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Pre sen ta ción

El CEDAF ha es ta do pu bli can do li te ra tu ra téc ni cas so bre di fe ren tes cul ti vos des de su 
crea ción en 1987. En aquel en ton ces la es ca sez de li te ra tu ra téc ni ca so bre as pec tos
de pro duc ción y mer ca dos de cul ti vos y ga na de ría era muy mar ca da. Con el paso del
tiem po, el CEDAF ha au men ta do el nú me ro de pu bli ca cio nes de la se rie de guías téc -
ni cas a más de cin cuen ta, sin con tar los nu me ro sos li bros, bo le ti nes, re vis tas y otros
ti pos de pu bli ca cio nes téc ni cas en los úl ti mos vein te 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 y sus ac tua li za cio nes tie nen un nue vo for ma to y un
con te ni do es tán orien ta das a res pon der pre gun tas co mu nes que los lec to res quie ren
res pues tas. Con tra rio a las pri me ras guías, orien ta das más a pro duc to res tra di cio na -
les, las nue vas es tán más di ri gi das a per so nas con poco en ten di mien to en las cien -
cias agrí co las o la fo res ta, de bi do a que los nue vos pro duc to res por lo ge ne ral pro vie -
nen de otras áreas del co no ci mien to. Esto es muy cier to en la pro duc ción de fru tas y
hor ta li zas y en plan ta cio nes fo res ta les.

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 tas 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 lar ga, de pen dien do del
tema, aun que ha ce mos todo lo po si ble por con ser var 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. Pero 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 y par te del tex to de 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 de za naho -
ria, al Doc tor José Pa blo Mo ra les-Pa yan, co la bo ra dor del CEDAF por mu chos años.
Tam bién agra de ce mos el tra ba jo de edi ción y coor di na ción del Ing. Teó fi lo Su riel E.,
así como los tra ba jos de di se ño grá fi co de Gon za lo Mo ra les. 
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Sección I
Antes de Empe zar

Intro duc ción a la za naho ria en la RD. Infor ma ción bá -
si ca so bre las zo nas de pro duc ción, te rre nos ade cua -
dos, área bajo siem bra en la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
as pec tos eco nó mi cos del cul ti vo en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na y re que ri mien tos de mano de obra. En otras
sec cio nes de esta guía se ofre ce in for ma ción más de -
ta lla da so bre el cul ti vo y su pro duc ción. 
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1. Intro duc ción al cul ti vo de za naho ria en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na. Zo nas, épo cas de pro duc ción, área bajo
siem bra y otros datos básicos.

En la isla His pa nio la ha ha bi do pro duc ción de za naho ria en pe que ños huer tos co -
mer cia les y ca se ros des de los 1500s. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na la pro duc ción co -
mer cial de za naho ria se de sa rro llo des pués de los 1940s. En la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na se pro du ce la za naho ria a ni vel co mer cial y en huer tos ca se ros y es co la res, en
zo nas ru ra les, ur ba nas y pe riur ba nas. La ma yo ría de las par ce las de pro duc ción de
za naho ria en la Re pú bli ca Dominicana tienen menos de 16 tareas (menos de una
hectárea).

La  zona con más área de pro duc ción en el país es Cons tan za y en ella se con cen tra
el ma yor núme ro de pro duc to res. Entre el 2000 y el 2005, en Ocoa se pro du je ron en -
tre 30 mil y 80 mil quin ta les anua les, lo cual co rres pon de a en tre un 7 a 17% de la
pro duc ción en Cons tan za en el mismo periodo. 

Otras pro vin cias en las que hubo pro duc ción co mer cial en tre el 2000 y el 2005 fue -
ron la pro vin cia Pe der na les (se co se cha ron en tre 15 y 20 mil quin ta les anua les), la
pro vin cia Ba raho na (se co se cha ron has ta 9 mil quin ta les anua les), la pro vin cia Pe ra -
via (unos mil quin ta les anua les), la pro vin cia Elías Piña (la pro duc ción anual a lle ga -
do a cer ca de 600 quin ta les), la pro vin cia de Azua (se pro du je ron me nos de 400
quin ta les anua les, co se cha dos en los me ses de in vier no), pro vin cia San tia go (en tre
200 y 1500 quin ta les anua les). En ese pe rio do, en la zona de la Sie rra al sur de San -
tia go, en la pro vin cia Espai llat y la pro vin cia Alta gra cia se pro du je ron en pro me dio
cer ca de 100 quin ta les anua les en cada una. En otras re gio nes del país se produce
zanahoria, pero esporádicamente y en cantidades muy pequeñas (SEA, 2007).  

Aun que ac tual men te la ma yo ría de los pro duc to res de las zo nas al tas usa la za naho -
ria como cul ti vo de ro ta ción en tre cul ti vos mas ren ta bles y/o de ma yor in ten si dad de
ma ne jo, la za naho ria pue de ser muy ren ta ble cuan do se usan téc ni cas ade cua das
de pro duc ción. A pre cio de ven ta en fin ca, la za naho ria tuvo un va lor de unos
RD$240 mi llo nes en el 2005 y de unos RD$171 mi llo nes en el 2004. A ni vel de de ta -
llis tas, la za naho ria re pre sen tó ventas por unos RD$250 a RD$300 millones
anuales. 

Cuadro 1. Área sem bra da, área co se cha da y pro duc ción de za naho ria en la
República Do mi ni ca na del 1995 al 2005. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

área sem bra da (ta reas*)

17,782 13,409 19,093 17,201 19,597 13,043 17,730 16,860 13,542 11,717 12,598 -- 13,000

área co se cha da (ta reas*)

15,983 14,181 13,653 19,617 22,322 11,084 18,660 14,426 14,676 13,590 13,156 12,521 13,000

pro duc ción (quin ta les)

304,138 242,407 254,112 273,276 411,282 293,707 589,566 458,848 488,635 440,355 501,348 467,125 410,000

*Una ta rea es apro xi ma da men te 629 m2.
Fuen te: Se cre ta ría de Esta do deAgricultura  la República Do mi ni ca na.
http://agri cul tu ra.gov.do/es ta dis ti ca/reporte.php
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Entre el 1995 y el 2005, el área sem bra da de za naho ria co mer cial en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na fue de unas 12,600 a 19,600 ta reas anua les, con un pro me dio anual
de unas 14,500 ta reas (Cua dro 1). 

La pro duc ti vi dad o ren di mien to de za naho ria co se cha da por uni dad de área en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na ha ido en au men to des de los años 90s.  La pro duc ti vi dad
de za naho ria en los 1990s se man tu vo cer ca de 20 quin ta les por ta rea, mien tras
que a par tir del 2000 se re gis tra ron pro duc ti vi da des anua les so bre 30 quin ta les
por ta rea. Por ejem plo, en el 1996 el pro me dio ofi cial de pro duc ti vi dad (ba sa do en
los da tos pu bli ca dos por la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra) fue de unos 17
quin ta les por ta rea. En el 2004, se gún los da tos de la mis ma fuen te, el pro me dio
de pro duc ti vi dad fue de unos 33 quin ta les por ta rea, casi el do ble que en 1996. El
pro me dio de pro duc ti vi dad en el 2005 fue aun mas alto, con unos 38 quin ta les por
ta rea (Cua dro 1). 

La can ti dad de za naho ria pro du ci da co mer cial men te en la Re pú bli ca Do mi ni ca na
en tre 1995 y el 2005 va rió de año en año. De 1996 a 1998, la pro duc ción fue cer ca -
na a 250 mil quin ta les anua les, mien tras que en 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004
es tu vo en tre 400 mil y 488 mil quin ta les anua les. En el 2001 y en el 2005 se re gis -
tra ron las pro duc cio nes mas gran des del pe rio do 1995-2005, con cer ca de me dio
mi llón de quin ta les de za naho ria en cada uno de esos años (Cua dro 1). La pro duc -
ción na cio nal pa re ce ser su fi cien te para cu brir la de man da lo cal, pues ge ne ral -
men te no hay im por ta cio nes o ex por ta cio nes im por tan tes de za naho ria. 

Para los pro duc to res, el va lor de la pro duc ción de za naho ria en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na en el 2005 (es de cir, el in gre so bru to de los pro duc to res) fue de unos
RD$240 mi llo nes, con si de ran do el pre cio de fin ca pro me dio anual de RD$479 por
quin tal y la pro duc ción na cio nal co mer cial de unos 501 mil quin ta les ese año
(SEA, 2007). A ni vel de ma yo ris tas el pre cio del quin tal de za naho ria au men to de
RD$ 364 en el año 2000 a RD$ 1,306 en el año 2007 (SEA, 2008a). 

Ani vel de pro duc tor, en el 2004 el va lor de la pro duc ción de za naho ria en la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na fue de unos RD$171 mi llo nes. En el 2004, a ni vel de de ta llis ta, la 
ven ta de za naho ria re pre sen to un ne go cio de RD$267 mi llo nes, es ti man do per di -
das por de te rio ro en trans por te y ana quel de un 30% del producto y un precio de
venta promedio de RD$869 por quintal (SEA, 2007). 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na se pro du ce za naho ria du ran te todo el año. La pro duc -
ción de la ma yo ría de las pro vin cias se con cen tra en los me ses mas fres cos (no -
viem bre-fe bre ro), mien tras que en las zo nas al tas hay cosecha todos los meses. 

En los años 2001 al 2005, la pro duc ción men sual de za naho ria en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na fue de al me nos 25 mil quin ta les (ex cep to en un mes en todo ese pe -
rio do). Entre ene ro y abril del 2006, la pro duc ción men sual su pe ró los 40 mil quin -
ta les men sua les (Cua dro 2). Entre el 2000 y el 2005 no hubo un sólo mes que fue -
ra con sis ten te men te el mes en que mas za naho ria se co se cha. Sin em bar go, la
ten den cia fue que no viem bre, di ciem bre y ene ro fue ron en con jun to los me ses en
que ge ne ral men te la can ti dad de za naho ria co se cha da fue mas abun dan te. En al -
gu nas oca sio nes la co se cha en di ciem bre fue baja (como en el 2003 y el 2005)
com pa ra da con otros años, pero en esas oca sio nes la pro duc ción en no viem bre o
ene ro fue alta. Los me ses en que me nos za naho ria se co se cha sue len ser mar zo,
abril y mayo (Cua dro 2). 
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Cuadro 2. Pro duc ción men sual (quin ta les) de za naho ria en República
Do mi ni ca na del 2000 al 2006.

Año Ene. Feb. Mar. Abr.l May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

2000 37489 40114 22064 25211 6787 21624 25710 23322 27330 5604 16936 41516

2001 49460 37779 50556 36368 26542 51400 39328 62220 76053 43044 73444 43372

2002 75253 47659 24242 16842 32804 43937 26858 58294 24206 27835 35522 45396

2003 69806 37714 33830 39267 29610 43488 27132 60315 32893 35961 52395 26224

2004 39641 15669 28966 34908 38168 37471 34303 35426 32875 47307 47786 47835

2005 47899 48089 40731 50778 57153 34815 39167 43344 34274 41156 38360 25582

2006 54591 52103 41478 41459 27766 45076 39297 33731 45961 31232 28550 25881

Fuen te: SEA, 2008.

Los prin ci pa les re tos en el pro ce so de pro duc ción de la za naho ria en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na son el ma ne jo de ma le zas y de al gu nas pla gas (gu sa nos, in sec tos
chu pa do res) y en fer me da des (pu dri cio nes, man chas de las ho jas). Un reto adi cio -
nal pue de ser la mano de obra, que pu die ra ser es ca sa o cara en al gu nas épo cas.
En ge ne ral la pro duc ción de za naho ria no es di fí cil, siem pre y cuan do se use se -
mi lla de bue na ca li dad, se siem bre en la épo ca ade cua da y se si gan las re co men -
da cio nes de fer ti li za ción y de ma ne jo de pla gas, en fer me da des y ma le zas. Para
po der ob te ner bue nos be ne fi cios eco nó mi cos, es im por tan te pro gra mar que la co -
se cha coin ci da con los me ses en que tra di cio nal men te se con si guen pre cios al -
tos. Los in gre sos ne tos ge ne ral men te son ma yo res si se dis po ne de vehícu lo para 
trans por tar el producto a las plazas de Santo Domingo o Santiago y si se tienen
establecidos los contactos de venta en esos mercados. 

2. Ven ta jas y pro ble mas po ten cia les del cul ti vo

La pro duc ción exi to sa de za naho ria (Dau cus ca ro ta) de pen de de va rios fac to res.
Algu nos de esos fac to res tie nen que ver con el ma ne jo del cul ti vo (téc ni cas de
pro duc ción), otros fac to res son de sue lo y otros son de cli ma.  Ade más, para ser
com pe ti ti vo y ob te ner una bue na ren ta bi li dad, el pro duc tor debe pla ni fi car bien la
épo ca de co se cha y el mer ca deo del pro duc to.

Algu nos fac to res que fa vo re cen al pro duc tor de za naho ria en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na son:

• Si se si guen las re co men da cio nes, el pro ce so de pro duc ción de la za naho ria no 
es com pli ca do y com pa ra do con otras hor ta li zas no tie ne ries gos muy al tos.

• En la Re pú bli ca Do mi ni ca na no sue len ocu rrir en fer me da des ca tas tró fi cas
como ocu rren en otros cul ti vos de hor ta li zas. Por ejem plo, no se han re por ta do
vi ro sis en la za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na (y si es tán pre sen tes no pa -
re cen ha ber afec ta do sig ni fi ca ti va men te la pro duc ti vi dad). Las de más en fer me -
da des son eco nó mi ca men te ma ne ja bles con téc ni cas dis po ni bles.  

• El cos to de pro duc ción de la za naho ria no es ex ce si va men te alto, por lo que la
pro duc ción pue de em pren der se sin re cu rrir a pres ta mos exor bi tan tes. 

• La za naho ria es un pro duc to co no ci do y con bue na acep ta ción en el mer ca do
lo cal. No es di fí cil co lo car el pro duc to en las ca de nas de comercialización. 
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• Tra di cio nal men te no hay im por ta cio nes im por tan tes de za naho ria. Por lo tan to,
los pre cios no de pen de rán de im por ta cio nes y la com pe ten cia por co mer cia li -
za ción se ría con otros pro duc to res lo ca les. 

• Los ni ve les de pro duc ti vi dad y los pre cios de ven ta ha cen que el cul ti vo sea ren -
ta ble (en ma yor o me nor gra do) du ran te todo el año.  

• Las exi gen cias de ca li dad para el mer ca do lo cal no son ex ce si va men te al tas,
de modo que la pro por ción de za naho rias no co mer cia les es re la ti va men te
baja. 

Algu nos pro ble mas po ten cia les aso cia dos a la pro duc ción de za naho ria en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na son:

• La co mer cia li za ción esta su ma men te cen tra li za da ha cia los mer ca dos ur ba -
nos, prin ci pal men te el de San to Do min go. Una bue na ren ta bi li dad ge ne ral men -
te re quie re que se haga una ca de na de co mer cia li za ción cor ta, y para eso debe
te ner se trans por te pro pio (o ac ce so a trans por te a un cos to ra zo na ble) y los
con tac tos ne ce sa rios con los ma yo ris tas. 

• Esta ble ci mien to de den si da des (can ti dad de plan tas en un es pa cio de te rre -
no) ade cua das de plan tas. A ve ces hay pro ble mas por de fec to (muy po cas
plan tas en el te rre no), por ex ce so (de ma sia das plan tas en el te rre no) o por
poca uni for mi dad (par tes del te rre no con de ma sia das plan tas, mien tras otras
par tes del te rre no tie nen muy po cas plan tas o una can ti dad ade cua da). Esta si -
tua ción se pue de ma ne jar usan do se mi lla de bue na ca li dad y dis tri bu yen do las
se mi llas mas uni for me men te el te rre no. 

• Ma ne jo ina de cua do de ma le zas. Mu chos pro duc to res no le dan a las ma le zas 
la im por tan cia que ame ri tan. El ma ne jo tar dío de ma le zas pue de re du cir drás ti -
ca men te el ren di mien to de la za naho ria y por ende la ren ta bi li dad del cul ti vo.

• Apa ri ción casi se gu ra de cier tas pla gas (gu sa nos de las ho jas y otros ar tró -
po dos) y en fer me da des (man chas de las ho jas, pu dri cio nes). El ma ne jo de es -
tas pla gas y en fer me da des no es di fí cil, pero re quie re que se man ten ga
vi gi lan cia para de tec tar los a tiem po y que se to men las me di das ne ce sa rias
para su pri mir bro tes de es tos pro ble mas an tes de que cau sen per di das im por -
tan tes de ren di mien to o ca li dad.

3. Par ti cu la ri da des so bre la plan ta de za naho ria

La za naho ria tuvo su ori gen en las tie rras que ro dean el Mar Me di te rrá neo. Es una
plan ta her bá cea y de poca al tu ra (las ho jas lle gan a unos dos pies de alto). Su ta llo 
es muy cor to y ape nas es vi si ble. Sus ho jas for man un pe na cho o ro se ta que sale
del cue llo de la plan ta, casi a nivel de suelo. 

La za naho ria es una plan ta bia nual, es de cir, el pri mer año o tem po ra da de cre ci -
mien to la plan ta acu mu la re ser vas en la raíz (el ór ga no co mer cial del cul ti vo) y en
el se gun do año o se gun da tem po ra da de cre ci mien to usa esas re ser vas de la raíz
para pro du cir un ta llo alto con flo res y fru tos muy pe que ños (McCo llum, 1992). En
la Re pú bli ca Do mi ni ca na la za naho ria se siem bra para ob te ner las raí ces en gro -
sa das, de modo que no se deja lle gar a la se gun da tem po ra da de cre ci mien to . 

Exis ten mu chas va rie da des o cul ti va res de za naho ria dis po ni bles a ni vel co mer -
cial. Los pro duc to res do mi ni ca nos han dado pre fe ren cia, des de hace va rias dé ca -
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das, a la va rie dad Chan te nay Red Core. Esta va rie dad tie ne bue na acep ta ción a
ni vel de mer ca do y se adap ta bien a las prin ci pa les zo nas de pro duc ción de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na. Ade más de la 'Chan te nay Red Co re', se pro du cen otras va -
rie da des. 

La za naho ria se pro pa ga por se mi llas. Ya que no hay pro duc to res co mer cia les de
se mi lla de za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la se mi lla se im por ta de Amé ri -
ca del Nor te, Eu ro pa y Asia. Co mún men te las em pre sas ven de do ras de in su mos
agrí co las ven den las se mi llas de za naho ria en la tas de una li bra. La se mi lla de
bue na ca li dad ge ne ral men te ger mi na unos sie te días des pués de sem brar se.

La za naho ria está lis ta para co se char se en tre dos y tres me ses des pués de ger mi -
nar la se mi lla, de pen dien do de la va rie dad, el ma ne jo que se le de al cul ti vo y el cli -
ma du ran te el pe rio do de pro duc ción. Si se deja pa sar de su tiem po op ti mo de co -
se cha, la raíz se vuel ve ás pe ra y tien de a ra jar se. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na la za naho ria se con su me her vi da, cru da (ra ya da) o
en ju gos. La za naho ria her vi da es con si de ra da una bue na fuen te de azú ca res
(prin ci pal men te sa ca ro sa, glu co sa y fruc to sa), fi bra, vi ta mi na A, vi ta mi nas del gru -
po B, cal cio y mag ne sio.

4. El te rre no que us ted ne ce si ta

Para pro du cir za naho ria co mer cial, los me jo res sue los son los li ge ros (con buen
dre na je has ta 25 cen tí me tros de pro fun di dad), sin pie dras, ri cos en ma te ria or gá -
ni ca, pro fun dos, con alta fer ti li dad y pH li ge ra men te áci do (Guen kov, 1983; Va la -
dez, 2002; Wi lliams et al., 1991). Los sue los ar ci llo sos no son re co men da bles
para pro du cir za naho rias, por que en esos sue los ge ne ral men te la raíz crece poco
y se deforma (Guenkov, 1983). 

Se pue de pro du cir za naho ria en te rre nos lla nos y en te rre nos in cli na dos. Cuan do
se siem bra en te rre nos in cli na dos, es tos de ben te ner pen dien tes que per mi tan lle -
var a cabo las la bo res de acon di cio na mien to del te rre no, rie go y pro tec ción del
cul ti vo (ma ne jo de plagas, enfermedades y malezas). 

Es pre fe ri ble que el te rre no este lo ca li za do en una zona con tem pe ra tu ras fres cas
(16 a 21°C) du ran te la no che en las tem po ra das en que se pro du ce la za naho ria
(Wi lliams et al., 1991). Asi mis mo, el te rre no debe re ci bir bue na ilu mi na ción del sol, 
ya que el cul ti vo re quie re alta in ten si dad lu mí ni ca para po der pro du cir raí ces de
buena calidad y en abundancia (Guenkov, 1983).

Du ran te toda la tem po ra da de cre ci mien to de la za naho ria, es im por tan te te ner
ac ce so a agua de rie go de bue na ca li dad.  La za naho ria pue de so por tar se quías
cor tas, pero la ca li dad y la pro duc ti vi dad del cul ti vo ge ne ral men te se re du cen
cuan do la za naho ria es so me ti da a pe rio dos pro lon ga dos de fal ta de agua(Guen -
kov, 1983; May nard & Hoch muth, 1997). La za naho ria re sis te cier tos ni ve les de
sa li ni dad en el agua y en el te rre no (ver mas de ta lles en otras secciones de esta
guía) (Gibberd et al., 2002; Mangal et al., 1989).
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5. Equi pos y he rra mien tas

Se ne ce si tan equi pos para la pre pa ra ción del sue lo (ara do o ras tra, ro to va tor, sur quea -
do res) y equi pos de as per sión de fer ti li zan tes y pes ti ci das sin té ti cos u or gá ni cos. Casi
to dos los pro duc to res en la Re pú bli ca Do mi ni ca na usan bombas de mochila para
asperjar. 

De ben te ner se he rra mien tas para con trol de ma le zas du ran te la tem po ra da de pro duc -
ción. Tam bién de ben te ner se he rra mien tas para cor tar las ho jas y lim pie za de raí ces
después de cosechar. 

Es op cio nal el uso de sem bra do ras y dis tri bui do ras de co ber tu ra o acol cha do de sue lo
(mulch). Ge ne ral men te se con si guen bue nas den si da des y bue na dis tri bu ción de plan -
tas en el te rre no con sem bra do ras mé ca ni cas bien ca li bra das y con el uso de se mi llas
de bue na ca li dad.  Es re co men da ble ins ta lar un equi po de rie go, aun que al gu nos pro -
duc to res siembran en secano.

Para su trans por te ha cia los mer ca dos, ge ne ral men te se en va san las za naho rias en sa -
cos. Si se va ha ha cer trans por te ha cia los mer ca dos ur ba nos, se ne ce si ta trans por te
pro pio o al qui la do. Ge ne ral men te los ca mio nes Daihat su de cama lar ga de 3.5 to ne la -
das de ca pa ci dad y otros si mi la res son los mas utilizados en la Re pú bli ca Dominicana.

6. Per so nal y mano de obra ne ce sa ria.

Asis ten cia téc ni ca: 

Des de el pun to de vis ta tec no ló gi co, el pro duc tor do mi ni ca no ve te ra no en la pro duc ción
de za naho ria sue le con fiar en su ex pe rien cia en el ma ne jo ge ne ral del cul ti vo. Se gún
sea ne ce sa rio los pro duc to res de ben au xi liar se de otras per so nas con los co no ci mien -
tos y ex pe rien cia en as pec tos es pe cí fi cos. Se pue de ob te ner la asis ten cia de con sul to -
res pri va dos, o la ayu da de ex ten sio nis tas y otros es pe cia lis tas dis po ni bles en or ga ni za -
cio nes gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les (ONGs). 

Mano de obra:

 Ge ne ral men te du ran te la siem bra, los des yer bos y la co se cha es cuan do se ne ce si tan
mas obre ros tra ba jan do al mis mo tiem po en el te rre no. El nu me ro de obre ros ne ce sa rios 
para rea li zar de ter mi na das la bo res u ope ra cio nes en un tiem po de ter mi na do de pen de
mu cho de la ve lo ci dad y ca li dad del tra ba jo de los obre ros. Los obre ros ex per tos sue len
ser mas efi cien tes que los que tie nen poca ex pe rien cia. Los va lo res pre sen ta dos aquí
de ben to mar se como va lo res de re fe ren cia y no como va lo res ab so lu tos. 

El Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (2005) es ti ma las si guien tes ne ce si da -
des de mano de obra en ope ra cio nes de pro duc ción de zanahoria con riego:

Siem bra: Una per so na pue de sem brar de za naho ria cer ca de 12 ta reas en un día (ocho
ho ras). Es de cir, una per so na toma cer ca de 40 mi nu tos para sem brar una ta rea de za -
naho ria ma nual men te. 

fer ti li za ción al sue lo: Una per so na apli ca fer ti li zan tes en 8 ta reas en una jor na da de 8 ho -
ras. O sea, en pro me dio una per so na fer ti li za una ta rea de te rre no en una hora. Du ran te
la tem po ra da de pro duc ción se ha cen, ge ne ral men te, dos fer ti li za cio nes al sue lo, por lo
que esta la bor toma unas dos ho ras por ta rea por tem po ra da. 
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Apli ca ción de her bi ci das: Una per so na con bom ba de mo chi la co bra una jor na da por apli -
car her bi ci da en unas 7 ta reas. 

Apli ca ción de in sec ti ci das, fun gi ci das y fer ti li zan tes fo lia res: Una per so na apli ca in sec ti ci -
das y/o fun gi ci das con bom ba de mo chi la a ra zón de 8.5 ta reas por jor na da. Se es ti ma que 
un pro duc tor efi cien te hace cer ca de 5 apli ca cio nes por tem po ra da. Algu nos in sec ti ci das y 
fun gi ci das son com pa ti bles y pue den apli car se jun tos. Ge ne ral men te los fer ti li zan tes fo lia -
res y los re gu la do res fi sio ló gi cos o bioes ti mu lan tes son com pa ti bles con mu chos pes ti ci -
das, lo que per mi te mez clar los y aho rrar en el nu me ro de apli ca cio nes.  Sin em bar go, an -
tes de apli car dos o mas pro duc tos jun tos, el pro duc tor debe ase gú re se de que son com -
pa ti bles.

Apli ca ción de in sec ti ci das/ne ma ti ci das de sue lo: Una per so na apli ca es tos pro duc tos a ra -
zón de unas 8.5 ta reas por jor na da. 

Des yer bos: Una per so na des yer ba unas dos ta reas de te rre nos por jor na da de ocho ho -
ras. Ge ne ral men te se ha cen 3 des yer bos con he rra mien tas ma nua les por tem po ra da.

Rie go: Una per so na rie ga unas 10 ta reas de za naho ria por jor na da. El nu me ro de rie gos
que de ben dar se de pen de mu cho de las con di cio nes de cli ma, pero la nor ma es apli car
unos 10 rie gos por tem po ra da. 

Co se cha, em pa que y aca rreo: Ge ne ral men te una per so na co bra el va lor de dos jor na das
por co se char una ta rea, se lec cio nar el pro duc to co mer cial, em pa car el pro duc to co mer cial 
y lle var lo a un al ma cén en fin ca o sub ir lo a un ca mión. 

Para pro duc ción y co se cha de za naho ria en se ca no, el Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na es ti ma que las ne ce si da des nor ma les de mano de obra son si mi la res a las de
pro duc ción con rie go. La di fe ren cia prin ci pal es, pre ci sa men te, que en se ca no no se usa
mano de obra para riego. 

7. Aspec tos eco nó mi cos: Fi nan cia mien to, cos to de pro duc ción
y ren ta bi li dad. 

Fi nan cia mien to. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na el Ban co Agrí co la es la en ti dad prin ci pal de
fi nan cia mien to para los pro duc to res pe que ños de za naho ria y otras hor ta li zas. La he ge -
mo nía del Ban co Agrí co la en el cré di to agrí co la se debe a que por man da to ins ti tu cio nal
tie ne la tasa de in te rés y los ni ve les de exi gen cias cre di ti cias mas fle xi bles. 

Algu nos in ter me dia rios de co mer cia li za ción tam bién son pres ta mis tas de ca pi tal ope ra ti -
vo. En el caso de la za naho ria y otros ve ge ta les, hay otras fuen tes de fi nan cia mien to para
gas tos ope ra ti vos de pro duc ción. Esas otras fuen tes in clu yen coo pe ra ti vas, aso cia cio nes
de pro duc to res y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs). Oca sio nal men te al gu nas
de esas or ga ni za cio nes también ofrecen prestamos y ayudas para desarrollo de fincas. 

La ren ta bi li dad del cul ti vo se de ter mi na to man do en cuen ta (A) la pro duc ti vi dad de za -
naho ria con ca li dad para ven ta, (B) el pre cio de ven ta y (C) el costo de producción. 

A. Ren di mien to con ca li dad co mer cial: En el 2005, el Ban co Agrí co la es ti mó el ren di -
mien to o pro duc ti vi dad de un pro duc tor pro me dio en unos 25 quin ta les por ta rea (Ban co
Agrí co la, 2005). Por tan to, para fi nes de présta mos, el Ban co Agrí co la cal cu la la ren ta bi li -
dad en fun ción de una pro duc ti vi dad de cer ca de 25 quin ta les por ta rea (unas 18 to ne la -
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das por hec tá rea), asu mien do que cual quier pro duc tor me dia na men te efi cien te debe ser
ca paz de al can zar esa pro duc ti vi dad. Ge ne ral men te los pro duc to res me nos efi cien tes pro -
du cen en tre 15 y 20 quin ta les por ta rea (unas 11 a 15 to ne la das por hec tá rea). En cam bio,
con ma ne jo in ten si vo ade cua do y en con di cio nes óp ti mas de cli ma y sue lo la pro duc ti vi dad 
de la za naho ria pue de lle gar a ser de 60 a 75 quin ta les por ta rea (44 a 55 to ne la das por
hec tá rea) o mas alto. Va rios pro duc to res de Cons tan za co mu ni ca ron que en el 2006 ob tu -
vie ron ren di mien tos pro me dio de unos 60 quin ta les por ta rea con uso in ten si vo de rie go y
agro quí mi cos (co mu ni ca ción per so nal de Tomas Creales). 

Se es ti ma que un pro duc tor en se ca no pro du ce un 20 a 25% me nos que un pro duc tor que
apli ca rie go jui cio sa men te (Gib berd et al., 2003). Para fi nes de cálcu los de ren ta bi li dad, los 
ejem plos de esta guía par ten de que con el mis mo ni vel de uso de otros in su mos, un pro -
duc tor en se ca no pro du ce un 20% me nos que un productor con riego.   

B. Cos to de pro duc ción: Los cos tos de pro duc ción pre sen ta dos en esta guía de ben ser
uti li za dos como una re fe ren cia. El cos to real de pro duc ción va ria de un pro duc tor a otro y
de una fin ca a otra. Estos va lo res pre sen ta dos aquí in clu yen los cos tos di rec tos du ran te la
tem po ra da de pro duc ción (lla ma do cos to va ria ble), pero no in clu yen al gu nos cos tos con si -
de ra dos per ma nen tes, se pro duz ca o no en ese te rre no (lla ma do cos to fijo). 

Cos to de pro duc ción con rie go. El cos to de pro duc ción de za naho ria con rie go en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na en tre el 2004 y el 2006 fue de unos RD$6,000 (con ma ne jo poco in ten -
si vo) a unos RD$9,500 (con ma ne jo in ter me dio, que es el es pe ra do por el Ban co Agrí co la
para ob te ner ren di mien to ren ta ble) (Ban co Agrí co la de la RD, 2005; co mu ni ca cio nes per -
so na les de va rios pro duc to res). Esto es apro xi ma da men te US$200 a 300 (a una tasa de
cam bio cer ca na a RD$30 = US$1). Las di fe ren cias de cos tos en tre pro duc to res se de bie -
ron prin ci pal men te a cua les agro quí mi cos usa ron y en que can ti dad. El cos to de pro duc -
ción pue de ser mas alto si se apli can en mien das de sue lo, bioes ti mu lan tes y al gu nos pes -
ti ci das de pre cio mas alto que los uti li za dos en los es ti ma dos del Ban co Agrí co la y la Se -
cre ta ria de Agri cul tu ra. El cos to de pro duc ción pue de ser de RD$11,500 o mas por ta rea,
con ma ne jo in ten si vo de pes ti ci das y otros in su mos. 

Pro duc to res de Cons tan za in di ca ron que con uso in ten si vo de fer ti li za ción y pes ti ci das y
con rie go con mi croas per so res, su cos to de pro duc ción en el 2006 fue de unos RD$14000
por ta rea (unos US$415 por ta rea). El cos to de pes ti ci das y su apli ca ción fue de unos
US$90 por ta rea, de fer ti li zan tes y su apli ca ción unos US$70 por ta rea, de rie go unos
US$30 por ta rea (por mi cro as per sión), de pre pa ra ción del sue lo unos US$22 por ta rea, de 
des yer bos ma nua les unos US$17 por ta rea, de her bi ci das (y su apli ca ción) unos US$16
por ta rea, de se mi llas ('Ban gor') fue de unos US$15 por tarea y de raleo unos RD$9 por
tarea.  

El cos to de la co se cha y em pa que fue de unos US$56 por ta rea. El ren di mien to fue cer ca -
no a 60 quin ta les por tarea. 

El Ban co Agrí co la es ti mó el cos to de pro duc ción de za naho ria or gá ni ca en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na en el 2005 en unos RD$10,000 por ta rea (Ban co Agrí co la, 2007). Estos cos -
tos han ido au men tan do des de en 2005. Por ejem plo, el cos to de mano de obra en Cons -
tan za ha bía pa sa do a unos RD$200 en el 2005 a unos RD$300 por per so na por jor na da de 
8 ho ras en fe bre ro del 2007 (o has ta RD$400 para al gu nos tra ba jos que re quie ren cier tas
des tre zas como la apli ca ción de ciertos agro quí mi cos). En el caso de Cons tan za, este jor -
nal sue le di vi dir se en RD$50 dia rios para de sa yu no y RD$250 (o mas) como pago del día
(co mu ni ca ción per so nal del Ing. Agron. Tomás Creales, especialista en présta mos
agrícolas). 
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Cuan do se siem bra en se ca no, se es ti ma que el cos to de pro duc ción es de unos RD$8,000 con
ma ne jo in ter me dio y unos RD$5,000 por ta rea con ma ne jo poco in ten si vo. Ge ne ral men te en el
Va lle de Cons tan za no se hace siem bra de zanahoria en secano. 

En esta guía pre sen ta mos cos tos de pro duc ción de ta lla dos para pro duc ción de za naho ria bajo
rie go (Cuadro 3) y en se ca no (Cua dro 4), ba sa dos en los va lo res cal cu la dos por el Ban co Agrí -
co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (2005). Te nien do esos ren glo nes de gas tos, es re la ti va men te
fá cil ade cuar los cos tos de mano de obra y com bus ti ble a los gas tos rea les de una finca en
particular en un año especifico. 

Cada pro duc tor de ber ajus tar el cos to de al gu nos in su mos (como in sec ti ci das, fun gi ci das, her bi -
ci das, ne ma ti ci das y bioes ti mu lan tes), que son un com po nen te fuer te y muy va ria ble del cos to
de pro duc ción. El cos to de pro duc ción del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (2005)
asu me el uso de un ter cio de li bra de se mi lla por ta rea, uso de fer ti li zan te de sue lo 15-15-15 y
sul fa to de amo nio, uso de fer ti li zan te fo liar mul ti mi ne ral, uso de ad he ren tes, uso de her bi ci da Fu -
si la de®, uso de in sec ti ci da De cis®, uso de ne ma ti ci da Fu ra dan®, uso de fun gi ci da Dit ha ne® y
(cuan do se rie ga) rie go con bom ba de ga soil. Ni el Ban co Agrí co la ni el au tor de esta guía ha cen
re co men da cio nes pre fe ren cia les de pro duc tos es pe cí fi cos. Para ver otras op cio nes de pro duc -
tos para el ma ne jo del cultivo, revise las secciones de fertilización y protección de cultivo de esta
guía y consulte otras fuentes de información. 

Cuadro 3. Cos to de pro duc ción de za naho ria con rie go en la República Do mi ni ca na,
2005*

Ren glón
Cuan do se

hace
Obser va cio nes

Núme ro de
ve ces que se 

hace por
tem po ra da

Can ti dad
usa da cada
vez que se

hace

Uni dad
Pre cio por

uni dad RD$
Cos to por 

ta rea

% del cos to 
to tal por

ta rea

Pre pa ra ción
del te rre no

(cor te, cru ce,
ro to va tor,
sur queo)

Va rias
se ma nas
an tes de
sem brar

Me ca ni za do
(trac tor e

im ple men tos)
1 1 Ta rea 260 RD$260 2.70%

Trans por te de
in su mos 

Va ria ble. Al
me nos

an tes de
sem brar o el 
pri mer mes

Ca mio ne ta Va rias Va ria ble
Li bra, kilo,

li tro, quin tal, 
etc.

100 RD$100 1%

Pago de agua
de rie go

Men sual

El INDRHI
co bra RD$22
por ta rea por

año

Va rios Ta rea

Se car gan
RD$7 por

cua tro
me ses de

uso

RD$7 <1%

Obten ción de
se mi llas

Antes de
sem brar

1 0.35 Li bra 7230 RD$2530 26.60%

Obten ción de
fer ti li zan te
com ple to

Primer mes
Usualmente

15-15-15
1 1 Quintal 662 RD$662 7%

Obtención  de
fertilizante

nitrogenado
Primer mes

Usualmente
sulfato de
amonio

1 0.5 Quintal 482 RD$241 2.50%

Obtención de
fertilizante

foliar
Primer mes

Varias marcas
disponibles

1 0.7 Litro 350 RD$245 2.60%

Obtención de
herbicidas

Primer mes
Varios

disponibles
1 0.4 litro 950 RD$380 4.00%
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Obtención de
insecticidas

Primer mes
Varios

disponibles
1 0.4 litro 1145 RD$458 4.80%

Obtención de
fungicidas

Primer mes
Varios

disponibles
1 1.5 Kilo 140 RD$210 2.20%

Obtención de
insecticidas/ne

maticidas
Primer mes

Varios
disponibles

1 1.8 Kilo 88 RD$158 1.70%

Obtención de
adherente

Primer mes
Varios

disponibles
1 0.75 litro 150 RD$113 1.10%

Obtención de
combustible

Primer mes
Gasoil para

bomba de riego
10 0.75 Galón 66 RD$495 5.20%

Siembra Primer mes
Al voleo,
manual

1 0.08 Hombre-día 200 RD$16 <1%

Aplicación de
fertilizantes

Primer y
segundo

mes
Manual 3 0.125 Hombre-día 200 RD$75 <1%

Aplicación de
fertilizante

foliar

A lo largo
del cultivo

Con bomba de
mochila.

5 0.125 Hombre-día 200 RD$125 1.30%

Aplicación de
herbicidas

Antes de
sembrar o

durante
primer mes

Con bomba de
mochila. El

momento de
aplicación

depende del
tipo de

herbicida

1 0.15 Hombre-día 200 RD$30 <1%

Aplicación de
insecticidas

A lo largo
del cultivo

Usualmente con 
bomba de
mochila

5 0.12 Hombre-día 200 RD$120 1.30%

Aplicación de
fungicidas

A lo largo
del cultivo

Usualmente con 
bomba de
mochila

5 0.12 Hombre-día 200 RD$120 1.30%

Aplicación de
insecticidas/ne

maticidas 

A lo largo
del cultivo

Usualmente
manual o en

drench al suelo
3 0.12 Hombre-día 200 RD$72 <1%

Desyerbos
Primer y
segundo

mes
Manual 3 0.5 Hombre-día 200 RD$300 3.20%

Irrigación 
A lo largo
del cultivo

Manual 10 0.1 Hombre-día 200 RD$200 2.10%

Cosecha,
envase y
acarreo a

almacén o a
camión

Final del
cultivo

Manual 1 1
Se cobra a
RD$400 por 

tarea
400 RD$400 4.20%

Subtotal previsible de producción y cosecha RD$7317 77%

Imprevisible (10% del subtotal previsible) RD$732

Subtotal de producción y cosecha RD$8049

Costo de intereses con el Banco Agrícola (18% del subtotal de producción y
cosecha)

RD$1449

Total RD$9498 100%

* Ba sa do en Ban co Agrí co la de la R. Do mi ni ca na, 2005. Re don dea do al en te ro mas cer ca no. Para el calcu lo del 2005 se asu men
jor na das de ocho ho ras a un cos to de RD$200 por jor na da. Este cos to de pro duc ción asu me te rre no lla no o con pen dien te sua ve,
pre pa ra ción de tie rra me ca ni za da (trac tor, ras tra, ro to va tor), siem bra di rec ta, ni vel de ma ne jo de pr ome dio a alto, jor na das de ocho 
horas y riego con bombas (Banco Agrícola, 2005).  
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Al de ter mi nar los cos to de pro duc ción para una fin ca de ter mi na da, de ben usar se los pre -
cios de in su mos y los jor na les vi gen tes en el mo men to. En sis te mas tí pi cos de pro duc -
ción con ven cio nal de za naho ria bajo rie go, la mano de obra ocu pa cer ca de un 16% del
cos to del cos to va ria ble. La pre pa ra ción de te rre nos ocu pa un 3% del cos to, mien tras
que los agro quí mi cos ocu pan un 15% del cos to va ria ble de pro duc ción. Indi vi dual men te,
la se mi lla es el in su mo mas caro, re pre sen tan do un 27% del cos to va ria ble. Otros com -
po nen tes fuer tes del cos to de pro duc ción son los fer ti li zan tes (un 12% del to tal) y el ga -
soil para las bom bas de rie go (un 5% del total). La cosecha y envase toman un 4% del
costo (Banco Agrícola de la RD, 2005). 

Cos to de pro duc ción en se ca no. El Ban co Agrí co la es ti ma que el cos to de pro du cir za -
naho ria en se ca no (sin rie go) es un 13% mas bajo que el cos to de pro du cir con rie go
(Cua dros  3 y 4). En se ca no, el cos to de pro duc ción de za naho ria con baja in ten si dad de
in su mos es de unos RD$5,000 por ta rea, mien tras que con in ten si dad in ter me dia (la es -
pe ra da por el Ban co Agrí co la) es de unos RD$8,000 por ta rea (Ban co Agrí co la, 2005). 

Cuadro 4. Cos to de pro duc ción de za naho ria en se ca no en la República Do mi ni ca na,
2005*

Ren glón
Cuan do
se hace

Obser va cio nes

Núme ro de
ve ces que

se hace por 
tem po ra da

Can ti dad
usa da cada 
vez que se

hace

Uni dad
Pre cio por

uni dad RD$
Cos to por

ta rea
% del cos to 

por ta rea

Pre pa ra ción del
te rre no (cor te,

ro to va tor,
sur queo)

Va rias
se ma nas
an tes de
sem brar

Me ca ni za do
(trac tor e

im ple men tos)
1 1 Ta rea 190 RD$190 3.70%

Trans por te de
in su mos 

Va ria ble.
Al me nos
an tes de

sem brar o
el pri mer

mes

Ca mio ne ta Va rias Va ria ble
Li bra, kilo,

li tro, quin tal, 
etc.

100 RD$100 1.30%

Obten ción de
se mi llas

Antes de
sem brar

1 0.35 Li bra 7230 RD$2530 32.10%

Obten ción de
fer ti li zan te
com ple to

Pri mer
mes

Usual men te
15-15-15

1 1 Quin tal 662 RD$662 8.40%

Obten ción de
fer ti li zan te fo liar

Pri mer
mes

Va rias mar cas
dis po ni bles

1 0.7 Li tro 350 RD$245 3.10%

Obten ción de
her bi ci das

Pri mer
mes

Va rios
dis po ni bles

1 0.4 li tro 950 RD$380 4.80%

Obten ción de
in sec ti ci das

Pri mer
mes

Va rios
dis po ni bles

1 0.4 li tro 1145 RD$458 5.80%

Obten ción de
fun gi ci das

Primer
mes

Varios
disponibles

1 1.5 Kilo 140 RD$210 2.70%

Obtención de
adherente

Primer
mes

Varios
disponibles

1 0.75 litro 150 RD$113 1.40%

Siembra
Primer
mes

Al voleo, manual 1 0.08 Hombre-día 200 RD$16 <1%

Aplicación de
fertilizantes

Primer y
segundo

mes
Manual 2 0.14 Hombre-día 200 RD$56 <1%

Aplicación de
fertilizante foliar

A lo largo
del cultivo

Con bomba de
mochila.

5 0.125 Hombre-día 200 RD$125 1.50%
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Aplicación de
herbicidas

Antes de
sembrar o

durante
primer mes 
y segundo

mes

Con bomba de
mochila. El

momento de
aplicación

depende del tipo 
de herbicida

2 0.12 Hombre-día 200 RD$48 <1%

Aplicación de
insecticidas

A lo largo
del cultivo

Usualmente con 
bomba de
mochila

5 0.12 Hombre-día 200 RD$120 1.50%

Aplicación de
fungicidas

A lo largo
del cultivo

Usualmente con 
bomba de
mochila

5 0.12 Hombre-día 200 RD$120 1.50%

Desyerbos
Primer y
segundo

mes
Manual 3 0.5 Hombre-día 200 RD$300 3.10%

Cosecha,
envase y
acarreo a

almacén o a
camión

Final del
cultivo

Manual 1 1
Se cobra a
RD$400 por 

tarea
400 RD$400 5.00%

Subtotal previsible de producción y cosecha RD$6073 77.00%

Imprevisible (10% del subtotal previsible) RD$607

Subtotal de producción y cosecha RD$6680

Costo de intereses con el Banco Agrícola (18% del subtotal de producción y
cosecha)

RD$1202

Total RD$7882 100%

*Ba sa do en Ban co Agrí co la de la R. Do mi ni ca na, 2005. Para el calcu lo del 2005 se asu men jor na das de ocho ho ras a un cos to de
RD$200 por jor na da. Este cos to de pro duc ción asu me te rre no lla no o con pen dien te sua ve, pre pa ra ción de tie rra me ca ni za da
(trac tor, ras tra, ro to va tor), siem bra di rec ta, ni vel de ma ne jo pro me dio y jornadas de ocho horas (Banco Agrícola, 2005).

C. Ren ta bi li dad: 

El pre cio pro me dio anual del quin tal de za naho ria a ni vel de fin ca fue au men tan do des de el 2000
(RD$197) al 2005 (RD$479) (Cuadro 5). Los pre cios de la za naho ria a ni vel de fin ca va rían a lo
lar go del año. Ge ne ral men te los pre cios a ni vel de fin ca son mas al tos du ran te los me ses de oc tu -
bre a di ciem bre y a ve ces ene ro, mien tras que los pre cios son mas ba jos en los me ses en que la
can ti dad de za naho ria co se cha da es ma yor (ge ne ral men te fe bre ro, mar zo, abril). Entre el 2000 y
el 2005 se notó una ten den cia de que los pre cios a ni vel de fin ca au men ta ban men sual men te des -
de sep tiem bre has ta di ciem bre o ene ro. Igual men te, los pre cios du ran te pri ma ve ra y verano
tendieron a ser mas bajos que en otoño e in vier no (Cuadro 5).

Cuadro 5. Pre cio pro me dio (RD$) del quin tal de za naho ria a ni vel de fin ca en la
República Do mi ni ca na en el pe rio do 2000-2006*

Año Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Pro me dio

2006 611 466 515 ND 333 392 250 ND ND ND ND 650 428

2005 214 373 418 514 309 ND 337 588 478 664 568 805 479

2004 463 265 513 276 400 363 270 339 200 357 474 ND 389

2003 225 215 193 191 250 305 332 279 312 260 274 478 277

2002 191 171 221 167 182 168 162 156 184 258 233 229 193

2001 227 151 178 151 152 172 189 309 205 226 224 181 197

2000 227 150 178 151 172 189 309 204 225 225 224 181 197

*Valores redondeados al próximo número entero.  
ND= No dis po ni ble.
Fuente: Consolidado nacional de precios a nivel de finca 200-2006. SEA, 2008 (http://www.agricultura.gov.do/index.php).  
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Los pre cios de ven ta a ni vel de fin ca re por ta dos por va rios pro duc to res e in ter me dia rios in di -
can que en el 2005-2006 la za naho ria se pago en tre RD$100 y RD$1000 por quin tal. Las es -
ta dís ti cas ofi cia les de la Se cre ta ria de Esta do de Agri cul tu ra (Cua dro 5) re por tan un pre cio
pro me dio de ven ta en fin ca de RD$479 para el 2005 y de RD$428 (con da tos de 7 me ses)
para el 2006. En el 2005, el pre cio mas bajo en fin ca fue de unos RD$214 por quin tal y el mas
alto fue de unos RD$805 por quin tal. 

Los si guien tes ejem plos de cos to y be ne fi cio se hi cie ron to man do va lo res de ven ta en fin ca y
cos tos de pro duc ción de los años 2005 y 2006. Se asu me una pro duc ti vi dad de 40 quin ta les
por ta rea para un pro duc tor con rie go y de alto ren di mien to, 30 quin ta les por ta rea para un
pro duc tor pro me dio con rie go, 22 quin ta les por ta rea para un pro duc tor con rie go pero de
bajo ren di mien to, 24 quin ta les por ta rea para un pro duc tor pro me dio en se ca no y 17 quin ta -
les por tarea para un productor en secano con bajo rendimiento. 

Para ha cer sus pro pios cálcu los, el pro duc tor debe ac tua li zar esos va lo res usan do sus pro -
pios cos tos de pro duc ción y los pre cios de ven ta du ran te el pe rio do de co se cha de su
zanahoria. 

Caso 1. Pro duc tor de bajo ren di mien to, con rie go, ven dien do en me ses de pre cios ba -
jos, en me ses de pre cios in ter me dios o en me ses de pre cios al tos. A pre cios del 2005,
con un cos to de pro duc ción de unos RD$6000 por ta rea, un pro duc tor de bajo ren di mien to
(22 quin ta les por ta rea) ne ce si ta ría un pre cio de ven ta cer ca no a RD$300 el quin tal po der ob -
te ner ga nan cias mí ni mas. Ven dien do a RD$400, su in gre so neto se ría de unos RD$2800 por
ta rea. Con pre cio de ven ta cer ca no a RD$600 por quin tal, su ga nan cia por ta rea se ria de
unos RD$7200. Asu mien do ven ta en el pe rio do de pre cios mas al tos (cer ca de RD$800 el
quin tal, a pre cios del 2005), su in gre so neto se ría de unos RD$11600 por ta rea. Por tan to,
para los pro duc to res de bajo ren di mien to es acon se ja ble pro gra mar su co se cha para los me -
ses en los que tra di cio nal men te se ob tie nen pre cios de ven ta en fin ca in ter me dios y altos. 

Caso 2. Pro duc tor de ren di mien to in ter me dio, con rie go, ven dien do en me ses de pre -
cios ba jos o en me ses de pre cios al tos. Un pro duc tor con rie go y con uso in ter me dio de in -
su mos pue de te ner pro duc ti vi dad de unos 30 quin ta les por ta rea. Con un cos to de pro duc -
ción es ti ma do en RD$9500 por ta rea, el pro duc tor pro me dio ne ce si ta ven der en los me ses de 
pre cios in ter me dios para ob te ner be ne fi cios eco nó mi cos. Con pre cio de ven ta en fin ca de
unos RD$320 por quin tal, el pro duc tor com pen sa ría los cos tos de pro duc ción. Ven dien do el
quin tal a RD$400, su en tra da neta se ría de unos RD$2500 por ta rea. Con ven ta a RD$600
por quin tal el in gre so neto se ría de unos RD$8500. A los pre cios de ven ta mas al tos del 2005
(unos RD$800) su be ne fi cio se ria de unos RD$14500 por ta rea. 

Caso 3. Pro duc tor de alto ren di mien to, con rie go, ven dien do en me ses de pre cios ba -
jos, pre cios in ter me dios y pre cios al tos. Un pro duc tor con rie go y con uso in ten si vo de in -
su mos ade cua dos pue de pro du cir unos 40 quin ta les por ta rea o mas. El cos to de pro duc ción
se es ti ma en unos RD$11500 por ta rea. Para ob te ner be ne fi cios, a pre cios del 2005, ne ce si -
ta ría pre cios de ven ta so bre RD$290 por quin tal, lo cual no se ría muy di fí cil du ran te la ma yor
par te del año. Con pre cios de ven ta de RD$400, su be ne fi cio sería de unos RD$4500 por ta -
rea. A pre cio de ven ta de RD$500, el be ne fi cio au men ta ría a RD$8500 por ta rea. Ven dien do
en quin tal a RD$800, las ga nan cias pu die ran ser de RD$20500 por ta rea. Es de cir, un pro -
duc tor de alto ren di mien to ob ten dría be ne fi cios en me ses de pre cios re la ti va men te ba jos,
cuan do sus com pe ti do res me nos efi cien tes ten drían per di das. Ade más, en me ses de pre cios 
al tos, su be ne fi cio se ria mu cho ma yor que el de otros pro duc to res con me nor ren di mien to. 
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Caso 4. Pro duc tor de za naho ria or gá ni ca con ren di mien to in ter me dio, con rie go, ven -
dien do en me ses de pre cios ba jos o en me ses de pre cios al tos. Se asu me un pro duc tor
or gá ni co con rie go, cuyo ren di mien to sea de unos 30 quin ta les por ta rea. Con un cos to de
pro duc ción es ti ma do de RD$10200 por ta rea, este pro duc tor ne ce si ta ría pre cios de ven ta por 
en ci ma RD$340 el quin tal para que su cul ti vo fue ra ren ta ble. A pre cio de ven ta de RD$500
por quin tal, su in gre so neto se ría de unos RD$4800 por ta rea. Du ran te los me ses con los pre -
cios de ven ta mas al tos (unos RD$800 por quin tal para za naho ria con ven cio nal) y asu mien do
que la za naho ria or gá ni ca lo gre un me jor pre cio (unos RD$900 por quin tal), el in gre so neto
pu die ra ser de unos RD$16800 por ta rea. Es de cir, cuan do los pre cios de ven ta son al tos, el
pro duc tor or gá ni co pu die ra ob te ner be ne fi cios mu cho ma yo res que el pro duc tor con ven cio -
nal. Cuan do los pre cios son muy ba jos, ni el pro duc tor or gá ni co ni el pro duc tor con ven cio nal
ob ten drán be ne fi cios con este cultivo. 

Caso 5. Pro duc tor de ren di mien to pro me dio, en se ca no, ven dien do en me ses de pre -
cios ba jos, in ter me dios y al tos. Un pro duc tor sin rie go y con uso pro me dio ("nor mal") de in -
su mos pue de lo grar una pro duc ti vi dad de unos 24 quin ta les por ta rea. Este pro duc tor ne ce si -
ta ría un pre cio de ven ta de apro xi ma da men te RD$333 por quin tal para cu brir los cos tos. A
pre cio de ven ta de RD$500 o RD$600 por quin tal, su in gre so neto se ria de unos RD$4000 o
RD$6400 por ta rea. A los pre cios mas al tos (RD$800) ob ten dría un in gre so de RD$11200 por 
ta rea. Un pro duc tor con es tas ca rac te rís ti cas debe co se char en me ses en que ge ne ral men te
se ob tie nen los pre cios de ven ta in te rmedios o al tos, de ma ne ra que pue da ob te ner be ne fi -
cios eco nó mi cos apre cia bles.   

Caso 6. Pro duc tor de bajo ren di mien to, en se ca no, ven dien do en me ses de pre cios ba -
jos, in ter me dios y al tos. Se es ti ma un ren di mien to de 17 quin ta les por ta rea para un pro duc -
tor en se ca no y con uso in ter me dio de in su mos. Con este sis te ma de pro duc ción, po si ble -
men te el cos to de pro duc ción sea de unos RD$5000 por ta rea y se re que ri rían pre cios de ven -
ta so bre RD$300 por quin tal para que el cul ti vo fue ra ren ta ble. A un pre cio de ven ta de
RD$500, la ren ta bi li dad se ría de unos RD$3500 por ta rea. Con los pre cios mas al tos del 2005 
(RD$800 por quin tal), el in gre so neto se ría de unos RD$8600 por ta rea. Por tan to, para pro -
duc to res con este per fil de pro duc ción, se re co mien da pro du cir en épo cas que per mi tan co se -
char en me ses en que los pre cios tra di cio nal men te son in ter me dios o altos. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, se es ti ma que apro xi ma da men te 7 de cada 10 pro duc to res de
za naho ria co mer cia li zan su pro duc ción di rec ta men te en los mer ca dos ur ba nos. La ra zón
prin ci pal para co mer cia li zar di rec ta men te es re te ner para ellos mis mos par te de las ga nan -
cias que los in ter me dia rios to ma rían al tras la dar la zanahoria desde las fincas a los mercados
urbanos. 

En la se cuen cia de co mer cia li za ción de la za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, du ran te
casi todo el año el pre cio en fin ca es la mi tad o la ter ce ra par te del pre cio a ni vel de de ta llis ta.
El pre cio a ni vel de ma yo ris ta sue le ser un 50 a 75% del pre cio a ni vel de de ta llis ta. En el año
2004, el pre cio pro me dio anual a ni vel de de ta llis tas fue RD$8.69 la li bra. El pre cio mas alto
fue de cer ca de RD$11 por li bra en di ciem bre-ene ro. Ese año, el pre cio pro me dio men sual
mas bajo fue de unos RD$7 la li bra en mayo. Du ran te los de más me ses del 2004, los pre cios
de la za naho ria es tu vie ron cer ca de RD$8 a 10 la li bra. A ni vel de fin ca, en el año 2004 el pre -
cio pro me dio por quin tal fue de unos RD$425. El me jor pre cio en fin ca ob te ni do por los pro -
duc to res en el 2004 fue cer ca de RD$600 por quin tal en di ciem bre y ene ro, mien tras que en
julio se registro el precio en finca mas bajo, cerca de RD$250 por quintal (SEA, 2007). 
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La pro duc ción or gá ni ca pue de ser un ni cho para con se guir me jo res pre cios. Se es ti ma que
los ve ge ta les or gá ni cos pue den re ci bir pre cios de ven ta en tre 20 y 30% mas al tos que los
ve ge ta les pro du ci dos en sis te mas con ven cio na les o no-or gá ni cos. No obs tan te, el pro duc -
tor debe te ner en cuen ta que la pro duc ción de za naho ria or gá ni ca pue de ser mas cara que la 
pro duc ción con ven cio nal, de pen dien do prin ci pal men te del uso de mano de obra y de in su -
mos (cu bier tas de sue lo, fer ti li zan tes y en mien das de sue lo, se mi llas, pes ti ci das) apro ba dos
para el uso en sis te mas or gá ni cos. Un sim ple aná li sis de cos tos y be ne fi cios pue de in di car si 
en un lu gar determinado y con ciertas prác ti cas de manejo la producción orgánica es una
mejor opción económica. 

8. Co mer cia li za ción 

La za naho ria es un pro duc to co no ci do y acep ta do por los con su mi do res do mi ni ca nos. Por
esta ra zón pue de ven der se con re la ti va fa ci li dad a lo lar go del año y ge ne ral men te su co mer -
cia li za ción no en vuel ve al tos ries gos. Sin em bar go, debe te ner se en cuen ta que tra di cio nal -
men te en cier tos me ses (cuan do hay co se chas ma si vas de este pro duc to) en que el pre cio
suele ser menor y se reduce la rentabilidad del cultivo. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la co mer cia li za ción de gran des can ti da des de za naho ria esta
ca na li za da ha cia las ciu da des mas gran des, par ti cu lar men te Santo Domingo y Santiago. 

Tí pi ca men te la za naho ria es trans por ta da a los mer ca dos ur ba nos en ca mio nes Daihat su de 
cama lar ga. El trans por te esta a car go de los mis mos pro duc to res (o de sus aso cia dos), o a
car go de in ter me dia rios que com pran el pro duc to en la zona de pro duc ción y lo lle van a pun -
tos de aco pio o di rec ta men te a los gran des mer ca dos ur ba nos. Des de los mer ca dos ur ba -
nos (so bre todo el de San to Do min go) se re dis tri bu ye la zanahoria a otros centros urbanos
de consumo. 

Las ca de nas de co mer cia li za ción mas co mu nes para za naho ria y otras hor ta li zas en la RD
son:

Pro duc tor ®  aco pia dor (due ño o in ter me dia rio) ® trans por tis ta ® ma yo ris ta ® mi no ris ta(s)
® con su mi dor

Pro duc tor ® ma yo ris ta ® mi no ris ta(s) ® con su mi dor

Pro duc tor ® mi no ris ta(s) ® con su mi dor

Pro duc tor  ® fe rias o mer ca dos de pro duc to res ®  con su mi dor

Se es ti ma que en la Re pú bli ca Do mi ni ca na cer ca del 70% de los pro duc to res tie ne fa ci li da -
des de trans por te y co ne xio nes de mer ca do que les per mi ten ven der su za naho ria di rec ta -
men te en los gran des mer ca dos ur ba nos, prin ci pal men te en San to Do min go. El res tan te
30% de los pro duc to res no tie ne las co ne xio nes de mer ca do y/o no tie ne las fa ci li da des para
trans por tar la za naho ria ha cia los mer ca dos ur ba nos, por lo que de ben ven der su pro duc to a 
me nor pre cio a los in ter me dia rios que les com pran lo cal men te.  

Los mer ca dos pú bli cos ur ba nos son los gran des cen tros de acu mu la ción y pre dis tri bu ción
de za naho ria y otras hor ta li zas. La com pra y pre dis tri bu ción del pro duc to es tán con tro la das
por gru pos de ma yo ris tas, que ge ne ral men te exi gen que el pro duc to esté fí si ca men te en el
mer ca do al acor dar el pre cio y con di cio nes de compra de la zanahoria y otros vegetales.  
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1. Cuá les son las va rie da des de za naho ria que de ben
sem brar se en el país?

Los con su mi do res do mi ni ca nos sue len pre fe rir za naho rias ana ran ja das, de for ma
có ni ca alar ga da, gran des y con ani llos de co lor uni for me en el in te rior. La va rie dad
(o cul ti var) más tra di cio nal en la Re pú bli ca Do mi ni ca na es la 'Chan te nay Red Co -
re', que ha sido pro du ci da en el país des de hace más de 30 años. Otras va rie da des 
que pue den sem brar se son 'Ban gor', 'Flak kee', 'Ku ro da', 'Nan tes' y 'Fa vor'. 

2. Cuál es la épo ca apro pia da para sem brar za naho ria en la 
República Do mi ni ca na?

En las zo nas al tas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na se pue de sem brar za naho ria todo
el año. En las zo nas ba jas e in ter me dias es pre fe ri ble sem brar en los me ses mas
fres cos del año. Es im por tan te que du ran te el en gro sa mien to de la raíz las tem pe -
ra tu ras sean fres cas (por de ba jo de 21 C), so bre todo en las no ches.

3. Cuá les te rre nos son apro pia dos para la pro duc ción
co mer cial de za naho ria?

El sue lo ideal para pro du cir za naho ria es li ge ro (con buen dre na je has ta por lo me -
nos 25 cen tí me tros de pro fun di dad), sin pie dras, con un mí ni mo de 2 a 3% de ma -
te ria or gá ni ca, pro fun do, con fer ti li dad ge ne ral alta y pH li ge ra men te áci do (Guen -
kov, 1983; Va la dez, 2002; Wi lliams et al., 1991). 

Es pre fe ri ble un sue lo con un con te ni do ba lan cea do de are na, ar ci lla y limo (o sea,
de tex tu ra fran ca) para te ner bue na nu tri ción del cul ti vo y buen dre na je. Los sue los
ar ci llo sos, que ge ne ral men te re tie nen mu cha agua o son muy com pac tos no son
de sea bles para pro du cir za naho ria. Tam po co de be rían usar se los te rre nos muy
are no sos, por que tien den a se car se muy rá pi do y la de man da de agua para rie go y 
fer ti li zan tes debe ser ma yor que en otros sue los.  El cul ti vo pro du ce bien en sue los
con pH en tre 5.5 a 6.5 (Guen kov, 1983; Wi lliams et al., 1991).  

Los te rre nos para pro duc ción co mer cial de za naho ria de ben re ci bir sol di rec to y
tem pe ra tu ras fres cas (16-21 C) du ran te el pe rio do de en gro sa mien to o lle na do de
las raí ces co mer cia les (Guen kov, 1983, Va la dez, 2002).

Es de sea ble que el te rre no pue da re ci bir agua de rie go. Aun que el rie go no es im -
pres cin di ble para pro du cir za naho ria co mer cial men te, el rie go opor tu no pue de ha -
cer que el ren di mien to del cul ti vo sea sig ni fi ca ti va men te mas alto que en cul ti vos
en se ca no. 

4. Cuán ta se mi lla se ne ce si ta para sem brar za naho ria?

Con siem bra pre ci sa y usan do se mi lla de bue na ca li dad, se pue de sem brar una ta -
rea (629 m2) con apro xi ma da men te un cuar to a me dia li bra de se mi lla. Mu chos
pro duc to res usan en tre un me dia y una li bra de se mi lla (3.5 a 7 ki los de se mi lla o 5
mi llo nes de se mi llas por hec tá rea) (Ma teo et al., 1989). 
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El uso de mas de me dia li bra de se mi lla por ta rea solo pue de jus ti fi car se cuan do el
por cen ta je de ger mi na ción de las se mi llas es in fe rior a 50% o cuan do se pre fie re
te ner una den si dad ex ce si va y ra lear para de jar una den si dad ade cua da mas ade -
lan te. Debe te ner se en cuen ta que el uso de mu cha se mi lla y el ra leo au men tan el
cos to de pro duc ción. En ese caso, se ria pre fe ri ble ob te ner se mi lla de me jor ca li -
dad, sem brar me nos se mi lla por ta rea y no ra lear o ra lear me nos. 

5. Cuá les son los re que ri mien tos de nu trien tes
(fer ti li zan tes) para pro du cir za naho ria con ven cio nal y
za naho ria orgánica?

La za naho ria es un cul ti vo que de man da bue na nu tri ción mi ne ral para po der te ner
alto ren di mien to y buen ca li dad. Un buen plan de fer ti li za ción em pie za con un aná -
li sis de sue lo para de ter mi nar la can ti dad de nu trien tes dis po ni bles para el cul ti vo y
la can ti dad de nu trien tes que de ben apli car se al sue lo o al fo llaje de la za naho ria. 

Hay unos 16 nu trien tes esen cia les para la za naho ria, pero los nu trien tes que el cul -
ti vo ne ce si ta en ma yor can ti dad son ni tró ge no, po ta sio, fós fo ro, cal cio y mag ne sio
(Ebner, 1995; May nard & Hoch muth, 1997; Va la dez, 2002). El cinc y el man ga ne so 
sue len ser de fi cien tes en los sue los de las zo nas al tas, don de se pro du ce la ma yor
par te de la za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por lo que ge ne ral men te de ben
apli car se para su plir las can ti da des ade cua das. El boro es re que ri do en pe que ñas
can ti da des, pero cuan do es de fi cien te el ren di mien to y la ca li dad del cul ti vo se re -
du cen mucho. 

Los nu trien tes de ben es tar dis po ni bles para el cul ti vo des de el ini cio de la tem po ra -
da, ya sea que es tén en el sue lo de ma ne ra na tu ral o me dian te fer ti li za ción al sue lo 
(mi ne ral u or gá ni ca). La fer ti li za ción fo liar es un buen mé to do para su plir al gu nos
nu trien tes de ma ne ra rá pi da (Ra ja se ka ran, 2001). La za naho ria tam bién res pon de
bien a la fer ti ga ción o apli ca ción de fer ti li zan te di lui do en el agua de riego.

La za naho ria res pon de a la fer ti li za ción con ma te ria or gá ni ca bien des com pues ta
(Tho rup-Kris ten sen, 2006; War man, 1998; Wi lliams et al., 1991). En este cul ti vo se 
pue den usar fer ti li zan tes or gá ni cos co mer cia les, com post pro du ci do por agri cul to -
res, té de es tiér col, abo nos ver des y otras fuen tes or gá ni cas de nu trien tes. El es -
tiér col cu ra do y los fer ti li zan tes de fer men ta ción de ma te ria or gá ni ca (bo kas hi) son
me jo res op cio nes que el es tiér col fres co. 

La do sis de fer ti li zan te or gá ni co y el mo men to de su apli ca ción de pen de de mu -
chos fac to res, como la con cen tra ción de nu trien tes dis po ni bles en el sue lo an tes
de apli car el fer ti li zan te, la con cen tra ción de nu trien tes que con ten ga el fer ti li zan te
y la ve lo ci dad es pe ra da (o cal cu la da) a la que los nu trien tes se irán li be ran do y ha -
cien do dis po ni bles al cul ti vo. 

En la sec ción de fer ti li za ción de esta guía pue de en con trar mas de ta lles so bre la
nu tri ción del cul ti vo de za naho ria en sis te mas con ven cio na les y en sis te mas or gá -
ni cos. 
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6. Cua les son los prin ci pa les pro ble mas de pla gas,
en fer me da des y ma le zas en la za naho ria en la República
Dominicana?

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, las pla gas mas co mu nes de la za naho ria son los áca -
ros, los trips, los áfi dos, los gu sa nos de las ho jas y al gu nos in sec tos del sue lo. 

Las en fer me da des más co mu nes en el cul ti vo de la za naho ria en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na son el ti zón de la hoja (cau sa do por el hon go Alter na ria dau ci o Alter na ria
so la ni)  y la man cha de la hoja (cau sa da por los hon go Cer cos po ra ca ro tae). 

Las ma le zas pue den com pe tir fuer te men te con la za naho ria, so bre todo du ran te
las pri me ras se ma nas del cul ti vo. Por tan to, cuan do hay mal ma ne jo de ma le zas el
ren di mien to y la ca li dad de la co se cha pue den dis mi nuir con si de ra ble men te. Inclu -
so, en ca sos gra ves, se pue de per der toda la pro duc ción. En Cons tan za, en tre las
ma le zas mas abun dan tes sue len es tar la pata de ga lli na (Eleu si ne in di ca), el arro -
ci llo (Echi noch loa co lo num), la ga lin so ga (Ga lin so ga pa vi flo ra), la ver do la ga (Por -
tu la ca ole ra cea), y los co qui llos (Cype rus spp). 

7. Cuá les me di das de ma ne jo de pla gas, en fer me da des y
ma le zas pue den usar se du ran te la pro duc ción de
za naho ria con ven cio nal y zanahoria orgánica?

Tan to en sis te mas con ven cio na les como en sis te mas or gá ni cos, debe im ple men -
tar se un pro gra ma de ma ne jo in te gra do de pla gas, en fer me da des y ma le zas. En
am bos sis te mas de be rían usar se prác ti cas pre ven ti vas, como cul ti va res (va rie da -
des) to le ran tes o re sis ten tes a pla gas o en fer me da des es pe ci fi cas y ro ta ción de
cul ti vo con es pe cies que no son ata ca das por las mis mas pla gas o en fer me da des,
en tre otras prác ti cas (ver la sec ción de ma ne jo de en fer me da des, pla gas y ma le -
zas en esta guía). 

En sis te mas con ven cio na les se pue den usar pes ti ci das de tipo sin té ti co y pes ti ci -
das re co no ci dos como or gá ni cos. En sis te mas or gá ni cos solo se pue den usar pes -
ti ci das y otros pro duc tos que es tén per mi ti dos por el cer ti fi ca dor. 

8. Cuá les son las ne ce si da des de mano de obra para
pro du cir za naho ria? 

Com pa ra do con otros cul ti vos hor tí co la, la za naho ria no re quie re mu cha mano de
obra. Los pe río dos de uso más in ten so de mano de obra sue len ser la siem bra, los
des yer bos, el ra leo y la co se cha y pre pa ra ción de la za naho ria para su tras por te al
mer ca do. 

El Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na (2005) es ti mó las si guien tes ne ce -
si da des de mano de obra en ope ra cio nes de pro duc ción de za naho ria con rie go:
una per so na toma 40 mi nu tos para sem brar una ta rea ma nual men te, una hora
para apli car fer ti li zan te al sue lo en una ta rea (se hace dos ve ces du ran te la tem po -
ra da), cer ca de una hora para apli car her bi ci das en una ta rea (se hace una o dos
ve ces por tem po ra da), cer ca de una hora para apli car fun gi ci das, in sec ti ci das, fer -
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ti li zan tes fo lia res o bioes ti mu lan tes por ta rea (se hace unas 5 ve ces por tem po ra -
da), cer ca de una hora para apli car in sec ti ci da/ne ma ti ci da al sue lo, cer ca de cua tro 
ho ras para des yer bar una ta rea (se hace tres ve ces por tem po ra da) y cer ca de una 
hora por ta rea para rie go (se dan 10 rie gos por tem po ra da). Ade más, una per so na
co bra el do ble del jor nal nor mal para co se char una ta rea, se pa rar las za naho rias
con va lor co mer cial de las ra bi zas, em pa car las za naho rias co mer cia les y aca -
rrear las al ca mión para trans por tar las al mer ca do o lle var las a un lu gar de al ma ce -
na do en la finca. 

9. Como se mer ca dea la za naho ria en la República
Do mi ni ca na?

Se es ti ma que en el 2008 en  la Re pú bli ca Do mi ni ca na un 70% de los pro duc to res
de za naho ria tuvo me dios de trans por te y co ne xio nes de mer ca do para ven der el
pro duc to di rec ta men te en los mer ca dos ur ba nos (prin ci pal men te en San to Do min -
go). Esos pro duc to res ge ne ral men te tie ne már ge nes de be ne fi cio eco nó mi co mu -
cho ma yor que los pro duc to res que ven den en fin ca. Cer ca de la ter ce ra par te de
los pro duc to res no tie ne vehícu lo de trans por te o no tie ne las co ne xión de mer ca do 
ne ce sa rios para ver der di rec ta men te en los mer ca dos ur ba nos, de modo que ven -
den su pro duc to en fin ca. Para el pro duc to que se ven de en fin ca, la ca de na de co -
mer cia li za ción pue de ser cor ta (si quien com pra en fin ca trans por ta y ven de en
cen tros ur ba nos) o algo mas lar ga (si el pro duc to es re ven di do va rias ve ces des de
que sale de la finca). 

La nor ma es que se en va san las za naho ria en sa cos, se cu bren con ho jas para re -
du cir los efec tos de des hi dra ta ción del sol y el vien to du ran te el trans por te al mer -
ca do y se lle van a San to Do min go u otro cen tro ur ba no en ca mio nes de cama lar ga 
tipo Daihat su. En los mer ca dos pú bli cos hay gru pos de com pra do res or ga ni za dos
que con tra tan la com pra y re-ven ta de la za naho ria den tro de ran gos de pre cios es -
ta ble ci dos, ge ne ral men te, por la ofer ta y la de man da. Las re la cio nes co mer cia les
ente com pra do res y ven de do res pa re ce ju gar un pa pel im por tan te en el pre cio fi nal 
de la tran sac ción. Ya ubi ca da en los mer ca dos, la za naho ria es re dis tri bui da den -
tro de las ciu da des o ha cia otras po bla cio nes mas pequeñas. 

10. Cuál es el cos to de pro duc ción y la ren ta bi li dad de la
za naho ria en la República Do mi ni ca na? 

El cos to de pro duc ción de pen de mu cho del sis te ma de pro duc ción que im ple men -
te el pro duc tor. A me di da que use mas mano de obra, se mi lla y agro quí mi cos, más
alto será el cos to de pro duc ción. 

Las ci fras ofi cia les y las in for ma cio nes que ofre cen los pro duc to res in di can que el
cos to de pro duc ción por ta rea en la tem po ra da 2005-2006 es tu vo en tre RD$5000
(unos US$170) (con un sis te ma de pro duc ción sin rie go, por de ba jo del pro me dio)
y cer ca de RD$12000 (unos US$400) (con un sis te ma de pro duc ción con rie go y
uso in ten si vo de in su mos). Para mas de ta lles, ver la par te eco nó mi ca de la sec ción 
Antes de Empe zar en esta guía. 
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La ren ta bi li dad del cul ti vo de pen de del cos to de pro duc ción, el ren di mien to y del
pre cio de ven ta. Si el cos to de pro duc ción es prác ti ca men te el mis mo du ran te el
año, el ni vel de in gre sos ne tos de pen de rá de los pre cios del mo men to. Pero para
fi nes ilus tra ti vos se pue de ha cer el si guien te ejer ci cio ma te má ti co (con va lo res del
2005): Para un pro duc tor de alta in ten si dad, con rie go, lo gran do ren di mien to de 40
quin ta les por ta rea, cos to de pro duc ción cer ca no a RD$11500 por ta rea y con si -
guien do pre cio de ven ta de unos RD$400 por quin tal, el be ne fi cio se ria de unos
RD$4500 por ta rea.  En el otro ex tre mo, un pro duc tor en se ca no, de baja in ten si -
dad, con cos to de pro duc ción de unos RD$5000 por ta rea, lo gran do ren di mien tos
de unos 17 quin ta les por ta rea y pre cio de ven ta de unos RD$400 por quin tal, ob -
ten dría be ne fi cios de unos RD$1800 por ta rea. En los me ses de me jo res pre cios,
la za naho ria se ven dió a unos RD$800 el quin tal (en el 2005), por lo que en esos
me ses la ren ta bi li dad del cul ti vo pu die ra ser el do ble de la ob te ni da en el ejem plo
anterior. 
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1. Zonas y Épocas de Producción

En las áreas al tas del país (Cons tan za, Ocoa, Ja ra ba coa y al re de do res) se pue de
sem brar za naho ria du ran te todo el año. Mu chos pro duc to res de las zo nas al tas
siem bran la za naho ria en ro ta ción con ajo (Allium sa ti vum), ce bo lla (Allium cepa) y
papa (So la num tu be ro sum). En las zo nas más ba jas la pro duc ción co mer cial ge ne -
ral men te se hace en los me ses más fres cos, en tre oc tu bre y fe bre ro. Ya que se
pro du ce en zo nas al tas y/o zo nas ba jas du ran te casi to dos los me ses, el mer ca do
do mi ni ca no se en cuen tra bien abas te ci do de za naho ria fres ca y de bue na ca li dad
du ran te casi todo el año. Ge ne ral men te el cul ti vo se con si de ra de ga nan cia se gu ra, 
por su cos to de pro duc ción re la ti va men te bajo (com pa ra do con otros hor tí co las de
cli ma fres co) y su buen pre cio de ven ta. 

2. Consumo y Valor Alimenticio

La za naho ria con su mi da en la Re pú bli ca Do mi ni ca na se pro du ce en el país y se
con su me con poco o nin gún pro ce sa mien to in dus trial. El ór ga no de con su mo de la
za naho ria es su raíz en gro sa da. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na la raíz en gro sa da de
za naho ria sue le con su mir se en en sa la das (her vi da o cru da y ra ya da) o en ju gos. El 
con te ni do de sus tan cias ali men ti cias y me di ci na les de la za naho ria de pen de de
mu chos fac to res, en tre ellos el cul ti var (va rie dad cul ti va da), el sue lo, el cli ma du -
ran te el cre ci mien to del cul ti vo y el ma ne jo que se de al cul ti vo (Kid mo se, 2004). Se
pue de ge ne ra li zar que la za naho ria her vi da es una bue na fuen te de car bohi dra tos
(azú ca res, so bre todo sa ca ro sa, glu co sa y fruc to sa), fi bra, vi ta mi na A, vi ta mi nas
del gru po B, cal cio y mag ne sio (Cua dro 1). Mien tras más ana ran ja das, más vi ta mi -
na A con tie nen. Las za naho rias ro jas tie nen li co pe no y beta-ca ro te no que pue den
ser asi mi la dos por el cuer po hu ma no (Hor vitz, 2004). La par te más nu tri ti va de la
za naho ria es la cás ca ra o piel, mientras que el corazón o centro de la raíz es la
parte con menos nutrientes. Se puede procesar la zanahoria para preparar jugos,
enlatados, encurtidos y congelados. 

Cua dro 1.  Va lor ali men ti cio de la  za naho ria

Com po nen tes Con te ni do en 100 gra mos 
(apro xi ma da men te 3.5 on zas) de za naho ria

cru da

Agua 88.28 gra mos

Ener gía 41 ki lo ca lo rías o 173 ki lo ju lios

Pro teí nas 0.93 gra mos

Gra sas to ta les 0.24 gra mos

Mi ne ra les 0.97 gra mos

Car bohi dra tos 9.58 gra mos

Fi bras 2.8 gra mos

Azú ca res to ta les 4.54 gra mos
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Mi ne ra les

Cal cio 33 mi li gra mos

Hie rro 0.3 mi li gra mos 

Mag ne sio 12 mi li gra mos

Fós fo ro 35 mi li gra mos

Po ta sio 320 mi li gra mos

So dio 69 mi li gra mos

Cinc 0.24 mi li gra mos

Co bre 0.05 mi li gra mos

Man ga ne so 0.14 mi li gra mos

Se le nio 0.1 mi cro gra mos

Vi ta mi nas 

Vi ta mi na C (áci do as cór bi co to tal) 5.9 mi li gra mos

Tia mi na 0.07 mi li gra mos

Ri bo fla vi na 0.06 mi li gra mos

Nia ci na 0.98 mi li gra mos

áci do pan to té ni co 0.27 mi li gra mos

Vi ta mi na B-6 0.14 mi li gra mos

Fo la to (to tal) 19 mi cro gra mos

Vi ta mi na A 16811 uni da des in ter na cio na les

Vi ta mi na A, RAE 841 mi cro gra mos RAE

Vi ta mi na E (alfa-to co fe rol) 0.66 mi li gra mos

Vi ta mi na K (fi lo qui no na) 13.2 mi cro gra mos

Beta ca ro te no 8285 mi cro gra mos

Lí pi dos 

Áci dos gra sos sa tu ra dos 0.04 gra mos

Áci dos gra sos mo no sa tu ra dos 0.01 gra mos

Áci dos gra sos po liin sa tu ra dos 0.12 gra mos

Colesterol 0 miligramos

Fuente: Base de Datos de Referencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 2005.
(http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/cgi-bin/list_nut_edit.pl)
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3. Origen e Historia del Cultivo

La za naho ria se en cuen tra en es ta do sil ves tre en la re gión que va des de Afga nis tán
has ta la par te de Eu ro pa que bor dea el mar Me di te rrá neo. Gra cias a do cu men ta ción del
an ti guo Egip to, se sabe que en ese país y otros lu ga res al re de dor del mar Me di te rrá neo
se ha cul ti va do za naho ria des de hace al menos unos 4000 años (Giacosa, 1992). 

En la an ti güe dad las za naho rias ana ran ja das a las que es ta mos acos tum bra dos no
exis tían o no eran su fi cien te men te po pu la res como para do cu men tar su exis ten cia y su
uso. Por ejem plo, hay do cu men ta ción de que hace unos 3000 años se usa ban za naho -
rias blan cas o mo ra das en las ciu da des-es ta do que lue go se rían Gre cia e Ita lia, don de
se uti li za ban prin ci pal men te como afro di sía co y como plan ta me di ci nal para tra tar pro -
ble mas di ges ti vos y he ri das. Igual men te, se co no ce que en el año 600 an tes de Cris to,
en Afganistán se cultivaban zanahorias de raíz morada (Giacosa, 1992). 

Las va rie da des de raíz ama ri lla pa re cen ha ber sido de sa rro lla das en Si ria y Tur quía en
los si glos IX y X des pués de Cris to. Los mu sul ma nes di fun die ron la za naho ria ama ri lla
en par tes de Eu ro pa (a tra vés de la ocu pa ción de Espa ña), Asia y Afri ca en tre los si glos
IX y XII des pués de Cris to, por lo que los pri me ros re por tes del cul ti vo de za naho ria en
Chi na son del si glo XIII des pués de Cris to. La za naho ria ama ri lla ya se cul ti va ba en casi
to dos los pai ses eu ro peos en tre los si glos XIII y XV des pués de Cris to. La za naho ria
ama ri lla fue traí da a Amé ri ca des de Eu ro pa poco des pués del en cuen tro de 1492. Hay
do cu men ta ción de que se sem bra ba za naho ria en la Isla Margarita (frente a la costa de
Venezuela) en 1565 y en México en 1598.

Las pri me ras va rie da des de raíz ana ran ja da fue ron re por ta das en Ho lan da en el si glo
XVII des pués de Cris to. De Ho lan da, la za naho ria ana ran ja da pasó a Amé ri ca y en el
mis mo si glo XVII se men cio na su cul ti vo en Bra sil. Tam bién en el si glo XVII se sem bra -
ba en la co lo nia de Vir gi nia (que se ría lue go par te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca).
En ese en ton ces, na cio nes na ti vas de Nor te amé ri ca adop ta ron rá pi da men te el cul ti vo
de la za naho ria y le die ron mu cho valor por sus usos alimenticios y curativos (Tannahill,
2002).

Has ta fi na les del si glo XIX, la za naho ria se cul ti va ba en pre dios pe que ños y ge ne ral -
men te para con su mo en zo nas cer ca nas a los cen tros de pro duc ción. Los cul ti vos a
gran es ca la se ini cia ron a prin ci pios del si glo XX, con el gran cre ci mien to en la de man da
de ali men tos y al de sa rro llar se los sis te mas de producción y procesamiento del cultivo.

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, la za naho ria tam bien al can zó im por tan cia de cul ti vo co -
mer cial en el si glo XX. Apa ren te men te, los co lo ni za do res eu ro peos in tro du je ron la za -
naho ria a la isla His pa nio la des de los ini cios de la co lo ni za ción, en el si glo XVI. Sin em -
bar go, pa re ce que las va rie da des que se in tro du je ron an tes del si glo XX no pros pe ra ron
en las zo nas pe riur ba nas cer ca nas al ni vel del mar, don de es ta ban las ciu da des y mer -
ca dos mas im por tan tes. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el ini cio del cul ti vo co mer cial de
za naho ria con im por tan cia  eco nó mi ca pa re ce de ber se, al me nos en par te, a los co lo -
nos asiá ti cos y eu ro peos que a me dia dos del si glo XX se ins ta la ron en las zo nas al tas
(como Cons tan za) ap tas para la pro duc ción de este cul ti vo y que hi cie ron cre cer la de -
man da y la ofer ta de ve ge ta les de cli ma fres co has ta en ton ces poco tra di cio na les en el
país. Mas re cien te men te, el cultivo de zanahoria se ha extendido a zonas de altitud
intermedia y baja de la República Dominicana durante las estaciones favorables del
año. 
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4.Taxonomía y Descripción Botánica

Ta xo no mía.

Bo tá ni ca men te las za naho rias es tan cla si fi ca das en el ge ne ro Dau cus, que in clu ye 
unas 60 es pe cies. Las va rie da des de za naho rias con im por tan cia co mer cial en
casi to dos los pai ses pro duc to res co rres pon den a la es pe cie Dau cus  ca rota. Esta
es pe cie per te ne ce a la fa mi lia  bo tá ni ca Apia ceae (an tes lla ma da Umbe lli fe rae). A
esa fa mi lia per te ne cen tam bién  el ci lan tro (Co rian drum sa ti vum), el ci lan tro an cho
(Eryngium foe ti dum), el pe re jil (Pe tro se li num spp.) y el apio (Apium gra veo lens). 

Des crip ción bo tá ni ca.

La za naho ria es una plan ta her bá cea. Hay ti pos anua les y bia nua les, aun que casi
to das las va rie da des cul ti va das (cul ti va res) ac tual men te per te ne cen al tipo bia -
nual. Como en otras plan tas bia nua les, en su pri me ra tem po ra da de cre ci mien to la
plan ta acu mu la sus tan cias de re ser va (en este caso en la raíz), pro du cien do la lla -
ma da raíz en gro sa da o co mer cial. Si se deja cre cer mas y las con di cio nes cli má ti -
cas son ade cua das, en la se gun da tem po ra da la plan ta pro du ce el ta llo flo ral y lue -
go las flo res, fru tos y se mi llas. La ma yo ría de los cul ti va res ne ce si tan un pe río do de 
frío para po der pro du cir flo res y se mi llas de for ma na tu ral, aun que en lu ga res muy
cá li dos para la flo ra ción natural se puede forzar la floración con sustancias
hormonales (Guenkov, 1983; McCollum, 1992). 

Raíz.  

El buen de sa rro llo de su sis te ma de raí ces ab sor ben tes per mi te que la za naho ria
se re cu pe re rá pi da men te de se quías cor tas (McCo llum, 1992; Va la dez, 2002). La
raíz prin ci pal ya en gro sa da o lle na es el ór ga no co mer cial de la za naho ria. De pen -
dien do del cul ti var o va rie dad, la raíz en gro sa da pue de ser de for ma re don dea da,
glo bo so-alar ga da, có ni ca o ci lín dri ca (Guen kov, 1983; McCo llum, 1992). El co lor
de la raíz en gro sa da (ana ran ja do, ama ri llo, blan co, ne gro, ro ji zo, o mo ra do) es con -
tro la do ge né ti ca men te y por tan to de pen de del cul ti var. Las va rie da des pre fe ri das
por los do mi ni ca nos son las ana ran ja das de for ma ci lín dri ca pun tia gu da o cónica.

Ta llo. 

El ta llo es muy cor to (has ta 2.5 cen tí me tros de alto) du ran te el pe río do de cre ci -
mien to ve ge ta ti vo (tem po ra da de en gro sa mien to de la raíz), pero du ran te la tem po -
ra da de re pro duc ción el ta llo flo ral lle ga a me dir cer ca de un me tro de alto
(Guenkov, 1983; McCollum, 1992).

Ho jas. 

For man un pe na cho o ro se ta so bre el ta llo cor to du ran te la pri me ra tem po ra da. La
la mi na de la hoja es muy hen di da, ver de, con pe cío lo alar ga do y aca na la do (Guen -
kov, 1983; McCollum, 1992). 
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Órga nos re pro duc ti vos. 

Des pués de la pri me ra tem po ra da de cre ci mien to (en la que se for ma la raíz en gro sa da),
la plan ta flo re ce si re ci be su fi cien tes ho ras de frío o si se le apli can al gu nas sus tan cias
hor mo na les. La plan ta pue de pro du cir flo res her ma fro di tas o mas cu li nas, que son pe que -
ñas y de di ver sos co lo res. Las flo res se agru pan en um be las o es truc tu ras en for ma de
som bri llas (Guen kov, 1983). Las se mi llas son muy pe que ñas, con ve xas de un lado y casi
pla nas del otro lado. Las se mi llas sue len con ser var casi todo su po der ger mi na ti vo por 3 a 
5 años, aun que ge ne ral men te la se mi lla se de te rio ra muy len ta men te si se al ma ce na en
con di cio nes adecuadas. Por ejem plo, los in ves ti ga do res Roos y Da vid son (1992) re por -
ta ron que en pro me dio las se mi llas de za naho ria ger mi nan en un 50% des pués de es tar
al ma ce na das du ran te 35 años. Algu nos lo tes de se mi llas al ma ce na dos por 20 años tu vie -
ron ger mi na ción de has ta 63%, com pa ra do con 76% al co men zar el al ma ce na mien to de
la se mi lla (Da vid son y Roos, 1992). Cuando las semillas se recogen sin haber llegado a
su madurez, el porcentaje de germinación es muy bajo (Dean et al., 1989).  

5. Zanahorias Miniatura

Las za naho rias mi nia tu ra se pue den pro du cir de dos ma ne ras. La pri me ra es sem bran do
za naho ria a den si da des muy al tas (ge ne ral men te unos 3 cen tí me tros en tre plan ta, en hi -
le ras a unos 10 cen tí me tros so bre la cama) y co se chan do cuan do to da vía es tán cre cien -
do (cer ca de 70 días des pués de na cer) y han lle ga do al ta ma ño ade cua do para el mer ca -
do de mi nia tu ras. Ge ne ral men te es mas cos to so y mas di fí cil pro du cir las za naho rias mi -
nia tu ra usando este método (Lazcano et al., 1998; Kline, 1995).

Otra ma ne ra de pro du cir mi nia tu ras es usan do za naho rias que se pro du cen de ma ne ra
nor mal (a den si dad  nor mal y de jan do que lle guen a su ta ma ño nor mal)  y en ton ces cor -
tan do y pe lan do las za naho rias que son muy pe que ñas, o de ma sia do gran des, o que se
han par ti do. En va rios ex pe ri men tos se ha en con tra do buen ren di mien to y ca li dad con
aho rro de se mi lla sem bran do para una den si dad de unas 200 plan tas por m2 de cama
(Laz ca no et al., 1998).  

6.   Cultivares (va rie da des cul ti va das)

Las za naho rias co mer cia les tie nen una for ma có ni ca o ci lín dri ca ca rac te rís ti ca. Las prin -
ci pa les di fe ren cias en el as pec to de los cul ti va res de za naho ria es tán en el co lor y las di -
men sio nes. En el mer ca do do mi ni ca no se pre fie ren las za naho ria ana ran ja das y gran des. 
Los cul ti va res blan cuz cos o ro ji zos no son po pu la res en Re pú bli ca Do mi ni ca na. Entre los
cul ti va res pro du ci dos comercialmente en el país están 'Chantenay Red Core' y 'Bangor'.

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el cul ti var tra di cio nal es el 'Chan te nay Red Co re'. Este cul ti -
var tie ne fo llaje vi go ro so de ho jas gran des; su raíz es ana ran ja da, có ni ca, ge ne ral men te
cor ta o me dia na (unos 13 a 17 cen tí me tros de lar go), de co ro na an cha (has ta unos 6 cen -
tí me tros), tex tu ra ás pe ra, cen tro o co ra zón an cho y peso de has ta unos 250 gra mos. Se
pue de em pe zar a co se char a par tir de los 70 días de la nas cen cia, aun que muchos
productores la dejan mas tiempo, cerca de 80 o 90 días. 

'Nan tes' es un cul ti var tra di cio nal. La raíz es de co lor ana ran ja do y de for ma ci lín dri ca con 
pun ta re don dea da. Mide unos 15 cen tí me tros de lar go y unos 4 cen tí me tros de diá me tro
en la co ro na y pesa de 100 a 200 gra mos. Ge ne ral men te son mas dul zo nas y de tex tu ra
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mas tier na que 'Chan te nay Red Co re'. Pue de co se char se des de los 70 has ta los 110
días des pués de na cer. Son bue nas para pro du cir "mini za naho rias" o "za naho rias en
mi nia tu ra" re cor tan do raí ces par ti das o muy gran des. Exis ten mu chas va rian tes de
este cul ti var, por lo que al gu nos pre fie ren con si de rar a 'Nan tes' como un tipo de za -
naho ria mas que una va rie dad en particular. 

'Ban gor' es un cul ti var hí bri do tipo 'Nan tes' que ha ga na do po pu la ri dad en la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na. La raíz en gro sa da es ana ran ja da y ci lín dri ca; pue de me dir de 25 a 30
cen tí me tros de lar go. Tie ne alto ren di mien to y bue na ca li dad. Es poco sus cep ti ble a la 
co ro na ver do sa y a las ra ja du ras. So por ta bien el al ma ce na mien to. Ge ne ral men te
está de co se cha en tre 90 y 140 días des pués de na cer. 

'Fa vor'. Cul ti var hí bri do pa re ci do al 'Nan tes', con raíz ci lín dri ca, bri llan te, muy dul ce y
ju go sa. Lle ga a me dir 18 cen tí me tros (7 pul ga das) de lar go. Se pue de usar para pro -
du cir "za naho rias mi nia tu ra" (co se cha das cuan do to da vía es tán cre cien do). Res pon -
de bien a fer ti li za ción or gá ni ca. 

'Flak kee'. Es un cul ti var de cre ci mien to vi go ro so, de raíz có ni ca y lar ga. Se des ta ca
de otros cul ti va res por su fir me za y por que es casi del mis mo co lor por den tro y por
fue ra. No es sus cep ti ble al ver deo de la co ro na.

'Ku ro da'. Per te ne cen al gru po de las lla ma das za naho rias orien ta les. Ge ne ral men te
son de co lor y ta ma ño bas tan te uni for me. Sue len te ner co ro na an cha y mi den me nos
de 20 cen tí me tros de lar go. Casi siem pre son tar días (co se cha has ta 110 días des -
pués de la siem bra).

En ex pe ri men tos rea li za dos en Tai wán en con di cio nes si mi la res a las de zo nas ba jas
de Re pú bli ca Do mi ni ca na, se en con tró que las va rie da des 'Tai wan', 'Early Gem',
'Dan vers Half Long', 'Short 'n Sweet', 'Ro yal Cross', y 'Early Horn' die ron buen ren di -
mien to y calidad (Williams et al., 1991). 

En ex pe ri men tos rea li za dos en los al re de do res de la ciu dad de San Cris tó bal, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, se de ter mi nó la pro duc ti vi dad de las va rie da des 'Chan te nay',
'Oxheart' e 'Impe ra tor Long Type' en va rias épo cas de siem bra. Cuan do se sem bró en
mar zo y se co se cho en ju nio, 'Chan te nay' fue tan pro duc ti va como 'Oxheart' y un 25%
mas pro duc ti va que 'Impe ra tor Long Type'. Cuan do se sem bró en mayo y se co se cho
en agos to, 'Chan te nay' y 'Oxheart' pro du je ron lo mis mo, pero 'Impe ra tor Long Type'
pro du jo un 50% me nos que 'Chan te nay Red Co re'.  Cuan do se sem bró en ju lio o e
agos to y se co se cho en oc tu bre, los ren di mien tos de to das las va rie da des fue ron muy
ba jos y no co mer cia les. Con siem bra a fi na les de oc tu bre y en no viem bre con co se cha 
a en la se gun da mi tad de di ciem bre y en ene ro, 'Chan te nay' y 'Oxheart' fue ron mas
pro duc ti vas que 'Impe ra tor Long Type' y los ren di mien tos fue ron mas al tos que en
otras épo cas del año. En la tem po ra da mayo-agos to, 'Chan te nay' y 'Oxheart' pro du je -
ron un 40% me nos que en la tem po ra da mar zo-ju nio, apa ren te men te de bi do a las
tem pe ra tu ras mas al tas de mayo-agos to.

Va rie da des para za naho ria baby o za naho ria mi nia tu ra: Ge ne ral men te se usan
va rie da des de co lor ana ran ja do os cu ro, con sa bor sua ve, de su per fi cie lisa, del ga das, 
ci lín dri cas y de co ra zón pe que ño. Algu nas va rie da des que pue den usar se para este
pro pó si to son 'Mi ni Pak', 'Mi ni Co re', 'Mi no Cos', 'Mi ni Express', 'Mo kum', 'Ca ro pak' y
'Spar tan Win ner'. 
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7. Con di cio nes Cli má ti cas

La za naho ria es un cul ti vo de cli ma fres co o frío. Se re co mien da su siem bra co mer -
cial en zo nas o épo cas con no ches fres cas (Wi lliams et al., 1991). Las se mi llas de
za naho ria ger mi nan rá pi da men te (una a dos se ma nas) a tem pe ra tu ras en tre 18 y
25°C. A tem pe ra tu ras de 4 a 6°C, la ger mi na ción pue de tomar de 2 a 4 semanas
(Guenkov, 1983). 

Las me jo res tem pe ra tu ras para el cre ci mien to de las ho jas son de 23 a 25°C, mien -
tras que para el de sa rro llo de la raíz en gro sa da de bue na ca li dad (buen co lor, tex -
tu ra y con te ni do de azú car) es de 16 a 21°C. Tem pe ra tu ras por en ci ma de 25°C o
por de ba jo de 16 °C du ran te la for ma ción de la raíz en gro sa da pue den re du cir o de -
te ner el cre ci mien to de la raíz, re du cir su ca li dad (más ás pe ra y con co lor cla ro). La
plan ta es in du ci da a flo re cer de ma ne ra na tu ral cuan do tie ne al me nos unos 70
días de na ci da y las tem pe ra tu ras están entre 0 a 15°C durante unos 15 días
(Guenkov, 1983; McCollum, 1992).

La za naho ria exi ge alta in ten si dad de luz, por lo que debe pro du cir se a ple no sol.
Cuan do se pro du ce con som bra, el co lor de la raíz sue le ser pe que ña, más ás pe ra
y de co lor más cla ro. La ma yo ría de los cul ti va res de za naho ria flo re ce rá cuan do
los días son lar gos (pri ma ve ra / ve ra no). Por tan to, para pro du cir raí ces debe sem -
brar se du ran te días cortos (otoño / invierno)(Guenkov, 1983).

El cul ti vo re quie re más agua du ran te el pri mer mes, con unos 500 mi lí me tros de
agua (unas 20 pul ga das) re par ti dos du ran te la tem po ra da. Se re cu pe ra rá pi da -
men te de pe rio dos cor tos de se quía, aun que va rios pe rio dos con se cu ti vos de se -
quía y abun dan cia de hu me dad en el sue lo pue den cau sar dis mi nu ción del ren di -
mien to, ra ja du ras y/o de co lo ra ción in ter na de la raíz (Guen kov, 1983; May nard &
Hoch muth, 1997). El ex ce so de agua (te rre nos inun da dos) pue de cau sar que la
raíz se as fi xie y/o fa vo re cer ata ques de pa tó ge nos de sue lo. La alta hu me dad re la -
ti va del aire favorece el desarrollo de las enfermedades foliares (Guenkov, 1983).

8. Suelos

Sue los re co men da dos.

Los me jo res sue los para pro du cir za naho ria son los li ge ros, sin pie dras, ri cos en
ma te ria or gá ni ca, pro fun dos, con fer ti li dad ge ne ral alta, buen dre na je, y pH li ge ra -
men te áci do (Guen kov, 1983; Va la dez, 2002; Williams et al., 1991). 

Las tex tu ras de sue lo más ade cua das son la fran ca (con un con te ni do ba lan cea do
de are na, ar ci lla y limo) y la fran co-are no sa. Los sue los ar ci llo sos son in de sea bles
por que tien den a com pac tar se, con lo que la raíz cre ce poco, es de su per fi cie ás pe -
ra y se de for ma. Los sue los muy are no sos tam po co son de sea bles, por que aun que 
la raíz cre ce más fá cil men te, se re quie re más irrigación y fertilización (Guenkov,
1983). 

Los sue los muy áci dos no son re co men da bles para pro du cir za naho ria. Cuan do
sea ne ce sa rio, debe en ca lar se el sue lo para lle var el pH a 5.5 o mas (Wi lliams et
al., 1991). El cul ti vo pro du ce bien en sue los con pH en tre 5.5 a 6.5 y se re co mien da
pro du cir co mer cial men te en tre 5.5 y 7.5. Cuan do el pH es ma yor de 7.5 sue len de -
sa rro llar se de fi cien cias nu tri cio na les en el cultivo ( Guenkov, 1983).  
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El sue lo debe te ner buen dre na je has ta por lo me nos 25 cen tí me tros de pro fun di -
dad (Va la dez, 2002). La za naho ria tie ne una to le ran cia mo de ra da a la sa li ni dad del 
agua o del sue lo (cer ca de 4 a 10 mi lim hos por cen tí me tros a 25 C sin su frir da ños),
aun que la to le ran cia a la sal de pen de mu cho del cul ti var (Gib berd et al., 2002;
Mangal et al., 1989).

La za naho ria se adap ta bien a sue los con poca o mu cha ma te ria or gá ni ca (Guen -
kov, 1983). Tan to en sis te mas con ven cio na les como en sis te mas or gá ni cos, el
con te ni do de ma te ria or gá ni ca del sue lo pue de me jo rar se apli cán do le en mien das
or gá ni cas pe rió di ca men te, (McCollum, 1992; Valadez, 2002). 

9. Preparación de Suelo

Mu chos pro duc to res dan un pase de ara do (25 a 30 cen tí me tros), de jan el te rre no
ro tu ra do al sol du ran te una se ma na, lue go dan 2 ó 3 pa ses de ras tra o ro to ba tor
(para de jar el sue lo sin te rro nes), ni ve lan las ca mas o ca me llo nes (y los pa si llos si
fue ra ne ce sa rio) y sur quean o mu rean de jan do 70 cen tí me tros (cer ca de 2 pies y
me dio) en tre sur cos. Al ter mi nar la pre pa ra ción del te rre no, el sue lo debe que dar
bien des me nu za do a una pro fun di dad de 25 a 30 cen tí me tros (sin que dar muy
pulverizado), nivelado y libre de malezas nacidas. 

Para co rre gir ca rac te rís ti cas del sue lo que se con si de ren de fi cien tes (pH, dre na je,
con te ni do de ma te rial or gá ni ca, re ten ción de hu me dad, en tre otras) se pue den
apli car ma te ria or gá ni ca y otras en mien das de sue lo.  La apli ca ción de cal debe ha -
cer se solo si los re sul ta dos del aná li sis de sue lo lo in di can (casi siem pre cuan do el
pH esta por de ba jo de 5.5). Ge ne ral men te se re co mien da que la cal se apli que por
lo me nos un mes an tes de sem brar (Barrera & Sganga, 1996; Guenkov, 1983;
Reyes & Malan, 1997). 

10.  Siembra

Épo cas de siem bra. 

Las con di cio nes de tem pe ra tu ra y hu me dad ge ne ral men te tie nen un efec to im por -
tan te en el ren di mien to y la ca li dad de la za naho ria (Kra rup et al., 2000). En las zo -
nas ba jas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el cli ma hace que la me jor épo ca de siem -
bra sea des de el fin de oc tu bre has ta el mes de di ciem bre, de modo que el en gro sa -
mien to de la raíz coin ci da con las tem pe ra tu ras fres cas. En las zo nas al tas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na el cli ma per mi te que la zanahoria produzca bien casi todo el 
año (Mateo et al., 1989). 

Mé to dos de siem bra. 

Co mer cial men te, la za naho ria se siem bra por se mi lla y en for ma di rec ta. A ni vel de
cam po, muy po cas plán tu las de za naho ria lle gan a so bre vi vir el tras plan te. Las que 
so bre vi ven al tras plan te ge ne ral men te no for man raí ces en gro sa das de ca li dad
comercial, quedando pequeñas y deformes. 

La siem bra di rec ta de la za naho ria tie ne dos des ven ta jas: (1) El es ta ble ci mien to
poco ho mo gé neo del cul ti vo en el te rre no. Ge ne ral men te que dan por cio nes del
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cam po con ex ce so de plan tas, mien tras que otras por cio nes del te rre no tie nen po -
cas plan tas. Esta des ven ta ja pue de co rre gir se con siem bra cui da do sa. (2) La za -
naho ria es un com pe ti dor dé bil con las ma le zas. Esta des ven ta ja pue de co rre gir se
usan do va rias me di das para re du cir las den si da des de ma le zas y/o usan do her bi -
ci das (ver mas detalles en la sección de manejo de malezas de esta guía).

Se mi llas or gá ni cas. 

Mu chas com pa ñías pro ce sa do ras de se mi llas de hor ta li zas ofre cen la op ción de
se mi llas pro du ci das si guien do las re gu la cio nes or gá ni cas. Estas se mi llas se pue -
den usar en sis te mas de producción orgánica de zanahoria.

Can ti dad de se mi lla. 

Se pue de sem brar una ta rea (629 m2) de te rre no con un cuar to de li bra de se mi lla
de bue na ca li dad. Ge ne ral men te los pro duc to res usan de me dia a una li bra de se -
mi lla por ta rea (3.5 a 7 ki los de se mi lla o 5 mi llo nes de se mi llas por hec tá rea)(Ma -
teo et al., 1989). 

Esta ble ci mien to y uni for mi dad de la po bla ción. 

Uno de las prin ci pa les di fi cul ta des prác ti cas de este cul ti vo es el es ta ble ci mien to
de su fi cien tes plán tu las con una se pa ra ción re la ti va men te ho mo gé nea, que per mi -
ta pro du cir mu chas za naho rias de ta ma ño uni for me. La siem bra de pre ci sión es
muy di fí cil, por que la se mi lla de za naho ria es muy pe que ña; casi siem pre al gu nas
par tes del te rre no tie nen den si dad excesiva, mientras que otras partes quedan con
baja densidad. 

La uni for mi dad en el ta ma ño de las za naho rias pue de ser im por tan te para fi nes de
mer ca deo. La uni for mi dad de las za naho rias de pen de de mu chos fac to res, en tre
ellos el ta ma ño de la se mi lla, la sin cro ni za ción con que ger mi nan las se mi llas que
es tán cerca, y la densidad de plantas.

Para pro du cir za naho rias uni for mes, la
den si dad del cul ti vo debe ser los mas ho -
mo gé nea po si ble. En las por cio nes de te -
rre no con ex ce so de plan tas, las za naho -
rias pue den com pe tir mu cho unas con
otras, lo que ge ne ral men te cau sa que se
pro duz can mu chas raí ces pe que ñas. En
cam bio, en las por cio nes de te rre no con
muy po cas plan tas las za naho rias sue len
cre cer mu cho (Ben ja min, 1994;
Rajasekaran, 2004; Rajasekaran et al.,
2006). 

En ge ne ral au men tar la den si dad de
siem bra de la za naho ria au men ta la pro -
duc ti vi dad del cul ti vo (peso de raí ces en -
gro sa das por área de te rre no), pero por
en ci ma de cier ta den si dad el peso in di vi -
dual de las za naho rias tien de a re du cir se

Foto A: Zanahoria sembrada a alta densidad.
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(Laz ca no et al., 1998; Whi te,
1994). La den si dad más ade cua -
da para pro du cir za naho rias para
mer ca do fres co es de unas 85 a
90 plan tas por m2 (McCo llum,
1986). Si el ta ma ño in di vi dual de
las za naho rias no es tan im por -
tan te (como es el caso en za -
naho ria para pro ce sar), se han
con se gui do bue nos re sul ta dos
con den si da des de 337 plan tas
por m2 (Laz ca no et al., 1998). 

Debe te ner se en cuen ta que a
den si da des más al tas, las plan tas 
que na cen pri me ro ge ne ral men te
si guen cre cien do más rá pi do que
las que na cen des pués y mien tras 
más tiem po pasa ma yor es la di fe -
ren cia de ta ma ño en tre las plan tas más jó ve nes y plan tas más vie jas. A den si da des ba -
jas, las di fe ren cias de ta ma ño en tre plan tas jó ve nes y plan tas vie jas van de sa pa re cien -
do a me di da que el cul ti vo cre ce (Ben ja min, 1992; Ben ja min, 1994; Sal ter et al., 1981).
La dis tri bu ción de la se mi lla y el es ta ble ci mien to del cultivo son menos precisos con
siembra manual que con siembra mecanizada.

Tra ta mien tos para me jo rar el es ta ble ci mien to de las plan tas. 

El es ta ble ci mien to y la uni for mi dad de la den si dad se pue den me jo rar usan do se mi lla
pe le ti za da (cu bier ta con ma te ria les so lu bles que agran dan su ta ma ño), se mi lla pre ger -
mi na da, se mi lla pre ger mi na da en vuel ta en sus tan cias ge la ti no sas y sem bra do ras de
alta precisión (Briscoe et al., 2006; Murray, 1989). 

Re mo jar las se mi llas en agua va rias ho ras an tes de sem brar pue de ace le rar la ger mi na -
ción de las se mi llas de za naho ria. Sin em bar go, rara vez au men ta la can ti dad de se mi -
llas que ger mi nan (Su zu ki & Obayashi, 1994). 

Las com pa ñías pro ce sa do ras de se mi llas pue den pro du cir las lla ma das "se mi llas pe le -
ti za das", re cu brién do las con un ma te rial so lu ble en agua. Las se mi llas pe le ti za das son
más ca ras que las no pe le ti za das, pero tie nen va rias ven ta jas: (1) las se mi llas pe le ti za -
das se pue den sem brar una me nor can ti dad por uni dad de área de te rre no man te nien do 
una den si dad de plan tas ade cua da; (2) se evi ta o re du ce la in ten si dad del ra leo; (3) ge -
ne ral men te ger mi nan más rá pi do y de ma ne ra más uni for me que las no pe le ti za das; (4)
ge ne ral men te el ren di mien to co mer cial de za naho rias sem bra das con se mi llas pe le ti za -
das es ma yor que el de za naho rias de se mi llas sin pe le ti zar; (5) la re cu bier ta de la se mi -
lla pue de traer es ti mu lan tes de germinación y/o protectores como insecticidas y/o
fungicidas orgánicos o sintéticos (Murray, 1989; Sanders et al., 1990). 

Algu nas sus tan cias se pue den apli car al sue lo a lo lar go de las ca mas o de las hi le ras en 
las ca mas du ran te la siem bra para es ti mu lar la ger mi na ción de la se mi lla de za naho ria y 
me jo rar su es ta ble ci mien to en el cam po. Se han ob te ni do  bue nos re sul ta dos con po lie -
ti len gli col, áci do hú mi co y fol cis teí na (Murray, 1989; Sanders et al., 1990).

Foto B: Zanahoria sembrada a densidad adecuada.
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Dis tan cias de siem bra.

Las dis tan cias de siem bra va rían, de pen dien do del sis te ma de rie go, del ni vel de
me ca ni za ción del cul ti vo, de la ma qui na ria que se ten ga dis po ni ble, de la fer ti li dad
del sue lo y del cre ci mien to es pe ra do del cul ti var, en tre otros fac to res. En ge ne ral,
el ren di mien to de la za naho ria de pen de mas de la den si dad de siem bra que de la
dis tan cia en tre hi le ras (Sal ter et al., 1980) y den tro de cier tos lí mi tes cada za naho -
ria será más gran de mientras mayor sea la distancia entre plantas (Benjamin,
1994). 

Algu nos pro duc to res pre fie ren pre pa rar ca me llo nes an chos para es ta ble cer 2 ó 3
hi le ras por ca me llón, sur quean do a dis tan cias de 65 a 90 cen tí me tros. So bre el ca -
me llón, las plan tas de be rían que dar a una dis tan cia mí ni ma de 7 cen tí me tros una
de otra. Cuan do se usan hi le ras do bles o tri ples, la dis tan cia en tre es tas hi le ras
debe ser de unos 15 a 20 cen tí me tros, de jan do al me nos 7 cen tí me tros en tre plan -
tas en la mis ma hi le ra. Algu nos pro duc to res pre pa ran ca me llo nes es tre chos para
sem brar hi le ras sim ples, sur quean do a dis tan cias de 40 a 60 cen tí me tros. Para
pro du cir za naho rias mi nia tu ra (para mer ca dos es pe cia les) se usan densidades
más altas que en siembras para zanahoria de tamaño corriente. 

Para huer tos fa mi lia res, es co la res o co mer cia les en can te ros o ca mas de sue lo an -
chas (cer ca de un me tro de an cho), las ca mas de sue lo de ben te ner has ta 15 a 20
metros de lar go (si la to po gra fía lo per mi te) y unos 30 cen tí me tros de altura. 

La siem bra pue de ser al vo leo o en cho ri llos cla ros. La siem bra al vo leo es mas rá -
pi da, pero con su me mas se mi lla y la dis tan cia en tre plan tas es tan va ria ble que se
pro du cen mu chas za naho ria no co mer cia les (de for mes, muy gran des o muy pe -
que ñas). En la siem bra a cho rri llo, se ti ran las se mi llas en lí neas o ban das es tre -
chas, a unos 20-30 cen tí me tros en tre lí neas o ban das. Ideal men te de ben que dar
unos 7 cen tí me tros en tre plan tas en las líneas (Benjamin & Sutherland, 1992). 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mu chos pro duc to res siem bran al vo leo so bre el ca -
me llón. Las se mi llas se in cor po ran con una li ge ra capa de tie rra (me nos de un cen -
tí me tro o me dia pul ga da) pa san do un ras tri llo, un gan cho o una rama so bre el lomo
del ca me llón. Con ese sis te ma las plan tas no que dan a una dis tan cia ho mo gé nea y 
pue de ha ber mu cha com pe ten cia en tre al gu nas plan tas. La siem bra en hi le ras ge -
ne ral men te se hace a cho rri llo, ya sea a mano o con sembradoras mecánicas
(Mateo et al., 1989). 

Usar una sem bra do ra de
trac ción ani mal, hu ma na o
me cá ni ca pue de re du cir la
can ti dad de se mi llas usa da
y la in ten si dad de acla reo
de plan tas na ci das. Los re -
sul ta dos de va rios ex pe ri -
men tos in di can que el ren -
di mien to de raí ces co mer -
cia les no es sig ni fi ca ti va -
men te di fe ren te al uti li zar
los sis te mas de hi le ras a
dis tan cias de fi ni das o elFoto C: Zanahoria en hileras dobles.
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sis te ma al vo leo. Sin em bar go, sem bran do al vo leo se pro du ce una ma yor pro por -
ción de raí ces ex ce si va men te gran des y más raí ces de se cha bles o ra bi zas (no co -
mer cia les por ser muy pe que ñas). En cam bio, con la siem bra en hi le ras a dis tan -
cias de fi ni das las plan tas son mu cho más ho mo gé neas en ta ma ño de raíz y tiem po
a la co se cha. Cada pro duc tor debe eva luar la con ve nien cia de un sis te ma u otro,
so bre todo te nien do en cuenta las diferencias del costo de ambos sistemas de
siembra y de los beneficios que cada uno pueda generar. 

Foto D. Siem bra de za naho ria en ca mas de hi le ras do bles.

Foto E. Siem bra de za naho ria en ca mas de hi le ras tri ples.

Foto F. Den si dad ade cua da.
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Acla reo o ra leo. 

Es la eli mi na ción de plan tas ex ce si vas. Sólo se re co mien da en áreas pe que ñas o
en zo nas don de la mano de obra esté dis po ni ble eco nó mi ca men te. El acla reo debe 
ha cer se cuan do las plán tu las tie nen 3 ó 4 ho jas ver da de ras (apro xi ma da men te 15
días des pués de ha ber na ci do). Las plan tas de ben que dar a por lo me nos 5 cen tí -
me tros de distancia unas de otras (Guenkov, 1983). 

Apor que o aterrado.

Con sis te en cu brir con tie rra la base de la plan ta, sin cu brir el cen tro de la ro se ta de
ho jas. Esta la bor se hace para evi tar que la ex po si ción al aire y al sol vuel van la co -
ro na de la raíz ás pe ra y ver do sa. Ge ne ral men te el apor que se hace jun to con los
des yer bos y/o con la se gun da aplicación de nitrógeno.

11.  Fer ti li za ción o abonamiento.

El pro gra ma de fer ti li za ción para el cul ti vo de za naho ria debe ba sar se en los re sul -
ta dos del aná li sis del sue lo y/o en ex pe ri men tos rea li za dos en el sue lo a fer ti li zar o
en sue los si mi la res. Un buen cul ti vo de za naho ria re quie re can ti da des ade cua das
de los nu trien tes po ta sio, ni tró ge no, fós fo ro, mag ne sio, cal cio, cinc, azu fre, man ga -
ne so, co bre, hie rro, boro, clo ro y mo lib de no. Estos nu trien tes de ben es tar dis po ni -
bles al cul ti vo, ya sea que es tén en el sue lo de ma ne ra na tu ral o me dian te fer ti li za -
ción al suelo (mineral u orgánica) y/o fertilización foliar (Rajasekaran, 2001). 

En sue los con de fi cien cias de ni tró ge no, po ta sio, fós fo ro, cal cio o mag ne sio, el ren -
di mien to de la za naho ria ge ne ral men te au men ta sig ni fi ca ti va men te cuan do se apli -
can esos nu trien tes. Cuan do se apli ca man ga ne so, boro, hie rro o co bre, la mag ni -
tud de la res pues ta de ren di mien to es me nor, mien tras que cuan do se apli ca cinc o
mo lib de no la res pues ta del ren di mien to es me nor aún (Ebner, 1995; Maynard &
Hochmuth, 1997; Valadez, 2002).

Po ta sio: 

En casi to dos los sue los, el po ta sio es el ele men to que la za naho ria ex trae del sue -
lo en ma yor can ti dad. Sin em bar go, en es tu dios de fer ti li za ción con po ta sio con du -
ci dos en sue los are no sos en Flo ri da no se en con tra ron res pues tas im por tan tes de
ren di mien to o ca li dad de za naho ria (Hoch muth, 2006). Se ha de ter mi na do que en
una bue na co se cha el cul ti vo ab sor be de 36 a 53 li bras de po ta sio por ta rea. De
esta can ti dad, cer ca del 60% del po ta sio se al ma ce na en la raíz en gro sa da de la
za naho ria. Las plan tas de za naho ria con de fi cien cia de po ta sio tie nen ho jas ama ri -
llen tas que lue go se po nen bron cea das y con los bor des ma rro nes. Las plan tas con 
de fi cien cia de po ta sio casi siempre son menos tolerantes a enfermedades y sus
raíces tienden a deformarse con mas frecuencia. 

Ni tró ge no: 

Una bue na co se cha de za naho ria pue de ex traer unas 23 li bras de ni tró ge no por ta -
rea. De esas 23 li bras, unas 13 li bras se al ma ce nan en las raí ces en gro sa das y
unas 10 li bras de ni tró ge no van a for mar par te del fo llaje. Usan do sen so res por tá ti -
les, se pue de me dir en el cam po la can ti dad de ni tró ge no en la sa via de la plan ta y
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con esa in for ma ción se pue de de ter mi nar si el cul ti vo esta re ci bien do ni tró ge no en
can ti dad su fi cien te o si hay que variar el programa de fertilización (Westerveld,
2004). 

En sue los are no sos, ge ne ral men te el ren di mien to au men ta a me di da que se au -
men ta la do sis de ni tró ge no. En va rios ex pe ri men tos en sue los are no sos, la za -
naho ria tuvo su me jor ren di mien to cuan do se apli ca ron 120 a 140 ki los de N por
hec tá rea. En com pa ra ción, en sue los fran co-ar ci llo sos el ren di mien to de la za -
naho ria no res pon de tanto a dosis altas de nitrógeno (Sorensen, 1999).

Com pa ran do el efec to de ni tró ge no apli ca do en for ma de fer ti li zan tes or gá ni cos y
en for ma de fer ti li zan tes mi ne ra les, al gu nos in ves ti ga do res han en con tra do que
con los fer ti li zan tes or gá ni cos el ren di mien to del cul ti vo es me nor pero la ca li dad y
el va lor nu tri cio nal fue ma yor que con fertilizantes minerales (Warman, 1998). 

La de fi cien cia de ni tró ge no se ma ni fies ta con cre ci mien to len to y ho jas pá li das,
ade más de ba jos ren di mien tos. En cam bio, las raí ces de za naho ria tien den a agrie -
tar se cuan do se apli ca ni tró ge no en ex ce so, so bre todo cuan do tam bién se apli ca
rie go ex ce si vo. El ex ce so de ni tró ge no pue de cau sar que el fo llaje sea muy abun -
dan te y más sus cep ti ble a pla gas y en fer me da des, que las raí ces en gro sa das sean 
de me nor ta ma ño y su con cen tra ción de azú ca res sea me nor. Tam bién es más
pro ba ble que la za naho ria pro du ci da con ex ce so de ni tró ge no se dañe más rápido
(Ebner, 1995; Guenkov, 1983; Hartz, 2005; Westerveld, 2006). 

Cal cio:

El cul ti vo de za naho ria ab sor be unas 25 li bras de cal cio por ta rea. La de fi cien cia de 
cal cio re du ce la ca li dad de la raíz (afec ta su sa bor y apa re cen ca vi da des en la su -
per fi cie de la raíz) y su ca pa ci dad de so por tar al ma ce na mien tos pro lon ga dos. Can -
ti da des ade cua das de cal cio me jo ran el sa bor y pro lon gan la vida post-cosecha de
la zanahoria (Guenkov, 1983)

Fós fo ro: 

La za naho ria ex trae unas 4 li bras de fós fo ro por ta rea (3 li bras se de po si tan en la
raíz en gro sa da y 1 li bra en el fo llaje). Su de fi cien cia afec ta ne ga ti va men te el es ta -
ble ci mien to del cul ti vo, su to le ran cia a en fer me da des, su du ra ción en buen es ta do
en al ma ce na mien to y la ca li dad del sa bor de la raíz. Can ti da des ade cua das de fós -
fo ro me jo ran el sa bor y la vida post-co se cha de la za naho ria. El fós fo ro debe es tar
dis po ni ble para la za naho ria desde el inicio del cultivo (Guenkov, 1983; Marschner, 
1995).  

Mag ne sio: 

La za naho ria ex trae del sue lo cer ca de 2 li bras de mag ne sio por ta rea. Las plan tas
con de fi cien cia de mag ne sio sue len ser más pe que ñas plan tas sin de fi cien cia. La
de fi cien cia de este nu trien te se nota pri me ro en las ho jas más vie jas, per dien do el
bri llo ca rac te rís ti co y mos tran do man chas ama ri llas o ma rro nes en las pun tas de
los ló bu los de las hojas (Guenkov, 1983; Marschner, 1995).  
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Boro: 

La za naho ria tie ne re que ri mien tos re la ti va men te al tos de boro (ne ce si ta so bre 0.5
ppm de boro dis po ni ble en el sue lo, y el va lor crí ti co en el te ji do seco es de 20 a 80
ppm). El cul ti vo so por ta el ex ce so de boro en el sue lo me jor que la ma yo ría de las
hor ta li zas. Su de fi cien cia esta aso cia da a cre ci mien to len to y a ma yor sus cep ti bi li -
dad a en fer me da des pos co se cha. El bó rax es con si de ra do una bue na fuen te de
boro para la zanahoria (Maynard & Hochmuth, 1997; Mesquita Filho et al., 2005).

Man ga ne so: 

El su mi nis tro ade cua do de man ga ne so du ran te el cre ci mien to del cul ti vo hace que
la raíz en gro sa da para re sis tir al ma ce na mien to más lar go (Guen kov, 1983). 

Cinc:

 En sue los con de fi cien cias ex tre mas de cinc, las ho jas de la za naho ria tie nen mo -
tea do ama ri llen to en tre las ner va du ras (Guen kov, 1983). 

Fer ti li za ción mi ne ral: 

El tipo de raíz de la za naho ria re quie re que el sue lo no con ten ga una con cen tra ción 
de sa les muy alta. Por esta ra zón no es con ve nien te apli car mu cho fer ti li zan te a la
vez y se pre fie re que se ha gan va rias apli ca cio nes a do sis ba jas. En plan tas jó ve -
nes (an tes de em pe zar a en gro sar la raíz) la con cen tra ción de sa les en la so lu ción
del sue lo debe ser me nor de 0.5% mien tras que en plan tas mas adul tas (cuan do ya 
el pro ce so de en gro sa mien to o lle na do de la raíz se nota) no debe ser ma yor de 1% 
(Guen kov, 1983; May nard & Hoch muth; Wes ter veld, 2006).

Casi siem pre los cul ti vos apro ve chan me jor el fer ti li zan te cuan do se ha cen va rias
apli ca cio nes a do sis ba jas que cuan do se ha cen una o dos en do sis al tas. En el
caso de la za naho ria, cuan do se apli ca al sue lo di rec ta men te (no con el agua de
rie go), se re co mien da ha cer 3 ó 4 apli ca cio nes en sue los are no sos y 2 o 3 apli ca -
cio nes en suelos mas pesados (Guenkov, 1983). 

Para la za naho ria, el sul fa to de amo nio sue le ser una me jor fuen te de ni tró ge no
que la urea. Se ha ob ser va do que cuan do se usa urea como fuen te de ni tró ge no
hay una ma yor ocu rren cia de ra ja du ras y de for ma cio nes (pun ta múl ti ple) en las
raíces engrosadas. 

El cul ti vo res pon de bien a la fer ti ga ción o apli ca ción de fer ti li zan te di lui do en el
agua de rie go por go teo. Con este sis te ma se pue de apli car do sis muy ba jas de fer -
ti li zan te con mu cha fre cuen cia, mez cla das o no con otros pro duc tos como fun gi ci -
das, in sec ti ci das, ne ma ti ci das, herbicidas o reguladores de crecimiento.

En cuan to al mo men to en que debe fer ti li zar se el sue lo con abo no só li do, al gu nos
ex per tos re co mien dan apli car la mi tad del fer ti li zan te al vo leo al dar el úl ti mo pase
de ras tra o an tes de sur quear, apli can do la otra mi tad jun to con la siem bra, en ban -
das pa ra le las a las hi le ras del cul ti vo. Otros re co mien dan apli car la mi tad al sem -
brar, en ban das bajo las hi le ras del cul ti vo, apli can do la se gun da mi tad del fer ti li -
zan te al mes de la nas cen cia de la za naho ria, en ban das a 10 cen tí me tros de las hi -
le ras (Guen kov, 1983; May nard & Hoch muth, 1997; Va la dez, 2002). Otra re co men -
da ción es apli car la mi tad del fer ti li zan te en ban das pa ra le las a las hi le ras a los 10
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días de na cer el cultivo, repitiendo la aplicación 25 a 30 días después de la primera
fertilización. 

En cual quier va rian te de fer ti li za ción só li da al sue lo, se re co mien da que en sue los
are no sos se den 3 o 4 apli ca cio nes, dan do la mi tad del fer ti li zan te en la pri me ra y
di vi dien do la mi tad res tan te en las otras apli ca cio nes, a par tes igua les, cada 15 a
20 días. Co mún men te se da un apor que li ge ro jun to con la se gun da apli ca ción de
fer ti li zan te al sue lo, para cu brir las co ro nas y evi tar que el sol las ver dee. En sue los
are no sos o en sue los poco fér ti les se re co mien da ha cer fer ti li za cio nes fo lia res que
con ten gan mi cro nu trien tes, co men zan do a los 30 días de na cer el cul ti vo y
repitiendo cada 15 días (Guenkov, 1983; Maynard & Hochmuth, 1997; Valadez,
2002). 

En la re gión de Ca gua, en Ve ne zue la, se apli can nor mal men te 28 li bras de ni tra to
de so dio (que con tie nen 4 li bras de ni tró ge no), 21 li bras de sul fa to de amo nio (que
con tie nen 4 li bras de ni tró ge no), 69 li bras de sú per fos fa to de cal cio (14 li bras de
fós fo ro) y 55 li bras de sul fa to de po ta sio (28 li bras de po ta sio) por tarea (Maynard &
Hochmuth, 1997). 

En el oes te de los Esta dos Uni dos, nor mal men te se apli can de 9 a 15 li bras de ni -
tró ge no y 4 li bras de fós fo ro por ta rea; el po ta sio rara vez es apli ca do en esa re gión. 
En Flo ri da, don de los sue los son are no sos, la re co men da ción ge ne ral es de 26 li -
bras de ni tró ge no, 22 li bras de fós fo ro y 32 li bras de po ta sio por ta rea. En Ca li for -
nia, la re co men da ción pro me dio es de 18 li bras de ni tró ge no, 15 li bras de fós fo ro y
6 li bras de po ta sio por ta rea, aun que las can ti da des de fós fo ro y po ta sio pue den
ser mayores en suelos poco fértiles (Maynard & Hochmuth, 1997). 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, los pro duc to res de za naho ria sue len apli car unas 100 
li bras por ta rea de fór mu la 12-24-12 o de 15-15-15, jun to con la pre pa ra ción del
sue lo o con la siem bra. Algu nos pro duc to res apli can de 35 a 40 li bras de esas fór -
mu las al sem brar, apli can do 15 a 20 li bras por ta rea de urea a los 30 días de la
siem bra, y muy po cos re pi ten la se gun da a los 60 días de la siem bra. La ter ce ra
apli ca ción po dría jus ti fi car se en sue los arenosos y/o cuando se cultivan variedades 
tardías.

Mu chos pro duc to res de za naho ria apli can el fer ti li zan te al vo leo so bre los ca me llo -
nes, in cor po ran do o no el fer ti li zan te al sue lo. Si se apli ca el fer ti li zan tes en ban das, 
el cul ti vo pue de apro ve char lo más. Las ban das de ben apli car se a unos 10 cen tí -
me tros de pro fun di dad de ba jo del ni vel don de se co lo ca rán las se mi llas (Her nán -
dez Lantigua, 1989; Maynard & Hochmuth, 1997).

Los mi cro nu trien tes ge ne ral men te se apli can al fo llaje. Co mun men te du ran te la
tem po ra da de cul ti vo se ha cen dos o tres as per sio nes de mez clas o coc te les co -
mer cia les de mi cro nu trien tes (Maynard & Hochmuth, 1997). 

Cuan do se ha cen apli ca cio nes de fer ti li zan tes al sue lo o al fo llaje, debe te ner se en
cuen ta el cos to de la apli ca ción para de ter mi nar has ta don de es eco nó mi co ha cer
apli ca cio nes múl ti ples. Por otro lado, la apli ca ción fre cuen te y a ba jas do sis es una
op ción via ble y efi caz para los pro duc to res que usan rie go por go teo y tie nen las fa -
ci li da des para apli car fer ti li zan tes por las man gue ras con el agua de rie go.
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Fer ti li za ción or gá ni ca: 

Se pue den apli car fer ti li zan tes or gá ni cos co mer cia les, com post pro du ci do por agri -
cul to res, té de es tiér col, abo nos ver des, y otras fuen te or gá ni cas de nu trien tes. 

La za naho ria res pon de a la fer ti li za ción con ma te ria or gá ni ca bien des com pues ta
(Tho rup-Kris ten sen, 2006; War man, 1998; Wi lliams et al., 1991), pero no al es tiér -
col fres co o que esta no bien des com pues to. Apa ren te men te, al des com po ner se el
es tiér col fres co li be ra mu cho amo nia co y este cau sa que las raí ces se ra mi fi quen
(pun tas múl ti ples) y se agrie ten (Guen kov, 1983). Por tan to, no se re co mien da apli -
car es tiér col fres co poco an tes de sem brar o du ran te el cul ti vo. Aun cuan do se apli -
quen mu cho an tes de sem brar el cul ti vo, el uso con ti nuo de es tiér co les fres cos
pue de aca rrear des ba lan ces nu tri cio na les en el sue lo, a tra vés de la acu mu la ción
de fós fo ro (que pue de blo quear la dis po ni bi li dad de co bre y cinc) y de po ta sio (que
pue de blo quear la dis po ni bi li dad de boro, man ga ne so y mag ne sio). Ade más, apli -
car es tiér col re pe ti da men te tien de a aci di fi car el sue lo (Kin sey, 1994). Otros in con -
ve nien tes del es tiér col fres co como fer ti li zan te o en mien da de sue lo son la po si bi li -
dad de con ta mi na ción con pa tó ge nos que ata quen se res hu ma nos (so bre todo
bac te rias) y la gran can ti dad de se mi llas de ma le zas que sue le te ner (Huhn ke,
1982). Si se apli ca es tiér col fres co al sue lo, debe ha cer se unos 120 días an tes de
la fe cha pre vis ta de co se cha, es de cir, unos dos me ses an tes de sem brar. Ade más
es re co men da ble mo ni to rear pe rió di ca men te los ni ve les nu tri cio na les en el sue lo
para con tro lar des ba lan ces an tes de que se vuel van difíciles de manejar. 

El es tiér col cu ra do y los fer ti li zan tes de fer men ta ción de ma te ria or gá ni ca (bo kas hi) 
son me jo res op cio nes que el es tiér col fres co. El es tiér col cu ra do y el bo kas hi tie nen 
muy po cas se mi llas via bles de ma le zas (o no tie nen) y sus nu trien tes es tán dis po -
ni bles para el cul ti vo más rá pi da men te (Eghball & Le soing, 2000; Wi lliams & Wi -
lliams, 1994). Se gún es tu dios re por ta dos por Guen kov (1983), la apli ca ción al sue -
lo de ori nes de ca ba llo y de vaca como fer ti li zan tes or gá ni cos no es re co men da ble,
pues pro vo ca la for ma ción de mu chas raí ces de za naho ria con pun tas múl ti ples
(83 y 63%, res pec ti va men te). Lo mis mo ocu rrió con el es tiér col de vaca (12% de
raí ces con pun tas múl ti ples). En cam bio, el es tiér col de ca ba llo no au men to el nu -
me ro de raí ces de za naho ria con puntas múltiples, comparado con la fertilización
mineral (cerca de un 2% de raíces con puntas múltiples).  

El es tiér col de ani ma les es ta bu la dos o que con su men mu cha sal pue de ser per ju -
di cial para los cul ti vos, pues par te de las sa les que el ani mal eli mi na en sus de se -
chos pasa al sue lo fer ti li za do con ese estiércol.

Mu chos fer ti li zan tes or gá ni cos dis po ni bles co mer cial men te es tán com pues tos
prin ci pal men te de com post de es tiér col ani mal con sub pro duc tos ani ma les y ve ge -
ta les (pol vos de san gre, hue sos, plu mas, de ri va dos de le gu mi no sas) y pol vos de
roca fer ti li zan te para ba lan cear su con te ni do de nu trien tes esen cia les para el cul ti -
vo. La ma te ria or gá ni ca pro ce sa da por lom bri ces (ver mi com post o lom bri com post)
o la cu ra da o com pos ta da por me dios tra di cio na les es más es ta ble y rica en nu -
trien tes, sin te ner mu chos de los problemas de la materia orgánica fresca y el
estiércol fresco (Atiyeh et al., 2000). 

En un es tu dio rea li za do en San Cris tó bal, Re pú bli ca Do mi ni ca na, se com pa ró el
ren di mien to y las di men sio nes de la za naho ria como res pues ta a la apli ca ción al
sue lo de las en mien das or gá ni cas bo cas hi, vi na gre de ma de ra, ma de ra ra meal
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frag men ta da, es tiér col de co ne jo, es tiér col de vaca, es tiér col de ca ba llo y ga lli na -
za. Esta dís ti ca men te, las za naho rias tu vie ron la mis ma ca li dad y ren di mien to, in -
de pen dien te men te de las enmiendas orgánicas aplicadas al suelo (Genao et al.,
2002). 

El fer ti li zan te or gá ni co pa re ce afec tar la ca li dad de la za naho ria. War man (1998)
re por to que cuan do al usar fer ti li zan tes or gá ni cos, se pro du je ron me nos za naho -
rias de re cha zo (24%) que cuan do se uso fertilizante minerales (33%). 

Para apor tar po ta sio son bue nos los fer ti li zan tes que con tie nen ga lli na za (sea com -
pos ta do o en bo kas hi), lo mis mo que fer ti li zan tes mi ne ra les per mi ti dos como el sul -
po mag (que ade más de po ta sio apor ta mag ne sio y azufre)(Kline, 1995).  

Para apor tar fós fo ro, el ma te rial por ex ce len cia en la roca fos fa ta da. Se re co mien -
da la apli ca ción cada dos o tres años, de pen dien do de las re co men da cio nes que
se de ri ven del aná li sis de sue lo. Debe apli car se al sue lo al me nos un mes an tes de
sembrar (Kline, 1995). 

Para apor tar mi cro nu trien tes, ge ne ral men te se per mi te el uso de sul fa tos apli ca dos 
al sue lo o al fo llaje. Si se apli can al sue lo, debe ha cer se al pre pa rar el te rre no o a
mas tar dar con la siem bra. tam bién se pue den apli car mi cro nu trien tes en for ma de
drench al sue lo con agua de com pos ta o agua de fru tas des com pues tas. Las de fi -
cien cias de mi cro nu trien tes se pue den co rre gir con apli ca cio nes fo lia res de sus -
tan cias per mi ti das (sul fa tos, que la tos y otros) que con ten gan los nu trien tes es pe cí -
fi cos o de coc te les de nu trien tes. Se han ob te ni do bue nos re sul ta dos con
aplicaciones foliares de te o agua de lombricompost (Kline, 1995). 

La can ti dad de fer ti li zan te or gá ni co ne ce sa rio y el mo men to de su apli ca ción de -
pen de de mu chos fac to res; en tre esos fac to res es tán la con cen tra ción de nu trien -
tes dis po ni bles en el sue lo an tes de apli car el fer ti li zan te, la con cen tra ción de nu -
trien tes que con ten ga el fer ti li zan te y la ve lo ci dad es pe ra da (o cal cu la da) a la que
los nu trien tes se irán li be ran do y ha cien do dis po ni bles al cul ti vo. Se han pu bli ca do
mu chas ta blas con con cen tra cio nes de es tiér co les y otros fer ti li zan tes or gá ni cos,
pero el pro duc tor de be ría ha cer ana li zar el fer ti li zan te orgánico para tener un valor
más realista de la concentración de nutrientes en su fertilizante. 

La con cen tra ción de nu trien tes en un es tiér col cu ra do de pen de prin ci pal men te de
la es pe cie ani mal de don de pro vie ne, de la die ta del ani mal y del pro ce di mien to de
ma ne jo del es tiér col has ta el mo men to de apli ca ción. Como guía ge ne ral, se pue de 
de cir que el es tiér col de co ne jo es más rico en ni tró ge no (2.4 %) y fós fo ro (1.4%)
que el de otros ani ma les do mes ti ca dos, se gui do por los de ove ja y chi vo (ge ne ral -
men te me nos de la mi tad que en el de co ne jo 1.4% de ni tró ge no y 0.5% de fós fo ro)
y de po llo (un 40% me nos que en el de ove ja y chi vo)(1% ni tró ge no y 0.8% de fós fo -
ro). El po ta sio sue le es tar en tre 0.4% (en es tiér col de po llo) y 1.2% (en es tiér col de
ove ja y chi vo). En sue los po bres en ma te ria or gá ni ca se han ob te ni do bue nos ren -
di mien tos apli can do unas 300 li bras por ta rea (2200 kg/ha) de ma te ria or gá ni ca
(pre fe ri ble men te estiércol bien curado) desde varias semanas a varios meses
antes de la siembra (Thorup-Kristensen, 2006)

En un ex pe ri men to en un sue lo fran co-are no so (0.23% de ni tró ge no) en Ve ne zue -
la, se apli ca ron di fe ren tes do sis de ga lli na za y se de ter mi no su efec to en la pro duc -
ti vi dad de la za naho ria. Se en con tró que la za naho ria fue mas pro duc ti va cuan do
se apli ca ron 50 a 100 me tros cú bi cos de gallinaza por hectárea (Añez, 1980). 
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En un es tu dio rea li za do en un sue lo fran co-are no so en Ve ne zue la, se com pa ra ron
va rias do sis de un fer ti li zan te or gá ni co a base de ga lli na za (apro xi ma da men te 2%
ni tró ge no, 410 par tes por mi llón de fós fo ro, 5000 par tes por mi llón de po ta sio, 2000
par tes por mi llón de mag ne sio y 2000 par tes por mi llón de cal cio). Los me jo res re -
sul ta dos de ren di mien to co mer cial se ob tu vie ron apli can do 10 a 20 to ne la das de
fer ti li zan te por hec tá rea (Añez & Espi no sa, 2002). Sin em bar go, la ga lli na za pue de
cau sar pro ble mas de sa li ni dad  o ex ce sos de al gu nos mi cro nu trien tes, y a largo
plazo pudiera ser objetada por los certificadores (Kline, 1995). 

Para za naho ria se re co mien da in cor po rar bo kas hi 15 días an tes de sem brar, en
do sis de 1 a 2 li bras por me tro cua dra do de cama de siem bra. Se re pi te la apli ca -
ción a los 30 días de la siem bra, en ban das a lo lar go de las ca mas de za naho ria,
tam bién en do sis de 1 a 2 li bras por me tro cua dra do de cama.  Ge ne ral men te se re -
co mien da apli car bo kas hi en épo cas de llu via, ya que tien de a li xi viar se o la var se
me nos que otros fertilizantes orgánicos (Kline, 1995). 

En el caso de es tiér col com pos ta do y otros  ma te riales or gá ni cos com pos ta dos, se
re co mien dan apli ca cio nes in cor po ra das al sue lo de 4 li bras por me tro cua dra do
una se ma na an tes de sem brar, re pi tién do se has ta tres ve ces lue go que el cul ti vo
esta nacido (Kline, 1995). 

La re co men da ción más im por tan te para el pro duc tor es que in de pen dien te men te
de que vaya a ha cer fer ti li za ción or gá ni ca o con ven cio nal, debe man dar a ha cer
aná li sis de fer ti li dad de sue lo y co no cer el con te ni do de nu trien tes del fer ti li zan te a
usar. Con esa in for ma ción se po drá es ta ble cer un pro gra ma ra zo na ble de ma ne jo
de la fertilidad del suelo y la nutrición del cultivo. 

10. Re gu la do res de cre ci mien to y bioes ti mu lan tes

Los re gu la do res de cre ci mien to y los bioes ti mu lan tes son sus tan cias sin té ti cas o
de ori gen or gá ni co que en do sis re la ti va men te ba jas pue den mo di fi car el fun cio na -
mien to de la plan ta y al sem brar la se mi lla de za naho ria pue den per mi ten el con trol
de su ger mi na ción, cre ci mien to, uso de agua y nu trien tes, re la ción con or ga nis mos
in de sea bles (pla gas, pa tó ge nos, ma le zas), flo ra ción, fructificación, rendimiento y/o 
vida post-cosecha. 

Se pue de me jo rar la ger mi na ción y el es ta ble ci mien to del cul ti vo en el cam po apli -
can do fol cis tei na, áci do  hú mi co o po lie ti len gli col con agua al sue lo (Sanders et al.,
1990).

El tra ta mien to de la se mi lla con un de ri va do de 5-hi dro xi ben zi mi da zo le (Ambiol®)
pa re ce dar le al cul ti vo más to le ran cia a la se quía (Ra ja se ka ran & Blake, 2002). 

Se pue de au men tar el ren di mien to de la za naho ria me dian te apli ca cio nes de los
re gu la do res sin té ti cos clor me quat o anc ymi dol (Nic kell, 1982). La apli ca ción re pe ti -
da de re gu la do res a base de fol cis tei na au men ta el diá me tro de la raíz engrosada
(Morales-Payan, 2007a).  

En un ex pe ri men to rea li za do en Re pú bli ca Do mi ni ca na, la apli ca ción fo liar de la ci -
to ki ni na fe nil-me til-ami no-pu ri na a los 45 días de la nas cen cia au men to sig ni fi ca ti -
va men te la lon gi tud de la raíz en gro sa da y el peso seco de la raíz, así como  el peso 
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seco y el peso fres co del fo llaje, pero no al te ró sig ni fi ca ti va men te el diá me tro o el peso
fres co de la raíz (Mo ra les-Pa yan, 2007b).  

Se ha re por ta do que un bioes ti mu lan te a base de alan toi na, áci do fó li co, trip to fa no y
otros ami noá ci dos (Agros te min®) pue de acen tuar el co lor ana ran ja do de las raí ces de
za naho ria (Ro jas Gar ci due ñas y Ra mí rez, 1993) y pu die ra aumentar su rendimiento
comercial.

Para flo re cer, la za naho ria re quie re tem pe ra tu ras frías. En lu ga res con tem pe ra tu ras
muy al tas para la flo ra ción na tu ral, pue de for zar se la flo ra ción apli cán do le áci do gi be -
ré li co 3 en do sis de 100 a 1000 par tes por mi llón (Nickell, 1982; Weaver, 1982).

En va rios paí ses se ha ob ser va do que la apli ca ción de sus tan cias li be ra do ras de eti le -
no (como Ethep hon® y Ethrel®) tien de a au men tar el ta ma ño de la raíz en gro sa da y
dis mi nu ye el ta ma ño del fo llaje; sin em bar go, es tos re gu la do res sue len cau sar la muer -
te prematura del follaje (Weaver, 1982).

La apli ca ción de au xi nas (como el áci do naf ta le na cé ti co o el 2,4-D) en za naho ria no es
re co men da ble, pues pro vo can el en gro sa mien to irre gu lar de la raíz (Weaver, 1982). 

Las gi be re li nas se han uti li za do exi to sa men te para es ti mu lar el cre ci mien to del fo llaje,
lo cual fa ci li ta la co se cha me cá ni ca de la za naho ria. Sin em bar go, las gi be re li nas sue -
len re tra sar el en gro sa do de la raíz. Por otro lado, la apli ca ción re pe ti da de gi be re li nas
per mi te que el cul ti vo flo rez ca cuan do cre ce en con di cio nes cli má ti cas que no lo in du -
cen a flo re cer, lo cual es ven ta jo so si se quie ren pro du cir se mi llas y/o hacer
mejoramiento genético en zonas cálidas (Nickell, 1982).

11. Rie go

Gra cias a su ca pa ci dad de adap tar se a las con di cio nes de agua en el sue lo (Sri Agung
& Blair, 1989), en la Re pú bli ca Do mi ni ca na la za naho ria se siem bra con rie go o en se -
ca no (sin rie go). En el 2007 es tu vo bajo rie go el 63% del área sem bra da de za naho ria
co mer cial en la Re pú bli ca Do mi ni ca na (SEA, 2008a). Se gún in for ma ción pro ce den te
de la SEA, pro duc to res, agro quí mi cas y en ti da des cre di ti cias, en el 2006 la pro duc ción
de za naho ria en el Va lle de Cons tan za fue en te ra men te con rie go.  La pro duc ción en
se ca no se practica en áreas periféricas y en otras localidades. 

La pro duc ción en se ca no se con si de ra mas ries go sa que la pro duc ción con rie go, ya
que en se ca no se de pen de en te ra men te de las llu vias para sa tis fa cer las ne ce si da des
de agua del cul ti vo. Por eso para ob te ner bue nos ren di mien tos sem bran do en se ca no
es ne ce sa rio ha cer lo en pe rio dos que tra di cio nal men te son llu vio sos du ran te al me nos
dos me ses con se cu ti vos. Usan do rie go jui cio sa men te para man te ner el ni vel de hu me -
dad ade cua do en el sue lo, el ren di mien to de za naho ria co mer cial pue de au men tar en
un 25% o mas com pa ra do con el cultivo en secano (Gibberd et al., 2003; Rajasekaran
& Stiles, 2004). 

El pe río do más crí ti co de ne ce si dad de agua para la za naho ria va des de la ger mi na -
ción al pri mer mes de ha ber na ci do. En esta eta pa las raí ces de la za naho ria son muy
dé bi les y no es tán bien es ta ble ci das, por lo que la fal ta de agua pone en pe li gro la su -
per vi ven cia y fu tu ro ren di mien to del cul ti vo. Du ran te este pe rio do, la hu me dad del sue -
lo en las pri me ras 6 pul ga das de pro fun di dad no debe ser menor de 40 centibars
(Rajasekaran & Stiles, 2004). 
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Des pués que el cul ti vo se ha es ta ble ci do, la za naho ria so por ta bien las se quías li -
ge ras, gra cias a su sis te ma ra di cu lar bien de sa rro lla do y a la es truc tu ra de sus ho -
jas (Guen kov, 1983; McCo llum, 1992). Sin em bar go, se ha de mos tra do que la irri -
ga ción (o la llu via en la can ti dad y mo men tos ade cua dos) es esen cial para ob te ner
buenos rendimientos (Kruse et al., 1990). 

Du ran te la fase de en gro sa do o lle na do de la raíz, la za naho ria so por ta me jor la de -
fi cien cia de agua, pero las se quías pro lon ga das y/o re pe ti das pue den pro vo car que 
la raíz se alar gue de ma sia do (re du cien do su ca pa ci dad de en gro sa mien to) y que
se tor ne ás pe ra y con sa bor amar go (o me nos dul ce). Des pués de los 70 días de
na ci da la plan ta, la se quías y/o las os ci la cio nes fuer tes de agua en el sue lo tien den
a pro vo car la ra ja du ra de la raíz en gro sa da (Guen kov, 1983; McCo llum, 1992). Se
re co mien da que a 6 pul ga das de pro fun di dad la hu me dad del sue lo du ran te este
periodo sea de menos de 60 centibars (Rajasekaran & Stiles, 2004). 

La za naho ria pue de cre cer y pro du cir co se chas co mer cia les en un am plio ran go de 
hu me da des de sue lo (Sri Agung & Blair, 1989). Tra di cio nal men te se ha acep ta do
que has ta el ini cio del en gro sa do de la raíz, el cul ti vo de za naho ria pros pe ra me jor
con hu me dad de sue lo de 80% de ca pa ci dad de cam po, mien tras que du ran te el
en gro sa mien to cre ce me jor con 70% (Guen kov, 1983). Sin em bar go, se pue de ob -
te ner un buen ren di mien to con cerca de 50% de agua en el suelo (White, 1992). 

La Uni ver si dad Esta tal de Co lo ra do, en los Esta dos Uni dos, de sa rro lló un pro gra -
ma de sen so res com pu ta ri za dos para mo ni to rear el con te ni do de agua en la capa
de sue lo don de cre cen las raí ces de za naho ria. De ese modo se pue de de ter mi nar
cual el me jor mo men to para re gar el cul ti vo de za naho ria man te nien do un buen
ren di mien to sin des per di ciar agua de rie go. En mu chos ca sos, los me jo res ren di -
mien tos y el uso más efi cien te del agua se lo gra ron re gan do cuan do el con te ni do
de agua del sue lo lle ga ba a 40% de su ca pa ci dad de cam po (Kru se et al., 1990). En 
ge ne ral, el ren di mien to de la za naho ria pa re ce reducirse mas cuando hay exceso
de agua en el suelo que cuando hay poca (White, 1992). 

Mé to dos de rie go. 

Inun da ción. 

El sis te ma de rie go por inun da ción no es re co men da ble en este cul ti vo. La raíz de
la za naho ria ne ce si ta cer ca de un 6% de oxi ge no en el sue lo (Guen kov, 1983) y el
agua es tan ca da o la sa tu ra ción com ple ta del sue lo du ran te va rias ho ras pue de
cau sar que las raí ces sean mas pe que ñas o que se pudran (White, 1992). 

Sur cos por gra ve dad: 

El rie go por sur cos tam bién da bue nos re sul ta dos, aun que se ne ce si ta más agua y
se debe te ner cui da do de que el agua flu ya ade cua da men te, sin es tan car se y pro -
vo car pro ble mas a las raí ces. El rie go por sur cos mal ma ne ja do pue de ero sio nar el
te rre no, di se mi nar pa tó ge nos de sue lo y fa vo re cer la as fi xia de raí ces. Cuan do se
rie ga por sur cos, se re co mien da ha cer uno con la siem bra, re pi tien do al me nos
cada 5 días du ran te el pri mer mes, y lue go de cada de 10 a 20 días de pen dien do
del tipo de sue lo, las exi gen cias del cultivar, las condiciones climáticas y la etapa
del cultivo.   
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Asper sión: 

El sis te ma de rie go por as per sión sue le dar bue nos re sul ta dos, aun que al mo jar las 
ho jas se co rre el ries go de fa vo re cer la apa ri ción de en fer me da des del fo llaje (Mit -
chell, 2000). El rie go por as per sión to da vía es co mún en la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Ge ne ral men te en la Re pú bli ca Do mi ni ca na se dan 7 ó  mas rie gos por as per sión
du ran te el cul ti vo, apli can do una lámina de una pulgada (2.5 cen tí me tros) por
riego.

Mi cro as per sión: 

Re quie re una in ver sión ini cial y de
man te ni mien to que pue de ser alta
para pro duc to res con poco ca pi tal,
pero es su ma men te efi cien te man te -
nien do ni ve les ade cua dos de hu me -
dad en el cul ti vo. Este sis te ma sue le
ser muy in ten so, con unos 30 rie gos
por tem po ra da (co mu ni ca ción per so -
nal, Ing. Agron. Tomás Crea les). Pue -
de au men tar el ries go de de sa rro llo
de en fer me da des del fo llaje,  como
las man chas de las ho jas cau sa das
por el hon go Alter na ria, ya que las
hojas son mojadas con mucha
frecuencia. 

Go teo.

El rie go por go teo pue de ser muy efi -
cien te para eco no mi zar agua y para
apli car fer ti li zan tes y otros pro duc tos
agrí co las. Ade más con lle va me nos
ries gos de fa vo re cer en fer me da des de 
sue lo o de fo llaje cau sa das por hon gos 
o bac te rias. Debe te ner se en cuen ta el 
cos to de ins ta la ción y man te ni mien to
de este sistema de riego. 

Inde pen dien te men te del sis te ma de
rie go uti li za do, debe re cor dar se que el
ex ce so de agua pue de fa vo re cer la
apa ri ción de en fer me da des del fo llaje
y/o la raíz, ade más de re du cir la ca li dad 
del pro duc to, pues la raíz sue le con te -
ner me nos azu ca res y pig men tos. Se -
gún al gu nos ex per tos, la za naho ria re -
quie re una lá mi na de rie go de 2.5 a 4
cen tí me tros cada 7 a 14 días, va rian do
se gún los fac to res an tes men cio na dos
(Guenkov, 1983; López-López, 1991;
Valadez, 2002).

Foto G. Riego por microaspersión.

Foto H. Riego por goteo en zanahoria. 
Vista superior de mangera entre dos hileras.

Foto J. Terreno mojado con riego por goteo en zanahoria.
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12. Ma ne jo de ma le zas

Las ma le zas son plan tas que no se quie ren en el sis te ma de pro duc ción, por que
com pi ten con el cul ti vo por es pa cio, agua, nu trien tes y luz. Sir ven ade más de hos -
pe de ras para pla gas y pue den di fi cul tar las la bo res que se rea li cen en el cul ti vo, in -
clu yen do la co se cha. Por esa ra zón, al ma ne jo de ma le zas se le lla ma tam bién ma -
ne jo de ve ge ta ción in de sea ble. Algu nas ma le zas pue den pro du cir sus tan cias quí -
mi cas na tu ra les que afec tan el cre ci mien to del cul ti vo (sus tan cias ale lo pá ti cas)
(Fis cher, 1985). Las ma le zas mas co mún men te aso cia das con la za naho ria en
Cons tan za sue len ser ver do la ga (Por tu la ca ole ra cea), pata de ga lli na (Eleu si ne in -
di ca), pata de co to rra (Di gi ta ria ci lia ris), ber mu da (Cyno don dact ylon) y los co qui -
llos (Cype rus spp.).  

El con trol de ma le zas es de es pe cial im -
por tan cia en za naho ria, ya que este cul ti -
vo es un mal com pe ti dor con la ma yo ría de 
las ma le zas. En al gu nos ca sos, el cul ti vo
pue de ser igual men te com pe ti ti vo o algo
mas com pe ti ti vo que cier tas ma le zas
como el co qui llo (Cype rus ro tun dus). Sin
em bar go, cuan do es tas ma le zas se pre -
sen tan en den si da des re la ti va men te al tas
pue den cau sar re duc cio nes se ve ras en el
ren di mien to del cul ti vo (Mo ra les-Pa yan et
al., 1998a y 1998b). Ade más, la com pe ti ti -
vi vad de mu chas ma le zas con tra la za -
naho ria au men ta a me di da que se au men -
ta la do sis de fer ti li zan te por arri ba de la
do sis ne ce sa ria para el cul ti vo (Mo ra -
les-Pa yan et al., 1998c), por lo que fer ti li -
zar en ex ce so no solo es un des per di cio de 
fer ti li zan te y di ne ro, sino una ayu da a las
malezas.

La pri me ra eta pa de cre ci mien to de la
plan ta de za naho ria es el pe río do crí ti co de 
com pe ten cia con las ma le zas, por que el
sis te ma ra di cu lar del cul ti vo es aún muy
dé bil, la plan ta es muy pe que ña y su ve lo -
ci dad de cre ci mien to es muy baja. Se re co -
mien da man te ner el cul ti vo li bre de ma le -
zas du ran te los pri me ros 60 días después
de la nascencia de la zanahoria. 

Lo más re co men da ble es ha cer un ma ne jo 
in te gra do de las ma le zas. Exis ten me dios
de ma ne jo de ma le zas que pue den usar se
en sis te mas de pro duc ción con ven cio nal,

sis te mas sos te ni bles y sis te mas es tric ta men te or gá ni cos. El con trol de ma le zas en
za naho ria pue de ha cer se me dian te des yer bos ma nua les su per fi cia les (2 a 4 du -
ran te el cul ti vo), quí mi ca men te (con herbicidas sintéticos) o con combinaciones de
ambos. 

Foto K. Coquillo (Cyperus rotundus) en zanahoria.

Foto L. Coquillo (Cyperus rotundus) en zanahoria
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En sis te mas con ven cio na les, las ma le zas pue den ser con tro la das con re la ti va fa ci li dad
y sin ries go de he rir las raí ces usan do her bi ci das sin té ti cos, pero la mu chos pro duc to res 
do mi ni ca nos no usan her bi ci das o solo usan gra mi ni ci das post-emer gen tes. En sis te -
mas or gá ni cos los her bi ci das sin té ti cos no es tán per mi ti dos, lo que re du ce las op cio nes
para ma ne jo de ma le zas y hace que las ma le zas o plan tas in de sea bles re pre sen ten un
pro ble ma de mas im por tan cia y a ve ces mas cos to so de manejar que en cultivos
convencionales (Jaeger, 2003; Madge et al., 2003). 

Ma ne jo de ma le zas en sis te mas or gá ni cos: 

En en cues tas a pro duc to res or gá ni cos en mu chas re gio nes del mun do, se ha de ter mi -
na do que el ma ne jo de ma le zas o plan tas in de sea bles es el prin ci pal pro ble ma o una de
las prin ci pa les li mi tan tes con que tie nen que en fren tar se esos pro duc to res. Esto es es -
pe cial men te cier to para los pro duc to res de hor ta li zas or gá ni cas, so bre todo si pro du cen
en zonas donde la mano de obra es escasa y/o cara (Labrada, 2004).

El ni vel de daño que pue den cau sar la ma le zas a un cul ti vo de pen de mu cho de la den si -
dad de ma le zas. Las ma le zas pue den com ba tir se an tes  y/o des pués de sem brar el cul -
ti vo. En sis te mas or gá ni cos es muy im por tan te re du cir la den si dad de ma le zas an tes de
la siem bra, me dian te la ger mi na ción y eli mi na ción de ma le zas re cién na ci das. Este ob -
je ti vo se pue de lo grar usan do el si guien te pro ce di mien to: te nien do el sue lo lim pio de
ma le zas na ci das, se da un rie go que es ti mu la la ger mi na ción de las se mi llas y el bro te
de tu bércu los y ri zo mas de ma le zas. Con un se gun do rie go de cua tro a sie te días des -
pués del pri me ro se au men ta el nú me ro de ma le zas ger mi na das. Las plan tas in de sea -
bles ya na ci das pue den eli mi nar se ro tu ran do el te rre no de nue vo, usan do lan za lla mas
agrí co las, des hier ban do con aza das, apli can do una sus tan cia or gá ni ca per mi ti da o un
té de es tiér col con su fi cien te con cen tra ción para que mar las ma le zas, y/o apli can do una 
co ber tu ra de ma te rial or gá ni co (li bre de pro pá gu los de ma le zas) que pue da so fo car las
ma le zas na ci das. Este pro ce di mien to pue de repetirse en suelos con muchos problemas 
de malezas. De este modo se da más oportunidad al cultivo para establecerse con
menos competencia en su etapa inicial de crecimiento.

Otra prác ti ca útil para re du cir la po bla ción de ma le zas an tes de sem brar el cul ti vo es la
so la ri za ción. Hay va rios mé to dos para so la ri zar el sue lo, pero to dos in clu yen el uso de
una co ber tu ra plás ti ca que se co lo ca so bre el sue lo por un pe río do de tiem po de ter mi na -
do y que per mi te con cen trar el ca lor de los ra yos so la res en el sue lo du ran te cier to tiem -
po, has ta cier ta pro fun di dad y a cier ta tem pe ra tu ra, re du cien do la po bla ción de mu chos
or ga nis mos in de sea bles (ma te rial de re pro duc ción de ma le zas, in sec tos, patógenos y
nemátodos) en el suelo antes de sembrar el cultivo (Labrada, 1996).

Las co ber tu ras de sue lo per mi ten su pri mir par cial o to tal men te el cre ci mien to de mu -
chas es pe cies de ma le zas an tes de y du ran te el cul ti vo. Sin em bar go, sue len ser me nos
efi ca ces su pri mien do los co qui llos (Cype rus spp) y al gu nas gra mí neas pe ren nes (La -
bra da, 1996). 

Exis ten al gu nos her bi ci das or gá ni cos (no sin té ti cos) a base de pa tó ge nos na tu ra les que 
su pri men solo al gu nas es pe cies de ma le zas (Cha ru dat tan, 2000), mien tras que otros se 
ba san en sus tan cias bo tá ni cas como glu ten de maíz (Bio-Weed®), ex trac tos de cla vo
dul ce (Ma tran®) o cla vo dul ce y ca ne la (Weed Zap®) (OMRI, 2006). Los her bi ci das a
base de pa tó ge nos ge ne ral men te son muy es pe cí fi cos y al gu nos solo con tro lan es pe -
cies de ma le zas den tro de una fa mi lia (como los co qui llos, o las gra mí neas, o los ble -
dos) (Mo ra les-Pa yan et al., 2002; Se mi dey et al., 2003). Hay re por tes cien tí fi cos so bre
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la efi ca cia de esos her bi ci das or gá ni cos y en al gu nos ca sos los re sul ta dos son com pa ra -
bles con los ob te ni dos al usar otros me dios de ma ne jo más con ven cio na les (Cha ru dat tan
& Di noor, 2000; Mo ra les-Pa yan et al., 2004). Algu nos de es tos her bi ci das or gá ni cos es tán
acep ta dos en sis te mas de pro duc ción or gá ni ca en los Esta dos Uni dos (OMRI. 2006), pero 
cada productor orgánico debe investigar con sus certificadores si esos herbicidas están
permitidos en sus sistemas. 

El ma ne jo de la fer ti li za ción es muy im por tan te en el ma ne jo de ve ge ta ción in de sea ble. Un 
cul ti vo bien nu tri do ge ne ral men te com pi te me jor con las ma le zas. Sin em bar go, debe te -
ner se en cuen ta que los nu trien tes en los fer ti li zan tes pue den te ner efec tos di fe ren tes en
al gu nas ma le zas. Por ejem plo, en za naho ria com pi tien do con co qui llo (Cype rus ro tun -
dus), mien tras más ni tró ge no hay dis po ni ble en el sue lo más agre si va es la ma le za y me -
nor el ren di mien to del cul ti vo (Mo ra les-Pa yán et al., 1998c).   

En adi ción a las re co men da cio nes an te rio res, la in ter fe ren cia de ma le zas con el cul ti vo
pue de re du cir se sem bran do se mi lla de bue na ca li dad, que ger mi ne pron to y per mi ta el es -
ta ble ci mien to de un cul ti vo uni for me, con den si dad de plan ta ción ade cua da y que cu bra
rá pi da men te el te rre no so bre la cama de sue lo (No gue ro les-Andreu y Za ra go za, 1999).

Ma ne jo in te gra do usan do her bi ci das sin té ti cos: 

En los sis te mas con ven cio na les de pro duc ción se pue den usar to dos los me dios pre sen -
ta dos en la sec ción de ma ne jo or gá ni co, ade más de los her bi ci das sin té ti cos. En sue los
con his to ria de mu cho en ma le za mien to, es re co men da ble re du cir la po bla ción de ma le zas 
an tes de es ta ble cer el cul ti vo, pro vo can do su ger mi na ción y eli mi nan do las ma le zas re -
cién na ci das an tes de sem brar el cul ti vo. El pro ce di mien to para for zar la ger mi na ción de
ma le zas se ex pli ca en la sec ción de ma ne jo or gá ni co de ma le zas en esta guía. En sis te -
mas con ven cio na les o en sis te mas que no son es tric ta men te or gá ni cos, el pro ce di mien to
va ría en que pue den uti li zar se her bi ci das sin té ti cos para eli mi nar las ma le zas ya na ci das.
A los 15 a 20 días del pri mer rie go, se apli ca un her bi ci da to tal o "que man te" como gli fo sa -
to o pa ra quat, que elimina las malezas que ya han brotado. El proceso puede repetirse
para reducir aún más la densidad de malezas antes de sembrar el cultivo.

Antes de apli car un her bi ci da o cual quier otro agro quí mi co, debe leer se bien la eti que ta
del en va se del pro duc to y se guir las ins truc cio nes de los téc ni cos y/o dis tri bui do res del
pro duc to a usar. En za naho ria, el con trol quí mi co pue de rea li zar se con los si guien tes her -
bi ci das (los nom bres uti li za dos co rres pon den a los in gre dien tes ac ti vos, mien tras los
nom bres en tre pa rén te sis son ejem plos de al gu nos de los nom bres co mer cia les, sin que
eso implique recomendación especial a esa marca comercial). 

En la ro ta ción de cul ti vos en las zo nas al tas es fre cuen te que la za naho ria se siem bre des -
pués de co se cha da la papa (So la num tu be ro sum). En tal caso, la za naho ria pu die ra te ner
com pe tir con plan tas de papa que bro tan de los tu bércu los que que dan en el cam po des -
pués de co se char la papa que se pro du jo en el cam po an te rior men te. Esas plan tas de
papa pue den re du cir sig ni fi ca ti va men te el ren di mien to de la za naho ria y de ben ser su pri -
mi das tan pron to sea po si ble, para mi ni mi zar el efec to ne ga ti vo so bre el cul ti vo. La in ter fe -
ren cia de es tas plan tas in de sea bles de papa pue de con tro lar se re mo vien do las plan tas a
mano o apli can do her bi ci das sin té ti cos a base de pro me tri na (post-emer gen te) y/o et ho fu -
me sa to (pre- o post-emer gen te) (Wi lliams & Boyd ston, 2005; Wi lliams & Boyd ston, 2006). 

Los her bi ci das sin té ti cos mas uti li za dos por los pro duc to res de za naho ria en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na son li nu ron y fluazifop.  
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Li nu rón (Afa lon®, Li nu rex®, Pro tu ron® y otras mar cas co mer cia les): se apli ca como
pre-emer gen te o como post-emer gen te, para con trol de ma le zas gra mí neas y de hoja
an cha, anua les y perennes. 

Como pre-emer gen te se apli ca des pués de sem brar, pero an tes de que el cul ti vo naz ca.
La za naho ria debe sem brar se a unos 1.3 cen tí me tros (me dia pul ga da) de pro fun di dad.
Pro vee buen con trol de ma le zas anua les en germinación. 

Como post-emer gen te se apli ca cuan do la plan ta de za naho ria al can za 7.5 cen tí me tros
de al tu ra y unas 4 ho jas ver da de ras (apro xi ma da men te a los 15 a 20 días de na ci das).
Los me jo res re sul ta dos se ob tie nen cuan do las ma le zas gra mí neas tie nen me nos de 5
cen tí me tros y las ma le zas de hoja an cha tie nen me nos de 15 cen tí me tros de alto, aun -
que es pre fe ri ble no as per jar el pro duc to so bre las plan tas de za naho ria (al gu nos es pe -
cia lis tas re co mien dan usar pro tec to res para el cul ti vo). Se pue de re pe tir la apli ca ción,
pero la can ti dad to tal apli ca da du ran te el cul ti vo no debe pa sar de 0.34 li bras por ta rea
(2.4 ki los por hec ta rea) de in gre dien te ac ti vo. Se ha ob ser va do que el li nu ron no tra ba ja
bien en sue los are no sos o en los que tie nen con te ni do me nor de 1% de ma te ria or gá ni -
ca. No debe apli car se con sur fac tan tes ni sembrar cultivos sensibles a este herbicida
antes de 4 meses de la última aplicación (Smith et al., 2005; Stall, 2006).

Flua zi fop (Fu si la de®) es un gra mi ni ci da, un her bi ci das fo lia res que sólo con tro lan ma le -
zas gra mí neas na ci das y en cre ci mien to ac ti vo. Es más efi caz cuan do se apli ca a gra mí -
neas anua les de 5 a 15 cen tí me tros de alto (2 a 6 pul ga das) y gra mí neas pe ren nes (6 a
10 pul ga das). No apli que si hay alta pro ba bi li dad de llu via, ya que la efi ca cia de flua zi fop
se re du ce si llue ve du ran te la pri me ra hora des pués de apli car se el herbicida (Smith et
al., 2005; Stall, 2006). 

Set hoxy dim (Poast®) y Clet ho dim (Se lect®) son otros gra mi ni ci das que pue den usar se
en za naho ria. Ge ne ral men te el set hoxy dim tie ne me jor efec to en ma le zas de 15 a 30
cen tí me tros de alto (6 a 12 pul ga das). Debe usar se un sur fac tan te no ió ni co o un acei te
agrí co la. Llu via an tes de que pase una hora des pués de apli car se to xi dim pue de re du cir
la efi ca cia del herbicida (Smith et al., 2005; Stall, 2006). 

Otros her bi ci das sin té ti cos re co men da bles para ma ne jo de ma le zas en za naho ria son:

Pa ra quat (Gra mo xo ne®, Gra ma san®, Kema® y otros nom bres co mer cia les): es un her -
bi ci da to tal, es de cir, eli mi na to das las plan tas que sean ro cia das con el pro duc to. Por
esta ra zón se re co mien da uti li zar lo an tes de que naz ca el cul ti vo o uti li zan do pro tec to res 
para evi tar que el pro duc to al can ce las plan tas de za naho ria (lo cual sue le ser poco
prác ti co). No tie ne efec to re si dual, por lo que no afec ta las plan tas (de za naho ria o de
ma le zas) que naz can des pués de la apli ca ción. Debe apli car se jun to con un surfactante
no-iónico (Smith et al., 2005; Stall, 2006). 

Gli fo sa to (Roun dup®): es un her bi ci da fo liar no se lec ti vo (o to tal) en za naho ria. Pue de
usar se an tes de que naz ca el cul ti vo para eli mi nar ma le zas ya na ci das. No tie ne efec to
re si dual. La za naho ria no debe mo jar se con gli fo sa to (Smith et al., 2005; Stall, 2006).

Tri flu ra li na (Tre flan®): Este es un pro duc to con mu chos años en los mer ca dos de agro -
quí mi cos y ha en tra do en de su so en va rios paí ses, prin ci pal men te por la di fi cul tad de te -
ner que in cor po rar lo al sue lo. Pue de dar buen con trol de ma le zas gra mí neas anua les y
mu chas es pe cies de hoja an cha en apli ca ción an tes de sem brar, in cor po rán do lo en el
sue lo a una pro fun di dad de 3 a 5 cen tí me tros an tes de que pa sen 24 horas de la
aplicación (Smith et al., 2005; Stall, 2006). 
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13. Enfer me da des. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, las en fer me da des mas co mu nes en za naho ria son el ti zón y
la man cha de la hoja cau sa das por los hon gos Alter na ria dau ci y Cer cos po ra ca ro tae (co -
mu ni ca cio nes per so na les de los ex per tos en pro tec ción ve ge tal Lu cas Gru llón, José Gon -
zá lez Cues ta y Ra món Cas ti llo La cha pe lle). En esta guía e dis cu ten es tas en fer me da des
y otras en fer me da des se pre sen tan con me nor fre cuen cia y/o con me nor se ve ri dad.

Ti zón de las ho jas. 

Esta es la en fer me dad de tec ta da más co mún men te en los cul ti vos de za naho ria en la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na. Es cau sa da por el hon go Alter na ria dau ci (= Alter na ria so la ni). El
hon go pros pe ra en tem pe ra tu ras fres cas y alta hu me dad am bien tal. Se trans mi te fá cil -
men te por co rrien tes de vien to, se mi llas, sal pi ca du ras de llu via, agua de rie go o de es co -

rren tía y he rra mien tas de cul ti vo e im -
ple men tos de pre pa ra ción de sue lo.

El ata que sue le co men zar en las ho jas
más vie jas y lue go se ex tien de a las ho -
jas más jó ve nes. Apa re cen man chas
ma rro nes o ne gras muy pe que ñas, de
for ma irre gu lar y con bor des ama ri llen -
tos en tre las ve nas de las ho jas, pu -
dien do fun dir se va rias man chas y pro -
vo car una le sión ex ten si va que lle ga a
cu brir toda la hoja. Las ho jas afec ta das
en for ma ex ten si va se se can y se des -
mo ro nan al apre tar se con las ma nos.
La en fer me dad pue de tam bién ex ten -
der se a la raíz, pro vo can do una pu dri -
ción ra di cu lar su per fi cial. El mal ma ne jo 
de esta en fer me dad pue de re sul tar en
re duc cio nes drás ti cas del rendimiento
del cultivo, e incluso la pérdida total de
la co se cha.  

Ma ne jo en sis te mas or gá ni cos. 

Como me di das de con trol se re co mien -
da sem brar en épo cas de poca llu via,
usar se mi llas sa nas, usar cul ti va res to -
le ran tes, des truir los re si duos de co se -
chas an te rio res en el te rre no, pre pa rar
el sue lo de modo que no se pro duz can
en char ques, evi tar el uso de rie go por
as per sión, y ha cer ro ta ción de cul ti vos
sin za naho ria u otros cul ti vos sus cep ti -
bles por al me nos dos años. tam bién se 
debe evi tar una den si dad ex ce si va de
plan tas de za naho ria, por que los gru -

Foto M. Sintomas tempranos de ataque del hongo Alternaria
en zanahoria: mancha de la hoja.

Foto N. Sintomas avanzados de ataque del hongo Alternaria
en zanahoria: tizon de la hoja.
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pos muy ce rra dos de plan tas re tie nen mu cha hu me dad entre ellas y favorecen la aparición
de la enfermedad (Pawelec, 2006). 

Exis ten va rios fun gi ci das bio ló gi cos o acep ta bles en sis te mas or gá ni cos, dis po ni bles co -
mer cial men te, que pue den ayu dar a ma ne jar esta en fer me dad: una for mu la ción agrí co la
de bi car bo na to de po ta sio (Green Cu re®), acei te de nim (Tri logy®), Ba ci llus sub ti lis QST
713 (Se re na de Max®), Ba ci llus sub ti lis QST 2808 (So na ta®). De ser ne ce sa rio, se pue den
usar fun gi ci das a base de co bre, como Champ® o Ko ci de®. 

Ma ne jo en sis te mas con ven cio na les. 

Se pue den usar las re co men da cio nes para sis te mas or gá ni cos, ade más de fun gi ci das sin -
té ti cos de uso pro ba do. Se con si gue buen con trol con fun gi ci das sin té ti cos a base de clo ro -
ta lo nil (Bra vo®, Fun go nil®, Da co nil®), hi dró xi do de co bre (Cham pion®, Ko ci de®), ipro dio -
ne (Rov ral®), hi dró xi do de fe tin (Fen tin-H®), azoxystro bín (Amis tar®), trifloxystrobin
(Flint®), y mancozeb (Dithane®, Manzate®) 

Lea y siga cui da do sa men te las ins truc cio nes del pro duc to que de ci da apli car. Las apli ca -
cio nes de fun gi ci das de ben co men zar se cuan do las con di cio nes de cli ma son fa vo ra bles
para el agen te cau san te de la en fer me dad  (en el caso de pro duc tos pre ven ti vos) o cuan do
se ob ser van los pri me ros sín to mas de la en fer me dad (en el caso de pro duc tos cu ra ti vos),
re pi tien do cada una a dos se ma nas mien tras se man ten gan las con di cio nes fa vo ra bles al
hongo. En general, estos productos deben alternarse sin mezclarse.

Man cha de las ho jas. 

El hon go Cer cos po ra ca ro tae ata ca toda la par te aé rea de la plan ta de
za naho ria, pero no la raíz. El ata que co mien za en las ho jas más jó ve -
nes, pro du cien do man chas mar gi na les pe que ñas, alar ga das o re don -
das, con el cen tro par do-gri sá ceo a ne gro, con bor de ama ri llen to bien
de fi ni do. Va rias man chas pue den unir se y se car gran par te de la hoja o
la hoja com ple ta. En el pe cío lo, las man chas son más alar ga das y de
cen tro pá li do. La alta hu me dad am bien tal y las al tas tem pe ra tu ras fa vo -
re cen el pro gre so de la en fer me dad. Se trans mi te por se mi llas, por el
vien to, el agua de rie go o de es co rren tía y sal pi ca du ras de llu via (Ca ris -
se et al., 1993). En la Re pú bli ca Do mi ni ca na esta en fer me dad se pre -
sen ta con me nos fre cuen cia que el ti zón cau sa do por Alter na ria, po si -
ble men te por las tem pe ra tu ras fres cas que pre do mi nan en las prin ci pa -
les zo nas de pro duc ción, que no son fa vo ra bles al de sa rro llo de la Cer -
cos po ra. 

Ma ne jo en sis te ma or gá ni cos. 

Como me di das de con trol se re co mien da usar cul ti va res to le ran tes
(como 'Spar tan'), usar se mi llas sa nas, evi tar el ex ce so de hu me dad en
el cam po y ha cer ro ta ción sin cul ti vos sus cep ti bles. Los fun gi ci das a
base de hi dró xi do de co bre (Cham pion®, Ko ci de®, otros) es tán au to ri -
za dos para uso en sis te mas or gá ni cos en los Esta dos Uni dos. Una for -
mu la ción co mer cial a base de oc ta noa to de co bre (ja bón de co bre) y
co bre me tá li co (Cue va®) y otra a base de bi car bo na to de po ta sio
(Green Cu re®) es tán re gis tra das para manejo de cercosporas en
sistemas orgánicos en Estados Unidos (OMRI, 2006). 

Foto O. Sintomas de
mancha por Alternaria en

el peciolo de la hoja.



60 CEDAF

Sección III: La Zanahoria y su Cultivo
Guía Técnica Cultivo de Zanahoria  - Serie Cultivos

Ma ne jo en sis te mas con ven cio na les. 

Se pue den usar las re co men da cio nes para sis te mas or gá ni cos, ade más de usar fu gi ci das 
sin té ti cos pro ba dos. En ge ne ral, los fun gi ci das que con tro lan Alter na ria tam bién con tro lan 
bien al hon go Cer cos po ra  (Hoch muth et al., 2005). 

En la tem po ra da 2005-2006, en tre los fun gi ci das sin té ti cos mas uti li za dos para el ma ne jo
hon gos en za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na es tu vie ron (1) car ben da zim (Occi dor®,
Car zin®, Eu ro zim®, Cro to nox®, Car ben da zim®), (2) te bu co na zo le (Sil va cur®), Eli te®),
(3) azoxystro bín (Amis tar®, otros), (4) fen tin hi dro xi de (Fen tin-H) y (5) la mezcla comercial 
iprodione + carbendazim (Calidan®). 

Ti zón de las ho jas cau sa do por la bac te ria Xant ho mo nas cam pes tris. 

El ata que al fo llaje se ca rac te ri za por pro du cir man chas ama ri llas y pe que ñas, con bor des
(ha los) ama ri llos irre gu la res, que se con vier ten en man chas ma rro nes irre gu la res; las
man chas en el pe cío lo son más alar ga das, casi como ra yas. Estas le sio nes pue den lle gar
a cu brir todo el fo llaje. Se ob ser va co mún men te un exu da do pe ga jo so que flu ye de los pe -
cío los. En las raí ces la en fer me dad se ma ni fies ta por man chas ma rro nes o rojizas que

sobresalen o se hunden en la superficie de la
raíz.

La en fer me dad se trans mi te por se mi llas, me -
dian te al gu nos in sec tos, por el agua de rie go y
las sal pi ca du ras o la es co rren tía de la llu via. El
ro cío abun dan te y las tem pe ra tu ras en tre 25 y
30 ºC favorecen su desarrollo. 

Ma ne jo en sis te mas or gá ni cos. 

Como me di das de con trol se re co mien da usar
cul ti va res re sis ten tes (como 'Dan vers'), ha cer
ro ta ción de cul ti vos sin es pe cies sus cep ti bles a
Erwi nia du ran te 2 a 3 años, eli mi nar los re si -
duos de co se chas an te rio res, uti li zar se mi llas
sa nas (en caso de duda, su mer gir las se mi llas
en agua a 52 ºC du ran te 25 mi nu tos), evi tar el
ex ce so de hu me dad en el cam po. En zo nas
don de esta en fer me dad es pro ble má ti ca, debe
evi tar se el uso de rie go por as per sión. El fun gi -
ci da bio ló gi co a base de la bac te ria Ba ci llus
sub ti lis (Se re na de®) esta re gis tra do y re co men -
da do para el ma ne jo de ti zón bac te rial en Flo ri -
da, Esta dos Uni dos (Hoch muth et al., 2005)
como par te de un sis te ma in te gra do de ma ne jo.
En los sis te mas en que se per mi ta, apli car pro -
duc tos a base de oxi clo ru ro de co bre en for ma
pre ven ti va. Una for mu la ción co mer cial a base
de oc ta noa to de co bre (ja bón de co bre) y co bre
me tá li co (Cue va®) esta re gis tra da para ma ne jo
de ti zón bac te rial en sis te mas or gá ni cos en
Esta dos Uni dos (OMRI, 2006). 

Foto P. Inicio de pudricion de la raiz Xanthomonas
campestris.  

Foto Q. Pudricion de la raiz causada por la bacteria
Xanthomonas campestris.
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Ma ne jo en sis te mas con ven cio na les. 

Las re co men da cio nes son las mis mas de ma ne jo in te gra do que se dan para sis te mas or gá ni -
cos. Los úni cos agro quí mi cos no-bio ló gi cos que ofre cen cier to ni vel de pro tec ción con tra este
pa tó ge no son los productos cúpricos.

Muer te re gre si va de la raíz o raíz ma rrón. 

Va rias es pe cies del gé ne ro Pythium es tán aso cia das a esta en fer me dad. Cuan do las plán tu las 
son muy jó ve nes, el ata que las des tru ye por com ple to, cau san do el lla ma do "dam ping off" o
muer te de se mi lle ro. En plan tas me nos jó ve nes se pro du ce una pu dri ción que avan za des de la 
pun ta de la raíz ha cia arri ba. Si una par te de la raíz no es des trui da por la pu dri ción, se pro du ce 
una raíz en gro sa da de for me y ra mi fi ca da. Las ho jas se ven mar chi tas y muy pe que ñas, el ren -
di mien to es muy bajo y las raí ces pier den mu cho de su va lor co mer cial por es tar muy ra mi fi ca -
das o par cial men te podridas.

Pu dri cio nes de la co ro na y la raíz
cau sa da por Rhi zoc to nia. 

El ata que en plán tu las jó ve nes pro vo ca el 'dam ping 
off' o des truc ción com ple ta. En plan tas con ma yor
cre ci mien to el fo llaje se ob ser va mar chi to o muer to, 
que dan do sólo las ho jas nue vas del cen tro de la ro -
se ta. El fo llaje puede cubrirse de lesiones
sarnosas. 

Se de sa rro lla una pu dri ción ma rrón o ne gra en la
co ro na, en oca sio nes con le sio nes sar no sas, se -
cas y hun di das. De las le sio nes de la raíz pue den
sur gir nue vas rai ci llas. Un moho blan cuz co o gris
(mi ce lio) pue de llegar a cubrir la raíz. 

Moho blan co. 

La en fer me dad es cau sa da por el hon go Scle ro -
tium rolf sii. Se ob ser va una pu dri ción en la base de
las ho jas y en la co ro na de la raíz, que se cu bre de
un moho blan co y al go do no so (mi ce lio), que de sa -
rro lla pe lo ti tas blan cas o ma rro nes (es cle ro cios).
La par te aé rea de la plan ta toma co lor ama ri llen to y
se mar chi ta, por las le sio nes de la raíz (Kora,
2005).

Pu dri ción sua ve de la raíz. 

El agen te cau sal de esta en fer me dad es la bac te ria Erwi nia ca ro to vo ra. Se ca rac te ri za por una
pu dri ción rá pi da y ma lo lien te de la raíz. El fo llaje se nota mar chi to y cuan do se hala se des -
pren de fá cil men te de la raíz ata ca da. Las plan tas que so bre vi ven a la in fec ción en el cam po
pue den de sa rro llar la en fer me dad des pués de la co se cha. Mu chos hon gos de sue lo pe ne tran
a la raíz por las le sio nes cau sa das por esta bac te ria, lo cual di fi cul ta el diag nós ti co rá pi do de la
en fer me dad. La bac te ria sue le in va dir la raíz a tra vés de he ri das cau sa das por los ins tru men -
tos de la bran za o por el ata que de in sec tos, así como por ma gu lla du ras du ran te la cosecha. 

Foto R. Pudricion de la raiz causada por el
hongo Rhizoctonia.
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Ma ne jo in te gra do de en fer me da des de sue lo en sis te mas or gá ni cos: 

En te rre nos ma ne ja dos or gá ni ca men te, las en fer me da des de sue lo sue len ser me nos
se ve ras que en sis te mas de ma ne jo con ven cio nal. Esta di fe ren cia pa re ce de ber se, al
me nos en par te, a una ma yor den si dad y di ver si dad de mi croor ga nis mos an ta go nis tas
de pa tó ge nos en sue los ma ne ja dos or gá ni ca men te, la ro ta ción con va rios años sin cul -
ti vos sus cep ti bles y nu tri ción ade cua da del cul ti vo (Van Brug gen & Ter mors hui zen,
2003). Se re co mien da pre pa rar bien el te rre no para lo grar bue na ni ve la ción y dre na je
pue den evi tar la apa ri ción del pro ble ma o para re du cir su se ve ri dad. Es pre fe ri ble sem -
brar en la épo ca fres ca, ya que la ma yo ría de los pa tó ge nos de sue lo pre fie ren tem pe ra -
tu ras cer ca nas a 25 C. Las se mi llas de ben es tar li bres del pa tó ge no y pre fe ri ble men te
de ben sem brar se pre-ger mi na das (Tay lor et al., 1985) y sin en te rrar las muy pro fun da -
men te. La siem bra debe hacerse en camellones o camas altas. En el caso del moho
blanco, la severidad de la enfermedad se reduce si se aplica calcio al suelo antes de
sembrar zanahoria.

Se pue den usar pro duc tos ar te sa na les o co mer cia les a base de Pythium oli gan drum,
Ba ci llus sub ti lis, Co niothryrium mi ni tans, Glio cla dium vi rens, Strep tomy ces o de Tri cho -
derma spp, que su pri men el cre ci mien to de los pa tó ge nos Rhi zoc to nia y Pythium
(Whipps et al., 1994). Una for mu la ción co mer cial de Ba ci llus sub ti lis (Ko diak®) es uti li -
za da para tra ta mien to a la se mi lla con tra los pa tó ge nos Fu sa rium y Rhi zoc to nia. Otras
for mu la cio nes co mer cia les a base de Tri cho der ma har zia num (como T22-HC® y
T22-Plan ter Box®) o Strep tomy ces (Mycos top®) pro te gen el sis te ma ra di cu lar de los
pa tó ge nos Pythium, Fu sa rium y Rhi zoc to nia (Le wis, 1996). Una ven ta ja adi cio nal de
usar Tri cho der ma es que li be ra sus tan cias que pro mue ven el cre ci mien to de al gu nas
plan tas, lo que pu die ra be ne fi ciar al cul ti vo de ma ne ra di rec ta. 

La apli ca ción de en mien das or gá ni cas tam bién fa vo re ce el ma ne jo de en fer me da des
de sue lo, aun que debe te ner se en cuen ta que no to das las fuen tes de ma te ria or gá ni ca
son ade cua das para es tos fi nes. La re duc ción de den si dad de pa tó ge nos sólo ocu rre si
las en mien das mo di fi can el am bien te del sue lo ha cién do las me nos fa vo ra bles para los
pa tó ge nos y más fa vo ra bles para or ga nis mos be né fi cos. Cuan do ocu rre ese tipo de
mo di fi ca ción en las con di cio nes del sue lo, la po bla ción de or ga nis mos be né fi cos en el
sue lo pue de mul ti pli car se has ta por 1000, mien tras que la po bla ción de pa tó ge nos se
re du ce. Entre los fac to res que  in flu yen en que se for men pro duc tos le ta les para los pa -
tó ge nos en con cen tra ción su fi cien te para su pri mir los es tan el tipo de ma te ria or gá ni ca
que se apli que, el pH del sue lo, el con te ni do de ma te ria or gá ni ca y are na en el sue lo, la
ca pa ci dad tam pón y tasa de ni tri fi ca ción del sue lo.

Las en mien das de sue lo con con te ni do alto de ni tró ge no (es tiér col de po llo, de se chos
de ma ta de ro, de se chos de soya) ge ne ran amo nio y áci dos ni tro sos en el sue lo; esas
sus tan cias ayu dan a con tro lar va rias es pe cies de or ga nis mos pa tó ge nos. Al des com -
po ner se en sue los con pH por de ba jo de 6.0, el es tiér col de cer do pro du ce áci dos gra -
sos vo lá ti les (ade más de amo nio y áci dos ni tro sos) que afec tan a los pa tó ge nos de sue -
lo (La za ro vits, 2001). La apli ca ción de ma te rial or gá ni co de de se chos mu ni ci pa les
(com pos ta dos o no) re du ce la den si dad de pa tó ge nos de sue lo (por ejem plo Pythium).
Ade más, apli car ma te ria or gá ni ca al sue lo even tual men te au men ta las po bla cio nes na -
tu ra les de or ga nis mos be né fi cos (como Tri cho der ma y pseu do mó ni dos fluo res cen tes)
en el sue lo; como re sul ta do, los cul ti vos ge ne ral men te cre cen más que en sue los a los
que no se les apli can las en mien das or gá ni cas (Bai ley & La za ro vits, 2003; Pas cual et
al., 2000). 
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La so la ri za ción de sue lo pue de ayu dar a ma ne jar en fer me da des, in sec tos de sue lo y al -
gu nas es pe cies de ma le zas. Antes de em pe zar el pro ce so de so la ri za ción, la su per fi cie
del sue lo debe es tar hú me do, li bre de ma le zas o de se chos y lo más ni ve la do po si ble
(para que no se acu mu le agua en la su per fi cie). Se cu bre el sue lo con una capa de plás ti -
co trans pa ren te, de ján do la bien se lla da por 30 a 45 días en la tem po ra da cá li da (de ma -
ne ra que en el sue lo las tem pe ra tu ras lle guen a so bre 40°C). Ge ne ral men te se lo gran
me jo res re sul ta dos en lugares soleados que en lugares sombreados o nublados
(Labrada, 1996). 

La so la ri za ción de sue lo pue de com bi nar se con bio fu mi ga ción, apli can do es tiér col fres -
co o re si duos de al gu nas plan tas de ba jo del plás ti co. Al des com po ner se la ma te ria or gá -
ni ca, se li be ran ga ses que que dan atra pa dos bajo el plás ti co y que son tó xi cos para los
pa tó ge nos. Al re mo ver se el plás ti co y ai rear se el sue lo, los ga ses tó xi cos es ca pan a la at -
mós fe ra (Be llo, 1998). Pro duc tos a base de los hon gos Mus co dor al bus, Mus co dor vi ti -
ge nus y Mus co dor ro seus pue den usar se como bio fu mi gan tes de sue lo (Ezra et al.,
2004). 

Ma ne jo in te gra do de en fer me da des de sue lo usan do pro duc tos sin té ti cos: 

El con trol de es tas en fer me da des de sue lo no es fá cil y se con si gue so la men te con un
pro gra ma ri gu ro so e in te gra do de prác ti cas. Se pue den usar to das las prác ti cas de ma -
ne jo para sis te mas or gá ni cos, ade más de pro duc tos sin té ti cos. Entre es tas prác ti cas que 
de ben en fa ti zar se es tán ha cer ro ta ción de cul ti vos de jan do fue ra cual quier cul ti vo que
sea sus cep ti ble, evi tar los en char ques en el sue lo, sem brar en ca me llo nes al tos y uti li zar
va rie da des to le ran tes. Algu nas de las me di das con ven cio na les más usa das para el ma -
ne jo quí mi co de Pythium, Rhi zoc to nia y Fu sa rium son fu mi gar el sue lo, pro te ger la se mi -
lla con tra ta mien tos de pro duc tos como cap tan o thi ram, y/o pro te ger el cul ti vo apli can do
fun gi ci das como Ultra Fluo rish® para tra tar el sue lo al mo men to de sem brar. Para ma ne -
jo de pu dri cio nes y ca vi da des pro du ci das por Pythium, se han ob te ni do bue nos re sul ta -
dos con fun gi ci das a base de me ta laxyl y zo xa mi da (Mar ti nez, 2005). Se han en con tra do
va rian tes de Pythium re sis ten tes a fun gi ci das como flu dio xo nil, fo setyl-Al y clo ro ta lo nil
(Mar tí nez, 2005). El fun gi ci da azoxystro bin ( Amis tar®) pue de pro te ger del hon go del
moho blan co (Scle ro tium) (Hoch muth et al., 2005). 

Ne má to dos 

Son un pro ble ma co mún en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Debe po ner se aten ción a este pro -
ble ma, ya que los ne má to dos afec tan di rec ta men te la par te comercial del cultivo.

El prin ci pal gé ne ro de ne má to do en con tra do en Re pú bli ca Do mi ni ca na es Me loi dogyne.
Este ne máto do pue de dis mi nuir drás ti ca men te el va lor co mer cial de las za naho rias. La
in va sión del ne má to do hace que la raíz crez ca de ma ne ra anor mal, for mán do se pa que -
tes de te ji do de for me y con nu dos o pe lo tas en la raíz en gro sa da. Las ho jas de las plan -
tas ata ca das son pe que ñas, ama ri llen tas y de as pec to mar chi to. Las plan tas afec ta das
casi nun ca mue ren, pero su ren di mien to sue le ser me nor que el de plan tas sa nas. Ade -
más, cuan do el ata que es se ve ro y no ta ble, las raí ces no son mer ca dea bles. Se ha de ter -
mi na do que ge ne ral men te mien tras mas alta es la den si dad de nemá to dos en el sue lo
mas au men ta el núme ro de raí ces de za naho ria di vi di das, ra ja das o con nu dos (Hay,
2005; Pu da sau ni, 2006, Wal ker, 2004). 
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Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos. 

En ge ne ral, las prác ti cas de ma ne jo de en fer me da des de sue lo (so la ri za ción, bio fu mi ga ción,
ma ne jo de aguas y otras) tien den a crear un am bien te des fa vo ra ble para los ne má to dos,
ayu dan do a su pri mir los. Sem brar plan tas que afec tan a los ne má to dos (como el Ta ge tes o
cla vel de muer to) a lo lar go de las hi le ras del cul ti vo pue de re du cir el im pac to de los ne má to -
dos en la za naho ria. Es de gran im por tan cia ha cer ro ta ción de cul ti vos, de jan do al me nos dos 
años sin es pe cies  sus cep ti bles al ne má to do. Esta ro ta ción de ja ría a los nemá to dos sin plan -
tas de que ali men tar se y se eli mi na rían mu chas lar vas del ne má to do que que da ron en el sue -
lo des pués de co se char la za naho ria. Se re co mien da ha cer bar be cho de jan do cre cer ma le -
zas gra mí neas que no sean hos pe dan tes de los ne má to dos. Tam bién se re co mien da re mo -
ver el sue lo en el área de las ca mas de sue lo para que el ca lor de se que a los ne má to dos ex -
pues tos a la luz so lar (Wes ter dahl & Bec ker, 2005). 

Ma ne jo in te gra do con uso de pro duc tos sin té ti cos: 

Se pue den em plear las mis mas prácti cas des cri tas para ma ne jo en sis te mas or gá ni cos, ade -
más de otras no per mi ti das en pro duc ción or gá ni ca. Se pue de re du cir la po bla ción de ne má -
to dos vol tean do la capa su pe rior del sue lo, para que los ne má to dos se des hi dra ten al quedar
expuestos al sol (Kimpinski, 2004). 

La de sin fec ción del sue lo es la me di da más rá pi da y efi caz para re du cir en poco tiem po la po -
bla ción de ne má to dos, aun que pue de ser cos to sa en gran es ca la. Tam bién hay dis po ni bles
in sec ti ci das-ne ma ti ci das, que se apli can con más fa ci li dad y me nos re qui si tos, ob te nién do se 
con trol de in sec tos de sue los y ne má to dos, aun que el cos to de es tos pro duc tos pue de ser
muy alto para su uso ex ten si vo. Pro duc tos para fu mi gar el sue lo con los in gre dien tes ac ti vos
me tam-so dio, bro mu ro de me ti lo, clo ro pi cri na, da zo met y fe na mi fós, en tre otros, dan buen
con trol si se apli can en la for ma y do sis co rrec tas. Esos pro duc tos su pri men o re du cen las
po bla cio nes de pla gas de sue lo, pero no las erra di can. Por tan to, hay que usar los de nue vo
an tes de cada siem bra. Es muy im por tan te que el usua rio siga cui da do sa men te las
instrucciones de aplicación provistas por los fabricantes de esos productos (Walker, 2004;
Westerdahl & Becker, 2005). Debe te ner se en cuen ta que al gu nos fu mi gan tes, par ti cu lar -
men te el bro mu ro de me ti lo, son cau sa de gran preo cu pa ción am bien tal por su alto im pac to
ne ga ti vo en el sue lo y la at mós fe ra.

Vi ro sis. 

A ni vel mun dial se ha re por ta do va rias en fer me da des de la za naho ria cau sa das por vi rus o
agen tes pa to gé ni cos si mi la res. Al mo men to de edi tar esta guía, no hay re por tes ofi cia les de
que es tas en fer me da des es tén ya pre sen tes en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. 

El ama ri lla mien to del as ter o es co ba de bru ja es trans mi ti do por in sec tos ci ca de li dos y pro vo -
ca que la plan ta ten ga va rios bro tes ama ri llen tos o blan cos, pe cío los re tor ci dos, enanismo y
raíz de for ma da (Burk ness et al., 1999). 

El vi rus de la hoja roja y el vi rus del mo tea do de la hoja son trans mi ti dos por áfi dos. Cau san la
ena ni za ción de las plan tas, el re tor ci mien to de los pe cío los, la apa ri ción de mo tea do ama ri llo
irre gu lar en el fo llaje e in clu so la muer te de las ho jas. La in fec ción cuan do las plan tas es tán
muy jó ve nes re du ce drásticamente los ren di mien tos (Font et al., 1999; Jor dá et al., 2003). 

No exis te cura para las en fer me da des cau sa das por vi rus. Estas en fer me da des de ben pre -
ve nir se usan do cul ti va res re sis ten tes, ma ne jan do el vec tor y eli mi nan do otras plan tas que
hos pe den el virus y/o el vector.
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14.  Pla gas.

Las prin ci pa les pla gas del cul ti vo de la za naho ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na son los
áca ros, los trips, los áfi dos, los gu sa nos de las ho jas y las pla gas del sue lo. Al igual que
las en fer me da des y las ma le zas, las pla gas de la za naho ria de ben ma ne jar se me dian te
un sis te ma integrado, usando varias prácticas. 

Áca ros. 

Los áca ros no son in sec tos, sino ara ñue las que se ali men tan de mu chos cul ti vos, in clu -
yen do la za naho ria. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na el ge ne ro de áca ros mas im por tan te en
za naho ria sue le ser Te trany chus. Ata can las ho jas ras pan do la su per fi cie para be ber la
sa via. Este ata que cau sa ama ri lla mien to, bron cea do y que ma zón de las ho jas. Ge ne ral -
men te los áca ros es tán en el en vés de las ho jas. Se en cuen tran en ma yor can ti dad en
tem po ra das se cas y cuan do las tem pe ra tu ras son re la ti va men te al tas (Schmut te rer,
1990).

Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos: 

El efec to de los áca ros es mas fuer te cuan do las za naho rias es tán bajo es trés, so bre
todo en tem po ra das de se quía. Por tan to, en cul ti vos or gá ni cos y en cul ti vos con ven cio -
na les es re co men da ble evi tar que las plan tas su fran es trés, es pe cial men te en tem po ra -
das se cas. Usan do rie go por as per sión se pue de re du cir la can ti dad de áca ros en las ho -
jas y pu die ra re du cir se el daño que cau san. Otras me di das pre ven ti vas que ayu dan al
con trol de áca ros son des truir las ma le zas hos pe de ras den tro y al re de dor del cul ti vo, así
como des truir los re si duos de co se chas an te rio res.  Si se con si de ra ne ce sa rio con tro lar
los áca ros en las ho jas de la za naho ria, se pue den as per jar ja bo nes agrí co las y/o se pue -
den li be rar o fo men tar in sec tos be né fi cos de los ór de nes Antho co ris, Chryso pa, Chryso -
per la, Geo co ris Na bis, Si nea, Orius, Sco loth rips, y Ze lus, los cua les con tro lan bien las
po bla cio nes de áca ros. Ade más pue den li be rar se otros áca ros como Phyto seiu lus spp y
Typhlo dro mus spp, que se ali men tan de Te trany chus. A ni vel ex pe ri men tal se ha lo gra do
buen con trol apli can do la exo to xi na beta del Ba ci llus thu rin gien sis (Sum mers et al.,
2005).

Ma ne jo in te gra do usan do in sec ti ci das sin té ti cos: 

Se pue den im ple men tar las me di das re co men da das para sis te mas or gá ni cos. Adi cio nal -
men te, se pue den apli car pro duc tos como azu fre, al di carb, bro mo pro pi la to, di co fol, di car -
zol, di no cap, fen bu tín, me ta mi do fós, te tra dión, aba mec ti na y oxa mil. Ge ne ral men te las
po bla cio nes de áca ros au men tan des pués de que se aplican insecticidas
organofosforados (Summers et al., 2005). 

Trips o pio ji llos. 

Las es pe cies de trips mas co mu nes son Thrips pal mi y Thrips ta ba ci. Ambas es pe cies
ata can a la za naho ria y a otros cul ti vos. Al igual que los áca ros, pre fie ren las tem po ra das
se cas y con tem pe ra tu ras más al tas. Se ali men tan de la sa via de las ho jas  y pe cío los, en
los que se no tan pun tos gri sá ceos, lue go un co lor bron cea do y fi nal men te ma rrón. Si los
ata ques son muy fuer tes, las ho jas toman un as pec to quemado y lue go mue ren. Los ata -
ques fuer tes y no con tro la dos pue den re du cir drás ti ca men te la pro duc ti vi dad del cul ti vo.
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Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos: 

De ben usar se las va rie da des mas to le ran tes o me nos atrac ti vas para los trips (Kuep per,
2004). El uso de tram pas pe ga jo sas y la eli mi na ción de ma le zas hos pe de ras de la pla ga
pue den re du cir la se ve ri dad del pro ble ma. De ben usar se las va rie da des mas to le ran tes o
me nos atrac ti vas para la pla ga. Algu nos in sec ti ci das a base de nim o de Beau ve ria bas sia -
na han dado bue nos re sul ta dos cuan do se usan en un sis te ma de ma ne jo in te gra do de
pla gas (Webb, 2007).

Ma ne jo in te gra do con uso de in sec ti ci das sin té ti cos: 

El con trol quí mi co de los trips es di fí cil, por que tie nen una fase re pro duc ti va en el sue lo,
don de los in sec ti ci das son ines ta bles y no son su fi cien te men te efi ca ces. Algu nos pro duc -
tos como di car sol, pro fe no fos, car bo fu ran y oxa mil han dado re sul ta dos acep ta bles. Estos
in sec ti ci das no de ben apli car se mez cla dos. Se re co mien da que se apli quen los in sec ti ci -
das al ter na dos, cada 7 a 10 días (si el mo ni to reo in di ca que es ne ce sa rio), con un acei te
iso pa ra fi ni co en cada se gun da apli ca ción. Alter nar los pro duc tos ayu da a re tra sar el de sa -
rro llo de po bla cio nes to le ran tes o resistentes a los insecticidas. Se recomienda además
que se eliminen las malezas hospederas de trips (Webb, 2007). 

Áfi dos o pul go nes. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na los gé ne ros de áfi dos mas co mu nes en la za naho ria son
Myzus y Aphis. Estos in sec tos chu pan la sa via de las ho jas jó ve nes, lo que cau sa que las
ho jas se vuel van ama ri llas y mar chi tas. Si los ata ques son muy se ve ros, la plan ta pue de
mo rir. Los áfi dos son más ac ti vos en las épo cas se cas y en los ór ga nos tier nos de la plan ta 
(La To rre, 1990; Schmut te rer, 1990; Sum mers.et al., 2005). 

Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos: 

En te rre nos don de se ha prac ti ca do pro duc ción or gá ni ca por un lar go tiem po, los áfi dos
sue len ser un pro ble ma me nor en la za naho ria, de bi do a que tie nen mu chos ene mi gos na -
tu ra les que pro ba ble men te se han es ta ble ci do en el pre dio. De ben eli mi nar se las ma le zas
hos pe de ras, es ta ble cer tram pas para áfi dos y fa vo re cer la pro pa ga ción de ene mi gos na tu -
ra les de los áfi dos (como los in sec tos de los gé ne ros Chryso pa, Chryso per la, y Ada lia). Si
se con si de ra ne ce sa ria una in ter ven ción mas di rec ta, pue de usar se un ja bón in sec ti ci da
acep ta do por el cer ti fi ca dor. De ben usar se las va rie da des mas to le ran tes o me nos atrac ti -
vas para la pla ga.

Ma ne jo in te gra do usan do in sec ti ci das sin té ti cos: 

En sis te mas con ven cio na les de pro duc ción sue le ser ne ce sa rio el ma ne jo quí mi co de los
áfi dos, ya que los ene mi gos na tu ra les no son su fi cien te men te abun dan tes para man te ner
a los áfi dos con tro la dos. Han dado bue nos re sul ta dos los in sec ti ci das sin té ti cos a base de
di me toa to, oxa mil, me to mil, me ta mi do fós, en do sul fán, dia zi nón, es fen va le ra to, pi ri mi carb, 
tia me to xam y mez cla de la bo ra to rio de di me toa to + cyper me tri na. Tam bién se re co mien da 
el uso de ja bo nes insecticidas y la destrucción de plantas hospederas de áfidos dentro y
alrededor de la plan ta ción (Sum mers et al.,  2005; Webb, 2007). 
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Gu sa nos del fo llaje. 

Los prin ci pa les gé ne ros en za naho ria son Tri cho plu sia y Spo dop te ra. Estos gu sa nos de ben
man te ner se bajo con trol, por que pue den co mer gran des can ti da des de ho jas en un tiem po
re la ti va men te cor to. La lar va del gu sa no cons tan ce ro (Spo dop te ra) ata ca mu chos, en tre
ellos la re mo la cha. Si hay siem bras de re mo la cha cer ca, el ata que de gu sa no cons tan ce ro
es muy pro ba ble. Los gu sa nos mi na do res (gé ne ros Li riomy za, Agromy za, Pe go mi na) ha -
cen ga le rías o mi nas den tro de las ho jas. 

Ma ne jo in te gra do de gu sa nos de ho jas en sis te mas or gá ni cos: 

De ben usar se las va rie da des mas to le ran tes o me nos atrac ti vas para la pla ga. Debe man te -
ner se la vi gi lan cia, bus can do adul tos (ma ri po sas) en el cam po, lar vas (gu sa nos) y sus da -
ños en las ho jas para de ter mi nar la mag ni tud del pro ble ma (Cart wright et al., 1987). Los
adul tos se pue den de tec tar usan do tram pas con fe ro mo nas (sus tan cias que atraen a la ma -
ri po sa), a la vez que las tram pas sir ven tam bién para re du cir un poco la po bla ción de adul tos 
y en con se cuen cia la po bla ción po ten cial de lar vas. En el cam po de ben 1 ó 2 mo ni to reos por 
se ma na para de ter mi nar la can ti dad de lar vas (gu sa nos) por plan ta y se gún la can ti dad de
gu sa nos por plan ta, se de ci de si se hace un tra ta mien to para re du cir la den si dad de gu sa -
nos (Wil ker son et al., 2005). Para casi to dos los gu sa nos im por tan tes de la zanahoria, se
recomienda tomar acción con insecticidas cuando se encuentran 1 a 2 gusanos por planta. 

Exis ten va rios agen tes e in sec ti ci das bio ló gi cos para el ma ne jo de los gu sa nos pla ga de la
za naho ria, in clu yen do pre da to res, pa ra si toi des, ex trac tos bo tá ni cos tó xi cos para los gu sa -
nos y pa tó ge nos (el vi rus de la po lihe dro sis nu clear o VPN y va rias es pe cies de hon gos,
bac te rias y ne má to dos pa tó ge nos de los gu sa nos). La efi ca cia de es tos in sec ti ci das o
agentes biológicos varia, dependiendo de muchos  factores.

Beau ve ria bas sia na: Hay va rias for mu la cio nes co mer cia les del hon go. Algu nas son mas efi -
ca ces que otras para ma ne jar los gu sa nos de la za naho ria, por lo que se re co mien da al pro -
duc tor pro bar en áreas pe que ñas (Wil ker son et al., 2005). 

Ba ci llus thu rin gien sis: Se re co mien da su uso cuan do las po bla cio nes de gu sa nos son re la ti -
va men te pe que ñas (Ca pi ne ra, 2001).

Ne má to dos en to mo pa tó ge nos: Hay va rias es pe cies en las fa mi lias Stei ner ne ma ti dae y He -
te ror hab di ti dae que pue den usar se para ma ne jar adul tos y lar vas del gu sa no cons tan ce ro
(Wilkerson et al., 2005). 

Pa ra si toi des: las avis pi tas Che lo nus in su la ris, Co te sia mar gi ni ven tris y Me teo rus au to grap -
hae, y la mos qui ta Lesp sia ar chip pi vo ra (Ru ber son et al., 1994). 

Pre da to res: Orius spp. (He mip te ra: Antho co ri dae), Geo co ris spp. (He mip te ra: Lygaei dae),
Na bis spp. (He mip te ra: Na bi dae) y Po di sus ma cu li ven tris. Las hor mi gas (So le nop sis in vic -
ta) ata can las eta pas ju ve ni les (pu pas) del gu sa no.   

VPN: es muy efi caz en al gu nos ca sos, so bre todo cuan do la po bla ción de gu sa nos es sus -
cep ti ble a la raza o cepa del vi rus. A ni vel de cam po su efi ca cia pue de  ser re du ci da por que
el vi rus se inac ti va cuan do los ra yos ul tra vio le ta son muy in ten sos (Ko lodny-Hirsch et al.,
1993; Mu ñoz et al., 1998; Wilkerson et al., 2005).
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Ma ne jo in te gra do de gu sa nos de ho jas con uso de in sec ti ci das sin té ti cos: 

Cuan do las po bla cio nes de los gu sa nos son muy al tas, es ne ce sa rio re du cir las con apli ca -
cio nes de in sec ti ci das sin té ti cos, de ac ción por in ges tión o con tac to. Debe evi tar se el uso
con ti nuo de los mis mos in sec ti ci das sin té ti cos, ya que pue den de sa rro llar se po bla cio nes
de gu sa nos cada vez más to le ran tes a los in sec ti ci das. Por esa ra zón, en tre otras, el con -
trol quí mi co debe ha cer se cuan do las po bla cio nes de gu sa nos son al tas y se es ti ma ne ce -
sa rio re du cir las en poco tiem po (Ca pi ne ra, 2001). Se es ti ma que en el 2005 y 2006, los in -
sec ti ci das más uti li za dos para el con trol de gu sa nos en Cons tan za, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, fue ron los re gu la do res de cre ci mien to de in sec tos lu fe nu rón (Match®), met hoxy fe no zi -
de (Intre pid®) y clor pi ri fós (Pyra te®). Otros in sec ti ci das disponibles y eficaces son la
mezcla comercial de triacloprid + betacifluthrin (Monarca®) y cyfluthrin + imidachloprid
(Muralla®). 

Mu chas ve ces los gu sa nos mi na do res no son un pro ble ma se rio, pero en ca sos muy se ve -
ros, se pue den con tro lar con in sec ti ci das a base de di me toa to, per me tri na, me ta mi do fós,
ci ro ma zi na o profenofós (Capinera, 2001).

Va qui ta ver de (Dia bro ti ca bal tea ta). 

Se en cuen tra fre cuen te men te en los cul ti vos de za naho ria. Si no se con tro la a tiem po pue -
de ser una pla ga pe li gro sa. Los adul tos co men las ho jas de la za naho ria y de otras plan -
tas. Las pu pas o in sec tos in ma du ros vi ven en el sue lo y pue den comer la raíz (La Torre,
1990). 

Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos: 

Las va qui tas adul tas y ju ve ni les son atraí das por una sus tan cia lla ma da cu cur bi ta ci na.
Usan do ce bos de cu cur bi ta ci na se pue den atraer las va qui tas a tram pas en ve ne na das
con sus tan cias per mi ti das en agri cul tu ra or gá ni ca. tam bién se pue den usar ne má to dos
be né fi cos como Stei ner ne ma, Fi lip je vi mer mis y He te ror hab di tis para re du cir las po bla cio -
nes de las pu pas o in ma du ros del in sec to en el sue lo. No debe sem brar se za naho ria cer ca 
del maíz y otros cul ti vos que son sus cep ti bles a las va qui tas (Ca pi ne ra, 1999; Co vie llo et
al., 2005; Mar tin et. al, 2002). 

Ma ne jo in te gra do usan do in sec ti ci das sin té ti cos: 

Se pue den usar las mis mas me di das re co men da das para ma ne jo in te gra do en sis te mas
or gá ni cos. Adi cio nal men te pue den uti li zar se con tro les mas agre si vos como in sec ti ci das a
base de di me toa to, es fen va le ra to, car ba ril y en do sul fán. Los in sec ti ci das mas eficaces
suelen ser los que actúan por ingestión y contacto. 

Pla gas del sue lo. 

Las prin ci pa les son los gri llos (Ache ta as si mi lis) y al gu nos gu sa nos (gé ne ros He liot his,
Agro tis, Phyllop ha ga). Ge ne ral men te son pro ble má ti cas du ran te las pri me ras se ma nas
del cul ti vo, pero no tan to en las eta pas pos te rio res. Cau san su daño al co mer las raí ces del 
cul ti vo pro vo can do su mar chi tez y/o al cor tar la plán tu la a ni vel del ta llo. Pue den des truir
can ti da des im por tan tes de plan tas en po cos días  (La To rre, 1990; Schmut te rer, 1990). 
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Ma ne jo in te gra do en sis te mas or gá ni cos: 

Se pue de re du cir la po bla ción de gu sa nos y gri llos en el sue lo con bue na pre pa ra ción del te -
rre no y dis mi nu yen do la po bla ción de ma le zas va rias semanas antes de sembrar. 

Los gu sa nos de sue lo se pue den ma ne jar con ene mi gos na tu ra les como las avis pi tas de los
gé ne ros Ellis, Typhia y Camp so me ris, así como bac te rias del gé ne ro Ba ci llus (La To rre,
1990; Sum mers et al., 2005) y ne má to dos be né fi cos del ge ne ro Neo plec ta na (Kli ne, 1995).
La apli ca ción de ex trac to de nim en for ma de drench al sue lo pue de ba jar las po bla cio nes de
gu sa nos de sue lo. tam bién se pue den usar tram pas de luz para atraer a los adul tos y re du cir
sus po bla cio nes. Las ga lli nas tam bién son bue nos agen tes de con trol bio ló gi co de es tos gu -
sa nos (Kli ne, 1995). 

Ma ne jo in te gra do con uso de in sec ti ci das sin té ti cos: 

Se pue den usar las re co men da cio nes para sis te mas or gá ni cos, ade más de apli car in sec ti ci -
das sin té ti cos de sue lo va rios días an tes de sem brar o jun to con la siem bra. La apli ca ción
debe ha cer se in cor po ra do el pro duc to al sue lo, en ban das de 30 cen tí me tros de an cho a lo
lar go de las hi le ras del cul ti vo. Pro duc tos como me ta mi do fós y los gra nu la dos car bo fu ran y
pho xim de ben apli car se en las ho ras fres cas de la tar de. Se pue de re du cir su po bla ción con
ara do pro fun do y vol tea do del sue lo, ya que mu chas lar vas que dan ex pues tas al sol o al ata -
que de aves y otros ani ma les. Algu nos au to res han re co men da do esparcir cebos a base de
insecticidas de ingestión, melaza y materia orgánica (La Torre, 1990).   

15. Co se cha y post-co se cha.

15.1. Co se cha.

El tiem po de siem bra a co se cha de pen de
del ci clo nor mal del cul ti var, de las con di -
cio nes am bien ta les, del ma ne jo que se le
de al cul ti vo y del ta ma ño de la raíz que se
desee obtener. 

El in di ca dor de co se cha sue le ser el ta ma -
ño de la raíz en gro sa da. Se pue de em pe -
zar a co se char tan pron to la raíz al can ce el
ta ma ño ade cua do para la co mer cia li za ción. Ge ne ral men te se co se chan raí ces que han al -
can za do un ta ma ño má xi mo o cer ca no al má xi mo, apro xi ma da men te a los 70 a 90 días de la 
siem bra. Algu nos cul ti va res pre co ces to man unos 60 días para lle gar a su ta ma ño ade cua do 
de co se cha, mien tras que otros cultivares más tardíos requieren unos 120 días. 

En el caso de las za naho rias mi nia tu ra o "baby", se ha en con tra do el me jor ren di mien to y ca -
li dad co se chan do cuan do en tre un 25 y un 35% de las raí ces en gro sa das tie nen mas de 2
cen tí me tros de diá me tro (Laz ca no et al., 1998) y 7 a 10 cen tí me tros (3 a 4 pul ga das) de lar -
go.  Ya que las za naho rias mi nia tu ra ge ne ral men te se pro du cen con con tra to, es pre fe ri ble
que el com pra dor in di que de que ta ma ño debe es tar la za naho ria al co se char la.   

La ca li dad de mer ca deo de la raíz de pen de de las exi gen cias par ti cu la res de los com pra do -
res. En ge ne ral, las za naho rias de bue na ca li dad son raí ces en te ras, lim pias, de co lor atrac -
ti vo (usual men te ana ran ja do), sin ho jas, fir mes y sin ra ja du ras o de for ma cio nes, sin da ños
cau sa dos por gol pes, por en fer me da des o por in sec tos. El ta ma ño de la raíz pue de ser de

Foto S. Zanahoria de cosecha.
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im por tan cia. Ge ne ral men te se con si de ra que una raíz con co ro na de 2.5 cen tí me tros o más es 
co mer cial, pero algunos mercados prefieren la raíz más tierna y delgada.

Si los pre cios de ven ta son poco fa vo ra bles, se pue de re tra sar la co se cha has ta apro xi ma da -
men te 120 días des pués de la siem bra, sin su frir mer mas im por tan tes de la ca li dad. Hay ries -
gos en re tra sar la co se cha: des pués de unos 120 días, la raíz pue de cre cer de ma sia do, ade -
más de que la raíz se torna más áspera y puede rajarse. 

Para fa ci li tar la ope ra ción de co se cha, el sue lo debe es tar algo hú me do, por lo que pue de ser
ven ta jo so dar un rie go li ge ro an tes de co se char. Tam bién se fa ci li ta la co se cha pa san do al gún
im ple men to de la bran za en tre los ca me llo nes que floje el suelo sin dañar las raíces. 

La co se cha de las raí ces se pue de ha cer a mano o uti li zan do ma qui nas. En la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na casi to dos los pro duc to res co se chan a mano. En te rre nos pe sa dos o com pac tos el
co se cha dor pue de usar he rra mien tas o pa sar un cul ti va dor en tre las hi le ras para flo jar el sue -
lo. En esa ope ra ción debe tenerse cuidado de no herir las zanahorias. 

Para co se char, las plan tas se ha lan por los pe cío los de las ho jas y se des pren den del sue lo.
des pués se cor tan las ho jas a ni vel de la co ro na y se qui ta la tie rra de las raí ces en gro sa das.
Para los mer ca dos mas exi gen tes, de ben des car tar se las raí ces en gro sa das que no se ajus -
tan a las ca rac te rís ti cas del cul ti var (va rie dad), que ten gan he ri das o ata ques vi si bles de pla -
gas o en fer me da des, así como las que tengan coronas múltiples y otros defectos estéticos. 

Para pro lon gar la vida post-co se cha de las za naho rias, se re co mien da que una vez que se
des pren den del sue lo se pon gan en un lu gar som brea do y fresco. 

El ren di mien to co mer cial de la za naho ria va ria mu cho. De pen de, en tre otros fac to res, de la
zona don de se pro du ce, la épo ca en que se pro du ce y la tec no lo gía usa da para pro du cir. Ge -
ne ral men te la za naho ria es con si de ra da un cul ti vo tos co que no re quie re mu chos in su mos o
cui da dos, pero el ren di mien to y la ca li dad de la za naho ria ge ne ral men te son ma yo res a me di -
da que se me jo ra la tec no lo gía de pro duc ción. En las zo nas al tas los ren di mien tos sue len ser
ma yo res que en las zo nas ba jas (prin ci pal men te por el efec to de la tem pe ra tu ra). En la Re pú -
bli ca Dominicana 30 quintales por tarea se considera un buen rendimiento de zanahoria. 

15.2. Ca li dad de la raíz en gro sa da, de sor de nes fi sio ló gi cos y otros
daños.

For ma de la raíz. 

La for ma fa vo ri ta en la Re pú bli ca Do mi ni ca na es la ci lín dri ca pun tia gu da o có ni ca. Las za -
naho rias de for ma glo bo sa o las muy cor tas y an chas no tie nen bue na acep ta ción en el
mercado dominicano. 

Co lor de la raíz.

 En ge ne ral, los do mi ni ca nos pre fie ren za naho rias ana ran ja das. En la ma yo ría de los ca sos
las raí ces de otros co lo res no son acep ta bles. El co lor ana ran ja do se debe a sus tan cias lla ma -
das ca ro te nos. A ma yor con cen tra ción de ca ro te nos, mas ana ran ja da es la za naho ria y mas
vi ta mi na A con tie ne. La con cen tra ción de ca ro te no au men ta se gún la za naho ria va cre cien do
y es ma yor en plan ta cio nes con alta den si dad de siem bra, con rie go mo de ra do (el rie go ex ce -
si vo re du ce la con cen tra ción de beta ca ro te no) y cuan do la tem pe ra tu ra del sue lo se man tie ne
en tre 10 y 20 C durante la mayor parte de la temporada (Evers, 1989; Nortje & Henrico, 1986).   
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Raíz con pun tas múl ti ples o raíz di vi di da. 

Una za naho ria acep ta ble tie ne una sola pun ta. Si la raíz prin ci pal su fre da ños (so bre todo
en la pun ta) du ran te el pe rio do de cre ci mien to, la raíz se di vi de y al en gro sar o lle nar se for -
ma la za naho ria con va rias pun tas lle nas. Esta ca rac te rís ti ca es muy in de sea ble en el mer -
ca do. Sue le ha ber mas in ci den cia de raíz di vi di da en te rre nos com pac tos (ar ci llo sos), con
mal ma ne jo de hon gos de sue lo (so bre todo Pythium), in sec tos de sue lo o ne má to dos
(Hut chin son et al., 1999; Wal ker, 2004). En al gu nos es tu dios no se ha en con tra do re la ción
en tre la in ci den cia de raíz di vi di da y la pre sen cia de ne má to dos o la do sis de ni tró ge no
(So te ros, 1983). Ge ne ral men te hay me nos raí ces di vi di das en par ce las con den si dad de
siem bra adecuada o alta, en terrenos sueltos con pocas piedras y cuando se controlan
bien los insectos de suelo.  

Ra ja du ras. 

La raíz en gro sa da de la za naho ria pue de ra jar se a lo lar go (lon gi tu di nal men te) o a lo an -
cho (trans ver sal men te). Se es ti ma que has ta un 30% de las raí ces pue de su frir al gún tipo
de ra ja du ra. Ge ne ral men te las ra ja du ras trans ver sa les ocu rren du ran te o des pués de la
co se cha, de bi do a los gol pes que pue de re ci bir la raíz en gro sa da o al peso al que son so -
me ti das las raí ces que que dan en el fon do de los sa cos o envases de cosecha y transporte 
(Cappellini et al., 1987). 

Aun que a ve ces las ra ja du ras lon gi tu di na les ocu rren du ran te la co se cha o des pués (por
las mis mas ra zo nes que cau san las ra ja du ras trans ver sa les), mu chas ve ces las ra ja du ras
lon gi tu di na les apa re cen du ran te el en gro sa mien to o lle na do de la raíz. La ra ja du ra lon gi tu -
di nal ocu rre mas fre cuen te men te el al gu nos cul ti va res, en par ce las con baja den si dad de
plan tas, con ex ce so de nu trien tes y/o agua, en cul ti vos que se pa san de su tiem po de co -
se cha, irri ga ción ex ce si va durante el periodo de llenado o engrosado de la raíz (Hartz,
2005; NIAB, 1991). 

Co ro na ver do sa. 

La co ro na o par te su pe rior de la za naho ria pue de to mar un co lor ver do so cuan do du ran te
su cre ci mien to que da ex pues ta al sol du ran te mu cho tiem po. Ge ne ral men te se pue de evi -
tar este pro ble ma con buen aporque y fertilización. 

Cor ta du ras.

 Los cor tes cau sa dos du ran te la co se cha, los des yer bos, apor ques y otras prác ti cas de
pro duc ción pue den ser la vía de en tra da de pa tó ge nos o pla gas que da ñen la za naho ria.
Aun en el caso de que la za naho ria so bre vi va, la raíz que da con ci ca tri ces que pue den re -
du cir su va lor co mer cial. Cuan do el com pra dor es exigente, estas raíces deben
descartarse.

Za naho rias par ti das. 

Ge ne ral men te se to le ra que cier ta can ti dad de za naho rias este par ti da en la pun ta, so bre
todo cuan do la za naho ria es lar ga, pero ge ne ral men te no se to le ran las za naho rias par ti -
das que ade más pre sen tan daño de po dre dum bre o ata que de in sec tos. El por cen ta je ad -
mi si ble de raí ces par ti das es algo que deben acordar el comprador y el vendedor. 
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Ca vi da des de la raíz. 

Apa re cen ho yos en la su per fi cie de la raíz, cu bier tos por la piel de la raíz, que al prin ci pio im -
pi den ver la ca vi dad, has ta que la piel se rom pe. El nú me ro, for ma, y pro fun di dad de las le -
sio nes va ria. Las le sio nes sue len es tar ali nea das ver ti cal men te, a lo lar go de la raíz. Este de -
sor den es más co mún en zo nas fres cas, con mu chas llu vias y en sue los con bajo ni vel de
fer ti li dad. La cau sa del pro ble ma no se ha es ta ble ci do cla ra men te. Algu nos in ves ti ga do res
opi nan que es un de sor den fi sio ló gi co in du ci do por la de fi cien cia de cal cio y el ex ce so de po -
ta sio. En otros ca sos se han en con tra do pa tó ge nos como Pythium, Fu sa rium, Phyto mo nas y 
Rhi zoc to nia aso cia dos al pro ble ma (Mar tí nez, 2005). Algu nos cul ti va res pa re cen de sa rro llar 
ca vi da des más fá cil men te que otros, por lo que pa re ce exis tir una pre dis po si ción ge né ti ca
para este de sor den fi sio ló gi co. Se pue de re du cir la se ve ri dad de este de sor den evi tan do el
ex ce so de po ta sio y man te nien do ni ve les ade cua dos de cal cio en el sue lo. La apli ca ción de
me ta la xil tam bién ha dado buen re sul ta do para evi tar o re du cir la apa ri ción de las ca vi da des
(Mar tí nez, 2005).

Com ple jo de sar na de la raíz. 

Se tra ta de un de sor den fi sio ló gi co cau sa do por una com bi na ción de fac to res ge né ti cos, cli -
má ti cos y nu tri cio na les. Apa re cen le sio nes ma rro nes que de sa rro llan pús tu las y/o zo nas
hun di das en la su per fi cie de la raíz, de apa rien cia sar no sa y ne gruz ca. La apa ri ción del de -
sor den es pro pi cia da por ba jos ni ve les de fer ti li dad en el sue lo. Para re du cir la pro ba bi li dad
de te ner este problema, se recomienda mantener un buen programa de fertilización. 

Da ños cau sa dos por en fer me da des, ne má to dos, in sec tos y otras pla gas. 

Las cau sas y con tro les de es tos pro ble mas se dis cu ten en las sec cio nes de pla gas y en fer -
me da des de esta guía. Las za naho rias con es tos de fec tos deben ser desechadas. 

15.3. Ma ne jo pos co se cha.

Ma ne jo in me dia to.

 Las za naho rias ya co se cha das no de ben de jar se en el cam po ex pues tas a con ge la ción (en
épo cas frías) o des hi dra ta ción (so bre todo en épo cas cá li das y se cas). Las za naho rias co se -
cha das se des ho jan se pa ran do las ho jas tan cer ca del cue llo como se pue da, se lim pian y se 
se lec cio nan. Las za naho rias que se de jan con ho jas des pués de co se char se de te rio ran
mas rá pi da men te (en me nos de dos se ma nas) que aque llas a las que se le qui tan las ho jas
(se con ser van al me nos du ran te un mes). Las raí ces en gro sa das de ta ma ño in fe rior al co -
mer cial, he ri das, de for mes y/o en fer mas de ben eli mi nar se. El gra do de se lec ción de las raí -
ces en gro sa das de pen de rá de las exi gen cias del mer ca do. Si se lavan las raíces, hay que
esperar a que se sequen antes de almacenarlas (Sanders, 2001). 

Trans por te. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, las za naho rias sue len trans por tar se y ven der se a gra nel o en
sa cos con 100 a 150 li bras de raí ces. Las za naho rias de ben cu brir se con paja o con otros
ma te ria les hú me dos du ran te su trans por te en ca mio ne tas o vehícu los no re fri ge ra dos; de
esa for ma se pue de re du cir la deshidratación de las zanahorias. 
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Alma ce na mien to. 

Para al ma ce na mien to cor to, de has ta una se ma na, se pue den con ser var bien en
lu ga res con tem pe ra tu ras de 8 a 10 C y hu me dad relativa 80%. 

Para al ma ce na mien to por va rias se ma nas, se pue den usar al gu nos fun gi ci das,
agua clo ri na da, ra dia cio nes con tro la das y am bien te con tro la do (tem pe ra tu ra y hu -
me dad re la ti va) para pre ser var las za naho rias por mas tiem po des pués de la co se -
cha. La tem pe ra tu ra debe ser li ge ra men te so bre 0°C y la hu me dad re la ti va cer ca na 
a 90%. Debe evi tar se que se acu mu le eti le no en el al ma cén, ya que el etileno hace
que la zanahoria se vuelva amarga. 

Es muy im por tan te que las za naho rias lle guen al al ma cén sin tie rra y sin en fer me -
da des con traí das en el cam po. Las prin ci pa les en fer me da des que se pre sen tan en
la za naho ria al ma ce na da son pu dri cio nes cau sa das por Botr ytis, Cen tros po ra, Fu -
sa rium, Glio ca dium, Pe ni ci llium, Phytoph tho ra, Pythium, Rhi zoc to nia, Rhi zo pus,
Scle ro ti nia y Stemphylium. 

Para re du cir el ries go de que se de sa rro llen pu dri cio nes en el al ma cén, se re co -
mien da de sin fec tar las raí ces, los con te ne do res y el lu gar de al ma cén o trans por te. 
Los con te ne do res y el al ma cén pue den de sin fec tar se usan do hi po clo ri to de so dio
u otros pro duc tos re co men da dos. Se pue den de sin fec tar las raí ces su mer gién do -
las en una so lu ción de hi po clo ri to de so dio (50 a 100 par tes por mi llón) o de or to fe -
nil fe na to (0.1%) por 1 a 5 mi nu tos y lue go de ján do las es cu rrir bien (Kamat, 2005;
Klaiber, 2005; Martin-Diana, 2005; Westerveld, 2006). 
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Como en cual quier otro cul ti vo, es poco rea lis ta es ta ble cer un ca len da rio rí gi do de ac ti vi da des
para el ma ne jo de la za naho ria. Ló gi ca men te, cier tas ac ti vi da des de ben ha cer se des pués que se
han he cho otras, o des pués de pasar cierta etapa del cultivo. 

A con ti nua ción se pre sen ta una guía de ac ti vi da des y el tiem po o ran go de tiem po en que ge ne ral -
men te de ben po ner se en prac ti ca. Para este ejem plo se usa una tem po ra da de cul ti vo (siem bra a
cosecha) de 90 días.   

Cuan do Acti vi dad Obser va cio nes

40-50 días an tes de la
siem bra

Bar be cho y
so la ri za ción del
sue lo.

Par ti cu lar men te im por tan te el sis te mas
or gá ni cos, pero tam bién re co men da ble en
sis te mas convencionales

10-40 días an tes de la
siem bra

Fu mi ga ción o
bio fu mi ga ción del
sue lo.

La bio fu mi ga ción re quie re unos 40 días. Se
pue de com bi nar con so la ri za ción

Des de 30 días an tes de la
siem bra

Apli ca ción de cal,
ma te ria or gá ni ca, y
otras en mien das.

La apli ca ción de en mien das al sue lo y la
ro tu ra ción del te rre no sue len com bi nar se

Des de 20 a 30 días an tes
de la siem bra

Pre pa ra ción del sue lo 
y apli ca ción de
pes ti ci das de suelo.

La apli ca ción de en mien das al sue lo y la
ro tu ra ción del te rre no sue len com bi nar se

Des de una se ma na an tes
de sem brar has ta el mis mo
día de la siem bra

Insta la ción de
sis te ma de rie go.

Se re fie re a rie go por as per sión o por go teo. La 
pre pa ra ción de sur cos se hace du ran te la
pre pa ra ción del suelo

Des de una se ma na an tes
de sem brar has ta el mis mo
día de la siem bra

Insta la ción de
co ber tu ra de sue lo.

Acti vi dad op cio nal. Pue de me jo rar el ma ne jo de 
ma le zas, re du cir la fre cuen cia de rie go y las
per di das de fertilizantes

Des de un mes an tes de
sem brar.

Fer ti li za ción or gá ni ca
al sue lo.

Debe dar le tiem po para que los nu trien tes se
ha gan dis po ni bles al cul ti vo. Debe dar se un
rie go des pués de aplicar

Des de dos días an tes de la 
siem bra has ta el día del
ra leo o del apor que 

Fer ti li za ción mi ne ral
(sin té ti ca) al suelo.

Debe dar se un rie go

Siem bra Debe dar se un rie go

Casi siem pre el día de la
siem bra

Apli ca ción de
her bi ci das al sue lo
(pre-emer gen tes).

De pen de del pro duc to. Siga las ins truc cio nes
de la eti que ta del pro duc to

Cada 7 a 15 días des de la
siem bra

Rie go.
De pen de de las con di cio nes del cul ti vo y la
hu me dad en el suelo
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Entre 10 y 15 días des pués 
de na cer.

Ra leo o acla reo
Debe dar se un rie go in me dia ta men te des pués
del raleo

Des de 12 días des pués de
na cer. 

Des yer bo

Con her bi ci das sin té ti cos o con co ber tu ra de
sue lo es po si ble que no ne ce si te des yer bos
has ta cer ca de un mes de na cer el cul ti vo.  Sin
her bi ci das o co ber tu ras, se dan 2-4 desyerbos.

20-25 días des pués de
na cer.

Fer ti li za ción con
ni tró ge no

Pre fe ri ble men te en ban das a lo lar go del
ca me llón. Cu brir con un poco de tie rra y apli car 
riego. 

Entre 10 y 40 días des pués 
de na cer.

Fer ti li za ción fo liar
(sin té ti ca u or gá ni ca)

Pue den ha cer se va rias apli ca cio nes, cada
10-15 días. Ge ne ral men te el cul ti vo res pon de
bien a apli ca cio nes has ta la mi tad de la
tem po ra da (has ta unos 35-40 días des pués de
na cer). Las apli ca cio nes mas tar días
ge ne ral men te no son económicas.

Desde que nace hasta que
la raíz ha engrosado o
llenado. 

Monitoreo de plagas
y enfermedades

Se recomienda monitorear el cultivo una o dos
veces por semana. 

Desde que nace hasta que
la raíz ha engrosado o
llenado. 

Aplicación foliar de
pesticidas

Se recomienda monitorear el cultivo y hacer
aplicaciones solo cuando sea necesario.
Generalmente se requieren varias aplicaciones 
durante la vida del cultivo. Siga las
instrucciones en la etiqueta del producto. 

Desde antes de sembrar
hasta dos o tres semanas
antes de la cosecha 

Aplicación de
reguladores y
estimulantes de
crecimiento

Depende del producto. Los estimulantes de
germinación se aplican a la semilla antes de
sembrar. Los estimulantes (extractos de algas,
aminoácidos y otros) deben aplicarse entre 10
y 45 días después de nacer el cultivo. Muchos
deben aplicarse cada 10-20 días para tener
mejor resultado. Los reguladores de brotación
para almacenamiento se aplican hacia el fin del 
cultivo o al cosechar. 

Desde que nacen las
malezas hasta 45 días
después de nacer el cultivo 
(mientras las malezas
tienen menos de 18
centímetros [7 pulgadas] de 
altura)

Aplicación de
herbicidas
post-emergentes

Generalmente se usan graminicidas. Siga las
instrucciones en la etiqueta del producto.
Mejores resultados aplicando durante la
primera mitad de la vida del cultivo.

60 a 90 días después de
nacer

Cosecha
El tiempo en que están de cosecha depende
principalmente de la variedad. 

Desde el día de la cosecha
a varias semanas después

Preparación para
mercado y venta

Se deshojan y limpian el día de la cosecha;
después se pueden vender o almacenar.
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Pro gra ma de ac ti vi da des des cri to por un pro duc tor de Cons tan za, ba sa do en la tem po ra da de
ju nio a oc tu bre del 2006*. 

Acti vi dad Cuan do  
(días des pués de

sem brar)

De ta lles

Con trol de ma le zas
Va rios an tes de la

siem bra
Gli fo sa to. Para re du cir po bla ción an tes de
sem brar

Pre pa ra ción del sue lo
Va rios an tes de la

siem bra 
Ara do (un pase), ro to ba tor (dos pa ses),
sur queo, ca be za les y zan jas

Siem bra
De sin fec tan te Ne ma cur®, se mi lla ‘Ban gor F1’
de Bejo®,  Siem bra con máqui na

Rie go 1 Para ger mi na ción

Rie go 2 Para ger mi na ción

Apli ca ción de her bi ci da e 
in sec ti ci da

4 Li nu ron pree mer gen te para ho jas an chas y
gra mí neas
Ci per me tri na con tra in sec tos de suelo

Rie go de man te ni mien to 5 Ger mi na ción

Rie go de man te ni mien to 6

Rie go de man te ni mien to 8

Rie go de man te ni mien to 11

Rie go de man te ni mien to 15

Rie go de man te ni mien to 19

Apli ca ción de pes ti ci das
23 Insec ti ci da me ta mi do fós con tra chu pa do res y

fun gi ci da clo ro ta lo nil pre ven ti vo con tra
Alter na ria y Cercospora

Rie go de man te ni mien to 26

Rie go de man te ni mien to 30

Apli ca ción de her bi ci das
e in sec ti ci da

32 Li nu ron y Fu si la de® post-emer gen tes para
ma ne jo de ho jas an chas y gra mi neas.
Ci per me tri na para con trol de gusanos

Rie go de man te ni mien to 34

Ra leo 35 Eli mi na ción de plan tas ex ce si vas

Pri me ra fer ti li za ción
37 Fer ti li zan te gra nu la do 14-6-18 al sue lo y pase

de ca ba llo con im ple men to para in cor po ra ción

Rie go de man te ni mien to 37

Apli ca ción de pes ti ci das
y fer ti li zan te foliar

38 Fun gi ci das Sil va cur® y Poly ram® para
Alte na ria y Cer cos po ra, fer ti li zan te fo liar
Amic sur® y ad he ren te Break Thru®

Rie go de man te ni mien to 41

Des yer bo 43 Con he rra mien tas ma nua les

Rie go de man te ni mien to 45

Apli ca ción de pes ti ci das
47 Fun gi ci das Be llis® y Poly ram® al fo llaje con tra

Alter na ria y Cer cos po ra, in sec ti ci da
me ta mi do fos y ad he ren te Break Thru®
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Rie go de man te ni mien to 50

Rie go de man te ni mien to 55

Apli ca ción de pes ti ci das
y fer ti li zan te foliar

56 Fun gi ci das Be llis® y clo ro ta lo nil al fo llaje con tra 
Alter na ria y Cer cos po ra, in sec ti ci da Match®
con tra gu sa no cons tan ce ro, fer ti li zan te fo liar
Amic sur® y adherente Break Thru®

Rie go de man te ni mien to 60

Se gun da Fer ti li za ción
63 Fer ti li zan te gra nu la do 14-6-18 al sue lo y pase

de ca ba llo con im ple men to para in cor po ra ción

Rie go de man te ni mien to 63

Apli ca ción de pes ti ci das
y fer ti li zan te foliar

64 Fun gi ci das Sil va cur® y clo ro ta lo nil al fo llaje
para Alte na ria y Cer cos po ra, fer ti li zan te fo liar
Amic sur® y adherente Break Thru®

Rie go de man te ni mien to 68

Rie go de man te ni mien to 71

Apli ca ción de pes ti ci das
72 Fun gi ci das Be llis® y Poly ram® con tra

Alter na ria y Cer cos po ra, in sec ti ci da en do sul fán 
y ad he ren te Break Thru®

Rie go de man te ni mien to 76

Rie go de man te ni mien to 78

Apli ca ción de pes ti ci das
79 Fun gi ci das Be llis® y clo ro ta lo nil con tra

Alter na ria y Cer cos po ra. Adhe ren te Break
Thru®

Rie go de man te ni mien to 82

Des yer bo 83 Con he rra mien tas ma nua les.

Rie go de man te ni mien to 85

Apli ca ción de pes ti ci das
86 Fun gi ci das Car ben da zim y Fen tin al fo llaje

con tra Alter na ria y Cer cos po ra. 

Ter ce ra Fer ti li za ción 90 Ni tra to de po ta sio 

Rie go de man te ni mien to 90

Rie go de man te ni mien to 93

Apli ca ción de pes ti ci das
y fer ti li zan te foliar

94 Fun gi ci das Be llis® y Poly ram® al fo llaje con tra
Alter na ria y Cer cos po ra, fer ti li zan te fo liar
(po ta sio) y ad he ren te Break Thru®

Rie go de man te ni mien to 100

Apli ca ción de pes ti ci das
102 Fun gi ci das Rov ral® y clo ro ta lo nil al fo llaje

con tra Alter na ria y Cer cos po ra, gra mi ni ci da
Fu si la de® y ad he ren te Break Thru®.

Rie go de man te ni mien to 108

Apli ca ción de pes ti ci das
110 Fun gi ci das clo ro ta lo nil y Fen tin H® al fo llaje

para Alter na ria y Cer cos po ra. 

Rie go 119 o 120  Para flo jar el sue lo

Co se cha 120

*La men ción de mar cas re gis tra das o co mer cia les es pe ci fi cas (®) no im pli ca pre fe ren cias o re co men da cio nes pre fe ren cia les del
au tor. Se men cio nan esas mar cas por ser las iden ti fi ca das por la fuen te de in for ma ción. El pro duc tor pu die ra ob te ner re sul ta dos
si mi la res usando otros productos equivalentes. 
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Los pro ble mas mas co mu nes que se pre sen tan du ran te el cul ti vo de za naho ria
son pla gas, en fer me da des, mal for ma cio nes y da ños fí si cos en las raí ces. Para in -
for ma ción más de ta lla da de las cau sas y el ma ne jo de es tas si tua cio nes, ver la
Sec ción de Producción del Cultivo de esta guía. 

Man cha de la hoja. 

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na el hon go Alter na ria
dau ci  sue le ser el cau san te de la man cha de la hoja
de la za naho ria. Cuan do no se con tro la a tiem po, la
man cha in di vi dua les sue len unir se y cu brir casi toda
la hoja, for man do el lla ma do ti zón de la hoja. Se ma -
ne ja usan do fun gi ci das apro pia dos, ha cien do ro ta -
ción de cul ti vo, bue na fer ti li za ción y buen ma ne jo del 
rie go. 

Pu dri ción de la raíz. 

Va rios or ga nis mos pue den cau sar este daño en la
za naho ria. Entre los mas co mu nes esta la bac te ria
Erwi nia ca ro to vo ra. Esta bac te ria no es un pa tó ge no
muy agre si vo y fre cuen te men te ne ce si ta que la za -
naho ria ten ga una he ri da para po der en trar a la raíz
y cau sar la pu dri ción. Por esa ra zón los obre ros de -
ben ser cui da do sos y evi tar que se ha gan he ri das a
la za naho ria du ran te el des yer bo y otras la bo res de
pro duc ción. 

Ma ne jo: Cui da do de no ha cer he ri das en la raíz de la za naho ria. Cuan do se des cu -
bran raí ces pu drién do se, sa car las del cam po y si es prac ti co re mo ver la tie rra de
al re de dor que con ten ga par tes vi si bles de la raíz po dri da. Tam bién es be ne fi cio so
man te ner un buen con trol del agua de rie go, evi tan do que el sue lo ten ga ex ce so
de hu me dad o agua es tan ca da. El uso de químicos solo se recomienda en casos
extremos. 

Mancha y tizón de la hoja.

Pudrición de la raíz. 
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Gu sa nos de la hoja. 

Va rias es pe cies de gu sa nos ata can las ho jas
de la za naho ria. Si no se ma ne jan a tiem po,
pue den des truir el cul ti vo. Se debe ha cer mo ni -
to reo una o dos ve ces por se ma na para de tec -
tar los ni ve les de ata que. Se ma ne jan con tram -
pas atra yen tes, in sec ti ci das bio ló gi cos o in sec -
ti ci das sin té ti cos, extractos botánicos,
predatores y parasitoides.

Baja den si dad de po bla ción de
za naho ria. 

Una baja den si dad de plan tas pue de oca sio nar 
que las za naho rias sean muy gran des y/o que
el ren di mien to to tal co mer cial sea me nor que el 
que pu die ra con se guir se con una den si dad
mas ade cua da. Se pue den lo grar den si da des
ade cua das usan do se mi lla de bue na calidad y
sembradoras calibradas. 

Ma ne jo de ma le zas. 

El ma ne jo ade cua do de ma le zas es de suma
im por tan cia. La za naho ria es un cul ti vo poco
com pe ti ti vo con la ma yo ría de las ma le zas co -
mu nes en las zo nas de pro duc ción. Un mal ma -
ne jo de ma le zas pue de ter mi nar en la per di da
del cul ti vo o en re duc cio nes se ve ras de pro duc -
ti vi dad y/o ca li dad. El ma ne jo de ma le zas es
par ti cu lar men te pro ble má ti co en za naho ria or -
gá ni ca, ya que el pro duc tor debe de pen der de
re duc ción pre via de po bla ción de ma le zas (ac -
cio nes que eli mi nan ma le zas an tes de sem -

brar), co ber tu ras de sue lo que su pri man el
cre ci mien to de las ma le zas en par te del te -
rre no y lim pie za ma nual des pués que el cul -
ti vo ha na ci do. En cul ti vos con ven cio na les
se pue den im ple men tar esos me dios de
manejo, además del uso de herbicidas
sintéticos tradicionales a base de alachlor y
fluazifop (y otros graminicidas).

Siembra de zanahoria de baja densidad.

Heliothis, Gusano de la hoja. 

Malezas.
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Ver deo del hom bro de la raíz. 

Ge ne ral men te los com pra do res do mi ni ca nos no ob je -
tan que la za naho ria este ver do sa cer ca del cue llo de la 
raíz, pero el pro duc to pue de ser re cha za do o per der
par te de su va lor cuan do el ver deo se ex tien de a los
hom bros y mas aba jo en la raíz. Esta con di ción se debe 
a que la raíz re ci be mu cha ilu mi na ción di rec ta. Se ma -
ne ja cu brien do bien la raíz du ran te la tem po ra da de
pro duc ción, apor can do o ate rran do la base de la plan ta 
cuan do se apli can pro duc tos al sue lo o cuan do se
desyerba. Algunas variedades mas resistentes a este
problema.  

De for ma ción de la raíz por daño me cá ni co. 

Pue de de ber se a que la raíz en cuen tra pie dras o ca pas du ras
de tie rra, gol pes du ran te des yer bos u otras ope ra cio nes de
cultivo. 

Raí ces di vi di das. 

Cuan do la pun ta de la raíz es
he ri da o no pue de con ti nuar su
cre ci mien to nor mal, la raíz pue -
de di vi dir se para se guir su cre -
ci mien to en dos di rec cio nes. A
ve ces am bas pun tas se alar gan
y en gro san, mien tras que a ve -
ces solo una se alar ga o solo
una se en gro sa. En cual quier
caso, esas za naho rias pier den
par te de su va lor es té ti co y
posiblemente parte de su valor
comercial.   

Za naho ria con cons tric ción o cin tu ra.

Su ce de cuan do las raí ces no man tie nen un rit mo
nor mal de en gro sa mien to. Las raí ces con es trés por
fal ta o ex ce so de agua, pe rio dos de tem pe ra tu ras
ex tre mas, dis po ni bi li dad irre gu lar de nu trien tes pue -
den cam biar brus ca men te su ve lo ci dad de cre ci -
mien to y for mar "cin tu ras" o zo nas dis con ti nuas,
como pue de apre ciar se en la foto. Ge ne ral men te se
evi ta pro por cio nan do a la planta agua y nutrientes de 
manera regular y en cantidad adecuada. 

Verdeo del hombro de la raíz. 

Deformación de la raíz 
por daño mecánico.

Raíz dividida.

Verdeo del hombro de la raíz. 
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La in clu sión de es tas or ga ni za cio nes en esta guía se hace con fi nes in for ma ti vos y no ne ce sa ria -
men te im pli ca que el  au tor de esta guía y/o el CEDAF ava len los pro duc tos, ser vi cios, opi nio nes
y/o re co men da cio nes que pue dan ob te ner se de es tas or ga ni za cio nes, o que fa vo rez can es tas
ins ti tu cio nes so bre otras que no se men cio nan.  Esta no es una lis ta com ple ta de to das las or ga ni -
za cio nes del sec tor agrí co la. 

CEDAF

ONG
Ca pa ci ta ción, in for ma ción, in ves ti ga ción
José Ama do So ler # 50, 
Ensan che Pa raí so, San to Do min go
(809) 565-5603
(809) 544-4727
http://www.ce daf.org.do

IDIAF

Gu ber na men tal
in ves ti ga ción y de sa rro llo
Ra fael A. Sán chez #89, 
Ensan che Eva ris to Mo ra les, San to Do min go,
(809) 567-8999
(809) 567-9199.
http://www.idiaf.org.do

SODIAF

So cie dad Cien tí fi ca y tec no ló gi ca
Inves ti ga cio nes, re co men da cio nes de ma ne jo
Ave. 27 de Fe bre ro # 583, Sui te 204, 
Edi fi cio Cha rog man, San to Do min go
809-537-3698
http://www.so diaf.org.do

Se cre ta ria de Esta do de Agri cul tu ra 
(SEA)

Gu ber na men tal
Nor ma ti va. Asis ten cia y re co men da cio nes de
ma ne jo
KM 6 1/2 Au to pis ta Duar te, Jar di nes del Nor te,
San to Do min go
809-547-3888
(809) 508-7874
http://www.agri cul tu ra.gov.do

INESPRE

Gu ber na men tal
Co mer cia li za ción
http://www.ines pre.gov.do

INDRHI

Gu ber na men tal
Irri ga ción
Av. Ji mé nez de Moya, 
Cen tro Los Hé roes San to. Do min go
(809) 532-3271
809) 532-2321
http://www.in drhi.gov.do

Ban co agrí co la

Gu ber na men tal
Fi nan cia mien to
Av. Geor ge Wa shing ton No. 601, 
San to Do min go
(809) 535-8088
(809) 535-8022
http://www.ba gri co la.gov.do

Ban co de Re ser vas

Gu ber na men tal
Fi nan cia mien to
Av. Wins ton Chur chill/ Por fi rio He rre ra. Otros
809-960--400
https://www.ban re ser vas.com.do/fpor tal/de fault.as
px

Ban co de De sa rro llo Agro pe cua rio

Pri va do
Fi nan cie ro
Fan ti no Fal co 57, San to Do min go
(809) 686-0984
(809) 687-0825

JAD

ONG
Apo yo téc ni co, co mer cia li za ción
Eu cli des Mo ri llo No.51, Arro yo Hon do, San to
Do min go
(809) 563-6178
http://www.jad.org.do
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Aso cia ción de Pro duc to res
Hor tí co las del Va lle de Cons tan za

Pro duc to res
Pro duc ción, co mer cia li za ción
Ma til de Vi ñas 66, Cons tan za
809-539-2341
809- 539-3131

Aso cia ción de Pro duc to res de San
Juan de la Ma gua na

Pro duc to res
Pro duc ción, co mer cia li za ción
809-557-4061
809-557-2612

UASD

Aca dé mi ca
Re co men da cio nes e in ves ti ga ción
Alma Ma ter, San to Do min go 
(809) 535 UASD
http://www.uasd.edu.do

UNPHU

Aca dé mi ca
Re co men da cio nes e in ves ti ga ción
Au to pis ta Duar te Km. 7 ½
San to Do min go
(809) 562-6601
http://www.unp hu.edu.do

Insti tu to Po li téc ni co Lo yo la

Aca dé mi ca
Re co men da cio nes e in ves ti ga ción
Pa dre Arias 1, San Cris tó bal
(809) 528-4010
(809) 528-9229
http://www.ipl.edu.do

Insti tu to Su pe rior de Agri cul tu ra

Aca dé mi ca
Re co men da cio nes e in ves ti ga ción
Av. Anto nio Guz mán Fer nán dez Km. 5 1/2, La
He rra du ra,
San tia go
(809) 247-2000
(809) 247-2626
http://www.isa.edu.do

Koor Ca ri be

Equi pos para irri ga ción
Irri ga ción
D. Ma llol 14, San to Do min go
(809) 548-6105

Aso cia ción de Fa bri can tes e
Impor ta do res de Pro duc tos
Agro quí mi cos (AFIPA)

Insu mos agrí co las
Re co men da cio nes e in su mos
(809) 565 6055
http://www.cro pli fe la.org

Syngen ta Do mi ni ca na

Insu mos agrí co las
Pes ti ci das
V G Pue llo 14
(809) 540-9340
http://www.syngen ta.com/country/do/in dex_en.as
px

Ze ne ca Do mi ni ca na

Insu mos agrí co las
Pes ti ci das
R Pas to ri za 3, San to Do min go
(809) 534-9915
http://www.ze ne caag pro ducts.com/

Isla agrí co la

Insu mos agrí co las
Se mi llas.
G Po lan co 64, San to Do min go
(809) 532-1511
(809) 535-4685

Enza Za den

Insu mos agrí co las
Se mi llas.
L Feltz 56, San to Do min go
(809) 482-5903

Kett le & Almán zar

Insu mos agrí co las
Se mi llas.
L da Vin ci 40, San to Do min go
(809) 482-4420
(809) 556-9885
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Su pli do ra His pa nio la

Insu mos agrí co las
Se mi llas.
Nú ñez de Cá ce res 36
(809) 567-1711

CALOSA

Insu mos agrí co las
Pes ti ci das.
B Pi char do 55, San to Do min go
(809) 688-5284
(809) 687-5769

Agro tec

Insu mos agrí co las
Insu mos va rios
San Cris tó bal
(809) 528-5924

Bio Agro

Insu mos agrí co las
Pes ti ci das.
Isa bel Aguiar 150, San to Do min go
(809) 530-2400
(809) 534-4115

Ba yer

Insu mos agrí co las
Pes ti ci das.
Av. Lu pe rón Esq. 27 Fe bre ro, San to Do min go
(809) 530-8086
(809) 531-6942

Fer qui do

Insu mos agrí co las
Re co men da cio nes, in su mos
Ave ni da Lu pe rón Esq. Cen tral, 
Zona Indus trial de He rre ra, San to Domingo
809-5305598
809-5306586

Quiia sa

Insumos agrícolas
Semillas
Nagua
(809) 696 6844

Impale agrícola

Insumos agrícolas
Pesticidas, fertilizantes
Carr Sanchez Km 11
(809) 537-2093

Innovagro

Insumos agrícolas
Insumos varios
1ra No. 16 Beta, Santo Domingo
(809) 532-8153

Fersan

Insumos agrícolas
Recomendaciones e insumos
Ave. John F. Kennedy esq. Central, 
Santo Domingo
(809) 227-1717
(809) 562-6643
http://www.fersan.com.do/
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Re co no ci mien to

El au tor de sea agra de cer a las si guien tes per so nas ex per tas, que ofre cie ron in for ma ción
va lio sa y pre via men te no do cu men ta da para en ri que cer esta guía. 

Co la bo ra dor Pro fe sión Tipo de in for ma ción que con tri bu yó

Abud, Abraham 
Inge nie ro Agró no mo y
pro duc tor.

Pro duc ción, cos tos y co mer cia li za ción.

Aqui no, Je sús Pro duc tor. Pro duc ción, cos tos y co mer cia li za ción

Cas ti llo, Do nald 
Agró no mo,  Espe cia lis ta en
Pro tec ción Ve ge tal. 

Pro duc ción, pro tec ción de cul ti vo,
cos tos y co mer cia li za ción. 

Cas ti llo La cha pe lle,
Ra món 

Inge nie ro Agró no mo, 
Espe cia lis ta en Pro tec ción
Ve ge tal. 

Pro tec ción de cul ti vo

Crea les, To más B. 
Inge nie ro Agró no mo, 
Espe cia lis ta en Cré di to
Agrí co la.

Cos tos, co mer cia li za ción y prestamos.

Cruz, Gel fi
Agró no mo, Espe cia lis ta en
Pro tec ción de Cul ti vos.

Pro duc ción, pro tec ción de cul ti vo,
cos tos y co mer cia li za ción. 

Gon zá lez Cues ta,  José
Inge nie ro Agró no mo,
Espe cia lis ta en Pro tec ción
Ve ge tal.

Pro tec ción de cul ti vo

Gru llón, Lu cas
Inge nie ro Agró no mo,  M.S.
Espe cia lis ta en Pro tec ción
Ve ge tal. 

Pro tec ción de cul ti vo

Ulloa, Mar cos
Inge nie ro Agró no mo, M.S.
Espe cia lis ta en Pro tec ción
Ve ge tal.

Pro tec ción de cul ti vo






