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RESUMEN: 

Para lograr dicho resumen, primeramente se expone: 

una descripci6n geogr&fica de la zona, niveles de ~ro-

duccióri, forma de comercio, datos históricos, clasifica 

ci6n bot&nica-morfológica; enseguida se mencionan sus -

practicas de cultivo, sus plagas, enfermedades, una o-

rientación sobre sus costos de producción, su cosecha, 

desmontado y calidad de fibra, el aprovechamiento de -

los subproductos y finalmente se exponen conclusiones y 

recomendaciones. 

Esta tesis esta basada, en algunas investigaciones 

datos bibliográficos, consultas a personas relacionadas 

en alguna forma con la planta y principalmente a perso

nas relacionadas con la investigación de dicha planta, 

sobre todo en el estado de B.c.s. 
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INTRODUCCION: 

El algodón es un recurso de gran importancia social 

y ~conómico en M~xico,.tanto por la superficie que se-

siembra, como por la mano de obra que su cultivo requie

re, así como por las divisas que representa la exporta-

ción de su fibra. 

En las once áreas algodoneras existentes en el país 

se sembraron en el ciclo 1979-1980; alrededor de 330 mil 

hectáreas bajo riego y 40 mil en condiciones de tempo--

ral; siendo 370 mil hec. resultantes, fueron atendidas -

durante su cultivo, cosecha, tansporte y almacenaje, por 

65 mil productores, requiri~ndose para ello de casi 29 -

millones de jornales con una derrama por concepto de sa

larios superior a los 5 mil millones de pesos. 

La producción anual promedio es de 1.6 millones de 

pacas, lo que en base a los costos actuales, equivale a 

14 mil millones de pesos, cantidad que se eleva a 16.5 -

millones, si se considera el valor total de la semilla. 

En la industria textil, laboran aproximadamente 100 

mil Mexicanos en el procesamiento de las 800 mil pacas -

que se consumen en el país, ya que las 900 mil restantes 

se embarcan en nuestros puertos, con destino a 15 dife-

rentes países. Esto G1timo, sitGa al algodonero en segu~ 
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-do lugar como producto de exportación, superado solamen 

te por el café. 

El total estimado de personas que dependen del alg~ 

don, como principal fuente de ingresos, es de 3 millones 

de jefes de familia, o sea, de acuerdo con la informa--

ción preliminar del reciente censo de 1980, alrededor de 

4.5% de la.población nacional subsisten parcial o total

mente de la actividad algodonera. 



S 

III OBJETIVO: 

El objetivo del presente trabajo ha sido enfo

cado al estado actual del cultivo de algodón en el 

Valle de Sto. Domingo B.C.s. y a formular una serie 

de conclusion~s y recomendaciones que sirvan como 

marco de referencia para mejorar la situación ac--

tual del cultivo. 
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IV.- ANTECEDENTES 

4.1 DESCRIPCION GEOGRAFICA 

El Estado de Baja California Sur, tiene una su-

2 
perficie de 72,400 Km. se localiza en la parte sur 

de la Península de Baja California, regi6n noroes~e 

de la RepÚblica Mexicana, las colindancias naturales 

son: al norte con el Estado de Baja California Norte 

al Sur y al Oeste con el Oceano PacÍfico, y al Este 

con el Golfo de California o Mar de Cortes, se en---

cuentra entre los paralelos, 22°52' y los 28°00' de 

latitud norte y los meridianos 109°24'27'' y 115°04~ 

53'' de longitud al oeste del meridiano de Grienwich 

su longitud total es de 701 1/2 km en línea recta --

desde Cabo San Lucas por el sur a la laguna de Gue-~ 

rrero Negro por el Norte, su anchura varía de 48 Km 

a una de 172 km. que es de Bahía Asunción a Punta de 

San Ca~los, pasando por el Valle de Santiago Vizcaí-

no. Es el estado de la República Mex~ano que tiene 

mayor longitud de costas, 1220 Km. 

El estado de B.C.S, tiene 2 poblaciones de ma--

yor importancia como son la Paz y Cd. Constituci6n, 

siendo la Paz la capital del Estado y Cd. Constitu--

ción la cabecera Municipal de él Municipio de Cornon-

du y es la población central del Valle de Santo Do--

mingo, principal cendro agrícola de el Estado, de lo 
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de localización geográfica de 25°01'37'' de latitud 

Norte y los 111°40'37'' de longitud al Oeste del Me-

ridiano de GRW. (8) • 

OROGRAFIA.- Desde la latitud 28 N. hasta algo al norte -

de la Paz, corre paralelamente al rumbo cardinal de las 

costas, dos cadenas irregulares de montañas de muy vari~ 

das alturas, de estas cadenas se bifurcan otras secunda 

rías hacia el centro. Algo al sur de La Paz la formación 

montañosa ocupa preferentemente la parte central de la -

Península .. 

Entre las dos cadenas costeras se encuentran mesas 

altas y mesas bajas y valles que en muchos lugares son -

bastante angostos, es en estos valles donde está la pro-

ducción agrícola de Baja California Sur y en uno de ellos 

se encuentra enclavado el Valle de Sto. Domingo. 

La formaci6n montañosa en el centro de las partes -

meridionales de la Península tienen una extención de ---

cien Km. de norte a sur y 25 km. de oriente a poniente. 

2 
Sobre estos 2,500 ~m , se alzan los siguientes picos "El 

Picacho" con 1,903 mts, s.n.m., "Miraflores" con 1,783 -

mts. s,n.m., "Santa Genoveva" con 1,~67 mts. s.n.m. y--

•san Lázaro" con 1,534 mts, s.n.m,, además de otros de-

menor altura. 
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Sobre el paralelo 26° N. en la mesa entre las dos -

cadenas costeras se eleva la notable montaRa "la Gigan-

ta" hasta una altura de 1,900 mts. s.n.m. (8). 

CLIMATOLOGIA.- El clima del territorio de la Baja Cali-

fornia se puede catalogar entre los lrmites de sub-tropi 

cal a tropical y árido a semi~árido; esta condición se -

encuentra ~ujeta a la influencia de latitud y altitud, ~ 

si como a la acción de las aguas del Golfo de California 

en el Este y la del Oceáno Pacifico en el Oeste y el --

Sur. 

Debido a su larga extención de norte a sur, locali

zación geográfica y orográfica el clima de la Península 

es distinto en sus diferentes zonas latitudinales. Este -

sin embargo, en todas las zonas puede clasificarse como 

seco (17). 



... ~ 

........ 
-- ['~·: r'5r.. C::·.~.: ::.!.c~rlr:c .• ~·!/".·::s r'.!i:OHIJ t'P. ofcño, r:cn m~6/c.r 
- _.;, ·~_.. .... ";". liuo:s t>¡c.¡.rcS /'I'D !(/~.~In 'f'l cfcño .• '' 1,~.f/•.ú$'. 
f!!!llll' 5;;;:,.#·,.-.· t!w:·di r.7,'vt!as /as r.sf(;c.·:r:r.s, rsc:::sa.r.J'Prc fvult3. 

~~- J ¡;;;;·w;,r: li'uv:i7T rscasa.r, fu4'rks ~n .;~l:.i~ ~"" /rr/l'rMc-/a.y 11r~Mu.- ~"Vnrtr'rfmtu·nt~Ñf;#. 
~ 6ít:;~vll. /(vYJÚuea.ral.lurrk.rrJT kcO f.~'",FO.f'rt'frr,nlr M ol,;ño. 

- 8Sh:W'v. (,"t-:-1.~ G":~ Es.1v_::::: cck~nlr~ ccnlrmp.tJ'c-c!r~ s:.;porior o 18"Crn o~ño.yllu,..,as rn ol,,;o. 
r ~ 

t1.r' . 

.... (w;;· C/r.nQ dt>~:'H'I!,~r.,~.~c·::,noriJun:uc,cco~th,..._.,_,,;,.n ?6"C 

- 35,1 il.·: Ck:-ra &- ..!41~:;3, frmp. mrd:·a supr~·1cr t.t ta•c. 7 !lurias r.? ohnO. 

,.-: Jii:: .K.,, C.i:-:-:3 tl-u....tK~. Ca:::~nf~_. ccnf~m~. suprrú;r a 18"C /cá i.-i-mFo; 1/uriás- ~n tJ/t;ñO. .,._. CO'iSéJCJ DE PU1NtACION 
.!{ ferptorio d• ~j~ col,fD1'-r,i~ - . . 

lf' . "'·~~-. --·-.~~.~"- ~ '7 ~· ••••• "·-~· ·--~·· 



10 

CUADRO No. 2 

INFORMACION CLIMATOLOGICA 

ISOTERMAS ISOYETAS o 

Fuente: Direcci6n General de Economía Agrícola. SARH 
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HIDROGRAFIA.- En el extremo oriental de las zonas· de los 

médanos sobre el paralelo 25° 27' dentro de un arroyo a

fluente a Sto. Domingo, hay dos lagos de 150-200 mts. de 

largp por 20 mts. de ancho nombra~os lagos "Agua de Le6n 

y Poza Grande". El sistema ~idrogr~fico de Baja Califor-· 

nía Sur,· est~ constituido por corrientes de agua de esc2_ 

so volumen y mediana longitud, los nacimientos de agua ~ 

en el Estado son numerosos aunque la mayoría son arro--

yos, existe uno o dos r!os en el Estado. 

El Valle de Sto. Domingo es atravesado por un arro

yo que lleva por nombre arroyo de la Soledad, existiendo 

también otros dos arroyos nombrados Arroyo Querétaro y ! 

rroyo San Luis, estos Últimos se encuentran ubicados de 

la siguiente manera: el primero en la parte norte del Va 

lle y el segundo en la parte sureste del Valle~ (8) 

El ~rea total de las cuencas hidrol6gicas localiza

das en la regi6n es de 1'200,000 ha. y comprende los --

tres cauces m~s largos de la Península. (13). 

PRECIPITACION.- Debido a la baja precipitaci6n pluvial y 

a la escaséz de días nublados, la atm6sfera del sur de 

la Península es generalmente limpia y seca; la humedad -

llega a ser alta durante los períodos de nublado del ve

rano y durante la temporada de precipitaciones. La nie--
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-bla se presenta en las vertientes del pacífico, cosa -

que no sucede en las del Golfo; la epoca de lluvias ti~ 

ne lugar entre los meses de Julio y Septiembre, alarga~ 

dose algunas épocas hasta Octubre y Noviembre. A bajas 

altitudes en las áreas mencionadas, ei promedio anual -

de precipitaciones varía entre 7.1 y 36.7 centímetros. 

A mayores ~levaciones la lluvia es considerablemente 

más abundante. Debido a que muy poca de esta agua se 

pierda por escurrimiento hacia el Golfo o el Pacífico, 

en ciertas zonas se encuentran aguas en el sub-suelo, -

relativamente abundantes. 

La precipitación media anual en el Valle de Sto. -

Domingo es de 147 m.m., la cual se presenta principal-

mente de Julio a Enero, con escasez en el mes de Noviem 

bre; la evaporización potencial anual es de 2,127 m.m. 

(8) • 
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TEMPERATURAS.- La influencia de las dos masas de agua -

sobre la regi5n, que son: El Golfo de California y el -

Oceano Pacífico, se refleja por medio de marcadas dife

rencias en la temperatura de las diferentes zonas agrí

colas. En aquellas localidades sujetas a la influencia 

del Oceano Pacífico, tales como el Valle de Sto. Domin

go y Todos Santos, las temperaturas son mas bajas afec

tadas por la proximidad del Golfo, tales como el Valle 

de La Paz y San José del Cabo; así mismo las temperatu

ras minímas sobre el lado del Pacífico, son considera-

blemente más bajas que las observadas por el lado del -

Golfo. 

En el Valle de Sto. Domingo, que es una extensa -

planicie ·costera perteneciente al Mpio. de Comondu, la 

temperatura media anual es de 20°C. con máxima de 40°C. 

y mínima de 0°C. (17). 
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SUELOS.- La explotaci6n agrícola en el Valle de Sto. D~ 

mingo se lleva a cabo a través de el bombeo de agua del 

subsuelo. En las zonas deslindadas para colonias agríe~ 

las cuya superficie es de 200,000 ha., aprox., 54,000-

se dedican a la agricultura y una mínima parte del.res

to ~ la ganadería. 

Adicionalmente los nuevos centros de población ej~ 

dal denomi~ados "Ley Federal de Agua" de los cuales e-

xisten S ejidos, localizados al oriente de el Valle, -

cuenta con una extención aproximada de 800,000 ha., de 

las cuales 5,000 se utilizan en la agricultura. Los te

rrenos deslindados que no se usan en la agricultura, e~ 

tán cubiertos con la flora característica de la región. 

La mayor parte de los suelos son de reciente forma 

ci6n, de tipo aluvial, generalmente profundos y bien -

drenados; ~a textura varía desde arenas hasta arcilla, 

con una preponderancia de suelos ligeros. En la mayor -

parte de las zonas se encuentra un porcentaje relativa

mente alto de limo. 

Como es lógico esperar en una región de baja prec~ 

pitación pluvial, las reacciones del suelo son general

mente alcalinas. Las pruebas del campo realizadas así -

como los análisis de laboratorio de los suelos de la zo 

na del Valle de Sto. Domingo, indican una alcalinidad -

que va de poco menos de pH7 hasta arriba de pH 8.5. 
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En el Estado de Baja California sur, existen otros 

centros agrícolas productores de algodón y están local1 

zados a lo largo del Estado, empezando en el Norte con 

el Valle de Sebastian Vizcaino y terminando al sur con 

el Valle de San José del Cabo. 

También en el Estado se encuentran tierras de ago~ 

tadero, de bosques y no productivas por inaccesibles. -

(18). 
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San José del Cabo 
15 de Dic. al 15 de Feb. 
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COMUNI~ACIONES.- La principal carretera es la que atra-

vieza el Estado, empezando en Cabo San Lucas y terminan

do en Guerrero Negro y que tiene como punto final Tijua

na Baja California Norte. 

La falta de adecuadas facilidades para el transpor

te ha sido la causa en gran parte, del lento desarrollo 

de los recursos agrícolas del Territorio. El transporte 

aéreo en los Últimos 10 años ha mejorado considerableme~ 

te esta situación, sin embargo, para la mayor parte de -

los productores agrícolas las cuotas de flete aéreo son 

demasiado altas para percibir una ganancia razonable al 

productor exportador. Se puede hacer una excepción por -

lo que se refiere a las legumbres de alta calidad, prod~ 

cidas fuera de estación, que han sido enviadas por aire 

a los mercados americanos. 

El tr·ansporte marítimo ha sido muy restringido deb,i 

do a la falta de puertos y buenos camino~ que conecten a 

aquellos con las áreas de producción actuales o potenci~ 

les, la única área de producción que padece menos probl~ 

mas es el Valle de Sto. Domingo pues tiene a 57 km. de -

Ciudad Constitución el Puerto de San Carlos donde entran 

cargeros de gran tonelaje. 

En la actualidad existe la necesidad de mejorar las 

condiciones de flete marítimo, particularmente por medio 

de un puerto en el Golfo de California, cual debe dar --
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servicios a zonas tales como: Sto. Domingo, La Paz, M~ 

leje, La Pur{sima y Loreto. S~ encuentra en proyecto -

la construcción de un Puerto en Bahia Magdalena, este 

Puerto podría conectarse con el Valle de Sto. Domingo 

y con una salida al Golfo de Loreto. (12). 



Carretera a Tijuana 
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San José del Cabo 
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VEGETACION.- Un estudio de la flora del Distrito de Baja 

California Sur indica desde luego que la vegetación indí 

gena, como a excepción de unas cuantas especies como por 

ejemplo: el mesquite, jojoba, viznaga, cardón, choya, g~ 

rambullo, chirinola, cochal, etc., están adaptadas por-

la misma naturaleza a un clima esencialmente pobre de 

precipitación p~uvial. Casi todas las plantas que ahí e-

xisten en estado silvestre, han sido adaptadas por sele~ 

ción natural para absorver la humedad necesaria para su 

vida, directamente de la atmósfera, mediante su dermis, 

en lugar de hacerlo por medio de las raíces. Una flora a 

sí desarrollada, con razón puede considerarse de mas al-

ta evolución, que una para la cual resulte indispensable 

las lluvias. (12). 

FAUNA.- El.Estado esta representado por una amplia gama 

de aves, mamíferos, repti~es y especies marinas entre --

los que se encuentran patos y gansos migratorios, codor-

nices, aguilas, halcones, venados, borregos berrendo, 

'liebres, víboras de cascabel, coralillo, camaleones y a-

sí como las abundantes especies marinas que habitan en -

la plataforma continental, (14). 



25 

4.2 PRODUCCION NACIONAL DEL ALGODON. 

Las superficies que .se ~estinan al cultivo del-

algodÓn en las principales regiones de nuestro pa!s, -

oscilan generalment~ con 26% en Sonora, lB% en Coahu! 

la, 14% en Sinaloa, 10% en Tamaulipas, 9t en las Cal! 

fornias, B% en Chiapas, otros Estados como: Chihuahua 

Oaxaca, Morelos, !Hchoacan, etc. el 17%. Los porcent~ 

jes anteriores aumentan o disminuyen de acuerdo con -

los programas na6ionales de siembra y de acuerdo con 

las posibilidades de un buen mercado nacional e inter 

nacion.al. 

La producción de pacas de algodón en México, pa-

ra los ciclos agr!colas siguientes fueron: en 1965---

1966 2 millones 210 mil pacas, pa~a 1966-1967 se obtu 

vieron 1 millón 963 mil pacas, para 1967-1968 la pro

ducción fue de 2 millones 300 mil pacas, para 1968-69 

s~ obtuvieron 1 millón BOO mil pacas, para 1969-1970, 

2 millones 380 mil pacas. (15). Y Once años después -

entre muchas bajas y alzas del precio, el algod6n ha 

venido disminuyendo en su producción nacional y con ~ 

llo llegamos al ciclo 1980-1981 con una producción de 

pacas de 1 millón 575 mil 863 pacas (Último dato so-

bre avance de la producción de algodón y sub-produc-

tos, obtenido en la dirección general de economía a-

gr!cola de la SARH y desglosado en el cuadro No.I) 

(10) 



CUADRO I. AVANCE DE LA PRODUCCION DE ALGODON Y SUBPRODUCTOS 1980-1981. 

Zonas algodoneras Superf. Algodón 
______ Has. _____ p_acas 

Sinaleia 34,000 168,063 

Sonora 76,728 354.,000 

Mexicale, B.C.,S.R.C.Sonora 77,609 405,000 

Baja California Sur 15,461 75,000 

Comarca Lagunera 67,000 204,000 

Chihuahua 38,032 121,500 

Apatzingan, Mich 11,245 35,000 

Chiapas 28,000 9,500 

Tamaulipas 2,329 5,800 

"' Oaxaca 2,532 8,500 

More los 1,631 4,000 

T O T A L 354,567 1'575,863 

FUENTE: Dircción General ~e Economra Agrfcola, SARH 

P R O D U C C I O N 
Pluma 
ton. 

39,973.86 

77,880.00 

89,100.00 

16,500.00 

66,880.00 

26,730.00 

7,700.00 

20,900.00 

1,276.00 

1,870.00 

880.00 

346,689.00 

Semilla Borra 
Toneladas 

58,822 4,117.54 

120,846 8,459.22 

149,750 10,482.50 

26,250 1,837.50 

108.500 7,595.00 

45,500 3,185.00 

12,250 857.50 

35,000 2,450.00 

2,030 142.10 

2,975 208.25 

1,400 98.00 

563,323 39,~\32.61 

"' "' 
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4 .2 PRODUCCION MUNDIAL DE ALGOOON 

Según datos del anuario FAO en la producción de 

1977 se sembraron 33 millones 159 mil ha. a nivel -

mundial, con un promedio de 1, 259 kg./ha. y una p:t2_ 

ducción total de 41 millones 757 mil toneladas de -

algodón sin desmontar (en hueso) 

CUADRO No. 2 

Principales países productores de algodón en los si

guientes ciclos: 

PAISES 1977/78 1978/78 1979/80 1980/81 

U .S.A. 14, 500 11, 200 14,800 12,800 

Y>EXICO 1,.60 1 1,466 ·1, 53 S 1, 53 S 

BRASIL 2, 120 2, 4 50 21640 21700 

NICARAGUA 560 500 100 350 

ARGENTINA 1, 000 900 740 750 

INDIA 514 50 5,700 61 150 6, 100 

TURQUIA 216 50 2, 3 7 5 2, 200 2, 100 

PAKISTAN 21400 2, 600 3 1 200 31 200 

IRAN 830 740 460 300 

COLOHBIA 645 4 50 525 500 

PARAGUAY 400 43 S 375 450 

RUSIA 121 7 50 12,7 50 13, 100 13,700 

CHINA 91600 10,600 101 200 101100 

EGIPTO 1, 840 1,680 2, 230 21200 

SUDAN 825 825 600 750 

OTR-OS 6166 5 6,794 6,990 7, 7 50 

TOTAL 63,836 6 11 500 641975 65,885 

FUENTE: Dirección General de Econom1a Agrícola, SARJl 



FUENTE: Dirección General de Econorn!a Agr!cola. SARH 

Por los datos citados y otros que no se incluyeron 

se deduce que México es uno de los pa!ses con mayor ren

dimiento de algodón "en hueso" por ha., tanto respecto a 

América como a Nivel Mundial. 

Prácticamente se está sembrando y cosechando algo-

dón durant~ todos los meses del año, según sea el país o 

región de que se trate. (11). 

En la siguiente tabla se muestra el consumo mundial 

de pacas en los años que se indica, se notará que muchos 

de estos países no producen algodón y los países que lo 

producen lo venden, consumándose con ello lo que se lla

ma el Comercio Mundial. 



CUADRO No. 3 

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON 

- MILES DE PACAS -

PAIS 1976/77 1977/78 1978/79 

ESTADOS UNIDOS 6,702 6,514 6,300 

MEXICO 760 740 760 

CAN ADA 245 240 240 

OTRROS ?AISES DE AME 

RICA DEL NORTE 184 166 174 

TOTAL 7,891 7,660 7,474 

ALEHANIA, R.F. 966 810 800 

FRANCIA 961 850 830 

ITALIA 923 841 900 

REINO U:HDO 491 415 430 

GRECIA 575 600 650 

ES PAfiA 575 500 530 

PORTUGAL 497 470 500 

YOGOSLAVIA 500 515 515 

OTROS PAISES DE EUROPA 

OCCIDENTAL 800 695 698 

TOTAL 6,288 5,696 5, 853 

JAPAN 3,100 2,800 3,200 

COREA, REP. 1,000 1,140 1,260 

CHINA (TAIWAN) 1,000 925 1,000 

HONG KONG 935 975 1,000 

TAILANDIA 480 435 510 

ItlDIA 5,500 5,320 5,800 

PAQUISTAN 1,825 1,900 2,000 

TURQUIA 1,440 1,250 1,330 

OTROS PAISES DE ASIA 1,948 2,046 2,038 

TOTAL 17,228 16,791 18,138 

FUENTE: Dircción General de Economía Agrfcola, SA;RJI 
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CUADRO No. 4 

PAIS 

CONSUMO MUNDIAL DE ALGODON 

- MILES DE FACAS -

1976/77 1977/78 

3,0 

1978/79 

EGIPTO 1,150 1,300 1,350 

OTROS PAISES DE AFRICA __ ~1~,~4~5~6 ________ ~1~,~4~4~3----------~1~,~5~5~6~·--

TOTAL 2,606 

BRASIL 2 1 000 

ARGENTINA 530 

COLOMBIA 365 

OTROS PAISES DE AMERI 

2,743 

2,200 

480 

405 

2,906 

2,300 

485 

350 

CA DEL SUR _____ 5~1~5 ___________ 5_3_0 ______________ ~6-~_'j~0 ---

TOTAL 3 1 410 

TOTAL PARCIAL .37 1 423 

URSS 8,750 

CHINA, REP. POP. 11,400 

OTROS PAISES SOCIALIS-

3, 61.5 

36,505 

8,800 

12,100 

3,768 

38,139 

8,850 

12,300 

TA S __ ....:3--'''-'1;:_9~7 ______ ~3_,,....:2:...6::...::.2 ________ ~3:...!.., ::.3~1~5'-----

TOTAL PARCIAL 23,347 24,162 24,465 

TOTAL MUNDIAL 60,770 60,667 62,604 

FUENTE: Direccion General de Economía Agrícola. SARH 
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4.4 COMERCIO DEL ALGODON: 

La comercialización del algodón al exterior, es 

obligada, ya que la producción supera en más de un -

100% a la demanda nacional; as! por ejemplo: en 1981 

se estimó que el país produjo 1 millón 600 mil pa--

cas, de las cuales la industria.nacional sólo consu

mió 750,000 y el resto se exportó. 

A nivel mundial, el precio es inestable, debido 

a que está sujeto a la oferta y la demanda. Esto in

dica que una disminución en la producción mundial e~ 

rresponde un aumento en el precio; sin embargo, no e 

xisten los mecanismos suficientes para predecir la -

demanda de la fibra que tendrá de la cosecha, lo --

cual provoca incertidumbre en los ingresos del pro-

ductor cada vez que decide sembrar este cultivo. 

El algodón se comercializa en dos formas: 

a) En "hue·so". Significa que, previo acuerdo en el -

precio, el productor entrega el algodón a la empresa 

despepitadora, la cual liquida el producto en bruto, 

es decir, sin separar·la semilla de la fibra e inde

pendientemente' de la calidad de ésta; en este caso, 

la compañia sólo impone algunos castigos por concep

to de impurezas, humedad, etc. 

b) En "pluma". Significa que el productor vende la -

fibra al precio que rige eh ese momento a nivel mun-
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-dial. La venta de semilla está asegurada en las di

ferentes compañías que la procesan para la elabora-

ción de aceites comestibles. 

A nivel mundial, el precio se fija por Quinta-

les, que equivalen a 45.36 kilos de fibra, una paca 

de 225 kg contienen alrededor de cinco quintales. U

na tonelada"de algodón "hueso" rinde entre 300 y 380 

kilos de fibra y alrededor de 500 kilos de serr.illa; 

en base a estos datos el productor decide la forma -

de venta que mas le conviene a sus intereses. 

Usualmente, desde la siembra hasta antes de co

sechar, se celebran contratos de venta a futuro, tan 

to de algodón en "hueso" como en "pl~ma"; en cual--

quier caso, localmente no se dispone de la informa-

ción suficiente para tener una idea del precio que -

prevalecerá al tiempo de la cosecha, de ahí que las 

decisiones se tomen con un margen de seguridad redu-

cido. (10) 

La cosecha de 1982/1983 fue de sólo 344 pacas y 

resultÓ insuficiente para satisfacer la demanda na-

cional y del exterior. 

Aunque la SARH y la SECOFIN dicen que hay sufi

ciente algodón en Mlxico, este año (1933) "no solo -

para satisfacer las necesidades de la industria tex-



34 

-til, sino para exportar excedentes y captar divi-

sas", la realidad es que estamos importando 20,000 

pacas y posiblemente tendremos que importar 50,000 

adicionales para mantener una mínima reserva regul~ 

dora. 

En la tabla siguiente se muestran los países -

que consumen el algodón Mexicano, en volumen y por 

ciento en los años que se indica. (1) 



CUADRO S .• PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DEL ALGODON MEXICANO, 
LOS A90S QUE SE INDICAN 

VOLUMEN 

1970 1972 1974 
Pa:l'.s Volumen % Volumen % Volumen % 

Japón 109,833 51.4 100,937 49.5 79,106 47.5 

Estados Unidos 23,974 11.2 30,744 15.1 46,415 27.9 

Italia 21,028 9.8 9,140 4.5 9,494 5.7 

Chile 14,261 6.7 16,711 8.2 5,925 3.6 

España 11,830 5.5 329 0.2 1,928 1.2 

'l'aiwan 6,360 3.0 

R.F.A. S, 819 2.7 2,118 1.0 1,955 1.2 

Francia 5,068- 2.4 2,406 1.2 2,200 1.3 

Suiza 3, 917 1.8 2,558 1.3 3, 914 2.4 

Yogoeslavia 2,460 1.2 3,871 1.9 318 0.2 

Hong Kong 2,257 l. O 1,221 0.6 282 0.2 

'l'ai1andia 1,559 0.7 3,622 1.8 632 0.4 

Filipinas 1,441 0.7 -- - 208 0.1 
<b 

FUENTE: Dirección General de Economía Agr:l'.cola. SARH. 

(TONELADAS) Y PORCIEN'l'O EN 

1976 
Volumen % 

58,810 41.9 

39,245 27.5 

13,494 3.5 

4,314 3.0 

1,690 1.2 

2,147 1.5 

6,470 4.5 

1,159 0.8 

423 0.3 

258 0.2 

880 0.6 

1978 
Volumen 

·48,069 

21,616 

5,895 

13,644 

2,180 

1,802 

8,153 

ass 

1,183 

802 

178 

' 
25.0 

11.3 

3 .1 

7.1 

1.1 

0.9 

4.2 

0.5 

0.6 

0.4 

0.1 

w 
V> 
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4.5 EL CULTIVO DEL ALGODON EN MEXICO. 

En México se cultivó por primera vez en las cos-

tas de Veracruz y de Oaxaca, extendiéndose posterior-

mente a las de Guerrero y Jalisco. La historia de la 

producción de esta fibra se remonta a épocas muy lej~ 

nas. Se asegura que los indios mexicanos, antes de la 

conquista elaboraban telas finas de algodón, y que ~é 

xico Colonial ya producía con sus propios recursos al 

godón, las telas ·necesarias para el consumo de las 

clases bajas del pueblo. Todavía en los Últimos años 

del siglo pasado, las costas de Guerrero, Oaxaca y V~ 

racruz eran las únicas regiones deséricas del norte, 

y que sus condiciones del clima eran adecuadas para -

el cultivo, se inició un movimiento de reelocaliza---

ción en dicha zona y las primitivas regiones algodon~ 

ras de Héxico fueron perdiendo gradualmente su impor-

tancia. En la actualidad, casi todo el algodón que se 

cultiva en México, se produce en lugares distintos de 

los que ocupan las zonas algodoneras originales. 

( 15) • 

4.6 EL CULTIVO DEL ALGODON EN EL VALLE DE STO. DOMINGO. 

El algodón es un cultivo qu€ se sembró comercial . 
mente en la región en 1951, desde entonces ha tenido 

gran aceptación entre los productores, la cual se ba-
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-sa en las aportaciones hechas por este cultivo a la 

economía regional. 

Por otra parte, este cultivo ha generado atra-

vés de los años en la región, una fuerte infraestruc 

tura consistente en siete despep~tadoras que e~t5n ~ 

portando al país grandes volúmenes de semilla para -

su industrialización, incluyendo una industria regi~ 

nal la cual satisface las demandas del consumo lo--

cal, de la fibra extraída, una parte se utiliza para 

la producción de telas y derivados de ésta y el res

to es expo.rtado a otros países. 

Los factores limitantes de la producción algod~ 

nera regional, son en orden de importancia: 

a) La baja disponibilidad del agua de riego 

b) El precio del producto en el mercado 

e) Los'altos costos de producción. 

Estas limitantes han reducido gsandemente la su 

perficie de siembra de este cultivo en el país en 

los Últimos tres años,·en el cual ha influído princ~ 

palmente las bajas cotizaciones del producto en el -

mercado, actualmente (1983-1984), este producto ha

tenido una alza de precio bastante aceptable, por lo 

que se espera que para el próximo ciclo agrícola, es 

ta superficie de siembra se vea incr~mentada trayen

do como consecuencia una aportación mayor a la econo 
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-mía regional y lo que es mas positivo mayores ganan

cias para el productor. 

Sin embargo, el algodonero regional a pesar de -

las limitaciones en superficie de siembra de los Últi 

mos treas años, continúa siendo el principal aporta-

dor de los ingresos agrícolas regionales, ya que nos 

ha proporcionado en los Últimos 6 años del 68% del va 

lor total de la cosecha seguido por ei trigo en :orden 

de importancia. 

En base a lo anterior, se puede considerar que -

la subsistencia de este cultivo en la región, depende 

básicamente de la disminución de los costos de produ~ 

ción o en el aumento de precio en el algodón y tam--

bién tiene importancia el uso del agua. 

La superficie pro~edio sembrada de algodonero en 

los Últimos S años, fue de 11 mil 388 ha. con un ~en

dimiento promedio de 3.35 toneladas de algodón "hue-

so" por Ha. 
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La econom!a caracter!stica sustenta fu~darnentalmente 

en la agricultura y los cultivos principales se señalan en 

el siguiente cuadro: 
CUADRO No. 6 

Sup. Cultivada Rendimiento Valor total 

Cultivo Ha. kg/Ha (miles de pesos) 

Trigo 15,098 4,811 2211076 

Algodón 121779 31506 3261439 

Sorgo 41442 41351 451047 

Garbanzo 31463 11520 671527 

Frijol 21098 11754 321976 

Alfalfa 11170 171410 241143 

Ma!z 11 '116 31377 111798 

Cártamo 11010 11541 131287 

Tomate 445 181620 381370 

C!tricos 232 10,000 111014 

Algodón en Hueso. 

Superficie media, rendimiento y valor de la producci6n 

de diferentes cultivos establecidos en el Valle de Sto. Do-

m~ngo B.C.S. durante el periodo de 1974-1981 

FUENTE: Dirección General de Econom!a Agr!cola S.A.R.H. 

A continuación en el cuadro se explicará el cultivo --

del algodón en los ciclos del 74-83. 



Ciclo 

74-75 

75-76 

76-77 

71-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

82-83 

CUADRO No. 7 

producción Valor de la cosecha 
3 

costo de 
Has Sembradas Has Cosechadas Rendimiento total en Ton. Total Hectárea EOr millar ~reducción eor has 

6,841-50 6,822,50 3,770 26,403 125 1 734,000 18,576.00 1,329.00 11,329.00. 

6,050-00 6,050.00 4,306 26,051 260 1 734.000 43,060,00 4,459.86 12,000.00 

18,179-00 18}179 .oo 3,395 61,717 555'459.300 30,555.00 3,488.00 14,850.00 

16,164-00 16,164.00 3.06629 49,563.5 520'416.750 32,196.00 :3:,584.62 16,610.00 

14,574-00 14,177-00 2,954 41,881.9 439 1 759.950 31,019.25 3,141.40 17,610.00 

9,574-00 9,578-00 :3,500 33,523 413'740,800 43,197.00 18,513.00 32,775.00 

11,124-00 10,914-00 3,500 38,199.0 477'487,500 43,750.00 4,656.14 33,829.00 

5,546-00 5,546-00 3,800 21,045 736'575,000 134,903.00 13,500.00 38,979.00 

10,781-00 10,402-00 2,700 28,440.0 1,848'600,000 177,715.00 24,857.00 73,627.00 

En la presente gráfica se muestran Últimos 9 ciclos agrícolas del algodón en el Valle de Sto. 
Domingo B.C.s. as! como lo más importante respecto al cultivo. 

FUENTE: Información y Estadistica. S.A.R.H. 

,. 
o 
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V REVISION DE LITERATURA 

Origen, Historia y Distribución del Algodón. 

5,1 Origen: Uno de los problemas mayores consiste en expli 

car el origen de la fibra. Se supone que todas las es

pecies tuvieron un antepasado común en el viejo mundo, 

que bien podría ser un G. Herbaseuo. 

El,algodón cultivado es de Gossipium hirsutum y

de G. barbadense, ambas especies con 2n~52 cromosomas. 

Citogenéticarnente el algodón cultivado es tetraploide -

constituído por 26 cromosomas grandes y 26 cromosomas 

pequeños. 

Las especies de algodón con cromosomas grandes se 

localizan en el viejo mundo y las especies silvest~es 

con cromosomas chicos son nativos del mundo nuevo. Por 

lo antes mencionado se cree que los dos tetraploides -

cultivados (G. Hirsutum y G. barbadensen) y un silves

tre (G. Tomentosum) son producto de cr-uzas naturales -

entre especies del viejb mundo y del nuevo mundo. La -

especie G. hirsutum geográficamente se le atribuye a -

Centro América y G. barbadensen a SudAméri~a y G. lo-

mentosuso a Hawai. (14). 

Historia: Los fragmentos de telas y de fibras encontra 

das en Pakistán, permiten asegurar que ya ~e cultivaba 

en el año 3,000 a de c. En el Perú se han descubierto 
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resto de telas que se remontan al año 2,500 a. de c. 

( 5) • 

Los primeros escritos que hablan del algodón, -

son unos textos hindues, unos himnos que datan de ---

1,~00 años a. de c. Heredato 485-425 a de c. escribe 

que existen en la India unos arboles que producían u

na lana cuya calidad es superior a la de las ovejas. 

La primera mención comercial se remonta 63 años 

d. de C.; la fibr~ y el algodón en bruto eran envia-

das en esta epoca por caravanas desde la India al Mar 

Rojo. A partir del año 800 se encuentran regularmente 

menciones de fibras o tejidos de algodón de los paí-

ses orientales, siendo curioso notar que todas las a

lusiones hechas a las plantas del algodón, hablan de 

plantas perenes y no anuales. (14). 



5.2 Descripción Botánica de la Planta del Algodón. 

Reino •••••••••••••.• Vegetal 

División •••••••••••• Tracheophyta 

Subdivisión ••••••••• Ptgrospidea 

Clase ••••••••••••••• Angiosperma 

Subclase •••••.•••.•• Dicotiledona 

Orden ••••••••••••.•• Ma Ivales 

Familia ••••••••••••• Malvacl~as 

Genero ••••••••.••••. Gossypium 

Especie Hirsutum (cultivado) 
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RAIZ: Raíz principal pivotante, con raices secunda--

rias a lo largo de la principal, las cercanas al cue

llo más largas y obviamente las próximas al ápice mas 

cortas.·Las raices secundarias se ramifican consecuti 

vamente hasta llegar a los pelos absorventes radica-

les como es sabido, la función de la raíz es la absor 

ción de agua, nutrientes mayores y elementos menores 

indispensables para el crecimiento de la planta y el 

desarrollo de los Órganos aéreos (tallo, ramas, ho--

jas, frutos, semillas, etc.). También sirve como an-

claje de la planta y la profundidad de su penetración 

en el suelo dependerá de la textura del mismo y de -

las prácticas de cultivo que se le proporcione al cul 
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-tivo del algodón, pero en general, la profundidad -

varía de .SO a 1.00 mts. y bajo condiciones muy fav~ 

rabies más de 2.00 mts. de profundidad. (15). 

TALLO: Tallo principal, integrado por nudos y entre 

nud~s en número variable según sea el genotipo de la 

variedad, del cual se unen las ramas primarias, se-

cundarias vegetativas y fructíferas. De los nudos e-

mergen; las ramas y las hojas. La longitud de los 

entrenudos también es variable según sea la posición 

en que se encuentra la planta. Las ramas vegetativas 

pueden 'ser so-litarias o se desarro-llan del mismo nu

do de donde nacen o se desarrolla la rama fructífe-

ra. En otras palabras, de un nudo se desarrolla una 

hoja y en la base del pecíolo emergen dos yemas, una 

es la vegetativa y se le denomina yema auxiliar, la 

que originará una rama vegetativa, y la otra es la -

fructífera y se le denomina yema extra-axilar. (15}. 

HOJAS: Básicamente constituidas por pecíolo y limbo. 

Estípulas incipientes (en forma de' pequeños ápendi-

ces en la base del pecíolo}. La parte inferior del

peciólo adquiere forma acorazonada, la que se obser

va en corte transversal. 

El limbo en las variedades cultivadas de G. hir 

sutum y G. barbadense, generalmente tienen 5 lÓbulos 
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con escotaduras más o menos pronunciadas, inclusive -

la forma de los lóbulos sirve principalmente en la d~ 

ferenciación de especies al realizar estudios taxonó

micos¡ por ejemplo, en G. Hirsutum son algo redondea

das, en G. barbadense lóbulos mas alargados, en G. aE 

boreun mucho mas alargados y separados sugiriendo foE 

ma de okra y en G. herbaceum con lóbulos muy redonde~ 

dos y el limbo total semeja forma circul~r. La nerva

dura principal es la más vigorosa, las laterales me-

nos desarrolladas y con ramificaciones consecutivas, 

mas pequeñas a medida que se aproximan al borde de la 

hoja. En las nervaduras, de acuerdo con el genotipo 

de las variedades, tienen pequeñas glándulas , pero -

en otras no existen. El tamaño y color de las glándu

las son variables. Existen especies que tienen 3,5,7 

o más lóbulos en las hojas y mayor o menor número de 

glándulas. Estas glándulas sí son externas producen 

néctar, se localizan en el interior de las flores y -

en el exterior de la misma, estas Últimas son 3 en la 

parte inferior del cáliz, 2 en el extre, o del pedíc~ 

lo en su unión con las bracteas y una sobre la nerva

dura principal (a veces 3, cada una en las nervaduras 

de los 3 lóbulos mayores) . 

El pigmento denominado gosipol (se ha demostrado 

en investigaciones recientes que confiere resistencia 
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a algunas plagas), propfamente es otra gl&ndula situa 

da internamente en los tejidos. Otras glándulas no --

nectareas acumulan recinas, antocianinas u otros com

puestos quimico-orgánico indispensable, a veces en -

las variedades comerciales. (15). 

FLORES: Son completas (tienen todos los verticilios -

del periantro floral: cáliz, corola, androceo y gine

ceo) pediceldas y envueltas en 3 bracteas (hojas madi 

ficadas) que sirven inicialmente de protección a la -

yema floral. Las bracteas se disponen en forma piram! 

dal y ~1 conjunto de ellas y la flor comunmente en Me 
xico y en otros paises se les designa como •cuadros". 

L~s flores son de 6 a 8 en una rama fructífera y 

solitarias (no forman inflorescencia). Son perfectas 

(androceo y gineceo dentro de una flor) y por ello e

xiste un alto porcentaje de autofecundaci6n, pero se 

presenta de 5a 25% de cruzamiento natural en la mayo

rla de las variedades cultivadas. (15). 

CALIZ: Lo constituyen 5 sépalos unidos en la base for 

mando parcialmente un tubo, por ello se le denomina g~ 

mosepalos. En est~ estructura floral se encuentran 

pigmentos de gosipol al que ya se aludió antes. La e o 

rola es hipÓgina y tiene 5 pétalos libres, de color -

blanco, crema o amarillo, vistosos para la atracción 
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de insectos que buscan las glándulas nectar!feras. 

Los pétalos blanquecinos cambian a color rojizo, vio

laceo u oscuro al transcurso del tiempo (15). 

GINECEO: (Producirá frutos tri, tetra o penta carpel~ 

res}. La mayoría de las variedades comerciales son de 

5 carpelos. La variación del número de carpelos es de 

2 a 6, lo mismo para el número de lÓbulos soldados 

que constituyen a un estigma. El número éie óvulos por 

lÓculo que producirán semillas normalmente es de 7 a 

9, pero su variación será mayor o menor de acuerdo 

con el genotipo de la variedad y de su emperacción 

con el medio ambiental. El gineceo contiene básica--: 

mente bien diferenciados estructuralmente el ovario, 

el estilo y el estigma. (15) 

ANDROCEO~ Desarrollado sobre la base del geniceo y a 

lo largo del estilo, conformado por hi'leras variables 

de estambres, con 50 a 100 filamentos que culminan en 

anteras bilobuladas. Al ·ocurrir la dehisencia loculi

cida de las anteras se derrama una gran cantidad de -

polem sobre el estigma, en cuyo caso, se ejecuta la

autofecundación,. en caso contrario, el polén se dis-

persa por el viento y principalmente es lleva de por -

insectos a otras plantas, a otras variedaCles u otras 

especies. Por la polinización libre, existen mayor o 
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menor cruzamiento natural y como consecuencia la alo-

gamía conducirá, en algunas variedades la perdida de 

su pureza genética o a modificar los métodos y técni-

cas de fitomejoramiento genético (15). 

FRUTO: Es una cápsula que pueden ser de configuración 

ovoidea, alargada o mas o menos esféricas. Como nor-

ma general, las Últimas producen fibras más cortas --

que las dos primeras. Al inicio de la formación del -

fruto, éste es de color verde, luego café rojizo y --

por Último al madurar es grisáceo-negruzco. Al botón 

floral 'en México se le de signa vulgarmente "papalote" 

y al fruto o cápsula son dehiscentes y:· emerge la fli--

bra de la semilla, en este estado se le conoce como -

"capullos". El número de semillas por. cápsula en las 

buenas variedades es de 20 a 40, con fibra -corta, me-

pequeñas como pelillos 

genotipq,>-a,gemás con fibrillas 

inci~~~¿~;~~:-:.'~:§''\iel grado que se 
·: _; f'·~·· .... _~~u:-r 

pelusa;:\> :t'Íñtet·, el color es 
•.·: ·: ..... . 

1 e e on oc e e o m o b or r a , 

diana y larga según el 

blanco o grisáceo, la utiliz.,;h··,,~-dm~;. subproducto para 
._;-.__,.:.::>:.~_ .. 

rellenos diversos o en productos' qu:Í.mico-industria---
• ,.,_~;.;.: - v•'; ; ~;•~ 

les. Cuando se cosecha el -~l·c¡r_?dón_.se d~c~ que está en 

"hueso" después se desprende diciendo que está en ---

"pluma". La relación semilla-fibra es alrededor de -

2:1, pero _en las buenas variedades el porcentaje de 
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fibra es mayor. (15). 

SEMILLA: Es dicotiledona, compuesta por cascara y a! 

mendra. Las semillas de las variedades comerciales -

con tienen al rededor de 20% de aceite que se ex trae -+ 

in du str ialmen te para el e on sumo hu mano, en jabonería 

y en otros usos como subproductos de la fibra de al

godón. 'La almendra tiene 2 cotiledones (hojas modifi 

cadas) que sirven como almac&n de nutrientes para -

que los utilice el embrión en el desarrollo, naci--

miento y emergencia de la plantula. (15) 
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5.3 INVESTIGACIONES: 

En la revista Agro-sintesis Vol. 15. N° 8 Agosto/ 

1984 menciona sobre bi orreguladore s en el cultivo de 

algodón que algunos investigadores buscan substancias 

químicas, capaces de inhibir el excesivo crecimiento 

del algodonero y con ello lograr las siguientes venta 

jas: 

a) Plantas mas pequeñas con mayor "fijación de carga" 

b) Nenor incidenci.a de pudrición de bellotas y Verti

cilliurn. 

e) Nayor producción de órganos fructíferos y menor a

carne de plantas. 

Ellos· probaron el producto Cycocel ·de Cyanarnid y 

encontraron que incrementa los rendimientos en aque-

llos algodones suscep·tibles de ataques de Vericilliurn 

corno son los cultivares Coker. Sin embargo,· la aplic~ 

ción de fitorreguladores apenas si disminuyen la altu 

ra de las plantas. 

Debemos dejar en claro que una cosa es un estirn~ 

lador de crecimiento y otra un inhibidor, El primero 

normalmente estimula el crecimiento vegetal mediante 

la acción de enzimas, giberelinas y otras hormonas 

que sirven de acelerador. El segundo, en cambio es un 

inhibidor o retardador del crecimiento vegetativo. 

( 4) • 
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En la revista Agro-síntesis Vol. 15 N° 3 Marzo/1984 

se habla sobre el aprovechamiento de la paja de algodón 

como forraje: La aparentemente inútil paja de algodón -

que los agricultores generalmente queman o desechan en -

el campo de la cosecha, puede convertirse en un buen in

greso de dinero según investigadores de la Facultad de ~ 

gricultura de la Universidad Hebrea de Isrrael. Estos 

han diseñado una forma de cultivar hongos bivalvos en la 

paja y la transforman en productos que pueden ser emple~ 

dos como forraje de ganado. 

La paja de algodón está compuesta principalmente de 

lignocelulosa, lo que la hace inaprovechable como mate-

rial forrajero. La lignina no es digestible, y ~ubre la 

celulosa que de otra forma podría ser aprovechable para 

los animales. 

Los hongos bivalvos degradan un 60 a 70% de lignina 

al desarrollarse y permitir que las enzimas de los estó

magos de los ovinos y bovinos aprovechan la célula. ( 2) . 

En la revista Agro-síntesis Volumén 15 N° 8 Agosto 

de 1984 se habla sobre riego por goteo en el algodón; -

Dos jóvenes agricultores de Arizona E.U.A., entidad fron 

tera de Sonora, México, están obteniendo muy buenos re-

sultados con el uso de riego por goteo en el cultivo del 

algodonero. 

Hasta ahora los números obtenidos distan mucho de -
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la meta, aunque son significativas las diferencias. -

Los rendimientos comparativos entre algodón irrigado 

bajo el sistema tradicional versus algodón irrigado 

por goteo son: 1981-J.vs 4.57 pacas; 1982 2.5 vs 3.4 

pacas y en 1983-2,85vs 3.20 pacas, "La diferencia fu~ 

menor debido a que el año fue mas llovedor de lo nor-

mal". 

En lo tocante a consumo de agua, los resultados 

son: 1981-140 pul'gadas por hectáreas en el m~todo tra 

dicional, contra 64 pulgadas con riego, por goteo; --

1982-126 pulgadas por hectárea contra 64 pulgadas y -

1983-126 pulgadas contra 48 pulgadas. 

El ahorro en agua si es muy apreciable en una a

gricultura dominada por la aridez, exactamente igual 

a lo que sucede en Sonora. El problema es ver si vale 

la pena la inversión, porque los sistemas no son nada 

baratos. (4). 

En la revista de Agro-síntesis Volumen 15 N° 8 -

Agosto/1984 contiene un tema sobre la aplicación a~rea 

de piretroides en algodoneros: Para obtener una buena 

cobertúra con aplicaciones aéreas, es indispensable a

doptar el procedimiento correcto de pulverización. La 

experiencia ha demostrado que los dos problemas princ~ 

pales son: 

a) Cobertura incompleta porque el avión vuela de tal -
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manera que las bandas no se traslapan. 

b) La cantidad real de mezcla que sale de los aviones 

no corresponde a la cantidad que el piloto cree que -

esta pulverizando. 

El control mediocre de los insectos es el resul

tado frecuente de la marcación ineficaz de las bandas 

de asperción y/o de una estimación excesivo ya que e

llo propiciará que queden bandas que no reciban la do 

sis suficiente dando como resultado una mala cobertu-

ra. 

Ejemplos de anchos de banda adecuados para dife

rentes tipos de aviones: 

o Grumman Ag Cat. 15 metros 

o Piper Pawnee. 

° Cessna Ag Truk 

16 metros 

18 metros 

0 Thrus·h commander 20 metros, (4) 

En la revista de Agro-sintesis Volumen 15 N" 5 -

de Mayo de 1984, contiene un tema sobre el Control I~ 

tegrado de plagas de Algodonero: El control integrado 

de plagas, segGn el panel de Expertos en Control de -

Plagas de la FAO (1973), se define come: "Un sistema 

de mane jo de plagas que, en el con·texto de medio am-

biente asociado y la dinámica de poblaciones de las -

especies plagas, utiliza todas las técnicas y métodos 
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apropiados en forma tan compatible como sea posible y 

mantiene las poblaciones de la plaga a niveles por a

bajo que aquellos que causen daños económicos". Esto 

implica, 1) establecer el umbral económico de daño p~ 

ra determinar la necesidad de aplicar medidas de con

trol; 2) Tora I consfderación a la importancia de los 

factores de mortalidad natural para mantener o aumen

tar su acción (3). 
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5.4 Investigaciones realizadas en México para mejoramiento 

del algodón. 

En México, las investigaciones que el INIA reali

zó en un principio, estuvieron encaminadas a rnejo~ar -

la producción mediante el mejor uso de los factores -

que intervienen en su producción y a la selección de -

variedades introducidas, condición que aún hoy preval~ 

ce. No obstante que aún hoy se investiga como hacer un 

uso mas eficiente del agua en las regiones del Norte -

de México, así como minimizar el uso de parasiticidas 

en el control de las plagas, tanto en áreas de riego -

como de temporal, entre otros factores que permiten a 

este cultivo ser remunerativo para el productor algtid~ 

nero, es importante mencionar que a partir de 1968, se 

iniciaron algunos proyectos de mejoramiento genético -

tendientes a desarrollar variedades mexicanas. 

En base a lo anterior el INIA ha~puesto gran inte 

rés iniciando la colección de especies silvestres y r~ 

zas nativas en México, así corno la introducción de es

pecies del Viejo Mundo. Para esto se ha establecido un 

jardín botánico en la Estación Experimental de Iguala, 

Gro., aprovecha~do las características ecológicas que 

ahí existen y donde cualquier especie, raza o variedad 

de algodón fructifica, Bajo estas condiciones es posi

ble obtener las primeras cruzas interespecíficas. 
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En el campo agrícola experimental de Iguala, Gro. 

actualmente se tienen 25 hibrÍdos entre especies di--

ploides, 58 hÍbridos F
1 

entre tetrapliodes cultivados 

G. hirstum diferentes especies silvestres diploides. 

Eri el INIA se ha formado la variedad CAERI-76 pa

ra la región del Soconuco, Chiapas, la cual fué libe-

ral en 1977. 

Uno de los métodos más utilizados actualmente en 

mejoramiento genético de algodón es el de cruzas e hi

bridacione.s interespecíficas; el proceso empleado en -

el cruzamiento de el algodón se realiza mediante la -

técnica del popote ideada y descrita por Poak en 1934 

y Humpherey y Tuller en 1938, la cual consiste en lo -

siguiente: 

La tarde del día anterior que abren las flores, -

se efectúa la emasculación, cortando las corolas con ~ 

na navaja adecuada, con unas pinzas de punta fina se -

quitan las anteras y se procede a cubrir el pistilo 

con un pequeño trozo de popote, el cual se dobla en ex 

tremo superior. Al día siguiente por la mañana, con un 

pedazo de popote se colectan algunas de las anteras de 

la flor del progenitor masculino y se coloca nuevamen

te sobre el estigma expuesto, efectuándose de esta ma

nera la polinización. Una vez terminado, se procede a 
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colocar en el pedicelo de las flores polinizadas una 

etiqueta indicando los progenitores de la cruza y la 

fecha de la polinización. 

En México, el programa de mejoramiento genético 

del algodonero del INIA ubicado en Iguala, Gro. ha i 

niciado la utilización de colchicina para duplicar -

el número de cromosomas a híbridos triploides obten~ 

dos de especies silvestres diploide con cultivadas -

tetraploides. 

El programa de mejoramiento genético del algod~ 

nero en el CIANO-INIA, considera las siguientes 5 e

tapas; a) obtención de material genético, b) selec-

ción de líneas, e) pruebas de líneas, d) multiplica

ción de la semilla existente y e) distribución de se 

milla a los agricultores. (15). 

5,5 Investigaciones realizadas en'B.B.s. para el mejora

miento del Algodón, 

En el Centro de investigaciones agrícolas del -

Pacífico en el campo Agrícola experimental del Valle 

de Sto. Domingo en Cd. Constitución B,C.Sur, se han 

realizado numerosas investigaciones con respecto al 

algodón, informaré de las más importantes a la vez 

de las que me fueron proporcionadas, pues mucha de ~ 

sa información es confidencial y no es proporciona--

ble. 

-·-- __ ........, _______ .. ___ ·~. -·-.. ·-----·· -· -
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Evaluación de Variedades y líneas de Algodonero 

en 3 localidades del Valle de Sto. Domingo. ~ 

Durante el ciclo de 1976 se establecieron 3 ensa 

yos de rendimiento con variedades de 2 años de prueba 

en todos los casos se utilizó el diseño de bloques al 

azar con 4 repeticiones, el manejo del cultivo estuvo 

a cargo de agricultores competente~. 

Las variedades ensayadas fueron: 

Herquigo 

Coker 312 

Deltapaine 6225 

Quapan 30-120-1-2-1-5 

Poelca 

Deltapine 16 

c.D.l03-604 

Stonville 7-A 

Helix 

Resultados: 

Stonville 508 

Tamcot sp-37 

México 910 

Delcot 277 

Coke·r 310 

Menair 1032-13 

Auburn-M 

Colver 417 

Lockett 4789-A 

1.- Las variedades mas rendisoras fueron: Deltapine -

6225, Coker 312, Stonville 7-A y Quapan. 

2.- Los mejores porcentajes de fibras fuero~ presenta

dos por Deltapine 6225, Coker 312, Stonville 7-A y 

C.t.l03-G04. 
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; ~- Las variedades mls prec0ces fueron las siguientes: 

Tamcot SP-37, México 910 y Guapan. (16). 

Ensayo de adaptación, rendimiento, precocidad y 

calidad de fibra de 18 variedades y lfneas avanzadas -

de algodonero en el Valle de Sto. Domingo 1976-1974. 

Las variedades estudiadas fueron: 

Ciane 74 Ciano 75-59 

P.E. 456-70-18 

P.E. 456-70-25 

Deltapine 16 

Deltapine S~L, 

Ciane 74 c-ano 75-62 

Coker C.Q, 

P.E. 456-70-9 

Okra Leq.f 

Resultados: 

Stomville 213 

Ciane 74 Ciano 75-60 

C.D. 103-604 

Negra 

999-21-72 

México 910 compacto 

Herquico 

Roelca 

México 910 Ramificado 

1.- Los mejores rendimientos los obtuvieron: Ciane 72 

Ciano 75-59, P.E. 456-70-18, P.E, 456-70-21, Deltapine 

16. 

2.- El mejor porcentaje de fibras lo presentaron las -

siguientes líneas: 

Ciane 74 Ciano 75-59 

C.D. 103-604 

41.2% 

41.0% 



3.- Las mas precoces fueron: 

México 910 tipo Compacto 

México 910 tipo Ramificado 

Hérquico 
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Hubo un grupo representado por tres líneas avanza 

das y una variedad, que fueron estadísticamente supe-

riores al resto, encontrándose en este grupo; Ciane 74. 

Ciano 75-59, P.E. 456-70-18, P.E. 456-70-21 y Deltapi

ne 16. 

4.- Calidad de Fibra: 

Longitud: Unicamente Ciane 74 y Ciano 75-60, Cia

ne 75-62 y·C.D. 103-604 presentaron longitudes abajo

del mínimo aceptable por la industria textil. 

5.- Resistencia: 

Todas las variedades fueron aceptadas por la re-

sistencia. 

6.- Finura. 

Unicamente Herquico, México 910 tipo compacto, M! 

xico 910 tipo ramificado, Roelca y Ocra Leaf, present~ 

ron Índice de aire aceptables, quedando estos compren

didos entre 4.0 y 4.9, el resto de los tratamientos -

trajeron Índices altos, y esto puede ser debido a que 

en el período de recolección se presentaron lluvias a

fectando con ello este factor. (7). 
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-- Estudio de líneas y variedades procedentes de To

rreón, Coah. Primavera - verano 1982. 

Resultados: 

En rendimiento no se encontró diferencia estadís 

tica (Duncan 5%) entre los materiales estudiados pero 

en general, los rendimientos obtenidos fueron bajos, 

oscilando entre 2,400 y 3,700 kilogramos por Hect&rea 

de Algodón hueso. 

Ensayo uniforme de 25 variedades de algodonero en 

el noroeste de México (6 localidades). Primavera - Ve 

rano) 1982. 

Resultados: 

1,- Se detectó ~iferencias altamente significativas -

en donde se destaca como el mejor genotipo la varie-

dad Peltapine 703-~46~22 y la línea VM 72-117-10-2 e~ 

mo el genotipo menos rendidor, la variedad Deltapine 

80 quedó incluído en el quinto lugar en cuanto a 

rend. y stonville 825 quedó en el octavo lugar. 

2.- En precosidad a segunda pizca Deltapine 146-23-31 

y Stonville 603 quedaron en ler. lugar y Último res--
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-pectivamente. 

3.- El an~lisis de fibra pendiente. 

-- Estudio de fechas, siembras y variedades en el Va-

lle de Sto. Domingo s.c.s., se estudiaron 4 fechas 

19-11, 19-III, 19-IV y 19-V. 

Resultados: 

1.- Los m~s altos rendimientos los tuvieron las fechas 

19~II y 19-III. 

2.- Entre variedades no hubo diferencia significativa. 

3.- El an~lisis de fibra pendiente. (16). 

Entre otras investigaciones realizadas en el Cen

tro experimental del Valle de Sto. Domingo B.c.s. se -

encuentran: 

--Efectos de la fecha de siembra sobre el rendimiento 

y calidad de fibra de 3 cultivares de algodonero en el 

Valle de Sto. Domingo B.c.s. 1~76. 

-- Efectos del número, métodos de riego de auxilio y -

población de plantas, sobre la fenologia, rendimiento 

y calidad de fibra del algodonero en el Valle de Sto. 

Domingo s.c.s. 1981. 

-- Ensayo de adaptación, rendimiento y calidad de fi-

bra de 18 Variedades y l!neas avanzadas de algodonero 

en el Valle de Sto. Domingo s.c.s. 1981. 
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--Efectos de la aplicación periódica de insecticidas, 

altas poblaciones de plantas y dos distancias entre -

surcos, sobre el rendimiento, calidad de fibra y pre

cocidad de 3 variedades de algodonero en el Valle de 

Sto. Domingo B.C.S. 1981. 

--Interración, genotipo-medio ambiente y pará~etro de 

estabilidad en variedades de algodonero para el noro

este de México en Valle de Sto. Domingo B.C.S. 1982. 

--Evaluación de Capol para el rendimiento en algodon~ 

ro en el Valle de Sto. Domingo B.C.S. 1980. 

A estas investigaciones hay que agregar muchas ~· 

tras de mayor o menor importancia pero las que he es

crito son para los investigadores, las de mayor irnpo~ 

tancia y las que fueron posible que se me informaran. 

( 7) • 
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VI CULTIVO DEL ALGODON 
o 

6.1 ~-- Las temperaturas menos de 15 causan lentitud 

en la germinación. Temperaturas próximas a los 30°C -

facilitan una normal y rápida emergencia de las plán-
o 

tulas. Cuando la temperatura es mayor a los 40 e la -

germinación se ve un poco afectada. La temperatura --

del suelo obviamente es un factor diferente a la tem-

peratura ambiental. (15). 

Las lluvias en regiones donde se siembra algodón 

de temporal, la mínima precipitación pluvial dentro -

del ciclo vegetativo del algodón es de 500mm. De es--

tos unos 300 a 300 m.m. deben estar bien distribu!dos 

durante el periodo de crecimiento. Para que el culti-

vo disponga de una humedad adecuada se requiere de 

1,250 m.m. de agua en regiones donde el cultivo se le 

suministra agua por riego. (15). 

La altitud en las regiones más prósperas de alg~ 

don es determinante, las regiones más importantes de 

algodón están situadas a altitudes de O a 500 metros 

sobre el nivel del mar. Cuando se siembra a más de 

1,000 mts¡ el rendimiento y la calidad de la fibra se 

ven afectados. (15). 

En lo que respecta a latitudes, las mejores re--

giones productoras de algodón se encuentran hacia los 
o o 

40 C de latitud N y 30 C de latitud S. ( 15) • 
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Los vientos fuertes, además de obr·ar corno secan-

tes pueden ocasionar perdidas en la madurez al rnaltra 

tar la fibra de cápsulas abiertas y ensuciarlas con -

polvo y hojarazca. (14). 

De las anteriores referencias con respecto tanto 

a temperaturas, lluvias, altitud y vientos, la zona -

de este estudio presenta las características necesa--

rías para la producción de el algodonero ya que la --
o 

temperatura media anual es de 20 e en lo que respecta 

a lluvias, la precipitación que se presenta en la zo-

na es muy poca por lo cual no se puede producir algo-

dón de temporal y sí en cambio de riego, la altitud -

está dentro de lo normal ya que nos encontramos a 60 

rnts. sobre el nivel del mar, los vientos predominan--

tes en la zona son en los meses de Junio y Julio y en 

lugar de dañar el algodón en esta epoca lo ayudan mu-

cho porque ayudan a la polinización. (15). 

6.2 Suelo.- Los mejores suelos son los de textura tipo mi 

gajón, de tal manera que se tenga buena aereación, 

buena retención de humedad y buena cantidad de mate--

ria orgánica, Los suelos muy arenosos no son buenos -

porque en las regiones con riego se perdería mucha a-

gua por gravedad, Por otra parte, si los suelos son -

muy arsillosos, se dificulta la emergencia de la plá~ 
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-tulas, o por retener mucha agua por un período muy 

largo de tiempo, se pueden presentar grandes proble-

mas con enfermedades. (15) 

El PH óptimo. est& entre 5.1 y 7.0 • Los suelos 

leidos de tierra recién desmontada no son aconseja--

bles. La excesiva alcalinidad que frecuentemente se 

presenta en algunas regiones debido a la acumulación 

de carbonato de sodio, es también perjudicial para -

el algodón. (11) 

6.3 Prepar~ción del Terreno.- Mediante una adecuada pre-

paración del suelo es importante proveer a la semi--

lla un medio favorable para su germinación y a la --

pllntula facilidades para su emergencia. Las ·raices 

deben de tener buena condición para su crecimiento, 

a fin de asegurar a 1~ planta unb·u.e~.-:anclaje y una 
'· .. 

adecuada superficie de ab.sorción ~-;·_(?l.····' 

La preparaci6n del suelo de~~··iricibir los si---

guientes ~pasos: 
... ·· .. 

1).- BARBEC"O,~ Esta prlctic~es indispens~bie para 

permitir la aleación y descomposición •del suelo; al 

mismo tiempo que e~pone a 1a interperie las formas r 

de plagas, incorpora material orglnico ~ue al ~es~o~ 

ponerse pasa a formar parte del suelo con ~o cuai se 
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en:riquece y me;jo:r:a su est:ructura, un buen barbecho -

es aquel que comunmente se realiza a 30 cm. de pro-

fundidad. ( 10) 

2) .- RASTREO.- El rastreo sencillo o cruzado es re-

comendabl~ en aquellos suelos que, por su estructu

ra, forman terrones grandes y duros al paso del ara

do; en•cambio, el suelo en donde los terrones son p~ 

queños y se desmenuzan facilmente, esta práctica es 

innecesaria. 

3) ,- NIVELACION,- El uso de "landplane" es ideal pa

ra esta labor por que ayuda a dejar la superficie lo 

suficientemente plana para aplicar los riegos adecu~ 

damente; cuando no se dispone de este implemento, se 

pueae usar el fl,ote. (lO) 

4) ,~ SURCADO.- Esta labor es obligada cuando el rie 

go de presiembra se maneja con "pipas", las cuales -

permiten una distribuci6n uniforme del agua, cuando 

el terreno esti pivela~o; ~e lo contrario, es prefe

rible regar en curvas de nivel o melgas, (10) 

En la regi6n de estudio cuando se va a aplicar el 

rastreo generalmente se hace cruzado solo cuando se -

ha sembrado garbanzo y a la rastra se le agrega un -

sobrepeso para que el rastreo mulla la superficie co

rrectamente en cuanto a la nivelación es necesaria p~ 
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-ra todos los cultivos de la región y se hace una n~ 

velación cuando los terrenos son nuevos después bas

ta con pasar el flote o en su defecto, un tronco de 

arbol recto jalado por cadenas y enganchadas al tra~ 

tor (10) 

6.4 Variedades.- Las variedades que actualmente sobresa

len en el Valle de Sto. Domingo, y que ~umplen c~n -

las normas de calidad de fibra que demandan los mer

cados nacionales e int~rnacionales son: Deltapine 80 

Oeltaplne 16, Stoneville 825 y Stoneville 203, 

Estas variedades inician su floración entre los 

85 y 90 días después de la siembra, a excepción de -

la Deltapine 80 que se retrasa 15 días, La apertura 

de bellotas principia de los 145 días a los 150 días 

sólo Stoneville 825 se adelanta S dÍas, Todas tienen 

rendimientos que superan las cinco toneladas de al

godón "hueso" por hect&rea, excepto, Stoneville 213 

gue tiene un promedio de 4,6 toneladas. 

Cabe señalar que Stoneville 825 carece de unas ~ 

glindulas llamadas nectareos, las cuales se encuen-

tran en las hojas y en los cuadros de 1as variedades 

comunes, . Estas glándulas forman una substancia que 

atrae a los insectos; por lo tanto, la incidencia de 

plagas en Stoneville 825 es menor. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE LAS VARIEDADES DE 

ALGODONERO EN EL VALLE.DE SANTO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA 

SUR. 
Características de la fibra 

VARIEDAD % Finura• Resistencia•• 

Deltapine 80 

Deltapine 16 

Stoneville' 825 

.S.tonevi.lle 213 

42.2 

39.8 

41.8 

41.1 

3.9 84 

4.2 81 

4.8 84 

4.0 84 

FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola. SARH 

o Microgra, dos por pulgada del fibra. 

Millares de· libra por pulgada cuadrada. ( 10) 

Para que los agricultores del Valle de Sto. Domingo 

puedan sembrar de las variedades anteriormente menciona-

das es necesario comprar la semilla rápidamente pues se 

escasea y es muy dific~l adquirirla aunque existen agri

cultores que guardan la semilla de un cid'lo a otro tra--

tando ia semilla, 

don son profusas a nivel nacional, internacional, una de 

las prácticas que probablemente con el tiempo se vuelvan 

usuales serán aplicar ácido giberélico en semillas de al 

god6n y en cantidades aproximadas de lOO partes por ----
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1'000,000 para incrementar la germinación en las --

siembras comerciales. (11) 

En la zona de estudio el tratamiento de semilla 

lo llevan a cabo s5lo una minoría de los agriculto-

res lo cual hace que la mayoría de los agricultores 

tengan que comprar semilla tratada, ésto se podría ~ 

vitar si a los agricultores se les diera mas informa 

ción técnica. 

6.6 Fecha de siembra del algodón en el .va·11e de Sto. Do

ming~:· Las fechas de siembra evaluadas a través de -

varios años, han mostrado influencia de las condicio 

nes ambientales; se logró establecer que las que tie 

nen mayor probabilidad de éxito son las del 15 de fe 

brero al 31 de marzo. Las siembras realizadas antes 

de este período, alargan su ciclo vegetativo; en cam 

bio, las tardías se exponen al ataque de plagas des

de sus primeras semanas de fructificación, ya que -

son invadidas por poblaciones de insectos que vienen 

de lotes sembrados en fechas sembradas. (;1.3) 

La mayoría de los agricultores siembran en la úl 

tima quincen,~ .de ma:z:>zo, ésto ha. traido problemas en 

la región como la presentada en e1 ciclo 1984 en que 

hubo problemas muy serios con la enfermedad de la ·vi 
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-ruela porque debido al temporal de lluvias la hume

dad ambiente-relativa propició que la enfermedad se 

multiplicara aceleradamente y con ello la perdida de 

producción en el algodón, también dicha humedad tra

jo la proliferación de el picudo del algodenéro que 

para poderlo controlar tuvieron que hacer varias a-

plicac~ones de peritroides con lo cual aumentaron -

los costos de producción. 

6.7 Metodo de siembra: Cuando la cosecha va a realizarse 

en forma manual, los surcos se deben trazar a 92 cm, 

de separación, y cuando vaya a emplearse cosechadora 

mecánica, deberá hacerse de 1 metro. En siemb~as en 

seco la semilla se deposita sobre el camellón del 

surco a una profundidad de 2 a 3 centímetros y en 

tierra húmeda entre S y 7 cm. de profundidad. 

Para la siembra se utiliza las ruedas apisonad~ 

ras para producir un contacto firme entre la semilla 

y el suelo, para que aquellas puedan absorver la hu

medad del suelo con mayor rapidez. Los tipos de rue

das que se utilizan son: 

Apisonadora de 1~ superficie, 

Apisonadora de la semilla, (13) 

En la región de estudio 1a mayoría de la superf~ 
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-cie destinada para el cultivo del algodón de hace -

pensando en la cosecha manual pero la experiencia de 

otros años ha demostrado que es muy riesgoso pues, -

es muy usual que la mano de obra escasee tremendamen 

te atrasando la cosecha hasta 22 dias, y ésto es muy 

peligroso pues si llegaran a presentarse condicione$ 

climáticas desfavorables podría producir la caida de 

la fibra o el manchado de la misma lo cual repercut~ 

ría en el precio y la calidad del algodón. 

6.8 Densidad de Siembra: La cantidad de semilla necesa-

ria para·sembrar una ha. es de 20 a 25 kg. si la se

milla es desborrada químicamente y de 30 a 35 kg. si 

es desborrada mecánicamente. 

La distancia entre planta y planta mas recomenda 

da es de alrededor de 20 cm •• Cuando se usa semilla 

desborrada mecánicamente, si no se efectuó correcta

mente se tiene problemas a veces en la sembradora al 

formarse montones apelmasados de semilla que impiden 

su distribución correcta y en algunos casos se tiene 

problemas por este concepto al obtener diferente nG

mero de planta por metro lineal; Generalmente se usa 

ácido sulfurico y se obtienen semillas completamente 

desborradas. (10) 
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En la región de estudio es muy raro encontrar a

gricultores que siembren semilla desborrada mecánic~ 

mente más sin embargo, las fallas en la s1embra gen~ 

ralmente son debidas a fallas mecánicas o humanas. 

6.9 Labores de Cultivo: Para eliminar las malas hierbas 

se deben re~lizar dos labores de cult1vo: 

Una antes del primer riego de auxilio y otra an

tes del segundo. 

En caso de no presentarse malas hierbas las lab~ 

res que se indican son necesarias para aflojar y ai-

rear el suelo. (lO) 

En esta zona los algodonales de la regiÓn se a-

plican hierbicidas pre-emergentes por lo cual las la 

bores de cultivo son única y exclusivamente para a-

flojar y airear el suelo. 

6.10 ·combate de Malas Hierbas: El bledo, chual, mostaci

lla, morraja, caniagria, girasol, malva, verdolaga, 

coquillo, sacate salado, sacate pinto, sacate de a

gua y gloria de la mafiana, son plantas que afectan 

al algodonero por lo que en terrenos donde prolife

ran mucho dichas especies de malezas se ha general~ 

zado el uso de hierbicidas para su combate. Al res 
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-pecto, lA inform~~i6n experi~enta~ inaic~ que el -

treflan es el h~erbiciaa ~as apropiado para el con

trol de las malas hierbas del algodonero en el Va-

lle de Sto. Domingo, Este producto se debe aplicar 

en pre-emergencia a razón de 1,500 c.c. en 200 a --

300 lts. de agua por ha., incorporándolo al suelo

mediante un paso con rastra después de la aplica--

ción, o en post-emergencia con la misma dosis, sólo 

que en este caso se sugiere aplicarlo en el agua 

del segundo o tercer riego de auxilio, según sea ne 

cesaiia la aplicación. (10) 

En el Valle de Sto. Domingo de las malesas an~

tes mencionadas ninguna de ellas es de preocupación 

a excepción de la gloria de la mañana la cual es re 

sistente a la mayoría de los hierbicidas-y los que 

llegan a afectarla solo secan el follaje y de uno a 

cinco mts. _de raíz pero la raíz de la gloria de la 

mañana llega a alcanzar hasta 20 mts. de profundi-

dad, por lo que es muy dificil combatirla, 

6.11 Rieg~,- Cuatro riec;¡os de auxilio son suficientes 

para obtener buena cosecha, ya que las pruebas exp! 

rimenta1es efectuadas indican que no hay diferen--~ 

cias entre dar cuatro, cinco y seis rie9os; el ca-~ 
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-lendario que se sugiere es el siguiente: 

El riego de aniego o de siembra con lamina de --

18 cm. 

lo. A los 85-90 días después de la siembra o forma-

ción de cuadros. 

2o. Veinte días después del anterior, es decir, al -

en'contrarse las primeras bellotas. 

Jo. Veinte días después del segundo. 

4o. Quince a 20 días después del tercero o aparici6n 

de los primeros capullos, lo cual ocurre aproxi

madamente a 150 días después de la siembra. 

La llmina aplicada en cada uno de los riego~ de 

auxilio debe ser de 12 cm, 

Los riegos antes de los 85 días ~ después de la 

apertura de bellotas representa un mal aprovechamie~ 

to del agua, porque éstos tienen una influencia mini 

ma en el rendimiento y calidad de fibra. 

Suelos con alta capacidad de retención de hume-

dad, así como temperaturas frescas, permiten sugerir 

que en el 1" y Gltimo riego de auxilio el agua se 

proporcione cada 13 surcos, ya que las plantas en es 

tas etapas no requieren de mucha humedad, (lO) 

En el Va11e de S"nto Domingo los agricultores no 

hacen mucho caso de las intormaciones técnicas por -
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lo cual, ellos riegan aunque su tipo de suelo no lo 

necesite. 

6.12 Métodos de riego.- Para lograr en forma prSctica, -

láminas netas de 12 cm. en riegos por gravedad, se 

ha generado la técnica de riegos "alteros" (regar -

cada tercer surco) y en surquería no mayor de 200 -

metros de longitud. 

Cuando el terreno es arcilloso esta técnica pr~ 

senta ciertas limitaciones, ya que los suelos se a

grietan dañando las raíces del cultivo; para estos 

casos, se sugiere abrir raya solo en el surco por -

el cual se va a regar, dlndole forma de una "cama -

melonera". (lO) 

En la zona de estudio ultimamente se ha venido 

experimentando con riego por goteo, ésto da un aho

rro tremendo de agua como •e verá más adelante, en 

los Estados Unidos ya hay personas dedicadas a ins 

talar riegos por goteo, en ~l:o estado: de Texas y ,. 

ésto muy posi·ble que pronto lo veremos en ~xico .... 

donde habrl pers~nas que se dedi4uen a los riegos .. 

por goteo en el algodOn y personas que lo instalen 

especial~ente para este cultivo. 
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6.1~ Aclareo: Cuando se usan de 20 a 25 Kg. de semilla -

por hectarea se obtienen de 150 mil a 175 mil plan

tas por hectarea y es cuando se realiza el aclareo 

en el cual se van dejando 20 cm. entre planta y 

planta, cuando estas tengan 20 cm. de altura lo 

cual ocurre alrededor de los 20 ó 40 días después -

de 1a·siembra, la función principal del aclareo es 

dejar la planta más vigorosa y dejar población ópt~ 

ma de más o menos 55 mil plantas por hectarea, que 

es donde se obtienen los mejores rendimientos y la 

mejor calidad de fibra. Obviamente el numero de 

plantas por hectareas dependerá de la región agríe~ 

la, (13) 

En el Valle de Sto. Domingo la mayoría de los a 

gricultores hacen el aclareo con peones aunque Últ~ 

.mamente el aclareo mediante maquinaria especial, é~ 

to se debe a que el uso de peones encarese el costo 

de el cultivo. 

6,14 Tertilización; Se sugiere aplicar de 140 a 160 kg. 

de nitrógeno por hectareaci6n¡ la mitad a la siem

bra y el ~esto antes del primer riego de aux1lio. -

Cuando e~ cultivo anterior haya sido sorgo o trigo 

~e debe aplicar de lS a 20 kg. más de nitrógeno, de 
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-bido a que el residuo de paga requiere cantidades 

adicionales de dicho elemento para su descomposi---

ción. (13) Se ha estimado que para producir 560 kg. 

de algodón semilla por ~ectarea, las plantas toman 

del suelo unos 105 kg. de nitrógeno, 42 kg. de fós

foro y 80 kg. de potasio además de estos tres ele-

mentos, son necesarios otros como calcio, magnesio 

y azufre al igual que otros elementos menores como 

hierro, manganeso, boro y zinc. 

Para una producción de 3,000 kg. por hectarea -

de algodón se recomienda una fertilización de 150-

150-150 kg/ha. de nitrógeno, fósforo y potasio, re~ 

pectivamente. Los restos de las plantas despu~s de 

la cosecha contienen una buena cantidad de elemen~

tos nutritivos, dejan cerca de dos terceras partes 

de nitrógeno y fósforo que necesita la planta y un 

poco menos de cuatro quintas partes de potasio, una 

gran porción de ·magnesJ.n y casJ. todo el calcio. Esto 

explica la gran J.mportancJ.a que tJ.ene la incorpora

ci~n al suelo de los residuos de cosecha, (6) 

En B,C,S, casJ. todos ~os residuos se incorporan 

al suelo a diferencia de otros estados en ~onde ~a 

práctica más usual es la quema, ~sto pienso se debe 

a que los a9ricul.tor-es tienen pocA~ intor!llacl.'én tle ... 
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lo que representa incorporar los resiouos o b1en p~ 

siblemente económicamente no les es posible hacerlo 

mec~n1camente. 

6.15 Plagas, A cunt1nuación se describen, por orden de -

presencia en el cultivo, las plagas más importantes 

que dañan al algodonero, así como los tratamientos 

químicos más eficaces para su control, la dosis por 

hectárea necesaria y la época de aplicación. 

Gusano trazador.- Agrothis sp., Peridrorna saucia 

Hubner. El adulto es una palomilla que con las alas 

extendidas mide 3.5 centímetros, de color ~afé ne-~ 

gruzco y de hábitos nocturnos, pone los huevecillos 

en el suelo o entre la maleza. Los gusanos son de -

aspecto robusto y de color café claro con manchas -

oscuras en el dorso, atacan al cultivo cuando se en 
• 

cuentran en estado de pl~ntula, generalmente se ali 

menta sólo del tallo durante la noche¡ en el dÍa 

rermanecen ocultos en el suelo a una profundidad 

aproximada de 10 cm,, por lo que, para estimar po--

blaciones, debe revisar el suelo a esa profundidad 

y realizar su contra~ cuando se ~ncuentren wis de -

cinco gusanos en 10 ~ts, de surco. Cuando la inci--

dencia se presenta en "m~nchones", es conveniente ~ 

! 
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hacer aplicaciones dirigidas sólo a esas áreas. 

Las aplicaciones se pueden hacer a mochila cua~ 

do es poca la incidencia, o en tractor cuando la in 

cidencia es mayor solo cuidando que la aspersión se 

dirija a la hilera de plantas; para lograr mayor e-

ficiencia &sta debe hacerse por la tarde. ( 10) 

-- Trips.- Frankliniella sp. y Trips tabaci, Linde~ 

man. Son insectos muy pequeños de color amarillento 

que miden cerca de 2 milímetros de longit1.1d; causan .. :. 

daño al cultivo desde la emergencia de las plántu-. 

las hasta el primer riego de auxilio. 

El daño de los trips es mayor cuando la planta 

tiene un crec~miento lento provocado por períodos -

prolongados de frio; en cambio, en condiciones de -

temperatura: adecuada, la planta crece y alcanza a 

reponer el follaje dañado. P~ra su control deben h~ 

cerse aplicaciones ante& de la aparición de plántu

las o antes del primer riego ·ae···auxilio. (10) 

-- Chinche ~igus.- Lygus pratensis (linn) y L. li-

neolaris. Pal 'de Beauv. ¿ate ~nsecto es ~e forma o

valada, mide aproximadamente 6 mil!metros de longi

tud y es de color verdoso con aigunas mpnchas cafés 

en diferentes partes del cuerpo. se caracteriza por 

tener una mancha blanca en la parte dorsal, la cual 
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mide 2 milímetros aproximadamente y tiene forma de 

"coraz6n". Esta plaga ataca al algod5n desde antes 

de la formación de cuadros, sobretbdo cuando se ha 

establecido cerca de otros cultivos como cártamo, -

sorgo, alfalfa o frijol. 

Cuando el dafio es intenso, la planta no "ama--

rra" la cakga, sino que los cuadros se secan al in! 

cio de su formación, por este motivo, debe observar 

se el cultivo cuidadosamente y proceder al control 

de esta plaga después de los lOO días de edad de la 

planta, cuando se encuentren 15 o mas chinches en -

100 redadas. (lO) 

-- Pulga negra saltona.- Spanagonicus albofasciatus 

(Reuter). Este insecto mide alrededor de 2.5 milíme 

tros de longitud y tiene el cuerpo en forma similar 

a la pulga saltona, pero de color diferente ya que 

esta Última es verde, mientras que S. albofasciatus 

es negra y presenta unas manchas blancas y brilla~ 

tes en la p~rte superior del cuerpo; por esta razón 

podría confundirse con la chinche pirata, pero di-

~ieren en e1 tamafio, principalmente porque ésta es 

~~s pequeña, 

~as chichamritas, chince rlpida, pulga saltona 

y 1a pulga negra saltona, no requieren de un con~--
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-trol qu!mico en forma separada, porque no causan -

un problema en particular cada plaga, sino que sus 

poblaciones deben controlarse tomando en cuenta t~ 

do el conjunto que forma el complejo de chupadores, 

en donde la plaga más abundante es chinche ligus; ~ 

por esta razón, los niveles de infestación ligus 

son los que indican la necesidad de aplicar o no 

los insecticidas. Por otro lado, los insecticidas -

que controlan a chinche ligus, tienen buen efecto 

sobre todo el complejo de chupadores. 

Este complejo puede reducir el rendimiento, 

principalmente en siembras tardías o bien en años -

en los que prevalecen temperaturas bajas durante la 

primavera. En estos casos, es necesario controlarlo 

químicamente, pues de lo contrario la planta no "a

marra" la "carga"; sin embargo, al efectuarse el -

cornbote químico, debe tornarse en cuenta la edad de 

la planta así, una aplicación al inicio de forma--

ción de cuadros es inconveniente debido a que el al 

godonero aun tiene capacidad de reponer los cuadros 

perdidos y adernS.s, la aplicacHin elimina las pobla

ciones naturales de los insectos benéficos, (10) 

-- Pulga saltona.~ Pseudatomascelis seriatus (Reu~

ter). Tiene el cuerpo ovalado, de color verde claro 
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con puntos negros en diversas partes del cuerpo y -

mide cerca de 5 mll!metros de longitud¡ forma par-

te de complejo de chupadores que inciden en el alg~ 

donero, su ataque provoca la ca!da de los cuadros -

en formación. (lO) 

Chiche rápida.- Creontiades rubrinervis, Stal. -

Esta chinche mide alrededor de 7 milímetros de lon-

gitud y su cuerpo es más alargado y angosto que el 

de la chinche ligus¡ es de un color verde pajizo y 

tiene las patas rojizas. La incidencia de esta pla-

ga no es muy alta, pero tiene importancia porque --

forma parte del complejo de chupadores que ocurren 

en el algodonero en esta región. ( 10) 

Chicharritas.- Empoasca sp, y Oliarus sp. Las eh~ 

charritas empoasca miden cerca de 3 milímetros de -

longitud y son de un tono verde claro¡ son anchos -

de la cabeza y el abdomen termina en punta. El gfin~ 

ro Oliarus aunque es de otra familia, guarda semeja~ 

za con las empoascast sin embargo, tienen el cuerpo 

color negro, las alas trasparentes con venas ne---

c;¡-ras y fuertes, y son de mayor tamaño, miden cerca 

de 5 millmetr~s de longitud. (lO) 

Mosquita blanca.~ Trialeurodes vaporarios West y 

aemisia·ta bace Ge¡nm, Esta plaga aparece después del 
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primer riego de auxilio y si no se combate oportun~ 

mente, puede causar problemas antes de la apertura 

de bellotas. 

Los adultos miden 2 milímetros de longitud, o

vipositan en el envés de las hojas y sus hueveci--

llos son, pedicelados, al principio son de un color 

crema, pero después, poco antes de la eclosión, to

man una coloración obscura; la ninfa es ovalada y -

se alimenta en un solo lugar, luego para a fase de 

pseudopupa y posteriormente emerge el adulto. 

Esta plaga, aaemás de debiiitar la planta, al a 

limentarse de la savia, favorece el desarrollo de -

fumagina en ~1 follaje, responsable del manchado de 

la fibra y en consecuencia, de la reducción de su -

calidad. 

El combate debe ser especifico, de lo contrario 

la aplicación de insecti~ida~ para controlar picudo 

o bellotero pueden provocar aumento en las poblaci~ 

nes de es~e ins~cto, (10) 

--Gusano falso medidor,p Trichopl~sia rii(Hubner) y 

fseudolusia includens (Walker) ,~ Los adultos de am

bas especies tienen una apariencia similar, son de 

un tono negruzco, ' cercana al centro de las a1as -

anteriores tienen una ~ancha bien definida en forma 
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de "B" de color plateado. La diferenciación de los 

adultos sólo se puede lograr mediante una o.bserva-

ción minuciosa. Así, en T. ni la coloración mate. -

Mientras. que en P. inludens es brillante. 

Las larvas, al igual que los adultos; tienen se 

mejanza en forma y color¡ ambas son verde claro, 

con bAndas blanquesinas en posición longitudinal. -

La diferencia entre las larvas de ambas especies es 

triba en una serie de puntos negros muy notorios 

que presenta P. includens en posición lateral, colo 

cados uno sobre cada espiraculo. ( 10) 

Gusano rosado.- Pectinophora gossypiella, Saund. 

El adulto, es una palomilla de color ocre, que mide 

aproximadamente 2 cm. con las alas extendidas, las 

cuales tienen en la parte posterior el fleco de pe

los largos¡ el cuerpo es café oscuro con algunas -

manchas mas oscuras. La hembra tiene un período de 

oviposición de tres a cuatro días¡ dura fértil de 

dos a cuatro semanas y llega a poner de 200 a 400 -

huevecillos, dependiendo de las condiciones ambien

tales. Esta plaga afecta pr~ncipalmente las semi--

llas desde su formación dentro de las bellotas¡ sin 

embargo, en ausencia de estas, ataca los botones -

florales. 
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Pará medir la infestación de esta plaga, deben 

revisarse con cuidado_ las bellotas tiernas (hasta 

20 días de formadas) y procerler a la aplicación --

cuando se encuentra un 10 por ciento de infestación 

Las tlores "rosetadas" por el gusano rosado, no son 

base para aplicaciones, aunque si para detectar el 

problema en el cultivo. (10) 

--Gusano bellotero.- Heliothis virescens (F). El

gusano bellotero, es uno de los problemas fitosani~ 

tarios mas importantes del algodonero en el Valle -

de S~nto Domingo. El adulto es tina palomilla de co

lor crema, en las alas anteriores presenta tres ban 

das de color verdoso en posición diagonal. La hem-

bra, deposita los huevecillos en _los "cuadros", 

flores, bellotas y en las yemas terminales de la 

planta La larva pasa hasta por ocho estadías lar-

varios durante un período cercano a los 20 días; 

después se oculta en el suelo para transformarse en 

pupa, en 'esta forma permanece durante 12 dÍas, 

Cuando existe la rotación de cultivos algodón

garbanzo, las poblaciones de gusano bellotero, tie~ 

de a incrementarse, ya que esta plaga se pasa dei-

garbanzo al algodonero y viceversa; t\ebido a este ~ 

fenómeno, las fechas de siembra de 9arba~zo se ha ~ 
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reducido a un período de sólo 30 días, en lugar de 

los 90 que era el rango dentro del cual se sembraba 

anteriormente. 

Esta plaga infestada al cultivo desde antes de 

la fructificación; sin embargo, esos individuos no 

tienen importancia económ~ca, porque la mayoría mue 

ren al inic~o de su desarrollo gracias a la acción 

natural de la fauna benéfica, como chinche pirata, 

Drius insidiosus; Afiseleon, Crysopa californica y 

C. corne y colops, Collops sp; así como varias esp~ 

cies de catarinitas (coccinelidos). El control quí-

mico de gusano bellotero, debe iniciarse después de 

la sexta semana de fructificación, s~ernpre y cuando 

se encuentre un 10 ó 12 por ciento de terminales --

con larvas. llO) 

~~ Gusano perforador de la hoja.- Bacculatrix thur-

beriella, Busk. El adulto es una palomilla blanca y 

alargada; tiene una longitud aproximadamente de 6 -

milímetros, Presenta un conjunto de escamas largas 

en la parte superior de la cabeza que dan la apa---

riencia Qe capu~lo, 

~a hembra deposita los huevecillos en la~ hojas 

y al emerger 1a larva, empieza a alimentarse de e~-

11as al hacer una galer1a en el tejido, El gusano -
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se c~racteriza porque al ser molestado d~siende de 

la planta por medio de un fino hilo de seda que se

grega de las partes bucales. 

En el tercer estadio el larvario sale de la ga-

l~ría y permanece en el env~s de la hoja en estado 

de reposo de "Herradura~, cubierto con una telilla 

sedosa de color gris claro¡ algunos días despu~s p~ 

sa al cuarto estadio y sale de su "envoltura" para 

continuar aliment~ndose del follaje. Cuando el daño 

es muy intenso¡ devora toda la hoja, a excepci5n de 

la cutícula y las nervaduras. L~ larva al madurar ~ 

teje un capullo, que adhiere en ramas, hojas y ta-

llo de la planta¡ este capullo es de color blanque

sino y presenta unas "costillas" en posici6n longi

tudinal. 

Hasta la fecha esta plaga se ha presentado al -

final del ciclo, despu~s de que el cultivo ha "ama

rrado" la "carga" y en estas condiciones la aplica

cibn de insecticidas es incosteable. (lO) 

-- Gusano minador de la bellota.~ Buccu!atrix goss~ 

piella. Morril, Hasta 1981 esta especie sólo se te

nia localizada en San Juan de los Planes, al sur de 

el estado; pero en 1982 se encontró en el carrizal 

y Valle de La Paz; se ha observado que el daño que 
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causa la bellota se presenta desde el inicio de su 

formación y por consiguiente el rendimiento se aba

te significativamente. (10) 

Araña roja.- Oligonychus mexicanus Me. Gregor & 

Ortega y Totranychys spp. La araña roJa es poco co 

mún en esta zona, es un ácaro que para observarlo a 

simplé vista es necesario hacer revición cuidadosa 

de las plantas. Los adultos son de color rojizo y -

las larvas de color café claro; al observar las ho

jas infestadas a través del microscopio o con ayuda 

de una lupa se pueden ver las finas telarañas que -

forman para su protección. Las plantas ata~adas se 

notan envejecidas, marchitas, y con manchas en las 

hojas. cuando el ataque es severo, las plantas pue

den ll~gar a defoliarse. En ocasiones este s!ntoma 

se puede confun~ir cOn la faita de agua, por lo que 

debe combatirse cuando haya un lO% del follaje in-

~estado. 

El control de la araña roj~, puede efectuarse -

con Gusatión metílico 2.5 lt,, Monitor 5, 1,5 lt, o 

Monocrotofos 1,0 lt/ha, 

-~ ~icudo del algodonero, Anthonomus 9randis, Bohe

man. Esta plaga tiene una prolongación de la cabeza 

en forma de pico en.cuyo extremo tiene las mandíbu-
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-las y en la parte media se encuentran las antenas. 

La hembra prefiere los cuadros para cvipositar, pe

ro tamb1en lo hacen en flores y bellotas; en todos 

los casos, la hembra perfora los frutos con las ma~ 

dibulas y coloca los huevecillos en su interior, de 

tal forma, que al nacer la larva, empieza alimentar 

los botones, flores o bellotas. El picudo pasa toda 

la vida dentro de las tructificaciones y solamente 

el adulto vive fuera, se aparea y reinfesta nueva-

mente al cultivo. 

Los cuadros y flores se desprenden de la planta, 

mientras que las bellotas dañadas permanecen adheri 

das, pero 1mproduct1vas porque el daño provoca su -

pudrición. 

Es 1nd1spensable hacer muestreos de ataque de -

picudo en el cult1vo para proceder a su combate con 

oportunidad; el control-se debe iniciar cuando los 

niveles de infestación en cuadros lleguen a un 6%, 

ya que cuando supera el 20%, resulta imposible aba

tir laspoblaclones, Adem~s, est& demostrado que los 

que emergen las bellotas, son mas resistentes a los 

insecticidas que los que eme~ge~ de los ucuadros". 

(lO) 

-~ Gusano soldado,~ Spo~ovtera exigua, Hubner, ~os 
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adul~os son palomill~a que tienen las alas anterio

res de color café grisáceo y las posteriores, blan

cas con el margen anterior café oscuro; junto a los 

margenes laterales y posteriores tienen una banda -

muy fina del mismo tono. 

La .hembra oviposita en masa en el envés de las 

hojas y cubre los huevecillos con una serie de hi-

los muy finos de seda de un color blanco sucio. El 

estado larvario dura un promedio de 15 días; cuando 

la larva alcanza su madurez, baja de la planta y se 

entierra de 5 a 10 centímetros de profundidad; ahí 

se transforma en pupa y en 5 ó 6 días, sale el adul 

to. En esta región algodonera, la incidencia de sol 

dado, no requiere del control químico, ya que las a 

plica~iones contra otra plaga como bellotero, picu

do o chupadores, eliminan las poblaciones de solda-

do. (lO) 



CUADRO B. PRINCIPALES PLAGAS QUE ATACAN AL CULTIVO DEL ALGODONERO EN EL VALLE DE 

STO. DOMINGO, PRODUCTO COMERCIAL PARA SU CONTROL, DOSIS POR HECTAREA -

Y EPOCA DE APLICACION. CAESTOD. 1982 

Plaga 

Gusanos trazadores 
Agrotis spp 

Trips 
Frankliniella sp 
Thrips tabaci 
(Linderman) 

Producto Comercial 

Heptacioro 50"% 
Volaton 500 
Tamarón 4 
Alcriu 
TOKatovo-001-40-20 

Dimetoato 40% 
Fclimat 1000 
Temik 10 G 

fUENTE~ Pirecci9n Gene~a~ de Econo~~a ~9~Íco1~, S~R~ 

Dosis/ha 

1.0 kg 
1'.5 lt 
1.0 lt 

0.5 lt 
0.3 lt 
10 kg 

Epoca de aplicación 

El Heptacloro se debe 
aplicar a la semilla en la 
siembra. La aplicación de
be hacerse por la tarde, y 
puede ser dirigida a los -
focos de infestación o --
bien puede hacerse una apli 

.cación total, cuando el da= 
ño sea generalizado. 

A la aparición de plateadu
ras en las hojas. 
El insecticida Temik se de
be.aplicar a la siembra. 



CUADRO &· (Continuación) 

Plaga Producto comercial Dosis/ha 

Mosquita blanca· 
Berrnisia tabaci (genn) 
Trialeurodes vaporariurn 
(West) 

Gusano falso medidor 
Trichoplusia ni 
(Hufner) 

Gusano rosado 
Pectinophora gossypiella 
(Saund) 

Tarnarón 600 
Nuvacrón 60 
Thiodan 35 + Lors
ban 480 
Ternik 15-G 
Dirnetoato 

Tarnarón 600 
Lannate 90 
Thiodan.3~ + Paration 
Met. 720 

Belmark 300 
Decis 2.5 
Pounce 3.2 

0.75 lt 
0.75 lt 

2.0 + 1.0 lt 

8 kg al cierre 
del cultivo 

0.75 lt 
0.4 kg 
2.0 lt 

0.5 lt 
o.s lt 
0.25 lt 

sevidan 70 + Epentión 3.0 kg + 
500 l. O lt 
Azodrín 5 + Paratión 1.5 + 1.0 lt 
Met 2.5 lt 

FUENTE: Dirección Gen~ral de Econom~a Agrícola. SARH 

Epoca de aplicación 

Cuando al mover las plantas 
se observen volar las mos-
quitas, dando la apariencia 
de ceniza desprendida de un 
cigarro. 

Sobre larvas chicas, al en
contrar más de 15 de ellas 
en 100 redadas y se observe 
mas de un 25% de hojas daña 
das en plantas jóvenes. -

Al encontrar larvitas en un 
lO% de bellotas de 2 a 3 se 
manas. Desvares, barbechos 
y fecha de siembra oportu--
nos son un control cultural 
que debe realizarse. 



CUADRO 8 (continuacionl 

Plaga Producto comercial 

Complejo de chupadores 
Chinche ligus 
Lygus pratensis (Linn) 

Pulga negra saltona 
Spanagonicus albofasciatus 
(Reuter) y Chlamydatus 
associatus (Uhler) 

Pulga saltona 
Pseudatomoscelis seriatus 
(Reuter) 

Chinche rapida 
Creontiades rubrinervis 
S tal 

Chicharritas 
Empoasca sp 

Folimat 1000 
Supracid 40 
Nuvacrón + Paratión 

Dosis/ha 

0.4 lt 
1.0 lt 

o.s + 1.0 lt 

rUBNfEc Pi~ecciGn Gene~~~ ~e Eco~o~!~ Ag~!cola, S~~~ 

·------~E&p~o~ca ~~_aplicación 

Después de la sexta semana 
de "cuadreo" cuando se en
cuentran cuadros con man-
chas cafés en el interior, 
o bien cuando se oberve -
que la planta no ~.amarra" 
los "cuadritos". 

Indices de infestación de -
10 ligus o 20 pulgas negras 
saltonas en 100 redadas, se 
consideran altos. 



CUADRO 8 (Continuación) 

Plaga 

Gusano bellotero 
Heliothis virescens (F) 

Gusano perforador de la hoja 
Bucculatrix thurberoella 
(busck) 

Gusano minador de la 
bellota 
Bucculatrix gossypiella 
(Morrill) 

Picudo 
Anthonomus grandis 
(Bohem.:tn) 

Producto comercial 

Decís 2.5 
Belmark 300 
Ambush 
Curacrón + Paratión Met 
Azodrín + Paratión Met. 
Boistar 

Lannate 90 
Celatión 50 
Temik 15 g 

Lannate 90 
Celation 50 

Gusa tión Het. 
Paration Met. 
Gusa·tion Met + 
Paration t-let. 

25 
720 

dosis/ha -
o.5·.o6 lt 

0.6 lt 
0.6 lt 

1.5,: 2 lt 
1.5+ 2 lt 

2.0 lt 

0.4 kg 
1.5 a 2.0 lt 
8.0 kg al cierre 
del cultivo 

0.4 kg 
1.5 a 2.0 lt 

2.0 lt 
1.5 lt 

1.5 + 1.0 lt 

fUENT~: Pirecci5n Gencrpl de Econom!a Agricola, SARH 

Epoca de aplicación 

Despu~s de la sexta semana 
de fructificación, cuando 
haya mas de 5 larvas en --
100 terminales. 

Al encontrar por lo menos 
50 larvas en 100 redadas. 
Si el ataque es al final 
del ciclo, puede ser bené 
fico y no se recomienda a 
plicar insecticidas. -

Al encontrar las primeras 
larvitas en las bellotas. 

Cuando haya más de un 5% 
de cuadros dañados, des--
pué~· de la sexta semana -
de fructificación. 



Con el prop5sito de obtener un control integrado de 

las plagas que afectan el rendimiento del algod5n, al 

tradicional combate químico se le han integrado los com~ 

bates culturales y biológicos, consistentes en desarro--

llar las practicas que a continuaci5n se describen: 

Primeramente se exponen los consejos útiles para e-

factuar las liberaciones: 

CUADRO No. 9 

1.- No romper la bolsita, esta ya va ranurada. 

2.- Coloca7 el material en la sa00ra y donde no le dañe el 

agua. 

3.- Liberar por la mañana, lo mast~~ano posible colocan-

do el material (bolsitas) en la siguiente forma: ..... ·•· .. 
• • • •• • 

·~·. •• 
VIENTOS 

DUIUNANTE5 

·-----J~. (20-30foJETHüS 
BOLSITAS UN/\ DE LJ\ (ITriA) 

CULTIVO 
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EN LA PLANTA omu BUEN LI1GAn 
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A) CULTURAL 

B) BIOLOGICO 

C) CONCLUSIONES 

A) COMBATE CULTURAL.- El hombre en su entera lucha -

por sobrevivir, ha venido superando constantemente las -

produccion~s de los cultivos, por la cual ha venido est~ 

bleciendo medidas tendientes al combate de las plagas y 

llegando en ocasiones a establecer programas de erradica 

ción contra algunas de ellas. 

Para todo ésto, se ha valido de un combate integral 

de los organismos perjudiciales. 

En.el combate cultural quedan integradas aque~las la 

bores y trabajos de campo que reducen las poblaciones de 

organismos dañinos. 

Desvare.- Se ha venido realizando de 3 maneras, alg~ 

nas de las cuales han dejado de emP.'le:a"¡~·~f'p-or motivos di 
,.-. :· •• -~....... > -

versos; como lo es el uso del mac~(;!Ú' ).~.:·;~::;r-Ód.illos, con 
::. .'" .( :; -·. 

·cuchillos longitudinales, siendo lo'. iria:s. us·ual a la fe--

cha, la desvaradora y chupadora que)~'Jricíorya con una fle 

es-
. .. "'-" ~ 

te imp;Lemento ademS,s de destruir "la hospedera destruye -

las plagas por el golpe de las cuchillas y la propia ca-

ja metálica. 
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Barbecho.- Su función como labor cultural es voltear 

la tierra, siendo aquí donde algunos insectos en difere~ 

tes fases de su desarrollo mueren al quedar enterrados. 

En estudios efectuados en la Comarca Lagunera sobre este 

respecto diremos lo siguiente: 

Lo ideal de un barbecho es de 25 a 30 cms. de profu~ 

didad, al realizarse a 15 cms. sobreviven un 9.15% de -

larvas, a 10 cms. sobreviven un 26.81% y al efectuarse ~ 

nicamente a 5 cms. de profundidad sobreviven un 64;02%. 

Otras labores culturales que se consideran como con

trol cultu·ral, son los riegos por inundación, riegos pe

sados y uso ~e rodillos, cultivadores o cultipaker. 

B) COMBATE BIOLOGICO. 

Antecedentes.- En el mundo exactamente, no se tiene 

fecha exacta d.e cuando se desarrollaron los primeros tra 

bajos de control biológico, pero si, el pueblo chino des 

de tiempos inmemoriales lo vienen utilizando, valiéndose 

del predatismo en insectos. 

Indiscutiblemente que las primeras observaciones de 

entomofagia fue el predatismo, y fue hasta el apo 1602 -

cuando se observó un caso común de paracitismo y ésto se 

r¡¡.tificó y se ac1aró de una mejor manera en el año de 

1706, 
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En México, los programas de control biológico se ini 

ciaron hace aproximadamente 25 años y ésto se logró al 

movilizar parásitos de algunas plagas de cítricos y o--

tros frutales. 

En Baja California Sur, en el año de 1973 inicia sus 

programas, de producción y liberación de tricograma, el 

Centro de Reproducción de Insectos Benéficos, Santo Do-

mingo. Ubicado en el km. 205 de la carretera transpenin

sular. 

Control Biológico Natural.- Mantenimiento de la den

sidad de una población más o menos fluctuante de un org~ 

nismo, dentro de ciertos limites superiores o inferiores 

definibles sobre un período de tiempo por la acción de -

factores abioticos y/o bioticas ambientales. 

Control Biológico,- Es la acción de parásitos preda

' tores y patógenos, para mantener la densidad de pobla--

ción de otro organismo a un promedio más bajo que el que 

existiría en su ausencia, 

A continuación tenemos una re~ación de fauna benéfi

ca nativa: 



CATARINITAS 

Hippodamia convergens 

Cycloneda sanguínea 

Olla abdominalis 

Chilocorus cacti 

Scimnus loewi 

Chrysopa plorabunda 

Collops spp. 

Araña cangrejo y araña lobo 

Moscas sirphidas 

Moscas tachinidae 

Avispas predatoras 

Avispas parásitas 

Hormigas 

' 

CHINCHES 

Sinea sp. 

Zelus sp. 

Nabis spp. 

Geocoris punctipes 

Orius spp. 

lOO 

Limites de éxito de control biolÓgico natural y control 

biolÓgico inducido. 

Condiciones ambientales desfavorables 

Escases de huespedes y presas 

Aplicaciones masivas de insecticida 
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Mal manejo de los organismos benéficos 

Efecto de los hiperparásitos 

La no sincronización en la diapausa de los huéspedes 

con sus enemigos naturales, etc. 

Reproducción y manejo de trichogramma. 

En el crib., Santo Domingo, se ha venido reproducie~ 

do Trichogramma sp., parásito de huevecillos cuyo ciclo 

biológico es de 7-8 días en condiciones óptimas. 

Lo ideal sería tener como huesped, los huevecillos -

preferentes por trichogramma, siendo mucho más económi

co tener un huesped ficticio, siendo la polilla de los -

graneros Sitotroga ·cerealella, cuyo ciclo biológico es -

de 28-35 días. 

Es una 

boratorio. 

de :La reproducción de _trichogramma en el la-

Ctianza huesped 

·sitotroga ~erea~~lla 

ParasiÍ:ación 

Ovipostilal ____ Limpiez y p~ 

gado del hue 

vecillo 

Liberación. 
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Crianza huesped.-

Se viene realizando en salas o ~~maras de cria, con tem

peratura y humedad controladas, utiliz~ndose gabinetes -

cargados con trigo, grano que sirve de alimento a las -

larvas de la palomilla (Huésped) • Diariamente se recoge 

la palomilla de esos gabinetes llev~ndola a la sala de ~ 

vipostura. 

Ovipostura.-

Aquí en cajas de madera con un tamiz al fondo se coloca 

la palomilla pr0 ducida, siendo en estas cajas donde ovi

posita. 

Limpieza y pegado de huevecillo.-

Las cajas de ovipostura se sacuden sobre una mesa e i--

gualmente se hace con las charolas que se tienen debajo 

de c/u de esas cajas, mediante brochas, cepillos, tami-

ces y aire se limpia el huevecillo, para que posterior-

mente, pase a·la sala de pegado, aquí se colocar& en car 

toncillo negro previamente engomado, y así llevarlo al -

siguiente lugar. 

Parasitación,~ 

En esta sala se tienen cajas de doble tapa o gabinetes -
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que hacen la misma función, pues trabajan como trampas a 

trichogramma que es atraída por la luz, y al abrirlas --

(os) se puede hacer el aseo de la parte oscura de esos -

muebles y colocando así el material (huevecillo) destin~ 

do a parasitación, queda 24 horas expuesto al parásito, 

6 días después ese cartoncillo con huevecillos parasita-

dos se cor·ta en pulgadas cuadradas, para levarse al cam-

po. 

Problemas ·que se presentan en los insectarios.-

Es la invasión de organismos indeseables, el mas fre 

cuente cualquier predator o parásito previamente del --

campo dentro de un laboratorio puede causar trastornos; 

y es en la crianza del huésped donde se sienten de mane-

ra mas frecuente estos daños, haciéndose mas notables 
__ ; 

los daños a la palomilla cuando se tiene el ataque de or 

garüsmos con cierta especialidad sobre Sit'otrciga 'cereale 

··~, del acaro p·e·dicul·o·ides (Pyamotus) ventricosus y de 

algunos otros mas. 

También se pué:len presentar enfermedades infecciosas 

y no in;fecciosas. · 

~ara todo esto se realizan labores de rutina, tenién 
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-dose medidas de higiene, aspersiones de insecticidas y 

fumigaciones en áreas donde sea necesario, combate físi

co, barreras de organismos indeseables, etc. 

Se puede también tener la presencia de otros organi~ 

mos que compiten por el alimento (trigo) o bien que se ~ 

limentan de restos de la palomilla. 



C) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL 

PROGRAMA DE CONTROL BIOLOGICO EN BAJA 

CALIFORNIA, SUR. (VALLE DE STO. DOMINGO) 

~os 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones de par~ 

citismo de TRICHOGRAMMA spp. sobre HELIOTHIS spp. (Gusa

no Bellote~o), ~n el Valle de Santo Domingo, nos hacen -

concluír que funcionan mejormente en los cultivos de al

godón, tomate y ma!z. 

En el cultivo algodonero, los niveles de parasitismo 

se han venido incrementando; en este cultivo que ospeda 

a algunas plagas que en su face de huevecillo son ataca

dos por "TRICHOGRAMMA"., se ha venido intensificando y -

generalizando el uso de la avispita y gracia a ello se -

han tenido iogros positivos y se han logrado hacer "colo 

nizaciones" periódicas lo cual es muy importante para -

el control biológico inducido, pues así la labor que de

sempeña es efectiva y complementaría de la demás fauna -

benéfica nativa u organismos que colaboran con el agri-

cultor en la lucha contra las plagas. 

Creemos que por las condiciones prevalecientes en e~ 

ta región, es muy díf!cil lograr el establecimiento defí 

nítívo del parásito; por lo que se requiere llevar un --
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buen programa y un buen manejo de la avispita en el cam

po. 

En el Valle de Santo Domingo la fauna benéfica es a

bundante, encargándose de que exista un balanceo de las 

poblaciones insectiles, este balanceo puede romperse: 

lro. A favo~ al efectuar liberaciones. 

2do. En contra, al generalizar las aplicaciones de -

insecticida. La bondad de la avispita "TRICHO-

GRAMMA", se refleja en niveles (porcentajes) de 

parasitismo y para que éstos se incrementen es 

necesario: 

R E C O M E N D A C I O N E S: 

1.- Aumentar la porducció.n y liberación del parásito 

2.- Generalizar 'as liberaciones a todos los cultivos 

y a toda la superficie. 

J.- No interrumpir las liberaciones, realizarlas con 

periocidad semanal e iniciarse en etapa temprana 

del cultivo. 
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4.- Después de los períodos adversos o etapas críti

cas, como son las aplicaciones de insecticidas -

(venenos), bajas temperaturas, reducción de á--

reas verdes compactas, etc ••.•• realizar libera

ciones en forma más intensiva, para reiniciar de 

nuevo las "colonizaciones" de "TRICHOGRAMMA" en 

el' campo. 

5.- Acrecentar la lucha biológica contra las plagas 

como son el Gusano Bellotero (elotero de la vai

na o del fruto) y el Gusano Cogollero, etc., en 

aquellos cultivos que al parecer son preferidos 

por el parásito "TRICHOGRAMMA" spp., en el caso 

del maíz las posturas están más localizadas y es 

en este cultivo donde se han obtenido los más al 

tos niveles de parasitismo (Valle de Santo Domin 

go}, 

6,~ Conocer y aprovechar la labor de la fauna benéfi 

ca nativa, protegi~ndola y preservándola de una 

mejor manera, debe ·tomarse en cuenta en los mues 

t~eos entomólo9os, 

l,~ Las p1a9as que son atacadas por la avispita "TRI 



-CHOGRAMMA" en face de huevecillos son: 

HELLIOTIS spp. Gusano ·Bellotero 

Gusano Elotero 

Gusano de la Vaina 

Gusano del Fruto 

SPODOPTERA 

FRUGIPERDA Gusano Cogollero 

PROTOPARCE spp.Gusano de Cuerno 

TR~CHOPUSTA NII Gusano Falso Medidor. 
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LOS CULTIVOS PUEDEN RECIBIR BENEFICIO POR EL USO DE 

"TRICHOGRAMMA" ALGODONERO, MAIZ, GARBANZO, TOMATE, -

SORGO, ALFALFA, FRIJOL, COL, ETC. 

8.- Al efectuar las liberaciones se tiene beneficio 

directo e indirecto la a vi spi ta "TRICH.OGRAMMA" -

posee varios atributos,, uno de ellos es la loe~ 

lización del huespued (huevecillo), si. no lo en

cuentra en un lugar se desplaza a otro. 

9.- Con el uso de "TRICHOGRAMMA" se pretende comple

~entar la labor de los insectos ben&ficos nati-

vos y as! reducir las poblaciones de las plagas. 
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Liberar no es sin6nimo de no aplicar insectici-

das (veneno), 'por hoy los productos químicos 

son impresindibles, pero si hay que hacer un me 

jor uso de ellos, evitando al máximo las aplic~ 

cienes en etapa temprana de los cultivos. 

10.- No ~formarse ideas err6neas, al liberar, es de-

cir la avispita parásita "TRICHOGRAMMA" ataca -

exclusivamente huevecillos descubiertos, al ver 

larvas en cultivo, ese no es el momento oportu-

no pa~a liberar, sino que hay que hacerlo antes 

11,- Al parásito "TRICHOGRAMMA spp." comunmente se -

Le dan otros nombres, al liberar estas "avispas" 

en ocasiones se piensa que son de gran tamaño, 

y al no verlas en el campo como se cree, se for 

@> 

man_ opiniones falsas; igualmente el cartoncillo 

donde va pegado el material una vez emergido é~ 

te, no queda- limpio, sino que en él se van los 

cocones o cáscaras de los huevecillos del hues-

ped utilizado. En algunos casos los residuos --

del material son destruídos por otros organis--

mos y s1 podemos encontrar cartoncillos limpios 

pe~o este Gltimo no es lo común, igualmente se 
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debe saber que "TRICHOGRAMMA" en el laborato-

rio no se produce sobré Bellotero. 

12.- Estar en contacto con el centro y conocer m~s a 

fondo su funcionamiento y la labor de los insec 

tos útiles. Tener en mente, los problemas inter 

nos que se tienen y surgen dentro de los insec

tarios, se trabaja con organismos vivos a mayor 

producción mayores problemas. 

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A LOS TECNICOS DEL ~ 

PROGRAMA DE ASITENCIA TECNICA DE LA S.A.R.H. Y DE SANI-

DAD VEGETAL. 

En la zona de estudio, en los últimos tres afios,-

del cultivo del algodón la incidencia del gusano rosado 

ha ido en aumento en una forma acelerada, todavía hace 

cuatro o cinco años no se tenía conocimiento del gusano 

rosado; si no se tienen el debido control químico o bio

lógico o sea que se controle, podría llegar a suceder -

que el cultivo del algodón existiendo el gusano rosado 

se tendría problemas pues este gusano reduce muchÍsimo 

la producción. 

El gusano rosado po~ su naturaleza de habita~ en la 



flor es muy dif!cil.decont~olar químicamente por lo cual 

la Única forma de controlarlo a tiempo es haciendo práct~ 

cas culturales como: sembrar mas temprano e inundc~do las 

tierras después de la cosecha, etc., todo este tipo de i~ 

formación deberá ser proporcionada a los agricultores pa

ra controlar dicha plaga. 

6.16 Enfermedades.- En B.C.S. , secadera, marchitamiento 

o dampingoff. Esta es la principal enfermedad del al 

godonero, y ataca cuando el cultivo se encuentra en 

estado de plantula; sobre todo cuando, la siembra se 

realiza en época fr!a y húmeda. 

La enfermedad es causada por un complejo de hon

gos, entre los que predominan: Rhizoctonia, Phytium, 

Phytophthora, y Fusraim. Se presenta cuando las pla~ 

tas están recién naci~as y tienen pocos d!as emergi

das; los primeros síntomas se manifiestan en la base 

del tallo, en forma de anillo de color café oscuro -

que interrumpe la circulación de la savia y ocasiona 

la marchitez de la planta. A medida que la enferme-

dad avanza la ra!z muestra necrosis interna de color 

rojo ladrillo, que es la causante de que las planti

tas mueran. La enfermedad es severa cuando se presen 

tan temperaturas de 7 a 10° c. 



.. ;1.;1.2 

El tratamiento de la semilla con fungisidas como 

ceresan M, Panoge, Busan, Diagrama wp y Trigram, ay~ 

dan a evitar la enfermedad.,Cuando el desborre sea

mecánico se debe aplicar 190 ce. Ceresam o Panogen -

por cada lOO kg. de semilla, y cuando sea qu1mico 50 

ce. de Busan, Trigam o 130 gramos de polvo humecta

ble de Diagram wp. en 600 ce. de agua para la misma 

cantidad de semilla. Además para combatir a los pat~ 

genos del suelo se debe agregar, al momento de la 

siembra y dentro del surco, PCNB 75 y capitán 75, a 

razón ·de 2 kg. de cada producto por ha •• (13) 

En este último ciclo agrícola en el Valle de Sto. 

Domingo se presentó una enfermedad llamada viruela -

que hacia 15 años que no se presentaba en esta re-~ 

gión. Esta enfermedad se nota porque a la·hoja se a

dhieren una pústulas de color rojo semejando una vi

ruela, desprendi€ndose un pol~o amarillo que son las 

esporas del hongo. Las condiciones de alta humedad -

reinantes·en la región hicieron proliferar en .pocos 

d1as la enfermedad, esta enfermedad es tan prolífera 

que un campo que no ha sido infestado en un día pue

de quedar completamente infestado de dicha enferme-

d~d. El control de esta viruela solo se logra con -

bayleton (triadimefon), el cual tiene una gran efec-
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-tividad, pero la mayoría de los agricultores por --

ahorrarse un dineró usaron un producto llamado sa---

prol (triforine) el cual solo rompe el ciclo biológi 

co de la viruela durante tres días, pasado este tie~ 

po la viruela vuelve a tornar su fuerza, esta enferm~ 

dad es capaz de disminuir la cosecha hasta en un 50% 

o mas.· (4) 

6.17 Capado.- Se le tumba la llerna terminal de la planta 

para evitar que la planta se sigua desarrollando. 

En B.C.S. el Capado se puede hacer de 2 formas: 

1°. Con la mano o sea se corta la llerna con la mano 

trozandola o bien arrancándola. 

2°. Con una rama, se pasa una rama de unos 2 rnts. co 

rno si fuera segadora de esta forma las llernas 

terminales van arrancandose al paso de la rama. 

Este trabajo se realiza casi siempre después del 3° 

riego aunque hay ocasiones en que se viene haciendo 

del 4° riego de auxilio, (7) 

6,18 ~osecha,- Tradicionalmente la consecha de la fibra ~ 

se ha realizado en forma manual; sin embargo, debido 

a factores socio-económicos diversos, la alfuencia -

de mano de obra se ha reducido considerablemente en 
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los Gltimos años; por ~sta razón, la cosecha mec~ni

ca ha venido sustituyendo paulatinamente a la manual 

aunque es claro que con esta se obtiene una fibra de 

mejor_ calidad que con la mecánica. 

6.18.1 Cosecha Manual.- Se sugiere iniciar la primera.pí~ 

ca cuando haya un 30% de bellotas abiertas, ~sto -

permite abrir paso para efectuar la segunda pizca, 

que es _la mas abundante, la tercera pizca se real! 

zará solo sí la carga de algodón lo justifica. 

El algodón se recoge evitando en lo posible ~

bracteas,, las hojas y los capelos. No es necesa-

rio arrancar la c~psula ni romper la rama. 

6.18.2 Cosecha mec~nica.- Antes de la entrada de las ma--

quinas en el campo, es recomendable proceder a la 

defoliación de los algodoneros. 

El paso de una m~quina a través del campo de -
algodón- en la madurez provoca la caída de las ho--

jas. A fin de evitar que estas se mezclen con el -

algodón y constituyan restos siempre difíciles de 

eliminar, es necesario aplicar Defolia y Gramoxone 

que acarrear~n su caída. 

Si se cosecha mec~nicamente, la pizca se debe 
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iniciar cuando se encuentre un 70% de apertura de 

bellotas. (13) 

En general, existen dos tipos fundamentales de 

cosechadoras de algodón, las recogedoras selecti--

vas y las recogedoras arrancadoras no selectivas, 

las primeras solo cosechan las bellotas maduras y 

las máquinas arracadoras pasan solo una vez y cos~ 

chan toda la cápsula de la planta, abierta o toda-

vía verde. 

La cosecha mecanizada, a pesar de la desventaja --

que se iefialó, ofrece algunas ventajas que no se -

han p9dido aprovechar en esta zona, principalmen-

te porque la operación de las máquinas se hace en 

forma deficiente y porque el cultivo se maneja de 

tal forma que impide a la máquina trabajar adecua-

damente. En los países donde han logrado obtener -

el máximo beneficio de la cosecha mecánica, dati a! 

gunas recomendaciones de las cuales a continuación 

se sefialan las que son aplicables a las condicio--

nes de este Valle, 

a) En el Gltimo cultivo, e1 surco debe ser hondo, 

para que las hojas secas caigan·en el fondn de es-

te y permitan a la máquina recoger la fibra de la 

parte baja de la planta con el mínimo de basura. 
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b) Los terrenos deben nivelarse y manejar adecuada-

mente el cultivo para obtener plantas de altura uni

forme. 

e) La maleza se debe eliminar porque es difícil sep~ 

rarlas de la fibra, sobre todo las gramíneas y zaca

tes. 

d) Los terrenos deben estar libres de palos, piedras 

pedazos de fierro, alambres, etc,, ya que afecta el 

buen funcionamiento de la pizcadora y en ocasiones -

pueden averiar su mecanismo. 

e) usar la maquina solo cuando la fibra este seca. 

f) Entrenar el operador y vigilar que haga buen uso 

de su conocimiento. 

g) Ajustar y mentener en condicione& adecuadas la co

sechadora. (10) 

6,19 Desvare y Barbecho.- Esta practica es conveniente e-

fectuarla inmediatamente después de la Última pizca,

para destruir los residuos de cosecha y las formas ~~ 

vernantes de algunas plagas que pueden ocasionar pro

blemas fitosanitarios para el ciclo siguiente~ el no 

realizar práctica, significa violar el reglamento de 

la Dirección General de Sanidad Vegetal, lo cual hace 

acreedor a sanciones económicas, (10) 



-- desvare.- Esta practica que se efectúa con la des 

varadera y consiste en desmenuzar por corte los res

tos del cultivo para proporcionar su descomposicíon 

de residuos, es preferible realizar cuando el terre

no esté ligeramente húmedo e inmediatamente después 

de haber cosechado o utilizado los esquilmos agríco-

las. (:1.4) 

-- barbecho.- Esta labor agrícola se realiza funda-

mentalmente con arado, el cual puede ser de reja o -

de disco, se hace con el objeto de roturar y voltear 

la capa superficial del suelo a una profundidad de 

30 cm., y con ello incorporar los residuos de cose-

chas anteriores y airear el suelo. El suelo barbech~ 

do se debe dejar airear el tiempo suficiente para 

que la labor de rastreo sea mas efectiva. (14) 

En la zona de estudio el desvare y el barbecho -

se hacen en cuanto se ha reco~ido la Última pizca p~ 

ra así evitar las sanciones que suelen ser muy altas 

dependiendo del tiempo que tiengan los agricultores 

de haber levantado la cosecha. 
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6. 20 Costos del cultivo del algod6n por Hectárea. 

Ciclo de 1983-1984 Rendimiento 3.5 ton/ha. 

Motor de combusti6n interna. 

CUADRO No. 10 

Concepto No. Direct·o No·. In'dir·eet·o· To.tal 

I Preparación del suelo. 

a) Barbecho ( 2) 2,636 3,080 5,716 
b) Rastreo (3} 1,428 1,794 3,222 
e} Floteo ( 1} 391 509 900 
d) Surcado (2) 620 696 1 ,.3 61 

TOTAL s,ois 6;079 11,154 

II Siembra 

a) Semilla 2,800 2,800 
b) Siembra 622 812 1,474 
e) Permiso de siembra: 70 70 

TOTAL 3,532 -812 4, 344. 

III Fertilización. 

a) Fertilizante 5,478 5,478 
b) Flete y manejo 456 456 
e) Aplic. de Ferti. . 316 . 389 : .389 

TOTAL 6,250 -389 6, 639 

IV Labores de cultivo, 

a) Escarda ( 3) 930 1,044 1,974 
b) Deshierbe (2) 1,830 1,830 
el Aclareo '1,"586 ·--·-·-- ·¡·,58 6 

TOTAL 4,346 1,oiT 5,309 

V Riego y drenaje 

a) e os tos de .agua (2) l ,350 ,..,...,..._ .... 1,350 
b) Regaderas (3) 267 309 579 
el Riego Pre~siembra 7,379 10,283 17,662 
d) Riego de ¡;¡uxilio . '23' '6'16 

~~-
. '3'2', '9'08 . '56', 524 

TOTAL 32,612 43,500 76,112 
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Concepto No. Direc.to No .• · Indirecto Total 

VI Control de plagas 

a) Insecticidas 3 4 ,·621 34,621 
b) Aplic. de Insect. 12,226 279 12,505 
e) Fungicidas 485 485 
d) Hierbicidas l. 600 1,600 
e) Aplic. de Hierb. 226 279 505 
f) Control biológico 252 252 
g) Control de .la rata lOO lOO 

TOTAL 49,510 --ssa 50,068 

VII Cosecha, 

a) Defoliantes 3,440 3,440 
b) Aplic. de defolian.l,500 l. 50Ó 
e) Pizca 32,500 32,500 
d) Flete 3,150 3,150 
e) Desvare 316 388 704 

TOTAL 40,906 -388 41,294 

VIII Gastos diversos 

a) Seguro agrl:cola 9,789 9,789 
b) Gastos de adm. 1,152 1,152 
e) Serv. en tomol Óg ico 2,000 2,000 
d) Cuota asociación 200 200 
e) Seguro social 1,954 1,954 

TOTAL 9;789 5,305 15,095 

IX In ter e se al 34% 34,458 34,458 

TOTAL 152,019 92,524 244, 553 

Al estar el rancho equipado con motor eléctrico el precio -

de producción cambia debido a que el riego y drenaje los --

gastos son más bajos. 

Riego y drenaje 

Costo de agua (2) 
Regaderas (3) 
Riego pre-siembra 
Riego de auxilio 
TOTAL 

1,350 
267 

3, 550 
11,384 
l6,559 

309 
8,861 

28,356 
37,526 

1,350 
57 9 

12,419 
39,740 
54, os 5 
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~~ No. Directo No •. In'directo .Total 

8,683 Seguro Agrícola 8,683 

Interés al 34% 30,568 

TOTAL 217,531 

El costo de producción baja debido a que no hay consu-

mo de disel que esta muy caro y el seguro agrícola es mas -

barato con motor eléctrioo, y al bajar los precios anterio-

res baja el interés. 

FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola. SARH 

6.21 Desmontado.- El desmontado constituye una de las más -

importantes etapas de la producción de la fibra de .al 

godón. 

La semilla de algodón cosechada, bien a mano, bien 

a máquina, no se puede emplear directamente en la hila 

tura. Debe someterse a una ser.ie de operaciones, en --

las proximidades de su centro de producc·i6n, que tiene 

por fin el separar las fibras de la semilla a la cual 

están adherida~ y disponer esta fibra en balas. Bajo -

esta forma, la fibra, denominada también al~odón bruto 

se enviará hacia los puertos de embarque y sera exped! 

da hacia los puntos de consumo. 

Las fabricas modernas se presentan de forma muy -

diferentes a aquellas que po.dr1an verse a fines de si-
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-glo XIX. Están equipadas con varias desmontadoras 

y en general con dos cámaras de prensado. 

La envergadura de las fabricas esta en función 

de la importancia de su producción, y su equipo de

pende del método de recolección practicado en la r~ 

gión. Una fabrica que desmonte algodón húmedo, con 

muchas materias extrañas y recolectado a maquina, 

tendrá un equipo mucho mas importante que aquella -

que desmonte un algodón muy seco y cosechado con -

cuidado a mano. 

El algodón-semilla, una vez cosechado, es tran~ 

portado en sacos o a granel en camiones o remolques 

a las fabricas. Cuando la capacidad de desmontado -

de la fabrica es suficiente, el algodón-grano es -

desmontado a medida que llega al patio de recepción 

de la planta. Algunas veces debe permanecer varios 

días en los remolques. Pero en muchos países el de~ 

montado tiene lugar durante varios meses, siendo -

preciso entonces apilar o guardar en almacenes el -

algodón-semilla, En las regiones o comarcas donde -

no llueve durante períodos de desmonte, es frecuen

te guardar el algodón el silos al aire libre. De -

lo contrario, es necesario tener almacenes. La con

servación del algodón-semilla demasiado húmedo pue-
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-de presentar problemas. Se corre el riesgo de reca

lentamiento, lo que provoca'una degradaci6n de la fi 

bra y una alteraci6n de la calidad de la semilla. Es 

preciso, pues, proceder a su desmontado lo antes po

sible o secarlo antes de almacenarlo lo que represe~ 

ta una operación costosa. 

Es igualmente muy importante, para producir una 

fibra homogénea y de la mejor calidad, no mezclar en 

los almacenes tipos de algodones diferentes, siendo 

necesario escoger los lotes algodón-semilla a desmo~ 

tar pór variedades, gradti, longitud de fibra y por -

su contenido de humedad. (14) 

La fibra es el pelo compuesto de una célula alar 

gada de su ciscara. A la madurez deL fruto, los pe-

los se extienden forzando la apertura de la c&psula. 

Estos pelos forman la bola de algodón de 3.5 a 5 cm. 

de largo. La fibra madura est& compuesta por el 90% 

de celulosa, el 5 u 8% de agua y el 4 6 6% de impur~ 

zas naturales. Las bolas de alg6dÓn se llevan a la -

planta desmontadora para separar las semillas. 

La recepción y el almacenamiento del algodón en 

bruto se efectúa con el siguiente equipo: 

(1) Bascula de pesado 
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(2) Remolque cargado de algodón. 

(3) Boquilla de succión para el descargado neumático. 

(4) Ciclón primario. 

(5) Rejilla perforadora. 

(6) Ciclón secundario. 

(7) Ventilador de succión. 

(8) Salida del aire. 

(9) Descarga del polvo. 

(10) Válvula reguladora de la cantidad de algodón. 

(11) Ventilador de presión. 

(12) Ciclón. 

(13) Almacén de algodón en bruto. 

El algodón debe pesarse y mostrarse al momento -

de la recepción para conocer su calidad y destino in 

mediato; ya que después, el algodón puede llevarse -

directamente a la planta desmontadora o a almacenar

se en espera del procesamiento. En am~os casos, el 

descargado y el transporte se hacen neumaticamente, 

utilizando una boquilla de succión. El algodón y el 

aire de transporte entran en un ciclón primario, en 

el cual, mediante la rejilla perforada, se hace la -

separación del polvo y el aire. El polvo y el aire -

entran en un ciclón secundario que los separa. 
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El algodón es transportado al almacén por aire a 

presión. Durante el transporte neumático, el algodón 

entra a un ciclón que lo separa del aire. De aquí, -

el algodón cae, por gravedad, al almacén. Cuando se 

necesita algodón para la planta desmontadora, el 

transporte neumático se efectúa mediante el equipo -

que a continuación se detalla: 

(14) Almacén del.algodón en bruto. 

(15) Válvula. 

(16) Ventilador de succión. 

(17) Tubería para el transporte neumático del algo-

dón en bruto hacia la planta desmontadora. 

Se succiona el algodón con una boquilla igual a 

la que se utiliza para el vaciado del vehículo de 

transporte. 

El desmontado de las bolas de algodón se lleva a 

cabo mediante las siguientes operaciones: 

# Secado 

# Limpieza 

# Desmontado 

# Empacado 
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DIAGRAMA 11 

1 
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El secado de tambor se compone de lo siguiente: 

(1) Tubería de entrada del algodón. 

(2) Ventilador para la introducción del aire calien 

te. 

(3) Eje central giratorio con aspas. 

(4) Salida del aire húmedo. 

La máquina limpiadora consta de lo siguiente: 

(5) Sierras circulares. 

(6) ~odillos giratorios con aspas. 

(7) Transportador de cáscaras y polvo tipo gusano. 

(8) Ciclón separador. 

La máquina desmontadora se c·ompone de lo sig: 

(9) Discos planos 

(10) Sierras circulares que giran a altas velocidades 

(11) Barras a través de las cuales giran las sierras. 

(12) Cepillos giratorios. 

(13) Ventilador de succión. 

(14) Ciclón primario. 

(15) Ciclón secundario. 

(16) Descarga de la semilla. 

{17) Descarga de la semilla no madura. 



127 

La prensa doble para formar pacas consta de lo 

siguiente: 

(18) Tubería y rodillo de alimentación del algodón -

desmontado. 

(19) Válvula de alimentación del algodón a las jau-

las. 

(20) Brazo sincronizado con el movimiento de los pi~ 

tones. Empuja el algodón en la jaula. 

(21) Jaula. 

(22) Pistones. 
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DIAGRAMA 12 

7.1. roaRAS DI: SE ... ILL.AS 91 
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En las máquinas secadoras se reduce la humedad -

del algodón hasta él 8%. La máquina limpiadora sirve 

para separar las cáscaras y otras impurezas. Las bo-

las son agarradas por los dientes de las sierras y -

son empujadas hacia adelante. Las aspas de los rodi-

llos sacuden las bolas, las despejan de los dientes 

de la ~ierra y las empujan hacia las siguientes. Las 

cáscaras y el polvo, que se separan de· las bolas du-

rante el sacudido, son descargadas en el fondo de la 

máquina y alejadas neumáticamente. 

En la 'máquina desmontadora, los dientes de las -

sierras agarran la fibra y la tiran entre las barras 

~as semillas maduras, que son más grandes que las a-

berturas, no pueden pasar a través de las hendiduras 

y son ~eparadas de la fibra. La fibra es separada de 

las sierras por los .cepillos giratorios. Las semi--

llas no maduran, de tamaño inferior a las otras, pa-

san a través de las aberturas de las barras y son se 

paradas por tamices, La fibra separada de las semi--

llas es alejada por asperción y conducida hacia la -

prensa. 

En el ;fondo de la jaula· de la ·prensa vacia, se -

pone una tela de yute o lechuguilla, Cuando se abre 

la válvti;J.a ae alimentacitln del algodón el brazo emp!! 
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-ja el producto hacia el interior de la jaula. El -

pistón, sincronizado con el brazo, comprime el alg~ 

don en el fondo. Cuando la paca alcanza el tamaño -

estándar; se introducen los flejes de acero que se 

amarran alrededor de la paca. 

Las pacas finalmente son pesadas, clasificadas 

y almacenadas hasta el momento de la comercializa-

ción. (6) 

En el Valle de Sto. Domingo se encuentran des 

pepitadoras y en La Paz otra, unas particulares 

otras del gobierno en el cuadro siguiente escribiré 

sus pormenores: 



CUADRO No. 13 

DESMONTADORA EN OPERACION ESTABLECIDA EN EL ESTADO DE BAJA CALIF., SUR. 

Nombre ·de ·1.a ·.E.mpr.e.s.a 

r-sc.-Faa<le.n S,l\, <le e, v. 

A1goQcne~a Sto, P~ngo, S,l\, 

(.1\;J.c'lps(j,) 

Domicilio N o. de .Plantas 

~. 231 Ca~p, ~Pa~sp, Ap~~. 

J?PSt(j,;J., Ne>, 6~ Vi;l,;J,a :):nsu;rg~n 

tes, B,C,S, ~e~. 2~ 

2 

¡qn, 4 CP..rP,· ¡¡ S¡¡,n Ca;rlos .e,c,s, 1 

ApÓP, Ppst¡¡,;J., N~, 301 ~el. 2.-03.-99 

In~strial Agrqpecua;ria ~el Var Km, 232 Carr, T~ansp. Apdo, Post, 1 
o 

;¡,le de Sto, DoFdngo, S,A, No, ~00 Villa Insurgentes B,C.s. 

(!AVSA) 

Emp;resa ~~go;ria, S,A,, Pivir 

sion La Paz P¡¡,c!J:ico (ELSA) 

Ccrn¡?lejo Industrial Produc.-,.. 

Km, 2~6 Carr, T;ransp. C~, Cons- 3 

titución, ,B.C,s,, Tel, 2.-10-98 

Lote No. 31 Col, Sa1vatier;ra, Cd. 2 

ción Agr~ecuaria del Valle de Constitución, B,c.s., Tel, 2-05-30 

Sto, Pomingo, S,A, (CIP.l\VSA) 

~ 

Algodonera Guaycura, s.A, Km, 2:-14-215 Carr. Transp, C~. 1 

Ccnstitución, B,c,s. 

Sociect¡ld ~e Sopc;.e\.'lades Respon- Lote No, 7 Col. Vargas, Cd. Cons- 1 

sabil,idad Limital'la l'lel Valle PE! tl.ltición, B.C.s, Tel. 2-08-92 

Sto, Poningo, 

Algodonera Peninsnl<~;r s,A, Km, 4 C&rr, 'l'ransp., 1\partado Post.1 

No. 102, La Paz, B.C.S. 

can t. .Maquila 

8 pacas/hora 

Pot' planta. 

lO pacas/hora 

8 pacas/hora 

8 pacas/hora 

8 pacas/hora 

10 Pé!Cas/hora 

8 pacas/hora 

8 pacasihora 

7 pacas/hora 

Nom. Gerente 

Roberto osuna 

Jes1ís Patiño 

Porfirio Hernán-

dez. 

Hugo Bojorquez -

Peña. 

Arturo Cárdenas R 

Juan Castro Agui

lar. 

Ramón García V. 

Jup.n Poloni 

.... 
w .... 
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CUADRO No. 14 

PRODUCCION TOTAL DE ALGO DON DEL CICLO AGRICOLA 1977/78 ~ 

SUB-CICLO PRIMAVERA-VERANO 1977/78 y SUB-CICLO AGRICOLA 

INVIERNO 1978/79. 

NOMIÍRE DE LA EMPRESA SEMILLA ALG. HUESO PACA S 

(Kgs.) (Kgs.) 

1.- cía Mac. - Fadden 6'140,301 12'023,373 17,810 

2.- Al dos a 4'796,620 9 1 448,070 1 3, 896 

3.- Cipavsa 8'047,892 14'287,995 22,574 

4.- Iavsa 2'975,402 6'072,250 9.005 

5.- Algodonera Guaycu 2!009,735 4'069,685 6,260 
ra, S.A. 

6.- Sicarivsd 2'540,557 5'324,609 7,933 

7.- Elsa 3'509,312 7'467,623 10,543 . 
8.- Alpes a 2'465,409 5'174,760 7,694 

---
T o T A L E S 32'485,228 6¿'867,360 95,715 

NOTA.- Estamos haciendo la aclaración que por un error ~ 

geno a nuestra voluntad, se hab!a reportado una -

producci6n de pacas total del ciclo agrícola pas~ 

do (1977-78) de 95,715 pacas, pero haciendo los a 

justes en los despepites, obtuvimos el dato de --

812 pacas restantes haciendo un total de 96,527 -

como dato final. 
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fibra del algodón depende de muchos factores; entre 

los mas importantes se encuentran los siguientes: 

La finura y la Madurez (Clase) 

Longitud de la fibra. 

Carácter. 

C~ase.~ Esta propiedad se ve afectada por tres fact~ 

res: color, hojarasca y materias extrañas, y preces~ 

miento en la despepitadora. En cuanto al color, se -

considera el matiz y la intensidad del blanco de la 

fibra; la hojarasca y materias extrañas, tienen im--

portancia en la clasificación, ya que la fibra pier~ 

de valor a medida que contiene mas impurezas como re 

siduos de planta, arena, etc. El procesamiento en la 

despep~tadora es definitivo para obtener fibra de 

buena calidad; un procesado deficiente, origina que 

la fibra tome un aspecto~filamentoso, aspero, enreda 

,·, do y destosado. (10) 

l>on·g·itu·.d de· f'ihra.- La longitud de la seda o fibra, 

como se acostumbra a decir, es una de las caracterís 

ticas principales del algodón. Es justamente con la 

limpieza o "grado", la base para fijar el valor co--

mercial de la materia, 

La longitud de la fibra se mide en pulgadas y --
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puede variar de 3/4 a l.J/4 segun la variedad, mane

jo del cultivo, y las condiciones ambientales que -

prevalezcan durante el mismo; obviamente, los algod~ 

ne~ con mayor longitud de fibra se cotizan más alto 

porque se emplean en la elaboración de tejidos de ma 

yor calidad. 

La fibra varía en longitud desde 0.5 hasta 5 cm. 

según la variedad de la planta. 

-- La fibra extra corta tiene una longitud inferior 

a 1.9 cm; no es muy apropiada para hilarse y se uti

liza como guata y sobre forro. 

-- La fibra corta tiene una longitud de hasta 2.5 cm. 

s hilable y se utiliza para telas baratas. 

La fibra media tiene una longitud de hasta 2.9 cm 

es hilable y se utiliza para telas de buena calidad. 

La fibra larga tiene una longitud de hasta 3.5 cm 

se hila muy bien y se utiliza para telas finas. 

La fibra extra larga tiene una longitud superior 

a 3.5 cm. (10) 

Carácter.- El carácter incluye entre otros factores 

a; resistencia, cuerpo, uniformidad, finura, etc. En 

el estado de Baja California, Su~; la medición de es 

tas características, depende de la experiencia y cr! 

terio del clasificador el cual determina el carácter 
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en forma aproximada. La resistencia la mide al rom

per un "Mechón" de algodón y tirar con fuerza ambos 

extremos tomando entre el Índice y el pulgar de ca~ 

da mano. El cuerpo significa la densidad de una ma

sa de fibra; un algodón de buen cuerpo, es aquel -

que forma una masa esponjada, que después de apre-

tarla con la mano, vuelve a tomar su forma original 

La uniformidad, significa que las fibras de un "me

ch5n" presentan casi la misma longitud. La finura -

esta determinada por la madurez de la fibra; a med~ 

da que la _fibra esta mas madura, tiene una pared.de 

mayor espesor y por tanto, se cotiza más alto. 

En los grandes centros de mercado como Liverpool 

El Havre, Amberes, etc., de los países industrializ~ 

dos, la medición de algunas propiedades se hacen con 

ayuda de aparatos diseñados para este propósito; por 

ejemplo, la longitud de la fibra se mide con el fi-

brógrafo de Hertel; la finura con micronaire y en por 

ciento de fibras con paredes gruesas (82% en adelan

te equivale a la fibra madura); la resistencia se mi 

de con el aparato de Pressley y se expresa en milla

res de libras por pulgada cuadrada; un algodón fuer

te es aquel que registra de 86 a 95 millares le li-

bras por pulgada cuadrada. 
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En la siguiente tabla, se muestra la clasifica--

ción de la fibra de algodón que se procesa en los d~ 

ferentes despepites del estado de B.C.S.; todos los 

grados tienen una longitud de fibra promedio de una 

pulgada con un dieciseisavo de pulgada (1 1/6") 

sin embargo, se diferencian principalmente por la re 

sistencia, además de otras características descritas 

en el párrafo anterior • .. 
GRADOS Y SIMBOLOGIA DE ESTOS EN LA CLASIFICACION 

DE FIBRA PROCESADA EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

GRADO SIMBOLOGIA 

Good middling GM 

Strict: middling SM 

Middling plus MP 

Strict low middling SLM 

Low middling plus LMP 

Low middling LM 

Strict good ordinary SGO 

Good ordinary GO 

Ordinary o 

A continuación se describen seis de los mas im-

portantes grados de algodón: 

1, Good Middling. El algodón es muy brillante, blan-

co o lige~amente crema; no tiene aglomeraciones de -
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fibra entre-mezclada (NEPS) debido a la madurez in-

completa o a un tratamiento deficiente del despepite 

ni cortes del desmontado; no contiene más que algu-

nas partículas extrafias y muy pocos fragmentos de ho 

jas. 

2. Strict Middling. Menos brillante, blanco menos -

crema y legeramente limpio. 

3. Middling Plus. Algodón blanco, casi exento de --

NEPS y de cortes del desmontado; contiene algunos -

restos de semilla y pedacitos de hojas. 

4. Strict Low Middling. Poco más impurezas que los

Middling. 

S. Low Middling. Contiene una cantidad considerable 

de hojas, de partículas de semilla atrofiada; el de~ 

montado deja q.ue desear, existen manchas amarillas y 

pardas. 

6. Good Ordinary. Aparte de tener las mismas caracte 

·rÍsticas de Low Middling, tiene hasta 1 por ciento -

de arena o polvo, (10) 

A continuaci6n anexamos la relación de datos re-

c;lbados sobre clasificaci~n de fibra en 2 de J.as 7 -

plantas existentes en el Valle de Sto. Domingo B.c.s. 
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CUADRO No. 15 

CLASIFICACION DE ALGODON 

Despepitadora C I P A V S A. 

Pacas despepitadas.ciclo agrícola 1978/79 

e 1 a s e Fibra Porcentaje 

Stric t Middling 1-1/16" 8,849 39.20 

Middling Plus 1-1/16" 2,776 12.30 

Middling 1-1/16" 3,707 16.42 

Strict Low Midd-
ling Plus 1-1/16" 2,774 12.29 

strict Low Midd-
ling 1-1/16" 1,998 8.85 

Low Middling Plus 1-1/16" 1,366 6.05 

Low Middling 1-1/16" 788 3.49 

Strict Good Ordi-
nary Plus 1-1/16" 203 0.90 

strict Good Ordi-
nary 1-1/16" 11 o.os 

---
T O T A L 22,472 
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CUADRO No. 16 

CLASIFICACION DE ALGODON 

Despepitadora Sociedad Algodonera Guaycura, S.A. 

Pacas despepitadas ciclo agrícola 1978/79 

e 1 a s e F~bra 

Strict• Middling 1-1/16" 

Middling Plus 1-1/16" 

Middling 1-1/16" 

Strict Low Midd-
ling Plus _ 1-1/16" 

Strict LOW Midd-
1ing 1-1/16" 

Low Middling Plus 1-1/16" 

Low Middling 

Strict Good Ordi~ 
nary Plus 

Strict Good Ordi
nary 

T O T A L 

1-1/16" 

1-1/16" 

Pacas Porcentaje 

2,466 39.39 

777 12.41 

1,024 16.36 

774 12.36 

555 8.87 

379 6.05 

228 3.64 

53 0.84 

4 0.06 

-----

6,260 
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6.23 Subproducción de·¡· algodón. Habiéndose acometido el -

cultivo del algodonero de cara a la obtención de la 

fibra, las otras partes de la planta han sido consi-

deradas, durante largo tiempo, como subproducto, no 

silo de poco valor, sino incluso molestos por su acu 

mulación y tambien peligrosos en caso de mala conse~ 

vación. 

Hoy en día, la semilla de algodón se considera -

como primera materia industrial, muy importante, al 

menos en los países grandes productores de algodón -

donde existen refinerías ultramodernas que extraen -

tanto el aceite como subproductos. 

El mismo algodonero que se entierra o se quema -

tras la cosecha se considera como una fuente intere

sante de materia celulosica. 

1,~ La semilla de algodón. La estructura fÍsica de -

la semilla cuando sale de la desmontadora se caracte 

riza por la presencia de tres, partes bien diferen-

ciadas: 

-~ El óvulo, blancuzco, que ocupa el interior de la 

semilla (50-55% del peso de la semilla). 

~~ La en~oltura, de color marrón oscuro, o casi ne-

gro, que envuelve el óvulo o almendra (40-45% del p~ 

so de la semilla). 
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-- Para las especies de semilla pubescentes o vesti

das, el "linter" o borra (el % de fibras cortas ose! 

la entre el 3 y 11 19% en las semillas de la varie-

dad Uplan). 

La separación suscesiva de estos tres componen-

tes físicos de la semilla constituye precisamente el 

trabajo preparatorio en las factorias de aceite de -

algod6n: el "linter" se separa en maquinas especia-

les denominadas "delinteadoras" o "desborradoras", -

las envolturas y las almendras u óvulos restantes se 

tratan en instalaciones complementarias entre las 

que destacan las "descortezadoras" que rompen la en

voltura leñosa para dejar libre el óvulo, y las sep~ 

radoras que expulsen las cascaras. 

A) Aceite de algodÓn. Es el subprodUC)O mas importa~ 

te de la semilla de algod~n, que le contiene en una 

proporción del 18-20% aproximadamente, de medid~. Es 

ta relación la clasi~ica a medio camino entre las se 

millas oleaginosas pobres (soja) y las semillas ri-

cas (cacahuate, palmilla, etc.), 

El aceite de algodón, esta, desde el puntu de 

vista químico, compuesto pricipalmente por glicéri--

dos de varios ácidos graso (linico, oleico, palmí--



142 

-trice particularmente). Contiene igualmente estero

les, materias proteínicas, aminoácidos, fÓsforo (en 

forma fitinia), vitaminas (del grupo B). 

El.aceite bruto, antes de refinarlo, contiene t~ 

davía otras sustancias como son los,pigmentos, entre 

ellos el gosipol (0.05\ por término medio) y ácidos 

grasos libres. 

Tras la neutralización, decoloración y desodora

ción, el aceite de algodón refinado constituye un a

ceite comestible excelente. Se utiliza ampliamente -

en las fabricas de marg~rinas. 

B) El llnter o borra. Desde siempre, la borra o !ín

ter ha sido considerara como primera materia para n~ 

merosas industrias. Se emplea en la fabricación de -

algodón hidrófilo, colchone~, fieltro y sus deriva~

dos, o de hilos para fab~icaci6n de cuerdas, mechas 

para lamparas, bujías, paños de cocina, apósitos, -

etc, 

Por otra parte, gracias a su gran contenido en -

celulosa alfa, y a la ausencia de sustancias perjud~ 

ciales (pentosas y 1igninas .Particularmente}, el lÍ~ 

ter purificado se utiliza en gran escala en la indus 

tria química para la fabricación de sustancias plas-
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!_icas, lacas, pel:Lculas cinematog·raficas, hilos de -

rayón, celof5n papeles finos, similcuero, etc. 

C) Las envolturas o cascara. En la industria extrac

tivas de aceite, las cascaras se emplean como combu~ 

tible en las calderas, por su poder calorífico, que 

es ap~oximadamente de 4,000 calor!as (o sea la mitad 

de la huella) y su densidad de 0.250. 

Las envolturas pueden utilizarse también como ma 

teria basica para la fabricación de numerosos produ~ 

tos: carbón, decolorantes, furfurol, pasta de papel 

e incluso alimentos para rumiantes. 

00 Los "turtós". Los "turtós" y las harinas residua

les de la extracción del aceite de algodón contienen 

elementos nutritivos diversos¡ pero sobretodo su --

gran riqueza en materias proteicas (36 a 50% según -

procedencias) le confiere un gran valor dietético y 

oconómico, 

Son en efecto excelentes fuentes de amino5cidos 

y notablemente de rnetionina, de lisina y de triptof~ 

no indispensable para la vida humana. 

Completados por cereales, forrajes verdes y o--

tros p~oductos,. los "turtós" de algodón son un ali-

mento concentrado muy utilizado en los Estados Uni--
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-dos, en la preparación de raciones equilibradas de~ 

tinadas al ganado. Sin embargo, su empleo en la ali

mentación de cerdos y aves esta limitada por el ni--

vel de gosipol libre que todavía contenga. 

Cuando ha sido convenientemente purificada y ex

traído todo el aceite, la harina de algodón es per-

fectamente adecuada para alimentación humana (conti~ 

ne 4 veces mas proteínas que los huevos y 3 veces --

mas que la carne de res). (14) 
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VII CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIONES 

1) La producción nacional de algodón en nuestro país es -

suficiente para cubrir nuestras necesidades textiles sien 

do el algodón un cultivo que a México le proporciona divi 

sas extranjeras. 

2) El algodón mexicano, en los últimos años ha venido dis 

minuyendó las compras de otros países, debido: que en M&

xico la producción de algodón se ha reducido en casi todo 

el país y también la baja calidad del algodón a dificulta 

do su venta. 

3) La baja disponibilidad de agua es el principal limita~ 

te para la producción de algodón en el Valle de Sto. Do-~ 

mingo B.c.s., lo que hace que esta superficie se vaya di~ 

minuyendo año con año puesto que este cultivo requiere de 

~ucha agua para subsistir. 

4) En México las investigaciones sobre algodón son esca-

zas, las informaciones recibidas para la realización de -

este trabajo son investigaciones de años muy atrás, y re~ 

lizadas en el campo experimental del Valle de Sto. Domin

go, se realizan una o do~ al año. 
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5) El problema del gusano rosado en el Valle de Sto. Do-

mingo comienza a tomar niveles serios, que en un futuro -

no muy lejano podría alcanzar niveles de consideraci5n re 

duciendo la superficie en esta región. 

6) La viruela es quizá la enfermedad mas peligrosa del al 

godonero, esta enfermedad tenía mas de 15 años que no se 

presentaba en la región y presentándose este año, las p~~ 

didas fueron bastante altas. 

7) En el estado hace falta mucha informaci5n sobre los p~ 

sibles usos de subproductos del algodón ya que existe el 

capital necesario para industrializarlos y las condicio-

nes adecuadas para aprovecharlas. 

8) Hace falta apoyo del Gobierno Federal y Estat~l para la 

producción de algodón en todas las zonas algodoneras. 
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RECOMENDACIONES 

1) Es necesario elaborar programas de investigación por -

parte del Gobierno Federal, Estatal, y del sector privado 

donde se precise superficies nuevas de riego o temporal -

para la producción de este cultivo. 

2) Es conveniente tomar algunas medidas de control de lim 

pieza con los agricultores ya que de otra forma el algo-

dón llega sucio a la empresa desmontadora, castigando el 

producto con reducción de ganancias para el productor y ~ 

sí mismo el Gobierno Federal deberá tomar medidas sobre 

las empresas desmontadoras para que al empacar el algo-

dón, ya sea de uso nacional o internacional se venda de -

la mejor calidad posible. 

3) El problema del agua se esta considerando como el más 

importante en el Valle de Sto, Domingo B.C.S., y en otros 

estados lo han solucionada haciendo trabajos hidraúlicos, 

consitentes en tratar el agua de mar a traves de desalini 

zadoras y usarla como agua de riego. En esta zona el mar 

se encuentra a 56 km. considerando iniciar las obras con

venientes lo más pronto posible para resolver este probl~ 

ma. 

4) La investigación como·los programas de la S.A.R.H. de-
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-berán tener más apoyo para este cultivo ya que se conside 

ra el segundo producto agrícola de exportación después de 

el café que es el primero. 

5) La principal plaga del algodón que se ha presentado es 

el Gusano Rosado, por lo que se deben>tomar las medidas-

precautorias de Sanidad Vegetal para controlar los dafios 

que causa y evitar así la reducción de la superficie en -

varios ciclos. 

6) Los fungisidas son escasos y de alto costo para el co~ 

trol de la viruela, siendo necesario buscar otras alterna 

tivas de fungisidas que nos permitan controlar esta enfer 

medad con productos mas eficaces y más económicos. 

7) Es importante capacitar a los agricultores sobre el u-
'1 . 

so de la paja de algodón, ya que: tratándola con hongos -

bivalvos se puede utilizar como forraje para el ganado, 

así como un estudio socio-económico que permitan la rent~ 

bilidad de una planta tratadora de semilla para la'produ~ 

ción de aceite y otros subproductos utilizables de los re 

siduos de la semilla. 

8) Es necesario que las asociaciones de agricultores de -

las diferentes zonas algodoneras del País se unan para --

presionar más al Gobierno Federal y Estatal para la pro--

ducción de algodón en todas las zonas algodoneras. 
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