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INTRODUCCION 

La Costa de Hermosillo es una r_egi6n agrícola en el 

Noroeste de México, cuya economía ha descansado por mu 

chos años fundamentalmente en los cultivos de algod6n y 

trigo; siendo el cultivo del algodonero el que mayor 

área había ocupadó, existe la tendencia a bajar dichas 

�e� debido a los altos costos del cultivo y a la dism! 

nuci6n de los preéios de este producto. 

De lo anterior se deriva una tendencia a la divers! 

ficaci6n de cultivo en la agricultura regional, jugando 

las hortalizas un papel muy importante en esta diversif! 

caci6n ya que estos cultivos reditúan más por unidad de 

área� adem!s de que se tiene un máximo aprovechamiento 

de la poca agua con que se cuenta en el manto freático. 

Se considera importante la introducci6n de cultivos 

que además de contribuir a la ocupaci6n rural en las la 

bores de campo, también produzca materia prima para la 

creaci6n de unidades industriales que a su vez sean fueB 

tes de trabajo que diversifiquen las actividades econ6m! 

cas de la regi6n. 

La cebolla (Allium cepa L .) ,  es un cultivo de in 

vierno y en sus diversas formas de utilización (verde, 

bulbo seco, bulbo deshidratado, producción de semilla, 

etc.)  se adapta a las condiciones ecol6gicas y permite 

ocupar mano de obra, tanto en el campo como en las plan 

tas empacadoras 6 procesadoras según sus diferentes usos. 

.. 
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La utilización de la cebolla deshidratada, permite 

por una parte, tener producto más manejable y por otra 

eliminar al máximo las pérdidas por almacenaje. Adem!s 

se abate los costos de manejo. 

La cebolla (Allium cepa L. )  para deshidratación de 

be reunir algunas· características ·especiales : raíces pe 

queñas; ser de color blanco, picante; no perder color y 

sabor después del secado; alto contenido de materia seca 

y una composici6n uniforme en todo el bublo. Muchas de 

estas características son intrínsecas en este cultivo, 

es decir su manifestaci6n se debe a factores genéticos. 

El medio ambiente juega un papel muy importante para la 

manifestación de estas características. 

Tomando en consideración los puntos señalados se e� 

tableci6 este experimento con el fin de comparar la pro 

ducci6n y calidad de tres variedades y tres líneas de c� 

bolla (Allium cepa L . )  para proposito de deshidratación. 
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LITERATURA REVISADA 

l. CARACTERISTICAS BOTANICAS. 

La cebolla cuyo nombre científico es Allium cepa L . ;  

-  pertenece a la familia Liliaceae, aunque algunos botáni- 

cos la colocan dentro de la familia amarillidaceae(4 y 9). 

La cebolla (Allium cepa L . )  es una planta herbácea, 

cultivada en regiones templadas, de hábito de crecimien 

to erecto. Su raíz es fibrosa y sale de un tallo subte 

rráneo que está reducido a un pequ�ño disco macizo; las 

hojas que también salen del tallo son largas, puntiagu 

das, glaucas y acanaladas; en su base son carnosas, lle 

nas de reservas, están superpuestas y concéntricas for 

mando un bulbo tunicado jugoso y de color blanco, amari 

llo o rojizo. Las hojas exteriores adquieren mayor des� 

rrollo que las internas y se prolongan formando un lim?o 

con los bordes soldados. Las flores son hermafroditas, 

poseen perigonio blanco y se disponen formando una umbe 

la sostenida por un pedúnculo floral bastante largo. En 

la base de la inflorescencia se notan dos pequeñas brác 

teas. El perigonio consiste de seis tépalos, el andro 

ceo de seis estambres, el ovario es esférico, tricarpe 

lar y trilocular; en cada 16culo se encuentran dos 6vu 

los. El fruto es una cápsula deshiscente, con semillas 

negras (12 y 13). 

La cebolla es un cultivo bianual desarrollado como 

anual. Los bulbos se desarrollan durante la primera te� 
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porada de crecimiento (120 a 160 díae) y los tallos flo 

rales en la siguiente temporada (15).  

II. FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA FOill'IA 

CION DEL BULBO. 

l. Temperatura y Fotoperíodo. Según Edmound � §:! 

(3 ) ,  la cebolla requiere una variación de temperatura 

fresca durante la etapa de plántula y una variación mod� 

radamente alta durante la formación de bulbo. Casseres 

(1) considera que la temperatura óptima para la produc 

ción de bulbos es de 12 a 24°0. 

La semilla de cebolla germina entre 7 y 29ºC, sien 

do la temperatura óptima alrededor de 18°0. El desarro 

llo de la planta se presenta mejor entre los 12 y 23ºC. ;  

la mejor calidad se logra s.i las temperaturas son bajas 

durante la primera etapa y los limites superiores de te� 

peratura cerca de la madurez. 

La formación del bulbo depende de las temperaturas 

y fotoperíodos y no de la edad de la plantan Las exposi 

ciones a bajas temperaturas (9 a 14°0.) y días cortos 

(9 a 12 horas) estimulan rápidamente la producción d e s �  

millas. A temperatura relativamente alta (19 a 24ºC.) y 

días largos (aproximadamente 15 horas) se presenta una 

buena formación de bulbos (10, 13, 16 y 18). 

La latitud, en función de la duración del fotoperí2 

do, lo mismo que la temperatura, tiene una marcada in 

fluencia en la formación del bulbo. Las variedades de 

día corto desarrollan mejor en las latitudes de O a 24° 
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y hasta 28 y 40°, las variedades de día largo las encon 
tramos en lati tudas de 36º-- en adelante. 

Las variedades de cebolla se clasifican de acuerdo 
con su adapt acd én al fotoperíodo. Según este criterio, 
hay variedades que requieren días cortos (10 a �h�ras); 
un grupo requiere días intermedios (12 a 13 horas luz) y 
otro necesita día largos (14 6 mas horas luz) (1) .  

Jones y Mann (5) consideran que las bajas temperat� 
ras de las regiones de gran altitud sobre el nivel del 
mar retardan la formación de bulbos, ya que en las vari� 
dadas de día corto se estimula el desarrollo del follaje 
y se retarda la formación de bulbos. Esto explica· en 

parte porqué las variedades de día corto cultivadas en 

las regiones altas forman bulbos de_buen tamaño bajo co� 

diciones de días largos. ( 

Cuando las plantas de cebolla se cultivan bajo foto 
períodos muy cortos (inducidos artificialmente), conti 

núa produciendo hojas indefinidamente sin producir bul 

bos. La longitud del día es critica para la formaci6n 

de bulbos, dependiendo de la variedad (5). 

Para demostrar el efecto de las horas luz sobre el 
tamaño del bulbo se compararon siembras en diferente la 

titudes y con la misma variedad; por ejemplo: la varie 

dad White Grano, sembrada en el Sur de los Estados Uni 

dos en el otoño, desarrolla plantas grandes durante el 
invierno y forma bulbos de 7 a 10 centímetros de diáme 

tro en la primavera. Cuando se lleva a los 44° de lati 
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tud norte como cultivo de primavera� la formación de buJ. 

bos ocurre tan pronto como se presentan las condiciones 

adecuadas de temperatura. Esto se debe a que en la épo 

ca de siembra, la longitud del día a esa latitud ya es 

mayor que la requerida por esta variedad, de tal manera 

que cuando se presentan las temperaturas favorables para 

la formación de bulbos, las plantas son pequeñas, y por 

consiguiente producen bulbos chicos pero bien maduros. 

Las variedades de día corto pueden producir bulbos gran 

des en regiones de fotoperíodo muy largo siempre y cuan 

do se trasplante en lugar de siembra directa. En base a 

lo anterior se concluyó que todas las variedades de cebQ 

lla son plantas de día largo en relación con la forma 

ción de bulbos, y que éste se forma más pronto conforme 

la longitud del día se incrementa; así por ejemplo, las 

variedades llamadas de "día corto" no son plantas de día 

corto, sino variedades que forman bulbos bajo condicio 

nes de longitud de día mas corto que muchas otras (5) .  

2. Otros Factores. Scully, Parker y Bortwick (14), 

demostraron que la deficiencia o exceso de nitrógeno in 

fluyen en la formación de bulbos en variedades cultiva 

das a "Fotoperíodo Crítico" (que es la longitud del día 

justamente efectiva para inducir la formación de bulbos). 

Cuando las plantas se cultivaron bajo una longitud de día 

cercano al período crítico, se tuvo el mismo incremento 

en el proceso de formación de bulbos, con una deficien 

cia de nitrógeno que con fotoperíodo largo. 
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III. FACTORES .AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN LA.. FLORA- 

CION. 

l. Temperatura. Jones y Mann (5),  indican que las 

temperaturas bajas son determinantes para inducir la flo 
- 

raci6n en la cebolla. Tanto bulbos almacenados como 

plantas en crecimiento pueden ser estimulados pa�a flor� 

cer; pero a diferencia de la formaci6n de bulbos, el ta 
maño es de importancia crítica, pues los bulbos o las 

plantas pequeñas muestran poca o ninguna inducci6n para 

la floraci6n cuando se someten a temperaturas bajas. 

También afirman que el porcentaje de floraci6n en los 

cultivos de cebolla de invierno, utilizando trasplantes, 

puede ser mayor, cuando las plantas están bien fertilizs 
das y reciben condiciones favorables para el crecimiento 

durante el otoño y el invierno, seguidos por varias se�. 

nas de frío a principios de primavera. Por el contrario, 

si el crecimiento se retarda debido a bajas temperaturas 
durante las primeras etapas de desarrollo y se presentan 
altas temperaturas durante las Últimas, habrá poca o lli!!: 

guna floraci6n. Las variedades difieren en cuanto a su 

susceptibilidad a florecer; así también estudiaron el 

comportamiento de 23 variedades de cebolla trasplantada 

en Davis, California y encontraron que cuando se sembra 

ron el 6 de septiembre, la White Sweet Spanich produjo 
71% de plantas con tallo floral, pero cuando se plant� 

ron dos meses m!s tarde produjo solamente el 2.f:f'/o de flQ 

raci6n; Italian Red no floreció aún en siembras tempranas. 

2. Fotoperíodo. El fotoperíodo tiene poca influen 

cia como estimulante de la floración (5).  
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IV. ANTECEDENTES DEL CULTIVO EN LA REGION. 

El experimento llevado a cabo en el Campo Experimen 

tal de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Uni 

versidad de Sonora en el ciclo 1969-1970, en donde se 

compararon aes sistemas de plantado bajo tres densidades 

de siembra de cebolla (Allium cepa L . ) ,  se encontr6 que no 

hubo diferencia significativa entre la siembra en cama 

melonera y en plano, siendo la distancia entre camas y 

entre plantas de 90 y 15 cm. y la misma distancia para 

la siembra en plano (17).  

Otro experimento en el mismo Campo Experimental 11� 

vado a cabo en el ciclo 1971 (trasplante el 4 de abril 

de 1971 y cosecha el 14 de agosto del mismo año) en don 

de se compararon5 variedades de cebolla de madurez tem 

prana; siendo estas la Crystal White Wax, Excel Bermuda, 

Early Yelow, Globe, Early Grand y Granex Yellow Hibrid; 

se observ6 que durante el ciclo vegetativo en los meses 

de febrero y marzo no se satisfizo los requerimientos de 

temperatura y fotoperíodo para una buena formaci6n del 

bulbo y la temperatura fue la adecuada en los meses de 

abril, mayo y junio, presentándose también fotoperíodo 

adecuado. Por otra parte se observó que las variedades 

Early Yellow Globe y Excel Bermuda tuvieron un retraso 

marcado en su ciclo (se cosecharon en agosto) y se preseg 

taren quemaduras y descomposición en los bulbos y las 

otras variedades como la Crystal White Wax, Early Grano y 

Granex Yellow Hibrid se cultivaron en junio con más altos 
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rendimientos (17).  

Posteriormente en el Campo Experimental de la Escu� 

la de Agricultura y Gan�ía de la Universidad de Sono- 
, 

ra, se llev6 a cabo un experimento comparando el rendi- 

miento de 4 variedades de cebolla (Allium cepa L . ) ,  sien 
- . -  

do éstas las variedades blanca perfecta, cebolla roja, 

crystal wax y bermuda amarilla; arrojando como resultado 

que no hubo diferencia significativa en cuanto a produc 

ci6n entre las variedades Cebolla Roja, Crystal Wax y la 

Bermuda Amarilla; mientras que las variedades Blanca Pe� 

fecta produjo los más bajos rendimientos (8).  

Según recomendaciones del Centro de Investigaciones 

Agrícolas del Noroeste (C ,I .A .N.O . )  la mejor fecha de 

siembra obtenida en el Valle de Guaymas y la Costa de 

Hermosillo es en septiembre y febrero (2) .  

V. CAUSAS DEL SABOR PICANTE DE LA CEBOLLA Y FACTO 

RES QUE LO MODIFICAN. 

l. Causas del sabor picante. El sabor picante que 

tienen algunas variedades de cebolla se debe a un aceite 

volátil conocido químicamente como disulfuro de alil prQ 

pilo, cuya fórmula es c
3

H
7

-s-s-H
7 

(13), 

2. Influencias de factores ecol6gicos. Los traba 

jos llevados a cabo por Plastenius y Know (11),  indican 

que las diferencias en sabor picante de la cebolla s e d �  

ben no solamente a factores genéticos, sino también a 

los factores ambientales. Encontrándose por ejemplo, 

que la variedad Italian Red cultivada en Italia produce 
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bulbos de sabor más suave que la misma variedad cultiva 

da en Nueva York. Los mismos autores demostraron que el 

sabor picante de la cebolla se incrementa con la madurez 

y ésto los llev6 a recomendar, que la comparación de va 

riedades con respecto al sabor debe hacerse cuando los 

bulbos han alcanzado el mismo grado de madurez. 

En pruebas con 6 variedades en Texas E.E.U.U. y con 

10 variedades en Nueva York, trasplantándose los primeros 

en diciembre y cosechados en abril y los segundos tras7 

plantados en abril y cosechados en agosto y septiembre, 

haci�ndose las observaciones durante dos años, se concl� 

y6 que las variedades difieren en su contenido de azufre 

volátil y por consiguiente en su sabor, de tal manera 

que se pueda hacer una clasificaci6n de las variedades 

con respecto a este criterio (11).  

a) Hu:nedad. En trabajos realizados por Plastenius 

y Knott (11) con las variedades: Early Gr�no, Ebencer y 

Utah Sweet Spe.nish sometidas a dos tratamientos do hume 

dad: uno de temporal (235 mm. de precipitac:Lón de reayo v. 

septiembre), y el otro bajo riego con una lá!aina de 42.5 

cm. en los 4 meses, se observó que los bulbos cultivados 

bajo riego fueron de tamaño nás grande y menos picant� 

que aquellos que se habían desarrollado bajo temporal, 

concluyendo, consecuentemente, que el sabor de los bulbos 

dependió de la cantidad de agua disponible en el suelo. 

El sabor picante en cualquier variedad se debe a la 

concentración relativa de materia seca, incluyendo el 
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aceite de cebolla. Se encontró también correlaci6n en 

tre el peso fresco promedio de los bulbos y su relativa 

suavidad en el sabor; es decir, a mayor peso promedio de 

los bulbos, más suave el sabor (11).  

b) Temperatura. En trabajos llevados en invernade 

ros para medir el efecto de la temperatura sobre el sa 

bor de la cebolla, colocando plantas de la variedad Ye 

llow Bermuda a los rangos de temperatura de:  10 a 13.3,  

13.3 a 21.lºC.y 21.1 a 26.6°0. y habiendo sido imposible 

mantener la temperatura promedio abajo de 21.lºC. en 

cualquiera de los invernaderos durante el último mes de 

desarrollo, puesto que la cosecha se llev6 a cabo en ju 

nio los autores consideran que los resultados no son COB 

cluyentes; sin embargo, como hubo diferencias muy marca 

das entre los tratamientos, los datos pueden dar idea de 

la influencia de este factor sobre el sabor, así, las c� 

bollas cultivadas entre 21.1 y 26.6°C. fueron 3 veces 

más picantes que las desarrolladas entre 10 y 13.3°0. 

Se hace notar que en la interpretación de estos datos d� 

be tomarse en cuenta que al momento de la cosecha las 

plantas de los invernaderos más calientea (21.1 a 26.6°C.) 

tenían sus tallos completamente doblados mientras que 

los invernaderos más fríos (10 a 13.3ºC.) tenían un cre 

cimiento vigoroso. Por lo tanto, las diferencias tan 

marcadas en sabor pueden atribuírse también al estado de 

madurez de las plantas (11) .  
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e) Tipos de Suelo. Se encontr6 marcada diferencia 

en sabor cuando se cultiv6 la variedad Yellow Globe Den 

vers en diferentes tipos de suelo. Las cebollas más pi 

cantes fueron las que cosecharon de suelos pesados y las 

de sabor más suave aquellas obtenidas en los suelos are- 

nos os. 

Existe una correlaci6n muy alta entre el tipo de 

suelo y el sabor de la cebolla. Los suelos pesados die 

ron bulbos con e l  doble de contenido de azufre volátil 

que los suelos arenosos y los bulbos cosechados en los 

suelos arcillosos y arenolimosos fueron intermedios en 

el contenido de azufre volátil (11).  

d) Almacenaje. Cuando la cebolla se almacena aba 

jas temperaturas por un período de varios meses hay un 

lento incremento en el sabor picante que se puede deber 

en parte a la pérdida de agua y carbohidratos como resuJa 

tado de la transpiración y respiraci6n (15) sin embargo 

no presentan diferencias significativas de O a 40ºQ. (19). 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Campo Ex 

perimental de la Escuela de Agricultura y Ganadería de 

la Universidad de Sonora, localizada sobre el kil6metro 

21 de la Carretera Hermosillo-Bahía Kino. 

El diseño que se utilizó fue de bloques al azar con 

6 tratamientos y 4 repeticiones; cada parcela consisti6 

de 4 surcos de 8 m. de largo; de cada una se tomó como 

parcela útil los dos surcos centrales y se desechó un m� 

tro a cada extremo. 

La siembra se efectuó en almacigo el 5 de noviembre 

de 1971. 

Se probaron las siguientes 3 variedades y 3 líneas 

de cebolla. 

Híbrido# 3. Este híbrido presenta bulbos de tama 

ño mediano muy aplanados y de color blanco grisáceo. En 

el Valle Imperial de California madura a mediados de 

abril, casi dos ó tres semanas antes que White Creole, 

pero las temperaturas que prevalecen en esta área pueden 
• 

acelerar o retardar la madurez, la pulpa es dura y el s� 

bor es picante. 

Híbrido# 4. Este híbrido madura pocos días_des 

pués que e l #  3 ;  los bulbos son de tamaño mediano, lige- 

ramente mas gruesos y con menor tendencia a florecer. 

La pulpa es de color blanco pero hay alguna tendencia a 

tornarse verde, así que los bulbos, deben ser protegidos 
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antes y después de la cosecha. La pulpa es dura y picB!J: 

te. 

Híbrido# 8. Se cultiva en invierno en el Sur de 

E.E,U,U. ,  pero madura casi dos semanas más tarde que la 

variedad White Creole. Las plantas no deben estar ex 

puestas por mucho tiempo al frío debido a que tienden a 

florecer. Los bulbos son desde muy aplanados a aplana 

dos;  deben protegerse de la luz intensa antes y después 

de la cosecha. 

White Creole. Es una variedad de día corto, usada 

principalmente para deshidratación. Para evitar que 

florezca debe sembrarse bastante tarde para disminuír la 

influencia del frío. Madura 2 ó 3 semanas más tarde que 

Eclipse, tiene bulbos aplanados de tamaño chico y media 

no, pulpa dura, sabor muy picante, los bulbos deben de 

ser protegidos de la luz para evitar que se tornen ver 

des ;  los bulbos almacenados y en ambiente seco y bien 

ventilado pueden durar por largos períodos sin desmerecer 

en calidad •. 

Yellow Creole. Es de color amarillo oro, de ex?e 

lente capacidad de almacenamiento, bulbos aplastados, 

pulpa dura y muy picante y el tamaño de los bulbos es de 

pequeño a mediano. 

White Ebenzer. Se utiliza principalmente para deshi 

dratación aunque también se consume en verde. Se adapta 

bién al Sur de California E.E.U.U.  (8). 
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El trasplante se efectuó el 12 de enero de 1972 en 

surcos dé 0.90 m. de separación; se plantó a una distan 

cia entre plantas de 0.10 m. en tierra a punto de hume 

dad, que se había regado el día 7 de enero. 

En este experimento no se utilizó fertilizante; du 

rante el transcurso de éste se llevaron a cabo 12 riegos 

sin incluir el de presiembra (trasplante). Se efectua 

ron 2 deshierbes; se presentaron ataques de tripa (Thrips 

tabaci L . ) ,  no ameritando aplicación de insecticidas por 

su baja población. 

La cosecha se llevó a cabo el 6 de junio de 1972 p� 

r a l a s  variedades \./hite Creole, Yellow Creole, Híbrido 

# 4 a Híbrido# 3 y el 22 de junio para las variedades 

White Ebenzer e Híbrido# 8. 

El dato de campo mas importante que se tomó fue el 

de rendimiento. 

Posteriormente se tomaron muestras de bulbos de las 

variedades Yellow Creole, \./hite Creole, Híbrido# 3 e H! 

brido # 4 para la determinación de calidad, la cual se 

efectuó en el Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de la Universidad de Sonora ( C , I , C , T . U . S , ) ;  

en donde se determinó el porciento de sólidos totales y 

el porciento de cenizas. 

El m�todo usado para la determinación de s6lidos_t2 

tales consisten en poner la muestra en cajas de petri, 

calentándose a baño vapor por 10 a 15 minutos, exponien 

do la m!x:ima superficie del fondo de la caja de vapor. 
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Se calent6 durante 3 horas en una estufa de vabío regu 

lar, a una temperatura de 70°0. y una presión barométri 

ca de 1.05 kg./cm.2 (15 libras); posteriormente la mues 

tra se sacó y se enfri6 en un desecador y se pes6 rápida 

mente; se coloc6 30 minutos en la estufa bajo las mismas 

condiciones, y se repitió la operación hasta obtener un 

peso constante. Se tomó el porciento de residuos como 

sólidos totales. 

La muestra para determinación de cenizas se coloc6 

en un crisol de porcelana a 600°0.,  se calcinó a la flama 

del mechero hasta que no hubo desprendimiento de humo. 

Se introdujo a la mufla previamente calentada a 600°0., 

manteniendo esa temperatura 2 horas, se transfirieron los 

cristales directamente al desecador para enfriarlos y pe 

sarlos. Se repiti6 la operación hasta peso constante; el 

peso de cenizas se relaciona a 100. 



17 

RESULTADOS 

Los resultados de rendimiento promedio se pueden 

apreciar en el Cuadro l. 

Los rendimientos promedios expresados en kilogramos, 

por tratamiento y por Ha. se expresan en el Cuadro 2. 

Los resultados de la determinació� de porciento de 

sólidos totales y cenizas por cada tratamiento se obser 

van en el Cuadro 3 ;  siendo los mejores la variedad White 

Creole y el Híbrido# 3 y los peores la variedad White 

Ebenzer y el Híbrido a. 

Al efectuarse el análisis estadístico de la produc 

ción por el método gráfico y con nivel de significación 

de 95% se encontró que hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos (Cuadro 4).  Siendo el mejor tra 

tamiento el Híbrido# 3 y el de menor rendimiento la Va 

riedad White Ebenzer. 

• 
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Cuadro l. Rendimiento promedio de cebolla de las 24 pa� 
celas (Kg./parcela). 

Tratamiento I II III IV Total 

Híbrido # 3 24.0 21.0 23.0 16.,0 84.0 

Híbrido# 4 25.0 20.0 19,0 161,0 80.0 

Híbrido# 8 17.0 14.0 12.0 11.0 54.0 

Yellow Creole 14.0 15.0 16,0 15.0 60.o 

Uhite Creole 16.0 12,0 12.0 11.0 51.0 

vlhite Ebenzen 11.0 9.0 10,0 9¡0 39.0 

Cuadro 2. Rendimiento promedio de cebolla en kg. por 
tratamiento y por Ha. 

Trata.miento Rendimiento promedio Rendimiento promedio 
por Trat. (Kg.) por hectárea (Kg.) 

Híbrido # 3 21 •. 0 19,444 

Híbrido # 4  20.0 18,518 

Híbrido # 8 15.0 13,889 

Yellow Creole 13.5 12,500 

\.lhi te Creole 12.7 11, 759 

\,!hite Ebenzer 9.8 9,074 
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Cuadro 3. Determinaci6n de porcentaje·de s6lidos tota 
les y cenizas. 

Tratamiento S�lidos totales Cenizas 

White Creole 25.34% 3.08% 

Híbrido # 3 16.62"'6 3.  32"'6 
Híbrido# 4 13.32% 3.83% 

Yellow Creole 11.80% 3.28% 

Híbrido# 8 - .. - - - - 

\./hite Ebenzen - - - - - - 
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Cuadro 4. A. Análisis de Varianza. 

Factor se. G.L. Varianza F F0.05 F0.01 

General 501.33 23 - - - - - - 

Trat.· 308.83. 5 61.77 18.49** 2.90 4.56 

Bloques 70.33 3 23.44 7.02** 3.29 5.42 

Error Exp. 50.17 15 3.34 - - - 

** Altamente significativa. 

B. Resultado de la Prueba de Dunc an , 

Rendimiento total 
'.l!ratamiento por tratamiento � (Kg.) 0.05 

en K .  

Híbrido # 3 84.0 21.0 í 
Híbrido # 4 so.o 20.0 '  .. 

Híbrido # 8 60.0 15.0 

r l  Yellow Creole 54.0 13.5 

White Creole 51.0 12.7 

\·/hite Ebenzen 39.0 9.8 
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DISCUSION 

Las explotaciones hortícolas en el Noroeste de Mé:zj, 

c o s e  han desarrollado siempre a satisfacer la demanda 

de verduras frescas, principalmente en el mercado Inter 

nacional. Como consecuencia de que todos estos produc 

tos son :i;ere::ederos no se han abierto canales de mercado 

a otros continentes; siendo la cebolla deshidratada una 

posible fuente de mercado que aumenta la actividad econ2 

mica de la regi6n. 

Analizando la prueba de Duncan se observa que entre 

los Híbridos# 3 e Híbrido#� no hubo diferencia signi 

ficativa en cuanto a producción, mientras que estos dos 

Híbridos con respecto a las variedades Yellow Creole, 

\·lhite Ebenzer e Híbrido # 8,  sí hubo diferencia altamente 

significativa en producci6n. 

Respecto a la calidad de los tratamientos se obser 

va que las variedades White Ebenzer e Híbrido# 8, fue 

ron de muy baja calidad ya que los bulbos resultaron muy 

chicos y se cosecharon en estado de descomposici6n debi 

do a las altas temperaturas en la cosecha, puesto que 

presentaron ciclo vegetativo más largo que las otras va 

riedades, efectuándose la cosecha 16 días después de és 

tas. Esto nos llev6 a la consideración de que se necesi 

tará definir las fechas de siembra más adecuadas para 

precisar mas la inadaptabilidad manifiesta de esta vari� 

dad y de este híbrido. 
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Los rendimientos se consideran buen�s para la re 

gión en los tratamientos Híbrido# 3,  Híbrido# 4, ya 

que están dentro del rango de promedio de rendimiento en 

Héxico que es de 18 a 25 toneladas por hectárea; por 

otra parte estos rendimientos pueden ser separados debi 

do a que en el presente trabajo no se aplicó fertilizan 

te. 

Según la interpretación estadística los mejores reB 

dimientos los presentaron el Híbrido# 3 y el Híbrido# 

4, y en �uanto a calidad comparando estos dos Híbridos, 

result6 mejor e l #  3. Por otra parte se encontr6 que la 

variedad White Creole fue la que mejor calidad reportó 

por lo tanto se recomienda probar fechas de siembra y a� 

pactos agronómicos con esta variedad. 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La finalidad de este trabajo desarrollado en el 

Campo Experimental de la Escuela de Agricultura y Ganade 

ría de la Universidad de Sonora fue comparar el rendi 

miento y calidad de tres híbridos y tres cultivares de 

cebolla que fueron Híbrido# 3,  Híbrido# 4, Híbrido# B, 

Yellow Creole, White Creole y White Ebenzer, con el pro 

p6sito de determinar su calidad para su deshidrataci6n. 

El diseño utilizado fue bloques al azar con 6 trat� 

mientes y 4 repeticiones en parcelas de 4 surcos a 0.90 

m. de separación y 8 m. de largo, tomándose como parcela 

útil los dos surcos centrales y desechándose un metro a 

cada extremo. 

La siembra se llev6 a cabo en almacigo el 5 de no 

viembre de 1971 y el transplante se hizo el 12 de enero 

de 1972 a una separación entre plantas de 0.10 m. 

Los riegos se programaron empíricamente aplicándose 

un total de 13 riegos incluyendo el de pretransplante; 

se dieron 2 deshierbes con azadón, no hubo aplicación de 

fertilizante y no fue necesaria la aplicación de insecti 

cida por no encontrarse plaga que lo ameritara. 

Durante el desarrollo del cultivo se observó mayor 

suculencia en los Híbridos No. 3, 4 y 8 y la variedad Y� 

llow Creole fue de raquítico crecimiento. Los días 29 y 

30 de mayo y 5 de junio se presentaron lluvias con una 

precipitación total de 55 mm. 
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La cosecha se llev6 a cabo en dos etapas: el día 6 

de junio para los Híbrido# 3, Híbrido# 4 y las varied� 

des Yellow Creole y White Creole; el día 22 de junio pa 

ra el Híbrido# 8 y la variedad White Ebenzer. 

De este experimento se concluy6: 

l. Los mejores tratamientos en cuanto a rendimiento 

fueron el Híbrido# 3 y #  4. 

2. Los mejores tratamientos en cuanto a calidad fu� 

ron el Híbrido# 3 y la variedad \!hite Creole. 

3. Considerando los factores de rendimiento y cali 

dad, el mejor tratamiento fue el Híbrido# 3o 

4. El Híbrido# 8 y la variedad White Ebenzer no p� 

dieron ser determinadas en su comportamiento de rendimien 

to y calidad por haber sido afectadas hasta la putrefac- 
� 

ci6n por las condiciones ambientales. 
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