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INTRODUCCION 

Se ha visto año con año que el temporal es muy incierto 

y como consecuencia la agricultura de subsistencia se ve fre-

cuentemente afectada. 

El c"ampesino no teniendo ningún aliciente pilra permane

cer en sus predios se ve en la necesidad de emigrar en busca

de incentivos económicos para poder subsistir. 

·En base a este fenómeno se crea la necesidad de generar 

ciertas alternativas que le sean atractivas al productor para' 

incrementar el ingreso familiar y así por medio de diversos-

cultivos, en este caso la jamaica, satisfacer o ayudar al agrl 

cultor en su economía. 

En el país sólo se han hecho estudios en el estado de -

Guerrero, por lo tanto se carece de información exacta en cuan 

toa rendimientos del cultivo, como a sus necesidades hídricas, 

climáticas, edafológicas, etc., por lo consiguiente es una 

planta desconocida, por falta de bibliografía y literatura en' 

México, considerándose una planta con bastante futuro para las 

zonas semi-áridas, ya que se ha observado una gran resistencia 

a la sequía y un gran rango de adaptación referente a clima y' 

su e 1 o. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar un

estudio.de dicho cultivo acerca de fertilización y variedades' 

proporcionando información al técnico o al agricultor y así-

tener una alternativa que pudiera motivarlo para fomentar el -

conocimiento de dicho cultivo. 



Se presentan los resultados experimentales obtenidos du 

rante el ciclo Primavera-Verano de 1985 en el Rancho San Mi-

guel, Municipio de lxtlahuacán del Río, Jalisco. 
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ll REVLSlOK DE LLTERATURA 

La jama[ca (Jfib.iscus Salidarrffa)_, es un culttvo rústi~ 

coque pertenece a la famrlia de las malvace~s. (Ov[edo 1~811. 

La Jamaica es· orfgi'naria de la India y· fué traída aMé 

xico junto con los esclavos negros sembrfindose actualmente a' 

nivel comercial en los estados de Guerrero. y Colima. 

Recibe el n.omb:re de "Serent", ' 1Aleluya", "Flor deJa-· 

maica 11 , "Agri·a de Guinea", "Reselle", etc. 

Es un cultivo anual de rápido desarrollo, la variedad' 

de fruto comestible tiene una altura aproximada de 2.00 y --

3.00 Mts. en las de fib.ra. 

Sus flores son de color amarillo pá_l ido, con cáliz ro-

jizo que se vuelve carnoso y toma un color ob.scuro y sabor--

ácido, confundiéndose con el fruto verdadero que es seco, en-

cerrando unas 20 semillas. 

Se puede cultivar en regiones cálidas donde llueve--

unos 19.0 mm. anuales según' resultados obtenidos en la región' 

mixteca, pudiéndose aprov~char las tierras de las costas de 

varios estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Colima y-

otras. 

Tiene la ventaja de que en él se aprovecha la mano de' 

obra fam"rliar que con frecuencia se desperdicia. 

2.1 APROVECHAMIENTO DE LA JAMAICA. 

Los cálices de la jamaica, vulgarmente llamados frutos, 

es lo más comerc;al err el aprovechamiento de la planta, las-

semi llils para la alimentación de aves de corral, los tallos·

macizos para la extracción de fibra. (Patiño 1978). 
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El consumo de los cál !culos jóvenes de la Jamaica -

como fruto carnoso y como fruto seco para la elaboración de 

bebidas refrescantes. 

El ¿cido maleico obtenido de los cálices de Jamaica• 

se utilizan para la elaboración de Jaleas y bebidas refres-

cantes, además son comestibles los tallos y hojas tiernos,-

al igual que las semillas tostadas. 

La Jamaica constituye fuente importante para la ob•-

tención de fibras de los tejidos liberlanos del tallo. Esta 

fibra es aprovechada en Asia en cordelería en la elaboración 

de petates, felpudos y ropas burdas. (Vázquez 1984). 

2.2 Composición de los cálices de Jamaica. 

Oviedo 1981 relizó estudios en Guerrero acerca de la 

composición de los c'lices y de la semilla de Jamaica, -~-

observando los resultados en los siguientes cuadros: 

CUADRO 1 _COMPOSICION DE LOS CALICES _DE JAMAI_CA 

~gua ---------~------------------------- 88.91 % 
Substancia seca ------------------------ 11.09% 

'cenizas ----------------~--------------~ 
Residuos insolubles -------------------
Ac idos (como ácido má 1 i co) -------------

o. 81 % 

6.63 % 
2. 77 % 

Az6car --------------------------------- 0~33 % 
Sacarosa ------------------------------- 0.08 % 
Otras que se pierden en operación ------ 0.40 % 
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CUADRO 2 COMPOSICION DE LA SEMILLA DE JAMAICA 

Agua ---------~---------~------------------ 13.10% 

Cenizas ----------------------------------- 4.20 % 

Proteínas --------------------------------- 19.16% 

Grasas ------------------------------------ 3.60 % 
Hidratos ---------------------------------- 30.49% 

Fibra ------------------------------------- 27.45% 

Al-Wandawi et.a1.1984 revelaron que la semilla madu 

ra de reselle (H.Sabdariffa L.) contenía un 25.20% de pro-

teína y 21.10% de lípidos. 

Detectaron por primera vez 18 aminoácidos, de los -

·cuales los más abundantes fueron leucina, Lislna y Fenll--

alanina, el ácido g.·aso más predominante fué el ácido olGl 

co seguido por el ácido palmítico y ácido esteárico. El --

K, Na, Mg y Ca fueron los elementos que más se encontraron. 

El gosipol solo se encontró como trazos. 

2.3 Requerimientos de Suelo y Clima. 

Patiño 1978 ha observado que prospera mejor en sue-

los "pesados" o arcillosos, fértiles con humedr.d pe,rmanente, 

para obtener una buena cosecha, ya que se ha comprobado que 

responde positivamente a la humedad residual en una forma 1 

significativa, pero se pueden aprovechar también las tie--

rras de temporal con corto periodo de lluvias, demostrando 

gr~n resis~encla a la sequTa. 

En cuanto a P.H. se hicieron los estudios de suelo-

neutros, no observándose fallas ocasionadas por este factor. 

Ochsej. E.t.a1.1980. Las especies que se cultivan por 
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su fibra prosperan en suelos profundos, fértiles y bien dren~ 

dos. Debe disponerse de buena humedad durante todo el ciclo' 

vegetativo, ya sea proveniente de 1 Juvias o efectuando las -

siembras en lugares donde se puede controlar la humedad del -

suelo mediante riegos. 

El cultivo es mucho más tolerante de las condiciones -

deficientes del suelo, incluyendo la sequía. De igual manera, 

tolera cierto grado de inundación una vez que el cultivo está' 

bien establecido. 

Prosperan en el ima cálido y húmedo, pueden ser dañadas 

bajo temperaturas de ~ub-congelación. 

Se puede cultivar comercialmente entre los 35° latitud 

norte y los 35° latitud sur, ya que es una planta anual que -

se beneficia considerablemente por los días largos de los ve

ranos de zonas templada~, aún cuando la mayor proporción de -

área de cultivo queda dentro de la zona tórrida. 

2.4 PREPARACION DEL TERRENO. 

Patiño 1978 recomienda hacerse mediante barbecho y ras 

treo, ya que sus raíces son profundas. 

2.5 SIEMBRA 

La siembra se ha.ce por semilla (de asiento) depositan

do en el surco de cuatro a seis semillas por golpe. La dis-

tancia e~tre surco y surco es de 92 Cm. a 1.00 Mts. según va

riedad y fertilidad del suelo. 

Tambi¡n se puede s~mbrar en semillero y trasplantarse -

al ~ampo cuando las plantillas tengan de 8 a 10 Cm. 
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Ochsej. et. al. 1980, recomienda para espec.ies que se -

cultivan por su fibra se siembren con sembradora, en surcos, -

espaciándolos de 4 a 6 Cm. y de 15 a 20 Cm. en cultivos para -

semi!](!. Los .surcos se separan de 15 a 18 Cm. para cultivos-

para fibra·y de 30 a 40 Cm. o más para cultivos para semilla,-. 

estimulando su ramificación. La finalidad del cultivo determi 

na la cantidad de semilla requerida por hectárea·generalmente' 

de 10 a 15 Kg. cuando se trata de producir semilla y de 25 a-

30 Kg. para la producción de fibra. 

La fecha de siembra depende de los requerimientos de -

foto-periodo de la variedad o variedades que vayan a sembrarse. 

La siembra de plantaciones extensivas debe efectuarse por eta

pas, de tal manera que se pueda asegurar para un periodo de -

varios meses una conveniente uniformidad de la calidad de la

fibra con respecto al tiempo de cosecha. En los suelos suel-

tos, en donde el problema del nematodo de la raíz está presen

te, es . .¡¡¡uy importante prestar atención a la rotación de los-

cultivos, ya que virtualmente esta práctica constituye el úni

co medio de control. 

2.6 COSECHA 

Patiño 1978 recomienda cosechar los c51ices 15 días des 

pués de que la planta ya haya floreado en su totalidad. 

En el estado de Guerrero, lo hacen intercalando con 

maíz, fertilizando sólo éste, logrando una producción de 400--

500 Kg./Ha. de cálices secos con una población entre 20,000 y' 

25,000 ¡::lantas/Ha. y una precipitación pluvial que va de los-

800 a 1 ,500 mm. 
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Oviedo J!81 recomlenda que una vez semb.rada la Jamaica, 

es t a b 1 e e i das 1 as 1 1 u y i as o e 1 te m por a 1 , h. a e i é n do 1 o a f i n es de 1 

Junio, la cosech.a se efectuará en la primera quincena de Di-· 

ciembre, cortando la planta de pié, una vez que se haya caído 1 

toda la hoja, haciendo luego la pizca en forma manual. 

Ochsej.et.al.l980 recomienda que la cosecha para fibra 1 

se debe hacer precisamente antes o al iniciarse la floraci6n,-

mientras más opo:.ortunamente mejor, porque se obtendrá una cal i· 

dad superior de ésta. 

La cosecha se puede efectuar a mano o con maquinaria; -

la primera es demasiado costosa en los pafses en donde la mano 

de obra es cara. Una combinaci6n de segadora-atadora, puede -

permitir la cosecha de 2 a 3 Ha. por d1a. El esfuerzo que se' 

está dedicando actualmente, en el aspecto mecánico, se orienta 

a perfeccionar un tipo de cosechadora de campo que tenga una -

capacidad de cosecha semejante. 

2.] PLAGAS T ENFERMfDADES. 

Patrño 1~78 ha observado que la Jamaica se ve atacada -

por un oidfum S.P. que se desarrolla durante la floraci6n, el' . 
teñidor del algod6n [Dysdereus Suturellus)_, que ~e desarrolla' 

en los cálices, las hormigas arrieras CAtta mexicana}_ que ata· 

can;a la planta cuando se encuentra con una altura de 10-15 -

Cm. -defoleando, luego cortando o trozando el tallo. 

Ochsej, et.al. 1980, ha clasificado las enfermedades 
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más comunes. que atacan a las es.pecies. de. fi.b.p~ .. 

Enfermedades.·de la ra(z y·de.l tallo, 

P~ytophtora parastttca Dastur 

Pythium Pernictosum Servinow 

Sclerotium Rolfs.ii 5acc 

Enfermedades del Tal lo y Hoja: 

Cyl indrocarpón Scoparrum Morgan 

Fusarfum Sarcochroum (Desm.l Sacc. 

Enfermedades transmitidas por la s·emilla. 

Alternaria Spp 

Fusarium Spp 

Penicillum s·pp 

2.8 V A R fE DA DE S • 

Se conocen numerosas formas de jamaica, algunas de las' 

cuales se han seleccionado y han recibido nom5res como varie-

dades. Estas muestran grandes varfaciones en su hábito de ere 

cimiento y otras caracterTsticas asociadas con la duración d~' 

su periodo vegetativo. La selección de una determinada linea, 

variedad o especie, depende considerablemente deJa latitud del 

lugar donde se va a producir el cultivo. 

Patiño 1978, cita las variedades que se cultivan por 

sus cálices que son: 

Rica: Variedad pequeña pero productiva y más frondosa

que las otras variedades, sus tallos y cálices son rojo----
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obscuro, hasta 5 Cm. maduro, hoja verde con nerviaciones roj i-

zas. 

Víctor: Variedad vigorosa, siendo toda la planta de co 

lor verdoso. 

Archer: Variedad vigorosa, toda la planta es de color' 

verdoso, siendo la variedad m§s productiva y comerciat. 

Las variedades que se cultivan por ~u fibra son: 

Hibiscus Altísima Sabdariffa, su tallo mide hasta 3.50' 

Mts. de altura, es poco ramificada y de hojas estrechas. 

2.9 FERTILIZACION 

Bustos Nuño 1982, considera poco exigente a este factor 

por lo que recomienda fertilizarla con la formulación 60-40-

00, debiéndose aplicar todo en la primera labor. 

Fouad M. et. al. 1983 en un estudio con fertilización-

nitrogenada con áciclo giberelico encontró lo siguiente: 

El G.A
3 

en un primer experimento incrementó el número' 

de ramas en las primeras fases de desarrollo. 

El peso seco de Jos tallos, número y peso seco de hojas, 

así como de contenido de fibra por planta, fueron incrementa~-

dos significativamente con el tratamiento del GA
3

, especialme~ 

te en los 2 niveles más altos de 400 y 600 P.P.M. 

El diámetro de los tallos principales, peso seco de ral. 

ces, número y peso de frutos así como el pes·o seco de c§lices' 

y epicál ices se incrementaron ligeramente. 

Los contenidos en cálices y epicálices de N, P, Ca, F'e,, 

Zn, Cu, se encontraron debido al tratamiento de GA3, mientras' 
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que el K y Na no se afectaron. 

La fertilización nitr0genada intensificó significativ~ 

mente el crecimiento vegetativo en número y peso seco de ra-

mas y hojas por planta, contenido de fibra y peso seco de raí 

ces por P.lanta. El incremento del crecimiento vegetativo--

debido a la fertilización nitrogenada, fué acompañado de un

aumento en el contenido del peso de cálices y epícál ices por' 

planta. 

La interacción entre GA3 y N fué significativa para-

todas las variantes estudiadas, excepto en el peso de hojas,

raíces ·y peso por planta. 

L~ diferencia entre plantas tratadas con GA3 y sin 

GA3 fué poca debido a que la fertilización nitrogenada no pe~. 

mitió que se diferenciara. 

2.10 POL\N\ZAClON Y FOTOPER\000 

Ochsej, et.al.1980, cita que las flores de Jamaica -

muestran una ~daptación interesante para la autopolinización. 

Los lóbu~os estigmáticos permanecen inclinados sobre los es-

tambres a lo largo de la columna y las anterras aparecen sus

granos esféricos viscosos de polen muy poco tiempo antes de

que las flores se abran, de tal manera que cualquier movimíe~ 

to de la flor causado por el viento o por insectos, permitirá 

la transferencia de granos de polen ~ las superficies estigm! 

ti ca~. 

Las flores se abren tarde durante la mañana y se cíe-~ 

rran al principio de la tarde. 
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La Jamaica es estacional con respecto a su periodo del 

floración. 

Bolhuis, 19'39. Ccitado por Ochsej, et. ál.J9.801 inició

un exprimento en java en el cual las plantas de Jamaica origi

nadas de semillas, sem~radas entre mediados de Noviem~re y de' 

A~ri 1, no florecieron. Las de semillas sembradas entre Febre

ro y Agosto, florecieron entre JO y 12 semanas despu&s de su -

siemb.ra. 

las que se originaron de semi !las sem~radas entre Sep-

tiembre y Enero, florec[eron a principios de Abril. Las semi

llas sembradas en Septlem~re y Octubre, produjeron Jos mas al

tos rendimientos y las plantas de mayor altura. 

Este fenómeno de habitas de floración estacionales, es' 

bien conocido ya que se presenta en muchas otras plantas. 

Debe señalarse que Java queda entre los 6 y so al Sur -

del Ecuador,. y que, por lo tanto, los cambios en la duración -

del día durante el año, son extremadamente pequeños. 

Khafaga E. et. al 1981 estudiaron 5 variedades de jama_!_ 

ca originarias de Thailandia, Centro América, Senegal, India y 

Egi_pto y se expusieron a fotoperiodos de 8 Hrs., 16 y 24 Hrs. 

Con un fotoperiodo de 9 Hrs. algunas ramas tienden a 

permanecer adormecidas y no florean. A periodos de 24 Hrs. el 

crecimiento tiende a ser en su mayor% vegetativo y produce 

poca flor. 

2-ll CAMBIOS BIOQUIMICOS. 
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EI-Hadidy et.al.1981 estudiaron los cambios bioqufml-

cos de icidos orgánicos y fracciones ·de carbohidratos durante 

la fructificación en hojas y cil ices de 2 variedades de jamal 

ca que crecen en Egipto que son clara y roja obscura. 

L~s concentraciones mis altas de ácidos orgánicos en -

hojas calculadas como ácido cítrico, se encontraron 35 y 42 -

días después de la fructificación, la concentración mis alta' 

para .cal ices fueron 21 y 28 días después de la fructificación. 

para la variedad clara y obscura respectivamente. Los conte

nidos de ácidos orgánicos en cálices de la variedad clara fué 

34% mayor que la variedad obscura. 

Los contenidos más altos de azúcares reducidos se en-

contraron 42 y 35 días después de la fructificación en hojas' 

y cilices respectivamente. 

Los cálices de ambas variedades tuvieron altos canten! 

dos de azúcar y aminoácidos esenciales pudiéndose utilizar-

para bebidas, la variedad oscura puede utilizarse como colo-

rante de comidas. 

El-Hadidy et.al.l982 estudiaron cambios bioquímicos de 

antocianinas, proteínas y aminoácidos en hojas y cálices de

las variedades clira y roja obscura durante el periodo de - -

fructificación. 

Los contenidos de antocianinas en las hojas de la va-

riedad clara decreció durante el crecimiento hasta 36 días -

después de la fructificación, entonces aumentó hasta el final 

del crecimiento siendo todo lo contrario en la variedad rojo' 

obscuro. 

13 



El contenido de N y Proteína se aumentaron inconsistentemente 

con la maduración de la planta, la concentración de ácidos O!_ 

gánicos de los cálices fué del 65 al 70% de la materia seca. 

Los contenidos de antocianinas alcanzaron del 1.7 al 2.5% del 

peso seco de los cálices. 

2.12 CORTE Y SECADO IMPROVISO DE CALICES DE JAMAICA 

Koch y Khafaga 1981 secaron los cálices de 5 varieda-

des de jamaica en diferentes escalas a-3~ 20°, 4o•, 60°, y--

1050C. para probar la influencia del secado sobre los conte

nidos de ácidos orgánicos y antocianinas (factores más impor

tantes de ca 1 i dad). 

El secado en frío (-3• C) incrementó el más alto conte 

nido de ácidos y antocianinas pero tiene el inconveniente de' 

que es muy caro. 

El secado a 4o•c pierde el 10% de los ácidos y el 30%' 

de antocianinas. 

El secado a 105°C destruye del 50-75% de ácidos y anto 

cianinas. 

La calidad comercial de los cálices se pierde porque algunas' 

veces los cálices son cosechados antes de llenar o no se sep~ 

ran 1 impíamente del fruto saliendo los cálices sucios (mate-

rial extraño), o se secan en lugares desaseados~ 

Para mejorar esta situación, se propone un sistema de' 

cosecha que abarca desde la floración hasta el desarrollo fi

nal de los cálices. Los sistemas de cosecha se tienen que

adaptar a las peculiaridades de cad~ variedad, condiciones· lo 

14 



cales de suelo y clima. Los cálices deberán secarse en som--

bra, regados en una capa delgada en lugares limpios. 

No existe información exacta en cuanto a rendimientos' 

de cultivo, como a sus necesidades tanto hídricas, climáticas, 

edafológicas, etc., por falta de bibliografía y literatura en 

México. 

Tratando de contribu[r a resolver este problema, se -

llevó a cabo el siguiente experimento. 

15 



111 OBJETIVOS 

El objetivo es obtener información de la mejor variedad 

y fertilización, para incrementar los rendimientos de cálices' 

secos por unidad de area, presentando así una alternativa eco

nómica de ingresos a los agricultores de la zona. 

H 1 POTES 1 S 

La jamaica tiene poder de adaptación sobre la zona que' 

se va a estudiar. 

La jamaica responde a la fertilización nitrogenada y--

fosforada. 

16 



IV MATERIALES Y METODOS 

4.1 localización del área experimental. 

E.l municipio ixtlahuacán del Río, Jal., está ubicado a los 

20"52' latitud norte y a los 103"38' longitud oeste con-

una altura aproximada de 1655 M.S.N.M. 

4. 2 el! MA 

El clima regionalsegún clasificación del segundo sistema

del úr. Thorn Thwaite es: e2 W B2 A que se interpreta como: 

semihúmedo, moderada deficiencia de ?gua invernal, templado 

frío y con bajo régimen de calor. 

Se considera que en la zona donde se llevó el estudio exis 

te una disminución de humedad, un aumento de calor y mayor 

deficiencia de humedad en el suelo, resultando el clima p~ 

siblemente semiseco y templado cálido. 

Su temperatura promedio es de 20" e, teniéndose registra~

dos como extremos una temperat~ra máxima de 36"e y una mf

n i m a de l¡ o e. 

la precipitación medía es de 855.2 mm. 

4.3 SUELO 

los suelos de esta región se originaron de la intemperiza

cíón de material pomítico o "jal", son de formación in-si

tu. Por el grado de desarrollo del perfi 1, los suelos son 

jó•1enes. 

El perfil de estos suelos es de mediana profundidad, sus

texturas son gruesas, estructu~as migajosas y colores cafi 

op.JCO y café grisaceo; los suelos son jóvenes y el----

17 



horizonte está formado por material pomítico o "jal" semi-ln

tempe rizado. 

18 
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Las variaciones mis frecuentes en el perfil de e~tos suelos -

son las siguientes: 

HORIZONTES PROFUNDIDAD 

HOR! Z OflTE 

Ap 

Ap 

A¡¡ 

AC 

e, 
c2 

0-20 

20-50 

50-120 

120-155 

155-200 

CARACTfRI STI CAS 

Café amarí !lo grisáceo (10 yr 5/2} en se

co y negro cafe.soso (lO yr 2/3) en húmedo; 

textura arena francesa; estructura migaj~ 

sa, mediana, débil; suave en seco, muy-

friable en húmedo; abundantes poros grue

sos y medianos; permeabilidad moderadamen 

te rápida; drenaje algo excesivo; pocas

raíces, gruesas y medianas, verticales; -

sin reacción al HCI; horizonte seco. 

Café amarillo opaco (JO yr 5/3 en seco,

café obscuro (10 yr 313) en húmedo; text.:!, 

ra franco arenosa; estructura migajosa, -

mediana, moderada; suave en seco, friable 

en húmedo; moderada cementación de sílice 

que ha formado piso de arado; abundantes' 

poros medianos y gruesos; buena permeabi-
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C1 

lidad; drenaje eficiente; pocas raíces, 

finas y diagonales; sin reacción al He!; 

horizonte seco. 

Naranja amarillo opaco (10 YR 7/4) en

seco, café (10 YR 4/4) en húmedo; text~ 

ra arenosa; no estructurado; suelto en' 

seco y húmedo; muy abundantes poros, -

gruesos, permeabilidad rápida; drenaje' 

excesivo; muy escasas raíces, muy finas, 

verticales; sin reacción al HCI; hori-

zonte seco. 

Naranja amarillo opaco (10 YR 7/4) en

seco, café (10 YR 4/4) en húmedo; text.!!_ 

ra arenosa; no estructurado; suelto en' 

seco y húmedo; muy abundantes poros, -

gruesos, permeabilidad rápida; drenaje' 

excesivo; muy escasas raíces, muy finas, 

verticales; sin reacción al HCI; hori-

zonte seco. 

Naranja amari !lo opaco (10 YR 7/3) en -

'seco; café amarillento opaco (10 YR 4/3) 

en húmedo; textura arenosa; no estruct~ 

rada; suelto en seco y húmedo; muy abu~ 

dantes poros muy gruesos; permeabilidad 

rápida; sin raíces, sin reacción al HCI; 
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horizonte seco. 

Por lo general, el drenaje interno de estos suelos es excesi

vo en la mayoría de los casos, la capa freátic:a se encuentra' 

abajo de los 2 Mts. de profundidad, no confrontan problemas -

de sales y/o sodio intercambiable, texturas gruesas, arenas

francosas y arenas; su capacidad de retención de humedad es -

muy baja, su capacidad de intercambio cationico es baja, el -

PH oscila de fuertemente ácido en los horizontes superiores a 

ligeramente ácido o neutro en los estratos inferiores, su por 

ciento de materia orgánica es de 0.69% a 1.79 %, son pobres 

en nitrógeno y calcio, medios en magnesio y fósforo y ricos 

en potasio. {S.R.H. 1976). 

4.4 FACTORES DE ESTUDIO 

VARIEDAD.- Se estudiaron 3 variedades de jamaica: Coli-

ma, Guerrero, Jala. 

FERTILIZACION.- Se estudiaron 4 fórmulas de fertiliza-

c!ón incluyendo testigo: 00-00-00, 60-30-00, 100-50-00,---

160-80-00. 

4.5 OISE~O EXPERIMENTAL. 

El diseño experimental fué un arreglo de parcelas dividl 

das con distribución en bloques al azar, con 4 repeticiones. 

La parcela grande contenía los niveles de fertilización. 

{ Fl ) • 

La Sub-parcela contenía .Jos factores de variedad {V). 

En la Sub-parcela se estudió la variedad {V) porque er~' 
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CUADRO 3 RELACION DE TRATAMIENTOS 

NUM. DE TRATAMIENTO N p VARIEDAD 

00 00 COLIMA (1) 

2 00 00 GUERRERO ( 2) 

3 00 00 JALA ( 3) 

4 60 30 COLIMA 

5 60 30 GUERRERO 

6 60 30 JALA 

7 1 00 50 COLIMA 

8 100 50 GUERRERO 

9 100 50 JALA 

1 o 160 80 COLIMA 

1 1 160 80 GUERRERO 

12 160 80 JALA 



FLGURA 3 

DISTRIBUCION DE CAMPO 

FERTILIZACION 

160: 80:00 60:30:00 100:50:00 

' 
V3 V3 V2 

V2 Vl V3 

Vl V2 Vl 

100: 50·: 00 00:00:00 160:80:00 
11 

Vl V3 V3 

V2 Vl V2 

V3 V2 Vl 

00:00:00 60:30:00 160:80:ÓO 

111 

V2 V3 Vl 

Vl Vl V2 

V3 V2 V3 

160:80:00 00:00:00 100:50:00 

IV 

V3 V2 Vl 

V2 Vl V3 

. 
1 

Vl V3 V2 

Se real izaron 4 repeticiones. 

00:00:00 

V2 

Vl 

V3 

60:30:00 

V2 

V3 

Vl 

100:50:00 

V2 

Vl 

V3 

60:30:00 

Vl 

V2 

V3 



el factor de estudio más importante. 

En la parcela grande se estudió los niveles de fertil i 

zación (F) porque iba a optimizar los rendimientos de la va--

riedad. 

4.6 MATERIAL 

SEMILLA.- Las variedades utilizadas fueron: Jala, que se 

introdujo de Jala, Nay •. Guerrero, que se introdujo del esta-

do del mismo nombre (semilla que se utiliza en aquella región), 

Colima, que se introdujo de puerta de anzar en el estado de --

Colima. 

FERTILIZANTE: Como fertilizante nitrogenado se utilizó' 

Sulfato de Amonio 20.5% N. 

Como fertilizante fosforado se utilizó super fosfato tri 

pie 46% Pz05. 

4.7 PREPARACION DEL TERRENO 

Se dió un paso de arado y 2 pasos de ra~tra. 

4.8 METODOLOGIA DE SIEMBRA: 

Se surcó con una cultivadora con mariposas y se sembró el 

10 de Junio a mano sobre surco a una profundidad de 3 Cm. la-

separación de surcos fué de 90 Cm. sembrando 4 surcos de 8 Mts. 
' 

de largo por variedad y por tratamiento. El area de la unidad 

experimental fué de 7.2 Mz, el área total experimental fué de' 

1382.4 Mts.Z. 

La ~ensidad aproximada en plantas/Ha fué de 55,000 a-

60,000 plantas/Ha. 

La fertilización se dividió en 3 partes fguales y se- --
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aplicaron de la siguiente forma: 

La primera fertilización se realizó ei 4 de Julio, cuando la' 

planta alcanzaba una altura aproximada de 15 Cm. además una-

dosis de 15 Kg./Ha. de basudin 4% G. para plagas del suelo. 

La segunda ferti 1 ización se real izó el 13 de Agosto. 

La última fertili:>:ación se realizó el 21 de Septiembre, antes 

de la forma~i6n de botones para la floración. 

4.9 CONTROL DE PLAGAS 

Se tuvieron serios problemas con las hormigas arrieras 

durante todo el desarrollo vegetativo, acentuándose más en--

las primeras etapas de crecimiento, siendo necesario dar va--

rías aplicaciones de Basudin 4% G. depositando éste en los di' 

versos agujeros que éstas forma~an .• 

Estas atacan primero defoliando la planta y posterior-

me~te cortando el tallo. 

4.10 CONTROL DE MALEZAS. 
< 

Se contolaron manualmente y con una sola cultivada reali 

zada el 13 de Agosto. 

Se realizó una sola cultivada, ya que la planta tiende a 

ramificar desde las primeras etapas de desarrollo y por lo--

tanto se le puede !estimar si se le quiere dar otra. 

4.11 ENFERMEDADES. 

Se presentó muy poco una enfermedad fungosa (oidium s.-

p.) que se desarrollo durante la floración. 

4.12 COSECHA 

Se realizó a mediados de Diciembre cuando los cálices-
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han llegado a su maduraci.ón y pueden ser pasados por la "des

guaado~a" o 11 estramancia" la cual separa el ·cáliz de la cáps~ 

la que encierra unas 20 ~emi llas aproximadamente. 

4.13 VARIABLE DE RESPUESTA. 

La mis importante fu¿ el rendimiento de cálices secos. 

El corte se empezó a realizar el 13 de Diciembre, cuan

do los cálices habían llegado a su estado de maduración, se

r-.ortaron 2 surcos del centro, eliminando un metro a cada ori-

1 la, pesando en una báscula de capacidad de 15 Kg., quedando' 

una area efectiva experimentada de 10.8 Mts.2. Posteriormen-

te de ser pesados los cálices se pusieron a secar en un lugar 

limpio y seco al sol, de 2 a 3 días máximo es suficiente para 

posteriormente ser pesados y calcular el rendimiento de cáli

ces secos por hectárea. 

La pérdida de hur~edad por el procedimiento de secado

es de un 75 a 80%. 

V RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

Rendimiento de cálices secos. El an~lis!s de varian" 

za (cuadro 4), y los promedios de rendimiento (cuadro 5 y 6), 

presentan los resultados para esta variable. 

Efecto de la fertilización sobre el rendimiento de cá--

1 ices secos. 

La aplicación de diferentes tratamientos de fertiliza

ción, no resultaron estadisticamente diferentes (cuadro 4}, -

posiblemente a que el diseño no fué capaz de captar las dife-

rencías existentes para esta variable. La planta de Jamaica' 

es muy rústica, durante el desarrollo vegetativo en compara--
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CUADRO 4 

ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDfMIENTO DE CALICES SECOS 

Fuente de variación G. L. s.c. C. M. Fobs. .os 

Bloques 3 125,577 41,859 

Dosis 3 44,765.8 14,922 0.75 3.86 

Error A 9 177,607.2 19,734.13 

Pare. grande 15 347,950 

Variedad 2 6, 165.8 3,082.9 0.292 3.40 

Interacción 6 168,369 28,061.5 2.66 2.51 

Error B 24 253,439.2 1D,559.9 

Total 47 775,924 

c.v. = 20.53 %. 



ción con el testigo las plantas fertilizadas tuvieron un ere-

cimiento foliar mayor, pero no mostrándose un Incremento en·-

el desarrollo de los cal ices, ya que éstos se formaron uno --

sobre otro y "amontonándose" sobre la rama, teniendo como re-

sultado que la labor de ccsecha fué más laboriosa al serpas~ 

da la r•ama por la "estremancia" o "desguajadora". 

Las diferentes variedades no resultaron estadísticamen 

.te diferentes. (Cuadro 4). 

IICUBA DE AGRICUL'IUia 
ltiL.IOTECA 

t .. 
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CUADRO 5 

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CALI CES SECOS 

POR VARIEDAD EN KG/Ha. 

R E p E T · r e o N E S 

VARIEDAD 11 111' IV x 
COLIMA 19.42 2322 2243 1718 514. 1 

JALA 2508 1953 1624 1929 500.9 

GUERRERO 2077 2406 1712 1586 486.3 

TOTAL 6527 6681 5579 5233 



C ll A D R O 6 

·Rt:IJDiMI.EIHO PROMEDIO DE CALI CES S ECOS POR 

DOSIS EN KG/Ha. 

R E p E T 1 e 1 O N E S 

Ferti 1 izacíón 11 11 1 1 V X 

00-00-00 1943 1813 133 7 122 J 526.2 

60-30-00 1332 1 9] 6 12 72 1484 500.4 

100-50-00 1966 1481 1573 1275 524.6 

160-80-00 12 86 1471 1397 1253 450.6 

T O T A L 6527 66 81 5579 5233 



En la figura 5 se observan los promedios de renimiento 

aunque éstas no hayan resultado estadísticamente significati-

vas. 

Sí existió diferencia significativa entre las varieda-

des y los diferentes niveles de fertilización encontrando el' 

mayor rendimiento con la variedad de Jala, Nay. y la formula-

ción 100-50-00 a razón ·de 580 Kg/Ha de cálices secos. {Cuadro 

7} • 

Se recomienda no fertilizar ninguna variedad de las e~ 

tudiadas, ya que un 10- 17% de menor rendimiento con respec-

toa la fertilización con 100-50-00 de Jala, Nay., que fué el 

máximo rendimiento, no justifica el añadírsele mano de obra -

(ya que la fertilizada presentó mayor dificultad al cosechar-

se), fertilización, tiempo, etc., (figura 6). 

La producción de semi! la fué de 250 - 300 Kg/Ha. 

Los análisis de semilla fueron los siguientes: 

Humedad 

Cenizas 

8.8% 

5.5% 
Proteínas crudas ••••.••.••.••..••...• 30.2% 

Fibra cruda ...•.••••••••••••.•••..••• 10.9% 

Extracto etereo .•..•..•.•...•••.•.••. 1].8% . 
Extracto no nitrogenado ••••.•••...•.• 26.8% 

Materia Seca .......................... 91.2% 

S. A. R. H. 1985. 

'>l. 
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fiGURA 5 
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Los análisis de cálices fueron: 

Humedad 

Cenizas 

83.2% 

l.3 % 

Protetnas cfudas ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.6% 

Fibra cruda ••••.•••..•••••••.••••••••••••.••.•••••• . 1.]% 

Extracto et~reo •.•.•.••••••••••••.••••.••••••••..•• 0.02% 

Extracto no nitrogenado .•.••••••••••••••..••••••••• ]2.18% 

Materia seca ....................................... 16.8 % 

Los análisis de la planta de jamaica cuyo peso en h.úmedo fué-

de 350 Grs. fueron Jos siguientes: 

Humedad 81.0% 

Cenizas l.] % 

Proteínas crudas ................................... . 3.2 % 

Fibra cruda •.•••••••.•••••••••••.•..•••.•.•••••••••• 3.4 % 

Extracto et~ reo .•••.••••.•••••••••••••••••••.•••••• 0.7 % . 
Extracto no nitrogenado ...••••••••••••.••••.••••..• lo. o % 

Materia seca ........••.••••••••••••••••..•..•.••.•• 19.0 % 

N ••••••••••••••••••• • • •••• • •••••••••••••••••••••••• 0.52 % 

p •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. 12 % 

K • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.40 % 

S.A.R.H. 1985. 

.,., 
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FI.GURA 6 

EFECTO DE LA lNTERACClON DOSIS CON VARIEDADES EN EL RENDLMLEN 

TO DE CALICES SECOS EN KG/Ha. 
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CUADRO 7 

INTERACCION DOSIS CON VARIEDADES EN EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE 

CAL 1 CES SECOS Kg/Ha. 

MEDIAS: % RELATIVO 

D3: V3 579.7 47.43 

03 V2 565 43.7 

04 VI 548 39_.J] 

DI VI 540.5 37.46 

D2 VI 538.7 3].0 

DI V3 524 33.3 

DI V2 514 30 .. 7 

D2 V3 4·89. 2 24.4 

D2 V2 413 20.3 

D3 VI 429 9.1 

D4 V3 410.5 4.4 

D4 V2 393.2 o. 

e L A V E S : 

DI 00-00-00 VI Co 1 ima 

02 60-30-00 V2 ;: Guerrero 

D3 =100-50-00 V3 Jala, N ay. 

D4 =160-80-00 

NOTA: Estadísticamente todos los tratamientos son iguales -

a excepción del tratamiento 04 V2 {_Según Prueb,a de Tl. 



Vl CONCLUSIONES 

Del presente experimento se deducen las s[gu[entes con 

clusiones: 

1.- EstadTst[camente no hubo diferencia significativa' 

para las variedades. 

2.- No existió diferencia significativa para las fórmu 

las de ferti 1 ización. 

3.- Si existió diferencia significativa en la inter-

acción variedad x fert[lizaci.ón (V X F), encontrando el mayor 

rendimiento con la variedad de Jala, Nay., con la fórmula de' 

fertilización ]00-50.-00. a razón de 580 Kg/Ha de cálices secos. 

Durante el periodo en que se desarrolló el cultivo, 

fué posible lograr su adaptación en la zona, mostrando una 

gran resistencia a la sequTa. 

Debido al corto periodo de experimentación y escasa -

información con que se cuenta para este cultivo, no se pueden 

considerar los resultadós como óptimos, por Jo cual, se deben 

continuar los estudios para mejorar la Información de este-

cultivo. 
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VIl R E S U M E N 

El conocimiento de ciertos cultivos que puedan ser al

ternativas económicas como el de la jamaica para Jos Agricul

tores es importante,'ésto obliga a introducir por medio de la 

experimentación variedades de mejor rendi:miento.:en la zona 

que se va a estudiar. 

La información experimental existente sobre la produc

ción de jamaica se desconoce para la zona de lxtlahuacán del' 

Río,- Jal., a nivel nacional se cuenta con muy escasa informa

ción acerca de produc.ción de cálices, semilla, condiciones-

edafológicas, climáticas, etc. 

El objetivo principal es obtener información de la me

jor variedad y fertilización para incrementar los rendimien-~ 

tos de e á 1 ices secos por uní dad de á re a. 

Para realizar el ob.jetivo ¡¡nterior se desarrolló un-

experimento-de jamaica en el Rancho San Miguel, Municipio de' 

lxtlahuacán del Río, Jalisco, con un arreglo de parcelas div.!_ 

di das probándose las variedades; Jala, Nay., Guerrero y Colima, 

con fórmulas de fertilización 60-30-00, 100-50-00, 160-80-00, 

y testigo (00-00-00). 

La siembra se realizó el 10 de Junio, se sembraron 4-

surcos con separación de 90 Cm. y largo de 8 Mts. por varie-

dad por·tratamiento. A una densidad aproximada en plantas/Ha 

de 55,000 a 60,000 plantas/Ha. El total del área experimen-

tal fué de 1382.4 Mts.2. 

Se ~resentaron ataques fuertes de hormigas-arrieras 
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durante todo el desarrollo vegetativo, acentuándose é~te en 

las primeras etapas de desarrollo. Se controló satisfactoria

mente con aplicaciones de Bas:ud in 4% G., depositando éste en -

los agujeros que formaban. 

Las malezas se controlaron satisfactoriamente a mano y' 

una cultivada realizada el 13 de Agosto. 

la ferti 1 ización se dividió en tres partes iguales y se 

aplicaron de la siguiente forma: 

La primera fertilización se realizó el 1¡ de Julio cuan

do la planta alcanzaba una altura aproximada de 15 Cm. además' 

una dosis de 15 Kg/Ha de basudin 4% G., para plagas del suelo. 

La segunda fertilización se real.izó el 13 de Agosto. 

La última fertilización se realizó el 21 de Septiembre, 

antes de la formación de botones para la floración. 

La cosecha de los cálices se realizó a mediados de Di-

ciembre, cuando los cálices han llegado a su maduración y pue

den ser pasados por 1 a "des.guaj adora" o "Es t rananci a" 1 a cua 1' 

separa el cáliz de la cáps.ula que encierra unas 20 semillas-

aproximadamente. 

Se eliminaron 2 surcos laterales y un metro a cada-

orilla para que existiera competencia completa. 

No existió diferencia significativa para variedades. 

No existió diferencia significativa para dosis de ferti 

l ización. 

Si hubo diferencia significativa entre las variedades y 

Jos diferentes niveles de fertilización {interacción) encon-

trándose el mator rendimiento de 580 Kg/Ha con la variedad de' 
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Jala, Nay. y la fórmula 100-50-00. 

Se recomienda no fertilizarla, ya que económ[camente ~ 

se puede utilizar cualquier variedad, siendo un 10-17% la di

ferencia en~ontrada en cuanto a testigo y cualquiera de las -

fertilizaciones. 
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