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INTRODUCCION 

El a lgodón se encuentra entre los renglones exportables que su
ministran al país el mayor número de divisas, al lado del café y el 
banano (Blandón, 3) . 

La extensa área sembrada anualmente, los métodos de cultivos 
t1tilizados y la total industrialización de la fibra, colocan al algodón 
dentro de las explotaciones que ocupan la mayor c:nntidad de capital 
y mano de obra en Colombia. 

En el Valle del Cauca, a pesar de haberse operado una drástica 
disminución del área cultivada a partir de l. 963, el cultivo del algodón 
sigue siendo uno d·e los principales y la tendencil reciente es 1a de 
un incremento inusitado (Puyana, 12) . 

Por ser uno de los productos agrícolas más importantes del país, 
se requiere que el factor "variedad" sea utilizado ~omo la máxima 
garantía, pues de él dependen en gran parte el r¿ndimiento por uni
dad de superficie. 

Desde l. 961 se han sembrado comercialmente 11 variedades dife
rentes de algodón en el Valle del Cauca, y la gran mayoría de ellas 
han sido descartadas por la baja resistencia de la fibra (Morán, 9). 

Después de numerosos ensayos llevados a cab0 por el Instituto 
de Fomento Algodonero, se adoptó la variedad Acala 1517 BR-2, por 
ser la mejor adaptada a las condiciones ecológicas ael Valle del Cau
ca. 

La semilla básica (semilla registrada) de esta variedad proviene 
de los Estados Unidos y es importada directamente por el I.F.A., a 
precios superiores a los que se distribuye normalmente a los agricul
tores . Para compensar este gasto, el I.F.A. multiplica la semilla en 
los Campos Experimentales y en fincas de agricultores seleccionados. 

(*) Facultad de Agronomía. Palmira. 
("*) Ing. Agr. 
< • .. ) Ing. Agr., M. Se. Presidente de Tesis. 
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En l. 963, se hizo la primera importación de semilla "registrada" 
de Acala t5l7 BR-2 con fines comerciales y año tras año se ha mul
tiplicado, distribuyéndose en el primer semestre de 1.968 semilla 
"certificada" de quinta generación . 

Se planeó este experimento para determinar c0n certeza los cam
blOs que pueden ocurrir, en la variedad Acala 1517 BR-2, tanto en sus 
c;.ractedsticas agronómicas como en las tecnológicas, a medida que 
avanzan las sucesivas generaciones. En base a los resultados que se 
obtuvieran, podría definirse hasta qué etapa de la multiplicación per .. 
manecería la variedad dentro del tipo comercial original, sin que 
ocurrieran en ella cambios perjudiciales. 

La utilidad de este trabajo se justifica por cuanto: 
a) Se determina con certeza hasta qué etapa (ger.uación) conviene 

multiplicar la variedad y cuándo debe ser reemplazada. 

b) Aportará indicios de si ha ocurrido algún "accidente" que pudie
ra hacer peligrar el tipo varietal. 

e) /El agricultor tendrá un mayor margen para ':!1 éxito de sus cul
tivos. 

d) Se evitarán importaciones innecesarias de "semilla registrada" . 

e) Se dilucidará el interrogante de que la variedad "degenera" en 
sus características agronómicas y tecnológicas, a través de las 
sucesivas generaciones. 

REVISION DE LITERATURA 

Corresponde al Instituto de Fomento Algodonero, la producción 
y distribución de semilla certificada de algodón en todo el país, con 
el fin de suministrar al agricultor semilla de superior calidad y sa
nidad (Arias, 2). 

El uso de semillas mejoradas es una de las prácticas agrícolas que 
más contribuyen al aumento en el rendimiento de los cultivos. Por 
esto, es muy importante que el agricultor disponga de semillas con 
un alto potencial de rendimiento, que le permitan iniciar sus siem
bras con una base segura de rentabilidad (Zuleta, J4). 

La producción de semilla certificada sustituy·.! las importaciones 
con destino a las siembras comerciales, siendo necesario introducir 
solo la semilla básica para su multiplicación (M.:>rán, 7) . 

Las bajas sucesivas en la resistencia de la fibra, r egistradas en 
algodones provenientes de la semilla importada, ha sido notoria es
pecialmente en el Valle del Cauca, en donde las C<.mdiciones climáti
cas parecen influir. La resistencia puede estar regida por caracteres 
genéticos pero también puede ser afectada por factores ecológicos ina
decuados para el cultivo (Puyana, 13) . 

Una variedad de algodón proveniente de semilla registrada, per
durará de cuatro a cinco generaciones, sin perder ~u identidad ni re
vertirse a alguno de los tipos de donde proviene, siempre y cuand') 
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se le conserve sin mezclas . Frecuentemente, las pl~ntas provenientes 
de semillas certificadas se desarrollan mejor que las de semilla re
gistrada, a causa de que las últimas generaciones, se .han adaptado a 
ks condiciones ecológicas diferentes de las que prevalecen en las 
granjas de los productores (Anónimo, 1) . 

Los técnicos del Instituto Nacional de Tecnolcogía Agropecuaria 
de la Argentina, han elaborado un programa que ccntrola más estric
tamente, y bajo condiciones uniformes, la producción y pureza de las 
sucesivas generaciones de semilla. Se ha determir1ado que, a pesar 
de que una alta homocigosis caracteriza la purcz.1 de una variedad 
comercial, existe cierta variabilidad entre los individuos que la com·· 
ponen, y que en el término de dos a tres años, se habrá producido un 
íntercruzamiento de todas las plantas, tendiente a crear un equilibrio 
dinámico en relación a las fuerzas de selección natural que provoca 
el medio ambiente. Los caracteres que surgen de este equilibrio, pue
clen armonizar o no con los estandares deseados de características de 
fibra y producción de la variedad. Por lo tanto, concluyen ellos, pue
de surgir un interrogante sobre los resultados que se presentarán. 
Ante esta duda, se hace necesario un cuidado extremo en el manejo 
de variadades comerciales, que asegure su permanente pureza. (6). 

Miravalle (11) , menciona la utilización de este método en el Va
lle de San Joaquín en los EE . UU. y lo considera exitoso. 

Duran te las cosechas algodoneras de l. 964 y l. 965, se sembraron 
en el Valle del Cauca las variedades Deltapine 15, Deltapine Smooth 
Leuf, Stardel y Acala 1517 BR-2; en l. 966, junto con la Acala S(' 

sembraron otras 6 variedades; en 1.967 se sembró en el Valle sola
mente la var iedad Acala 1517 BR-2 (Londoño, 8) . 

A pesar de ser el algodón una planta prevalentemente autógama, 
el porcentaje de cruzamientos naturales ocasionados por la intensa 
actividad de los insectos polinizadores, es relativamente elevado (7) . 

Puyana (13) afirma que, aún sin existir ensayos regionales que 
determinen el porcentaje de cruzamientos naturales, pudo haber o
currido un rápido proceso de cruzamiento intervarietal en el Valle 
del Cauca . 

MATERIALES Y METODOS 

A.- Distribución experimental.- Se utilizó el diseño experimen
tal de bloques al azar con tres variantes o tratamientos y seis repli
caciones, localizados en dos series paralelas. Nueve parcelas formaron 
una serie. 

El ensayo incluyó los siguientes tratamientos: 

1 . Semilla original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S o 

2. Semilla de primera generación . . . . . . . . . F 1 

3. Semilla de quinta generación . . . . . . . . . . F 5 

Se emplearon parcelas de 20 metros de largo por 4 surcos de an-
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FIGURA 1 . - Plano de siembra utilizado en el ensayo para determinar la 

pureza va.rietal en las sucesivas ~neraciones del a lgodonero. 

(Foto: Carlos Giraldo Q. j 

cho. Las distancias de siembra usadas son las comerciales en la zo
na: 1 metro entre surcos y 50 cms. entre plantas. Entre serie y serie 
se dejó un espacio de 3 mts. para facilitar el acceso a las parcelas 

En la numeración de las parcelas, él primer número indica la re
plicación y el segundo, la parcela. 

En ambos extremos marginales de cada serie, se sembraron dos 
&urcos de la variedad Acala del Cerro, para suprimir el efecto de los 
bordes. Estos surcos marginales no se tuvieron en cuenta en la re
colección. 

En la Figura 1, se presenta el plano de siembra utilizado en el 
ensayo. 

B.- Datos Pluviométricos.- Las cifras pluviométricas, suministra
das por la Oficina Meteorológica del Campo Exp'!rimental "Balboa" 
(Buga), indican 1000 mm. anuales de lluvias, clima sub-húmedo con 
estaciones secas, correspondiendo el período más largo a los meses de 
Junio ·a Septiembre y el más corto a Diciembre, Enero y Febrero. 
Cabe anotar que las siembras de algodón se realizan durante el pri
mer semestre del año, en el Valle del Cauca. 
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I-'IGURA 2. - Representación gráfica de los datos pluviométricos registra
dos ,entre los m~ses de Enzro a Septiembre de 1.968 en el 
Campo Experimental "Balboa" Buga (V). 

CFoto: Carlos Giraldo Q .) 

En la Figura 2, se presentaP los datos pluviométricos• corres
p ondientes a los meses de Enero a Septiembre. 

Durante la época de la siembra a la germinación, se presentó un 
poco de deficiencia de agua almacenada, como lo muestra el ~:>alance 
hídrico, en la parte superior de la gráfica. A partir de la germina
·ción, se normalizó este balance, decayendo nuevamente al tiempo de 
..apertura de las cápsulas. La maduración y la apertura de las cápsu
las, fue favorecida por la deficiencia de agua; sin embargo, para la 
<época de cosecha, la precipitación a·umentó considerablemente, difi
·(!ultando esta labor. 

La distribución favorable del agua, evita la interferencia de ésta 
como factor ambiental que enmascara las características feno-típicas, 
-como consecuencia de una falta de expresividad de los genes (Bravo, 4) 

C. - Suelos.- Se escogió un suelo r epresentativo de la zona de 

.. Suministrados por Carlos Giralda Q., Práctico Agrícola. OCic!na de Me· 
t Eorología. Instituto de Fomento Algodonen'. Ca:np:> Experimental "BH~

boa". Buga. 
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influencia del experiment.o; con textura franco arcillosa, pH 7. O y 
buen contenido de elementos nutritivos primarios, ~demás de Calcio, 
y Magnesio, según especificaciones del análisis de suelos. 

D. - Preparación del terreno .- Una arada y tres rastrilladas 
fueron suficientes para dejar el suelo listo para la siembra. 

'E.- Trazado y demarcación de parcelas.- Utilizando un decá
metro, cabuya y jalones, se hizo el trazado general del lote y la co
rrespondiente ubicación de las parcelas. Posteriormente, se coloca
ron estacas con la numeración determinada. 

F.- Siembra. 

1 . .Pecha: La fecha de siembra coincidió con la de los cultivos co
merciales de algodón en la zona. Para Buga, corresponde a la 
pz 1m era quincena de Marzo. 

2. Semilla utilizada: Se utilizó semilla de la variedad Acala 1517 
B.tt-~; las tres variantes usadas corresponden a: a) semilla regis
trada importada de los Estados Unidos, deslintada con ácido sul
fúnco y tratada con Ceresan (1 onza x 50 librc.s de semilJa); b) 
semilla certificada de primera generación, proveniente O€: 1a re-
gistrada; y e) semilla certificada de quinta gcnerac.ón. Las se
miHas de estas dos últimas variantes fueron obtenidas por el 
Programa de Semillas del Instituto de lt"'omento A.gouvneal, en 
cuhivos comerciales de la zona, deslintada a máquina y tratada 
con Panogen 15 (190 ce. x 100 kls. de semilla). 

3. Sistf:ma de siembra: Todo el experimento se se·mbró a mano, co
locando tres semillas por sitio, cada 25 cms. 

4. Resiembra: No se realizaron resiembras parcia!E:s, pues se quería 
comparar plantas de la mism~ edad. 

G . - Labores culturales. 

1 . Raleo: A los 30 días de la siembra se disminuyó la población, de
jando una planta por sitio a la distancia definitiva (O. 50 mts .) 

2. Aporque: Uno al tiempo del r-aleo. 

3. Limpiezas: Fueron necesarias tres desyerbas con azadón, a los 2E. 
60 y 100 días de la siembra, respectivamente. 

4. Control de plagas: Se ·usó el método del "Point Sample" para es
timar el nivel insectil. Durante todo el tiempo del cultivo, se hi
cieron 10 ·aplicaciones de insecticidas; 6 de ellas con helicóptero, 
2 con tractor y 2 con bomba de espalda, para controlar ácaros~ 
áfidos y Heliothi.s, que fueron las principales plagas. Los insec
ticidas usados con mayor frecuencia fueron: Rl xion para el con~ 
trol de áfidos, Methyl Parathion y Toxafeno, para controlar He
liothis, Nuvan y Dimecrón como acaricidas. 

5. Cosecha: Cada parcela se cosechó individualmente, siguiendo los.. 

/ 
1 
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métodos comerciales de la región. Se efectuaron 3 "pases", cose
chando por separado: 

En el primer pase lOO motas tomadas al élzar 

100 motas provenientes de cápsulas con 5-
lóculos. 

100 motas provenientes de cápsulas con 4. 
lóculos. 

- el resto de la parcela 

En el segundo pase - 100 motas tomadas al azar 

- el resto de la parcela 

En el tercer pase - el total de la parcela. 

Tedas las muestras cosechadas, se empacaron en talegas o "lo
nas" milizadas normalmente por los agricultores, identificando cada 
'lma por medio de tarJetas, colOcadas cientro y fuera oe la ta1ega, con 
las siguientes especificaciones: 

- Número de parcela 

- Fecha de recolección 

- Número del pase correspondiente 

- Clase de muestras 

- Nombre del experimento 

-Localidad 

H.- Desmote.- Una vez recolectadas y pesadas las muestras,. 
se procedió al desmote, utilizando una desmotadora eléctrica experi
mental de 20 sierras y 1725 r. p. m . 

I .- Envío de muestras.- Parte de cada mu~stra desmotada, se 
envió a Bogotá, ·al Laboratorio Tecnológico de Fibra del Instituto de 
Fomento Algodonero, siguiéndose los métodos que utiliza normal
mente el I.F' .A. Las fibras se empacaron en bolsas de papel, impresa 
con la siguiente leyenda: 

Agencia de 

Variedad 

Muestra No. 

Localidad d·el experimentu: 

Parcela N o. : 

'Para prevenir posibles pérdidas por accidente, se conservó un 
duplicado de cada muestra. 
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J.- Toma de dates sobre medidas y caracteristicas agronómicas. 

l. Vigor y pnrcentaje de germinación: Se colocaron 100 semillas de 
cada t r atamiente;, en camas de arena situadas dentro del inver
nade!·o de! Campo Expenm ental ''Baiboa' '. Se h1c1eron dos Jec
turas: a los 5 y a los 10 días de la siembra. La primera, para obser
var el vigor germmativo (vewcidad normal Of> germHléiCIOilJ, y 
la segunaa, para determinar el porcentaj-e total de germinación, 
dado directamE·nte por el total de phntas emergidas. 

2. Población: Se refiere al número total de plantas por parcela, a 
los 30 y 90 días y al tiempo de cosecha del pr-imer pase. 

3. Altura: Resulta del promedio de la medida, en centímetros, de 
10 plantas representativas de cada parcela, tomadas al azar. Se 
eligieron cuatro épocas; a los 60, 90 y 120 días y al momento de 
la cosecha del primer pase. 

4. Volcamiento: Determina el número de planta.; inclinadas o vol
cadas totalmente en cada parcela. Se tomó esta mzdida a los 90 
días y en la época de cosecha del primer pase. 

El porcentaje de volcamiento se obtuvo de la relación del núme
ro de ptanvas volcadas con la pobiac1ón total . 

5. Aspvcto vegetativo: !Es una medida visual de la apariencia gene
ral ne la parcela, tenienno en cuenta principalmente Jas carac
terística? morfológicas observadas. 

Cada 30 días se calificó el aspecto vegetativo de las plantas, usan
do Ja siguiente t-scala convencional: 

Apariencia 

muy malo 

malo 

medio 

exuberante 

muy exuberante 

1 

2 

3 

4 

5 

6. Grados de resistencia a enfermedades: Para la determinación de 
los grados de resistencia a las enfermedades (especialmente a 
mancha negra y mancha ceniza), se siguió una escala conven
cional de intensidad de ataque, con calificaciones de O n 5, según 
el grado de infección que presentaban las parcelas al momento 
de la observación. En la Figura 3 se presenta la escala utilizada. 

'l. Longitud número promedio de ramas fructíferas y ve.:1etativas: 
15 días antes de la cosecha se contaron y midit-ron, en tres plan
tas tomadas al azar por parcela, todas las rama:; fructíferas y ve
getativas; se determinó el porcentaje de ramas incluídas dentro 



1969] VALLEJO Y SANCHEZ - VARIEDAD A CALA 

--"' !l!!'lll«!t: • lA$_.., 
~~r_,,..,.,~l)t.fi,T ... . . 

..... ,.. .okl---... ( ....... :--) "-""'-

l_t-~=: - -·-
.__.............. , . 

...,_ i =..-::-:::: 
~ ._..._. 

'·-·--"·----

1 - ¡ 
____ j --

39 

FIGURA 3.- Escala arbitrarla para calificar los grado!: de resistencia del 
algodonero a las enfermedades. 
Elaboró: A. Sánchez Potes. 

(Foto: Carlos Giraldo Q . ) 

de ciet·to rango de longitud, en base al número total de ramas 
y la longitud de cada una de ellas. 

8. Posición y dirección de la primera rama vegetativa: Las mismas 
tres plantas utilizadas para la medida de las ramas, se usaron pa
ra la determinación de la posición (nudo en que se encuentra) y 
dirección de la primera rama veg-etativa, adoptando tres posibili
dades de dirección: horizontal, vertical y rastrera. 

Todas las medidas se expresaron en porcentaje de plantas. 

9. Número de cápsulas por planta: Se refiere a l r.úmcro total pro
medio de cápsulas existentes a los 60, 90, 120, 140 días después 
de la siembra, y en la época de la cosecha. Los registros por tra
tamientos se hicieron utilizando 30 plantas a los 60, 90 y 120 días; 
18 plantas a los 140 días y 60 plantas al cosechar el primer pase. 

10. Porcentaje de cápsulas en ramas fructíferas y c•n ramas vegetati· 
vas, por planta: Es una relación entre el número total de frutos 
producidos por la planta y el total produ::ido ¡;or las ramas fruc
tíferas y vegetativas, expresado en porcentaje. 

11. Diámetro y longitud promedia en centúnetros de la cá¡wuJa: En 
10 cápsulas maduras, tomadas al azar por pa rce!a. en E.>l momento 
de la co~echa, se midieron con un calibrador, su longitud y diá
metro en centímetros. 
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12. Porcentaje de cápsulas con 3, 4, 5 lócuios: En 60 plantas tomadas 
al azar por tratamiento, al cosechar el primer pase, se determinó 
el núm~ro de lóculos de cada cápsula. El porcentaje se obtuvo, 
relacionando el totai de cápsulas con el númerc. de cápsulas con 
3, 4, 5 lóculos, respectivamente. 

13. Producción de algodón semHla: Una vez cosechadas las muestras 
de cada parcela, se procedió a pesarlas en una balanza "Haward
Lrips" de dos ki.tos ae capacidad máxima, para determmar el ren
dimiento en gramos, de algodón semilla. 

La producción total, dividida por el número d(> plantas cosecha
das, da la producción por p1anta, en gramos. En base a 1a pro
ducción por parcela (80 mts2) se obtuvo la ¡:.roducción experi
mental, en kilogramos por hectárea. 

14. Precocidad: Se refiere a la cantidad de algodón semilla produci
da en el primer pase, expresada en porcentaje del total. 

La precocidad relativa se obtiene elevando la producción del pri
mer pase a términos de hectáreas. 

15. Pl'Oducción de algodón fibra en gramos: Son lo:-: resultados de la 
cantidad de fibra producida por la muestra de algodón semilla, 
después del desmote. La producción por hectárea y por planta se 
obtiene de la misma manera que para el caso anterior. 

16. Porcentaje de fibra: Se obtiene de la relación entre la producción 
de algodón semilla y el peso de la fibra producida en cada mues
tra, expresado en porcentaje. 

1'1. Peso en gramos de 100 motas: Es el peso en gramos del a lgodón 
en bruto de 100 motas. 

18. Número de motas para una libra de algodón semilla: Se obtiene 
esta cifra al dividir el número de gramos en una libra (500 gms.) 
por el peso de una mota de algodón semilla. 

19 . Número y peso de las semillas de una mota: Una vez desmotadas 
las muestras de 100 motas, se determinó el total de las semillas 
producidas y el peso en gramos de las mismas. De esta cifra, se 
obtuvo el peso y el número de una mota. 

20. lndice de la semilla: Se considera como índice de semilla el peso 
en gramos de 100 semillas escogidas al azar, de cada muestra. 

21. Indice de fibra: Se refiere a la cantidad de fibra de 100 semillas, 
y se obtiene dividiendo el peso de 100 semillas por el porcentaje 
de semilla, y multiplicando el resultado por el pc•rcent~.Je de fibra. 

22. Características de la fibra: Todas las medidas tendientes a de ter .. 
minar la calidad de la fibra de] algodón, son hechas por el La
boratorio Tecnológico de Fibra del Instituto de Fomento Algodo
nero, en Bogotá . Dichas medidas son las sigui0ntes: 

.a. Longitud .- Es el promedio del largo de las fibras, expresado 
en pulgadas y determinado por ·el Fibrógrafo, (Cardozier, 5). 
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b . Resistencia .- Se refiere a la resistencia a la tensión de un 
mechón de fibras, expresada en miles de libras por pulgada 
cuadrada, medida en ei Pressley, con las grapas separadas 
1/8 de pulgada, (Cardozier, 5). 

e. .F'inura .- Es un término que hace relación, tanto el peso de 
la fibra por pulgada, como el diámetro o grosor de las mis

mas, expresada por el "Indice de .Micronaire", (Cardozier, o). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Vigor y porcentaje de germinación: En la Tabla I, se presentan 
los resultados obtenidos en la determinación ciel vigor y porcen
taje de germinación, correspondiente a la semilla usada en este 
ensayo. 

-TABLA I-

VIGOR Y PORCENTAJE DE GERMINACION DE LA SEMILLA USADA 

EN EL EXPERIMENTO• 

TRATAMIENTO 

So 

Fl 

F5 

Porcentaje de Germinación 
A los 5 días A los 10 días 

61 

43 

52 

94 

83 

36 

Se considera normal para la variedad Acala 1517 BR-2, un por
\:ell~.etJt: ue germmacion del tlUffi; toda la semilla usada sobrepasa 
esta cifra. La velocidad de germinación es aceptable; sin ~mbar
go, se nota la superioridad de la semilla original importada (So), 
ocasionada posiblemente por las mejores condiciones de almace
namiento, recolección, labores culturales, etc., efectu.:>das en las 
granjas productoras de semilla certificada de los Estados Unidos 
en comparación con la Fl y F5. 

2. Población por parcela y por hectárea: Asumiendo una distancia 
entre surcos de 1.0 mts. y 0.50 mts. entre plantas, la población 
ideal por parcela sería de 164 plantas y de 20.000 por hectáre<l. 
Tal como lo muestra la Tabla II, ninguno de los tratamientos al
canzó una población perfecta en su última lectura. El análisis de 
variancia para la población, en la época de cosecha, indica que 
no hay diferencia mínima significativa entre los tratamientos. 

• tomado sobre 100 se:nillas 
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-TABLA II -

NUMERO TOTAL DE PLANTAS POR PARCELA Y POR HECTARE A 

Población por parcela Población ex-
TRATAMIENTO pe rimen tal 

A los 30 A los 90 al primer por Ha. (1"' 
días días pase pase) 

So 172 .0 170 .3 169 .6 20.683 

F1 177 .3 175 .5 174 .8 21.317 

F5 175.0 171.8 171.3 20.890 

Aparentemente los resultados obtenidos sobre la población po!"" 
hectár.ea, bajo condiciones experimentales, son un poco elevados~ 
sin embar go, en cult ivos comerciales es imposible conseguir una 
población perfecta, ·uniformemente d istribuida y genera lmente 
se tiende a excederla . 

La quinta generación (F5), mostró un mayor detrimento e n la 
población, con un 2.11 'Ir· de pérdidas entre los 30 días y la cose
cha (primer pase), pero esta disminución usualmente es debida 
a factores externos (ecológicos o de cultivo), no genéticos y pue
de considerarse sin importancia. 

3 . Altura prcmedia de las plantas: La alt ura de la variedad se adap
ta, por los fitomejoradores, a la exigencia de la recolección. En 
la cosecha manual, las personas al parecer se cansan m ás en po
sición agachada, siendo este un factor limitantt- e importante de 
tener t:n cuenta, si se considera que en el Valle del Cauca, la r e
cc1e:cción del algodón se efectúa sólo a mano. 

Ta l como muestra la Tabla III, la F5 presen~a un ligero aumento 
en la altura, en com paración con los otros dos trata mientos; sin 
embar go, puede con~1derarse que la variedad tuvo una altura 
promedia no excesiva, en las tres generaciones estud iadas. 

- TABLA III -

ALTURA PROMEDIA DE LAS PLANTAS, EXPRESADA EN CENTIMETROS'' 

TRATAMIENTO A los 60 A los 90 A los 120 
dias días días A la cosecha 

So 75 .33 118.90 128 .08 128 .16 

F1 74.70 121.66 122.13 125.45 

F5 76.53 122.78 130.41 133.91 

• Pr omedio d·a 60 plantas 
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4. Número y porcentaje promedio de plantas volcadas: Frecuente
mente la variedad acala 1517 BR-2 se presenta bajo condiciones 
de campo, muy poco susceptibles al volcamiento. 

Se observa en la Tabla IV, que la quinta generación mostró una 
mayor susceptibilidad ·al volcamiento que las otras dos, pudiendo 
ello -estar influenciado por la mayor altura y el mayor número 
de cápsulas que presentaron las plantas en la cosecha. Las gene
raciones So y 1"1, se comportaron muy similarmente, pero su 
porcentaje de volcamiento es superior a l normal en cultivos co
merciales. 

- TABLA IV -

NUMERO Y PORCENTAJE PROMEDIO DE PLANTAS VOLCADAS 
POR PARCELA. 

N! de plan,as volcadas p _,,ce;Ihje de volc!l'miento 
TRATAMIENTO 

So 
Fl 

F5 

A Jos 90 
días 

7 .66 
7 . 16 
9.33 

A la cosecha 

8.00 

8 .33 
11 .33 

A los 90 A la cosecha 
días 

4.49 4.71 
4.08 4.76 
5.43 6 .90 

5. Aspectc vegetativo: De acuerdo con la escala utilizada par:a cali
ficar el aspecto vegetativo, todas las plantas de las tres genera
ciones (So, Fl, F5), tuvieron un aspecto vegetativo entre medio 
y exuberante, existiendo solo una ligera diferencia de porcentaje: 
entre ellos. De las tres variedades estudiadas, la quinta genera
ción mostró un mejor desarrol1o y apariencia general, durante to
do el período del cultivo, aventajando ligeramente a la Fl y s 
la So (Véase Table V). 

Ambos extremos de la ·escala de calificaciones (1: muy malo y 
5: muy exu'berante), son indeseables, encontrándose el tipo ideal 
de algodón entre las calificaciones medio y exuberante (Puyana, 
14). 

-T ABLA V-

CALIFICACION PROMEDIA DEL ASPECTO VEGETATIVO.• 

TRATAMIENTO A los 30 A los 60 A los 90 ,7. los 120 A la co-
di as días di as días secha 

So 3.28 3.68 3.70 3.56 3.56 
Fl 3.33 3.71 3. 71 3.65 3.58 
F5 3.43 3 80 3 .76 3.65 3 58 

• He<:ho de acuerdo con una escala convencional. 
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6. Grados de resistencia a las enfermedades: En la. Tabla VI apare
cen los resultados de los grados de resistencia a las enfermeda
des . A Jos 30 días de la siembra, ninguna de las parcelas presen
taba ataque de enfermedades. A partir de los 60, se comienzan a 
apreciar síntomas de mancha ceniza; (Ascochyta gossypii), aun
que a un nivel muy bajo de a taque. Pa ra la época de cosecha. 
junto con el hongo anotado, aparecen síntomas de mosaico, pu
drición y caída prematura de cápsulas y quemazón por insectici
das, siendo la F5 la más afectada. Sin embar go, estas calificacio
nes están incluidas dentro del rango altamen~e resistente, como 
un ataque incipiante. Las plantas de la So, se muestran más re
sistentes que aquellas de las otr as dos generaciones con:_tparadas . 

- TABLA VI -

GRADO DE RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES .* 

TRATAMIENTO A los 30 A los 60 A la coseeba 
días días 

So 0.0 0.4 1.4 

F1 0 .0 0.6 1.8 

FS 0.0 0 .5 1.9 

* Especialmente a mancha negra (Altemaria tenuis) y mancha ceniza 
<Ascochyta ~ossypü). 

7. Características de las ramas vegetativas y fructíferas: En las Ta
blas VII, VIII y IX, se presentan los resultados obtenidos, refe
rentes a medidas y observaciones tomadas a las ramas vegetati
vas y fructíferas. 

Aparentemente, a medida que avanzan las generaciones, el nú
mero total de ramas disminuye ligeramente; la longitud de las ra
mas vegetativas sigue este mismo patrón, presentándose lo con-

- TABLA VII -

NUMERO Y LONGITUD PROMEDIA EN CMS., DE LAS RAMAS 
FRUCTIFERAS Y VEGETATIVAS, AL TIEMPO DE LA COSECHA 

TRATAMIENTO Número de Ramas 

So 
Fl 
F5 

R.F.• 

14.23 
14 .06 
14.00 

• Ramas fructíferas 
" • Ramas vegetativas 

R.v. •• 

0.77 
0.88 

0. 66 

Longitud en oms. 

Total R.F. R .V . 

15 .00 30 .26 75.80 

14.94 31.28 70.52 

14.66 35.24 68.44 



1969] VALLEJO Y SANCHEZ - VARIEDAD A CALA 45 

h·ario en las fructíferas. Esta hipótesis se clarifica un poco en 
la Tabla IX, en !a cual se observa que la quinta genei:acion (F5), 
presenta un menor porcentaje de ramas tructíferas m~nores de 
:20 centímetros, en comparación a l'-s otras dos variantes; de los 20 
ctms. a !os 60, las tres generaciones se componan su.nuarm"'n~e; 
de Jos 60 a los 70 centímetros, se manifiesta el faltante an,erior 
de la F5. El caso contrario ocurre en las ramas vegetativas, pues 
a pesar de que la Fl muestra un porcentaje menor de ramas des
pués de los 80 centímetros (12. 5050, aventajando ligeramente a 
ta F5, (16.66í0, és~a tiene una mejor distribución de sus ramas 
vegetativas y un buen porcentaje de ellas menores de 50 cmts. 
(8.33%). 

- T A B L A VIII -

POSICION Y DIRECCION DE LA PRIMERA RAMA VEGETATIVA . 

TR-ATAMIENTO Posición (o¡. de plantas) Du~cción ( % de plantas) 

ler . nudo 2o. nuao Ver,ical Horizontal Rastrera 

So 92 .86 7 14 28.18 63.64 8.33 
Fl 90.60 9.33 33.33 48 .33 18.33 
F5 83 .33 16.67 40.00 30.00 30.00 

- TABLA IX-

PORCENTAJE DE RAMAS FRUCTIFERAS Y VEGETATIVAS CON DIF'EREN
TES LONGITUDES, EN CADA UNA DE LAS GENERACIONES COMPAR.ADAS 

LONGITUD Ramas fructífaras (o¡.,,) Ramas vegetativss ( % ) 

(cms.) So Fl Fá So Fl 1:"5 

0.0- 9.9 6.61 8.20 3.47 
10.0- 19.9 15.18 17.18 13.51 
20.0-29.9 21.01 21 .48 20 07 
30.0 - 39.9 26 .07 19.14 25 .87 
40.0- 49.9 19 .46 18.75 19.69 8.33 
50.0- 59.9 8.95 10.94 8.88 14.28 25.00 25.00 
60 .0-69.9 1.95 1.95 6.95 28.57 18.75 25 .00 
70 .0-79.9 0.78 2 .52 21.42 43 .75 25 .00 
80 .0 - 89 .9 21.40 6.25 8.33 
90.0- 99 .9 14.28 6.25 8.33 

Si se tiene en cuenta que la distancia entre surcos, en cultivos co
merciales es de l. O mts., las plantas pueden alargar sus ramas 
50 centímetros a cada lado del surco. Ramas mayores de esta 
longitud interferirán en el área del surco siguiente, trayendo co
mo consecuencia la formación de una "traba", que impide el li-
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bre paso por el surco y por consiguiente dificulta las labores cul
turales, incluyendo la cosecha. 

En la Tabla IX se apre~a que, en F5 un 82.61 'i de las ramas 
fructíferas tienen menes de 50 cms., siendo inferior esta cifra ::t 
las otras generaciones, Fl y So con 84. 757c y 88. 33') , respecti
vamente. 

La primera rama vegetativa generalmente es la más larga y fuer
te, por lo cual la determinación de su posición y dirección es im
portante; especialmente la dirección, ya que las ramas rastre
ras forman sus cápsulas muy cerca o en contacto con el suelo, fa
voreciéndose así su pudrición . Además, estas ramas, junto con 
las horizontales, impiden el libre paso por el surco y dificultan la 
cosecha. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla VIII, parece ser 
que un avance en las generaciones hace que la primera rama ve
getativa se dirija hacia arriba (verticalmente), o hacia el suelo 
(rastrera), pero en un mayor porcentaje de plantas se observa la 
segunda condición, la cual se considera como una característica 
indeseable de la variedad. 

En cuanto a la posición de la primera rama vegetativa, se nota 
\!na tendencia de las plantas a producirla en un nudo inmediata
mente superior, a medida que se suceden las generaciones. 

8. Número de cápsulas por planta: El número total de cápsulas por 
planta es considerado como un factor primario de la producción; 
éste tactor comúnmente es de origen genético, pero puede ser 
modificado por el medio ambiente. Por lo tanto, el número de 
cápsulas maduras es un índice de la producción muy digno de 
confianza (Puyana, 14). 

Tal como lo muestra la Tabla X, la So presenta el mayor número 
prcmedio de cápsulas por planta, al momento de cosechar el pri
mer pase; le siguen en orden descendente, la :n y la F5 respec
tivamente. Sin embargo, 15 días antes de la cosecha (a los 140 días 
de la siembra) , se presentaba el caso contrario. Esta brusca dis
minución en el número promedio de cápsulas, durante ese corto 
tiempo, se debió a la aplicación de una fuerte dosis de insectici
das para controlar áfidos y Heliothis. Basándose en esto, se pue
de pensar, que existe la posibilidad de una mayor resistencia a 
la caída de las cápsulas por aplicaciones de insecticidas, en las 
primeras generaciones, (So, Fl), en c"ntrAc;te con una mayor 
susceptibilidad de las gener·aciones posteriores . 

9. Porcentaje de cápsulas en ramas fructíferas y vegetativas por 
pla,nta: La Tabla XI muestra el porcentaje de cápsulas formada& 
en las ramas fructíferas y en las vegetativas; la tendencia gene
ral, es que al avanzar las generaciones, las cápsulas tratan de 
formarse en las ramas fructíferas. 

En la F5 aparece un porcentaje mínimo de cápsulas, localizado en 
las ramas vegetativas. Ya se había registrado en la Tabla VII la 
tendencia de la F5, a disminuír el número de las ramas fructíferas. 
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-TABLA X-

NUMERO PROMEDIO DE CAPSULAS POR PLANTA, EN LAS 

GENERACIONES ESTUDIADAS • 

TRATAMIENTO A los 60 A }OS 90 A los 120 
días días días 

• * • 

So 4.2 19.23 22.23 
F1 5.9 17.30 22 .67 
F5 5.5 l8.l7 23.00 

• Promedio de 30 plantas por tratamiento 
'"" Promedio d·a 18 plantas por tratamiento 
••• Promedio de 60 plantas por tratamiento 

- TABLA XI -

A }OS 140 
días 
•• 

21.55 
22.56 
24 .17 

Al pri-
mer pase .... 

15.80 
15.42 
15.08 

PORCENTAJE DE CAPSULAS EN RAMAS FRUCTIFERAS Y EN RAMAS 
VEGETATIVAS, POR PLANTA• 

47 

TRATAMD:NTO R.tmas fr uctiferas (%) Ramls Vegetativas ( 0 \t ) 

So 
Fl 
F5 

88 .66 
88 65 
93.10 

11.34 
10.35 
6.90 

" Promedio de 18 plantas, a los 110 días de la siembra. 

10. Diátnetro y longitud pr omedia de las cápsulas: La Tabla XU 
muestra un ligero incremento en el diámetro y la longitud da las 
cápsulas, en la quinta generación (F5), en comparación con la 
So y la Fl. 

-TABLA XII-

DIAMETRO Y LONGITUD PROMEDIA DE LAS CAPSULAS'' 

TRATAMIENTO 

So 
Fl 
FS 

Longitud ( cms.) 

5 .18 
5 .18 
5.33 

" Promedio de 60 cápsulas. 

Diátretro ( cms.) 

4. 07 
4.09 
4.11 
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11 . N (une. r-o de lé,culos por cápsula: Se ha comprobado que existe 
t!lla correlación positiva entre la producción y el mayor número 
de lóculos por cápsula. P or ello, todas las observaciones que se 
incluyen a este respecto son importantes (Puyana, 14) . 
Tal como se dbserva en la 'l'abla XIII, la quinta generación pre
senta un mayor porcentaje de cápsulas de 5 lóculos en contraste 
con la So y la Fl. 

- T A B L A XIII -

PORCENTAJE DE CAPSULAS CON 3, 4 y 5 LOCULOS POR PLANTA.• 

TRATAMIENTO 

So 
Fl 
F5 

con 3 }ocut 

0.36 
0.42 
0.31 

• Promedio de 60 plantas. 

Porcent~j ::l de Cápsulas 

con 4 lóculos 

53.09 
44.70 
43.56 

con 5 Ióculos 

46 .99 
54.87 
56 . 11 

12. Producción de algodéat semilla: El aumento ele la pr oducción es 
una de las principales metas del Fitomejoramiento; de a hí que 
este factor marque la pauta en la selección de las variedades me
joradas. 

Tal como se muestra en la Tabla XIV, la mayor producción poc 
parcela (21.231 grs.) , correspondió a la quinta generación; aun
que ésta estuvo muy cerca de la correspondiente a la F l (21. 077 
grs). Sin embargo, el am11isis de variancia para producción in
dica que no hay d iferencia mínima significativa entre los tres 
tratamientos (generación). Ajustando la producción al número 
de plantas cosechadas, se obtuvo la producción por planta. Esta 
fue también superior en la quinta generación, aunque bastante si
milar a aquella de la So. La mayor producción por planta obte
nida en la F5, parece ser un reflejo del mayor porcentaje de 
cápsulas con 5 lóculos. 

- TAB LA XIV 

PRODUCCION DE ALGODON SEMILLA, EXPRESADA EN GRAMOS POR 
PARCELA Y POR PLANTA Y KILOGRAMOS POR HECTAREA • 

Producción por parcela en gramos P ,·oducdón Producción 
TRATA- por pJanta por ha. . 
MIENTO ler. pase 2~ pase 3er. pase Total (grms.) (kgs.)':' 

F l 16.902 2.948 890 20.740 122 .29 2.592 
So 17.565 3.398 114 21.077 120.57 2 G~4 
F5 17.515 3.601 115 21.231 123 94 2.653 

·~ Producción experimental. 
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13. Precvcidad real y precocidad relativa: Uno de los problemas que 
con mayor frecuencia preo~upa a los agricultores, es la madura
ción desuniforme de las cápsulas; lo cual lógicamente aumenta el 
número de "pases" que deben hacerse durante la cosecha. En el 
Valle del .Cauca, todo el a lgodón se cosecha a mano; esto implica 
numercsos problemas administrativos y recargos en los costos 
de producción. En Fitomejoramiento se tiende a eliminar esta 
earacterística indeseable, produciendo variedades que presenten 
uniformidad en su maduración. Una medida importante de esta 
uniformidad es la precocidad. En la Tabla XV se muestra como 
a pesar de que la Fl registra una mayor precocidad ( % de algo
dón semilla cosechado en el primer pase) , las otras generaciones 
n o están muy lejanas de esta cifra. Puede considerarse que hubo 
un comportamiento similar a este respecto entre las tres varian
tes. Lo mismo se puede decir de la precocidad relativa, (kgs x 
ha.) , ya que ésta es una consecuencia de la anterior. 

-TA BLA XV -

PRECOCIDAD REAL Y PRECOCIDAD RELATIVA DE I..AS DIFERENTES 

GENERACIONES E STUDIADAS 

TRATAMIENTO 

so 
Fl 
F5 

Precocidad real Preeocidad relatlva 
( % ) (kgs. x ha.) 

81.49 

83.34 
82 .49 

2. 112 

2.195 
2.189 

14. Producción de algodón fibra y por.centaje de fibra: En el mejora
miento de variedad€s, no solo se deben buscar r endimientos su
periores de algodón, ~emilla, sino también un aumento en la 
producción real o sea la fibra cosechada. 

Tal como se muestra en las Tablas XVI y XV II. la quinta gene
ración, además de -tener la mayor producción de algodón semi
lla, presenta también el mayor p romedio en el porcentaje to~l 
d e fibra , lo cual incide directamente en el aumento de la produc
ción total de fibra. La producción experimental de fibra p.~ .. hec
tárea se presenta muy similar en la F'l y e n la So; en la F5, se 
manifiesta ligeramente superior (véase Tabla XVI) . 

El mayor porcentaje de fibra registrado en la So y F5 (véase 
Tabla XVII) , se tradujo en un aumento del rendimiento total de 
fibra de estas dos generaciones. 

1~. P€so en gramos de 100 motas: En la Tabla XVIII se registran los 
resultados correspondientes al peso en gramos de 100 motas. Se 
han incluído también en esta comparación, las notas provenientes 
de cápsulas con 4 o 5 lóculos, para corroborar afirmaciones ante
riores. De los resultados obtenidos se deduce que un avance en 
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- TABLA XVI-

PRODUCCION DE ALGODON FIBRA, EXPRESADA EN GRAMOS POR 

PARCELA Y POR PLANTA Y EN KILOGRAMOS POR HECTAREA • 

TRATA- Producc!ón POI' parcl!la en gra.nos Pn.ducción Producción 
MIENTO por planta por lla. . 

. lCl'. }J&SC 2? ¡Jase 3er. pase Total (grs.) (kgS.)" 

So 6 .397 1.164 341 7.902 46 .59 988 
Fl 6 .615 1.313 44 7. 972 45 .60 996 
F5 6.783 1.381 44 8 .208 47.91 1.026 

• Pr-:ducción experimental. 

- T A B L A XVII -

PORCENTAJE DE FIBRA DE LAS DIFERENTES GENERACIONES 

ESTUDIADAS 

TRATAMIENTO 

So 
F l 
F'5 

ll•r. v~se 

37 .84 
37.60 
38 .72 

Purcenta,jc de FiJ)l·a 

2~ pase 3cr. !Jase Total 

~9 . 48 :l8 .:H 38. 10 
38 .61 38 .21 37 .82 
38.35 38 .34 38.66 

las generaciones trae consigo un aumento en el peso d·e 100 motas 
tomadas al azar, corr€lspondientes al primer pase . !Ello sería una 
conscl·U<mcia del mayor porcentaje de cápsu las con 5 lóculos que 
se forman en la F5, tal como se pr esentó en la Tabla XIII. En ~1 
segundo pase, se presenta la misma situación, aunque en este ca
so las motas rebajan de peso, posiblemente por el menor peso de 
las semillas (compnradas con las del primer pase) y la menor 
célntidad de fibra en cada una de las semillas, como se discutirá 
más adelante . 

16. Níum; ro de motas }Jara una libra de algodén scmHJa: El número 
de motas necesarias para formar una libra de a lgodón semilla, tal 
como lo presenta la Tabla XIV, es un complemento de la infor
mación contenida en la Tabla X VIII. Entre mayor sea el peso de 
las motas, menor será el número de estas necesarias para formar 
una libra. 

3.7 Número y peso de las scnúllas de una mota e índice de semilla y 
de fibra: Los resultados que se presentan en las Tablas XX, XXI, 
XXII y XXIII, están íntimamente r elacionados entre sí y con la 
producción final de algodón semilla y algodón fibra . 
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- T A B L A XVIII -

PESO EN GRAMOS DE 100 1.'40TAS PROVENIENTES DE CAPSULAS 

TOMADAS AL AZAR Y CON 4 Y 5 LOCULOS . • 

PrDmrr pase (grs . ) 
TRATAMIENTO 

al azar con 4 J6<:ulos 

So 828 708 912 758 
Fl 845 729 881 775 
FS 867 719 893 795 

"' Promedio de 600 motas . 

- TABLA XIX-

NUMT~RO DE MOTAS NECESARIAS PARA FORMAR UNA LIBRA DE 
ALGODON SEMILLA, EN LAS GENERACIONES ESTUDIADAS. 

51 

Primer pase Segundo pase 
TRATAMIENTO al azar 

al azar con 4 Jóculos con 5 lócul(Js 

So 60.38 70 .62 54 .82 65.96 

Fl 59 .17 68 .58 56.75 64.51 

F5 57.67 69.54 55.99 62.89 

Un mayor número de lóculos trae como consecuencia un aumento 
en el número de semillas (véase la Tabla XX). La F5 presenta 
la mayor cantidad de semillas, debido a que tiene un mayor 
porcentaje de motas con 5 lóculos. 

Uno de los factores que tiene mayor influencia en la producción 
es ·el peso de las semillas. Una información más amplia a este 
respecto, se presenta en la Tabla XXII, en la cual se expresa el 
índice de semilla o sea el peso en gramos de 100 semillas toma
das al azar. Se observa que la Fl produce en el primer pase, se
millas más pesadas, siguiéndole la F5 y la semilla original (So), 
con el mismo peso entre ellas. En el segundo pase, el índice de 
semilla es igual para las tres genel'aciones estudiadas (lO. 2 grs.). 
Se observa, como a pesar de que las motas del segundo pase 
tienen un mayor número de semillas que las del primer pase 
(véase Tabla XX), el peso de las semillas de una mota, es me-. 

nor (véase Tabla XXI). Posiblemente ello sea una consecuencia 
de factores adversos al desarrollo del cultivo, durante su etapa 
final (incidencia de pl,agas y enfermedades, deficiencia de agua 
en el suelo etc. ) . 

• 
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En la Tabla XXIII se incluyen los resultados obtenidos en el 
índice de fibra, es decir, el peso de la fibra, presen~e en lOú se
millas. En el primer pase, la F5 suJ¡era a los demás tratamientos" 
manteniéndose los otros en igualdad de condiciones. Para el .se
gundo pase el mayor índice de fibra corresponde a la So, siguién
dole en orden la F5 y Fl, respectivamente. 

- TABLA XX-

NUMERO DE LAS SEMILLAS PRESENTES EN UNA MOTA; EN LAS 
SUCESIVAS GENERACIONES ESTUDIADAS• 

TRATAMIENTQ ___________ P_cun_· __ er ___ Pa_s_e_· ________ _ 

so 
Fl 
F5 

1 a l azar con 5 lóculos con 4 tóculos 

35 .50 41. 10 31.24 
36.06 40. 16 31.55 
36 .20 40.65 33 .11 

• Promedio de 600 motas por tratamiento. 

-TABLA XXI-

Segundo pase 

38 .41 
39.88 
40.17 

PESO DE LAS SEMILLAS DE UNA MOTA, EXPRESADOS EN GRAMOS .. 
EN CADA UNA DE LAS GENERACIONES ESTUDIADAS* 

TRATAMITENTO ________ P_ri_m_e_r __ p_a_s_e __ (_~ ___ ._> ____ __ 

So 
F1 

F5 

al azar con 5 lócuJcMl con 4 lóeulo' 

5.25 

5.33 
5.43 

5.59 
5.51 
562 

4.45 
464 
4 41 

" Promedio de 600 motas por tratamiento. 

-TABLA XXII-

2~ pase al 
azar (gms.) 

4 .02 
4.08 
4.12 

INDICE DE SEMILLA EN CADA UNA DE LAS GENERACIONES 
ESTUDIADAS. • 

Primer pase (gms.) 
TRATAMIENTO ----------------------------

81 azar con 5 Jóculos con 4 Jóc:ulOs 
2~ pase al 
azar (gms.) 

1 

-----------------------------------------------------------
So 
F1 
F5 

14.8 

15.0 
14.8 

• P•Jso de 100 semlllas 

13.6 
13.7 
13.8 

14.2 

14 .7 
13.3 

• 

10.2 
10 .2 

10.2 



1969] VALLEJO Y SANCHEZ - VARIEDAD A CALA 53 

- T A B L A XXIII -

INDICE DE FIBRA EN CADA UNA DE LAS GENERACIONES ESTUDIADAS<' 

TRATAMIENTO Ptimcr pase Segundo palie 
(gms.) (gms.) 

So 8.82 7.78 
F1 8.82 7 .50 
F5 9 .27 7.58 

• Peso de la fibra contenida en 100 semillas 

le.. Características de la fibra: Finalmente se incluyen los resultados 
de los análisis hechos con el fin de det-erminar la calidad de la 
fibra, suministt·ados por el Laboratorio Tecnológico de F ibra del 
Instituto de Fomento Algodonero en Bogotá. 

Una mejor adaptación de la variedad a las condiciones climáti
cas y edafológicas del Valle del Cauca, ha influído posiblemente 
para que la calidad de la fibra , de cada una de las generaciones 
estudiadas, se acerque a las características garantizadas por las 
casas productoras . 

La quinta generación (F5) , alcanzó la mayor longitud de fibra 
1 7 /32"), en comparación con la F1 y la So que sólo llegaron a 
1 5/32". La resistencia de la fibra que era de 86.000 libras por 
pulgada cuadrada en ia So, aumentó a 88. 000 en la Fl y a 89.000 
en la F5, acercándose a las 90 .000 libras garantizadas por las ca
sas productoras de semilla en los EE . UU. La finura con 3. 9 di'? 
calificación no manifiesta cambio alguno y coincide con la regis
trada en los EE.UU ., por los productores de semilla básica para 
todas las generaciones estudiadas. 

- T A B L A XXIV -

CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE VARIEDAD ACALA 1517 BR-2, E N 
CADA UNA DE LAS GENERACIONES ESTUDIADAS 

TRATAMIENTO Longitud• 

So 1 5f32 
Fl 1 5/32 
F5 1 7f32 

Sem1Ua básica (1 ) 1 7f 32 

• En pulgadas 
... E n miles de libras por pulgada cuadrada 
. ,.,. Expresada por el indice del Microna ire 

Resistencia0 • Flnura0 *-• 

86 3 .9 
88 3 .9 
89 3 .9 

90- 95 3 .8 -- 4.2 

( 1) Los datos de la semilla básica, son los garantizados por las casas pro
ductoras de los Estados Unidos, para ese pafs. 

• 
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CONCLUSIONES 

l. No ocurren cambios que demeriten las característicé'ls agronómi
cas y tecnológicas de la variedad Acala 1517 BR-2, a través de b 
primera y quinta generación. 

• 2. De acuerdo con los resultados del presente ensayo, la quinta ge-
neración (F5), se manifiesta con mejores características agronó
micas y tecnológicas, que la primera (Fl) y la básica (So). Las 
características por las cuales sobresalió la F5, en contraste con 
la Fl y la So, fueron: 

Diámetro y longitud de las cápsulas 

Porcentaje de cápsulas con 5 lóculos 

Producción final de algodón semilla 

Producción final de algodón fibra 

Porcentaje de fibra 

Peso de 100 motas 

Indice de semilla 

Indice de fibra 

Calidad de la fibra (longitud y resistencia) 

3 . La calidad de la fibra obtenida en la F5, con especial referencia 
a la resistencia, es aceptable y bastante similar a aquella garan
tizada por las casas productoras de semilla básica en los !Estados 
Unidos. Ello puede explicarse en parte, por el proceso de adap
tación a las condiciones ecológicas que se opera en las variedadl!s 
de algodón, a través de las sucesivas generaciones. 

RECOMENDACIONES 

l. Todas las precauciones que se tomen con el fin de garantizar la 
pureza varietal de la semilla de algodón que se distribuye al a
gricultor, son justificadas si se tiene en cuenta que gran parte de 
los factores que inciden en la producción son de origen genético . 

2. ~s recomenda'ble continuar ensayos de esta naturaleza con el fin 
de determinar hasta cuál generación es conveniente multipli':!ar 
una variedad de algodón, sin que ella sufra detrimento de sus 
características agronómicas y tecnológicas. 

De i.gual manera, es conveniente determinar cuál de las sucesivas 
generaciones reune las cualidades más sobresalientes, que per
mitan recomendarla a los agricultores como una base s~gura plra 
el éxito de sus cultivos. 

3. Se recomienda la necesidad de replicar ensayos de esta natura
leza, en diferentes localidades con el fin de obtener resultados 
más consistentes, bajo el mayor número posible de condiciones 
climáticas y edafológicas. 
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4. Los cuidados culturales (sistemas de siembra, fertilización, rie
go, control de plagas y enfermedades, etc.) que se den a las va
riedades mejoradas constituyen un factor acondidonante y tún 
determinante de las características genéticas que aquellas po
sean . 

RESUMEN 

El autor, realizó un ensayo encaminado a determinar la pureza 
varietal de tres generaciones de semilla comercial de la variedad A
cala 1517 BR-2, distribuída a los agricultores del Valle del Cauca por 
el Instituto de Fomento Algodonero, con el fin de evaluar los cam
bios qu-e pudieran ocurrir en las características agronómicas y tec
nológicas a través de las sucesivas generaciones. 

El experimento se realizó en el Campo Experimental "Balboa" 
- Buga (V), durante el primer semestre de l. 968. 

Las sucesivas multiplicaciones de semilla de algodón, sin reno
var el material original, pueden alejar la variedad del tipo básicti, 
induciéndole características que generalmente tienden a revertirlo 
hacia alguno de los tipos de donde proviene. 

El experimento incluyó los siguientes tratamientos; semilla bá
sica importada (So), semilla de primera generación (Fl), semilla de 
quinta generación (F5). 

Las tres generaciones estudiadas mostraron ·un comportamiento 
similar en las siguientes características· agronómicas: altura de las 
plantas, población final, volcamiento, aspecto vegetativo, grados de 
resistencia a las enfermedades, númE.ro total de ramas fructíferas y 
vegetativas, número promedio de cápsulas por planta. 

Sin embargo, la quinta generación (F5), fue superior a las otras 
dos generaciones (So y F5), en los principales facwres que comro
lan la producción, tales como: diámetro y longitud de las cápsulas, 
porcentaje de cápsulas con 5 lóculos, producción fina l de algodón se
milla, producción final de algodón fibra, porcentaje de fibra, peso de 
100 motas de algodón semilla, índice de semilla, índice de fibra, ca
lidad de la fibra (Resis tencia y longitud) . 

Teniendo en cuenta que el éxito de un cultivo de algodón de
pende principalmente de la semilla que se emplee, es indispensable 
certificar la pureza varietal de ella, antes de su distribución al agri
cultor. 

SUMMARY 

The author conducted a test in order to determine the purity of 
the Acala 1517 BR-2 variety, through three generations. The cotton 
seed is distributed to the Cauca Valley growers by the Instituto de 
Fomento Algodonero. It was study the changes which could be ocurre 
in the plant characters and fiber properties, through suc.essive ge
nerations. 
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The experiment was conducted in the Experiment Station of 
Balboa, in Buga (Cauca Valley Colombia), during the first semester 
of 1968. 

The sucessive generations of the cotton comercial seeds, without 
1·enovating the original material, may produce changes in the gene
tic charac~eristics of the original variety which may conduce to som~ 
of the acentor types. 

The experiment, included the following treatmen ts; imported 
basic seed (registred seed or So), first generation seed (Fl) and seed 
of fifth generation (F5). 

'!'he three generations studied shows the following same plant 
characters: plant type, sending population, characteristics of the 
plant growing, disease resistance grades, total num'ber of fruit ori
gining branches and vegetative branches and average number of 
bolls in each plant. 

The fifth generation however, was superior to the others two 
generations (So and Fl), in the m.ain factors which control the pr·o
duction, that is; diameter and length of the bolls, average of bolls 
with five part, ending production of cotton seed, ending production 
of cottcm tiver, average of fiber produced, weigth of 100 open bolls, 
seed indexíng, fiber indexing and qualíty of the fiber (resistance 
and length). Having in mind that the exit of any cotton field de
pend principally of the quality of the seed used, it is necesary certi
field the purity of the variety before its distribution to the growars . . 

APENDICE 

- TABLA I -

ANALISIS DE VARIANCIA PARA POBLACION 

TRATAMIENTO 

So 
Fl 
F5 

F d e V 

Total 
Replicación 
Tratamiento 
Error 

F. Tabulada: 
D .M .S. : 

1 

160 
164 
156 

11 

165 
182 
176 

G .L. 

17 
5 
2 

10 

Replicaciones 

JII IV V 

177 177 166 
189 171 169 
185 167 169 

s.c. 

1.230,95 
916,95 
83,45 

230.55 

5% 
2 24 
6.20 

---

Suma 

VI Total 

173 1.018 
174 1.049 
175 1.028 

C.M. F. 

41.72 
23.05 

1% 
5 32 

14.73 
---

X 

169 .6 
174.8 
171.3 

Cale. 

1.809 

- -
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-TABLA ll -

ANALISIS DE V ARIANCIA PARA PRODUCCION 

TRATAMIENTO 

F1 

F5 

F. de V . 

Total 
Replicación 
Tratamiento 
Error 

F. Tabulada: 
D.M.S. : 

Replicaciones 

1 11 111 IV V 

17 .84 23 .06 20.12 23 .61 24.04 
22.01 23 .05 16.85 21.57 22.83 
20 .41 22.03 21.34 22 .21 22.80 

G.L. s.c. 

17 9.534 
5 6.313 
2 76.20 

10 3. 144 

5% 

2.24 
22 .93 
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15.74 
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