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1 • .O. INTRODUCCION 

1.1. PANORAMA GENERAL 

En el Estado de Baja California se establecieron 

2,846 Ha de Cebo.Zlfn, durante el ciclo agrícola 1982-83. 

Mientras que en el Estado de Sonora en el·ciclo agrícola 

1986-87 se establecieron 1,868 Ha, distinguiendose 

el Valle de San Luis Río Colorado en ser la principal 
1 . 

región productora de ésta hortaliza, .logrando exportar 

durante la temporada 1985-86 la cantidad de 18,500 tone

ladas. Otras áreas en las cuales se siembra cebollln 

son: Hagdalena, su producción se destina Únicamente 

para el consumo regional abasteciendo las plazas de 

Caborca y Santa Anat Hermosillo, la principal 
, 
area 

agrícola que se destina para ~a producción de cebollín 

es San Pedro el Saucito1 Guaymas; Ei Valle del Yaque 

y el Valle del Mayo; las producciones de éstas regiones 

se destinan también para el mercado locar. 

En el Estado de Sonora durante los ciclos otoño

invierno 1986-87 y primavera-verano 1987-87 se estable

cieron '23,231 Ha, de diversas hortalizas, (ver cuadro 

N.º 1). Establecidas en las principales regiones hortí

colas en el Estado de Sonora como se puede apreciar 

en el cuadro Nº 2. 
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CUADRO 1. PRINCIPALES HORTALIZAS ESTABLECIDAS. EN EL 

ESTADO DE SONORA, 1986-1987.; 

CULTIVO HA 

Acelga 14 

Ajo 285 

Brócoli 439 

Ca1abacita 780 

Calabaza 3,175 

Cebolla 375 

CEBOLLIN 1,868 

Cilantro 1 

Col ó repollo 150 

Coliflor 214 

Chícharo 1,110 

Chile 2,763 

Ejote 137 

Haba 12 
Hortalizas varias 690 

Lechuga 602 
He1ón 

. ,, 
1,272 

Pepino 634 

Rabanito 103 
Rápini 204 



CULTIVO 

Sandía 

Tomate 

Tomatillo 

Zanahoria. 

T O T A L 
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lJA 

4,200 

3,08?2 

366 

88 

23,231 
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CUADRO 2. PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE HORTALI

ZA$ EN EL ESTADO DE SONORA 1984-1987. 

REGION SUPERFICIE 

Agua Prieta 

Caborca 

Cajeme (Valle del Yaqui) 

Guaymas 

Hermosillo 

Hagdalena 

Nazatán 

Hoctezuma 

Navojoa (Valle del Mayo) 

Sahué1ripa 

Uies 

T O T A L 

(HA) 

452 

4,252 

5,317 

3' 696. 

1,611 

856 

30 

48 

6,4Z5 

23 

531 

23,231 

FUENTE: Departamento Planeación y Estadistica de la

SARH. 
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1.2. OBJETIVO 

Los agricultores del Valle da San Luis R.C. siem
#" 

bran el ceboll1n utilizando diferentes densidades de 

pob.lación, empleando cuatro 
, . 
o se1s hiJ eras sobre la 

cama de siembra, mientras que en las regiones de Magda

lena, Hermosillo. Guaymas, Caj;Jme .Y Navojoa lo estab.Ie-· 

cen a la manera tradiciontLl con dos hile.ras sobre el 

lomo de la cama de siembra. Con el pl'OpÓsi to de que 

el agricultor adopte cualquier varianLt' de los métodos 
" empleados ·en San Luis R .C., es necesario determinar 

primero la densidad de población Óptima que le permita 

obtener el mayor rendimiento, además de obtener un 

producto de tamaño adecuado para que sea aceptado en 

el mercado regional. 

1 .3. JUSTIFICACION 

En la Costa de Hermósillo, desde el año de 1950, 

se ha observado un problema muy se_rio en el abatimiento 

dei nivel freático, por lo que Ia Secretaria de Agricul

tura y Rec.ursos Hidráu.licos (SARll), ha implementado 

a partir de 1980 medidas enérgicas tendientes a cor:ser

var el nivel del acuífero, mediante la reducción de 

la extracción del volúmen de agua, acción que ha orilla

do a algunos agricultores a cambiar su padrón de culti-

. ' 
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vos, prefiriendo las hortalizas y árboles frutales 

de los cuales se obtiene una mayor utilidad por metro 

cúbico de agua consumido. Dentro. de las hortalizas 

el cebollín se caracteriza por desarrollar un sistema 

radicular fibroso y superficial por lo que requiere 

bajos niveles de humedad aplicados a intervalos cortos. 

La importancia de que el agricultor llegue a 

adoptar un ~étodo de siembra el cual .le permita esta

blecer una mayor poblaci6n de plantas radica en que 

obtendrá una mayor producci6n de cebollín por hectárea 

además de que se optifl)iza el uso del agua considerando 

que en ésta regi6n es escasa y tie11e un alto -costo 

de extracci6n. 

El cultivo del cebollín tiene una gran importancia 

econ6mica ya que durante ·el ciclo 1985-86 el Valle 

de Nexicali y el Valle de San Lui.s R.C., exportaron 

40,400 toneladas, permitiendo el ingreso de grandes 

cantidades de divisas a nuestro país. 

Además el cebollín requiere un gran número de 

jornales, estimándose 295 por h~ctárea. En el Va.Zle 

de San Luis R.C., durante el ciclo 1986-87 y 1987-87 

se establecieron 1,868 hectáreas y considerándose Única

mente por concepto de levantar la cosecha se generó 

una derrama econ6mica de $112,080,000.00 beneficiándose 
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así la población rural de esa región. 

1.4. HIPOTESIS 

De los tres métodos de siembra utilizados, el 

de seis hileras se caracteriza por · t:ener una mayor 

población por lo que se tendrá mayor rendimiento, además 

que dicha población permitirá desarro.Zlar adecuadamente 

un diámetro de bulbo que sea aceptado en el mercado 

regio~al. 
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2.0. LITERATURA REVISADA 

2 .l. DESCRIPCION BOTANICA 

Jones y Mann (12), denominan cebo111n a todas 

aquellas plantas de cebollas que se cosechan prematura

mente, antes de· que se forme. completamente el bulbo, 

conservándose el follaje de color verde. Huchas varie

dades de cebollas son utilizadas para este. fin, tanto 

cultivares que forman bulbo como las que no lo forman, 

dependiendo si son variedades de fotoper1odo corto 

o largo, respectivamente • . 

El bulbo se puede cosechar en diversos diámetros 

rango de tamaño pero siempre hasta antes de que desarro

lle completamente. 

En México se acostumbra consumirlo cuando el 

bulbo tiene dos a cinco cent1metros de diámetro. 

En algunos 
, 

pa1.ses como China, el cebolJín se 

utiliza más extensamente que la cebolla. 

La semilla de la cebolla cuando se encuentra 

madurando dentro de la inflorescencia, presenta una 

superficie lisa e hinchada, posteriormente se va deshi-

¡ 
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dratando,· tornándose de forma rugosa va adquiriendo 

una forma irregu.lar cuando la inflorescencia se ha 

secado completamente. · La semilla está formada por 

cubiertasque encierran una pequeña cantidad de·endosper_ 

mo, la envoltura externa es de color negro1 también 

se encuentra el embrión de aproximadamente de 6 mm. 

de longitud por 0.4 mm. de diámetro, desarrollando 

en forma de "9"' representando la décima parte de la 

semilla, el embrión es un eje simple en el que se desta

can claramente la radícula, el tallo y el cotiledón. 

Este ú.ltimo, ocupa la mayor parte de la longitud del 

eje del embrión, el cual consiste en una envoltura 

basal corta y. de forma tubular, adherido al embrión 

y próximo al ápice posterior hacia la base de la envol

tura cotiledonar se localiza el primordio foliar, la 

pequeiia · raíz primaria adherida al tallo opuesto del 

cotiledón forma el resto del embrión. 

El embr.ión se .,encuentra colocado sobre una pared 

dura y gruesa del endospermo que constituye el tejido 

alimentador el cual contiene resen'as de carbohidratOs, 

proteínas y grasas. Normalmente la radícula apunta 

hacia el micrópilo en las cubiertas de la semilla. 



10 -

2.2. GERNINACION 

Durante el proceso de la germinación de la semilla 

de cebolla, la base del cotiledón se alarga forzando 

a la radícula y al tallo del· embrión a salir de la 

testa de .la semilla, el otro extremo del cotiledón 

permanece en el interior de la semilla dond.e absorbe 

las reservas a.Zimenticias digeridas del endospermo. 

Cuando la raíz primada inicia su crecimiento a través. 

de la coleorriza el cotiledón es conocido en ésta etapa 

como coleoptilo, continúa alargándose formando un dobléz 

o coáo, el cual crece hacia arriba . de la superLicie· 

del suelo. 

Cuando emerge el cotiledón se to:r:na verde llevan

do a cabo .la fotosíntesis, sirviendo para abastecer 

a la plántula con alimento. 

· Cuando el codo que se forma en la parte superior 

de las hojas cotiledonares ha alcanzéldo una altura 

de 5 a 7.5 cm. el alargamiento de esa parte del cotile

dón que se encuentra entre el codo y la semilla cesa, 

mientras que el resto del cotiledón que está entre 

el codo y el tallo continúa alargándose, presentando 

así las puntas de las hojas cotiledonares una mayor 

altura. Por ser inflexible el codo del cotiledón no 

se desdobla totalmente. 
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Mientras que el cotiledón casi se desdobla, .la 

rafz primaria continúa desarrollando, anclando la plántg 

la al suelo o abasteciéndola de agua y nutrientes.· 

Al mismo tiempo en la base del tallo corto surgen 

las primeras raíces adventicias • 

Desde la 
. , 

da comienzo, la primera que germinac~on 

hoja ha estado alargandose dentro de una funda tubular 

del cotiledón y posteriormente emerge la lámina de 

la ho,Ja sobresaliendo de la abertura cotiledonar, los 

áp.ices de la primera hoja así como de las 1 
ra~ces se 

encuentran envueltas en vainas tubulares que se conocen 

como colept.ilo y coleorriza, respectivamente. 

·La plántula se establece en el suelo y continúa 

desarrollando por la adición de nué~'as hojas que s'urgen 

del ápice del tallo y por las nuevas raíces adventicias 

que desarrollan a los lados del tallo. 

2.3. DESARROLLO DE LA PLANTULA 

La plántula de cebolla presenta d~s etapas caracte 

rísticas, las cuales son conocidas como "etapa del 

cotiledón curvo 11 y "etapa de .la ho.fa bandera". Esta 

Última se identifica porque el extremo del cotiledón 
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se encuentra levantado del sue.Zo, r:.asi quedando desdoblf! 

do el codo Y, cuando aún no aparece la primera hoja 

verdadera, la iniciación de la raíz y su desarrollo 

es prolífico en las etapas que comprende la hoja bandera 

al inicio de la formación del bu.lbo. Con el inicio de -

la primera hoja verdadera termina la etapa de la hoja 

bandera y comienza la etapa de la primera. hoja verdade-

ra. 

En el centro del tallo y en su parte más alta 
-

se encuentra el ~pice donde se forman las nuevas hojas. 

La hoja, cuando se aprecia por primera vez bajo el 

microscópio, se apr:ecia que surgen de la punta del 

tallo como un anillo, que al emerger se caracteriza 

por presentar un lado más alto que otro. Este anillo. 

cuando desarrolla hacia arriba forma un tubo que corres·

ponde a la funda de la base de la hoja y el lado más 

alto del tubo se extiende el .limbo ó lámina de .la hoja •. 

·· El meristemo terminal se encuentra adentro y 

en el· fondo de la· base tubular de la hoja más jóven. 

Con el tiempo del ápice del tallo surge la siguiente 

hoja, así · que cada hoja encierra a la siguiente hoja 

y así sucesivamente. La parte alta del tallo se desa

rrolla hacia los lados como hacia lo alto, así que 

el espacio dentro de las bases de las hojas continuamen

te se · agranda, dando 1 ugar para que se desarrollen· 

las nuevas·hojas que se están formando. 
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Las fundas de las hojas las cuales se proyectan 

por encima del suelo y las láminas 6 limbos de las 

hojas están adheridas forman una firme estructura la 

cual es comunmente llamada tallo, aunqut¡, en realidad 

se trine de un .falso tallo, para distinguirlo del verda

dero que se localiza en la base de la p.lanta. Cuando 

el tallo floral se forma es cuando 91 verdadero ta.llo. 

se alarga y se extiende por arriba de las. otras partes 

de la planta. 

~ 

Las· fundas de las hojas . tienen la forma de un 

tubo hueco abierto en su parte superior, adquiriendo 

esta forma durante el ·crecimiento .inicial cuando tiene 

la apariencia de un anillo, mient_ras que las láminas 

foLiares lo que es propiamente el limbo de la hoja, 

también es hueco pero completamente cerrado en su extre

mo. La lámina foliar en un principio es sólida pero 

cuando se alarga debido a su crecimiento el tejido 

central no desarrolla tan rápido como el tejido superfi

cial, lo anterior aunado con alguna destrucción celular, 

causando la cavidad característica en la hoja. La 

cavidad del tallo floral se desarrolla de .igual manera. 

Las ra'íces de la cebolla una vez formadas increme.!l 

tf!,n poco en diámetro. Las nuevas raíces surgen contÍnll!!_ 

mente del tallo, si el alargamiento de la parte superior 

de .la p.lanta está adecuadamente abastecida con _agua 

y nutr.icntes. l.-fls nuevas rafees nunca surgen entre 
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las 1 
ra~ces viejas sino que de los tejidos más jÓvenes 

del tallo. 

Casi todos los cultivares de cebolla producen 

ramificaciones laterales en alguna etapa de su crecimien 

to. Estas ramificaciones surgen como yemas en las 
. . . 

axilas de las hofas, originándose adentro y en la base 

de la funda foliar y siempre sobre el mismo lado en 

la cual se alarga el limbo de la hoja. En contraste 

con el ajo en donde varias yemas pueden surgir en cual

quier lado de la axila de una hoja, pero en la mayor1a 

de las cebollas las yemas surgen individualmente. 

El eje del tallo floral siempre surge del ápice 

del mismo. Cuando la inflorescencia se forma, la pro

ducción de hojas futuras de éste eje cesa pero el creci

miento continúa por las ramificaciones laterales. 

El crecimiento vigoroso de la yema lateral algunas 

veces hace que. la inflorescencia áparezca como si sur

giera de un lado del tallo. 

2.4. DESARROLLO DE LAS RAICES .!¡ 

La plqnta de la cebolla tiene uno de los sistemas· 

radiculares más limitado entre los cultivos hort1colas. 

En una planta adu-lta, las raíces se extienden horizontal 
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mente desde la !Jase del bulbo entre 30 a 45 cm m.tentras 

que puede alcanzar entre 45 a 80 · cln la mayor parte 

de la masa de las ralees se encuentra entre los 30 

y 60 cm. del nivel del suelo. 

En plántull:ls trasplantadas pocas. ralees alcl;lnzan 

una profundidad de 25 cm mientras que las ralees later!!!.:' 

les más grandes se. extienden aproximadamente 30 cm 

muy pocas ralees alcanzan más de 15 cm. e.l mayor porcen

taje de ra.íces se encuentran en un radio de 15 cm 

del bulbo.·. 

Una plimta de cebolla puede alcanzar a tener 

de 20 a 200 ralees, variando de 0.5,a 2.0 mm de diáme

tro una ralz individual. 

Las ralees adventicias desarrollan aproximadamente ' . 

un cent1metro cada 24 horas. 

La formación de nuevas ralees se encuentran casi 

siempre en las etapas de crecimiento activo mientras 

que las raíces viejas mueren cuando la planta madura. 

Jones ( 11), reporta que después de 27 dia_s de 

haber sembrado, la plántula de cebo.lla de la variedad 

"é'xcel" había desarrollado, en promedio tres raíces. 

La raíz primaria estaba aún activa y se diferenciaba 
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poco en tamaño de las raíces advencias. Nuevas raíces 

fueron agregándose en un rango uniforme de 7 ú 8 raíces 

cada quincena, hasta el inicio de la. formación del 

bulbo (83 días después de la siembra), cuando cada 

planta tenía alrededor de 35 raíces, el máximo número 

observado. Cuando la- planta maduró en el mes de junio 

( 120 días después de la siembra), las raíces morían 

más rápidamente· que las que se producían; en la etapa 

de cosecha, cuando el suelo estaba completamente seco 

cada planta tenía un promedio de 19 raíces activas. 

Los agricultores que deseen cu1tivar cebolla 

deberán . considerar que la formación de nuevas raíces 

no pueden desarrollarse sobre un suelo seco, la humedad 

deberá alcanzar la base del bulbo como 

permitir la elongación de nuevas raíces. 

2.5. DESARROLLO DEL BULBO 

, . 
m~n:Lmo, para 

Cuando las condiciones del fotoperíodo y la tempe

ratura favorecen el crecimiento del bulbo de la. planta 

de cebolla, se inician una serie de cambios, siendo 

el 'más importante el agrandamiento de la base foliar 

por arriba del tallo, y el almacenamiento de reservas 

de aLimentos. Henos importantes son los cambios .en 

la forma de .las nuevas hojas, las cuales se producen 

_ en eJ centro del bulbo como la producción de yemas late
¡ 
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raJes .Y finalmente. el cese de la producción de ralees 

y l.a entrada de la planta al estado de reposo. 

La ·producción de las hojas . se realiza en una 

forma muy uniforme, desarrolla'ndose una por semana 

aproximadamente, y cuando la planta se encuentra total

mente madura llega a presentar 15 ó 16 hojas que surgen 

del tallo principal. 

El ensanchamiento del bul.bo se realiza a consecue.!!. 

c.ia del engrosamiento de las bases de las hojas, la 

masa del bulbo maduro está formada precisamente por 

éstas hojas gruesas. A medida de que Ja formación 

de_l bulbÓ progresa, las hojas locaLizadas cerca del 

centro del bulbo, abortan sus láminas y se com'ierten 

en envolturas de almacenamiento. Las fundas ó la base 

de las hojas normalmente se extiende por arriba del 

·bulbo, por lo que solamente su parte más baja se torna 

gruesa, la base de .. ]as hojas que forman una envo.ltura 

con la lámina· abortada, no se extienden por arriba 

del bulbo desarrolla'ndose en grosor Úr,icamente. 

Las primeras 3 ó 4 hojas por lo regular se secan 

y si Llegan a persistir lo hacen adquiriendo la forma 

de una hoja ·muy delgada. 
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Dentro de la envoltura de almacenamiento y cerca 

del centro de) bulbo, se encuentan las Últ.imas 5 ó 

6 hojas, formadas durante la estación del crecimiento. 

Estas hojas jóvenes permanecen pequeñas, pero después 

salen del bulbo si -las condiciones de almacenamiento 

son favorables. 

En un búlbo de cebolla por lo común desarrolla 

una yema lateral, pero se pueden encontrar hasta dos 

ó tres yemas por búlbo. Por lo regular, la yema lateral 

se puede localizar en la axila_ de cualquiera de las 

hojas, . ó dentro de una de las hojas más externas que 

no presentan limbo. 

Las yemas se desarrollan cuando los bulbos inician 

su ensanchamiento. En algunos bulbos las yemas latera

les pueden representar una tercera parte del bulbo. 

Las hojas pequeñas que se encuentran en el centro 

de lás yemas laterales como aquellas del eje principal, 

saldrán más tarde cuando el bulbo rebrote. 

Normalmente las yemas laterales producen hojas, 

en el meristemo principal, deteniendo dicha producción 

cuando se inicia el desarrollo del tallo floral. 
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En algunos bulbos se ha observado 'un total de 

siete ápices, correspondiendo una de.1 meristemo princ.i·· 

pa.l y seis de las yemas laterales, ésta extensa ramif~

caciÓn durante la primera etapa de crecimiento explica 

por qué los bulbos llegan a producir varios tallos 

y por. lo tanto varias inflorescencias durante su segunda 

etapa de crecimiento. 

Cuando el bulbo se encuentra totalmente maduro 

las bases de las hojas se debilitan por encima del 

éste y la parte aérea se dobla ocasionado por su propio 

pe~;o. Este debilitamiento del cuello dé la hoja se 

atribuye a_l hecho de que las hojas del centro del bulbo 

cesa su ensanchamiento de la base de éstas y por. el 

daño que sufren los tejidos del cuello de la hoja, 

ocasionando que las hojas se doblen. 

Churuta-Hasca e Ikawa (4) estudiuron en 1977, 

la influencia que tienen las distintas separaciones 

entre plan·tas de cebolla, con el objeto de evaluar 

el rendimiento por hectárea. Al finalizar el estud:Io 

concluyeron que entre más aumentaba la población de 

150,000; 300,000 y 600,000 plantas, aumentaba considera

blemente la producción, llegando a obtener 27.9 tonela

das por hectárea. 
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Simonov y Tudzarov (18) en 1981, establecjeron 

un experimento con la finalidad de estudiar el efecto· 

que tiene las distintas densidades· de poblaciones en 

relación con el rendimiento y calidad del cebollín 

así como de la cebolla. Encontraron que a medida que 

aumentaba la población de 250,000 a 625,000 plantas 

por hectárea se incrementaba el rendimiento, obteniendo

se hasta 39.7 toneladas por hectárea. 

Suciu et al (20) en 1981, ebservaron e.l efecto 

que tiene tanto el tamaño del bulbo como la profundidad 

de plantación así coma el efecto de la densidad de 

población en la producción de cebollín. Estos investiga 

dores colocaron 40, 50, 67, 80, 100 y 133 plántulas 

por m
2

, y con diferentes profundidades, variando de 

3, 5 y 7 cm. De los resultados obtenidos en su experi

mento reportan que las ganancias económicas más altas 

fueron aquellas en que se utilizó la densidad de pobla

ción más alta de 133 · plant~s por m2 y colocadas las 

plántulas a 7 cm de profundidad. El rendimiento alcan

zado fué superior a las 30 toneladas por hectárea. 

Wojtaszek y Kmiecik (26) ea, 1978, probaron el 

efecto que tiene la densidad de siembra sobre el rendi

miento y calidad de cebollines para incurtir, constata

ron que doblando la cant.idad de semilla de 17.5 a 36 
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Kg/Ha, pudieron obtener un porcentaje más alto de cebo

llines propios para el mercado. 

Suciu et al (19) en 1986, realizaron estudios 

en Rumania, sobre el mejoramiento de las técnicas de 

cultivo en cebollín durante el inviernq, bajo condicio

nes de invernadero como en campo abierto. Estos inves

tigadores establecieron pequeños bulbos que presentaban 

de 20-30 mm de diámetro, de le variedad Stuttgart, 

plantándose a principios de octubre, utilizándose siete 

diferem:es densidades empleando rangos de 100 hasta 

950 plántulas por m2• Estos investigadores determinaron 

que el rendimiento más alto obtenido fué de 77 toneladas 

por he~tárea, utilizándose 800 bulb.os por m
2

• Mientras 

que en .las condiciones de campo abierto la densidad 

más alta que se empleo fué de 133 bulbos por m2 corres

pondiendo los rendimientos más al tos de 32 toneladas 

por hectárea, en comparaci6n con las densidades más 
2 bajas de 40 a 100 bu.lbos por m , en las cuales se obtu-

vieron 15.5 y 27.1 toneladas por hectárea, respectivame!J.. 

te. 

Badan!ddin y Haque ( 3) éstos investigadores esta

blecieron un experimento para observar_ el efecto de 

la. fecha de pl.antaci6n y la separaci6n entre plantas 

sobre el rendimiento de cebolla. La semilla de c_ebolla 
de la variedad rvhi te Glove fué sembrada en varias fe-
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chas: 1, 16 y 31 de diciembre y el 15 de enero. Sepa

raron las hileras cada 30 cm y la separación entre 

plantas dentro de las hileras fué de 10, 15 y 20 cm 

Al término del experimento, concluyeron que el espacia

miento entre plantas tenía un marcado efecto sobre 

el rendimiento del bulbo, pero no sobre el número de 

hojas en la planta, así mismo no hubo efecto sobre 

el peso ó diáme~ro de cada bulbo individual. Con respe~ 

to a las fechas de siembra, las dos primeras las del 

1 y 16 de diciembre combinadas con las separaciones 

menores entre plantas fueron las que obtuvieron los· 

rendimientos más altos 11,058 y 11,515 lb/acre, respecti 

vamente. 

Uzrad et al (23) en 1977, mencionan que en la 

región del desierto de Arava, se utiliza por lo común 

el riego por aspersión para aplicar riegos en el cul ti ~'o 

de la cebolla, sin embargo en experimentos que se han 

establecido durante cuatro temporadas consecutivas, 

han demostrado que el uso del riego por goteo de dos 

líneas por camas han incrementado marcadamente ·el rendi

miento además de aumentar · la redituabilidad de los 

cultü·os. También hacen énfasis de que la aplicación 

del riego por goteo hace posible el aumentar la pobla

ciÓn. de plantas por unidad de área, permitiéndose así 

obtener rendimientos más altos. 

i 
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Aledseeva y Kostyaev (1), durante el •mes de rlicie!!J_ 

bre de 1981 establecieron un experimento en condiciones 

de invernadero en la ciudad de Moscú, en el cual desea

ban determinar el mejor diámetro del bulbo de las plán

tulas de ceboLlín para obtener el mayor rendimiento 

y calidad de cebol11n. Durante el desarrollo del expe

r.imento encontraron que las plántulas que presentaban 

2 a 3 cm de diámetro rindieron más que aque.llas plántu

.las que tenían 4 a 5 cm de diárnetror. Los bu.lbos ·de 

2 a 3 cm de diámetro rindieron 18.1 kg/m2 

Dumitresw y Radoi (7) en 1985, 'Observaron la 

influencia que tienen· las fechas de plantación, los 

diferentes diámetros de plántulas y las diferentes 

densidades de pob.lac.ión sobre el rend~miento y calidad 

de cebolla. Para efectuar el experimento, los investi

gadores utilizaron plántulas de cebol.la de la variedad 

Stuttgarter Riesen, las cuales presentaban de 7 a 14 

mm y de .14 a 21 mm de diámetro, también fueron planta-

das con una densidad de población que variaba de 360,000 

a 560,000 plántulas por hectárea. Al finalizar el 

experimento los investigadores observaron que el rendi

miento más alto correspondió cuando se utilizó una 

densidad de población de 460,000 plantas por hectárea, 

con plántulas de 14 a 21 mm de diámetro, obteniéndose 

42 toneladas por hectárea también se pudo obtener .ia 

mejor calidad de bulbos teniendo un pes·o aproximado 

de 1os g. 
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Eunus et al (8) en el año de 1976, establecieron 

un experimento en el cual observaron ·los efectos dé 

diversas separaciones entre plantas de cebolla con 

respecto al rendimiento. Las separaciones de plantas 

utilizadas fueron 5, 1 O, 15 y 20 cm dentro de las 

hileras de plantas, mientras que las separaciones entre 

hileras fué de 20 cm. El resultado del experimento 

indicó que las separaciones menores utilizadas produc1an 

los rendimientos más altos. 

Verma et al (25) en 1974, estudiaron el efecto 

de diferentes niveles. de fertilización nitrogenada, 

utilizandose 200, 400 y 600 Kg/Ha con ·diferentes sepa

raciones de bulbos, variando de 6, 9, 12 y 15 cm dentro 

de las hileras de plantas. Utilizaron la variedad 

Patna Red. Al finalizar el experimento concluyeron 

que el rendimiento y el tamaño del bulbo se aumentó 

cuando se aplicó 200 Kg/Ha, las dósis·mayoreS de fertili 
. , 

zac10n no resultarorr 
, . 

econom1cas. Hientras que las 

separaciones menores entre .las plantas se obtuvieron 

los rendimientos más al tos en comparación con aquellas 

separaciones mayores. 

Nuller y Hartmann (13) en 1985, en la RepÚb-lica 

Federal Ale11Jana, estudiaron la influencia de diferentes 

densidades de siembra que tienen sobre el rendimiento. 

Para establecer el experimento utilizarr¡n la. vatie-
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dad de cebolla Hiduro. Las diferentes 'separaciones 

empleadas entre .las hileras fueron 1.5, 20 y 30 cm . mien

tras que las separaciones entre las plantas fueron 

de 1, 2, 3 y 4 cm. La cantidad de semi.Zla empleada 

fue de 7; 10.5 y 14 Kg/Ha. El rendimiento más alto 

fue obtenido cuando se utilizó una densidad de siembra 

de 10.5 Kg/Ha, utilizando una separación entre hileras 

de 20 cm y una separación entre plantas de 2 cm en 

estas circunstancias el rendimiento que se obtuvo fue 

de ó87 dt/ha, además, también se produjo los porcentajes 

más altos, alcanzando 86% de bulbos de buena calidad, 

presentando un diámetro de 40 a 60 mm. Pór otra parte, 

el rendimiento más bajo· fue de 591 dt/ha, éste resultado 

se alcanzó cuando se utilizó .la densidad de 7 kg de 

semilla por hectárea y una separación entre hileras 

de 20 cm y una separación entre_ plantas de 3 cm obser

\'ándose además los porcentajes menores (60%) de bulbos 

de buena calidad (40 a 60 mm de diámetro). 

Vik .(24) en 1973, estudió los efectos que hay 

variando la separación de plantas de cebolla y la distan 

cia entre hileras con respecto al rendimiento. . Las 

diferentes densidades de siembra utilizadas fueron 

del rango de 24 a 64 plantas por m2• Al concluir el ex

perimen_to se observó que la densidad de planta utilizada 

d~ 60Im
2 

obtuvo los más al tos rendimientos de bulbos 

para el mercado, mientras que la población de 64 plantas 
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2 1' l. d .• , d. por m resu toser a pro ucc~on mas precoz y e.me]or 

calidad de bulbos. La separación de 70 cm entre las 

hileras utilizándo doble hilera resultaron con similar 

rendimiento y precocidad que las siembras donde se 

separaron las hileras a 35 cm con una sola hilera 

de plantas. En donde las hileras se separaron 70 cm 

utilizándose una sola hilera de plantas se obtuvieron 

los rendimientos más bajos pero con una mayor precoci-

dad. 

Nikul'shin (14) en 1973, estudiÓ los efectos 

de diferentes fechas de siembra utilizando sem.il.las 

tratadas con compuestos hidrofóbicos; con el objeto 

de evaluar rendimiento de cebollín para el mercado. 

Al término del experimento se concluyó que la semilla 

peletizada con compuestos hidrofóbicos incrementó el 

rendimiento y el número de cebo.llas de buena calidad 

destinada para el mercado. 

Los principales Estados productores de cebollín 

para exportación durante la temporada 1985-1986 fueron 

Baja California y Sonora, como se observa en el cuadro 

Nrl l. A. . ,, 

Los volúmenes de exportación mensual de los princi 

pales estados productores de la RepÚblica durante el 

mismo ciclo agrícola se puede apreciar en el cuadro 

Nrl 2.A. 
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3.0. NATt:RIAL l' NETODOS 

El experimento se llevó a cabo en e.Z campo de 

la Soc.iedad de Producción Rural "Florencia Escobaza", 

ubicado en la. Costa de Hermosillo, Son., localizüdo 

en el cruce de la carretera Bahía Kir.o y la calle Cero. 

El experimento se efectuó durante el cic.Zo agrícola· 

1986-87. Las coordenadas donde se estab.lec:ió el experi

mento son: latitud norte 28° 52' y longitud oeste 

111° 20'. 

Se ut.i.1 izó para el establecimiento del experimento 

un disPño de bloques al azar con tres re peticiones 

y tres tratamii~ntos. El tamaiio de cada parce.la fué 
--..._ 

de 4 de ancho por 4 de largc,, la 
. , 

entre m m separac~on 

surcos fué de l.· m y la separación entre plantas fu~? 

de 5 cm •. 

La ~·ariedad utilizada fué Cristal White Wax •. 

Se utilizaron los métodos de siembra como los siguientes 

tratamientos: 

l. En e.l primer método de siembra se utilizaron 

dos hileras sobre el lomo de la cama. 

2. Siembra a cuatro hileras sobre el lomo del surco. 

3.. Siembra a seis hileras sobre el .lomo del surco. 
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Las prácticas culturales en lo que corresponde 

a la preparación del terreno fueron las recomendadas 

para éste cultivo: -barbecho, rastreo cruzado, surqueo 

y para la formación de la cama de siembra se utilizó 

un rotavator con acamadora integrada. 

La siembra se realizó en seco el 19 de diciembre 

de 1986 de la· siguiente manera: después de sortear 

los tratamientos se procedió a la siembra efectuandose 

manualmente. La cantidad de semilla que se utilizó 

para cada uno de los tratamientos en los que se emplea-· 

ron dos hi.leras fue de 25 g , 50 g de semilla para 

los tratamientos en que se emplearon cuatro hileras 

y 75 g de semilla en los tratamiento.:> en Jos que se 

utilizaron se.is hileras. 

En lo que respecta a la fertilización se aplicó 

la fórmula 150-40-00, efectuándose en tres aplicaciones. 

La primera parte se aplicó 50·-40-00 en el momento dt? 

la preparación del terreno, después de efectuar el 

surcado e incorporándose con el ·rotavator; la segunda 

aplicación fue de 50-00-00, ·aplicándose a los 30 d1as 

después: y .la Última aplicación fue a los 30 d1as des

pués de la segunda aplicación, empleándose también 

la fÓrmula 50-00-00. 

¡ 
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El ·aclareo de p.lantas se realizó cuando las plán

tas. alcanzaron una altura de 15 a 20 cm , · dejando una 

separación entre plantas de 5 cm, con el objeto de 

tener la· misma población de plantas en cada una de 

las hileras. 

En cuanto a. la aplicación de Iungicidas, éstos 

se aplicaron preventivamente, los productos qu1micos 

que se utilizaron fueron "Biocrón C" 22.5 ml/8 litros 

de agUa+ "Nanzate D" 8 g/8 1 agua, con el objeto de 

prevenir la cenicilla vellosa y polvorienta. Lns aplic!!_ 
' . 

ciones se efectuaron a intervalos de 10 días, iniciándo-

se éstos sesenta días antes de la cosecha. 

Los riegos se aplicaron conforme el terreno lo 

iba requiriendo, en éste caso en particular hubo la 

necesidad de eFectuar 7 riegos, los cuales se hideron 

por ttasporo utilizándose sifones de 1 pulgada de diáme-

tro. 

La cosecha se inció el 21 de abril de 1987 efec

tuándose a mano. En cada uno de los tratamientos, 

sé ottuvieron los cebollines de la parcela Útil (2m X 

2 m ); posteriormente se procedió a obtener el rendimie!l 

to de cada uno de los tratamientos, el diámetro promedio 

de los bulbos y altura de plantas así como también 

se obtuvieron .los datos climatológicos que incidieron 
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durante el transcurso del experimento, (ver apéndice). 
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4. O. RESULTADOS Y DISCUSION ' 

En el cuadro Nº 4 se aprecian los resultadps 

de los rendimientos obtenidos al finalizar el experimen

to. En el método de siembra en el que se establecieron 

dos .hileras sobre la cama, se obtuvo un rendimiento 

promedio de 33.8 ton/ha utilizándose 40 plantas por 
2 m ; en la siembra donde se establecieron cuatro hileras 

de plantas se logró un rendimiento de 54.2 ton/ha, 
2 estableciéndose 80 plantas por m ; finalmente, en el 

método de siembra en donde se emplearon se.is hileras 

de plantas sobre la cama de siembra, se ob'tuvo un rendi

miento promedio de 58;1 ton/ha, ut-ilizándose 120 plan

tas!m2, obteniéndose 400,000; 800,000 y 1'200,000 p.lan

tas por hectárea respectivamente. 

De acuerdo . a los datos anteriores y según las 

condiCiones en que se l.Zevó el experimento, estadistica

mente no hubo diferencia significativa en la producción 

de cebo111n obtenida en los diferentes tratamientos 

como se puede apreciar en el cuadro· Nº 4; sin embargo, 

se. puede observar que en los tratamientos donde se 

utilizaron mayores densidades de población, como· es 

el caso de cuatro y seis hileras de cebollines, se 

obtuvo .un rendimiento más alto que con respecto a los 

tratamientos donde se utilizaron dos hileras de plantas, 

coincidiendo con lo encontrado por Verma ~t a.l (25) 
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y por Eunus, Kamal y Shahiduzzaman (8). 

En el cu~dro Nº 3 se puede observar que en todas 

las repeticiones del tratamiento con cuatro hileras 

. de siembra los rendimientos se conservaron muy unifor

mes, lo mismo ocurrió con el tratamiento con seis hile

ras de plantas, mientras que el tratamiento con cuatro 

hileras, los rendimientos se comportaron con mucha 

variación con respecto a las demás repeticiones. 

Las variaciones de los rendimientos en las repeti

ciones de éste experi.mento presentan semejanza con los 

resultados obtenidos por Churuta-Masca e Ikawa (4) 

y Simonow y Tudzarov (18) los cuales trabajaron con 

poblaciones semejantes y obtuvieron rendim.ientos diferen 

tes. Suciu et al (19, 20) realizaron dos exper.imentos 

en años diferentes, utilizándo la misma población de 

plantas, obteniendo una variación .de dos toneladas. 

Dumitresw y Radoi (7) manejaron 460,000 plantas por 

hectárea, obteniendo un rendimiento 

sin embargo Sociu et al manejaron 

por hectárea obteniendo 32 toneladas. 

• ~ ¡ 

de 42 toneladas, 

1'330,000 plantas 

En el cuadro Nº 5, se observa que la diferencia 

es mÍnima entre los diámetros promedios de cada uno 

de los tratamientos, ya que hubo· 6 mm de diferencia, 
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no obstante que se manejaron poblaciones que variaban 

de 40, 80 y 120 plantas por metro cuadrado, que extrapo-

1 ando a una hectárea se tendr1 an 400, 000: 800, 000 y 

1'200,000 plantas. 

Se puede observar en el cuadro N12 7 que no hubo 

diferencia entre las a.l tu ras de las plantas de cada 

uno de los tratamientos. 

También se observó que en el momento de efectuar 
~ 

la mayor{a de las plantas hablan desarrollado la misma 

cantidad de hojas en cada uno de los tratamientos, 

aproximadamente doce hojas por planta, coincidiendo 

con Badaruddin y Haque (3). 



..... 

• 

CUADRO Nº 3. CONCENTRACION DE DATOS DE LA PRODUCCION OBTENIDA EN TON/HA 

EN CADA UNO DE LOS TRATAMIENTOS DE~ EXPERINENTO 

TRATAMIENTO REPETICIONES TRATANIENTOS 
·I II III TOTAL (TL) MEDIA (XT) 

2 Hileras 32.38 38.25 30.93 101.56 33.85 
.. 

4 Hileras 7'0.13 54.18 38.33 162.64 54.21 

6 Hileras . 54.53 60.55 59.48 174.56 58.19 

Total de Bloques 157.04 152.98 128.74 438.76 = Sx 

= 
Media del Bloque 52.35 50.09 42.91 X= 48.75 

(Xb) 



CUADRO NQ 4. . - ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIHIENTO DE CEBOLLIN 

EN TONELADAS/HA • . 

FUENTE DE VARIACION GL se CM F 

1 

OBSERVADA REQUERIDA 
5% 1% 

1 

Bloques 2 24.87 12.43 0.44 6.94 18.0 

Tratamiento 2 114.56 57.28 

Error 4 113.69 28.42 

T o t a 1 8 253.12 



CUADRO NQ 5 

TRATAMIENTO 

2 ·Hileras 

4 Hileras 

6 Hileras 

DIAMETRO PROMEDIO DE LOS BULBOS RECOLECTADOS 

DURANTE EL EXPERIMENTO (cm) 

REPETICIONES 

I II III 

3.29 

3.33 

2.89 

4.18 

3.66 

3.06 

3.35 

2.81 

3.11 

TOTAL 

10.82 

9.80 

9.06 

3.61 

3.27 

3.02 



CUADRO Nº 6 

TRATAMIENTO 

2 Hileras . 

4 Hileras· 

6 Hileras 

ALTURA DE PLANTAS EN PROMEDIO OBSERVADAS DURANTE EL EXPERIMENTO 

DE CEBOLLIN (cm) 

REPETICIONES 

I II III 

60 52 55 

53 58. 66 

55 59 60 

., 

TOTAL 

167 

177 

174 

X 

55.6 

59.0 

58.{) 
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5.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el experimento .se comprobó que al 

aumentar la población de plantas aumenta considerable

mente el rendimiento dentro de los limites estudiados. 

El r(mdimiento no aumentó en una forma proporcio

nal al aumentar la densidad de población de cada uno 

de los tratamientos. Observándose .una diferencia entre 

los métodos que se utilizaron dos y cuatro hileras 

sobre la cama de siembra siendo de 20.3 toneladas, 

mientras comparando lo$ métodos de cuatro y seis hile

ras, la diferencia fue de 3.9 toneladas, no obstante 

que se haya duplicado la población en cada uno de los 

tratamientos. 

La población más alta utilizada en el experimento 

fué de 1 '200, 000 plantas por hectárea y sin embargo 
. 

se pudo observar que·no hubo diferencia con las pobla-

ciones de 400,000 y 800,000 plantas con respecto a 

la calidad de los bulbos, en lo referente a los diáme

tros de los mismos, número de hojas, altura de plantas 

y a la consistencia de los buibos.1, Estos se observaron 

muy uniformes los que podr1an ser aceptados en el merca

do regionaL 
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Se recomienda continuar con un segundo experimen

to, con la finalidad de establecer varias densidades 

de población, superiores a 1'200,000 plantas por hectá- · 

rea para determinar así el máximo rendimiento p_osible 

sin que disminuya la calidad del bulbo propio para 

el mercado regional. 

Se recomienda establecer la siembra con seis 

hileras sobre la cama, puesto que el número de mazos 

que se podrÍan obtener de la diferencia en el rendimien

to con respecto a la de cuatro hileras sobre la cama 

de siembra representan una alta redituabiJidad económica 

en comparación con la erogación que se tendría que 

hacer al utilizar la diferencia de insumas. 

Cuando se lleve a cabo· siembras de cebollín 

utilizando cuatro ó seis hileras sobre la cama, éstas 

deberán efectuarse cuando el terreno esté bien nivelado, 

con el objeto de que la humedad traspore al lomo del 

surco, obteniéndose así una germinación uniforme. 
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CUADRO N° l.A. 

ESTADO 

Baja California 

Sonora 

México 

Coahuila 

S u m a 

PRINCIPALES ESTADOS EXPORTADORES DE CEBOLLIN 

DURANTE LA TEMPORADA 1985-1986, EN TONELADAS. 

SAN LUIS RIO MEXICALI,. TIJUANA, B.C. NOGALES, SON.· CD. REYNOSA, 

COLORADO, SON. 

2,848.4 

17,972.5 

20,820.9 

B.C. 

17,654.3 

478.7 

18,133.1 

1,416.2 

1,416.2 

TAMAULIPAS 

22.0 

6.9 

.3 

22.0 7.2 

- 44 -

TOTAL 

21,919.0 

18,473.3 

6.9 

.3 

40,399.6 

FUENTE: Unión Nacional de Productores de Hortalizas. 



CUADRO NO 2,A, 

ESTADO OCT. NOV. DIC. 

B,C, 721.1 3,115.9 3,630.2 

Sonora 94.1.3 1,666.2 1,207.2 

México 1.2 .6 .6 

Coahuila 

S u m a 1,663.6 4,782,7 4,838.0 

EXPORT:1CION DE CEBOLLIN POR ESTADOS Y MESES 

DURANTE LA TEHPORADA. 1985-1986, EN TONELADA/HA 

- 45 -

ENE. FEB. HARZO ABRIL HAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. TOTAL 

226.7 382.8 3,500,0 4,504.2 2,185,5 1,596.4 825.8 753.7 476,3 21,919,0 

2,061.7 1,959.4 2,026.5 4,558.3 2,256.9 1,724.1 71.4 18,473.3 

.6 .5 .5 .9· .3 .2 .3 .5 .5 6.9 

.2 .04 .2 

2,289.0 2,342,"7 5,527.0 9,063.7 4,442.9 3,320.8 897.6 754.2 476.8 40,399.4. 

FUENTE: Unión Nacional de Productores de Hortalizas 
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