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PRESENTACION

La Agrometeorología, para poder explicar las relaciones que existen entre las

condiciones meteorológicas y los distintos aspectos de la agricultura es necesario

disponer de observaciones fenológicas, en la que se registren los cambios extemos

del desarrollo y crecimiento de las plantas. La observación registrada y procesada

de esta información permitirá comprender los mecanismos de la relación de los

eventos fenológicos con las condiciones atmosféricas.

Lo señalado anteriormente amerita contar con personal bien capacitado en la toma y

registro de la información fenológica, por lo cual el SENAMHI, a través de la
Dirección General de Agrometeorología, está desanollando el Programa Fenológico

Nacional, dentro de cuyos objetivos esta el ¡ealizar la capacitación y la elaboraciÓn

de Manuales que permitan normalizar los criterios en la toma y registro de la

información en toda la Red Fenológica.

Es en ese sentido, que la Direcc¡ón General de Agrometeorología ha visto por

conveniente publicar el presente "Manual de Observaciones Fenológicas" el cual

está orientado para ser utilizado como una guía al realizar la toma y registro de la

información fenológica, tanto de los cultivos anuales como perennes. En su

contenido se desarrollan aspectos teóricos y práctims relativos a las observaciones

fenológicas de los cultivos más importantes del PerÚ.

LA DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOG]A
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INTRODUCCION

El estudio de los diferentes estados de crecimiento y desanollo de los cultivos

anuales y permanentes, como consecuencia de sus caracteristicas genéücas y del

medio amb¡ente que los rodea (diferentes parámetros meteorológicos), proporciona

a nuestra agricultura una herramienta muy importante en la planificación, en el

aumento de la producción y de la productividad agricola. De aqul la importancia de

determinar estas relaciones existentes

La Dirección General de Agrometeorologfa a través de el "Programa Fenológico

Nac¡onal" ha elaborado la tercera edición del Manual de Fenologla el cual ha sido

revisado y actualizado, con el fin de satisfacer los requerimientos de los

observadores de la Red Fenológica, debido a la ampliación de culüvos de mayor

importancia o representatividad de las zonas agrícolas más importantes en nuestro

país; y así tener un panorama general de la cobertura fenológica de nuestra

agricultura.

En esta publicación se describen los métodos más comunes para llevar a cabo este

tipo de observaciones, también se presentan ilustraciones de las diferentes fases

fenológicas de lc¡s cultivos anuales y permanentes de mayor importancia económica

del Paf s.

EL AUTOR
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I. GENERALIDADES

La Fenología es el estudio de los fenómenos periódicos de los seres vivos (plantas y

animales) y sus relac¡onos con sus diferentes parámetros meteorológicos de temperatura,

precipitación, radiación, humedad relativa, etc.

Las observaciones fenológicas son de considerable ¡mportancia para la agrometeorología,

debido a que las plantas pueden ser utilizadas en forrna similar a un instrumento de

medición, cuya sensibilidad a las variac¡ones del medio que lo rodean, constituyen las

respuestas fenológicas que interesan al observadoc y por lo tanto, nos permite interpretar

los efectos del clima sobre la producc¡ón.

El crecim¡ento de la planta es un incremento ineversible de tamaño, aunque no es

necesariamente un incremento de peso y volumen, y puede referirse a toda la planta o a

una parte de ella; esto es un proceso cuantitativo y su estudio conesponde a la

fenometría.

En cambio, el desanollo de las plantas constituye los cambios de forma, así como el

grado de diferenciación y el grado de complejidad alcanzado por la planta; esto es un

proceso cualitativo y su estudio se efectúa a través de la fenología.

I.1 FASES FENOLOGICAS

Los cultivos ante los cambios de los elementos ambientales reaccionan mediante la

aparición, transformación o desaparic¡ón de órganos, flores, fn¡tos etc. a lo que se

denomina fase.

Las fases pueden ser, visibles o invisibles: son fases visibles la brotación, floración,

fructificación, etc. mientras son fases invisibles aquellas como germinación,

formación del primordio floral, etc.

En la sucesión de fenómenos meteorológicos y la sucesión de las fases

fenológicas debe existir una perfecta coincidencia de ciertas condic¡ones climáticas

para obtener buenas cosechas; un fenómeno meteorológico puede ser úül si actúa

sobre una fase determinada; pero puede ser perjud¡cral si actúa en oba fase, de allÍ
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que se dice en fenología, "las plantas desempeñan un papel análogo a los

registradores meteorológicos", debido a que las plantas son muy sensibles a los

cambios climáticos.

1.2 FECHAS

Las observaciones fenológ¡cas, fundamentalmente, registran fechas, en que se

producen las fases, por consiguiente de la m¡sma manera que son trazadas las

isotermas en fenología se traza las isófenas, las cuales const¡tuyen, lineas gue

unen puntos donde una fase de una planta ocurre en la misma fecha.

1.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE ESTACIONES FENOLOG]CAS

- Las plantas a ser observadas deben ser elegidas en forma @treda, ser

ampliamente conocidas y difundidas en la región, ejemplo en la zona arÉina:

papa, maiz, trigo, etc.; en la costa: algodonero, vid, etc.; y en la selva:

cacao, café, etc.

- Las fases fenológicas deberán ser de fácil observación.

- Las especies elegidas deben responder a un interés económico o científico.

- No debe seleccionarse campos experimentales, donde se ensayan algunas

prácticas agrícolas como: riego, abonamiento, etc.

II. FASES FENOLOGICAS DE LOS PRINGIPALES CULTIVOS

En el presente capítulo se describen los estados fenológicos de los principales cultivos,

tanto anuales como permanentes, que se desanollan en las regiones nahrrales: costa,

siena y selva.
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MACOLLAJf,,

A
APARICION

DEL PRI]\ÍER
NUDO

ELONGACION
DEL TALLO

 
INICIO DE LA

PANICULA

 
FLORACION I\{.A,DURACION

LECNO§A

 
MADIIRACION

CORNEA

Aparición de las
planritas co la
supcrficic dcl
¡eflrúo.

Desde le
emergcnci¡
lBsta
inmediatamantc
a¡rtcs de
ePalrctr el
prirct oaoollo.

La car¿cterfstica de
cste fasc es I¿
aparición del
hijuelo en la axila
de um de las hojas
tr¡á¡ bajas,
dóicnalo
ragirsüa¡sc g¡

¡ltomÉnlo etr qur
dcana una
londhtd dÉ.

rrodnadüucolc
I cD.

Momento en
que aparcce el
prinrcr nudo en
el uillo
principal de la
plaila Apartir
dc csta fasc
eparccrn los
cntcoudos cl
o¡al rc dác
rcgisfar como
ENC^ÑADO.

Momcnto en quc
el cuafo
entreludo del
rallo prircipal
deba.io de lg
panfcula
comicnza haccrsc
not¡bl¡ cú
longin( l¡ssta
iriciars. l^
siguicatc fasc.

Formación de la
panoja. La mitad de
las panojas h¡¡
comenzado a salir de
la cobem¡ra de la
hoja arpa'ior.
Tambiéa ec dcbc
rcgi§trü oomo
PANOJAMIENTO,

Cuando 6e

abrcn las
primtras florcs.

Los grrnos al ser
presiooados
plcsema[ u¡u
@nsisiencia
paíosa dc colo¡
bla¡co.

Los granos al ser
presionados

un
liquido lcchoso
prcs€ntan

MADT'RACTON
PASTOSA

Los g¡anos cstá¡
duros, no pueden
ser coftados con
las r'ñ¡< 66 ¡ot
dedos. Todás las
pafes dc ls p¡ada
cstán scca¡.
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FASES FENOLOGICAS DEL :IMAJ.Z

Zea mayz

l¡s granos no
pucdctr scr
cortados por las

ufs!. t¡ D¡yola
de lar hoju rc han
wclto amrrillrs y
¡c h¡¡ rccedo.

A
E,MERGENCIA

A
A.PARICION DE

HOJAS

 
A.PARICION DE

LA PA¡IOJA

 
TLORACION

 
APARICION DE LA

ESPIGA

 
MADIJRACION

-MADTII¡ACIONLECHOSA,
MADUR^CION

PASTOSA
MADTJRACION

CORMA,

Aparicióo de las
plantitas por
cnci¡¡¡ dc la
opclicic dcl
¡uclo.

Se debe contar la i
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h plants, hasta 

l

inici¡rrc [¡ ¿iguicutc
f¡sc.

l-a inflorescencia 1

asoma del interior dc
la hoja supcrior, y 

]

comienza s dcjsrse
vct, ¡i¡ n¡48un¡
opcracióo m¡¡uel
quc separc las bojas
quc l¡ rodcan.
T¡mbién se dcbc
ñgiltrrf c{mo
?TNO'A.

Momento cn quc Ee

abrcn las priocras
florcs y cl polcn sc

C§P8¡CC.

Salida de los estigmas
(barba de choclo), se

producc r los ocho o

üca dfrs después dc la
ap¡rición dc la panoja.

T¡obih rc dcbc
rrgirtu como
ESrIGA.

Los gf¿nos al ser

prcsionados

Prcscnta¡¡ uD

üquido lcchoso.

Los grsnos dc la
partc ccnúal dc la
nrazorca a<lquicrcn
cl colo¡ dpico dcl
graoo Esduro. [.os
grroos ¡l tet
prlsion¡dos
prcEcnt¡n una
coo¡ist(oci¡
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FASES FENOLOGICAS DEL TRIGO
Triticum oestivum

>>

\

 
EMERGENCIA

 
APARICION DE LA

TERCERA EOJA

 
MACOLLA"TE

 
APARICTON DEL
PRI]VIER NUDO

 
TORMACION DE

LA ESPIGA

 
FLORACION

 
MADURACION

Aparición de las

plantil¿s por encima de

la supcrñcie del suelo.

Cuando aparece

l€rcer¿ hoja del
principal.

la
tallo

Aparición de retoños del
tallo principal. La
caracteristica de la fase

es la apa¡ición del
macollo cn la axila de

'r'r de las hojas más

bajas. Se registra la
fccha cn la quc alcanza
I cm de lonsitud.

Momento en que

aparece el primer nudo

en el tallo principal de la
planta Apartir de esta

fase aparecen los nudos
y entsanudos del tallo
principal; por lo tánto,

sc dcbe_ rcgistrar como
ENCANADO.

La milad de las

espigas salen de la
cobetura de la hoja
superior. También se

debe rcgistrar como
ESPIGA.

Se abre¡ las primeras

flo¡es.
Los gñmos están

duros, no pueden ser
corlados por las ufas.
La planta esüi seca.
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FASES FENOI,OGI(]AS DE L¡\ AVIiN,\
,4veno saliva

A
EMERGENCIA

A
APARICION DE LA

TERCERA EOJA

A
MACOLI-A"IE

A
APARICION DEL
PRIMER NUDO

A
INFLOR.ESCENCIA

ESPECIFICA

A
FLORACION

 
MADURACION

Aparecen las planüüs en
la superficie del suelo.

Aparccc la tercera hoja Aparccen los macollos e
hijuelos. La caraderhicá
de la fase cs la aparición
del macollo en ¡a axilr d6
u¡u de l¡s hojas más

bqias. Se rcgistra l¡ fccha
cn la que alcanza I cm dc
longrtud.

Momento en que apaÉcc
el primer nudo cn el ullo
principal de la plenta.

Apártir dc csta fase

aparecen los nudos y
rotrtfudos dcl tallo
principall por lo taÍlo, s6

dúc rÉgistrar como
ENCAÑADO.

La mitad dc las panojas

han comenzado a sali¡ de

la cobertura de la hoja
cuperior. Tambi& s€ debc

rcgist¡ar como PANOJA.

Sc abren las primeras

flores.
Los $anos elán ya dums,
todás las partes de la
plantá están secás.
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FASES FENOLOGICAS !)EL FRIJOL. SOYA
FRIJOL: Phaseolusvulgaris
SOYA: Glycir'e max

t0fftRf,rnAm ¡¡ETtRrlliaD0

t
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A
EMERGENCIA

A
IIOJAS

PRMARIAS

 
PRI}TERA EOJA

TRIFOLTADA

 
TERCERA IIOJA

TRIFOLIADA

 
PRTMERBOTON

FLORAL

 
FLOPACION

A
FORMACION
DE VAINAS

 
LLENADO DE

VAINAS

A
MADURACION

Aparccen los
cotilcdones sobrc
la rupcrñcic dcl
¡uclo.

epareceo las

primcras hojas
primarias dc la
plent¡,
completamcntc
dcsplcgadas.

Áparccc la primera
hoja rifoliada, con
los foliolos
complctame¡tc
dcsplegados, cn un
mismo plano y
rcparados entrc rf.

Aparecc la terccra
hoja rifoliada,
complct¡mcnte
dcsplcgada.

Botóo flo¡al cn las

va¡iedades dc creci¡niento
dctermi¡ado y cl primer
recimo dc los boloncs
floralcs cr¡ las de

crecimicnto indctcn¡in¡do.

Sc abrcn las

primeras flores.
Aparecs la
primera vaina

con la corola dc

b flor colgada o
dcsprcndida.

L8s primcras
vainas empiezan
a llenarsc,
comie¡z¡ cl
crccimicnto
octivo dc l¡s
sc¡dllas.

L:s vainas se

tornan arn¡rillas.
L¡s scmillas
adquicrcn la
forma, solidcz y
color dpico dc su
v¡ricd¡d.
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FASES FENOLOGICAS DE LA ARVEJA
Pisum sativum

)
v
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EMERGENCIA

 
PRIMEROS BOTO¡ÍES

FLORALES

 
FLORACION

 
TRUCTIrICACION

A
MADURACION

Aparición de las pñcns
hojas por encima dc la
superficie del suclo.

Aparcccn los primcros
botoucs floralcs cn la
partc superio¡ dcl tállo.

Se abren las primcras
florcs.

Las vainas alcanzan
al¡ededor dc un
ccodmcBo de largo, los
péalos sc m¡rchian y
caen.

Las vainas están llenas,
las partes infcriorcs de las
plantas comicu¡¿a¡ a

ma¡chitarsc y cambian su

colot a arnarillo, las pancs
superiorc¡ de las plantas
cstán todayla vcrdca.
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FASES FENOLOGICAS DEL TL{BA
Vicia faba

q
)

f
h(
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Las hojas se toma!
amarillenas, se secan y las
scmillas adquicrcn cl color
caracterísüco dc la
variedad.

 
E]VTERGENCIA

 
TACOLLAMIENTO

A
BOTON TLORAL

 
FLORACION

 
FRUCTTflCACION

A
IIIADT'RACION

Primera hojas sobrc la

supcrhcie del suelo.

A part¡r del primer nudo
aparecen otos tallos, 3 a

6 de acuerdo a la
variedad.

Aparcceq los primeros bototres

florales.
Se producc la apertrua de las
primcras flores.

Apafecen las primeras
vainas (l cm), sirnul-
táneamente se ven las

flores ma¡chitas y
ticnden a caersc los
pétalos.
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FASES FENOLOGICAS DEL ALGODON
Gossypium barbadense
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EMERGENCIA

 
TERCERA EOJA
VERDADEERA

 
PRIMEROS BOTONES

FLORALES

 
FLORACION

 
APERTURA DE

BELLOTAS

 
MADURACION

Aparición de los
cotiledones encisu de la
superficic del suelo.

Aparccc la tcrcera hoja
verdadcr¿.

Los botoqcs tienes la
forma de u¡a püámidc de

Ecs lados. Se anota la
fccha co quc alca¡z¡¡ 3 a
J m¡¡-

Apareceu las primeras
flo¡cs. La flor permanece

abicrta usualmentc un
solo día. Se ab¡e ctr h
mallná y, después dc
ca¡¡biEr dc color, sc
ro¡rchita antcs del
anocbccer.

La abem¡ra en el cxtrimo
supcrior dc las bcllotas cs

dc cc¡ca de un csodmeEo
de ancho y se pucden ver
las fibras dcl algodón.

La bcllota se cncuenca
complclamcnte abierta.
Las ñbr¿s dcl algodón se

notaD plcnamcntc.
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FASES FENOLOGICAS DEL TONIATE
Ly c o p e rsic o n esc u le nüt m

:¡
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A
EMERGENCIA

 
TRASPLANTE

 
QUINTA EOJA
l'ER.DADERA

 
FLORACION

 
MADURACION

Aparición de las

cotiledones por encima de
la supcrficic dcl suelo.

Fe¿ha en que sc decfua el
tr¿splante.

Cuando aparece la quina
hoja verdadera. La hoja
elá desp¡egada y er
proceso de crecimi€nlo.

Se abre¡ las

flores.
pnmems El fruro adquiere el

taroañ0, forma, color y
sabor dprco de su
variedad- Ceneralmc € la
cosccha sc rEaliza c¡ Ecs
cstados: ve¡de naó¡¡o,
bmatc pintón y toúat€
rrarhuo.
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FASES FENOLOGICAS DEL AJI - PIMIENTO - ROCOTO
AJI: Capsicum spp.

PIMIENTO: Capsicum annuum
ROCOTO: Capsicum pubescens

 
EMERGENCTA

A
TRASPLA¡ÍTE

A
SETIMA EOJA

 
FLORACION

 
MADT'R,{CION

Aparccen las plantitas
encima del suclo.

Fccha en quc sc uasladan
las planütas al campo
dcf¡nitivo.

Aparcce la sétñiol¡
vcrdadcr¿.

Aparccen las prineras flores El fruto adquicre el t¿maño,
forma, colo¡ y sabor tipico
dc su variedad.
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TERCER PAR DE IIOJAS

Vf,RDADE RAS

l
EMERGENCIA

 
PRIMER PAR DE

EOJAS VERDADERAS

 
HINCIIAZON DE LA

RAIZ

 
MADURACION

Aparecen los cotiledones
encima de la supcrñcie
del suelo.

Aparición del prinrer par
de hojas verdaderas entre
los cotiledones.

A p€sar que las hojas aparecen
en pares, salen de la planta como
si fuera una sola hoja y, por
consituiente, debe registrarse la
aparición de la quinta hoja
verdader¿.

La raiz principal comienz¿ a

hinclurse y es posible ver en
la cáscar¿ peqr¡eñas

quebrajaduras al¡ededor de la
punta.

Las hojas comienzan a

marchitarse y ponerse color
atluri¡lo. La ra{z conrplcta su
desarrollo y maduración.
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FASES FENOLOCICAS DE LA CEBOLLA - AJO
CEBOLLA: Allium cepa
AJO: Allium sativunt

 
MADURACION

MADL'RACION
COI\{ERCL{L

Las bojas y tallos se

muesh¡ totalmente
secos.

INICIO DE
MADURACION

ENlERGE¡.CIA

 

CRECII}ÍIENTO
LENTO

  
TR{SPLA"\TE

A
CRECIMIENTO

RAPIDO

 
FOR]VIACION DE

BI,'LBOS

El bulbo aumerta de
volumen y toma u.oa

coloración y forma
car¿cteristica de la
variedad (rojo, amariüo,
blanco) y los tallos aércos
y hojas sc tomaD
ama¡illentos.

Corresponde a la fecha eu
que aparecen sobre la
superficic las primeras
hojas.

Traslado de Ias plantitas
al campo deirnitivo,
cuando los tallos alca¡z¿D
aproximadamcntc el gro-
sor de un lápiz.

del
un

Luego
tienen
lento.

t'¿splante,
c¡ecimicnto

Cuando adquieren un
aumento de volumen en
toda la planta, así como
eu núLrnero de hojas.

Los tallos subterráneos
(bulbos) inician su

engrosamicnto, simul-
táncamentc alguts hojas
inferiores comie¡za¡ a

marchita¡se.

L¡s plantas tro deb€n florecer par¡ oblener cosechas de buetra calid¡d.

:I iii,r;,i .
:..1 :::...:,'. '.."
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lprttncn bololo

ó.a:
.l;ry §4.

rr

A
PLANTAC¡ON

 
RESTAURACION

A
DIFERENCI,ACION DE

RA¡CES

 
CR.ECTMIENTO
VEGETATIVO Y

LLENADO DE RAICf,S

 
MADURACION

 
COSECEA

Por esqueje la lotrgiud de
los esquejes es de 20-40
cm,con3a4ycnras
foli¡ues

Las yenras de los esquejes
recobran vigorosidad.

Se inici¡ la diferenciación
o engrosantiento de

r¿lces. En la palc aére¿
los tallos rastreros
conrienzan a desa¡rol larse
y enrpiez:n a crece¡ las
gulas.

Se inicia el lle¡urdo de
raices y se obsen'an
algunas aberturas en el
suelo.

Los tubérculos se

manüenen bien fomrados.
En la parte aérea las hojas
y tallos empiezan
amaril larse.

I' :
I

i
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FASES FENOLOGICAS DE LA PAPA
Solanum tuberosum

Ir oporquc
oporgu.

I

 
EMERGENCLA

 
FORMACION DE

ESTOLONES

 
BOTON FLORAL

 
FLORACION

A
MADURACION

[:s primeras hojas sobre
la superñcie del suelo.

Las yemas de la pale
subrerráne¿ dc los tallos
urician su crccimiento
horizontal cn forma de

r¿n¡.ficación later¿l.

Aparecen los primeros
botones florales.

Se ab¡cn las

florcs.
Pnmer§ La papa esrá madur¿

oundo a¡ ser prcsiornü
con los dedos no pierde su
dscar¿ Las hojas
adquicren un color
anurülo grisicco y se

marchitart ccsando cl
crccimianto de las plantas.

\
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F'ASES IIIiNOI,OG I(],\S DIi I, OI,I,T I('O
0llucus luberosus

d üd
Q

 
EMERGENCIA

 
FORMACION DE

ESTOLONES

 
BO'I'ON FLORAL

 
ITLORACION

A
TUBERIZACfON

 
MADURACION

P¡imeros brotes o
reloños que emergen
del suelo.

[,os estolones alcanzan
la2centímelrosde
longitud.

Aparecen los prinreros
botones florales.

Se abren

flores.
las prinreras Engrosanriento cn el

ápice de los estoloncs.
Los tt¡bérculos alcan::an
el color y tamaño
propio de la varied¡d.
Las flores caen y las
hojas enrpiezan a
cambiar de coloración,
se toman amarillcnl¡s

@ Ws
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FASIS l;lrNol.()GlC^S l)lt 1,,\ OCA
0.rolis luberosa

l 8"
7l §

)

É

Prirneros
miden uno
centimetros
longitud.

estolones

a dos
de

 
EMERGENCIA

 
FORIUACION DE

ESTOLONES

 
APARICION DEL
BO'ION FLORAL

 
PLORACION

A
TUBERIZACION

A
MADURACION

Las plantas han salido
dcl suelo.

Aparición
pritneros
florales

de los
botones

Primeras
abiertas.

flores Los estolones mucstran
en su ápice un
engrosamiento, en la
parte extema de la
planta, la intensidad de
la floración es mayor en
la parte suprior que en
la parte interior.

En la parte aérea la
fructificación muestra
las semillas botánicas
maduras y se inicia el
amarillamiento de las
hojas. lns tubérculos
completan su
desarrollo.

.%.,
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+
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FASIiS FIlNOI,OGICAS I)D I,A NIASIIT]A
Tropaeolum luberosunt

t) ñ Z

A
EMERGENCIA

A
FOR,IVTACION DE

ESTOLONES

 
TUBERIZACION

 
APARICION DEL
BOTON FI,ORAL

 
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
IlIADURÁCION

Los brotes emergen a Ia

superficie del suelo.
Aparecen estolones de

la raíz principal.
Pequeño abulta-miento,
ligeramente alargado,
en el extremo terminal
de los estolones.

Primeros
florales, en
perpendicular
peciolos.

botones
forma

a los

Se abren las primeras

flores.
Primeros frutos y se

inicia la maduración.
Los tubérculos alcanzan
el color tamaño propio
de la variedad. l-as
hojas cambian su color
hacia el amarillo pálrtlo.



FASES FENOLOGICAS DE LA I(AÑIHUA
C henopodium palltdic a u I e

ü

 
EMERGENCIA

 
DOS HOJAS

VERDA.DERAS

A
RAMIFICACION

A
APARICION DE LA
INTLORESCENCIA

Dos cotiledones sobre la
superficie del suelo.

Apareccn las dos primeras
hojas vc¡daderas
extendidas.

Se inicia el dcsa¡¡ollo de
las ramas secunda¡ias, cn
la base de la planta, en

forma opuesu.

Primc¡as idflo¡escencias
en la rama principal dc la
planta.

Continua...

c
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FASES FENOLOGICAS DE LA IL{ÑIHUA
C henopodiu m pollid icaule

s

 
FLORACION GRAr\O LECIIOSO GRANO PA§TOSO

 
MADURACION

Pnmeras
inJlorescencia

de la Los gruoi il --lii
presionados coo las uñas
dcjan cscaprr ua llquido
lecboso.

Los gr¿nos al scr
presionados cnte las u:ñas
sc aplastan y mucsü:¡tr
une consistcncia pastosa
de color blanco.

Los granos son muy
susccptibles al dcsgrane,
todas las pancs dc la
plana cstán sccas.



FASES FENOLOGICAS DE LA QLTINUA
Chenopodium quinoa

Y

É

Ei\fERGENCIÁ
 

DOS HOJAS
VERDA.DERAS

A
CUATRO IIOJAS
ITRDA.DERAS

 
SEIS EOJAS

}'ERDADER{S

 
RA\trFICACION

 
PANOJAMIENTO

Aparición de
cotiledoqcs cu
superficic del suclo

los

Ia

Aparecen dos I"j*
vcrdadcr-¿s extcndidas.

Doi pares dc hojas
verdadoas cxtcndidas y
arin cstá¡ prescntes las
hojas cotilcdonales, de
color ve¡de.

res pares de hojasT
vcrdaderas cxtetrdidas, las
hojas cotücdonates se
torn n de color
amarillcnto,

Ocho hojas
extendidas.

verdaderas Aparecen las
parojas.

pfimel:ls

Continua...

{,

§¡3)

t
T@-t-:

'Á,
'',h

¡

w
t

q@
r:

4l§

^

rl'

I

I

I

I

I

I



FASES FENOLOGICAS DE LA QT].INUA
Chenopodium quinoa

A
FLORACION GRANO LECHOSO GRANO PA§TOSO

 
MADURACION

Primeras florcs de Ia
infl oresceucia o panoja.

Los frutos al sc¡
presionados explotan y
dcjan salir un líquido
lcchoso.

Todas las panes de las
plantas están secas: los
gra¡os al scr prcsionados
preseBtan rcsisteDcia a la

!,eBeEación.

€

Los frutos al ser
prcsionados ptesentalL una
consistencia pastosa de
colo¡ blanco.



FASES FENOLOGICAS DE LA KIWICHA
Amarantus caudatus

ls

 
EMERGENCIA

 
DOS EOJAS

VERDADERAS

A
SEIS HOJAS

VERDADERAS

A
RAMIrICACION

Dos hojas cotiledonales
extendidas.

Ademrás de las hojas
cotiledonales, aparecen

dos hojas ve¡daderas

cxtendidas.

Tres pares de hojas
verdaderas extendidas,
las hojas cotiledonales
se toman amarillentas.

Ocho pares de hojas
verdader¿s extendidás.

Continua...
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FASES FENOLOGICAS DE LA KIWICHA
Amarantus caudatus

A
PANOJAMIENTO ^.TLORACION GRANO LECHOSO GRANO PASTOSO

A
MADURACION

Aparece
inflorescencia.

Ia Se abren las primeras
flores de la
inflorescencia.

Los frutos al ser
presionados con las

uñas explotan y dejan
salü un líquido lechoso.

Los frutos al ser
presionados presentan

una consistetcia
pastosa dc color blanco.

Las planus adquieren
una color¿ción
amanllenta, c¿so

conU-¿rio ocu¡re L
dchiscencia de h
semilla; momento dc
cfectua¡ [a cosecha-

w



Fr\SliS FUNOI.()G l(lAS Dlil.'l',\RWI
I-upinus nrulubilis

)r

J

 
EMERGENCIA

 
PRIMERA HOJA

VERDADERA

 
FORMACION DEL
RACIMO FI,ORAL

 
FLORACION

 
TRUCTIFICACION

 
MADURACION

Los cotiledones
complelamente
desplegados,
horizontalrnente, sobre
el suelo.

Primera hoja verdadera
completamente
desplegada.

Del brote
apÍuece el
racimo floral.

terrninal
primer

Se abre la primcra flor
del racimo del tallo
central.

Aparecen las primeras
vainitas.

Las semillas alcanz¡n
un tamaño final y
adquieren el color
característico de Ia
variedad. las vainas se

decoloran y se secan

completanrents.

)
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FASES FENOLOGICAS DE LA ALFALFA-TREBOL
ALFALFA: Medicagosativa
TREBOL: Trifolium sp.

,

 
EMERGENCIA

 
BOTONAMIENTO

 
FLORACION

 
MADURACION

Fccha c¡ que apa¡ccclr
los cohlcdones por
encima de la superficic
del suelo. Esta fasc sc

observa sólo du¡ante cl
primer año de la
plantación, postcnor-
mente debc suplantarsc
por la obs¿rvación
'Aparición de los
prlmeros brotes" o

"Brot¡clón".

Aparcccn los primcros
botones lloralcs.

Aparccc la primera flor En alfalfa pari¡ uso forrajoo se
rcgistra la fccha dc corte; si cl
p,rápOsito es la produccián &
scmilla, la madurcz ñsiológrca sc
manificsta por cl oscurccimiento
dc las vainas.
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FASES FENOLOGICAS DEL TABACO
Nicotiana tabacum

SOfONAMTEnTO

A
EMERGENCIA

 
qUINTAHOJA

 
APERTIJRA DE

BOTONES FLORALES

 
FLORACION

Aparición dc los pcqueños
cotiledones c¡cina dc la
supcrñcic del suelo.

Aparcce la quinta hoja
vc¡dadsr¿.

Apareccn 1o3 primcros
botones floralcs e¡ la
panc supcrior dcl tallo.

Sc abrcn las pruneras
flores. A vecca los
agricultorcs coftsD l¡
panc supcrior d! la planta,
a¡tcs quc florezc4 en

cstos ca3os sc dcbc
rcgütar la fccha dc corte.

o.X
Y
A



l:

il l o de coloración de las ho.¡as tlc
v€rde oscuro a claro y, final¡nente,
amartllo; paralelamente las semillas
van adquiriendo el color característico
de la variedad.

 
EMERGENCIA

 
CRECIMIENTO VECETATIVO

 
FI,ORACION

 
MADURACION

Formación de hojas, ramas y aumento Apertura de las primeras flores
de volumen de la planta.

Aparecen
plantilas
del suelo.

las

sobre la

pnmeras
superlicie

t,',\stis trtiNot.o(; t(',\s t)til. r\t¡\N I

ArocItis It.y,poglt:u

e
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FASES FENOLOGICAS DE LA SANDIA - MELON
SANDIA: Citrullus lanatus
IVIELON: Cucumis melo

:

A
EMERGENCIA

 
TLORACION

 
FRUCTIFTCACION MADURACION

Aparecc h primcn ho¡a
sobrc la supcrficie del
suelo.

Aparición de las primcras
flo¡cs. alcz¡z¡¡ 2 a 3 ceutimctros

de tamaño.

Los pequcños frutos El fruto adquicrc su

\>
----:---.dtF.--.-, 

.

-7R-¡ '

mÁximo tamaio y color
tipico dc su varicdad. Uo
buen inücador para la
cosecha es cuando cl fruto
cambü su colo¡ vcrdc
oscu¡o a vc¡dc cla¡o.



FASES FENOLOGICAS DET, ZAPALLO
Cucurbita maxima

Aparccen
flores.

 
EMERGENCIA

 
FLORACION

A
FRUCTIFICACION

 
MADT'RACION

Ápanción dc las prime ns
plantitas sobre la
supcrficic del suelo.

Los pcquéños frutos
alca¡z¡¡ 2 a 3 centímctos
dc ta¡naño.

El ftr¡to rdquiere su

oáximo arnaio y color
típico dc su variedad.

pfxneras

n



FASES FENOLOGICAS DE LA FRESA
Fragaria grandiflora

 
EMERGENCIA DE

BOTOI\¡'ES
TLORALES

 
FLORACION

 
MADT'RACION

Aparecen los
florales.

botones ApeÍura de los botones
de flor.

Los frutos
üsibles.

se hacen Las fresas alca¡zan el
tamaño y color
caracteristico de sr¡
variedad.

 
FRUCTIFICACION



Iir\SliS IrliNOl.O(;¡(',\S l)l'l 1.,\ PlN,\
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FOLIACION

 
APARICION DE LA
INFLORESCENCIA

 
FLORACION

 
MADURACION

Después de cieno
tiempo de la plantación
aparecen las nuevas
hojas. Debe anotarse el
momenlo en que

alcanzan alrededor de
dos centimetros de
largo

Aparecen en la parte superior
del tallo enwclta dcntro de la
base dc las hojas la fase se

registra cuando la
inflorcsccncia alcanza
alrededor dc trcs ccntímetros
de diámctro

Aparecen las primeras
flores. Las florcs
conrienzan dcsdc la
basc de la
inflorescencia y duran
alrededor de dos
semanas.

El fruto alcanza el tamaño y color
tipicos dc la variedad. El mcjor
indicador para la cosecha es el cambio
de la cáscara a un tono más claro. La
cosecha dura 4 a ll semanas



FASI|S FIiNOI,OC¡(]AS I)[] I,A ('AÑA I)Ii AZTiCAR
S a c c h ur u »t ufli <' i n a r u nr

e

lnfloresccncia típica en
forma de flecha por
encima de la cubierta
de las hojas.

ú

I

I

Aparición de
brote.

nucYo Sea las prinreras
flores. A veces esta fase
no se puede observar ya
que, usualmente, en
este momcnlo la caña
de azúcar es cosrchada.

 
EMERGENCIA

A
APARICION DEI-

PRIMER BANDERIN

 
MACOI,I,AJE

 
APARICION DE

INFI,ORESCEN('IA

A
FLORACION

La primera hoja alcanza
un ancho aproxrmado
de l0 centímetros, se

separa del talh.¡ hasta

ponerse en posrción
horizontal. l-a ho.¡a

recrbe el nonrhre de
"Banderin".

Aparece el
retoño.

pnnrer

#
,\



FASES FENOLOGICAS DEL MANZANO
Pirus malus

,M
{?'

^l
HINCEAZON DE

BOTONES
FLORALES

A
APERTURA DE

BOTONES
FLORALES

A
FLORACION

A
FRUCTIFICACION

A
IIIADURACION

Las yemas cmpiezan a

hincharse y, como
rcsultado, las brácteas
(cscamas) quc las
cubrc¡ cmpiczan a

separarse li geramentc.

Debido al aumento de

la hinchazón las
bnicteas (cscamas) que

cubrc¡ las ycm¡s se

scparan complctamente.

Los botoncs flor¿les sc
abren totalmentc.

Los &utos aióa¡zar¡ r¡¡r

t¿maño cercano a los
dos cc¡dmetos.

Las frürnzanas alcanza¡ cl
tamaño, color y sabor típicos de
la variedad obscwada.



t'Asus fliNot.octCAS t)tit. DURAZNO
Prunus persica

i

A
BROTACION O

IIINCHAZON DE
BOTONES
FLORAI,ES

 
FLORACION

 
Í-RTICTIFICACION

 
MADIIRACI()N

Las ycmas florales
comienzan a hincharse
y las brácleas que las
cubren cmpiezan a

sepafafse.

Aparecen las primeras
flores y se abren
totalmente.

Los frutos alcanzan
diámetrode2aJcm.

un Los duraaos adquieren el
color y sabor típico de la
vanedad observada. El
cambro de color y fimreza
del fruto son los indicadores
para su cosecha.

)./



FASES FENOLOGICAS DEL PALTO
Persea anericana

 
FOLIACION

 
FLORACION

A-
FRUCTTNCACION

 
MADURACION

lnmediatamÉ¡te
después que cae el
último Éuto aparecen
hojas nuevas de color
café. Esta fase debc
regisu-arse cuando
alcanzan un tamaño
ccrcano a los dos
cendmetros.

se

Los botorcs
inflorcsccncia
tolalmente.

de la
abren

Los tutos alc¿¡zan tm
ta¡na¡io ccrcano a los dos
cc¡tímetos.

EI fruto el tamaño

I 
y color caracterist¡co de la
vanedad. En cste estado el
fruto normalmcnte cae.
Con fincs comerciales es
rccogido antcs.



\

 
FOLIACION

 
FLORACION

A
FRUCTTFICACION

A
MADURACION

Las hojas nucvas
alcanzan caca dc 2 cm
de longirud-

Ccrca dc la mitad de los

botoncs er una

inOorcscc¡cia sc ab,ren

y comicnzan a florccer.

Los frutos alcanz¡n un
tamaño ccfcano a dos
ccntímctsos.

El tuto alcanza cl tamaño, colo¡
y sabor tÍpicos de la vanedad.
Las plantacioncs comerciales
nccesitan de gran cuidado cn la
sclección dc &utos maduros; cl
método más scguro cs cuando su
color vcrde cmpicza a aclar¿rse.

FASES FENOLOGICAS DEL MANGO
Mangifera indica



FASES FENOLOGICAS DEL NARANJO - LTMON
NARANJO: Cittus aurantium
LIMON: Citrus limon

Los frutos alca¡uan un
tamaño ce¡cano a los dos
c entímet¡os.

Las naranjas, alcanzan cl
tamaño, color y sabor

típico de su variedaú. EI
t'ruto se toma de un colo¡
verde a un color
¡marillento anaran¡ado,

dependiendo de la
variedad.

 
HINCIIAZON DE LOS
BOTONES FLOR.{LES

.tl
AIERTURA DE LOS

BOTONES FLORALES

 
FLORACION

^..
FRUCTIFICACION

 
MADURACION

Los botones comie¡zan a
agrandarse y las hojuelas
que los cubren comienzan
a separase ligeramente.
Esta fase es más
pronunciada en regioncs
con una estaciól de
¡nvrerno bien ma¡crda,
después dc la cual
empleza un¡r nucva fase

del ciclo vit¡l en todas las

panes del árbol.

Dcbido a la- hinc hazón y
aumento de tamaño las

hojuelas quc cubreu los
botones se separan.

Los botooes florales sc

abren plernmentc.



FASES FENOLOGICAS DE LA VID
Vitis vinifera

 
HINCHAZON DE

LAS YEIVIAS

 
APERTTJRA DE

YEMAS

 
APARICION DEL

AMENTO

A
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
MADURACION

Las yemas comienzan ,¿

aumcntar de tamaño,
las hojuelas (brácteas)
quc los cub,ren se

scparan ligeramcnte y
aparccclr hojas mas
dclgadas y ñnas.

Debido a r¡n mayor
crecimiento, las
hojuclas que cubren las
ycma§ se scPariul.

EI amento
(infl orescencia) aparcce
y alcanza cerca de 5

centímetros de largo.

Se abren las pequeñas
florcs.

Aparecen los frutitos
(2,5 mm).

Las uvas alcanzan el
color y sabor típico de
la variedad observada.

$
u



FASI'S FBNOLOGICAS DEI- OI,IVO
Oleo europeo

r)
\,)

ESTADO INVERNAI-
l

l\lA DtlR^( lON

L8s ycmas termina esy Las primeras ores se abren [.os frulos ure¡cn cl color
a¡ila¡es cstán cn reposo
vcgel¿tivo.

tipico de su varicthd l:n l.r

nrayoria dc las vur lcdi¡lcs,
lus ¡ceitun¡s son coscchurl¡s
a¡le§ de alcañzar sú nlxdr¡rr/
lisiológrca, cuando rtü¡r'iu
tiencn un color verJc (lrrc o
amarillo En tales ci¡sos. rl
obsc¡vador dcbe rcgrstrar
M¡dur¡ción rc¡dc cl¡ro o
M¡dur¡c¡ón ¡m¡rill¡ .rr

de l\l¡(lrrrarión

 
DESPERTAR

VEGET'ATIVO

 
APARICION DE

IL{CIMOS FLORALES

l
IIINCIIAZON DEL
BOToN FI-oRAL.

^FI,ORACION.
 

FRT'CTIFICACION

Las yemas terminales y las
axilares empiezan alargarse.

Aparcccn las primeras
inflo¡cscencras eo las

cobcturas formadls por las
hojas vie¡as.

Se hinchan los botones
florales, redondcaridonse c
inclinándosr mcd¡aotc un
pedúnculo corto

Aparccen los prirneros frutos
o acetlunas.

com lel¡.

\r
/

§
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A
APARICION DE LA
INT'LORESCENCIA

A
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
MADTIRACION

Pnme¡as inflores-
cencias en racimos, cn
forma de espiga.

Se abren las squeñas llóEf
(amarillos verdosas) en racimos de
300 flores, en promedio.

Primeras legumbres y de
color verde. Deb€
anotarse el momearto en
que alcanzan I a2cm.

Los frutos toman un
color amanllo paja o
amarillo marrón. Son
alargados y
compnmidos, casi rectos
o en forma de hoz.

FASES FENOLOGICAS DEL ALGARROBO
Pr o s op is j uliJlo r a, Pro s o pis pallid a



FASES FENOLOGICAS DE LA YUCA
Manihot esculenta

s
s4

 
EMERGENCIA O

BROTACION

A
TERCER NUDO

 
SEXTO NUDO

 
APARICION DE LA
INFLORESCENCIA

 
FLORACION MADURACION

Dependiendo del
sistema de plantación,
los brotes o rgtoños
apÍ¡recen sobre la
superñcie(3a6cm)
cuando las estacas
fueron €nterradas
totalmente y cuando los
brotes tienen de 2 a 3

cm si las estacas fueron
enterradas
pa¡cialryente

Tercer nudo en el brote
principal.

Sexto nudo en el brote
principal

Aparecen las primeras
inflorescencias en el
extremo de las ramas
superiores.

Se ab¡en las flores (este
proceso es muy breve),
simultáne¿mente se
inicia un acelerado
engrosamiento de las
r¿ices.

Dependiendo de la variedad,
las plantas comienza¡r a perder
hojas, según el tipo de suelo,
en la base del tallo, comienza a
resquebrajarse.

ffi
 



FASES FENOLOGICAS DEL CACAO
Theobroma cacao

---.--

El fruto alcanza su tamaño mriximo y el
color típico de la variedad

 
EMERGENCIA DE

BOTOIYES
FLORALES

A
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
MADURACION

Los botones henen cfica
de un centímeto de
tamaño.

lSe abren los 5ótoñéf
florales, las flores
permanecen abienas por
sólo un corto trcmpo (unas
24 horas). El observador
debeú tcner mucho
cuidado para no perder el
registro de esta fase.

El tuto creie,lé anota
cl momento que
alcanza 2 certlmetos.



FASES FENOLOGICAS DEL CAFE
Colfea arabica
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if:il'

 
ESTADO DE BOTON

FLORAL
FLORACION

 
ESTA-DO DE
CABEZA DE
ALflLER

 
GRANO SUAVE

 
GRANO DI-TRO

 
MADI,'RACION

Los botones florales se
expandcn, cn forma dc
cstaquillas, hasta 5 mm
y cambian de verde a
blanco.

Apernra de los botones
florales con pétalos
blancos.

Después del cuajado,
los pequeños granos
alca¡rzan u¡r diámeto
de tses a cinco
milímetros de color
verde.

creciendo y, cuando
alcanzan cerca de los
12 mm dc dirimeto sc
les denomina "grano
suavc". Son dc color
vcrde, consistercia
suavc y, si se les
exprime, exud¿n "'r-sr¡sts¡cia U¡e¿
lcchosa.

Los fruntos con

de color verde. Denüo
del grano hay una
scmilla complctamente
formada con una pulpa
blmca.

Los granos son duros, Los $anos son sulves
nuevame-nte y han
cambiado de color,
desde el verde al
amarillo y Iinalmente al
§o. [a pulpa entre las
scmillas y la cáscara es
dulce.

fj

 



FASES FENOLOGICAS DE LA UÑA DE GATO
. Uncaria tomentosa, Uncaria guianensis

tw

%.

A
APERTI,JRA DE BOTONES

FLORALES

A
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
MADI,JRACION

 
DISEMINACION

Apareccn los
botoncs florales.

pnmfios flores.Aparecen las primeras Apareccn los pnmeros frutos Los frutos adquieren la
forma, solidez y color
dpico de [a vanedad.

Cuando los &utos están
muy s€cos, sc abren y
sc dispersan.



FASES FENOLOGICAS DE LA PALMA ACEITERA
Elaeis guineensis

A
APARICION DE LAS INTLORESCENCIAS

 
TLORACION

 
I!fA.DTJRACION

lnflorescencias entre las axilas de las hojas
superiores. Esta fase debe registrarse cuando las
inflorescencias alc¿nzan cerca de 20 cm de largo y
cerca de l0 cm de ancho. Aun no es posible
diferenciar el sexo de las infloresceacias, por
consiguiente, deben observarse lodas.
Posteriormente, una vsz identificadas, se continúa la
observación única-mente con las inflorcscencias
feme-ninas.

Después que las hojutlas de cubierta se separan,
es posible ver el sexo de las inforescencias. Las
lemeninas dan muchas florcs y tienen un color
rojizo. Posteriormente adquieren u¡ color blanco
amanllento y, después de la polinización, se ponen
negras. Esta fasc debc ser registrada cuando las
flores tienen un color blanco amarillento. Debido a
que esta fase du¡a alrcdedor de tcs días, debc
tomarsc especial cuidado de no perder el registro de
la misma.

El fruto cambia de color negro a anaranjado o
rojizo. En el interio¡, el fruto cambia de color
verde amanllo a anaranjado. Cuando uno o dos
Futos caen al suelo, es la indicación de que se ha
alcanz¡do la madu¡ez.

.rl



FASES FENOLOGICAS DEL PIJUAYO
Guilielma gasipaes

Los frutos alcanzan i.In Los son drupasS
diámetro de I cm, son la madurez se toman

amanllos, anaranjados.
rojos y colores
intermcdios. son de
forma cónica ovoide y
alca¡¿an de 2a4cm&
diárnetroyde2¡ócn
nl{¡,

de color verde.

 
APARICION DE LA

ESPATA

 
A}ARICION DE LA
INTLORESCENCIA

 
FLORACION

 
FRUCTIFICACION

 
MADURACION

Delas arilas de las
hojas más bajas salen
las espatas (brácreas),
de35a60cmde
longrtud.

Las infloresceniiái
hacen su aparición,
pueden ser de 5 a 6
racimos.

Los botones florales se
abren totalmente,
prese¡tan flores
masculinas y feme-
ninas, las últimas son
más grandes, de color
crcma o amarillo.



FASES FENOLOGICAS DEL AGUAJE
Mauritia fleriosa

/, !/

\
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APARICION DE LA ESPATA

 
APARICION DE LA INT'LOR-ESCENCIA FLORACION

De las axilas de las hojas aparecen
(brácters) cn número de 6 u 10.

las espatas De la espata hace su apanción la in florescencia, una
espádice que pucden alcanzar de 2 a 3 m de longrtud.

Los botones florales que se encuentran en el
cspádice sc abren completamcnte, son de color
anaranjado.
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FASES FENOLOGICAS DEL AGUAJE
Mauritiafleüosa

(
)\

 
TRUCTIFICACION

 
MADTJRACION

Los frutos alcar¿an un dirirnefo de I a 2 cm. son de
color verde-

Momento en que los frutoi dc ovotde. alcarza un
tamaño de 4,5 a 5 cm c'n una mayor longitud. la
superficie es escamosa, pardo aaaranjado a pardo rqizo.

\

./.

\i
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FASES FENOLOGICAS DEL PAPAYO
Carica PaPaYa

S.s-

dü

 
EIVIERGENCTA DE

BOTONES
FLORALES O
BROTACION

 
FLORACION

 
TRUCTIFICACION

 
MADURACION

Aparecen los primeros
botones florales.

Apernra de los primeros
botones florales.

Los primeros tutos alcanz¡n
alrededor de dos centímetros
de tamaño.

Cuando los tutos ahanza¡r el
tamaño, color típico de la
variedad observada. Est¿ fase
du¡a varios meses y la cosccha se
realiza en forma escalonada. La
cosecha se imcia cuando el fruto
inicia el camblo de color verde
hacra el amarillo naranja. 

]



FASES FENOLOGICAS DEL PLATfu\O
Musa sPP.
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APARJ('ION I)l1L

rr,toñt.r

 
AP.\RICION DE LAS
INI I,OR-ESCEN(-IAS

 
NIADLIRACION

El hijuelo aparece al
lado del tallo pnncipal
y dene cerca de l0
cenlímcúos de

longitud. Si el rert¡ño ha

sido trasplantath sc

anota la t'echu de

trasplante.

Irf omento en que la Se abren las primeras flores. En
algunas variedadcs las flores
están ocultas; en estos casos se

om¡tirá el regrstro de esta fase.

El pnmer fruto comienza a

cambiar de color, en la mayoría
de las vanedades del verdc
oscuro al amanllo páhdo. Los
plátanos para cocinar. como el
Inguin y el Beyaco, son

cosechados antes de alcanza¡ su

madurez fisiológca. deberá
registrarse la fecha de su
recolección.

rnllorescenct¡ ha salido dc la

 
FLORACION

 
FRUCTII,'ICACION

Cuando aparecen los pequeños
frutitos.

cohcrtura de la hoja superior.

t



1II. METODOS PARA LAS OBSERVACIONES

FENOLOGICAS

Los métodos para realizar observac¡ones fenológicas dependen del sistema dc

s¡embra en plantas anuales o permanentes, como arbustos o árboles:

3.1 SISTEMAS DE CULTIVOS EN HILERAS

Están constituidos por los cultivos anuales sembrados en hileras a

distancias diferentes según el cultivo considerado, tales como: maí2,

papa, algodón, soya. Las observacrones fenológicas son llevadas a cabo

en 40 plantas seleccionadas durante todo el ciclo vital del cultivo

(Compendio OMM). Por tal motivo, después de la emergencia de las

plant¡tas, se eligen en el terreno cuatro puntos de observación (A, B, C,

D), a una distancia de unos 50 a 80 m entre los puntos (sí el área

observada t¡ene una superfcie de una hectárea).

En cada uno de los puntos de observación se el¡gen 10 plantas, las que

deben ser identificadas colocando una estaca al centro. Las diez

plantas deben ser elegidas de dos hileras vecinas, c¡nco plantas de cada

hilera(Fig. 1y2).

Las plantas seleccionadas deben estar en hileras que estén a cierta

dislancia del lindero de la parcela elegida. Si el campo tiene menos de

una hectárea, la distancia entre los puntos tiene que ser menor, no 6s

aconsejable que estén a menos de 15 m (Fig.3).
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CULI'IVOS EN HILERAS

CAMPODE MAIZ
f

I

I'R l rrir,y - SOn IOS

puntos de observaciórr
I ,, \ ,{^ .r.,

,¡ ,+

(. i
^6
.$
+
$
+

+
+

+d+
,1/ *
++. .{

t' Iarútr4 SatecconoctoB
en Dñ pt)nlo O ¡eDhco

ESTACAS

,n)'+
,f.

,6
.f.

+.

(t¡
,+

,l^

^t
4^

i
*+

s4
.¡
.f.

"¡"
20ff

L__

Distribución de ros puntos y o" rr. pÉltJ, para observaciones fenorógicas en un
campo con cultivos en h¡leras (1ha).

cAMpo cofi%oooN r+n"r

'l
Hectárea
seleccionada

A 60
DO s6oo
CñOosoc

Oo4oe
96

oq
90

t'oÉ
ce

Plar)tas
se¡eccronadas
en un punlo

eñ{} !ocgA
q!t c8

dG 2(. "

Drstnbuc¡ón de los puntos o réplicas y de las plantas en un cultivo en hileras (tha)

fl
I

I

I

I

I

- - 
J--r

l1rl



l0m

Fig.3
CAMPO CON PAPA
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Distribución de los puntos y de las plantas seleccionadas en un cultivo en hileras
(2 OOO mz ea común en cultivos de s¡erra)

En la Fig. 'l hemos considerado un campo de I hectárea. En la práctica el área

seleccionada puede ser mayor o menor que la planteada, si es mayor como en el

caso de la Fig, 2 debemos reducir nuestro campo de observac¡ón a una hectárea

aproximadamente, si es menor como en la F¡9, 3, debemos tener presente que la

distancia entre los puntos seleccionados y la distancia de éstos a los linderos del

campo sea proporclonal al área observada.
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3.2 SISTEMAS DE CULTIVOS CONTINUOS

Están constituidos por los cultivos sembrados al voleo o en hileras de

alta densidad (a distancias pequeñas), cuyos follajes, en su parte

superior, forman una superficie continua. Ejemplo: los cereales, arroz,

cebada, trigo, avena y las leguminosas forrajeras, alfalfa, trébol.

Las observacrones como en el caso anterior se realizan en 40 plantas,

10 en cada punto seleccionado; sin embargo, es difícil señalizar plantas

en esl6 tipo de cultivos, pues las plantas no permanecen durante su

c¡clo, s¡no que tienden a desaparecer por su fragilidad.

Después de la emergencia de las plantitas, el observador deberá marcar

con una estaca cuatro puntos, cada uno de estos puntos debe estar por

lo menos a unos 4 m de los linderos del campo. Durante el ciclo

vegetativo deberán observarse 10 plantas alrededor de cada una de las

estacas. Puede darse el caso que durante dos observaciones

consecut¡vas, la mayoría de las plantas sean las mismas. Pero también

puede ocurrir que solamente algunas de ellas sean las mismas o incluso

que todas las plantas observadas sean diferentes; cualquiera de los

casos mencionados es aceptable. El observador debe tratar de

observar plantas que sean represenlativas del tereno en que se

encuentran, sin preocuparse acerca de si las plantas seleccionadas son

o no las mismas que se escogieron para la observación precedente.

Las observaciones fenológicas en arroz inundado son llevadas a cabo

en 40 plantas no marcadas. En este tipo de cultivo los terrenos son

mantenidos bajo agua durante la mayor parte del periodo de

crecimiento, siendo muy incómodo entrar en los potreros para rnaÍcat y

observar plantas.

El observador marcará 4 puntos con una varilla de 150 cm de tal manera

que unos 100 cm queden sobre Ia superficie del terreno y sean

fácilmente visibles. Los puntos seleccionados deben estar cerca de la

orilla del terreno sembrado, a f¡n de que puedan ser observadas sin

dificultad.
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Después de la fase de macollaje algunos cultivos como el trigo y el arroz

tienen en cada planta más de un tallo. En estos casos se deben

observar 40 plantas antes de la fase de macolla¡e y después de esta

fase se deben escoger 40 tallos, para continuar con las observaciones

de espigazón y panojamiento respect¡vamente.

Las observaciones fenológicas para todos los cultivos que tienen hojas

superiores formando una superficie continua deben verificarse con

mucho cuidado, para evitar dañarlas.

3.3 CULTIVOS DE ARBOLES Y ARBUSTOS PERMANENTES

A este tipo de cultivos pertenecen los cítricos, el manzano, el duraznero,

el ciruelo, el olivo, el café, el cacao, la palma aceitera, etc. Las plantas

permanentes tienen una respuesta más uniforme a los factores

ambientales, por tal razón las obseryaciones fenológicas pueden

realizarse en un menor número de plantas, Las observaciones deben

efectuarse en 10 plantas seleccionadas para cada cultivo, las que deben

ser de la misma variedad y aproximadamente de la misma edad.

Además, deben tener un desarrollo normal y ser típicas de toda la

plantación. Los árboles o arbustos selecc¡onados deben marcarse para

ser fácilmente reconocidos.

Puede ocurrir que haya menos de 10 plantas de la misma variedad en

las cercanías de la estación agrometeorológica. En estos casos puede

realizarse la observación en un número menor de plantas. Como límite

aceptable se puede considerar 5 plantas (Ver Fig 4)

3.4 REEMPLAZO DE PLANTAS

Durante el perÍodo de observación algunas de las plantas seleccronadas
pueden morir o ser destruidas. En tales casos se debe seleccionar
inmediatamente una nueva planta o plantas. La nueva planta debe estar
en la misma fase de desarrollo que la reemplazada y para las anuales el

mismo estado de crecim¡ento y desarrollo o muy similar. Si no hay
plantas disponibles, las observaciones pueden continuar con un número

menor, pero indicando en la planilla mensual el número de plantas

observadas.
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Fig. 4

OBSERVACION FENOLOGICA EN CULTIVOS PERMANENTES

CAMPO CON MANZANoS (1 ha).
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Ejm.: Distribución de las plantas seleccionadas en un culwo permanente (que puede ser en h¡leras,

qu¡nconce, tresbolillo, etc.)

Al seleccionar las plantas de un cultivo permanente, tal como el presente, hay que

tener en cuenta que las plantas eleg¡das para la observación fenológica no deben

estar ni muy Junlas, ni muy cerca al perímetro del campo.

El gráfico expuesto hay que tomarlo únicamente como un ejemplo de cómo se

deben seleccionar las plantas de un cultivo de este tipo y de ninguna manera de

una forma ríg¡da como lo expresa el dibuJo.
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3.5 SELECCION DE CAMPOS PARA OBSERVACIONES FENOLOGICAS

Los campos para observaciones fenológicas deben tener una extensión

de alrededor de una hectárea. Si el terreno es más grande debe,

limitarse la observación a un área aproximada de 10 000 m, (1 ha).

Si no se encuentra un terreno de suficiente tamaño en las cercanÍas de

la estación agrometeorológica, las observacrones pueden realizarse en

terrenos más pequeños.

Se recomienda no realizar observaciones de este tipo, en terrenos que

tengan menos de 2 000 mz.

A fin de disponer de campos de cult¡vo para observaciones fenológicas

se debe solicitar la colaboración de Un¡vers¡dades, lnstitutos, Centros

de lnvestigación, Asociaciones de Agricultores, Empresas y Agricultores

Progresistas que tengan cultivos en las cercanías de la estación

agrometeorológica.

Las observaciones fenológicas no deben realizarse en los cultivos donde

se eslén efectuando investigaciones agrícolas: aplicación de niveles de

fertilizantes, pruebas de sistemas de riego, etc.

3.6 FRECUENCIA Y HORA EN QUE SE DEBEN REALIZAR LAS

OBSERVACIONES FENOLOGICAS

Se efectúan tres veces por semana: Lunes, Miércoles y Viernes.

A¡gunas fases como la floración, tienen una duración muy corta, en tales

casos, las observaciones deben llevarse a cabo todos los días, desde la

semana que antecede a la fecha en que se espera la mencronada fase.

Con respecto a la hora de observación ésta debe realizarse a

continuación de la observación meteorológica de las 07:00 horas.



IV. REGISTRO DE LA ]NFORMACION FENOLOGICA

Los datos fenológicos se deben registrar en las plan¡llas de información

fenológica mensual.

4.1 REGISTRO DE CULTIVOS ANUALES

Las observaciones de los cultivos anuales, tanto para los que crecen en

hileras (maÍ2, algodón, papa, etc.); mmo los que forman una superficie

continua en la parte superior (trigo, cebada, avena, etc.) son registrados

de idéntica forma. Una observación fenológica consiste en contar el

número de plantas que han alcanzado las caracteristicas de una

determinada fase. El conteo y registro debe hacerse para cada punto en

forma separada y luego sumar las plantas de cada punto que presenten

una fase dada. A continuación se calcula el porcentaje de plantas que

presenta la fase con relación a las 40 observadas en los 4 puntos

seleccionados. De esta manera determinamos no solamente el inicio de

la fase sino la rapidez con que ocurre, desde el comienzo hasta el final

de la misma (Ver Tabla I y Fig. 5).

La primera fase, en la mayoría de estos cultivos, es la "Emergencia"

Durante esta fase no se dében contar las plantas, ni calcular

porcentajes. En el momento en que el observador visualiza que las

nuevas plantitas comienzan a emerger solo debe anotar "in¡cio". El

conteo de las mismas se debe efectuar en la fase siguiente.

Puede darse el caso que en el momento de realizar una determinada

observación algunas de las 40 plantas observadas está en una fase,

mientras otras ya han llegado a la fase sigu¡ente. Esto ocune con

frecuencia en el maí2, por ejemplo: en una observación, se puede

detectar plantas en pano,amrento solamente, otras en panojamiento y

espigazón a la vez otras que todavía no han @menzado la fase de

panojamiento. En estos casos se debe registrar para la misma fecha

cada fase en forma separada.



TABI.A I
CALCULO DE PORCEñfTA'E DE I¡ FASE OESERVADA EN CULTÍVOS AiIUALES

No de plantas % De plantas

presentedo una las6 cn una fase
0 0 lNlClO: S¡ üumadas las dantas que pr€3ontañ una fara

1 2.5 dct8fmhrd. Gn c.da uno de 106 punto6 sdacc¡xrados o

2 5 r4*cas y noc dan un valor de 4, obséMamo! qu. 6t
3 7,5 vdor on la tau¡ corGponde al '10%. En esto momento
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12,5

t5
17,5
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27,5
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¡40

12,5

¡15
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50

52,5

55

57,5

60

62,5

65

67,5

70
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FIN: ANOTAR l-A FECHA cr,¡.ndo d núm6ro (b

Cant¡ h! &ü¡o d! v¡or o b h¡ supcrado.
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El Cuadro I muestra un informe fenólogico mensual para cult¡vos anuales

(maíz), como puedé verse en la parte superior tiene ¡nformación sobre el

nombre de la estación, coordenadas geográficas (latitud y longitud), altitud,

región, prov¡ncia, distrito, nombre de la parcela, extensión, cultivo, variedad,

distancia a la estac¡ón y la fecha de siembra , un dato de gran importanc¡a.

En la parte central se muestra la información registrada de tres v€ces por

semana y corresponde a la fecha de observación, nombre de la fase

fenológica, el número de plantas con las características de una fase dada,

expresada en porcentaje con respeclo a las 40 plantas.

En la parte inferior debe anotarso las labores culturalés (siembra, trasplante,

limpieza, abonamiento, fumigación, etc.). También se debe anotar la presencia

de plagas y enfermedades.

En "observaciones' debe anotarse cualquier acontec¡m¡ento que afecta a la
planta (reemplazo de alguna planta muerta) o que oorrra en el teneno bajo

observac¡ón fenológica.
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VARIIDID: U.r91tr¡123 T
DIAI¡I¡¡CI.A A lglrcIcaf ::.Oa
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CUADRO I
DIRECCION GENERAL DE AGROME TEOROIffIA

FENOI.OGI CA MENSUAL PAR,A CT'LTTVOS A}¡I'ALES

N" PI,¡¡TTAS EN FAIITFASE F1¡OLOGICA
REPLICAS

EZNO'GNO
MEIEOROI¡OGI CO

rECAA

FASES ESfADO A B c TOTAI. t
Pi-r/d

DtN!' IDAD
Ptrlha

E\IEIf,DO t
DANO

rIPO DI
o¡ño

3 E¡oargoncia 10 10 1o 10 ¡t0 100
5 Errgenci a 2 10 10 10 10 ¡¡0 100
7 EErg.nci! 10 10 10 10 ¿0 100
9 EErgonci¡ 10 10 10 ¡¡O 100

10 Errgenc j,¡ 1 o 1 ¡l 10
L2 Panoja 2 5 5 1r¡ 35
14 Panoj r 2 1 5 6 6 24 60
16 Panoj¡ 9 I I 9 3¡¡ s5 Vl.ñto

¿ucrt
5 pl,¡nt¡

qu.br¡d¡
18 Panoj a 2 10 9 9 10 3A 95

Espig¡ 3 o 1 ¿ 1o 5OOOOP¿r/h¡

21 Espiga 2 5 1 1 1 8 20
?3 Erpiga 6 3 3 16 {0
25 E3piga 9 6 5 ¿ 2l 60

E.sI)r.ga 2 9 I 1 1 3r. 77 ,5
29 Espiga 10 10 I 9 37 92 ,5
30 E3pi9¿ 2 10 10 10 10 ¿o 100

TI-IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII-IIII-IIE-IT
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-
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-

IABORES CI'LTUR,ALES

EECAA FASE TENOLOGICA ESTADO oaslR¡rtctoxls !/o coslcEA E¡ t.g.
6 Eúrg.ncia ral.go/12 t{o¡r.t

EsI>iga Rl.go/a Horat

PIAGAS Y EMFERMEDADE S

FECA¡ FASE EE}TOLOGICT ESTTDO PI¡AGA Y INTEn¡"ED¡D tDt¡¡o TIPO DE DT¡¡O
16 Prnoj¡ 2 locor d. I>ulEón hoJr! D.ñad¡3

-

OBSERVAC¡ONES: Pr.cipitlcl'ón Tot¡1 - /¡,9 @

OBSERVADOR
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o

2
21

I¡AAOR R¿AIIZ¡DA
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4.2 REGISTRO DE CULTIVOS PERMANENTES

4.2.1 PARA CULTIVOS PERMANENTES CON UN PATRON ESTACIONAL

Las plantas permanentes que presentan patrón estacional tienen fases
fenológicas definidas suces¡vamente. Por ejemplo, la fase 'floración" se
manifiesta desde inicio a fin, sin que se haya hecho presente la fase siguiente,
"fructificación". En cambio, en algunas especies que se cultivan en los trópicos,
en una misma planta puede observarse floración, ftuctificación y maduración,
en forma simultánea. Este tipo de plantas no presenta patrón estacional.
Sucede en plantas de naranjo, toronja y limón, cultivadas en la selva.

Las plantas permanentes que presentan "patrón estac¡onal" bastante definido

son las siguientes: higuera, manzano, damasco, peral, cítricos, ciruelo, nogal,

vid, olivo, duraznero. En este t¡po de plantas, cada fase fenológica se presenta

en forma casi simultánea, en todas las plantas y en todas las ramas de una

determinada planta.

Cada una de las 10 plantas selecc¡onadas, deberán observarse y registrarse

conforme a la escala siguiente:

lNlClO (10%) : 'l planta presenta el inicio de fase.

PLENA (75016) : 7 a I plantas presentan la fase.

FIN (95%) : 9 a 10 plantas presentan la fase.

Esta escala ha sido considerada con el propósito de simplificar la observación.

El inicio, plena y fin de fase han sido cons¡derados para el total de plantas y no

en forma individual. Es decir que según el criterio seguido no anotamos la

presentación masiva de la fase en una misma planta, sino únicamente el

comienzo o inicio de la misma.(Cuadro 2).

Ejemplo: El 5 de setiembre se observó que 7 plantas (75%) de manzanos, de la

variedad Hanna (lsrael¡ta), se encuentran en la fase de 'hinchazón de las

yemas", los 3 restantes están en reposo invemal. El 30 de setiembre en una

planta (10olo) se ¡nic¡a la floración, esto nos indica que en las otras nueve

plantas esta fase no se ha iniciado.
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El 10 de octubre se observa que 8 plantas (75%) se encuentran en floración, en

unas recién se inicia, en otras es parcial y en las restantes puede ser total

(floración plena).

TABLA II PARA CALCULO DE PORCENTAJE DE LA FASE

OBSERVADA EN CULTIVOS PERMANENTES

Número de Plantas % de Plantas

Presentando una fase en una fase.

0
1

2
3
4
5
6
7
I
I
10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

tNtcto

75 PLENA

95 FIN

Hay que poner mucha atención cuando se observa que está por

producirse una fase. En tales circunstancias, las observaciones deben

hacerse en forma diaria, porque podría suceder que se realizara una

observación el día viernes 7 de octubre y no encontremos ninguna

planta en floración, continuando con las mismas, se hace otra el día

lunes 1O del mismo mes, y encontramos que se ha iniciado la floración

no solamente en una planta sino en 3 a la vez.

Nos haríamos la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje debemos poner en

la planilla?

Nos veríamos obl¡gados a considerar la fase floración como lNlClO.
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INFORI'IAC ION

CUADRO 2

DIRECCION GENER,AL DE AGROMETEOROLOGIA

FENOLOGICA MENSUAL PARA PI.ANTAS PERMANENTES

ESTACIONALES

REGION: San tlar!ín
PROVINCL¡.: Rioj¡
DfSBRITO: N. Caj.E¡rc¡
PARCELA: P¡Itapr.qra
EXTENSION:1 H.ctá!..

I.ABORES CULTURALES

PLAGAS Y

ENFER¡'{EDA¡ES

¡I DAÑO TIPO DE DAÑOFASE EENOI.OGICA ESTA¡O I"ABOR REALI ZAIA

OBSERVACIoNES: Pr.cil)it¡ción Tot¡l d.l Ds 59,9 cor¡ B días d¡ lluvi¡

TTNOMENO METEOROLOGICOFEC¡IA FASE EENO],OGICA E S TADO DESARROT¿O DE
I,A FASE

NO DE
ARBOI¡EE

DINSIDAD
Ptr,/h!
Pt,/t

EVE¡[19 t
D¡ÑO

TIPO DE
D¡Ño

3 Botón Floral Inicio 1
5 Botón Floral Inicio 1
'7 Botón flor.I Inicio 3
) Botón FIoraI 2 Ini.cio 5

t1 Botón floral Inicio 5
13 Botón floral 2 Inicio 6
15 Botón EloraL Inicio 6
L'7 Botón Eloral P16no 7
19 Botón flor.1 2 Pleno 1
27 Botón Fl,or¿I 2 Pleno 7
23 Botón Floral 2 PI€no 1
25 Botón Floral PI€no 1
2'7 8otón Eloral 2 8
29 Botón Eloral fin

I

III

--I

I

III
IIIII
III

OBSERVADOR

ESTACION : Co-Naranjillo
Alt¡fUD: 1O 90 Esr¡trr
f.ATrruD: 05'50'
¡,ONGIBUD : 77'23 r

MESi JuDÍo ¡ÑO: t ggg

CIr¡JlM: Cafó
VARIED¡D : Crtulra
DISEAI¡CIA:150 E
¡lEcItA sr!¡tnA: 26101,/90

OBSIRVADOR:

2

Pleno
10
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4.2.2 PARA CULTIVOS PERMANENTES SIN PATRON ESTACIONAL

En este grupo de cult¡vos se pueden citar al mango, naranjo, toronja, limón,

papayo, plátano, café, cultivados en nuestra selva, que no muestran un patrón

estacional, es decir, pueden manifestar varias fases fenológicas al mismo

trempo en una planta. Sin embargo, en algunas zonas este tipo de cultivos

pueden comportarse con un patrón estacional, deb¡do al régimen climático.

Las observaciones fenológicas en las plantas permanentes sin un patrón

estacional no deberán llevarse a cabo en toda la planta, sino en una pequeña

rama o en grupo de botones, así el observador deberá marcar una poqueña

rama o en grupo de botones con una étiqueta y esperar, con atención, la

aparic¡ón de la caracterÍstica de las fases fenológicas.

El Cuadro 3 muestra un ejemplo de un informe fenológico para el cultivo de

café que no presenta un patrón estacional.



CUADRO 3

INFOR}'IACION FENOLOGICA MENST.IAL PARA PI.ANTAS PERENNES

NO ESTACIONAIES

ESTAC ION : PLU-PACAYZ¡,PA
AIJTITUD:830 tñrn¡a
LABTTUD:06o1?'
loNGrrUD:76o41,
MEs: l'fAYO ¡Ño: tggg

CIrI¡EtVO: Cafó
VAR¡IDAD : NAEit RAI.
DISIANCIA A l¡, ESIACIoN:50D
AICHA DE gtl¡rBB.A: 9a-01-O5
OBSERVADOR:

EICXA

FASE FUNOI.OGICA OBSEEVADA

?

a

tE¡o¡@¡o !ÉftonoLoolCo

o¡*o
rpo
DI
Da¡b

t
lloar¡

l¡or.¡ l¡oa.l l¡ot.¡
a

10

!Ior.1 f ¡on¡ lIot.¡ lIGrL
13

15

22

25

2A

I,ABORE S CU¡JTUB.A'JES

{5 DA}¡O tIPO DE DA¡.IOFA-SE FZNOIOGICA ESTADO I.ABOR REATIZADA

oBSERVACIC,NES; Lluv-r,¡ totrl &1 É. 112,0 cor¡ &c. (12) dt¡. d. lluv-i.'.

REGTON: SA¡¡ lqRTrN
PROVTNCIA: I¿¡¡'IAS
DISÍRIIo : A¡JONSO
P¡RCEI.A: PAC,TYZ,A.PI
EXÍENSION:1 h¡.

PIAGAS Y

IXEIN¡GDIDES

OBSERVADOR



5.1 ESTADO DE CULTIVO

Esta observación debe hacerse cada semana en cada uno de los

cultivos seleccionados. La evaluación se efectúa en todas las plantas

que hay en el terreno elegido y no solamente en las 40 anuales o las 1O

perennes selécc¡onadas para las observaciones fenológicas. (El 'Estado

del Cultivo' es de suma importanc¡a para los reportes fenológicos por

teléfono).

Las observaciones se realizan en forma visual y utilizando varios grados

de evaluación, teniendo en cuenta faclores como vigor, lozanía y

uniformidad de las plantas en el área seleccionada, cantidad de maleza,
daños causados por plagas, enfermedades y fenómenos meteorológ¡cos

adversos.

5.2 ESCALA DE EVALUACION

Gndo 4 - Malo

Las plantas son pequeñas, débiles, en malas condiciones. Se observan

claros en muchas partes del terreno.

Las plantas pueden estar sufriendo los efectos de condiciones

meteorológicas desfavorables o de fenómenos adversos, ataque de

plagas o enfermedades, por lo tanto, se espera un rendimiento muy

bajo

Grado 3 - Rqular
La altura y vigor de las plantas, la cant¡dad de malezas, los daños por

fenómenos meteorológicos adversos, las plagas o enfermedades son las

comunes y por lo tanto debe esperarse un rendimiento muy cercano al

normal.

Gndo 2 - Bueno

Pequeñas deficiencias como: algunas plantas no muy sanas, faltan
plantas en algunos sectores del terreno, se observan algunas malezas,

V. INFORMACION COMPLEMENTARIA
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hay pequeños daños causados por fenómenos meteorológicos

adversos, plagas y enfermedades. Se espera un rendimiento por

encima del promedio normal del área de ir¡fluencra de la estación

considerada.

5.3 LABORES CULTURALES O LABORES DE CAMPO

La siembra y cosecha, principales labores de campo se las ha ubúcado

en la parte superior e inferior de la planilla fenológica, respect¡vamente.

No deben ser consideradas como fases fenológic€ts, pero sí formando

parte de los sub-períodos (Eiemplo: sub-período siembra-emergencia).

En estos casos deberá registrarse las fochas de comienzo y término de

la cosecha, anotando al lado de la fecha el inicio y fin de la misma.

Aclarado este punto, se pasará a describir las más importantes labores

culturales:

Fertilización

Anotar la fecha y nombre del fertilizante o fertilizantes. Si sé trata d6

abonos químicos, debe expresarse en kgy'ha, con la especificac¡ón del

contenido de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K) respectivo. Si se trata

de abonos orgánicos como guano de vaca y oveja, debe regisbarse en

toneladas por heclárea (t/ha).

Gndol-MuyBueno
Plantas fuertes, sanas, bien enraizadas y desarrolladas. La densidad de

siembra del área observada es óptima, no se han perdido plantas y no

hay malezas. Un estado así es caracferístico de años con excelentes

condiciones meteorológicas y debe esperarse altos rond¡mientos.

En los cultivos permanentes y en algunos anuales, la maduración no es

uniforme sino escalonada. Siendo variable la duración de la fase
maduración, también lo será la cosecha. Así, en la costa la cosecha de

fresa se inicia los primeros días de setiembre y termina a fines de

noviembre, durando aproximadamente, unos tres meses; en cambio en

el c¡rolero (guindón), en la misma zona la cosecha se inicia a mediados
de enero y termina a fin de mes, durando unos 15 díEs.
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Deshierbo

Eliminación de malezas, anotar la fecha o fechas del deshierbo. Si se ha
efectuado por medios quÍmicos, poner el nombre y cantidad del
herbicida utilizado.

Raleo

Eliminación de plantitas que están de más

Trasplante

Labor que cons¡ste en trasladar las plant¡tas del almácigo al campo

definitivo. En algunas plantas perennes, como el plátano, la labor

cons¡ste en extraer hijuelos de la planta madre y de allí llevarlos al lugar

definitivo.

Aporque y Desaporque

Anotar la fecha de los mismos.

Riego

Registrar el tipo de riego (surco, aspersión, got6o, exudación, etc. ) y si

es pos¡ble, el volumen utilizado en m3/ha. Tratándose de frutales deberá

especificarse la fecha del primer riego fuerte después del reposo

¡nvemal o después de la aplicación del defol¡ante, según el caso.

Defoliación

Práctica utilizada en los frutales de hojas caducas como el manzano,

anotar el nombre del defoliante y la fecha de aplicación.

Poda

Anotar el tipo de poda (producción, limpieza, etc.) y la fecha de su

ejecuc¡ón en las plantas perennes.

Raleo de f¡utos

Anotar la fecha en que se ha procedido al entresacado de pequeños

frutos.
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Desahije

Anotar la fecha o fechas en que se ha realizado la eliminación de

hijuelos o retoños.

5.4 DAÑOS CAUSADOS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES

Todas las plantas están expuestas a ser dañadas por diferentes tipos de

plagas o enfermedades. La mayorÍa de las veces los daños son visibles;

pero, en otras ocasiones están en el ¡nter¡or de la planta y sólo pueden

ser detectadas por el deterioro de las mismas.

La aparición de las plagas y enfermedades, la mayoría de las veces,

está relacionada con las condiciones meteorológicas existentes, en

segundo lugar los daños causados por las plagas y enfermodades

afectan al "estado de las plantas" y, si no son observados y registrados,

la causa puede ser atribuida enteramente a condiciones meteorológicas

adversas. Es muy común que nuestros observadores consideren

enfermedades causadas por hongos como heladas meteorológ¡cas, tal

como sucede con los ataques de rancha en papa y oid¡um en frutales.

Los daños c¿¡usados por las plagas y enfermedades en el área

seleccionada para observaciones fenológicas deben ser determ¡nados y

registrados tan pronto como ocurran.

El observador debe anotar:

- Nombre de la plaga o enfermedad

- Cultivo afectado (órgano de la planta afectada)

- Fecha aproximada de aparición de la plaga o del daño ocasionado

- Control sanitario si lo ha habido.

- Tipo de daño (manchas, picaduras, pudrición, etc.).

- Daño ocasionado conforme a la siguiente escala de evaluac¡ón:

Apuntalado

Registrar la fecha en que se han sosten¡do las ramas con puntales, a f¡n

de evrtar que se quiebren con el peso excas¡vo de la frula.
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7SYo

50%

25o/o

a

a

a

76 a 1OO% Plantas totalmente afecladas o
destrucción total del cultivo.

Plantas con ataque grave.

Plantas con ataque notable.

Plantas con ataque moderado.

Todas las plantas están sanas.

51

26

1

Si el observador no está muy seguro del nombre de la plaga o
enfermedad debe anotar el nombre común o consultar al agrónomo o
técnico agropecuario de la localidad.

5.5 DAÑOS CAUSADOS POR ELEMENTOS CLIMATTCOS

ADVERSOS

Los fenómenos meteorológ¡cos que pueden ocasionar daños en los
cultivos son:

a) Seguias

Durante los períodos secos de larga duración, las plantas padecen por la

falta de humedad en el suelo. Los períodos secos son espec¡almente

perjudic¡ales cuando están asociados a altas temperaturas y baja

humedad del aire. El efecto de la sequía en las plantas es el sigu¡ente:

Las hojas se marchitan durante el día, mientras que en la noche se

recuperan, las hojas inferiores se ponen amarillas o se oscure@n;

algunas hojas se secan aún estando verdés, las flores y botones se

acame.

b) Venta¡rones, Tormentas, Granizo, Aguaceros fuer7es,

Polvaredas, etc.

Los daños ocasionados son meénicos y se incluyen los siguientes:
Rotura de ramas y tallos, caída de hojas, flores y frutos, vuelco y plantas

arrancadas de cuajo, tumbado, acame, etc.

c) Temperaturas Extremas

Heladas y otras temperaturas adversas. Por efecto de las heladas

algunas hojas y otras partes de la planta pueden oscurecerse, los

2

1

0
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botones florales o las flores pueden caerse. Además de las heladas

meteorológicas (descenso de la temperalura a 0"C o menos), las

temperaturas un poco mayores de 0'C pueden tener un afecto nocivo si

ocurren durante los estados cuando la planta manifiesta mayor
sensibilidad a las bajas temperaturas, como es la fase de floración. Las

temperaturas muy altas también causan daños, especialmente si

ocurren durante la floración o maduración.

Se da el caso que la planta puede ser dañada por más de un fenómeno

meteorológico al mismo tiempo, por ejemplo: granizada con fuerte

chubasco y ventanón, o una sequía con una polvareda o tormenta de

arena

EVALUACION DE DAÑOS:

Luego de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos en

lerrenos en los que se llevan a cabo observaciones fenológicas, los

daños deben ser evaluados y registrados con la mayor brevedad

posible.

El Obse¡vador debe anotar

- Nombre del fenómeno meteorológico (ventanón, sequía, helada,

granizada), etc.

- Nombre del cultivo afectado.

- Fecha de ocurrencia del fenómeno o fenómonos.

- Tipo de daño: hojas rasgadas por granizo, hojas y tallos dañados por

heladas, ramas quebradas por v¡entos fuertes, planta marchita por

sequia, etc.

- Efectos causados.- Se determina visualmente en el terreno de cultivo

y utilizando uno de los siguientes porcentajes:

100 por ciento (100%)

75 por ciento (75To)

50 por ciento (50%)

25 por oento (25Yo)

10 por cionto (10olo)

Como esta observación es aproximada no se contabil¡zan las plantas.
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5.6 DENSIDAD DE SIEMBRA

I. CALCULO

En cultivos anuales

Cultivos en hileras, en este grupo se incluye todos los cultivos

anuales que crec€n en hileras y algunas perennes de escaso

porte. Así se tiene como ejemplo al ma¡a, frijol, la caña de azrr:ir'
y la fresa; ésta última se conduce en nuestro medio como q¡lüvo

anual o como perenne.

La densidad de siembra se deb€ expresar en número o cantidad

de plantas por heclárea (plantas/ ha).

El observador debe seleccionar cuatro lugares en el teneno, los

cuales deben estar a pocos metros de los puntos o réplicas

seleccionadas para las observaciones fenológicas. A continuac¡ón

deberá marcar 10 m. lineales a lo largo de las hileras en cada.

lugar escogido y marcarlos con sus respeclivas estacas. En

segundo término déberá contar las plantas sembradas a lo largo

de cada uno de los 10 m lineales seleccionados.

Ejemplo: En una chacra sembrada con maíz para grano contamos
las siguientes cantidades de plantas:

- En el primer lugar de 10 metros lineales encontramos 29
plantas.

- En el segundo lugar de 10 metros lineales encontramos 28

plantas.

- En el tercer lugar de 10 metros lineales enconfamos 32 plantras.

-En el cuarto lugar de 10 metros lineales encontramos 31 plantas

TOTALES

(Ver figura 6)

40 metros

A.

4.1

120 plantas
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Con los totales encontrados se puede calcular la d¡stanc¡a entre plantas, para

lo cual hacemos el razonamiento siguiente:

Si en 40 metros lineales hay 12O plantas la distancia entre ellos será:

40 metros

= 0,33 metros/planta
120 plantas

Distancia entre plantas 0,33 metros ( l)

Distancia entre h¡leras 0,90 metros (ll)

Por lo tanto: (l) X (ll) = Superf¡c¡e que ocupa una planta

Reemplazando valores:

0,33 metros x 0,90 metros = O,297O metros cuadrados (m2)

Redondeamos el valor anterior a 0,3 m2 luego:

Si en 0,3 m2 hay una planta de maÍ2, en 10 000 m2 (1 ha) habrán

10 000 m2

= 33 333 plantas de maíz
0,3 m2

A.2 En los cultivos cuya parte superior forma una superf¡cie continua, como

el trigo, la avena, la cebada, el observador debe seleccionar lugaros

cerca de los puntos o réplicas donde se llevan a cabo las

observaciones fenológicas. En cada lugar seleccionado el observador

deberá contar el número de plantas que hay en una superficie de 1 mz,

utilizando marcos de madera que tengan dicha área, los cuales deben

ser cuadrados de 1 m de lado medidos en el intorior del marco y con

una altura de unos 10 cm. De esta manera resulta una área de 1 m x
'1 m=1m2

El promedio de las plantas que se encuentre en las 4 réplicas será el

número de plantas por m2. Ejemplo (Ver Fig. 7)

Por consiguiente:

Densidad de siembra: 33 333 plantas/hectárea.
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Luego de seleccionar los lugares para medición en un campo de trigo

y efectuado el contoo resultó:

- Primer lugar elegido (punto o réplica) 55 plantas de trigo

- Segundo lugar elegido (punto o réplica) 67 plantas de trigo

- Tercer lugar elegido (punto o réplica) 80 plantas de trigo

- Cuarto lugar elegido (punto o réplica) 72 plantas de trigo

TOTAL 274 planlas de trigo

Si en 4 mz hay 274 plantas de trigo, en 10 000 mz (ha) habrán:

2T4planlas x 10 000 m2 = 686 000 plantas/ha.

4m2

Por lo tanto la densidad de siembra será = 686 000 plantagha.

Cultivos perennes, árboles o arbustos como manzano, vid,

cítricos, ciruelo, pecano, etc.

En estos casos, después de ubicar el área seleccionada se

cuenta el número de plantas que hay en una heclárea o si el área

es menor se extrapola hasta llevarlo a una hectárea.

Cuando se trata de plantas de mediano porte, el cálculo se puede

efecluar de la manera siguiente:

Sea por ejemplo una parcela de 50 m x 40 m (2 000 mr) plantado

con manzanos de la variedad Viscas (Deliciosa), variedad muy

difundida en quebradas costeñas como Calango y Santa Eulalia.

Figura I

Para calcular la densidad de plantación o siembra se ha

efectuado a campo las siguientes mediclones:

B



C

a2

Distancia entre plantas: 2 metros

Distancia entre hileras: 2,S0 metros

Superficie disponible para cada planta:

2,50mx2,00m =5m2
Si en 5 m2 hay 1 planta, en 2 000 m2 habrán:

2 000 m,
400 plantas

5m2

En este caso medimos una superficie de 1OO m2 (10 m x 10 m),

en cuatro lugares diferentes y se cuentan las plantas en cada uno
de los lugares elegidos.

Veamos un ejemplo:

Sea un teneno donde se encuentra una plantac¡ón de vid,
conducida tipo arbolito, la distribución de las plantas es irregular y
sin ningún orden o sistema de plantación.

En este caso selecc¡onamos cuatro lugares y efectuamos la
medición del terreno en lotes de 1OO rn2, luego procedemos al
conteo de plantas en cada una de las áreas elegidas.

Extrapolando, en t hectárea habrán:

400x5 = 2000plantas

Por consiguiente, la densidad de siembra o plantación 6n este
c¿rso es de 2 000 plantas/hectárea.

El cuarto caso para determinar la densidad de siembra, lo
aplicaremos a cultivos que no pueden ser incluidos en los tres
anteriores. Lo debemos aplicar cuando las plantas se encr.¡entran

en grupos aislados o sin ningún orden o también cuando las
parcelas son muy pequeñas o tienen forma inegular.
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400 mz 100 plantas

Si en 400 m2 hay 100 plantas, en 10 000 m2 (l ha) habrán:

400 m2

Por lo tanto la densidad de siembra o plantación es de 2 500

plantas/hectárea.

II. FRECUENCIA

La densidad de siembra debe efectuarse en todos los cultivos

seleccionados para observaciones fenológicas. La frecuencia varía

según el cultivo observado. Algunos requieren varias determ¡naciones

durante el ciclo del cultivo, mienlras que otros solo necesitan de una

sola.

La densidad de siembra para cultivos perennes deberá efectuarse de la

siguiente manera:

Para árboles grandes, como cÍtricos, palto, mango, la densidad de

siembra se determ¡na antes de la madurez o antes de la cosecha.

Area N, A (100 mr), número de plantas 31

Area Nq B (100 mr), número de plantas 20

Area Ne C (100 mr), número de plantas 23

Area Ne D (100 mz), número de plantas 26

TOTAL:

10 000 m2 x 100 plantas
= 2 500 plantas/ha.

La densidad de siembra para un cultivo anual deberá determinarse tres
veces. al inicio a mediados y al final del ciclo vital. La primera medición

deberá hacerse después de la emergencia total de las plantitas. En los .

cultivos que requieren raleo la primera determ¡nación deberá efectuarse
después del raleo, la segunda en el momento de la floración (panoja y

espiga) y la última antes de la cosecha.
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Para arbustos como café, vid, etc., la densidad de siembra deberá

determinarse 2 veces, al comienzo de un nuevo perÍodo

vegetat¡vo y otro antes de la madurez o cosecha.

Para cultivos pequeños como la fresa, la densidad de siembra

deberá efectuarse igual que en los cultivos anuales.

Ejemplos:

Primer caso, campo de una hectárea sembrado con maíz, el

rendimiento se efectúa sobre la totalidad de las plantas y no

solamente sobre las plantras seleccionadas en los 4 puntos o

réplicas. (Fig. 1)

Segundo caso, campo de 4 hectáreas de algodón, el rendim¡ento

se calqrla para la totalidad del campo y luego el valor obtenido se

divide entre 4 para reducirlo a 'l hec{área.

Tercer caso, campo de 2 000 m2 (1/5 ha) de papa, el rendimiento

se realiza para la totalidad del potrero. El resultado obtenido se

multiplica por 5 a f¡n de llevarlos a hedárea.

5.7 RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

Como culminación de la información para el llenado de la planilla

fenológica mensual, se debe registrar un dato agrometeorológico muy

importante "el rendimiento del cultivo",

Cálculo del rendimiento

- Los datos de rendimientos deben extraerse de campos donde se
haya realizado observaciones fenológicas. El rendimiénto debe .

ser efectuado sobre todas las plantas existentes en el tereno y
no solamente en las plantas solecc¡onadas para observaciones
fenológicas.

Los datos de rendimionto constan de dos partes: el peso del

producto y el área o superficie considerada.



85

El peso lo expresamos en Kg y el área en hectárea, luego los dos

component€s en forma conjunta, es decir en kilogramos/hectárea

= Kg/ha

Eiemplos :

En nuestra hectárea de maíz se ha obtenido 3 000 kg de maíz en

grano, luego el rendimiento será de 3 000 kg/ha.

Por ejemplo en el algodón se ha obtenido una cosecha de 10 000

kg de algodón - rama en las 4 hectáreas consideradas, el peso

obtenido lo dividimos entre 4 y nos da 2 500 kg luego el

rendimiento será de 2 500 klha.

En el caso del campo de papa se ha obtanido en los 2 OOO m2,

una cosecha de 2 500 kg por lo tanto esta cantidad la

multiplicamos por 5 y nos da 12 500 kg, luego el rend¡miento será

de 12 500 kg/ha.

En el caso de frutales cuyo embalaje se realiza en cajones (24 kg

peso neto) o en jabas (15 kg peso neto), el élculo deberá

hacerse de la siguiente manera:

Veamos un ejemplo:

En un campo de manzanos de 1 fanegada (3 hectáreas), se ha

obtenido 1 050 cajones, cuyo peso neto €s de 24 kg. por cajón.

Multiplicando 1 050 x 24 kg. nos da un valor de 25 2OO

kglfanegada, para llevarlo a hectárea lo dividimos entre 3 y nos

da el rendimiento por hectárea, es decir 252OOB = I40O kg/ha.
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Axila:

Bráctea:

Brote:

a

Corola:

VI. GLOSARIO FENOLOGICO

Es el ángulo que forma una parte de la planta con el
tronco o la rama.

Son hojas mod¡ficadas, situadas cerca de las flores
y que se distinguen de las demás por su forma, color
y tamaño.

Es un botón vegetativo de una planta

Es un tallo subtenáneo jugoso y tiemo, redondo o
aovado.

Es una parte de la flor formada de hojitas
coloreadas, llamadas pátalos.

La planta alcanza su máximo tamaño, propio de la
variedad.

La planta presenta foliolos terminales, lo cual le
permite seguir creciendo.

Es un tipo de espiga con un eje grueso rodeado de
una gran bráctea.

Es una brác1ea que envuelve el espádrice

Es una inflorescencia que consta de un eje con
flores sin pedúnculo a lo largo.

Es un palo c,on punta en una extrem¡dad para
clavarlo.

Es la parte superior del pistilo.

Son los brotes de los tallos rastreros delgados y
demasiado débiles para elevarse verticalmente. En
los nudos echan raíces y forman plantas
independiente al destruirse los entrenudos.

Crecimiento:
determinado

Crecimiento:
indeterminado

Espata:

Espiga:

Estaca:

Estigma:

Estolón:

Helada:
meteorológica

Espádice:

Es el descenso de la temperatura del air6 hasta 0'C
o menos.

Amento:

Bulbo:

lnflorescencia tipo racimo compuesto. (Si los ejes
secundarios forman nu6vos racimos).

Enfermedad: Es la alterac¡ón fisiológica de los cultivos.
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lnflorescencia: Es la disposición de las flores en el tallo

Pedúnculo:

Pétalo:

Pistilo:

Plaga:

Racimo:

Semilla:

Tubércu los:

Yema:

Es el tallo por el que una hoja, flora fruto se une a la
planta.

Cada una de las hojas que componen la corola de la
flor, y son de coloración variable y brillante.

Abundancia de algo nocivo, especialmente de lo que
daña la agricultura.

Es una inflorescencia que consta de un eje con
flores pedunculadas a lo largo.

Es la unidad de dispersión y supervisión y
supervivencia de una espec¡e vegetal, sea este
silvestre o cultivada, que lleva en si el germoplasma.

Son tallos subtenáneos camosos, repletos de
materia de reserva. Se distinguen de las raíces
tuberosas por tener yemas o brotes.

Son pequeños c!¡erpos ovoid€s que se desanollan
en las axilas de las hojas o en el vértice de los tallos
o de las ramas.

Es un verticilio femenino de la flor y ocupa su cantro.
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