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r INfRODU( CION 

Cl cultivo de arroz en Chile se 111lC10 aprox:llnadamente en el año 

1920, sin embargo comet1?ó a tener lmportancla comercial sólo a f1nes de 

la de cada del 30. 

Debldo a lo reClente ae la Lntroducc1ón de este cultlvO en el país, 

y a la condl.c ... ón de pa::'s templado, ploduc.tor de trl.go, el t lpO del ~uelo 

dedlcado a produClr arr07 correspondló a aquel que no tenía otra 

poslbilldad de uso agrícola, con problema de drenaJe y alto contenldo de 

arcllla, y que elan conslderados marglnales. 

El area sembrada actualmente se 10callZa entre los 

36°30' latltud sur Fsta sltuaclón ublca a Clule como 

dustral que cUltlva arroz. 

3/,°10' Y 

el país 

los 

más 

hl clIma es templado tlpo medlterraneo, característlca que le 

permite poseer las cuatro estacl0nes del año bIen dIferencIadas. DebIdo 

a 10 anterior, se puede redllzar un cultivo de arroz al año, lnlClandose 

la siembra a COffilenzos de la prllnavera (2a. qUIncena de octubre) y 

cosechando a fInes del Velano y comienzos del otoño (marzo) 

El método de sl.embra es el denomInado slembra en agua ("ater 

seedIng), con semilla pregermlnada, y se caracterIza ademas por 

presentar una lamIna de agua permanente, desde la siembra a la cosecha. 

Los genotlpos de arro¿ cultivados en Chile deben tener especia] 

toleranCIa a baJas temperaturas en dos etapas blen determinadas. 

Durante la slembra, se producen temperaturas subóptImas en el aire y en 

consecuenCla en el agua, especialmente las temperaturas nocturnas Más 

adelante. debido al térmIno del verano las temperaturas comIenzan a 

descender, c01ncidIendo este período con la floración y 

produclendo esterilidad floral (F1g. 1) • 
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Curva de temperaturas medlas, máxImas y mínImas durante el 

ciclo de cUltlVO del arroz en Chile 

Debido a 18& condiciones c11máticas presentes en Chile durante el 

f' desarrollo del cUltlVO, especlalmente en cuando a humeddd y temperatura, 
! 

I como también a la eXlstenc13 de un periodo de frío Invernal, es que no 
r 

se presentan enfermedades o plagas de importancla económica para el 
/ 

arroz Por tal motIvo, no se requIere hasta el momento, efectuar 

aplicación de fungicldas e lnsecticidas al cultivo 
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A. PItODUCClON AC11JAL 

La <,uperÍlcle serebrada en Chlle durante los últlmos 5 años ha sldo 

de 35.000 ha en promedlo, con una varlaclon de 2.000 ha. Ll rend~miento 

nacional promedlo es de 4. O 1 ton/ha de arroz paddy en la temporada de 

1985/1986. r a producción nacional alcanza las 140.000 ton. de arra? 

paddy. 

El consumo de arroz blanco en Clale es de 9 6 kg/persona/año De 

acuerdo a lo mencjonado, actualmente eYlste un déflClt anual de 

aproxlmadamente 30.000 tons las que deben ser lmportadas. 

Fl arr07 importado puede claslflcalse en dos calldades bien 

dlferencladas. Uno de baJ a calidad, grano corto, con exceso de granos 

quebrados, que corresponde a excedentes que quedan en el mercado 

lnternaCl0nal, y otro, de grano largo y ehcelente calldad cullnaria, 

normalmente tlpO BIuebe]le de Uruguay y Bluebonnet de Argentlna Esto<; 

tlpOS de arroz, son comercla11zados en supermeJ cados a un costo do" 

veces superlor al arroz de mayor costo producldo en el p,1Ís. Lo 

anterior impllca que su consumo es muy restrlngldo (Tabla 1). 

B. PROBLCMAS DC PRODUCCION 

1. Varietal 

Debldo al tipo de cb.ma presente en Chlle, las van.edades adaptadas 

inicialmente fueron las de tlpO Japonlca. Estas se caractellzan por ser 

,0 de grano corto, con bastante panza blanca, y de baja calldad cuhl1arla 

El InstJ.tuto de Investigaciones Agropecuan8s (INIA), en la Estaclón 

Experlmental QUllamapu, a través del Programa de Arroz de sarro] la el 

meJoramlento genético, utlllzando los métodos tradlclona1es como 

introducClon de germop1asma e hlbrldaciones. Medlante éste últlmo 

método se ha tratado de incorporar aspectos de cdlidad a las variedades 

adaptldas a Chlle, aprovechdndo genotlpos índ1cos de buena calldad 

Lulinaria. Sin embargo los obstáculos princlpa1cs son, la poca 
J 

adaptaci?n del material indico a las condiciones del medlo, que se 
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manif~estan en un potencial de rendimiento J.nferJ.or a los tt;'qtigos, y el 

alto porcentaje de lofertihdad en los <..ruces entre variedades de tipo 

lndico y Japónica. 

ReClentemente eo la aecada de los 70, producto de nn cruce 

efectuado en Perú, fue posJ.ble encontrar tina vanedad de grano bxgo y 

transl úCl.do, (D111mante-INIA) adaptado al medlo, con buen potenCl.al de 

rendlmiento, Sln em!;argo su calidad culJ.naua es baja 

En la actualidad eX1Slen tres varledades comelclales de arroz en 

Chile 1 a varledad ORO es la más antlgua, llberada en 1960, producto de 

una selecclón por línea pura de los dlstlntos tlpOS de arroz producldos 

en esa época en el país Es una varledad con callflc<,clón 9 de panza 

blanca, 5.5 mm de largo y muy baja calldad cuhnarla, además de 

presentar la mayor intensldad de la enfermedad manchado de graro SJ.n 

embargo, su adaptaclón al medlo es excelente, motlvo por el cual ocupa 

aproxlmadamente el 507 de la superfJ ele sembrada en Clule 

La varledad Quel1a-INIA rue lograda en el Programa de Arraz (lNIA), 

de 5 O mm de largo, con panza bld~ca oscl1ante entr~ 3 y 9, dependlendo 

de las condiclones climátlcas en el período de llenado del grano 

la característlca de ser la de clclo más corto, lo cual es lmpOl tante 

para el productor, debldo a la POSJ.bllldad de que ocurran lluvlas 

tempranas en otoño, su calidad culinarla eh muy baja 

Durante los últimos años, se están manlfestando problemas en la 

variedad Quella-TNIA, como mayor lntensldad de la enfermedad pudr:tción 

del tallo (Sclerot:tum hXdropllll1Um) y una dismlnuclón del rendlmiento en 

grano e lndustt':tal. Por este motivo la var:tedad está dism:tl1uyendo su 

área sembrada, siendo en la actual:tnad un 10r del área total 

Finalmente. la var:tedad mencionada anteriormente. Diamante-INIA, 

con tln grano de 7.5 mm de largo y O a 0.2 de panza blanca El clclo de 

cult:tvo de esta varledad es aploX1madamente de 10 a 15 dlas más largo 

que ORO, y tiene la característica de ser reslstente 11 la tendedura o 

vuelco 

regular. 

Pres~nta problemas de desgrane y la calidad culinaria es baja a 
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Con el propósito de llustrar las prefereficlas del consuffildor haela 

arroz de glano más largo, se señalan los pl eClOS pagl'dos al produclor 

durante el ÚltlffiO período agrlcola, 1985/1986 (Tabla 1). 

Tabla l. Preclo de arro¿ paddy y blanco comerclal:lZado en Clule de 

acuerdo a dlferente cal1dad. 

Varledad 

ORO, QUELLA 

DIAMA~¡TL 

BLUCBELLE 

Clasiflcanon 

Grano corto 

Grano largo 

Anoz importado 

PreC10 de Arroz 

paddy 

usn/Tm 

150.00 

200.00 

Blanco 

0.50 

O 70 

l. tlo 

l 



, , , 

7 

2. Manejo 

Como fué menclonado arter1ormente, el cultivo del arroz (.'" Chlle 

ocup6 suelos de menor valor agrícold En parte, debido a lo anterlor y 

en parte debldo al desconoClmlento de los agricultores arrocerOB del uso 

de prácLlcas meJorddas y de md~or tecnlücaclón, ya que el método de 

slembra en agua, no es uSado en otro cult~vo, esto deriv6 en un 

estancatnenLo en el uso de eqtllpOs modernos 

Efectivamente, la tecllología empleada actualmente en cuanto a 

equipos para preparaclón de suelos y fangueo es basada excluslvamente en 

tracclón an1mal, con lmplementos como arados de vertedera. tablones con 

clavos para produclr fangueo, y tablas de mferentes d1mensiones con el 

prop6s1ta de empareJar 1'1 suelo Fl.nalmente para Ja cosecha, se emplea 

en un 951' la cosecha manual y trlllado con máqulnas estaclonarlas con 

tractor. Lo anterlor, 1ndependlentemente Sl &e trata de agrHouJ tares 

con 20 has. o 200 has, rangos en los cuales podrían dlvldirse los 

productores arroceros en Chlle 

Como puede deduclrse de lo señalado, la sltuac16n del agrlcultor 

arrocero, ha derlvado en suelos mal preparados, malas n1velac.lOnes de 

suelos, sectores profundos y sectores con lám1nas delgadas de agua o Sln 

lámina. atrasos en las slembras. etc. y en consecuenCla. rendlm1entos 

baJOS. 

En cuanto a malas hierbas. se presentan graves problemas por su 

presencia. las pnnc1pales malezas encontradas en los arrozales 

pertenecen a las famlllas 

1) Allsmataccae, 

'\. 't 2) Cyperaceae 

Craminae 

Alisma 

Alisma 

plantago Var. 

lanceolata 

Cyperus dlfformlB 

Lchinochloa crusgalli 

acquatica 

\ 3) 

Respecto de ésta última, es la maleza típica de ecosistemas de 

riego Plr inUnd'lC1.6:"" empleados en climas de tipo templado Lsta maleza 

, ! 
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tIene la caracterí~tlLa de lnh:dnr su germinaclón y/o desarrollo al 

eyistlr lámina de agua entre 5 a 7 cm. sobre el suelo, dntes de que 

germine, o cuando su estado de desarrollo no alcance a 2 hOJas. Sln 

embargo, debldo al problE.fla de mala tl1VelaCléin de los suelos eXlstel1tes 

en Ch:Lle, ésta maleza tlene actualmente ampha dlsemlnaclón en toda el 

área arrocela nacional. ["-lsten casos en que los agrlcultores no pueden 

sembrar sus parcelas debIdo a la alta contmunacléin del suelo con 

semillas de esta especie. 

Por otra parte, el producto herbIcida específIco eXlstente en el 

comercio en Chlle para su control LS el Hohnate, n. c()merc~al ORDRA1! 

La formulaclón del producto ORDRAH granulado contIene 107 de lngredlente 

act~vo y se requ~ere una aplICaCJÓn en dOS1S de 40 Kg/ha Debldo a que 

el producto es 11l1portado de los Estados Unldos, y el costo elel flete es 

considerable, el preclo del producto en Chlle es de tres veces el valor 

de venta en Callfornia (EE UU) ¡:;l costo en el uso de este producLo 

durante la temporada agrlcola 1985/1986, fué de US $lOO/ha, o sea 24/ 

del costo total de producción de arlOZ, y muchos agrlcultores decloen no 

comprarlo Por otra parte debldo a las malas preparac10nes y 

nIvelaClones de los suelos, la eflclencla de los herblc1das es muy baja. 

El producto Mollnate tiene un efecto resldual de 20-25 días, en 

consecuenCla E.xlstiendo problemas de nlvelac16n, nuevamente germlna la 

male7a. Del mIsmo modo, los herblcldas a base de propanll, cuya accI6n 

es de contacto, se produce el mlsmo problema al quedar s6lo algunas de 

las malezas expuestas a la acci6n del herblc~da, a pesar de haber 

reducido la lárn~na de agua 

Además, los equipos apl1cadores, son exclus~vamente del tlpo 

mochlla, con una o dos salIdas, normalmente con boquillas en mal estado, 

malas calibraclones de productos, épocas inadecuadas,etc. 

~odo lo anterior ha producldo que actualmente la ma) or limltante 
, 

del cultivo de arroz en Ch~le, lo constituyan las , 
anterior, el hecho de que los suelos dedicados al 

malezas Agrava lo 

CUltlVO de arroz no 

dlsponen actualmente de alternativa de uso agrícold en otros cultivos, a 

excepción de paqtos sembrados , Ello produce una situación de 

( 
I 

( 
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monocultivo, medlo ideal para la plopagación de maJe/as específicas del 

cUlt1vO y con hpbitat acuátlco 

Además como producto del uso contl11! o de los suelos con un s610 

CUltlVO, se hdn agotado los nutrlcntes de los suelos Por otra parte, 

el agrlcultor conoce clara!!1ente que la planta de arroz responde a 

aplicaclones de nltr6geno, con un aumento sustanc1al del rendJlnlento 

ruego el agr1cultor arrocero ante la alternativa de dec1d1l 81 apl1car 

n1tr6geno o contlolar maleza gramínea (Fcinnoch loa crusgal11), opta por 

10 más económ1co, fertlllZal, 10 que reqmele menos ~nvels~6n. Esto 

produce como resul tado la conoclda interacL16n malezas!fertlllzdcl1Jn, 

siendo su resultado econ6mlco inferlor al que se obtendría Sl no se 

apl~cara feltll1zante alguno. 

e OBJETIVOS 

El proyecto tlene como meta do~ aspectos ptlnclpales 

l. Aspecto var1etal 

Lograr variedades mejoradas de arroz, tolerantes al frío 

enanas o senaenanas, con buen potenc1al de rendlmlento en 

grano e ~ndustrial, y además con tlpO de grano largo, 

translÚc1do y con buena cal1dad culinarla. 

2. Aspecto HaneJo 

Desarrollar un método aprop~ado para que con el baJO 

n1vel tecno16gico empleado "n el cultivo d"l arroz, pueda 

efectuarse un control de malezas a un costo no superior a 

US $ 40/ha y Sln el empleo de equlpos de espalda. 

, I 
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II ACTIVIDADE'i PAPA MFJORAR LA "RODUCCIQf.. 

A lDfNTHICACION DE VARlr:DADr:S ME lORJ\DAS 

Durante la temporada 1986/1987 se sembtarán en Chlle las líneas 

provenlentes de 10 cruzamlentos efectuados en CIAT/Palmlra entre 

progenitores clnlenos } de Estados Unldos Fstas fueron obtenIdas 

medIante 2 métodos, los cuales se lle\an para] e10s. A connnuacl0n se 

dlscuten 

a) Slster.~ convencIonal. 

b) Cultlvo de anteras 

a) 11ediante el SIstema convencIonal, las líneas se 

encuentran en 

generacIón en 

etapa de 

base 

r 5' } han sldo evaluadas 

a caractelísticas de 

cullnarla, tIpO de grano y tIpO de planta. 

en cada 

calldad 

b) I:l cultIvO de anterilS que presenta una alta homogeneJ.dad 

e J.gualmente ha s~do evaluado en base a tJ po de grano, 

ealldad cullnarla y tlpO de planta. 

Todas las fam.11as cosechadas F 5 Y las provenllmtes de cult:LVO de 

anteras, serán anallzadas en el laboratorlo de cdlldad de CIAT y las que 

se encuentren dentro del rango estableCIdo, se envlarán a Chile para ser 

sembradas en la temporada 1986/1987 

El propósito de ello sera evaluar su comporlamlento ante tolerancla 

a temperaturas bajas. en los dos períodos crítICOS mencionados 

anterlormente. Para esto se efectuaran 3 fechas de slembra. 

a) qiembra temprana, antes de la época normal. con el 

objetivo de evaluar las lfneas con temperaturas mas bajas 

de 10 usual, ~ que pueden prodUCIrse en años anormales. 

b) Siembra normal. para evaluar su comportamiento baJO tales 

condiciones y confrontarlo con 1.,s otras fechas. 
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cl Siembra atraseda, con el propósl to de evaluar Id.., líneas 

por su toleranc~a a tempPlslurds bajas en floración y Su 

efecto sobre la Lsterl1idad floral 

Las líneas evaluadas que haydn s~do seleccionadas serán enviadas a 

CIAT con el objeto de efectudr auálJSiS de calldad cullnaria, ya que se 

estima un porcentaje de variaclón de las cond~c1ones en Chlle respecto 

al trópico 

B DeSARROLLO DE SISTl:NAS DE CONTROL DE MALEZAS 

Se real1zará un ensayo de herb~cldas de preslembra, con productob 

no selectlvos para el arroz, apllcddos directamente con el envase sobre 

la lámlna de agua Efectúandose var~aCiones respecto a drenaje del agua 

con el producto y no drenaJe, y s~einbra con un t~empo de permanenCl.a 

del producto en el agua para buscar su detox~cac25n. 

Este ensayo fué desarrollado en CIAT!Palmlra en sept2embre de 1986 

con productos eXlstentes en el comercio en Clule, con el ob] eto de 

conocer la metodología y adelantar lnform1clón sobre el comportamiento 

de determinados productos 
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111 TRANSfeRENCIA DE TECNOLOGIA 

Obviamente cualquler nle J oramlento de una prác tlca de eul tl vo debe 

lr aeomp<1Iado de una eflclenle transferenclá de tecnología hacla el 

agruultor 

tn este aspecto se desarrollará un Programa basado en dos tlpOS de 

actlvldades 

A. Reallzaclón de ParLelas Demostrdtnas 

B. Actlvldad de Capacltaclón. 

A. PARCELAS DE~'OSTRATIVAS 

Durante el período 1987/1988 se establecerán una serlP de Parcelas 

Demostratlvas en predlos de agrlcultores, dlstrlbuldas en las áreas mas 

lmportanles de la superflcle arrocera naclonal, según la tabla 2 

Ln cada Parcela Demostrativa ,e Olganlzará días de campo, con la 

aSlstenC:ta de los agrlcultores veClnos al área. 

Tabla 2. Cronograma de real17aclón de parcelas dewostratlvas, período 

1987/1988. 

Area Localldad 

VI Reglón El Tiuque 

VII Región Pelarco 

Linares 

Parral 

VII Región San Carlos 

\ 
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B, CAPACI1ACION 

Con este prop6sHo, se contempla efectuar un CUiSO de ProduccIón de 

Arro? y piáctlC1~ de cultIvO desarrollado por CIAT e bIA, dnlgldo a 

los técnICos encarbados de transferIr tecnología al agncultor en lag 

dlferentes áreas arroceras d~ Chile. 

Por mot1.VOS de nayor efJ.clencla de conmnlCaC1.Ón) eX1Slen 

lImItacIones en el nÚMero de parUCIpantes de estos cursos (apro,< 20 

personas), Por tal motIvo, en cada localIdad deberán ser seleccIonados 

el número apropIado de t[cnlcos de acuerdo al área Involucrada Estos 

tendrán la responsabIlIdad de lr'l.nsien.r las experlt-nclas al resto de 

los tecnicos ) d los agrIcultores de su área. 

Debl.do a la época de cultlVO del arroz en Clnlc y a la lnfolll'aCJÓn 

provenlente de los ensayos de manejo que se ef<,ctuarán durante el 

período de 1986/1987, el curso se desarrollará en el período 1987/1988, 

en el mes de enero de 1988. 
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IV. lMPAC10 DEL PWYECTO l:N ¡ A PRODUC.C.IO,-l 

La realización de] progl 'lIDa :Lnd1cado pcrm1tlrá 

Aumento en el rend.cIDlento promedlo n3clonal a un m.vel de 6.0 

ton/ha. Lo anterlor signlflcd una d:Lferencla de 2.0 ton/ha 

respecto al actual 

El valor económlco de la producclÓn será de acuerdo al 

sigulente cálculo 

Rendlmlento actual 

RendiIDlento potencldl 

Diferencla rendlmJento 

4.0 ton/ha 

6.0 ton/ha 

2.0 ton/ha 

SuperflCle sembrarla = 35.000 ha X 2 O ton/ha 

Dlferencla producclón = 70.000 tons. 

PreC10 arroz paddy US $ 200/ton (Tabla 1). 

Valor Economlco ProduCClón = 70.000 ton~ X US $ 200/lon. 

Valor Económico Producción = US $ 14.000 000 

Por otra parte, el mayor valor diferenclal en el arroz 

elaborado se ind~ca a contlnuación de acuerdo a la relaclón 

siguiente 

100% Arroz Paddy 

70.000 tons 

Prec~o Arroz Blanco = 

agricultores 

657 Arroz Blanco 

45 500 tons. 

US $ 450/tons - US $ 200 pagado a 

US $ 250. 

Valor bconómico Arroz Blanco = 45.500 tons X US $ 250/ton 

~ US $ 11.375.000. 
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Increrlento Total V"lor = liS S 25.375.000. 

2. Ahorro de lmportántc.s dlVJSa6, al ev1tarse la lmportaclon 

del grano de dlroz. 

J. D1SpODlbllldad de arroz de alta caliddd a menor costo que 

arloz de s1mi lar calldad lmportado en la poblacLon de 

ehlle, con el consecuente aumento del consumo. 

Efeetl vamente, para ",fee tos del Bnáh.sls eeonoIOJ.co 

señalado más arrlba, se CO'1sideró un valor de US $ 

450!ton de al roz blanco al púbhco rsto correspo'1de al 

32.7 del costo actual para el con¡¡umlClor, tOTI'anco como 

base arroz lmportddo (US $ l400!ton) 

4. Poslbllldad de lutercamblar arra? pOi maqulnarla agrícola 

con bras:l.l, Como hace Uruguay. 
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V. ANEXOS 

A. PLAN DE TRABAJO EN MEJORAMIENTO PARA PERIODO 1986/1987 

Se emplearán tres fechas 

anteriormente. En cada fecha 

de siembra. según 

se utilizará un 

10 indicado 

metodolog!a 

específica de acuerdo al obJetivo buscado. 

la Etapa = Evaluación de genotipos tolerantes a frío 

Se sembrarán en Chile todas las líneas provenientes de los 10 

cruzamientos efectuados, y llevados por ambos métodos, Sistema 

convencional y Cultivo de Anteras. Estas fueron seleccionadas en 

septiembre de 1986 en CIAT/Palmira, por tipo de planta y calidad 

culinaria y de grano, de acuerdo a las siguientes características 

Tipo de Planta Calidad del Grano 

r Amllosa % de Gelat1nización Centro Blanco 

Enana o semienana 22-27 1-B 0.4 

En esta etapa se utilizarlin parcelas de 0.5 mt X 0.5 mt. de 

superbcie y 10 gr de semilla con dos repeticIones. Además se 

inclUIrán las varIedades ORO, Quella y Diamante, y las líneas Quila 

67108, Quila 67103, QUila 65101, Quila 64117 y QuIla 66304 como 

testigos tolerantes a frio. 

r 
El metodo de slembra será Siembra en agua con semll1a l 

~ ¡ 
pregermInada, y en una fecha mas temprana de la recomendada, con el \1 

propósito de someter el material a mayor preSión de selecci6n por ( 
I 

frío • 

El criterlO de evaluaci6n estará limitado al estado de 

plántula en que se produzca la emergenc~a del agua, en base a los 

testigos señalados. 

I • 
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Durante el transcurso se tomarán las ~iguIentes notas 

a Porcentaje de germinación baJo el agua 

b. Vigor de la plántula 

e Tolerancia a frío. 

De esta evaluación se seleccionaran los genotipos que hayan 

manJ.festado una tolerancIa a frio similar a los testIgos. Las 

lineas promison.as serán trasplantadas a surcos de 5 mts. Con el 

propósIto de aumentar la cantidad de semIlla 

2a. Etapa = E\aluación genotipos en condiciones normales 

A continuación, y debido a que la prImera evaluación eS rápida 

en el tIempo, se procederán a sembrar las lfneas seleccionadas en 

la etapa anterior. 

El sistema de siembra será en líneas con 10 grs. de semIlla. 

Se sembrarán 2 surcos de 5 mts. por linea utll1Zando 1 gr. de 

semilla por metro. La fecha de sIembra será en época recomendada. 

(segunda qUIncena de octubre) y el método de siembra será en seco 

inundando posterl0rmente. 

El prOpós1to de esto es la evaluac1ón de las líneas en 

condlClones n0rnales, de acuerdo a las característlcPS ql?Uleptes 

a. PorcentaJe de germlnaclon 

b No de plantas/superficie 

e HabIhdad de elongacIón 

d 

e 

VIgor de la plántula 

Habl11dad de macollam1ento 

f. Fecha de floraclón 

g Fecha de madurez (humedad) 

h Altura de la planta 

( , 
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J as líneas selecCIonAdas tomando en consideración las notas 

mencionadas, serán enviadas a <JAT/Palmira al laboratorIo de 

análisis de calidad, con el propósi to de efectuarles nuevamente 

pruebas de calidad culinar18 

3a. Etapa = Evaluación de genotipos siembra tard!a 

DebIdo al problema señalado de presencia de temperaturas baJas 

en la época de floración, se sembrarán 10 grs. de semillas de las 

lineas selecclonadas en la primera etapa, con el objeto de ser 

trasplantada las plantas a surcos de 5 mts. de largo por línea 

Se sembraran en dos fechas 

a 

b. 

1 de noviembre de 1986 

15 de nOVIembre de 1986. 

Se tomarán notas de estenlidad floral debIdo a la mayor 

presión de seleCCIón de frío por la siembra tardía. 

El propósito de usar trasplante en esta etapa sera además de f 
lo mencionado, el permitir una mayor disponibilidad de semilla para 

las etapas poster~ores. 

11neac: cu€' en cada etap'" r2\an mar_estado 

características slIDllares a los testlgos, serán seleCCIonadas como 

las más promisorlas. Estas serán confrontadas con los resultados 

de análisis de cahdad (CIAT) provelllentes de las evaluaciones 

efectuadas a ] a cosecha de la etapa 2 
< 

Las líneas prOffilson.as { 

resultantes pasarán al plan de trabajO del año 1987/1988 

Como adelanto, se solamente que período \ 
• 

en el 

1987/1988 se llevar~n las meJores líneas promlsor~as a ensayos de 

rendimiento en la Estaclón Fxperimental Quilamapu. 
" InclUIrán en los Ensayos Reglonales dentro de toda el 

A la vez se" 
~ 

área arrocera~ 

) 

( , 
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Paralelamente se estará mu] tipllcando las lineas prounsorlas 

en lotes escog1dos e idealmente en la Fstaci6n Lyperimental 

Quilamapu 

Posteriormente, las líneas selecc10nadas serán pasadas al plan 

de trabajo del año 1988/1989 Durante ese año. se establecerán 

sIembras en superflcies comerCIales en predIOS de agrIcultores con 

el objeto de organizar días de campo y liberar la variedad 

B PLAN DE TRABAJO PARA CONTROL DE MAl LZAS 

De acuerdo a lo indIcado en la parte de maneJo, se 

desarrollará el sigUIente plan 

Período 1986/1987 

Se efectuará un ensayo de agronomía 

Experimental QU11amapu 

en la EstacIón 

En eSa oportunIdad se evaluará una sen.e de productos 

herbiCIdas no selectivos dispon1bles en el mercado nacIonal Se 

probará la ef1ciencia del producto en control total de malezas, 

antes de la s1embra del arroz 

producto en el agua y el suelo para detoxificar el medIo y perrnIt1r 

la siembra de sem1lla pregerminada. Los productos que man1f1esten 

buena respuesta pasarán al plan del período 1987/1988. 

Período 1987/1988 

• • Se establecerán parcelas demostratl vas con los mejores 

productos en pred10s de agr1cultores dentro del área arrocera El 
¡ .., r r 

propós1to será organizar días de campo con agr1cultores con el 

objeto de demostrarles las ventajas del uso de la nueva práctIca 


