
Superfamilia Casínioidea 
(Castnioidea handlirsch. 192.5) 

FRA1'\CISCO LCIS GALLEGO" 

Desde hace algún l.iempo, mu chos de nues tros discípulos y 
amigos nos han sugerido la idea de que se publique en nues 
lra revisla el presente articulo, el cual habia sido publicado 
en AgriclI lllll"(I Tropical, 1955, Vol. XI ( 1. 2): (i!J-í4·, l8í-192 . 

de enero y febrero respectivamente. Con el mayor gusto aten
demos esta solicitud y aprovechamos la ocasión para comple
mentarlo. 

Lepidópteros grandes o de porte medio , con aspecto de ma
riposas, no solo por la conformación de las alas y por los colores 
m{LS o menos vistosos que presentan (bermejo o amarillo), como 
por el aspecto de las antenas filiformes, dilatadas en su parte 
apica1

Ocellos generalmente presentes; espiritrompa más () menos 
desarrollada, palpos maxilares presentes; palpos labiales relativa
mente cortos. En los machos de algunas especies, el abdomen 
presenta en su base (fase ventral) un órgano odorífero bien des
a rrollado_ 

HABITOS y DESARROLLO 

Los Castnidos vuelan rápidamente en las horas más calien
tes del día y cuando se posan se fijan con las alas extendidas So

hre su cuerpo; esto dicen todos los autores; entre tanto Giacome
I1i (1929), tratando de Caslnia (BysaJldisia) jos(1)ho Obert!Jur, ase
vera lo siguiente: "He cazado personalmente dos de mis cuatro 
ejemplares y he visto volar otros pocos; puedo aseg~rar en lo 
<lile atafíe a esta especie, que los Castnia son verdaderas mari po

* Jefe del Dcplo_ de Entomología, facullad Na!. de Agronomía, Medellín . 
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sas nocturnas, no obstante salir especialmente en las horas del 
medio día y en los días más calientes del año"''', vuelan haciendo 
rápidos círculos y elipses, como las especies semi-diurnas de es
fíng idos y las primeras veces, al verla volar, creí se trataha de es
pecies de Celerio, que se encuentran como perdidas y espor;íelicas 
durallte el día , e'- -. . • • .. - ___1 ...... 
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sas nocturnas, no obstante salir especialmente en las horas del 
medio día y en los días m;ís calientes del año"'''', vuelan haciendo 
rápidos círculos y elipses, como las especies semi-diurnas de es
fingidos y las primeras veces, al verla volar, creí se trataba de es
pecies de CeleTio, que se encuentran como perdidas y esporádicas 
durante el día, cuando abre al sol después de la lluvia, pero el vue
lo es algo diferente, no tan rápido COIIIO las esfinges; algo m;ís difi
cultoso y quebrado y con las alas semi-abiertas, recuerdan mucho 
el vuelo de las Catocota europeas. Casi siempre prefieren esconder
se en las hojas de palma o en la espesura, pero a veces se mantie
nen tranquilas sobre pequeños troncos separando a veces irre
gularmente las antenas, siendo en este caso (;'!eil de capturarlas. 

Los huevos son del tipo vertical y profundamente surcados. 
Las larvas cilindroides, descoloradas () al>enn ~jadas; ahuecan el ta 
lIo de las gramíneas o roen las raíces de las plantas, los Tizomas 
y pseudo-tubérculos d e orq uídeas y Bromel iaceas y el pseudo-ta
lio del banano; el número de patas abdominales es normal; cuan
do alcanzan su máximo de desarrollo I'abrican un capullo, en su 
mayoría cOl1stituído por tiras () libras del tejido vegetal unidas 
por hilos de seda en donde se transforman en crisálidas. Estas 
son muy semejantes a las de los Cossideos, y armadas de pequeñas 
espinas en los anillos abdominales. 

CLASIFICACION y ESPECIES MAS INTERESANTES 

La sllperfamilia Cll.\/nioúlc:(/, comprend e ce rca de 200 espe
cies de las cuales al rededor de 160 de las ex istentes en reg-iones 
neotrúpicas y australianas, constituyen la familia CllSlniidrc Butler 
y Drllce, 1872; las especies restantes pertenecen a la familia T(/5

cinidrc (Neocllstniida.) de la regiún Indo-malaya. 

Los Castniidos de la región australiana pertenecen al género 
Syrwl/.01n Doubleday, 1846, representados por especies relativa
m ente pequeñas, más o menos parecidas a los Hesl)(~rid{'o.\ . 

Los Castniideos al\1ericanos son todos del género Caslnía. 
Fabricills 1807, COIl algunas especies l~icn interesalltes por mime
rizarse semej;índose a horbúletas, o mariposas propiamente di
chas, como por ejemplo Dmlllida: y J-{e[¡conii(l(c entre otras. 

De las especies q ne se encuelltran en .el Brasil, la más cono
cida por los daños q lIe ca usa es la Cas/ni{/. lic liS Dryry , 1773, Cll

• • llllre IIUSO ll'OS se observa lo mismo (on la esp ec;ie IW./IlllOldli. aUllfJuc su 
ocurrencia es casi continua. principalmente en aquellos aflOs relativamente secos. 
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Fig. l. - Mariposa d e l ClIslllill !¡¡I/II{IO/dti lid,'. talllalio lIatural. 

(r. !\al. de Agrollomía) . 

yas larvas también en las Antillas, en las Guayanas y en Trini
dad, muy semejantes a la C. h1lmholdli, Bdv., horadan la base del 
tallo del banano y el estipite de ciertas palmeras. 

Al señor A. Da. Matta se deben los primeros informes rela
tivos a la ocurrencia de esta especie en el Amazonas atacando al 
Abad; también a los culmus de la caI'ía de azúcar, pudiendo cau
sar en ella grandes perj llicios; en 1927 se observó en Pernam
buco haciendo daños a ' la misma planta. 

Pickel (1928, 1930), estudiando el insecto en dicho estado, 
publicó elatos interesantes relativos a la distrihución del mismo, 
algunos ele los cuales se transcriben a continuaciún, dada la im
portancia que para nuestros cultivos de caña de azúcar puedan 
tener. 

"Las cañas horadadas. se conocen por la constricción y en
durecimiento de los entrenudos a la altura del canal hecho en el 
centro de la caña por la larva, excepto en los casos en que ella 
apenas perfora la parte basal del tallo, el cual por su dureza y 
rigidez del tercio cortical no se marchita ni se contrae. Algunas 
veces también aparecen externamente y se cierran con estiércol 
aglutinado con hilos de seda anunciando la presencia de la larva. 
Las callas horadadas, O al meuos las partes atacadas por la larva, 
son inutilizadas completamente. El canal o hueco abierto por 
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ella en ocasiones alcanza lodo el tallo en cuya parte más larga 
ella se transforma en cris;íIida, fabricando un capullo con la 
ayuda de fibras de la caña". 

Al contrario de las observaciones de C. Lima pude constatar, 
continúa Pickel, que la broca se encuentra también en la proxi
midad del cogollo "de tal suerte que la mariposa sale por la ex
tremidad superior del taLlo por entre las hojas". Esto parece in
dicar que la larva puede indiferentemente atacar varias partes 
de la planta aunque ordinariamente se aloje en la base de! tallo. 
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ella en ocasiones alcanza todo el tallo en cuya parte más larga 
ella se transforma en crisálida, fabricando un capullo con la 
ayuda de fibras de la caña". 

Al contrario de las observaciones de C. Lima pude constatar, 
continúa Pickel, que la broca se encuentra también en la proxi
l11idad del cogollo "de tal suerte que la mariposa sale por la ex
tremidad superior del tallo por entre las hojas". Esto parece in
dicar que la larva puede indikrentemente atacar varias partes 
de la planta aun(lue ordinariamente se aloje en la base del tallo. 

h g. 2.-Huc\'os dc Castnia. Tamatio 

Ilalll ral. (1'. Na!. eJ e Agronomía). 

El t iempo de apariciún de las mariposas es de agosto a enero, 
t'llcontr<Índosc ya en fe brero varias Ciulas afectadas por la plaga. 
Se puede admit ir q n el ti empo larval dure de 9 a 10 meses; no 
lI1 e ha sido posi bl • seg·l ir la biología de las mariposas en sus di
versas fases d e\'olu ·· ')11 . Los huevos son alargados y fusiformes, 
estriados longi l udllJ InwI1t y segúll 1.(1 Hacien da (abril de 1916), 
son deposi tadllS deI1lru de la hase de las hoja.s o a poca distancia, 
igualmellte ell la mism a t ierra. dentro de las cañas. 

La larva mide unos H 'cmímetros de largo y es de color blan
Co sucio. eOI1 seglllen tos jo r => i>ados a manera de varios ColeobTo
cas, con algll nas Illan ·has ' o '1 pr0l10l0. Aparte de las patas tod
cicas poseen ·uatro pares de falsas patas nudosas en el tercero a 
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l'ig. 3.- 1.3rva adulta del el/slllin ""'/lIJO/dli I3dv. T"maiío na

tlnal. (Fae. "al. de Agronomía) 

sexto y en el último segmento abdominales. Es gruesa en la par
te torácica, adelgaúndose en direcciún hacia la parte post erior. 

La cris¡í1ida es parda oscura, mid e 4 centímetros de di ,íme
tro. El insecto perfecto es una mariposa robusta, grande, con el 
cuerpo de ~.5 ce ntímetros de ancho por 9 de envergadura de las 
alas. Estas posee n colores brillantes y erizados dominando el par
do oscuro, con puntos y una faja blanca transversal en el par 
anterior y otra curva de color blanco alargada por el margen 
anal de las alas posteriores, con manchas bermejas "' n e l margen 
exterior. 

En Amazonia, según Da Matta, la especie que ataca al bana
no es la Cllslnia eCa1'llS (Cramer, 1775): otras larvas de Caslnia 
han sido observadas en el Brasil, atacando Bromeliaceas, también 
la Caslnia (Orthia) Ih emjJon Kollar, 18:39, cuyas larvas viven so
bre rizomas de orqllídeas (1). 

EL GUSANO DE LAS CEPAS DEL PLATANO· 

Hisloria. El Cas/Ili!./. h'llmIJoldli Bd\·. parece estar confinado 
a Colombia y VeneZll ela y al primero de estos países se rdieTen 

( 1) A. Da C. I.i,na. I!ll'i. :'l . 1'-' p;orlC Lepid<lp'cr"'. F,~ - I ~ ' . 

• Castnia !tumbo/di; Bdv. Fam. Caslniid ,c. 
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fig. 4. - Crisülida de Cas/n;a 
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las primeras descripciones del insecLO. En 1918, Houbert informó 
haber encontrado G especíment's en ;\1(llZO y Toquiza, Colombia, 
y en San Esteban, Venezuela. En 192~, Lathy encontró Hna sola 
hembra en Mmo, Cololllbia. En 1919 Rotbschild, quien consi
dera a la humboldli como \lila variedad de Caslnin alymni1lS) 
dio una lista de 8 especímelles, todos de Colomhia: 6 del TÍo 
Dag-ua, I de Bogotá y el otro de Santa Fé de Antioquia. Su"and., 
en 1919, menciona a Colombia y Centroamérica como lugares 
de ocurrencia de esta especie, pero en I!)I H I-foll Ibert anotó q ut' 
la llamada por aquel C. /wmboldli variedad -r'/lfolimba era el C. 
dru-cei que se presentaba en Costa Rica y que por consiguiente, 
la existencia del C. hnmboldli en Celltroamérica requería con
firmación. Las larvas que según informes atacaban al plátano en 
las plantaciones ele la América Central, no· fueron criadas hasta 
obtener los adultos que permitieran SIl identificación (1), las 
nuestras sí y por vanas ocasiones. 

( 1) .salt . (;<:tlrg<: . I!):¿!). C II .\ /lIilJ/lu· /'fI /1/1/ 0 1111 Id 1; ( lIoisdll\al). a Pl'SI "f ha 
nanas. Bu!. EIlt. Res. 20 (2): 187-193_ 
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Nosotros encontramos por primera vez el insecto en el año 
de 1936, en Santander de Quilichao, 1.115 metros de altura y en 
otros lugares del departamento del Cauca, a donde había llegado, 
según decires de los ag-ricultores de aquellas regiones, en hijuelos 
introducidos del sur; en julio del año siguiente lo hallamos en 
Playa Rica y en otras haciendas del municipio de Manizales; pos
teriormente en Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fé de 
Antioquia, Dabeiba y Villa Arteaga, como también en varios mu
nicipios del suroeste, norte y nordeste de Antioquia, en los de
partamentos de Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila, Santander 
del Sur (laderas del río Magdalena), en Córdoba, Bolívar, Atlún
tico y Magdalena. Hace pocos días fuimos informados de que en 
la región de Buenaventura el insecto se encuentra en abundan
cia, ocasionando graves daños en todos los cultivos del Valle del 
Cauca. Como se puede observar, sus climas preferidos son por lo 
general, los cálidos. 

Si bien es verdad que los agricultores del sur sostienen que 
el insecto ks pudo haber llegado del Ecuador, 110 se puede des
cartar la posibilidad de que también haya entrado por el norte, 
cuando se establecieron en el país los cultivos de plátano en la 
zona bananera en el Departamento del Magdalena, pues el señor 
George Salt Op., escribió sobre el mismo insecto, observado en 
varios lugares de Colombia, principalmente en Riofrío y Araca
taca de dicha zona. 

Es lógico, pues, suponer, que para el establecimiento del 
cultivo en aquellos lugares la United Fruit Compan)', luvO que 
importar cantidades considerables de hijuelos d ~ Centroamérica, 
Venezuela y quizás también del Ecuador, lugares estos en donde 
ya tenían sus cultivos bien establecidos descl hace muchos años 
atds. 

Si tenemos en cuenta los datos anteriores, no sería aventu
rado afirmar qUl' esta plaga está actualmente generalizada en to
do el territorio colombiano de clima medio)' caliente, ya que no 
existe casa o habitaci('JO por pobre y rudimentaria que sea, en 
donde, aclem;ís del cerdo, la vaca y las aves ele corral, no se ten
gan también algunas matas de plátano, que fuera de constituÍr 
como la bandera ele sus moradores, les sirven de valioso comple
mento en su alimentaciún cotidiana. 

Ca:raclerísliws del il/.lerlo. Las esptcies comprendidas en la 
familia Caslniida~ son ordillariamente grandes y hermosas y pare
cen muchas veces ostentar los colores de las flores que frecuentan 
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para alimentarse de su néctar, debido a que se cubren casi com

pletamente de polen. Otra particularidad muy singular es I~ d~ 

poder voltear la cabeza para los lados como lo hacen los Maull

dos; su vuelo es acompasado, alto o bajo y son supremamente 

ágiles; cuando se las captura se muestran inquietas. COl110 si qui

sieran a toda costa procurarse la libertad. En la especie humbold

I i, a m<Ís de las característ i s anteriores. la hembra mide 11 Y2 
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Nosotros encontramos por primera vez el insecto en el año 
de 1936, en Santander de Quilichao, 1.115 metros de altura y en 
otros lugares del departamento del Cauc'a, a donde había llegado, 
según decires de los agricultores de aquellas regiones, en hijuelos 
introducidos del sur; en julio del año siguiente lo hallamos en 
Playa Rica y en otras haciendas del municipio de Manizales; pos
teriormente en Ebéjico, San Jerónimo, Sopetdn, Santa Fé de 
Antioquia, Dabeiba y Villa Arteaga, como también en varios mu
lli lpl d .sUl·oeste. norte nordeste d t> n t ioquia, en los de-
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para alimentarse de su néctar, debido a que se cubren casi com
pletamente de polen . Otra particularidad muy singular es la de 
poder voltear la cabeza para los lados como lo hacen los j\lIdnli
dos; su vuelo es acompasado, alto o bajo y son supremamente 
,igiles; cuando se las captura se muestran inquietas, como si qui
sieran a toda costa procurarse la libertad. En la especie humbold
ti, a méís de las características anteriores, la hembra mide 11 V2 
cms. de extremo a extremo de las alas; y el macho, ele lOa IOV2 
UTIS . ; la cabeza es gTande; los ojos también graneles y salientes; 
las antenas ligeramente clavadas; las patas anteriores cortas y las 
posteriores un poco recogidas; el color café oscuro () marrón, con 
una lista blanca en la mitad de las alas anteriores y 5 manchas, 
también blancas, casi en los extremos; las alas posteriores llevan 
también una parte blanca en la región posterior de las venas 
primera, segunda y tercera anales. 

Generalmente se las observa por la mañana o por la tarde, 
dentro del cultivo o cerca de él, en asocio de los machos. La 
hembra, pasada la fecundación, vuela siempre a ras el suelo, a 
condición de que no se la moleste, buscando' dentro de las plan
taciones un lugar adecuado para depositar sus huevos. 

Su vida es relativamente corta: efectuadas sus ovadas, lo que 
ocurre generalmente del cuarto al sexto día después de que emer
gen, mueren 2 o 3 días más tarde. Las mariposas que obtuvimos 
en el insectario murieron a los 6 días. 

Hu éspedes. Parece que el insecto muestra una especial pre
dilección por todas las NIlIsaceas, ya que solo una vez hemos po
dido confirmar su presencia en la caña, pero como la plaga au
menta año tras año, posiblemente no esté lejano el día en que 
ella termine por ser un enemigo muy grave para nuestros cañales, 
pues desgraciadamente es costumbre harto común entre nosotros, 
el establecer cultivos de pUtano dentro de la caña, sin tener en 
cuenta que esta plaga, como m uchas otras, puede pasarse de una 
de estas plantas a la otra.. lo que hace más difícil su erradicación. 

Ataca a casi todas las variedades por igual. aunque se ha 
visto que tiene cierta predilección por las del tallo grueso y un 
poco corto (variedades enanas), lo mismo que por aquellas matas 
fértiles y frondosas en las que abundan los' tal'los jóvenes y los 
buenos puyones y banderas. 

En la Granja ele San Jerónimo (occidente antioqueño), en 
donde se tiene una colección de variedades bastante amplia lo 
mismo que en muchísimas otras zonas del país, hemos constatado 
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Fig. 5.- (;(1-,111;11 ohtenida de matcrial proccdcnte del occidentc antioqllcilO 

(Sopetr;in y AnLioquia) • pare('c un pot;U distinta. Tamaíí~) natural. 


(F. Na!' de .'\gwlIomía). 


dalias del insecto en las siguientes variedades. el pl{ttano "Ca
chaco" Maritú. Valle y Antioquia, Husa úallJisiana que por cier
to allí se aprecia l>astante por su bondad y rusticidad; el " .Pig~ 
meo", enano indio, portugués (Colombia), l\IIusa cavendlsúll 
Lamb., que se le encuentra en casi todos nuestros climas a excep
ción de los fueTtemente cálidos; el "Mamano", en Coloml>ia, 
l\tf¡¿Sa sajJÍenlmn 1.. de inestimable valor como fruta, encontr<Ín
dose bien maduro; el .. Banano" banano, guineo quinientano, gui
neo (Colombia), también Musa sajJientum L., de consumo gene
ral' en todas partes; el "Cuineo" común, guineo de Castilla, Coli
cero (Camburi?) (Colombia), variedad congénere y de la misma 
especie que las dos anteriores, muy común en nuestros climas 
medios y un poco fríos; el "Hartón. hartón de castilla, hartón 
real, posil>lemente dominico hartón, denominación esta última 
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muy común en nuestras gentes, ¡VIusa jJumdis[aca L., de gran ta
maño y de muchísimo valor para usos culinarios; el " Dominico" 
o pl:itano común, igualmente M. j)lIradisíaca, del cual se puede 
decir que nunca falta en la alimentación cotidiana oe nuestro 
puel>lo principalmente del campesino; el "Maqueño", truncho, 
dominico largo (en Colombia), MlIsa pamdisiaca L., este tipo 
de pL'ttano que tanto se cultiva en lIuestras vertientes es menos 
apreciado que el hartón y que el dominico común; dicen nues
tras amas de casa que fácilmente se pone "paludo" o endurado. 
todo o en parte (1). 

También ataca el abacá, J\lJlIsa textilis y al platanillo o "ga
llito" del Magdalena, Heliconia. hirsuta L. y H. úihai L. que pa
recen ser las de tamaño mayor y de pseudo-tallo más grueso; tam
l>ién existen otras Heliconias que, aunque más pequeñas, no pue
den ser descartadas como posibles hospedadoras del insecto. Son 
estas: H. acuminaia Rith, H. úmsile1lSls Hook, H. conoidea Rieh, 
H. lalispatlw Benth., H. margina.ta (Grig-gs) Pittier, H. /liarle 
Hook, H. melallica pi u _ •. ' -- - - I.l l.al 

tachys Back., H. jn; 
H. rosirala R. et R' 
y algunas otras ( 
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(1) Del estudio . 
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muy común en nuestras gentes, ,Husa jJonulisiaca L... de gran ta
maño y de muchísimo valor para usos culinarios; el "DOluinico" 
ü plátano común, igualmente NI- jJauaLisíacfL, del cual se puede 
decir que nunca falta en la alimentación cotidiana de nuestro 
pueblo principalmente del campesino; el "Maqueño", truncho, 
dominico largo (en Colombia), Musa paradislaca L., este tipo 
de plátano que tanto se cultiva en nuestras vertientes es menos 
apreciado que el hartón y que el dominico común; dicen nues
tras amas de casa que fácilmente se pone "paludo" o endurado, 
todo o en parte (1). 

También ataca el abacá. MI/sa lexliLis y al platanillo o "ga
llito" del Magdalena, Heliconia hirsl/.la L. y H. úihai L. que pa
recen ser las de tamaño mayor y de pseudo-tallo 1l1¡ís grueso; tam
bién existen otras Heliconias que, aunque m~ís pequcñas, no pue
den ser descartadas como posibles hospedadoras del insecto. Son 
estas: H. acurniuala Rith, H. bmsdensls Hook, H. conoidea Rich, 
H. lalisjHllha Benth., H. margina/a (Griggs) Pittier, H. marie 
Hook, H. rnelallica P\. et Lind., H. mulis/.arla Cuatr., H. platys
lachys nack., H. psillacorll1/1. L. F., H. revoluta (Griggs) Stand\., 
H. Tostmta R. et P., H. subulatn R. et P., H. velleTigera Poe1Z11illg 
y algunas otras (2). 

Nlanifestaciones clel dmi.o. El ataque es casi continuo, lo cual 
puede más f{\cilmente comprenderse, si se tiene en cuenta que 
la vida de las larvas es muy larga y que las mariposas se presen
tan en casi todas las épocas el año. 

La naturaleza del daño, lo mismo que sus síntomas, son muy 
típicos: el ataque en el plátano se inicia casi siempre por la base 
del tallo cuando este es joven, como también en los puyones o hi
juelos y en las banderas u orejas que se desarrollan al pie de los 
tallos madres y que son los <lue han de reemplazar,. bien o mal, 
a los tallos que van dandu su frutO; las partes atacadas muestran 
huecos u horadaciones, muchas veces comunicados entre sí, cuyo 
diámetro varía, según la edad de las larvas. entre 6 y 12 milíme
tros. Cuando los huecos aparecen en los rizomas todavía sin tallos. 
dan la impresión de la boca de un pequeño hormiguero COn e~ 
borde riso y la periferia ele un color negro oscuro, debido a la 

(1) , Del estudio "El GénerO Musa cn Colombia". Plátanos, bananOs y afines. 
Por Ricardo Garúcüosa Barriga, Vol. 6. Ellcro·(\iciemhre. 1953, en lo que dice 
relación con su clasificación, ocurrencia y nombres vulgares. 

(2) Mesa Bernal, Daniel.!::1 Plátano. su hi~toria y su origen. Agritull Uril Tro
pical, aí"io vru (10): 26. • 
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Fig. 5.-Planta atacada por el castni· 
do, mucstra exagerada reducción del 
tallo y los orificios hechos por las 

larvas. (F. Na!' dc Agronomía). 

muerte de los tejidos, los cual es a causa de la l11 1H.:l1 a \¡úmec!ad , 
tan hecuente en estas plantas, bien pronto enlT, n en descom· 
posición. El tallo atacado se torna enjutO en su porci('m central 
y si es tierno muere prontamente. pero si ya tiene racimo, este 
suspende su desarrollo, toma un color amarillento, a veces hay 
maduración anticipada y el tallo terrnina por romperse en su 
parte media, pues sus tejidos han perdido completamente la es· 
tabilidad. 
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( 1' :'-la!' de AglllllulIl ia). 

Si L'i ar aqu e se efectúa en los rizolllas que sopurtan pequc
Í10S puyones y orejas o banJeras (IUmase balldera al puyón ra
quítico), al \1Iorir est.os se provoca la dpida y continua prolifera
ción de otros, todavía t11¡ís peq ueños. y la planta, qu en UIl prin
cipio estaba cOHstitllída por 4, 5. G Y a \-eces n1;Ís rallos fu >rtes y 
vigorosos, te rminé! por uJf!vertirse en lo lue nuestros agricultores 
llaman ]\IT({la clllJrZO l/ll , la cual no es otra cosa que Ull perlecto 
encepe elel qu e ya naJa bucnu puedc espcr~lrse y que en cambio 
fa vorece. por ~us cUlldiciones propicias, la m III Lipl i aciún del ill
secto, sirviéndole de albergoe por mucho tielllpo (qui:.ds por 
alíos). 

La complicaciún más [recuellte l'H estos casos eS el ataqu e 
d e los M etarnasiw o j)iclI los de las e pas del plátallu y de las 
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Fig, t> ,- I'lallt a atacada pur el 

g usallo qlle mlles tra tlII blll' Jl 

m 'lIn eru de PIlH)lICS de ureja, 

(1' , N:d , de AgTo llolllia ) , 

('a llaS podridas, <[ ut:!Jraclas () mal conadas, q lIe tanto ahundan, 
dc~graciadalllellt , e ll Ullll y otro culti,'u. Es tan gTave la plaga 
Gajo este aspecto, qtle en las ocasiones en qu e he mos tratado de 
btlscar larvas d e l e l/sl"ido pa ra nuesu 'o estudio, fr ecuentemente 
hClIlos "11 '()ntrado a cenLenares de larvas e insec tos adultos de 
Mdl/masi'/l.~ <[ u e aprm' >c ha han los despojos d e jados po r e l gu
sano durante lIles 's ' allOS d e COfU inuos estragos; así, pues, aun 
atendiendo solatnellle a esto, bien justificado es taría cualquier 
CSfUl'TZ< C]u e los ag ri cultores hi c ie ran para evitar e l ataftu de l 
Cas/nido e n sus call1pos, 

En la ca lla d e azúcar el inseno prdiere para sus daños las 
matas encepadas , es d ec ir, aqtlellas que en vez d e producir los 
tallos que han d l' formar o construír .la llueva llIaco lla por el 
d esarrollo de verdaderos rizomas su IJterráneos, lo hacen por la 1
sos riz.omas que se en cuentran IIn poco levantados de la super
ficie del te rrenu, lOdo esto, naturalm ellte , COlllO consecuencia de 
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Itn mal ( ulti,'o en <¡tt ' se r d i r e> é aporcadttras y al mal corte 
de la ·afta. c¡ Il( ' n " ez de creet ua rse a ras de la Sil perlicic del 
te rreno como (J , 1 ll alU r 1 y !t')!.\ icf) , Se hace él al g tlllus cCll!Ím tros 
p o r en"im de dicha t p c·rfi ci c. sin Il~nt' r ( ' 11 cue llta la pérd ida 
de u n, b ll t' t a pon :iúll el ' la llo , la m ;ís r ica por ('i '!"lu, y las d esas
trosas conseell 11 ia <I'H' (,5t, pdct il :1 t -. cr¡í, con [oda ~e~ t1 ri lad , 
pa ra ,1 n ¡] t i, . 

f ll esta p la nta las ¡an 'as p lI l'trall por I ba T , p;tra ¡¡, a llZar 
lU CRO con SIIS c1a ií()s hací;'! Lt IXtrt c ltp('ri r , en ulla forllla nttt )' 
s 111 'j lttC' a la q ue se ob Tr\'a l'tl I ()~ t lt l1 elcs hecltos por los D ill
lnwa. (D . .la c!lfl r ali" F, D, li lll' () /(/ /a \\' Ik, y otros COtlgétler 's , 
frec ll cn le, en todo-; ntlestros c1iiak~ : I e ro Oll1u los !tltl'('os !tec!tus 
por e l Cosl /l i d l son 1Il 11 ' g r' lides si ~ ti ende ai ~rttl'S() de las 
ca lias l OI\lO I daii c PS ta lll h iél l .'l'g'u id p() r in ll'n iO!1c ' eh') 
h ngt¡ill rojo (Co lf lo l '¡-icl/lllllll [alc{{ t 11111 ) y e!t: 0 1 ' ()S 'Cl't ll1da rios, 
o por lcnnr lltaci lIl es o a lt eran , II I de los j ugcls, " ta llo :ll¡ cado 
primero . t: el :colora , SlIS )¡ujas se l11 ,ItTltitan .' ¡cl m ina pur IlW

ri r , cosa Illu y (h st itlla ele lu qu ' O '\I ITl' <:l It ];¡s p la lltas af acadas 
por Dia.lru eo, q tt C SUlI aqu '1 Ia ra ñ, s ,Teas <) Itll'dio Sl'C1S , sitl catt 
sa a lo u lla a pare ll tC' lll C ('Cm Lal1l a fr CllCIl in . IJscnalllos .en las 
pl antac iones SQn llamadas po r I1t tl's tros <! on n tl t )1"(" (,J,LI e 
1/USlIS . 
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,P la lll a ;1I ;tcad" po r el 
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un m al c ul ti , 'o en lo q lle se n : I ÍL-Te el a porcaduras y a l ma l con 
ele las (' ¡'l as , q u t: en \'(;Z ck (' 11 ' ( t l1, rs ' a ra s d e la s lI pel' l'i c ic d ,1 
terreno CO Ino es lo nat u ra j . !t'),ricu, se It a e él a lCT u J1 0s cel!l Ímel ros 
por enci nn de dicha supel li c i'e . sin 1(' lI e r en ~Ile l\ ta la pércli cl ;~ 
de u na buen a porciú" ek l al lo, la !I1 t1 , r ica por Ci er to . y las cksas 
trosas COIHCC U('1l j i]1l(' ('sra p r :kUGl tracní, con lt >d a seg u r ida d . 
pa ra el c \llt ivo , 

En lita p lam a las lan'as p e! UTa l por la l> as , para a\':ll1zar 
1IIl'gu l ' n S ll S da íi os J¡ aci '~ la parte . upe r ¡or , ('n ll!la f r ma m u y 
se nl jamC' él la q ll ' se o bslT \ ;¡ (:' 11 los t Úl l 's !t ech os pi l' los D ;fI
lrllea (D , sur !lII miís F. y /). l ill l'O [alfl "1 1;..) )' o tros ('o ngcIltT,'S. 
frec ll' Les en te dos n ll 'st ro s ca il a l ', : pero. 'O t11o los h ll ccos It t'c lws 
pur el e l/si l/ido S()[l nttry gra ndes si se ' It ien d( ' al g-nlcsO el la . 
GUl aS y UJl1l J d a t'íu es ta mbi é n - ' g- 1I 1 lo ¡mI' in l 'cr i m es !lJ. 
bo ng l1iJ 1 ro jo (Co ildot1'icIIJIlIUl /(/ II.:al ll lll ) y ele U -() l'c undarios, 
o po r [Crin ') t a c iones () a lt r ac ill lll's de lus j ugo s. t' l rallo a l cado 
p rim e ro se desculo ra . SIIS j¡o jas s ' ma rchita I ' 1.l'1!I1il :1 po r 1110
rir, .osa mll y disLilll a cl l' lo <¡ ue ) 'un ' u n la.... p la lltas a t<1 c(l lhs 
p or Dialrllea , q u e SO Il aqu e ll ;) cañas seca o I1 H.:di IJ Scca . si ll cél ll 
a a lg una aparente. r¡UI.: con tanla Ir 'l' u encia IJs > ':l IIl OS e n las 

pl antac i ' - )' SOIl ll a m adas por I1l1 est ro. agriculto res carlus v i
'l lOsa . 

lmpurl(l1l cía el 'oll óm ím . Los la lios casi n aclos po r el inscc 
to en los ' ul ti \'os ele pL'ttano y los ¡t ll' i: l pued. produc ir C' 11 u n 
fu turu n o 1c jan l) CII n ll l rus c lI lt i, os de ca Úi1 el' aL 'lI'ar, son ta ll 
g rave" qu as ta s Jlo UJ ll ()('t'\ una pla ll ta atac; lcI:1 p Ul' es lOS g ll 
sa n os-urocas. 'unlo h ien se los p lI 'J Ila l1lar, para pode r :lfi r lllar 
e n forma ca tegó rica. fllI (' si 110 S(' tO l1nn la' I1 ll'di cl S ollc1l1rcmes 
al cx te r mi ni > co mplcro t' 1. plaga si t I< SL evitan u currigen 
las pdclicas clI ltu ra les ( lll C f- I\'o l'ccc n act ua lm e ll le sus e )lIdióo
11es (It- ·id· l. (~l l0S n tlt ivos podr¡ín se)' diezmados 11 a llas p rüpor
ci o n es . 

M u dlO ¡l'lIl p los d' cu lti \'os ICS(r ll ídllS p)r e l ins Jct en di
ferentes J'('p;ion s de l paí s, podrí I!lOS c iLa r para ilustrar n LlCS
LroS leLlo r s, p IT O <¡ Ili z:ís 1I1l0S poc S p l !l'd ''II1 se r suri '¡ell le : del 
afio de I!I:H:$ ad e la nte, lIH.lus lus c lI luv -s eSlaiJlcc iclos n la 
reg ic'lll <.le! (; ra l e y nO'as a ledaúas al d.o ~ !a6'dalé l1a , en zonas 
LUlllp re l li d, 'i elll re los ~ OO 1 I.:WU m 'll as d· ;,¡]t llr(\ so bre el ni 
vel del m ar. e l illSec LO It a si do tall abur <lltc: que ha j¡ 'c ito .asi 
illlposi ble el c lI l t ivo d e la plama, ya ( 1'1(' lrlLlas el las gCllc ra lmenre 
!tall mllér lO "11 (' 1 se,." I!I1 () aiiu u LlIl p oco ll d s c1csp " és el... ha b er 
sido s ' mbr, das, prudtll·lc llC.lo 11 'SlC t ie lllpo p ú('( ) frllt o y el 
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Illala clase; igual cosa ha ocurrido en los culti\'os de occidente, 
norte y nordeste alltio(lu ~'fíos desde el él iiu I ~)4G hasta el presente. 
Fn ~eiva y otros municipios del departamellto ele Caldas desde 
hace ya varios años los cultivos de la valiosa planta \' ienen dismi
1111 yendo en forma progres i \'a. 

Eo el úío de I ~)jO en Santallder de Q ui 1ichao (Departamen
to del Cauca), nos in["oflnó nuestro discípulo F. Holguín que el 
serlOr L. Arango plalltú (j.OOO matas de pl;ítano para sombrear 
sus campos ele calé y al lIliSIIIO tielllpO obtenT pi/lLanos para aten
der a las necesidades dc SIL lLaci IIda y llevar al mercado los me
jores, pero con tan lllala SIILTte qllC apenas las plantas iniciaban 
su desanollo se presentú el insecto originando en ellas un estado 
d e al1larillalllicnto o clorosis definida, con secamiento de una 
Luena cantidad de hojas, lo que trajo como resultados finales 
el adelgazamiento del tallo y Ulla producciún escasa y mala. Tam
Lién fllilllOS illfonuados de <¡ue al atenuar las limpias, un buen 
número de matas se volcaron haciélldose necesaria la resiembra 
de muchas de ellas, las que en un lapso de 2 y 2Y2 aL'íos desapa
recieron, tenicndo qlle recurrir dicho agricultor a la siembra de 
otras plantas propias para el sombrío de su culti\o, privándose 
aelcnüs del pLitano, base principal de la alimentación diaria ele 
sus trabajadores. 

En aLril de 1959 y meses siguientes, las pérdidas ocasiona
das por el inseclO en \'arias regiones del Tolima [ueron ele im
portancia y aún lo son en los departamelltos de Córdoba, l30lívar 
y el Magdalena, sin descartar zonas importantes d e l norte y nor
deste ue Antio<]uia, regiones todas en donde el producto está al
canzando precios altísill10s en comparación con Jos de otros aL'íos 
que eran reducidos y si se qlliere nulos_ 

Sobre el particular, el sefíor George Salt, en la obra citada, 
señala datos por dem,'¡s illLeresantes soore las pérdidas ocasiona
clas por el insecto en los cultivos existentes en algunas localida
des de la zona banane ra de Santa Marta, departamento del iVIag
dalcna, los que anotamos a título de información, por conside
rarlos ele gTan valor ilustrativo en la justipreciación de los daños 
del Gaslnia. entre nosotros. Dice el señor Salt: 

"La importancia económica del ataque es rn{¡s bien poco no
toria. Los puyones y plantas, los estípitcs puedcn ser debilitados y 
destruídos, el crecimiento retardado y a veces (como pudo oL
scrvarse) una galería más larga y profunda que de costumbre, I 

pucde hasta matar una planta bien desarrollada; pe ro como re
gia general, el efecto aparente dd taladrador es levc_ Existe, sin 
embarg'o, un resultado econúmico ele lllarcada importancia, que 
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es la reducciún del tamaño en los racimos prodll 'idos por plantas 
infestadas. 

"En el curso de un reconocimiento (¡cc(¡o por mi asistente. 
el señor S. A_ S\'enning-sen , entr:¡roll ell consid :> raciúll I !)~~ plan
tas infestadas, de las cuales 77 teníall racimos en la [OrIlla indi 
cada a continuación: 

Mann~ 

44 

11 racimos de 5 manos 55 
I 1 raCimos de 4 manos 

I !)(j:W racimos de 6 manos . . . . . . ..... . . . ... - .. . . 


I~) raci 111 os de 7 ma nos . ' 

o racimos de 8 manos 

l Tacimo de ~) manos . . . . . . . .. . . .. . . 

77 racimos con un tOtal de ¡!G() lIlanos, () sea un prolllL:dio 
de 6_1 manos por racimo. 

"C f.J ,,",,-~~ 111 fu' !.";QHl parada 

con LIT 
plant 
nían 

Il\O 

uti I 
rae 
apr 
ta 

pi 



Illala clas ' ; igual cosa ha oCllrrid o e n los cultivos d e occidente, 
norte y nordeste antioqu cñus desde el aúo Iq4(i hasta el presente. 
Fn N e iva y utros ml\nicipios del departa\llellto de Caldas desde 
hace ya varios aíios los c ultivos de la valiosa planta \'ien e n dismi
11 lIyendo en forma progrl'si va. 

En el cUlO de 1950 ell Salltallder de Qllilichao (Departamen
lo del Cauca ), nos illfonllú I1llcstro discípulo E. Holguín que el 
seilor L. Arango plant.ú (j.OOU matas ele pL'¡tallo para sombrear 
sus call1pos de GlI"é y al mismo tielllpo obtener pl;'¡tanos para atell' 
dcr a las n ecesidades dc Sil haci ellda y llevar al m 'cado los me· 
jores, p e ru 'un ta ll Il ala. . I . 'iaban 
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lna 
:les 
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en 
ra 
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es la reducción del tamaño en los racimos producidos por plantas 
in [estadas. 

" En e l CUTSO de un recol\ocimi ento hecho por mi asi stente , 
el sel10r S, A . Svenningscn, entraron CII consid ~Tac i( 'l\1 1~) g plan
tas infestadas, d e las c llales 77 tCllían racimos cn la [orilla indi 
cada a con tin lIaciún: 

Mano,; 

11 raCImos de 4 manos 44 

11 racimos de !í manos 55 
~(¡ raumos d e 6 manos I!)G 

Iq raCllllOS de 7 manos I:l ~ 

~ raCimos de 8 manos 72 

1 raCimo dc !) manos ... !) 

77 rac imos con IIn lOtal de 40~ ¡ manos, o sca IIn proll\ \.' dio 
de (j .1 manos por rac i ITIO. 

" Cada planla inre~lacLa pro\'isla de racimo fu e comparada 
con una planta sana imncdiatalll c llle adya .ent.e, y a \cees con 
planta no atacada, de la lIIisllla lIIata . ESlas 77 plantas sanas te· 
nían racim os e n la Sigui ente !orma: 

2 raCimos de 7 lIIanos 14 

:H¡ racimos de 8 lIIanos ~88 

:17 racimos de !¡ manos 

r:lc imo de 10 manos 10 

racimo ele 1I manos . . 1 1 

77 racimos con IIn total d e 056 manos, n sea un pro\lledio 
ele 8 . .:> manos por rac imo. 

" La r educci ó n pro llledio de .5 a G. l manos por racimo , apa· 
rentemenl e callsaoa por e l laladrador, es en sí llIiSlI1:1 IIl1a pér
dida consid erahl e : p e ro C1lando se ri 11 -' e ll II cnt:1 que los raci 
1I10S con IIn número de lIIanos inrer ior a 7 110 son ordinariamente 
utilizados en e l CO IIICI"Cio de exportación y qlie el ó2. 2\jj dios 
racimos produ cidos por plantas inres tadhs cra de esta clase in
aprovechable, la importanc ia cconómica del Casf.nia se manifies
ta más claramente". 

Los r 'Co nocimi entos para det e rminar la gravedad de esra 
plaga fucron llevados a ca ho ún icarll c lHe en 11 na hac ienda ('crea 
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de Tu Ul-inca , aunqu e se obsen'a ron tambi én plantas infestadas 
ce rca de RiorrÍo, Sevilla y raca taca. 

" D spués d e hae r un recollocil1li enr prel iminar e n e l <Iu' 
se encontró <¡llt' d e cad 10 lIlatas había 6 que 110st raba lt p lan
tas adultas () pllyones , () linos y arr as, atacados por el insecto, se 
ll c \'t'¡ a cabo e n la Ill ism a hacie n da o tro r econoci mi ' nto mayor , 
en ('/ qllc entraron ~tt ( o l1' idcrac ió n 2 h ileras d e :¿(i matas cada 
una. De estas 728 mala ' , 1Í'1 o sea el 2:L~)';i, tenía n una O mis 
plantas adllltas atacad as y pll yo Il es inl'estados 'n núm ero d es 
conocido, pu es desgrac iadamente no se contaron. Finalme nte, d e 
las .'>2 Ill a t.as q ue !'orllla lJ;1ll las ~ hil eras e rca n ~ él és t .s, ~ . o sea 
el 55 .8 '1." se ellcol1traha ll alacadas por el lalad'rarlor, n la sigu ien
te forlll a: 10 malas tl' ltÍa n plan las adllltas y p ll yon s atacados; S 
tenían atacados sol a lll e Ille plalllas adll ltas, l ' 'olamel1le puyo
n es . En u na so la mala se eJ lcOlltra ron comidos hasta 5 puyon cs. 

" PlIe e decirse qu e e l IIi{lIdrrtrlor dI'! ¡,{riltuu existe en todo 
IlIgar de la zona el ' Sa llt a ~ I < r ta , 1'. 11 la reg i( ')ll q ll e' t ue sul"ic ien
telll ::nlC eSllldi ad a Sl' c l1contraban e n l i\l" ;;. W,:" le la1i mlt él', d i 

cOllsiderar la iu !'cs lac i( 'lll tanlO ell las lil a La . < Iltllas ('Ull JO en los 
pll)'ones y en 111 ~ :; , ! ),!; el' las mat as, si se (c ll1sid r ha ún icamen 
te la inl'cstac ión en pi' n tas a d u lr:ls . _' 0 ' 5 pro ha h le q ll e la inl '~
tac i('>n del t;¡!:1ebclor fllera l;¡ n al ta c'n lll Ul h o$ o tros IlIgares d e la 
regi( 'm, pero ·1 atacjll e cs tan in.-idiosu fjw ' !lO se 11 ' d ' ten or se 
g llric!,HI ell este plInto Ill lc lltras uo s dispon ga d· rccono 'imien 
tos ex tensos y c1L'tallados". 

CARACTERISTlCAS DE LAS PERDIDAS 

T ()do In ,.lllcri o l" n :!;¡c iollac!o ('011 los da i'ios dc l insccLo rll(' 
cscri to h iH ' Jll ;is (k 2:) a rlos , p r ' los l'ltll i\'os de la (os ta única 
IlI Cl1tC: hu el p rohlem:l Se ha mpC'orad y, por COll S¡ glllc'nte , 
sus daúos s n rn urhís illlo mayores: p "d ít ral llC> , cons ig'nar aq ll í 
elatos p recisos c!t- p¿' rd i las pl'l'!l 1- es tadística agTÍl()la ape nas sí sc' 
i.nic ia e ntrl' n osotr,)s , si ll ella n<c!;¡ ( '11 nJl HTelo se podrí;¡ c! cci r : 
sin emt a r c)'(), conCe pllla Jll ()s q l\e acl ll;¡lmCllLl' d ich as pérdidas es 
t;ín represen tadas: 
y e ll el peso d e C·te. 

10 Po r la cli slll in u l i' n "11 e l lI úm -ro el' pLi til llOS del rat llllo 

~() Por la p tTdirl a del racilllo, cuando los tallo r¡ 1I In s( s
Liclll'n se caen po r ralla de r C'sis rc\lc ia. 

;J O Por la disminut'i c'm d e! n ÚI 1cTo ele rac imos buenos por 
IIl es () por íl rlo , en t'n lllpa r~H'il'Hl con !us produc ido' e n cll lt i..-os 
Iihre' de p lag·a . 
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49 Por la poca duración del cultivo, pues se ha obs.ervaclo ,e~ 
varios lllgares qlle muchas planta~ desaparecen (':1 e.! cu~~o de _
o :3 ailOS después de sembradas , S1I1 qllc oLrJ ca usa JlIst.tllC]ue su 

prematura decadencia. 

59 Por las 11111chJS pllCrl3S de cntraeb que :~e neall para c.1 
ataque de otros insectos tales ~· o.mo los , \l dtllll.(/S l/~ S ~ Cn.s/llOj~~IL
lt:s, qu e por sí solu serían sullClcnt es para al1l<¡utlal los (.llltl\OS 

en un lapso r elativame nte corto. 

(j9 Por el e llcepe linal que sulrel.1 las plantas al l'Oll\'t:,rtirse 
en mallls cll!){:z.mws, las qUl' son 1111 Sll1lpl~ (,lIg:llio p;lra el ag-r i
cultor, haciélldo l '.61.1.1 \.J. l· , 'u.a.udo c.u rca..Li.
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d~ 7"uc~lril:('a" alll:(p~ e se observaron también p la ntas infes tadas 
eere a de RlOl no , Scvll la y Aracataca, 

. "Des p~l és de hacer IIn reconocilllie llto prclimi nar en e l que 
se encontlO <¡lIt ' d e cada 10 m < tas hauía G que mostra ba n plan
tas ~clultas o pU)'OIl C . () linos y o lras, atacad()s por e l in'celo se 
llevo a cabo en la IlIism3 I acien [ . '' lento mayo . 
en ('\ qll C clltraru j" • -na tas cada 
un;> n 

, la o m ,ís 
11<'rO d es
!len tf' , el e 
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slglllen
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49 Por la poca durac ión del (" lIlti\'o , pues se ha obsenaclo en 
varios lugares que Illuchas plantas desapa rccen cn (' lursQ de ~ 
o :3 años d espués de s ~mbradas, sin que otra ca llsa justifique su 
premalu ra d ecadeltcia. 

5<·> Por las tnllcllas p"crtas de entrada fllIC t' crea n para el 
ataque d e otros insectos tales como los H ell/. /I/lüill S y Co,oll o/JOli
l es, que por sí solo serían sllficil'lItcs para aniquilar los cultivos 
en un lapso relativamente corto. 

GC.' Por el encepe final <¡IIC sufren I fls planta ' al convertirse 
en ffw!.as ca.!;ezol/,as, [as que son 1111 silllple n ';1t1() para el agri
cultor, hac iéndole Supoller qlle p()~el' cu lti\"()s. cllando en rea li 
dad solo ti cne en S IIS campos un m agll ífico criade ro el e illsect os 
dañinos pa ra los cultivos (utlll'OS, 

BIOLOGIA DEL INSECTO 

Huevos : Tienen la apari encia cle \lna pequciia pupa de mos
ca TI)J/J c fida (mosca de las f1'lltas ); Illiden 5 11Iilínletros de largo 
por 2Y2 d e allcho; color amarillo ;1 na rallj'ldo 111 1 poco claro con 
UII punto casi negro ell IIna d e SIIS ex!r lIIidad 's, La ltel11ura po
ne de ~W a 40 huevos en posllIras a~)r ll padas , lo <"]lI e han' gene
ralmente por la maiiana () por la larde; rra t;Índuse d e l pl ~ílano. 
co loca SIIS Ituevos en la bas(' del pselldo-ta ll o o n Sil parte m edia. 
también encima de las hojas (caso p oco I"r C' lllcn t ) () 'n los pe
queños hijuelos , tall pro nto CO I\l O el ri7()llI a in iL"i a u el "sa rroll o 
aéreo. En la ca ña de azúcar. los hll evos son pu SIIlS e n 1;1 base de 
las hojas de los tall os j('¡\,enes (de <1 a (i Ill eses) y tam b it:11 en l;¡s 
caiías qllebradas o dañadas y en las a tacadas por Ol.ros insec (.Os: 
Podischnus a12:enor Oliv., Rhy" c/w l ' !! (JI" IIS /111[11/ (1 )' 1/.1/1 . • Mrta/llf/
.\ius serice ll s Oli v., y ot ros ig-lIalll1cl1ll' ireul Cn te, en nuesrros ca · 
ñales. En cas i todo e l aí'ío pueden C!lcol1lrarSC 1t1l (' ,"OS, pe ro son 
m,ís abundantes ' 11 los lIIeses cO lnprcn rlido5 d e junio ' 1 cr.uhre; 
su pe ríodo d e incubaciún es ele IR a 2() días y a lln Pll edc , <; r ma
yor O m enOr según los climas. 

Larvas: Esta eS e rllc il'orme y cuan I() S;1/c d e l hllc\TJ mide a pe
nas de 5 a (:) l11ilím tras; ti en e nlleVe pa res c!t: est igmas. tres pares 
d e patas todcicas y 4 pares d e pscllclo-pata ' o fa lsos pies, 11 ani 
llos o segmelltos dis nidales, cabeza grllldc.: y d e co lo r 'ilo!Ja cla
ro, armada d e fuert es mandíblllas : S()n COll lp lcl.arl1ént.e lisas y su 
aspecto es mlly semejante a las larvas de los Le/n'd o/l leras de la 
familia Cossid{c, que C0 l11 0 los CO.l'l l/iidil', hacen horadaci( nes s '
mejanres a las d e una broca , en lo: ta l los de muc/¡ , s plantas (fru
tal es, g uamas, cal6, ct e.). 
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Las larvas adultas miden hasta 8l!2 centímetros de largo; al 
principio su co lor es bla nco su cio y cun e l tiempo va t.omando 
e l amarillo cl aro uniform e. Cuando son júvcnes, se las pued e en
contrar muy cer ca d e los lugares en d o nde fueron puestos los 
hllevos, pero a m ed ida qlle van ( rec ic n lo , ordinariamente se in
troducen hac ia a uajo hasta una profundidad de 60 centímetros 
o m ;'¡s, y rara , 'ez hacia a rr iba, trat ~ínrluse del pUta n o; en la caña, 
lll ;h arriba qu e pa ra abajo, es d c: ir, todo lo con trario . Cuando la 
larva J.la adqu!rido tamañ o y cdad avanzados, los pselldo-tallos y 
~ os hlJlI e los n ZO lllaLOsos .del pl :itan o, mu es tran orific ios o agu
Jeros desde 4- hasta 10 mIlíllle tros d e di ,'¡ m etro. :.n e l caso de la 
calla tambiéll Sc pued en n o tar h OCJu edades a lo broa del tallo 
o en su base , IIIU y parec idos a los qu e d eja la larva del Rhyncho
jJh orlJ s Im1ma1"Utn L., cuando eSLa es joven. 

L~ vida d e las lan'as pu cd e durar has ta 10 meses y cn su 
lon~cvldad puede inUlIír e l c lima,. como s na tura l, pero para las 
reglon es en d IIde la pl aga ha SIdo localizada, según inform es 
d,e los agTlCl~ Ilo res y n uest.ras o bsc rvacio n e de labora torio, el p e
nodo larva no en la espeCIe de qu e nos oc upalnos (' S de ~) meses 
en promedio. 

Poco allles d e empuparse o en cri sa lida rse, la larva const rtl
ye un capullo formado COI\ fibras res iduales d e pUtano, cem en
tadas y e ndurec idas nwdiaI1le una sccreci('>fI qu e e lla produce; 
dentro del capullo ella se acorta considerablell1 'nte y entra en 
IIn c:'itaf.lo . prepllpal , cllya lllrac iún es el e unos c uatro días; al g u 
nos lI1cltVldllOS n o se em¡mpall hasta pasa <1os UIIOS ti días de la 
tcrm inaci('>n e l ca pilil o. 

CTistílida: Ticn J 8 anillos abd o ll1inales y 14 ce rcos ci rcula
rcs formados por p f C}lIei'ías espinas a IlIan e ra d e g ru esos criptos ; 
su aparie ncia es ve rllliform e ' c ll ando se la fI10 1 ' sta, Sil abdo
IlIen tienc 111 lV illli c llLOS c irc lIl ar es: su color es cao ba claro : ti en e 
de 4 a 5 cen tím e tros de longitud y de 12 a 14 milÍTll e tros de di ;í
mc tro en Sil parte 11I;'IS amplia. Las c ris :r1idas sc encuentran e n la 
planta cn dOllde se alimclltarun c llanclo larvas , ya sea en la hoca 
de los or ificios que est.as dejaron, o introducidas a unos pocos 
Cl' lItÍIlI 'tros (k la supe rfici e, La mariposa sale a l cabo d e ~O () 2fi 
días ; en el labora torio y con IIlate rial tra ído de otras rC',riul1es en o 
estado el · cris'ílicla preselw') dmacioncs de 2:\, 25 Y ~G días . 

CONTROL 

Ten icll do CII C1ICllla la Ill a llera l'spec ial . !I10 el insecto \"I \'C. 

pUéS 11 0 podemos asegurar d e Sil presencia sino (lI a lldo o5IIS c!a
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fíos son man ifiestos, todo contro l a base de sustancias químicas, 
suponernos, resulta ría infructuoso y al 111ismo 1iC'm po dispen
dioso , por la diucultad de h ace r 11 ga r a las lar d la lquier in 
secticida de digestiún qu e se ría lo indicado, pero nI el SI'lHlcstn 
de que l"uera fa ctibl e su aplicación, existe todavía h. posibilidad 
d e que la planta por es ta caUSa pll eda sufrir serios dis turhios vc
geta tivos y en ocasiones la mu ert e:. Sobr el panicular a lg unos d(' 
nuestros di scí pulos que vien en )l>se rva ndo las cUllsecuencias de 
la plaga en varios IlIga res d e l país , nos han informado d e los re
sultados logrados con la aplicaci<'lI1 del '\ldrín y A ldrex sobre las 
plantas, princ ipalmente subre las cepas , con el fin de logra r un 
control a l menos preven ti vo, pero los r sultados obtenidos ha La 

c.; 1 presente 110 han sido muy satisfactorios. Desca rtada es ta ' r ma 
d e cOlltrol, CJll cda solo el re 'IIrso ele:: rec urrir al control in ~ 'ClO 

() cultural qlle para e l caso presente nos pa rece e l ll1 ;ís inelicado, 
dicaz, seg'uro y el'ec tivo, ya que las pr;k:Licas agrícolas seguidas 
por nuestros agri cu ltores en la mayoría de nlles tros ca mpos CH 

donde la plant a se utlti\"a, han favo rccido y l"a voJ"t'ccr;'¡n mÚI <lll:l 
con mayo r fu c r/a su vida y diselllillaci, ')\1. Se hace pues indispen
sable y de r igor para obtener éx ito, poner en pdctica las ree )
rn cndaciones sigui e nLes: 

a ) Sie lnbras profundas; las SIIperfic ial's favorecen siempre 
e l ene pe. 

b) No sembrar p L't ta llo dellLro (tc culti vos de ca lla de azúcar 
o viceve rsa , debido a q ue ambos a mbus tienell plagas «ue le son 
com unes y ("ualldu Se es tabl ezca ll los ntlri,'os en dOlld e abund cll 
los !J[l1lrlllilllJs, procurar alejar estos lo m ;'¡s posible de las ¡(¡ lIas 
e ul t ivaclas_ 

e) R egu la r iza r las distallc ias, tl'n ic lI(ln (' 11 cuenta la var ie lad 
que se cu ltiva la f rti lidad d el sl le lo . 

rl ) Lilllitac ión le los hiju los () ('olillllS, tL'lIil'ndo en ("IICIII" 
«lIl' los que componen I:J p la.n ta no eX 'cela ll dc CO IIIO nLíxlIIIO 
en los tcrren os flTliks y le '1 ('11 los nl ccl ioC!" 'S, pr()("\lrallcln <¡u c 
e ll os apart'/call n ]"onlla l·scal ntlarb . 

e) R eg ul ar izaciúlI d e dis tancia. d c aC llerdo CO II la va riedad 
qll e se culti,'c la potellc ia li dad del suc io ; la I1Il1cha sOlllbra )' 
ialta de circulación de a ire entre las matas \"Ill'I VC a los pseudo-ta
lios lI1uy débiles y si clcsgrac iadarnen te son a taca rlos por el illsn .
to , pllcden perder LkillllC!1te Sil cstabilidad y n 'ventar '. 

f) n strt HTi('lIl d e los hijlle lO!; \),lIIcleras o hiju 'los raqllílims : 
~()Il estos p cq uc{lOs psclIc!u-t,l llos los qu e m;ís prefine la mariposa 
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Las larvas adultas mid en hasta 8Y2 centímetros de larO"o: al 
, ,. '" . 

pnnClplO su co lor es blanco sucio y co n el tiempo va tomand 
I a marillo claro uniform e. Cuando son jóven es, se las puede en

contra r muy cerca de los lugares en clonde fu eron puestos los 
huevos, pe ro a meelida ql1e van creciendo, ordinariamente se in
troducen Ilacia abajo has ta una profundidad ele 60 centímetros 
o ~1 ,ís , ~ rara \"ez hac ia a~Til¡a, Iratülldose del pl ,\lano ; en la caña, 
mas arnIJa que para abalo, es decir, todo lo contrario, C uando la 
larva ,I,la adqll~rid() tam añ o y edad ;¡,,~ .. los pse udo-tallos y 
los h 1.1 licIos nzomaLo"· ..· .. . or iri cios o ao'u
jeros O f> or l  • . r: n e l caso deO la 

largo del tallo 
a del Rftyncho

meses y en su 
pero para las 

qún inform es 
a torio, el pe
, ele ~) m es >s 

," va cnnstru
tno, ('('m en· 

a produce; 
y entra en 
~lías: algu
días ele la 

, c ircula
, c riptos; 
II a bdo

; tiene 
de di:\

t1 en la 
boca 

pncos 
) () ~( ' 

les en 

I ve , 
cla 

ños son manifi estos, todo control a base de sustancias químicas, 
suponemos, n:s ldtaría Lnt'ructllos y a l mismo 1 i t'1 po ~isp~' n 
diosa, por la diEicultad de ha 'el' ll ega r a las lan' '1la lqUler 111 

scct ici cla de digestión que sería lo indicado, pero cn el S~I~lIestn 
de que fu era factible su aplicaciún, existe todavía lu pos lhilldad 
de que la planta por esta ca usa pueda su lrir se rios disturbios ve
getativos y en ocasiones la muerte. SObfl: e l particulaT algunos d c 
nu estros di sCÍ pillos que vienen observa ndo las co nsecu encias dv 
la plaga en varios lugares de l pa ís, nos han in fo rmado ele los lT

sultados logrados co n la aplicaciún del Aldrín y Alclrex sobre las 
plantas, principalmente sobre las cepas, con el [in de lograr Iln 
control a l rnenos preventivo, pero los res ultados o btenidos ha ~ l a 
el presente no han sido muy sa tist'actorios. Descartada es ta 'r llIa 
de control, queda solo e l rec urso de n.:c urrir al control in" 'no 
o cultural que para el caso presentc nos parece e l m:ís indicado, 
dicaz, segun> y efec Li vo, ya q uc las pr:lcti cas ag-rícolas seg\l idas 
por nues tros agTiCldtores en la mayoría ele nu es l ros calllp ~ l'\I 

oondc la planla se u ¡}ti,a , han favorecido y favorccLT:ín lllaiiall :l. 
con ma 'o r hiena su vi da y disemÍna ·iC 'lll. Se ha 'e pues indisJll'lI
sabl e y de rigl r para nbtener t xil o, poner en pr:íctica las r<.:co
mendac io ll es siguiel1l.es: 

a) Siembras profundas; las superfi c ial es favorecen Sll'mpre 
el encepe. 

h ) l\o selllbrar pl ;íta no dentro de ClllLi vos d · ca üa rl e azúcar 
o viceve rsa , dehic\o a qlle alllhos a lllbos tiene n plag;ls que le son 
comunes y c lla lldo se eSI,ü¡1czC<'1ll los cultivos l'n dOllde ahllll(kn 
los plafrllliUos, procurar a lejar eslOs lo IIds posihle (h.: las 1.00nS 

en 1ti vaelas . 

e) R egula ri za r las d i~la neias, 1en ie lldo en (" \I enl a la "a ri cel <l d 
qne se ( ull iva y la fC'rtilic\ad dc l sudo, 

el ) Lirnirct e] C'lll de los hijll e los () col illos , IC'll il'lldn ell c llenta 
qn e los ¡ll ' comp lI ell la plallla no c ' ceelan 1, f! COlllO nLí x illlO 
en los te rellOS fl:rti1cs y el' ,1 l ' ll los 1lI 'd iocres , procuralldo cjll e 

ellos aparezcall en form a escalonad 

e) R egu lar il.ac ic 'lll d e d ista llcias de l\ C1 lcnlo (" n la vari edad 
qu(' SE' cult.i\"L' y la PC¡tcllcialidad el l sll C' lo; I;¡ llllt("J¡;¡ s lllll>ra 
falta de cirCl¡j(¡cic'JlI de a i re enlre J;¡s mans, 'vud vl' a los pseudO-la
llos rnlly débil es y si desgraciadal1lente s Ifl atacados pM el iusec· 
to , Pll cd en perder j;'!Ci 1rn Cll 1.(' Sil csrahilichd y rC'v n ta rse. 

f) D SI rLlCcic'>n de los hi j uelus ba lld e ras O hijuel os racjllíl iros; 
~(ln estos peq ll C{lOS pseudo-ra Ilos los q lI e Ill ;is prdiere la ma ri pnsa 
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pa ra d epos it.a r en ellos . llS hu e os, ap:lrLe le q lle son pla:1tas d e 
fais()~ h ij u e los, q u e. n ada k lhr:t11 el ' p rod ll ci r y que p o r el cOl1lra 
r io I'a \'o re ', d ll sietllpre e l ellcepe, 

v; ) E i!;l r ' 1 'n 'c p ' cua n do Itay ind icios d e q u e p u cela defi
n irse () ya ex. ' sLa; ¡Iant (' io n l's ' ' la s o ndir io n t' s so n co m pk
la lll ell Le ¡111 p rod utl i \ " y S, ' dehen de.,u'u ír in pérd ida de r ic m pD, 

11 ) T rala r ck tHl ntlli Llr ias \'al'iedad['s en a n as y OLra s p co 
com rciaks. 

i) C O I" Jr a ras el ' suci o , al m ism o l l C:' IIl P () fi lI e se cosec ha e l 
fru to , el p:;tud ú-ta ll ) li t' lo p ro lu' o ; 1 so lo h ec ho d e d eja rl o 
p or Li e lll po inde fi ni do d se mpoJ! i ~ndo'e 'n [o)'llla lenta, cs Illla 
pr;íctica !ta r! o genera Iiza rla 'n la m a oría de n ll cst ros agr ic u I lO

res y COlllO !lO C ' ls lcn razon('.' q lIe j u , ti fiq lI en Su conse r \'aeitJD de
be r íamos "lilll inar l.L e ll lo r11la d 'Iilli t iva, picando a me nudos p c 

dams lO' psc ll cl n-Lallos e 11I.iUFlos. de.iá ndolos a la int~ Illpe r ie para 
q ue se S"q ltl' lI y to 10 lo q ue p ueda ha ber en el los d e illsectos, 
el 'Sa p;l l' '¿ a tOn J. ayuda dl' 1 ¡s a ~'en ( es C, ' l e rnos, 

j) E vita r los dallo de ot l l)S ill~el' l os ¡ re! r ' ll L 'men te de los 
p ic lldos (.H I' ll/ lI/a,\i ll,1 y de Co,'l7I o jJnli le ') de lo, :l' ipt ob i3 11110Lli' , 
o tlO g'USél llO L 'p idúple 'o dl' L IJas " U :!lllO d '1 pse ll r! o -la ll() q Ll ~ ' 
en lils Il ¡;ís d e le S '(':ccs la\oreccn b presencia d e !()s oman QS d e ! 
;Ilsl uia . 

k) R mlt'l li c) \l a Illan o el l os gu, no ex isLen les, pr in cipa lme n 
te en Ins l u ltjvo peq u c i'to , ~ i cmp rc y tu 11 <10 nuestros agriutl 
lorC's pu cdan id '\1ri l' icar Sil pl' f' ,etl<. ia, COl ll o nr ud los qu e hem os 
\' isl o . P 1H'<..!c tl dl'ci l' i 1 q ll iv 'ars . hasta l ' l nl'lI l1 Cr ¡ d e larvas 
¡¡lle en la pl an ta ex lste\l. 

1) Pdcticas c lI ltura les oportl ll1as y aprop iadas (d csh icruas , 
(ksltojes, n c. ) len ieltdo sicm prc: p r ' en I n lO () c ua n to poda 
mos hace en 'Sl sell Lido, el n tl i 'o Il OS I( de '01 n~d, con cr r'c;es. 

rn ) b itar e l Iranspo ll.: de ( o l in c ' ) p ll ne el e aque l los lu
g'art'S COll L3 lll ina c!( \ a los 'a ll o por e l p l' ligT ) d e q ue e ll ps pu ~

da n ll c \ ;) r ¡li t 'vos () pt·qllt.'tla~ bna. , no obstanle haIJer praCl i
'ado 'll d ichu 111 a 1cl' ia I ClI idadosJ.s ] ll lU maS in pec( ioncs , 

es] cero (,)! llH ) I hlOjOgl« () qtl ' C~ d tn ;'ts d iCaz co rnpl e
m c nt d e I s p r :í l ticas c ll JLLlrale.. nada po tem () :; d eci r e n UlIl
creta; '5 SCITU ro <¡ tI ' e l i Ilsn lJ len ' 11 ¡Hcdalnr es I pa dsi tus, 
co m o es !13tu a l. p e ro hace fa lra todav ía mucl lo estud io y con t i
nua obsenac ió n , Cor ll O las pO'l llras ge ne ralmell te S() \l d ifí c iles 
d e !ta lla r, es poihle q u e mllc has d " e ll as p ueda n ser d es truídas 
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para depositar en ellos Sil ' hll ' os , ap:lrtele qlle son plantas de 
falsos hijlle10S, que nada IlalH";'¡ 1I I pn du tr y que por 1 cOnLra
rio favurev r :úl 'iclI1prc e l ' \H q ) ', 

?;) E\'ilar el 'ncepc Cl lall dn k ly in d ic io ele qu c Pllcda cldi 
lllr~e () ya t. ' isl a ; pla lll ac io nlS '1 'Sl. s con iciones son cOIlIpl '
lalll e lllt' illl prod lln i\ 'a' , ~ (kheil le: ru ír si n pérdida de ¡ ieIllp () . 

y OLras poco 
('OllllTC iak~ 

h ) Trat ar tI' !lO 

.' 'osecha el 
de clejario 

11la, es una 
ag-rirulw· 

\ 'ac: i('m de 
IIdus pe· 

IlS e los, 

, de los 
11/ l/sra: , 

110 qu :.' 
llu~ del 

.11lI n 
\ricul 
\ 'Il\OS 

rvas 

' uas, 
el 
cs . 

111

1

Fi).(, !r.-Clllll t' ."J//II' r i ., c!,lú/,/ú'llIl (Sa y) h e lllhra. 


Tanla lio 1\Ollural. ( F. , al. ti ,· \ g roll u lllia). 


hg-, lO. (;,11/1//.111/111 ' 11.1 t,,,u llt , (I.q•.) 1I<:11I1I1a . 

'1 a lll a llo 1I ;lI nr;¡ 1. ( F .. 'al d ' ,\ g roll(lllll<l ) . 

Fi p; . 11 .- (;011//1.\(11 /11'1;, In'''/", ,, (1.<'1') ;\ f ,,! ho , 

1 <1 111 '''-1U lIallll ;lI , (Jo . ' :Ji . !I e .'\ g-I IIlIlllllla ) . 



por hormigas de h;íbitos ca rniceros yue en las m;ís de las veces, 
por todas partes y en todo tiempo, se ubservan en cantidades den
trode los cultivos. En varios lugares del o('('idente antioyueño 
hel1los obsclTado en la base de plantas atacadas, varias especies 
de avispas Srolidlls , elllre ellas la Cmllj¡.wYncl'ill h),111itw. Lep., una 
de estas entraba por 1111 Ilucco y salía por o tro y dacias sus condi
('iones entolllúg-cnas biell co )]o('idas, no dudal1los se . hallaba en 
acecho de lllla de las lan'as del (;aslilia que con toda seg-uridad 
se encontraba dentro . 

En la Campaña de Sanidad Vegetal para ('ste y tllllchos otros 
insectos de factor lil1litante ex istentes en el país, es de necesidad 
irnprescindiblc que los profesional es instruyall al ca mpesino so
bre la manera m;ís raciollal y sencilla de controlarlos y obser
ven en sus comienzos toda nueva l'Ilanil'cstaciú n de plagas y en
fermedades que se presentell, para qu e los controles de precTller
gencia surtall sus hllenos efectos , pues de lu cont rario, estas idn 
adquiriendo predominio y </ui z;·ís mai'íana result e difícil y anti
ecollúmico SIl destrtlcciún. 
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por hormigas ele h,íbitos carn iceros que en las más ele las veces, 
por toelas partes y en todo tiempo , se observan en cantidades den
tro eh: los cu ltivos. En varios lug-ares del occ id ellle antioq ll eño 
he I1IOS ohscr\"ado en la hase ele plantas atacadas, var ias espec ies 
de avispas ."iculidas, elllre ellas la COlllj)somaill hyalil/.ll. Lep., una 
de estas entraba por Ull hucco y salía por otro y dadas sus condi 
ciones ellloll\(')genas biell cu noci das , no dlldamos se hallaba ell 
acecho ele Ulla de las lar . , ,1 ..1 l ' • . n lOd;l seguridad• 

l11uchos otros 
5 el e necesidad 
( ';1111 pes ino so
'.Hlos y ohser
~ plagas y en
i de preemer
' 10, estas ir;ín 
ilícil y ant i-

INSTITUTO COLOMBIANO DE CEREALES 

riCE 

entidad creada para servir 

a los cultivadores de cereales 


OFICINAS EN: 

Bogotá O E, Call e 17 N° 33-72., 


Sogomoso, Calle 13 N° 845; 

Pasto, Call e 16-B N° 30 -5 7 ; 


Facoto tiv¿, Calle 6" N° 4-89; 


Zipaqu¡rá, Banco de Bogotá, Of 202 , 

Ubaté, Carrero 6 d N° 4 -77 ; 


Tunjo, Calle 18 N° 10-43 
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LA FACU TAD DE AGRONOMIA 

E EDELLIN 


agradece a BA V ARIA la 

colaboración p restada para 

la publicc ción del presente 

número de su revista 



CONSULTE NUESTRC; 

SERVICJOS TECNICOS 

PROTEJA SUS FRUTAS CITRICAS CON 

ALAT 10 

y GANE MAS DINERO 

MALATffiO .,. d ¡ni!' li.·ida iudt'l"'"",IJI,· ¡"ora 1 (ruh'_ 
d tr icn como oarttn i..", Ii.lno Llr~ ItJronjaft. m.HH orillo," y otnti 

•• riedad. por 1... ¡",uionl" razon~o: 


lo. Ei dt' foniljY.III~n l~ d,,·li\"o. 


2\). No .,. 1H'ligm-o I,om rI 1I<II11rio. 


:1t).,Pued~ 0l.licar<e O Lo, (rul"""'11I .1 ",i-u," ,lía ,1, 1 rrr•• I,,·ióu. 


40. E. compntiblr 011 l. m;'yori" ,Ir lu Dlr i"..,.,·,ir"I,,)' 
(\UIj\idd .... 

MA LATHION ES UN PRODUCTO CYANAMID 

CYANAMID DE COLOMBIA, S. A. 
Deparlnmeuto AgrOI.rruario 

BO~O I IÍ, Croo N No. 21-A-37 - TrI. 135-11 \O 



AGRICULTURA T ROPICAL 

Agente de la FAO en Colombia 

Ofrece las últimas obras sobre 

Agricultura ... B o s q u e s 

Economía y Pesca 

OBRAS LLEGADAS RECIENTEMENTE: 

Pre,ervac ión de g ranoS a lmacenados . . $ 18. 00 
El ganado Cebú de lo Ind io y de l Pokistán 36.00 
Pasteri zac ión de lo leche. Proyecto, instal aciones, funcionami ento y de 

t erm inac ión ana lí ti co ... . 30.00 
Lo lucho con t ra los m o los hierbas 24.00 
Recien tes progresos en lo tecno logía del queso . . 24 .00 
El c rédi to agríco la en los paises económ ica m ente subdesa rro l lados 36 .00 
T olerancia de los an ima les domésti cos 01 co lo r . . 24.00 
El abo ración de lo yuca y sus prod uctos en los industr ias rura les 18.00 
Obtención de maíz hib rido y p roducción de semilla 48.00 
T écnicos de cu rt ic ión rura l . . . . 30.00 
M ejo ro, con t ro l de rend imi en to< y p ruebo dI.' p ro >,! en l del ce rc'o en los 

pa ises europeos 12. 00 
Aperos de labranza po ro las reg ion_ s á r id a, y i rop lca ,e 18. 00 
Es ta dís t icos d el com erc io m und ia l de cereal es 196 1 - 1962 6.00 

ESTUDIOS DE SILVICULTURA 

Si lv icu l t ura T rop ical . Vo l . 24.00 
Sil v '~ ra T rop ical . Vo l. II 48.00 
Sil " ~ ...rltura T rop ica l . V o l. "1 12.00 
M etodos de plantación de bosques en el Africa Tropica l 36.00 
Elección de especies a rbó reas poro p lan tación 42.00 
M étodos de p lan taci6n d e bosques en A m ér ica Latino 60.00 
ResC'a rch in Fores t ry and Fo res t Products 


N o to s ~ob re <¡em i llos fo res tales. I- Z anas (lJas. 11 - Z onas troplca l ~ 

36 . 00 

42 .00h úmedos 

D irpc to ri o g€' n r I d e los trac tores de ruedo s y de o ruga que ~ con 

t'ruyen 0 1' I m undo. 1962 24 . 00 

Esto~ precios: estón sujetos a modif icaciones sin pre,vio av iso. Los ofertas act ua les 
son válidas por 60 dios. 

AGRICULTURA TROPiCAL 

Oficinas: Av. Jiménc z NI? 7-25 . Of. 813 - Teléfonos 429-870 y 4 16- 64 3. 
Apartados : Aéreo 5528 y Nacional 1391 - Bogotá. 


