
EFICIENCIA TECNICO-ECONOMICA DEL CONTROL BIOLOGICO E INTEGRADO DE
INSECTOS PLAGAS DEL ALGODONERO (Gossyplum hlmautum L.) EN ALGUNAS

ZONAS DE COLOMBIA

Luis Zuluaga M.·

Con el resurgimiento del cultivo, de sorprendente respuesta a estlmulos econ6micos y para
estabilizar en 200.000 hectareas las siembras, que segun Directivos Algodoneros (EI
Algodonero, Nov. 1983)serla el area Ideal para los pr6ximos anos. es Impresclndlble evltar la
"fase de deterioro" que enunci6 R. F. Smith en 1971, luego de la "fase de control Integrado".

Esta ultima fase se espera que esta ocurriendo en gran porcentaje de los cultlvos del pals
(Figura 1), al conocerse: EI relative bajo nurnero de asperslones qulmlcas can las cuales se
eatan obtenlendo las actuales cosechas; las campanas que en este sentldo se han reallzado
repetidamente desde 1973por el Instituto Colomblano Agropecuarlo ICA, Federaci6n Naclonal
de Algodoneros, Flrmas de Ingenieros Agr6nomos Asistentes Tecnlcos partlculares y la
formaci6n que en control blol6glco sstan desarrollando las Facultades de Agronomla
Colombianas.

Es necesario, entonces, repasar algunos trabajos recientes con resultados utllizables a
niveles comerciales, que demuestran la eficlencia tanto tecnica como econ6mlca del control
biol6gico y control integrado, soporte fundamental para dlsmlnuJr el 41% del total de costos
de producci6n (Amaya, 1981),Queen algunos anos colncJdentes con los de crisis slgnlflc6 el
control de insectos del algodonero y que en ultima instancia condujo a la "fase de desastre",
sobre cuya posible lIegada escribi6 Alcaraz en 1971(deficienclas en infraestructura de rlegos,
bajos precios Internacionales de la fibra, medldas sobre control de la expansl6n monetarla,
tamblen influyeron).

A continuacl6n con ayuda de cinco tablas y en el orden sigulente se dtscutlran aspectos
sobre: Cantidad de insecticlda aplicado en una cosecha y produccl6n de algod6n -relaci6n
beneflcio costo en el control de Insectos plagas- trlchogramma versus nurnero de
aplicaciones qulmicas parasitismo natural y aplicaci6n comercial de lnsectlcidas-
desaceleraci6n del incremento de resistencia de insectos a controles qulmtcos ; aspectos
estudiados en Igual nurnero de investigaciones Queen conjunto aportan ideas para el corrscto
manejo de insectos -plagas del algodonero en Colombia.

• Ingeniero Agr6nomo M. sc. Pro/esor Asociado Facultad de Agronomla, U.N. Bogotll, D.E., Julio de 1984.
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Figura 1. Fasesevolulivas del desarrollo del cultivo del algodonero en Colombia, con base en
areas ano calendario. (Adaptada por el autor de Smith, 1971. Estrada, 1981,
Estadlsticas del IFA, IDEMA Y Federaci6n Nacional de Algodonero).

TABLA 1. Producci6n de algod6n seml:la en parcelas de campo con dos rnetodos de control
de Insectos plagas. ICA -Natalma- Espinal, Tollma (Laverde, 1981).

TRATAMIENTOS

Testlgo· ProteccI6n**
Permanente

Proteccl6n * * *
Comerclal

Rendimlento Kg.
No. de plantas
Rendlmlento par Ha. Ton.
25.000 plantas

52,49
943,00

1,39

100,68
1145,00

2.20

82,64
841,00

2,46

Sin aplicaci6n de insectlcidas
Proteccl6n permanente de Insectos a partir de los 30 dlas de germlnaci6n del cultlvo: se efectu6 una aplicaci6n
semanal de Insectlclda hasta los 120 dlas del algodonero. ' ,
Proteccl6n comerclal, aplicacl6n de insectlcldas cuando se considera necesario, de acuerdo con el Indice d;
umbral econ6mlco.
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La Tabla 1. Permite hacer entasis en 10siguiente: a) Los insecticidas son (Hiles manejados
racionalmente. b) No es conveniente la protecci6n permanente, produce men os que la
comercial y 16gicamente aumenta costos. c) Con la proteccl6n permanente no se deja actuar el
control biol6gico natural existente; insectos que antes eran potenciales se tornan dantnos, se
pueden presentar incrementos en la resistencia de insectos a sus controles qulmicos y I 0 en la
presencia de residuos en estructuras de las plantas. Se olvida el comportamlento flsiol6gico
del algodonero que al emitir suticientes estructuras, repone las afectadas por insectos, en
diversas proporciones dependiendo de la edad, sin dlsmlnuir su producci6n final. d) Con la
protecci6n comercial se aminoran los contaminantes que se vierten al ambiente al compararla
con la permanente.

TABLA 2. Relaci6n beneficia costo en el control de Insectos plagas del algodonero. Granja
Experimental del Laboratorio "Jaime Mor" -Espinal, Tolima (Franco y Rodriguez,
1983).

Tratamiento Producci6n Cost os Ingresos Beneficio AIN"
Ton./Ha. ($) ($) (%) ($/Ha.)

Trlchogramma spp, 1,88 63.956 122.200 27,4 15.380
+

B. thurlnglensls

Trlchogramma spp.
+

Qulmlco" 1,67 62.218 108.550 6,2 6.188

Testigo
0,0 0.0Absoluto 1,65 60.000 104.650

• Aumenlo Ingreso Neto

•• Triclorfon

La Tabla 2. Indica 10 siguiente, entre otras consideraciones:

a) La homeostasis perdida entre insectos plagas y beneficos naturales por el uso Intensivo
de Insecticidas, en la "tase de crisis", parece que se puede recobrar en gran porcentaje, al
observar, que el testlgo absoluto presenta un promedio de produccl6n aceptable en las
condiciones del experlmento.

b) Los rendimientos del tratamlento blol6glco (Trlchogramma spp. + B. thurlnglensls)
supera a los otros tratamlentos (Trlchogramma spp.+ qulmico y testigo absolute) en mas
de 200 Kg / Ha. de algod6n -semilla, produclendo una relacl6n beneflclo costo del

27,4% contra el testlgo absoluto.
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TABLA 3. "FumigaeI6n", Triehogramma liberado y Produeel6n de los uttlmos slete aacs en el
eultivo del algodonero en la zona de EI Zarzal y Roldanillo -Valle del Cauea
(Amaya, 1981).

Ano-eoseeha

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Nurnero de Pulgadas de Produeei6n

apl ieaeiones Triehogramma Kg. fHa.·

por Ha. Iiberadas

18 1.731

16 75.000 2.051

12 140.000 1.662

8 335.000 1.562

6 380.000 2.278

3,5 405.000 2.395
1,2 611.000 2.000

AIgod6n - semilla

Amaya, al analizar la Tabla 3 para el ano de 1981 expone la siguiente idea:

En este ano se tiene que 1,2 aplieaeiones por ha. de inseetieidas tienen un valor promedio en la
zona de $1.960,00 mientras que 95,5 pulgadas (6,3 Iiberaeionesf ha. promedio de 611.090,00
pulgadas liberadas en esa eoseeha) val en $859,50/ha. 10 que equivale a deelr que las
aplieaeiones de qulmlcos en las 6.000 has. que se analizaron en la zona estudlada tuvieron un
valor total de $11.760.000,00 y las liberaeiones de Triehogramma de $5.157.000,00.

TABLA 4. Poreentajes totales de parasitismo natural en las zonas algodoneras de Narino
(Cundinamarea) y Espinal (Tolima) en Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), (Rojas y
Le6n, 1984).

Meteorul
laphygmae

Apanteles Cheionul Dlpteros
sp. texanus

Nomuraea
riley I

Narino 3,37

(Cundinamarea)

Algod6n 5,22 4,47 0,74

Sorgo 15,23 3,570,39 1,72 0,39

EI Espinal 4,95

(Tolima)

Algod6n 3,30

Sorgo 12,23 1,25 0,35 2,69 1,61

• Incluye las familias Tachinidae, Phoridae y Galliphoridas.
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Co~ base en I.os investigadores mencionados en la Tabla 4, se observa que en condiciones de
rnanejo cornerclal de los tes de algod6n y de sorgo se encuentran varios parasttos ejerciendo
controles naturales y que al interpretar los datos en sorgo, cultivo menos asperjado que el
algod6n, se puede esperar que con uso racional de inseclicidas en el algod6n, la acci6n de los
controles biol6gicos naturales puede ejercerse en mayor proporci6n, hasta lIegar a ser tscntca
y econ6mlcamente importante.

EI hongo Nomura.a rll.yl (Farlow) Samson se recomienda en condiciones comerciales en
Guatemala apl icado en epocas humedas al algodonero (Estrada, 1981). Se recuerda ahora que
en Colombia el VPN (Virus de la Poliedrosis Nuclear) traldo al pals en 1969/70 para el control de
Trlchoplusla nl (Hubner), se reprodujo natural mente en el campo, hasta poderse Informar que
este insecto ya casl no es problema, siendo uno de los exttos palpables del control biol6glco
introducido en el algodonero.

Adicionalmente, y esto es bien importante, si se disminuye la "presi6n" de Insecticldas por
un uso masivo del controllntegrado, se desacelerarla el incremento de resistencia adquirida de
los insectos (Tabla 5).

TABLA 5. Evoluci6n de la resistencia del H.llothls vlr.scens (F) a Meti! Parathion en- el
Espinal (T) a parlir de 1970 (Castaneda y Miranda, 1982).

Ano DL50 en mg./g. Incremento respecto
mlnimo establecido

Clasificaci6n
resistencia

1970
1976
1977
1980

0,0140
0,0811
0,2238
0,1483

minima
5,79 veces
15,98 veces
10,59 veces

Susceptible
Baja
Media
Media

EI valor 0,1483 mg./g. encontrado por los cltados investlgadores en 1980, es apenas 10,59
veces mayor que el mlnlmo establecido por otros en 1970; 10 cual evldencla la considerable
dlsmlnuci6n de reslstencla con respecto a la medlda de esta en 1977 que era casl 16 veces la
minima -sltuaci6n precedente asoclada por Smith como caracterlzadora de la "fase de crisis"
y que coincide con esta fase del desarrollo del cullivo en Colombia (Fig. 1).

Se podrla interpretar, asl mismo, con datos de la Tabla 5 que con un manejo racional de los
inseclicidas se mantendrlan en uso por mas liempo sus dosis normales y ,ambien retornar en
parte a su eficlencla inicial otros inseclicidas con los cuales se requerlan ya dosls muy altas y
casi contlnuas para reducir poblaciones de insectos hace unos anos.

Se fortalecerla todo 10 anterior con la practlca de la dlversUIcaclOn de cultlvos en 'a mlsma
hacienda, de demostrada incldencia en el equilibrio ecol6gico, 10 cual 10 propiciarla la meta
ideal, ojala programada de cornun acuerdo entre el gobierno y los gremios algodoneros de las
200.000 hectareasrano: clrcunstancla que al mlsmo tlempo alejarla rlesgos econ6mlcos,
equilibraria oferta de materlas prlmas al producirse en el mlsmo semestre y en la mlsma zona
varios productos agrlcolas. Lo descrlto en el parrato anterior 10 deben haber entendido bien al
haberlo vi vi do forzadamente los senores algodoneros despues de 1977/78 con la concresi6n de
la crisis y el posterior desastre termlnado afortunadamente en 1982.
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Se espera Que los resultados de los trabajos expuestos complementados con otras medidas
ya conocidas (veda semestral regional, corto perlodo de siembras, rapida destrucci6n de socas
y rotaciones preferiblemente con leguminosas forrajeras 0 de grano) contribuyan a mantetler
por muchos an os la "fase de control Integrado", pues cuando se olvida 10 delineado,
hist6ricamente se precipita la etapa final del clclo Que serla la "fase de daterloro" en el
desarrollo de la industria algodonera.
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