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     RESUMEN  

La investigación se realizó con la finalidad de disminuir el monocultivo y así proporcionar 

información útil a los pequeños productores del sector, se evaluó la adaptabilidad de siete 

cultivares de lechuga (Lactuca sativa) en el barrio 20 de Diciembre, Pujilí, Cotopaxi. Se realizó 

un DBCA (Diseño de Bloques Completamente al Azar), compuesto de 3 repeticiones y 7 

tratamientos incluidos los testigos, siendo un total de 21 unidades experimentales, los cultivares 

en estudio fueron: AEX 132-4090, Imma, Salinas 3016, GVS29205, Salinas 3018, Patagonia, 

Waltz, los resultados en porcentaje de prendimiento (98,89%), altura de la planta que se tomó 

durante los días: 15 días (3,04 cm), 30 días (6,59 cm), 45 días (11,5 cm), 60 días (16,5 cm), 

formación de la roseta (21,33 días), formación del repollo (51,67 días), pigmentación 

antocianina en la hoja en la escala (5) ausente, nervio principal de la hoja en la escala (3) 

intermedio, textura de hoja en la escala (5) crujiente, forma de hoja en la escala (4) rómbica 

ancha, tolerancia a plagas y enfermedades en la escala (5) sin síntomas, color del repollo en la 

escala (5) verde claro, forma del repollo en la escala (5) redonda, solidez del repollo en la escala 

(5) muy sólido, cosecha (70 días), diámetro ecuatorial del repollo (108,35mm), peso del repollo 

(456,13 g) y rendimiento (234 kg/ha) estos resultados se presentaron en el cultivar AEX132-

4090, el mismo que se adaptó a las condiciones del Barrio 20 de Diciembre, cantón Pujilí. 

Palabras clave: cultivar, monocultivo, adaptabilidad 
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THEME: "EVALUATION OF SEVEN LETTUCE CULTIVARS (Lactuca sativa) IN THE 

NEIGHBORHOOD 20 DE DICIEMBRE, PUJILÍ, COTOPAXI 2023" 

  

AUTHOR: Sangovalin Copara Liliana Giomayra  

 

     ABSTRACT  
 

The research was carried out in order to reduce monoculture and thus provide useful 

information to small producers in the sector, the adaptability of seven lettuce cultivars (Lactuca 

sativa) in the 20 de Diciembre neighborhood, Pujilí, Cotopaxi, was evaluated. A DBCA 

(Completely Random Block Design) was carried out, consisting of 3 repetitions and 7 

treatments including the controls, with a total of 21 experimental units, the cultivars under study 

were: AEX 132-4690, Imma, Salinas 3016, GVS29205, Salinas 3018, Patagonia, Waltz, the 

results in percentage of taking (98,89%), height of the plant that was taken during the days: 15 

days (3,04 cm), 30 days (6,59 cm), 45 days (11,5 cm), 60 days (16,5 cm), rosette formation 

(21,33 days), cabbage formation (51,67 days), leaf anthocyanin coloration on scale (5) absent , 

major leaf vein at scale (3) intermediate, leaf texture at scale (5) crisp, leaf shape at scale (4) 

broad rhombic, pest and disease tolerance at scale (5) no symptoms, cabbage color on scale (5) 

light green, cabbage shape on scale (5) round, cabbage solidity on scale (5) very solid, harvest 

(70 days), cabbage equatorial diameter (108,35mm ), cabbage weight (456,13gr) and yield 

(2340kg/ha) these results were presented in the cultivar AEX132-4090, the same one that 

adapted to the conditions of Barrio 20 de Diciembre, Pujilí canton. 

 

Keywords: cultivar, monoculture, adaptability. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El monocultivo se encuentra presente a nivel mundial, en algunos países la severidad es muy 

alta y esto se debe a gran parte a las actividades humanas insostenibles como el uso excesivo 

de pesticidas. 

Ecuador no se encuentra libre, el monocultivo está presente en las tres regiones, aunque sus 

porcentajes varían en la región Costa (64.3%), región Sierra (24,3%) y en la región Amazónica 

(11,33%), estos van en aumento; en Cotopaxi, existe el monocultivo del maíz con el (24.10%), 

pasto (24,04%) y existe un porcentaje muy bajo en el cultivo de hortalizas y este enfocado solo 

en el brócoli con un (68%).  

Por ello, esta investigación tiene como objetivo evaluar la adaptación de siete cultivares de 

lechuga en el barrio 20 de diciembre, con el fin de identificar aquellos con mejor rendimiento 

y calidad, y así minimizar el  monocultivo en esta zona para contribuir al desarrollo de una 

producción local más eficiente y rentable. Asimismo, se busca generar información valiosa para 

los productores y técnicos agrícolas que trabajan en la zona, con miras a mejorar las prácticas 

de manejo y optimizar los resultados del cultivo. 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

3.1. Beneficiarios directos  

Son los 30 pequeños agricultores del barrio 20 de diciembre , del cantón Pujilí, ya que la 

investigación aporta resultados de interés en el ámbito económico y social, contribuyendo al 

conocimiento para futuras investigaciones. 

3.2. Beneficiarios indirectos  

Beneficiarios indirectos la Universidad Técnica de Cotopaxi, y la Carrera de Ingeniería 

Agronómica (392) a través del proyecto de Granos Andinos e integrantes de la empresa de 

Semillas Capelo en el ámbito académico y bibliográfico, para futuras investigaciones. 

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

Según Rodríguez J. (2 022), plantea que los monocultivos implican una homogenización del 

paisaje que suponen: pérdida de biodiversidad, destrucción biológica y especialización 

productiva. 
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Los efectos del monocultivo afectan a los recursos naturales y no renovables como los suelos 

según Terán (2 016), el aumento creciente de la mineralización de la materia orgánica del suelo 

resultante del cultivo continuo puede acarrear, a corto plazo, incrementos de rendimiento, pero 

a largo plazo, la vida y la estructura resultan perjudicadas, además la labranza profunda daña la 

población de lombrices de tierra y otros organismos, reduce la humedad, la cantidad y 

disponibilidad de sus alimentos. Otras prácticas inadecuadas de manejo de la tierra tal como el 

uso de ciertos pesticidas, Incluso ECOPAR (2 014),  menciona que ah mayor demanda de 

agroquímicos debido al agotamiento del suelo existen pérdida de productos o cultivos 

(biodiversidad) resistentes a la variabilidad climática. 

La extensión de tierra agrícola en el Ecuador se clasifica de acuerdo al uso del suelo y ocupa 

26,079,00 destinadas a un conjunto de cultivos permanentes (28,17%), pasto (38,85 %), montes 

y bosques (30,10%), pasto natural (17,92%), cultivos transitorios como las tierras en barbecho 

(15,06%) y páramos (5,11%), (ESPAC, 2 020). 

De esta manera se muestran que el (13%) de los hogares de la región Sierra cultivan pastos, el 

(7,54%) de los hogares ubicados en la región Sierra cultivan brócoli, mientras que en los 

hogares de la región Costa y Amazonía no se cultiva brócoli, por último el cultivo de papa se 

produce fundamentalmente en la Sierra (34% de los hogares), (Valencia, 2 022). 

En la provincia de Cotopaxi existe el monocultivo dado que existen superficies grandes de 

cultivos como el maíz con el 24,10%, pasto 24,04% y existe un porcentaje muy bajo en el 

cultivo de hortalizas y este enfocado solo en el brócoli con un (68%) (GADP, 2 018).  

En el cantón Pujilí también existe el monocultivo de cultivos como el maíz (5,8%) y papa 

(2,6%), (PDOT, 2 015). 

Específicamente en el barrio 20 de diciembre no existe cultivos de hortalizas y solo se realiza 

el monocultivo de pastos y maíz. 

5. OBJETIVOS:  

5.1. General  

Evaluar la adaptabilidad de siete cultivares de lechuga (Lactuca sativa ) en el barrio 20 de 

Diciembre, Pujilí, Cotopaxi. 

5.2. Específicos  

• Determinar las características agronómicas de los siete cultivares de lechuga. 

• Identificar el mejor cultivar adaptado a la zona de estudio. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS. 

Tabla 1: Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 

OBJETIVO 1 

 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 

DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Determinar las 

características 

agronómicas de 

los siete 

cultivares de 

lechuga. 

 

Reconocimiento de 

la zona de estudio. 

Elaborar el diseño de 

la parcela. 

 

Trasplantar los siete 

cultivares de 

lechuga. 

 

Recolectar datos cada 

15 días desde la 

siembra. 

Implementación de 

la parcela con los 

siete cultivares de 

lechuga. 

 

Preparación de la 

parcela con los siete 

cultivares de 

lechuga. 

 

Registro de datos por 

parcela. 

 

 

Libreta de campo y 

fotografías. 

 

 

OBJETIVO 2 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS DE 

LA ACTIVIDAD  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Identificar el 

mejor cultivar 

adaptado a la 

zona de estudio.  

 

Recolectar datos de 

porcentaje de 

prendimiento, altura, 

días a la aparición de 

la roseta, días a la 

aparición del repollo, 

compactación del 

repollo, incidencia y 

severidad. 

Datos en Excel de 

las variables 

cualitativas y 

cuantitativas de cada 

repetición. 

 

 

Obtención de la 

mejor variedad que 

se adaptó a la zona 

de estudio. 

Libreta de campo y 

fotografías. 

 

 

 

Tablas realizadas en 

Excel para comparar 

los resultados 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1. Origen de la lechuga  

El origen de la lechuga es bastante antiguo; mientras que otros la sitúan en las regiones 

templadas, además esta hortaliza existe en pinturas que representan a las tumbas egipcias que 

data del año 4 500 antes de Cristo (Valadez, 1 997). 

El cultivo de la lechuga se remonta a una antigüedad de 2 500 años, siendo conocida por griegos 

y romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque 

las acogolladas eran conocidas en Europa en el siglo XVI (Science, 2 022). 

En Italia, su cultivo se ha ido expandiendo en los distintos períodos del año y en diferentes 

entornos; es una planta anual que, al parecer, tiene sus orígenes en el sur de Europa y se 

expandió al resto del continente durante la época romana, en los meses de invierno se exporta 

ampliamente a los países del norte de Europa, por lo tanto, se consumía hace ya 2000 años y 

también era utilizada como planta medicinal en Egipto, Roma, Persia y otros lugares. 

(Ecosostenible, 2 022). 

7.2. Taxonomía  

La lechuga pertenece a la familia Compositeae también conocidas como Asteráceae. La lechuga 

presenta una gran diversidad a nivel mundial, dado principalmente por los diferentes tipos de 

hojas, por los colores y hábitos de crecimiento de las plantas (Saavedra, 2 017). 

Tabla 2: Taxonomía de la Lechuga 

Reino  Plantae 

División Macrophyllophita 

Clase Paenopsida 

Orden Asterales 

Familia  Asteraceae 

Tribu Lactuceae 

Género Lactuca 

Especie Sativa 

Nombre científico Lactuca sativa  

Nombre común Lechuga  

               Fuente: (Blogsplot, 2 011) 
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7.3. Morfología  

7.3.1. Raíz 

El sistema radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea por lo 

que es muy sensible a la falta de humedad y no soporta un periodo de sequía, aunque éste sea 

muy breve y esta presenta una raíz principal pivotante, corta, puede llegar a penetrar hasta 25 a 

30 cm de profundidad, con pequeñas ramificaciones; crece muy rápido y varía según el lugar 

en el que se cultive, con abundante látex, tiene numerosas raíces laterales de absorción, las 

cuales se desarrollan en la capa superficial del suelo con una profundidad de 5 a 30cm, 

(Chiroque & Roislen, 2 019). 

7.3.2. Hojas 

Tienen sus hojas más largas que anchas, la nervadura principal llega hasta el ápice y sus formas 

son lanceoladas, oblongas o redondas. El borde de los limbos es liso, lobulado, ondulado, 

aserrado o dentado, lo cual depende de la variedad (Chiroque & Roislen, 2 019). 

7.3.3. Flores 

La floración de la lechuga es paulatina y por lo general se auto poliniza, una pequeña flor se 

abre un día y después se cierra. En la misma planta, muy cerca se abre otra flor al siguiente día, 

y así sucesivamente. Las flores están agrupadas en capítulos dispuestos en racimos o corimbos, 

compuestos por 10 a 25 floretes con receptáculo plano, rodeado por brácteas imbricadas 

(Chiroque & Roislen, 2 019). 

7.3.4. Tallo 

Muy corto, crece hasta 1 m en la floración, con 15 a 25 pequeñas flores amarillas agrupadas en 

una amplia corona de corimbo con muchas bractéolas. En todos los tipos de lechuga hay leche 

dentro del tallo (Ruiz, 2 022). 

7.3.5. Semillas 

Delgadas, de 4-5 mm de diámetro, generalmente de color blanco cremoso, pero también pueden 

ser marrones y granate, según la variedad (Ruiz, 2 022). 

7.4. Requerimientos y manejo del cultivo de lechuga 

El cultivo de lechuga en el Ecuador se lo realiza en lugares en donde se cuenta con una 

precipitación de 400 - 600 mm durante el ciclo del cultivo, 12 horas diarias de luz y una 

temperatura que va entre 12 y 18°C (Alemán et al., 2 018). 
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7.4.1. Temperatura óptima para el cultivo de lechuga 

El rango óptimo de temperaturas es de entre -6º C y +60º C. La germinación requiere entre 18º 

C y 20º C y durante el crecimiento de la planta entre 14º C y 18º C por el día y entre 5º C y 8º 

C dutrante la noche, durante la formación del cogollo, el cultivo de lechuga exige temperaturas 

de unos 12º C por el día y por la noche, de 3º C a 5º C (Traxco, 2 021). 

7.4.2. Clima  

Menciona, Sanchez (2 018), que la planta de lechuga presenta un buen crecimiento en climas 

templado fresco, con temperaturas promedios mensuales comprendidas entre los 13 y 18º, pero 

tambien, Fontalvo (2 021), dice que prefiere el clima templado fresco, con sol directo en 

invierno e indirecto en verano. 

7.4.3 Suelo 

Fontalvo (2 021), menciona que el cultivo prospera en suelos húmedos, blandos y ricos en 

composta y materia orgánica pero según Sanchez (2 018), tambien dice el cultivo de lechuga se 

desarrolla mejor cuando el suelo presenta una fertilidad elevada, que se consigue con altos 

contenidos de materia orgánica. Además, debe existir un buen drenaje y alta capacidad de 

retención de humedad. La acidez debe ser neutra o los valores de pH más adecuados son 

aquellos comprendidos entre 6,0 y 7,5. 

7.5. Valor nutricional de la lechuga  

Según Vallejo & Estrada (2 004), mencionan que el valor nutricional de la lechuga se manifiesta 

de la siguiente manera: 

Tabla 3: Valor nutricional de la Lechuga. 

Composición química 

Agua (%) 95 

Calorías (%) 16 

Proteínas (%) 8,9 

Grasas (g) 0,10 

Carbohidratos 2,9 

Calcio (mg) 20 

Fósforo (mg) 22 

Hierro (mg) 0,50 
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7.6. Etapa fenológica de la lechuga  

El crecimiento de la lechuga puede ser dividido en cuatro etapas a lo largo de su ciclo: plántula, 

roseta, encabezamiento (no en todos los tipos) y reproductivo como se muestra en la imagen, 

(Saavedra, 2 017). 

Imagen 1: Fenología de la lechuga 

 

 

La plántula continúa generando hojas verdaderas, siendo cada hoja nueva más ancha que la 

precedente. Estas hojas son producidas en un tallo corto y forman una roseta plana. La planta 

continúa formando hojas de esta forma, pero su estructura varía según el tipo de lechuga, 

(Saavedra, 2 017). 

Según Agromatica (2 018), menciona que podemos distinguir distintas fases fenológicas en la 

lechuga: 

Fase inicial: corresponde a la germinación de la lechuga y las primeras etapas vegetativas, 

normalmente esta etapa suele suceder en el semillero, menciona, que esta etapa dura de 3 a 4 

semanas (Romero, 2 015). 

Fase de desarrollo: etapa que abarca desde que realizamos el trasplante (después de semillero) 

hasta que se forma la roseta de la lechuga su duración es de 3 a 4 semanas (Romero, 2 015). 

Fase de encabezamiento: cuando tenemos la roseta de la lechuga hasta que se forma un cogollo 

completo su duracion es de 2 a 3 semanas (Romero, 2 015). 

Fase de reproducción: una etapa donde termina, el acogollado y empieza el espigado o 

formación del tallo floral, desde el punto de vista agronómico, esta fase no es muy necesaria ya 

sea el caso que queramos aprovechar las semillas y así tener en almacenamiento, esa planta no 

será utilizada para comer. La lechuga irá creciendo verticalmente y después de 3 meses 

aproximadamente, comenzará a florecer, (Flores, 2 022). 

            a)Plántula            b) Roseta                c) Encabezamiento        d) Reproductivo 
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7.6. Manejo del cultivo 

7.6.1.Siembra 

La lechuga es una hortaliza típicamente de trasplante, aunque también puede sembrarse en 

forma directa (Martínez P. Z., 2 008). 

7.6.2. Plantación  

Los distanciamientos de siembra dependen del clima, condiciones del suelo y de la variedad. 

La densidad entre plantas varía de 40.000 hasta 120.000 por hectárea. La distancia entre hileras 

depende principalmente del cultivar siendo los más aptos los espacios de 0,80 a 1.00 m a tres 

bolillos a 0,30 m entre plantas doble hilera (Rodriguez & Santana, 2 011). 

7.6.3. Fertilización y abonado  

Agromatica (2 018), expresa que el cultivo y abonado de la lechuga está determinado por el 

clima. Como existen distintas variedades, cada una se adapta a distintos ciclos en función del 

calor o frío que haga, para las variedades de ciclo corto, dicha fase dura entre 50 y 70 días en 

verano y 80 a 90 días en primavera, para variedades de ciclo largo, es decir, aquellas que se 

cultivan en los meses fríos, el cultivo de la lechuga puede durar 100 y 120 días en invierno. 

7.6.4. Absorción de nutrientes por la lechuga 

Agromatica (2 018), menciona que no todos los nutrientes que necesita un ciclo de lechuga se 

los tenemos que aportar al suelo, otros los puede obtener directamente del suelo o del aporte 

inicial de materia orgánica. 

Comportamiento de cada elemento y su absorción en el abonado de la lechuga: 

Nitrógeno 

De todo el nitrógeno disponible en el suelo, la mayor parte lo aporta la materia orgánica en su 

mineralización, la planta absorbe nitrógeno desde el momento de trasplante, teniendo una 

asimilación ascendente hasta la fase de recolección, dependiendo del riego que se de o de la 

lluvia (Agromatica, 2 018) 

Fósforo 

Es utilizado en cantidades abundantes en la fase de enraizamiento y germinación de semillas, 

ya que favorece la acumulación de reservas, cuando la planta se encuentra en situación de estrés 

(frío, agua fría, etc.), la planta absorbe buena cantidad de fósforo que ha de estar en condiciones 
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disponibles para facilitar el aumento de tamaño, sin embargo, en el caso general de la lechuga, 

su consumo es reducido y las cantidades aportadas no debe ser muy altas (Agromatica, 2 018). 

Potasio 

Es, sin duda, el nutriente más consumido por la planta, por encima del nitrógeno. Su consumo 

está entre los 150 kg/ha de potasio en variedades menos vigorosas y 200 kg/ha de potasio en 

las más vigorosas y grandes (Agromatica, 2 018). 

Calcio 

El calcio es otro elemento vital para el desarrollo de la lechuga. Su carencia invita a la aparición 

de tip burn o quemaduras en los bordes, hay que saber que el agua puede aportar mucha cantidad 

de calcio y otros elementos, pero también con la regla de absorción, por lo que si el calcio no 

se encuentra al menos al doble de la concentración del magnesio no se absorberá, el calcio se 

absorbe en forma de catión Ca2 y en el mercado podemos encontrar distintas formas de aportar 

este elemento. La más conocida, sin duda, el nitrato cálcico (Agromatica, 2 018). 

Magnesio 

El magnesio, al igual que el calcio, también se absorbe en forma iónica, Mg2+. Es un elemento 

muy móvil en la planta, pero compite con otros cationes como el calcio, el potasio o el sodio, 

es normal que cuando se aportan grandes cantidades de potasio buscando la maduración de un 

cultivo, los niveles de calcio bajen subitamente (Agromatica, 2 018). 

7.7. Variedades o ecotipos de la lechuga 

Los ecotipos o variedades de L sativa son diversos debido a las múltiples características que 

presenta la especie dependiendo de las adaptaciones presentadas al lugar en que se desarrolle, 

gestionando ciertos cambios entre si. Sin embargo es posible dividir los distintas variedades en 

lechugas de cabeza, lechugas tipo mantequilla, lechugas romanas y lechugas sin cabeza 

(Křístková et al., 2 008). 

Lechugas de cabeza o Crisp Head 

En este grupo se encuentran las lechugas conocidas como Batavia e Iceberg, que se caracterizan 

por presentar cabeza cerrada y mayor resistencia al daño mecánico. En su interior, las hojas 

forman un cogollo apretado o cabeza firme, las hojas exteriores son abiertas, gruesas, crujientes, 

con bordes rizados y sirven de envoltura y protección al cogollo, la calidad en cuanto a tamaño, 

peso, color y textura de las hojas, (Martínez B. , 2 019). 
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Icevic 

Es una lechuga salada, una planta de vigor medio, color verde brillante y excelente formación 

y calibre. Es conocido por su hermeticidad, etapa temprana y resistencia al empernado. 

Recomendado para consumo en fresco y uso industrial, (Fontalvo, 2 021). 

Coolguard 

Es una variedad resistente con una cabeza grande y un peso entre 900 gramos y 1100 gramos. 

Tiene una cabeza redonda, fuerte, planta grande y vigorosa con óptima sanidad foliar, hojas 

grandes, envolventes de muy buena cobertura y coloración verde clara.de color verde oscuro y 

hojas grandes y redondeadas con una excelente cobertura, es una variedad muy uniforme y de 

gran vigor, por lo que se adapta a todos los climas (Sepúlveda, 2 017). 

Arizona 

Es una lechuga iceberg de cogollo plano, compacto, de buen peso y forma, cogollo muy 

uniforme en escena, perfecto para supermercados y mercados. Tiene capacidad de 2 000 a 2 

800 msnm. Un gramo de semillas puede contener de 881 a 991 semillas, (Valencia, 2 022). 

Grandes Lagos 118 

Variedad tradicionalmente cultivada en la región, por lo general crece bien en épocas de mucho 

calor, en épocas de temperaturas muy bajas y nublado tiende a formar una cabeza suelta, que 

es la preferida en los mercados costeros. Tiempo de cosecha: 55-60 días; Peso promedio de 

cabeza: 600-700 g; Resistencia o tolerancia a enfermedades: Anti-quemaduras en las puntas, 

(Křístková et al., 2 008) 

Winter Haven 

Lechuga tipo Batavia, es una planta vigorosa, de cogollo grande, compacto, parejo, de buen 

color y apariencia, y resistente. Altura promedio: 21 cm, diámetro promedio: 19 cm, peso 

promedio de la planta: 900 g, días a la cosecha: 56-62. La cosecha está uniformemente 

concentrada y la cabeza es de color verde oscuro, con hoja de formas oblongas con bordes 

enteros, limbos de ondulado a aserrado y nervio central ancho. Altura de follaje de 20 a 25 cm  

(Aragón, 2 018). 
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Luana 

Variedad tipo Batavia, tipo de planta uniforme, fuerte adaptabilidad, cogollo grande, tamaño 

moderado, compacto, verde esmeralda. Días de cosecha: 63-68. Peso medio de la planta: 860-

904 gramos. Diámetro medio: 13,2 cm. Longitud media: 12,6 cm. Buena adaptación a regiones 

intermedias y frías, (Cajamar, 2 013). 

Badger 

La lechuga tipo Batavia es de alta calidad y gran sabor, perfecta para los inviernos y veranos 

colombianos, tipo de lechuga que más dura y tiene un color más blanquecino que las demás. Su 

textura es crujiente, el tamaño puede grande a mediano (con un peso entre 900 y 1 200 gramos), 

cogollos compactos, verdes y excelentes por fuera y por dentro. Días de cosecha: 73 a 77 días 

en regiones templadas, (Camacho & Vásquez, 2 015). 

Lechugas tipo mantequilla o Butter Head 

Tienen la cabeza cerrada o semiabierta, aveces no muy apretada, y las hojas tienen una 

superficie muy lisa con una textura suave, ligeramente grasosas, hojas de color amarillo 

verdoso. Este tipo de lechuga se compone de variedades muy susceptibles al daño mecánico, 

(Villavicencio & Vásquez, 2 008). 

De las variedades de lechuga de tipo mantequilla se mencionan: 

Albert 

Mantequilla lisa o lechuga verde española; tallos cilíndricos, ramificados, muy cortos, 

imperceptiblemente, hojas dispuestas en rosetas, desplegándose y luego brotando en una cabeza 

compacta, grande, uniforme, hojas suaves y firmes, de color verde medio a negro brillante, alta 

calidad y uniformidad. Un gramo de semillas de este material puede contener de 900 a 1 000 

semillas, (Lucero, 2012). 

Elisa 

Lechuga verde lisa, una planta grande y compacta con hojas de color verde claro. Uniformidad 

de campo y alto rendimiento, plantas grandes, moderado cierre de cabeza y excelente formación 

de hombro, la distancia de siembra es de 0,3 m x 0,3 m, la densidad es de 65 000 - 75 000 
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plantas/ha, el uso de semillas/ha: 82 500 semillas, resistente a la floración temprana, 

moderadamente resistente al virus del mosaico de la lechuga, (Jiménez, 2 012). 

White Boston 

La lechuga blanca lisa se adapta a climas entre 1 800 y 2 600 metros sobre el nivel del mar. 

Planta de tamaño medio con cogollo no muy compacto, de color verde claro. Hay que 

manipularlo con cuidado ya que se puede rayar, cosecha 75 a 90 días después del trasplante, 

(Terán, 2 016). 

Lechugas cos o Romanas 

Sus hojas son alargadas con un margen entero y un nervio central ancho. Estos forman un 

cogollo ligeramente apretado. El color característico de las hojas es verde oscuro, pero también 

existen variedades de color rojo oscuro (Mou & Ryder, 2 004). 

Dentro de las lechugas romanas se incluyen las variantes: 

Parris island cos 

Sus tallos son cilíndricos, ramificados, cortos e imperceptibles, las hojas tienen forma de roseta, 

erectas, con una cabeza bien definida, semirizada, de color verde, cuyo tamaño oscila entre 20 

y 25 cm. Un gramo de semillas de este material puede contener de 900 a 1 000 semillas, 

(Rodriguez & Santana, 2 011). 

7.8. Enfermedades en la lechuga  

Se señalan las principales enfermedades causadas por hongos y virus en el cultivo de lechuga, 

tanto al aire libre como en invernadero. 

Tabla 4: Enfermedades de la Lechuga 

Enfermedades de la lechuga 

Pudrición gris                                                   Agente causal: Botrytis cinérea 

Síntomas Características 

Lesiones acuosas aparecen en las hojas o 

en la base del tallo 

Es capaz de infectar a las plantas en 

cualquier estado de desarrollo del cultivo. 

Control 
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Control 

Cultural 

Reducir la humedad en los cultivos, evitar o reducir el riego que moje 

el follaje. 

Ventilación adecuada de los cultivos, dando mayor espaciamiento entre 

hileras. 

Control 

químico 

Aplicación de fungicidas antes del monitoreo, respetando los tiempos 

de carencia de los productos. Entre los ingredientes activos 

autorizados para lechuga se encuentran: 

Boscalid Clorotalonil Iprodione 

Mildiu                                                              Agente causal: Bremia lactucae 

Síntomas Características 

 

Manchas cloróticas limitadas por 

nervaduras principales en la superficie de 

las hojas que luego avanzan a café y 

secan el follaje. 

 

Se puede presentar en plantas pequeñas en 

almaciguera como también en cualquier 

estado del cultivo 

presenta con más frecuencia en cultivos de 

otoño-invierno, cuando la humedad y la 

temperatura son más favorables para el 

desarrollo del patógeno. 

Control 

Control 

Cultural 

Eliminar restos de cultivos de lechugas afectados tan pronto como 

observen para bajar la carga de inóculo. 

Control 

químico 

La aplicación de fungicidas deberá comenzar en el almácigo y 

continuar en tanto las condiciones ambientales sean las adecuadas 

para el desarrollo de la enfermedad. 

Metalaxyl Azoxystrobin Mancozeb 

Oídio, moho polvoriento                Agente causal: Erysiphe cichoracearum 

Síntomas Características 

Manchas pulverulentas compuestas por 

micelio de color blanquecino que puede 

cubrir en ambas caras de las hojas. 

 

Se presenta con más frecuencia en cultivos 

con alta humedad y temperatura. 

Control 
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Control 

Cultural 

Eliminar restos de cultivos de lechugas y malezas afectadas tan pronto 

como se observen síntomas, para bajar la carga de inóculo. 

Mantener los cultivos lo más ventilados posible. 

Control 

químico 

Se recomienda realizar aplicaciones preventivas de azufre y curativas 

con fungicidas autorizados como: 

Azoxystrobin Difenoconazole Tebuconazole 

Fuente: (Saavedra, 2 017) 

7.9. Plagas de la lechuga  

Según Estay (2 017), las especies de insectos que son económicamente importantes en los 

cultivos de lechugas pertenecen fundamentalmente a cuatro órdenes: 

• Hemiptera. 

• Lepidoptera. 

• Diptera. 

• Thysanoptera. 

Los insectos pueden ser controlados por uso de solamente insecticidas o por uso de planes de 

manejo Integrado de Plagas (MIP). Estos planes de manejo incluyen: 

• Uso de variedades resistentes. 

• Cultivos trampa. 

• Ajuste de fecha de plantación. 

• Eliminación de vegetación hospedera alternativa. 

• Monitoreo constante de campo. 

• Rotación de cultivo. 

Pulgones o áfidos 

Hay en el país tres especies de pulgones que atacan a los cultivos de lechugas: 

• Myzus persicae Sulzer (Pulgón Verde del Duraznero). 

• Nasonovia ribisnigri Mosley (Pulgón de la Lechuga). 

• Pemphigus bursarius (L.). 

Los pulgones, en general, colonizan las hojas de la lechuga. Tienen dos estados de acuerdo con 

la presencia (alados) o ausencia de alas (ápteros). Transmiten virus y adquieren rápida 
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resistencia a insecticidas por su capacidad de no solo reproducirse en forma sexual, sino 

también por partenogénesis. (Estay, 2 017).  

Trips 

Estas ninfas se ubican en el envés de las hojas y en las partes florales, se alimentan a través de 

un aparato bucal raspador-chupador. Aquí emergen los adultos, que vuelan a las flores para 

alimentarse del polen (Estay, 2 017). 

8. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 

8.1. Hipótesis nula  

Algunas de las variedades se adaptaron a las condiciones climáticas de la zona y sus 

rendimientos son bajos. 

8.2. Hipótesis alternativa 

No todas de las variedades se adaptaron a las condiciones climáticas de la zona y sus 

rendimientos son altos. 

8.3. Operación de variables 

Tabla 5: Operación de variables. 

Hipótesis Variables Indicadores Índices 

Todos los cultivares se 

adaptaron a las 

condiciones climáticas 

de la zona y sus 

rendimientos son altos. 
 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Porcentaje de 

prendimiento 

% 

Cultivares Zona de 

estudio 

Altura de la planta cm 

Aparición de la roseta Días 

Aparición del repollo Días 

Incidencia y severidad % 

Diámetro ecuatorial del 

repollo 

mm 

Peso del repollo gr 

Solidez del repollo en 
postcosecha 
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9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

9.1. Tipo de investigación 

9.1.1. Cuantitativa 

Consistió en recolectar datos en base las variables propuestas en la investigación, posterior a 

ello se tabuló y analizó todos los datos numéricos para con ello se logra obtener resultados 

científicos que avalen a la investigación planteada 

9.2. Tipo de método 

9.1.2. Experimental 

Para llevar a cabo el tema de la investigación se integró un conjunto de actividades metódicas 

y técnicas las cuales ayudaron a recabar la información y datos necesarios para que esta se lleve 

a cabo.  

9.2.1. Deductivo 

Se inició con la teoría de la investigación de una forma general partiendo de siete cultivos de 

lechuga, suelo y materia orgánica para luego investigar más a profundidad cada una de ellas 

como: Cultivares de lechuga, monocultivo 

9.3. Técnica de la investigación 

9.3.1. De campo 

La investigación se realizó en el barrio 20 de Diciembre perteneciente al cantón Pujilí; con el 

tema planteado Evaluación de siete cultivares de lechuga para la adaptación; a lo largo de su 

desarrollo se recolectará datos y así poder hacer una comparación con la realidad de los 

productores. 

9.3.2. Bibliográfica 

Se hizo un riguroso análisis a la información en concordancia con el problema planteado esto 

mediante la utilización de la lectura científica y resúmenes de diferentes fuentes de información 

validas (libros, revistas, artículos científicos, tesis de grado) las cuales respaldaron esta 

investigación mediante la discusión de resultados obtenidos 
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9.4. Materiales 

9.4.1 Material experimental 

Para el proyecto se utilizó plántulas de lechuga  

9.4.2. Materiales en campo 

Azadones 

Rastrillo  

Palas 

Estacas 

Piola 

9.4.3. Materiales de oficina 

Libreta                                        

Esferos 

9.4.4. Materiales del experimento 

Cultivares de lechuga 

Tabla 6: Cultivares de lechuga 

GVS29205 C1 

Salinas 3016 C2 

Salinas 3018 C3 

AEX132-4690 C4 

Waltz (testigo) C5 

Imma C6 

Patagonia( testigo) C7 

Elaborado por: Sangovalin (2 023). 

9.5. Características del lugar  

La investigación se realizó en el barrio 20 de Diciembre ubicado en el cantón Pujilí, provincia 

de Cotopaxi  
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9.5.1. Ubicación geográfica  

Imagen 2: Ubicación geográfica de la zona de estudio. 

 

Elaborado por: (Sangovalin 2 023)  

Latitud: 1°0.4100’S 

Longitud: 78°42.0200’O  

Altitud: 2 997,4 msnm 

9.6. Características del suelo  

pH:  8,36 

Textura: arenoso franco 

Autor: Análisis de suelos INIAP 2 023 

9.7. Condiciones meteorológicas 

Tabla 7: Condiciones meteorológicas (Cantón Pujilí). 

Parámetros Promedios 

Temperatura °C 28 

Precipitación(mm) 23 

Humedad relativa % 45 

Vientos (km/h) 13,5 

Nubosidad % 51 

Elaborado por: (Sangovalin 2 023)  
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9.8. Diseño experimental 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar con siete cultivares de lechuga y tres 

repeticiones. 

Tabla 8: Esquema del ADEVA. 

Fuente de variación Grados libertad 

Bloques (r-1) 2 

Tratamientos (t-1) 6 

Error experimental (t-1) (r-1) 12 

Total (r*t)-1 20 

Elaborado por: (Sangovalin 2 023)  

Tratamientos  

Fueron siete tratamientos como se muestra en el cuadro: 

Tabla 9: Factores en estudio 

N° Codificación Variedades 

1 T1 GVS29205 

2 T2 Salinas 3016 

3 T3 Salinas 3018 

4 T4 AEX132-4690 

5 T5 Waltz (testigo) 

6 T6 Imma 

7 T7 Patagonia(testigo) 

Elaborado por: (Sangovalin 2 023)  

9.9. Variables en estudio 

9.9.1. Porcentaje de prendimiento 

Se contabilizará el número de plantas prendidas a los 15 días después del trasplante, 

considerando que el ciento por ciento es el número total de plantas trasplantadas y se expresara 

en porcentaje del total, se aplicó la siguiente formula: 

𝑃𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

número total de plantulas a prueba 
 𝑥 100  
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Se considerará una planta prendida o adaptada cuando esta vigorosa y no presenta marchites, 

(Caguana, 2021). 

9.9.2. Altura de la planta  

Para esta variable se registró la altura a los 15 días, 30 días, 45 días, 60 días, después del 

trasplante tomando plantas de la parcela neta (24) de cada tratamiento, para realizar la medición 

desde la base de la planta hasta la más desarrollada, con la ayuda de una regla, el dato obtenido 

se expresó en cm. 

9.9.3. Días a la aparición de la roseta ( inicio de la formación del repollo) 

Después del trasplante se contabilizo los días transcurridos hasta que se presenta la formación 

de la roseta se hará de forma visual.  

9.9.4. Días a la aparición del repollo  

Después el trasplante se contabilizo los días transcurridos hasta que aparezca el repollo 

(formación del repollo), se lo realizó de forma visual. 

9.9.5. Días a la cosecha 

Se contabilizó los días después el trasplante hasta que el repollo este compacto. 

9.9.6. Solidez del repollo en postcosecha  

La solidez de los repollos se estableció en base a la siguiente escala: 

Tabla 10: Escala ( Solidez del repollo). 

Valor Descripción 

5 Muy sólido 

3 Intermedio 

1 Suelto 

                                     Fuente: (Toapanta, 2 022) 

Para ello se evaluó 10 repollos por tratamiento indicando la solidez que presenten. 

9.9.7. Forma del repollo. 

De igual manera la forma del repollo se evaluó de acuerdo a la tabla de las formas de repollo. 
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Tabla 11: Escala (Forma del repollo). 

Valor Descripción  

5 Redondo 

3 Achatada 

1 Globoso 

                                  Fuente: (Toapanta, 2 022) 

9.9.8. Pigmentación antocianina de la hoja. 

Para esta variable se dieron dos valores únicos para evaluar en el ensayo, que son:  

Tabla 12: Escala (pigmentación antocianina de la hoja). 

Valor Descripción 

5 Ausente 

1 Presente 

                                     Fuente: (Toapanta, 2 022) 

Estos valores serán dados en general por cada parcela de acuerdo a la observación minuciosa y 

criterio técnico (color rojo) del encargado del ensayo, los datos fueron tomados después de la 

cosecha. 

9.9.9. Color del repollo  

Para determinar el color del repollo de cada cultivar de forma visual el cual se utilizó el siguiente 

cuadro de escalas: 

Tabla 13: Escala (Color del repollo). 

Valor Descripción 

5 Verde claro 

4 Verde oscuro 

3 Verde gris 

2 Verde amarillento 

                                   Fuente: (Toapanta, 2 022) 

9.9.10. Nervio principal de la hoja 

Para esta variable se dieron tres únicos valores con el cual poder evaluar, que son las siguientes:  
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Tabla 14: Escala ( Nervio principal de la hoja). 

Valor Descripción 

5 Poco acusado 

3 Intermedio 

1 Muy acusado 

                                      Fuente: (Toapanta, 2 022) 

Se tomó un valor por repetición de las siete variedades de acuerdo al criterio técnico del 

encargado nervio, ondulado de la hoja y fueron evaluados después de la cosecha. 

9.9.11. Textura de la hoja 

Para esta variable tomó los datos con el siguiente cuadro de escalas dando distintos valores: 

Tabla 15: Escala (Textura de la hoja). 

Valor Descripción 

5 Crujiente 

3 Intermedio 

                                   Fuente: (Toapanta, 2 022) 

Para estos valores aplastar una hoja de la lechuga y determinar el crujido de acuerdo a la fuerza 

que se le aplique con la mano. 

9.9.12. Forma de la hoja 

Para esta variable es necesario una tabla donde se muestre las formas de hoja de la lechuga de 

repollo. Se tomará una hoja de cada variedad y serán comparadas con  

la tabla para dar la forma correspondiente. 

Tabla 16: Escala ( Forma de la hoja). 

Valor Descripción 

4 Rómbica ancha 

3 Circular 

2 Oboval 

                                   Fuente: (Toapanta, 2 022) 
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9.9.13. Tolerancia a enfermedades  

Después del trasplante se registró la presencia o ausencia de enfermedades, antes de la cosecha 

de la lechuga de cada tratamiento, la variable se determinó de forma visual en la siguiente 

escala: 

Tabla 17: Escala (Tolerancia a enfermedades). 

Escala Descripción 

5 Sin síntomas  

4 Síntomas leves  

3 Síntomas moderados 

2 Síntomas ligeramente severos  

1 Síntomas severos  

                         Fuente: (Oña, 2 022) 

9.9.14. Diámetro ecuatorial del repollo  

El diámetro ecuatorial (ancho superior) fue tomado de la parcela neta (24), mediante el 

calibrador este dato se expresará en mm. 

9.9.15. Peso del repollo 

Al final del ensayo, se pesaron los repollos tomados de 10 plantas, utilizando una balanza se 

pesó (repollo cosechado y sacado las hojas externas). 

9.9.16. Rendimiento 

Luego de la cosecha se procedió a pesar todos los repollos en cada parcela con ayuda de una 

balanza que expresa gramos, esta información se expresó en toneladas de producto por hectárea 

cultivada, (Ruiz, 2 022). 

9.10. Manejo del proyecto  

9.10.1. Preparación del terreno  

Se realizó las labores pre culturales con un pase de arado y rastra se desfondó y se desmenuzó 

el suelo, para remover, airear, eliminar malezas y mullir. 
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9.10.2. Abonadura orgánica 

Se incorporó cinco quintales de abono de cuy (bien descompuesta) en el área, durante la 

preparación del suelo con la ayuda del tractor, para que el abono quedé cubierto 

9.10.3. Diseño de las parcelas 

 Luego de la preparación del suelo se procedió a construir las parcelas manualmente, con las 

medidas establecidas para el ensayo 5x4 m2, al final se niveló con ayuda de un rastillo, 

9.10.4. Realización de surcos  

Con ayuda de herramientas como azadón se procedió  a realizar los surcos separados entre 

hilera de 40cm. En cada parcela se realizaron 4 surcos.  

9.10.5. Trasplante 

Las plántulas se obtuvieron en pilón de cada uno de los cultivares se procedió a realizar los 

hoyos con ayudar de una estaca y se depositó una plántula por hoyo cada 30 cm, con ayuda de 

las manos se presionó para que no quede espacio de aire entre el suelo y la plántula.  

9.10.6. Control de arvenses  

El control de malezas se procedió hacerlo en forma manual, el cual se lo realizo en dos etapas, 

la primera a los 15 días después del trasplante y la segundo a los 30 días. 

9.10.7. Riegos 

El riego fue gravitacional por surcos, durante el desarrollo se regó todos los días hasta realizar 

la cosecha. 

9.10.8. Fertilización 

Se aplicó 5 quintales de abono de cuy (bien descompuesto), antes del trasplante para que el 

suelo se encuentre nutrido, ya que la materia orgánica ayuda al suelo a la retención de humedad 

y regulación de la temperatura. 

9.10.9. Control fitosanitario  

El control fitosanitario fue de forma química, se aplicó solamente cuando era necesario se 

utilizó ingredientes activos como: Folpet, dimethomorph para el control de plagas y 

enfermedades en una dosis de 1,5gr/1lt. 



26 

 

 

9.10.10. Cosecha 

Una vez que el cultivo de lechuga alcanzó su madurez y compactación, con la ayuda de un 

cuchillo se procedió a extraer el repollo de una manera cuidadosa. 

9.10.11. Postcosecha 

Los repollos fueron trasladados a un lugar fresco y en cubierta. Cada tratamiento fue marcado 

con el código correspondiente para su respectivo análisis de variables establecidas después de 

cosecha. 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

10.1. Porcentaje de prendimiento 

Tabla 18: ADEVA para el porcentaje de prendimiento. 

    F.V.       SC   GL  CM    F   p-valor    

Bloques  14,45 2 7,23 1,63 0,2358 
 

Tratamientos  106,09 6 17,68 4 0,0197 * 

Error        53,08 12 4,42                 

Total        173,62 20                       

CV  2,18 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 18, se pudo observar una significancia estadística en la fuente de variación de 

tratamientos con un valor de 0,0197; el coeficiente de varianza de 2,18% lo que muestra una 

homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 19: Prueba de Tukey al 5% para  la variable porcentaje de prendimiento.  

Tratamientos Medias Rango   

AEX132-4090         98,89 A   

Salinas 3018          98,61 A   

Waltz          98,34 A B 

Salinas 3016          97,78 A B 

GVS29205           96,11 A B 

Patagonia           94,44 A B 

Imma        92,5 
 

B 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 
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En la tabla 19, se realizó la prueba de Tukey al 5% donde en la variable porcentaje de 

prendimiento se obtuvieron dos rangos de significancia estadística en la que el T4 (AEX132-

4690) con 98,86%, T3 (Salinas 3018) 98,61% ocuparon el rango A, el ultimo rango B, T6 

(Imma) con un porcentaje de 92,5% 

Gráfico 1: Medias para los tratamientos en la variable porcentaje de prendimiento. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

Se observo dos rangos de significancia estadística, la variable porcentaje de prendimiento fue 

tomada 15 días después del trasplante, por lo tanto se puede decir que las características que 

muestra la zona de estudio como un suelo arenoso franco, favoreciendo en el prendimiento de 

cada cultivar, mostrando así dos cultivares con mayor porcentaje siendo T4 (AEX132-4090) y 

T3 (Salinas 3018) en rango A, el último T6 (Imma) con Rango B, Ollúa et al. (2 016), menciona 

que un cultivo de lechuga puede cultivarse en una amplia gama de suelos y se adapta bien a 

suelos alcalinos y tolera la salinidad del suelo, además Abad et al. (2 020), menciona que los 

altos porcentajes de prendimiento del proyecto se debe al buen manejo del suelo y estos  

resultados son ya propios del cultivar además de que se adaptaron a dichas características. 

10.2. Altura de la planta a los 15 días después del trasplante  

Tabla 20: ADEVA para la variable de altura (15días). 

F.V.   SC    GL   CM     F   p-valor    

Bloques  3E-03 2 2E-03 0,22 0,805 
 

Tratamientos  0,12 6 0,02 2,83 0,0593 * 

Error        0,09 12 0,01                 

Total        0,21 20                         

CV 2,93 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 
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En la tabla 20, se puede observar una significancia estadística en la fuente de variación de 

tratamientos con un valor de 0,0593 mientras que para los bloques no se ha mostrado 

significación estadística cuyo valor es 0,805. El coeficiente de varianza de 2,93%. 

Tabla 21: Prueba de Tukey al 5% en la variable altura (15 días). 

Tratamientos Medias Rango 

AEX132-4090 3,04 A 
 

Waltz 2,95 A B 

Salinas 3016 2,91 A B 

Salinas 3018 2,89 A B 

GVS29205 2,85 A B 

Imma 2,84 A B 

Patagonia 2,79 
 

B 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 21, se realizó la prueba de Tukey al 5% donde en esta variable se obtuvieron dos 

rangos de significancia estadística en la que el T4 (AEX132-4690) con una media de 3,04 cm, 

ocupando el rango A, el último rango B, T7 (Patagonia) con una media de 2,79 cm. 

Gráfico 2: Prueba de Tukey al 5% para la variable altura de planta en los días 15. 

 

    Elaborado por: (Sangovalin 2023) 
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en los 15 días después del trasplante dando así el T4 (AEX132-4690) con 3,04 cm estando en 

el rango A y menor crecimiento el T7 (Patagonia) 2,79 cm, Cabezas (2010), menciona en su 

proyecto de investigación que el rango de altura que ha tomado a los 15 días es de (7,5-3,4 cm) 

de esta manera Flores (2 022), menciona que una planta al ser trasplantada entra en estado estrés 

ya que es un fenómeno que se manifiesta en la disminución del crecimiento y una apariencia 

general de debilidad, debido a que las plántulas tuvieron un crecimiento en un ambiente 

controlado y protegido, como fue el invernadero, y el entorno externo en el que la planta ha 

crecido, sin embargo, este cambio puede ser traumático; ya que la diferencia de la altura del 

transplante no fue significativa. 

10.3. Altura a los 30, 45, 60 días después del trasplante. 

Tabla 22: ADEVA para la variable de altura (30 días, 45 días, 60 días). 
  

30 días  
 

45 días 
 

60 días 
 

F.V GL CM 
 

CM 
 

CM 
 

Bloques 6  0,013 
 

 0,0035 
 

0,6218  

 

Tratamientos 2  0,049 ns  0,0055 * 0,0001 ** 

CV 
 

2,31 
 

2,5 
 

0,54 
 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 22, se puede observar que a los 30 días no presento significancia estadística en la 

fuente de variación de tratamientos con un valor de 0,049 con el coeficiente de varianza de 

2,31% mientras que en los días 45 y 60 mostro significancia estadística con valores de 0,0055 

y 0,0001 con coeficientes de varianza de 2,5% y 0,54%. 

Tabla 23: Prueba de Tukey al 5% para la variable altura (45 días, 60 días). 

Tratamientos 
45 días 60 días 

Medias Rangos Medias Rangos  

AEX132-4090          11,5 A        16,5 A        

Salinas 3016           11,34 A  B     16,48 A  B     

Salinas 3018          11,27 A  B  C  16,45 A  B     

Patagonia           10,88 A  B  C  16,42 A  B     

Imma           10,8 A  B  C  16,28 A  B     

Waltz           10,64    B  C  16,24    B     

GVS29205         10,52       C  15,94       C  

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 
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En la tabla 23, se realizó la prueba de Tukey al 5%, la variable altura presento significancia 

estadística en los 45 días y 60 días en los tratamientos donde se muestra  distintos rangos en la 

cual el T4 (AEX132-4090) con medias de 11,5 cm y 16,5 cm ocupando el rango A, mientras 

que en ultimo rango C, está el T1 (GVS29205) con medias 10,52 cm y 15,94 cm. 

Gráfico 3: Prueba de Tukey al 5%  en la variable altura en los días 45 y 60. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

Dentro de la variable altura en los días 30,45 y 60 días se cumplió el siguiente patrón en 

tratamientos: T4, T2, T3, T7, T6, T5, T1 donde el mejor tratamiento AEX 132-4090 donde 

cuyas medias fueron 6,59; 11,5; 16,5 en altura de la planta, mientras que el último lugar lo 

ocupa el GVS29205 cuyas medias son 6,18; 10,52; 15,94, González & López (2013), menciona 

que la altura de la lechuga depende de varios factores ambientales como el clima de la zona, 

temperatura del ambiente, pH del suelo, riego o disponibilidad de nutrientes que se encuentran 

en el suelo, además de la presencia de enfermedades o rasgos genéticos propios del cultivar, 

Jiménez (2012), menciona que debido a las condiciones ambientales como la temperatura y 

humedad relativa que se presenten en dicha zona dependerá del crecimiento de un cultivo por 

lo tanto considerando tanto la temperatura que fue alta (28°C) y humedad relativa baja (45%) 

en la zona de estudio por lo expuesto el cultivar que se adaptó mejor a la zona de estudio fue el 

(T4) AEX132-4090. 
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10.4. Días a la formación de la roseta 

Tabla 24: ADEVA para la variable días a la formación de la roseta. 

    F.V.      SC   GL  CM    F   p-valor    

Bloques 20,1 2 10,05 7,58 0,0074 
 

Tratamientos 9,24 6 1,54 1,16 0,387 ns 

Error        15,9 12 1,33                 

Total        45,24 20                       

CV  5,12 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 24, se puede observar que no existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,387; el coeficiente de varianza de 5,12% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 25: Medias matemáticas en la variable días a la formación de la roseta. 

   Tratamientos      Medias 

AEX132-4090  21,33 

Salinas 3018 21,33 

Salinas 3016 22,33 

Waltz  22,33 

Imma 22,67 

Patagonia 23 

GVS29205 23,67 

                   Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 25, se realizó una tabla de medias matemáticas la variable días a la formación de la 

roseta no existió significancia estadística ya que el T4 (AEX132-4090), tuvo una media de 21 

días y T7 (Patagonia) con una media de 24 días. 

Gráfico 4: Medias para la variable días a la formación de la roseta. 
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Se observó un solo rango de significancia estadística los resultados obtenidos de las medias 

matemáticas, la cual la variable de días a la formación de la roseta fue tomada hasta la aparición 

de esta, el T4 (AEX 132-4090) con 21 días y el T2 (GVS29205) con un promedio de 23 días 

teniendo mayor promedio, la cual Sánchez (2 018), dice que que la formación de la roseta tiene 

un periodo de formación de (20 a 30 días) y que la temperatura es un factor importante para la 

aparición de esta por la cual Arias (2 009), expresa que no solo la genética influye en el 

desarrollo del cultivo y en la formación de la roseta, sino que hay factores del medio en donde 

se encuentra el cultivo además influye la temperatura ya sea esta o muy alta o muy baja, luz, 

intensidad luminosa y de la variedad cultivar , lo cual Morocho (2 016), expresa que la 

temperatura ideal es de (18-25°C) siendo así el rango óptimo para el desarrollo y aparición de 

la roseta la cual en la zona de estudio se presenta una temperatura promedio de 28°C lo que a 

mayor temperatura el desarrollo de la planta y aparición de la roseta se ha presenta de forma 

más rápida en los cultivares AEX132-4090 y Salinas 3018. 

10.5. Días a la formación del repollo  

Tabla 26: ADEVA para la variable días a la aparición del repollo. 

    F.V.      SC   GL  CM   F   p-valor    

Bloques 1,81 2 0,9 0,62 0,5545 
 

Tratamientos  30,48 6 5,08 3,48 0,0314 * 

Error        17,52 12 1,46                 

Total        49,81 20                      

CV 2,29 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 26, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,0314; el coeficiente de varianza de 2,29%. 

Tabla 27: Prueba de Tukey al 5% para la variable días a la aparición del repollo. 

Tratamientos  Medias Rangos  

Salinas 3018        51 A     

Patagonia 51 A     

AEX132-4090         51 A     

Waltz 52 A  B  

Imma 53 A  B  

GVS29205 54 A  B  

Salinas 3016 55    B  

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 



33 

 

 

En la tabla 27, en la variable días a la aparición del repollo se obtuvieron dos rangos de 

significancia estadística en la que el T3 (Salinas 3018), T7 (Patagonia) y T4 (AEX132-4090) 

con una media de 51 días, ocupando el rango A y el T3 (Salinas 3016) con una media de 55 

días ocupando el rango B. 

Gráfico 5: Medias para los tratamientos de la variable días a la aparición del repollo. 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Se observó dos rangos de significancia estadística los resultados obtenidos al realizar la prueba 

de Tukey al 5% en la variable de días a la aparición del repollo fue tomada después de que se 

haya formado la roseta y luego la aparición del repollo, mostrando así el cultivar con mejor 

desarrollo del repollo en menor días T3 (Salinas 3018), T7 (Patagonia) y T4 (AEX132-4690) 

con una media matemática de (51 días) ocupando el rango A y el T2 (Salinas 3018) con una 

media de 55 días que ocupa el rango B, Romero (2  015), dice que la aparición del repollo está 

en un rango de (45-48) días y además para el aparecimiento influyen factores climáticos como 

la temperatura del ambiente, la humedad relativa, también Aragón (2 018), menciona que la 

temperatura óptima para la formación del cogollo es de un rango mínimo es de (11-19°C) y el 

rango maximo (18-24°C), el período de aparición del repollo fue larga ya que se presenció una 

temperatura alta (28°C) pero los cultivares en la que se formaron en menos días fueron: Salinas 

3018, Patagonia y AEX132-4090. 

10.6. Días a la cosecha. 

Tabla 28: ADEVA para la variable días a la cosecha. 

   F.V.   SC GL  CM    F   p-valor    

Bloques 8,67 2 4,33 1,63 0,2374    

Tratamientos 133,14 6 22,19 8,32 0,001 ** 

Error 32 12 2,67                 

Total 173,81 20                       

CV 2,29 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 
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En la tabla 28, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,001; el coeficiente de varianza de 2,29% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto de investigación. 

Tabla 29: Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable días cosecha. 

Tratamientos Medias Rangos 

AEX132-4090 70 A     

Patagonia 70 A     

Waltz 70 A     

Salinas 3018 70 A     

Imma 75 
 

B  

Salinas 3016 75    B  

GVS29205 75    B  

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 29, se realizó la prueba de Tukey al 5% donde la variable días a la cosecha donde 

se obtuvieron dos rangos de significancia estadística en la que el T4 (AEX132-4690), T7 

(Patagonia), T5 (Waltz) y T3 (Salinas 3018), tuvieron una media de 70 días , ocupando el rango 

A y el T2 (Salinas 3016), T6 (Imma) y T1 (GVS29205) con una media de 75 días ocupando el 

rango B. 

Gráfico 6: Prueba de Tukey al 5% para la variable días a la cosecha. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

Se observo dos rangos de significancia estadística los resultados obtenidos de las medias, la 

variable de días a la cosecha dado que el T4 (AEX132-4690), T7 (Patagonia), T5 (Waltz) y T3 
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(Imma) y T1 (GVS29205) con una media de 75 días ocupando el rango B, lo cual menciona 

Chiles (2 018), que la duración del cultivo suele ser de 50 a 60 días para las variedades 

tempranas y de 70 a 80 días para las tardías como término medio, desde la plantación hasta su 

recolección entonces Cabrera (2 021), menciona  que tanto la cosecha como el rendimiento va 

a depender del nivel de estrés térmico, el tiempo de exposición, el estado fenológico y la 

sensibilidad de la especie a factores como la temperatura y humedad relativa, por lo tanto 

considerando tanto la temperatura que fue alta (28°C) y humedad relativa baja (45%) en la zona 

de estudio se puede decir que debido a estas condiciones el ciclo fenológico del cultivo fue un 

poco más tardía. 

10.7. Forma del repollo. 

Tabla 30: ADEVA para la variable forma del repollo. 

    F.V.      SC   GL  CM   F   p-valor    

Bloques 0,38 2 0,19 0,15 0,8654    

Tratamientos 4,95 6 0,83 0,63 0,7015 ns 

Error 15,62 12 1,3                 

Total 20,95 20                      

CV 9,52 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 30, se puede observar que no existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,7015; el coeficiente de varianza de 9,52% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 31: Medias matemáticas para la variable forma del repollo. 

Cultivares Medias 

AEX132-4090 5 

Waltz 5 

Salinas 3018 5 

Patagonia 5 

GVS29205 3 

Salinas 3016 3 

Imma 3 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 31, muestra las medias matemáticas para la variable forma del repollo  de dos escalas 

que son de forma redonda (5) con  cultivares: AEX 132-4690, Waltz, Imma, Salinas 3018 y 

Patagonia, mientras que una forma achatada (3) esta con 3 cultivares: Salinas 3016, Imma, 

GVS29295. 
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Gráfico 7: Medias para la variable de forma del repollo. 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

Se observó medias matemáticas en los resultados en la variable forma del repollo presentó una 

escala con puntaje (5) que representa la forma redonda en los cultivares: AEX 132-4090, 

Salinas 3018, Patagonia y Waltz, mientras que en la escala (3) representa la forma achatada en 

los cultivares: Imma, GVS29205, Salinas 3016 entonces Aragón (2 018), menciona que la 

forma del repollo de una lechuga en su mayoría es redonda esto depende el cultivar o variedad, 

además hay factores que influyen en un cultivo en características como: forma, color, peso, 

solidez, además influye las características ya sean estas del suelo o de factores como la 

temperatura, humedad relativa, nubosidad. 

En la zona de estudio se pudo notar que las mayoría de sus formas fue redonda entonces se 

puede decir que son comportamientos ya propios del cultivar. 

10.8. Solidez del repollo.  

Tabla 32: ADEVA para la variable solidez del repollo. 

    F.V.  SC   GL  CM   F   p-valor    

Modelo       5,33 8 0,67 0,51 0,8257    

Bloques 0,38 2 0,19 0,15 0,8654    

Tratamientos 4,95 6 0,83 0,63 0,7015 ns 

Error 15,62 12 1,3                 

Total 20,95 20                      

CV 11,75 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 32, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,001; el coeficiente de varianza de 11,75% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 
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Tabla 33:  Medias matemáticas para la variable solidez del repollo. 

Cultivares Medias Solidez del repollo 

AEX132-4090 5 Muy sólido 

Patagonia 5 Muy sólido 

Waltz 5 Muy sólido 

Salinas 3018 3 Moderadamente 

sólido 

GVS29205 3 Moderadamente 

sólido 

Salinas 3016 3 Moderadamente 

sólido 

Imma 3 Moderadamente 

sólido 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 33, muestra las medias matemáticas para la variable solidez del repollo  de dos 

escalas que son muy sólido (5) que ocupa el primer con 3 cultivares: AEX 132-4690, Waltz, 

Patagonia, también moderadamente solido (3) ocupa el segundo lugar con 4 cultivares: Salinas 

3018, GVS29295, Imma, Salinas 3016. 

Gráfico 8: Medias para la variable solidez del repollo. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Para la solidez del repollo se muestra los siguientes resultados con medias matemáticas como 

muy sólido muestras 3 cultivares que son AEX 132-4090, Patagonia, GVS29205 en la escala 

de (5), y como moderadamente solida se mostró los siguientes cultivares: Salinas 3018, Waltz, 

Imma y Salinas 3016 en la escala de (3) de esta manera los repollos si consideradas comerciales 

la cual menciona Lumbi (2011) que tanto los factores ambientales como la temperatura influyen 

a los índices de calidad en cuanto a la solidez del repollo pueden ser sólidos o su ves sueltas. 
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10.9. Pigmentación antocianina de la hoja. 

Tabla 34: Resultados para la variable Pigmentación antocianina de la hoja. 

Pigmentación 

antocianina de la 

hoja. 

Media Tratamientos 

5 (Ausente) 100% AEX 132-4690, Patagonia, Salinas 3018, Waltz, 

Salinas 3016, Imma, GVS29205 

1 (Presente) 0% Ninguna 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Según Royo (2 020), da conocer que las antocianinas son unos compuestos que confieren el 

color rojo a distintas variedades de lechuga de hoja y no a las variedades que se forman en 

repollo entonces de acuerdo a la tabla 34, los resultados dieron el 100% en ausencia de 

antocianina, en todos los cultivares: AEX 132-4690, Patagonia, Salinas 3018, Waltz, Salinas 

3016, Imma, GVS29205. 

10.10. Color del repollo. 

Tabla 35: ADEVA para la variable color del repollo. 

    F.V.      SC  GL CM   F   p-valor    

Bloques 0,38 2 0,19 0,63 0,5485    

Tratamientos 0,95 6 0,16 0,53 0,7783 ns 

Error 3,62 12 0,3                 

Total 4,95 20                      

CV 12,84 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 35, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,7783; el coeficiente de varianza de 12,84%. 

Tabla 36: Medias matemáticas para la variable color de repollo. 

Cultivares Medias 

AEX132-4090 5 

Waltz 5 

Salinas 3016 5 

Imma 5 

GVS29205 4 

Salinas 3018 4 

Patagonia 4 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 
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En la tabla 36, muestra las medias matemáticas para la variable color de repollo  de dos escalas 

que son verde claro (5) con 4 cultivares: AEX 132-4690, Waltz, Imma, Salinas 3016, mientras 

que con verde oscuro (4) esta con 3 cultivares: Salinas 3018, Patagonia, GVS29295. 

Gráfico 9: Medias matemáticas para la variable color de repollo. 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Se muestra las medias matemáticas para la variable color de repollo  de dos escalas que son 

verde claro (5) con 4 cultivares: AEX 132-4690, Waltz, Imma, Salinas 3016, mientras que con 

verde oscuro (4) esta con 3 cultivares: Salinas 3018, Patagonia, GVS29295 se puede decir que 

el color depende de la genética de cada variedad lo cual corrobora Lumbi (2 011), que la 

coloración del repollo y las características genéticas de cada cultivar y a la aclimatación de cada 

uno de ellos dependiendo a la zona, en donde las plantas responden a esas condiciones que se 

presentan, el color que caracteriza a la lechuga de repollo es el color verde. 

10.11. Nervio principal de la hoja. 

Tabla 37: ADEVA para la variable nervio principal de la hoja. 

F.V. SC GL CM F p-valor 
 

Bloques 2,67 2 1,33 1 0,3966 
 

Tratamientos 2,29 6 0,38 0,29 0,9327 Ns 

Error 16 12 1,33 
   

Total 20,95 20 
    

CV 15,51 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 37, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,9327; el coeficiente de varianza de 15,51% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 
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Tabla 38: Medias matemáticas para la variable nervio principal de la hoja. 

Cultivares Medias 

AEX132-4090 5 

Waltz 5 

GVS29205 5 

Salinas 3018 5 

Salinas 3016 3 

Imma 3 

Patagonia 3 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 38, se muestra las medias matemáticas para la variable nervio principal de la hoja 

de dos escalas que son nada acusado (5) que ocupa el primer con 4 cultivares: AEX 132-4690, 

Waltz, GVS29295 y salinas 3018, también poco acusado (3) ocupa el segundo lugar con 3 

cultivares: Salinas 3016, , Imma y Patagonia. 

 

Gráfico 10: Medias para variable nervio principal de la hoja. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

Se muestra las medias matemáticas para la variable nervio principal de la hoja de dos escalas 

que son nada acusado (5) que ocupa el primer con 4 cultivares: AEX 132-4090, Waltz, 

GVS29295 y Salinas 3018, también poco acusado (3) ocupa el segundo lugar con 3 cultivares: 

Salinas 3016, Imma y Patagonia según Sánchez (2 005), las lechugas tipo romana y tipo iceberg 

son tipos de plantas con nervio principal no muy marcado ya dependerá esta del tipo de suelo 

y las características ambientales que presenta la zona en donde se encuentra el cultivo, además 

estas características son propias del cultivar. 
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10.12. Textura de la hoja. 

Tabla 39: ADEVA  para la variable textura de la hoja. 

    F.V.      SC   GL  CM   F   p-valor    

Bloques 0,25 2 0,13 0,1 0,9031    

Tratamientos 1,23 6 0,21 0,17 0,9811 ns 

Error 14,84 12 1,24                 

Total 16,33 20                      

CV 17,62 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 

En la tabla 39, se puede observar que existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,9811; el coeficiente de varianza de 17,62% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 40: Medias matemáticas para la variable textura de la hoja. 

Cultivares    Medias 

AEX132-4090 5 

Waltz 5 

Salinas 3016 5 

Patagonia 5 

GVS29205 3 

Salinas 3018 3 

Imma 3 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 40, se realizó medias matemáticas en la cual no mostró significancia estadística 

entonces se muestra las medias matemáticas para la textura de la hoja de dos escalas, con textura 

crujiente se presenta en la escala (5) que ocupa el primer con 4 cultivares: AEX 132-4090, 

Waltz, Salinas 3016 y Patagonia  y salinas 3018, también con textura intermedia en la escala 

(3) ocupa el segundo lugar con 3 cultivares: Imma, GVS29205, y Salinas 3018. 

Gráfico 11: Medias para la variable textura de la hoja. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 
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Se muestra las medias matemáticas para la textura de la hoja de dos escalas, con textura 

crujiente se presenta en la escala (5) que ocupa el primer con 4 cultivares: AEX 132-4090, 

Waltz, Salinas 3016 y Patagonia  y salinas 3018, también con textura intermedia en la escala 

(3) ocupa el segundo lugar con 3 cultivares: Imma, GVS29295, y Salinas 3018, (Sánchez, 2 

018) menciona que todos las lechugas de tipo iceberg y tipo romana sus hojas tienen una textura 

crujiente de esta manera se puede decir que en esta variable influye la luminosidad como dice 

Camacho & Vásquez (2 015), el factor luminosidad para la lechuga es de suma importancia, en 

caso de escases se producen hojas delgadas, lo que afecta directamente en la productividad, 

color, sabor y textura. 

10.13. Forma de la hoja. 

Tabla 41: ADEVA para la variable forma de la hoja. 

    F.V.      SC  GL  CM   F   p-valor    

Bloques  0,17 2 0,08 0,69 0,5224    

Tratamientos 0,43 6 0,07 0,6 0,7286 ns 

Error 1,46 12 0,12                 

Total 2,06 20                      

CV 12,73 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 41, se puede observar que no existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,7286; el coeficiente de varianza de 12,73% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 42: Medias matemáticas para la variable forma de la hoja. 

Tratamientos Medias  

AEX132-4090 3 

Patagonia 3 

Waltz 3 

Salinas 3018 3 

Salinas 3016 3 

Imma 3 

GVS29205 2 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 42, se presenta medias matemáticas para la variable forma de la hoja de dos escalas 

la cual la forma rómbica ancha se encuentra en la escala (3) con 6 cultivares: AEX 132-4090, 
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Waltz, Salinas 3018, Salinas 3016, Imma y Patagonia, también la forma circular que ocupa la 

escala (2) con 1 cultivar: GVS2929. 

Gráfico 12: Medias para la variable forma de la hoja. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En cuanto a los resultados de la variable forma de la hoja presenta medias matemáticas para la 

variable forma de la hoja de dos escalas la cual la forma rómbica ancha se encuentra en la escala 

(3) con 6 cultivares: AEX 132-4090, Waltz, Salinas 3018, Salinas 3016, , Imma y Patagonia, 

también la forma circular que ocupa la escala (2) con 1 cultivar: GVS2929 de esta forma 

Laserna (2 013), dice que la forma de sus hojas suele ser rómbica ancha y estas son las lechugas 

acogolladas esto también depende de la condiciones que se presentan en la zona de estudio. 

10.14. Tolerancia a plagas y enfermedades.  

Tabla 43: ADEVA para la variable tolerancia a plagas y enfermedades. 

    F.V.      SC  GL  CM   F   p-valor    

Bloques 0,17 2 0,08 0,51 0,6126    

Tratamientos 1,42 6 0,24 1,45 0,2755 ns 

Error 1,96 12 0,16                 

Total 3,54 20                     

CV 9,15 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 43, se puede observar que no existió una significancia estadística en la fuente de 

variación de tratamientos con un valor de 0,2755; el coeficiente de varianza de 9,15% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

 

 

3 3 3 3 3 3

2

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

AEX132-4090 Patagonia Waltz Salinas 3018 Salinas 3016 Imma GVS29205

E
sc

al
a

Forma de la hoja  



44 

 

 

Tabla 44: Medias matemáticas para la variable tolerancia a plagas y enfermedades. 

Tratamientos     Medias 

AEX132-4090 5 

Patagonia 5 

Salinas 3018 5 

Imma 4 

Waltz 4 

Salinas 3016 4 

GVS29205 3 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 44, se realizó una prueba de Tukey al 5% donde no hubo significancia estadística 

por la cual presenta medias matemáticas para la variable tolerancia de plagas y enfermedades 

la cual muestra las siguiente en la escala (5) sin síntomas se encuentra 3 cultivares: AEX 132-

4690, Patagonia y Salinas 3018, en la escala (4) con síntomas leves se encuentra 3 cultivares: 

Waltz, Salinas 3016, , Imma y en la escala (3) con síntomas moderados se encuentra el cultivar: 

GVS2929.  

Gráfico 13: Medias para variable tolerancia a plagas y enfermedades 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Se observa en la variable tolerancia a plagas y enfermedades la cual presenta medias 

matemáticas para la variable tolerancia de plagas y enfermedades la cual muestra las siguiente 

en la escala (5) sin síntomas se encuentra 3 cultivares: AEX 132-4090, Patagonia y Salinas 

3018, en la escala (4) con síntomas leves se encuentra 3 cultivares: Waltz, Salinas 3016, , Imma 

y en la escala (3) con síntomas moderados se encuentra el cultivar: GVS2929, por ello 

Sepúlveda (2017), menciona que la incidencia y severidad de estas enfermedades y plagas  

depende del organismo que las causa, la susceptibilidad de la planta y el medio ambiente al que 

está expuesto el cultivo. 
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10.15. Diámetro ecuatorial del repollo. 

Tabla 45: ADEVA para la variable diámetro ecuatorial del repollo. 

    F.V.       SC    GL   CM    F    p-valor  

Bloques 22,85 2 11,42 1,17 0,3441  

Tratamientos 1856,47 6 309,41 31,63 0,0001 ** 

Error        117,41 12 9,78                

Total        1996,73 20                       

CV 3,39          

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 45, se puede observar una significancia estadística en la fuente de variación de 

tratamientos con un valor de 0,0001 mientras que para los bloques no se ha mostrado 

significación estadística cuyo valor es 0,3441. El coeficiente de varianza de 3,39% lo que 

muestra una homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 46: Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable diámetro ecuatorial del 

repollo. 

Tratamientos Medias Rangos  

AEX132-4690 108,25 A        

Waltz 102,81 A        

Salinas 3018 93,82    B     

Salinas 3016 90,39    B     

GVS29205 87,22    B  C  

Imma 84,91    B  C  

Patagonia 79,35       C  

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 46, se realizó la prueba de Tukey al 5% donde la variable diámetro ecuatorial del 

repollo se obtuvieron distintos rangos de significancia estadística en la que el T4 (AEX132-

4090)  con una media de (108,25 mm) y T5 (Waltz) con una media de (102,81 mm) ocupando 

el rango A, el ultimo rango C, T7 (Patagonia) con una media de (79,35 mm). 
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Gráfico 14: Medias para los tratamientos de la variable diámetro ecuatorial del repollo. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

Se observo distintos rangos de significancia estadística los resultados obtenidos de las medias 

matemáticas, la variable diámetro ecuatorial del repollo fue tomada después de realizar la 

cosecha, mostrando así el cultivar con mejor diámetro, T4 (AEX132-4090) con 108,25 mm el 

T7 (Patagonia) teniendo 79,35 mm, entonces, Rodríguez (2015), menciona que las cabezas 

redondas miden de 9 a 10 cm de diámetro que son propias de la lechuga Iceberg que al ser 

transformados en mm (90-100mm) la cual se encuentra dentro del rango ya mencionado.  

10.19. Peso del repollo. 

Tabla 47: ADEVA para la variable peso del repollo. 

    F.V.        SC     GL    CM     F    p-valor    

Bloques 1058,09 2 529,05 0,39 0,6885 
 

Tratamientos  172497,67 6 28749,61 20,92 0,0001 ** 

Error 16488,73 12 1374,06                  

Total 190044,5 20                           

CV 12,28 
     

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 
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En la tabla 47, se puede observar una significancia estadística en la fuente de variación de 

tratamientos con un valor de 0,0001; el coeficiente de varianza de 12,28% lo que muestra una 

homogeneidad dentro del proyecto. 

Tabla 48: Prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable peso del repollo. 

Tratamientos     Medias Rangos  

AEX132-4090         465,13 A           

Waltz     400,33 A  B        

Salinas 3016     312,99    B  C     

Patagonia 266,48       C  D  

Salinas 3018        243,53       C  D  

Imma                227,42       C  D  

GVS29205            197,82          D  

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

En la tabla 48, se realizó la prueba de Tukey al 5% donde la variable peso del  repollo se 

obtuvieron distintos rangos de significancia estadística en la que el T4 (AEX132-4090)  con 

una media de (465,13 gr) ocupando el rango A, el ultimo rango D, T2 (GVS29205) con una 

media de (197,82 gr). 

Tabla 40: Prueba de Tukey al 5% para la variable peso del repollo. 

 

Elaborado por: (Sangovalin, 2023) 
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Se observo varios rangos de significancia estadística los resultados obtenidos de las medias 

matemáticas, la variable peso del repollo fue tomada hasta la cosecha, mostrando así el cultivar 

con mejor peso del repollo siendo el T4 (AEX132-4090) con una media de 465,13gr ocupando 

el primer lugar superando a los testigos Waltz que tuvo una media de 400,33gr y Patagonia con 

un promedio de 266,48gr y el T1 (GVS29205) con un peso de 197,82gr de esta forma ocupa el 

último lugar, entonces Arias et al. (2 009), mencionan que el peso debe ser de 1 a 1.5 libras por 

cabeza, que al ser transformados en gramos (453,59gr) se puede notar que los repollos que se 

han obtenido entran en el rango que se presentan anteriormente, además Lucero (2 012), 

menciona que la lechuga tipo iceberg, presentan cabezas que pesan entre 300- 600g se puede 

decir que los repollos tienen un peso ideal para su comercialización. 

10.19. Rendimiento.  

Tabla 49: Rendimiento (Costo beneficio). 

Variedad 

Rendimiento 

por variedad  

Costo de cada 

Tratamiento 

Producción 

N° de 

lechuga/ha 

Costo 

USD/ha 
PVP Beneficios 

B/C 

N° de lechugas     USD/Unidad USD 

AEX132-4690 125 
35,54 

27777,78 
5923,33 

Unidad: 

0,25ctvs 

6944,44 1,17 

Waltz 100 
35,54 

22222,22 
5923,33 5555,56 0,94 

Salinas 3016 100 
35,54 

22222,22 
5923,33 5555,56 0,94 

Patagonia 90 
35,54 

20000,00 
5923,33 5000,00 0,84 

Salinas 3018 85 
35,54 

18888,89 
5923,33 4722,22 0,80 

Imma 85 
35,54 

18888,89 
5923,33 4722,22 0,80 

GVS29205 85 
35,54 

18888,89 
5923,33 4722,22 0,80 

Elaborado por: (Sangovalin, 2 023) 

De acuerdo a los gastos en la investigación de cultivo de lechuga se realizó un cálculo respectivo 

en un área total de 500 m2 donde está incluido 3 repeticiones, debido a que los gastos no varían 

en ninguna de las 3 repeticiones se obtuvo un total de 283,05ctvs. invertidos. 

Se realizo un costo de producción por total de cosechas de repollo por cultivar de 3 repeticiones, 

con un precio de venta por unidad de 0,25 ctvs. por repollo, el mayor número de cosechas de 

repollo se dio en el cultivar de AEX132-4090 común total de repollos cosechado de 125 

repollos de 164 plantas, con un valor total en ha 27777,78 con un B/C de 1,17. 
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Los cultivares Waltz y Salinas 3016 ocupan como el segundo cultivar con mayor número de 

repollos cosechados, 100 repollos de 164 plantas, con un valor total en ha 22 222,22 y con B/C 

de 0,94. 

El cultivar Patagonia con un total de repollos cosechados, 90 repollos de 164 

plantas, con un valor total en ha 20 000 y con B/C de 0,84. 

Los cultivares Imma, GVS29205, Salinas 3018 presentaron un total de 85 repollos cosechados 

de 164 plantas, con un valor total en ha 18 888,89 y con B/C de 0,80 . 

Martínez B. (2 019), menciona que los valores de rendimiento son difíciles de comparar 

porque el número de unidades por hectárea es relativo y depende en gran medida de las 

unidades establecidas inicialmente, esta población varía mucho tanto en una región como en un 

país, según el tipo de lechuga o los cultivares utilizados, la temporada de siembra y debido a 

las prácticas de cultivo tradicionales o locales. 

11. IMPACTOS 

11.1. Impacto social 

En el presente trabajo de investigación se muestra una alternativa para mejorar la calidad y 

producción de lechuga, sembrando variedades que son más aptas para las características 

edafoclimáticas de la zona, con variedades que poseen mejores características que las 

convencionales.   

Por otra parte la información recolectada en la presente investigación sirva de ayuda para los 

agricultores en busca de mejorar su producción y variabilidad ante las exigencias de calidad del 

mercado. 

11.2. Impacto ambiental  

Es muy probable que la evaluación de adaptación de siete cultivares puedan ayudar a buscar 

una variedad que sea resistente a plagas y enfermedades comunes del cultivo, evitando el uso 

excesivo de pesticidas que perjudican al medio ambiente. 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

• Al evaluar la adaptabilidad de siete cultivares de lechuga (Lactuca sativa) se pudo 

determinar que las mejores características agronómicas fue del cultivar AEX132-4090 
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en lo referente a: % de prendimiento, altura, formación de la roseta, aparecimiento del 

repollo, diámetro del repollo, peso del repollo y rendimiento, considerando a este como 

una potencial variedad para ser cultivada en la zona, es importante destacar que en este 

cultivar no se evidenció presencia de plagas y enfermedades lo que lo convierte en una 

nueva oportunidad de producción con un gran índice de rentabilidad. 

• En cuanto al mejor cultivar que se adaptó mejor en la zona de estudio prevaleciendo en 

todas las variables que se han tomado en cuenta se puede decir que fue el cultivar 

AEX132-4090 tomando el primer lugar en todos los indicadores expuestos. 

12.2. Recomendaciones 

• Una alternativa para un cultivo de lechuga en el cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, 

es emplear el cultivar AEX132-4090 ya que este mostró los mejores resultados, ya que 

presenta las mejores características agronómicas, además sus repollos fueron muy 

sólidos, consistentes y compactos, siendo el cultivar que se adaptó de mejor manera a 

la zona. 

• Seguir implementando nuevos cultivares para evaluar el comportamiento agronómico 

en las condiciones ambientales de la zona estudiada, con el objetivo de crear nuevas 

alternativas para el cultivo, con el propósito de solucionar problemas tales como: 

resistencia a plagas y enfermedades, heladas, sequías, y otros factores que afectan la 

rentabilidad del cultivo. 

• Implementar sistemas agro productivos donde el agricultor pueda dar alternativas de 

sistemas de rotación de cultivos. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1: Reconocimiento del lugar  

 

Anexo 2: Preparación del terreno. 

 

Anexo 3: Diseño de parcelas y realización de surcos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4: Esquema del proyecto 
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Anexo 5: Plántulas y trasplante 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6: Riego (Gravitacional). 

 

Anexo 7: Toma de datos. 

 

Anexo 8: Control de arvenses. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 9: Análisis de suelos. 

 



 

 

 

 

Anexo 10: Cosecha  

 

Anexo 11: Toma de datos (Diámetro ecuatorial del repollo) 

 

Anexo 12: Toma de datos (Peso del repollo). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 13: Cultivares de lechuga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 14: Medias de la variable % de prendimiento. 

Repeticiones Tratamientos Cultivar % de prendimiento 

Repetición 1 

T1 GVS29205 99,17 

T2 Salinas 3016 96,67 

T3 Salinas 3018 99,17 

T4 AEX132-4690 98,33 

T5 Waltz (testigo) 99,17 

T6 Imma 92,50 

T7 Patagonia( testigo) 92,50 

Repetición 2 

T1 GVS29205 97,50 

T2 Salinas 3016 98,33 

T3 Salinas 3018 97,50 

T4 AEX132-4690 99,17 

T5 Waltz (testigo) 99,17 

T6 Imma 95,83 

T7 Patagonia( testigo) 95,83 

Repetición 3 

T1 GVS29205 91,67 

T2 Salinas 3016 98,33 

T3 Salinas 3018 99,17 

T4 AEX132-4690 99,17 

T5 Waltz (testigo) 96,67 

T6 Imma 89,17 

T7 Patagonia( testigo) 95,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 15:Medias para la variable altura (15,30,45,60 días) 

Rep. Trat. Cultivares 
15-jun-

23 
30-jun-23 

15-jul-

23 

30-jul-

23 

R
ep

et
ic

ió
n
 1

 

T1 GVS29205 2,84 5,85 10,43 15,90 

T2 Salinas 3016 2,96 6,40 11,05 16,50 

T3 Salinas 3018 2,95 6,34 10,98 16,49 

T4 AEX132-4690 2,98 6,68 11,18 16,53 

T5 Waltz (testigo) 2,98 5,86 10,58 16,06 

T6 Imma 2,72 5,97 10,81 16,19 

T7 
Patagonia( 

testigo) 
2,94 6,23 10,86 16,45 

R
ep

et
ic

ió
n
 2

 

T1 GVS29205 2,82 6,31 10,42 15,85 

T2 Salinas 3016 2,88 6,48 10,94 16,48 

T3 Salinas 3018 2,81 6,41 10,84 16,46 

T4 AEX132-4690 3,02 6,58 11,13 16,50 

T5 Waltz (testigo) 2,97 6,34 10,67 16,35 

T6 Imma 2,93 6,36 10,70 16,39 

T7 
Patagonia( 

testigo) 
2,73 6,38 10,74 16,41 

R
ep

et
ic

ió
n

 3
 

T1 GVS29205 2,88 6,39 10,72 16,06 

T2 Salinas 3016 2,88 6,49 12,02 16,45 

T3 Salinas 3018 2,92 6,47 11,98 16,41 

T4 AEX132-4690 3,12 6,50 12,19 16,48 

T5 Waltz (testigo) 2,89 6,41 10,68 16,31 

T6 Imma 2,86 6,44 10,88 16,25 

T7 
Patagonia( 

testigo) 
2,70 6,45 11,03 16,39 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Medias para la variable días a la formación de la roseta. 

Repeticiones  Tratamientos Cultivares 
Días a la formación 

de la roseta 

Repetición 1  

T1 GVS29205 25 

T2 Salinas 3016 24 

T3 Salinas 3018 21 

T4 AEX132-4690 21 

T5 Waltz (testigo) 24 

T6 Imma 23 

T7 Patagonia( testigo) 23 

Repetición 2  

T1 GVS29205 24 

T2 Salinas 3016 22 

T3 Salinas 3018 22 

T4 AEX132-4690 21 

T5 Waltz (testigo) 21 

T6 Imma 22 

T7 Patagonia( testigo) 23 

Repetición 3  

T1 GVS29205 22 

T2 Salinas 3016 21 

T3 Salinas 3018 21 

T4 AEX132-4690 22 

T5 Waltz (testigo) 22 

T6 Imma 23 

T7 Patagonia( testigo) 23 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 17: Medias para la variable días a la aparición del repollo. 

Repeticiones Tratamientos Cultivares 

Días a la 

aparición del 

repollo  

Repetición 1  

T1 GVS29205 54 

T2 Salinas 3016 55 

T3 Salinas 3018 51 

T4 AEX132-4690 51 

T5 Waltz (testigo) 52 

T6 Imma 53 

T7 Patagonia( testigo) 51 

Repetición 2 

T1 GVS29205 52 

T2 Salinas 3016 54 

T3 Salinas 3018 52 

T4 AEX132-4690 53 

T5 Waltz (testigo) 51 

T6 Imma 53 

T7 Patagonia( testigo) 52 

Repetición 3 

T1 GVS29205 56 

T2 Salinas 3016 56 

T3 Salinas 3018 52 

T4 AEX132-4690 51 

T5 Waltz (testigo) 53 

T6 Imma 53 

T7 Patagonia( testigo) 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 18: Medias para la variable Diámetro ecuatorial del repollo (mm) 

Repeticiones Tratamientos  Cultivares 

Diámetro 

Ecuatorial del 

repollo (mm) 

Repetición 1 

T1 GVS29205 85,83 

T2 Salinas 3016 88,54 

T3 Salinas 3018 97,3 

T4 AEX132-4690 107,87 

T5 Waltz (testigo) 98,87 

T6 Imma 84,52 

T7 Patagonia( testigo) 78,84 

Repetición 2  

T1 GVS29205 88,56 

T2 Salinas 3016 90,13 

T3 Salinas 3018 91,768 

T4 AEX132-4690 108,8 

T5 Waltz (testigo) 100,28 

T6 Imma 86,74 

T7 Patagonia( testigo) 75,14 

Repetición 3  

T1 GVS29205 87,26 

T2 Salinas 3016 92,51 

T3 Salinas 3018 92,4 

T4 AEX132-4690 108,07 

T5 Waltz (testigo) 109,29 

T6 Imma 83,48 

T7 Patagonia( testigo) 84,07 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 19: Medias para la variable peso del repollo (gr). 

Repeticiones Tratamientos Cultivares 

Peso del 

repollo (gr) 

Repetición 1 

T1 GVS29205 190,33 

T2 Salinas 3016 304,58 

T3 Salinas 3018 209,00 

T4 AEX132-4690 498,00 

T5 Waltz (testigo) 354,00 

T6 Imma 224,43 

T7 Patagonia( testigo) 263,13 

Repetición 2 

T1 GVS29205 202,58 

T2 Salinas 3016 323,80 

T3 Salinas 3018 278,60 

T4 AEX132-4690 491,40 

T5 Waltz (testigo) 370,00 

T6 Imma 229,60 

T7 Patagonia( testigo) 250,80 

Repetición 3  

T1 GVS29205 200,54 

T2 Salinas 3016 310,58 

T3 Salinas 3018 243,00 

T4 AEX132-4690 406,00 

T5 Waltz (testigo) 477,00 

T6 Imma 228,23 

T7 Patagonia( testigo) 285,50 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 20: Medias para la variable (Rendimiento gr/m lineal). 

Repeticiones  Tratamientos Cultivares 
Rendimiento 

(gr/m lineal) 

Repetición 1  

T1 GVS29205 1148 

T2 Salinas 3016 1619 

T3 Salinas 3018 1393 

T4 AEX132-4090 2457,52 

T5 Waltz 1850,26 

T6 Imma 1238 

T7 Patagonia 1453 

Repetición 2  

T1 GVS29205 1136,97 

T2 Salinas 3016 1589,45 

T3 Salinas 3018 1298,56 

T4 AEX132-4090 2356,58 

T5 Waltz 1758,23 

T6 Imma 1145,25 

T7 Patagonia 1358,45 

Repetición 3  

T1 GVS29205 1085,5 

T2 Salinas 3016 1614,9 

T3 Salinas 3018 1358,5 

T4 AEX132-4090 2158,23 

T5 Waltz 1832,52 

T6 Imma 1185,54 

T7 Patagonia 1298,14 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 21: Aval de traducción. 
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