
i ..o ' 
ti 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

"CUAUTITLAN" 

COMPORTAMIENTO DE 5 VARIEDADES DE 
CEBOLLA (Allium º!E!.! L.) EN CONDICIONES 
DE TRANSPLANTE Y SIEMBRA DIRECTA· 
EN EL EJIDO DE SAN MATEO TECOLOA
PAN. MPIO. DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. 

ESTADO DE MEXICO. 

T E S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

INGENIERO AGRICOLA 
P R E S E N T A 

Maria Guadalupe Camacho Fernández 

Director de Tesis: Ing. Jaime !lforillo Boites 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



ItlDICE. 

Resumen .............................................. 1 

I. Introducci6n •.••.••••••••.••••••••••••.•.••• , .••••• 3 

l. l. Objetivos ••....• , , ... , .••.• , •••• , • , , •• , •••••• 4 
l. 2. Hip6tesia .....••.•••.•.••.•.•••••..•••••• , ••• 5 

Il. Revisión de Literatura .••.•.••...•••••••..•...••••• 6 

2.1. Oriqen, Distribución o lmportancia ...•...•... 6 
2. 2. Clasif icaci6n Taxon6Jllica ...••••••••...•.••••• 7 
2.3. Descripción Bot6nica ...•..•.................• s 
2.4. Condiciones Edafo-cllmáticas de la Cebolla ••. 9 

2. 4. l. 
2.4.2. 
2 .<.J. 
2.4.4. 
2.4.5. 
2.4.G. 
2. 4. 7. 
2.4.8. 

suelos ............................... 9 
condiciones de Humcdad ....•....••.•• 10 
Fertilizacibn ....................... 11 
Clima ••.•.••••..••.••.•.•••..•.••••• 12 
Tempera:tura .. ....................... . 12 
Fotoperiodo ........................... 17 
Tem~cratura y Fotoperiodo ..•........ 20 
Calidad de Intenoldad de Luz ......•. 22 

2.5. Caracterlsticaa de los Sistemas do Siembra 
en cebolla •.....•.•...••..•.••.••.••.•..•••• 23 

2 .s.1. 
2.5.2. 
2.5.J. 

AllllAciqo •.••. , .•.•••..... , ......... ,23 
Bulbillos ........................... 25 
Siembra Directa ..................... 26 

III. Materiales y M6todos •..•.•.....•...•.•••...•..•.. 29 

3.1. Caracter1sticas Generales del A.rea 
Experimental .•..•.•.•.••••.••.•••••••.••••• 29 

J. 2. Katerial Veq<1tal. .......................... 32 

3.2.l. Descripci6n de Variedades .•........ J2 

J. l. Dlset\o Experimental ........................ 34 
J. 4. Desarrollo del Experimento .•.......•....... 34 
3.5. Toma de Datos •..••• ~ •.••.....•.••• , •••.•••• 38 

3.5.l. Porcentaje de Plantas que emiten 
tallo floral. ...................... 38 

3.5.2. Rendimiento total de bulbo .••.••.•. 39 
3.5.J, Calidad .................. ., ••.••••• 39 



3.5.3.1. DiAnetro Ecuatorial y 
Polar •••••••••••••••.•••• 39 

3.5.J.2. D1Ametro de cuello ••••••• 40 
3.5.J.J. Compacidad 

(Crado de Compactac16n) •• 40 
3.5.3.4. Pemo por bulbo ........... 40 

IV. AnUiaiB de Resultados •••••••••••••.•.••••.••.... 41 

4.1. Rendimientos Totales ....................... 41 
4.2. Floración y OiAmotro .... .................. ,42 
4.J. AnAlisis de Costo-Beneficio ................ 49 

V. Diocue16n •••.••••••••.••••••..••••.•.••.•.•.••••• 52 

VI. Conclusiones ..... .................................. 54 

VII. Recomendaciones .................................. 55 

VIII. Bibliograth •.••.•••.•..•••.••••••..••........... 56 

XI. Apéndices ••••••.••••••••.•.•••••....•...••.•.•••• 62 



INDICE DE CU~DRDS 

CU~RO No. l. Fonnas de cebolla ........................... 62 

CUADRO No. 2. Resultados del Sintem4 de Siembra: 
Trannplante •••.•.•• , •.•.• , ••••..•• , .•• , •• , •• 63 

CUADRO No. J. Resultados del Sistema de: Siembra Dirccta .• 64 

CUADRO No. 4. Cuadro de ANOEVA para la comparaci6n entre 
Transplantc y Siembra Directa en 
Rendimiento ........••.•.••••.••••••...••••• 65 

CUADRO tto. 5. Cuadro de 1\.NDEVA para el Parámetro: 
Tranoplanto, Rendimiento y Siembra Directa, 
Rendimiento ••••••••••.••.•••••••••••• , •••••• 66 

CUADRO No. 6. CUadro de ANDEVA para el Par&metro: 
Transplantc, Diámetro Polar y Siembra Directa, 
Diámetro Polar ................................ 67 

CUADRO No. 7. Cuadro do ANOEVA para el ParAmetro: 
Transplante, Diámetro Ecuatorial y Siembra 
Directa, OiAll\etro Ecuatorial .••..••..••••••• 68 

CUADRO No. 8. Emisión do Tallo Floral ••.•.••..•••.•••••••• 69 

CUADRO No. 9. Par~metros de Calidad ••••..••••••••••••••••• 70 

CUADRO No. 10. Resultado de Formas de Cebollas .••...•.•.••• 71 

CUADRO No. 11. Costo de Producción del Cultivo de Cebolla 



bajo el Sistema de Transplante ••.••••••••••• 72 

CUADRO Ho. 12. costo de Producci6n do.l cultivo de Cebolla 
bajo el SlDtema de Siembra Directa •••••••••. 7J 

CUADRO !lo, 13. Utilidad por Variedad de Mayor a Menor ($) y 
Utilidad por Sistema de Siembra y por Variedad 
de Mayor a Henor ...••....••...•••.••••••.•.• 74 

CUADRO No. 14. coato - Beneficio ••......•••......•••.•• , •.. 75 

CUADRO No, 15, Climograma .................................. 76 



INDICE DE FIGURAS 

FIGURA No. l. Croquis do Localización del Estado y del 
Municipio ••••.•••••••••••••••••••••• , ••••••• 30 

FIGURA No. 2. Croquis de Localización dol Terreno donde se 
dosarroll6 el Experimento .......•.....••.•.. 31 

FIGURA No. J. OiotribuciOn del Diseno Experimental •••..•.• 35 



RESUMEN 

LOs agricultores que docidcm cultivar cebolla, se 
enfrontan al dilema do establecer almAcigos o la Siembra 
Directa, por otro lado, frecuentemente se recurre a los 
cultivares do recienta introducción al pala, sin conoce~sc et 
comportamiento ante las condlcioncs de la zona, lo que muchas 
voces trae conaiqo desilusiones para loa productores. 

Tradicionalmente en México, la 1aayor parte de la 
ouperticie doatinada dl cultivo de la cebolla sa doo4rrolla a 
partir dc:l establecimiento de almlicigos y s6lo en el sur de 
Ta~aulipas y pequc~as !reas en el Estado do Korcloa, se recurre 
a Siembra Directa. La predominancia del trnnsplante ae deba a 
la mayor cantidad de semilla requerida para Siembra Directa (el 
doble generalmente) y al tamaño de la semilla, lo que obliga a 
una buena preparacibn del terreno. 

Para contribuir en la toma de decisiones de los 
a9ricultores de la zona, se plantea el pre~cnte trabajo, 
comparando 5 cult.ivarcs p de reciente introducci6n a. México, 
uno que no uc cultiva en la zon~ y otro de amplia aceptación 
comercial como testigo}. 

El trabc.'ljo se desarrolló en el Municipio de Atizapan, Edo. 
de Móxico, cott un clima, según Koopen moditicado por Carc1a, 
templado, cuya fón.ula es C(w"o) (w)b(i'). El diaetlo utilizado 
fue el de aloques al Azar con arrcqlo a parcelan divididas, las 
parcelas grandea representan el Sistema de Siembra y las 
parcelas chicas las var-iedades; estableciendo tres 
repeticiones. Las variedades utilizadas fueron: a) "Z-506" 6 
"Reyna Blanca", b} "Z-508", e) "Z-513", d) "White Creole,. y 
e) 11 Cojumatl6.n Blanca". Los parAmetros evaluados en este 
trabajo fueron: a) rendimiento, b) calidad del bulbO y c) 
porcentaje de emisión de tallo floral. Se integró tambi'n una 
relación costo-boncficio, pero debido a que p;e carecen de 
costos de producción de la zona de estudio, ae rocurr16 a los 
do las zonas productoras nacionales m&s cercanas. 

El análisis e:stad!stico reportó ditcrencias entre todas 
laa variedades en el Sistema de Transplante, pero en Siembra 
Dirocta aólo presentaron diterencias los cultivares •cojumatlAn 
Blanca" vs. "'Z-513''· La mayor variación en el rendimiento 
utilizando el Sistema de Tr~nsplante, probablemente se deba a 
la influencia que tiene el diámetro (grosor da la plAntula) en 
este par.§metro, ya que al aumentar el grosor de la pl6.ntula 
aumenta el rendimiento y la calidad del bulbo. 



Se encontraron diferanclas entre los siatomas de siembra a 
tavor de la Siembra Directa , el rendiaionto pro•edio de la• 5 
variedades en Siembra Directa fue de 64.55 ton/ha, contr• 55.52 
de tranaplante. se encontr6 que el cultivar "Z-51J•, pra•ent6 
estabilidad en ambos Sisteaa• adea!s de ser la mA• rendidora; 
"White creole" presenta estabilidad poro bajos rendiaientoa, y 
ol resto presenta monos estabilidad. 

En cuanto a Emisi6n de Tallo Floral, la vari•dad qua 
present6 mayor porcentaje de tallos !lora.los fue "CojumatlAn 
Blanca", ademAo de quo !Ue la que lo• emit16 mAs teaprano, en 
relaci6n a lo• denaAa; €10 caabio las vari•dadeo "Z-513" y "Z-
506" emitieron ~~nor porcentaje de talloo florales y lo 
hicieron aAs tardíamente. La Emisión de Tallos Florales 
denponde directamente del inaterial gon6tico, ante condiciones 
concretas de temperatura y periodo luminoso; en consecuencia 
loa resultados no extral\an, pues diferente& materiales 
gen•ticos responden de diferente •ancra a condiciones concretas 
de temperatura y lUMinoeidad. 

En cuanto a calidad, las variedades que presentaron bulbos 
de mejor. calidad fueron "Z-506'* y su similar '*Z-513" (ambas 
produciendo mAs del 70\ de bulbos do "Priaera"); "Cojumatl6.n 
Blanca y "White Croole", produjeron mAa del 75t de bulbos de 
"Tercora"; la va.rlodad "Z-508", produjo aayor porcentaje de 
bulbos de "Segunda". El •ayor banetlcio aa obtiene en Siembra 
Directa y en la variedad "Z-Sll" seguida por la "Z-506". 



l. INTRODUCCION. 

Se considera que la cebolla es uno de los cultivos 
hort1colas má.s importantes en Hl!xico debido a la superficie 
sembrada, rendimiento• y benoticios econ6micos, 
euperadosolamonte por el jitomate, chile y papa. La producci6n 
ftctual satisface la demanda nacional y una buena cantidad se 
deatinaa la oxportnci6n generando divi3as al pa1s. Actualcente 
ocupa el sexto lugar en superficie doatinada al cultivo y el 
cuarto luqar en volumen de producción de especies hort1colas. 

Se siembra en la mayor parte de los estados de la 
Repüblica Mexicana y se ha venido incrementando ciclo a ciclo, 
principalmente porque la dem~nda interna de este producto 
aumen~a ano con ano. 

Et1 un cultivo sumamente. delicado que requiere de numerosos 
cuidados durante nu producción y cosecha, dichos cuidados est6n 
relacionadoR tanto con las condiciones climAticas de cada 
reg16n como con ln variedad a utilizar. 

Los problemas y las decisiones para el agricultor 
comienzan con la aiembra, la cual en algunas regiones del pa1s 
se realiza por tradición directamente en el campo, tal es el 
caso del Sur de Tamaulipas {Grossmann, 1984) al igual que en 
una peque~a zona en el Noreste de Korelos donde se comienza a 
sembrar directamente en el campo•. Los problemas comienzan al 
considerar el tamat\o de la semilla, ya que al realizar la 
Siembra Directa so utiliza m6s del doble de la cantidad de 
semilla de lo que se usa con el mAtodo de Transplante, lo cual 
aumenta los costos de producción en ol renglón sioDbra, debido 
al elevado costo de la semilla; tambi6n si el suelo no estA 
bien preparado, libre de terrones, se dlf iculta la germinación 
o la emergencia de las plAntulas. Otro punto de decisión se 
deriva de la cantidad de mano de obra a utilizar, ya que las 
labores culturales se realizan desdo el momento de la siembra 
requiriendo un mayor número de mano de obra .'.l diferencia de 
cuando se establecen almAciqos. 

• Intormaclón directa de campo. 



otros factores que se deben de considerar son: la 
disponibilidad del agua de riego, los costos del control de 
plagas y el clima. Tambi~n es importante la variedad a 
utilizar, ya que 6sta debe do ser la m6.s indicada, para las 
condiciones de cllma y suelo en donde se va a cultivar. 

En la producción de plantas cultivadas intervienen muchoo 
!actores como son: suelo, clima, latitud, etc. De dichos 
factores se derivan elementos que tienen gran importancia en el 
comportamiento de lan plantas, tales como: temperatura, 
luminor..idad y fotopcr!odo. Estos elementos determinan as! 
mismo la variedad a utilizar por el agricultor, de ah{ la 
importancia de la liberación de nuevas variedades que sirvan 
como una alternativa más a loo problemas do producción 
hortf.cola. 

Se sabe que bajo las caractertsticas tanto do 6Uelo como 
de clima que presenta el Estado de México, sa llega a 
desarrollar el cultivo de la cebolla y puede llegar a ser una 
alternativa más para el dusarrollo económico de la zona. Otra 
condicionante para la elección de las variedades es el hdbito 
de consumo y el canal de comercialización. 

Por todo lo anterior, se desarrolla el presente trabajo 
que consiste en compilrl\r los métodos de Siembra Directa '}' de 
Transplante en cinco variedades de cebolla (Allium cepa~ L), de 
las cuales 4 son de reciente introducción a la producción y una 
variedad de comportamiento comercial bien definido, utilizada 
como testigo en este trabajo. As1 se puede observar de manera 
conjunta la manifestación genética de cada variedad y la 
influencia que en éstas tienen los diferentes factores del 
medio ambiente. 

l. l. Objetivos. 

Evaluar el comportamiento agronómico de 4 variedades de 
cebolla (Allium cepa, L) de reciente introducción al pa!s 
comparado con una variedad recomendada para la zona, en sistema 
do Transplante y Siembra Directa. 



Evaluar el efecto del Sistema de Siembra en las 
caracter1sticaa externas a internas para la obtención de 
productos aqr1colaa comerciales do calidad. 

cuantificar al rendimiento as1 comq hacer una 
evaluaci6n general dal costo-benef 1cio de cada Sistema de 
Siembra entro variedadas, sin que este trabajo pretenda ser un 
estudio socio-econ6mico. 

1.2. Kip6teois. 

Laa-cnbollao sembradas dlrectamcnte sobre el terreno en 
la primavera emergen lentamente dando menorea rcndi~iento& que 
las s~mbradaa por sistema do Trnnsplante, adom4a de madurar m!a 
tardo. 

La variedAd comercial tandrA un comportamiento 
agronómico diferente a laa variedades establecidas de reciente 
introducción, debido a que cada variedad os un qcnotlpo 
especlfico, su respuesta es variable la intersección 
genotipo-ambiente-manejo. 

La calidad de cada V8riodad de cebolla no se demerita 
cuando se obtienen rendimientos totales altos, si dichas 
variedades son de recienta introducción dar6n mejores 
rendimientos que la variedad de comportamiento comercial bien 
definido ya utilizada por a~oa, porque los proqramas de 
mejoramiento qenttico tienden A desarrollar materlalea mAs 
productivos 



II. REVISIOM DE LITERATURA. 

2.1. Origen, Distribuci6n e Importancia. 

LA cebolla (Allium cep~ 1 L) tiene como origen el 
qenocontro de Asia Central, el cual comprende el Noroeste de la 
India, Afganistán, Tadjiktán, Usbckiatán y Tian-Shan 
Occidental, (Vavilov, 1958, citado por Kurillo, 1989). 

García (1952), citado por Ru1z (1985), senala que la. 
distribuci6n de este cultivo hncia Europa fue hocha por los 
espaftolos quienos a su vez en el siglo XVII la introdujeron a 
Am6rica. 

Existen referencias do que loe griegos y los romanos 
tenían en gran estima el cultivo de la cebolla y que fueran 
elloo lou que la difundieron en Europa y de aqu! pas6 a todo el 
mundo. 

En la actualidad, la cebolla ae cultiva en casi todo el 
mundo, se destina a nivel mundial aproximadamente 1.7 millones 
de hect.1.rcas para cebolla de arpilla y cerca do 300 mil de 
cebolla de rabo, por lo que la superficie total alcanza 
aproximadamente 2 millones de hectáreas en todo el mundo. Los 
rendimientos promedio totales son de 14 ton/ha., con una 
producción de cerca de JO millones de toneladas (FAO, 1985). 

En la RepQblica Mexicana, la cebolla es una de las 
hortalizas mSs importantes: por la super! icie destinada al 
cultivo, ocupa el sexto lugar despufs del tomate rojo o 
jitomatc, papa, chilo verde, chile seco y sandla. En cuanto al 
volumen de producción ocupó en 1984 el cuarto luqar •ntre las 
hortalizas, deopuós del tomate rojo, papa y chile verde. 

Junto con otras hortalizas, la cebolla torma parte 
importante en la alimentación de la pobl~ci6n de México, ya que 
se consumo cuando manos dos veces por semana. 

La gran importancia de la cebolla como alimento se debe a 
sus cualidades nutritivas y gustativas. 



La cebolla tiene una acción bactericida •UY tuert• y •• 
usa desdo hace mucho tiempo co•o medicina popular contra 
infecciones, se le atribuyo poder calmante de la• irritaciones 
de la qarqanta y de los órganos reapiratorioa. contiene un buen 
porcentaje de suatancias nutritivas pero su i•portancia como 
alimento radico en laa cualidades gustativa• por au sabor y 
aroaa especial. Aunque las cantidadea con•u•ida• aon pequeftaa y 
aeqdn loa datos de COABASTO CEDA el consumo nacional aparente 
en la Repdblic~ Mexican~ on 1985 tue do 5.44 kilogramos "per
capita". 

La cebolla: es un bactericida muy et icicnt~ al grado que 
durante la Primera Guerra Mundial, cuando oscasoaban loa 
~edicamentos. la cebolla y el ajo se utilizaron para curar las 
heridas de loa aoldadoa. Ayuda taabl6n a la aceleración de la 
secreción de las glándulas dlgowtlvas (&obre todo del &cldo 
clorh1drico), por. lo que la digostiOn es &As completa. 

La cebolla contiena entre un 85 a un 96\ de agua~ 
dependiendo da las variedades. El contenido de s6lidos totales 
ee de 6 a 15';, entre mAn picantes sean las variedades, m.S.e 
sólidos totales contienen: aa1 tenemos que las variedades 
picantes contienen aproximadamente un 15\ de sólidos totales, 
an las semiplcantes el contenido ea de 12 a 14\ y o.n las 
variedades dulces da 6 « 12\, de eote porcentaje 
aproximadamente la r:nitad os de carbohidrato&. Es ta11lbi6n una 
tuento muy i~portante de Vitaminas A y e, an1 co~o de Calcio y 
Hierro. 

Contiene además dos acoitea esenciales (sulfuro de anilo y 
sulfuro de alilo), que tienen como componente b.6Bico al 
biaulfito (C H S ), loa cuales son responsables del sabor 
y olor caracter1stlcos de la cebollA. El contenido de azufre 
es mayor en las cebollas picantes en comparaci6n con laa 
dulces, aunque esto depende taabl6n da laa condicione.a de 
cultivo {Guenkov, 1983, Murillo 1989). 

2.2. Clasiticacl6n Taxon6mica. 

La mayor parte do loe autores consideran a la cebolla co•o 
perteneciente a la ra=ilia de las Lili,ceaa, aunque Bailey la 
considera como de la familia de las Amaryllidlceaa, da acuerdo 
a ésto, la clasificaci6n de la cebolla es la •iquiente; 



Reino: 
oivisi6n: 
Subdivisi6n: 
Clase: 
Orden: 
Familia: 
G6noro: 
Especie: 

Vegetal 
Spermatophyta 
Anqiosperinao 
Monocotyledonae 
Lilialea 
AJD.aryllidtsceae 
Alliu11 
Cepa 

La especie Allium cepa cuenta con tres variedades 
botlinicas: 

1. Variedad typicum, Reqel: es la cebolla comon. 
2. Vnriedad aggregatum, Don.: llamada cebolla-papa o 

cebolla multiplicadora, se caracteriza porque aparte dal bulbo 
principal, presenta bulbos secundarios o la.torales. 

3. Variedad viviparum, Motz.: se le conoce com.o cebolla 
egipc.1.a o cebolla arbustiva que tiene como caracter1stica 
distintiva, el hecho de que produce bulbos atareo&, simples. y 
chicos (Murillo 1989¡ Valadez, 1990). 

2.3. Descripción Botlnica. 

Segíín algunas autores, la cebolla es una planta perenne 
pero no ttplca, en una pr imcra etapa se desarrolla 
vegetativamentc y la producci6n de semillas la realiza has.ta al 
segundo ano normalmente, pero también puede llegar a producir 
yemas laterales que prolongan la vida a la planta. 

La raiz verdadera de la cebolla muere temprano, al 
formarse el bulbo, por lo que en realidad las ra1ces 
adventicias son las que abastecen a la planta de aqua y 
nutrientes. Estas ratees nacen del tallo, en la base de las 
vainas de las hojas, su nOmero auaenta paulatina•ente casi 
hasta el tin del periodo vegetativo. El caabio de las raices 
sólo se da cuando el suelo est! relativamente seco. 

De una planta se originan aproximadamente de 60-70 ra1ces 
fusiformes principales. Sobre éstas se forman ra1ces laterales, 
que llegan a alcanzar una lonqitud de 25 a JO cm. 

La longitud total del sistema de ra1ces de una planta de 
cebolla es aproximadamente de 20 a 25 cm. Esto determina una 



menor capacidad de absorci6n de la planta y •ayoren exigencias, 
con respecto al balance do humedad del suelo. 

En general, las rafees crecen 1 contiaetro cada 2~ horas 
llegando a alcanzar un promedio de 25 a 30 ca d• lar90 .. LA 
~ayor pArt• del sistema de abuorci6n se ubica entre loa 5 a 40 
cm de profundidad y da o a lO ca de radio, por lo tanto, la 
planta de cebolla tiene un sistema radicular muy li~itado. 

Para las ratees , el crecimiento adquiere rapidez con 
temperaturas de 5 a lO~C (Guenkov, 1983). 

El tallo est4 reducido a una plataforma de o.s a 1.5 cm, 
quo da lu9ar en la parte interior a numerosas ratees, blancas, 
espesas y almples, en la parte euperior ae forman hojas 
modificadas, carnosas y llenas de nutrientes, l lam;adas 
catAfile.s que constituyen el bulbo,. las hojas vardaderaa son 
largas, cilindricaa y huecas, glauc&•, anaonchada• en la aitad 
interior, salen del tallo breve, cubriendo las mAs viejas a las 
mAa jóvenes. Escapo de 0.60 • a 1.50 m da altura, liso, hueco, 
casi aicmpre ensanchado a la mitad; a vecan laa yemas laterales 
se desarrollan produciendo eGcapos secundarios (Carmena, 1986). 

2.4. Condicionoa Eda!o-clim!ticaa de la Cebolla. 

2.4 .. 1. suelos. 

Los mejoreB suelos para 14 cobolla oon los ricos en 
materia org4nica, de buena e•tructura y de buena capacidad de 
retenci6n. ·se prefieren loa suelos mAs compactos, que aon de 
mayor capacidad de retenc16n y sobre ello• aa toraan bulboa a&s 
compacto• y de buen al,...cenaaiento. En principio paraced que 
loa terrenos sueltoa y liqaro• son lo• .aa adecuado•, ya que en 
ellos se podr1an de•arrollar •ejor loa bulbo•, como ocurra con 
algunas plantas qua desarrollan au parte comestible debajo del 
suelo, como l• papa; pero seqOn la opinión d• vario• autorea, 
alc¡unas variedades de cebolla prerleren tierras de conaiatencia 
media y más bien, algo fuertes (Carcla, 195i). 

Los suelos en que ae cultivan las cebolla• son muy 
variados y en cada uno de olloa ae pueden obtenor buenos 
resultados. 
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Deben de evitarse los suolon muy pesados, por el mal 
drenaje, ya que puede ocasionar el ahoqo de las ra1ces y la 
muerte de laa plantas. 

Como se considera a la cobolla un cultivo empobrocodor del 
auelo, se recomienda qua no se repita nu cultivo sobre el mismo 
terreno hasta después de 3 6 4 a~os (Cuekov, 1983). 

La cebolla se deGarrolla mejor en suolon ligeramente 
ácidos, neutros o liqoramcnto alcalinos {pH entre 6.5 y 7.9). 

2.4.2. Condiciones do Humedad. 

La cebolla es una planta que exige humedad debido a su 
sistema radicular poco desarrollado y de poca capacidad de 
absorción. Sin ornbargo, aua requerimientos no son iguales en 
la& distintas fases de doaarróllo. Durante el periodo de 
germinación y de !orcaci6n del sistema de hojas, el suelo debe 
de estar bien abastecido de agua. La humedad no~al, durante 
el periodo intenso de crecimiento de los bulbos, facilita y 
mejora el funcionamiento de loe siate.mao do ra1ces y de hojas y 
por consiguiente, contribuye a la toraaci6n de azsyoreo bulbos y 
a la obtención de un alto rendimiento. El crecimiento de las 
plantas sin embargo, se demora por falta de humedad, y Di 
después se rentablece la humedad normal y se renueva el 
crecimiento, se intensifica la tendencia de los bulbos a 
deformarse (Guonkov, 1983). 

La humedad del suelo no debe de sobrepasar el 80\ de la 
capacidad de campo, porque la cebolla no soporta suelo 
sobrehumedecldo. En los suelos demasiado hOAedos, las hojas de 
la cebolla se hacen muy tiernas y amarillentas, son ficllmente 
atacadas por enf ennedades fungosas. Requiere por lo tanto, de 
riegos ligeros y frecuentes debido a que es una planta con 
sistema radicular pequofto y poco profundo (Carmena, 1986). 

Un cultivar de cebolla fue regado a intervalos de 2, 3, 4 
y 5 semanao (dAndole un total de lOOO m3 en cada parcela) por 
el método de inundación y se !ertiliz6 con 60 kg do nitr6geno 
por hectArea. Los m!s altos rendimientos de bulbo fueron 
obtenidos cuando se dieron riegos a intervalos de 3 semanas. 
Hubo un decremento en el n<lmero de bulbos partidos o dobles con 
el incremento de los intervalos de riego (4 y 5 semanas). 
Tambi6n se concluy6 que la mayor cantidad de sólidos solubles 
totales y la mayor dureza fueron obtenidos en los intervalos de 
riego mAs largos y cuando no se aplic6 fertilizante. Dicho 
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estudio fue desarrollado por Tabbakh et al en el ano 1979 
(carmena, 1986). 

2.~.3. Fertilizac16n. 

La cebolla tiene un sistema de ra1ces relativamente poco 
desarrollado y do insuCicionte capacidad de absorción. No 
obstante extrae gran cantidad do nutrientes del suelo durante 
el periodo en que se torma el sistoma de hojas (primera mitad 
dol ciclo), por lo tanto, debe de tenerne el cuidado de qua en 
el euclo existan todos loe elementoo necosarioe n. la 
dispoeici6n de la planta. 

Casacres (1984), Flores y Panuelas (1975}, coincidan on 
mencionar que la cebolla es una hortaliza que requiere suelos 
ricos en humus y esta caracter1stica necesita la aplicaci6n do 
estiércol como abono org6nico cani de manera !orr.osa. 

No obstante, el esti6rcol franco no es adecuado, do 
ninguna forma, puesto que facilita demaoiado el crecimiento da 
las hojas, hace que el suelo sea mA• suelto de lo realmente 
necesario y prolonga ol ciclo vegetativo de la planta. 

En un experimento realiza.do por varios investigadores, 
citadoa por Chapa (1984), en plAntulas da cebolla, para 
determinar la mejor forma de aplicación del fertilizante, ae 
concluyo que: una tertilizaci6n dosificada !ue ..Aa l>on6tica que 
una aplicaci6n simple, los mejores rceultadoa fueron obtenidos 
con la aplicaci6n de dos terceras partes en el Tranaplante y 
una tercera parte 30 dlas despuéB. 

La cebolla reacciona bien a la aplicaci6n de abonos 
nitrogenndos, siempre y cuando 6stoe se apliquen antes de la 
formac16n del bulbo. Las formas ata adecuadas d• abono 
nitrogenado que se aplican para el cultivo d• la cebolla, aon 
la nltrica y la amoniacal. La n1trica ha de sor preterida en 
suelos mAs compactos y la amoniacal, en suelos mAs ligeros. 

Tabbakh et al (1979), •enalan qua con aplicaciones de 
fortili~aci6n nitrogenada de 60 kg y regadas cada J aomanaa •e 
obtuvo mayor tamano, rendimientos mAs altos de bulbo y bulbo• 
mejores. senalan adcm6s, que al incre•ontar loa porcentajes de 
N so incrementa el rendimiento total. 
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Los fost'ór leos son los responsables de un buen 
enraizamiento. El potasio tavorcce la buena conservaci6n, su 
t'alta provoca disminución de la turgencia de los tejidos, 
diaminuci6n de los s6lidoo solubles y menos resistencia a las 
enfermedades en el almaconamionto. 

FcrnAndez et al (1983), citado por Ru1.z (1985), senalan 
que la presencia de K O en el suelo permite que las tQnicas de 
la cebolla sean m6s consistentes, máa gruesas y facilitan la 
maduración del bulbo. 

En la primera faso dol crecimiento herb!ceo la plAnta 
posea grandes ncceaidadcs de. nitr6qono y de los restantes 
nutrientes y en la bulbiflcaci6n, el excesivo gradiente de 
nitrógeno puede perjudicar la acción del potasio y el fósforo 
en la slntesis de glO.cidon 'f su acumulación en los bulboo 
Ha.roto (1986); la cebolla tiene también una alta exigencia de 
calcio, (Guenkov, 1983). 

El nürncro de hojas formadas y por tanto el tamano clol 
bulbo y su rendimiento aumentan cuando mAs tiempo dura la época 
durante la cual tiene: lugar la !ormaci6n de hojas (Hume y 
J<ran'lp, 1971). 

2.4.4. clima. 

Debido a la gran cantidad de anos qua lleva cultivándose 
la cebolla en el mundo, existe un nllmero muy qrande de 
variedades que se adaptan mejor o peor a toda clase de climas. 
As1 lo indica incluso, el Area de producción de este bulbo y es 
en los climas cálidos en donde se desarrolla mejor. Si a esta 
caracterlstica de temperatura ae une el ambiente aeco, las 
condiciones para su desarrollo resultan óptimas, (Garcia, 1952 
y Japón, 1982). Sus exigencias de calor en las distintas tases 
del desarrollo, no obstante, no son iguales. La cebolla ea una 
planta resistente al fr1o (Guenkov, 1983). 

2.4.5. Temperatura. 

El clima ideal para la cebolla es aquel en que nace trio 
al comienzo del desarrollo y se van presentando aumentos 
paulatinos de la temperatura a medida que se aproxima la 
madurez del bulbo (Halfacrc, 1984; Janick, 1965). 
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La temperatura óptima para la germinnci6n de la cebolla ea 
alrededor de 18-25~C. A asa temperAtura lao semillas germinan a 
los 7-10 d1as. 

Casseres (1984), afirma que la semilla de cebolla obtiene 
un máximo porcentaje do gcrminacl6n a una temperatura del suelo 
de 24'5C; pudióndosc presentar esta germinación dentro de un 
rango de 
116 a J5l¡C. 

El brote de laa: ralees empieza a una ter:poratura de 2 n 
3\C, y de 5 n io;c ne realiza con considorable rapidez. A una 
temperatura de 20~C y m&s, el crecimiento de las ra1cc9 se 
demora, mientra& que el de las hojae se acelera (Gucnkov, 
1983). 

El crecimiento de la parte a~roa se da bien con 
temperaturas de 20 A 23~C. U\s temperaturas bajas provocan un 
aumento en el ciclo vegetativo. Con temperaturas superiores a 
los JJ~C, la fase de crecimiento vegetativo provoca crecimiento 
lento. 

Con temperaturas superiores a 33\C en la fase de 
desarrollo de las yemas (sobre todo cuando catan en reposo), el 
crecimiento de las hojas es lento. 

Edmond (1967), afirma qua durante la fase de plAntula la 
cebolla requiere de temperaturas frescas y medianamente altas 
en la otapa de maduración del bulbo, senalando que la 
temperatura oscila entre 12 a 24~C se considera como óptima. 

Magruder (1937), citado por Grossmann (1984), afirma quo 
las temperaturas bajas cercanas a oi,¡c, tanto superiores como 
inferiores, pueden ocasionar la muerte de la• plantas o pueden 
incrementar la proporciOn de bulbos dobles o mQltipla•, 
dependiendo de las variedades utilizadas. 

casseres {1984), connidera que la temperatura 6ptima para 
la producción del bulbo es de 12 a 24\C; Hassiaon (1979), 
considera que la temperatura óptima debe de ser entre 18 y 
20\C; Butt (1968), encontr6 que la temperatura óptima para el 
incremento y desarrollo del bulbo fue de 251¡C y Sarli {1980) 
considera que las temperaturas ligeramente altas son necesarias 
para la formación del bulbo, pero la& temperaturas 
excesivamente altas retardan el crecimiento de tete. 
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Adballa (1967), en Sudán al probar este efecto, encontró 
que las temperaturas mAximas diarias de 40 a 45\C retardaron la 
formación del bulbo. Otro efecto observado es que la longitud 
del bulbo ce incrementa con el incremento de la temperatura del 
suelo, pero loo di&metros no ruaron siqniticativamenta 
diferentes, rosultando de un mayor alargamiento de los bulboo a 
temperaturas altas del suelo (Yamaguchi y Paulson, 1979). 

Stcer (1980), cultivó en un fitotrón la variedad de 
cebolla crcamgold a t~mperaturan que van desde 22/16 a JJ/28 
(dia/noche}, observando que desda semilla, el peso fresco 
disminuyó en relación a los incrementos de temperatura. 
Finalmente, sc~ala que loa reeultadon encontrados, predicen que 
los rendimientos óptimos en campo de peso seco, as1 como el \ 
de peso fresco en bulbo, se obtcndrfan a bajas temperaturas. 

A medida que la longitud del d1a y la temperatura exceden 
al requerimiento minimo de la variedad, se reduce el intervalo 
entre el proceso d1~ formación del bulbo y la maduración. Si las 
temper~turas exceden a los requerimientos con amplio margen, oc 
acelera la madurQción. Asi, los bulbos no tienen oportunidad 
de alcanzar su ta~~no m~ximo y consecuentemente baja el 
rendimiento. Si en cambio, las temperaturas estAn levemente por 
encima del m1nimo requerido, las plantas eeguir.§n creciendo 
durante un periodo m~s largo, se pospondr~ la 1aaduraci6n, loo 
bulboo alcanzarán un ta1nar.o comercial y se elevar.! el 
rendimiento. 

Stcer (1981), citado por Carmena (1986), encontró que el 
increrl<mto de las tcmperaturaa nocturnas producen un efecto 
parecido, puea el número de. dlas desde la siembra al inicio de 
la formación del bulbo disminuyó al incrementarse las 
temperaturas nocturnas y observó que la formación de loo bulbos 
fue más lenta cuando las temperaturas nocturnas fueron 15.lsC 
abajo de las temperaturas diurnas. As1 mismo, Maeoiaen (1979), 
atirrna que el crecimiento de la cebolla es poco vigoroso cuando 
la temperatura nocturna es superior a los 2o;c. 

La floración de la cebolla es un !actor negativo para el 
productor de esta hortaliza y se relaciona precisamente a 
condiciones de desajuste de las variedades, de acuerdo con las 
necesidades requeridas para cada una y las que se presentan en 
los lugares donde se cultivan. 

Janes y Mann (1963), citados por Tejas (1982), consideran 
que el ta~año y la edad de la planta afectan al estimulo para 
florecer. Los bulbos o las plantas chicas muestran poca o 
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ninguna inducción a la floración, cuando so someten a bajas 
temperaturas. 

La floración tambl6n es 1ntlu1d& tuertemente por la 
temperatura. LA emisión de tallo floral es eopecialmente 
evidonte cuando la cebolla ao produce durante el inviorno. 

Periodos prolongadoG a temperaturas de aproximadamente 5 a lO~C 
parecen causar la f loraci6n. Estas t~mperaturau sólo son 
efectivas cuando las pln.ntaa han alcl!llnzado un ta mano 
determinado que depende de las variedades (Grossmann, 1984). 

Dutt (1969), concluyó en t6nninos generales, que la 
influencia de la temperatura en el crecimiento y desarrollo de 
la planta de cebolla induce algunos cambioa morfogénicos, 
altera la duración del ciclo do crecimiento, afocta la 
distribuci6n del poso seco on varia11 partes de la planta e 
induco cambios en al contenido total de azocar soluble do loo 
diferentes Organoa de la planta. 

La floración excesiva en un cultivar suele ocurrir cuando, 
con las condiciones durante ol Otoflo o Invierno se producen 
plantas grandes y est~n aujetoe posteriormente a varias semanas 
a temperaturas bajas, AB1 tenemos que, si las condiciones 
retrasan el crecimiento como para quo la planta sea de tamano 
reducido durante el Invierno y el las temperaturas durante la 
Primavera son elevadas, habrá poca !!oración (Gronsmann, 1994) . 

Sin embargo, las temperaturas invernales que no causan un 
dat\o aparente, como en el caso de otros cultivos, originan 
cuantiosas p6rdidas porquo estimulan 115 floraclOn prematura 
(Anónimo, 1976). Es decir, la aparición de las !lores antes do 
que el bulbo haya desarrollado, lo cual se debe a un gen 
recosivo, cuya acción activan las temperaturas bajas, 
independientemente del periodo de luz (Sarli, citado por 
Carmena 1986). 

Jones (1963), concluye que la cmioiOn del tallo floral es 
inducida casi siempre por temperatura& frias y se menciona la 
evidencia de que la for:maci6n rAplda del bulbo suprima la 
emergencia de la inflorescencia, as1 las temperaturas elevadas 
en la estación de crecimiento temprano pueden reducir la 
emisi6n de tallo floral de dos maneras: disminuyendo la 
iniciaci6n de la inflorescencia y tavoreclendo la formación 
rápida del bulbo. 
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Oevlin (1975), menciona que la lnfluancla de la 
temperatura aobre la floración on las plantas anualeo ea 
secundaria con respecto a la luz, puesto qua el etecto de la 
temperatura es mAs metabólico que catal1tico y por el contrario 
en la mayor1a do las plantas bianuales eo tiene un caso 
completamente distinto; oi no se manlfie•ta un por1odo trio la~ 
plantas puedan mantener un estado vegetativo por un tiempo 
indefinido. Sin embargo, con la expoaicl6n a bajas temperaturas 
seguido por ol totoper1odo correcto, laa planta• tlorecarAn. Se 
tiene la ovidencia de que si las plantas blanuales so leo 
proporciona un tratamiento tr1o seguido del fotoporlodo 
correcto y la temperatura. adecuada, florocerS.n en ol mismo 
ciclo. 

El tamano del bulbo as1 como el periodo de exposición a 
bajas temperaturao, aon detorainantes para la inducción a la 
tloraci6n; como lo indican Jonos y Mann, citados por Carmona 
(1986), tanto bulbos almacenados como plantas en crecimiento 
pueden ser estimulados a florecer, poro a diferencia de la 
formación de los bulboa, el tamano es do importancia critica, 
pues los bulbos y las plantas pequonas muaotran poca o ninguna 
inducción para la floración cuando eo eoaeten a temperaturas 
bajas. Shishido y Shaito (1977), encontraron la contraparte y 
concluyeron que el diAmetro de bulbo más grande, juntamente con 
el periodo más corto de temperatura baja, fue necesario para la 
formación del vAstigo floral; en 1978 elloo mismos concluyeron 
que generalmente el ta.mano grande del bulbo y un periodo corto 
de exposición a bajas tomperaturao (9 C), tuo requerido para 
la tormaci6n del v4stago !loral. 

se ha trabajado en obtener el rango óptimo de temperatura 
donde laa planta.a de cebolla inician la t'loraci6n; algunos 
autoroa indican que a temperaturaa bajas de 10 a 15 e, las 
plantas de cebolla empiezan a producir oemilla, cuando exioton 
condiciones da totoper1odo adecuadas, Aura y Van Xamper, 
citados por Brewster (1982), consideran que laa temperaturas en 
el ranqo da 9 a lJ C tueron las más favorables ~ra la 
iniciación de la tloraci6n. Wellenaick, citado por Contreras 
(1977) encontró que las teaparaturao de 6 a 9 e son efectivaB 
para catimular la emiaión del tallo !loral en plantas de 
cebolla y favorecen adam4a la formación de primordios laterales 
o adyacantes exteriores al bulbo. 

Soza (1972), cita varios autores quienes encontraron que 
cuando los bulbos da tamafto mediano de loo cultiv•rea Ebenei•r 
y Wetheratield se plantaron y cultivaron en invernadero• a 
temperaturas do 10 a 15.S e, ambos cultivares tlorocleron •n 
un 100\ y a temperaturas de 15.5 a 21.1 e, ambo• florecieron 
no excediendo el 10\ y cuando se utilizaron temperaturas de 
21.1 a 26.6 e, no se presentó ningO.n tallo floral, sin 
importar el totoper1odo. 
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Las resultados descritos en el trabajo do Tho1J1pson y 
Smith, indican la importancia de las temperaturas relativamente 
bajas, en el desarrollo dol tallo floral 

Por sor la floración prematura un problema de importancia 
en la producción comercial do bulbos de cebolla, se han 
realizado investigaciones sobro sistemas de desfloreo, para dar 
una aoluci6n a corto plazo, cncontr&ndose que mediante la 
oliminaci6n oportuna de botones y vAstagos florales, el 
rendimiento se incrementa en un 20\ (LujAn, 1982). A largo 
plazo, se realizan trabajos de mejoramiento genético tendientes 
a obtener cultivares do altos rendimientos y buena calidad 
(An6niino, 1976). 

Dependiendo de las condiciones climáticas y de los 
periodos trlos presentas en las diforentca estaciones del ~fto, 
las pérdidas encontradas por la floraci6n prematura en las 
plantas de cebolla comprenden desde un 10 hasta un 90\ en el 
bulbo aprovechnble (Contreras, 1977). Las pérdidas encontradas 
por este concepto por ol Instituto Nacional de Investigaciones 
Agr1colas (INIA) 1 Gon de un JO\ en ol rendimiento y afectan la 
calidnd en un 40\. 

2.4.6. Fotoper1odo. 

La longitud de d1a juega un papel suma•ente importante en 
la adaptnci6n de variedades de cebolla. Todas las variedades de 
la cebolla comün son plantas de d1an largos en cuanto a la 
formación de sus bulbos. Las cebollas de d1as cortos o 
totopcr1odo corto, no son plantas de dlas cortos en e1; 
simplemente forman el bulbo durante dias relativamente mAs 
cortos. Las cebollas son sensibles a la longitud del periodo 
obscuro y en realidad deber1an ser llamadas plantas de noches 
cortas. 

Cada variedad tiene su propia longitud de dia óptima para 
la iniciación del procedimiento de formación do bulbo. Si una 
variedad solamente es expuesta a fotoper!odoe m&s cortos de los 
que requiere para el comienzo del procedimiento, habrA un 
elevado porcentaje de plantas que no han formado bulbo. As! 
mismo, si una variedad se le expone tan s6lo a unos pocos d!as 
de fotoper1odo mAs largo que lo que se necesita, se fonnar~ el 
bulbo. As1 tenemos que si la exposici6n al fotoper1odo 
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necoaario ocurre mientras la planta aCm es joven, habrA una 
formación de bulbo prematura, reduciendo tamano y rendimiento. 

cuando no so cumplo con el periodo indiepciisable do horas 
luz diarias para cada cultivar, el comportamiento de dichos 
cultivares puede ser como sigue: puede presentarse una 
maduración demasiado temprana del bulbo, un crecimiento 
vegetativo indefinido o un c~mbio de la ~tapa de tormaci6n de 
bulbo hacia la renovación del crecimiento vegetativo. 

Adriance y BriGon (1939}, citados por Rulz (1985), sef\alan 
que al diferir las v~riedades en sus exigencias a la lonqitud 
del d1a, algunas requieren un "pertodo lar90M da 
aproximadamentH 15 a 17 horas, mientras que otras requieren un 
perlado ralativamente "corto" que va de 12 a 14 horas. 

Valadez ( 1990), menciona que para la formación y 
desarrollo del bulbo, éste está influido directamente por el 
totoper1odo y la clasifica como: corto (10-12- horas luz), 
intermedio (12-lJ horas) o largo (> 14 horas), cita a Vamsqucbi 
(1993) quien clasific6 otro grupo llamAndolo muy largo (> 16 
horas). 

Los trabajos de investigaci6n se enfocan por un lado en 
determinar la influencia del fotoper1odo en el desarrollo de la 
planta de cebolla; y por otro a determinar los requerimientos 
fotoperiódicos de cultivaros en particular. 

Dentro de loa primeros estA el trabajo realizado por Kato 
(1965), quien al estudiar las plantas de cebolla del cultivar 
Senshuki en dos estaciones, encontró que bajo condiciones de 
d1a largo en lo5 meses de abril a junio, la altura de planta y 
las ra1ces se incrementaron rApidamente durante abril, llegando 
al máximo a principios de mayo; esto fue sequido por un marcado 
desarrollo del bulbo y un decremento en la actividad radicular. 
Ocurriendo la postración de las hojas en la Qltima etapa del 
desarrollo del bulbo. Bajo condicioneo de d1a corto, el 
incremento en al tura de planta fue lento, el desarrollo y 
actividad de las ra1ccs fue restringido por la longitud del 
día, alta temperatura y desarrollo del bulbo. 

Janes y Mann (1963) indican que la longitud del d1a 
critico para la formación del bulbo; ea decir, la estrictamente 
necesaria para su formación varta de 12 a 16 horas dependiendo 
del cultivar. 

Boshnakov (1978), desarrolló cultivares de Pionner y 
Plovdiuski 10, a 10 y 14 horas de luz diaria y también a mAs de 
14 horas en forma natural, para as1 determinar sus 
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requerimientos fotopcr16dicoa, encontr6 qua a 10 horas luz el 
desarrollo de ambos cultivares fue retraoado, loa bulboa fueron 
pequeftos, alargados y blandos, con un bajo contenido do materia 
seca. El Pionnor se desarrolló bion y produjo bulbos de buena 
calidad en 14 horas, poro ol Plovdiuaki 10 noceait6 m&a de 14 
horas de fotoper1odo para ol desarrollo normal. 

En 1979, al estudiar el efecto do la edad do la planta en 
la maduración, para diferentes cultivaros, ae concluy6 que laa 
diferoncias en ol rendimiento oe doblan al totoper1odo critico 
necesario para formar bulbos en cada cultivar (Raatohul y w.E. 
1979). Szaloy (1983), al desarrollar los cultlvares Improvcd 
Makoi, Makoi 104 y Hakoi Bronce, concluyo que cxiatc diferencia 
en la respuesta nl rotoper1odo, puan roquor1an como mSximo para 
la formación del bulbo 16, 15.5 y 15 horas de luz 
respectivamente. 

En 1980 en un eatudio sobro el cultivar Yellow Granex de 
d1as cortos, se encontró que inició la formaclOn del bulbo bajo 
dias relativamente cortos y loqr6 mAs alta proporclOn de 
desarrollo de bulbo que el cultivar Fiesta de d1nn largos; 
concluyendo qua el punto inicial de formación de bulbo depende 
del fotoper1odo requerido para la rormaci6n de Aste, en cada 
cultivar. 

Los cultivares de d!a corto se adaptan bien a lugares do 
latitud entre O y 24~, pudiendo llegar a 28\ si las 
temperaturas son frescas, las intermedias entre 28 y 40~ y en 
el caso de fotoper1odos largos de 36'5 en adelanto (Casseres, 
1984). 

Segú.n Ma.roto ( 19a6), las variedades de di.a corto de o a 
35; de latitud, lao intermedias do J2 a 38~ y lan de d!a largo 
de Je; en adelante. 

Thompeon y Kelly ( 1980), citados por Ru1z ( 1985), 
sometieron diferentes cultivares de cebolla bajo di!erontos 
longitudes de d1as. Las cobollas pennanecieron en estado verde 
por 15 meses bajo un fotoper1odo de 11 horas; bajo un 
fotoper!odo de 13. S horaa los bulbos no ae formaron; bajo un 
fotoperiodo de 15 horas los bulbos se formaron a las JO 
semanas. Sin embargo, el cultivar Ber?lluda White deaarroll6 y 
form6 bulbos adecuadnmcntc y la parte a6rea dobl6 en 22 •emanas 
bajo un fotopcr1odo de 13.5 horaa. 

Se ha demostrado que los cultivaren de d1a corto pueden 
producir bulbos grandes en re9iones da fotoper1odo auy larqo 
siempre y cuando oc tranoplanton grandes en el campo, cuando 
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laa condiciones para la formación del bulbo ee presenten. Esto 
os imposible en los cultivares de d1a largo sembrados en 
latitudes donde la longitud del d1.a es menos que la requerida 
por ellos. 

En base a esto, Janes y H:ann, citados por soza (1972), 
concluyeron que todos los cultivares do cebolla oon plantas de 
d1a largo, on rulaci6n con la tormac16n del bulbo y que éste se 
realiza m!s pronto conforme la longitud del d1a se incrementa; 
as1 por ejemplo, los cultivaros llamados de "d1a cortoR, no son 
plantas de dia corto, sino simplemente cultivares que se forman 
bajo condiciones de longitud de dia mAs corto que muchos otros. 

si durante la etapa de formación del bulbo se preacnta un 
periodo de dias cortoG, son nulif icados algunos efectos 
producidos por fotoper1odos largos y &e observa un cambio de la 
etapa de f onnaci6n de bulbo hacia la rcnovaci6n del crecimiento 
vegetativo {Kato, 1965; Kcd~r_ttt ~l 1976¡ Lovy y Ked4r 1 1973; 
Oliva~as y Manuel, 1965). 

En ~reas situadas al norte del Ecuador, la oieinbra 
comercial dobc hacerse en septiembre y octubre (en marzo o 
abril en el sur del Ecuador). Esto permite a laa plantas 
desarrollarse durante los dias m&s cortos, para aa1 lograr que 
se formen bulbos m~s grandes cuando los d1as llegan a aer de 
nuevo de 12 6 más horas (Hortensen y E. Bullard, 1971, citadoa 
por carmena, 1976). 

sin embargo, en Hóxica solamente so explotan las 
variedades de fotoperfodo corto (10-12 horas) y se.Abrando un 
cultivar de fotoperiodo largo no oe forma la parte comestible 
(bulbo), originando un disturbio tiaiol6qico llamado "cuello de 
hotel la"; sin embargo, actualmente con la utilización de un 
biorregulador llamado Ete!6n, se puede forzar la formación y 
desarrollo del bulbo de cualquier clasificaci6n de fotoperiodo 
(Yamaguchi, 1993 citado por Valadoz, 1989). 

2.4.7. Temperatura y Fotoper1odo. 

No se puede desligar el efecto de la temperatura y el 
fotoper1odo, puesto que las temperaturas de 15 a 21\C en 
promedio y los !otopcr1odos largos, son necesarios para las 
variedades que comCmmente se siembran en d!as largos (Casseres, 
1984). 



Zl 

Tanto las temperaturaa elovadaa como loa totoperlodoa 
largos parecen ser !actores esenciales en la tormaci6n del 
bulbo, en las variodados estudiadas (Yellow Globo, Wetherstield 
Y Ebenezer) ª Las planta.a expue•tas de 10 a 15\C no formaron 
bulbo durante loe d1as corto• ni durante d1aa largos. Do 15 a 
27\C se obsorv6 tonaaoi6n de bulbo durante días de 15 horas 
luz. Eata empez6 par lo .. no• un aes ante• en el ranqo da 21 a 
27\C que en el do 15 a 21\C (citado por Groasm.ann, 1984). 

Joneo y colaboradores, citados por autt (1968), at'irman 
que aunque el fotopcriodo juega un papel muy importante en el 
desarrollo del bulbo, también lo juega la temperatura. Por 
tanto, un cierto totoper!odo crftico no puede sor definido sin 
la temperatura espec1f ica. Otros autores citados por Butt en el 
mismo a.no, indicaron que la tonaaciOn dol bulbo ea favorecida 
por la elecci6n do la tmaporatura y generalmente oa retrasa o 
cesa con temperaturao ~jan. s1n embarqo, lae temperaturas 
altas Onicamcnte (no aaocladas con t'otoporlodos largos) no 
tuvieron efecto. Thompson y Smith, citados por Contrerao 
(1986). al igual que steer (1981). indican que la longitud dol 
d!a por si sola, no determina la fonnación del bulbo, sino que 
os determinada por la int~racci6n de la longitud del dta y la 
tempera.tura. 

Drewster (1982), cita dos autor~o quienea concluyoron que 
el .totoper!odo aoI como la temperatura, pueden promover el 
desarrollo de la inflorescencia. Sin embargo, Thompeon y 
Smith, citados por Thompaon y Kolly (19GO), dete~inaron que la 
temperatura os m!a importante que ln longitud d~l d!a en el 
desarrollo del tallo floral. Temperaturau relativamente bajl!B 
(10 a 15.S~C) bajo periodos cortoo (9 a U horao) lau plantan 
de cebolla dieron en menos tiempo semilla. Mientras que a 
temperaturas altas (21.2 a 26.6\C) Aatao no dieron eomilla bajo 
cualquier fotoper!odo corto o a un fotoperiodo de 15 horaa. 

La relación entre al bulbo y el desarrollo del escapo 
floral es algo complejo. General•ante e• aceptado que la 
iniciación de la floración e11 senllllitivft a la temperatura, ya 
que temperatur~s bajas dan una iniciaci6n de la floración y la.a 
temperaturas altas la pro•uaven (Butt, 1968). Thompoon y Kelly 
(1980), seftala respecto a l~ floración de cebollaa 
desarroll11das desde bulbillos, quo temporaturao altau fueron 
auficientos para favorecer la torr;a.ac16n da los bulbos, 
fotoperlodos larqos impidieron la tloracion. cuando la 
temperatura tue lo suficientemente ha.ja r•tard6 o detuvo la. 
tormaci6n del bulbo, totoperlod.oo laL4 9oa aceleraron la 
iniciación de la floraci6n, pero a6lo Jnrluy6 on la velocidad 
de desarrollo y elongaci6n de loa tallos florales. 
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2.4.B. Calidad e Intoneidad de Luz. 

La calidad de la luz puede alterar fuertemente la 
respuesta totopori6dlca en ambas longitudes (cultivaros de dlao 
cortos y cultivares de d!as largos); la longitud óptima del 
fotoper1odo os determinada en grado signiticanto por la 
composición espectral, de longitud conocida (Butt, 1968). 

La ca 1 ldad de la luz durante el totoper iodo principal 
puede ju~ar un papel importante en ln rorMaci6n del bulbo. Esto 
se deriva de un fotoper1odo principal (12 horas de luz 
fluorescente sol.amonte) suplementado por 4 horas (total 16 
horas) de luz incandescente, caus6 una mala toraaci6n del 
bulbo; mientras que 16 horas de una Q&Zcla de luz f luorcscente 
e incandescente produjo la maduración de loa bulbos. Algo 
semejante se observó en otro estudio, ya que el desarrollo del 
bulbo no fue Jnducido en plantas desarrolladas bajo luz 
continua do una cierta composición espectral (1-6 fotones) 
(But_t, 1960). 

A.l investigar el efecto de la luz incandescente y luz 
fluorescente en la formación del bulbo en las variedades de 
cebolla 'l'exas Grano, Early 'iollow Globe, Utah y Yellov Strect 
Spanish, se encontró que la forma.ci6n dol bulbo ocurrió on 
todas lafj variedades cuando fue uaada la luz incandescente para 
suplementar la luz natut"al del dla y extender el fotoper1odo 
hasta 16 horas diarias. La fornaci6n del bulbo no ucurr16 
cuando la luz fluorescente fue usada de una lllanera parecida 
(Woodbury y Ridlay, 1970). Reaultadoe silllilaros han encontrado 
otros autores al probar la luz incandescente y !luorescente en 
la rormnción del bulbo. 

La superioridad de la luz incandescente sobre las otras 
fuentes de luz, eo debido a la proporción do rojo : rojo-lejano 
que contiene; ni el rojo, ni el rojo-lejano solos, puoden 
inducir a la formación del bulbo. 

En general, el desarrollo da bulbo inicia solamente bajo 
condicionaG d~ dias largos siempre y cuando se le proporcione 
una cantidad de luz adocuada. La luz incandescente, la que 
tiene Un3 cantidad razonable de energía rojo: rojo-lejano 
proporciona esta calidad esencial al respecto. Sobre lo 
anterior, Paribok, citado por Butt (1969), encontr6 que la 
duración de la exposición a una calidad de luz adecuada es m!s 
importante para el desarrollo del bulbo, que los niveles de 
enerq1a usados. 
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2.5. Caractcrleticas de los sistemas de Siembra de la Cebolla. 

La siembra de ln cebolla ao puedo llevar a cabo por modio 
de la siembra Directa en el terreno da cultivo detinitlvo, por 
medio de bulblllos o por •odio de plántula• que •• alambran en 
un almAcigo. r..a mayor parte de la euporticitl cultivada de 
cebolla en la RepObllca Mexicana, ae lleva a cabo por medio del 
Trnnsplante; por lo que ahora describiremos cada uno de los 
sistemas antes mencionado&. 

2.5.1. AlmAcigoe. 

Los almAcigon deben de establecerse en lugares donde se 
cuente con auriciante agua, para eu conetrucci6n no se 
requieren de tantos cuida.don como en el ca&o de las Solan6coaa, 
por olla ea que en ln actualidttd, lon nlm~clgoa destinados a 
producir pl6ntula de cobolla son cxclusivamento tradicionalea y 
no se utilizan charolas de poliestireno como en ol chlle, 
tomnte rojo y berenjena. Por otro lado, el nQmero de plántulau 
que se requieren para una. hectAroa es verdaderaClentc elevado, 
por lo que so requerirla tambi6n un nfunaro elevado de charolas, 
lo que eleva el coBto de producción. 

Los alm4cigos tradicionales en cebolla pueden sor de cama 
o mesa y de camellOn o surco: loa aln&ciqos de cama se 
preparan levantando bordos de 20 Cr.l do altura, tales bordos 
constituyen el perlmatro del alm!cigo, el que tiene un ancho do 
1 m por 15 m de largo, aunque pueden tener longitudaa mayores; 
ol interior de los bordos se rellena con una mezcla de arcilla, 
arena y eoti,rcol descompuesto, en una proporción do 2:1:1. La 
mezcla debe estar perfectaacnte mullida y en caao de que el 
terreno utilizado hubiera servido de mozcla se haco neceoario 
realizar una tumigaciOn. 

Una vez quo lan camas eat6n bien empnrejadan, se procede a 
formar surquitoa cada 10 cm, en los que se deposita la semilla 
a dos cm de profundidad. Debe tomarse en consideración que para 
transplantar una hect!rea de cebolla se r8quieren 
aproximadamente 160 metros cuadrados de almAciqo, en lo• que se 
distribuyen de 1.5 a 2 kg de semilla. cuando ae cuenta con 
terreno uniforme, el largo de las caman: o J1el9na puede •er 
mayor, siempre y cuando el riego aea uniforme. En cada •atro 
de melga debe depoaitarso de 9 a 13 qr de oomilla, 
perfectamente distribuida para no tener huecoa. 
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Los alm!cigos trndicionalas en la cebolla, también se 
pueden construir en surcos o camollones de 70 a 90 cm, loo 
cuales una vez construidos so procede a deslomarlos para que 
quede una mesa lo mAs pareja pooiblo; on loe surcos deslomados 
se proceden a hacer de dos a tros hileras, dependiendo del 
ancho dol surco, separadas entro at a una distancia do 15 cm. 
Estaa hileras se trazan a lo largo del surco, el cual debe 
tener el l~rgo quo permita el riego en forma pareja. cuando se 
utilizan almAc!qos en surcos o camellones se requieren de l.5 a 
2 kg de semilla para transplantar una hect~rea, distribuida en 
una superficie de 200 a 280 metros cuadrados6 El alto de los 
camellones debe sor do 15 a 20 cm En el caso de que el terreno 
haya s.ldo utilizado en la construcción de alm4cigos o ae tenga 
el antecedonto de plagas, el torruno debe sor tumiqado. 

•ranto en loa almácigos en inesaa como en loa al116ci9oa on 
surco, una vez sembrado se procede a regar, tratando de que la 
humedad llegue a la semilla por trnsporo; en anibos ~lmAcigos 
debe l!lantonerse el terreno libre de malezas, rogarse dos veces 
por dia en clima<;; cálidos y una voz por d!a en los climas 
tcmpladotJ, cuando me.nos en la prhnera aett1.ana, después el número 
da riegos dc-bo ser do acuerdo n las nccc:Jidadcs: dol ouclo y las 
condiciones do temperatura; en caso de problemas con 
enfermedades y plagas de inse·ctoa, éstos deben ser controladoa 
oportunamente. 

cuando la planta alcanza una altura de 15 cm es el momento 
más adecuado para el Transplante. Esto s6lo es vAlido para el 
cultivo bajo condiciones de ricqo, ya que cuando ol cultivo se 
lleva a cabo bajo condiciones de temporal, dado que no son 
sequr~s las lluvias en el momento en que la planta alcanza la 
altura requerida, no se garantiza el prendiaiento de las 
plAntulas (Murillo, 1989). 

se debe evitar al máximo la exposición 
viento o al sol, as! como procurar no mojar 
del Transplante pues esto combinado con 
quemaduras en el mismo (Montea, 1984). 

de las re.lees Al 
el !ollnje antes 
el sol provoca 

Una se~ana antes (8 d1aa) de llevar a cabo el Transplante, 
se riega el terreno y en el momento en que la tierra "esté a 
punto11 , se procede a deslomar el Bureo; se forman dos hileras 
en el lomo a una distancia entre si de 20 a 25 cm, se coloce. la 
plántula cada 10 cm aproximadamente. 

Una vez llevada a cabo la siembra se da un riego ligero 
para asegurar el prendimiento. 
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Croasmann ( 1984} 1 el ta a un autor quien concluye de su 
trabajo que el Transplante en s1, no resultó en mayor tamano de 
los bulbos, ni en un mejor rendimiento tctal, pero el 
Transplante combinado con fertilización e! presentó una 
respuesta positiva. Animismo, loe resultados indicaron que se 
pueden obtener rendimientos elevados si se siembra al alm~ciqo 
en invornadcro relativamente tardo, con aplicación de 
tortilizanto comercial. 

Lipc y Sklnncr (1979), mencionan que lh producción de 
cebolla en dífercnteG áreas de los Entados Unidos es 
predominantemente por Traneplantee producidos en zonas mAs 
cálidas del Sur, para tranoplantaroe en la Primavera en los 
Estados del Norte. Esto resulta en un~ madurez temprana, cuando 
las condiciones del mercado son mAs !Gvorables. 5in cmbt,rgo, 
los costos de mano de obra y/o la bajo disponlbilidad de la 
misma est~n haci~ndo de ~fite un sistema de producc16n 
económicamente prohibitivo. 

Sabota y Oownos (1981), encontraron que el rendimiento 
total de cebolla de calidad ae incrementó con un aumento en el 
tamano de la plántula al momento del Transplante, con lo que 
tambión bajó el rendimiento dn cebollas pcquenas y aumentó el 
de cebollas medianas. 

Garc1a y Magdalena (1986), realizaron un trabajo para ver 
el efecto riel gro!:or de la planta de cebolla i\l momento del 
Transplante sobre el rendimiento, en la zona de Zumpango, 
Estado de México; concluyeron que el uso de plAntulas gruesas 
(de 6 a 9 mm de diámetro) en el Traneplantc es mejor porque 
aumenta el rendimiento y calidad del bulbo de cebolla, as! 
mismo observaron tambí~n que con dicho diAmetro disminuyen los 
costos de producción ya que soportan mejor lar. labores de 
cultivo adem~s de aumentar loa rendimientos. 

Grossmann (1984), denarroll6 un trabajo en donde compara 
la siembra Directa y el Transplante en la zona de Apoda ca, 
Nuevo León y concluye que ol m~todo de transplante en cebolla 
es impráctico en extensiones comerciales, debido a la cantidad 
de planta necesaria para cubrir una hect~rea. 

2.s.2. Bulbillos. 

Cuando el cultivo de la cebolla ne lleva a cabo bajo 
condiciones de temporal, dado que la11 lluvias no •on seguras y 



ZG 

cuando la planta en el almácigo alcanza la altura requerida y 
se debo de realizar el Transplante, se hace necesario dejar la 
planta en el almácigo cuando menos 90 di.as, JO a 50 di.as mAs 
que para riego, esto se hace con la finalidad de que se formen 
cebollines o bulbillos, de un diámetro de 2 a 2. 5 cm, los 
cuales se arrancan del almácigo y se ponen a deshidratar al 
sol. cuando se establecen almAcigos cuya plAntula se destina a 
temporal, on lugar de 160 m2 se requieren 200 m2 pnra que 
exista ol suficiente espacio para la formación de bulbillos. 

Los bulbillo.a arrancados de los alm~cigos se exponen al 
sol durante 14 a 18 días hasta que se hay4 deshidratado 
perfectamente el bulbillo y el rabo se haya secado 
completamente; est~ operación se conoce con el nombre de 
curado. Después de curado el bulbillo, se procede al 
almacenamiento en lugares pei·f'ectamentc ventilados, extendidos 
en el piso o en cajas en una capa no mayor de 25 cm, para 
evitar pudriciones o brotacioncs hay que remover constantemente 
los bulbillos, sólo ds1 se puedo garantizar que el periodo de 
almacenamiento se prolongue hasta cinco meses. 

Debe tomarse en consideración que, para evit~r pudriciones y 
brotaciones lentas, desde el momento en que el bulbillo se ha 
curado hasta el momento de realizar el Transplante debe 
transcurrir cuando menos un mes, realizando esto, el bulbillo 
brota (si tiene suficiente humedad) er. 7 d1as. 

El Transplantc se lleva a cabo depositando los bulbillos a 
5 cm de proCundidad y se espera la lluvia (Murillo, 1990). 

En el estado de Cuanajuato, algunos productores de cebolla 
de temporal utilizan pequenos bulbos de 1 a 2 cm de diámetro, 
producidos en almácigo a Cines del invierno (febrero-marzo} y 
los transplantan en las primeras lluvias (junio}. cabe 
mencionar que el cultivar que utilizan (Santa Cruz), tolera 
estas condiciones de producción (Valadez, 1989). 

2.5.J. siembra Directa. 

La preparación del terreno se inicia con el barbecho, 
seguido de una cruza, luego dos o tres pasos de rastra, 
emparejando con un tabl6n o riel, para evitar encharcamientos y 
en consecuencia pudriciones por exceso d~ humedad. De inmediato 
se procede a surcar a 90 cm. Una vez surcado se procede a 
deslomar para hacer una especie de mesa en la que se pondr~ la 
semilla. 
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Para la Siembra. Directa se hacen dos hileras en la mesa 
dol surco, en las que se depo~ita la semilla a una profundidad 
de 2 cm, se tapa y se riega (Murillo, 1989). 

La Siembra Directa en el campo, es un mlitodo practicado 
principalmente en el SE y NO de los Estados unidos. Se siembra 
en hileras separadas de 20 a 45 cm y con una distancia de e a 
15 cm entre plantas {Grossmann, 1984). 

La Siembra Directa requiere por lo menoo el doble de 
semilla do la estrictamente necesaria, adem!s de entresacar las 
plar.t~a en cano de que na~c~n demasiadas (Carmona, 1986). 

Para disminuir estos inconvenientes, se requiere ol uso de 
semilla apcrdigonada; eoto es, recubierta con un material que 
aumenta au tamario y peso y la hace apta para ser distribuida 
por medio de sarnbradoras de precisión (Anónimo, 1977). • 

La siembra definitiva en un cultivo industrial se realiza 
do marzo a abril, en hileras distantes de 20 a 25 cm empleando 
una Sémbradora da precisión. En el momento oportuno se har~ un 
aclareo que deje las plantas distantes entre 5 y 10 cm una de 
otra, a lo largo de la fila. 

Para reducir al mlnimo el trabajo del aclareo, son 
suficientes J.5 a 5 kg/ha. de semilla con una elevada capacidad 
germinativa, si bien es suficiente utilizar de 12 a 18 kq/ha. 
hasta los 90 kg para las cebollitas industriales. Las pequenas 
plantas que sobran después del aclareo pueden servir para 
llenar los eventuales vac1os o para otro cultivar (Turchi, 
1987). 

La siembra Directa, una alternativa al Transplante, tiene 
varias desventajas. Debido a bajas temperaturas del suelo, las 
cebollas sembradas en la Primavera. emergen lentamente y se 
establecen con dificultad, resultando en rendimientoa menores. 
Asimismo, maduran de J a 4 semanas m!s tarde que las 
transplantadas (Cro5smann, 1984). 

El mismo autor menciona en su trabajo que su tratamiento 
testigo sembrado directamente en el campo, fue el que presentó 
el mayor rendimiento entre los cinco tratamientos restantes de 
Transplante que se analizaron estadlsticamente, en los campos 
de Apoda ca, Nuevo León. Sin embargo, cita que es de mayor 
importancia el rendimiento de bulbo de calidad, aspecto en el 
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cual el tratamiento de Siembra Directa supera en torma clara a 
los de Transplante, por tener una proporción relativamente baja 
de plantas que florecieron. oe esta forma ol autor concuerda 
con Walker, quien concluye en su trabajo que el Tranaplante en 
s1 no resultó en mayor tamaf\o de loa bulbos, ni en un mejor 
rendimiento total. 

As! mismo, concluye que con el m6todo de Siembra Directa 
se observó, adomAa de mayor rendimiento total, una proporc16n 
menor de desechos, por lo que la utilidad bruta fue 
substancialmente mayor. 

En cuanto al Costo-Bencticio, menciona que el m6todo del 
Transplante en 11.JS\ más bar3to que con el mótodo de sie~bra 
Directa, pero en el anAlieis de la utilidad nota, la Siembrn 
Directa es un 14. 5\: mAs rodituable que loa tratamientos de 
Transplante, también afirma que hay que tomar en cuenta cómo se 
encuentra el precio de la cebolla en el morc~do en el momento 
de la cosecha, ya que éste tluctOa durante todo el ano debido a 
la oferta y la demanda dol producto y cuando 61 realiz6 su 
trabajo de investigación, al llegar su cos~cha al mercado 
obtuvo los reaultadoa antes mencionados. 

En e!, afirm3 que la Siembra Directa superó al Transplante 
debido a un rendimiento mAs elevado, en especial por el 
rendimiento con calidañ de exportaci6n, el cual fue ~ayor en la 
Siembra Directa (Grossman, 1984). 
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III. MATERIALES Y KETODOS. 

3.1. Características Generales del Arca Experimental. 

El trabajo cxporimantal se reali~6 dentro de los limites 
del pueblo de san Miguel Xochimanga, perteneciente al ejido de 
San Mateo Tecoloapan, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo. 
de M6xlco, durante los meses de julio de 1990 a enero de 1991. 

Dicho ejido sa encuentra ubicado a una altura de 2, 251 
metros sobre el nvcl del mar y estA locali~ado en las 
coordenadas gcoqráficas de 99' 33' de latitud norte. 

El clima de acuerdo d l~ clasificaci6n de K6ppen 
modificado por Garcta (1981), es: tecplado con lluvias en 
verano, con estación seca en el invierno y \ de lluvia invernal 
menor de 5; con 640.B mm. de precipitación pluvial al arlo 
(C(wo) (w)b(i')g). 

El suelo tiene las siguientes caractcr1sticas: De acuerdo 
con la clasi(icaci6n de la FAO modificada por DETENAL se trata 
de un Feosem Htlplico, suelo de origen aluvial residual. En la 
capa arable (JO cm): es de textura frnnco-arenosa, con un pH en 
agua (1:2) de 7.4, considerado neutro, moderadamente pobre en 
materia orgánica {l.B\), no tiene problemas de salinidad ya que 
presenta una conductivilidad eléctrica de l.S mm: hoz/cm, con un 
contenido medianamente rico en nitr6qeno total (0.14\), extra 
rico en fósforo (67 ppm), muy rico en potasio (1366 ppm) y 
extremadamente rico en calcio y magnesio (3507 y 644 ppm. 
respectivamente). 

La topograf1a del terreno se considera con uan pendiente 
de 5 a 6\. 

La vegetación se compone de bosque cultivado y pastizal 
introducido además de encontrar agricultura de temporal. 

Oo acuerdo con la clasificaci6n de posibilidades de uso 
agr1cola, se define a la agricultura como manual estacional, 
aplicación de riego media y régimen de humedad estacional tiene 
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apttud media para el desarrollo de especias forrajeras, no apta 
para el establecimiento de pastizales cultivados, conducci6n de 
la vegotaci6n natural aprovechable regular y aptitud media para 
el desarrollo do los cultivoo (datos extraldoo do las cartas de 
clasificaci6n de DETENAL). 

J.2. Material Vegetal. 

El material vegcal lo conotituyen 5 varlodadoo do cebolla 
(Al.l.i.!J~ L) comerciales, para tacllldad en ol manojo do las 
variedades se onumerarAn de la oiquiente for~a: 

1. Variedad "Z-506", "Royna Blanca". 
2. Variedad "Z-508". 
3. Variedad "Z-513". 
4. Variedad "White creolo". 

Las cuatro anteriores variedades son variedades do 
reciente introducción comercial al pata y como testiqo: 

s. Variedad "CojumatlAn Blanca". 

Esta Oltima fue elegida por considerarse como una de las 
m&s empleadas comorcialmentc en el país actualmente, ademAs de 
ser la rocomendada para la zona (INIA, 1988). 

J. 2. 1. oescr ipci6n de Variedades 

Algunas variedades de cebolla no producen bulbo de taaafto 
aceptable para el morcado, de aqu1 la importancia de elegir 
correctamente la variedad, entre otras co•as, para obtener 
óptimos rendimientos. A continuac16n veremos las 
caracter1sticas mSs importante de las variedades utilizadas en 
este trabajo. 

Variedad H1brida "Z-506", "Reyna Blanca". 

Esta variedad es 15 dias mAa temprano, ea decir, que se 
puede cosechar hasta 15 dtan antes qua la variedad •suprema~•, 
ya que su ciclo vegetativo es mAa corto (150 a 160 dlaa), adn 
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aell\brAndola al adamo d1a qua •suprem4•. No tloroce 
prematuramente (menos del l\ de Cloraci6n). Posee alta 
resistencia a la pudrición roaada. (Pyrenochaota Terrestris, 
Hans). En la coaocha m&s del 50' es da taaano Juabo, •• da 
color blanco y de d1as cortos. Es lan~ada al ••rcado nacional 
en lo• .!atado• de Guanajuato. Chihuahua, Torreón, Coahuila • 
incluso en el Estado de K6xico en aproxiwada .. nte 1981. 

Variedad H1brida "Z-508". 

Esta variedad es 7 d!a.a mAs ternpranaf ea decir, que se 
puede cosechar hasta 7 d!as antes qua la cebolla de variedad 
"Suprema• •, lo qua viene a ser punto A tavor deade el punto de 
vista de 1ntroducci6n del producto al mercado.. Es de color 
blanco, redonda, de tamafto jumbo y de dla• cortos. Ea lanzada 
al mercado nAcional igual que la variedad "Z-506~. 

Variedad "Z-513". 

Es una variedad liberada al 
por la C!a NoW?llan. No se 
cAracter!sticas. En el manual de 
la variedad HZ-513", por lo que 
describirAn sus caracter1stlcas 
experimento. 

Variedaa "White Creole". 

igual que las dos antcriorea 
tione conocimionto de aua 
eemillau de Ne""2nan no aparec6 
en este trabajo nl tinal oe 
observadas dentro do este 

Ea una variedad de madurez media, de color blanco, d• 
terma plan~, tamafto medio, interior de color ~lanco, muy 
picante. su ciclo •• de 230 d1a•. J:• una variedad de d1a 
corto. La Dirección General Noriaatividad Aqr1cola reporta que 
para el ciclo Oto~o-Invierno 1979-1980 •• aeabr6 ánicaaente en 
la reqi6n d•l Valle de Mexicali, como variedad para 
deshidrataci6n. 

Esta variedad "Suprema" ea por lo 9anerai una de laa 
preferidas por los aqricultorea, al mena• de la zona centro d•l 
pata y por lo tanto es la que la eta. lleW11An utiliza coao 
par4~etro de comparaci6n. 
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Variedad "Cojumatlan Blanca". 

Es una variedad de amplia adaptación a diferentes climas, 
propia par.a sembrarse en época de lluvia por ser resistente a 
entermedades fungosas. Loa bulbos son blancos, de torma plana, 
de medio qlobo. Su ciclo dosdo la siembra a la madurez os de 
180 d1aa. Se le puede sembrar on todas las regiones ca'bolleras 
del pa!s durante la primavera y el verano. 

J.J. Diseno ExperJmantal. 

La inveatigaciOn constó de 10 trtamientos y 
repeticiones. So utilizó un diseno do bloques al azar con 
arreglo a parcelas divididas, con un total de JO unidades 
a>cpcrimentales, constando cada una de J surcos do • 70 • de 
soparaciOn, de una longitud de 4 m. resultando en un Area de 
8.4 m2 cada unidad experimental. Lcl superficie total del 
oxporimento tue de 252 m2. Tomando en consideracl6n que cada 
Sistema de Siembra estuvo separado por un surco, dando un total 
de 7 surcos adicionalen a la auperf icie experimental. 

El t'actor a estudiar tue el co1i11portllmiento entre 
variedades bajo los sjstemas do Siembrd O.irecta y Transplante 
(Figura 1). 

J.4. Desarrollo del Experimento. 

Preparación del terreno. - El terreno se prepar6 con un 
barbecho y un paso de raotra en sentido opuesto al barbecho y 
se surc6 a .70 m de distancia. 

Posteriormente ya manual, se levantaron los surcos que 
separan cada sistema de producción. Los surcos en lo cuales ao 
sembr6 directamente, se mulleron un poco m4s para después 
deslomar y hacer una expocie de mesa en la que se realizó la 
Siemb~d Directa de la cebolla. 

E'n cuanto a la parte del Transplante, se preparó un 
alm4cigo de 1 m x 2 m; no existía la necesidad de esterilizar 
el suelo debido a que no existen antecedentes de suelo 
infestado por algOn tipo de plaga. Primero se mulló 
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perfectamente la tierra y so niveló, so realizo una mezcla del 
suelo con arena y aserrín en proporci6n 2:1:1. Se trazaron 
hileras separadas entre s1 por S cm. Cada variedad ocupó 7 
surquitos con uno de separaci6n entro variedades para evitar 
confusiones posteriores. 

Antes do sembrar direcamento so midieron las unidades 
experimentales y so separaron entre s1 con mecahilo sujetado de 
varillas colocadas cada 4 m. Además so elaboraron letreros de 
mn.dera que se colocaron un d1a antes de la siembra para aa1 
distinguir de manera directa, tanto en la oiembra como en todo 
el deoarrollo del cultivo la variedad sembrada en cada unidad 
e>c.per imanta 1. 

Siembra.- El d1a 21 de julio ae sembró tanto ol alm!cigo 
CO?!'.O directamente. 

En cuanto a la siembra dol almAcigo ésta se realizó 
colocando en cada surquito una semilla cada cent1mctro 
aproximadamente, d~ndo un total de 4 mil semillas en 2 m2, que 
poGteriormente pasar1an a ser plántulas para acr usada& en el 
Transplantc. El almácigo fue regado continuamente, siempre 
manteniendo un nivel óptimo de humedad. 

La Siembra Directa de cada unidadad experiaental se 
realizó de la siguiente manera: Una vez preparados los surcos 
para la siembra, ésta se realizó a chorrillo a doblo hilera. 
Posteriormente, se cubrió con 1 cm de suelo y do inmediato se 
regaron las unidades sembradas. 

Fertilización.- En el caso de la siembra para el 
Transplante, no se fertilizó al moaento de sembrar, sino que se 
pensó en fertilizar posteriormente la pl6ntula por v1a toliar. 

Para la Siembra Directa, la rortilización se reallz6 al 
momento en qua se sembr6. La f6rmula de rertilizac16n usada 
fue: 150-80-00+50 Kg de Su!ato de Zinc por hectArea. La tuente 
de Notr6geno utilizdda fue Urcaa: como tuante de f6e!oro se 
utilizó superfosfato de Calcio Triple. En cuanto a el Sulfato 
de Zinc como fertilizante no se consiqui6 de uso y/o 
presentaci6n agronómica, de tal forma que se adquirió en el 
Area farmacéutica, obteniendolo puro, el cual se adicionó a la 
fórmula con los cAlculos debidos y previamente realizados, se 
mezclaron los fertilizantes, se pesaron y separaron por unidad 
experimental. De tal forma se obtuvo: 
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FUENTE 

UREA 

SUPERFOSFATO DE CALCIO TRIPLE 

SULFATO DE ZINC 

PESO 
(kq/252 112) 

8.250 

4.400 
; 

l. JOO 

Cantidad de mezcla por Unidad Experimental~ 0.1539 Kg. 

Transplante.- Este se llevo a cabo a los 50 d1as después 
de la siembra (8 de. septiembre), dándose un riego de asiento 
para efectuar 6ste. 

La planta se extrajo de lll misma Siembra Directn., ya que 
el almácigo se vio afecta.do por la lluvia. Dicha a!cctaci6n 
consistió en un deslave de la milla a los dos d1as de haber 
sembrado, ocasionando una baja considerable en la emergencia de 
planta y por lo tanto no útil. De lo anterior y analizando la 
situación, se dedujo que si manejamos el signit1c~do de 
Transplante, vemos que ca someter a la planta a un cambio, a un 
"stress" hldrico, principalmente generado, por la. rcad.,,pt.1cí6n 
de la planta en otro sitio de siembra. 

Al realizar el aclareo de la Siembra Directa se realizó 
una mezcla entre repeticiones por varl.edad para asi dar el 
efecto de aleatorizaci6n al Tran~plante, posteriocmente se fue 
transplantando a cad 10 cm entre plantas aproximadamente. 
Inmediatamente se regaron todas las unidades experimentales, 
tanto las recién sembradas como las transplantadas. 

Riegos.- Para determinar la frecuencia de riegoa ~ aplicar 
no se siguió ninguna técnica oapecial, aino ~!s bien ae 
aplicaron en base a observacionco visuales dt!l cultivo, al 
suelo y a las caractcristicas ambientales. 

Labores de Cultivo.- Con la finalidad de eliminar la 
maleza presente, se realizaron continuamente oscardas con 
azadón. Aparte se llevaron a cabo también cuatro escardas m6s 
con la finalidad de remover la tierra para facilitar el 
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desarrollo del bulbo y princlpalmento pnra evitar el "verdeado" 
del mismo. 

Las malezas que se presentaron a lo largo del ciclo 
fueron: 

Y.iJlwul sp. (Accitilla). 
~ ~. Dclar. (Hierba dol sapo). 
Q;;m.!21'.hiu ~. Griscb. 

De 6stas la "Hierba del sapo" fue la más dificil de 
eliminar y la que más tiempo dur6 compitiendo con el cultivo. 

En la Siembra o.i.rccta se aclareó dejando una planta cada 
10 cm aproximadamente. 

Cent.rol r·itosanitario.- En cuanto a pl~qas de insectos, 
sólo se presentó un poco de Trips {Thrips tcbaci) a los 83 d1as 
despuéG do la siembra, se realit.aron muestreos cada 10 d1as 
para determinar el diú\o y se cstim6 que. en ningún momento el 
ataque afectó, se determinó que su dar.o no sobr<?pasaba el 
umbral económico, por lo que sólo se realizó una aplicación de 
producto quimico de forma preventiva para evitar que se 
disparara la población de insectos. 

En lo que se refiere a enfermedades se detectó un poco de 
Alternaría, pero no con daños econ6~ico6 graves, por lo que no 
se realizó cont~ol alguno. 

J.5. Toma de Datos. 

Los datos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo las 
evaluaciones en este experimento fueron: 

3.5.1. Porcentaje de Plantas que Emiten Tallo Floral. 

Se tomuron lecturas por variedad a partir de la aparición 
del primordio floral en la primera planta; dicha planta 
perteneció a la variedad 11 Cojumatlá.n Blanca" y cuya fecha fue 
el 6 de noviembre de 1991. A partir de esta fecha se tomaron 
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lecturas cada 10 d1as tanto en las unidadee oxperiaentalos de 
la siembra Directa como en las de Traneplante. 

Se cont6 el nümero de plantas que omitieron tallo tloral 
por Unidad Experimental, ~, una vez cuantificando •e procediO a 
eliminarlo, o sea que lectura a obtenidas 11on de ndmero de 
tallos emitidos acumulados por variedad por techa de lectura. 

3.5.2. Rendimiento Total de Bulbo. 

Para poder contabilizar el rendimiento por bulbo fue 
necesario tomar una muestra por cada unidad Experimental; dicha 
muestra fue tomada considerando el nümaro de Unidades 
Experimentales aplicando la tOrmula n-1. Considerando lo 
anterior·tenemos que: J0-1~29, por lo tanto, tomamos una planta 
de cebolla cada 29 plantan, teniendo as1 una muestra de 9 
plantas por Unidad Expe1·imenta.l. 

A dichaa plantas se les eliminó la pt'lrto aérea y las 
ra1ces, doj nndo solamente el bulbo, los cuales se pesaron uno 
por uno en una bAsculn qranata.ria, obteniéndose n.a1 un peso 
promedio. 

J.S.J. calidad. 

Dentro de los parámetros de calidnd que se evaluaron en el 
cultivo do la cebolla encontramos: 

3.5.J.1. Diámetro Ecuatorial y Polar. 

Una vez despojadas las plantas de la parte a6rea se 
procedió a medir una por una con Vernier, con el cual se tom6 
la lectura tanto de diámetro Ecuatorial como Polar, la lectura 
fue tomada en cent1mctros y se calcul6 posteriormente un 
promedio por Unidad Experimental de cada diAmetro. 
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J.5.J.2. DiAmetro de cuello. 

El diametro se obtuvo do igual forma que las lecturas 
anteriores, se midió con un Vernier cada cuello de bulbo por 
cebolla, en el caso de las variodados que so "rindieron" 
completamente y al ner despojadas de au parte aérea otJca, 
resultó que no presentaban un cuello que medir y por lo tanto 
la lectura tomada fue de cero. 

La lectura de diámetro de cuello nos da una idea del 
espacio existente entre cada una de las coberturas del bulbo de 
cebolla, rcdsultando que entre mayor sea la lectura tomada la 
calidad se demerita, debido a ecos eepacioo. 

>.5.J.J, Compacidad. (Grado de Compactaci6n) 

Este p~rámetro se refiere a que tan compactado estA cada 
bulbo y se refleja en su dureza. Aqi.11 solamente. se presionó 
cada bulbo con la mano para as1 dar una lectura de buena o de 
mala, siendo la buena una compacidad dura y la mala una 
compacidad •1bofa 11 frr, dando idea de espacios. 

3.5.J.4. Peso por Bulbo. 

Este se obtuvo pesando en una balanza granataria cada 
bulbo una vez que se les desprendió tanto la parte aérea como 
la ra1z. El peso obtenido fue on gramos por bulbo, a los 
cuales se les sac6 un promedio de peso por bulbo por Unidad 
Experimental. 

A este parámetro te aunamos el de la forma del bulbo para 
as1 determinar, de acuerdo a porcentaje, la forma de bulbo de 
cada variedad. La forma se obtuvo comparando la forma de cada 
bulbo con un cuadro donde se presentan todas las formas 
existentes hasta ahora de las cebollas que se conocen en el 
mercado (Ne\orlllan Seeds co., 1988) 

* Bofa: (de fofo), adJ. esponjoso, blando y de poca 
consistencia. 
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IV. ANALISIS DE RESULTADO 

4. l. RENDIMIENTOS TOTAI,ES. 

El tratamiento que presentó los rondimcintos M!s elevados 
t'u6 la variedad "Z-513", en el Sistema de Siembra Directa 
seguda también de4 la variedad 11 Z-51J" pero en el sistema do 
siembra de Transplantc, os mAs evidente aún porque 
independientemente do los rendimientos obtenidos, la calidad so 
antepone, os docir, que loa bulboo de poca calidad comercial P-n 
6sta variedad fueron bajos (Ver Apéndice, Cuddros No. 2 y 3 ) • 

En cuanto a las variedades restantes podemos observar en 
general ol Siotema de Siembra que obtuvo mayaren rendimientos 
fue la Siembra Directa. 

Los rc9ult~dos nntcrloreo concuerd'1n con lo cit.ldo por 
Grossmann (1984) 1 quien obtuvo en la Siembra Directa 
rendimeintos m!s altos que rn el Tranoplante, cita tambl~n que 
lo anterior se debe a que el porcentaje da bulbos de mala 
calidad comercial en la Siembra Directa fueron menores que en 
la Siembra de Transplantc. 

Al realizar ~l nnAlisie de varianz~ podcmoD obncrvar que 
en general no existió una diferencia aignificativa entre los 
dos Sistemas de Siembra. 

En cuanto a la diferencia entre variedades de un miamo 
Sistema de Siembra, podemos obacrvnr que nt exi~te diferencia 
si9niticativa entre dichas variedades, de tal forma podemoa 
observar la grAf ica de O!Ametros y Rendimiento de la p~gina No. 
46. 

Con respecto a el resto de loa parámetros cabe hacer 
mem·ión que en el anAlisis de varianza no existió diterencla 
siqnificativa entre las variedades do un Sistema de Siembra a 
otr·o. 

Si observamos la siguiente qr4f ica en donde se !luatra el 
rendimiento total, podemos analizar que las variedades que 
obtuvieron mayor rendimiento son las del Sistema de Siembra 
Directa. 
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REN!llMIETQ TOTAL 
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v-2 z-508 V-5 Co1umattan Blanca 

v-3 z 513 

4.2. FLORACION Y OIAMETRO. 

En cuanto a la floración la variedad que presentó mayor 
porcentaje de emisión de tallos florales fué "CojumatlAn 
Blanca11 , además de ser la que los emitió mAs temprano (44 d1as 
antes), en relación a las dem&s. De las cuatro variedades 



43 

restantes, la que emitió tallo floral pril'Dcro fué "Z-508 11 , pero 
sumando su porcentaje do plantas se encuentra en cuarto lugar 
por lo que podemos decir que cmiti6 m~s rápido el tallo floral 
pero en menor porcentaje. Las tres variedades restanteB 
emitieron al igual que las doa anteriores, tallo tloral aunque 
tardaron 10 d1ae mAs qua la variedad "Z-508", pero con un 
porcentajo,de omisl6n mayor quedando do la siguiente forma: "Z-
513", 11 White Creola"y por 1lltimo la que preoent6 menor 
porcentaje de tallos florales emitidos fu6 "Z-506" "Rcyna 
Blanca". VAlido tal comportamiento para ambos Sistemas de 
Siembra. (Ver Cuadrn No. B). 
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Se sabe que existe una relación estrecha entre la longitud 
del d1a y la temperatura para la adaptación de las variedades, 
cada variedad tiene su propio requerimiento ya se para la 
iniciación de la f ormaci6n de bulbo o bien para la emisión de 
tallo floral. Las temperaturas bajas inducen la emisión de 
tallo floral de aqut que ésta pueda ser la explicaci6n del caso 
de la variedad "Cojurnatl6n Blanca", que a pesar de ser una 
variedad que presenta una amplia adaptación a diferentes climas 
y que se puede sembrar en tod'ls las regiones cebolleras del 
pata, ésta se limita a la primavera y a el verano ya que como 
sucedió en ésta investigación, llega a presentar, debido a 
bajas temperaturas y a su material genótico propio de ésta 
variedad, la emisión de tallos florales no deseables para el 
agricultor. 
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Con reterencia a los bulbos de baja calidad podamos 
mencionar, que do acuerdo a los resultados obtenidos, la 
Emisión de Tallo Floral tlone una rolaci6n estrecha con los 
demAs parAmetros de calidad, como son la compacidad y nümero de 
cebollas cuatas al menos en las variedades "Z-506" y 
•cojumatlAn Blanca". En el caso do la variedad "White creole", 
podemos mencionar que fu6 la de mAs mala calidad comercial 
principalmente debido al nlto porcentaje de cebollas cuatas y a 
la Emisión de Tallo Floral , ya que la floración es un !actor 
negativo para el productor de esta hortaliza y se relaciona a 
condiciones de dqsajuste de las variedades, do acuerdo a las 
condiciones requeridas por cada una y lao que se presentan en 
los lugares donde se cultivan. 
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Janes y Mann (1953), cit~dos por Tejas (198i), consideran 
que el tarnano y la edad da la planta afectan al estimulo para 
florecer, Los bulbos o las plantas chicas muestran poca o 
ninguna inducción a la floración, cuando ae someten' a bajas 
temperaturas. 

Retomando lo anterior y si consideramos que la última 
etapa de desarrollo del cultivo fu6 en el Invierno, se saba que 
la floración también os influida fuerteménta por la temperatura 
y por lo tanto, la EmiAi6n del Tallo Floral es especialmente 
evidente cuando la cebolla se produce durante el invierno, 
debido a la baja de temperatura (Grossmann, 1984). 

La emisión de 'rallos Florales depende directamente del 
material genético, ante condiciones concretas de temperatura y 
periodo luminoso, por lo que estos resultados no oxtra.nan , 
puesto que diferentes materiales genllticos responden de 
diferente manera a condiciones concretas de temperatura y 
luminosidad. Las de fotoper1odo de dia corto emiten mayor 
porcentaje en invierno y las de dla largo en varano. 
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En cuanto a los parámetros restantes: diámetro ecuatorial, 
di6Metro polar y diámetro de cuello, no existió estad1sticamente 
diferencia entro los Sistemas do Siembra. En cuanto a la 
diferencia entre variedades de un mismo Sistema, s1 hubo 
diferencia significativa (Ver Apéndice, cuadros No. 2 y 3 ) • 

B 

7 

6 

4 

DIAMETROS Y RENDIMIENTO 

DE DP 
• 1'RANSPLANTE 

DE: 0 Ecua1orlal. 
DP: 0 Polar. 
OC: P Cuel \o. 

DC RENDJMIENTO 
• SIEMBRA Dm.ECTA 
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COMPACIDAD 

SIEMBRA DIRECTA 
• Z-513 

En la compacidnd de los bulbos encontramoo que lao 
variedades estudiadas, en general desarrollaron una buena 
compacidad, esto puedo ser debido a que se sabe que el cultivo 
de la cebolla prefiere, segün la opinlOn de varios autores, 
tierras de consistencia media y m6s bien algo fuertes, para as1 
evitar espacios porosos formandoso bulbos m.As compactos y de 
buen almacenamiento. Eatao caracter1sticas de dureza se 
observhron en el tipo de suelo donde se desarrolló 6ste 
experimento (Ver Ap~ndice, Cuadro No. ~ }. 

En lo que so refiere al nÍllllero de cebollas cuatas, podemos 
observar que el Sistema de Siembra no influye. La variedad que 
presont6 un namoro mayor de cebollas cuatas fue la White Creole 
seguida por la variedad CojumatlAn Blanca. Otra que presentó 
cebollas cuatas !ue la variedad Z-506 aunque en número aenor, 
las dos restantes no presentaron bulbos cuatos, al menos en las 
muestao tomadas{Ver cuadro No. 9). 
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# DE GUATAS 

30 

S.D. TRANS. 
m Z-506 • Z-506 • Z-513 
a WHITE CREOL El COJU!lA TLAN 

En lo referente a la forma de lao cebollas por variedad y 
de acuerdo a las muestras tomadas podeaos observar en los 
resultados obtenidos qua aunque so presentaron en una misma 
variedad varias formas siempre predomin6 alguna y de acuerdo a 
los porcentajes y tomando como base las formas reportadas en el 
catAloqo de Newman Seeds co. (1988), tenemos que las variedades 
" Z-506" "Reyna Blanca", "Z-508" y "Z-513", son de terma de 
Globo Desinflado ; las variedades "Whitecreole" y •cojumatlAn 
Blanca" son de forma de Globo Grueso y Desinflado.(ver cuadro No. 
101. 
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4. 3. ANJ\LISIS Df; COSTO-BEllEFICIO. 

Cabe hacer monci6n que los costos do producci6n son cootoa 
roalos incurridoo en una explotación comorcial, en una 
temporada normal (Ver Apéndice, cuadro No, 11 y t2). 

COSTO DE PROOUCCION/r1,. 
I 

$14.000,000.00 
so so SD 

s12,ooo,ooo.oo 

s 10,000,000.00 

sa,000,000.00 

SCl,000,000.00 

S4,ooo,ooo.oo 

s2,ooo,ooo.oo 

V! V2 V3 V4 V5 
8 SIEMBRA DIRECTA • TRANSPLANTE 

La diferencia de costos entre loa dos Sistemas de Siembra 
es princip~lmentc por el renglón Siembra y3 que, se utiliza mAs 
mano de obra debido a la superficie por sembrar a diferencia 
del Transplante, en s1 es el 80.64\ más carc que la siembra en 
almácigo, en el resto del ciclo de cultivo encontramos que la 
Siembra Directa, sigue siendo más c~ra debido principal~cnte al 
renglón riegos, lo cual hace que se eleve un JJ.88\ má.s que el 
Sistema de Transplante. 



so 

En cuanto a los Insumos , obsorvaao• que ol renql6n 
Siembra se eleva en la siembra Directadebido a qua •e utiliza 
el doble de la cantidad de semilla que on el AlaAclgo, aunque 
se contrarresta con la cantidad de riegoa que so aplican en 
Alm&cigo de tal forma que, en cuanto a Insumos el Transplante 
es un 19.72' aAe caro qua la siembra Directa. 

sumando la mano do obra y/o •aquinaria con los insumos, 
podemos analizar que la Siembra Directa eo un 15.97' mio cara 
que el transplante debido a las causas antes citadas. 

PRECIOS 

Para poder analizar los precioa en el mercado, cabe 
mencionar que los procios estuvieron de acuerdo a la calidad de 
la cebolla, dichos precios y calidados ostuvieron sujetoo a la 
facha del 28 do enero de 1991 en la Central de Abasto, quedando 
de la siguienta manera: 

PRIMERA: "Z-506" $ 800.00/lcq. 

"Z-513" $ 800.00/kg. 

SEGUNDA: "Z-508" $ 750.00/kq. 

TERCERA: .. Cojwnatl!n Blanca" 450,00/kg • 

CUARTA: "White Creole" $ 450.00/lcg. 

Siendo acorde el precio a la calidad de cada variedad. 
(Ver Cuadro No. 13). 



seo,000,000.00 

sso,000,000.00 

S40,ooo,ooo.oo 

s:.10.000,000.00 

s20,ooo,ooo.oo 

s10.ooo.ooo.oo 

$0.00 Vl 
llB SIEMBRA 

DIRECTA 
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BENEFICIO 

V2 V:.J V4 
111 TRAN SP !.ANTE 

v 1 z-506 
V 2 Z-508 
vJ Z-513 

v 4 Wh1tc e rcoH!' 

V 5 Co1umallan Blonca 

V5 

Los precios de la cebolla multiplicados por el rendimiento 
y comparando cada Sistnrna de Siembra por variedad obtenemos un 
beneficio traducido en pesos mayor en la Siembra Directa quo en 
el Transplante, ahora si a éstos rendimientos/hectárea, les 
restamos los coatoa podemos deducir que a pesar de que los 
costos de producción de la Siembra Directa son mayores, en el 
momento del beneficio por hectárea tambié.n son superiores, 
obteniéndose una ganancia de 13.35\ mayor que en las variedades 
del sistema de transplante. (Ver Cu~dro No. 14). 
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V. OISCUSIOH 

La temperatura es uno de los f actorea m4s iportantes en el 
desarrollo de la planta y bulbo de la eebolla 4 las temperaturas 
coreanas a o c. aceleran au maduración, y por ende au 
!loración, demeritando asl su calidad co1nercial. Dicha 
consideración es favorable. s6lo para ol productor de semilla. 
Bajo las condiciones en las que se desarrolló el ~lCporimcnto, 
los resultedpos do la Emlsion de Tallo Floritil nos indican que 
al presentarse !loracion en la& variedades, lo& bulbos de mejor 
calidad comercial ruo la variedad •z-506", sequida de •t-506~ y 
do "Z-508", En cuanto al rea.to de lna varied1?1dea podemos 
observar que la calidad se demerita o.On ml\s ya que presentaron 
un mayor porcentaje de bulbos con priMordio floral, adem&s de 
ser las que también presentan el mayor na.mero do cebollas 
cuatao demeritam2o as1 aün mAs la calidad comercial de la 
cebolla. Lo anterior concuerda con lo citado por Carmena (1986) 
quien asegura que la floración de la cebolla es un fl.lctor 
negativo para el productor de ésta hortaliza; La aparición de 
las florea antes de que el bulbo h4ya terminado nu de•arrollo, 
se debe a un qan receeivo, cuya acci6n activan las 
temperaturas bajaG, indopendlentemente del per1odo de luz, la 
planta utiliza totoasimllftdon y roservau pera mantener el tallo 
!loral, por lo que baja la calidad del bulbo. 

Oevlin (1975), mencionn'que la intlencia de la temperatura 
sobre la floración en las plantas a.nuale• os secundaria. con 
respecto a. la luz, puesto quo el efecto de la teMperatura.. as 
m!s metabólico que catalitico y por el contrario .en la ~ayorla 
de las plantas bianuales so tiene un caso completamente 
diatinto; si no aa manitiesta un periodo fria, la• plantas 
pueden mantener un estado vegetativo por un tie~po inde!inido. 
Sin embargo, con la exposición a bajas te11peraturaa seguido 
por el !otopor1odo correcto, las plantas !lorecer4n. 

El trato.miento do Siembra Directa en la& variedad•• "Z
SlJ", "Z-506" y "Z-508 11 florecieron pero en un porcentaje menor 
y combinado con un buen rendimiento, result6 aer un excelente 
rendimiento de calidac1, comport&ndoae de t'orm.a. slmila.r en el 
Transplllnte. 

Lo anterior concuorda con lo& resultados obtenidos por 
Grossmann (1984), quien menciona que el a6todo de Siembra 
Directa, ademAs de mQyor rendimiento total y menor porcentaje 
de desechos, la utilidad fu6 subatancial•ente aayor. 
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Concluyo también que el Sistema de Tranoplanto en cebolla 
es imprActlco en extensiones comerciales, debido a la cantidad 
do planta necesaria para cubrir una hectArea. 

Do acuierdo a los resultados obtenido•, rechazaao• nuestra 
primera hipótesis ya que las cebollas Sembradas Diracta•ante en 
el terreno no emor9 ieron lDA& lentamente ni taapoco dieron 
menores rendimientos que las establecidas por ol m6todo de 
Transplante y tampoco maduraron mAs tardo, todas maduraron de 
igual forma en el mismo tiempo, y en tal caso las que so 
sometieron a ol transplante fueron las que se retrasaron por el 
efecto de "stres" h1drico. 

La variedad comercial "CojumatlAn Blanca" s1 presont6 un 
comportamiento agron6mico diferente al rosto de laa Vftriedades 
de reciente introducción ya que, emitió tallos !loralea antes 
que las otras demeritando con 6sto la calidad comercial. LO 
mismo podemos citar de la variedad "White croole" la cual 
present6 caracter1Btica.B muy similares a la "CojurnatlAn 
Blanca". 

Los rendimientos totales altos no demeritaron la calidad 
de las cebollas y las variedades de reciente introducción al 
mercado dieron mejores rendimientos que las variedades de 
comportamiento comercial bien definido ya utilizadas por a~os. 
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VI. CONCLUSIONES 

- El Sistema de Siembra que obtuvo mayores rendimientos 
fue la Siembra Directa, obteniéndose as1 productos de buena 
calidad comercial. 

- Tomando en consideración el rendimiento, la calidad 
del bulbo y el monor porcentaje de tallos florales, las 
variedades de mejor comportamiento fueron, en primer lu9ar 
"Z-513 11 , seguida por las variedades 1tz-S06 .. y "Z-508", en 
ambos Sistemas do Siembra. 

- La variedad con mejoren cnractertoticas fue Z • 513, 
bajo el Sistema de Siembra Directa y la de menor calidad y 
bajos rendimientos fue White creo le en Sistema de 
Transplante. 

- La calidad de cada variedad no se demerita cuando se 
obtienen rendimeintos totales altos. 

- Las variedades de reciente introducción al mercado 
dieron mejores rendimientos qua la variedad de comportamiento 
comercial bien definido ya utilizada por aftas. 

- A pesar de que el precio do las variedades do lA 9erie 
"Z", es 7 veces el precio de la "Cojumatl4n Blll:nca" y tres 
veces el precio de "White creole", el beneficio es mayor en 
las primeras. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En cuanto a los Sistemas de Siembra la recoaendaci6n para 
amortiguar un poco el gasto do semilla y al desperdicio de 
planta al momento del aclareo, ea Sembrar Oiroctamentc la mayor 
parte del terreno y dojar una pequet\a parte, para que al 
momanto del aclareo, la planta qua oe saca podar aprovecharla, 
transplantAndola sobra la parto que oo dej6 y ni por ejemplo, 
ol precio en el mercado eetA bajo, cuando nosotroa •aquomos la 
parte del transplante poder jugar con la oterta y la demanda 
del producto en el mercado ya quo, so sabe quo al sometar la 
planta a un "stress" h1drico se retrasa un poco au crecimiento, 
madurando mAs tarde, esto siempre y cuando el clima y 
principalmonte la temperatura y luminosidad nos permitan lleqar 
a una madur6z completa obteni,ndo cebolla• da calidad 
comercial. 

Debido a que en ol presente trabajo se utilizaron l variedadoa 
de una sola caoa co~orcial, oo necesario diveraificar el 
material genético qua so utilice. 

Es recomendable repetir el experimento para probar nuovas 
variedades y otros tipoa do suelo; tambi6n 6ste tipo de 
experimontoa se deben do llevar a cabo en condiciones de clima 
diferonte a laA del Eotado de M6xico, aa1 coso en diveraaa 
fechas de siembra, para verificar que la siembra Directa 
obtiene mayores rendimientos y mayor utilidad que el Siatema do 
Transplante. 
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