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La Fundación para el Desa r rollo Te c n o l ó g i co Ag ro p e cuario de los Va l l es (F DTA-Va l l es)
co n ce n t ra su esf u e rzo para lograr el desa r rollo agro p e cuario a través del esta b l e c i m i e n to y
d esa r rollo de cadenas agro p ro d u c t i vas re n ta b l es y soste n i b l es en el tiempo. Esto implica 
el esta b l e c i m i e n to de un sistema co m p et i t i vo de pro d u cción, pro cesa m i e n to/t ra n sfo r m a c i ó n
y mercadeo que genere ingresos para los dife re n tes acto res de la cadena, pero
p r i n c i p a l m e n te para los pro d u c to res primarios.

La F DTA-Va l l es, como inst i tución privada de interés público y sin fi n es político - p a rt i d a r i os,
re l i g i osos o de lucro, ha sido se l e ccionada por el Gobierno de Bolivia para ejecu tar las
p o l í t i cas públicas de desa r rollo agro p e cuario y la administ ración de los re cu rsos asignados
al S i stema Boliviano de Tecnología Ag ro p e cu a r i a (S I BTA). 

La F DTA-Va l l es ha priorizado la cadena de ají para rea l i zar sus inte rve n c i o n es, las cu a l es
i n c l u yen el fi n a n c i a m i e n to de P roye c tos de Innovación Te c n o l ó g i ca Aplica d a (P I TA), en
las zonas con potencial pro d u c t i vo de este cu l t i vo en los va l l es de Bo l i v i a .

A j í | Manual de Cu l t i vo responde a nuest ra práctica probada y ex i tosa 
de “a p render haciendo”, por lo que su diseño responde a las exigencias dinámicas de
co m p l e m e n tariedad y actu a l i zación, respaldado con el co n j u n to de innova c i o n es
te c n o l ó g i cas de los tra b a j os rea l i za d os en los P I TA s. 

E ste Manual ha sido posible gracias al apoyo técnico y fi n a n c i e ro de USA I D/ Bolivia y del
Ba n co Inte ra m e r i cano de Desa r rollo (BID) .
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El género C a p s i c u m, que incluye entre 20 ~ 30 es p e c i es, tiene su ce n t ro
de origen en las re g i o n es tro p i ca l es y subt ro p i ca l es de América en el
á rea Bo l i v i a - Perú, donde se han enco n t rado semillas de fo r m a s
a n cest ra l es de más de 7.000 años, y desde donde se habría dise m i n a d o
a toda América. 

U s u a l m e n te denominados como “ají” en el co n t i n e n te sudamerica n o, los
m i e m b ros de la especie fueron domest i ca d os pro b a b l e m e n te ce rca de
2 .000 ó más años antes de Cristo, tal como lo sugieren las ev i d e n c i a s
a rq u e o l ó g i ca s.

Los ajíes domest i ca d os prese n tan un alto grado de dive rsidad, ra n g os de formas de la
vaina y ta m a ñ os, así como en sabor y pico r, con ra n g os en la escala de Scoville desd e
25.000 hasta 60.000 unidades dependiendo de la variedad y las altas te m p e ra tu ras 
en las que han sido mante n i d os desde la fructifi cación hasta la madurez .

D espués del descu b r i m i e n to de América todas estas es p e c i es, principalmente C a p s i c u m
a n n u u m, han sido llevadas a dist i n tas re g i o n es del mundo y rápidamente han pasado a se r
la principal "especia" o co n d i m e n to de comidas típicas de muchos países, por lo que su
cu l t i vo, aunque genera l m e n te reducido en superfi c i e, se encu e n t ra ampliamente
ex te n d i d o, siendo China, India, Esta d os Unidos y México los principales pro d u c to res a
escala mundial.

La pro d u cción en Bolivia se vincula con los co n s u m i d o res mediante una serie de pro cesos,
d esde el des h i d ra tado que se rea l i za en parcelas de los pro d u c to res agrícolas; el acopio 
y tra n s p o rte de ají se co en vaina que habitu a l m e n te es rea l i zado por mayo r i sta s
i n te r m e d i a r i os, la molienda que está en manos de pequeñas y medianas empresa s
i n d u st r i a l es; el fra cc i o n a m i e n to en unidades co m e rc i a l es fa m i l i a res, muchas ve ces en
m a n os de las mismas empresas que efectúan la molienda; la pre p a ración de sa l sas y
p a stas en manos de viva n d e ras y pequeñas empresa s, fi n a l m e n te el uso culinario en
h o g a res y resta u ra n tes.

Sin embargo ex i ste una relación inapropiada entre la demanda final de los co n s u m i d o res 
y la pro d u cción primaria de los agricu l to res, ex p resada en los altos vo l ú m e n es de
i m p o rtación de ají en vaina desde el Perú (el 40% del consumo nacional). Esta re l a c i ó n
está determinada en gran medida por las limita c i o n es de acceso de los sistemas de ofe rta
nacional a las co n d i c i o n es de la demanda, fundamenta l m e n te porque la demanda de ají es
co n sta n te (con ligeras va r i a c i o n es por días fest i vos) dura n te el año y la ofe rta es
esta c i o n a l i zada (al ser un pro d u c to des h i d ra ta d o, la estacionalidad está dada por el
re q u e r i m i e n to de efe c t i vo de los agricu l to res mas que por la perecibilidad del pro d u c to) ,
esto ha dado origen a que la red de intermediación cumpla un doble rol, en éste ca so vita l
p a ra el desa r rollo de la cadena. El tradicional rol de fa c i l i tar la co n ce n t ración de
vo l ú m e n es y el vínculo geográfi co entre ofe re n tes y co n s u m i d o res y adicionalmente el 
de fa c i l i tar la posibilidad que los pro d u c to res puedan efe c tuar sus ve n tas en un so l o
m o m e n to del año y los es l a b o n es poste r i o res como inte r m e d i a r i os minoristas puedan
a b a ste ce rse de manera co n sta n te en los meses resta n tes.

Pa ra cumplir apro p i a d a m e n te este segundo rol, los mayo r i stas han debido generar un
ca p i tal de opera c i o n es equiva l e n te práctica m e n te a la mitad del volumen total de negocio
anual mayo r i sta de ají en Bolivia, es decir, alrededor 2.0 0 0 t.

La cadena de ají en Bolivia re p rese n ta el volumen de 4.000t anuales de ají des h i d ra ta d o
en vaina. Aprox i m a d a m e n te un 40% proviene del Perú. La pro d u cción de Chuquisa ca
re p rese n ta ce rca del 90% de la pro d u cción nacional. Es un negocio a nivel de minorista s
del orden de 6,4 millones de dólares. De este negocio los agricu l to res bolivianos
p a rticipan en aprox i m a d a m e n te 1 millón de dólares anuales.
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6 Origen e Historia
La agricu l tu ra es una actividad humana que modificó su co m p o rta m i e n to aprox i m a d a m e n te
h a ce unos 10.000 años. En Meso a m é r i ca, el hombre empezó a domest i car algunas planta s
que ahora alimentan al mundo, por ejemplo el maíz, la papa, el frejol, el maní, las
ca l a b a za s, el palto, el ca cao y el ají o chile entre ot ros. El ají del Arawak axí (f r u to pica n te)
o chile denominado así por los mex i ca n os. Cárdenas (1989), señala que Bu ka sov menciona
que varias es p e c i es cu l t i vadas del género Capsicum son originarias de Su d a m é r i ca de las
re g i o n es Tro p i ca l es y Su bt ro p i ca l es de Perú y Bolivia, que se dispersa ron ampliamente por
todo el co n t i n e n te Americano por las migra c i o n es pre co l o m b i n a s, principalmente a Ce n t ro
A m é r i ca y a México donde se encu e n t ran la mayoría de las es p e c i es silvest res y cu l t i va d a s
de Capsicum annuum L. (Pozo 2004). La dispersión mundial se inició con Cristóbal Colón y
continuó con los co n q u i sta d o res es p a ñ o l es que lo intro d u j e ron a Eu ropa y la India y los
p o rtu g u eses a África y Asia.

El cu l t i vo del ají o chile, se encu e n t ra distribuido en todo el mundo y actu a l m e n te es una
de las especias más importa n te en la alimentación humana, esto se debe en gran medida 
a la variabilidad de fo r m a s, usos, aro m a s, gra d os de picor y co l o res que prese n tan 
l os C a p s i c u m, con el aco m p a ñ a m i e n to a una pujante agro i n d u stria de pro ceso y ex t ra cción 
de oleorres i n a s.

En la actualidad se co n o cen alrededor de 30 es p e c i es de C a p s i c u m, entre domest i cadas y
s i l vest res distribuidas en el mundo. Sin embarg o, sólo unas pocas es p e c i es son cu l t i va d a s
co m e rc i a l m e n te y ellas so n :

Especie cu l t i va d a Zonas de pro d u cc i ó n

1. Capsicum annuum L . M é x i co, Guatemala, Colombia y Pe r ú

2. Capsicum frutescens L . Cu e n ca del Amazo n a s

3. Capsicum baccatum L . Zonas bajas tro p i ca l es de Bo l i v i a

4. Capsicum chinense J a cq . Cu e n ca del Amazo n a s

5. Capsicum pubescens R & P. Los Andes de Bolivia, Perú y Ecu a d o r

6. Capsicum pendulum Wi l l d . El Subandino Sur de Bo l i v i a .

En Bolivia co m e rc i a l m e n te se cu l t i van cu a t ro es p e c i es y son; Capsicum pubescens ( l o coto) ,
Capsicum pendulum (ají dulce), Capsicum baccatum (ají pica n te) y Capsicum annuum
(pimentón páprika), además se encu e n t ran de forma es p o n t á n ea y en estado silvest re en
las est r i b a c i o n es co rd i l l e ranas de los Andes; Va l l es Mesot é r m i cos, Su bt r ó p i co y la Llanura
Chaqueña, los Capsicum s i l vest res: Ulupicas (Capsicum eximium H u n z i ker y C a p s i c u m
cardenasii Smith & Heize r), arivivi (Capsicum microcarpum Cav.) y cu m b a r i to (C a p s i c u m
c h a c o e n s e S m i t h) .
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Zonas productoras de Ají

11Bolivia
C h u q u i sa ca en los Va l l es
M esot é r m i cos y la re g i ó n
Subandina (C h a co), es el
principal departa m e n to
p ro d u c tor de esta es p e c i a ,
a p o rtando el 90% de la
p ro d u cción nacional.

Zonas de producción
E stán ubicadas en Chuquisa ca Ce n t ro
en los Municipios Padilla, Alcalá, Vi l l a
Se r ra n o, El Villar y Azu rd u y. En la
región Subandina en los Municipios
M o n tea g u d o, San Pablo de Huaca reta y
Villa Va ca Guzmán. Además se cu l t i va n
en las provincias Nor y Sud Cinti,
Culpina, Incahuasi y San Lu ca s.

O t ra zona importa n te en la pro d u cc i ó n
de este co n d i m e n to son los Municipios
Ya cuiba, Vi l l a m o n tes y Ca ra p a r í
p rovincia Gran Chaco y Entre Ríos,
p rovincia Bu r n et O’connor del
d e p a rta m e n to Tarija. 

En los Va l l es Mesot é r m i cos de Sa n ta
Cruz. 

En Cochabamba, en el Municipio Mizq u e
y en La Paz en los Municipios de Pa l ca
y Meca p a ca .

• 
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La planta

13Características

* según Alvistur (1975), Strasburger (1963)
y Coronado (1960)

La planta es herbácea
se m i l e ñ osa anual y bianual,
variando en altu ra desde los 
65 ~ 110cm en cu l t i vos
co m e rc i a l es, llegando hasta los
2m en te r re n os re c i é n
h a b i l i ta d os, el ancho de la planta
varía desde los 0, 65 ~ 1,1 5 m
según el hábito de cre c i m i e n to.
Los ajíes dulces prese n tan un
h á b i to post rado y los pica n tes
son de hábitos ere c tos, por
co n s i g u i e n te son planta s
ro b u stas y gra n d es. 

R a í z
La raíz principal puede llegar hasta los
0,60m de profundidad de raíz pivota n te
con abundantes ra í ces se cundarias y
fi b rosa s, pero debido al sistema de
p ro d u cción, que es mediante tra n s p l a n te,
las ra í ces se tornan fi b rosas y
s u p e r fi c i a l es.

Ta l l o
El tallo es cilíndrico se m i l e ñ oso,
ra m i fi c á n d ose en forma dicot ó m i ca ,
estriado en las ramas de año, con nudos
so b resa l i e n tes de color amarillo – ve rd oso.

Hojas 
Las hojas son oblongo lance o l a d a s, glabra s
y acuminadas a ve ces asimétricas de
b o rd es ente ros y su posición en la planta
es alterna.   

F l o r
Las fl o res son hermafro d i tas axilares
so l i tarias o dispuestas en fa sc í cu l os 
en número de 2 ~ 3, actinomorfa s, el
a n d ro ceo es co m p l eto, genera l m e n te co n
c i n co esta m b res bien desa r ro l l a d os, el
g i n e ceo está formado por dos ca r p e l os.
Las co rolas son de color blanco con pinta s
de color amarillo claro ve rd oso en la base
de los péta l os, el cáliz es dentado 
y sus ante ras son de color amarillo.

Fr u t o
El fruto es una baya hueca, péndula alarg a d a
de va r i a b l es ta m a ñ os y formas co n
p e r i carpio ligera m e n te co r i á ce o, de co l o r
ve rde en estado inmaduro y de co l o res
ro j os, anara n j a d os y amarillos cuando la
b aya está madura, debido a los pigmentos,
l i co p e rcisina, xa n tofila y ca roteno; además
contienen numerosas se m i l l a s.   

S e m i l l a s
Las semillas se co n ce n t ran en gran ca n t i d a d
d e n t ro los frutos, inse rtas en una place n ta
c ó n i ca de disposición ce n t ral y
o rd i n a r i a m e n te son re n i fo r m es co m p r i m i d a s
y de color blanco amarillento y disco i d es. 

División Fanerógamas
Subdivisión Angiospermas

Clase Dicotiledóneas 
Subclase Simpétalas

Orden Tumifloras
Suborden Solaníneas

Familia Solanáceas
Género C a p s i c u m

Morfología y Taxonomía del Ají *

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Cualidades nutritivas

El fruto
Es una baya hueca, péndula
a l a rgada de va r i a b l es
ta m a ñ os y formas co n
p e r i carpio ligera m e n te
co r i á ce o, de color ve rde 
en estado inmaduro y 
de co l o res ro j os,
a n a ra n j a d os y amarillos.

Extracto etéreo %

Vitamina C mg/100

Color extractible U. ASTA

Pungencia U. Scoville

4,64

43,7

39,8

80.000

2,82

55,0

110**

30.000-50.000**

3,93

40,6

21,4

50.000

2,35

36,4

23,8

10.000

Parámetros Ají

Semipicante DulcePicante

Unidad Referencias*

Co m p osición físico - q u í m i ca del ají

* Ref. Tabla de Composición de Alimentos Bolivianos, muestra de ají seco, picante, semipicante
y dulce, La Paz 1984, pág. 23

** Ref. Composición y Análisis de Alimentos de Pearson Ed. Continental, México 1996, pág. 449

I m p o rta n te: Los ajíes de acu e rd o
a la variedad se dife rencian se g ú n
al grado de picor que tienen

Ají Picante
Variedad Chicotillo

Ají Semipicante
Variedad Punta y Lanza

Ají Dulce
Variedad Ancho Dulce
de Huacareta

1 (i) 



Pa ra el cu l t i vo del ají se
re q u i e re de climas te m p l a d os 
a cálidos (s u bt ro p i ca l es y
t ro p i ca l es) y es más ex i g e n te
en te m p e ra tu ras que el
to m a te por ejemplo. Pa ra una
buena pro d u cción co m e rc i a l
n e ces i ta un periodo libre 
de heladas superior a 
l os 130 días. 

Te m p e r a t u r a
El ají re q u i e re para germinar una
te m p e ra tu ra mínima de 13º C, siendo la
ó ptima de 25ºC y la máxima de 40ºC.
Pa ra su desa r rollo ve g eta t i vo neces i ta
de te m p e ra tu ras diurnas de 20 ~ 25º C
y de te m p e ra tu ras nocturnas de 
16 ~ 18º C, a te m p e ra tu ras infe r i o res
d i s m i n u ye su desa r rollo ve g eta t i vo,
llegando a dete n e rse a los 10ºC.

Pa ra la fe cundación o el cuajado de la
fl o r, la te m p e ra tu ra óptima es de 25º C,
siendo la mínima de 18ºC y la máxima
de 35º C, a te m p e ra tu ras superiores de
35 o 40ºC, la fe cundación se debilita
o curriendo abortos fl o ra l es y por
co n s i g u i e n te la caída de fl o res.

Pr e c i p i t a c i ó n
El agua es el fa c tor ambiental de
m ayor co n s i d e ración para el
re n d i m i e n to. Cuando se prese n te
d eficiencia de agua dura n te el
d esa r rollo del cu l t i vo, el cre c i m i e n to
de la planta ya no tiene re l a c i ó n
d i re c ta con la radiación so l a r
i n te rce ptada sino con la cantidad de
agua que el cu l t i vo puede co n s u m i r.

El ají para su desa r rollo ve g eta t i vo
ó ptimo re q u i e re entre 500 y 600mm 
de agua dist r i b u i d os unifo r m e m e n te
d u ra n te su ciclo, con una humedad
a m b i e n tal entre 50 ~ 70% de humedad
re l a t i va, es sensible a la sequía y un

Requerimientos del cultivo

15Clima
exceso de humedad en el suelo provo ca
a sfixia de la planta, oca s i o n a n d o
p o d re d u m b re apical de los frutos. Una
humedad re l a t i va baja y te m p e ra tu ra
a m b i e n tal elevada, ocasionan una
t ra n s p i ración exces i va de la planta, co n
la co n s i g u i e n te abscisión de yemas y
fl o res, y formación de frutos pequeños.
Los ajíes dulces son más se n s i b l es a la
sequía que los ajíes pica n tes y delgados.

El ají podría res i stir sequías pro l o n g a d a s,
una vez establecida o prendida la planta
en el suelo, siempre que éstas no
coincidan con los periodos críticos de su
d esa r rollo ve g eta t i vo, el cual se
p rese n ta entre la iniciación de la
fl o ración y la maduración de los frutos.  

Radiación solar
El fotoperíodo óptimo para el desa r ro l l o
del ají, es de 12 ~ 15 horas luz/día, en
co n d i c i o n es de fotote m p e ra tu ras bajas,
la planta se beneficia con foto p e r í o d os
l a rg os. El cre c i m i e n to ve g eta t i vo de una
m a n e ra general, res u l ta favo recido por
una alternancia entre foto y
n i c tote m p e ra tu ra de 26/20 º C.

• 
• 

• 



E sta especie se adapta a
m u c h os tipos de suelos, pero
f u n d a m e n ta l m e n te éstos
deben ser bien dre n a d os para
ev i tar el desa r rollo de hongos
del suelo co m o Fu s a r i u m y
Ve r t i c i l l i u m, a los cu a l es el ají
es muy suce pt i b l e. 

Características del suelo
El suelo apto para el cu l t i vo de ají es
aquel que reúne las co n d i c i o n es
s i g u i e n tes :
• Tex tu ra fra n co a fra n co -a rc i l l osa .
• Buen dre n a j e, aireación y ause n c i a

de capas endurecidas que
o bsta cu l i cen el desa r rollo de 
las ra í ces y el paso del agua.

• No co n tener sa l es so l u b l es o so d i o
i n te rcambiable en exceso. El ají 
es menos to l e ra n te a la sa l i n i d a d
que ot ros cu l t i vos.

• pH neutro en los primeros 20 c m
del suelo.
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Suelo

Ad ve rtencia: No se m b rar ají so b re
ra st ro j os de cu l t i vos de la misma
familia. Se m b rar prefe re n te m e n te
en suelos donde ante r i o r m e n te 
se haya se m b rado maní para
a p rovechar la inco r p o ración 
de nitrógeno. 

Re cu e rd e

El mejor suelo para cu l t i var ají es 
el fra n co arc i l l oso, porque permite 
un buen desa r rollo de la planta .

P l a n ta bien
d esa r ro l l a d a
y sa n a

Tex tu ra
a rc i l l osa no es
re co m e n d a d a
p a ra cu l t i vo
de ají

Tex tu ra fra n co 
a fra n co
a rc i l l osa
re co m e n d a d a
p a ra cu l t i vo 
de ají

En suelos fra n co a
f ra n co are n osos, hay
p é rdidas mínimas
d u ra n te la cose c h a

P l a n ta
ra q u í t i ca

En suelos arc i l l osos (pesa d os) ,
se incre m e n tan las pérd i d a s
d u ra n te la cose c h a

• 



La planta debe cubrir el re q u e r i m i e n to mínimo de sus
p r i n c i p a l es nutrientes para tener un cre c i m i e n to y pro d u cc i ó n
normal. El déficit o exceso de éstos se manifi esta con sínto m a s
ca ra c te r í st i cos.

Nitrógeno | N
Es importa n te en la síntesis clorof í l i ca y por ser co n st i tu ye n te de
a m i n o á c i d os, vigorizando la est r u c tu ra fi s i o l ó g i ca de las planta s. La
d eficiencia de este elemento en el suelo provo ca la re d u cción general 
del cre c i m i e n to, los síntomas no son visibles hasta que la ca rencia de este
n u t r i e n te es seve ra. Las hojas se tornan de color ve rde pálido a amarillento
que se dist r i b u ye unifo r m e m e n te. Los sa r m i e n tos tienen esca so vigor. 

El exceso de Nitrógeno se manifi esta con el follaje de color ve rde oscu ro y 
el vigor de los ta l l os es exces i vo pro m oviendo un exceso de cre c i m i e n to. Se
co n ce n t ra el vigor en el área foliar y resta la nutrición al área pro d u c t i va. En
ca sos ex t re m os pueden prese n ta rse quemaduras en los bord es de las hojas. 

Ad ve rte n c i a : Los síntomas de ata q u es de nemáto d os, mal manejo de riego
(e n c h a rca m i e n to) y co m p a c tación de suelos son pare c i d os 
a los síntomas por deficiencia de Nitrógeno.

Requerimientos del cultivo
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F ó sfo ro | P
El Fósfo ro forma parte de los ácidos nucleicos, coenzimas y, más importa n te,
del ATP (co m p u esto que tra n s p o rta la energía en la planta). El Fósfo ro es
requerido en altas co n ce n t ra c i o n es en re g i o n es de cre c i m i e n to activo 
de la planta. 

La deficiencia de Fósfo ro suele ser muy ra ra en los ajíes adultos. Los
s í n tomas en la planta son hojas de color ve rde azulado con tendencia a
adquirir un tono púrpura en los bord es. Las plántulas son pequeñas delgadas
y re c tas se ve afe c tada la fe cundación, el desa r rollo del fruto y la
m a d u ración. 

Potasio | K
El Potasio es importa n te para el funcionamiento del ají y es una de las
d eficiencias nutritivas más fre cu e n tes. Inte rviene en la síntesis de prote í n a s.
Ac t i va enzimas y ayuda a ajustar la presión de agua dentro de la planta .

La ca rencia de Potasio provo ca clorosis en el borde y entre los nerv i os de 
las hojas que pueden llegar a prese n tar necrosis y adquirir una co n tex tu ra
q u e b ra d i za. En las va r i e d a d es de ají, las hojas adquieren un tono ro j i zo
p a recido a las deficiencias de magnes i o. Las vainas son de tamaño pequeño,
pudiendo ve rse afe c tada la maduración a ca u sa de una caída pre m a tu ra 
de hojas. El exceso de Potasio puede inducir la deficiencia de Magnes i o, 
por lo que se debe ev i tar el uso exces i vo de Pota s i o. 

D efi c i e n c i a
de Nitrógeno

D eficiencia 
de Fósfo ro

Bo rd es
c l o r ó t i cos por
d eficiencia 
de Pota s i o
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M a g n esio | M g
Su función más re l eva n te es la de formar parte de la molécula de clorofila y
con ello participa activa m e n te en la fotos í n tes i s, es activador de va r i a s
enzimas invo l u c radas en el metabolismo de ca r b o h i d ra tos y prote í n a s, en 
el te g u m e n to co n t r i b u ye a la manutención de una tu rgencia óptima en 
las células. 

La insuficiencia de Magnesio provo ca clorosis al formar parte de la clorofi l a ,
se manifi esta como una amarillez de las hojas, que co m i e n za en el borde 
de la lámina y que ava n za pro g res i va m e n te hacia el interior entre 
las nerva d u ra s. Estos síntomas pueden co nf u n d i rse con los síntomas 
de deficiencia de Pota s i o.

En las vainas de ají, la necrosis puede prese n tar un tono ro j i zo. Puede
conducir a la caída pre m a tu ra de las vainas en la cose c h a .

H i e r ro | Fe
El Hierro tiene un papel indispensable en la síntesis de clorofila, 
en la res p i ración y en el metabolismo del nitrógeno.  

El síntoma de la deficiencia de Hierro es co m ú n m e n te llamada “c l o ros i s
f é r r i ca”. Las plantas afe c tadas prese n tan una clorosis que co m i e n za 
en las hojas nuevas como una leve amarillez de la lámina, sin incluir 
las nerva d u ras que permanecen como un ret í culo ve rd e. 

El pH del suelo es el fa c tor más infl u ye n te en la disponibilidad de este
e l e m e n to.

Bo ro | B
I n te rviene en la abso rción y metabolismo de los ca t i o n es, en especial 
del Ca l c i o. Pa rticipa en la formación de la pectina de las pare d es ce l u l a res, 
en la síntesis de ácidos nucleicos y en el tra n s p o rte de los ca r b o h i d ra tos.
Fa c i l i ta la germinación del polen y posterior desa r rollo del tubo polínico.

La insuficiencia de Bo ro tiene efe c to negativo en el cre c i m i e n to y 
f r u c t i fi cación, deficiencias seve ras provo can la muerte de los puntos
ve g eta t i vos (ápice terminal), dando origen a una abundante brotación late ra l .
Los brotes son de entre n u d os co rtos y hojas chica s, reto rcidas 
o cu rvadas hacia abajo, que pueden ca u sar pérdidas graves de pro d u cción. 
En las hojas se pro d u ce una clorosis en forma de mosa i co, cu yas manchas 
se necrosan poste r i o r m e n te. 

D efi c i e n c i a
de Magnes i o

C l o rosis 
por ca rencia 
de Hierro

Fr u to co n
d efi c i e n c i a
de boro



N ( N i t r ó g e n o) = I nfl u ye 
en el desa r ro l l o
del follaje y
b rotes

K ( Pota s i o) = I nfl u ye
en el cre c i m i e n to
del fruto y
m e j o ra la
calidad, tex tu ra ,
color y sa b o r

P ( F ó sfo ro) = I nfl u ye
en la fl o ración y
el cuajado de los
f r u tos

Requerimientos del cultivo
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Zinc | Zn
El Zinc es necesario para la formación de auxina, la formación de los
c l o ro p l a stos, la elongación de los entre n u d os y el cuajado co m p l eto 
de las va i n a s. 

La ausencia de ca n t i d a d es adecuadas de Zinc afe c ta el cre c i m i e n to de los
te j i d os nuevos, prese n ta hojas con clorosis inte r n e rval y pequeñas, en to n os
muy claros entre las nerva d u ras y muerte de los puntos ve g eta t i vos. Provo ca
la caída pre m a tu ra de la flor y las va i n a s. Se prese n tan vainas chicas que 
no logran madurar entre medio de los gra n os normales.

O t ro síntoma de la deficiencia de Zinc es la presencia de entre n u d os
co rtos. En etapas ava n za d a s, las hojas te r m i n a l es son pequeñas y se
e n r rollan. En suelos are n osos (lechos de ríos) y suelos con mucho
m ov i m i e n to de tierra por nivelación, se tiene más probabilidad de te n e r
d eficiencia de Zinc.

Vainas chicas que
no logran madura r

H o j a s
c l o r ó t i cas 
p o r
d efi c i e n c i a
de Zinc
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Variabilidad genética

Variedades

• Ciclo de pro d u cc i ó n : 180 días
• Inicio periodo fl o ra c i ó n : 30 días después del tra n s p l a n te

• Forma de la va i n a : E l o n g a d a
• Semillas por va i n a : 92

• Hábito de cre c i m i e n to : Co m p a c to 
• Tamaño de la va i n a : G ra n d e

• Peso de 1.000 se m i l l a s : 7, 6 g
• Relación se m i l l a ,

ve n a - co l a /h o j a : 48/52 
• Re n d i m i e n to en va i n a : 2 . 20 0 kg /h a

P r i n c i p a l es ca ra c te r í st i ca s : P l a n ta de tamaño gra n d e, alta
p ro d u cción, consumo en vaina des h i d ra tada. Grado de picor pica n te.
To l e ra n te a plagas y enfe r m e d a d es.

P i ca n te

Las va r i e d a d es de ají deben
tener cu a l i d a d es de aro m a ,
sa b o r, co l o r, forma y grado de
p i cor que sa t i sfagan los
re q u e r i m i e n tos de ca d a
m e rcado dest i n o. 

En apariencia las vainas deben se r
u n i fo r m es en ta m a ñ o, forma y co l o r. 
Es importa n te que las vainas te n g a n
forma y so l tu ra definidas y con buena
p rese n tación. El grado de picor es una
ca ra c te r í st i ca org a n o l é pt i ca aco rde a la
va r i e d a d .

Tra n s p l a n teA l m a c i g a d oEq u i valencia de co l o res : D esa r ro l l o
de la planta

Cose c h a

J U L AG O S E P O CT N OV D I C E N E F E B M A R A B R M AY J U NC i c l o

• Ciclo de pro d u cc i ó n : 190 días
• Inicio periodo fl o ra c i ó n : 35 días después del tra n s p l a n te

• Forma de la va i n a : E l o n g a d a
• Semillas por va i n a : 148

• Hábito de cre c i m i e n to : Postrado
• Tamaño de la va i n a : Mediano

• Peso de 1.000 se m i l l a s : 8,4g
• Relación se m i l l a ,

ve n a - co l a /h o j a : 45/55
• Re n d i m i e n to en va i n a : 1.700kg/ha

P r i n c i p a l es ca ra c te r í st i ca s : P l a n ta de tamaño mediano, alta
p ro d u cción, consumo en vaina des h i d ra tada. Grado de picor se m i p i ca n te.
Su sce ptible a plagas y enfe r m e d a d es

Se m i p i ca n te

• • - . ... . : ..... 

• 

• 

• • • • 
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21Variedades
• Ciclo de pro d u cc i ó n : 195 días

• Inicio periodo fl o ra c i ó n : 40 días después del tra n s p l a n te
• Forma de la va i n a : E l o n g a d a

• Semillas por va i n a : 1 6 6
• Hábito de cre c i m i e n to : Co m p a c to 

• Tamaño de la va i n a : M e d i a n o
• Peso de 1.000 se m i l l a s : 8 ,7 g

• Relación se m i l l a ,
ve n a s- co l a /h o j a : 30/70 

• Re n d i m i e n to en va i n a : 1 . 5 0 0 kg /h a

P r i n c i p a l es ca ra c te r í st i ca s : P l a n ta de tamaño mediano, alta
p ro d u cción, consumo en vaina des h i d ra tada. Grado de picor dulce.
Su sce ptible a plagas y enfe r m e d a d es.

D u l ce

Calendario agríco l a

F E BE N E M A R A B R M AY J U N J U L AG O S E P O CT N OV D I C

A. Selección de semilla

B. Desinfección de semilla

C. Preparación de la almaciguera

D. Almacigado

E. Preparación de tierras en campo

F. Transplante

G. Replantado

H. Aporque

I. Carpidas

J. Control de plagas y enfermedades

K. Deshierbe manual

L. Cosecha

I m p o rta n te: A partir de la variedad o
e cotipo elegido, se pro cede al
esta b l e c i m i e n to y manejo del cu l t i vo,
siguiendo los pasos deta l l a d os en el
calendario siguiente.

• 

• • • 
• • • 
• • • • 
• • • • • 

• • • • 
• • • 

• • 
• • • • 
• • • 
• • • • • 

• • • • 
• • • • 
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Selección de la parcela
El ají se cu l t i va en una
d i ve rsidad de co n d i c i o n es que
están re g i d a s, principalmente,
por la to p o g rafía de los
te r re n os y la disponibilidad 
de agua para riego.

Topografía del terreno 
El ají se puede cu l t i var de dos fo r m a s :

En suelo plano
Se puede rea l i zar la siembra 

en surcos para l e l os. 

En suelo con pendiente
Se debe se m b rar en cu rvas de

n i vel para ev i tar la erosión hídrica 
y el encharca m i e n to. 

Disponibilidad de agua
La disponibilidad debe ser permanente 
o bien, dentro del rango de balance
h í d r i co. 

El riego es fa c tor pre p o n d e ra n te
p a ra desa r rollar este cu l t i vo. El
a p rove c h a m i e n to del agua, tiene una
relación dire c ta con la profundidad y la
tex tu ra del suelo, el co n tenido de
m a teria org á n i ca, el manejo del suelo y
la ubicación to p o g r á fi ca .

1

2

A secano: Nivelar el terreno para evitar
daños en el cultivo por encharcamiento.
Realizar la siembra en surcos paralelos.

En suelos expuestos a vientos
fuertes, la orientación de los surcos

y camellones debe ser perpendicular
a la dirección del viento dominante.

Además, debe sembrar barreras
rompevientos para evitar daños

al cultivo.

Bajo riego: Debe construir camellones
para conducir el agua de manera que no

se produzca erosión hídrica, ni
encharcamientos.

En terrenos con pendiente,
haga surcos perpendiculares

a la pendiente.

Ad ve rtencia: No debe se m b rar ají
en suelos con pendientes muy
p ronunciadas (m ayo res a 30 % ) ,
p o rque con las labores cu l tu ra l es 
se re m u eve el suelo y puede
a ce l e ra rse el pro ceso de eros i ó n
( h í d r i ca y eólica) .

J U L AG O S E P O CT N OV D I C E N E F E B M A R A B R M AY J U NPe r i o d o-

• 
o 
o 
• 
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Calidad de la semilla 23

En el cu l t i vo de ají la se m i l l a
es la base para lograr un buen
re n d i m i e n to; por esto, debe
ser de óptima ca l i d a d .

Re cu e rd e

Al utilizar semilla de calidad se
g a ra n t i za una emergencia uniforme y
un buen desa r rollo de plantines,
o bteniendo plantas vigorosa s.

I m p o rta n te: La semilla no debe
estar mezclada con ot ra s
va r i e d a d es, porque se difi cu l ta el
manejo del cu l t i vo, es p e c i a l m e n te
en la cose c h a .

Ad ve rtencia: U t i l i ce se m i l l a
ce rt i fi cada. La semilla de origen
d esconocido puede intro d u c i r
p l a g a s, enfe r m e d a d es o malezas en
su campo de cu l t i vo.

Pureza física:
No debe contener otros

materiales o semillas
de malezas

Pureza varietal:
Sin mezcla de

otras variedades

Poder de germinación:
Buena capacidad de
germinación (de cada 100
semillas, al menos 90
deben germinar en
condiciones normales)

Contaminación:
Una semilla

enferma introduce
patógenos e

insectos plaga a la
almaciguera y

posteriormente al
campo de cultivo

Mala germinación:
Emergencia

heterogénea
y desarrollo
no uniforme

del cultivo

Ausencia de vigor:
Planta débil
y propensa

al ataque
plagas y

enfermedades

Mezcla varietal:
Reduce la 
productividad
y la calidad

Vigor: Capacidad
de germinar
en las condiciones
recomendadas
de temperatura
y humedad

Sanidad: Debe estar
libre del daño de
enfermedades
e insectos

r 
• 
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Selección de la semilla
Se rea l i za de vainas 
que prev i a m e n te han sido
se l e ccionadas en ca m p o, en
la última campaña agríco l a .
Pa ra este fin se se l e ccionan las
m e j o res vainas (se l e cción masal), 
que estén bien co nfo r m a d a s, libres 
de manchas por antra c n osis o
d e co l o radas por fusa r i os i s. La
ex t ra cción de las semillas se rea l i za
con ayuda de un cuchillo o est i l ete
d es i nfe c ta d o. Se dise cciona la vaina y
se pro cede a ret i rar las semillas con la
p l a ce n ta (ve n a s), en este momento es
p osible eliminar las se m i l l a s
manchadas por Fu s a r i u m s p p,
p oste r i o r m e n te se deja se car por dos
días; después se se p a ran las se m i l l a s
de la place n ta o vena, para
p oste r i o r m e n te almacenarlas en bolsa s
de papel, botellas de plást i co o vidrio.

Selección Positiva 
de Semillas 
E sta se l e cción se rea l i za en ca m p o
cuando los frutos han llegado a 
la madurez fi s i o l ó g i ca, alca n zando 
una buena co nformación y de una
co l o ración lúcida y uniforme del fruto,
las plantas se l e ccionadas se las debe
m a rcar con una cinta de plást i co de
color azul, para una mejor dist i n c i ó n .

La cosecha debe rea l i za rse por
anticipado para ev i tar pos i b l es
m ezc l a s, además de prevenir pos i b l es
p é rdidas por daños al fruto.

Ad ve rtencia: Si co m p ra plántulas 
y/o semilla de mala calidad, puede
i nfe c tar sus te r re n os, mezc l a r
va r i e d a d es y tener bajos
re n d i m i e n tos.

Be n eficiado 
de se m i l l a

Cosecha 
p a ra se cado y
se l e cción 
de vainas 
de primera
p a ra se m i l l a

Se l e cc i ó n
p os i t i va ,
m a rca c i ó n
con cinta

P l a n ta
se m i l l e ra 
de ají

• 
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El tra ta m i e n to de se m i l l a
es una práctica que co n s i ste
en utilizar pro d u c tos químicos
o biológicos para proteger 
a la semilla dura n te la
germinación y a la plántu l a
del ataque de hongos e
i n se c tos plaga. 

Uso de fungicidas
“cura semillas”

Análisis de la se m i l l a . Rea l i ce una
i n s p e cción de la semilla para co n o ce r
si contiene hongos y, en base a ello,
elija el fungicida adecu a d o.

Tra ta m i e n to. U t i l i ce uno de los
m é to d os de mezclado (bolsa, bote l l a
d esca rta b l e) de acu e rdo a la ca n t i d a d
de semilla que desea tra ta r. 

A l m a ce n a m i e n to. Si no se almaciga
i n m e d i a ta m e n te y concluida la mezc l a ,
vaciar la semilla tra tada en bolsas de
papel o re c i p i e n te de plást i co o vidrio,
d e b i d a m e n te ase g u radas para ev i ta r
que ro e d o res la consuman. En esta s
co n d i c i o n es deberá permanecer en 
un lugar fresco y oscu ro hasta que 
se rea l i ce el almacigado.

Re cu e rd e

Rea l i ce el tra ta m i e n to inmediata m e n te
d espués de la cosecha, para que la
semilla esté prote g i d a

Ejemplo: Tratamiento
de semilla con BRIOBAX

BRIOBAX:
Utilice 20cc por 
cada kg de
semilla de ají

Agua: 
La cantidad
de agua debe
ser igual a la
del fungicida
(2 ~ 2,5cc)
por cada kilogramo
de semilla 
de ají

Mezcla:
Esta dosis
garantiza
una buena
protección
de la semilla

J U L AG O S E P O CT N OV D I C E N E F E B M A R A B R M AY J U NPe r i o d o

Aspergillus sp.
Fusarium sp.
Phytium sp.
Sclerotinia sp.
Rhizoctonia solani 

200ccBRIOBAXCarboxin
+ Thiram

Aspergillus sp.
Fusarium sp.
Phytium sp.
Sclerotinia sp.

80 ~ 100ccMAXIM XLFludioxonil
+ Metalaxil-M

Damping off
Fusarium sp.
Sclerotium rolffsi

300g
250g
200g

R H O D I AU RAM 500 SC
R H O D I AU RAM 700 SC
T H I RAM 80 PM

Thiram

Nombre
técnico

Dosis para
100kg

de semilla

Hongo
que controla

Nombre
comercial

Fungicidas para tra ta m i e n to de se m i l l a

• 

- • • 
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Tratamiento de la semilla

Ad ve rtencia: El tra ta m i e n to co n
fungicidas re q u i e re el uso de
i n d u m e n taria de prote cción para
ev i tar co n ta c to dire c to e inhalación
de estos pro d u c tos tóxicos.

Desinfección de Semillas
E sta labor es muy importa n te porq u e
ev i ta el dete r i o ro de las semillas 
por acción de plagas en el
a l m a ce n a m i e n to, además protege a las
semillas dura n te la germinación y el
c re c i m i e n to en almacigueras co n t ra el
Damping off y ot ras plagas del suelo.
La des i nfe cción de las semillas se
puede rea l i zar con los siguientes
fungicidas: Tirma 75w o Ca ptan 50w 
en dosis de 2,5g por kilogramo de
se m i l l a s, también se puede utiliza r
Bav i stin en dosis de 2g por kilogra m o
de se m i l l a s. Sin embarg o,
t ra d i c i o n a l m e n te se puede rea l i zar la
d es i nfe cción de semillas con ce n i za .

Re cu e rd e

Aún utilizando el mejor fungicida no
m e j o rará la calidad de una mala
semilla, sólo la protegerá del ata q u e
de los agentes patógenos.

1 . Reunir semilla y
p ro d u c to para 
su des i nfe cc i ó n .

3. M ezclar 
de manera
h o m o g é n ea 
el pro d u c to 
con la se m i l l a .

5. Se car a 
la so m b ra la
semilla tra ta d a .

2. Ve rtir el
p ro d u c to 
en la dos i s
re co m e n d a d a
en un
re c i p i e n te
d esca rta b l e.

4. A se g u ra rse
de que to d a
la se m i l l a
q u e d e
cu b i e rta por
el pro d u c to.

• 
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27Almácigo
El almácigo es una práctica
re comendada para ev i ta r
p é rdidas de semilla y
g a ra n t i zar un alto
p re n d i m i e n to en el
t ra n s p l a n te a te r re n o
d efi n i t i vo.

Preparación de suelos
para el almácigo
Se escoge un te r reno pequeño nuevo 
o virgen que esté ubicado ce rca 
de una fuente permanente de agua
p a ra ase g u rar el riego por 75 días.  

El almácigo
El almácigo de ají se rea l i za de tres
m a n e ras; 1) Plata b a n d a s, 2) Ca j o n es y
3) Su rcos, dependiendo de la
to p o g rafía del te r re n o.

P l a ta b a n d a s; es el sistema más 
usual y re comendado cuando se

dispone de te r re n os planos y amplios,
se co n st r u yen de 1m de ancho y larg o
variable que puede llegar hasta los
10m, si es más largo se difi cu l ta el
r i e g o. Pa ra producir una hectárea de
ají, se re q u i e re de aprox i m a d a m e n te
u n os 40m de plata b a n d a s.

Ca j o n es; es un siste m a
re comendado cuando se

co n st r u yen las almacigueras en
te r re n os irre g u l a res y con cierta
p e n d i e n te, las dimensiones pueden se r
de 2 x 2m incluso hasta de 3 x 3m.

Su rcos; se re comienda cuando se 
dispone de sufi c i e n te te r reno y la

disponibilidad de agua es abundante,
ya que el sistema de riego es por
inundación a través de pequeños
s u rcos dispuestos en cu rvas de nive l .
Se ha co m p robado que las plántulas no
son afe c tadas por larvas de mariposa s
n o c tu r n a s, debido a la presencia en los
s u rcos de hormigas pre d a d o ra s.

1

2

3

1

2

3

• 

• 

o 

o 

o 



28

Establecimiento del cultivo

Almácigo
Pr e p a r a c i ó n

Una vez elegido el te r re n o, que es
p refe re n te m e n te un suelo virgen, 
se re m u eve el suelo y se queman
restos ve g eta l es inco r p o rando ce n i za s,
dándole la forma de un cajón o
p l a tabanda según la disponibilidad 
de te r re n o. Luego se pro cede a re g a r.
D espués de 2 ~ 3 días se re m u eve y
d este r rona el suelo.

Desinfección del suelo
para almaciguera
Es muy importa n te rea l i zar la
d es i nfe cción del suelo para el
d esa r rollo de las plántulas para
a se g u rar su buen desa r ro l l o. Existe n
cu a t ro tipos de des i nfe cción de las
a l m a c i g u e ras: 1) Te r m ote rapia, 
2) Ag ro q u í m i cos, 3) Bi o l ó g i cos y 
4) Pro d u c tos natu ra l es.

Te r m ote ra p i a; es la forma 
t radicional de des i nfe cción de

s u e l os para almaciguera s, que co n s i ste
en aplicar calor adicional. Puede se r
m e d i a n te la quema de ra st rojo ve g eta l
en la superficie de la cama o la adición
de agua hirv i e n d o. También ex i ste n
algunas va r i a c i o n es, como inco r p o rar y
quemar est i é rcol de ganado va cu n o.
E stas prácticas se las rea l i za con el
p ro p ó s i to de ev i tar problemas de
Damping off.

1

P re p a ración de
p l a ta b a n d a s

D i st r i b u c i ó n
de restos
ve g eta l es para
te r m ote ra p i a

L i m p i eza del
te r reno para
a l m a c i g u e ra

Remoción de
suelo para
a l m a c i g u e ra: 
La imagen de 
la izq u i e rd a
m u est ra un
suelo sin
re m o c i ó n ,
donde el agua
no infi l t ra. 
A la derecha en
suelo re m ov i d o,
el agua infi l t ra
a d e cu a d a m e n te

1

Te r m ote rapia y
ce n i zas que se
i n co r p o ran al
te r re n o
p re p a rado para
el almácigo

• 

• 
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29Almácigo
Ag ro q u í m i cos; ot ra alte r n a t i va 
de des i nfe cción de las ca m a s

p a ra los almácigos es emplea n d o
d es i nfe c ta n tes químicos como el
Formol. La des i nfe cción de los suelos
con Formol, se rea l i za disolviendo un 
1 litro en 40 litros de agua que alca n za
p a ra la des i nfe cción de 4m2 d e
a l m a c i g u e ra s. Una vez pre p a radas las
p l a tabandas irrigar el Formol disuelto
en agua, rea l i zar las siembras en el
almácigo 48 horas después de su
a p l i cación. 

Bi o l ó g i cos; es ot ra alte r n a t i va de
d es i nfe cción. Se re comienda el

empleo de Tr i codam, que es utiliza d o
p a ra co n t rolar hongos del suelo en
a l m a c i g u e ra s. Se puede aplica r
e m p l eando una mochila o re g a d e ra ,
p refe re n te m e n te después de irrigar 
las almacigueras en horas de la ta rd e,
rea l i zar las aplica c i o n es con Tr i co d a m
cada semana. Cuando el daño es
seve ro, rea l i zar hasta 3 aplica c i o n es
d u ra n te la permanencia de las
p l á n tulas en almacigueras que varía 
de 30 ~ 45 días.

P ro d u c tos natu ra l es; se puede 
u sar ce n i za de marlo de maíz y

ex t ra c tos que se obtienen machaca n d o
y mace rando la co rteza de árboles
como la yuruma, palo de ajo y el nogal,
que son res i n osos, los cu a l es so n
a p l i ca d os en las almacigueras en 
el momento del riego.

2

3

4

Ad ve rtencia: Al utilizar pro d u c tos
n a tu ra l es como plaguicidas, se
re comienda no mezclar co n
plaguicidas inorg á n i cos.

A l m a c i g u e ra
t ra tada co n

p ro d u c tos
n a tu ra l es

(m a ce rado de
y u r u m a)

Co n t rol del
Damping off

co n
Tr i co d a m p

2

3

4

o 
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Almácigo
A l m a c i g a d o

Las platabandas y ca j o n es tienen que
n i ve l a rse adecu a d a m e n te e irrigarse
p a ra mantener la humedad del te r re n o
que tiene que estar próximo a
capacidad de ca m p o, para luego
d e p os i tar las semillas de ají.
Poste r i o r m e n te se cu b re con una ca p a
fina de tierra prev i a m e n te cernida. 
Se cu b ren las platabandas o ca j o n es 
de almácigos con paja u ot ros restos
ve g eta l es para ev i tar la pérdida de
h u m e d a d .

S i e m b ra al boleo. En este sistema 
de siembra se re q u i e re de 

20 ~ 25g de semilla por m2.
S i e m b ra en surcos. En este
s i stema de siembra se re q u i e re

de 10 ~ 15g de semilla por m2.

El tiempo que están las plántulas de ají
en almácigo es variable según la zo n a
y la fe rtilidad de los suelos, lo ideal es
que las plántulas tengan seis hojas
p a ra rea l i zar el tra n s p l a n te a ca m p o
d efi n i t i vo. 

1

2

P l a n t i n es 
en estado 
de tijera

Se m b rado 
de semillas 
en hilera s

S i e m b ra al
b o l e o

Ca rgado 
de  semillas 
al se m b ra d o r

1

2

Traslado de
p l a n t i n es en

ca j o n es de
p l á st i co

Re cojo de
p l a n t i n es

p a ra llevar 
a ca m p o

Tra s l a d o
t radicional 
de plantines
en amarro

• 
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31Preparación del suelo
La labor de pre p a ración 
del suelo debe ser rea l i za d a
al menos con un mes de
anticipación a la fecha 
de tra n s p l a n te. En Bolivia se
u t i l i zan sistemas de labra n za
a tra cción animal y mot r i z .

A tracción animal
Se utiliza aperos tira d os por caballo o
y u n ta de bueyes. 

Los implementos utiliza d os son ara d o
de palo o ara d os mejora d os met á l i cos
del tipo ve rte d e ra. 

E ste sistema de labra n za invo l u c ra dos
o p e ra c i o n es: 
• El raya d o, que co n s i ste en rotu ra r

el suelo a una prof u n d i d a d
a p roximada de 15 ~ 20cm con una
p r i m e ra pasada del ara d o.    

• El c r u za d o, que invo l u c ra una o dos
p a sadas de arado en fo r m a
t ra n sve rsal hasta lograr el co m p l eto
m u l l i m i e n to del suelo. 

Ad ve rtencia: No se debe labrar en
suelo se co porque puede ca u sa r
d e g radación física .

J U L AG O S E P O CT N OV D I C E N E F E B M A R A B R M AY J U NPe r i o d o

Rayado del
s u e l o

C r u zado del
s u e l o

A rado de
p a l o

A ra d o
m et á l i co tipo

ve rte d e ra

Suelo bien
m u l l i d o

Suelo mal
m u l l i d o

• 
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Preparación del suelo
A tracción motriz

Se co n o ce dos sistemas de labra n za a
t ra cción mot r i z :

L a b ra n za co nve n c i o n a l
Labor primaria; se vuelca el

suelo a una profundidad de 15cm, 
con la finalidad de ente r rar ra st ro j os
de cosecha y malezas para pro m ove r
su desco m p osición. Se rea l i za con un
a rado de disco, ra st ra de discos o
Rome Plow. 

Labor se cundaria; con una ra st ra
liviana se termina de mullir el te r re n o
p a ra pre p a rar la cama de siembra y
co n t rolar malezas recién germinadas.

L a b ra n za ve rt i ca l
Labor primaria; se rotu ra el

s u e l o, sin vo l ca r l o, a una prof u n d i d a d
m ayor a 25cm. Se rea l i za con 
un subso l a d o r, arado de cincel (q u e
puede estar acompañado con discos
p i ca d o res de ra st ro j o) o ra st ra de
c i n ce l .

Labor se cundaria; con una ra st ra de
c i n cel (v i b ro cu l t i va d o r), se re m u eve 
el suelo permitiendo que el ra st ro j o
p e r m a n ezca en la superfi c i e. 

Las ve n tajas de la labra n za ve rt i ca l
res p e c to a la co nvencional so n :
• M ayor prote cción del suelo al

i m p a c to dire c to de las gotas de
lluvia y disminución de la
eva p o ra c i ó n .

• Disponibilidad de materia org á n i ca
en la superficie que co n se rva la
fe rtilidad del suelo.

• Menor co m p a c tación del suelo.
• I n c re m e n to de la infi l t ración y

a l m a ce n a m i e n to de agua en el 
p e r fil del suelo.

1

2

Re cu e rd e

La labor primaria de pre p a ración 
de suelos debe ser rea l i zada por lo
m e n os un mes antes de la siembra .
En ta n to que la labor se cu n d a r i a
debe ser rea l i zada dos a tres días
a n tes de la siembra .

I m p o rta n te: El sistema de labra n za
ve rt i cal se adecúa en suelos co n
buen drenaje y superfi c i a l m e n te
e m p a re j a d os (sin depres i o n es) .

1

2

A rado 
de disco

A rado 
de cince l

• 
o 

o 



Labores del cultivo

33Transplante
El fa c tor principal que
d etermina la época 
de plantación es el clima. 
En re g i o n es cálidas se rea l i za 
el tra n s p l a n te después de 
las bajas te m p e ra tu ras 
de invierno (j u n i o, julio). 
En re g i o n es más frías es
co nve n i e n te poste rgar el
t ra n s p l a n te hasta el co m i e n zo
de la primave ra, cuando haya
p a sado el riesgo de heladas
ta rd í a s.

Tr a n s p l a n t e
a. Te r re n os planos; una vez
p re p a ra d os y con apertu ra de surcos y
d espués de una lluvia co p i osa, se
p ro cede desde muy te m p rano a
rea l i zar los tra n s p l a n tes manualmente
con la ayuda de un ahoyador o
p l a n tador hecho de palo con uno de 
l os ex t re m os afi l a d o. Se rea l i zan hoyos
p a ra luego co l o car las plántulas a ra í z
d esnuda, las cu a l es tienen que te n e r
de 4 ~ 6 hojas, si las plántulas son más
g ra n d es, éstas tienen que podarse a 
un tamaño de entre 15 ~ 20cm para 
ser tra n s p l a n ta d a s, genera l m e n te se
p l a n tan dos plántulas por golpe.

b. Te r re n os recién habilita d os; el
a h oyado debe ser entre 10 ~ 15cm, co n
humedad adecu a d a .

Re cu e rd e

Con 66.666 plántulas y un
p re n d i m i e n to del 95% se debe
p reveer 3.000 plántulas para 
el refa l l o.

Te r re n o
plano en los

va l l es

Te r re n o
fe rt i l i za d o

con co r ra l es
i t i n e ra n tes

Te r re n o
n u evo en
el chaco

• 
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Transplante
El plantador

El plantador penet ra de 10 ~ 15cm.
Las plántulas si son gra n d es se co l o ca n
h a sta el fo n d o, si las plántulas so n
pequeñas sólo se entierra a la mita d .

El día del tra n s p l a n te la humedad 
en la parcela debe ser a

capacidad de campo y las plántulas en
la almaciguera deben tener más de
seis hojas.

Los plantines ret i ra d os de la 
a l m a c i g u e ra deben se r

h u m e d e c i d os y env u e l tos en un papel
p e r i ó d i co para el traslado a ca m p o.

Con la ayuda de un ahoyador o 
p l a n tador se debe hacer un hoyo

de 15 ~ 20cm res p etando la densidad
de tra n s p l a n te.

En cada hoyo dejar 1 ~ 2 
p l á n tu l a s, según el vigor de la

p l a n ta .

Con la ayuda del planta d o r, 
p resionar para poner en co n ta c to

la plántula con la tierra .

1

2

3

4

5

2

1

3

4

5

Abonado 
de fo n d o

Abonado 
con co r ra l
i t i n e ra n te

P l a n tador o
a h oya d o r
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35Transplante
Densidad de plantación

En te r re n os con esca sa fe rtilidad los
t ra n s p l a n tes se rea l i zan en surcos
se n c i l l os de 0,6m entre surcos y 0, 5 m
e n t re plantas en tres bolillo, dando una
densidad de plantación de 66.666
p l a n tas por hectárea; mientras que 
en suelos de buena fe rtilidad las
d i stancias son más gra n d es. Emplea n d o
una plantación en marco real de 0,8 x
0,8m incluso a 1 x 1m en te r re n os
recién habilita d os, se logra n
d e n s i d a d es de plantación de 31 . 250 y
20.000 plántulas por hectárea
res p e c t i va m e n te.

I m p o rta n te: En te r re n os co n
co r ra l es itinera n tes o de chaqueo
se re comienda distancias de
1 x 1 m .

Chicotillo

Punta de lanza

Ancho dulce de
Huacareta

Erecto

Erecto

Compacto

0.7

0.8

0.8

76

65

60

85

94

45

Características Variedad Forma Plántulas por
m/lineal

Altura de
plántula/cm

Ancho
follaje/cm

C l a s i fi ca c i ó n

D i sta n c i a
e n t re

s u rcos
70 c m

D i sta n c i a
e n t re planta s

6 0 c m

• 
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Medidas preventivas
Pr e v e n c i ó n

Es muy importa n te rea l i zar medidas
p reve n t i vas para ev i tar y/o disminuir 
la incidencia de maleza s,
e nfe r m e d a d es e inse c tos plagas.

Las prácticas más co m u n es y efe c t i va s,
te n d i e n tes a minimizar la aparición de
plagas en el cu l t i vo de ají, se deta l l a n
en el siguiente cu a d ro.
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