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l. INTRODUCCION 

El arroz es considerado como cultivo prioritario para el poblador 

Ucayalino; es la base de su alimentación y una de sus principales 

actividades agrícolas. El Perú a pesar de contar con un elevado potencial de 

recursos naturales, tiene que importar este producto para cubrir la demanda 

Nacional. Para esto el programa nacional de arroz en base a estrategias 

adecuadas de selección y producción, estima para el año 2,000 producir 

2'200,000 toneladas de arroz en cáscara, con el fin de cubrir el mercado 

nacional, esto se lograra incrementando en 440,000 hectáreas con dos 

campañas por año. En base a las estrategias planteadas, la Universidad 

Nacional de Ucayali ha logrado interesantes avances de investigación en 

mejoramiento genético; habiendo contribuído en el lanzamiento de la 

variedad Ucayali-91, con rendimientos muy satisfactorios; siendo el arroz 

una planta autógama con alta variabilidad genética., y que pierde 

espontáneamente las características de resistencia a enfermedades, se 

hace imprescindible realizar selección con nuevo material genético de 

resistencia horizontal y vertical, para obtener material con similar o superior 

rendimiento, de buenas características agronómicas y por un tiempo más 

prolongado. 

Todo esto se puede lograr, poniendo en práctica adecuadamente las 

estrategias de investigación propuestos por los fitomejoradores; y 

conociendo del 9ran potencial de los entisols por sus buenas propiedades 
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físicas y químicas favorables para el desarrollo de este cultivo; considerando 

como factor limitante, las crecientes tempranas que ocasionan perdidas 

desde el 30% hasta 40% de la producción total regional. Para contrarrestar 

este problema es importante introducir material genético precoz con alto 

potencial de rendimiento y buenas características agronómicas como una 

alternativa para este cultivo. Teniendo en cuenta todos estos factores el 

presente trabajo persigue el siguiente objetivo: 

a Seleccionar una o más líneas precoces con buenas características 

agronómicas, buena calidad molinera y culinaria. 



11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Importancia del cultivo de arroz. 

El arroz (Oryza sativa Linneo.) es de origen Asiático, del extremo 

oriental (India, lndochina). 

El arroz cultivado pertenece a la familia de las gramíneas Sub familia 

Pooideae, Tribu Oryzeae, Género Oryza. Angladette (1975). 

Es uno de los cereales producidos en mayores cantidades en el 

mundo, se destaca por constituir la base de la alimentación popular y 

la fuente de energía más barata, en el Perú la zona de mayor 

producción de arroz están localizados en los valles costeros del Norte 

y al Sur, seguidos de la zona Selva. En la Región Ucayali, la siembra 

de arroz se realiza en dos ecosistemas diferentes: altura (secano, bajo 

riego) y barrizal. De estas dos formas de siembra en el ecosistema de 

barrizal y altura (bajo riego), se han obtenido rendimientos altos por 

unidad de área Gaube (1991) y Kawano (1971). 

2.2. Características del cultivo del arroz. 

Hernández (1983), Ochse et al (1980), manifiestan que la planta de 

arroz posee un sistema radicular largo, fibroso y rastrero. El tallo es 

más o menos erecto, cilíndrico, liso y hueco, excepto en los nudos, los 

n1acollos son tallos formados a partir de las yemas basales del tallo 
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principal o las hojas son pubescentes se disponen en forma alterna en 

los lados opuestos al tallo. Las espiguillas son uniflorales, 

hermafroditas, con seis (6) estambres y un pistilo, su porcentaje de 

fertilización cruzada es alrededor del 1 %. Las espiguillas están 

reunidas en inflorescencias racimosas formando una panícula o 

panoja. El grano de arroz (cariopside) se compone de un ovario 

maduro envuelto por las giumas (lema y palea) en la madurez se 

divide en tres partes: tegumento, albumen y embrión. 

Hernández (1982) reporta; que el arroz tiene tres fases principales en 

su ciclo de vida: fase vegetativa, comprende desde el estado de 

plántula hasta el macollamiento; fase reproductiva, comprende desde 

el período de formación juvenil de la panoja hasta el período de "punto 

de algodón". Y la fase de maduración, comprende desde el estado 

lechoso hasta el estado de maduración de grano. 

En la Región Ucayali, la siembra del arroz se realiza en dos 

ecosistemas: altura (secano favorecido y bajo riego), y barrizal. De 

estos dos ecosistemas en barrizal y bajo riego se han obtenido 

rendimientos más altos por unidad de superficie. Gaube (1991) y 

Kawano (1971). 



2.3. Factores edafoclimáticos en el cultivo de arroz. 

2.3.1. Clima. 

15 

Entre los factores climáticos que más influyen en el rendimiento del 

arroz están: temperatura, radiación solar, humedad relativa, suelo. 

2.3.1.1. Temperatura. 

Las temperaturas muy altas y muy bajas pueden limitar la 

germinación, el macoilamiento, la formación de espiguillas y la 

maduración. Angladette (1975}. 

La temperatura óptima para la germinación y el macollamiento es de 

32 a 34 oc, para la floración es de 30 a 32 oc, para la maduración es 

de 20 a 25 oc. 

2.3.1.2. Radiación solar. 

En condiciones de campo, la radiación solar total y la temperatura 

están estrechamente relacionadas con las horas sol día. Se sabe que 

la intensidad de la radiación solar juega un papel importante en el 

fenómeno de la fotosíntesis y que en las regiones arroceras muy 

soleadas durante el crecimiento y después de la floración se 

incrementan los resultados. Angladette (1975). 
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La radiación solar alta (más de 300 cal/cm2/día) a los 30 y 45 días 

antes de la cosecha, experimentadas en variedades indicas tenían una 

relación directa con un alto rendimiento en grano. 

2.3.1.3. Agua. 

Durante el ciclo vegetativo del cultivo de arroz el agua es 

particularmente indispensable para el desarrollo radicular, floración, 

espigado (desarrollo y llenado de grano). En estos períodos la planta 

de arroz es más sensible a la sequía. Angladette (1975). 

Brow (1969) citado por De Datta (1981), reportó que 1,000 mm de 

precipitación anual y 200 mm de precipitación mensual durante el 

desarrollo vegetativo, es adecuado para la producción de arroz. 

2.3.1.4. Suelos. 

El arroz puede cultivarse en diferentes suelos, siendo los más 

convenientes los de textura, franco-limoso, arcilloso o franco arcilloso, 

estos deben ser de buena fertilidad, sin problemas de drenaje y/o 

salinidad. 

Con respecto a la acidez del suelo, las amplitudes de pH para el 

cultivo de arroz oscila entre 5,5 y 6,5 cuando el cultivo es de secano y 



17 

entre 7,0 y 7,2 cuando se trata de arroz acuático. El arroz necesita 

principalmente 45 a 90 kg de nitrógeno/ha; 45 a 70 kg de P20slha; y 

de 45 a 60 kg de K20/ha; Vergara (1982) y FAO (1987). 

2.4. Mejoramiento para obtención de variedades. 

Los trabajos modernos de mejoramiento han producido cultivares de 

arroz del tipo indico de corta altura, alto macollaje, que responde a la 

fertilización nitrogenada, resistente a las enfermedades y producen 

rendimientos tan altos como los del tipo japónica. INIPA (1983). 

los trabajos de mejoramiento tienen que seguir un ritmo consecuente, 

como objetivo a corto plazo, mantener el presente potencial de 

rendimiento, resistente al vuelco, desgrane moderado, mejor calidad 

de grano y como objetivo a largo plazo tolerancia: a temperaturas 

bajas, sequía, altas concentraciones salinas, resistencia a 

enfermedades. Torre Ugarte (1982). Los métodos de mejoramiento 

que han sido probados satisfactoriamente con plantas autógamas 

como el arroz, se puede clasificar en: 

introducción, selección (selección de lineas puras, selección masa!) 

hibridación (con las generaciones segregantes manejadas por 

métodos de selección en bulk, selección genealógica o de pedigree) y 

mejoramiento a través de mutaciones. Crandler ( 1979) y Hernández 

(1982). Para el establecimiento de un pro~rama de mejoramiento es 
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necesario identificar los problemas varietales limitantes del 

rendimiento, conocer los defectos y méritos de los cultivares 

comerciales y conocer las proyecciones de los métodos culturales. 

En el desarrollo de muchas variedades de arroz se tiene como 

objetivos: estatura baja a intermedio, resistencia al vuelco, hojas 

cortas y erectas, alta capacidad de macollamiento, vigor vegetativo 

temprano, maduración intermedia a precoz, baja senescencia foliar, 

tolerancia a elevadas concentraciones salinas en el suelo, resistencia 

o tolerancia a enfermedades, resistencia al ataque de insectos, 

desgrane moderado dormancia intermedia a completa, tolerancia a 

bajas temperaturas, rendimiento de molinería superior a 68%, grano 

pitado traslucente, de mediano a ·largo y contenido intermedio de 

amilasa. 

2.5. Estrategias de investigación para mejorar la producción de arroz 

en selva. 

El INIA-Pucallpa, desde 1983 realizó trabajos de evaluación de 

germoplasma mediante ensayos varietales. 

El INIAA-EEFA de Pucallpa, ha realizado evaluaciones de 

germoplasma mediante ensayos varietales con la finalidad de 

seleccionar líneas que se adapten a las condiciones de suelos ácidos, 

por sus características agronómicas, potencial de rendimiento, calidad 

molinera y culinaria. 
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En un trabajo de investigación con líneas se incluyen algunas 

variedades comerciales para comparación, que por su estabilidad nos 

permiten juzgar las características favorables y desfavorables de las 

líneas en estudio. 

2.6. Ensayos varietales. 

Gonzáles (1989) en el INIAA-EEFA de Pucallpa, estudió 47 entradas 

en condiciones de barrizal de mediana profundidad, después de 

observar sus buenas características agronómicas y alto potencial de 

rendimiento seleccionó 1 O líneas que además presentaban 

características de mediana precocidad. (110 días). Estas fueron: PNA-

1404-F4-72-2-1, PNA-1005-F4-18-1, PNA-1005-F4-22-1, PNA-1005-

F4-7 4-1, PNA-1 005-F4-88-1, PNA-1 007 -F4-35-3-1 , PNA-1 008-F4-28-

1, PNA-1008-F4-28-1, PNA-1010-F4-64-3-1-, PNA-1010-F4-76-A-1, 

con rendimientos que oscilaron entre 6,4 t/ha y 9,6 t/ha; luego estas 

líneas fueron sembradas en condiciones de secano, manteniendo sus 

características de precocidad y resistencia a enfermedades con 

rendimientos que fluctúan entre 1 ,3 t/ha y 2,5 t/ha. El mismo autor en 

1992 estudió catorce entradas introducidas del Japón, más 2 

variedades locales: TCAIN00-675, Kogane, Mozari, Akenohoshi, 

Kanosem 4160, Fujisaco N°5, Okuriho, Norin N°21, Norin Machi N°12, 

Norin N°17, Akimikari, Reimey, Toyonishiki, Fujimori, Chancabanco, y 

Pimental-4. Las variedades introducidas tuvieron alta resistencia al 
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ataque de enfermedades, el' 100% de las variedades introducidas 

fueron precoces, presentando maduración desde 75 días hasta 112 

días. 

El INIA en 1986, estudió en condiciones de barrizal cinco entradas que 

alcanzaron una precocidad entre 11 O días a 113 días después de la 

siembra y rendimientos entre 2.47 t/ha y 3.87 t/ha. IR-156-5021-207, 

IR-21 015-72-3-3-3-1., P-2054-F4-26 { 14643}, linea 1138 é y R-9782-

111-2-1-2. 

Tamura (1987) en el Pimental - Pucallpa, estudió las líneas 26089, 

14682, 26490 y la variedad comercial cica 8 como testigo, en 

condiciones de secano con rendimientos que fluctúan entre 1,16 y 

2,63 t/ha con las líneas 26089 y 14682 obtuvo períodos vegetativos de 

118 días, siendo más precoces que la línea 26490 y cica 8 que 

tuvieron períodos vegetativos de 134 días. 

Panta (1986), en informes de trabajos realizados en la Sub Estación 

Experimental de Alto Mayo en Rioja en dos ensayos en EURP-2 

formado por 8 líneas y EURP-3 formado por 6 líneas, en base a todas 

las observaciones fueron seleccionadas las líneas IR-21015 de 90 

días y la línea IR-9752, IR-58 de 121 días con rendimientos de 7,8 

t/ha y 6,4 t/ha respectivamente. El mismo autor señala que en un 

I::UR.,5 estudió 7 líneas promisorias y 3 tres testigos: IR,25698, IFL29-
- ·- -
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692, UPR-261-28, UPR-231-28 (TCA-2), IR-21015, SIPI-6920-33, 

21862, CICA-8 (T}, IR-9752 (T}, para transplantar en 250 m2 con dos 

repeticiones, los rendimientos fluctuaron entre 2,8 tlha y 5,7 t/ha y se 

obtuvo calificaciones de enfermedades intermedia a alta y aún cuando 

un testigo tubo resultados satisfactorios, indican que la resistencia no 

es confiable, por lo que no se hicieron selecciones de material precoz 

que se necesitan para los barrizales. Así mismo en un EURP-3 se 

estudió 26 líneas, la mayoría resultaron susceptibles a Pyricu/aria y el 

Helminthosporium en panoja, así como la falta de vigor por lo que 

muchas de ellas se tumbaron. Con respecto al rendimiento 

sobresalieron las líneas que a su vez fueron seleccionadas por su 

resistencia y tolerancia a enfermedades fungosas y fueron: IR-25898-

57-2-3, IR-29692-117-1-2-2, UPR-231-28-1-2, TCA-2, IR-210215-72-3-

3-1, SIPI-692033, con rendimientos que oscilaron entre 4,68 y 5,59 

t/ha. 

Alva e Hidalgo (1991} en la Estación Experimental San Roque-lquitos, 

estudiaron 4 variedades: Chancay, BG-90-2, lnti y Carolino en siembra 

directa y transplante para conocer el rendimiento que osciló entre 2,6 

t/ha y 6,7 t/ha y períodos vegetativos comprendidos entre ·120-129 días 

y con transplante el rendimiento fluctúo entre 3,8 t/ha y 7,1 t/ha y 

período vegetativo de 123 días a 135 días. Panta (1986), afirma que 

se debe buscar precocidad en combinación con resistencia a 

enfermedades y rendimientos altos. 
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Mientras no se disponga del material precoz con iguales rendimientos 

que las variedades tardías se podría aprovechar el método de 

transplante. En Tulumayo, Tinge María en un ensayo uniforme de 

rendimientos de 21 variedades y/o líneas de arroz bajo el sistema de 

secano favorecido, se encontró que los mejores rendimientos fueron: 

19947, 22187, 22196, CICA 8, 21699, 21867, 19965, y 18510 con 

rendimientos de 5,4; 5,3; 5,2; 5,1; 4,9; 4,7; 4,6 y 4,5 t/ha 

respectivamente. 

Flores (1983) en Tinge María en la Estación Experimental Tulumayo 

reporta en un ensayo uniforme de rendimiento en secano favorecido 

en un suelo de baja fertilidad, con pH. 4,7 con 1191 mm de lluvia entre 

los meses de Diciembre a Abril la variedad CICA 8 superó a las líneas 

5907, M-11810, M-11761, 14682, 5959, 14919, UP-16-281, INTI, PNA 

221, CICA 8 Africano y Carolino con rendimientos de 1 ,46; 2,08; 2,45; 

2,35; 1 ,68; 2,09; 2,60; 2,36; 1 ,39; 3,26; 1 ,82; 1, 71 t/ha 

respectivamente, 

INIPA (1984); en estudios realizados en Pucallpa en 1988-1990 sobre 

el contenido de humedad de suelo, precipitación fluvial y rendimiento 

de arroz en cáscara en condiciones de secano indica que se 

observaron marchitamiento marcado de las plantas cuando el 

contenido de la humedad fue menor de 7,6% contribuyendo a los 

bajos rendimientos. En 1990 en un estudio comparativo de 3 líneas y 
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tres variedades en condiciones de secano mejorado, se obtuvieron 

para las líneas P-3796 y P-3804 rendimientos de 4,01 y 4,8 t/ha 

respectivamente. 

Rioja (1990), en un estudio realizado sobre comportamiento de dos 

líneas y tres variedades en condiciones de barreal (suelos entizoles) 

reporta que las líneas P-3796 y P-3804 tuvieron rendimientos de 5,71 

y 5,04 t/ha respectivamente. 

Gaube (1991), en un estudio comparativo de nueve líneas precoces y 

tres variedades de arroz en un entisols (barrizal profundo) reportó que 

las líneas PNA-1, PNA-3, PNA-5, PNA-7, PNA-8, PNA-9, é INTI 

obtuvieron: 5,44; 5,85; 5,81; 5,48; 5,84; 6,48; 5,32 t/ha 

respectivamente. Sin embargo en este mismo tipo de suelo y líneas, 

2.7. Principales enfermedades de importancia económica en el cultivo 

de arroz. 

2.7.1. Pyri.cularia oryzae cav. "quemado del arroz" 

Es una enfermedad cuyo ataque se presenta durante la etapa 

vegetativa, comúnmente en el estado de plántula y el encañado; la 

enfermedad produce lesiones en todas las partes aéreas de la planta: 

en las hojas, nudos, cuello, (base de la panoja). Los síntomas más 
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evidentes aparecen en las hojas y en el cuello de la panoja. El 

quemado del arroz produce daños más graves cuando ataca el cuello 

de la panoja, esta se atrofia haciendo que la panoja se quiebre, las 

manchas provocadas en las hojas son de forma romboide, 

puntiagudas, en ambos extremos y presentan con frecuencia un 

margen de color café y un centro grisáceo Escuela de Agricultura de la 

Universidad de Filipinas (E.A.U.F) (1975). 

2.7.2. Helminthosporium oryzae "mancha cannelita" 

El ataque en las plantas se manifiesta controlando el desarrollo y se 

observa como manchas en las hojas y granos, siendo los granos 

infectados de menor calidad y peso. En plántulas causa marchitez y 

muerte por estrangulamiento. En las hojas las manchas varían de 

tamaño y forma. Desde puntos diminutos hasta manchas grandes 

circulares ú ovaladas; las manchas más pequeñas son de calor café 

oscuro o violáceo, las mayores tienen el mismo color en los bordes, 

pero pueden ser de color amarillo, blanco sucio, café o gris hacia el 

centro. E.A.U.F (1975). 

~ 

2.7.3. Rhynchosporium oryzae "escaldada de la hoja" 

Ataca a las plantas adultas, después del estado de formación de 

panículas, siendo más severo en campos de secano y en condiciones 
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de elevada humedad relativa, con temperatura que varía entre 25 a 

35 oc. Afecta la lámina foliar cerca del ápice, se desarrolla en forma 

helicoidal acompañado por halos de color café, marrón claro que en 

conjunto tipifican una escaldadura, posteriormente se torna rojizo 

secando completamente la parte infectada. Olaya (1982). 



111. MATERIALES Y METO DOS 

3.1. Campo experimental. 

3.1.1. Ubicación. 

El presente trabajo de tesis se realizó en un entisols (barrizal) entre los 

meses de junio a setiembre de 1993, ubicado en el sector de la Hoyada 

a 2 km. de la ciudad de Pucallpa. La temperatura media anual es de 

23,6 oC, la humedad relativa anual 86,9% y la precipitación anual de 

2030,4 mm/año; localizado a 8°22' latitud sur y 74°34' longitud oeste a 

154 msnm. 

3.2. Condiciones climáticas y edáficas. 

La clasificación ecológica del lugar corresponde al ecosistema de 

bosque tropical semisiempreverde estacional. 

3.2.1. Clima. 

El clima de la región se caracteriza por ser cálido y húmedo, con una 

temperatura media anual de 25 oc con muy poca variación entre las 

máximas (36,5 oc) y mínimas (17,4 oc) durante el año. El promedio 

mensual de horas sol varía notablemente, siendo los meses de julio, 
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agosto y setiembre los de mayor radiación solar; los meses de mayor 

precipitación con menor cantidad de horas sol son octubre, noviembre, 

febrero y marzo. La precipitación anual es de 1872 mm (promedio de 

25 años) con una distribución que incluye un periodo en los meses de 

junio, julio y agosto, donde la lluvia es menor de 1 00 mm mensuales, 

los meses restantes son más lluviosos, siendo la mayor precipitación 

en los meses de febrero, marzo y abril. La Hoz (1991). 

Durante los meses de ejecución del experimento, la mayor temperatura 

media fue de 24,4 oc en el mes de setiembre y el menor promedio fue 

de 22,2 oc en el mes de mayo. La precipitación mensual mas alta fue 

de 152,2 mm en el mes de agosto y la mas baja fue de 45 mm en el 

mes de junio. La precipitación total acumulada de junio a setiembre fue 

de 402,6 mm (cuadro No 8Ay Figura No 3A). 

3.2.2. Suelos. 

Los suelos de la región son pardo rojizos, de reacción ácida (pH < 4,5), 

altos en aluminio cambiable y bajos en N P K, deficientes en materia 

orgánica; baja saturación de bases y alta saturación de aluminio, 

clasificados como ultisoles. Sánchez 1981. 

El terreno donde se desarrollo el experimento, es inundable, pertenece 

al grupo de entisols ubicados principalmente en las orillas de 
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los ríos amazónicos, se forman cada año durante la época de estiaje, 

en estos terrenos se realizó la siembra de arroz. El experimento se 

instalo el 17 de junio de 1993. 

3.2.3. Análisis del suelo. 

El análisis físico químico del suelo se llevó a cabo en el Laboratorio de 

la Estación Experimental Forestal y Agropecuaria Pucallpa, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro No 1. 

Cuadro No 1. Resultados del análisis físico químico del suelo experimental. 
Profundidad O - 1 00 cm. 

TEXTURA pH 
N p Ca Mg K Al 
% ppm (Meq/100 g) 

Franco limoso 7,6 0,20 30,00 9,60 2,00 0,20 0,10 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelo y tejidos vegetales de la E.E.F.A. de 
Pucallpa. 

3.2.4. Registro del clima. 

El registro del clima se presenta en el cuadro No 8A, se considera 

desde el mes de Junio a Setiembre de 1993. 
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3.3. Materiales. 

Las líneas promisorias de arroz provienen del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). Los trabajos de selección fueron realizados 

por el INIA-Iquitos y enviado a Pucallpa a través del programa de 

investigación en arroz. 

Las variedades comerciales se seleccionaron de acuerdo a los 

ecosistemas de siembra de mayor uso en la región Ucayali, para 

efectos de comparación. 

3.3.1. lnti. 

La variedad lnti es originaria del Perú, deriva de una cruza y R-

8/fortuna/minagra. Con rendimientos para condiciones de barrizal 

profundo de 5,0 t/h barrial medio de 3,5 t/h y secano favorecido de 2,0 

t/ha, su ciclo vegetativo es de 125-130 días, resistente a la tumbada, 

desgrane medio a resistente, estatura de porte medio 80-90 cm, color 

de glumelas amarillo claro, macolles semicompactos se abre a la 

maduración, reacción de intermedia a susceptible a Pyricularia oryzae 

cav. responde a alta dosis de nitrógeno. Olaya (1982) y Gonzáles 

(1991). 
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3.3.2. Tres mesinos (Chanca Banco). 

La variedad tres mesinos tiene como centro de origen el CIAT, su 

genealogía es TOX-1785-19-18; se desconoce su cruza y es utilizada 

en Pucallpa como variedad tradicional, ·es considerado como tres 

mesinos en los registros varietales, adaptada en Pucallpa desde 1984, 

es una variedad muy difundida y utilizada por los agricultores, su 

producción en barro medio es de 2,8 t/ha, en barros pobres de 1-1,35 

t/ha en secano favorecido de 1-2,5 t/ha. 

Y su período vegetativo es de 90-105 días, es susceptible a la 

tumbada, su altura varía de acuerdo al tipo de barro que oscila entre 

1,10- 1,40 m. en barros pobres no tiene problemas de tumbada, pero 

tiene baja producción, es resistente al desgrane, de glumelas amarillo 

claro, tolerante a enfermedades en hoja y panoja, es muy susceptible al 

ataque de pájaros y ratones, es de baja respuesta a la fertilización 

nitrogenada. Unidad Agraria XXIII (1990) y Gonzáles (1991). 

3.3.3. Ucayali-91. 

La variedad Ucayali-91 fue lanzada en Pucallpa, su designación 

anterior fue P-3804-F4-7-3, sus progenitores son: 

5006/CAMPONI/CICA-8, el origen de su semilla es de un ensayo 

avanzado de rendimiento en secano. Se adapta a los dos ecosistemas 
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con tolerancia a sequías prolongadas de 20-30 días, su tallo es 

resistente al acame {tumbado), con respecto a la panoja es de tipo 

semiabierta ramificada, excorsión, exerta completa, esterilidad baja, 

desgrane normal; con respecto al peso de 1000 granos en secano es 

de 26-28 gramos, bajo riego de 32 a 33 gramos, el largo de grano es 

aproximadamente 9,3 mm, el ancho de grano es aproximadamente 3,3 

mm, con respecto a la maduración los granos maduros son 

transparentes altura de planta 1 00-1 05 cm. 

Respuesta al nitrógeno alta, rendimiento experimental en secano de 

3,21-5,41 t/ha, bajo riego 7-8 t/ha, no tiene dormancia y puede 

sembrarse después de la cosecha. 

El tamaño de las espigas es de 24 cm. aproximadamente, el número de 

granos por espiga de 150 a 205 aproximadamente, es resistente a 

enfermedades en hoja y panoja, tiene bajo porcentaje de granos 

manchados, de 350 a 400 macollos/m2
, se cosecha de 125 a 130 días, 

el rendimiento total de pila {calidad molinera) en secano es de 74,90%, 

bajo riego de 78,20%, el porcentaje de granos enteros en secano es 

61,95%, bajo riego 67,90%; el porcentaje de granos quebrados en 

secano es 10,54%; bajo riego 10,30%; PADDY 34, buena calidad 

culinaria. 
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3.4. Metodología. 

3.4.1. Componentes en estudio. 

Se estudiaron tres líneas precoces y tres variedades comerciales de 

arroz. 

3.4.2. Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio se presentan en el cuadro No 2. 

Cuadro No 2. Descripción de los tratamientos 

VARIEDADES Y LINEAS PROGENITORES 

1. CT-1 (CT-7363-9-7-4) -------------------
2. CT-2 (CT-7363-10-4-1) -
3. CT-3 (CT-7363-10-4-6) --------
4. Tres mesino o Chancabanco -------------------
5. Ucayali-91 5006/Camponi/Cica 8 
6. lnti IR-8/Fortuna/minagra 

3.4.3. Diseño experimental. 

El diseño experimental empleado en el presente trabajo de 

investigación, fue de Bloques Completos Randomizados con seis 

tratamientos y tres repeticiones. 
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3.5. Ejecución del experimento. 

3.5.1. Preparación del terreno. 

Consistió en hacer la limpieza del terreno antes del aumento del caudal 

del río (setiembre-octubre), luego, al inicio del estiaje (mayo-junio) se 

realizó la demarcación del campo experimental utilizando estacas de 1 

m, wincha y cordel; cuando el terreno presentó una profundidad de 20 

a 30 cm. de barro. El terreno con esta característica se considera como 

barro profundo. 

3.5.2. Siembra. 

La siembra se realizó al voleo con semilla sin germinar, utilizando para 

ello 60 gramos/parcela a una densidad de siembra de 30 kg/ha. 

3.5.3. Control de malezas. 

Como la presencia del barro fue profundo no hubo alta incidencia de 

malezas, por lo que se efectuó un control manual con la finalidad de 

mantener las parcelas libres de las mismas. Las especies 

predominantes fueron: 

Pájaro bobo (Tessaria integrifoliª) 

Varilla ( Seirpus sp.) 
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3.5.4. Depuración. 

Esta actividad se realizó en dos oportunidades, la primera al inicio de la 

floración y la segunda, previo a la cosecha; el mismo que consistió en 
1 

eliminar plantas atípicas (segregantes), que no pertenecen a las líneas 

o variedad en estudio. 

3.5.5. Siega y trilla. 

La siega se realizó en el área neta de cada parcela en forma paulatina 

conforme maduraban las entradas, se realizó con hoces cortando los 

tallos y trillando a golpe sobre mantas de polipropileno, posteriormente 

los granos desprendidos se envasaron en costales previa identificación 

de cada una de ellas con sus respectivas claves para ser conducidos al 

lugar del secado. 

3.5.6. Secado y venteo. 

El arroz trillado, fue secado al ambiente con sus respectivas claves 

durante 3 días para luego ser venteado y conservarlo libre de 

impurezas en costales identificados 
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3.5.7. Peso corrección de humedad y registro. 

Fl grano se pesa en una balanza de precisión determinando el 

rendimiento corregido al 14% de humedad. La corrección de humedad 

se realizó en el Consorcio Industrial de Ucayali S.A. (CIUSA) para 

determinar el rendimiento ajustado al 14% de humedad del grano. Se 

utilizó la siguiente fórmula: 

PPCH = 100 -% humedad x peso de parcela 

100-14% de humedad 

PPCH =peso de parcela corregido al14% de humedad 

3.6. Ob~ervaciones registradas. 

Para la evaluación de las variables, se tomaron en cuenta las escalas 

del sistema de evaluación standard-de arroz (CIAT 1983) 

3.6.1. Prueba de germinación. 

La prueba de germinación se hizo en el laboratorio y en el campo, en el 

caso del laboratorio, se evaluó 100 granos tomados al azar de las 

líneas y variedades en estudio, previa colocación en envases húmedos 

por espacio de 8 días con el objetivo de determinar el porcentaje de 

germinación. 
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3.6.2. Enfermedades. 

La determinación de la presencia de enfermedades se efectuó a los 30 

y 60 días para Pyricularia oryzae (quemado de la hoja), 

He/minthosporium oryzae (mancha carmelita), Rhynchosporium oryzae 

(escaldadura del grano). 

3.6.3. Floración. 

Se registró el número de días desde la siembra hasta la floración, se 

determino cuando el 50% de las plantas de la parcela presentaban 

espigas. 

3.6.4. Porcentaje de esterilidad. 

Se determinó el área neta de cada parcela, contando los macollos y 

panojas presentes dentro del marco muestra! de un rtr, al inicio de la 

floración y al momento de la cosecha respectivamente. El porcentaje de 

esterilidad resulta de la diferencia del número de macollos/rtr y número 

de panojas/m2
• 

% Fertilidad = N° de panojas/m2 

N° de macollos/rtr 
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3.6.5. Altura de planta. 

Previo a la cosecha se eligió cinco plantas al azar del área neta por 

parcela y se midió en centímetros, desde la superficie del suelo hasta el 

ápice de la panoja u hoja más alta; posteriormente se registro el 

promedio de estas. 

3.6.6. Porcentaje de acame. 

Se efectúo cuando más del 85% de los granos estaban maduros. Se 

procedió a inclinar las plantas hasta aproximadamente 45°, tomando 

con la mano la parte media de la planta, se determino el grado de 

inclinación de acuerdo a la reacción de las plantas en volver a su 

posición normal. 

3.6.7. Desgrane. 

Se efectuó cuando el 85 por ciento de Jos granos estaban maduros, 

consistió en empuñar firmemente la panícula por la parte media, 

estimando el grado de desgrane de acuerdo a la proporción de granos 

desprendidos. 
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3.6.8. Longitud de panoja, granos llenos, granos vacíos. 

Se tomaron cinco panojas al azar del área neta de cada parcela, se 

midieron la longitud de la panoja en centímetros desde la base o nudo 

ciliar al ápice la panoja, para luego registrar el promedio de estas. Esta 

evaluación se registró al momento de la cosecha. 

3.6.9. Peso de 1000 granos. 

Se tomaron cinco panojas al azar del área neta de cada parcela, se 

contó 200 gramos por parcela, para luego corregir el peso al 14% de 

humedad y llevado a peso de 1 000 granos. Esta determinación se 

realizó luego de la cosecha. 

3.6.1 O. Calidad molinera. 

Para esta evaluación se remitió muestras de 1 00 gramos por entrada a 

la Estación Experimental el Porvenir, de Tarapoto, con la finalidad de 

determinar el porcentaje de granos enteros, granos quebrados y el 

rendimiento de grano total pitado expresado en porcentaje. 
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3.6.11. Calidad culinaria. 

Para esta evaluación se entregó muestras de medio kilo de cada 

variedad y/o línea en estudio a un total de 1 O familias con los 

respectivos formatos de evaluación (cuadro No 9A) en base a su arte 

culinario, teniendo en cuenta las siguientes variables: cocción con y sin 

aceite. 



IV. RESULTADOS 

4.1. Número de Macollos/m2 a la cosecha. 

Los resultados de evaluación del número de macollos/m2 se presentan 

en cuadro No 4. 

El análisis de varianza (cuadro No 1A), nos indica que existen 

diferencias altamente significativas (P<0.0001 ), entre los tratamientos 

estudiados. Al efectuar la prueba de promedios de Duncan (P<0.05) se 

encontró que la variedad Ucayali-91 con 667 macollos/m2 resultó 

superior a los demás tratamientos, los cuales presentaron de 273 a 

545 macollos/m2
. cuadro No 3. 

4.2. Número de panojas/m2 a la cosecha. 

Los resultados de la evaluación número de panojas/m2 se presenta en 

el cuadro No 4. 

El análisis de varianza (cuadro No 2A), indica que existen diferencias 

altamente significativas (P<0.0001) entre tratamientos efectuada la 

prueba de promedios de Duncan (P<0.05) la variedad Ucayali-91 e lnti 

con 453 y 411 panojas/m2 respectivamente fueron mayores a los 

demás tratamientos, los cuales alcanzaron de 198 a 327 panojas/m2
. 

cuadro No 3. 



41 

4.3. Número de granos llenos/panoja. 

Los resultados de evaluación del número de granos llenos/panoja se 

presentan en el cuadro No 4. 

Al realizar el análisis de varianza (cuadro No 3A), se encontraron 

diferencias altamente significativas (P<0.0001) entre los tratamientos 

estudiados. 

Efectuada la prueba de promedios de Duncan (P<O.OS), las variedades 

lnti y Ucayali-91 con 133 y 128 granos llenos/panoja respectivamente; 

resultaron superiores a los demás tratamientos que alcanzaron de 97 

a 109 granos llenos/panoja. cuadro No 3. 

4.4. Peso de 1000 granos. 

Los resultados de la evaluación del peso de 1000 granos se presentan 

en el cuadro N° 4. 

El análisis de varianza (cuadro No 4A), nos indica que existen 

diferencias altamente significativas (P<0.0001) entre líneas y 

variedades. Efectuada la prueba de promedios de Duncan (P<O.OS) se 

encontró que el mayor peso de grano presentó la variedad tres 

mesinos con 30,68 g/1 000 granos. Los demás tratamientos 

presentaron de 23,65 a 28,72 g/1000 granos. cuadro No 3. 
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4.5. Rendimiento de arroz en cáscara al 14% de humedad 

Los resultados de la evaluación del rendimiento de arroz en cáscara 

al14% de humedad de grano se presenta en el cuadro No 4. 

Al realizar el análisis de varianza (cuadro No 5A), se encontraron 

diferencias significativas (P<0.0426) entre los tratamientos en estudio. 

Realizada la prueba de comparación de promedios . de Duncan 

(P<0.05), los mayores rendimit;mtos se encontraron en la variedad 

Ucayali-91 e lnti, con 7,38 y 6,25 t/ha respectivamente; comparado con 

• la variedad tresmesinos que presentó 3,55 t/ha; pero el rendimiento 

de la variedad Ucayali-91 e lnti fueron similares a las líneas CT-

7363-9-4-7, CT-7363-10-4-1, CT-7363-10-4-6, que presentaron 

rendimientos de 5,42; 5,.5; 5,68 t/ha respectivamente. cuadro No 3. 

4.6. Calidad Molinera y Calidad Culinaria. 

Los resultados del análisis de calidad molinera expresados en 

porcentaje de las líneas y variedades comerciales de arroz, se 

muestran en el Cuadro 6; donde se observa que el rendimiento total 

de pila fueron mayores en la linea CT-7363-10-4-1 y en la variedad 

tres mesinos con 70,82 y 69,91 por ciento respectivamente. 

Las demás líneas y variedades presentaron del 61,55 a 66,64%. Sin 

embargo los mayores porcentajes de granos enteros alcanzaron los 

tratamientos uno y tres con 48,45 y 46,18 respectivamente. Los demás 
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tratamientos presentaron de 15,18 a 36,86% de granos enteros. Con 

respecto a los granos quebrados el tratamiento tres y el tratamiento 

uno presentaron el menor porcentaje con 15,91 y 18,19 por ciento de 

granos quebrados respectivamente. Las demás líneas y variedades 

estuvieron comprendidas entre 27,24 y 54,73 por ciento de granos 

quebrados. 

La calidad culinaria de las líneas y variedades en promedio fue 

calificada de regular cocción a excepción de la variedad Ucayali-91 

que fue considerada de buena. 

4.7. Enfermedades en hoja, panoja y grano. 

Los resultados de severidad de ataque y comportamiento a 

enfermedades en hoja, panoja y grano de las líneas y variedades de 

arroz se presentaron en el cuadro 5. Las variedades Ucayali-91 y tres 

mesinos, presentaron resistencia al ataque de los hongos Pyricularia 

oryzae, Helminthosporium oryzae y Rhinchosporium oryzae, mientras 

que las demás líneas y variedades fueron calificadas como 

moderadamente resistentes. 
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4.8. Otras características Agronómicas. 

Los resultados de otras características agronómicas se presentaron en 

el cuadro No 4. 

Todas las líneas y variedades presentaron de muy buena a excelente 

germinación en el laboratorio y en el campo. A excepción de la línea 

CT-7363-10-4-6 y la variedad tresmesinos que presentaron plantas 

menos vigorosas, las demás líneas y variedades mostraron buen vigor. 

Todas las líneas y variedades presentaron tallos moderadamente 

fuertes. La variedad tres mesinos presento el menor porcentaje de 

granos desprendidos las demás líneas y variedades presentaron 

desgrane intermedio. La variedad tres mesinos presentó plantas altas 

con 1,16 metros y las demás líneas y variedades alturas intermedias 

entre 94,2 y 99,8 cm. la menor longitud de panoja presentó la variedad 

tresmesinos con 19,4 cm. las demás líneas y variedades alcanzaron 

21,7 a 24,95 cm. la fertilidad de panoja que presentaron las líneas y 

variedades fue de 65,32 a 75,4%. El menor porcentaje de granos 

vanos presentó la variedad tres mesinos con 9,09% y el más alto la 

variedad Ucayali-91 con 26,85%. La fertilidad de grano/panoja varia de 

73,14 a 90,9%. 



Cuadro No 3. Resumen de la prueba de promedios de Duncan (P<0.05) para las variables en estudio, de tres líneas 

promisorias precoces y tres variedades comerciales de arroz en condiciones de barrizal en Pucallpa. 

Clave Tratamiento M a eolios Panojas Granos llenos Peso de Rendimiento 
porm2 porm2 por panoja 1000 t/ha 

granos 
1 CT -7363-9-4-7 471 e 326 b 98 e 28.49 b 5.42 ab 

2 CT -7363-1 0-4-1 452 e 307 b 97 e 28.72 b 5.5 ab 

3 CT-7363-10-4-6 472 e 309 b 97 e 28.15 b 5.68 ab 

4 Tres mesinos 272 d 198 e 109 b 30.68 a 3.5 b 

5 Ucayali 91 666 a 453 a 128 a 23.65 e 7.38 a 

6 In ti 545 b 411 a 133 a 25.05 e 6.25 a 

Promedios seguidos por letras iguales en la columna, no difieren entre sí. 

~ 
<.n 



Cuadro No 4: Evaluación de las características agronómicas de tres líneas precoces y tres variedades comerciales de arroz. 

en condiciones de barrizal en Pucallpa. 

Fecha Fecha % Vigor Tumba Desgra. Panoja Altura Macollo No de % Fert. % Gra. % Fert. Total 

TTO De De Germi. 1-9 1-9 1-9 CM. CM. /m2 Panojas Panoja Vanos Granos Granos 

Siembra Cosecha /m2 /m2 /Panoja /Panoja /Panoja 

CT-1 21-06-93 30-09-93 95 3 3 5 21.70 

CT-2 21-06-93 30-09-93 97 3 3 5 21.83 

CT-3 21-06-93 30-09-93 96 5 3 5 21.83 

CHAN 21-06-93 19-09-93 95 5 3 3 19.40 

INTI 21-06-93 20-10-93 95 3 3 5 24.27 

U-91 21-06-93 22-10-93 95 3 3 5 24.95 
- - - - --- -

97.2 471 327 

99.8 452 307 

94.2 472 309 

116.28 272 198 

98.45 666 453 

96.75 545 411 
L__ -

69.51 15.51 

68.04 15.65 

65.32 16.94 

73.02 9.09 

67.89 18.90 

75.40 26.85 
- - --

84.48 

84.34 

83.05 

90.9 

81.09 

73.14. 

116 

115 

118 

121 

164 

175 

~ 
(J) 



Cuadro No 5: Evaluación de enfermedades en hoja, panoja y mancha de grano en tres líneas promisorias precoces y tres 

variedades comerciales de arroz en condiciones de barrizal en Pucallpa. 

py Panoja Comportamiento Mancha Comportamiento 

Tratamientos 0-9 Hoja py en hoja de grano A 

0-9 Enfermedades 

CT-1 9-4-7 o 1 o 3 R 1 MR 

CT-2 10-4-1 o 1 o 3 R 3 MR 

CT-3 10-4-6 2 2 o 2 R 3 MR 

Chanca banco 2 3 o 1 R 2 R 

Ucayali-91 o 1 o o R 1 R 

INTI 1 1 o 3 R 1 MR 

R = Resistente 

MR = Moderadamente Resistente 

MS = Moderadamente Susceptible 

py = Pyricularia oryzae 

Hm = Helminthosporium oryzae 

Rm = Rhynchosporium oryzae 
~ 
--1 
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Cuadro No 6. Análisis de calidad molinera y culinaria de tres líneas 

promisorias precoces y tres variedades comerciales de 

arroz en Pucallpa. 

CLAVE VARIEDADES CALIDAD MOLINERA CALIDAD 

o % % % CULINARIA 

TTO LINEAS PTP GE GQ 8 R M 

01 CT-7363-9-4-7 66,64 48,45 19,19 X 

02 CT -7363-1 0-4-1 70,82 32,45 38,35 X 

03 CT -7363-1 0-4-6 62,09 46,18 15,91 X 

04 Tresmesinos 69,91 15,18 54,73 X 

05 Ucayali-91 64,10 36,86 27,24 X 

06 Variedad lnti 61,55 17,27 44,28 

~==....,..--~-"""""·~-~_,;.:--.-::~~-'0.=-'0'"o~-~=-·-=""-~o:-:"~-="'"'=...-::-.·.~~=-"""'==-:-.··"~~-~-~~~'="':--o-:-.~~~~.,....~o::-.~_,.-·....,.·-;·.·;~-:r--,-.-,,...,-.=-,· 

·% PTP =Porcentaje total de pila 

% GE =Porcentaje de granos enteros 

% CQ = Porcentaje de granos quebrados 

B =Bueno 

R =Regular 

M =Malo 



V. DISCUSIONES 

5.1. Número de macollos/m2 a la cosecha. 

La mayor cantidad de macollas presentaron la variedad Ucayali-91, 

e lnti con 667 y 545 macollas por metro cuadrado respectivamente. 

Las líneas CT-7363-10-4-6, CT-7363-9-7-4; CT-7363-10-4-1; y la 

variedad tres mesinos lograron 472, 471, 452 y 272 macollos/m2 

respectivamente. 

Estos resultados son superiores a los reportados por Rioja (1992) y 

Ushñahua (1995), quienes encontraron que la variedad Ucayali-91 

presentó 468 y 634 macollos/m2 respectivamente. Y para la variedad 

lnti Rioja (1992) y Gaube (1992) encontraron 365 y 394 macollos/m2 

respectivamente. 

La capacidad de macollamiento es una característica cuantitativa 

importante porque permite disminuir la densidad de siembra Jennings 

(1981). La mayor cantidad de macollas encontrados en estas 

variedades comerciales lo demuestran su alta capacidad de 

adaptación a las condiciones de suelos entisoles (barrizal) que se 

caracteriza por presentar una alta fertilidad y adecuada humedad 

durante todo su período vegetativo favorecido por ligeras y frecuentes 

inundaciones. 
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5.2. Número de panojas/m2 a la cosecha. 

El mayor número de panojas/m2 se encontraron en las variedades 

Ucayali-91 e lnti con 453 y 411 Panojas/m2 respectivamente. 

Superando a las demás variedades y líneas que presentaron en 198 

y 326 panojas/m2
. 

Estos resultados se deben al mayor número de macollos producidos 

complementado con la fertilidad de la panoja que fue de 75% y 68% 

respectivamente. Sin embargo estos resultados son menores a los 

reportados por Ushñahua (1995) quien obtuvo con la variedad Ucayali-

91 465 panojas en una densidad de siembra de 40 kg/ha. Pero 

superiores encontrado por Rioja (1992) que fue de 384 macollos/m2
. 

Con respecto a la variedad lnti los resultados encontrados superan a 

los reportados por Gaube (1992) y Rioja (1992) quienes encontraron 

335 y 355 macollos respectivamente. La cantidad de panojas tiene una 

relación lineal con el número de macollos y su fertilidad, debido a que 

no todo los macollos llegan a emitir panoja. El mayor porcentaje de 

panojas derivan d~ macollos primarios y secundarios Sias (1995). 

Además, la cantidad de panojas depende del nivel de fertilidad del 

suelo, disponibilidad de agua durante la iniciación panicular . 
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5.3. Número de granos llenos/panoja. 

La mayor cantidad de granos llenos/panoja presentaron las variedades 

lnti y Ucayali-91 con 133 y 128 granos llenos/panoja respectivamente; 

las demás variedades presentaron entre 97 y 109 granos 

llenos/panoja. 

La fertilidad de los granos en promedio fue de 83% similares a los 

reportados por Ushñahua (1995), quien encontró 84% de fertilidad de 

grano con la variedad Ucayali-91 y tres mesinos. Este porcentaje 

encontrado esta considerado como líneas que producen granos fértiles 

CIAT (1983). 

El número de granos llenos/panoja esta en función de la longitud y 

densidad, fluctuando entre 50 y 500, según la variedad y el nivel de 

fertilización Racchumi (1992). La cantidad de granos llenos depende 

del porcentaje de fertilidad y la disponibilidad de agua durante la fase 

de floración y llenado de granos. INIAA (1990). 

5.4. Peso de 1000 granos. 

El mayor peso presentó la variedad tres mesinos con 30,68 gramos/ 

1000 granos, seguido de las líneas CT-7363-9-4-7, CT-7363-10-4-1, 

CT-736310-4-6, que alcanzaron entre 28,2 y 28,7 gramos/mil granos, 
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los menores pesos se obtuvieron con las variedades Ucayali-91 e 

lnti con 23,65 y 25,05 gramos/mil granos respectivamente. Estos 

resultados son similares a los reportados por Ushñahua (1995) quien 

encontró que el peso de 1000 granos de la variedad tresmesinos fue 

de 30,50 gramos, y para la variedad Ucayali-91 fue de 23,30 gramos 

/1000 granos. Sin embargo Gaube (1992) reporta que el peso de 

1000 granos de la variedad tres mesinos fue de 33,05 gramos y el 

peso de la variedad lnti de 25,9 gramos. El peso de 1000 granos de 

la variedad lnti fue menor a los reportados por Rioja (1992) quien 

encontró 26,25 gramos para el peso de 1000 granos. 

Según Hernández (1982), el peso de 1000 granos es una 

característica muy estable y esta relacionado con el tamaño de las 

glumelas, puede alterar en cierto grado el rendimiento, pero rara vez 

es un factor determinante. La presencia de fuertes sombreamientos 

· antes de la floración reducen el tamaño de las glumelas o decrece el 

peso. El peso promedio de 1000 granos de una variedad debe ser 

igual o superior a 22 granos Vergara (1970). 

5.5. Rendimiento de granos. 

Los mayores rendimientos de granos presentaron las variedades 

Ucayali-91 e lnti y las líneas CT-7363-10-4-6, CT-7363-10-4-1, CT-

7363-9-4-7, con 7,38; 6,25; 5,68; 5,5; 5,42 t/ha respectivamente. Sin 
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embargo el rendimiento de las líneas fueron similares al rendimiento 

de la variedad tres mesinos que fue de 3,55 t/ha. La mejor relación 

macollo panoja se encontró en la variedad lnti que fue de 1 ,32 - 1, las 

demás variedades y líneas estuvieron en una relación macollo panoja 

de 1 ,4 a 1 ,5 - 1. Sin embargo estos rendimientos se relacionan con la 

mayor cantidad de granos llenos/panoja. 

El rendimiento de la variedad Ucayali-91 fue similar a los reportados 

por Ushñahua (1995), quien encontró rendimientos de 7,15 t/ha; pero 

fue superior a lo reportado por Rioja (1992) que fue de 5,04 t/ha. El 

rendimiento de la variedad lnti fue superior a los encontrados por 

Gaube (1992) y Rioja (1992) quienes reportan rendimientos de 5,32 

y 5, 76 t/ha respectivamente. Con respecto a la variedad tres mesinos, 

el rendimiento fue similar a lo encontrado por Ushñahua (1995) que fue 

de 3,27 t/ha, pero fue superior a lo encontrado por Gaube (1992) quien 

reportó un rendimientos de 2,10 t/ha. 

El rendimiento es una característica agronómica directamente 

relacionado con el número de panojas/m2
, número de granos llenos y 

peso de 1000 granos. Sin embargo en este trabajo el número de 

panojas y el porcentaje de fertilidad de granos fueron los componentes 

de mayor determinación para el rendimiento de las variedades y líneas 

estudiadas. 
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5.6. Calidad Molinera y culinaria. 

El mayor rendimiento de pila presentó la línea CT-7363-10-4-1 y la 

variedad tres mesinos con 70,82 y 69,91% respectivamente. Sin 

embargo el mayor porcentaje de granos enteros presentaron la línea 

CT -7363-10-4-6 y CT -7363-10-4-1 con 46,18 y 48,45% 

respectivamente. 

Según Hernández (1982) para la selección de líneas se deben 

considerar porcentajes menores de 15% de granos quebrados y 

rendimientos de molinería superiores a 69% de pila respectivamente. 

Sin embargo para la obtención de nuevas variedades no sólo es 

importante los altos rendimientos sino tener en cuenta la calidad 

molinera (Alto porcentaje de granos enteros) como factor importante. 

Racchumi (1992). 

En la amazonía se necesitan variedades de arroz con buena caiDad 

de grano y que tengan 70% de pila. Las variedades comerciales 

Ucayali-91 e lnti presentaron buena calidad culinaria tanto en cocción 

con aceite y cocción sin aceite, demostrando un buen graneado y 

buena palatabilidad. La variedad tresmesinos y las líneas CT-7363-9-

4-7, CT-7363-10-4-1, CT-7363-10-4-6 presentaron regular calidad 

culinaria. Resultados similares encontró Gonzáles (1991), donde 

menciona que las variedades de arroz de tipo Indico son aceptadas 
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por la población por su buena calidad culinaria. 

5. 7. De las enfermedades. 

Las variedades Ucayali-91 y tres mesinos mostraron resistencia al 

ataque de los hongos Pyricularia orizae, Helminthosporium orizae y 

Rhynchosporium orizae; esto nos demuestra la capacidad de 

resistencia al ataque de estos hongos que suelen presentarse en el 

ecosistema de barrizal, la capacidad de resistencia horizontal y vertical 

de estas Variedades. El comportamiento de la variedad lnti y de las 

líneas CT -7363-9-4-7, CT -7363-1 0-4-1, CT -7363-1 0-4-6, fueron 

moderados. Es necesario mencionar que cuando se siembra en 

barrizal la incidencia de enfermedades se presenta en menor grado, 

debido a que los rastrojos son trasladados por la creciente de los ríos 

el cual no permite su conservación rompiendo el ciclo hospedero --.. 

patógeno. Alva e Hidalgo (1990). 

5.8. Otras características agronómicas. 

De las tres variedades comerciales Ucayali-91 y tres mesinos 

presentaron buenas características agronómicas, siendo las más 

importantes la resistencia a enfermedades. Sin embargo la relación 

macollo panoja, fertilidad de grano, número de granos llenos/panoja, 

resistencia al acame, calidad molinera y culinaria fueron similares. 



VI. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se desarrollo el trabajo de tesis, y en base a los 

resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Los más altos rendimientos de arroz en chala presentaron las 

variedades Ucayali-91 e lnti, seguidos de las líneas CT-7363-10-4-6; 

CT-7363-10-4-1; CT-7363-9-7-4, con 7,38; 6,25; 5,68; 5,5 y 5,42 t/ha 

respectivamente, el menor rendimiento se obtuvo con la variedad tres 

mesinos que fue de 3,55 t/ha. 

b. La variedad Ucayali-91 y tres mesinos mostraron resistencia a 

enfermedades en hoja, panoja y grano. 

c. Los mayores rendimientos de pila presentaron las líneas CT-7363-10-

4-1 y la variedad tres mesinos con.-70,82 y 69,91% respectivamente; 

sin embargo el mayor porcentaje de granos enteros alcanzaron las 

líneas CT-7363-10-4-6 y CT-7363-10-4-1 con 46,18 y 48,45% 

respectivamente. 

d. Las variedades comerciales Ucayali-91 e lnti presentaron buena 

calidad culinaria en cocción con y sin aceite, mientras que la variedad 

tres mesinos y las líneas en estudio presentaron regular calidad 

culinaria. 
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e. La variedad tres mesinos fue el más precoz ,seguido de las líneas CT-

7363-9-7-4; CT-7363-10-4-1; CT-7363-10-4-6, con 90 y 102 días a la 

cosecha respectivamente. 



VIl. RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto en el presente trabajo de tesis nos permite sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

1. Las líneas CT-7363-9-4-7, CT-7363-10-4-1, CT-7363-10-4-6 debe 

continuar su evaluación en ensayos avanzados, que permitan 

comprobar sus cualidades en diferentes medios ecológicos. 

2. Continuar la selección de líneas precoces promisorias en futuros 

trabajos de investigación, para la obtención de nuevas variedades 

adaptadas a las condiciones ecológicas de la Región. 

3. Efectuar trabajos de mejoramiento, en los diferentes ecosistemas de 

siembra de la zona, con el fin de incrementar la producción y 

productividad del cultivo de arroz en la Región. 



VIII. RESUMEN 

El presente trabajo se realizo en un Entisols (barrizal) ubicado en la Hoyada 

a dos kilometros de la ciudad de Pucallpa, margen izquierda del río Ucayali, 

con preCipitación y temperatura de 1,778 mm y 25 oC, respectivamente, se 

evaluó tres líneas promisorias precoces y tres variedades comerciales de 

arroz con el propósito de evaluar sus características agronómicas y 

seleccionar una o más líneas precoces con buenas características 

agronómiCas, calidad molinera, y culinaria. Los tratamientos fueron: CT-

7363-9-7-4, CT-7363-10-4-1, CT-7363-10-4-6, tres mesinos, Ucayali-91 é 

lnti. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 

El tamaño de parcelas fue de 20m2
• 

Se evaluó el número de macollos/m2 y número de panojas/m2 a la cosecha, 

número de granos llenos/panojas, peso de 1000 granos, rendimiento al14% 

de húmedad, calidad molinera y calidad culinaria é incidencia de 

enfermedades en hoja, panoja y grano. 

Los resultados indican que la variedad Ucayali-91, lnti, y las líneas CT-

73639-4-7; CT-7363-10-4-1; CT-7363-10-4-6 alcanzaron mayores 

rendimientos de granos con 7,38; 6,25; 5,42; 5,5; 5,68 t/ha respectivamente. 

Las variedades Ucayali-91 y tres mesinos mostraron resistencia a 

enfermedades en hoja, panoja y grano. La línea CT-7_363-10-4-1; CT-7363-

10-4-6 y la variedad tres mesinos presentaron buena calidad molinera, 



60 

mientras que la variedad Ucayali-91 é lnti presentaron buena calidad 

culinaria en cocción con y sin aceite. 

La variedad tres mesinos fue el más precoz con 90 días de período 

vegetativo, seguido de las líneas CT-7363-9-4-7; CT-7363-10-4-1; CT-7363-

10-4-6, con 102 días respectivamente. Las mas tardías fueron las variedades 

lnti y Ucayali-91, con 122 y 124 días respectivamente. 
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Cuadro No 1 A Análisis de varianza para número de macollos/m2 

F.V. G.L. C. M. Pr> F 

Bloques 2 906,50 0,4067 NS 

Tratamientos 5 49777,07 0,0001 ** 

Error 10 919,57 

TOTAL 17 

C. V. = 6,32 

N. S. = No significativo 

** = Altamente significativo 

Cuadro No 2A. Análisis de varianza para número de panojas/m2 

F. V. G.L C. M. Pr> F 

Bloques 2 1878,39 0,0892 NS 

Tratamientos 5 23893,69 0,0001 ** 

Error 10 604,46 

TOTAL 17 

C. V. = 7,35 

N. S. = No significativo 

** = Altamente significativo 
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Cuadro No 3A. Análisis de varianza para número de granos llenos/panoja 

F.V. G.L. C. M. Pr> F 

Bloques 2 7,99 0,7573 NS 

Tratamientos 5 791,22 0,0001 ** 

Error 10 27,97 

TOTAL 17 

C. V. = 4,79 

N. S. = No significativo 

** = Altamente significativo 

Cuadro No 4A. Análisis de varianza para peso de 1000 granos al14% 

F.V. G.L. C.M. Pr> F 

Bloques 2 0,97 0,4225 NS 

Tratamientos 5 20,30 0,0001 ** 

Error 10 1,04 

TOTAL 17 

C. V. = 3,71 

N. S. = No significativo 

** = Altamente significativo 
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Cuadro No 5A. Análisis de varianza para e'l rendimiento de arroz en cáscara 

al14% de humedad. 

F.V. G.L. C.M. Pr> F 

Bloques 2 2,21 0,2396 NS 

Tratamientos 5 ; 4,72 0,0426 ** 

Error 10 1,34 

TOTAL 17 

C. V. = 20,55 

N. S. = No significativo 

** = Altamente significativo 

Cuadro No 6A. ANVA del diseño experimental. 

FUENTE DE VARIABILIDAD G.l. 

Block 2 
Tratamiento 5 
Error 10 

TOTAL 17 



Cuadro No 7 A Disposición experimental. 

Dimensiones del campo experimental 

Largo 

Ancho 

Area total 

Bloques 

Número de bloques 

Largo de bloques 

Ancho de bloques 

Area de bloques 

Separación entre bloques 

Parcelas 

Número de parcelas /block 

Largo de parcelas 

Ancho de parcelas 

Area de parcelas 

Area neta 

Separación entre parcelas 

29.00 m 

17.00 m 

493.00 m2 

3 

29m 

5m 

145m2 

1m 

6 

4m 

5m 

20m2 

12m2 

1m 

69 



Cuadro No 8A. Datos meteorológicos registrados durante 1993. estación meteorológica agrícola principal (MAP). UNU 
Pucallpa. 

MESES DEL TEMPERATURA PRECIPITACION HUMEDAD EVAPORACION HORAS SOL 
AÑO MEDIA (°C) (mm) RELATIVA(%) (mm) 

ENERO 23,9 220,3 89,5 50,3 145,7 

FEBRERO 24,4 291,2 90,1 40,0 156,8 

MARZO 23,5 271,4 88,9 44,5 114,7 

ABRIL 23,9 247,2 89,7 36,0 123,0 

MAYO 23,8 50,7 88,6 63,0 189,1 

JUNIO 23,1 45,0 86,1 39,5 171 ,O 

JULIO 22,5 87,2 81,8 64,4 204,6 

AGOSTO 22,2 152,2 84,8 57,1 217,0 

SETIEMBRE 24,4 118,2 85,0 47,7 207,0 

OCTUBRE 24,1 127,3 82,7 58,1 173,6 

NOVIMBRE 24,2 279,8 88,8 43,5 135,0 

DICIEMBRE 24,3 139,9 87,4 40,6 142,6 

TOTAL 2030,4 584,4 1980,1 

PROMEDIO 23,6 169,2 86,9 48,7 165,0 

........ 
o 



Cuadro No 9A: Resumen de evaluación de calidad culinaria promedio de 1 O familias. 

TRATAMIENTOS 
VARIABLES A EVALUAR 

1 2 3 4 5 6 

Cocción en aceite 

1. Sabroso X X 

2. Poco sabroso X X X X X 

3. Pegajoso X X X X 

4. Granea X X X 

5. No granea X X X 

6. Formación de grumos X X X 

Cocción sin aceite 

1. Sabroso X X 

2. Poco sabroso X X X X X 

3. Pegajoso X X X X 

4. Granea X X X 

5. No granea X X X 

6. Formación de grumos X X X 
...._¡ 
->. 
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Cuadro No 1 OA. Escala para evaluar porcentaje de germinación 

y emergencia. 

Porcentaje de 
Ordenamiento Calificación 

Germinación 

1 100 Excelente 

2 90 Muy buena 

3 80 Buena 

4 70 Regular 

5 60 Deficiente 

6 00 Mala 

Cuadro No 11A. Escala para evaluar el vigor vegetativo. 

Grado Descripción 

1 Material muy vigoroso 

3 Vigoroso 

5 Plantas intermedias o normales 

7 Plantas menos vigorosas que lo normal 

9 Plantas muy débiles y pequeñas 



Cuadro No 12A. Escala para evaluar altura de planta. 

Grado Descripción 

1 Menos de 11 O cm semi enana 

5 111 a 130 cm intermedio 

9 mas de 130 cm de alto 

Cuadro No 13A. Escala para evaluar tumbado. 

Grado Descripción 

1 Tallos fuertes y sin volcamiento 

3 Tallos moderadamente fuertes (mas del 50% presentan 

tendencia al volcamiento) 

5 Tallos moderadamente débiles (la mayoría de las 

plantas volcadas) 

7 Tallos débiles 

9 Tallos muy débiles (todas las plantas volcadas) 

73 
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Cuadro No 14A Escala para evaluar desgrane. 

Grado Descripción 

1 Material muy resistente 

3 Resistente ( 1 al 5 %) 

5 Intermedio (6 al 25 %) 

7 Susceptibles (26 al 50 %) 

9 Muy susceptibles (51 al100 %) 

Cuadro No 15A Evaluación de quemado producido por Pyricularia oryzae. 

Grado Descripción 

o Sin lesiones 

1 Pequeña mancha café, del tamaño de la cabeza de un alfiler 

2 Manchas café mas grandes 

3 Manchas necróticas grises de 1 a 3 mm. 

4 Lesiones típicas de Pyricularia, elípticas de 1 a 2 cm de largo 

5 Menos de 1 O de área foliar afectado 

6 1 O a 25% del área foliar afectado 

7 26 al 50% del área foliar afectado 

8 51 al 75% del área foliar afectado 

9 Toda el área foliar muerta. 
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Cuadro No 16A. Escala de evaluación de mancha carmelita en hojas 

Helminthosporium oryzae. 

Grado Descripción 

o Sin lesiones 

1 Pequeña mancha café, del tamaño de la cabeza de un alfiler, no 

necrótico en números variables, menos del 1% del área foliar 

2 Manchas marrones mas grandes no necróticas de 0.5 mm en 

números variables de 1 a 3% del área foliar. 

3 Manchas necróticas redondeadas de 1 mm de diámetro rodeado 

por un margen marrón de 4 a 5 cm del área foliar. 

4 Lesiones típicas marrones oscuras circulares ú ovaladas de 1-5 

mm de diámetro, centro necrótico grisaseo del 6 al 10% del área 

foliar. 

5 Lesión típica del 11 al 16% del área foliar. 

6 Lesión típica del16 al25% del área foliar. 

7 Lesión típica del25 al 50% del área foliar. 

8 Lesión típica del 51 al 75% del área foliar. 

9 Lesión típica del 75 al 100% del área foliar. 
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Cuadro No 17 A. Escala de evaluación para escaldado de la hoja 

Rhynchosporium oryzae. 

Grado Descripción 

o Sin lesiones 

1 Lesión apical 1 % del área foliár. 

3 Lesión apical 1-5 % del área fpliar. 

5 Lesión apical y algunas lesiones marginales, 6 a 25% del área 

foliar. 

7 Lesión apical y marginal del 26 al 50%. 

9 Lesión apical y marginal del 51 al100%. 

Cuadro No 18A. Escala de evaluación para mancha de grano 

helminthosporium oryzae. 

Grado Descripción 

o Sin lesiones 

1 Manchas café a negras en las glumas de espigas del 1% 

3 1 a 5% 

5 6a25% 

7 26 al 50%. 

9 51 al100%. 
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Cuadro No 19A. Escala de evaluación de quemado de cuello de panoja 

ramificaciones Pyricularia oryzae. 

Grado Descripción 

o Sin lesiones 

1 Panículas con lesiones nocróticas quebradas en el punto de 

infección de 1% 

3 1 a 5% 

5 6a25% 

7 26 a 50%. 

9 51 al100%. 
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101 206 301 4.00m. 

Figura 1A. Croquis del Campo Experimental y disposición de las parcelas. 
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Figura 2A: Detalle de la unidad experimental 
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Figura No 3A: Características climáticas del lugar donde se 

desarrollo el experimento 
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Figura 4A. Prueba de Duncan (P<O.OS) para el rendimiento 

de arroz en cáscara. 


