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t .INTRODUCCIÓN 

la lechuga es una espacie anuat originaria probablemente de Europa y Asia, se 

adapta mejor bajo condiciones refativamente frías, ron temperaturas medias 

mensuales entre 13 y 16 ºC;. como planta-alimenticia,. es aprop.iada para. preparar 

·ensaladas y generalmente se .consume cruda, siendo muy apreciada por .su valor 

dietético y su contenido· vitamínico: Su· calidad está muy· relacionada con un 

;crecimiento medianamente rápido y continuo. l.a planta de iechuga es de poco 

desarrollo de masa verde con· uff sistema radicular pequeñ& EThompson y KeHy~ 

1957). 

las primeras lechugas de las que se tiene referenriia son fas de hoia suelta, mientras 

que las variedades acogolfadas no se conocieron en Europa hasta el srglo XVI. Dos 

siglos más tarde se. obtuvjeron. numerosasvañedades gracias. aJos.estudiosllevados 

a .cabo por horticultores alemanes. En la actualidad, .la .lechuga· es una verdura 

cultivada al aire Ubre en zonas templadas de todo el mundo y. también en 

·1nvemaderos. 

'la Agricúltura :égroecológica comprende fas f)roblemáticas de ·la producción urbana· y 

periUrbana, pero no ócurre ro mismo corf a· enfoque de pródüteiótl' éórfVencional, 

que propone una tetnologfa de insumos en lugar de una tecnología de procesos. 

Los sfstemas de investigación y desarrollo no están desttriadbs a esfus productores, 

y se hace necesario reelaborar situaciones.acordes a ellos. 

En muchas partes· de Ja. Tierra;. agricultores Y- campesinos.· siembran. sus cultivos; 

-acorde -al inicio de Jas tases Junares <4Ue han -0000eioo desde síempre a través de 
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sus ancestros y de creencias populares, cuya práctica ha sido tomada en serio por 

agrónomos y campesinos. 

En el Departamento' de' San Martín', muthos agricuttore~ tantó. mesUzos' como de' las· 

rornunioaoes nativas, siembran sus cultivOs agtiootas en báSe á tos oonocirnientos y 

concepciones, tradiciones y costumbres que han heredado de sus· ancestros con 

relación a los efectos de las diferentes fases 'tunares. ·0esde el punto de vista de1 

rigor científico1 Restrepo (2005)., manifiesta que fa fuerza de atracción de la runa, ef 

sol y otros astros ejerce un elevado poder de atracción sobre todo líquido que se 

encuentra sobre Ja superficie terrestie. En base a estas apreciaciones. er mismo 

autor hace referencia en· la planta- y ha comprobado que este fenómeno. se- hace

sentjr en Ja savia de !as plantas, iniciándose eJ proceso de su jnfluencia desde Ja 

parte más elevada para ir descendiendo· graduatmente· a lo- largo' de t-Odo el taHo, 

hasta llegar ai SiSt~ radical de la planta. 

Et mismo autor redunda que, en 1a l..una Nueva, el fluio de 1a savia desciende y se 

concentra en fa raiz. En ta rase de i..una Creciente, et flujo de la savia comienza a 

ascender y se concentra en tallos. y ramas. En la. luna Uena;, el flujo de la. savja 

asciende y se concentra en la copa, o sea en .las ramas, hojas, frutas y flores y en er 

Cuarto Menguante, el flujo de la- savia comienza a descender- y- se concentra en.

taUos y ramas. Todas estas actividades descritas tienen una directa relación ,con -Ja 

mayor cantidad de Uuvias- que cae-en la·fase-uno-y-tres,. siendo,· menor la cantidad de

:nuvias en fa fase dos y cuatro. 
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De acuerdo a los anteGedentes, recopilados~ tanto de las creencias, populares, 

aunado a Jas exigencias científicas y Ja fundamentación agtoecoJógica, se desarrollo 

el presente proyecto de investigación intitulado, "Efecto· dé las fases lunares en el 

rendimiento dél tuitivo de fa techuga vatiedad Gteat LákéS 659 bájO las condicionés 

agroecológicas de la provirtciá de lamas" ·con Ja finatidacf de comparar tos efectos de 

1as fases lunares con e'I comportamiento y rendimiento del cultivo, et mismo que 

redundará en la economfa defprodi.Jctor hortíCota en nuestra región. 
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Jt OBJETIVOS 

2.1 Objetivo genera 

). ·Evaluar et rendimientcf det cultivo' dfY ta· ledlugá variedad Gre~f lakes 

'659 en fas cuatro -rases tunares en et OiStrito tamas-Ptovineiá dé 

lamas. 

2.2 Objetivo específico 

). Evaluar ·el· comportamiento- agronómico del cultivo. de la.. lechuga" · 

variedad Great Lakes 659. en función de las cuatro fases lunares en el 

Distrito de Lamas-Provincia de· Lamas; 

Determinar la fase· lunar apropiada en· el· rendimiento' del culUvo de' 

teenoga variedad Great t.akes 659. 

Realizar e1 análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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111. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Conceptos generales 

a. Fases de la luna 

Sol 

ºLunaNueva 

0--.........---+--+---1~~ 
Cuarto 
Creciente 

Figura 1 : Esquema de las fases lunares. Posiciones lunares con referencia al sol y la 
Tierra. 
Fuente: Astronomía (2012). 

)-- Luna Nueva. También denominada "novilunio" o "interlunio", fase 

lunar que sucede cuando la Luna se encuentra situada exactamente 

entre la Tierra y el Sol, de manera que su hemisferio iluminado no 

puede ser visto desde nuestro planeta. En ese momento su ángulo de 

fase o elongación es 0° y su iluminación por tanto es cero (Federick, 

1995). 

)-- Luna Llena. También denominado "plenilunio" es una fase lunar que 

sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado exactamente 

entre el Sol y la Luna. En este momento el ángulo de elongación o de 

fase de nuestro satélite es de 0° y la iluminación es del 100%. . Esta 

fase sucede a los 14 días aproximadamente del novilunio la luna 
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refleja la luz del sol a la Tierra- con- totalidad de su cara- visible; se 

observa oompJetamente cir-cWar y con gran ruminosidad (Federick, 

1995). 

~ Cuarto Cretienté. Esta fase se da a una ·Settiariá más tarde la Luna 

nueva, présérita media Cara iluminada, su cenit se prdduéé á tas 6 de 

ta tarde y su ocaso a tas 12 de la medianoche. la parte 1uminosa de la 

Luna durante esta fase tiene la fé>rma de un circufo partido justo a la 

mitad (serrii-circu1o).- Que- va 1ncrementándose- hada.. el plenilunio 

(Thun, 1991}. 

}o>- Cuarto Menguante. Esta.fase se- produce-después de- Ja luna llena. y 

antes de la nueva. Al igual -que -eJ -cuarto creciente tiene forma· de 

semicírculo pero ·en este caso en periodo- es decreciente-~ la luna, la 

Tierra ·y él So1 se encuentran formando un ángulo recto. La única 

djfeténcia con el cu-arto; creciente' e-s~ qoe se:- pone a' la!> 12· de 

medianoche y tiene su ocaso a tas 12 de1 mediodía, con to que puede 

verse a plena luz defdía (Thun, 199'f). 

b. . Revolución Sinódica . .Es et intervafo de tiempo necesario para que ra 

Luna vuelva a tener una poSición análoga con respecto. al Sol: Y- a la. 

Tierra. Su -duración es de 29 -días 12 horas 44 minutos y 2. 78 segundos o· 

es el tiempo transcurrido entre· dos novilunios, también se· lo llama- "Mes

lunar'' o Mes Sinódico (florin, 1990). 

c. Pér.geo y Apogeo. se deOOmina pengeo es el recótrido dé ta tuna 

arrededor de ta Tierra, en ef cuatse halla más cerca- del centro de ta órbita 
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eJiptica a -una distancia de -360 -000 ,km .. , y apogeo cuando la luna se 

encuentra rnás alejado de, la· órbita elipti~ del centro de- la- tierra- a· una

distanciade 4-09 000 km (Fforin, 1990; Viffafobos, 1998). 

d. Movnniéntos de ta Luna 

•!• Rotación y traslación de ta luna 

Astronom1a (2012), manifiesta que la luna es e1 unico satélite natural 

de fa Tierra. La luna .gira alrededor de su eje (rotación) en 

aproXimadamente 27 ,32 dias (mes. sidéreo). y. se traslada alrededor de. 

Ja Tjerra {traslación) en er -mismo Intervalo de tiempo, de ahí que 

siempre nos· muestra· I~ misma- cara Además, nuestro· satélite

-completa una revolución relativa al Sol en apro:ximadamente 29.53 

dias (mes sinódico}, período' en eJ cual comienzan a· repetirse, las· 

ftlses tunares. 

los inStantes de salida, tránsito y puesta del ·sol y_ de 1a luna están 

refacionacfos con fas fases. la luna se trastada- alrededor de ta Tierra 

en sentido directo" en dirección Este. Como el .Sol se. mueve. 1 º por 

día hacia el Este. La Luna atrasa diariamente su salida respecto a Ja 

del Solunos- 50 minutos (Astronomía. 2012). 

La Luna gira alrededor de-la- Tierra-aproximadamente-· una· vez· al mes. 

Este movimiento hace que m Luna avance atrededor de 12 grados en· 

et cielo cadá.dia. Et giro dé la Tierra y et movimientó c>rbitat, de Ja luna 
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se -eomb~nan, de tal suerte ,que ,la salida de Ja luna se retrasa del 

orden de 50 minutos cada dia. 

e. La luna y fas marecer 

la influencia tunar se debe -a ta atrattioo de ta luna Sóbré tos OCéanós. 

Los océanos y los mares experimentan la atracción solar y lunar. Hay 

flujos y reflujos (marea atta y marea baja) y este ciclo se reproduce dos 

veces cada 24 horas y 50 minutos. 

Cuando el Sol y la Luna están alineados con .la Tierra .(Luna Nueva, Luna 

Llena) las mareas están más--alt~ pues la atracción del Sol se-suma con-

1a de ja Luna (son Jas mareas vivas). Cuando ja atraCción del sol y de la 

luna se contrarrestan- Ecuartos crecientes- y- menguantes); las mareas son

débi~ y se ffaman mar~ muertas. Ett el dia ta marea subé dos Vééés, a 

lo que se to conoce con el,- nombre de ªPleamar", de- esta misma forma la 

marea baja dos veces en et dia, a to q_ue se conoce como "Bajamar". 

Restrepo (2005),. corrobora anndicar que "1a fuerza de.atracdónde. la lunar 

,ef sol y otros astros ejerce un elevado poder de atracción sobre todo 

líquido que se encuentra- sobre la superficie terrestre. En- base- a- estas

apreciaciones, ,el mismo autor hace referencia en ,(a planta -y ha 

comprobado que este, fenómeoo se- hace-sentir en la-savia de-las plantas, 

-1ntciándose el prooeso de su influencia desde 18 ·parte más atta para ff' 

descendiéndó gradualmente: a lo' largcr de~ tod<Y éi tatlo, hasta- llegar af 

sistema radical de 1a planta. 
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Las mareas astronómjcas son ,causadas principalmente por Ja atracción 

de la Luna sobre las aguas y por· la traslación del astro-alrededor de· la 

Tierra. Como consecuencia de atracciones y mbvirmento, el agua se 

acumula en dos lugares:· en et punto más cercano a la Luna 1· erv el lado 

opuesto de 1a Tierra. Este abUltamientO se va de-Sptazando por ta rotaéión 

de la Tierra y la cambiante posición de influencia de ta luna . 

.La di'stancia cambiante de ra luna en su traslación· alrededor de la Trerra -

también tiene un efecto sobre el régimen. de las. mareas" Cuando- la Luna. 

se encuentra en eJ punto más cercano a Tierra (perigeo), su atracción es 

mayor y la amplitud de la marea-es más, grande que-cuando.se encuentra 

-en -el punto más Jejano (apogeo). Cuando eJ Périgeo coincide con las 

Lunas Llena y Nueva se· producen amplitudes de marea

extf8btdinati8metlté gr~naes. Esto ocurre dos vetéS af año, en mam y 

septiembre. Lo contrario ocurre cuando et apogeo coincide con tas 

cuadraturas (creciente o menguante} entonces ta amplitud de la marea es 

extraordinariamente pequeña. 

Federick { 1995), diee que la .inflUencia de .la luna y er Sor origi'na mareas 

más amplias en luna Nueva y Llena en las áreas orientadas hacia el 

satélite; en Ja ·otra -cara terrestre, ·el influjo se produce paradójicamente en 

los fondos marinos, provocando-- tensiones relevantes en la- corteza 

terrestre. B rozamiento de ros océanos sobre el fOndo marino y el 

constárrte choque dé I~ OláS' COTftra las cóStas oontinenlafés actúan como 

frenos de ra 'rotación terrestre, por to que cada ve'Z la tierra gira más 
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-despacio; Ja energía Jiberada .por ·esta desaceleración~ produce el efecto 

contrario en la Luna~ que cada vez rota- más de- prisa· y por tanto¡ se-aleja 

de ·a poco de 'la Tierra ·y su -atracción. 

'Minka (l980, '1984) y Thun ('1991), mrotman que ros Cit1ós tunarés 

influyen en las condiciones atmosféricas, ,por lo que ésta ejerce una 

influencia indirecta sobre la dinam1ca de animales,_ vegetales y sobre las 

.mareas. 

-3 .. 2 La Luna y !a agricultura 

Arman (1985), menciona que~ los procesos~ viv-os no son continuos; sino 

ritmicos. Todos Jos ritmos tienen un origen cósmico. la Tierra como planeta 

se mueve alrededor de un eje· y· da lugar a· un· ritmo· de días y· d& noches· a•· 

que ttommes, anitñ'ates ·y pjant~ están adaptádos. La runa girando afrédedor 

de la tierra produce ritmos- mensuales y las estaciones- con consecuencia de 

ta vuelta de 1a tierra alrededor de1 Sol. 

Este fenómeno se observa con menor intensidad cuando está relacionado.con 

plantas de elevado porte y recios troncos, proviStos de··numerosos canales de 

irrigación entrelazados entre sí; O--en plantas de. escasa altura donde es muy. 

-corta -la dlstancia 0entre ,1a capa vegetal y 0la raiz, pero se manifiesta muy 

claramente, en aquellos. vegetales de-tallo· elevado~ con escasos canales para

ia ,cir-culación de !a savia ·y escasa tt>municación entre ellos. 
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El influjo .lunar beneficia ~el desarroHo y ,el crecimiento de forma muy acusada 

en muchas plantas, entre-las cuales se--destacan· las trepadoras-, buganvfüas o 

veranaras, rosales, ~egummosas, glicinas, etc. 

Por otro raoo, también se na eo~ que en algunos vegetateS ta 

floración sigue el ritmo del flujo y el reflujo de las· mareas y ciertos árbofes que 

se cultivan para la obtención de jugps azucarados también siguen el ritmo de 

las mismas, siendo abundante mi'entras se produce ef flUjo y haciéndose más 

escaso en et reflujo de ta marea-(Arman,_ 1985). 

Restrepo (2005}, manjfiesta; que-muchos·estudios,-consideran la lumjnosidad· 

lunar ~nciaJ para ·Ja vida y eJ desarrollo de Jas plantas. Diferente de ·.Ja Juz 

sotar que recibimos, la luz· lunar ejerce- directamente' una fuerte- influencia 

sobre ta germinación de 'las 'Séttlillas, cuando sútifménte sus rayos fuminosos 

penetran con relativa profundidad~ al compararla con la fuerza de los rayos 

sotares que no consiguen penetrarla en su intimidad. 

Perece que es el exceso_ de. presión q~e-ejercen los fotones. solares sobre_ los. 

vegetales Jo que .no permite k>s cambios .nutritivos que tas .plantas necesitan 

para su crecimiento- normal; quedandoi- por tanto, la misión- de estímulos. 

seductores a Ja Juminosidad .lunar para que !as semillas germinen fuertes y 

sanas. 

Por otro tado, está demostrado; independitfntelllente~ cte: éreer- o no en· ias 

otras influencias que ta tuna pueda tener en 1as plantas, que 1a intensidad dé 
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la fotosíntesis es bien superior a todas las plantas a partir de la luna creciente 

hacia el plenilunio (período extensivo de aguas arriba), y que el mayor 

incremento de la fotosíntesis en los cultivos se registra en el período intensivo 

de aguas arriba, el cual está comprendido entre los tres días después de la 

luna creciente, hasta los tres días después del plenilunio, fenómeno atribuido 

científicamente al incremento de la intensidad de la luz lunar sobre nuestro 

planeta (Figura 2). 
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Figura 2: La dinámica de la savia: periodos intensivos y extensivos. 
Fuente: Restrepo, 2005. 

Thun (1993), ha demostrado por medio de investigaciones que si se siembra 

cuando la luna está en un signo de tierra y cuando la luna disminuye tiende a 

desarrollar sus raíces adecuadas para la papa, zanahoria y otros órganos 

subterráneos. Si la siembra se ejecuta en un signo de agua y cuando empieza 

a aumentar la luz lunar (creciente), se obtiene un abundante desarrollo de las 

hojas; en un signo de aire (flores) y de fuego (frutos) abundante luz lunar (luna 

llena). Parece que el ritmo lunar influye sobre la tierra o sobre el agua (Thun, 

1991 ), y de ahí el impulso pasa a la planta. 
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Según Barreiro ,(2003), en el campo de Ja agricuJtura edsten dos reglas 

básicas a tomar en cuenta: a) todo lo que- va a- crecer debajo de la tierra~ 

como ajo, cebolla, yuca, batata, papa, etc., debe ser plantado en luna 

menguante; b) todo lo que fructifica sobre la superficie de la tierra, como 

techuga, tomate, maiz, entre otros, se debe plantar en luna creciente. La 

explicación se atribuye a un ~jor aprovechamiento de la luminosidad de la 

luna. Asi, las semiflas plantadas en 1a luna creciente, que a cada dia reciben 

mayor luminosidad de fa luna, tfenden a germinar o brotar más rápídamente y 

a desarrollar más la parte aérea como hojas, flores y frutos, realizando la. 

fotosjntesis con mayor -eficiencia. Por otro lado, ras semillas sembradas en ra 

Luna menguante; aumentando la oscuridad hacia la luna nueva; pasan los 

prjmeros días con poca -o ninguna Juminosidad lunar, atravesando un período 

vegetativo más largo, fortaleciendo las raíces· antes de· brotar o emerger. 

El mismo autor señala que ta fuerza de la gravedad también podria contribuir 

a1 efecto lunar, actuando sobre 1os 1iqµidos de 1os organismos y agilizando sus 

procesos vitales. Sería el miSmo tipo de ihfluencia que tas rases de la Luna 

ejercen sobre el movimiento de 1as mareas. Aqui también la investigación 

científica moderna coincide con fas enseñanzas antiguas de Ja práctica 

popular. la luna nena, por ejemplo, impulsaría la savia de hacia las r&ces 

hacia Jas ramas, indicando el mejor momento 

Thun y Thun {1990}, mdican que durante -Ja 1una ascendente suben más las 

savias en las ptantas. En sus partes superiores la planta está llena de, savia y 

de fuerzas. Es buena época para cortar injertos. Se puede aumentar el efecto 
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apr-avechando en planta-fruto Jos dfas-fruto, que .coinciden· en este periodo y 

en planta-flor los correspondientes dias-flor_ lo mismo- se puede- aplicar a· los 

'CJias apropiados para injertar. la fruta destinada al almaeenaje recogida en 

este tiempo se mantiene~ más tiempc> frescor yjug()Sé:j: ESt& época~ también~ es

apropiada para tarar átbOles de navidad, pues 185 ñójas de pino taroán más 

en caer. El aroma es más agradable cuando se tala en días-flor. 

Federick {1995)., informa que cfentíffcos sovíéñcos; chino y norteamericanos, 

entre otros, encontraron relación. entre. el campo, magnético y la fisiologíac 

vegetal, pudiendo ser responsabie de desarreglos inexplicados y el 

comportamiento de ciertas plagasr insectiles. en· estrecha-· correspondencia 

zodiacal y Junarl oomprobándose el efecto favorable de Ja Juna ascendente en 

el desarroHo arbóreo. 

Arce (1998), indica que Ja siembra de semiUas de rápida- germinación se 

recomienda durante cinco dfas a partir de 1os dos últimos días de 1a influencia 

de la Luna Menguante o Creciente, debido a que:, af estar la semilfa latente y 

pasar a un estado de .. actividad-sarequiere que su. acfuiidadJisloJógica. interna. 

-corresponda con el periodo de crecimiento. 

Algunos experimentos realizados en Costa Rica, mostraron que Jas fases de 

la luna no tuvieron efecto.- sobra el· crecimiento de- plántulas de· pino y otras 

cespecies de ooniferas germinadas. Otros experimentos súgieren que existen 

comptejas interacciones éntre las rases- lunares, kf· germinación y et 
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crecimiento de plántulas ·Y que unas especies· reaccionan en forma muy 

diferente respecto a otras con relación al·ciclo· lunar ~ 1998}; 

Los ·rnisroos autores indican; que las podas- y el.ci:>rte' efe· ta· mádertt debenc 

raalizal'Se en luna Menguante o máximo en luna Creciente debido a que 

estas prácticas dañan ef corte de ramas y rafees. En esta época se garantiza 

una rápida cicatrización de 1as partes podadas. 

Los trasp1antes se deben efectuar; al igualque-lasiembra.. preferiblemente en. 

-eJ periodo de Jos cinco dias de JnfJuencia de Ja Luna Creciente y Menguante. 

El deshjerbo y el control de· plagas~ y enfermedades se ven favorecidas· en· 

Luna Llena y Luna Nueva, pues en estas épocas se considera que el daño· 

provocado a los patógenos es· mayor; aunque' existen· pruebas 

experimentat~. at tne00s en atgutla~ 'éSpéeiéS {poi éjernpfti en et escarabajo 

que ataca al bambú) que refutan el hecho· de que la infestación puede ser 

evitada cosechando según 1as fases de 1a luna (Arce, 1998). 

En Ecuador, el agricultor que mantiene.1a costumbre de. "sembrar con la Luna" 

{como elfos lo denominanJ. toman en cuenta .ras cuatro tases de Ja luna, para 

determinar la influencia en- sus. cultivos,. pero existen algunos autores .. como. 

Alvarenga { 1996), que han !do más aHá con respecto a éste conocimiento; 

llegando a hablar de Periodos. Lunares. {tiempo tranSCURido: entre· fases}~ que· 

-a su vez ha servido oomo sustento para hablarde fa Agncultura Bfodinárnica. · 
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Alvare~ga (1-996)-, ha recopilado información. en- Ja que el ciclo Junar es·· 

dividido en cuatroperiodos, cadaunode-eltosespecífico·paraalgooas labores 

-agricolas. A oontinuación se detallan ios principaleS periodos funares y su 

rnfluenCia en la agncuttura: 

a. Primer periodo 

'Oe Luna Mueva a Cuarto Creciente 

.En este peñodo en er subsuelo se .producen; entre otras cosas, grandes 

movimientos de agua que afectan directamente.las-actividadesagrícolas" 

Ja disponibilidad de Juz Junar va en aumento y fas plantas tienen un 

crecimiento balanceado, en el que-se- favorece· el· crecimjent-0- de-foUaje-y· 

·raíz {Alvarenga, t996). 

Germmaciórt Ai haber mayor dfSPOOibitidad de agua en et sueto, tas· 

semillas de germinación ráprda como el maíz, frijol~ arroz, hortalizas y 

otras, tendrán la oportunidad de absorber agua más rápidamente y_ 

.germinar en et tiempo previsto, siempre y cuando las restantes 

condidones edafo-cfimáticas sean favorables. 

Esa es. la razón, por la cual las. semillas .. de- germinación rápida- que. se 

siembran dos o tres días antes -o durante -Ja ·,Luna Nueva germinan más· 

rápido y en forma- más homogéneaqueaquella&que-·se-siembranen·otros 

periodOs. Es tmportante destacar que en este caso se trata únicamente· 

de semiHas que tierren·un corto períotkf de' germinación'. 
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b. Segundo periodo 

De Cuarto Creciente a-Luna Llena-

En este periodo sigue aumentando 1a 1uz 1unar y hay poco crecimiento de 

rafees, pero mucho crécimiento ~1- follaje. Las plaf\tas cuentgn con- una 

mayor tantroaa y movimientO 1ntei110 de agua {Atvarenga, 1996). 

PropagaCion vegetativa: tn et caso particular de las estacas que se 

utilizan para la .propagación vegetatiVa, no es conveniente cortarlas en 

esta fase, pues al haber mucha_ agua dentro de-ellas,. las hormonas- que

promueven el enraizamiento {auxinas) estarán muy diluidas y no ayudarán 

a estimular la emisión de raíces, Además, el agua que está dentro-de- las 

~stacas tenderá a salir, provocando con ello su deshidratación. 

Gertnitlacióh': En este petiódo tas semtttas settfbfádas anteriormente en 

Luna nueva que aún no han germinado, reciben un estfmuto especiat· para 

que 1o hagan. 

Trasplante: Cuando se. hace el trasplante_ en. este. período. las_ plantas 

tienden a crecer .rápjdo y a producir mucho follaje. 

c. Ter-eer per.iodo 

De Luna Llena a Cuarto-Menguant. 

-Este es -un periodo en ·el 'cual ·la !uz reflejada por "8 Luna disminuye. 

Trásptánte: Este es oo buen' periotto: parac et tfa'sptatitEf •¡-se tia- vista un 

crecimie'nto rápido y vigoroso de rafees. A1 e-xistir poca cantidad de luz er 
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-0recimiento ·del follaje es Jento. razón por ,la Ql8I Ja planta puede -emplear 

buena parte de su energía en ef. crecimiento de su sistema, radicular. Con 

·su raíz vigorosa y bien formada, 'la 'planta puede obtener nutrientes y agua 

suficientes ·para un crecimiento exito~ 

Germinación: Durante este periodo se recomienda también la siembra de 

semíttas de germinación lenta (Alvarenga,.1996). 

d.. Cuarto periodo 

,De Cuarto .Menguante .a Luna .Nueva 

En este periodo la luz nocturna va en disminución; Se ha observado· un 

lento crecimiento del sistema radical y foliar. Se considera que este es un 

periodo de poco o muy· poro crecimiento; casi de· reposo; en donde las· 

plantas se puedetl adaptarfábilthehte al medió sin sufrir ningún daño. 

'MuChos agricultores prefieren realizar sus ·tabores agríco1as en este 

período de reposo .• porque consideran que fas plantas pueden adaptarse 

con mayor facfüdad a los cambios y prepararse. para.el .siguiente. periodo. 

{tuna .Nueva a Cuarto Creciente) en el que se espera un crecimiento 

ba1anceado de 1as p1antas (A1varenga;. t996}. 

Aubert (1980), informa; que basándose en· las prácticas tradicionales de 

agricultores europeos ron relación a ~as tases funares, forma dos grupos 

de plamás; las que Sé siembrarf en lona erééient~:r (qué~ cr~cen en aitura y 

dan frutos como guisantes, 'tomates, 'habiChuelas, maíz, etc.), ·y ras que se 
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siembran ·en Juna menguante que se desarrollan al ras del suelo romo ,las 

lechugas, o bajo tierra como las zanahoriasi nabosT papas¡ etc.)~ 

Thun (1991), establece· coatm· grupo'S" dEf ptantas segilrt elo producto' que 

se deSee obtener. tas plantás para fiutOS deben ser sembradas unos días 

antes del _plenilunio y et trasplante realizado en cuarto menguante;· para 

las p1antas que dan hojas recomiendan sembrar durante el cuarto 

menguante. Para plantas de raíZ, mcluidas papas; ajos y cebollas como 

excepeión, también recomienda el cuarto menguante;. mientras que para

:pfantas de flores.. considerando que se desea obtener abundante y 

prolongada floración recomienda sembrar- en fases lunares luminosas, al 

iguaJ que Jos vegetales destinados a Ja producción de· las semillas 

aromáticas y oleaginosas: 

Zurcher ( 1992), opina que en la germinación~ la luz de la luna no ejerce 

efecto significativo; encontrando mejores respuestas a ta germinación, 

repícaje y trasplante de especies tropieales fbrestates a dos días antes del 

pleri11un1o, en comparación con los_ realizados dos. días_ antes del 

novilunio. 

Se ha demostrado ·que ·las :fases ,lunares se relacionan 1ndirectarnente con 

la producción, aJ. influenciar el ciclo de- vida de ciertas plagas, como son 

·tos noctuidos: que registran et máXimo numero de adultos y 

ovopo5iciortes, por lo general eff luna, nue-va', mientras que eto· mayor 
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número de Jarvas ,maduras se espera hacia Ja Juna Uena {Andrews y 

Rufüio, 1989}. 

FtoréS {1996}, conciuyey que las' fase~r lunares y los ritmos ascendente, 

descenoeme, perigeo y apogeo influyen en el rendimiento y calidad dél 

pepinmo; la fase más eficaz fue ta fase de lana Hena (apogeo lunar y luna 

en frutti), 'ia cua1 presento fruto de calidad comercial. Así mismo; Indica 

que fa fase def cuarto menguante por estar desaparecrendo fa fuz lunar, 

tiene poco efecto favorable. enla.cafidad y. rendimiento de- los fruto~ por la 

presencia de deformaciones v variabmdad en los tamaños. fue sembrado 

en luna en dia de flor que·no,es·favorable; 

La fase de luna nueva por la falta de· luz- lunar produce- pepinillos- con

·vanabilrdad de tamaños, fue setnbtadO en iuna deSCéndente, perigeo 

lunar; pero fue favorecida en producción por· sembrarse en luna en dia 

fruto. la fecha 1unar de preparación del suelo y de 1a siembra, influyen en 

tos rendimientos, calidacf~ sanidad y _presencia de malezas. 

Jnfojardín .(2009), Informa que .las siembras de .ros cultivos según Jas fases

lunares se deben de realizarse de. Ja.siguiente manera: 

a. Desde Luna Nueva a Cuarto: Creciente: 

Es propicia para sembrar 'eSpárragos, bréco1, repollo, coliflor, lechuga; 

pé(ejil, espinaca, pepinos; ~e-ates y granóS eh''generat las ptantas

ya germinadas presentan un crecimiento rápido y_ uniforme, tanto de 
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folJaje como de raíz. .las semillas de germinacron rápida se 

desarrollan -muy bien (éstas- se pueden sembrar durante-ésta etapa-o 

durante ~a etapa inmediata anterior) se siembran· dos ·o tres días antes 

o justó duranté lá Luna Nueva. las semillas-de gertnihaciórr lenta no 

se mm muy bren en esta etápá 

b. Desde Cuarto Crec'iente a Luna llena': 

.Es propicia para sembrar habichuelas.¡ guisantes, berenjena, melones, 

sandia. pimientos, calabaza;; tomates, cereales,- granos- y semillas. de-

-flores en generar así -co.mo también, todo· tipo de plantas que crecen 

en altura y dan frutos. Durante éste- periodo' hay poco crecimiento-de-

-raíces y mucho en -el foUaje. No se siémbran -estacas o esquejes 

(reproducción vegetativa) porque se· deShidratan-debido· a· la pérdida 

dé sus 1-tqUidos mternos, pero --si es ~abté hacer trasplantes 

de plantas de un matero a otro, ya que se eta un crecimiento rápido 

de1 ta1to y se produce abundante follaje,. mas no así de la raíz. 

También_, cuando sea ef momento adecuado para eHb. se comienzan 

las labores de coseCha. (sobre todo durante. el verano y el otoño) de_ 

:iguar modo, es una tase propicia para sacar el estiércof de ros 

corrales, así como para. voltear el composl y· cortar caña- O-- sembrar 

árboles frutales <(tres -o ·cuatro días antes de la luna llena). 

c. Desde Luna !Jena a Cuarto Menguante: 

Es própicia para Sértít)tar- réfhOtacha; zaffi:lhdria~ ac11ict>lia; chirivía, 

patatas, rabamfto, nabos, cebottas, raíces y tubéreulos en general. Se 

21 



-hacen trasplantes de plantas, pero con -el -objet1vo de fortaJecer la raíz, 

ya que en éste perlad& crecen- y se desarrollan más las raíces que- el 

taUo, asi oomo también se da poca prodUCción de follaje. Se siembran 

tódo tipo de semiffas de germinaciótf le-nta; Tambiérr duraiite' éste 

períooo es muy adecuaoo oommuar las actividades dé cosecha según 

sea ta estación. Se recomienda hacer _podas (ft>tl*-l y cortar madera 

preferiblemente en Cuarto 'Menguante ya que se produce buena 

cicatrizacíón. 

-d. Desde Cuarto Menguante a Luna Nueva: 

Es propicia para arar· la tierra; la extirpación de- matas hierbas, 

remoción de raíces {desherbado de adventicias), remoción de turba; 

atreo y limpieza de la tierra para- la- nueva cosecha: Una vez- ya· limpio· 

y 'Preparado el terreno dé Siémbta, es muy comúri que dos o tres días 

antes que ocurra la tase- de- Luna Nueva se siembran todas- aquellas 

semillas de germinación 'rápida como lo son e1 arroz, frijol, maíz, 

hortalizas., etc. para que cuando germine fa semilla y pase ésta, de un 

estado vida 'latente a periodo. de completa. acfuijdad. en. crecimiento, 

-coincida esto, justo .con .fa fase lunar que precisamente fa ayudará a 

fomentar aún más dicho-- desarrollo-- (de Luna Nueva a Cuarto 

-Creciente). Se efectúan Ja siembra de injertos, estacas o esquejes-, 

sobre todo si está muy próxima: la luna Nueva~ Durante- éste periodo

hay 'poco desarroHo de "raices, tallo y follaje, es en general una etapa 

dé poco o de ningún crecimiento- veget~,. ~, le~ considera· como0 un 

periodo de reposo. 
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Thun ( 1993~, oonsidera ,que el apogeo de Ja luna favorece la 

producción de granos y el perigeo la-producción- vegetativa Si la- luna 

tfena ·y el perigeo tunar -OCUrren unos tras del otro, se puede esperar 

una' fuerte incidencia de fitopatógenos en' añmf ~igttientes: 

Minka (1980), recomienda no sembrar en runa nueva, pues existiría 

un exceso de crecimiento vegetativo, reduciéndose 1a producción; sin 

embargo, serían propicias fas siembras realízadas alrededor de la 

tuna llena. Se expon.e que en ta. agticultura~ tradicional. de Ja selva, 

similarmente .a la de ,la sjerra, no se debe de sembrar en luna nueva, 

pues en el caso del maiz, este-creceriaaltoydébil; sin producción: 

La ~una Hena serta ideal para extraer la· madera; cosechar granos; 

~mbrat y podar. los ·frutales no 'Sé déSátT<>Han rilUCtto y dan sabrosos 

frutos. Cuando empieza a menguar la runa, se cortan las' puntas de 

1as plantas para que sean mas hermosas y productivas. Cuando hay 

frutales que no producen, es tradidon cortar alrededor de su tronco 

con un machete o azotar con un calzón-{devarón o.de.mujer según.et 

caso) durante la Juna llena para .IOgrar que produzcan (Mjnka, 1984)~ 

Hestrepo ,(2005), sugiere sembrar en Juna creciente hasta Jos últimos 

tres dlas del plenilunio, periodo·extensivoaguas:anib~ de· preferencia" 

dos -0 tres dias antes de ta tuna 1lena, todaS !aS plantas que crecen en 

altura y dan frutos; como tomates, bérénjenas, cebada; aven~ arroz; 

trigo, uchuvas, tomate de árbo1, 1uto, maiz forraje, chiles, pimentones, 
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pepinos, alverjas, cebolla larga o en rama, fríjol, habichuelas, habas, 

puerros, col china y otras legumbres. 

El mismo autor sugiere hacer la cosecha y consumo de acuerdo a los 

que indican las figuras 3, 4 y 5. 

Figura 3: Influencia de la luna en la siembra y trasplante de plantas que crecen y 
fructifican arriba de la tierra. 

Figura 4: Cosecha de frutos, hortalizas, legumbres frescas y granos verdes para 
consumo inmediato. 
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Figura 5: Cosecha de frutos, hortalizas, legumbres frescas y granos verdes para 
consumo inmediato. 

3.3 Experiencias realizadas con relación a la influencia de las fases lunares 

en los cultivos agrícolas 

a. En la tala de árboles 

Estudios realizados por laboratorios especializados no han logrado 

comprobar cambios en la estructura química de la madera con las fases 

de la Luna. Sin embargo esto no explica los resultados empíricos 

señalados. Investigaciones sobre el efecto de solventes polares y no 

polares, han demostrado que los resultados de contracciones de la 

madera así como sus características de secado se ven muy influenciadas 

por los constituyentes químicos de la savia. (Tuk et al., 1994). 

La composición química de la madera incluye diversos tipos de azúcares, 

almidones (fuente de nutrición para agentes bióticos) y por otro lado 

fenoles, lapacoles, etc. que le confieren carácter preservante y 

antioxidante en defensa de los agentes biocidas. No se ha probado como 

varían estos factores en la madera en relación con los cambios lunares. 

Pero en la práctica, la mayoría de las especies muestran muy poca 
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"'. ,duFació~ natural aJ ser ,cortadas «en Luna Llena: Se caracteriza ·por uná 

· babB .que" s-e. pudre; ·fácilmente- ak.dejarse- las' tablas apiladas uná contra-
~' : ~· .... :.; '- .. ' ... ' • ., ..... - • . ~ . • ~ • . • - ¡ 

. ' ' .. 
,otra sin venti1ación ;si iá madera se c0rta· en ttina uena .. 

' '' ' ' ... . 

. ' 

.. 
. . "' 

.; 
f ,,,, ..... . ' 

. . . 

ta in~era, aunque no tiene. mutha duratioo en gérierat, cuando sé le 
~ , _. ' • - ' ' .. ' , ! .. ' .. . ~ . .. ' .. l ~ .. . - . . ' 1 • , .. ' . . 

corta en Lun~J..lena, se fermenta algún tipo de azúcar y atrae un tipo de 
( 'f • J ~ ~ ~ '.,. ._,.. ' . 

mosquitos 11amados "'Borrachitos".· los resultados son trozas infectadas. 

por .todÓ tipo de insectos depredadores (Tuk et al'., 1'994). 
~ ' . 

. ~j se ;94iere 1tener ,nagera.sana y tesistente (turante años; habrá que 
' ... • J • • .. .. , • 

. ~rtar losiirboles de hoja~·~ducaen Luri,~uena0 0,.cuarto-·menguant~ la, 
. :' .. . ' ... -·· ¡ . ·. . . .. . . . ·.· 

~efia para él fuego habra 1que rortana en ·cuartO creciente~ puésto·qoe es 

cuamioestá más. seca. 

_'""l • .. · e ~ , t \ 

Los árboles de· hoja, perenne se aconseja falarlos en: luna nueva o cuarto 
• <j¡ - •' ' ... 1.. . .. :,.. ..... ' - ... . '·~· ... J ... . J ~ , .• • __. ~· .. - J 

menguante .. l.as. cañas hay qµe. cortarlas en .luna ltena. o cuarto 
~"' l 1 •' 1 r -- ~ • -"' .. .W. ~ '.;,_ < f¡,. ~ I 1 ' , lo.•' , ., ' ¡., J. 

menguante,,para .ev!tar que .se rompan con racllldad'y queden arrugados. 
' . ' • , ~ .. f \ • • : - ~ 1 1 ' ~ ~ 

b . . CirueJo 
' ' 

. . 
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pues Jos frutos ya han pasado por el mejor ,grado de maduración fisiológica y 

en caso que se, deban secar y almacenar¡. resistirán más al deterioro~ 

Semillero y germinación: La' mejorfase~ lunarpara·reatizar·1as tareaS" eff los 

sem·meros para ra prooueción de afmáciQOs es el mal dé ta tuna nueva haciá 

ef cuarto creciente. Está demostradb que cuandb las semillas reciben un _pre

tratamiento de escarificación (eliminación det pergamino seco que reviste fa 

semífla) acompañado con un baño de .brofertiliZantes y una peletiZacrón con 

harlna de rocas o ceruzas, las. plantas. presentan .un.mejor desarroUo. y vigor .. 

Embolsado del almácigo: La mejor fase- lunar para ejecutar el embolsado de 

ias plántulas de ios ajmácigos deJ ·café es el final de ia füna nueva hacia el 

cuarto creciente, momento ideal para: la esttmulación·de un- buen·desarrotlo· de· 

ias nuevas 'N:lioes ·y el sistema 'aéteo de 'las nuevas plantas de café. 

Trasp1ante definitivo: E1 mejpr momento -para desarro11ar esta actividad se 

localiza en ef período extensiVo de aguas arriba, y de preférencia con énfasis 

en el periodo de mayor 1nfluencia. del cuarto creeiente .. los horarios. más 

indicados están .focalizados entre .fas cuatro y diez de .fa· mañana, y por fas 

tardes, a ·partir de las- cuatro, cuando- el- sol se encuentra- con. una- menor 

intensidad. 

f>oda de renovación: socas 'O TéeepaS: Estas actMdade8 son 1as que están 

directamente relacionadas é6rl la renovación- det · cafetal después' que 

comienza a presentar una caida en la producción de granos. E1 periodo más 
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indicado para la reaHzación de estas-actividades; considerandn- las-diferentes

fases de Ja luna, es el periodo intensivo aguas abajo, -para que tas plantas 

sufran menos o, como dicen algunos agricultores, "para que las ptantas se 

desangtéfl ·menos". Se recomienda que esta actividad esté acompañada 

sjmultáneámente de una buéria abonada, ya seá can un buerr biófertfüzante o 

con un buen abono orgánico ap1icado directamente a1 suelo. 

Poda de limpleza sanitaria: A muchos_ cafetales, prindpalmente los_ más 

viejos, en algunos momentos se Jes .hace Ja poda de .liinpjeza, actividad que 

se recomienda utilizar en la fase de la luna.- menguante para evitar el. desgaste 

del cuit!vo con un rebrote exagerado de ramas y de chupones no productivos. 

Podas de estrés vegetat1vo, previa a ras socas del cumvo: Este tipo de poda 

no es muy común en los- lugares donde Slf cultiva él grana, sirr embargo~ 

algunos productores 1a reatizan con ta finalidad de obtener o forzar una buena 

cosecha antes de ta soca de renovación der cultivo. Regularmente escogen 

pera e1to el periodo intensivo de aguas arriba. 

Aplicación de abonos y biofertilizantes: La apfJcaciónde.-los abonos orgánjcos, 

cuando están-dir.igidos al suelo, -se debe hacer en runa .menguante en cultivos 

adultos que se encuentren en plena producción~ en cuJtivos- nuevos. con

menos de dos años de estar establecidos, se debe realizar en el período 

extensivo de aguas arriba, o sea, tres días después de la luna nueva hasta k>s 

·tres últimos dfas de1 ptenitumo. ta aplfeación de tos biOtertitizantes de forma 

folrar se recomjenc:Ja en todos- los cultivos el' periooo- intensivo de aguas arriba, 
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cuando Jas ramas, hojas, flores y frutos ,estén en Ja máxima actividad de 

estimulación y absorción energética-a través de-la· savia. 

Cosecha de granos: Cuando se trata' de° cose-char granos con° une buen 

contenido de jugos pata 10-grar una truena férmentaéión, 5e debe reatizar la 

recolección en pleno período extensivo de aguas arriba;· y cuando se trata de 

recolectar los granos con un menor contenido de jugos hacerlo en el periodo 

extensivo aguas abajo, los cuafes son los mejores para ser destinados para fa 

producción de semillas. 

k. Enfrejol 

CamUo y Criollo (2005), realizó una investigación con el propósito de evaluar 

el efecto lunar en et crecimiento· y desarrollo· de· las variedades: Concepción; 

atanco Fanesqueto, canano del Chota, Yungoota y Paragachi de fréjol 

arbustivo, sembrados en las diferentes Fases tunares', en la "Hacienda Et 

Cedro" 1oca1izada en el cantón Mira de 1a provincia del Carchi, Ecuador. 

Dentro de fos principafes resultados se observó un mayor rendimfento para la 

Fase Cuarto Credente que es_ lo_ recomendado. por los. agricultores. En lo. que 

respecta al fodice PJastotrónieo .(Desarrollo Jntegrat} de Jas plantas se observó 

que la Fase de luna Uena favorecía.el desarrollo-integral. de las- mismas._ 

Se puede decir que, la Fase· de Cuarto Creciente· es- la· más óptima para 

-Obtener buenos rendimientos {1-020 kg:ha-1
}, a comparación de Cuarto 

Menguánte (829 kg.ha-1
) en' ias cosel:-nas- to qoe' corrobotlf las e-xperiencias 

contadas y practicadas por tos ag_ricultores de 1a zona, aunque esto no 
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-concuerde con Jas recomendaciones del Almanaque Lunar, que hoy en día es 

la única herramienta con la que-el agricultor pued& contar~ De- igual forma~ la

presencia de plagas y enfermedades, también está sujeta a fa fnfluencia 

Lunar, como. se pudo obsel'Var durante- e1 desarrollo de la· presente 

'investigación. 

l Otros cuttlvos 

La .bióloga alemana Kolisko., citada por Scheppach (1995) mvestfgó las 

relaciones entre la luna y ta, flora terrestre .. Las-frutas y verduras que. plantó. 

dos días antes de luna Jlena crecieron esplendorosamente, mientras que las 

sembradas dos días antes· de- la luna nueva resultaron, por el-· contrario 

raquitjcas. Por otro jado, dicila autora pudo comprobar que Jos rábanos, 

zanahorias, remolachas y otros tubérculos ptantados en· luna- nueva· crecieron

mejor ~n dicha fase. Muchos bioagricuttores afif'fflaft que siguiendo este 

métodO lunar sus resuttactos han mejorado. 

Según Paungger y Pqppe (199~ con ta ayuda de tas ritmos li:Jnares, ta 

human1dad podrá renundar al uso indiscñminado de insecticidas, herbicidas, 

fungicidas y fertilizantes químicos y vol\fer a encontrar-el equilibrio natural y 

dinámico de la tierra. Plantas- que. crecen. y. dan- frutos_. (vainas}- por encima. de. 

Ja superficie de Ja tierra deberán sembrarse con Ja .Juna en creciente. las 

plantas cuyas hortaljzas- crecen bajo- la tierra- prosperan cuando son 

'Sembradas -0 °plantadas -con Ja Juna menguante. EJ momento oportuno más 

favorable para apt~r medidas· de combate· es cuando la luna· se: encuentra 

en men{túante. 
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la luna en su fase creciente oonduce. proyecta, admite, construye, inhala, 

almacena -energia, acumula fuerza; invita al' cuidad& y al- establecimiento; 

mientras que ~a runa en su fase menguante aclara, suda, eXhala, seca, invita a 

la actividad y dispendio de-energía; según indicar\' Paungge-r-y Poppe' (1993)~ 

Dichos autores también señaran que el momento de fa reeo1eeción dé tás 

diferentes partes de las plantas deberá estar basado en la ubicación de ta 

luna durante et recorrido por tas constelaciones. En el caso de las plantas 

cuya parte a cosechar sean las rafees, se deberán desenterrar en IUna nena o 

menguante, ya que es cuando se encuentran más- rígidas._ Para las hojas, la

,recoJección debería .hacerse en Juna ascendente o creciente. las flores 

deberán cosecharse- en creciente o- luna~ llena los frutos- y semiUas

recolectados en creciente son aptos solamente para consumirse 

inmediatamente. 

De acuerdo a la literatura (Paungger y Poppe, 1'993~- Sctteppach, t995; 

l.andaeta, 1999), la luna como saté11te de la tierra refleja 1a tuz del sol, la cual 

durante las fases de cuarto creciente y runa nena produce un incremento de la 

cantidad de horas luz. recibida por los cultivos,. como cons.ecuencia de. la. 

-exposición de las plantas a la .lí.Jz-directa def sor unida a Járeflejada por Ja runa 

se origina un efecta de dias más largos) lo cual probablemente ocasiona una 

-respuesta hormonal 'en Ja planta ·que mduce !a ·errrisión de- guías y eleva ,la 

altura de planta afectándose- los componentes d& rendimiento; tales como 

-número de vainas, tamaño del grano, entre otros. 
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3.4 Experiencia de los agricultores 

La influencia de la luna sobre la tierra~ respetada' antiguamente por los 

<:ampestnos pero abandonada oon ra aparición de fos cutttvos qufmicos, 

vuelve a recuperar su irnpartanciaT eff el huerto' biotógico. Corrocer cómo 

funcionan füs cielos funates y adaptar a ellos ros trabájOS det cart1po, huerto ó 

jardín es esencial para conseguir- un buen rendimiento de la siembra o la 

reco1ecc1ón. Por un lado deberán tenerse en cuenta los cuatro cuartos de 18 

.runa, si asciende o desciende, y por otro se deberá comprobar bajo qué signo 

zodiacal se encuentra. 

La gran mayoría de los agricultores~ cree· que- efectivamente~ la- Luna· tiene

influencia directa en aj crecimiento de das plantas, razón- por la cual deben 

trabajar en -concordancia- con- sus -fases; la- experiencia- les- ha demostrado

que sembrar y cosechar en ~tétmmados perfodOS es mejór que en otros. 

Ese conocimiento empfrico to han heredado de sus ancestros, y lo heredarán 

a 1as futuras generaciones de agricu1tores. 

Se ha hecho una pequeña. recopilación. de_ las. experiencias. de diversos_ 

-campesinos que realizan en sus labores agrícolas y su relación con Jos 

efectos de las fases lunares¡ toman en.- cuenta- a la- luna- para- la- siembra, 

-!abores ,culturales y cosecha. 

Según experiencias de •os 'campesinos, para 4a siembra de plantas de raíz, se 

toma eh cuenta lá Luna Nueva', pero ~a siembra dEf otros cultivos, como para 

'tos granos, se toma en cuenta ta tuna creciente. 
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Durante Jos seis primeros días de Ja Luna Nueva, no se realiza ninguna labor, 

puesto qüe afirman que- si se- hac& cualquier labor en el cultivoi el producto· 

icse apoHlla", y en el 'CBSO del fréjol, el "minador" fe ataca más. 

En la luna uena no se matiza ninguna raoor, excepto siembras para algunos 

cultivos como la cebolla y fas flbres. Ésta tuna hace que no se fbrmen tos 

frutos o que sean muy pequeños, que exista mucho desatro1io foliar y que la 

madera cortada en ésta fase se apoliUe más.ráprdo. 

En eJ caso de los granos. se evita -Ja Luna .Nueva .para Ja cosecha cuando es· 

para semilla, cuando es para la venta· no-importa la fase en que· se-encuentre

*1 Luna. las oosechas a partir del siete de Juna son las óptimas para 

almacenar granos para semtHas. 

La Luna más adecuada· para labores· cuftttrafes, como podas de preferencia, 

se dice que es e1 cuarto menmrante. porque hace plantas peqµeñas y más 

cargadas. También se utiiíZa ésta [una para algunas siembras. 

1) Lunas para Ja siembra de diferentes cultivos 

• Luna llena 

Se acostumbra sembrar ,cebolla, -es buena para sembrar· y trasplantar 

flores. 

l:as siembras de cereales en esta luna TéSúttén ton una incidencia de 

enfermedades fungosas. 

36 



• .Cuarto Menguante 

Siembras de· especies forestates. 

"9 luna Nueva 

Días no adecuados para' realizar-laboreS'"agrico1aS' 

las siembraS tte cereales en esta luna re-Sultán con una 1ncideneiá dé 

enfermedades 

Fungosas, o su duración en almacén es muy limitada, siendo sensibfe 

.a pudriciones. 

• Cuarto Creciente. 

Son ,lunas favorables para realizar Jabores agrícolas como siembra, 

deshierbas, aporques· y- otras- como- las siembras de tubérculoSc 

principalmente. Se 'siembra papa1 maíz, zanahorial arveja y fréjol; y se 

procura talar la madera, para procurar buena· caüdad· y duración en· el· 

tiempo dé ésta. 

3.5 Trabajos de investigación reafizados en 1a Región San Martín 

Cruz (2011}, efectuó un trabajo de investigación ihtitutado sobre er etecto de 

las fases lunares en 1a produceión de. tomate. (Lycopersicum. esculentum Mili),. 

variedad Río Grande en ef -Fundo Míratrores de Ja Universidad Nacional de 

San Martín-Tarapoto~ los. resultados obtenidos nos- indican las.- variables. 

númer-o de hojas y ,número de :flores no han representado jndicadores fiables 

del efecto de las fases lunares en el rendimiento del-cultivo-del-tomate~ 

8e tra evidenciado que las diferentes fases lUrfate~ haTIº respondido 

independiente a tas diferentes variables evaluadas, en ta1 sentido, ta siembra 
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en la fase lunar de cuarto creciente determinó un mayor- prendimiento, y mayor 

número de floresl Ja fase Junar cuarto menguante determinó mayor influencia 

en la altura de planta y attura·deHaHo; la luna llena tuvo mayor rnfluencia en· e• 

número de frutos, peso del ·frUto ·y el rendimiento y fa 'ftma nueva ejerció su 

mayor irífluértcia en él J)órCéntaje de prendtmtérító. 

El tratamiento que obtuvo mayor rendimiento (5852'<1.ód Kg.ha-1), utirldad neta 

(ST..15799.98), una reladón Benefido/costo de. 0_82y e1 mayor porcentaje. en. 

rentabilidad (81..81%) fue er T3 .(Luna Llena), seguído de Jos tratamientos T2, 

T 4 y T1 quienes obtuvieron- rendimientos. de. 48623:00. K~ha-:1 • 

40696.00Kg.ha-1y 36069iOOK.g.ha-1, respectivamente y por ende menores 

valores de utilidad neta y porcentaje de· rentabilidad; El~ costo· de· producción 

del tomate para ros tratamientos T1, T2, T3 y T 4 varió en función al 

rendimiento obtenido: 

Fasabi (2011), generó un trabajo de investigación intituta<fo "lhftuencia de tas 

fases tunares en la producción del Pepinillo híbrido (Cucumis sativus L ), 

Slicer F-1 en fa Provincia de lamas, departamento de San Martín, cuyos 

resultados indican- que. no. se encontraron diferencias. estadísticas 

significativas en Jos tratamientos T4 ,(Luna Nueva) y T1· {Cuarto Creciente) 

para altura de planta, longitud de· fruto· y- diámetro· de- fruto, y- fueron los- que

presentaron mayor re5Wtados. 



Los tratamientos- T2 (luna Uena} y- 1"4 (luna Nueva) mostraron- mayores

valores para 'Ja variable de número de frutos cosechados, aunque no se 

diferenciaron estadtsticamente: 

Los trátamiéritos Ta (Cuarto Mertguctrité) y T2· (luna Llertá); lid se 

diferenciaron estadísticamente y fueron las que mostraron valores más bajps 

para altura de planta y rongitud'de fiuto. 

No se advierten muchas variaciones en .la incidencia de pfagas y 

enfermedades en el pepiniUo-con-respecto -a- las cuatro fases tunares~ Pero si 

podemos decir, que el roJ de Ja ,funa sobre Jos productos agrícolas puede ser 

muy alterado por los constantes desequilibrios ecológicos que-causan· el uso 

mtenstvo de agroquimicos. 

Las mayores utflidades se Obtuvieron en tos tratamientos T2 (luna lfena) y T 4 

(Luna Nuev~) con SI: 26:;18'5.14 y SI: 17,88f.74 y una Retactón 

Benefidotcosto de 3.22 y 2.67, respectivamente. 

Flores (2012), investigó los efectos. de-las. fases lunares en la injertación. y 

prendimiento de yemas usando el .clon CCN - 51, en el cultivo del cacao 

(T heobroma cacao- L) en Tarapoto - San- Martín~,. reportando que el, 

tratamiento sembrado en luna Hueva obtuvo el mayor promedio con 83.3t% 

de emergencia; superando· estadísticamente a !OS' demás· tratamientos: Los· 

tratamientos sembrados en coarto creciente, cuarto menguante y Luna Llena 

afcanzaron promedios de 75.99%, 49:24o/6 Y' 38-:35% de emergencia 
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respectivamente. 

El tratamiento sembrado- en Cuarto, Creciente obtuvo- el mayor promedio con-

3;58 cm dé diámetro de fa base del tallo, 'SOpé'ranoo estadísticamente a tos 

démás trátámiéntóS. Los tratamientós sembrados' en turra Nueva, Cuarto 

Menguante y luna Uena alcanzaron promedios de '3:25 cm, '2.85 cm y 2. 78 

cm de diámetro de fa base deftatfo respectiVamente. 

El tratamiento sembrado en Luna :Nueva -Obtuvo er mayor promedio con 42.33 

cm de altura de· planta, superando. estadísticamente a-los.-demás tratamientos, 

Los tratamjentos sembrados -en Luna L!ena, Cuarto Creciente y Cuarto 

Menguante alcanzaron promedios, de, 39A3- cm, 37.55 cm y- 37.53 cm de 

altura de p1anta respectivamente. Los tratamientos sembrados en luna llena 

y en Cuarto Crecienteo cotr prontetl1os' de 3.30 cnry,·3-:33 clna· 1os- 30-DOt; · 3. 51' 

cm y 3.48 cm a 1os 60 001 y ·s.60 cm y -s.60 cm de altura det injerto a 1os 90 

DDI respectivamente, superaron estadísticamente a tos tratamientos 

sembrados en Cuarto Menguante y luna Nueva quienes alcanzaron 

promedios de 2. 13 cm y 2.15 cm a las 30 DDt 2.42 cm·y 2,26 cm a fos 60 oor 

y 2.50 cm y 2.35 cm a los 90 DDlrespecfivamente .. Estos-resultados, también 

<ieterminó para todos Jos tratamientos ,en estudio un comportamiento lineal 

positivo de la altura del injerto, en-función del-tiempo, 

El tratamiento sembrado en Luna- llena- obtuvo, et· mayor promedio con 15-.27 

hojas, superanCk> estadísticamente a Jos aemas tratamientos. tos 

tratamientos sembradas en luna Nueva, Cuarto Creciente y Cuarto 
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Menguante alcanzaron· promediOSc de 13;.18- hojas.,. 12.44- hojas y- 12.04 hojas

por planta respectivamente. 

B·tratatniénto sembrado en luna t.iéna con promédióS de 4.97 hojas a fos· 30 

001, s. 71 hojas a los so DDty 6~5 hojas a IC1S 90 DDtrespectíváftiente, superó 

estadísticamente a los demás tratamientos. 1-os tratamientos sembrados en 

Cuarto Creciente., Cuarto Menguante y Luna Nueva obtuvieron promedios de 

2.48 hojas, 3.23 hojas y 2.03 hojas aJos.30 DDl~-3.42-hojas,.3.65 hojas y 3.48 

2.7 hojas a Jos 60 DDJ y 3.99 hojas, 4. 19 hojas y 3.11 hojas a Jos 90 DDJ 

respectivamente. El incremento del número- de. hojas brotadas- en- brotes de 

jnjertos dentro de cada tratamiento reportó tendencias Uneales posmvas en 

función del tiempo. 

El tratamiento sembrado én Luna Uena obtuvo el m~or, promedio corr 9:49 

plantas prendidas, superando estadísticamente a tos demás tratamientos. Los 

tratamientos sembrados en Cuarta Menguante, Cuarta Menguante y luna 

'Nueva alcanzaron promedios de 8.o plantas, 7.-26 plantas y 5.22 plantas 

prendidas a los 30 001 respectiVamente. 

Estos resultados implican que ,la porción injertada .se ha desarroJJado gracias 

al abastecimiento de nwtrientes- por parte-del sistema· radicular del-patrón; por 

ro '"QUe Ja evjdencia de este proceso se -Observó en el que el injerto a soldado o 

prendtdo, es decir, entre- los tejidos· del patrón- y· el- injerto~ se- ha establecido 

una continuidad perfecta, qué na pél'"tnftido fa tibre citrulacioo de fa savia y el 

desarrolfo de ta yema del injerto, tal como lo indica- (Hartíng, 1'975), en tat 
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sentido, el jncremento de Ja intensidad de ,1a Juz Junar en fase de Luna Llena· 

ha incrementado et proceso fotosintético· y· por lo, tanto· la producción de

energia interna, necesaria para 'Obtener una mayor eficiencia del flujo de la 

savia y por lo tanta de ~a yema del injerto. Por otró lado, partiendo· dec 

definición de que e1 mjerto es ta unión oe1 tatlo o raíz con otro tejido similar, 

con el que se establezca la continuidad' en lbs flujos de savia bruta y savia 

elaborada, entre receptor y et injerto. E1 tallo injertado forma un tejido de 

cicatrización junto con ef tarro receptor y queda ,perfectamente unido a éf 

pudiendo reiniciar su, crecimiento y producir hojas; ramas. y flores (Cueva~ 

20061 citado por Hidalgo. 2009)_ 

EJ tratamiento sembrado en Luna Uena :con un promedio de 3. 18 brotes a los 

30 DDt, 60 DDJ y 90 DDI respectivamente; super& estadísticamente a los· 

demás tratam1entos. 

los tratamientos sembrados en Cuarto Menguante, Cuarto Creciente y Luna 

Nueva obtuvieron promedfos de 1_g2 brotes., 1'.54 brotes y 1.07 brotes a ros 

30 DDt a los 60 DDl y a los 90 DDI respectivamente. .También. es notorio. que 

-eI máximo ,número de brotes para todos Ios tratamientos fue afcanzado a ros 

30 001 luego del cual no se incrementó- el- número: de. brotes, en- plantas

·injertadas a Jos 60 y 90 DOt 

Dado 1a oontinua división y su p<>Sterior crecimiento supone una gran tasa de 

respiración, et oxígeno se-rá" imprescindible- paní. que se: pueda- reatizar la 

unión del injerto (Camacho y Femández, i997). De 1gua1 forma (Hartmann y 
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Kester, 1990) indican para la pr-Oducción de tejido callo es necesaria la 

presencia de oxígeno en una-unión de-injertos. esto es de-esperarse, ya-que-la 

división y el crecirment-0 rápido de ias célutas van acompañados de una 

respiración relaUvamenteº etevada, 1a- cual, requiere oxigeno~ por· lo que· la 

intensidad de 1a futOSimesiS es superrot a todas 1as plántás a partir de ta fáse 

lunar Cuarto Creciente hasta ~ués- de la luna llena (Restrepo, 2005}, que 

es cuando alcanza la mayor intensidad de luz lunar influenciando en e1 

incremento def proceso fotosrntétieo y ta cuaf se traduce en producción de 

energía interna necesaria para el- proceso de respiración en_. la- etapa. del 

desarrollo de Jos brotes y hojas def Injerto_ Este hecho indicaría que las 

plantas en este proceso exigen una mayor demanda- de- oxigeno para- la 

formación de caHos (Hartmann y Kester, 1990). 

Donde tos tratamientos 'Sel11brad05 en luna lierla, Ctiáftó reciente y Cuarto 

Menguante con promedios de 5.9- hojas, 6:05 hojas~ 6~ 1'3 hojas; 5.16 hojas, 

5.'31 hojas, 5.'37 hojas; 5.18 hojas, s:-2 hoj~s. 5.'27 hojas a tos 30 001, 60 DDI 

y 90 001 respectivamente, superaron estadísticamente at tratamfento 

sembrado en la luna Nueva- quien alcanzó promedios de 3.41 hojas, 3.55 

hojas y 3.62 hojas a .los 30 DDr:, 60 DDl y 90 DOl respectivamente. Este 

parámetro, también describió un.- increm.ento- Un.eat positivo del número de 

hojas en función deJ· tiempo. 

E~ hecho de reaüzar el injerto durante el periodo de Luna Uena y su efecto en 

et número de hojas, numero de brotes y· desarrotto· más- efectivo~ se,- debe 

básicamente a que 1os cortes hechos en tuna ttena conservan fa madera, por 
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tanto frena el desarrollo de Jas yemas, de esta manera favorece la unión del -

injerto (Angles, 1996, citado por Acosta- y- Jaramillo; 2001)~ Los injertos se

ejecutan, 'en 1a mayoria de ios casos, entre ia fase runar de Cuarto Creciente y 

el ptetiilunio (luna llena); en el período' de tres' dias= después de Cuarto 

Creciente y tres días después oe ta luna uena, ro que da siete días en tos 

que et índice de pega de fos injertos es mayor (Restrepo, 20'05J. 

-En cuanto a tos injertos y las podas, dado que tanto unos como otros 

representan un traumatismo- O- una heñda en. las plantas¡, las- opiniones- son 

-diferentes, ya que mientras ooos creen en Ja convivencia· de realizarlos en la 

fase- de· la luna de Cuarto- Menguante- para- evitar al máximo la perdida-- de

savia1 otros consideran -que Jos efectos purificadores del plenilunio (luna 

llena) evitan infecciones- y- favorecen- la- cicatrización- de heridas- (Restrepo; 

2005). 

Sándlez (201'2), efectuó un trabaio de investigación intitulado "'Efecto de las 

fases lunares en la prodücción def cultivo del maíz (Zea mays l.) Variedad 

Marginal 28 - Tropical en el distrito. de. Juan Guerra.,. Provjncia. de. San Martín\ 

-consiguiendo, que ef Tratamiento LN- .(Luna Nueva) con un promedio de 2. 18 

m de altura de plan.ta, superó- estadísticamente- a los demás- tratamientos, 

seguido de ,los tratamientos sembrados en -Cuarto Creciente, Luna Nueva y 

Cuarto Menguante· quienes alcanzaron-promedios de--2.10 m;- 1.83 m y-1Jl5 m 

de altura de J)lanta respectivamente. 
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Según Barreiro, (2003}, todo- lo, que fructifica- sobre la- superficie de la- tierra, 

como Jechuga, tomate, maíz, ~ntre otros, se debe plantar en Luna creciente. 

La explicación se atribuye a un mejor aprovechamiento( de la- luminosidad- de· 

ta ·tuna. Asi, tas semma-s ptantadas en fa Lurra creciente, que a cada dfa 

reeibén rnayor lumrrrosidad· de la Luna, tienden a germiriár' o brotar más 

rápidamente y a desarrollar más la parte aérea como hojas, flores y frutos, 

realizando la fotosíntesiS con mayor eficiencia. 

La referencia bíbliográfica indica que durante .la fase ·de Cuarto Creciente y 

luna llena (luna ascendente, la- planta debe-crecer más y almacenar energía 

necesarja para -capitalizar en ,eJ crecimiento, que solamente se jntensificó en 

la fase del Cuarto· Creciente; no siendo concordante- a- lo· qu& indican 

f>aungger y Pooper, (1993); Scheppach, (1995); landaeta (1999). 

Probablemente, este <:tes-arreglo: inexptieable se haya- debidoc a- un- desface 

ente e1 campo magnético y 1a 11sio1ogía vegetal. 

Muchos agncu'ftores, 1nvestigadores,_ asf como instituciones como Minka 

(1.9.80), recomiendan no sembrar en ta fase de Luna NUeva. pues existiría un 

exceso de crecimiento vegetativo. Y- con- una reducción.- en la, producción, el 

euaJ -concuerda con Ja variabre del rendimiento. 

B Tratamiento lN {luna nueva) con un promedio de 1. 16 m de altura a la 

mazorca, superó estadísticamente· a los demás tratamientos; seguido· de los· 

1ratamiet1tos settlbrados en Cuarto creciente, luna nueva y cuarto 
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menguante quienes alcanzaron promedios de t.01 m, 0.94 m y 0.-92 m de 

altura- a la mazorca respectivamente~ 

las fuerzas gravitacionatés se incremlmtan y·~, reduce-rr alternadamente' y· err 

ocasiones se oomrattestan y Otras veces se refuerzan unas a otras o ett todo 

caso _pueden ocasionar desarregfós inexplicables, como se observa entre las 

fases del Cuarto CreCiente y luna llena {Paungg_er y Pooper, 1993; 

Scheppach, 199S; landaeta, 1999. Cuando aumenta fa fUmlnosidad funar 

durante los primeros siete- días-en. la. fase. del Cuarto Creciente. se- reduce. la, 

fueIZa de atracción, Jas plantas pasan por un periodo de crecimiento 

equilibrado. 

la disminución de· la- gravedad· lunar y··e! ·consecuente- aumento relativo- de la 

gravedad t~restre esttrnuta et erecitniento radita1, to que estaria asegurando 

una alta tasa de absorción det·agua, necesarios para la fijación de C02 y la 

producción de biomasa y esto es 1o qµe se manifestó especificamente en ta 

fase del Cuarto Creciente, apreciaciones concordantes a fo que fhdfcan 

Paungger y Pooper (1993);. Scheppach.(1995); Landaeta.(.19.99).. 

De la misma for~ 1a- creciente luminoSidad estimula el- crecirruento- foliar 

Durante Jos siete dias siguientes, 0la influencia de Ja fuerza gravUacional 

empieza a aumentar; se reduce el crecimiento- radical~ ya- que- disminuye la

atracción gravitacional retat1va 'de fa Tierra, sin embargo, sigue aumentando la 

tuminosidad tunar hasta a1Canzar- el rnáximu; la qtre estimula mucho e1-

crecimiento foliar (Marrero, 2002, Federick, t995}. 
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Los tratamientos sembrado1s en Cuarto Menguante {CM) y en Luna Uena 
1 

(LLL) con promedios de, 45~50 y 4425 gramos de- peso resultaron-

estadisticamente iguales entre si, superando a Jos tratamientos sembrados en 

Cuarto Creciente y Luna Nueva, quienes· ateanzarooo promedios de- 37.5 g y 

-33;s g de peso de cien semiHas re5peciivarnente. 

Se puede decir que la fase de Cuarto Creciente fue una de las más óptimas 

por haber obtenido un buen peso de 44.25 gen 100 semilfas, debido a la 

influencia de la. luz tunar y del movimiento interno del agua. que- estimuló et 

crecimiento del follaje. traduciéndOse en un mayor incremento del peso de las 

semillas, apreciación- concordante- con la- que- indica AJvarenga- (1996; 

Barreirol 2-003). 

La fase del cuarto Menguante se caracteriza (Afvátériga, 1996 y Marrero 

(2002) porque la fuz tunar disminuye hay poca energía, que se traduce en un 

1ento crecimiento de'I sistema radical y foliar, produciéndose un 1ento periodo 

de reposo, no concordando con tos datos obtenrdas der presente experimento. 

El tratamiento sembrado en Luna Uena (LLl) con un promedio de rendimiento 

de 5783.08 kg.ha-1 solo-superó estadísticamente al tratamiento sembrado- en

-Cuart-0 Creciente quien alcanzó un pr-0medio de rendimiento de 28.33 kg.ha-1
. 

De acuerdo a ~a literatura- (Paungger y- Pooper. 1993"; Scheppach~ 1995; 

Landaeta 1999) ta tuna romo satélite de fa Tierra refleja ta fuz del sol, fa waf 

durante ta· fase, de Cuartu Creciente· y- Luna llena prt>duce' un incremento de fa 

cantidad de horas 1uz recibida por tos cultivos, como consecuencia de la 
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exposición de !as pJantas a ,la Juz directa del uñida a .Ja reflejada por la luna 

originando un efecto de· días más largos. lo cual probablemente ocasiona- una 

respuesta hormonaJ en ta planta que induce a 'la emiSión de guias y efeva la 

altura de la planta afeci:ándose- los- componentes' de rendimiento. At parecer; 

ei efettO de la radiación reflejada en la fase de ta Luna Uéna fue más efectivo 

en el efecto del crecimientO y desarroHo der cultivo de maíz, debido af 

incremento de la tasa fotosintetica traducida en una mayor producción de 

biomasa y por ende en un mayor rendimiento. 

Sin embargo. es necesario ~cotar que desde Ja luna nena hasta Cuarto 

menguante es un periodo en el cual· la luz reflejada· por la Luna disminuye, 

sjendo este periodo un buen periodo para el trasplante y se ha visto un 

crecimjento rápido· y vigoroso de raíces: Al existir poéa cantidad- de luz el· 

crecimiento dél titaje es tento, razón por ta arat fa ptanta puede emplear 

buena parte de su energía en el crecimtento de su sistema radicutar 

(A1varenga, 1996). Con su rafz vigorosa y bien formada, ta ptanta puede 

obtener nutrientes y agua suficientes para un crecimrento exitoso, srendo este 

hecho una razón que explica los resultados obtenidos. 

3.6. El cultivo de la lecbuga-,-Lactuca.-sativa.-L}· 

3.6.1 .. Qdgen 

Aranceta y Pérez. (2006}~ indican que el origen- de' la lechuga oo está muy 

daro. A!gunos autores afirman que procede de fa fndia, mientras que otros la 

sitúan en tas regiones" teinptaaa-s- de' Eurasia-y América del· Norte, a partir de 

1a espetie Lactuca semota. 
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EJ -eumvo de Ja lechuga --eomenzó hace 2.-500 años. Era una verdura ya 

conocida por persas, griegos· y· romanos. Estos últimos tenían· la- costumbre-d& 

-00nsumirla antes de acostarse después de una cena abundante para así 

poder conciliar mejor el sue1lo~ Además; err esta épOaí' ya se conocfarr 

distintas variedades de rethuga. En 1a ettaa media su consumo comenzó a 

descender, pero voMó a adquirir importancia en er RenacimientO . 

. las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta. 

Dos siglos más tarde se obtuvieron numerosas variedades. gracias. a. los 

-estudios nevados a cabo por ,horticultores alemanes. En la actualidad, la 

lechuga es una verdura cuJtivada-al ·aire- libre en- zonas templadas de- todo el· 

mundo y también en invernaderos. 

3~6.2 Ctasificatióñ taxonómica 

La Dirección de Agricultura (2002); clasifica de la srgufente manera~ 

Reino : Veg~taf 

erase 

SubClase 

.Orden 

Familia 

Género 

Especie 

: Angiosperma 

: Dycotiledoneae_ 

~ Campanulales 

: Compositae 

: Lactuca 

: sativa·L 
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3.6.3 ModoJogía 

Biblioteca de la Agricultura (2000)~ menciona que-es una- planta bianual; con 

hojas más o menos redondas y semiffas provistas de vilano plumoso. Su 

capacidad de germinación e-s' de 4 - 5 años~ klfoagro: (2000}, describe que ta 

lechuga tiene: 

•!• Raíz: Que no nega nunca a sob~pasar IOs 25 cm de profundidad: 

Gonzá1es y Arbo {2010); Va1ta (2007); Strassburger (1994), indican que 

el tamaño relativo de las raíces determinan también la posibilidad de que 

una planta pueda tener un mayor o- menor desarrollo-del vástago- aéreo. 

La raiz también permite Ja -absorción del agua y de Jos nutrientes 

minerales disueltos en- eUa desde- el- suelo-y su transporte al resto- de la 

planta. Asimismo, Ja raiz es el soporte dé asociaciones simbióticas 

complejas con varios tipos de microorgan~ tales como-- bacterias y

tiongos, que 'gyudan a la di~lución del fóstoro ioorQáñiCO def suelo, a la 

fijación del nitrógeno atmosférico y at desarrofto de las raíces 

secundarias. las raíces pueden experimentar modificaciones 

estructurales pronunciadas, que pueden ser consideradas, en l'a mayoría 

de tos casos, como adaptaciones al medio ambiente,- o_ bien,_ la_ 

.consecuencia de una especialiZación funcional diferente a Ja funcíón 

típica de este órgano. Entre éstas-se encuentran Jas.·raices- reservantes Y

-Jas raíces especializadas 0como-Or9anos de sostén y fijactón. 

•!• Hojas: Están colocadas en roseta~ desplegadas al principio; en unos 

'CSSOS siguen asf durante todo su desarrollo {variedades romanas), y en 

otros se aéogoHan más tarde. Et borde de !OS' Hmbos" puede ser lis-o, 

ondulado o aserrado. 
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+!• TaUo~ Es cilíndrico y ramificado, es ,comprimido y en este se ubican las 

hojas muy próximas entre- sí~ generando· el hábito· de' roseta, típico d& la

familia. 

•!• Inflorescencia: Son- capítulos florales amarillos dispuestos- en racimos o 

ronmoos. 

•!• Semmas: Están provistas de un vilano plumoso. 

3.6.4 Fenología del cultivo 

Solórzano ( 1992), mencionac que et cultivo. de la-lechuga, en, nuestra región 

bajo eI sistema de trasplante y ,siembra directa presenta la siguiente fenología: 

•!• Emergencia 

•:. TraspJante 

•!• Cosecha 

•:. TTasptsnte 

•!• Producción de semiHas 

3.6.5 Suelo, fertilimci'6n y nutrición 

: 6 días en siembra mrecta 

~ 25 a 30 días después del almácigo 

:60· a 80,dias después del trasplante

·: 45 a 7-0 dia-s en 'siembra Oirecta 

: 12ffdías 

La. adaptadón de esta hortaliza a diferentes- tipos. de. suelos. es muy amplia,. 

desde arenosos hasta arcilfosos, contemplando también los orgánicas; sin 

embargo se menciona- que el mejor- desarrollo se obtiene en- suelos fran~ 

arenosos ,con sufic~ente materia orgánica y buen drenaje. 

;La !echuga está ·ciaSificada como una hortaüza !i~amente tolerante a la 

acidez, siendo su rango m:f· pH ~~ 6.8 a' s.o~· oo obstante, ciertos autores· 

afirman que 1a lechuga se desarrolla mejor en pH ácidos con vatores de 5. O. 
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Está ·-clasifJCada además como una hortaliza medianamente tolerante a la 

salinidad. 

Desde el punto dé Vista de la a1>sorción' de· los- nutrientes; e1- cielo de la 

1eehuga puede tt1vidirse en oos fases fénOfógitas: tá pnmerQ que comienza 

con la emergencia de ta planta y se _prolonga hasta la formación de las 

primeras óhojas internas. la otra fase, se extiende desde la aparición de fas 

primeras hojas internas hasta ef fi:naf def ciclo. Esta última etapa abarca Jos 

últimos 30 dias del ciclo de cultivo. 

De las dos -etapas mencionadas,; en la- segunda tase- del- cultivo (últimos- 3Cl 

dias antes de :la oosecha)1 :la Jechuga absorbe eJ 50% de Jos nutrientes totales 

requeridos-, y es en ese mismo- momento' en- que- tiene: lugar la- mayor 

producción de materia seca. 

las necesidades de nitrógeno (N) aproximadas durante todo e1 ciclo son de 

90-1óó k_g/ha. Estas cantidades se deben suministrar di.Jrante todo efcictb def' 

cu'ltivo y nunca. en una sola oportunidad en dosis superiores_ a.1os. 60. kg/ha de 

N_ Para el diseño -del -plan de fertilizaéión .nitrogenado, se debe tener en 

cuenta el aporte de N-N03 del suelo, determinado a través de un- muestreo- y. 

posterior análisis de Jaboratorio. La estrategia de :ferfüización debe cubrir 

aquella cantidad de N que la oferta- edáfica-no- es capaz de-proveer. 
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3Ji..6 Aplicación de l'iegO 

El riego debe ser periódico; no- abundante; más habitual- en- verano. En todo 

caso es mejor no encharcar ·"8 tierra para evitar ta aparición de hongos. Al 

carecer de un sistema radieotar amplio; debe~ evitarse que et· subsueb se 

seque. Conviene plamarras en ta parte supetiat oe un éétrattón para evitar que 

et agua de riego moje tas hqjas. Se puede regar medíante goteo o por 

inundación de los cabaf1ones. la distanda entre fiías se debe situar a unos 50 

cm y la distancia entre plantas ha de ser de unos 30 cm. Es muy sensible af 

agua salada, que reduce. mucho-lacproduceión .. 

Los mejores ·sistemas~ de- riego- son el- riego por goteo.- y- las- cintas- de

exudación y automáticos {oon programador). EJ riego por gravedad inundando 

surcos, cada vez se- emplea· menos. Por dar una· orientación- en· cuanto· a

·frecuettera: riego a diario ·tras ta plantación en ta ~ semana y luego 3 

veces por semana. 
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Ww MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Ubicación cteJ- campo experimentat 

E1 -presente trabajb oe 1twestigación se ejeeutó en e1 Fundo Ef Pacifico dé 

prqpiedad del señor Jorge L Petáez Rivera, ubicadO en er ~arta-mento de 

San Martln y Provincia de t.amas, Distrito de t.amas. 

a) Ubicación Política 

Región 

Departamento 

Provincia 

Dtstrit& 

b) Ubicación Geográfica 

longitud Oeste 

latitud Sur 

Altitud 

Ecosistema 

San Martín 

San-Mait-ín 

lamas 

lamas 

76º i7' 15" 

06°' n:-
824. m.s.n.m. 

Bosque Seco Tropjcaf- (bs-n 

-4w 1w2 -Garacteristicas edafoclimáticas 

a. Características climáticas 

Ecológfc8mente el iugar donde se desarrolló el presente trabajo de 

investigación presenta una- zona:- de vida caracterizada" por et- B-ost¡Ue 

Seco Tropical (bs-T), (HOldridge, '1970)_. En e1 Cuadro 2 se muestra los 
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datos meteorológicos reportados por SENAMHI (2011), que a 

continuación se indican: 

Tabla 1: Datos meteorológicos, según SENAMHI (2011) 

Temperatura Precipitación Humedad Meses media mensual Total mensual Relativa(%) (ºC) (mm) 

Septiembre 24.0 45.7 85 

Octubre 24.5 70.4 81 

Total 48.5 116.1 166 

Promedio 24.3 58.05 83 

Fuente: SENAMHI (2011 ). 

b. Características edáficas 

El suelo presenta una textura franco arcillo arenoso, con un pH de 6.31 de 

reacción ácida, materia orgánica se encuentra en un nivel medio de 2. 77 

%, el nitrógeno tiene un contenido medio de 0.148 % N, et fósforo se 

encuentra en un nivel alto de 43.28 (ppm), el potasio se encuentra en un 

nivel alto de 150.24 (ppm). Los resultados descritos se muestran en et 

Cuadro 3 (Laboratorio de Suelos de la UNSM-T (2011). 

Tabla 2: Resultado de las características físicas y químicas del suelo 

-·· ··- -- - -

Ca(meql Mg(meql 
Clase textura! pH %MO %N P(ppm) K(ppm) 

100 g) 100 g) 

FAA 6.7 4,22 021 94 301.32 3.95 0.829 

Franco Arcillo Arenoso Neutro Alto Alto Alto Alto Muy Bajo Muy Bajo 

Fuente: Laboratorio de suelos de UNSM-T (2011 ). 

55 



4.2 Metodología 

4.2.1 Diseño y características del experimento: 

Para la ejecución del presente experimento se utilizó el diseño estadístico de 

Bloques Completamente al azar (DBCA) con cuatro bloques, cuatro 

tratamientos y con un total de 16 unidades experimentales. Para el análisis 

estadístico se utilizó en análisis de varianza (ANVA) y la Prueba Duncan al 

0.05 de probabilidad. En el Cuadro 1, se muestran como se distribuyó en el 

campo experimental los bloques, claves, tratamientos y fecha de instalación 

según la fase lunar sembrada. 

Tabla 3: Distribución de bloques, parcelas, tratamientos y fechas de siembras 

Bloques Clave de parcelas Tratamientos Fechas 
""-· 

i ICC Luna Nueva- 27/09111 
1 11 LLL Cuarto Creciente 04/10/11 
1 111 CM Luna Llena 12/10/11 
1 IVLN Cuarto Menguante 20/10/11 

-- ·-

11 ICC Luna Nueva 
- -

27/09/11 
11 11 LLL Cuarto Creciente 04/10/11 
11 111 CM Luna Llena 12/10/11 

111 IV LN Cuarto Menguante 20/10/11 
111 ICC 

- - -

- --Luna Nueva 27/09/11 
111 11 LLL Cuarto Creciente 04/10/11 
111 111 CM Luna Llena 12/10/11 
IV IV LN Cuarto Menguante 20/10/11 

1 IV ICC Luna Nueva 27/09/11 1 

IV 11 LLL Cuarto Creciente 04/10/11 
IV 111 CM Luna Llena 12/10111 
IV IV LN Cuarto Menguante 20/10/11 

1, 11, 111, IV ICC Luna Nueva* 27/09/11 
1, 11, 111, IV 11 LLL Cuarto Crecien**te 04/10/11 
1, 11, 111, IV 111 CM Luna Llena*** 12/10/11 
I, 11, 111, IV IV LN Cuarto Menguante**** 20/10/11 

Los asteriscos indicados en cada fase indican la fecha de siembra realizada. 
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4.2.2 Detalles del campo exper~mental 

a. Campo experimental 

Nº de bloques 

Ancho 

t. argo 

Área total del btoque 

Separación entre bloque 

Parcela 

Ancho 

Largo 

Área 

Área neta 

Oistancramiento 

4.2:3 Conducción de1 experimento 

a. Limpieza del terreno 

:04 

:·2-.aom 

: '18.90 m 

: 49~14 m2 

: 0.55m. 

: 1.70m 

: 7.70m 

: 6~28 m2 

: 1.14·m2 

: 0.20 m. x 0.20 m. 

Se utílizó machete y lampa paraellminarlas~malezas 

,b. .Preparación del terreno y mullido 

Esta actividad se realizó- removiendo- el-suelo. con el-us°' de palas y con la

finalidad de mejorar ,1a textura. Segwdamente se empezó a mullir las 

parcelas con la ayuda- de un rastriUoo; luego se aplicó· gallinácea y· se 

Temovtó el terreno, oon 4a finalidad de homogenizar et terreno. 
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·c. Par-0elado 

Después de ia remoción del' suel€l; se- procedió· a- parcelar el campo 

experimentaJ div1diendo ,en cuatr-o, 0cada uno y ton sus respectivos 

trátámiéntos. 

d. Preparación de1 terreno 

Para la preparación derterreno, se utifizó tierra suelta de cotar negra y ta 

sacos de gallinaza. 

e. Siembra 

la siembra fue directa, usando tres a- cuatro semmas. de. la~ variedad_ de. 

Jechuga Great lakes 659, a una profuncfKfad de 10 cm. La siembra se 

realizó al inicio de cada fase lunar, teniendo en cuenta los- factores

dimáticos tales romo: 'radiación, temperatura, precipitación, humedad· 

relativa, así mismo condiciones de suelo: 

4.2.4 Lábores eultUrates 

a. Controt de mateza 

Se realizó de manera frecuente y de manera naturaf dos veces at· mes. 

b .. Riego 

Se efectuó de manera continua y de .acuerdo a Ja incidencia de Jas Jluvias 

a registrarse. 

c. Cosecha 

Se realizó cuando las variedades alcanzaron su· madurez fisiológica~ y se 

ejecutó en forma manual. 



4.2.-5 Variables evaluadas 

a. Altura de· planta-

se procedió a efectuar Ja medición desde cel cuello de •a planta (at ras de 

ta superficie del suelo} hasta~ la parte más alta dé ta· misma, se evaluó at 

momento de ta cosétha, tomando al azar io ptamás por tratamiento y pór 

cada fase lunar. 

b. Oiámetro de la base de1 taíto 

Se efectuó la .medíción después de la cosecha tomando af azar 10 plantas 

por tratamiento y por cada fase lunar, la medjción. se. realizó- empleando 

una regla graduada. 

c. Peso por planta 

Se pesaron 1-0 plantas al azar por tratamiento y por cada fase iunar, para 

Jo cuaJ se usó una balanza. 

d. Rertdimié11tó en ta pmdueeión en T.tta-1 

Se pesaron 1 o plantas tomadas at azar por cada tratamiento y por cada 

fase 1unar, se usó una balanza, e1 resultado se convirtió a T.ha-1
• 
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V. RESULTADOS 

Cuadro 1: Análisis de varianza para el diámetro de la cabeza de lechuga (cm) 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 91.4% 

**Significativo al 99"/o 
N.S. No significativo 

Suma de Media 
GL 

cuadrados cuadrática 

0.044 3 0.015 

2.715 3 0.905 

0.261 9 0.029 

3.020 15 

C.V.= 34.30% 

F P-valor 

0.505 0.689 N.S. 

31.228 0.000 ** 

Promedio = 1.57 

Cuadro 2: Prueba de Duncan al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto al diámetro de la cabeza de lechuga 

Duncan (0.05) 
Tratamientos Descripción 

a b c 

LN Luna Nueva 1.17 

CM Cuarto menguante 1.36 1.36 

ce Cuarto creciente 1.50 

L LL Luna llena 2.26 
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Cuadro 3: Análisis de varianza para la longitud de la raíz (cm) 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 87.5% 

**Significativo al 99"/o 
N.S. No significativo 

Suma de 

cuadrados 

1.113 

26.832 

3.991 

31.936 

Media 
GL F P-valor 

cuadrática 

3 0.371 0.837 0.507 N.S. 

3 8.944 20.168 0.000 ** 

9 0.443 

15 

C.V.= 5.31% Promedio= 12.54 

Cuadro 4: Prueba de Cunean al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto a la longitud de raíz (cm) 

Duncan (0.05) 
Tratamientos Descripción 

a b c 

LN Luna Nueva 11.05 

CM Cuarto menguante 11.73 

ce Cuarto creciente 12.95 

L LL Luna llena 14.45 
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Cuadro 5: Análisis de varianza para la altura de planta (cm) 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 84.8% 

**Significativo al 99% 
N.S. No significativo 

Suma de Media 
GL 

cuadrados cuadrática 

2.850 3 0.950 

190.665 3 63.555 

34.765 9 3.863 

228.280 15 

C.V.= 9.04% 

F P-valor 

0.246 0.862 N.S. 

16.453 0.001 ** 

Promedio= 21.75 

Cuadro 6: Prueba de Duncan al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto a la altura de planta (cm) 

Duncan (O.OS) 
Tratamientos Descripción 

a b 

CM Cuarto menguante 17.85 

LN Luna nueva 18.88 

ce Cuarto creciente 24.35 

L LL Luna llena 25.93 
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Cuadro 7: Análisis de varianza para el peso de la planta (g) 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 96.5% 

••significativo al 99"/o 
N.S. No significativo 

Suma de 

cuadrados 

828.425 

27381.875 

1024.420 

29234.720 

Media 
GL F P-valor 

cuadrática 

3 276.142 2.426 0.133 N.S. 

3 9127.292 80.187 0.000 ** 

9 113.824 

15 

C.V. =6.7% Promedio= 159.4 

Cuadro 8: Prueba de Duncan al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto al peso de la planta (g) 

Duncan (O.OS) 
Tratamientos Descripción 

a b c 
--------------------

LN Luna nueva 120.93 

ce Cuarto creciente 142.63 

CM Cuarto menguante 144.85 

L LL Luna llena 229.20 
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Cuadro 9: Análisis de varianza para el número de hojas por planta 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 95.5% 

**Significativo al 999/o 
N.S. No significativo 

Suma de 
GL 

cuadrados 

11.965 3 

133.685 3 

6.850 9 

152.500 15 

C.V. =6.0% 

Media 
F P-valor 

cuadrática 

3.988 5.240 0.023 N.S. 

44.562 58.548 0.000 ** 

0.761 

Promedio= 14.55 

Cuadro 10: Prueba de Cunean al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto al número de hojas por planta 

Duncan (0.05) 
Tratamientos Descripción 

a b 

CM Cuarto menguante 12.30 

LN Luna nueva 12.70 

ce Cuarto creciente 13.73 

L LL Luna llena 19.48 
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Cuadro 11: Análisis de varianza para el rendimiento en kg.ha·1 

F.V. 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

Total 

R2 = 96.5% 

**Significativo al 9<)0/o 
N.S. No significativo 

Suma de 

cuadrados 

5.178E7 

1.711 E9 

6.403E7 

1.827E9 

Media 
GL F P-valor 

cuadrática 

3 1.726E7 2.426 0.133 N.S. 

3 5.705E8 80.187 0.000 ** 

9 7114027.778 

15 

C.V. =6.7% Promedio= 39850.00 

Cuadro 12: Prueba de Duncan al 95%, para los promedios de tratamientos 

respecto al rendimiento en kg.ha·1 

Duncan (0.05) 
Tratamientos Descripción 

a b c 

LN Luna nueva 30231.25 

ce Cuarto creciente 35656.25 

CM Cuarto menguante 36212.50 

L LL Luna llena 57300.00 

Cuadro 13: Análisis económico de los tratamientos estudiados 

Costo de 
Precio 

Beneficio 8 f . Rdto d . . de Rentabilidad Tratamiento 
(kg.ha-1) pro ucc1on t bruto ene 1c10 C/B 

(%) (S/.) ven a x (S/.) neto (S/.) 
kg /.) 

Luna Nueva 30231.25 3025.81 0.30 9069.38 6043.57 3.00 199.73 
Cuarto 

35656.25 0.30 10696.88 7671.07 3.54 253.52 Creciente 3025.81 
Cuarto 

36212.50 0.30 10863.75 7837.94 3.59 259.04 Menguante 3025.81 
Luna Llena 57300.00 3025.81 0.30 17190.00 14164.19 5.68 468.11 
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'6.1 Del diámetro del cueHo de Ja planta de techuga 

Et anátisis de varianza para e1o- diámetro- del cuello de 1a- ptanta de lechuga 

(Cuadro '1), arrojó diferencias attamente s1~ para ta fuente 

variabilidad tratamientos. Pbr otro lado, este parámetro reportó un coeficiente 

de determinacion (R2
) de 91.4% demostrando que existe un alto grado de 

relación y correfación entre los tratamientos estudiados y ef diámetro def 

cuello de ta planta de lechuga y un coeficiente- de- variabilidad (CV) de- 34.3%) 

el cual se encuentra al límite superior del rango de aceptación para trabajos 

realizados en campo definitivo- 'Calzada, 1,982), 

la prueba de Duncan (cuadro 2); ordenados- de menor a mayor, detectó 

dlferencia-s -s-igttificafüras ent~ 'IOs promedios de ·IOS tratamientos. Siendo que 

el tratamiento sembrado en funa llena obtuvo en mayor promedio con 2~26 cm 

de diámetro de la cabeza, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos. Los tratamientos sembrados en cuarto crecíente, cuarto 

menguante y luna nueva_ alcanzaron promedio de-1.5_ cm,. 1.36 cm y t __ 17 cm 

-de-diámetr-0 def cueno de Ja planta de Jechuga respectivamente. 

EJ mayor resultado de diámetro del ·cuello de !a planta de lechuga obtenido en 

la fase de la- luna- llena~ estuvo directamente-- relacionada-con la- incidencia' e 

'incremento de ra ruz 1unar (Restrepo, 2005), qu& posibilitó un mayor 

incremento del proceso fotosintéticet, implitandO mayor riqueza de ftujo y· 

disponibif1dad de ta savia elaborada y mayor movimtento de ésta, dentro de la 
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estructura fisiológica de .ta ,planta, traduciéndose en un mayor crecimiento y 

desarrollo del diámetro del-cuello de- la planta-d& lechuga- (Arman~ 1985~ Thun 

y Thun, 1990). 

6.2 n& 1a 1ongttUd tte ra rafZ 

Ef anátisis de varianza para ta longitud de la rafz (Cuadro 3), arrojó diferencias 

attamente significativas para 1a fuente variabilidad tratamientos. Por otro lado, 

este parámetro reportó un coeficiente de determinación (R2) de 87. 5% 

demostrando que existe un alto grado. de- relación Y- correlación. entre- los

tratamlentos estudiados y .la .longitud de la raíz y un coeficiente de variabilidad 

(CV)- de 5.31%, et cual- obedece- a- una desviación de- la información muy

pequeña y eJ cuaJ se -encuentra del rango de aceptación para trabajos 

realizados en campo, definitivo- (Calzada; 19&2}- y- consecuentemente no

necesita mayor discusión. 

la prueba de Ouncan (cuadro 4), ordenados de menor a mayor, detectó 

diferencias significativas entre lbs promediOs de tas tratamientos. Sfondo que 

el tratam'iento sembrado en luna. llena obtuvo en, mayor promedio. con. 14.45 

-cm de Jongitud de Ja raíz, superando -estadfsticamente a Jos demás 

tratamientos. Los tratamientos- sembrados- en.- cuarto- creciente, cuarto 

menguante y !una nueva alcanzaron promedjo de 12.95 cm, 11. 7-3 cm y 11. 05 

cm de longitud-de la· raíz respectivamente: 

Según expariéncias de los- campesinos- y- de' investigalWtes comu Barreiro 

(2003) y Restrepo (2005), indican qµe para 1a siembra de p1antas de raíz, se 
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toma en ,cuenta Ja luna Nueva y para ,la siembra de otros cumvos que crecen 

encima del suelo, se toma en· consideración· la- fase- de- la- Luna Crecienta 

Según 'este segundo punto, et cuUjvo de 4a •ebhuga, se encuentra en este 

rango; peró, a veces- suceden- cosas- inexpticabteS' ccrn fetación a las fuerzas 

gravitatitmaleS que se mcrementan y se reducen attémadamente y én 

ocasiones se contrarrestan y otras veces se refuerzan unas a otras, sus 

consecuencia podrían producir interacciones complejas con relación at 

movimiento de !a savia, .tenrendo como efecto que en ra fase de fa Luna Uena 

se haya producido un mayor crecimiento. longjtudjnal d.e la. raices,, un hecho 

contrario a ,lo Jndica Barreiro {2003). 

Según Jos antecedentes oon relación a las fases lunares y ia incidencia de las 

precipitaciones pluviates, nos indican que existen· dos· fases: una· fase que 

tlueve más en ta fase de tuna Nueva y bma lferra y otra ·fase ttue nueve 

menos en las fases del Cuarto Creciente y Cuarto Menguante. Se espera que 

1a sincronización total de fluvias haT<1n sido 1as g_ravitantes para qµe el suelo 

tenga la humedad necesaria y lbs mrnerafes dísponibtes aptos para fa 

absorción por las raíces de. las plantas,. el mismo. que facilitó un_ mayor 

crecimiento de las raices (Angles, 1996). 

'6 .. 3 De la altura de planta 

El análisis de varianza para-la longitud de- la raíz (Cuadro 5}~ arrojó diferencias 

-altamente significativas para ta fuente variabilidad tratamientos. Por otro lado, 

este parámetro también repottt1 un coeficiente' de' de1ermmación' (R2
} de 

84.8% demostrando que existe un atto grado de retación y correlación entre 
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los- tratamientos- estudiados-y- la altura de planta;, un coeficiente de variabilidad 

{CV) de 9.-04%1 eJ ,cual -Obedece a una desvjación de Ja información muy 

pequeña y el cual- se- encuentra- del, rango- de' aceptación- para- trabajos 

reatizadas en campo defmitivo (Ql1zada, t982} y que por io tanto no necesita 

mayor diséUsión. 

La prueba de Duncan (cuadro 6), ordenados de menor a mayor, detectó 

diferendas s1gn"ificafivas_ entre los promedios de los. tratamientos .. Siendo_ que 

Jos tratamientos sembrados en Luna llena y en Cuarto Creciente obtuvieron 

los mayores promedios- con- 25,93- cm- y- 24~35- cm, respectivamente- y 

estadisticamente -iguales entre si, superando a -los tratamientos sembrados en 

Luna nueva y en cuarto-menguante-quienes alcanzaron-promedios de- 18;88-

-cm y 17 .85 cm de aftura de planta respectivamente: 

En la fase de1 Cuarto Creciente y luna Uena, 1as hojas de tas plantas 

absorben más tuz tunar y aunado a las condiciones edafoclimáticas 

adecuadas y absorción de COz promovieron una mayor produceión de la 

.fotosíntesis. y por consigurente de Ja producci'ón de savia elaborada, cuyo 

efecto se viabilizó en determinar- producir- Y- fomentar el crecimiento y 

desarrollo deJ taHo, asi -como de Ja biomasa del foJJaje, determinándose un

mayor crecimiento de la planta; evaluación- concordante- a- lo que- ifldican 

A~varenga1996)1 Paungger y Pooper1 {1993); Scheppach, (1995); Landaeta 

(1999). 
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Estudios realizados por Fasabi {2011), indica que en Ja fase de Ja luna llena 

obtuvo resultados significativos de- altura, de- planta con- relación- a- las demás 

fases runares, usando et cultivo def pepinuto híbrido Sficer F-f en Lamas, 

concordando con et trabajo desarrollado con: Barre1ta ~2003). Por ef' contrario 

Sánehez (20l2) que no enoomtó retación a ro Qué indita Barréiro (2003), ni 

con el trabajo desarrottado en er presente experimento. 

6.4. Del peso de ra planta 

El análisis de- varianza para_-el peso- de- p1anta- (Cuadro 7),. arrojó diferencias

aJtamente significativas para Ja fuente variabilidad tratamientos. Por otro fado, 

este parámetro reportó- un coeficiente- de· determinación- {R2
}- de- 96:5% 

demostrando que -existe un aJto ,grado de relación y correlación entre los 

tratamientos estudiados y-la longitud, de- ta· raíz y- un coeficiente de variabitidad· 

{CV) de 6.7%, el cua~ obedece a -una desViaeióñ dé ta mfotmación muy 

pequeña y et cual se encuentra del rango de aceptación para trabajos 

rea1izados en campo definitivo (Ca1zada, 1982} y por 1o tanto no necesita 

mayor discusión . 

. La -prueba de Duncan (cuadro 8), ordenados de menor a mayor, detectó 

diferencias significativas entre los. promedios de los- tratamientos. Siendo que 

el tratamiento sembrado ,en Luna Uena -Obtuvo ,en mayor promedio ,con 229.20 

g de peso, superando estadísticamente- a los demás tratamientos. Los 

tratamientos sembrados en Cuarto menguante, Cuarto -creciente y luna nueva 

alcanzaron promedio de 144~85 g~ 142:63 g y 120;93- g- de peso de' la J»anta 

respectivamente. 
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Las plantas de lechuga obtuvieron mayor peso, promedio- en- la luna Uena 

-debido a Ja influencia -de Ja Juz Junar y -deJ movimiento jntemo del agua que 

esttmuló el crecimiento- del- follaje, traduciéndose- en,- un- mayor incremento- del 

peso de tas 'SemiHas, aprecración concordante con ta que 1ndica Alvarenga 

(1996; Barreiro, 2003). 

6.5-. Del número de hojas por planta 

E1 análisis de varianza_ para_ el. número_ de hojas por planta. (Cuadro 9),, arrojó 

diferencias altamente significativas para Ja fuente variabiJidad tratamientos. 

Por otro lado, este parámetro- reportó- un- coeficiente de- determinación.- (R'.2) de 

95.-5% -expresando que exjste un alto grado de relación y correlación entre tos 

tratamientos estudiados y et número- de- hojas por- planta- y un- coeficiente- de

variabitidad \CV) de -6.-00%, el cuai obedece a una desviación de ta 

información muy pequeña y et cual se encuentra-c1e1-ran-go de aceptaciórr para· 

trabajos realizados en campo definitivo (Ca1zada, 1982) y por lo tanto no 

necesita mayor discusrón . 

. La .prueba de Duncan (euadro fO}., ordenados de menor a mayor, detectó 

diferencias significativas entre- los- promedios. de- los-tratamientos~ Siendo. que

-eJ --tratamiento sembrado -.en Luna ,llena .obtuvo en mayor promedio con 19.48 

hojas por planta, superande estadísticamente- a- los,-demás· tratamiento& los 

tratamientos -sembrados en -cuarto ·creciente, Juna nueva y cuarto menguante 

alcanzaron promedio de 1-3.73 hojas~ 1·2:70· hojas-y- 1°2:30 hojas- por planta 

respectivatnente. 



Parece .que et efecto de Ja mayor-0antidad de !uz Junar reflejada en ta fase de 

la Luna Llena incrementa la tasa' fot-OSintética; y trae- como· consecuencia 

mayor producción de fotosintatos, que incide en Ja mayor producción de 

bromasa det foHaje y por consiguiente en urr mayor númert1 de hojas; este 

hecho es una razón que exptiea 'los resuttaoos Obtenittós, tat como to indiéá 

Atvarenga (1'996). Una raíz vigorosa y bien tormada, y refacionada con las 

fuerzas productivas, se espera que 1a planta pueda obtener nutrientes y agua 

suficientes para un crecímíento exitoso. 

6.,6. Del rendimiento en kg.ha-t· 

El análisis de varianza para- el rencümiento- en- kg-ha"'1 {Cuadro- 11}, arrojó 

diferencias aJtamente signjficat~vas para Ja fuente variabilidad tratamientos. 

Por otro lado, este parámetro· reportó un- coeficiente· de determinación (R2) de 

96.5% deffit>'sttando que existe un atto grado de retacioo y correfación entre 

los tratamientos estudiados y et rendimientCJ en kg.na-1 y· un coeficiente de 

variabi1idad (CV) de 6. 70%, el cual obedece a una desviación de la 

información muy pequeña y ercual se encuentra derrango de aceptacibn para 

trabajos realizados en.campo defin.itivo (Calzada,.1982) y consecuentemente 

no necesita .mayor discusión. 

la prueba de Duncan {cuadr-0 12), ordenados de menor a mayor, detectó 

diferencias significativas entre· los- promedios de los tratamientos. Siendo que 

·et tratamiento sembrado en luna Uena obtuvo en mayor promedio con 

57, 300. oo kg.ha~1 • superando e-stadisticamente- a !OS' demás' tratamientos: Los· 

tratamientos sembrados en cuarto menguante, cuarto creciente, y tuna nueva 
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. f 1 alcanzaron pr-0med10s de 36,212.50 kg.ha- • 35,656.25 kg.ha- y 30,231.25 

kg. ha-1 respectivamente-. 

El mayor rendimiento obtenido en la- fase de- la tuna· llena, estuvo 

directamente retacionaoo con ta mayor eamidaa dé oojas y que éstas 

absorbieron mayor cantidad· de fé>funes; que sumrnistró mayor concentración 

de ATP y NADPH (poder energético y reductor), traduciéndose que se 

.produzca una mayor capacidad fotosíntéfica, mayor respuesta hormonaf 

(Cltoqulninas, Auxlnas. y Giberelinas).;. mayor movlm1ento-y. nqueza.de.la.savJa~ 

condiciones climáticas y edáficas adecuadas que jmpuJsaron a desarrollar 

condiciones muy especificas en· el -metabolismo- y· condiciones fisiológicas- de-

~a planta, que determinó ·el mcremento de Ja producción y rendimiento del 

cultivo de la lechuga (Barreiro~ 2003, Restrepo~ 20051: 

6. 7. Dél análisis económiéo 

En e1 cuadro f3, se presenta el análisis económico de 1os tratamientos, donde 

se pone en vafor ef costo total' de prodUccion para fos tratamientos 

estudiados, esto fue construido. sobre_ la base del costo. de producción,. 

rendimiento y el precio .actuar al por mayor en el mercado local calculado en 

S/ O. 30 nuevos soles, por kg- de peso- de lechuga, El. precio; también obedece 

a ~ue Ja producción de este ,cultivo en ·urndades de producción- mayores a 0.5 

ha describe una oferta mayor del· producto· lo que· hace· que el· precio- al· por 

mayor se reduzca. 
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Se puede apreciar -que todos Jos tratamientos arrojaron índices iguales y 

superiores a 3, lo que significó, que- los ingresos netos- fueron- superiores a-los 

-egresos netos, en otras palabras, ios beneficios (mgteSos) fueron mayores a 

la invérsion realizada por unidad-de área y en consecuencia- los tratamientos 

han generaoo riqueza. 

Por otro lado, et tratamiento que arrojó e1 valor mas alto cíe 1a re1adon costoi 

.beneficio de 5. 68 fue ef tratamiento sembrado en fa t'una trena, definiendo un 

beneficio neto de SI. 17.190.00. nuevos.soles.. 
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\lJt CONCLUSJONES 

7.2. E1 tratamiento s~mbrado en tuna ttena obtuvo en mayor prornéd1o con 14.45 

cm de longitud de ta rafz, 2:20 cm de diámetro de ta- cabeza, 25.93 cm de 

altura de planta, 229.20 g_ de peso de la p1anta, 19.48 hojas por planta y_ 

57,300.00 kg.ha-1
, superando estadísticamente a Jos demás tratamientos. 

7,.3. El tratamiento sembrado en JUna nueva .afcanzó ros promedios más bajos con 

11-. 05 cm de longitud- de la raíz, L 17 cm de diámetro del- cuello- de la- planta, 

Ht-88 cm de altura de -planta, 120.93 g de peso de Ja planta y 30,231.25 

kg. ha·1 de rendimiento. 

7 .4. T Odas los tratan1ientos arrojatorr indices iguates y-- SUP'eriores a 3; lo que 

significó que tos beneficios (ingresos) fueron mayores a ta inversión realizada 

por unidad de área y en consecuencia los tratamientos han generado riqueza, 

siendo que el tratamiento sembrado en la luna nena arrojo el valor mas alto de 

Ja relación costo/ beneficio de 5.68. definiendo un beneficio neto de 

S/. 17, 190.00 nuevos-soles. 
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V~lt RECOMENDACIONES 

8.1. Confümar 1ndagando en investigaciones posteriores sobre el efecto de las 

fases tunares ert et cuittva dEf lechuga' y- err otrosº cumvos horttcotas 

considerando et iniciO y 1a interface ae tadá etapa lunar. 

8:2. En cuanto al cultivo de -lechuga, se corrobora la conveniencia de ta siembra en 

fase lunar de luna nena en las condiciones agroecorógicas de la zona en 

estudio. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de rnvestigación tuvo como objetiVo de evaruar el 

comportamiento agronómico de1 cu1tivo. de Ja lechuga vañedad Great Lakes_ 659 en 

función de las cuatro fases lunares en er dístrito y provincia de Lamas, así mismo se 

determinó la fase lunar más apropiada y su influencia en el rendim1ento y 

rentabilidad económica del cultivo. La mvestigación fue realizada en jos terrenos deJ 

Fundo "El Pacificd' de propiedad del señor Jorge luis Peláez Rivera, ubicado

políttcamente en el distrito y provincia de lamas, departamento de San Martín. Se 

utilizó et Diseño Estadístico de BIOQUéS Comptetamente at azar (DBCA} con cuatro 

b1oques y cuatro tratamientos, con un tota1 de 6 unidades experimentales. La 

información obtenida en campo se procesó con el programa estadístico SPSS 19, et 

cuat utiliza e1 P-valor como comparador de diferencias significativas a los niveles de 

confianza de 0,05 y ar 0~01 en eJ análisis de varianza (ANVAJ y ta Prueba de rangos 

múltiples de Duncan una P s 0.05. Las variables evaluadas fueron: Diámetro de 

cabeza de lechuga (cm), Jongitud de Ja raíz (cm), altura de planta (cm), peso de 

planta (g), número de- hojas por planta, rend-imient-0 en kg.há1
, y análisis económico; 

La siembra fue reattzada en forma directa y fue efectuada at inicio de cada fase 

tunar, sembrándose en la fase de• Cuarto Creciente et día 27109111; en luna llena el 

dfa 04110/11, en Cuarto Menguante el dfa 12110/H y en ltina Nueva, el día 

20110/11. Los resultados obtenidos indican que et tratamiento Luna Uena fue la fase 

que obtuvo et mayor rendimiento de hojas con 57,300 kg.hc:f1 y et que produjo mayor 

costo beneficio, generando mayor ganancia, con un varar de 5.68, respectivamente. 

Palabras Claves: Fases, Luna, .nueva, creciente, llena, menguante, costo, 

rendimiento, cultivo. lechuga, variedad" 



SUMMARY 

The -present research -a-imed to evaluate the -agronomic performance of growing 

tettuce variety Great takes 659 according to the fourionar phases in the dfstrict and

ptovince of lamas, atso the most appropriate tunar phase ana itS influence wa$ 

determinad in performance ancfprofitabifitY ofthe crop. The research was concfucted

on the grounds of fundo '"The Pacific~· owned by Mr. Jorge luis Petaez Rivera, 

pofiticaUy located in the dístrict and .province of lamas, department of San Martín. 

Statisfical Des"ign. randomized complete. block (RCBD) With.- four blocks- and four 

-treatments, with -a total of 6 -experimentar -unjfs were used. The information gathered 

in the field was processed us-in9 SPSS t9st-atistical software; which- uses- the- P-value 

-comparison -signifamt at confidence fevels of -0.--05 and 0.-01 differences in the 

anatysis of variance (ANOVA} and- mutttple- range test· of- Duncan P ~ 0:05-. The 

variables evatoated were: tettuce tiead diameter (cm), root féngth (cm), ptant height 

(cm), plant weight (g), number of teaves per plant, yiek:l in kg ha-t, and economrc 

ana1ysis. Plarrting was done direct1y and was peñormed at the begjnning_ of each 

moon phase, being ptanted in the phase of New Moon on 27/09/'ff; at Futf Moon Day 

0411011.1, last Quarter on.1.211-0111 and. New Maan,. on 20110111. .. The results indicate 

that the fulf moon phase treatment was scored the rughest yiefd of feaves wUh 57,300 

kg ha-1 and which produced most oost effective, generating- more profit;_ with a value 

of 5.68, respectjvely. 

-K-eywof'ds: phases, Moon, New, phase of New Moon, Full Moon Oay, and last 

Quarter; cost, leaves, growing, tettuce, variety: 
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Anexo 1: Análisis físico-químico de suelo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN 
t-- 1 

~l~ 1t •. •~···-u,.. : _ _J 
1. ~ .,,.~ o :-

SOLICITANTE: Sarah Mendoza Cabanlllas EDAD DEL CULTIVO: i:~;I i8 ¡ 
,1 :;,~J :.._ ~ 

CULTIVO: lechu1a 
ZONA: LAMAS 
FINCA: FUNDO PACÍFICO 

Análisis Físico 
Nº Textura 
M 

% % % Clase 
Are Are Lim Textura! 

Franco 
1 53.6 35.2 11.2 Arcillo 

Arenoso 

Ph C.E. 

6.7 175.9 
No hay 

Neutro problema de 
sales 

Elementos 
Dlsponlbles 

pH 
C.E. % 

%N 
p K 

(µS) M.O. (ppm) (ppm) 

6.7 175.9 4.225 0.210 94 301.3 

%M.O. %N P (ppm) 

4.225 0.21 94.00 

Alto Alto Alto 

PRODUCCIÓN Af;IO ANTERIOR: j·~,·~, ..,•- ,~,. .. 1 

: ~~i . ·. + , ; :.~-~) FECHA DE MUESTREO: 2011 
FECHA DE REPORTE: 2011 

:¿~,~.,-·.,;;. ,. :.~ ·~~¡ 
~;.¡·-~~ ..... r .... J- -~ 

Análisis Químico meq/100g 

CIC 
% 

ca++ Mg++ Na+ K+ Al+++ Al+ Sat. 
H de 

Al 

6.02 3.95 0.829 0.335 0.770 0.12 0.134 0.00 

K (ppm) ca+2 Mg+2 Na+1 K+1 

301.32 3.95 0.829 0.335 0.77 

Alto Muy bajo Muy bajo Bajo Alto 

Al+3 

0.134 

Bajo 



Anexo 2= Costo de producción 

Costo de producctón para 1 ha de lechuga en Tarapoto 

a. Preparación del terreno Unidad Costo Cantidad Costo SI. 

Limpieza de campo Jornal 10 10 100 

Removido del suelo Jornal 10 20 200 

Mullido de suelo y nivelado Jornal 10 30 300 

b. Mano de Obra 

Siembra Jornal 10 10 100 

Acarreo de ptántutas Jornal 10 10 100 

Deshierbo Joma 10 10 100 

Preparación de sustrato Jornaf 10 10 100 

Riego Jornal 10 10 100 

Aporque Jornal 10 10 100 

Trasplante Jornal 10 10 100 

Aplicación de Abono Foliar y Fertilizantes Jornal 10 4 40 
Orgánicos 

Cosecha, Pesado y embalado Jornal 10 20 200 

-Estibadores Jornal 4 17.31 -69.24 

c. Jnsumos 

Semilla Kg. 140 -0.5 70 

d. Materiales 

Palana de corte Unidad 20 416 13.3 

Machete Unidad 10 416 6.7 

Rastrillo Unidad 15 416 10 

Balanza tipo .Reloj Unidad 120 1110 12 

Cordel M" 0.3 200 60 

Sacos Unidad 1 500 500 

Lampa Unidad 20 416 13.3 

Bomba Mochila Unidad 150 1f10 15 
•· 

Análisis de suelo Unidad 35 1 35 
. 

I· 

e. Transporte i 20,00 17,31 406,2 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 2750.74 

Gastos Administrativos (10%) 275.07 
. 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS. 275..07 

TOTALOECOSTOSDEPRODUCCfON 3025.81 



Anexo 3: Croquis de Campo Experimental 

17.5 m 

[] [] [] [] B-1 

[] [] [] [] B-ll 

11.om [] [] [] [] B-m 

¡ 1.0 m 

I ~~~íT.l 20m ~ ~ ~ ~ B-N 

.. ... .... 
4.0m 0.5m 



Anexo 4: Datos de campo 

Bloques Tratamientos Diémetro Long. Raíz Altura de Peso(g) Nºde ROTO 
planta hojas 

1 LN 1.14 10.80 19.90 113.50 11.40 28375.00 

2 LN 1.22 10.69 17.50 123.30 14.10 30825.00 

3 LN 1.07 10.50 17.70 115.90 12.10 28975.00 

4 LN 1.24 12.20 20.40 131.00 13.20 32750.00 

1 ce 1.44 12.90 26.40 150.00 13.30 37500.00 

2 ce 1.59 12.90 25.00 144.10 13.40 36025.00 

3 ce 1.48 13.00 23.80 129.00 13.20 32250.00 

4 ce 1.50 13.00 22.20 147.40 15.00 36850.00 

1 LLL 2.19 15.90 24.80 213.50 18.90 53375.00 

2 LLL 2.23 14.10 24.80 232.90 21.40 58225.00 

3 LLL 2.29 13.80 25.80 237.50 17.00 59375.00 

4 L LL 2.31 14.00 28.30 232.90 20.60 58225.00 

1 CM 1.80 11.80 16.80 138.80 12.10 34700.00 

2 CM 1.28 12.20 21.00 158.20 12.70 39550.00 

3 CM 1.14 11.30 16.80 121.00 11.60 30250.00 

4 CM 1.23 11.60 16.80 161.40 12.80 40350.00 

Promedio General 1.57 12.54 21.75 159.40 14.55 39850.00 



Anexo 5: Fotos de la tesis 

Foto 1: En proceso de observación de cada bloque para la cosecha 

Foto 2: Seleccionando plantas buenas de las malas 



Foto 3: Listas para la cosecha y consumo 

Foto 4: En la cosecha de las plantas 


