
 

71A 

EVALUACION DE PERDIDAS DEBIDAS A PUDRICION DE 

CAPSULAS EN EL ALGODONERO (Gossypium sp) EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y MAGDALENA 

Por 

OSWALDO A. MARTINEZ CEBALLOS 

PEDRO L MARTINEZ MEJIA 

RAFAEL E. BERMUDEZ MARTINEZ 

Tesis de grado presentada como requisito parcial para 

optar el titulo de 

INGENIERO AGRONOMO 

Presidente de Tesis 

LUIS A. CABRALES M 1 A. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOIVIICA 

SANTA MARTA 

1 9 7 5 



II 

El Presidente de Tesis y el Consejo Exami-

nador de Grado, no serán responsables de 

las ideas emitidas por los candidatos. 



71. 5. A94-  Aro 

1117e 

DEDICO 

A mis padres 

A mi esposa 

A mis hermanos 

A mis tíos 

A mis primos 

A los familiares de mi esposa 

A mis amigos 

A mi Barrio 

Os waldo 



=1-.45,4,  4:454 •-'44•444-, 4- 44 • 7-44 4444- g4[04(41,41.1 -111P ,  

IV 

DEDICO : 

A mis padres 

A mis hermanos 

A Ito 

A mi novia. 

A mis familiares y amigos, 

Pedro José 



DEDICO: 

A mis padres 

A mi tia Carmen 

A mi esposa 

A mis hijos 

A mis hermanos 

A mis tíos 

A mi abuela Edelmira 

A mis familiares y amigos, 

Rafael Enrique 



AGRADECIMIENTOS: 

Los autores expresan sus agradecimien- 

tos al Presidente de Tesis., doctor Luis 

Cabrales M. I.A. y M, S, 

A los miembros del jurado 

Dra.Betty de Orozco I.A. 

Dr, Carmelo Mendoza I.A, 

Al señor Luis Rivera, Auxiliar de Labo- 

ratorio. 

Y a todas aquellas personas que en una 

u otra forma hicieron posible, con su 

colaboración, la realización del presente 

trabajo. 

Los Autores. 



vn 

CONTENIDO 

CAP. PA 

INTRODUCCION 

II REVISION DE LITERATURA 6 

iii MATERIA  I .ES Y MET ODOS 19 

A, En el Campo 19 

B, En el Laboratorio 22 

C. En el Umbráculo 23 

IV RESULTADOS 25 

En el Campo 25 

En el Laboratorio 

C, En el Umbráculo 56 

DISCUSION 58 

A„ En el Campo y el Laboratorio 58 

B, En el Umbráculo 64 

VI, CONCLUSIONES 66 

RECOMENDACIONES 67 

RESUMEN 70 

SUMMARY 73 

1.25. 131131,10GRAFIA 75 



VIII 

APENDICE 79 

Localización de la zona de estudio 1 

Tabla de Campo 2 



INTRODUCCION 

La producción de algodón ha presentado un gran interés en los 

últimos años en Colombia, no solo por las divisas que origina al país, 

sino también por los beneficios técnicos, económicos y sociales que 

enmarca. Estos múltiples factores han favorecido su incremento e 

incidido considerablemente en el aumento del área de siembra, así: 

de 35.575 hectáreas en 1948 (9) se ha llegado a una meta de 275 mil 

hectáreas en 1974, de las cuales 200,000 mil se encuentran en la zona 

litoral Meta y 75.000 en la zona del interior, para una producción cal-

culada de 480,000 toneladas de algodón semilla (4). 

De acuerdo con las estadísticas, durante los últimos cuatro 

años, el algodón ha sido el primer producto de exportación después del 

café, representando para el país una de las principales fuentes de divi-

sas, las cuales ascendieron a casi 600 millones de pesos en 1970 117). 

Según "The Cotton Digest" de 1972 (8) durante los pasados 15 años, Co-

lombia ha pasado de un importador de cerca de unas 50.000 pacas de al-

godón ó más por año a un neto exportador de cerca,de 300,000 pacas en 

la cosecha 1968-1969: Según el Incomex (17) el algodón ha representado 

para el país una de las principales fuentes de divisas, alcanzando éstas 

el 12.5 % de las exportaciones no tradicionales. 

Los valores anteriores, muy a pesar de los adelantos agronómi- 
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cos alcanzados para este cultivo, se ven afectados seriamente por las 

plagas y las enfermedades que afectan al algodonero en nuestro país„ 

las cuales, al igual que las condiciones climáticas, han incidido noto-

riamente en las mermas de las cosechas y consecuentemente en el au-

mento de los costos- En lo que a enfermedades se refiere, se presen-

tan afecciones del Sistema radical, del tallo, de hojas y pudriciones de 

cápsulas. Las pudriciones de las cápsulas son producidas por hongos que 

son favorecidos por el exceso de humedad ambiental en el momento de la 

madurez de las cápsulas, el desbalance en la fertilización y otros facto-

res, 

La pudrición de las cápsulas del algodonero es un problema que 

concierne a los productores a escala mundial. En la mayoría de Ir paí-

ses todavía no se ha llegado a encontrar la magnitud de las  pérdidas, sien 

do muy posible que se haya subestimado la importancia del gran alcance 

de sus pérdidas, reflejándose ésto en la no cuantificación de dichas mer-

mas en la producción, por efecto de las pudriciones de cápsuias, El 'impac -

to económico es serio, ya que si se considera que el peso de una bellota 

cápsula que se pierde es de 4.5 gramos y tomando en cuenta las 4 6 5 po-

dridas que es común encontrar por planta, se perderían entre 400 y 600 

kilogramos de algodón semilla por hectárea, para una densidad de pobla - 

ción de 25.000 plantas por hectárea. 
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La pudrición de las cápsulas no sólo merma la cosecha des-

motada en el campo, sino que reduce la calidad en características 

tan importantes como la longitud, resistencia y finura de la fibra. 

Los microorganismos que están asociados a las varias pudriciones 

de la cápsula contaminan generalmente las semillas, persistiendo 

muchas veces a través del "despepite" y el tratamiento químico. El 

porcentaje de germinación de esta semilla es ir eb bajo, y también 

muchas plantas mueren durante la temporada siguiente bajando las 

poblaciones 57'obligando al agricultor a resembrar. Según el "Cotto.n 

Disease Council" (Consejo de enfermedades del algodón), por el ata-

que de enfermedades a sus cultivos en 1970, los productores de algodón 

en los Estados Unidos perdieron la no despreciable suma de cien millo-

nes de dólares. En números redondos esas pérdidas fueron de 229.900 

toneladas métricas de algodón que nunca llegaron al mercado< El 82% 

de esas pérdidas fueron causadas por pudrición de las cápsulas. La 

mayor parte de las pérdidas se debió a la falta de medidas de control de 

esas enfermedades, pero también contribuyó al mal uso de la poca in-

formación disponible (17). En el estado de Sonora, México, se pudren 

anualmente más de 55 000 toneladas de algodón en uso, para una pérdi-

da superior a los 150 millones de pesos mexicanos (12 millones de dólars) 
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Colombia tiene un número diferente de áreas productoras de al-

godón, las cuales están combinadas entre dos zonas basadas en su siem-

bra y periodos de cosecha, La zona Costa-Meta tipicamente siembra 

algodón en julio y agosto y recolecta en diciembre y enero„ mientras que 

en el interior se siembra entre febrero y marzo y se recolecta en pilo 

y agosto, presentándose en ambas zonas gran incidencia de pudrición de 

cápsulas, sin que se conozcan exactamente los norcentaies de pérdidas.. 

Orjuela et al 1970 (14) encontraron pérdidas causadas por los hongos 

Diplodia y Fusa-rium en el Departamento del Cesar en un 16,2%. Tra-

bajos llevados a cabo por Vargas A, 1972 (26), en las zonas Norte y Sur 

del Tolinaa, arrojaron un porcentaje de pudrición de cápsulas de 21% en 

la zona norte y 20% en la zona sur. En las regiones de Aguachica y Fun-

dación observó porcentajes del. 52 

Con el control de enfermedades del algodón en la U.R.S.S. han 

llegado a aumentar de 12 a 46 arrobas más que en los campos no controla-

dns. Si nada pudiera hacerse con las enfermedades de las plantas, no ten-

dría ningún caso discutir su importancia. Sólo se tendrían que aceptar las 

pérdidas y sobrellevarlas lo mejor posible, El aumentar los conocimien-

tos de las enfermedades permitirá obtener mayores ventajas sobre ellas, 

suponiendo que se hace uso de dichos conocimientos, 



Por todos los datos citados anteriormente, los cuales revelan 

la importancia de las pudriciones de las cápsulas del algodonero para 

cualquier región que derive parte de su economía de este cultivo, y da-

do que es necesario evaluar en forma completa las posibles pérdidas 

que pudiera estar ocasionando esta afección en la costa Atlántica, se 

planeó el presente trabajo, con los siguientes objetivos 

Cuantificar las pérdidas por podreiumbre de cápsulas en le 

cultivos de algodón sembrados en el segundo semestre de los años 1973 

v 1974 en los Departamentos del Cesar y Magdalena. 

Determinar las clases de pudriciones que afectan a las cap-

sulas del algodonero y los agentes causales en la misma zona y años 



11. REV1SION DE LITERATURA 

Según la Bayer (1973) el algodonero es una planta especialmente 

susceptible a toda clase de enfermedades y ataques de plagas. BULLA 

0.972), afirma que el desarrollo de practicarnente todas las fases del 

ciclo de las relaciones patógeno-susceptivo se halla en íntima dependen-

cia con las condiciones ambientales. La temperatura gobierna la distri-

bución geográfica de los patógenos y la humedad su ocurrencia. En mu-

chos casos las condiciones próximas al susceptivo determinan un micrn-

clima que tiene gran influencia sobre los patógenos. 

Para  el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 1,1965), 

las temperaturas moderadas y el alto contenido de humedad favorecen la 

infección, pudiendo establecerse el hongo con mayor facilidad en los tej - 

dos que han sufrido cualquier tipo de daño, Las infecciones de Las cápsu-

las se producen a través de la corola, lesiones bacterianas o de heridas 

de insectos y por las suturas que separan los lóculos, o bien directamente 

a través de /a superficie sana. La fibra y semilla de las cápsulas que co-

mienzan a abrirse quedan invadidas directamente, produciendo el rizo apre 

tado, sin que la i asióp tenga que atravesar las paredes de las cápsulas. 

THARP (19611 anota que el exceso de humedad, cuando las cápsulas 

inferiores estan madurando, frecuentemente limita el rendimiento porque 



contribuye a la podredumbre de la parte inferior de la cosecha. según 

VARGAS <1970, la pudrición de las cápsulas por hongos es más severa 

cuando se presentan periodos de bajas temperaturas y humedad relativa 

alta durante el desarrollo y apertura de las cápsulas. 

DICKSON (1963).. considera que desde los primeros trabaos de 

SORAUER, se han extendido mucho las investigaciones sobre la influen-

a de las condiciones ambientales en el desarrollo de las enfermedades 

de las plantas de gran cultivo. 

Segar' LAGIERE (1969), el hecho más importante a considerar es 

que los hongos necesitan a menudo para implantarse en los tejidos de los 

carpelos y penetrar al interior, una puerta de entrada que esté consti-

tuida por picaduras de insectos, por agujeros de orugas, o bien por lesio-

nes de bacteriosis. VARGAS (1971), anota que el control deficiente de 

insectos que ocasionan heridas, por las cuales penetra el patógeno al inte-

rior de los tejidos, favorece el desarrollo de la enfermedad. 

BROWN y OSBORN (1961), afirman que algunos de los organismos 

transmitidos a las plantas, particularmente el marchitamiento bacteriano 

y la antracnosís, inician lesiones en las cápsulas para lograr la entrada 

del grupo de organismos daáinos a estas, la mayoría de los cuales proceden 
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del suelo. Las lesiones causadas por el marchitamiento de Ascofit OS y 

las heridas en la pared hecha por los insectos y otros parásitos también 

facilitan la entrada de hongos dell podredumbre de la cápsula. 

- Según DICKSON (1963), un número relativamente elevad de 

gos son capaces de atravesar la cutícula tierna. En aeneral, la re 

cia a la penetración mecánica aumenta con la maduración • engros; 

de ésta membrana superficial. LEACH (1940), (citado por DICKSO 

analizó la relación que tienen los insectos con la transmision de la 

medades:- 

non-

slsten-. 

rnientg 

N 1963), 

enfeT— 

 

En general, el mismo grupo de organismos que afecta la ge 

ción de la semilla del algodonero y el crecimiento de las planzula.s 

  

r 

 

  

también 

  

ataca las cápsulas dahándolas, Muchos de estos organismos permanecen 

e.n el suelo en forma de saprofitos e infectan las cápsulas al ser tr 

 

anspor- 

 

tados en el polvo que levanta el viento, el agua que corre en la sup erficie 

 

y las salpicaduras de las lluvias (BROWN y OSBORN), (196I). Según VAR- 

GAS (1971), la diseminación de los patógenos nunca ocurre •Por la 

 

semilla 

 

porque generalmente éstas pierden su viabilidad o mueren en esta( o de 

plántulas 

Entre las enfermedades del algodonero producidas por hongos están 
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los marchitamientos por Fusarium  oxysporum f.  vasLrifectum (ATK) 

Snyder et Hansen y Verticillum alboatrum Reinke y Berth (DICKSON, 

1963; OCHS'F:, 1965; BROWN, 1961; URIBE, 1956 y URGLULIO, 1961). El 

marchitamiento por Fusarium está muy difundido en todas las regiones 

del mundo de suelos arenosos ácidos, causando graves pérdidas a varie-

dades susceptibles (DICKSON, 1963). Según URIBE (1956), e Fusarium 

sobrevive indefinidamente en la materia orgánica del suelo» DRITMOND, 

(1949) y  CAFLRETT. (1947),  citado por DICKSON 1963), afirma que el 

marchitamiento por Verticalum está extendido  en forma general y apa-

rentemente se encuentra asociado a los suelos alcalinos, siendo grave en 

floración y en suelos fríos, Según la Secretaria de Agr tiltura de 1...as Es-

tados Unidos (1965), a menudo es difícil distinguir un marchita.mento del 

otro. 

La raiz del algodonero no escapa al ataque de hongos tales ,.-

Phymatotrichum omnivo m (Shear) Dugg (DICKSON, 1963; LAGIERE, 

1969; OCHSF, 1965 y URIBE 1956); Thielaviopsis basicola (LAGIERE, 

1969; Macropomina  phaseoli (Manbl) Ashby; (LAGIERE, 1969 y OCHSE, 

1965); Rhizocton'a. batalle ola ( Taub) Buttler; Sclerotium bataticola Taub 

(OCHSE, 1965). Según URIBE, (1965), algunos de estos hongos ataca la 

raíz y cuello de las plantas ya formadas del algodbn, como a muchas es-

pecies de plantas cultivadas y silvestres, presentándose generalmente en 



suelos salinos y calcáreos,. Se presentan aproxrniadamente dos o tres  

meses después de la siembra en tiempo cálido y despties de las lluvias. 

Hay hongos que afectan el algodonero originando mermas en la 

siembra,  debido a que causan enfermedades e las plántulas, tales co-

rno Rhizoctonia solani (LAGIERE, 1969 y SANCHEZ, 1962); Glorne-ella 

gossypina  (LAGIERE, 1969); Fusartam monoliforme (LAG/ERE, 1969; 

SANCIIEZ, 1962 y  tniguuQ, 1961); Sclerotium rolfsn (LAGIERE,  1969 

y SANCHEZ, 1962); Phythium  ultimuni  (LAGIERE„ 1969); Phythium spp 

(LAGIERE 1969 y SANCHEZ 1962); Botryodiplodia  theobr_ ae, Macro 

phomma phaseoli. Thielaviopsis basicola (LAGIERE, 1969). Según 

SANCHEZ (1962), en el Valle del Cauca se presenta el Dampm-r, t ,,o1--

caraiento de las plántulas llamado también pie negro, chupadera ü 

g'sore shin”, enfermedad de amplia distribución en suelos pesados, con 

alto contenido de humedad y con temperaturas bajas. 

WALLACE (1948), (citarlo por DICKSON, 1963), determinó un 

ztán o gangrena causado por el hongo (Ascochyta gossypii. Existen otros 

hongos causantes de enfermedades en hojas como Ascochyta gripii.  Según 

SANCHEZ (1962), éstos se presentan en los algodones especialmente en 

épocas húmedas o bajo condiciones de un mal drenaje que favorece el ex-

ceso de agua en el suelo y producen lesiones en hojas, peciolos y ramas, 

iii 
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pudiéndose presentar en cápsulas y producir secamientos de plantula.s. 

Los hongos Puccinia stakmanii Presley (DICKSON, 1963); LA-

GIERE, i969 y OCHSE, 1965); Cerotelium sspii OCHSE, 1965), pro-

ducen en el. algodonero diferentes tipos de royas»  dependierd@ su 'i.r.11fT,c-

ci.6n de las condiciones prevalentes, reduciendo los r 

En casi todos los campos de algodón ocurren ataques de Alte::na-

ría macrospora (LAGIERE, 1969). SANCHEZ, (1962), anota que los pa b-

genos anteriores son muy frecuentes»  a fines del. pex Iodo vegetativo ó al 

tiempo de la capsulación, especialmente en tiempo de sequYa- También 

afirma que si las cápsulas no han completado su formalron, puede 9-9s10-

nar mermas en las producción debido ala defoliacJon que rnunmenie  

ocasionan,. Según SANCHEZ, (1962), hacia el fin de la esa:  

 

se presen- 

 

tan ataques de .Cercosp2ra gossypina cuando la planta ha ale rzade desa-

rrollo normal, siendo de poca importancia su ataque a menos que vaya 

acompañado por Ascochy_La o de Alternarla. 

EL tallo de algodón puede ser afectado también por ciertos hongos 

que pueden presentarse (.-ei otras part s de la planta1ales como- Rhízoe-

torda solani, Kuhn (DICKSON, 1963; OCHSE, 1965 y BROWN, 1961); Pillicu-

laria filamentosa (pi) Rodgers (DICKSON, 1963 y OCHSE, I965),; Corti- 



eiurn solam y Coni 'ísit  (uRquuQ, 1961); GiemereLla. 

Edg (DICKSON, 1963; BROWN. 1961 y OCHSE„ 1965)-; Colletetr chum ffe.2 

ssypii (DICKSON. 1963). Estos hongos prodazen segtin EDGERTON 

(1962). WEINDLNG et al (1941), graves per:iuic s e 7:os "Stands" dr 

plántulas, cápsulas. bra y sem'.11a, pudiendo atacar La planta, alguno! 

ert cualquie, estado de desarr:illo de ella. 

GOTTLIEB y BROWN (1.941), RAY y MeLAUGHLIN 119421(e:ciad 

por DICKSON, 1963), afirman cine especies de Fusarittm, Dipledia y Sc 

rotin a y otros hongos estan asociados con la podredumbre de •_.as cáps,  

las, Aspergillu.s sp y Rhizopus sp causan podredumbre de 1_as ápsul 

tras de las heridas y son corrientes en muchas partes del mundÍ., , 

Segun OCHSE (1965), las bellotas pueden  se 'l a__ertadas i; 

ternamente por Spermophthora gossypii Ashby.,  y Mowe., Nernatosp:..r. 

gossy-pii Ashby y Mowell, Nematospora carvi]. Peg. Un  medlo de contz 

de éstos sería controlando los agentes transrrilsnres cnmr el gusan3 VC 

Nezaro vir dula (L) y  un insecto manchado'- Dysdercus hrwardt Baile 

La pudy..ici6n rosada de las cápsulas y la pucle5r, de la raíz ea 

da por Gibberella fugikuroi (saw) Wr (DICKSON, 1963 y OCHSE, 1965) 

FUsariurn moniliforme Sheldon (DICKSON, 1963) sen rela .-arnen.te cc 

ol 

-de 

u, 

usa- 

munes 



de 

odia„. 

(HAROLD, 1943 y WOODRITFF, 19,27), 

CrIros hongos responsables de pérci'das elevadas 

cápsulas son los hongos Nematospora spp, ornerella.  íss 

ternaria, Ascoch a 1LAGIERE, 1969); Ph.v,..brL._ 

Rhiz Opus spp, Diplodia theebroMae (pa') Movvey 

1965), 

, ra  Da:' a S 

 

 

)CHSE„ 

  

Según SANCHEZ (1962), en la pudrición de la cápsula muchos pata- 

 

lenos se encuentran asociados, algunos son peel.L s ta m DpIodIa 

gossypina, Rhizopus  nigricans y Aspergillus niger, tarc, :„.• 

afectan diferentes órganos de la planta, 

Según IIILLER (citado por BROWN, 1961) i_(s rasm s 

que causan la pcdredumbre de la cápsula lialades e: as acs.,las 

son. Alternaría spp, Fusarium montliforme, Otras especies de Fus  

spp, Rhizopus spp, PenlciL.Jum• spp. 

   

 

riente s 

n acta s 

arium, 

   

   

Segtn MARSH (citado por REIVIUSSI, 1965) en el algodbn. "agu achado" 

 

antes de la pizca, proliferan: Aliernaria spp, Cladosporium spp Fusarium 

spp, Diplodia spp; Glomerella spp y varias levaduras y batterias d ariando 

 

el algodón almacenado en lugares húmedos. Rhizopus nigrcans segtm la 



Bayer (1969), produce un moho negro de la cap-si a .:;cres 1--,aea. E 

nal de la época yegetai-iva y en ambiente propicio strve como puerta de 

entrada a las infecciones de otros hongos como Dtplocha gossypena„ 

pergillus niger y Fusariurn En ataques fuertes puede - a.usar ler mas 

en las cosechas, del orden del 60% 6 n-iás.  

Según SANCHEZ (1962), Rhizopus nigricans produce en mono 

gro que que se desarrolla en las cápsulas que permanecen en con :.cn el 

suelo, únicamente cuando éste se encuentra saturado de humedad e orno ccr 

secuencia de las lluvias abundantes o egos mal planeado 

PERSON (1947), (citado por DICKSON, 1963), aftrma que las espe-

cies de Aspergillus y Rh7zopus causan podredurnbr'e de la capsu_'.a 

las her,,das y son corrientes en el sudeste de los Esta.±,sUnd ..as rt- 

feccíones precoses provocan lesiones graves y s 7.ard-ras der.;: 

ción de la -ribra. 

Según SANCHEZ (1962), dos tipos de pudr. .es seban observado 

con maynr frecuenciat Pudr-lcion rosada causada per Fusa:lum rno 

me 6 Fusariurn roseurn y la pudrición negra orJginada por 

ri2i_for-• 

a gos sy- 
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Fu.sa um .monilü:orme She d es la aSe conid.....a de As:..:.ornitt 

te Gibberera fujikuroi Wr (MAUBLAC, 1931), Diplodia o.ssypma. Stevens 

es el estado iirnpe.rfecto de PhysailDspora gossy-pina Coc,ke (LAGIERE„ 

1969 y VARGAS, 197 ). 

Sean PORRAS (1973), balo las condi ,nres adecuadas O:.da ert 

medad puede convertirse en devastadora epidemia. La incidercia de una 

enfermedad puede compararse a un triángulo, cuyos lados som el r me-

ro de esporas o propágalos presentes del patbgeno, las condiciones n ie-

teorol6gicas favorables y la susceptibilidad de la variedad. Según el De-

oa amento de Agricultura de los Estados Unidos (1965), las ,,ar'elides 

con ligeras resistencias son t Toole, Dixie, Dillon, Express, R wrler 

Cleveland y Deltapine. Otras variedades que se :7c, r11-3*de ,:ar. sus:e 

son: Cook, Hall and Half, Hi-bread, Lone Star, Wids, Triumph, 

Stoneville. 

Los emboscamientos debidos a demasiado desar o del fn11.a 

del, algodonero o de las malezas mal controladas reducen la circulad bn 

del aire y la evaporacV.m, por lo que las bellotas inferiores de la planta 

tienden' a podrirsemás. El emboscamiento puede estar ,;.-eil.a.c.::onado on 

la fertilidad, fecha y distancia de siembra y con la variedad usada. 
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La defoliaci6n tiende a prevenir la infex 6n. de las clpsu/as r es- 

quebrajadas y de las que ya esian completamente abiertas. La de.rolia- 

cibn también acelera la apertura y el secado de las cápsulas para quo 

su recoleccibn pueda realizarse en menos tiempo en el campo (BROWN 

y OSBORN, 1961) 

Según LAGIERE(1969), los defoliantes pueden ser empleados en 

regiones donde la gran humedad al nivel de las cápsulas maduras es 

causa del desarrollo de moho y podredumbre. MARTINEZ citado por 

recomienda apli a defoliantes a la secci6n ixterior de la planta, para,  

crear un tunel de ventliaciOn. ROSAS citado igualmente por (12) dre 

aplicando defoliantes en la parte inferior ha reducido sus per(' a.s de 

10 a 50 %. 

PEARSON 119.67) en un esfuerzz per nontrar p.- drcd 

bre de las cápsulas hizo un experimento defoliando el tercio r de 

las plantas, tan pronto 1-s csulas a'.-a-Nzaron la madltrez en.  esa pc.!-r2:16n 

de las plantas No obstante la defoltacibn basal produjo una reducci 

media en. el de 550 Kg. de algodón semilla por hectárea 

T'ante un per.trdg de tres aftos. Las cápsulas no compleiamere rnad 

6n 

du - 

ur a s 

 

se quedaron sinalcanzar su completo desarrollo y se Den:1lb gran parte 

del aumento de rendinijento producido por el riego y fertilizantes. 
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Según El Surco en (12), la defoliación es delicada puesto que 

mo las bellotas van madurando de abajo a arriba, se defenderla la < 

cha de abajo a expensas de un follaje que debe alimentar a la cosed 

la parte superior. 

CO- 

ose- 

a de 

McCUTHEON (1966), afirma que fertilizando el algodoner-e e n ex-

ceso produce hojas a expensas del fruto, Este desarrollo foliáceo n o solo 

tiende a ocupar el lugar del fruto, sino que restringe el movimientc del 

aire, particularmente a fines del verano. La amplia superficie foliar pro-

duce exceso de humedad, que a su vez favorecen el desarrollo de 1.1-' Po-

dredumbre de la cápsula. 

PEARSON (1967), realizó pruebas con atgodbn bajo riegt, y sin 

riego y con determinada dosis de fertiliza nitrogenada  y  en‘r.orit: 6, que 

el dallo causado por la podredumbre de  las zapsulas  fu é insignificante en 

el cultivo de algodón sin riego, independiente de la dosis de nitrógeno. 

En el cultivo bajo riego, sin embargo, ocurrieron pérdidas aprecia 

el uso de altas dosis de nitrógeno, aunque tales pérdidas fueron pec 

en comparac'ón  ';),11 los  rendimientos obtenidos. 

PARISH y WADDLE (1973) afirman que el algodón sembrado 

bles con 

ueltas 

en sur- 

cos estrechos acorta el periodo de fructificación haciendo posible más uni-

forme la maduración de las cápsulas, reduciendo el gasto de insect icidas y 
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permite reducir el costo de control de las malezas, pudiendo ser un 

medio para controlar la pudrición de las cápsulas. Según LAGIERE 

(1969), el periodo de maduración de las cápsulas de algodón varia de 

cuarenta a ochenta días según la variedad, el ambiente y la posición 

de la cápsula en la planta. 

Según Agricultura de las Américas én (7), si no se emplean 

técnicas suficientes para controlar el excesivo desarrollo vegetativo 

y el crecimiento secundario, la podredumbre de la cápsula podría ser 

más prevalente . En muchas situaciones el algodón en altas poblacio-

nes de plantas podría servir como medio ideal para escapar a la po-

dredumbre de la cápsula, ya que la formación temprana de las cápsu- 

las hace que su desarrollo sea más favorable que la de las cápsulas 

que se forman en la estación ya avanzada. En ensayos iniciales en 

Texas (7) el algodón en hileras angostas y con gran poblaci n de plan- 

tas rindió en promedio de 18% más y también produjo mayores ingre-

sos que el algodón sembrado bajo el método convencional a pesar de 

producir las plantas menos cápsulas. 



III. MATERIALES Y METODOS 

A. Trabajo en el Campo. 

La parte correspondiente al trabajo de campo del presente 

estudio, se realizó en la zona algodonera de los departa-

mentos del. Cesar y Magdalena, durante los segundos se - 

mestres (semestre B) de los años 1973 y 1974, en veredas 

correspondientes a los municipios de Aguachica, Codazzi, 

Valledupar, Copey y Fundación. 

Las veredas escogidas de los municipios anteriores, se 

consideran representativas del área sembrada en algodón. 

Los lugares donde se realizaría el muestreo, en los muni-

cipios nombrados, se señalaron primeramente en un mapa 

(apéndice 1), 

Una vez seleccionados los municipios a visitar, se viajó a 

las regiones escogidas, 15 días antes de la recolección en 

ambos semestres. 

Los lotes se seleccionaron al azar y los sitios en cada lote 

se escogieron según el hectareaje de los lotes. Estos sitios 

se tomaron al azar efectuando un recorrido en zig-zag por 

todo el hectareaje del lote. Cada sitio es un segmento de 

tres metros de longitud, medidos sobre los surcos. Una vez 

localizado el sitio, se procedía a efectuar el conteo de cápsu- 
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sulas sanas, cápsulas afectadas con pudrición., distancia en• 

tre surcos y número de plantas por sitio. 

Con el número de plantas por sitio y la distancia entre hile:- as 

se obtuvo la densidad aproximada de población por hectárea 

así: 

Densidad = No, de plantas por sitio x 10.000 

3 

El número de sitios y cápsulas afectadas por sitio para rnues- 

tras de laboratorio fueron de acuerdo al esquema siguientel 

LOTE(Has.) SITIOS CAPSULAS RECOLEC- 
TADAS SEGUN E: 
COLOR DE LA PUDR1-
CION. 

10 

20 10 2 

30 15 3 

40 20 4 

50 25 5 

60 30 6 

70 35 7 

80 40 8 

90 45 
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100 50 1

Lo 150 75 

200 100 20 

300 150 30 

490 200 40 

500 250 50 

1000 500 100 

Las cápsulas de algodón afectadas por puch-ición„ .tornadas como 

muestras eran empacadas en bolsas plásticas las cuales eran eque 

das con el níiroe2.-o del late, clase de pudriciOn (Signos) altda& Las 

bolsas eran cerradas para poder transportarlas del car.dp-,  

evitando asf, la posible confusión entre localidades y OT.e; S 

El criterio para establecer los invites de íneide,7,:.1 -1.a de 

taies hallados en el campo, de las diferentes pudr:utones en s 

dividiC arbitrariarnente como siguel 

"- P SC• 

Incidencia de pudr-ict6n. c y.ta e ('-'0 

BAJA 0.00 - 5.00 

MEDIA 5.01 -10.00 

AL TA 10.01 - 00 

MUY ALTA 1 5.01 en adelante 
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E' - -Q-..-r' de s datos menci.onados antertcrrnente dura-t.te 

dos semestres estudiados, se hacia e un. ulart-ir." prey'...amen- 

te elaborado para tal :lin. (Apéndice 2).; 

B. En el Labb.a orio. 

Las Inue -ras .!:recolectadas en el campo se lieyaron a ja 

sidad Teczal.c.a del Mazdalena, Santa Marta, d-rztde se scmetie-

ron a baja te peratura en un refrigerador, c'7."..n el obj-ieto de -...ijas 

analizando per Municipio. Cada. una de las cáps-Jias, de las dife- 

rentes localidades, se observaba bac el e:.;. ni esPrecr 

pico y se clasticaba segrán los signos (-7rec.-.1.nie:,..(-  del ge SO— 

bre las cápsulas). 

Luego se procedía a la preparación de placas  SE 7n,,pe-manerne5 

las cápsulas represennativas de cada pudrict•":.n. cada pba 

Por cada poblacil>n eran preparadas 5 placas semiper mar tes de 

_ cada o..r de podredumbre. Para e abar amen:  

les porta y cubre --..:•bjetos, que se habián 

L.,..ego se colocaba una gcta de lacts.fenc.:i. con azd de algodf..n er el 

porta ob2e,o y, junto a la llama;  con u.na agua d -'se. 

da y en±:.riada, se tomaba muestra de las cápsulas ad3.s 

;:lamea- 
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f.icadas en base a sIgnos y se depositaba sobre e.. :a ohe:  

Luego se col e& el cubre objeto y se observó bajo el mir_rosco-

pios  para la clasificación correspondiente. Se realizaron aisia- 

mientos e.rt cajas petri con medio de t gnstituldo por P.D. 
4 

A. (papa, dextrosas  agar). Los aislamientos se enumeraron 

sets las veredas y el color de la pudri.c.i5n de las psulas. 

Por cada vereda se netentaron cinco cajas petri, para cada color 

de pudrictbn, en procura de cultivos puros. Las cajas 7:-..:Ler:,c 

mantenidas en uicubadoras a temperatm-a de 28C. 

Las ca„as perri con cultivos se examinaro.n cada 24 •s 

fin de comprobar los crecimientos que se preser_tat a 7 

De los cr.ecimientes desarrollados en las 

nuevamente placas sernipermarer.-..:es por vereda y 

miento fungoso con el fin de observarlas al -ncroscopic y compa- 

rar las estructuras con las placas montadas dú-ectame:r:e de las 

cápsulas traídas del campo. 

C. En. ei Umbráculo. 

Para esta prueba se usaron macetas con suelos sin. ±c :3r 

Las semillas utilizadas en la siembra fuer,r.-.tr_ de la variedad Del- 
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tapine 16 Nacional, que es la misma variedad sembrada er los Úl-

timos cultivos comerciales de la zona estudiada. En cada maceta 

se sembraron varias semillas para asegurar un cierto número de 

plantas. Posteriormente. dos semanas después de la germinacibn, 

se raleó dejando una sola planta por maceta. Estas macetas se 

mantuvieron todo el tiempo en el umhráculc sir 

to de fertLizantes, herbicidas ni fungicidas. Sblo se cori'malarort 

manualmente las malezas y se regaban diaz-iamene. 

Cuatro meses después de la germinaciOn se hj.r_:tercrl las lr- •.-_-..da-

ciones de las cápsulas. Estas inoculaciones se realizaron después 

de hacer previamente pequeñas incisiones sobre las cápsulas. En 

ellas se colocaron porciones de los cultivos obtenidos en P.D. A. 

y del material de las cápsulas afectadas. Las ino•culacionts se hIe 

cieron en todas las cápsulas de una misma planta con un rt12.5 

cimiento fungoso. Se dejaron plantas como testigo a las cuales no 

se les inoculó nada. Las cápsulas inoculadas fueron cubiertas r-r 

bolsas plásticas que constantemente se mantuvieron con pequeñas 

por  .jor_e.s de humedad., que permitía sostener una humedad relativa 

alta. 



IV RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son los siguien- 

A. En el Campo. 

En ei estudio, la variedad de atgodon que promedió en los 

Departamentos del Cesar y•Magdalena, fue ta Delta Pire ± 

la cual se encontró en todos los lotes comerciales de la z 

considerada dentro del área de estudio. 

El número de lotes encuestados, perteneciente‘l a Los it 

comerciales ubicados en los muni os de la zi- na a' ,cs diera 

del Cesar y Magdalena, fue de 130. En estos lotes se "L 

ron 3.244 sitios, representativos de unas 24l3 Has, sembr.- 

das de algod'on.E.n esta forma se procedió en amb.c.:s- 

Los resultados obtenidos en el campo, en el semestre B 

año 1973 están incluidos en las tablas 1,2, 3,4 y 5. Para el se- 

mestre B del año 1974, los resultados se encuentran e:: las ta 

bias 6, 7, 8,9 y 10. 

Los promedios generales de densidad de plantas, porcentajes 

de pudrición por municipio y año se encuentran en la tabla 11 

su representaci6n en la figura 1. 

tes. 
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TABLA 

RE ST_TL TADOS OBTENIDOS EN AGUACHICA ,SEMESTRE 13, 73 

Lote 

No, 

2b  3-  , d Total cápsulas c 

16.667 

13,333 

46,06 

41.45 

3,04 

4.05 

0.52 

9.87 

3.56 

13,99  

3 26.667 20,70 5.02 0.19 5.21 

4 23,333 26,23 1.91 3.43 5 0,3:1 

5 33.333 10,9.3 2,44 0.6' 3,05 

16.667 26.62 1.50 O,.50 2,00 

7 26,667 16,40 2,80 0000 2,80 

8 26,667 30,27 16,51 0,00 6, 

9 20.000 35.20 5,68 0,00 3. 8 

10 290630 19.35 4.96 0.00 

L1 16.867 44,42 6.57 2,39 8, 

12 20 000 30.76 4.01 4.59 8.60 

13 33,33210 .47 5.70 2,17 7.87 

14 22.222 35.56 1.96 L96 3, 02 

15 16.667 36.00 , 4,45 0.74 5.1. 

16 22.222 29.53 6.09 1.08 7.7 
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17 33.333 23.66 7.04 0.00 7.04 

18 36.667 19.43 3.59 0.80 4.39 

19 26.667 15.23 2.09 0.49 2.58 

20 36.667 19.94 5.09 0.76 5.85 

Densidad aproximada de población por Hectárea. 

Promedio de cápsulas por planta. 

Porcentaje de pudrición negra (piplodia essy-pina). 

Porcentaje de pudrición rosada (Fusarium spp). 
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TABLA 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CODAZZI, SEMESTRE B. 1973. 

Lote 2
b 

3c 4
d Total cápsulas 

con pudricibn. 

9,.!5 7.03 1.00 8.03 

22 40 000 27.15 2,59 1.04 3,63 

23 46.667  39.30 1.02 1.27 2.29 

24 50.000 39.86 0.84 0.67 1.51 

25 33.333 29,05 2.90 0.64 3.54 

26 26,667 20,16 3,89 2.18 6.07 

27 50,000 14.64 7.49 1.05 8,54 

28 40.000 17.97 2.97 1.17 4.14 

29 33,333 10.60 1.89 0,00 1.89 

30 36.667 18.34 2,04 0.34 2.38 

31 26,667 11.18 2.68 0.00 2,68 

32 16.667 18.34 2.28 1.85 4.1 

33 53.333 13.57 3.93 1.01 4.94 

34 43.333 13.39 3.56 0,69 4.25 

35 20.000 9.70 1,03 2.06 3.09 

36 26,667 15.34 3,16 0.93 4,09 

37 16.667 24,42 3,09 0.61 3.70 
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40 

23,333 19.65 

26.56,7 22.75 

23.333 18.9.t 

5.08 

3,53 

2.92 

0.47 

3.47 

1.94 

29 

7,00,  

4.86 

41 37,037 8.80 11,36 4.54 5.90 

42 '8 5'9 32,36 5,68 2,34 8.02 

43 20,000 28,60 5,59 2,09  7.69 

41 16 667 32,20 8.07  3,11 11.18 

45 23.333 30,48 3,28 2,36 5,64 

46 23,333 29,77 4,25 1.56 5.8 

47 29,630 32.63 5.51 1. 98 7.49  

48 26.667 31.96 4,25 1.63 5.88 

49 20,000 29.97 2.62 2,94  

50 20,000 21. 00 1.0.50 0.91  I .4 

51 20,000 14,62 3,28 0,29  

52 20.000 28.08 3,08 0.00 3.09  

. 53 26.667 19.80 4,25 1.74 --. 

54 18.519 99.40 7,48 7,4 

55 29.630 21,08 6.32 4,10 o • 

56 23,33323,55 ,58 2,97 .35 

57 !Y, G6 - 35, , 3 6.07 5,r ' 

58 20.000 28,31 5.91 4.03 , G -L 

59 30.000 25.90 5. 92 4.89 , 0.8 



 

60 23.333 29.80 7.84 4./0. 11. 94 

61 26.667 15.72 1.78 2.54 4. 32 

62 26.667 18.68 2.95 ' 1.13 4. 08 

63 33.333 22.29 6.99 0.22 7.2i 

64 9.260 14.54 1.31 0.00 1.31 

65 40.000 17.96 6.67 0.00 6.67 

 

 

a Densidad aproximada de población por Hectárea. 

b. Promedio de cápsulas por Planta 

e. Porcentaje de pudrición negra (~ gosvpina  

d. Porcentaje de pudrición rosada (Fusarium  spp)' 

 



TABLA 3. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN VALLEDUPAR. SEMESTRE B. 1973. 

Lote 

No. 

la  2b  3c  4d  Total cápsulas 
con pAr2.(16n. 

66 30.000 19.49 1.03 0.68 1, 71 

67 25.926 21.16 1.88 0,79 2.67 

68 25.926 15.86 2.01 0.57 2.58 

69 26.667 29.60 3.94 0.41 4.35 

70 26.667  24.18 0.67 0.40  

71 25.926 30,04 1.33 1,19 2.52 

72 30.000 7.40 0.00 6.36  

73 37.031 15.91 1.14 0,00 1.14 

74 74..0#4 22.80 1.91 0.44 2.41 

15 36,667 20 08 0.79 0.59 1. 38 

76 23.333 35.61 1.57 0.22 h7 ' 

71 20.000 24.55 2.79 0.71 3,0 

78 20.000 21.55 4.10 0.09 

79 25.92" 20.59 2.59 0.25 2,84 

80 23.33 ' 23.40 3.73 0.73 1,4 

81 20.00 >2.09 3.19 2.32 6.11 

82 20.000 19.63 2.97 1.27 4.24 
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83 26.667 21.71 2.53 2,38 4.91 

84 26,667 21,05 3,23 3,06 6.29 

85 44,441 18,70 3,56 0,29 3.85 

86 33.333 20,63 5.97 3,87 9,84 

87 48,148 22,68 5,95 .2,29 8,24 

88 :33,333 15„ 36 4.17 2,34 6,51 

Densidad aproximada de poblaci6n por Hectárea 

Promedio de cápsulas por planta. 

e, Porcentaje de pudrición negra ( piplodia gossyp-„fná) 

d. Porcentaje de pudrición rosada (Fusa.riurn spp) 
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TABLA 4, 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL COPEY. SEMESTRE B 1973 

Lote 
No. 

2
b  3e  

Total cápsulas 
con pudrici6r. 

89 40.000 15.73 8.66 5.82 14.48 

ló. 33 8.07 2,7'.  

9+ 30.000 30.00 6.67 5.33 17.00 

92 23.000 21.52 2.32 0.00 2.32 

93 33.333 19.21 3.46 0.00 3.46 

94 44.444 10.70 2.54 1.69 4,23 

95 20.000 9.06 6.20 0.00 6.20 

96 70.370 24,84 2.01 0.30 2,31 

97 37.037 14,71 6.16 5.21 i.37'. 

98 25.926 32.20 2.96 0,56 3,52 

99 82.353 18.33 1.04 0.25 

100 25.926 22.88 4.37 0.00 4.37 

10.. 33.333 20.34 3.78 0,57 4.35 

102 95,996 1.8.75 1.33 0.00 1.33 

103 18.5..9 25.35 0.79 0.00 0,7 

104 25.926 40.90 3.17 0.00 3.17 

105 40.740 15.10 3.3/ 0.00 3.31 
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106 22,222 24.6.0 8,94 1,62 10,56 

107 18.519 36,51 1,82 0.13 L95 

108 25.926 12.21 9,46 11.69 21.15 
fi 

109 22.222 23,09 5.25 4.32 2.57 

110 33,333 16.47 1,61 6,87 8,48 

111 33.333 18,30 1,63 6,28 7,91 

112 25.926 11,08 2,81 6,03 8,84 

113 22,222 18.67 5.91 3,38 1,29 

114 40,740 18,30 3.27 5.46 8.73 

115 25,926 18.00 3,33 7,77 11.10 

116 37,037 16.09 480 5.08 9,88 

117 37.037 15, 60 2,56 1,78 4.34 

a. Densidad aproximada de población por Hectárea 

b„ Promedio de cápsulas por planta 

c, Porcentajes de pudrición negra (Diplodía gos5.ypina) 

d. Porcentajes de pudrición rosada ( E, iisarium spp) 
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TABLA 5. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNDACION.SEMESTRE B. 17'7-3 

Lote 
No. 

Tol'Al de Onstras 
con pudrición. 

118 22.922 23.90 3.74 2.24 5.98 

22,222 23.1 2 6.03 6.60 12.63 

120 29.630 28,20 4,72 0,03 4.75 

191 40.740 28.50 4.90 2.54 7.44 

122 37.037 15,99 5.07 0.00 3,07  

123 48.148 17, 68 20.28 1.41 , ,  h 9  

124 37.037 13,80 3.98 0.72 4.70 

125 25.926 10,20 0,98 0,00 0.98 

19F 33,333 1.1.68 0, 0€ 0, 00 0,0n 

127 29, 6:30 2,- 01 -18 0.33 1. -- 

28 44.444 9-.65 0,24 0,00 0.24 

129 82.353 20,32 4.26 1.96 6,22 

130 70.370 1.17 0.87 0.00 0.87 

Densidad aproximada de población por hectárea 

Promedio de cápsulas por planta 

Porcentajes de pudrición negra (Diplcdia 

Porcentajes de pudrici6n rosada,(Fusarium spp) 
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TABLA 6. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN AGUACHICA. SEMESTRE B 

Lo:e 
Nro. 

3C 
4

d. Tet,a1 á pselas 
con 

20.000 

33.333 

33.40 

98.19  

958 

9.60 0,21 

0.00  

3 16,667 3,32 8,37 0.76  

4 30.000 37,20 12.46 1. 01 13.47 

5 36,667 2.2.68 12.65 0.00 12 

6 36.667 34.40 9.49 0.96 .0,45 

26.667 35,60 12.29 0.00  

8 16,667 :39,00 6..L5 1.02 

9 20,000 34,20 15.20 3,30  

10 23,333 42,42 0.65 9 ,16 2,8 

I I 23,333 36,00 22,50 8.53 3iO3 

12 23,333 28„2 t436 3,84  

1.3 20.000 36.94 7.54 2,52 10.06  

14 20,000 :37,60 13,29 3,19 16.43 

:5 60, 000 )a, 28 1.0.37 1.51 II- 83 

16 23.333 23.12 10,03 3.11 1.3.14 

17 23.333 25, 59 0.08 2.60 11,68 
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18 23.333 33.97 12.36 2.61 14.97 

19 30.000 24.08 12.50 1.80 14.30 

20 33.333 28.14 31.57 2.13 13.70 

a. Densidad aproximada de población por Hectárea 

Promeci.: de caps las por plantas 

Porcentajes de pudrición negra (12iplodia geSsypina) 

Porcentajes de pudrición rosada (Fusarium spp) 
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TABLA 

RESULTADOS OBTENIDOS EN CODAZZI. SEMESTRE S, 197-1 

-)) pn (1 0 15.35 

). 

9 ,50 

)3 )3.333 23 6, 99 1.88 8. 

94 96.6c 7 98,15 8,16 5.70 

'5 30.000 2:3,55 7.90 2.23 

50.000 8-1 5.04 2„ 

27 43,333 29„,90 495 0.00 

)2 5, (55 10 62 

8,92 0,6026,0  

<0.000 37, 77 3.'9 

31 30.000 3,72 9.00 

56 5 ,04 0,e; -; 

3-3 22.)2 1,'"-ft; 2,22 

34 ':)Y "4., 83 8,57  0,80 

35 1300 22,7)i) 10,813 0,00 10 0 ; 

:36 1 57 2H41 Ifi, ,8 0,43 



37 16.667 24.42 3.09 0.61 3.70 

38 43.333 13.19 3.50 0.69 4.19 

39 40.000 17.96 6.67 0.00 6.67 

40 33.333 23.52 16.54 1.36 17.90 

41 40.740 26.40 18.18 0.00 18.18 

42 29.630 25.00 15.60 2.80 18.40 

43 40.740 26.40 14.39 0.00 14.39 

44 33.333 22.26 13.32 2.24 15.56 

45 29.630 22.80 15.57 1.66 17.23 

40 30,000 25.00 12.40 4.40 16.80 

47 40,740 25.96 12.25 3.02 1.3.27 

48 26.667 27.05 11.90 4.31 16.21 

49 37.037 13.20 7.87 3.33 h.20 

50 33.000 14.60 14.38 2.05 16.43 

51 25.926 16.35 13.32 1.95 15,2 

52 44.444 13.15 13.99 4.20 18.10  

53 81.484 9,96 8. 35 2.29 10, 4 

54 37.037 11.10 14.41 2.70 17.11 

55 40,740 t1.74 15.89 7.37 23.26 

56 48.148 12.35 14.56 2.02 16.58 

57 29.630 9.96 12.04 2.00 14.04 

58 33,333 15.40 11.36 6.16 17.52 
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.03'1J.20 11.36 2.27 

40.740 1,23 16.14 6.79 22.93 

333 

9.266 9,87 10.28.  3.07 13.35 .• 

2.,222 21.35 8.66 2.38,- 11.04 

6. a67 21.15 8.10 

33,1900 18.20 7.87 7,32 15.19 

 

 

Deniad aproxiada de poblaciern por Hectárea,- - 

Prmede as por plantas.. 

Poertaes- ción negra (Diolodia gossvóin  , 

Ppreerntajes de padrición rosada Wasarium. s 
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TABLA 8 

RESULTADOS OBTENIDOS EN VALLEDUPAR, SEMESTRE B. 1974 

L ot-e 91.) 

(...„ 42 2, 5 r, _2, 02 

,--- 1 ,O0$ 20 , r'7 7 44 3 o  7-1_-' 

68 ..'.i.', (H 7 C. 21, 4.44 

69 u':, 000 ' 0 , 82 0,I 2 3,E7 '2, ri'J 

' '. ', ; ' 1.. 07 , I) 10. 15 2, 70 : ) • 

7L ..,)E., ,...',.7 .5,84 6,50 3.28 . 78 

72 33„ 000 ; 7  62 0,40 4.21  

78 0-700 '. . — L.74 4,72 2 

7 4 2 -';, '..r ; ', 40 . 0.82 2 ,,0;  

'', 3 0  000 2 4, 88 7.70 2,25 

2; 3 -3.000 15, '31 "1.2,4,J 3,44  

77 :>) , 1-1 0 n , "I , 1 “ ) _, , ‹,, ni }si_, 10,. 

78 40,000 12„ ,7:1 7, 57 :; , 2f ±, 

) ) ) ) 22. ,, ... il . 82 '' 10 ,, 

80 4 ", ».  

ftt. 20,, 000 2-1,38 10, 22 6,26 .1 

82 0, 000 14:.,0 14.1.2 6,72 .2,?. ;v,  



12 

83 26.667 17.29 9.79 3.63 13.42 

84 22.222 11.64 21.34 1.75 23.09 

85 29.630 16.33 13.16 2.95 16.11 

86 33.333 15.29 10.53 3.1 9 13.72 

87 23.333 17.35 13.25 5.-8 18.43 

88 30.000 17.00 17.64 2.89 2P.45 

Densidad aproximada de población por Hectárea 

Promedio de cápsulas per planta 

Porcentajes de pudrición negra (pip.odia  goss0 

Porcentajes de pudrición rosada (rusariuni spp) 



.43 

TABLA 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL COPEY . SE XEESTRE B. 1971 

Lote 

N. 

a 

71. 

Taa 
i.(1.7º2 

89  

00 

30.000 

33.000 

21.8' 

19.00 

15,41  

06 

1.25 

3,73 4.7,  

91 50.000 19.00 4.06  

92 40.000 16.89 12.57 7.39  

Q3 96.667 23.411. 2.45 4.39  

94 30.000 26 . it3 12.48 1.73 _4.2 

95 22.222 29.56 11.20 7.3-1  R. 

96 30.000 ,6,64 14.56 1. 4  5 

97 33.000 14.70  9.90 6.20  

98 26.667 , 7. c. -_,  7.65 4.24 ... . ' 

99 40.000 20.61  11.08 3.66 . 74 

100 49.000 23. 08 12.28 7.00  

101 20.000 25.73 7.77 2.52 1,29 

102 30.000 23.6_ 9.60 2.60 _ 2. 20 

103 23.333 1 7. 0 5 8.63 3.80  _2* 52 

104 50.000 17.60 10.22 2.2 7  12.4.9 

105 33.000 8.60 18.60 1.16 1i. 76 



106 33. 000 11.60 8.2 12,06 20.58 

107 36,667 21.61 8.81 8.37 17.18 

108 30,000 15.53 10.72 1.71 12,43 

109 30,000 15,00 &.09 2.85 10.94 

110 29.630 14.06 9.00 3, 79 12.79 

111 33,000 .15,05.11,96 2.99 14. 95 

  

112 33,000 13,50 :8.33.4,62 

113 33,000 13.21 11.15 5,b7 

114 25.926 19.00 8,94 4.73 

115 55. 556 10.80 14,81 0.00 

116 33.333 12.36 9.19 2,94 

117 .33.000 13.80 11.11 3,86 

 

12,95. 

16.12 

13.67 

14.81 

12.13 

14. 97 

  

 

Densidad aproximada de población Hectárea 

Promedio de cápsulas por planta 

Porcentajes de pudrición negra (Diplodia gossypina) 

Porcentajes de pudricion rosada (Fluiáruijuin. spp) 

 



Lote 
No, 

TABLA 10, 

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNDACION.  •  SEMESTRE B. 1974 

Total cápsulas 
c on pudrición. 

118 30.000 21.93 13.98 5.77 

119 33.000 21.53 10.83 2.78 

120 26.667 17.00 4.11 5.68 

121 22.222 20.80 8.49 0.88 

122 25.926 23.31 6.43 2.94  

123 22.222 22,80 5,15 2,o2 

124 22.222 23.30 6.22 '  7.72 . 34 

125 25.926 18.20 49 7.14 12,63 

126 40,000 18.73 5.33 5.87 J.,20 

127 25,926 26.40 6.35 1,35 7.70 

128 25.926 28.59 6.41 2.74 9,15 

129 33.333 17,26 9.26 1.54 10.80 

130 33.000 13,56 10,13 1.38 11.51 

a, Densidad aproximada de población por Hectárea 

Promedio de cápsulas por planta 

Porcentajes de pudrición negra (Dipkulia ~gua) 

Porcentajes de pudrición rosada (Fusarl.uni  spp) 
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PROIV/EDItENERAL DE DENSIDAD DE PLANTAS Y PORCENTA- 

JES DE PORICION POR MUNICIPIO Y AÑO. , 

AÑO P1antali11 P. N, 

1. 973 24. 8 0 4.62 

2. 07 

1,973 1.88 , »440 - 448 

10. 24 

1. 974 3Ó840 .10.76 

1.41 

. 77 

1.973 34.630 4.08 2.86 

-33. 240 

11,978 ! 40. 230 

4.10 

53 

6,94.  

21 

,. 403 .1,22 

4.14 

2. 81 

1.974 371 8, 32 28.180  , 12.03 
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spp y marrón oscuro, par 

En la región del estudio existen pocas estaciones meteoroltv- 

motiv por el cual no se• pudo conlar eón datos repre: 

sentativos sobre temperatura y humedad relativa durante los 

últimos anos en la zona referida. 

B. En el Laboratorio. 

En el exámen de las muestras llevadas al laboratorio, se ai 

laron e identificaron los hongos  Diplodia gal...„.3sv2.1.2....a y Fusa 

ssp, posiblemente Fusarium moniliforme. (Fig. 2,3.) 

En la determinación de los hongos, por medio de placas semi. 

permanentes preparadas con los crecimientos fungosos d 

rrollados en las siembras en P.D.A., se ecrktraron los hoz 

gos, Diplodia gossypina y Fusarium spp. En L Le /00, 

perteneciente al municipio del Copey, fue aislado Rhizopus  E 

(Figs.4, 5). 

Los crecimientos fungosos en las siembras en P. D. A. empe 

zaron a hacerse visibles a los 4 días, primero de un color bl 

co que luego se iba tornando de color negro, para Diplodia gc 

ssypina, rosado para Fusarium 

Rhyz opus sp. (Fig. 6, 7, 8). 





, • 
Fig. 3, Cápsulas del Algr)donero (Gossy se.1 

a2.e(...;adás resatia, 

spp. (probable F. nioniliforme) 





Fg. o YIi igi a.1a d.e i0•8 

: 

spp p.habie F.nionilíicrine  )9  

.i m 2.-;:17a y, riel eaTnp,.,  

• 



i 



Ne..se , 

.mi.erCo tl.rwoso de n spp 

atorme) desarrollado e.r., 13',.DA, a 

sadar 
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C-." -,".",:".r. n.•••,.-nt,;•..! de Rhizopus  sp, par."-.",e 

a.:; d& al' de Ddplodia  gossrLf 

:1"-l".•r„ •.,bienidos en el lote N: OÜ r"-• 

te a la ."7egibn del Copev-Cesa.i,.: 

;•71 



C. En el Umbrá 

r-sada, 

A les /0 días de efectuada la .ulaciZn eias cápsulas de 

las planas de alged¿n sembradas en mace se comenzó 

a observar la misma sintomatologla de la pudri,znegra 

(Diplodia gossypina), rosada (Fusarium spp) y la causada 

por Rny-z sp. 

En la prueba  de patogenicidad no se observaron diterencia.s 

entre los síntomas de los hongos provenientes de los clkti-

-yos fungosos y los procedentes de las cápsulas. La pudrí 

ein re --ra se desarroll más rápido qui polrec.1-,rnhre 

rosada, y esta más que la de Rhyzopus sp. De -_as 

inoculadas se iz.n 67% afectadas 

85% ccn 

 

i5n, negra y100% cJr. 

  

Las no presentar -- 



) 



7a4r","tV01~1110."4,481114911.4  31"1":j=:^' : 1.14,11,11; 1-',^1tin 1,71,149111.- 11,1'311'9~4111".'5.  -1Y 

y. DISCUSION 

A. En el Campo y el LabJir ,,,  

En el examen de muestras revadas al ¿lis- 

... , 
"¡al-0n. e ident,Incar,in :,z)s rignEes Fusa- 

rium sp (})trbablemente F. mon-itc..,,:,- me) Rhzer.u.s spo 

La presen-ta de los géneros anteriures en "as w:snas algodo-

neras del Cesar y Magdajena, afectando las caps13.-7,. en los 

arios .1973B y ,I.974B, ccotrrna le a.a:o p r GOTTLIB y 

BROWN (194.1) y RAY y NieLAUGHLIN 

DICKS( )i\ •Igi;S\oaes cto. en c•••‘: l•—•••-•• 
• 

v S,•:1,- -t•c.,;':;.r:2..' a v otr iis V: ,,,1 ri ,Isz < . m . Aty,, --12--  ' ., , '', V 
..........1............ : -, ...... ' ' ...- 

.. , 

''''s '' '''''''''3"r  a "2--“---  9.. -1,-,s ,c-rr .'lc-  C,--  •?`.--1-- 4 : ,-,-1 1-  - c: ,..1  
... 

_11 

1 

te SANCI-11-f,Z ,; •.1„ .962), que 

-1,as 1-,apsulas de,L. aigodonf-r. 



zona aXecta4. 

 

E. eteestubo pingan 1ote costr6 cernpletamente libar 

de ebn. pasi'tariaei1 la bellota.s, lo que prueba Ii 

presezcia dC1s de 1ø Ingos reprtads por la lite'- 
, 

tura afectando cpsulas; así nOtamos que en 1.973É., el 98.- 

da4o 1 a se presentaron afectados con darerentes gra 

e incidencia con pudrieibrinde color negro, debid -al hon 
4. 

1 osaypiaa y el 8L 52% de los lotes se eontraronT  

a.feetad4s con diferentes ,grados de incidencia con. pudric 

color rosada debida sl'healgO Fusaarium sp. (Probab 

 

suIa pudritiem- negra en el 99.23 

,lotee, y aea.el 93.07% de los lotes.  Ei pudrIelón rasad 

cuy/tea Rbizopus 'solo' se Prelient6 en el 0.76% de 

este porcentaje Intimo so descarta Lbilldad 

es lotes: 

en toda lai-vereda 6 veredas vecinas y la  po-

iade 

 

OtTGB pat5gendá afectando ,capsulas e 

s preséntados en la tabla 11, se  observak  

n los promedios de porcentajes en les  municipiO4' 

°fardel sao 1173B y19742, con excepción. del ro 



ae que $u que la formación temprana de las cápsulas, 

p s ul a s 

do en surccs es e-hos, se acorta ci perlodo de:ti. 

Ción, haciéndose posible la maduración d 

de Codazzá donde el porcentaje de p -6 rosada des 

tendió' en el arlo 19748. Este descenso el p centaje, de 

pudrición del 9.52 % tal vez se de: al amn en el 

arlo 1974B de la densidad 4e pobactn promedio en 6. OO 

antas por hectáreas. Esto concu da con lite„atura 

. consultada (7), que dice que en muchas situac °ces el ala. 

godón en a,lts. población de plantas podría servir corno me 

dio ideal para escapar a la podredumbre de la cap aPa, 

desar sea mal favorable al pie:nc spio d a azdiSn 

que las ápsulas que sefcrman e staci a.v zeda., 

También es4a de acuerdo con lo ante,- r, PARISH ; 

DLE (1973)9  que afirman que cuando el aigdÓ::,. 'se 

Imiforme„;  o Cual puede ser un rciedio para controlar 

dricion. 

En. Fundación sucedió un caso semejante a l de Codaizi, 

donde hubo una dsmiruiión de 12.090 plan..as pc hectáreas 

en promedio, con relación al ario 1973B, presentándose un 

mento en la pndrici6n rosada del 2.49%. Esto se debi 



61 

R9 9,999 9, 9  114 1
.
1 1: :0,41 - - . 

a 1,,1 4-1 

.,.??7, • 

1.a 

'1.112. -;:9 í 



e 

 

e nte éste, influy en dicho aumen 

 

EL.  f ctor que más ha podido -influir en los aumentos de 

porcentajes de pudrición anteriores„ es el medio anibien-

te, especialmente la humedad relativa, ya que ésta, en 

el ario 1974B, fue mayor, debido a la inayoi pr 

pluvial e dicho semestre, en los departamentos del Cesar - 

y Magdalena, presentándose por consiguiente, mayor ene 

charcamiento, mayor humedad relativa, bajas temperara- 

ras en las noches y altas en el día,. La precipitacil, 

vial. contribuyó a un exc  de humedad 

do asf en un mayor porcentaje de pudrición. Esto co euer- , 

da con el Departamento de Agricultura de los Estados 

dos (1965) y speciairnente 

  

 

con VARGAS (1971), quienes a 

  

man que la pudrición de las cápsulas por hongos.  es más sei 

vera cuando se presentan perfodos de bajas temperaturas y 

humedad relativa 

    

 

alta, durante el desarrcllo, anernir 

  

  

de 

   

    

las cápsulas inferiores y la maduración de ésta.s frecuente- 

  

mente limitan el rendimiento, porque e 

 

ibuye a la podre- 

 

  

dumbre de la parte inferior de la cosecha. STAKMAN y 

HARRAR (1963) afirman que hay manifestaciones claras de 

que las enfermedades varían en frecuencia y severidad de 



ario en arlo a causa de las influencias del ambiente. PC 

REAS (1973), afirma que la idencia del:ma enfermed 

depende del nrnero de esporas o propaglos presentes 

del patógeno, las condiciones meteoro gicas Zav ables 

y la susceptibilidad de la variedad. 

Observando la tabla r se nota que tanto en el afJ-1 1.973 

.corno er 1974B, El Copey furé el municlp.i q.€ 

mayor. porcentaje de uiidric6n en ambos arws gtiendo 

en orden descedrte, Codazzi, Agua par 

Fundáciem y para el año 1974B fuerw. Valledapa- Anua--

Chica, Fundacihn'y Codazzi Se puede ver er lo anterior 

el ascenso que tuero Vallednpar y Fndacn en el arto 

1974B y el descenso de Codazzi en el ismo ario con rela-

ción al ario 1873B. El ascenso de Valledupar v Fandacirm 

en 1974B se debió posiblemente a una mayor precipitación 

pluvial en estos municipios con ie1aci6r.a Agacha y Co-

dazzi.-  En cuanto a Codazzi a pesar de presentar una ma-

yor precipitación pluvial en el a?in 19448, exs4 ieron vere-

das en las cuales la precipitación pktvial fue es..7, 

Observando la gráfica. .  1, se podr,fa áft mar, que existió un • 



menor re,ndimiento en la producción del alio 1974B, 

eipilmente en el Copey, . ya que hubo mayor porcentaje d 

pudreiones de las cápsulas. Al haber mayor porcentaje  

de pudrición habrá mayores pérdidas. Los porcentaje 

halladas pan municipio en ambos anos fluctuar() entre 

4.-00 % y 16.0 00 %. ORJITELA et al (1970), ercontraion • 

didas de un 16.2 % en el departamento del Cesar y Magd 

lena causadas por los hongos Diplodia y Fusarium y V 

GAS (1972), encontró para las mismas pudriciones, en 

departamento de Cesar y Fundación porcentajes del 82 

mientras que en Norte y Sur del Toll= encontró porcen  

jes promedio del 20. 

B. En el Umhráculo. 

En las cápsulas inoculadas con crecimientos fungosos de su 

mismo color, provenientes de las cápsulas afectadas y de 

los cultivos de las cajas petri, n.o se observó diferencias, 

como era lo esperado. 

Las cápsulas inoculadas con pudrición negra (signos), desa-

rrollaron más rápidamente los sintoroas que las Moonladal'l  

con Padle icióx rosada (signos) El desarrollo más rápido 



presentó un 100% de pudrición del total de las °ápsulas .1110 

sfntomas de la pudrición negra, induce apensar qu 

ata puede ser la razón por la que se presentd en el caroe 

po mayor porcentaje de pudrición negra que rosada, 

centajes de pudrición, en las capsue 

to que la pudrición negra presentaba: , 

ajes que la pudriciÓn rosada, _Lo que hace 

pensar que posiblemente la pudrición negra, tan en el 

invernadero como en la zona estudiada, se adapta mejor a 

las condiciones ambientales. En el caso de Rhizopus s 

culadas, pero en la zona estudiefie solo se presentó en un 

solo lote, lo cual lleva a pensar que probablemente las eg 

mayores porce 

aciones ambientales, presentes en la z de estudio, no 

no fueron aptas para su desarrclio. 



De los resultados obtenidos se pueden .etab1cer las c nclu 

Durante los arios 1973 B y 1974 33, se presentaron tres.( 

clases depudr° tbn de cápsulas en el aIodonero,> La paid 

°a (Diplodia s/pin ) pádr1e:16 

s generales a una mayor densidad de phlacAn 

, herra se obsrv6-  un, menor r°%,  ajli de udrie, n d 

3 o un noro icr eMento ea los .gradrs .  de, Line:I.dencia :de 

eá.p6iilas, del. anb 1943 É al arto; 1 a 

e nte es debido a que en e ano 1974 

pitación pluvial ue corIleva a una.mavy:y hum ad relativ 

La pudrición negra.k piplodia goSsypina,), se encontró en 

proporción que la pudrición rosada ( Pasariurn. 

El promedio de ápsiilas por planta fué similar en las do 

chas eiraninadasp 



Ser , 

este 

de 

acna algc-..drnera del pals, seguir rea— 

 

  

ar a las  ,_:d.osulas. 

 

_ 

  

   

ViL RECOMENDACIONES 

En base a lzs dat s 

  

 

er.d s Pn la presente se 7.:„.e. en dar 

  

Las siguientes rind e 

Al respe•cto debe pr:u.rarSe tornar ls da, r • o de 

quince (15) días antes de la recalce(' 

    

   

rnayzr  níune 

 

- 

 

   

    

Reallza.r 1.J,r7 a extensi(ln y dIvillgactn, des-:inadas 

''ear cZpri.".: rcia en. alg2dT.-ercs snbre la -1r7rar_cla deL a adop- 

ci¿.1.:1 de p.ractcas agr.,-.,n, ny.,cas necesarias para 5 a r_tos por- 

centajes de 1:)n e se presellt,an en las closulas, ya due es 

poco lo que se conoc,.... s:tre las niedidaq de Estas posibles 

rnedldaZ.-7! ser-lan; 

a) Uso de -..-arit--.1dades rezzls:e es variedades de n.jas ,pequeda.s 

c.recímientc:• aote.r e tando as-!. ei uso de variedades frendosas o 

en forma de roatorr-al en las regiones donde el zrer_inuentc-, vegetati-

vo pucde ser excesivo, 



h.) El control ~ente y oportuno de insectos o cuaiquieT  

que pueda dañar las cápsulas. 

agen 

Selección y tratarnie' W.O3 de semiliasutflzadas para la mem 

/ira. 

En zonas con ~aria de plagas se ha de procurar una pi 

la floración y fructificación. Esto se consigue aurnPmando la 

saldad de siembra. 

 

Ferblización conveniente, evitando /as ex 

  

  

:vas cantidade 

    

     

~ante nitrogenados. 

   

t.) Regulación del agua de riego buenos dreae.evt  

ceso de agua enel suelo. 

Evitar el ceirnIeo. excesivo de las plantas de a1god 

de coPe oPocrt" 

Defoliar. toda la planta tan pronto _o perra la madurez de 

cápsulas, si el crecizniento es lozano. 

) La represiónde hierbas nocivas que impiden la circulación 



).Destruccilm d realdues vegetales ( soca). 

- k.) Ro tacita adecuada  

I.) Quema de rastrojos. 

ni.) Uso y manejo racional del suelo. 

, Realizar ensayos sobre agpersines co ungit.-.i da s, 

efecto y determinar si resultan económicas, va que en la 

fa de los casos, n resulta factible desde el punto d vista ¡id 

tico, y ec9ri6mi a su apiicacitm. 

Serfa conveniente que el Institut,o Ge gráfl2c. Agus C dans 

cualquier otra Institución, in.sta.lara, por toda la zona algodong 

°uistrttme&itos necesarios para los datos de temperaturas „ humi 

relativa, precipitaci6n, etc. 



El siguiente trabajo se realizó en las siembras de algodtaa 

los segundos semestres de los arios 1973 y1974 de los depal Lamentos 

del Cesar y Magdalena, can el objeto de evaluar las pérdidas por pu-

drición de las cápsulas en el algodonera (Gossypium sp) en dichas 

anos y determinar las agentes causales de las pudriciones de las cáp-

sulas en la región de estudio, lo mismo que su prevalencia. 

Una vez seleccionadas los municipios a visitar, en la zona es-

cogida para el estudio, se viajó a dichas regiones, 15 días antes de la 

recolección en ambos semestres, con el objeto de seleccionar (al azar 

los lotes y en cada uno de los lotes los sitios, según el hectareaje de 

cada lote. Cada sitio fué un segmento de tres metros medidos sobre 

los surcos, en los cuales se efectuaba el canteo de cápsulas sanas, cái 

sulas afectadas y se tornaron muestras de cápsulas afectadas„ teniendc 

en cuenta el color de la pudrición. 

Las cápsulas afectadas por pudrición, tomadas como muestras, 

eran empacadas en bolsas de polietileno para poder transportarlas al I 

boratorio, donde eran analizadas bajo el microscopio, y se clasificaba 

según los signas (crecimiento de patógenos sobre las cápsulas). Esta 

clasificación ara comprobad observando bajo el microscopio 5 placsa 
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semipermanentes, preparadas de cápsulas afectadas con cada color de 

podredumbre y de los cultivos preparados con las mismas cápsulas por 

cada población,. 

Se hicieron pruebas de patogenicidad en el urnbráculo de la Uni-

versidad, sobre plantas de algodón previamente cultivadas en materas, 

Las inoculaciones se realizaron en todas las cápsulas de una misma 

planta con un mismo crecimiento fungoso, despues de hacer previamente - 

pequeñas incisiones sobre las cápsulas. 

En total se encuestaron 130 lotes en los cuales se localizaron 3.244 

sitios, representativos de 124.173 hectáreas sembradas de algodón en cada 

uno de los dos semestres. El municipio con mayor porcentaje.de  pudri e 

ción encontrada, fue el Cope,y. Los hongos hallados afectando las cápsulas 

en la zona estudiada fueron: Dilodia.lóssypina en la purir:5n negr Fu- 

sarium. sp (Probablemente F. monoliforme) en. la  :pudrici .n rosada y 

RhizoEs  SP0 

La pudrición negra se encontró en mayor porcentaje que la pudri-

ción rosada y la pudrición por Rhizopus solo se encontró en el municipio 

de Copey, en el lote número 100. 



r, 
n)Leciones no se observaron diferencias entre el 

creci iPnto Amgoso en las cápsulas inoculadas con el pat6g.eno 

n1ent de los cultivos Puros en cedas Petri y el desarrollo de len 

monea originadas por las esporas tomadas directamente de las cápsa- 
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SUMMARY 

This work was carried out during the cotton crop planting time 

• 
of the second semesters for the years 1973 and 1974 in the Cesar 

and Magdalena states for the purpose of evaluating the losses due 

to rotting of the boll of the cotton variety (Gossypium sp) in the 

years mentiomed and also to determime the respons ble ágents 

Once the municipal ities to visit were selected>  a fieid trip was 

undertaken 15 days before the harvest periods of the ment:;.omed sé - 

mesters in order to select at random the plots and in each orne the 

location needed, dependmg on the hectares per plot Each space. 

was a three meter segment measured along the furro s on which the 

count of the good and damaged bolis was taken. SarnpIes were 

colleeted of the affected bolis ta king into account the color of the rot, 

The capsules or bolis affect ed by rot and taken as san-,:p.crs were 

packed in polyethylene bags to transport them to the laboraTory wher e 

they underwent microseopie analysis and were classified accorcling to 

their signs (growth of pathogens on the capsules). This classification 

was c;onfirmed obse ving under the microscope 5 semipermanent sudes 

prepared from bolis affeeted with each color of rot and with the cultures 

prepared with the same capsules for each population 
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.Pathogemeity tests were made :in the University greenhou,se on 

cotte,n priants previousiy cultivated Inside pots, the inmoculations 

were performed on ah l capsules from the sume plant with the same 

fungus growth after having made small ineisions on the eapsules. 

A total 130 pos were questiomed, with 3.244 locations , This 

was considered representative of 124,173 cottori plarrted hectares in 

esa o the two semesters. The municipality more grla.y plagued 

with the rot blight was El Copey, 

The fungi found in the affected areas were DipIodla gossypina, 

on black rot; Fusarium sp (probably F momiliform ) en the rünk rot 

and Rhizopus sp , 

Wack ot was present in a greater percentage 1,han the pjnk and 

th rot bv R izopus was found only isoiated in El Copey ui plot No.100. 

In the innoculations, no  differences were found between the fungus 

1 d with the pathoger com g from the 

71.:Itures in petri box'es and the development of infections originated 

sp ..res taken directly from the damaged bolis collected in the field.. 
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ApendiCe 1. Localización de ln zona de estIldin en los departamentos 

del Cesar y Magdalena. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 

TABLA DE CAMPO 

Fecha Lote No. Finca de Ha. /Alg. 

Variedad Localidad o Vereda Municipio  

Depto. Fecha de siembra No. de sitios observados  

Sitio Dist. 
No. Surco  

Número No. No. 
Plántas Cap. S. Cap. A. 

No. No. 
P. Negra P. Rosada 

Otras P 

Apéndice 1. Tabla de Campo utilizada en el presente estudio durante los arios 
197Q 1? 19741? 
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