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BIOLOGIA y CONTROL DEL GORGOJO DEL CAFE:ARAECE


RUS FASCICULAT S DE GEER, FAM. (ANTHRIBIIDAE), EN 


BARRANQUILLA, COLOMBIA. 


INTRODUCCION 

El Araecerus fasciculatus De Gen., comunmente conocido en 
Colombia COIJ el nombre de "Gorgojo del Café", es prácti('am( ~nte 

la única plaga de dicho grano almacenado. Sin embargo, éste An
thribiidae, bien puede 'no considerarse como plaga específica del 

café, ya que su medio y alimento estriba principalmente de mate
ria s descompuesta s. Una posible adaptac ió n al medio lo ha lle
vado, en Colombia, a valerse del caf(> almacenado como maleri al 

es::ogido para derivar su sustento. A lo largo de este estudio, y co 
mo para mayor convencimiento de qu e este in secto, bien puede 
subsistir en la ausencia del al!l11enlo café, levanté varias genera
ciones del gorgojo, usando toda clase de galldas, pastas alimenti
cias y pasta s hechas con cacao o con Illa Íz molido, sielldo única
mente necesario darle a estos materiales la blandura y humedad 
necesarias para que pu::lieran fácilmente 8e r usadas por él. 

La primera aparición, con ca nl cteres grave,;, [ue por los años 
de 1914 - 1918, cuando la Primera Glle rra Mundial, y se dice 
que atacó en Barranquilla, añil y café almacenados en ese enton
ces. Después en 1937 y 1938 atacó en Cartagena y Barranquilla 
cargamento:; de café; y luego, durallte !a Segunda Guerra Mun
dial, del 39 al 45, hizo sus mayores e6tragos, en los puertus de 
exportación, muy esp(~c ¡ almenle durallte los años de 1942 y 1943, 
cuando debido al bloqueo de los mares, el grano de .exportación 
permaneció quieto en Barranquilla. 
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DISTHmUClON GEUGRAFICA 

Este impelo es originario de la India y fu e por primera vez 
de:;crito por De Geer en If75, quien lo encon tró alimentándose 
de materia desl;oI11p up"ta en grietas del suelo, en bodegas de a1
ma cenaje y en mota s de algodón en e~tado de descomposición, 

Tukcer (1909) lo ell co ntró por primera vez en Améri ca vi, 
viendo cn cápsula ,; de algo(k>n y en tallo- de maíz ell los campos 
de Louisiana; lo mismo qll e ¡hoci ,ldo al "Picudo del Algodón" o 
CO/l.on Boll W ('pn il, l ,ll cas ( 189]) lo desc ribe como talaJrador de 
1'ama ~ de jengibre vellido de la Chilla a Francia , 

Se le ha con~iderado, desde ha ce mucho tiempo, como plaga 
del caH alma cenado ell la India , Venezuela, Trinidad, Bélgica, 
Cuba y Madaga~ al'. COlllO pe,;te de los campos de Tephrosia can
(lida en Java, Ogilvie (1926) lo encontró atacando maíz alma ce 
nado en Bennuda y el mi smo autor, dice qu e este insecto ataca la 
fruta del Ganano qu e l1.l sufrido la enfermedad fungo-a dellomi
nada "punta negra" o 81a ck tip di~ea"e, 

En cacao almacenado ~ c le ha encontrado en Nigeria, Bra
s il , Alemania, Ta ngélllyika y Afri ci:l Occ idental; en maíz en Ber
rYluda, Sierra Leona y Bra si l; en a rroz almacenado en Brasil, Chi
na )' Japón ; en U.. ',A, atcl :.:ando "em illa ,; de aguacate, maní, en 
varias semillas de leguminosas; en fríjol en Filipina:;; en Cacao 
en Trinidad , Colombia , Llas Británi cas y en Semillas de Guareca 
tlLOTnsoni en Uganda, 

DESClIIPCION DEL ADULTO 

Blatchely y Lcng (1916) describieron el adulto del Arapr;p
rus fasciculatus De Cpp/', como insecto de pico corto, ancho y de
flexo o ahruptamente curvado at1'á ,:;, con el ,ípi ce trun cado; ojos 
redondos, prominentp=-; tó rax corto , tran~ve rso, con base bisinua
da y ángulos traseros sullCl cuminados; ~litr a oblonga, convexa, el 
ápict olJtllso redondearlo, 

Cuerpo ovado, convexo, de color marrón ,1 negro I)ronceado, 
reve3t ido con pu oescenci as pa rda s o d e ligero tinte ama rillo; los 
intervalos de las élitra:; teselados de color amarillo y marrÓn al
ternados; antencl', tibia y t,H30S de color rojizo marrón; artejo di s
tal de la antena de culor ('¡lSI Ilegl'o () mal'l'lÍn oscuro; f~mora ro, 
.l Iza oscura ell la Illi tad, 
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b' d f puntos' la élitra con
El tórax demamente Cll lerto e lIlOS , . d' 'b 'l t im

, f" t' s y puntttos e 1 men e estrías o rayas cubIertas por lna S:se a 
preso ' , Largo de 2,5 a 4,5 mm, 

FEnTILlZACION y OVIPOSICION 

' I adulto volando dbodegas s~ observa en ahun ancl~ e , . , . ' enEn las 
, l ' 'llt'aS "onlo e n la s ,lum1rladas, pelOIllLl:; , 1, ta nto en las pa rtes OH ~' . 

• ~1 1"" HrlIlltO:; s acumulan en as 
la s hora s de ... 
ventanas y / 
tos de fOl' 
y cuando 
se fingen 
aI deja rse 

cen pocos 


La 

rez sexm 

ces, aun 

ces ita se 

dura de 

hasta 15 


La 

qu e la ¡ 

apa rato 

so del 

da por 

se2to p' 

l11en, c 

ovi posi 

O de t' 


mm. , 

postur 


fectib 

cíe d 

n'a rlo 

mas 

hemb 

pide' 




Dl STRInUCfON l; I~OGRAFICA 

E"te insecto es origin ario de la 1 d' , f . 
des(;ri to 0 1' D G . . . n la y , ue por ptlmera vez 
d . ~ d e eel en 1775, qUI en lo encontró alimen tándose 

e matena eSCOmpllf' ,.;ta en bO"r i e ta~ del -uelo J' d d 1' . ' '" ,en)O eO"as e a 
macenaJe y en motas de alO"od ' d ' el bb on ell e, ta o e dc,;composición. 

Tukcer (J909 ) I . ' . . d . o ell colltl O por pl'l!ll e ra vez eu Ampri ca VI 
vle n o (' 11 ca psulas el e ¡¡IO"odún v - 11 t' 11 ' d' J

d' L . . '. . . I ' " , .e el ,o" e l1lalZ e n los campos1"' .
e OIl I!; ldUd , o ~ll Sm() qu e H~O('l illJo al " Picudo del AIO"odón" 

Co/ton Boll WeelJll. Lu cas ( 189] ) I l .".. . b o 
, . _ d" 1 . - o ( f 'C11l1 e CUlllO talaJrador de 
lam d, e Je llbO"I )re venIdo de 'la C11J'rl l F .,a ra nCIa. 
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b
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El tórax densa men te cubierto de finos puntos; la élitra co n 
es tría s o rayas cubi ertas por fina s setas y puntitos débilmente im
presos_ La rgo de 2,5 a 4,5 m m_ 

FERTILIZACJON y OVIPOSICION 

En las bodegas se observa en abundancia el adulto volando 
tanto en las parte~ más oh~cluas (;0 1110 ell la s iluminada s, pero en 
las hora s de mayor ca lor y sol, los adultos se acumula ll en la s 
ventanas y puerta s, donde se ha ce noLoria su ac tividad. Son in sec
tos de fototropi smo positivo, de movimi ento constClnte y nervioso 
y cuando se les moles ta o se les interr um pe su nor mal actividad, 
se fin gen mue110s: esco nden las pata s y an tenas y por lo general, 
al d,e jarse caer, dan un giro, qu edando patas arriba; así permane
cen pocos minutos, para después sorpresivamente tratar de escapar. 

La fertilizació n se lleva a caho 11 los 4 ó 5 días de haher 
nacido, qu e es la edad en la qu e a m hos sexos a lca nza n la mad 11

rez sexual. La hembra puede ser sa ltada por el ma cho varias ve
ces, aunque para que psta ponga todos sus huevos [értile~, no ne
cesita ser cubierta sino una sola vez. El acto de la fertilíza'ción 
dura de 5 á 9 minutos, ohservándose ocas ionalmente el que dure 
ha sta 15 minutos. 

La oviposición toma ln gar cas i inmedi atam en Le después de 
que la hembra es fec llndada . La hembra busca con las antenas y 
aparato bucal, el sitio favori to para deposita r el huevo. En el ca 
so del grano del caf¡:, es te si tio es la hendidura o ranura forma
da por las dos valvas que gelJeralmente forman el grano. El in
secto para depositar el huevo, clllva la parte posterior del abdo 
men, coloca en debda po~ i ción las valva ~ y es tiletes del apara to 
ovi positor, e imprime a todo el cuerpo un movimiento penetrante 
o de taladro, con el cual raIn pe el gra no a prof und idad de 1 a 2 
mm. , para all í de po~itar el huevo . El tiempo req uer ido para la 
postura es aproximadamente 10 minutos. 

La s hembras que no han sido fecundadas por el macho, inde
fectiblemente ponen los huevos regados y sueltos en la superfi
cie del gra no o en cualquier otro lugar, sin preocuparse de ente
rrarlos o defenderl() ~ de los preda tores. Generalmente ellas mis
mas se los comen inmediatam eute los pOllen; y se ano ta que, la s 
hembras qu e ponen hu evos infér tiles, lo hace n con una gran ra
pidez. 
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Tanto en el m,H'ho COll1o ell la hembra de estos insectos, XI S
te una gran avidez por devorar los huevos infértile,; que han sido 
rega d() ,; por las hemlnas 110 fecundada" aÚII, siendo al parecer es
te alimento el más ap(~t(~(: ido. ElI mu cha ,; oca~ion(> ~ los hll cvo~ pues 
tos por hembra ;;; que han sido f~cundada s, pero que no han sido 
bien escondidos, son tambil'n devorado ~ - por machos y hemhn1" di o
tintos a la que los puso . Se nota (>11 todos los casos, qu e la hem
bra defiende agupnidamente los huevos ¡_JlI estos por ella, y que _ 
van a ser devorados por otro~ in-eetos. 

Para poder contar el promedio de huevo;; puestos por una 
hemhra, se pu~o en cajas de P.etrí, pastas hecha . .; de café verde 
molido mezclado con pasta de chocolate, es te último le daba al 
conjunto un color chocolat(-~ que fa cilitaba ver los huevos. A cada 
ca ja de PctrÍ se le ponía fi na capa de pa~ta, de no má s de do_' 
milímetros de espesor, pa ra así pode r avistar y contar lo- huevos 
puestos. 

A 50 hembras se les obs~rvó, cada una en caja de Petrí apar
te y los resultados flleron: El proll1edio total de huevos puestos 
por cada ~lE'mlll'a es d ' 52. El máximo de huevos pue tos diaria
merIte es de 7 y el proi11"'diu de 3. Los huevos son puestos casi a 
Ulla rata constante en h-l" dos primeras semana,,, en las cuales la 
hembra es muy activél; actividad qu e decrece considerablemente 
de la tercer semana en adelante. 

Los hu evos 6011 de colol' blallco tréln::lparente , y al tercer día 
han tomado un color allllJarino, Son generalmente de forma ovoi
de y rara vez tuman fmm!'! alargada o cilíndrica. Sea cual fuere 
la Iurma del hu evo, los polos son ~ i el11pre iguales. 

De 20 hu evos medidos el promedio dio un largo de 0.570 
mm. con 0.325 mm. de ancho, La eclo-ión se lleva a cabo entre 
5 y 7 días. 

nATA SEXUAL 

De observaciones para averiguar la relación entre lo s ma
chos y las hembra 3, ~ anotó que SO Il más abundantes las hem
bras. De varias muestras de adllltos cazadas al azar, los machos 
estaban en proporción ele 37~i, a m<Íxim015% , mientras que las 
hemInas alcanzan de un 55~; a un 71 % . 

LAHVA 

El día antes de eclo"ionar en larva, el huevo muestra un co 
lor amarillo y la" mandíbulas ele Id larva "r ven en forma de dos 
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puntos pardo- en el ~olo ce L.ílicu del hlle\~u. : _,~a l,a~;va ron~p~ , E 

chorion con las mandlbul a,.; y ruundo el IIrIÍlclU e~ld lo ;,<u[¡cler 
tenIente amplio, la larva principia a mover,:e dentro d.el tegulllel 
to del huevo, ha :ó ta ,;cparar,;e cull1pldalllenLe del tabl4uC que .1 
envuelve. Luego }'i>posa varios lIIillulus, de:ipu ~,;' de lu 'lIi:d prn 
cipia a oradar el grano. 

Durante la vida larval, muda rle piel cinco vece '. I.a yrllll l 

ra y ;:;eo-unda muda demora de 5 a 7 día~ ; la l rc;c ra de 9 a 1 
día's ' 1: cuarta de 10 a 15 día:; y la quinta de 7 a JO lo ClIó 

totaliza un período larval de 46 a 66 díus. en temp'raturas de 2 
C. y 80re de humerlad' . ''''''ximadam lite . 
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Tanto en ~l ll1¿l cho COl110 e n la hembra de e_~to,,, in sectos. ex i,,
te una gran aV ld e' . 1 1 h' 	 ' . 
• ry d ' _ Z pOI I evorur us uevu .~ lfI[prtil(~ - que han sid o 
l ena 0 ,, pOI la s hplnbra ~ 110 re('undada ~ au' ll ~ 'I endo al " .]' . ' . - , " pa I ere l es
te a Im e~to el mil :" apetecido. En mllcha" oca-iont·, los hll l'vo f; pU C' 
t~ s por e~bra " que han .~ ido feclllldadas, per;' qu e no ' h ~n s id~ 
b.Jen escondJd o~, son lamhH~n devorauo,; por macho" y h emhra~ di ~ -
ti ntos a la que 10f; pus Se el l ' l . el f ' . o., nota en Lo os os casos, que la hem
.n a e lende ugucrndamcJll c lo~ hu evos pU C:- Los por ell a y qu e 
van a ser devorados por otl'O~ in ~e 'tos. , 

Para poder ronl',", ,. 
evo,- puestos por unahem hra_ ',,r

echa s de café verde 
último le daba al 

103 huevos. A ca da 
de 110 más de do , 
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ja de Petrí apar 
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o 	 de 0.570 
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puntos pardo ' en el polo ce rálico ri el huevo_ La larva rompe el 
chor ion con la!' mandíbulas y cuando el or ifi cio c~ tá lo 'uficien
temente am plio, la larva princi pia a moverse rle ntro del tegllmen-
lo del huevo, ha sta 3epararse completam ente del tabique qu e la 
envuelve _ Luego re posa vario '" minutos, de"pu¡'· :;· de lo cual pr in
cipia a oradar el grano. 

Durante la viel a larval, muri a de pi el cinco v('ces. La priml ~ -

1'a y segunda muda demora de 5 a 7 uía-,; la tercera de ~ a 12 
día:;; la cuarta de 10 a 15 dí as y la quinta de 7 a 10, lo cu::Il 
totaliza un pe ríodo larval de 46 a 66 día s, en tem pe ra turas de 28 
C. y 80rr de humedad relativa aproximúlamente. 

La larva es ápoda del ti po vermiforme. De cuerpo cuhierto 
de dim inntos pelos, localizados r:,pee'¡a lrnen te en la parte ventra l 
del tórax y en el último seg mento abdom in al. Po,-ee tres "egmen
tos toráxicos y nueve abdominales. 

Cuando es tá en pleno descl J'J'ollo, la larva mide de 5 a 7 mm . 
de largo. Una te r.cera parte de e~ te largo, cOlTe~ponde a la parte 
del tórax y el resto al abdomen. Protórax m<Í:; an ·ho ljue la tabe
za; la cabeza emerge del protórax en formé! ventral. El cuerpo es 
curvo, COll la región toráxica m á ~ grue,;a y alargada que el res to 
del cuerpo y con cabeza pequeÍla en relación al resto del CU l~ rpo. 
Larva de color blanco. 

La larva es más activa y voraz en e l ti empo de su vida co 
rrespondiente a la cuarta y quinta muda, aunque se anota que, 
en este período de actividad, no tod o el ma terial que roe dentro 
del grano es usado como alimento, sino que lo acumula y en las 
horas de mayor calor, lo esparce al rededor del cuerpo, para lo 
cual se mueve bruscamente. Con ello posiblemente busca aislar
se mejor de la propia pared del gnlll o, evitanno así mayor (;a lor 
y dándose un a zona de ma yor defensa cO llt ra los parásitos y 
preda tores . 

PREPUPA y PUPA 

Hay un período de reposo que dura un día o día y medio, 
durante el cual la larva tom a color arnarillo ambarino y reduce 
su tamaño de 5 a 7 mm. al de 3 Ó 4 mlll. de largo, antcs de en
trar al período pupa l. 

Al ini ciar el período pupal toma un colo r blnnctlzco que rá
pid amente ca mbia a amarillo, para terminar en marrón. La pupa 
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reposa siempre sobre la parte dorsal del cuerpo y mueve activa 
mente el abdomell en rorma se mi-circular, cuando se la perturba_ 
Los rudimentos del cuerpo co rre-; pondietltes a patas y ala~ :::on li
bw:; y la cutícula exuvial de la última muda , )Jermanece adherida 
a los últimos segmentos abdominales _ Mide de 3 a 4 mm. de lar
go y para emerger COlll0 adulto, gasta de 5 a 8 día s. 

BELACJON ENTRE LOS TIPOS Y CALIDADES DE CAFE y 

LA SUSCEPTIBILIDAD AL ATAQUE 


Salta a la vi sta al examinar varios lotes de café atacados por 
la plaga, que los preferidos por el jn~ecto, son precisamente aque
llos tipos de café que co mercialmente han sido clasifi cados entre 
los de Laja calidad. Se hizo notoria la avidez del insecto para ata
ca r café' del tipo "Pasi1la". Este tipo de café aunque no es de 
expo rtación, va a la Costa Atl,ínti ca en peq ueña cantidades con 
destino a la tostadora " Alm elldra Tro¡Jical" y a otra s tostadoras 
de menor cuantía, ya que en la costa poco o nada es el café que 
se product-'o 

Las distintas calidades del grano; qu e dan como resu1tado 
la s clasificaciones co merci ales denominada s : Excelso, Corriente, y 
Pasill a, dependen del tratamiento y cuidado ;; que se les presten 
a la ::; cosechas deode la época de la recol ección del grano . 

Cafés que se cogetl faltos de una pareja maduración, que son 
mal despulpados y mal lavado::; o que se trillen o se guarden sin 
haber alcanzado el grado de secamiento requerido, SOIl por lo ge
neral caU,s donde el gorgojo eJlClI.entra mejor te rreno para pro 
crearse , Dichos café s siempre tienen una consistencia má; blanda, 
mayor cantidad de sustallcia::; mucilaginosas, mayor número de 
granos quebrados y por todos e,;tos motivos ulla gran fac ilidad y 
tendencia para "acardenillarse". 

Con el fin de sacar una concltt~ióll solne la susceptibilidad 
de los di ;;tintos tipos de ca fé, se colocaron [>or 7 días, en una j'au
la de observaci6n 500 hemina s y 200 ma chos del in se2 to_ En di
cha jaula, previamente se habían colocado, en hilera s al azar, 1.000 
granos de nueve diferentes tipos de café, con un año aproximada
mente de añejamiento . Los re 3111taJos del ataque fu eron examina
dos a los 50 día s, <:uando se calculó que todas la s larvas habían 
llegél do a su pl eno el e:3'a 1'1'0110. Los l'e~ulLa ron fueron: 
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CCADRO N° 1 

Porcentaje de ataque (l diferentes tipos de calé: 

Porrellt;.¡ je 
deTipos de Cafp 

Inf(~s ta c i(')ll 

3 o/r1. 
2. 
3. 
'1-_ 

5. 
6. 
7. B 
8. B 
9. B 

gorg( 
pudo 
ma 

esco 

bio 
sico 
ría 
ope 

lid 

na 
zo 
]0 
E, 
br 
fl 



reposa siempre sobre la parte dorsal del cuerpo y mueve activa
me,nte e~ abdomen en forma ~e l11i-circ ll J ar, cnando se la perturba. 
Lo" ru dlmen:os del cu~rpo corre~pondiell tf' ,:: a patas y alas son li 
bres Y,la. cutlcula ( ~ xLlvIal de la última muda, permanece adherida 
a los ultlmos segll1entos abdominales. Mid e de 3 a 4 mm. de lar
go y para eme rger como adulto, gCl~ta de 5 a 8 día~. 

RELI\.CION ENTRE LOS TIPOS Y CALIDADF:S DE CAFE y 
LA S SCEPTIBlLIDAD i\T ATA<'¿UE 
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CUADRO ~n 1 

Porcentaje de ataque q diferente::; tipos de café: 

Porcentaje 

Tipos de Café 
 de ¡" Infes ta ción 

305{1. Medelli n Excelso 
2. Medellin Corriente 487c 

73 o3. Medellín Pa silla 
31'l. Manizales Excelso 

5. Manizales Corriente 52 7r 
841;6. Manizales Pasilla 

7. Bllcaramanga Excelso 400/r: 
8. Bucaramanga Corriente 57/~, 
9. Bucaramanga Pasilla 	 9270 

ANF.JAMIENTO y RESISTENCIA A LA P L ACA 

El café almacenado es más o menos sllsceptible al ataque del 
gorgojo según el período de aííejamiento en que se encuentre. Se 
pudo concluír claramente que el café de dos años y medio de al
macenado es preferido por el gorgojo, como qlle, dicho café, pre· 
senta las óptimas condiciones para que la hembra del in secto 
pueda depositar los huevos cómodamenLe, dejátlflolos a la par bien 
escondidos y fuera de peligro. 

Además de la pérdida de la humedad y por co nsiguiente cam
bio de peso del café almacenado, se advierten otros cambios fí
sicos, y muy posiblemente hasta alglllJas reacciones químicas. Se
ría impo,rtante estudiar las posible:; reau' iolles químicas que se 
operan en el mejoramiento de calidad del café añejado . 

En lo toca nte a la correlación que exi;;te entre la SLLsCf'ptibi· 
lidad del café, y su edad o tiempo le añejamiento se obervó : 

l.-Que en cafés con menos de 24, mese" de estar alma ce 
nados el color del grano es de un verde os¡::Ul'O a un verde plomi
zo o gris. Al rayar un grano con la uña, se nota que la fibra que 
lo forma es compacta y la uña no entiel'l'Cl ni deja hended ura. 
Existe pues, una dureza primitiva y Ull color caracterÍsticu. La fi
bra que forma el grano pa rece, aún vista al microscnpili, que Lie
ne la p05ición transversa l, entreverado y enju La, que rlPllota un 
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perfecto secami ento antes de la trilla; madura ción pareja en el 
ca mpo, cosecha y despulpe en buenas condi ciones. Cafés que no 
prescnten e4a - canll'te rística,;, mue4rall mala ca lidad y tend en
cia a "aca rden i11 a r~e o ennlOllU:i(~'lJ' S t~ " . 

Durante este pel' íodo - 6 Ll 18 meses- es dificil para la 
hembra del inserto enterrar 'en el grano su aparato oviposi tor y 
df!positar a prufundidad convelliellte los hllevo;; . Ell easu de que 
el insecto use para oval' este tipo de café, que esLaría en primer 
grado de añejami ento, hay la probabilidad de qne los huevos que
den a la intemperie, y sea n devorados por los mi :ómos gorgojos o 
por otros insef!tos y ácaros predatorcs . También sucede que la du
reza dd grano, no propon;iona buen sustento a la pequeña lar
va, para la alimentación, y los ins('dOS na cid os y cria dos en este 
meJio, son por lo gell eral defeeLuo:,os y ' raquíti eos. 

El granu del ca (¡.; ata cado en este per íodo, sufre POI,;O, pues 
el orifi cio e~ peqUt!ño y red olldu. 

2. El segundo período de allejamiellto eomienza de Jos 24 
mese,; en adelante, , su dura ción es ind efinida , pues hay calida
de,; que añejan 1I1~í.s rápidam ente que otras, siendo así difí ei l de 
finir con prec i~iún cu¡ílldo prillci pia ría UI! Lercer período de añe
jamiento. 

Sin (!mLargo, se oh"erva qu e en el segundo período t'l gra
no pierde el color verde oscuro y principia a decolora r hasta lle
gar a un amarillo pálido, qu e luego va tornándose en amarillo 
ambarino hasta llegar al amarillo de oro. 

La fibra eambi a de Sil posi ción transversal, entreverada yen
juta, para tornar~c a una po,;ición longitudinal que la vuelve "guas
cuda" y como el! forma de melcoc-ha, con una eonsistellcia blanda 
que se nota por la hellded ura LJu e deja al rayarla I,;on la, uña. 

El in sed o fácilrnente h unde su esLileLe ovopositor en e~ Le ti
po de grano y deposita a buella profundidad el huevo, el cua l es 
casi imposible localizar, pUP~ la ranura longitudinal tiend e a se 
narse prontamente. 

Las larvas abren el foramen él lo largo del grano y la con
sistencia blanda les permite hacer mayor fora men y daño a los 
granos_ Este S", pu es, el período más su sce ptible al ataque. 

3.-EI terce r periodo, que corresponde al más rc :-;istente a 
los daños del in seeto, es cuando el ca fé toma e l colol llamado de 
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". IT ' " ',1 rayarlo con la liña , 110 deja hendedura alguna. 
010 lI e b LO y ,1: ,1 " lIO uede taladrar '011 

La fibra se torna enjuta y dura y~, lI1 :secto P, L. d . " del 
el estilete el orificio para depOSItar los huevo:s.. ,1 ulez~ d' 

, ' 'd' ,'n "Ll e las larva ~ 'e alimenten l>len, pereclen o 
grano, lmpl e al! " , , , '1' 1 

muchas de ellas, poco,; dla s de,;pues de habel naCI lO. 
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~.erfecto 'e 'lrlJien to antes de la trilla; maduración pareja en el 
1 ampo, co~echa y de !:ipuJp~ en uuena s condicione, Café!':> que no 
p~ e:-,el~~en e>i la ~ ca rH ctel'l >i t)('(I >i, ml1 c~tran lila la calidad y lelldel!
cla a aC~lrdelllllar,e o enmol!o.'; f'!ar>il''' . 

Durante. este períod o - 6 a 18 mese - es difícil para la 
hembl:a del lI1seeto ~n terrar en el grano su apa ra to oviposi tor y 
de~osItar a protUlldldad f'onvl~nienk los huevos. En c¡:¡ so de qu e 
el. I nsecto l~S~ pa.ra oval' este ti po de café, que ('- ta ría eH primer 
glado de .C1 neJarnJelllo, hav 1" owuabilidad de que los huevos que
den a la lIltempf" ';- ,. dI' . 
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"oro negro" y al rayarlo ron la uiia, !lO deja }wlJdedura algulJa. 
La fihra se torna enjuta y dura y el insecto no puede taladrar ron 
el estilete, el orificio para depositar los huevos. La dureza del 
grano, impidt! aún que las larva ~ SP. alimenten uien, pereciendo 
muchas de ellas, POC()s días de"rués de hahp.l' na cido. 

En el experimento para sacar el porcentaje de ataque en ca

fé>i de distinto tip.mpo de alnH!cellaje, se pusieron en una jaula 
500 hembras y 100 machos por 7 días, donde previam elJte se ha
hían colocado 1.000 granos de café con los cuales se formaron lliez 
líneas de a 100 grano~ cada una, del mismo tipo de caf,~. El ca
fé usado fue todo de la calidad lVIedelHn Excel"o : 

Por~L: lltaje 

Tipos J e café y edad ·de 

Infe:;tacióll 


49 ';Xl. Medellín Excelso de 1 año 
2. Medell í n Ex celso de 2 1/2 años 871r 

3] ';Ir ,3. .\1cdellin Excelso J e 3 ano~ 

CONTBOL J31OLOGICO 

Parásitos y Predalores. 

Durante lodo el tiempo en que se '':LlIJió la biolugía del gOl' 

gojo del cal':' almacenado en BarU:lnquilla, se constató la presen
cia de tres himenópteros pa rásitos y dos ácaros predatores, lo~ cua
les ay udan, aunqu e en mínima fOlllla , al cOlltrol del gorgojo. No 
obstante qu e ,.;c les veía en gran número, esto:; in:;ectos por sí so
los, eran inca paces de dominar la plaga como tal. La lista, en or
den clt~ impl))'tancia como pará::;ilos, de dicho s illSI~dos es: 

Aplastomorpha calandre (HOIV .), ( Bethylirlae) 
Cephalonornia gallico la AshllL. , (Pterornalidae) 
Cheylelus sp., (Cheyletidae). 
Monieziella sp., (Tyroglyphúlae). 
Plastanoxus n. !ip., (Bethylidae) . 

CICLO Y BIOLOGIA DEL API.ASTOMOBPHA CALANDRAE 
(HO\V) 

Este parásito ha sid o rlescrito por va rios antore dentro de 
diferentes géneros y especies y ha ." ido cOllsiderado como el pa 
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ra:,;¡lo nléí~ efec tivo cOlllra la ,; plagas de los granos almacenarlos . 
Su di stri bución C~ cosmopolita . 

La primera y más antigua referencia, con respecto a la im
po rtan cia de este iIl sec to a pareció e ll 1899 cua nllo Chi ttenden 10 
describió como parásito de larvas del Bruc/ws quadrimaculatus
Fab. 

En 1Q23, R. T. COltOll 10 a nota como el más importante pa
rásito del gmgojo del arroz, SitO/i/áLus oryzae 1. 

A. B. Gahan en 1923 dió las co n ectas sinollimias de este in 
sedo como siguen: 

Peromalus calanclrae Howarrl , Hept. U.S. Dept. Agrie., 1880-188l. 
l )iferal'orus calandrae Ashmead, in Sl11ith's Inst. N.Y. 1900. 
Meral'Orus calalUlrae Pie~-ce , .h. Eco. EnL, vol. 1, 1908. 
Mera/JOras vandinei Tucker, Call. Ent., vol. 42, 1910. 
ApLaslomorpha I'raui Proc. CS. 'at. Musc., vol. 47, 1913. 
Neocato!oc(:us /!UllrLillCi Cirault, IlIs. ln s. Mens,. vol. 5, 1917. 
Pteromalus cn.landrae BridwlZ, Pral' . Haw. Ent. Soc., vol. 4, ] 919. 
Meraporus varulinei Caltan, Proc. L.S. Nat. Mu ;:c., vol. 56, 1919. 
Meral'Orus calandrae Donae, Jr. Eco. Ent., vol. 12, 1919. 
A/Jlastomorpha vandinei Caltan, Proc. Ent. Soco W ash. , vol. 22. 

1920. 

A /JLastnnlor/J/W vanrLinei Water~lon , 9th Rept. Grair¡ Pest:i. Como 
J92J. 

La lista de huésp edes el) los cuales ha sido encontrado es 
la sigui ente: 

Carl'o/JhiLllS oúsoLetus, Er, ( ?). 

CaulophilllS Latinoslls Sayo 

Lasiodema serricone F. 

Sito phi/us granaria s L. 

Súop/úllls granaríus L. 

Stegobillm paniceum L. 

Calorama mexicana Chevr . 


. nESl. lUPClON y VIDA DEL ADULTO 

La he lllllra ti prle aprox inladamente 2 mm. de largo . Es de un 
color amarillo . SI macho ti ene de 1 mm. a 1,5 mm. de largo y 
es de color pcn'd o e n el abdomen , co n pequeña s mancha s amari
llo-blancuzcas. 

62 

La cópula se lleva a cabo el mi~mo día dt~ , na cido el, ~~~ 
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rá"ito más eJJctivo cO/ltra la · pJacr' dI .' . .,' . bas e o" gra/los aI llIar.enacIos.S d, u l~tnbllclOn (~,,; co~rnopolitil. 

, , La" primera y, má s antigua ,1~efE',.eJleia, con resper'lo u la im. 
pOlLanCla de este Inseclo "oareclO ell 1899 c' 1 Ch ' d
d scribió ( ' 0l)1{\ - ualllO ¡tten en lo 
F;. h "vas del Bruchus quadrimaculatus 

Importante pa

'orrectas sinollimias de este ill 

.S. Dept. Agric., 1880-]88l. 
ith's Inst. N.Y. 1900. 
·nt., vol. 1, 190B. 
vol. 42, 1910. 
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Mens, . vol. 5, 1917. 
. Ent. 'Soc., vol. 4, ] 919. 
.]t. Mu~c ., vol. 56, 1919. 
, vol. 12, 1919. 
t. Soco Wash. , vol. 22. 
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La cópula :le lleva él cabo el Inl SJ1\O dí a de ncu'ido el adul
to, y es la hemhra la <J ue hu~ca al mucho, pue:l (",,;te es muy dt'hi I 
en atracción sexual. El ado de fert ilización demora de 20 a 1),5 

minutos_ Las hemlH'Cls no fecull dadas SOIl partenogenéticas y la ~ 
post~lras de éstas prod ucen siempre machos. Lm; ma r;ho por tan
to son más num erO::iOS, con una rata de sexo de 60 a 65 ro de ma
chos y sólo 35 a 40 por ciento de hernla'as. 

,Para la ovopo,,;ición la hem In-a cuidadosamellle inspecciona 
la superficie de los granos con la s antellas y cuando tiene locali
zada la larva del gorgojo, in serta la pOllzoña y punza la larva del 
gorgojo varias veces, dejándola co mpleLamenle paralizada . 

Los huevos son puestos en el exterior de la larva del 1me:;
ped, y por lo genera l sólo en Illímero de lino por cada hUÍ>~red, 
siendo may ra ro encontrar larvas ('0 11 do,,; y hasta lre,- ectopará· 
sito,,; . La hembra del in:,ccto par¡Í ,; ito f rl'(:uentemente lame y ,;c 
alimenta de la sangre que brolan las herida ,,; del hué,,; pecI , cuando 
fue punzado para ser paraliza-do . 

Cada hembra cIel parásito es capaz de poner hasta 200 hue
vos durante su vida. Un máximo de 282 llUevo,; fu e encontrado 
por R. T. Cotton. El promedio de vicIa es cI e 85 días para las 
hembras y de 40 a 50 para Jos ma chos. 

ESTADOS DE HUEVO Y LARVAL 

Los huevos SOIl elípticos, algo curvados y COII UII polo rná :; 
redondeado que el otro. De largo miden de 0.45 mm. a 0.55 mm. 
y de ancho 0.14 a 0.20 mm. El período de incubaci<Í1I dura de 1 
a 2 días. 

Al ~djr la larva camina un tiempo, antes de escoger pI sitio 
donde pasará alimentáncIose por el re,;Lo de su vida. Se nota qu e 
no tiene preferencia especial por e~coger alguna parte determina 
da del cuerpo de la larva huéspeJ . Cuando adquiere el mayor 
tamaño mide de 2,7 a 3,00 mm. de largo por ] ,00 a 1,50 mm. de 
ancho . La vida larval dura de 5 a 6 días. 

ESTADOS PHEPUPAL y PUPAL 

Ha y un estado prepllpa I LJ ue dura i:\proximadamente un cI ía , 
en el cual el color I)JalH'o opaco ele la larva desaparece, para to
mar uno hlan co hrillante. 

En el es tad o pupal el sexo puede ser determinado .por la sim
ple diferencia de tamaño, pues las pupas que serán hembras día s 
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má" larde, miden 2.20 mm. a 2.40 mm. de largo por 0.90 mm. 
a 1,00 mm. de anr.ho, mienlras que las pupas de las cuales vall 
a sali r machos miden dt : 1,45 mm. a 1,90 mm. de largo por 0,60 
mm. a 0,80 mm. de ancho. El e,.; taJ o pupal tiene un período de 
6 a 7 día ~, y el macho emerge siempre un día antes que la ,hembra. 

En total, el ciclo de vida, de!;de el tiempo e l! que la hembra 
pOIlf-: el huevo ha sta que ~a le el adulto dura de 13 a 16 día s, así 
que, dos o tre" generaciones del parásito se pueden llevar a caho 
mientras ~e cumple una generación larval del huésperl. 

CEPHALO:\lOMIA GALLICOLA ASHM. 

Este inseclo fue J esnito en 1887 por Ashm ea d y más tarde 
en ] 917 Du chaussoy lo desni ll ió CO II el'nombre específico de Ce· 
phaL()/umúa quadridentata, aunque en concepto de C.F.W. Mue
sebeck se trata de especie ::; idénticas. El C. galLicola Ashm., repor
tado en América. como panlsito del.Lasioderma serricorne Fab. y 
el C. quadridentata como parásito del Slegobium paniceum L., en 
Europa. 

El C. gaLLicola es insecto de más agilidad y vivacidad que el 
A pLa5tomorpha calandra e (How), y ::;iemJ-lre se le ve moviéndo
se rápidamente de un l ugu r a otro, penetrdllllo por las rendija s y 
hllet:O~ má,; imperceplill le::; y pequeños. 

DESCHlPCION y VIDA DEL ADULTO 

La hembra jamá~ ti ene J.la::;, es de color negro y mide de 2,00 
mm. a 3,00 mm. ele largu. Los machos son dimorfos, y dl: la mis
ma prole se pr sentan tanto alados como sin alas. Son de color 
pardo )' má .~ pequeños que las hemhra s, alcanzando los más cor
pulentos a InPclir 2,00 mm. de largo . Las hembra no fecundadas 
~on partenogellt:t icas. 

Los machos nacen antr·:" que las hembra s y ordinariamente la 
hembra es fecundada cualldo aún e stá dentro del cap ullo, donde 
aco~lllrnbra a permanecer largo tiempo de,;pués de emerger como 
adulto. 

Las hembras ante:> de evipositar acostumbran también a pun
Zdr ld larva del hlJ(" SPCrl, COII el fin de paralizarla. Varios huevo::; 
SOIl pu >~tos en lll'la so la la I'va del huésped por el parásito, y tam
hipn la hembra del C. gallicola Ashm, se alimenta del líquido que 
brota de 106 pinchazos hechos sobre el huésped en el momento de 
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paralizarlu. El 11\;1)',)1' Illíme ro de huevo" IHll ' ~I()~ por IIna henl
Iml, ~e di ce qu e ha alcalizado a JSB. 

E¡¡ JOrllla adulta la ht '¡IIII/"il vi\ l~ dt' UIlO el dos mese', l1l1en· 
trel'; quc lo,.; nla(:h() ~ ~ú l() al('allzall un Inúximo de 20 Jía~. 

ESTA llOS nI-: H \! I'YO y LAHVAL 

l ,o~ hII CVO~ ,;on plI e-ltl - ell 1.1 _Ilperfieie del IIl¡(:' ~iJ ed; tienen 
· I II 1 ' 11 1 Illi '.le'n _7.Ull1l11 ,l~ I.. ~forl\la ~ lí)Jtll:H; ('o 01' 1 anco 11'1 IlI1 e v . 
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,má .. t'l rde, mid en 2.20 m.l11. a 2.40 mm. de la rgo por 0.90 111 DI. 
d 1,~O mm. de ~nc.ho, mlelltra~ qu<~ las pupas de las cuales van 
a sa]¡r macho ' mIden de lAS mm. a 1,90 mm. de largo por 060 
mm. a ,0,80 mm. de ancho. El. esla uo pupal ti ene un período ' de 
6 a 7 dlas, y el macho emerge siempre un día antes que la hembra. 

En total , el ciclo de vida. ,1- • L;empo en que la hembra 
pone el hu 'vo ha..st". 
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paralizarlo. El Il\ayof IllímeJ'() de hUeH)" pl1e~ lo,.; por ulla henl' 
III'a , ~c dice quP ha alcalizado a ]58. 

EII Íorrnu adulta la hell1bra viv L' tl r' UIlO a dos meses, !lllell' 
trus <p l'e lo,; macho,. s<ílo akanzan 1111 111<ÍXi1llU ele 20 días. 

ESTAIJOS [)lo; Hli EVO y LARVAL 

Los hllevos son pu ·,l() .. ell la "upedicie del IlIlt"'ped; tienen 
forma dípti ¡'¿J; color hlanco hrillallte y miden 0.70 111111. de lar· 
go por 0.55 IllIII. de alll'1lO . Dos o tre,. día, d e,;pu{~,; de plle~Los, 
celosionan en lar <1, 

La larva de:< pllt:>, de ;) ú tJ día,. Ik vivir edo p :lr,í ~ ita, alilll t' ll
tán¡]o,.c de lo~ jllgo.. (·xlraído,.; (~ n varios pUlll()~ del cuerpo de b 
larva hll<~"Jled , teje UIl capullo dOllde ¡.wrnl 'lllf'( '(· unos 4 ó 5 día" 
CIl es tado d(~ quietud , alll!' - d~ pa"H I al esladu pupal. El período 
J-luJ-!al dura 10 a 12 días. 

PI ,ASTA \f()X U~ 1], ~ p. 

Este in secto identifi cado pOI' C.F.W_ ~Iw:, ( ~ hel:k, del Depar
tamento de Entomología ell Wa .. hington ; C(Jlll o una nu eva y muy ra' 
ra c::ipec ie, no pudo ," :" 1' e, tlJ(liado ell Sil Ilío!ogía, por falta de mate
ríal , pue ~ ~ólo ,.¡e clI l:oIlLraron U110" pocu" p~ ¡Jel'ílJ1cne;; . 

E,; un parásito de poca importancia , E' I! Cllallto al cOlltrol bio
lógicn del A. fasciculalllS De Cea., :;c re ri('rr~, Sólo ~ e < ~ n :' orltra
ron cC!"os ai slado" el e lalva~ del gorgujo del ca ['t" para-ila :b .. por 
larva" de este in ~ ·do. 

E,.¡ lllUy po~ihl e qll e el pod '1' !)I'{)(T<'Htivo de <:sta llueva e:,,
pecie de Plaslanoxus sea nlll y hajo _ pues ell di ,-I ~ ('t:i<Ín h(~( 'ha a una 
de las hemhra" que >'e logró cazar d(~ ~dl ' 'lil e e,; Laba en e:;tado Pll
¡Jal, se encolltraron 27 hll evo>, ,;o]aHlt' ntc. Ta/llhif!n parece existir 
en e-te inseclo, factore,; limitallle" de ::: U exi .. tell(:ia o SlIperVlven· 
cia, que pueden ser ellumerados así: 

1(,l.- La hembra del par:i" ito al poner In,; Itue\ o~ sobre la la [
va del hllf: ,;! ,'(~ d no pilraliza dicha larva. 

2°- Es('ogL: larv,ls hU{'sped del.) a 20 día,. de edarl. 

;~o La larva del pará~ito "' ¡('mpre fu!' 1'1Irolllrada etl la par
le entral, entre el prinwru y el '('gulldo :"I"gnlellto ah :ltl lllinal, ele 
la larva del hllí~ 'pedo 
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En (·~ ,;ta forma, la larva del lIltt'specl ---en nu e~ tro caso el A. 
!asciclLlallls De (; p,er. ,- puede Lícilm ellLe devo rar con sus l11an
dílJll la,.; ·la larva del Plusla.no."(,l/.s IJ.S.p., lo que 11 0 sucede en los 
c¡¡ ~ () S ya estudiados a nt('~ , pu es aquí la inmovilidad de la larva 
hUt-~ped , no ]Jermite que la larva de l pará "iLo pueda ser elimina
da fácilmenLe. 

i\CAIWS I'REDATOHES 

Se enconLraron dos ácaro,; del género Che:r lelLls sp. y Monie· 
zi"lla sp., il lilll elltiÍJlc!ose a nlho~ d{~ huevos del gorgojo del café y 
dv udalldo 1~ 11 JOl'llla 1l1lly illl (1<.II'Lallte (JI cOlltrol lJiológi co de esta 
plaga del g rU llO . 

El ciclo lJ iolfí g ico y 1,, ;; COsLulDIH es de los dos cÍ cal'OS es mu y 
.~ illli l" r: C lda helldll ;l jJ olle lIT! jlJ'()I1Jedio de 25 hll evos, Jos cua
les SO Il depositad os UIlO S encirlla de oLro~, sin qu e para ellos ad op· 
te una rorm a regul a)'. La hell1hl'a permaJlece UIJO o dos días al re
IJ¡' dOI' de las PO,;tlll ''' S y l'lli da de cIJo~, JI parecer lraLando de in
(: lIIHl dos. 

El Iw rÍodo de iIH'IIIJC1cilÍn de los huevos dura enL re 3 y 7 día~ . 
Estos ácaros tien ell 1111 es tudo la rval y dos ninfales. En el es tado 
larva ! dur il ll el e 6 a 9 d íC1 ~ . El rrim er: período Ilinfal dma de 4 a 
6 día,.; ; el segundo perí odo lli nial de 7 a 10 días. El adulto vive 
unos 20 días. 

CAMPAÑ A PAHA EL C():Yl'l{OL QlJIMICO 

EL P/W[lLElVfA E N I3ARRANQUILLA EN 1942 y 1943. 

Los moLivos prill c ip" l f~,; para que el gorgojo del café Loma
ra 105 caral'leres ala nn alltp'i de UilJ plaga, qu e pudo ha lJer redu
cido a po!vo gnllld es ca ntidades de l grall o, fllt'U i /1 los siguientes : 

1° ._ Desconocillli ento ahsoJuLo de la Iliología , (;OS LUlllbr f' ~ , de. , 
del. jll'f ~ cLo o plaga el! (' ue.' Li ¡'ln. 

2'·' .· FalLa de peri l'ia l 'lI 1" dosiIical'i ¡'lll , u:,o y conLro! de los 
f umigalltes. 

:)0 ._ E;;ca;.;ez de hodl~ gas para gua rdar cÓlll oda mellLe todo el 
carl" que ,e aClJlllul<Í en Barrallquilla y Cartage rHl. 

4°.· Imposibilidad de ex porLar orJena clamente el café, como 
conseclIencia efe la gu erra y dehido ,,1 comple to hl orlueo de los 
mil rt-'~ . 
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F> hueno adv ertir que la erraclic:lciún del gorgojo es asun' 
to f ',·il .. i ;w "l...... , . . u 1..·..: jC'J ,id · lo.... w-',' o ~rin" ~l ¡> il :ll' la rf'ill 



EIl esta forma, la larva del huésped - -en nue~tro LibO el A. 
f~sciClLlatlls De (;eer. ,- put'de Lícilrlltllte devorar cun sus IlHln
ddJltla,; la lar~a df-d P[astanoxl./,s 11.S,p., lo qu e no sucede en Jos 
La"os ya f.stunwdos ante-, pues a'luí la inmovilidad de la larva 
hu('~,;pecl, no permite que la larva del rará-iLo pueda ser elimina
da Líci 1menLe. 

ACABOS I'HEDATOHES 

Se ellcontra ron ' j Cheyletu.l' !ó p. y Jl1onie
úr./lro  tlel gorgojo del ca fé y 

f rol hiológico de esta 
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tu mhl'f',-. ,(' tc., 
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enle todo el 
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Es bueno adv l ~ rtir que la erradinción del gorgojo es asun
to fácil, si se obs'ervan los Luidado,; I1cresario,- para evitar la reill' 
feeción de los cargamentos qu e se vayan Lratando y l/Ila estricLa 
y ah~oluta limpieza en la s l)odpga~. 

Enumerados los cuatro lllotivos principales, los cuales dieron 
pie para que en el a/¡o de -'942 el gorO'ojo- _-e di[ulldil'ra, (", Líc il 
elltender cómo c,lfl~ ~ no atanld()~ i1ÚIl [Hlr el gorgojo, et'an aJm~l' 
cenados junto con cafl~S tratados, pe ro ('un muy bajas e insuficien ' 
tes dosis del fumigante, que no dahan una mortalidad completa a 
los distintose~tados del il1secto. 

Igualmente caf~s no ata cCl du s aún por la plagc1, ,e junti:lhal1 
a cafps ata ca dos, hasta qu e hubo un momento en que todo el café 
en Bananquilla y Cartagena, estalla gorgojo. 

Ante el fracaso al tratar de eliminCll' la plaga , <: ( ' llegaron ,1 
creer en las antiguas teoría ,; de la genera ció n espol1tánea. Se de
cía que del caff., brotaba el insec to (' 01110 por arte de magia y 
que e ra pl~rfeetamel1Le il11 Jllls ibk f'vitarlo. ArnpClrado en e~ te error 
y en tan craso de~c uido, el il1 ~{' l'l(l ~e reprodujo)' .-(' expandió con 
la mayor rapidez. 

Fue neeesal'io desocupar varia s bodegil s, limpiarlas muy 
bi en, desinfectarla s y destinadas alearé que tuna llegando del in· 
teri or. Aún con el conocimiet1to de que dichos ci:lrgilmentos pril1
cipiaban a infectClrsc en el Ln-1llSCll rso del viClje por el Rí o Mag· 
dalena. 

La" bodegas que era fa ctib le herrn etizilr, fueron acondicio· 
nada s. Unas para que sirvieran de ccímara~ de des il1fecc iól1 en fol" 
ma rápida - 24 a 48 hora s- usa ndo fuertes dosis o concentra· 
ciones del fnllligante. Otras, por lo gen eral las más graneles, se 
cubicaron y se usaron el1 ella:" concel1traciol1f's del fumiganle, ca· 
mo para desinf(, 2c iolles en 72 a 120 horas, )' algunCl~ se usaron con 
ensayos por ti empu indefin ido. 

Se co ncluyó que, si se logra una rel'fecta hermetizil ('ión, 110 

es necesa rio usa r más de 12 libras de BisuH uro de Ca rbollo pa· 
ra cada 1.000 pies cúbicos de capacidad ,de la cá mara o bodega, 
en un tiempo no mayor de 72 ]¡urCl~. 

La Federación ! 'al'i oual de Cafeteros lloseía un tota l de 23 
dlTIa ra s de desinfección: 4 cámaras con capacidad de JO.OOO sa o 
C o~ cada una; 18 con Cá pCl cidad de 200 saCOS cada una y 1 con 
capacidad de 1,50 sacos. Aproximadamente 44.000 sacos podían 
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j lratar::;!; c:\ da 4 1') ,) día .~. }\1I1111'1(' lCO IH"alll ClI le (' -ta .~ cáma r:b da
han UlICl eap1lc iJad 1ft. d(' -inl"l'I',:iIJ lI 11lell"llal Je 220_000 l:iaeO::i 
'-ll_Jl'(lxillladalnellte_ la~ diJi I' uilac!e, en el transporte de la .~ hocie
ga s a las cáJllara ~, la !nnviliza;'il'1I1 y ;IITllIne del eaié y la lim
pieza y pn'¡-C1 IIt"ion e- para evitar la 1"1'i nl'ecl'iún, !lo r el:miti cron, 
duranle toda la l·aIlIpaiia. sobrepas:lr la cantidad de L4-1·..176 "a 
('0- tratado::; en el mc ,; clt, M;u-zo de ll)4;~ . 

St' ensJ)'(¡ , I'!i ll lllllV bU('ll(h r(' -lIlt¡lUOS el gas cianhídri co 
lI -and o el si ;l(~ma del La ;-ri I l'tI la s tl ropon' illl'lf'~ ,;igll il'n[(~ ,, : 

Cianuro de Sodio, 1 li bra 
Acido ' ~ulfúri Go, 1 1/2 pintas. 
Agua, 2 pinta s. 

En bodeg(\ .~, con capacidad para 10.000 5acos, o ~ea 82.000 
pie,; cúb ico:; de (' ,; pacio, se pOllían 82 Iij¡ra .~ dc ian uro di' ;;odio 
en 10 balTile" Ir IItadera de 25 galont',.; de capa (' idad , lll ~ cuales se 
distrilluíall por I:n lrl' la~ ca lk~ (¡UC-' formaban }¿¡ ~ ruma ~ _ Eran 
necf:-ari:h 24 hora s d(' exposición al ga,; (' ianhídri co, dcsp u{'" de 
lo clIal , la Ilodega se dejaba aireal po r I'-pacio ele dos días, 

La gr,m rapidez (:()11 qu e el ga~ cianhídrico mata los seres 
vi vi ell te s, dio pie para é]('olldi¡- ion ar y permitir el uso de vari a" 
hodega,.: de la" má~ ai ~ lada,; y don d(, 1,1 lráll "ilO del homb re, pu
di era ~c r con trolado_ ,' í , c tllalaron mu,.'hos gorgojos adulto:: y 
tambit:n larva", :lUIH.{Ue cada 20 dí¡¡ ~ , I"",ía qlle repelir el trata
miento. La (~ ( :ollllmía con {'s te " isl C' llla fw~ CT rande, ya qllC~ el ma
yo r co~to con(,~p(} l1día :tI tran 'porte a l'amiOIlt, y 'él la consecuen
te movilización de lUllIa ~, efpduada por cuadrilla " lllllllerosas. 

AÚtl con l()~ muy Illl CllIl.- l'('ullarlo~ ()j¡lenido~ con el uso del 
¡!:as I'iatlhídrico, por t:l sislema denomillaclo dt'] barril, f' ste .;: istema 
y p:-:le fUllli gan te, 1I0 t'" ITCol11¡'llIlable si qui en lo u ~ú , no :;<1 1) -- de 
lo,; peligros a qlle (',; t,í (-:X IllW-lo, y no ,¡e tienr extremo cuidad o. 
Es de advertir qUI' el ga:, cianhídrico "1; expa nd e rápidamen te, roba 
la oxih eI1log10bina de la "angre y las ppr,;ona,; que lo maneja n, al 
inhal arlo, pu eden Lí(:ilmellle morir intoxi :'Jdas o adquirir ' tuber
culosis y serias afecciones pulmonares_ 

El B¡"ulfuro de Ca rbono , "e usó también con mu cho éxito. 
E,.;te producto er,l colo("ado ell plalillo,: y caneca~ arriba de las ru
ma s en la ,; céÍmaras de fumigllcicín, ya <lIle el ga .. producido e,; 
l1lá~ delHl qUC"'cl ain~ y por tanlo, ha .~ ld llue la saturaci l'lI l de la 
cá mara y la expJ ll sió n del g:1 3 110 ~ e lleve él ("a ho, el ¡?:a~ li ende a 
permanece r en la" parl(',.; haja,.; de la ciíma ¡-<l_ 
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El peligro que ell!:i erra su II ~ CL {'S igual a] ele lo,.; rml s del 
("adl h ex plosivos líquido:- y ga:ie()~IlS, ya 4L](-~ es su fitiente alLa,; tem 
peratllras, mayore,; de SODC. o la l.nese nl·i a de cUlllqui '[ chispa, pu 
ra 4ue explo te en forma viol enta . Entre la s l·h i;; pas que mas freeue¡: 
lemente pueden hacer explotar el bi:iulfuro de ca rbono, se jJuede 
con tar la s procillridas entre do" pila ~ de Ulla lámpara de malle 
de las muy frecu entemente u,.;ada s por el persollal en la s u:ic lIrida 
d e~ de ]a s bodl~ga .~ y cámara:i; la producirla tl0r Ull golpe de Illal 
lill ,) o el ta co de un zatlato, ('ontra cllalqllil~r superfi cie Plllimcn 
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LraLar,;e c: ldél 4 ,') ;) día :;. AUllque Ll!ortnl TlH'llte f" ta,; ¡ímard- da
IJa/l U11a eapacidad de (j¡.-ill r '¡'¡:il)1l Jll c ll~u a l de 220.000 :;acos 
aprux i1l1 ada mellte, I¡ I~ di(j e' ld tad e" en d trHn sporte de la~ bode
gas a las CiÍmara ,;, la mo\'iliza¡: ióll )' :ll'rUllle del ca fe:' y la lim
pieza y precall!'ione~ para evitar la J'('illft' l'e'ión_ no pet:llliti cron, 
durante toda la ('<IIl1Palj¡J, ,.;obrepd SJ r la e<llltidad de lt14 .. ~7() ,;¡¡_ 
c o~ trata do,; en el mc~ O{> Ma rzo de 1<;4:3. 

Sr:' 1 ~ lhayó, COII nllly hu e llu~ J'(·-lIll¡¡d()~. el ga ,; l:ianhídri ¡·o 
u;:ando el ~i~L(~ ma del IXIrI il ell la ,; projJoj'(·iUlIt> ~ iguil'lIL(' s : 

Cianuro d(·~ Sodio, 1 lilll '¡¡ 
AcidoSulfúrim, I Y2 piul"'" 
Agua. I~ '-- ~ 

\2.000 
sodio 
e~ se 
Eran 
:; ele 

R-

El peligro que elicierra ,;u u,;o, 1'''; igual al de lo ,; mú s deli
cado,; explo,;ivo,; líquiJo~ y gaseoso,,;, ya qu e es sufi eienle alLas tem
peratura,.;, mayores de 50(,1C. o la prese ncia de cualquier chispa, pa
ra que explote en forma violenta. F.lltre h" chi"pas qu e ma ,: fr ecue/l
temellte pueden hacer explotar el bi sulfuru de ('al'hono, ,,;e pueden 
contar la s producidas entre do,; pilas de uni:l lámpara de mano, 
de la s IllUy frecuentemente usada,; por el pe r,;olli:ll en la s u,;('urida
des oe las hod egas y cámara s; la producida por un golpe de mar
tiLlo o el taco de un zapato, contra cualqllier "uperficie fJulilllCll
tada y finalmente la producida por de.-earga 'i pe(f11eñas de elec
tricidad estática, siendo e,:ta última la mellO" frecuente. 

. UMERO DE SA COS TRATADOS 

COSTO Y DISTRIBUCION EN ] 912 y 191.3 

Se acompañan diagramas en los cuate:" se puede ohse rv~lr , es 
pecialmente en el correspondiente a ] 9!J-2, que ca da 3 me"cs hay 
nuevas gen{,~ ra c ion e:i de adulLos qu e ha cen intensifi car la fumiga
1:lOn_ 

Igua lmente ~e discriminan los ga,;Los globale:i J e la campa 
ña_ Fue casi imposible y de poco interés especifica r costo unitario 
por concepto de trasportes, movi lización y fumigan tes, ya que todos 
variaban en forma desproporcionada debido a distintas cirruns
tancias_ nas veces el transporte en camion~~ era a largas di s 
tancia s, otras veces a cortas_ En ocasione,; ,;e podían conseguir em
pl'e 'i C1 S que lo hi cieran a bajo costo, en otras era casi imposible en
contrar quién lo hiciera. Igualmente variaba el precio de la s cua
drillas de hombres enca rgados de arrumar y desarrumar los Cllr
gamento,; en la s bodega,; y cámaras. 

Lo mismo sucedió con el precio del Bisulfuro de Carbono, que 
por escacez. aún siendo vendido en :,u ma yoría por la Ca ja de Cré
dito Agrario, ten ía fuertes variacione:" de precio en la ~ di stintas 
ciudades del país. Ca~i todo fue rerogido y comprado por los di s
tintos agentes de la Federación de Ca fete ros en el pa ís, para U:":lr
lo en esta ca mpaña. 

En 1942, se fumigaro n un total de 142,6:=>7 sacos con un cos
to de $ 41.351.34, lo cual equivale a un precio de $ 0.0934 di s
trihuídos así: . 

Transporte $ 17.9!J.6 .72 o '(j;j el 43.40/r 
Movilizarión $ 14.073.60 o sca el 34,02(}'0 
Bisulfu ro de Carbono $ 7.433.25 o ~(:)a el 18,00 J!" 

anos $) 1.897.77 () -ea el 4.587r 
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Eu 1943, se furnigaron un total de 889.351 sacos con un cos
to de $ 69.550.31 pe~os, ]0 cual equivale a un precio de $ 0.0784 
por SLl m, clistribu ídos así : 

Transporte $ 27.586.25 o sea el 39.no¡o 
Movil izal:ión $ 21.982.42 o sea el 31.57~ 
Bi~lI1fur() de Carbono $ 8.759.67 o sea el 12.20 j{ 
Gas Cianhídriw $ 6.427.8:) u sea e l 9.60(}~ . 

Varios $ 4.791,.14 o sea el 6.84% 
Resalta a la vi s ta que la orgatlización técnica de la campa

ña , dio l:omo resultados. fuera de la com pl eta erradica ción de la 
plaga, una baja del ("o to por saco de $ 0.0934 e n 1942 a $ 0.0784 
en 1943, aun teniendo en cuenta que rue el año de 1943 el de 
los más altos cos tos y el de mayor blol[u eo e" tableci do por la gue
na. 

Es bueno ha ce r mención de que durante toda la campaña, se 
usa ron lámpara s elét:tri cas atrapa ill sectos, las cuales prestaban 
un gran servi cio, ya que s ienclo el gOI·gOjO, in sec to de fototropis
mo positivo, moría en gralldes call1idades atral.Jad o~ por éstos apa
ratos. El costo ele di cho s iste ma de contl"01. fue imposible de de
terminar, pues a la Federación la COlllpañía de Electricidad, no 
pudo instalarle línea s se parad as y e l ga~to a sí, de fuerza eléctri
ca, era enviado conjunlame nte para lo toca nte al alumbrado y lo 
gastado en la campaña de elTalli caciÓn. Aún en los precios di scri
minativos del coslo de desinfección eH el renglón de Varios, no fi
gura dicho ga sto, pues i·~te era cargado a ga-tos generales o de 
administración. 

Al terminar debo anotar que en los) .332.108 sacos que hu
ha que tratar, debió haLer gran pérdida de peso y calidad. Hay 
que reconocer que el costo de fumiga ción de sie te ce lltavos por sa
co en 1943 y en cualqui er liempo, es excesiva mente caro. 

Ello se dehió a las inc()mod id a d e~ y angu stias ca usadas por 
la fa lta de previsión en lo re lacioll ¡ldu al al macena je y a la falta 
de conocimiento de la p laga en ~í . 

La Federa :'ión Nal. de Cafe telOs y lo:; exportadores, al to
mar nota de los $ 110.90J .65 !JI''iOS gastad os en sólo erradi car la 
plaga, pueden hacerse cálculos el e lo necc:;,Hio que es la planifi
cación de grand es bodegas en ciudCldes de cl ima seco, cerca a los I 
mares Pacífico o Atlántico, con VÍ ,lS y transportes rápidos y pro
pios, por así decirlo, dond e fuera del control de plagas se haga J 
la preservació11 del grano y "(' ope re un a ñeja miento que sosten
ga y reafirme que, nu es tro caf{:, es el má s sua ve y de mejor cali
dad en el mundo. 
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En 1943, ~e fumigaron un total ele 889.351 "acos con un cos 
de $ 69.550.31 pesos, lo cual equivale a un precio de $ 0.0784 

I d"l 'd ' 01' saco, lstn )Ul os aSl : 

Transporte $ 27.586.25 o sea el 39.77~ 
~ Moviliza ción $ 21.982.42 o sea el 31.:')7 ( 

Bisulfuro de Carbono $ 8.759.67 o ~·ea el 12.20%, 

G;iS Cianhídrico $ 6.427.83 o ,;ea {~l 9.60)'; 

Varios $ 4.791,.11, 0';1'([ e l 6.84Cfc, 


Resalta a la vista que la organización técnica de la campa
'a, dio como resultados, fuera de la compl e ta erraJical'ión de l a 
laga, una baja del costo por ~a 'o de $ 0.0934 en 1942 a $ 0.0784 
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