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El gusano rosado de la India Pccti

nophora gossypiella ( Saundcrs) 

(Lepidoptcra : Gelechiidae ) no 

puede multiplicarse en semilla sa

na de algodón almacenada. En se

milla infestada desde el campo las 

larvas sobreviven pero entran en 

diapausa, permaneciendo de 73 a 

310 días dentro de la semilla, u

niendo dos semillas, en cámaraal 

godonosa y sobre la fibra. La día

pausa~ rompió suministrando hu

medad alta. 
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ABSTRAC'f 

Thc main purpose was to study 
the behavior of the pink boll
worm, Pectinophora gossypiella as 
a pest stored cotton seed. It was 
concluded that this pest can not 
multiply itself in non- infested se
eds. It was also found that when 
field- infested seed was stored, the 
larvae can survivc but enter in a 
period of a diapause which varied 
from 73 to 310 days. Diapausing 
larvae can live in the seed or by 
tyind together two seeds or in a 
cottru1y chamber or on the fiber. 
The diapause was broken when 
the larvae were submitted to high 
humidity or after the infcsted se
cds werc planted and irrigated. 
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l. INTRODUCCION 

Al cultivo del algodonero en Colombia lo afectan problemas de tipo fi
tosanitario, entre los cuales están involucradas las plagas y dentro de estas 
el gusano rosado de la India,Peetinophora gossypiella (Saunders) (Lepidop
tera: Gelcchiidae ), que ataca las cáp sulas hasta llegar a la par
te interna de la semilla. El daño del insecto ocasiona serias pérdidas eccnó
micas en los rendimientos y calidad de la fibra que colocan a esta especie 
como una plaga de tanta o mayor importancia que el mismo Heliothis (Car
dona, 2). 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar si el Pecti
nophora gossypiella puede sobrevivir y multiplicarse en semilla sana de al
godón almacenada y conocer el comportam iento del gusano rosado de la 
India en semilla infestada naturalmente. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El estudio se realizó en el Instituto Colombiano Agropecuario de Palmi
ra, durando cada ensayo 5 y 6 meses, t iempo normal de almacenamiento 
de la semilla de algodón a escala comercial. 

El ensayo A comprendió dos tratamientos infestados artificialmente con 
P. gossypiclla, uno a exposición natu ral y el otro semejando cond iciones 
de penumbra, y un testigo. En el ensayo B se incluyó un testigo infestado 
naturalmente (60 g de semilla). Semilla proveniente de lotes apare ntemen
te libres de infestación (300 g) se colocó en talegas de tela. Para la infesta
ción artificial se emplearon en el ensayo A 6 p arejas por talega y en el B 
1 O parejas. El ensayo se replicó en tres sitios para de terminar la influencia 
de la temperatura en el desarrollo y mu ltiplicación de la p laga. Cada trata
miento tuvo cinco repeticiones, dentro de un disci1o completamente al a
zar. 

Se realizaron lecturas cada 35 días para cuantificar la p oblación de adul
tos, larvas y pupas vivos y muertos. En el tes tigo con infestación natural 
se registraron las polillas después de 73 días y cada 8 días a partir de los 
107 hasta los 180 días de almacenam iento. 

Se observó el comportamiento de las larvas del gusano rosado de la In
dia. Como después de 183 días de almacenada la semilla, se detectaron lar
vas vivas, parte del material se lkvó a cámara húmeda y ot ra parte se sem
bró. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Infestación artificial 

A los 35 días, en los tratamientos con infestación artificial de los dos 
ensayos, todas las polillas estaban muertas y no se registraron larvas ni pu
pas de P. gossypiella. Iguales resultados se obtuvieron en los tres sitios de 
replicación (Laboratorio, bodega de algodón, in sectario y j o bodega de fi
topatología) con humedades relativas y temperaturas promedias muy si
milares. Bajo ninguna de las temperaturas, que fluctuaron en promedio en
tre 25.5 y 27.5°C, pudo la plaga sobrevivir; como tampoco cuando los tra· 
tamientos estuvieron expuestos a la luz natural ó semejando condiciones 
de penumbra. 

En frascos de vidrio con semilla infestada artificialmente se observaron 
larvas vivas de primer instar que murieron pocas horas después. Igual situa
ción pudo presentarse en los tratamientos infestados artificialmente, por 
éso el número de adultos muertos que se encontraron correspondían a la 
can tidad de parejas usadas durante la infestación. Es posible que la dureza 
de la semilla y su bajo contenido de humedad ( 7.5 ojo al iniciar los ensa
yos y 10 ojo al momento de concluirlos), sean dos factores importantes 
que impidieron la alimentación y supervivencia de las latvas. 

3.2. Infestación natural. 

Al iniciar el estudio el tratamiento con infestaciÓt1 natural presentaba 
un alto número de larvas y pupas. El 80 ojo de 569 polillas emergió duran
te los primeros 7 3 días pero seguían haciéndolo después de 31 O días de al
macenamiento. Situación que indica que algunas de las larvas y muchas de 
las pupas llegaron hasta adultos, pero posiblemente muchas de las latvas de 
último instar y jo en prepupa interrumpieron su desarrollo y entraron a un 
estado de reposo o de diapausa. 

En el tratamiento testigo con infestación natural se totalizaron 556 adul
tos muertos y 13 vivos, 41 pupas viables y 21 no viables, 27 larvas muertas, 
34 infestadas por Pyemotes ventrieosus y 86 larvas en estado de diapausa. 
La latva o prcpupa en diapausa se reconoce por su quietud completa den
tro de la semilla, dentro de una estructura tejida por la larva ("cámara al
godonosa"), uniendo dos semillas y sobre la fibra. 

La diapausa se interrumpió un 46 o/o cuando las larvas de 183 días de 
almacenamiento se colocaron en cámara húmeda, empupando 7 y 8 días 
después y emergiendo los primeros adultos después de 21 días. En el mate
rial donde no se pudo interrumpir la diapausa, las larvas estaban infestadas 
por Pyemotes ventricosus. 
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Tres y seis días después de la siembra de semillas infestadas con larvas 
en diapausa almacenadas durante 220 y 2 54 días, se formaron pupas y a 
Jos 14 días emergieron los pri111eros adultos. Se logró romper la diapausa 
en un l 00 o/o, emergiendo ad ultos en un 79 o/ o del material en estudio 
y es tando invadidas por hungus las pupas restantes. 

El hech o de haber logrado romper la diapausa proporcionando alta hu· 
medad al material infestado por P. gossypiella comprueba que el facto r ba
ja humedad de la semilla de algodón al momento de cosechar la fibra, es 
responsab le de que la plaga no pueda continuar su desarrollo nonnal. Si
tuación que puede explicar la ap arición de altas poblaciones de po lillas 
en socas de algodón después de un período de lluvias (Cardona, Pacheco 
y Rendón, 3). 

4. CONCLUSIONES 

4.1. P. gossypiella no se multiplica en semilla sana de algodón almacena
da, solo la ataca cuando se encuentra dentro de la cápsula y presenta 
alta humedad, Jo cual ocurre b ;:~o condiciones de campo. 

4.2. En semilla infestada en fonna natural las larvas de último instar pue· 
den sobrevivir, pero interrumpen su desarrollo entrando en estado de 
diapausa. 

4.3. La mayor parte de los adultos emergieron durante los primeros 73 
días y continuaron haciéndolo después de 310 días de. almacenamien
to. 

4.4. La diapausa se puede interrumpir en un 100 oJo proporcionando hu
medad a la semilla infestada. 
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