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“CARACTERIZACIÓN DE TRES ECOTIPOS DE ARRACACHA (Arracacia 

xanthorrhiza Bancroft) CON FINES AGROINDUSTRIALES EN 

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS DE LA COMUNIDAD DE 

MAYOBAMBA - CHINCHAO 2019” 

 

RESUMEN 

 

La investigación se realizó entre 2019 - 2020, el objetivo: Caracterizar y evaluar 

el valor nutricional de tres ecotipos de arracacha, para su industrialización, 

evaluándose caracteres cualitativos y cuantitativos de los tres ecotipos, para ello se 

empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 3 tratamientos y 7 

bloques. Los resultados fueron evaluados de partes morfológicas más importantes de 

los ecotipos: raíz reservante, raíces, parte aérea de tallos y hojas, se utilizó un 

descriptor. Analizados e interpretados estadísticamente con la técnica de Análisis de 

Varianza (ANDEVA) a niveles de significación del 5 y 1 %; para establecer las 

diferencias significativas entre bloques y tratamientos, las variables evaluadas por 

planta fueron: altura de plata a la cosechar, número de foliolos, numero de cormos, 

numero de raíces reservantes útiles, longitud de las raíces, diámetro de raíces. 

Concluyendo que la mejor altura logró el T3 con 206.6 cm, número de foliolos en el 

T3 832.7, numero cormos el T1 65.3, numero de raíces reservante útiles T1 65.3, 

longitud de las raíces T3 135.0 cm, diámetro de raíces T3 31.0 cm. Los análisis 

organolépticos cómo: sabor, color y consistencia en la arracacha sancochada (color) 

B1 27%, M3 25%, A2 23%, (sabor), M3 33%, A2 30%, B1 28%, (consistencia), M02 

27%, M01 23%, M02 23%, causa (color), A1 28%, B2 26%, M3 26%, causa (sabor), 

M3 34%, B1 32%, A2 30%, causa (consistencia), A2 27%, M3 26%, B1 24%, chifle 

(color), M3 31%, A2 31%, B1 30%, chifle (sabor), M3 32%, A2 32%, B1 30%, chifle 

(consistencia), M3 25%, A2 24%, B1 23%. Los análisis del laboratorio de los tres 

ecotipos de arracacha cómo proteínas con mayor porcentaje fue la M3 1.18% y en los 

carbohidratos M3 27.2%. 

Palabras claves: Descriptor, Ecotipos, Arracacha, Rendimiento. 
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"CHARACTERIZATION OF THREE ECOTYPES OF ARRACACHA 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft) FOR AGROINDUSTRIAL 

PURPOSES IN AGROCLIMATIC CONDITIONS OF THE 

COMMUNITY OF MAYOBAMBA - CHINCHAO 2019" 

 

ABSTRACT 

 

The research was carried out between 2019 - 2020, the objective: 

Characterize and evaluate the nutritional value of three ecotypes of arracacha, for 

its industrialization, evaluating qualitative and quantitative characters of the 

three ecotypes, for which the completely randomized block design was used 

(DBCA), with 3 treatments and 7 blocks. The results were evaluated of the most 

important morphological parts of the ecotypes: storage root, roots, aerial part of 

stems and leaves, a descriptor was used. Analyzed and interpreted statistically with 

the Analysis of Variance technique (ANDEVA) at significance levels of 5 and 1%; 

To establish the significant differences between blocks and treatments, the 

variables evaluated per plant were: height to be harvested, number of leaflets, 

number of corms, number of useful storage roots, root length, root diameter. 

Concluding that the best height was achieved by T3 with 206.6 cm, number of 

leaflets in T3 832.7, number of corms in T1 65.3, number of useful storage roots 

T1 65.3, length of T3 roots 135.0 cm, diameter of T3 roots 31.0 cm. Organoleptic 

analyzes such as: flavor, color and consistency in parboiled arracacha (color) B1 

27%, M3 25%, A2 23%, (flavor), M3 33%, A2 30%, B1 28%, (consistency), A2 

27%, B1 23%, M3 23%, cause (color), B1 28%, A2 26%, M3 26%, cause (taste), M3 

34%, B1 32%, A2 30%, cause (consistency), A2 27%, M3 26%, B1 24%, chip (color), 

M3 31%, A2 31%, B1 30%, chip (flavor), M3 32%, A2 32%, B1 30%, chip 

(consistency), M3 25%, A02 24%, B01 23%. The laboratory analyzes of the three 

arracacha ecotypes as proteins with the highestpercentage was M3 27.2%. 

 

Key words: Descriptor, Ecotypes, Arracacha, Yield. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La arracacha (A. xanthorrhiza Bancroft), es una especie de la familia umbelífera, 

originaria de los Andes septentrionales y domesticada en el continente americano, 

desde hace unos 3000 años, siendo cultivada y consumida por los campesinos andinos 

desde la época pre-Inca (Alvarado y Ochoa, 2010). 

Los países más importantes en la producción son: Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Brasil, donde su siembra en extensiva. En el Perú, las principales zonas 

productoras se encuentran en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, La Liberad, Lima, Piura, Puno y San Martin. (Dos Sanos 2004). 

Barrera et al. (2004). La raíz reservante es el principal órgano del cultivo y el más 

variable morfológicamente. A grandes rasgos, se reconocen tres formas hortícolas: 

amarilla, blanca y púrpura, siendo la última muy frecuente en las colecciones peruanas. 

En nuestra región, esta especie no es bien conocida ni cultivada, se comporta 

como una planta perenne y herbácea que produce grandes raíces comestibles de color 

amarillo y blanco, su ciclo de producción dura desde los 8 hasta los 12 meses 

dependiendo de la variedad. 

La investigación se realizó con la finalidad de conocer el valor nutricional de 

esta planta cultivada, la arracacha es una raíz milenaria, consumida desde la época 

precolombina, contiene mayor valor nutricional que la papa y es cultivada en las 

regiones andinas, convirtiéndose en un alimento completo para niños y adultos. 

Además, es un excelente antioxidante, fortalece el sistema inmunológico y es de fácil 

digestión. Por eso, se recomienda su consumo en niños y ancianos, tanto las raíces 

como las hojas en infusiones, estos son algunas de las bondades de esta raíz andina, lo 

que nosotros queremos es promover el cultivo de esta raíz, difundirlas a todas partes, 

porque aún no son descubiertos del todo. Otro punto que pretendemos con Esta 

investigación es promover el consumo de esta raíz, difundiendo sus bondades 

alimenticias de acuerdo a sus características fenológicas y organolépticas. 
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Objetivo general 

Caracterizar y evaluar el valor nutricional de tres eco tipos de arracacha, en la 

agro industrialización del producto. 

 

Objetivos específicos 

Evaluar los caracteres cualitativos y cuantitativos de la planta de arracacha en 

los tres ecotipos. 

Caracterizar los ecotipos de la arracacha que presenta mejor calidad del 

producto para la agro industrialización. 

Analizar las características físico – químico y organolépticos de los tres ecotipos 

de arracacha. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Origen y distribución 

Alvarado y Ochoa (2010), menciona que la arracacha A. xanthorrhiza 

Bancroft, es una especie de la familia umbelífera, originaria de los Andes 

septentrionales y domesticada en el continente americano, desde hace unos 3000 

años, siendo cultivada y consumida por los campesinos andinos desde la época 

pre-Inca. 

Jiménez (2005), menciona que ésta planta es originaria de Jamaica, sin 

embargo, se cree que es originaria de los andes del norte de Sudamérica, por 

encontrase en esta zona la mayoría de las especies de este género. 

Según Domínguez et al. (2006), se encuentra distribuida desde la 

República Bolivariana de Venezuela hasta Bolivia, en un rango altitudinal que 

va de los 1000 a 3000 msnm. Actualmente, se cultiva en el Brasil, América 

Central, el Caribe, Estados Unidos y Australia, lo cual demuestra, no sólo su 

capacidad de adaptación a zonas agroecológicas diferentes y a diversos 

mercados, lo que implica un creciente interés y demanda por este tubérculo. 

Hoy en día, la arracacha se produce principalmente en cuatro países, 

Brasil: Colombia, Ecuador y Venezuela cuya área de producción llega alrededor 

de las 300,000 Ha en estos países, la arracacha es un producto regular en los 

mercados urbanos es consumida y conocida por la mayor parte de la población. 

La arracacha es comercializada a largas distancias para proveer a regiones 

donde la producción no puede crecer debido a razones climáticas (zonas 

tropicales, zonas altas de los andes). (Velezmoro, 2004). 

Los científicos del Centro Internacional de la Papa CIP calculan que 

unas 30 000 hectáreas están destinadas al cultivo de la arracacha en América 

del Sur y América Central. Muchas evidencias apuntan a los Andes 

Sudamericanos como el lugar de domesticación de la arracacha. A pesar de que 

el género Arracacia esa particularmente diversificado en México, las especies 

nativas que más se asemejan a la arracacha son conocidas del Perú y 

especialmente de ecuador. (Velezmoro, 2004). 
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2.1.2. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2006) tiene la siguiente clasificación botánica: 

 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Arracacia 

Especie: A. 

xanthorrhiza Bancroft 

 

2.1.3. Descripción morfológica 

a) Raíz 

 

Hodge (1949) citado por Rodas (1992), indica que el cuerpo de la raíz es recto 

o encorvado, aplanado a menudo en su parte superior por la presión de otras 

raíces y terminado en un ápice delgado que emite fibras de escasa longitud. Su 

superficie casi lisa, está cubierta por una delgada película que presenta 

cicatrices transversales, como las raíces de la zanahoria. Así mismo indica que 

las raíces más jóvenes tienen una epidermis lisa, las raíces viejas desarrollan 

unas capas corchosas de color pardo, que dan a las raíces cosechadas una ligera 

apariencia de yucas. 

Del tallo salen dos clases de raíces: finas y largas, o tuberosas y 

fusiformes. Estas últimas son la parte utilizable. Miden 5 a 25 cm de largo, 

tienen hasta 8 cm de diámetro. La raíz se recolecta antes de concluir el ciclo 

vegetativo. Si se deja, brotan de la base del tallo los vástagos floríferos. Las 

raíces son de dos tipos, las unas finas y largas y las otras tuberosas que nacen 

de la parte inferior del tallo (corona); las segundas, que son la razón del cultivo 

de esta especie, varían su número de tres a veinticuatro, de forma ovoide, cónica 

o fusiforme, de color blanco, amarillo o morado según la variedad alcanzando 

longitudes de 8 a 20 cm. y con diámetro de 3 a 8 cm. El color externo de la 

raíz tuberosa varía desde el blanco, crema, amarillo, grisáceo y en muchos 

de ellos con moteados violáceos, rosados o manchas violáceas; el color intenso 

puede ser blanco, crema o amarillo encendido y en algunos clones se presentan 

anillos y rayos medulares de color púrpura y asimismo el color de la médula 

varía del blanco al amarillo (Salazar, 1997). 
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b) Tallo 

Álvarez (2001), menciona que el tallo se compone de una cepa llamada corona 

de forma cilíndrica corta, de 4 a 10 cm de largo por 4 a 15 cm de diámetro, de su 

parte superior salen ramificaciones cortas o brotes denominados colinos. De la 

cepa parten ramificaciones cortas o brotes una vez separadas de la cepa, emiten 

raíces en sus extremidades inferiores y forman una planta nueva, en estructura 

similar a la cepa. 

Añez et al (2002), señala que el tallo está formado por una cepa llamada madre 

y los hijos con sus hojas. La cepa es cilíndrica de 3 a 10 cm de largo por 2 a 8 

cm de diámetro, cubiertas por surcos transversales configurando una superficie 

rugosa. 

 

c) Hijuelos 

Añez et al. (2002), menciona que las yemas axilares de la parte superior de la 

cepa emergen brotes adheridos a aquella, por medio de una base angosta y 

curvada, ensanchándose hacia arriba semejando un cono invertido. Presentan 

gran cantidad de entrenudos angostos cubiertos de escamas foliares. En su 

extremo superior brotan de cuatro a diez hojas en cada hijo. Una vez separados 

de la cepa, emiten raíces en sus entre nudos inferiores formando una nueva 

planta. 

Robles et al. (2006), menciona que entre el tallo y las raíces se encuentran una 

corana que da origen a la planta aérea y a las raíces tuberosas. En la parte 

superior de la corona aparecen ramificaciones conocidas como hijuelos, brotes, 

hijos o propágalos, utilizados para la propagación vegetativa, el número 

variable de 10 a 13 y de donde nacen las hojas. 

 

d) Peciolos 

Mujica (2002), menciona que el peciolo es abierto y envolvente en la base y se 

sierra arriba en forma de tubo, de color verde oscuro, verde glauco, verde 

limón, purpura, violáceo o vinoso, con la base más oscura o clara. 
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e) Hojas 

Álvarez (2001), menciona que las hojas son tripinnatifidas, largamente 

peciolada y a su vez muy cortada, las hojas son muy parecidas al apio. En 

cuanto al color es un poco difícil establecer diferencias. La lámina de la hoja 

se forma de varios pares de foliolos opuestos y una terminal. 

Mujica (1990), menciona que las hojas son compuestas, con 3 o 4 pares de 

foliolos opuestos, miden hasta 50 cm de largo, con un número que varía de 55 

a 95 hojas por planta. El mismo autor indica que la lámina de las hojas inferiores 

es peciolada y se dividen en pinnadas de forma irregular, las superiores son 

sésiles y están divididas en lóbulos, los bordes son dentados. 

 

f) Inflorescencia 

Blas (2005), indica que el eje floral presenta alrededor de 15 a 20 umbelas 

compuestas, la inflorescencia es una umbela compuesta con 8 a 14 umbelas, 

cada umbela lleva 10 a 25 flores. La flor es perfecta en la parte externa de la 

umbelula (flores con gineceo y androceo funcional). 

Salazar (1997), menciona que las inflorescencias son umbelas compuestas, 

llevan muchas flores pequeñas de color purpureo intenso, cáliz y corola de 

cinco piezas diminutas. 

Hermann, (1997), manifiesta que en los Andes rara vez se observa la floración, 

pero es frecuente en zonas que se encuentran sobre los 900 msnm de altitud y 

20° latitud sur. Se considera que los factores que influyen en la floración de la 

arracacha no están claramente definidos. 

 

g) Flores 

Robles y Hashimoto (2006), indica que las flores femeninas como masculinas 

existen cinco pétalos, estos son más erectos y ovales en las masculinas y más 

recurvadas en las extremidades de las flores femeninas. En los dos tipos de 

flores los pétalos presentan una coloración rosada, blanca, gris o marrón; las 

brácteas son simples y en la mayoría de las veces están localizadas a un lado 

de la base de la flor femenina. 
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Hodge (1985), asegura que no encontró floración en los cultivos de arracacha 

se debe a que esta se cosecha mucho tiempo antes de que las plantas lleguen a 

la madurez de floración. 

 

h) Fruto 

Hooker (1831) y Bustamante et al. (1993), mencionan que el fruto es un 

diaquenio lanceolado oblongo de 6 a 15 mm de largo y de 4 a 5 mm de ancho. 

Presenta un ápice puntiagudo, siendo comprimido lateralmente en toda su 

extensión. El fruto es el resultado de la unión entre dos carpelos y termina con 

la formación característica de un ápice bífido. En los frutos se encuentran 

canales que contienen un aceite característico especial que varían en tamaño, 

cantidad y disposición en el fruto, siendo importantes para distinguirlas entre 

las especies. 

Salazar (1997), señala que el fruto es bicarpelar con ovario ínfero. 

 

i) Formas hortícolas 

Según Higuitia (1977), las diferentes formas hortícolas se reconocen 

por el color del follaje y el color externo e interno de la raíz, así tenemos: 

 Amarilla: Esta arracacha produce raíces amarillas de muy  buen 

sabor y el follaje es verde 

 Blanca: Produce raíces blancas y presenta follaje verde. 

 Morada: El follaje es de color carmín y las raíces son amarillas. 

 

En general, existen unas nueve diferentes formas hortícolas resultantes 

de la combinación de color de la raíz y del follaje. 

 

2.1.4. Uso y valor nutritivo 

a) Uso 

Terrazas (2004), indica además de los usos alimentarios y medicinales para 

seres humanos, la arracacha se utiliza también en la zona de Colombia como 
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un alimento complementario para el engorde de porcinos, la parte que se utiliza 

para la alimentación de cerdos son el cormo y los propágalos conocidas 

localmente como kukus. 

Álvarez (2001), indica quienes crían cerdos reconocen varias ventajas del 

empleo de la arracacha en la alimentación, señalan que es un alimento excelente 

principalmente en la etapa de engorde y que además presenta buena 

palatabilidad y finalmente el empleo de los cornos aumenta la eficiencia de 

aprovechamiento de la arracacha, ya que solo el 10 % se utiliza para la 

obtención de semilla y el resto se desecha. 

 

Cuadro 1. Escenario para los productos frescos y agroindustriales de 

la arracacha en la alimentación humana y animal. 

 

Órgano de la 

planta 
Uso Productos 

Raíz 

Directo 

Hervido, hojuelas, buñuelos, puré, crema, 

encurtidos, etc. 

Alimentación de animales domésticos. 

Indirecto 

Alimentación humana: compotas para niños, 

enlatados, galletas, almidón, bebidas 

refrescantes, picantes. deshidratados, harina 

integral y  refinada. 

Talluelos Directo Alimentación humana, sopa, ensaladas. 

Hojas Directo 

Forraje para alimentación animal. 

Guisado y ensaladas en alimentación 

humana. 

Fuente: Alvarez (2001). 

 

Madeira (2002), menciona que la arracacha nutricionalmente se caracteriza 

como alimento esencialmente de función energética, por su destacada 

composición porcentual en la cantidad de carbohidratos en relación a los demás 

nutrientes, las proteínas son incompletas por presentar de modo general, 

deficiencia en la mayoría de sus aminoácidos esenciales como toda las demás 

raíces y tubérculos. 
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Cuadro 2. Composición de las raíces y las cepas de la arracacha 

(contenido en 100 gramos de parte comestible). 

 

Compuesto Unidad 

Raíz de 
Arracac

ha 
Amarillo 

Raíz de 
Arracac

ha 
Blanca 

Raíz de 
Arracac

ha 
Morado 

Cepa de 
Arracac

ha 
Amarillo 

Cepa de 
Arracac

ha 
Morado 

Agua Gramos 72.8 74.5 71.9 72.6 72 

Materia Seca Gramos 27.2 25.5 28.1 27.4 28 

Carbohidrato

s 

Gramos 24 22.3 24.9 24.1 24.8 

Proteínas Gramos 0.9 1 1.1 0.9 1 

Grasa Gramos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Fibra Gramos 1 0.7 0.8 1.1 0.9 

Ceniza Gramos 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2 

Minerales       

Calcio 
Miligramo

s 

26 23 24 28 25 

Fosforo 
Miligramo

s 

60 40 65 70 70 

Hierro 
Miligramo

s 

0.7 1.1 0.7 1.1 0.4 

Vitaminas       

Vitaminas A U. I 190 10 20 69 3 

Tiaminas 
Miligramo

s 

0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 

Riboflamina 
Miligramo

s 

0.04 0.06 0.03 0.09 0.05 

Niacina 
Miligramo

s 

2.8 2.5 1.1 4.8 4.1 

Ácido 

ascórbico 

Miligramo

s 
20 15 20 2 20 

Fuente: (Instituto Boliviano de Bienestar Familiar, 1992; ciado por Corpoica, 2000; trabajo de investigación 

publicado en ‘’Agronet’’ 
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2.1.5. Requerimiento del cultivo 

a) Temperatura 

La temperatura óptima es de 14 a 21 °C. Las temperaturas más bajas 

retardan la maduración de las raíces y afectan al crecimiento del follaje. 

Temperaturas más altas como las que ocurren en Maracay, Venezuela y Santa 

Marta en Colombia, parecen disminuir el tamaño de las raíces (Rea, 1992). 

Álvarez (2001), menciona que se cultiva hasta la isoterma de 22°C. su opima 

temperatura parece estar entre 15 y 16°C. No soporta las temperaturas muy bajas 

como la papa, oca u olluco. 

b) Fotoperiodo 

La arracacha es una planta de fotoperiodo corto, por lo que no ha sido 

posible su introducción fuera de los trópicos. Necesita una larga estación de 

crecimiento, 8 a 10 meses, con a lo menos 1 000 mm de agua de lluvia (Jiménez 

y Ramos, 2005). 

 

c) Humedad y precipitación 

Además del calor y la luz, la humedad es otro de los factores climáticos 

que ejercen una influencia decisiva en la vegetación de la arracacha. En muchos 

países la arracacha no se riega, sino que es suficiente con el agua de lluvia o con 

la humedad que absorbe la tierra de la atmósfera; en cambio, en otros se hacen 

necesarios los riegos, porque durante la época en que se lleva a cabo el cultivo 

no llueve o son insuficientes las precipitaciones o la atmósfera carece de 

humedad. El cultivo de la arracacha para su normal desarrollo requiere de una 

distribución uniforme de las lluvias parece ser importante; lo ideal sería 

alcanzar 1 000 mm. de precipitación fluvial y que nunca baje de 600 mm. 

Anuales (Jiménez y Ramos, 2005). 

 

d) Suelo 

Para el cultivo de la arracacha se debe tener suelos profundos con buena 

materia orgánica, fértiles, bien drenados, con un pH entre 5 y 6 y para lograr 
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un buen enraizamiento prefiere los días cortos (Rea, 1992). El cultivo de la 

arracacha es una hortaliza exigente en suelos sueltos, profundos, sin 

impedimentos al crecimiento y desarrollo completo de las raíces. Suelos con 

buen drenaje, alto contenido de materia orgánica, pH moderadamente acido 5.6 

a 6.0, textura franca o franco arenosa, con buena estructura y bien dotados de 

nutrientes, especialmente de fosforo, potasio y boro (Faillace et al., 1973; 

Noriega, 1999). 

Requiere suelos sueltos y profundos, con un adecuado contenido de 

materia orgánica de 3 a 3.5% y un pH de 5 a 6. Los suelos arcillosos y pesados 

no permiten el desarrollo de las raíces comestibles y reducen el rendimiento 

total. (Higuita, 1968; Castillo, 1984). 

2.1.6. Tipo de propagación 

a) Propagación por semilla 

Dependiendo de la época de siembra y condiciones ambientales, las 

plantas de arracacha florecen y producen semillas botánicas o sexuales viables, 

la propagación a través de semillas botánicas muestra ser promisoria en la 

reducción y eliminación de algunas restricciones asociadas con la propagación 

vegetativa. La germinación de las semillas se inicia normalmente entre los 20 

y 30 días, dependiendo de la temperatura, el mejor sustrato utilizado para 

obtener una buena germinación, emergencia uniforme de las plántulas y 

reducción de patógenos, es la arena esterilizada, el bajo porcentaje de 

germinación de semillas es atribuida al fenómeno de la dormancia, (Robles et 

al. 2006). 

 

b) Propagación Vegetativa 

La propagación vegetativa de arracacha con fines comerciales se realiza 

vegetativamente a partir de los brotes que crecen en la parte aérea de la planta. 

Al contrario de las semillas botánicas, mantienen la uniformidad y las 

características del clon que las origino. Ellas no están en reposo absoluto pues 

ocurren modificaciones bioquímicas y morfológicas desde su origen hasta su 

enraizamiento y producción de una nueva planta, (Robles y Hashimoto, 2006). 
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2.1.7. Manejo agronómico 

a) Preparación del terreno 

Salas et al. (2002), al respecto menciona que para tener un suelo bien 

aireado que facilite el desarrollo normal de las plantas, se decidió ejecutar tres 

labranzas, una arada y dos cruzas con promedio de 45 días entre la primera y la 

tercera, lo que permite lograr una adecuada oxigenación y disminuir la carga 

patógena presente en la tierra de cultivo. 

Álvarez (2001), menciona que para realizar la preparación del suelo es 

necesario utilizar una arada profunda un mes antes de la siembra. Una rastreada 

para dejar uniforme la superficie del suelo. Los terrones del suelo deben ser 

pequeños para facilitar la emergencia de las plánulas. 

b) Elección de plántulas 

Santos et al. (2000), indica que la propagación y/o multiplicación de la 

arracacha se realiza a través de colinos y semilla llamados también hijuelos de 

propagación que están insertados en la corona de la planta. Para obtener un 

buen almacigado y por ende un buen cultivo. El punto de partida es la correcta 

selección y manejo de las plantas madre, es importante determinar la calidad 

de las plantas, tomando en cuenta variables como: plagas y enfermedades. 

Así mismo indica que las plantas seleccionadas deben tener sus hojas 

removidas por una lámina bien afilada, entre 2 a 5 cm del ápice de los colinos. 

Preferiblemente colectar las plantas en periodos más secos, que reduzca el 

riesgo de pudrición de las semillas. La edad recomendada de la planta madre 

para la obtención de los colinos debe estar entre los 7 a 9 meses. 

Robles et al. (2006), menciona que la capacidad de una planta para 

producir depende principalmente de la calidad de los hijuelos o colinos, que es 

el material de siembra. El uso de plántulas de calidad inferior limita la 

producción de raíces comerciales, por lo que ellas deben ser seleccionadas a 

partir de plantas sanas y productivas. 

El mismo autor indica que las plantas muy jóvenes pueden tener una 

capacidad de enraizamiento muy reducida en razón del bajo contenido de 

materia seca, traduciéndose en la aparición de muchas fallas en el campo, 

después de la cosecha y selección de las raíces tuberosas, las coronas son 
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esparcidas y almacenadas a la sombra por 10 a 15 días para provocar el 

marchitamiento de las hojas auxiliando el enraizamiento de las plántulas, 

debiendo ser regadas constantemente. 

c) Preparación de los brotes 

Después de seleccionar los brotes, se eliminan las hojas con 

instrumentos cortantes dejando una parte del peciolo de 5 cm. Este corte debe 

ser basal y realizando de tal manera que el cambium vascular sea mejor 

expuesto pues allí es donde se originan las raíces. Esta práctica es recomendable 

en la preparación de las plántulas pues posibilita un mejor enraizamiento, 

mayor producción de raíces tuberosas por planta y consecuentemente mayor 

producción, (Robles et al. 2006). 

Santos et al. (2000), indica que el corte de los "colinos - semilla" debe 

ser realizado utilizando una cuchilla o preferiblemente un estilete, que debe 

tener el mismo grosor para que el corte sea fino y sea realizado de una sola vez 

y curar la herida en cenizas. Los usos de herramientas gruesas pueden causar el 

rompimiento del tejido ocasionando malformaciones de raíces preservantes de 

un lado de la planta. Es recomendable que este corte sea efectuado de atrás hacia 

delante y que la semilla obtenida contenga pocas yemas, y se tenga el cuidado 

de proteger los dedos de las manos. Debemos llamar la atención que el corte 

en bisel o cuña facilita la introducción de la semilla en el suelo, exigiendo 

menor esfuerzo. 

 

d) Almacenamiento de brotes 

Luego de la preparación de los brotes, estos deben ser sembrados 

inmediatamente, otros prefieren guardarlos 3 a 4 días después de la preparación 

de los brotes para facilitar la cicatrización de los cortes, colocándolos en un 

lugar ventilado cuyo almacenamiento no debe pasar de 60 días. Un método 

simple para almacenar los brotes consiste en cortar parte de la corona después 

de la cosecha de la planta, colocándolos inmediatamente en contacto con el 

suelo, en terreno limpio, cubriéndolos con capas de pasto seco de forma que 

permita un sombreamiento y aireación, tratando de no amontonarlos para evitar 

la pudrición, (Robles y Hashimoto, 2006). 



28 
 

e) Tratamiento de la plántula 

Santos et al. (2000), señalan que primeramente los colinos – semillas 

deben recibir un prelavado con agua corriente, para retirar la tierra y la materia 

orgánica adherida, que impiden la acción efectiva de la lavandina como agente 

desinfectante, en seguida los colinos – semilla son colocados en redes para la 

desinfección, el desinfectado se hace con una solución de hipoclorito de sodio 

(lejía) al 10 %, es decir un litro de lavandina en nueve litros de agua; en esta 

solución, los colinos-semilla deben permanecer por lo menos entre 5 a 10 

minutos para luego secarlos a la sombra entre 30 a 40 minutos. 

Por su parte Robles et al. (2006), mencionan que, dependiendo de las 

condiciones, el tratamiento de las plántulas con plaguicidas, aun con 

antibióticos, se realiza por inmersión y en seguida secadas a la sombra, con el 

objeto de reducir la incidencia de ácaros y pulgones; o en el caso de antibióticos 

para evitar la aparición de bacterias, principalmente cuando la siembra es 

realizada en días pluviosos. 

 

f) Plantación 

Antes de la siembra los agricultores practican un corte oblicuo o en cruz 

en la base del colino y luego se deja en reposo por los 15 días próximos. (Hernán 

y Romero et al. 1993). 

Espinoza (1999), menciona que la siembra de la arracacha es una labor 

adecuada para mujeres donde poseen mejores aptitudes para las labores de 

mano, donde las mujeres cargan a su espalda bultos llenos de colinos y se 

ubican cada una al principio de un huacho para empezar la siembra; raspan la 

tierra y ubican dos o tres colinos por hueco a una distancia entre 35 a 50 cm. 

 

g) Densidad de siembra 

Centro Internacional de la Papa (2000), los distanciamientos en 

promedio de siembra, en los diferentes caseríos son de 1 m entre surcos y 0.70 

m. entre plantas. Por lo general se siembra una semilla  por golpe, lo que 

significa un total de 14 285 plantas por ha. 
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h) Fertilización 

Vieira (1995), trabajando en suelos de pie de monte, observo que hubo 

un aumento creciente en producción de raíces comerciales a medida que 

aumentan las dosis de combinación de fosforo y residuo orgánico. La 

utilización de residuos orgánicos es recomendable por la mejora de las 

condiciones físicas y químicas del suelo además de promover e incrementar la 

actividad biológica, contribuyendo el aumento de la disponibilidad de varios 

nutrientes, entre ellos fosforo y nitrógeno. 

La recomendación de la fertilización varía conforme a cada situación, 

en resumen, un campo para la producción de arracacha debe ser inicialmente 

bien abonado, de manera que se formen plantas vigorosas. A partir de 

aproximadamente a los 90 días, se debe proporcionar un ambiente favorable 

para la acumulación de reservas, o sea reducir progresivamente la aplicación 

de riego (Madeira y Souza, 2000). 

 

2.1.8. Labores culturales 

a) Deshierbo 

Se deben efectuar deshierbas de acuerdo a la incidencia de las malezas, 

recomendándose dar el primer aporque a los 60 días después de la plantación y 

el segundo de 30 a 60 días después del primero; en el caso de estar asociada 

con papa se da un tercer aporque una vez concluida la cosecha del cultivo 

mayor. (ASOCAM, 2001). 

 

b) Aporque 

Al respecto Álvarez (2001), menciona que en general, los agricultores 

sostienen que la arracacha no necesita aporque y que cuando se realiza esta 

labor, la planta tiene un exuberante desarrollo foliar, mayor número de hijuelos 

o colinos y mayor tamaño de corona, pero poca formación de raíces. Sin 

embargo, algunos agricultores realizan un ligero aporque aprovechando el 

primer deshierbo, que generalmente se realiza cuando la planta está en 

banderita (primera hoja expuesta). 
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c) Riego 

Robles y Hashimoto et al. (2006), mencionan que este cultivo es muy 

exigente en agua durante todo el periodo vegetativo. Al inicio de este periodo 

los riegos deben ser frecuentes para facilitar el enraizamiento, reduciéndose 

posteriormente de acuerdo con las condiciones del clima y de la retención de 

la humedad del suelo, puede ser por gravedad o presurizados. 

Los riegos influyen directamente en el aumento de la producción y de 

la calidad de las raíces de esta hortaliza, siendo en la práctica perjudicial el 

exceso o falta de humedad, puesto que la planta se desarrolla constantemente, 

la especie no tolera encharcamientos, lamentablemente no se ha determinado 

los coeficientes hídricos (Espinoza 1999). 

 

2.1.9. Plagas y enfermedades 

a) Plagas 

Reyes (1993), menciona las siguientes plagas: 

 Arañita roja (Tetranychus ssp.) 

Insecto de importancia económica durante las épocas de verano. Tanto 

la ninfa como el adulto causan el daño por el envés de las hojas, donde raspa y 

succiona dejando una superficie plateada; en caso severo de ataque causa el 

marchitamiento y retraso en el desarrollo de la planta. 

 Áfidos de tallo y de raíz (Brevicorynae brassica) 

Insecto chupador que se localiza en la raíz y en el tallo subterráneo; allí 

succiona la savia causando el debilitamiento de la planta. Cobra importancia 

en época de verano, especialmente en suelos sueltos. Se recomienda aplicar 

insecticidas como Lancer (Imidacloprid), a 100ml por 200 litros de agua y 

Thuder (Imidacloprid), a una dosis de 100ml por 200 litros de agua. 

 Cucarrón (Epitrix spp.) 

Existen varias especies, son de tamaño y colores variados; además 

puede existir dimorfismo sexual y diferentes épocas de emergencia; que se 
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consideran plagas en el cultivo de papa y arracacha que provoca daños 

importantes, en estado adulto ataca a las hojas, la larva perfora las raíces de la 

arracacha. 

 Pulgón verde del follaje (Myzuz persicae) 

Insecto chupador de importancia económica en vista de que es un 

transmisor de virus; los síntomas característicos de su ataque son el 

encrespamiento de las hojas. El insecto se localiza en el envés de las hojas y 

presenta forma áptera y alada. En condiciones naturales son controlados por 

paracitos como: Aphelinus spp, Lysiphlebus testaceipes, predadores Glyconeda 

sanguínea y larva de mosca Syrhidae. 

e) Enfermedades 

 Tizón foliar (Alternaría sp.). 

Las manchas necróticas, mayormente en hojas inferiores y algunos del 

tercio medio, se forman en los bordes y generalmente en los ápices de las hojas, 

toman color marrón con presencia de clorosis. Las manchas necróticas no son 

abundantes como en otras enfermedades y solo pocas hojas muestran síntoma; 

son irregulares de 1 a 2.5 cm de largo y 1 a 1.5 cm de ancho; los bordes son 

algo más oscuros que la parte central de la mancha (Barrantes, 2005). 

 Antracnosis foliar (Ascochyta sp.). 

Noruega (1999), mención que esta enfermedad se presente en años 

húmedos, con daños severos, en las hojas de clones de follaje verde aparecen 

numerosas manchas necróticas de color marrón oscuro y de forma irregular (3 

a 8 mm), dispersas en todos los foliolos. Estas necrosis son más abundantes en 

las hojas del tercio inferior y del tercio medio y son más ocasionales en las 

hojas jóvenes. 

Pueden encontrarse 2 a 25 manchas por hoja y en casos extremos 

(manchas abundantes), causa clorosis total de la hoja, la mayoría de los clones 

de germoplasma sembrados a 2 750 msnm se muestran susceptibles; las 
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necrosis no se observan en los peciolos, los síntomas se mostraron más severos 

en plantas infectadas por virus, en la que se incrementa la clorosis y se produce 

caída de hojas (Ames, 1997). 

 Septoriosis (septoria sp.). 

Presencia de manchas necróticas de color marrón oscuro, discretas, con 

anillos concéntricos, sobre las cuales se forman picnidios oscuros. Las manchas 

miden 3 a 6 mm de diámetro, son circulares y se presentan generalmente en las 

hojas inferiores. Las hojas más atacadas se vuelven necróticas (Barrantes, 

2005). 

 Pudrición de tallos (Sclerotinia sp.). 

Observadas en cultivos de germoplasma a 2750 msnm, abonados en 

forma frecuente con estiércol de vacuno; los daños alcanzaron una intensidad 

de 50 a 100 % en clones de follaje verde durante la estación lluviosa de febrero 

y marzo; algunos clones fueros exterminados totalmente. La infección se inicia 

por las puntas o parte basal de los tallos o ´´cepas´´; en esta parte se forma un 

micelio blanco, fino, algodonoso, abundante; los tejidos afectados cambian de 

color crema normal a marrón pardo; el hongo avanza principalmente por el 

cilindro central del tallo (Noruega, 1999). 

En el follaje se observan marchitez y hojas cloróticas que se van 

deshidratando hasta quedar seco todo el follaje y los tallos destruidos. 

Internamente, en los tallos invadidos y necrosados, el micelio es reemplazado 

por esclerotis negros, grandes e irregulares (Bustamante et al. 1994). 

 

2.1.10. Cosecha y Post cosecha 

El periodo vegetativo de la zanahoria blanca varía de 10 a 14 meses, de 

acuerdo con la altitud de siembra. En el caso de la cordillera Occidental, 

especialmente en el Noroccidente de Pichincha, con altitudes promedio de 1 600 

m, el periodo vegetativo puede reducirse de 8 a 10 meses (Mazón et al. 1996). 
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El follaje se prepara al estilo del apio en ensaladas crudas o cocidas, de 

ahí proviene el nombre de apio criollo en Venezuela. Después de un período 

de 2 a 3 meses de almacenamiento aumenta el contenido de azúcares en las 

raíces, por la trasformación parcial de los almidones (Benalcázar, 2001). 

Los rendimientos varían entre 5 a 15 t/ha; experimentalmente se han 

logrado hasta 40 t/ha. La cepa o corona de las raíces con cerca del nueve por 

ciento de proteína es utilizada en la alimentación del ganado lechero. El tallo y 

la hoja de la planta se utilizan como forraje en la alimentación animal. Del 

follaje desecado se pueden elaborar harinas, igualmente para la alimentación 

animal (Salazar, 1997). 

2.1.11. Variedades 

a) Arracacha con manchas moradas 

La mata tiene una ligera coloración morada al principio de los tallos, 

junto al tronco. Forma de la raíz fusiforme, el color de la piel presenta 

alternancia, color de la piel primario habano y la secundaria es rozada, la corteza 

es de color habano claro, color de medula habano, color de anillo vascular 

morada, (Álvarez, 2001). 

b) Arracacha amarilla 

La mata es verde por completo, aunque al madurar aparece un ligero 

amarallamiento en la base de los tallos, tiene un sabor peculiar entre menos 

dulce y algo amargo, se dice que son parecidos a la papa phureja es decir precoz 

y muy rendidora y con poco tronco, a los 8 meses las raíces empiezan a 

reventarse y deben cavarse porque antes del año se daña pudriéndose en la mata. 

Forma de raíz fusiforme, claviforme color de piel crema oscuro, color de corteza 

amarillo claro, color de medula anaranjado, Álvarez (2001). 

c) Arracacha blanca 

Espinoza (1999), menciona dos variedades de arracacha blanca una 

variedad cultivada para ser comercializada, la raíz es de un color blanco claro. 

Muy delicada. Necesita ser cuidada desde el momento de la siembra, por otro 
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lado, existe otra variedad blanca gruesa produce más tronco y menos raíces de 

mayor grosor que la anterior y de un color blanco algo más opaco. 

2.1.12. Descriptores 

La caracterización y la evaluación de los caracteres morfológicos se 

realizaron con base en el listado de descriptores desarrollado por CIP en el 

2004 (no publicados) (Seminario, 2006) y algunas adiciones hechas por el 

programa nacional de recursos filogenéticos de Corpoica durante el 2002. Los 

cuales evalúan las partes morfológicas más importantes de la especie: la raíz 

reservante, las pares aéreas de los tallos y las hojas. Los caracteres de las partes 

aéreas fueron registrados antes de la floración. (249 días), mientras que los de 

las partes subterráneas fueron tomados inmediatamente después de la cosecha. 

2.2. Antecedentes 

Seminario (2004), menciona que la arracacha contribuirá a la nutrición 

de los pobladores de nuestro país y además a la economía, ya que así como 

otros productos, esta puede ser presentada como una planta con potenciales de 

producción para el consumo nacional e internacional debido a sus altos valores 

nutritivos, la promoción del cultivo y la generación de un mayor valor agregado 

que puede en los manos de los propios productores, contribuirá a aliviar la 

pobreza y generar procesos de desarrollo local en beneficios de muchas 

familias andinas. 

En Colombia, Rosso et al. (2014), realizaron caracterizaciones 

morfológicas, agronómicas y genéticas de materiales cultivados y endémicos 

de Arracacia, concluyendo que los materiales muestran una alta variabilidad 

entre ellos, con un 74% de la variabilidad explicada por los primeros cinco 

componentes principales. Resultando esta colección mucho más variable que 

nuestros materiales. 

Lim (2015), indica que el valor nutritivo de la arracacha está bien 

documentado, la formula en harina de arracacha al 60% contiene 10.7 % de 

proteína, 58,3% de carbohidratos, 10,07% de grasa y 8,53% de fibra. Su sabor 
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resulta placentero y su fácil digestión se deriva de los almidones, aceites y sales 

minerales, por lo cual este cultivo es conocido universalmente como una 

excelente fuente de carbohidratos, minerales y vitaminas. 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Evaluando correctamente las características físico químico de los tres 

ecotipos de la arracacha será posible diagnosticar el valor nutricional del 

producto. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Evaluaremos la calidad del producto de los tres ecotipos de arracacha 

para saber cuál es mejor. 

Analizando los diferentes tratamientos de ecotipos de arracacha 

obtendremos las óptimas características físicas químicas y organolépticas 

Si analizamos los tres ecotipos de arracacha a nivel de campo y 

laboratorio entonces podremos probar su característica físico químico. 

 

2.4. Variables y operacionalización de variables 

2.4.1. Independiente: 

a) Ecotipos de arracacha 

• Blanco 

• Amarillo 

• Morado 
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2.4.2. Dependiente: 

a) Características morfológicas  

Caracteres cualitativos 

• Hábito de crecimiento 

• Porte de la planta 

• Conformación de la planta 

• Color predominante del follaje 

• Forma de la hoja 

• Color predominante del envés 

• Color secundario del envés 

• Distribución color secundario del envés 

• Color predominante del haz 

• Color secundario del haz 

• Distribución color secundario del haz 

• Color borde de los foliolos 

• Bordes del foliolo 

• Acumen del foliolo terminal 

• Disección del foliolo terminal 

• Forma del foliolo terminal 

• Número de pares de foliolos 

• Distribución del color secundario de los foliolos 

• Color predominante del peciolo 

• Color secundario del peciolo 

• Distribución color secundario del peciolo 

• Estrías del peciolo 

• Pigmentación de las estrías del peciolo 

• Serosidad del peciolo 

• Color predominante de la pulpa de los colinos 

• Color secundario de la pulpa de los colinos 

• Distribución color secundario de la pulpa de los colinos 
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• Forma de la raíz 

• Color predominante de la pulpa de la raíz reservante 

• Color secundario de la pulpa de la raíz resérvate distribución del 

color secundario de la pulpa de la raíz 

• Tallo floral 

 

Caracteres cuantitativos 

• Altura de la planta a la cosecha 

• Número de foliolos/hojas 

• Número de brotes por planta 

• Número de colinos o cormos por planta 

• Número de raíces preservantes útiles 

• Longitud de las raíces por planta 

• Diámetro de las raíces por planta 

 

 

b) Valor nutricional (organoléptico y físico-químico) 

• Evaluación sensorial 

• Análisis del valor nutricional 

 

2.4.3. Intervinientes 

Condiciones agroclimáticas 

• Suelo: franco arenoso (FrAo) 

• Clima: (T°, PP, HR) 

  



38 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de Ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad 

Mayobamba, desde el 18 de abril del 2019 hasta el 28 de febrero del 2020, 

ubicación política y posición geográfica es como sigue: 

 

3.1.1. Ubicación política: 

Región  : Huánuco  

Provincia : Huánuco  

Distrito  : Chinchao  

Comunidad : Mayobamba 

 

3.1.2. Posición geográfica: 

Latitud sur : 09º 44' 32'' 

Longitud oeste : 76º 05' 50''  

Altitud  : 2483 m.s.n.m. 

 

3.1.3. Condiciones climáticas 

La comunidad de Mayobamba, se encuentra a una altitud de 2483 msnm, 

como distrito geográficamente está ubicado entre los 600 y 3500 msnm, la 

mayor parte de su territorio se encuentra en la selva alta o rupa rupa, zona de vida 

comprende desde premontano hasta montano bajo, solo una pequeña parte de 

su territorio comprende las regiones quechua, suní y puna, cuya capital está 

ubicado en estas regiones naturales siendo una zona altamente productiva de 

productos agrícolas. 
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3.2. Tipo y nivel de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada por que se ha recurrido a los 

conocimientos previos del cultivo, para describir las características cualitativas 

y cuantitativas, en la caracterización de las tres ecotipos de arracacha con 

aptitudes potencialmente organolépticos y nutricional en la comunidad de 

Mayobamba. 

 

3.2.2. Nivel de investigación 

Es descriptivo y experimental porque describe y se manipulo las 

variables independientes tal cual es el objeto de estudio, utilizando criterios 

morfológicos que permiten poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

La población estuvo constituida por 546 plantas de arracacha del área 

experimental, divididas en 3 tratamientos del área experimental de cada 

ecotipos y distribuidas en 7 bloques por cada ecotipos. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de 546 plantas, distribuidos 

en 26 plantas por bloque. 

 

3.3.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue probabilístico ya que se empleó el muestreo 

aleatorio simple (MAS). 
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3.4. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos de estudio se encuentran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Tratamiento en estudio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Prueba de Hipótesis 

3.5.1. Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño experimental en forma de diseño de bloques 

completos al azar (DBCA), con 3 tratamientos y 7 repeticiones en un área 

experimental. 

 Para: Yij = U + Ti + Bj + Eij 

i = 1, 2, 3, 4,…..t (N° de tratamientos) 

j = 1, 2, 3, 4,…..r (N° de repeticiones, bloques) 

 

Dónde: 

Yij = observación de la unidad experimental  

U = Media general 

Ti = Efecto de i – esimo tratamiento  

Bj = Efecto del j – esimo repetición  

Eij = Error experimental 

 

TRATAMIENTOS BLOQUES / REPETICIONES 

T1 = A.BLANCO 101 201 301 401 501 601 701 

T2 = A. AMARILLO 102 202 302 402 502 602 702 

T3 = A. MORADO 103 203 303 403 503 603 703 
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Cuadro 4. Esquema de Análisis de Varianza (ANDEVA). 

 

Fuente: Tomado de Salinas et al. (2013) 

 

  

Fuentes de variación GL SC CM FC 
Ft. 

0.05 0.01 

|Bloques (r-1) 

Tratamiento (t-1) 

Error exp. (r-1) (t-1) 

2 

6 

12 

SCB 

SCTr 

SCer 

CMB 

CMT 

 CME 

FCB 

FCT 

 

 

Total (rt-1) 20 SCTo    
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CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 

Figura 1. Croquis del campo experimental. 
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Figura 2. Croquis de la parcela experimental. 

 

 

LEYEN

DA 

Plantas experimentales O 

Plantas de bordes X 
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3.5.2. Características del campo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Datos a registrar 

El trabajo en campo se realizó mediante la colecta de arracacha de los 

tres ecotipos, posteriormente su manejo agronómico establecido para el cultivo 

y las evaluaciones de las características morfológicas del cultivo. 

En laboratorio se realizó el análisis físico químico de la arracacha y 

organolépticas. 

a) Área  

Largo del campo experimental : 21.80 m 

Ancho del campo experimental : 25 m 

Área total (21.80m x 25m) : 545 m2 

Área experimental (20.80m x 7m) : 145.60m2 

Área del camino : 4m2 

b) Tratamientos 
 

N° de tratamientos : 3 

Largo del tratamiento : 7 m 

Ancho del tratamiento : 2.97 m 

      Numero de repeticiones por bloques :7 m 

Área total del bloque (7m x 2.97m) : 20.8 m2 

c) Surcos 
 

N° de surcos/bloques : 21 

Distancia entre surco : 1m 

Distancia entre planta : 08 cm 

d) Plantas 
 

Número de plantas por repetición : 26 

    Número de plantas por tratamientos : 182 

Número total de plantas : 546 
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a) Características morfológicas  

Caracteres cualitativos 

• Habito de crecimiento 

• Porte de la planta 

• Conformación de la planta 

• Color predominante del follaje 

• Forma de la hoja 

• Color predominante del envés 

• Color secundario del envés 

• Distribución color secundario del envés 

• Color predominante del haz 

• Color secundario del haz 

• Distribución color secundario del haz 

• Color borde de los foliolos 

• Bordes del foliolo 

• Acumen del foliolo terminal 

• Disección del foliolo terminal 

• Forma del foliolo terminal 

• Número de pares de foliolos 

• Distribución del color secundario de los foliolos 

• Color predominante del peciolo 

• Color secundario del peciolo 

• Distribución color secundario del peciolo 

• Estrías del peciolo 

• Pigmentación de las estrías del peciolo 
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• Serosidad del peciolo 

• Color predominante de la pulpa de los colinos 

• Color secundario de la pulpa de los colinos 

• Distribución color secundario de la pulpa de los colinos 

• Forma de la raíz 

• Color predominante de la pulpa de la raíz reservaste 

• Color secundario de la pulpa de la raíz resérvate 

• Distribución del color secundario de la pulpa de la raíz. 

• Tallo floral 

 

Caracteres cuantitativos 

• Altura de la planta a cosechar 

• Número de foliolos/hojas 

• Número de brotes por planta 

• Número de colinos o cormos por planta 

• Número de raíces preservantes útiles 

• Longitud de las raíces por planta 

• Diámetro de las raíces por planta 

 

Valor nutricional (organoléptico y físico - químico) 

• Evaluación sensorial 

• Análisis del valor nutricional 

 

3.5.4. Instrumentos 

a) Fichas Bibliográficas 

Donde se recolecto datos del autor y de documentos para elaborar la 

literatura citada. 
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b) Ficha de resumen 

Donde se resumió de manera objetiva y sistemática los documentos 

leídos para elaborar el sustento leído. 

 

3.5.5. Técnicas de campo 

a) Observaciones 

Donde nos permitió la colección directa de datos de las variables y de 

la caracterización, manejo agronómico del cultivo. 

 

3.5.6. Instrumento de campo 

a) Libreta de campo 

Donde se registró los datos de las variables de características físico 

químico y se registrarán datos de manejo agronómico y cultural. 

 

3.6. Materiales, Equipo e Insumos 

3.6.1. Material vegetal 

• Hijuelos de arracacha 

3.6.2. Material de escritorio 

• Libreta de campo 

• Lápiz 

• Cinta métrica 

3.6.3. Herramientas 

• Pico 

• Lampa 
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• Cuchillo 

• Wincha de 100m 

3.6.4. Insumos 

• Biorepelente 

3.6.5. Equipos 

• Cámara fotográfica 

• Laptop 

• Calculadora 

• Mochila pulverizadora 

• Balanza 

 

3.7. Conducción de la Investigación 

La investigación se realizó desde el 18 de abril del 2019 a 28 de abril del 

2020, en la comunidad de Mayobamba en el caserío de Dos Aguas del Distrito 

de Chinchao – Acomayo, para ello se realizó las siguientes actividades. 

 

3.7.1. Elección del terreno y toma de muestra 

El terreno presentó una superficie semi plana, con buen drenaje, con 

disponibilidad de agua, y con acceso para transportar los insumos. 

Se realizó un muestreo de suelo para ello se empleó el método del zig – 

zag. Las dimensiones de la calicata fueron 30 x 30 cm de profundidad, la 

muestra obtenida se envió al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva (UNAS) para su análisis físico y químico y se muestra en 

el anexo 1. 
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3.7.2. Preparación del terreno 

Se realizó el volteo y el mullido de los terrones manualmente, luego se 

procedió a nivelar el área con una rastra, se realizó el trazado del área en 

bloques y seguidamente se realizó el surcado del terreno manualmente a un 

distanciamiento de 1 metro entre surco. 

 

3.7.3. Trazado de campo 

El trazado de campo se realizó con la finalidad de definir los 

tratamientos y los bloques, para lo cual se utilizó estacas y cal. 

 

3.7.4. Plantado 

Se realizó la instalación a campo, luego de que los hijuelos hayan 

cicatrizado, para así disminuir el ataque de enfermedades, para lo cual se esperó 

tres días. El plantado se realizó manualmente con la ayuda de un pico. 

 

3.7.5. Control de malezas 

Se realizó en forma manual con la ayuda de una lampa con la finalidad 

de evitar que las plantas de arracacha entren en competencia por nutrientes y 

agua con las malezas. 

 

3.7.6. Aporque 

Se realizó un ligero aporque en forma de un plateado con la ayuda de una 

lampa, aprovechando el segundo deshierbo con la finalidad de mejorar la 

condición del suelo y el desarrollo de la planta. 

 

3.7.7. Control fitosanitario 

Se realizó durante el periodo vegetativo del cultivo de la arracacha para 

la prevención de plagas y enfermedades se utilizó biorepelente preparado por 

nosotras mismas. Se aplicó 1lt por mochila en cada 20 días. 
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a) Preparación de biorepelente  

Material 

• Bidón de 50 ml 

• Licuadora 

• Cuchillo 

• Botella de platico 

• Manguera de 1 m 

 

Insumos 

• Molle 

• Muña 

• Hierba buena 

• Ajos 

• Rocoto 

• Melaza de caña 

 

Preparación 

• Se recolecto las hojas del molle, muña y de hierba buena se licuo 

cada uno de ellos y se depositó en un bidón. 

• Se trituro los ajos y el rocoto para luego depositarlos en un bidón. 

• Se añadió la melaza de caña. 

• Una vez realizado toda la mezcla en el bidón, se enraso con agua y 

se agito la mezcla con un palo. 

• En el centro de la tapa del bidón se hizo un agujero, se colocó una la 

manguera y luego se puso una botella de agua al final de esta para 

la salida del gas. 
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3.7.8. Cosecha 

Se realizó en forma manual con la ayuda de un pico, se removió el 

contorno de la planta cuidadosamente sin malograr la raíz, cuando la planta 

alcanzó su madurez fisiológica y cuando las raíces de reserva se encontraban en 

óptimas condiciones. 
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IV. RESULTADOS 

 

Se utilizaron descriptores desarrollado por CIP en el 2004 (no publicados) 

(Seminario, 2006) y algunas adiciones hechas por el programa nacional de recursos 

filogenéticos de Corpoica durante el 2002. Los cuales evalúan las partes morfológicas 

en un total de 37 caracteres más importantes de esta especie. 

Los resultados expresados en promedios se presentan en cuadros y figuras; 

interpretados estadísticamente con la técnica de Análisis de Varianza (ANDEVA) a los 

niveles de significación del 5 y 1 %; a fin de establecer las diferencias significativas 

entre bloques y tratamientos, donde los parámetros que son iguales se denotan con 

(ns), quienes tienen significación (*) y altamente significativo (**). 

Para la comparación de los promedios, se aplicó la prueba de significación de 

(DUNCAN) a los niveles de significación del 5 y 1 % donde los tratamientos 

representados con la misma letra (aa) indican que no existe diferencia estadística 

significativa, mientras los tratamientos representados con diferentes letras diferentes 

(ab) indican diferencias estadísticas significativas. 

 

4.1. Caracteres Cualitativos 

4.1.1. Habito de crecimiento de la planta 

El hábito de crecimiento de planta se observó a los 4 y 8 meses de haber 

plantado, donde se observó en la escala de postrado para los tres ecotipos para 

lo cual se utilizó el descriptor que se observa en el anexo N° 03 

Cuadro 5. Hábito de crecimiento de la planta 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Postrados 

A. Amarillo Postrados 

A. Morado Postrados 

 

4.1.2. Porte de la planta 

El porte de la planta se observó a los 4 y 8 meses de haber plantado en 

los tres ecotipos de arracacha, obteniendo en una escala de alto para los ecotipos 

de blanco y morado, en una escala de bajo para el ecotipo amarillo para lo cual 

se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 6. Porte de la planta 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Alto 

A. Amarillo Bajo 

A. Morado Alto 

 

4.1.3. Conformación de la planta 

La conformación de la planta se observó a los 4 y 8 meses de haber 

plantado la arracacha obteniendo como resultado en escala intermedia para los 

tres ecotipos para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo N° 

03. 

 

Cuadro 7. Conformación de la planta 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Intermedia 

A. Amarillo Intermedia 

A. Morado Intermedia 

 

4.1.4. Color predominante del follaje 

El color del follaje se observó a los 4 y 8 meses de haber plantado, 

observando el color verde purpura para el ecotipo blanco, de color verde para el 

ecotipo amarillo y color verde amarillo para el ecotipo morado. Para lo cual se 

utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 8. Color predominante del follaje 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Verde púrpura 

A. Amarillo Verde 

A. Morado Verde amarillo 
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4.1.5. Forma de la hoja 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en la escala de triangulo 

ovada para los tres ecotipos de arracacha para ello se utilizó el descriptor que se 

encuentra en el anexo 3. 

Cuadro 9. Forma de la hoja 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Triangular - ovada 

A. Amarillo Triangular – ovada 

A. Morado Triangular - ovada 

 

4.1.6. Color predominante del envés 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado, como resultado del 

color predominante del envés de la hoja, verde oliva con nervadura pigmentada 

y borde pigmentada para el ecotipo blanco y de color verde amarillo para los 

ecotipos amarillo y morado, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa 

en el anexo 3. 

 

Cuadro 10. Color predominante del envés 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Verde oliva con nervaduras pigmentadas y 

bordes pigmentados 

A. Amarillo Verde amarillo 

A. Morado Verde amarillo 

 

4.1.7. Color secundario del envés 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en los tres ecotipos 

cuando las hojas se encontraron en su desarrollo óptimo obteniendo como 

resultado el color secundario en el ecotipo blanco, ausente de color secundario 

del envés en los ecotipos amarillo y morado, Para lo cual se utilizó un descriptor 

que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 11. Color secundario del envés 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Rojo púrpura 

A. Amarillo Ausente 

A. Morado Ausente  

 

4.1.8. Distribución del color secundario del envés 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en cada ecotipo en la 

distribución de color secundario del envés, ausente en los ecotipos amarillo y 

morado, en los bordes y nervadura en el ecotipo blanco, Para lo cual se utilizó 

un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 12. Distribución del color secundario del envés 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Borde y nervadura 

A. Amarillo Ausente 

A. Morado Ausente  

 

4.1.9. Color predominante del haz 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en cada ecotipo color 

predominante del haz, observando verde oliva claro en los ecotipos amarillo y 

morado, de color verde oscuro con nervaduras rojizas en el ecotipo blanco, Para 

lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 13. Color predominante del haz 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Verde oscuro con nervaduras rojizas 

A. Amarillo Verde oliva claro 

A. Morado Verde oliva claro 



56 
 

4.1.10. Color secundario del haz 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en cada ecotipos 

cuando el follaje está en su desarrollo óptimo donde se observó el color purpura 

para los tres ecotipos, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el 

anexo 3. 

Cuadro 14. Color secundario del haz 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Púrpura 

A. Amarillo Púrpura 

A. Morado Púrpura 

 

4.1.11. Distribución del color secundario del haz 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después del plantado en cada ecotipos 

observando la distribución del color secundario de haz en las nervaduras en los 

ecotipos amarillo y morado y en los bordes y nervadura en el ecotipo blanco, 

Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 15. Distribución del color secundario de haz 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Bordes y nervaduras 

A. Amarillo Nervaduras 

A. Morado Nervaduras 

 

 

4.1.12. Color borde de los foliolos 

Se evaluó a los 4 y 8 meses de plantado en todos los ecotipos donde se 

observó el color del borde de los foliolos de color purpura rojizo para los tres 

ecotipos, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 16. Color borde de los foliolos 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Púrpura rojizo 

A. Amarillo Púrpura rojizo 

A. Morado Púrpura rojizo 

 

4.1.13. Borde del foliolo 

Se evaluó a los 4 y 8 meses cuando las hojas están en un desarrollo 

fisiológico opimo observando los bordes del foliolo como resultado ligeramente 

inciso y vi acerrado en el ecotipo blanco, mientras en el ecotipo amarillo 

mediamente inciso y profundamente inciso para el ecotipo morado, Para lo cual 

se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 17. Borde del foliolo 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ligeramente inciso y vi serrado 

A. Amarillo Medianamente inciso 

A. Morado Profundamente inciso 

 

4.1.14. Acumen del foliolo terminal 

Se realizó la evaluación a los 4 y 8 meses de plantación donde se pudo 

observar el acumen del foliolo terminal ligeramente acuminado para los 

ecotipos blanco y morado y acuminado para el ecotipo amarillo, Para lo cual se 

utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 18. Acumen del foliolo terminal 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ligeramente acuminado 

A. Amarillo Acuminado 

A. Morado Ligeramente acuminado 
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4.1.15. Disección del foliolo terminal 

Se evaluó los foliolos a los 4 y 8 meses después del plantado donde se 

observó la disección del foliolo terminal en la escala de alto para los ecotipos 

blanco y morado y una escala bajo para el ecotipo amarillo, Para lo cual se 

utilizó un descriptor que se observa en el anexo   3. 

Cuadro 19. Disección del foliolo terminal 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Alto 

A. Amarillo Bajo 

A. Morado Alto 

 

4.1.16. Forma del foliolo terminal 

Se evaluó los foliolos a los 4 y 8 meses después del plantado en los tres 

ecotipos donde se observó la forma del foliolo terminal, como resultado la 

forma lanceolada en los ecotipos de blanco y morado mientras en el ecotipo 

amarillo se observó la forma ovalada del foliolo terminal, Para lo cual se utilizó 

un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 20. Forma del foliolo terminal 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Lanceolado 

A. Amarillo Ovalado 

A. Morado Lanceolado 

 

4.1.17. Número de pares de foliolos 

Se evaluó los foliolos a los 4 y 8 meses después del plantado donde se 

observó los números pares de foliolos, como resultado se obtuvo cuatro pares 

de foliolos para los tres ecotipos de la arracacha, Para lo cual se utilizó un 

descriptor que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 21. Número de pares de foliolos 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Cuatro pares 

A. Amarillo Cuatro pares 

A. Morado Cuatro pares 

 

4.1.18. Color predominante del peciolo 

Se evaluó los colores del peciolo a los 4 y 8 meses en su opimo desarrollo 

de la planta lo cual se observó el color predomínate del peciolo, de color rojo 

purpura en el ecotipo blanco, color verde con tercio inferior rojizo para el 

ecotipo amarillo y color verde para el ecotipo morado, Para lo cual se utilizó 

un descriptor que se observa en el anexo   3. 

 

Cuadro 22. Color predominante del peciolo 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Rojo púrpura 

A. Amarillo Verde con tercio inferior púrpura rojizo 

A. Morado Verde amarillo 

 

4.1.19. Color secundario del peciolo 

Se evaluó el color secundario del peciolo a los 4 y 8 meses para lo cual 

se utilizó un descriptor, obteniendo como resultado un color purpura rojizo en 

el ecotipo amarillo, color verde Amarillo pálido en el ecotipo morado y ausente 

en el ecotipo blanco, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el 

anexo 3. 

 

Cuadro 23. Color secundario del peciolo 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Púrpura rojizo 

A. Morado Verde amarillo pálido 
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4.1.20. Distribución color secundario del peciolo 

Se evaluó la distribución de color secundario del peciolo a los 4 y 8 

meses de plantado, la cual se obtuvo como resultado ausente en los ecotipos 

blanco y morado y parte basal para el ecotipo amarillo, Para lo cual se utilizó 

un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 24. Distribución color secundario del peciolo 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Parte basal 

A. Morado Ausente 

 

4.1.21. Estrías del peciolo 

Se evaluó a los 4 y 8 meses de plantado donde se observa las estrías del 

peciolo dando como resultado ausente en el ecotipo blanco y presente en los 

ecotipos amarillo y morado, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa 

en el anexo 3. 

 

Cuadro 25. Estrías del peciolo 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Presente 

A. Morado Presente 

 

4.1.22. Pigmentación de las estrías del peciolo 

Se evaluó a los 4 y 8 meses de plantado en los tres ecotipos de la 

arracacha lo cual se observó la pigmentación de las estrías del peciolo presente 

en los ecotipos amarillo y morado, ausente en el ecotipo blanco.  Para lo cual se 

utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 26. Pigmentación de las estrías del peciolo 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Presente 

A. Morado Presente 

 

4.1.23. Serosidad del peciolo 

Se evaluó a los 4 y 8 meses después de realizar el plantado cuando el 

peciolo estuvo bien desarrollado donde se observó la serosidad del peciolo en 

el ecotipo blanco mientras en los ecotipos amarillo y morado no se presentó 

serosidad, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 27. Serosidad del peciolo 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Presente 

A. Amarillo Ausente 

A. Morado Ausente 

 

4.1.24. Color predominante de la pulpa de los colinos 

Se evaluó en el momento de la cosecha en cada ecotipos de arracacha 

se realizó un corte transversal donde se observó el color predominante de la 

pulpa de los colinos de color blanco en el ecotipo blanco, color amarillo claro 

en el ecotipo amarillo y de color purpura en el ecotipo morado, Para lo cual se 

utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 28. Color predominante de la pulpa de los colinos 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Blanco 

A. Amarillo Amarillo claro 

A. Morado Púrpura 
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4.1.25. Color secundario de la pulpa de los colinos 

Se evaluó después de la cosecha en cada ecotipos se realizó un corte 

longitudinal donde se observó el color secundario de la pulpa de los colinos de 

color amarillento para el ecotipo blanco y de color naranjado amarillento en el 

ecotipo amarillo y en el ecotipo morado un color purpura, Para lo cual se utilizó 

un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 29. Color secundario de la pulpa de los colinos 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Amarillento 

A. Amarillo Naranja amarillento 

A. Morado Púrpura 

 

 

4.1.26. Distribución color secundario de la pulpa de los colinos 

Se realizó una evaluación después de la cosecha para ello se realizó un 

corte longitudinal, donde se observó la distribución del color secundario de la 

pulpa de los colinos solo en los anillos vasculares para los tres ecotipos, Para lo 

cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

 

Cuadro 30. Distribución color secundario de la pulpa de los colinos 

 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Anillos vasculares 

A. Amarillo Anillos vasculares 

A. Morado Anillos vasculares 

 

4.1.27. Forma de la raíz 

Se evaluó en la cosecha los tres ecotipos de arracacha la forma de la raíz 

donde se observó la forma cónica largas para el ecotipo blanco, fusiforme para el 

ecotipo amarillo, el ecotipo morado se observó la forma de oblongas, Para lo 

cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 
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Cuadro 31. Forma de la raíz 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Cónicas largas 

A. Amarillo Fusiforme 

A. Morado Oblongas 

 

4.1.28. Color predominante de la pulpa de la raíz reservaste 

Se realizó una evaluación después de la cosecha y para ello se realizó un 

corte longitudinal donde se observó el color predominante de la raíz reservante 

para el ecotipo blanco la coloración blanca, el color amarillo para el ecotipo 

amarillo y el color violeta para el ecotipo morado, Para lo cual se utilizó un 

descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 32. Color predominante de la pulpa de la raíz reservante 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Blanco 

A. Amarillo Amarillo claro 

A. Morado Violeta 

 

4.1.29. Color secundario de la pulpa de la raíz reservaste 

Se realizó una evaluación después de la cosecha se hizo un corte 

longitudinal, donde se observó un color secundario de la pulpa de la raíz 

resérvante, ausente en el ecotipo blanco, amarillo oscuro en el ecotipo amarillo 

y color purpura grisáceo en el ecotipo morado, Para lo cual se utilizó un 

descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 33. Color secundario de la pulpa de la raíz reservante. 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Amarillo oscuro 

A. Morado Púrpura grisáceo 
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4.1.30. Distribución del color secundario de la pulpa de la raíz 

Se realizó un corte longitudinal y transversal en el momento de la 

cosecha lo cual se obtuvo la distribución del color secundario de la pulpa de la 

raíz en una escala anillos vasculares para los tres ecotipos de la arracacha que 

se observa en el anexo 3. 

Cuadro 34. Distribución del color secundario de la pulpa de la raíz 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Solo en anillos vasculares 

A. Amarillo Solo en anillos vasculares 

A. Morado Solo en anillos vasculares 

 

 

4.1.31. Tallo floral 

Se evaluó a los 6 y 8 meses después del plantado, obteniendo un 

resultado del tallo floral en la escala de ausente para los tres ecotipos de la 

arracacha, Para lo cual se utilizó un descriptor que se observa en el anexo 3. 

Cuadro 35. Tallo floral 

Ecotipos Escala de medición 

A. Blanco Ausente 

A. Amarillo Ausente 

A. Morado Ausente 
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4.2. Caracteres Cuantitativos 

4.2.1. Altura de planta para cosechar 

Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 76 del anexo 4 y a 

continuación el análisis de varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

 

Cuadro 35: Análisis de Varianza para la altura de planta a cosechar. 

 

F.V G

L 

SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamientos 2 10476.18 5238.09 268.42 

** 

3.885 6.9

27 

Bloques 6 86.12 14.35 0.74 ns 2.996 4.8

21 

Error 12 234.17 19.51    

TOTAL 20 10796.47     

 

 

 

Los resultados de análisis de varianza indica altamente significativo 

para tratamientos y para el efecto de bloques resultó no significativo, siendo el 

coeficiente de variabilidad (CV) 2.52 % y la desviación estándar es de ± 4.42 

centímetros, que da confiabilidad a los resultados. 

Cuadro 36. Prueba de significación de Duncan para altura de planta a 

cosechar en centímetros. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

ALTURA DE 

PLANTA (cm) 
5% 1% 

1° M3 207 A A 

2° B1 165  B  B 

3° A2 155  C  C 

 
Ŷ = 175.5cm 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5 % y 1 % El mayor 

promedio lo obtuvo el Morado con 207 centímetro por planta ocupando el primer 

lugar, seguido el Blanco con 165 centímetros y el último lugar lo ocupó el 

CV = 2.56 %  Sx = ± 4.42cm 
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Amarillo con 155 centímetros en cuanto a la altura de planta. En la Figura 32 

se observan los promedios y las diferencias estadísticas de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Promedio de altura de planta a cosechar en centímetros. 
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4.2.2. Número de foliolos por planta 

 Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 77 del anexo 4 y a 

continuación el análisis de varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

 

 Cuadro 37. Análisis de Varianza para número de foliolos por planta. 

F. V GL SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamiento

s 

2 1005041.81 502520.9 1111.87 

** 

3.88

5 

6.927 

Bloques 6 2682.48 447.08 0.99 ns 2.99

6 

4.821 

Error 12 5423.52 451.96    

TOTAL 20 1013147.81     

 

 

 

Los resultados de análisis de varianza indica altamente significativo 

para tratamientos y para el efecto de bloques resultó no significativo, siendo el 

coeficiente de variabilidad (CV) 4.06 % y la desviación estándar es de ± 21.26 

unidades que da confiabilidad a los resultados. 

 

Cuadro 38. Prueba de significación de Duncan para número de foliolos 

por planta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ŷ = 523.8 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% y 1%, el primer lugar 

lo ocupó el Morado con 833 unidades, seguido el Blanco con 383 unidades y 

el último lugar lo ocupó el Amarillo con 355 unidades de foliolos por planta. 

CV = 4.06 % Sx = ± 21.26 

O.M. TRATAMIENTOS 

PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

N° DE FOLIOLOS / 

PLANTA 
5% 1% 

1° M3 833 A A 

2° B1 383  B  B 

3° A2 355  C  B 
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En la Figura 33 se observan los promedios y las diferencias estadísticas de los 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Promedio de número de foliolos por planta. 
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4.2.3. Número de colinos o cormos por planta 

Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 78 del anexo 4 y a 

continuación el Análisis de Varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

Cuadro 39. Análisis de Varianza para número de colinos o cormos por 

planta. 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamientos 2 9.24 4.62 1.56 ns 3.885 6.927 

Bloques 6 34.29 5.71 1.94 ns 2.996 4.821 

Error 12 35.43 2.95    

TOTAL 20 78.95     

 

 

 

Los resultados de análisis de varianza indica no significativo para 

tratamientos y bloques, siendo el coeficiente de variabilidad (CV) 2.66 % y la 

desviación estándar es de ± 1.72 unidades, que da confiabilidad a los 

resultados. 

 

Cuadro 40. Prueba de significación de Duncan para número colinos o 

cormos por planta. 

O.M. TRATAMIENTOS 

PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

N° DE COLINOS O 

CORMOS / 

PLANTA 

5% 1% 

1° B1 65 A A 

2° M3 65 A A 

3° A2 64 A A 

 
Ŷ = 64.6 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% y 1, mostrando que 

el Blanco y Morado obtuvieron 65 colinos o cormos por planta, seguido el 

Amarillo que ocupó el último lugar en el orden de importancia con 64 colinos. 

En la Figura 34 se observan los promedios y las diferencias estadísticas de los 

tratamientos. 

CV = 2.66 % Sx = ± 1.72 
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Figura 5. Promedio de número de colinos o cormos por planta. 
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4.2.4. Número de raíces reservante útiles 

Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 79 del anexo 04 y a 

continuación el Análisis de Varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

 

Cuadro 41. Análisis de Varianza para número de raíces preservantes útiles 

 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamientos 2 0.67 0.33 0.21 ns 3.885 6.927 

Bloques 6 15.62 2.6 1.67 ns 2.996 4.821 

Error 12 18.67 1.67    

TOTAL 20 34.95     

 

 

 

El resultado de análisis de varianza indica no significativo para 

tratamientos y bloques, siendo el coeficiente de variabilidad (CV) 1.84 % y la 

desviación estándar es de ± 1.29 unidades, que da confiabilidad a los 

resultados. 

 

Cuadro 42. Prueba de significación de Duncan para número de raíces 

preservantes útiles. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
N° DE RAICES 

ÚTILES / PLANTA 
5% 1% 

1° B1 65 A A 

2° M3 65 A A 

3° A2 64 A A 

 

Ŷ = 68 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% y 1%, el Amarillo 

con 68.1 raíces, seguida por el Blanco con 68 raíces útiles por planta y el 

Morado que ocupó el último lugar con 67.7 raíces. En la Figura 35 se observan 

las diferencias estadísticas de los tratamientos. 

CV = 1.84 % Sx = ± 1.29 
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Figura 6. Promedio de número de raíces preservantes útiles. 

 

 

  

68.2 

68.1 

68.0 

67.9 

67.8 

67.7 

67.6 

67.5 

67.4 

68.1 

68.0 

67.7 

T

2 

T1 

Tratamientos 

T

3 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ra

íc
es

 ú
ti

le
s 

/ 

p
la

n
ta

 



73 
 

4.2.5. Longitud de las raíces por planta 

Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 80 del anexo 4 y a 

continuación el Análisis de Varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

 

Cuadro 43. Análisis de Varianza para longitud de raíces por planta. 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamientos 2 52.94 26.47 19.3 ** 3.885 6.927 

Bloques 6 17.6 2.93 2.14 ns 2.996 4.821 

Error 12 16.46 1.37    

TOTAL 20 87     

 

 

 

El resultado de análisis de varianza indica altamente significativo para 

tratamientos y para el efecto de bloques resultó no significativo, siendo el 

coeficiente de variabilidad (CV) 0.88 % y la desviación estándar es de ± 1.17 

centímetros, que da confiabilidad a los resultados. 

Cuadro 44. Prueba de significación de Duncan para longitud de raíces por 

planta. 

 

O.

M. 

TRATAMIENT

OS 

PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 
LONGITUD DE 

RAICES / PLANTA (cm) 5% 1% 

1° M3 135 A A 

2° B1 132 B B 

3° A2 131 B B 

 
Ŷ = 132.8 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% y 1%, Morado 

mostró diferencias estadísticas significativas obteniendo 135 centímetros 

ocupando el primer lugar, seguido el Blanco con 132 centímetros y el último 

lugar lo ocupó el Amarillo con 131 centímetros de raíces por planta según el 

orden de importancia. En la Figura 36 se observan los promedios y las 

diferencias estadísticas de los tratamientos. 

CV = 0.88 %  Sx = ± 1.17cm 
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Figura 7. Promedio de longitud de raíces por planta en centímetros. 
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4.2.6. Diámetro de raíces por planta 

Los promedios obtenidos se indican en el cuadro 81 del anexo 4 y a 

continuación el Análisis de Varianza y prueba de significación de Duncan 

interpretados estadísticamente con su representación gráfica respectiva. 

Cuadro 45. Análisis de Varianza para el diámetro de raíces por planta. 

 

F.V GL SC CM Fc 
F TAB 

5% 1% 

Tratamientos 2 4.03 2.01 39.3 ** 3.885 6.927 

Bloques 6 0.38 0.06 1.24 ns 2.996 4.821 

Error 12 0.61 0.05    

TOTAL 20 5.02     

 

 

 

 

El resultado de análisis de varianza, indica altamente significativo para 

tratamientos y para el efecto de bloques resultó no significativo, siendo el 

coeficiente de variabilidad (CV) 0.74 % y la desviación estándar es de ± 0.22 

unidades, que da confiabilidad a los resultados. 

 

Cuadro 46. Prueba de significación de Duncan para diámetro de raíces 

por planta. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIOS 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

N° DIAMETRO / PLANTA 5% 1% 

1° M3 31 A A 

2° B1 31 B B 

3° A2 30 c C 

 

Ŷ = 30.5cm 

 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% y 1%, el mayor 

promedio lo obtuvo el Morado y Blanco con 31 centímetros y el último lugar lo 

ocupó el Amarillo con 30 centímetros de raíces por planta. En la Figura 37 se 

observan los promedios y las diferencias estadísticas de los tratamientos. 

CV = 0.74 %  Sx = ± 0.22cm 
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Figura 8. Promedio de diámetro de raíces por planta 
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4.3. Variables de Análisis Físico – Químico 

4.3.1. Evaluación sensorial 

Se realizó un análisis sensorial en las tres muestras como son: color 

sabor, y consistencia, esa prueba se realizó en un ambiente abierto con el apoyo 

de los consumidores de la comunidad de Moyobamba los resultados obtenidos 

se muestran en el anexo 5. 

 

4.3.1.1. Arracacha sancochado blanco, amarillo y morado (color) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 47. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

blanco. 

ESCALAS 
SANCOCHADO  

(COLOR) 
Blanco 

Excelente 10% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 40% 

Malo 10% 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación de la arracacha sancochado color blanco.  
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Cuadro 48. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

amarillo. 

ESCALAS 
SANCOCHADO  

(COLOR) 
Amarillo 

Excelente 0 

Muy Bueno 30% 

Bueno 70% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

Figura 10. Representación de la arracacha sancochada color amarillo 
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Cuadro 49. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

morado. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(COLOR) 
Morado 

Excelente 0 

Muy Bueno 40% 

Bueno 60% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación de la arracacha sancochado color morado 
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4.3.1.2. Arracacha sancochada blanco, amarillo y morado (sabor) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

Cuadro 50. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

blanco. 

ESCALAS 
SANCOCHADO  

(SABOR) 
Blanco 

Excelente 10% 

Muy Bueno 60% 

Bueno 30% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación de la arracacha sancochado sabor blanco 
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Cuadro 51. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

amarillo. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(SABOR) 
Amarillo 

Excelente 20% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 40% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación de la arracacha sancochado sabor amarillo. 
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Cuadro 52. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

morado. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(SABOR) 
Morado 

Excelente 50% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 10% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representación de la arracacha sancochado sabor morado. 
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4.3.1.3. Arracacha sancochada blanco, amarillo y morado (consistencia) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 53. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia blanca. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(CONSISTENCIA) 
Blanco 

Excelente 0 

Muy Bueno 20% 

Bueno 70% 

Malo 10% 

TOTAL 
100% 

 

 

Figura 15. Representación de la arracacha sancochado consistencia 

blanco 

 

Arracacha sancochada consistencia blanco 

Malo 
Muy Bueno 

10
% 20

% 

Bueno 

70% 

Muy Bueno Bueno Malo 



84 
 

Cuadro 54. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia amarillo. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(CONSISTENCIA) 
Amarillo 

Excelente 10% 

Muy Bueno 30% 

Bueno 60% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representación de la arracacha sancochado consistencia 

amarilla 
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Cuadro 55. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia morado. 

ESCALAS 
SANCOCHADO 

(CONSISTENCIA) 
Morado 

Excelente 0 

Muy Bueno 10% 

Bueno 90% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

Figura 17. Representación de la arracacha sancochado consistencia 

morada 
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4.3.1.4. Arracacha preparada en causa blanco, amarillo y morado (color) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se es hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

Cuadro 56. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

blanco. 

ESCALAS 
CAUSA 

(COLOR) 
Blanco 

Excelente 10% 

Muy Bueno 60% 

Bueno 30% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Representación de la arracacha preparado en causa color 

blanco 
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Cuadro 57. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

amarillo. 

ESCALAS 
CAUSA 

(COLOR) 
Amarillo 

Excelente 10% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 50% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representación de la arracacha preparado en causa color 

amarillo 
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Cuadro 58. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

morado. 

ESCALAS 
CAUSA 

(COLOR) 
Morado 

Excelente 10% 

Muy Bueno 30% 

Bueno 60% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Representación de la arracacha preparado en causa color 

morado 
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4.3.1.5. Arracacha preparada en causa blanco, amarillo y morado (sabor) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

Cuadro 59. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

blanco. 

ESCALAS 
CAUSA 

(SABOR) 
Blanco 

Excelente 30% 

Muy Bueno 60% 

Bueno 10% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representación de la arracacha preparado en causa sabor 

blanco 
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Cuadro 60. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

amarillo. 

ESCALAS 
CAUSA 

(SABOR) 
Amarillo 

Excelente 30% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 30% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representación de la arracacha preparado en causa sabor 

amarillo. 
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Cuadro 61. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

morado. 

ESCALAS 
CAUSA 

(SABOR) 
Morado 

Excelente 40% 

Muy Bueno 60% 

Bueno 0 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

Figura 23. Representación de la arracacha preparado en causa sabor 

morado. 
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4.3.1.6. Arracacha preparada en causa blanco, amarillo y morado 

(consistencia) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 62. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia blanco. 

ESCALAS 
CAUSA 

(CONSISTENCIA) 
Blanco 

Excelente 0 

Muy Bueno 50% 

Bueno 50% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 
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Figura 24. Representación de la arracacha en causa consistencia blanco. 

Cuadro 63. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia amarillo. 

ESCALAS 
CAUSA 

(CONSISTENCIA) 
Amarillo 

Excelente 20% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 40% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Representación de la arracacha en causa consistencia amarillo. 
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Cuadro 64. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia morado. 

ESCALAS 
CAUSA 

(CONSISTENCIA) 
Morado 

Excelente 0 

Muy Bueno 70% 

Bueno 30% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

Figura 26. Representación de la arracacha en causa consistencia morado. 
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4.3.1.7. Arracacha preparada en chifle blanco, amarillo y morado (color) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

Cuadro 65. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

blanco 

ESCALAS 
CHIFLE 
(COLOR) 

Blanco 

Excelente 30% 

Muy Bueno 50% 

Bueno 10% 

Malo 10% 

TOTAL 
100% 

 

 

 

Figura 27. Representación de la arracacha preparado en chifle color 

blanco. 
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Cuadro 66. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

amarillo. 

ESCALAS 
CHIFLE 
(COLOR) 
Amarillo 

Excelente 30% 

Muy Bueno 50% 

Bueno 20% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Representación de la arracacha preparado en chifle color 

amarillo 
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Cuadro 67. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al color 

morado. 

ESCALAS 
CHIFLE 
(COLOR) 
Morado 

Excelente 30% 

Muy Bueno 50% 

Bueno 20% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Representación de la arracacha preparado en chifle color 

morado. 
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4.3.1.8. Arracacha preparada en chifle blanco amarillo y morado (sabor) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 68. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

blanco. 

ESCALAS 
CHIFLE 
(SABOR) 

Blanco 

Excelente 40% 

Muy Bueno 20% 

Bueno 40% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Representación de la arracacha preparado en chifle sabor 

blanco. 
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Cuadro 69. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

amarillo. 

ESCALAS 
CHIFLE 
(SABOR) 
Amarillo 

Excelente 40% 

Muy Bueno 40% 

Bueno 20% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación de la arracacha preparado en chifle sabor 

amarillo. 
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Cuadro 70.  Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

morado. 

ESCALAS 
CHIFLE 
(SABOR) 
Morado 

Excelente 30% 

Muy Bueno 60% 

Bueno 10% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Representación de la arracacha preparado en chifle sabor 

morado. 

 

 

  

Arracacha chifle sabor morado 

Bueno 
10% 

Excelente 
30% 

Muy Bueno 
60% 

Excelente Bueno 



101 
 

4.3.1.9. Arracacha preparada en chifle blanco, amarillo y morado 

(consistencia) 

Se buscaron 10 panelistas semi entrenados para el análisis sensorial del 

sentido del gusto y se sancocharon las arracachas con las 3 muestras blanco, 

amarillo y morado donde se hizo una evaluación de las escalas calificando 

desde malo hasta excelente donde se muestra en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 71. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia blanco. 

ESCALAS 
CHIFLE 

(CONSISTENCIA) 
Blanco 

Excelente 0 

Muy Bueno 50% 

Bueno 50% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

Figura 34. Representación de la arracacha chifle consistencia blanco. 
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Cuadro 72. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia amarillo. 

ESCALAS 
CHIFLE 

(CONSISTENCIA) 
Amarillo 

Excelente 10% 

Muy Bueno 30% 

Bueno 60% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Representación de la arracacha chifle consistencia amarillo. 
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Cuadro 73. Determinación del grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia morado. 

ESCALAS 
CHIFLE 

(CONSISTENCIA) 
Morado 

Excelente 20% 

Muy Bueno 10% 

Bueno 70% 

Malo 0 

TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Representación de la arracacha chifle consistencia morado. 
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4.3.2. Obtención del valor nutricional 

Las muestras de los tres ecotipos de arracacha fueron enviadas al 

laboratorio de BIOVital de dos parámetros que son proteínas y carbohidratos, 

obteniendo los siguientes resultados y se muestran en el anexo 2. 

Cuadro 74. Porcentaje de parámetros en proteínas 

PARAMETROS 

PROTEINAS 

RESULTADOS 
UNIDADES 

Blanco % 1,10 

Amarillo % 1,13 

Morado % 1,18 

 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la proteína la M03 (morado) obtuvo 

un porcentaje alto en proteínas con 1,18%, la M02 (amarillo) con 1,13%y la 

M01(blanco) con 1,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Porcentaje de parámetros en proteínas. 
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la M01(amarillo) con 24,0% se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 75. Porcentaje de parámetros en carbohidratos 

PARAMETROS 

CARBOHIDRATOS 

RESULTADOS 
UNIDADES 

Blanco % 25,4 

Amarillo % 24,0 

Morado % 27,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Porcentaje de parámetros en carbohidratos. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

De acuerdo con el planteamiento de las hipótesis y habiendo desarrollado los 

resultados obtenidos del trabajo de investigación podemos decir que: 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta la 

hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y bloques, 

el mayor promedio lo obtuvo el morado con 207 centímetro por planta ocupando el 

primer lugar, seguido el blanco con 165 centímetros y el último lugar lo ocupó el 

amarillo con 155 centímetros en la altura de planta a cosechar. 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta la 

hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y bloques, 

según el orden de mérito el primer lugar lo ocupó el morado con 833 unidades, seguido 

el blanco con 383 unidades y el último lugar lo ocupó el amarillo con 355 unidades en 

el número de foliolos por planta. 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta 

la hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y 

bloques, según el orden de mérito los mayores promedios lo obtuvieron el blanco y 

morado con 65 colinos o cormos por planta, seguido el amarillo que ocupó el último 

lugar con 64 unidades en el número de colinos o cormos por planta. 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta la 

hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y bloques, 

según el orden de mérito los mayores promedios lo obtuvieron el blanco y morado con 

65 número de raíces útiles, seguido el amarillo que ocupó el último lugar con 64 

unidades en el número de raíces reservante útiles. 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta la 

hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y bloques, 

en el morado con 135 centímetros ocupando el primer lugar, seguido el blanco con 

132 centímetros y el último lugar lo ocupó el amarillo con 131 en la longitud de la raíz 

por planta (centímetros). 

En función a los resultados estadísticos del trabajo de investigación se acepta la 

hipótesis planteada, ya que hubo diferencia significativa entre tratamientos y bloques, 

el mayor promedio lo obtuvo el morado y blanco con 31 centímetros y el último lugar 

lo ocupó el amarillo con 30 centímetros en el diámetro de la raíz por planta.  
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V. DISCUSION 
 

5.1. Altura de planta 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto a la 

altura de planta, el mayor promedio obtenido fue el morado con 207 centímetros 

por planta y mientras en la investigación similar realizados según Cadavid 

(2000) señala que presentaron una altura promedio de 31.96 cm debido que los 

suelos levemente son ácidos hay limitaciones en la disponibilidad de algunos 

elementos como el potasio, fosforo, calcio, magnesio y azufre considerados los 

más importantes para el cultivo de arracacha y para la diferenciación 

morfológica, siendo estos resultados inferiores a lo obtenido en la investigación, 

en una investigación similar realizado por Álvarez (2021) indica que obtuvo un 

57,23 cm/planta siendo estos resultados inferiores a lo obtenidos en nuestra 

investigación a pesar de que las dos investigaciones utilizaron fertilización en 

la etapa de cultivo, mientras que en nuestra investigación no se utilizó 

fertilización. 

 

5.2. Número de foliolos por planta 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto al 

número de foliolos por planta, el mayor promedio obtenido fue el morado con 

833 unidades por planta y mientras en la investigación similar realizada por 

Álvarez, (2007), menciona que, en un estudio similar, en un sistema tradicional 

con niveles de abonamiento orgánico (gallinaza), con un promedio de 14 

número de foliolos/planta, en otra investigación similar realizada por Dos 

santos (2004) indica que se obtuvo 150,5 número de foliolos /planta; siendo 

estos dos resultados inferiores a la investigación. 

 

5.3. Número de colinos o cormos por planta 

 

En la investigación realizada, los resultados obtenidos en cuanto al 

número de colinos o cormo por planta el mayor promedio obtenido fue el 

morado con 833 unidades de colinos o cormos por planta y mientras en la 
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Investigación similar realizados por Blas (2005) señala que una planta de 

arracacha puede producir en promedio entre 15 a 40 cormos por campaña, 

rango en el cual se encuentra elevadas los resultados obtenidos durante la 

realización de la presente investigación. 

 

5.4. Número de raíces persevantes útiles 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto al 

número de raíces persevantes útiles por planta, el mayor promedio tenido fue el 

morado y blanco con 31 unidades por planta y mientras en la investigación 

similar realizados por Álvarez (2007), menciona que se obtuvo 11 Unidades 

por planta debido a su fertilización por gallinaza, en otra investigación 

realizada por Álvarez (2001), menciona que las raíces de la arracacha salen de 

la parte inferior de los brotes en un número de 8 a 14 raíces por planta; siendo 

estos resultados inferiores a la investigación realizada, debido a que se estudió 

ecotipos diferentes, no se aplicó ningún tipo de fertilización. 

 

5.5. Longitud de la raíz por planta 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto al 

número de longitud de la raíz por planta, el mayor promedio obtenido fue el 

morado con 135 centímetros por planta y mientras en la investigación similar 

realizados por Chancellor (1976),menciona que las longitudes de raíz son de 

22.22y 20.84 cm respectivamente en los ecotipos de blanca y amarilla, debido a 

que las raíces de suelos compactos es afectada por la reducción de los poros 

llenos de aire, el desarrollo de raíces se reduce por la baja actividad biológica 

alrededor de ellas, en otra investigación similar realizada por Álvarez (2001), 

indica que obtuvo 20,1 centímetro por planta: siendo estos dos resultado 

inferiores a los que se obtuvieron en nuestra investigación debido que se 

estudiaron tres ecotipos. 

 

5.6. Diámetro de la raíz por planta 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto al 
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diámetro de la raíz por planta, el mayor promedio obtenido fue del morado y 

blanco con 31 centímetros por planta y mientras en la investigación similar 

realizados por Carrasquilla (2001), indica que obtuvo un diámetro entre 3 y 8 

cm por planta debido a su fertilización, en una investigación similar realizada 

por Álvarez (2001), indica que 3,5 centímetros por planta: siendo estos 

inferiores a la investigación realizada, debido a que los ecotipos que se estudió 

en la investigación son distintas. 

 

5.7. Análisis sensorial 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto al 

análisis sensorial el morado obtuvo mayor aceptabilidad en las diferentes 

presentaciones, mientras en las investigaciones similares, son realizadas en 

otras presentaciones para la degustación. 

 

5.8. Valor nutricional 

 

En la investigación realizada, en los resultados obtenidos en cuanto el 

valor nutricional se obtuvo el morado con 27,2 de carbohidratos y 1,18 de 

proteínas obteniendo el mayor porcentaje., mientras en la investigación similar 

realizados por Madeira (2002), indica que obtuvo 31,9 de carbohidratos siendo 

estos resultados superiores a nuestra investigación, también indica que obtuvo 

0,05 de proteínas siendo este resultado inferior a la investigación, debido a la 

diferencia de ecotipos que se estudió. 
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VI. CONCLUSION 
 

Que el mayor promedio lo obtuvo el M3 (morado) con 207 centímetro por planta 

ocupando el primer lugar, seguido el B1 (blanco) con 165 centímetros y el último lugar 

lo ocupó el A2 (amarillo) con 155 centímetros en cuanto a la altura de planta. 

Se determinó que el mayor % de aceptabilidad de consumo de la Arracacia 

xanthorrhiza Bancroft de los tres ecotipos, en sus diferentes presentaciones el M3 

(morada) fue el que obtuvo mayor porcentaje de aceptabilidad por su sabor y color con 

fines agroindustriales. 

Que el análisis físico – químico el tratamiento M3 (morado) Obtuvo un mayor 

porcentaje de los tres ecotipos, obteniendo un 27,2 % carbohidratos y 1,18 % en 

proteínas. 

Que el ecotipo del M3 (Morado) en la vida cotidiana no es consumido por los 

pobladores de la zona por su desconocimiento del valor nutricional y desconocimiento 

del valor agregado en la industrialización. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

Cultivar el M3 (morado) por su mayor accesibilidad por los consumidores. 

Realizar trabajos de investigación en el cultivo de arracacha con el fin de difundir 

el cultivo nativo a nivel nacional. 

Inculcar a la población a realizar plantaciones de mayores áreas y al uso de 

productos orgánicos ya que obtuvimos un alto porcentaje en producción. 

Dar valor agregado al cultivo de la arracacha por su alto contenido de proteínas 

y carbohidratos para fines agroindustriales. 

 

  



112 
 

REFERENCIAS 
 

 

Álvarez, M. 2001. Manejo y conservación in-situ de mauka (Mirabilis expansa, R. y P.) 

Standley Yacon (Smallanthus sonchifolius, H. Robinson) y racacha (Arracacia 

xanhtorriza, Bancroft) en la comunidad de Chullina, provincia Bautista 

Saavedra del departamento de La Paz. Tesis de grado para obtener el título de 

ingeniero agrónomo UMSA La Paz – Bolivia pp. 95-96 

Alvarado, A. y L. Ochoa, 2010 A. Cultivo de arracacha (A. xanthorrhiza Bancroft) en 

los municipios de Turmequé y Boyacá (Boyacá, Colombia). Imprenta 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. I. 97 p. 

Ames de Icochea, T. 1997. Enfermedades fungosas y bacterianas de raíces y tubérculos 

andinos. Centro Internacional de la Papa. Lima Perú. 172 p. 

Añez, B., W Espinoza y W. Vásquez. 2002. Producción de apio andino en respuesta al 

suministro de fertilizantes. Universidad los andes, instituto de investigaciones 

agropecuarias (I.I.A.P.), Mérida – Venezuela p 40 - 42 (en línea) consultado 16 

de junio. 2010. Disponible en http:www.saber.ula.ve. 

Benalcázar, M. 2001. Determinación de las características físicas y químicas de la 

Zanahoria Blanca (arracacia xanthorrhiza bancroft) proveniente de la Zona de 

San José de Minas Provincia de Pichincha. Retrieved from 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/419 

Bustamante, P. G.; Casali, V.W.W.; Silva, E.A.M. da; Cemon, P.R. 1994. Biología 

floral da mandioquinha salsa (Arracacia xanthorriza) In: Relatorio de Pesquisa: 

Projeto Olericultura 87/92. BeHorizonte_MG:EPAMIC, p.215- 217. 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria [en línea], colomia,2000. 

Harina de arracacha (Arracacia xanthorriza). [Fecha de Consulta: Mayo 2015]. 

Disponible en: http://agronet. 

Gov.co/www/docs_si2/Harina20de20arracacha.pdf. 

Domínguez. S., Delgado. R., Coronado. D. y Dos Santos. F. 2006. Desarrollo rural 

desde las personas, Una experiencia del mejoramiento de la competitividad de 

la arracacha. Primera edición. Red de Agroindustria Rural del Perú. Lima Perú. 

116 p. 

http://www.saber.ula.ve/
http://www.saber.ula.ve/
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/419
http://agronet/


113 
 

Espinoza, P.1999. Caracterización de la zona de san José de minas, Ecuador, y 

descripción de la situación del cultivo de arracacha. Centro Internacional de la 

Papa, Quito – Ecuador, (en línea) consultado 16 de junio. 2010. Disponible en 

http:www.condesan.org. 

Faillace, P., G., T. Nieto de, C. Dávila., P. Perez A., Y D. Romero. 1973. El apio 

andino. Documento N°. 2 de la Corporación de los Andes. Mérida, Venezuela. 

P 95. 

Higuitia, M. 1968. El cultivo de la arracacha en la Sabana de Bogotá. ICA. Bogotá – 

Colombia. Revista Agricultura tropical 24 (3): 146 p. 

Jiménez Ramos, F. S. 2005. Características nutricionales de la arracacha (Arracacia 

Xanthorrhiza) y sus perspectivas en la alimentación. Recuperado en mayo de 

2009, de Publicación virtual Red Peruana de Alimentación y Nutrición: 

http://www.rpan.org/. 

Jiménez, F. 2005. Características Nutricionales de la Arracacha (Arracacia 

xanthorrhiza) y sus perspectivas en la alimentación. Publicación virtual red 

peruana de alimentación y nutrición. Lima, Perú. 22p. En: http://www.rpan. 

org/monografias/monografia002.pdf, consulta: enero, 2015. 

Jiménez, F. Y Ramos, S. 2005 Características Nutricionales de la arracacha (Arracacia 

xanthorrhiza) y sus perspectivas en la alimentación Lima, Enero (en línea) 

consultado 20 agosto. 2009. Disponible en: http:www.rpan.org 

Madeira, N. 2002. Nutrimentos de la mandioquinha salsa, (en línea) consultado 10 

agosto. 2012. Disponible en: http:www.embrapa.com.br 

Mazón, N. R. Castillo; M. Hermann; P. Espinoza. 1996. La zanahoria blanca 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft) en el Ecuador. Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Quito, Ecuador Publicación 

Miscelánea No 64, 41 p. 

Noguera, D. 1999. Potencial alimenticio y agroindustrial de la mandioquinha salsa, (en 

línea) consultado 10 agosto. 2012. Disponible en: http:www.embrapa.br 

Rea, J. 1992. Socioeconómica de la arracacha boliviana condesan - semilla. Bolivia. 

P 7. 

http://www.condesan.org/
http://www.condesan.org/
http://www.rpan.org/
http://www.rpan.org/
http://www.rpan.org/
http://www.embrapa.com.br/
http://www.embrapa.com.br/
http://www.embrapa.br/
http://www.embrapa.br/


114 
 

Reyes A. 1993. Plagas de arracacha comestible de Sibbuydoy. Revista de la Academia 

Colomiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, ( en línea) consultado 10 

febrero. 20016. Disponible en: http:www. Revista7ciencia 

exacta/física/natural. 

Robles, A. Y Hashimoto, J. 2006. Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft). 

Biodiversidad y conservación de los recursos filogenéticos, Trujillo - Perú, (en 

línea) consultado 10 agosto. 2009. Disponible en 

http:www.regionlalibertad.gob.pe. 

Robles, D. Terrazas, Valdivia, G 2006 Guía de campo de los cultivos andinos, FAO, 

Roma 2007, ANPE, Lima, 2007 (en línea), consultado 15 de enero. 2616 

disponible en: http: www.ftp.fao.org. 

Rodríguez, D., Espitia, M., Caicedo, Y. E., Córdoba, Y. E., Baena, Y., y Mora, C. E. 

2005. Caracterización de algunas propiedades fisicoquímicas y 

farmacotécnicas del almidón de arracacha. Revista Colombiana de Ciencias 

Químicas y Farmacia, 2 (34), 140-46. 

Rodríguez, G. 1999. Aspectos Generales de Algunas Especies Promisorias de Raíces 

y Tubérculos de Colombia (Arracacha, Achira, Ulluco, Bia, Cubia y Ñame). 

Bogotá. Colombia 36 p. 

Rojas, S. 2006. Manual de tesis de grado para ciencias y tecnología. Facultad de 

Ciencias y Tecnología UMSS Cochabamba Bolibia.129 p. 

Salazar Proaño, Carlos Augusto. Evaluación y caracterización citogenética de 20 

entradas ecuatorianas de zanahoria blanca, Cutuglahua - Pichincha, tesis de 

grado # S161P, biblioteca Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Agrícolas, Quito, 1997 

Salinas Jacobo, S; Gonzales Pariona, FJ; et al. 2013. Fundamentos teóricos y 

metodológicos para la investigación científica en ciencias agrarias. Mercurio. 

Huánuco - Perú. 208 p. 

Santos, F.F.; G.P. Costa; P. Macedo; R.S. Krieck. 2000. Mandioquinha – salsa no Agro 

negocio do estado de Paraná. Curitiva: EMATER- PR. 

http://www/
http://www.regionlalibertad.gob.pe/
http://www.regionlalibertad.gob.pe/
http://www.ftp.fao.org/


115 
 

Seminario, J. 2006. Descriptores para la caracterización de germoplasma de arracacha 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft). En R. Estrada, R., T. Medina & A. Roldan 

(Eds.), Manual para la caracterización de cultivos nativos conceptos y 

procedimientos (pp. 61–68). Instituto Nacional de Investigación y Extensión 

Agraria. 

Terrazas, F. 2004. Uso sostenible de la biodiversidad de raíces andinos en el subtrópico 

del Municipio de Colomi. Chapare, Cochabamba. Proyecto a diseño final. 

Velezmoro, N. 2004. Análisis de la variación morfológica e isoenzima de la colección 

ecuatoriana de zanahoria blanca (Arrcacia xanthorriza Bancroft), Tesis, 

Facultad de Ingeniería Agronómica, Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Riobamba, Ecuador 135 p. 

Vieira, 1995. Respuesta al abonamiento con residuo orgánico en cultivo 

demandioquinha salsa, (en línea) consultado 10 agosto. 2012. Disponible en: 

http:www.embrapa. 

 

  



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



117 
 

ANEXO 01. 

Análisis de suelos y su interpretación. 
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ANEXO 02. 

Certificado del análisis físico, químico y microbiológico 
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ANEXO 03. 

Descriptor morfológico del cultivo de arracacha 

 
  N

.º 
Descriptores Código Escala de medición 

 
1 

Hábito de 
crecimiento 

P_HC 
Erecto (1), Intermedio (2), 
Postrado (3) 

 
2 

Porte de la 
planta 

P_PT Bajo (1), Medio (2), Alto (3) 

PLANTA 
3 

Conformación de 
la planta 

P_CON 
Laxa (1), Intermedia (2), 
Compacta (3) 

 4 Altura P_ALTcm Cuantitativa (cm) 

 
5 

Diámetro de la 
planta 

P_DIAcm Cuantitativa (cm) 

  
6 

Color 
predominante del 
follaje 

 
HJ_CFOLL 

Verde amarillo (1), verde (2), 
verde oscuro (3), verde 
púrpura (4), púrpura 
grisáceo con verde (5) 

  
 

 
7 

 

 
Color 
predominante del 
envés 

 
 

 
HJ_CENV 

verde oliva amarillo (1), 
verde amarillo (2), verde 
oliva (3), verde oliva claro 
(4), verde oliva con 
nervaduras pigmentadas 
(5), verde oliva con 
nervaduras y bordes 
pigmentados (6) 

  
8 

Color secundario 
del envés 

 
HJ_CSEN
V 

Ausente (0), rojo vino (1), 
rojo púrpura grisáceo (2) 

HOJA  Distribución color 
secundario del 
envés 

 Ausente (0), borde (1), 
nervaduras (2), borde y 
nervaduras (3), 
irregularmente distribuidos 
(4), borde nervaduras y 
lamina (5) 

 9 HJ_DSEN
V 

  
 

10 

 
Color 
predominante del 
haz 

 
 

HJ_CHAZ 

Verde oliva claro (1), verde 
oliva (2), verde oliva oscuro 
(3), rojo intenso (4), púrpura 
(5), verde oscuro con 
nervaduras rojas (6) 

  
 

11 

 
Color secundario 
del haz 

 
 

HJ_CSHA
Z 

Ausente (0), verde claro (1), 
verde oscuro (2), rojo intenso 
(3), púrpura (4), verde oscuro 
con nervaduras rojas (5) 

 
12 

Distribución del 
color secundario 
del haz 

HJ_DCSH
AZ 

Ausente (0), borde (1), 
nervaduras (2), borde y 
nervaduras (3), 
irregularmente 
distribuido (4) 
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13 
Largo de 
la hoja 

HJ_LONGcm Cuantitativa (cm) 

 14 Ancho de hoja HJ_ANcm Cuantitativa (cm) 

  
15 

Color borde 
de los folíolos 

 
FOL_CB 

Ausente (0), naranja 
grisáceo (1), púrpura rojizo 
(2), púrpura grisáceo (3) 

  
16 

 
Borde de 
los folíolos 

 
FOL_B 

Ligeramente incisos y 
biserrados (1), 
Medianamente incisos (2), 
profundamente incisos (3) 

 
FOLÍOLO 

17 Acumen del 
folíolo 
terminal 

FOL_AC ausente (0), ligeramente 
acuminado (1), acuminado 
(2), ampliamente 
acuminado (3) 

 
18 

Disección del 
folíolo 
terminal 

FOL_DIS bajo (1), medio (2), alto (3) 

  
19 

Forma del 
folíolo 
terminal 

FOL_FT ovalado (1), lanceolado (2), 
elíptico (3), ovalado – 
lanceolado (4) 

  
20 

Número 
de pares 
de folíolos 

 
FOL_NP 

dos pares (1), tres pares (2), 
cuatro pares (3) 

  
 
 

 
21 

 
 

 
Color 
predominant
e del pecíolo 

 
 
 

 
PE_C 

Verde oliva (1), verde 
amarillo (2), verde amarillo 
oscuro (3), verde oliva fuerte 
(4), verde con tercio inferior 
púrpura rojizo (5), verde con 
mayor parte púrpura 
grisáceo (6), verde con tercio 
superior púrpura grisáceo 
(7), rojo púrpura 
(8), marrón purpúreo (9) 

PECÍOLO 
  

Color 
secundario 
del pecíolo 

 Ausente (0), verde amarillo 
pálido (1), verde amarillo 
(2), púrpura rojizo (3), 
púrpura grisáceo (4), 
púrpura en la mitad (5) 

 22 PE_SC 

  
 

23 

Distribución 
color 
secundario 
del pecíolo 

 
 

PE_DCSC 

Ausente (0), parte superior 
del pecíolo (1), parte media 
(2), parte basal (3), 
regularmente distribuido (4), 
rayado tenue (5) 

 
 
 

 

2
4 

Estrías 
del 
pecíolo 

PE_STR Ausente (0), presente (1) 
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Pigmentación 
25 de las estrías 

del pecíolo 

 
PE_PIGSTR Ausente (0), presente (1) 

26 Serosidad del 
pecíolo 

Pigmentación 
27 en la incisión 

de las pinnas 

PE_CER Ausente (0), presente (1) 

 

PIGIPIN Ausente (0), presente (1) 

28 Longitud 
Pecíolo PE_LONGcm Cuantitativa (cm) 

29 Ancho pecíolo PE_ANmm Cuantitativa (mm) 
30 Número de 

Pecíolos 

 
 

Color del 

PE_N Cuantitativa 

Verde blanco (1), verde 
amarillo (2), verde amarillo 
oscuro (3), rojo púrpura (4), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLINO 

31 pecíolo 
envolvente 

 
 

Color de la 
32 base del 

Pecíolo 
Envolvente 
 

Color 
predominante 

33 de la pulpa de 
Los 

colinos 

Color 
34 secundario de 

la pulpa de los 
Colinos 

Distribución 

color 
35 secundario de 

La pulpa de 
los colinos

PENV
_C 

 
 
 

 
PENV_CB 

 
 
 

COL_CP 

 
 
 

COL_CSP 

 
 

 
COL_DCSP 

Púrpura oscuro (5), 
púrpura grisáceo (6), 
púrpura (7), rojo púrpura y 
verde blanco (8) 

Blanco (1), púrpura rojizo 
claro (2), púrpura rojizo 
oscuro (3), gris purpúreo 
(4), rosa claro (5) 

Blanco (1), amarillo (2), 
amarillo oscuro (3), amarillo 
pálido o crema (4), naranja 
(5), púrpura claro (6) 

Ausente (0), naranja 
Amarillento (1), púrpura 
Grisáceo (2), púrpura (3) 
 
Ausente (0), anillo cortical 
(1), anillo cortical y varios 
anillos en la base del colino 
(2) 

36 Número de 
Colinos 

37 Longitud del 
colino 

38 Ancho del 
colino 

Color 

COL_N Cuantitativa 

COL_LONGcm Cuantitativa (cm) 

COL_ANmm Cuantitativa (mm) 

 
) 
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Nabo 39 Predominante 

de la pulpa de 
RR_COLP Blanco (1), amarillo 

claro (2), amarillo (3), 
amarillo 
Oscuro (4), naranja 
Amarillento (5), violeta 
(6) 

  la raíz 
reservante 

  

  
40 

Color 
secundario 
pulpa de la 
raíz 
reservante 

 
RR_SCOLP 

Ausente (0), amarillo 
oscuro (1), púrpura 
rojizo (2), púrpura 
grisáceo (3) 

FL 41 Tallo floral TFLOR Ausente (0), presente (1) 
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  Parámetro     

Variable Código 
Medi
a 

Median
a 

Min Máx D.E. 
C
V 
(
%
) 

Altura P_ALTcm 49,9
7 

49,75 15,5 88,5 16,9
2 

33,
87 

Diámetro 
de la 
planta 

P_DIAcm 81,8
1 

81,50 23,0 138,
5 

26,9
3 

32,
92 

Largo de 
la hoja 

HJ_LONGcm 59,4
1 

59,25 20,0 106,
0 

17,9
4 

30,
20 

Ancho 
de hoja 

HJ_ANcm 22,5
8 

22,65 7,5 35,7 6,34 28,
06 

Número 
de pares 
de 
folíolos 

 

FOL_NP 
 

3,18 
 

3,00 
 

3,0 
 

6,0 
 

0,46 
 

14,
44 

Longit
ud 
pecíol
o 

PE_LONGcm 28,1
7 

27,85 70 51,8 10,4
1 

36,
96 

Anch
o 
pecí
olo 

PE_ANmm 7,94 7,96 3,8 12,4 2,04 25,
73 

Número 
de 
pecíolos 

PE_N 56,1
6 

45,50 5,0 176,
0 

41,4
8 

73,
87 

Número 
de 
colinos 

COL_N 17,3
6 

13,00 1,0 50,0 12,7
6 

73,
48 

Longitu
d del 
colino 

COL_LONGc
m 

7,41 7,50 2,1 11,6 1,46 19,
73 

Ancho del 
 
colino
  

COL_ANmm 25,9
0 

25,54 16,4
7 

37,9
5 

4,69 18,
11 

 
Análisis descriptivo de 11 variables cuantitativas en plantas de 

arracacha 
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ANEXO 04. 

Evaluación de los tratamientos 

 

Cuadro 76. Altura de planta. 
 

TRATAMIENTOS 
  

BLOQUES 
  

Ʃ T 
Promedio 

Tratamientos I II III IV V VI VII 

T1 165.9 166 156 171.1 164 160 168.9 1152.4 164.6 

T2 163.4 158 154 151.9 150 155 153.9 1086.4 155.2 

T3 204.6 204 205 205.8 207 211 209.3 1446.1 206.6 

Ʃ R 533.9 528 515 528.8 520 526 532.1  3684.9  
175.5 

 Promedio Bloq.  178.0  176.1  171.7 176.3 173.5  175.4 177.4  

 
 
Cuadro 77. Número de foliolos por planta. 

 

TRATAMIENTOS 
  

BLOQUES 
  

Ʃ T 
Promedio 

Tratamientos 
I II III IV V VI VII 

T1 384 381 379 386 398 380 376 2684 383.4 

T2 339 364 370 346 360 369 338 2486 355.1 

T3 890 839 834 842 838 798 788 5829 832.7 

Ʃ R 1613 1584 1583 1574 1596 1547 1502  10999  
523.8 

 Promedio Bloq. 537.7  528.0  527.7  524.7  532.0  515.7  500.7  

 

 
Cuadro 78. Número de colinos o cormos por planta. 

 

TRATAMIENTO
S 

  
BLOQUES

  

  
Ʃ T 

Promedio 
Tratamientos 

I II III IV V VI VII 

T1 63 64 66 67 70 64 63 457 65.3 

T2 65 62 63 62 66 63 65 446 63.7 

T3 66 63 65 63 66 64 67 454 64.9 

Ʃ R 194 189 194 192 202 191 195  1357  
64.6 

 Promedio Bloq. 64.7 63.0 64.7 64.0 67.3 63.7 65.0  

 
 

Cuadro 79. Número de raíces reservantes por planta. 
 

TRATAMIENT
OS 

  
BLOQUES 

  
Ʃ T 

Promedio 
Tratamientos 

I II III IV V VI      VII 

T1 63 64 66 67 70 64 63 457 65.3 

T2 65 62 63 62 66 63 65 446 63.7 

T3 66 63 65 63 66 64 67 454 64.9 

Ʃ R 194 189 194 192 202 191 195  1357  
64.6 

 Promedio Bloq. 64.7 63.0 64.7 64.0 67.3 63.7 65.0  
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Cuadro 80. Longitud de raíces reservantes por planta. 
 

TRATAMIENTOS 
  

BLOQUES 
  

Ʃ T 
Promedio 

Tratamientos 
I II III IV V VI VII 

T1 134.4 129 132 129.9 131 133 133.7 924.05 132.0 

T2 131 130 133 129.9 131 132 132 919.7 131.4 

T3 135.4 135 135 134.2 136 134 135 945.15 135.0 

Ʃ R 400.7 395 401 393.9 398 400 400.7  
2788.9  132.8 

 Promedio Bloq. 133.6  131.5  133.6  131.3  132.8  133.3  133.6  

 

 
Cuadro 81. Diámetro de raíces reservantes por planta. 

 

TRATAMIENTOS 
  

BLOQUES 
  

Ʃ T 
Promedio 

Tratamientos 
I II III IV V VI VII 

T1 30.55 30.7 30.2 30.6 30.5 30.3 30.75 213.5 30.5 

T2 30.1 29.9 29.5 30.05 30.2 29.8 29.9 209.31 29.9 

T3 30.6 30.7 31.1 30.9 31.3 31 31.3 216.8 31.0 

Ʃ R 91.25 91.2 90.8 91.55 91.9 91.1 91.95  639.61  
30.5 

 Promedio Bloq. 30.4 30.4 30.3 30.5 30.6 30.4 30.7  

 

 
Cuadro 82. Escala para la evaluación sensorial (color) de la arracacha 

 
 

ESCALA N
° 

Excelente 4 
Muy Bueno 3 
Bueno 2 

 
Malo
  

1 
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ANEXO 05. 

Evaluación sensorial 

 
Cuadro 83. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al color 

 
SANCOCHADO (COLOR ) 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 2 3 2 7 

2 1 2 2 5 

3 2 2 2 6 

4 4 3 4 11 

5 4 2 3 9 

6 3 2 3 9 

7 3 2 2 8 

8 2 3 3 7 

9 3 2 2 8 

10 3 2 2 7 

TOTAL 27 23 25 75 

 

 
Cuadro 84. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al sabor 

 
 

SANCOCHADO SABOR 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M0
2 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 3 3 3 9 

2 2 2 2 6 

3 3 2 3 8 

4 3 4 3 10 

5 4 3 4 11 

6 3 3 4 10 

7 3 4 4 11 

8 3 3 3 9 

9 2 2 3 7 

10 2 4 4 10 

TOTAL 28 30 33 91 



130 
 
 
 

 

Cuadro 85. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia. 

 

SANCOCHADO (CONSISTENCIA) 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 2 3 2 7 

2 1 2 2 5 

3 2 3 2 6 

4 3 3 4 11 

5 3 2 2 9 

6 2 2 2 9 

7 3 3 3 8 

8 2 4 2 7 

9 2 2 2 8 

10 3 3 2 7 

TOTAL 23 27 23 73 

 

 
Cuadro 86. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al color. 

 
CAUSA 

(COLOR) 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 2 2 2 6 

2 2 2 2 6 

3 3 3 3 9 

4 2 4 3 9 

5 3 3 4 10 

6 3 3 2 8 

7 3 2 2 7 

8 3 2 2 7 

9 4 3 3 10 

10 3 2 3 8 

TOTAL 28 26 26 80 
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Cuadro 87. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al sabor. 

 
CAUSA 

(SABOR) 

Panelist
as 

M01 M
02 

M
03 

TOT
AL 

1 3 2 3 8 

2 3 2 3 8 

3 3 2 3 8 

4 2 4 3 9 

5 4 4 4 12 

6 3 4 4 11 

7 4 3 3 10 

8 3 3 3 9 

9 4 3 4 11 

10 3 3 4 10 

TOTAL 32 30 34 96 

 

 
Cuadro 88. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia. 

 

CAUSA (CONSISTENCIA) 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 3 2 3 8 

2 2 3 3 8 

3 2 3 2 7 

4 3 4 3 10 

5 2 2 2 6 

6 3 4 3 10 

7 2 2 3 7 

8 2 2 2 6 

9 3 3 3 9 

10 2 2 2 6 

TOTAL 24 27 26 77 
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Cuadro 89. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al color. 

 
CHIFLE 

(COLOR ) 

 
Panelist

as 

 
M
01 

 
M02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 2 2 2 6 

2 3 3 2 8 

3 4 4 4 12 

4 1 4 3 8 

5 4 4 3 11 

6 4 3 3 10 

7 3 3 4 10 

8 3 3 3 9 

9 3 3 4 10 

10 3 2 3 8 

TOTAL 30 31 31 92 

 

 
Cuadro 90. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto al sabor. 

 
CHIFLE 

(SABOR ) 

 
Panelis

ta 

 
M01 

 
M
02 

 
M
03 

 
TOT
AL 

1 3 2 3 8 

2 2 2 2 6 

3 4 4 4 12 

4 2 4 3 9 

5 2 3 4 9 

6 3 3 3 9 

7 4 3 3 10 

8 2 4 4 10 

9 4 3 3 10 

10 4 4 3 11 

TOTAL 30 32 32 94 
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Cuadro 91. Determinación el grado de aceptabilidad en cuanto a la 

consistencia. 

 

CHIFLE (CONSISTENCIA) 

Panelis
ta 

M
01 

M
02 

M03 TOT
AL 

1 2 2 2 6 

2 2 3 2 7 

3 2 3 4 9 

4 2 4 4 10 

5 2 2 2 6 

6 3 2 2 7 

7 3 2 2 7 

8 2 2 2 6 

9 3 2 3 8 

10 2 2 2 6 

TOTAL 23 24 25 72 
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ANEXO 06. 

Encuesta del análisis sensorial arracacha 
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PANEL FOTOGRAFICO 
 

 

 

Fig. N° 38. Surcado del terreno 
 

 

Fig. N° 39. Cicatrización de hijuelos de arracacha 
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Fig. N° 40. Siembra 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fig. N° 41. Germinación de la arracacha 
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Fig. N° 42. Preparación de biorepelente 
 

 

 

 

Fig. N° 43. Control de maleza y aporque 
 

 

 

 

Fig. N° 44. Control fitosanitario 



166 
 
 
 

 

 

Fig. N° 45. Evaluación de la altura de planta 
 

 

 
Fig. N° 46. Evaluación de la forma, color, borde del haz de la 

hoja 
 

 

 
 

 

Fig. N° 47. Evaluación del color del envés de la hoja 
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Fig. N° 48. Evaluación del color, estrías y serosidad del 
peciolo 

 

 

 

 

Fig. N° 49. Cosecha 
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Fig. N° 50. Evaluación del color y anillos de los cormos de arracacha blanca 
 

 

 

 

Fig. N° 51. Evaluación del color y anillos de los cormos de arracacha amarilla 
 

 

 

 

Fig. N° 52. Evaluación del color y anillos de los cormos de arracacha morada 
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Fig. N° 53. Evaluación del color y anillos de la raíz reservante blanca 
 

 

 

 

 

Fig. N° 54. Evaluación del color y anillos de la raíz reservante amarilla 
 

 

 

 

Fig. N° 55. Evaluación del color y anillos de la raíz reservante morada 
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Fig. N° 56. Evaluación de número de cormos 
blanca 

 

 

 

 

Fig. N° 57. Evaluación de número de cormos 
amarillo 

 

 

 

 

Fig. N° 58. Evaluación de número de cormos 
morado 
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Fig. N° 59. Número de rices blanca 
 

 

 

 

Fig. N° 60. Número de raíces amarilla 
 

 

 

 

Fig. N° 61. Número de raíces morada 
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Fig. N° 62. selección y peso 
 

 

Fig. N° 63. Preparación en sancochado 
 

 

Fig. N°64. Preparación de chifles 
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Fig. N° 65. Preparación en causa 
 

 

 

 

Fig. N° 66. Visita del asesor y jurados en la 
cosecha 

 

 

Fig. N° 67. Selección de las raíces reservante 
útiles 
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