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L - INTRODUCCION 

El "Gusano Rosado de la Cápsula" Sacadodes pyralis D)'ar, 
considerado como el insecto de mayor importancia en las zonas al
godoneras del interior del país, ha sido objeto de estudio y preo
cupa ción por todos los Entomólogos que en una u otra forma han 
tenido que ver con las plagas del algodón en Colombia. Fue des
crito por rHarrison, G. Dyar en 1912 de ejemplares procedentes 
Je Trinidad y campa raJos con especímenes recolectados en Argen
tina y Venezuela. En Trinidad lo estudió C. 1. Withycombe en 
] 925 Y posteriormente en Colombia Murillo, 1. M. en su libro 
Sentido de una Lucha Biológica, en donde señala con amplitud de 
deLalles su control por medio de pa rásiLo'. En nuestro país ha si 
do señalado como plaga de illlportancia desde 1914, hasLa nues
tros días. Gallego, F. 1. ( 14-15) . Actualmente es ohjeto dc estu
dio en enezu:ela y lcaragua. 

El presente trabajo consti tuye parte 'de mis observaciones so 
bre la Biología de este ins,ecto, las características de su daño y la::; 
hases para una experimentación por medio de insecticidas; seíia
lado principalmente los datos de la experimentación de ill sectici
da s en la cosecha de SePfiembre de 1951 a enero de ]952. 
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JI  "..;uj\>JBI\ES en donde ha ca usa do dall os ell mayo re ~ o mellores propo rei ones 
d e ar: uerdo con la intensidad de la plaga o de l área de cultivu. La

SacarLotles "!'Y,-alis Dyar 10 12 . 
zona a lgod onera más afectada ha sido la CO lllprt' ndi da por lo..; de 

Nueva especie. Tipo Wl 15 ll 3. lJ . S. National Museurn. partamentos del Tolima, Caldas y Huila . En los departamcntos d 
la Costa Atlá ntica , sus dali os se hall a n,;; ciad ' ,,,- 1_ ~ 

El Sacador/es ¡;yralis Dyar, ha s ido d t> llomin a do en Colomhii1 
- •• producidos pOI' 1 "C , 

como "Gu~ano RO'iado Colombiano"; "Fa l ~o Gu sá no Rosado"; 
" R()~ado"; "Rojo"; "Gusano de la~ Cúpsulas"; "Gu 3Hno Rosado 
de las Cápsulas" o s irnpll ~ IJ1(,IJte Sacadodes. En VenezueLl se le co
noce como "Gusa no de la BI·Hota del Algodón o Gusano Rosado 
Grande". En Inglt:s se le llama "':'he Colombiarl pi nk b o11 worm"; 
"The Trinidad R ed Holl Wonn"; "Pink Cotton Boll W01'm" y 
"The South American Boll Wo rm of Co tton" . El ¡l utor ha consi
derado corno nombre más a pro[JiaJo pa ra denol11 i na r esta especie , 
cl de "Gusano Rosado de las Cápsula ~ ". 

lII- HISTORIA y DISTmnUClON GROGl1AFICA 

El Sncadodes py ralis D ya r, fue descrito por primera vez por 
Ha rri son, G. Dyar. (9) e n 1912 de ej emplare~ procedentes de Tri
nidad. Exi ste en VeneZll cla l' JI tod as l a~ zonas algodon eras pero ~ us 
daiíos ~on más gra ves en l o~ b,tados de A pure, Portuguesa, Ya· 
racu y, Guárico y Anzoátegui, Fcrnández, Y. F. (10 ) . EIl Pa ra 
guay y A rgentina sin qm' ca usc mucho daño . E n Nicaragua co n
siderado como plaga de importancia en el algodón . Swain, B . R. 
(30). En A rizoua en algodón silves tre según H arland, S . C, (18) . 
En la Isla Taboga cerca a Panamá. Y en la Guayana Británica se
gún C. L. Withycomb e. No se ha regi~t ra d o ni en Puerto Rico, ni 
en las Antillas . Wulcott, N. G . (32). 

Esta es pecie tiene se mejanza con otro "Gusano Rosado" que 
hace sus daños e ll la s ccíp;;:ulas del a lgod ón en algunos paíse,.; del 
Africa del '-i¡lr, Angola , Rode,; ia y Mozambique, de ll ominado Di· 
paropsis castanea H ampson. 

En Colombia fue e Jl co lltrado por primera vez por don Luis E . 
Escobar en el munic ipi o de Da brilJa , Occidente Antioqu eño en el 
año de 1914. Ga llego, F . L . (1 5). " Pero es de . upo ner que en 
aquel lugar exi stía desde mu chos aíios an te5, don Emilio Restrepo 
ini ció en aquella r eg ión cultivos de algodón desde 1906 y en 1910 
di cho señor hablaba de un Gu.-ano que d,lilaha las cápsulas del al
godón" . Exi ~ te tamhi én en el Valle del Cauca y en la Costa Atlán
tica dt:sde 192t; en el departamento del Tolirna en 1931; pero 
s' puede decir que existe en todas la s zollas algodoneras del país 
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ll- NOJ\lllHES 

Sacadotles f1rraLis J):rur 19J 2. 

.\¡ueva especie. Tipo !\(·'lSll:J.. S. ]\¡ational Muse um. 

El Sacadode:; f1)rmlis Dyrtr , ha s id o denomil1ado en Colomhia 
como "Gu~ano R()~ado Colorn.biauo"; " Fal"o GlI s~ no Rosado"; 
"H, ,~.. t r1 "1 -" ........ 
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en donde ha ca usado daíí os en mayo)'e~ o menorc,; proporciones 
J acuerdo <:on la intl~ll s idad de la plaga o del área de culLivo . La 
zona algodonera más afectada ha sido la cOOljJ re lllj ida por lo ;; de
partamentos del Tolima, Caldas y Huila. En los departamentos de 
la Costa Atlántica, sus dañ os se hallan asociados con los da ños 
producidos por el "Gusano Rosad o de la s ccí psula,; y semilla" 
Pectinophora goss)' piella Saunrl. 

En Santa Jlder del Sur y en Boyacá y Antioq1Jia, 10:-' daño~ 
han sido menores. 

IV.-DESCRIPCTO N DE LA ESPECIE E HISTORIA DE VIDA 

El Adulto.- El in secto adulto del Samrlodes pyhalis Dyar es 
una mar iposa que peltenece a la F a milia Phalaenidae según J. G. 
Franclemont (antes Pyralidae); el macho es de color caf¡: claro 
en sus alas a nteriores, co n su parte Lasa l y media de r.olor má s 
oscuro, tien e tres líneas curvas má s duras que salen de la p ci rte 
anterior del ala hasta el borde basal. La coloración en la hembra 
es café marrón, co n una mancha café más oscura e n sus alas ante
riores, menos vi sil.>les en los ma chos. Ala~ pO ::l teriore,; dara : , de
jando ver por tran~parencia su venación. 

Foto N° [.-Adulto de Saca dodes pyralis, macho y hembra. 

Antena Lipectinada e n los machos, lige ramente se tú sea en 
las hembras. Ojos gra llJ es y negros, Pa lpos globosos en los ma
chos, delgados y la rgos en las hembras, '011 tres artejos. Protórax y 
Metatórax crestad05 y pilosos. Abdonwn bien desarrollado en la ~ 
hembra s y en cada uno de sus ~cgmentos '!Testado. Patas ante riu
res pequcilUs; patas medias normales; patas posteriores bien desa
rrollada s, cuhi ertas de pelo,; y (':;ca ma so Tibia con espillas CIl la s 
patas media s y posteriorc'i. IarlO"; de ci nco arteju~. li x¡xtn j ún 
alal de 32 mm. e tl las he mbra,;; 28 mm . en Jo; IlI'I . lm"o (Foto N° 1). 



El in!;ecto ad u lto vi ve de 4 a 9 días, ti empo suficiente para 
hace r S LL-; po;; lura ,¡ . •~o se CO IlO Cf' su cLl iJacidad de vuelo pero sc 
han encolltrado adulLos en fo :.:o.· lllminosos di~tantes varios kilóme · 
tros de los cultiv(I::;. El in,;(' f'to adulto pll P,f}P hacer su aparición en 
los c ultiv() ~ ¡'uclndo lodavía 110 :óC ha formado t'l primero de los bo· 
tone s flol:lI F .~ . Murillo, 1. M. (26) señala "que la atracción e' · 
p ¡-:(' ifica de I.a Sacadod c:,: pyralis e" dehiJa a la influ encia quimio· 
trópica positiva de los ¡¡ cetarios del algudonero" y Lusada, S, B. 
(23) di ce que e l insectu arllllto ,.;c a limenta de Jus nectarios (glán
cl"la s melífe ras) :1,,1 algodón; pero e s posihle que se alimente de 
la s glálldulas me líf ra ,.; de utras flores. 

Huevo.- El número de huevos depusitados por cada hcmbra 
pU( ~de pasar de 250, generalmente el prim er día oe su vida como 
adulto puede depositar hasta 90 huevus 'j se ha dado el caso de 
hembras vírgen ~ llue han depositado 65 huevos en la primera 
noche de su vida. Hembra,.; adulta s recoledad as en trampa" lumi· 
nosas 'j di :ocetadas cn su aparato genial , han prese ntado un núme· 
ro de huevos superior a 200., pero en tprminos generales se pue· 
de decir que el "Gusano Rosado de las Cápsula s" puede poner de 
250 a 300 huevos en !J, a 9 días que e,; su ciclu como adulto. 

Futu :\" 2. Huevo colocado en la superfi" it: de las brác teas 
de los bOlones florale s. 

La hembra prefiere para depusitar su . huevos la base de los 
hotones floral~s o de la s cá psula s, e ll su s bráctea ,.:; pero es muy 
corriente ohsl" l'var huevos dt'po~itadoc; en cua lquie r parte del ta
llo, en las axila s de la,; hoja,.;, e ll su U ll:1 su pe rior e inferior. (Fo· 
to W,l 2). En época de a ta que,; intell ,;u~ dd "Gusa no Ru~ado de 
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El illt;eelo adullo vive de 4 a 9 día s, tÍl~'mpo suficiente para 
ha ce r :;U~ )ostura ~ . No t;e ·olloe!,! su eapacidao de vuelo pero se 
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las cápsulas", se ,han llegado a contar más de 200 huevos por plan
ta. Estos huevos son depositados en forma aislada o en grupos ClI

yo máximo observado por el autor, ha sido de 28 en una sola cáp
,~ula . Esto se pudo comprobar en la cosecha de 1949 en algullo~ 
cul tivos de la zona algodonera del Tolima. 

Los huevos son de color verde oliva recién puestos, más tar
de se van volviendo claros a medida que termina el período de 
incubación , su forma es redonda con 33 surcos de espina~ y de ba
se plana en donde se observan algunas cerdas. Tamaño del hllevo 
0.6 a 0.8 milímetros_ 

En algunos casos la hembra deposita sus huevos mucho antes 
de la formación de los botones florales, por tal motivo , las larvas 
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nacidas de estos huevos, se ven obligadas a desarrollar en el in
terior de los tallos, ya sea penetrando directamente en su parte 
media o introduciéndose por la unión de las ramas con el ta 11 0. 

Huevos provenientes de hembras vírgenes han sido colocados 
con todo cui d adoen la base de los Lotones floral es y en cápsulas 
oesarrolladas sin que hayan dado origen a larvas. También se han 
depositado huevos fecundados en lotes oe semilla de algodón y 
las larvas nacidas de estos huevos han s ido incapaces de atacar 
la semilla y han muerto. 

Período de incubación de los huevos de 4 a 5 día s. 

Larva_- Una vez yue los huevos han cumplido su período de 
incubación, salen las pequeñas larvas de color rosado pálido, de 
cabeza bien desarrollada y oscura , con cerdas en todos sus seg
melJtos abdominales y toráxicos y con una mancha color café ma
rrón en la parte dorsal del primer segmento toráxic0. Cuando la 
larva penetra a los botones florales o a las cápsulas, principia u 
desarrollo en el cual cambia varia s veces de muda, siendo muchas 
veces más notorias las manchas rosadas en su tercer estado para 
cambiar a rosado claro en 'sus dos últimos, estados en dor;¡de pre
senta un fondo 'de color verde cla ro o verd t, oliva en su parte ven
tral. 

Las larvas bien desarrolladas son lisas, cilíndricas, robus
tas, de 35 a 38 milímetros de largo por- 6 a 8 milímetros ue an 
cho_ Patas abdominales igualmente desarrolladas. Palas tOnlxi cas 
ligeramente más pequeñas las del prototórax_ 

Con cerdas rodeando los espirá culos, en la cabeza y en casI 
todos su~ segmentos_ Placa anal quitinizada y con cp.rda<;;. 
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Foto N° 3, Larva en Su completo 

desarrollo, vista por su parte latera l 


y dorsal. 


En lal'va~ desarrolladas los espiráculos están rodeados de un 
fondo rosado yen la cara dOl'~al se pueden observar manchas 1'0

sada5 muy bien definidas en forma de M. Esta caracten"tlca sirve 
para diferenciar a Eimple vista ~ til espec ie con las la rvas del Pec
tinophora GossiJlyella SaulUl. 

Período larvario de 14 H 16 días (Foto N'·) 3). 

Precrisáhda y Crisáhda.- Una vez terminado el período lar 
vario principia el estado de precrisálida que se efectúa generalmen
te en el suelo y en muy raras excepcione~ dentro de la cápsula. 
En con dicion es de 18lJoratorio, el es tado de precrisálida, se lleva 
a callO en cualquier recipiente s in que haya nece:; idad de tierra pa
ra cri:;alidar, pero la forma má~ corr iente es que la larva sale de 
la cápsula, cae al suelo y penetra en éste más o menos rápido de 
acu.erdo con su textu ra. En SlIelO frallco·areno so, la larva penetra 
con más facili dad, por lo CIJa I estéí menos expuesta el la aceió n de 
los pi:lr:'"itos y pl'edatores . 

na vez que la larva ha ca ído al suelo principia a formal' 
su celda, uniendo granos de tierra con una sustancia gelatinosa 

Foto 1') ·1.- Izquierda, precri 
sáJida; centro y derecha crisá li

da en diferentes posiciones. 

producida por "3U aparato bucal. El interior de las r,p,lrtas es com
pletamente liso y brillante; termil1a d4uí su período larvario . Bo
ta SLI úl tima muda y ¡Jermallcce quieta. ' 11:1 vez iniciado el perío
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do de crisálida ésta es de color verde o li va y al ca ho de un el ía 
cambia su color a café pardo o:;curo (Foto N',) 4). Generalmente 
las crisálidas más grandes dan origen a maripo~as hembras, apa 
rentemen te su ciclo es má s la rgo. El período de crisálida es ha s
ta cierto punto variable, el auto! ha outetlido adultos, despuós de 
un período de cr isá liel a de 14 días en tiempo de verano, en con
diciones de laboratorio, el período de desarrollo de crisálida ha si
do muy amplio, registrando una dmación hasta de 30 día,;. "Prin 
cipalmente cuand o por la noche se prese ntan con frecuencia bajas 
de tempera tura ". GaUego, F. L. (14). 

_ o se han observaJo crisálidas en estado de diapausa o re
poso. 

Período de crisálida de 14 a 30 días. 
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Foto N" :L- Larva en Su completo 
desarrollo, vista por su parle lateral 
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do de crisálida és la es de color verde oliva y al cabo de un dí" 
ca mbia su color a café pardo oscuro (Foto lVl 4) _ Generalmente 
las crisálidas más grandes dan origen a maripo:;as hembras, apa
rentemente su ciclo es más largo_ El período de crisálida es has
ta cierto punto variable, el autor ha obtenido adultos, después de 
un período de crisálieJCl de 14 eJías en liemvo de verano, en con
diciones de laboratorio, el período de dcsa nollo de crisálida ha si
do muy amplio, registrando una dlll'Clción hasta de 30 días_ "Prin
cipalmente cuando por la noche se presentan COIl frecuencia bajas 
de temperatura"_ Gallego, F_ L (14)_ 

No se han observado crisálidas en estado de diapausa o re
poso_ 

Período eJe crisálida de 14 a 30 Jí as_ 

V_- SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIEDADES 

Al hacer olJservaciolle~ en más de 100 variedades de algodón 
incIuídas en los trabajos de experimentación en la Estación Ex
perimental de Armero (Tol.), se olJ::ervó que ninguna de ellas fue 
resistente al ataque del Gusano Rosado de las Cápsulas, aunque 
apareutemente el tipo de cáp"ula y dureza son diferente :: en todas 
las variedad es_ Si alguna variedad ha presentado un mayor rendi
miento al hacer el análisis estadí stico de los resultados, este ren
dimiento se debió principalmente a los fa ctores genéticos de las 
variedades y no a su resistencia. 

En el Perú se han encontrado va riedades con características 
naturales de resistencia al ataque del "G usa no Rosado de la s Ccíp
~ulas" J-leliothis virescens según afirma Barducci B. T_ (pág. 38-4). 

\ 

TraÜndo~e de otras plagas y un caso esp~cial ele los "Pul
gones", las varied ades de hojas Ji~a s ~on rneis re,i stentes a estos 
insectos y los insecticida s obran con má s facilidad que si se tra
tara de variedades con hoj as peludas. Hasta el rresente se sabe 
que en Colombia d Sacadodes pyraLi:s Dyar ataca úni camente el 
algodón. Losada, S. B. (23), pero el autor ha tenido la rvas de es
ta especie alimentándose de Kenaf (H ibiscus) si n que ninguna de 
ellas haya 10gTado completar su desarrollQ. Según Muesebeck_ W. 
F. e (39) el SacGllodes pyralis DXar, ha sido regi ::; trado alimen
tándose de un Hibi:scus en Trinidad. 

De trascendental importancia es la elecciólI de la variedad 
para cada zona y estas variedad.es deben elegirse de acuerdo con 
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las ru l'aL:terÍsl.Ícas "Sigu ientes: De un período corto, de buen rendi
miento, de buena calidad de fibra y factores climáticos desfavora
bles_ De nada nos sirve una variedad de período largo aunque sea 
de buena producción porque al llegar a una zona altamente in
fectada de plagas, da orig,en a que se desarrolle un mayor núme· 
ro de generaciones de insectos. Esta es una de las razones por las 
cllale~ ~e tratan de eliminar los algodones "Perennes" de la Costa 
Atlántica y de lo;; otros Departamento:" y una de las razones prin
cipales por las cuales han fraca~ado todos los ensayos de algodón 
"Tanguis" cuyo pe ríodo vegetativo es de 8 a 12 meses. En zonas 
en donde existe e l ",PicU'do Jel Algodonero" (Anthonomus gran
dis Boh), el Gusano de la Hoja Alabama, el Pectinophora gossy
pieLLa Saund y los "Pulgones", con una variedad de periodo ve
getativo largo hahría necesidad de hacer por lo menos 15 aplica
ciones de in~ecticida s, lo cual económicamente es imposible_ Esto 
sin tener en cuenta las aplicaciones que requiere el cultivo de al
godón dt~~de la ~iemhra hast<l iniciado el primer botón floraL 

Cuando una variedad de período vegetativo corto ha comple
tado su de"JlTo]Jo, la varieuades de período vegetativo largo ape
nas están forlllando las primeras cápsulas y si éstas son atacadas 
por ella qUiera 1 , e 1os :l" o por e1 "P'ICUd" se d d "Rosac os ' o po flan 
formar muchos ciclos completos de e"ta!' plagas puesto que existe 
un período de tiempo muy ampl io desde la forma ción de los pri
meros botone:; hasta la época de la recolección. 

VI.- IMPOHTA:\TCJA y TIPO DE DAÑO 

En aJgunas ocas iones la larva del Sacadode:; penetra en el ta
llo, produciendo seramien to y anormalidades en las ramas supe
riores pero el daño principal lu .efectúa en los botones florales y 
en las cápsula s. En épuca de mucha intensidad de la plaga y cuan
do exi ~ tl~ n cáp:;u las de,:arrolladas, es muy común encontrar varias 
larvas por cápsulas, sinembargu, en aquellas cápsulas en donde 
se encu'Cntran más de 2 larvas, tratan de destruÍrse unas a las otras. 
En aq llellas zonas, en donde existe el "Gusano Rosado" de la se
milla y de las cápsltlas, Pectinophora gossypyella, es fácil de en
contrar en una misma cápsula varias larvas de estas dos especies, 
romo pude ohservar en cultivos de algodón en Fonseca (Magdale
na, enero de 19;:)1). Cuando la larva ataca los botones florales, 
destruye compls tamellte el interior, viéndose éste obligado a abrir 
anormalmente, se seca y cae al Sllelo. Las larvas desarrolladas en 
botones florales ca ídos al suelo, se ven sometidas a la acción de 
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lus predatore~ y pará::iitos, pero en nluchos casus ]as larva,., de~ 
truyen un botón floral y antes de que éstus caigan al suelo vau el 

atacar nuevos lJOtones florall~ ~ siendo más fácil para :iU control 
por medio de insecticidas. 

En cápsulas bien deo-arrolladas, el dañu principal consi ~te en 
la destrucción de la semilla y de la fibra, dejando en el interior 
de la cápsula deyecciones y ue producen descomposicione,; por en
trada de hongos y bacterias. 

Generalmente las cápsulas se ven obligadas a abrir ~in ha· 
her completado su nladlll'ación (Foto t,> 5), inf.JlI<w~'lflL' .l : 

mente en la calidad de la f.ihX;l 
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las r:ara cterbtica s úguientc:i: De un período corto, de bue n rendi
miento, de buena calidad de fibra y fa ctores climáticos desfavora· 
bles. De na da nos s irve una varieoad de período largo aunque sea 
de buena producc ión porque al llegar a una zona altamente in· 
fectada de plag.as, da orige n a que se desarrolle un mayor núme
ro de generaciones de insectos. Esta es una de la ~ razones por la s 
cuales -e tratan de elil11in!J" 1 _ 1 ''\nes'' de la Costa 
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los pre datore ,.; y para~ Ltüs, pero en TlIu cho~ caso,.; la ,¡ larva,., de;;· 
truyen un botón floral y antes de qu e é5t()~ ca igan al sudo van a 
atacar nuevos l'otones florales siendo m:ls fá cil para "u control 
por m edio de in secti cidas. 

En cáp sula s bien de,:arrolladas, el daño principal consi~te en 
la destrucción de la semilla y de la fibra , dejando en el interior 
de la cápsula deyecciones que prodllcen d escomposicione~ por en 
trada de hongos y bacteria s. 

Generalmente las cápsulas se ve n obligadas a abrir "in ha· 
ber completado su maduración (Foto NO 5), influyendo directa
mente en la cal id ad de la fibra. 

Foto 1\0 5.- Cápsu la del algodón abrien r utu v ' ti. Cáptula de alg-odón de la 
do prematuramente debido al ataque de. variedad Tan)4uis en la cual se aprecia la 

la larva del Sacndodc.\' , larva del Sa cadodes y su daño en la se
milla y en la fobra. 

En n~ ~ urnel1 los daños produciclus por las larvH :- del "Saca· 
dodes pyralis Dyar" se pueocn ~eñalar como s igue: De~truyen d 
interior de las cár"u Ja~ i)H.: l ll) c nclo su :i-cmilla (Foto N° 6) , mano 
cha la fihra co n sus c1cv eccionc ' (Foto N° 7) , factor c¡ue se tielle 
muy en cuenta e n las cla,.:ifica cion es de [os c1ii'n(~nles tipos oe al. 
/?;odones comerciale ,; y abl-e puerta de e ntrada a Hongos, Bacte
rias y otros insectos sec undarios co mo varia ,; larvas de Dípteros 
y un gran núm ero de falsas ninfa': de Manchadores "Dysdercu8" _ 

No ataca ,¡e milla en depósito lo c ual ha sido prohado expc 
rime ntalmente. La importancia que representa esta plaga para el 
cultivo del algodón está ligada con la inte ns iclart del ataque y el 
área del cultivo. En la cosecha de Septi e mbre de 1949 a Enero 
de 1950, algunos agricultore ::i :ie vieron en la nee sidad de cortar 
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Foto N" 7 - Daño producido por el ataqu e de la larn Sacadodes en 
la fibra y ,n la semilla. 

completamente ,u~ c llJtivo~ il!clu~ive sin haoer la recolección, por
clue fue tal! intenso e l ataque de e"te insecto clue el ciento por cien
to de las cúpsula s e:;tahan con Lllva~ o con buevos. Algunos culti
vos más afortunados pr.esentaban uno o do~ lÓC:lIlos en cada cá p
sula ~a no~ , ~ienc1o el daño un poco menor. En llna forma general, 
se puede decir que en la s cosechas de 1949 y 1950 los daños pro
ducidos por el Sacar/oiles fJ )' raLis D)'ar, en la zona de Armero fue· 
ron superiores al 30íj, de la produ cci ón total, ca ntidad equivalen
te a m,ls de ut] millón de pc!"os colomhianos. 

Es de allotar (lue en el período de 1949·1950 las pérdidas 
producid as por plagas en los cul ti vos de algodón fueron muy grao 
ve .~ en casi todos los paí ses del mundo. Lo mlslllo ::i ucedió con las 
cosechas del Perú en 1949. Barducci, B. T. (4). 

En las Co,cchas posleriores a ] 950 el daño producido por el 
Sacarlodes ha dismiJlllído notablemente, dehido a la prohibición 
que ex isle de bacer dos cultivos al añ o en la mi sma zona. En la co· 
secha de ~Vlarzo a Septiembre de 1952, el ataqLle de este insecto 
ha sido muy inferior al 5%, dándose el caso de algunos agriculto· 
res que recolectaron más de 1.200 kilogramos de algodón con se
milla pOl' ]¡ ectárca. 

Como se ~~íiaI6 anle riormenle, el daño produ cido por el Sao 
cadodes en la zona algodonera de Santander y Boyacá, es menor 
que en la s otras zona s algodoneras del país, debido a la acción 
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de los parásitos y predatores de esta especIe y a su poca superfi. 
cie de cultivo. 

De una manera general se señala que las pérdidas por el Sa· 
cadodes, en los cultivos del algodón en todo el país se puede pro· 
mediar en un 20o/t de la prodncción total, siendo las pérdidas 
mayores en aquellas zonas en donde existen al mismo tiempo el 
Pectinophora gossipyella y el Antonomus grandis. 

VIL-cONTROL CULTUHAL 

a). En cultivos pequeños y donde se dispone de jornales IJa· 
ratos o las labores de cultivo las llevan a cabo los integrantes de 
una familia , como sllcede en ..al$UJ.ll~ cu1tiv()~ d l · .,. ;)", ¡;'~-' 
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de lo " parási tos y predatores de esta espeC1C y él su poca superfi
cie de cultivo. 

De una manera general se se ñalél qlle las pérdidas por el Sa
cadodes, en los cultivos del algodón en todo el país se puede pro
mediar en un 20% de la produ cción total , siendo las pérdida s 
mayores en aquellas zonas en donde existen al mismo tiempo el 
Pectinophora gossipyella y el Anlon.omus grandis. 

VIl.- CONTROL CULTURAL 

a) . En cultivos peq ueños y dOllde se el ispone de jorllales ba
ratos o las labores de cultivo las llevan a ca bo los integrantes de 
una familia , como sucede en algunos cultivos de la zona del Espi
nal, e" co nveniente hacer llna 1f' ~olecciólI de 105 primeros botones 
florales atacados y quemarlos. EI1 cultivos graneles este método de 
control es antieconómico. 

b) Efectuar varias cultivadas con lo cw=tl se destruye un 
huen número de ni si::Í.lida s que se desa ITolla n en el suelo ell la 
época del cultivo v al mismo ti ~ mpo se controlélll otra~ especie ,:; de 
insectos que crisalidan en el ~uelo como los Heliothis )' Laphygma, 
Figueroa, P. A. (ll). Señala que se cOI1~igue ulla gran mortali
dad de las pupas del Sacadodes en los suelos franr'o-arcillo~os me
d iante labores f recu ente:: de ra~trillo y culti pél ker. Se refiere prin
cipalmente a estas labores de:,pué,.; de la rl' :'olección. 

c). La rota ci ón de cultivos y la destrucción de los residuos 
de la co;;:echa (socas) implantada forzosa menle por los Decretos 
sobre época de veda han señalado una marca rla di~minución en la 
intensidad del ataque del "Gusano Rosado de las Cápsulas". Fon
seca F. J. (12) señala como de importancia la destrucción de las 
socas y la rotación de los ~ ultivos para obteller una disminución 
en el ataque de los Sacadodes . E.ote conc{~jlto es igual al de todas 
las personas que han estudiado es ta plaga. En Venezuela, el ma 
yor dominio de la plaga se logra destruyendo las socas o restos 
de plantación después de la cosecha. Pedril}ue, R. A. (28). La ro
tación de cultivos deherá estar encaminada bajo do ~ plintos fun 
damenta les. Establecer un cultivo que siendo aÍ mismo tiempo re
munerativo no constituya un foco de propagación para otras pla
gas del algodón, como sucede con el maíz, que no sea un cultivo 
agotador de las reservas nulritivél5 del suelo. Al efecto el Institu
to de Fomento Algodonero eslá adelantando en la actucllidad un 
trabajo de rotación en donde están incluídos los cultivos siguien
tes; Ajonjolí, Maní , Frí sol, Crotalaria y lVIaÍz. 
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En e"ta rotación ,(~~ tá incluído el rnaíz, porque es de los culti
vos yue más se "iembra en la zona en las épocas ele veda. 

VIIl. - coNTnoL pon MEDIO DE LAIV1PAHAS LCMINOSAS 

Teniendo en cuenta el fototropi~m o positivo de una gran ma
yoría de insectos, y al ohservar los agri cultores una cantidad apre
eialJle de marip()~a s <¡u e llegaban a la6 lámparas luminosas en sus 
Cel ,-as próxima's a los cultiv ()~, estalJlecieron de común acuerelo el 
si~tema de ]¿irnparas atrayentc- para el control de 106 adultos del 
"Gusano Rosado de las Cápsulas". Las lámparas luminosas se pue
den of' ,:c l'il,il' IJrevemf:'n te corno -s igue: Se coloca un a lámpara de 
gasolina :iohre ulla ( '~lneca vacía e itlvertida en cuya Lase se pOlle 
lIll pll :'O de a('eite qllemado o tractorina. Los adultos del "Gusano 
Ro:;udo de las Cápsulas" atraídos [lor la luz, chocaba n contra las 
lámparas y ca ían al rec ipiente que cotltelJ Ía el aceite o la trac
lorina. Algullos agricultol'e- tenían la costumJJ)'e el e colocar las 
Icílllparas úllicamente en la,; nuche ~ de verano pero otros coloca
ban techos a lCls l cí mpara s de modo que no fueran afectddas por 
la s lluvias. 

Corno es lógi co los a:;licultores pensaban ' que toda maripo
sa ca ída en las lámpCll'a~ luminosa" eran Sacadodes pero se con
"cncieron que '"te método fue inefct:livo y antieconórnico. Hubo 
Clgricultores qu e colocaron una lámpara por caJa hectárea de al
godón ,;cmlJrada durilnlc UJI período nwyor de 60 días sin olJtener 
Ilingún resultndo. ' 

En la co~ed1H de septiellllJre de 19:0 a Enero de 1951 , e l 
autor hizo el Chel[UeO de los insectosaíclu6 e tl Ulla lámpara, ob
servado espeL:i al mente 10.- adulLo~ de Sacadodes pyralis Drar du
rante 104 días comprendidos entrc el 20 de octubre de 1%0 al 
31 de enero de 1951. 

E s conveniellle señalar que en las lámpara~ luminosas ca ían 
todas la s noches un gran núm ero de adultos ele Empoascas y Dys
dercus que también constituye plagas en el algodón. 

El gráfico anterior, mll estra tre" períodos de inten,; idad de 
la plaga el cual corr~sponde' exactamente a dos ciclos completos 
de Sacadodes, teniendo en cuenta que ~embró en la cosecha de 
Marzo-Agosto de ] 950. 

En un lota] d > 104, días !'c recole ta ron 373 a(LlIllO d SfL
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En e,; ta rotación e,.;lá incluído el maíz, porque el; de los culti
vos que más ,;e ~ i emhra en la zona en las ép() ca~ de veda. 

Vlll.- CONTHOL pon MEDIO DE LAMPAH.AS LUMINOSAS 
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En la co~eha de ~c rti emJ.Jre de 1950 a Enero de 1951, el 
autor hizo el chetlueo de los insectos caírlos en una lámpara, oh
::;ervado e ::ipec ialmente lo~ adulto::; de Sacndodes pyralis Dyar du
rante 104 día s comprendidos en tre e l 20 de octubre de ] 9::>0 al 
31 de enero de 1951. 

Es conveni en te se íía la r que en las lámpa ras luminosas caían 
toda,; la,; noches un gran número de adultos de Empoascas y Dys
dercus que también constituye pla gas en el algodón. 

El gráfico anterior, mues lra tr '" periodos de intensidad de 
la plaga . el cual corresponde· exactamente a do s ciclos completos 
de Sacarlodes, teni endo en cuenta que sembró e!1 la cooecha de 
Marzo-Agosto de 1950. 

En un total de 104 días :;e recolectaron 373 adultos de Sa
cadodes con un ga'ito de combustibl e de $ 10.00 sin co ntar con los 
desperfecto s de la lámpara. La ,.; conclusiones final es de este méto
do de control son las siguientc,.; : l O) Las lámparas luminosas atraen 
un gran núm ero de adultos de 5acadorles pero sólo representan 
un método ~ Ilplem e lltario de cOlltrol. 29 ) o ob-tante haber re
colectado 373 adultos en una sola lámpara , má ;; del 80% de las 
cápsulas es taban ata cadas o tenían huevos. 

IX.- J USTlFICACJON y OBJETIVO DE LA EXPEIUMEl\TACION 


CO N nSECTICIDAS 


Se pllede dccir de una manera general que para el control 
dd " Gu sano Rosado d e las Cápsula s" 5acadodes pyralis Dyar se 
han ensayado desde hace Vell'ios aiíos diferentes tipos de insecti
cidas pero sin ningún plan ni método experimental. En una mis
ma cosecha, los agricultorp~ han tratad o sus cultivos con dife ren
tes in,;ectici das obteniendo re,; llltacJos wlltradi ctor!os en la mavo
ría de los casos. En la s cosecha s de 1919 y ] 950 que fueron ·las 
de mayor inten . .:idad de la plaga, se u:,aron in secticidas a base de 
D.D.T.; Toxaphene; Gal1lmexane; errle de París en diferentes 
concentracione . .: , Ar:=eni ato de Calcio; i\ rsen ia to de Plomo. P oste
riormente S incluyeron el AldrÍn; Dieldrín y el E-60S en for
ma de polvo. 

En Nicaragua donde el S(/u l/!odes iJyralis D:yar rcpre:icllta 
una plaga de cOll~.ideración en el algodón , Swa in, B. R. (30) está 
actualmente efectuando una experimentación para el control de 
estú plaga, con los insf'C' ti c ida s ;; iguientc5 : Folidol; E-6~)5 {-;t] pol
vo y líquido; Systox y Endríll (269). Murillo, 1. M. (26-27), 
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ql1iCIl ha e,;ludictc]o con alllerioridad e .~lL' in,;ecto se lllueslra ellte
nlll)('IJle opll e~lo al lISO d ~~ ill-( ~ clicida::; cllalldo di ce: " La SacarLo
des jJYraLis Uyar -( ~ lo se pll ede re primir por rn edio de s u ~ pct rási· 
to >.; . El u,;o de insecti c ida ~ es COlllulprodll ce nte" - " Los in sectici
da :; 110 ,.:nían a:'oll'iI' j: lhles .:;i se trataril :, (í lo de combalir lcts Sa
cador! ps", 

No hay que olvi '!a r qll(~ en ColO/nbia exi:' le ta rnbién el " Pi
:.:uelo elel Algodon e ro" !-lllt/¡Of/OIl¡¡¿S gran.rlis Boh; "El GU ~ : ' IIO Ro
sado de la Selllill" y de las Cúpsulas" PecúnojJhora gossypiellas 
Sal/luL; "' ,o~ Pulgon es" " ,/U/¡¡s gossypii C/u u; "La A/ahama ar
! !' iI/u c'(,f/ 11/1//' ; "I .os M<ll'''a l:a d(JI'e~'' Dysder cus; Los Gusano,.; d e 
la:; Cáp~ lIla :, Ile!i()[;'s; " El Perforador de los l)otolles florales" 
BI/ ccu./atrix gossYjJ i,,//a Y/orril , in s 'dos todos estos plaga s cornll
Il C .~ en Lt - ZOllil S a l¡:>;o dl1I :c ra ;;: de los departctlll entos de Atlántico, 
Bol ív" r y Córdoha . : 'ill ('rII\)a lgo, hav que ,;c i'ialar qlle los datos 
l)¡'(',:'('lll,Hlos e ll f' ~ t e llal);1 il) se r('Ci :' rrl! l'lllicall lt' llte a Jet experirn en
l :I'ión [Ir: ill '-'P: 'liciclas E' I;' 1" zo lla d(, l Tolima , en dOllrle no exis
ten ni el GU-HIlO tl f' la -' elllilla y de la,,.; Cá¡.H ,¡]¡¡ S PpccinopllOra gos
sypiella ,í..'a111UI, lIi el "Pil'udo del Algodollero" Allt/¿ollomlls gran
dis Bnll . 

.\ 'lurillo, L. M. (p. 26-2.)) Ike qu e : "J.() ~ GU:'<lUOS Rosados 
podrían illge rir ;! ¡,, 'i ¡] c lIlalmclIle" en t'l l>reve lránsi to qu e ha cen de 
1(1 ": hu evos a las cáp"; lll n,;, al il lic i: r :'u vida , () cLlallClo sal en de ,~LlS 
alo j amiel1l()~ para , ¡tu~ar otra,.: cáp:; ula s" - cualqu ier veneno qu e 
"e ri t~ gLl e eu lo s c ullivo ~ con e l pmpósito de cornküirlo, sin que 
lal ill edida p ¡ I (~:b lom a r~e ell ,.;crio corno efici ellle" . Este concepto 
que aparentenlellte da la clave para la experim entación del Sa
cad des por medio de in scf' licicla ,.;, ~,f. justifi ca con mayor razón 
al se Ga lar qll!: las hernllras del Sacadodes pueden depositar sus 
hu evo :; ell diferente,.; pa rI r ,.; de la ]..>L.mla - no exclusivamen te ·en 
las Cáp~IlLt'i - para que la ~ lal vd"; penetrell illllledia tarn ente salen 
de ,.;us hu evo~ Si llll qu e las la rva ,; ¡JU CJC lI reco ITe r cierta s rli stall
('ia :; antes de pellelr.lr f' ll la ,; c¡1p,.;ula ~ y en la mayor ía rle las Vf'

ces ClI illldo ull a la rva dC -lruye UII hotó n floral pcqueño, recorre 
la s rama s ha-ta (, I!con lrar oliO !Jolón llura.l o cápsul a dOllde ali
mentarse. Los,HTa , S. U. (2;)). Dice 'lIle debido a la ¡jIta toxicidad 
de l o ~ ill~ecti ci da s mod e rtl cs, hay po~ibilid a cles C!1 illl r ,.:tro país de 
elt'l'lUdr 1111 cOlllrol por IlJl:d io dI' ¡llo:; . Se lefj.¡ l (~ al control del 
"Cll !-'~Ino I{osado de l a ~ Cúps llla~" SacUllor!es pyralis Dyar. 

No veo 1:1 razón. por la cual en nue slro paí s se quiere seña 
la r a toda costa que debemos aplicar los métod os d€ control Llsa
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do :;; ('11 el Perú pa ra ~u s pI ara , ell el al godón CUélllJO ell aqu el país 
el en.e migo prin cipal es el I-lelioclzis viresce/ls (Fab) y nO :iolro,; 
desgracii:ld cllll€llle tf llemos l11uclta ~ más plagas qUf en e l Perú y 
soporta lllo,,; la s prin ci pal es plaga,; ¡J(~ l algodóll en el Illundo como 
"on el Andw nof':ns grmu/is y <'l Pectinop/wm gossy pie/la Saund. 
El 1l1i srno Dr. Wille, 1. E. (31 ) quien ,.~ enteramente partidario 
del cOJllrol biológico (' 11 algulla ,.; plag' l." del dl god('1l1 f'll el Perú c1i
n: : "Es ló~ico , 1'1I e ~ que (' 11 lo~ EE. t (, klyallflall()r,lt! o .·ilJ S in
secticida s de aClI erdu (;()II e,.;ro~ ¡1"'1·('lO,.; dañillos (,;e refiere a los 
mi:'l1los señalados en Colombia ¡"( :'c ' plo el Sn cad o:les) , por ej c~m
plo las mezcla,.; de D.D.T. con húmero Gamma Je Hexadoriro dI" 
Benceno 7.ul · '. ru mo 3-S-IJ.O, son elaborados para matar por 
acc i(,, ''''-- .• 1 "J-!' 'uclo }1ejicano". El úni
ro ~' 

de I 

so 
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e, 
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e 
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fill icn ha e,.;ludiado COII <lnLerioriuad (-'~ Le illseclo se nlueslra ente
ranl ellLe Opll c~ t() al IhO (L ill-ccl ieida ,.; cuando di ce : " La Sacnrlo
df's /JwaLis Dr ar e '¡J o ~ l~ pll l~ d e reprimir por medio de su,; parási
lo", El IbO de ill ,,;ectic idu,.; es cOlltrapr ll du cenLe" - "Lo ' illsectici
lI¡t::; no , 1'1'1<.111 ;¡ ;;OIl";('P) e" " I v. ' 11 ,-,'1 ~e tl','ll,'II','1 "U',I(1 (le "ollllJalir la s Sa-

ccuL()del' , 

:\0 hay que olvi'la r ([lle en Col ombia ex i,;le también el "Pi
é: UUO del Algodonero" AllthOTwrnus grandi.s Boh; "El GII :<' J10 Ho
,~"do de la SI~ :l1illa y de las Cípsulas" Pe('tin()p!wra gos srpiellas 
Sawul ; "T,o ~ Pulgol\~" "'ulhi , ...... ,.oo __. ~; CLov; " La ALaLmma ar

.. " ~ us ; Lo~ Gusallo,; de 
boto lles flora lps" 

estos plaga,.; ::OITl U

Icntos de Atlántico, 
a la r que los datos 
ItC el la expel'imen
en JOJld e no exi,,-
Pectinophora go.s
A nthonoTnns gran

\ GlI ~ ¡ 1I10S Rosados 
!sito qlle hacen de 
Iando sa len de sm 
quier veneno que 
Imhatirlo, sin yue 
l " . Este concepto 
lentCl ción del Sa
!con mayor razón 
l ' n deposita r sus 
~ xc:l usivaIn en te en 
':d ialamente salen 
e l' cierta s di stan
\I~ o ría de la~ ve
\J('l[ ueño, recorre 
psula donde ali
'la alta toxicjdad 
nll (~~tro país ele 

1 , al conLro] del 
({lis Dr m-, 

. se q 1I1ere sena
de control usa

dos el! el P erú pn ra ..:u,; pl a¡:;;¡ ..; ell el algodlJn cUdlldo eu aquel país 
el en,emigo pr in cipal es el Heliothis virescens (Fab) y lI osoLros 
desgra ciada Illente tenemos mucha,.; rr¡¡í,; plagas quc ell el Perú y 
soportamos ldS prim:ipales plaga ,; ucl "lgod(l n en el IlIU 1JJu como 
~on el Anthonorus gl'l1llrLis y el fl ¡>ctinop/w ra gossy /úe!La Sal/nd. 
El mi smo Di'- Wi lle, l E. (3 ] ) ljui ell ,e" entera mente partida rio 
del C0 ntrol biológico (' n ,¡)gulIa ,.; fJIClg¡¡,; del éJlgod('l ll t'n el Perú di
ce : "Es lógi co, pu e,; que en lo,; El<:. lJL'. hayan elaborado ~us in 
secticida s de acuerdo con e,.;t l:,; in,;!'C' lo,; dañinos (5f' refiere a los 
mi"mos señala dos en Colombia (''( ceplo el ScH'ad otlf'''), po r ejem
plo las mezclas de D,D.T. con I::ió ln ero Gamma de Hexacloriro ni' 
Benceno y Azufre. como 3-5-40, son elabora do,; para matar por 
acción sinergé tica, en pri me ra línea al " Picudo Meji cano" . El úni
co in~e c to que L'e llemos en cO lllún con los EE, le, e ~ t'l "Pulgón 
de la Ma leza" /1pltis gos sypii G/over. 

Lo l:lllterior vi ene ¡~ co mproba r que lo lll¡ís indi nldo pi! ra no
so tros es acerca m os el los nlétodo" exp:: ri1l1cnta l c~ :;(-' ílalados en 
los EE. UU. para plagns d21 ¡llgodón ya que en l1uestro paí s :; í 
exi sten much ,l~ plagas en común COI1 la s ohst'rvada" en lo culti, 
vos del algodón en los EE. UU, y élunqll e allí 110 exi:'la el Saca
dodes pyraL is corno plaga el1 el <..l lgodóJl, su ciclo de vida y su ti
po de dali a 110'; da una ba 'C para pen~ar qLle Clm "ciertos" insecti
cidas se podría tra tar de cOJltrol ar C:-i te in secttL 

Otras de las razon e;:. por las cua le:, 11 0 c1 r'bel11 os aceptar a 
fondo los métodos de ~'on trol llevados a ca llO en el Perú, es tán 
señalada s por Will e J. E., (.31) l'llil ndo llalall de la vari edacl..:elll 
Ln-ada y los Lactores climáLicos. 

El desa rrollo del algodc'111 "Tal1glli~" variedad que represen
ta en el Perú (',c rea 'p I 9S j1r. dt' su producció n, no se pu ede en 
nin guna forma comp :!],: 1' CO Il nuc..:tro,; a I g()dorw~ que son en su 
mayoría va riedad es de período vegetativo Cu rto (4) 1l1 t'~ f':; ), du
ra.nte los cuales lo" insecios de las c<.íp~ll lél '; hace n daño :=:. sólu 
duran te do~ mees, ~ifcrenc i a muy ap rc~ iai>l ~ con los al godones 
" Tangujs" del .Perú y IllI P~ tro,; algodollt, ,.; " Perenn es" qu e ma nti · 
nen botones y cá psulas por un período mayor de ó nw -ps y cuyas 
plantas para dar su producción total requierel] 210 a 300 día ,: , 
Si a estas variedad es tratarnos :18 uplicH illsecticid,h en ul1a ror
ma sistemática, ca da 6 () 7 día s, :ie ne(' e ~i l a ríall 20 aplicacioll('" 
lo cua l es eco nóm icclll' f' nte imposible, 

Lo principal es evitar la en trelda de plaga,; nueva,,' f' 1l aqu e
llas zona s en donde se "iel1lUran algodones de pe rí odo vegdalivo 
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largo, porque de 10 contrario haJJría la l1(' cf'~ id a d ele cambiar di
chas variet!ade~ po r otra s de rcríodo vegetativo má ~ corto como ha 
sucedido en los EK UU_ qlli !~lles han tenido que recurrir a sem
1¡!'a l' las variedades de fiLra larga (algunas veces de período ve
getativo largo) en lo~ EK de A rizona, Nuevo Mpjico y Califor
nia en donde el Anthonamus gmndis Bah no representa ningún 
prohlema_ 

Comparando el clima de la;; diferentes zonaS algodoneras de 
Columbia con las de la~ zona;; algudoneras el e l Perú, es preciso 
rc¡;ordar como anota Will e, 1- K (31) que en la zona algodonera 
de la Co~li del Pen'¡ ex i,.:te Illu y alta humedad atll1osférit;a, au
sencia completa de ll uvia .~ en la Co~ta Central y diferencia en 
los métodos culturale:::_ 

Los [a cto re ~ climáticos son de mucha importancia tanto en 
el drsanollo mi smo de la planta y en ~ u producción como en la 
facilidad de vida para que los in sectos efectúen su ciclo comple
to; el clima favorece la clase y tipos de ill sectos hallados en el 
campo. Dogger, R. J. (8). 

Teniendo en cuenta la rela ci(í n entre el período vegetativo y 
el desarrollo de la s plap;a s en el Perú también han pensado en 
ca I11bia r la varieda d de algodón " Ta nguis" por otras variedades 
de período vegetativo má s corto, pero las prineipalcs ca racter ísti
cas de esta varied ad i'on, la resistencía al marchita miento y el la r
go de la fibra lo cual no se cons igue co n otras variedades de perio
do vegetativo corto. Se busca por lo tanto seleiTionar líneas pre
coces (7 mei'f',;) dell tro de la mi sma variedad. Bardllcci, B. T. 
(4). Debemos tener en cuenta las Jifcr('n cias existentes entre las 
actividades de las plagas de los EE. lJU. co mparadas con las pla
gas del algodón en nu es tro paí s, diferen cias dehidas principalmen
te el lo,; cambio~ de ciclos proJlI l:idas por las esti-lciones. En los 
EE. UiJ. pueden invernen, morir por frío o permanecer en el sue
lo inactivos lo cual no sucede en el trópi co . Posiblemente el con
trol de los insectos es más Jifí cil en nu e,; tro medio porque el úni
co mdio de l:umbiar o romper los ciclos es mediante la supresión 
de cultivos o destru cc ión de socas. Si en nlJ(~."tros campos hay su
ficiente alimento pare1 \a~ plagas, éstélS se podrán reproducir en 
número mayor que en los países con estaciones, dando facilidades 
a lo s ilrectos,tle poder vivir mayor ti empo en los algodones de pe
ríodo vegetalivo largo o algodones silvestn~ ~ como sucede con el 
"Picudo Jel Algodonero" en V(>nezlIela. 
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X.- EXPERJMENTACIONES í.ON INSECTICIDAS 

EN LAS COSECHAS DE 1949-1952 

Todus los traL¡ajos expcrimentnles sobre in"cl tieida ;:, han Sl

do llevados a cabo en la Ltación Experimental Algodonera de 

Armero (Tol.) en lotes de éinpcrfi cie [.>lana y aparentemente uni

forme. En la l:() :;eL'kl de Se[.>tiembre de 1950 a Fehrero de 19S1 
se ensayó un gran llÚnH'rO Je ill .,.:('dil : id¿¡ ~ pero el análisis rillal de 

los resultados no tienen u n va 101' mu y a pre('iable por ha bt~ r exis

tido algunos errores experimental es como fueron, anormalidad en 

la recolec ión y difi cultad para efectuar las aplicacion s en . u 

tiempo op tU.llO. l<~ J"vn...·; ---~ 
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largo, porque de lo cOllLrario habría la I](-'('{~ s icl a d de cambiar di
cha s variedacl e- por otras de período vegeta tivo m:.í ~ corto como ha 
::iucedi do en los EK . qlli ~nes han tenido que recurrir a sem
ln'ar las variedade:i de f ihra larga (algunas veces de pníodo ve
geta tivo largo) en lo;; EE. de Arizona, ' uevo Méj ico y Califor
n ia en donde el Ant.lwnomus granr!is Roh no representa ningún 
prohlema . 

Comparalldo el cl ima de las difl·rf~nt e;.; ZOIl ¡IS algodoneras de 
Colombia COII las de la " zona .- alcrodoncra' ucl Perú, es preciso 
recordar como anoLa W;l L. T zona algodoneran 
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X.- EXPEflI VTF.NT\CIONES CON INSECTICIDAS 

EN LAS COSECHAS DE 1949-J952 

Touos los tral.la jos ex per imenta les sob re ill~I' I 'li c ida ~, han SI

do llevados a cabo en la Estación Experimental Algodonera de 
Armero (Tol.) en lotes de superficie plana y aparentemente uni
forme. En la co~eekl dI' ~('pliemlHe de 1950 a Fehrero de ]951 
se ensayó un gran Ilúlll e ro de illscdici<la.; pero el a náli :ii.~ final de 
los resultados no tienen ut! valor muy apreciabJe por haber exis
tido algunos errores experimentales como fu eron, aIlormalidad en 

la recolección y dificultad para efectuar las aplicaciones en su 
tiempo oportuno. Esta experimentación fue llevada a cabo en co
laboración con el señor Genia Dou illet, Entomólogo por ese en
tonces del Instituto de Fom ento Algodonero. Para la experimen
ta ción de la cosecha de Sep tiemhre de JC)SO a Ene ro de 1951, lil e 
limito únicamente a pl'C~(~tltar un cuadro de oatos finales de aque
llo::i in ;;ecticida s en donde se pudo ha ce r una re c:olc("rión normal. 

Lo~ otros in :;l~c ti cida s Ll sa110;; en c~ta Experimentación, úni
ca mente los enumero a manera de información, son los siguien

tes : Hexafor; Di eld rín; Arseni ato de Aluminio; AldrÍn 21//Yc ; 
D.D.T. 759'0; 50 j'r, ; Y 2Sr, ; Parapheue (compuesto a base de 
fósforo en forma de líquido y en forma de polvo ) y Solvexane 50. 
Como :;c seíia ló anteriormente e~Lo:i in secti cidas fueron usados en 

la cosecha de mayor ataque del Gusano Rosa do que haya ex isti
do en Colombia hil:' ta el pre,.; (~ nte, siendo la recolección comple· 

tamente nula. 

Para los in se::ticidas señalados en el cuadro que se indica a 

continuación , la recolección fue muy poca J·ebido a que las apli. 
caciones de insecticidas se inicicIro n de::i IJués de que exis tía un 
fuerte a taque de Sacadodes. 
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RESUMEN DE LA EXPERIMENTACION EN LA COSEC HA 

DE SEPTIEMBHE DE19,S0, FEBRERO 1951 

Parcelas dI" 200 metros cuadrados 

Total N~ de Número Total Grs. 
Insectjcidas Capslllas de plantas grs. 3 por 

atacaclas 3 p.rcelas parcelas Planta 

Arseniato de Calciu 50()';' 

1 Azufre 45% 38.717 1.123 6.331 5.6 
Vcrde de Pa rís S% 

2 E . 605 Folidol 43 .155 1.121 3 .331 2.9 

3 Resi toxa phene 60% 
Shell ResÍLox D-25M 46.631 1.085 1.938 1.7 

4~Deenate 507r W. 47.347 1.030 1.814 1.7 

5-Collon Dust Francl~ " 42.109 1.128 895 0.7 

~Resituxaphelle 60 ( 45.876 1.094· 891 0.8 

7-Dedetox 10lfc 55.490 1.110 886 0.7 

8-Shell Resitox D 25M 49.497 1.156 818 0.7 

9 Dieldrin 24!ft (497) 33.016 1.091 619 0.6 

10-. ldrín 24% (118) 61.14 2 1.018 162 0.1 

ll- Hexafor 511.669 1.150 95 0.1 

12-01't110 Colton DU Sl 
30·100-40 50.942 1.J 35 O 0.0 

PARCELA TESTIGO 
6 parcelas de 200 metros N° de pbnt,ls 2.140 6.081 2.8 

NinglJll insel'ti cida mo stró \lna marcada efectividad en el con
trol del Gu,:ano Hosa do de las Cápsula s yen mu cho s casos los ren
dimientos por planta de algodones que no habían tenido ningún 
tratamie nto, fueron superiores a los rendimientos de algunas par
cela s que tuvieron se is aplical:ioD('''. 

EXPEHIMENTAClON DE INSECTICIDAS 

Cosecha Abril· Septiembre de 1951 

Esta experimentación fue planeada el! tres bloques al azar, 
diez, tratamient,ps ulla parce la sin tratamiento para ca da bloque y 
-cinco aplicaciones . Las pa rcelas eran de 20 nietros de largo por 
20 de ancho, se parada s entre sí por calles de 2 metro s. 
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Las máquinds empleadas para los insecticidas en forma de 
polvo, son de lipo "Dobbins" de 5 kilogramos de capacid.¡..d ('fU' 
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RESUMEN DE LA EXPER IMENTACTON EN LA COSECHA 

DE SEPTlEMBHl:: DE 1950, FEBRERO lSJ31 

Parcp.las de 200 metros cuadrados 

Total N'! de Nllmcro Total Grs. 
Insecticidas Capsuhs de plantas grs . 3 por 

atacadas 3 parcelas parcelas Planta 

Arseniato de Calcio 50 r¡; 

1- A7.Ufre 45~ 38.717 1.123 6.331 5.6 
V .rde. de Ea ·í . 5Jr, 

- .... I 3.331 2.9 

1.938 1.7 
1.814, 1.7 

895 0.7 

891 0.8 

886 0.7 

818 0.7 

619 0.6 

162 0.1 

95 0.1 

O 0.0 

6.081 2.8 
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bloques al azar, 
a cada bloque y 
:os de largo por 
metros. 

La máquinas empleadas para los insecticidas en forma de 
polvo, son de tipo "Dobbins" de 5 kilogramos de capacidad con 
ventilador apropiado para impulsar el in secticida . Los insedicidas 
en forma de líquido se aplicaron con aspersoras de espalda de 5 
galones de capacidad y con uTla presión de 60 atmó sferas . 

MATERIALES PARA EXPEIHMENTACTON 

A)-lnsecticidas para líqnido. 

l. 	 Arseniato de plomo al 1 %J Fa bricado por los Angeles Che
mical Co. y que corresponde a 
la fórmula siguiente: Arsenia
to de plomo 93.6 70. Iner
te 6 .4 %. 
Insecticida de digestión. 

Plomo expresado como metcílido . . . . . . . . . . . .. 55.9 'J{ 
Arsen ia to metálico total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.2% 
Arseniato soluble en agua .. .......... .. .... O,51}'o 

2. 	 Arseniato clp. plomo al 1/ 2%): Su fórmula corresponde a la s 
especificaciones anteriores. 

3 . Aldrín 24% (118) 	 Fabricado por Julius Hyman. 
Demver Colorado. 

Hexacloruro-bexahydro-Dimethanonaphtalene .. .. 24·70 
Inerte .... ... .. ... ... .... ............... , 76 o 

Erou]sión concentrada insectici 
da de contacto y digestión. 

4. 	 Chlortox Em llsión concentrada que con 
tiene 6 1iuras de Toxa phene 
por galón. Fabricado por Thom
p s o n Horticultural Chemica1 
Corporation. Insecticida de con
ta cto y d ¡gestión. 

Toxaphene .. ... ... .. ................ . .... 60% 

Otros Hidrocarburos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28C¡C. 
Inertes .................................. 12% 

NOTA.-EI Chlortox corresponde a la misma fórmula del 
Shell Resitoxaphene 60 empleado en la experimentación pasada. 
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B)- lnsecticidas para polvo. 

1. 	 Sul phurphene, in sec ticid a de contacto y digestión CO Il el 50 ?'r, 
de Toxaphene : prepanldo con talco para aplicarlo al 20(7ú . 
DistrillUido por la Cajel Agrari a. 

2. 	 A rsen ia to de Calcio, insecti cida principalmente de digestión. 
Su fórmula corresponde al 70<)1r de Arspni ¿llo de Calr.in, 30 )'r 
de Inerte. DistrilJLlye la Caja Agra ria. 

3. 	 90<yn Arsenialo de Calcio Producto Ba yer a base de fósfo
ro orgán ico. 

lOro 	 E-60S principio activo 1.5ro 

insecticida sistémico. 


4. 	 90<)1nArseniato de Cal cio Comercial Insecticida de contacto y 
digestión. 

lO <)1n Ortho CoUon DU SI 	 corresponde a la fórmu
la s igui en te : 

D. D. T....... .... ...................... . 107r' 

Isómero Gamma .......................... . 3<)10 

Azufre ................................ . 40ro 

Otros Isómeros e Inertes 	 47% 

Distribuye la Caja Agraria. 

5. 	 50% Arseniato de Calcio Comercial Inser.ti cida de digestión 
5070 Azufre In secticida de contacto 

6. 	 50%. Arseniato de Calcio Comercial In sectic ida de digestión 

45 0/< Azufre Insecticida de contacto 

5 <)1, Verde de París In secticida de digestión 

Los insecticidas et1 forma de polvo se aplican en la propor
ción de 20 kilos por hectárea; para los insecticida s en forma de 
líquido se emplearon dilusiones de 500 litros por hectárea. 

Los análisis de los resultados se hi cieron por el método de la 
Variance, haciendo la r ecoler.ción en Jos tres surcos ce ntrales de 
cada parcela, evitando la il1fluencia de los bordes que en la ex
perimentación de in secticidas tienen gran importancia. El cuadro 
que a con tinuación se señala, corresponde a esta experimentación 
y en él se podrá ver la producción promed ia de algodón con semi 
lla por planta". tenielldo en cuenta que una cápsula de algodón pe
sa más o menos 5 gramos. La diferencia s ignificativa entre pro
medios de tratami entos deLe ser mayor de 10.38 para 0.05 ';1n. 
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RESUMEN DE EXPERIMENTACIONES 

Abril . Septiembre 1951 
Tratamientos Promedio grs. algodón 

Cinco aplicaciones Semilla por planta 

Arseniato de Plomo 58.5 
Sulphurphene 20% (Toxaphene 60 j'r ) 56.6 
500/< Arseniato de Calcio 54.2 
500/, Azufre 
Arseniato de Calcio 52.8 
90% Arseniato de e 
10% Ortho Cotto 
Ar eniato de Plo 
500/< Arseniato 
45 <)1c Azufre 

5% Verde de 
Chlortox (Toxa 
90<)10 Arseniato 
lOro E-60S 
TESTIGO 

19.- El 
caphene al 2 
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B) --lnsecticidas para polvo. 

1. 	 Sulphurphene, insecticida de LOntacto y di gestión con el 50%, 
dt:' Toxa phen e : prf'parado con talco para aplicarlo al 20 (J . 

Distri buido por la Ca.ia Agra ria. 

2. 	 Arseniato de Calcio, insecticida principalmente de digestión. 
Su fórmula corresponde al 70r, de Arsf~ lli a to de Calcio, 30:;;, 
de Inerte. Distribuye la Caja Agraria. 

3. 	 90% Arseniato de Cal cio : Ptoducto Baye!' a base de fósfo
ro orgánico. 
nr 1nr••10% E - 605 __-- : 
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RESUMEN DE EXPERIMENTACJONES 

A hril - Septiembre 1951 
Tratamientos Promedio grs. algodón 

Cinco aplicaciones Semilla por planta 

Arseniato de Plomo 58.5 
Sulphurphene 20% (Toxaphene 60/,(, ) 56.6 
.50lj'(, Arseniato de Calcio 54.2 
50% Azufre 
Arseniato de Calcio 52.8 
90% Arseniato de Calcio 
10~ Ortho Cotton Dust 52.3 
Arseniato de Plomo 1;2~ , 50.0 
50rr Arscnia to de Calcio 
45% Azufre 49.0 

5% Verde de París 
Chlortox (Toxaphene 60t¡() 48.3 
90% Arseniato de Calcio 43.5 
1070 E - 605 
TESTIGO 41. 7 

RESUMEN DE LA EXPEHIMENTACION 

19.-EI Arseniato de Plomo al 1rr.; el Sulphurphene (To
caphene al 20%) y el Arseniato de Calcio mezclado con el 50~ 
de Azufre, dieron un rendimiento de algodón con semilla por 
planta significativamente superior a las parcelas sin insecticida s. 

29.-Las diferencias entre las producciones de las parcelas 
que recibieron los tratamientos antes seña lados, comparadas con 
las producciones de las parcelas sin tratami t' ntos (Testigo) justi
fica el uso de insecticidas para controlar el Gusano Rosado de las 
Cápsulas -Sacadodes pyralis Dyar- . 

39.- Hay insecticidas cuyos rendimientos fueron tan bajos 
después de cinco aplicaciones que hacen pensar en su inefectivi
dad para controlar el Sacadodes pyralis Drar. 

4°.-Unicamente ·el Chlol'-tox (Toxaphene del 60% ) produ
ce daños en la s plantas (Foto N° 8) , ca u5a ndo deformaciones y 
secamie ntos de 105 botones florales, síntomas exactos a los produ
cidos por los matamalezas (2,4 D.) y las hormonas (Fitomón 4) 
en este tipo de planta y comprohados el! la experimentación de 

-	 27 



la co~e t:ha de ~epti embre de 1951 a febrero de 1952, y en la se· 
g unda cosecha de 1952. 

Foto Nn S.-Daño producido por la 
acción del Ch lortox (Toxaphene al 

60%) en plantas del a lgodón. 

EXPEHfME NTACION OE TNSECTT C IDA S 

Cosecha Se IJlÍernDre 1951 - Enero 1952 

MATERIALES DE EXPERIMENTACTON 

En esta experime nta ción se incluyeron a lgunos in sec tos seña· 
lados en la experimenta ción anterior, d est:a rtado el Arseniato d e 
Calcio con el 10% de E· 605 e incluyendo el Dieldrex 15 (Diel· 
drín) y el NicotinllITI 10. 

El NicotinuITI 10 es un compuesto f abricado por American 
Nicotinum Co. y di "triouído en Colollloia po r COLI\fAGRO . Es
te compuesto conti ene : 

Nicotina ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100/0 
Dicloro-dietil·tridoro·e tano (D.D.T.) .............. .. 25% 
Trim eLhyl·naphtalenos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28% 
Otros Hidrocarburos aromáticos ....... .... .. ... ... 127c 
Otros 'comp uestos derivados del taba co solubles en agua 25% 

El Dieldrex 15 es lln t:o lll(Juesto que tiene 1.5 libra s de Di el· 
drín por galón. 

Insecticidas para Líquido Insecticidas para Polvo 
l. Aneniato de plomo al 1re 7. 	 Sulphur phene (Toxaphene 
2. Arseniato de Plomo 1J20/o 200/c ) 

.J 
9 

. Aldrex 2 (Aldrín) 8. Arseniato d e Calcio 

4. Dieldrex 15 9. 	 50o/r Arse ll iato de Calcio 
S. Chlor-tox 	 50 /,r Azufre 
6. 	 Ni cotinum 10 10. 90 1

/ Arsen ia to de Calcio 
10 / ( O rtho CottOIl Duot 
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FECHA Y NUMEnO DE APLICACIONES 

Una vez ob.;(~rvado el aUque ini t: ia l del Sacarlorles, :,e [HOce· 
de a d etermitlar ~ u respectivo porcentaje el'e infección, para lo cual 
se camina en forma di agonal a través del campo, recolectando 100 
botones de la parte media y superior de la planta; si al examinar, 
diez resultan con a taque de la rva de Sacnr/odes o con huevos, es 
necesar io ini cial' las aplica ciones de los in secticidas. Tratándose 
de campos d e algodón CO Il rná,; de 5 hectáreas, los porcentajes de 
ataques se toman de diferentes útios del campo. 

Si el alaq)ll: del Sm'mJ,¿vl- ~- ' 
prime ros j¡( .. 
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en forma lí 
ro hay in sec 
te reqLli ~ ito, 
cuando las p 
ve con más 
ton ces se pref 



la co~echa de ~eptie l11hre de ] 05 1 ¡¡ fe hre ro de 1952, y en la se
gunda cosecha de 11,152. 

Foto N" S.-Daño producido por la 
acc ión del Chlortox (Toxaphene al 

60% ) en plantas del algodón. 

rtad o el 
a 19unos insectos seña

Ar3eniato de 
el Dieldrex 15 (Diel

¡cado por American 
J. COUN AGRO. Es

... ..... . 10% 
. . . . . . . . 25 í o 
..... . .. 28% 
. . . . . . . . 12 !,~ 

en ag ita 25 lj'G, 
.5 libras de Diel · 

!],s para Polvo 
e (Toxaphene 

Calcio 
o de Calcio 

\ de Calcio 
Ion Dust 

F EC HA Y NUMERO DE APLI CAC IONES 

Una vez obse rvad o e l aLIque ini cia l el e l Sacadorles , ~ (' proce
de a determinar su respectivo [Jorce nta je de in fección, para lo cua l 
~e camina en fOfm a di agon al a través del ca mpo, recolectando 100 
botones de la parte rnedia y superior de la planta; si al exam ina r , 
di ez resul ta n con ataque de la rva de Sacadodes o con huevos, es 
necesario ini ciar las aplicaciones d e l os insecticidas. Tratándose 
de ca mpos de algodón con más de 5 hectáreas, los porcelltajes de 
ataques se toman de diferentes sitio s del ca mpo . 

Si el ataqu e del Sacar/orles coillc id e con la aparición de los 
primeros botoll es f1orale ~, el nllm e ro de ap licaciones puede varia r 
de 6 a 8, ef(;r tuada s a interva los de 5 a 7 día s. En caso de que 
llueva entre e l ti empo co mpre ndido entre la s aplicaciones de los 
insecti cida s y las 12 horas sigui en tes, es necesar io repe tir los tra
tamientos. Lo más importante [J¡H iI obte ne r éx ito en el control de 
los in sectos es ini ciar las apli cacio nes en su ti em po oportuno, ya 
qu e el prim er mes de la formación de los )¡oton es florale s, es el 
período cLÍti co en que hay necesidad de sa lvar las cápsulas en 
forma cióll, la s cua les re pr f' ~elltan m<l :" del 70 j!r, de la cosecha to
tal. Sinembargo, no se r ecomiend an la s aplicacione,; preventiva s en 
ningú n caso de contro l de in sec tos en el a lgod ón. Hay a utores que 
recomielldan hacer tres apli ('a c ion t'~ cuclndo ~e observan 106 pr i. 
meros ataques de los in se(' to ~ y l uego dejar pa ,"a r 15 día~ o un 
mes para ha cer otra s tres aplicaciones finales, pe ro esto no es muy 
recomen dado pa ra la plaga qu e nos proponemos controlar. 

La s aplica ciones para e l control del Sacadodes se hi cieron de 
amerdo con las fechas siguientes : primera aplicación, noviembre 
6/51; novi embre 10; tercera apli ca c ió n, noviembre 15; cuarta 
aplicación, noviembre 21; qu inta aplica ción, diciembre;); y sex
ta aplicación, diciembre 10. 

HOHA DE APLlCACION 

La s m ejo res horas pa ra la apli.cación de los illsed iciua s, es
tán co mpren did as entre la s 5 p. rrt . Y la " 9 a . 111. Para parcelas 
experimentales las apli ca c ionc ~ pu edell llev,Hse a efecto a las 6 
u.m. y a la s 9 a.m. En cat11po~ illdustriales pa ra los insecticida s 
en forma líquida no se requiere que la s p la nta s tengan rocío, pe
ro hay insecti cida s en forma d e polvo que tampoco requieren es
te requi sito, es el caso del E - 605 cuya acc ión tóxica es superior 
cuando la s plantas está n completamente secas . Si en la región llue
ve con más fre cuencia durante la noche que durante rl día , en
tonces se prefi.eren las aplicacio nes en las hora s de la mañana , prin
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cipalrnente si esta labor se hace por medio de aviones. Debemos 
tener en cuenta que hay insecto ;; que ejercen su mayor actividad 
destructiva el! la s horas de la noche y que muchos insecti cidas pier
de n su efectividad por acción de las temperaturas altas o acción di
recta del soL Y oung, M.T. (33), estudió la acción del Arseniato 
de Calcio contra el "Picudo del Algodonero" aplicando a dife
rente,; hora s del día, señalanda C0l110 la s mejores las primeras ho
ras de la mañana o las del atardecer. 

e NTlDAD DE INSEC:TI C IDA POR APLI CACION 

Insecticida Insecticida 
TRATAMIE~TOS 

parcelapor por hectárea 

1. 
2. 

Arsenia to de Plomo al l o/c. 
Arseniato de .Plomo al V2 r 

100 Gramos 
50 " 

5 
2.5 

Kilos 
" 

3. Aldrex 2 20 ce. 1.0 Litros 
4. Dildrex 15 30 ce. 1.5 " 
5. Chlor-tox 50 ce. 2.5 " 
6. Nicotinul11 10 1 Cucharada 50 Cucharadas 
7. Sulphurrhene 20% 400 Gra mos 20 Kilos 
8. A ['sen jato de Calci o 400 " 20 " 
9. 50}; Arseniato de Calcio 

SOr,. Azufre 400 " 20 " 
JO. 90% Arsenia to de Calcio 

10% Ortho Cotton Dust /100 " 20 " 
50% Arseniato de Calcio 

]1. 4SJ;-J Azufre 
S ir} Verde de Parí s 400 " 20 " 

12. TESTIGO Sin In secticida 

La cantidad de insecticida por parcela o por hectárea depen
de principalmente del tamaño de la planta o del tipo de insectici
da usa do. Se pu ede señalar de una manera general que los insec
ticida s para aplicar en forma de jJolvo se u san en la proporción 
de ]5 a 20 kilogram os por hectárea. Para los in sect icidas en for
ma de líquido, la cantida d por hectárea o por parcela varía de 
aCllerdo con el porcentaje de material activo o de su concentra
ción. La ca ntidad de agua para dilllÍr los insecticidas varía princi
palmente eon el tipo de máquina que se va a emplear; las apli 
cac iones por avión requi e ren únicamente 5 galones de agua por 
hectá rea, par~l a plica<.:Íoll e~ con aspersoras movidas por tractor o 
co n aspersoras de e~pa lcl a, la cantidad de agua varía de 100 a 
125 galones por llectárea. 

32 

ANA LISIS ESTADISTI CO DE LOS RES ULTADOS 

Para efcctllaL' el análi si" estnd í,.;ti co de los resulta dos, es ne
r~csario tener en cuenta el ntÍrn(:ro d I.' planti:l.~ por pal'Cela, bien sea 
que se adapte al métorlo d la V¡¡ria ncia o de la Convariallte. En 
parc la :; experimentalt'. en donde ·1 '-' tand no es muy uniforme, 
se prefiere el método dt': la Covariancia . 

f oto N" 9.-EI chequeo del . land sc 
ha('l' , bien I'n toda la parcela o sola
menle en las líneas centrales para dc~ 
art..'l r 1., lwt.~_.... .-
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cipalmenle si esta labor se ha ce por medio de avi ones. Debemos 
te ll er en cuenta que hay insectos que ejercen su mayor actividad 
destructiva en las horas de la noche y que muchos insecticidas pier· 
den su efectividad por acción de la ,; temperaturas altas o acción di
recta del sol. Young, M.T. (33), c,.; tudió ]a acción del Arseniato 
de Calcio contra el "Picudo del Algodonero" aplicando a dife
rente" hora~ del día, señalando co mo las mejores las primeras ho
ra s de la mañana o las del atardecer. 

CANTIDAD DE INSECTICIDA POR APLlCACION 

TRATA~lIT 
Insecticida Insecticida 

Ijar parcela por hectárea 


Gramos 5 Kilos 

" 2.5 " 


ce. LO Litros 

1.5 " 
2.5 " 
50 Cucharadas 
20 Kilos 
20 " 

20 " 

20 " 

20 " 
·ida 
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,del tipo de insectici
eneral que los illsec
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varía de 100 a 

ANALISIS ESTADI:;TICO DE LOS RESULTADOS 

Para dedlla r el amí.li :i i" cstaJí ·ti co J los resultados, es ne
:csa rio le ller en cuenta el núm ero d plantas por parcela, biell ~ea 
que se adapte al métod o de ]a Va riel/l(;!a o de la Convariante. Ell 
parcela,.; experimentales en donde pI tand no e" mlly uniforme, 
se (Jrefiere el nl!~todo de la Covariallcia. 

Foto N' 9.-EI chequeo del Stand se 
hacc, bien en toda la parcela o sola
menle en las líneas centrales para des
cartar los bordes. Este cheoueo se ¡lUe
de hacer antes de iniciadas las aplica
ciones o en el momento de efectua r 
la recolección. Para evitar errores. to
das las parcelas lienen su número co
rn:s pondicnte len el orden de distribu

ci6n de los in~ccticidas . 

BL OQ UE S 
TRATAMfENTOS 2 3 4 TOTAL 

" '! x Y x Y x Y x Y 

J) ¡« J! 11111 111 IU 1-1 2 111 .i 1 ).:) 1), \,1 142 10.\1 llU 9.6 ,)_7 40,2 

2 ) Ilicld r", 15 l H¡ ¡I.U ti7 7.0 134 I IJ .·I 12, '1.0 53 '; 37.4 

3) A(.\Clli atl l d" pl. 1111O V,¡ X fJ3 f. .. [(ir¡ R.I! 134 R.O J\ í <J.(, ~ 2 (, 33 .1 

)IJ % Arselli.lrU de: t::ikio 

-1 ) SU% ..\zu rre J 3f '1 < I '1 l O.'} 1~ lO .U 1 ' /i " .-1 6'5, 41.8 

Suldhllrphcr... :l O%, 

5) T ox:lphcnc 20% I ¡) 11 .') 112 H. ~ l id, CJ.2 127 7.ll 58 11 3r.. 'i 

Ií) i\r~c ni ; lt(J de pllllllCl 1% 1·12 7.3 13 1 .7 1)(, 11.3 163 ~ .G ')95 35.<) 

<) U%, rse ni;tln de LII ¡ iCl 

7) 10% Ortho Ltl"nn dll :- ~ ¡i o " .U 1ir , H.U l It¡ ~.2 17'i '). '1 630 .l(i.!i 

H) ¡\.- ' enialo de (~Iki() l 'i n 8.0 11>') \ ).~ 10') 7. ') U~) 6.2 5,7 3 1.'1 

50 10 Ar, 'n i'llo '. \ (: <.:alc it.l 

9) 4'i 0/, :l7.u !r 189 q, :; 191 ti ,=; 1> 2 j ' .5 12 1 ; .(J (>33 34.3 

5% verde de P;t l. 

10) Aldrcx (A l, tí .. ) 1'1.3 ~ .I 146 7.1 J 1 C] I U2 7.5 622 32.7 

11) Tt,;~[i .1{n 2! J <l.2 I lfí '1.11 I c.Ii lO.! 117 G.l (i'¡'¡ -'-f'(, 

!)ín insecticida 

12 ) ehl"r tox 

T"x~ l' hcn c 1í(1 ~.' 13 1 2,-1 170 SJ) 105 r.H Ir_1 3~2 533 16,'1 
TOTAL I l ll 2 10S.U Ix:2 lf125 1711 , 10". 1 16-1 '> 'H.S 70';5 411.'1 
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----------------------------------------

x Es igual al nÚl1lero de plantas de los tres surcos centrales. 
Para esta experimenta ción se pLleden considerar parcelas de 
tres surcos por 20 metros de largo y así se ti ene la ventaja 
de no exi stir inflllencia de los bordes . 

y Producción de ki los de algodón 
cos centrales. 

con semilla en los tres sur

RESUMEN DE LA EXPERlMENTACJON 

Septiembre] 951 - Febrero 1952 
TRAT AMIENTOS Promedio grs. algodón 
Seis aplicaciones Semilla por planta 

N icotinum 10 76.7 
Dieldrex 1.5 (Dieldrill ) 71.9 
Al' eniato de Plomo al JI/Xi 64.3 
SOr¡; Arseniato de Calcio 64.3 
500/< Azu fre 
Sulphuphene (Toxa phe lle 20o/t,) 62.7 
Arseniato Je Plomo al 1cy, 60.3 
90 j!, Arselliato J e Ca lci o 58.0 
10;!t Ortho Cotton Dust 
50% Arseniato de Calcio 
45;; Azufre 55.2 

5 )'0 Verde de T'ilrí s 
Aldrex (Ald ríll ) 54.7 
TESTIGO 53.5 
Chlor-tox (60~ Toxa phene ) 32.0 

Al efectuar el análi~is por el método de la Convariante, hay 
diferencia signifi cativa del Ni cotinum 10 y el Arseniato de Cal
cio con el 50<;70 de Azufre, comparado COIl la ~ parcelas sin tra
ta 111 iento. 

No exi ste diferell cia signifi cativa entre los primero :; cuatro 
compuestos y el Chlor-Lox es altamente sigllificativo inferior a to
dos los tratamie llto ~ incluyendo la parcela sin in secti cida (Tes
tigo) . 

El C1dol'-lox [u e el úlIico insecLiciJ,1 qu e produjo deformacio
nes en las pl~ntas. 

El Aldrín es signifi cativamente inCerior compa rado con los 
cuaLro primeros compuestos. 

3·1, -

RESUMEN DE LAS EXP}':lUMENTACIONES - AHMEIW 

Abril - gusto 1951 Scpticm bre 1951 , Febrero J952 

TRATAMIENTOS 
 Promedio TRATAMIENTOS 

Cinco aplicaciones 
 Grs. Planta Seis 3n1iClciones 

Ar" 'ni 'llo de Piorno 1O{ 585 i\'iC(llill ll lll 10 76.7 
SlIl phu rl'h 'nc 20% 'i(, ,( J) iddrc x 15 (D icld ri n) 71. '¡ 
50 ;;, . \r ~f· n i ; ll() de Cak. iu SI. . \ r ~t:nj :t r fl cl L: PJ onl(l I .~ , (¡-I." 
5U% .'hu lr,' 

.\ r,""i"to d ' 

~IJ X, . rscni 


JO% Ort llo 

Arseniato dt.: 

'50% .\r"· l1 i

4 ~ Y, .\ z u frt: 

) /~ Ve rde · 

eh l"'- lox ( 

10% E-r.IIS 

Aldrín 24 % 


TESTIGO 


J ~l . 
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de plantas de los tres surcos centrales. 
tción se pueden considerar parcelas de 
tl'OS de largo y así se tiene la venlaja 
a de los bordes. 

algodón CO I) semilla en los tres SUl' 

A EXPERIMENTACION 

Promedio grs. algodón 
Semilla por planta 

76.7 
71.9 
64.3 
64.3 

\ 
62.7 
60.3 
58.0 

\ 
55.2 

, 54.7 
53.5 
32.0 

,étodo de la Convariante, hay 
o 10 y el Arseniato de Cal
do con la~ parcelas sin tra

, entre los primeros cuatro 
~ significa tivo inferior a to
rcela sin insecticida (Tes

'1 que pruuujo deforl1lacio

"erior comparado con los 

HF.Sl MEi\ nI': LAS EXPEHIMENTACIU 'ES - AHMEHO 

Abril - Ag()qo 1951 Sep tiembre J951 > Febrero 1952 

TRATAMIENTOS Promedio TRATAMIENTOS 

Cinco ap licaciones Grs. Planta Seis aplic~ciones 

Ar.\Clli;ltfl de Plomo 1(~I 58.5 N ic(') tinulll J() 76.7 

Sull'hurphcnc 20% ~(Í .( Diddrcx 15 (Dicldrín) 71.9 
51i % .\"Clli:llo de C"bu ) -1.2 Ar~cniJt() d<..: Plolll n ~::~ 64.3 

50 ~~ Azufre 

'ill '/.. .\I""· l1i:r(1l de Ca lc iO 

;\r :-t'lli;tto de C;tkio 52.8 )0" ' .\ '1.1 ,(1 C (¡., ) 

<JW;I., A"cn i:lto de C rió" 52 3 Sli lp11t1il' hene (T"x"l, hcne 20'10) 62./ 

10% Ortho C"lttln Du st 

Arseni311l tle Piorno Y2 y :;1\ .11 .\ r"C' I1l .tlo d<..: 1'11111111 1% (¡IU 

5(J ~{, .\r:-e niato lit.: Calt.:lo 

.¡ 5"10 .Vu fre <10 .11 'lO' ~ !\f>cni .l t" de c '¡cio 

5 '¡'~ Verde "dc Parí, I!I .: Ortl!" en!!"" ll 'I\1 58.0 

Chlor-tox (60% T"';lphcnc) 48.3 ,\r:-.cn i :l[f) de Ca k io 57.0 

~(l'/ .\r,cllialO de ",'¡ci" 

4(;2 1')"( .\ zuf re 55.2 
=) ~ Vl'rdl ' dc [)arí .. 

IU'y. F líOS ..\ loIr,·, (.'\ Idríll) 'i l .í 

Aldrín 2·1% 43.5 TI ;.ST/(;() 53.': 

TLST/GO 4l.í ehl"r 1", ( (,11,' Tllx al,hclll' ) 32.\ 

1(l. -El Arseniato de Plomo al V/le. (2.5 kilos en 100 o 120 
galolle:-; de agua) y el Arsenialo de Calcio con el 50)'( de Azufre 
en la proporción de 1 S a 20 kilos por hectárea por aplicación, con
tinúan siendo de los in~ecticida~ más prometedorl'~ pa la el con
trol del "Gusano Rosado Colombiano" y al \1lismo tiempo los más 
económicos. 

2°.- Seleccionando f' l1l re un gran nLll11 erO de insf'cticidas, el 
Nicotinum 10, el Dieldrex 15 y el Sulphu rpheue 
co, han dado res ultados bastante salisfactol'ios. 

al 20r¡; en Tal

XL CONTROL DlOLOGICO 

Generalmente todos los insectos que figuran como plagas en 
el algodón tienen sus enem igos naturak~, el 19unos de gran ~rnpor
tancia; sinem ha rgo la mayoría de la" pUgas él! este cultivo se 
desarrollan antes de que sus parásitos y predatores hagan su apa
rición en los campos. Esto se puede confirmar ampliamente con 
los ataques elel Gusano de la Hoja Alabama en donde los insecto;; 
benéficos aparecen en el campo cuando el il! ::iecto daíiino es tá en 
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nÚllIl'I'O aJJlIIIJallle y ha efeduado sus uaíi os, Los in~ec t()s hcn t'Ji
C()~ ~e alimenlall de lo,.; huevos de las larvas, de la~ cri sálidas, o 
de l ()~ adultos de los in !3- 'dos daííinos, Si cons ideramos de una ma
m'ra gf.lIl~ ral qu e la acciún de los in "ectos henpfi :'os pierden su 
imporlalll'i a cua lld o el insedo que van a cOll lrolar se convierte por 
('u ;ll'luin circ uJl ~ l al ll : iil l~ n un in ~ecto peligroso para un cul tivo de
ter mi naJo, TO Cil pell- ar etllollcc" e11 el esta blecim i,ento de un eq ui
lihrio bio1ógil'O meJi HlI l( ~ la illtroducci ón de otrus insectos belJ(~ 
fi cos que .:iC alimenten de la misma plaga o e r"ctuando crías de 
los ill ~cctos parási tos o predalon'" por med io de métodos al'tifi
cia le.- (naturalc::;) . 

1\0 de llemos olv idar qu e es lo ~ mism os parásilos tienen olro~ 
ill ;:edos Cjlle :se ell cargan de des truírl os y e~ la es ulla de las razo
n e~ por la- cuak:-i :'t~ rra('asa mucha s veces en la introducción de 
panÍ,-;itos o eu el e~la l ll( ' ( ' irnic nto en ZOJla s diferen tes al lugar de 
ongell, 

E:; UII hccllO l'OIlI/lrol!clllo qllt ~ lo:, in-(,cti ',' idu!' f.Hl eden c:rt'ar 
"; II S prohlema ,: (:on la dc,.¡ tru ccióll de los ill :il~ cto s benaico-. Cual
quier in .;( ,ct icid a qu e tenga una acción inmediata en un insecto 
da¡'lino, irn :med iabl el11 cntc t' j e r r-c esta ni iSllla acción ell los i nsec 
t o .~ henéficos produciend o ~ 1I Illuerte, Todo~ lo~ insect icidas orgá
Jlicos mode l'llo ,,; e jerc ell ~ ll <llTi(ín C().ilt) in:;I'c[icida de contacto y 
di gc ~t ión y esLa H~:ciú l1 ,;e tl1 an iri c~ La ell lo :, il1 :,cctos l,enéficos con 
11Iayol' o me llo}' illtcll "id ad de acue rdo COI1 el ti po de ill:,c!,ti eida, 
E"ta e- ulla de la:, razolles po r las cllall'''; ,.;e recomienda a vece,; 
las apl ical' iollt:::; intercalada s de los in :,ecticidas de conta cto con 
los in:;ccticidas de dige,;t ión, ::e pu ccl(~ dec ir que los insecticidas 
~OI1 de valor illL'akulable para controlar los in~ec to:; en el algodón 
pero al mi ~ lIlo ti empo l'I'eHll :, ll ~ prohlel11a~, ArClnt, F. S. (2). 

Si al efecluar apli(',li' ioll e:, de D.D.T. o Ar,-;elli a to oe Calcio 
"e esti ruula e l tle~a r rollo de los ¡Julgorws (A phis) , es necesario apli
Cal' otros in ,;el:ti cidH"; para su co nl rol, bien ,~ea Nicotina o cual
quin compue,;to a Il¡¡:'(~ oe GanlCllexHll e él Fósloro orgállico . Si 
aplir.anJo ciertos in~edici d a .~ se es timu la el de~arrollo de lu,; úca 
ros (Tet ran)'chus) o('n tonces e:, necesario aplicar compuestos fabri
cados especialmente para su control, eomo el Azufre, el Ararnite 
y oLros. 

E;:Lo qllif~ r f: decir qu e los prOIJJ elllil ,; c J.'ead(l ~ por lo s mismos 
ill-ecticidas mediante la acción oeslmctora oe los parás itos se pue
llen remediar aplicando otros in secticida s efectivos para las pl agas 
que se han estimulado. 

3G 

Con los nuevos ins -cticidas s i s t(~mi t:os parer.e que se solu
ciona en palte la destrucción de los in secto:; bené fi cos. Lus insec
ti cidas sistémi cos tienen la parti cularidad de que al ~er apli ca 
dos en la planta en ~ u r ollaj e () en ('1 slwlo el !rededo r de la pl:ln
La o en la sclllill a para "iemLra , peneLra el tejido de la planta o 
de la semilla y co mo los insectos henPFic'o.-; no -e alimentan oe las 
planta- ni de las "cl11illas, no se cf(,('tu,mÍn porqu e no los ab~o r
bello F orf' nwn B. (1.'3). Lo,; 1111 eV() ~ in.-ect icida s si " tt>lIljco .-; entre 
lus cual es existen en Colomhia el ~ - 605 Y el Systox, pan~c(' 11 que 
pued en resolver en parte algllrIu~ pro lJl el11a s de in ,; d u ' en el cul
tivo del algodón. El primero de es tus in ~et:l i cirla<; se está nsu
yando en casi todas la s zon'l al.llo.l.u.,,,,..~ 
105 ins-el:t; 
da , dt" 
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nún wJ'() abllndanle y ha efectuado S II S Jilííos. Los insectos bendí
cos ,;c al imentan de lo,; hll evo,; de la ~ larva:" de la s t.:r isálidas, o 
de los adultos de lo,; in secto,; dañinos_Si consideramos de una ma
nna general l[ lI e la aecÍón de lo insectos hcnpficos pierden su 
imporlal1 cia cllal1do ,1 in~" - ' - val) a co nLrolar se com ierLe por 
clla}oJli...,· . pl·ligroso pard un cultivo de-
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COII lo~ nuevo ,.; insl~clicida s !'\lstemlCOS parece que se solu
ciona e ll palte la destruc¡;ión de los in sectos benéfico;;. Los inse¡;
liciJas si t~micos ti enen la parti cularidad de que al -{-' r apli ca
dos en la planta en su follaje o en (·1 .~lI{!l() alrcrlcdor Je la plan
ta o en la :;em illa para siembra, pendra el tejido de la planta o 
de la semilla y como los ins ctos ben¡.ri c()~ no .-c alimentan de las 
planta ~ ni J{ ~ la,; ';{,Ill illas, no se efectuarún porque no los absor
bell. Foreman B. (13). Lo- Illl t vos ill,,( ~ ! ,ticidas ,sistémi('o", entre 
los cuales existen cn Culombia el E - 605 y el Systox, pare!:I' 11 que 
pucden resolver en parte algunos proGlf'mas de in st' :.: tos en el ¡;ul
Livo del algodón. El primero de estos in:,e,'Licidas se es tá ensa
yando en casi toda s las zonas algodoneras del país. La acción de 
lo,; insecticidas sobre los insectos benéficos, ha sido muy estudia
da , defenrlirla y criti ca da. Con ¡cl ero que si lus ill sedicidas pu
dieran de,; truír siquiera un 90Yr de los insectos dañinos seííalado.; 
como plagas, no Lendríamo;; por (IUl~ preocuparnos de los insel'lo,.; 
predatores y parásitos pero (' ,.; las apreeiaciolle,.: tienen "L1S límites. 
Debem os situarnos en ca da (,,1:;0 f~ ll la rea lidaJ d(~ los problema:, .. 
por ejemplo. hay que SA: I' eompl eLal1wllte partid¡ll'io del control 
biológico si se e~ tudi a la acción del Rodolia Cardinah~ para co m
batir el l eerya purchaci Mask, en donde ,;t' obtuvo un control muy 
efectivo cuando se e~tudió esta plaga en lo~ árboles de acacia en 
Bogotá; claro que este es un caso tí pi co el) el con trol biológico 
en todos los paí ses del mundo donde ha apa recido la plaga antes 
,;eñalada. Indudablt-rl1f~ nte el control biológ ieo t'" el m(~todo mús 
barato en la represión de plaga s siempre que se pueda ('stable¡;er 
en forma definida y que la acció n de los parásiLo, y preclator !:i 

"ca lo sufi cientelllen te efecti va. 

Para a yudar en el control de los insectos-plagas en el a19o
dón los EE. U . han tratado de introducir pcJr<ísilo,; y prt'datore~ 
nativos de Egipto, China, La India , Japón, Puerto Ri co, Hawai , el 
P rú y otros paí 'Cs, pero estos insec to,; parásilos y predatore;: pre
sentan dificultad en su adaptacióll en las diferentes zona ,; . Má~ 
de 70 especies de parásitos y predatores se ha n adaptado en los 
EE. UIJ. para controlar el " Picudo dd Algodollcro" Anthonomus 
grandis Boh y aunque en algunas zona,: "'1 ' señalall altos pon'ell
tajes de parasitismo, la s pérdidas prodll ¡; ida~ por este i' bCdo, pa
;:an anualmente de 200 millones de dólares . Caso semejante OCII

rre en otros países por los daños producidos por Pectinophora 
go~s)'piella Saund. 
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Lo importante 110 (' " observar un paraslto S1l10 buscar sus 
huéspede:; intemll':Iiarios )' :-;eiialar un derrotero para su cría en 
el LalJOratorio o en el campo. 

En Colom bi a, Murillo, 1. M. (22-26) ha estudiado co n de
talle el control Biológico d el Sacador/es p)'ralis Dyar y se muestra 
completamente opue~to al uso de insecti cidas debido a los proble· 
Illas que creall al destr llíl ' los in sec tos paní,;ito5 o preda tores . El 
mismo ;j utor, (p,-í.g. 30, 26) -c ííala que " la mortalidad del insec· 
to hi enhechor (se refiere al Apanleles thu rbar ia e) es tan grande 
que no podría hcl(;e rse pronóstico:, mlly bllenos para el porvenir 
de la~ próximas cosechas, "" ún !lO d pI iCd ndo lo'" cfici entísimos in
secticidas. "La rea1idad fue otra, la cosecha de ma 1'20 de 1952 a 
sep tiembre del mismo año la produccióll eu la zona algodonera del 
Tolima fue de lD.500 tonelad,ls J e algodón con semilla, can tidad 
su perior a eua lqu iera de las cosechas a Ilterion:."- . Las p laga~ son 
factor limitante en la!'. co~t'chas pero es nece!'.ario tener en cuenta 
que hay otros faClOre::i qlle tillDbiFlI infll1yen en la producción . De 
la acción de la Apanleles tlwrberiap cumo parásito efecti vo del 
Sacndorles muy poco ha y que agregar a 10 anotado por Mm'illo 
1. M. (26-27) Y me limito ~'-) lo a ::ieí'ía lar lo expresado por dicho 
autor que encontró pará: itos c1 pj Sncadodes del 10 al 407(, en al
gunos cul tivos en 19~7 . Actualmenle el Apanteles sólo se puede 
observar con alguna frec uel1cia en los cultivos de algodón de 105 

Departamelltos de Antioquia, Magdalella, Santander y Boyacá,pe
ro en la zona del Tolima ha J esaparecido prácticamente . 

El mismo autor (26) (37) ,.;(~ ííala la presencia de parásitos 
secundari os de Sacadodes enemigos de b Apanteles Thurberiae 
ha lla dos en 1111 porrrntaje que oscila entre el 4 y el 5 /,0 Y no de o 

carta la pO:ii lJilidad de estudiar la fauna yue "pueda contr.9.lTe:; 
tal' la acción de la Braconidae y evi tar su propagación". Consi 
dero demasiado difí ci l dcstruÍr lo:; hipel '-pa rási to:; a menos que 
en los cultivos ;'1' apliquen in~ecticidas de contacto que tamhién 
destwyen los parásitos. 

Murillo, 1. M. (31 -26 ) ~cñala la conwll iencia de establecer 
criaderos de pará,;itos ue ApanteLes el! Espinal y Armero, "con 
si::itentes en tres peque[¡os cultivo:; de algocll') ll encerrados Lajo m a 
lla inoxidable, de 200 me tros cuadrados de sl1perflcic" Figueroa , 
P.A. ( 11 ) ::ieíía"J a gra 11 im [.>ortancia al control l.>iológico para es
ta plaga con siderúndolo como 1111 " Hecho irrefuta hle" . 
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OTROS PARASITOS y PREDATORES 

Como parási tos de crisálidas se ha pod~do ob~e~:ar. u.na 010

saca de la familia T achinidae pero en un numero ln olgmflcante. 

Entre los preclntore' de mayor importancia es la avispa ~o: 
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Lo importante no ,(~S ob ~ ' rvar un paraslto S100 buscar sus 
hupspedes inlenneuiarios y e líalar un de rrotero para su cría en 
el Laboratorio o en el campo. 

En Co lomhia, Murillo, 1. M. (22-26) ha estud iado con de
talle el control Biológico del Sacarlndrs pyralis Dyar y se muestra 
completamente OPU\.>'to al uSo de in~('cticidas debido a los proble
mas que crean al destruír los ill"edo~ pad,.;itos o predatores. El 
mismo autor, (pág. 30, 26) ,.;ellala que " la modalidad del in sec
to bienhechor (se refier ' al Apantelcs thllrbaria e ) es tan grande 
qu e no porhía har.f'rs ~ pmn/l>'t ; 'l ' para el porvenir 
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OTROS PARASITOS y PREDATORES 

Como parásitos de crisálidas se ha podido observar una mo
sa ca de la fami lia Tachinidae pero en un número ill~ignificante. 

Entre los predatores de mayor importancia es la avispa Po
listes canadensis 1. especie que se alimenta de las larvas del Sa
cadodes y de las larvas de otros insectos que ata can el algodón , se 
les entra con mucha facilidad en las uí psula s del algodón buscan 
do la manera de penetrar o de hacer salir la ::\ larvas del Sacarlo
des para lo cual efectúan grande" perforacio nes en las cápsulas 
hasta coger las larvas con sus mandíbula s a fin de alimentarse de 
ellas o llevarlas a sus nidos. El autor ha podido observar que una 
Polistes candensis es capaz de comerse Ulla larva grande de Sa
cadodes en cinco minutos. En el eampo es fácil reconocer las cáp
sulas que fueron daña das por la3 avispas a fin de sacar las larvas 
de los Sacadodes, las perforaciones en las c:á psulas son grande;; y 
de una forma irregular. En las cosechas de 1949 a 1952 la es
pecie Polistes canadensis ha sido la que se ha encontrado con ma
yor frecu encia presenlcllldo a Iguno3 inte rese~ en 1a lucha del COll

trol del Sacadodes. 

Con menos f recuencia que la especie anterior se ha ob~erva
do la avispa Polistes versicolo varo vulgaris; este insecto se a l imen
ta también de larvas de Sacadodes . 

Según Velasco Llano!", el Alcaeorrhyncus grandis Dall (Pen
tatomidae) es un buen predator del Sacar/orles, Gallego, F. 1. (J4) . 

Algun as veces las hormigas pueden d e~ truír las larvas de Sa
cadodes que han caído al suelo en los botones florales. Las araíias 
tienen alguna importancia en el control biológico. 

XIl .- CONTROL LEGlSLATIVO 

Esta fase del control viene a forma r parte del control cultu
ral al cual está relacionado íntimamenle con el establecimiento 
de época de siembra, prohibición de cultivos en determinad as zo
nas, rotación de cultivos, esta 1) lecimiento el e cuarentenas y otras 
medida s de Sanidad Vegetal r¡ue vienen a contribuír etl el con
trol de las diferentes plagas. . 

Estudiando un buen número de ciclos ' de vida del SacadoeZes 
pyralis Dyar el autor ha podido comprobar que su cicJo J1lá~jDlo 
de huevo a adulto no llegu en ningún C<1;;O el 70 día s. En condí
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ciolles de Laboratori ~~ han obtenido ciclos que varían de 45 a 
63 día ~ . Otros a utorc· ,~ :,c iialall ciclos un poco menores. 

Basados en los estudios de la vida de los insectu~ , en todos 
lo~ países ,;E' hall dictado eli~po ,-i ' ione~ mediant(~ las cua les prohi. 
ben el e:i taolecim iento del mi~iTlo cultivo en cos rha ,' sLl ce"ivas, 
por cuntriollÍr al desarrollo de ln~ plagas y la di ~ minución ele los 
elemen to,; quími(:03 en e l suelo. En Colombia, Murillo, M. L. (26) 
~eilala la conve ni encia de e:- ta hl el'c r un solo cultivu en la zona de 
Armero; po,-iteriomwllte, ¡¡ IgllllO '; agl 'icul!o)'(' s, a pcsar de la opo
sir iún de otros, propu ,;iew ll al M illi , terio de Agricultllra en vi sta 
de la gravedad del Sacrulodes - que ~e fijara utla época de veda 
o el c::>la blecimiento de un ~olo cultivo al año el cual fu e des
de todo puuto de vi sta agr ícola un aci erto porqu c favorece y es· 
timul a la rotación de los cultivos y tiende a romper el ciclo de 
viJa de l Sacadodes y de otra ::> plagas en el algodó n. 

Esta medida e,:; completa mente acertada y cumpl ida r Ol' la 
mayoría de lu ,:; agricultores pala lo cual fu(\ nece~ar io establecer 
una Resoluci¡)ll que lll odifica 1:1 Dencto l\o 004028 de diciem
ore de 1947, en donde ~ c rijan la " ¡;pOC¡¡ S de siem bra para la~ 
difcl' f' ntes zutla .~ y prohihe ln~ ('ulti"u .~ dp 'oca:, el abandono de 
las plantaciones lit- algodún , dc" plIÍ's de la Cu "(:::l1 a, obligando a 
los cllltivadore;< a de,;, truÍr el despojo de las mi smas, 1 S días des
pu¡;,; de termillada la rf~('olect: ión . En lo,.: otros artículos del mis
mo Decreto, cstahllCce la ,; sa ncione" corrt' spo ndient S al incumpli
miento de lo dispue:ito y ~eñala la s fUt\ciones de Inspectores de 
, :midad eg{~ta1 , al pel'~ Ol1a1 de AgrólIomos del Mili i:;tcrio de la 
Economía Na cional. 

El Derr to antb ,;erlalaelo ha sido 1Y10difi ('ado mediante la 
Resol ución N') 001lS5 de ago~to l U de 1950 en la cual fija la 
("poca de vc:h pa ra los depal'tJlllentos dpl Tolirna, ] ruila , Cald as, 
Cundinalllarca y Buyacá y que a la letra Jice : 

RESOLUCro~ j MERO 0011 3.- de 1950 
(Agosto l °) 

P or la cual se fija un a épora [le veda r ¡1I'3 el cultivo del al
godonero en lo,: Departam entos el>] Tol illla, Cundinamarca, Hui· 
la, CuIdas, Boyacá . 

El Jl!Jinisterio de Agricu.ltura y Ganadería 

En uso de SlI S hl' ultade~ legale~, especialmente las conferidas por 
el Dec reto Legi slativo ,\lo 1795 de 1950 y 
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cion es de Lahoratol'i :ie han obtenido ciclo,; que varían de 45 a 
63 d ÍLI s. 01 ro:, el utorc:, "eÍla la n ('i elos un poco menores . 

l:3a "ados en lo:" e · tlldio ~ de la vida de los insecto,.; , en túdo.s 
los países :if" han di( :tarlo di ,; po .~i L: ioll e~ mediante la s cual e: p~Ohl' 
bell el es taLl eci III ¡ento del mi ?rno ('111 I¡vo en co,.;echas suceSl vas, 
por contribuír al dr ::i 'll"rollo de la,. 1 la~as y la Ji ~ minU! :ión de los 
el(' mentos químico s el! el suelo. En Colombia, M~rillo. M. 1. (26) 
señala la ('onv~ niene ia de (~ ,.;la]¡l c (:er un solo ('lIltIVO en la zona de 
Armero' ro~teriormel1te, al gllllo ag: ri .... 11 I)l"I s , a pesar de la opo·, I . 
sición de otro ~, Dril"" ~- gl'icu tU1"a en vIsta 
rlp I ~ \lna ópoca de veda 
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Considerando: 

QlIe últimamente en el departamento del Tolima la inlensi· 
dad Je la plaga conocida con el nombre de Gusano Ro ado Colom· 
biano (Sacadodes pyralis Dyar) ha aumentado consideral.lemen· 
te, causando 3erios <estragos para los cultivos de algodón. 

Que el cultivo ;;in rotación del algodón es un medio favora· 
LJe para la propagación de esta plaga y otras plagas. 

Que los productores de algodón del Tolima <cspecialmente de 
la región de Armero han solicitado a este Mini sterio el estableci· 
miento de una época de veda. 

Que es deber del Gobierno prestar toda colaboración a los 
agricultores para que aseguren el éxito de sus cosechas, 

Resuelve: 

A11. 10 .- demás de las disposiciones contempladas en el De· 
creto N9 02048 de 1947, a pa rti r de la fecha de la presen'te Reso
lución queda terminantemente prohibido en la Hoya Hidrográfi. 
(:a del Río Magdalena o correspondiente a los Departamentos del 
Tolima, Cundinamarca, Huila, Caldas y Boyad exceptuando la 
Hoya Hidrográfica del Río Suárez, el cultivo del algodón duran· 
le los meses de octubre a enero inclusive. 

Parágrafo.-Solamente la Estación Agrícola Experimental de 
Armero y el Instituto de Fomento Algodonero podrán llevar a ca· 
bo culüvos de algodón durante los meses antes citados y cuand o 
las circunstancias lo exijan y con fines exclusivamente experimen· 
tales. 

Art. 20.- ·Los propietarios de las fincas situadas en la región 
algodonera de los citados depa rtamentos aún en el caso de que 
no sean cultivadores del algodón están en la obligación de destruír 
las malváceas silvestres que se encuentren en sus fundos so pena 
de in currir en la s sanciones contempladas en la presente R esolu
ción. 

Art. 39.- El incumplimiento a las disposiciones de la pre· 
sente Resolución será sancionada en la forma prevista por el De· 
creto N0 2064 del presente año de acuerdo con las dispo siciones 
contempladas en el Decreto Nq 1795 de 1950. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá a Agosto de 1950. 

(Fdo.) Jaime robón Obregón (Fdo.) Juan Guillermo ,Restrepo 
Secretario General Ministro de Agr. y Ganadería 
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XIII.- RESUME"I y CONCLUSIONES 

1°- Se ha estudiado el Sacadodes pyralis Dyar en sus dife· 
l'ente~ e tados señalando un ciclo promedio como sigue : 250 a 300 
huevos por helllhra. In cuhaciún ele !J., a 5 días. Período larvario 
14< a 16 días . .rrecl'iscíl id a 3 a 4 dí a~. Crisálida 14 a 30 días. In
sec to adulto de 3 a 9 días. 

Se hizo UII estudio de lo:, diferenLes métodos de control, ha
ciendo una cr íti ca más o menos acep table al establecimien to del 
con trol biológico para tratar de con trolar el Saca.dodes pyralis 
Dyar y la s otra s plagas en el algodón . 

2°. La s lámparas l urnilJosas o atrayentes para controlar los 
adultos del Sa.cadodes pymlis Dyar represen tCln úni cClmente un mé
todo suplem en tario en la destrucción de la plaga. 

39.-El autor cOllsidera que hay toda la razón para pensar 
en el con trol del Sacadodes pyraLis Dyar por medio de insectici
das, especialmente cuando "se encuentre este insecto asociado con 
otros igualmente dañinos en el algodón". Para tener una conclu
sión definitiva sobre insecticidas, se continúan las experimenta
ciones, agregando a los insecticid,ls es tud iados, el Folidol Bayer 
E . 605, insecticida si"témico a base de fósforo y que en sus fases 
preliminares ha sido considerado de m ucha importancia por lo cual 
se espera tener datos en las próxima:; cosechas. El Arsen iato de 
Calcio con el SOro de Azufre, el Nicotil!um 10, el Dieldrex 15 y 
el Sulphurphene a l 20 en Talco han ciado resultados sa ti sfa ctorios 
en la expe rimentación de septiembre de 1<).')1 a enero de 1952. 

4°_- Se considera el cOlltro l hiológico como un auxiliar en el 
cont rol cultu ral pero aú n no se ha establecido un método artificial 
para la cría de su parásito el Apanteles thllrberiae Mlles . en con 
diciones qu e aseguren su efeclivid ad . 

A MI. R. 
Algod ón, Dep 
quien gelltilme 
ment efectuar 
cadodes pyral 

A Fran 
de la Facult· 

gra fía. 

5 l
.
1.- Es de gran impo rtalJ cia la de:;trucción de las socas o 

residuos de las cosechas así como también el (' ''Lablecimiento de 
un solo cultivo a1. año teniendo en cuenta es ta prohibición para 
á reas apa rentemente unida~ por factores topográf icos idénticos. La 
rotación de cL~lt ivos juegall un papel de rn ll c:ha importancia en e l 
cont rol de las plaga,.; en el algodón. 
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XIlI.- RESUMF.N y CONCLUSIONES 

1t.)- Se ha estudiado el Sacadodes pyralis D)rar en sus dife
rentes es tados señalando un ciclo prom edi o com o sigue: 250 a 300 
huevos por hemhra. Incuhaci<Ín de 1. a 5 días. Período larvario 
14 a 16 día s. Precrisálida 3 a 4 días. Crisálida 14 a 30 días. In

:iecto adulto de 3 a 9 días. 
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