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RESUMEN 
 

Como causa de los altos costos de producción y el bajo precio de la fibra en 

el mercado internacional, se ha motivado al investigador a explorar nuevas 

alternativas para elevar los rendimientos unitarios y con ello contribuir a hacer 

más redituable su explotación. Una alternativa es la siembra en surcos más 

estrechos que los actualmente utilizados (0.75m entre surcos). El objetivo de 

esta investigación fue evaluar los surcos ultra-estrechos (0.50m y 0.35m) 

como una alternativa para aumentar los rendimientos unitarios del algodonero 

y reducir costos de producción, así mismo determinar el rendimiento y calidad 

de la fibra del algodón. El estudio se realizó en el campo experimental de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro U. L. ubicado en Torreón 

Coahuila, México. 

 

Palabras clave:Gossypium hirsutum L., calidad de la fibra,  surcos ultra- 

estrechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El algodón (Gossypium hirsutum L.), es importante en la producción de 

fibra y factor determinante en la generación de ingresos en todas las áreas 

relacionadas con la industria textil. En 1998, en la Comarca Lagunera, el 

cultivo del algodón ocupó el tercer lugar en superficie cosechada con 17, 759 

ha y el primer lugar en valor de producción con $348, 147, 800 pesos que 

equivalió a 38 % del valor total de la producción de los cultivos anuales del 

ciclo primavera verano. 

 

En la Comarca Lagunera el cultivo de algodón ha sido una de las 

principales actividades económicas. Sin embargo, los altos costos de 

producción particularmente los de fitosanidad y la escasa disponibilidad del 

agua para riego, han ocasionado una reducción considerable en la superficie 

sembrada.  

 

En los sistemas de producción de algodón actuales se requiere mayor 

eficiencia en el uso de los recursos naturales tales como suelo y agua y de la 

inversión económica realizada, por lo que se ha dado importancia a los 

estudios que ayuden a comprender los factores que inciden en el rendimiento, 

particularmente el proceso de producción y asignación de biomasa de la 

planta, al variar un componente de manejo del cultivo. 

 

Los avances en los programas de mejoramiento genético, y otras 

innovaciones tecnológicas han promovido cambios en los sistemas de 
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producción de algodón. Un ejemplo es el uso de surcos ultra estrechos como 

una alternativa para disminuir costos de producción, incrementar el 

rendimiento, la precocidad y la calidad de la fibra, además del control del 

crecimiento de la planta, etc. (Prince et al., 2002). 

 

El concepto de surcos ultra estrechos (surcos menores de 75 cm entre 

hileras) se remonta a 1920 (Perkins et al., 1998), sin embargo el uso de esta 

tecnología a nivel comercial es reciente y se aplica principalmente en los 

Estados Unidos. En surcos ultra estrechos se obtiene el mismo rendimiento 

de fibra o se incrementa entre un 5 y un 11% y se han tenido reducciones del 

ciclo del cultivo de entre 7 y 10 días con respecto al sistema de siembra en 

surcos de 92 cm. (Cawley, et al., 2002), En un estudio preliminar en el Campo 

Experimental La Laguna, se determinaron diferencias fisiológicas y 

morfológicas entre genotipos de algodón, que indican que las nuevas 

variedades precoces pueden soportar mayores niveles de competencia que 

los que son sometidos bajo el sistema de producción tradicional (Gaytán, et 

al., 2001). 
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1.1. Objetivo 

 

 Evaluar los surcos ultra estrechos como una alternativa para aumentar 

los rendimientos unitarios de algodón y reducir costos de producción. 

 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

La siembra de algodón en surcos ultra estrechos en condición de dosis óptima 

de fertilización nitrogenada incrementa la productividad del cultivo, así como 

el rendimiento unitario. 

El sistema de producción de surcos ultra estrechos no afecta el rendimiento 

ni la producción. 

La obtención de fibra de mejor calidad en los surcos de 0.75 m. y 0 .35 m. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Generalidades del cultivo 
 

2.1.1 Origen 
 

El algodón y el aprovechamiento de su fibra, data de tiempos remotos. 

En el Noroeste de la India (valle del río Indo, Pakistán Oriental), se comprobó 

la existencia de tallos y productos fabricados con algodón en antiguas tumbas 

hindúes, que datan de 3,000 años A.C., y pertenecen a Gossypium arboreum 

L., existente aún en la India. 

 

Robles (1980) señala que el algodón es nativo del Viejo y del Nuevo 

Mundo, concepto que a veces causa confusión pero hay que recordar que la 

explicación lógica puede ser la teoría de la deriva de los continentes, en donde 

éstos se fueron separando, después de que diferentes especies vegetales se 

habían dispersado, en grandes áreas geográficas. 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica (Robles, 1980) 
Reino__________________________ Vegetal 

División________________________ Tracheophita 

Subdivisión_____________________ Pteropsidea 

Clase__________________________ Angiospermae 

Subclase_______________________ Dicotiledóneas 

Orden_________________________ Malvales 
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Familia_________________________ Malváceas 

Tribu___________________________ Hibisceas 

Género_________________________ Gossypium 

Especie_________________________ hirsutum (cultivado) 

Especie_________________________ barbadense (cultivado) 

 

2.1.3. Ciclo del algodón 
 

Según (Díaz, 2002), el ciclo del algodón se divide en cinco etapas 

diferentes, las cuales son: 

 

1.- Fase nacencia: de la germinación al despliegue de los cotiledones. De 6–

10 días. 

 

2.- Fase “plántula” o embrión: desde el despliegue de los cotiledones al 

estadio de 3 a 4 hojas. Duración de 20 a25 días. 

 

3.- Fase de prefoliación: del estadio de 3 a 4 hojas al comienzo de la floración. 

Duración de 30–35 días. 

 

4.- Fase de floración: duración de 50–70 días. 

 

5.- Fase de la maduración de las cápsulas: duración de 50–80 días. 
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2.2. Descripción morfológica del algodón 
 

La morfología o estructura fundamental del algodón, es relativamente 

simple. De todos modos, varía ampliamente según la especie y la influencia 

del ambiente, de las condiciones del cultivo y del desarrollo de la selección o 

método de mejora que sobre de él se lleve a cabo. 

 

Díaz, (2002), describe a la planta del algodón (Gossypium hirsutum L.) 

de la siguiente manera: 

 

2.2.1. Forma 
 

En algodón muy desarrollado, el tallo principal es erguido y su 

crecimiento es terminal y continuo (monopódico), las ramas secundarias y 

después las siguientes, se desarrollan de manera continua (monopódica) o 

discontinua (simpódica). La longitud del tallo principal así como la de las 

ramas, es variable; el conjunto constituye el porte que varía de piramidal a 

esférico. 

 

2.2.2. Raíz 
 

La raíz principal es axonomorfa o pivotante, con raíces secundarias al 

lado de la principal, siguen una dirección más o menos horizontal, las 

cercanas al cuello más largas y obviamente, las próximas al ápice más cortas. 

Las raíces secundarias se ramifican consecutivamente hasta llegar a los pelos 

absorbentes radicales. La profundidad de su penetración en suelo varía de 50 
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a 100 cm. y bajo condiciones muy favorables, en suelos que tengan buen 

drenaje alcanza hasta más de dos metros de profundidad. 

 

2.2.3. Tallo 
 

El tallo principal es erecto, con un crecimiento monopodial, integrado 

por nudos y entrenudos. De un nudo se desarrolla una hoja y en la base del 

pecíolo emergen dos yemas, una es vegetativa, otra la fructífera. 

 

La corteza, es moderadamente gruesa, dura y encierra a las fibras 

liberianas con la cara extrema más o menos suberificada. Los tallos son de 

color amarillento sobre las partes viejas, verdosas y rojizas sobre las partes 

jóvenes. 

 

2.2.4. Ramas vegetativas 
 

Las ramas vegetativas o monopódicas se encuentran en la zona 

definida cerca de la base de la planta, sobre ella no se desarrollan 

directamente órganos reproductivos. Normalmente la planta desarrolla dos o 

tres de estas ramas. 

 

2.2.5. Ramas fructíferas 
 

Se producen a partir del quinto al sexto nudo del eje principal, su 

crecimiento simpódico les hace adquirir la forma de zig-zag. El punto de 

crecimiento termina en una flor. En cada nudo de la rama fructífera se 

encuentran dos yemas: una dará origen a una flor y la otra a una hoja. Las 
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posiciones, tanto de la hoja como de la estructura reproductiva se hacen 

alternas en la medida que se separan del tallo principal. 

 

2.2.6. Hojas 
 

Las hojas nacen sobre el tallo principal; las hojas de la variedad 

cultivada tienen de tres a cinco lóbulos que pueden ser de color verde oscuro 

o rojizo. Tienen de tres a cinco nervaduras, con nectarios en el envés que 

excreta un fluido dulce. 

 

2.2.7. Flor 
 

Las flores son dialipétalas, con cuatro brácteas y estambres numerosos 

que envuelven al pistilo. Es planta autógama, aunque algunas flores abren 

antes de la fecundación, produciendo semillas híbridas. 

 

2.2.8. Fruto 
 

El fruto es una cápsula con tres a cinco carpelos, que tienen de seis a 

nueve semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen 

la fibra llamada algodón. La longitud dela fibra varía entre 20 y 45 mm., y el 

calibre ó grosor, entre 15 y 25 micras. Después de la maduración del fruto se 

produce la dehiscencia, abriéndose la cápsula. La floración de la planta de 

algodón es escalonada. El aprovechamiento principal del algodón es la fibra 

textil. 
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2.2.9. Semilla 
 

En cada celda hay un promedio de seis a nueve semillas ovales. La 

semilla produce del 18 al 20% de aceite comestible, el orujo o torta se utiliza 

para la alimentación ganadera. La torta tiene una alta riqueza en proteínas, 

pero tiene también un alcaloide denominado gossypol, que es tóxico. Hoy se 

prepara una torta de la que se extrae el gossypol, pero hay que tener cuidado, 

sobre todo en la alimentación de cerdos y aves, por los residuos que pueda 

tener. 

 

2.3. Surcos ultra estrechos 
 

El algodón sembrado bajo el sistema de surcos ultra estrechos, trae 

consigo el requerimiento de maquinaria de precisión, la cual le permite tener 

un espacio apropiado entre surcos; asimismo esto previene el uso de cultivos 

mecánicos y herbicidas, que requieren de aplicarse mediante aspersión 

(Brown et. al,. 1996). 

 

Los surcos ultra estrechos han sido un gran éxito donde existen suelos 

donde es limitante el crecimiento de las plantas. Bajo el sistema de surcos 

ultra estrechos se eficienta el proceso de producción y se puede incrementar 

el rendimiento. Los nuevos productos químicos y la generación de nuevas 

variedades transgénicas hacenaúnmás atractivo este sistema de surcos ultra 

estrechos. El sistema de surcos ultra estrechos tiene como estrategia cuatro 

principales objetivos: reducir los costos de producción, mantenimiento del 
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recurso suelo, optimizar la calidad de la fibra y mejoramiento de la producción 

del hilado.  

 

2.4. Surcos estrechos 
 

La determinación entre la distancia entre hileras y la población de 

plantas para la óptima producción del cultivo del algodón ha sido de gran 

interés, desde que se comenzó a explotar tanto para productores como para 

investigadores. 

 

2.5. Variedad 
 

La variedad Fiber Max 963 tiene un porte alto, una hoja tipo normal y 

las ramas fructíferas largas (Palomoet al, 2003). 

 

2.6. Espaciamiento entre surcos 
 

El concepto de surcos ultra estrechos (surcos menores de 75 cm entre 

hileras) se remonta a 1920 (Perkins et al., 1998), sin embargo el uso de esta 

tecnología a nivel comercial es reciente y se aplica principalmente en los 

Estados Unidos. En surcos ultra estrechos se obtiene el mismo rendimiento 

de fibra o se incrementa entre un 5 y un 11% y se han tenido reducciones del 

ciclo del cultivo de entre 7 y 10 días con respecto al sistema de siembra en 

surcos de 92 cm (Cawley, et al., 2002), por diferencias entre variedades, 

densidades de población, espaciamiento entre surcos, efecto de año ó por 

alguna de sus interacciones. 
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2.7. Materia seca 
 

El crecimiento de los cultivos está asociado con su capacidad para 

interceptar la radiación incidente y convertirla en materia seca. Las distintas 

especies vegetales difieren en la eficiencia de conversión de radiación 

interceptada en biomasa (Andrade, 2000). La producción de materia seca, 

está estrechamente vinculada con el aprovechamiento de la radiación 

incidente, la capacidad de intercepción y la eficiencia del cultivo para 

transformarla (Gardner et al., 1985). 

 

La eficiencia del proceso de partición y la producción de 

materia seca total posee gran importancia en los cultivos (Villar, 

1996). Una de las manifestaciones más claras del crecimiento del 

cultivo está dada por el aumento del peso de las plantas y por la 

asignación de una diferente proporción de materia seca a los 

distintos órganos que la conforman (Andrade, 1996).  

 

 

2.8. Índice de área foliar 
 

La agricultura no es más que la cosecha de energía solar y su 

transformación a materia seca. Los cultivos eficientes tienden a invertir la 

mayor parte de su crecimiento temprano en expandir su área foliar, lo que 

resulta en un mejor aprovechamiento de la radiación solar. La intercepción de 

la radiación solar incidente que asegura las máximas tasas de crecimiento del 

cultivo, se encuentra cuando el Índice de Área Foliar (IAF) aumenta hasta un 
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nivel crítico, que permite captar el 95% de la radiación incidente (Andrade et 

al., 1993; Gardner et al., 1985). Para que un cultivo use eficientemente la 

radiación solar, gran parte de ésta debe ser absorbida por los tejidos 

fotosintéticos. Las hojas, principales órganos responsables de la fotosíntesis 

e intercepción de luz, se desarrollan en el embrión de la semilla y en los tejidos 

meristemáticos del tallo (Miralles, 2004). Esta intercepción es función de la 

densidad de plantas y del arreglo espacial de estas plantas y de sus hojas en 

el terreno (Willey y Health, 1996; Larcher, 1983). Algunas prácticas 

agronómicas tales como fertilización, altas densidades de siembra y un mejor 

arreglo espacial de las plantas (por ejemplo surcos ultra estrechos), se usan 

para acelerar la cobertura del suelo e incrementarla intercepción de luz 

(Gardner et al., 1985). 

 

2.9. Calidad de fibra del algodón 
 

2.9.1. Longitud de fibra 
 

La longitud de fibra es una de las cualidades importantes del algodón; 

se determina por medio de un aparato llamado “fibrógrafo” y se expresa en 

pulgadas o en milímetros. La longitud de fibra se clasifica de la siguiente 

manera. 

 

Cuadro 2.1. Longitud de la fibra expresada en pulgadas. 

Longitud Clasificación 
(pulgadas) 

1”1/8 a 1” 1/32                                                                          Larga                            
1”1/16 a 1” 3/32                                                                 Fibra intermedia                  
menos de1” 1/16                                                               Fibra corta 
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2.9.2. Resistencia de fibra 
 

Existe una relación directa entre la resistencia de la fibra del algodón y 

la calidad de las telas manufacturadas. Este análisis es importante para la 

calibración de las máquinas de hilandería y permite clasificar la fibra  para 

usos diferentes. La resistencia de fibra se mide mediante el Índice de Presley, 

el cual se obtiene con la resistencia a la ruptura de la fibra a la tensión en 

miles de libras por pulgada cuadrada a que es sometida. Los valores del índice 

se presentan a continuación: 

 

 

 

Cuadro 2.2. Resistencia de la fibra 

Resistencia                                                                                   Clasificación          

(miles de lb. /𝐢𝐧𝟐) 

Más de 95                                                                                       Muy fuertes           
86 a 95                                                                                            Fuertes            
76 a 85                                                                                             Medias                     
66 a 75                                                                                           Aceptables            
Menos de 65                                                                                                  Débiles 

 

2.9.3. Finura de la fibra 
 

El conocimiento de la finura de la fibra determina las proporciones de 

materia prima de diferentes características que intervienen en la mezcla 

utilizadas en la manufactura de las telas de diferente calidad. Para medir la 

finura de la fibra se hace uso del índice de “micronaire” cuyos valores se 

clasifican de la manera que se presenta en el Cuadro 2.3. 
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Cuadro 2.3.Finura de fibra 

Índice de Micronaire Clasificación 

Menor de 3.0 Muy fina 
De 3.0 a 3.9 Fina 
De 4.0 a 4.9 Intermedia 
De 5.0 a 5.9 Gruesa 
Mayor de 6.0 Muy gruesa 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se realizó en 2010, en el Campo Experimental de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, de Torreón 

Coahuila. 

 

3.1. Localización geográfica de la Comarca Lagunera. 
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La Comarca Lagunera, está integrada por los municipios de Torreón, 

Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca en el estado de 

Coahuila; y los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, 

Tlahualilo,MapimíyNazas, en el estado de Durango. Esta se encuentra 

ubicada entre los paralelos 24º05'y 26o45' de latitud norte y los meridianos 

101º40' Y 104º45' de longitud oeste de Greenwich, a una altura de 1,120 

metros sobre el nivel del mar. 

 

Cuenta con una extensión montañosa y una superficie plana donde se 

localizan las áreas agrícolas y urbanas. Al norte colinda con el estado de 

Chihuahua y los municipios de Sierra Mojada y Cuatrociénegas en Coahuila, 

al este, con los municipios de General Cepeda y Saltillo, Coahuila; al sur, con 

el estado de Zacatecas y el municipio de Guadalupe Victoria,Durango;  y al 

oeste, San Pedro del Gallo, Indé, Coneto de Comonfort y San Juan del Río, 

Durango (Aguirre, 1981). 
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3.2. Aspectos climatológicos de la Comarca Lagunera. 
 

3.2.1. Clima. 
 

De acuerdo con la clasificación de climas del Dr. Thorntwhite, el clima de la 

Comarca Lagunera es árido en casi toda su área cultivable, con lluvias  deficientes 

en todas las estaciones, mesotermal y con una temperatura aproximada de 30º C 

(Quiñones, 1981). 

 

3.2.2. Temperatura. 
 

La temperatura en la Comarca Lagunera se puede dividir en dos épocas, la 

primera comprende de Abril a Octubre, en el cual la temperatura media mensual 

excede de los 20º C, y la segunda abarca los meses de Noviembre a Marzo, en los 

cuales la temperatura media mensual oscila entre 13.6º C y 19.4º C, los meses más 

calurosos son de Mayo a Agosto y los más fríos son Diciembre y Enero (Farías, 

1980). 

 

3.2.3. Precipitación 
 

De acuerdo con las lluvias registradas durante los últimos 30 años en la 

estación climatológica de Lerdo, Durango., se concluye que en la Comarca 

Lagunera, el período máximo de precipitación está comprendido en los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Agosto. La precipitación pluvial característica de la región, 
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condiciona la existencia de una atmósfera desprovista de humedad,  la precipitación 

media anual de las últimas décadas es de 220 mm(Quiñones, 1988). 

 

3.2.4. Humedad Relativa. 
 

La humedad relativa según Quiñones (1988), varía en función de las 

estaciones del año; esta humedad es promedio de las observaciones efectuadas 

durante el día, y son las siguientes. 

 

Primavera  31.3%. 

Verano  46.2%. 

Otoño   52.9%. 

Invierno  44.3%.  

 

3.3. Origen de los suelos de la Comarca Lagunera. 
 

Un estudio agrológico de la Comarca Lagunera, realizado por el ingeniero 

geólogo H. Allera, describe el origen de los suelos de la Laguna de la siguiente 

manera: en épocas remotas, la Comarca Lagunera, estuvo cubierta por mares que 

en el transcurso del tiempo se desecaron; iniciándose el relleno de estas oquedades 

en la última etapa del periodo Terciario y prolongándose después de ese periodo 

por un millón de años. Terminando el relleno, los acarreos sucesivos de los ríos 

nivelaron las acumulaciones sedimentarias dando origen a casi la totalidad de los 

suelos regionales (Quiñones ,1988). 
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3.4. Tratamientos 
 

Se evaluaron 3 sistemas de producción con diferentes espaciamientos que 

fueron los siguientes: T1(Testigo) de 75 cm con una población de 110,100 plantas 

por hectárea, teniendo 13 cm entre plantas, y los otros fueron T2, de 50 cm con 

100,000 plantas por ha, con 20 cm entre plantas y T3, de 35 cm con 100,800 plantas 

por ha con una distancia entre planta de 28 cm respectivamente, para los nuevos 

sistemas de producción. 

 

3.5. Material genético. 
 

La variedad que se utilizó fue Fiber Max 963, la cual tiene un porte muy alto, 

hoja tipo normal y ramas fructíferas largas. 

 

3.6.1. Preparación del terreno 
 

Se realizó un barbecho, un rastreo, una nivelación del terreno y 

posteriormente un levantamiento de bordos.  

 

3.6.2. Siembra 
 

La siembra se realizó en seco el 5 de abril del 2010, en forma manual a 

chorrillo, para posteriormente hacer un aclareo a surco sencillo de 75, 50 y 35 cm. 

En el aclareo se dejó una distancia de 13 cm entre plantas para obtener una 

densidad poblacional de 100,000 plantas aproximadamente 
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3.6.3. Aclareo. 
 

Este se realizó a los 20 días después de la siembra, dejando una distancia 

de 13, 15 y 18 cm entre plantas, para obtener diferentes poblaciones de plantas por 

hectárea. 

 

 

3.6.4. Aporque y control de malas hierbas. 
 

Para aporcar y mantener el cultivo libre de malas hierbas se realizó una 

escarda mecánica a los 30 días después de la siembra. Se realizó un control de 

maleza manualmente. 

 

3.6.5. Aplicación de riegos e insecticidas. 
 

La información relacionada con la aplicación de riegos e insecticidas se 

consigna en los cuadros siguientes. 

 

Cuadro 3.1 Calendarios de riego y días después de la siembra en que se 
aplicaron UAAAN 2010. 

Riegos Días después de la siembra Fecha 

1°. Auxilio 63 07 de junio 
2º. Auxilio 88 25 de junio 
3er. Auxilio 118    25 de Julio 
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Cuadro 3.2. Control de plagas que se presentaron durante el desarrollo del 
cultivo, productos aplicados y dosis por hectárea. UAAAN 2010. 

Plaga NO. de 
Aplicación 

Producto Dosis 
(L ha-1) 

Pulgón 
(Aphis gossypii 
Glover) 

2 Malation 1.5  

Picudo del algodón 
(Antonomus grandis) 

2 Cipermetrina .400 ml/ha-1 

Gusano Bellotero 
(Heliothis zea Bodie) 

2 Clorpirifos etil 1.5  

Gusano Soldado 
(Spodoptera exigua) 

2 Clorpirifos etil 1.5 

 

En año 2010, se presentó el hongo de la Viruela (puccinia cacabata) la cual 

tuvo efectos muy severos en este cultivo de algodón, hubo pérdidas en la 

producción de hasta un 43 %, y se controló con fungicidas curativos a los 6 días de 

la infección, cuando las pústulas alcanzaban un diámetro de 2 a3 mm. Se realizó 

una aplicación de Amístar (azoxytrobin) 200 g ha-1. 

 

3.7. Variables evaluadas 
 

Rendimiento de algodón pluma y hueso, Componentes de rendimiento se 

determinó % de fibra, peso de capullo, índice de semilla., Calidad de fibra se midió 

longitud, resistencia y finura 

 

3.8.-Análisis Estadístico 
 

Los datos obtenidos se sometieron a análisis de varianza de acuerdo con el 

Diseño de Bloques completamente al Azar con tres repeticiones y cuando se 
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detectaron diferencias entre medias la comparación de las mismas se realizó con la 

prueba Tukey al 0.05.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1.-Rendimiento de algodón hueso kg/ha. 
 

El análisis de varianza para este parámetro de sumo interés en la toma de 

decisión de una práctica específica en este cultivo, no señaló diferencias 

estadísticas para los factores evaluados, no obstante que la mayoría de la 

información al respecto señala una tendencia positiva entre este carácter y la 

disminución en surcado. Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1.- Efecto del distanciamiento entre surcos sobre el rendimiento 
del algodón hueso kg/ha. UAAAN-UL 2012. 

Tratamientos Rendimiento de algodón 
hueso kg/ha 

Diferencia 

(T1) 75 centímetros 
(Testigo)  

(T2) 50 centímetros 

3787 
 

                  4497 

 
 

                  710 
(T3) 35 centímetros   4649 862 

        Media  4311 

 

En la manifestación de estas diferencias, un factor que incluyó 

significativamente fue la presencia de dos granizadas y un ataque de viruela 

(Puccina cacabata)En el mismo cuadro 5 se observa que el tratamiento considerado 

como Testigo (75 cms. – 120,000 plantas / Ha) se ve superado con 710 y 862 kg de 

algodón hueso / Ha que en rendimiento de algodón pluma / Ha  representan 309 y 

376 kg a favor de los distanciamientos de 50 y 35 centímetros, tomando un 

porcentaje promedio de fibra de 43.6 %, como resultó el caso para este estudio en 

particular. Aún más, en términos económicos si se considera como precio de 0.66 
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US  la libra de algodón pluma, representa $ 6,908 y $ 8,406 a favor de los mismos. 

Por lo anterior, se recomienda repetir este tipo de trabajo en un mayor número de 

años, localidades, etc. para ver si existe consistencia en los resultados obtenidos, y 

consecuentemente poder estar en condiciones de recomendar su adaptación por 

los productores. 

 

Además en este tipo de estudios resulta demasiado conveniente empezar a 

analizar la disponibilidad de maquinaria de siembra que pueda adaptarse de manera 

práctica y accesible para manejar tales distanciamientos. Igual observación deberá 

empezar a considerar  lo referente a la época de cosecha, manejo de defoliantes, 

cosecha mecánica y manejo de fibra cosechada en el despepite. Tal recomendación 

es extendible al manejo de malezas y plagas. 

 

4.2.- Rendimiento de algodón pluma kg/ha. 
 

Al igual que el anterior parámetro, éste que es de criterio determinante en la 

toma de decisión del proceso de producción de este cultivo, al analizarse 

estadísticamente no indicó diferencia estadística para los distanciamientos 

evaluados. Cuadro 4.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 

 

Cuadro 4.2.- Efectos del distanciamiento entre surcos sobre el rendimiento 
de algodón pluma kg/ha. UAAAN UL 2012. 

Tratamientos Kg/ ha fibra Pacas/Ha (%) fibra 

(T1) 75 
centímetros 

1677 7.4 44.3 

(T2) 50 
centímetros 

1977 8.8 43.9 

(T3) 35 
centímetros 

1977 8.8 42.6 

Media 1877 8.1 43.6 

 

 

Dada la estrecha relación entre el rendimiento en hueso y fibra con el 

porcentaje de la misma, al igual que el resultado anterior , el cierre efectuado sobre 

el distanciamiento entre surcos tendió a verse afectado positivamente, dado que el 

tratamiento Testigo (75 centímetros), resultó superado con 1.4 pacas/Ha por los 

tratamientos sembrados a  50 y 35 centímetros.  Esta respuesta nuevamente lleva 

a retomar las recomendaciones hechas a tomar en cuenta para aplicarse y 

extenderse a estudios posteriores. Puede observarse que los valores del porcentaje 

de fibra en el genotipo que se utilizó en este estudio (FIBER MAX 983), sí refleja la 

característica, distintiva de la misma en lo referente a tal carácter. 

.  

4.3.- Componentes de Rendimiento. 
 

El análisis estadístico para estos caracteres morfológicos de la planta cuya 

acción conjunta e interactiva se refleja en el producto final que es el rendimiento 

en sus diferentes acepciones, no señalo para ninguno uno de ellos diferencia 

significativa. Cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.3.-Efecto del distanciamiento entre surcos sobre los componentes 
de rendimiento de algodón.   UAAAN-UL. 2010. 

Tratamientos % fibra Peso de Capullo Índice de 
Semilla 

(T1) 75 
centímetros 

(T2)  50 
centímetros) 

(T3) 35 
centímetros 

44.3 
 

43.9 
 
42.6 

5.7 
 

5.9 
 

5.4 

8.9 
 

9.6 
 

9.9 

Media 43.6 5.6 9.4 

 

Los resultados aquí señalados sugieren que la disminución en el cierre del 

surcado disminuye el peso del capullo pero aumenta el peso de 100 semillas (índice 

de semilla), razón muy probable de explicar en función de el menor número de 

capullos por planta. Lo antes expuesto representa una probable alternativa para el 

mercado de la producción de aceites y subproductos para el alimento de ganado al 

tener una semilla de mayor tamaño. 

 

4.4.- Calidad de fibra 
 

En principio se planteó evaluar la calidad mediante el análisis manual, sin 

embargo se consiguió encontrar la facilidad para hacerlo a través del Sistema de 

Clasificación de Fibras conocido como High Volume Instrument (HVI) que es un 

equipo automatizado de alta tecnología y alta precisión que permite determinar 

características de calidad con un bajo margen de error y los parámetros de medición 

son: longitud, resistencia, micronaire, uniformidad, índice de maduración, índice de 
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fibra corta, elongación, índice de consistencia en la hilatura, reflectancia, grado de 

color y amarillamiento, así como cantidad y grado de basura, entre otros. 

Este sistema de clasificación ofrece información más completa y objetiva sobre la 

calidad que registra cada paca de fibra, lo que permite una mejor aplicación al 

momento de comercializar los lotes de pacas disponibles a precios reales que fija el 

mercado internacional. 

 

De igual manera, la industria textil y de la confección requiere de alta 

confiabilidad en la clasificación de fibras, que suministra el mercado nacional y/o 

importación. Hasta antes de 2003 la clasificación de fibras en la Comarca Lagunera 

se realizaba en forma manual, lo que incluía básicamente longitud, resistencia y 

finura .A partir de 2003 el Sistema Producto Algodón de la región adquirió equipo 

de tecnología HVI y a la fecha cuenta con equipos USTER 1000 y 950F. 

El sistema de clasificación HVI proporciona información sobre la calidad de fibra a 

los distintos sectores de la Cadena Agroindustrial Algodonera (producción, 

despepitado e industria textil) en forma inmediata, lo que permite al productor estar 

en condiciones de comercializar su lote de pacas disponible. (Palomo, 2003) 

 

4.5.-Longitud de Fibra. 
 

(Longitud Media de la Mitad Superior UHML)La evaluación estadística para 

este carácter en los tres distanciamientos entre surcos no señaló diferencias 

estadísticas. Cuadro 4.5.lo cual es un indicativo que su manifestación resulta 

independiente de dicho factor. Se observó una tendencia positiva hacia un 
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incremento en su valor a medida que se redujo la distancia entre surcos de tal forma 

que la máxima longitud la presentó el distanciamiento a 35 centímetros con 1.18 

pulgadas (30.0 milímetros) o acorde con el Código de Longitud USDA (32avos), una 

clasificación de38, correspondiente a una fibra larga. 

 

Cuadro 4.5.- Efecto de tres distanciamientos entre surcos sobre la longitud de 
fibra del algodonero.UAAAN.UL.2012. 

Distancias 
(cms) 

Pulgadas 
 

UHML            
(pulg.) 

UHML(mm) USDA Código de 
Longitud(32avos) 

Clase 

75 1.14 1 5/32 29.0-29.7 37 Larga 
50 1.12 1 1/8 28.2-28.7 36 Larga 
35 1.18 1 3/16 30.0-30.5 38 Larga 

Promedio 1.14     

 

4.6.-Resistencia (Str) 
 

La evaluación estadística para este carácter que mide la resistencia a la 

rotura de las fibras de algodón se expresa en unidades gramos por tex, no mostró 

diferencias significativas para los tres distanciamientos entre surcos que se 

compararon. Cuadro 4.6. Al igual que el anterior carácter, y bajo las circunstancias 

presentadas durante el desarrollo del presente trabajo vuelve a insinuarse la 

independencia de la resistencia con respecto de los tres distanciamientos entre 

surcos. Sin ser significativas sus diferencias los valores alcanzados mostraron 

valores que dan clasificaciones correspondientes a fuertes y muy fuertes. 

 

Cuadro 4.6.- Efecto de tres distanciamientos entre surcos sobre la resistencia 
de la fibra del algodonero.UAAAN.UL.2012. 

Distancias 
(cms) 

Resistencia en 
gramos/tex 

Descripción 
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75 30.1 Muy fuerte 
50 29.0 Fuerte 
35 30.8 Muy fuerte 

Media 29.9  

 

4.7.- Micronaire (Mic) 
 

La medición de este componente proporciona una descripción de la fibra y 

su valor queda determinado, primero por las especies de algodón, después, por las 

variedades dentro de cada especie; así algodones Pima tienen valores de 

Micronaire más bajos que los algodones Upland. Las condiciones de crecimiento 

durante el desarrollo de la fibra influencian fuertemente sus valores. 

 

La valoración estadística para este carácter medido mediante el flujo del aire 

a través de las fibras nuevamente volvió a no mostrar diferencias significativas entre 

los distanciamientos entre surcos. Cuadro 4.7. 

Los valores alcanzados por los tratamientos se ubican dentro de la clase descrita 

como medio. 

 

Cuadro 4.7.- efectos del distanciamiento entre surcos sobre la finura UAAAN-
UL 2012 

Distancias Micronaire Descripción 

75 3.89 Medio 
50 4.15 Medio 
35 4.36 Medio 

Promedio 4.13  

 

Por no haber sido considerados en un principio para su evaluación no se 

consigna su valoración estadística sin embargo se plantea una descripción 
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cualitativa y cuantitativa de otros caracteres componentes de la fibra con la intención 

de abonar a su conocimiento. 

 

 

4.8.- Índice de Madurez (Mat) 
 

Este carácter es influenciado por las condiciones de crecimiento durante el 

desarrollo de la fibra de algodón y su valor varía dentro de la misma planta, de un 

área de crecimiento a otra y de una temporada a otra. Los valores promedio 

obtenidos por los tres distanciamientos comparados resultaron ligeramente 

inmaduros. Cuadro 4.8. 

 

4.9.- Índice de Uniformidad (UI) 
 

Valor que indica la uniformidad con que la longitud de la fibra se distribuye en 

el Fibrograma y se obtiene mediante la relación de la Longitud Media con la Longitud 

Media de la Mitad Superior. Sus valores se expresan en porcentaje. Los valores 

promediados por los tres distanciamientos corresponden a la clase Media. Cuadro 

4.8. 

 

4.9.1.- Índice de Fibra Corta (SFI) 
 

Es un indicador de la cantidad de fibras (%) que se encuentran debajo de 

cierta longitud que se halla ubicada entre 12.7-16.5 milímetros. El valor menor para 
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este carácter correspondió al tratamiento de surcado a 35 centímetros descrito 

como Bajo. Cuadro 4.8. 

 

4.9.2.- Elongación (Elg) 
 

Es una medición del comportamiento elástico de las fibras en un mechón. 

Los valores alcanzados por los tres distanciamientos probados se situaron en la 

clasificación de elongación alta. Cuadro 4.8. 

 

Cuadro 4.8.-Efecto de tres distanciamientos entre surcos sobre diferentes 
caracteres de la fibra del algodonero.UAAAN.UL.2012. 

Dista
ncia 

Índic
e de 
Mad
urez 

Descri
pción 

Índice 
de 

Unifor
midad 

Descri
pción 

Fib
ra 
Co
rta 

Descri
pción 

Elonga
ción 

Descri
pción 

75 0.84 Inmadu
ro 

82.5 Maduro 11.
2 

Medio 7.2 Alto 

50 0.84 Inmadu
ro 

81.8 Maduro 11.
5 

Medio 7.1 Alto 

35 0.85 Inmadu
ro 

82.7 Maduro 9.1 Bajo 7.6 Alto 

Prom
edio 

0.84  82.3  10.
6 

 7.3  
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V. CONCLUSION 
 

Debido a la ocurrencia de un fenómeno atmosférico como lo fue la granizada, 

aunada con la infección de viruela que afectaron las densidades poblacionales 

planeadas, la información preliminar que aquí se consigna debe tomarse con reserva. 

 

Recomendaciones  

Por la razón anterior y en base a las tendencias encontradas en este estudio 

y en lo reportado en la literatura en otras regiones y por diferentes autores es 

necesario seguir evaluando estos factores en sucesivos años, localidades, tipos de 

suelos, etc., y sobre todo visualizar la maquinaria agrícola que será demandada. Igual 

observación tendrá que abordarse para el manejo de agua, fertilizantes, manejo de 

plagas y malezas, entre otros. 
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