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INTRODUCCION 

La tara (Caesalpinea spinosa) es una especie leguminosa forestal 

considerada como una de las especies mas importantes del pais cuyo centra 

de origen es el Peru; se distribuye en los paises andinos como Ecuador, 

Colombia, Bolivia, Venezuela y el norte de Chile; prospera mejor en los 

valles interandinos con areas deserticas y xerofiticas de clima subtropical y 

templado seco; tiene gran adaptabilidad a diferentes climas y suelos y se 

puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 3150 metros de altitud. Los 

principales centros de produccion en el Peru son los departamentos de 

Ayacucho, Cajamarca, Huanuco, Lambayeque y La Libertad. 

E n el departamento de Ayacucho, las plantaciones naturales reportan 

producciones significativas durante la cosecha, mientras que la 

comercializacion de las vainas genera ingresos economicos a las familias 

campesinas. E n los ultimos anos la tara ha tornado mayor importancia por la 

utilization de sus frutos y semillas en la industria, medicina y artesania; las 

vainas contienen taninos que son muy utilizado en la industria de la 
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curtiembre; la semilla transformada es utilizada como goma en la industria 

alimenticia; tambien su uso es arraigado en la medicina natural y en la 

artesania en los pueblos donde prosperan las plantaciones de tara. 

Existe escaso conocimiento del comportamiento fisiologico durante el ciclo 

anual productivo de las plantas de tara, asi como de los estados fenologicos 

en su fase activa (vegetativa y reproductiva) y fase pasiva (reposo 

vegetativo); esta deficiencia, induce a una oferta productiva indeterminada 

de vainas para la comercializacion en mercados nacionales y de 

exportacion, especlficamente en condiciones del departamento de 

Ayacucho. 

El conocimiento de todos los estados fenologicos durante el ciclo anual de 

tara permitira realiza un manejo agronomico adecuado con la finalidad de 

incrementar la productividad de las plantas y el volumen de oferta productiva 

en la Region Ayacucho. 

Por las consideraciones senaladas, se planteo estudiar el ciclo fenologico 

anual de la tara, sus fases y estados fenologicos, planteandose los 

siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los estados fenologicos de las fases vegetativas y reproductivas de 

dos variedades de tara. 

OBJETIVOS E S P E C I F I C O S 

1. Evaluar el crecimiento y desarrollo de las fases vegetativa y 

reproductiva de las variedades de tara. 

2. Caracterizar los estados fenologicos de las fases vegetativa y 

reproductiva de las variedades de tara. 

3. Relacionar los estados fenologicos de las fases vegetativa y 

reproductiva de las variedades de tara con los factores climaticos. 

4. Comparar las caracteristicas del fruto entre variedades de tara y 

epocas de floracion. 
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CAPITULO I 

REVISION LITERARIA 

1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION 

La tara (Caesalpinea spinosa) es un arbusto originario del Peru y se 

distribuye entre los 4° y 32° de latitud sur, abarcando diversas zonas aridas 

de Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia hasta el norte de Chile. En 

forma natural se presenta en lugares semiaridos con un promedio de 230 a 

500 mm de lluvia anual. Tambien se observa en cercos o linderos, como 

arbol de sombra para los animales, dentro de cultivos de secano y como 

ornamental (Aliconsa, 2002). 

La tara se desarrollo en climas semitropicales y subtropicales de la costa, en 

las vertientes occidentales de los Andes y valles interandinos, se encuentra 

en forma silvestre formando manchales o rodales en lugares semiaridos, 

con un promedio de 230 a 500 mm. de lluvia anual, principalmente en los 
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departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Apurimac, Huanuco, Lambayeque 

y la Libertad htt://www.tanino.tripod.com/,2002. 

ARAUJO, R. Y otros. (2000), menciona que la tara es una especie 

ampliamente distribuida en el territorio nacional, en la costa crece en las 

colinas de suelos arcillosos y pedregosos (Arequipa, lea y Canete). 

De La Cruz (2005), es una especie silvestre que crece en zonas tropicales y 

sub tropicales destacando los departamentos de Amazonas, San Martin, 

Huanuco, La Libertad Ayacucho y otros en la region de la sierra. En 

Ayacucho encontramos en zonas como Pacaycasa, Huanta, Pongora, 

Cangallo, Acosvinchos, Paquecc, Santa Barbara y otros. 

a. Distribucion geografica y altitudinal 

S e distribuye entre los 4° y 20° de latitud sur, abarcando diversas zonas del 

Peru, Bolivia, Venezuela, Ecuador y norte de Chile. 

En nuestro pais se encuentra en casi toda la Costa, desde Piura hasta 

Tacna, asi como en algunos departamentos de la sierra en los valles, 

laderas, riberas de los rios y lomas entre los 800 y 2800 msnm; mientras que 

en los valles interandinos de la cuenca del atlantico, se encuentra entre 1600 

y 2800 msnm, llegando en algunos valles de Apurimac, hasta los 3150 

msnm. (Bermejo, J.1985). 

Pulgar (1978) citado por Giron (1991), senala que la tara se encuentra en la 

sierra entre los 1500 y 3100 msnm, en el flanco occidental y las laderas de 

valles interandinos de la sierra. 
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b. Distribucion ecologica 

E s comun encontrar la tara en las formaciones ecologicas del sistema 

Holdridge (1987), se ubica en las siguientes zonas de vida: 

Estepa espinosa - Montano Bajo: comprende precipitaciones de 250 -500 

mm biotemperatura de 12°C-18°C, en donde ocupa toda la zona. 

Bosque seco- Montano Bajo: precipitacion de 500 - 700 mm y 

biotemperatura de 12°C-18°C, ocupando el sector de menor precipitacion. 

Matorral Desertico- Montano Bajo: precipitacion de 200 - 250 mm y 

biotemperatura de 13°C-18°C, encontrandose en el sector de mayor 

precipitacion y en las lomas que son asociaciones que se asemejan a este 

zonas de vida. 

Montano Espinoso - Premontano: precipitacion de 3 5 0 - 500 mm y 

biotemperatura de 18°C-20°C, ocupando el sector de mayor precipitacion 

Matorral desertico-Premontano: precipitacion de 500 - 700 mm y 

biotemperatura de 18°C-21°C, ocupando el sector de mayor precipitacion y 

humedad (htp://taninos.tripod.com/,2002). 

Adra (2000), refiere que la tara es una planta forestal muy importante, propia 

de climas secos calidos, se adapta sin ningun problema a la sierra del Peru. 

Cacho (1974), menciona que uno de los habitas de la tara son los valles de 

la costa y los valles interandinos, formando una vegetation riberena hasta 

los 3100 msnm. La topografia de la zona de vida de tara es plana, ladera 

con pendientes moderadas a nivel de la zona Quechua (2300 - 2800 msnm). 
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1.2TAX0N0MIA 

Etimologicamente el nombre de Caesalpinia, viene de Andrea Caesalpini, 

botanica y filosofa Italiana y spinosa, del latin spinosus, planta con espinas 

(1524-1603). 

La taxonomia de la tara segun Mostacero et al (2002) es de la siguiente 

manera: 

Reino Plantae 

Division Fanerogamae 

Subdivision Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae 

Subclase Arquiclamideas 

Orden Rosales 

Familia Leguminosae 

Subfamilia Caesalpinoidea 

Genero Caesalpinia 

Especie : Caesalpinia spinosa 

Caesalpinea tintorea 

Nombre comun "Tara", "taya", "taro", "algarroba", "tanino" 
/ 

1.3. IMPORTANCIA Y COMPOSICION DE LA TARA 

La importancia economica radica en el fruto que permite obtener numerosos 

sub productos de interes. La vaina representa el 62% del peso de los frutos, 

es la que posee la mayor concentracion de taninos, que oscila entre 40% y 

60%. Estos taninos se utilizan en la industria para la fabricacion de diversos 
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productos, o en forma directa en el curtido de cueros, fabricacion de 

plasticos, adhesivos, galvanizado y galvanoplasticos, conservation de 

aparejos de pesca de condition bactericida y fungicida, clarificador de vinos, 

sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza, en la industria 

farmaceutica por tener un amplio uso terapeutico, para la protection de 

metales, cosmetologia, perforation petrollfera, industria del caucho, 

mantenimiento de pozos de petroleo y como parte de las pinturas dandole 

una action anticorrosivo (http.7/www.redpav-fpolar.info.ve/aqrotop/v44, 

Villanueva ,2002) 

Otro elemento que se obtiene de los taninos de la tara, es el acido galico, 

que es utilizado como antioxidante en la industria del aceite, en la industria 

cervecera como un elemento blanqueante o decolorante, en fotograffa, 

tintes, como agente curtiembre, manufactura del papel, en productos de 

farmacia y otros 

Las semillas, de uso forrajero, tienen en su composition porcentual en peso 

el 40% de cascara, 27% de gomas, 26.5% de germen (almendra) con alto 

contenido de protemas de gran concentration de metionina y triftofano de 

buena calidad; grasa y aceites que podrian servir para el consumo humano y 

7.5% de humedad. 

De la semilla se obtienen aceites, goma (usada para dar consistencia a los 

helados), harina proteica y derivados como: jabones, pinturas, barnices, 

esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestibles, pues 

presenta un contenido de acidos libres de 1,4% (acido oleico). 
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Industrialmente se integra como parte de los medicamentos 

gastroenterologicos, para curar ulceras, cicatrizantes, antiinflamatorias, 

antisepticos, antidiarreicos, antimicoticos, antibacterianos, antiescorbuticos, 

odontalgicos y antidisentericos. 

A continuacion se presenta los cuadros de la composicion quimica del fruto 

de la tara. 

a) Cuadro N° 01 de composicion quimica en los frutos (vainas y semillas): 

HUMEDAD PROTEI 'NAS C E N I Z A S 
F I B R A 

B R U T A 

E X T R A C T O 

E T E R E O 
C A R B O H I D R A T O S 

TANINOS 

(Vainas) 

11,70% 7,17% 6,24% 5,30% 2 , 0 1 % 67,58% 62% 

b) Cuadros N° 02 de composicion quimica de la semilla: 

HUMEDAD P R O T E I N A S C E N I Z A S 
F I B R A 

B R U T A 

E X T R A C T O 

E T E R E O 
C A R B O H I D R A T O S 

12,01% 19,62% 3,00% 4,00% 5,20% 56,17% 

c) Cuadro N° 03 de composicion quimica de las gomas o hidrocoloides: 

HUMEDAD P R O T E I N A S C E N I Z A S 
F I B R A 

B R U T A 

E X T R A C T O 

E T E R E O 
C A R B O H I D R A T O S 

A Z U C A R E S 

T O T A L E S 

13,76% 2,50% 0,53% 0,86% 0 ,48% 81,87% 83,20% 

d) Cuadro N° 04 de composicion quimica del germen: 

HUMEDAD P R O T E I N A S C E N I Z A S 
F I B R A 

B R U T A 

E X T R A C T O 

E T E R E O 
C A R B O H I D R A T O S 

11,91% 40,22% 8,25% 1,05% 12 ,91% 25,66% 
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e) Cuadro N° 05 de composicion quimica de la cascara: 

HUMEDAD P R O T E I N A S C E N I Z A S 
F I B R A 

B R U T A 

E X T R A C T O 

E T E R E O 
C A R B O H I D R A T O S 

10,44% 1,98% 3,05% 1,05% 0,97% 83,56% 

Fuente: Villanueva (2002) 

1.4. DESCRIPCION BOTANICA 

a. Raiz 

Araujo y otros (2000), menciona que posee un sistema radicuiar que se 

caracteriza por tener una raiz principal pivotante y raices secundarias que se 

desarrollan alrededor de la planta en forma circular, con diversas 

modificaciones que en zonas aridas le permite alcanzar las fuentes de agua 

relativamente distantes 

b. Tallo 

Araujo y otros (2000) la tara es un arbusto/arbol de una altura de 3 a 10 m 

con un diametro a la altura del pecho (DAP) de 20 - 25 cm el fuste es corto 

mas o menos cilindrico y a veces tortuoso, en muchos casos la rama se 

inicia desde la base, dando la impresion de varios tallos. La copa es irregular 

y poco densa con ramas tiernas y son lustrosas de color pardo con espinas 

de 2 - 7 mm repartidas irregularmente. 

Se trata de un organo tipicamente aereo con geotropismo negativo (crece 

hacia el aire) y cuyas funciones es dar soporte a las hojas y distribuirlas de 
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manera que la planta tenga la mayor superficie fotosintetica posible; asi 

mismo, sirve de conexion entre las raices y las hojas (transporte de 

nutrientes). 

c. Hojas 

Araujo y otros (2000), afirman que las hojas son compuestas, bipinnadas, 

alternas y dispuestas en espiral, con 6 a 8 pares de foliolos opuestos, lisos y 

de borde entero, se caracteriza por tener pequenas espinas en los peciolos 

como en el raquis. 

Caracteriza como hojas compuesta bipinnadas en forma de plumas con 6 - 8 

pares de foliolos opuestos, lisos y glabros de color verde oscuro. La longitud 

de la hoja es de 6 - 8 cm de largo, cuyo raquis presenta espinas en los 

peciolos. 

d. Inflorescencia 

Araujo y otros (2000), sus racimos terminales son de 15 a 20 cm de longitud 

con flores ubicadas en la mitad distal, a lo largo del racimo alberga 

aproximadamente de 80 a 200 unidades florales de color amarillo 

e. Flores 

Cornejo (1983), reporta que la tara posee flores que tienen ambos sexos 

hermafroditas y zigomorfos. Tiene un caliz irregular provista de un sepalo 

largo (1cm) corola con petalos libres de color amarillo, los estambres son 

libres y los filamentos pubescentes, el pistilo presenta un estilo encorvado y 
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ovario supero pubescente; sus flores son medianas en forma de racimos de 

7 - 1 5 cm. de largo con pedunculos pubescentes de 2 cm. de tamano. Las 

flores, son bisexuales vistosas heteroclamideas, zigomorfas o de simetria 

bilateral, caliz de 5 sepalos desiguales, androceo de 10 estambres libres o 

ligeramente fusionadas entre s i , gineceo de ovario medio uni carpelar, 

unilocular y multiovalar 

CIAT (1979), hace notar el color amarillo o amarillo rojizo dispuestos en 

racimos de 5 - 12 cm. de largo y con 40 a 200 flores cada uno de los 

racimos, estan sujetos a las ramas por un pedunculo de 1.o -1.5 cm., los 

sepalos de color verde son en numero de cuatro, los petalos de color 

amarillo son en numero de cinco; el numero de estambres es de 10 donde la 

cubierta de la antera es de color marron. E s una flor tipo completa, donde el 

androceo y el gineceo se encuentran en la misma flor ovario alargado, 

sigmoidal y aguzado en la base. 

E l periodo de floracion se caracteriza por la apertura de la corola; pero antes 

de la apertura floral se produce la autopolinizacion, germinacion del polen, 

crecimiento del tubo polinico, fecundation y cuajado del fruto. 

f. Epoca de la floracion y fructificacion 

La production de flores y frutos varia segun la zona, la epoca de floracion se 

presenta, en promedio desde noviembre hasta fines de abril; la cual puede 

extenderse por algunos meses mas, si las plantas disponen de agua. 

Asimismo las cosechas comienzan a partir de julio, prolongandose hasta los 

primeros dias de noviembre (http//www.peruecologico.com; Redfor, 1996). 
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g. Caidas fisiologica de los frutos. 

E s el desorden probablemente relacionado con la competencia entre los 

frutos por los carbohidratos, agua, hormonas y otros metabolites los 

problemas sin embargo se acentua mucho por el estres, especificamente 

causado por altas temperaturas y falta de agua donde ocasionan cierre de 

estomas con la consiguiente de disminucion en la asimilacion neta de C 0 2 

entonces hay abscision en los frutos porque estos mantienen un equilibrio de 

carbono negativo (http//www.peruecologico.com;Devices y Abregu,1999). 

f. Frutos 

Araujo y otros (2000), senalan que el fruto es una vaina o legumbre, gruesa, 

alargada de 2 cm de ancho y 8 cm de largo. En estado no maduro la vaina 

es de color verde y cuando madura se torna de color anaranjado y/o roja y 

de textura coriacea; sin embargo, Pretell (1985), indica que los frutos de la 

tara son vainas de color rojo amarillento a la madurez y verde grosella 

cuando son inmaduros, el tamano de esta vaina de 8 - 10cm 

g. Semilla 

La semilla es de forma oval y aplanada, de superficie lisa, brillante y color 

marron o marron oscuro. Su tamano es variable de 0.8 a 1.2 cm. Asi mismo 

las semillas son ligeramente aplanadas, presenta un mesocarpio comestible 

y transparente; cuando maduran son duras, de color pardo oscuro o 

negruzcas y brillosas, por estar cubierta por un tegumento impermeable 

13 

http://www.peruecologico.com;Devices


1.5 MANEJO AGRONOMICO 

Consiste en aplicar diversas tecnicas silviculturales para mejorar el 

desarrollo de las plantaciones las cuales varian segun el clima, suelo y las 

condiciones sociales de los beneficiarios; las principales actividades de 

manejo son: 

a. Limpieza 

La limpieza o deshierbos consiste en eliminar la vegetation nativa que 

desarrolla entre las plantaciones, debido a que se convierte en un factor de 

competencia por la capitacion de agua, nutrientes del suelo y la energia 

solar. 

b. Poda 

Las podas son operaciones silviculturales que se realizan para obtener 

arboles bien formado, buena aeration de copa y tener mayor floracion y 

fructification lo cual se consigue a traves de las podas y manejo de rebrotes. 

c. Raleos 

S e realiza con la finalidad de regularla densidad de la plantation y con ella 

tener mayor production de los frutos. Segun las condiciones de suelo y clima 

y de acuerdo a los distanciamientos utilizados se mantiene una densidad de 

400 arboles por Ha. a un distanciamiento de 5x5m. y para zonas 

humedas1,100 plantas por Ha. a 3x3m. 
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d. Fertilizacion 

Segun Solano (2002), la fertilizacion se efectua segun los resultados que se 

obtengan en el analisis de suelo se efectuan la fertilizacion, pero en general, 

a mayor produccion se requiere mayor fertilizacion. S e recomienda para la 

sierra principalmente un abonamiento con nitrogeno y fosforo, aplicando la 

primera mitad al inicio de la primavera o al empezar las lluvias y las otras al 

empezar del verano. 

e. Riego 

Respecto a la necesidad de riego senala que la especie requiere riegos 

permanentes para su estabiecimiento y produccion, donde la produccion es 

casi todo el ano.(http://www.redaqraria.com//investigaci6n/fca R E D F O R 

1999). 

Los bosques naturales no tienen riego pues solo aprovechan el agua de la 

lluvia. Pero en caso de las plantaciones se recomienda aplicar 4 a 5 riegos 

ano. 

f. Control fitosanitario 

La tara no presenta mayores problemas de control fitosanitario, sin embargo 

existen diversas plagas y enfermedades que producen danos en algunas 

organos de las plantas, como deformacion en las hojas, flores y frutos lo cual 

impide su aceptacion en el mercado. Las principales plagas son los pulgones 

que causan baja produccion de la vainas, tambien atacan las queresas, 
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hormigas, polillas la mosca blanca y la mosca minadora que atacan las hojas 

y los brotes tiernos.(htt://www.tanino.tripod.com;Rivera,1993 y IDESI 2005). 

Sobre el control podemos citar la experiencia de los agricultores en 

Ayacucho que realizan la poda de ramas infectadas con "malvaginas", corte 

severo de plantas con presencia de "pacha pacha", raspado de tallos con 

liquenes, aplicacion con aceite quemado a los brotes y vainas tiernas 

atacados por pulgones, lavado de hojas de "fumagina", la aplicacion de 

cenizas a hojas con oidium y elimination manual de langosta. 

g. Cosecha 

Adra (2000), La cosecha, se hace en forma manual, se recogen los frutos 

secos que se hallan en buenas condiciones y caen al suelo en forma natural 

o al mover la planta con ayuda de un carrizo; cuando los frutos apenas 

empiezan de cambiar el color es el mejor momento de la recoleccion, 

cambian hacia un color rojizo y que al aplastarlos se rompen como galletas. 

El producto se recoge en diversos depositos, siendo recomendable el uso de 

canastas de carrizo y despues guardar en sacos de yute o plastico. 

El ciclo de production de la tara se presenta durante dos periodos al ano. En 

condiciones de cultivo, como en Lima, produce casi todo el ano; sin embargo 

esta puede variar segun la altitud, estacion, temperatura, precipitation y 

suelo. 

La tara al momento de la cosecha presenta las siguientes caracteristicas: 

Vainas formadas amarillosa rojizas sumamente fragil, que se desprende del 

pedunculo con mayor facilidad al momento de la cosecha, con una humedad 
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relativa al ambiente de 0 a 3.5%; la cosecha debe realizarse cada seis 

meses, variando en algunas zonas, a casi todo el ano. 

1.6. FENOLOGIA 

Ruiz, A. (1991), afirma que fenologia es la ciencia que estudia el 

comportamiento de las plantas y animales con relation al tiempo 

atmosferico. 

Ochoa (1983), dice que la fenologia es la ciencia que estudia las 

manifestaciones de las distintas etapas de crecimiento y desarrollo de los 

seres vivos y su relation con el medio ambiente que los rodea. 

Villapando y Ruiz (1993), indica que el estudio de los eventos periodicos 

naturales en la vida de las plantas se denomina fenologia, palabra que 

deriva del griego phaino que significa manifestar y logos tratado. El periodo 

entre dos distintas fases es llamado estado fenologico. 

Fournier (1978), senala que la fenologia es el estudio de los fenomenos 

biologicos acomodados a cierto ritmo periodico como la brotacion, la 

floracion, la maduracion de frutos y otros. Como es natural, estos fenomenos 

se relacionan con el clima de la localidad en que ocurre y viceversa; de la 

fenologia se puede sacar secuencias relativas al clima y sobre todo al 

microclima cuando ni uno, ni otro se conocen debidamente. 

Ruiz (1991), senala que un cultivo puede no desarrollar todas sus fases 

fenologicas, si crece en condiciones climatologicas diferentes a su region de 

origen. 
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Lagos (2003), refiere que en fruticultura, especificamente se refiere a la 

periodicidad de la foliacion, floracion y fructification, generalmente 

determinada por ciclos climaticos. En sentido amplio la fenologia se 

relaciona con el desarrollo morfogenetico que consisten en la diferenciacion 

y crecimiento de las celulas en tejidos, organos. 

Schwartz (1999), concluye citando lo siguiente: Las principales variables que 

controlan la fenologia de un cultivo son: fecha de siembra, duration del dia, 

temperatura, suministro de humedad, componente genetico y manejo de la 

planta. http://www.ceniap.gov.ve/pbd/Monografias/fenoloqia/fenologia.htm de 

Google 

1.6.1. Fenologia de plantas anuales 

Villalpando y Ruiz (1993), dicen que los eventos comunmente observados en 

cultivos agricolas y horticolas son: siembra, germination, emergencia 

(inicio), floracion (primera, completa y ultima y cosecha. 

En la pagina Web http://www.redaqraria. com//investigaci6n/fca unc/clima 

final fca unc/apunte fenologia/2 continuation de fase html, mencionan 

las fases fenologicas del trigo: 

- Emergencia 

- Macollaje.- Desarrollo o transformation de las yemas axilares en macollos. 

- Encanado.- Formation de la cana. 

- Espigamiento.- La espiguilla emerge de la hoja bandera que la envolvia. 

- Floracion.- Las espiguillas se abren dejando paso a los estambres y 

anteras. 
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- Maduracion y formacion de grano.- Se distinguen 3 subfases: 

Lechoso.- E l cariopside absorbe agua y apretando los granos hasta 

romperlos, se libera un liquido blancuzco, este fenomeno coincide con 

el cambio de color de la planta. 

Pastoso.- Los granos tienen consistencia de cera y pueden ser 

moldeados. 

Seco.- Los granos alcanzan su maxima dureza. 

- Cosecha.- Esta fase es importante porque cualquier condicion climatica 

adversa determina una disminucion en el rendimiento. 

Los subperiodos son: 

Siembra - emergencia 

Emergencia - macollare 

Macollare - encanado 

Encanado - espigamiento 

Espigamiento - floracion 

Floracion - maduracion 

Maduracion - cosecha. 

Fases fenologicas del maiz: 

- Emergencia 

- Macollaje 

- Panojamiento 

- Espigamiento 

- Maduracion 

-Cosecha 
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1.6.2. Fenologia de plantas perennes 

Alcantara, R.( 1987), menciona que la fenologia de las especies perennes 

esta sujeto a cambios relacionados con la edad del vegetal. En varios casos, 

luego de algunos anos de produccion, disminuye la frecuencia de floracion y 

fructification de la especie, disminuyendo el rendimiento el cultivo. En este 

momento, deben reemplazarse las especies del cultivo por plantas nuevas, a 

diferencia de las especies anuales por bianuales que se renuevan 

constantemente. 

Torres (1995), refiere que se denomina fase a la aparicion, transformation o 

desaparicion rapida de los organos vegetales, se llama tambien fase a la 

emergencia de plantas pequenas, la brotacion de la vid, la floracion del 

manzano son verdaderas fases fenologicas; asimismo, senala que una etapa 

fenologica esta deiimitada por dos fases sucesivas. Dentro de ciertas etapas 

se presentan periodos criticos, que son el intervalo breve durante el cual la 

planta presenta la maxima sensibilidad a determinado elemento, de manera 

que las oscilaciones en los valores de este fenomeno meteorologico se 

reflejan en el rendimiento del cultivo; estos periodos criticos se presentan 

generalmente poco antes o despues de las fases, durante dos o tres 

semanas. Asimismo, indica que el comienzo y fin de fases y etapas sirven 

como un medio para juzgar la rapidez del desarrollo de las plantas. 

(http://www.ceniap.gov.ve/pbd/Monoqrafias/fenoloqia/fenologia.htm; 

Fonturbel 2002), menciona que la fenologia de las especies perennes esta 

sujeto a cambios relacionados con la edad del vegetal. En varios casos, 

luego de algunos anos de produccion, disminuye la frecuencia de floracion y 
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fructification de la especie, disminuyendo el rendimiento el cultivo. En este 

momento, deben reemplazarse las especies del cultivo por plantas nuevas, a 

diferencia de las especies anuales por bianuales que se renuevan 

constantemente. 

Villalpando y Ruiz (1993), dice que los eventos adicionales observados en 

ciertos cultivos especificos incluyen, la presencia de yema, aparicion de 

hojas, maduracion de frutos, caida de hojas para varios arboles frutales; 

asimismo, senalan que el periodo entre dos distintas fases es llamado 

estado fenologico y la designation de eventos fenologicos significativos varia 

con el tipo de planta en observation. 

Torres (1995), establece para el palto presenta tres fases fenologicas y en 

cada fase los estados fenologicos: la fase vegetativa con 5 estados 

fenologicos desde la yema terminal alargada hasta la diferenciacion de las 

hojas; la fase reproductiva, con 5 estados fenologicos desde la yema apical 

con varias yemas florales hasta la separation de los pedunculos florales; y la 

fase frutera, de los petalos secos y pistilo visible hasta el alargamiento del 

pedunculo floral y el fruto individualizado. 

Fases fenologicas del manzano: 

- Brotacion 

- Floracion 

- Fructification 

- Maduracion 

- Cosecha 

Fases fenologicas de la vid: 
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- Brotamiento 

- Floracion 

- Cuajado de fruto 

- Maduracion 

- Vendimia. 

Villalpando y Ruiz (1993), indican que en el mango se identifican los 

siguientes estados fenologicos: 

Aparicion de hojas nuevas: fecha en que aparecen las primeras hojas de 

un nuevo ciclo de desarrollo 

Floracion: momento en que la mitad de la unidad de muestreo presenta las 

primeras flores 

Amarre del fruto: fecha en que en la mitad de la unidad de muestreo 

aparece el fruto incipiente, aun envuelto por vestigios florales 

Inicio de desarrollo del fruto: momento en que en la mitad de la unidad de 

muestreo presenta a los frutos con 2 cm de diametro 

Terminacion del desarrollo del fruto: fecha en que la mitad de la unidad 

de muestreo logra el maximo desarrollo del fruto. 

Madurez: fecha en que el fruto alcanza la madurez para cosecha. 

1.6.2. Relacion de la fenologia y los factores climaticos 

(http://www.redaqraria. com//investigaci6n/fca unc/clima final fca 

unc/apunte fenologia/2 continuation de fases htm.Simao (1960) y Singh 

1969), encontraron que en los frutales las etapas de floracion, fructificacion y 

crecimiento vegetativo, dependen en gran medida de los cambios climaticos 

22 

http://www.redaqraria


y de una accumulation interna de unidades fototermicas indispensable para el 

inicio y culmination efectiva de cada fase; asimismo, Lorente (1997), dice 

que si la temperatura es mas baja de lo normal para cada estacion, la 

consecuencia recae en la fase de crecimiento vegetative dandose un menor 

desarrollo vegetativo del arbol, pero lo mas grave es la perdida de tamano 

de los frutos y la disminucion de su valor comercial, asi mismo el retraso en 

las fechas de maduracion. En ambientes secos y con altas insolaciones se 

produce la disminucion de la actividad fotosintetica y temperaturas de 32 a 

36 °C detienen el crecimiento vegetativo 

Con valores superiores a los 36 °C, se origina el goipe de calor produciendo 

la deshidratacion y marchites de hojas y brotes, defoliandose temporalmente 

las plantas afectadas. En momentos proximos a la recoleccion, las altas 

temperaturas son desfavorables para la coloration de la fruta. 

La humedad en el suelo de cultivo es muy importante para mantener un 

desarrollo vegetativo normal en toda la fase vegetativa y una maxima 

produccion en la fase reproductiva, asi pues la pluviometrica es un factor 

climatico clave para el desarrollo y la produccion de los frutales. 

1.7. UNIDAD CALOR (UC) 

E s una medida que mide la cantidad de calor que las plantas requieren para 

completar su ciclo vegetativo; por lo tanto se han generado varios metodos 

para controlar la acumulacion progresiva de grados a partir de la fase inicia; 

el metodo mas sencillo es el suma de temperaturas medias diarias 

propuesta por Reamar (1992), que consiste en sumar las temperaturas 
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medias diarias, ya sea entre dos fases o durante todo el ciclo. 

http://www.redpav-fpolar.info.ve/agrotop/v44. 

Otro metodo llamado es el crecimiento grados dias cuyo procedimiento se 

basa en que toda la planta comienza a crecer por encima de una 

temperatura minima llamada punto critico (PC) . Los grados de temperatura 

que diariamente se registran por encima del punto critico, se acumularan 

hasta alcanzar y completar el ciclo vegetativo, una constante termica; por 

ejemplo en caso de maiz tiene una constante termica de 2500 °C desde la 

emergencia hasta la madurez, los que se cubriran en diferente cantidad de 

tiempo, segun sean los diferentes climas. 

Fuera de ciertos limites de temperatura, la planta ya no ejerce sus funciones 

normalmente y pueda llegar al extremo de que muera, los vegetales no tiene 

n alta temperatura corporal, lo que es caracteristico de los animates 

superiores, la temperatura de las mayorias de las plantas es cercano a la 

ambiental, las plantas absorben o pierden calor conforme al ambiente se 

hace mas calido o mas frio. 

Ademas de las temperaturas medias de una zona se deben conocer las 

temperaturas minimas y maximas, las oscilaciones diurnas y anuales y otros 

factores que actuan marcadamente sobre las plantas ya que son limites de 

la extension geografica (Torres, 1995). 

Las unidades de calor, segun los estados fenologicos vegetativas y 

reproductivas de la tara se ha determinado para cada estado fenologico, 

considerando un punto critico de 7.°C como un factor constante para los 

valores de temperaturas medias diarios. 
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Despues de la emergencia o brotamiento de las yemas las temperaturas del 

aire se vuelve de mucha importancia para las etapas vegetativas y 

reproductivas. E l punto critico es variable para diferentes cultivos, 

generalmente es una temperatura cercana a 6°C y 7°C, a partir del cual 

entra a una fase activa (crecimiento) la planta, lo que en primer lugar se 

debe determinarse el P C para tal plantacion y posteriormente correlacionar 

las unidades de calor con cada estado de su crecimiento y desarrollo. 

Las unidades de calor tambien se han usado para predecir las epocas de la 

cosecha. En el cuadro siguiente se presenta los puntos criticos P C , para 

algunos cultivos; son valores medios obtenidos empiricamente. 

Nombre comun Nombre cientifico PC (°C) 

Calabacita Cucurbita pepo 10 

Citricos Varias especies 10 

Chicharo Pisum sativum 4 

Frijol Phaseolus vulgares 7 

Maiz Zea maiz 7 

Melon Cucumis melo 10 

Papas Solanum tuberosum 6 

Pepino Cucumis sativum 8 

Rabano Rapanus sativus 4 

Tomate Lycopersicumesculentus 8 

Fuente: Torres, 1995 
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En las zonas templadas la intensidad de la luz es el principal factor limitante 

para el crecimiento. En tal caso, una evaluation basada en la radiation 

global puede resultar mejor que las unidades de calor. Segun (Torres, 1995). 

Para estimar unidades de calor se calcula de la siguiente manera: 

UC=(TM-PC) 

Donde: 

Uc = unidades calor para un dfa (grados calor dia ) 

TM = temperatura media = (Tmax+Tmin) 

2 

Punto critico (PC) 

S e considera como unidad calor cuando el resultado es positivo, sin 

embargo la acumulacion de unidad calor durante una etapa vegetativa es 

algo variable para lugares diferentes y en un mismo lugar para anos 

diferentes y para distintas fechas de variation. 

Las curvas de crecimientos fenologicos 

Las curvas de crecimiento de una planta a traves de su ciclo fenologico, 

midiendo periodicamente su altura o pesando su biomasa (peso de materia 

seca), se observa que el curva de crecimiento de la planta, asi como 

cualquiera de sus organos tiene una forma de letra S o sigmoideo, que es la 

curva resultante de cada uno de los organos sigmoides parciales, es un 

resultado de ajustes matematicos. 
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1.8 AGROECOLOGIA 

A. Requerimientos agro ecologicos de la tara 

E s una planta denominada rustica por tener una capacidad de resistencia a 

la sequia, plagas y enfermedades y es considerada como una especie 

bastante plastica por su capacidad de adaptabilidad. 

A.1. Clima 
i 

La tara es una planta que se adapta a diferentes condiciones climaticas, 

debido a ello se puede cultivar desde el nivel de mar hasta los 2800 msnm; 

la temperatura media anual mas conveniente para el cultivo es de 12 a 21 

°C. Esta leguminosa es resistente a la sequia y aumenta su resistencia 

conforme las plantas van creciendo; cuando la sequia es prolongada se 

tiene un efecto negativo en la floracion, esto se refleja en la baja produccion 

de los frutos (Adra Ofasa - Peru, 2000). 

Palomino (1985), citado por Giron, (1991), menciona que la tara prospera 

bien bajo condiciones de clima templado seco, con una estacion seca de 

siete meses (abril - noviembre) y precipitaciones de 3 a 4 meses (diciembre 

- marzo). 

Segun la clasificacion de las zonas de vida natural de Holdridge, adaptado a 

las condiciones del Peru por Tossi (1970), Ayacucho y Andahuaylas se 

ubican en la estepa espinosa montano bajo en transition con bosques seco 

montano bajo. http//www.minang.gob.pe 

Las condiciones climaticas estan determinadas principalmente por las 

precipitaciones, temperaturas, humedad relativa, radiation solar y suelo. 
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a) Temperatura: 

La temperatura optima varia entre 12°C y18°C, pudiendo aceptar hasta 

20°C en los valles interandinos la temperatura ideal es de 16 a 17°C. 

(htp://wwww.rle.fao.org/resdes/arboles/per-co.es.htm; Profel 1996), reporta 

que la temperatura media debe ser entre 16 a 26 °C, por cuanto por debajo y 

encima de ellos presentan ciertas limitaciones en el crecimiento y desarrollo 

de fruto. 

Van y Hettema (1988), sostiene que la temperatura es el principal factor que 

influye en el crecimiento de todas las plantas. Cualquier planta tiene una 

temperatura optima que depende de los demas factores ambientales. 

Menciona que el fotoperiodo y la temperatura juegan un papel importante 

entre los factores que influyen en la induction para la floracion. 

Las temperaturas optimas es la diferencia entre lo que gana la planta por 

fotosintesis y la que pierde por respiration; es decir, la asimilacion neta es 

mayor. La influencia de la temperatura no solo es a traves de la fotosintesis 

sino tambien a traves de las diferencias morfologicas de la planta. E l 

fotoperiodo y la temperatura tienen importancia entre los factores que 

influyen en la floracion. 

La temperatura es importante en especies de zona templada puesto que 

deben pasar por dos fases: reposo y actividad vegetativa, en estas dos 

epocas las temperaturas son diferentes por eso las temperaturas pueden 

ser: temperaturasjnvernales y temperaturas de primavera-verano-otono. 
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Temperaturas invernales, durante esta temporada el arbol se mantiene en 

reposo, no manifiesta smtomas de actividad alguna y sus niveles de 

actividad metabolica son minimos; es en estas condiciones las especies se 

adaptan a temperaturas que van desde 5°C hasta 20°C. y las temperaturas 

primaverales hay un rango de de 11°C hasta 26°C; durante este periodo los 

arboles entran en actividad vegetativa. 

b) Humedad relativa 

htt://www.tanino.tripod.com/,2002; Duckworth (1988), mencionado por 

Janampa (1994), sostiene que el principal factor ambiental que influye sobre 

la tasa de transpiration es la humedad relativa del aire que rodea a la planta. 

La humedad ambiental es el factor mas importante, los arboles necesitan un 

cierto nivel de humedad en el suelo para sobrevivir y crecer, estas 

necesidades dependen de la zona y si hay escasez o inundation hay 

problemas como menor numero de brotes, tambien se ve afectada la 

induction floral (se induce un menor porcentaje de yemas florales); la alta 

humedad favorece tambien la aparicion de las enfermedades criptogamitas y 

de hongos como es el caso de fumagina. 

http//www.fondobosques.qob.pe; Mamani (2 000) y Bernale (1992), sostiene 

que la humedad relativa mensual varia desde 64% (septiembre - octubre) 

hasta 75% (Enero - Febrero) lo que constituye un factor muy benefico para 

mantener la viabilidad del polen y la receptividad de los pistilos que son 

aspectos muy importantes para una buena fecundation. 
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c) Precipitacion 

S e considera que una precipitacion pluvial entre 200 y 600 mm anuales 

satisface las necesidades de esta especie (Adra Ofasa - Peru, 2000). 

Condena et al (1996), mencionan que bajo condiciones de los valles 

interandinos de Ayacucho se requiere entre 300 y 500 mm de lluvias para un 

buen crecimiento, desarrollo de la planta de tunales y otras, especies 

xerofiticas 

Velasquez (1985) mencionado por Granados y Castaneda (1986), sostiene 

que el desarrollo optimo en cuanto a la abundancia y distribution se efectua 

con 400 mm de precipitacion, a partir de esto la densidad disminuye 

conforme baja la precipitacion. 

Palomino y navarro (1989), mencionan que en el caso de la tuna, el agua 

tiene influencia directa en el crecimiento y volumen de produccion; su 

deficiencia afecta la calidad del fruto, tales como, color del epicarpio, 

cantidad de jugo, acidos, azucares, consistencia del endocarpio; por lo que, 

se recomienda riego livianos despues de un periodo de sequia. Segun el 

ciclo anual de vegetation, en nuestras condiciones ambientales, los riegos 

deben iniciarse paralelamente al brotamiento de frutos que suceden desde la 

segunda quincena del mes de agosto y el mes de setiembre. 

d) Radiacion solar 

Van Sury (1980), considera que la radiacion solar tambien interviene en la 

fotosintesis y en la induction floral de las plantas. Para medir la radiacion 

fisiologicamente activa (PAI), en las ciencias se puede usar diferentes 
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medidas. La mas apropiada parece la medida de Quantum y con un 

cuantiometro es posible hacer mediciones al aire libre. 

e) Insolacion. 

Todas las especies necesitan de ella para sobrevivir porque incide en la 

fotosintesis. Las necesidades varian entre especies y variedades siendo 

incluso distintas segun las epocas del ano. 

Los frutales estan mejor en zonas soleadas y su produccion es mayor que 

en zonas de umbria. 

La baja insolacion provoca la disminucion de la intensidad de la fotosintesis: 

E l arbol produce menos sustancias hidrocarbonadas lo que afecta el 

crecimiento vegetativo (hay menos brotes y son mas cortos) y que las hojas 

son mas pequenas de lo normal, menor induction floral, ya que se forman 

menos carbohidratos y no forma bien sus pigmentos. 

A.2. Suelo 

Las plantaciones de tara, se adapta a una amplia variedad de sueios, tolera 

a los sueios arenosos con poca humedad; sin embargo los mejores sueios 

para su cultivo son de textura francos y franco arenosos, ligeramente acidos 

a medianamente alcalinos. Asimismo se menciona que la tara se desarrolla 

en terrenos agrestes de fuerte pendiente con sueios pobres y arenosos; cita 

que la tara desarrolla bien en sueios de origen volcanico (Tacna, Moquegua, 

Arequipa) y tambien con buen contenido de cal (Ayacucho, Huancavelica, 

Cajamarca). En general soporta los sueios ligeros y medios, aunque prefiere 

los arenosos calcareos poco profundos y pH neutro a alcalino; no se adapta 
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facilmente a terrenos humedos y pesados, los requerimientos mencionados 

son de caracter generico y no limitativo pudiendo observarse plantas adultas 

con aparente buen desarrollo sobre terrenos fuertes rocosos (Wayllapampa, 

Ayacucho), sobre terrenos delgados y pobres obviamente no desarrollan a lo 

optimo; prosperaran mejor en terrenos de uso agricola, en terrenos 

compactos y humedos su desarrollo es pobre (Adra-Ofasa - P e r u , 2000). 

Pretell (1985), Senala que la tara crece en forma natural en el borde de las 

chacras, terrenos escarpados y con pendiente; es una especie muy plastica 

en clima y suelo, es propia de zonas secas, calidas y sub tropicales, 

desarrolla bien es suelos francos, franco arcillosos y pedregosos con pH 

ligeramente acido a moderadamente alcalino (6.0 -7.5), es frecuente 

encontrar en suelos pobres, muy erosionados, y no tolera suelos alcalinos ni 

soporta heladas. 

De La Cruz (2005), concluye que el mayor biomasa de la tara se reporta en 

suelos que presentan mayor profundidad, mayor contenido de nitrogeno y 

mayor materia organica, no depende mucho de la fertilidad de suelo sino de 

la profundidad por tener raiz pivotante que tiene la gran capacidad de 

alcanzar capas profundas del cual obtiene agua y nutrientes. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 UBICACION DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigation se realizo en las siguientes localidades: 

Simpapata, ubicado en las coordenadas 12°58'17" altitud sur, 74° 07'15" 

longitud oeste a una altitud 2520 msnm, en el distrito de San Jose de Ticllas 

provincia de Huamanga. 

Paquecc, ubicado en las coordenadas 12° 58' 16" latitud sur y 74° 15' 59" 

longitud oeste a una altitud de 2403 msnm, del distrito de Huanta de la 

provincia del mismo nombre 

Nino Yucay, ubicado en las coordenadas 13° 07' 07" latitud sur, y 74° 08' 

53" longitud oeste, a una altitud de 2557 msnm, en el distrito de Tambillo, 

provincia de Huamanga. 

33 



Las caracteristicas de las plantas de los dos variedades en cada una de las 

localidades del ensayo se muestran en el cuadro N° 2 .1 . 

CUADRO 2.1. Caracteristicas agroecologicas de las localidades del ensayo 

P A R A M E T R O S 

S I M P A P A T A P A Q U E C C N I N O Y U C A Y 

P A R A M E T R O S M O R O C H O A L M I D O N M O R O C H O A L M I D O N M O R O C H O 

Muestra-

Plantas 
1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

N ° de fuste o 

tallos 
1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 

N ° de ramas 

principales 
2.0 4.0 2.0 2.0 6.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 

DAP (cm) 10.5 12.3 9.4 8.6 8.4 9.0 7.9 14.3 6.2 5.6 5.7 

Radio de la 

copa (cm) 
2.6 3.2 2.2 2.2 3.7 1.5 1.5 3.2 0.9 1.2 1.5 

Altura de la 

planta (m) 
4.2 5.4 4.0 4.6 7.4 4.2 3.9 8.0 3.2 3.0 3.4 

Relieve piano piano piano Piano piano piano piano piano piano piano Piano 

Textura del 

suelo 

fco-

arc 
fco-arc 

fco-

arc 
fco-arc fco Fco fco fco 

fco-

are 
fco-are 

Fco-

are 

Sistema de 

Cultivo Asociado Cerco asociado Cerco asociado 

Calderon (2005), segun la caracterizacion de suelos realizados, establece 

que las localidades de Nino Yucay y Simpapata presenta suelos aluviales y 

pertenece a una zona de vida bosque Montano Bajo Subtropical (ee- MBS) y 

una fisiografica de ladera residual, siendo el estado nutricional adecuado con 

sistemas agroforestales de tara asociado en cercos vivos. 
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La localidad de Paquecc, pertenece a la zona de vida estepa espinosa 

Montano Bajo Subtropical (ee - MBS) siendo el clima dentro del rango de los 

requerimientos del cultivo. 

2.2. CLIMA Y VEGETACION 

El clima de las localidades donde se realizo el ensayo es templado seco, 

siendo los meses calurosos de octubre a enero, con mayores 

precipitaciones en los primeros meses del ano (enero, febrero y marzo). 

Huarcaya (2004), indica que de acuerdo a la clasificacion de Holdridge 

(1987), las localidades en estudio antes mencionados se encuentran dentro 

de la clasificacion estepa espinoso - Montano Bajo Sub-tropical (ee-MBS). 

La temperatura media anual es de 18.5°C y la precipitation promedio anual 

es de 581.3 mm por lo tanto, las localidades tiene una evapotranspiracion 

potential por ano de 2 a 4 veces referente a las precipitaciones. 

La humedad relativa en las localidades varia entre 44% a 66%, siendo mas 

alta entre los meses de diciembre a marzo; por lo que, presenta un aire 

atmosferico ligeramente seco con una baja saturation de agua. 

El relieve varia de suave a piano, propio de las terrazas de los valles 

interandinos con pendientes fuertes. E l patron edafico esta constituida por 

suelos generalmente francos de textura media a pesado. 

La topografia es irregular, cuya vegetacion silvestre esta constituido por 

molle (Schinus molle), cabuya (Agave americana), huarango (Acacia 

macracanta), algarrobo (Prosopia juliflora) y tara (Caesalpinea spinosa); 

plantaciones de frutales de tuna (Opuntia ficus indica), lucuma (Lucuma 
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obovata), chirimoya (Annona cherirnolia), palta (Persea americana), etc. 

Ademas, existen pequenas parcelas con hortalizas como col, cebolla, maiz, 

zanahoria papa y cereales como trigo, cebada, paprikas y otros. 

2.2.1. BALANCE HIDRICO 

Para realizar el balance hidrico se utilizaron registros de temperatura 

maxima y minima, media mensual y precipitacion mensual de estaciones 

meteorologicas (termometros y pluviometros) instaladas en los lugares de 

Simpapata, Paquecc y Nino Yucay (periodo junio del 2003 hasta agosto del 

2004); Las horas de lectura fueron todos los dias a las 07.00 horas de la 

manana, teniendo en cuenta que la temperatura maxima corresponde al dia 

anterior. El calculo de la evapotranspiracion potencial ( E T P ) se realizo 

utilizando la formula de (ONERN, 1978). E l balance hidrico de cada lugar se 

muestra en los cuadros 2.2., 2.3 y 2.4. 

Simpapata 

La precipitacion y temperatura durante el periodo comprendido de Julio 2003 

a Junio 2004; se muestra en el cuadro 2.2 y en grafico 2 .1 , durante este 

periodo la precipitacion total es de 403.30 mm, con precipitacion mayor 

durante los meses noviembre y diciembre 2003, febrero y marzo 2004; las 

condiciones de temperatura promedio de maxima, media y minima fueron 

28.60°C, 19.71°C y 10.82°C respectivamente. 

Con los datos de precipitacion y temperatura media se realizo el balance 

hidrico correspondiente, utilizando la metodologia de la Oficina Nacional de 
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Evaluacion de Recursos Naturales (ONREN, 1978), resultando las 

condiciones humedas durante los meses de noviembre y diciembre del 2003, 

febrero y marzo del 2004. La deficit hidrica se presenta durante los meses 

de abril hasta noviembre (cuadro N° 2.2) 

Durante el seguimiento y evaluacion de las plantas, el comportamiento de 

las condiciones climaticas fue irregular ocurriendo precipitaciones de lluvias 

que provoco la activacion de las yemas y su posterior sequia ocasiono 

marchitez de las yemas. 
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CUADRO N° 2.2. Registro de temperaturas y precipitacion, balance hidrico para la localidad de Simpapata 2520 msnm 

Distrito San Jose de ticllas Altitud 2520 msnm 

Provincia Huamanga Latitud 13° 16 '57 

Departamento Ayacucho Long. 74° 02* 42" 

ANO 2003 a 2004 

MESES JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE . FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL PROM 

T° Maxima (°C) 24,74 22,29 28,57 32,68 33,53 32,13 33,19 29,59 26,29 28,73 26,52 25,00 - 28,60 

T° Minima (°C) 6,94 8,42 10,33 11,26 12,10 13,29 13,71 13,10 12,71 11,00 9,84 7,10 - 10,82 

T° Media (°C) 15,84 15,35 19,45 21,97 22,82 22,71 23,45 21,34 19,50 19,87 18,18 16,05 - 19,71 

Factor 4,96 4,96 4,80 4,96 4,80 4,96 4,96 4,64 4,96 4,80 4,96 4,80 - -

ETP(mm) 78,56 76,16 93,36 108,96 109,52 112,64 116,32 99,04 96,72 95,36 90,16 77,04 1153,84 0,35 

Precipitacion (mm) 0,00 20,60 17,50 0,00 46,70 95,50 26,00 117,00 60,50 10,00 5,50 4,00 403,30 -

ETP Ajust. (mm) 27,46 26,62 32,63 38,08 38,28 39,37 40,66 34,62 33,81 33,33 31,51 26,93 - -

H del suelo (mm) -27,46 -6,02 -15,13 -38,08 8,42 56,13 -14,66 82,38 26,69 -23,33 -26,01 -22,93 - -

Deficit (mm) -27,46 -6,02 -15,13 -38,08 - - -14,66 - - -23,33 -26,01 -22,93 - -

Exceso (mm) - - - - 8,42 56,13 - 82,38 26,69 - - - - -
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GRAFICO 2.1 BALANCE HIDRICO DE LA LOCALIDAD SIMPAPATA (JULIO 2003 - JUNIO 2004) 



Paquecc 

La precipitation y temperatura durante el periodo de evaluation comprendio 

desde Julio 2003 a el Junio 2004; se muestra en el cuadro 2.3 y grafico 2.2, 

durante este periodo la precipitation total fue de 536.16 mm de lluvia, con 

precipitation mayor durante los meses de diciembre de 2003, febrero y 

marzo de 2004; las condiciones de temperatura promedio de maxima, media 

y minima fueron 28.85°C, 18.58°C y 8.26°C, respectivamente. 

Con los datos de precipitation y temperatura media se realizo el balance 

hidrico correspondiente utilizando la metodologia de Oficina National de 

Evaluation de Recursos Naturales ONREN (1978), presentando las 

condiciones humedas durante los meses de diciembre 2003, febrero y marzo 

2004;el deficit hidrico se observa entre julio a noviembre 2003, mientras que 

en enero y abril a junio 2004, se observa en el cuadro 2.3 y grafico 2.2. 

La lluvia que cae sobre el terreno se dispersa de varios modos; un 

porcentaje es retenido temporalmente por el suelo y luego se evapora o es 

absorbida por la planta que despues puede transpirarla, otro porcentaje de 

agua escurre sobre la superficie y penetra en el suelo para formar parte de 

las acuiferos subterraneos. 

Foto.2.1 Instalacion de equipos meteorologicos 
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CUADRO N° 2.3. Registro de temperaturas y precipitacion. Balance hidrico para la localidad de Paquecc 2403 msnm 

Distrito Huanta Altitud 2403 msnm 

Provincia Huanta Latitud 13° 16'57" 

Departamento Ayacucho Long. 74° 02' 42 

ANO 1985 a 1999 

M E S E S J U L AGO S E T OCT NOV DIC ENE F E B MAR A B R MAY JUN TOTAL PROM 

T MSxima (°C) 29,12 26,48 28,10 30,91 31,27 28,87 29,35 27,48 28,81 30,03 29,10 26,67 - 28,85 

T° Minima (°C) 4,80 7,23 8,20 8,43 9,60 11,26 11,39 10,86 9,35 7,93 5,74 4,37 - 8,26 

T° Media (°C) 16,96 16,85 18,15 19,67 20,43 20,06 20,37 19,17 19,08 18,98 17,42 15,52 - 18,56 

Factor 4,96 4,96 4,80 4,96 4,80 4,96 4,96 4,64 4,96 4,80 4,96 4,80 - -

ETP(mm) 84,12 83,60 87,12 97,57 98,08 99,52 101,04 88,96 94,64 91,12 86,40 74,48 1.086,65 0,4934 

Precipitacion (mm) 0,00 30,78 24,10 0,00 15,12 90,18 49,14 178,56 127,76 0,00 10,80 9,72 536,16 -

ETP Ajust. (mm) 41,51 41,25 42,99 48,14 48,39 49,10 49,85 43,89 46,70 44,96 42,63 36,75 - -

H del suelo (mm) -41,51 -10,47 -18,89 -48,14 -33,27 41,08 -0,71 134,67 81,06 -44,96 -31,83 -27,03 - -

Deficit (mm) -41,51 -10,47 -18,89 -48,14 -33,27 - -0,71 - - -44,96 -31,83 -27,03 - -

Exceso (mm) " " " " " 41,08 " 134,67 81,06 " • " - -
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GRAFICO 2.2 BALANCE HIDRICO DE LA LOCALIDAD PAQUECC (JULIO 2003 - JUNIO 2004) 
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Nino Yucay 

La precipitacion y la temperatura durante el periodo de evaluation 

comprendio de julio 2003 a el junio 2004; se presenta en el cuadro 2.4 y se 

representa en el grafico 2.3, durante este periodo la precipitacion total fue de 

617.15 mm de lluvia con precipitacion mayor durante los meses de diciembre 

2003 y enero, febrero y marzo 2004; las condiciones de temperatura 

promedio de maxima, media y minima fueron 30.05°C, 18.9°C y 7.77°C, 

respectivamente. 

Con los datos de precipitacion y temperatura media se realizo el balance 

hidrico correspondiente utilizando la metodologfa de ONREN(1978), 

presentando condiciones humedas durante los meses de diciembre 2003 a 

marzo 2004 y deficit hidrico de julio a noviembre 2003, y de abril a junio del 

2004 

Durante el periodo de seguimiento y evaluation de las plantas, el 

comportamiento de las condiciones climaticas fue irregular ocurriendo 

precipitaciones y ausencias de lluvia que provoco la activation de yemas y 

posterior marchitez. Durante el ciclo anual ocurrieron dos periodos de 

brotamientos tanto vegetativos y reproductivos. 

Fig. 2.2 Registro de datos meteorologicos 
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CUADRO N° 2.4. Registro de temperaturas y precipitacion. Balance hidrico para la localidad de Nino Yucay 2553 msnm 

Distrito Tambillo Altitud 2553 msnm 

Provincia Huamanga Latitud 13° 16'57" 

Departamento Ayacucho Long. 74° 02' 42" 

ANO 2003 2004 

M E S E S J U L AGO S E T O C T NOV DIC E N E F E B MAR ABR MAY JUN TOTAL PROM 

T° Maxima (°C) 27,13 25,5 27,8 33,2 31,7 30,4 33,8 30,8 30,1 29,8 31,2 29,06 - 30,05 

T° Minima (°C) 5,4 6,2 6,13 7,3 8,7 10,9 10,6 10,3 9,1 8,1 6,1 4,3 - 7,77 

T° Media (°C) 16,27 15,85 17,00 20,27 20,18 20,68 22,23 20,57 19,60 18,95 18,66 16,67 - 18,91 

Factor 4,96 4,96 4,80 4,96 4,80 4,96 4,96 4,64 4,96 4,80 4,96 4,80 - -

ETP(mm) 80,72 78,64 81,60 100,56 96,88 102,56 110,24 95,44 97,20 90,96 92,56 80,00 1.107,36 0,55 

Precipitacion (mm) 0 41,6 47,18 19,09 51,5 121,45 136,38 100,46 98,14 1,33 0 0 617,15 -

ETP Ajust. (mm) 44,99 43,83 45,48 56,04 53,99 57,16 61,44 53,19 54,17 50,69 51,59 44,59 - -

H del suelo (mm) -44,99 -2,20 1,70 -36,95 -2,50 64,29 74,94 47,27 43,97 -49,36 -51,59 -44,59 - -

Deficit (mm) -44,99 -2,20 - -36,95 -2,50 " • - - -49,36 -51,59 -44,59 - -

Exceso (mm) " " 1,70 ~ " 64,29 74,94 47,27 43,97 " " " - -
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GRAFICO 2.3 BALANCE HIDRICO DE LA LOCALIDAD NINO YUCAY (JULIO 2003 - JUNIO 2004) 
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2.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.3.1. Material Vegetal 

El material vegetal esta conformado por plantas seleccionadas de poblacion 

natural de tara de las zonas mencionadas de los biotipos almidon y morocho. 

2.3.2. Materiales y Equipo 

• Camara fotografica 

• Plantas de tara 

• Cinta metrica 

• Regla graduada 

• Tijera de poda 

• Bolsas de polietileno 

• Estereoscopio 

• Pintura esmalte 

• Pinceles 

• Regla Vernier 

• Termometro de maxima y minima 

• Pluviometro 

• G P S 

• Carta nacional 

• Balanza de precision 

• Camara digital 
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2.4. PLANEAMINETO DEL ENSAYO 

2.4.1 Factores en estudio 

S e considero los siguientes factores en estudio: 

Localidades (L) Variedad (E ) 

Nino Yucay = (L1) Almidon = (E1) 

Paquecc = (L2) Morocho = (E2) 

Simpapata = (L3) 

2.4.2 Combinaciones 

S e consideraron cinco combinaciones de factores de las localidades y 

variedades (tratamientos), no se evaluo las combinaciones almidon Nino 

Yucay, debido a que en dicho lugar no se encontro al variedad almidon, 

ademas las repeticiones de almidon en Paquecc y Simpapata se ha tenido 

una sola planta. 

Variedades Vs lugares Variedad Lugares 
N° de 

yemas 

T1 E 1 X L 2 Almidon Paquecc 20 

T2 E 1 X L 3 Almidon Simpapata 20 

T 3 E 2 X L 1 Morocho Nino Yucay 45 

T4 E2X L2 Morocho Paquecc 45 

T 5 E 2 X L3 Morocho Simpapata 45 
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2.5. DISENO EXPERIMENTAL 

El diseno experimental que se utilizo correspondio al Diseno Completamente 
Randomizado (DCR) , con 5 tratamientos y de 20 a 45 repeticiones 
constituida por las yemas. 

2.6. PARAMETROS DE EVALUACION 

2.6.1. Longitud de la rama vegetativa. 

S e evaluo la longitud de la rama en centfmetros desde base hasta apice de 

la misma, con una regla metrica; la evaluation se realizo hasta la finalizacion 

del ensayo en todas las yemas marcadas. 

A) ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA VEGETATIVA. 

En la rama vegetativa se determino los cinco estados vegetativos durante su 

crecimiento y desarrollo. 

Estado EV1: Yema apical o axilar 

El boton initial, que pueden originar una yema apical o axilar se caracteriza 

por ser delgada y alargado de 0.2 a 1 cm. de longitud y con diametro 0.2 -

0.5 cm., se mantiene por un periodo de 5 hasta 8 meses en reposo 

vegetativo. 

Estado EV2: Brote inicial con 2 a 3 hojas 

Esta constituido por botones que empiezan a activarse despues de un 

periodo de reposo que corresponde estrictamente a la actividad 

meristematica, comenzandose a desarrollar las yemas; en este estado se 

distingue la mayor diferenciacion de las hojas primarias; las yemas 
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presentan una forma mas hinchada y apariencia verdosa, que da origen a 

las primeras hojitas que empiezan a desarrollarse y los entrenudos se 

alargan, alcanzando una longitud promedio de 1 . 5 - 5 cm. en un periodo 

aproximado de 12 a 15 dias desde el inicio de brotamiento hasta llegar con 2 

a 3 hojitas tiernas. 

Estado EV3: Rama juvenil diferenciado con 2 a 4 hojas 

E s el proceso de alargamiento de los entrenudos que sigue apareciendo en 

la parte apical nuevas hojitas, mientras las yemas axilares aparecen en la 

base de las hojas. 

En este periodo las ramas del ano tienen una longitud que varia de 3 a 20 

cm, con presencia de 2 a 4 hojas jovenes bien diferenciadas alcanzando en 

un tiempo de 50 a 60 dias. 

Estado EV4: Rama adulta diferenciada 

E s este estado hay mayor diferenciacion de las hojas finaliza su maduracion, 

donde tiene el color caracteristico, llega a este estado de un periodo de 70 a 

90 dias despues del inicio del brotamiento; es una rama adulta bien 

diferenciada con las yemas axilares y apicales definidos. 

Estado EV5: Rama adulta reproductiva en dormancia 

E s una rama que da origen a las nuevas ramas vegetativas y yemas florales; 

esta rama se mantiene por un periodo proiongado aproximadamente 209 

DDB, toda vez que es una rama en dormancia. 
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B) LONGITUD DE LA RAMA FRUTERA. 

La longitud de la rama frutera se evaluo en cinco estados de desarrollo y 

crecimiento, obteniendose las medidas en centimetres. Las ramas fruteras 

se caracterizan por dar origen a las yemas florales. 

C) . ESTADOS FENOLOGICOS DE LA F A S E REPRODUCTIVA. 

En los arboles de tara se han determinado 12 estados fenologicos 

reproductivos ( E F R ) durante la floracion y fructification (F1 hasta F12). 

Estados E R 1 : Boton floral latente y/o en reposo 

E s un estado initial de boton floral acompanado por dos hojitas, presenta el 

color caracteristico de cafe- verde palido del mismo brotan las racimos de 1 

a 3 racimos tienen formas cillndricas. 

Estado ER2: Formacion y crecimiento del racimo floral 

El boton floral comienza crecer con 2 a 3 racimos llegando a medir 7cm. -

24cm de longitud que tiene una de duration de 20 a 30 dias 

aproximadamente. 

Estado ER3: Crecimiento y desarrollo del pedunculo floral 

Estado donde ocurre el crecimiento del pedunculo floral; empieza de la base 

hacia el apice del racimo, paralelamente el racimo concluye su crecimiento, 

el pedunculo alcanza una longitud promedio de 1.5 a 2cm, en un tiempo de 7 

dias aproximadamente, se caracteriza por la individualizacion de cada boton 

floral alrededor del eje del racimo. 
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Estado ER4: Apertura floral 

Cuando concluye el crecimiento del pedunculo floral, los botones florales 

comienza ha abrirse los petalos florales con las caracteristicas dicogamicas, 

este proceso dura 7 a 10 dias aproximadamente. 

Estado ER5: Cuajado de vainas 

Los petalos florales cambia de color amarillo a color rosado en este 

momento el fruto alcanza el proceso de cuajado del fruto, las vainas tienen 

medidas de 3 a 4mm de longitud y un ancho de 1 mm, en este estado hay 

caida de la floracion el 50 a75% del racimo; la caida de las flores se debe 

posiblemente a los factores fisiologicos (flores no cuajados, caida por 

competencia), y climaticos 

Estado ER6: Caida de los sepalos y petalos 

Durante esta fase hay caidas de coberturas que son estructuras de 

protection como son los sepalos y petalos que son estructuras que protege 

a las vainas en su estado inicial de crecimiento, tiene una duracion de 7 

dias a mas. 

Estado ER7: Crecimiento de la vaina 

E s el crecimiento de la vaina, donde ocurre multiplicacion celular hasta 

alcanzar el numero total de las celulas para su desarrollo del fruto, el 

crecimiento de la vaina es en largo y ancho; que tiene una duracion de 30 a 

40 dias llegando a medir 7 cm. - 1 2 cm. de longitud y de 1.5cm. - 2.4 cm. de 

ancho. 
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Estado ER8: Llenado de granos de la vaina 

E s una fase de llenado de las granos de las vainas comienza la acumulacion 

de agua y sustancias organicas en el interior de las celulas, produciendo el 

aumento de volumen y peso hasta conseguir el tamano natural del fruto, la 

duration de esta fase es 25 a 35 dias, se puede diferenciarse facilmente si 

es una tara de biotipo almidon o morocha, se identifica por la longitud y el 

ancho de las vainas y por el peso. Las vainas no tiene harina, la semilla es 

muy fragil, en las vainas se nota la coloracion rojiza dependiendo a la 

exposition solar. 

Estado ER9: Formacion de la semilla pastosa, vaina flexible, sin harina 

En este estado la harina es muy pegajosa y la semilla es consistente, su 

periodo de duration es de 7 dia promedio. 

Estado ER10: Vainas flexibles con presencia de harina, semilla en 

endurecimiento 

E s una fase donde la harina es de color bianco humedo y el color de la 

semilla tiende de verde a cafe con goma consistente, se puede decirse que 

son semillas fisiologicamente maduros y que se produce las 

transformaciones internas de caracter bioquimica, la vaina sigue siendo 

verde pintada de color rojizo. 

Estado ER11: Vainas semisecas con semillas duras y presencia de 

harina 

E s la penultima fase, donde la semilla cambia de color a cafe oscuro, que 

durante este periodo se seca y las vainas esta fuertemente adheridas a los 

raquis mediante los pedunculos que son semi secas, no caen con facilidad. 
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Estado ER12: Vainas secas con semillas duras 

E s la ultima fase de la fructification donde presenta una vaina seca de color 

cafe oscuro, apariencia de vaina rojiza amarillo bianco esto ya depende de la 

incidencia de la radiacion solar, la vaina es en su conjunto fragil como galleta 

ademas hay un desprendimiento facil de la raquis del racimo al momento de 

la cosecha. Quispe y Alarcon (2002). 

2.7. CONDUCCION DEL ENSAYO 

a) Instalacion de la estacion climatica 

En los lugares mencionados, se instalo una estacion climatica, que consistio 

de una caseta equipada con termometro de maxima y minima, asi como de 

un pluviometro. La toma de datos (information) estuvo a cargo de un 

agricultor capacitado para tal fin en cada zona y de acuerdo con las normas 

tecnicas correspondientes. Las horas de lectura fueron todos los dfas a las 

07.00 horas de la mafiana, teniendo en cuenta que la temperatura maxima 

corresponde al dfa anterior 

b) Seleccion de plantas en estudio y evaluacion. 

S e identifico y selecciono 3 plantas de biotipo morocho y una planta de 

almidon en cada lugar en estudio y por cada una de las plantas se 

selecciono 15 yemas en las plantas de morocho y 20 yemas en plantas de 

almidon para su evaluacion respectiva distribuidas de manera uniforme a 

nivel de la copa del arbol. 

53 



c) Definicion y codificacion de los estados fenologicos de la tara 

Los estados fenologicos se definieron mediante las caracteristicas de la 

ramas vegetativas y reproductivas, donde se asigno los codigos de 

identification a cada uno de las yemas de la tara previamente 

seleccionadas, 45 yemas de morocho y 20 yemas del biotipo almidon en 

cada lugar de estudio. S e establecieron 5 estados para la fase vegetativa, 

asignandoles los codigos E 1 , E2 , E 3 , E4 y E 5 ; en la fase reproductiva, se 

definieron 12 estados, codificados de F1 hasta F12 de acuerdo a los 

cambios caracteristicos que se presentaron durante el crecimiento (ver 

parametros de evaluation). 

d) Control fitosanitario 

Generalmente no se presentan mayores problemas fitosanitarias, aparecen 

afecciones en las ramas y tallos as i como deformaciones en las hojas, flores 

y frutos, producto de los ataques de las plagas y enfermedades que se 

describe a continuation. 

Las plagas de la tara son los insectos y acaros que pertenecen a los 

ordenes: Lepidoptero, diptera, homoptera, ortoptero. 

Los pulgones o afidos (Homoptera), atacan a las hojas, flores, vainas y tallos 

tiernos particularmente a los brotes mas tiernas, succionando la savia lo que 

ocasiona la cafda de las yemas y frutos pequenos. 

La plaga mas importante durante la evaluation son los pulgones {Aphis 

craccivora), cuyo ataque es el que causa con mayor frecuente la baja 

produccion de las vainas, estos insectos producen una sustancia azucarada 
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,donde se desarrolla el hongo denominado fumagina, enfermedad en donde 

se presenta la asociacion plaga-hongo, esto limita la capacidad de 

fotosintesis de las hojas .El ataque de los afidos en las vainas le producen 

encorvamientos y a las hojas encrespamiento por ende el debilitamiento de 

la planta. 

Como medida preventiva y curativa para evitar el ataque de las plagas como 

(Coqui, pulgones y hormigas), en el brotamiento de las yemas vegetativas y 

florales, se uso el producto "S ISTEMIN" 40 C E (insecticida- acarecida) en un 

dosis de 22 ml/mochila de 15 litros. Finalmente, durante formacion de las 

vainas, se utilizo la misma dosis del producto "S ISTEMIN" contra los 

pulgones. 

Las hormigas del orden Himenoptera, probablemente del genero Atta sp, 

denominado como "Coqui" atacan a las hojas, flores, vainas y tallos son 

masticadores de las partes tiernas de las plantas para ello se utilizo cebo, 

producto "TEMO-O-CID", que sirve para preparar trampas contra los 

barrenadores de la hojas, flores y frutos jovenes, esto se realizo durante el 

pleno brotamiento, colocando las trampas alrededor del fuste de las plantas. 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante analisis de variancia, 

regresiones polinomicas y correlaciones simples. 

A. ESTADOS FENOLOGICOS 

El calculo del fndice de estado y fase se hizo mediante la siguiente formula: 

55 



(IF)i = xlOO 
n 

Donde: 

(IF)i es el indice de estado y fase del i-esima estado (frecuencia relativa 

porcentual). 

fj = es la frecuencia absoluta del i-esima estado y fase 

n = es el numero de repeticiones 

I f j = es la sumatoria de frecuencias absolutas de todos los estados y 

fases. 

E l calculo del numero de dias despues del inicio de observation, se realizo 

con la siguiente formula: 

(IF ) • 
(DDB )< = -±- xT 

100 

Donde: 

(DDO)i = es el numero de dias despues del inicio de la observation para la i-

esima estado y/o fase. 

T = es el numero total de dias evaluados. 

B. UNIDADES DE CALOR (UC) 

El metodo usado es el crecimiento grados dias cuyo procedimiento se basa 

en que toda la planta comienza a crecer por encima de una temperatura 

minima llamada punto critico (PC) . Los grados de temperatura que 
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diariamente se registran por encima del punto critico, se acumularan hasta 

alcanzar y completar el cicio vegetativo, una constante termica. 

UC=(TM-PC) 

Donde: 

Uc = unidades calor para un dia (grados calor dia ) 

TM = temperatura media = (Tmax+Tmin) 

2 

P C = Punto Critico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. F A S E VEGETATIVA DE LA TARA. 

3.1.1. Longitud de la Rama Vegetativa. 

En los graficos 3.1, 3.2., 3.2, 3.4 y 3.5 se muestran las series del crecimiento 

de las ramas vegetativas en las dos variedades de tara a partir de yemas 

iniciales, para los tres lugares de evaluation. Las caracteristicas de estas 

series y los comportamiento de las variedades de tara en relacion a estas 

dos fases se han resumido en el Cuadro 3.1 (los datos proceden de los 

graficos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5) 

Durante la primera fase en Simpapata, la variedad Almidon se comporto mas 

precoz que la variedad Morocho en cuanto al crecimiento de la yema, 

alcanzando una mayor longitud final de 19.1 cm en el mismo periodo (a los 

173 DDIO) que Morocho (15.5 cm). La yema de Almidon con una longitud de 
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7 mm, se mantuvo sin modification durante 84 DDIO, mientras que Morocho 

inicio con 8.4 mm y permanecio sin cambios durante 98 DDIO. En la 

segunda fase, las yemas de ambas variedades se mantienen mucho mas 

tiempo sin crecimiento; en Almidon la yema initial de 9 mm se mantuvo 

latente 207 DDIO, mientras que la yema de Morocho de 12 mm se mantuvo 

189 DDIO; segun esto, la variedad Morocho expreso una precocidad 

significativa en relacion a Almidon. La longitud final de las yemas a los 309 

DDIO, fue de 31 cm para Almidon y 26.2 cm para Morocho; esto confirma 

que Almidon tiene mejor precocidad de crecimiento de yemas. 

En la localidad de Paquecc las variedades solamente expresaron una fase 

de crecimiento de la rama vegetativa, observandose que la inactividad de las 

yemas fue mas prolongada en relacion a Simpapata. La variedad Almidon se 

mostro ligeramente mas tardia en la inactividad y el crecimiento de las 

yemas, ademas de alcanzar menores tamanos de las yemas. En Almidon, la 

yema de 5 mm se mantuvo inactiva durante 132 DDIO para despues crecer 

y alcanzar una longitud final de 11.2 cm a los 277 DDIO; la yema initial de 

Morocho fue de mayor tamano (8.5 mm) manteniendose inactiva durante 

solo 100 DDIO, para lograr una longitud final de 14.7 cm luego de 245 dias. 

Esta diferencia puede deberse a variaciones atmosfericas o de suelo (sobre 

todo temperatura o menor humedad del aire y tal vez calidad del suelo) que 

influyeron en expresar cambios en los periodos de inactividad o crecimiento 

de las yemas durante una sola fase. 

En Nino Yucay, solo se evaluo a la variedad Morocho que expreso dos fases 

de crecimiento de las yemas. En relacion a Simpapata y Paquecc, se mostro 
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mas precoz en ambas fases; la yema inicial de 5 mm se mantuvo inactiva 

solamente 87 DDIO para alcanzar posteriormente una longitud final de 14 

cm en 178 dias (ligeramente semejante a lo de Simpapata); en la segunda 

fase, la yema inicial y los DDIO de inactividad son semejantes, pero en 287 

DDIO crecio menos que en la segunda fase de Simpapata (26.2 cm), 

logrando solo 20.5 cm. Esta diferencia en Morocho en ambos lugares, a 

pesar de estar en la misma zona ecologica, pueden deberse a variaciones 

en la humedad y tipo de suelo. 
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CUADRO 3.1. LONGITUD DE LA RAMA VEGETATIVA 

L U G A R E S 

PRIMERA F A S E SEGUNDA F A S E 

L U G A R E S ALMIDON MOROCHO ALMIDON MOROCHO L U G A R E S 

Li DDIO Lf DDIO Li DDIO Lf DDIO Li DDIO Lf DDIO Li DDIO Lf DDIO 

SIMPAPATA 0.7 84 
19. 

1 
173 0.84 98 15.5 173 0.9 207 31 309 1.2 189 26.2 309 

P A Q U E C C 0.5 132 11.2 277 0.85 100 14.7 245 

NINO Y U C A Y 0.5 87 14 178 0.98 195 20.5 287 
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Grafico 3.3 : Crecimiento de la rama vegetativa en la tara "Almidon" en Paquecc, 2403 msnm 
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Grafico 3.4. Crecimiento de la rama Vegetativa en la tara Morocho, en Paquecc, 2403 msnm. 
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3.1.2. LONGITUD DE LA RAMA FRUTERA. 

En los graficos 3.6, 3.7., 3.8, 3.9 y 3.10 se muestran las series de 

crecimiento de las ramas fruteras en las dos variedades de tara a partir de 

yemas iniciales, para los tres lugares de evaluacion. Las caracteristicas de 

estas series y los comportamientos de las variedades de tara en relation a 

estas dos fases se han resumido en el Cuadro 3.2 (los datos proceden de 

los graficos 3.6, 3.7., 3.8, 3.9 y 3.10). 

E n Simpapata, la variedades Almidon y Morocho se comportaron de manera 

semejante durante la primera fase de brotamiento, sin diferencias 

importantes en cuanto al crecimiento de la rama frutera. En Almidon, la yema 

initial s e mantuvo inactiva durante 84 DDIO, mientras que en Morocho fue 

de 98 DDIO (dos semanas mas de duracion); luego de este periodo, ambas 

yemas fruteras logran longitud semejante a 280 DDIO (19.0 cm y 19.4 cm, 

respectivamente). S e observo que, en forma caracteristica, las yemas de la 

primera fase ingresan a un periodo de reduction a anulacion del crecimiento; 

en Almidon, este periodo se inicia a 161 DDIO despues de que la yema ha 

crecido durante 77 dias, para detenerse despues durante 46 dias; en 

Morocho el periodo se inicia a 146 DDIO, luego que la yema ha crecido 

durante 62 dias, para detenerse durante 61 dias. 

En la segunda fase, la yema frutera de Almidon se mantuvo inactiva (119 

DDIO) tres semanas mas que la yema de Morocho (98 DDIO), para lograr 

longitudes semejantes de 20 y 22.8 cm, respectivamente a los 309 DDIO. 

Estas pequenas diferencias entre ambas variedades durante el brotamiento 

y crecimiento de la rama frutera se explican por tener cualidades fisiologicas 
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diferentes en los periodos de duration e intensidad de floracion, asi como en 

las caractensticas estructurales de las yemas fruteras. Los periodos de 

anulacion del crecimiento de la yema se dieron en forma semejante a la 

primera fase; en Almidon este periodo se inicia a 146 DDIO despues que la 

yema crecio durante 48 dias, para luego detenerse durante 61 dias; en 

Morocho el periodo se inicia a 161 DDIO, luego que la yema crecio 46 dias, 

para detenerse durante 63 dias. 

Estos momentos de anulacion del crecimiento de las yemas en ambas 

variedades solo se registro en Simpapata, puesto que en Paquecc y Nino 

Yucay, las tendencias de crecimiento de la rama frutera se dieron en forma 

continuada, sin que las yemas ingresen a la fase de detenimiento. E s 

probable que en esta zona, el comportamiento variado de la yema frutera 

tenga que ver con la mayor humedad en el suelo y la calidad textural del 

suelo, ademas de la edad de los arboles. 

En Paquecc las variedades Almidon y Morocho solamente expresaron una 

fase de brotamiento y crecimiento de la yema frutera; lo significativo de este 

caso es que la unica fase ocurrio en el periodo que corresponde a la 

segunda fase de brotamiento y crecimiento para Simpapata y Nino Yucay. 

De este modo, en Paquecc no se produjo primera fase de brotamiento y 

crecimiento de la yema frutera. Es ta unica fase tiene un parecido a las 

segundas fases de otros lugares, en cuanto a que la yema frutera tiene un 

largo periodo de inactividad antes de florear (132 DDIO en ambas 

variedades) para luego comenzar a crecer y alcanzar longitudes de 8 cm y 

10.9 cm durante 203 y 231 DDIO, para ambas variedades, respectivamente. 
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Esta gran diferencia podna explicarse tal vez por la carencia de algun 

elemento mineral o varios que se encuentran en menor proporcion en los 

suelos o variaciones en el pH que limitan la floracion. 

En Nino Yucay, la variedad Morocho presento las dos fases de la yema 

frutera; la primea resulto mas precoz que la que ocurrio en Simpapata; la 

yema inicial es pequena de 5 mm y se mantuvo inactiva durante 87 dias (11 

dias menos que en Simpapata) para lograr despues 12.1 cm de longitud (7. 

3 cm menos que en Simpapata) luego de 195 DDIO. En la segunda fase, la 

yema frutera se mantuvo mas tiempo inactiva (178 DDIO) que en 

Simpapata, es decir 80 dias mas, para alcanzar una longitud de 15.3 cm (7.5 

cm menos que en Simpapata) luego de 287 DDIO. 

CUADRO: 3.2. LONGITUD DE LA RAMA FRUTERA 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

L U G A R 

ALMIDON MOROCHO ALMIDON MOROCHO 

L U G A R 

Li DOIO Lf 

D 

Dl 

O 

Li 
DDI 

O 
Lf 

DDI 

O 
Li DDIO Lf 

DDI 

O 
Li 

DDI 

O 
Lf DDIO 

SIMPA 

PATA 
1 84 19 

28 

0 

1. 

4 
98 19.4 280 1.2 119 20 309 1 98 

22. 

8 
309 

P A Q U E 

C C 
1 132 8 203 

1. 

5 
132 

10. 

9 
231 

NINO 

Y U C A Y 

0. 

5 
87 12.1 195 

0. 

7 
178 

15. 

3 
287 

Li: Longitud inicial 
Lf: Longitud final 
DDO: Dias Despues de Inicio de Observacion 

69 



Grafico 3.6. Longitud de la rama frutera en la tara Almidon a 2520 msnm, Simpapata 
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G r a f i c o 3 . 7 : L o n g i t u d d e l a r a m a f r u t e r a M o r o c h o 2 4 5 0 m s n m , S i m p a p a t a 
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grafico3.8: Longitud de la rama frutera en la tara Almidon 2450 msnm.Paquecc 
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Grafico 3.9: Longitud de la rama frutera en la tara Morocho a 2403 msnm, Paquecc 
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3.2. ESTADOS FENOLOGICO DE LA F A S E VEGETATIVA DE LA TARA 

3.2.1 ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA VEGETATIVA 

El Cuadro 3.3 es el resumen de los Cuadros 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 de los 

cuales se ha elaborado para desarrollar la discusion en forma comparativa 

los estados fenologicos de la rama vegetativa de la tara. 

Yema vegetativa apical o axilar solitaria EV1 . 

Esta es una yema vegetativa hinchada, solitaria ubicada en las partes apical 

y lateral de la rama de un ano de edad en estado de reposo; la yema inicia 

su actividad vegetativa cuando se produce el hinchamiento de las escamas 

protectoras. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento 

Las yemas en Almidon y Morocho se presentaron a los 84 DDIO 

(setiembre) cuando median 0.7 y 1 cm respectivamente; ambas 

acumularon 12.7 UC y percibieron 25.1 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado E V 1 ocurrio a los 207 DDIO cuando la yema de Almidon tuvo 0.9 

cm y en Morocho 3 cm; ambas yemas acumularon 16 UC y recibieron la 

influencia de 191.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

Solamente se registro una serie de brotamiento (noviembre- diciembre); las 

yemas iniciaron su hinchamiento a los 146 DDIO cuando tenfan 1.8 cm en 

Almidon y 2.6 cm en Morocho; hasta este momento acumularon 21.5 UC y 

83 mm de lluvia. 
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C. Nino Yucay 

• Primera serie de brotamiento 

En la variedad Morocho. el hinchamiento de la yema se inicio a los 112 

DDIO cuanto tenia 1.15 cm de longitud, habiendo acumulado 14 UC y 

recibio el estimulo de 103.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento 

El brotamiento se inicia a los 297 DDIO, cuando la yema tiene una longitud 

de 1.8 cm, acumulo 15 UC y percibio el estimulo de 346. 3 mm de lluvia. 
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CUADRO 3.3. RESUMEN DE L O S ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA VEGETATIVA 

FASE 

EV1 

EV2 

EV3 

1er serie de brotamiento y crecimiento 
Lugar Var. 

NY 

NY 

NY 

Dur 
(dias) 

DDIB 
(dias) 

0 

M 

M 

M 

14 14 

M 14 14 

M 

M 14 14 
26 40 

M 25 39 

M 

M 15 29 

DDIO 
(dias) 

84 

84 

112 

98 

98 

126 
124 
123 

141 

cm 

0.7 

1.15 

2.4 

3.33 
12.3 
3.8 

7.18 

UC 

12.7 

12.5 

14 

177.5 

177.5 

198.5 
543.5 
528.5 

401.5 

Lluvia 

mm 

25.1 

25.1 

103.5 

32.6 

32.6 

103.5 
41.1 
41.1 

114.6 

2da serie de brotamiento y crecimiento 
Dur 

(dias) 

14 

14 
13 
13 

14 
18 
24 
14 
13 

14 

DDIB 
(dias) 

14 

14 
13 
13 

14 
32 
28 
27 
26 

27 

DDIO 
(dias) 

207 

207 
146 
146 

207 

221 

221 
159 
159 

221 
239 
235 
173 
172 

234 

cm 

0.9 

1.8 
2.6 

1.8 

2.7 

3.6 
4.5 

4.5 
11.7 
14 
6.1 
8.7 

11 

UC 

16 

16 
21.5 
21.5 

15 

243.5 

243.5 
283 
283 

228 
536 

472.5 
565.5 
546 

419.5 

Lluvia 
mm 

191.3 
191.3 

83 
83 

346.3 

205.3 
205.3 
98.1 
98.1 

411.2 

234.3 
213.3 
160.2 
160.2 

480.6 

Descripcion 

Yema terminal 
apical o axilar 

hinchada 
(0.2*0.4cm de 
long. Y 0.2*0.5 
cm de diametro 

Brote inicial con 2 
a 3 hojitas 

tiemas, inicio de 
crecimiento y 

desarrollo de la 
rama 

Rama juvenil 
diferenciado con 

2 a 5 hojas 
jovenes, con 
long. De 3 a 

20cm 
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FASE Lugar Var. 

1er serie de brotamiento y crecimiento 2da serie de brotamiento y crecimiento 

Descripci6n FOTOS FASE Lugar Var. Dur 
(dias) 

DDIB DDIO L Uc Lluvia Dur DDIB DDIO L Uc Lluvia Descripci6n FOTOS FASE Lugar Var. Dur 
(dias) (dias) (dias) cm °C mm (dias) (dias) (dias) cm °C mm 

Descripci6n FOTOS 

EV4 

S 
A 38 78 162 17.7 1129.5 48 80 287 29.2 1167 234.3 

, , , f . Jr<:-+ 

EV4 

S 
M 35 74 158 14.8 1065.5 62.1 50 78 285 24.7 1141 346.8 Ramaadulta & £ y 

diferenciadocon ^ ^ p & ~, i y 
hojas maduras ^ f l M j J ' Y 9 WWjflfc 

consistentes y t i eneHpg^ t . ^ ' ; \ ! ^ 4 r ^ * * 
nuevas yemas P i F ^ \ • / $ 

r 

vegetativos 
apicales y laterales 

, J # I f 

EV4 P 
A 29 55 201 10.7 1132.5 209.3 

Ramaadulta & £ y 
diferenciadocon ^ ^ p & ~, i y 
hojas maduras ^ f l M j J ' Y 9 WWjflfc 

consistentes y t i eneHpg^ t . ^ ' ; \ ! ^ 4 r ^ * * 
nuevas yemas P i F ^ \ • / $ 

r 

vegetativos 
apicales y laterales 

, J # I f 

EV4 P 
M 35 61 208 14.7 1273 220.7 

Ramaadulta & £ y 
diferenciadocon ^ ^ p & ~, i y 
hojas maduras ^ f l M j J ' Y 9 WWjflfc 

consistentes y t i eneHpg^ t . ^ ' ; \ ! ^ 4 r ^ * * 
nuevas yemas P i F ^ \ • / $ 

r 

vegetativos 
apicales y laterales 

, J # I f 

EV4 

NY 
A 

Ramaadulta & £ y 
diferenciadocon ^ ^ p & ~, i y 
hojas maduras ^ f l M j J ' Y 9 WWjflfc 

consistentes y t i eneHpg^ t . ^ ' ; \ ! ^ 4 r ^ * * 
nuevas yemas P i F ^ \ • / $ 

r 

vegetativos 
apicales y laterales 

, J # I f 

EV4 

NY 
M 36 64 176 13.6 880.5 182.5 24 51 258 16 930.5 517.7 f V * ' f , 

% 1 % 
' x 

EV5 

S 
A 209 287 371 19.1 3973.5 406.3 84 164 371 31 2140.5 406.3 

f V * ' f , 
% 1 % 

' x 

EV5 

S 
M 213 287 371 15.5 3973.5 406.3 86 164 371 26.2 2140.5 406.3 

Rama adulta 
' . ** 

definido que entra ' / 
endormanciao , ^'ftugt'.. 

tambien puede dar ^ . '(c^^jfe'tf'''-
origen a nuevas ;: 7 ^ S - ^ S > ^ 

' " : - < SjrT ' * 'T""" 

ramas y flores « ''^WJ&&><?-' 
i . -f 

dependiendo de las. ' v ^ v '•- '** 
condiciones agro ; 

ecologicas v •, N"? 
^ 

/ / 
i 

EV5 P 
A 130 185 331 11.2 3524.5 526.4 

Rama adulta 
' . ** 

definido que entra ' / 
endormanciao , ^'ftugt'.. 

tambien puede dar ^ . '(c^^jfe'tf'''-
origen a nuevas ;: 7 ^ S - ^ S > ^ 

' " : - < SjrT ' * 'T""" 

ramas y flores « ''^WJ&&><?-' 
i . -f 

dependiendo de las. ' v ^ v '•- '** 
condiciones agro ; 

ecologicas v •, N"? 
^ 

/ / 
i 

EV5 P 
M 123 179 331 14.7 3524.5 526.4 

Rama adulta 
' . ** 

definido que entra ' / 
endormanciao , ^'ftugt'.. 

tambien puede dar ^ . '(c^^jfe'tf'''-
origen a nuevas ;: 7 ^ S - ^ S > ^ 

' " : - < SjrT ' * 'T""" 

ramas y flores « ''^WJ&&><?-' 
i . -f 

dependiendo de las. ' v ^ v '•- '** 
condiciones agro ; 

ecologicas v •, N"? 
^ 

/ / 
i 

EV5 

NY 
A 

Rama adulta 
' . ** 

definido que entra ' / 
endormanciao , ^'ftugt'.. 

tambien puede dar ^ . '(c^^jfe'tf'''-
origen a nuevas ;: 7 ^ S - ^ S > ^ 

' " : - < SjrT ' * 'T""" 

ramas y flores « ''^WJ&&><?-' 
i . -f 

dependiendo de las. ' v ^ v '•- '** 
condiciones agro ; 

ecologicas v •, N"? 
^ 

/ / 
i 

EV5 

NY 
M 197 261 373 14 3354.5 617.2 115 166 373 21 2048.5 617.2 

Rama adulta 
' . ** 

definido que entra ' / 
endormanciao , ^'ftugt'.. 

tambien puede dar ^ . '(c^^jfe'tf'''-
origen a nuevas ;: 7 ^ S - ^ S > ^ 

' " : - < SjrT ' * 'T""" 

ramas y flores « ''^WJ&&><?-' 
i . -f 

dependiendo de las. ' v ^ v '•- '** 
condiciones agro ; 

ecologicas v •, N"? 
^ 

/ / 
i 
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En la localidad de Paquecc se observo una sola serie debido probablennente 

a que es una zona donde llueve poco y no existe suficiente disponibilidad de 

agua en el suelo (franco arenoso) como para sostener dos brotamientos al 

ano; en Simpapata y Nino Yucay la presencia de dos fases de brotamiento 

pueden deberse a las mayores precipitaciones que ocurren en ambos 

lugares (191.3 y 346.3 mm) y presentan sueios franco arcillosos segun 

Calderon (2006). 

Brote inicial con hojitas tiernas EV2. 

E s un brote inicial, que se caracteriza por presentar dos a tres hojitas tiernas; 

es el inicio del crecimiento y desarrollo de la rama vegetativa. 

A. Simpapata. 

• Primera serie de brotamiento. 

E s una fase corta que tiene una duracion de 14 DDIB, tanto en Almidon y 

Morocho ocurriendo este hecho a los 98 DDIO (mediados de agosto), 

cuando las yemas miden 2.4 y 2 cm de longitud respectivamente, ambas 

acumularon 177.5 UC y recibieron 32.6 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado EV2 ocurrio en ambas variedades a los 14 DDIB y a los 221 

DDIO (mediados de enero) cuando la rama tiene una longitud de 2.7cm en 

Almidon y 9 cm en Morocho; ambos brotes acumularon 243.5 UC y fueron 

influenciados por 205.3 mm de precipitacion. 
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B. Paquecc 

Solamente se registro una serie de brotamiento (noviembre- diciembre); el 

brote ocurrio 13 DDIB y 159 DDIO (diciembre) alcanzando longitudes de 

3.6 cm en Almidon y 4.5 cm en Morocho; hasta este momento acumularon 

283 UC y 98.1 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

Se registraron dos fases de brotamiento en la variedad Morocho. 

• Primera serie de brotamiento. 

El brotamiento inicial ocurre a los 126 DDIO (octubre) cuando tiene 3.33 

cm de longitud, habiendo acumulado 198.5 UC y recibio el estfmulo de 

103.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado E V 2 ocurre a los 221 DDI (fines de enero) momento en que 

tiene una longitud de 4.5 cm, con calor acumulado 228 UC y percibio 

411.2 mm de lluvia. 

Para el brote inicial con dos hojitas tiernas, en Simpapata y en Nino Yucay 

ocurrieron dos series de brotamiento; la longitud de los brotes es 

ligeramente superior en la segunda serie, debido probablemente a la 

influencia de mayor precipitacion (205.3 y 411.2 mm) y mayor acumulacion 

de calor en 243.5 y 283 UC en ambas zonas. 

Rama juvenil diferenciada EV3. 

Son ramas jovenes diferenciadas, con dos a cinco hojas jovenes verdosas y 

fragiles; este estado se caracteriza por presentar mayor crecimiento de la 

rama. 
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A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

La rama juvenil diferericiada en Almidon ocurrio a los 40 DDIB y 124 DDIO 

(mediados de octubre) logrando un longitud de 12.3 cm en la rama, con 

calor acumulado de 543.5 UC y percibiendo 41.1 mm de lluvia; en Morocho 

sucedio a los 39 DDIB y 123 DDIO (mediados de octubre) cuando la rama 

mide 3.8 cm de longitud, ha acumulado de 528.5 UC y ha sido influenciada 

por 41 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado EV3, ocurrio en Almidon a los 32 DDIB y 239 DDIO (inicio de 

febrero) mediendo 11.2 cm de longitud, con calor acumulado de 536 UC e 

influencia de 234.3 mm. de lluvia; en Morocho sucedio a los 28 DDIB y 235 

DDIO (febrero) cuando mide 14 cm de longitud, ha acumulado de 472.5 

UC y ha sido influenciada por 213.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

S e registro una serie de brotamiento entre noviembre- diciembre; el brote 

se activo a los 27 DDIB y 173 DDIO (diciembre) alcanzando longitudes de 

6.1 cm en Almidon y 8.7 cm en Morocho; hasta este momento acumularon 

565.5 UC y 546 UC, respectivamente y fueron influenciadas por 160.2 mm 

de lluvia. 

B. Nino Yucay. 

• Primera serie de brotamiento. 
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En la variedad Morocho el brotamiento ocurre a los 29 DDIB y 141 DDIO 

(noviembre) cuando tiene 7.18 cm de longitud, ha acumulado 401.5 UC y 

recibio el estimulo de 114.6 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado EV3, ocurrio a los 27 DDIB y 234 DDIO (mediados de febrero) 

momento en que tiene longitud de 11 cm, con calor acumulado 419.5 UC y 

percibiendo 480.6 mm de lluvia. 

La ocurrencia de dos series de brotamiento en Simpapata y en Nino Yucay, 

para ambas variedades de tara, podrian deberse a las mejores ofertas 

meteorologicas de agua y temperatura, en comparacion a Paquecc, ademas 

que en la segunda serie la longitud promedio de las ramas es ligeramente 

superior debido a mayor presencia de lluvias; se favorecio asi la aparicion de 

los botones florales del ano, as i como las yemas apicales y axilares para las 

proximas campanas. 

La rama adulta diferenciada EV4. 

E s una rama con hojas maduras y con nuevas yemas vegetativas apicales y 

axilares; este estado se caracteriza porque ya no hay crecimiento de la rama 

produciendose solo la maduracion de las hojas y yemas. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

Estas caracteristicas se observan en la variedad de Almidon a los 78 DDIB y 

162 DDIO (mediados de noviembre); la rama tiene una longitud de 17.7 cm, 

habiendo acumulado 1129.5 UC y esta influenciada por 65.1 mm de lluvia; 

en Morocho ocurrio a los 74 DDIB y 158 DDIO (noviembre), la rama tuvo una 
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longitud de 14.8 cm, acumulo 1065.5 UC y recibio una precipitacion de 62.1 

mm. 

• Segunda serie de brotamiento. 

En la variedad Almidon. ocurrio a los 80 DDB y 287 DDIO (marzo), cuando la 

rama alcanzo 29.2 cm de longitud, acumulo 1167 UC y 358.8 mm de 

precipitacion. En la variedad Morocho. ocurrio a los 78 DDIB y 285 DDIO 

(marzo) momento en que la rama tiene una longitud de 24.7 cm, acumulo 

1141 UC y recibio el estimulo de 346.8 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

La rama adulta diferenciada de la variedad Almidon se presento a los 55 

DDIB y 201 DDIO (febrero); en este momento alcanzo una longitud de 10.7 

cm con una acumulacion de calor de 1132.5 UC y precipitacion de 209.3 

mm. de lluvia; en Morocho se presento a los 61 DDB y 208 DDO (febrero); 

la rama logro una longitud de 14.7 cm, con una acumulacion de calor de 

1273 UC y precipitacion acumulada de 220.7 mm. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de brotamiento. 

S e presento a los a los 64 DDIB y 176 DDIO (mediados de diciembre); las 

ramas expresaron una longitud de 13.6 cm, con acumulacion de calor de 

880.5 UC y un estimulo de 182.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

La segunda serie, se presento a los 51 DDIB y 258 DDIO (marzo) las 

ramas midieron 16 cm. de longitud, acumularon 730.5 UC y una 

precipitacion acumulada de 517.7mm. 

83 



En este estado de rama se observo una diferencia significativa en la 

longitud de las ramas; la segunda serie mostro mayor longitud debido 

probablemente a su mayor tiempo de crecimiento, mayor cantidad de lluvia 

(358.8 y 517.7mm) recibida y mayor acumulacion de calor (1167 y 930.5 

UC). 

Rama adulta en dormancia EV5 

E s una rama adulta en dormancia, donde las hojas presenta foliolos duros y 

las yemas tanto vegetativos y florales esta cubiertas por una escama color 

marron a plomo que son estructuras de proteccion frente las adversidades 

de la naturaleza (alta radiacion solar, ausencia de lluvia) durante los meses 

de mayo hasta setiembre. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

La rama de Almidon y Morocho se observaron a los 287 DDIB y 371 DDIO 

(fines de Junio) cuando median 19.1 y 15.5 cm respectivamente; ambas 

acumularon 3973.5 UC y recibieron el estimulo de 406 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

La rama se presento a los 164 DDIB y 371 DDIO (fines de Junio), cuando 

en la variedad Almidon tenfa 31 cm y en Morocho 26.2 cm; ambas ramas 

acumularon 2140.5 UC y recibieron la influencia de 406.3 mm. de lluvia. 

B. Paquecc. 

En la variedad de Almidon mostro ramas de 11.2 cm, mientras que en 

Morocho alcanzaron 14.7 cm a los 331 DDO (mediados de junio); ambas 
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ramas acumularan 3524.5 UC y recibieron la influencia de 526.4 mm de 

lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de brotamiento. 

En la variedad Morocho la rama entra a la fase de dormancia a los 261 

DDIB y 373 DDIO (fines de Junio), cuando tiene 14 cm. de longitud de 

rama y ha acumulado 3354.5 UC. 

• Segunda serie de brotamiento. 

Las ramas alcanzan 21 cm. de longitud a los 166 DDIB y 373 DDIO (fines 

de Junio) cuando acumularan 2048.5 UC y una precipitacion de 617.2 mm 

de lluvia durante ese periodo. 

Al respecto puede considerarse que el ingreso de las ramas adultas en 

dormancia entre 6 y 7 meses de edad se debe a la gran acumulacion de 

unidades calor y a la maduracion lograda durante un largo periodo de 

permanencia en el arbol, La dormancia de la rama permitira para dar origen 

a nuevas ramas vegetativas y yemas florales en las proximas campanas. 
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CUADRO 3.4: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA VEGETATIVA DE LA TARA ALMIDON. SIMPAPATA, 2520 MSNM 

Estado 

1er serie de Brotamiento y Crecimiento 2da serie de Brotamiento y Crecimiento 

Estado 
Free. IF(%) 

Duracion DDIB DDIO Largo UC 
(°C) 

Free. IF(%) 
Durac 

ion DDIB DDIO Largo UC 
(°C) 

Description Estado 
Free. IF(%) 

(dias) (dias) (dias) Cm 

UC 
(°C) 

Free. IF(%) 
(dias) (dias) (dias) cm. 

UC 
(°C) 

Description 

EV1 0 0 84 0,7 12,7 0 0 207 0,9 16 

Yema terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama (0.2*0.4cm 
de long. Y 0.2*0.5 de diametro 

EV2 9 5 14 14 98 2,4 177,5 6 8 14 14 221 2,7 243,5 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 a 3 
hojitas tiernas 

EV3 16 9 26 40 124 12,3 543,5 8 11 18 32 239 11,7 536 
Rama con 2 a 5 hojas jovenes 
bien diferenciadas con longitud 
de 3 a 20cm 

EV4 24 13 38 78 162 17,7 1129,5 21 29 48 80 287 29,2 1167 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas axilares y 
un apical 

EV5 131 73 209 287 371 19,1 3973,5 37 51 84 164 371 31 2140,5 

Es una rama definido que entra 
en dormancia o tambien puede 
dar origen a nuevas ramas y 
flores dependiendo de las 
condiciones agro ecologicas. 

Total 180 100 287 72 100 164 
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CUADRO 3.5: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA VEGETATIVA DE LA TARA MOROCHO. SIMPAPATA, 2520 MSNM 

Estados 

1 er serie de Brotamiento y Crecimiento 2da serie de Brotamiento y Crecimiento 

Estados 
Free. IF (%) 

Duraci6n 
DDIB 

DDIO Largo 
U C (°C) Free. I F ( % ) 

Duracion 
DDIB 

DDIO Largo UC 
(°C) 

Description Estados 
Free. IF (%) 

(dias) (dias) (dias) Cm 
U C (°C) Free. I F ( % ) 

(dias) (dias) (dias) cm. 

UC 
(°C) 

Description 

EV1 0 0 84 1 12,5 0 207 3 16 

Yema terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro 

EV2 7 5 14 14 98 2 177,5 24 8 14 14 221 9 243,5 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 

E V 3 12 9 25 39 123 3,8 528,5 25 9 14 28 235 14 472,5 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas con 
longitud de 3 a 20cm 

E V 4 17 12 35 74 158 14,8 1065,5 88 30 50 78 285 24,7 1141 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas axilares y 
un apical 

E V 5 103 74 213 287 371 16 3973,5 152 53 86 164 371 26,2 2140,5 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o tambien 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores dependiendo de 
las condiciones agro 
ecologicas. 

Total 139 100 287 289 100 164 
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Grafico 3.12. Estado de la rama vegetativa de la tara Morocho en realacion a la UC (°C) y 
Lluvia (mm) en Simpapata 
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CUADRO 3.6: ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA VEGETATIVA DE LA 

VARIEDAD ALMIDON, PAQUECC, 2403 MSNM 
2da serie de Brotamiento y Crecimiento 

Estados Free. IF(%) 
Duracion 

(dias) 
DDIB DDIO 

Largo 
(cm) 

UC (°C) Descripcion 

EV1 0 0 146 1.8 21.5 
Yema terminal apical o axilar 
hinchada (0.2*0.4cm de long. Y 
0.2*0.5 cm de diametro 

E V 2 13 7 13 13 159 3.6 283 
Brote inicial con 2 a 3 hojitas 
tiernas, inicio decrecimiento y 
desarrollo de la rama 

E V 3 13 7 14 27 173 6.1 565.5 
Rama juvenil diferenciado con 2 a 
5 hojas jovenes, con long. De 3 a 
20cm 

EV4 28 15 29 55 201 10.7 1132.5 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas vegetativos 
apicales y laterales 

E V 5 127 70 130 185 331 11.2 3524.5 

Rama adulta definido que entra 
en dormancia o tambien puede 
dar origen a nuevas ramas y 
flores dependiendo de las 
condiciones agro ecologicas 

Total 181 100 185 

Grafico3.13. Estado de la rama vegetativa de la tara Almidon en realacion 
a la UC (°C) y Lluvia (mm) en Paquecc 
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CUADRO 3.7: ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA VEGETATIVA DE LA 
VARIEDAD MOROCHO, PAQUECC, 2403 MSNM 

2da serie de brotamiento y crecimiento 

Estados Free. IF(%) 
Duration 

(dias) 
DDIB DDIO 

Largo 
(cm) 

UC 
(°C) 

Description 

E1 0 0 146 2.6 21.5 
Yema terminal apical o axila 
hinchada (0.2*0.4cm de long 
Y 0.2*0.5 cm de diametro 

EV2 41 7 13 13 159 4.5 283 
Brote inicial con 2 a 3 hojitas 
tiernas, inicio decrecimiento ; 
desarrollo de la rama 

EV3 41 7 13 26 172 8.7 546 
Rama juvenil diferenciado cor 
2 a 5 hojas jovenes, con long 
De 3 a 20cm 

EV4 109 19 35 61 208 14.7 1273 

Rama adulta diferenciado cor 
hojas maduras consistentes ; 
tiene nuevas yema; 
vegetativos apicales \ 
laterales 

EV5 383 67 123 179 331 14.7 3524.5 

Rama adulta definido que-
entra en dormancia o tambier 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores dependiendo dc-
las condiciones agr< 
ecologicas 

TOTAL 574 100 185 

Grafico 3.14. Estado de la rama vegetativa de la tara Morocho en realacion a la 
UC (°C)y Lluvia (mm) en Paquecc 
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CUADRO 3.8 ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA VEGETATIVA DE LA TARA MOROCHO, NINO YUCAY, 2520 MSNM 

1er serie de brotamiento y crecimiento 2do serie de brotamiento y crecimiento 

Estados Free. IF(%) 
Duracion 

DDIB 
DDIO Largo Unidad 

Calor 
Free. IF(%) 

Duracion 
DDIB 

DDIO Largo Unidad 
Calor 

Descripcion 
(dias) (dias) (dias) Cm 

Unidad 
Calor 

(dias) (dias) (dias) cm. 

Unidad 
Calor 

Yema terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 

E 1 0 0 112 1.15 14 0 0 207 1.8 15 ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro 

Inicio del crecimiento y 
EV2 32 5 14 14 126 3.33 198.5 8 8 14 14 221 4.5 228 desarrollo de la yema, con 2 

a 3 hojitas tiernas 

Rama con 2 a 5 hojas 
E V 3 34 6 15 29 141 7.18 401.5 8 8 14 27 234 11 419.5 jovenes bien diferenciadas 

con longitud de 3 a 20cm 

Rama adulta diferenciado 

EV4 82 14 36 64 176 13.6 880.5 14 14 24 51 258 16 930.5 
con hojas maduras 
consistentes y tiene nuevas 
yemas axilares y un apical 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o 

E V 5 452 75 197 261 373 14 3354.5 68 69 115 166 373 21 2048.5 
tambien puede dar origen a 
nuevas ramas y flores 
dependiendo de las 
condiciones agro ecologicas. 

Total 600 100 261 98 100 166 
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Grafica 3.15: Estado de la rama vegetativa de la tara Morocho en realacion a la 
UC (°C) y Lluvia (mm) en Nino Yucay 
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3.2.2. ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA FRUTERA. 

El Cuadro 3.9 es el resumen de los Cuadros 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 y 
de los graficos 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20 que se ha elaborado para 
desarrollar la discusion en forma comparativa los estados fenologicos de la 
rama frutera de la tara 

CUADRO '3.9. ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA FRUTERA DE LA TARA 

FASE Lugar 
Va 
r. 

1er serie de brotamiento y crecimiento 2da serie de brotamiento y crecimiento 

FASE Lugar 
Va 
r. Dur 

(dias) 
DDIB 
(dias) 

DDIO 
(dias) 

L 
cm 

UC 
°C 

Lluvi 
a 

mm 

Dur. 
(dias) 

DDIB 
(dias) 

DDIO 
(dias) 

L 
cm 

UC 
°C 

Lluvia 
mm 

EV1 

s A 0 0 89 0.7 12.6 25.1 0 0 207 1.2 16 191.3 

EV1 

M 0 0 111 0.8 13 41 0 0 207 0.8 16 I 191.3 

EV1 
P A 0 0 147 2 18.5 70 

EV1 M 0 0 146 2.3 18.5 70 EV1 
NY A 

EV1 

M 0 0 109 0.5 14 103. 
5 0 0 195 0.8 18 304.9 

EV2 

s A 14 14 97 2.2 177.5 32.6 12 12 219 6 211.5 205.3 

EV2 

M 16 16 127 2 244 41.1 15 15 222 3 262 205.3 

EV2 
P A 13 13 160 2.2 282.5 83 

EV2 M 13 13 159 4 252.5 83 EV2 
NY A 

EV2 

M 14 14 123 2.1 194.5 103. 
5 11 11 206 3.7 183 335.8 

EV3 

s A 15 37 121 8.9 499 41.1 18 29 239 10 489 234.3 

EV3 

M 14 35 146 4 541 41.1 17 32 239 8 536 234.3 

EV3 
P A 13 27 174 4.0 564.5 160.2 

EV3 M 13 26 172 6.3 497 160.2 EV3 
NY A 

EV3 

M 14 27 136 4.2 383 114. 
6 11 22 217 6.6 348 396.6 

EV4 

s A 43 80 164 12 1165 65.1 38 67 274 18.2 982 326.3 

EV4 

M 44 79 190 9 1242 120. 
8 39 71 278 21 1040 334.3 

EV4 
P A 28 55 202 8.0 1113 195.8 

EV4 
M 31 57 203 10 1131 195.8 EV4 

NY A 

EV4 

M 28 55 164 8.8 753 164. 
5 26 48 243 11.3 717 498.6 

EV5 

s A 207 287 371 19.2 3973. 
5 

402. 
3 97 164 371 20 2140.5 402.3 

EV5 

M 180 259 370 19.4 2434 402. 
3 141 212 419 22.8 2543 406.3 

EV5 P A 129 184 331 8.0 3263 526.4 EV5 
M 128 185 331 10.9 3668 526 

EV5 

NY A 

EV5 

M 42 97 206 12.1 1346 335. 
8 34 82 277 15.3 1156 581.4 
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Yema apical o axilar que da origen al boton floral EV1 . 

Esta localizada en el extremo de una rama del ano o en la axila de una hoja 

tambien del ano. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

Durante la primera serie, en la variedad Almidon la yema inicia su 

actividad a partir de 89 DDIO (inicio de setiembre) teniendo una longitud 

de 0.7 cm con acumulacion de calor 12.6 UC e influencia de 25.1 mm de 

lluvia; en Morocho se determino una longitud de 0.8 cm. en la yema, la 

cual inicia su brotamiento a los 111 DDIO (fines de setiembre) con una 

acumulacion de calor 13 UC y un estimulo de lluvia de 41.1 mm. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El hinchamiento en las yemas Almidon y Morocho ocurrio a los 207 DDIO 

(enero) cuando median 1.2 y 0.8 cm respectivamente, ambas acumularon 

16 UC y recibieron la influencia de 191.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

Solamente se registro una serie de brotamiento (noviembre - diciembre); 

las yemas iniciaron su hinchamiento a los 147 DDIO cuando teni'an 2 cm 

en Almidon y 2.3 cm en Morocho; hasta este momento acumularon 18.5 

UC y 70 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de brotamiento. 

S e registraron en la variedad Morocho; el hinchamiento de la yema se 

inicio a los 109 DDIO (inicio de octubre) cuanto tenia 0.5 cm de longitud, 

habfa acumulado 14 UC y recibio el estimulo de 103.5 mm de lluvia. 
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• Segunda serie de brotamiento. 

El brotamiento se inicia a los 195 DDIO (inicios de enero), momento en 

que tiene una longitud de 0.8 cm, acumulo 18 UC y percibio el estimulo de 

304.9 mm de lluvia. 

Brote inicial con hojitas tiernas EV2: 

E s la yema EV Ique ha brotado y muestra dos a tres hojitas tiernas; es el 

inicio del crecimiento y desarrollo de la rama. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

El brote con 2 a 3 hojitas en Almidon ocurrio a los 97 DDIO (mediados de 

agosto) y en Morocho ocurre a los127 DDIO (mediados de octubre) 

cuando miden 2.2 y 2 cm de longitud, acumularon 177.5 y 244 UC 

respectivamente; Almidon recibio el estimulo de 32.6 mm de lluvia y 

Morocho 41.1 mm. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El estado EV2 ocurrio a los 12 DDIB y 219 DDIO (mediados de enero) 

cuando la rama tenia una longitud de 6 cm en Almidon y 3 cm en 

Morocho, ambos brotes acumularon 211.5 y 262 UC respectivamente y 

estuvieron influenciados por 205.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

Solamente se registro una serie de brotamiento (noviembre- diciembre); el 

brotamiento ocurrio a 13 DDIB y 160 DDIO (diciembre) alcanzando 

longitudes de 2.2 cm en Almidon y 4 cm en Morocho; hasta este momento 
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acumularan 282.5 y 252.5 UC respectivamente, percibiendo ambos brotes 

83 mm de lluvia. 

C . Nino Yucay 

• Primera serie de brotamiento. 

En la variedad Morocho: el brotamiento ocurre a los 123 DDIO (octubre) 

cuando el brote tuvo 2.1 cm de longitud, acumulo 194.5 UC y recibio el 

estimulo de 103.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

El brote ocurre a los 206 DDIO (fines de enero) momento en que tiene 

una longitud de 3.7 cm, con calor acumulado 183 UC y habiendo 

percibido 335.8 mm de lluvia. 

La ligera superioridad de la segunda serie en cuanto a la longitud de los 

brotes puede explicarse por la influencia positiva de mayor cantidad de 

unidades de calor y mayor precipitacion. 

Rama juvenil diferenciada EV3 

Son ramas diferenciadas, con dos a cinco hojas jovenes verdosas y fragiles; 

este estado se caracteriza por presentar mayor crecimiento de la rama y es 

continuation del brote EV2. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

El rama juvenil diferenciado en Almidon ocurrio a los 37 DDIB y 121 DDIO 

(mediados de octubre) logrando un longitud de 8.9 cm de rama con calor 

acumulado de 499 UC y estimulo de 41.1 mm. de lluvia; en Morocho 
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C. Nino Yucay 

• Primera serie de brotamiento. Morocho 

Esta rama diferenciada ocurrio en dos series de brotamiento; la primera 

se presento a los a los 55 DDIB y 164 DDIO (mediados de diciembre), la 

rama tuvo una longitud de 8.8 cm, con acumulo 753 UC y recibio estimulo 

de 164.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de brotamiento. 

Dicho estado EV4 se presento a los 48 DDIB y 243 DDIO (mediados de 

febrero), las ramas midieron 11.3 cm. de longitud, tuvieron una 

acumulacion de calor de 717 UC y fueron estimuladas por una 

precipitacion de 498.6 mm. 

Rama adulta en dormancia EV5: 

E s la rama adulta frutera, que ha evolucionado del estado EV4, se inicia en 

el mes de mayo a junio y concluye el mes de setiembre y en algunos casos 

el mes de diciembre. Esta rama se caracteriza por presentar ramas 

reproductivas, encargadas de producir botones florales y frutos. 

A. Simpapata 

• Primera serie de brotamiento. 

Para la variedad de Almidon, se presento a los 287 DDIB y 371 DDIO 

(fines de Junio) cuando media 19.2 cm, llegando a acumular 3973.5 UC; 

en Morocho sucedio a los 259 DDIB y 371 DDIO (fines de junio) 

acumulando 2434 UC y recibieron ambas variedades el estimulo de 

402.3 mm de lluvia. 

• Primera serie de brotamiento. 
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Durante la segunda serie ocurrio el estado E V 5 a los 164 DDIB y 371 

DDIO (fines de Junio) cuando la rama de Almidon tenia 20 cm y en 

Morocho 22.8 cm a los 212 DDIB y 419 DDIO (agosto); ambas ramas 

acumularon 2140.5 y 2543 UC y recibieron la influencia de 402.3 y 406.3 

mm. de lluvia, respectivamente. 

B. Paquecc 

En la variedad de Almidon ocurrio este estado a los 184 DDIB y 331 DDIO 

(mediados de junio), cuando tenia 8 cm y en Morocho ocurrio a los 331 

DDIO (mediados de junio) alcanzando 10.9 cm de longitud; ambas 

variedades acumularon 3263 y 3668 UC, respectivamente y recibieron la 

influencia de 526.4 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de brotamiento. 

En la variedad Morocho; se presento a los 97 DDIB y 206 DDIO 

(mediados de enero) cuando la rama expreso 12.1 cm. de longitud y con 

acumulacion de 1346 UC. 

• Segunda serie de brotamiento. 

Las ramas alcanzan 15.3 cm. de longitud ocurriendo este evento a los 82 

DDIB y 277 DDIO (fines de marzo) y con una acumulacion de calor de 

1156 UC y con precipitacion recibida de 581.4 mm de lluvia 

La rama frutera en general tiene una longitud corta entre 10 a 20 cm, con 2 a 

3 hojas, a diferencia de la rama vegetativa que tiene una longitud de 20 a 30 

cm con 3 a 4 hojas. En el cuadro 3.9 se observa tambien una ligera 

superioridad en longitud de las ramas en la segunda serie, probablemente 

por haber recibido mayores unidades de calor y mayor cantidad de lluvia. 
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CUADRO 3.10: ESTADO FENOLOGICO DE LA RAMA FRUTERA DE LA VARIEDAD ALMIDON, SIMPAPATA A 2520 MSNM 

Estados 

1era serie de brotamiento y crecimiento 2da serie de brotamiento y crecimiento 

Description 
Estados Free. I F ( % ) 

Duracion 

(dias) 

DDIB 

(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

Cm 

UC 
(°C) Free. IF (%) 

Duracion 

(dias) 

DDIB 

(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

cm. 

UC 
(°C) 

Description 

E 1 0 0 89 0.7 12.6 0 0 207 1.2 16 

Yema terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro 

EV2 5 5 14 14 97 2.2 177.5 4 7 12 12 219 6 211.5 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas con 
longitud de 3 a 20cm 

E V 3 8 8 23 37 121 8.9 499 6 11 18 29 239 10 489 

Inicio del crecimiento y 
desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas con 
longitud de 3 a 20cm 

EV4 15 15 43 80 164 12 1165 13 23 38 67 274 18.2 982 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas axilares y 
un apical 

E V 5 72 72 207 287 371 19.2 3973.5 33 59 97 164 371 20 2140.5 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o tambien 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores dependiendo de 
las condiciones agro 
ecologicas. 

TOTAL 100 100 259 56 100 278 
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Grafico 3.16. Estados de la rama frutera en la tara Almidon en relacion a los UC (°C) y Lluvia 
(mm), en Simpapata 

50 78 106 134 162 190 2 1 8 2 4 6 2 7 4 3 0 2 3 3 0 358 3 8 6 4 1 4 4 4 2 

Tiempo (dias) 

I r a s e r i e de brotamiento ••• 2 d a ser ie de brotamiento A L luv ia a c u m u l a d a 

Lluvia acumulada 

DDO 89 97 121 164 207 219 239 274 419 

Lluvia acumulada MM 25.1 28.1 41.1 176.8 194.3 209.3 320.8 396.8 406.3 
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CUADRO 3.11: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA FRUTERA DE LA VARIEDAD MOROCHO, SIMPAPATA A 2520 MSNM, 

Estados 

1er serie de brotamiento y crecimiento 2da serie de brotamiento y crecimiento 

Description 
Estados Free. I F ( % ) 

Duracion 

(dias) 

DDIB 

(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

Cm 

UC 
(°C) Free. IF (%) 

Duracion 

(dias) 
DDIB 
(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

cm. 

UC 
(°C) 

Description 

EV1 0 0 111 0.8 13 0 0 207 0.8 16 

Y e m a terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro 

EV2 5 6 16 16 127 2 244 22 7 15 15 222 3 262 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas 
con longitud de 3 a 20cm 

E V 3 6 7 19 35 146 4 541 26 8 17 32 239 8 536 

Inicio del crecimiento y 
desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas 
con longitud de 3 a 20cm 

EV4 14 17 44 79 190 9 1242 58 18 39 71 278 21 1040 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas axi lares y 
un apical 

E V 5 57 70 180 259 370 19.4 2434 212 67 141 212 419 22.8 2543 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o tambien 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores dependiendo 
de las condiciones agro 
ecologicas. 

T O T A L 82 100 259 318 100 230 
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Grafico 3,17: Estado de la rama frutera de la tara Morocho en realacion a la UC (°C) y Lluvia (mm) en 
Simpapata 
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Lluvia acumulada DDIO 
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Lluvia acumulada 

MM 41.1 41.1 41.1 139.8 194.3 205.3 255.3 336.3 406.3 
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CUADRO 3.12: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA FRUTERA DELA 

VARIEDAD ALMIDON A PAQUECC 2403 MSNM 

2da serie de brotamiento y crecimiento 

Estado 
Free IF 

(%) 
Duracion 

(dias) 
DDIB DDIO 

Largo 
(cm.) 

UC 
(°c) 

Lluvia 
(mm) 

Description 

EV1 0 0 147 2 18.5 70 

Y e m a terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro) 

EV2 8 7 13 13 160 2.2 
282. 

5 
83 

Inicio del crecimiento y 
desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 

EV3 8 7 13 27 174 4.0 
564. 

5 
160.2 

Rama con 2 a 5 hojas 
jovenes bien diferenciadas 
con longitud de 3 a 20cm 

EV4 17 15 28 55 202 8.0 
113 

1 
195.8 

Rama adulta diferenciada con 
hojas maduras consistentes. 

EV5 78 70 129 184 331 8.0 
326 

3 
526.4 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o tambien 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores 

Total 111 100 184 
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Grafico 3.18: Estado de la rama frutera de la tara almidon en realacion a la UC (°C) y 
Lluvia (mm) en Paquecc 
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CUADRO 3.13: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA FRUTERA DELA 

VARIEDAD ALMIDON A PAQUECC 2403 MSNM 

2da serie de brotamiento y crecimiento 

Estados Free. IF(%) 
Duracion 

(dias) DDIB DDIO 
Largo 
(cm.) 

UC 
(°C) 

Lluvia 
(mm) 

Descripcion 

EV1 0 0 146 2.3 18.5 70 

Y e m a terminal que puede 
ser apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro) 

EV2 22 7 13 13 159 4 252.5 83 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 
a 3 hojitas tiernas 

EV3 21 7 13 26 172 6.3 497 160.2 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas 
con longitud de 3 a 20cm 

EV4 52 17 31 57 203 10 1113 195.8 

Rama adulta diferenciado 
con hojas maduras 
consistentes y tiene nuevas 
yemas axilares y un apical 

EV5 212 69 128 185 331 10.9 3668 526 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o 
tambien puede dar origen a 
nuevas ramas y flores 
dependiendo de las 
condiciones agroecologicas. 

Total 307 100 185 

Graf ico 3 .19: Estado de la rama frutera de la tara morocho en realacion a la 
U C (°C) y Lluvia (mm) en P a q u e c c 

120 170 220 270 320 370 
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CUADRO 3.14: ESTADOS FENOLOGICOS DE LA RAMA FRUTERA DE LA VARIEDAD MOROCHO NINO YUCAY A 2557 MSNM 

Estados 

1er serie de brotamiento y crecimiento 2da serie de brotamiento y crecimiento 

Description 
Estados Free. I F ( % ) 

Duracion 

(dias) 

DDIB 

(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

Cm 

UC 
(°c) Free. IF (%) 

Duracion 

(dias) 
DDIB 
(dias) 

DDIO 

(dias) 

Largo 

cm. 

UC 
(°c) 

Description 

EV1 0 0 109 0.5 14 0 0 195 0.8 18 

Yema terminal que puede ser 
apical o axilar segun la 
ubicacion en la rama 
(0.2*0.4cm de long. Y 0.2*0.5 
de diametro 

EV2 18 14 14 14 123 2.1 194.5 14 11 11 11 206 3.7 183 
Inicio del crecimiento y 

desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas con 
longitud de 3 a 20cm 

E V 3 18 14 14 27 136 4.2 383 15 12 11 22 217 6.6 348 

Inicio del crecimiento y 
desarrollo de la yema, con 2 a 
3 hojitas tiernas 
Rama con 2 a 5 hojas 

jovenes bien diferenciadas con 
longitud de 3 a 20cm 

EV4 37 29 28 55 164 8.8 753 35 27 26 48 243 11.3 717 

Rama adulta diferenciado con 
hojas maduras consistentes y 
tiene nuevas yemas axilares y 
un apical 

E V 5 56 43 42 97 206 12.1 1346 45 35 34 82 277 15.3 1156 

E s una rama definido que 
entra en dormancia o tambien 
puede dar origen a nuevas 
ramas y flores dependiendo de 
las condiciones agro 
ecologicas. 

TOTAL 129 100 97 109 84 97 
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Graf ico 3.20: Estado de la rama frutera de la tara Morocho en realacion 
a U C (°C) y Lluvia (mm) en Nino Y u c a y 

-(525 -| • | 

Lluvia acumulada DDIO 
109 123 134 164 195 206 217 243 277 

Lluvia acumulada 

MM 103.5 107.9 114.1 181.1 333.2 395.2 422.4 517.7 617.2 



3.3. ESTADO FENOLOGICO DE LA F A S E REPRODUCTIVA DE LA TARA. 

El Cuadro 15, es el resumen de los cuadros 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20, 

que se ha elaborado para desarrollar la discusion, en forma comparativa, de 

los 12 estados fenologicos de la fase reproductiva, en los tres lugares de 

observacion. 

YEMA FLORAL EN R E P O S O E 1 . 

E s aquella yema que se encuentra inactiva en las ramas del ano, debido a la 

influencia de factores ambientales, nutricionales, hormonales y fisiologicos. 

Toda rama desde muy pequena inicia su crecimiento portando siempre en 

cada nudo un par de yemas florales de color verde cafe; estas yemas son 

similares a las yemas que estan proximas a la floracion y presentan la forma 

de un pequeno tallo ovalado alargado, muy delicado a los cambios bruscos 

de temperatura durante los dfas; con exceso de radiacion solar y deficit 

hidrico los botones tienden a desprenderse. 

A. Simpapata. 

• Primera serie deformacion de organos florales: Yema floral en reposo 

La yema floral en Almidon y Morocho se mantienen en reposo desde la 

fecha de evaluacion hasta 100 DDIO y 91 DDIO (setiembre) cuando han 

acumulado 13.5 UC y 10 UC, respectivamente y han sido influenciadas por 

32.6 mm de lluvia. 

• Segunda serie de formacidn de organos florales: Yema floral en reposo 

La yema de Almidon se mantiene en estado de reposo hasta 207 DDIO y 

de Morocho hasta 214 DDIO (inicios de enero), con acumulacion de 16 UC 

y 17 UC, en ambas variedades, habiendo percibido 194.3 mm y 198.3 mm 
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de lluvia respectivamente. A partir de estos momentos se inicia la fase 

activa de la floracion. 

B. Paquecc. 

Solamente se registro un solo brotamiento. Las yemas reproductivas inician 

su fase activa a los 149 DDIO en Almidon y en Morocho a los 134 DDIO 

(fines de noviembre y inicios de diciembre) hasta este momento 

acumularon 20.5 y 21.5 UC respectivamente, as i mismo recibieron 83 mm 

de lluvia en almidon y en morocho 66.2 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie deformacidn de organos florales floracidn: Yema floral en 

reposo 

El inicio de la fase activa en la variedad Morocho se da a los 99 DDIO 

(fines de Setiembre) cuando acumulo 11 UC y recibio la influencia de 

84.7mm de lluvia. 

• Segunda serie deformacion de organos florales floracion: Yema floral en 

reposo 

El brotamiento de Morocho se inicia a los 198 DDIO (enero), cuando 

habia acumulado 16 UC y percibio la precipitacion de 326.2 mm. 
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CUADRO 3.15 ESTADO FENOLOGICO DE LA F A S E REPRODUCTIVA DE LA TARA 

Estado Lugar Var. 
1ra Serie de formacidn de drganos Florales 2da Serie de formacidn de organos Florales 

Descripcidn Estado Lugar Var. Dur. DDIB DDIO UC Lluvia Dur DDIB DDIO UC Lluvia Descripcidn Estado Lugar Var. 

(dias) (dias) (dias) °c mm (dias) (dias) (dias) °c mm 

Descripcidn 

E 1 

S A 0 0 100 13.5 32.6 0 0 207 16 194.3 

Yema floral 
en reposo 

E 1 

M 0 0 91 10 32.6 0 0 214 17 198,3 

Yema floral 
en reposo 

E 1 P A 0 0 149 20.5 83 Yema floral 
en reposo 

E 1 
M 0 0 134 21.5 66.2 

Yema floral 
en reposo 

E 1 

NY A 

Yema floral 
en reposo 

E 1 

M 0 0 99 11 84.7 0 0 198 16 326.2 

Yema floral 
en reposo 

E R 1 

S A 14 14 114 205.0 41.1 14 14 221 244 205,3 

Brotamiento 
de la yema 

floral 
E R 1 

M 14 14 105 189 41.1 14 14 228 251 205,3 
Brotamiento 
de la yema 

floral 
E R 1 

P A 13 13 162 285 160.2 
Brotamiento 
de la yema 

floral 
E R 1 

M 12 12 146 261.0 83 

Brotamiento 
de la yema 

floral 
E R 1 

NY A 

Brotamiento 
de la yema 

floral 
E R 1 

M 14 14 113 185 103.5 13 13 211 210 361.9 

Brotamiento 
de la yema 

floral 

E R 2 

S A 29 43 143 643.5 41.1 26 40 247 648 291.3 

Crecimiento 
inicial del 

racimo floral 
E R 2 

M 29 43 134 614 41.1 29 43 257 678 320.8 
Crecimiento 

inicial del 
racimo floral 

E R 2 P A 26 40 189 834 195.9 Crecimiento 
inicial del 

racimo floral 
E R 2 

M 29 41 175 843.0 184.5 

Crecimiento 
inicial del 

racimo floral 
E R 2 

NY A 

Crecimiento 
inicial del 

racimo floral 
E R 2 

M 26 40 139 534 114.5 23 37 235 564 484.7 

Crecimiento 
inicial del 

racimo floral 

E R 3 

S A 5 48 148 722.5 41.1 7 47 254 750 320,8 Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 

E R 3 

M 6 49 140 707 41.1 8 52 266 787 326,3 

Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 

E R 3 P A 4 44 193 914 195.9 

Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 

E R 3 
M 6 47 181 966.0 184.5 

Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 

E R 3 

NY A 

Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 

E R 3 

M 4 44 143 588 114.6 3 39 237 588 489.2 

Crecimiento 
del racimo 

con 
alargamiento 

del 
pedunculo 

floral 
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Estado Lugar Var 
1ra Serie de formacidn de organos Florales 2da Serie de formacidn de drganos Florales 

Descripcidn 
Estado Lugar Var Dur. DDIB DDIO Uc Lluvia Dur DDIB DDIO UC Lluvia 

Descripcidn 
Estado Lugar Var 

(dias) (dias) (dias) °C mm (dias) (dias) (dias) °C mm 
Racimo con 

apertura 
floral desde 

la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 

S A 10 58 158 875.0 65.3 9 56 263 872 326,3 Racimo con 
apertura 

floral desde 
la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 

M 9 57 148 830 41.1 11 63 277 915 334,3 
Racimo con 

apertura 
floral desde 

la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 
P A 9 53 202 1092 209.4 

Racimo con 
apertura 

floral desde 
la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 M 11 58 192 1192.0 195.8 

Racimo con 
apertura 

floral desde 
la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 

NY A 

Racimo con 
apertura 

floral desde 
la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 4 

M 12 56 155 746 127 11 50 248 733 517.7 

Racimo con 
apertura 

floral desde 
la base hasta 
el apice del 

racimo 

E R 5 

S A 5 63 163 956.5 65.1 9 65 273 982 326.3 

Vainas 
cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 5 

M 9 66 157 969 54.1 4 67 281 972 336.8 
Vainas 

cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 5 
P A 5 58 207 1193 209.4 

Vainas 
cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 5 M 2 60 194 1233.0 209.3 

Vainas 
cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 5 

NY A 

Vainas 
cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 5 

M 2 58 157 774 135.3 3 53 251 776 517.7 

Vainas 
cuajadas de 
0.5 a 1cm de 

largo 

E R 6 

S A 10 73 13 1122 91.8 5 70 277 1026 334,3 

Caida de los 
sepalos y 

petalos 
E R 6 

M 9 75 166 1117 68.3 10 77 291 1111 360,8 
Caida de los 

sepalos y 
petalos 

E R 6 
P A 9 67 216 1364 358.8 Caida de los 

sepalos y 
petalos 

E R 6 M 11 71 205 1452.0 209.3 

Caida de los 
sepalos y 

petalos 
E R 6 

NY A 

Caida de los 
sepalos y 

petalos 
E R 6 

M 12 71 170 957 178.4 11 64 262 923 517.7 

Caida de los 
sepalos y 

petalos 

E R 7 

S A 33 106 206 1643 183.3 35 105 312 1500 396.8 

E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 

E R 7 

M 29 103 194 1559 139.8 39 116 330 1595 399.8 E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 

E R 7 
P A 31 98 247 1956 412.2 

E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 

E R 7 M 30 101 235 2023 387.9 

E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 

E R 7 

NY A 

E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 

E R 7 

M 30 100 199 1360 326.5 29 92 290 1265 617.2 

E s el 
crecimiento 

de la longitud 
y ancho de la 

vaina 
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Estado Lugar Vat 
1ra Serie de formacion de drganos Florales 2da Serie de formacion de drganos Florales 

Descripcion Estado Lugar Vat Dur. DDIB DDIO Uc Lluvia Dur DDIB DDIO UC Lluvia Descripcion Estado Lugar Vat 
(dfas) (dfas) (dfas) °C mm (dfas) (dfas) (dfas) °C mm 

Descripcion 

E R 8 

S A 29 135 235 2115 213.3 26 131 338 1796 402.3 

Vainas con 
llenado de 

grano 
E R 8 

M 29 132 223 2030 205.3 31 147 361 1932 402.3 
Vainas con 
llenado de 

grano 
E R 8 

P A 27 125 274 2476 515.6 Vainas con 
llenado de 

grano 
E R 8 M 38 139 273 2755 515.6 

Vainas con 
llenado de 

grano 
E R 8 

NY A 

Vainas con 
llenado de 

grano 
E R 8 

M 28 128 227 1784 422.4 28 120 318 1603 617.2 

Vainas con 
llenado de 

grano 

ER9 

S A 11 146 246 2276 285.3 12 143 350 1938 402.3 
E s la 

madures 
fisioiogica de 

semilla 

ER9 

M 11 144 235 2223 213.3 8 155 369 2014 402.3 E s la 
madures 

fisioiogica de 
semilla 

ER9 P A 10 135 284 2665 515.6 
E s la 

madures 
fisioiogica de 

semilla 

ER9 
M 8 147 281 2906.5 515.6 

E s la 
madures 

fisioiogica de 
semilla 

ER9 

NY A 

E s la 
madures 

fisioiogica de 
semilla 

ER9 

M 11 139 238 1932 489.2 10 130 328 1725 617.2 

E s la 
madures 

fisioiogica de 
semilla 

ER10 

S A 12 159 259 2463 320.8 14 157 364 2073 402.3 

Vainas 
flexibles con 

semilla 
pastosa 

ER10 

M 14 158 249 2427 291.3 14 169 383 2130 406.3 Vainas 
flexibles con 

semilla 
pastosa 

ER10 P A 10 135 284 2665 515.6 
Vainas 

flexibles con 
semilla 
pastosa 

ER10 
M 12 159 293 3121.0 515.6 

Vainas 
flexibles con 

semilla 
pastosa 

ER10 

NY A 

Vainas 
flexibles con 

semilla 
pastosa 

ER10 

M 11 150 249 2079 517.7 11 141 339 1893 617.2 

Vainas 
flexibles con 

semilla 
pastosa 

ER11 

S A 14 173 273 2624 326.3 14 171 378 2198 402.3 
Vaina 

semiseca 
con semillas 

duras 

ER11 

M 6 164 255 2511 320.8 12 180 394 2234 406.3 Vaina 
semiseca 

con semillas 
duras 

ER11 P A 13 159 308 3088 526.4 
Vaina 

semiseca 
con semillas 

duras 

ER11 
M 11 170 304 3318 526.4 

Vaina 
semiseca 

con semillas 
duras 

ER11 

NY A 

Vaina 
semiseca 

con semillas 
duras 

ER11 

M 12 162 261 2239 517.7 13 153 351 1968 617.2 

Vaina 
semiseca 

con semillas 
duras 

ER12 

S A 24 197 297 2943 386.8 28 199 406 2448 406.3 Las vainas 
secas y con 

semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 

ER12 

M 40 204 295 3022 386.8 25 205 419 2462 406.3 
Las vainas 

secas y con 
semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 

ER12 P A 23 182 331 3465 526.4 

Las vainas 
secas y con 

semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 

ER12 
M 27 197 331 3764.0 526.4 

Las vainas 
secas y con 

semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 

ER12 

NY A 

Las vainas 
secas y con 

semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 

ER12 

M 40 202 301 2727 617.2 31 184 382 2202 617.2 

Las vainas 
secas y con 

semillas 
duras se 
rompe 

facilmente 
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Boton floral latente y/o en reposo ER1 

E s un estado inicial de boton floral, acompafiado por dos hojitas, que 

presenta el color caracten'stico de cafe- verde palido y del cual brotan de 1 a 

3 racimos que tienen formas cilindricas. Los botones florales emergen 

simultaneamente en forma secuencial a medida que el crecimiento 

vegetativo continua. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Aparicion del boton floral 

latente. 

Las yemas florales en Almidon y Morocho se presentaron a 14 DDIB y 

ocurren a los 114 y 105 DDIO (fines de noviembre), respectivamente; la 

tara Almidon acumulo 205 UC y 189 UC en Morocho; ambas variedades 

recibieron 41.1 mm de lluvia. 

• Segunda serie de formacion de organos florales: Aparicion del boton 

floral latente. 

En Almidon y Morocho dura 14 DDIB; en Almidon se observo a los 221 

DDIO (mediados de enero), en Morocho a los 228 DDIO (fines de enero); 

ambas variedades fueron influenciadas por la acumulacion de 244 y 251 

UC, respectivamente y por una precipitacion de 205.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

La aparicion del boton floral latente, se manifiesta en una sola fase 

durante el ano; en Almidon este evento se presenta a los 12 DDIB y a los 

162 DDIO (fines de diciembre); ha sido influenciado por la acumulacion de 

285 UC y estimulado por 160.5 mm de lluvia; en Morocho se presenta a 
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los 12 DDIB y 146 DDIO (mediados de diciembre); hasta este momento 

acumulo 261 UC y fue influenciado por 83 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de formacion de organos florales: Aparicion del boton floral 

latente (ER1) en Morocho. 

Este evento fenologico se muestra a los 14 DDIB y tiene lugar a los 113 

DDIO (inicio de octubre), cuando en las plantas se acumulo 185 UC y en 

el ambiente una precipitacion de 103.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de formacion de organos florales: Aparicion del boton floral 

latente ( E R 1 ) . 

S e hace evidente a los 13 DDIB y a los 211 DDIO (mediados de enero), 

habiendo acumulado en las plantas 210 UC y un estimulo de 361.9 mm 

de lluvia. 

En las tres localidades y en ambas variedades (Almidon y Morocho), el 

estado de boton floral latente ( E R 1 ) tiene una duracion promedio de 12 a 

14 dias y ha acumulado entre 200 a 300 UC. 

Formacion y crecimiento del racimo floral ER2. 

El racimo floral se caracteriza por presentar un crecimiento continuo, con 2 a 

3 racimos por boton floral; estos racimos alcanzan a medir entre 7cm y 24cm 

de longitud en un tiempo de 20 a 30 dias, aproximadamente, y tiene un color 

caractenstico de verde claro. 
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A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Formacion y crecimiento 

del racimo floral. 

El crecimiento del racimo floral en Almidon (estado E R 2 ) se presento a los 

43 DDIB y ocurre a 143 DDIO (inicios de noviembre), acumulando 643.5 

UC; en Morocho se muestra a los 43 DDIB y surge a 134 DDIO (fines de 

octubre); ambos racimos acumularon 614 UC y la influencia de 41.1 mm 

de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Formacion y 

crecimiento del racimo floral. 

En Almidon ocurrio a los 40 DDIB y 247 DDIO (mediados de febrero) con 

acumulacion de 648 UC y estimulo de 291.3 mm de lluvia; en Morocho 

transcurrieron 43 DDIB y 257 DDIO, cuando acumulo 678 UC y una 

precipitacion de 320.8 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

El crecimiento del racimo en Almidon ocurrio a los 40 DDIB y 189 DDIO 

(mediados de enero); hasta este momento acumulo 834 UC y 195.9 mm 

de lluvia; en Morocho sucede a los 41 DDIB y 175 DDIO (inicios de enero) 

acumulando 843 UC y recibiendo la influencia de 184.5 mm de lluvia; en 

esta localidad se presento una sola serie de formacion de organos 

florales. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de Formacion de organos florales: en Morocho. 
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La Formacidn y crecimiento del racimo floral (ER2) fue registrado a los 40 

DDIB y 139 DDIO (inicios de noviembre), con calor acumulado de 534 UC 

y el aporte de 114.5 mm de precipitacion. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales 

El evento E R 2 se registro a los 37 DDIB y 235 DDIO (inicio de febrero) 

momento en que acumulo 564 UC y fue estimulado por 484.7 mm de 

lluvia. 

La formacion y crecimiento de racimo floral (ER2) dura aproximadamente de 

23 a 29 dias; concluye su crecimiento con una longitud de 7cm hasta 25cm, 

de acuerdo a las condiciones ambientales y a la presencia de plagas que lo 

afectan (sflidos y pulgones) y la incidencia de la fumagina. 

Crecimiento y desarrollo del pedunculo floral ER3. 

Empieza de la base hacia el apice del racimo (maduracion acropeta); en 

forma paralela, el racimo concluye su crecimiento; el pedunculo alcanza una 

longitud promedio de 1.5 a 2 cm, en un tiempo de 3 a 7 dias, 

aproximadamente, y se caracteriza por la individualizacion de cada boton 

floral alrededor del eje del racimo. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Crecimiento del 

pedunculo floral (ER3). 

En la variedad de Almidon este evento ocurre a los 48 DDIB y 148 DDIO 

(inicios de noviembre), con calor acumulado de 722.5 UC; para Morocho 
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ocurre a los 40 DDIB y 140 DDIO (fines de octubre) acumulando 707 UC. 

Ambas variedades recibieron 41.1 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Crecimiento del 

pedunculo floral (ER3). 

En Almidon sucede a los 47 DDIB y 254 DDIO (mediados de febrero) con 

una acumulacion de calor de 750 UC e influenciada por 320.8 mm de 

lluvia; mientras que para Morocho ocurre a los 52 DDIB y 266 DDIO 

(inicios de marzo), con acumulacion de calor de 787 UC y recibiendo 

326.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

En Almidon el crecimiento del pedunculo floral sucede a los 44 DDIB y 

193 DDIO (fines de enero), acumulando hasta este momento 914 UC y 

recibiendo 195.9 mm de lluvia; en Morocho ocurre a los 47 DDIB y 181 

DDIO (mediados de enero), habiendo acumulado 966 UC e influenciado 

por 184.5 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: en Morocho 

El crecimiento del pedunculo ocurre a los 44 DDIB y 143 DDIO (inicios de 

noviembre) con calor acumulado de 588 UC y un aporte de 114.6 mm de 

lluvia. 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: 

El evento E R 3 en Morocho se produjo a los 39 DDIB y 237 DDIO (inicios 

de febrero), acumulandose hasta esa fecha 588 UC y un estimulo de 

489.2 mm de lluvia. 
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El crecimiento del pedunculo floral dura en promedio de 7 dias tanto en 

Morocho como en Almidon a diferencia en Nino Yucay que dura 3 a 4 dias. 

Apertura Floral ER4 

En el racimo, la apertura floral se inicia desde la base hacia al apice del 

racimo (en forma acropeta); los petalos florales son de color amarillo con 

manchas rojas en la parte central del petalo; las flores surgen en todo el 

contorno del racimo. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de drganos florales: Apertura Floral (ER4) . 

En la variedad Almidon tiene una duracion de 10 dias ocurriendo a los 58 

DDIB y 158 DDIO (mediados de noviembre) cuando se acumulo 875 UC y 

65.1 mm de lluvia; en Morocho tiene una duracion de 9 dias 

presentandose a los 57 DDIB y 148 DDIO (inicios de noviembre) con un 

calor acumulado de 830 UC y la influencia de 41.1 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de drganos florales: Apertura Floral 

Para Almidon esta ocurrencia tiene una duracion de 9 dias, 

presentandose a los 56 DDIB y 263 DDIO (inicios de marzo) con 

acumulacion de calor de 872 UC y con estimulo recibido de 326.3 mm 

lluvia; en Morocho dura 11 dias ocurriendo a los 63 DDIB y 277 DDIO 

(mediados de marzo), acumulando hasta el momento 915 UC y una lluvia 

de 334.3 mm. 
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B. Paquecc 

En esta localidad solo se registro una fase de apertura floral; en la 

variedad Almidon tuvo una duracion de 9 dias, transcurriendo 53 DDIB y 

202 DDIO (inicios de febrero), con acumulacion de 1092 UC y una lluvia 

de.209.3 mm. Para la variedad de Morocho este evento dura 11 dias y 

acontece a los 58 DDIB y 192 DDIO (fines de enero) habiendo sido 

influenciado por la acumulacion de calor 1192 UC y 195.8 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: Apertura Floral 

Para la variedad Morocho, el comportamiento de este estado E R 4 dura 12 

dias, presentandose a los 56 DDIB y 155 DDIO (fines de noviembre) con 

acumulacion de 746 UC y 127 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Apertura Floral 

El estado en referenda, dura 11 dias manifestandose a los 50 DDIB y 248 

DDIO (fines de febrero), la haber sido influenciado por 517.7 mm de lluvia 

y con acumulacion de 733 UC. 

La apertura floral se inicia desde la base hasta al apice del racimo, 

desarrollandose entre 9 y 12 dias, en ambas variedades de tara (Morocho y 

Almidon). 

Cuajado de vainas ER5 

E s la aparicion evidente de vainas cuajadas muy pequenas, que son muy 

sensibles a la falta de agua y a las fuertes radiaciones solares. 
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A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de drganos florales: cuajado de vainas 

En la variedad Almidon tiene una duracion de 5 dfas, habiendo 

transcurrido 63 DDIB y 163 DDIO (mediados de noviembre) cuando se 

acumulo 956.5 UC y 68.8 mm de lluvia; para la variedad Morocho este 

evento dura 9 dfas manifestandose a 66 DDIB y 157 DDIO (mediados de 

noviembre), con calor acumulado de 969 UC y percibiendo hasta la 

fecha 54.1 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de drganos florales: Cuajado de vainas 

Para Almidon tiene una duracion de 9 dfas que ocurre a los 65 DDIB y 

273 DDIO (mediados de marzo); hasta ese momento se acumulo 982 

UC y recibio una influencia de 326.3 mm, mientras para Morocho dura 4 

dfas presentandose a los 67 DDIB y 281 DDIO (mediados de marzo) 

acumulando 972 UC y con 336.8 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

En la variedad Almidon dura 5 dfas, ocurriendo a los 58 DDIB y 207 

DDIO (inicio de febrero), con acumulacion de 1193 UC y una lluvia de 

209.3 mm. En la variedad de Morocho este evento tiene una duracion de 

4 dfas ocurriendo a los 60 DDIB y 194 DDIO (fines de enero) con 

acumulacion de 1233 UC y recibiendo 209.3 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacion de drganos florales: cuajado de vainas 
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En la variedad Morocho el estado E R 5 dura 3 dias, ocurriendo a los 58 

DDIB y 157 DDIO (fines de noviembre) con acumulacion de 774 UC y una 

lluvia de 135.3 mm. 

• Segunda serie de Formacidn de organos florales: cuajado de vainas 

El cuajado en Morocho dura 3 dias, sucediendo a los 53 DDIB y 251 

DDIO (fines de febrero), al sido influenciado por 517.7 mm de lluvia y 776 

UC. 

El cuajado de vainas es una fase corta del proceso reproductive la tara, 

que dura en promedio entre 3 y 9 dias, que puede terminar en una 

suficiente cantidad de frutos, en dependencia con la cantidad de lluvia del 

lugar y determinada radiacion solar. 

Caida de los sepalos y petalos ER6. 

Este estado se caracteriza por el desprendimiento formal y rapido de las 

estructuras florales (sepalos y los petalos), una vez que se ha consumado 

la fecundacion. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Caida de los sepalos y 

petalos. 

En la variedad de Almidon dura 10 dfas presentandose a los 73 DDIB y 

173 DDIO (inicio de diciembre), cuando9 las plantas nan acumulado 1122 

UC y 91.8 mm de lluvia; en Morocho dura 9 dfas y ocurre a los 75 DDIB y 

166 DDIO (mediados de noviembre) cuando acumulo 1117 UC y la 

influencia de 68.3 mm de lluvia. 
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• Segunda serie de Formacidn de organos florales: Caida de los sepalos y 

petalos 

En Almidon este evento dura 5 dias transcurriendo 70 DDIB y 277 DDIO 

(mediados de marzo); hasta ese momento acumulo 1026 UC y recibio el 

estimulo de 326.3 mm de lluvia; en el caso de Morocho. dura 10 dias al 

haber transcurrido 77 DDIB y 291 DDIO (fines de marzo), acumulando 

hasta 1111 UC y 360.8 mm de lluvia. 

B. Paquecc 

En esta localidad se presenta una sola serie de floracion; en la variedad 

de Almidon el evento dura 9 di'as, manifestandose a los 67 DDIB y 216 

DDIO (mediados de febrero), con acumulacion de 1364 UC y la influencia 

de 358.8 mm de lluvia. La caida de petalos y sepalos en Morocho dura 11 

dias, transcurriendo 71 DDIB y 205 DDIO (inicios de febrero), se acumulo 

1452 UC y 209.3 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: Caida de los sepalos y 

petalos 

El estado E R 6 , en la variedad Morocho se presenta a los 71 DDIB y 170 

DDIO (inicio de diciembre), que dura 12 dias y ha sido influenciado por 

957 UC y 178.4 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacidn de drganos florales: Caida de los sepalos y 

petalos 
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El segundo momento dura 11 dias cuando ha transcurrido 64 DDIB y 262 

DDIO (mediados de marzo), con acumulacion de calor de 923 UC y 517.7 

mm de lluvia. 

E l desprendimiento de petalos y sepalos de la flor, puede ser serial de inicio 

del cuajado de la vaina o una perdida de funcion de la flor por diversas 

causas de estres (falta de humedad atmosferica, danos por insectos, o 

demasiada carga de flores por racimo). Depende en primer lugar de las 

condiciones de humedad del arbol y de la atmosfera y del nivel de 

polinizacion de la flor. 

Crecimiento de la vaina ER7. 

Durante esta actividad la vaina incrementa su longitud y anchura; es muy 

fragil; tiene un color verde caracterfstico; las manchas rojizas van 

apareciendo progresivamente. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Crecimiento de la vaina 

Para Almidon las vainas crecen durante 33 dfas, actividad que se muestra 

a los 106 DDIB y 206 DDIO (inicio de enero), cuando se ha acumulado 

1643 UC las plantas han sido influenciadas por 193.3 mm de lluvia; en 

Morocho el evento ocupa 29 dfas, cuando transcurrio 103 DDIB y 194 

DDIO, se acumulo 1559 UC y recibio la influencia de 139.8 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales.Crecimiento de la vaina 

En Almidon dura 35 dfas, al haber transcurrido 105 DDIB y 312 DDIO 

(mediados de abril), acumulandose 1500 UC y 396.8 mm de lluvia; en el 
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case- de Morocho duro 39 dfas, presenta ndose a los 116 DDIB y 330 

DDIO (mediados de mayo), con una acumulacion de 1595 UC y 399.8 mm 

de lluvia. 

B. Paquecc. 

En esta localidad se registro una sola serie de crecimiento; para la 

variedad Almidon el crecimiento de la vaina dura 31 dfas, produciendose 

a los 98 DDIB y 247 DDIO (mediados de marzo), con acumulacion de 

1956 UC y 412.2 mm de lluvia; en Morocho este evento dura 30 dfas y 

tiene lugar a los 101 DDIB y 235 DDIO (marzo), cuando se acumulo 2023 

U C y 387.9 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Crecimiento de vaina 

Para la variedad Morocho el crecimiento de las vainas duro 30 dfas, 

produciendose a los 100 DDIB y 199 DDIO (inicio de enero) al haber 

acumulado 1360 UC y 326.5 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Crecimiento de vaina 

El estado E R 7 en Morocho, dura 29 dfas y se produjo a los 92 DDIB y 290 

DDIO (mediados de abril), cuando se acumulo 1265 UC y se recibio el 

estimulo de 617.2 mm de lluvia. 

E l crecimiento de las vainas tiene duracion semejante en ambas variedades 

de tara, entre 29 y 35 dfas, debido probablemente a que es una 

caracterfstica de adaptation zonas de poca presencia de lluvias; el 

desarrollo de las vainas se produce despues de 3 a 3.5 meses de iniciado el 

brotamiento de las yemas florales. E S probable que la principal influencia 
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haya sido la acumulacion de humedad en el arbol durante todo el periodo 

que dura el crecimiento y la transformation de las yemas florales. 

Llenado de vaina E R 8. 

E s una fase de llenado de las semillas en las vainas, que comienza con la 

acumulacion de agua y sustancias organicas en el interior de las celulas, 

produciendose el aumento de volumen y peso; la duracion de esta fase 

ocupa un tiempo entre 26 y 38 dias. Durante este proceso, se puede 

diferenciar con facilidad si se trata del biotipo Almidon o Morocho; se 

diferencian por la longitud, el ancho de las vainas y por el peso. En este 

estado, la vaina aun no ha formado harina; la semilla es fragil y acuosa; las 

vainas comienzan a mostrar coloracion rojiza dependiendo a de su 

exposition a la luz solar. 

A. Simpapata. 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: Llenado de vaina. 

En la tara Almidon, el evento dura 29 dias presentandose a los 135 DDIB 

y 235 DDIO (inicio de febrero), cuando se acumulo 2115 UC y 213.3 mm 

de lluvia; en la variedad de Morocho dura 29 y se produce a los 132 DDIB 

y 223 DDIO (mediados de enero); hasta esa fecha se acumulo 2030 UC 

en las plantas y 205.3 mm de lluvia en el ambiente. 

• Segunda serie de Formacidn de drganos florales: Crecimiento de vaina. 

Para Almidon. el llenado ocurrio durante 26 dias, presentandose a los 131 

DDIB y 338 DDIO (mediados de mayo) cuando se acumulo 1796 UC; en 

Morocho el proceso dura 31 di'as, presentandose a los 147 DDIB y 361 
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DDIO (inicio de junio), con una acumulacion de 1932 UC; durante el 

llenado de la vaina, ambas variedades recibieron la influencia de 402.3 

mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

S e registro una sola serie de llenado de la vaina; para la variedad Almidon 

este evento dura 27 dias, manifestandose a los 125 DDIB y 274 DDIO 

(mediados de abril), con acumulacion de 2476 UC; para Morocho. este 

estado dura 38 dias, expresandose a los 139 DDIB y 273 DDIO 

(mediados de abril), cuando se acumulo 2755 UC; durante este actividad 

fisioiogica, ambas variedades recibieron la influencia de 515.6 mm de 

lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Crecimiento de vaina. 

En la variedad de Morocho. se produjo a los 128 DDIB y 227 DDIO (inicio 

de febrero), durante un periodo de 28 dias, con acumulacion de 1784 UC 

y la influencia de 422.4 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Crecimiento de vaina 

Ocurrio a los 120 DDIB y 318 DDIO (inicios de mayo) con una duracion de 

28 dias, acumulandose 1603 UC en las plantas y 617.2 mm de lluvia en el 

ambiente. 

En el Cuadro 3.15 se observa que el llenado de la vaina, al nivel de 

madurez, se alcanza despues de 4 meses del inicio de brotamiento de la 

yema floral, acumulandose hasta este momento entre 2000 y 2800 UC. E s 

probable que el llenado de la vaina este influenciado principalmente por el 
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nivel de translocacion de nutrientes hacia las semillas y envolturas del fruto, 

pero al mismo tiempo son las unidades calor (UC) las que posibilitan mejor el 

proceso; durante este proceso, no debe faltar agua disponible en los tejidos, 

lo cual se soluciona con facilidad porque los tallos y hojas de la tara tienen 

suficiente potencial hidrico para retener agua en el follaje, aun cuando no se 

produzcan lluvias con determinada frecuencia. 

Formacion de la semilla pastosa, vaina flexible, sin harina ER9. 

Las vainas han logrado establecer semillas fisiologicamente maduras, que 

se caracterizan por presentar color cafe verdoso y la consistencia de la vaina 

es flexible, pero aun no muestra el estado harinoso. 

A. Simpapata 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: Formacion de la semilla 

pastosa. 

En la variedad Almidon el evento E R 9 dura 11 dfas al haber transcurrido 

146 DDIB y 246 DDIO (mediados de febrero) y bajo la influencia de 2276 

UC y 285.3 mm de lluvia; en Morocho dura 11 dfas y ocurre a los 144 

DDIB y 235 DDIO (mediados de mayo), con una acumulacion de 2223 

UC y precipitacion de 213.3 mm. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Formacion de la semilla 

pastosa. 

En Almidon dura 12 dfas, y se presenta a los 143 DDIB y 350 DDIO (fines 

de mayo), cuando se acumulo 1938 UC; en la variedad Morocho dura 8 

dfas, transcurrido 155 DDIB y 369 DDIO (mediados de junio), cuando se 
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acumulo 2014 UC; ambas variedades estuvieron influenciadas por 402.3 

mm de lluvia. 

B. Paquecc 

S e registro una sola serie de formation de la semilla pastosa pata ambas 

variedades de tara; en Almidon este evento dura 10 dias cuando 

transcurrio 135 DDIB y 284 DDIO (fines de abril) y se acumulo 2665 UC; 

en la variedad Morocho este evento tiene una duracion de 8 dias, 

presentandose a los 147 DDIB y 281 DDIO (fines de abril) y con la 

contribution de 2906.5 UC; en esta localidad ambas variedades recibieron 

de 515.6 mm de lluvia. 

C. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacidn de drganos florales: Formacidn de la semilla 

pastosa. 

En la variedad Morocho esta actividad tiene una duracion de 11 dias, que 

se manifiesta a los 139 DDIB y 238 DDIO (mediados de febrero), con 

acumulacion de 1932 UC y 489.2 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacidn de drganos florales: Formacidn de la semilla 

pastosa. 

Tuvo una duracion de 10 dias y se produjo a los 130 DDIB y 328 DDIO 

(mediados de mayo), con acumulacion de 1603 UC y 617.3 mm de lluvia. 

La formacidn de la semilla pastosa es una fase de corta duracion, entre 8 y 

12 dias; la primera serie se presento despues de 4.5 meses de iniciado el 

brotamiento de la yema floral, acumulando en ese periodo entre 1900 UC y 
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2276 UC; la segunda serie tuvo una duracion entre 4.5 meses y 5 meses, 

acumulandose entre 1700 y 2900 UC. 

Vainas flexibles con presencia de harina, semilla en endurecimiento 

ER10. 

En este estado, la vaina tiene harina humeda y pegajosa, de color bianco; el 

color de la semilla varfa entre verde y cafe; la vaina continua de color verde 

con tonalidades de color rojizo. 

A. Simpapata. 

• Primera serie de Formacidn de organos florales: Vainas flexibles con 

presencia de harina. 

En la variedad de Almidon este evento dura 12 dfas, al haber transcurrido 

159 DDIB y 259 DDIO (fines de febrero), se acumulo 2463 UC y recibio la 

influencia de 320.8 mm de lluvia; la constitution de vainas flexibles en 

Morocho dura 14 dfas y se manifiesta a los 158 DDIB y 249 DDIO 

(mediados de febrero), con una acumulacion de 2427 UC y 291.3mm de 

lluvia. 

• Segunda serie de Formacidn de organos florales: Vainas flexibles con 

presencia de harina. 

Para la variedad Almidon la formacion de vainas flexibles harinosas dura 

14 dfas y se presentan a los 157 DDIB y 364 DDIO (mediados de junio), 

canso se acumulo 2017 UC y 402.3 mm de lluvia; para Morocho tiene 

una duracion de 14 dfas y ocurrio a los 169 DDIB y 383 DDIO (fines de 
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junio), cuando se acumularon 2130 UC y 406.3 mm de lluvia en el 

ambiente. 

B. Paquecc. 

En la tara Almidon las vainas flexibles con harina se forman durante 12 

dias y se presentan a los 147 DDIB y 296 DDIO (inicios de mayo) al haber 

sido influenciadas por la acumulacion de 2877 UC; para Morocho tiene 

igual duracion (12 dias) y ocurrio a los 159 DDIB y 293 DDIO (inicio de 

mayo) cuando recibio la influencia de 3121 UC; ambas variedades de tara 

recibieron la influencia de 515.6 mm de lluvia 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Vainas flexibles con 

presencia de harina. 

En la variedad Morocho este evento sucede a los 150 DDIB y 249 DDIO 

(fines de febrero) con una duracion de 11 dias, cuando las plantas 

recibieron la influencia de 2079 UC y el estimulo de 517.7 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacion de organos florales: Vainas flexibles con 

presencia de harina. 

S e produjo a los 141 DDIB y 339 DDIO (fines de mayo), con una duracion 

de 11 dfas, una acumulacion de 1893 UC y de 617.2 mm de lluvia en el 

ambiente. 

Vainas semisecas con semillas duras y presencia de harina ER11. 

Las vainas en estado semiseco han formado semillas duras y se hallan 

aptas para la cosecha; sin embargo, las vainas no se desprenden facilmente 

del raquis. 
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A. Simpapata 

• Primera serie de Formacidn de drganos florales: Vainas semisecas con 
semillas duras. 

Para Almidon dura 14 dias, trascurridos 173 DDIB y 273 DDIO (inicios 

de marzo cuando se acumulo 2624 UC y se recibio 326.3 mm de lluvia; 

para Morocho el estado dura 10 dias, al haber transcurrido 164 DDIB y 

255 DDIO (mediados de febrero), acumulandose hasta ese momento 

2511 UC y 320.8 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacidn de organos florales: Vainas semisecas con 

semillas duras. 

Para Almidon el estado dura 14 dias, presentandose a los 171 DDIB y 

378 DDIO (fines de junio), con una acumulacion de 2198 UC y al haber 

recibido el estimulo de 402.3 mm, mientras que para Morocho ocurrio a 

180 DDIB y 394 DDIO (fines de junio) al haber sido influenciado por la 

acumulacion de 2234 UC y 406.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

En la variedad de Almidon, la formacion de vainas secas con semillas 

duras transcurre en un tiempo de 13 dias, y se produce a los 159 DDIB y 

308 DDIO (mediados de mayo), cuando se acumulo 3088 UC; para la 

variedad Morocho el estado dura 11 dias, presentandose a los 170 DDIB 

y 304 DDIO (mediados de mayo), con acumulacion de 3318 UC. Ambas 

variedades de tara recibieron la influencia de 526.4 mm de lluvia. 
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D. Nino Yucay 

• Primera serie de Formacidn de drganos florales: Vainas semisecas con 

semillas duras. 

En Morocho el estado E R 1 1 dura 12 dias, transcurridos 162 DDIB y 261 

DDIO (inicios de marzo) y con una acumulacion de 2239 UC, al haber 

recibido la influencia de 517.7 mm de lluvia. 

• Segunda serie de Formacidn de drganos florales: Vainas semisecas con 

semillas duras. 

En la misma variedad de Morocho, la formation de vainas secas con 

semillas duras (ER11) dura 13 dias, ocurriendo a los 153 DDIB y 351 

DDIO (inicio de junio), al haber sido influenciado por una intensidad de 

1968 UC y la presencia 617.2 mm. de lluvia. 

Vainas secas con semillas duras ER12; Las vainas han alcanzado cierto 

nivel de deshidratacion, se hallan secas, listas para la cosecha; las vainas se 

desprenden facilmente del racimo con el movimiento de las ramas. 

A. Simpapata. 

• Primera serie de Formacidn de drganos florales: Vainas secas con 

semillas duras. 

La formation de vainas secas en la variedad Almidon dura 24 dias la 

haber transcurrido 197 DDIB y 297 DDIO (inicio de abril), con una 

acumulacion de 2943 UC; para Morocho se registro una duracion de 40 

dias, presentandose a los 204 DDIB y 295 DDIO (inicio de abril) cuando 

las plantas acumularon 3022 UC; ambas variedades fueron influenciadas 

por 386.8 mm. 
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• Segunda serie de Formacion de organos florales: Vainas secas con 

semillas duras. 

Este estado tiene una duracion de 28 dias en la variedad Almidon. 

ocurriendo a 199 DDIB y 406 DDIO (fines de julio), cuando se acumulo 

2448 UC; para Morocho este evento duro 25 dias, transcurriendo 205 

DDIB y 419 DDIO (inicio de agosto) y con acumulacion de 2462 UC; 

ambas variedades recibieron el estimulo de 406.3 mm de lluvia. 

B. Paquecc. 

Para Almidon la formacion de las vainas secas dura aproximadamente 

23 dias en las plantas, ocurriendo a los 182 DDIB y 331 DDIO (mediados 

de junio) y con una acumulacion de 3465 UC; para la variedad Morocho 

este estado duro 27 dfas, presentandose a los 197 DDIB y 331 DDIO 

(mediados de junio), al haber sido influenciada por la acumulacion de 

calor de 3764 UC; hasta este fase, ambas variedades recibieron 526.4 

mm de lluvia. 

C. Nino Yucay. 

• Primera serie de Formacion de organos florales: Vainas secas con 

semillas duras. 

En la variedad Morocho tiene una duracion de 40 dfas ocurriendo a los 

202 DDIB y 301 DDIO (mediados de abril), con la influencia de de 2727 

UC y el estimulo de 617.2 mm de lluvia. 
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• Segunda serie de Formacidn de organos florales: Vainas secas con 

semillas duras. 

Tuvo una duracion de 31 dias al haber transcurrido 184 DDIB y 382 DDIO 

(inicio de julio), con la acumulacion de 2202 UC y el estimulo de 617.2 

mm de lluvia durante el ciclo productivo. 

Segun la evaluacion, desde el inicio del brotamiento de la yema floral 

(mediados de setiembre e inicios de octubre) hasta la cosecha (vainas 

secas ER12 , en el mes de abril), la primera serie varia entre 197 a 204 

dfas, es decir 7 meses acumulando hasta ese momento 2700 a 3000 UC. 

En la segunda serie, brotamiento de yemas se inicia el brotamiento entre 

(diciembre y enero), las vainas llegaron a cosecharse desde junio a 

agosto; el periodo total vario entre 182 y 205 DDIB (6 a 7 meses); hasta 

esta fecha se acumulo entre 2200 y 3700 UC. S e puede notar que en la 

localidad de Paquecc se produjo mayor acumulacion de calor (3400 -

3700 UC), a diferencia de Simpapata y Nino Yucay que en promedio 

acumularon de 2200 a 3000 UC. 
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CUADRO 3.16: ESTADO FENOLOGICO REPRODUCTIVO DE LA VARIEDAD ALMIDON A 2520 MSNM, SIMPAPATA 

Estados 
1era Serie de formacion de organos florales 2da Serie de formacion de organos florales 

Description Estados 
Free. IF (%) 

Duracion DDIB DDIO U C 
F R E C . IF (%) 

Duracion r D D I B DDIO UC Description Estados 
Free. IF (%) 

(dias) (dias) (dias) °C 
F R E C . IF (%) (dias) (dias) (dias) °C 

Description 

E 1 0 0 100 13.5 0 0 207 16 Yema floral en reposo 

E R 1 24 7 14 14 114 205.0 6 7 14 14 221 244 Brotamiento de la yema floral 

E R 2 48 15 29 43 143 643.5 11 13 26 40 247 648 Crecimiento initial del racimo floral 

E R 3 8 2 5 48 148 722.5 3 4 7 47 254 750 
Crecimiento del racimo con 
alargamiento del pedunculo floral 

E R 4 17 5 10 58 158 875.0 4 5 9 56 263 872 
Racimo con apertura floral desde la 
base hasta el apice del racimo 

E R 5 9 3 5 63 163 956.5 4 5 9 65 273 982 
Vainas cuajadas de 0.5 a 1cm de 
largo 

E R 6 16 5 10 73 173 1122 2 2 5 70 277 1026 Caida de los sepalos y petalos 

E R 7 56 17 33 106 206 1643 15 18 35 105 312 1500 
E s el crecimiento de la longitud y 
ancho de la vaina 
Vainas con llenado de grano 

E R 8 49 15 29 135 235 2115 11 13 26 131 338 1796 E s la madures fisiologica de semilla 
E R 9 19 6 11 146 246 2276 5 6 12 143 350 1938 E s la madures fisiologica de semilla 

E R 1 0 21 6 12 159 259 2463 6 7 14 157 364 2073 Vainas flexibles con semilla pastosa 

E R 1 1 23 7 14 173 273 2624 6 7 14 171 378 2198 Vaina semiseca con semillas duras 

E R 1 2 41 12 24 197 297 2943 12 14 28 199 406 2448 
L a s vainas secas y con semillas 
duras se rompe facilmente 

Total 331 100 197 85 100 199 
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Grafico 3.21: Estado de la floracion de la tara Almidon en realacion 
y Lluvia (mm) en simpapata 

a la U C (°C) 
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1ra ser ie d e formacion de organos florales • 2d a seri e d e fo rmaci on d e 6 rganos florales Lluvia acumulada (mm) 

Lluvia acumulada 

DDIO 100 114 143 148 158 163 173 206 235 246 

MM 41,1 41,1 41,1 41,1 65,1 68,8 93,8 194,3 228,3 291,3 

DDIO 259 273 297 312 338 350 364 378 

MM 326,3 326,3 386,8 396,8 402,3 402,3 402,3 406,3 
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CUADRO 3.17: ESTADO FENOLOGICO REPRODUCTIVO DE LA VARIEDAD MOROCHO A 2520 MSNM, SIMPAPATA 

Estados 

1 era Serie de formacion de organos florales 2da Serie de formacion de organos florales 

Descripcion Estados 
Frecuencia IF (%) 

Duracion 
(Dias) 

DDIB 
(Dias) 

DDIO 
(Dias) 

Unidad 
Calor 

Frecuencia IF (%) 
Duracion 

(Dias) 
DDIB 
(Dias) 

DDIO 
(Dfas) 

Unidad 
Calor 

Descripcion 

E1 0 0 91 10 0 0 214 17 Y e m a floral en reposo 
ER1 5 7 14 14 105 189 7 14 14 228 251 Brotamiento de la yema floral 

E R 2 10 14 29 43 134 614 14 29 43 257 678 Crecimiento inicial del racimo floral 

E R 3 2 3 6 49 140 707 4 8 52 266 787 
Crecimiento del racimo con 
alargamiento del pedunculo floral 

ER4 3 4 9 57 148 830 5 11 63 277 915 
Racimo con apertura floral desde 
la base hasta el apice del racimo 

E R 5 3 4 9 66 157 969 2 4 67 281 972 
Vainas cuajadas de 0.5 a 1cm de 
largo 

ER6 3 4 9 75 166 1117 5 10 77 291 1111 
Caida de los sepalos y petalos 

ER7 10 14 29 103 194 1559 19 39 116 330 1595 
E s el crecimiento de la longitud y 
ancho de la vaina 

ER8 10 14 29 132 223 2030 15 31 147 361 1932 Vainas con llenado de grano 

ER9 4 6 11 144 235 2223 4 8 155 369 2014 
E s la madures fisiologica de 
semilla 

ER10 5 7 14 158 249 2427 7 14 169 383 2130 
Vainas flexibles con semilla 
pastosa 

ER11 2 3 6 164 255 2511 6 12 180 394 2234 
Vaina semiseca con semillas 
duras 

ER12 14 20 40 204 295 3022 12 25 205 419 2462 
Las vainas secas y con semillas 
duras se rompe facilmente 

Total 71 100 204 100 205 
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Graf ico 3.22: Estado de la floracion de la tara Morocho en realacion a la U C (°C) y Lluvia 
(mm) en Simpapata 

~ERt2~ 

91 120 149 178 207 236 265 294 323 

T iempo (D ias) 

352 381 410 439 

• 1 ra seri e d e fo rmacion d e 6 rganos fl o ral es • 2da serie defo rmacion de 6 rganos florales —•*— Lluvia acumulada 

Lluvia acumulada 

DDIO 91 105 134 140 148 157 166 194 223 235 

Lluvia acumulada 
MM 32.6 41.1 41.1 41.1 41.1 65.1 84.3 172.8 205.3 228.3 

Lluvia acumulada 
DDIO 249 255 257 266 281 291 330 369 394 419 

Lluvia acumulada 

MM 301.8 320.8 326.3 336.8 336.8 336.8 403.6 403.6 405.3 406.3 
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CUADRO 3.18 ESTADO FENOLOGICO REPRODUCTIVO DE LA VARIEDAD ALMIDON, PAQUECC. 2403 msnm 

Estados 

2da Serie de formacidn de organos florales 

Estados Free. IF(%) Duraci6n (Dias) DDIB (Dias) 
DDIO 
(Dias) 

UC (°C) 
Lluvia 

acumulada (mm) Descripcibn 

E 1 0 0 149 20.5 83 Principio de la yema frutera 
E R 1 24 7 13 13 162 285 160.2 Forma capucha color pardo 

E R 2 48 15 26 40 189 834 195.9 S e inicia el crecimiento del racimo 

E R 3 8 2 4 44 193 914 195.9 
Crecimiento de los pedunculos florales a 
lo largo del racimo de la base hacia apice 
del racimo 

E R 4 17 5 9 53 202 1092 209.4 
Apertura floral desde la base hasta el 

apice del racimo es progresivo 

E R 5 9 3 5 58 207 1193 209.4 
E s la aparicion evidente de la vaina 

cuajada de 0.5 a 1cm de largo 

E R 6 16 5 9 67 216 1364 358.8 
S e inicia la caida de los sepalos y petalos 
por completo 

E R 7 56 17 31 98 247 1956 412.2 
E s el crecimiento de la longitud y ancho 
de la vaina 

E R 8 49 15 27 125 274 2476 515.6 E s el llenado del grano de las vainas 

E R 9 19 6 10 135 284 2665 515.6 E s la madures fisioiogica de la semilla 

E R 1 0 21 6 12 147 296 2877 526.4 
L a semilla es pastosa y la vaina es 

elastica flexible 

E R 1 1 23 7 13 159 308 3088 526.4 
Las semillas son duras y la vaina es 

semi seca 
E R 1 2 41 12 23 182 331 3465 

526.4 
L a s semillas son duras y las vainas tiene 

textura dura y seca se rompe. Total 331 100 
526.4 

L a s semillas son duras y las vainas tiene 
textura dura y seca se rompe. 

141 



Grafico 3.23. Estado de la floracion de la tara Almidon en realacion a la UC (°C) y Lluvia 
(mm) en Paquecc 

Tiempo (dias) 

2da ser ie de formacion de organos florales —o— l luvia acumulada 
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CUADRO 3.19 ESTADO FENOLOGICO REPRODUCTIVO DE LA VARIEDAD MOROCHO, PAQUECC A 2403 MSNM 

Estados 

2da serie de formacion de organos florales 

Estados 
Free. IF (%) 

Duracion 
(Dias) 

DDIB 
(Dias) 

DDIO 
(Dias) 

UC (°C) 
Lluvia acumulada 

(mm) 
Description 

E1 0 0 134 21.5 66.2 Principio de la yema frutera 

E R 1 11 6.2 12 12 146 261.0 83 Forma capucha color pardo 

E R 2 26 14.7 29 41 175 843.0 184.5 S e inicia el crecimiento del racimo 

E R 3 5 2.8 6 47 181 966.0 184.5 
Crecimiento de los pedunculos florales a lo 
largo del racimo. 

E R 4 10 5.6 11 58 192 1192.0 195.8 
Apertura floral desde la base hasta el apice 
del racimo es progresivo 

E R 5 2 1.1 2 60 194 1233.0 209.3 
E s la aparicion evidente de la vaina cuajada 
de 0.5 a 1cm de largo 

E R 6 10 5.6 11 71 205 1452.0 209.3 
S e inicia la caida de los sepalos y petalos 
por completo 

E R 7 27 15.3 30 101 235 2023.0 387.9 
E s el crecimiento de la longitud y ancho de la 
vaina 

E R 8 34 19.2 38 139 273 2755.0 515.6 E s el llenado del grano de las vainas 

E R 9 7 4.0 8 147 281 2906.5 515.6 E s la madures fisiologica de la semilla 

E R 1 0 11 6.2 12 159 293 3121.0 515.6 
L a semilla es pastosa y la vaina es elastica 
flexible 

E R 1 1 10 5.6 11 170 304 3318.0 526.4 
Las semillas son duras y la vaina es semi 
seca 

E R 1 2 24 13.6 27 197 331 3764.0 526.4 Las semillas son duras y las vainas tiene 
textura dura y seca se rompe facilmente Total 177 100.0 197 
Las semillas son duras y las vainas tiene 
textura dura y seca se rompe facilmente 
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Grafico 3.24. Estado de la floracion de la tara Morocho en realacion a la UC (°C) y 
Lluvia (mm) en Paquecc 
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CUADRO 3.20 ESTADO FENOLOGICO REPRODUCTIVO DE LA VARIEDAD MOROCHO A 2557 MSNM, NINO YUCAY 

1era Serie de formacion de organos florales 2da Serie de formacion de organos florales 

Description 
Estados Frecuencia IF (%) 

Duracion 
(Dias) 

DDIB 
(Dias) 

DDIO 
(Dias) 

Unidad 
Calor 

Frecuencia I F ( % ) 
Duracion 

(Dias) 
DDIB 
(Dias) 

DDIO 
(Dias) 

Unidad 
Calor 

Description 

E1 0 0 99 11 0 0 198 16 Principio de la yema frutera 
ER1 18 7 14 14 113 185 14 7 13 13 211 210 Forma capucha color pardo 

E R 2 34 13 26 40 139 534 24 13 23 37 235 564 S e inicia el crecimiento del racimo 

ER3 5 2 4 44 143 588 3 2 3 39 237 588 
Crecimiento de los pedunculos 
florales a lo largo del racimo de la 
base hacia apice del racimo 

ER4 15 6 12 56 155 746 11 6 11 50 248 733 
Apertura floral desde la base hasta 
el apice del racimo es progresivo 

ER5 3 1 2 58 157 774 3 2 3 53 251 776 
E s la aparicion evidente de la vaina 

cuajada de 0.5 a 1cm de largo 

ER6 16 6 12 71 170 957 11 6 11 64 262 923 
S e inicia la caida de los sepalos y 
petalos por completo 

ER7 38 15 30 100 199 1360 30 16 29 92 290 1265 
E s el crecimiento de la longitud y 
ancho de la vaina 

ER8 36 14 28 128 227 1784 29 15 28 120 318 1603 E s el llenado del grano de las vainas 

ER9 14 5 11 139 238 1932 10 5 10 130 328 1725 
E s la madures fisiologica de la 

semilla 

ER10 14 5 11 150 249 2079 11 6 11 141 339 1893 
L a semilla es pastosa y la vaina e s 

elastica flexible 

ER11 16 6 12 162 261 2239 13 7 13 153 351 1968 
Las semillas son duras y la vaina es 

semi seca 

ER12 51 20 40 202 301 2727 32 17 31 184 382 2202 
L a s semillas son duras y las vainas 

tiene textura dura y seca se rompe 
facilmente 

Total 260 100 202 404 503 191 100 184 368 566 
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Grafico 3.25. Estado de la floracion de la tara Morocho en realacion a la U C (°C) y Lluvia (mm) 
en Nino Yucay 

Tiempo (dias) 

—•— 1ra serie deformacibn de drganos florales —•— Zda serie deformacionde organos florales — ••—Lluvia acumulada 

Lluvia 

acumulada 

DDIO 99 113 139 143 155 157 170 198 211 227 235 

Lluvia 

acumulada 

MM 84,7 103,5 114,5 114,5 127 135,3 178,4 326,5 361,9 422,4 484,7 Lluvia 

acumulada DDIO 237 248 249 262 290 301 318 328 339 351 375 

Lluvia 

acumulada 

MM 484,7 517,7 517,7 517,7 617,2 617,2 617,2 617,2 617,2 617,2 617,2 
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3.4. LONGITUD DEL FRUTO. 

3.4.1. Crecimiento y desarrollo de la vaina en la variedad Almidon a 

2520 msnm Simpapata. 

En el Grafico 3.26, el crecimiento longitudinal de la vaina tiene una tendencia 

polinomial cubica; alcanza una longitud de 10.7 cm. y se desarrolla en un 

tiempo aproximado de 86 dias; el crecimiento es acelerado entre el inicio y 

los 37 dias, despues de lo cual se mantiene constante; el ancho de la vaina 

expreso crecimiento polinomial cubico, llegandose a registrar un ancho 

promedio de 2.38 cm. 

Grafico 3.26 :Crecimiento y desarrollo del fruto de Almiddn a 
2520 msnm,Simpapata 

Dias de obsevacion (ddo) 

Longitud del fruto —r:—Ancho del fruto 

DDIB 0 8 15 2 29 37 44 51 58 65 72 79 86 
Longitud 
(cm) 0.86 3.1 6.2 8.3 10.1 10.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 
Ancho (cm) 0.23 0.84 1.23 1.73 2.18 2.33 2.35 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 

3.4.2. Crecimiento y desarrollo de la vaina de morocho a 2520 msnm 

Simpapata 

En el Grafico 3.27 se observa que la longitud y el ancho de la vaina de tara 

tienen una tendencia cubica, con un aumento de tamafio acelerado en los 
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primeros 29 dias; de acuerdo a este crecimiento polinomial cubica, la vaina 

alcanza una longitud promedio de 9.5 cm. y un ancho de 2.1 cm. 

Grafico 3.27. Crecimiento y desarrollo del fruto de tara Morocho a 2520 msnm, Simapapata 

Dias de observation (ddo) 

Longitud de la vaina - • — A n c h o de la vaina 

DDB 0 8 15 22 29 37 44 51 58 65 72 79 86 
Longitud 

(cm) 0.61 2.91 5.6 7 8.2 8.7 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 

Ancho (cm) 0.25 0.56 1.1 1.4 1.7 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

3.4.3. Crecimiento y desarrollo de la vaina de almidon y morocho de la 

tara a 2520 msnm. Simpapata. 

En el Grafico 3.28 se observa tendencias semejantes en el aumento de 

tamano de las vainas en las dos variedades de tara, con diferencias 

evidentes en los tamafios; la tara Almidon tuvo medidas de 10.7cm para el 

largo y 2.38 cm para el ancho; en la variedad Morocho se obtuvieron 

medidas de 9.5 y 2.1 cm para el largo y ancho, respectivamente. 
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Grafico 3.28 : Crecimiento y desarrollo de la va ina en la tara almid6n y morocho a 
2520 msnm, S impapata 

12,0 , 
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Dias de observaci6n (ddo) 
• • — Almid6n-Largo y ancho del fruto — * — Morocho-Largo y ancho del fruto 
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Variedad DDB 0 8 15 22 29 37 44 51 58 65 72 79 86 

Almidon 
Longitud (cm) 0.86 3.1 6.2 8.3 10.1 10.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 

Almidon 
Ancho (cm) 0.23 0.84 1.23 1.73 2.18 2.33 2.35 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 

Morocho 
Longitud (cm) 0.61 2.91 5.6 7 8.2 8.7 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 

Morocho 
Ancho (cm) 0.25 0.56 1.1 1.4 1.7 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
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3.4.4 Crecimiento y desarrollo del fruto de la tara Almidon a 2403 msnm 

Paquecc 

En el Grafico 3.29 se muestra la tendencia de crecimiento polinomial cubico 

para la longitud y el ancho de las vainas; hasta los 42 DDIB la vaina alcanzo 

una longitud promedio de 9.8 cm. mientras en el ancho se registro 2.29 cm, 

medidas semejantes a las obtenidas en Simpapata. 

Grafico 3.29. Crecimiento y desarrollo del fruto de la tara Almidon a 2403msnm, Paquecc 

-12,0 -i , 

Diasdeobservaci6n (ddo) 

Longitud delfruto —*—Anchodelfruto 

DDB 0 14 28 42 56 70 
Longitud 
(cm) 1.09 5.89 8.65 9.81 9.81 9.81 

Ancho (cm) 0.29 1.15 1.75 2.27 2.29 2.29 

3.4.5 Crecimiento y desarrollo de la vaina de Morocho a 2403 msnm en 

Paquecc. 

En el Grafico 3.30 se expone las mediciones de la vaina y su tendencia de 

crecimiento en largo y ancho; de igual modo que las anteriores tendencias, 

las vainas desarrollan un crecimiento polinomial cubico en ambas medidas, 

llegando a medir 8.98 cm. y 2.1 cm en longitud y ancho, respectivamente. 
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Grafico3.30: Crecimiento y desarrollo del fruto de tara Morocho a 2403mnsm, Paquecc 

Dias de observation (ddo) 

— A — Longitud del fruto Ancho del fruto 

DDIB 0 14 28 42 56 70 
Longitud (cm) 1.3 6.94 8.69 8.98 8.98 8.98 
Ancho (cm) 0.35 1.29 1.84 2.1 2.1 2.1 

3.4.6 Crecimiento y desarrollo de las vainas de Almidon y Morocho a 

2520 msnm en Paquecc. 

En el Grafico 3.31 se observa una ligera precocidad de crecimiento de la 

vaina en la tara Morocho (28 dias) respecto a Almidon (36 dias), 

registrandose las diferencias correspondientes en tamano, mas notorio en la 

longitud; la finalizacion del tamano en Morocho ocurrio en menor tiempo 

respecto a la localidad de Simpapata. 
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Grafico 3,31: Crecimiento y desarrollo de la vaina en la tara 

Dias de observation (ddo) 

—©—Almidon- Largo yancho del fruto —o—Morocho-Largo yancho del fruto 

Variedad DDIB 0 14 28 42 56 70 

Almidon 
Longitud 

(cm) 1,1 5,9 8,7 9,8 9,8 9,87 
Almidon 

Ancho (cm) 0,3 1,1 1,7 2,3 2,3 2,3 

Morocho 
Longitud 

(cm) 1.3 6,9 8,7 9 9 9 
Morocho 

Ancho (cm) 0,3 1,3 1,8 2,1 2,1 2,1 

3.4.7 Crecimiento y desarrollo del fruto de la tara Morocho a 2557 msnm 

en Nino Yucas 

En el Grafico 3.32 se registro un crecimiento polinomial cubico para la 

longitud y el ancho de la vaina, llegando a medir 9.3 cm. y 2.0 cm. para 

ambas medidas respetivamente. Este periodo tuvo una duracion entre 30 y 

40 dias desde el cuajado hasta alcanzar las medidas definitivas. En esta 

localidad el crecimiento fue mas lento que en Paquecc y Simpapata, pero los 

tamanos son semejantes. 
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Grafico 3,32: Crecimiento y desarrollo del fruto de la tara 
morocho a 2557 msnm, Nino Yucay 

10,0 — 

0 8 15 23 30 37 45 51 58 65 72 79 86 

Dfas de observacion (ddo) 

* — Larg o d el fruto — * — An ch o d el fruto 

DDIB 0 15 30 45 55 70 
Longitud 

(cm) 0,5 5 8 9,3 9,3 9,3 

Ancho (cm) 0,3 1,1 1,8 2 2 2 

3.4.8 Crecimiento del racimo de la tara 

S e observa en el Grafico 3.33 El crecimiento polinomial cubica del racimo, 

llegando a medir 13.2 cm de largo. En un periodo aproximado de 43 dias. 

Grafico 3.33:Crecimiento del racimo de la tara 

- ( S * * 5 ^ ^ Y = 1 . 7 8 4 + 0 . 7 4 4 X - 0 O 1 8 X 2 + 0 . 0 0 X 3 - 8 * 1 0 7 X " 

O 1 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0 1 0 5 

Dfas de observacion (ddo) 

L o n g i t u d d e l r a c i m o 

DDIO 0 14 35 43 62 77 89 
Longitud del 
racimo (cm) 1,8 9,2 12,7 131 131 131 131 
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3.5. COSECHA DE FRUTOS DE LA TARA. 

CUADRO N° 3.21 COSECHA DE LOS FRUTOS DE TARA EN L O S 

LUGARES DE ESTUDIO 

LUGAR PLANTA ORIENTACION T O T A L K G * PROMEDIO V A R I E D A D 

NE S E S O NO planta 
P O R 

PLANTA 
M1 S F 1 3,5 1,5 2,2 2,5 9,7 
M1 S F 2 4,6 5,1 6,5 4,7 20,9 30,6 

30,5 MOROCHO 
M2 S F 2 12,5 8,2 8,5 10,8 40 40 

30,5 MOROCHO 

SIMPAPATA M3 S F 2 7,2 5,3 3,8 4,7 21 21 
A1 S F 1 1,2 0,9 3,1 1,4 6,6 
A1 S F 2 6,7 3,2 4,9 3,7 18,5 25,1 25,10 ALMIDON 

M1 S F 2 11,7 11,4 9,8 12,3 45,2 45,2 

P A Q U E C C M2 S F 2 6,7 4,8 3,9 4,8 20,2 20,2 27,6 MOROCHO 
M3 S F 2 5,8 3,9 4,1 3,5 17,3 17,3 
A1 S F 2 14,2 9,8 12,1 10,2 46,3 46,3 46,3 ALMIDON 
M1 S F 1 1,3 0,8 1 1,5 4,6 
M1 S F 2 3,5 2 2,1 3,2 10,8 15,4 

NINO 
Y U C A Y 

M2 
S F 1 1,1 0,5 0,6 1,6 3,8 

11,7 14,2 MOROCHO 
NINO 

Y U C A Y 
M2 S F 2 2,9 1,2 1 2,8 7,9 

11,7 14,2 

M3 S F 1 2 0,5 0,7 1,8 5 
M3 S F 2 3,1 2,7 1,5 3,2 10,5 

15,5 

5.5 5.1 4.1 4.8 

Segun los resultados de la cosecha, se determino que en Simpapata (27.8 

kg/planta) y Paquecc (36.9 kg/planta) las producciones son mayores que en 

Nino Yucay (14.2 kg/planta), ademas que en las orientaciones NE y S E las 

producciones fueron mayores con 5.5 y 5.1 kg/planta, respectivamente, 

respecto a las orientaciones S O y NO con 4.1 y 4.8 Kg/planta. 

En el Cuadro N° 3.21, se describe la cosecha de los frutos de primera y 

segunda floracion, en las localidades de Simpapata y Nino Yucay se 

cosecho en dos periodos; el primero en enero-febrero y el segundo entre 
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junio y agosto. La cosecha se realizo progresivamente conforme se 

mostraba madurez de cosecha en los frutos; la primera cosecha se dio a 

inicios del mes de junio, la segunda cosecha a mediados de julio y la tercera 

cosecha final en la primera quincena de agosto. 

CUADRO N° 3.22 COMPARATIVO DE PRODUCCION DE FRUTOS 

ENTRE LAS DOS S E R I E S DE FLORACION 

LUGAR FLORACION K G % BIOTIPO 

SIMPAPATA 

PRIMERA FLORACION 9,7 32% MOROCHO 

SIMPAPATA 

S E G U N D A FLORACION 20,9 68% MOROCHO 

SIMPAPATA TOTAL 30,6 100% SIMPAPATA 

PRIMERA FLORACION 6,6 26% ALMIDON 

SIMPAPATA 

SEGUNDA FLORACION 18,5 74% ALMIDON 

SIMPAPATA 

TOTAL 25,1 100% 

NINO Y U C A Y 

P R I M E R A FLORACION 13,4 3 1 % MOROCHO 

NINO Y U C A Y 

S E G U N D A FLORACION 29,2 69% MOROCHO 

NINO Y U C A Y 

TOTAL 42,6 100% 

Promedio por planta: 26.2Kg. 

La cosecha de frutos de la tara, se realizo dos veces durante el ano; de las 

11 plantas evaluadas, cinco presentaron dos periodos de fructification en los 

lugares de Simpapata y Nino Yucay; en el primer periodo, la floracion se 

inicio con el brotamiento de las yemas en el mes de septiembre y octubre 
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concluyendo el ciclo productivo durante los meses de enero y febrero. En el 

segundo periodo la floracion comienza el mes de diciembre y enero 

concluyendo su ciclo productivo entre los meses de junio y Agosto con la 

cosecha. 

E l rendimiento de vainas entre la primera y segunda serie de floracion tuvo 

una relacion proporcional que vario entre 2.15 y 2.80, es decir la segunda 

cosecha fue aproximadamente el doble de la primera, que corresponden a 

29.7% y 70.3% de la produccion total por planta. 

Estas diferencias altamente significativas entre el primer y segundo periodo 

pueden deberse al corrimiento o caida de flores que ocurre por deficit hidrico 

e incidencia de plagas (trips, silidos y pulgones). 

CALDERON (2005) reporta un rendimiento de 35.4 Kg./planta en cultivos 

asociados, seguido por 22.4 kg/planta en cercos vivos y 2.25kg/planta en 

bosquete natural; estos resultados tienen relacion con el estado nutricional 

del suelo y el contenido de la humedad que producen las lluvias o el riego. 

Los niveles de produccion son variables segun las condiciones de suelo, 

agua y edad de la planta; durante el estudio se ha registrado rendimientos 

entre 14.2 y 45 kg/planta, para plantas ubicadas en cultivos asociados y 

cercos vivos. 
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3.6. CARACTERISTICAS G E N E R A L E S DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

YEMAS DE TARA. 

S e registraron los comportamientos de las yemas en las variedades Almidon 

y Morocho en Simpapata, Paquecc y Nino Yucay; los resultados obtenidos 

se muestran en el cuadro 3.22, que describe las variaciones de la evolucion 

morfologica de las yemas durante un ano. 

En forma general, las yemas expresaron transformaciones morfologicas y 

reproductivas bastante variables que permitieron observar situaciones 

imprevistas en el destino final de la yema (rama e inflorescencia, solo rama o 

sin cambio). No todas las yemas siguieron la misma transformacion; algunas 

se secaron, unas florearon una sola vez y otras lo hicieron dos veces. 

Generalmente, el crecimiento de la yema vegetativa va acompanada de un 

crecimiento lateral de una yema reproductiva; de este modo, en la segunda 

serie de brotamiento, se incrementa una yema floral sobre una rama que 

procede de una yema de la primera serie de brotamiento; de esta manera, 

para el contaje final, las cantidades de racimos se incrementan en relacion al 

primer contaje en la primera serie. La mayor cantidad de flores tuvo floracion 

completa; la mayor parte de las yemas florearon en la segunda serie 

(Simpapata, Paquecc) y otras surgieron sobre ramas jovenes en crecimiento; 

solamente en Nino Yucay la primera serie de floracion se presento en la 

mayoria de yemas. 
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3.6.1 LOCALIDAD DE SIMPAPATA. 

Yema vegetativa de la variedad Morocho. 

De los arboles de tara Morocho seleccionados, un arbol expreso dos series 

de brotamiento durante un ano y dos tuvieron una sola serie de brotamiento. 

Del total de 45 yemas vegetativas, correspondientes a tres arboles, en 10 de 

ellas (22%) no se produjo el brotamiento, en 7 yemas (16%) se produjo la 

primera serie de brotamiento y en 28 yemas (62%) se registro la segunda 

serie de brotamiento. 

Yemas reproductivas de la tara. 

En el primer periodo de floracion hay surgieron 9 yemas florales (20% del 

total), de las cuales 5 (11%) completaron su desarrollo fenologico y las 4 

restantes (8%) dejaron de hacerlo debido a la cafda o corrimiento floral; esto 

ocurrio los meses de octubre y noviembre probablemente por deficit hidrico 

(Cuadro 2.3) y tambien por la intervention severa de insectos. 

En el segunda serie de brotamiento, se activaron 24 yemas florales entre los 

meses de diciembre y enero, 22 de las cuales (48.8% del total) completaron 

su ciclo fenologico y 2 (4%) no lo hicieron, produciendose la caida de flores. 

La diferencia entre el primer y segundo periodo es significativo, debido a que 

en el primer periodo hay menor porcentaje de floracion y hay mayor 

corrimiento de las flores, mientras en la segunda floracion hay mayor 

cuajado de frutos y un mmimo corrimiento de las flores debido 

probablemente a la mayor presencia de lluvias y menor incidencia de 

insectos antofilos. 
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CUADRO 3.23. EVOLUCION DE YEMAS VEGETATIVAS Y FLORALES DE TARA ALMIDON Y MOROCHO EN TRES LOCALIDADES 
PARAMETROS DESARROLLO VEGETATIVO D E S A R R O L L O REPRODUCTIVO 

Lugares Biotipo 
N° de 

yemas 
totales 

YND YDP YDS PRIMERA FLORACION 
Completa Incompleta Total 

SEGUNDA 
FLORACION 

Completa Incompleta Total 
M1 15 
M2 15 11 

SIMPAPATA M3 15 11 
Sub total 45 10 28 22 
porcentaje 100% 22% 16% 62% 1 1 % 9% 20% 49% 

20 11 
porcentaje 100% 15% 4 5 % 40% 40% 15% 55% 45% 

0 

4% 

0% 

24 
53% 

45% 
M1 15 13 
M2 15 13 
M3 15 15 

P A Q U E C C Sub total 45 41 24 
porcentaje 100% 9% 0% 9 1 % 0% 0% 53% 

20 17 12 
porcentaje 100% 15% 0% 85% 0% 0% 60% 

18% 

25% 

10 
10 
12 
32 

7 1 % 
17 

85% 
M1 15 12 

NINNO 
Y U C A Y M2 15 10 

M3 15 14 
Sub total 45 36 13 20 13 
porcentaje 100% 7% 80% 13% 29% 16% 44% 29% 0% 

13 
29% 

MOROCHO 135 17 43 75 18 11 29 59 
TOTAL porcentaje 

ALMIDON 
porcentaje 

100% 13% 32% 56% 13% 8% 2 1 % 44% 
40 25 10 12 21 

100% 15% 23% 63% 25% 5% 30% 53% 

10 
7% 

13% 

69 
5 1 % 
23 

58% 
YND: Yemas no desarrolladas, Y D P 1 : Yemas desarrolladas periodo 1 y Y D P 2 : Yemas desarrol adas periodo 2 
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Yemas vegetativas de la variedad Almidon. 

La evaluation de 20 yemas (44.4% del total) identificadas al azar en un solo 

arbol indico dos series de brotamiento al ano; de las 20 yemas vegetativas, 

en 3 de ellas (6.6.% del total) no se produjo el brotamiento durante el ano, 

mientras que 9 yemas (20%) desarrollan la primera serie de brotamiento 

vegetative y finalmente 8 yemas vegetativas (17%) brotan en la segunda 

serie y solo 1 genera brotamiento floral. 

Yema reproductiva de la tara almidon. 

El arbol seleccionado produjo en la primera serie 11 yemas florales (que 

corresponde al 24% del total de yemas evaluadas); 8 yemas florales 

completaron su cicio fenologico (17% del total) y 3 yemas no lo hicieron 

(15%) produciendose la caida de flores; en la segunda serie, se activaron 9 

yemas florales las cuales llegaron a completar su cicio (45%). 

3.6.2 LOCALIDAD DE PAQUECC 

Yemas vegetativas de la variedad Morocho. 

Durante la evaluation de 45 yemas se observo una sola serie de 

brotamiento vegetativo durante el ano, que comenzo entre los meses de 

noviembre y diciembre; en 4 yemas (9%) no se produjo brotamiento durante 

el ano, mientras que 41 de ellas, equivalente al 9 1 % , desarrollo el 

brotamiento vegetativo en todos sus estados fenologicos. 

Yemas reproductivas de la variedad Morocho. 

Se identificaron 32 yemas reproductivas (71.1%), 24 de las cuales (53%) 

completaron su cicio reproductive con alto porcentaje de cuajado por racimo; 
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8 yemas (17.7%) no lo hicieron debido al ataque de plagas y enfermedades; 

durante esta epoca se presentaron condiciones ambientales favorables para 

la produccion. 

Yemas vegetativas de la variedad Almidon. 

De las 20 yemas evaluadas, 3 de ellas (15%) no brotaron durante el ano y 

las 17 restantes (85%) produjeron brotamiento en una sola serie entre los 

meses de diciembre y enero. 

Y e m a s reproductivas de la tara almidon 

S e identificaron 17 yemas florales de las cuales 12 yemas (60%) completan 

su ciclo reproductive y 5 yemas (25%) no lo completan por el 

desprendimiento flores y vainas recien cuajadas. 

3.6.3 LOCALIDAD D E NINO Y U C A Y 

Y e m a s vegetativo de la variedad morocho. 

La evaluacion de 45 yemas vegetativas identificadas azar, en tres arboles de 

tara de la variedad Morocho, permitio determinar dos series de brotamiento 

durante un ano en un arbol y una serie de brotamiento en los otros dos 

arboles de tara. 

De las 45 yemas vegetativas, 3 de ellas (7%) no realizaron el brotamiento, 

mientras que 36 yemas (80%) produjeron una primera serie de brotamiento 

vegetativo; 6 yemas (13%) vegetativas brotaron en la segunda serie y 

algunas de ellas produjeron brotamiento floral. 
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Yemas reproductivas de la variedad Morocho. 

S e identificaron 25 yemas florales de las cuales 18 yemas (40%) completan 

su cicio reproductive y 7 yemas florales (15.5%) no completan su cicio 

fenologico como consecuencia de la caida de las flores y de las vainas 

recien cuajadas. En el segundo periodo, se registraron 13 yemas florales 

que cumplieron todo el cicio reproductive hasta la cosecha. 

La caida fisiologica de los frutos tiene su origen en la competencia entre 

frutos por los carbohidratos, agua, hormonas y otros metabolitos, que puede 

incrementarse por el estres hidrico y la actividad de insectos. 

3.7. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DEL RACIMO Y FRUTO DE 

LA TARA. 

En el cuadro 3.19, se observa que hay una alta signification estadistica de 

los tratamientos y unidades experimentales y por lo tanto requiere realizar 

prueba de DLS (Diferencia de Limite de signification) para conocer mejor las 

diferencias entre los tratamiento 
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CUADRO 3.24. RESULTADO DEL ANALISIS DE VARIANCIA PARA LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

DEL RACIMO Y FRUTO DE LA TARA. 

Cuadrados Medios 

Fuente de Variacion GL Longitud de Ancho de la N° de semillas Longitud del N° de vainas Peso de vaina 

la vaina (cm) vaina (cm) por vaina racimo(cm) por racimo 
(gr) 

Lugar*variedad*serie 7 30.693 ** 1.622 ** 2.299 ** 24.933 ** 1402.763 ** 9.708 ** 

Serie 1 Vs Serie 2 1 113.196 ** 1.217** 11.247** 130.648** 6389.96 ** 5.273 ** 

Dentro de Serie 1 2 5.761 * 0.149* 0.140* 15.673* 20.433 * 2.090 ** 

Dentro de serie 2 4 19.826 ** 2.215** 2.317* 7.092 * 159.782* 13.833** 

Error experimental 232 1.416 0.032 0.814 12.387 60.98 0.401 ** 

Total 239 

Promedio 9.169 1.937 5.812 11.672 19.333 3.226 

Coeficiente de Variancia 12.98 9.283 15.531 30.390 40.392 19.635 
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Cuadro 3.25. Indicadores generales promedio de variables de la vaina y 

el racimo para la primera y segunda serie de brotamiento en arboles de 

tara. Prueba de DLS, (0.05) 

Lugar/variedad Longitud vaina 
(cm) 

Ancho vaina 
(cm) 

N° semillas/vaina 

Segunda serie 9.48 a 1.98 a 6.10 a 

Primera serie. 8.24 b 1.81 b 5.60 b 

Incremento ss/ps 1.24 13 .1% 
cm 

0.17 8.58% 
cm 

0.50 8.2% 

Lugar/variedad Longitud racimo 
(cm) 

N° de vaina/racimo Peso de vaina 
(gr) 

Segunda serie. 12.479 a 23.433 a 3.323 a 

Primera serie. 10.779 b 11.366 b 2.984 b 
Incremento ss/ps 1.70 cm 13.6% 12.067 51.5% 0.34 gr 10.24% 

De acuerdo a los registros cuantitativos de las caracteristicas de la floracion 

de los arboles de tara, se determino que durante la segunda serie de 

brotamiento floral los organos florales alcanza sus maximos valores; en 

razon a ello, la prueba de DLS (Cuadro N° 3.25) indica que el incremento en 

la longitud y ancho de la vaina es de 13 .1% y 8.58% respectivamente, asi 

como la longitud del racimo se incrementa 13.6% en la segunda serie de 

brotamiento, obtienen tamanos que superan con alta significacion estadistica 

a los tamanos que se presentan en la primera serie. La tendencia es 

semejante para las demas variables; el N° de semillas/vaina, se incrementa 

8.2%, el incremento mas importante es el N° de vainas/racimo que alcanzo 

51.5% referente a la primera serie de floracion y el peso de la vaina de la 
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segunda serie tambien superan en forma significativa a los valores de la 

primera serie. 

Esta diferencia importante entre series puede tener su origen en la mayor 

presencia de lluvia y temperaturas altas en los meses de diciembre y 

febrero, cuando ocurre la segunda serie de brotamiento. 

Los datos incluidos en el Cuadro N° 3.25 corresponden a valores promedio 

de las variedades de tara, con la finalidad de informar que las variaciones 

pluviales y caloricas influyeron de manera semejante en las caracteristicas 

de las vainas y del racimo, porque en Almidon y Morocho las variables de 

vainas y racimos son influenciadas de manera semejante en su morfologfa, 

exceptuando las expresiones particulares o propias que tiene cada variedad 

en cuanto a la fisiologia de sus yemas durante cada periodo. 

Cuadro N° 3.26 Prueba de DLS para la longitud promedio de la vaina 

(cm) de tara en dos series de brotamiento. 

Series Lugar/variedad Longitud vaina (cm) DLS 0.05 

Primera 

Serie. 

Simpapata-Almidon 8.75 a Primera 

Serie. NinoYucay- Morocho 8.00 b 

Primera 

Serie. 

Simpapata- Morocho 7.97 b 

Segunda 

Serie. 

Simpapata-Almidon 11.04 a 

Segunda 

Serie. 

Paquecc- Almidon 9.92 b Segunda 

Serie. Simpapata-Morocho 9.24 c 

Segunda 

Serie. 

Nino Yucay Morocho 9.18 c 

Segunda 

Serie. 

Paquecc-Morocho 9.18 c 

En este Cuadro se puede observar que la influencia de la segunda serie 

sobre la longitud de la vaina ha sido altamente significativa, en ambos 
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cultivares, pero sin diferencia significativa entre lugares porque los tamanos 

de vainas han sido semejantes; se puede concluir que las diferencias de 

tamano entre cultivares se mantienen y se incrementa entre 1 y 2 cm entre 

una serie y otra; los lugares no influyeron de manera significativa en la 

longitud. Se determino que en las condiciones ambientales de la segunda 

serie, la longitud de las vainas del cultivar Morocho se incremento en 13 %; 

en el caso de Almidon el incremento de la longitud fue de 16.5%. 

Cuadro N° 3.27 Prueba de DLS para el ancho promedio de la vaina (cm) 

de tara en dos series de brotamiento. 

Series Lugar/variedad Ancho vaina (cm) D L S 0.05 

Primera 

Serie. 

Simpapata-Almidon 1.89 a Primera 

Serie. Simpapata- Morocho 1.80 a b 

Primera 

Serie. 

NinoYucay- Morocho 1.75 b 

Segunda 

Serie. 

Simpapata-Almidon 2.34 a 

Segunda 

Serie. 

Paquecc- Almidon 2.26 a Segunda 

Serie. Simpapata-Morocho 1.86 b 

Segunda 

Serie. 

Paquecc-Morocho 1.84 b 

Segunda 

Serie. 

Nino Yucay Morocho 1.74 c 

Para el ancho de la vaina, la tendencia de influencia ambiental y de epoca es 

la misma en ambos cultivares, observandose que de igual modo los tamanos 

son mayores en la segunda serie; las vainas de Almidon tuvieron anchos 

semejantes en Simpapata y Paquecc, en ambas series, la variedad Morocho 

tuvo semejante respuesta en ambos lugares, pero con ligera diferencia en 

Nino Yucay con vainas de menor ancho. 
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En la segunda serie el ancho promedio de la vaina en la variedad Morocho 

se incremento en 1.7%; en Almidon el aumento promedio fue de 17.8%; este 

resultado comprueba que las condiciones ambientales fueron mejores en la 

segunda serie de formacion de los organos florales. 

Cuadro 3.28 Prueba de DLS para el N° promedio de semillas/vaina de 

tara en dos series de brotamiento. 

Series Lugar/variedad N° semillas/ vaina) DLS 0.05 

Primera 

Serie 

NinoYucay- Morocho 5.66 a 
Primera 

Serie 
Simpapata- Morocho 5.60 a 

Primera 

Serie 
Simpapata-Almidon 5.53 a 

Segunda 

Serie 

Simpapata-Almidon 6.22 a 

Segunda 

Serie 

Simpapata-Morocho 6.20 a 

Segunda 

Serie 

Nino Yucay Morocho 5.86 a Segunda 

Serie Paquecc-Morocho 5.82 b 

Segunda 

Serie 

Paquecc- Almidon 5.56 b 

En cuanto al numero de semillas por vaina se determino que en la primera 

serie los dos cultivares en los tres lugares tuvieron cantidades semejantes 

de semillas por vainas, que resultaron ser iguales a las cantidades que se 

registraron en la segunda serie; solamente en Simpapata los dos cultivares 

de tara mostraron mayor cantidad de semillas por vaina (una semilla mas por 

vaina, en promedio) debido probablemente a las mejores condiciones de 

lluvia y suelo de ese lugar, que favorecieron en la segunda serie una mejor y 

mayor polinizacion. 
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En la segunda serie el N° de semillas/vaina en Morocho se incremento en 

5.54%; en el caso de Almidon se incremento 6 . 1 % . 

Cuadro 3.29 Prueba de D L S para longitud de racimo de tara en dos 

series de brotamiento. 

Series Lugar/variedad Long. Racimo (cm) DLS 0.05 

Primera 

Serie 

NinoYucay- Morocho 11.61 a 
Primera 

Serie 
Simpapata- Morocho 10.40 a 

Primera 

Serie 
Simpapata-Almidon 10.32 a 

Segunda 

Serie 

Nino Yucay Morocho 12.78 a 

Segunda 

Serie 

Simpapata-Almidon 12.56 a 

Segunda 

Serie 

Simpapata-Morocho 12.09 a Segunda 

Serie Paquecc- Almidon 12.03 a 

Segunda 

Serie 

Paquecc-Morocho 11.53 a 

De igual modo como en el caso de la longitud y el ancho de la vaina, el 

tamano del racimo tambien fue influenciado de manera importante por la 

segunda serie de brotamiento. E n la primera serie, no hay diferencias en la 

longitud de racimo de las dos variedades de tara; en la segunda serie, 

ambas variedades mejoran el tamano de sus racimos; en Almidon se 

incremento entre 1.71 y 2.34 cm, que corresponde a un incremento de 14.3 y 

17.8%; en Morocho el incremento estuvo entre 1.13 y 2.38 cm, que 

corresponde a 10% y 19.7%, respectivamente. Estadisticamente, los 

tamanos del racimo son iguales en la segunda serie. 
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Cuadro 3.30 Prueba de DLS para N° de vaina/racimo de la tara en dos 

series de brotamiento. 

Series Lugar/variedad N° de vaina/racimo DLS 0.05 

Primera 

Serie 

Simpapata-Almidon 12.30 a 
Primera 

Serie 
NinoYucay- Morocho 11.06 a 

Primera 

Serie 
Simpapata- Morocho 10.73 a 

Segunda 

Serie. 

Paquecc-Morocho 26.45 a 

Segunda 

Serie. 

Simpapata-Morocho 25.93 a 

Segunda 

Serie. 

Paquecc- Almidon 23.90 a Segunda 

Serie. Simpapata-Almidon 23.80 a 

Segunda 

Serie. 

Nino Yucay Morocho 20.56 b 

Esta es la caractenstica de mayor influencia ambiental en las variedades de 

tara, que se muestra con mayores proporciones en la segunda serie de 

formacion de organos florales; de acuerdo a la evaluation, las localidades de 

Paquecc y Simpapata ofrecieron las mejores condiciones a la variedad 

Morocho para que el racimo tenga mayor cantidad de vainas; en Almidon, la 

influencia de ambas localidades fue similar en la cantidad de vainas por 

racimo. 

Como se determino para el Cuadro 3.30, la influencia de la segunda serie 

sobre el N° de vainas por racimo fue altamente significativa, en ambas 

variedades. En la variedad Morocho, la segunda serie permitio un aumento 

entre 9.8 y 15.4 vainas/racimo; en Almidon 11.6 vainas/racimo. 

En promedio de las dos variedades y lugares, el N° de vainas/racimo se 

incremento de 10 y 14, entre la primera y segunda serie. S e determino que 

en las condiciones ambientales de la segunda serie, el N° de vainas por 

169 



racimo de la variedad Morocho se incremento en 55%; en el caso de 

Almidon el incremento fue 48.4%. 

Cuadro 3.31 Prueba de DLS para peso de vainas de tara en dos series 

de brotamiento. 

Series Lugar/variedad Peso de vaina (gr) DLS 0.05 

Primera 

Serie. 

Simpapata-Almidon 3.283 a 
Primera 

Serie. 
NinoYucay- Morocho 2.886 b 

Primera 

Serie. 
Simpapata- Morocho 2.783 b 

Segunda 

Serie. 

Simpapata-Almidon 4.174 a 

Segunda 

Serie. 

Paquecc- Almidon 4.026 a 

Segunda 

Serie. 

Nino Yucay Morocho 2.943 b Segunda 

Serie. Paquecc-Morocho 2.810 b 

Segunda 

Serie. 

Simpapata-Morocho 2.783 b 

El peso de la vaina se mantuvo mas o menos semejante entre ambas series 

en la variedad Morocho y en todos los lugares, con un rango de 2.8 y 2.9 

gr/vaina, mientras que en Almidon la segunda serie produjo vainas de mayor 

peso (entre 4.0 y 4.2 gr/vaina) en los dos lugares estudiados (Simpapata y 

Paquecc) comparado con la primera serie que tuvo 3.3 gr/vaina; en Almidon 

el incremento del peso de la vaina fue de 20%, lo que indica que las 

condiciones ambientales , principalmente lluvias, fueron mejores en la 

segunda serie. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y discusiones se dan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

> Existen cinco estados fenologicos en el crecimiento y desarrollo de las 

ramas vegetativas y reproductivas cuyo tiempo trascurrido en cada 

estado es el siguiente: EV1= yema vegetativa apical, con o dias; 

EV2= brote inicial con hojas tiernas dura 14 dfas, E V 3 = rama juvenil 

diferenciada con 15-25 dias; EV4= rama adulta diferenciada que se 

produce durante 28-50 dfas; EV5= rama adulta en dormancia con 90 

a 200 dfas de duracion. 
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> La longitud de ramas vegetativas en la primera serie de brotamiento 

alcanzan un rango de 14 hasta 19.1cm y en la segunda serie 

alcanzan un rango de 14cm hasta 31 cm de longitud; mientras que las 

ramas fruteras en la primera serie de brotamiento logra 19.2 cm y en 

la segunda serie alcanza longitudes promedios de 22 cm en un 

tiempo de dos a 3 meses en promedio. 

> El crecimiento de la rama vegetativa esta relacionado estrechamente 

con la acumulacion de temperatura unidad calor desde 12.7 °C a 

3354.5°C y las acumulacion de 25.1 mm a 182.5 mm de lluvia durante 

la primera serie de brotamiento y en la segunda serie registrandose la 

acumulacion de temperatura unidad calor de 16°C a 2048.5 °C y las 

acumulacion de 517.77 mm de lluvia. 

> En la etapa reproductiva se identifico 12 estados fenologicos de 

crecimiento y desarrollo del fruto, cada fase fenologica tiene un 

tiempo de duracion: E R 1 = boton floral latente y/o en reposo dura 12¬

14 dias, E R 2 = formacion y crecimiento del racimo floral se produce 

26-30 dias, E R 3 = crecimiento y desarrollo del pedunculo floral 4-8 

dias, E R 4 = apertura floral entre 9 a 12 dias, E R 5 = cuajado de 

vainas entre 2 a 9 dias, E R 6 = caida de los sepalos y petalos dura 9¬

11 dias, E R 7 = crecimiento de la vaina entre 29 a 39 dias, E R 8 = 

llenado de vaina dura 28-38 dias, E R 9 = formacion de la semilla 

pastosa produce 8-12 dias, E R 1 0 = vainas flexibles con presencia de 

harina, semilla en endurecimiento dura 11-14 dias, ER11 = vainas 

semisecas con semillas duras y presencia de harina ocurre en 11-14 
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dfas y E R 1 2 = vainas secas con semillas duras se produce en 24-40 

dfas; E l tiempo que transcurre desde inicio de brotamiento floral 

hasta la cosecha de la vaina es de 184 a 204 dfas (seis meses a 

seis meses y medio). 

> El desarrollo de la fase reproductiva esta relacionado con la 

acumulacion de temperatura con unidad calor de 13.5 a 2727 °C y la 

acumulacion de 32.6 a 617.2 mm de lluvia durante la primera serie y 

en la segunda serie la acumulacion de unidad calor fue de 16 a 2202 

°C y la acumulacion de 617.2 mm de lluvia. 

> En la evaluacion de las variables de vaina de tara existe diferencia 

estadfstica en longitud y ancho en la variedad Almidon respecto a la 

variedad Morocho, no hay diferencia significativa entre lugares, existe 

diferencia de tamafio entre las dos series que se incrementa entre 1 y 

2 cm. En la segunda serie. 

> El numero de semillas/vaina se determino que en la primera serie 

los dos variedades en los tres lugares tuvieron cantidades semejantes 

de semillas por vainas; en la segunda serie en Simpapata los dos 

variedades de tara mostraron mayor cantidad de semillas por vaina 

(una semilla mas por vaina); en Morocho se incremento en 5.54%; en 

el caso de Almidon se incremento 6 . 1 % . 

> En longitud del racimo, en la primera serie, no existe diferencia 

entre las dos variedades de tara; en la segunda serie, ambas 

variedades incrementan el tamano de racimos, el Almidon incremento 

respecto a la primera serie entre 1.71 y 2.34 cm, equivalente en 
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14.3% y 17.8%; en Morocho el incremento entre 1.13 y 2.38 cm, 

equivalente al 10% y 19.7%, respectivamente; el tamano de racimos 

son estadisticamente iguales tanto en la primera y segunda serie 

> En el numero de vainas/racimo, se obtiene el mayor numero en la 

segunda serie de formacion de vainas (24 vainas por racimo), 

altamente significativo en ambas variedades respecto a la primera 

serie de formacion de vainas (11 vainas por racimo), incrementandose 

entre 10 y 14 vainas por racimo; en la variedad Morocho se 

incremento 55% y en Almidon el incremento fue de 48.4 % respecto 

a la primera serie. 

> Del total de las yemas evaluadas el 13 % son yemas que no se 

activan durante el ciclo anual y el 87 % se activan el primer y segundo 

periodo dando lugar a ramas vegetativas y florales. 

4.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones del presente ensayo, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

• Evaluar la fenologia de la tara en zonas productoras con unidades 

experimentales definidas de las variedades Morocho y Almidon con 

varias repeticiones. 
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• Considerar como actividad principal el manejo agronomico como podas, 

riego, sanidad, fertilizacion, en los proximos estudios. 

• Realizar estudios de biologia floral y la fenologia de las variedades 
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Figura 1: Estados fenologicos de la rama vegetativa de la tara - Ayacucho 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 
Yema Brotamiento Crecimiento Madurez Dormancia 

is i I#P& 

Description 
Yema terminal apical o 
axilar de 0.2 a 0.7 cm 
de longitud y 0.2 a 0.5 

de diametro. 

Inicio de crecimiento y 
desarrollo de la yema, 

con 2 a 3 hojas 
tiernas. 

Rama con 2 a 5 hojas 
jovenes diferenciadas, 

crecimiento active 

Rama adulta con hojas 
maduras consistentes, 
posee nuevas yemas 

axilar y apical 

Rama definida entra 
en dormancia o da 
origen a nuevas 
ramas y flores 
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ura 2: Estados fenoiogicos del racimo frutero de la tara {Caesalpinea spinosa).- Ayacucho 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 
Yema Diferenciacion Crecimiento de racimo Crecimiento de pedunculo 

Descripcion Yema frutera en 
reposo 

La yema forma una capucha de 
color pardo 

Se inicia el crecimiento del 
racimo 

Crecimiento de pedunculos 
florales a lo largo del racimo de 

Estado 4 Estado 5 Estado 6 Estado 7 Estado 8 
Dehiscencia floral Cuajado Caida de bracteas Crecimiento de vaina Llenado de grano 

M 

*A. 
IN 

i<£ IV' 
•it '* •' • i ~. *» 

}r 

sHKJt 

w* 
M W 
3L \»» 

Descripcion 
Apertura floral 

progresiva desde la 
base hasta el apice 

del racimo 

Aparicion evidente de 
la vaina cuajada de 0.5 

a 1 cm de largo 

Inicio de caida de los 
sepalos y petalos 

secos por completo 

Crecimiento de la 
longitud y ancho de la 

vaina 
Llenado del grano de 

las vainas 
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Figura 3: Equipos Meteorologicos 

PLUVIOMETRO TERMOMETRO MAXIMA Y MINIMA TOMA DE DATOS METEOROLOGICOS 

Figura 4: Cicio Vegetativo y Productivo de las piantaciones de tara 

Mayo - Julio Julio - Octubre Noviembre - Enero Enero - Marzo Abril - Setiembre 
Comienza la caida de las hojas 
maduras parcialmente 

Caida de hojas durante el 
periodo de reposo 

vegetativo de la planta 

Inicio de crecimiento y 
desarrollo de las ramas, con 

2 a 3 hojas tiernas 

Planta vigoroso ramas 
maduras y plena floracion 

Planta con rama definida 
entra en dormancia y con 

frutos aptas para la cosecha 
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Figura 5: Plagas y Enfermedades 

Figura 6: Polinizacion 

Insectos en el proceso de polinizacion 



Figura 2: Estados fenologicos del racimo frutero de la tara (Caesalpinea spinosa).- Ayacucho 

Description Yema frutera en 
reposo 

La yema forma una capucha de 
color pardo 

Se inicia el crecimiento del 
racimo 

Crecimiento de pedunculos 
florales a lo largo del racimo de 

la base hacia el apice. 
Estado 4 

Dehiscencia floral 
Estado 5 
Cuajado 

Estado 6 Estado 8 
Caida de bracteas Llenado de grano 

T?\ 

i\% >.l 

f t 13 *f;/4 n**-J* 

m 
\l 

Descripcion 
Apertura floral 

progresiva desde la 
base hasta el apice 

del racimo 

Aparicion evidente de 
la vaina cuajada de 0.5 

a 1cm de largo 

Inicio de caida de los 
sepalos y petalos 

secos por completo 

Crecimiento de la 
longitud y ancho de la 

vaina 
Llenado del grano de 

las vainas 
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