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INTRODUCCION 

Tomando en cuenta la situaci6n econ6rnica que estamos vi-

viendo, es necesario buscar formas de satisfacer los re~ueri-

mientos alimenticios, siendo de gran importancia la obtenci6n

de proteínas. 

Cuando se habla de proteínas, se piensa por lo general en 

productos de origen animal, olvid§ndonos que las hojas de los

vegetales contienen gran cantidad de estos compuestos. Por lo

tanto, las hortalizas pueden ser una fuente indispensable en -

la dieta diaria. 

Debido a la situaci6n actual en que los alimentos incre-

mentan su valor día a día, es un buen método para amortiguar -

el gasto, el establecimiento de huertos familiares, éste puede 

ser en el jardín, en una jardinera o en rtltima instancia, en -

macetas o botes viejos. Es recomendable establecer hortalizas

f~cil de cultivar y de adaptación fácil a varios climas, pode

rnos citar corno ejemplo: acelga {Beta vulgaris L.}, calabacita, 

(Cucurbita moshata Ouch), col (Brasica olerarea L.), lechuga -

(Lactuca sativa L.), ejote (Phaseoulus vulgaris L.), cebolla -

(Allium cepa L.), zanahoria (Daucus carota D.C.}. 

Se considera que es factible la obtención de las hortali

zas por nosotros mismos, mediante la utilización de la t~cnica 



de huertos familiares, pero ante la imposibilidad de contar -

con un terreno apropiado, se propone el uso de las macetas, -

como alternativa para el cultivo de las hortalizas, ya que ~~ 

tas pueden acomodarse fficilmente en cualquier parte de una e~ 

sa como puede ser un patio, la azotea o simplemente un balc6n. 

Otra de las ventajas de esta forma de cultivo, es que se 

pueden obtener hortalizas en forma escalonada durante todo el 

año, se controlan mejor las plagas, enfermedades y se optimi

za el uso de fertilizantes. 

Por todo lo citado anteriormente, nos hemos fijado los -

siguientes objetivos para este trabajo: 

Determinar cuál de los suelos empleados es el más eficie~ 

te para el crecimiento y desarrollo de la lechuga (~ 

ca sativa L.), cultivada en huerto familiar. 

Determinar cuál de las f6rmulas químicas de fertiliza--

ci6n empleadas es la más eficiente para el crecimiento y 

desarrollo de la lechuga (Lactuca sativa L.), cultivada

en huerto familiar. 

comprobar la técnica del cultivo de huerto familiar rea

lizado en macetas. 
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

La lechuga (Lactuca sativa L.), pertenece a la familia -

compositae, tribu cichoriae, secci6n scariola. Dentro de este

g~nero encontramos unas 100 especies, teniendo un nümero crom~ 

s6mico de n = 9. Tenemos como especies silvestres a ~ 

saligna L., Lactuca virosa L., Lactuca serriola. Prickly L. 

La lechuga (Lactuca sativa. L), tiene una ra!z pivotante

con muchas raíces laterales: éstas se desarrollan en la capa -

superficial del suelo, tienen un tallo muy corto del cual sale 

una roseta de hojas que varían segan el cultivar, forman un t~ 

lle floral de un metro a 1.20 metros, con capitules de 20 a 25 

flores de color amarillo reunidas en panojas o corimbos, el 

fruto es un aquenio de color marr6n obscuro de unos dos mil!rn~ 

tras de longitud. (Mallar, 1978). 

La lechuga (Lactuca sativa L.), es originaria de las ca~ 

tas del sur y sureste del mar Mediterráneo, desde Egipto hasta 

Asia menor. 

Las egipcios la cultivaban y se supone que extraían acei

te de su semilla y lo demás lo utilizaban para forraje. De 

Egipto pas6 a Grecia, de aquí pasa a ser cultivaba por los ro

manos difundi~ndola por toda Europa y llegando a Am~rica en --

1494. (Mallar, 1978). 



La lechuga es rica en minerales y proteínas, en 100 gra-

mos de porci6n, tenemos: 

16 calor!as B.O grs. de Proteínas 

20 mg. de Calcio 0.3 mg. de Niacina 

25 mg. de F6sforo 1.4 mg. de Hierro 

0.06 mg. de Riboflamina 

2.9 grs. de Hidratos de Carbono 

(Mallar, 1978). 

0.1 grs. de Grasas 

330 ui Vitamina A 

0.6 mg. de Tiamina 

0.6 mg. de Vitamina C 

La lechuga se adapta bien a climas templados sin largos -

periodos de frío pudiéndose sembrar en cualquier época del año, 

la temperatura promedio mensual es de 15 a 18 grados centígra

dos, teniendo como m~ximo de promedio mensual 24 grados centí

grados, y como m!nimo 7 grados cent!grados. Los mejores suelos· 

para el cultivo son los arcillosos arenosos, teniendo una bue

na cantidad de materia org~nica con un p.H. entre 6 y 6.5 {Ma

llar, 1978). 

Dentro de las variedades m~s importantes, encontramos las 

lechugas arrepolladas, romana y de corte. La arepollada forma

una cabeza compacta y la romana es de hojas grandes, pudiéndo

se usar corno varicd3d de corte. {Fersino, 1979). 

Según la 6poca y el lugar donde se cultiva, se recurre a

diferentes variedades, entre las cuales se distinguen: Lechuga 



de primavera tipo reina de Mayo o Botavia, cuyo cogollo es pe

quer.o. Lechuga de verano-otoño de un tamaño m~s voluminoso de

color verde (grandes lagos) de teñido rojo (maravilla cuatro -

estaciones) con hojas en forma de concha y borde lobulado (bo

tavia} , o también con hojas abundantes y carnosas (sucrine) • -

Las variedades de invierno tipon maravilla de invierno o trae~ 

dero, son poco sensibles al frto y pasan bien el invierno al -

aire libre. (Floraprint, 1976). 

Después de haber elegido las variedades adecuadas para el 

clima, la calidad del producto a obtener y la demanda comer--

cial, se tiene que poner atenci6n en las labores del cultivo. 

En campo la preparaci6n del terreno consta de los siguie~ 

tes pasos: 

a) Disqueado 

b) Arado 

e) Rastra 

Es recomendable agregar estiércol entre el primer disque~ 

do y el arado, se aplica herbicida de pre-siembra antes de la

pasada de la rastra. (Mallar, 1978). 

La siembra en almacigas es econ6mica en plantaciones pe-

queñas necesitándose de 3 a 5 gramos de semilla por metro cua-



drado de almacigo y con ~ste podemos sembrar 50 metros cuadra

dos. La semilla se esparce uniformemente para evitar clareas -

posteriores cuidándose s6lo de quitar las malas hierbas hasta

el transplante y ~ste se realiza cuando las plantas tienen de-

3 a 4 hojas, regándose previo al transplante para evitar romp! 

miento de las ratees, cuando la siembra se realiza directamen

te, se hace en l!neas separadas de unos 30 a 40 cms., por el -

método de chorrillo, se necesitan de 2 a 3 grs. por 10 metros

cuadrados, posteriormente se aclarea dejando plantas entre 25-

y 30 cms. de separado. (Floraprint, 1976). 

Se ha visto que las semillas responden de manera diferen

te a factores externos para su germinaci6n, y que muchas veces 

las especificaciones y certificados de germinaci6n no se cum-

plen. Por eso, se realizan diferentes experimentos de germina

ci6n, obteniéndose como resultados que la germinaci6n se lleva 

a cabo adecuadamente en discos de pl~stico y suelos comunes a

una temperatura de 18 a 20 grados cent1grados pero constante.

(Hern.tindez, 1987). 

{Turrent, 1968), reporta que cuando se realiza el trans-

plante de la lechuga, es factible obtener atrasos en su creci

miento, y este problema se present6 en suelos de la sierra ta

rasca con alto grado de aluminio extraíblc. Se encontr6 que é~ 

to se debía a la baja concentraci6n de f6sforo aprovechable o, 

a la presencia de sales de aluminio, las cuales causaban una -



intoxicaci6n a la planta. Este problema se solucion6 agregando 

fósforo y se obtuvieron cosechas normales en comparación con -

otros suelos. 

(Floraprint, 1976), recomienda que para el buen cultivo, 

el cuello de la planta debe de estar a nivel del suelo, nunca

enterrado. Se ciegan las plantas inmediatamente después del 

transplante, el cultivo no debe de carecer de humedad en el 

suelo, pero tampoco estar inundadas, deben realizarse escardas 

para quitar las malas hicrtas o aplicar herbicidas selectivos. 

En cuanto a la fertilización, (Mallar, 1978) sugiere apl! 

car de 25 a 30 kgs. de nitrógeno por hectárea. Tambi~n respon

den satisfactoriamente al fósforo que acelera el crecimiento y 

acorta el ciclo, teniendo los mismos efectos al aplicar el - -

zinc. La absorción de lechuga es de 95 kg. de nitrógeno, 27 de 

~cido fosfórico y 206 de potasio por hectárea. Tarnbi~n la le-

chuga responde satisfactoriamente a las aplicaciones de ferti

lizantes foliares que contienen N,O,K, y elementos menores con 

hormonas estimulantes. 

(Guti~rrez, 1980} reporta que las causas de la marchitez

de la lechuga en Xochimilco, M~xico, causaba p~rdidas de 30%;

y se presenta en la etapa final del ciclo vegetativo de la --

planta y es favorecido por la alta densidad, drenaje inadecua

do, uso excesivo del agua de riego, monocultivo, variedades P2 
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ca erguidas, restos de cosechas, barbechos superficiales y ma

lezas. 

Para tener un buen cultivo, es necesario tener una revi-

si6n periódica de las hojas, principalmente en busca de gusa-

nos (larvas de lepid6pteros) que causan grandes p~rdidas en 

las cosechas, para aplicar los correspondientes pesticidas. 

(An6nimo, 1986). 

La cosecha consiste en cortar la lechuga de cogollo al -

ras del suelo, no es conveniente realizar la cosecha despu~s -

de la lluvia, ya que las plantas tienen hojas quebradizas, y -

la cosecha por lo general se realiza a mano. (Mallar, 1978). 

Los fertilizantes representan uno de los insumos más im-

portantes de la Agricultura, ya que es forma rápida y segura -

de aumentar la producci6n. Las recomendaciones de la aplica--

ci6n de los fertilizantes se hacen en base a previos análisis

de suelo y a experimentaciones en esos suelos, la econom!a del 

agricultor reside en la clase y dosis de los fertilizantes que 

se usan. Por lo tanto, es necesario la realización de experi-

mentos con fertilizantes para utilizar la menor cantidad de d! 

nero con los mayores rendimientos del agricultor. (Rojas, 1981). 

Para el uso de los fertilizantes minerales, es necesario

conoccr los componentes de suelo y saber lo que se va a culti-



var. Se recomienda aplicar fertilizantes nitrogenados en tie~

rras arenosas y áridas y disminuirlo en tierras humfferas obs

curas; los fertilizantes a base de f6sforo se aplican en gran

des cantidades en los suelos pesados; y los fertilizantes pot! 

sico, se aplican en terrenos turbo sos y ligeros. (Rivas, 1984). 

La f6rmula de un fertilizante siempre se nos d~ en base a 

tres nOmeros. El primero corresponde al % de nitr6geno, el s~ 

gundo es el del f6sforo y el tercero el del potasio; el parce~ 

taje faltante para darnos el 100% del peso total, corresponde

ª material inerte. Un fertilizante simple, es aquel que s6lo -

contiene uno de los macroelementos antes mencionados. El ferti 

lizante completo tiene la misma cantidad de los tres macroele

mentos. Se pueden citar como ejemplo: el triple 17 (17,17,17),

un fertilizante mezclado, es aquel que contiene cantidades di

ferentes de los macroelementos un (10,10,0), o un (10,8,10). -

(Mendoza, 1984). 

Para la obtenci6n de una buena cosecha de hortalizas es -

necesario proporcionar al suelo todos los nutrientes antes de

la siembra para que puedan ser asimilados y dcspu~s ü.provccha

dos por la planta, as! corno un suelo bien aireado permite una

mejor circulaci6n de los nutrientes; ésto se logra manteniendo 

2.5% de materia orgánica. (Anónimo, 1986). 

Las plantas requieren de 16 elementos qu!micos para tener 
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un buen desarrollo, pero son solamente tres los gue se ut~li-

zan en mayores proporciones y son: nitrógeno, fósforo y pota-

sic, éste Oltimo abundante en los suelos mexicanos, por lo que 

no es necesario agregarlo. Los fertilizantes pueden agregarse 

en forma s~lida en líquido o en gas. (An6nimo, 1985). 

El nitr6geno es el que da a las plantas el color verde -

obscuro, el tamaño, el desarrollo foliar y la suculencia. Cua~ 

do a una planta le falta el nitr6geno, ~sta se ve raquítica, -

anémica y de color verde claro. El nitrógeno es la base de las 

proteínas de las plantas, cuando tenemos un exceso de nitr6ge

no dentro de algan cultivo las consecuencias son un crecimien

to excesivo provocando debilidad en la planta. El nitrógeno lo 

encontramos en mayor cantidad en suelos con mucha materia erg! 

nica, y de climas templados con mal drenaje. Por consiguiente, 

un suelo arenoso contiene menos nitr6geno que los arcillosos y 

francos. 

El f6sforo es el encargado del crecimiento r~pido de las 

plantas en sus primeras fases de vida, dándoles dureza y con-

sistencia cuando tenemos falta de f6sforo, encontramos manchas 

rojizas en las hojas. 

El potasio tiene corr.o principal funci6n la de fijar el a! 

mid6n en los 6rganos de reserva, uno de los síntomas más caraE 

terfsticos es la mancha blanca en las hojas antes de que éstas 
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se sequen, los suelos arcillosos y francos tienen gran cantidad 

de potasio, los suelos arenosos son muy pobres. (Worthen, 1959}. 

Los suelos que muestran más fertilidad son por lo general 

los que se derivan de material transportado de textura muy fi

na y uniforme, pero con buena cantidad de part1culas m~s gran

des que la arcilla, que el agua pueda moverse por capilaridad, 

estos suelos tienen gran cantidad de materia orgánica. (Robin

son, 1953). 

Las labores necesarias para la formaci6n de un huerto fa

miliar, se enlistan a continuaci6n: 

l. Seleccidn del terreno 

2. Limpieza del t~rreno 

3. Earbecho 

4. Aplicación de abono org~nico 

5. Aplicación de insecticida 

6. Siembra 

7. Eertilizaci6n a raz6n de 32 gr/rn2 de 17,17,17. 

B. Deshierbe 

9. Control de plagas. (Fern!ndez, 1984). 

Toda persona debe tener en su jard!n hierbas y verduras,

~stas pueden estar intercaladas en los cultivos de flores o de 

árboles. La localización debe ser un espacio bien soleado, in-
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tercambiando las verduras para darle un diseño atractivo al -

prado. El suelo se prepara dándole un buen drenaje con arena u 

otro material y aplicando materia orgánica para mantener sus -

nutrientes. (Romo, 1977). 

otra opci6n para el establecimiento de un Huerto Familiar, 

es la utilizaci6n del invernadero Kanche (Fig. 1), que fue di

señado para satisfacer las necesidades de alimentos frescos en 

forma econ6mica y con un desarrollo cultural amplio, ya que 

los necesitados de estos alimentos no cuentan ni con terreno,

ni con agua, ni espacio. Este invernadero utiliza material na

tural orgánico y fertilizantes inorgánicos. Tiene como venta-

jas: 

l.· Retiene más humedad que la tierra. 

2. Ahorro de agua 

3. Durabilidad del sustrato 

~. Muy liviano 

S. Libre de semillas no deseadas 

6. Libre de hongos pat6genos 

El invernadero se construye en acero galvanizado y pl~st! 

ca exclusivamente. No se necesitan herramientas, s6lo las ma-

nos para el manejo del sustrato. Se instala f~cilrnente en azo

teas, patios, terrazas, etc.; está equipado con plástico para

evitar cambios d~ temperatura, lluvias, granizos y es adapta--
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(Fig. 1) Invernadero Xanche 

Figura tomada de Germinaza Agro Industria Autlense. Anónimo, 1987. 

1/ 

iJ@ 
1. Chambrana 8. Marco para techo. 

2. Chambrana 9. L~rnina fibra de vidrio 

3. Paba doble en exttemos 10. Enganches 

4. Pata doble central 11. Malla sombra 

5. Plataforma 12. Plllstico térmico 

6. Larguero para techo 13. Plllstico negro 

7. Solera 14. Conecci6n 
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ble a varias zonas del pats. (Anónimo, 1987). 

Las caracter!sticas y requerimientos de siembra de lechu

ga a nivel de Huerto Familiar, son semejantes a las antes des

critas, solamente haciendo los ajustes necesarios de acuerdo -

al ~rea disponible de siembra. Como última opci6n y posibleme~ 

te la de mayor importancia tomando en cuenta la falta de espa

cio, tenemos el uso de macetas para establecer un Huerto Fami

liar. Se necesita un lugar soleado, se pueden colgar las mace

tas o acomodarlas en las esquinas para tener un uso 6ptimo del 

espacio, también se puede utilizar las ventanas, o cualquier -

espacio libre. El recipiente que se utiliza como maceta puede

ser de diferente procedencia y calidad como: baldes, ollas, c~ 

betas, canastas, cajas de madera, bolsas de pl~stico, adaptán

dolos adecuadamente. 

El suelo para las macetas debe ser enriquecido para que -

soporte el crecimiento de la planta, ~sto lo logramos mezclan

do dos partes de tierra por una de estiércol y otra de tierra

fina, el esti~rcol puede ser substituido por tierra de hoja o

por composta que se prepara con los desperdicios org~nicos de

la cocina. 

Es recomendable poner en el fondo de la maceta, grava o -

piedras para que nos sirvan de drenaje, para el riego de las -

plantas, podemos utilizar agua con la cual se lavaron las ver-
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duras o algún otro alimento, siempre y cuando no tengan ningún 

residuo de detergentes o jabones. Las hortalizas que se pueden 

sembrar en maceta son muy variadas, tenemos corno - -

ejemplo: Acelga (Beta vulgaris L), cebolla (Alliurn cepa L), l~ 

chuga (Lactuca sativa L)en general cualquier tipo de hortaliza. 

(An6nimo. 1980). 

El cultivo de hortalizas es una buena opci6n para utili-

zarlo en los jardines; esto propicia que el consumo de hortal! 

zas aumente en la familia, dentro de los cuidados necesarios -

se debe tener el control de plagas, teniendo cuidado de la - -

elecci6n de productos de fumigaci6n evitar los t6xicos y se--

guir las instrucciones del producto. Una buena forma de abonar 

el terreno es la incorporaci6n de materia vegetal y de abonos

orgánicos, existen formas de tecnificar los cultivos hortíco-

las para aumentar o adelantar las cosechas. (Stangl, 1985). 
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MATERIAL Y METODOS 

El experimento se realiz6 en la ciudad de Guadalajara, J~ 

lisco, M~xico, en latitud 20 grados 40 1 32 11 norte, longitud 103 

grados 23' 09 1
', altitud 1583.15 mts/nivel del mar, teniendo -

un clima c.1lido con temperatura promedio anual de entre 18 gr!!_ 

dos cent!grados y 22 grados centígrados precipitaci6n pluvial

de 985.l nuntm 2 . El domicilio del lugar del trabajo fue el si--

guiente: Paseo de los Parques 4360, colonia Villa Universita-

ria, siendo domicilio particular. El ~rea aproximada donde se-

realiz6 el experimento fue de 8 metros cuadrados, correspon--

diendo esta superficie a un patio común, se cubri6 en la parte 

superior con pl§stico para proteger las plantas de precipita-

cienes pluviales o algGn otro factor clim~tico. 

se utilizaron macetas, las cuales tienen un diámetro de -

20 cm. y una profundidad de 15 cm. siendo el total de macetas-

de 48, se llenaron 16 macetas con suelo arcilloso, 16 macetas-

con suelo franco, 16 macetas con suelo arenoso. En cada maceta 

se sembraron 6 semillas de lechuga (Lactuca sativa, L.}, tipo

crisp head o rizada, dándonos un total de 288 semillas. Las se 

millas se plantaron a una profundidad de .6 cm. procurando lo

calizarlas en el centro para los clareas posteriores, dejando

una sola planta; esto a las 3 semanas de sembradas. Despu~s de 

4 semanas de sembradas se realiz6 la aplicacidn del fertiliza~ 

te a una dosis de un gramo de fertilizante por maceta utilizá~ 
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dose los siguientes fertilizantes; 17,17,17,; 18,46,0; 46,0,0. 

cada semana se realizaron mediciones de altura a partir de la

cuarta semana sembradas lesto como datos complementarios) se -

realizaron en total 6 mediciones intermedias y las mediciones

finales las cuales corresponden a la cosecha, la cual se real! 

z6 a los 72 d!as de sembradas en la medici~n final se tomaron

datos de peso, di~rnetro y longitud, el corte de las lechugas

se realiz6 con navaja siendo este corte al ras del suelo y se

procedi6 inmediatamente a la toma de datos. 

Les datos obtenidos fueron sometidos a los an~lisis si--

guientes test de Bartlett para la homogeneidad de las muestras, 

anova de dos factores con repetici6n teniendo 4 repeticiones -

por tratamiento y por dltimo, la prueba de significancia de t~ 

key para medias. 
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RESULTADOS 

En base a lon.git~d. 

se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas dando -

que si se tiene muestras homog~neas, se procedi6 a realizar el 

anova de dos factores con repetición, dando los siguientes re

sultados. (Cuadro 1.) • 

Cuadro l. Anova de dos factores con repetición de datos de lon 

gitud. 

Fuente de variaci6n gl SS MC FS .os 

Entre subgrupos 11 363.229167 33.02 

Entre fertilizantes 25. 729167 8.576 • 80142 ns 2.88 

Entre suelos 283.791667 141.896 13.26 ... 3.27 

AxB interaccit'Sn 6 53.70833 8.951 . 836 ns ns 2.38 

Error 36 385.25 10.701 

Total 47 

No hubo una diferencia significativa en cuanto al efecto 

que proporcionan los diferentes fertilizantes o la ausencia de 

ellos pero en cambio, se tuvo una diferencia altamente signifi 

·cativa entre ·suelos y no existi6 interacción entre los suelos

y los fertilizantes. 
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Se realiz6 la prueba de Tukey para establecer cuáles de -

los grados de rendimiento de los suelos y se obtutieron los s! 

guientes resultados que se muestran en el cuadro l2). 

Cuadro 2. Tabla de comparaci6n de medias prueba de Tukey. 

Arena 

Arcilla 

Arena 

Arcilla 

Franco 

Franco 

5.93 • 

2.56 ns 

Arcilla 

3. 375 ' 

Medias 

21.125 cm. 

24.5 cm. 

27.06 cm. 

b 

a 

a 

Nivel crítico 2.83 

Con lo cual se vi6 que la arena fue el suelo con menos -

rendimiento de los tres, mientras que entre arcilla y franco -

se obtuvo igual rendimiento y mayor que el de arena • 

• En base a di~metro. 

Se realiz6 la prueba de homogeneidad de varianzas dando-

que si se tuvieron muestras hornog~neas, se procedi6 a realizar 

el anova de dos factores con repetici6n, dando los siguientes

resultados. (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Anova de dos factores con repetici6n en base a datos 

de dio'.'i.metro. 

Fuente de variaci6n .qi 

Entre subgrupos 11 

Entre abonos J 

Entre tierras 

AxB interacci6n 

Error 

Total 

36 

47 

SS 

168.42 

54.75 

83.167 

30.503 

158.99 

327.41 

Me Fs .05 

15.31 

18.25 4.13 * 2.88 

41.58 9.41 3.27 

5.083 1.15 ns 2.38 

4.416 

Hubo diferencia significativa en cuanto al empleo de los

diferentes fertilizantes y tambi~n se tuvo una diferencia alt~ 

mente significativa en cuanto al uso de diferentes tipos de -

suelo, pero no se tuvo una interacci6n entre suelo y fertili-

zante. 

Se realiz6 la prueba de Tukey para establecer cu~les de -

los grados de rendimiento de los fertilizantes se obtuvieron -

los siguientes resultados que se muestran en el (cuadro 4). 
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Cuadro 4. Tabla de comparaci6n de medias prueba de Tukey para

di~metro, en base a fertilizantes. 

Nada 

46,0,0, 

18,46,0, 

17,17,17, 

18,46,0 

46,0,0, 

Nada 

17,17,17, 

2.92 • 

18,46,0, 

16.67 ns 

.92 ns 2 ns 

l. 25 ns 

Media 

9.58 cm. 

8.33 cm. 

7.58 cm. 

6.66 cm. 

a 

a 

a 

b 

b 

b 

46,0,0, 

.92 ns 

Nivel cr!tico 2.2314 

Con lo cual se vi6 que el 17,17,17, es el mejor fertili-

zante, mientras que en los dem~s no se observ~ diferencia sig

nificativa. 

Se realiz6 la prueba de Tukey para establecer cuales de -

los grados de rendimiento de los suelos, se obtuvieron los si

guientes resultados que se muestran en el (cuadro 5). 
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Cuadro S. Tabla de comparaci6n de medias, prueba de Tukey para 

di~metro en base a suelos. 

Arena 

Arcilla 

Arcilla 

Franco 

Arena 

Franco 

3.125 • 

.875 ns 

Arcilla 

2.25 • 

Media 

8.5 cm. a 

9.37 cm. a 

6.25 cm. b 

Nivel cr!tico 1.8070 

Con lo cual, se vi6 que la arena es el suelo con menos -

rendimiento de los tres, mientras que entre arcilla y franco -

tuvieron igual rendimiento y mayor que la arena . 

• En base a peso. 

se realiz6 primeramente la prueba de homogeneidad de va-

rianzas y se encontr6 que si se tuvieron muestras homog~neas,

se procedió a realizar el anova de dos factores con repetici6n 

dando los siguientes resultados {cuadro 6.). 
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Cuadro 6. Anova de dos factores con repetici6n en base a datos 

de peso. 

Fuente de variaci6n gl SS Me Fs .os 
Entre subgrupos 11 89655.167 8150.47 

Entre abonos 16986.167 5662.06 2.1967 ns 2.89 

Entre tierras 62026. 792 31013.40 12.03 *** 2.27 

AxB interacci6n 10642.208 1773.70 .688 ns 2.38 

Error 36 92792. 47 2577. 57 

Total 47 

Por lo tanto, no se report6 diferencia significativa en -

cuanto a fertilizantes, si se observ6 diferenc~a altamente si~ 

nificativa en cuanto a suelos y no se tuvo interacci6n entre -

suelo y fertilizante. 

Se realiz6 la prueba de Tukey para establecer cuales de -

los grados de rendimiento de los suelos, se obtuvieron los si

guientes resultados que se muestran en el (cuadro 7). 
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cuadro 7. Tabla de comparaci6n de medias, prueba de Tukey para 

el peso en base a suelo. 

Arena 

Arcilla 

Arcilla 

Franco 

Arena 

Franco 

87.93 • 

40.06 ns 

Arcilla 

47.87 • 

Media 

112.18 gr 

152.25 gr 

64.3125 gr 

a 

a 

b 

Nivel critico 44.28 

Con lo cual se vi6 que la arena es el suelo con menos re~ 

dimiento de los tres, mientras que entre arcilla y franco tu-

vieron igual rendimiento y mayor que la arena. 
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DISCUSIDN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observ6 que el -

clima templado cálido predominante en Guadalajara, es ideal p~ 

ra el buen desarrollo del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L) 

tal como lo menciona Mallar, 1978. Este mismo autor considera

los suelos .arenosos como los mejores para este cultivo: sin e~ 

bargo, los resultados indican que los mejores suelos son los -

de textura franca y arcillosa. 

En cuanto a la dosis de fertilización, los resultados di

fieren en lo recomendado por Fern~ndez, 1984, que recomienda -

aplicar 32 gr de fertilizante 17,17,17, por metro cuadrado, e,!! 

to posiblemente se debe a que el tipo de suelo utilizado en e~ 

ta investigaci6n no es el mismo que recomienda el autor antes

mencionado. 

En cuanto a los suelos Robinson, 1953 nos dice que los m~ 

jores son los que tienen materiales transportados, con materia 

orgánica y textura media con lo cual se estuvo de acuerdo al -

obtener como mejores suelos el franco y el arcilloso viendo -

con esto, la gran importancia que tiene la elección de los su~ 

los en cuanto a su textura para lograr un rendimiento 6ptimo -

del cultivo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los-



26 

diferentes fertilizantes no tienen significancia entre ellos, 

ni en la combinaci6n con los suelos empleados de esto, se po-

dr!a pensar que por el ciclo corto del cultivo de la lechuga -

{Lactuca sativa L.) de 65-85 d!as los fertilizantes no fueron

utilizados por la planta. Por lo tanto, se recomienda que para 

el cultivo en maceta sean utilizados suelos con buena cantidad 

de nutrientes con lo cual se estuvo de acuerdo con Riotte, 

1977, que recomienda la utilizaci6n de suelos enriquecidos y -

procesados artificialmente para huertos pequeños y en maceta,

probablemente darta buenos resultados la aplicaci6n de fertil! 

zantes foliar, dado que por la gran superficie foliar de este

cultivo el fertilizante será utilizado m~s rápidamente. 

En general, para el cultivo de hortalizas y flores en ma

ceta se recomienda la utilizaci6n delfertilizante 17,17,17; e~ 

to es por ser un fertilizante completo, el cual puede atenuar

algunas deficiencias del suelo utilizado. 

Haciendo la comparaci6n de rendimiento de campo a un hueE 

to familiar se tuvo que el rendimiento en campo es de 17 tone

ladas por hect~rea, mientras que en el huerto familiar se obt~ 

va un rendimiento de 34 toneladas por hectárea este alto rend_! 

miento en un huerto familiar puede ser debido a la alta densi

dad de siembra. 



27 

CONCLUSIONES 

De los suelos empleados el m~n recomendado para el culti

vo de Lechuga (Lactuca sativa L.) en maceta es el suelo franco 

y el arcilloso obteniendo con el suelo arenoso muy poco rendi

miento. 

De las f6rmulas de fertilizaci6n empleadas se observ6 que 

en cuanto a longitud y peso no tenemos diferencia entre los -

fertilizantes o la ausencia del mismo, solamente en di~metro -

obtuvimos un mejor desarrollo con el 17,17,17. 

No se encontr6 ningfin tipo de interacci6n entre los sue-

los y los fertilizantes empleados. 

La t~cnica de huertos familiares y espec1ficamente la del 

cultivo de hortalizas en maceta si tienen un buen resultado 

con un adecuado desarrollo de la planta, así como un ahorro 

econ6mico y suministro de hortalizas a la familia. 
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RESUMEN 

Por la situaci6n actual de carencia yfalta de tierras pa

ra los cultivos·aom~sticos, se realiz6 este trabajo en la ciu

dad de Guadalajara, Jalisco, M~xico, que consisti6 en la plan

taci6n de lechuga (Lactuca sativa L.) en maceta de 20 cm. de -

di:iroetro y 15 cm. de altura con la utilizaci6n de diferentes -

suelos que fueron arcilloso, arenoso, franco y la utilizaci6n

de diferentes f6rmulas de fertilizaci6n que fueron 17,17,17, -

18,46,0, 46,0,0, y ausencia de fertilizante;. se realiz6 un -

arreglo combinatorio con cuatro repeticiones, los resultados -

fueron los siguientes, en cuanto a los fertilizantes ,no se tuvo 

diferencia en el empleo o carencia de fertilizante excepto en

las medidas de longitud en donde el 17,17,17, dio más rendi-

miento que los dem~s. 

En cuanto a los suelos, se obtuvo un mal rendimiento con

la arena mientras que entre arcilla y franco no difieren entre 

st. Se tuvieron buenos resultados en cuanto a la aplicación -

del cultivo en maceta comprobándose que es un m~todo práctico

y costeable. 
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