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Algunas enfermedades y plagas que 
atacan al Manzano en Antíoquía 

Por G llre{'S Q . Gll rlOS. Pror. y Jefe ele 10. Seaol6n 
d e Fl toPMOIOj¡(I\. y n llt:¡co P . L u l!;. Pl"ot Y .Ie.le '.111 
SntolllolOgla d ~ lo. F llcul to.d NaQtoD1l1 de Agronomlll 

INTRODUCCION 

Hasta hace apenas unos 25 años, el cultivo del ma nza
no entre nosotros no se conocía, salvo por una que otra plan
ta del tipo silvestre que crecían en nuestras hue rtas y jardi
nes y de las que apenas se obtenían escasas frutas de ma la 
calidad . Poco a poco sin embargo, se ha venido fo mentando 
el cultivo a tal punto que hoy se cuenta con un buen núme
rO de plantaciones en los Departamentos de Boyacá, Cundí 
namarca, Caldas, Nariño, Antioquia, Huila y unas pocas en 
los Santanderes, y con tan buenos resultados, que actualmen
te constituyen un buen factor de ingresos para los cultivado
res, debido en gran parte a su alta producción por árbol, o 
lo económico de su cultivo y también si se quiere, a la cal i
dad de sus frutos, ya que los de varias localidades superan 
en mucho a los importados de Californ ia y de algunos países 
del Sur. 

Entre nosotros no se cree q ue el cultivo pueda llegar a 
constituír una fuente de exportacíón, pero como por concep
to de importación de la fruta se pagan miles de pesos anua l· 
mente, si logramos producirla siq uiera sea para satisfacer los 
necesidades del público que hoy la reclamo con insistencio, 
este cultivo podrá ser un factor muy digno de tenerse en cuen· 
ta en el futuro desarrollo de nuestra agricultura reg iona l, 
aparte de las muchas ventajas que lo fruto ofrece como como 
plemento en la alimentación del pueblo y en la fabr icación 
de frutas secas y conservas. 

La manzana es una de las frutas que por la misma ra
zán de pertenecer a los árboles de gran cultivo, siendo al mis



mo tiempo peremne, cuenta ya en e l mundo entero COn mós 
de 500 especies de insectos perjud icia les y un buen número 
de enfermedades. 

Nuestro propósito al escribir el presente artículo, es lle
var a los cultivadores y a los personas interesados en futu ros 
cultivos, los conocimientos más indispensables sobre los ene
migos principales del manzano, exislentes en nuestro med io, 
poro que puedan luchar ventajosamente contra ellos, de 
acuerdo con nuestros condiciones y con los recursos de que 
actualmente disponemos. 

Los enfermedades más comunes que aquí tenemos son: 

1Q-La Roña, Sarna o Mancho negro de la fruto. 
2Q- EI chancro del tronco y los romos. 
3Q- EI mol blanco de los hojas y retoños. 
4Q- La pud6ción amorgo de los fruto s 

Entre los p lagas se t ienen : 

1°- Los gusanos de los fr· Itas 
2Q- EI pulgón lanígero y otros pulgones de los re 

toños. 
3Q-Las la rvas comedoras de hoja s. 
4Q-Los chupadores de los tal los ti e rnos. 
SQ-Los coleópteros de los retoños y fl ores. 
69- La hormiga arriera . 

EN FERMEDADES 

ROÑA O SARNA 

Esto es uno de los enfermedades más comunes y des 
tructivos del manzano, en todos los regiones del mundo en 
donde se cultiva, y es causado por un hongo. En Estados Uni 
dos, Inglaterra y Francia, por ejemplo, se le considera lo mas 
importante de todos las enfermedades que afecta n al árbol. 
Aquí entre nosotros se sabe que existe en Boyacó, Caldas y 
Antioquia, y es probable que exi~a en las demós regiones 
del país, en donde se cultivan manzanos. 

Los daños que esto enfermedad produce son variables 
y dependen muchas veces de las conciiciones· ambiental es. Se 
traducen principalmente en que las hojas son afectados, re 
duciéndose la vitalidad del árbol y la fruta atacada presento 
mol aspectQ, amén de ser muchos veces desfigura do o de to r
narse inservible por las pudriciones causadas por ot ros o rga 
nismos que entran por las lesiones de lo I/ roño l/. 

Plantas afectadas y resistencia de las variedades, Esto 
enfermedad de lo I/roña" ataca varios especies del género 
Malus al cual pertenece el manzano, y aunque se encuentran 
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otras plantos que presentan sIntamos idénticos, parece que 
aquí los doñas son debidos a otra espec ie del arga ni mo cau 
sante de la roña en el manzano. Pa r ejemplo, el Níspero de l 
Japón (Eryobotria japonica) es ataca do po r un hongo seme
jante. 

No puede deci rse tampoco que hayo variedades de man
zano resistentes o lo enfe rmedad .Pues 10 usceotib.ll.idad 
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•otras plantos que presenta n síntomas Idénticos, parece que 
aqu f los daños son debidos a otra especie de l organismo ca u
sante de la roña en el manzano. Po r ejemplo, el Nrspera del 
Japón (Eryobotria japonica) es atacado por un hongo seme
jante. 

No puede deci rse tampoco que haya va riedades de man
zano resistentes a la enfermedad, pues la suscepti bi I idad de 
ellas varía considerablemente según el medio en que prospe
ren, hasta el punto de que una misma variedad puede pre
sentarse susceptible o no, de un año poro otro. En cuanto a 
las variedades que se cultivan en Antioquia, a sabe r la "Rei
na Margarita" y la "Salamina", hemos observado que en el 
Valle de Medellín los frutos de la "Salamina" se ven menos 
atacados que los de la "Reina Margarita". En la zona de Rio
negro, en cambio, los frutos de ambas variedades se ven ata
cados por igual. 

Importancia. Como ya hemos dicho, esta enfermedad 
causa daños sumamente graves. En algunos países son comu
nes las pérdidas del 50 % de los frutos cuando no se atiende 
al control de la enfermedad. Las pérdidas están representa
das por el desmejoramiento de la calidad del fruto, que se 
presenta manchado, deformado y raquítico y que muchas ve
ces se ve invadido por honguillos secundarios, que causan pu
drición en ellos y por la desvitalización del árbol. 

La enfermedad puede también causar la pérdida de mu
chas flores y frutos por causa de una mala polinización o 
por la caída de estos últimos, en estado prematuro. 

Otro daño consiste en que las hojas atacadas son de ta
maño más reducido que el normal, de aspecto enfermizo y 
deformadas. Entre nosotros uno de los daños más aparentes 
es sin duda alguna el manchamiento y deformación de las 
frutas, que alcanza a un alto porcentaje en determinadas 
ocasiones. 

Sintomatología. La "roña" ataca las inflorescencias, las 
yemas florales, los tallos jóvenes, las hojas y los frutos del 
manzano, presentándose en forma de manchas de color ne
gro verdoso, sobre las partes afectadas. Esta mancha de apa
riencia aterciopelada, está formada por el hongo causante 
de la enfermedad. Sobre los frutos las manchas se presentan 
primero en la proximidad del cáliz y después en todas partes. 
Inicialmente son pequeñas, redondas muy bien definidas, de 
color oscuro, de apariencia aterciopelada y con un borde blan
co o plateado. Después, la parte central se torna corchosa y 
a veces se rompe en forma de estrella . Cuando hay muchas 
manchas en la manzana, pueden juntarse formando áreas 
grandes, q ue se rajan y entonces lo manzana crece más por 
el lado opuesto, deformándose (Fig. 1.) Sobre estas lesiones 
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crey6 que también atacaba 01 perol; hoy en dIo se sobe ue 
El hoggo del manzano es una especie distinta de lo del pe~or , 

ste a nga se reproduce media nte dos tipos de fruct l f Icocio
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FI" . 1 Roña o 5arnB de la fruta . T res as¡wctos de 11\ enfcn n cdnd . en In vnr . 
R I.nn Margarita . Obsérven8e los PIU'ches ll egros y las hendid uras. 

pueden aparecer, como ya se ha dicho, organismos secunda
rios que producen pudriciones diversas. 

En las hojas el ataque puede presentarse en ambas ca
ras, siendo s in embargo mós común en la superior. Aquí el 
micelio o cue rpo del hongo se ext iende en forma circular, o 
irregularmente y la hoja presenta deformac iones notorias en 
correspondencia con los manchas. El hongo do o éstos un co
lor olivo oscuro o negro y estas r;ranchas pueden un irse cu
br iendo gran porte de la hoja, que por lo general se vuelve 
pa rda y cae prematuramente. 

En los inflorescencias se presentan también estos man
chas de color oscuro, tanto en el pedúnculo como en e l cóliz 
y los pétalos y como resultado final de este ataque se caen 
las flores o los frutos recién cuajados. 

Causas. Esto enfermedad ha sido estudiada, según he
mos d icho, desde hace mucho tiempo . El hongo que lo cau
sa (l) fue estudiado en Europa desde 1819 y a I principio se 

(1 ) Venturta (n aequalis (COOk e) Wlnter FuslclacUum den41iticum 
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creyó que también atacaba al peral; hoy en dio se sabe que 
el hongo del manzano es una especie distinta de la dtll perol 
Este hongo se reproduce medIa nte dos tipos de fructi rIcacio
nes que corresponden a los Ilomados fase perfecta o principa l, 
e imperfecta o secundaria. 

En los pa íses templados, como los de Europa y Estados 
Unidos, la fase perfecta es muy frecuente sobre las hojas caí
das, en donde comienza a formarse en el otono para terminar 
su maduración a fines del invie rno o principios de lo prima
ve ra . La forma ción de esto fase es de una gran importancia 
porque es de e lla de donde sa len los primeros esporas que 
van a couso r las primeras infecciones sobre las yernos y f lo
res rec ién abiertos. Las infeCC iones secunda rias, que ca uso n 
el mancha miento de la fruta y las hojas, son causadas por 
esporas producidos en estas pril'neras infecciones y correspon
de a la fose imoerfecta . 

Ent re nos¿tros la si tuación es bien distinta y ello tiene 
excepcional importa nc ia, por cuanto el cont ro l de lo enfer
medad se basa pri ncipalmente, como veremos adelante, en 
proteger,Ja planta cont ra los Infecciones causadas por las 
espora s. L1=ntre nosotros no se forman los cuerpos perfectos 
del hongo (peritecios) O al menos no ha n Sido encont rados a 
pesar de haberlos buscado cuidadosamente Aun en el caso 
de que se forma ron, su importa ncia no sería tan grande co
mo lo que tienen en los parses templados, porque aquí lo cof
da de los hojas es apenas parcial y no habiendo por otro Io
do inViernos rigurosos, el hongo vIve continuamente en su es
tado impe rfecto sobre el folla je, proporcionando también con
tinuamente, grandes cosechas de esporas que causan i"fec
eciones en los fru tos y el follaje) Sobre las manchas a te rcio
pe ladas que const ituyen las lesiones, se producen los coni
d ios o esporas de l hongo, bajo condiCiones apropiados . Du
rante los épocas lluviosos viene la mayor producción y las 
esporas son llevados por el vIento y depoSitadas sobre los flo
res, los fru tos o los hojas. Debemos tener presente, que en 
nuest ros plantaciones ocurre can frecuencia el que unos ar
boles presenta n floración cuando ya otros presentan frutc.s 
fo rmados y en ocasione en maduración avanzado, y que un 
mismo á rbol puede tener frutos bastante avanzados, peque
ños frutos y flores. 

La producción de conidios comienza ordinariamente on
tes de que las lesiones de lo hoja sean visibles o simple visto 
y pueden continuar baJO condiciones favorables, hasta el fin 
de lo estoción Una vez establecido lo infección, s iempre hay 
uno gral) cant idad r;le esporas en los a rboles no esperslona
dos, aunque en los veranos hoy un mlnlmo de producción. 
La s conldlas o .esparas son muy resistentes a despegarse por 
acción del viento, pero lo hacen fácilme nte en pre~ ncia del 
aguo. Su ¡¡>rincipal agente de diseminación dentro de Jo plan· 
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ción. Estos factores son la temperatura, 
vial, la luz y los ~4MJ"""'U,¡,¡¡u,¡.IO.6~,I,i,U;l..J~1..!~~LS.J!!!5~~!!St..._____J """,,"
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FIIt. 2 Aspecto holllll050 que pr,,~cntl\n 111.0 hOJ''''' Ilt.ueadllS por la "roda". 

taclón es el aguo lluvia movido bolo lo influencio del viento 
y lo gravedad. 

Depositado lo esporo sobre el fruto o lo hoja, y en pre
sencio de aguo libre, ihlcia su desarrollo penetrando o los te
jidos. La germinación se efectua en un tiempo relativamente 
corto (24 o 48 horas) y el micelio u órgano de nutrición del 
hongo se desarrol lo rápidamente bajo la cutfcula de la hoja 
atacada y se romlfica formando colchoncillos que pronto rom
pen aquella y aparecen formando las pustulas aterciopela
das a que se ha hecho reterenciq. Esto ocurre de los 10 o los 
15 dIos después de caído lo esporo sobre el lugar en donde 
germino . De esto manero, cado 15 días, si los condiciones 
son favorables, se producen nuevas cosechas de esporas. Es 
fácil comprender entOnces por qué la enfermedad puede ex
tenderse rópidamente dentro de la plantación y causar da
ños considerables. 

Condiciones que favorecen a la sarna o roña . S. bien el 
hongo causante de lo enfermedad está en condiciones de pro
duci r nuevas cosechas de esporas cada 15 dios, hay factores 
ambientales que intervienen decisivamente poro favorecer 
al hongo y el desarrollo de la enfermedad o retardar su ac
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ción. Estos fodores son la 1emperatura, la precipitación plu- . 
vial, la luz y los nutrientes del suelo. Nos referiremos princi
palmente o los dos primeras. 

Temperatura. Es difícil separar el factor temperatura 
del factor lluvia, porque lo occion de e!.los foctores es con
junto . Smembargo, según se ha demostrado el hongo e<; fa
vorecido por temperaluras moderados, como los existentes 
en los estaciones Iluviasas¡ Siendo en combio perjudicado por 
los altas temperaturas de verano. Los investigacion\.$ efec
tuados Indican que los esporas del hongo germinan en ! JS !JO
tas de lluvia, desde las 29C hasta los 20QC, siendo lo tempe
ratura óptima paro el desarrollo del hongo, lo de u, :>s 229C. 
Cuanto mós cercana 01 óptimo esté lo temperatura o tiempo 
de lo germinación de la esporo, mós rópido será la infec
cion (l L 

Humedad. Este factor, como el anterior ejerce uno vi· 
garoso influenCIO sobre lo propagación de lo enfermedad El 
tiempo seco Impide la propagación de lo enfermedad y en 
cambio el tiempo húmedo lo favorece , Si bien lo:. esporas son 
capaces de resistir períodos secos, su capaCidad poro germi
nar disminuye conSiderablemente cuando éstos sobrevienen. 
ObservaCiones y experimentos ejecutados en otros paises 
prueban que en la naturaleza, los esporas del Fus ic:ladiuM, 
ordinariamente "ólo germinan cuando se ponen en contacto 
con e l aguo líqUIdo. 

CONTROL 

Poro el control de esto enfermedad en los paIses tem
plados se prinCIpia por evitar que 01 llegar la primavera y 
con ello el brote de las yemas y flores, se produzcan las pri
meros Infecciones. Esto se intento por dos medios CI sober: 
primero, la recolección y destrucci6n de los hOJaS vieJOS coi· 
dos del órbol y que albergan los fructificaCiones perfectos del 
hongo o lo eliminaCión de estos fructificaciones mediante 
productos químicos como el "Elgetal", y segundo, medIante 
la aplicación de funglcldos protectores sobre los árboles, po
ro que al caer sobre estos los esporas del hongo causante de 
la enfermedad encuentren una barrero interpuesta entre ellas 
y los órgonos del vegetal y no puedan entror o éste 

Bien porque como hemos dicho, los fructificaCiones per
fectos o peritecios no se fornlc.n en nuestro medio, o porque 
en nuestros condiCiones quede permanentemente sobre uno 
o varios árboles de lo plantaCión, uno cantidad de hojas sufi
cientes poro mantener uno gran cantidad de esporas de la 
fose imperfecto del hongo, es obvio que 105 medidos tendien

(1) VélUit!! WllllllCl', Encl. Scnb dl!Iew¡1! of IIpplea. Comell bail . 335: 5{2-614 U9a. 
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tes o destruir los caídas, carecen de importancia ya que su 
dest rucción no elimino la mayor porte de las Infecciones SI

guientes. Nos quedo entonces el segundo sistema, esto es, lo 
aplicación de fungicidas que evitan que las esporas del hon
go germinen y causen las manchas roñosas en los órganos del 
manzano. 

Aunque actualmente existe un gran número de sus tan
cias fungicidas y se ensayan constantemente con éxito relo· 
livo numerosos compuestos orgón icos, podemos considerar 
dos grupos prinCipales de estos fungicidos: Los compuestos a 
base de cobre y los compuestos cuya base es el azufre. El 
Caldo Bordelés, que es el mejor y mós conocido ejemplo del 
primer grupo, presenta varios inconvenientes para su usa en 
los manzanos, porque puede causar daños graves en el folla
je y en los frutos. Puede sin embargo usarse en alternación 
con e l Polisulfuro de Calcio, que es el fungicida mós conoci
do en! re los del grupo de l azuf re, pero uno vez pasoda lo 
'poco de la fl oración . 

El polísulfuro de calcio, que puede usarse para controlar 
al mismo tiempo algunas plagas, es mós eficiente paro con
t rola r lo roño, que el coldo bordelés, pero su uso tampoco es
tá exento de peligros. Así por ejemplo, es propenso a causar 
daños cua ndo e l tiempo es ca luroso y humedo, pues quema 
el fo llaje. 

Las aspersiones con polisulfuro deben hacerse siguien
do un prog rama definido de aspe rsión. Este programa se ba
sa en e l estado vegetativo de l árbol que reglamenta la con
centración del fung,ei da, y en la época estacional, que regla
menta lo oportun idad y e l número de los aspersiones que de
blim efectuarse. Mejor dicho, la concentración del polisulfu
ro debe variarse según que el órbol esté en reposo, en flora
ción o en pleno desarrollo vegetativo y el tiempo en que de
be aspersionorse y los veces que debe repet irse la aspersión, 
dependen de que lo estación sea seca o lluviosa . 

Esto se comprende ró me/'or si recordamos los condicio
nes que favorecen el desarro lo y propagación del hongo y 
de la enfermedad. 

De acuerdo con los dotas meteorológicos de lo Facultad, 
encontramos que en e l Vo lle de MedelHn, los temperaturas 
móximas extremos no pason de 349C., y las mínimas extre
mos no bo jan de 7°C., siendo la medio de unos 2 1°C., en el 
oño, de ta l sue rte que en ning ún período de l año hay la po
sibilidad de que e l hongo pierda su vita lidad por condiciones 
ambientales y po r e l contrario, la temperatura medio estó 
muy cerca de lo óptIma para el desa rrollo del misma. 

Hoy entonces que relacionar las épocas de control te
niendo en cuenta especialmente las época!:. de lluvia porque 
como se d ijo al tratar de las condiciones que favorecen el des
arrollo de la enfermedad, cuando el aguo se deposito sobre 
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el á rbol, las esporas del hongo germinan fácil mente y cau
san la infección . 

Puede decirse que en el Valle de Medellin llueve duran
te todo el año, yo que no hoy un solo mes en donde deje de 
llover Los registros promedios de lluvia en Medeltrn durante 
37 años muestran que cuando menos han caído 50 m.m . en 
el mes de menos lluvia. Hay dos perfodos, mós o menos defi

un protector ti~ne lombi' . I d d 
ca~ te, es de~lr, que mo to ea~ h~~ l oes de f ungic~da c rradi 
apltcociones padrón hacers t 90 por contacto directo. La s 
y febrero, en Medellin. e en onccs en los meses de lu lla 

La siguiente tabla <le dilución 
verse esto solUción ~.éit....Cl~~.;i;.':;;~~~~~!lJ~Ql.;::.------'-;:=' 

Sín 

nidos, de mayor intensidad de lluvia, que corresponden, el 
primero o los meses de marzo (mediado) abril y moyo y el se
gundo a agosto, septiembre octubre y noviembre, pero en los 
dem6s meses también coen lluvias y por tanto existe el peli
gro de infecci6n. 

El manzano t iene aquí dos cosechos al año ' comienza a 
florecer o fines de julIo poro dar cosecho en DiCIembre 'y 
vuelve a florecer en enero poro dar fruta madura en junio. 
De suerte que los períodos de lluvia coinciden con los de des
arrollo y maduración del fruta , y por tanto el contral habrá 
de basarse más que todo en lo protecci6n de lo fruto duran
te el período lluvioso de cado cosecha . 

Una vez entradas los lluvias debe aspersionarse con po
lisulfuro por lo menos una vez coda 10 días, sobre todo al 
principiO de lo estación . La aplicación del polisulfuro t iene 
por objeto proteger, cubrir lo fruta y el follaje con una pelí
cula de fungicido que intercepte el poso del hongo causante 
de la enfermedad. Es obvio q ue entre más rapidamente crez 
ca la frllta, menos tiempo quedará protegido por lo película 
En cambio, cuando ya la fruta ha alcanzado su tamaño de
finitivo y pri ncipIa a madurar, lo pellcula durará mós sobre 
ella y se podrán espaciar los aspersiones. 

En el control de lo roño por medio del polisulfuro abtll
vimos excelentes resul tados en Saboneta, pero debido o lo 
apariCión del pulgón lanigero hubo necesidad de suspender la 
aplicación del mismo por temor de destruír al parásito de 
dicho pulgón, el Aphelinus mali, que t raído de Boyacó po
ro combatir la p lago, obr6 con éxito sorprendente Se em
picó entonces en lugar del pollsulfuro, el "Kopersil", pero los 
resultados no han sido tan satisfactorios como con el pollsul
furo . Lo concentración o que debe usarse el pofisulfuro de 
calcio poro combatir lo roño, varío con lo densidad de lo so
lución madre que se consigue en el comerCio. Entre nosotros 
eso concentración varía mucho porque depende de lo calidad 
de la ca l y del azufre empleados en lo preparación del fun
glcida . El fabricante de este producto está en lo obligaCión 
de indicar en el rótulo del envase cuál es la concentraCión en 
grados Baumé (Sé) del preparado. 

También es conveniente asperjar con polisulfuro una o 
dos veces, durante los épocas más secos del año, con el fi n 
de motor el hongo, que durante estos períodos será menos 
abunncnte, según hemos dicho. El polisulfuro, ademós de ser 
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un protector, tiene también cualidades de fungicido e rra di
cante, es deCir, que moto 01 hongo por contacto directo Los 
opltcaciones podrón hacerse entonces en los meses de juliO 
y febrero, en Mede!!ln . 

Lo siguiente tabla de dilUCión mdica, cómo debe disol
verse esto soll/clón madre, de acuerdo con lo densidad que 
tenga y can sus grados Baumé 
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CHANCRO DEL TRONCO Y DE LAS RAMAS 

Esta l:5 otra de los enfermedades mós com4nes en el Va
lle Je Medellín y en verdad qUL e. uno de los mós graves 
Aunque el nombre no se refiere sino a la e"rerrnedóc! en él 
tr neo y los ramos, tall1bien los hojas y IO:<i frutos c;( n otaco
do~ SI las condiciones son favorables para ello. Los doñas mós 
Importantes sin embargo on en la porte aéreo, 

Síntomas e n las ho ja s, En las hojas de los retoños es co
rnún ver unas manchas de color café claro, que se earoctcn
zon porque presentan una serie de anillos concéntricos que 



}"Ig. 4 	 Mancho. de "Ojo d e rana" . otro RspectO d e llJ. en!crmeda.d ca.usada por 
el hongo PltllsaJo:JpOra obl1l.~a {Sabw.) Cooke. 

le dan o lo mancho lo apariencia de un 010 de rano. De ahí 
que esto enfermedad seo conocido también en otros países 
con este nombre. Estas manchas son inicialmente de color ro
jizo y parejos. Parecen quemaduras sobre 'o hoja tierno , F, 
nalmente, cuando ya la mancho está vie ja, apa recen sobre 
ello unos punti tos negros, levantados, que son f ructificacio
nes del hongo causante de la enfermedad . 

Sín'tomas en la fruta . Aquí en Mede ll ín los daños so
bre la fruta no son muy abundantes . Unicomente cuando se 
dejan sabremadurar los manzanas en el á rbol pueden obser
varse sobre ellos unos manchas deprimidas de color oscuro, 
en donde ta mbién pueden noto rse las fructificaciones del 
hongo. 

Los ma nchas pueden comenzar en cua lquier porte de lo 
fruto, pe ro lo que con mayor f.,.ecuencio se observo es q ue 
está n ' local izados en un punto donde ha ha bido daño, como 
por ejemplo en torno a los picaduras hechos por los pó jaros 
o los mordeduras de los murciélagos¡ por lo generol no se 
presento sino una solo mancha en cado fruto . Lo piel de es
to se pardeo y f ina lme nte se vuelve negro . Los tejidos ataco
dos tiene n un sabor desag radable . Por últ imo, lo manzano se 
encoge, se a rrugo y momif ico, presentando un a rpullido for
mado por los fr uctif icaciones del hongo causante de lo en
fermedad. 

Hoy por supuesto ot ros pudric iones en lo fruto, que pue
den ser causados por d ist intos orgonismos, pero esta pud r!
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clón negra c;s caracterizada por lo brillantez de lo I 1anzana 
momificada y por el arpu lltdo a <lue se ha hecho rcfercncCl 

Síntomas en e l nonco y rama s. Es en estas portes en don
de la e nfermedad causa más daños en nueSlros plantaciones. 
El chancro del t ronco principal y de los ramos es muy +recuen
te, causa ndo lo muerte de las partes afectados en un tiempo 
relativamente corto . 

Las lesiones principian como manchas pardos y depri 
midos El parc/"!e enfermo aumento poco a poc') en tomoñ 
y se va oscureciendo, olviendose muy fócil de n ta r o corto 
distancia . Cuando el arbol presenta resist~ncio o los condi
cione'" son desfovoraL.les, el chancro ~ quedo peque-o Y pue
de ser eliminado En coso contrario vo aun entando de diáme
t ro año ¡:;or año y puede alcanzar un metro de , y. ensi n o 
mós La carteza de lo zona chancrosa se di!>tlngu" ocílrnen
te por lo forma rugoso que adquiere, y porq ue se rO l O cuar
teo en multitud de partes (Fig . 5), [1 órea decoloro io puede 
xtendersc sobre uno sLlpertlCtC conSiderable o ser detenido 

e n cua lquier momento por uno rajadura que aparrce n el 
borde y que lo detiene en su crecimiento. El patógeno puede 
juego seguir progresando y el proceso repetirse indefinidamen
te, de suerte que pueden encontrarse chancros que j.)resenton 
on illos mós o menos concéntriCOS. Finalmente lo corteza 
muerta cae y puede aparecer un callo (]l.Ie uordea lo madero 
expuesto por la caído de lo corteza 

El ataque e n los romas no termino por lo ocn!' al de es · 
ta mane ra, lo común es que el chancro sigo progre ond has
ta darle lo vue lta o la romo y entonces todo esto comlcm:o o 
mostra r uno apa riencia e nfermizo: las halas se amarillean y 
coen y luego viene la mIJertc tótQI de la mismo rama. Uno 
rama as í muerto parece como SI hubiera sido quemado . Otra~ 
veces se rompe fócilmente . También es frecuente encontrar 
sobre estos romos muertos numerO$OS hongu i110" de color 
bla ncuzco que vienen a medrar sobre los te) idos mue rtos (1) 

Sobre estos leSiones aparecen puntos l1egros en lo cor
teza . Son también fruct ificaciones del hongo patógeno. Es 
pos ible .que no todas los romos que aparecen muertos y con 
la s fructificaciones del hongo causante de la enlermedad ha• 
ya n Sido mue rtos par éste. Hoy diSCUSión sobre si este hongo 
es ca páz o no de matar los ramas, lo cierto es qUE.' en el Va
lle de Mede ll ln, todos los romas muertos, o lo mayoria, mue 
tran lesiones tiplCOS, como los que acabamos de describir . 

CAUSAS 

Yo hemos d icho que lo causa de esta enfermedad es un 
hongo. (2) Este hongo tiene dos tipos de fructiticaciones : uno 

(Il El ScllllJ:Oplq¡IItUI' commllll" Fr. 
(2) T'IIIIMloltl>ora nllft... a (Schw,J Cookt'. ;; S;,/¡ " "'07151 malnr lHlI PI·t·le . 
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Hamada picnidico consistente en cuerpecillos seml-esfericos 
l/enas de esporos diminutos de color porduzco, en su moyo 
ría uniceluladas y que salen al extenor en chorro continu 
a la manera de Ur1a cremo dentífrrca El otro t po, llamado 
perfecto lo forman también cuerpos diminutos de color ne
gro en donde se alOja n esporas de un tipo espeClol. Estos cuer
pos son Ilomados peritecios. Ambos tipos de fructificaciones 
se encuentran en MedeJl;n . En otros paises eJ papel princiflol 
lo juegan los picn idios y sus as Entre nasal ro, todavía 
no se sabe cuól de Jos dr -
más probable es que 
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llamado picnídico consistente en cuerpecillos semi-esféricos 
llenos de esporas diminutas de color parduzco, en su mayo
rfa unlceluladas y que salen al exterior en chorro continuo 
a la manera de una cremo dentffrico , El otro típo, llamado 
perfecto lo forman tombien cuerpos diminulos de color nc
gro en donde se alojan esporas de un llpo especial. Estos cuer
pos son llamados peritecios. Ambos tipos de fructificaciones 
se encuentran en Medellin En otros países el papel principal 
lo juegan los picnidios y sus esporas. Entre nosotros todavía 
no se sobe cuól de los dos I ipos seo el más perjudicial pero lo 
má~ probable e~ que también sea el picnídico. 

Diseminación de la e nfermedod. En la época c.J..: las lIu
V/Clr los cuerpos f ruct íferos del hongo comienzan o lanzar. 
5LIS esporas al exterior Estos esporos son lIevado~ por el viento 
y el aguo y depositados en las hojas las frutas o fas romas 
de los arboles, en donde causan nuevas lesiones. Es l1'1uy posi
ble que los Insectos se encarguen también de Ironsl"'lorlar las 
esporas de un lugar o otro, llevándolas en los patos, a las 
cuales se pegan debido o su carácter gelatinosa Aunque se 
ha demostrado que el hongo no puede penetrar los teiidos sa
nos, penetro fácilmente por los heridas, escarificaciones y 
lesiones de ot ra clase efectuadas por los insectos, 01 ros han 
gas, etc Una vez depositado y en condiciones favorables, lo 
espora germino y entro o los tejidos y de los dos o los si'"te 
días después, aparece lo lesión sobre el 6rgano afectado. Se 
ha encontrado que lo temperatura óptima poro lo germino
ción de estas esporas esto alrededor de 21 QC., y por consi
guiente las condiciones ambientales nuestros son muy favo
rables poro desarrollar el hongo 

CONTROL 

Can el fin de eVItar lo mancho de los hojos es n"crsario 
I"roteger éstos mec.J,ante aspersiones. Aunque el Caldo Barde
lé!: ha dado por lo general mejores resultados que t'1 r olísul
furo de calcio en el control de esto enfermedad. estl" últImo 
fungicida brinda también muy buena protección Y cl)mo rl)( .. otro porte en nuesl ros plonlaciones el programo de osre c;;' n 
se baso espeCialmente en el polisulfuro para el con trol d-. lo 
roña, la ~ aspersiones de polisulfuro que Se aconseja oD"~or 
pGra este fin, sirven también paro proleger, contra lo manci (1 

~I CIjo. Ademós según hemos dicho, esto fase de> lo enfe rme
dad osi como lo pudrición de los frulo:> n-' es de gron IrTlrar
toncio aql,.lí. Por consigl,Jiente el control debe dirIgirse haciCI 
lo fose restante, es decir, el chancro de los romas y tr'iI1Cr1 

Tratamiento de los chancros. Se con .idero lJue los méto
dos culturalc:>s como deshIerbo, aspersiones, podos y fertilizo
ciones son una ayudo muy efectiVO poro 01 ,or los peligros de 
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doña en los romos, porque promueven un vigor general en los 
orboles, pero estos métodos no siempre son aplicables o no 
son muy efectrvos y entonces el control del chancro viene a 
basarse principalmente en dos prácticos los aspersiones y la 
cirugía Por métodos qUirúrgicos se entiende pr incipalmente 
la poda, que puede emplearse de dos maneras. podando las 
ramas o removiendo la corteza afectada par la enfermedad. 
La decisión sobre cuando se debe quitar todo lo romo y cuan
do lo corteza solamente, no es siempre fácil de tomor y de
pende por lo general de codo coso particular. Si se trata de 
uno rama grande y productivo debe esperarse un poco antes 
de quitárselo al árbol, aunque debe pensarse en que lo de
mora en quitarlo par esperor a que se vuelvo improductiva 
ayuda o que el chancro acabe can la rama. En tal caso lo me~ 
jor es dejar lo (amo y qUitar el chancro. ('1 ) 

Si lo roma no estó en prod ucci6n, lo mejor es quita rlo, 
seo grande o pequeño Al podarla debe tenerse en cuento que 
el corte debe hace rse por lo madero sana y cerca de una ye
ma poro que ésto al desarrollarse venga a substituír lo parte 
removida . En seguida hay que a plicar una pintura protecto
ra Todas los ramos que se quitan, deben quemarse, pues 
dejados dentro de lo plantación son fuentes potenciales de 
infecclon. 

Remoción de lo corteza enferma. Cuando lo roma a ta
cado es muy productivo a muy grande, es preferible quitar la 
parte atacado, solamente. Pero esto operación según veró 
quien lo intente, no es ton fáci l ni alentadora, sobre todo 
C"uando son varios los chanc ros por ext irpa r, Esto remoción 
se hoce por medio de uno navajo grande y bien afilado o me
jor de un escoplo de carpi ntería . Hay que procurar sacar to
do lo porte enferma hosto deja r expuestos lo corteza y el le
ño sanos Lo herido debe ser hasta donde seo pOSible, de for
mo lenticular poro facilitar la formación del colla de cica
trizaCión 

Al hacer el corte es preferible que los bordes sean he
chos en forma perpendicular 01 leño, excepto en lo porte in
ter 01', en donde es mejor corta r Q 'bisel, con e l fin de dar ró 
pido solida al aguo lluvia y evitor pudriciones por exceso de 
ésta. 

Lomo corolario de la podo viene e l tratamiento y desi n 
festación de las heridos. Para la desi nfestación pueden usar
se el sublimado corrosivo al uno por mil o el sulfato de cobre 
01 lino por ciento. El recubrimiento de los heridas con subs
tancias protectoras tiene dos objet ivos prmcipales o saber : 
evitar la descomposición de lo made ra y evitar e l desarrollo 
de hongos y bacterias. Por lo ta nto lo substanCIo protectora 

(11 	 V~11S~ : U CIIII!r L R. BItIClt ro~, 1~·lr 81'01 IIntl eank"r or pomaaeous frullt>, 
Cornell Bull. J79: 1 - 141:1, 1111ti . • 
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daño en las romos, porque promueven un vigor general en los 
arboles pero estos métodos no siempre son apllcable~ o no 
son mJy efectivos y entonces el ~ontrol del chancro viene o 
basarse prinCipalmente en dos practicas: los aspers~ones Y lo 
cirugía Por métodos quirúrgicos se entiende pr1ncdat~elte
lo oda que puede emplearse de dos maneras. po . an o as 
r, . d lo corteza afectada por la enfermedad.romos o removlen O • d I cua o 

Lo deciSIón sobre cuando se debe qUitar 10 o i a romo y 
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debe tener cualidodes ontísep1icos y además debe s?r 1I ..lida, 
borato, fócil de preparar y aplicar, Impermeable al aguo y 01 
aire, durable, inocua poro el árbol y con gran capacidad de 
cobertura. Pero sobre todo no debe impedir el proceso de ci
catriZaCión de la herida. 

Los substancias que mós ordinariamente se emplean pa 
ra este objeto son el a/qultron, las pinturas a base de plomo 
y algunos productos potentados, no existentes en nuestro 
mercado. Aquí hemos usado con relativo éXito pinturas pre
parados o base de una botella de aceite de linaza, mós uno 
onza de un fungicida cualquiera, como Caldo Bordelés Boyer, 
Fermate, Lacco-Coppro, etc., y un poco de negro de humo 
para oscurecer la pintura Lo adición del negro de humo tie 
ne e l inconvenie"te de que éste se suelta con el agua lluvia 
y do 01 orbol una apariencia muy desagradable. 

EL MAL BLANCO DE LAS HOJAS Y RETOÑOS 

Esto enfermedad, llamado también comunmente "oidio" 
o "mildeo polvosoll es bastante conocida desde hoce mucho 
tiempo y eXiste en casi toda~ portes, siendo mas notorio en 
los semilleros y almáCigos de plantos de manzano. Se pre 
senta también en los orboles grandes y a veces COU$a daños 
de conSideración. 

Importancia. El oídio O mal blanco causo principalmen
te uno detenCión del crecimiento de las portes afectados que 
pueden ser los brotes tIernos, los hojas o las frutos . Estos ór 
ganas no solamente se queClon pequeños Si'10 que se defor
ma n y desfiguran, principalmente las frutos, que o veces se 
vuel ven carrasposos y desmerecen en apariencia Por otra por
te, cuando e l ataque en el follaje es muy fuerte e! árbol pier
de su vigor poulatinamente y cado vez es menor el número 
de yemas fruct lferas que se forman y por tonto lo producción 
ba ía conti nuamente 

Variedades atacadas. Tanto lo "Solomina" como la 
"Reino Marganta" se ven afectados por esto enfermedad, 
pero siempre se noto uno mayor susceptibilidad de la último 
variedad, especialmente cuando las condiCiones ambientales 
favorecen su desa rrollo. 

Síntomas. Como se ha dicho, la enfermedad se loco"zo 
en el follaje, las frutas, retoños, y flores del manzano Sobrl: 
los hojas enfermas y principalmente en su lado Inferior se 
adVIe rte la presencia de porches o motas blanquecinos o gri
sóceas, de consistencia harinosa y de formo semejante o uno 
tupida telaraña. La hala se encrespa y enrolla y si es ataca
da cuando pequeño, crece a lo largo y no o lo ancho, doblón
dose a veces por io mitad El hongo que causo esta enferme
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dad crece y rápidamente cubre toda la hOja, produciendo 
gran cantidad de esporas que propagan 01 organismo Las 
hojas mueren Si la invasión es fuerte o dejan de funcionar 
normalmente, disminuyendose lo vItal idad del arbol y la pro
ducción del mismo. 

De las hojas e l hongo pasa a las brotes tiernos, que re· 
cubre con uno capa polvorienta de esporas y no deja desarro
llar De los retoños paso el hongui 110 a los yemas florales en 
donde ataco el collz y los pétalos que caen marchitos y agos
tados e impide lo formación de lo frLlta. Si ya estas se han 
formado, el oidlo los recubre y no las deja crecer o hoce que 
cuando grandes se presenten defectuosas. 

Causas. El mol blanco es causado por un hongo (1) que 
crece superficialmente sobre las partes afectadas cubriéndo
la!'. con sus rilamentos polva rien10s y sosteniéndose en ello 
mediante órganos especiales que extraen el alimento necesa
rio poro su desarrollo y subsistencia. Establecido sobre los 
organos de lo planta produce una cantidad infinito .de esporas 
que llevados por el viento y depositados en otros orgonos, $1 

los condiciones les son favorables, germinan e inician nue
vos tocos de lo enfermedad. 

Aunque este hongo prospera principalmente en condi
ciones de sequedad de lo atmósfera, hemos podido notar que, 
cuando los árboles de manzano están muy ¡untos y por estOl 
entremezclados con otros frutales tienen un exceso de som
bra el "mal blanco" se presento con mayor intensidad 

, Aunque en otros países este hongo produce dos tipos de 
fructificaciones, entre nosotros no se ha podido encontrar 
sino uno el llamado conidial, con el cual se mantiene peren
nemente' en el árbol atacado, yo que nuestras condiciones 
climaténcas son ampliamente favorables poro sostenerlo en 
tal formo . 

Control. Este tipO de hongos es muy susceptible 01 azu
fre y sus compuestos y por esta razón, cuando se aspersiona 
con polisulfuro poro controlar lo "roño" el tratamiento cu
bre el control de ombas enfermedades. Por lo general no hoy 
entonces necesidad de acudir o un.progroma especial de de
(ensa contra el "mal blanco". No está por demás Sin embar
go, si los condiciones lo justifican, suprimír mediante lo po
do, el mayar número posible de retoños atacadas, can el fin 
de evitar en porte la diseminación de los esporas. Esto es acon
sejado por algunos autores. (2), 

Si se trato de controlar únicamente esta enfermedad, 
en ausencia de la "roña", aconsejamos usar el polisulfuro de 
calcio en las concentraciones indicados en lo página 453 poro 

(1) 	 Podo.<¡Jll/ll!ra lClIcotriclul lE. &. E .) Sa.lm . 

(2) 	 P1scber, P . D. Control o! App('l powdcry mUdew. USDA Fanne1'B' bullo 1120: 
1 - 14. ]J) ••• '1 
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combat ir la roña Este fungicida destruye los porches del hon
go sobre la.s p~rtes atacados del manzano porque pusee pro
p!edodes coustlcas especiales. Es mejor que el Caldo Borde
les, en este caso y que los demás compuestos o base de co
bre No sobro recalcar sobre lo importancia de aspersionar 
en forma cornplet<;J, cubriendo bien los hojas y frutas . El nú
mero y I? oportunidad de los aspersiones pueden ser iguales 
a los Indicados paro el control de lo "roño" 

PUDRICION AMARGA DE LA FRUTA 

Ocasionolmente se ven en los cultivos algunas rnanza
nos que pr~sentan pudnciane~ diversos . De estos, lo que en 
mayor cant idad se prasento sin que al cance o tener impar
ta~¡cra economlca 
go y ~ntramos 

. J ~ "pudrición amor
. !.., mIS

ma, mas que ta 
cu ltor lo d istlnl 

----_b_~, 
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dad crece y rápidamente cubre todo la hoja, pr,?dlJCie~do 
ron cantidad de esporas que propagan 01. organismo. as 

~o'as mueren si lo Invasión es tuerte o deJon. de funcionar 
no~molmente, disminuyéndose la vitalidad del orbol y la pro
ducCión del mismo. 

De los hojas el hongo posa a los brotes f 
cubre con uno copo I 

llar. 

combatir la roño. Este fungicida dest ruye los porches del hon
go sobre los portes atacadas del manzano porque posee pro
piedades cóusticas especiales. Es mejor que el Caldo Borde
lés, en este caso y que los demós compuestos a base de co
bre. No sobra recalcar sobre la importancia de aspersionor 
en forma completa, cubriendo b ien las hOjas y frutos. El nú
mero y la oportunidad de las aspersiones pueden ser iguales 
o los Indicados poro el cont rol de lo "roña". 

PUDRICION AMARGA DE LA FRUTA 

n 

• 

• 

Ocasionalmente se ven en los cultivos algunos manza
nos que presenta n pudriCiones divetsas. De estas, lo que en 
mayor cantidad se presenta sin que alca nce a tener impar 
tancia económica verdadero, es la llamado "pudrición amor
ga" y entramos o hacer una breve deSCripCión sobre la mis
ma, más que todo con carácter informativo, poro que el agri
cu ltor lo dist inga de las demás. 

Síntomas. Sobre la fruta, especialmente cuando ya esló 
en avanzado estado de maduración, se presento esto enfer
medad en formo de pequeñas manchas de color pardo, que 
se transpare ntan ba lO lo pie l de aquella. Si hoy un t iempo hú
medo y caluroso estas manchas crecen rápidamente y pue
den llegar a juntarse formando porches de tejidos descom
puestos, que se internan en la carne de lo manzana, hacia el 
corazón de lo mismo, en forma de un cono con la base hacia 
el exterior de lo fruta . No Siempre, pero sí en la generalidad 

Fl.g. el 	 Pudrición amarp C1 fu (MIl . cau8lulll pOr rl IlOD80 Glonuorl'rl4 ctn;U
/41a (8con.¡ Spauld. & 8cbrenk. 
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de los cosos la carne de lo manzana atacada tiene un sabor 
amorga y de aquí el nombre que se le da a la enfe rmedad 
Cuando la mancha alcanz.a en el exterior un centlm~tro o dos 
de diámetro, se hunde, d~bldo a la desecación del tejido po
drido y se puede apreciar en su superficie un buen número 
de puntitos de color rosado, que se presentan en círcu los. Es
tos cuerpecillos son las 6rganos de reproducci6n del hongo y 
estón constituidos por millares de esporas capaces cada una 
de producir la enfermedad en otra fruta . 

Causas . Esta enfermedad es también causada por un 
hongo (l) que penetro a los tejidos de la fruta y los va pu
driendo y desorganizando para aparecer luego sobre la man
cha en la superficie de la manzano, en forma de coji ncillos 
de ~olar rosado formados por las esporas u órganos de propa
gación del mismo. Si el tiempo es húmedo y ligeramente ca
liente los condiciones son muy fovorables para lo germi na
ción de estas esporas y su posterior desarrollo en las portes 
atacadas 

Control. Dadas las circunstancias de poco importancia 
en que se presenta esta enfermedad, es dudoso que se justi
fique por ahora un programa de control exclusiva. Poro com
batir la "pudrición amarga" el po lisulfura no es tan bueno 
como el caldo bordelés, según se ha demostrado en otras paí
ses, y lo mejor es aspersiona r cubriendo la fruta con borde
lés, por lo menos dos veces durante el período de producción, 
aplicandose la segunda aspersión a ntes de que principien o 
verse las manchas sobre la fru ta . 

PLAGAS 

JO- LOS GUSANOS DE LA MANZANA 

Por los estudios que hasta el presente hemos hecho de 
los gusanos que atacan las manzanos, en el valle de Mede 
l/ín y sus alrededores, con e l escoso material que nos han su 
ministrado algunas personas interesadas o manera de con
sulto y de otro que hemos colecta~o en lo Hacienda de I/Pro_ 
misi6n " corregimiento de Saboneta, y localidades aledañas, 
sobemos que existen 5 gusanos diferentes en los manzanos, 
o saber: 

1Q-Gusanos del Carpocapsa pomonella L 
2(l- Gusonos de los moscos Discocerina sj::. .. (posi

ble nítida Gress) 
3°-Gusano de lo Hippelates pallipes Ly. 
49-Gusonos de lo Anastrepha 
59-.Gusanos de los moscas Rhagoletis. 

Describiremos o continuación coda uno de ellos . 

(1) Glomerl'lla CItl/1~a/" (SlCmeml'W) SP. & von 8c:breuk. 
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a)-EL GUSANO PERFORADOR DE LA FRUTA. (1) 

La Carpocapsa o gusano de las manzanos, Igun1mente 
conOCido con el nombre Impropio de "Plrálido de las monza 
nos", es en realidad de verdad el insecto má dañino de los 
cultivos fru tales. 

Fue introducida a los Estados Unidos desde hace mucho 
tiempo, lo mismo al Canadá Nuevo Ze landa Austra lia Atri
ca del Sur, Argenti ~n to
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ble. Thomson e. 

ocasionados por 

millones de dól 


En Fra nc ia 

cul tivos de t ien 

sos {Auvernia, 

de los f rutos SI 


esto mermo f~ 

de los mercad4 


AqLlí n , 
t iembre del a l 
El Poblado, Er 
enorme prapol 
co 0 1 ma nza no 
se lI'liciaba e 
ciones han c: 
época, a unqy 
inferio res prf 
mas notable c¡ 
por ese entol 
Hoy por el o 
regiones de l 
lIín y poblor 
pals y en c 
no Carpoca¡ 
ños según " 
cultlvodore~ 

La ca 
los gusano! 
ha sido ell 



de los cosos lo carne de la manzano atacado tiene un sabor 
amorgo y de aquí el nombre que se le do o la enfermedad 
Cuando lo mancha alcanzo en el exterior un centlmetra o dos 
de diámetro se hunde, debido a lo desecaci6n del tejido po
drido y se puede apreciar en su sLlperficie un buen número 
de puntitos de color rosado que se presentan en circulas. Es
tos cuerpecillos son los órg~nos de reproducción del hongo y 
están constituidos· aces cada una 
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o)-EL GUSANO PERFORADOR DE LA FRUTA. (1) 

Lo Carpocapsa o gusano de los manzanas, igunlmente 
conocido con el nombre impropio de "Plrólida de los manza
nas", es en realidad de verdad el insecto más dañino de los 
cultivos frutales. 

Fue i ntrod~lCido a los Estados Unidos desde hoce mucho 
tiempo, lo mismo al Canadó, i'Jueva Zelanda Austrafia Afri
ca del Sur, Argentino, hile, ruguay, Ecuador, etc. y 'en to
das estos regiones, su Importancia económico es considera
ble. Thomson estI ma que en los Estados Unidos, los pérdidas 
ocasionados por la Carpocapsa asc ienden anualmente a 45 
mil lones de dóló res 

En Francia, los daños de la Corpocapso, son igua ~ .. I"n 
cu l t ivos de t ierras planos y en cu lti vos de regiones ,nonrano
sos (Auvernio, Cervennes, A lpes) ; a lgunos año", el 809'0 
de los frutos son agusanados e impropios poro el consumo, 
esto mermo formidab le impide el aprovechamiento regular 
de los mercados de manzana de meso 

Aquí n A ntioquia, durante los meses de moyo o s"p
t iembre del año de 1934 tuvimos la ocasión de observarlo en 
El Poblado, Env igado, Itaguí y sus alrededores, atacando en 
norme proporción 01 M adroño (Rheedia Ma droño)' y muy po

co 01 manzano debido o que por ese entonces su cultivo apenas 
se inicIaba entre nosot ros. Después de est-· t iempo SLIS apari
~ iones han continuado en los años siguientes y por lo ml~mo 
poca, aunque las hemos constatado en otros meses, pero en 

in feriores proporciones. Sus doños fueron por primera vez 
mós notables en los madroños, indudablemente debIdo o que 
por ese entonces el cuh ivo de ia manzano era muy reducido. 
Hoy por el contrario, se ti ncn cult ivos de la fru to en varios 
regiones del Deportamento, sobre todo en el alle de Mede
lIin y poblaciones vecinos y en muchas o tras secclcmes del 
pals y en casi todos parles se ha venido presentando el gusa
':0 Corp.ocapso con mayor o menor f uerza, ocaslonanJo da
nos segun lo intensidad de los cu lti VOS y lo cLlidados de sus 
cult ivodores. 

Lo causa que en nuestro concepto ha contri buído o que 
los gusanos hayan venido aumentando su área de dlspersión 
ha sido en primer ILlgar, la presencIo de los madroños en 
nuestro. campos (según parece su huésped prete l ido n nues
tro medio) y segundo el poco aprecio que por los frutos de este 
árbol se ha tenido y se tiene actualmen te . Nuestras gentes no 
c¡e preocupan por la obtenc ión de los madroños sanos yo qlle 
los árboles vegetan casi en estado silvest re los más de los ve
ces, lo que nos hoce suporler con rozones bien fundados, ]ue 
existiendo hoy día, manzanos y peros en moyor cantIdad, los 

(1) ~:r.~~P$g pO/lllUlella L.: 8>11. - 1.1t~p~lIn·.<i1l pOlllon,,11il L. , t:lidla pomo
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ataques del Carpocapsa tendrán que ir aumentando en forma 
progresivo, máxime cuando no se han iniciado trabajos de 
control alguno para impedi r su multiplicación y disemina 
ción en ninguno de los órboles fruta les mencionados. 

Características del daño. Los daños de la Carpocapsa en 
los manzanas, consisten en galerías que abre en los f rutolo . 
las cuales pueden ser superficiales o profundas y de un an 

Fuero de la lesión grande di'r ' b' .
IJamada 'Sti "(' d e. en ICIO a ferto, e Iste otra 

, ng pica a seca o picada superficial)
c~ntole cnllos fruta~ de exportación está limitado' ~UJ/~ ~oJ= 
x lmo¡ en a gunos paises cama Chile (1) 

en n u~~t~~S~l1d1ronls, cuyos frutos Son los mas susc"!ptibtes 

d I .e o o os ataques de lo Carpocapsa 1.: "J.J.lii~iDó:ith=-...........__Iiiiio::;::"" 
e as veces estos 

guno de entrada 
las hojas, pues ~ 
01 f ruto. Este es p 

cho de 5 m, m. más o menos; en ellas delan sus excrementos 
pudiendo penetrar muchos hongos y ot ros m icro-organ ismos 
que causan putrefacciones duras porque comprimen los tej i 
dos ocasionando graves daños. Cuando el gusano alcanzo lo 
parte central del fruto hace uno cavidad en forma irregu lar 
y se come las semillas por las cuales tiene e s~ecial predil ec
ción , (Fig , 7>. 

'-.- 

" 

.. 
F'lg. 7 Tra.bajo destructivo de las larva" de lf. Carpocapsa t'n La ma7lzana , T ll

ma.fio natural. (Orlgl na.l de A. Glbson & C . R. Twln n : Publicación 642 
del Departamento do Agricultura del Ca n a d á), 

El fruto atacado es de mala conservación y madura con 
15 ó 20 días de anticipación respecto a los demás, pudiendo 
caer al suelo sin razones justificables. 

Una fruta en este estado pierde su valor comercial, es
pecialmente para la exportación; en el mercado interno casi 
no tiene ningún precio. 

- 464

larvas, apo rte d 
son de madurl 
tos salen, se 
en forma cire 
efectúa en e 
y en otros, sol 
pudiéndose ot 
fi c i05, Jos en 
in fecciones f u 
el tiempo es 11 
tamaño variau 
dovío mós note 

Los gusajl 
bastan te doña 
rre es bien fa 
Carpot:apsa t ie 
tos. A demós e 

El insecta 

los meses del ~ 

ses de, jun io 

hasta abri l, en 

de nacidas, las 

sus pasturas, la, 

fru tos, en los t 

de las mismas f 
dos, de un poco r 
do preferidos po, 
lo oVOpOSición. e 
riada, poniendo I 
capacidad OYOPO 
colocados en gru 
rios; incuban de 
Cuando las peq 
daños en las frut 

Jo' • '- _, .' . . 



ataques del Carpocapsa tendrón quehir aume~tdandt~a~'lf~~d~ 
' x lme cuando no se an iniCia o 

P~~~~~~I ~~gu~~ para Impedir su mul1iplicac lon Y dlsemma
e . d I s '-' .tales mencionados. 
Cl6n en nlng u~o:_ e Q~ ños de la Carpocapsa en 
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Fuera de lo lesión grande del orificIo abierto, e,<iste otra 
llamada "Stlng" (picada seca a picada superíicial), cuyo por
centaJe en los frutos de exportación esto limitado a un mó
x imo, en a lgunos parses como Chile ( 1) 

En los madroños, cuyos frutos son los mós susc"'ptibles 
en nuest ro mediO a los at aques de lo Carpoca psa , en le', mús 
de las veces éstos no muestran ind icio al guno de cont nt.'r los 
larvas, aparte de su ma l desarrol lo, pues crecen nlUy poco y 
son de modurac ión ant icipada . So lament cuando los adu l
tos salen, se ven pequeños orificios de sa lido de unos 4 rn . m . 

formo circular, ya que la encrisal idación de !as lúrvas se 

.. 
JI 

en 
efectúo en estos trutos dentro de sus sem il las en unos cosos, 
y en otros, sobre todo cuando el insecto abundo, en lo pulpa , 
pudiéndose observar en el último coso en las bocas de los ort
ficios, los envolturas de lo crisálida . Cuondo esto ocurre las 
infecciones fungosas son muy frecuentes; sobre todo cuando 
el tiempo es lluv ioso, muestran los frutos manchas neg ras de 
tamaño va ri able que las inuti l izan por completo, carócter to
davía mós notor io cuando se presentan a taques m ixtos. 

Los gusanos de los moscas Anastrephas, también hocen 
bastante daño a lo fruta entre nosotros . Cuando tal coso ocu
rre es b ien fóc il di ferenciar Su a taque, pues los larvas de l 
Carpocapsa ti enen pa tos y los de las Anastrephas son si n pa
tas . Ademós estós Ldtimas se encr isa lidan en el suelo. 

BIOLOGIA DEL INSECTO 

El insecto entre nosotros se observo en casi todos 
los meses del año pero es más abundante durante los 'me
ses de. jun io a septiembre y de d iciembre a marzo y 
hasta abril, en algunos años. De los dos o los cuatro días 
de nacidas, las pequeñas mari posas se oprestan a fecruar 
sus posturas, los que son hechos sobre hojas cercanos o los 
frutos, en los frutos reci én formados y también en el cól iz 
de las m ismas flores. Los huevos son muy pequeños, apiana 
dos, de un poco menos de 1 m. m . y de color blanco sucio, sien
do pre feridas por lo hembra las horas de lo tarde para hacer 
la ovoposic ión . El número de huevos por hembra es muy vo
riada, poniendo por lo COrl'lLJn ce 30 a 40 aunque tienen una 
capacidad ovoposi tora mayor. Genero 1mente sus huevos son 
colocados en grupos de 8 a 12 en una mismo p lan to o en va
rios; incuban de los 4 a los 6 días según el med io y el tiempo. 
Cuando las pequeñas larvas nacen, muy pronto inician sus 
daños en las frutos penetrando en ellas sir. de jar vestigio al. 
guno de entrado, no así los huevos que fueron colocados sobre 
los hojas, pues entonces se a l imentan de ellas y luego pasan 
al fruto. Este eS p recisamente el caso mós frecuente ent re nos

(1) Gl'1It. Alberto. Entomologlr. Agl'lcoll\. p. 1 - 158.1.941. 
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o~ros, tratándose de los manzanos. Lo picado seco o picado 
superficial de que hemos hablado a nteriormente, no es otra 
coso que el do ña transitorio de lo larva, pues con $egundad 
toles larvas son en su mayoría destruída s por sus enemigos 
naturales cuando principian o causar doñas. 

El estado larvario varío mucho según en donde e llos vi
vieron, pudiendo ser de 22 a 26 días y terminado éste t iempo 
salen paro encrisalidarse en el suelo o en algún lugar a paren
te de lo mismo planto. Esto tratándose de los manza nos; en 
el madroño, como yo se dijo, dentro de los frutos o en los 
mismos semillas . 

El estado de precrisálida varío de 1 o 2 días seg ún e l lu
gar preferido; como crisálida, es decir, el tiempo necesario 
poro ser insectos perfectos es muy variado, general mente os
cilo entre 8 y 15 días, según los climas, los condiciones de 
tiempo y los frutos atacados. 

Los mariposas o polillas son pequeños, solo miden de 
15 o 10m. m. de extremo o extremo de los olas, el mocho un 
poco menos; los olas anteriores tienen un color gri siento os
curo, con uno mancho transversal de color cloro en su pa rt e 
medio y otro en el mismo sentido, pero pequeña, en la parte 
dorsal del tórax; los posteriores son más pequeños y casi 
blancos. 

Son buenos voladoras, pero solamente lo hocen por los 
tardes o en los noches claros, de fototropísmo positivo, pues 
son atraídas por los luces, o veces en cantidades; su vida es 
relativamente corto, ya que apenas viven de 12 a 15 d ías, 
pudiéndo prolongarse un poco más, mediante ciertos y de 
terminadas condiciones. 

Flg. 8 Car1/OCapsa pomollcllo T.1n!LCa1Ls. (·ro.maño 11.I.tur&l ) S eirUn S. W. Bar
man. d el Bole tín d~ F.xten. 1611 de Comell. Nro. 314. 
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CONTROL 
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CONTROL 

A)-Profilaxia. Ha sido costumbre yo bastante genera
lizado en nuest ro medio lo de acudi r 01 control de los plagas 
y enfe rmedades que hocen daño en nuestros plantos de cul

•
• 

tivo cuando unos y otros han hecho ma nifiestas sus conse
cuencias, bien po r la mala calidad de los frutos , por la dis
minuc ión de los mismos, por el aspecto del vegeta l o por la 
muerte mós o menos prematura de éste . Aceptado el estado 
de cosos que pudieramos calificar de negligencia in justifIca
ble en la mayoría de las veces, debemos convencernos de que 
al ag ricul tor le trae mejor cuenta tratar sus plantos de cul
tivo sin dar espera a que los insectos o los enfermedades se 
presenten. 

La manera como los diferentes autores dicen se debe 
efectuar el uso de los insecticidas de d Igesti ón pa ro el con
tro l de este insecto son muy disti ntos de los q ue nosotros se
gu imos deb ido o que carecemos de estaciones, y au nq ue es 
verdad que los cosechas son mós o menos defin idas, tam
bién es cierto que la truta aparece en casi todos los meses 
del año pero en pequeiias propo rciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aconsejamos lo si
guiente : 

B)-Control artificial, es decir con compuestos químicos. 

Es viejo costumbre usar para estos cosos los arsenia tos 
de ca lc io o de plomo sin poder negar que en las mós de las 
veces con e llos se han obtenido mag nítif icos resul tados, pe
ro hoy, cuando están apareciendo en el me rcado productos 
tan buenas y ef icoces como las derivados del D. D. T. y del 
Gammexa ne, creemos que sería el coso de abandonar aque llos 
que natural mente tienen sus inconvenientes, paro usar los 
segundos que au nque también podrán tenerlos, pueden ser 
menos y de una efectivi dad muy supe rior; esto sin contar mll
chas ot ros propiedades como los de repe lenc ia, que en el ca
so del manzano será muy provechoso y conveniente poro 
ot ros insectos que también con bastante frecuencia atacan 
sus fru tos. 

Gesarol Aspersíón, del 40%-<Derivado del DDTl. 

Este Gerosol debe usarse en concentraciones de ~I.r a Y2 
libro por 100 litros de aguo según lo pl ago que se va o com
bati r y lo severida d del ataq ue. En e l coso presente será su
ficie nte lo dOSIS medio. El polvo puede ser agregado o la bom
bo de a spersión, lovando a través del! cedazo mient ras el agi
tador esté funcionando. Sinembargo en algunos cosos es mós 
recnmendable preparar lino pasto fluida con e l material en 
un balde con un poco de aguo, como por ejemplo antes de 
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agregarlo al caldo bordelés, cuando el tanque se hallo yo 
casi lleno. 

De acuerdo con los instrucciones dados por los fabri 
cantes de estos productos no es recomendable el uso de Cal 
apagado exceptuando el coso del Caldo Bordelés u otros Cu
pro-cálcicos o Sulfo-cálcicos, pues muchos observaciones ha n 
comprobado un aumento de l poder fungicida de estos caldos 
mediante la adición de Gesaro l debido o lo capacidad ad

CJ-Otros procedimientos de control. 

19 Destrucción de las frutas afectados antes de aue sean 
abandon,od.as por las orugas o larvas: q Uizás seo esta prácti 
c.a la mas I mport~:mte de todos, ya que sigUiéndola en formo 
riguroso y folectlva, se podría disminUI r de cosecha en co
secha su numero en u~ i h1a Trotcíndose 
de estas frutas no s 
jo para o tros gusarhesivo y estabilidad en lo lluvia, de lo copo de aspersión de l 

Gesarol (1). 
Estos aspersiones se deben practica~1 así: uno, !a segun

do sema na después de lo florescenc ia .iy otro cuando o los 
frutos les fa lte más o menos un mes poro ser cosechados, re 
pitiendo el tra ba jo en lo 29 cosecho cuyos flores generalmen
te e presentan en e l mes de septiembre. 

Los aplicaciones con Gesarol en el coso de lo Corpocap
sa pueden resultar también beneficiosos porque evitan los po
si bles ataques de otros insectos que atacan los frutos como 
los moscos Anastrephas, los gusanos de las moscas Discoseri
nas y quizás de otros que todavía no conocemos. 

En caso de no usar el Gesarol con un fungicida . que se
ría lo deseable en el caso de las manzanos, es conveniente 
entonces, la adición de una pequeña cantidad de substanc i.,s 
adherentes como sería la caseína en la proporción de 12 on
zas por 100 litros de agua, o en su reemplazo la leche descre
mada o el suero blanco, aumentando en este caso la propor
ción a 2 Y2 litros de leche o de suero para los 100 litros . 
Es absolutamente necesario el perfecto empaste del Gesarol 
y e l reposo de la pasta durante 10 minutos para permitir la 
completo y un iforme penetración del aguo en las partículas 
de l Gesarol con lo cual se obtiene una buena suspensión de 
éste en el caldo de aspersión. 

La casa inglesa "Plant Protection Lted., aconseja el 
"Agrocide 3" que es un producto a base de Gammexane, en la 
proporc ión de 55 o 85 kilogramos por hectárea según el ta
maño de los árboles. Estas aplicaciones se deberán hacer en 
la m isma forma indicada para el ~erosol, pero como el Agro
cide 3 es un producto relativamente nuevo sería muy conve
n iente pra ct ico r algunos ensayos cuidadosos a manera de 
prueba, o unque los fabricantes afirman la eficacia e inocui
dad del prod ucto. 

La p roporciones antes indicadas nos parecen un poco 
altas, móxime cuando entre nosotros, con muy raras excepcio
nes, los árboles manzanos son relativamente pequeños y 
poco frondosos, de tal sue rte que sugerimos se puede reducir 
la proporción a la mitad con la absoluta seguridad de que 
hasta podríamos pecar por exceso. 

(1) Información de R. Y. G Iggy, . A. BasUra , Sulz". 
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C)--Otros procedimientos de control. 

1~ Destrucción de las frutas a fectadas a ntes de Que sean 
abandonadas por las orugas o larvas: quizás sea esta prácti 
ca la más Impo rta nte de todas, ya que sig uiéndolo en formo 
rigurosa y colectiva, se podría dism inuir de cosecha en co
secha su número en uno forma muy apreciable . Tratándose 
de estas frutas no se justificaría enterrarlas como se aconse
ja para otros gusanos y otras frutos, ya que se pueden ut ili
zar con provecho para darlas a los animales, sobre todo a los 
vacunos que tanto las apetecen. 

2C? Raleo de la fruta, es decir lo supresión de algunos 
cuando aparecen en los racimos, demasiado juntas. Esta 
práctico fuera de evitar el contacto de unas frutos con ot ros, 
que tanto favorecen la vida del insecto, traería mucha s ven
tajas para el fruticultor, siendo de anotarse como principales 
la obtención de frutos más grandes, mejor conformados y de 
coloración uniforme, logrando mejor aceptación en los mer
cados sin contar lo compensación por concepto de peso al f i 
nal de lo cosecha. 

3C? Revestimiento de la fruta de calidad con bolsos 
de papel o bien con telas apropiadas, como actualmente lo 
hacen muchos cultivadores de la fruta. Esta práctica entre 
nosotros es muy recomendable, pues fuero de evitar los da
ños del insecto cuando el fruto está un poco desarrollado (pi
cada seca o picada superficia!), quedarán a cubierto contra 
los dañQs de los pájaros y de los murciélagos que tanto las 
persiguen en todas partes. 

4C? Linternas. Aunque es verdad que el uso de las lámpa
ras en el control de algunos insectos no se debe tener sino 
como una práctica complementaria de los verdade ros siste
mas represivos, nosotros no dejaremos de recomendarlos 
siempre que las circunstanc ias lo permiton. El uso de las lá m 
paras eléctricas "mata-insectos" ha dado buenos resultados 
en e l control de varios insectos en los almacenes y depósitos 
de la Cía Colombiana de T obaco, y en la represión de los 
mosquitos Culicidae. Igualmente, durante los años 34-38 
con la Carpocapsa, cuando el insecto por ese entonces hacía 
su agosto en los frutos del madroño existentes en el Club Cam
pest re de la ciudad de Medellín. En aquel tiempo, mós que 
todo por vía de prueba, instalamos unos cua ntas lámparas 
de éstas en el edificio del Club cerco a los árboles atacados, 
y le adaptamos a los lámparas, bombillos de luz color vio
leto; osi lo recomienda tamb ién el profesor A. Graf, ya que 
estos Lep idópteros, tienen un fototropismo positivo por esto 
clase de luz . 

Los resultados fueron ton sa t isfac to rios que por mucho 
tiempo se lograron cosechas abu ndantes y frutos completa
mente sanos. 

- 46() 



D)-Control Biológico. 

Son muchos los enemigos que los autores señalan cama 
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auxiliares en el contro l b iológ ico de lo Carpocapsa, pero en 
nuest ro medio nosotros todavía no los conocemos. Chieso M o
linori (l) d ice que en Estados Unidos y Servia, el Trichogra m
ma minutum Riley se ha mostrado como un buen colabora
dor del fruticulto r destruyendo por pa rasitismo los h uevos de 
lo Carpocapso . T niendo en cuenta lo anterior y que con a l. 
gllna f recuencia se t ienen cu ltivos de caña en lugares aleda
ños los cu lt ivos de manzanos, sobre todo en el vo ll e el Me
dellrn yen otros lugares del Suroeste A ntioqueño y del Depar
tamen to de Caldos comprendidos n c l imas medios, este po
rasilO, que en a lgLlnos años abundo en nuestros campos. po
,Iré presta r sus buenos servicios como auxil iar en e l control 
Biológico de la Carpocapsa o po l il la de los manzanos . 

MOSCAS DE LAS FRUTAS 

Discocerina sp., posible nítida Gress e Hippelotes pa
Hipe! Lw., dípteros de las Fómili os Ephydridae y Chloropidae, 
respectivament e. 

Estas moscas fueron determinados por D . G. Hall, de la 
Oficina de Entomología y Cuar ntena de plantas, en W as
h ington, en enero de 1946, quien agregó 01 mismo tiempo 
que segLIIl registros llevadas, las especi es antes nombradas 
no ti enen importancia económico. Las especies de Ephydridas 
seg ún él son probablemente "basureras" que viven, norma l
mente en lugares húmedos. La Chloropida e indudablemente 
s una larva de hábitos si milores a los de la mosca casero. 

Du rante los años 45 y 46, en la H acienda de Prom isión 
(Saboneta) fue acusada uno d ism inución de la cosecha que 
sci ló entre el 75 y el 85 % sin poder defini r en princ ipios y_ 

an formo cl ara cuál pod ría ser la causo de tan notable pérdi
da; después de estudiar bastant e el casa, se pudo compro
ba r que eran las moscas anotadas las causantes princi pa les 
de aquel lo anoma lía. El c:;aso quedó todav ía más cloro, cuan
do después de haber ap licado IJOr varia s ocasiones aspersio
nes de Gesarol (der ivado del D. D T .) y de Po li sulfuro de Ca l 
cio en formo a lternada, la cantidad y calidad de los frutos 
se pudo casi no rma li za r como antes. 

Los frutos atacados por estas moscas se desarrollan muy 
poco, pudiendo ocurrir caducidad más o menos abundante y 
maduración anticipada, mostrando a l m ismo tiempo nume· 
rosos prot uberancias con decolora ci ones casi defi ntdas y 
cl lando ocurren pequeños or ificios, algunos infecciones 
fu ngosos secunda r ios Al porti r QI fruto son b ien notor ias en 
lo pulpa las pequeñas ga lerías de los larvas que se entrecru

(1) 'hll"lll Mollnnrl, O. EnLomolo"lo. Agrlcoll>. pI· 57], 19';2. 
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D)-Control Biológico. 

Son muchos los enemigos que los autores señalon como 
auxi liares en el cont ro l biológico de la Carpocapsa, . pero en 
nuest ro medio nosotros todavfa no los conocemos. Chlesa Mo
linar i (1) dice que en Estados Unidos y Servía, e l Trichogram
ma m¡nufum Riley se ha mostrado como un buen colaboro
ciar de l fruticultor destruyendo por pa rasitismo los huevos de 
lQ Corpccapsa. Teniendo en cuenta lo anterio r y que con al
guno 11" cuenci o se ticn n cu ltivos de coñ~ lugares aleda
ños o los cu lt i os de mQrUOP ~ l He de Me

\1 ..... - - I Depar
este pa

r('l
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zan en todo sentido, pudiéndose notar en algunos de ellos, 
bien los larvas, los pupas o los restos que ellos dejaron 01 
abandonar su habitual residencia 

Las larvas son tan pequeños que casi hoy necesidad de 
ouservorlos con lo ayuda del microscopio; miden cuando adul· 
tos más o menos 3 m. m. y se agrupan siempre dentro del me
socarpio o come. Terminando este estado salen los imagos o 
insectos perfectos po ro lo cua l const ruyen pequeño!) orificios 
de sol ido , Los moscos Son muy peq ueñas, miden de 3 o 31/. 
m.m de extremo o extremo de las o las, de color Inar rón muy 
cloro y supremamente ági les. 

CONTROL 

• 


Su contro l es fác il, basto con apl icar aspersiones 
de Gesarol 01 2 % lOó 15 dlas después de lo flores
ce ncia y mós o menos un mes a ntes de la cosecha, bien sólo 
o alternado con e l Polisulfuro de Calcio (Véaso tabla) y lo 
recolección de todos los fru tos que se supone puedan estor 
agusanados, po ro dársel os a los ani ma les () nI rrarlos si no 
'.ie t iene ganado en lo finco que los pueda aprovechar . 

LAS MOSCAS ANASTR EPHAS 

(Anastrepha spL Una canl idad bastant crecido de es
tos gusanos Trypedidae hemos encontrado a tacando los fru
tos carnosos existen t.s en varias loca li dad s de l departamen
to de Ant ioq uia princ ipa lmente. Recientemente hemos Sido 
info rmados po r el Ingeniero Ag rónom ) G. Marín, que tom
bién en Duítamo (depa rtamento de Boyocó), existe lo mosco 
en grandes cantidades ca usando daños de impo rtancia on fas 
manzanos y pe ras. 

Colocados en observac ión o lgLmos manzanos yo casi so
zonados, en las cua les se notaban ligeras mancho. o decolo
raciones externos y con e llas a lgunos tocos fungoso de des
compOSición, pudimos obse rva r de los 14 a los 18 dios, algu
nas larvas que so lía n del t ruto y que lueqo se introducían en 
lo areno que habíamos colocado con anticipación, poro que 
se empuparan. Allí pe rmanecieron 18, 19, 20 días, soliendo 
luego las moscas qu~ sin lugor a duda corresponden al géne
ro Anastrepha, (lo espec ie todavía no la conocemos , en la 
proporción de 3 por cado fruto. 

Como estos insectos son basl'ante conocidos, lanto en su 
estado larvario como en el de imogo, nos abstenemos esta 
vez de dar algunos de sus princi pal.es característICos, hacien 
do resaltar sí, su prese ncia en la yal iose fruto y !a necesidad 
que hoy de hacerle uno guerra abierto a stas insectos, qlle 
casi en todos los secciones de l pofs constituyen una seria ame
naza poro lo industrio fr utera en general 
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CONT ROL 

Mucho se ha escri to sob re el control en general 
de los gusanos Trypameidae (Trypetidae) que atacan a 
las frutos carnOSas . Po ro el efecto, ex isten infin idad de fór
mu las; pero ante lo rea l idad de su ineficacia debemos recha
za rlas, incl usive la represión de los adultos por medio de 
t rompos (reconociendo su eficacia cuondo se trota de pocos 
p lantos y o base de sustancias Quim iotrópicas, como lo pre
conizan ton tos autores), ellos no son sino pu ro teo r ía, pues 
sería impracticable coloca r trompos o todos y o codo uno de 
los pl antos que las moscos hospedon (muchos todavía des
conOCi dos) en uno localidad o reg ión determ inado, o a ot ros 
p lontas frutal es o los que esto especie ataco, paro acaba r con 
sus moscos. En el coso de los manzanos ser ía n m uy conven ien
tes las aspersiones de Gesarol como se Ind icó po ro las Disco
cerinas y las Hippelates, pe ro naturalmente paro obtener con 
ell os un rela t ivo contro l, debido o que pueden ex istir en lo 
localidad otros huéspedes que continuamente están produ
ciendo los moscos, los cuales en todo tiempo pueden atacar 
los manzanos, sobre todo en sus últ imos estados vegetativos. 

Lo anterior y lo reco lecc ión de todos los frutos agusana
dos para dá rselos o los vacos de leche que tonto los apetecen 
y aprovechan, si quiera uno vez por semana, sería lo mós próc
tico y rac ionol. 

Convi ene ademós retirar t odos los plantos hospedado
ras conoci das dentro de las si Ivestres o vig i la r y trata r en 
igual forma ot ros fruta les económicos existentes. Hoy que 
destrui r todos los residuos de frutas que se supone puedan 
contener gusanos, aunque sobra indicor cualquier próctica 
que tenga como fi na l idad el destru ir al insecto ojalá en su 
forma con junta. Paree que por lo numeroso de sus huéspe
de~ se ría es te, sinemba rgo, un trabajo de difícil reo lizoc ión 
y quizós impracticable. 

OTRA MOSCA DE LAS FRUTAS; 

Rhagoletis sp. pOSib le· Pomonella 

De Bc lencl to, t ambién en el va lle de M edell ín, rec ibi
mos hace poco t iempo ma terial ogusanado paro que indicó
ramoc. los med idas de control mós convenientes afin de ev i
tar siquie ra en porte los doñas que los insectos estaban oco
sionando en las pla ntac iones de aquel lugar. Como nos fuero 
difíc i l indica r algunas medidos de contro l si n saber a c iencio 
cierto de cuá l O cuá les insectos se t rotaba, las muestras f ue
ron co locadas en observación, logrando obtener en los 1 1 Y 
14 dios mós tarde, de dos manzanas, 5 pupas, de los cuales 
se obtuvieron a los 17 días dos mosc'ls Rhagoletis y a los 19 y 
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20, 3 moscos Anastrephas, quedando perfec.tomente compro
bado que los manzanos pueden hospedar 01 mismo tiempo va
rios gusanos de moscos d i ferentes. 

Lo mosca t iene aproximadamente el mismO tamaño de lo 
mosca común, color v ioláceo oscuro, casI negro, antenas aris
tados y a las manchadas como los Anastrephas, pero por fortu
na aun todavía eS escoso y su generalización parece seo t iem
po de evita rla . 
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20 , 3 moscas Anastrephas, quedando perfectamente compro
bado que los monzanos puede n hospedor 01 mismo t iempo va
rios gusanos de moscas diferentes. 

la mosca tiene aproximadamente el mismo tamaño de la 
mosca común, color violáceo osc uro, casi negro, antenas aris
tadas y alas manchadas como las Anastrephas, pero po r fortu
na a u n todavía es escasa y su generalización parece sea hem
po de evitarla. 

CONTROL 
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Todo cuanto se pueda hacer a fin de controlar y 
evitar siquiera en parte los daños de las moscas Anas
trephas, sería aplicable para las Rhagoletis, yo que ellas per
tenecen a lo misma familia y tienen como aqué llas hábitos 
de vida semejante, difiriendo principalmente en que son mas 
especia lizadas respecto a los frutos por ellas preferidos, que 
los Anastrephas. 

29- PULGON LANIGERO (1) 

Entre los varios insectos que atacan el manzano en 
nuest ros campos, ocupo lugar muy destocado el "Pu lgón 10
n ígero", deb ido a la magnitud de sus doñas, a la rapi dez ex
traordi nariamente asombrosa como el insecto se reproduce, 
a sus facilidades de adaptación a los diferentes cl imas en 
donde la planta se cultiva, a los pocos enemigos na turales 
con que cuento, o sus condiciones especiales de vida, y a que 
ind ife rentemente puedo vivir en muchos cosos, ta mbién en lo 
pa rte subterránea de lo planta, pasando las más de los veces 
en formo inadvertida y por último o lo di f ícil y compl icado 
de su control. 

Poro dar alguna idea sobre la magnitud de sus daños 
cuando se apodera de un cultivo, no hay necesidad de hacer 
h istorio citando cases de aquellos paises en donde el cult ivo 
de la manzana ha ocupado lugar preponderante, pues entre 
nosotros en varias ocasiones hemos visto plantaciones de im
portancia y en pleno vigor vegetativo, sucu mbir en un tiem
po relat iva mente corto, debido o lo presenc io del insecto. De 
nuestros aseveraciones pueden dar fe muchos personas que 
han sido lesionadas en sus intereSes y ambiciones de produ
cir manzanas de calidad y en abundancia. 

HISTORIA 

"Pulgón lanigero", originario de la Améri ca del Nor
te hizo su aparición en Europo, hace al rededor de si-

I J J Erlosomtl lanlgcrum. (H OUSm¡Ul.f1 . ) 
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glo y medio; en 1787, su presencio fue constatodo por prtme
ro vez en sem il leros, en los alrededores de Londres y o par t ir 
d~ esto época, su propagación fue rápido . En 1810, la espe 
c ie. fue descr ito por pr imera vez por Haussmann, sobre ma
terial procedente de Bremen, donde la existencia del pulgón 
había sido constatado en los semilleros, causando graves da 
ños. En Francia , su p r imera apari ción data de 1812 y en 181 0 
su presenc io hab la sido notada en la Isla de Jersey; la inva
sión empezó por los costos del Norte de la Mancha, Cal va 
dos, encont rándose t ambién en pl eno centro de París en 1878, 
en el lugar actual de l Instituto Agronómico. En 1841 se le 
encontró en Ito lia, en 1870 en Suiza, luego progresivamen
te pasó o todos los países de c lima templado del globo; ac
t ua lmente es conocido en todo Europa, Atrica del Norte, A Slo 
Centro l, Japón, toda la América del N orte, Chile, Australia 
y Atri ca del Sl l r. 

Ex istiendo el insecto en N orte Américo y en varios paí
ses de lo América de l Sur, desde el Ecuador hasta Chi le y la 
A rgentina, es de suponer que a nosotros pudo haber ll egado 
tonto del Norte como de l Su r, siendo mós aceptable el que 
su introducción se hubiese hecho de los vec inos del Sur, pues 
por el N orte hasta hoce unos 25 años el comercio de planta 
ero un poco lento y d iffci l, pudiendo permanecer las partes 

• de veget a l y p lantas de v iveros por mucho tiempo en climas 
co lidos, antes de lI eqo r 0 1 luga r de su destino . Pero si afir 
mamo~· que fue del Ecuador, qu izás no se nos podría contra
dec ir ya que desde los años 22 y 23 negociantes de plantas 
del hermano país, con bastante frecuenc ia se vienen presen
tóndo entre nosot ros, o freci éndonos pequeñas plantas de fru
ta les d ife ren tes, que nuestros ag ricultores y entidades oficia
les, na tura lment e con uno f ina lidad digna del mayor enco
mio han venido comprando y propaga ndo por todas partes y 
po ro que negarlo, con halagadoras perspectivas económicas. 

Parece que por los años 23 y 24 el insecto hubiera he
ch sus pri meras apariciones en algunos luga res de los de~ 
portamentos de Boyacó y Cundinamarca, pero como las plan 
taciones po r esos años eran pocas, inclusive las del tipo co 
mun que se tenían casi en estado" si lvest re, no se le dio mu
cha impor tancia a sus apari c iones iniciales; sinernbargo, po
ro el cu ltivo de la p lanta resultaban a diario nuevos aficiono
dos segu ra mente a t ra ído por su fácil aclimatación y por lo 
sencillo de l cultivo, po r su rapidez para producir, por la ter
nura de la fruta, etc . 

La de1l1onda de la manzana en nuestros mercados cre
cía en los años 28 y 29; f ue entonces cuando se oyó la voz 
de a la rmo en tre muchos de 105 cult ivadores de la Sabana de 
Bogotá, y en los mun icipios de Sotaquirá, Paipa , Dutiama, 
t c., 	 n Bovocó 

Durante los años 28 o 31 y siguientes, muchas perso 
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nos del Departamento de AntioqUlo han ven ido introducien
do plantas de aquellos lugares y con el/as tambiQn el insecto 

En los años 3 I Y 32, todavía lo recordamos, muchos de 
nuestros Sociedades de A gricultores, inclusive lo A.ntloqlle
ña, compraron va rios m iliares de plantas frut a les ecuator ia
nas, y en ellas manzanos, los que f ueron pronto vend idos a to
dos los personas in teresados por su cul t ivo hab iéndose noto 
do el insecto pocos meses más ta rde, tonto en Jos to llo~ y reto
ños como en las raíces en uno ~ ,.¡.. .. nll' ... ""'C ...... 4 ..., .........__....~::::::~ 
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glo y medio; en 1787, su presencio fue constatado por prime
ro vez en semilleros, en los alrededores de Londres y a part ir 
de esta época , su propagación fue rápida. En 18 10, la espe
cie fue descri ta por primera vez por Haussmann, sobre ma
teria l procedente de BrQ.-----~e la existencia del pul gón 
había sid 
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~ - os, ca usa ndo graves da -
ta de 181 2 Y en 1 81 O 
a de Jersey; lo invo

la Ma ncho, Calva
ra de París en 1878, 
ico. En 184 1 se le 

progresivamen
oda del globo; oc

rico de l Norte, Asio 
, Chile, Austra lia 

nos del Depanamento de Antioquia han venido introdLlclen
do plantas de aquellos lugares y con ellas también el insecto. 

En los años 31 y 32, todavía lo recordamos muchos de 
'2uestras Sociedades de .Agricultores, inclllslve I~ .A.ntioque
na, compraron varios miliares de plantas frutales ecuatoria
nas, yen eltas manzanos, los que fueron pronto vendidos a to
das las personas Interesadas por su cultivo habiéndose nota
~o el insecto pocos meses mós ta rde, tonto en los tallos y reto
nos como en las ralces en una bueno parte de los plantos sem
bradas . En esta forma y mediante posteriores ventas clandes
ti.nas, el insecto ha venido ampli a ndo poco a poco su área de 
dlsper~ión, pudiéndose .afirmar hoy, que casi no hay lugar 
de l pa ls en donde eXistiendo plantac iones importantes no se 
encuentre el insecto en mayores o menores cantidades. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL INSECTO 

El áfido o pulgón adu lto mide hosta 3 m. m., su cuerpo 
ovo l y color pardo o ca té claro; ti ene filamentos cerosos de 
color blanco, pr incipalmente en e l extremo del abd6men y 
en las fo rmas Sin a las, que en algunos casos le dan el aspec
to lanoso y es debido o esto CIrcunstancia que la planta ata
cada se puede reconocer fócilmente a a lgunos metros de dis
tancia par el aspecto bla nqueci no que ostentan sus rol"1os y 

F IJI( 9 BOllaconJli' di!l PlIlr,-on. l \UlJgc.r u m sobre \ma I'1lU1U del IlllUl.2:lno. (Segun
R hOswall:y y M e-3uD ) . 
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tallos, Fig 9 producen una secreción azucarado la que les 
facilito su adherencia a las partes de su huésped y en muchos 
cosos hasta les sirve como cubie rta protectora; sus antenas 
y patas son bien notorios y de color oscuro. 

CARACl' ERISTICAS DE DAÑO 

Siempre los ataques inicia les del 
insecto se presentan en la base de 
las ramas más vigorosas, localizán
dose en el punto en donde se rami
fican los pequeños retoños, hasta 
quedar completamente lleno de áfi 
dos el espacio entre yema y yema; 
pero a medida que la prole aumen
ta y con ella sus mayores necesida
des de alimento, las colonias avan Su biología 

zan casi hasta el extremo de las ra
mas, dejando atrás verrugas o hi
pertrofias que varían en tamaño se
gún el grado de la infección y el 
estado de la rama, resultando al 
fin una rama sin yemas y sin ho
jas. Fig 10. 

En esta forma y simultáneamen
te pueden aparecer varias ramas y 
luego todo el árbol. Cuando esto 
ocurre, el insecto no pierde la oca 
sión de atacar las pocas y muy dé
biles yemas que puedan resultar 
posteriormente. Al mismo tiempo, 
buscan cuanta hendidura pueda 
contener la planta, en donde ha
llen posibilidades de encontrar sa
via para alimentarse. Cuando en 
el vegetal no encuentran todas es
tas posibilidades de vida, al insec
to no le ~eda otro recurso que el 
de establecerse en las zonas radi
culares en donde él y la plantaPI". lO . Ramas t erminales d e 

ml\llZnllo. que muestra.n la. entablan una lucha de superviven
hipert rofia p rQgr eelva de las 
yemas ocasionada por el pul cia. Generalmente, triunfa el pul
¡(6n la n taOfuffi. (F. Na l. d e gón pues la planta muere en unAgron om f() . R pducid(1s (1 1/ 6 

de su tam ailo natura l. tiempo mós o menos largo según 
sus condiciones especiales de vida . 

Según Graf (1) aparte de estos daños se puede agregar 
el que los afidos son el vehículo de numerosas enfermedades 
en muchos casos graves, como el Chancro del manzano . 
(1) Graf . Alberto, obra citada 
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tallos, Fig. 9 producen una secreción a zucarado la que les 
facilito su adherenclo a los portes de su huésped y el1 muchos 
cosos hasta les sirve como cubierta protectora; sus antenas 
y patos son bi en notorios y de color oscuro. 

CARACTERIST ICAS DE DA ÑO 
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Pet It. l\ItclllKUIl. ' il 11 1M Bull ' \ i, NrO. 137 ). 

BIOLOGIA 

Su biología es muy compl eto y o su sistema de mu l
t iplicación se le llamo viviparidad, es deci r, se reprodu
ce por seres vivos. Su ataq ue 01 ma nzano lo pueden alter
nar con e l de otros plantas; es par el lo que se recomiendo en 
a lgunos pa íses, Chile por ej emplo, que en los proximidades 
de un huerto de manzanos no se tengan ol mos, que son al
bergadores del pulgón. 

Entre nosotros no ex isten o lmos, pero es lo cierto que 
con e llos o sin ellos, cuando e l insecto aparece en un lugar 
cualq u iera sus ataques son s iempre continuos. 

Segim Graf, la hembra pone sus huevos en los sitios más 
proteg idos y cuando los co ndiciones de l medio se lo permitan 
sa len fal s.os ninfos q ue se tra nsforman en hembras tecun
dos, sin olas, los q ue se suceden con intervalos de 5, 10 y 1 S 
d fas . Estos hembras son viv íparas y don origen a varias ge
neraciones, que bien pud ieron atacar huéspedes interme
diar ios. 

En el caso nuestro podríamos decir que estas genera
ciones de que habla el Profesor Graf atacon di recta mente al 
manzano. Ellos no tienen lanilla sino polvo ceroso que les da 
el aspecto de Pseudococcus, caso éste harto común y f recuen · 
te también en nuestro medio; son éstos los que en una serna
no pueden ser capaces de cubrir un árbol. Cada hembra do 
a luz diariamente varios hiJ OS durante var ia s semanas, que
dando perfectamente cloro el po rqué de su abundancia; de 
estos resultan hembras vivípara s lanudas, alados, que pue
den emigrar o otros árboles, a sus planta s huéspedes si las 
hayo o lo zona de los raíces, cuando los cond iciones biológi 
cas o instintivas de conservación de l insecto as í lo exi gen. 

HUESPEDES. 

Nodo sobemos sobre cuóles puedan ser ent re nos
otros sus huéspedes secundarios. Murillo, Entomólogo del 
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Departamento Nacional de Ag ricultura, afirma que en cier
tos tiempos del año, el mortiño (Vacci nium flor ibund um) es 
un magnífico hospedador de l pulgón . * 

CONTROL 

Artificial. 1 ~ - Graf preconiza las a spe rsiones de 
10 

7 -Poro el pulgón de tos rOl 
mienda la n",n~.....I"·'" 

tri 

n 

emul sión de petróleo al ó 15 % , o de una mezcla 
de Sul fu ro de h ie rro con decocción de tabaco; estas aspersio
nes deben hace rse a gran presión para que de n buenos resul 
tados, de lo contra rio los h itos de e ro del insecto rd endrán 
las goticas. En cuanto al ataque de las raíces, se ri egan ésta s 
con emulSión de petróleo al 10 % pero descalzando antes la 
planta . También puede ha cerse un tratamiento con pol isul
fl.lrO de calcio de 5 a 6 grados Beaume (Véase cuadrol. 

2°- Frye r ( 1) recomi enda la apli cac ión de Bi sulfuro de 
corbona al sue lo 

3Q- Molinari (2) anoto una ser ie de fór mulas a base de ' 
aceite minera l, Bisu lfuro de ca rbono; a ce ite emul sionado, mós 
Su lfa to de nicot ina; Pi retro-Jabón y ke rosene; Ace ite de ma
ní dlluído-e mu lsionado. 

49-Balachowsky y Mesnil (3) aconse jon las emul siones 
de ace ites vegeta les que, seg ún asegura n, destrLiyen por com
pleto los pu lgones, n mé rito a que penetron pe rfectamente 
por lo copo ceroSo q ue los protege. Lo usan al al 1% en e l 
vera no y 01 2%en e l invierno. 

SQ-Los mismos autores d icen haber establ ecido una fór
mula a base de aceite de ma ní emulsiona da po r un ja bón de 
amoníaco (ócido oleico y amoníaco) dotado de un g ra n po
der adhe rente, que les ha dado excelentes resul tados en lo 
lucho contra I pulgón lanfgero y la cua l se ha empleado en 
lo proporción de 1 a 2 % segú n el ti empo y con bombos a 
f uerte presI6n 

6 -eec~rra (4) dice que er¡ Guate ma la ha dado muy 
buenos resultados lo siguiente fórmu la: Nicotina concentra
do 0 1 40% 100 g ra mos; Ca rbona to de soda 200 gra mos; Al
cohol irnpotal le (de quemor) 1 I i1 ro y Aguo 100 I i1 ros. 

Poro aplit:or con presi6n . 

1·1 	 M' uU'u LUI~ l\.1llr(a 

(11 	 I' rye r. P . J . 1n8l'ct Pc~tll "nO FUfl~OUB dIl'\PIUICR. xv. 1 -728. 1920. V . p . 332. 

\2) hlCflll. Molln;.rl. O . Ent.omolv h\ AgrlcOIQ . p . 1 - 5'11. 1942. Vénse p 157 . 

¡:J) 	 B,i!ncllOWSlcY. A. y M u.U. L . Lea lJlllec tes nu181bh'8 .\\L" plants c lll t!vées . 
Tomo 1 : 1 - 1137. 1035. ITéusI! pllg. 318-324. 

(4) 	 Becerril. J M. ContrIbución tú estudIo de 1Il indu s trIa fru tnl en ColombIa . 
p . 1 - 174. 1943. (TESIS INEDITA) . 
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Departamento Nocional de Agricultura, afirmo que en cier
tas tiempos del año, el mortiño (Vaccini um floribundum ) es 
un magnlfica hospedador del pulgón .. 

de 
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010

• 

• 

7Q-Para el pulgón do las raices, LUIs M Muril/o leeo
mlendo la apllcacI6n de Parad G1orobcnéeno gro. lIlado en 
lino propq¡ción que depende de la edad uel árbol, osI. 

30 gramos poro codo manzano que kngo 5 años si t IC
ne menos debe aplicarse 5 gramos por cada año. osotros no 
recomendamos el sistcll1o, debido tlue esta !>ustancio pro(l 

duce an~stesia en las raíces, es decir¡ sllspendt: sus funCiones 
en tormo transItaría. 

89-EI Ingeniero Agrónomo Francisco Oloya personal
mente nos ha informado que lo solUCión de Cianuro de Po
tasio o de Sodio 012 por mil aplicándola en lo zono dtl las rai
ces le ha dado excelentes resL.llados en d control de I pul
qones que se cncllentron en la parttl subterr6neo . sIempre 
~ue lo ha usado en varios plantaciones de los Departamen!os 
de Cundlnamarca y Boyaca Esto formo de control poro los 
Midos en el suelo, segUIdo por Otoya, también nos ha dado 
a nosotros magnificas resultados, pero se exige siempre des
calzar 1I Ojcar el órbol y luego oplicar lo soluclon en lo pro
porción de 4 a 6 litros por planto, prefiriendo las épocas de 
verano cuando el suelo contiene la menor cantidad de o uo 
posible. Este trabajO se debe hacer coda 10 diOS por I res ve
ces y luego siempre que lo presencio de los ófidos en el sue
lo asi lo exijan. . 

99.-La emulsión de Gesarol (gesoral-emulsión) al 2 Ó 
3% en los ocasiones que la hemos aplicado ha dado exc· 
lentes resultados; moto un ciento por dento de los ófidos 
siempre y cuando que llegue a ellos, pero como esto es impo
sible lograrlo sobre todo en árboles vlcjos y de corteza rugo
so, su eticacia resulto también relativa o incompleto. 

10o-Ultimomentc en Estados Unidos han recomencJa
d para los pu lgones las aspersiones con agua pero a fuerte 
presión. Esto fOI ma de control bien puede dar algunos resul
tados pero muy relal ivos, pues unas cuantos hembras qUI~ ~e 
escapen o lo tuerz.a del aguo serán sufiCientes pOTa procrear
. e e h breve tiempo y aparecer el árbol nuevamente plagado 

OTROS PROCEDI MIENTOS 

Es de mucho importancia ton pronto como se observ~ 
el ófido en un lugar cualquiera ,>e corte la roma que los con
tengo v se queme luego. Lo mismo diriamo., cuando aparece 
en uno o en varios árboles en los cuates casI todos sus portes 
contienen al insecto; se deben arrancar, froccionarlos y lue
go quemortos Sin pérdida de tiempo. E preferible el sacrifi
cio de algunos para salvar lo plantación, máxime cuando con 
tanta facilidad y en un tiempo relativamente corto se pue
den sustit uir y con muchísimos ventajoso 
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PROFILAXIS: Molinori aconsejo no introducir plontu 
portes ofec.tot..los por este pulgón; si hay dudas sobre SlI sa
nidad, es conveniente colocar Jos raíces o todo la planto 
(nos referlmo!) o los pequeños) en agua a 53°C. por 5 Ó 10 mi
nutos en una solución de jabon y sulfato de Nicotina, según 
lo fórmula siguiente . Sulfato de Nicotina 01 40 % , 125 gra
mos; aceite mineral emulsionado, 1 lit ro; Jabón de aceite de 
p 5cado, 500 gramos; agLla, 100 litros 

Como ertre nosot ros constantemente se estón introdu
ciendo plantos y portes de plantos de una región o otro y I"n 
muchos casos de lugares contaminados el) donde el pulgón ha 
eXistido desde hoce muchos años, los baños, o los tratamien
tos .:n lo formo antes indicada, evitarán seguramente lo mul 
í iplicoción y diseminación del insecto o el aumento en las 
localidades en donde yo eXIste. 

CONTROL BIOLOGICO 

Descartado lo posibi lidad de acudir 01 control artificial, 
medie ,te compuestos cluímicos, ya que ni nguno de los prc
conizad¡;¡:. por los distintos autores, ni los que personalmen
te hemos ensayado en diferentes localidades, dan buenos re
sultados, no queda otro recurso, paro lImitar las invasiones 
del peligro a proporciones mínimasl que la lucho biológica 
con la ayuda de un poderoso auxiliar, la aVlspita llamado 
Aphcl inus mali (Hald), que se viene empleando en todos los 
paiscl". en donde la plago existe, Inclusive el nuestro, con mog
ndicos resultados. 

H ISTORIA 

Este Afelin ido es originarto, lo m ismo que el insec
to que poraslto, de la América del Norte, sinembar
go, en Europa hay dos especies del genero A phelinus, afines 
del Fl oli, Yademós, en el año de 1910 el profesor Gorda Mar
cet obtuvo un Aphelmido sobre lo hiedra atacada por el As
pidiotus hederoe Vall, que morfológicomente- es idéntico al 
Aphelinus moli Hald. Dicho prof¡¡.sor le conside'a como sub
especie biológica del Americano y probablemente inofenSIVO 
para el Eriosomo del manzano. 

El entomólogo William Le Baran, había observado el pa
rasitismo del Aphelinus moli y comprobado lo eficacia de su 
acción sobre lJ/10S plojo~ muy perjudiciales de los manz.anos. 
Propuso entonces trasladar el porósito desde las localidades 
donde eXistiese y pudiera ser recogido, o otros en donde na 
hubiera sido observado y en las que el pulgón de los manzo~ 
nos cousor6 daños de consideración El ensayo obtuvo éxito 
bastante lisonjero y pudo considerarse como el punto de par~ 
tida de los de igual índole que se han efectuado después. 
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En la acl ual.dod, el Aphelinus mali aparece 11 onspol to
do o tudos los parses en CIUC eXiste el pulgón lonigelo y pue
de afm'narse que en lo mayoría de los cosos se ho consegUi 
do su aclimatación. 

Su importación a Europa se debe 01 Profesor Morcholl, 
de París, quien lo introdujo a Francia en 1918, con maleriol 
procedente de la OfícH,a de Entomalogia de Washington. 

A nuest ro pais fue inl roducldo or los oño~ 29 \l 3, de
bido o la OpOI tuno 'f 0"050 IniCiativa del entom61ogo MUI i
110, qUien, arrovechando tos buenos serviCIOS de mre~tra Em
bojado en e gran pais del Norte, pudo obtener por ¡nterm\.!
diO del Departam· nto de A,gricultura de Washingtún olgu 
nas remesas del poró"jto poro los cultiVOS de manzana de 
Cundinomorco y Boyoca. 

CARACT ERISTICAS DEL APHELlNUS MALI 

Es un Insecto muy pequeño de poco mas de un millme
tra de longitud y se pued reconoc~r facilment pol su co
lor negro brdlante y por LInO banda o franjO transversal amo
rllla situodo en lo base del obdómen, Sus antenas son negros 
en la base, amarillo en el res10 de su longitud y están for
maaos por 6 arteJos. Tiene las alas hialinOS y los patos ne
gruzcas, con los fémures posteriores de color amordfo clalu 
El Aphcl inus es una especie politoga que actúa corno parósl
to Interno de gra n numero de pulgones, enl re ellos el piojo 
de las coles (Aphis b,assic:ac) , el de los naranjos (Toxoptcra 
auranti j) y el de los rosales (Sphonophora rosae). Slnembar
90 su víctima faVOrito es el Eriosomu lanigerum. 

De resultar cierto lo dicho por el señor Morcet, no hoy 
duda qu@o e ¡SI ¡endo entre nosotros en abundanCia los pulgo
nes de lo!> coles, de los naranjos y de los rosales, pu da pe; 
tecton I:: n te el Aphelinus ser un magnifico auxiliar crl el on
t rol dt: tales pulgones y 01 mismo tiempo podérseles c sidc 
ror a (. "tas plantos como "efugios" cuando par una u oln.1 (;ir
cunstancia !as c.ondiciones de Vida poro los Aphelinu!l no les 
sean propIcios. 

Lo hembra del Aphelinus mali, es fecundo poco tiempo 
despues de SlJ salida, e Inmediatomente comienzo o r..c ~'i i 
tor los formas jóvenes y adulta del pulgón. Para ello r.¿r o
ra con su largo oviscapto el abdomen de los pulgonc- por su 
porte dorsal y deposito un huevo en su interior. (Fig . 12) D 
éste sale la larva que se alimento del cuerpo del EraOSCiInQ y 
allí realiza tod su t ransbrmocrón . Cuondo ha alcanzuClo el 
estado de insecto perfecto, rompe la c.utícula del abdomen, 
también par lo porte dorsal y sale al e tenor para reanudar 
su Ciclo None ll Comas y de la Huerta (1) dicen que el poré; 

(1) 	 .oucll COJ1llU¡. J . "1 de 11\ HI1cr ' , A, El .pb~Unua mILI! r l'\l dUual6n en 
Eepatl • Bol. de PntA)lOgln Veg.nul y Ji:ntoll\olo¡;" Agrlllol" G . 9a-¡n, .lll:ll. 
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~l t O es perfecto de los 12 o los 15 d ías después que las hem
bras han verificado la puesta y que el número de generacio
nes anuales en la Zona del litoral de lo Provincia de Bar

rios en una , 
cua tro lodos 

celona es de 7 a 9 
De la vida del parásito entre nosotros lo mismo que de 

sus generaciones por año nodo podemos decir e n for mo con
creta; sólo hemos observado que su t rabajo parasítico lo efec
tua en todos los meses del año, observándose sí, una mayor 
actividad en los meses de verano; en este tiempo mues tran 
áreas de dlspersion mós amplios y uno mayor actividad pu 
dlendose notar que por estos t iempos el número de Eriosomas 
tamblen es mayor, disminuyendo en consecuencia d urante 
los aiíos y meses lluviosos, tonto el número de pulgones co
mo de sus parásitos Aphelinus, hasta tal punto que durante 
los meses de invierno nuestros agricultores de la fwta dicen 
"que el pulgón se está acabando" Con el Eriosoma ocurre 
lo mismo que con muchos ot ros pulgones cuando se presen
tan aguaceros torrenciales, en que uh 90 o 95% de e llos 
desaparecen en for ma bien notoria. 

CONOCIM IENTOS DE PULGONES PARASITADOS 
y ENV IO DE COLONIAS 

Es de tan gran importa ncia práct ICo, para la d ifusión 
del Aphelinus, e l saber di ferenciar los pulgones que han sido 
po ros itadas, de los inde mnes, que no vocilamos e n copiar los 
anotaciones que al respecto nos ofrecen Nonell Comas y de 
lo Huerto (1), "Los pulgones porasi tados adqUieren a poco de 
serlo, un color negruzco fócllmente dlferenclOble del ama ri
llo verdoso que t ienen los Individuos son05, aunque unos y 
otros conservan el cuerpo t urgente. Si el ¡:::ulgón fue paras i
todo, pero ya dio solida al Aphelinus mali que se e ncontraba 
en (.;1 ,"terior, se le reconocerá facílmente por el o ri f icio de 
forma más o menoS elipsOidal que presenta en su abdome n". 

De nuestras observaCiones agregamos a lo a nte rior otro 
carácter muy importante como es, el que los indivi duos pa ra 
sltados van perdiendo sus f " ameQtos lanosas a tal punto que 
no costaría di f icu ltad alg una, SI llegase el caso, de poderse 
separar unos de otros. 

Los indi viduos ~ue deben emplearse en la prepa ración 
de Colonias de Aphelrnus, deben ser pulgones desprOVistos de 
filamentos lanosos, negros y turgentes pero sin orificio de 
solida, (Flg . 13 ramas de manzanos que contengan pulgones 
con estos caroctedsticas deben ser los preferidos poro re ti ra r 
de allí los trocitos de 15 a 25 ctros. de longitud y que tenga n 
por lo menos un 50 ';0 de pulgones parositodos según los ca
racterísticos ontes indicados. De estos ramitos se calocon vo

(1) Obra cll.adA. 

- 482

padera más I 

lugar donde • 
preparac ión q 
tiempo posibt 
con precallci 
ción de lo ga 
encuentron al 
al fol/aJe del 
en t rocitos o 
los elfos ruste' 
cllclón de est 
que lo" lluvia 

Un probl 
mc~J¡o debido 

" ~}~~. 
~ ',l!.~/.'" . 

_ 1 ~~ 

.PI , 13 	Colonlll '1 
uno ramo 
1'2 veces 



sito es perfecto de los 12 o los 15 días d~spués que las her:n
bros han veri ticodo la puesto y que el numero de generoclo 
nes anuales en lo Zona c.Iel ¡itorol de la Provincia de Bar
celona es de 7 a 9 

De lo vIda del parasito entre nosotros 1_0 mismo que de 
sus generacIOnes por año nada podemos decir e,; ~orma con
creto · sólo hemos observado que su t rabajo parasltlco lo e fec
túa ~n todos los meses del año, observándose SI, una mayor 
actividad en los meses de verano; en este t iempo muestran 
áreas de dispersión mós ampllos y uno mayor actividad pu
diéndose notar que por estos tiempos e l número de Eriosomas 
también es moyor, disminuyendo en consecuencia durante 
los arios y meses lluviosoS, to nto el número de pulgones ca· 

rno de sus parásitos Aphelinus, hasta tal punto que durante 

los ITleSeS de invierno nuestros agncultores de lo fruta dicen 

"que el pulgón se está acabando" , Con el Eriosoma ocurre 

11) mismo qUE; con muchos otros pulgones cuando se preserl


aguaceros tOlrencloles, en que un 90 a 95% de e llos 
n formo bien notario, 

CONOCIM IENTOS DE PULGON ES PARASITADOS 
y ENVIO DE COLONIAS 

de ton gran importa ncia próct ica, paro la d ifu sión 
us, el saber diferencia r los pulgones que ha n Si do 

dos, de los indemnes, que no vacilamos en copia r las 
que 01 respecto nos ofrecen Nonell Coma s y de 

(l). "Los pulgones porositodos adquieren o poco d~ 
color negruzco fá cil mente di ferencíable del a mart

que t ienen los individuos sanos, a unque unoS y 
e l cue rpo turgente Si el pulgón fue porasi. 

dio solido al Aphelinus mali que se encontra ba 
se le reconoceró factlmente por el orificio de 

, 	 bd menos elipsoidal que presenta en su a amen11 , 
observaciones agrega mos o lo a nterio r otro 
rtonte coma es, el que los individuos para· 

ndo sus f da mentos lanosoS a tal punto que 
Itad alg una, si llegase el caso, de pode rse 
ros. 

que deben emplea rse en la preparación 
Unus, deben ser pulgones desprovistos de 
negros y turgentes pero sin orific io de 
s de manzanos que contenga n pu lgones 

S deben ser las preferidas pa ro retirar 
5 a 25 ctros de longitud y que tengan 
de pulgones parasitodas según las co

dos De estas ramlta~ se colocan vo-

FI', 1.2 "p'I~Ii/l1U mull , cm ~I ",onu'nto :1 . 111(' r un puI¡¡On Ib u",,'nlm fl3.ra 
dcposltnr UII lIurvo rn ,' 1 1"\('.fIUr dt' 11 (' IPlllO (a"l lIn BnlllchOli :J¡;y

M nll), Vt:i\A IntLrnl , I\lIm~llL da 2,1 VC!C . Id,'m , VL, C10 1 IIU-
rLlt'lltMlll 25 VI'Ce1I, 

nos en uno caja especial, topado con gasa qul.! se pego o los 
cuatlO lados de lo misma _ Se le recubre después con otra ta 
poder más resistente y se procede o su envio Inmediato 01 
lugar donde se requiero la presencio del parásito. Desde su 
preparacián o su colocación en el árbol debe medIar el men r 
til'mpo posible; ya en el lugar de su destino se obre la cojo 
COII precaución proced iéndose inmediatamente o lo seporo
ción de la gaSQ que cubría lo ca/o con el fin Je que si yo se 
encuentran algunos paráSitos libres puedan valor fácilmente 
al follaje del árbol atacado Después se atan con cuidado 
en t r~citos o los romas atacadas poro q ue poco o poco, en 
los diOS post rlore vayan soliendo los restantes Paro lo eje
cución Je este t rabajo deberá prefenrso un tje~npb seco yo 
lllt:: los llUVIaS pucdt::n ret'ordor o hace r nulo la operación. 

Un problema grande se nos pu!!de presentar en nuestlo 
me Jio debido o que no s iendo inc.l icorlo (1 ¡ jer! r ins"'cticldos v 

PI\: 13 	Colonln del p I,.;(.n I ufr. 'n 111 11 ' ll'Mlt ..\JI i~ lr 0'1 JI " , . ~I"u '" 1'1 l ln' 
1\"11 lolln de m,II"RDD ( 9 ' Iltl IlI\I. dl tlS\\ k ' M.-nUI A!tw'u\Jl.Ull 
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fungicidas cuando los parásitos se encuentran surtiendo sus 
buenos efectos, se hago indispensable el tratamiento de los 
muchos enfermedades que también constituyen un grave pra
l> ~ma en el cultivo Paro E'vitar estos inconvenientes, el agró
nomo, cuando lo estime conveniente, puede perfectamente 
tratar sus órboles retirando antes material porositodo con· 
ervándolo en neveros poro volverlo 01 cu ltivo lo mós pronto 

1"'1" "Ible, tonto como los circunstancias se lo permitan, o tamo 
b,6n dejando sin tratar algunos árboles que sirvan de "refu
gie/', de 01 su"'rte que la::. colonIas del parásito no se reduz
can o se pierdan, como podría suceder. 

Como doto ilustrativo anotamos a continuación el deso

destruccic?n completa de lo planta poro suplirla con uno nue. 
va desp'Jes de hober trotado ~I suelo conlomillodo, prtnclpal
mente con su co.ntmuo laboreo; en esta forma los insectos, 
cO,reClendo de allmenlo y expuestos con frecuencia o lo ac
clan de Jos agentes externos, seguramente tendrón que dos
aparecer. 

. PREDATORE~ C?r.o f' dice que ent re los moscos Syrphidoc 
~x.,ste lo Syrphus slmlltc, que es una magnifico prcdclora del 
af,da; . n re naso: ros hemo~ encontrado dentro de los culti
vos vartas moscos Syrphidas, pri l"_'lUl""",m:Qi..9J~~~_____j5!!!¡~:;"~
celia s alimentándose de los o 
ruedan presentar ellas 

m .. llo de uno pequeño colonia o grupo de parásitos introduci. 
d05 de lo Sabana dI' Bogotá por solIcitud que le hicim s 01 
amigo y colega Fra ncIsco J. Otoyo y que él otendió, como 
siempr<, en formo ropida '1 oportuno, los que 'ucron remi1ido 
n los primeros días del mes de octubre del 46. Inmed iC1tampn

le ellos fueron so ltados en el campo, siguiendo en todo el sis
tema flreconizado por el Ingo. Agrónomo Jaime Nonel Co
mas; t ran curridos 2 meses la multiplicación del parásito era 
m.:J 11 I P +0

1 
habiéndose comrrobado que entre 12 o 15% de 

los ulganps estaban parositados; dos meses mós tarde es 
deCir o (ines de enero del año siquiente, el porcient de pará
sitis '1,) osei loba entre el 45 o 50 q(J. Dos meses después los 
paró i l ~ tenion controlados del 70 01 85% de los áfidos y 
Juronte el séplimo y octavo mes, costoba alguna dificul tad 
n:onlror áfidas libres del parasitismo, de tal suerte que 01 

cumplirse ocho meses de haber soltado lo pequeña colonia 
que en ningún caso pudo llegar o 20 parásitos, en la planto 
ci6n conshtuida por 380 árboles en tre los 4 y 8 año- de edad 
y, todos plagados, el parasitismo de Aphefinus sobre e l Er io~o
ma era casi de un ciento por ciento . 

De allí se ha venido diseminando en la rnisn'l'l formo 
indicado antes o I"das aquellos haciendas o tinca,; en d n· 
de c;e encuentra el ófido y s"gún dotos obtenidos, lo res'! l
todos son bastante satisfactorias. Queda pues resuelto el pro
blema del Eriosoma lonigero cOQ la acci6n mortífero &: su 
parásito, al Aphelinus, haciendo n010r que ello no podrá ser 
del todo perfecta debido o múltip les factores de ordnn bioló· 
g'co; pero los pocos plllgol1"s v airas tantos Aphclin 5 que 
¡:ersistan en los campos, dp cler'to manero los podríamos ("on
~idFlror cama benéficos poro la conservaci6n de los parásitos 
por tiempo Indefinido. 

Para evjtar los ófidos de lo porte subterraneo no nos 
Quedan sino dos cominos: el primero acudir o los parásitos 
Sin pérdida de tiempo ton pronto como se muestren lo" ata
ques iniciales del ófido en los ramas, sin esperor a que inva
dan la porte subterránea, y el segundo, sí desgraciadamente 
yo fue invadido, apelar a medidos drósticas, como será la 

-- H¡t
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funq:cidos cuando los porósitos se encucn ron surtiendo sus 
buenos f'feclOs, se haga indispensable el tratamiento de los 
muchos enfermedades que también constituyen un grave pro
bJc;ma en el culttvo Paro ev entes, el agró
r.':)ma, 

• 
lO 

con
pronto 

n, O tam 
de "refu
se reduz· 

orino 
don
eSlll
pro· 

destrucción completo de lo planto paro suplillo can uno nue
va después de haner trotado el suelo contaminado, prinCipal. 
mente con su continuo laboreo; en esta forma los insectos, 
careciendo de alimento y expuestos con frecuencia a lo ac
ción de los agentes externos, seguramente tendrón que des
aparecer 

PREDATORES Graf dIce que entre las moscas Syrphidoc 
existe lo Syrphus simi lii, qut es uno mogníiico prcdotora del 
Mido; entre nosotros hemos ncontrado dentro d los culti
vos varias moscas Syrphidas, prinCIpalmente larvas de Vol u
ce lias alimentándo~e de los ófidos, pero por muchos que se 
ruedon presentar ellas en todo tiempo serón insuficiente,>, 
anlc la enorme multiplicación de los pulgones y esto SU1 I 
n r en cuenta que en nuesl ro medio las larvas do dichos mos
-::-ns, con bo tante frecuencia son endoporositodos has\a en 
IIn 80 °0 por pequeños avispas. (1) 

[eccrro (2) hablo dl!l estableéi",¡cnlo de criaderos. d 
insecto Ncda Murilloc Chopin Coccinclli ae hollado en hUt..! I
tos de Boyaca devorando grandes cantidades de pulg6n So
Lile esto:. pequeños Coleópteros, llamados "Co1 m ios", (1 

I qu' pudIéramos deci r lo mismo que de las moscos Syrphi
dos: son muchas las larvas de Cocc·ncll idae que hemos on
CI ntrado olJrnentánd' se di pulgones, pero t dos sta lo nll 

mo que las anteriores t len~n Lln volar muy reducido en el cnn 
trol biológico del pulgón . 

Los larvas de los " Chrysopo,>", llamados "áridos Icone " 
porque diariamente ingieren algunos centenares d" pulgoll • 
y que lambién obundan n muchos de nue~tros ce rnpo, qUI

lOO:: en mayor proporción que los anteriores, tampr :o son lo 
sufiCientemente poderosos poro destluir siquiera ~cqlleñ<.l !i 
COIOIlIOS de áfidos; no dudamos d~ su etic\lc 'o coma poa ~o-
os aUXIliares ¡Jora Of(( s insectos paro poro el ca-o tle l 

J ulgón lanigero del manzano, podemos a5~gLlrar que "'lJ pro· 
dotorismo es muy relativo . 

CONTROL LEGISLATIVO 

Como complemento de todo lo dicho anteriormente, se
rio muy plallsible que la Sección de Sanidad Vegetol del De
partamento Nocional de Agricultt..ro, orohlbiero, bojo r ler
les sonciones, el j ronsporte de pIar tos portes de plantos de 
manzano y de eros prinCIpalmente de aqu·::llos luga es COn
taminados por el J1L1lgón a las scccionc~. zonas o local dadt~!i 
libree¡ del insecto. 

III PlJC/¡ UIlClIrm' 11/1" nnophnnl 1\ tlh . ". lA ¡a.nUla r./1!J/r.fª"C_ 
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F ¡ . H DOb pulllQnp IlIn' ,Inml d. h1 ('010111 . lIt, rl"r ctll ' lUul'lltrau ('1 urlne o 
dI' ~alltfK d IApi! 11111 1& \in llllh,clloSW1lky ~ M''f\ull), AUllu'ut do 
17 vecC'S. 

AFIDO O PULGON VERDE (1) 

El atido verde del manzano es bastante Irecuente entre 
nosotros; at'oca la planta en casI todos los meses del año, 
aunque siempre es mós frecuente después de los podas y de 
lo cosecho, cuando el vegetal se viste casi por completo. Pre
fIere los reto ríos y portes tiernas provocando deformaclon~ 
mós o menos intensos en los halas; cuando el atoque es fuer
!c-. el desarrollo normal de lo planto se altera 

Este óhdo tiene un color verde uniforme, con patos, an
tenas y tubos exteriores o sirones, negros, en algunos casos 
conlbio un poco de color, posando dC'1 verde alomar illo ver
doso. 

AFIDO O PULGON ROSADO (2) 

Este insecto atoc.:a principalmente el fo llaje que rodea 
s racimos de las flotes y frutos; también hoce que IWi hu

jo!' Se or ruguen o enrollen. Cuando abundan también atacan 
10$ ~eclúnculos de las ti res y los í rutos pequeños, pudiendo 
rnost ror ~!>tos mós tarde deformaciones que varían según el 
grado de Infección, 

Este ófido se puede distinguir con facilidad de los otro!> 
que atacan 01 monzano; SI.l color voría del rosado cloro 01 
,,(¡rpura obscuro y 01 negro grisleMo Los iormos alados son 
obscura' y con frecuencia casi negros; el insecto principal
mente se puede observar en los épocas de f 10rescenC'lo ter
minado este tiempo poSiblemente puede pasar a otros hués
pedes que se L"cuentren en idénticos condiciones o quizás, 
inclusive o algunos prontos-malezas Esto es lo causo poro 
que no lo podamos observar con la misma frecuencIa del áfi
do verde. 

(1) A,,71I. ~mf dto Oc l' (7) 

(2) Apl¡l, :l)runl FK~rlalllB (') 
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Son muy raros los casos en Que los Midos anota
dos se presentan ~n cantidades suficientes poro provo
car algunos disturbios vegetativos, pero si el coso Se presen
tase como puede ocurrir, los aspersiones frecuentes con Ge
sarol-ospersi6n (Emulsión de gesaroO¡ o Sulfato de Nicotinn 
(del 40°0) al 2 por mil y rabón amad lo cam~ln al 300 o Con 
otra emulsión cualq ulc::ra de 10Iss,¿d~e~l~c~o~l:ll~e~rc:i~o~s~e¡i::w~'Jg~~__-_..t=::=:.=--
tes para destruir los Midos en p , 
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CONTROL 

Son muy roras los cosos en que los áridos anoto
dos se presentan en cantidades suficientes poro provo
car olgunos disturbios vegetativos, pero si e l coso se presen
tase, como puede ocurrir, las aspersiones frecuentes con Ge
sarol-asperc:¡ón (Emulsión de gesorol), o Sul1oto de Nicotina 
(del 400,.,) a l 2 por mil y ,abón amarillo común al 3 tia O con 
otro emulsión cllo lquiera de las del comerCIO, serón suficien
les poro dest ruír los ófidos en pocos díos. 

3Q-LARVAS COMEDORAS DE HOJAS 

EL GUSANO FLECHON (1) 

En lo:> primeros dIos de Jun io de l presente año, en los 
campos de una de la s haciendas de los señores Bodout, en el 
municipio de La Estre lla, en una de nuestros excursiones, en
contramos doñas provocados en el foll a je de la planta por 

J" • 15 AlltClmmJ JI1I1I/& ICrnl1\ I " lit. marllu. Ultn.im n.~uml. ,P. '~I dr: 
All'onomh\l 

larvas al pa recer de mariposas de lo familia Saturnidae y 
tomblen vanos posturas. Unos y otro fue ron traída o la 
SeccIón paro su estud io. 

Los huevas son de color bla nco, pareCidos a pequeños 
perlas, pe ro no redondos, miden Un poco mós de 2 m.m y I O 
11/2 d~ ",spesor en su pa rle mas amplio con un punto oscuro 
en uno de sus extremos: son colocados en grupos de 60 a 70 
siendo e l número total de 220 a 240 huevos, sobre el haz de 
los hojos o de los tollos t ie rnos, 01 coba de 12 dios Incuban 

11' Au,omerb a ¡Uf {Cnlln Vr. 
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emergiendo larvas de 3 111. m. de color verde claro cubiertos de 
numerosos pelos y pequeños y escosas espinos. Ton pronto 
como empiezan o comer, lo que hocen con gran voracidad, 
los pelos poco a poco van desapareciendo, sobre todo des
pués de tra nscurrido la primero mudo poro aparecer los es 
pinas que son numerosos, ramificadas y muy urticantes. Su
fren 5 mudas . la primero o los 4 días, lo segundo o los 5, lo 
tercero o los 5, la cuarto a los 6 y lo quinto o loo; 4 dios 
uespués, con sus rt:spectivos "instar", (cuando deJon de co
mer) lo!) qLlt! generalmente son de dos dras más O menOS; VI
ven siempre en tormo gregorla. 

Cuando los larvas logran su c:ompleto desarrollo lo que 
ocurre entre los 30 y 32 dios alcanzan un tamaiio hasto 

!, tU 	 r , ,, . Ci" . 11I !ortrl rf 1""''''', 1" '. r' 1\'· (t'.. I l(!I (11' su U IIII '" 

1111 LI/I 1. !l M ' IIII " . ' 1. ," A, r ' ll1tll 

de 9 Y 10 clms; se aprestan poro encrisolidarse, despuE.:s de 
11/2 dios, tiempo suficiente poro que su intestino quede 
IiIllr-iO, luego forman con su piel y residuos de hojas 
una especie de envoltura quedando perfectamente pro tegi
úas; poro encrisalidarse también les agrado muchl,) aprove
char el trabajo hecho por ot ros, de tal suerte que se puede 
observor un grupo de pequcrios ramos y hojas urliclas enf re 
si, pues contiene numerosas cn 'olidos Fig . 17 Lo crisálida 
se encuentra dentro de LIno cubierto delgada de color oscu
ro dt! formo oblonga, mide 3V2 elms por 1'/2 en su porte 

1, l'l 

mós amplio, son poco móviles y de mol aspecto. Transcurri 
dos 30 días salen los imogos o mariposas. Los hembras mi
den 13 V2 ctms. cio-' ! 
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mós amplia, son poca móviles y de mol aspecto. Transcurri. 
dos 30 dios salen los ¡magos o mariposas Las hembra mj· 
den 13 1/2 ctms de extremo a extremo de las alas, lo~ machos 
111/2 ctms Los olas antenores son de un color gris claro uni
forme con una Hnea oscuro n lo parte medio posterior; los 
posteriores del mismo color cC'n un ojo de color marrón y bor

f'1~ . j 	 A,llloma A ,ama j Cmn 1, '11 mb re. 8 p!I"dl!.l ullfil'l'YIIl lUI; II11 IIUr''', 
dl'pOSlU.IlOll por 11 "blC m 1lol1rw <.lE' crl.ti6.11dn~ Tl1m 110 nn llrnl,'. ti,,' n:,'ulltl p , Nu. <le A¡p'Olluml ), 

des claros (cometer prinCIpal del género); antenas filiformes 
en los machos, pectinadas en los hembras, abdomen en las 
hembras largo y amplio, en los mochos carto y esl rccho. S"n 
ll1uy buenos voladoros y de costumbres nocturnos, guste n 
Il1lJch" de lo luz y con bastante frecuencia se 1"5 observo 

I ." 



a traídas por ello, pri ncipa lmente en los tiempos de abundan
cia Su vida es relativamente corta pues mueren entre los 4 
y 8 dios. 

Parece que el insecto puede ser frecuente en todos nues
tros climas templados y hasta en lugares en donde no exis
te el cultivo de l manzano, lo que nos hoce pensar que pueda 
tener otros huéspedes fuero del café y de l cacoo, plantos es
tos de las cua les también se alimenton sus lorvas . 

La hemos encontrado en el valle de Medellín, Guadalu· 
pe, Dabelba, Cóceres, Amagó y Fredanla (Antioquía); tam
bién en Chinchinó y Manlzales (Caldas), desde 1931'.: pero se
guramente su ocurrencia en nuestro medio no es reciente. 

Controlar estos gusanos, cua ndo se les observe en abun
danCIa, C5 muy senCIllo y de faci l realiz.ación, basto con apli . 
car uno de los insect icidas de dIgestión dI? uso corrien te, po
fa que las larvas muera n en pocos horas. Cua rldo sus opon 
CIOrles son frecuentes y en abundancia , los abonamientos se 
hocen indispensables 

GUSANOS ARA~AS (1) 

Hemos observado los larvas de este lepidóptero, alimen
tarse de lo halas de muchos plantos de ornato inclusive poi. 
mas, café y varios frutales, dentro de los cuales se cuen1a 
el manzano, en e l volle de Medellln y en sus a lrededores; en 
el Suroeste Antioqueño y Palml ra (Valle), lo mIsmo que en 
Manilales, Villa Moría, y Chi nchiná (Ca ldos) En Joc¡ manza
n'" s. como en sus demós plantos huéspedes comen fas ha lOS 
dOlondo el ve!Jetal esquelético, principal mente cuando sus 
ataque'" son fuertes y como consecuencia lógICO provocando 
agotamiento en lo planto, debido a sus continuos vestiduras 
v cosechas escosas y frutos de malo calidad. 

PI . 18. f'IIIIl>rlrnot Ilípl1arrltía CraTII . ;.r 11 l~,rva . ITnmnno nllLumlJ . (P. ,",al. (lo 
A ·uuornlu ,_ 

Un doto muy importante en estos larvas es lo manera 
como Callan los liojas · siempre lo haceh en forma atravesa
do, es decir de lodo a todo de lo hOJa, sin respeta r los nerva
Juros. 

(1) PI,ofJ( tron l'tppClrcllf4 Crum . f'nm LlmncQdlclal'. 
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CONTROL 


Advertido su presencio abundante en el cultivo, se 
deben controlar con uno de los tontos insectiCIdas d 
digestión conocidos, pero sin olvidar los recomendaciones 
anotados sobre e l par1 ¡cular en el coso de eXIstir frutos de 
uso mas o menoS inmedia to, o sean los de aplicar el insecti
cida por lo menos Un mes antes de lo maduracIón final de lo 
fruto , y esto sin pe rjuIcIo de un buen enjuague con aguo pu
ro una vez cosechado . Por fortuna toles larvas se encuentron 
en muchos de nuestros localidades porositadas por un peque
ño endoparósl to, cuyo determi nación todavía no canacema!'., 
de uno efICacia pa rasítico bastante halogadara, por su ex
t raordina rio mull iplicaci6n, pues hemos obtenido d,t:e~u~n~a~so~-:...__- .J.;..........-¡¡¡¡

lo la rvo hasta 74 parósltas. ... 
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CONTROL 

Advertida su presencio abundante en el cultivo, se 
deben controlar con uno de los tontos insecticidas d 
digestión conocidos, pero sin olvidar los recomendaciones 
anotados sobre el partIcular en el coso de eXistir frutos de 
uso mós o menas Inmediato, o sean los de aplicar el insecti · 
cida por lo menos un mes a ntes de lo moduraclon final de la 
fruta, y esto sin perjuIcIo de un buen enjuague con agua pu
ro una vez cosechado. Por fortuna tales larvas se encuentran 
en muchas de nuestros local fdades parasitodos par un peque
ño endoparásito, cuyo determinación todavía no conocemos, 
de una eficacia parosít lCa bastante ha logadora, por su ex
traordinaria multiplicación, pues hemos obtenido de una so
la larva hasta 74 parási tos. 

Hemos estudiado otros larvas de Lepidóptero que se ali
mentan de las hojas de los manzanos pero como no tenemos 
todavía o disposición su determinación, nos referiremos o ellas 
en otra ocasión. 

4Q- CHUPADORES DE LOS TALLOS TIERNOS 

SALTON DE TALLO T I ERNO (1) 

Algunas de nuestros gentes los llaman "los Saltones de 
los tollas t iernos y yemas de muchos plantas de cultivo". 

Los agricultores de Sopetrón y Antioquia (Occidente 
Antioqueño) los llaman "los Cenicientos del Guandú" y los 
niños de lo mismo reglon los denamrnon "Abejeros", debi
do o que no hoy colonia de estos saltonés que no se encuen
tre acompa ñado por algunas avispas como las Parachartegus 
apicalis (FJ y otros y principalmente por abeJífas Meliponas 
que se al imentan de lo secreción azucarado que producen 
En e l Valle de Medelltn se les conoce con el nombre de "Ca
beci-cuadrados" y "PIOlaS gra ndes del manzano y d-:> otros 
frutales"; en la región del Suroeste Antioqueño, sI le dan 01 
insecto uno denominación apropiada "Ios chupadores del 
manzano y de ot ras plontas". 

Lo presencio de este insecto en e! cultivo del manzano 
no tiene poro nosotros mucha importancia económico, salvo 
la. de ret irar de lo planto, cuando aparece en abundancia, 
una bueno cantidad de savia que naturalmente puede agotar 
un poco 01 árbol y lo de disminuir el número de yemas flora
les debido a que sus ataques siempre los efectúa en las ro
mos product ivps, en donde lo corteza es t ierna y jLlgOSO, que
dando estos pa rtes por mucho tiempo sin desempeñar ningún 
popel vegetativo y en otros cosos secóndose por completo. Su 
control es fácil una vez advertida su presencio en las man:za

(1) ActltGlson rC!tll.'UlGtum L .• Pam. lJIeNlbrdafdlK Sub-Flun. Arlthclllonln4(1. 
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nos; como e llos generalmente se presentan en forma grc~a
ria, lo mós práctico y aconsejable erío cortar las ramos 'lUlo: 

¡O~ "ontienen y ponerles un poco de petróleo poro qucrnor!as 
luego. 

SALTONES DE HOJ AS (1) 

Estos insectos son bastante frecuentes en lo mayoría 00 
nuestros cultLvos de monzon05, pero son raros los cosos (~n 
( ue ellos se presentan en abundancia Su daño se puede tra 
ducir por la cantidad de savia que retiran del vegetol y por
qu(. en algunos ocasiones chupan las yernos tlorales debili
tándolas y en algunos casos debido a esta circunstancia, diS
minuyendo el número de frutos por racimo; pero hablando 
en térmihos generales, SLI pre5encLa en los huertos no revIste 
importancia económica y con el control que poro los 
otros Insectos se haga se pueden hocer desaparecer casi por 
completo. 

5°-COLEOPTEROS DE LOS RETO¡\¡OS y FLORES DE VA
RI AS PLANTAS Y DE LOS CABELLOS DEL MAI Z 

"LOS NAZ IS" O CUCARRON DE MAN IZALES (2) 

En Manlzales, La Enea, Villa 'Mano, Chi nchsnó y otros 
lugares del Departamento de Caldos, en donde parece que el 
insecto viene radicado preferentemente desde hace unos 15 
años, lo mismo que en algunos localidades del departamen
to de Santa nder del S Tolima y en AntioqUla, sobre todo des
de el va lle de Medellfn hacia el Sur y Suroeste, el insecto cau-

I 
-' 

PI". 18 	JI1acrodo/ltvI11 ,' Ilal,olim:atlUl Quen. Trmu 110 llILlurlll RlIrOXlmlldo. (F.
NilOloD1I.1 de Altl'OlIomlR). 

so muc hos perjuicios al CU ltIVO, prihcipolmente en los épocas 
en que los plantos Inician la formación de su follaje y en su 
florescencia, afectando en muchos casos su producción. 

Estos insectos fuero de l manzano atacan uno cantidad 

(1) Oncametopia undata Wolk y Olma coDgoneres. 
(1) Macrodactlllu, JlavaUfreatu.' Guen • Fam. 8r.Ju·abaeldJlu. 
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'~OS : com? ell~s generalmente se presentan en forn o gre o
[lO, lo mas practico y aconse¡able serio cortar los ramos c7 l' 
l
o,> ronllenen y ponerles un p co eJe petróleo parQ quemo! los 
llego. 
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grande de plantos, muchos de ellas económicos, Inclusive el 
maiz, pero en gracia de la brevedod del presente trabajo ha
blaremos de él mas ampliamente en otro ocasión. 

CONTROL 

Su cont rol en plantos aislados es fócil; bosta con 
lo aplicación de un Insecticida de digestión C~lol'1U1erO, 
o condición de que no tengo efectos cóusticos que perJu
dican 01 vegetal, poro que el insecto muera con facilidad, no 
así cuando aparece en enormes contidodes atacando o sus 
diferentes huéspedes, en estos cosos, sus formos de control 
son un poco d iferentes y o veces complicados y de ellos nos 
ocuparemos en otro oportunIdad. 

"VAQUITAS" (1) 

Estos escarabajOS de lo familia Curculionidae, son lla
mados por nuestros gentes "Vaquitas" y se presentan con fre
cuencIa atacando los yemas y retoños tiernos de los manza
nos, sobre todo en aquellos cul t iVOS comprendidos ~ntre los 
1800 y 2500 metros de altura, pero por fortu na na ocu
rren en ca ntidades suficientes poro ocasIonar daños de im
portancia, yo que en los mós de las veces posan inadvertidos. 

Uno característico bien notable en este insecto es lo de 
observarse en plantos aisladas, siendo dificil encontrarlo en 
01ras, y la de dejarse caer 01 suelo con el menor movimiento 
que en su huésped perciban, pudléndose les observar a ll í per
fectamente inmóv iles. 

(1) Complw ~p .• Pam Curoullonldae . 
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6°-LAS HORM IGAS ARRIERAS (1) 

Suponemos que casi no hoyo persono alguno que no los 
conozco, lo mismo que sus colonias y los estragos que causan 
en un buen numero de plantas de cultivo 

En varios lugares hemos Visto a estos insectos dejar en 
un t iempo corto, árboles de ma nzanos completamente esque
létiCOS y en muchos casos aca ba r, inclusive con las flores y 
con los pequeños frutos . Cuando esto ocurra hay necesidad 
de controlarlas sin pérdida de t iempo, dest ruyendo sus colo
nias por cualesquiera de los sistemas conocidos, bien con e l 
bisulfuro de carbono, con los humos resultan tes de la combus
tión de azufre y arsénico, con e l agua caliente, etc" y SI las 
defoliaciones ha n sido repetidas o f recuentes, los abonamien
tos con sustancias o compuestos de preferencia nitrooenados( Notas y 
se hacen necesarios. 

• 

(1) Arto o('lIlllllole~ " L .; A. 8udens L. y otras cODllént'r('!l. 
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