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INTRODUCCION 

Dada la importancia que tiene el caf para Colombia y la necesidad de 

disponer de una inf'ormaci6n bibliogrfica ordenada para uso de los 

tcnicos, la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COL0[IBIA a travs del 

Centro Nacional de Investigaciones de Cafe - CENICI\FE - prepar6 una 

inf'orrnaci6n detallada sobre la roya del cafeto (Res6menes !\naliticos 

por el Dr. Luis Alejandro maya Montalvo)en 1985. 

Existe otra plaga del cafeto que aCm no ha sido constatada en Colombia, 

pero que ya se encuentra en zonas cafeteras de paises vecinos donde 

ha causado serbs perjuicios: la broca del cafe (Hypothenanus hanei 

Ferrari 1867). 

En tal virtud, la Secci6n de Documentaci6n de CENICAFE prepar6 el presen-
te documento sobre la broca, que contiene 606 resCmenes analiticos clasi-

ficados sistemticamente, con modernas tcnicas de docurnentaci6n, para 

la fcil consulta de los interesados. 

El trabajo que se presenta en este boletIn es el resultado de una cuida-

dosa revisi6n bibliogrfica y una paciente labor de anlisis y sinte-

sis de los documentos consultados, trabajo efectuado por el doctor LUIS 

I\LEJANDRO MAYA IVIONTALVO (*) (Ph.D. en Ciencia de la ComunicaciCmn) y 
['lARIA DEL PILAR 1ONCADA BOlERO I.A. (**). 

La obra est organizada en 16 materias generales con sus respectivas 

subdivisiones. Para la sistematizaci6n de los items, se us6 el Sistema 

de Clasif'icaci6n Facetada para Caf, desarrollado por el autor como 

parte de la tesis de doctorado que fu presentada a la Universidad de 

Sao Paulo, Brasil. Los c6digos de esta clasificación identifican el 

tema del articulo en forma sintetizada, ejemplo: "Control quirnico de 

la broca en el Brasil", en este caso tendremos una clasificaci6n: 

68ba7Ilci9Hdm, donde: 

68ba 	: Control qulmico 

7mci 	: Hypothenemus hampei 

9Hdm 	: Brasil 

(*) 	Jefe de la Secci6n de Documentaci6n 

(**) Auxiliar de la Secci6n de Documentaci6n 
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Estos simbolos de clasificaci6n, si bien ordenan la informaci6n en forma 

sistemtica, sirven sobretodo para el anlisis de la informacibn en 
computador y su recuperaciôn. 

Para facilitar la consulta del trabajo, en la parte final del boletin, 

se presentan tanto el indice de descriptores especificos de cada resumen 

como tambin el indice de autores correspondientes a cada documento. 

Los autores agradecen la colaboraci6n del personal de la Secci6n de 

Documentaciôn de Cenicaf: Soffy Pe1ez, Maria Eugenia IJspina y Diana 

Maria Moscoso. Agradecen tambin la asesorla y revision del Ing. Rgr. 
Marcial Benavides G., Entom6logo del Centro. 

Al felicitar a los autores por el trabajo, esperamos que Oste contribuya 

al mejor conocimiento de esta plaga del grano del cafO, con miras a 

preparar al pals cafetero para adelantar un control econ6mico de la 
misma cuando se establezca en Colombia. 

GERNN ALENZ ELA S1PER 
Subgerente Gr(eal TOcnico 

Federacion Nacional de Cafeteros 

de Colombia 

SIcLfS UTILIZI\DI\S 

i%NACFtFE: /sociaci6n Nacional del Cafe. Guatemala 

CPJIBROCA: Campaña contra la Broca del Cafe'. Guatemala 

CENI: Centro de Energia Nuclear na igricultura. Brasil 

CENICAFE: Centro Nacional de Investigaciones de Cafe'. Colombia 

DNC: Departamento Nacional do Cafe. Brasil 

EPPMIG: Empresa 	de 	Pesquisa 	Agropecuaria de ilinas Gerais. 	Brasil 

FEDER1CAFE: Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colombia 

GERCP: Grupo Executivo de Racionalizacao da Cafeicultura. 	Brasil 

IBC: Instituto Brasileiro do Cafe. Brasil 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. Colombia 

IFCC: Institut Francais du Cafe et du Cacao. Francia 

IIAA: Instituto de Investigacao Agron6mica de Angola 

IICA: Instituto 	Interamericano 	de 	Cooperacin 	Agricola. 	Costa 
Rica 

INEAC: Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.Ecuador 

INIECAFE: Instituto Ilexicano del Cafe. f'1xico 

ISIC: Instituto 	Salvadoreilo 	de 	Investigaciones 	del 	Cafe'. 	El 
Salvador 

DIRSI: Organismo 	Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. 
Nicaragua 

PIPAEMG: Programa 	Integrado 	de 	Pesquisas 	Agropecuarias 	do 	Estado 
de Minas Gerais. Brasil 

PROIYIECAFE: Programa 	Cooperativo 	Regional 	para 	la 	Proteccin 	de 	la 
Caficultura 	en 	r1xico, 	Centro 	Pmrica 	y 	Panam. 	Costa 
Rica 

SIPA: Servicio de Investigaci6n y Promoci6n Agraria. Pert 
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ASPECTOS GENERALES 
	

(7Mci) 	 dicaci6n (Per6, Guatemala, Honduras). Programas de erradicaci6n, 
ventajas y desventajas. Control integrado y convivencia con la broca. 

(1) 

PLONZO P., F. R. El problema de la broca (Hypothenernus hampei) (Cal: 
Scolytidae) y la Ca? icultura; aspectos relacionados con importancia, 
daPo, identi?icacióri, biologia, ecologia y control. San Jose (Costa 
Rica), IICI-PRO1Y1ECAFE, 1984. 242 p. 

Se trata de un detallado y completo trabajo sobre la broca del cafe, 
el cual contempla y estudia los siguientes aspectos: 

- La broca y su importancia en la agricultura, su distribuci,n mun-
dial (Ptfrica, Ptsia, Oceania y 1\mrica). Caracteristicag del daño 
en la etapa inicial, media y avanzada del fruto. Prdidas causadas 
por la broca. 

- Taxonomia y sinonimia; caracteristicas diferenciadoras de la plaga. 
Clave taxon6mica pari la 	identificaci6n de algunos barrenadores 
existentes en Centro Tmrica. 	Distribuci6n mundial de la espe- 
cie Hypothene- us harrpei y sus principales hospedadores. 

- Biologia de la broca del fruto del cafe. Metamorfosis y descrip- 
cin de sus estados: adulto, huevo, larva y pupa. 	Ciclo de 	la 
vida del insecto y sus hbitos: alimentacin, apareamiento, oviposi-
ci6n, incubaci6n y evoluci6n de los estados inmaduros. Se presenta 
un resurnen de los datos hist6ricos de la vida de H. segiin 
\Jarios autores. 

- Rspectos ecolgicos de la broca. Las razones y mecanismos de 
dispersi6n; distribuci6n espacial tanto dentro de la plantaci6n 
como en la planta. Metodologia de muestreo: decisionos, mtodos, 
esquema para delimitaci6n de focos, pocas y frecuencias de mues-
treos. Factores ecol6gicos; clasificaci6n de stos, hospedadores 
primarios y secundarios (alternos). Influencja de la sombra. Resis-

tencia gentica: concepto de resistencia, sus categorias; evaluaci6n 
de germoplasma; factores de resistencia. Factores agronmicos de 
manejo: manejo de tejidos, sombra, distancias de siembra, fertiliza-
ci6n, control de malezas. Enemigos biol6gicos: insectos, honoos, 

el hombre. Factores end6genos del insecto y del fruto. La altituci, 
su influencia en la broca y en la evoluci6n del fruto. La precipi-. 
taci6n, su relacin con la altitud, con la planta y con la broca. 
La humedad relativa, la irradiaci6n y la velocidad del viento. 

- Mtodos de control. Las alternativag que se presentan: control 
quimico, cultural, biolgico, ecolgico y legal. Camparas de erra- 
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BROCI del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei (Ferr.), Scolytidae, 
Col.). El Caf6 de Nicaragua (Nicaragua) No  331:7-8. 1979. 
Tambi6n en: Noticiero del Ca? 6 (Costa Rica) 18(217):1-3. 1982. 

Despu6s de hacer una descripci6n del ciclo biol6gico de la broca, 
se presentan los daños que causa en los granos, y los pasos a seguir 

antes de iniciar el control quimico, para el cual se recomienda 
la 	aplicaci6n de Thiodan (Endosulf an) 35% C.E. en dosis de 800-1000 
cc/ha. 

 

CADENA G., G. La broca del caf 6 Stephanoderes (Hypothenemus) hampei 
Ferr. Bogot6 (Colombia), Federacaf 6. Divisi6n de Extensi6n. Depto. 
de Comunicaciones y Pdiestramiento, 1972. 13 p. (Instructivo In-
terno de Extensi6n No  6). 

Se hace una revisi6n sobre la broca del cafeto incluyendo su origen, 
distribuci6n, importancia econ6mica, manera de identificarla, daños 
que causa, h6bitos, biologia, factores que influyen en su infesta-
ci6n, y sistemas de control quimico, cultural y biol6gico empleados 
actualmente. 

 

CPLDERON, R.; TRIGUEROS, F. Notas sobre biologia, hbitos y ecologia 
del chacuatete; mtodos para su control y anotaciones sobre otras 
plagas del cafeto en El Salvador. El Caf 6 de El Salvador (El Salva-
dor) 26(292-293):91-131. 1956. 

Los insectos conocidos en El Salvador con el nombre de Chacuatete 
cabeza azul (Gonqrocnemis sp.) han existido siempre en los cafetales 
del pais, pero su aparici6n como plaga tuvo lugar en 1949. Se han 
estudiado los h6bitos, biologia y ecologia de la plaga, los cuales 
se describen eii el presente trabajo. Se dan medidas de control 
preventivo y de control quimico con Clordano al 10% 6 Aldrifn al 
2,5%. Se describen experimentos que se han realizado en el insecta-
rio sobre el nacimiento del Chacuatete, y sobre la influencia del 
ambiente y de los insecticidas sobre La eclosi6n de los huevos. 
Se mencionan otras plagas de los cafetos, entre ellas: minador 
de la hoja (Leucoptera coffeella, Staint); el piojo blanco de la 
raiz (Pseudococcus brevipes Cock); la broca del oaf 6 (Stephanadores 



ASPECTOS GENERALES 
	

(7Mci) 
	

dicaci6n (Pert, Guatemala, Honduras). Programas de erradicaci6n, 

ventajas y desventajas. Control integrado y convivencia con la broca. 

(1) 

PLONZO P., F. R. fi problema de la broca (Hypothenernus hampei) (Col: 
Swlytidae) y la caficultura; aspectos relacionados con importancia, 
daiSo, identificación, bioloqia, ecologia y control. San Jos (Iosta 
Rica), II11\-PRO11ECAFE, 1984. 242 p. 

Se trata de un detallado y completo trabajo sobre la broca del cafe, 

el cual contempla y estudia los siguientes aspectos: 

- La broca y su importancia en la agricultura, su distribucin niun-

dial (1\frica, /sia, Ocean{a y 1\mrica). Caracteristicas del daiIo 

en la etapa inicial, media y avanzada del fruto. Prdidas causadas 
por la broca. 

- Taxonornia y sinonimia; caracteristicas diferenciadoras de la plaga. 

Clave taxon6mica para la 	identificaci6n de algunos barrenadores 
existentes en Centro 1mrica. 	Distribucitn mundial de la espe- 
cie Hypothenus hanpei y sus principales hospedadores. 

- Biologia de la broca del fruto del cafe. Metamorfosis y descrip- 

ci6n de sus estados: adulto, huevo, larva y pupa. 	Ciclo de 	la 
vida del insecto y sus hbitos: alimentaci6n, apareamiento, oviposi-

ci6n, incubaci6n y evolucin de los estados inmaduros. Be presenta 

un resunen de los datos histricos de la vida de H. seq6n 
varios autores. 

- /spectos ecol6gicos de la broca. Las razones y mecanismos de 

dispersin; distribuci6n espacial tanto dentro de la plantaci6n 

como en la planta. lYletodologia de muestreo: decisionos, ntodos, 

esquema para delimitacin de focos, epocas y frecuencias de mues-

treos. Factores ecolgicos; clasificaci6n de stos, hospedadores 

primarios y secundarios (alternos). Influencia de la sonbra. Resis-

tencia gentica: concepto de resistencia, sus categorias; evaluaci6n 

de germoplasma; factores de resistencia. Factores agron6micos de 

manejo: manejo de tejidos, sombra, distancias de siembra, fertiliza-

ci6n, control de malezas. Enemigos biol6gicos: insectos, honoos, 

el hombre. Factores end6genos del insecto y del fruto. La altitud, 

su influencia en la broca y en la evoluci6n del fruto. La precipi-

taci6n, su relaci6n con la altitud, con la planta y con la broca. 

La humedad relativa, la irradiacic5n y la velocidad del viento. 

- Mtodos de control. Las alternativas que se presentan: control 

quimico, cultural, biol6gico, ecol6gico y legal. Campaias de erra- 

BROICA del fruto del cafeto (Hypothenernus hampei (Ferr.), Scolytidae, 
Col.). El Caf6 de Nicaragua (Niraragua) No  331:7-8. 1979. 

Tambi6n en: Noticiero del Caf 6 (Costa Rica) 18(217):1-3. 1982. 

Despu6s de hacer una descripci6n del ciclo biol6gico de la broca, 

se presentan los daños que causa en los granos, y los pasor a seguir 

antes de iniciar el control quimico, para el cual se recomienda 

la 	aplicaci6n de Thiodan (Endosulf an) 35% C.E. en dosis de 800-1000 

cc/ha. 

 

CPDENA C., C. La broca del caf 6 Stephanoderes (Hypothenemus) hampei  
Ferr. Bogot6 (Colombia), Federacaf 6. Divisi6n de Extensi6n. Depto. 

de Comunicaciones y Ptdiestramiento, 1972. 13 p. (Instructivo In-

terno de Extensión No  6). 

Be hace una revisi6n sobre la broca del cafeto incluyendo su oriqen, 

distribuci6n, importancia econ6mica, manera de identificarla, daMos 

que causa, h6bitos, biologia, factores que influyen en su infesta-

ci6n, y sistemas de control quimico, cultural y biol6gico empleados 

actualmente. 

 

C1\LDERON, R.; TRIGUEROS, F. Notas sabre biologia, hbitos y ecologla 
del chacuatete; rn6todos para su control y anotaciones sabre otras 
plagas del cafeto en El Salvador. El Caf 6 de El Salvador (El Salva-
dor) 26(292-293):91-131. 1956. 

Los insectos conocidos en El Salvador con el nombre de Chacuatete 

cabeza azul (Gongrcicnemis sp.) han existido siempre en los cafetales 

del pals, pero su aparici6n como plaga tuvo lugar en 1949. Se han 

estudiado los h6bitos, biologia y ecoloqia de la plaga, los cuales 

se describen eii el presente trabajo. Se dan medidas de control 

preventivo y de control quimico con Clordano al 10% 6 ldrin al 

2,5%. Se describen experimentos que se han realizado en el insecta-

rio sobre el nacimiento del Chacuatete, y sobre la influencia del 

ambiente y de los insecticidas sobre La eclosi6n de los huevos. 

Be mencionan otras plagas de los cafetos, entre ellas: minador 

de la hoja (Leucoptera coffeella, Staint); el piojo blanco de la 

raiz (Pseudococcus brevipes Cock); la broca del caf6 (Stephanadores 
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hampei); el gorgojo de la hoja del cafeto (Epicaerusprox. capetilen-
sis Sharp); el grillo,  ahitiano (Chromon repentinus); la escama verde 
del cafeto (Coccus viridis Creen); la escama hemisfrica (Saissetia 
hemisphaerica), y otros insectos de menor importancia. 

 

CARVAJAL, J. F. Cafeto - Cultivo y Fertilizacj6n. Berna (Suiza), Insti-
tuto Internacional de la Potasa, 1972. 141 p. 

Los 6 capitubos de este manual se refieren a: 1. Factores ambien-
tales; 2. Prcticas de cultivo; 3. Conservacjn de suebos; 4. 

Plagas y enfermedades; 5. iRespuesta a varios tipos de fertilizantes; 

6. Principios de aplicaci6n de fertilizantes y sintomas de deficien-
cias minerales. 

Cada capitubo contiene una extensa lista bibliogrfica. 

Dentro del capitulo de plagas y enfermedades se menciona a la broca 

del cafeto Hypothenemus hampei indicando medidas de control integra-
do. 

 

DISTRIBUTION maps of pests. Londres, Commonwealth Institut of Entomology, 
1964. (Series A. Agricultural N°s. 166-174). 

Estos mapas se encuentran en los nimeros 166-174 de una serie, en 

la que se presenta la distribucin mundial de cada una de las plagas. 
Entre stas, se registra Hypothenemus hampei. 

 

HPNANIA CH., C. A. Consideraciones sobre la broca del grano de cafe 
(Hypothenemus hampei Ferr.). Abecaf (El Salvador) N°  20:13-15. 
1979. 

Tarnbin en: Siades (El Salvador) 6(2-4):17-19. 1977. 
Cafe (Honcuras) N°  42:11-13. 1983. 

Sobre la biologia de la plaga se analiza su relación con: factores 
ambientales, pluviosidad, temperatura y humedad. De acuerdo a los 

hbitos de la broca, se hacen recomendaciones para su control median-

te uso de variedades resistentes, sistemas de cosechas o recolecci6n, 
uso de sombra, manejo y distanciamiento de cafetos e inspecciones 
peri6dicas. 
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LAVABRE, E. M. Coleopteres. In: _______. Insects nuisibles des cultu-

res tropicaux (cacaoyer, cafeier, colatier, paivrier, thier). 
ParIs, Maisonneuve et Larose. pp.  160-154. 

En el capitubo de coleopteros, se estudia a Hypothenemus hampei. 

Se menciona que el insecto es originario del Africa, encontrndose, 

en la actualidad, en varias regiones cafeteras del mundo. 

Los dailos son causados por los orificios que realizan en los granos 

en detrimento del peso y la calidad. 

Tanto los granos caidos como los que se dejan en las plantas son 

medios para futuras infestaciones. 

El beneficio por via h6neda constituye un medio de control de la 

broca ya que sta se ahoga facilmente. 

La gravedad del ataque se presenta cuando no exixten enemigos natura-

les del insecto. 

Los insecticidas que mejores resultados han presentado son el linda-
no, el endrin, el endosulfan, el parathion. A pesar de la eficacia 

del endrin y parathion, stos presentan problemas t6xicos para los 

trabajadores. Como enemigos naturales se indican: Prorops nasuta, 

Heterospilus coffeicola, Chephabonomia stephanoderis, Beauveria 

bassiana. 

 

LAVABRE, E. M. Le scolyte des cerises de cafe. In: 	• Protec- 
tion des cultures de cafeiers, cacaoyers et autres plantes prennes 

tropicales. Paris, IFCC, 1951. pp. 95-99. 

Se describe la morfologia de la broca Hypothenemus hampei. Se pre-

sentan breves datos biol6gicos de la plaga. Como una medida de 

control se recomienda la cosecha fitosanitaria. Para el control 

quimico se aconseja el uso del lindano, parathion y el endrin. 

Acerca de los enemigos naturales se mencionan a Prorops nasuta 

la avispa de Uganda, Heterospilus coffeicola y el bongo Beauveria 
bassiana. 

BE 

LE PELLEY, R. H. La carcoma del fruto del cafeto Hypothenemus hampei. 
In: 	. Las plagas del cafe. Barcelona, Labor, 1973. p. 
140-1 70. 

Se menciona la sinonimia del nombre cientifico(Stephanoderes cof- 
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hampei); el gorgojo de la hoja del cafeto (Epicaerus prox. capetilen-

sis Sharp); el grillo ahitiano (Chromon Tpentinus); la escama verde 
del cafeto (Coccus viridis Creen); la escama hemisfrica (Saissetia 

hemisphaerica), y otros insectos de menor importancia. 

 

CARVAJAL, J. F. Cafeto - Cultivo y Fertilización. Berna (Suiza), Insti-
tuto Internacional de la Potasa, 1972. 141 p. 

Los 6 capitulos de este manual se refieren a: 1. Factores ambien-

tales; 2. Prcticas de cultivo; 3. Conseruacj6n de suelos; 4. 

Plagas y enfermedades; 5. Respuesta a varios tipos de fertilizantes; 

6. Principios de aplicaci6n de fertilizantes y sintomas de deficien-
cias minerales. 

Cada capitulo contiene una extensa lista bibliogrfica. 

Dentro del capitulo de plagas y enfermedades se menciona a la broca 

del cafeto Hypothenemus hampei indicando medidas de control integra-
do. 

 

DISTRIBUTION maps of pests. Londres, Commonwealth Institut of Entomology, 
1964. (Series A. Agricultural N°s. 166-174). 

Estos mapas se encuentran en los ntimeros 166-174 de una serie, en 

la que se presenta la distribucin mundial de cada una de las plagas. 
Entre stas, se registra Hypothenemus hampei. 

 

HPtNANIA CH., C. A. Consideracjones sabre la broca del grano de cafe 
(Hypothenemus hampei Ferr.). Abecaf (El Salvador) No  20:13-15. 
1979. 

Tambin en: Siades (El Salvador) 6(2-4):17-19. 1977. 
Caf (Honduras) No  42:11-13. 1983. 

Sobre la biologia de la plaga se analiza su relaci6n con: factores 
ambientales, pluviosidad, temperatura y humedad. De acuerdo a los 

hbitos de la broca, se hacen recomendaciones para su control median-

te uso de variedades resistentes, sistemas de cosechas o recolecci6n, 

uso de sombra, manejo y distanciamiento de cafetos e inspecciones 
peridicas. 
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LAVABRE, E. M. Coleopteres. In: 	. Insects nuisibles des cultu- 

res tropicaux (cacaoyer, cafeier, colatier, pai!rier, thier). 

ParIs, [1aisonneuve et Larose. pp.  160-164. 

En el capitulo de coleopteros, se estudia a Hypothenemus hampei. 

Se menciona que el insecto Os originario del Africa, encontrndose, 

en la actualidad, en varias regiones cafeteras del mundo. 

Los daños son causados por los orificios que realizan en los granos 

en detrimento del peso y la calidad. 

Tanto los granos caidos como los que se dejan en las plantas son 

medios para futuras infestaciones. 

El beneficio por via htimeda constituye un medio de control de la 

broca ya que sta se ahoga facilmente. 

La gravedad del ataque se presenta cuando no exixten enemigos natura-

les del insecto. 

Los insecticidas que mejores resultados han presentado son el linda- 
no, 	el endrin, el endosubf an, el parathion. A pesar de la eficacia 

del endrin y parathion, stos presentan problemas t6xicos para los 

trabajadores. Como enemigos naturales se indican: Prorops nasuta, 

Heterospilus coffeicola, Chephalonomia stephanoderis, Beauveria 

bassiana. 

(a) 

LAVABRE, E. M. Le scolyte des cerises de cafe. In: 	. Protec- 
tion des cultures de cafeiers, cacaoyers et autres plantes prennes 

tropicales. Paris, IFCC, 1961. pp. 95-99. 

Se describe la morfologia de la broca Hypothenemus hampei. Se pre-

sentan breves datos biol6gicos de la plaga. Como una medida de 
control se recomienda la cosecha fitosanitaria. Para el control 

quimico se aconseja el uso del lindano, parathion y el endrin. 

Acerca de los enemigos naturales se mencionan a Prorops nasuta 

la avispa de Uganda, Heterospilus coffeicola y el hongo Beauveria 
bassiana. 

BE 

LE PELLEY, R. H. La carcoma del fruto del cafeto Hypothenemus hampei. 
In: 	. Las plagas del cafe. Barcelona, Labor, 1973. p. 
140-1 70. 

Se menciona la sinonimia del nombre cientifico:(Stephanoderes cof- 
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feae; Xyleborus coffeivorus; Xyleborus coffeicola). Se estudian 
los siguientes aspectos acerca de la plaga: iida y costumbres; 
hospedantes, daños causados a la planta; daios en las semillas ya 
formadas; enemigos naturales y control bioligico: (Prorops nasuta, 
Heterospilus caffeicola, Cephalonomia stephanoderis; Beauveria bas-
siana, Spicaria javanica, Dindymus rubiginosus; Crematogaster). 
Condiciones del cultivo que afectan su control y medidas subsidiarias 
de control (tratamiento de semillas, uso de insecticidas (BHC, DOT, 
aidrin, dieldrin, endrin, parathion, malathion, fenithrotion, endo-
sulfan). 

 

Se da una descripci6n del insecto, daAos que ocasiona, medios de 
diseminaci6n y medidas de control cultural, biol6gico y quimico. 

 

SOUZA, J. C. DE. Broca do cafe Hypothenemus hanei (Ferrari 1867) (Co- 
leoptera 	Scolytidae). In: BENAVIDES G., N.; CARDENP1S 11., R.; 
AREVALO, H. Curso sobre la broca de la cereza del cafeto Hypothene-
mus hanei (Ferrari 1867). Realizado en Sandon (Nariflo), agosto 
25-27 y en La Uni6n (Nariflo), agosto 28-30 1986. Chinchin, Cenica-
f, 1986. P. i. 

Este documento contiene un estudio extenso sobre la broca del caf. 
Inicialmente se presenta su ubicación taxon6mica, luego se hace 
una descripci6n del insecto y de su biologia, factores que afectan 
el porcentaje e intensidad de su infestaci6n, agentes de disemina-
ción, daflos que ocasiona, control cultural, biol6gico y quimico 
para finalizar con algunas recomendaciones sobre el almacenamiento 
del cafe para evitar la infestaci6n de broca. 

(13) 

OSORID, J.A. La broca del cafe. El Agricultor Venezolano (Venezuela) 
40(259):36-37. 1982. 

PENAGOS D., H. Informe sobre algunos aspectos de la caficultura de 
Colombia y Brasil. Guatemala, Asociacin Nacional del Cafe, 1975. 
156 p. 

El autor presenta un informe de las observaciones realizadas durante 
su viaje a Colombia y Brasil, como delegado por Guatemala en la 
misi6n de OIRSA de observación y estudio sobre la roya y la broca 
del cafe. 

ASPECTOS GENERALES. ASIA 

ASPECTOS GENERALES. ASIA DEL SUR 

ASPECTOS GENERALES. CEILAN 

(7Mci9C) 

(7Mci9Ca) 

(7Mci9Cac) 

El objetivo primordial del viaje fue el de conocer las medidas de 
prevenci6n y especificamente los mecanismos en el montaje de "simula-
cros de erradicaci6n" de la roya y la broca del caf en la rep6blica 
de Colombia. 

En cuanto a Brasil, el objetivo fue cambiar impresiones con los 
tcnicos del IBC y recorrer las zonas cafetaleras para conocer en 
el campo el impacto econmico causado por la roya, asi como conocer 
los planes de accin del gobierno BrasileAo a partir de la detecci6n 
de la roya en el pals, a saber: 

Programas de erradicaci6n, levantamientos para conocer el area infec-
tada, programas de investigaci6n de fungicidas, equipos, dosis y 
pocas adecuadas de aplicacin, etc. 

(12) 

DEPARINENT OF AGRICULTURE. CEYLF%N. Sununary of work of the Entomological 
Division during 1935. Tropical Agriculturist (Ceylan) 86(6)343-
348. 1936. 

Se informa sobre el primer aparecimiento de la broca del caf jy-
thenemus hampei en Ceylan (1936). Para el control de la plaga se 
podaron alrededor de 30.000 cafetos y se destruyeron todos los fru-
tos. Se fomentaron las prcticas de control fitosanitario para 
tratar de evitar la dispersi6n del insecto. 

(14) 

GOOT, P. VAN DER. Ziekten en plagen der cultuurgewassen in Neterlandsch-
Indie in 1934. Buitenzorg, 1935. 94 p. (fleded. Inst. PlZiekt. 
No  5). 
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SOUZA, J. C. DE. Broca do cafe Hypothenemus hanpei (Ferrari 1867) (Co-
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Se mencionan algunas plagas observadas en 1934 en las Indias Holan-
desas en algunos cultivos tropicales. En café, se destacan los 
daflos causados por Hypothenemus hampei la broca del café. 

 

SLJIYIYIARY of the work of the entomological division during 1935. Tropical 

Agriculturist 86(6):343-348. 1936. 

Durante 1935, Stephanoderes hampei en café y Atherigona sp en arroz 
fueron registradas por primera vez en Ceilan. S. hampei fue declara-
da como plaga nacional en una campafia sistemética, durante la que 
se encontré ampliamente distribuida en el sur de la Isla, airededor 
de 30.000 plantas fueron podadas y destruidos los granos. 

 

GANDIA, I. M.; BONCATO, A. A. A note on the occurrence of the coffee 

borer in the Philippines. Coffee and Cacao Journal (Filipinas) 

7(6):124. 1964. 

El 31 de marzo de 1964, fue reportada la broca del cafeto en Filipi-
nas, presentndose alta infestacién en Café Robusta, lo cual produjo 
grandes pérdidas en la cosecha. En café arabica, sin embargo, la 
infestacién fue leve, obteniendose buenos rendimientos. 

Este documento presenta la descripción de la plaga, las caracteris-
ticas del daulo, la importancia econémica y posibles medidas de con-

trol. 
(19) 

NEW Country Records in the region. Quarterly Newsl. P1. Prot. Comm. 
S.E. (Asia) 8(1):6-8. 1965. 

ASPECTOS GENERALES. INDIA (7Mci9Cad) 
El director del "Bureau of Plant Industry" reporté que Hypothenemus 
hampei ha sido encontrada por primera vez en Filipinas infestando 
café en tres provincias de Mindanao. 

(20) 

PASQUIER, R. Principales maladies parasitaires du théier et du cafeier 
en Extreme-Orient. Bulletin Economique (Indochina) 35:2238-253B. 
1932. 

Se informa sobre el aparecimiento de la broca del café Hypothenemus 
hampei en las Indias Holandesas. 

 

SUBRAMF\NIAM, T. V. Entomological Section Report. In: DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE. MYSORE. Annual Report for 1930-31. Bangalore, 1932. 
pp. 28-32. 

Infornacién sobre la dudosa presencia de la broca del café Hypothene-
mus hampei en la India. 

 

ASPECTOS GENERALES. MALAYA 
	

(7Mci9Cbe) 

CORBETT, G. H. Division of entomology report. In: DEPARTMENT OF AGRI-
CULTURE. MALAYA. Annual report for the year 1934. Kuala-Lumpur, 
1935. pp. 43-56. 

Se menciona que una de las més serias plagas de los frutos el café 
en Malaya es la broca del café Hypothenemus hampei, la cual fue 
detectada en 1934 en varias localidades de la regién cafetera. 

(21) 

CORBETT, G. H. Division of Entomology report. In: DEPARTMENT OF AGRI-
CULTURE. MALAYA. Annual report for the year 1935. Kuala-Lumpur, 
1936. pp. 41-53. 

ASPECTOS GENERALES. ASIA SUP ORIENTAL 
	

(7Mci9Cb) 
Este informe presenta los resultados de investigacién realizados 

ASPECTOS GENERALES. FILIPINAS 
	

(7Mci9Cbd) 
	

en plagas de diferentes cultivos. 
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En caf, la broca del cafe: Stephanoderes hampei no parece haberse 

diseminado a nuevas reas y donde se recomendaron medidas de control, 
stas han sido practicadas sistemticamente, dando un re.sultado sa-

tisfactorio. 

 

CORBEIT, G. H. Some preliminary observations on the coffee berry beetle 

borer Stephanoderes (Cryphalus) hampei Ferr. Malayan Agricultural 
Journal (Malaya) 21(1 ):8-22. 1933. 

El Escolitido, Stephanoderes hampei fue descubierto en Malaya en 

1929 y desde entonces se ha encontrado distribuido de manera general, 
pero ain no est presente en todas las reas cafeteras. 

El adulto se alimenta en los granos verdes y se reproduce en los 
maduros. 

Un hongo puede atacar granos brocados inmaduros, los cuales se tornan 

negros y en muchos casos caen. Se encontr6 una in? estaci6n del 

50% de granos maduros con una reducci6n en los rendimientos del 
26%. 

Se describen todos los estados y las observaciones de los hbitos 
de los adultos. 

La proporci6n de pupas macho a hembra fue de 1:13. La oviposici6n 

comienza 4 - 14 d{as despus de la emergencia de la pupa y continia 

durante toda la vida de la hembra, la cual dura hasta 4 meses. 

El nCimero mximo de huevos por hembra fue de 60. El perIodo de 

incubaci6n dura de 5 - 7 dIas, el de larva de 12 - 20 dIas y el 

de pupa de 4 a 7 dIas. Los granos del cafe robusta fueron ms sus-

ceptibles al ataque entre edades de 6 y 9 meses; los granos maduros 

fueron ms fuertemente infestados, los granos negros del suelo conte-

nian todos los estados del insecto. Granos de cafe Liberica, que 

tienen una proporci6n de pulpa a granos mayor, fue menos susceptible 
al ataque. 

Todas las semillas que vayan a plantarse, deberian ser fumigadas. 
El cido hidrocinico y el bisulfito de carbono son buenos fumigan-

tes, pero son dificiles de conseguir y usar. Por otra parte, pueden 

afectar la germinaci6n de las semillas. Se encontr6 que la trementi-

na es simple y efectiva, se describe la manera de usarla. 

Experimentos con recoleccicn de frutos del suelo semanal, quincenal, 

trisemanal y mensual en un area altamente in? estada, mostraron que 

90, 79, 76 y 66% respectivamente de los granos maduros permanecieron 
sin infestar al compararlos con los testigos del 11%. 

 

SIL'JARAM, D. Review of coffee in West Malaysia. Kuala-Lumpur (Malasia), 

Ministry of Agriculture, 1980. 62 p. (Bulletin N°  152) 

Este documento se ref iere al cultivo del caf en [lalasia Occidental. 

Contiene una secci6n de plagas y enfermedades. Una de las principa-

les plagas es Hypothenemus hampei cuyo ciclo de vida est entre 

los 21-34 dias, hace galerias en los granos del caf; los granos 

maduros son los ms susceptibles a la infestaci6n y el Cafe Robusta 
es ms susceptible que el caf liberica. 

No se conocen enemigos naturales efectivos. 

 

ASPECTOS GENERALES. AFRICA 
	

(7Mci9E) 

ENEMIES of the coffee tree in Africa. Kaffee und Tee, Markt 4(4):10-
12. 1954. 

Una corta descripción de las plagas y enfermedades ms importantes 

que atacan al cafe en Africa: Hemileia vastatrix (Ferrugem, Rouille) 

Fusarium xylaroides (Seria amenaza para el Robusta), Stephanoderes 
sin. Hypothenemus hampei (Broca del cafe) y Antestia. 

 

LA PLAGA Stephanoderes o Broca del Cafe. Los estragos que ha causado 
en Africa. Revista Cafetera de Colombia 3(28-29):1047-1049. 1931. 

Se hace una descripcion del insecto y de su grado de resistencia 

a diferentes tratamientos como son: temperatura, sulfuro de C; 

asi como el efecto de otros tratamientos en la calidad del caf. 

Por tjltimo se mencionan los diferentes controladores biol6gicos 
utilizados y sus limitaciones. 

 

ASPECTOS GENERALES. AFRICA CENTRAL 
	

(7Mci9Ea) 
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BREDO, H. J. Insetos e parasitas que no Congo Belga atacam os frutos 
do cafeeiro. Revista do Instituto de Cafe do Estado de Sao Paulo 
(Brash) 14(153):1134-1135. 1939. 

Se hace una descripci6n del insecto Hypothenemus hampei, su ciclo 

biol6gico y las medidas de su control biol6gico y cultural. Se 

registra una nueia especie de Stephanoderes, denominado Stephanoderes 

subvestitus, en cafe robusta, mencionando que causa los misnos dafos 
que H. hampei y con el cual es confundido. 

 

LEPLAE, E. D. M. Le scolyte des baies ducafeier (Stephanoderes). Bul-
letin Agricole Congo Beige (Congo) 19(2):271-276. 1928. 

La broca del cafeto, Stephanoderes coffeae es destructora en el 

Congo Belga. Se discute el ciclo de vida y el control de la plaga. 

 

ASPECTOS GENERALES. BURUNDI 
	

(7Mci9Eaa) 

INSTITUT DES SCIENCES AGRONOIIIQUES. BURUNDI. Annual report of ISABtJ 

for 1977. I. Technical report of stations and projects. Bujumbura, 
1978. 109 p. 

Se incluyen los trabajos de varias estaciones. Respecto a cafe 

incluye: Abono de almcigos, ensayos de f'ertilizantes, control 

de Antestiopsis en cafe arabica y control de Stephanoderes (Hypothe-
nemus) hampei en Caf Robusta. 

(27) 

ASPECTOS GENERALES. CONGO 
	

(7Mci9Eab) 

ABEELE, E. 0. J. Coffee in Belgain, Congo and Ruanda-Urundi. Tea and 
Coffee Trade Journal 113(4):50-51. 1957. 

ASPECTOS GENERALES. NUEVA GUINEA (7Mci9Eae) 

El cafe es uno de los productos de exportación en el Congo Belga. 

Agricultores europeos cubren airededor de 266.000 acres de los cuaies 
un 58% est en plena producci6n. 

Elrea conservada por los caficultores nativos igualar a la de 

los europeos en un futuro cercano. Aproximadamente el 60% del culti-

vo es cafe Robusta. El cafe arbica es beneficiado por via himeda, 

el Robusta hasta hace poco fu beneficiado en seco, pero actualmente 
se est beneficiando por via htmeda. La broca del cafe 	(Stepha- 
noderes hampei) ha sido eliminada casi por completo. 

 

BREDO, H. J. Catalogue des principaux insects et nematodes parasites 
des cafiers dans les Uels. Bulletin Ptgricole du Congo Beige (Congo 
Belga) 25(4):494-514. 1934. 

Entre varias plagas que afectan la caficultura del Congo Belga, 
se menciona a Hypothenemus hampei la broca del cafe, indicando su 
taxonomia. 

 

B1\RRETT, J. H. Insect pests of Coffea arabica in the New Guinea High-
lands. Papua and New Guinea Agricultural Journal 18(3):83-100. 
1966. 

Se 	ref here, principalmente, a las plagas ms importantes que atacan 
al caf en el territorio de Papua y Nueva Guinea a alturas de 900 
y 1.800 metros. 

Presenta una descripci6n concisa de los insectos: su historia, 

su ciclo biol6gico y el dailo ocasionado por ellos; asi mismo, presen-

ta discusiones acerca de su control natural, cultural y quimico. 

Esta area ha sido menos afectada que el resto de regiones cafeteras 
del mundo; sin embargo, aunque la broca, Hypothenemus hampei, es 

citada en este articulo, se menciona que hasta esa fecha (1966) 

an no habia sido reportada en territorio de Papua y Nueva Guinea. 

(32) 

THOmAS, R. T. S. Coffee pests in Netherlands New Guinea. Ileded. Oienst 
Econ. Zaken, Landbouwk. Ser. 3. pp.  19-24. 1961. 
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incluye: Abono de almcigos, ensayos de fertilizantes, control 

de Antestiopsis en cafe arabica y control de Stephanoderes (Hypothe-

nemus) hampei en Caf Robusta. 

(27) 

BREDO, H. J. Insetos e parasitas que no Congo Belga atacam os frutos 
do cafemiro. Revista do Instituto de Cafe do Estado de Sao Paulo 

(Brasfl) 14(153):1134-1135. 1939. 

Se hace una descripci6n del insecto Hypothenemus hampei, su ciclo 

biol6gico y las medidas de su control biol6gico y cultural. Se 

registra una nueva especie de Stephanoderes, denominado Stephanoderes 

subvestitus, en caf robusta, mencionando que causa los mismos daños 

que H. hampei y con el cual es confundido. 

(30) 

LEPLAE, E. D. M. Le scolyte des baies ducafeier (Stephanoderes). Bul-
letin Agricole Congo Belge (Congo) 19(2):271-276. 1928. 

La broca del cafeto, Stephanoderes coffeae es destructora en el 

Congo Belga. Se discute el ciclo de vida y el control de la plaga. 

(31) 

ASPECTOS GENERALES. CONGO 
	

(7Mci9Eab) 

ABEELE, E. 0. J. Coffee in Belgain, Congo and Ruanda-IJrundi. Tea and 

Coffee Trade Journal 113(4):50-51. 1957. 
ASPECTOS GENERALES. NUEVA GUINEA (7Mci9Eae) 

El cafe es uno de los productos de exportaci6n en el Congo Belga. 

Agricuitores europeos cubren airededor de 266.000 acres de los cuales 

un 58% est en plena producci6n. 

El area conservada por los caficultores nativos igualar a la de 

los europeos en un futuro cercano. Aproximadamente el 60% del culti-

io es cafe Robusta. El cafe arbica es beneficiado por via htmeda, 

el Robusta hasta hace poco fu beneficiado en seco, pero actualmente 

se est beneficiando por via h6meda. La broca del cafe 	(Stepha- 
noderes hampei) ha sido eliminada casi por completo. 

 

BREDO, H. J. Catalogue des principaux insects et nematodes parasites 
des cafiers dans les Uels. Bulletin Agricole du Congo Beige (Congo 

Belga) 25(4):494-514. 1934. 

Entre varias piagas que afectan la caficultura del Congo Belga, 

se menciona a Hypothenemus hampei la broca del cafe, indicando su 

taxonomia. 

 

BARRETT, J. H. Insect pests of Coffea arabica in the New Guinea High-
lands. Papua and New Guinea Agricultural Journal 18(3):83-100. 
1966.   

Se 	ref iere, principalmente, a las plagas ms importantes que atacan 

al cafe en el territorio de Papua y Nueva Guinea a alturas de 900 

y 1.800 metros. 

Presenta una descripción concisa de los insectos: su historia, 

su ciclo biol6gico y el daMo ocasionado por ellos; asi mismo, presen-

ta discusiones acerca de su control natural, cultural y quimico. 

Estarea ha sido menos afectada que el resto de regiones cafeteras 

del mundo; sin embargo, aunque la broca, Hypothenemus hampei, es 

citada en este articulo, se menciona que hasta esa fecha (1966) 

atn no habia sido reportada en territorio de Papua y Nueva Guinea. 

(32) 

THOMAS, R. T. S. Coffee pests in Netherlands New Guinea. Meded. Dienst 
Econ. Zaken, Landbouwk. Ser. 3. pp.  19-24. 1961. 
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Se hace una descripcién de los darlos causados por 15 plagas registra-

das en café Arébica y Café Robusta en los paises bajos. La broca 

del cafeto Stephanoderes hampei, es la Onica plaga de importancia 

entre las registradas. 
 

ASPECTOS GENERALES. SANTO TOMAS Y PRINCIPE 	(7Mci9Eah) 

CASTEL-BRANCO, A. J. F. A broca do café em S. lamé (Stephanoderes hampei 

Ferr). Garcia de Orta. Série de Estudos Agronémicos (Angola) 17(1): 

97-106. 1969. 

Se iresenta en forms general la morfologia, biologia y ecologia de 

la broca del cafe 	(Stephanoderes hampei) y su control. En Sao 

Tome, donde la cosecha de café es en octujre y en abril, el daulo 

causado por la broca se limita a unas pocas éreas, y no es muy serio, 

debido a que los granos son perforados individualmente a medida que 

maduran. Consecuentemente, las medidas de control recomendadas en 

otros paises son ineficaces en Sao Tome. En la seccién final del 

documento se describen brevemente otras plagas del café en la isla. 
 

ASPECTOS GENERALES. AFRICA ORIENTAL 
	

(7Mci9Eb) 

ASPECTOS GENERALES. KENIA 
	

(7Mci9Ebb) 

Se describen los sIntomas del ataque de la plaga, su ciclo de vida 

y las maneras de efectuar su control cultural y quimico. 

 

EVANS, D. E. Research on coffee pests in Kenya. Span (Inglaterra) 
11(3):190-193. 1968. 

Aunque la evaluacién de insecticidas ocupa una parte considerable 

de la investigación que se efectiia en Kenya, se presta gran atenclén 

al estudio de la bionomia de las plagas, a fin de que las medidas 

de control biolégico y cultural puedan ser consideradas antes de 

recomendar un insecticida. Nuevas especies de plagas como la broca, 

pueden volverse importantes siendo el resultado de aspersiones fre-

cuentes contra otras plagas o enfermedades. Se discute brevemente 

la situacién general de las plagas del café en Kenya. 

 

EVANS, D. E. The coffee berry borer (Hypothenetnus (Stephanoderes) hampei 
Ferr.). Kenya Coffee (Kenya) 31(363):97. 1966. 

Se describen los sintomas del ataque de Hypothenemus hampei, su 

ciclo de vida, las précticas culturales que deben efectuarse para 

controlarlo y el uso de Dieldrin para el control quimico de la plaga. 

 

EVANS, D. E. The coffee berry borer in Kenya. Kenya Coffee (Kenya) 
30(356):335-337. 1965. 

Recientemente ha aumentado la poblacién de broca en los cafetales 

de Kenya. Este artIculo ha sido escrito para que los cafeteros 

conozcan el peligro potencial de la plaga y tomen medidas preventivas 

para disminuir las pérdidas que ocasionan. Inicialmente se presenta 

el ciclo de vida del insecto y la manera como efectCia el daub a 

los granos. Se mencionan Prorops nasuta y Heterospilus coffeicola 

como parésitos de la plaga para su control biolégico. Finalmente 

se presentan los productos quimicos utilizados para su control con 
sus respectivas dosis. 

 

COFFEE RESEARCH. KENYA. An atlas of coffee pests and diseases. Nairobi, 

Coffee Board of Kenya, 1962. p.  73. 

ASPECTOS GENERALES. TANZANIA 
	

(7Mci9Ebf) 
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Se hace una descripci6n de los daños causados por 15 plagas registra-

das en café Arébica y Café Robusta en los paises bajos. La broca 

del 	caf eta Stephanoderes hampei, es la Cinica plaga de importancia 

entre las registradas. 
 

ASPECTOS GENERALES. SANTO TOMAS Y PRINCIPE 	(7Mci9Eah) 

CASIEL-BRANCO, A. J. F. A broca do café eFn S. lamé (Stephanoderes hampei 

Ferr). Garcia de Orta. Série de Estudos Agronémicos (Angola) 17(1): 

97-106. 1969. 

Se presenta en forma general la morfologia, biologia y ecologia de 

la broca del cafe 	(Stephanoderes hampei) y su control. En Sao 

Tome, donde la cosecha de café es en octujre y en abril, el dailo 

causado por la broca se limita a unas pocas éreas, y no es muy serb, 

debido a que los granos son perf'orados individualmente a medida que 

maduran. Consecuentemente, las medidas de control recomendadas en 

otros paises son ineficaces en Sao Tome. En la secciôn final del 

docurnento se describen brevemente otras plagas del café en la isla. 
 

ASPECTOS GENERALES. AFRICA ORIENTAL 
	

(7Mci9Eb) 

ASPECTOS GENERALES. KENIA 
	

(7Mci9Ebb) 

Se describen los sintomas del ataque de la plaga, su ciclo de vida 

y las maneras de efectuar su control cultural y qulmico. 

 

EVANS, D. E. Research on coffee pests in Kenya. Span (Inglaterra) 
11(3):190-193. 1968. 

Aunque la evaluacién de insecticidas ocupa una parte considerable 

de la investigacién que se efecta en Kenya, se presta gran atenci6n 

al estudio de la bionomia de las plagas, a fin de que las medidas 

de control biol6gico y cultural puedan ser consideradas antes de 

recomendar un insecticida. Nuevas especies de plagas como la broca, 

pueden volverse importantes siendo el resultado de aspersiones fre-

cuentes contra otras plagas o enfermedades. Se discute brevemente 

la situacien general de las plagas del café en Kenya. 

 

EVANS, D. E. The coffee berry borer (Hypothenemus (Stephanoderes) hampei 
Ferr.). Kenya Coffee (Kenya) 31(363):97. 1966. 

Se describen los sintomas del ataque de Hypothenemus hampei, su 

ciclo de vida, las precticas culturales que deben efectuarse para 

controlarlo y el uso de Dieldrin para el control quimico de la plaga. 

 

EVANS, D. E. The coffee berry borer in Kenya. Kenya Coffee (Kenya) 
30(356):335-337. 1965. 

Recientemente ha aumentado la poblaci6n de broca en los cafetales 

de Kenya. Este articulo ha sido escrito para que los cafeteros 

conozcan el peligro potencial de la plaga y tomen medidas preventivas 

para disminuir las pérdidas que ocasionan. Inicialmente se presenta 

el ciclo de vida del insecto y la manera como efect6a el dallo a 

los granos. Se mencionan Prorops nasuta y Heterospilus coffeicola 

como parsitos de la plaga para su control biol6gico. Finalmente 

se presentan los productos quImicos utilizados para su control con 
sus respectivas dosis. 

 

COFFEE RESEARCH. KENYA. An atlas of coffee pests and diseases. Nairobi, 

Coffee Board of Kenya, 1962. P.  73. 

ASPECTOS GENERALES. TANZANIA 
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(7Mci9Ebf) 



FERNIE, L. II.; LANGLEY, C. J. Arabica coffee storage. Part II. A review 
of the problem in Tanganyika. Kenya Coffee (Kenya) 31(367):297-
299. 1966. 

Los 	productares de caf 6 en Tanganyika (Tanzania), fueron advertidos 

sobre las restricciones de exportaci6n par el sistema del Acuerdo 

Internaciona]. del Caf 6, y la necesidad de almacenar cantidades adi-

cionales del producto, el cual debe almacenarse con un contenido 

de humedad del 10%. Araecerus fasciculatus puede volverse un proble-
ma, mientrs que Tribolium Spp. ataca ónicamente caf 6 daMado e ypothe-
nemus hampei no sobrevjve en caf6 arabica con menos de 13,5% de 
humedad y en Caf6 Robusta con menos de 12,5% de humedad. 

(39) 

HARGREAVES, H. Stephanoderes hampei Ferr., coffee berry-borer in Uganda. 

East African Agricultural Journal (Kenya) 1(3):218-224. 1935. 

Se hace una revisi6n general de la bionomia de Stephanoderes han-
en Uganda. 

La relaci6n de hembras a machas es de 10:1. El periodo de preovipo-

sici6n de la hembra es de 5-30 das, colocanda 60 6 m6s huevos en 

12 semanas. Dos par6sitos, Heterospilus coffeicola y Prorops nasuta, 

normalmente mantienen la plaga bajo control. Los perIodos de preavi-

posici6n, larval y pupal de Prorops nasuta son 2,5 semanas, 3-4 
dias y 2,5-3 semanas respectivamente; y la longitud m6xima de vida 

de una hembra es de 65 dias, la hembra pone 37 huevos a m6s a una 

tasa de 2,5 par dIa. H. coffeicola probablemente pane nicamente 
un huevo en cada grano infestada. 

ASPECTOS GENERALES. UGANDA 

El cultiva de bloques pequeMos alternos de C. arabica y C. Robusta 

parece favorecer los par6sitos, par la eliminaci6n del sambrio y 

(7Mci9Ebg) 	 el mantenimiento de libre crecimienta de las 6rbales de caf 6. Si 

la incidencia de la broca es baja, las granas caidas no deberian 

ser recagidas, par conteñer un alto parcentaje de P. nasuta. 

(42) 

HARGREAVES, H. Notes on the coffee berry borer (Stephanoderes 
in Uganda. Bulletin of Entamological Research 16(4):347-354. 1926. 

Se presenta una descripci6n del insecta en sus diferentes estados. 
Se mencianan: la naturaleza del daFlo, el control natural y artifi-

cial. Se han abservada tres himenopteros par6sitos: Prorops nasuta, 

Heterospilus coffeicola y una especie no determinada. Dande la 
infestaci6n es severa y los par6sitas son escasos, el autor sugiere 
arrancar y destruir las cultivas pequeMas que maduran en abril. 

Se 	contempla la siembra de rabusta entre caf 6 arabica, debido a 
que Robusta mantiene granas durante todo el aria, logrando tener 

una influencia ben6fica en la prevalencia del par6sita de la broca. 

 

HARGREAVES, H. Report of the Gobernment Entomologist for 1932. In: 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. UGANDA. Report 1932. Entebbe, 1933. 
pp. 50-54. 

Se informa sabre la presencia de varias plagas del cafeto en Uganda 
(1932), entre ellas se menciana a la broca del caf 6 jypothenemus 
hampei. 

 

MICHELMORE, A. P. G. Report on coffee entomology and pathology, 1946-
1948. Entebbe (Uganda Pratactarate), 1949. 15 p. 

En caf6 ar6bica, en la zana este de Ruwenxori, se observaran verrugas 

en el grano, no descritas anteriormente. El desarrolla de una pudri-

ci6n bajo las verrugas semejante a pratuberancias en el pericarpia 
y extendi4ndose par toda el grano es un hanga, a6n no especificado. 

La 	enfermedad suberosa de la pulpa se presenta tinicamente en caf 6 

robusta y fu6 abservada en Kawanda, Bugunda y Bwanba, dande fueran 

afectados seriamente algunos 6rbales inJividualmente; ataca los 

frutas que est6n alcanzanda su total desarrolla. Despu6s de un 

amarillamiento local leve, el pericarpia se raja, se seca y se des-
prende, mostrando un tejida interna seca, blanca a marr6n. La des-

camposici6n de la pulpa se generaliza y par iiltima el grano se seca 
y muere. la  enfermedad casi siempre fu6 encantrada en asaciaci6n 

con Stephanoderes hampei, pero ocasionalmente se present6 sin 61, asu-
mienda que el desarrollo del agente patag6nico es facilitado par 
la broca. 

Se describen otros sintamas causadas par diferentes enfermedades 
que atacan al caf6. 

(43) 

22 
23 



FERNIE, L. f.; LANGLEY, C. J. Arabica coffee storage. Part II. A review 
of the problem in Tanganyika. Kenya Coffee (Kenya) 31 (367) :297-
299. 1966. 

Los productores de caf6 en Tanganyika (Tanzania), fueron advertidos 

sobre las restricciones de exportaci6n por el sistema del Acuerdo 

Internacional del Caf6, y la necesidad de almacenar cantidades adi-

cionales del producto, el cual debe almacenarse con un contenido 

de humedad del 10%. Araecerus fasciculatus puede volverse un proble-
ma, mientrs que Tribolium spp. ataca ánicamente caf 6 da1ado e Hypothe-

nemus hampei no sobreuive en caf 6 arabica con menos de 13,5% de 
humedad y en Caf6 Robusta con menos de 12,5% de humedad. 

(39) 

HARGREAVES, H. Stephanoderes hampei Ferr., coffee berry-borer in Uganda. 

East African Agricultural Journal (Kenya) 1(3):218-224. 1935. 

Se hace una revisi6n general de la bionomia de Stephanoderes han-
en Uganda. 

La relaci6n de hembras a machos es de 10:1. El perlodo de preovipo-

sici6n de la hembra es de 5-30 dias, colocando 60 6 m6s huevos en 

12 semanas. Dos par6sitos, Heterospilus coffeicola y Prorops nasuta, 
normalmente mantienen la plaga bajo control. Los periodos de preovi-

posici6n, larial y pupal de Prorops nasuta son 2,5 semanas, 3-4 

dias y 2,5-3 semanas respectivamente; y la longitud m6xima de vida 

de una hembra es de 65 dias, la hembra pone 37 huevos o m6s a una 

tasa de 2,5 por dia. H. coffeicola probablemente pone 6nicamente 
un hueio en cada grano infestado. 

ASPECTOS GENERALES. UGANDA 

El cultivo de bloques pequeos alternos de C. arabica y C. Robusta 

parece favorecer los par6sitos, por la eliminación del sombrio y 

(7Mci9Ebg) el mantenimiento de libre crecimiento de los 6rboles de caf6. Si 
 

la incidencia de la broca es baja, los granos caidos no deberian 
ser recogidos, por conteher un alto porcentaje de P. nasuta. 

(42) 

HARGREAVES, H. Notes on the coffee berry borer (Stephanoderes hampei) 
in Uganda. Bulletin of Entomological Research 16(4):347-354. 1926. 

Se presenta una descripci6n del insecto en sus diferentes estados. 
Se mencionan: la naturaleza del dallo, el control natural y artifi-

cial. Se han observado tres himenopteros par6sitos: Prorops nasuta, 

Heterospilus coffeicola y una especie no determinada. Donde la 
infestaci6n es severa y los par6sitos son escasos, el autor sugiere 
arrancar y destruir los cultivos pequeos que maduran en abril. 

Se contempla la siembra de robusta entre caf6 arabica, debido a 
que Robusta mantiene granos durante todo el ario, logrando tener 

una influencia ben6fica en la prevalencia del par6sito de la broca. 

 

HARGREAVES, H. Report of the Goberrwnent Entomologist for 1932. In: 
DEPARTmENT OF AGRICULTURE. UGANDA. Report 1932. Entebbe, 1933. 
pp. 50-54. 

Se informa sobre la presencia de varias plagas del cafeto en Uganda 

(1932), entre ellas se menciona a la broca del caf6 Hypothenernus 
hampei. 

 

11ICHEL110RE, A. P. G. Report on coffee entomology and pathology, 1946-
1948. Entebbe (Uganda Protoctorate), 1949. 15 p. 

En caf 6 ar6bica, en la zona este de Ruwenxori, se observaron verrugas 
en el grano, no descritas anteriormente. El desarrollo de una pudri-

ci6n bajo las verrugas semejante a protuberancias en el pericarpio 
y extendi4ndose por todo el grano es un hongo, a6n no especificado. 

La 	enfermedad suberosa de la pulpa se presenta 6nicamente en caf 6 
robusta y fu6 observada en Kawanda, Bugunda y Bwanba, donde fueron 

afectados seriamente algunos 6rboles individualmente; ataca los 

frutos que est6n alcanzando su total desarrollo. Despu6s de un 
amarillamiento local leve, el pericarpio se raja, se seca y se des-

prende, mostrando un tejido interno seco, blanco o marrón. La des-

composici6n de la pulpa se generaliza y por 6ltimo el grano se seca 
y muere. la  enfermedad casi siempre fu6 encontrada en asociaci6n 

con Stephanoderes hampei, pero ocasionalmente se present6 sin 61, asu-

miendo que el desarrollo del agente patog6nico es facilitado por 
la broca. 

Se describen otros sintomas causados por diferentes enfermedades 
que atacan al caf6. 

(43) 
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ASPECTOS GENERALES. AFRICA MERIDIONAL 
	

(7Mci9Ec) 
	

FRANKLIN, W. U. Coffee insects of Liberia. Suakoko (Liberia), Central 
Agriculture Experimental Station, 1959. 28 p.  (Statistical Notes 

ASPECTOS GENERALES. ANGOLA 
	

(7Mci9Eca) 
	

No  16) 

BROCAS da cereja do arbica. Gazeta Agricola de Angola (Angola) 14(3): 
201, 191. 1969. 

La introducci6n del caf arbica en Angola produjo un brote de plagas 
en algunas localidades, que nunca hablan sido observadas en Cafe 
Robusta. Lisualmente, esos taladradores atacan el grano verde y 
hacen t6neles en las almendras. El daflo causado a la producci6n 
puede ser considerable. Las especies de estos insectos no han sido 
identificadas. Algunos trabajos sobre el control de estas plagas 
sugieren que el DDT y el BHC pueden ser efectivos. 

(44)  

Los insectos ms importantes del cafe en Liberia son las escamas, 
el taladrador del tallo y el taladrador del granc (broca). El Pa-
rathion control eficazmente las escamas mientras que una emulsi6n 
preparada localmente con aceite de palma y jab6n di6 un control 
regular. El taladrador del tallo fue rpidamente controlado con 
una mezcla fumigante de dicloruro de etileno y disulfuro de carborio. 
Se obtuvo un buen control de la broca con Endrin en 3 aplicaciones 
a intervalos de 2 semanas cuando las cerezas verdes empezaron a 
madurar. 

(46) 

ASPECTOS GENERALES. SIERRA LEONA 
	

(7Mci9Edn) 

ASPECTOS GENERALES. MALGACHE 
	

(7Mci9Ecf) 
TAYLOR, W. E. Pest control for increased productivity. Sierra Leone 

Agricultural Journal 2(1):54-59. 1973. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DE FIADAGASCAR 
Los scolytes de grains. In: 	. Rapport Annual 1972. flada- 
gascar, IFCC, 1972. p.  231. 

Seg6n informe de la visita del tcnico E. M. Lavabre en 1971, hasta 
ese tiempo no existia la broca del cafe Hypothenemus hampei en Ilada-
qascar. Este insecto fue confundido con otros escolitidos que pican 
los granos como Hypothenemus eruditus e Hypothenemus vulgaris. 

(45) 

El autor presenta una relaci6n de los insectos ms importantes (Sie-
rra Leona) de diferentes cultivos entre eflos cafe, y la manera 
de realizar medidas preventivas con el fin de asegurar incremento 
de los rendimientos. 

En cafe se revisan: Bixadus sierricola, Xilosandrus compactus e 
Hypothenemus hampei. 

(47) 

ASPECTOS GENERALES. AFRICA OCCIDENTAL 

ASPECTOS GENERALES. LIBERIA 

(7Mci9Ed) 

(7Mci9Edg) 

ASPECTOS GENERALES. TOGO (7Mci9Edp) 
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ASPECTOS GENERALES. AFRICA MERIDIONAL (7Mci9Ec) 

ASPECTOS GENERALES. ANGOLA (7Mci9Eca) 

BROCAS da cereja do arbica. Gazeta Agricola de Angola (Angola) 14(3): 
201, 191. 1969. 

La introducci6n del caf 6 ar6bica en Angola produjo un brote de plagas 
en algunas localidades, que nunca habian sido observadas en Cafe 
Robusta. Usualmente, esos taladradores atacan el grano verde y 
hacen t6neles en las almendras. El dallo causado a la producci6n 
puede ser considerable. Las especies de estos insectos no han sido 
identificadas. Algunos trabajos sobre el control de estas plagas 
sugieren que el DOT y el BHC pueden ser efectivos. 

(44) 

ASPECTOS GENERALES. MALGACHE 	 (7Mci9Ecf) 

FRANKLIN, W. U. Coffee insects of Liberia. Suakoko (Liberia), Central 
Agriculture Experimental Station, 1959. 28 p.  (Statistical Notes 
No  16) 

Los insectos m6s importantes del caf6 en Liberia son las escamas, 
el taladrador del tallo y  el taladrador del grano (broca). El Pa-
rathion control6 eficazmente las escamas mientras que una emulsi6n 
preparada localmente con aceite de palma y jab6n di6 un control 
regular. El taladrador del tallo fue r6pidamente controlado con 
una mezcla fumigante de dicloruro de etileno y disulfuro de carborio. 
Se obtuvo un buen control de la broca con Endrin en 3 aplicaciones 
a intervalos de 2 semanas cuando las cerezas verdes empezaron a 
madurar. 

(46) 

ASPECTOS GENERALES. SIERRA LEONA 
	

(7Mci9Edn) 

TAYLOR, U. E. Pest control for increased productivity. Sierra Leone 
Agricultural Journal 2(1):54-59. 1973. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DE 11ADAGASCAR 
Les scolytes de grains. In: 	. Rapport Annual 1972. Ilada- 
gascar, IFCC, 1972. P.  231. 

Seg6n informe de la visita del t6cnico E. M. Lavabre en 1971, hasta 
ese tiempo no existia la broca del caf 6 Hypothenemus hampei en ilada-
gascar. Este insecto fue confundido con otros escolitidos que pican 
los granos como Hypothenemus eruditus e Hypothenemus vulgaris. 

(45) 

El autor presenta una relaci6n de los insectos m6s importantes (Sie-
rra Leona) de diferentes cultivos entre ellos caf6, y la manera 
de realizar medidas preventivas con el fin de asegurar incremento 
de los rendimientos. 

En caf6 se revisan: Bixadus sierricola, Xilosandrus compactus e 
Hypothenemus hampei. 

(47) 

ASPECTOS GENERALES. TOGO 
	

(7Mci9Edp) 
ASPECTOS GENERALES. AFRICA OCCIDENTAL 	 (7Mci9Ed) 

ASPECTOS GENERALES. LIBERIA 	 (7Mci9Edg) 
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El autor discute los origenes de las principales plagas de cultivos 
en Latinoamerica, particularmente aquellas introducidas ms reciente-
mente, su distribuci6n, mtodos para su control y  casos selectos 
del impacto socio-econ6mico de su introducci6n y  diseminaci6n. 
Se tratan con detalie entre otras: Ceratitis capitata, Dacus y fnas-
trepha spp., Hypothenemus hampei, etc. 

(50) 

H1\IIBLETON, E. J. Plaga de insectos que atacan el cafe en la Amrica 
Latina. El Cafe de El Salvador (El Salvador) No  198:949-956. 1947. 

11]NCI0N, J.; ALIBERT, H. La production du cafe au togo (Cercles de 
Kiouto et Q'1takpam) et quelques insectes dprdateurs du cafier. 
Pgronomie Coloniale (Francia) No  224:33-43. 1936. 

Se presenta un informe del cultivo del caf en el distrito de Klouto 
y Atakpam en 	logo, con notas breves sobre las plagas que lo 
atacan. Las ms importantes son: Bixadux sierricola y Stephanoderes 
hampei, sta se desarrolla de huevo a adulto en un mes, y los adultos 
viven 2-3 meses, y es ms abundante en la estaci6n lluviosa. 

(48) 

El presente reporte solo hace menci6n de las principales plagas 
del cafeto. Respecto a la broca hace un recuento de su origen y 
diseminaci6n hasta liegar al Brasil, se describe su biologia y las 
medidas de control natural. 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA 
	

(7McI9H) 
	

(51) 

ESSIG, E. 0. Family Sclolytidae (Stephanoderes hampei). In: College 

Entomology. New York, Ilacmillan Co., 1942. pp. 603-608. 

Se presentan datos comunmente conocidos sobre la morfologia y hbitos 
de la broca del caf Hypothenemus hampei. En este libro, cabe re-
saltar que equivocadamente indican que la broca del caf es origina-
na de las zonas tropicales de Suramerica, y que fue desde este 
continente que se expandi6 a otras regiones cafeteras del mundo. 
Es muy inportante ilamar la atenci6n que la plaga puede ser atacada 
cuando sale de los frutos; es el momento de utilizaci6n de los insec-
ticidas. 

El insecticida comunmente usado es el BHC 1%,  producto vendido con 
varios nombres comerciales; la cantidad indicada es de 40 a 45 K. 
para espolvorear mil oaf etos, siendo necesarias dos aplicaciones 
con intervalo de 20 dias. Este espolvoreo debe ser ejecutado por 
la mañana y  no al fin de la tarde cuando hay menos viento. En su 
ejecuci6n pueden usar desde mquinas manuales, aviones y  helicopte-
ros. 

(49) 

CONZI\LEZ, R. H. Introduction and spread of agricultural pest in Latin 
P.merica: 1nalysis and prospects. Boletin Fitosanitario de la F0 
(Italia) 26(2):41-52. 1978. 

LIWPBRE, E. M. Misión con objeto de evaluar los problemas fitosanitarios 
del cafeto en Pmrica Central (Costa Rica, 11xico, Guatemala); octu-
bre de 1979. s. 1., s. e. 1979. 44 p. 

La situaci6n fitosanitaria ha parecido sana en las zonas visitadas. 
Econ6micamente y por ahora las dificultades suelen  provenir ms 
bien de la insuficiencia de cuidados en las plantaciones: exceso 
de sombra, densidades insuficientes, material vegetal heterogneo 
en cuanto a la edad, competencia de las plantas adventicias. La 
roya (Hemileia vastatrix) y el picudo de los granos (Hypothenemus 
hampei), recientemente introducido, se hallan bien establecidos: 
la primera en Nicaragua, ci segundo en Guatemala y en 1'1xico. Otros 
parsitos del cafeto: el minador de la hoja (Leucoptera coffeella); 
los nemtodos Pratylenchus coffeae y 1'leloidoqyne exigua. Problemas 
nuevos: la desecaci6n de cafetos siguiendo ataques de cochinillas (Ce-
rococcus sp.?); el "hal de Villas" que afecta las raices. 

(52) 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA DEL NORTE 
	

(7Mci9Ha) 

ASPECTOS GENERALES. MEXICO 
	

(7Mci9Hac) 
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El autor discute los origenes de las principales plagas de cultivos 
en Latinoamerica, particularmente aquellas introducidas ms reciente-
mente, su distribuci6n, mtodos para su control y casos selectos 
del impacto socio-econ6mico de su introducci6n y diseminaci6n. 
Se tratan con detalle entre otras: Ceratitis capitata, Dacus y Anas-
trepha spp., Hypothenemus hampei, etc. 

(50) 

HPJI8LETON 9  E. J. Plaga de insectos que atacan el caf en la Am6rica 
Latina. El Caf de El Salvador (El Salvador) No  198:949-956. 1947. 

MACI0N, J.; ALIBERT, H. La production du cafe au togo (Cercles de 
Kiouto et Q'Atakpam) et quelques insectes dprdateurs du cafier. 
P1gronomie Coloniale (Francia) No  224:33-43. 1936. 

Se presenta un informe del cultivo del caf en el distrito de Klouto 
y Atakpam en 	logo, con notas breves sobre las plagas que lo 
atacan. Las ms importantes son: Bixadux sierricola y Stephanoderos 
hampei, sta se desarrolla de huevo a adulto en un mes, y los adultos 
viven 2-3 meses, y es ms abundante en la estación liuviosa. 

(48) 

El presente reporte solo hace mencin de las principales plagas 
del cafeto. Respecto a la broca hace un recuento de su origen y 
diseminacin hasta llegar al Brasil, se describe su biologia y las 
medidas de control natural. 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA 
	

(7Mci9H) 
	

(51) 

ESSIG, E. 0. Family Sclolytidae (Stephanoderes hampei). In: College 

Entomology. New York, Macmillan Co., 1942. PP.  603-608. 

Se presentan datos conunmente conocidos sobre la morfologia y hbitos 
de la broca del caf Hypothenemus hampei. En este libro, cabe re-
saltar que equivocadamente indican que la broca del caf es origina-
na de las zonas tropicales de Suramerica, y que fue desde este 
continente que se expandi6 a otras regiones cafeteras del mundo. 
Es muy importante liamar la atenci6n que la plaga puede ser atacada 
cuando sale de los frutos; es el momento de utilizaci6n de los insec-
ticidas. 

El insecticida comunmente usado es el BHC 1%,  producto vendido con 
varios nombres comerciales; la cantidad indicada es de 40 a 45 K. 
para espolvorear mil cafetos, siendo necesarias dos aplicaciones 
con intervalo de 20 dias. Este espolvoreo debe ser ejecutado POT 

la mailana y no al fin de la tarde cuando hay menos viento. En su 
ejecuci6n pueden usar desde mquinas manuales, aviones y helicopte-
ros. 

LA\JABRE, E. N. Misión con objeto de evaluar los problemas fitosanitarios 
del cafeto en Amrica Central (Costa Rica, rlxico, Guatemala); octu-
bre de 1979. s. 1., s. e. 1979. 44 P. 

La situaci6n fitosanitaria ha parecido sana en las zonas visitadas. 
Econmicamente y POT ahora las dificultades suelen  provenir ms 
bien de la insuficiencia de cuidados en las plantaciones: exceso 
de sombra, densidades insuficientes, material vegetal heterogneo 
en cuanto a la edad, competoncia de las plantas adventicias. La 
roya (Hemileia vastatrix) y el picudo de los granos (Hypothenemus 
hampei), recientemente introducido, se hallan bien establecidos: 
la pnimera en Nicaragua, el segundo en Guatemala y en Mxico. Otros 
parsitos del cafeto: el minador de la hoja (Leucoptora coffeella); 
los nemtodos Pratylenchus coffeae y Ileloidogyne exigua. Problemas 
nuevos: la desecaci6n de cafetos siguiendo ataques de cochinillas (se-
rococcus sp.?); el "I']al de ViNas" que afecta las raices. 

(52) 

(49) 

GONZALEZ, R. H. Introduction and spread of agricultural pest in Latin 
America: Analysis and prospects. Boletin Fitosanitario de la FAD 
(Italia) 26(2):41-52. 1978. 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA DEL NORTE 

ASPECTOS GENERALES. MEXICO 

(7Mci9Ha) 

(7Mci9Hac) 

26 27 



P,LARI1A en F"Ixico: aparece la broca del cafeto. El Cafe de Nicaragua 

No  320:14. 1978. 

Se manifiesta la alarma de los caficultores de Veracruz, 11xico 

ante la aparicin de la broca del cafeto. 
(53) 

y Heterospilus coffeicola, aparte de aplicaciones de BHC, toxafeno, 
folidol, aldrin o dieldrin cuando aparecen las hembras y antes de 
que empiecen las posturas de huevos, lo cual ocurre durante la noche. 

(57) 

INSTITUTO 11EXICANO DEL CAFE. GARNICA, Veracruz (1']xico). Broca del 

grano del cafe (Hypothenutis hampei). 1lxico, SARH, 1978. p.  v. 

Este folleto trata sobre la historia, la descripci6n del insecto 
y los da?os que causa al cafe, asi como tambin en el beneficio. 	(54) 

LIMON B., B. La broca del caf. Tierra (Mxico) 27(10):752-753. 1972. 

ASPECTOS GENERALES. AtIERJCA CENTRAL 

ASPECTOS GENERALES. GUATEMALA 

(7Mci9Hb) 

(7Mci9Hba) 

Se proporcionan datos sobre la broca del cafe Hypothenemus hampei 
a los caficultores mejicanos. Se describe brevemente la morfologia 
del insecto, los dallos que causa a los granos y las prdidas econ6mi-

cas. 

Se indican las medidas preventivas para evitar el ingreso de la 
plaga a los cafetales mejicanos. 

 

TERDRE, N. Special report: (xico; record harvests are all very well, 

but... Coffee and Cacao International 10(5):11. 1983. 

Entre varios aspectos de la producci6n cafetera mexicana que se 
mencionan, se indica la labor reguladora de los precios internos 
del grano por parte de INMECAFE. Se informa que la roya del cafeto 
Hemileia vastatrix ya afecta a 75.000 hectreas incluyendo 57.000 
en Chiapas; mientras que la broca ya ha sido detectada en 42.000 
ha. del mismo estado. 

 

VILLASEUR L., A. La broca del cafe Hypothenemus hampei Ferr.). Bo-

letin Quincenal Instituto Mexicano del Caf (11xico) 14(232-233):3-
6. 1972. 
Tambin en: Cafe de Nicaragua N°s. 257-259:7. 1973. 

Nota de extensi6n sobre la historia, descripci6n, naturaleza e impor-
tancia econmica de los daMos que causa, y sobre control profilcti-
co, biológico y qulmico de H. hampei. Se recomienda el mejoramiento 
y la liberaci6n de los enemigos naturales de la plaga Prorops nasuta 

LA BROCA del cafeto: alarma en Palin por plaga. Revista Cafetalera 

(Guatemala) No  195:26-27. 1980. 

Se manifiesta la preocupaci6n de los caficultores de Palm, Guatema-
la, por no disponer de- los recursos econ6micos necesarios para el 
combate de la broca del cafe 

 

C011ISION NACIONAL PARA LA DEFENSA CONTRA LA BROCA. GUATE11ALA. Campafla 
para el control de la broca dl fruto del cafe Hypothenemus hampei 
Ferr. Guatemala, 1973. 11 p. 

Se presentan los objetivos de la instituci6n cuya sigla es CAIIBROCA. 
Se hace un resumen de los trabajos realizados y expone brevemente 
los aspectos sobre los cuales se trabajarn en adelante. 

 

FUE inagurado invernadero para detección de la broca. Revista Cafetalera 
(Guatemala) No  268:8-10. 1986. 

El objetivo de este invernaderu es apoyar la investigaci6n de campo 
en Guatemala, mediante estudios sobre biologia, ecologia y hbitos 
de las principales plagas del caf; asi coma desarrollar mtodos 
de control eficiente que puedan ser aplicados por los caficultores 
guatemaltecos y centroamericanos. 

Tambin, se proyecta realizar estudios sobre selecci6n de productos 
insecticidas con fines de pos-evaluaci6n en experimentos de campo, 
y sobre todo, estudios acerca del ciclo biol6gico de la broca Y22- 
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ALARMA en Mxico: aparece la broca del cafeto. El Caf de Nicaragua 

No  320:14. 1978. 

Se manifiesta la alarma de los caficultores de Veracruz, Mxico 

ante la apariciôn de la broca del cafeto. 
(53) 

y Heterospilus coffeicola, aparte de aplicaciones de BHC, toxafeno, 
folidol, aidrin o dieldrin cuando aparecen las hembras y antes de 
que empiecen las posturas de huevos, lo cual ocurre durante la noche. 

(57) 

INSTITUTO 11EXICAN0 DEL C!-\FE. GARNICA, \]eracruz (iv1xico). Broca del 

grano del cafe (Hypothenemus hampei). 1xico, SARH, 1978. p. v. 

Este folleto trata sobre la historia, la descripci6n del insecto 
y los da1os que causa al cafe, as{ como tambin en el beneficio. 	(54) 

LIP1ON B., B. La broca del cafe. Tierra (11xico) 27(10):752-753. 1972. 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA CENTRAL 

ASPECTOS GENERALES. GUATEMALA 

(7Mci9Hb) 

(7Mci9Hba) 

Se proporcionan datos sobre la broca del cafe Hypothenemus hampei 
a los caficultores mejicanos. Se describe breiemente la morfologia 
del insecto, los daños que causa a los granos y las pérdidas econ6mi-

cas. 

Se indican las medidas preventivas para evitar el ingreso de la 
plaga a los cafetales mejicanos. 

 

TERDRE, N. Special report: mxico; record harvests are all very well, 

but... Coffee and Cacao International 10(5):11. 1983. 

Entre varios aspectos de la producci6n cafetera mexicana que se 
mencionan, se indica la labor reguladora de los precios internos 
del grano por parte de INIIECMFE. Se informa que la roya del cafeto 
Hemileia iastatrix ya afecta a 75.000 hectreas incluyendo 67.000 
en Chiapas; mientras que la broca ya ha sido detectada en 42.000 
ha. del mismo estado. 

 

VILLASEI0R L., A. La broca del cafe (Hypothenemus hampei Ferr.). Bo-
letin Quincenal Instituto Ilexicano del Cafe (11xico) 14(232-233):3-
6. 1972. 
Tambin en: Caf de Nicaragua N°s. 257-259:7. 1973. 

Nota de extensi6n sobre la historia, descripci6n, naturaleza e impor-
tancia econ6mica de los daos que causa, y sobre control profilcti-
co, biol6gico y quimico de H. hampei. Se recomienda el mejoramiento 
y la liberaci6n de los enemigos naturales de la plaga Prorops nasuta 

LA BROCA del cafeto: alarma en Pali'n por plaga. Revista Cafetalera 
(Guatemala) No  195:26-27. 1980. 

Se manifiesta la preocupaci6n de los caficultores de Palm, Guatema-
la, por no disponer de los recursos econ6micos necesarios para el 
combate de la broca del cafe 

(so) 

C011ISION NACIONAL PARA LA DEFEN5A CONTRA LA BROCT\. GUATEIIALA. Campaña 
para el control de la broca dl fruto del cafe Hypothenemus hampei 
Ferr. Guatemala, 1973. 11 p. 

Se presentan los objetivos de la instituci6n cuya sigla es CAF1BR0CA. 
Se hace un resumen de los trabajos realizados y expone brevemente 
los aspectos sobre los cuales se trabajarn en adelante. 

(59) 

FIlE inagurado invernadero para detección de la broca. Reuista Cafetalera 
(Cuatemala) No  268:8-10. 1986. 

El objetivo de este invernadero es apoyar la investigacin de campo 
en Guatemala, mediante estudios sobre biologia, ecologia y hbitos 
de las principales plagas del caf; asi como desarrollar mtodos 
de control eficiente que puedan ser aplicados por los caficultores 
guatemaltecos y centroamericanos. 

Tambin, se proyecta realizar estudios sobre selecci6n de productos 
insecticidas con fines de pos-evaluaci6n en experimentos de campo, 
y sobre todo, estudios acerca del ciclo biológico de la broca Y.P2- 
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thenemus hampei en varias condiciones de factores abi6ticos. Se 

quiere, tambin, estudiar los patógenos y parsitos de la broca 

traldos desde su lugar de origen. 
 

GONZ1kLEZ II., A. Informe de la visita a Guatemala con motivo de la fil-

mación de algunas escenas para el docixnental educativo sobre la 

Broca del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei Ferr.) - Octubre 

28 a no,ientre 9/1985. Bogot, Federaci6n Nal. de Eafeteros de 

Oolombia. Gerencia Tcnica, 1985. 10 p. (Fotocopia). 

El informe contiene información sobre las obseriaciones del ataque 

de 	la broca del caf eta en Guatemala, la experiencia del pals en 

el manejo de la plaga, las investigaciones que se adelantan actual-
mente y bibliograf ía de los documentos publicados por 1kN1kC1kFE. 

 

HERNANDEZ P., M. Los escolitidos como plaga de inportancia en el cafe. 

Revista Cafetalera (Guatemala) No  159:7-13. 1976. 

Se realiza una revisi6n de literatura sobre Xylosandrus, Xyleborus, 

Plagiohamus, 1kpate monachus, Dryocoetiops coffeae, Cryptocarenus 

lepidus, Hypothenemus. 

Se indica la importancia de los escolItidos coma plaga del caf, 

la cual radica en estos aspectos: 

Constituye un grupo muy numeroso con ms de 700 especies. 

Son especies muy ubiquitas. 

Tienen una gran capacidad de adaptación al ambiente, sobre todo 

en los tr6picos. 

El daflo que provoca pasa desapercibido en su estado incipiente 

y an en grados avanzados de parasitismo. 

Sus hábitos son muy peculiares y aunque su taxonomla progresa 

notablemente, su biologla es bastante desconocida. 

Su parasitismo, que puede mantener sus estados ocultos, hace 

m6s dificil su detecci6n, estudio y control. 

Su condici6n de polifagos con poca o casi ninguna selectividad 

de hospederos. 

Se identificaron 7 especies diferentes dentro de dos g6neros de 

material hallado en caf 6 de Guatemala, de los cuales solo una especie 

30 

(Hypothenemus hampei) penetra en el fruto, se alimenta y reproduce 

dentro de 6ste provocando la destrucci6n parcial o total, las dem6s 

especies solo perforan la pulpa abandonando luego el orificio inicia-

do. Las siete especies son: 

Dinoderes minutus (Fabricus); Hypothenemus eruditus (Westwood); 

Hypothenemus setosus (Eichnoff); Hypothenemus crudiae (Panzer); 

Hypothenemus hampei (Ferrari); Hypothenemus obscurus (Fabricus); 

Hypothenemus seriatus (Eichoff). 
 

HERN1kNDEZ P., fi.; SPtNCHEZ DE L., A. La broca del fruto del cafe. Guate-

mala, 1-\nacaf 4, 1972. 72 p. (Boletln N°  11). 

Este boletin se ref iere a varios aspectos de Hypothenemus hampei, 

que ataca los frutos de caf4 (Coffea spp) en Guatemala. Estos aspec-

tos son: historia, distribuci6n geogr6fica, 4rea infectada, impor-

tancia econ6mica, tipo de daflo, taxonomla y ciclo de vida. Se pre-
sentan insecticidas contra el insecto, hacienda recomendaciones 

para su control. Se hace una breve exposici6n del control biol6gico 

de la plaga en 1kfrica con los siguientes insectos: Prorops nasuta, 

Cephalonomia stephanoderis y Heterospilus coffeicola. 
 

PELLECER L., F. La broca del caf6. Revista Cafetalera (Guatemala) 

No  118:17-18. 1972. 

Breve reporte de la broca H. hampei, detectada par primera vez en 

Guatemala en 1970-71: Taxonomla, morfologla, biologla, daflo, control 

profil6ctico; biol6gico (avispa de Uganda) y qulmico (dieldrin, 

aldrin), 6 aspersiones con DDT; bisulfito de carbono a bromuro de 

metilo para fumigaci6n en bodegas herm6ticatriente cerrados. 
 

ASPECTOS GENERALES. EL SALVADOR 
	

(7Mci9Hbb) 

IIENENDEZ C., DE J. Broca del grano de caf6, Hypothenemus hampei. San 

Salvador (El Salvador), flinisterio de 1kgricultura y Ganaderla, 1982. 

18 P. 

31 

A 



thenemus hampei en varias condiciones de factores abióticos. Se 

quiere, tamblén, estudiar los patéqenos y parésitos de la broca 

traldos desde su lugar de origen. 

 

GONZALEZ 11., A. Informe de la visita a Guatemala con motivo de la f ii-
mación de algunas escenas para el doctinental educativo sobre la 

Broca del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei Ferr.) - Octubre 

28 a novieinbre 9/1985. Bogoté, Federacién Nal. de Cafeteros de 

Colombia. Gerencia Técnica, 1985. 10 p. (Fotocopia). 

El informe contiene informacién sobre las observaciones del ataque 

de la broca del cafeto en Guatemala, la experiencia del pals en 

el manejo de la plaga, ±as investigaciones que se adelantan actual-
mente y bibliograf Ia de los documentos publicados por ANACAFE. 

 

HERNANDEZ P., M. Los escolitidos como plaga de irrortancia en el café. 
Revista Cafetalera (Guatemala) No  159:7-13. 1976. 

Se realiza una revisién de literatura sobre Xylosandrus, Xyleborus, 

Plagiohamus, Apate monachus, Dryocoetiops coffeae, Cryptocarenus 
lepidus, Hypothenemus. 

Se indica la importancia de los escoiltidos como plaga del café, 
la cual radica en estos aspectos: 

Constituye un grupo muy numeroso con més de 700 especies. 

Son especies muy ubiquitas. 

Tienen una gram capacidad de adaptacién al ambiente, sobre todo 
en los trépicos. 

El dafIo que provoca pasa desapercibido en su estado incipiente 

y a6n en grados avanzados de parasitismo. 

Sus hébitos son muy peculiares y aunque su taxonomla progresa 
notablemente, su biologia es bastante desconocida. 

Su parasitismo, que puede mantener sus estados ocultos, hace 
més dificil su deteccién, estudio y control. 

Su condicién de polifagos con poca o casi ninguna selectividad 
de hospederos. 

Se identificaron 7 especies diferentes dentro de dos géneros de 

material hallado en café de Guatemala, de los cuales solo una especie 

30 

(Hypothenemus hampei) penetra en el fruto, se alimenta y reproduce 

dentro de éste provocando la destruccién parcial o total, las demés 

especies solo perf'oran la pulpa abandonando luego el orificio inicia-
do. Las siete especies son: 

Dinoderes minutus (Fabricus); Hypothenemus eruditus (Westwood); 
Hypothenemus setosus (Eichnoff); Hypothenemus crudiae (Panzer); 

Hypothenemus hampei (Ferrari); Hypothenemus obscurus (Fabricus); 
Hypothenemus seriatus (Eichoff). 

 

HERNANDEZ P., fI.; SANCHEZ DE L., A. La broca del fruto del café. Guate-
mala, Anacaf 6, 1972. 72 p1 (Boletin No  11). 

Este boletin se ref iere a varios aspectos de Hypothenemus hampei, 

que ataca los frutos de café (Coffea spp) en Guatemala. Estos aspec-

tos son: historia, distribucién geogréfica, érea infectada, impor-
tancia econémica, tipo de dafIo, taxonomia y ciclo de vida. Se pre-

sentan insecticidas contra el insecto, haciendo recomendaciones 

para su control. Se hace una breve exposicién del control biolégico 

de la plaga en Africa con los siguientes insectos: Prorops nasuta, 

Cephalonomia stephanoderis y Heterospilus coffeicola. 

 

PELLECER L., F. La broca del café. Revista Cafetalera (Guatemala) 
No  118:17-18. 1972. 

Breve reporte de la broca H. hampei, detectada por primera vez en 

Guatemala en 1970-71: Taxonomia, morfologia, biologia, daflo, control 
profiléctico; biolégico (avispa de Uganda) y qulmico (dieldrin, 
aidrin), 6 aspersiones con DOT; bisulfito de carbono o bromuro de 
metilo para fumigacién en bodegas herméticamente cerrados. 

 

ASPECTOS GENERALES. EL SALVADOR 
	

(7Mci9Hbb) 

IIENENDEZ C., DE J. Broca del grano de café, Hypothenemus hampei. San 
Salvador (El Salvador), Ilinisterio de Agricultura y Ganaderia, 1982. 
18 P. 
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Folleto de carcter divulgativo conteniendo los siguientes aspectos 
sobre la broca del caf Hypothenemus hampei: 

- Biologia de la plaga 
- Antecedentes e importancia económica 
- Nombres comunes, taxonomia y sinonimia 
- Formas de identificaci6n del insecto 
- Hbitos y aspectos ecol6gicos 

Caracteristicas de la metamorfosis del insecto 
- Ciclo biol6gico y diseminaci6n 
- Plantas hospedantes 
- Falsas brocas 
- Formas de infestaci6n 
- fitodos de rastreo 
- Medidas de control y de cuarentena 

(65) 

3) biologia; 4) importancia econ6mica; 5) control; 6) existencia 
de la broca en Honduras y actividades desarrolladas para su combate. 

 

OLSON, F. J. Coffee berry borer: Honduras; review and reconinendations 
July 17 - Piugust 11, 1979. s. 1., s. e., 1979. 12 p. 

Los objetivos de la misi6n fueron: 1) evaluar los programas de 
combate a corto plazo y cuarentenarios contra la broca en Honduras; 
2) colaborar en el desarrollo de un programa de reconocimiento en 
las reas libres de broca; 3) of'recer recomendaciones para la conti-
nuidad de medidas de combate quimico, cultural y biol6gico de esta 

plaga. 
 

OFICINA DEL CAFE. SAN JOSE (CoSTA RICA). La broca del cafeto y su impor- 
tancia. In: 	. Informe de la gira por El Salvador, Guatemala 
y Mxico. San Josh, 1984. pp. 16-25. 

De las observaciones realizadas en caf'etales infestados por la broca 
del caf Hypothenemus hampei en El Salvador, Guatemala y Mxico, 
se realiza un informe indicando los daMos ocasionados por el insecto 
en los frutos. Se mencionan los estados biol6gicos de la plaga: 
huevo, larva, pupa y adulto. Se dan indicaciones para el reconoci-
miento de la plaga, como tambin, se indican los medios de propaga-
ci6n. Se concluye recomendando medidas de control. 

(66) 

ASPECTOS GENERALES. HONDURAS 
	

(7Mci9Hbc) 

ASPECTOS GENERALES. NICARAGUA 
	

(7Mci9Hbe) 

MORALES, E. La broca del cafe; que es y sus efectos. Caf de Nicaragua 
251(7):9-11. 1972. 
Tambin en: Agricultor Costarricense (Costa Rica) No  30:344-347. 

1972. 

Se trata sobre el origen, ciclo de vida y oviposici6n de Stephanode-
res hampei. Sintomatologia en cada estado de desarrollo. Fledios 
de dispersi6n. Inhabilidad de S. hampei para reproducirse fuera 
de los granos de caf, aunque en el estado adulto puede vivir en 
otras plantas hospederas. Revisi6n de las diferentes tcnicas de 
control, principalmente por sustancias. 

(69) 

ARIAS G., E. La broca del f'ruto del cafeto Hypothenemus hampei). Tegu-
cigalpa, Secretaria de Recursos Naturales, 1979. 43 p. 

Se incluye informaci6n sobre la broca del cafeto basada en trabajos 
realizados en Brasil, Guatemala y Uganda. Se trat6 los siguientes 
aspectos en relaci6n a esta plaga: 1) antecedentes; 2) taxonomia; 
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ASPECTOS GENERALES. CARIBE (ISLAS) 

ASPECTOS GENERALES. HAITI 
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Folleto de carcter divulgativo conteniendo los siguientes aspectos 
sabre la broca del cafe Hypothenemus hampei: 

- Biologia de la plaga 
- Antecedentes e impartancia econmica 
- Nombres comunes, taxonomla y sinonimia 
- Formas de identificacin del insecto 
- Hbitos y aspectos ecológicos 
- Caracteristicas de la metamorfosis del insecto 
- Ciclo biol6gico y diseminaci6n 
- Plantas hospedantes 
- Falsas brocas 
- Formas de infestacin 
- Fitodos de rastreo 
- Medidas de control y de cuarentena 

3) biologia; 4) importancia econ6mica; 5) control; 6) existencia 
de la broca en Honduras y actividades desarrolladas para su combate. 

 

OLSON, F. J. Coffee berry borer: Honduras; review and reconinendations 
July 17 - August 11, 1979. s. 1., s. e., 1979. 12 p. 

Los objetivos de la misi6n fueron: 1) evaluar los programas de 
combate a corto plaza y cuarentenarios contra la broca en Honduras; 
2) colaborar en el desarrollo de un programa de reconocimiento en 
lasreas libres de broca; 3) ofrecer recomendaciones para la conti-
nuidad de medidas de combate quimico, cultural y biol6gico de esta 
plaga. 

 

 

OFICINA DEL CAFE. SAN JOSE (COSTA RICA). La broca del cafeto y su iwor- 
tancia. In: 	. Informe de la gira por El Salvador, Guatemala 
y I'Ixico. San Jos, 1984. pp. 16-25. 

De las observaciones realizadas en cafetales infestados por la broca 
del cafe Hypothenemus hampei en El Salvador, Guatemala y 1xico, 
se realiza un inf'orme indicando los dailos ocasionados por el insecto 
en los frutos. Se mencionan los estados bioltgicos de la plaga: 
huevo, larva, pupa y adulto. Se dan indicaciones para el reconoci-
miento de la plaga, como tambin, se indican los medios de propaga-
ci6n. Se concluye recomendando medidas de control. 

 

ASPECTOS GENERALES. HONDURAS 
	

(7Mci9Hbc) 

ASPECTOS GENERALES. NICARAGUA 
	

(7Mci9Hbe) 

IIORALES, E. La broca del cafe; que es y sus efectos. Cafe de Nicaragua 
251(7):9-11. 1972. 
Tambin en: Agricultor Costarricense (Costa Rica) No  30:344-347. 

1972. 

Se trata sabre el origen, ciclo de vida y oviposici6n de Stephanode-
res hampei. Sintomatologia en cada estado de desarrollo. lYledios 
de dispersi6n. Inhabilidad de S. hampei para reproducirse fuera 
de los granos de cafe, aunque en el estado adulto puede vivir en 
otras plantas hospederas. Revisi6n de las diferentes tcnicas de 
control, principalmente por sustancias. 

(69) 

ARIAS G., E. La broca del fruto del cafeto Hypothenemus hampei). Tegu-
cigalpa, Secretaria de Recursos Naturales, 1979. 43 p. 

Se incluye inforrnaci6n sobre la broca del cafeto basada en trabajos 
realizados en Brasil, Guatemala y Uganda. Se trat6 los siguientes 
aspectos en relaci6n a esta plaga: 1) antecedentes; 2) taxonomia; 

ASPECTOS GENERALES. CARIBE (ISLAS) 

ASPECTOS GENERALES. HAITI 

(7Mci9Hc) 

(7Mci9Hcg) 
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BONNEFIL F., L. Le scolyte des cerises de cafe (Stephanoderes hampei 	 ASPECTOS CENERALES. JAMAICA 	 (7Mci9Hch) 
Ferr.). Bulletin Pgricole (Haiti) 3(4-5):12-17. 1954. 

El barrenador de la cereza de caf (Stephanoderes hampei) es una 
plaga que causa muchos destrozos en los cafetales de Haiti. Pasa 
por cuatro ciclos de vida: huevo, larva, pupa y adulto. En el pre-
sente trabajo se describe cada uno de estos ciclos; la forma de 
ataque, la importancia econ6mica del insecto y las medidas de comba-
te. 

 

F1ENDES, L. 0. T. P. broca do cafe nao ocorre em Haiti. Revista do Ins-
tituto do Cafe (Brasil) 14(148):549-551. 1939. 

Nota aclaratoria acerca de un informe producido por el selior Carlos 
E. Chardon, jefe de la iiisi6n Agricola Portorriqueña, al gobernador 
del departamento del Jalle del Cauca (Colombia) en 1930, previniendo 
acerca de ciertos problemas fitosanitarios existntes en Haiti. 

El informe en sintesis dice: 

"Adems del Hemileia, hay otras plagas que por estar en paises cer-
canos, constituyen una amenaza para la industria cafetera colombiana. 
lie refiero al taladrador del grano del caf, Stephanoderes coffeae. 
Este insecto que ataca el grano de cafe cuando esta' en la planta 
y lo barrena, ha producido graves dalios en el estado de San Pablo 
en el brasil. Hace tan s6lo pocos meses se introdujo en Haiti 
en sacos usados que venian del Brasil y fueron enviados a Haiti 
para usarse nuevamente. La presencia de esta plaga en Haiti es 
una seria amenaza para Colombia, pues esta' casi a las puertas de 
la Costa Atlntica". 

No podemos acabar esta breve reselia sobre la enfermedades y plagas 
del cafe, sin llamar la atencin, y aqui deseamos dar la voz de 
alerta al liinisterio de Industria, y a la Sociedad Nacional de Cafe-
teros, de que hay que estar siempre en guardia contra la importancia 
de nuevas enfermedades del exterior las cuales podrian traer la 
ruina, a los cafetales de Colombia. El Hemileia se encuentra espar-
cido por todos los paises cafeteros del viejo mundo, mientras que 
el insecto taladrador del grano, Stephanoderes coffeae que tanto 
dalio ha ocasionado en el Brasil, ha aparecido recientemente en Haiti, 
es decir, casi a las puertas de la Costa Atlntica de Colombia." 

En consulta realizada por el Instituto Agrontmico de Sao Paulo al 
Servicio Nacional de la Producci6n Agricola de Haiti se verific6 
que la broca del caf, hasta esa fecha no existia en Haiti. 

 

COWDEN, R. L. Coffee berry borer-Jamaica: findings and reconinendations. 
s. 1.; S. e., 1979. 23 p. 

Se of rece informaci6n sobre la consultoria realizada para el combate 
de la broca en Jamaica, en la cual se incluy aspectos sobre cultivo 
y procesamiento del cafe, biologia de la broca y cronologia de la 
plaga en Jamaica. Propane un programa a desarrollar en tres fases: 
1) investigaci6n de campo dereas no afectadas, con el fin de deter-
minar si la plaga se ha diseminado a areas libres de broca y estimar 
el nivel de infestaci6n en areas con broca; 2) sanidad postcosecha 
para obtener una reducción drstica del nrnero de broca, reducir 
la posibilidad de que la broca encuentre plantas hospederas en una 
plantacin de cafe y realizar la reducci6n de la plaga antes del 
periodo de floración del cafe, y 3) programa preventivo de combate. 

 

REID, J. E. Distribution of the coffee berry borer (Hypothenemus hampei) 
within Jamaica, following its discovery in 1978. Tropical Pest 
lianagement 29(3):224-230. 1983. 

La broca del cafeto (H. hampei) se detect6 por primera vez en Jamaica 
en 1978, cuando se preparaban los granos de la cosecha de 1977 para 
la exportaci6n. Se efectui una inspecci6n de la isla entre junio 
y diciembre de 1978 para establecer la distribuci6n de la plaga. 
El dalio en frutos de caf cosechado se estim6 en un rango de 0 a 
85%. Par evaluaciones preliminares, se calcul6 una prdida minima 
de 210,090 kg. Se discuten los factores que pueden contribuir a 
la diseminaci6n de la plaga. Se menciona que deberian implementarse 
medidas de control para evitar la diseminacin de la plaga, asi 
coma un mejoramiento radical en el manejo del cultivo, usa racional 
de quimicos y eliminaci6n de hospedaderos silvestres. 

 

ASPECTOS GENERALES. PUERTO RICO 
	

(7Mci9Hcj) 
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BONNEFIL F., L. Le scolyte des cerises de cafe (Stephanoderes hampei 	 ASPECTOS GENERALES. JAMAICA 	 (7Mci9Hch) 
Ferr.). Bulletin Agricole (Haiti) 3(4-5):12-17. 1954. 

El barrenador de la cereza de cafe (Stephanoderes hampei) os una 
plaga que causa muchos destrozos en los cafetales de Haiti. Pasa 
por cuatro ciclos de vida: huevo, larva, pupa y adulto. En el pre-
sente trabajo se describe cada uno de estos ciclos; la forma do 
ataque, la importancia econ6mica del insecto y las medidas de comba-
te. 

 

IY1ENDES, L. 0. T. A broca do caf nao ocorre em Haiti. Revista do Ins-
tituto do Cafe (Brasil) 14(148):549-551. 1939. 

Nota aclaratoria acerca do un informe producido por el seflor Carlos 
E. Chardon, jefe de la 11isi6n IgrIcola Portorriqueña, al gobernador 
del departamento del Valle del Cauca (Colombia) en 1930, previniendo 
acerca do ciertos problemas fitosanitarios existntes en Haiti. 

El informe en sintesis dice: 

"/dems del Hemileia, hay otras plagas que por estar en paisos cor-
canoS, constituyon una amenaza para la industria cafetera colombiana. 
Mo refiero al taladrador del grano del caf, Stephanoderes coffeae. 
Este insecto que ataca el grano do cafe cuando est en la planta 
y lo barrena, ha producido graves daMos en el estado do San Pablo 
en el brasil. Hace tan s6lo pocos meses se introdujo e7i Haiti 
en sacos usados que vonian del Brasil y fuoron enviads a Haiti 
para usarse nuovamonte. La presoncia de esta plaga en Haiti es 
una soria ameciaza para Colombia, puos est casi a las puertas de 
la Costa 1\tlntica". 

No podemos acabar osta breve reseMa sobre la,,., onfermodades y plagas 
del cafe, sin llamar la atenci6n, y aqui deseamos dar la voz do 
alerta al Ministerio do Industria, y a la Sociedad Nacional de Cafe-
teros, do que hay que estar siompro en guardia contra la importancia 
do nuevas enfermedades del exterior las cuales podrian traer la 
ruina, a los cafetales de Colombia. El Hemileia se encuontra espar-
cido por todos los paises cafoteros del viejo mundo, miontras que 
el insecto taladrador del grano, Stephanoderes coffeae que tanto 
daMo ha ocasionado en el Brasil, ha aparecido recientemente en Haiti, 
os decir, casi a las puertas do la Costa tlntica de Colombia." 

En consulta realizada por el Instituto Pgron6mico do Sao Paulo al 
Servicio Nacional de la Produccitn Pgricola do Haiti se verific6 
que la broca del caf, hasta esa fecha no existia en Haiti. 

 

COUJDEN, R. L. Coffee berry borer-Jamaica: findings and recomendations. 
s. 1.; s. e., 1979. 23 p. 

So ofrece informaci6n sobre la consultoria realizada para el combate 
de la broca en Jamaica, en la cual se incluy6 aspectos sobre cultivo 
y procesamiento del caf, biologla de la broca y cronologia do la 
plaga en Jamaica. Propone un programa a desarrollar en tres fases: 
1) investigaci6n de campo de areas no afectadas, con el fin do deter-
minar si la plaga se ha diseminado areas libres do broca y estimar 
el nivel de infestaci6n en areas con broca; 2) sanidad postcosecha 
para obtener una reduccin drstica del námero do broca, reducir 
la posibilidad do que la broca encuentro plantas hospederas en una 
plantaci6n do cafe y realizar la roducci6n do la plaga antes del 
periodo do floraci6n del cafe, y 3) programa preventivo de combate. 

 

REID, J. E. Distribution of the coffee berry borer (Hypothenemus hampei) 
within Jamaica, following its discovery in 1978. Tropical Pest 
Management 29(3):224-230. 1983. 

La broca del cafeto (H. hampei) se detect por primera vez en Jamaica 
en 1978, cuando se preparaban los granos do la cosecha de 1977 para 
la exportaci6n. So efectu6 una inspeccin do la isla ontre junio 
y diciembre do 1978 para establecer la distribuci6n de la plaga. 
El daPlo en frutos de caf cosochado se estim6 en un rango do 0 a 
85%. Por evaluaciones preliminares, se calcul6 una prdida minima 
do 210.090 kg. So discuten los factores que puodon contribuir a 
la diseminaci6n do la plaga. Se monciona que doberian implementarse 
modidas do control para evitar la diseminaci6n do la plaga, asi 
como un mejoramionto radical en el manojo del cultivo, uso racional 
do quimicos y oliminaci6n do hospedaderos silvestres. 

 

ASPECTOS GENERALES. PUERTO RICO 
	

(7Mci9Hcj) 
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BERGAIV1IN, J. A broca do cafe em Porto Rico? Boletim da Superintenden-

cia dos Servicos do Cafe (Brasil) 21(233):340. 1946. 

Se cuestiona al autor sobre la informaci6n dada por l y aparecida 

en el "Annual Report" de la Estaci6n Agrlcola Experimental de la 

Universidad de Puerto Rico, en el que se informan sobre inf'estaciones 

de H. hampei en Coffea excelsa. 
(74) 

Se trata de una nota aclaratoria sobre el equlvoco de la existencia 
de la broca de caf Hypothenemus hampei en la Guayana Holandesa en 

1925. Ocurrió que se confundi6 a Stephanoderes plumeriae (Norrdl) 

que ataca los granos negros, que no han sido cosechados de los cafe-
tos, con Stephanoderes hampei. 

Tambin en 1935, se confundiô, en el mismo pals, a Stephanoderes 
seriatus sinónimo de Stephanoderes plumeriae con S. hampei. 

(76) 

ASPECTOS GENERALES. TRINIDAI) Y TOBAGO 	(7Mci9Hcm) 
	

ASPECTOS GENERALES. ECUADOR 
	

(lMci9Hde) 

JERVIS, T. S. The cultivation of Robusta coffee in Trinidad. Journal 

of Agricultural Society (Trinidad, Tobago) 56(4):577-585. 1956. 

El autor considera que el cafe arbica no tiene futuro econ6mico 
en Trinidad. El Cafe Robusta deberla eventualmente jugar un papel 

secundario respecto al cacao. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en Uganda, la variedad erecta 

de Robusta en plantaciones, proporcion6 mejores rendimientos que 

otros tipos de caf. Hay, sin embargo, suficiente reserva aiin para 
fomentar el cultivo de Robusta en Trinidad. El cultivo del cafe 

en Trinidad est libre de la broca del cafeto (Stephanoderes sp). 

Se discuten dif'erentes mtodos de cultivo. 
(75) 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA DEL StIR 
	

(7Mci9Hd) 

ASPECTOS GENERALES. GUAYANAS 
	

(7Mci9Hdb) 

IflENDES, L. 0. T. Tanbem na Guiana 1-lolandesa nao ocorre a broca do caf(. 

Revista do Instituto do Cafe (Brasil) 14(149):664-665. 1939. 

CENTRO NACIONAL DE INVESTICACIONES DE CAFE-CENICAFE. CHINCHINA (COLOMBIA). 

Informe del viaje a Cant&i Santo Domingo de Los Colorados, Provincia 
Pichincha (Ecuador). In: BENAVIDES 6., 11.; CARDENAS II., R.; AREVALO, 

H. Curso sobre la broca do la cereza del cafeto Hypotheneuus hampei 
(Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (NariMo), agosto 25-27 y en 

La Uni6n (Narillo), agosto 28-30, 1986). Chinchin, Centro Nal. de 
Investigaciones de cafe, 1986. p.  v. 

En este informe se detallan las actiiidades realizadas en el Ecuador 
con el fin de establecer la presencia de la broca del cafe Hypothene- 

mus hampei en el Cantcfri de Santo Domingo, haciendo una descripción 

general del estado y manejo del cultivo, terminando con una serie 
de recomendaciones para impedir la diseminaci6n de la plaga. 

(77) 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES P%GR0PECUARIAS-INIAP. QUITO (ECUADOR). La 
broca del cafe (Hypothenenus hampei). Quito, Ministerio de Agricultu-
ra - GTZ, 1986. 47 p. 

Existe en la actualidad 429.609,47 ha de cultivo de cafe en el Ecua-

dor, pertenecientes a 129.812 caficultores, siendo el cafe uno de 

los principales productos de exportaci6n de este pals. La exporta-

ci6n asciende 1,2 millones de sacos de 50 kg lo que representa un 

74% de la producci6n. Actualmente, lasreas infestadas por la broca 

abarcan aproximadamente 2.000 ha, situadas en la zona sur del pals. 

La broca tambin es conocida como barrenillo o escolitido del granD. 

Esta plaga es originaria del centro del Africa. En 1901 es citada 
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8ERGPj1IIN, J. I' broca do cafe em Porto Rico? Boletim da Superintenden-

cia dos Servicos do Cafe (Brasil) 21(233):340. 1945. 

Se cuestiona al autor sobre la inf'ormaci6n dada pot l y aparecida 

en el "I\nnual Report" de la Estaci6n Agrlcola Experimental de la 

Universidad de Puerto Rico, en el que se informan sobre infestaciones 

de H. hampei en Coffea excelsa. 

(74) 

Se trata de una nota aclaratoria sobre el equivoco de la existencia 

de la broca de cafe Hypothenemus hampei en la Guayana Holandesa en 

1925. tJcurri6 que se confundi a Stephanoderes plumeriae (Norrdl) 

que ataca los granos negros, que no han sido cosechados de los cafe-

tos, con Stephanoderes hampei. 

Tambin en 1935, se confundiô, en el mismo pals, a Stephanoderes 

seriatus sin6nimo de Stephanoderes plumeriae con S. hampei. 

(76) 

ASPECTOS GENERALES. TRINIDAD Y TOBAGO 
	

(7Mci9Hcm) 
	

ASPECJX)S GENERALES. ECUADOR 
	

(7Mci9Hde) 

JERVIS, T. S. The cultivation of Robusta coffee in Trinidad. Journal 
of Agricultural Society (Trinidad, Tobago) 56(4):577-585. 1955. 

El autor considera que el cafe arbica no tiene futuro econ6mico 

en Trinidad. El Cafe Robusta deberla eventualmente jugar un papel 

secundario respecto al cacao. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en Uganda, la variedad erecta 

de Robusta en plantaciones, proporcionti mejores rendimientos que 

otros tipos de cafe. Hay, sin embargo, suficiente reserva aiin para 

fomentar el cultivo de Robusta en Trinidad. El cultivo del caf 

en Trinidad est libre de la broca del cafeto (Stephanoderes sp). 
Se discuten diferentes mtodos de cultivo. 

(75) 

ASPECTOS GENERALES. AMERICA DEL StIR 
	

(7Mci9Hd) 

ASPECTOS GENERALES. GUAYANAS 
	

(7Mci9Hdb) 

MENDES, L. 0. T. Taflt)em na Guiana Holandesa nao ocorre a broca do caf(. 
Revista do Instituto do Cafe (Brasil) 14(149):664-665. 1939. 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGPCIONES DE CAFE-CENICAFE. CHINCHINA (coLorY1BIl). 

Informe del viaje a Cant6n Santo Domingo de Los Colorados, Provincia 
Pichincha (Ecuador). In: BENAVIDES C., 11.; CARDENAS II., R.; AREVALO, 
H. 	Curso sobre la broca de la cereza del caf eta Hypothenenus hampei 
(Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Naririo), agosto 25-27 y en 

La Uniôn (Nariño), agosto 28-30, 1986). Chinchin, Centro Nal. de 
Investigaciones de cafe, 1986. p.  v. 

En este informe se detallan las actividades realizadas en el Ecuador 

con el fin de establecer la presencia de la broca del cafe Hypothene- 

mus hampei en el Cantdn de Santo Domingo, haciendo una descripción 

general del estado y manejo del cultivo, terminando con una serie 

de recomendaciones para impedir la diseminación de la plaga. 

(77) 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIAP. QUITO (ECUADOR). La 
broca del cafe (Hypothenenus hanpei). Quito, (linisterio de Agricultu-
ra - GTZ, 1986. 47 p. 

Existe en la actualidad 429.609,47 ha de cultivo de caf en el Ecua-

dor, pertenecientes a 129.812 caficultores, siendo el cafe uno de 

los principales productos de exportaci6n de este pals. La exporta-

ci6n asciende 1,2 millones de sacos de 50 kg lo que representa un 

74% de la producciôn. Actualmente, las areas infestadas por la broca 

abarcan aproximadamente 2.000 ha, situadas en la zona sur del pals. 

La broca tambian es conocida como barrenillo o escolitido del grano. 

Esta plaga es originaria del centro del Africa. En 1901 es citada 
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en Gabôn, en 1908 en Uganda, en 1909 en Java; desde 1913 existe en 

el Brasil. En P1mérica Latina se cita primero (fuera del Brasil), 

en 1952 en Pert, en 1971 en Guatemala, en 1977 en Honduras, en 1978 

en Jamaica, en 1978 en Bolivia, en 1980 en 1xico, en 1985 en Ecuador. 

Como hospedantes alternos (donde el insecto no completa su desarro-
110) se citan los frutos de los gneros Iephrosia, Crotalaria, Cen-

trosema, Leucaena glauca, Hibiscus, Rubus, Dialium lacourtina, Ca-

janus cajan. 

Se describen los estados biol6gicos de la plaga (huevo, larva, pupa, 

adulto). 

Se describe la broca del fruto del cafeto, Hypothenemus hampei, en 

los siguientes aspectos: taxonomia, distribuciôn y origen; ciclo 

biolôgico y morfologia; hbitos y dailos; control cultural, biolôgico 

y qulmico. Be incluye, adems, informaciôn sobre muestreo para cono-

cer el grado de infestación. Se aconsejan medidas para el tratamien- 

to de senillas. 
(79) 

La broca tiene semejanza con Hypothenemus obscurus, Xylosandrus 
	

ASPECrOS GENERALES. PERU 
	

(7Mci9Hdf) 
morigerus y Araecerus fasciculatus. En este folleto se mencionan 

las caracteristicas de cada uno para diferenciarlos. 

Se hace una descripciôn de los darcos, siendo los principales: 

- Caida de frutos verdes atacados 
- Prdida de peso de los frutos atacados 

- Caf's vanos, de poco peso y mala calidad 
Disminuci6n apreciable en los rendimientos x cosecha 

- Rechazo como producto de exportaciôn 

Se mencionan las clases de prdidas económicas de acuerdo al por-

centaje de infestaci6n. 

Se describen los ciclos de vida: proporciôn de sexos, apareamiento, 

periodo de preoviposición, oviposici6n, duración de los estados 

de desarrollo, longevidad de los machos, generaciones anuales. Be 

mencionan los aspectos ecol6gicos en los cuales se desarrolla el 

insecto con mayor o menor grado. 

Se exponen los antecedentes bio-ecol6gicos en el Ecuador, observados 

en el desarrollo de la broca, como tambin los enemigos naturales 

de la plaga constatados en este pals. 

Finalmente, se presentan las medidas de control cultural y quimico 

que se están utilizando en el combate del insecto. 

PPLIZ S., V. La broca del fruth del cafeto (Hypothenemus hampei Ferrari). 
Quevedo (Ecuador), INIAP. Estaci6n Experiental t'Pichilingue", 1982. 

19 p. (Comunicaci6n Tknica N°  2). 

INGUNZA S., M. A. DL. La broca del cafeto Hypothenemus hampei (Ferrari, 

1867) (Col: Ipidae) en el Per6. Revista Peruana de Entomologia 7(1): 

88-98. 1964. 

Se presenta una breve reseila del descubrimiento de Hypothenemus 

hampei en el Perti, en 1962 y las medidas tomadas para su control. 

El parsito Prorops nasuta fue traido del Brasil en diciembre y libe-

rado cerca a Satipo, sitio de infestaci6n inicial, pero no se estable-

ció. A pesar del uso de BHC y de la imposición de restricciones, 

en el movimiento de cafe en el rea, la infestaci6n se generaliz6. 

F1s tarde en 1965, se reportó infestación en toda el rea del Valle 

de Chanchamayo y airededor de Peren. 

LANDAZURI, E. S. El qorgojo de la cereza del cafe. Cafe Peruano (Perii) 

1(3):13-14. 1963. 

Seria muy dificil calcular con exactitud los darcos ocasionados por 

el gorgojo en la producci6n de caf, pero sus estragos se traducen 

en la producciôn y en la comercializaci6n. Se presentan las diferen-

cias entre Hypothenemus hampei e Hypothenemus obscurus (falso gorgo-

jo); asi como los factores que influyen en la infestaci6n como son: 

sistema de cultivo, topografia, maduraci6n y cosecha, y lluvias. 

Las recomendaciones para su control cultural, quimico y biol6gico 

se explican brevemente. 
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en Gab6n, en 1908 en Uganda, en 1909 en Java; desde 1913 existe en 

el Brasil. En mrica Latina se cita primero (fuera del Brasil), 
en 1962 en Pert, en 1971 en Guatemala, en 1977 en Honduras, en 1978 

en Jamaica, en 1978 en Bolivia, en 1980 en 11xico, en 1986 en Ecuador. 

Como hospedantes alternos (donde el insecto no completa su desarro-
llo) se citan los frutos de los gneros Tephrosia, Crotalaria, Cen-

trosema, Leucaena glauca, Hibiscus, Rubus, Dialium lacourtina, Ca-

janus cajan. 

Se describen los estados biol6gicos de la plaga (huevo, larva, pupa, 

adulto). 

Se describe la broca del fruto del cafeto, Hypothenemus hampei, en 

los siguientes aspectos: taxonomla, distribuciôn y arigen; ciclo 

biológico y morfologla; hbitos y darios; control cultural, bioh6gico 

y qulmico. Se inchuye, adems, información sobre muestreo para cono-

cer el grado de infestación. Se aconsejan medidas para el tratamien-

to de semillas. 
(79) 

La broca tiene semejanza con Hypothenemus obscurus, Xylosandrus 	 ASPECTOS GENERALES. PERU 
	

(7Mci9Hdf) 
morigerus y Praecerus fasciculatus. En este folleto se mencionan 

las caracterlsticas de cada uno para diferenciarlos. 

Se hace una descripción de los daños, siendo los principales: 

- Calda de frutos verdes atacados 

- Prdida de peso de los frutos atacados 

- Cafes vanos, de poco peso y mala calidad 
- Disminución apreciable en los rendimientos x cosecha 

- Rechazo como producto de exportación 

Se mencionan las chases de prdidas econ6micas de acuerdo al por-

centaje de infestación. 

Se describen los ciclos de vida: proporci6n de sexos, apareamiento, 

perlodo de preoviposición, oviposición, duración de los estados 

de desarrollo, hongevidad de los machos, generaciones anuales. Se 

mencionan los aspectos ecol6gicos en los cuales se desarrolla el 

insecto con mayor o menor grado. 

Se exponen los antecedentes bio-ecol6gicos en el Ecuador, observados 

en el desarrollo de la broca, como tambin los enemigos naturales 

de la plaga constatados en este pals. 

Finalmente, se presentan las medidas de control cultural y qulmico 

que se estn utilizando en el combate del insecto. 

PPLIZ S., V. La broca del fruth del cafeth (Hypothenemus hampei Ferrari). 

Quevedo (Ecuador), INIAP. Estación Experiental "Pichilingue", 1982. 

19 p. (Comunicacin T&nica N°  2). 

INGUNZA 5., M. A. DE. La broca del cafeth Hypothenemus hampei (Ferrari, 

1867) (Col: Ipidae) en el Per. Revista Peruana de Entomologla 7(1): 

88-98. 1964. 

Se presenta una breve reseila del descubrimiento de Hypothenemus 

hampei en el Peri, en 1962 y las medidas tomadas para su control. 

El parsito Prorops nasuta fue traldo del Brasil en diciembre y libe-
rado cerca a Satipo, sitio de infestaciôn inicial, pero no se estable-

ci6. A pesar del uso de BHC y de la imposici6n de restricciones, 

en el movimiento de cafe en el rea, la infestaci6n se generahiz6. 
[1s tarde en 1965, se report6 infestaci6n en toda el rea del Vaihe 

de Chanchamayo y alrededor de Peren. 

ISM 

LANDAZURI, E. S. El gorgojo de la cereza del cafe. Cafe Peruano (Per() 

1(3):13-14. 1963. 

Serla muy diflcij. calcular con exactitud los daflos ocasionados por 

el gorgojo en la producción de caf, pero sus estragos se traducen 

en la producción y en la comercialización. Se presentan las diferen-

cias entre Hypothenemus hampei e Hypothenemus obscurus (falso gorgo-

jo); asl como los factores que infhuyen en la infestaci6n como son: 

sistema de cultivo, topografla, maduraci6n y cosecha, y hluvias. 

Las recomendaciones para su control cultural, qulmico y biohógico 

se exphican brevemente. 
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LICERAS Z., L. La broca del cafe. Tingo Maria, Universidad Agraria 
de la Selva, 1969. (Hoja plegable). 

Se menciona que la broca del cafe Hypothenemus hampei; se encontr6 

por primera vez e el Per6 en 1962 en Satipo Depto. de Junin. Actual-
mente se encuentra distribuIda en varios departamentos. 

EL PERU al borde de su catstrofe cafetalera. Mensajero Agricola (Pertj) 
No  153:38-40. 1962. 

A finales de 1962 un rea de alrededor de 4.000 ha de Satipo al 

este del Per fue encontrada con infestaciones de la broca del cafeto 

(H. hampei). En Amrica Latina, la broca solo ha sido encontrada 

en Costa Rica, El Salvador y Brasil (segn este articulo). 

En octubre de 1962, por disposici6n legal se prohibia la movilizaci6n 

de granos y se imponia su fumigaci6n asi coma la de sacos vaclos. 

En enero de 1963, la plaga fue declarada "plaga nacional" prohibien-

do la movilizaci6n do plantas y sus partes coma frutos procedentes 

de zonas infestadas. El cafe pergamina saldria de estas zonas previa 

fumigaci6n. 

A principios de 1963, se realizó la c3lonizaci6n del parsito de 

la broca la avispa de Uganda Prcrops nasuta con el fin de iniciar 

el control biol6gico de la plaga. En octubre de 1963 se encontraron 

algunos especimenes de Prorops lo que fue un indicio alentador de 

la adaptaci6n de la avispa a ese ambiente. Tambin se observ6 la 

existencia de Beauveria bassiana. 

En el control quimico se us6 el hexaclorura do benceno al 1%,  tambin 

se ensayaron el er,drin, el dilan, folithion, folidol, ethion y 

thiodan. El endrin fue el que present6 mejares resultados, el hexa-

cloruro de benceno se presenta coma el segundo insecticida en orden 

de eficacia. 

(84) 

Se mencionan los daMos que causa en los frutos v alaunos asoectos 

biol6gicos del insecto. Se advierte que no se debe confundir a 

la broca Hypothenemus hampei con la "falsa broca" Stephanoderes 

seriatus que ataca los granos secos pi r los costados. Acerca del 

control se mencionan las medidas: de repase, de control biol6gico 

con la avispa de Uganda Prorops nasuta, de control quimico con BHC. 
Se indican algunas medidas preventivas. 

(82) 

El Ilinisterio de Agricultura del Perti ha dictado una serie de medidas 

para evitar la diseminaci6n de la plaga a otras areas del pais. 	 ASPECTOS GENERALES. BRASIL 
	

(7Mci9Hdm) 
(83) 

RESE/ de la historia de Hypothenemus hampei (Stephanoderes) Ferr. en 
el Peri. In: REUNION Internacional sobre la broca del caf, 1. 

Informes y Documentos. Lima, enero 20-26 de 1964. Lima, IICA, 

1964. 12 P. (Documento presentado por la delegaci6n peruana). 

En septiembre de 1962, el Ing. Hctor Garayar constat6 la presencia 

de la broca del cafe Hypothenemus hampei en Satipo, Perti. En noviem-
bre fue confirmada SU identificaci6n por EE.UU. y por Brasil. Pos-

teriormente, el t&nico brasileMo Sylvio Franco do Amaral identific6 

la existencia de un pequeiio foco, cercano a una planta de beneficio. 

Este foco fue erradicado por destrucci6n de las plantas infestadas 

y aplicacin masiva de BHC. En tiempo reciente (1963) se han encon-

trado nuevos focos los cuales fueron tratados con BHC, repase y 
destruccj6n de frutos. 

Se cree que la plaga fue introducida en semillas traidas clandesti-
namente desde el Brasil. 

BERGAP1IN, J. A broca do cafe Hypothenemus hanei (Ferrari 1867). Ba-
letim da Superintendncia dos Servicos do Cafe (Brasil) 19(214):1384-

1393. 1944; 20(215):6-14. 1945; 20(216):157-165. 1945; 20(217):285-

293. 1945; 20(218):394-403. 1945; 20(219):542-551. 1945; 20(220): 

654-660. 1945; 20(221):749-754. 1945; 20(222):848-855. 1945; 

20(223):971-978. 1945. 

La broca fue observada por primera vez en Africa (Gabon) en 1901. 

Fue introducida en Java en 1909 y en Sumatra en 1917. En 1913 el 

Instituto Agron6mico del Estado de S. Paulo, en Campinas, recibió 

del Congo Belga semillas de caf para siembras. En esas semillas, 

seguramente, habia broca y fue, sin duda, en ese cafe que la broca 

fue introducida en las cafetales paulistas. De Campinas, se disemin6 

por tado el Estado. Penetr6 al norte de Paran y a los Estados 

do: Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espiritu Santo. 

41 

Ell 



LICERS Z., L. La broca del cafe. lingo marIa, Universidad 1\graria 
de la Selva, 1969. (Hoja plegable). 

Se menciona que la broca del caf Hypothenemus hampei; se encontr6 
por primera iez e el Perii en 1962 en Satipo Depto. de Junin. 1\ctual-
mente se encuentra distribuida en varios departamentos. 

Se mencionan los damos que causa en los frutos y algunos aspectos 
biol6gicos del insecto. Se advierte que no se debe confundir a 
la broca Hypothenemus hampei con la "falsa broca" Stephanoderes 
seriatus que ataca los granas secos por los costados. Acerca del 
control se mencionan las medidas: de repase, de control biol6gico 
con la avispa de Uganda Prorops nasuta, de control quimico con BHC. 
Se indican algunas medidas preventivas. 

(82) 

EL PERU al borde de su catstrofe cafetalera. Ilensajero Agrlcola (Per6) 
N°  153:38-40. 1962. 

A finales de 1962 unrea de alrededor de 4.000 ha de Satipo al 
este del Perti fue encontrada con infestaciones de la broca del cafeto 
(H. hampei). En Amrica Latina, la broca solo ha sida encontrad.a 
en Costa Rica, El Salvador y Brasil (seg6n este artIculo). 

En octubre de 1962, por disposici6n legal se prohibla la movilizaci6n 
de granos y se imponla su fumigaci6n asi coma la de sacos vacios. 
En enero de 1963, la plaga fue declarada "plaga nacional" prohibien-
do la movilizaci6n de plantas y sus partes coma frutos procedentes 
de zonas infestadas. El cafe pergarnino saidria de estas zonas previa 
fumigacin. 

A principias de 1963, se realizó la colonización del parsito de 
la broca la avispa de Uganda Prcrops nasuta con el fin de iniciar 
el control bioltgico de la plaga. En octubre de 1963 se encontraron 
algunos especimenes de Prorops lo que fue un indicio alentador de 
la adaptaci6n de la avispa a ese ambiente. Tambin se observ6 la 
existencia de Beauveria bassiana. 

En el control quimico se us6 el hexacloruro de benceno al 1%, tambin 
se ensayaron el endrin, el dilan, folithion, folidol, ethion y 
thiodan. El endrin fue el que presentó mejores resultados, el hexa-
cloruro de benceno se presenta como el segundo insecticida en orden 
de eficacia. 

(84) 

El Ministerio de Agricultura del Per6 ha dictado una serie de medidas 
para evitar la diseminacitn de la plaga a otras areas del pals. 
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(7Mci9Hdm) 
(83) 

RESE1A de la historia de Hypothenemus hampei (Stephanoderes) Ferr. en 
el Per*. In: REUNION Internacional sobre la broca del caf, 1. 
Infarmes y Documentos. Lima, enero 20-26 de 1964. Lima, IICA, 
1964. 12 p. (Documento presentado por la delegaci6n peruana). 

En septiembre de 1962, el Ing. Hctar Garayar constat6 la presencia 
de la broca del cafe Hypothenemus hampei en Satipo, Per. En noviem-
bre fue confirmada su identificación por EE.UU. y por Brasil. Pos-
teriarmente, el tcnico brasilello Sylvia Franca do Amaral identific6 
la existencia de un pequeña foco, cercano a una planta de beneficia. 
Este faca fue erradicado por destrucci6n de las plantas infestadas 
y aplicaci6n masiva de BHC. En tiempo reciente (1963) se han encan-
trado nuevas focos los cuales fueran tratados con BHC, repase y 
destrucción de frutos. 

Se cree que la plaga fue introducida en semillas traidas clandesti-
namente desde el Brasil. 

BERGAIIIN, J. A broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). Bo-
letim da Superintendncia dos Servicos do Cafe (Brasil) 19(214):1384-
1393. 1944; 20(215):6-14. 1945; 20(216):157-165. 1945; 20(217):285-
293. 1945; 20(218):394-403. 1945; 20(219):542-551. 1945; 20(220): 
654-660. 1945; 20(221):749-754. 1945; 20(222):848-855. 1945; 
20(223):971-978. 1945. 

La broca fue observada por primera vez en Africa (Cabon) en 1901. 
Fue introducida en Java en 1909 y en Sumatra en 1917. En 1913 el 
Instituto Agronómico del Estado de S. Paulo, en Campinas, recibió 
del Congo Belga semillas de cafe para siembras. En esas semillas, 
seguramente, habia broca y fue, sin duda, en ese cafe que la broca 
fue introducida en los cafetales paulistas. Be Campinas, se disemin6 
por todo el Estado. Penetr6 al norte de Paran y a los Estados 
de: Minas Cerais, Rio de Janeiro y Espiritu Santo. 
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La relacitn de sexos es de 1 macho por 9,75 hembras. La c6pula 
es efectuada en el interior del f'ruto. La evoluci6n completa, de 
huevo a adulto, varla de 21 a 66 dias. La evoluci6n media a 22°C, 
se verific en 32 dias. La longevidad de las hembras varia de 81 
a 282, con una media de 156,6 dias. la  fecundidad media es de 74 
huevos, la minima de 31 y la mxima de 119. 

La broca produce 7 generaciones por ailo, sin interrupci6n. De enero 
a julio-agosto, se completan de 4 a 5 generaciones. 

Dentro de todos los mtodos de control, el repase es el ms importan-
te y el nico que, aislado, puede dar resultados satisfactorios, 
le sigue el control biol6gico, que ha sido bueno en determinada 
regin del Estado. 

El clima de esa regiin (Campinas), debe haber sido ms favorable 
al establecimiento del parsito de la broca - la avispa de Uganda; 
los dems medios no ofrecen probabilidad de eficiencia si son practi-
cados aisladamente, es decir sin el repase. 

 

BERGA11IN, J. Ri broca do cafe no Brasil. Boletim da Superintendencia 
dos servicos do Caf(Brasil) 33(382):21-22. 1946. 

La broca del caf, Hypothenemus hampei, fue denunciada por primera 
vez en el Brasil en 1922 y confirmada en 1924. El ataque se inici 
en Campinas, parece que fue introducida en 1913 en semillas importa-
das desde Java o del Congo o de las dos regiones al mismo tiempo. 
De Campinas se extendi a zonas concntricas del Estado de Sao Paulo. 
Hasta 1930 el avance fue lento debido a las medidas de control. 
Despus de los años 30, despus de la crisis del cafe y del abandono 
de los cultivos, la broca avanz a casi todos los municipios paulis-
tas y penetr6 en zona de Minas Gerais limitrofe. con Sao Paulo. 
En 1939 alcanz6 algunos municipios de Paran. Seguidamente, algunos 
municipios fluminenses (Rio de Janeiro) y del sur de Minas Gerais 
fueron severamente infestados. De Rio de Janeiro, la broca pas6 
a Espirito Santo en 1944 a 1945. En Bahia fue encontrada entre 
1946 y 1947. en 1957 se report6 la presencia de la broca en Cear. 
El principal medio de infestacitn fue el traslado de semillas sin 
las precauciones debidas. 

 

CALIL, J. Conate s principais pragas do cafeeiro. Boletim da Superin-
tendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 35(402):10-12. 1960. 

Recomendaciones para el cafetalero en el estado de Sao Paulo, Brasil. 
La broca de la cereza y el minador de la hoja se pueden controlar 
con BHC. Contra la escama verde se deben usar emulsiones deaceite; 
contra los coccidos de las raices, un insecticida sistmico, contra 
Cerococcus diazinOn o malathion. 

 

CASTRO, J. B. DE. Cafezais do Paran; o conate 	broca e a outras 
pragas. Suplemento Agricola (Brasil) 8(380):8-9. 1962. 

Se hace un estudio breve del tipo de caficultura del Paran (Brasil). 
Se mencionan mtodos de control de la broca. I\conseja sobre prcti-
cas de cultivo ms actualizadas y tecnificadas. 

 

COMISSAO DE ESTLJDO E DEBELLACAO DP1 PRAG/\ CAFEEIRA. SAD PAULO (BRASIL). 
Regulamento corn as alteracoes aprouadas pelo decreto No  4041, de 
16 de abril de 1926. Sao Paulo, Secretaria da Agricultura, 1926. 
23 p. (Publicacao N°  16). 

Alteraciones oficiales acerca de la conformacin y funciones de 
la "Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira" existente 
en el Estado de Sao Paulo (Brasil) con motivo de la presencia de 
la broca del cafe Hypothenemus harnpei. Estas alteraciones se refie-
ren especificamente a los siguientes puntos: 

- Direcci6n y SUS dependencias 
- Funciones del jefe de servicio 
- Funciones de los auxiliares tcnicos 
- Funciones del inspector fiscal 
- Funciones de los inspectores regionales 
- Secciones anexas 
- Notificaciones 
- Repases 
- Trnsito de productos contaminados o susceptibles de diseminar 

la plaga. 
- Expurgo 
- Sanciones 
- Disposiciones generales 

(89) 

FONSECA, J. P.; AMANTE, E. Ri entornofauna do cafeeiro. Revista de Agri-
cultura (Brasil) 48(4):135-147. 1973. 
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La relacitn de sexos es de 1 macho por 9,75 hembras. La c6pula 

es efectuada en el interior del fruto. La evoluci6n completa, de 

huevo a adulto, varla de 21 a 66 dIas. La evoluci6n media a 22°C, 

se verific6 en 32 dias. La longevidad de las hembras varia de 81 

a 282, con una media de 156,6 dias. la  fecundidad media es de 74 

huevos, la mInima de 31 y la mxima de 119. 

La broca produce 7 generaciones por arlo, sin interrupción. De enero 

a julio-agosto, se completan de 4 a 5 generaciones. 

Dentro de todos los mtodos de control, el repase es el ms importan-

te y el (inico que, aislado, puede dar resultados satisfactorios, 

le sigue el control biolgico, que ha sido bueno en determinada 

regin del Estado. 

El clima de esa regi6n (Campinas), debe haber sido ms favorable 

al establecimiento del parsito de la broca - la avispa de Uganda; 

los dems medios no ofrecen probabilidad de eficiencia si son practi-

cados aisladamente, es decir sin el repase. 

 

BERGPI1IN, J. 1% broca do cafe no Brasil. Boletim da Superintendencia 

dos servicos do Caf(Brasil) 33(382):21-22. 1946. 

La broca del café, Hypothenemus hampei, fue denunciada por primera 

vez en el Brasil en 1922 y confirmada en 1924. El ataque se inicié 

en Campinas, parece que fue introducida en 1913 en semillas importa-

das desde Java o del Congo o de las dos regiones al mismo tiempo. 

De Campinas se extendié a zonas concéntricas del Estado de Sao Paulo. 

Hasta 1930 el avance fue lento debido a las medidas de control. 

Después de los ailos 30, después de la crisis del café y del abandono 

de los cultivos, la broca avanz6 a casi todos los municipios paulis-

tas y penetré en zona de Ilinas Gerais limitrofe. con Sao Paulo. 

En 1939 alcanzó algunos municipios de Parané. Seguidamente, algunos 

municipios fluminenses (Rio de Janeiro) y del sur de Minas Gerais 

fueron severamente infestados. De Rio de Janeiro, la broca pasé 

a Espirito Santo en 1944 a 1945. En Bahia fue encontrada entre 

1946 y 1947. en 1957 se reporté la presencia de la broca en Cearé. 

El principal medio de infestacién fue el traslado de semillas sin 

las precauciones debidas. 

 

C1\LIL, J. Coniate s principais pragas do cafeeiro. Boletim da Superin-

tendencia dos Servicos do Café (Brasil) 35(402):10-12. 1960. 

Recomendaciones para el cafetalero en el estado de Sao Paulo, Brasil. 

La broca de la cereza y el minador de la hoja se pueden controlar 

con BHC. Contra la escama verde se deben usar emulsiones deaceite; 

contra los coccidos de las raices, un insecticida sistémico, contra 

Cerococcus diazinon a malathion. 

 

C1\STRO, J. B. BE. Cafezais do Paran; o contate 	broca e a outras 
pragas. Suplemento Agricola (Brasil) 8(380):8-9. 1962. 

Se hace un estudio breve del tipo de caficultura del Parané (Brasil). 

Se mencionan métodos de control de la broca. Aconseja sobre précti-

cas de cultivo més actualizadas y tecnificadas. 

 

COMISSAO BE ESTLJDO E DEBELLACAD DA PRAGA CAFEEIRA. SAD PAULO (BRASIL). 

Regulamento corn as alteracoes aprovadas pelo decreto N°  4041, de 
16 de abril de 1926. Sao Paulo, Secretaria da Agricultura, 1926. 
23 p. (Publicacao N°  16). 

Alteraciones oficiales acerca de la conformacién y funciones de 

la "Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira" existente 

en el Estado de Sao Paulo (Brasil) con motivo de la presencia de 

la broca del café Hypothenernus hampei. Estas alteraciones se refie-

ren especificamente a los siguientes puntos: 

- Direccién y sus dependencias 

- Funciones del jefe de servicio 

- Funciones de los auxiliares técnicos 

- Funciones del inspector fiscal 

- Funciones de los inspectores regionales 
- Secciones anexas 

- Notificaciones 

- Repases 

- Trénsito de productos contaminados o susceptibles de diseminar 
la plaga. 

- Expurgo 

- Sanciones 

- Disposiciones generales 

Q 

FONSECA, J. P.; A1'lANTE, E. A entornofauna do cafeeiro. Revista de Agri-

cultura (Brasil) 48(4):135-147. 1973. 
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Se enumeran los insectos del caf 6 y de otras plantas comunmente en-
contradas en plantaciones de caf6 en Brasil. Se resalta la presencia 

de la broca del ca?6 Hypothenemus hampei y los dallos que causa. 

nes realizadas hasta esa fecha hab{an pocas fincas cercanas a Campi-
nas (Brasil) que estaban infestadas por la plaga. Ya se menciona 
que el insecto ataca unicamente a los granos del ca?6, ya que no 

(90) 	 se encontraron hospedantes diferentes. 
(94) 

HAF1BLETON, E • J. Stephanoderes hampei (Ferr.) aparece no Estado de f'Iinas 

Cerais. Revista de Entomologia (Brasil) 2(3):384. 1932. 

Se in? orma sobre la presencia de la broca del caf6 Hypothenemus hampei 

en varias fincas del Estado de lvlinas Gerais, Brasil. 	
(91) 

MARICONI, F. A. M. Pragas de cafeeiro. Boletim da Superintendencia 

dos Servicos do Café (Brasil) 33(367):8-12. 1957. 

Primero de una serie de articulos en que se discuten las principales 
plagas del café en el Brasil. Se enumeran 26 y serén tratadas suce-
sivamente en las siguientes ediciones del boletin. Se enumeran tam-
bién los insecticidas més conocidos y los requisitos que debe lienar 

un buen fumigante. 
 

MONTEALEGRE, M. R. La broca del café (Stephanoderes hampei (Ferr)). 

Café de Nicaragua 5(52):3-7. 1949. 
También en: Suelo Tico (Costa Rica) 1(6):477-480. 1949. 

Café de El Salvador (El Salvador) 19(214):1235-1238. 1949. 
Boletin del Comité Nal. del Café en Honduras 3(17-19):704-

705. 1949. 

En este articulo se discuten los efectos que sobre la caficultura 
brasilera ha tenido la broca del cafeto; los daños que ocasiona en 
los frutos y de manera general los hébitos del insecto. Posterior-
mente se discuten las medidas de tipo biolégico quë implement6 el 
Brasil sin lograr buenos resultados y la aplicación de productos 

quimicos coma inica medida de control efectivo. 
 

NEIVA, A.; LIIV1A, A. M. DA C.; ANDRADE, E. N. DE. Relatorio da Comissao 

Técnica sobre a broca do café (Stephanoderes coffeae Hag.). Sao 

Paulo, Secretaria de Agricultura, 1925. 11 p. (Comissao para o 
Estudo e Debellacao da Praga Ca? eeira. Publicacao No  1). 

Informe al Secretario de Agricultura del Estado de Sao Paulo sobre 
la broca del café Hypothenemus hampei. De acuerdo a las averiguacio- 

PAI'lPLONA, A. Divulgacao, pelo cinema, dos metodos de contate i broca 

do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo, Secretaria da Agricultura, 1927. 
104 p. (Comissao para a Estudo e Debellacao de Praga Caféeira. 

Publicacao N°  19). 

La produccién de la pelicula "La Broca do Café" fue una labor dispen-
diosa y pormenorizada. Comienza con la biologia de la plaga, su 
evolucién desde el periodo larval hasta adulto, los daPFos que causa 
a las semillas. lvluestra las diferencias entre el insecto Araecerus 
fasciculatus e Hypothenemus hampei. Se indica la for-ma de propaga-

cién y los métodos profilécticos de control. Acerca del combate 
del insecto, se ensella las formas de fumigación y la aplicacién 
del bisulfuro de carbono en las cémaras de expurgo. Se muestra 
el funcionarniento de los almacenes reguladores para determinar la 
ubicacién de las zonas infestadas. 

 

PRAGRS do Café. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Café 32 

(367):8-12. 1957. 

Este es el capitulo inicial de una serie de articulos, en los que 
se discuten las principales plagas que atacan el café en el Brasil. 
Se enumeran 26 de ellas y en cada uno de los articulos son tratadas 

individualmente. 	Enurneranda igualmente los di? erentes productos 
para el control y los requerimientos que debe satisfacer un buen 

fumigante. 
 

REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; 1'lELLES, C. DO C. A. Pragas dos frutos. 

Broca do Café. Informe Agropecuario (Brasil) 10(109):41-47. 1984. 

Se presenta una descripcién del ciclo biolégico de la broca (H. 
Hampei), los dallas que causa y los sistemas de control cultural, 
biolégico y quimico asi como los hospederos més comunes. 

 

EL STEPHAN00EIS en el Brasil. Revista Cafetera de Colombia 3(28-29): 

1049-1051. 1931. 
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Se enumeran los insectos del cafe y de otras plantas cornunrnente en- 	 nes iealizadas hasta esa fecha habIan pocas fincas cercanas a Campi- 

contradas en plantaciones de cafe en Brasil. Se resalta la presencia 
	 nas (Brasil) que estaban infestadas por la plaga. Ya se rnenciona 

de la broca del cafe Hypothenemus hampei y los daños que causa. 	 que el insecto ataca unicamente a los granos del cafe, ya que no 
(90) 	 se encontraron hospedantes diferentes. 

(94) 

HF('1BLET0N, E • J. Stephanoderes hampei (Farr.) aparece no Estado de I'Iinas 

Gerais. Revista de Entornologia (Brasil) 2(3):384. 1932. 

Se informa sobre la presencia de la broca del cafe Hypothenemus hampei 
en Jarias fincas del Estado de minas Gerais, Brasil. 

 

MARICONI, F. A. M. Pragas de cafeeiro. Boletim da Superintendencia 

dos Servicos do Cafe (Brasil) 33(367):8-12. 1957. 

Primero de una serie de articulos en que se discuten las principales 
plagas del caf en el Brasil. Se enumeran 26 y sern tratadas suce-
sivamente en las siguientes ediciones del boletin. Se enumeran tam-
bin los insecticidas más conocidos y los requisitos que debe llenar 

un buen fumigante. 
 

(10NTEALEGRE, M. R. La broca del cafe (Stephanoderes hampei (Ferr)). 
Cafe de Nicaragua 5(52):3-7. 1949. 
Tambin en: Suelo Tico (Costa Rica) 1(6):477-480. 1949. 

Cafe de El Salvador (El Salvador) 19(214):1235-1238. 1949. 
Boletin del Comit Nal. del Cafe en Honduras 3(17-19):704-

705. 1949. 

En este artIculo se discuten los efectos que sobre la caficultura 
brasilera ha tenido la broca del cafeto; los da?os que ocasiona en 
los frutos y de manera general los hbitos del insecto. Posterior-
mente se discuten las medidas de tipo biol6gico quë implement6 el 
Brasil sin lograr buenos resultados y la aplicación de productos 

quimicos como Inica medida de control efectivo. 
 

PAMPLONA, A. Diuulgacao, pelo cinema, dos metodos de cothate 	broca 

do Estado de Sao Paulo. Sao Paulo, Secretaria da Agricultura, 1927. 
104 p. (Comissao para o Estudo e Debellacao de Praga Cafeira. 

Publicacao N°  19). 

La producci6n de la pelicula "La Broca do Caf6" fue una labor dispen-
diosa y pormenorizada. Comienza con la biologla de la plaga, su 
evoluci6n desde el periodo larval hasta adulto, los darsos que causa 
a las semillas. Iluestra las diferencias entre el insecto Araecerus 
fasciculatus e Hypothenemus hampei. Se indica la forma de propaga-
ci6n y los m6todos profil6cticos de control. Acerca del combate 
del insecto, se ensefa las formas de fumigación y la aplicaci6n 
del bisulfuro de carbono en las cmaras de expurgo. Se muestra 
el funcionarniento de los almacenes reguladores para determinar la 
ubicaci6n de las zonas infestadas. 

 

PRAGIS do Caf6. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Caf 6 32 

(367):8-12. 1957. 

Este es el capItulo inicial de una serie de articulos, en los que 
se discuten las principales plagas que atacan el caf 6 en el Brasil. 

Se enumeran 26 de ellas y en cada uno de los articulos son tratadas 
individualmente. Enumerando igualmente los diferentes productos 
para el control y los requerimientos que debe satisfacer un buen 

fumigante 
 

REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; FIELLES, C. DO C. A. Pragas dos frutos. 
Broca do Caf6. Informe Agropecuario (Brasil) 10(109):41-47. 1984. 

NEI'JA, 	A.; LImA, 	A. 	M. DA C.; 	ANDRADE, E. N. DE. 	Relatorio da Comissao Se 	presenta 	una 	descripci6n 	del 	ciclo 	biol6gico 	de 	la broca 	(H. 

T6cnica sobre a broca do cafe (Stephanoderes coffeae Hag.). 	Sao Hampei), 	los 	darlos 	que 	causa 	y 	los 	sistemas 	de 	control cultural, 

Paulo, Secretaria de 	Agricultura, 	1925. 	11 	P. 	(Comissao 	para 	0 biol6gico y quimico asi como los hospederos rn6s comunes. 

Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. 	Publicacao N°  1). (97) 

Informe al Secretario de Agricultura del Estado de Sao Paulo sobre EL STEPHPNtIDERE5 en el Brasil. 	Revista Cafetera de Colombia 3(28-29): 

la broca del caf6 Hypothenemus hampei. 	De acuerdo a las averigUacio- 1049-1051. 	1931. 
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En 1924 se descubri la broca del cafe en cafetales del Estado de 
Sao Paulo, Brasil. En este articulo se hace ref'erencia a las medidas 

adoptadas para su control. 

 

TOFFANO, W. B.; CASTRO, A. F. P. DE; FIGUETREDO, M. B. Prograrnas do 
Instituto Biologico, 1973/1974. 0 Biologico (Brasil) 39(10):253-
281. 1973. 

Se presentan los programas de investigaciones a ser realizados en 
los años 1973 y 1974. 

Acerca de la broca del caf Hypothenemus hampei se relacionan estos 
proyectos: 

- 11todos para determinaci6n de residuos clorados. 

- Residuos en granos de caf provenientes de cultivos tratados con 
varios insecticidas. 

- Selecci6n de nuevos productos para el control de la broca y el 
minador de la hoja. 

- Estudio de 3 nuevos insecticidas en el control de la broca del 
caf. 

Estudio de dosis de "Fenthion" en el control de la broca. 

- Determinaci6n en laboratorio de la eficiencia del lindano (Gama 

BHC) en comparaci6n con el BHC com6n, aplicados por via seca y 
h6meda, en la mortalidad de la broca del cafe. 

- Ensayo de control de la broca con Etrofolan (carbamato) y Valexon 

(fosforado). 

- Estudios sobre criterio de levantamiento de poblaci6n de broca. 

 

ASPECTOS GENERALES. OCEANIA 	 (7Mci9I) 

ASPECTOS GENERALES. FIDJI 	 (7Mci9Ib) 

NEW Records. Fidji. Coffee. Quarterly Newsletter. FAQ Plant Protection 

Comittee for the South East Asia and Pacific Region 22(2-3):4. 

1979. 

Hypothenemus hampei fue observada taladrando los granos y los tallos 

de plantas de C. arabica en las Islas Viti Levu y Taveuni en Fidji. 

11s tarde se encontraron tambin H. pulverulentus y Xylosandrus 

compactus. 
(1 00) 

ASPECTOS GENERALES. ISLAS DEL PACIFICO 	(7Mci9Ii) 

PILECKI, A. Cultivo del cafeto an Polinesia Francesa. Informe de 1'lisi6n 

en septiembre - octubre de 1981. s. 1., s. e., 1981. 63 P. 

El cultivo del cafeto, que forma parte de los cultivos tradicionales, 

se halla casi totalmente abandonado en beneficio de cultivos de 
rendimiento rpido. Ha pasado a ser un cultivo silvestre que cuenta 

con un material vegetal compuesto por Coffea arabica var. Typica 
no seleccionada, sumamente vetusto y completamente abandonado. 

El picudo del grano (Hypothenemus hampei) ataca violentamente las 

cerezas del cafe, salvo en Tubuai (Australia). La producción local 
se ha limitado a 179,5 tn. en 1979, mientras que las importaciones 

han ascendido a 250 ton. El autor se muestra optimista en cuanto 

al posible resurgimiento del cultivo del cafeto en Polinesia France-

sa, a condición de empezar con una unidad piloto pequeña de 30 a 

50 ha, explotada lo ms econ6micamente posible y sin perder de vista 

que el polinesio cultiva sus cultivos alimenticios, cultivos frutales 

y practica la criade un pequello ganado y la pesca. 
(101) 

REDDY, D. B. Preliminary list of pests and diseases of principal crops 

in 	French Polynesia. Bangkok, FAQ Plant Protection Committee f or 

the Southeast Asia Pacific Region, 1973. 5 p. 

Se mencionan las principales plagas del cafe en la Polinesia France-
sa, entre las que se destacan Hypothenemus hampei (la broca del 

cafe), Coccus viridis, Planococcus viridis y Scleroplastes rubens. 
(1 02) 
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En 	1924 	se descubrii la broca del cafe en cafetales del Estado de 

I 

NEW Records. Fidji. Coffee. 	Quarterly Newsletter. 	FPO Plant Protection 

Sao Paulo, Brasil. 	En este articulo se hace ref'erencia a las medidas Comittee 	for 	the South 	East 	Fsia 	and 	Pacific 	Region 	22(2-3):4. 

adoptadas para su control. 1979. 

 
Hypothenemus hampei fue observada taladrando los granos y los tallos 

TOFFPNO, 	W. 	B.; 	C1\STRO, 	A. 	F. 	P. 	DE; 	FIGUEIREDO, 	M. 	B. 	Programas do de plantas de C. arabica en las Islas \Jiti Levu y  Taveuni en Fidji. 

Instituto 	Biologico, 	1973/1974. 	0 	Biologico 	(Brasil) 	39(10):253- IY1s 	tarde 	se 	encontraron 	tambin 	H. 	pulverulentus 	y 	Xylosandrus 

281. 	1973. compactus. 
(1 00) 

Se 	presentan 	los programas 	de 	investigaciones 	a 	ser 	realizados en 
los aPlos 1973 y 1974. 

I\cerca de la broca del cafe Hypothenemus hampei se relacionan estos 
proyectos: 

- 1todos para determinaci6n de residuos clorados. ASPECTOS GENERALES. 	ISLAS DEL PACIFICO 	(7Mci9Ii) 

- Residuos en granos de cafe proienientes de cultivos tratados con 
varios insecticidas. 

- 	Seleccin 	de nuevos productos para 	el 	control 	de la 	broca y el PILECKI, A. 	Cultivo del cafeto en Polinesia Francesa. 	Informe de 1'lisi6n 

minador de la hoja. en septiembre - octubre de 1981. 	s. 1., s. e., 1981. 	63 p. 

- 	Estudlo 	de 	3 nuevos insecticidas 	en 	el 	control 	de 	la broca del El cultivo del cafeto, que forma parte de los cultivos tradicionales,  
cafe. 

se 	halla 	casi 	totalmente 	abandonado 	en 	beneficio 	de 	cultivos 	de 

- Estudio de dosis de "Fenthion" en el control de la broca. rendimiento rpido. 	Ha pasado a ser un cultivo silvestre que cuenta 

con 	un 	material 	vegetal 	compuesto 	por 	Coffea 	arabica 	var. 	Typica - 	Determinaci6n 	en 	laboratoria 	de 	la 	eficiencia 	del 	lindano 	(Cama no 	seleccionada, 	sumamente 	vetusto 	y 	completamente 	abandonado. 
BHC) 	en 	comparacitn 	con 	el 	BHC 	comán, 	aplicados por via 	seca 	Y El 	picudo 	del 	grano 	(Hypothenemus 	hampei) 	ataca 	violentamente las 
hmeda, en la mortalidad de la broca del cafe. cerezas del cafe, 	salvo en Tubuai 	(ustralia). 	La producción local 

- Ensayo de control de la broca con Etrofolan (carbamato) 	y Valexon se ha limitado a 179,5 tn. 	en 1979, 	mientras que las importaciones 

(fosforado). han ascendido a 250 ton. 	El autor se muestra optimista en cuanto 

al posible resurgimiento del cultivo del cafeto en Polinesia France- - Estudios sobre criterio de levantamiento de poblaci6n de broca. sa, 	a 	condici6n 	de 	empezar 	con 	una unidad photo pequePla 	de 	30 	a 
 50 ha, explotada lo ms económicamente posible y sin perder de vista 

que el polinesio cultiva sus cultivos alimenticios, cultivos frutales 

y practica la criade un pequePlo ganado y la pesca. 
 

REDDY, D. B. 	Preliminary list of pests and diseases of principal crops 
ASPECTOS GENERALES. 	OCEANIA 	 (7Mcj9I) in French Polynesia. 	Bangkok, 	FP0 	Plant 	Protection Committee for 

the Southeast /sia Pacific Region, 1973. 	5 p. ASPECTOS GENERALES. 	FIDJI 	 (7Mcj9Jb) 
Se mencionan las principales plagas del cafe en la Polinesia France- 

sa, 	entre 	las 	que 	se 	destacan 	Hypothenemus 	hampei 	(la 	broca 	del 

cafe), Coccus viridis, Planococcus viridis y Scleroplastes rubens. 
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ASPECTOS GENERALES. TAHITI 
	

(7Mci9Iia) 

JOHNSTON, A. Stephanoderes hampei in Tahiti. Information Letters FAD 
Plant Protection Comm. S. E. Asia No  23:4. 1963. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue encontrada por primera 
vez en Tahiti en febrero de 1963. Hasta el momenta no se sabe que 
el insecto haya ilegado a otras islas de la Polinesia. Para preve-
nir su diseminaci6n a otras areas no infestadas del territorio, 
se public6 un decreto restringiendo el movimiento del cafe y prescri-
biendo medidas de control, se publica su contenido. 

(103) 

BIOLOGIA Y ECOLOGIA 
	

(5A. 5N7Mci) 

ALONZO P., F. R. Aspectos ecolóqicos de la broca Hypothenemus hampei 
(Scolytidae:Coleoptera). In: 	 El problema de la broca 
(Hypothenemus hampei Ferr.) (Col: Scolytidae) y la caficultura. 
Aspectos relacionados con importancia, da?o, identificación, biolo-
gia, ecologia y control. San Josh (Costa Rica), IICA-PROIIECAFE, 
1984. pp. 71-136. 

El futuro de cualquier poblaci6n de insectos depende, en el tiempo, 
de la interacci6n de las situaciones ecol6gicas imperantes, como 
fuerza de seleccin y de la variabilidd genetica disponible en la 
poblaci6n, que a su vez representa el recurso de selecci6n. Estos 
recursos son los que han permitido a la broca Hypothenemus hampei 
(Ferr. 1867) infestar con xito los diferentes paises a los que 
eventualmente ha liegado. 

Este trabajo constituye un compendio de los factores relevantes 
de la ecologia de la broca. En ste se discute la influencia de 
los factores abi6ticos del medio, tales como: altitud, temperatura, 
precipitacin, humedad relatiia, irradiaci6n y velocidad del viento. 
Dentro de los factores bi6ticos de regulaci6n se discuten: la in-
fluencia de las hospederas, el nivel de sombra, las hospederas resis- 

tentes, algunos factores agronmicos de manejo, los enemigos biol6gi-
cos y los factores end6genos del insecto y del fruto. Tambin se 
abordan aspectos relacionados con mecanismos de dispersi6n, mecanis-
mos de selecci6n de hospederas, la distribución espacial de la broca 
y tcnicas de muestreo. 

Se informa adems sobre la asociaci6n positiva entre el grado de 
infestaci6n y los factores: densidad de sombra, temperatura y humedad 
relativa. 

Dentro de ciertos limites, existe asociaci6n inversa entre el grado 
de infestaci6n y altitud a la que se encuentra el cafetal. Las 
mayores infestaciones se registran a altitudes menores a los 900 
metros sobre el nivel del mar y arriba de los 1600 el problema de 
la broca practicamente no existe. La broca muestra consistentemente 
mayor preferencia por infestar el tercio medio y luego el tercio 
bajo de la producci6n de la planta. Se sugiere por lo tanto, para 
estimar mejor la infestaci6n de la planta, colectar muestras de 
frutos al azar del estrato medio y bajo de producci6n de la planta. 
Las poblaciones de broca son a(in mayores en cafetales agron6micamente 
mal manejados o semiabandonados. 

(104) 

ALONZO P., F. R. Biologia de la broca del fruto del cafe. In:  
El problema de la broca (Hypothenemus hampei Ferr.) (Col: Scolytidae) 
y la caficultura. Aspectos relacionados con inortancia, dal1o, 
identificaci6n, biologia, ecologia y control. San Josh (Costa Rica), 
IICA-PROMECAFE, 1984. pp.  45-69. 
Tambin en: LA BROCA y su control. Guatemala, IICA-PR011ECAFE, 

1983. pp.  42-47. 
BENA\JIDES G., II.; CAROENAS 11., R.; ARE'JALO, H. Curso 
sobre la broca de la cereza del cafe, Hypothenemus ham- 
pei 	1867). Chinchin (Colombia), Cenicaf, 
1986. p. 'i. 

Aunque los insectos dentro de ciertos limites, modifican o adaptan 
su biologia de acuerdo con las condiciones bi6ticas y abi6ticas 
del medio, en beneficio de su supervivencia y capacidad de coloniza-
ci6n, todos sin embargo, muestran patrones generalizados, que son 
importantes de conocer en su lucha contra ellos. La broca de la 
cereza del cafe Hypothenemus hampei (Ferr.), por supuesto no escapa 
a esta regla. Las investigaciones ms detalladas sobre la biologia 
de la broca del fruto del cafe parecen ser las realizadas en Uganda, 
Java, Malaya, Ceyln y el Brasil. Las observaciones biol6gicas 
en estos y otros paises como Guatemala muestran considerable grado 
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ASPECTOS GENERALES. TAHITI 
	

(7Mci9Iia) 

JOHNSTON, P. Stephanoderes haupei in Tahiti. Information Letters F1O 
Plant Protection Comm. S. E. 1\sia No  23:4. 1963. 

La broca del cafe' Hypothenemus hampei fue encontrada por primera 
vez en Tahiti en febrero de 1963. Hasta el momenta no se sabe que 
el insecto haya ilegado a otras islas de la Polinesia. Para preve-
nir su diseminaci6n a otras reas no infestadas del territorio, 
se public6 un decreto restringiendo el moiimiento del cafe y prescri-
biendo medidas de control, se publica su contenido. 

(103) 

BIOLOGIA Y ECOLOGIA 
	

(5A. 5N7Mci) 

,!LONZ0 P., F. R. Aspectos ecológicos de la broca Hypothenemus hampei 
(Scolytidae:Coleoptera). In: 	 El problema de la broca 
(Hypothenemus hampei Ferr.) (Col: Scolytidae) y la caficultura. 
Aspectos relacionados con importancia, dao, identificación, biolo-
gla, ecologia y control. San Jos (Costa Rica), IICP-PRO1lEC/WE, 
1964. pp. 71-136. 

El futuro de cualquier poblaci6n de insectos depende, en el tiempo, 
de la interacci6n de las situaciones ecol6gicas imperantes, coma 
fuerza de selecci6n y de la variabilidd gentica disponible en la 
pablaci6n, que a su vez representa el recurso de selecci6n. Estos 
recursos son las que han permitido a la broca Hypothenemus hampei 
(Ferr. 1667) infestar con xito los diferentes paises a los que 
eventualmente ha ilegada. 

Este trabaja constituye un compendio de los factores relevantes 
de la ecologia de la broca. En ste se discute la influencia de 
los factores abi6ticos del media, tales coma: altitud, temperatura, 
precipitaci6n, humedad relativa, irradiaci6n y velacidad del viento. 
Dentro de los factores bi6ticos de regulacin se discuten: la in-
fluencia de las hospederas, el nivel de sombra, las haspederas resis- 

tentes, algunas factores agronmicas de manejo, los enemigas bial6gi-
cos y los factores endógenos del insecto y del fruto. Tambin se 
abardan aspectas relacionados con mecanismas de dispersin, mecanis-
mos de selecci6n de haspederas, la distribuci6n espacial de la broca 
y tcnicas de muestrea. 

Se infarma ademâs sabre la asociaci6n positiva entre el grado de 
infestaci6n y los factores: densidad de sombra, temperatura y humedad 
relativa. 

Dentro de ciertos limites, existe asociaci6n inversa entre el grado 
de infestaci6n y altitud a la que se encuentra el cafetal. Las 
mayores infestaciones se registran a altitudes menores a los 900 
metros sabre el nivel del mar y arriba de las 1600 el problema de 
la broca practicamente no existe. La broca muestra consistentemente 
mayor preferencia par infestar el tercia media y luego el tercia 
baja de la praducci6n de la planta. Se sugiere par lo tanta, para 
stimar mejar la infestaci6n de la planta, calectar muestras de 
frutos al azar del estrato media y baja de producci6n de la planta. 
Las pablacianes de broca son a(in mayares en cafetales agron6micamente 
mal manejados a semiabandonados. 

(104) 

ALONZ0 P., F. R. Biologia de la broca del fruto del cafe. In:  
El problema de la broca (Hypothenenus hampei Ferr.) (Col: Scolytidae) 
y la caficultura. Aspectos relacionados con iortancia, da?o, 
identif'icación, biologia, ecologia y control. San Jas (Casta Rica), 
IICP-PR0MECI\FE, 1984. pp.  45-69. 
Tambin en: LA BROCA y su control. Guatemala, IICF-PRO11ECAFE, 

1983. pp.  42-47. 
BENVIDES G., fi.; CARDENAS 11., R.; AREVALO, H. Curso 
sabre la broca de la cereza del cafe, Hypothenemus ham- 

p 	(Ferrari 1867). Chinchin 	(Colombia), Cenicaf, 
1986. p.  v. 

Aunque los insectos dentra de ciertas limites, modifican a adaptan 
su bialagia de acuerdo con las candicianes biticas y abiiticas 
del media, en beneficio de su superviJencia y capacidad de caloniza-
ci6n, tadas sin embargo, muestran patranes generalizadas, que son 
impartantes de conacer en su lucha cantra ellos. La broca de la 
cereza del cafe Hypothenemus hampei (Ferr.), par supuesta no escapa 
a esta regla. Las investigaciones ms detalladas sabre la biologia 
de la broca del fruto del cafe'parecen ser las realizadas en Uganda, 
Java, Malaya, Ceyln y el Brasil. Las abservaciones biol6gicas 
en estos y otros paises coma Guatemala muestran considerable grado 
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de congruencia. Las diferencias en longevidad de cada estado radican 

esencialmente en la velocidad rnetab6lica del organismo, la cual 

se ye rnuy afectada por las condiciones particulares de temperatura 

y rgimen de precipitacin que a su vez son influenciados por la 
altitud. 

El presente cap{tulo, tiene como objetivo recopilar informaci6n 

relacionada con la biologia y comportamiento de la broca, con miras 

a sellalar claramente el eslab6n ms dbil para programar las alterna-
tivas viables de control. 

(1 05) 

BPKER, P. S. Some aspects of the behavior of the coffee berry borer 

in relation to its control in Southern mexico (Coleoptera, Scolyti-
dae). In: BEN/U/IDES G., II.; CIR0EN1\S M., R.; AREVI\L0, H. Curso 
sobre la broca de la cereza del cafeto Hypotheriemus hanpei (Ferrari 

1867) (Realizado en Sandon (NariFlo), agosto 25-27 y en La Unión 
(Nariro), agosto 28-30, 1986. Chinchin, Cenicaf, 1986. p. i. 

La broca del cafeto (Hypothenemus hampel) se introdujo a Mexico 

en 1978 y desde entonces se ha extendido a la mayor parte de la 

zona cafetalera del Soconusco en el Estado de Chiapas, Mxico. 
En el presente trabajo se presentan los resultados de estudios eto-

ecol6gicos realizados en esta zona durante ms de 2 aMos. Los prin-
cipales resultados obtenidos son los siguientes: 

Las hembras pueden volar durante periodos de hasta 22 minutos 

libremente y de 100 minutos cuando se encuentran canfinadas. 

Durante el ataque a la planta,las hembras tiendena agregarse sobre 

algunas ramas y Arboles. Durante la poca de sequla, despus 

de la cosecha, en las bayas restantes este fen6meno se hace cada 

vez ms evidente; este hecho sugiere que la agregaci6n es influen-

ciada por la escasez de cerezas susceptibles de ser infestadas. 

El n6mero de bayas atacadas se incrementa abruptamente al inicio 
de la estaci6n (abril-mayo). Esto se debe al efecto de la lluvia 
sobre las bavas caidas que sirven como refugio a la broca durante 

la poca que no hay frutos en el rbol; bayas caidas,que son 
sumergidas durante horas en aQua, producen significativamente 
mayor cantidad de adultos emergidos que el testiço. 

El incremento de la poblaci6n durante una estaci6n es pequeMo 

en comparaci6n a muchos otros insectos. Este hecho, aunado a 
la estabilidad del habitat sugiere que el uso de parsitos p0- 
dna ser un mtodo adecuado para el control de esta plaga. 

(106) 

BARTRA P., C.; URRELO 6., R.; RODRIGUEZ S., R. Biologia de la broca 
del cafe Hypothenenius hanei Ferr. (Coleoptera: Ipidae), en Tingo 
Maria (Per(i). In: BEN/U/IDES C., 11.; CARDENAS II., R.; AREJ/\LO, H. 

Curso sobre la broca de la cereza del cafeto (jyppthenenus hanei 

Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Nari?So), agosto 25-27 y en 
La Uni6n (Nari?o), agosto 28-30/1986. Chinchin (Colombia), Cenica-
f, 1986. p.  v. 

Tambin en: Tropicultura (Perii) 2(1):17-31. 1982. 

Se estudió la biologia de la "Broca del Caf" H. hagp, bajo condi-
ciones no controladas de laboratonio, en la zona de lingo Man a. 

La investigaci6n fue conducida en el Laboratorio de Entomologia 
de la Universidad Nal. /\graria de la Selva, cuya ubicaci6n geogrfica 
es la siguiente: latitud 09°17' sun; longitud 75035' oeste y altitud 
670 rn.s.n.rn. 

Se desarroll6 un rntodo de recuperacicn de larvas, pupas y adultos 
a base de ralladuras de semillas de caf seco. 

El ciclo biol6gico para el periodo de enero a abnil de 1980, fue 
de 25 dias, como minimo y 33 dias como mximo. 

Existe marcado dirnorfismo sexual a nivel de longitud del cuerpo, 
(los machos son ms pequeMos que las hembras), antenas, alas membrano-
sas y abdomen. 

El nitrno de postura de las hembras es variable, segn la edad, notan-
dose un incremento apreciable al promediar los 12 dias de edad. 

(1 07) 

BATISTELLA Sobrinho, I.; PAULINI, A. E.; PARRA, A. D. Informacoes preli-
minares sobre epoca do controle e flutuacao populacional da broca 
do cafe Hypotheneimis hipei (Ferrari 1867) e do bicho mineiro Pen-

leucoptera coffeefla (Gu(nin-Men., 1842) para as regioes de Sinop 
e alta Floresta no Math Grosso. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesqui-
sas Cafeeiras, 10. Anais.Pocos de Caldas (MC), 29 de agosto a 1 
de setembro de 1983. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp. 257-
261. 

Con el fin de conocer la fluctuaci6n poblacional de la broca, se 
instalaron dos campos de observaciones en cafe Conil6n, ambos en 
el municipio de Sinop (altitud 420 m), haciendo evaluaciones mensua-

les de la infestacin de broca desde enaro de 1982. Los resultados 
preliminares mostraron en el campo B üna pequeMa evolucin de la 
plaga, con una infestación menor de 1 hasta marzo y liegando en 
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de congruencia. Las diferencias en longevidad de cada estado radican 

esencialmente en la ielocidad metabólica del organismo, la cual 

se ye muy afectada por las condiciones particulares de temperatura 

y rgimen de precipitaci6n que a su vez son influenciados por la 

altitud. 

El presente capitulo, tiene como objetivo recopilar informaci6n 

relacionada con la biologia y comportamiento de la broca, con miras 

a sellalar claramente el eslabn ms dbil para programar las alterna-

tivas viables de control. 
(1 05) 

BAKER, P. S. Some aspects of the behavior of the coffee berry borer 

in relation to its control in Southern Mexico (Coleoptera, Scolyti-

dae). In: BENAVIDES C., [Vi.; CARDENAS 11., R.; ARE\IALO, H. Curso 

sobre la broca de la cereza del cafeto Hypothenenus hanei (Ferrari 

1867) (Realizado en Sandon (Nari?o), agosto 25-27 y en La Unión 

(Nariño), agosto 28-30, 1986. Chinchin, Cenicaf, 1986. p. v. 

La broca del cafeto (Hypothenemus hampei) se introdujo a Mexico 
en 1978 y desde entonces se ha extendido a la mayor parte de la 

zona cafetalera del Soconusco en el Estado de Chiapas, [Vixico. 

En el presente trabajo se presentan los resultados de estudios eto-

ecol6gicos realizados en esta zona durante ms de 2 aiios. Los prin-

cipales resultados obtenidos son los siguientes: 

Las hembras pueden volar durante periodos de hasta 22 minutos 

libremente y de 100 minutos cuando se encuentran conf'inadas. 

Durante el ataque a la planta,las hembras tiendena agregarse sobre 

algunas ramas y Arboles. Durante la poca de sequla, despus 

de la cosecha,en las bayas restantes este fenmeno se hace cada 

vez ms evidente; este hecho sugiere que la agregacin es influen-

ciada por la escasez de cerezas susceptibles de ser infestadas. 

El nmero de bayas atacadas se incrementa abruptamente al inicio 

de la estaci6n (abril-mayo). Esto se debe al efecto de la lluvia 

sobre las bavas caidas que sirven como refugio a la broca durante 
la poca que no hay frutos en el rbol; bayas caidas,que son 

sumergidas durante horas en agua, producen significativamente 

mayor cantidad de adultos emergidos que el t.esti. 

El incremento de la poblaci6n durante una estacin es peque?lo 

en comparaci6n a muchos otros insectos. Este hecho, aunado a 

la estabilidad del habitat sugiere que el uso de parsitos p0- 

dna sen un mtodo adecuado para el control de esta plaga. 
(106) 

BARTRA P., C.; URRELD C., R.; RODRIGUEZ S., R. Biologia de la broca 

del cafe Itypothenenius hipei Ferr. (Coleoptera: Ipidae), en lingo 

Maria (Pert). In: BENPiVIDES G., [Vi.; CARDENAS [Vi., R.; AREVALO, H. 

Curso sobre la broca de la cereza del cafeto (Hypothenenus hane 
Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Nariño), agosto 25-27 y en 

La Uni6n (Nariulo), agosto 28-30/1986. Chinchin (Colombia), Cenica-

f, 1986. P. v. 
Tambin en: Tropicultura (Peri) 2(1):17-31. 1982. 

Se estudió la biologia de la "Broca del Caf" H. haip, bajo condi-

ciones no controladas de laboratorio, en la zona de Tingo Maria. 

La investigación fue conducida en el Laboratorio de Entomologia 

de la Universidad Nal. Agraria de la Selva, cuya ubicaci6n geogrfica 

es la siquiente: latitud 09°17' sur; longitud 75°35' oeste y altitud 

670 m.s.n.m. 

BATISTELLA Sobrinho, I.; PAULINI, A. E.; PARRA, A. D. Inforinacoes preli-

minares sobre 6poca de controle e flutuacao populacional da broca 

do cafe Hypothmeniis hipei (Ferrari 1867) e do bicho mineiro Pen-

leucoptera coffeella (Gurin-Men., 1842) para as reqioes de Sinop 

e alta Floresta no Plato Grosso. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesqui-

sas Cafeeiras, 10. Anais.Pocos de Caldas (MG), 29 de agosto a 19 

de setembro de 1983. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp. 257-

261. 

Con el fin de conocer la fluctuaci6n poblacional de la broca, se 

instalaron dos campos de observaciones en cafe Conil6n, ambos en 

el municipio de Sinop (altitud 420 m), hacienda evaluaciones mensua-

les de la infestación de broca desde eneno de 1982. Los resultados 

preliminares mostraron en el campo B una pequefla evolucin de la 

plaga, con una infestación menor de 1% hasta marzo y llegando en 

Se desarrolló un mtodo de recuperación de larvas, pupas y adultos 

a base de ralladuras de semillas de caf seco. 

El ciclo biológico para el peniodo de enero a abril de 1980, fue 

de 25 dias, como minimo y 33 dias como mximo. 

Existe marcado dimorfismo sexual a nivel de longitud del cuerpo, 

(los machos son ms pequefios que las hembras), antenas, alas membrano-

sas y abdomen. 

El ritmo de postura de las hembras es variable, segn la edad, notan- 

dose un incremento apreciable al promediar los 12 dias de edad. 
(107) 
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junio al 14%.  Esto se debe a que los cafetales son nuevos (3-4 
aros), no presentandose el principal factor de infestaci6n que es 
la existencia de frutos brocados remanentes de la cosecha anterior. 
En el campo I\ se observ6 que la evolución de la plaga alcanzaba 
niveles elevados en junia, 60% de frutos brocados, hasta marzo el 
nivel fue inferior al 5%. Esto puede considerarse normal, pues 
con el inicio de la maduraci6n el ataque se acent6a sensiblemente. 
Se realiz6 otro ensayo en el municipio de Sinop en cafetos de la 
variedad Conil6n de B aos de edad para conocer el efecto del Endo-
sulfn para el control de broca, en dos pocas diferentes una en 
enero y febrero y otra en febrero y marzo. 

Se aplicó Flalix 3% (Endosulfn) en dosis de 25 kg/ha. Las evaluacio-
nes de porcentaje do frutos brocados se realizaron peri6dicamente, 
observando un nivel de infestaci6n de la plaga bastante significativo 
en el testigo, ilegando a 55,5% en poca de cosecha. Se concluy6 
que la aplicaci6n de Flalix en enero y febrero mostr6 el mejor control 
de la broca y que tal vez haya necesidd de hacer una tercera aplica-
ci6n en marzo. 

(1 06) 

BEN/WIDES C., II.; CPRDENP1S M., R. La broca del cafe (Hypothenemus 
hanpei). Chinchin (Colombia), Cenicaf, 1975. 4 p. (Avances 
Thcnicos N°  41). 

La broca del cafe Hypothenemus harnpei, es considerada como la pla-
ga que causa el mayor da?lo econ6mico al cultivo, ya que por atacar 
sus frutos, produce prdidas considerables al disminuir tanto el 
peso de la cosecha como la calidad del grano. 

Se hace referenda a su historia y distribuci6n, nomenclatura, daios, 
descripcin del insecto, hbitos y sistemas de control biol6gico 
y quimico existentes. 

 

BERCAMIN, J. As chuvas e a broca do cafe. Boletim da Superintendencia 
dos Servicos do Caf (Brasil) 41(232):282-283. 1946. 

Se observ6 un mayor indice de infestación en el afo agricola que 
sucede a un allo ciuil iluvioso. Las grandes sequlas favorecen 
la calda del {ndice de infestaci6n. Cuando las lluvias caen con 
cierta regularidad, en el intervalo de las cosechas, periniten que 
los frutos absorban humedad y adquieran condiciones para alimentar 
no solo al adulto como tambin a las larvas do la broca. 

 

BERGAMIN, J. Broca do cafe e o reerguimento du lavoura caffeira. 
Sao Paulo, Secretarla do Agricultura, 1949. 18 p. (Separata del 

"Boletim de Agricultura" No  tnico de 1947). 

Con el fin de conocer los hbitos de la broca del caf Hypothenemus 
hampei, se inicit en el Instituto Biol6gico, Sao Paulo (Brasil), 
en 1939, el estudio de la broca y de le avispa de Uganda (Prorops 
nasuta); colocando estos dos insectos uno en funci6n del otro. 

De lo que fue estudiado y obseruado en laboratorlo, estos puntos 
bsicos merecen mejor atenci6n: fecundidad, longevidad y generaciones 

tanto de la broca como de la avispa. 

Se verific que la longevidad media de la broca es poco ms de 
dos veces la do la avispa, siendo aquella do 156 dIas en condiciones 
que permiten la reproduccin, mientras que la longevidad de la avispa 
es de cerca do 90 dias, cuando las condiciones son 6ptimas (alimento 

cnstituIdo exclusivamente por larvas de broca). 

La broca, en periodos de intercosecha, pasa en estado de latencia 
sin reproducirse; la avispa, por otra parte, no puede contar sino 

con adultos para su alimentaci6n, consecuentemente vive muy poco 
(30 - 40 dias), en este caso la broca no le garantiza su sobreuiven-
cia. Siendo que el alimento de la avispa son las larvas de la broca, 
sta solo subsiste en aquellas regiones donde la broca se reprodu-
ce todo el aio, fuera do estas zonas la avispa es ineficiente e 

inutil. 

Los sombrios y el hjmus que forma la hojarasca son un medio propicio 
para el mantonimionto de la broca y su poblaci6n se mantiene en 
equilibrio hasta que una nueva fructificaci6n se, produzca. 	Anali- 

zando el sombrio, parece que la avispa do Uganda prefiero el sol 
a la sombra, observandose una condici6n intermedia ni de pleno sol 
ni de plena sombra, la que la avispa prefiere. En cafetales sombrea-
dos, la avispa solo comienza a aparocer cuando el perjuicio ocasiona-
do por la broca ya es grande. Otro parsito complementario do Pro- 

rops 	es Heterospilus coffeicola. 

Por otra parte, un estudio experimental para observar la sobroviven-
cia do la broca en el suelo, se realiz6 onterrando frutos brocados 

do cafe a varias profundidados, y se obsorv6 que la broca despus 
de pocos dias alcanzaba nuevanente la superficio infestando frutos 

caidos. 
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junio al 14%. Esto se debe a que los cafetales son nuevos (3-4 
años), no presentandose el principal factor de infestación que es 
la existencia de frutos brocados remanentes de la cosecha anterior. 
En el campo I\ se observ6 que la evolución de la plaga alcanzaba 
niveles elevados en junio, 60% de frutos brocados, hasta marzo el 

niiel fue inferior al 5%.  Esto puede considerarse normal, pues 
con el inicio de la maduraci6n el ataque se acent6a sensiblemente. 
Se realiz6 otro ensayo en el municipio de Sinop en cafetos de la 
variedad Conil6n de 6 arIos de edad para conocer el efecto del Endo-
sulfn para el control de broca, en dos pocas diferentes una en 
enero y febrero y otra en febrero y marzo. 

Se aplic6 Ilalix 3% (Endosulfn) en dosis de 25 kg/ha. Las evaluacio-
nes de porcentaje de frutos brocados se realizaron periódicamente, 
observando un nivel de infestaci6n de la plaga bastante significativo 
en el testigo, liegando a 55,5% en poca de cosecha. Se concluyó 
que la aplicaci6n de Ilalix en enero y febrero mostró el rnejor control 
de la broca y que tal vez haya necesidd de hacer una tercera aplica-
cin en marzo. 

 

BEN/WIDES C., II.; CPIRDENPS M., R. La broca del cafe (Hypotheneimjs 
hampei). Chinchin (Colombia), Cenicaf, 1975. 4 p. (Fvances 
Thcnicos N°  41). 

La broca del cafe Hypothenemus hampei, es considerada como la pla-
ga que causa el mayor daio econSmico al cultivo, ya que por atacar 
sus frutos, produce prdidas considerables al disminuir tanto el 
peso de la cosecha como la calidad del grano. 

Se hace referencia a su historia y distribuci6n, nornenclatura, darios, 
descripcin del insecto, hbitos y sistemas de control biológico 
y qulmico existentes. 

 

BERCPJ\UN, J. As chuvas e a broca do cafe. Boletim da Superintendencia 
dos Servicos do Caf (Brasil) 41(232):282-283. 1946. 

Se observ6 un mayor indice de infestación en el afo agricola que 
sucede a un arlo civil lluvioso. Las grandes sequias favorecen 
la caida del indice de infestaci6n. Cuando las lluvias caen con 
cierta regularidad, en el intervalo de las cosechas, permiten que 
los frutos absorban humedad y adquieran condiciones para alimentar 
no solo al adulto como tambin a las larvas de la broca. 

 

BERGPMIN, J. Broca do cafe e o reerguimento du laoura caffeira. 
Sao Paulo, Secretaria de 1\gricultura, 1949. 18 p. (Separata del 

"Boletim de Pgricultura" N°  ónico de 1947). 

Con el fin de conocer los hbitos de la broca del caf Hypothenemus 
hampei, se inici6 en el Instituto Biol6gico, Sao Paulo (Brasil), 
en 1939, el estudio de la broca y de le avispa de Uganda (Prorop 
nasuta); colocando estos dos insectos uno' en funci6n del otro. 

De lo que fue estudiado y observado en laboratorio, estos puntos 
bsicos merecen mejor atenci6n: fecundidad, longevidad y generaciones 

tanto de la broca como de la avispa. 

Se uerific que la lonqevidad media de la broca es poco ms de 
dos veces la de la avispa, siendo aquella de 156 dias en condiciones 
que permiten la reproducci6n, mientras que la longevidad de la avispa 
es de cerca de 90 dias, cuando las condiciones son 6ptimas (alimento 

cnstituido exciusivamente por larvas de broca). 

La broca, en periodos de intercosecha, pasa en estado de latencia 
sin reproducirse; la avispa, por otra parte, no puede contar sino 
con adultos para su alimentaci6n, consecuentemente vive muy poco 
(30 - 40 dias), en este caso la broca no le garantiza su sobreiiven-
cia. Siendo que el alimento de la avispa son las larvas de la broca, 
sta solo subsiste en aquellas regiones donde la broca se reprodu-
ce todo el ariD, fuera de estas zonas la avispa es ineficiente e 

inutil. 

Los sombrios y el ftiniis que forma la hojarasca son un medio propicio 
para el mantenimiento de la broca y su poblaci6n se mantiene en 
equilibrio hasta que una nueva fructificaci6n se produzca. 	na1i- 

zando el sombrio, parece que la avispa de Uganda prefiere el sol 
a la sombra, observandose una condici6n intermedia ni de pleno sol 

ni de plena sombra, la que la avispa prefiere. En cafetales sombrea-
dos, la avispa solo comienza a aparecer cuando el perjuicio ocasiona-
do por la broca ya es grande. Otro parsito complementario de Pro- 

rops 	es Heterospilus coffeicola. 

Por otra parte, un estudio experimental para observar la sobreviven-
cia de la broca en el suelo, se realiz6 enterrando frutos brocados 
de cafe a varias profundidades, y se observ6 que la broca despus 
de pocos dias alcanzaba nuevamente la superficie infestando frutos 

caidos. 
(ill) 
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BERG/V'1IN, J. Conhecimento da biologia da broca do cafe e o calidate 
a praga. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 
35(404):12-13. 1960. 

El conocimiento de los hbios de la broca perrnite que sea atacada 

con eficiencia; su monofagia permite que el ambiente en que vive 

se tome adverso al escasear su alimento. El control por media 
del repase se basa en ese hbito monofgico, sin embargo es una 
operación dificil y costosa. De todas rnaneras7  se recomienda una 
recolecci6n tan esmerada coma sea posible, para disminuir la garantla 
que la broca encuentra en los frutos que perinanecen en el cafetal, 
en el periodo comprendido entre la cosecha y la fructificacin Si-
guiente. Par lo anterior, la broca solo encuentra dos maneras para 

sobrevivir el periodo entre cosechas: por la reproducción y por 
la longevidad de la hembra. 

(112) 

BERCP1IIIN, J. Contribuicacj para o conhecimento da biologia da broca 
do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coi. Ipidae). Irquivos 
do Instituto Biolagico (Brasil) 14:31-72. 1943. 

Se discuten en este docurnento el habitat, desarrollo y distribucjón 
geogrfica de la broca del caf eta. Los adultos pasan el tiempo, 
entre intervalos de producci6n, en los cafetales, alimentandose 

de frutos remanentes de la cosecha anterior. La oviposjci6n y el 
desarrollo pueden continuar durante toclo el afo. 

Los rangos de longevidad de las hembras son de 81 a 283 dias. La 

longevidad promedio para 54 hembras fue de 156,6 dias. Para los 
machas el rango estuvo entre 78 y 103 dias. 

La praporci6n de sexos es de 1 macho por 9,75 hembras. El aparea-
miento ocurre dentro del fruto. En el laboratorio,el periodo de 
oviposici6n promedio es de 11-15 dias y el nmero de huevos por 
hembra de 24-64 baja temperatura constante de 27°C. 

El periodo de incubaci6n duró de 4 (27°C) a 16 (18,7)C) dias con 
un promedio de 7,6 dias (23,1 0C). Se registraron 2 mudas para las 
hembras y una para los machos durante el desarrollo larval. 

El estado larial dura de 9-20 dias con un promedio de 13,8 dias 
(24,8°C). Las larvas maduras farman una celda y entran al estado 
prepupal el cual dura de 2 a 6 dias. 

El periodo pupal dura de 4-10 dias con un promedio de 6,4 dias 
(25,80C). El tiempo promedio requerido para que la mayoria de mdi- 

viduos completen su ciclo de vida de huevo a adulto est entre 21 
(27°C) y 63 (19,2°C) dias, con un promedio de 27,5 dias (24,60C). 

En un aria se abservaron 7 generaciones. 

 

BERGAIIIN, J. Fecundidade, longevidade e geracoes anuais, no problema 
"Broca do Cafe". DNC Reiista do Departamento Nacional do Cafe (Bra-
sil) 12(129):355-359. 1944. 

Dentro de la biologia de la broca hay tres aspectas que es necesario 

conocer para lograr su efectivo control: capacidad ovipositora, 

longevidad y n(imero anual de generaciones. De observaciones de 
campo se ha podido establecer su importancia coma plaga por ser 

altamente fecunda, por su ciclo de vida de un promedio de 5 meses, 

lo cual asegura su capacidad de mantenerse sin pracrear, en el perio-
do comprendido entre el final de una cosecha y la fructificaci6n 

de la cosecha siguiente; en esa longevidad se base la mecomendaci6n 

de efectuar el repase coma Una medida de control eficaz, ya que 
la plaga se mantiene en los frutos del cafeto. 

Durante una cosecha normal, se pueden completar 4 generaciones. 

Por lo anterior, el potencial bi6tica de la plaga es muy elevado 
estando en capacidad de alcanzar altas poblaciones anuales. 

 

BERGAmIN, J. Pragas do cafeeiro. In: INSTITUTO AGRONOIIICO DE CAIIPINAS. 
BRASIL. Primer Curso de Cafeicultura. 39  Ed. Campinas, Instituto 
Agron6mico, 1957. pp.  217-222. 

Tambin en: INSTITUTO BRASILEIRO DE POTASSA. SAD PAULO (BRASIL). 

Cuitura e adubacao do cafeeiro. Sao Paulo, 1963. pp.127-
132. 

Boletim da Superintendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 
31(347):7-9. 1956. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue reportada por primera 

vez en 1901 en el Congo Belga. Del Africa, la broca pas6 a Java, 
se report6 en 1917/18 en la isla de Sumatra. Se cree que la plaga 
lleg6 a Sao Paulo (Brasil) en 1913 en semillas importadas del Africa 

y de Java. De 1913 a 1924 la plaga consigui infestar muchos caf e-

tales de Campinas, dispersandose por muchos municipios vecinos. 
Del Estado de Sao Paulo, el insecto avanzó a los Estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Paran, Espirito Santo y Bahia. 

Existe estrecha correlaci6n entre el grado de infestaci6n y el per- 
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BERGAIIIN, J. Conhecimento da biologia da broca do cafe e o combate 
a praga. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 
35(404):12-13. 1960. 

El conocimiento de los hbios de la broca permite que sea atacada 

con eficiencia; su monof'agia permitE que el ambiente en que vive 

se tome adverso al escasear su alimento. El control por media 
del repase se basa en ese hbito monofgico, sin embargo es una 

operaciôn dificil y costosa. De todas maneras se recomienda una 

recoleccin tan esmerada coma sea posible, para disminuir la garantIa 
que la broca encuentra en los frutos que permanecen en el cafetal, 
en el perIodo comprendido entre la cosecha y la fructificacin si-

guiente. Por lo anterior, la broca solo encuentra dos maneras para 

sobrevivir el perfodo entre cosechas: por la reproducción y por 
la longevidad de la hembra. 

(112) 

BERGAFYIIN, J. Contribuicao para a conhecimento da biologia da broca 
do caf& Hypothenenus harrpei (Ferrari 1867) (Coi. Ipidae). Arquivos 
do Instituto Biologico (Brasil) 14:31-72. 1943. 

Se discuten en este documento el habitat, desarrollo y distribución 

geogrfica de la broca del cafeto. Los adultos pasan el tiernpo, 

entre intervalos de producci6n, en los cafetales, alimentandose 
de frutos remanentes de la cosecha anterior. La oviposición y el 
desarrollo pueden continuar durante todo el aria. 

Los rangos de longevidad de las hembras son de 81 a 283 das. La 
longevidad promedio para 54 hembras fue de 156,6 dias. Para los 
machos el rango estuvo entre 78 y 103 dias. 

La proporci6n de sexos es de 1 macho por 9,75 hembras. El aparea-
miento ocurre dentro del fruto. En el laboratorio,el periodo de 
oviposici6n promedio es de 11-15 dias y el nmero de huevos por 
hembra de 24-64 bajo temperatura constante de 27°C. 

El periodo de incubaci6n duró de 4 (27°C) a 16 (18,7°C) dias con 
un promedio de 7,6 dias (23,1 0C). Se registraron 2 mudas para las 
hembras y una para los machas durante el desarrollo larval. 

El estado larval dura de 9-20 dias con un promedio de 13,8 dias 
(24,80C). Las larvas maduras forman una celda y entran al estado 
prepupal el cual dura de 2 a 6 dias. 

El periodo pupal dura de 4-10 dias con un promedio de 6,4 dias 
(25,80c). El tiempo promedio requerido para que la mayoria de mdi- 

viduos completen su ciclo de vida de huevo a adulto est entre 21 
(27°C) y 63 (19,2°C) dias, con un promedio de 27,5 dias (24,60C). 

En un ario se observaron 7 generaciones. 

 

BERGAIYIIN, J. Fecundidade, longevidade e geracoes anuais, no problema 
"Broca do Cafe". DNC Revista do Departamento Nacional do Cafe (Bra-
sil) 12(129):355-359. 1944. 

Dentro de la biologia de la broca hay tres aspectos que es necesario 

conocer para lograr su efectivo control: capacidad ovipositora, 

longevidad y ntmero anual de generaciones. De observaciones de 
campo se ha podido establecer su importancia como plaga por ser 

altamente fecunda, por su ciclo de vida de un promedio de 5 meses, 

lo cual asegura su capacidad de mantenerse sin procrear, en el perio-

do comprendido entre el final de una cosecha y la fructificaci6n 

de la cosecha siguiente; en esa longevidad se base la recomendaci6n 

de efectuar el repase corno Una medida de control eficaz, ya que 
la plaga se mantiene en los frutos del cafeto. 

Durante una cosecha normal, se pueden completar 4 generaciones. 

Por 	lo anterior, el potencial bi6tico de la plaga es muy elev ado 
estando en capacidad de alcanzar altas poblaciones anuales. 

 

BERGAIIIN, J. Pragas do cafeeiro. In: INSTITUTO AGR0N011IC0 DE CAIIPINAS. 
BRASIL. Primer Curso de Cafeicultura. 39  Ed. Campinas, Instituto 
Agronmico, 1957. pp.  217-222. 

Tambin en: INSTITUTO BRASILEIRO DE POTASSA. SAD PAULO (BRASIL). 

Cuitura e adubacao do cafeeiro. Sao Paulo, 1963. pp.127-
1 32. 

Boletim da Superintendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 
31(347):7-9. 1956. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue reportada por primera 
vez en 1901 en el Congo Belga. Del Africa, la broca pas6 a Java, 

se reporti en 1917/18 en la isla de Sumatra. Se cree que la plaga 
llegt a Sao Paulo (Brasil) en 1913 en semillas importadas del Africa 

y de Java. De 1913 a 1924 la plaga consigui6 infestar muchos caf e-
tales de Campinas, dispersandose por muchos municipios vecinos. 

Del Estado de Sao Paulo, el insecto avanz6 a los Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paran, Espirito Santo y Bahia. 

Existe estrecha correlaci6n entre el grado de infestaci6n y el per- 



juicio. La proporci6n  entre machos y hembras es de 1 para 9,75. 

Todas las hembras son fecundadas en el mismo fruto en que se crian; 

la hembra ensancha la galeria construyendo la cmara de postura. 

De acuerdo a la temperatura una hembra pone hasta 2 huevos x dia. 

El periodo embrionario varia de 4 a 16 dias con una media de 7,6 

(23,1°C). El periodo larval es de 9 a 20 dias, con media de 13,8 

(24,80C). El periodo pupal \Jaria entre 4 y 10 dias con media de 
6,3. La media de fecundidad es de 74,1 huevos con una variaci6n 

de 31-119 huevos y la longevidd media es de 156,6 dias con una varia-

ci6n de 81 a 282 dIas. El ataque a los frutos nuevos tiene su ini-

cio entre octubre y diciembre. Las lluvias precoces de agosto-sep-

tiembre humedecen los frutos viejos permitiendo la reproducci6n 

a partir de esa poca, de tal forma que para noviembre y diciembre 

la infestaci6n ya es elevada. Al contrario, si no hay iluvia hasta 

octubre-noviembre la poblaci6n inicial de broca, para el primer 
ataque, es pequeMa. 

Para reducir la poblaci6n del insecto, en el inicio de cada fructif i-

caci6n, se recomienda una cosecha si es posible total o esmerada 

para evitar la poblacin de la plaga entre las cosechas eSpordicas 
y el inicio de fructificaci6n. La prctica ms com6n de control 

quimico es con BHC,cuando la infestacin alcanza un 5% de los frutos. 

El dieldrin, el lindano y el clordano tambin son utilizados contra 
la broca y persisten durante 40 dias o ms. 

 

CAMPUS A., 0. G. [studio dehbitos de la broca del fruto del caf 
thenemus hanei, Ferr. 1867) en el campo. Simposio Latinoamericano 
sobre Caficultura, 5. San Salvador (El Salvador), 20-22 de octubre 
de 1982. San Josh (Costa Rica), IICA-PROIIECAFE, 1982. pp.  38-49. 

Este trabajo fue orientado al estudio de los hbitos de la broca 

del cafe. Se tomaron datos del n(imero de frutos perforados en fuu-

ci6n de la hora del dia, temperatura y humedad relativa; distribucin 

del ataque en sentido vertical y horizontal de 'La planta; y actividad 
nocturna del insecto. Con base en esos resultados se establecieron 

una serie de patrones de comportamiento del insecto que sirven para 
efectuar un control ms eficiente. 

 

se realizó el 5 de agosto de 1985 una mesa redonda sobre la broca 

del caf. Esta actividad fue organizada por Promecaf. 

El Dr. Peter Baker expuso sobre biologia y ecologia de la broca. 

Sobre este asunto indica el autor: 

- La intensidad de infestaci6n es proporcional a la altitud. 

- Bajo sombrio la infestaci6n es mayor. 

- Entre 23 y 24°  hay mayor infestación. 

- A 	mayor in? ecci6n de roya menor in? estaci6n de broca, debido 

a la altura. 

- A 	mayor control de roya mayor in? estaci6n de broca ya que los 
fungicidas acaban con los bongos que afectan la broca. 

- El ataque es ms frecuente en los frutos de las ramas de la parte 

media del cafeto. 

- Las hembras pueden volar hasta 110 m de distancia. 

- El agua lluvia hace que las brocas salgan de sus orificios. 

- Se da una relación de 10 hembras por un macho. 

- S6lo las hembras tienen alas funcionales (membranosas). 

- Hay mayor nmero de hembras en pocas de liuvias que en pocas 
de sequla. 

- Se observaron hospedantes alternos: las semillas de cacao aunque 

no se pueden reproducir y las semillas de gandul donde si se pueden 
reproducir (segtn afirmaci6n del autor) (Parece que se conf'unde 
con H. seriatus). 

- El parasitismo de la broca es muy bajo. 

El Dr. Decazy expuso sobre los daMos de la broca que se sintetizan 
en: 

- Caida de frutos j6venes. 

- Perforaci6n de frutos y semillas. 

- El cafe almacenado que contiene broca se convierte en foco de 
infestaci6n durante 4 meses. 

El Ing. Agr. Mario hernndez expuso sobre la labor de la campaula 
de control de broca en Guatemala. 

 

CAMPUS C., E. La broca del caf, otra amenaza para la caficultura de 
Costa Rica. Noticiero del Caf (Costa Rica) 1(2):2-4. 1985. 

Debido a la importancia econ6mica de la plaga Hypothenemus hampei, 
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Ii juiclo. La proporci6n entre machos y hembras es de 1 para 9,75. 

Todas las hembras son fecundadas en el mismo fruto en que se crian; 

la hombra ensancha la qaleria construyendo la cmara de postura. 

De acuerdo a la temperatura una hembra pone hasta 2 huevos x dia. 

El periodo embrionario varia de 4 a 16 dias con una media de 7,6 
(23,1 0C). El periodo larval es de 9 a 20 dias, con media de 13,8 
(24,80C). El periodo pupal varia entre 4 y 10 dias con media de 
6,3. La media de fecundidad es de 74,1 huevos con una variaci6n 

de 31-119 huevos y la longevidd media es de 156,6 dias con una varia-

ci6n de 81 a 282 Has. El ataque a los frutos nuevos tiene su ini-

cio entre octubre y diciembre. Las lluvias precoces de agosto-sep-

tiembre humedecen los frutos viejos permitiendo la reproducci6n 

a partir de esa poca, de tal forma que para noviembre y diciembre 

la infestaci6n ya es elevada. Al contrario, si no hay lluvia hasta 

octubre-noviembre la poblaci6n inicial de broca, para el primer 
ataque, es pequeuia. 

Para reducir la poblaci6n del insecto, en el inicio de cada fructifi-

caci6n, se recomienda una cosecha si es posible total o esmerada 

para evitar la poblaci6n de la plaqa entre las cosechas espordicas 

y el inicio de fructificaci6n. La prctica ms comCin de control 
quimico es con BHC,cuando la infestaci6n alcanza un 5% de los frutos. 

El dieldrin, el lindano y el clordano tambin son utilizados contra 
la broca y persisten durante 40 dias o ms. 

 

CAMPUS A., 0. G. [studio dehbitos de la broca del fruto del caf 
thenemus hanve, Ferr. 1867) en el campo. Simposio Latinoamericano 
sobre Caficultura, 5. San Salvador (El Salvador), 20-22 de octubre 
de 1982. San Jos (Costa Rica), IICA-PR0i1ECAFE, 1982. pp.  38-49. 

Este trabajo fue orientado al estudio de los hbitos de la broca 

del caf. Se tomaron datos del n6mero de frutos perforados en fun-
ci6n de la hora del dia, temperatura y humedad relativa; distribuci6n 
del ataque en sentido vertical y  horizontal de la planta; y actividad 
nocturna del insecto. Con base en esos resultados se establecieron 

una serie de patrones de comportaniento del insecto que sirven para 
efectuar un control ms of iciente. 

 

CAMPUS C., E. La broca del cafe, otra arnenaza para la caficultura de 
Costa Rica. Noticiero del Caf (Costa Rica) 1(2):2-4. 1985. 

Debido a la importancia econmica de la plaqa Hypothenomus hampei,  

se realiz6 el 5 de aqosto de 1985 una mesa redonda sobre la broca 

del caf. Esta actividad fue organizada por Promecaf. 

El Dr. Peter Baker expuso sobre biologia y ecoloqia de la broca. 
Sobre este asunto indica el autor: 

- La intensidad de infestaci6n es proporcional a la altitud. 

- Bajo sombrio la infestaci6n es mayor. 

- Entre 23 y 24°  hay mayor inl'estaci6n. 

- A 	mayor in? ecci6n de roya menor in? estaci6n de broca, debido 
a la altura. 

- A 	mayor control de roya mayor in? estaci6n de broca ya que los 

fungicidas acaban con los hongos que afectan la broca. 

- El ataque es ms frecuente en los frutos de las ramas de la parte 
media del cafeto. 

- Las hembras pueden volar hasta 110 m de distancia. 

- El aqua lluvia hace que las brocas salgan de sus orificios. 

- Se da una rolacin de 10 hembras por un macho. 

- S610 las hembras tienen alas funcionales (membranosas). 

- Hay mayor nmero de hembras en pocas de iluvias que en pocas 
de sequla. 

- Se observaron hospodantes alternos: las semillas de cacao aunque 
no se pueden reproducir y las semillas de gandul donde Si se pueden 
reproducir (seg(in afirmacin del autor) (Parece que se confunde 
con H. seriatus). 

- El parasitismo de la broca es muy bajo. 

El Dr. Decazy expuso sobre los dauios de la broca que se sintetizan 
en: 

- Caida de frutos j&iones. 

- Perforaci6n de frutos y semillas. 

- El cafe almacenado que contiene broca se convierte en foco de 
infestaci6n durante 4 moses. 

El Ing. Agr. Mario hernndez expuso sobre la labor de la campauia 
de control de broca en Guatemala. 
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EDWARDS, C. A..; PEREZ C., M. D. A influencia de certos agentes quimicos 
sobre a metabolismo da broca do cafe. Sao Paulo, Universidadede 
Sao Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 1953. pp. 
77-90. (Boletim do Zoologia No  18). 

Se estudiaron larvas, pupas y adultos de Hypothenemus hampei. El 
insecto fue criado en el laboratorio en granos de cafe a tempertura 
de 20°C y humedad relativa del 70%. El consumo de oxigeno fue proba-
do bajo diferentes condiciones. Las sustancias usadas en las pruebas 
fueron los inhibidores (CO, KEN, H2S y CS 2) y los insecticidas DDT 
y BHC. Se dan detalles de la influencia de estas sustancias. Resul-

tados de los experimentos muestran que esta especie, aparentemente, 
usa 2 sistemas de enzimas. El cambio de une a otre ocurre durante 
la metamorfosis. El organismo del adulto es altamente resistente 

a cyanida, monoxido y sulfitos, sugiriendo un sistema no-citocromo. 

Un criterio fisiolgico tal como el consumo do oxigeno es posible, 

pero en vista de las dificultades encontradas con este insecto, 
se sugiere la utilizaci6n de un criterio ms preciso. 

(118) 

EDWARDS, C. A.; PEREZ 0., M. D. Relacaa do desenvoltiimento e dos fatores 
ambientais na respiracao da broca do cafe Hypothenemus hampei.

Sao Paulo, Uniiersidade de Sao Paulo. Faculdade de Filosofia, Cien-
cias e Letras, 1952. pp.  211-248. (Boletim de Zoologia N°  17). 

Se midi6 el consumo de 0
2 
 en Hypothenemus hampei, en todos los esta-

dos desde huevo hasta adulto. Se dan tablas sobre la influencia 

de los factores ambientales en sus caracteristicas. Durante el 

crecimiento, el consumo de oxigeno por el huevo es bajo, volviendose 

mximo inmediatamente despus de Ia eclosi6n, luego disminuye al 

minimo en el estado pupal. El cociente respiratorio es mayor de 
1 en el estado de huevo, 0,84 en el estado de larva, declina a 0,57 

y 0,070 en el estado do pupa y permanece bajo en el adulto. Se 

presume como la representación do un metabolismo de carbohidratos 

en el huevo, una dieta mixta en la larva, utilizacin de reservas 
y/o fijación y retenci6n de CO2  en la pupa. Con la maduraci6n, 
los granos de cafe muestran una discriminaci6n en el contenido de 
agua y consumo do 02  los cuales cambian el ambiente para la broca. 
La difusijn de oxigeno a travs del pergamino del grano y de las 

perforaciones causadas por el insecto parece ser suficiente para 

las necesidades de ambos, insecto y grano. El contenido de gas 
eilos granos maduros esta' expuesto a condiciones anaerobicas parcial-

mente. Experimentos con nitr6qeno mostraron que el 02 consumido 

es independiente del contenido de 0 en el aire respirado entre 
5 y 98,7%. 	

2 

Los cambios en la humedad no afectan el consumo de 02  durante corto 
tiempo pero si lo afectan en tiempos mayores a 4-12 dias. Incremento 
en la temperatura do 150  a 30°C causan un aumento 	regular en 
el consumo de 02. 

El mximo consumo de oxigeno ocurre a los 45°C. El punto trmico 
mortal parece ser alcanzado a esta temperatura. 

 

EIIPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE IIINAS CERAIS - EPA11IG. BELO HORIZONTE 

(BRASIL). Flutuacao populacional da broca do cafe ypothenemus 

hampei (Coleoptera: Scolytidae) sua correlacao corn os dados climti-

cos (temperatura do ar, precipitacao e umidade relativa do ar) e 
condicoes fisioqrficas. In: 	. Projeto Cafe, relatorio anual 
1973/1974. Belo Horizonte, EPA11IG, 1974. pp. 11-12. 

Poco se conoce acerca de la influencia del cima sobre la broca 

del cafe Hypothenemus hampei. El grado de infestaci6n, adems de 

indicar los dafios causados por la plaga, tambin da una idea de cuando 
se debe iniciar el control quimico. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 

- Conocer las pocas de mayor ocurrencia de la broca en las diferen-
tes areas cafeteras del estado de tunas Gerais (Brasil). 

- Escoger las pocas para el inicio del control quimico do la plaga. 

- Conocimiento del grado de infestación. 

- Conocimiento de las condiciones climticas que favorecen la presen-
cia de la broca, 

 

ESTUDIO biológico, etológico y ecológico de la broca del cafe Hypothene-

mus hampei Ferr. en la zona de Santo Domingo do Los Colorados. 
In: REUNION del Comit fcnico Andino de la Roya y la Broca del Caf, 

16. Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo 
de Cartagena, 1986. pp. E12-E16. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei esta'localizada en los cantones 

Chinchipe y Yanzatza de la provincia do Zamora Chinchipe desde 
1980 y en el canton Santo Domingo do Los Colorados en la provincia 

de Pichincha (Ecuador) desde 1986. Las reas infestadas abarcan 
aproximadamente entre 3.500 a 4.000 hectreas. 
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EDIiJARDS, C. A.; PEREZ C., M. D. A influencia de certos agentes quimicos 
sobre o metabolismo da broca do cafe. Sao Paulo, liniversidadede 
Sao Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 1953. pp. 

77-90. (Boletim de Zoologia No  18). 

Se estudiaron larvas, pupas y adultos de Hypothenemus hampei. El 
insecto fue criado en el laboratorio en granos de cafe a tempertura 
de 20°C y humedad relativa del 70%. El consumo de oxigeno fue proba-

do bajo diferentes condiciones. Las sustancias usadas en las pruebas 
fueron los inhibidores (CO, KCN, H25 y C 2) y los insecticidas DOT 
y BHC. Se dan detalles de la influencia de estas sustancias. Resul-

tados de los experimentos muestran que esta especie, aparentemente, 

usa 2 sistemas de enzimas. El cambio de une a otre ocurre durante 

la metamorfosis. El organismo del adulto es altamente resistente 

a cyanida, monoxido y sulfitos, sugiriendo un sistema no-citocromo. 

Un criterio fisiol6gico tal como el consumo de oxigeno es posible, 

pero en vista de las dificultades encontradas con este insecto, 
se sugiere la utilización de un criterlo ms preciso. 

(118) 

EDIiJARDS, C. A.; PEREZ C., M. D. Relacao do desenvolvimento e dos fatores 
ambientais na respiracao da broca do cafe Hypothenemus hampei. 

Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo. Faculdade de Filosofia, Cien-
cias e Letras, 1952. pp. 211-248. (Boletim de Zoologia N°  17). 

Se midi6 el consumo de 02  en Hypothenemus hampei, en todos los esta-
dos desde huevo hasta adulto. Se dan tablas sobre la influencia 

de los factores ambientales en sus caracteristicas. Durante el 
crecimiento, el consumo de oxigeno por el huevo es bajo, volviendose 

mximo inmediatamente despus de la eclosi6n, luego disminuye al 

minimo en el estado pupal. El cociente respiratorio es mayor de 

1 en el estado de huevo, 0,84 en el estado de larva, declina a 0,57 

y 0,070 en el estado de pupa y permanece bajo en el adulto. Se 

presume como la representacin de un metabolismo de carbohidratos 

en el huevo, una dieta mixta en la larva, utilizaci6n de reservas 
y/o f'ijaci6n y retenci6n de CO2  en la pupa. Con la maduraci6n, 
los granos de cafe' muestran una discriminaci6n en el contenido de 
agua y consumo de 02  los cuales cambian el ambiente para la broca. 
La difusi6n de oxigeno a travs del pergamino del grano y de las 

perforaciones causadas por el insecto parece ser suficiente para 
las necesidades de ambos, insecto y grano. El contenido de gas 

mios granos maduros esta' expuesto a condiciones anaerobicas parcial-

mente. Experimentos con nitr6geno mostraron que el 02  consumido 

es independiente del contenido de 02  en el aire respirado  entre 

5 y 98,7%. 

Los cambios en la humedad no afectan el consumo de 02  durante corto 

tiempo pero si lo afectan en tiempos mayores a 4-12 dias. Incremento 

en la temperatura de 15°  a 30°C causan un aumento 	regular en 

el consumo de 02. 

El mximo consumo de oxigeno ocurre a los 45°C. El punto trmico 

mortal parece ser alcanzado a esta temperatura. 
 

EI'lPRESI\ OE PESQUISI\ AGR0PECUARIP DE IIINPvS GERAIS - EPAlv1IG. BELO HORIZONTE 

(BRASIL). Flutuacao populacional da broca do cafe Hypothenemus 

hampei (Coleoptera: Scolytidae) sua correlacao coin os dados clirnti-

cos (temperatura do ar, precipitacao e umidade relativa do ar) e 

condicoes fisiogrficas. In: 	. Projeto Cafe, relatorio anual 

1973/1974. Belo Horizonte, EPAIIIG, 1974. pp. 11-12. 

Poco se conoce acerca de la influencia del clima sobre la broca 

del cafe Hypothenemus hampei. El grado de infestacin, adems de 

indicar los dauios causados por la plaga, tambin da una idea de cuando 

se debe iniciar el control qulmico. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 

- Conocer las pocas de mayor ocurrencia de la broca en las diferen-

tes reas cafeteras del estado de lviinas Gerais (Brasil). 

- Escoger las pocas para el inicio del control quimico de la plaga. 

- Conocimiento del grado de infestaci6n. 

- Conocimiento de las condiciones climticas que favorecen la presen-

cia de la broca. 
 

ESTUDIO biológico, etológico y ecológico de la broca del cafe Hypothene-

mus hampei Ferr. en la zona de Santo Domingo de Los Colorados. 

In: REUNION del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 

16. Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo 

de Cartagena, 1986. pp. E12-E16. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei esta'localizada en los cantones 

Chinchipe y Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe desde 

1980 y en el canton Santo Domingo de Los Colorados en la provincia 

de Pichincha (Ecuador) desde 1986. Las areas infestadas abarcan 

aproximadamente entre 3.500 a 4.000 hectreas. 
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Este trabajo tiene como objetivos: estudiar el ciclo biol6gico de 

la broca, su comportamiento en relaci6n con factores ambientales 

tanto a nivel de campo como de laboratorio. Tambin se quiere deter-

minar la presencia de enemigos naturales de la plaga asi. como obser-

var otros hospedantes del insecto. 

(121) 

FERREIR, I. J. Conportamento da broca do cafe Hypothenemus hanpei 
(Ferr. 1867) (Caleoptera scolytidae) em condicoes de secagem e no 
periodo de pós-colheita. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas 

Cafeeiras, 13. Trabaihos apresentados. Sao Lorenco, 2-5 de dezembro 

1986. Rio de Janeiro, IBC-GERCI\, 1986. pp. 84-86. 

La cosecha, de la forma en que usualmente se realiza en Brasil, 

interfiere drsticamente en la biologia de la broca del cafe Hypothe-

nemus hampei. 

Con el fin de ofrecer mayores informaciones sabre el comportamiento 

de la broca a las diferentes situaciones, se realiz6 este trabajo 

consistente en observar la conducta de la plaga tanto en el secado 

de cafe al sol como en condiciones de poscosecha. Estas observacio-

nes se realizaron en Caratinga de mayo a octubre de 1985. Para 

los ensayos, se cosecharon frutos infestados en los estados de cereza 

y pasa. (frutos secos con pulpa). 

Se dividieron en parcelas de 1 litro y luego acondicionados, en 

bolsas de nylon. Se realizaron 3 repeticiones. Se expusieron al 

sol durante: 1, 2, 4, 8, 16 y 32 dias. Despus de cada tratamiento, 

se retir6 una muestra de 10 gramos x parcela, que fueron abiertos 

y examinados con lupa para identificar los adultos, larvas y pupas 

vivos y muertos, como también el niimero de huevos. Se retir6 tambin 

una muestra de 100 gramos para determinaci6n de humedad. 

El anlisis de los datos mostr6 un aumento de la mortalidad en todas 

las fases del ciclo biol6gico, tanto en los frutos cereza como en 

los pasa. Con todo, la mortalidad solo alcanzt el 100% para la 

fase de pupa a los B dias de expasici6n, para las larvas a los 32 

dias en los frutos pasa. los adultos sobrevivieron en 16% a la 

exposici6n al sol par 32 dIas en frutos pasa. Con relación a la 

oviposición, se observt una sensible reducci6n del niimero de huevos 

con el aumento del tiempo de exposicitn, alcanzando el nivel cero 

de ovipasici6n en los frutos pasa despus de las 32 dIas de exposi-

ci6n. Todos estos casos cuando la humedad de las granos 1legt cerca 

del 12%. 

Se concluye que es de esperarse que frutos de cafe infestados par 

broca, secadas al sol en patios, hasta alcanzar una humedad del 

12% y mantenida esta humedad en condiciones de almacemamiento, no 

ofrecen condiciones para la multiplicaci6n de la broca; no habiendo 

necesidad de expurga. 

(1 22) 

FERREIRA, A. 1.; PPULINI, A. E.; D'ANTONIO, A. M. Tenpo de exposicao 
letal a tres fases da broca do cafe - Hypothenemus hanpei (Ferr. 
1867) - P temperatura de 45°C. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas 

Cafeeiras, 10. Pocas de Caldas (MG), 29 de agosto a 19 de setembro 

de 1983. Anais. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp.  230-232. 

Con el objeto de conocer algunos rangos de 	tiempo y temperatura 

letales a la broca del cafe, en el periodo post-cosecha, se program6 

un ensayo que fue efectuado en cmara climatizada con temperatura 

controlada de 45°C, usualmente recomendada para el secado del cafe. 

Se utilizaron frutos de caf conil6n severamenteinfestadas par broca, 

subdivididos en dos grupps en cereza y en pasa (frutos secos con 

pulpa). 

La exposici6n durante B horas a temperatura de 45°C fue letal a 

todas las fases de la broca, la fase que se mastr6 ms resistente 

fue la de larvas, seguida par hembras adultas y par (iltimo las pupas. 

 

FRIEDERICHS, K. Bionornische gegeuens omstrent den koffiebessenboeboek. 
Ilededelingen Koffiebessenboeboek-Fonds No  11:287. 1924. 

La superpablaci6n de broca en un grano es una limitante para su 

proliferaci6n. Son tambin limitantes de desarrollo de la plaga, 

la altura, el baja poder de vuelo, la duraci6n de sus generaciones 

y la fertilidad de las hembras. Se estudia cuntos insectos se 

reproducen en un grana antes de la cosecha. 
 

HERNANDEZ P., Fl.; SANCHEZ DE L., A. La broca del fruto del cafe. Revis-

ta Cafetalera (Guatemala) No  174:11-26. 1978. 

El presente boletin tiene dos prop6sitos fundamentales: 

1. Praporcionar al caficultor una guia prctica para familizarizarse 

con la broca, sus hbitos y su control. 2. Poner al alcance de 

las 	personas interesadas una fuente de ref erencia, fcil y rpida, 

60 	 61 



Este trabajo tiene como objetivos: estudiar el ciclo biol6gico de 
la broca, su comportamiento en relaci6n con factores ambientales 
tanto a nivel de campo coma de laboratorio. Tambin se quiere deter-
minar la presencia de enemigos naturales de la plaga asi coma obser-
var otros hospedantes del insecto. 

(121) 

FERREIR[, A. J. Conqortamento da broca do cafe Hypothenerrus hanei 
(Ferr. 1867) (Coleoptera scolytidae) em condicoes de secagem e no 
periodo de pós-colheita. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, 13. Trabalhos apresentados. Saa Lorenco, 2-5 de dezembro 
1986. RIo de Janeiro, IBC-CERCI\, 1986. pp. 84-86. 

La casecha, de la forma en que usualmente se realiza en Brash, 
interfiere drsticamente en la biologia de la broca del cafe Hypothe-
nemus hampei. 

Con 	el fin de of recer mayores informaciones sabre el comportamiento 
de la broca a las diferentes situaciones, se realiz este trabajo 
consistente en observar la conducta de la plaga tanto en el secado 
de caf al sal coma en condiciones de poscosecha. Estas observacio-
nes se realizaron en Caratinga de mayo a octubre de 1985. Para 
los ensayos, se cosecharon frutos infestados en los estados de cereza 
y pasa. (frutos secos con pulpa). 

Se dividieron en parcelas de 1 litro y luego acondicionados, en 
bolsas de nylon. Se realizaron 3 repeticiones. Se expusieron al 
sal durante: 1, 2, 4, 8, 16 y 32 dias. Despus de cada tratamiento, 
se retir6 una muestra de 10 gramos x parcela, que fueron abiertos 
y examinados con lupa para identificar los adultos, larvas y pupas 
vivos y muertos, coma tambin el n(imero de huevos. Se retir6 tambin 
una muestra de 100 gramos para determinaci6n de humedad. 

El anlisis de los datos mostr6 un aumento de la mortalidad en todas 
las fases del ciclo biol6gico, tanto en los frutos cereza coma en 
las pasa. Con todo, la mortalidad solo alcanz6 el 100% para la 
fase de pupa a los 8 dias de exposici6n, para las larvas a los 32 
dIas en los frutos pasa. las adultos sobrevivieron en 16% a la 
exposici6n al sal par 32 dias en frutos pasa. Con relaci6n a la 
oviposici6n, se observt una sensible reducci6n del n6mero de huevos 
con el aumento del tiempo de exposici6n, alcanzando el nivel cero 
de oviposici6n en las frutos pasa despus de los 32 dias de expasi-
ci6n. Todos estos casos cuando la humedad de los granos lleg6 cerca 
del 12%. 

Se cancluye que es de esperarse que frutos de cafe infestados par 
broca, secadas al sal en patios, hasta alcanzar una humedad del 
12% y mantenida esta humedad en condiciones de almacenamiento, no 
ofrecen condiciones para la multiplicación de la broca; no habiendo 
necesidad de expurga. 

 

FERREIRA, A. 3.; PAULINI, A. E.; D'ANTONIO, A. M. Tempo de exposicao 
letal a trs fases da broca do cafe - Hypothenemus hanpei (Ferr. 
1867) - A temperatura de 45°C. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, 10. Pocos de Caldas (riG), 29 de agosto a 19 de setembro 
de 1983. Anais. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp.  230-232. 

Con el objeto de conocer algunos rangos de 	tiempo y temperatura 
letales a la broca del cafe, en el periodo post-cosecha, se program6 
un ensayo que fue efectuado en cmara climatizada con temperatura 
controlada de 45°C, usualmente recomendada para el secada del cafe. 

Se utilizaron frutos de caf conil6n severamenteinfestados par broca, 
subdivididos en dos grupos en cereza y en pasa (frutos secos con 
pulpa). 

La exposicitn durante 8 horas a temperatura de 45°C fue letal a 
todas las fases de la broca, la fase que se mostr6 ms resistente 
fue la de larvas, seguida par hembras adultas y par 6ltimo las pupas. 

 

FRIEDERICHS, K. Bionomische gegevens omstrent den koffiebessenboeboek. 
fiededelingen Koffiebessenboeboek-Fonds N°  11:287. 1924. 

La superpoblaci6n de broca en un grano es una limitante para su 
proliferaci6n. Son tambin limitantes de desarrollo de la plaga, 

la altura, el bajo poder de vuelo, la duraci6n de sus generaciones 
y la fertilidad de las hembras. Se estudia cuntos insectos se 
reproducen en un grano antes de la cosecha. 

(1 24) 

HERNANDEZ P., Ii.; SANCHEZ DE L., A. La broca del fruto del cafe. Revis-

ta Cafetalera (Guatemala) N°  174:11-26. 1978. 

El presente boletin tiene dos prop6sitos fundamentales: 

1. Proparcionar al caficultor una guia prctica para familizarizarse 
con la broca, sus hbitos y su control. 2. Poner al alcance de 
las personas interesadas una fuente de referencia, fcil y rpida, 
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Se menciona el ciclo de vida (huevo, 7 dIas; larva, 14 dias; pupa, 
7 das y adulto). 

(125) 

que lo oriente en sus estudios sobre el conocimiento de esta plaga. 

Primeramente, se realiza una revisi6n bibliogrfica de la historia 
y distribucitn geogrfica de la plaga. Hasta 1978, la broca se 
encontraba en Guinea, Congo, Uganda, Kenya, Angola, Chad, Camer(jn, 
Sumatra, Java, Malaya, Ceyln, Brasil, Peri. En Guatemala se detect6 
en septiembre de 1971. Se mencionan los objetivos de la "CampaMa 
de Control de la Broca del Caf" de Guatemala. 

Se indica la importancia econ6mica de la plaga, manifestando los 
diversos dailos ocasionados en los paises donde se encuentra. 

Se observ6 que cafetales con sombr{o denso fueron severamente 
atacados por la broca, subiendo, en algunos casos, de una infestación 
del 22% al 83% en s6lo 17 dIas. 

La taxonomia del insecto es: Orden: Coleoptera; suborden: Polyphaga; 
superfamilia: Scolytidae; gnero Hypothenemus; especie: hampei. 
La sinonimia de:  Hypothenemus hampei; Cryphalus hampei, Stephanoderes 
hampei, Stephanoderes coffeae, Xyleborus coffeivorus, Xyleborus 
cofeicola. 

HERRERA C., S. La broca del grano del cafe (Hypothenemus hampei). 
Noticiero del Cafe (Costa Rica) 18(211):1-2. 1982. 

La broca (Hypothenemus hampei), es un insecto muy pequeMo que se 
desarrolla en el interior del grano del cafe. Sus fases son: huevo, 
larva, pupa y adulto. La cabeza se diferencia bien del cuerpo y 
est dotada por un par de fuertes mandibulas. Al final del ciclo 
de desarrollo, se definen la cabza, alas y patas. Las hembras 
tienen un promedio de 1,8 mm y los machos 1,25 mm. La hembra adulta 
es la que perfora los granos despus de 130-140 dias de la floraci6n. 
S610 las hembras son las que pueden volar y salem de los granos, 
generalmente, despus de fecundadas. 	En total, pueden ocurrir entre 

4 y  7 generaciones por aMo. 

Se mencionan los daMos que causa a los granos. Para el control, 
aunque este es bastante dificil ya que el insecto pasa la mayor 
parte de su vida dentro del graro, se recomienda: conservar limpia 
de malezas las plantaciones, prcticas de repase, recogida de todos 
los frutos del suelo, evitar el movimiento y uso de sacos y canastos 
procedentes de fincas infestadas, aplicar espolvoreo de thiodan  

al 3% al suelo, tratar a los cafetos con thiodan del 35% CE ms adheren-
te. Se mencionan las dosis y volumen de agua. 

 

IDOWU, 0. L. Comparative survival of the coffee-berry borer, Hypothene-
mus (Stephanoderes) hampei (Ferr) under two macrohabitats of Coffea 
canephora in Southern Nigeria. In: INTERNATIONAL Scientifique Col-
loquium on Coffee, 9. Londres, 1980. Paris, Association Scientif i-
que Internacionale du Cafe, 1981. pp.  759-765. 

La broca del cafeto Hypothenemus hampei, es una de las principales 
plagas de C. canephora en el sur de Nigeria, causando entre 5-80% 
de daMo en frutos durante el ailo. 

Estudios de supervivencia comparativa de varios estados de desarrollo 
de la plaga en frutos colectados de rboles y del suelo mostraron 
que la plaga sobrevive en ambos microhabitats en la mayoria de los 
periodos del aMo. Sin embargo,poblaciones en varios estados fueron 
muy bajas inmediatamente despus de la cosecha, particularmente 
en el suelo. Varios factores tales comoausencia de granos maduros, 
prevalencia de condiciones de sequia y clidas durante este periodo 
y efecto de enemigos naturales explican dicha reduccin. Con base 
en lo anterior, y por el alto costa de la recalecci6n durante todo 
el aulo, sugieren que el "repase"> como medida de controles innecesa-
rio y antieconimico durante este periodo. Las medidas de control 
intensivo mediante el "repase" y la aplicaci6n de insecticidas debe-
na limitarse a la poca de cosecha. 

 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PAULO. BRASIL. Cafe ou broca?, o lavrador 
quem escolhe. Sao Paulo, IBC, s. f. 8 p. 

Se menciona que la broca del cafe Hypothenemus hampei es originaria 
de Abisinia (Africa). Habiendose diseminado luego primeramente 
por Uganda , JaVa y otros paises cafeteros. La broca siempre viva 
a costas del caf. De cada 50 huevos nacen 5 machos y 45 hembras. 
En un aMa pueden presentarse hasta 7 generaciones, de tal forma 
que (teoricamente) una hembra inicial deja una descendencia de millo-
nes de brocas capaces de perforar otros millones de frutos. 

 

JEJSON, F. P. Report on the work of the Entomological Division. In: 
DIRECTION AGRICOLE. CEYLAN. I%ckninistration Report 1935. Colombo, 
1936. pp. D47-D53. 
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Se menciona el ciclo de vida (huevo, 7 dias; larva, 14 dias; pupa, 
7 dias y adulto). 

(125) 

que lo oriente en sus estudios sobre el conocimiento de esta plaga. 

Primeramente, se realiza una revisi6n bibliogrfica de la historia 
y distribuci6n geogrfica de la plaga. Hasta 1978, la broca se 
encontraba en Guinea, Congo, Uganda, Kenya, Angola, Chad, Camertn, 
Sumatra, Java, Malaya, Ceyln, Brasil, Per. En Guatemala se detect6 
en septiembre de 1 971. Se mencionan los objetivos de la "CampaMa 
de Control de la Broca del Cafe" de Guatemala. 

Se indica la importancia econ6mica de la plaga, manifestando los 
diversos dailos ocasionados en los palses donde se encuentra. 

Se observ6 que cafetales con sombrio denso fueron severamente 
atacados por la broca, subiendo, en algunos casos, de una infestaci6n 
del 22% al 83% en s6lo 17 dias. 

La taxonomia del insecto es: Orden: Coleoptera; suborden: Polyphaga; 
superfamilia: Scolytidae; gnero Hypothenemus; especie: hampei. 
La sinonimia de:  Hypothenemus hampei; Cryphalus hampei, Stephanoderes 
hampei, Stephanoderes coffeae, Xyleborus coffeivorus, Xyleborus 
rnfei ml - 

HERRERA C., S. La broca del grano del cafe (Hypothenemus hampei). 
Noticiero del Caf (Costa Rica) 18(211):1-2. 1982. 

La broca (Hypothenemus hampei), es un insecto muy pequeMo que se 
desarrolla en el interior del grano del cafe. Sus fases son: huevo, 
larva, pupa y adulto. La cabeza se diferencia bien del cuerpo y 
est dotada por un par de fuertes mandibulas. Al final del ciclo 
de desarrollo, se definen la cabeza, alas y patas. Las hembras 
tienen un promedio de 1,8 mm y los machos 1,25 miii. La hembra adulta 
es la que perfora los granos despus de 130-1 40 dias de la floración. 
S6lo las hembras son las que pueden volar y salem de los granos, 
generalmente, despus de fecundadas. 	En total, pueden ocurrir entre 
4 y  7 generaciones por aMo. 

Se mencionan los daMos que causa a los granos. Para el control, 
aunque este es bastante dificil ya que el insecto pasa la mayor 
parte de su vida dentro del graro, se recomienda: conservar limpia 
de malezas las plantaciones, prcticas de repase, recogida de todos 
los frutos del suelo, evitar el movimiento y uso de sacos y canastos 
procedentes de fincas infestadas, aplicar espolvoreo de thiodan  

al 3% al suelo, tratar a los cafetos con thiodan del 35% CE ms adheren-
te. Se mencionan las dosis y volumen de agua. 

 

IDOÜJU, 0. L. Comparative survival of the coffee-berry borer,Hypothene-

mus (Stephanoderes) hampei (Ferr) under two macrohabitats of Coffea 

canephora in Southern Nigeria. In: INTERNATIONAL Scientifique Col-
loquium on Coffee, 9. Londres, 1980. Paris, Association Scientif i-
que Internacionale du Caf, 1981. pp.  759-765. 

La broca del cafeto Hypothenemus hampei, es una de las principales 
plagas de C. canephora en el sur de Nigeria, causando entre 5-80% 
de daFio en frutos durante el aMo. 

Estudios de supervivencia comparativa de varios estados de desarrollo 
de la plaga en frutos colectados de rboles y del suelo mostraron 
que la plaga sobrevive en ambos microhabitats en la mayoria de los 
periodos del aMo. Sin embargo, poblaciones en varios estados fueron 
muy bajas inmediatamente despus de la cosecha, particularmente 
en el suelo. Varios factores tales comoausencia de granos maduros, 
prevalencia de condiciones de sequia y clidas durante este periodo 
y efecto de enemigos naturales explican dicha reduccin. Con base 
en lo anterior, y por el alto costo de la recolecci6n durante todo 
el aMo, sugieren que el "repase"> como medida de control,, es innecesa-
rio y antiecon6mico durante este periodo. Las medidas de control 
intensivo mediante el "repase" y la aplicaci6n de insecticidas debe-
na limitarse a la poca de cosecha. 

 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PAULO. BRPISIL. Cafe ou broca?, o lavrador 
quem escolhe. Sao Paulo, IBC, s. f. 8 P. 

Se menciona que la broca del caf Hypothenemus hampei es originaria 
de Abisinia (Africa). Habiendose diseminado luego primeramente 
por Uganda , Java y otros paises cafeteros. La broca siempre vive 
a costas del caf. De cada 50 huevos macen 5 machos y 45 hembras. 
En un aMo pueden presentarse hasta 7 generaciones, de tal forma 
que (teoricamente) una hembra inicial deja una descendencia de millo-
nes de brocas capaces de perforar otros millones de frutos. 

 

JEJSON, F. P. Report on the work of the Entomological Division. In: 
DIRECTION AGRICOLE. CEYLAN. Iklministration Report 1935. Colombo, 
1936. pp. D47-D53. 
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Experimentos realizados con Stephanoderes hampei mostraron que la 
hembra selecciona el grano de cafe maduro, entra en l y deposita 
los huevos en la semilla. Los estados de huevo, larva, prepupa 
y pupa duran alrededor de 6, 18, 2 y 5 dias respectivamente. El 
periodo de preoviposici6n vari6 de 5 a 20 dias, y las hembras pusie-
ron un total de 50 huevos en una tasa de airededor de 2 al dia. 
Las hembras fueron ms numerosas que los machos; y han sido conserva-
dos vivos por 8 semanas en el insectario. 

(129) 

LE PELLEY, R. H. The coffee berry borer Hypothenemus hampei Ferr. 1867. 
In: 	. Coleoptera. Kenya, 1938. pp.  114-138. (Publication 
on Pest Coffee). 

La broca del cafe Hypothenemus hampei es un insecto masticador, 
la 	hembra per? ora el grano por la cicatriz del caliz. Los machos, 
por su imposibilidd de volar, rara es la vez que se les ye perf oran-
do frutos. 
La hembra se demora entre 6 y 7 horas en perf orar un grano, echando 
con sus patas traseras el material del endocarpo, mesocarpo y endocar-
po; una vez que llega al endosperma del cotiled6n construye una 
galeria que le sirve como cmara de oviposici6n. La hembra casi 
siempre se alimenta del endosperma 

Cuando se utilizan prcticas de repase, la población disminuye consi-
derablemente; esta poblaciin residual de brocas esta'constituida 
sobre todo por hembras, esto es debido a que stas presentan mayor 
longevidad. 

Los frutos tiernos nunca son utilizados para la oviposicin, tampoco 
para el apareamiento. La frecuencia de oviposici6n varia de acuerdo 
con el periodo de ste. En los primeros 10 a 12 dias la hembra 
oviposita de 2 a 3 huevos diarios, durante los 8 a 10 dias coloca 
uno solo por dia y durante los 10 a 12 dias coloca un huevo cada 
2 dias. 

(1 30) 

LEPESONE, P. Degats aux baies. In: ENNEIIIES et maladies du cafeier 
en Ifrique Intertropicale. Diagnose pratique et moyens de lutte. 
Paris, Larose, 1941. pp. 52-55. 

Se in? orma sobre la broca del cafe Hypothenemus hampei (Stephanoderes 
coffeae), encontrada sobre todo, en el Africa, Indias Holandesas 
y Brasil. De estudios realizados, se observa que esta plaga ataca 

los frutos de todas las variedades cultivadas de cafe, siendo las 
ms perjudicadas, las variedades de C. Robusta. Este insecto pasa 
toda su existencia dentro de los frutos. Las hembras no salen de 
stos hacia otros a no ser que estn fecundadas. Escogen los frutos 
que tienen una edad entre los 3 y 4 meses. En la bsqueda del fruto 
apropiado, para realizar la oviposici6n, muerden y perforan todos 
los 	que encuentran a su paso. Estas per? oraciones ocasionan la 
caida de los frutos, presentandose grandes prdidas para los caficul-
tores. 

La fermentacin que se produce en el beneficio hOmedo, provoca la 
muerte de las brocas que hayan quedado dentro de los granos cosecha-
dos. El beneficio por via seca, al contrario, no presenta ninguna 
operaci6n que pueda matar a la plaga, permitiendo que la broca vuele 
a los cafetales pr6ximos. 

Para el control quimico se menciona que presenta buenos resultados 
el uso de la mecla de 6 partes de grasa y una de aceite, untada 
en los orificios de las cerezas. Acerca del control biolôgico se 
indica el uso del hongo entomapatogeno Beauveria bassiana (Botrytis 
stephanoderes). 

(131) 

LEROY, J. V. Observations relatives a quelques insectes attaquant le 
Cafier. Congo Belga, INEAC, 1936. 30 p. (Serie Cientifique N°  
8). 

Se informa sobre algunas plagas del caf en el Congo Belga; el 
autor se basa en la literatura para complementar sus propias observa-
clones en el campo y en el laboratorio. Las plagas discutidas son 
Epicanpoptera marantica, E. vulvornata, E. andersoni, Leucoptera 
coffeella, Stephanoderes hampei y Pseudococcus lilacinus. Se dan 
descripciones de las larvas y los adultos de Epicampoptera y todos 
los estados de otros insectos. 

Respecto a Stephanoderes hampei se discute el tipo de daIo que hace 
al cafe y la manera de dlstribuci6n. Esta es la plaga ms importante 
del caf en el Congo Belga y prefiere C. Robusta, aunque tambin 
infesta C. arabica. La hembra oviposita en los granos maduros 2-
9 huevos. Los estados de huevo, larva y pupa son de: 6-8, 15-26 
y 8-9 dias; el periodo de incubaci6n fue estudiado por observaci6n 
de huevos depositados por las hembras en cortes delgados realizados 
a los frutos y colocados en cajas de petri. Se discute sobre los 
hongos e insectos parsitos de Stephanoderes y su introducci6n es 
recomendada en todas las plantaciones en las que no existen. Se 
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Experimentos realizados con Stephanoderes hampei mostraron que la 
hembra selecciona el grano de cafe maduro, entra en l y deposita 
los huevos en la semilla. Los estados de huevo, larva, prepupa 
y pupa duran airededor de 6, 18, 2 y 5 dias respectivamente. El 
periodo de preoviposici6n vari6 de 5 a 20 dIas, y las hembras pusie-
ron un total de 50 huevos en una tasa de alrededor de 2 al dia. 
Las hembras f'ueron ms numerosas que los machos; y han sido conserva-
dos vivos por 8 semanas en el insectario. 

 

LE PELLEY, R. H. The coffee berry borer Hypothenemus hampei Ferr. 1867. 
In: 	. Coleoptera. Kenya, 1938. pp.  114-138. (Publication 
on Pest Coffee). 

La broca del cafe Hypothenemus hampei es un insecto masticador, 
la 	hembra per? ora el grano por la cicatriz del caliz. Los machos, 
por su imposibilidd de volar, rara es la vez que se les ye perf oran-
do frutos. 
La hembra se demora entre 6 y 7 horas en perforar un grano, echando 
con sus patas traseras el material del endocarpo, mesocarpo y endocar-
po; una vez que liega al endosperma del cotiledn construye una 
galeria que le sirve coma cmara de oviposici6n. La hembra casi 
siempre se alimenta del endosperma 

Cuando se utilizan prcticas de repase, la población disminuye consi-
derablemente; esta poblaciôn residual de brocas esta'constituida 
sobre todo por hembras, esto es debido a que stas presentan mayor 
longevidad. 

Los frutos tiernos nunca son utilizados para la oviposici6n, tampoco 
para el apareamiento. La frecuencia de oviposici6n varia de acuerdo 
con el perIodo de ste. En los primeros 10 a 12 dias la hembra 
oviposita de 2 a 3 huevos diarios, durante los 8 a 10 dIas coloca 
uno solo por dia y durante los 10 a 12 dias coloca un huevo cada 
2 dIas. 

 

LEPESONE, P. Degats aux baies. In: ENNENIES et maladies du cafeier 
en Afrique Intertropicale. Diagnose pratique et moyens de lutte. 
Paris, Larose, 1941. pp. 52-55. 

Se in? orma sobre la broca del caf Hypothenemus hampei (Stephanoderes 
coffeae), encontrada sobre todo, en el 1\frica, Indias Holandesas 
y Brasil. De estudios realizados, se observa que esta plaga ataca 

los frutos de todas las variedades cultivadas de cafe, siendo las 
ms perjudicadas, las variedades de C. Robusta. Este insecto pasa 
toda su existencia dentro de los frutos. Las hembras no salen de 
stos hacia otros a no ser que estn fecundadas. Escogen los frutos 
que tienen una edad entre los 3 y 4 meses. En la b(isqueda del fruto 
apropiado, para realizar la oviposicin, muerden y per? oran todos 
los que encuentran a su paso. Estas perf'oraciones ocasionan la 
caida de los frutos, presentandose grandes prdidas para los caficul-
tores. 

La fermentaci6n que se produce en el beneficio himedo, provoca la 
muerte de las brocas que hayan quedado dentro de los granos cosecha-
dos. El beneficio por via seca, al contrario, no presenta ninguna 
operaci6n que pueda matar a la plaga, permitiendo que la broca vuele 
a los cafetales pr6ximos. 

Para el control quimico se menr.iona que presenta buenos resultados 
el uso de la mecla de 6 partes de grasa y una de aceite, untada 
en los orificios de las cerezas. I:\cerca  del control biolôgico se 
indica el uso del hongo entomapatogeno Beauveria bassiana (Botrytis 
stephanoderes). 

 

LEROY, J. V. Observations relatives a quelques insectes attaquant le 
Cafier. Congo Belga, INEAC, 1936. 30 p. (Serie Cientifique N°  
8). 

Se 	in? orma sobre algunas plagas del caf en el Congo Belga; el 
autor se basa en la literatura para complementar sus propias observa-
ciones en el campo y en el laboratorio. Las plagas discutidas son 
Epicampoptera marantica, E. vulvornata, E. andersoni, Leucoptera 
coffeella, Stephanoderes hampei y Pseudococcus lilacinus. Se dan 
descripciones de las larvas y los adultos de Epicampoptera y todos 
los estados de otros insectos. 

Respecto a Stephanoderes hampei se discute el tipo de daño que hace 
al cafe y la manera de distribucin. Esta es la plaga ms importante 
del ca? en el Congo Belga y prefiere C. Robusta, aunque tambin 
infesta C. arabica. La hembra oviposita en los granos maduros 2-
9 huevos. Los estados de huevo, larva y pupa son de: 6-8, 15-26 
y 8-9 dias; el periodo de incubaci6n fue estudiado por observaci6n 
de huevos depositados por las hembras en cortes delgados realizados 
a los frutos y colocados en cajas de petri. Se discute sobre los 
hongos e insectos parsitos de Stephanoderes y su introducción es 
recomendada en todas las plantaciones en las que no existen. Se 
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resumen brevemente los mtodos de control empleados en varias partes 
del mundo. 

(1 32) 

IIONTERROSO II., J. L. Longevidad de Hypothenemus hampei baja condiciones 
de laboratorio en Guatemala. Guatemala, DIRSA, 1981. 9 p. (BoletIn 
Tcnico de Sanidad Vegetal No  3). 
Tambin en: Revista Cafetalera (Guatemala) 6(209):36-39. 1981. 

Con el fin de determinar el periodo de incubaci6n, larval, pupal 
y del amago  de Hypothenemus hampei (broca del cafe) se realiz6 
un estudio en Guatemala, de febrero a abril de 1974, en condiciones 
de laboratorio. 

El perlodo de incubaci6n se calcul6 con base en 119 huevos. Los 
frutos seleccionados para la oviposici6n se colocaron en frascos 
de vidrio para observar la eclosi6n de las larvas. De los 119 huevos 
eclosionaron 61 larvas durante este tiempo: a los 5 dias eclosionaron 
3 larvas, a los 6 dIas 20 larvas, a los 7 dias 28 larvas, a los 
8 dIas 6 larvas, a los 9 das 4 larvas. Dio un total de 61, o sea 
el 51%. 

El perlodo larval se calcul6 con base en 115 huevos los cuales fueron 
colocados individualmente en la perf oraci6n de la parte cncava 
de cafe ciro (sin peryamino). 	Un total de 23 larvas eclosionaron 
y completaron su ciclo hasta el estado de pupa, esto es el 20% de 
116 huevos. 

El periodo pupal se calcul6 partiendo de 167 pupas obtenidas de 
larvas del ltimo estadio. Las pupas obtenidas fueron trasladadas 
a un medio con una dieta consistente en 2 g de agar; 100 ml de aqua 
destilada; 2 g de caf natas molido; 1 g de aureomicina y 1 ml de 
formaldehido al 5%. El periodo de longevidad de los adultos se 
calcul5 con base 2290 hembras y 150 machos que fueron mantenidos 
en 	di? erentes sustratos. Se observ6 una mxima longevidad de 187 
dias para hembras y 90 dias para machos en frutos de caf. 

Aparte de los frutos de cafe, la pulpa de cafe y las semillas de 
gandul (Cajanus) como sustratos, presentan buenos medios alimenti-
cios, consiguiendo una longevidad de 70 dias; por esto se puede 
considerar la semilla de gandul como un hospedante de la plaga. 

(133) 

mORALLO-REJESUS, B.; BALDOS, E. The biology of coffee berry borer Hypo-
thenemus hampei (Ferr). (Scolytidae, Coleoptera) and its incidence 
in the Southern Tagalog Proiinces. Philippines Entomologist (Filipi-
nas) 4(4):303-316. 1980. 

Se presentan los resultados de investigaciones sobre el ciclo de 
vida, hbitos, abundancia estacional y hospederos alternativos de 
Hypothenemus hampei, el cual in? esta granos de ca? tanto en el 
rbol como en almacenamiento. Se reporta su incidencia en las pro-
vincias surePlas de Filipinas. El ciclo de vida de Hypothenemus 
hampei en granos de cafe dura de 1 a 2 meses, con una duración de 
4 a 9 dias en estado de huevo, 19 a 31 dias en estado de larva y 
4 - 10 dias en estado de pupa, el estado adulto dura de 15 a 40 
dias para machos y 26 a 70 dias para las hembras. Ambos, el tiempo 
de desarrollo y el de adulto, son ms cortos para los machos que 
para las hembras. En Lagunala plaga fue ms abundante de septiembre 
a noviembre, en Batangas de noviembre a junio, en Cavite en enero 
y en Quezon en febrero. C. canephora y C. excelsa fueron preferidos 
a C. liberica o C. arabica. Aunque en el campo los granos maduros 
fueron preferidos a los verdes, en laboratorio, los adultos fueron 
atraidos por papel blanco, roj, amarillo y verde con preferencia 
al negro y al naranja, concluyendo que el color no es el atrac-
tivo principal de los granos en el campo. Plantas silvestres cre-
ciendo en los cafetales fueron aceptadas como alimento por las larvas 
y H. hampei fue capaz decompletar su desarrollo en 5 de 22 especies 
probadas. La infestaci6n durante 1975-77, fue de 40-89% en tres 
provincias pero fue reducida a 23% a menos durante 1978. 

Se describen brevemente todos los estados de la plaga y los diferen- 
tes tipos de dallos que ocasiona. 

(134) 

1'lOREIRA R., G, Conozca la broca; el insecto que ataca el fruto del 
cafeto. (1@ parte). Noticiero del Cafe (Costa Rica) 2(1):1-3. 
1985. 

En esta parte del articulo se informa acerca de la importancia econ6-
mica, daflos que causa, ciclo de vida, hbitos y reproducci6n de 
la broca Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867). 

Acerca de los efectos econmicos, se mencionan estos daPlos: caida 
de frutos per? orados, prdida de peso, granos vanos de poca calidad, 
rechazos en la exportación. Acerca del ciclo de vida, su rnetamor?o-
sis es: huevo (de 5 a 9 dias, promedio 7), larva (de 10 a 26 dias, 
promedio 14), pupa (de 4 a 9 dias, promedio 7), adulto (21 a 63 
dias, promedio 28), o sea que desde la oviposici6n hasta surgir 
como adulto fluta entre 21-63 dIas. Las hembras tienen mayor lon-
gevidad que los machos alcanzando un minima de 135 dias. Acerca 
de los hbitos, el sitio preferido para la per?oracin es la corona 
del fruto, preferentemente por la hendidura y por la parte convexa 
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resumen brevemente los mtodos de control empleados en varias partes 
del mundo. 

(132) 

MONTERROS0 II., J. L. Longevidad de Hypothenemus hampei bajo condiciones 
de laboratorio en Guatemala. Guatemala, 0IRSA, 1981. 9 p. (Boletin 

11 

Tcnico de Sanidad Vegetal N°  3). 
Tambin en: Revista Cafetalera (Guatemala) 6(209):36-39. 1981. 

Con el fin de determinar el periodo de incubaci6n, larval, pupal 
y del arnago de Hypothenemus hampei (broca del cafe) se realiz6 
un estudio en Guatemala, de febrero a abril de 1974, en condiciones 
de laboratorio. 

El periodo de incubaci6n se calcul con base en 119 huevos. Los 
frutos seleccionados para la oviposici6n se colocaron en frascos 
de vidrio para observar la eclosi6n de las larvas. De los 119 huevos 
eclosionaron 61 larvas durante este tiempo: a los 5 dias eclosionaron 
3 larvas, a los 6 dias 20 larvas, a los 7 dias 28 larvas, a los 
8 dIas 6 larvas, a los 9 dias 4 larvas. Dio un total de 61, a sea 
el 51%. 

El periodo larval se calcul6 con base en 116 huevos los cuales fueron 
colocados individualmente en la perforacin de la parte c6ncava 
de cafe ciro (sin peryamino). 	Un total de 23 larvas eclosionaron 
y completaron su ciclo hasta el estado de pupa, esto es ml 20% de 
116 huevos. 

El periodo pupal se calcul6 partiendo de 167 pupas obtenidas de 
larvas del tiltimo estadio. Las pupas obtenidas fueron trasladadas 
a un medio con una dieta consistente en 2 g de agar; 100 ml de aqua 
destilada; 2 g de cafe natas molida; 1 g de aureomicina y 1 ml de 
formaldehido al 5%. El periodo de longevidad de los adultos se 
calcul6 con base 2290 hembras y 150 machos que fueron mantenidos 
en diferentes sustratos. Se observt una mxima longevidad de 187 
dias para hembras y 90 dias para machos en frutos de cafe. 

Tparte de los frutos de caf, la pulpa de cafe y las semillas de 
gandul (Cajanus) como sustratos, presentan buenos medios alimenti-
cios, consiguiendo una longevidad de 70 dias; por esto se puede 
considerar la semilla de gandul como un hospedante de la plaga. 

(1 33) 

1l0RALL0-REJESUS, B.; BALDOS, E. The biology of coffee berry borer Hypo- 
thenemus hampei (Ferr). (Scolytidae, Coleoptera) and its incidence 
in the Southern Tagalog Prouinces. Philippines Entomologist (Filipi-
nas) 4(4):303-316, 1980. 

Se presentan los resultados de investigaciones sobre el ciclo de 
vida, hbitos, abundancia estacional y hospederos alternativos de 
Hypothenemus hampei, el cual infesta granos de caf tanto en el 
rbol como en almacenamiento. Se reporta su incidencia en las pro-
vincias sure1as de Filipinas. El ciclo de vida de Hypothenemus 
hampei en granos de cafe dura de 1 a 2 meses, con una duraci6n de 
4 a 9 dias en estado de huevo, 19 a 31 dias en estado de larva y 
4 - 10 dias en estado de pupa, el estado adulto dura de 15 a 40 
dias para machos y 26 a 70 dias para las hembras. Arnbos, el tiempo 
de desarrollo y el de adulto, son ms cortos para los machos que 
para las hembras. En Lagunala plaga fue ms abundante de septiembre 
a noviembre, en Batangas de noviembre a junio, en Cavite en enero 
y en Quezon en febrero. C. canephora y C. excelsa fueron preferidos 
a C. liberica o C. arabica. Aunque en el campo los granos maduros 
fueron preferidos a los verdes, en laboratorio, los adultos fueron 
atraidos por papel blanco, rojo, amarillo y verde con preferencia 
al negro y al naranja, concluyendo que el color no es el atrac-
tivo principal de los granos en el campo. Plantas silvestres cre-
ciendo en los cafetales fueron aceptadas como alimento por las larvas 
y H. hampei fue capaz decompletar su desarrollo en 5 de 22 especies 
probadas. La infestaci6n durante 1975-77, fue de 40-89% en tres 
provincias pero fue reducida a 23% a rnenos durante 1978. 

Se describen brevemente todos los estados de la plaga y los diferen- 
tes tipos de daos que ocasiona. 

(134) 

IIOREIRA R., G 	Conozca la broca; el insecto que ataca el fruto del 
cafeto. (1@ parte). Noticiero del Caf (Costa Rica) 2(1):1-3. 
1985. 

En esta parte del articulo se informa acerca de la importancia econ6-
mica, dallos que causa, ciclo de vida, hbitos y reproducci6n de 
la broca Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867). 

Acerca de los efectos econ6micos, se mencionan estos daflos: caida 
de frutos perforados, prdida de peso, granos vanos de poca calidad, 
rechazos en la exportaci6n. .Acerca del ciclo de vida, su inetamorfo-
sis es: huevo (de 5 a 9 dias, promedio 7), larva (de 10 a 26 dias, 
promedio 14), pupa (de 4 a 9 dias, promedio 7), adulto (21 a 63 
dias, promedio 28), o sea que desde la oviposici6n hasta surgir 
como adulto flut6a entre 21-63 dias. Las hembras tienen mayor lon-
gevidad que los machos alcanzando un minima de 135 dias. Acerca 
de los hbitos, ml sitio preferido para la perforaci6n es la corona 
del fruto, preferentemente por la hendidura y por la parte convexa 
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de la semilla. El tiempo de penetraci6n est entre 2,30 horas a 
2,48 horas. La cereza que la broca perfora debe tener cierto grado 
de consistencia; cuando las semillas aiin estn acuosas, detienen 
su perforaci6n y abandona el fruto. 

Ptcerca de la oviposici6n, la hembra pone un minimo de 12 huevos 
a un mximo de 63, poniendo de 2 a 3 iuevos diarios. 

Sobre 1i abundancia de poblaci6r, es diverso el ntmero de insectos 
encontrados por cereza; esto difiere de acuerdo al lugar y al tiempo, 
se ha ilegado encontrar hasta 82 adultos en un granD; todas hembras. 

Los machos generalmente son los primeros en nacer. La copulaci6n 
se inicia de los 4 a 10 das de nacidas las hembras. La proporci6n 
entre hembras y machos varia de 6 a 1 hasta 500 a 1, dando un prome-
dio de 60 x 1. Un macho puede fertillzar de 1 a 2 hembras en un 
dia, en su vida puede fecundar hasta 20 hembras. 

La broca puede ser transportada por diversos medios, los principales 
son: implementos de cultivo, implementos de cosecha y beneficio, 
ropa de trabajadores o de quienes transitan en la finca, el suelo 
y lodo en los zapatos, los cascos y pesuilas de los animales, las 
carrocerias de vehiculos, el agua de lavado del benef'icio, los produc-
tos agricolas y desechos provenientes de reas infestadas. 

(135) 

NEIVA, A.; PNDRADE, E. N. DE; TELLES, A. de Q. Instrucoes Para o combate 

a broca do cafe. 29 ed. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 
1925. 15 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Caf'eeira. 

Publicacao No  3). 
Tambin en: Revista de Agricultura de Puerto Rico (Puerto Rico) 

14(4):264-273. 1925. 

Este es uno de los primeros estudios acerca de la biologia de la 
broca Hypothenemus hampei realizado en el Brasil. Se menciona que 
la broca es un coleoptero de 1,7 mm de largo por 0,97 m de ancho 
de color entre oscuro y pardo con antenas y patas más claras. El 
macho es, en general, ms pequello (1,2 a 1,25 mm de largo x 0,7 
mm de ancho) con alas no apropiadas para volar. La hembra coloca 
de 4 a 8 huevos por postura, observndose hasta 17 huevos en el 
mismo grano. Los huevos son blancos, elipticos y brillantes. Son 
puestos agrupadamente sueltos y en 	cantidades irregulares; 

se cree que los huevos son colocados uno a uno, con cierto intervalo. 
La evolución de los huevos se hace normalmente en B Has, pudiendo 
alargarse, en ciertos casos, a 8 y a 12 dias. Las larvas, cuando 
salen del huevo, miden generalmente 0,75 mm de largo x 0,25 de ancho, 

son blarcas casi transparente; el cuerpo en f'orma de 1/2 luna es reves-
tido de cerdas blancas. 

Para transformarse en ninfa demora, generalmente, 14 dias en prome-
dio. La ninfa es enteramente blanca y mide 1,9 mm de largo x 0,75 
mm de ancho. Dos dias antes de terminarse el periodo pupal, se 
ye, por transparencia, la parte anterior del cuerpo del adulto, 
levemente rns oscura que el resto. Se transforma en adulto, en 
condiciones normales, en ms o menos 5 dias, pudiendo variar entre 
4 y 8. Despus de algunos dias adquiere el color y la rigidez natu-
rales, tiempo en el que abandona el fruto. Parece que la hembra 
no abandona el fruto durante el tiempo de evolucin de las larvas. 
Las hembras pueden desovar aiin sin haber tenido contacto con el 
macho, en este caso los huevos son estriles. Parece que la fecunda-
ción se da antes que las hembras abandonen los frutos en que nacie-
ron; de varias hembras capturadas al salir de los frutos el 90% 
estaban fecundadas, lo que comprueba aquella hip6tesis. Los machos, 
que tienen menos capacidad de locomoci6n, son en nimero ms reducido 
que las hembras, variando entre 2,5 y 12%; cada uno es capaz de 
fecundar hasta 12 hembras. Se ha observado hasta 164 insectos en 
un fruto. La plaga resite hasa 105 horas en temperaturas que varian 
de -20  a 30°C. Al calor es menor su resistencia, muere en 2 minutos 
a los 520  y en 20 minutos a los 400  

Para el control se recomienda hacer repases despus de las cosechas; 
expurgar las cosechas; la pulpa de cafe expurgado se puede utilizar 
como abono, en caso contrario debe quemarse; expurgo de ropas, mate-
riales usados por los trabajadores; destrucci6n de cafetos abandona-
dos, limpieza rigurosa de terrazas y casas de mquinas, prohibición 
de transporte de colinos y semillas. 

(136) 

OLIVEIRA Filho, M. L. DE. Contribuicao Para a conhecimento da broca 
do cafe Stephanoderes hampei (Ferrari 1867); modo de coeortarse 
e ser contatida em Sao Paulo (Brasil), Sao Paulo, Secretria da 
Agricultura, 1927. 92 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 
Cafeeira. Publicacao No  20). 

Se expone la biologia de la broca Hypothenemus hampei en forma 
senciUa tratando en lo posible de no usar terminologia cientifica 
con el fin de divulgar ms el conocimiento de la plaga. Se usan 
muchas ilustraciones con el fin de despertar la curiosidad de los 
lectores en conocer graficamente la broca. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei tiene la siguiente sinonimia: 
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de la semilla. El tiempo de penetraci6n est entre 2,30 horas a 
2,48 horas. La cereza que la broca perfora debe tener cierto grado 
de consistencia; cuando las semillas ain estn acuosas, detienen 
su perforaci6n y abandona el fruto. 

Acerca de la oviposici6n, la hembra pone un minimo de 12 huevos 
a un mximo de 63, poniendo de 2 a 3 huevos  diarios. 

Sobre 1i abundancia de poblaci&, es diverso el n6mero de insectos 
encontrados por cereza; esto difiere de acuerdo al lugar y al tiempo, 
se ha ilegado encontrar hasta 82 adultos en un granD; todas hembras. 

Los machos generalmente son los primeros en nacer. La copulaci6n 
se inicia de los 4 a 10 dIas de nacidas las hembras. La proporcin 
entre hembras y machos varia de 6 a 1 hasta 500 a 1, dando un prome-
dio de 60 x 1 • tin macho puede fertilizar de 1 a 2 hembras en un 
dia, en su vida puede fecundar hasta 20 hembras. 

La broca puede ser transportada por diversos medios, los principales 
son: implementos de cultivo, implementos de cosecha y beneficio, 
ropa de trabajadores o de quienes transitan en la finca, el suelo 
y lodo en los zapatos, los cascos y pesuilas de los animales, las 
carrocerias de vehiculos, el agua de lavado del beneficio, los produc-
tos agricolas y desechos provenientes dereas infestadas. 

(135) 

NEIVA, A.; ANDRADE, E. N. DE; TELLES, A. de Q. Instrucoes Para o cooibate 
a broca do cafe. 29 ed. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 
1925. 15 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. 
Publicacao N°  3). 
Tambin en: Revista de Agricultura de Puerto Rico (Puerto Rico) 

14(4):264-273. 1925. 

Este es uno de los primeros estudios acerca de la biologia de la 
broca Hypothenemus hampei realizado en el Brasil. Se menciona que 
la broca es un coleoptero de 1,7 mm de largo por 0,97 m de ancho 
de color entre oscuro y pardo con antenas y patas ms claras. El 
macho es, en general, ms pequeño (1,2 a 1,25 mm de largo x 0,7 
mm de ancho) con alas no apropiadas Para volar. La hembra coloca 
de 4 a 8 huevos por postura, observndose hasta 17 huevos en el 
mismo grano. Los huevos son blancos, elipticos y brillantes. Son 
puestos agrupadamente sueltos y en 	cantidades irregulares; 
se cree que los huevos son colocados uno a uno, con cierto intervalo. 
La evolucin de los huevos se hace normalmente en 6 dias, pudiendo 
alargarse, en ciertos casos, a 8 y a 12 dias. Las larvas, cuando 
salen del huevo, miden generalmente 0,75 mm de largo x 0,25 de ancho, 

son blancas casi transparente5; el cuerpo en forma de 1/2 luna es reves-
tido de cerdas blancas. 

Para transformarse en nm? a demora, generalmente, 14 dias en prome-
dio. La ninfa es enteramente blanca y mide 1,9 mm de largo x 0,75 
m de ancho. Dos dias antes de terminarse el periodo pupal, se 
ye, por transparencia, la parte anterior del cuerpo del adulto, 
levemente ms oscura que el resto. Se transforma en adulto, en 
condiciones normales, en ms a menos 5 dias, pudiendo variar entre 
4 y B. Despus de algunos dias adquiere el color y la rigidez natu-
rales, tiempo en el que abandona el fruto. Parece que la hembra 
no abandona el fruto durante el tiempo de evoluci6n de las larvas. 
Las hembras pueden desovar a(in sin haber tenido contacto con el 
macho, en este caso los huevos son estriles. Parece que la fecunda-
ción se da antes que las hembras abandonen los frutos en que nacie-
ron; de varias hembras capturadas al salir de los frutos el 90% 
estaban fecundadas, lo que comprueba aquella hip6tesis. Los machos, 
que tienen menos capacidad de locomoci6n, son en nmero ms reducido 
que las hembras, variando entre 2,5 y 12%; cada uno es capaz de 
fecundar hasta 12 hembras. Se ha observado hasta 164 insectos en 
un fruto. La plaga resiste hasa 105 horas en temperaturas que varian 
de -20  a 30°C. Al calor es menor su resistencia, muere en 2 minutos 
a los 520  y en 20 minutos a los 400 . 

Para el control se recomienda hacer repases despu&s de las cosechas; 
expurgar las cosechas; la pulpa de cafe expurgado se puede utilizar 
coma abono, en caso contraria debe quemarse; expurgo de ropas, mate-
riales usados por los trabajadores; destrucci6n de cafetos abandona-
dos, limpieza rigurasa de terrazas y casas de mquinas, prohibici6n 
de transparte de colinos y semillas. 

(136) 

0LIVEIRA Filho, N. L. DE. Contribuicao Para o conhecimento da broca 
do cafe Stephanoderes hanpei (Ferrari 1867); modo de conortarse 
e ser cainbatida an Sao Paulo (Brasil). Sao Paulo, Secretria da 
Agricultura, 1927. 92 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 
Cafeeira. Publicacao No  20). 

Se e<pona  la bioloLa de la broca Hypothenemus hampei en forma 
senciUa tratanda en lo posible de no usar terminologia cientifica 
con el fin de divulgar ms el conocimiento de la plaga. Se usan 
muchas ilustraciones con el fin de despertar la curiasidad de los 
lectores en conocer graficamente la broca. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei tiene la siguiente sinanimia: 
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Stephanoderes hampei, Cryphalus hampei, Stephanoderes cof'feae, 
Cryphalus jStephanoderes) coffeae, Xyleborus coff'eivorus, Xyleborus 
coffeae, Xyleborus coff'eicola. 

La plaga se introdujo, probablemente, en 1913 al estado de Sao Paulo 
(Brasil), mediante semillas importadas para Campinas. En 10 aflos, 
cerca de 7000 ha con aproximadamente 8.000.000, de cafetos de los 
24.700.000 que posela el municipio de Campinas, fueron infestadas 
por la plaga. 

El material que ejerce atracci6n natural para la broca son las semi-
ilas de los frutos del café y su multiplicacién esté circunscrita 
a estos granos. En las horas en que es baja la presi6n atmosférica 
y con la elevación de la temperatura, sea dia claro o nublado, noche 

dia son las ocasiones que las hembras del insecto aprovechan para 
entrar en actividad migratoria. Esa actividad no se presenta cuan-
do la temperatura es menor de los 15°C. 

Los insectos j6venes sean machos o hembras son, en todo, menos resis-
tentes que los adultos. Las hembras se aferran al medio en que 
se desarroflaron. 

La broca ataca los frutos del café indistintamente en cualquier 
nivel de maduraci6n, cuando el ataque se realiza a frutos verdes 
en formaci6n, estos se amarillan y caen o se secan en las ramas. 

Se describe detalladamente la forma de ataque a los frutos, la c6pu-

la, el desove, los huevos, las larvas, las pupas, la morfologia, 
el perIodo de vida y los enemigos naturales. 

 

PLA6AS. El café de Nicaragua N°s. 284-285:17-21. 1975. 

Se presenta una breve descripcién de la broca del cafeto Hypothenemus 
hampei y de sus hébitos. 

 

PRPTES, H. S. Acao do kelthane na criacao da broca do café para estudo 
da bio-ecologia desta praga. 	0 Biolégico (Brasil) 36(3):87-88, 
1970. 

El propésito del trabajo fue el de probar el keltane para el control 
de los hongos que obstaculizan la crta de la broca en el laboratorio. 
Se encontré que de varios tratamientos, 2 g de keltane por litro 
de agua dié el mejor resultado. 

 

PRTES, H. S. Efeito de una solucao a base de produtos de plantas, 
na criacao em laboratorio da broca do café Hypothenemus hampei  (Fe-

rrari 1867). In: SOCIEDI4D DE ENTOIIOLOGII\. SBE Reuniao Ptnual, 2. 
Resumos. Recife, Pernambuco (Brasil), 1-6 Dic., 1969. p.  76. 

Prates, en estudios de laboratorio en Sao Paulo, con adultos de 
Hypothenemus hampei confinados con granos de café, encontré que 
se obtuvieron mayores progenies comparativamente cuando una solucién 
derivada de material vegetal fue proporcionada enluçjar del agua. 

 

PRI\TES, S. H. Influencia da densidade da broca do café no aumento da 
populacao para estudo da bio-ecologia desta praga. 0 Biolégico 

(Brasil) 36(4):115-116. 1970. 

Este estudio fue iniciado para determinar la relacién ideal de broca 
del cafeto por cantidad de granos secos con el fin de criar este 
insecto en el laboratorio. Se hicieron pruebas usando 5, 10, 15, 

20 y 25 brocas por 20 gramos. Se concluyó que la relacién ideal 

fue 1:1. 
 

PRATES, H. S. Observacoes preliminares da atracao da broca do café. 
Hypothenemus hampei (Ferrari 1867), a extratos de frutos do cafeeiro 
(Cereja e verde). 0 Solo (Brasil) 61(2):13-14. 1969. 

Se inicié el experimento con el fin de determinar la atracción de 
la broca del cafeto Hypothenemus hampei con extractos de frutos 
de café y las diferencias entre concentraciones con el objeto de 
controlar esta plaga. Ilediante anélisis estadisticos se pudo con-
cluir que el extracto puro fue' més eficiente que el testigo (agua) 

el extracto del 25%. Sin embargo, el extracto puro aunque atrajo 
més insectos no tuvo diferencias estadisticas con el extracto del 

50%. 
(142) 

PRPiTES, H. S. Resultados preliminares de un estudo bio-ecológico da 
broca do café: Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). 0 Solo (Brasil) 
62(1 ):27-28. 1970. 

En ensayos de laboratorio en Brasil, muestras de café arabica var. 
Ilundo Novo fueron infestadas por la broca del cafeto (Hypothenemus 
hampei) y colocadas en invernaderos a diferentes temperaturas. 
La constante térmica del insecto fue determinada en °C/dia para 
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En ensayos de laboratorio en Brasil, muestras de cafe arabica var. 
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hampei) y colocadas en invernaderos a diferentes temperaturas. 
La constante trmica del insecto fue determinada en °C/da para 
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el ciclo de vida, periodo activo de oviposición y duraci6n de la 

primera generaci6n. Se encontr6 que la duraci6n del desarrollo 
de los 3 estados estuvo correlacionado inversamente con la temperatu-

ra. 
 

REIS, P. R.; SOUZF, J. C. DE. Inf'luencia das condicoes do tempo sobre 

a populacao de insetos e ficaros. Informe Igropecurio (Brasil) 

12(138):25-30. 1986. 

En la primera parte de este articulo, se dan datos biol6gicos de 

la broca del cafe Hypothenemus hampei, indicando que el ciclo de 

huevo a pupa es de 63 dias a 19,2°C y un ciclo de 21 dias (tres 

veces menor) cuando la temperatura es de 27°C. Esto significa que 

las regiones cafeteras con temperaturas ms altas (corno Espirito 

Santo y Zona da Mata de Minas Gerais) tienen problemas ms serios 

con la broca del cafe. 
 

RODRIGUEZ S., R. Biologia de la broca del Cafe (Hypothenemus hampei 

Ferrari) en la zona de lingo Maria. lingo Maria, Universidad Nacio-

nal Pgraria de La Selva, 1980. (Tesis de Grado). 

El trabajo presenta la biologia de la broca del cafe (Hypothenemus 
hampei Ferr) en la zona de lingo Maria. Se realiz6 con el objeto 

de estudiar el ciclo biol6gico y potencial reproductivo de la broca 

del cafe en la zona de Tingo Maria e ilustrar los diferentes estadios 

de la broca, mediante grficos y dibujos que conlleven a un entendi-

miento cabal de la plaga. 

El experimento fue conducido en uno de los ambientes del laboratorio 

de Entomologia de la Universidad Pgraria de La Selva, de lingo Maria 

(UN!\s). 

Los resultados se presentan con base an todas las experiencias, obser-

vaciones, conteos y montajes obtenidos, en forma de grficos, ilus-

traciones y cuadros. 

Los parmetros medidos fueron: del ciclo biolgico: huevo, larva, 

prepupa, pupa y adulto; otros datos bion6micos: penetracin, secuen-

cia biol6gica de: oviposici6n, larval, pre-pupal, pupal y adulto. 

Al finalizar el experimento se determin6 que: 

- El ciclo biol6gico de la broca del cafe, se registra entre 25-

34 dias, con un promedio de 29,5. 

- Al estudiar la secuencia biol6gica de la broca del cafe se regis-

traron adultos a partir del 29avo. dia, despus del inicio de 

la oviposici6n. 

- La broca del cafe, presenta S estadios de desarrollo: huevo, larva, 

pre-pupa, pupa y adulto. 

- En las brocas de la cereza de cafe, se registra mayor promedio de 

huevos por hembra dia, en los siete primeros dias de iniciada 

la oviposicin, existiendo adems posturas interrurnpidas. 

- Las hembras no apareadas producen huevos infrtiles, por lo que 

el macho es importante en la poblaci6n de los escolitidos, para 

la supervivencia o conservación de la especie. 

- El dimorfisrno sexual, rnacrosc6picamente es apreciable a partir 

de la fase pre-pupal, donde las hembras son ms grandes, estas 

di? erencias son ms notorias observando bajo el microscopio, donde 

se aprecian tambin notables diferencias a nivel de antenas y 
abdomen. 

- Existe canivalismo con destrucci6n de patas a nivel de adultos. 

 

SCARANI, H. J. A broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos Servi-
cos do Cafe (Brasil) 34(392):15-16. 1959. 

La infestaci6n de la broca del cafeto Hypothenemus hampei est in-

fluenciada por diferentes factores como son: el clima, la no elimi-

naci6n de los pequeMos focos existentes, desconocimiento del ciclo 

biológico de la broca y su capacidad de procreaci6n y la posibilidad 
de poder evaluar la influencia de esos focos. 

Estudios hechos por Bergamin, indicaron que en el periodo de enero 

a agosto, la broca produce cerca de S generaciones, siendo la fecun-

didad media de las hembras de 74 huevos. Otro factor de irnportancia 
en la expansi6n del insecto es la relaci6n machos hembras 1:10. 

El factor clima es de importancia para la vida del insecto, en los 

periodos secos los granos se tornan resecos e inapropiados para 

la vida del insecto, reduciendo la infestaci6n del ciclo siguiente. 

El control directo de la broca debe ser hecho mediante espolvoreo 
con BHC al 1% de isomero gama. 
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al hacer las cosechas regularmente. Se constat6 dentro de la parcela 

experimental una sola salida de hembra joven, en promedio, par cereza 

atacada; la rata de multiplicaciin del escolitido en estas cerezas 

fue de 1. 

Se ha descubierto un nuevo parsito himenEiptero del Stephanoderes, 

Cephalonomia stephanoderis Betrem; se describe aqui su biolagia 

par primera vez. Este insecto es el parsito ms importante en 

Costa de Mar? il; hasta el 50% de una de las posturas del escolitido 

en las cerezas negras se encontraron parasitados par l. Sus larvas 

viven coma exoparsitos sabre las larvas de los (iltimas estadios 

de Stephanoderes y se encuentran especialmente dentro de las cerezas 

en estado avanzado de maduracin; los adultos de Cephalonomia viven 

igualmente dentro de estas cerezas y matan alli los adultos del 
escolitido; el parsito no puede vivir en las plantacionessombreadas. 

En cuanto a lo que se refiere a los parsitos ya conocidos, Prorops 

nasuta Waterst no se ha encantrado sina muy ocasionalmente, mientras 
que el Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht no ha llegada a obser-
varse. 

El hongo parsito Beauveria bassiana (Bals.) \Juil. alcanza su mayor 

grada de multiplicaci6n durante la estaci6n iluviosa. 

La hembra del Stephanoderes no produce sino una sola postura; la 

base fisiol6gica de este fenmeno es la degeneraci6n de los m6sculos 
alares despus de iniciarse la postura. 

(147) 

TOLEDO, A. /.; DUVAL, C.; SAUER, H. A broca do cafe. 0 Biol6gica (Bra-
sil) 13(7):113-118. 1947. 

El desarrollo de poblaciones de broca en los cultivos est directa-
mente subordinado a las condiciones meteorol6gicas. En 1938 su 

combate se basaba en medidas culturales de "repase" y en liberaci6n 

del parsito Prorops nasuta. Par el costa de las prcticas del 

repase, se dej6 el control s6lo a la avispa de Uganda, lo que vino 

a repercutir en una mayor poblaci6n de broca para los arias siguien-

tes, de ahi que el repase es medida bsica e indispensable. 

Las sequias contribuyen de modo decisiva en la caida de la infesta-
ci6n (1944). Estudios de factores metearal6gicos demostraran un 

hecho curioso: en perioda de lluvias, la broca prefiere los frutos 

pendientes, en pocas secas prefiere, los frutos caidos, que par 

excelencia, son mucho ms h6medos. El retiro de frutos pendientes, 

despus de la cosecha, como tambin de los frutos caidos, significa 

TICHELER, J. H. G. Estudio analitico de la epidetnioloqia del escolitido 

de los granos de cafe Stephanoderes hanpei Ferr., en Costa de I1Iarfil, 
Cenicaf (Colombia) 14(4):223-294. 1963. 
Tambin en: 1'lededelinqen Landbouwhogeschool Llaqeningen (Holanda) 

61(11 ):1-49. 	1961. 

Se analizan los factores ecal6gicos que influyen en la epidemioloqa 

del Stephanoderes hampei Ferr. en Costa de liar? ii. 

Se han observado fluctuaciones estacionales de la infestacin y 

de la poblaci6n del escolitido en cerezas maduras provenientes de 

recolecciones bimensuales en cierto n6mero de cafetos, rodeados 

par otros que no se cosecharon. 

En Costa de Mar? il,el ritmo anual de las iariaciones de temperatura, 

que determinan la velocidad del desarrollo del escolitido, es opuesto 
al ritmo de las floraciones del cafe, y en cansecuencia, al de la 

maduraci6n de las cerezas; dependiendo,esto (Jltimo)del rgimen de 

lluvias. 

La duraci6n media del desarrollo de una generaci6n de Stephanoderes, 

encontrada par medio de la curva calculada, seg6n los datos de salida 

de las hembras de una caja-colectora es de 40 dias, a una temperatura 

media de 26°C. 

Las humedades extremas son desfavorables a la supervivencia de los 

escolitidos dentro de las cerezas negras en el periodo de abundancia 

de cerezas. 

Se ha demostrado que la proporcin de cerezas sin ataque depende 
de la cantidad de cerezas disponibles para el escolitido en planta-
ciones de cafe que se cosechan regularmente, en estas plantaciones 

la poblaci6n de Stephanoderes es constante; no lo fue en la parcela 

experimental en que la proporci6n de cerezas sanas se explica en 

funci6n del nmero de escolitidos par cerezas susceptibles de ser 

atacadas. 

Dos factores determinan la resistencia de los cafetos al scolitido, 

a saber: ausencia de disco prominente sabre la cereza y espesor de la 

pulpa. 

Los granos con contenido de aqua superior al 75% son inadecuados 

para la multiplicacin del Stephanoderes. 

La hembra prefiere las cerezas maduras a las verdes; los caracteres 
6pticos desempeMan un papel preponderante en su orientacin. 

El hombre es el factor de mortalidad ms importante del Stephanoderes 
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al hacer las cosechas regularmente. Se constat6 dentro de la parcela 

experimental una sola salida de hembra joven, en promedio, por cereza 

atacada; la rata de multiplicación del escolitido en estas cerezas 
fue de 1. 

Se ha descubierto un nuevo parsito himen6ptero del Stephanoderes, 
Cephalonomia stephanoderis Betrem; se describe aqui su biologia 

por primera iez. Este insecto es el parsito ms importante en 

Costa de IVlarf ii; hasta el 50% de una de las posturas del escolitido 

en las cerezas negras se encontraron parasitados por l. Sus larvas 

viven como exoparsitos sobre las larvas de los Ciltimos estadios 

de Stephanoderes y se encuentran especialmente dentro de las cerezas 

er estado avanzado de maduraci6n; los adultos de Cephalonomia viven 

igualmente dentro de estas cerezas y matan all1 los adultos del 
escolitido; el parsito no puede vivir en las plantacionessombreadas. 

En cuanto a lo que se refiere a los parsitos ya conocidos, Prorops 

nasuta Waterst no se ha encontrado sino muy ocasionalmente, mientras 

que el Heterospilus coffeicola Schmiedeknecht no ha llegado a obser-
varse. 

El hongo pa
11  
rsito Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. alcanza su mayor 

grado de multiplicacin durante la estaci6n lluvicsa. 

La hembra del Stephanoderes no produce sino una sola postura; la 

base fisiol6gica de este fen6meno es la degeneraci6n de los miisculos 

alares despus de iniciarse la postura. 

(147) 

TOLEDO, A. I.; DUVI\L, C.; SAUER, H. P broca do cafe. 0 Biol6gico (Bra-
sil) 13(7):113-118. 1947. 

El desarrollo de poblaciones de broca en los cultivos est directa-
mente subordinado a las condiciones meteorol6gicas. En 1938 su 

combate se basaba en medidas culturales de "repase" y en liberaci6n 

del parsito Prorops nasuta. Por el costo de las prcticas del 
repase, se deja el control s6lo a la avispa de Uganda, lo que vino 

a repercutir en una mayor poblaci6n de broca para los arsos siguien-

tes, de ahI que el repase es medida bsica e indispensable. 

Las sequlas contribuyen de modo decisivo en la caida de la infesta-
cin (1944). Estudios de factores meteoroligicos demostraron un 

hecho curioso: en periodo de lluvias, la broca prefiere los frutos 

pendientes, en pocas secas prefiere, los frutos caidos, que por 

excelencia, son mucho ms htmedos. El retiro de frutos pendientes, 

despus de la cosecha, como tambin de los frutos caidos, significa 

TICHELER, J. H. C. Estudio analitico de la epidemiologia del escolitido 

de los granos de cafe Stephanoderes hampei Ferr., en Costa de 11larfj4 
Cenicaf (Colombia) 14(4):223-294. 1963. 

Tambin en: Mededelinqen Landbouwhogeschool Wageningen (Holanda) 

61(11):1-49. 1961. 

Se analizan los factores ecol6gicos que influyen en la epidemiologia 

del Stephanoderes hampei Ferr. en Costa de Ilarfil. 

Se han observado fluctuaciones estacionales de la infestaci6n y 

de la poblaci6n del escolitido en cerezas maduras provenientes de 

recolecciones bimensuales en cierto nCimero de caf'etos, rodeados 

por otros que no se cosecharon. 

En Costa de Ilarfil,el ritmo anual de las variaciones de temperatura, 
que determinan la velocidad del desarrollo del escolitido, es opuesto 

al ritmo de las floraciones del cafe, y en consecuencia, al de la 

maduraci6n de las cerezas; dependiendo,esto ultimo)del rgimen de 
lluvias. 

La duracin media del desarrollo de una generaci6n de Stephanoderes, 

encontrada por medio de la curva calculada, segin los datos de salida 
de las hembras de una caja-colectora es de 40 dias, a una temperatura 
media de 26°C. 

Las humedades extremas son desfavorables a la supervivencia de los 

escolitidos dentro de las cerezas negras en el periodo de abundancia 
de cerezas. 

Se ha demostrado que la proporcin de cerezas sin ataque depende 

de la cantidad de cerezas disponibles para el escolitido en planta-

ciones de cafe que se cosechan regularmente, en estas plantaciones 
la poblaci6n de Stephanoderes es constante; no lo fue en la parcela 

experimental en que la proporci6n de cerezas sanas se explica en 
funciin del nCimero de escolitidos por cerezas susceptibles de ser 
atacadas. 

Dos factores determinan la resistencia de los cafetos al scolitido, 

a saber: ausencia de disco prominente sobre la cereza y espesor de la 

pulpa. 

Los granos con contenido de aqua superior al 75% son inadecuados 
para la multiplicacin del Stephanoderes. 

La hembra prefiere las cerezas maduras a las verdes; los caracteres 
6pticos desempeñan un papel preponderante en su orientación. 

El hombre es el factor de mortalidad más importante del Stephanoderes 
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la extinci6n del mayor foco de proliferaci6n de la plaga, en periodos 

de sequla. 

La avispa de Uganda Prorops nasuta contribuye como un control comple-

mentario de la broca, ms de ella, no se puede esperar milagros. 

En periodos de sequIa, tanto la broca como la avispa entran en dec11-
naci6n aunque la primera encuentra mayores posibilidades de sobrevi-

vir, desde que haya frutos disponibles. 

Se recomienda la construccin de insectarios para la multiplicaci6n 

del entom6fago Prorops nasuta. 
 

TROJER, H.; GOIIEZ C., L. Zonas cafeteras colombianas susceptibles por 

sus condiciones c1imticas a un ataque de la broca del cafe. Cenica-

f (Colombia) 16:12-30. 1965. 

En este trabajo se estudian los factores ambientales, que segtin 
los investigadores, han tenido una mayor incidencia en el desarrollo 

del insecto, con especial relaci6n a las zonas afectadas del Brasil, 

Perii y Costa de liar? il (/\frica). Despu6s se comparan las caracteris-

ticas ambientales de estas zonas con las que se presentan en Colom-

bia para tratar de deducir cules de ellas sedan ms susceptibles 

a un posible ataque de la broca. 

Los factores ambientales de mayor importancia son la planta hu6sped 
y el clima. La monofagia que posee la broca sobre los granos de 

caf determina la influencia de la planta husped en su biologia. 

En 	cuanto al clima, puede in? luir directamente sobre el insecto 

o indirectamente por regir el ciclo de la planta de ca?6 a trav6s 

de la variabilidad estacianal del tiempa. 

Algunos factores inherentes a la variedad de la planta tambi6n pueden 

favorecer el desarrollo del insecto. Por ejemplo, se encontr6 un 

mayor ataque en la variedad "liaragogipe" por tener grano m6s grande. 
Adem6s, se ha observado que la variedad "semperfiorens" es m6s sus-

ceptible, por tener frutos durarite todo el año. 

 

VER11ALHA, M. II.; SOARES, S. C.; ROCHA, M. A. L. DI\. Hypothenemus hampei 

(Ferr. 1867); broca do caf6. In: 	. Pragas y doencas do 

cafeeiro no estado do Paran6. Paran, Uniiersidad Federal Paran6, 

1965. pp. 9-30. 

Weele y Hagedorn describen el insecto como Xyleborus cof'feivorus 

y Stephanoderes caffeae respectivamente. En 1913 Reitter lo llamó 

Hypothenemus hampei. 

En este trabajo se describe detalladamente la morfologia y anatomia 

de la plaga, como tambi6n se proporcionan datos de su biologia y 

ecologia. 

La relaci6n sexual prornedia es de 9,75 hembras por 1 macho. 

La c6pula se realiza normalmente en el interior de los frutos en 

los que las hembras se desarrollan. El periodo de preoviposición 

dura enre 3 y 4 dias. La oviposici6n comienza cuando la semilla 

h3 endurecido, a sea cuando los frutos estn pintones. General-

mente, las hembras colocan de 2 a 3 huevos diarios; la oviposici6n 

es regular hasta 15 a 20 dias despu6s de su inicio, luego declina. 

Una misina hembra puede producir proles durante 5 6 6 meses en una 

misma cosecha. El ciclo biol6gico se constituye de un periodo de 

oviposici6n, periodo de incubaci6n, periodo larval, periodo prepu-

pal, periodo pupal y evoluci6n completa. 

El macho no vive mucho despues de haber copulado 10 6 12 veces, 

a veces m6s, est6 al final de su vida. Normalmente vive entre 40 

y 50 dias. 

Las hembras mueren casi siempre fuera de los frutos y su langevidad 

media es de 156,5 dias (minima 81, m6ximo 282). 

Debido a la longevidad de las hembras, 6stas pueden aparecer en 

la cosecha siguiente, sin embargo los factores ambientales influyen 

grandemente en el grada de infestaci6n, asi la sequia y la insolación 

son grandes enemigos de la broca; se ha observado que a los 40°C 

pierde por completo el sentida de orientaci6n, a los 43°C entra en 

estado preag6nico muriendo en pocos minutos, en temperaturas de 
45-50°C entra en estado ag6nico; y a los 50-55°C muere r6pidamente. 

 

VILLACORTA, A. Dieta meridica para criacao de sucessivas geracoes de 
Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). Anais 

da Sociedade Entomol6gica do Brasil 14(2):315-319. 1985. 

Se describe una dieta artificial desarrollada y ensayada para la 

cria de Hypothenemus hampei. Se presenta la t6cnica utilizada para 

la cria de la broca. 

 

Ferrari en 1867 clasific6 la broca como Chryphalus hampei. En 1901 

Fletiaux lo identific6 como una plaga del caf6. En 1910 Van der 
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la extinción del mayor foco de proliferaci6n de la plaga, en periodos 

de sequia. 

La avispa de Uganda Prorops nasuta contribuye como un control comple-

mentario de la broca, ms de ella, no se puede esperar milagros. 

En periodos de sequla, tanto la broca como la avispa entran en decli-

naci6n aunque la primera encuentra mayores posibilidades de sobrevi-

vir, desde que haya frutos disponibles. 

Se recomienda la construcci6n de insectarios para la multiplicaci6n 

del entom6fago Prorops nasuta. 

 

TROJER, H.; GOIIEZ G., L. Zonas cafeteras colombianas susceptibles por 

sus condiciones climticas a un ataque de la broca del cafe. Cenica-
f (Colombia) 16:12-30. 1965. 

En este trabajo se estudian los factores ambientales, que segn 

los investigadores, han tenido una mayor incidencia en el desarrollo 
del insecto, con especial relaci6n a las zonas afectadas del Brasil, 

Peri y Costa de Flarfil (4frica). Despus se comparan las caracteris-

ticas ambientales de estas zonas con las que se presentan en Colom-

bia para tratar de deducir cules de ellas serian ms susceptibles 
a un posible ataque de la broca. 

Los factores ambientales de mayor importancia son la planta husped 

y el clima. La monofagia que posee la broca sobre los granos de 
caf determina la influencia de la planta husped en su biologia. 

En cuanto al clima, puede influir directamente sobre el insecto 

o indirectamente por regir el ciclo de la planta de cafe a travs 

de la variabilidad estacional del tiempo. 

Ptlgunos factores inherentes a la variedad de la planta tambin pueden 

favorecer el desarrollo del insecto. Por ejemplo, se encontr6 un 

mayor ataque en la variedad "Ilaragogipe" por tener grano ms grande. 

\dems, se ha observado que la variedad "semperflorens" es ms sus-
ceptible, por tener frutos durante todo el ao. 

 

VER111\LH, M. 11.; SOIRES, S. 6.; ROCHA, M. A. L. DA. Hypothenemus hampei 

(Ferr. 1867); broca do cafe. In: 	. Pragas y doencas do 

cafeeiro no estado do Paran. Paran, Universidad Federal Paran, 
1965. pp.  9-30. 

Weele y Hagedorn describen el insecto como Xyleborus coffeivorus 

y Stephanoderes coffeae respectivamente. En 1913 Reitter lo llam6 
Hypothenemus hampei. 

En este trabajo se describe detalladamente la morfologia y anatomIa 

de la plaga, como tambin se proporcionan datos de su biologia y 
ecologia. 

La relaci6n sexual prornedia es de 9,75 hembras por 1 macho. 

La c6pula se realiza normalmente en el interior de los frutos en 

los que las hembras se desarrollan. El periodo de preoviposiciin 

dura enre 3 y 4 dias. La oviposici6n comienza cuando la semilla 

h3 andurecido, 0 Sea cuando los frutos estn pintones. General-

mente, las hembras colocan de 2 a 3 huevos diarios; la oviposici6n 
es regular hasta 15 a 20 dias despus de su inicio, luego declina. 

Una misma hembra puede producir proles durante 5 	6 meses en una 
misma cosecha. El ciclo biol6gico se constituye de un periodo de 

oviposici6n, periodo de incubaci6n, periodo larval, periodo prepu-
pal, periodo pupal y evoluci6n completa. 

El macho no iive mucho, despues de haber copulado 10 	12 veces, 
a veces ms, está al final de su vida. Normalmente vive entre 40 
y 50 dias. 

Las hembras mueren casi siempre fuera de los frutos y su longevidad 

media es de 156,5 dias (minimo 81, mximo 282). 

Debido a la longevidad de las hembras, stas pueden aparecer en 

la cosecha siguiente, sin embargo los factores ambientales influyen 

grandemente en el grado de infestaci6n, asi la sequia y la insolaci6n 

son grandes enemigos de la broca; se ha observado que a los 40°C 
pierde por completo el sentido de orient.aci6n, a los 43°C entra en 
estado preag6nico muriendo en pocos minutos, en temperaturas de 
45-50°C entra en estado ag6nico; y a los 50-55°C muere rpidamente. 

 

VILLACORTA, A. Dieta meridica para criacao de sucessivas geracoes de 
Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). Anais 
da Sociedade Entomol6gica do Brasil 14(2):315-319. 1985. 

Se describe una dieta artificial desarrollada y ensayada para la 

cria de Hypothenemus hampei. Se presenta la tcnica utilizada para 
la crIa de la broca. 

 

Ferrari en 1867 clasific6 la broca como Chryphalus hampei. En 1901 

Fletiaux lo identific6 como una plaga del caf. En 1910 Van der 
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TAXONOMIA 	 6Dh7Mci 	 que permiten dif'erenciar a Stephanoderes hampei la broca del cafe 
de la falsa broca S. seriatus. 

L0NZ0 P., F. R. Taxonomia de la broca del fruto del caf Hypothenemus 
hampei (Westw. 1836; Ferr. 1867). In: 	. El problema de 
la broca (Hypothenemus hampei Ferr) (Col: Scolytidae) y la caficultu-
ra, Aspectos relacionados con importancia, daflo, identificaci6n, 

biologia, ecologia y control. San Josh (Costa Fica), IIC1\-PR01lECPFE, 
1934. pp. 21-43. 

La identificación de la broca verdadera del fruto del cafe ha sido 
controversial, como lo demuestra la relaci6n hist6rica que se presen-
ta en este capitulo. La identificaci6n correcta de insectos ex6ticos 
de singular potencial colonizador como H. hampei, es esencial para 
la consideraci6n de las estrategias de convivencia o control. El 
presente capitulo est orientado a proporcionar no solamente datos 
hist6ricos taxon6micos, sino tambin los elementos esenciales que 
permitan al interesado (si no es taxonomo), la identificaci6n de 
Hypothenemus hampei, y c6mo discriminarlo de otros insectos que 
perteneciendo al mismo gnero sonde di? erente especie. 

(1 52) 

BLFNDF0RD, U. F. H. Family: Scolytidae, sub-group IV Cryphali. Biologia 

Centrali Imericana, Insecta Coleoptera No  4:225-231. 1904. 

El autor, en 1904, establece la sinonimia entre Stephanoderes e 
Hypothenemus, enfatizando la existencia prioritaria para el gnero 
Hypothenemus, cuyo nmero de artejos varia, en el funiculo, de tres 
a cinco. 

(153) 

FERRARI, J. A. G. Die fort und bannsizucht schadlichan boricendafer. 
Ulien Drack und Verlag Von Carl Gerald's Sohu N°  89:11-13. 1967. 

La broca del caf fue descrita en 1867 como Cryphalus hampei. Poste-
riormente identifica al insecto como Stephanoderes hampei. 

(1 54) 

F0NSEC, J. P. R broca verdadeira e a falsa broca do cafe. Revista 

do Instituto de Cafe (Brasil) 13(131):63-64. 1938. 
Tambin en: 0 Biol6gico (Brasil) 3(12):366-368. 1937. 

Se hace una descripciôn de los hbitos y los caracteres morfol6gicos  

S. seriatus no infesta los granos de cafe, pero las hembras penetran 
la pulpa de los frutos, de la cual se alimentan y en la que ovipo-
sitan. El desarrollo de la larva y la pupa se hace en la pulpa. 
La especie parece ser polifaga, y ha sido encontrada en una gran 
variedad de frutos. 

(155) 

GIRCIPi 11., C. Falsas brocas del gnero Hypotheneinus detectadas en fru- 
tos del cafeto en Pxico. 	In: SIMPOSIO Latinoamericano sobre 
Caficultura, 3. Ponencias. Tegucigalpa, 9-10 diciembre de 1980. 
Turrialba, IIC, 1981. pp.  188-195. 

Las inspecciones fitosanitarias que realizan conjuntamente personal 
de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal, S.A.R.H. y del Instituto 
Ilexicano del Cafe en cafetales de  distintas regiones de 11xico han 
permitido detectar desde 1972 diversas especies de escolitidos del 
gnero Hypothenemus dentro de frutos de cafeto, que por ser taxon-
mica y biológicamente diferentes de H. hampei se les conoce comunmen-
te con el nombre de falsas brocas del cafe. 

De acuerdo con la opinitn del Dr. Stephen L. Wood, de la Universidad 
de Utah, en Latinoamerica existen 5 especies de Hypothenemus asocia-
das con frutos del cafeto, a saber: H. crudiae (Panzer), H. eruditus 
(Westwood), H. obscurus (Fabricius), H. seriatus (Elichhoff) e H. 
setosus (Eichhoff), todas las cuales pueden encontrarse en cada 
Urio de los paises latinoamericanos, con mayor o menor abundancia 
seg(Jn las condiciones climticas que prevalecen en las regiones 
cafetaleras, la altura sobre el nivel del mar y la abundancia de 
plantas hospederas. 

La definici6n del trmino de falsa broca del cafe ha de referirse 
entonces a cualquiera de estas 5 especies antes mencionadas que 
tienen una estrecha similitud con la broca H. hampei, pero a diferen-
cia de sta, las escamas de los litros, torax y cabeza principal-
mente tienen forma de un abanico angosto y por otra parte lo mismo 
las larvas que los adultos no lesionan por lo general al grano del 
cafe. 

Hasta la fecha se ha constatado en la Repiblica Mexicana la presen-
cia de las falsas brocas H. obscurus e H. eruditus atacando frutos 
del cafeto en tanto que H. crudiae ha sido encontrada en la cscara 
del fruto de cacao e H. seriatus, asociada con H. javanus, han sido 
halladas afectando el pice de ramas j6venes del cacao o bien arboli- 
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TAXONOMIA 	 6Dh7Mci 	 que permiten diferenciar a Stephanoderes hampei la broca del caf 

de la falsa broca S. seriatus. 

S. seriatus no infesta los granos de cafe, pero las hembras penetran 

la pulpa de los frutos, de la cual se alimentan y en la que ovipo-

sitan. El desarrollo de la larva y la pupa se hace en la pulpa. 

La especie parece ser polifaga, y ha sido encontrada en una gran 

variedad de frutos. 

(155) 

GARCIA II., C. Falsas brocas del gnero Hypotheneinus detectadas en fru- 
tos del cafeto en Pxico. 	In: SIMP0SIO Latinoamericano sobre 

Caficultura, 3. Ponencias. Tegucigalpa, 9-10 diciembre de 1980. 

Turrialba, IICA, 1981. pp. 188-195. 

Las inspecciones fitosanitarias que realizan conjuntamente personal 

de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal, S.A.R.H. y del Instituto 

Ilexicano del Caf en cafetales de  distintas regiones de F1xico han 

permitido detectar desde 1972 diversas especies de escolitidos del 

gnero Hypothenemus dentro de frutos de cafeto, que por ser taxon6-

mica y biol6gicamente diferentes de H. hampei se les conoce comunmen-

te con el nombre de falsas brocas del cafe. 

De acuerdo con la opini6n del Dr. Stephen L. Wood, de la Universidad 

de Utah, en Latinoamerica existen 5 especies de Hypothenemus asocia-

das con frutos del cafeto, a saber: H. crudiae (Panzer), H. eruditus 

(Westwood), H. obscurus (Fabricius), H. seriatus (Elichhoff) e H. 

setosus (Eichhoff), todas las cuales pueden encontrarse en cada 

urio de los paises latinoamericanos, con mayor o menor abundancia 

seg6n las condiciones climticas que prevalecen en las regiones 

cafetaleras, la altura sobre el nivel del mar y la abundancia de 

plantas hospederas. 

La definicitn del trmino de falsa broca del caf ha de referirse 

entonces a cualquiera de estas 5 especies antes mencionadas que 

tienen una estrecha similitud con la broca H. hampei, pero a diferen-

cia de sta, las escamas de los litros, torax y cabeza principal-

mente tienen forma de un abanico angosto y por otra parte lo misrno 

las larvas que los adultos no lesionan por lo general al grano del 

cafe. 

Hasta la fecha se ha constatado en la Repiblica mexicana la presen-

cia de las falsas brocas H. obscurus e H. eruditus atacando frutos 

del cafeto en tanto que H. crudiae ha sido encontrada en la cscara 

del fruto de cacao e H. seriatus, asociada con H. javanus, han sido 

halladas afectando el pice de ramas j6venes del cacao o bien arboli- 

ILONZO P., F. R. Taxonomia de la broca del fruto del caf Hypothenemus 

hanei (Westw. 1836; Ferr. 1867). In: 	 . El problerna de 

la broca (Hypothenemus hampei Ferr) (Col: Scolytidae) y la caficultu-

ra. Aspectos relacionados con importancia, daño, identificaci6n, 

biologia, ecologia y control. San Josh (Costa Rica), IICA-PROIIECAFE, 

1934. pp. 21-43. 

6n  de la broca verdadera del fruto del cafe ha sido 

controversial, como lo demuestra la relacin hist6rica que se presen-

ta en este capitulo. La identificaci6n correcta de insectos ex6ticos 

de singular potencial colonizador como H. hampei, es esencial para 

la consideraci6n de las estrategias de convivencia o control. El 

presente capitulo est orientado a proporcionar no solamente datos 

hist6ricos taxon&nicos, sino tambin los elementos esenciales que 

permitan al interesado (si no es taxonomo), la identificaci6n de 

Hypothenemus hampei, y c6mo discriminarlo de otros insectos que 

perteneciendo al mismo gnero sonde di? erente especie. 
(1 52) 

BLANDFORD, W. F. H. Family: Scolytidae, sub-group IV Cryphali. Biologia 

Centrali Americana, Insecta Coleoptera No  4:225-231. 1904. 

El autor, en 1904, establece la sinonimia entre Stephanoderes e 

Hypothenemus, enfatizando la existencia prioritaria para el gnero 

Hypothenemus, cuyo n(imero de artejos varia, en el funiculo, de tres 

a cinco. 
(153) 

FERRARI, J. A. C. Die fort und banmuzucht schadlichan boricendafer. 

tiiien Drack und Verlag Von Carl Gerald's Sohu No  89:11-13. 1967. 

La broca del cafe fue descrita en 1867 como Cryphalus hampei. Poste-

riormente identifica al insecto como Stephanoderes hampei. 
(1 54) 

FONSECA, J. P. 1% broca verdadeira e a falsa broca do cafe. Revista 

do Instituto de Cafe (Brasil) 13(131):63-64. 1938. 

Tambin en: 0 Biol6gico (Brasil) 3(12):366-368. 1937. 

Se hace una descripci6n de los hbitos y los caracteres morfol6gicos 
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tos de este cultivo en viveros. La especie H. setosus no se ha 
definido en cuanto a su distribuciiin geogrfica ni por lo que se 
ref iere a sus plantas hospederas. A semejanza de la broca del cafe, 
las falsas brocas pasan su ciclo de vida a travs de 4 formas bioló-
gicas incluyendo huevecillo, larva, pupa y adulto. 

En las especies en que ha sido dable conocer cada una de las formas 
de desarrollo de las falsas brocas, como es el caso de H. eruditU 
e H. crudiae, se observa que los huevedillos son prcticamente de 
tamaiIo microsc6pico, ovalados de color blanco al blanco amarillento. 
Las larvas son de color blanquizco, del tamaflo de la cabeza de un 
alfiler, sin patas, ligeramente curvadas y adelgazandose hacia la 
cola. Las pupas se parecen a los adultos pero no comen ni caminan, 
su color varla de blanco lechoso a pardo amarillento. El adulto 
es un gorgojo muy pequeflo, siendo la hembra un poco ms grande que 
la cabeza de un alfiler y el macho ms pequello; su cuerpo es rechon-
cho, de color negro, cubierto de peluza y las antenas y patas de 
color ms claro. 

H. obscurus, se ha encontrado afectando el fruto del cafeto en Tapa-
chula, Chis., Huatusco, Ver. La hembra adulta penetra por el escudo 
del fruto hace una galera a tavs de la pulpa hasta ilegar al 
pergamino e inmediatamente despus abandona el fruto, desconociendose 
a la fecha en cuales plantas hospederas ocurre su ciclo biol6gico. 

H. eruditus afecta tambin el fruto del cafeto; el adulto penetra 
a travs del escudo de frutos generalmente secos dentro de los cua-
les, es com6n encontrar todas las formas biol6gicas del insecto, 
el dalSo lo causan tanto las larvas como los adultos alimentndose 
de la pulpa asi como de los tejidos que se encuentran entre los 
cotiledones de los granos sin ilegar a afectarlos. Se ha encontra-
do en Teapa, Tab. y Tapachula, Chis. 

H.seriatus, ataca tanto las ramas como los vstagos del cacao repre-
sentando una plaga seria en viveros de Pichucalco, Chis. se le ha 
encontrado tambin Tampico, Tamps. sin reportarse planta hospedera. 

La hembra oviposita en la Punta de los vstagos o planta de los 
vstagos o plantas j6venes, donde ocurre todo el desarrollo inmaduro 
del insecto. El ataque principal lo realiza la larva al alimentarse 
de los tejidos del spice de las ramitas, originando la muerte de 
las hojas terminales. Si este daflo se generaliza a todo el vstago 
o toda la planta, esta especie de falsa broca puede causar la des-
trucci6n completa de uno y otra. 

H. crudiae, ha sido encontrada afectando la pulpa del fruto de cacao, 

donde es comn encontrar todas las formas biológicas del insecto. 
Se ha detectado a esta falsa broca en Pinotepa Nacional, Oax. y 
Teapa, Tab. 

(1 56) 

HAGEDORN, M. Wieder ein never kaffeschadling. Entomo Blatter (Alema-
nia) No  6:1-4. 1910. 

En 1910, el autor reporta a Xyleborus coffeicola como sin6nimo de 
Stephanoderes coffeae. 

(157) 

HOPKINS, A. D. Classification of the Gyphalinae with descriptions 
of new genera and species. Washington, U.S. Department of Agri-
culture, 1915. 75 p. (Report No  99). 

En 1915, Hopkins indica nuevamente la existencia de ambos gneros 
Hypothenemus y Stephanoderes, estableciendo la siguiente diferencia: 
las hembras de Stephanoderes tienen el funiculo con 5 artejos mien-
tras que las hembras de Hypothenemus lo poseen con 4 artejos. En 
los dos gneros los machos por el hecho de ser ms peque?Sos poseen 
un artejo menUs que las hembras. 

(1 58) 

JOHANNESON, N. E. A.; MANSINGH, A.; PARNELL, J. R. A review of the 
distribution and taxonomic position of the coffee berry borer 
thenentis haupei Ferr. (Coleoptera: Scolytidae). Kingston (Jamaica), 
University West Indies Mona Kingston. Department of Zoology, 1983. 

17 p. 

Desde 1867 este insecto (Hypothenemus hampei) ha cambiado 15 veces 
de nombre desde que Ferrari lo descubri por primera vez como Crypha-
lus hampei. Ya en 1961 Bowne,reclasificando las especies de insctos, 
confirm6 su taxonomIa como Hypothenemus hampei. EltamaIlo casi ml-
n(isculo del insecto impide su deteccin e identificaci6n, razón 
porque se le ha confundido con otras especies parientes y cercanas. 

IDe acuerdo a su distribi6n geogrfica la broca se encuentra en Asia: Tai-
landia, Vietnam del Sur, Malaya, Indonesia, Filipinas, Timor, Yemen, 
Laos, Taiwan. En Africa: Uganda, Kenya, Guinea, Sierra Leoria, Libe-
ria, Ghana, Nigeria, Costa de Marf 11, Fernando Po, Camerun, Gaabon, 
Congo,Reptblica Centroafricana, Ruanda y Urundi, Angola, Tanganica, 
Nyasalandia, Rhodesia, Mozambique, Santo Toms y Principe. En Sur 
Amrica: Brasil, Per6, Surinam, Mexico, Guatemala, Honduras, El 
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tos de este cultivo en viveros. La especie H. setosus no se ha 
definido en cuanto a su distribuci6n geogrfica ni por lo que se 
ref iere a sus plantas hospederas. A semejanza de la broca del cafe, 
las falsas brocas pasan su ciclo de iida a travs de 4 formas biol6-
gicas incluyendo huevecillo, larva, pupa y adulto. 

En las especies en que ha sido dable conocer cada una de las formas 
de desarrollo de las falsas brocas, como es el caso de H. eruditUs 
e H. crudiae, se observa que los huevecillos son prcticamente de 
tamaño microscpico, ovalados de color blanco al blanco amarillento. 
Las larvas son de color blanquizco, del tamaflo de la cabeza de un 
alfiler, sin patas, ligeramente curvadas y adelgazandose hacia la 
cola. Las pupas se parecen a los adultos pero no comen ni caminan, 
su color varla de blanco lechoso a pardo amarillento. El adulto 
es un gorgojo muy pequeeio, siendo la hembra un poco ms grande que 
la cabeza de un alfiler y el macho ms pequeflo; su cuerpo es rechon-
cho, de color negro, cubierto de peluza y las antenas y patas de 
color ms claro. 

H. obscurus, se ha encontrado afectando el fruto del cafeto en Tapa-
chula, Chis., Huatusco, Ver. La hembra adulta penetra por el escudo 
del fruto hace una galeria a tavs de la pulpa hasta llegar al 
pergamino e inmediatamente despus abandona el fruto, desconociendose 
a la fecha en cuales plantas hospederas ocurre su ciclo biol6gico. 

H. eruditus afecta tambin el fruto del cafeto; el adulto penetra 
a travs del escudo de frutos generalmente secos dentro de los cua-
les, es com6n encontrar todas las formas biol6gicas del insecto, 
el daflo lo causan tanto las larvas como los adultos alimentndose 
de la pulpa asI como de los tejidos que se encuentran entre los 
cotiledones de los granos sin llegar a afectarlos. Se ha encontra-
do en Teapa, Tab. y Tapachula, Chis. 

H.seriatus, ataca tanto las ramas como los vstagos del cacao repre-
sentando una plaga seria en viveros de Pichucalco, Chis. se le ha 
encontrado tambin Tampico, Tamps. sin reportarse planta hospedera. 

La hembra oviposita en la punta de los vstagos a planta de los 
vstagos o plantas jvenes, donde ocurre todo el desarrollo inmaduro 
del insecto. El ataque principal lo realiza la larva al alimentarse 
de los tejidos del pice de las ramitas, originando la muerte de 
las hojas terminales. Si este daflo se generaliza a todo el vstago 
o toda la planta, esta especie de falsa broca puede causar la des-
trucci6n completa de uno y otra. 

H. crudiae, ha sido encontrada afectando la pulpa del fruto de cacao, 

donde es com(in encontrar todas las formas biol6gicas del insecto. 
Se ha detectado a esta falsa broca en Pinotepa Nacional, Oax. y 
Teapa, Tab. 

(1 56) 

HAGEDORN, M. liiieder ein never kaffeschadling. Entomo Blatter (Alema-
nia) N°  6:1-4. 1910. 

En 1910, el autor reporta a Xyleborus coffeicola como sinónimo de 
Stephanoderes coffeae. 

 

HOPKINS, A. D. Classification of the Gryphalinae with descriptions 
of new genera and species. Washington, U.S. Department of Agri-
culture, 1915. 75 p. (Report No  99). 

En 1915, Hopkins indica nuevamente la existencia de ambos gneros 
Hypothenemus y Stephanoderes, estableciendo la siguiente diferencia: 
las hembras de Stephanoderes tienen el funiculo con 5 artejos mien-
tras que las hembras de Hypothenemus lo poseen con 4 artejos. En 
los dos gneros los machos por el hecho de ser ms pequeflos poseen 
un artejo menUs que las hembras. 

 

JOHANNESON, N. E. A.; MANSINGH, A.; PARNELL, J. R. A review of the 
distribution and taxonoinic position of the coffee berry borer 
thenenus hampei Ferr. (Coleoptera: Scolytidae). Kingston (Jamaica), 
University West Indies Mona Kingston. Department of Zoology, 1983. 

17 p. 

Desde 1867 este insecto (Hypothenemus hampei) ha cambiado 15 veces 
de nombre desde que Ferrari lo descubri6 por primera vez como Crypha-
lus hampei. Ya en 1961 Bowne,reclasificando las especies de insctos, 
confirm6 su taxonomia como Hypothenemus hampei. Eltarnaflo casi mi-
nCisculo del insecto impide su detecci6n e identificaci6n, raz5n 
porque se le ha confundido con otras especies parientes y cercanas. 

De acuerdo a su distribuci6n geogrfica la broca se encuentra en Asia: Tai-
landia, Vietnam del Sur, Malaya, Indonesia, Filipinas, Timor, Yemen, 
Laos, Taiwan. En Africa: Uganda, Kenya, Guinea, Sierra Leoria, Libe-
ria, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Fernando Po, Camerun, Gaabon, 
Congo1 Reptblica Centroafricana, Ruanda y Urundi, Angola, Tanganica, 
Nyasalandia, Rhodesia, Mozambique, Santo TomsyPrincipe. En Sur 
Amrica: Brasil, Pert, Surinam, Mexico, Guatemala, Honduras, El 
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Segtin este trabajo, la broca del caf6 se le identifica como Xyleborus 

coffeivorus. 
(163) 

WEST WOOD, J. D. Description of a minute coleopterus insect forming 
the type of a new subgenus allied to tomicus, with some observations 
upon the affinities of the Xylophaga. Transactions of the Entomo-

logical Society (Inglaterra) No  1:34. 1934. 

El autor describi6 a la especie eruditus como representante del 

g6nero Hypothenemus en 1934. En 1936 confirma que la broca del 

cafe pertenece al g6nero Hypothenemus. Para esta clasificaci6n 

se fundament6 en la presencia del funiculo de la antena trisegrnen-

tada. 
(1 64) 

WOOD, S. L. A revision of North 1merican Cryphalim (Scolytidae, Coleop- 
ter). Kansas, Universty of Kansas, 1954. pp. 959-1089. (Bulletin 

36(15). Part II). 

De acuerdo a este autor la clasificaci6n taxon6mica de la broca 

Hypothenemus hampei es la siguiente y la ms aceptada: 

Clase: Insecta (Hexapoda Latr.) 

Orden: Coleoptera 

Suborden: Polyphaga 

Super-f amilia: Curculionoidea 

Familia: Scolytidae 

Sub-f amili: Ipinae 

Tribu: Cryphalini 

G6nero: Hypothenemus (Westwood, 1836) 
Especie: hampei- (Ferrari, 1067) 

Despu6s de un estudio de todas las especies de Hypothenemus y Stepha-

noderes coloca a este gnero como un subgenero de Hypothenemus o 

como un sinonimo de 6ste. 
(165) 

Salvador, Puerto Rico, Jamaica, Bolivia, Ecuador. En Ocean{a: Nueva 

Caledonia, Papua, Nueva Guinea. 

 

LIM, A. M. DP C. Sobre o caruncho do cafe. Arquivos da Escola Superior 

de Agricultura e fledicia 'Jeterinaria (Brasil) 9(1-2):3-49. 1928. 

Se observó (en 1928) que el n(imero de artejos tanto en las hembras 

de Hypothenemus como Stephanoderes era constante, mientras que en 

los machos 6ste era variable. Los machos de stephanoderes presenta-

ban 3 6 4 artejos en el funiculo, mientras que los machos de Hypothe-

nemus tenlan de 3 a 5. El autor concluye que el ntimero de artejos 

en el funiculo no es de carcter confiable para la clasificaci6n 

taxon6mica de la plaga. 

 

MBONDJI, P. Larval morphology of the coffee beetle Stephanoderes hampei 
Ferr. (Coleoptera, Scolytidae). I\nnales de la Facult4 des Sciences 

du Cameroun (Camerun) 13:27-50. 1973. 

Las principales y iitiles caracteristicas morfol6gicas del estado 

larval de Hypothenemus hampei son: esclerita triangular frontal, 

maxilar y palpos segmentados en dos, clipeo bien desarrollado, seta 

postlabial recta, epif'aringe con 3 pares de setas mediolaterales, 
J. 

rea frontal y epicranial con 4 pares de setas 

 

PENG0S 0., H. Informe del viaje realizado a la Universidad de Brighan 
Young (Utha-EE.UU.). Guatemala, !\NC1\FE, 1974. 19 p. (Informe 

Tcnico presentado a la subgerencia T6cnica). 

Son caracteristicas fIsicas de Hypothenemus hampei: margen anterior 

del pronoto armado con 4 dientes (raramente 6); setas erectas sobre 

los litros descienden suavemente y son algo o totalmente aplanadas; 

setas erectas con un largo de por lo menos 8 veces su ancho; super-

ficie de los litros lisa y brillante; presencia marcada (con depre-

si6n) de la sutura media a lo largo de la frente y cabeza. Se en-

cuentra solamente en cerezas de cafe, mide 1,4 a 1,6 mm de largo. 

 

WELLER, H. W. VP1N DER. Ein never kaffeeschadhing Xyleborus coffeivotus. 
Peysmannia (Pilemania) N°  21:308-310. 1910. HOSPEDADORES ALTERNOS 

	
(7Mq7Mci) 
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SegCin este trabajo, la broca del cafe se le identif'ica como Xyleborus 

coffeivorus. 
(1 63) 

WESTWOOD, J. D. Description of a minute coleopterus insect forming 
the type of a new subgenus allied to tmicus, with some observations 
upon the affinities of the Xylophaga. Transactions of the Entomo-

logical Society (Inglaterra) No  1:34. 1934. 

El autor describi6 a la especie eruditus como representante del 
g6nero Hypothenemus en 1934. En 1936 confirma que la broca del 
cafe pertenece al g6nero Hypothenemus. Para esta clasificaci6n 
se fundament6 en la presencia del funiculo de la antena trisegrnen-

tada. 
(1 64) 

WOOD, S. L. A revision of North American Cryphalim (Scolytidae, Coleop- 
ter). Kansas, Universty of Kansas, 1954. pp. 959-1089. (Bulletin 
36(15). Part II). 

De acuerdo a este autor la clasificación taxon6mica de la broca 
Hypothenemus hampei es la siguiente y la ms aceptada: 

Clase: Insecta (Hexapoda Latr.) 
Orden: Coleoptera 
Suborden: Polyphaga 
Super-f amilia: Curculionoidea 
Familia: Scolytidae 
Sub-f amili: Ipinae 
Tribu: Cryphalini 
G6nero: Ijypothenemus (Westwood, 1836) 
Especie: hampj (Ferrari, 1867) 

Despu6s de un estudio de todas las especies de Hypothenemus y Stepha-
noderes coloca a este gnero como un subgenero de Hypothenemus o 
como un sinonimo de 6ste. 

(165) 

Salvador, Puerto Rico, Jamaica, Bolivia, Ecuador. En Oceania: Nueva 
Caledonia, Papua, Nueva Guinea. 

(1 59) 

LI1'lA, A. M. DA C. Sobre o caruncho do caf6. Arquivos da Escola Superior 
de Agricultura e Iledicia Veterinaria (Brasil) 9(1-2):3-49. 1928. 

Se observ6 (en 1928) que el nmero de artejos tanto en las hembras 
de Hypothenemus como Stephanoderes era constante, mientras que en 
los machos 6ste era variable. Los machos de stephanoderes presenta-
ban 3 6 4 artejos en el funiculo, mientras que los machos de Hypothe-
nemus tenian de 3 a 5. El autor concluye que el ntmero de artejos 
en el funiculo no es de carcter confiable para la clasificaci6n 
taxon6mica de la plaga. 

 

mB0NDJI, P. Larval morphology of the coffee beetle Steplianoderes hampei 
Ferr. (Coleoptera, Scolytidae). Annales de la Facult des Sciences 
du Cameroun (Camerun) 13:27-50. 1973. 

Las principales y titiles caracteristicas morfol6gicas del estado 
larval de Hypothenemus hampei son: esclerita triangular frontal, 
maxilar y palpos segmentados en dos, clipeo bien desarrollado, seta 
postlabial recta, epifaringe con 3 pares de setas mediolaterales, 

01 

rea frontal y epicranial con 4 pares de setas 

 

PENAGOS 0. 9  H. Informe del viaje realizado a la Universidad de Brighan 
Young (Utha-EE.UIJ.). Guatemala, ANACAFE, 1974. 19 p. (Informe 
T6cnico presentado a la subgerencia T6cnica). 

Son caracteristicas fisicas de Hypothenemus hampei: margen anterior 
del pronoto armado con 4 dientes (raramente 6); setas erectas sobre 
los 6litros descienden suavemente y son algo o totalmente aplanadas; 
setas erectas con un largo de por lo menos 8 veces su ancho; super-
ficie de los litros lisa y brillante; presencia marcada (con depre-
si6n) de la sutura media a lo largo de la frente y cabeza. Se en-
cuentra solamente en cerezas de caf6, mide 1,4 a 1,6 mm de largo. 

 

WELLER, H. W. VAN DER. Ein never kaffeeschadhing Xyleborusccffeivorus. 
Peysmannia (Alemania) N°  21:308-310. 1910. HOSPEDADORES ALTERNOS 

	
(7Mq7Mci) 
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ASOCIACION NACIONAL DEL C/WE - ANACAFE. GUATEMALA. El gandul (Cajanus 
	 nus cajan constituye un hospedero de la broca del fruto del cafe 

	

cajan) como hospedero de la broca del fruto del cafe (Hypothenemus 
	 Hypothenemus hampei. 

	

hampei) Ferrari, 1867, en Guatemala. Guatemala, Anacaf, s. f. 
	 (168) 

S. P. 

Se efectu6 un estudio con el objeto de determinar mediante pruebas 

de laboratorio, si el gandul (Cajanus cajan) constituye un hospedero 

Para la broca del cafe; Para ello se infestaron frutos maduros de 
cafe con brocas extraidas de gandul, y semillas de gandul con brocas 

extraldas de frutos de caf. Se concluy6 que el gandul constituye 

un hospedero ms Para la broca, ya que reune los requisitos dietti-

cos que permiten al insecto, un desarrollo normal en todos SUS esta-
dos. Se recomienda evitar la fructificaci6n del gandul mediante 
la eliminaci6n de las flores; como tambin prescindir de su uso, 
utilizando otro tipo de sombrio. 

 

Para el sombrIo del cafe se utiliza Inga sp. que produce gran canti-

dad de materia orgnica y Albizzia malococcarpa que, a pesar de 
no producir tanta materia orgnica, es de importancia por su confor-

maci6n, rpido crecimiento y sobre todo por ofrecer la posibilidad 
de un buen desarrollo de la broca; sta debido al ambiente h6medo 

que ofrece la capa de hojas que caen al suelo. 

 

Se efectu6 el presente estudio con el fin de establecer si Gandul 

(Cajanus cajan) constituye un hospedero de la broca del fruto del 
caf (Hypothenemus hampei). 

Se hizo infestacj6n manual de frutos de cafe con brocas no identifi-

cadas extraIdas de semillas de Gandul, e infestaci6n de semillas 
de Gandul con brocas provenientes de frutos de cafe. 

1ostejormente se efectuaron conteos de progenies y utilizando la 

llaje taxon6mica del doctor Wood se identific6 la broca recolectada 
en Gandul. 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que el gandul çj 

D'ANGREMOND, A. Report for 1937-39 of the Director of the General Ex-

perimental Station of the A.V.R.O.S. Meded. alg. proefst. A.'J.R.0.S., 

Alg. Ser. No  599  76 p. Medan, 1940. 

Se hace una relaci6n de plagas observadas en el distrito de la esta-

ción experimental de Medan, Sumatra, en 1937-39. 

El caf fue atacado por Stephanoderes hampei que tambin se presen-

t6 junto con otras dos especies del gnero en la corteza de ramas 

muertas de Acacia decurrens, utilizada como sombrio en cafetales. 

 

JOHANNESON, N. E.; 1IANSINGH, A. Host pest relationship of the genus 

Hypothenemus (Scolytidae: Coleoptera) with special reference to the 

coffee berry borer, H. hampei. Journal of Coffee Research (India) 

14(2):43-56. 1984. 

Se hace una revisin critica de la relacin entre 46 de las princi-

pales especies mono, oligo y polifagas de Hypothenemus con sus res-

pectivas plantas-husped reportadas, pertenecientes a 34 familias. 

Se discute la preferencia de huésped de Hypothenemus hampei a las 

di? erentes especies y variedades. Se sugiere que los huspedes 
alternos registrados podrIan ser C,nicamente resguardos ocasionales 

de hembras y no huspedes en los cuales los adultos podrian alimen-

tarse o crecer. 

 

MENDES, J. E. T. Pragas. In: 	. Cafe. Sao Paulo, Secretaria 
da Agricultura, 1949. Pp.  28-30. (Separata de: Boletin de Agricul-
tura No  nico, 1947). 

Se menciona que el problema ms serio causado a los cafetales de 

Sao Paulo (Brasil), lo constituye la broca del cafe Hypothenemus 
hampei (Stephanoderes hampei). Experiencias adelantadas por el 

Instituto Biol6gico, demuestran que el insecto solo prolif era en 

frutos de cafe. Para con? irmar lo anteriormente expuesto, se tomaron 

semillas de mani, papaya, algod6n y otras y se colocaron en vidrios. 

Se escogieron brocas hembras ya fecundadas y se pusieron junto con 

estas semillas. Las brocas penetraron en las semillas y quedaron 

ahi por ms de 40 dIas sin desovar. Se sacaron las brocas de estas 

BERGAIIIN, J. R broca e as Arvores de sombra. DNC Revista do Departamen-
to Nacional do Cafe (Brasil) 11(115):31-32. 1943. 

CAMPUS A., 0.G. El gandul Cajanus cajan como hospedero de la broca del 
fruto del cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) en Guatemala. 
Re'jjsta Cafetalera (Guatemala) No  231:4-9. 1983. 
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ASOGIACION NACIONAL DEL CAFE - ANACAFE. GUATEI1ALA. El gandul (Cajanus 
	 nus cajan constituye un hospedero de la broca del fruto del caf 

cajan) como hospedero de la broca del fruto del cafe (Hypothenemus 
	 Hypothenemus hampei. 

hampei) Ferrari, 1867, en Guatemala. Guatemala, Anacaf, s. f 
	

(168) 

S. p. 

Se efectu6 un estudio con el objeto de determinar rnediante pruebas 

de laboratorio, si el gandul (Cajanus cajan) constituye un hospedero 

Para la broca del cafe; Para ello se infestaron frutos maduros de 
cafe con brocas extraidas de gandul, y semillas de gandul con brocas 

extraidas de frutos de cafe. Se concluy6 que el gandul constituye 

un hospedero ms Para la broca, ya que reune los requisitos dietti-

cos que permiten al insecto, un desarrollo normal en todos sus esta-

dos. Se recomienda evitar la fructificación del gandul mediante 
la eliminaci6n de las flores; como tambin prescindir de su uso, 
utilizando otro tipo de sombrio. 

 

Para el sombrio del cafe se utiliza Inqa sp. que produce gram canti-

dad de materia orgnica y Albizzia malococcarpa que, a pesar de 
no producir tanta materia orgnica, es de importancia por su confor-

maci6n, rpido crecimiento y sobre todo por ofrecer la posibilidad 
de un buen desarrollo de la broca; sta debido al ambiente h(imedo 

que ofrece la capa de hojas que caen al suelo. 

 

Se efectu6 el presente estudio con el fin de establecer si Gandul 

(çjanus cajan) constituye un hospedero de la broca del fruto del 
cafe (Hypothenemus hampei). 

Se hizo infestacj6n manual de frutos de caf con brocas no identifi-

cadas extraldas de semillas de Gandul, e infestaci6n de semillas 
de Gandul con brocas provenientes de frutos de cafe. 

Posteiormente se efectuaron conteos de progenies y utilizando la 

llave taxon6mica del doctor Wood se identific6 la broca recolectada 
en Gandul. 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que el gandul Caja 

D'ANGREmUND, A. Report for 1937-39 of the Director of the General Ex- 

perimental Station of the PLU.R.O.5. Meded. aig. proefst. A.V.R.0.S., 

lUg. Ser. No  59, 76 p. Medan, 1940. 

Se hace una relaci6n de plagas observadas en el distrito de la esta-

cin experimental de Medan, Sumatra, en 1937-39. 

El cafe fue atacado por Stephanoderes hampei que tambin se presen-
t junto con otras dos especies del gnero en la corteza de ramas 

muertas de Acacia decurrens, utilizada como sombrio en cafetales. 
 

JOHANNESON, N. E.; MANSINGH, A. Host pest relationship of the genus 

Hypothenemus (Scolytidae: Coleoptera) with special reference to the 

coffee berry borer, H. hampei. Journal of Coffee Research (India) 

14(2):43-56. 1984. 

Se hace una revisi6n critica de la relaci6n entre 46 de las princi-

pales especies mono, oligo y polifagas de Hypothenemus con sus res-

pectivas plantas-husped reportadas, pertenecientes a 34 familias. 

Se discute la preferencia de husped de Hypothenemus hampei a las 

diferentes especies y variedades. Se sugiere que los huspedes 
alternos registrados podrian ser nicamente resguardos ocasionales 

de hembras y no huspedes en los cuales los adultos podrian alimen-

tarse o crecer. 
 

MENDES, J. E. T. Pragas. In: 	_. Cafe. Sao Paulo, Secretaria 
da Agricultura, 1949. pp. 28-30. (Separata de: Boletin de Agricul-

tura N°  tnico, 1947). 

Se menciona que el problema ms serio causado a los cafetales de 

Sao Paulo (Brasil), lo constituye la broca del cafe Hypothenemus 

hampei (Stephanoderes hampei). Experiencias adelantadas por el 

Instituto Biológico, demuestran que el insecto solo prolifera en 

frutos de cafe. Para confirmar lo anteriormente expuesto, se tomaron 

semillas de mani, papaya, algod6n y otras y se colocaron en vidrios. 

Se escogieron brocas hembras ya fecundadas y se pusieron junto con 

estas semillas. Las brocas penetraron en las semillas y quedaron 

ahi por ms de 40 dias sin desovar. Se sacaron las brocas de estas 

BERGAIv1IN, J. A broca e as firvores de sombra. DNC Revista do Departamen-
to Nacional do Cafe (Brasil) 11(115):31-32. 1943. 

CA[1P05 A., 0.G. El gandul Cajanus cajan como hospedero de la broca del 

fruto del cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) en Guatemala. 
Re'iista Cafetalera (Guatemala) No  231:4-9. 1983. 
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semillas y se colocaron junto a las de café, las cuales fueron inme-

diatamente perforadas par estos insectos. 

Después de algunas horas que se abrieron las semillas, se encontraron 

las primeras oviposiciones; ierificandose asi que fuera de su media 

(granos de café) la broca no prolifera. 

Lina forma de control de la plaga es mediante la reduccién del n(imero 

de frutos al minimo, de ahi la idea del repase. 

Cuando el repase es bien hecho, el porcentaje de infestacién es 

mantonido a un nivel perfectamente aceptable. 

Un medio de control biolégico es mediante la avispa de Uganda Prorops 

nasuta, la cual fue introducida al Brasil en 1929, dando excelentes 

resultados. A "Inspectoria Geral do Servico de Combate a Broca 

de Café" en Campinas, ha ienido entregando ejemplares de la avispa 

con instrucciones para su reproduccién y distribucién en las fincas 

cafeteras. 
(171) 

con actividades coordinadas de: capacitación del personal, involucra-

do en la cadena de produccién y por otra de transferencia de tecno-

logia. 

 

CHIARO11ONTE, A. Note di Entomologia Etiopica: Léssenza di Stephanoderes 

hampei Ferr., nelle coltivazioni di caffé. Agriculture Coloniale 

(Italia) 32(9):398-399. 1938. 

Fjestras de café recibidas de los gobiernos de Galla y Sidama, Amara 

y Eritrea se encontraron libres de la plaga Stephanoderes hampei 

lo cual sugiere que las medidas de cuarentena son tomadas para prove-

nir la introduccién de este escolitido a Italia. 

 

LA\JABRE, E. M. Les insectes des stocks de cacao et de café. Café, 

Cacao, The (Francia) 9(3):193-205. 1965. 

MEDIDAS PREVENTIVAS (4Hga7Mci) 

En condiciones normales de conservacién tanto el cacao como el café 

son poco atacados par los insectos. Sinembargo, se debe tomar medi-

das preventivas cuando los periodos de almacenamiento son prolonga-

dos, sobre todo cerca de los puertos. Acerca del café, la plaga 

que se encuentra en mayor námero es Araecerus fasciculatus y en 

menor proporcién Hypothenemus hampei (Broca del café) aunque ya 

todos los individuos muertos, dada que este insecto no sobrevive 

al proceso de beneficio. 

(1 74) 
ALONZO P., F. R. Anélisis de los programas de erradicacién de broca 

(Hypotheneiius hampei, Ferr.). In: 	. La broca y su control. 

Guatemala, IICA, Programa de F1ejoramiento de la Caficultura "PROMECA-

FE", 1983. pp.  33-41. 

La historia del control de la broca en los diferentes paises que 

han sido invadidos par esta plaga, indican que la primera alternativa 

de control, lo constituyé la "implementacién de un programa de emer-

gencia de erradicacién". Sin embargo, la plaga ha ilegado para 

quedarse. 

En este articulo se analizan a criterio, las ientajas y desventajas 

inmediatas y/o mediatas de dichas campañas. En la seccién de Suge-

rencias, a cambio de concentrar cuantiosos recursos, a corto plazo, 

y par corto tiempo en una camparca de erradicacién, se señala, la 

necesidad de "Implementar" desde un principia un programa permanente 

de generacién y/o diseminacién de tecnologia apropiada, coadyuvado 

IIEZA B., D. Proyecto sobre un organismo internacional andino de sanidad 

agropecuaria. In: REUNION Internacional sobre la broca del café, 

1. Informes y documentos. Lima, 20-26 de enero de 1964. Lima, 

IICA, 1964. 7 p. (Documento presentado a titulo informativo par 

la delegacién de Colombia). 

Este documento pretende introducir la idea de la formaciôn de un 

Comité Internacional Regional Agropecuario constituido par los Minis-

tros de Agriculura de los paises signatarios a par sus representantes 

debidamente acreditados, que tengan la finalidad de coordinar y 

sugerir, entre dichos paises, las medidas de prevencién y combate 

de las enfermedades y plagas que perjudican la agricultura y la 

ganaderia, que tengan proyecciones internacionales. Este organismo 

padria estar constituido par un comité técnica coordinada para cona-

cer los pragresas de las actividades de los mismos. Se menciona 
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semillas y se colocaron junto a las de cafe, las cuales fueron inme-
diatamente perforadas por estos insectos. 

Despus de algunas horas que se abrieron las semillas, se encontraron 
las primeras oviposiciones; uerificandose asi que fuera de su medio 
(granos de cafe) la broca no prolifera. 

Una forma de control de la plaga es mediante la reducci6n del nmero 
de frutos al minimo, de ahi la idea del repase. 

Cuando el repase es bien hecho, el porcentaje de infestaci6n es 
mantenido a un nivel perfectamente aceptable. 

Un medio de control biol6gico es mediante la auispa de Uganda Prorops 
nasuta, la cual fue introducida al Brasil en 1929, ciando excelentes 
resultados. A "Inspectoria Geral do Servico de Combate a Broca 
de 	en Campinas, ha ienido entregando ejemplares de la avispa 
con instrucciones para su reproducci6n y distribuci6n en las fincas 
cafeteras. 

(171)  

con actividades coordinadas de: capacitacitn del personal, involucra-
do en la cadena de producci6n y por otra de transferencia de tecno-
logIa. 

 

CHIAROIY1ONTE, A. Note di Entomologia Etiopica: Lssenza di Stephanoderes 
hampei Ferr., nelle coltivazioni di caff. Agriculture Coloniale 
(Italia) 32(9):398-399. 1938. 

muestras de cafe recibidas de los gobiernos de Galla y Sidama, Amara 
y Eritrea se encontraron libres de la plaga Stephanodeis hampei 
lo cual sugiere que las medidas de cuarentena son tomadas para preve-
nir la introducci6n de este escolitido a Italia. 

 

L/\VABRE, E. M. Les insectes des stocks de cacao et de cafe. Cafe, 
Cacao, The (Francia) 9(3):193-205. 1965. 

MEDIDAS PREVENTIVAS (4Hga7Mci) 

En condiciones normales de conservaci6n tanto el cacao como el cafe 
son poco atacados por los insectos. Sinembargo, se debe tomar medi-
das preventivas cuando los periodos de almacenamiento son prolonga-
dos, sobre todo cerca de los puertos. Acerca del cafe, la plaga 
que se ehcuentra en mayor nmero es Araecerus fasciculatus y en 
menor proporciEn Hypothenemus hampei (Broca del cafe) aunque ya 
todos los individuos muertos, dado que este insecto no sobrevive 
al proceso de beneficio. 

(174) 
ALONZO P., F. R. Anlisis de los programas de erradicación de broca 

(Hypothenemus hampei, Ferr). In: 	• La broca y su control. 
Guatemala, IICA, Programa de mejoramiento de la Caficultura "PR0mECA-
FE11, 1983. PP.  33-41. 

La historia del control de la broca en los diferentes paises que 
han sido invadidos por esta plaga, indican que la primera alternativa 
de control, lo constituy6 la "implementaci6n de un programa de emer-
gencia de erradicacin". Sin embargo, la plaga ha llegado para 
quedarse. 

En este articulo se analizan a criterio, las ventajas y desventajas 
inmediatas y/o mediatas de dichas camparcas. En la secci6n de Suge-
rencias, a cambio de concentrar cuantiosos recursos, a corto plazo, 
y por corto tiempo en una campaia de erradicaci6n, se señala, la 
necesidad de "Implementar" desde un principio un programa permanente 
de generaci6n y/o diseminación de tecnologia apropiada, coadyuvado 

MEZA B., D. Proyecto sobre un organismo internacional andino de sanidad 
agropecuaria. In: REUNION Internacional sobre la broca del ca?, 
1. 	In? ormes y documentos. Lima, 20-26 de enero de 1964. Lima, 
IICA, 1964. 7 p. (Documento presentado a titulo informativo por 
la delegaci6n de Colombia). 

Este documento pretende introducir la idea de la formaci6n de un 
Comit Internacional Regional Agropecuario constituido por los Minis-
tros de Agriculura de los paises signatarios o por sus representantes 
debidamente acreditados, que tengan la finalidad de coordinar y 
sugerir, entre dichos paises, las medidas de prevencin y combate 
de las enfermedades y plagas que perjudican la agricultura y la 
ganaderia, que tengan proyecciones internacionales. Este organismo 
podria estar constituido por un comit tcnico coordinado para cono-
cer los progresos de las actividades de los misinos. Se menciona 
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la forma de organizaci6n, su estructura bsica, funcionarios del 

organismo, financiamiento y disposiciones generales. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA 	 (4Hga7Mci9C) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA DEL SIJR 
	

(4Hga7Mci9Ca) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. INDIA 
	

(4Hga7Mci9Cad) 

GAVINDARAJPN, T. S. Plant quarentines and their significance in coffee 

production in South India. Indian Coffee (India) 37(8):233-236. 

1973. 

medidas preventivas del "Coffee Board Research Department" para 
impedir la introduccin en la India de Hypothenemus hampei (la broca 
del cafe), Colletotrichum coffeanum (CBD), y Hemileia vastatrix 
(la roya del cafeto). Plantas de caf, granos ierdes y semillas 
no pueden ser importados a la India, excepto lo que sea permitido 

por el Director de 	Board at Bangalore". 
 

JOHNSTON, A. Medidas conjuntas de cuarentena para el cafe en la regi6n 
sudoriental de Asia y el Pacifico. In: SE5IONES del Grupo Tcnico 
de Trabajo sobre producci6n y protecci6n del caf, 1. Rio de Janei-
ro, 23-30 octubre de 1965. Roma, FAD, 1965. 

El caf se cultiva en casi todos los territorios de la regiin sudo-
riental de Asia y el Pacifico y tienen cierta importancia econ6mica 
para varios de ellos. Considerables extensiones se cultivan en 
la India, Indonesia, Paupasia o Nueva Guinea y Filipinas, por ejem-
plo. Son muchas las plagas y enfermedades que atacan al cafeto, 
pero algunas de las que se presentan en otras partes del mundo se 

desconocen todavia en esta regi6n. 

El Conit de Protecci6n Fitosanitaria que funciona dentro del Picuerdo 
de la FP1O de protecci6n fitosanitaria para la regi6n del Asia Sudo-
riental y el Pacifico tienen por objeto impedir que en ning6n tern- 

torio de la misma se establezcan esas plagas y enfermedades. A 
tal fin, el Comit ha recomendado a sus miembros las restnicciones 
que han de aplicarse a la importacin de plantas de cafe' y material 
vegetal, con los cuales pudieran introducirse accidentalmente orga-

nismos noci'Jos. 

El principal objetivo de aquella recomendaci6n es impedir que en 
la regi6n se introduzca la mancha foliar del cafeto ilamado ojo 
de qallo, producida por Omphalia flaiida (flycena citricolor); pero 
tambin se sabe que fuera de la regin existen virus e insectos 
(tales como Antestia spp., Leucoptera spp. y Planococcus kenyae) 
que serian igualmente daiinos. Al formular su recomendaci6n, el 
Comit ha tenido asi mismo presente el hecho de que la roya (Hemileia 
vastatrix) y el barrenador de las cerezas (Stephanoderes hampei) 
no se han propagado a6n por toda la regi6n; se sugiere, por tanto, 
que los territonios no invadidos todavia adopten precauciones espe-

dales para impedinlo. 

Una recomendacin relativa a las precauciones que deben tomarse 
con las importaciones de caf fue presentada al Comit en su primera 
reunin, en diciembre de 1956, y enmendada posteriormente al alterar-
se la situaci6n mundial en cuanto a plagas y enfermedades del cafeto. 
Tal como se enmend6 en la 6ltima reuni6n del Comit, celebrada en 

noviembre-diciembre de 1964, dice asi: 

"Para impedir que en la regi6n se introduzca el ojo de gallo del 
cafeto (Omphalia flavida), nuevas razas de la roya (Hemileia vasta-
trix), virus e insectos daulinos, deber vigilarse atentamente la 
importaci6n de material de multiplicaci6n vegetativa y la de semi-

llas. 

Con la excepci6n de una limitada cantidad de material clonal selec-
cionado cultivado en una estaci6n de cuarentena autorizada, la im-
portaci6n de material de multiplicaci6n deber reducirse a la de 
semillas, qe so limitar a pequeulas cantidades para fines cientificos. 
Las semillas tendrn que sen inspeccionadas y reempaquetadas fuera 
de la regi6n, fumigadas, tratadas con fungicidas merctricos, y produ-
cidas baja atenta inspecci6n. S6lo podr importarse en la regi6n 
el material vegetativo antes mencionado que se haya cultivado en 
una estaci6n intermedia de cuarentena, reconocida al efecto por 
el Subcomit Tcnico Permanente. 

La roya (Hemileia vastatrix) y el barrenador de las corezas (Stepha-
noderes hampei) existenen pantes de la regin, y los paisos de ella, 
que estn libres de estas plagas debern obtenor senilla solamente 

en aquellos donde no 
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Una recomendaci6n relativa a las precauciones que deben tomarse 
con las importaciones de caf fue presentada al Comit en su pnimera 
reuni6n, en diciembre de 1956, y enmendada posteriormente al alterar-
se la situaci6n mundial en cuanto a plagas y enfermedades del cafeto. 
Tal coma se enmend6 en la (iltima reunión del Comit, celebrada en 
noviembre-diciembre de 1954, dice asi: 

"Para impedir que en la regi6n se introduzca el ojo de gallo del 
cafeto (Omphalia flavida), nuevas razas de la roya (Hemileia vasta-
trix), virus e insectos dañinos, deber vigilarse atentamente la 
importaci6n de material de multiplicaci6n vegetativa y la de semi-
llas. 

Con ha excepci6n de una himitada cantidad de material clonal selec-
cionado cultivado en una estacin de cuarentena autarizada, ha im-
portaci6n de material de multiplicacin deber reducirse a ha de 
semillas, que,  se himitar a pequeñas cantidades para fines cientificos. 
Las semillas tendrn que ser inspeccionadas y reempaquetadas fuera 
de la regiin, fumigadas, tratadas con fungicidas merciricos, y produ-
cidas baja atenta inspecci6n. S610 podr importarse en ha regi6n 
el material vegetativo antes mencionado que se haya cultivado en 
una estaci6n intermedia de cuarentena, reconocida al efecto por 
el Subcomit Tcnico Permanente. 

La roya (Hemileia vastatrix) y el 
naderes hampei) existenen partes 
que estn hibres de estas plagas 
en aquehhas donde no 

barrenador de las cerezas (Stepha- 
e ha regi6n, y los paises de ella 
debern obtener sernilha solamente 

la farma de organizaci6n, su estructura bsica, funcionarios del 
organismo, financiamiento y disposiciones generales. 

(175) 

torio de la misma se establezcan esas plagas y enfermedades. A 
tal fin, el Comit ha recomendado a sus miembros las restnicciones 
que han de aplicarse a la importaci6n de plantas de cafe' y material 
vegetal, con los cuales pudieran introducirse accidentalrnente orga-
nismos nocivos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA DEL SUR 

MEDIDAS PREVENTIVAS. INDIA 

(4Hga7Mci9C) 

(4Hga7Mci9Ca) 

(4Hga7Mci9Cad) 

El principal objetivo de aquella recomendaci6n es impedir que en 
la regi6n se introduzca la mancha foliar del cafeto llamado ojo 
de gallo, producida por Omphalia flavida (Mycena citnicolor); pero 
tambin se sabe que fuera de la regi6n existen virus e insectos 
(tales como Antestia spp., Leucoptera spp. y Planococcus kenyae) 
que serian igualmente daliinos. Al formular su recomendacin, el 
Comit ha tenido asi mismo presente el hecho de que la roya (Hemileia 
vastatrix) y el barrenador de las cerezas (Stephanoderes hampei) 
no se han propagado a6n por toda la regi6n; se sugiere, portanto, 
que los territorios no invadidos todavia adopten precauciones espe-
dales para impedirlo. 

G/\VINOARAJAN, T. S. Plant quarentines and their significance in coffee 

production in South India. Indian Coffee (India) 37(8):233-236. 

1973. 

Medidas preventivas del "Coffee Board Research Department" para 
impedir la introducci6n en la India de Hypothenemus hampei (la broca 
del cafe), Colletotrichum coffeanum (CBD), y Hemileia vastatrix 
(la roya del cafeto). Plantas de cafe, granos verdes y semillas 
no pueden ser importados a la India, excepto lo que sea permitido 
por el Director de "Coffee Board at Bangalore". 

(176) 

JOHNSTON, A. Medidas conjuntas de cuarentena para el cafe en la regi6n 
sudoriental de Asia y el Pacifico. In: SESIONES del Grupo T&nico 
de Trabajo sobre producción y protecci6n del cafe, 1. Rio de Janei-
ro, 23-30 octubre de 1965. Roma, FAD, 1965. 

El caf se cultiva en casi todos los territorios de la regi6n sudo-
riental de Asia y el Pacifico y tienen cierta importancia econ6mica 
para varios de ellos. Considerables extensiones se cultivan en 
la India, Indonesia, Paupasia o Nueva Guinea y Filipinas, por ejem-
plo. Son muchas las plagas y enfermedades que atacan al cafeto, 
pero algunas de las que se presentan en otras partes del mundo se 
desconocen todavia en esta región. 

El Comit de Protección Fitosanitaria que funciona dentro del Acuerdo 
de la FAD de proteccin fitosanitaria para la regi6n del Asia Sudo-
riental y el Pacifico tienen por objeto impedir que en ningIln tern- 
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En otra reuni6n internacional sabre cuarentenas fitosanitarias, 
celebrada en la regi6n, se consider6 tambin la conveniencia de 
una accin regionalmente concertada Para contener la propagaci6n 
de las plagas y enfermedades del cafeto. Se trataba de la Conferen-
cia Regional sobre Cuarentenas Fitosanitarias, organizada por la 
Comisión del Sur del PacJ'ico en marzo de 1964. Elrea abarcada 
por la Conferencia, el Sur del Pacifico, est comprendida casi por 
entero en la regi5n Sudoriental de Isia y el Pacifico. 

Los gobiernos de los territorios del Sur del Pacifico que han suscri-
to el Acuerdo habrn, por tanto, de lievar a efecto las recomendacio-
nes del Comit. 

La Conferencia de la Comisi6n del Sur del Pacifico lo comprendi6 
asi y lo acordó unanimernente, pero estim6 conveniente hacer una 
nueva recomendaci6n, concretamente Para los territorios del Sur 
del Pacifico. La que principalmente se destaca en esta recomendacin 
es la sugerencia de que los territorios del Sur del Pacifico, cuyos 
servicios y personal de cuarentena fitosanitaria son frecuentemente 
limitados, no corran el riesgo de importar material vegetativo, 
sino que lo prohiban en absoluto. A continuación se reproduce inte-
grarnente dicha recomendacin: 

"Para impedir que en la regi6n se introduzca la mancha foliar del 
caf eta ilamado ojo de gallo (Omphalia flavida), nuevas razas de 
la roya (Hemileia iastatrix), virus e insectos darlinos, se prohibir 
la 	importaci6n de toda clase de material vegetativo del caf eta. 
La importación  de semillas deberá limitarse a pequeiias cantidades 
y ser efectuada por los gobiernos. Las semillas tendrn que ser 
inspeccionadas y reempaquetadas fuera de la regi6n, fumigadas y 
tratadas con fungicidas mercOricos, y producidas baja atenta inspec-
ci6n". 

(177) 

Se hace un resumen de las medidas tomadas con el fin de evitar la 
diseminación de la broca del cafeto en Filipinas mediante la cuaren-
tena de la zona infestada. 

Las prcticas culturales contribuyen en buena parte a disminuir 
la poblaci6n de la plaga, se describen las ms comunes. 

Respecto al control quimico se encontr6 que los insecticidas: diel-
drin, aidrex, sevin y endrin fueron los ms efectivos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. MALAYA 
	

(4Hga7Mci9Cbe) 

CIJRBETT, C. H. Entomologicaliutes; third quarter 1931. Malayan Agri-
cultural Journal (Malaya) 19(1O):496-498. 1931. 

Para prevenir la difusi6n de la broca del cafe Hypothenernus hampei 
hacia algunas areas todavia no infestadas, de Malaya, se tomaron 
ciertas precauciones en la distribución de semillas. Para el trata-
miento de las semillas se aconseja sumergirlas en agua hirviendo. 

Se constat6 que la plaga no es muy peligrosa en algunas especies 
silvestres de cafe existentes en Malaya. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA 
	

(4Hga7Mci9E) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA SUB ORIENTAL 
	

(4Hga7Mci9Cb) 
	 MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA CENTRAL 

	
(4Hga7Mci9Ea) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. FILIPINAS 
	

(4Hga7Mci9Cbd) 
	 MEDIDAS PREVENTIVAS. CONGO 
	

(4Hga7Mci9Eab) 

IIANALD, N. C. The plant quarantine seruice in Dauao in relation to 
the control and spread of coffe berry borer. Coffee and Cacao Journal 
(Filipinas) 8(12):240-241. 1966. 

go  

IIONTI, J • R. La lutte contre le Stephanoderes haupei dans la Cuvette 
Centrale Congolaise. Bulletin Agricola du Congo Belga 45(4):817-
885. 1954. 
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En otra reunin internacional sabre cuarentenas fitosanitarias, 
celebrada en la regi6n, se consider6 tambin la conveniencia de 
una accin regionalmente concertada Para contener la propagacin 
de las plagas y enfermedades del cafeto. Se trataba de la Conferen-
cia Regional sabre Cuarentenas Fitosanitarias, organizada par la 
Cornisi6n del Sur del Pacifico en marzo de 1964. El area abarcada 
par la Conferencia, el Sur del Pacifico, est comprendida casi par 
entera en la regi6n Sudoriental de usia y el Pacifico. 

Los gobiernos de las territorios del Sur del Pacifico que han suscri-
to el Acuerdo habrn, par tanta, de lievar a efecto las recamendacio-
nes del Comit. 

La Conferencia de la Comisi6n del Sur del Pacfico lo comprendi6 
asi y lo acord6 unanimernente, pera estim conveniente hacer una 
nueva recomendaci6n, concretamente Para los territarios del Sur 
del Pacifico. La que principalmente se destaca en esta recomendacin 
es la sugerencia de que los territarios del Sur del Pacifico, cuyos 
servicios y personal de cuarentena fitosanitaria son frecuentemente 
limitados, no corran el riesgo de irnportar material vegetativo, 
sino que lo prohiban en absoluto. A continuaciôn se reproduce inte-
grarnente dicha recomendacin: 

"Para impedir que en la regi6n se introduzca la mancha foliar del 
cafeto llamado ojo de gallo (Omphalia flavida), nuevas razas de 
la roya (Hemileia vastatrix), virus e insectos dailinos, se prohibir 
la irnportaci6n de toda clase de material vegetativo del cafeto. 
La importación  de semillas deberá limitarse a pequelias cantidades 
y ser efectuada par los gobiernos. Las semillas tendrn que ser 
inspeccionadas y reempaquetadas fuera de la regi6n, fumigadas y 
tratadas con fungicidas mercáricos, y producidas baja atenta inspec-
ción". 

(177) 

Se hace un resumen de las medidas tomadas con el fin de evitar la 
diseminaci6n de la broca del cafeto en Filipinas mediante la cuaren-
tena de la zona infestada. 

Las prcticas culturales contribuyen en buena parte a disminuir 
la poblacin de la plaga, se describen las ms comunes. 

Respecto al control quimica se encontr6 qUe los insecticidas: diel-
drin, aldrex, sevin y endrin fueron los ms efectivos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. MALAYA 
	

(4Hga7Mci9Cbe) 

CORBETI, G. H. Entomological ,,utes; third quarter 1931. Flalayan Agri-
cultural Journal (Malaya) 19(10):496-498. 1931. 

Para prevenir la difusi6n de la broca del cafe Hypothenemus hampei 
hacia al,gunas reas todavia no infestadas, de Malaya, se tomaron 
ciertas precauciones en la distribuci6n de semillas. Para el trata-
rniento de las semillas se aconseja surnergirlas en aqua hirviendo. 

Se constat6 que la plaga no es muy peligrosa en algunas especies 
silvestres de cafe existentes en Malaya. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA 
	

(4Hga7Mci9E) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. ASIA SUD ORIENTAL 
	

(4Hga7Mci9Cb) 
	 MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA CENTRAL 

	
(4Hga7Mci9Ea) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. FILIPINAS 
	

(4Hga7Mci9Cbd) 
	 MEDIDAS PREVENTIVAS. CONGO 
	

(0ga7Mci9Eab) 

MAr'JALO, N. C. The plant quarantine seruice in Dauao in relation to 
the control and spread of coffe berry borer. Coffee and Cacao Journal 
(Filipinas) 8(12):240-241. 1966. 

MONTI, J. R. La lutte contre le Stephanoderes haiei dans la Cuuette 
Centrale Congolaise. Bulletin Agricola du Conga Belga 45(4):817-
885. 1954. 
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La campa?Ia lleiada en gran escala contra el S. hampei, plaa del 

cafe, en el Brasil en 1947 y aflos subsiguientes, ha servido como 

ejemplo y guIa para una campaila similar en el Congo. Se da una 

descripci6n detallada sobre la adaptaci6n del mtodo brasileflo. 

La campaula ha tenido mucho xito. Se espera disminucin en los 

costos, en vista del continuo mejoramiento de los insecticidas. 
 

la diseminaci6n de un fitoparsito dado, es oportuno considerar 

que muchas de las introducciones de esos parsitos en regiones toda-

via libres de ellos, como el caso reciente del "Cancer de los cI-
tricos" en el Brasil y de la propia "Broca del caf" en Per6, han 

resultado de la buena f de las personas que los han traldo, que 

ignoran las prohibiciones existentes sobre el trnsito de ciertos 

vegetales y sus partes y, sobre todo, por desconocer los grandes 

perjuicios que la introducci6n de una simple rama, unas pocas semi-

llas a algunas plantas, pueden causar a una colectividad o a un 
pals. 

Sabiendo que la 	 del caf, aunque puede vivir hasta 100 dias, 
cuando se encuentra eventualmente abrigada en otros granos, como 

el frijol, el malz, el ricino y posiblemente en muchos otros, s6lo 

consigue multiplicarse en los granos de caf no beneficiados y que 

as1 es como encuentra tambin las condiciones para vivir hasta 282 

dias, se hace evidente que las medidas destinadas a dificultar su 

diseminacin, deben ligarse con prohibiciones del libre trnsito 

de semillas de cafe, que representan su principal vehiculo de distri-

buci6n. Sabiendo, igualmente, que los sacos usados en el transporte 

de ese cafe, pueden abrigar ejemplares de esa plaga en las mallas 

de su tejido, debern ser estblecidas medidas de regulaci6n de 
su trnsito. 

Ante estas consideraciones, las medidas para impedir a dificultar 

la difusi6n de la "Broca" del cafe a los dems palses caficultores 

del continente americano podrian ser resumidas en los siguientes 

puntos: 

- Prohibir la importación de frutos, semillas y plantas de cafe, 

de los palses infestados por la "broca" del cafe, excepto cuando 

se trate de pequeilas cantidades y sea ef'ectuada por el Ministerio 

de Agricultura de cada pals y con el fin especial de atender a 

la investigacitin en sus establecimientos cientificos. 

- Prohibir la entrada de sacos usados, a menos que estn acompaflados 

de un certificado of icial de fumigaci6n. 

- Estimular la familiarizaciôn de sus tcnicos con la broca del 
cafe. 

Ir - Intensificar, en los puertos a estaciones limitrofes con los pal-

ses infestados por la broca del cafe, la vigilancia sanitaria 

vegetal y la divulgaci6n sobre la broca del cafe, su importancia 

econ6mica y los medios principales de su diseminación. 

- Intensificar, principalmente entre los caficultores, la divulgaci6n 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA ORIENTAL 	(0ga7Mci9Eb) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. KENIA 
	

(4Hga7Mci9Ebb) 

TRENCH, A. Coffee Section. In: DEPARTMENT OF AGRICULTURE. KENIA. 

I%nnual Report, 1931. Nairobi, 1932. pp. 158-175. 

Se menciona sobre dos distritos de Kenia en los cuales la broca 

del caf Hypothenemus hampei no se encuentra a(in bajo control. 

El movimiento de caf& de estos lugara s est bajo supervisi6n y solo 

es 	permitido despus de secado y qu e haya sido certificado libre 

de infestaci6n. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA 
	

(4Hga7Mci9H) 

AFIPtRAL, S. F. DO. Medidas para dificultar la diseminación de la broca 
del cafe Hypotheneims hampei (Ferr. 1867) en el continente americano. 
In: 	REUNION Internacional sobre la broca del cafe, 1. In? ormes 

y Documentos. Lima, 20-26 de enero de 1964. Lirna, IICA, 1964. 9  P. 

No obstante que las medidas regulatorias o prohibitivas representan 

las providencias iniciales ms indicadas para dificultar o impedir 
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La carnpaa llevada en gram escala contra el S. hampei, plaga del 

caf, en el Brasil en 1947 y aPos subsiguientes, ha servido como 

ejemplo y gula para una camparla similar en el Congo. Se da una 

descripci6n detallada sobre la adaptación del mtodo brasileo. 

La campalla ha tenido mucho xito. Se espera disminuci6n en los 

costos, en vista del continuo mejoramiento de los insecticidas. 
 

la diseminaci6n de un fitoparsito dado, es oportuno considerar 

que muchas de las introducciones de esos parsitos en regiones toda-

via libres de ellos, coma el caso reciente del "Cancer de los cI-

trcos" en el Brasil y de la propia "BrOCa del cafe" en PerL, han 

resultado de la buena f de las personas que los han traido, que 

ignoran las prohibiciones existentes sobre el trnsito de ciertos 

vegetales y sus partes y, sobre todo, par desconocer los grandes 

perjuicios que la introducci6n de una simple rama, unas pocas semi-

llas a algunas plantas, pueden causar a una colectividad o a un 

pals. 

Sabiendo que la "broca" del caf, aunque puede vivir hasta 100 dIas, 

cuando se encuentra eventualmente abrigada en otros granos, coma 

el frijol, el maiz, el ricino y posiblemente en muchos otros, s6lo 

consigue multiplicarse en los granos de caf no beneficiados y que 

asi es coma encuentra tarnbin las condiciones para vivir hasta 282 

dias, se hace evidente que las medidas destinadas a dificultar su 

diseminaci6n, deben ligarse con prohibiciones del libre trnsito 

de semillas de cafe, que representan su principal vehiculo de distri-

buci6n. Sabiendo, igualmente, que los sacos usados en el transporte 

de ese caf, pueden abrigar ejemplaresde esa plaga en las mallas 

de su tejido, debern ser estblecidas medidas de regulación de 

su trnsito. 

Ante estas consideraciones, las medidas para impedir o dificultar 

la djfusin de la "Broca" del cafe a los dems paises caficultores 

del continente americana podrian ser resumidas en los siguientes 

puntos: 

- Prohibir la importación de frutos, semillas y plantas de cafe, 

de los paises infestados par la 	 del cafe, excepto cuando 

se trate de pequeñas cantidades y sea efectuada por el Ministerio 

de Agricultura de cada pals y con el fin especial de atender a 

la investigaci6n en sus establecimientos cientificos. 

- Prohibir la entrada de sacos usados, a menos que estn acompaados 

de un certificado of icial de fumigación. 

- Estimular la familiarizaciôn de sus tknicos con la broca del 

cafe. 

- Intensificar, en los puertos a estaciones limitrofes con los pal-

ses infestados par la broca del caf, la vigilancia sanitaria 

vegetal y la divulgacin sobre la broca del cafe, su importancia 

económica y los medios principales de su diseminacitin. 

- Intensificar, principalmente entre los caficultores, la divulgacin 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AFRICA ORIENTAL 	(4Hga7Nci9Eb) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. KENIA 
	

(4Hga7Mci9Ebb) 

TRENCH, A. Coffee Section. In: DEPARTF1ENT OF AGRICULTURE. KENIA. 

Annual Report, 1931. Nairobi, 1932. pp. 158-175. 

Se menciona sobre dos distritos de Kenia en los cuales la broca 

del cafe Hypothenemus hampei no se encuentra a6n bajo control. 

El movimiento de cafe de estos lugares est bajo supervisi6n y solo 

es permitido despus de secado y que haya sido certificado libre 

de infestaci6n. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA 
	

(4Hga7Mci9H) 

AF'lARAL, S. F. DO. Medidas para dificultar la diseminación de la broca 
del cafe Hypotheneuss hipei (Ferr. 1867) en el continente americano. 
In: REUNION Internacional sobre la broca del cafe, 1. Informes 

y Documentos. Lima, 20-26 de enero de 1964. Lirna, IICA, 1964. 9  P. 

No obstante que las medidas regulatorias a prohibitivas representan 

las providencias iniciales ms indicadas para dificultar o impedir 
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sobre la broca del ca, su gravedad e importancia econmi f' 	 ca, 

sus medios de diseminaci6n y los riesgos a que estarn sujetos 

por la introduccin clandestina de semillas de caf. 

- Iniciar las campailas de educaci6n de sus habitantes inclusive 

con la inclusi6n en los cursos de alf'abetizaci6n de clases a lec-
ciones sobre la importancia de los fitoparsitos en la reducci6n 
de la producci6n agricola; la finalidad y razón de ser de las 

leyes que reglamentan el comercio interno y externo de vegetales 

y finalmente, los perjuicios que la introducci6n clandestina de 
unas pocas simientes o pequePias partes de una simple planta, pueden 

ocasionar a su pueblo o pals. 

- Intensificar la cooperaci6n de las embajadas y consulados en la 
campaPia de divulgaci6n de las prohibiciones impuestas por sus 

palses a la entrada de ciertas plantas y sus partes, mediante 
el suministro de la lista de esas plantas a las personas intere-

sadas en ingresar al pals, en el momento de conceder la visa de 

sus pasaportes. 
 

11ONTEPLEGRE, M R. Notas para un plan de defensa contra la broca del 

cafe. Suelo Tico (Costa Rica) 2(9):168-171. 1949. 

Se describe una propuesta hecha a la 	 Caf'etalera de Centro 

Fmrica y 11jico" sobre la formaci6n de una comisi6n y las activida-
des que ella deber emprender en el caso de registrarse la broca 

del cafeto en alguno de los palses miembros de la Federaci6n. 
 

REUNION del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 15. 

Quito (Ecuador), diciembre 1 al 7 de 1985. Quito, Acuerdo de Carta-

gena, 1985. 245 p. 

Este in? orme contiene todas las actividades desarrolladas por los 

palses miembros y la Junta del Acuerdo de Cartagena durante el perlo-
do septiembre 84 - septiembre 85; en relaci6n a investigaciones 

efectuadas y logros alcanzados respecto a la broca y la roya del 

cafe. Se describen los diferentes proyectos de investigación que 
se adelantan en los palses miembros asi como el plan operativo 

y presupuesto para 1986. 
(104) 

REUNION del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. 

Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de 

Cartagena, 1985. p.  v. 

Se presentan los informes de los trabajos adelantados por: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, PerCi y Venezuela acerca de medidas fitosanitarias 
para el control de la roya del cafe Hemileia vastatrix y de la broca 

del caf Hypothenemus hampei. 

En esta reunión, adems, se analiz6 la siguiente agenda de trabajo: 

Evaluaci6n de las actividades ejecutadas de acuerdo al plan operativo 

1986 de los paises del acuerdo (junta); situaci6n econ6mico-?inancie-

ra del programa; anteproyecto del plan operativo y presupuesto 

para el aPio 1987; consideraci6n del vencimiento del 29 prograrna 

andino de la roya y broca del caf. 

Sabre la broca del cafe, se presentan los siguientes trabajos: 

- Informe de la campaPia educativa sobre la broca del cafeto-Putumayo, 

revisi6n fronteriza Colomba-Ecuatoriana. 

- Informe sobre cursos sobre broca realizados en Colombia. 

- Proyecto sobre estudios de la broca del cafe Hypothenemus hampei 
(Ferrari 1867); intento de erradicacin de un foco de broca (Co-

lombia). 

- Proyecto para el control y combate de la broca y roya del cafe 

en el Ecuador. 

- Estudio biol6gico, etológico y ecol6gico de la broca del cafe 
Hypothenemus hampei (Ferrari) en la zona de Santo Domingo de los 

Colorados (Ecuador). 

- Cria masiva de insectos entomSfagos para el control de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei (Ecuador). 

- Control integrado de la broca Hypothenemus hampei Ferr. del cafe 

(Ecuador). 

- Evaluaci6n de 3 insecticidas y 3 dosis para el control quimico 
de la broca del cafe Hypothenemus hampei (Ferr. 1867) (Ecuador). 

- Estudio de frecuencia de aplicaci6n de un insecticida para el 

control qulmico de la broca del cafe Hypothenemus hampei (Ferr. 

1867). 

- Bioecologla y control de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

(Ferr. 1867). 
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sobre la broca del caf, su gravedad e importancia econ6mica, 

sus medios de diseminaci6n y los riesgos a que estarn sujetos 

por la introduccitn clandestina de semillas de caf. 

- Iniciar las campaPas de educaci6n de sus habitantes inclusive 

con la inclusi6n en los cursos de alfabetizaci6n de clases o lec-
clones sobre la importancia de los fitoparsitos en la reducci6n 

de la producci6n agrlcola; la finalidad y raz6n de ser de las 

leyes que reglamentan el comercio interno y externo de vegetales 

y finalmente, los perjuicios que la introducción clandestina de 

unas pocas simientes o pequerlas partes de una simple planta, pueden 

ocasionar a su pueblo o pals. 

- Intensificar la cooperaci6n de las embajadas y consulados en la 
campaia de divulgaci6n de las prohibiciones impuestas por sus 

palses a la entrada de ciertas plantas y sus partes, mediante 
el suministro de la lista de esas plantas a las personas intere-

sadas en ingresar al pals, en el momento de conceder la visa de 

sus pasaportes. 
 

IIONTEI\LEGRE, M R. Notas para un plan de defensa contra la broca del 

cafe. Suelo Tico (Costa Rica) 2(9):168-171. 1949. 

Se describe una propuesta hecha a la "Federaci6n Cafetalera de Centro 

Amrica y [1jico" sobre la formaci6n de una comisi6n y las activida-

des que ella deber emprender en el caso de registrarse la broca 

del cafeto en alguno de los palses miembros de la Federaci6n. 
 

REUNION del Comit T&nico Andino de la Roya y la Broca del Caf, 15. 

Quito (Ecuador), diciembre 1 al 7 de 1985. Quito, Acuerdo de Carta-

gena, 1985. 245 p. 

Este informe contiene todas las actividades desarrolladas por los 

palses miembros y la Junta del Acuerdo de Cartagena durante el perlo-

do septiembre 84 - septiembre 85; en relaci6n a investigaciones 
efectuadas y logros alcanzados respecto a la broca y la roya del 

caf. Se describen los diferentes proyectos de investigacin que 
se adelantan en los palses miembros asl como el plan operativo 

y presupuesto para 1986. 
 

REUNION del Comit Thcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. 

Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de 

Cartagena, 1985. p. v. 

Se presentan los informes de los trabajos adelantados por: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Per6 y Venezuela acerca de medidas fitosanitarias 

para el control de la roya del caf Hemileia vastatrix y de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei. 

En esta reuni6n, adems, se analiz6 la siguiente agenda de trabajo: 

Evaluación de las actividades ejecutadas de acuerdo al plan operativo 

1986 de los palses del acuerdo (junta); situación econ6mico-financie-

ra del programa; anteproyecto del plan operativo y presupuesto 

para el arlo 1987; consideraci6n del vencimiento del 29 programa 

andino de la roya y broca del cafe. 

Sobre la broca del cafe, se presentan los siguientes trabajos: 

- Informe de la campaFa educativa sobre la broca del cafeto-Putumayo, 

revisi6n fronteriza Colombo-Ecuatoriana. 

- Informe sobre cursos sobre broca realizados en Colombia. 

- Proyecto sobre estudios de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

(Ferrari 1867); intento de erradicaci6n de un foco de broca (Co-

lombia). 

- Proyecto para el control y combate de la broca y roya del cafe 

en el Ecuador. 

- Estudio biol6gico, etol6gico y ecol6gico de la broca del cafe 
Hypothenemus hampei (Ferrari) en la zona de Santo Domingo de los 

Colorados (Ecuador). 

- CrIa masiva de insectos entom6fagos para el control de la broca 

del caf Hypothenemus hampei (Ecuador). 

- Control integrado de la broca Hypothenemus hampei Ferr. del cafe 

(Ecuador). 

- Evaluaci6n de 3 insecticidas y 3 dosis para el control qulmico 
de la broca del cafe Hypothenemus hampei (Ferr. 1867) (Ecuador). 

- Estudio de frecuencia de aplicaci6n de un insecticida para el 

control qulmico de la broca del cafe Hypothenemus hampei (Ferr. 

1867). 

- Bioecologla y control de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

(Ferr. 1867). 
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- Informe sobre el reconocimiento fitosanitario en la f'rontera Vene-
zuela-Brasil, rea Santa Elena de Mairen. 

(185) 

REUNION Internacional sobre Broca del Cafe, 1. Informes y Documentos. 
Lirna, 20-28 enero 1964. Lima, IICP, 1964. 2 V. 

Esta reunin se realiz6 par motivo del brote de broca Hypothenemus 
hampei en la zona cafetera de 5atipo (Peru). Su finalidad fue discu-
tir y acordar medidas adecuadas con el fin de controlar los focos 
de broca aparecidos en el Perá y tratar de evitar su propagaci6n 
a otros centros productores de cafe dentro del pais o de los paises 

vecinos. 

- Informe sobre la situaci6n actual de la "Broca del Caf" en el 
Per. Desarrollo de la plaga, medidas adoptadas para su control 

y resultados obtenidos. 

- Medidas de orden cuarentenario, locales y regionales que podrian 
adoptarse para controlar la plaga y evitar su propagaci6n. 

- Programa regional de investigación sobre el control de la broca 
bajo las condiciones ecolgicas y de cultivo que prevalecen en 
las zonas cafetaleras de los paises de la Zona i\ndina. 

- Capacitacin que podria llevarse a cabo, a diferentes niveles, 
en asuntos relacionados con la biologia de la plaga, su control 

y su cuarentena. 

- Programa de informaci6n orientado hacia los centros productores 
de cafe para explicar los peligros de la plaga, y su identifica-
ci6n, e indicar la entidad nacional a la cual deber darse aviso 
en caso de localizarla. 

- Estructura que podria adoptar un organismo regional para darle 
curnplimiento a las recomendaciones que surjan de la reuni6n y 
estirnativos del costa de los diferentes programas y actividades 
que se consideren convenientes y necesarios. 

- Funciones y responsabilidades del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agril colas de la O.E.A. en la ejecucién de los programas 
que se recomienden y en la coordinaci6n de las actividades de 
los paises interesados, en relacién con dichos programas. 

- Responsabilidades de los organismos e instituciones nacionales 
directamente relacionados con el problema, con respecto a las 
medidas cuarentenarias y de control, que se recomienden. 

- Aportes conque contribuirén cada uno de los paises representados 
en la reunitin para financiar las actividades y programas del orga-
nismo regional que se recomiende establecer. 

Se presentaron los siguientes documentos: 

- ReseMa de la historia del Hypothenemus hampei Ferr. en el Per6. 

- Medidas para dificultar la diseminacién de la broca Hypothenemus 
hampei (Ferr. 1867) en el continente americana. 

- Control de insectos par media de machos esterilizados por radiacio-
nes gama. 

- Proyecto sobre un organismo internacional de sanidad agropecuaria. 

- Bibliografia sobre la broca del café. 
 

SFINCHEZ DE L., A. Manual de las en? ermedades y plaqas del café. Darlos 
y técnicas de control. Guatemala, Psociaci6n Nacional del Café, 
F\NIIC/\FE, 1984. pp.  61-65. 

Se hace una descripci6n del ciclo de vida de la broca, de sus hbitos 
alimenticios, y de los métodos utilizados para su control. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA DEL NORTE 
	

(4Hga7Mci9lla) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. MEXICO 
	

(4Hga7Mci9Hac) 

LUQUE, A. V. CampaPa preventiva contra la broca del café Hypothenemus 
hampei. Café Mexicano (Mexico) 1(2):26-27. 1974. 

Plarmados con los informes desde Guatemala de la presencia de la 
broca en ese pais, cuyos cafetales se encuentran en zonas limitrofes 
con Mexico, el Instituto Mexicano del Café di6 comienzo a una campaMa 
permanente de prevencién de entrada de la plaga a territorio mexica- 
no. 	Las principales medidas se ref ieren a servicios cuarentenarios, 
inspeccién de plantas, publicidad sobre las caracteristicas de la 
plaga, entrenamiento de personal y cooperacién internacional. 

(1 88) 
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- Informe sobre el reconocimiento fitosanitario en la frontera Vene-

zuela-Brasil, rea Santa Elena de Ilairen. 
(185) 

REUNION Internacional sobre Broca del Caf, 1. Informes y Documentos. 

Lima, 20-26 enero 1964. Lima, IICP, 1964. 2 V. 

Esta reuni6n se realiz6 por motivo del brote de broca Hypothenemus 

hampei en la zona cafetera de Satipo (Peru). Su finalidad fue discu-

tir y acordar medidas adecuadas con el fin de controlar los focos 

de broca aparecidos en ei. Per6 y tratar de evitar su propagación 

a otros centros productores de caf dentro del pals o de los palses 

vecinos. 

- Inforine sobre la situaci6n actual de la "Broca del CafTt  en el 

Peri. Desarrollo de la plaga, medidas adoptadas para su control 

y resultados obtenidos. 

- 1Yedidas de orden cuarentenario, locales y regionales que podrlan 

adoptarse para controlar la plaga y evitar su propagaci6n. 

- Programa regional de investigaci6n sobre el control de la broca 

bajo las condiciones ecolgicas y de cultivo que prevalecen en 

las zonas cafetaleras de los palses de la Zona Andina. 

- Capacitaci6n que podria ilevarse a cabo, a diferentes niveles, 

en asuntos relacionados con la biologla de la plaga, su control 

y su cuarentena. 

- Pportes conque contribuirn cada uno de los paises representados 

en la reunión para financiar las actividades y programas del orga-

nismo regional que se recomiende establecer. 

Se presentaron los siguientes documentos: 

- Reserla de la historia del Hypothenemus hampei Ferr. en el Per. 

- iledidas para dificultar la diseminaci6n de la broca Hypothenemus 

hampei (Ferr. 1867) en el continente americano. 

- Control de insectos por medio de machos esterilizados por radiacio-

nes gama. 

- Proyecto sobre un organismo internacional de sanidad agropecuaria. 

- Bibliograf ía sobre la broca del caf. 

 

SANCHEZ DE L., A. ranual de las enfermedades y plagas del cafe. Darlos 

y tcnicas de control. Guatemala, Asociación Nacional del Cafe, 

ANACAFE, 1984. pp.  61-65. 

Se hace una descripci6n del ciclo de vida de la broca, de sus hbitos 

alimenticios, y de los mtodos utilizados para su control. 

 

- Programa de informaci6n orientado hacia los centros productores 

de cafe para explicar los peligros de la plaga, y su identifica-

ci6n, e indicar la entidad nacional a la cual deber darse aviso 

en caso de localizarla. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA DEL NORTE 

MEDIDAS PREVENTIVAS. MEXICO 

(0ga7Mci9Ha) 

(4Hga7Mci9Hac) 
- Estructura que podria adoptar un organismo regional para darle 

curnplimiento a las recomendaciones que surjan de la reuni6n y 

estirnativos del costo de los diferentes programas y actividades 

que se consideren convenientes y necesarios. 

- Funciones y responsabilidades del Instituto Interamericano de 

Ciencias Agricolas de la O.E.A. en la ejecuci6n de los programas 

que se recomienden y en la coordinaci6n de las actividades de 

los palses interesados, en relación con dichos programas. 

- Responsabilidades de los organismos e instituciones nacionales 

directamente relacionados con el problema, con respecto a las 

medidas cuarentenarias y de control, que se recomienden. 

LUQUE, A. V. CampaIa preventiva contra la broca del cafe Hypothenemus 

hampei. Cafe Mexicano (Mexico) 1(2):26-27. 1974. 

Plarmados con los informes desde Guatemala de la presencia de la 

broca en ese pals, cuyos cafetales se encuentran en zonas limitrofes 

con Mexico, el Instituto Mexicano del Cafe di6 comienzo a una campaila 

permanente de prevencin de entrada de la plaga a territorio rnexica-

no. Las principales medidas se refieren a servicios cuarentenarios, 

inspeccitn de plantas, publicidad sobre las caracterIsticas de la 
plaga, entrenamiento de personal y cooperaci6n internacional. 

(188) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. ANERICA CENTRAL 	(4Hga7Mci9Hb) 

plaga habia sido reportada en un total de 580 fincas. 

- Sección de Rastreo. El personal de esta Sección, en lugar de 

dedicarse a la inspección de cafetales, se dedicar4 a instruir 

y capacitar personal de fincas para que sean ellos quienes efectuen 

los rastreos. 

- Secci6n de Cuarentena. Se estableci6 una cadena de puestos y 

puntos estrat4gicos en las principales carreteras del pals. Adem4s 

se 	estableció el control de ingreso de caf 4 a beneficios para 

comprobar la f'umigaci6n en su lugar de procedencia. 

- Secci6n de Asistencia T4cnica. Su función fundamental consiste 

en establecer sistemas de control integrado como medidas culturales 

y quimicas, tratando de romper la multiplicaci6n de la plaga duran-

te todo el perIdo de fructificaci6n y post-cosecha. Para el con-

trol quimico se us6 el endosulf an. 

- Secci6n de Investigaci6n. Se presentan proyectos de investigación 

sobre control cultural mediante repase; control quimico con phosto-

xin; control microbial con Bacillus thuringiensis; control bioló-

gico irnportando enemigos naturales de la broca; biologla y h6bitos 

de la plaga en Guatemala, daos y costos de control. 

- Divulgación. Charlas a grupos de caf'icultores, sobre todo, para 

que permitan la entrada de rastreadores y la asistencia t4cnica. 

- Se hace un an6lisis de las p4rdidas en cosecha causadas par la 

broca. Se analizan las consecuencias posibles de la diseminaci6n 

de la broca a toda el 4rea de OIRSA (M6xico, Guatemala, El Salva-

dor, Honduras, Costa Rica, Panam6). 
(191) 

SECRETARII\ DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRPULIC0S. 1'lEXICtJ. Declaratoria 

por la que se establece la Cuarentena Interior N°  12 contra la broca 

del caf. Diario Oficial de La Nación (fY1xico) 350(4):13-15. 1978. 

Legislaci6n mejicana cuarentenaria para el control de la broca, 

que abarca los puntos siguientes: 1) zonas cuarentenadas y la apli-
caci6n de medidas; 2) materiales sujetos a cuarentena; 3) moviliza-

ci6n de plantas y materiales sujetos a cuarentena; 4) semilleros 

y viveros de cafe; 5) productores de cafe; 6) beneficios de caf; 

7) medios de transporte; 8) cosechadores; 9) facultades del personal 

encargado de aplicar la cuarentena; 10) sanciones. 
(1 89) 

VILLPSE10R L., P. Preuention canain against the coffee bean borer. 

Caf 6 Ilejicano (1i6xico) 1(2):26-27. 1974. 

Despu6s del reporte de la broca del cafeto en Guatemala en 1972, 

en plantaciones cercanas a los limites con flejico, el Instituto 

fVlejicano del Caf 6 camenz6 una campaa para prevenir la introducci6n 
de la plaga al pals. Se dan los principales puntos de la carnpaña 

que incluyen cuarentena, inspecci6n de plantaciones, publicaci6n 

de caracteristicas de la plaga, etc. 
(190) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. GUATEMALA (0ga7Mci9Hba) ASOCIACION NPCI0NPL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. 	CanaIma contra la 

broca del fruto del caf6. In: 	 . F'lemoria de las labores 

realizadas durante el arm 1976-1 977. Guatemala, ANACAFE, 1977. 

pp. 75-82. 

1\SOCIFCION N1\CI0NPL DEL CI\FE-1\NI\C1FE. GUATEMALA. CançaFa contra la 

broca del fruto del caf 6. In: 	. Memoria de las labores 

realizadas durante el aVio 1975-1976. Guatemala, Anacaf 4, 1976. 

pp. 55-74. 

En este informe de labores se presentan informaciones acerca de 

la broca del caf 4 Hypothenemus hampei en los siguientes asuntos: 

- Reestructuración de la campaña debido al rompimiento del cordon 

fitosanitario, ya que en diciembre de 1975 la presencia de la 

\iarios factores contribuyeron para que los intentos de erradicaci6n 

de la broca del caf 4 Hypothenemus hampei no dieran los frutos espera-
dos, entre otros pueden destacarse: 

- La incornprensi6n de muchos caficultores que no cooperan con la 

campaIIa. Esta indiferencia ha incidido mucho en forma negativa. 

- Entre las regiones afectadas por la broca hay poco m4s de 17.000 

pequeños productores sin noci6n de lo que significa el potencial 

destructivo de la plaga. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA CENTRAL 	(0ga7Mci9Hb) 

plaga hab{a sido reportada en un total de 580 f'incas. 

- Secci6n de Rastreo. El personal de esta Secci6n, en lugar de 

dedicarse a la inspecci6n de cafetales, se dedicar a instruir 

y capacitar personal de f'incas para que sean ellos quienes efectuen 

los rastreos. 

- Sección de Cuarentena. Se estableci6 una cadena de puestos y 

puntos estratgicos en las principales carreteras del pais. I\dems 

se estableci6 el control de ingreso de cafe a beneficios para 

comprobar la fumigacin en su lugar de procedencia. 

- Sección de Asistencia Tcnica. Su funciin fundamental consiste 

en establecer sistemas de control integrado como medidas culturales 

y quimicas, tratando de romper la multiplicaci6n de la plaga duran-

te todo el perido de fructificaci6n y post-cosecha. Para el con-

trol quimico se us6 el endosuif an. 

- Secci6n de Investigaci6n. Se presentan proyectos de investigaci6n 

sobre control cultural mediante repase; control quimico con phosto-

xin; control microbial con Bacillus thurinqiensis; control bioló-

gico importando enemigos naturales de la broca; biologia y hbitos 

de la plaga en Guatemala, daPSos y costos de control. 

- Divulgaci6n. Charlas a grupos de caficultores, sobre todo, para 

que permitan la entrada de rastreadores y la asistencia tcnica. 

- Se hace un anlisis de las prdidas en cosecha causadas par la 

broca. Se analizan las consecuencias posibles de la diseminaci6n 

de la broca a toda el rea de OIRSA (Mxico, Guatemala, El Salva-

dor, Honduras, Costa Rica, Panam). 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA V RECURS0S HIDRAIJLICOS. MEXICO. Declaratoria 

por la que se establece la Cuarentena Interior N°  12 contra la broca 

del cafe. Diario Oficial de La Naciôn (11xico) 350(4):13-15. 1978. 

Legislaci6n mejicana cuarentenaria para el control de la broca, 

que abarca los puntos siguientes: 1) zonas cuarentenadas y la apli-
caci6n de medidas; 2) materiales sujetos a cuarentena; 3) moviliza-

ci6n de plantas y materiales sujetos a cuarentena; 4) semilleros 

y viveros de cafe; 5) productores de cafe; 6) beneficios de cafe; 

7) rnedios de transporte; 8) cosechadores; 9) facultades del personal 

encargado de aplicar la cuarentena; 10) sanciones. 
 

VILLASE1JOR L., A. Preiention canain against the coffee bean borer. 

Cafe 11ejicano (1VIxico) 1(2):26-27. 1974. 

Despus del reporte de la broca del cafeto en Guatemala en 1972, 

en plantaciones cercanas a los limites con Mejico, el Instituto 

Mejicano del Caf comenz una campa1a para prevenir la introducci6n 
de la plaga al pa{s. Se dan los principales puntos de la campaña 

que incluyen cuarentena, inspección de plantaciones, publicaci6n 

de caracterIsticas de la plaga, etc. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. GUATEMALA (4Hga7Mci9Hba) ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Cipau1a contra la 

broca del fruto del cafe. In: 	 . Flernoria de las labores 

realizadas durante el a10 1976-1 977. Guatemala, ANACAFE, 1977. 

pp. 75-82. 

ASOCIACION 1'JACIONAL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Canaña contra la 

broca del fruto del cafe. In: 	. Memoria de las labores 

realizadas durante el a?o 1975-1976. Guatemala, Anacaf, 1976. 

pp. 55-74. 

En 	este in? orme de labores se presentan in? ormaciones acerca de 

la broca del cafe Hypothenemus hampei en los siguientes asuntos: 

- Reestructuración de la campaMa debido al rompimiento del cordon 

fitosanitario, ya que en diciembre de 1975 la presencia de la 

\Jarios factores contribuyeron para que los intentos de erradicaci6n 

de la broca del cafe Hypothenemus hampei no dieran los frutos espera-

dos, entre otros pueden destacarse: 

- La incomprensin de muchos caficultores que no cooperan con la 

campafia. Esta indiferencia ha incidido mucho en forma negativa. 

- Entre las regiones afectadas par la broca hay poco ms de 17.000 

pequeños productores sin nocin de lo que significa el potencial 

destructivo de la plaga. 
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Durante 1976/77 se concluyeron las observaciones de campo de trabajos 

de investigaci6n. Estos son: 

- Evaluaci6n de 4 insecticidas en el control de la broca. 

- Evaluaci6n de diferentes dosis de Phostoxin y perlodos de exposi-
ci6n al mismo en el control de progenies de broca (H. hampei) 

en natas. 

- Evaluacin de endosulfan (thienex 35 EC) en el control de la broca. 

- Estudios de progenies de broca en el campo a 3.000 pies de altitud. 

- Observaci6n de hbitos de la broca en el campo. 

- Medicin del porcentaje de infestacin en diferentes estratos 

de la planta y bandolas 1976. 

- Calibraci6n de equipo de aspersi6n en cafetales. 

Se mencionan, tanbin, los trabajos de investigaci6n que se tienen 
en marcha, indicando el nombre del proyecto, la localizaci6n y el 

grado de avance. 

Una evaluaci6n econ6mica mostr6 que el repase cuesta 1,39 Quetzales 
por manzana en prornedio, mientras que el control quimico cost6 8,00 

Quetzales. 
(192) 

I\50CIPCI0N NACIONI\L DEL CIWE-ANACAFE. GUI\TEIIPLI\. Caria?ia contra la 

broca del fruto del cafe. In: 	. Ilemoria de las labores 

realizadas durante el a?Io 1977-78. Guatemala, ANACAFE, 1978. pp. 

61-71. 

Durante el periodo octubre de 1977 a septiembre de 1978, la Secci6n 
de Investigaci6n concluy6 algunos proyectos e inicié otros. la  

mayor parte de su actividad, corresponde a proyectos de trabajo 
tendientes a conocer mejor el ciclo de iida, hébitos y formas ef i-
cientes de control de la broca del fruto del café; se hace una des-
cripcién breve de los diferentes proyectos y sus objetivos. 

La Seccién de Psistencia Técnica se orienta hacia la capacitacién 
de propietarios o administradores de fincas en el combate de la 
broca, presta especial atencién al "Repase Manual" como alternativa 
de combate, evitando el uso sistemético de insecticidas por tener 
las siguientes desventajas: 1. solo destruye la broca flotante; 
2. puede inducir resistencia de la plaga al insecticida; 3. elimina 
insectos benéficos y con el tiempo surgirén plagas que ahora no 
constituyen problemas en los cafetales. 4. es costo. 5. requiere 

equipo de aplicacién. 

Las Secciones de Rastreo y Cuarentena siguen con las labores tendien- 
tes a evitar la diseminacién de la plaga. 

(193) 

PS0CI1\CI0N NPCI0NAL DEL CFE-ANACAFE. GUPTE1v1I:\LI\. Canpa?Ia para el control 
de la broca del fruto del café Hypothenenus hanei Ferr. Guatemala, 
ANACAFE, 1973. 11 p. 
También en: ANACAFE. Informe de actividades 1973. Guatemala, ANACA-

FE, 1973. 102 p. 

El 11inisterio de Agricultura, la Ptsociaci6n Nacional del Café, con 
ayuda del Ministerio de Defensa de Guatemala aunaron recursos humanos 
y econémicos para crear la camp&ia para localizar, prevenir, contro-
lar, combatir y erradicar la plaga del grano del café Hypothenemus 
hampei. 

Los objetivos de esta campaMa fueron: 1. mantener delimitada el 
érea afectada a nivel nacional y a nivel de finca; 2. controlar 
la plaga hasta su erradicacién; 3. mantener a un minimo las pérdidas 
del caficultor afectado; 4. mantener delimitado el cordén fitosa-
nitario de seguridad para evitar la dispersién de la plaga. 

El programa de trabajo de la camparia se resume en estos puntos: 

Identifjcacjén constante y exacta del insecto. 
Deteccién de focos irifectados.. 
Investigacién sobre la biologia del insecto y su control. 
Cuarentena de café beneficiado infestado. 
Control y cuarentena del banano. 
Cosecha prematura de café cereza (ordeflo) 
"Pepena" del fruto del suelo y del cafeto. 

B. Tratamiento quimico del café cereza. 
Tratamiento de la pulpa. 
Aspersiones en fincas de SOcfl. oro. 
Pispersién en labores de pequeflos productores. 
Précticas culturales en fincas. 
Erradicacién de cafetos abandonados. 
Erradicacién y control de cafetos en éreas urbanas. 
Erradicacién de cafetos fuertemente infestados y en mal estado 
cultural. 

Espolvoreo de insecticidas al suelo en focos infestados de las 
fincas. 

Puestos de control de productos agricolas. 

Control de movimiento de café en beneficios de exportacién. 
Divulgacién y reuniones nacionales e internacionales. 

(1 94) 
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Se mencionan, tanbin, los trabajos de investigaci6n que se tienen 
en marcha, indicando el nombre del proyecto, la localizaci6n y el 

grado de avance. 

Una evaluaci6n econ6mica mostr6 que el repase cuesta 1,39 Quetzales 

por manzana en promedio, mientras que el control quimico costt 8,00 

Quetzales. 
(192) 

PS0CICI0N NACIONI\L DEL CAFE-I\NC1\FE. GUATEMPLI. Cana?ia contra la 

broca del fruto del cafe. In: 	• Mernoria de las labores 

realizacJas durante el arco 1977-78. Guatemala, 1\NPICPtFE, 1978. pp. 

61-71. 

Durante 1976/77 se concluyeron las observaciones de campo de trabajos 

de investigaci6n. Estos son: 

- Evaluacin de 4 insecticidas en el control de la broca. 

- EvaluaciEin de diferentes dosis de Phostoxin y periodos de exposi-
ci6n al mismo en el control de progenies de broca (H. hampei) 

en natas. 

- Evaluaci6n de endosulf an (thienex 35 EC) en el control de la broca. 

- Estudios de progenies de broca en el campo a 3.000 pies de altitud. 

- Observaci6n de hbitos de la broca en el campo. 

- Medici6n del porcentaje de infestaci6n en diferentes estratos 

de la planta y bandolas 1976. 

- Calibraci6n de equipo de aspersi6n en cafetales. 

Durante el periodo octubre de 1977 a septiembre de 1978, la Secci6n 

de Investigación concluy6 algunos proyectos e inicii otros. la  

mayor parte de su actividad, corresponde a proyectos de trabajo 

tendientes a conocer mejor el ciclo de vida, hbitos y f'ormas ef i-
cientes de control de la broca del fruto del caf; se hace una des-

cripci6n breve de los diferentes proyectos y sus objetivos. 

La Secci6n de /\sistencia T&nica se orienta hacia la capacitaci6n 

de propietarios o administradores de fincas en el combate de la 
broca, presta especial atenci6n al "Repase Manual" como alternativa 
de combate, evitando el uso sistemtico de insecticidas por tener 

las siguientes desventajas: 1 • solo destruye la broca flotante; 

2. puede inducir resistencia de la plaga al insecticida; 3. elimina 

insectos benficos y con el tiempo surgirn plagas que ahora no 

constituyen problemas en los cafetales. 4. es costoso. 5. requiere 

equipo de aplicaci6n. 

Las Secciones de Rastreo y Cuarentena siguen con las labores tendien- 

tes a evitar la diseminacin de la plaga. 

(1 93) 

AS0CIPCI0N NPCI0NI1L DEL CPtFE-PiNCIWE. GUATEMFL1\. Campaña para el control 

de la broca del fruto del caf& Hypothenenus hanpei Ferr. Guatemala, 

PIN,\CRFE, 1973. 11 p. 

Tambin en: 1N1\CAFE. Informe de actividades 1973. Guatemala, NAC1\-

FE, 1973. 102 p. 

El IYlinisterio de Agricultura, la Ptsociaci6n Nacional del Cafe, con 

ayuda del Ministerio de Defensa de Guatemala aunaron recursos humanos 

y econ6micos para crear la campaMa para localizar, prevenir, contro-

lar, combatir y erradicar la plaga del grano del cafe Hypothenemus 
hampei. 

Los objetivos de esta campaa fueron: 1 • mantener delimitada el 

rea afectada a nivel nacional y a nivel de finca; 2. controlar 

la plaga hasta su erradicacin; 3. mantener a un mnimo las prdidas 
del 	caficultor at ectado; 4, mantener delimitado el cord6n fitosa- 

nitario de seguridad para evitar la dispersi6n de la plaga. 

El programa de trabajo de la campalla se resume en estos puntos: 

Identificaci6n constante y exacta del insecto. 
Deteccjtn de focos infectados. 

Investigacin sobre la biologia del insecto y su control. 

Cuarentena de cafe beneficiado infestado. 

Control y cuarentena del banano. 

Cosecha prematura de cafe cereza (orderlo) 
"Pepena" del fruto del suelo y del cafeto. 

B. Tratamiento quimico del cafe cereza. 

Tratamiento de la pulpa. 

1\spersiones en fincas de 50cPq. oro. 

Aspersi6n en labores de pequeMos productores. 
Prcticas cultt.jrales en fincas. 

Erradicación de cafetos abandonados. 

Erradicacin y control de cafetos en reas urbanas. 
Erradicaci6n de cafetos •fuertemente infestados y en mal estado 

cultural. 

Espolvoreo de insecticidas al suelo en focos infestados de las 
fincas. 

Puestos de control de productos agricolas. 

Control de movimiento de cafe en beneficios de exportaci6n. 

Divulgaci6n y reuniones nacionales e internacionales. 

(194) 
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Boletin Thcnico PINI\CAFE No  5. 1979. 7 p. 

Inf'ormaci6n sobre: C6mo determinar la presencia de nemtodos; medidas 

preventivas para evitar la inf'estaci6n y la diseminaci6n de la broca 

del fruto del cafe (Hypothenemus hampei) en las fincas; control 

de calidad del cafe con relaci6n al mantenimiento y operaci6n de 

los beneficios. 
(1 95) 

DIPZ R., C. A. Medidas preientivas para evitar la infestación y/o dise-

minación de la broca del fruto del cafe (Hypothenemus hampei) 
en la finca. Guatemala, ANACPvFE, 1979. 2 p. 

Se hace una descripcin del daño que causa la broca del f'ruto del 

cafe y de las medidas previentivas que permiten evitar las infesta-

clones de reas aledarIas libres de la plaga tales como: rastreos, 

desinfecci6n de costales y canastos, fumigaci6n de natas, realizar 

el "repase", fumigacin de caf almacenado, natas y canastos. 
 

GUATEMI%L1%'S coffee borer outbreak causes concern. Foreign 1\griculture 

EE.UU.) 11(29):12. 1973. 

La broca del cafe, reportada en Guatemala por primera vez en 1971, 

ha sido detectada hasta ahora en 122 plantaciones localizadas en 

el departamento de Suchitepquez, principalmente en el municipio 

de Chicacao. Se da un resumen de las acciones del gobierno para 

erradicar y prevenir la dispersi6n de la plaga. 

 

HERNANDEZ P., M. CanaIIa nacional para el control y posible erradicación 
de la plaga 	del cafeto". Revista Cafetalera (Guatemala) 

N°  116:13-22. 1972. 

En septiembre de 1971 se detect6 la broca del caf Hypothenemus 

hampei en Guatemala. Se organiz6 enseguida un grupo de trabajo 

con personal tcnico de varlas instituciones dando lugar de inicia- 

ci6n de la 	 Nacional para el control y posible erradicaci6n 

de la Broca del caf". 

Dada la importancia econ6mica del ataque de la plaga y las severas 

leyes cuarentenarias la 	 se traz6 metas para evitar que 

el insecto saliera del rea; estas fueron: 

- Delimitar exactamente elrea afectada.  

- Posible erradicacin de la plaga. 

- Delimitacjôn del cord6n de cuarentena fitosanitario. 

- lvlantener un minimo de prdidas para el caficultor afectado. 

- Desarrollo de actividades bajo el mayor secreto posible. 

El desarrollo de la Camparla se fundament6 en estos procedimientos: 

- Identificacjvn del insecto. 

- Detecci6n de focos de infestaci6n. 

- Rastreo y delimitacin exacta. 

- Deteccjn y cuarentena de cafe beneficiado. 

- Control y cuarentena del banano. 

- "Ordello" de cafetales. 
- Yppfl?! 

(repase tanto en cafetos como en el suelo). 
- Tratamiento quimico de cerezas maduras. 

- Limpias (desyerbas). 

- Tratamiento al suelo. 

Las instituciones participantes fueron: El 11inisterio de Agricultura, 

el l'linisterio de Defensa, la Asociacin Nacional del Caf-ANACAFE 
y la Universidd de San CarlOs. 

Se mencionan los aportes presupuestales para financiacin de la 

 

lv1INISTERID DE AGRICULTURA. GUATEIIALA. Reglamento para la localización, 
prevención, control, combate y erradicación de la broca del cafe. 
Revista Cafetalera (Guatemala) No  125:5-6. 1973. 

El texto de las regulaciones publicadas el 30 de mayo de 1973 por 

el lVlinisterio de Agricultura de Guatemala, sobre el control de la 

broca del cafeto Hypothenemus hampei. Este reglamento est compuesto 
de 16 articulos. 

(1 99) 

(JRGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE. LONDRES (INGLATERRA). Requests 
by Guatemala to utilize portion of its contribution for the carrpaign 
against the coffee berry borer. Londres, 1973. 2 p. (Divjersifira-
tion Fund Board N°  168/73). 

Se presentarv los requisitos minimos para que legalmente Guatemala 

pueda hacer uso de la ayuda econ6mica de la OIC para la campara 
de control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

(200) 
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Boletin Tcnico 1\NCAFE No  5. 1979. 7 p. 

Informaci6n sabre: Cmo determinar la presencia de nemtodos; medidas 

preventivas para evitar la infestaci6n y la diseminaci6n de la broca 

del fruto del caf (Hypothenemus hampei) en las fincas; control 

de calidad del cafe con relaci6n al mantenimiento y operaci6n de 

los beneficios. 
(1 95) 

DIP1Z R., C. A. Medidas preventivas para evitar la infestación y/o dise-
minación de la broca del fruto del cafe (Hypothenemus hampei) 
en la finca. Guatemala, PN/C1\FE, 1979. 2 p. 

Se hace una descripci6n del dana que causa la broca del fruto del 

caf 	y de las medidas preventivas que permiten evitar las in? esta- 

ciones de reas aledañas libres de la plaga tales coma: rastreos, 

desinfecci6n de costales y canastos, fumigaci6n de natas, realizar 

el "repase", fumigaci6n de cafe almacenado, natas y canastos. 
 

GuATEr1NJ's coffee borer outbreak causes concern. Foreign Agriculture 

EE.UU.) 11(29):12. 1973. 

La broca del cafe, reportada en Guatemala par primera vez en 1971, 

ha sido detectada hasta ahora en 122 plantaciones localizadas en 

el departamento de Suchitepquez, principalmente en el municipio 

de Chicacao. Se da un resumen de las acciones del gobierno para 

erradicar y prevenir la dispersin de la plaga. 
 

HERNPNDEZ P., M. Canparia nacional para el control y posible erradicación 
de la plaga "Broca del cafeto". Revista Caf'etalera (Guatemala) 

N o  116:13-22. 1972. 

En septiembre de 1971 se detectó la broca del cafe Hypothenemus 

hampei en Guatemala. Se organiz6 enseguida un grupo de trabajo 

con personal tcnico de varias instituciones dando lugar de inicia-

ci6n de la "Camparla Nacional para el control y posible erradicaci6n 

de la Broca del 

Dada la importancia económica del ataque de la plaga y las severas 

leyes cuarentenarias la "campana" se traz metas para evitar que 

el insecto saliera del rea; estas fueron: 

- Posible erradicaci6n de la plaga. 

- Delimitaciôn del cord6n de cuarentena fitosanitario. 

- Niantener un minima de prdidas para el caficultor afectado. 

- Desarrollo de actividades baja el mayor secreta posible. 

El desarrollo de la Campaia se fundament6 en estas procedimientos: 

- Identificaci6n del insecto. 

- Deteccin de focos de infestacin. 

- Rastreo y delimitacitn exacta. 

- Deteccitn y cuarentena de cafe beneficiado. 

- Control y cuarentena del banano. 

- "ordeno" de cafetales. 

- "Pepena" (repase tanto en cafetos coma en el suela). 

- Tratamiento quimico de cerezas maduras. 

- Limpias (desyerbas). 

- Tratamiento al suelo. 

Las instituciones participantes fueron: El ministerio de /gricultura, 

el Ministerio de Defensa, la Asaciaci6n Nacional del Caf-NPCPtFE 

y la Universidd de San CarlOs. 

Se mencionan los apartes presupuestales para financiaci6n de la 

"Campana". 

 

INISTERIO DE /GRICULTUR. G1J1\TE1V1AL. Reglamento para la localizaci6n, 
prevención, control, combate y erradicación de la broca del cafe. 
Revista Cafetalera (Guatemala) No  125:5-6. 1973. 

El texto de las regulacianes publicadas el 30 de mayo de 1973 par 

el Ilinisterio de Agricultura de Guatemala, sabre el control de la 

broca del cafeto Hypothenemus hampei. Este reglamento est compuesto 

de 16 articulos. 

 

ORGPtNIZPiCI0N INTERNACIONAL DEL CAFE. LONDRES (INGLATERRA). Requests 

by Guatemala to utilize portion of its contribution for the cairpaign 
against the coffee berry borer. Londres, 1973. 2 p. (Diversifira-
tion Fund Board No  168/73). 

Se presentan los requisitos minimas para que legalmente Guatemala 

pueda hacer usa de la ayuda econ6mica de la OIC para la campana 

de control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

 

- Delimitar exactamente elrea afectada. 
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PENFG0S D., H.; P1RRIGA II., V. Proyecto del plan de trabajo de la cam-
paa contra la broca del fruto del cafe (Hypothenemus haipei Ferrari). 

Revista Cafetalera (Guatemala) N°  152:15-24. 1976. 

Resea acerca del registro de la broca en Guatemala en 1971 y de 
las medidas tomadas para evitar su diseminaci6n. 

(203) 

La broca apareci por primera vez en Guatemala en 1971. En coordi-

naci6n tripartidaria entre 1'lin. 1\gricultura, mm. defensa y Inacaf, 

pretendieron controlar la plaga en el rea inf'ectada. A pesar de 
los esfuerzos realizados, la broca no tardt en saltar el cord6n 
fitosanitario y para 1975 su presencia fue reportada en 580 fincas 
y 77 cantones caficultores. Para el combate de la plaga se plantea-

ron tres alternativas que se sintetizan asI: 
Control de la plaga por cada finquero. 

Continuar con los esquemas establecidos, en los cuales la broca 
se extendia a un ritmo de 400 kilómetros cuadrados por a11o. 

Cambiar sustancialmente los planes de acci6n acordes al problema. 

Se opt6 por esta Cjltima alternativa cuyo organigrama de la campalla 

es: 

3fe 
Sub-Jefe 

Relaciones 	Jefatura de 

Pblicas 	 Oficina 

Secci6n 	5eccin 	 Secci6n 	 Secci6n 

Rastreo 	Cuarentena 	Psistencia T&cnica 	Investigaci6n 

Se indican los objetivos y f'unciones de cada Sección y se serlalan 
las atribuciones del Jefe de la Campatia y de los Jefes de Secciones. 

 

PLIN de Acción para retardar el avance de la broca del fruto del cafe 

en la zona acoguense. Revista Caf'etalera (Guatemala) N°  180:15-

161, 19-209  22-23. 1978. 

Se dan instrucciones detalladas para la detecci6n y control de la 
broca del cafeto en Guatemala, bajo los auspicios de Cambroca, un 
grupo de acci6n establecido con ese prop6sito particular. 

 

RADEIV1ANN F., G. Broca del cafe en nuestras plantaciones. Revista AGA 

(Guatemala) 4(13):11, 13. 1972. 

STRUBE /., E.; RODRIGUEZ C., A. Campalla nacional para el control de 
la plaga 	del cafeto"; reuniones regionales y fundación de 
comits. Revista Ca? etalera (Guatemala) N°  117:13-17. 1972. 

El Departamento de /\suntos Pgricolas del 1'linisterio de Agricultura, 
a travs de su personal ha realizado varias reuniones a nivel de 
propietarios, administradores y pequellos productores, con el objeto 
de divulgar todo lo relacionado con la broca del cafe Hypothenemus 
hampei, tratando adems, de crear conciencia del grave problema 
que constituye esta plaga. Hasta la fecha se habIan congregado 
566 personas y formaron comits agricolas de sanidad vegetal para 
la organizaci6n y vigilancia en el cumplimiento de las medidas de 
control. La sociaci6n Nacional del Caf-1NACIWE, a travs de sus 
agencias tcnicas iniciaron tambin planes de entrenamiento y adies-
tramiento de plagueros". 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. EL SALVADOR 
	

(4Mga7Nci9Hbb) 

1CCIONES preventitias contra la broca del grano del cafe. Carta In? orma-
tiva ISIC (El Salvador) 11(2):2, 1980. 

En una entrevista hecha a mauricio Guerrero Berr{os, Jefe de la 
Secci6n de Entomologla del ISIC, se conocieron las medidas preven-
tivas contra la broca del cafe que se estn realizando por el Insti-
tuto. 

Las medidas comprenclen: 1) divulgaci6n y capacitaci6n para que 
la mayoria de las personas conozca no solo los damos, sino sus reper-
cusiones en la econom{a del pais; 2) muestreos tcnicos con el 
fin 	de detectar oportunamente cualquier foco de in? estaci6n de la 
plaga; 3) evaluación de insecticidas y de equipos de aspersin. 

 

104 	 105 



PENAGOS D., H.; ARRIAGA 11.9  V. Proyecto del plan de trabajo de la cam-

pafia contra la broca del fruto del caf& (Hypotheneflsis hipei Ferrari). 

Revista Cafetalera (Guatemala) No  152:15-24. 1976. 

Reseula acerca del registro de la broca en Guatemala en 1971 y de 
las medidas tomadas para evitar su diseminación. 

(203) 

La broca apareci6 por primera vez en Guatemala en 1971. En coordi-

naci6n tripartidaria entre fun. Agricultura, un. defensa y Anacaf, 
pretendieron controlar la plaga en el rea in? ectada. A pesar de 
los esfuerzos realizados, la broca no tard6 en saltar el cordón 

fitosanitario y para 1975 su presencia fue reportada en 580 fincas 

y 77 cantones caficultores. Para el combate de la plaga se plantea-
ron tres alternativas que se sintetizan asi: 

Control de la plaga por cada finquero. 

Continuar con los esquemas establecidos, en los cuales la broca 

se extendia a un rItmo de 400 kil6metros cuadrados por afuo. 

Cambiar sustancialmente los planes de acción acordes al problema. 

Se opt6 por esta Ciltima alternativa cuyo organigrama de la campaa 

es: 

3fe 
Sub-Jefe 

Relaciones 	Jefatura de 

Piblicas 	 Oficina 

Secci6n 	Secci6n 	 Seccin 	 Sección 

Rastreo 	Cuarentena 	Asistencia T&nica 	Investigaci6n 

STRAUBE A., E.; RODRIGUEZ C., A. Canaula nacional para el control de 
la plaga "broca del cafeto"; reuniones regionales y fundación de 
comits. Revista Cafetalera (Guatemala) No  117:13-17. 1972. 

El Departamento de Asuntos Agrlcolas del Ministerio de Agricultura, 
a travs de su personal ha realizado varias reuniones a nivel de 
propietarios, administradores y pequefuos productores, con el objeto 
de divulgar todo lo relacionado con la broca del caf& Hypothenemus 
hampei, tratando adems, de crear conciencia del grave problema 
que constituye esta plaga. Hasta la fecha se hablan congregado 
566 personas y formaron comits agricolas de sanidad vegetal para 
la organizaci6n y vigilancia en el cumplimiento de las medidas de 
control, La Asociacin Nacional del Ca? &-ANACAFE, a travs de sus 
agencias tcnicas iniciaron tambin planes de entrenamiento y adies-
tramiento de "plagueros". 

(204) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. EL SALVADOR 
	

(4Mga7Mci9Hbb) 

Se indican los objetivos y funciones de cada 5eccin y se sefialan 
las atribuciones del Jefe de la Campafua y de los Jefes de Secciones. 

 

PLAN de Acción para retardar el avance de la broca del fruto del cafe 

en la zona acoguense. Revista Cafetalera (Guatemala) No  180:15- 
16, 19-20, 22-23. 1978. 

Se dan instrucciones detalladas para la detecci6n y control de la 
broca del cafeto en Guatemala, bajo los auspicios de Cambroca, un 
grupo de acci6n establecido con ese propósito particular. 

 

RADEIIANN F., G. Broca del cafe en nuestras plantaciones. Revista AGA 

(Guatemala) 4(13):11, 13. 1972. 

ACCIONES preventivas contra la broca del grano del cafe. Carta Informa-
tiva ISIC (El Salvador) 11(2):2. 1980. 

En una entrevista hecha a Nauricio Guerrero Berrios, Jefe de la 
Secci6n de Entomologla del ISIC, se conocieron las medidas preven-
tivas contra la broca del ca? que se estn realizando por el Insti-
tuto. 

Las medidas comprenden: 1) divulgaci6n y capacitaci6n para que 
la mayoria de las personas conozca no solo los daubs, sino sus reper-
cusiones en la economia del pals; 2) muestreos tcnicos con el 
fin de detectar oportunamente cualquier foco de infestaci6n de la 
plaga; 3) evaluaci6n de insecticidas y de equipos de aspersi6n. 

(205) 
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ORTIZ B., J. A.; LEON C., S. A. Broca del grano del cafeto (Hypothenemus 

hampei). (Coffee berry borer). Cafe Nicaragua 251:3-7. 1972. 

Tambin en: Boletin Informativo del ISIC (El Salvador) No  104:2-
9. 1972. 

Se revisan aspectos generales de la broca del cafeto (Hypothenemus 

hampei) a saber: infestaci6n, daMo, biologia y mtodos de control. 

Las medidas tomadas en Guatemala donde la plaga apareci6 recientemen-

te y se diseminó causando gran preocupaci6n, incluyeron cuarentena 

y medidas agron6micas a nivel local y regional. Se consideran de 

gran inters tanto una detecci6n temprana de nuevos focos de infesta-

ción coma las medidas de control para efectuar as1 un control satis-

factorio. 

(209) 

SEQUEIRA, J. La broca del cafe Stephanoderes hampei. Nuestra Tierra 

(Nicaragua) 5(48):165-167. 1961. 

La broca del cafeto, ain no se encuentra en Nicaragua, sin embargo 
en muestras de caf procedentes de Brasil, se interceptaron adultos 

de la plaga. 

Se presentan en este articulo algunos datos sobre la plaga y la 

manera de combatirla. 

Las principales medidas de control se han hecho mediante: 

Limpieza de la plantaci6n. 

Aplicacin de BHC al 1% en dosis de 40-45 kg/bOO plantas. 

Beneficio par via hmeda, ya que la flotación de las cerezas 

separan las atacadas, y can la fermentaci6n se destruyen las 
larvas de los frutos poco atacados. 

Recolecci6n de frutos caidos y del Arbol, al terminar la cosecha 
para eliminar fuentes de propagaci6n. 

Fumigaci6n del caf antes de almacenarlo. 

(210) 

HANANIA CH., C • A. Ccxmjnicaciones: el problema de la broca del grano 

del cafe. Siades (El Salvador) 3(1):25-27. 1974. 

Iledidas preventivas para el control de la broca del cafe Hypothenemus 

hampei en el caso eventual de que aparezca en El Salvador. 
 

HPNANL° CH., C. A. Programa contra la broca del grano (Hypothenemus 

hampei Ferr.). Boletin Informativo (El Salvador) No  113, 6 p. 

1973. 

Programa de prevención del ISIC, contra la broca del caf& (Hypothene-

mus hampei) para mantener una constante inspecci6n en los cafetales 

de las zonas en peligro. Su finalidad es detectar cualquier brote 

posible antes que se disperse en grandes proporciones. 

En la inspecci6n de las fincas, se observe otro insecto del mismo 

gnero que se alimenta de la pulpa de los granos secos, el Hypothene-

mus seriatus. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. HONDURAS 
	

(4Hga7Mci9Hbc) 

MARTINEZ, J. J. CauçaMa Nacional contra la Broca del Fruto del caf 

en Honduras. In: ALONZO P., F. R. La broca y su control. Guatema-

la, IICA-PROMECAFE, 1983. pp. 25-32. 

Se describe la campafia contra la broca incluyendo costo de las si-

guientes actividades realizadas en Honduras: rastreo, control qulmi- 

'.o y cultural y cuarentena interna. 	
(208) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. NICARAGUA 
	

(440Mci9Hb€)  

MEDIDAS PREVENTIVAS. COSTA RICA 
	

(4Hga7Mci9Hbf) 
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HANANIA CH., C. A. Conunicaciones: el problema de la broca del grano 
del cafe. Siades (El Salvador) 3(1):25-27. 1974. 

11edidas preventivas para el control de la broca del caf Hypothenemus 
hampei en el caso eventual de que aparezca en El Salvador. 

 

HANANIA CH., C. A. Programa contra la broca del grano (1-typothenenus 
hampei Ferr.). Boletin Informativo (El Salvador) No  113, 6 p. 

1973. 

Programa de prevenci6n del ISIC, contra la broca del cafe (Hypothene-
mus hampei) para mantener una constante inspección en los cafetales 
de las zonas en peligro. Su finalidad es detectar cualquier brote 
posible antes que se disperse en grandes proporciones. 

En la inspecci6n de las fincas, se observe otro insecto del mismo 
gnero que se alirnenta de la pulpa de los granos secos, el Hypothene-

mus seriatus. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS. HONDURAS 
	

(4Hga7Mci9Hbc) 

IIARTINEZ, J. J. Canpaña Nacional contra la Broca del Fruto del cafe 

en Honduras. In: ALONZO P., F. R. La broca y su control. Guatema-

la, IICA-PROIIECAFE, 1983. pp. 25-32. 

Se describe la canpaña contra la broca incluyendo costo de las si-
guientes actividades realizadas en Honduras: rastreo, control quimi- 

'o y cultural y cuarentena interna. 
 

ORTIZ B., J. A.; LEON C., S. A. Broca del grano del cafeto (Hypothenemus 
hampei). (Coffee berry borer). Caf Nicaragua 251:3-7. 1972. 
Tambi&n en: BoletIn Informativo del ISIC (El Salvador) No  104:2-

9. 1972. 

Se revisan aspectos generales de la broca del cafeto (Hypothenemus 
hampei) a saber: infestaci6n, daflo, biologia y mtodos de control. 
Las medidas tomadas en Guatemala donde la plaga aparecL5 recientemen-
te y se disemin causando gran preocupaci6n, incluyeron cuarentena 
y medidas agronómicas a nivel local y regional. Se consideran de 
gran inters tanto una detecci6n temprana de nuevos focos de infesta-
ci6n como las medidas de control para efectuar asi un control satis-
factorio. 

(209) 

SEQUEIRA, J. La broca del cafe Stephanoderes hampei. Nuestra Tierra 
(Nicaragua) 5(48):165-167. 1961. 

La broca del cafeto, a(in no se encuentra en Nicaragua, sin embargo 
en muestras de cafe procedentes de Brasil, se interceptaron adultos 
de la plaga. 

Se presentan en este articulo algunos datos sobre la plaga y la 
manera de combatirla. 

Las principales medidas de control se han hecho mediante: 

Limpieza de la plantaci6n. 

Apllcaci6n de BHC al 1 en dosis de 40-45 kg/1000 plantas. 

Beneficio por via himeda, ya que la flotaci6n de las cerezas 
separan las atacadas, y con la fermentaci6n se destruyen las 
larvas de los frutos poco atacados. 

Recoleccjón de frutos caidos y del rbol, al terminar la cosecha 
para eliminar fuentes de propagaci6n. 

Fumigaci6n del cafe antes de almacenarlo. 

(210) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. NICARAGUA 
	

(4Hga7Mci9Hb.e)  

MEDIDAS PREVENTIVAS. COSTA RICA 
	

(4Hga7Mci9Hb0 
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OFICINA DEL CAFE. SAN 3OSE (COSTA RICA). Programa Nacional de Preuención 

y contate de plagas y enfermedades del caf. Informe sobre la activi-

dad cafetalera de Cosa Rica preparado para el 62 Congreso Nacional 
Cafetalero celebrado el 13 de febrero de 1977. San Jos, Ministerio 
de Agricultura y Ganaderla, 1977. 38 p. 

Siendo el cultivo del cafe en Costa Rica un rengl6n de suma importan- 
cia en la economla del pals, y al estar amenazados los cafetos y 
el grano por la roya y la broca respectivamente, el Ilinisterio de 
Agricultura ha trazado un programa de trabajo para el combate de 
las anteriores y permitir un buen desarrollo de la industria. 

(211) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. CARIBE (ISLAS) 	(4Hga7Mci9Hc) 

OSORIO, J. A. La broca del cafe. Caracas, NAC, Divisi6n de Cuarentena 
Vegetal, 1982. 14 p. (Serie Insectos Cuarentenarios para Venezuela 
No  1). 

La broca del fruto del cafe es un insecto perjudicial para el cultivo 
ya que ocasiona grandes prdidas econ6micas pues ataca las cerezas 
y se alimenta de las almendras, reduciendo tanto el peso del grano 
como su calidad. 

(213) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. COLOMBIA 
	

(4Hga7Mci9Hdd) 

ARISTIZABAL B., R.; GUEVARA B.., L. f. Informe de actividades de la 

MEDIDAS PREVENTIVAS. PUERTO RICO 
	

(4Hga7Mci9Hcj) 
	

Sección Protecci6nSanitaria al cafe a10 1985. Bogot, ICA, 1986. 

41 p. 

Dentro de la nueva estructura orgánica del ICA (Colombia), le corres-
ponde a la Seccin de Protecci6n Sanitaria al Cafe, ejecutar el 
convenio ICA-Federacaf, mediante el adelanto de campailas de preven-
cin y control contra la broca Hypotjienemus hampei y la roya del 
cafeto Hemileia vastatrix. 

La broca del fruto del cafeto es la plaga ms irnportante de este 
cultivo, seg(in reporte de los diversos palses que la tienen. El 
convenio ha tomado conciencia de los problemas que esta plaga causa-
na a la caficultura de Colombia, por esta razón ha redoblado los 
esfuerzos para alertar a las autoridades aeroportuarias, concientizar 
a los viajeros, transportadores y comerciantes de las precauciones 
que deben tomar al introducir mateniales vegetales procedentes de 
palses afectados por la broca. Debe ensellarse a los agricultores 
cafeteros a hacer las revisiones y comunicar los resultados a los 
tcnicos del ICA o de la Federaci6n. Todas estas medidas se realizan 
con miras a disminuir las posibilidades de entrada de la plaga al 
pals. 

Los puertos, aeropuertos y retenes internacionales se han reforzado 
con personal de carnpo. Se han extremado las medidas de vigilancia 
a las reas marginales y fronterizas con los palses que tienen esta 
plaga, para evitar la entrada de materiales vegetales y empaques 

COFFEE Quarantine. Rules and regulations supplemental to notice of 

Quarantine No  73. Uiashington, U.S. Dep. Agric. B.E.P.Q., 1940. 
2 p. (Notice of Quarantine No  73). 

Esta cuarentena (a partir del 1Q de abril 1940) se estableci con 
el fin de prevenir la introducci6n a Puerto Rico de Stephanoderes 
hampei, y el hongo Hemileia vastatrix. Se prohibi la importaci6n 
de caf que no hubiera sido tostado al grado considerado necesario 
para matar todos los estados de S. hampei, y de granos de cafe, 
plantas u hojas, excepto por el Departamento de Agricultura para 
prop6sitos experimentales o cientlficos y excepto para muestras 
de cafe sin tostar inferiore a 1 libra en peso que hubieran sido 
inspeccionadas y fumigadas o tratadas. 

(212) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. AMERICA DEL SUR 	(4Hga7Mci9Hd) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. VENEZUElA 
	

(0ga7Mci9Hdc) 
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OFICINF DEL CAFE. SAN .JOSE (COSTA RICA). Programa Nacional de Prevenci6n 

y con*ate de plagas y enfermedades del cafe. Informe sabre la activi-

dad cafetalera de Cosa Rica preparado para el 59  Congreso Nacional 

Cafetalero celebrado el 13 de febrero de 1977. San Josh, 11inisterio 

de Agricultura y Ganaderia, 1977. 38 p. 

Siendo el cultivo del cafe en Costa Rica un rengln de suma importan- 
cia en la economIa del pais, y al estar amenazados los cafetos y 
el grano por la roya y la broca respectivamente, el Ministerio de 
Agricultura ha trazado un programa de trabajo para el combate de 
las anteriores y permitir un buen desarrollo de la industria. 

(211) 

OSORIO, J. A. La broca del cafe. Caracas, MAC, Divisi6n de Cuarentena 
Vegetal, 1982. 14 p. (Serie Insectos Cuarentenarios para Venezuela 

No  1). 

La broca del fruto del cafe es un insecto perjudicial para el cultivo 
ya que ocasiona grandes prdidas econ6micas pues ataca las cerezas 
y se alimenta de las almendras, reduciendo tanto el peso del grano 

como su calidad. 
(213) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. COLOMBIA 
	

(4Hga7Mci9Hdd) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. CARIBE (ISLAS) 
	

(4Hga7Mci9Hc) 	
ARISTIZABAL B., R.; GUEVARA B.., L. f. Informe de actividades de la 

MEDIDAS PREVENTIVAS. PUERTO RICO 
	

(4Hga7Mci9Hcj) 
	

Sección Protecci6nSanitaria al cafe año 1985. Bogot, ICA, 1986. 

41 p. 

Dentro de la nueva estructura orgnica del ICA (Colombia), le corres-
ponde a la Secci6n de Protecci6n Sanitaria al Caf, ejecutar el 
convenio ICA-Federacaf, mediante el adelanto de campaIas de preven-
ci6n y control contra la broca Hypothenemus hampei y la roya del 
cafeto Hemileia iastatrix. 

La broca del fruto del cafeto es la plaga rns importante de este 
cultivo, seg(Jn reporte de los diversos paises que la tienen. El 
convenio ha tornado conciencia de los problemas que esta plaga causa-
na a la caficultura de Colombia, por esta raz6n ha redoblado los 
esfuerzos para alertar a las autonidades aeroportuanias, concientizar 
a los \Jiajeros, transportadores y comerciantes de las precauciones 
que deben tomar al introducir rnateriales vegetales procedentes de 
paises afectados por la broca. Debe ensellarse a los agnicultores 
cafeteros a hacer las revisiones y comunicar los resultados a los 
tcnicos del ICA a de la Federaciôn. Todas estas medidas se realizan 
con miras a disrninuir las posibilidades de entrada de la plaga al 
pals. 

Los puertos, aeropuertos y retenes internacionales se han reforzado 
con personal de campo. Se han extremado las medidas de vigilancia 
a las reas marginales y fronterizas con los paises que tienen esta 
plaga, para evitar la entrada de materiales vegetales y empaques 

COFFEE Quarantine. Rules and regulations supplemental to notice of 

Quarantine No  73. Washington, U.S. Dep. Agric. B.E.P.Q., 1940. 

2 p.  (Notice of Quarantine N°  73). 

Esta cuarentena (a partir del 19 de abril 1940) se estableci6 con 
el fin de preuenir la introducci6n a Puerto Rico de Stephanoderes 
hampei, y el hongo Hemileia vastatrix. Se prohibi6 la importación 
de cafe que no hubiera sido tostado al grado considerado necesario 
para matar todos los estados de S. hampei, y de granos de cafe, 
plantas u hojas, excepto por el Departamento de Agricultura para 
propsitos experirnentales o cientificos y excepto para muestras 
de cafe sin tostar inferiores a 1 libra en peso que hubieran sido 

inspeccionadas y fumigadas o tratadas. 
(21 2) 
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que no cumplen con los requisitos exigidos. Se ha adelantado una 

camparia de concientizaci6n entre las autoridades, transportadores, 
comerciantes y viajeros sobre los problemas que ocasionarla la broca 

y las medidas que deben tomar para evitar su entrada al pals. 

Con apoyo de la Junta del /cuerdo de Cartagena se estn dictando 

cursos para agricultores llderes en diversas secciones del pals, 

haciendo nfasis en la necesidad de buscar la broca peri6dicamente 

y reportar a los tcnicos los resultados. 
(214) 

La broca del cafeto Hypothenemus hampei no se encuentra an en Colom-

bia, pero es necesario aprender a buscarla y a controlarla con el 

fin de evitar graves daños a la economla del pals. 

Se enumeran los pasos a seguir con el fin de inspeccionar los caf e-

tales para registrar su presencia. 

- Transporte de granos y semillas infestadas. 

- Por las ropas de las personas que visitan el area. 
- Por equipos y elementos de trabajo. 

- Por las aguas de:lavado (beneficio). 

- Por los empaques de cafe beneficiado. 

- Por la piel de los animales que entran en areas infestadas. 
- Por los excrementos de ayes y mamiferos. 

Los principales dallos en caf comercial se presentan en la prdida 

de peso, prdida de la calidad del grano debido a la depreciaci6n 

del producto y prdida de la calidad de la bebida por la presencia 
de microorganismos y aflatoxinas en los granos brocados. 

CORTPZ1\R I., I. La broca del cafe; coinunicación dirigida por la Federa-

ción Nacional de Cafeteros de Colombia a los Ilinisterios de Indus-
trias y Hacienda, y Cr&Jito P(jblico. Revista Cafetera de Colombia 
3(23):800-801. 1931. 

BENP\JIDES C., IV].;  C4RDENS IV]., R. Como buscar y erradicar un foco de 

broca. Chinchin (Colombia), Centro Nal. de Investigaciones de 

Cafe, 1975. 4 p. (Avances Tcnicos N°  42). 

Tambin en: Hechos Cafeteros (Colombia) 2(16-17):18-19. 1986. 

Se presenta una revisi6n bibliogrf'ica sobre dallos causados y medidas 
fitosanitarias. Se concluye con los materiales y mtodos a utilizar-
se en este proyecto. 

(216) 

l registrar un foco de broca debe erradicarse rnediante soqueo y 

eliminaci6n del material del area, segtin las instrucciones dadas 

en este avance. 
(215) 

CRDENAS N., R. Estudios sobre broca del cafe Hypothenemus hanei (Ferr. 

1867); intento de erradicación de un foco de broca. In: REUNION 

del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. Infor-

mes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 

1986. pp. C77-C93. 

El proyecto tiene los objetivos siguientes: 

- Control de la broca en el Ecuadcr, 
- Preparaci6n de personal tcnico en el manejo de la plaga. 
- Conocimiento del dallo, hbitos, hospedantes y control. 

- Determinar la duraci6n y prolongaci6n de los efectos de las prcti- 

cas realizadas para controlar la broca. 
- Intento de erradicaci6n del insecto en la rea colonizada mediante 

la supresi6n temporal del alimento. 

- Recoger informaci6n sobre el manejo de un foco de broca. 

Se menciona que la broca puede diseminarse por los siguientes medios:  

Se trata de un informe del consul de Colombia en Sao Paulo (Brasil), 

sobre los efectos de la broca en cafetales de esa regin. El Ge-

rente de Federacaf - Colombia, Nariano ospina Prez, se fundamenta 

en esta informaci6n para solicitar a las autoridades competentes 

que se adopten medidas fitosanitarias para el control de los cafes 
extranjeros que se introduzcan en el pals. 

 

ECHEVERRIA P., C.; JURPdJO N., C. C. Labores desarrolladas en el departa-

mento de Narillo para preuenir la introducción de la broca del fruto 
del cafeto. In: BENAVIDES C., N.; CARDENAS N., R.; AREVALO, H. 

Curso sobre la broca de la cereza del cafeto Hypothenemus hanpei 
(Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (NariNo), agosto 25-27 y en 
La Uni6n (NariNo), agosto 28-30 de 1986). Chinchin (Colombia), 

Centro Nal. de Investigaciones de Cafe, 1986. p. v. 

La Divisi6n de Sanidad Vegetal del ICA ha realizado diferentes labo-

res educativas y divulgativas con el fin de prevenir la entrada 
de la broca del cafeto, especialmente en la zona fronteriza con 

el Ecuador, las cuales se detallan en este documento. 

 



que no cumplen con los requisitos exigidos. Se ha adelantado una 
campa1a de concientizaci6n entre las autoridades, transportadores, 

comerciantes y viajeros sobre los problemas que ocasionarla la broca 

y las medidas que deben tomar para evitar su entrada al pals. 

Con apoyo de la Junta del Acuerdo de Cartagena se estn dictando 

cursos para agricultores lideres en diversas secciones del pals, 
haciendo nfasis en la necesidad de buscar la broca peridicamente 

y reportar a los tcnicos los resultados. 
(21 4) 

La broca del oaf eto Hypothenemus hampei no se encuentra an en Colom-

bia, pero es necesario aprender a buscarla y a controlarla con el 

fin de evitar graves daPlos a la economla del pals. 

Se enumeran los pasos a seguir con el fin de inspeccionar los cafe-

tales para registrar su presencia. 

- Transporte de granos y semillas infestadas. 
- Por las ropas de las personas que visitan el area. 

- Por equipos y elementos de trabajo. 

- Por las aguas delavado (beneficio). 

- Por los enpaques de cafe beneficiado. 
- Por la piel de los animales que entran en reas infestadas. 

- Por los excrementos de ayes y mamiferos. 

Los principales daPlos en caf comercial se presentan en la prdida 

de peso, prdida de la calidad del grano debido a la depreciaci6n 

del producto y prdida de la calidad de la bebida por la presencia 

de microorganismos y aflatoxinas en los granos brocados. 

CORTAZAR 1., A. La broca del cafe; camunicación dirigida por la Federa-

ción Nacional de Cafeteros de Colombia a los F'Iinisterios de Indes-

trias y Hacienda, y Crdito PCiblico. Revista Cafetera de Colombia 

3(23):800-801. 1931. 

BENAVIDES G., 11.; CARDENAS N., R. Como buscar y erradicar un foco de 

broca. Chinchin (Colombia), Centro Nal. de Investigaciones de 

Caf, 1975. 4 p. (Avances Tcnicos N°  42). 

Tambin en: Hechos Cafeteros (Colombia) 2(16-17):18-19. 1986. 

Se presenta una revisi6n bibliogrfica sobre dallos causados y medidas 

fitosanitarias. Se concluye con los materiales y mtodos a utilizar-

se en este proyecto. 
(216) 

Al registrar un foco de broca debe erradicarse mediante soqueo y 

eliminacin del material del rea, seg6n las instrucciones dadas 

en este avance. 
(215) 

CARDENAS N., R. Estudios sobre broca del cafe Hypothenemus hauçei (Ferr. 

1867); intento de erradicaci6n de un foco de broca. In: REUNION 

del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. Infor-
mes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 

1986. pp. C77-C93. 

El proyecto tiene los objetivos siguientes: 

- Control de la broca en el Ecuadcr% 
- Preparaci6n de personal tcnico en el manejo de la plaga. 
- Conocimiento del dafio, hbitos, hospedantes y control. 

- Determinar la duracin y prolongaci6n de los efectos de las prcti- 

cas realizadas para controlar la broca. 
- Intento de erradicaci6n del insecto en la Area colonizada mediante 

la supresi6n temporal del alimento. 

- Recoger informaci6n sobre el manejo de un foco de broca. 

Se menciona que la broca puede diseminarse por los siguientes medios:  

Se trata de un informe del consul de Colombia en Sao Paulo (Brasil), 

sobre los efectos de la broca en cafetales de esa regi6n. El Ge-

rente de Federacaf - Colombia, Ilariano ospina Prez, se fundarnenta 

en esta informacin para solicitar a las autoridades competentes 
que se adopten medidas fitosanitarias para el control de los cafs 

extranjeros que se introduzcan en el pals. 

 

ECHEVERRIA P., C.; JURADO N., C. G. Labores desarrolladas en el departa-

mento de Narillo para preienir la introduccin de la broca del fruto 
del cafeto. In: BENAVIDES G., II.; CARDENAS fl., R.; PREVALO, H. 

Curso sobre. la  broca de la cereza del cafeto Hypothenemus hanpei 
(Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (NariPlo), agosto 25-27 y en 

La Uni6n (NariPlo), agosto 28-30 de 1986). Chinchin (Colombia), 

Centro Nal. de Investigaciones de Cafe, 1986. p.  v. 

La Divisi6n de Sanidad Vegetal del ICA ha realizado diferentes labo-

res educativas y divulgativas con el fin de prevenir la entrada 

de la broca del cafeto, especialmente en la zona fronteriza con 

el Ecuador, las cuales se detallan en este documento. 

 



Se verific6 que los sacos que transportaban cafe para Sao Paulo 

y Santos (Brasil) constituian un medio de diserninaci6n de la broca 

del cafe Hypothenerus hampei, cuando eran devueltos a las fincas 

cafeteras. Asi, muchos caficultores que a6n no tenian la plaga 

podrian recibirla transportada en los sacos. Para evitar este pro-

blema, la "Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira" deter-

minô que ningCin saco fuese despachado sin antes haber pasado por 

la cmara de expurgo. 

Primero se ensayo con cmaras de aire caliente; este procedimiento 

fue despus rechazado porque se verific que aunque la temperatura 
alcanzaba los 115°C los resultados estaban lejos de ser satisfacto-

rios. Esto sucedia porque los sacos iban empacados o amarrados 

en grupos, lo que impedia que el aire caliente penetrase y la tempe-
ratura fuera uniforme en su interior. 

PATThJO p., 0. A. Informe cança?a educativa broca del cafeto - Putumayo. 

In: BENAVIDES G., 11.; CARDENAS (1., R.; AREVALO, H. Curso sabre 

la broca de la cereza del cafeto Hypothenemus hwrei (Ferrari 1867). 
(Realizado en 5andon (Narillo), agosto 25-27 y en La Uni6n (Nariflo), 
agosto 28-30 1986). Chinchin (Colombia), Centro Nal. de Investiga-

ciones de Cafe, 1986. p. v. 

Se analizan en este informe las campaflas efectuadas por el programa 

roya y broca del cafeto en la Regional 6 del ICA, estas cainpaflas 

fueron: 

De inspecci6n y iigilancia 

Educativa 

Divulgativa 

En seguida se estudi6 la acci6n del sulfuro de carbono mediante 

fumigaci6n; comprobandose que este mtodo era seguro y confiable. 
Con este mtodo por ejemplo, entre el 12 de agosto de 1924 al 31 

de mayo de 1925, se expurgaron 2.481.500 sacos los cuales fueron 

remitidos al interior del estado de Sao Paulo. En un principio 

los sacos eran expurgados gratuitamente, despus se cobraba a raz6n 
de "25 reis x saco". 

 

MACHADO, J. B. M. Instrucoes para a expurgo de saccaria de cafe em 

coco. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1925. 11 p. (Comissao 

para o Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  7). 

Con el fin de controlar los insectos Hypothenemus harnpei que se 

encuentren en bolsas que sirvieron para el transporte del cafe, 
se diseflaron cmaras para expurgo. Se escogi para el tratamiento 
de los sacos el sulfuro de carbono. 

Tambin era obligatorio el tratarniento de los granos de aquellas 
zonas que tenian la plaga, antes de entrar en los lavaderos a exten-

derlos en los patios de secado. 

 

NEIVA, A. Os trabalhos da Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 

Cafeeira, desde su inicIo. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 

1928. 27 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga CAfeeira. 
Publicacao No  21). 

Tendientes a dar a conocer el comportamiento y manejo de la broca 

del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei), como plaga potencial 

para la caficultura nacional. 	
(219) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. BRASIL 
	 (4Hga7Mci9Hdm) 

COMISSAD DE ESTUDO E DEBELLPCA0 DA PRAGA CAFEEIRA. SAD PAULO (BRASIL). 

Regulamento da defesa sanitaria uegetal; decreto N°  15.198, de 21 

de Decembro de 1921; Decreto N°  16.509, de decembro de 1924. Sao 

Paulo, 1925. 25 p. (Publicacao No  4). 

Decretos of iciales para controlar y fiscalizar la importaci6n y 
exportaci6n por via terrestre o maritima de plantas vivas o partes 

vivas de plantas, de insectos vivos nocivos para las plantas; de 

cajas, bolsas y otros articulos de acondicionamiento que hayan servi-
do en el transporte de plantas infestadas o frutos infestados. 

Se mencionan las penalidades para quienes violen estos reglamentos. 
(220) 

HUCKE, 0. Expurgo de sacaria en Sao Paulo contra a broca do cafe. 

Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1925. 11 p. (Comissao de 

Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  14). 
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Se verific6 que los sacos que transportaban cafe para Sao Paulo 
y Santos (Brasil) constituian un medio de diserninaci6n de la broca 
del cafe Hypothenemus hampei, cuando eran devueltos a las fincas 
cafeteras. AsI, muchos caficultores que a6n no tenian la plaga 
podrian recibirla transportada en los sacos. Para evitar este pro-
blema, la "Comissao de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira" deter-
min6 que ningCjn saco fuese despachado sin antes haber pasado por 
la cmara de expurgo. 

Primero se ensay1 	
11 

6 COn cmaras de aire caliente; este procedimiento 
fue despus rechazado porque se verific que aunque la temperatura 
alcanzaba los 115°C los resultados estaban lejos de ser satisfacto-
rios. Esto sucedIa porque los sacos iban ernpacados a amarrados 
en grupos, lo que impedia que el aire caliente penetrase y la tempe-
ratura fuera uniforme en su interior. 

PATThJU P., 0. A. Informe cançala educativa broca del cafeto - Putumayo. 

In: BENAIJIDES G., 11.; CARDENAS 11., R.; AREVALO, H. Curso sobre 

la broca de la cereza del cafeto Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). 
(Realizado en Sandon (Narillo), agosto 25-27 y en La Uni6n (Nariflo), 
agosto 28-30 1986). Chinchin (Colombia), Centro Nal. de Investiga-

ciones de Cafe, 1986. p. v. 

Se analizan en este informe las campaias efectuadas por el programa 
roya y broca del cafeto en la Regional 6 del ICA, estas campailas 

fueron: 

De inspecci6n y iigilancia 
Educativa 
Divulgativa 

En seguida se estudi6 la acci6n del sulfuro de carbono mediante 
fumigaci6n; comprobandose que este m&todo era seguro y confiable. 
Con este mtodo por ejemplo, entre el 12 de agosto de 1924 al 31 
de mayo de 1925, se expurgaron 2.481.500 sacos los cuales fueron 
remitidos al interior del estado de Sao Paulo. En un principio 
los sacos eran expurgados gratuitamente, despus se cobraba a razón 
de "25 reis x 

 

11ACHADO, J. B. M. Instrucoes para o expurgo de saccaria de cafe em 
coco. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1925. 11 p. (Comissao 
para o Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  7). 

Con el fin de controlar los insectos Hypothenemus hampei que se 
encuentren en bolsas que sirvieron para el transporte del cafe, 
se dise1aron cmaras para expurgo. Se escogii para el tratamiento 
de los sacos el sulfuro de carbono. 

Tambin era obligatorio el tratarniento be los granos de aquellas 
zonas que tenian la plaga, antes de entrar en los lavaderos a exten-
derlos en los patios de secado. 

 

NEIVA, A. Os trabalhos da Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 
Cafeeira, desde su inicio. Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 
1928. 27 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga CAfeeira. 
Publicacao No  21). 

Tendientes a dar a conocer el comportamiento y manejo de la broca 
del fruto del cafeto (Hypothenemus hampei), como plaga potencial 

para la caficultura nacional. 	
(219) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. BRASIL 
	

(4Hga7Mci9Hdm) 

COMISSAO DE ESTUDO E DEBELLACAO DA PRAGA CAFEEIRA. SAO PAULO (BRASIL). 
Requlamento da defesa sanitaria uegetal; decreto N°  15.198, de 21 

de Decembro de 1921; Decreto N°  16.509, de decembro de 1924. Sao 

Paulo, 1925. 25 p. (Publicacao No  4). 

Decretos of iciales para controlar y fiscalizar la importaci6n y 
exportaci6n por via terrestre o maritima de plantas vivas o partes 
vivas de plantas, de insectos vivos nocivos para las plantas; de 
cajas, bolsas y otros articulos de acondicionamiento que hayan servi-
do en el transporte de plantas infestadas o frutos infestados. 

Se mencionan las penalidades para quienes violen estos reglamentos. 
(220) 

HUCKE, 0. Expurgo de sacaria en Sao Paulo contra a broca do cafe. 
Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1925. 11 p. (Comissao de 

Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  14). 
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Es un recuento hist6rico de los trabajos realizados por la "Comissao 

de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira". entre otros trabajos 
se destacan aquellos que lievaron a identificar el insecto, que 
para esa epoca y sobre todo para los brasileulos, era caso descono-

cido. 

Despus de identificado el insecto, se tomaron las primeras medidas 
de zonificaci6n de las reas infestadas. Debido al desconocimiento 
de la forma de control de la broca Hypothenemus hampei se presentaron 
dos corrientes de opini6n una de las cuales sustentaba la necesidad 
de extinguir con el fuego los cafetales atacados. El Dr. Neiva 
consiguit demostrar el error de esta medida, decidiendose no optarla. 
Se logr6 identificar todos los municipios contaminados, por una 
parte y por otra, se trat6 de estudiar la biologia y ecologia de 
la plaga. Conocida parcialmente la plaga y con el antecedente de 
que s6lo podia vivir y desarrollarse en frutos de cafe, se inici6 
una labor de propaganda de control sobre todo entre los labradores. 
Cabe destacar la ef'ectividad de la publicidad en las escuelas rura-
les. Entre las medidas que se recomendaban estn: 

1. Repase, consistente en eliminar todos los frutos de los rboles 
y del suelo. 2. Expurgo del cafe cosechado por medio de bisulfuro 
de carbono. 3. Secado del caf en terrazas despus de lavado o 
no. 4. Fermentaci6n de la pulpa del cafe como tambin de los resi-
duos de beneficio antos de ser utilizados como abono orgnico. 
5. Expurgo con todos los objotos y ropas de trabajadoros procedontes 
de fincas infostadas. 6. Expurgo de implementos de trabajo que 
transiton por el Estado. 7. Fiscalizaci6n de trnsito de cafe, 
plantas y cualquier objoto que pueda transportar la plaga. B. Des-

trucci6n de cafetos abonados. 

Se menciona que en general existe una gran incomprensi6n del peligro 
que amenaza a la caficultura paulista, cuyo gobierno, sin embargo, 
organize una campaila que rapidamente pudo luchar con of iciencia 
contra el mal. Hasta ese tiempo ya fue verificada la presencia 
de la broca en aproximadamente 3000 propiedades, habiendo sido con-

trolada en casi todas ellas. 
(223) 

Informe sobre las circulares y comunicados de prensa con el fin  

de prevenir y controlar el ataque de la broca del cafe Hypothenemus 
hampei en zonas paulistas brasileulas, aparecidos en el 22 semestre 

de 	1925. Estas comunicaciones se ref ieren a: cmaras de expurgo 
para sacos vacios; mtodos de cosechas y repases; inspeccitn de 
cafetales y medidas fitosanitarias. 

 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, CD11ERCI0 E OBRAS PUBLICAS. SAD PAULO (BRASIL). 
Cornissao de estudo e debellacao da praga cafeeira (Stephanoderes 
sp). Sao Paulo, 1926. (Publicacao No  16) 

Se trata de un reglamento aprobado por decreto No  4041 del 16 de 
abril de 1926 con la que crea una comisin de estudio y represitn 
de. la broca del cafe Hypothenemus hampei, subordinada a la Secretaria 
de Agricultura del estado de Sao Paulo (Brasil). Los capitulos de 
este decreto tratan sobre: la direcci6n de la comisión y sus depen-
dencias, las secciones de: Laboratorio de Entomologia, Laboratorio 
de Quimica, Estadistica; inspecci6n fiscal de los servicios a nivel 
estatal y municipal, de la funci6n del jefe, de los auxiliares tc-
nicos, del fiscal, de los inspectores regionales, de las oficinas 
de inspecci6n. Se indica como deben hacerse las notificaciones, 
los repases, la inspecci6n y trnsito de productos contaminados 
o susceptibles de diseminar la plaga; el expurgo. Se concluye con 
las sanciones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. OCEANIA (4Hga7Mci9I) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. NUEVA CALEDONIA (4Hga7Mci9Iic) 

COHIC, F. Le "Scolyte du grain de cafe" en Nouvelle Caldonie. Caf, 
Cacao, Th (Francia) 2(1):10-14. 1958. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue detectada por primera 
vez, en Nueva Caledonia en 1948. Enseguida, se procedi6 a tomar 
medidas fitosanitarias para su control. 

Se describe en forma somera el ciclo biolgico de la plaga y los 

NEIVA, A.; ANDRADE, E. N. DE; TELLES, A. Q. A broca do caf; 2@ collec- 

tanea de ccnunicados 	iriprensa (Janeiro-Junho de 1925). Sao Paulo, 

Secretaria de Agricultura, 1925. 53 p. (Commissao de Estudo e 

Debellacao da Praga Cafeeira, No  11). 



Es un recuento hist6rico de los trabajos realizados por la "Comjssao 
de 	Estudo e Debellacao da Praga Ca? eeira". entre otros trabajos 
se destacan aquellos que llevaron a identificar el insecto, que 
para esa epoca y sobre todo para los brasileios, era caso descono-
cido. 

Despus de identificado el insecto, se tomaron las primeras medidas 
de 	zonifjcaci6n de las reas in? estadas. Debido al desconocimiento 
de la forma de control de la broca Hypothenemus hampei se presentaron 
dos corrientes de opini6n una de las cuales sustentaba la necesidad 
de extinguir con el fuego los cafetales atacados. El Dr. Neiva 
consigui6 demostrar el error. de esta medida, decidiendose no optarla. 
Se logr identificar todos los municipios contaminados, por una 
parte y por otra, se trat de estudiar la biologia y ecologia de 
la plaga. Conocida parcialmente la plaga y con el antecedente de 
que s6lo podia vivir y desarrollarse en frutos de cafe, se inici6 
una labor de propaganda de control sobre todo entre los labradores. 
Cabe destacar la efectividad de la publicidad en las escuelas rura-
les. Entre las medidas que se recomendaban estn: 

1. Repase, consistente en eliminar todos los frutos de los Arboles 
y del suelo. 2. Expurgo del caf cosechado por medio de bisulfuro 
de carbono. 3. Secado del caf en terrazas despus de lavado o 
no. 4. Fermentacj6n de la pulpa del cafe como tambin de los resi-
duos de beneficio antes de ser utilizados como abono orgnico. 
5. Expurgo con todos los objetos y ropas de trabajadores procedentes 
de 	fincas in? estadas. 6. Expurgo de implementos de trabajo que 
transiten por el Estado. 7. Fiscalizacin de trnsito de cafe, 
plantas y cualquier objeto que pueda transportar la plaga. B. Des-
trucción de cafetos abonados. 

Se menciona que en general existe una gran incomprensi6n del peligro 
que amenaza a la caficultura paulista, cuyo gobierno, sin embargo, 
organize una campaa que rapidamente pudo luchar con eficiencia 
contra el mal. Hasta ese tiempo ya fue verificada la presencia 
de la broca en aproximadamente 3000 propiedades, habiendo sido con-
trolada en casi todas ellas. 

(223) 

Informe sobre las circulares y comunicados de prensa con el fin 

de prevenir y controlar el ataque de la broca del cafe Hypothenemus 
hampei en zonas paulistas brasilerias, aparecidos en el 29 semestre 
de 1925. Estas comunicaciones se refieren a: cmaras de expurgo 
para sacos vacios; mtodos de cosechas y repases; inspecci6n de 
cafetales y medidas fitosanitarias. 

 

SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMERCIO E OBRAS PUBLICAS. SAD PAULO (BRASIL). 
Co!nissao de estudo e debellacao da praga cafeeira (Stephanoderes 
sp). Sao Paulo, 1926. (Publicacao N°  16) 

Se trata de un reglamento aprobado por decreto No  4041 del 16 de 
abril de 1926 con la que crea una comisi6n de estudio y represitn 
de, la broca del cafe Hypothenemus happei, subordinada a la Secretaria 
de Agricultura del estado de Sao Paulo (Brasil). Los capitulos de 
este decreto tratan sobre: la direccin de la conisi6n y sus depen-
dencias, las secciones de: Laboratorio de Entomologia, Laboratorio 
de Quimica, EstadIstica; inspecciin fiscal de los servicios a nivel 
estatal y municipal, de la funciin del jefe, de los auxiliares tc-
nicos, del fiscal, de los inspectores regionales, de las oficinas 
de inspeccin. Se indica como deben hacerse las notificaciones, 
los repases, la inspecci6n y trnsito de productos contaminados 
o susceptibles de diseminar la plaga; el expurgo. Se concluye con 
las sanciones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. OCEANIA 	 (4Hga7Mci9I) 

MEDIDAS PREVENTIVAS. NUEVA CALEDONIA 	(4Hga7Mci9Iic) 

COHIC, F. Le "Scolyte du grain de cafe" en Nouvelle Caldonie. Caf, 
Cacao, Th (Francia) 2(1):10-14. 1958. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue detectada por primera 
vez, en Nueva Caledonia en 1948. Enseguida, se procedi6 a tomar 
medidas fitosanitarias para su control. 

Se describe en forma somera el ciclo biol6gico de la plaga y los 

NEIVA, A.; ANDRADE, E. N. DE; TELLES, A. Q. A broca do caf; 29 collec- 
tanea de ccmunicados 	inrensa (Janeiro-Junho de 1925). Sao Paulo, 
Secretaria de Agricultura, 1925. 53 p. (Commissao de Estudo e 
Debellacao da Praga Cafeeira, No  11). 
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mtodos de control normalmente utilizados, asi como los ensayos 

que se estn efectuando con diferentes insecticidas para un control 

eficiente de la plaga. 

Entre las medidas de control que se adoptaron estn: 

- Obtenci6n de un periodo de por lo menos 3 meses sin frutos en 

los cafetos. Esto es posible con el uso de los repases. 

- Eliminaci6n de toda clase de insectos en el proceso de beneficio 

del grano, utilizando DOT al 10% a raz6n de 1 kg x tonelada de 

cerezas. 

- Desinfestación dealmacenes, utencilios agricolas y bolsas de alma-

cenamiento. 

Para el control quimico de la plaga en el campo, se recomiendan 

gramoxone 50; SPS 25, parafeno, parathion, HCH. 
 

INFESTACION 	 (5Kb7Mci) 

PJ1PNTE, E.; BALUT, F. F.; SILW, C. J. D/. Infestacao da broca do cafe 

Hypothenemus haTpei (Ferr. 1867) (Coleoptera:Scolytidae) em funcao 

das faces nascentes. Revista de Pgricultura (Brasil) 47(3-4):167-

172. 1972. 

Se .prob6 y confirm6 que el perlodo de sol poniente proporciona 

un "nicho ecol6gico" ms propicio para el desarrollo de la broca 
(H. hampei). La regi6n en la que se hizo el estudio est localizada 

en el rea de Ribeirao Preto, 5. p., en una plantaci6n de la variedad 

"i1undo Novo", de 14 aios de edad en lineas de contorno norte-sur 

diferentes. Estas confirmaciones sern de gran inters para futuros 

desarrollos ecol6gicos de cultivos decaf& en la regi6n mencionada. 
 

BATISTELLA Sobrinho, I.; CASTILHO, P. M. Estudo de ocorrencia de broca 

em cafe arbica y Robusta no estado de Mato-Grosso. In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 11. Resumos. Londrina, 22-25 

Outubro 1984. Rio de Janeiro, IBC, 1984. pp.  305-306. 

Se estudiaron las iariedades Sumatra, Mundo Novo y Catuai (C. arabi-

ca) en relaci6n al cafe Conil6n (C. Robusta) en varios municipios 
cafeteros de 11ato-Grosso (Brasil), para observar la incidencia de 

la broca Hypothenemus hampei. El muestreo se realiz6 mensualmente 
de febrero a agosto de 1984. 

Se observe una evolucin significativamente mayor en cafe Conii6n 

(hasta 51,33% de granos brocados) en relaci6n a las variedades ara-
bicas (hasta el 8,40%). 

 

B1\TISTELU\ Sobrinho, I.; PI:\ULINI, A. E.; BRITO, E. B. DE. Acao prefe-
rencial da broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferr. 1867) por frutos 

de cafe Conil6n em diferentes estdios de maturacao. In: CONGRESSO 
Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 11. Resumos. Londrina, 22-25 

Outubro 1984. Rio de Janeiro, IBC, 1984. pp.  167-168. 

La broca del cafe H. hampei es el principal problema de la variedad 

Conil6n (C. canephora) en areas brasileas donde es cultivada. 

El objetivo fue evaluap, a nivel de laboratorio, la pref'erencia 
de la broca por frutos a diversos niveles de maduraci6n. 

El anlisis estadistico, por la prueba F, mostr6 una significancia 

del 1% para los datos del nmero de frutos brocados por niveles 

de desarrollo. Se observe que los frutos "pasa" y maduros (13,33 

frutos brocados/parcela) eran nitidamente preferidos a los frutos 
verdes (6,75 frutos brocados/parcela). Los frutos medio-maduros 

estuvieron en posici6n intermedia (8,42 frutos brocados/parcela). 

El nCimero de brocas ujuas o muertas en los diferentes niveles de 

maduraci6n de los frutos fue proporcional al n6mero total de brocas 
que preferian aquellos frutos. 

 

BERGI\MIN, J. Sombreamento e Broca. DNC Reiista do Departamento Nacional 
do Caf (Brasil) 12(138):1009-1014. 1944. 

Se hace una revisi6n de los resultados de experimentos hechos con 

el objeto de conocer el efecto del sombrio en el desarrollo de la 
broca del cafeto. 

De la reuisi6n se puede concluir que el sombrio proporciona condicio-
nes favorables para el desarrollo de la plaga. Uno de los ensayos 
nos da idea del efecto del sombrio: 

En 1943, se calculó el nCimero de granos brocados al sol y a la som-
bra, en cafe Borb6n. 
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mtodos de control normalmente utilizados, asi como los ensayos 

que se estn efectuando con diferentes insecticidas para un control 

eficiente do la plaga. 

Entre las medidas de control que se adoptaron estn: 

- Obtenci6n de un periodo de por lo menos 3 meses sin frutos en 

los cafetos. Esto es posible con el uso de los repases. 

- Eliminaci6n de toda close de insectos en el proceso de beneficio 

del grano, utilizando DDT al 10% a raz6n de 1 kg x tonelada de 

cerezas. 

- Desinfestaci6n dealmacenes, utencilios agricolas y bolsas de alma-

cenamiento. 

Para el control quimico de la plaga en el campo, se recomiendan 

gramoxone 50; SPS 25, paraf'eno, parathion, HCH. 
 

INFESTACION 	 (5Kb7Mci) 

PJV1ANTE, E.; BPLUT, F. F.; SILV, C. J. D1\. Infestacao da broca do cafe 

Hypothenemus hamei (Ferr. 1867) (Coleoptera:Scolytidae) em funcao 

das faces nascentes. Revista de f\gricultura (Brasil) 47(3-4):167-

172. 1972. 

Se .prob6 y confirm6 que el periodo do sol poniente proporciona 

un "nicho ecol6qico" ms propicio para el desarrollo de la broca 

(H. hampei). La regin en la que se hizo el estudio est localizada 

en el rea de Ribeirao Preto, S. P., en una plantaci6n do la iariedad 

"flundo 	 do 14 aflos do edad en lineas de contorno norte-sur 

diferentes. Estas confirmaciones sern de gran inters para futuros 

desarrollos ecol6gicos do cultivos decaf& en la regi6n mencionada. 
 

BP1TISTELLP1 Sobrinho, I.; C1\STILHO, A. M. Estudo de ocorrencia de broca 

em cafe arbica y Robusta no estado de mato-Grosso. In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 11. Resumos. Londrina, 22-25 

Outubro 1984. Rio de Janeiro, IBC, 1984. pp.  305-306. 

Se estudiaron las variedades Sumatra, Mundo Novo y Catual (C. arabi-

ca) en relaci6n al cafe Conil6n (C. Robusta) en varios municipios 

cafeteros de I1ato-Grosso (Brasil), para observar la incidencia de 

la broca Hypothenemus hampei. El muestreo se realize mensualmente 

de febrero a agosto do 1984. 

Se observ6 una evoluci6n significativamente mayor en cafe Coniin 

(hasta 51,33% do granos brocados) en relacin a las variedades ara-
bicas (hasta el 8,40%). 

 

BITISTELLA Sobrinho, I.; PF\ULINI, A. E.; BRITO, E. B. DE. Acao prefe-
rencial da broca do caf Hypothenemus hampei (Ferr. 1867) por frutos 
de cafe Conil6n em diferentes estdios de maturacao. In: CONGRESSO 
Brasileiro do Pesquisas Cafeiras, 11. Resumos. Londrina, 22-25 

Outubro 1984. Rio do Janeiro, IBC, 1984. pp.  167-168. 

La broca del caf H. hampei es el principal problema do la variodad 

Conil6n (C. canephora) en areas brasilePlas dondo es cultivada. 

El objetivo fue evaluar, a niiel do laboratorio, la preferencia 

do la broca por frutos a diversos niveles do maduraciôn. 

El an1isis estadistico, por la prueba F, mostr6 una significancia 

del 1% para los datos del niimero do frutos brocados por nivelos 

do desarrollo. Se observ6 que los frutos "paso" y maduros (13,33 

frutos brocados/parcela) eran nitidamente proforidos a los frutos 

verdes (6,75 frutos brocados/parcela). Los frutos medio-maduros 

estuvioron en posici6n intermedia (8,42 frutos brocados/parcela). 

El nmero do brocas iivas o muertas en los diferentes niieles de 

maduraci6n do los frutos fue proporcional al n6mero total do brocas 
que preforian aquellos frutos. 

 

BERGAF1IN, J. Sombreamento e Broca. ONC Revista do Dopartamento Nacional 
do Cafe (Brasil) 12(138):1009-1014. 1944. 

Be hace una revisin de los resultados do experimentos hechos con 

el objeto do conocor el efecto del sombrio en el desarrollo do la 
broca del cafeto. 

De la revisi6n se puede concluir que el sombrio proporciona condicid-

nes favorables para el desarrollo do la plaga. Uno do los ensayos 

nos da idea del efecto del sombrio: 

En 1943, se calcul el n6mero de granos brocados al sol y a la som-

bra, en cafe Borb6n. 
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El material a la sombra tenia aproximadamente un 25% de granos inf es-

tados, mientras que en el café al sol la in?estaci6n era casi nula. 

En 1944 la infestaci6n era del 39% a la sombra y del 0,5% al sol. 
 

A BROCA do café. Revista do Instituto de Café do Estado de Sao Paulo 

(Brash) 18(90):790. 1934. 

Debido a la baja en el precio del café a principios de 1930, se 

presté menor atencién al control de la broca del cafe' dados los 
altos cosos del "repase" y del material para expurgos. Estos ante-

cedentes incrementaron su poblacién. Se presenta un mapa del estado 

de Sao Paulo, en el cual se hallan seMalados los municipios infesta-

dos por la. broca. 
 

CARVALHO, V. P. DE. Notas sobre a reunión de Entomologistas, realizada 

en Sao Tome e Principe de 8 a 22 de agosto de 1967. Nova Lisboa, 

IIAA, 1968. 17 p. (Serie Técnica No  1) 

abundante en éreas abandonadas; menos numerosa donde las cosechas 
son irregulares que donde las cosechas son frecuentes o regulares. 

 

DAVIDSON, A. the ocurrence of coffee berry borer Hypothenemus (phano-
deres) hampei, in Ethiopia. Café (PerO) 8(4):1-3. 1967. 

Granos daPlados y adultos de la broca del cafeto Hypothenemus hampei, 

la cual se consideraba ausente del probable centro de origen de 

Coffea arabica en Etiopia, fue encontrado recientemente en plantas 
de café en dos lugares de la provincia de Kaffa a 1.200 y 1.600 

m. y en una muestra del érea de Shashamanne (1.600 m.). El autor 

afirma que el insecto esté limitado severamente por factores de 

control natural. La altitud, por si sola, no puede prevenir su 

establecimiento, mientras que la recolecci6n irregular y el beneficio 

por via seca, que son practicados normalmente en Etiopia, favorecen 
el desarrollo de la plaga. 

 

Se pensaba que la plaga Hypothenemus hampei solo progresaba en condi-

ciones ecolégicas brasileNas, sinembargo en septiembre de 1962 se 
constaté su presencia en Per6. En vista del peligro que representaba 

para la caficultura americana la eventual expansién de la plaga, 

el IICA y el Ministerio de Agricultura del Per propiciaron una 
reunién técnica para combatir los brotes de broca aparecidos en 

el Per6 y evitar su propagacién a los paises vecinos. 

En 	este in? orme, se presentan las condiciones ecolégicas de las 

zonas cafeteras peruanas donde fue encontrado el insecto; también 

se indican aspectos de la tenencia de la tierra y todas las posibili-
dades de expansién de la in? estacién. 

(235) 

FERRAO, A. P. DA F. Principais pragas do café em Angola; importancia 
econémica e meios de combate. Chianga (Angola), IIAA. Divisao 
de Zoologia Agricola, 1964. 19 P. 

Sobre H. hampei se hace menci6n a la intensidad del ataque, el cual 

disminuye con la altitud, sinembargo, en "Sao Tome" esta plaga tiene 

mucha importancia econémica por la cantidad de granos brocados en 

tiempo de cosecha. Como es sabido, las hembras roen los frutos 

antes de elegirlos para las posturas, cuando los granos perforados 

todavia son pequeMos, acaban por caerse lo que provoca un perjuicio 

en la produccién, aspecto no siempre detectado. 

Aunque en 	 no se preste mucho interés a las cosechas minu- 

ciosas de granos maduros, debido a la existencia de dos floraciones 

anuales de relativa importancia, estas cosechas deben realizarse 
minuciosamente, para provocar una disminucién en los ataques, sobre 

todo en regiones de més baja altitud (800 m.s.n.m. para abajo). 	
(232) 

CORBETT, G. H. Diuision of Entomology. Report. In: DEPARTMENT OF AGRI-

CULTURE. MALAYA. Annual Report for the year 1930. Kuala-Lumpur, 

1931. PP.  48-64. 

Se menciona que la broca del café Hypothenemus hampei se ha extendido 

mucho més de los limites a donde estaba con? inada. Los anélisis 

semanales de cosechas de cerezas, que comenzé en abril, muestran 

que donde el ataque de la plaga es fuerte, regular y frecuente la 

cosecha no es enteramente satisfactoria. Sinembargo, un estudio 

de las éreas cafeteras de la regién, muestra que la broca es més 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. BOGOTA. Un enemigo del 
cafeto. Reunién Internacional sobre la Broca del Café. Revista 
Cafetera de Colombia (Colombia) 16(139):43-48. 1964. 

Se mencionan, en primer lugar, los daMos que la plaga puede ocasionar 

a la produccién cafetera; asi, cabe observar que un 50% de infesta-

cién en el cultivo corresponde a 30% de café beneficiado perjudicado. 
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El material a la sombra tenia aproximadamente un 25% de granos infes-

tados, mientras que en el cafe al sol la infestaci6n era casi nula. 

En 1944 la infestaci6n era del 39% a la sombra y del 0,5% al sol. 
(230) 

A BROCA do caf. Rejjsta do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo 

(Brasil) 18(90):790. 1934. 

Debido a la baja en el precio del caf6 a principios de 1930, se 

prest6 menor atenci6n al control de la broca del cafe' dados los 
altos cosos del "repase" y del material para expurgos. Estos ante-

cedentes incrementaron su poblaci6n. Se presenta un mapa del estado 

de Sao Paulo, en el cual se hallan señalados los municipios infesta- 

dos por la broca. 	
(231) 

CPRVALH0, V. P. DE. Notas sobre a reuni6n de Entomologistas, realizada 

en Sao Tome e Principe de 8 a 22 de agosto de 1967. Nova Lisboa, 

IIPA, 1968. 17 p. (Serie Tcnica No  1) 

Sobre H. hampei se hace menci6n a la intensidad del ataque, el cual 

disminuye con la altitud, sinembargo, en 	Tomb" esta plaga tiene 

mucha importancia econ6mica por la cantidad de granos brocados en 

tiempo de cosecha. Como es sabido, las hembras roen los frutos 

antes de elegirlos para las posturas, cuando los granos perf'orados 
todavia son pequefios, acaban por caerse lo que provoca un perjuicio 

en la producci6n, aspecto no siempre detectado. 

Piunque en 	Tom" no se preste mucho inters a las cosechas minu- 

ciosas de granos maduros, debido a la existencia de dos floraciones 

anuales de relativa importancia, estas cosechas deben realizarse 
minuciosamente, para provocar una disminuci6n en los ataques, sobre 

todo en regiones de ms baja altitud (800 m.s.n.m. para abajo). 
(232) 

CORBETT, G. H. Division of Entoinologye Report. In: DEPARTMENT OF AGRI- 

CULTURE. MALAYA. Annual Report for the year 1930. Kuala-Lumpur, 

1931. PP.  48-64. 

Se menciona que la broca del cafe Hypothenemus hampei se ha extendido 

mucho ms de los limites a donde estaba confinada. Los anlisis 

semanales de cosechas de cerezas, que comenz6 en abril, muestran 

que donde el ataque de la plaga es fuerte, regular y frecuente la 

cosecha no es enteramente satisf'actoria. Sinembargo, un estudio 
de las areas cafeteras de la regitn, muestra que la broca es ms 

abundante enreas abandonadas; menos numerosa donde las cosechas 

son irregulares que donde las cosechas son frecuentes o regulares. 

 

DAVIDSON, A. the ocurrence of coffee berry borer Hypothenemus (hano-
deres) hampei, in Ethiopia. Caf (Pert) 8(4):1-3. 1967. 

Granos daflados y adultos de la broca del cafeto Hypothenemus hampei, 

la cual se consideraba ausente del probable centro de origen de 

Coffea arabica en Etiopia, fue encontrado recientemente en plantas 
de 	caf en dos lugares de la provincia de Kaff a a 1 .200 y 1 .600 

m. y en una muestra delrea de Shashamanne (1.600 m.). El autor 

afirma que el insecto est limitado severamente por factores de 

control natural. La altitud, por si sola, no puede prevenir su 

establecimiento, mientras que la recoleccitn irregular y el beneficio 

por via Seca, que son practicados normalmente en Etiopia, favorecen 
el desarrollo de la plaga. 

 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. BOGOTA. tin eneniigo del 
cafeto. Reunin Internacional sobre la Broca del Cafe. Revista 
Cafetera de Colombia (Colombia) 16(139):43-48. 1964. 

Se mencionan, en primer lugar, los dafios que la plaga puede ocasionar 

a la produccin cafetera; asi, cabe observar que un 50% de infesta-

ci6n en el cultivo corresponde a 30% de caf beneficiado perjudicado. 

Se pensaba que la plaga Hypothenemus hampei solo progresaba en condi-

ciones ecoligicas brasilefias, sinembargo en septiembre de 1962 se 
constat su presencia en Per6. En vista del peligro que representaba 

para la caf'icultura americana la eventual expansi6n de la plaga, 

el IICA y el Ministerio de Agricultura del PerCi propiciaron una 
reunin tcnica para combatir los brotes de broca aparecidos en 

el Perti y evitar su propagaci6n a los paises vecinos. 

En este informe, se presentan las condiciones ecol6gicas de las 

zonas cafeteras peruanas donde fue encontrado el insecto; tambin 

se indican aspectos de la tenencia de la tierra y todas las posibili-
dades de expansi6n de la infestaciSn. 

 

FERRAO, A. P. DA F. Principais pragas do cafe em Angola; importancia 
econ&nica e meios de combate. Chianga (Angola), IIAA. Divisao 
de Zoologia Agricola, 1964. 19 P. 
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La broca del caf Hypothenemus hampei ataca en Angola tanto las 
variedades de C canephora como las de C. arabica. Hasta 600 metros 
de altitud, el porcentaje de frutos brocados oscila en una media 
de 10 al 20%, sin ser dif'icil que en algunos aulos se encuentren 
fincas con un 40 a 50% de infestaci6n. Estos perjuicios van dismi-
nuyendo con la altitud, observandose que desaparece encima de 1.000 
metros. Estos daubs solo han sido evaluados en cafes comerciales 
dejandose de lado aquellos que crecen silvestres, convirtiendose 

stos tambin, en focos de infestaci6n. 

La broca es un parsito exciusivo de frutos de caf. Se observ6 
que en Angola, las hembras tienen una longevidad de 3 a 4 meses. 
Las cosechas se terminan entre julio y agosto, las hembras que quedan 
en frutos caidos o que se dejaron de coger, buscan frutos en con-
diciones de realizar nuevas posturas. En noviembre, diciembre y 
enero, muchas hembras abandonan los frutos en que pasaron en laten-
cia para buscar otros y realizar nuevas posturas. Cuando encuentran 
un fruto, inician la galeria, ms cuando verifican que el albumen 

esta,  acuoso, por tanto impropio para la sobrevivencia de las larvas, 
lo abandonan, sin haber realizado la oviposici6n. Estos frutos, 
as perforados, son los que rapidamente caen. Estudios realizados 
en el INEPC revelaron que porcentaje de frutos destruldos eran sensi- 
blemente igual al porcentaje de frutos brocados al fin de la cosecha. 

Existe en Angola una pequeula estaci6n seca, poco antes de que los 
frutos se tornen aptos para la postura, que es la ideal para reali-
zar los tratamientos quimicos, y asi evitar la multiplicaci6n de 

la plag. 

El tratamiento con endrin o thiodan resuelve satisf'actoriamente 

este problema. 

Se menciona la necesidad de extender la barrera fitosanitaria a 
orilla de las carreteras por donde el cafe es transportado y no 
limitarse solamente a terrazas de secado, esto, debido a que los 
sacos de caf quedan algunas horas a orillas del camino antes de 
ser transportados a las terrazas. Durante este periodo, la ferinenta-

ci6n de la pulpa provoca un aumento de la temperatura en los sacos 
dando como resultado una mayor actividad de las hembras, que salen 

del saco y juelan a los cafetales. 
(236) 

FONSECA, J. P. DA. A broca e o sontreamento dos cafezais. Revista 

do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo (Brasil) 25(14):678-

180. 1939. 
Tambin en: 0 Biologico (Brasil) 5(7):133-136. 1939.  

La prctica del sombrio, con el fin de proporcionar al cafeto condi-
ciones semejantes a las de su habitat natural, puede, en determinados 
casos, of recer a la broca condiciones óptimas para su multiplicci6n. 
La sombra, la humedad, la poca ientilaci6n y la acumulacitin de hojas 
secas en el suelo, son medios propicios para la sobrevivencia de 
la broca Hypothenemus hampei. 

 

GOODY Jr., C. A broca do cafe (Hypothenemus hanei, Ferr. 1867). Ptnais 
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Brasil) 3:447-
457. 1946. 

El objetivo del trabajo fee el de conocer la veracidad de las afirma-
ciones sobre la infestaci6n de la broca, con ref erencia a las partes 
altas y bajas de un cafetal y con referencia a los puntos cardinales. 
En dos alIas de observaciones, en la Escuela Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz", la infestacin de la broca fue mayor en la parte 
sur del cafetal, en el mismo periodo no hubo diferencias entre infes-
taciones de la parte alta ybaja. 

Las infestaciones en las partes alta y baja fueron muy pequeuias, 
lo cual se explica por la disminución manifiesta de infestacin 
de broca que se observa de aulo en aulo en casi todo el estado de 
Sao Paulo; o porque el cafetal del sur desempeulaba un papel de trampa 
para la broca. 

 

GOODY Jr., C. Deserniolve-se melhor a broca na saia dos cafeeiros velhos. 
Boletim da Superintendncia dos Servicos do Caf (Brasil) 29(333):42. 
1954.   

Se realiz6 un trabajo en un cafetal de la Escuela Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, durante un periodo de 4 ailos (1949-1952), 
verificando que las infestaciones de la broca, en la parte baja 
de las plantas, alcanz6 los niveles de 28,9%, 12,8%, 30,3% y 18,8% 
en los respectivos alios, mientras que en la parte alta dichos porcen-
tajes fueron 16,1%, 3,5%, 5,4% y 5,1%. Oe los resultados obtenidos 
se concluye que: 

La parte baja constituye un foco mayor de broca en relaci6n a 
la planta entera; 

La determinacitin del porcentaje de infestacin para iniciar el 
control debe hacerse en la parte baja de las plantas; 
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La broca del cafe Hypothenemus hampei ataca en Pngola tanto las 
variedades de C canephora como las de C. arabica. Hasta 600 metros 
de altitud, el porcentaje de frutos brocados oscila en una media 

de 10 al 20%9  sin ser difcil que en algunos arlos se encuentren 
fincas con un 40 a 50% de infestaci6n. Estos perjuicios van dismi-
nuyendo con la altitud, observandose que desaparece encima de 1.000 
metros. Estos daños solo han sido evaluados en cafs comerciales 
dejandose de lado aquellos que crecen silvestres, convirtiendose 

stos tambin, en focos de in? estaci6n. 

La broca es un parsito exciusivo de frutos de cafe. Se observó 
que en Ptngola, las hembras tienen una longevidad de 3 a 4 meses. 
Las cosechas se terminan entre julio y agosto, las hembras que quedan 
en frutos caidos o que se dejaron de coger, buscan frutos en con-
diciones de realizar nuevas posturas. En noviembre, diciembre y 
enero, muchas hembras abandonan los frutos en que pasaron en laten-
cia para buscar otros y realizar nuevas posturas. Cuando encuentran 
un fruto, inician la galeria, ms cuando verifican que el albumen 
est acuoso, por tanto impropio para la sobrevivencia de las larvas, 
lo abandonan, sin haber realizado la oviposicin. Estos frutos, 

as1 	per? orados, son los que rapidamente caen. Estudios realizados 
en el INEPC revelaron que porcentaje de frutos destruldos eran sensi-
blenente igual al porcentaje de frutos brocados al fin de la cosecha. 

Existe en Pngola una pequerIa estaci6n seca, poco antes de que los 
frutos se tornen aptos para la postura, que es la ideal para reali-
zar los tratamientos quimicos, y asi evitar la multiplicaci6n de 

la plaga. 

El tratamiento con endrin o thiodan resuelve satisfactoriamente 

este problema. 

Se menciona la necesidad de extender la barrera fitosanitaria a 
orilla de las carreteras por donde el caf es transportado y no 
limitarse solamente a terrazas de secado, esto, debido a que los 
sacos de cafe quedan algunas horas a orillas del camino antes de 
ser transportados a las terrazas. Durante este periodo, la feunenta-
ción de la pulpa provoca un aumento de la temperatura en los sacos 
dando como resultado una mayor actividad de las hembras, que salem 

del saco y vuelan a los cafetales. 
(236) 

F0NSECJ, J. P. D\. P broca e o sonibreamento dos cafezais. Revista 

do Instituto de Cafe do Estado de Sao Paulo (Brasil) 25(14):678- 

180. 1939. 
Tambin en 0 Biologico (Brasil) 5(7):133-136. 1939.  

La prctica del sombrio, con el fin de proporcionar al cafeto condi-
ciones semejantes a las de su habitat natural, puede, en determinados 
casos, ofrecer a la broca condiciones 6ptimas para su multiplicci6n. 
La sombra, la humedad, la poca ientilacin y la acumulaci6n de hojas 
secas en el suelo, son medios propicios para la sobrevivencia de 
la broca Hypothenemus 

 

GOODY Jr., C. i broca do cafe (Hypothenemus hanipei, Ferr. 1867). Pnais 
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Brasil) 3:447-
457. 1946. 

El objetivo del trabajo fue el de conocer la veracidad de las afirma-
ciones sobre la infestaci6n de la broca, con referencia a las partes 
altas y bajas de un cafetal y con referencia a los puntos cardinales. 
En dos años de observaciones, en la Escuela Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz", la in? estación de la broca fue mayor en la parte 
sur del cafetal, en el mismo periodo no hubo di? erencias entre infes-
taciones de la parte alta ybaja. 

Las infestaciones en las partes alta y baja fueron muy pequelias, 
lo cual se explica por la disminuci6n manifiesta de infestaci6n 
de broca que se observa de año en ailo en casi todo el estado de 
Sao Paulo; o porque el cafetal del sur desempefiaba un papel de trampa 
para la broca. 

 

GOODY Jr., C. Deserniolue-se meihor a broca na saia dos cafeeiros velhos. 
Boletim da Superintendncia dos Servicos do Cafe (Brasil) 29(333):42. 
1954. 

Se realiz6 un trabajo en un cafetal de la Escuela Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, durante un periodo de 4 aflos (1949-1952), 
verificando que las in? estaciones de la broca, en la parte baja 
de las plantas, alcanz los niveles de 28,9%, 12,8%, 30,3% y 18,8% 
en los respectiios allos, mientras que en la parte alta dichos porcen-
tajes fueron 15,1%, 3,5%, 5,4% y 5,1%. De los resultados obtenidos 
se concluye que: 

La parte baja constituye un foco mayor de broca en relaci6n a 
la planta entera; 

La determinaci6n del porcentaje de infestaci6n para iniciar el 
control debe hacerse en la parte baja de las plantas; 
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c) En la aplicación de BHC, el operador debe observar la parte baja 
	

GONZPII_EZ S., A.; GONZALEZ 1., J. A. Broca del caf en Guatemala; informe 
del cafeto. 	 sobre Segunda Reunión del Comit Nacional de Defensa contra las 

(239) 
	

plagas y enfermedades del cafe. El Cafe de Nicaragua (Nicaragua) 
No  259-260:3-4. 1973. 

GOODY Jr., C.; GRANER, E. A. 0 soinbreamento dos cafzais e a broca. 

Boletim da Superintendencia do Servicos do caf (Brasil) 34(393):18-

19. 1959. 

Desde que se sugiri6 la posibilidad de producir cafe de mejor calidad, 

aplicando sombra a las plantaciones brasileñas, el problema de la 
presencia de Stephanoderes hampei en plantaciones sombreadas ha 

sido discutido. Los experimentos hechos por los institutos biolgi-

cos y agricolas de Sao Paulo mostraron que la incidencia de esta 

plaga, en plantaciones sombreadas, era mayor. Ensayos realizados 

en una parcela de 40 ailos de edad en la Escuela "Luiz de 

mostraron el mismo resultado, an en a1os en que la incidencia fue 

muy baja. Una expansi6n del rea sombreada no debe ser desechada 

por esta circunstancia, ya que actualmente es posible controlar 

S. hampei con insecticidas. 
 

GOODY Jr., C.; GRANER, E. A. Sombreamento dos Cafzais. II. Resultados 

do 4 bienio (1959/1960). Anais da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" (Brasil) 18:61-75. 1961. 

Este documento presenta los resultacJos obtenidos en 1959 y 1960 

en parcels de caf con sombrio y sin sombrio en Piracicaba, S.P. 

(Brasil). 

Los resultados se pueden resumir ask: 

1 • La producci6n en parcelas con y sin sombrio no mostraron diferen-

cias estadisticas. 

2. El porcentaje de infestacin de granos por broca fue mayor en 

pacelas con sombrio. 

2. El porcentaje de granos verdes, maduros y secos dependii del 

año y del tiempo de cosecha. En la misma poca de cosecha en 

parcelas con y sin sombrio, el porcentaje de granos verdes fue 

mayor para la parcela con sombrio y menor para granos maduros 

y secos. 

4. La relaci6n de granos/frutos secos fue mejor para las parcelas 

con sombrio. 
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Se resePla la expansi6n de la broca en Guatemala enfatizando que 

en solo 15 dIas de enero la infestación aumenti a 45 fincas ms. 

Se actualizan conceptos sobre la expansi6n de la roya en Brasil 
y se sugiere se encaminen estudios especificos para determinar las 

posibilidades de incrementar la producci6n cafetera en Guatemala 
a corto plazo. 

(242) 

GRANER, E. A.; GOODY Jr., C. Sombreamento dos cafezais. I. Resultados 
de tres ciclos bienais (1953-1958) obtidos na Escola "Luiz de Quei-
roz". Anais da Escola Superior de Agricltura "Luiz de Queiroz" 
(Brasil) 16:139-165. 1959. 

Se discuten los resu'Ltados obtenidos en parcelas de caf con y sin 

sombrio en Piracicaba, S. P. (Brasil), que pueden resumirse asi: 

Las parcelas sin sombrio, produjeron 17% ms que las parcelas 
con sombrio. 

El porcentaje de infestacin de granos por la broca fue mayor 
en las parcelas con sombrio. 

El porcentaje de granos verdes dependi6 de la poca de cosecha. 

Cuando la cosecha se retras6, el porcentaje fue mayor en las 

parcelas con sombrIo. Cuando el porcentaje de frutos verdes 
fue igual en parcelas al sol y bajo sombra, el porcentaje de 

frutos maduros fue mayor y el porcentaje de granos secos fue 
menor en parcelas con sombrio. 

Otras comparaciones como producci6n de granos, relaci6n cereza-

pergamino y pruebas de taza, no mostraron diferencias entre las 
parcelas al sol y a la sombra. 

(243) 

GRANER, E. A.; GOODY Jr., C. Sombreamento dos Cafezais. V. Resultados 
de mais dois bienios 1967/1968 - 1970/1971. Anais da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Brasil) 28:153-164. 1971. 

Este articulo hace referencia a los datos obtenidos en 1967, 1968, 

1970 y 1971 en parcelas de cafe al sol y bajo sombrIo en Piracicaba, 
S. P. (Brasil). 
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c) En la aplicaci6n de BHC, 	el operador debe observar la parte baja GOI'JZP1LEZ S., IL; G0NZPLEZ T., J. A. 	Broca del cafe en Guatemala; informe 
del cafeto. sobre Segunda 	Reuni6n 	del 	Comit 	Nacional 	de 	Defensa contra las 

(239) plagas y 	enfermedades del cafe. 	El 	Cafe de Nicaragua 	(Nicaragua) 
No  259-260:3-4. 	1973. 

GODOY 	Jr., 	C.; 	GR/NER, 	E. 	A. 	0 	sombreamento dos cafzais e a broca. 
Boletim da Superintendencia do Servicos do caf 	(Brasil) 34(393):18- Se 	resefIa 	la 	expansin 	de 	la 	broca 	en 	Guatemala 	enfatizando 	que 
19. 	1959. en 	solo 	15 	df as 	de 	enero 	la 	inf'estacin 	aumentó 	a 	45 fincas mis. 

Se 	actualizan 	conceptos 	sobre 	la 	expansi6n 	de 	la 	roya 	en 	Brasil 
Desde que se sugiri6 la posibilidad de producir caf 	de mejor calidad, y 	se 	sugiere 	se encaminen estudios espec{ficos para determinar las 
aplicando 	sombra 	a 	las 	plantaciones 	brasileas, 	el 	problema 	de 	la posibilidades 	de 	incrementar 	la 	producci6n 	cafetera 	en 	Guatemala 
presencia 	de 	Stephanoderes 	hampei 	en 	plantaciones 	sombreadas 	ha a corto plazo. 
sido discutido. 	Los experimentos hechos por los institutos biol6gi- (242) 
cos 	y 	agricolas 	de 	Sao Paulo mostraron 	que 	la 	incidencia 	de 	esta 

plaga, 	en 	plantaciones 	sombreadas, 	era 	mayor. 	Ensayos 	realizados GRJNER, 	E. 	IL; 	GODOY Jr., C. 	Sombreamento dos cafezais. 	I. Resultados 
en una parcela de 40 allos de edad en la Escuela "Luiz de Queiroz", de tres ciclos bienais (1953-1958) obtidos na Escola "Luiz de Quel- 
mostraron el mismo 	resultado, 	an en ailos en que la incidencia fue roz". 	Anais 	da 	Escola 	Superior 	de 	Agricitura 	"Luiz 	de 	Queiroz" 
muy 	baja. 	Una 	expansi6n 	del 	rea 	sombreada 	no 	debe ser desechada (Brasil) 16:139-165. 	1959. 
por 	esta 	circunstancia, 	ya 	que 	actualmente 	es 	posible 	controlar 

S. hampei con insecticidas. Se discuten los resultados obtenidos en parcelas de cafe con y sin 
(240) sombrjo en Piracicaba, S. P. (Brasil), que pueden resumirse asi: 

GODOY Jr., 	C.; GRANER, E. A. 	Sombreamento dos Cafzais. 	II. Resultados 
Las 	parcelas 	sin 	sombrio, 	produjeron 	17% 	m s 	que 	las 	parcelas  

do 49  bienio 	(1959/1960). 	I\nais da Escola Superior de 	Agricultura 
con sombrio. 

"Luiz de Queiroz" (Brasil) 18:61-75. 	1961. El 	porcentaje 	de 	infestaci6n 	de 	granos 	por la broca 	fue mayor 
en las parcelas con sombrio. 

Este 	documento 	presenta 	los 	resultacos 	obtenidos 	en 	1959 	y 	1960 

en 	parcels 	de caf 	con 	sombrio 	y 	sin 	sombrio 	en 	Piracicaba, 
3. El porcentaje de granos verdes dependi6 de la 	poca de cosecha. 

(Brasil). 
Cuando 	la 	cosecha 	se 	retras6, 	el 	porcentaje 	fue 	mayor 	en 	las 
parcelas 	con 	sombrio. 	Cuando 	el 	porcentaje 	de 	frutos 	verdes 

Los resultados se pueden resumir asi: fue 	igual 	en 	parcelas 	al 	sol 	y 	bajo 	sombra, 	el 	porcentaje de 

La producci6n en parcelas con y sin sombrio no mostraron diferen- 
frutos 	maduros 	fue 	mayor 	y 	el 	porcentaje 	de 	granos 	secos 	fue 

cias estadisticas. 
menor en parcelas con sombrio. 

El porcentaje de infestaci n de granos por broca fue mayor en 	 4. Otras comparaciones como produccián de granos, relacin cereza- 

pacelas con sombrio. 	
pergamino y pruebas de taza, no mostraron diferencias entre las 
parcelas al sol y a la sombra. 

2. El porcentaje de granos verdes, maduros y secos dependit del 	 (243) 
año y del tiempo de cosecha. En la misma poca de cosecha en 

parcelas con y sin sombrio, el porcentaje de granos verdes fue 	 CRANER, E. A.; GODOY Jr., C. Sombreamento dos Cafezais. V. Resultados 
mayor para la parcela con sombrio y menor para granos maduros 	 de mais dois bienios 1967/1968 - 1970/1971. Ptnais da Escola Superior 
y secos. 	 de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Brasil) 28:153-164. 1971. 

4. La relaci6n de granos/frutos secos fue mejor para las parcelas 

con sombrio. 	
Este articulo hace ref erencia a los datos obtenidos en 1967, .1968, 

(241) 	 1970 y 1971 en parcelas de cafe al sol y bajo sombrio en Piracicaba, 
S. P. (Brasil). 
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Los resultados pueden reunirse asi: 

La producci6n, en parcelas con y sin sombrio, mostr diferencias 

estadisticamente significativas; las producciones en las parcelas 

con sombrio fueron mayores, debido a la destrucci6n de los Arboles 

de sombra y a la acumulaci6n de sustrato orgnico. 

El porcentaje de infestaci6n por broca fue mayor en parcelas 

con sornbrio. 

El porcentaje de frutos verdes, maduros y secos depende del año 

y de la poca de cosecha. 
 

HARGREPVES, H. Report of the Goverrinent Entomologist for 1935. In: 

DEPPRT1flENT OF AGRICULTURE. UGANDA. Report for 1935-1936. Entebbe, 

1936. pp. 8-11. 

En una localidad Ugandesa, los granos de la cosecha anterior caidos 

entre el mulch, y ste combinado con sombr{o denso dieron lugar 
a una infestacin severa de Stephanoderes hampei, la cual fue final-

mente controlada por reducci6n del sombrio y por parsitos. 

En 1935 hubo una disminuci6n rnarcada en la infestacin por Stephano-

deres hampei en tres plantaciones de Caf Robusta er, Toro, donde 
Prorops nasuta ha sido liberada en 1935. Cinco especies de Stephano-

deres, incluyendo S. hampei f'ueron encontradas en el campo en semi-

has de Phaseolus lunatus. 
 

INGUNZA, M. DE. La broca del cafe (Hypothenenus hampei Ferr.), inortan-

cia, distribución geogrfica, forma de ataque y especies de cafeto 

que ataca e influencia de ha altitud sobre el nivel del mar en el 

grado de ataque. Revista Peruana de Entomologia 9(1):82-93. 1969. 

La broca del cafeto ha sido encontrada en 38 paises de un total 

de 70 pa{ses productores del grano. Los frutos de todas las especies 

y variedades de cafe son atacadas por este insecto en la zona del 
disco. Los menos atacados son los frutos de Coffea liberica debido 

a su mesocarpo, mientras que los ms atacados por el mesocarpo dbil 

son los de C. canephora, dentro del gnero Coffea existen condiciones 

que hacen que haya variaci6n en la susceptibilidad. 

En ensayos hechos en el 'Jalle de Chanchamayo, PerO, de 10.000 ha 

infestadas por ha broca, en 2 estaciones sucesivas, se observ6 que 

bajo iguales condiciones de radiaci6n solar, iluvias, sistema de 

cultivo, etc. la  altura sobre el nivel del mar influye en el grado 

de ataque del insecto. Los ataques disminuyen al aumentar ha alti-
tud. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des 
cultures. Cafier Robusta. Entciinologie. In: 	. Rapport 
d'activit6 1965. ParIs, IFCC, 1965. pp. 86-87. 

Se estudi6 en Camerun, la posibihidad de infestaci6n por ha broca 

del cafe Hypothenemus hampei en granos sobre terrazas de secado. 
NingCn resultado significativo fue obtenido. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CAMEROUN. 

Dfense des Cultures. Cafeier Canephora. Entomologie. In:  
Rapport d'actiuite 1965. Camerun, IFCC, 1965. pp. 76-79. 

Durante ha cosecha correspondiente a 1964-1965 en Camerun, se reahiz6 
un ensayo para observar ha reinfestaci6n por broca del cafe Hypothe-
nemus hampei en el curso del secado de los granos. 

Para este fin se usaron: 

- Cerezas no tratadas ni descascaradas 
- Cerezas tratadas con dieldrin 

- Cerezas tratadas con aldrin 

- cerezas verdes no tratadas 

- Cerezas maduras no tratadas 

Las muestras se secaron durante 21 dlas. De los resultados se obser-
vo que: 

- Los tratamientos no tuvieron ninguna incidencia sobre ha infesta-
ci6n; los lotes tratados con ahdrin a6n tuvieron un Indice de 

infestaci6n notablemente ms elevado, esto se atribuye a la hetero-
geneidad de las muestras. 

- Las cerezas verdes, como es fcil de prever, son menos atacadas 
que las cerezas maduras (rojas). 

- No se observ6 ninguna reinfestacin en forma area en el curso 

del secado; se observ6 solamente un Indice ms elevado de infestà-
cin en los 4 y 5 dIas iniciales. 
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Los resultados pueden reunirse as1: 

La producci6n, en parcelas con y sin sombrio, mostr6 diferencias 

estadisticamente significativas; las producciones en las parcelas 
con sombrio fueron mayores, debido a la destrucci6n de los Arboles 

de sombra y a la acumulación de sustrato orgnico. 

El porcentaje de in? estaci6n por broca fue mayor en parcelas 

con sombrio. 

El porcentaje de frutos ierdes, maduros y secos depende del a?o 

y de la poca de cosecha. 
 

HARGREAJES, H. Report of the Government Entomologist for 1935. In: 

DEPPRTMENT OF IGRICULTURE. UCi\NDI. Report for 1935-1936. Entebbe, 

1936. pp. 8-11. 

En una localidad Ugandesa, los granos de la cosecha anterior caidos 

entre el mulch, y ste combinada con sombrio denso dieron lugar 
a una infestaci6n severa de Stephanoderes hampei, la cual fue final-

mente controlada por reducci6n del sombrio y por parsitos. 

En 1935 hubo una disminuciôn marcada en la in? estaci6n por Stephano-

deres hampei en tres plantaciones de Cafe Rabusta en Toro, donde 
Prarops nasuta ha sido liberada en 1935. Cinco especies de Stephano-

deres, incluyendo S. hampei fueron encontradas en el campo en semi-

has de Phaseolus lunatus. 
 

INCUNZA, M. DE. La broca del cafe (Hypothenenus hampei Ferr.), importan-

cia, distribuci6n geogrfica, forma de ataque y especies de cafeto 

que ataca e influencia de ha altitud sabre el nivel del mar en el 

grade de ataque. Revista Peruana de Entomolagia 9(1):82-93. 1969. 

La broca del cafeto ha sido encontrada en 38 paises de un total 

de 70 paIses productares del grana. Las frutos de todas las especies 

y variedades de cafe son atacadas por este insecto en la zona del 
disco. Las menos atacados son los frutos de Ca?? ea hiberica debido 

a su mesocarpa, mientras que los ms atacados por el mesacarpo dbil 

son las d6 C. canephara, dentro del gnero Gaff ea existen condiciones 

que hacen que haya variacitn en la susceptibilidad. 

En ensayas hechos en el Valle de Chanchamayo, Perii, de 10.000 ha 
infestadas por la broca, en 2 estaciones sucesivas, se observ6 que 

baja iguales condiciones de radiaciôn solar, hluvias, sistema de 

cultivo, etc. la  altura sabre el nivel del mar in?luye en el grado 

de ataque del insecta. Los ataques disminuyen al aumentar la alti-
tud. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CI\C10. PPIRIS (FRANCII\). Defense des 
cultures. Cafier Robusta. Entomologie. In: 	. Rapport 
d'activit 1965. ParIs, IFCC, 1965. pp. 86-87. 

Se estudi6 en Camerun, la posibilidad de infestaci6n por la broca 

del cafe Hypothenemus hampei en granos sabre terrazas de secado. 
Ning(jn resultado significativa fue obtenido. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CAC/0. CENTRE DE RECHERCHES DU CAMEROUN. 

Dfense des Cultures. Cafeier Canephora. Entomologie. In:  
Rapport d'actiuite 1965. Camerun, IFCC, 1965. pp. 76-79. 

Durante ha cosecha carrespondiente a 1964-1965 en Camerun, se reahiz 

un ensayo para observar la reinfestaci6n por broca del ca? Hypothe-
nemus hampei en el curso del secado de los granos. 

Para este fin se usaron: 

- Cerezas no tratadas ni descascaradas 
- Cerezas tratadas con dieldrin 

- Cerezas tratadas con aldrin 

- cerezas verdes no tratadas 

- Cerezas maduras no tratadas 

Las muestras se secaron durante 21 dIas. De los resultadas se obser-
Vo que: 

- Las tratamientas no tuvieran ninguna incidencia sabre la infesta-

ci6n; las hates tratados con aldrin an tuvieron un indice de 
infestaci6n notablemente ms elevado, esto se atribuye a la hetero-
geneidad de las muestras. 

- Las cerezas verdes, coma es fcil de prever, son menos atacadas 
que las cerezas maduras (rojas). 

- No se observe ninguna reinfestacin en f'arma area en el cursa 
del secado; se abseri6 solamente un mndice ms elevado de infestà-
i6 c n en las 4 y 5 dias iniciales. 
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INSTITUT FRANCAIS DU C1\FE ET DU CACI\0. CENTRE DE RECHERCHES DU CA11EROUN. 
Defense des cultures. Cafeier arabica. Entomologie. Enquete sur 

les attaques du scolyte des baies. In: 	. Rapport d'actiuit 

1972. Camerun, IFCC, 1972. pp. 70-73. 

Debido a las consecuencias econmicas ocasionadas por la broca del 

caf Hypothenemus hampei, el equipo de experimentaci6n de la Secci6n 

de Entomologia, tuvo que consagrarse enteramente a buscar los medios 

para rebajar la intensidad del ataque del insecto. 

El indice de ataque de la broca en C. arabica fue en promedio 
1,1%. Este ataque decrece con la altitud, asi, del 1,7% en cafetales 

familiares de Barnoun descendi6 a menos de 0,3% en los departamentos 

de 11ifi y de Bamboutos. 

Este indice de infestaci6n es rns sensible y mucho ms elevado en 

las plantaciones industriales que en las familiares, aunque los 

tratamientos con insecticidas se realicen regularmente dentro de 

las primeras. Esta diferencia se explica por el hecho de que en 
las plantaciones familiares se realizan las cosechas y los repases 

con mucho ms cuidado. Esto demuestra que la eficacia de las prcti-

cas culturales son ms significativas en el control de la plaga 

que el uso de insecticidas. 

El efecto de la sombra es evidente y constituye un factor favorable 

para la multiplicacin de la plaga. 
(249) 

LEON, J. Especies y cultivares (variedades) de cafe. Turrialba (Costa 

Rica), 11CM, 1962. 69 p. (rYlateriales de Enseñanza de Caf y cacao 

No  23). 

El autor hace la observaci6n de que granos con pulpa delgada son 

ms susceptibles al ataque de la broca Hypothenemus hampei que granos 

con pulpa gruesa. 

Con este fin se han realizado cruzamientos entre variedades de C. 

arabica (pulpa delgada) y C. liberica (pulpa gruesa); los frutos 

de estos hibridos han resultado ser menos susceptibles que los hibri-

dos de C. canephora x C. congensis, ambos de cscara y pulpa delgada. 

En el ataque de la broca tambin tiene relación las floraciones 

precoces y tardias de los cafetos; asi,la V. "San Ram6n" de floraci6n 
precoz y la V. "Villalobos" de floraci6n tardia fueron los menos 

infestados. En cambio,la variedad 
t5per 	que tiene flora- 

cin durante todo el año es un medio favorable para la conservaci6n 

y multiplicaci6n de la broca; en la misma circunstancia se encuentran 

las variedades "Kaff a 5_f  y 
 

LESTER-S11ITH, W. C. Report on the work of the diuision of plant pest 

control. In: DIRECTION MGRICOLE. CEYLJ\N. Rdministration Report, 1936. 

Colombo, 1937. pp. 035-D43. 

Stephanoderes hampei est ain incrementando su rango y ahora est 

en todos los distritos en los cuales se encuentran cultivos de caf. 

Es de tal magnitud su expansi6n que el inico medio de reducir su 

incidencia es mediante la suspensin f'orzosa del cultivo de cafe 

en toda el area afectada. 
 

IIENDES, L. 0. T. R palha de caf e a broca. Boletim da Superintendencia 

dos Seriicos de cafe (Brasil) 31(350):7-9. 1956. 

Se realizaron algunas observaciones para determinar si el uso de 

la pulpa de caf como abona resulta en una fuente de infestación 

de broca del cafe. En una parcela infestada, se estudi el cafe 
en grano, el cafe beneficiado, el caf en grano molido, pulpa de 

caf& y pulpa de cafe molida. De 400 frutos de cafe examinados 76 

estaban atacados por la broca, o sea un 19%.  Se encontraron laruas, 

huevos, insectos adultos entre los cuales habian 7 vivos. En el 

cafe beneficiado, se examinaron 743 semillas, 82 de las cuales habian 

sido atacadas, pero no se encontraron los insectos. En el caf 

molido, en 182 gramos de material examinado se encontraron 4 insectos 

adultos enteros y muchos pedazos de insectos. En 330 gramos de 
pulpa de cafe examinada, se encontraron 6 insectos adultos muertos. 

En una muestra de 175 gramos de pulpa molida no se encontrc ningCjn 

insecto entero. De las observaciones hechas se puede deducir que 
la 	pulpa de cafe no of rece peligro coma fuente de infestaci6n de 

broca, sobre todo si est molida. 

 

fIENDES, L. 0. T. 0 sonreamento do cafeeiro e a "broca do caf&". Re- 
vista do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo (Brasil) 25(151): 

874-891 • 1939. 

Se presenta en este documento un anlisis de las relaciones entre 

el sombrio y la broca del cafe proveniente de resultados prelimina-
res de investigaciones. 
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INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. CENTRE BE RECHERCHES DU CAMEROUN. 
Defense des cultures. Cafeier arabica. Entomologie. Enquete sur 

les attaques du scolyte des bales. In: 	. Rapport d'actiuit 

1972. Camerun, IFCC, 1972. pp. 70-73. 

Debido a las consecuencias econ6micas ocasionadas por la broca del 

caf Hypothenemus hampei, el equipo de experimentaci6n de la Seccin 

de Entomologla, tuvo que consagrarse enteramente a buscar los medios 

para rebajar la intensidad del ataque del insecto. 

El indice de ataque de la broca en C. arabica fue en promedio 
1,1%. Este ataque decrece con la altitud, asi, del 1,7% en cafetales 

familiares de Bamoun descendi a menos de 0,3% en los departamentos 

de Mifi y de Bamboutos. 

Este indice de infestacin es rns sensible y mucho ms elevado en 

las plantaciones industriales que en las familiares, aunque los 

tratamientos con insecticidas se realicen regularmente dentro de 

las primeras. Esta diferencia se explica por el hecho de que en 
las plantaciones familiares se realizan las cosechas y los repases 

con mucho ms cuidado. Esto dernuestra que la eficacia de las prcti-

cas culturales son ms significativas en el control de la plaga 

que el uso de insecticidas. 

El efecto de la sombra es evidente y constituye un factor favorable 

para la multiplicacin de la plaga. 
(249) 

LEON, J. Especies y cultivares (variedades) de caf. Turrialba (Costa 

Rica), IICA, 1962. 69 p. (Ilateriales de Ensefianza de Caf y cacao 

No  23). 

El autor hace la observaci6n de que granos con pulpa delgada son 

ms susceptibles al ataque de la broca Hypothenemus hampei que granos 

con pulpa gruesa. 

Con este fin se han realizado cruzamientos entre variedades de C. 

arabica (pulpa delgada) y C. liberica (pulpa gruesa); los frutos 

de estos hibridos han resultado ser menos susceptibles que los hibri-

dos de C. canephora x C. congensis, ambos de cscara y pulpa delgada. 

En el ataque de la broca tambin tiene relaci6n las floraciones 

precoces y tardias de los cafetos; asila V. "San Ramôn" de floraci6n 
precoz y la V. "Jillalobos" de floraci6n tardia fueron los menos 

infestados. En cambio,la variedad "Semper Florens" que tiene flora-

ci6n durante todo el aIo es un medio favorable para la conservaci6fl 

y multiplicaci6n de la broca; en la misma circunstancia se encuentran 

las variedades "Kaffa 5-12" y 

(250) 

LESTER-SMITH, W. C. Report on the work of the division of plant pest 

control. In: DIRECTION AGRICOLE. CEYLI\N. Administration Report, 1936. 
Colombo, 1937. pp. 035-D43. 

Stephanoderes hampei est aCm incrementando su rango y ahora est 

en todos los distritos en los cuales se encuentran cultivos de cafe. 
Es de tal magnitud su expansiCmn que el Cmnico medio de reducir su 

incidencia es mediante la suspensi6n forzosa del cultivo de cafe 

en toda elrea afectada. 

(261) 

MENDES, L. 0. T. A palha de cafe e a broca. Boletim da Superintendencia 

dos Servicos de cafe (Brasil) 31(350):7-9. 1956. 

Se realizaron algunas observaciones para determinar si el usa de 

la pulpa de cafe coma abono resulta en una fuente de infestaci6n 
de broca del cafe. En una parcela infestada, se estudi6 el cafe 

en grano, el cafe beneficiado, el caf en grano molido, pulpa de 
caf& y pulpa de caf molida. De 400 frutos de cafe examinados 76 

estaban atacados por la broca, o sea un 19%. Se encontraron larvas, 

huevos, insectos adultos entre los cuales habian 7 vivos. En el 
cafe beneficiado, se examinaron 743 semillas, 82 de las cuales habian 

sido atacadas, pero no se encontraron los insectos. En el cafe 

molido, en 182 gramos de material examinado se encontraron 4 insectos 
adultos enteros y muchos pedazos de insectos. En 330 gramos de 

pulpa de cafe examinada, se encontraron 6 insectos adultos muertos. 

En una muestra de 175 gramos de pulpa molida no se encontrm ning6n 

insecto entero. De las observaciones hechas se puede deducir que 
la 	pulpa de caf no of rece peligro como fuente de infestaci6n de 

broca, sabre todo si est molida. 

(252) 

MENDES, L. 0. T. 0 sanreamento do cafeeiro e a "broca do cafe". Re- 

vista do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo (Brasil) 25(151): 
874-891. 1939. 

Se presenta en este documento un anlisis de las relaciones entre 

el sombrio y la broca del cafe proveniente de resultados prelimina-
res de investigaciones. 
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Inicialmente se hace referenda al medio ambiente de un cafetal 
con sombrio y un cafetal a plena exposici6n y su relaci6n con la 
fructificacin; posteriormente se discuten las reacciones de los 
insectos a las modificaciones del medio ambiente y particularmente 
el comportamiento de la broca del caf5 y la avispa de Uganda; obte-
niendo las siquientes conclusiones: 

1. 	La prctica del sombrIo del caf altera prof undamente las relacic- 
nes ecol6gicas entre el medio ambiente, el caf, la broca y la avispa 
de Uganda. 2. En los cultiuos con sombrio donde se realizaron las 
observaciones, la floraci6n del cafeto es ms tardla que a plena 
exposici6n. 	3. Los frutos provenientes de floraciones tardlas se 
desarrollan ms rpidamente de flor a cereza que aquellos de flora-
ciones precoces, pero ilevan ms tiempo en pasar de cereza a seco. 
4. En Uganda, uno de los factores causantes de gran infestaci6n 
por broca es el sombrio. 5. En Brasil, los frutos cereza de cafetos 
sombreados presentaban una mayor poblaci6n de broca que los frutos 
cerezas provenientes de cafetales al sol, en los que adems se encon-
traban algunos ejemplares de la avispa de Uganda, mientras que en 
aquellos ninguno. 

 

MENOES, L. 0. T. 0 sombreamento do cafeeiro e a "Broca do Caf". Revis- 
ta do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo (Brasil) 27(164):1578-
1581. 1940. 

Con el fin de conocer el efecto del sombrio en la infestaci6n por 
H. hampei se realizaron observaciones de campo con los siguientes 
resultados: 

1. Despus de la cosecha realizada a fines de agosto de 1939, en 
los tallos sin sombrio se encontraron 6,24 frutos/sitio, y en tallos 
con sombrio 1,23 frutos/sitio. 2. Despus de la cosecha el porcenta-
je de infestaci6n por broca en frutos secos era de 6,56 y 79,28% 
respectivamente, para los tallos sin sombr{o y con sombrio. 3. 
En junio de 1939 la poblaci6n de broca en cerezas era mayor en ar-
boles con sombrio, mientras que en septiembre en los frutos secos, 
se observ6 lo contrario. 4. La poblaci6n absoluta de "Mvispa de 
Uganda" por fruto de cafe brocado, en septiembre, era mayor en plan-
tas sin sombrio; la poblaci6n relativa total, en la misma epoca 
era respectivamente de 7,7 y 4,1%, mientras que la poblaci6n relativa 
(teniendo en cuenta los hospederos vivos) era respectivamente de 
14 92 y 13,5%. 

 

IIIGUEL, A. E.; PFULINI, A. E. Velocidade de penetracao da broca do 
cafe Hypothenemus hanpei (Ferrari) no fruto do cafe. In: CONGRESSO 
Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 3. Resumos. Curitiba, 18-21 
Novembro 1975. Rio de Janeiro, IBC, 1975. pp.  50-52. 

Se realiz6 un ensayo en Caratinga (Brasil), con el fin de estudiar 
la velocidad de penetraci6n de la broca Hypothenemus hampei en dif e-
rentes niveles de desarrollo del fruto del caf. El experimento 
se realize en agosto de 1975. Los niveles de desenvolvimiento de 
los frutos fue: verde, verde-caia (pint6n), cereza y seco. 

Para el ensayo, se eliminaron las hojas y los frutos de las ramas, 
dejando solamente un fruto por nudo y 8 frutos en cada rama. 
Todas las ramas y frutos fueron numerados para su identificaci6n. 

Las brocas obtenidas de frutos infestados, fueron colocadas en placas 
de Petri. Con el auxilio de un fino pincel, se coloc6 una broca 
sobre un fruto de la primera rama. El tiempo de penetraci6n fue 
contabilizado con el periodo que el insecto lievaba desde el inicio 
de la perforaci6n hasta cuando la Punta de su abdomen desaparecia 
sabre la superficie del fruto. Diversas brocas iniciaban la perfo-
raci6n ms no terminaban; stas no fueron contabilizadas. Tambin 
se anot6 el lugar de penetracin de la broca en el fruto (en la 
corona o fuera de la corona). 

De las observaciones se concluye: 

1. El tiempo minimo de penetraci6n en el fruto fue: 

1 hora 35 minutos en el fruto verde 
3 horas y 7 minutos en el fruto verde caa (pintón) 
2 horas y 32 minutos en el fruto cereza (maduro) 
4 horas y 41 minutos en el fruto seco 

2. El tiempo mximo de penetraci6n fue de: 

9 horas y 22 minutos en el fruto verde 
9 horas y 11 minutos en el fruto verde-caia (pint6n) 
9 horas y 18 minutos en el fruto cereza (maduro) 
21 horas y 41 minutos en el fruto seco 

3. El tiempo medio de penetraci6n fue: 

5 horas y 36 minutos en el fruto verde 
5 horas y 54 minutos en el fruto verde-caña (pint6n) 
4 horas y 50 minutos en el fruto cereza (maduro) 
11 horas y 21 minutos en el fruto seco 
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Inicialmente se hace ref erencia al medio ambiente de un cafetal 
con sombrio y un cafetal a plena exposici6n y su relaci6n con la 
fructificaci6n; posteriormente se discuten las reacciones de los 
insectos a las modificaciones del medio ambiente y particularmente 
el comportamiento de la broca del caf y la avispa de Uganda; obte-
niendo las siquientes conclusiones: 

1. 	La prctica del sombrio del cafe altera prof undamente las relacio- 
nes ecol6gicas entre el medio ambiente, el caf, la broca y la avispa 
de Uganda. 2. En los cultiuos con sombrio donde se realizaron las 
observaciones, la floraci6n del cafeto es ms tardia que a plena 
exposici6n. 3. Los frutos provenientes de floraciones tardias se 
desarrollan ms rpidamente do flor a cereza que aquellos do flora-
ciones precoces, pero llevan ms tiempo en pasar do cereza a seco. 
4. En Uganda, uno de los factores causantes do gran infestacián 
por broca es el sombrio. 5. En Brasil, los frutos cereza do cafetos 
sombreados presentaban una mayor poblaci6n de broca que los frutos 
cerezas provenientes do cafetales al sol, en los que adems se encon-
traban algunos ejemplares do la avispa de Uganda, mientras que en 
aquellos ninguno. 

 

F1ENDES, L. 0. T. 0 sombreamento do cafeeiro e a "Broca do Caf". Revis- 
ta do Instituto de Caf do Estado de Sao Paulo (Brasil) 27(164):1578-
1581. 1940. 

Con el fin de conocer el efecto del sombrio en la infestaci6n por 
H. hampei se realizaron observaciones do campo con los siguientes 
resultados: 

1. Despus de la cosecha realizada a fines do agosto do 1939, en 
los tallos sin sombrio se encontraron 6,24 frutos/sitio, y en tallos 
con sombrio 1,23 frutos/sitio. 2. Despus de la cosecha el porcenta-
jo do infestación por broca en frutos secos era do 6,56 y 79,28% 
respectivamente, pare los tallos sin sombrio y con sombrIo. 3. 
En junio do 1939 la poblaci6n do broca en cerezas era mayor en ar-
boles con sombrio, mientras que en septiembre en los frutos socos, 
se observ6 lo contrario. 4. La poblaci6n absoluta de "Avispa de 
Uganda" por fruto do cafe brocado, en septiembre, era mayor en plan-
tas sin sombrio; la poblaci6n relativa total, en la misma epoca 
era respectivamente do 7,7 y 4,1%, mientras que la poblaci6n relativa 
(teniendo en cuenta los hospederos vivos) era respectivamente de 
14 92 y 13,5%. 

 

F1IGUEL, A. E.; PAULINI, A. E. Velocidade de penetracao da broca do 
cafe Hypothenemus hanpei (Ferrari) no fruto do caf. In: CONGRESSO 
Brasileiro de Pesquisas Cafoeiras, 3. Resumos. Curitiba, 18-21 
Novembro 1975. Rio do Janeiro, IBC, 1975. pp. 50-52. 

Se realizô un ensayo en Caratinga (Brasil), con el fin de estudiar 
la velocidad do penetraci6n do la broca Hypothenemus hampoi en dif e-
rentes niveles do desarrollo del fruto del cafe. El experimento 
se roaliz6 en agosto de 1975. Los niveles de desenvolvimiento de 
los frutos fue: verde, verde-caiia (pint6n), cereza y seco. 

Para el ensayo, se eliminaron las hojas y los frutos de las ramas, 
dejando solamente un fruto por nudo y 8 frutos en cada rana. 
Todas las ramas y frutos fueron numerados para su identificaci6n. 

Las brocas obtenidas de frutos infestados, fueron colocadas en placas 
do Petri. Con el auxilio do un fino pincel, se coloc6 una broca 
sobre un fruto do la primera rama. El tiempo de penetraci6n fue 
contabilizado con el periodo que el insecto llovaba desde el inicio 
do la perforaci6n hasta cuando la Punta de su abdomen desaparecia 
sobre la superficie del fruto. Diversas brocas iniciaban la porf 0-

raci6n ms no torminaban; stas no fueron contabilizadas. Tambin 
se anot6 el lugar do penetraci6n do la broca en el fruto (en la 
corona o fuera do la corona). 

Do las observaciones se concluye: 

1. El tiempo minimo de penotraci6n en el fruto fue: 

1 hora 35 minutos en el fruto verde 
3 horas y 7 minutos en el fruto verde caña (pint6n) 
2 horas y 32 minutos en el fruto ceroza(maduro) 
4 horas y 41 minutos en el fruto seco 

2. El tiempo mximo do penetraci6n fue de: 

9 horas y 22 minutos en el fruto verde 
9 horas y 11 minutos en el fruto verde-caFia (pint6n) 
9 horas y 18 minutos en el fruto cereza (maduro) 
21 horas y 41 minutos en el fruto seco 

3. El tiempo medio do penetracin fue: 

5 horas y 36 minutos en el fruto verde 
5 horas y 54 minutos en el fruto verde-caF1a (pintón) 
4 horas y 50 minutos en el fruto cereza (madurm) 
11 horas y 21 minutos en el fruto seco 
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El tiempo medio de penetración de la broca, considerados todos 
los niveles del fruto, fue de 7 horas; en el fruto cereza fue 

de 5 horas y 27 minutos. 

Hubo diferencia significativa de tiempo apenas en el nivel del 
fruto seco en relaci6n a otros niveles. 

5. De 220 brocas estudiadas; 65 perforaron el fruto fuera de la 
corona (30,00%), 65 perforaron en la region de la corona (29,54) 
y 89 perforaron el fruto en el centro de la corona (40,45%). 

 

OLIVEIRA Filho, M. L. DE. Fighting Brazil Coffee Pest. Tea and Coffee 

Trade 3ournal (EE.ULJ.) 54(1):65-71. 1928. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei fue introducida al estado 
de Sao Paulo (Brasil) en semillas importadas en forma individual 
y particularmente. La plaga se estableciô en Campinas. Para sep-
tiembre de 1924, existian en Campinas 24.700.000 cafetos de los 

cuales 8.000.000 estaban infestados. 

Son diversos los medios de propagaciOn de la plaga como: implementos 
agricolas, maquinaria agricola, sacos de enpaque, ropa de trabajado-
res, aguas residuales de beneficio, pulpa de cafe, abonos orgnicos, 
suelos, polvo de almacenes, hojas, mulch; es decir todos aquellos 
medios en que se puede transportar la plaga. Se ha constatado que 
aun las aguas de los rios, que ilevan residuos de cafe, pueden ser 
los medios de infestaci6n. Se ha observado tambin, que hasta en 
los excrementos del ganado porcino se han encontrado brocas vivas 
dentro de granos, que han sido tragados por estos animales, y no 
digeridos. Son medios de transporte también la piel de los animales 
y de las ayes, sean domsticos como silvestres. 

Para el control se recomiendan las labores de repase, la fumigaciOn 
de bolsas de empaque, secado del cafe en patios despus del lavado, 
fermentaciOn de la pulpa y de los residuos que van a utilizarse como 
abono o si no, la incineraciôn de stos, desinfestaci6n de todo aque-
llo que fiaya servido de transporte de cafe cosechado, fiscalizaciOn 
del transporte de plantas de cafe, instrucci6n a los caficultores 
sobre toda clase de medidas preventivas. 

 

PAINTER, R. H. Mechanism of resistance. In: 	. Insect resistance 
in crop plant. New York, MacMillan, 1951. p.  23. 

Dentro del concepto de resistencia genOtica de las plantas al ataque 
de plagas como Hypothenemus hampei, la broca del cafe existen 3 
categorlas en las que se podrian incluir los cafetos. Preferencia, 
tolerancia y antibiosis. Prof erencia o no preferencia es la conducta 
de un insecto en quedarse o abandonar un hospodador por razones 
de alimentaciOn, oviposiciOn o para esconderse. 

Tolerancia, esto concepto estO mOs relacionado con la planta que 
con el insecto. Se presenta cuando el cat eto es capaz de producir 
a pesar de ser atacado por la plaga. Antibiosis, es la caractersti-
ca del cafeto de producir sustancias tOxicas o de cualquior otra 

	

indolo que cause ofoctos negativos en la plaga. 	Los daños en el 
insecto pueden presentarse por muerte de las larvas, reducciOn de 
fecundidad, prolongaciOn del cicbo de vida, efectos fisiolOgicos 
y muerte del insecto. Estos conceptos son importantes en el manejo 
de programas de fitomejoramiento. 

 

PAULINI, A. E.; PAULINO, A. J. Evolucao de Hypothenemus hampei (Ferrari 
1867) em cafe conil6n armazenado e influencia da infestacao na queda 
de frutos. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 7. 
Resumos. AraxO, 4-7 Dezembro 1979. Rio de Janeiro, IBC, 1979. 
pp. 285-287. 

Debido a que el cafO conilOn tiene el oxocarpo y el endocarpo ms 
delgados y el mesocarpo menos acuoso que los frutos de C. arabica 
el ataque de la broca H. hampei es ms serio en estos frutos. Con 
el fin de estudiar, en primer lugar, la ovoluci6n de la broca en 
granos cosechados y almacenados y en segundo lugar, Para determinar 
la influencia de la broca en la caida de frutos en desarrollo se 
roalizaron 2 ensayos en Colatina, Espirito Santo (Brasil). 

Para el primer ensayo se prepararon botes de 10 kg de cafe coreza 
con niveles de 1, 10, 20 y 50% de infestaciOn. El 15/05/78 Se cob-
caron a secar separadamente. Posteriormento f'ueron almaconados 
en bolsas de nylon, divididos en 3 repeticiones. El muestroo se 
hizo periodicamonto Para acompailar la ovoluciOn del insecto. 

Para el 2 ensayo se marcaron frutos brocados y no brocados en 10 
plantas (5 ramas x planta) en un total de 50 ramas por tratamiento. 
Se roalizO una sola marcaciOn de aproximadamento 400 frutos/trata-
mionto el 17/11/78. Se contabilizO la caida de frutos marcados 
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El tiempo medio de penetraclén de la broca, considerados todos 

105 niveles del fruto, fue de 7 horas; en el fruto cereza fue 
de 5 horas y 27 minutos. 

Hubo diferencia significativa de tiempo apenas en el nivel del 
fruto seco en relacién a otros niveles. 

De 220 brocas estudiadas; 65 perforaron el fruto fuera de la 
corona (30,00%), 65 perforaron en la regién de la corona (29,54) 
y 89 perforaron el fruto en ci centro de la corona (40,45%). 

 

OLI\JEIRA Fiiho, M. L. DE. Fighting Brazil Coffee Pest. Tea and Coffee 

Trade Journal (EE.UU.) 54(1):66-71. 1928. 

La broca del café Hypothenemus hampei fue introducida al estado 
de Sao Paulo (Brash) en semillas importadas en forma individual 
y particularmente. La plaga se estableció en Campinas. Para sep-
tiembre de 1924, existian en Campinas 24.700.000 cafetos de los 
cuales 8.000.000 estaban infestados. 

Son diversos los medios de propagaci6n de la plaga como: implementos 
agrIcolas, maquinaria agricola, sacos de empaque, ropa de trabajado-
res, aguas residuales de beneficio, pulpa de café, abonos orgénicos, 
suelos, poivo de airnacenes, hojas, mulch; es decir todos aquellos 
medios en que se puede transportar la plaga. Se ha constatado que 
aun las aguas de los rios, que ilevan residuos de café, pueden ser 
los medios de infestaci6n. Se ha observado también, que hasta en 
los excrementos del ganado porcino se han encontrado brocas vivas 
dentro de granos, que han sido tragados por estos animales, y no 
digeridos. Son medios de transporte también la piel de los animaies 
y de las ayes, sean domésticos como siluestres. 

Para el control se recomiendan las labores de repase, la fumigacién 
de bolsas de empaque, secado del café en patios después del lavado, 
fermentaciôn de la pulpa y de los residuos que van a utilizarse como 
abono a si no, la incineraciôn de éstos, desinfestacién de todo aque-
llo que liaya sorvido de transporte de café cosechado, fiscaiizaciôn 
del transporte de plantas de café, instrucción a los caficultores 
sobre toda clase de medidas preventivas. 

 

PAINTER, R. H. Mechanism of resistance. In: 	. Insect resistance 
in crop plant. New York, 1acMilian, 1951. p.  23. 

Dentro del concepto de resistencia genética de las piantas al ataque 
de plagas como Hypothenemus hampei, la broca del café existen 3 
categorlas en las que se podrian incluir los cafetos. Preferencia, 
tolerancia y antibiosis. Prof eroncia o no proferencia es la conducta 
de un insecto en quedarse o abandonar un hospedador por razones 
de aiimentaci&-i, oviposicién a Para esconderse. 

Tolerancia, este concepto est ms relacionado con la planta que 
con ci insecto. Se presenta cuando ci cat eto es capaz de producir 
a pesar de ser atacado por la plaga. Antibiosis, es la caracteristi-
ca del cafeto de producir sustancias téxicas a de cualquier otra 

	

indoie que cause efectos negativos en la plaga. 	Los daos en el 
insecto pueden presentarse por muerte de las larvas, reduccién de 
fecundidad, probongacién del ciclo de vida, efectos fisiológicos 
y muerte del insecto. Estos conceptos son importantes en ci manejo 
de programas de fitomejoramiento. 

 

PAULINI, A. E.; PAULINO, A. J. Evolucao de Hypothenemus hampei (Ferrari 
1867) em café conhi6n armazenado e influencia da infestacao na queda 
de frutos. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 7. 
Resumos. Araxá, 4-7 Dezembro 1979. Rio de Janeiro, IBC, 1979. 
pp. 285-287. 

Debido a que el café coniión tiene ci exocarpo y ci endocarpo ms 
deigados y ci mesocarpo monos acuasa que los frutos de C. arabica 
ci ataquc de la broca H. hampei es més serio en estos frutos. Con 
el fin de estudiar, en primer iugar, la evolucién de la broca en 
granos cosechados y almacenados y en segundo lugar, Para determinar 
la influencia de la broca en la calda de frutos en desarrolio se 
reaiizaron 2 ensayos en Colatina, Espirito Santo (Brasii). 

Para ci primer ensayo se prepararon lotes de 10 kg de café cereza 
con niveles de 1, 10, 20 y 50% de infestacién. El 15/05/78 se cola-
caron a secar separadamente. Posteriormente fueron aimacenados 
en bolsas de nylon, divididos en 3 repeticiones. El mucstreo se 
hizo periodicamente Para acompaar la eyolucin del insecto. 

Para ci 2Q ensayo se marcaron frutos brocados y no brocados en 10 
piantas (5 ramas x planta) en un total de 50 ramas por tratamiento. 
Se realize una sola marcacién de aproximadamente 400 frutos/trata-
miento el 17/11/78. Se contabilizé la caida de frutos marcados 
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(brocados y no brocados) hasta el 24/03/79. La infestaci6n en la 

poca de marcaci6n fue de 10 a 15%. 

En los resultados del 1Q ensayo, se observ6 un aumento de 2,06% 
de granos atacados durante 30 dias que duró el secado, con una prdi-
da de peso de aproximadamente 20%, disminuyendo la calidad comercial 

del cafe. 

En los resultados del 29 ensayo, se observe una caida progresiva 
de frutos brocados y no brocados, alcanzando los indices de 61,19% 
y 15,35% respectivamente, 126 dias despus de la marcaci6n. 

 

PAULINI, A. E.; PAULINO, A. 3.; MATIELLO, J. B. Euolucao da broca do 

cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) eco funcao do grau de matura-

cao do cafe conil6n. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Ca? eei-

rs, 10. Pocos de Caldas (MG), 29 de agosto a V2  de setembro de 
1983. Anais. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp.  43-44. 

La broca del cafe es el mayor problema sanitario de cafe Conil6n. 
El objetivo de este trabajo fue el de verificar el efecto de infesta-
ci6n de la broca en funci6n del grado de maduración asi como tambin 
mostrar en que proporci6n puede ocurrir esta relaci6n. 

Con el inicio de la maduraci6n se empezô a observar la tendencia 
de la broca a preferir atacar los frutos maduros. Este comportamien- 
to fue observado en todas las evaluaciones, iiendose una 	infesta- 

ci6n 3,3 veces mayor en los frutos maduros que en los verdes. Los 
frutos secos al ser evaluados presentaron un fuerte ataque, corres- 

pondiente a 82% de frutos secos brocados. 
 

PENADOS R., R.; OCHOA FYi., H. Determinación de porcentajes de infestación 
por broca Hypothenemus hampei, en los diferentes estratos de la 

planta y bandolas del cafeto. Revista Cafetalera (Guatemala) N 

179:9-159  17-21. 1978. 

Observaciones realizadas durante dos aMos en Arboles de cafe de 
15 aMos de edad mostraron que el nivel de infestaci6n por Ia broca 
del cafeto Hypothenemus hampei fue mayor en la parte media y menor 
en la parte baja de la planta. En las ramas plagiotr6picas se encon-
tr6 mayor in? estaci6n en la parte central y menor en la parte basal 

de las ramas. 
 

PENADOS R., R.; OCHOA II., H. La consistencia del fruto del cafe y su 
importancia en el control de broca. Revista Cafetalera (Guatemala) 
No  181:10-16. 1979. 

Se hace un estudio de diferentes estados de desarrollo del fruto 
(acuoso, semilechoso, lechoso, semiconsistente, consistente, duro-sa-
can y duro-maduro) con relaciin al ataque de la broca. Se obseru6 
que la plaga perfora y permanece en el canal de perforacian desde 
el estado lechoso del fruto (107 dias despuas de la floraci6n); 
en el estado semiconsistente (137 dias despuas de la floraci6n), 
ya se observan los estadios de huevos y larvas; en el estado duro-
sacan (207 dias despuas de la floraci6n) se observan todos los esta-
dios y los endospermas destruidos, en el estado duro-maduro (227 
dias despuas de la floraci6n) se observa igual situaci6n que la 
anterior. 

De acuerdo con esto se puede planificar con mas eficiencia el tipo 
de control, siendo inicaniente necesario llevar un registro de la 
apoca en que ocurren las floraciones. 

 

PENAGOS B., H.; FLORES, J. C. Hbito y tienpo de penetración de la 
broca del cafe Hypothenemus hampei (Ferrari) al fruto. Revista 
Cafetalera (Guatemala) No  137:5-15. 1974. 

Estudios de laboratorio en Guatemala han mostrado que el tiempo 
minimo y maximo necesario para la penetración de adultos de H. hampei 
en granos de cafa esta entre 1 h 59 mm. y 7 h. 20 mm., el promedio 
es de 4 h. 16 mm. Todos los insectos penetraron a travas del centro 
discal del fruto, 65% pasaron por sus bordes y 35% por el centro 
del disco. 

 

PRATES, H. S. Observacoes sobre o grau de infestacao e desenuoluimento 
da broca Hypothenemus hampei (Ferrari 1867), en variedades de cafe. 
Revista de Agricultura (Brasil) 46(1):28-31. 1971. 

El grado de infestaci6n y desarrollo de la broca del cafeto H. hampei 
fue 	estudiado en Brasil en varias variedades del caf a arabica, en 
condiciones de laboratorio para determinar si la plaga tiene pref e-
rencia por alguna variedad. El n6mero de adultos emergidos despuas 
de 32 dias no fue diferente significativamente entre las variedades. 
Sin embargo, hubo mayor oiiposici6n en la variedad Borban Rojo, 
la cual tambian present6 el mayor daMo, observando todos los granos 
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(brocados y no brocados) hasta el 24/03/79. La infestaci6n en la 

poca de marcaci6n fue de 10 a 15%. 

En los resultados del 19 ensayo, se observ6 un aumento de 2,06% 

de granos atacados durante 30 das que duró el secado, con una prdi-

da de peso de aproximadamente 20%, disminuyendo la calidad comercial 

del cafe. 

En los resultados del 2L3  ensayo, se observe una caida progresiva 
de frutos brocados y no brocados, alcanzando los indices de 61 919% 
y 15,35% respectivamente, 126 dias despus de la marcaci6n. 

(25B) 

La broca del cafe es el mayor problema sanitario de cafe Conil6n. 

El objetivo de este trabajo fue el de verificar el efecto de infesta-

ci6n de la broca en funci6n del grado de maduraci6n asi como tanbin 

mostrar en que proporci6n puede ocurrir esta relaci6n. 

Con el inicio de la maduraci6n se empezó a observar la tendencia 

de la broca a preferir atacar los frutos maduros. Este comportamien- 

to fue observado en todas las evaluaciones, viendose una 	infesta- 

ci6n 3,3 veces mayor en los frutos maduros que en los verdes. Los 

frutos secos al ser evaluados presentaron un fuerte ataque, corres- 

pondiente a 82% de frutos secos brocados. 
 

Observaciones realizadas durante dos arlos en Arboles de cafe de 
15 aios de edad mostraron que el nivel de infestaci6n por Ia broca 

del cafeto Hypothenemus hampei fue mayor en la parte media y rnenor 

en la parte baja de la planta. En las ramas plagiotr6picas se encon-

tr mayor infestaci6n en la parte central y menor en la parte basal 

de las ramas. 
 

PENADOS R., R.; OCHOA M., H. La consistencia del fruto del cafe y su 

importancia en el control de broca. Revista Cafetalera (Guatemala) 

No  181:10-16. 1979. 

Se hace un estudio de diferentes estados de desarrollo del fruto 
(acuoso, semilechoso, lechoso, semiconsistente, consistente, duro-sa-

cn y duro-maduro) con relacin al ataque de la broca. Se observ6 

que la plaqa perfora y permanece en el canal de perforaci6n desde 
el estado lechoso del fruto (107 dias despus de la floraci6n); 

en el estado semiconsistente (137 dias despus de la floraci6n), 
ya se observan los estadios de huevos y larvas; en el estado duro-

sacn (207 dias despus de la floraci6n) se observan todos los esta-

dios y los endospermas destruidos, en el estado duro-maduro (227 

dias despus de la floraci6n) se observa igual situacin que la 

anterior. 

Be acuerdo con esto se puede planificar con ms eficiencia el tipo 

de control, siendo 6nicamente necesario lievar un registro de la 

poca en que ocurren las floraciones. 
 

Estudios de laboratorio en Guatemala han mostrado que el tiempo 

minimo y mximo necesario para la penetraci6n de adultos de H. hampei 

en granos de cafe est entre 1 h 59 mm. y 7 h. 20 mm., el promedio 

es de 4 h. 16 min. Todos los insectos penetraron a trais del centro 

discal del fruto, 65% pasaron por sus bordes y 35% por el centro 

del disco. 
 

PRATES, H. S. Observacoes sobre o grau de infestacao e desenvoluimento 

da broca Hypothenemus hampei (Ferrari 1867)9  en uarieciades de cafe. 
Revista de Agricultura (Brasil) 46(1):28-31. 1971. 

El grado de infestaci6n y desarrollo de la broca del cafeto H. hampei 

fue estudiado en Brasil en varias variedades del cafe arabica, en 

condiciones de laboratorio para determinar si la plaga tiene pref e-

rencia por alguna variedad. El n6mero de adultos emergidos despus 

de 32 dias no fue diferente significativamente entre las uariedades. 

Sin embargo, hubo mayor oviposici6n en la iariedad Borb6n Rojo, 

la cual tambin present6 el mayor daño, observando todos los granos 

PAULINI, A. E.; PAULINO, A. 3.; MP1TIELLO, J. B. E,olucao da broca do 

cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) em funcao do grau de matura-

cao do caf coriilón. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeci-

rs, 10. Pocos de Caldas (MG), 29 de agosto a 1 L3  de setembro de 

1983. Anais. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp.  43-44. 

PENADOS R., R.; OCHOA II., H. Determinación de porcentajes de infestaci6n 

por broca Hypothenemus hampei, en los diferentes estratos de la 

planta y bandolas del cafeto. Revista Cafetalera (Guatemala) NQ 

179:9-15, 17-21. 1978. 

PENAGOS B., H.; FLORES, J. C. Hbito y tienpo de penetración de la 

broca del caf Hypothenemus hampei (Ferrari) al fruto. Revista 

Cafetalera (Guatemala) N°  137:5-15. 1974. 
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brocados 2 dIas despus, lo cual no ocurri6 en todas las variedades 

probadas. 
 

REIN0SO C., L. Algunas obseruaciones sobre el grado de infestación 

de la broca del cafe y su relación con otros factores en los Valles 

de Satipo y Chanchamayo. Cafe Peruano (Peni) 2(22):14. 1964. 

De las observaciones realizadas en las campañas de control de la 

broca se deduce el efecto de algunos factores en el grado de infesta-

ci6n de la plaga asi: 

El grado de infestaci6n es mayor en la parte baja de los cafetos, 

que en la media y alta; hay una relaci6n directa entre ci grado 

de infestaci6n y la densidad de siembra, temperatura y humedad; 

a mayor altitud el grado de infestaci6n es menor. 
 

REIS, P. R.; LIfIA, J. 0. G. DE; SOUZA, J. C. DE. Flutuacao populacional 

da broca do cafe Hypothenemus hanpei (Coleoptera-Scolytidae), sua 

correlacao cam dados climticos (teneratura do ar, precipitacao 

e umidades reiativa do ar) e condicoes fisiogrficas. In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 3. Resumos. Curitiba, 18-21 

noiembro 1975. Rio de Janeiro, IBC, 1975. p.  223. 

Tambin en: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e doencas do Cafeeiro, 

1. Vitoria (Brasil), 1973. Resumos. Rio de janeiro, Ins-

tituto Brasileiro do Caf. Grupo Executivo de Racionali-

zacao da Cafeicuitura, 1973. p.  43. 

EIIPRESI\ DE PESQUISA AGROPECUI\RIA DE IYINAS GERAIS-EPAIIIG. 

BEL0 H0RIZONTE (BRASIL). Proyecto Cafe; Relatorio Anual 

73/74. Belo Horizonte, EPAIY1IC, 1975. pp.  91-97, 98-

101. 

Se concluye que existe gran variaci6n de infestaci6n de regi6n para 

regi6n, de ahi la necesidad de un muestreo peri6dico para determinar 

ci inicio del control de la plaga. 

REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; MELO, L. A. DA S. Fluctuacao populacional 

da broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera-

Scolytidae) no estado de IIinas Gerais. In: EfIPRESI\ DE PESQUISI\ 

AGROPECUARIA DE P1INAS GERAIS-EPI\P1IG. BELO HORIZONTE (BRFSIL). Proje-

to Cafe. Resumos de trabalhos realizados pelo Sistema Estadual 

de Pesquisa Ptgropecuria 1980. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), 1980. 

pp. 29-31. 

Este trabajo iniciado en 1972, tiene por finalidad obtener informa-

ciones sobre las pocas de ocurrencia de la broca del cafeto Hypothe-

nemus hampei en las diferentesreas cafeteras del estado de Plinas 

Gerais; determinar las pocas para ci inicio del control; conocer 

ci grado de infestaci6n y las condiciones climticas que infiuyen 

en la infestacitn. 

Los muestreos fueron hechos mensuaimente, durante la poca de fructi-

ficaci6n en 50 plantas no asperjadas y de cada planta fueron cogidos 

100 frutos, determinando el porcentaje de los frutos brocados. 

Los resuitados obtenidos muestran que de 1972/73 a 1978/79 hubo 

una tendencia a disminuir la infestaci6n de la broca, al Sur de 

Ninas y en Caratinga, en la zona de Rio Doce. Sin embargo en Vicosa 

y en Ponte Nova aunque hubo la misma tendencia, en pocas de cosecha 

hubo alta incidencia de la plaga. 

Debido a la gran variaci6n en la infestaci6n entre las regiones, 

es importante realizar muestreos peridicos para determinar ci inicio 

del control, lo cual evita ci uso innecesario de insecticidas. 

 

(266) 
Este trabajo tuvo como finalidad obtener informaciones sobre las 

pocas de mayor aparecimiento de la broca Hypothenemus hampei en 

diferentes 6reas cafeteras del estado de fIinas Gerais (Brasil). 

El muestreo se realiz6 mensualmente; de cada planta se cogieron 

100 frutos determinando el porcentaje de granos brocados. 

Los resultados preliminares indicaron que hubo gran diferencia de 

infestaci6n de un aPlo para otro y estas variaciones fueron mayores 

en la "Zona Sul". En el aPlo 1972/73, el indice de infestaci6n fue 

alto y en el aPlo 1973/74 este indice fue bajo. En 1974/75 el indice 

de infestaci6n tambin fue bajo. 

RITCHIE, A. H. Report of the entomologist. In: DEPART11ENT OF AGRI- 
CULTURE. TANGANYIKA. Report 1934. Dar-es--Saiaam, 	1935. 	pp. 
73-83. 

En 1934 se intercept6 un cargamento con semillas infestadas por 	- 

pothenemus hampei la broca del caf procedente del Congo Belga. 

Se recomienda mayor control de productos agricolas importados con 

el fin de evitar la introducci6n de plagas en el pais. En ci mismo 

informe se reporta sobre un daPlo causado por la broca en los frutos 

de Caf Robusta entre 5 al 57% en ci mes de mayo. La infestaci6n, 
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brocados 2 dias despus, lo cual no ocurri6 en todas las variedades 

probadas. 
 

REINOSO C., L. Algunas obseruaciones sobre el grado de infestación 

de la broca del cafe y su relación con otros factores en los Valles 

de Satipo y Chanchamayo. Cafe Peruano (Per(i) 2(22):14. 1964. 

De las observaciones realizadas en las campañas de control de la 
broca se deduce el efecto de algunos factores en el grado de infesta-

ciôn de la plaga asi: 

El grado de infestaci6n es mayor en la parte baja de los cafetos, 

que en la media y alta; hay una relaci6n directa entre el grado 
de infestaci6n y la densidad de siembra, temperatura y humedad; 

a mayor altitud el grado de infestaci6n es menor. 
 

REIS, P. R.; LIMI, J. 0. G. DE; S0UZP, J. C. DE. Flutuacao populacional 

da broca do cafe Hypothenemus halTçei (Coleoptera-Scolytidae), sua 

correlacao corn dados climticos (temperatura do ar, precipitacao 

e umidades relativa do ar) e condicoes fisiogrficas. In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 3. Resumos. Curitiba, 18-21 

novembro 1975. Rio de 3aneiro, IBC, 1975. p.  223. 

Tambin en: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e doencas do Cafeeiro, 
1. 'Jitoria (Brasil), 1973. Resumos. Rio de janeiro, Ins-

tituto Brasileiro do Cafe. Grupo Executivo de Racionali-

zacao da Cafeicultura, 1973. P.  43. 

E11PRES1\ DE PESQUISI\ 1GR0PECU1RI/\ DE 1'lINI\S GERIUS-EPAIIIG. 

BELO HORIZONTE (BRASIL). Proyecto Cafe; Relatorio Anual 

73/74. Belo Horizonte, EPAF'lIG, 1975. pp.  91-97, 98-

101. 

Se concluye que existe gran variaci6n de infestación de regi6n para 

region, de ahi la necesidad de un rnuestreo peri6dico para determinar 
el inicio del control de la plaga. 

REIS, P. R.; SOUZPt, J. C. DE; MELD, L. A. DP S. Fluctuacao populacional 

da broca do cafO Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera-

Scolytidae) no estado de Minas Gerais. In: Ef1PRESA DE PESQUISA 
AGROPECUARIA DE MINPS GERAIS-EPI\IIIG. BELO HORIZONTE (BRASIL). Proje-
to Cafe. Resumos de trabalhos realizados pelo Sistema Estadual 

de Pesquisa Ptgropecuria 1980. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), 1980. 

pp. 29-31. 

Este trabajo iniciado en 1972, tiene por finalidad obtener informa-

ciones sobre las Opocas de ocurrencia de la broca del cafeto Hypothe-
nemus hampei en las diferentes areas cafeteras del estado de Minas 

Gerais; determinar las pocas para el inicio del control; conocer 

el grado de infestaci6n y las condiciones climticas que influyen 
en la infestaci6n. 

Los muestreos fueron hechos mensualmente, durante la Opoca de fructi-

ficaciOn en 50 plantas no asperjadas y de cada planta fueron cogidos 

100 frutos, determinando el porcentaje de los frutos brocados. 

Los resultados obtenidos muestran que de 1972/73 a 1978/79 hubo 
una tendencia a disminuir la infestaciOn de la broca, al Sur de 

Minas y en Caratinga, en la zona de Rio Doce. Sin embargo en Vicosa 

y en Ponte Nova aunque hubo la misma tendencia, en Opocas de cosecha 
hubo alta incidencia de la plaga. 

Debido a la gran variaciOn en la infestaci6n entre las regiones, 

es importante realizar muestreos periOdicos para determinar el inicio 

del control, lo cual evita el uso innecesario de insecticidas. 

 

(266) 
Este trabajo tuvo como finalidad obtener informaciones sobre las 

11 

pocas de mayor aparecimiento de la broca Hypothenemus hampei en 

diferentesreas cafeteras del estado de Minas Gerais (Brasil). 

El muestreo se realizó mensualmente; de cada planta se cogieron 
100 frutos determinando el porcentaje de granos brocados. 

Los resultados preliminares indicaron que hubo gran diferencia de 

infestaci6n de un arco para otro y estas variaciones fueron mayores 

en la "Zona Sul". En el aPlo 1972/73, el indice de infestaci6n fue 

alto y en el aPlo 1973/74 este indice fue bajo. En 1974/75 el indice 

de infestacin tambin fue bajo. 

RITCHIE, A. H. Report of the entomologist. In: DEPARTMENT OF AGRI- 
CULTURE. TPiNGANYIKA. Report 1934. Dar-es-Salaam, 	1935. 	pp. 
73-83. 

En 1934 se interceptO un cargamento con semillas infestadas POT Hy-
pothenemus hampei la broca del cafe procedente del Congo Belga. 

Se recomienda mayor control de productos agricolas importados con 

el fin de evitar la introducciOn de plagas en el pais. En el misno 

informe se reporta sobre un dallo causado por la broca en los frutos 

de Cafe Robusta entre 5 al 57% en el nes de mayo. La infestaciOn, 
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tambin, se aument en la regi6n de Bwkoba en 1934. Se identif'icaron 

dos parsitos de la broca: Prorops nasuta y Heterospilus coffeicola. 
(267) 

SEIXAS, C. A. A broca e a safra cafeeira de 58. Boletim da Superin-

tendencia dos Servicos de Cafe (Brasil) 33(376):17-19. 1958. 

La cosecha de caf (1958) en Sao Paulo presentar mayor daño causado 

por la broca que en los iltimos años. Las reas ms infestadas 

son aquellas en que la producci6n es mayor: "media sorocabana" y 

las diversas municipalidades de 	 , 
tjlf 	La 

misma tendencia se presenta en Paran, Ilinas Gerais y Espirito Santo. 

Las condiciones climatol6qicas en el periodo seco (abril-septiembre) 

han sido favorables principalmente durante los Cjltimos dos a1os, 

para la diseminaci6n de la broca. En 1956 cay6 ms lluvia en el 

periodo seco que durante la estaci6n liuviosa. Las medidas de con-

trol durante y despus de la cosecha, y durante el periodo de fructi-

ficaci6n (octubre-noviembre) incluyen el espohioreo con BHC. 
(268) 

SEIXAS, C. A. Noticias sabre duas pragas do caf. A broca e bicho 

mineiro. 0 Biologico (Brasil) 16(11):216-217. 1950. 

La intensa sequia que se present en 1949 se prolong6 hasta el mes 

de octubre reduciendo el periodo iluvioso de ese aulo. De enero/abril 
de 1950 se constat que la plaga Hypothenemus hampei comenzaba a 

infestar fuertemente, esto se verific6 en el mes de junio cuando 

el indice de inf'estaci6n alcanzaba entre el 10 y 12% en algunos 

municipios paulistas. Por la sequia anterior, con un reducido ataque 
de broca, los caficultores roaplicaron insecticidas, raz6n por la cual 

la plaga volvi6 a aparecer en el aulo siguiente. El Instituto Biol6-

gico puso en alerta a los caficultores de la zona sobre este peligro 

para que realizaran medidas de control. 
(269) 

SHUTZ L., E. El gorgojo de la cereza del cafe. Cafe Peruano (Per(i) 

1(3):13-14. 1963. 

Se hace una breve explicaci6n de la forma de identificar la broca 

del cafeto; entre los factores que influyen en su infestación se 

mencionan: sistema de cultivo, topografia, maduraci6n y cosecha, 

y lluvias. 

Las recomendaciones para su control son:  

1 • Efectuar la ms cornpleta recolecci6n de granos, sin dejar granos 

en el suelo y en la planta. 

Tratar de efectuar lo ms pronto posible la !R5pT  o iltima 
cosecha evitando asi prolongar el periodo de recolecta. 

Evitar la sombra innecesaria de los cafetales. 

Fumigar la 	 a cscaras almacenadas, con BHC 

al 1%. 

Control quimico con BHC. 

Control biolgico, el ms indicado es por medio de la avispa 
de Uganda Prorops nasuta. 

(270) 

TORRE, C. DE LA; GARAYAR, H.; COmBE, I.; LUNG, A. Recomendaciones para 
el control del gorgojo de la cereza del cafe. Cafe Peruano (Per6) 
1(2):16-19. 1962. 

Tambin en: SERVICID DE INVESTIGACION Y PROMOCION AGRARIA-SIPA. 

LI1l1\ (PERU). Lima, 1962. 6 p. (Boletin Tcnico No  36) 

Se detect6 el gorgojo de las cerezas del cafe en Ia zona de Satipo, 

Per. Para determinar la magnitud del problena se nombr6 una comi-

si6n que efectu6 una inspeccin a la zona que present6 estas particu-
laridades: 

- La zona de Satipo se encuentra totalmente infestada. 

- La zona de Rio Negro es la ms infestada, probablemente, el foco 
inicial de infestaci,n. 

- Las infestaciones van disminuyendo a medida que se alejan del 
denominado foco. 

- A medida que aumenta la altura s.n.m. disminuye la intensidad 

del ataque. 

- La dispersión de la plaga se favorece con la movilizacin del 
cafe comercial. 

- El incremento de la infestaci6n se ha producido por la existencia 

de frutos remanentes de la cosecha anterior. 

- Aparentemente, los cafetales con mayor exposicin solar, acusan 

menor intensidad de ataque que los sombreados. 

Se menciona que la mayor parte de los cafetales se encuentran en 

pendientes pronunciadas hasta de 60°  y sometidos a intensas precipi-
taciones. 

Se indican las medidas de control: cultural, evitando sucesiva som-

bra, utilizando el repase, recogida de los primeros frutos brocados 
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tambin, se aumentó en la regi6n de Bwkoba en 1934. Se identificaron 

dos parsitos de la broca: Prorops nasuta y Heterospilus coffeicola. 
(267) 

SEIXAS, C. A. A broca e a safra cafeeira de 58. Boletim da Superin-

tendencia dos Servicos de Cafe (Brash) 33(376):17-19. 1958. 

La cosecha de cafe (1958) en Sao Paulo presentar5 mayor daflo causado 

por la broca que en los (iltimos años. Las reas ms infestadas 

son aquellas en que la producci6n es mayor: "nedia sorocabana" y 
las diversas municipalidades de "Alto Paulista" y "Noroeste". La 

misma tendencia se presenta en Paran, f'linas Gerais y Espirito Santo. 
Las condiciones climatol6gicas en el periodo seco (abril-septiembre) 

han sido favorables principalmente durante los (iltimos dos ai1os, 

para la diseminación de la broca. En 1956 cay6 ms liuvia en el 
periodo seco que durante la estaci6n iluviosa. Las medidas de con-

trol durante y despus de la cosecha, y durante el perIodo de fructi-
ficaci6n (octubre-noviembre) incluyen el espolvoreo con BHC. 

(268) 

SEIXAS, C. A. Noticias sobre duas pragas do cafe. A broca e bicho 

mineiro. 0 Biologico (Brasil) 16(11):216-217. 1950. 

La intensa sequia que se presentó en 1949 se prolong6 hasta el mes 

de octubre reduciendo el periodo liuvioso de ese anD. De enero/abril 

de 1950 se constat6 que la plaga Hypothenemus hampei comenzaba a 

infestar fuertemente, esto se verifici en el mes de junio cuando 

el indice de infestaci6n alcanzaba entre el 10 y 12% en algunos 

municipios paulistas. Por la sequla anterior, con un reducido ataque 
de broca, los caficultores noaplicaron insecticidas, razn por la cual 

la plaga volvió a aparecer en el año siguiente. El Instituto Biol6-

gico puso en alerta a los caficultores de la zona sobre este peligro 

para que realizaran medidas de control. 
(269) 

SHUTZ L., E. El gorgojo de la cereza del cafe. Cafe Peruano (Per(i) 

1(3):13-14. 1963. 

Se hace una breve explicaci6n de la forma de identificar la broca 

del cafeto; entre los factores que influyen en su infestaci6n se 

mencionan: sistema de cultivo, topograf'Ia, maduraci6n y cosecha, 

y lluvias. 

Las recomendaciones para su control son:  

Efectuar la ms completa recoleccin de granos, sin dejar granos 

en el suelo y en la planta. 

Tratar de efectuar lo ms pronto posible la "Raspa" o 6ltima 

cosecha evitando asi prolongar el periodo de recolecta. 

Evitar la sombra innecesaria de los cafetales. 

Fumigar la 	 o cscaras almacenadas, con BHC 

al 1%. 

Control quimico con BHC. 

Control biolgico, el ms indicado es por medio de la avispa 
de Uganda Prorops nasuta. 

(270) 

TORRE, G. DE LA; GARAYAR, H.; COI1BE, I.; LUNG, A. Recomendaciones para 

el control del gorgojo de la cereza del cat'. Cafe Peruano (Per(i) 

1(2):16-19. 1962. 
Tambin en: SERVICIO DE INVESTIGACION V PRONOCION AGRARIA-SIPA. 

LI11A (PERU). Lima, 1962. 6 p. (Boletin Tcnico N o  36) 

Se detect el gorgojo de las cerezas del cafe en Ia zona de Satipo, 

Per(i. Para determinar la magnitud del problema se nombr6 una comi-

si6n que efectuó una inspecci6n a la zona que present6 estas particu-

larhdades: 

- La zona de Satipo se encuentra totalmente infestada. 
- La zona de Rio Negro es la ms infestada, probablemente, el foco 

inicial de infestación. 

- Las infestaciones van dismhnuyendo a medida que se alejan del 

denorninado foco. 

- A medida que aumenta la altura s.n.m. disminuye la intensidad 

del ataque. 
- La dispersi6n de la plaga se favorece con la movilizaci6n del 

cafe comercial. 
- El incremento de la infestación se ha producido por la existencia 

de frutos remanentes de la cosecha anterior. 
- Aparentemente, los cafetales con mayor exposici6n solar, acusan 

menor intensidad de ataque que los sombreados. 

Se menciona que la mayor parte de los cafetales se encuentran en 

pendientes pronunciadas hasta de 60°  y sometidos a intensas precipi-

taciones. 

Se indican las medidas de control: cultural, evitando sucesiva som-

bra, utilizando el repase, recogida de los primeros frutos brocados 

136 
	

137 



al inicio de la frutificaci6n, beneficiar enseguida el caf 6 cosecha- 

do, 	poda de oaf etos, uso de sacos de lona para la cosecha; quimico, 

usando el BHC en espolioreo o en forma liquida; biol6gico, mediante 

la avispa de Uganda. 
 

VUILLET, J. Degr de sensibilite des di? frents caf6iers au Stephanode-

res coffeae. Revue de Botanique Appliqu6e et d'Agriculture Coloniale 

(Francia) 5(48):601-604. 1925. 

Se estudia el grado de susceptibilidad de varias especies de Coffea 

al 	ataque de la broca del oaf 6 Hypothenemus hampei. Para este fin 

se examin6 el porcentaje de granos perforados de cada especie. 

Ninguno de los materiales evaluados present6 inmunidad. Sin embargo 

se observ6 que C. excelsa, liberica y abeokutae eran menos suscepti-

bles. Resultando ser los m6s susceptibles las variedades procedentes 

de Coffea canephora \iar. Amillonensis. 
 

Los m6todos conducen a las mismas conclusiones de acuerdo al examen 

general de diferencias entre medidas, F, y par el examen de compara-

ciones individuales, Tukey. 

Los datos observados, par el an6lisis de muestras al azar, dan 

estimatiuos ligeramente superiores comparados a los respectivos 

datos tomados en los tallos marcados. Se observa que esas diferen-

cias son mayores para los insecticidas m6s eficientes, aunque el 

an6lisis estadistico no comprueba este hecho par la no significancia 

de la interacci6n insecticidas x m6todos. 

Asi, la escogencia de uno de los m6todos depender6 del costo compara-

tio de la toma de muestras para los dos procedimientos. 

(273) 

BAY1A, A. Determinacao, por interrnedio dos armazens reguladores, das 
zonas infestadas pela broca do cafe. Sao Paulo, Secretaria de Agri-

cultura, 1925. 29 p. (Comissao para o Estudo e Debellacao da Praga 

Cafeeira. Publicacao No  8). 

METODOS ESTADISTICOS 

Para determinar las zonas brasileñas, infestadas par la broca del 

caf6 Hypothenemus hampei, se analizaban las muestras de caf6 en 

almacenes reguladores siguiendo el siguiente procedimiento: 

- Las muestras eran retiradas recorriendo todo el almac6n regulador 
(5Q7McI) 

	

	 en un porcentaje de 10% de los lotes; asi, si el lote era de 200 

sacos se tomaban muestras de 20 sacos. El promedio de peso de 

cada muestra era de aproximadamente 600 gramos. 

ARRUDA, H. V. DE. Concordancia entre dois processos de amostragem 

para estimar efeitos de insecticidas no control da broca do caf6 

Hypothenemus hampei (Ferr. 1867). Arquivos do Instituto Biol6gico 

de Sao Paulo (Brasil) 32(4):143-147. 1965. 

Se presenta la concordancia entre dos procedimientos de muestreo 

Para estimar los efectos de diversos insecticidas en el control 

de la broca de oaf 6 Hypothenemus hampei. 

Se us6 el an6lisis de covarianza para verificar las correlaciones 

entre las medidas de los tratamientos y entre las parcelas dentro 

de los mismos. Los valores encontrados, respectivamente, de 0,90 

y de 0,58, altamente significativos, indican buena concordancia 

de las estimaciones de porcentajes de frutos perforados obtenidos 

par los dos m6todos. 

Se verific6 que los m6todos son igualmente precisos segtin sus coef i-

cientes de variaci6n encontrados: 17,02 y 18,22%. 

- Las muestras eran acondicionadas en pequeños sacos a latas, eran 

numeradas indicando la linea ferrea en la que venian los lotes 

y el lugar de pracedencia. 

- Despu6s de retiradas las muestras, procediase a su correspondiente 

examen. 

- Separadas las muestras, cuyos ex6menes presentaban resultados 

positivos, mediante el rotulado y la numeración, se identificaban 

las zonas de prouedencia donde se deducia que existia la broca. 

El tiempo aproximado de an6lisis era en promedlo de 8,5 muestras par 
hora. 

(274) 

BERCAIY1IN, J. A broca do cafeeiro; cicu10 de infestacao. Boletim da 
Superintendencia do Servico do Caf6 (Brasil) 35(395):7-8. 1960. 
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a! inicio de la frutificaci6n, beneficiar enseguida el cafe cosecha-

do, poda de cafetos, USO de sacos de lona Para la cosecha; qumico, 

usando el BHC en espolvoreo o en forma liquida; biol6gico, mediante 

la avispa de Uganda. 

 

VUILLET, J. Degr de sensibilite des di? frents cafiers au Stephanode- 

res coffeae. Revue de Botanique Applique et d'Rgriculture Coloniale 

(Francia) 5(48):601-604. 1925. 

Se estudia el grado de susceptibilidad de varias especles de Coffea 

al ataque de la broca del cafe Hypothenemus hampei. Para este fin 
se examin6 el porcentaje de granos perforados de cada especie. 

Ninguno de los materiales evaluados present6 inmunidad. Sin embargo 

se observ6 que C. excelsa, liberica y abeokutae eran menos suscepti-

bles. Resultando ser los ms susceptibles las variedades procedentes 

de Coffea canephora Var. Amillonensis. 

 

Los mtodos conducen a las mismas conclusiones de acuerdo al examen 

general de diferencias entre medidas, F, y por el examen de compara-

clones individuales, Tukey. 

Los datos observados, por el anlisis de muestras al azar, dan 

estimatiuos ligeramente superiores comparados a los respectivos 

datos tomados en los tallos marcados. Se observa que esas diferen-
cias son mayores Para los insecticidas ms eficientes, aunque el 

anlisis estadistico no comprueba este hecho por la no significancia 

de la interacci6n insecticidas x mtodos. 

Asi, la escogencia de uno de los mtodos depender del costo compara-

ttio de la toma de muestras Para los dos procedimientos. 
(273) 

BAY11A, A. Determinacao, por intervnedio dos armazens reguladores, das 

zonas infestadas pela broca do cafe. Sao Paulo, Secretaria de Agri-

cultura, 1925. 29 p. (Comissao Para o Estudo e Debellacao da Praga 

Cafeeira. Publicacao N°  8). 

METODOS ESTAJIISTICOS 

Para determinar las zonas brasileñas, infestadas por la broca del 
cafe Hypothenemus hampei, se analizaban las muestras de cafe en 

almacenes reguladores siguiendc el siguiente procedimiento: 

- Las muestras eran retiradas recorriendo todo el almacn regulador 
(5Q7McI) 

	

	 en un porcentaje de 10% de los lotes; asi, si el lote era de 200 

sacos se tomaban muestras de 20 sacos. El promedio de peso de 

cada muestra era de aproximadamente 600 gramos. 

ARRUDA, H. V. DE. Concordancia entre dois processos de amostragern 

Para estimar efeitos de insecticidas no control da broca do cafe 
Hypothenemus hampei (Ferr. 1867). Arquivos do Instituto Biol6gico 
de Sao Paulo (Brasil) 32(4):143-147. 1965. 

Se presenta la concordancia entre dos procedimientos de muestreo 
Para estimar los efectos de diversos insecticidas en el control 

de la broca de caf Hypothenemus hampei. 

Se us6 el análisis de covarianza Para verificar las correlaciones 

entre las medidas de los tratamlentos y entre las parcelas dentro 

de los mismos. Los valores encontrados, respectivamente, de 0,90 

y de 0,58, altamente significativos, indican buena concordancia 

de las estimaciones de porcentajes de frutos perforados obtenidos 
por los dos mtodos. 

Se verific6 que los mtodos son igualmente precisos seg6n sus coef i-

cientes de variación encontrados: 17,02 y 18,22%. 

- Las muestras eran acondicionadas en pequeños sacos o latas, eran 

numeradas indicando la linea ferrea en la que venian los lotes 

y el lugar de procedencia. 

- Despus de retiradas las muestras, procediase a su correspondiente 

examen. 

- Separadas las muestras, cuyos exmenes presentaban resultados 

positivos, mediante el rotulado y la numeraci6n, se identificaban 

las zonas de prouedencia donde se deducia que existia la broca. 

El tiempo aproximado de anlisis era en promedio de 8,5 muestras por 

hora. 
(274) 

BERGA11IN, J. A broca do cafeeiro; ciculo de infestacao. Boletim da 

Superintendencia do Servico do Cafe (Brasil) 35(395):7-8. 1960. 
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La infestaci6n de Hypothenemus hampei (broca del cafe) difiere de 

cafeto a cafeto como de cafetal a cafetal. La infestacin real 
de un cafeto se calcula despus de cosechados todos los frutos y 

separados aquellos que estn perforados por la plaga. Este ntmero 

se multiplica por 100 y este producto sobre el n6mero de granos cose-

chados. 11as esto es impracticable, por tanto se recomienda revolver 

todos los frutos cosechados v luego tomar una muestra de aproximada-

mente 400 frutos y de sto se cuenta el nimero de granos infestados. 

con 1/2 litro de frutos que representa de 8.000 a 10.000 caf e-

tos, se puede tener una idea suficientemente segura del grado de 

ataque de la broca. 
(275) 

Informaci6n suscinta acerca de la morfologia de la broca del cafe 

Hypothenemus hampei, los daMos que causa. Acerca de muestreos para 

detectar la presencia de la broca indican estos pasos: 

- Seleccionar una linea de recorrido distante a 20 m. En esta 

linea, recorrer 25 pasos y examinar los frutos de 3 cafetos alter-

nos. 

- De los frutos cosechados Je los 3 cafetos, tomar muestras al azar 

y observar si estn perforados por el insecto. 

- Efectuar repases, pues los escasos granos que quedan en los cafetos 

y en el suelo pueden servir de ref ugio al insecto durante la esta-

ci6n seca. 

- De los frutos atacados por la broca, se obtienen graros vanos, 

por lo que las revisiones en busca de la propagaci6n caracteristica 

del insecto en el pergamino de cafe, deben dirigirse principal- 
mente a las espumas o natas. 

(278) 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE. G1\RNICA-VERACRUZ (MEXICO). Eualuación 

de la caficultura en elrea limitrofe a Guatemala. El Cafe Mexica-
no (Mexico) 1(4):44-45; 1(5):40-41. 1974. 

Con el fin de realizar un conocimiento fitosanitario de los cafeta-

les, con atencin particular hacia la posible detecci6n de la broca 

y la roya del caf, en zona de Chiapas que colinda con Guatemala, 

se realiz6 un estudio conjunto entre la Secci6n de Muestreo cel 

BROCI\ del Grano. Carta Informativa del ISIC (El Salvador) 3(1):4-5. 

1980. 

Centro de Estadistica y Clculo del Colegio de Postgraduados y la 

Subdirecci6n Tcnica de INMECAFE. 

Del estudio se concluye que la broca y la roya no fueron detectados 

en la zona de estudio, por lo que se pudo afirmar, con 95% de confia-
bilidad, que estas plagas no existian en la zona de estudio a la 

fecha que se realizaron las inspecciones de campo. 
 

INSTITUTO SALVPD0REN0 DE INVESTIGACIONES DEL CAFE-ISIC. SANTA TECLA 

(EL SALVADOR). Broca del Grano. Carta Informativa (El Salvador) 

3(1):4-5. 1980. 

Se hace una descripci6n de la broca del cafeto Hypothenemus hampei 
y de los darlos que ocasiona. Posteriormente se dan los pasos a 

seguir al realizar el muestreo para detectar la presencia de la 

broca en el cafetal y en el beneficio. 
 

LIZCANO, G. M. Informe sobre el reconocimiento fitosanitario en la 

frontera Venezuela-Brasil, rea Santa Elena de Uairen. In: REUNION 

del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. Inf or-

mes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 

1986. pp. V21-\J23. 

Se realize un reconocimiento de las reas cafeteras de Santa Elena 
de Uairen (Venezuela) zonas aledarIas y zonas fronterizas con Brasil, 

con el fin de detectar la presencia de la roya Hemileia vastatrix 

o de la broca Hypothenemus hampei. No se detect6 la presencia de 

la roya ni de la broca. Se observti el estado abandonado de las 

plantaciones con edades que sobrepasan los 20 auios. 
 

PADILLA B., C. Algunos factores que deben tomarse en cuenta para la 

detección, reconocimiento y ccinbate de broca (Hypothenemus hampei 

Ferr.). Noticiero del Caf (Costa Rica) 19(226):1. 1983. 

La mayor abundancia de frutos infestados por broca se presenta en 
estas circunstancias: temperatura promedio 27 ± 1,42°C; humedad 

relativa de 63,54 ± 9,24%. Es probable que sobre los 1.500 m.s.n.me 

los daFos no sean muy significativos, ya que la broca no es muy 

activa a temperaturas inferiores a 25°C. Se ha observado que los 

granos brocados maduran ms rpidamente que los sanos y la mayor 

abundancia de estos granos se da en el centro de la "rama". 
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La 	inf estaci6n de Hypothenemus hampei (broca del caf&) difiere de 
cafeto a cafeto como de cafetal a cafetal. La infestaci6n real 

de un caf'eto se calcula despus de cosechados todos los frutos y 

separados aquellos que estn perforados por la plaga. Este n6mero 

se multiplica por 100 y este producto sobre el niimero de granos cose-

chados. Mas esto es impracticable, por tanto se recomienda revolver 

todos los frutos cosechados v luego tomar una muestra de aproximada-

mente 400 frutos y de sto se cuenta el nmero de granos infestados. 

Asi, con 1/2 litro de frutos que representa de 8.000 a 10.000 cafe-

tos, se puede tener una idea suficientemente segura del grado de 

ataque de la broca. 
 

In?ormaci6n suscinta acerca de la morfologia de la broca del cafe 

Hypothenemus hampei, los daMos que causa. Acerca de muestreos para 
detectar la presencia de la broca indican estos pasos: 

- Seleccionar una linea de recorrido distante a 20 m. En esta 

linea, recorrer 25 pasos y examinar los frutos de 3 cafetos alter-
nos. 

- De los frutos cosechados de los 3 cafetos, tomar muestras al azar 

y observar si están perforados por el insecto. 

- Efectuar repases, pues los escasos granos que quedan en los cafetos 

y en el suelo pueden servir de refugio al insecto durante la esta-
ci6n seca. 

- De los frutos atacados por la broca, se obtienen graros vanos, 

por lo que las revisiones en busca de la propagación caracteristica 
del insecto en el pergamino de cafe, deben dirigirse principal-

mente a las espumas o natas. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFES GP1RNICA-\JERACRUZ (MEXICO). Evaluación 
de la caf icultura en elrea limitrofe a Guatemala. El Cafe Mexica-
no (Mexico) 1(4):44-45; 1(5):40-41. 1974. 

Con el fin de realizar un conocimiento fitosanitario de los caf eta-

les, con atenci6n particular hacia la posible detecci6n de la broca 
y la roya del cafe, en zona de Chiapas que colinda con Guatemala, 

se realiz6 un estudio conjunto entre la Secci6n de Muestreo del 

BROC1 del Grano. Carta Informativa del ISIC (El Salvador) 3(1):4-5. 
1980. 

Centro de Estadistica y Clculo del Coleglo de Postgraduados y la 

Subdirecci6n Tcnica de INMECAFE. 

Del estudio se concluye que la broca y la roya no fueron detectados 

en la zona de estudio, por lo que se pudo a? irmar, con 95% de con? ia-

bilidad, que estas plagas no existian en la zona de estudio a la 

fecha que se realizaron las inspecciones de campo. 
 

INSTITUTO SAL VADOREO DE INVESTIGACIONES DEL CAFE-ISIC. SANTA TECLA 

(EL SALVADOR). Broca del Grano. Carta Informativa (El Salvador) 

3(1):4-5. 1980. 

Se hace una descripci6n de la broca del cafeto Hypothenemus hampei 

y de los daflos que ocasiona. Posteriormente se dan los pasos a 
seguir al realizar el muestreo para detectar la presencia de la 

broca en el cafetal y en el beneficio. 
 

LIZCANO, G. M. Informe sabre el reconocimiento fitosanitario en la 

frontera Venezuela-Brasil, area Santa Elena de Uairen. In: REUNION 

del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 16. Infor-
mes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 

1986. pp. V21-V23. 

Se realize un reconocimiento de las areas cafeteras de Santa Elena 
de Uairen (Venezuela) zonas aledaMas y zonas fronterizas con Brasil, 

con el fin de detectar la presencia de la roya Hemileia vastatrix 

o de la broca Hypothenemus hampei. No se detect6 la presencia de 

la roya ni de la broca. Se observ6 el estado abandonado de las 

plantaciones con edades que sobrepasan los 20 ailos. 

 

PADILLA B., C. Algunos factores que deben tomarse en cuenta para la 

detección, reconocimiento y caibate de broca (Hypothenemus hampei 

Ferr.). Noticiero del Cafe (Costa Rica) 19(226):1. 1983. 

La mayor abundancia de frutos infestados por broca se presenta en 

estas circunstancias: temperatura promedio 27 ± 1,42°C; humedad 

relativa de 63,54 ± 9,24%. Es probable que sobre los 1.500 m.s.n.m. 

los 	daflos no sean rnuy sign!f icativos, ya que la broca no es muy 

activa a temperaturas inferiores a 25°C. Se ha observado que los 

granos brocados maduran ms rpidamente que los sanos y la mayor 

abundancia de estos granos se da en el centro de la "rama". 
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El muestreo a nivel de campo para palses que no tienen broca, 	sale - Participaci6n del estado y de la empresa privada. 
bastante costoso, debido a que se requiere un alto nmero de muestras - Tomar submuestras en las esquinas del sifn. 
para 	ooder 	detectarla. 	Practicamente, 	se 	considera 	que 	un 	pals 
sin un sistema de detecci6n de broca a nivel de campo, al detectarla, - Implementar modelos de iriformes. 
han transcurrido algunas generaciones y probablemente algunos 	afos. - Ptplicaci6n de insecticidas con supervisi6n tcnica. 
El 	muestreo 	de caf 	cosechado puede basarse en un 2% del total de 

cerezas recogidas al principlo de la cosecha. - Crear conciencia del peligro de la plaga entre tcnicos y agricul- 
tores. 

La 	detecci6n 	mediante 	muestreo 	de 	frutos 	flotantes 	(natas) 	en 	el (281) 

sifón, 	es 	uno 	de 	los 	sistemas 	ms 	recomendados 	para 	palses 	que, 

supuestamente, estn libres de broca. SANCHEZ R,, 	V. 	Sistemas de muestreo para detectar broca del grano de 
(280) cafe. 	[1xico, 	Instituto i1exicano del Cafe, 	Departamento de Estadis- 

tica, 1979. 	33 p. 
PERDOI'lO, 	A.; 	MIRANDA, 	A. 	Propuesta para la detecci6n de la broca del Tambin en: 	SIMPOSID Latinoamericano sobre Caficultura, 	2. 	Informes. 

caf& 	Hypothenemus 	hanei 	Ferrari 	(0. 	Coleoptera, 	E. 	Scolytidae), Garnica 	(1Y1xico), 	4-5 	diciembre 	1979. 	Turrialba, 	IICPt- 

en los palses o 	reas cafetaleras libres de la plaga. 	In: SI11P0SI0 PROIV1ECAFE 9 	1979. 	pp.  145-161. 
Latinoamericano 	sobre 	Caficultura, 	6. 	Ponencias. 	Panam, 	24-26 
noviembre de 1983. 	Panam, IICA-PROMECAFE, 1983. 	pp. 260-291. El presente trabajo contempla dos aspectos importantes: 

En palses 	o 	reas cafetaleras libres de broca Hypothenemus hampei, 
1 • Obtener muestras de cerezas en el beneficiadero. 

es importante contar con una metodologia de muestreo que permita: 2. Obtener muestras de cerazas en los flotes de los sifones. 
 

- Constatar 	periodicamente para asegurarse 	si 	el 	rea 	se 	encuentra En 	el primer 	caso 	se calcula 	el 	n6mero de sacos o cajas con cafe 
IF 

libre del insecto. cereza 	que 	se 	recibirn 	en 	el 	beneficio 	en 	un 	dia. 	Conocido 	el 

n(imero 	de 	estas 	unidades, 	por 	muestreo 	sistemtico 	aleatorio 	se 

- Detectar 	y 	reconocer 	en 	el menor 	tiempo posible 	la 	introducci6n obtiene el 14% del total de unidades. 
del insecto. 

En 	las 	unidades 	seleccionadas, 	se 	calcula 	el 	peso 	de cada 	una 	de 

- Localizar en forma rpida y eficaz la ubicacin del o de los focos ellas 	y 	la 	submuestra 	consistir 	en 	el 	2% del peso 	calculado 	por 

contagiosos. unidad, en cada uno de cuyos tercios se debe obtener una parte all- 

- Intentar 	su 	erradicaci6n 	efectiva 	como 	objetivo 	principal 	del cuota. 

programa de monitoreo continuo. En el segundo caso se calcula el total de flotes en kilogramos que 

Oespus 	de 	un 	anlisis 	detallado 	de 	los 	sistemas 	de muestreo, 	se habr 	al 	fin del dia en el beneficio. 	El 	3% de 	stos constituir 

recomienda: la muestra y 	sta se obtiene de 6 sitios del sif6n. 

- Detectar a corto plaza la existencia o inexistencia de la boca. Las muestras deben ser equivalentes en cada sitio. 

- Si hay ausencia, 	mantener una vez por 	aflo, 	el muestreo de frutos El 	modelo 	contiene 	una 	probabilidad 	de 	90% 	de 	detectar 	costales  

flotantes para garantizar que la broca no ha sido introducida. con broca cuando en ellos existe un 5% de infestaci6n, 	y una proba- 

bilidad de 95% 	de 	encontrar 	cerezas brocadas 	dentro 	de un costal, 
- Confirrnada 	su 	presencia, 	se 	debe 	identificar 	enseguida su proce- y la misma probabilidad en las natas  o flotes cuando la inf'estación 
dencia. es del 0,1%. 

- 11uestreo de cafe caldo y de frutos maduros en fincas sospechosas. Para el muestreo en campo se sigue el siguiente procedimiento: 

- Clasificaci6n de plantas de beneficio para su control. - Tomar 	surcos 	a hileras alternas, 	y dentro del 	surco seleccionado 
- Revisin de beneficiaderos. se reiisan alternamente las plantas. 
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La deteccin mediante muestreo de frutos flotantes (natas) en el 

sifón, es uno de los sistemas ms recomendados para paises que, 

supuestamente, estn libres de broca. 

(280) 

El muestreo a nivel de campo para palses que no tienen broca, sale 

bastante costoso, debido a que se requiere un alto nmero de muestras 

para ooder detectarla. Practicamente, se considera que un pals 
sin un sistema de detecci6n de broca a nivel de campo, al detectarla, 

han transcurrido algunas generaciones y probablemente algunos arias. 

El muestreo de caf cosechado puede basarse en un 2% del total de 

cerezas recogidas al principlo de la cosecha. 

PERDOI'lIJ, A.; MIRANDA, A. Propuesta para la detecci6n de la broca del 

cafi Hypothenemus hanpei Ferrari (0. Coleoptera, F. Scolytidae), 

en los paises o reas cafetaleras libres de la plaga. In: SIIIPOSIO 
Latinoamericano sobre Caficultura, 6. Ponencias. Panam, 24-25 

noviembre de 1983. Panam, IICA-PROMECAFE, 1983. pp.  260-291. 

En paises a reas cafetaleras libres de broca Hypothenemus hampei, 

es importante contar con una metodologia de muestreo que permita: 

- Constatar periodicamente para asegurarse si el rea se encuentra 
libre del insecto. 

- Detectar y reconocer en el menor tiempo posible la introducci6n 
del insecto. 

- Localizar en forma rpida y eficaz la ubicaci6n del o de los focos 
contagiosos. 

- Intentar su erradicaci6n efectiva coma objetivo principal del 

programa de monitoreo continua. 

Despus de un anlisis detallado de los sistemas de muestreo, se 
recomienda: 

- Detectar a corto plaza la existencia o inexistencia de la boca. 

- Si hay ausencia, mantener una vez par aria, el muestreo de frutos 

flotantes para garantizar que la broca no ha sido introducida. 

- Confirnada su presencia, se debe identificar enseguida su proce-
dencia. 

- f1uestreo de caf caido y de frutos maduros en fincas sospechosas. 

- Clasificaci6n de plantas de beneficio para su control. 

- Reuisin de beneficiaderos.  

- Participaci6n del estado y de la empresa privada. 

- Tomar submuestras en las esquinas del sif6n. 

SANCHEZ R., V. Sistemas de muestreo para detectar broca del grano de 

cafe. i1xico, Instituto 11exicano del Caf, Departamento de Estadls-

tica, 1979. 33 p. 
Tambin en: SIMPOSID Latinoamericano sobre Caficultura, 2. Informes. 

Garnica (Mxico), 4-5 diciembre 1979. Turrialba, IICA-

PR011ECAFE, 1979. pp. 145-161. 

El presente trabajo contempla dos aspectos importantes: 

1 • Obtener muestras de cerezas en el beneficiadero. 

2. Obtener muestras de cerezas en los flotes de los sifones. 

En el primer caso se calcula el n6mero de sacos o cajas con cafe 

cereza que se recibirn en el beneficio en un dla. Conocido el 

n6mero de estas unidades, par muestreo sistemtico aleatorio se 

obtiene el 14% del total de unidades. 

En las unidades seleccionadas, se calcula el peso de cada una de 

ellas y la submuestra consistir en el 2% del peso calculado par 
unidad, en cada uno de cuyos tercios se debe obtener una parte all-

cuota. 

En el segundo caso se calcula el total de flotes en kilogramos que 

habr al fin del dia en el beneficio. El 3% de stas constituir 

la muestra y sta se obtiene de 6 sitios del sif6n. 

Las muestras deben ser equivalentes en cada sitio. 

El modelo contiene una probabilidad de 90% de detectar costales 

con broca cuando en ellos existe un 5% de infestaci6n, y una proba-

bilidad de 95% de encontrar cerezas brocadas dentro de un costal, 

y la misma probabilidad en las natas  a flotes cuando la infestaci6n 

es del 0,1%. 

Para el muestreo en campo se sigue el siguiente procedimiento: 

- lamar surcas a hileras alternas, y dentro del surco seleccionado 

se revisan alternamente las plantas. 

- Implernentar modelos de ir,formes. 

- Aplicacin de insecticidas con supervisi6n tcnica. 

- Crear conciencia del peligro de la plaga entre tcnicos y agricul- 

tores. 
(281) 
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- Para inspeccionar las plantas se dividen en tercios (bajo, medio, 
superior). 

- El total de ramas a revisar son 4, dos ramas opuestas en el limite 
del tercio baja con el medio, e igualmente otras dos ramas en el 
limite del tercio medio con el superior. 

Se describen los si9uientes sistemas de muestreo de campo: 

(1-2), (1-3), (1-4), (1-5), (i-s), (1-04), (1-oN), (1-1 TM), (1-2 
TM), (1-1-2 TM). 

TOLEDO, A. M. DE. Estudos estatisticos da infestacao num cafezal pela 
broca "Hypothenemus hanpei" (Ferr., 1867) (Cal. Ipidae). 1rquivos 
do Instituto Biol6gico de Sao Paulo (Brasil) 16(4):27-39. 1945. 

Este articulo se refiere a diferentes experirnentos, cuyos resultados 
llevan al autor a sugerir la posibilidad de utilizar muestreos de 
infestaci6n, para estimar el porcentaje de frutos infestados en un 
cafetal par la broca del cafeto (Hypothenemus hampei). 

nal de este insecto en la zona del Lago de Yojoa, utilizando dos meto-
doloqias diferentes de muestrea: eualuaci6n de progenie y mtodo al 
azar. Se estudia el comportamiento poblacional de la broca en ambiente 
de sombra total, sombra media y plena sal y se trata de establecer 
el nivel de incidencia en los estratos alto, medio y baja de la planta 
adems de su preferencia par los puntos cardinales de la planta. 
Con la informaci6n de campo obtenida de agosta a diciembre de 1983 
se observ6 que durante este periodo huba mayor incidencia de broca 
en el ambiente de media sombra, con preferencia par la parte baja 
de la planta, sin observar consistencia en relaci6n a un punto cardinal 

(282) 	 determinado. Respecto al comportamiento de las generaciones poblacio- 
nales en funci6n del tiempo, se observe que durante todo el tiempo 
evaluado, se encontr el insecto en todos SUS estados de desarrollo 
(huevos, larvas, pupas y adultos);pero durante los meses ae agosto, 
octubre y diciembre la magnitud de incidencia fue mayor que en los 
meses de septiembre y noviembre. 

(284) 

Las muestras fueron tomadas en nCimero de tres par cuadrante, N.S.E. 
y Oeste, a tres alturas diferentes: baja, media y 2/3 de la altura 
de cada planta. 
	 CONTROL 

	
(6Bb7Mci) 

Se encontr6 alta correlaci6n entre las muestras y las infestaciones 
del cultivo en tiempo de cosecha durante 1941-1942-1943 y 1944. De 
las ecuaciones trabajadas, solamente una fue consistente durante todo 
el periodo de observaciones, las cuales f'ueron semejantes para dos 
grupos de muestras, tomados coma un todo. De estos dos grupos, uno 
fue tornado de las ramas ms bajas expuestas al lado norte y el otro, 
del cafe a 2/3 de altura expuesto al este. La ecuaci6n de regresiôn 
resultante de los 4 allos de observaciones fue: Y= 1,8 + 0,991X. 

ZELPYI\ R., R. Fluctuacin poblacional de la broca del fruto del cafeto 
(Hypothenemus hampei Ferr.) en la zona del Lago de Yojoa. In: SEMINP-
RIO Nacional de Investigaciones en Cafe, 3. San Pedro Sula (Honduras), 
1984. Mernoria. Tegucigalpa, Instituto HonduretIo del Cafe, 1984. 
PP. 86-102. 

IiL0NZO P., F. R. Control integrado-mejor alternativa para confirmar y 
conuivir con la broca del cafe (H. hampei Ferr.). In: 	. La 
broca y su control. Guatemala, IICA, Programa de Mejoramiento de 
la Caficultura "PROMECAFE", 1983. pp.  48-55. 

Sin duda alguna la conjunci6ri de rns de una alternativa es lo deseable 
(283) 	 para manejar las poblaciones de broca a un nivel baja, con un control 

segura y ms rentable. Relaciones con esta plaga, se abordan en ste 
los conceptos de control integrado y el de dinmica del equilibria 
coma recursos de manejo. Adems, se presentan "algunos lineamientos 
para el pragrama local", asi coma los elementos minimos necesarios 
para desarrollar el pragrama de manejo de la broca. 

(285) 

Tratando de establecer bases tcnicas previas a una definici6n de 
estrategias para el control de la broca del fruto del cafeto (Hypothe-
nemus hampei F.), en 1983 se inici6 un estudio de fluctuaci6n poblacic- 
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- Para inspeccionar las plantas se dividen en tercios (bajo, medio, 
superior). 

- El total de ramas a revisar son 4, dos ramas opuestas en el limite 
del tercio bajo con el medio, e igualmente otras dos ramas en el 
limite del tercio medio con el superior. 

Se describen los siguientes sistemas de muestreo de campo: 

(1-2), (1-3), (1-4), (1-5), (1-6), (1-04), (1-oN), (1-1 TM), (1-2 
TM), (1-1-2 TM). 

TOLEDO, A. A. DE. Estudos estatisticos da infestacao num cafezal pela 
broca "Hypothenemus harrpei" (Ferr., 1867) (Col. Ipidae). Arquivos 
do Instituto Biol6gico de Sao Paulo (Brasil) 16(4):27-39. 1945. 

Este articulo se refiere a diferentes experimentos, cuyos resultados 
lievan al autor a sugerir la posibilidad de utilizar muestreos de 
infestaci6n, para estimar el porcentaje de frutos infestados en un 
cafetal por la broca del cafeto (Hypothenemus hampei). 

nal de este insecto en la zona del Lago de Yojoa, utilizando dos meto-
doloqias diferentes de muestreo: eialuaci6n de progenie y mtodo al 
azar. Se estudia el comportamiento poblacional de la broca en ambiente 
de sombra total, sombra media y pleno sol y se trata de establecer 
el nivel de incidencia en los estratos alto, medio y bajo de la planta 
adems de su preferencia por los puntos cardinales de la planta. 
Con la informaci6n de campo obtenida de agosto a diciembre de 1983 
se obseru6 que durante este periodo hubo mayor incidencia de broca 
en el ambiente de media sombra, con preferencia por la parte baja 
de la planta, sin observar consistencia en relaciôn a un punto cardinal 

(282) 	 determinado. Respecto al comportamiento de las generaciones poblacio- 
nales en funci6n del tiempo, se observ6 que durante todo el tiempo 
evaluado, se encontr6 el insecto en todos sus estados de desarrollo 
(huevos, laruas, pupas y adultos);pero durante los meses oe agosto, 
octubre y diciembre la magnitud de incidencia fue mayor que en los 
meses de septiembre y noviembre. 

(284) 

Las muestras fueron tomadas en nimero de tres por cuadrante, N.S.E. 
y Deste, a tres alturas diferentes: baja, media y 2/3 de la altura 
de cada planta. 
	 (Y)NTPOT. 	 (6Bb7Mci) 

Se encontr6 alta correlaci6n entre las muestras y las infestaciones 
del cultivo en tiempo de cosecha durante 1941-1942-1943 y 1944. De 
las ecuaciones trabajadas, solamente una fue consistente durante todo 
el periodo de observaciones, las cuales fueron semejantes para dos 
grupos de muestras, tomados como un todo. De estos dos grupos, uno 
fue tomado de las ramas ms bajas expuestas al lado norte y el otro, 
del caf a 2/3 de altura expuesto al este. La ecuaciôn de regresi6n 
resultante de los 4 aJos de obseruaciones fue: Y= 1,8 + 0,991X. 

ZEL1kY1k R., R. Fluctuaci6n poblacional de la broca del fruto del cafeto 
(!ypothenemus hampei Ferr.) en la zona del Lago de Yojoa. In: SEMIN1k-
RIO Nacional de Investigaciones en Caf, 3. San Pedro Sula (Honduras), 
1984. Memoria. Tegucigalpa, Instituto HondureiSlo del Cafe, 1984. 
pp. 86-102. 

1kLONZO P., F. R. Control integrado-mejor alternativa para confirmar y 
convivir con la broca del cafe (H. hampei Ferr.). In: 	. La 
broca y su control. Guatemala, IICPi, Programa de Mejoramiento de 
la Caficultura "PROMECTkFE", 1983. pp. 48-55. 

Sin duda alguna la conjunci6n de ms de una alternativa es lo deseable 
(283) 	 para manejar las poblaciones de broca a un nivel bajo, con un control 

seguro y ms rentable. Relaciones con esta plaga, se abordan en ste 
los conceptos de control integrado y el 'de dinmica del equilibrio 
como recursos de manejo. 1kdems, se presentan "algunos lineamientos 
para el programa local", asi como los elementos minimos necesarios 
para desarrollar el programa de manejo de la broca. 

(285) 

Tratando de establecer bases tcnicas previas a una definici6n de 
estrategias para el control de la broca del fruto del cafeto (Hypothe-
nemus hampei F.), en 1983 se inici6 un estudio de fluctuaci6n poblacio- 
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PLONZO P., F. R. Mtodos de control de la broca de la cereza del cafeto 

Hypothenemus hampei (Ferr.). In: 	 • El problerna de la broca 

(Hypothenemus hampei Ferr.) (Col:Scolytidae) y la caficultura. Aspec-
tos relacionados con importancia, dafo, identificación, biologia, 

ecologia y control. San Jos6 (Costa Rica), 11C1\-PRDMECFFE, 1984. 

pp. 137-242. 

La gran especificidad de h6bitos y la presencia de un nicho sumamente 

pequerlo y protegido, le permite a la broca del f'ruto H. hampei pasar 

facilmente desapercibida, establecer su dominio como plaga. 

nte los infractuosos esfuerzos de los paises por erradicar a la broca 

del fruto, en este capitulo se presentan los esquemas b6sicos de con-

trol seguidos por los paises, durante las liamadas camparlas de erradi-

caci6n. Para ello se presentan los esquemas seguidos en Per6, Guatema-
la y Honduras. Brevemente se discuten las ventajas y desventajas 

a corto y a largo plazo de dichas campahas; asi como tambi6n se abor-

dan las opciones de control quimico, cultural, biol6gico, ecol6qico 

y legal contra la broca, como fundamentos para la discusión de los 

lineamientos de control integrado. 

Las opciones culturales de control, sobresalen por su antiquedad y 

eficiencia y dentro de otras, se discute la mundialmente conocida 

como "Raspa o 	 que consiste en la recolecci6n manual de todos 

los frutos y preferencialmente los brocados dejados en el campo, tanto 

los adheridos a las ramas como los caidos sobre el suelo. 

La ir\iestigación bibliogr6fica da testimonio de que antes de la d6cada 

de los cuarentas, las evaluaciones de quimicos se concentraron en 

cromato y arseniato de plomo. Durante esta misma d6cada, se experimen- 

con benceno, mezclas de benceno m6s aceite, pegamentos hidr6filos 

y latex, pero ninguno de estos m6todos result6 ser funcional para 

el combate de la broca. Tambi6n se iniciaron evaluaciones con los 

clorados tradicionales y desde los cincuentas a la fecha se han experi-

mentado insecticidas m6s modernos pertenecientes a los grupos qulmicos 

clorados, fosforados, carbamatos y piretroides sint6ticos, como recurso 

de control. Los clorados, de los cuales Thiodan es miembro, han resul-

tado ser, sin embargo, los productos por excelencia contra la broca. 

Como parte del control biol6gico, adem6s del concepto económico de 
control biol6gico, se abordan los Hymenopteros: Prorops nasuta (Waters-

ton, 1923), Heterospilus coffeicola (Schmiendeknecht, 1923), Cephalono-

mia stephanoderis (Betrem, 1961) y las hormigas oolichoderus bituber-

culatus y Crematogaster sp. 

Dentro de los hongos entomopat6genos se discuten: Beauveria bassiana 

(Bals.) y Spicaria javanica. Aunque la categoria de control ecol6gico 

esta' entrelazada con las opciones de control cultural y legal, con 

el prop6sito de enfatizar su importancia, se discute esta opción de 

control separadamente. Esta se refiere a la manipulaci6n inteligente 

de todos los recursos ecol6gicos del medio favorables para la explota-

ci6n del cafeto y que resultan desfavorables para la broca. 

 

ALONZO P., F. R. Pliego de recomendaciones para el control de broca en 
El Salvador. Turrialba (Costa Rica), IICP, Programa de ilejoramiento 

de la Caficultura "PROIIECP1FE", 1983. 5 p. 

Se realiz6 una gira de reconocimiento de 6reas afectadas por broca 

en el departamento de Santa I\na, El Salvador y se mencionan recomenda-

ciones para el combate de la broca. Parece que la broca lleg6 para 

quedarse y se debe aprender a convivir con ella. 

 

AFIARAL, S. F. DO. El Gorgojo de la cereza del cafe "Broca" y su combate. 
Caf6 Peruano (PerCi) 1(5):8-20, 1963. 5 Refs. 

En 1924, se constat6 la presencia de Hypothenemus hampei en las proxi-

midades de Campinas (Brasil), lo que hizo necesario la creaci6n de 

una comisi6n encargada de investigar la distribuci6n de la broca en 

el estado de Sao Paulo. 116s tarde en 1927 se cre6 el Instituto Bioló-

gico de Sao Paulo con el fin principal de estudiar plagas y enfermedades 

de plantas y animales y sus respectivos m6todos de control. 

Teniendo en cuenta que la comprensi6n de ciertas 

depende de los conocimientos que s tengan del 

la 	plaga y de us hbitos, se hace ref erencia 

forma minuciosa, para posteriormente discutir los 

de control. 

 

ARAGUNDI, 3.; I1ENDOZP, 3.; DUICELP1, L. Control integrado de la broca 
Hypothenemus hampei (Ferr.) del cafe. In: REUNION del Comit6 T6cnico 

Andino de la Roya y la Broca del caf6, 16. Informes. La Paz, 10-13 

noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. pp. E22-E26. 

En la zona de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador), las plantacio-

nes de caf& estn representadas por cafetos viejos, sin ning6n manejo 

lo que proporciona las condiciones favorables para el desarrollo de 

la broca del caf6 Hypothenemus hampei. 

medidas de control 

ciclo biol6gico de 

estos factores en 

diferentes sistemas 
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PLONZO P., F. R. Mtodos de control de la broca de la cereza del cafeto 

Hypothenemus hampei (Ferr.). In: 	• El problema de la broca 
(Hypothenemus hampei Ferr.) (Col:Scolytidae) y la caficultura. 1spec-
tos relacionados con importancia, dafio, identificacián, biologia, 

ecologia y control. San Jos (Costa Rica), IICi\-PROMECIFE, 1984. 

pp. 137-242. 

La gran especificidad de hbitos y la presencia de un nicho sumamente 
pequejia y protegido, le permite a la broca del f'ruto H. hampei pasar 
facilmente desapercibida, establecer su dominio como plaga. 

Ptnte los infractuosos esfuerzos de los paises por erradicar a la broca 
del fruto, en este capitulo se presentan los esquemas bsicos de con-
trol seguidos por los paises, durante las llamadas campaFias de erradi-
caci6n. Para ello se presentan los esquemas seguidos en Per, Guatema-
la y Honduras. Brevemente se discuten las ventajas y desventajas 
a corto y a largo plazo de dichas campahas; asi como tambin se abor-
dan las opciones de control quimico, cultural, biol6gico, ecol6gico 
y legal contra la broca, como f'undamentos para la discusi6n de los 
lineamientos de control integrado. 

Las opciones culturales de control, sobresalen por su antiguedad y 
eficiencia y dentro de otras, se discute la mundialmente conocida 
como "Raspa o Pepena", que consiste en la recolecci6n manual de todos 
los frutos y preferencialmente los brocados dejados en el campo, tanto 
los adheridos a las ramas como los caidos sobre el suelo. 

La irestigaci6n bibliogrfica da testimonio de que antes de la dcada 
de los cuarentas, las evaluaciones de qulmicos se concentraron en 
cromato y arseniato de plomo. Durante esta misma d&ada, se experimen-
t6 con benceno, mezclas de benceno ms aceite, pegamentos hidr6filos 
y latex, pero ninguno de estos mtodos result6 ser funcional para 
el combate de la broca. Tambin se iniciaron evaluaciones con los 
clorados tradicionales y desde los cincuentas a la fecha se han experi-
mentado insecticidas ms modernos pertenecientes a los grupos quimicos 
clorados, fosforados, carbamatos y piretroides sintticos, como recurso 
de control. Los clorados, de los cuales Thiodan es miembro, han resul-
tado ser, sin embargo, los productos por excelencia contra la broca. 
Como parte del control biol6gico, adems del concepto económico de 
control biol6gico, se abordan los Hymenopteros: Prorops nasuta (Waters-
ton, 1923), Heterospilus coffeicola (Schmiendeknecht, 1923), Cephalono-
mia stephanoderis (Betrem, 1961) y las hormigas Oolichoderus bituber-
culatus y Crematogaster sp. 

Dentro de los hongos entomopat6genos se discuten: Beauieria bassiana 
(Bals.) y Spicaria javanica. 1unque la categoria de control ecol6gico 

est entrelazada con las opciones de control cultural y legal, con 
el propósito de enfatizar su importancia, se discute esta opci6n de 
control separadamente. Esta se ref'iere a la manipulaci6n inteligente 
de todos los recursos ecol6gicos del medio favorables para la explota-
ci6n del cafeto y que resultan desfavorables para la broca. 

 

LONZO P., F. R. Pliego de recomendaciones para el control de broca en 
El Salvador. Turrialba (Costa Rica), IICP, Programa de Ilejoramiento 
de la Caficultura "PRO11ECFE", 1983. 5 p. 

Se realiz6 una gira de reconocimiento de reas afectadas por broca 
en el departamento de Santa Ana, El Salvador y se mencionan recomenda-
ciones para el corubate de la broca. Parece que la broca llegó para 
quedarse y se debe aprender a convivir con ella. 

 

AmARFL, S. F. DO. El Gorgojo de la cereza del cafe "Broca" y su contate. 
Cafe Peruano (PerCi) 1(5):8-20. 1963. 5 Ref s. 

En 1924, se constat6 la presencia de Hypothenemus hampei en las proxi-
midades de Campinas (Brasil), lo que hizo necesario la creaci6n de 
una comisi6n encargada de investigar la distribuci6n de la broca en 
el estado de Sao Paulo. Ms tarde en 1927 se cre6 el Instituto Biol6-
gico de Sao Paulo con el fin principal de estudiar piagas y enfermedades 
de plantas y animales y sus respectivos mtodos de control. 

Teniendo en cuenta que la comprensi6n de ciertas medidas de control 
depende de los conocimientos que se tengan del ciclo biol6gico de 
la plaga y de sus hbitos, se hace referencia a estos factores en 
forma minuciosa, para posteriormente discutir los diferentes sistemas 
de control. 

 

ARAGUNDI, 3.; I1ENDOZA, 3.; DUICELA, L. Control integrado de la broca 
Hypothenemus hampei (Ferr.) del cafe. In: REUNION del Comit Tcnico 
Pndino de la Roya y la Broca del cafe, 16. Informes. La Paz, 10-13 
noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. pp. E22-E26. 

En la zona de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador), las plantacio-
nes de cafe estn representadas por cafetos viejos, sin ning6n manejo 
lo que proporciona las condiciones favorables para el desarrollo de 
la broca del cafe Hypothenemus hampei. 
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Con el fin de proporcionar una tecnologia apropiada a la caficultura 

de Santo Domingo y promover un programa de control integrado de la 

broca, que permita convivir con esta plaga en trminos ecol6gicos y 

economicamente aceptables, se presenta este proyecto con estos objeti-

vos: 

sombrio, recolecci6n de frutos maduros a intervalos menores a 2 sema-

nas, recolecci6n de frutos caidos. 

Para el control quimico se recomienda dieldrin 18% en aspersi6n, con 

una segunda aplicaci6n 3 semanas ms tarde. 

(292) 
- Evaluar el manejo integrado como alternativa Para el control de 

la broca H. hampei. 

- Obtener un medio de control que permita convivir con la plaga. 

CASTILL0 S., J. L. La broca del fruto del cafe Hypothenemus hampei y 

su control. Revista Cafetalera (Guatemala) N°  217:4-6,8. 1982. 

(289 	
Tambin en: ASOCIACION NAL. DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Subgerencia 

/ 	 Tcnica, 1981. 11 P. 

B\RDNER, R. Pest control in Coffee. Pesticide Science (Inglaterra) 9(5): 

458-464. 1978. 

Se ha estimado que las prdidas causadas por plagas en cafe estn alre-

dedor del 13% del rendimiento mundial. Se analizan las principales 

plagas y la forma de realizar un manejo integrado. En el caso de 

Hypothenemus hampei se hace menci6n del efecto perjudicial que tiene 
el control mediante la aplicaci6n de BCH en los parsitos del minador 

del cafe; respecto al control biol6gico se mencionan Prorops nasuta 

y Cephalonomia stephanoderis. El ??Repase??  se considera una prctica 

cultural que contribuye al control de la plaga. 

BERG4IV1IN, J. Fate la broca del cafe Para mejores cosechas. La Hacienda 
(Estados Unidos) 59(10):24-25. 1964. 

Se hace una descripci6n del ciclo de vida y de los hbitos de Hypothe-

nemus hampei, de la diseminaci6n a travs del mundo y de su registro 

atacando cafetales del Per6. 

Las medidas de control recomendadas por el autor Para el control de 

la broca en el Per6, fueron: a) El repase de las plantaciones Para 
eliminar las cerezas perforadas, recogiendo la mayor cantidad posible 

de frutos después de la recolecci6n normal, y b) Empleo de la avispa 

de Uganda Prorops nasuta como enemigo natural de la broca. 

BERRY Borer (Hypothenemus hampei). Kenya Coffee 46(538):12. 1981. (Better 
Coffee Farming). 

La broca del cafe ha sido un problema Para la mayoria de los agriculto-
res en el Oeste del Valle Rift (Kenia). Se recomiendan Para su con-

trol, una serie de medidas culturales como: remoci6n de Arboles de 

En la zona sur, oriente y occidente de Guatemala se encuentra localiza-

do el pequeilo insecto, cuya presencia a veces pasa inadvertida. 

El articulo va dirigido al agricultor y en l se destacan apartes 

sobre la manera de reconocer la plaga mediante el conocimiento de 

los diferentes estados de su ciclo de vida y los daños que ocasiona 

al penetrar al fruto. 

Se presentan tambin los medios de diseminaci6n y de control cultural 

mediante el rastreo y el repase; Para el control quimico se recomienda 

el endosulfan 35% C.E. (thiodan, thionex, etc.) a razEin de 1,5 lt/man- 

(290) 	
zana en 200 lts. de aqua, ms 125 cc de adherente 775. 

Para el tratamiento de la pulpa se recomienda el espolvoreo diario 
con BHC 3%. 

El tratamiento quimico debe efectuarse como complemento al control 
cultural. 

FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO. NICARAGUA. Insectos y a5caros del follaje. 
El Cafe de Nicaragua (Nicaragua) N°  331:4-10. 1979. 

Despus de analizar las caracteristicas, daMos y control de las si-

guientes plagas: Leucoptera coffeella, Idiarthron atrispinum, Toxoptera 

aurantu; Ceratitis capitata. Se estudia a la broca del cafe Hypothene- 
(291) 	 mus hampei. Acerca de este insecto, se menciona su distribuci6n geo- 

grfica (Africa, Asia, Islas del Pacifico, Brasil, Per6 y Guatemala). 

Se informa que desde 1977 existe en Honduras. 

Se mencionan algunos datos breves sobre su morfologia, aspectos biol6-

gicos y los darlos que causa tanto a los frutos verdes como maduros. 

Acerca del control, se aconseja la inspecci6n de cafetales, las desyer-

bas constantes, podas de cafetos y sombrios y prcticas de repase. 

(293) 

148 	 149 



Con el fin de proporcionar una tecnologia apropiada a la caficultura 

de Santo Domingo y promover un progrania de control integrado de la 

broca, que permita convivir con esta plaga en trminos ecol6gicos y 

economicamente aceptables, se presenta este proyecto con estos objeti-

vos: 

sombrio, recolecci6n de frutos maduros a intervalos rnenores a 2 sema-

nas, recolecci6n de frutos caidos. 

Para el control quimico se recomienda dieldrin 18% en aspersi6n, con 
una segunda aplicaci6n 3 semanas ms tarde. 

(292) 
- Evaluar el manejo integrado como alternativa para el control de 

la broca H. hampei. 

- Obtener un medio de control que permita convivir con la plaga. 

CPSTILL0 S., J. L. La broca del fruto del cafe Hypothenenus hampei y 
su control. Revista Cafetalera (Guatemala) N°  217:4-6,8. 1982. 

(289) 	
Tambin en: AS0CIACION N1\L. DEL C\FE-ANACfFE. GW\1E111\LA. Subgerencia 

Tcnica, 1981. 11 p. 

B1\RDNER, R. Pest control in Coffee. Pesticide Science (Inglaterra) 9(5): 

458-464. 1978. 

Se ha estimado que las prdidas causadas por plagas en cafe están alre-

dedor del 13% del rendimiento mundial. Se analizan las principales 

plagas y la forma de realizar un manejo integrado. En el caso de 

Hypothenemus hampei se hace menci6n del efecto perjudicial que tiene 
el control mediante la aplicaci6n de BCH en los parsitos del minador 

del caf; respecto al control biol6gico se mencionan Prorops nasuta 

y Cephalonomia stephanoderis. El T?Repase?I  se considera una prctica 

cultural que contribuye al control de la plaga. 

BERG1IIN, J. mate la broca del cafe para mejores cosechas. La Hacienda 

(Estados Unidos) 59(10):24-25. 1964. 

Se hace una descripci6n del ciclo de vida y de los hbitos de Hypothe-

nemus hampei, de la diseminaci6n a travs del mundo y de su registro 

atacando cafetales del Per. 

Las medidas de control recomendadas por el autor para el control de 

la broca en el Pert, fueron: a) El repase de las plantaciones para 

eliminar las cerezas perforadas, recogiendo la mayor cantidad posible 

de frutos despus de la recolecci6n normal, y b) Empleo de la avispa 

de Uganda Prorops nasuta como enemigo natural de la broca. 

BERRY Borer (Hypothenenius hampei). Kenya Coffee 46(538):12. 1981. (Better 

Coffee Farming). 

La broca del cafe ha sido un problema para la mayoria de los agriculto-

res en el Oeste del Valle Rift (Kenia). Se recomiendan para su con-

trol, una serie de medidas culturales como: remoci6n de Arboles de 

En la zona sur, oriente y occidente de Guatemala se encuentra localiza-

do el pequeflo insecto, cuya presencia a veces pasa inadvertida. 

El articulo va dirigido al agricultor y en l se destacan apartes 

sobre la manera de reconocer la plaga mediante el conocimiento de 
los diferentes estados de su ciclo de vida y los dafios que ocasiona 

al penetrar al fruto. 

Se presentan tambin los medios de diseminaci6n y de control cultural 

mediante el rastreo y el repase; para el control quimico se recomienda 

el endosulf an 35% C.E. (thiodan, thionex, etc.) a raz6n de 1,5 it/man- 

zana en 200 lts. de agua, ms 125 cc de adherente 775. 

Para el tratamiento de la pulpa se recomienda el espolvoreo diario 
con BHC 3%. 

El tratamiento quimico debe efectuarse como complemento al control 
cultural. 

FOND0 E5PECIL DE DESARR0LLO. NICAR!\GUA. Insectos y ficaros del follaje. 
El Cafe de Nicaragua (Nicaragua) No  331:4-10. 1979. 

Despus de analizar las caracteristicas, dafios y control de las si-

guientes plagas: Leucoptera coffeella, Idiarthron atrispinum, Toxoptera 

aurantu; Ceratitis capitata. Se estudia a la broca del cafe Hypothene- 

mus hampei. Acerca de este insecto, se menciona su distribuci6n geo-

grfica (Africa, Asia, Islas del Pacifico, Brasil, Per6 y Guatemala). 

Se informa que desde 1977 existe en Honduras. 

Se mencionan algunos datos breves sobre su morfologia, aspectos biol6-

gicos y los dafios que causa tanto a los frutos ierdes como maduros. 

Acerca del control, se aconseja la inspecci6n de cafetales, las desyer-
bas constantes, podas de cafetos y sombrios y prcticas de repase. 

(293) 
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Sobre el control quimico, se recomienda el uso de endosulf'an con adhe- 

rente triona. Tambin, se aconseja la fumigaciôn de sacos con bromuro 

de metilo. En los bordes de las pilas de fermentaci6n se recomienda 

usar aceite para que los insectos no salgan de ellas. 
(294) 

FONSECA, J. P. DA; ONOFRE H., U.; A1I1\RAL, H. S. F. DO; GI1\NNOTTI, 0. 

Control del gorgojo de la cereza del cafe "Broca". Cafe Peruano (PerCi) 

1(7):6-7. 1963. 

GUZIIAN, M. A. Broca del grano del cafeto (Hypothenemus hampei Ferr.). 

In: INSTITUTO SAL'JADOREiO DE IN\JESTIGP1CIONES DEL CAFE-ISIC. SANTA 

TECLA (EL SALVADOR). Manual Tcnico del Cultivo del cafe en El Salva-
dor. Santa Tecla, ISIC, 1976. Pp.  169-172. 

Tambin en: Boletin Informativo del ISIC (El Salvador) No  131:2-3. 
1976. 

La broca del cafe Hypothenemus hampei se encuentra distribuida en 

algunos paises del Africa como Java, Sumatra, Indochina, Ceiln, 
En Amrica ha sido reportada en Brasil, Perii y Guatemala (1971). 

Se menciona que ya no existen medidas cuarentenarias internas debido 

a que la plaga ya ha alcanzado todas las regiones cafetaleras del 

Brasil. No existe exigencias de fumigaci6n de cafe beneficiado por 

parte de los paises consumidores. La avispa de Uganda Prorops nasuta; 
no ha proporcionado ning6n resultado satisfactorio en el Brasil; la 

eficacia de la avispa en el Perá, solo podr ser juzgada por observa-

clones "in situ". 

- Los frutos verdes perforados pueden caer al suelo en grandes cantida-
des. 

- Cuando el fruto perforado no cae, ste pierde peso debido al daflo 
causado por el insecto. 

- De acuerdo al grado de infestaci6n para obtener un quintal de cafe 

oro se necesitan de 7 a 10 quintales de cafe uva. 
- El grano pierde su buena calidad comercial. 

Las principales medidas de control de la plaga son: 

1. Culturales: 

- Evitar cafetales abandonados. 
- Recolecci6n de los primeros frutos darlados al inicio de la fructi- 
ficaci6n. 

(295) - flantener un sistema de limpieza en el personal, equipo y material 
agricola. 

2. Cuarentenarias: 

- Cuarentena al comercio internacional del grano. 
- Cordones fitosanitarios. 
- Fumigaci6n de cafe cosechado. 

3, Bil6gico: 

(296) - Control 	con 	enemigos 	naturales 	como: 	Heterosphilus 	coffeicola, 
Prorops nasuta y Beauveria bassiana. 

 Quimico: 

- Control con thiodan, bidrin y BHC. 
 Integrado: 

- De 	acuerdo 	a 	las 	condiciones 	ecol6gicas y el comportamiento de 
la 	broca, 	se 	puede 	integrar 	un 	programa 	de 	control 	biol6gico, 

(297) quimico 	y 	cultural, 	que mantengan 	los niveles de poblaci6n del 
insecto dentro de un rango economicamente tolerable. 

(298) 

Entrevista realizada a los tcnicos brasileIIos del Instituto Biol6gico 

y Secretaria de Agricultura de Sao Paulo, sobre aspectos fitosanitarios 
para el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

Los autores mencionan que en condiciones de Brasil, donde el caf 

es cultivado a pleno sol, el BHC es el insecticida que mejores resul-

tados ha dado en el control de la broca. 

GERARD, G. Come si combatte la "Broca" del Caff in S. Paulo del Brasile. 

Agricultura Coloniale (Italia) 29(2):96-98. 1935 

Breve informe sobre la historia de la broca del cafe Hypothenemus 

hampei en Sao Paulo (Brasil). Se relata como se constituy6 la Comisi6n 

para combatirla, indicando las varias medidas adoptadas e incluyendo 

el suceso de la introducci6n de la avispa de Uganda Prorops nasuta. 

GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A.; PUZZI, D. Combate s pragas das principais 

culturas - Cafe. Chcaras 	Quintaes (Brasil) 59(699):22. 1968. 

Recomendaciones de indole prctica sobre el control de la broca (Hypo-

thenemus hampei), escama verde (Coccus viridis), escama parda (Sais-

setia hemisphaerica), minador de la hoja (Leucoptera coffeella) y 
Cerococcus catenarius, Paratetranychus ilicis y Oxystila spp en cafe. 
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Sabre el control quimico, se recomienda el uso de endosuif an con adhe- 	 GUZMAN, M. A. Broca del grano del cafeto (Hypothenemus hampei Ferr.). 
rente triona. Tambin, se aconseja la furnigación de sacos con bromuro 

	
In: INSTITUTO SALVADORE!JO DE INVESTIGACIONES DEL CAFE-ISIC. SANTA 

de metilo. En los bordes de las pilas de fermentaci6n se recomienda 
	

TECLA (EL SALVADOR). Manual Tcnico del Cultivo del cafe en El Salva- 
usar aceite para que los insectos no salgan de ellas. 	 dor, Santa Tecla, ISIC, 1976. pp.  169-172. 

(294) 

	

	 Tambin en: Boletin Informativo del ISIC (El Salvador) No  131:2-3. 
1976. 

FONSECA, J. P. DA; ONOFRE H., U.; Ai'lARAL, H. S. F. DO; GIANNOTTI, 0. 
Control del gorgojo de la cereza del cafe "Broca". Caf Peruano (PerO) 

	
La broca del cafe Hypothenemus hampei se encuentra distribuida er 

1(7):6-7. 1963. 	 algunos paises del Africa como Java, Sumatra, Indochina, Ceiln, 
En America ha sido reportada en Brasil, Per(i y Guatemala (1971). 

Los frutos verdes perforados pueden caer al suelo en grandes cantida- 
des. 

- Cuando el fruto perforado no cae, 	este pierde peso debido al daf10 
causado por el insecto. 

- De acuerdo al grado de infestaci,n para obtener un quintal de cafe 
oro se necesitan de 7 a 10 quintales de cafe uva. 

- El grano pierde su buena calidad comercial. 
Las principales medidas de control de la plaga son: 

1 • Culturales: 

- Evitar cafetales abandonados. 
- Recolecci6n de los primeros frutos daados al inicio de la fructi- 
ficaci6n. 

(295) - Ilantener un sistema de limpieza en el personal, equipo y material 
agricola. 

Cuarentenarias: 

- Cuarentena al comercio internacional del grano. 
- Cordones fitosanitarios, 
- Fumigaci6n de cafe cosechado. 
Bilôgico: 

(296) - Control 	con 	enemigos 	naturales 	coma: 	Heterosphilus 	coffeicola, 
Prorops nasuta y Beauveria bassiana. 

Quimico: 

- Control con thiodan, bidrin y BHC. 
Integrado: 

- De 	acuerdo a 	las condiciones ecol6gicas y el comportamiento de 
la 	broca, 	se 	puede 	integrar un programa de control 	biol6gico, 

(297) quimico 	y 	cultural, 	que mantengan los niveles de poblaci6n del 
insecto dentro de un rango economicamente tolerable. 

Entrevista realizada a los tcnicos brasileos del Instituto Biol6gico 

y Secretaria de Agricultura de Sao Paulo, sobre aspectos fitosanitarios 

para el control de la broca del caf Hypothenemus hampei. 

Los autores mencionan que en condiciones de Brasil, donde el cafe 
es cultivado a pleno sol, el BHC es el insecticida que mejores resul-

tados ha dado en el control de la broca. 

Se menciona que ya no existen medidas cuarentenarias internas debido 

a que la plaga ya ha alcanzado todas las regiones cafetaleras del 

Brasil. No existe exigencias de fumigaci6n de caf beneficiado par 

parte de los paises consumidores La avispa de Uganda Prorops nasuta; 

no ha proporcionado ning(In resultado satisfactorio en el Brasil; la 

eficacia de la avispa en el PerCi, solo podr ser juzgada par observa-

ciones "in situ". 

GERARD, G. Come si combatte la "Broca" del Caff in S. Paulo del Brasile. 

Ptgricultura Coloniale (Italia) 29(2):96-98. 1935, 

Breve informe sabre la historia de la broca del caf Hypothenemus 

hampei en Sao Paulo (Brasil). Se relata como se constituy6 la Comisi6n 

para combatirla, indicando las varias medidas adoptadas e incluyendo 
el suceso de la introducci6n de la avispa de Uganda Prorops nasuta. 

GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A.; PUZZI, D. Combate s pragas das principais 

culturas - Cafe. Chcaras 	Quintaes (Brasil) 59(699):22. 1968. 

Recomendaciones de indole prctica sobre el control de la broca (Hypo-

thenemus hampei), escama verde (Coccus viridis), escama parda (Sais-

setia hemisphaerica), minador de la hoja (Leucoptera coffeella) y 

Cerococcus catenarius, Paratetranychus ilicis y Oxystila spp en caf. 

(298) 
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HERNANDEZ P., II.; SANCHEZ DE L., A. Recomendaciones para el control de 

la broca del cf Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). Revista Cafetale-

ra (Guatemala) No  121:21-25. 1973. 

Las medidas de control que se consejan contra la broca del cafe (jjy-
thenemus hampei) se fundamentan en 12 meses de experiencia guatemalte-
ca. 

El control del insecto es un trabajo multilateral de secuencia anual 

y este se sintetiza en estas labores: 

- Actividades de rastreo mediante un muestreo que sea prctico y 
fcil. 

- Prcticas culturales; la broca se desarrolla con mayor intensidad 
en cafetales mal atendidos, por esta raz6n es necesario que se 
realicen estos trabajos: 

Limpias oportunas del suelo y de los cafetos. 
Poda de cafetos que permita una ventilaci6n eficiente. 
Poda de sombrios. Desrames cada aflo. 
Actividades de repase (pepena). Los gastos de un repase esmerado 
repercuten en ahorro de aspersiones posteriores. 
Aplicaci6n de inseciticidas mediante espolvoreos al suelo con 
endosulfan 3% "polvo seco". Tambin mediante aplicaciones al 
cafeto cuando las primeras cerezas muestran indicios de perfora-
ci6n; es recomendado el endosulf an 35% CE mezclado con aceite 
mineral y agua. Se reconiendan aspersiones con equipos de alta 
presi6n, bombas accionadas a motor, con presin entre 250 y 
300 libras, con boquillas de 1,5 mm. as1, se puede cubrir de 
4 a 6 cafetos por gal6n. Una aspersi6n bien efectuada puede 
registrar una rnortandad de 100% del insecto en 28 dias. 
Tratamiento del fruto durante la cosecha. Primero en el campo, 
sumergiendo los sacos en una soluci6n insecticida y luego ponien-
dolos a secar, esto evita la fuga de insectos en la cosecha, 
claro que esta prctica ofrece inconuenientes t6xicos para el 
trabajador. Al momento de la entrega de las cerezas y antes 
de ir a los tanques tambin pueden ser fumigadas en carpas cerra-
das; este procedimiento es impractico y complejo. En el tanque 
receptor, mediante el uso de una baselina alrededor del inte-
rior del tanque para evitar que los insectos suban por las pare-
des. Tratamiento de natas, destruyendolas totalmente. Tambi6n, 
tratando el caf 6 beneficiado; es comprobado que la broca no 
resiste la temperatura de los secadores mec6nicos, por otra parte 
es necesario fumigar el caf6 beneficiado con bromuro de metilo 

phostoxin. 

De acuerdo a la experiencia de Guatemala, los gastos de control qulmico 
on de 30 quetzales por manzana 6 41 quetzales por ha. 

Se mencionan aspectos de control biológico por medio de Prorops nasuta, 
Cephalonomia stephanoderis, Heterospilus coffeicola, Calliceras dictyn-

ma. 
 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PAULO. SAD PAULO (BRASIL). 	Reccaiundacoes 

especiais do Instituto Biológico para combate 6 broca do caf'6 e defesa 
das lavouras. Boletim da Superintend6ncia dos Servicos do Caf6 (Bra-
siT) 33(380):44-45. 1958. 

Se hace hincapie en la necesidad de que los agricultores tengan en 
cuenta las observaciones t6cnicas con respecto al control de la broca 
como son: inspecciones permanentes del cultivo y aplicaciones de BHC 
1%. No es posible determinar la 6poca exacta en que deben iniciarse 
los tratamientos en cada zona, siendo necesario conocer los porcentajes 
de infestaci6n, cuando dichos porcentajes sean mayores del 5% debe 
hacerse el primer tratamiento que deber6 repetirse 20 dias m6s tarde, 
aplicando 40 kg/i 000 plantas. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE-IBC. RID DE JANEIRO (BRASIL). Broca do Caf6. 
In: 	• Cultura de caf6 no Brash, manual de Recomendacoes. 
1974. pp. 138-141. 

En este manual, en el capitulo correspondiente a plagas, se hace ref e-
rencia a la broca del cafeto Hypothenemus hampei, presentando sus 
caracteristicas generales, la naturaleza e importancia de los damos 
que ocasiona y las medidas de control cultural y quimico. 

El inicio del control quimico se debe hacer cuando el grado de in-
festación de los granos provenientes de la primera floraci6n sea igual 

superior al 5%,  repitiendo la aspersi6n 20 6 30 dias despu6s. 

Las aspersiones se realizan con productos a base de endosulf an (thiodan, 
malix, thionex, etc.) en dosis de 0,52 a 0,70 litros de i.a. por ha., 
y productos a base de lindano utilizando de 0,4 a 0,5 lts. i.a./ha 
(isolin, perfertan etc.). Estos productos deben aplicarse en 150-
300 lts. de aqua por hect6rea. 

(301) 
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HERNAI\JDEZ P., II.; SINCHEZ BE L., A. Recomendaciones para el control de 

la broca del cf Hypothenenius hampei (Ferrari 1867). Revista Cafetale-

ra (Guatemala) N°  121:21-25. 1973. 

Las medidas de control que se consejan contra la broca del cafe (jy22-
thenemus hampei) se fundamentan en 12 meses de experiencia guatemalte-

Ca. 

El control del insecto es un trabajo multilateral de secuencia anual 
y este se sintetiza en estas labores: 

- ctividades de rastreo mediante un muestreo que sea prctico y 
fcil. 

- Prcticas culturales; la broca se desarrolla con mayor intensidad 
en cafetales mal atendidos, por esta raz6n es necesario que se 
realicen estos trabajos: 

Limpias oportunas del suelo y de los cafetos. 
Poda de cafetos que permita una ventilación eficiente. 
Poda de sombrios. Desrames cada anD. 
Actividades de repase (pepena). Los gastos de un repase esmerado 
repercuten en ahorro do aspersiones posteriores. 
Aplicaci6n de inseciticidas mediante espolvoreos al suelo con 
endosuif an 3% "polvo seco". También mediante aplicaciones al 
cafeto cuando las primeras cerezas muestran indicios de perfora-
ci6n; es recomendado el endosuif an 35% CE mezclado con aceite 
mineral y agua. Se recomiendan aspersiones con equipos de alta 
presi6n, bombas accionadas a motor, con presi6n entre 250 y 
300 libras, con boquillas de 1,5 mm. asi, se puede cubrir de 
4 a 6 cafetos por gal6n. Una aspersi6n bien efectuada puede 
registrar una mortandad de 100% del insecto en 28 dias. 

B. Tratamiento del fruto durante la cosecha. Primero en el campo, 
sumergiendo los sacos en una soluci6n insecticida y luego ponien-
dolos a secar, esto evita la fuga de insectos en la cosecha, 
claro que esta prctica ofrece inconvenientes t6xicos para el 
trabajador. Al momenta de la entrega de las cerezas y antes 
de ir a los tanques también pueden ser fumigadas en carpas cerra-
das; este procedimiento es impractico y complejo. En el tanque 
receptor, mediante el usa de una baselina airededor del inte-
rior del tanque para evitar que los insectos suban por las pare-
des. Tratamiento de natas, destruyendolas totairnente. También, 
tratando el café beneficiado; es comprobado que la broca no 
resiste la temperatura de los secadores mecnicos, por otra parte 
es necesario fumigar el café beneficiado con bromuro de metilo 
a phostoxin. 

Be acuerdo a la experiencia de Guatemala, los gastos de control quimico 
son de 30 quetzales por manzana 6 41 quetzales por ha. 

Se mencionan aspectos de control biolégico por medio de Prorops nasuta, 
Cephalonomia stephanoderis, Heterospilus coffeicola, Calliceras dictyn-
na. 

 

INSTITUTO BIOLOGICO BE SAO PAULO. SAO PAULO (BRA5IL). 	ReccilEndacoes 
especiais do Instituto Biol6gico para combate é broca do café e defesa 
das lavouras. Boletim da Superintendéncia dos Servicos do Café (Bra-
sil) 33(380):44-45. 1958. 

Se hace hincapie en la necesidad de que los agricuitores tengan en 
cuenta las observaciones técnicas con respecto al control de la broca 
como son: inspecciones permanentes del cultivo y aplicaciones de BHC 
1%. No es posible determinar la época exacta en que deben iniciarse 
los tratamientos en cada zona, siendo necesario conocer los porcentajes 
de infestacién, cuando dichos porcentajes sean mayores del 5% debe 
hacerse el primer tratamiento que deberé repetirse 20 dias més tarde, 
aplicando 40 kg/1000 plantas. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE-IBC. RIO BE JANEIRO (BRASIL). Broca do Café. 
In: 	. Cultura de café no Brasil. Manual de Recomendacoes. 
1974. pp.  138-141. 

En este manual, en el capitulo correspondiente a plagas, se hace refe-
rencia a la broca del caf eta Hypothenemus hampei, presentando sus 
caracteristicas generales, la naturaleza e importancia de los dallas 
que ocasiona y las medidas de control cultural y quimico. 

El inicio del control quimico se debe hacer cuando el grado de in-
festacién de los granos provenientes de la primera floraciôn sea igual 
a superior al 5%, repitiendo la aspersién 20 6 30 dias después. 

Las aspersiones se realizan con productos a base de endosulfan (thiodan, 
malix, thionex, etc.) en dosis de 0,52 a 0,70 litros de i.a. por ha., 
y productos a base de lindano utilizando de 0,4 a 0,5 its. i.a./ha 
(isolin, perfertan etc.). Estos productos deben aplicarse en 150-
300 its. de aqua por hectérea. 
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INSTITUTO BRP5ILEIRO DO Cb\FE-IBC. RIO DE JANEIRO (BR[\SIL). Recomendacoes 
para controle de: ferrugem, broca cia cafe, bicho mineiro, cercosporio-
se, tombamento, cochinillas, lagartas, a5caros, micronutrientes. Rio 
de Janeiro, IBC-GERCA, 1973. 38 p. 

Con el fin de orientar los tratamientos fitosanitarios de los cafetales 
en el Brasil, se presentan algunas recomendaciones. Acerca de la 
broca del caf6 Hypothenemus hampei, se aconseja un control cultural 
mediante la disminuci6n de los focos de infestaci6n. Para este fin, 
se recomienda efectuar muy bien las cosechas y si es necesario realizar 
tambi6n los repases. Sobre el control quimico, se recomienda que 
se d6 inicio cuando el grado de infestaci6n, correspondiente a la 
primera floraci6n, alcanza el 5%; generalmente la primera aplicaci6n 
debe realizarse en noviembre, la segunda debe hacerse despus de 20 
6 30 dias. Solamente en ataques muy serios se aconseja una tercera 
aplicaci6n. Los productos recomendados son lindano 2,0 a 2,5 1/ha; 
endosulfan 1,5 a 2,0 1/ha. En aspersiones a alto volumen (AV) 
utilizar entre 150 a 300 1. de agua/ha; en aspersiones a bajo iolumen 
(B\J), utilizar 20 1; emulsi6n agua-aceite (1:1)/ha. El BHC en poLio 
1-2% - 40 kg/ha. 

cultivos tropicales, incluyendo el caf6. Se consideran los siguientes 
depredadores del caf6: Antestiopsis orbitalis ghesquierei, Coccus 
viridis, Planococcus citri 0 Hypothenemus hampei entre otros. 

(303) 

LICERAS Z., L. Controle la broca del cafe. lingo Maria, Universidad 
Agraria de la Selva, 1971. 2 p. (Divulgaci6n Agropecuaria No  11) 
(Hoja Plegable). 

Se mencionan las caracteristicas de la broca del caf6 Hypothenemus 
hampei. Se indican los dailos que causa. Se aconsejan las siguientes 
operaciones de control: 

"La Raspa" consistente en eliminar mediante quema o enterrado todos 
los granos verdes, pintones y maduros que quedaron despu6s de la 
cosecha, tanto en la planta como en el suelo, que estn muy comidos 
por la broca. 

Controlar la plaga con BHC bien sea en espolvoreo con 1-2%  de polvo 
seco, o bien sea en pulverizaci6n con 12% de poLio mojable. Se 
recomienda usar un adherente en 6pocas Iluviosas. 

Por 	aspectos 	de economia, 	el 	control 	de la 	broca 	se 	recomienda 	que 	 I  3. Se aconseja realizar un control integrado de arailera y ojo de gallo, 
se 	realice 	en 	asociaciôn 	al 	de 	la 	roya. Entendiendose 	POT 	control agregando alinsectcida el fungicida Urbacid, a raz6n de 7,5 gs. 
asociado, 	aquel que 	se 	realiza 	al 	mismo tiempo 	Para 	controlar 	una 
plaga, una enfermedad o una deficiencia. Para 	las 	condiciones 	peruanas 	se 	recomienda 	iniciar 	las 	operaciones 

de control entre noiiembre y diciembre. 	Se indica que solo dos apli- 
Se recomienda los siguientes componentes: caciones son suficientes Para controlar la broca. 

Productos Dosis/ha N' de Aplicaciones  

Fungicida 3 a 5 kg 4 a S MAAS, 	J. 	C. 	J. 	A.; 	BOEDIJIN, 	J. 	B. 	Desinfectie van door bessenboeboek 
Lebaycid Bidrin + thiodan 	1 	+ 2 litros 2 a 3 (Stephanoderes hampei) Aangetast koffiezaad. 	Mededeel Algomeen Poefsta 
Thiodan o lindano 1,5 a 2,0 2 a 3 A.V.R.O.S. 	Algemeene serie 29:1-18. 	1927. 
Sulfato de zinc 3,0 kg 2 
Acido b6rico 1,5 kg 2 En 	experimentos 	Para 	destruir 	la 	broca 	del 	caf6, 	el 	alcanfor, 	aire 

(302) a presión y formalina fueron ineficientes. 	La trementina y el nafta- 
leno 	fueron 	efectivos, 	pero 	el 	agua 	a 	presi6n de 30 atmosferas 	fue 

LEVER, 	R. 	J. 	A. 	W. Former and current control methods for insect pest mejor, 	dando una r6pida destrucci6n de adultos y huevos. 	La germina- 
of 	some 	tropical 	crops. 	hiorld 	Crops (Inglaterra) 	24(4):184-187. ci6n de la semilla no fue alterada. 
1972. 

 

El uso generalizado de quimicos y el incremento en el inter6s en formas 
biol6gicas Para el control de plagas ha resultado en el uso conjunto 
de m6todos quimicos y biol6gicos con un alto grado de integración. 
El autor, con base en documentaci6n, hace una comparaci6n de los m6to-
dos comunes de control Para algunas de las principales plagas de 10 

MAURENBRECHER, R. A. Bestrijding vand de koffiebessenboebock ziekta in 
een groot econornisch belang. Algemein Landbow weenblaad Nederlandschon 
Indies 7(16):769. 1922. 

Se presentan datos sobre el control de la broca Hypothenemus hampei 
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INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE-IBO. RIO DE JANEIRO (BRPkSIL). Recomendacoes 
para controle de: ferrugem, broca do cafe, bicho mineiro, cercosporio-
se, tombamento, cochinillas, lagartas, a5caros, micronutrientes. Rb 
de Janeiro, IBC-GERCA, 1973. 38 p. 

Con el fin de orientar los tratamientos fitosanitarios de los cafetales 

en el Brasil, se presentan algunas recomendaciones. IL\cerca de la 

broca del caf Hypothenemus hampei, Se aconseja un control cultural 
mediante la disminuci6n de los focos de infestaci6n. Para este fin, 

se recomienda efectuar muy bien las cosechas y si es necesario realizar 

tambi6n los repases. Sobre el control quimico, se recomienda que 

se d4 inicio cuando el grado de infestaci6n, correspondiente a la 

primera floraci6n, alcanza el 5%; generalmente la primera aplicaci6n 

debe realizarse en noviembre, la segunda debe hacerse despus de 20 

6 30 dias. Solamente en ataques muy serios se aconseja una tercera 

aplicaci6n. Los productos recomendados son lindano 2,0 a 2,5 1/ha; 

endosulfan 1,5 a 2,0 1/ha. En aspersiones a alto v1umen ('i) 

utilizar entre 150 a 300 1. de agua/ha; en aspersiones a bajo iolumen 

(B\J), utilizar 20 1; emulsiôn agua-aceite (1:1)/ha. El BHC en polvo 
1-2% - 40 kg/ha. 

cultivos tropicales, incluyendo el caf6. Se consideran los siguientes 

depredadores del cafe: Antestiopsis orbitalis ghesquierei, Coccus 

viridis, Planococcus citri e Hypothenemus hampei entre otros. 

(303) 

LICERAS Z., L. Controle la broca del café. Tingo 11aria, Uniuersidad 
Agraria de la Selva, 1971. 2 p. (Divulgacién Agropecuaria No  11) 
(Hoja Plegable). 

Se mencionan las caracteristicas de la broca del café Hypothenemus 

hampei. Se indican los dailos que causa. Se aconsejan las siguientes 
operaciones de control: 

"La Raspa" consistente en eliminar mediante quema o enterrado todos 

los granos ierdes, pintones y maduros que quedaron después de la 

cosecha, tanto en la planta como en el suelo, que estén muy comidos 
por la broca. 

Controlar la plaga con BHC bien sea en espolvoreo con 1-2% de polvo 

seco, o bien sea en pulverizacién con 12% de polvo mojable. Se 
recomienda usar un adherente en épocas iluviosas. 

I 

Por 	aspectos 	de economba, 	el 	control 	de la broca se recomienda 	que 3. Se aconseja realizar un control integrado de ararlera y ojo de gallo, 
se 	realice 	en 	asociacién 	al 	de 	la 	roya. Entendiendose 	por 	control agregando alinsectkida el fungicida Urbacid, a razén de 7,5 gs. 
asociado, 	aquel que 	se 	realiza 	al 	mismo tiempo 	Para 	controlar 	una 
plaga, una enfermedad o una deficiencia. Para 	las condiciones peruanas 	se 	recomienda 	iniciar 	las 	operaciones 

de control entre noviembre y diciembre. 	Se indica que solo dos apli- 
Se recomienda los siguientes componentes: caciones son suficientes Para controlar la broca. 

Productos Dosis/ha NU de Aplicaciones 

Fungicida 3 a 5 kg 4 a 6 FIAAS, 	J. 	G. 	J. 	A.; 	BOEDIJIN, 	J. 	B. 	Desinfectie van door bessenboeboek 
Lebaycid Bidrin + thiodan 	1 + 2 litros 2 a 3 (Stephanoderes hampei) T%angetast koffiezaad. 	lededeel Algemeen Poefsta 
Thiodan o lindano 1,5 a 2,0 2 a 3 A.V.R.0.S. Algemeene serie 29:1-16. 	1927. 
Sulfato de zinc 3,0 kg 2 
Acido bórico 1,5 kg 2 En 	experimentos 	Para 	destruir 	la 	broca 	del 	café, 	el 	alcanfor, 	aire 

(302) a presién y forrnalina fueron ineficientes. 	La trementina y el nafta- 

LEVER, 	R. 	J. 	A. 	U. Former and current control methods for insect pest 
lena 	fueron 	efectivos, 	pero 	el 	agua 	a 	presión de 30 atmosferas fue 
mejor, 	dando una répida destrucción de 

of 	some 	tropical 	crops. 	World 	Crops (Inglaterra) 	24(4):184-187. 
adultos y huevos. 	La germina- 

cién de la semilla no fue alterada. 
1972. 

(305) 

(304) 

El uso generalizado de qubmicos y el incremento en el interés en formas 

biolégicas Para el control de plagas ha resultado en el uso conjunto 

de métodos qubmicos y biolégicos con un alto grado de integracién. 
El autor, con base en documentacién, hace una comparacién de los méto-

dos comunes de control Para algunas de las principales plagas de 10 
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IIAURENBRECHER, R. A. Bestrijding vand de koffiebessenboebock ziekta in 
een groot economisch belang. Algemein Landbow weenblaad Nederlandschen 
Indies 7(16):769. 1922. 

Se presentan datos sobre el control de la broca Hypothenemus hampei 
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en las Indias Holandesas. Se informa que una de las medidas para 

el control seria mediante el cruzamiento de plantas que ofrezcan 
resistencia al insecto. 

NEhJCOI'lER, E. J. Relat6rio sóbre urn etudo do programa de combate 	broca 
de cafe no Brasil. Boletim da Superintendencia dos Seruicos do Caf 
(Brasil) 27(300):134-144. 1952. 

Un estudio de los mtodos usados en el Brasil para controlar la broca 

del caf mostr6 que el "repase" no es muy practicable. El control 

con BHC es ms eficaz y uiable, su usa evita los estragos causados 
por la broca y cu.ndo es usado debidamente, no hay raz6n para esperar 
alteracin del gusto del caf por el BHC. 

OLIVEIRA Filho, M. L. DE. 1% broca do cafe e seu combate. Revista do 
Instituto do Cafe de Sao Paulo (Brasil) 7(81):945-951. 1933. 

La broca mostr en el Brasil, que las cosechas eran mal hechas, que 

no era raro encontrar entre un 2 y 5% de frutos abandonados. De la 
misma forma que las epidemias forzaron al progreso de la higiene, 
los pirsitos y enfermedades de las plantas y animales han hecho pro-
gresar la agricultura y la zootecnia. 

El combate de la broca debe fundamentarse en la instrucci6r, a los 

caficultores, en lugar de basarse en la fiscalizaci6n de prescripciones 
obligatorias, raramente ejecutadas. 

Los frutos provenientes de floraciones adelantadas temporales son 

los viveros de conservaci6n de la broca, de ellos pasan para otros 

frutos de floraciones regulares. Los frutos de cosechas anteriores, 
que quedan en los cafetos a en el suelo, tambin son focos de infesta-

ci6n, de ahi, la necesidad del repase. El repase necesita de personal 

seleccionado y entrenado. Es necesario, por otra parte, expurgar 

el cafe cosechado. Un medio de control de la broca es por medio de 
la avispa de Uganda Prorops nasuta, este parsito de la broca fue 

por primera vez reportado en una circular del Departamento de I-'tgricul-
tura de Uganda (1922), informando de su existencia en las Indias Holan-

desas. La avispa pane sus huevos en las ninfas y en las larvas desa-
rrolladas de la broca. Tambin en 1923, se reportó otra avispapredatara, 

de la broca del gnero Heterospilus coffeicola que coloca sus huevos 
juntos a los de la broca. Se menciona que el parsito Heterospilus, 

al contrario de Prorops, va de f'ruto en fruto y en cada uno poniendo 

un huevo. Heterospilus parece ser que se desarrolla en ambientes selec- 

cionados, fue por eso que no se adapt6 en Java ni en Sumatra. 

 

OLI'JEIRI\ Filho, M. L. DE. Pt seca e a broca. Revista do Instituto de 
Cafe do estado de Sao Paulo (Brasil) 17(91):945-949. 1934. 

Tanto las sequias prolongadas de 1933 coma las de 1934, as1 coma la 
presencia de un honqo del gnero Botritis, redujeron la broca Hypothe-

nemus hampei en los cafetales, aun en los lugares donde no se ha hecho 

el repase en forma cuidadosa. 1uchos de los frutos presentaban orif i-

cias de penetraci6n de la broca, pero apenas rasante. Los factores 

determinantes para la reducci6n de la plaga fueron en primer lugar 

el hongo Botritis que atac6 en masa en las meses de iluvia, y la rapi-

dez conque el cafe madur6, pasando poco tiempo coma cereza y enseguida 

a seco y reseco. Donde se vi6 la avispa de Uganda aCm fue ms reducido 

el nCmmero de brocas. En las semillas secas, la broca solo roe coma 

para esconderse del calor y hallar cierta hurnedad, sin realizar el 
desove. 

El combate de la broca trae la ventaja de forzar al caficultor a reali-

zar las cosechas bien hechas. La fiscalizaci6n continua educa al 
labrador a preferir tener un cafetal pequello pero de buena producci6n 

que uno grande y de mala producción. Coma casi todas las plagas, 

la broca obliga a los caficultores a practicar la agricultura en vez 

de explotar una industria extractiva por intermedio de plantas mal 
cuidadas. 

 

ORTIZ B., J. Pt.; TREJO, J. Pt.. Enfermedades del cafeto. El Caf de Nicara-
gua N°s. 311-312:18-27. 1977. 

Dentro de este articulo, se menciona a la broca del cafe Hypothenemus 

hampei. Se realiza una breve descripci6n de su morfologia y los hbi-
tos tanto de las hembras coma de los machos. 

Se menciona la distribuci6n geogrfica de la plaga, indicando que 

en Ptmrica, hasta 1971, habia sido reportada su existencia en Brasil, 

PerCm y Guatemala. Entre los dafos causados se destacan: la caida 

de frutos verdes perforados y la baja de peso y de calidad de los gra-
floss 

Las principales medidas de control son: culturales coma: 

- Evitar cafetales abandonados 

- Recoleccin de los primeros frutos daados en la etapa inicial de 
la fructificaci6n. 
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en las Indias Holandesas. Se informa que una de las medidas para 
el control seria mediante el cruzamiento de plantas que ofrezcan 
resistencia al insecto, 

 

NEhJCD11ER, E. J. Relatório sóbre urn etudo do programa de combate 	broca 
de cafe no Brasil. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Cafe 
(Brasil) 27(300):134-144, 1952, 

Un estudio de los mtodos usados en el Brasil para controlar la broca 
del caf mostr6 que el "repase" no es muy practicable. El control 
con BHC es ms eficaz y viable, su uso evita los estragos causados 
por la broca y cuando es usado debidamente, no hay raz6n para esperar 
alteracin del gusto del caf por el BHC. 

 

OLIVEIRA Filho, Ni. L. DE. A broca do cafe e seu combate. Revista do 
Instituto do Cafe de Sao Paulo (Brasil) 7(B1):945-951. 1933. 

La broca mostr6 en el Brasil, que las cosechas eran mal hechas, que 
no era raro encontrar eritre un 2 y 5% de frutos abandonados. De la 
misma forma que las epidemias forzaron al progreso de la higiene, 
los parsitos y enfermedades de las plantas y animales han hecho pro-
gresar la agricultura y la zootecnia. 

El combate de la broca debe fundamentarse en la instrucci6n a los 
caficultores, en lugar de basarse en la fiscalizaci6n de prescripciones 
obligatorias, raramente ejecutadas. 

Los frutos provenientes de floraciones adelantadas temporales son 
los viveros de conservaci6n de la broca, de ellos pasan para otros 
frutos de floraciones regulares. Los frutos de cosechas anteriores, 
que quedan en los cafetos o en el suelo, tambin son focos de infesta-
citn, de ahi, la necesidad del repase. El repase necesita de personal 
seleccionado y entrenado. Es necesario, por otra parte, expurgar 
el cafe cosechado. Un medio de control de la broca es por medio de 
la avispa de Uganda Prorops nasuta, este parsito de la broca fue 
por primera vez reportado en una circular del Departamento de Agricul-
tura de Uganda (1922), informando de su existencia en las Indias Holan-
desas. La avispa pone sus huevos en las ninfas y en las larvas desa-
rrolladas de la broca. Tambin en 1923, se report6 otra avispa predatora, 
de la broca del gnero Heterospilus coffeicola que coloca sus huevos 
juntos a los de la broca. Se menciona que el parsitoHeterospilus, 

al contrario de Prorops, va de fruto en fruto y en cada uno poniendo 
un huevo. Heterospilus parece ser que se desarrolla en ambientes selec- 

cionados, fue por eso que no se adapt6 en Java ni en Sumatra. 
 

OLIVEIRI-\ Filho, N. L. DE. A seca e a broca. Revista do Instituto de 
Cafe do estado de Sao Paulo (Brasil) 17(91):945-949. 1934. 

Tanto las sequias prolongadas de 1933 como las de 1934, asI como la 
presencia de un hongo del gnero Botritis, redujeron la broca Hypothe-
nemus hampei en los cafetales, aun en los lugares donde no se ha hecho 
el repase en forma cuidadosa. Iluchos de los frutos presentaban orifi-
cios de penetraci6n de la broca, pero apenas rasante. Los factores 
determinantes para la reducci6n de la plaga fueron en primer lugar 
el hongo Botritis que atac6 en masa en los meses de iluvia, y la rapi-
dez conque el cafe madur6, pasando poco tiempo como cereza y enseguida 
a seco y reseco. Donde se vi6 la avispa de Uganda aCm fue ms reducido 
el nCimero de brocas. En las semillas secas, la broca solo roe como 
para esconderse del calor y hallar cierta hurnedad, sin realizar el 
desove. 

El combate de la broca trae la ventaja de forzar al caficultor a real-i-
zar las cosechas bien hechas. La fiscalizacin continua educa al 
labrador a preferir tener un cafetal pequello pero de buena producci6n 
que uno grande y de mala producciôn. Como casi todas las plagas, 
la broca obliga a los caficultores a practicar la agricultura en vez 
de explotar una industria extractiva por intermedio de plantas mal 
cuidadas. 

 

ORTIZ b., J. A.; TREJO, J. A.. Enfermedades del cafeto. El Caf de Nicara-
gua N°s. 311-312:18-27. 1977. 

Dentro de este articulo, se menciona a la broca del caf Hypothenemus 
hampei. Se realiza una breve descripci6n de su morfologia y los hbi-
tos tanto de las hembras como de los machos. 

Se menciona la distribuci6n geogrfica de la plaga, indicando que 
en Amrica, hasta 1971, habia sido reportada su existencia en Brasil, 
PerCm y Guatemala. Entre los dai'Ios causados se destacan: la caida 
de frutos verdes perforados y la baja de peso y de calidad de los gra-
nos. 

Las principales medidas de control son: culturales como: 

- Evitar cafetales abandonados 
- Recoleccitn de los primeros frutos dailados en la etapa inicial de 
la fructificaci6n. 
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- Recolecci6n total en las cosechas. 

- ilantener un sistema de limpieza en ci personal, utensilios agricolas 
y vehiculos. 

Cuarentenarjas como: 

- Fledidas de carcter internacional y nacional 

- Cordones fitosanitarjos 

- Fumigaci6n de caf cosechado 

- Zoqueo de cafetales 

Control bioi6gico con Prorops nasuta y Beauveria bassiana; control 
quimico con thiodan, bidrin y BHC. 

El Ecuador, segin ci censo cafetero de 1984, posee 430.000 hectéreas 

de café, con una producci6n promedio de 2.500.000 quintales. La broca 

Hypothenemus hampei y la roya Hemileia vastatrix fueron constatadas 

en las provincias de Pichincha, Guayas, Los Rios, Loja, El Oro y 

Zémora Chinchipe. 

El proyecto prétende investigar las medidas de control en estas provin-

cias y prevenir que la plaga y la enfermedad se extiendan a otras 

zonas cafeteras. 

(31 3) 

RAI1IREZ B., J. La broca del café (Hypothenemus hampei) (Ferrri 1867). 

El Café de El Salvador 21(238-239):577-597. 1951. 

El presente estudio resume en forma bastante completa los datos obteni-

dos por los técnicos del Instituto Agronómico de Campinas y ci Insti-

tuto Biolôgico de Sao Paulo sobre la broca del café. 

Particularmente es valioso ci resumen de los estados metamorf6sicos 

del insecto, hébitos y control. Entre las précticas de control, los 

aspectos més importantes. son: ci repase de las plantaciones para elimi-

nar los focos de incidencia y desarrollo del insecto que quedan después 

de la cosecha; ci control biolégico con la avispa de Uganda (Prorops 

nasuta Walters, 1923) y ci control a base de insecticidas. 

El repase de las plantaciones, después de la cosecha, se ha considerado 

como la préctica més importante como medio de control, ya que se elirni-

nan los granos afectados, caidos o sin madurar, sobre los cuales ci 

insecto puede vivir, multiplicarse e incidir con més fuerza sobre 

la nueva cosecha. 

El control biolégico con base en la avispa de Uganda, es un tanto dificil 

porque ésta es poco resistente a los cambios de humedad, en los cuales 

la broca resiste perfectamente. 

El control con los insecticidas 	parece ci sisterna més efectivo, 

considerando que ci insecto adulto sale de los granos secos atacados 

en espera de que éstos adquieran una consistencia adecuada para parasi-

tarios. Durante este periodo de exposición del insecto es posibic 
combatirlo con insecticidas. 

Dc los insecticidas experimentados, el BHC en polvo ha dado los mejores 

resultados, no solo por sus condiciones de toxicidad m(iltiple, sino 

por no tener efecto sobre ci aroma y sabor de la bebida, ni sobre 

las plantas. Para ci caso, son recomendabies dos espolvoreos durante 

los 40 dIas de trénsito de la broca; una cuando se observan las prime- 

 

PENADOS R., R.; BARRIENTOS S., M. Camparca contra la broca del fruto del 
café. Reiista Cafetalera (Guatemala) No  165:27-28. 1977. 

Descripcién de un programa de trabajo en control cultural y quimico 
de la broca del café. 

Sobre la plaga se describe su biologia, hébitos, darcos que causan 

y ci control bacterial de la broca mediante Bacillus thuringiensis. 

 

PODEMOS aniquilar la broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos 5cr-
vicos do Café (Brasil) 32(361):54-57. 1957. 

Dos 	holandeses of recieron a la economia brasileña la posibilidad de 

recuperar los 300 millones de d6lares de perjuicio anual causado por 
la broca del café Hypothenemus hampei. 

Sin exhibir suficientes pruebas, dos caficultores holandeses, despoja-

dos de sus fincas en Java, después de la independencia de Indonesia, 

se presentaron al Consulado del Brasil en Amsterdam diciendo que ellos 

son capaces de una forma sencilla, y sin insecticidas de acabar con 

la broca del café. Después de exigir pruebas convincentes, las cuales 

no fueron presentadas, ci gobierno brasilerco parece que no acepté 
tales propuestas. 

 

PROYECTO para control y combate de la broca y roya del café en el Ecuador. 

In: REUNION del Comité Técnico Andino de la Roya y la Broca del Café, 

16. Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, Acuerdo 
de Cartagena, 1986. pp. E6-E11. 
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- Recolecci6n total en las cosechas. 

- Mantener un sistema de limpieza en ci personal, utensilios agricolas 
y vehiculos. 

Cuarentenarjas como: 

- Medidas de carcter internacional y nacional 
- Cordones fitosanitarios 

- Fumigacin de cafe cosechado 
- Zoqueo de cafetales 

Control biolgico con Prorops nasuta y Beauveria bassiana; control 
quimico con thiodan, bidrin y BHC. 

El Ecuador, seg(in ci censo cafetero de 1984, posee 430.000 hectreas 

de cafe, con una producci6n promedio de 2.500.000 quintales. La broca 

Hypothenemus hampei y la roya Hemileia vastatrix fueron constatadas 

en las provincias de Pichincha, Guayas, Los Ri.os, Loja, El Oro y 

Zmora Chinchipe. 

El proyecto pretende investigar las medidas de control en estas provin-

cias y prevenir que la plaga y la enfermedad se extiendan a otras 

zonas cafeteras. 
(31 3) 

RAMIREZ B., J. La broca del cafe (Hypothenemus hampei) (Ferrri 1867). 

El Caf de El Salvador 21(238-239):577-597. 1951. 

El presente estudio resume en forma bastante completa los datos obteni-

dos por los tcnicos del Instituto Agron6mico de Campinas y ci Insti-

tuto Biol6gico de Sao Paulo sobre la broca del cafe. 

Particularmente es vaiioso ci resumen de los estados metamorf6sicos 

del insecto, hbitos y control. Entre las prcticas de control, los 

aspectos ms importantes. son: el repase de las plantaciones para elimi-

nar los focos de incidencia y desarrollo del insecto que quedan despus 

de la cosecha; el control biolgico con la avispa de Uganda (Prorops 

nasuta Walters, 1923) y ci control a base de insecticidas. 

El repase de las plantaciones, despus de la cosecha, se ha considerado 

como la prctica ms importante como medio de control, ya que se elimi-

nan los granos afectados, caidos o sin madurar, sobre los cuales ci 

insecto puede vivir, multiplicarse e incidir con ms fuerza sobre 

la nueva cosecha. 

El control bioi6gico con base en la avispa de Uganda, es un tanto dificil 

porque esta es poco resistente a los cambios de humedad, en los cuales 

la broca resiste perfectamente. 

El control con los insecticidas parece ci sistema ms efectivo, 

considerando que ci insecto adulto sale de los granos secos atacados 

en espera de que stos adquieran una consistencia adecuada para parasi-
tarlos. Durante este periodo de exposiciôn del insecto es posible 

combatirlo con insecticidas. 

Dc los insecticidas experimentados, ci BHC en polvo ha dado los mejores 

resultados, no solo por sus condiciones de toxicidad miiltiple, sino 

por no tener efecto sobre ci aroma y sabor de la bebida, ni sobre 
las plantas. Para el caso, son recomendables dos espolvoreos durante 

los 40 dias de trnsito de la broca; una cuando se observan las prime- 

 

PENADOS R., R.; BARRIENTOS S., M. CampaIIa contra la broca del fruto del 
cafe. Revista Cafetalera (Guatemala) No  165:27-28, 1977. 

Descripcin de un programa de trabajo en control cultural y quimico 
de la broca del cafe. 

Sobre la plaga se describe su biologia, hbitos, darlos que causan 
y el control bacterial de la broca mediante Bacillus thuringiensis. 

 

PODEI'IOS aniquilar la broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos 5cr-
vicos do Cafe (Brasil) 32(361):54-57. 1957. 

Dos holandeses ofrecieron a la economia brasileMa la posibilidad de 
recuperar los 300 millones de d6lares de perjuicio anual causado por 
la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

Sin exhibir suf'icientes pruebas, dos caficultores holandeses, despoja-

dos de sus fincas en Java, despus de la independencia de Indonesia, 
se presentaron al Consulado del Brasil en Amsterdam diciendo que ellos 
son capaces de una forma sencilla, y sin insecticidas de acabar con 

la broca del caf. Despus de exigir pruebas convincentes, las cuales 

no fueron presentadas, el gobierno brasileMo parece que no aceptó 
tales propuestas. 

 

PROYECTO para control y coinbate de la broca y roya del cafe en el Ecuador. 

In: REUNION del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Cafe, 

16. Informes. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. La Paz, I-\cuerdo 
de Cartagena, 1986. pp. E6-E11. 
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ras perforaciones y otra 20 dias despus. 

REINOSO C., L. Las plagas del cafe y su control en las zonas de Satipo 

y Chanchamayo. Cafe Peruano (PerCi) 2(25):14. 1964. 

Se presentan recomendaciones para el control de plagas en el cultivo 

del cafe. Respecto a broca, se describen los daños que ocasiona y 

los sistemas de control utilizados: "Repase", poda de rboles de som-

bra, no utilizar, para abonar, pulpa de zonas infestadas en zonas 

no infestadas; uso de insecticidas como BHC 1% cuando el porcentaje 

de infestaci6n es mayor al 5%; endrin al 0,2% l.a. en pulverizaci6n. 

de Dichocrosis crocodora las aplicaciones deberlan hacerse a mediados 

(314) 	 de mayo. El endrin es el insecticida ms efectivo contra ambas plagas 

pero es muy tôxico al hombre. El parathion es efectivo contra Stepha-

noderes, pero no da buen control de Dichocrosis. El BHC es efectivo 

contra Stephanoderes, pero es necesario adicionarle DDT, toxafeno, 

u otro insecticida si D. crocodora est presente. Dosis de 0,54 

lb de endrin y 0,72 lb de BHC o parathion en 107-111 galones de agua 

dan un control efectivo; si no es posible la aspersi6n, 2-3 aplicacio-

nes en polvo son tan efectivas como una aspersi6n. 

Se describen los mtodos de aspersion y se discute el valor econOmico 

del tratamiento. 

(317) 

Se recomienda efectuar el control biológico con liberaciones de Prorops 

nasuta, como tambin por medio del hongo Beauveria bassiana. 
 

RUTILIO Q., J. El manejo de las plagas agricolas en Centroamrica. Folia 

Entomol6gica lYlexicana N°  45:16-27. 1980. 

Se hace Onfasis en la broca, su control quimico con thiodan 35% EC 
(1,8 its/ha). Se recomienda la prctica cultural de recoger todos 

los granos del suelo y retirar todos los que hayan quedado en las 

ramas. 
 

SCHMITZ, G.; CRISINEL, P. La lutte contre Stephanoderes hampei Ferr. 

Bruselas, Inst. Nat. Agron. Congo Belge, 1957. 156 p. (Serie Scienti-

fique N°  70). 

Los autores hacen una revisiOn de literatura sobre la importancia 

y distribuci6n de especies del gOnero Stephanoderes, describen los 

daflos causados al cafO por Stephanoderes hampei, dando detalles del 

ciclo estacional de este escolitido en plantaciones de cafO en el 

distrito de Uele, al nordeste del Congo Belga y discuten su ciclo 

devida y sus enemigos naturales. 

Las hembras ovipositan y la larva se desarrolla en la semilla de frutos 

de cafO maduros, siendo el ataque de esta plaga responsable de la 

calda de los granos. 

Se describen detalladamente investigaciones sobre control efectuadas 

a nivel de campo y laboratorio, en las que se concluye que en Uele, 
el tratamiento debe ser aplicado a fines de abril hasta fines de junio 

o hasta fines de julio si la maduraciOn es lenta. Si hay presencia 

SEIXAS, C. A. Consideracoes sóbre o contate fi broca do cafe. Boletim 

da Superintendencia dos Servicos do CafO (Brasil) 28(311):15-16. 

1953. 

Se da una serie de recomiendaciones para tener en cuenta al controlar 

la broca del cafO; hObitos del insecto, criterios para la selecci6n 
del tiempo y nCimero de aplicaciones, eficiencia de las aplicaciones, 

producto y dosis de aplicaciOn. 
(318) 

SOUZA, J. C. DE; SALGADO, L. 0.; F1ELLES, C. DO C. A. Broca do caf& !i9- 

theneflus hampei (Ferrari 1867) (Coleciptera Scolytidae). In:  

Pragas do Cafeiro. Belo Horizonte, EPf11IG, 1981. pp.  32-36. 

El insecto adulto de la broca Hypothenemus hampei perfora generalmente 
la regiOn de la corona del fruto, cabando una galeria hasta alcanzar 

la semilla, en la cual, la hembra realiza la oviposici6n. Despus 

de la fase embrionaria, que dura entre 4 a 10 dias salen las larvas 

que pasan a alimentarse de la semilla, destruyendola parcial o total-

mente. DespuOs de un promedio de 14 dIas las larvas se transforman 

en pupas; el perlodo pupal es de 7 dias, al cabo de los cuales emergen 

las hembras en mayor proporciOn y machos en menor. 

Los perjuicios ocasionados son sobre todo relacionados con la pOrdida 

de peso del grano; cabe resaltar que aunque un fruto estO totalmente 
infestado solo se pierde una semilla, ya que la otra queda general-

mente intacta. Por lo general es un cafO 100% infestado, las pOrdidas 

en peso representan aproximadamente un 21,1% o 12,6 kg por saco de 

60 kg. 

Para el control quimico, se recomienda iniciarlo cuando se presenta 
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ras perforaciones y otra 20 dias despus. 

REINOSO C., L. Las plagas del cafe y su control en las zonas de Satipo 
y Chanchamayo. Caf Peruano (Peri) 2(25):14. 1964. 

Se presentan recomendaciones para el control de plagas en el cultivo 

del caf. Respecto a broca, se describen los daños que ocasiona y 

los sistemas de control utilizados: "Repase", poda de rboles de som-

bra, no utilizar, para abonar, pulpa de zonas infestadas en zonas 

no infestadas; uso de insecticidas como BHC 1% cuando el porcentaje 

de infestaci6n es mayor al 5%;  endrin al 0,2% i.a. en pulverizaci6n. 

de Dichocrosis crocodora las aplicaciones deberian hacerse a mediados 

(314) 	 de mayo. El endrin es el insecticida ms efectivo contra ambas plagas 

pero es muy tôxico al hombre. El parathion es efectivo contra Stepha-

noderes, pero no da buen control de Dichocrosis. El BHC es efectivo 

contra Stephanoderes, pero es necesario adicionarle DOT, toxafeno, 

u otro insecticida Si D. crocodora est presente. Dosis de 0,54 

lb de endrin y 0,72 lb de BHC o parathion en 107-111 galones de agua 

dan un control efectivo; si no es posible la aspersi6n, 2-3 aplicacio-

nes en polvo son tan efectivas como una aspersi6n. 

Se describen los métodos de aspersión y se discute el valor econ6mico 

del tratamiento. 

(31 7) 

Se recomienda efectuar el control biol6gico con liberaciones de Prorops 

nasuta, como tambin por medio del hongo Beauveria bassiana. 
(31 5) 

RUTILIO Q., J. El manejo de las plagas agricolas en Centroamrica. Folia 

Entomológica flexicana N°  45:16-27. 1980. 

Se hace énfasis en la broca, su control quimico con thiodan 35% EC 

(1,8 lts/ha). Se recomienda la préctica cultural de recoger todos 

los granos del suelo y retirar todos los que hayan quedado en las 

ramas. 

(316) 

SCHulTZ, C.; CRISINEL, P. La lutte contre Stephanoderes hampei Ferr. 
Bruselas, Inst. Nat. Agron. Congo Belge, 1957. 156 p. (Serie Scienti-

fique No  70). 

Los autores hacen una revisi6n de literatura sobre la importancia 

y distribucién de especies del género Stephanoderes, describen los 

daflos causados al café por Stephanoderes hampei, dando detalles del 

ciclo estacional de este escolitido en plantaciones de café en el 

distrito de Uele, al nordeste del Congo Belga y discuten su ciclo 

devida y sus enemigos naturales. 

Las hembras ovipositan y la larva se desarrolla en la semilla de frutos 

de café maduros, siendo el ataque de esta plaga responsable de la 

caida de los granos. 

Se describen detalladamente investigaciones sobre control efectuadas 

a nivel de campo y laboratorio, en las que se concluye que en Uele, 

el tratamiento debe ser aplicado a fines de abril hasta fines de junio 

o hasta fines de julio si la maduracién es lenta. Si hay presencia 

SEIXAS, C. A. Consideracoes s6bre o coutate 	broca do cafe. Boletim 

da Superintendencia dos Servicos do Café (Brasil) 28(311):15-16. 

1953. 

Se da una serie de recomiendaciones para tener en cuenta al controlar 

la broca del café; hébitos del insecto, criterios para la seleccién 

del tiempo y nOmero de aplicaciones, eficiencia de las aplicaciones, 

producto y dosis de aplicacién. 
(31 8) 

SOUZA, J. C. DE; SALCADO, L. 0.; 1'lELLES, C. DO C. A. Broca do café 
thenenus hanei (Ferrari 1867) (Coleoptera Scolytidae). In:  

Pragas do Cafeiro. Belo Horizonte, EPAIIIG, 1981. pp. 32-36. 

El insecto adulto de la broca Hypothenemus hampei perfora generalmente 

la regiôn de la corona del fruto, cabando una galerla hasta alcanzar 

la semilla, en la cual, la hembra realiza la oviposicién. Después 

de la fase embrionaria, que dura entre 4 a 10 dias salen las larvas 

que pasan a alimentarse de la semilla, destruyendola parcial o total-

mente. Después de un promedio de 14 dias las larvas se transforman 

en pupas; el periodo pupal es de 7 dIas, al cabo de los cuales emergen 

las hembras en mayor proporcién y machos en menor. 

Los perjuicios ocasionados son sobre todo relacionados con la pérdida 

de peso del grano; cabe resaltar que aunque un fruto esté totalmente 

infestado solo se pierde una semilla, ya que la otra queda general-

mente intacta. Por lo general es un café 100% infestado, las pérdidas 

en peso representan aproximadarnente un 21,1% o 12,6 kg por saco de 

60 kg. 

Para el control quimico, se recomienda iniciarlo cuando se presenta 
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entre 3 y 5% de frutos brocados, despus de la primera floraci6n. 

El control debe iniciar por las partes ms atacadas del cultivo. 

En la mayoria de las veces el control no se realiza en todo el cafetal, 

realizandose la aspersi6n solo en aquellos cafetos que alcanzaron 
entre un 3 a 5% de infestacin. Debido a que la producci6n del cafeto 

es bienal, en las cosechas pequeflas la inspecci6n debe realizarse 

ms temprano, ya que en la pequea fructificaci6n, el ataque queda 

concentrado y el control debe anticiparse. Se recomienda el uso del 

endosulfan 35% CE 2,0 its. y del iindano 20% CE 2,0 1/ha. El control 
de la broca puede realizarse simultaneamente con el de la roya y con 

micronutrientes en fertilizaci6n foliar. 

Se presenta en este documento una descripci6n de la biologia deHypo-

thenemus hampei, y de sus enemigos naturales: Heterospilus coffeicola, 

y la avispa de Uganda Prorops nasuta; concluyendo que Heterospilus 

coffeicola debe ser introducida a Sao Paulo para el control de la 

broca debido a que las condiciones de Sao Paulo, limitantes para Pro- 

rops 	no lo son para Heterospilus coffeicola. 

BREDO, H. J. La lutte biologique et son importance conomique au Congo 
Beige. Bulletin Agricole du Congo Beige (Congo Belga) 25(1):3-20. 
1934. 

(321) 

Como medidas auxiliares en el control de la plaga se recomienda: 

- Realizar muy bien las cosechas, evitando dejar frutos en las plantas 

o en el suelo. 
Iniciar la cosecha por las partes ms infestadas. 

- Eliminar cafetos no comerciales. 

Si a(in persiste la plaga en los almacenes, es necesario utilizar medi- 

das de expurgo utilizando fosfuro de aluminio o bromuro de metilo. 
(319) 

Informe, indicando que es poco lo que se conoce acerca de la biologia 

de Stephanoderes hampei (Hypothenemus hampei) la broca del cafe,  y 
de Stephanoderes subvestitus en el Congo Belga (1934), donde ambas 
plagas son un serio probiema para el cafe. Heterospilus coffeicola 

y Prorops nasuta, la avispa de Uganda, son los dos principales parsi-

tos de Hypothenemus hampei; ambos se presentan en varios distritos 

del Congo Belga y es un propásito su producci6n e introducci6n en 

otrasreas. Por otra parte sucede que la multiplicacin Heterospilus 

coffeicola, en forma artificial, hasta ahora ha sido un fracaso sobre 

todo por lo poco que se conoce sobre su biologia, solo se sabe que 

destruye los huevos y larvas de H. hampei. 

(322) 

CONTROL BIOLOGICO 
	

(6Bbc7Mci) 
	

CLRUDE, B. Possibilits de lutte biologique en caficulture. Cafe Cacao 
The (Francia) 21(3):223-225. 1977. 

J\BPSI:\, R. 0. A reuiew of the biological control of coffee insect pests 

in Kenya. East Ptfrican 1\gricultural and Forestry Journal (kenya) 

40(3):292-299. 1975. 

El autor hace una revisi6n del uso del control biol6gico de plagas, 

principalmente en Planococcus kenyae, Gascardia brevicauda, Hypothene-

mus hampei en Kenya entre 1911 y 1970. 

BERG11IN, J. Heterospilus (Heterospilus coffeicola Schmiedknecht 1923) 

broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) e vespa de Uganda 

(Prorops nasuta Waterston 1923). DNC Revista do Departamento Nacional 

do Caf (Brasil) 12(131):706-716. 1944. 

Se hace referencia a la utilizaci6n del control biol6gico contra las 
plagas del cafe. 

Respecto a Hypothenemus hampei, entre sus controladores se encuentra 

Prorops nasuta descubierta en Uganda en 1923 e introducida al Brasil 

en 1929. Es un predador obligado de H. hampei. Heterospilus coffeico-

la observada por primera vez en Uganda en 1923, es mes dificil de 
establecer que Prorops nasuta. 

(320) 	 Entre los hongos que destruyen el escolitido estn Beauveria bassiana, 

Spicaria javanica y Iletarrhizium anisopliae, el ms eficaz es B. bas-

siana que parasita a Hypothenemus hampei en todos los estados de su 
desarrollo, especialmente en periodo h6medo. 

(323) 

DPC1\F M. G. 3 Boletin Informativo (Brasil) 4(20). 1980. 16 p. 
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Se presenta en este documento una descripci6n de la biologia de Hypo-
thenemus.  hampei, y de sus enemigos naturales: Heterospilus coffeicola, 
y la avispa de Uganda Prorops nasuta; conciuyendo que Heterospilus 
coffeicola debe ser introducida a Sao Paulo para el control de la 
broca debido a que las condiciones de Sao Paulo, limitantes para Pro- 
rops 	no lo son para Heterospilus coffeicola. 

 

BREDO, H. J. La lutte biologique et son importance conomique au Congo 
Belge. Bulletin Fgricole du Congo Beige (Congo Belga) 25(1):3-20. 
1934. 

Informe, indicando que es poco lo que se conoce acerca de la biologia 
de Stephanoderes hampei (Hypothenemus hampei) la broca del caf y 
de Stephanoderes subuestitus en el Congo Belga (1934), donde ambas 
plagas son un serio problema para el cafe. Heterospilus coffeicola 
y Prorops nasuta, la avispa de Uganda, son los dos principales parsi-
tos de Hypothenemus hampei; ambos se presentan en varios distritos 
del Congo Belga y es un prop6sito su producci6n e introducci6n en 
otrasreas. Par otra parte sucede que la multiplicaci6n Heterospilus 
coffeicola, en forma artificial, hasta ahora ha sido un fracaso sobre 
todo por lo poco que se conoce sobre su biologia, solo se sabe que 
destruye los huevos y larvas de H. hampei. 

 

entre 3 y 5% de frutos brocados, despus de la primera floraci6n. 
El control debe iniciar par las partes ms atacadas del cultivo. 
En la mayoria de las veces el control no se realiza en todo el cafetal, 
realizandose la aspersi6n solo en aquellos cafetos que alcanzaron 
entre un 3 a 5% de infestaci6n. Debido a que la producci6n del cafeto 
es bienal, en las cosechas pequeulas la inspecci6n debe realizarse 
ms ternprano, ye que en la pequeula fructificaci6n, el ataque queda 
concentrado y el control debe anticiparse. Sc recomienda el usa del 
endosulf an 35% CE 2,0 lts. y del lindano 20% CE 2,0 1/ha. El control 
de la broca puede realizarse simultaneamente con el de la roya y con 
micronutrientes en fertilizaci6n foliar. 

Coma medidas auxiliares en el control de la plaga se recomienda: 

- Realizar rnuy bien las cosechas, evitando dejar frutos en las plantas 

a en el suelo. 
- Iniciar la cosecha par las partes ms infestadas. 
- Eliminar cafetos no comerciales. 

Si ain persiste la plaga en los almacenes, es necesario utilizer medi- 
des de expurgo utilizando fosfuro de aluminio o bromuro de metilo. 

(319) 
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Th (Francia) 21(3):223-225. 1977. 

Se hace referencia a la utilizacin del control biol6gico contra las 

	

R. 0. A review of the biological control of coffee insect pests 	 plagas del cafe. 
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40(3):292-299. 1975. 	
Prorops nasuta descubierta en Uganda en 1923 e introducida al Brasil 
en 1929. Es un predador obligado de H. hampei. Heterospilus coffeico- 
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autor hace una revisi6n del uso del control bioi6gico de plagas, 	
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principalmente en Planococcus kenyae, Gascardia brevicauda, Hypothene- 	
establecer que Prorops nasuta. 

mus hampei en Kenya entre 1911 y 1970. 
(320) 	 Entre los hongos que destruyen el escolitido estn Beauveria bassiana, 

Spicaria javanica y Iletarrtiizium anisopliae, el ms eficaz es B. bas- 
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En este informe se da informaci6n sobre: Pcaro piano, otro sobre el 

control biolégico de la broca del café; herbicidas en el suelo, lo 

que sucede después de la apiicacién; la caida de frutos de café y 

su relación con Colletatrichum spp; predactores del minador de la 

hoja; café bien abonado, un desafio a la producción. 

CRII\ masiva de insectos entoméfagos para el control de la broca del café 

Hypothenemus hampei. In: REUNION del Comité Técnico Pndino de la Roya 

y la Broca del CaFé, 16. Informes. La Paz, 10-13 noviernbre de 1986. 

La Paz, Pcuerdo de Cartagena, 1986. pp. E17-E21. 

En el Ecuador, el érea actualmente afectada par la broca posee Un 

promedio de 30% de frutos brocados, pero se han registrado niveles 
de inf'estaciôn superiores al 90%. Su presencia en las éreas cafeteras 

de Santo Domingo de los Colorados es preocupante par el inminente 

pellgro de facil dispersién a cualquier otra zona. 

INGUNZ S., M. A. BE. Control biolégico; posibilidades de su empleo contra 
el gorgojo de la cereza del café. Café Peruano (PerCi) 1(2):12-13. 
1982. 

La avispa de Uganda, Prorops nasuta, parésito de larvas y pupas de 

(324) 	 Hypothenemus hampei y predador de adultos ha sido probada en el Brasil, 

sin dar resultados satisfactorios debido principalmente a factores 

ambientales. Es muy posible que en el Per, la situacién sea diferen-

te, debido a las condiciones del cultivo. Desde luego, Prorops nasuta 

seria un complemento en la lucha contra el gorgojo de la cereza. 

Es de anotar que el usa de la avispa es incompatible en el control 

quimico, debido a su sensibilidad al BHC. 

Hay ademés, la posibilidad de utilizar un hongo emtomófago Beauieria 

bassiana que ofrece buenas perspectivas. Se recomienda el estudio 

de estos controladores biolégicos. 

(327) 

Este proyecto trata de investigar a evaluar las condiciones ecolégicas 

de la zona para la adaptacién de los enemigos naturales de Hypothenemus 

hampei. Sus objetivos son: 

- Cria masiva de Prorops nasuta, Cepholonomia stephanoderis y Hete-

rospilus coffeicola en condiciones de laboratoria. 

- Obtener informaciôn sobre adaptabilidad y manejo de insectos bené-

ficos. 
 

HUTSON, J. C. Report on the work of the entomological division. In: 

DIRECTION PCRIC0LE. CEYLPtN. Report 1938. Colombo, 1939. pp. D36-

D41. 

Se incluyen las plagas que se presentaron en Ceylan durante 1938 inclu-

yendo las plagas de café. Se recibié desde Uganda el 19 de septiembre 

un lote de café con Stephanoderes hampei y sus parésitos Prorops nasuta 

y Heterospilus coffeicola. Poco después de su llegada, los pocos 

ejemplares aprovechables de Heterospilus coffeicola y alrededor de 

220 de Prorops nasuta fueron liberados en una pequeila érea de café 

altamente infestada. lies tarde, 530 ejemplares de P. nasuta criados 

en el laboratorio fueron liberados en la misma érea. Un examen preli-

minar hecho al fin del aiio no mostré evidencia de que este betilido 

estuviera establecido. 
 

SLPDDEN, G. E. Le Stephanoderes hampei Ferr. Bulletin Agricole du Congo 
Belge (Congo Belga) 25(1):76-77. 1934. 

Un informe detallado acerca de la biologia de Hypothenemus hampei 

la broca del café. Se describen las medidas de control de la plaga 

particularmente en las Indias Holandesas. Se indican algunas medidas 

culturales, mecénicas y quimicas que se aplican en relacién al nivel 

de crecimiento del café. Se incluyen los enemigos naturales de la 

broca coma hongos, insectos piedadores y paresitos. Dos son los insec-

tos parésitos més efectivos: Prorops nasuta que fue reportado par 

primera uez en 1931 y Heterospilus coffeicola reportada en 1932. Ambos 
parésitos existen en gran escala desde 1924 en el Congo Belga. 

En 1932 y 1933 se tomaron numerosas muestras de frutos (ierdes, pinto-

nes, maduros y negros) de diferentes variedades de café en las cerca-

nias Stanleyville. Se determinó el porcentaje de infestacién de la 

broca y se observó cuales eran los parésitos de la plaga que en mayor 

nCimero se presentaban. Seg(in las observaciones, aunque no es nada 

concluyente, Prorops nasuta se encuentra mucho més distribuida. La 

multiplicacién tanto de P. nasuta y H. coffeicola, no es interferida 

par la cosecha de granos maduros y es posible aumentar la eficiencia 

de los parésitos incitando su reproduccién y luego liberandolos. 

Sin embargo, se observa que H. coffeicola es dificil de reproducirse 

en cautiverio o par medios artificiales. 

Se concluye diciendo que el aprovechamiento de estos parésitos so- 
lo es un media auxiliar en el control de la broca. 	 (328) 
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En este informe se da informaci6n sobre: Acaro piano, otro sobre el 
control biol6gico de la broca del cafe; herbicidas en el suelo, lo 
que sucede despus de la apiicaci6n; la caida de frutos de caf y 
su relaci6n con Colletotrichum spp; predactores del minador de la 
hoja; cafe bien abonado, un desaflo a la producci6n. 

CRIA masiva de insectos entomófagos para el control de la broca del cafe 
Hypothenemus hampei. In: REUNION del Comit Tcnico Pndino de la Roya 
y la Broca del Caf, 16. Informes. La Paz, 10-13 noviernbre de 1986. 
La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. pp. E17-E21. 

En el Ecuador, elrea actualmente afectada por la broca posee un 
promedio de 30% de frutos brocados, pero se han registrado niveles 
de infestaciôn superiores al 90%. Su presencia en lasreas caf'eteras 
de Santo Domingo de los Colorados es preocupante por el inminente 
peUgro de facil dispersi6n a cualquier otra zona. 

INGUNZA 5., M. A. DE. Control biológico; posibilidades de su empleo contra 
el gorgojo de la cereza del caf(. Cafe Peruano (Per(i) 1(2):12-13. 
1982. 

La avispa de Uganda, Prorops nasuta, parsito de larvas y pupas de 
Hypothenemus hampei y predador de adultos ha sido probada en el Brasil, 
sin dar resultados satisfactorios debido principalmente a factores 
ambientales. Es muy posible que en el PerCj, la situaci6n sea diferen-
te, debido a las condiciones del cultivo. Desde luego, Prorops nasuta 
ser{a un complemento en la lucha contra el gorgojo de la cereza. 
Es de anotar que el usa de la avispa es incompatible en el control 
quimico, debido a su sensibilidad al BHC. 

Hay adems, la posibilidad de utilizar un hongo emtomófago Beauveria 
bassiana que ofrece buenas perspectivas. Se recomienda el estudio 
de estos controladores biol6gicos. 

(327) 

Este proyecto trata de investigar a evaluar las condiciones ecol6gicas 
	

SLADDEN, C. E. Le Stephanoderes hampei Ferr. Bulletin Agricole du Congo 

de la zona para la adaptaci6n de los enemigos naturales de Hypothenemus 
	

Beige (Congo Belga) 25(1):76-77. 1934. 

hampei. Sus objetivos son: 

- Cria masiva de Prorops nasuta, Cepholonomia stephanoderis y Hete-
rospilus coffeicola en condiciones de laboratorio. 

- Obtener informaciôn sobre adaptabilidad y manejo de insectos ben-
ficos. 

HUTSON, J. C. Report on the work of the entomological division. In: 
DIRECTION ACRICOLE. CEYLAN. Report 1938. Colombo, 1939. pp. D36-
D41. 

Un informe detallado acerca de la biologia de Hypothenemus hampei 
la broca del cafe. Se describen las medidas de control de la plaga 
particularmente en las Indias Holandesas. Se indican algunas medidas 
culturales, mecnicas y quimicas que se aplican en relaci6n al nivel 
de crecimiento del caf. Se incluyen los enemigos naturales de la 
broca coma hongos, insectos predadores y parsitos. Dos son los insec-
tos parsitos ms efectivos: Prorops nasuta que fue reportado por 
primera iez en 1931 y Heterospilus coffeicola reportada en 1932. Ambos 
parâsitos existen en gran escala desde 1924 en el Congo Belga. 

Se inciuyen las plagas que se presentaron en Ceylan durante 1938 inclu-
yendo las plagas de caf. Se recibi6 desde Uganda el 19 de septiembre 
un lote de cafe con Stephanoderes hampei y sus parsitos Prorops nasuta 
y Heterospilus coffeicola. Poco despus de su ilegada, los pocos 
ejemplares aprovechables de Heterospilus coffeicola y alrededor de 
220 de Prorops nasuta fueron liberados en una pequefia rea de cafe 
altamente infestada. 11s tarde, 530 ejemplares de P. nasuta criados 
en el laboratorio fueron liberados en la mismarea. Un examen preli-
minar hecho al fin del aria no mostr6 evidencia de que este betIlido 
estuviera establecido. 

En 1932 y 1933 se tomaron numerosas muestras de frutos (ierdes, pinto-
nes, maduros y negros) de diferentes variedades de cafe en las cerca-
nias Stanleyville. Se determinó el porcentaje de infestaci6n de la 
broca y se observ6 cuales eran los parsitos de la plaga que en mayor 
n(Jmero se presentaban. Seg6n las observaciones, aunque no es nada 
concluyente, Prorops nasuta se encuentra mucho ms distribuida. La 
multiplicaci6n tanto de P. nasuta y H. coffeicola, no es interferida 
por la cosecha de granos inaduros y es posible aumentar la eficiencia 
de los parsitos incitando su reproduccin y luego liberandolos. 
Sin embargo, se observa que H. coffeicola es dificil de reproducirse 
en cautiverio o por medios artificiales. 

(326) 	
Se concluye diciendo que el aprovechamiento de estos parsitos so- 
lo es un medjo auxiliar en el control de la broca. 	 (328) 
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CONTROL BIOLOGICO. HONGOS. Beauveria bassiana 

CMRNEIRO, F. Controle microbiológico da broca do cafe Hypothenenius hampei 
(Ferrari 1867) corn fungo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. In: CON-
GRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 Outubro 
1984. Resumos. Rio de janeiro, IBC, 1984. PP.  132-135. 

El objetivo fue estudiar la ef'iciencia de B. bassiana (Bals.) en 
el control biol6gico de la broca del caf H. hampei (Ferr.) en con-
diciones de campo a travs de aspersiones de diversos concentrados 
de esporas de este hongo. El ensayo fue instalado en un cafetal 
con la variedad Ilundo Novo. 

Las brocas muertas por este hongo son facilmente reconocibles porque 
quedan obstruyendo el orificio con intensa esporulaci6n blanca. 

Los tratamientos fueron: 

I. B. bassiana 1010  esporas/ha 
B. bassiana 1011  esporas/ha 
B. bassiana 1012 esporas/ha 
B. bassiana + endosulfan 175 g. i.a./ha 
Endosulf an 175 g i.a./ha 
Endosulfan 525 g i.a./ha 
Testigo 

En los 3 primeros meses las evaluaciones se realizaron sobre los 
frutos de la primera floraci6n que correspondia a ms del 50% de 
la fructificaci6n. En el final de la evaluaci6n del trabajo, esta 
separación por floraciones ya no fue posible hacerla. 

El control quimico de la roya Hemileia vastatrix (Berk et Br.) fue 
retardado para no afectar las condiciones biol6gicas del hongo B. 
bassiana. SegCin los resultados, se observó que la broca se incrementó 
del 2 a! 42% en las ramas tratadas. Llegando a 75% en el testigo. 
Pnalizando los indices de control a travs de la prueba de Tukey 
a 5%, se verific6 que solarnente el tratamiento F (endosulfan 525 
g i.a./ha) se diferenci6 de los dems tratamientos, los cuales fueron 
iguales entre si. Se noto que B. bassiana era endmica en el area 
de ensayo, con un porcentaje por debajo de 1%. 

En condiciones de laboratorio el control con B. bassiana di6 buenos 
indices de control, lo que no aconteci6 en el ensayo de campo,presu-
miendose que;, las condiciones climticas de sequia son buenas para 
la broca y psimas para el hongo. 

(331) 

'JILLP1RES, J. D. La plaga del Stephanoderes o broca del cafe. Los estra-
gosgos que ha causado en Africa. Revista Cafetera de Colombia 3(28- 
29):1047-1049. 1931. 

Se describe brevemente el ciclo biol6gico de la broca del cafe Stepha-
noderes hampei y su historia desde su aparici6n en Java en 1909, 
haciendo un recuento de las diferentes medidas tomadas para controlar-
la. Respecto al control biol6gico se mencionan los hongos entomofagos 
Botrytis sp., Metarrhizium anisopliae y Spicaria javanica, la hormiga 
Dolichoderus bituberculatus y la avispa Prorops nasuta. 

(329) 

CONTROL BIOLOGICO. HONGOS 
	

(6Bbc7Mci7Qa) 

LE PELLEY, R. H. Fuigi attacking Hypotheneuuis hampei. In: 	. Pests 

of Coffee. Londres, Longman's, 1968. pp.  126-127. 

Se realiza un estudio sobre los hongos utilizados en el control biolô-
gico de la broca. 

En Java se encontr6 a Botrytis stephanoderis y a Spicaria javanica 
atacando a H. hampei. Se indica que Beauveria bassiana es sinónimo 
de Botrytis stestephanoderis. Spicaria javanica infecta preferencial-
mente las larvas que se encuentran en las cerezas secas o negras. 
Beauveria bassiana prefiere las larvas de los frutos verdes. Esto 
es debido a las exigencias epizooticas diferentes de estos dos hongos. 

(330) 
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VILLPRES, J. D. La plaga del Stephanoderes o broca del cafe. Los estra-

gosgos que ha causado en Africa. Revista Ca? etera de Colombia 3(28- 

29):1047-1049. 1931. 

Se describe brevemente el ciclo biol6gico de la broca del cafe Stepha-
noderes hampei y su historia desde su aparici6n en Java en 1909, 
haciendo un recuento de las diferentes rnedidas tomadas para controlar-
la. Respecto al control biol6gico se mencionan los hongos entomofagos 
Botrytis sp., Iletarrhizium anisopliae y Spicaria javanica, la hormiga 
Dolichoderus bituberculatus y la avispa Prorops nasuta. 

(329) 

CONTROL BIOLOGICO. HONGOS 
	

(6Bbc7Mci7Qa) 

LE PELLEY, R • H. Fingi attacking Hypothenec*is hampei. In: 	. Pests 

of Coffee. Londres, Longman's, 1968. pp. 126-127. 

Se realiza un estudio sabre los hongos utilizados en el control bioló-

gico de la broca. 

En Java se encontrá a Botrytis stephanoderis y a Spicaria javanica 
atacando a H. hampei. Se indica que Beauveria bassiana es sinônimo 
de Botrytis stestephanoderis. Spicaria javanica infecta preferencial-
mente las larvas que se encuentran en las cerezas secas o negras. 
Beauveria bassiana prefiere las larvas de los frutos verdes. Esto 
es debido a las exigencias epizooticas diferentes de estos dos hongos. 

(330) 

CONTROL BIOLOGICO. HONGOS. Beauveria bassiana 

CARNEIRO, F. Cantrole rnicrobiológico da broca do cafe Hypothenernus hampei 
(Ferrari 1867) corn fungo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. In: CON-
GRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 Outubro 
1984. Resumos. Rio de janeiro, IBC, 1984. pp.  132-135. 

El objetivo fue estudiar la eficiencia de B. bassiana (Bals.) en 
el control biol6gico de la broca del cafe H. hampei (Ferr.) en con-
diciones de campo a travs de aspersiones de diversos concentrados 
de esporas de este hongo. El ensayo fue instalado en un cafetal 
con la variedad ['lundo Nova. 

Las brocas muertas por este hongo son fadilmente reconocibles porque 
quedan obstruyendo el orificio con intensa esporulaci6n blanca. 

Los tratamientos fueron: 

B. bassiana 1010  esporas/ha 
B. bassiana 1011 esporas/ha 
B. bassiana 1012 esporas/ha 
B. bassiana + endosulfan 175 g. i.a./ha 
Endosuif an 175 g i.a./ha 
Endosulfan 525 g i.a./ha 
Testigo 

En los 3 primeros meses las evaluaciones se realizaron sabre los 
frutos de la primera floración que correspondla a ms del 50% de 
la fructificacj6n. En el final de la evaluaci6n del trabajo, esta 
separaci6n par floraciones ya no fue posible hacerla. 

El control qulmico de la roya Hemileia vastatrix (Berk et Br.) fue 
retardado para no afectar las condiciones biol6gicas del hongo B. 
bassiana. Seg6n los resultados, se observ6 que la broca se incrementti 
del 2 a! 42% en las ramas tratadas. Liegando a 75% en el testigo. 
Analizando los Indices de control a travs de la prueba de Tukey 
a 5%, se verific6 que solamente el tratamiento F (endosulfan 525 
g i.a./ha) se di? erenci6 de los dems tratamientos, los cuales fueron 
iguales entre sI. Se nato que B. bassiana era endmica en el rea 
de ensayo, con un porcentaje par debajo de 1%. 

En condiciones de laboratorio, el control con B. bassiana di6 buenos 
Indices de control, lo que no aconteció en el ensayo de campo,presu_ 
miendose que, las condiciones clirnticas de sequia son buenas para 
la broca y psimas para el hongo. 

(331) 
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FERNANDEZ, P. Ii.; LECUONA, R. E.; ALVES, S. B. Patogenicidade de Beauve-

ria bassiana(Bols) Vuill a broca do café Hypotheneuiis hipei (Ferrari 

1867) (Co1eitena salytidae). Ecosistema (Brasil) 10:176-182. 1985. 

Tanto Beauveria bassiana como 1etarrhizium anisopliae son los hongos 
entornopat6genos que rnés darlos causan a la broca del café Hypothenemus 

hampei. 

La finalidd de este estudlo fue verificar el comportamiento del hongo 

Beauveria bassiana en el control biológico de la broca. 

El hongo fue reproducido en un medio PDI\ durante un periodo de 20 

dias a 26°C, con un periodo de luminosidad de 16 horas. Las conidias 

se retiraron con la ayuda de un pincel y colocados en aqua esteriliza-
da con el aditivo Agral. Ilediante disoluci6n fueron obtenidas las 

ioncentraiones deseadas. 

Adultos de H. hampei se cogieron simultaneamente en granos in? estados 
dentro de la misma regi6n. El hongo fue inoculado a los granos, 

a las hojas y a los insectos. 

Después de 6 dias, la mortalidad de H. hampei no fue satisfactoria 
para la concentración de conidios, la ms elevada (1 x 108 conidias/ 
ml). El tratamiento a los insectos di6 el peor resultado 52%9 en 
camblo el tratamiento a las hojas y a los granos present6 una mortali-

dad 92 y 85,1% respectivamente. 

La mortalidad crece con el aumento de la concentración de cot1cTias. 
Se observ6 que los resultados eran variables cuando la soluci6n se 
aplicaba a las hojas, esto fue debido a que es di? icil nyantener el 

insecto sobre las hojas. 

Se realiz6 otro ensayo utilizando un cafeto que presentaba un 10% 
de infestación. Se le aplicaron 300 ml de una suspensién de 1 x 
109 conidias/ml por pulverizaci6n sobre el érbol y después de 10 
dias se observe una mortalidad de 91% con un 100% de infeccién del 

hongo sobre el insecto. 
(332) 

FRIEDERICHS, K.; BALLY, U. Over the paratische schinunels, die den kof- 

fithesseroeboek dooen. flededelingen, Koffiebessenboeboek-Fonds, 

1923. 6 p. 

Se presenta un estudio detallado sobre los hongos parésitos de la 
broca del café Hypothenemus hampei. Entre estos se estudia a Botrytis 
el cual parece que no di6 resultado prctico en el control de la broca. 
Sin embargo existe una especie de ese hongo que en determinadas épocas 
ataca en gram escala a Hypothenemus hampei. Infelizmente, este hongo 
es dificil de manejar y act(ia cuando las condiciones le permiten. 

 

GUERRA S., N. R. Efecto residual de thiodan 35% C.E. y persistencia del 
hongo Beauveria bassiana en el grano del cafeto contra Hypothenemus 
hampei (Fern. 1867) en el rea del departamento de Retalhuleu. Guate-
mala, Universidad de San Carlos, Facultad de Agronomia, 1981. 46 
p. (Tesis para optar el grado de Ingeniero Agr6nomo). 

El presente trabajo se efectué con el objeto de analizar el comporta-
miento del hongo Beauveria bassiana comparado con el thiodan 35% C.E. 
en el control de la broca del café. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo, puede afirmarse 
que la accién del hongo como entomopatoeno no fue significativa. 
El thiodan 35% C.E. tiene una residualidad de 75 Has con el 100% 
de efectividad, a los 90 dias, su residualidad esté dentro de los 
mrgenes de tolerancia para las condiciones clirnéticas de la zona. 

 

FY1ONTERRDSO N.. J.L. Incidencia del Beauveria bassiana sobre la broca del 
café y su reproclucción en coco en Guatemala. Revista Cafetalera (Gua-
temala) No  210:10-12. 1981. 
También en: Boletin Técnico (Instituto Hondurello del Café) 2(1):7-

15. 1982. 

En 1978 se observ6 en Guatemala la presencia de un hongo atacando 
a la broca del café Hypothenemus hampei. Estudios de laboratorio 
identificaron al hongo Beauveria spp. 

Se han utilizado diferentes formas para reproducir el  hongo, una de 
ellas es inoculando brocas sanas con infectadas por el hongo. Otros 
medios artificiales probados f'ueron: maiz cocido, arroz cocido, leche 
en poLio disuelta en aqua y cocida, micocel + aqar, arroz con leche 
cocidos, copra de coco y aqua de coco. En todos los medios se obtuvie-
ron resultados positivos exepto en micocel + aqar. 

Para la reproducción del hongo en cocos, se observ6 que eran aptos 
aquellos con aqua en su interior y més de 3 ml de grosor de la copra, 
pero que aun no estén aptos para qenerar una nueva planta. 
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FERNPNDEZ, P. 11.; LECUONA, R. E.; ALVES, S. B. Patogenicidade de 
'
Beauve- 

ria bassiana (Bo].$) Will a broca do cafe Hypothenemus hipei (Ferrari 

1867) (Coleaptera salytidae). Ecosistema (Brasil) 10:176-182. 1985. 

Tanto Beauveria bassiana como Iletarrhizium anisopliae son los hongos 
entomopatôgenos que ms daSos causan a la broca del caf6 Hypothenemus 

hampei. 

La finalidd de este estudio fue verificar el comportamiento del hongo 
Beauveria bassiana en el control biol6gico de la broca. 

IF 

El hongo fue reproducida en un media PDP durante un periodo de 20 

dias a 26°C, con un perlodo de luminosidad de 16 horas. Las conidias 
se retiraron con la ayuda de un pincel y colocados en agua esteriliza-
da con el aditiva P%gral. mediante disoluci6n fueron obtenidas Las 

conc?rltraciones deseadas. 

Adultos de H. hampei se cogieron simultanearnente en granos infestados 
dentro de la misma regi6n. El hongo fue inoculado a los granos, 

a las hojas y a los insectos. 

Despus de 6 dias, la mortalidad de H. hampei no fue satisfactoria 

para la concentración de conidios, la ms elevada (1 x 108  conidias/ 

ml). El tratamiento a los insectos di6 el pear resultado 52%, en 
cambio el tratamiento a las hojas y a los granos present6 una mortali-

dad 92 y 85,1% respectivamente. 

La mortalidad crece con el aumento de la concentraci6n de cofilcTias. 
Se observó que los resultados eran variables cuando la soluci6n se 
aplicaba a las hojas, esto fue debido a que es dificil nrantenev el 

insecto sobre las hojas. 

Se 	realiz6 otro ensayo utilizando un caf eta que presentaba un 10% 

de infestaciôn. Se le aplicaron 300 ml de una suspensión de 1 x 

109  conidias/ml por pulverizaci6n sobre el 6rbol y despus de 10 
dias se observ6 una mortalidad de 91% con un 100% de infecciôn del 

hongo sobre el insecto. 
(332) 

FRIEDERICHS, K.; BALLY, W. Over the paratische schimnels, die den kof- 

fithesseriboeboek dooen. mededelingen, Koffiebessenbaeboek-FOfldS, 

1923. 6 p.  

Se presenta un estudio detallado sobre los hongos par6sitos de la 
broca del caf4 Hypothenemus hampei. Entre estos se estudia a Botrytis 
el cual parece que no di6 resultado pr6ctico en el control de la broca. 
Sin embargo existe una especie de ese hongo que en determinadas pocas 
ataca en gran escala a Hypothenemus hampei. Infelizmente, este hongo 
es dificil de manejar y act6a cuando las condiciones le permiten. 

 

GUERRA S., M. R. Efecto residual de thiodan 35% G.E. y persistencia del 
hongo Beauveria bassiana en el grano del cafeto contra Hypothenemus 
hampei (Fern. 1867) en el rea del departamento de Retalhuleu. Guate-
mala, Universidad de San Carlos, Facultad de Agronomia, 1981. 46 
p. (Tesis para optar el grado de Ingeniera Agr6nomo). 

El presente trabaja se efectu6 con el objeto de analizar el comporta-
miento del hongo Beauveria bassiana comparado con el thiodan 35% C.E. 
en el control de la broca del caf. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo, puede afirmarse 
que la acci6n del hongo coma entamopatoena no fue significativa. 
El thiodan 35% C.E. tiene una residualidad de 75 dIas con el 100% 
de efectividad, a los 90 dias, su residualidad est6 dentro de los 
m6rgenes de tolerancia para las condicianes clim6ticas de la zona. 

 

FIONTERROSO II.. J..L. Incidencia del Beauveria bassiana sobre la broca del 
caf6 y su reproducci6n en coco en Guatemala. Revista Cafetalera (Gua-
temala) N°  210:10-12. 1981. 

Tambi6n en: Boletin Tcnico (Instituto HondureIo del Cafe) 2(1):7-
15. 1982. 

En 1978 se observ6 en Guatemala la presencia de un hongo atacando 
a la broca del caf6 Hypothenemus hampei. Estudios de laboratoria 
identificaron al hongo Beauveria spp. 

Se han utilizado diferentes farmas para reproducir el hongo, una de 
ellas es inoculando brocas sanas con infectadas par el hongo. Otras 
medios artificiales probados fueron: maiz cocido, arroz cacido, leche 
en polvo disuelta en agua y cocida, micocel + agar, arroz con leche 
cocidos, copra de coca y agua de coca. En todos los medios se obtuvie-
ron resultados pasitivos exepto en micocel + agar. 

Para la reproducci6n del hongo en cocos, se observ6 que eran aptas 
aquellos con agua en su interior y m6s de 3 ml de grosor de la copra, 
pero que a6n no est6n aptos para generar una nueva planta. 
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Despus de 50 a 60 dIas de incubaci6n de Beauveria bassiana en el 
agua del coco, tratada previamente para este fin, se utiliz6 el cultivo 

para ser aplicado directamente en el campo. 

/unque todavia no se han obtenido 6ptimos resultados con la aplicaci6n 

de las esporas del hongo por desconocerse las condiciones 6ptimas 

para su desarrollo en el campo, por medios de aspersi6n, se ha logrado 

crear una epizzotia artificial en pocas plantas asperjadas pero no 

en forma significativa. 
(335) 

PFSC1LET, P. La lutte biologique contre Stephanoderes hampei ou scolyte 

du cafeier au Cameroun. Review de Botanique Ppplique et de Pgriculture 

Tropical (Francia) 49(219):753-764. 1939. 

Se estudi6 el comportamiento del hongo Beauveria bassiana como un 

medio de control de la broca del café Hypothenemus hampei. Se observé 
que el hongo prefiere los frutos verdes infestados por el insecto. 

Este hongo forma una capa algodonosa de color entre blanco y rosado 

en la entrada del orificio perforado por la broca. El ambiente ecoló-
gico para el desarrollo del hongo es de alta humedad relativa aproxima-

damente al 80%. 

Se da una descripcién detallada de los factores que gobiernan el éxito 

del control de la broca del cafeto (Stephanoderes hampei) en el Congo 
Belga mediante aspersiE'n de las ramas infestadas con una suspensién 

de esporas de Beauveria bassiana. Los prerrequisitos para el estable-

cimiento de epidemias del hongo entre poblaciones de S. hampei inclu-

yen: Pbundancia de los insectos; una temperatura de 20-30°C; precipita-

cién inicial que proporcione al parésito de la humedad suficiente 

para una esporulacién intensa y estimulo para que las brocas se esta-

blezcan en las plantas; uno o dos Has de sol para reducir la humedad 

y facilitar la dispersién uniforme de las conidias por corrientes 
de aire; luz y oscuridad para promover el desarrollo de las conidias 

los cuales deben extenderse en el integumento de las hembras. En 

la entrada al cuerpo, tanto a través de los tejidos blandos en la 

insercién del pronotum u ocasionalmente por el canal alimenticio, 

la hifa paraliza el movimiento del insecto y luego ejerce una accién 

quimica, matando al huésped después de un periodo méximo de 6 dias. 

Actualmente el control de S. hampei por media de B. bassiana es consi-

derado més de interés cientifico que préctico. 

RUTILIO U., J. Factibilidad del uso de enanigos naturales de la broca 

del cafe (Hypotheneniis hampei), en el marco del manejo integrado. 

Actividades en Turrialba CPTIE 13(4):5-8. 1985. 

Desde su descubrimiento en Guatemala ci escolitido Hypothenemus hampei 
se ha convertido en la mayor plaga del café en Centroamérica, espe-

cialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. El autor discute 

la posibilidad de utilizar medidas de control biolégico contra la 

plaga. Una raza de Beauveria bassiana aislada en Guatemala en 1978 

y cultivada en el laboratorio en San Salvador dió resultados promiso-

rios cuando se probé en el campo. 

Se hace una lista de los parésitos exéticos de la broca que podrian 

ser considerados para su iniroducciôn en Centroamérica, pero se hace 
&nfasis en la necesidad de investigar para detectar y evaluar parési-

tos nativos para su muitiplicacién y posterior liberacién. 
 

SIE11ISZK0, W. Studies on entmogenous fi.ngi of poland. Arch. Nauk Biol. 

6(1):1-83. 1937. 

Esta monograf ía trata exciusivamente sobre los hongos entoméfagos 

del genera Beauveria, con especial referencia a las especies existen-

tes en Polonia. El autor considera que la mayoria de las especies 

descritas que atacan insectos, son razas biolégicas de B. bassiana, 
B. globulifera, o B. densa, las cuales han sido registradas en Polonia. 

Estas razas aparecen en insectos y su estructura difiere de acuerdo 

a los cultivos. La diferencia depende aparentemente del huésped. 

En experimentos realizados, donde las especies de Beauveria no se 

presentaron, $e conciuyó que B. stephanoderes es una raza de B. bas-

siana que bajo condiciones tropicales se ha adaptado a Stephanoderes 
hampei. 

Se da una lista aifabetica de los insectos que son atacados por este 
hongo parasitico en Polonia u otros paises, y un indice de las espe-

cies de bongos y sus sinénimos. 
 

(336) 	
STEYAERT, R. L. Réstiné du rapport sur l'tivité du Laboratoire de Phyto- 

patologie (Stanleyville et Bantesa) en 1933 et la canpagoe cotoriniere 
1933-1934. Bulletin Agricole du Congo Beige (Congo Beiga) 25(3):376-

385. 1934. 
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Despus de 50 a 60 dias de incubaci6n de Beauveria bassiana en el 

agua del 0000, tratada previamente para este fin, se utilizô el cultivo 

para ser aplicado directamente en el campo. 

Aunque todavia no se han obtenido 6ptimos resultados con la aplicaci6n 

de las esporas del hongo por desconocerse las condiciones 6ptimas 

para su desarrallo en el campo, por medios de aspersi6n, se ha logrado 

crear una epizzotia artificial en pocas plantas asperjadas pero no 

en forma significativa. 
(335) 

PASCALET, P. La lutte biologique contre Stephanoderes hampei ou scolyte 

dii cafeier au Cameroun. Review de Botanique Applique et de Agriculture 

Tropical (Francia) 49(219):753-764. 1939. 

Se estudió el comportamiento del hongo Beauveria bassiana como un 

media de control de la broca del café Hypothenernus hampei. Se observé 

que el hongo prefiere los frutos verdes infestados por el insecto. 

Este hongo forma una capa algodonosa de color entre blanco y rosado 

en la entrada del orificia perforada por la broca. El ambiente ecolé-

gico para el desarrollo del hongo es de alta humedad relativa aproxima-

damente al 80%. 

Se da una descripcién detallada de los factores que gobiernan el éxito 

del control de la broca del cafeto (Stephanoderes hampei) en el Congo 

Belga mediante aspersién de las ramas infestadas con una suspensién 

de esporas de Beauveria bassiana. Los prerrequisitos para el estable-

cimiento de epidemias del hongo entre poblaciones de S. hampei inclu-

yen: Abundancia de los insectos; una temperatura de 20-30°C; precipita-

ciôn inicial que proporcione al parésito de la humedad suficiente 

para una esporulacién intensa y estimulo para que las brocas se esta-

blezcan en las plantas; uno o dos dias de sal para reducir la humedad 

y facilitar la dispersién uniforme de las conidias por corrientes 

de aire; luz y oscuridad para promover el desarrolla de las conidias 

los cuales deben extenderse en el integumento de las hembras. En 

la entrada al cuerpo, tanto a través de los tejidos blandos en la 

insercién del pranotum u ocasionalmente por el canal alimenticio, 

la hif a paraliza el mavimiento del insecto y luego ejerce una accién 

quimica, matando al huésped después de un periodo méximo de 6 dias. 

Pictualmente el control de S. hampei por media de B. bassiana es consi-

derado més de interés cientifico que préctico. 

RUTILIO U., J. Factibilidad del usa de enemigos naturales de la broca 

del cafe (Hypothenenus hampei), en el marco del manejo integrado. 

Actividades en Turrialba CATIE 13(4):5-8. 1985. 

Desde su descubrimiento en Guatemala el escolitido Hypothenemus hampei 

se ha convertido en la mayor plaga del café en Centroamérica, espe-

cialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. El autar discute 

la posibilidad de utilizar medidas de control biológico contra la 

plaga. Una raza de Beauveria bassiana aislada en Guatemala en 1978 

y cultivada en el laboratorio en San Salvador dió resultados promisa-

rios cuando se probé en el campo. 

Se hace una lista de los parésitos exéticos de la broca que podrian 

ser considerados para su ini.roducciôn en Centroamérica, pero se hace 

énfasis en la necesidad de investigar para detectar y evaluar parési-

tos nativos para su rnultipiicacién y posterior liberacién. 

 

5IEFV1ASZKO, U. Studies on entciuogenous fungi of poland. Arch. Nauk Biol. 

6(1):1-83. 1937. 

Esta monografia trata exciusivarnente sabre los hongos entoméfagos 

del genera Beauveria, con especial referencia a las especies existen-

tes en Polonia. El autor considera que la mayoria de las especies 

descritas que atacan insectos, son razas biolégicas de B. bassiana, 

B. globulifera, a B. densa, las cuales han sido registradas en Polonia. 

Estas razas aparecen en insectos y su estructura difiere de acuerdo 

a los cultivos. La diferencia depende aparentemente del huésped. 

En experimentos realizados, donde las especies de Beauveria no se 

presentaron, $e concluyó que B. stephanaderes es una raza de B. bas-

siana que baja condiciones tropicales se ta adaptado a Stephanoderes 

hampei. 

Se da una lista alfabetica de los insectos que son atacados por este 

hongo parasitico en Polonia u otros paises, y un indice de las espe-

cies de hongos y sus sinénimos. 

 

(336) 	
STEYAERT, R. L. Résuné dii rapport sur l'tiuit do Laboratoire de Phyto- 

patologie (Stanleyvilie et Baiibesa) en 1933 et la canpagoe cotcwiniere 
1933-1934. Bulletin Agricale du Congo Beige (Congo Belga) 25(3):376-

385. 1934. 
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CONTROL BIOLOGICO. HONGOS. Metarrhizium anisopliae 
Se observô un control parcial de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

mediante la infecci6n del insecto por medio del hongo Beauveria ste- 
pioder1. Un 80% de humedad aumenta la efectiiidad del hongo. 

(339) 

STEYERT, R. L 
• Un ennelni natural du Stepanoderes le Beauveria bassiana 

(Bals) !Juil. Etude des factetirs anilants requissant sa pullulation. 
Bruselas, Institute de Etudes i\gronomiqueS du Congo Beige, 1935. 

46 p. (Serie Scientifique N°  2). 

Beauueri-a bassiana fue encontrada inf'ectando aphanoder! 
en el Congo Belga en 1933 y las investigaciofles descritas aqui deta-

iladamente, fueron en consecuencia emprendidas Para determinar la 

influencia de los factores ambientaleS en su parasitismo. Para cono-
cer la ocurrencia estacional dë infecci6fl, muestras de granos verdes 

y maduros fueron colectadas y examinadas (se dan los resuitados). 

Los porcentajes e insectos muertos fueron mayores (63%) en julio 

y agosto; los insectos fueron ms abundantes en enero y febrero y 

menos abundantes en septiembre; y el nmero de insectos destruldoS 

por el hongo fue mayor en julio, octubre y jun10 y menor en marzo 

y abril. 

La poblaci6n de insectos aument6 considerablemente cuando los granos 

maduraron, siendo 4 veces mayor,  en diciembre que en noviembre, aunque 

se necesitan 36 dias Para completar el ciclo de vida. 

Los mayores porcentajes de mortalidad fueron de 48,2 y 3,28 Para 

insectos infestando granos uerdes y maduros respecti\Jamente. El 
hecho de que los insectos en los granos uerdes fueron ms susceptibles 

a Ia infeccin sugiere la influencia de la humedad, pero no parece 

haber correlaciôn entre las lluvias y la infecci6n, aunque hubo 

una correiaci6n negativa entre la insolaci6n y la tasa de mortalidad. 

Se efectuaron ensayos de laboratoriO Para determinar los efectos 

de la humedad. 

El autor conciuyô que la infecci6n por el hongo se efectia en la 

superficie del grano y es ms probable que ocurra cuando los insectos 

estn volando de uno a otro Para depositar los huevos. El tiempo 

frio tambin es una causa que predispone por ser los insectos ms 

activos que en dias soleados. Humedades por encima del 79% no parecen 

incrementar la infeccin. 	
Para el uso en aspersi6n o en polvo, 

las conidias del hongo deberian ser finamente molidas; las aplicaciO 

nes deberian hacerse cuando hay pocos granos maduros y durante los 

meses menos soleados. (340) 

D'PNT0NI0, A. fi.; PULPt, V. DE. Estudos preliminares de eficiencia de 

Metarrhiziiin anisopliae (metsch) Sorokin no controle 	broca do cafe 

(Hypothenernus haipei, Ferrari 1867) em condicoes de laborat6rio. 
In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 7. \raxa, M.G. (Bra-

sil), 1979. Resumos. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro do Cafe. 

Grupo Executivo de Racionalizacao da Cafeicultura, 1979. p. 301. 

Con el objeto de verificar si fletarrhizium anisopliae coloniza eficien-

temente la broca del cafe (Hypothenemus hampei), y Para poder continuar 

los trabajos de control biol6gico de la plaga en condiciones de campo, 

se efectuaron algunas pruebas preliminares, en condiciones do laborato-

rio. Fueron utilizadas 4 concentraciones do esporas 72, 36, 18 y 

9 millones de esporas. Cada repeticiôn const6 de 30 frutos brocados. 

Para la obtenci6n de la suspensi6n de esporas se usaron 15 g de sustra-

to + hongo diluido en 400 ml de agua destilada. Se hicieron diluciones 

con la soluci6n inicial Para las concentraciones deseadas. Se aplica-

ron 0,25 ml de las soluciones en cada caja do Petri donde estaban los 

frutos brocados. 

Se calcularon los porcentajes do mortalidad Para la obtenci6n de por-

centajes de eficiencia. Las brocas muertas fueron enviadas Para la 

identificaci6n do los hongos presentes al Depto. de Fitopatologia. 

Se confirm6 la presencia do Iletarrhizium anisopliae en 53% do las 

colonias y 47% do Aspergillus flavus. Los porcentajes de eficiencia 

fueron: 

72 millones do esporas/ml 	89,60% 
36 	" 	" 	" 	89,34% 
18 	if 
	 " 	 89,74% 

	

4• 9 U 	U 	 88,22% 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS 

LE PELLEY, R. H. Other enemies of Hypothenemus haripei. In: PESTS of 
Coffee. Londres, Longman's, 1968. p. 127. 

(341) 

(6Bbc7Mci7Qc) 
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Se observ6 un control parcial de la broca del cafe Hypothenemus hampei 
mediante la infecciôn del insecto por medio del hongo Beaujeria ste- 

________ 	Un 80% de humedad aumenta la efectividad del hongo. (339) 

STEYI\ERT, R. L. tin ennemi natural de Stephanoderes, le Beauueria bassiana 
(Bals) !Juil. Etude des facteurs ant,iants rejissant sa pullulation. 
Bruselas, Institute de Etudes AgronomiqueS du Congo Beige, 1935. 

46 p. (Serie Scientifique No  2). 

Beauueria bassiana fue encontrada infectando a Stephanoderes hampei 
en el Congo Belga en 1933 y las investigacioneS descritas aqul deta-
iladamente, fueron en consecuencia emprendidas Para determinar la 
influencia do los factores ambientales en su parasitismo. Para cono-
cer la ocurrencia estacional dë infecci6n, muestras de granos verdes 
y maduros fueron colectadas y examinadas (se dan los resultados). 

Los porcentajes e insectos muertos fueron mayores (63%) en julio 
y agosto; los insectos fueron ms abundantes en enero y f'ebrero y 
menos abundantes en septiembre; y el n6mero de insectos destruidos 
por el hongo fue mayor en julio, octubre y junio y menor en marzo 

y abril. 

La poblaci6n de insectos aument6 considerablemente cuando los granos 
maduraron, siendo 4 veces mayor en diciembre que en noviembre, aunque 
se necesitan 36 dias Para completar el ciclo de vida. 

Los mayores porcentajes do mortalidad fueron de 48,2 y 3,28 Para 
insectos inf'estando granos verdes y maduros respecti'Jamente. El 
hecho de que los insectos en los granos verdes fueron ms susceptibles 
a Ia infecci6n sugiere la influencia de la humedad, pero no parece 
haber correlaciôn entre las liuvias y la inf'eccin, aunque hubo 
una correlaci6n negativa entre la insolaciôn y la tasa de mortalidad. 

Se efectuaron ensayos de laboratorio Para determinar los efectos 

de la humedad. 

El autor concluy6 que la infecci6n por el hongo se efectia en la 
superficie del grano y es ms probable que ocurra cuando las insectos 
estn volando de uno a otro Para depositar los huevos. El tiempo 
frio tambin es una causa que predispone por ser los insectos ms 
activos que en dIas soleados. Humedades por encima del 79% no parecen 

incrementar la infecci6n. 	Para el uso en aspersi6n o en polvo, 

las conidias del hongo deberlan ser finamente molidas; las aplicacio-
nes deberian hacerse cuando hay pocos granos maduros y durante los 

meses menos soleados. 
(340) 

CONTROL BIOLOGICO. HONGOS. Metarrhizium anisopliae 

D'ANTONIO, A. Fl.; PAULA, V. DE. Estudos preliminares de eficiencia de 
IYletarrhizium anisopliae (Metsch) Sorokin no controle 	broca do cafe 
(Hypothenemus hampei, Ferrari 1867) em condicoes de laborat6rio. 
In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 7. Araxa, M.G. (Bra-
sil), 1979. Resumos. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro do Caf. 
Crupo Executivo do Racionalizacao da Cafeicuitura, 1979. p. 301. 

Con el objeto do verificar si Fletarrhizium anisopliae coloniza eficien-
temente la broca del cafe (Hypothenemus hampei), y Para poder continuar 
los trabajos de control bioi6gico de la piaga en condiciones de campo, 
se efectuaron algunas pruebas preliminares, en condiciones de laborato-
rio. Fueron utilizadas 4 concentracjones de esporas 72, 36, 18 y 
9 millones de esporas. Cada repeticiôn const6 de 30 frutos brocados. 
Para la obtenci6n de la suspensi6n de esporas se usaron 15 g de sustra-
to + hongo diluldo en 400 ml de agua destilada. Se hicieron diluciones 
con la solucin inicial para las concentraciones deseadas. Se aplica-
ron 0,25 ml de las soluciones en cada caja de Petri donde estaban los 
frutos brocados. 

Se calcularon los porcentajes de mortalidad Para la obtención de por-
centajes de eficiencia. Las brocas muertas fueron enviadas Para la 
identificacj6n de los hongos presentes al Depto. de Fitopatologia. 
Se confirm la presencia de Iletarrhizium anisopliae en 53% de las 
colonias y 47% de Aspergillus flavus. Los porcentajes de eficiencia 
fueron: 

72 millones de esporas/ml 	89,60% 
36 	"It if 89934% 
18 	" 	it 	 it 89,74% 
9 " 	it 	It 88,22% 

(341) 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS 
	

(6Bbc7Mci7Qc) 

LE PELLEY, R. H. Other enemies of Hypothenemus hampei.  In: PESTS of 
Coffee. Londres, Longman's, 1968. p.  127. 
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El autor informa que en Jaua se observá al chinche Dindymus rubigino-

sus: Heminoptero:PyrChOCOridae alimentandose de todos los estados 

de la broca. Este insecto introduce su trompa dentro del orificio 
del grano brocado y extrae las brocas para succionarlas. Parece 

que su unico "habitat" es el bosque de 3ava por eso no es de importan- 

cia económiCa. 

Se menciona que tambin en Brasil la hormiga Crematogaster destruye 

un apreciable námero de mstos inmaduros de la broca. 
(342) 

Acerca de Cephalonomia stephanoderis, predador de H. hampei, su acti-

iidad parasitaria depende de la poblaci6n de broca en una sola cereza, 

por tanto su longevidad depende en gran parte de la existencia y 
longevidad del hospedante (broca). De las observaciones se concluye 

que el parásito es más abundante cuando la pohlaciôn de H. hanpei 
está a su mximo. 

Se calculô el efecto del parsito sobre la plaga de dos maneras: 
19. A partir del indice de parasitismo y  20.  A partir de la mortali-
dad de brocas en las cerezas. De las observaciones se concluye que 

la presencia de C. stephanoderis disminuye la poblaci6n de H. hampei 
en un 20 a 30% en épocas de cosechas, más este efecto no pasa del 
5% en las intercosechas. 

(343) 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS. Cephalonomia stephanoderis 

KOCK, V. J. M. Abuidance de HypothenensJs hampei Ferr., scolyte des grai-

nes de caf(, en fonction de su plante-hote et de son parasite Cepha-

lonomia stephanoderis Betren, en Cote d'Ivoire. Wageningen, Veenman 

and Zonen, 1973. 84 p. ([lededelingen Landbouwhgeshool Wageningen 

No  73-16). (Tesis de Doctorado). 

Se estudi6 la relaci6n entre la broca del cafe Hypothenemus hampei 

y su parsito Cephalonomia stephanoderis en cafetales de Costa de 

Marfil. Se examin6, en primer lugar, hasta que punto estos factores 
se influenciaban mutuamente y en segundo lugar, se obseru la influen-
cia de C. stephanoderis sobre la población de la broca en cafetales. 

Primero se hizo un estudio de la relaci6n de la broca con el cafeto 
(hospedante). De tres variedades estudiadas: Robusta Ineac, Robusta 

Ebobo y Kouilou, la variedad Kouilou es la ms conocida por su sensi-

bilidad al ataque del insecto, sinembargo, existe una variedad dentro 
de Kouilou que es menos atacada que las otras variedades R. ineac 

y R. ebobo. 

Para probar las diferencias de sensibilidad a la broca de las varieda-

des estudiadas, se realizaron dos ensayos uno monocIclico y otro 
policiclico. Con el primero se analiza el ciclo de infestaci6n en 

una cereza. Con el segundo se mide la sensibilidad de las variedades 

en el campo, donde las plantas son infestadas por varias generaciones 

de la plaga. 

Se observ6 que dentro de la variedad Kouilou existen ciertos factores 

desfavorables para el desarrollo del insecto. 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS. Crematogaster durvispinosa 

FONSECA, J. 0. P. DA; ARAUJO, R. L. Insetos inimigos do Hypothenemus 
hampei (Ferr). (Broca do cafe). Boletim Biologico (Brasil) 4(3):486-
504. 1939. 

Es una reiisión de la literatura mundial sobre los enemigos naturales 
(incectos) de la broca del cafe (H. hampei); se presentan notas de 

una hormiga Crematogaster curvispinosa la cual destruye un nmero 

apreciable de estados inmaduros de la broca en Sao Paulo. Las hormigas 

hacen su camino entre los frutos infestados por los orificios hechos 
por las hembras del escolitido. 

LEEFMANS, S. De koffiebessenboebock (Stephanoderes hampei Ferrari - 
Coffeae hagedorn). I. Levenswijze en ecologie. Ilededelingen Institut 
Voor Plantenziekten, 1923, 94 p. (Bol. N°  57). 

Se obserj6 en el Africa que la hormiga Solichoderu bituberculatus: 

(344) 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS. Dolichoderus bituberculatus 
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El autor informa que en Java se observ6 al chinche Dindymus 	4ino- 

sus: Heminoptero:Pyrchocoridae ailmentandose de todos los estados 
de la broca. Este insecto introduce su trompa dentro del odfici0 
del grano brocado y extrae las brocas para succionarlaS. Parece 

que su Linico "habitat" es el bosque de Java por eso no es de importan- 

cia económiCa. 

Se menciona que tambin en Brasil la hormiga Crematogaster destruye 

un apreciable n6mero de Rstos inmaduros de la broca. 

Acerca de Cephalonomia stephanoderis, predador de H. hampei, su acti-

vidad parasitaria depende de la poblaciôn de broca en una sola cereza, 

por tanto su longevidad depende en gran parte de la existencia y 

longevidad del hospedante (broca). De las observaciones se concluye 

que el parsito es ms abundante cuando la pohlaciôn de H. harpei 
est a su mximo. 

Se calculó el efecto del parásito sobre la plaga de dos maneras: 

19. A partir del indice de parasitismo y 29. A partir de la mortali- 
(342) 	 dad de brocas en las cerezas. De las observaciones se concluye que 

la presencia de C. stephanoderis disminuye la poblaciôn de H. hampei 

en un 20 a 30% en pocas de cosechas, más este efecto no pasa del 
5% en las intercosechas. 

CONTROL BIOLOGICO. INSE(OS. Cephalonomia stephanoderis  

KOCK, V • 3 • M. Abtndance de Hypothenemus hampei, Ferr., scolyte des grai-

nes de cafe, en fonction de su plante-hote et de son parasite Cepha 

lonoud-a stephanoderis Betren, en Cote d'Ivoire. Wageningen, Veenman 

and Zonen, 1973. 84 p. (IYlededelingen LandboliwhgeShool Wageningen 

No  73-16). (Tesis de Doctorado). 

Se estudi6 la relacién entre la broca del café Hypothenemus 
hampei 

y su parésito çpalonoi9 stephanoderI en cafetales de Costa de 

farf ii. Se examine, en primer lugar, hasta que punto estos factores 
se influenciaban mutuamente y en segundo lugar, se observe la inflLlen-
cia de C. stephanoderis sobre la población de la broca en cafetales. 

Primero se hizo un estudio de la relacién de la broca con el cafeto 

(hospedante). De tres variedades estudiadas Robusta Ineac, IRobusta 

Ebobo y Kouilou, la variedad Kouilou es la més conocida por su sensi-
bilidad al ataque del insecto, sinembargo, existe una variedad dentro 

de Kouilou que es memos atacada que las otras variedades R. ineac 

y R. ebobo. 

Para probar las diferencias de sensibilidad a la broca de las varieda- 
If 

des estudiadas, se realizaron dos ensayos uno monociclico y otro 
policiclico. Con el primero se analiza el ciclo de infestaci&1 en 

una cereza. Con el segundo se mide la sensibilidad de las variedades 

en el campo, donde las plantas son infestadas por varias generaciOnes 

de la plaga. 

Se observe que dentro de la variedad Kouilou existen ciertos factores 

desfavorableS para el desarrollo del insecto. 

CONTROL BIOLOGICO. INSECThS. Crematogaster curvispinosa 

FONSECA, J. 0. P. DA; ARALIJO, R. L. Insetos inimiçjos do Hypothenemus 
hampei (Ferr). (Broca do cafe). Boletim Biologico (Brash) 4(3):486-
504. 1939. 

Es una revision de la literatura mundial sobre los enemigos naturales 

(in3ectos) de la broca del café (H. hampei); se presentan notas de 

una hormiga Crematogaster curvispinosa la cual destruye un nOmero 

apreciable de estados inmaduros de la broca en Sao Paulo. Las hormigas 

hacen su camino entre los frutos infestados por los orificios hechos 
por las hembras del escolitido. 

 

cONTRoL BIOLOGICO. INSECTOS. Dolichoderus bituberculatus 

LEEFI'lANS, S. De koffiebessenboebock (Stephanoderes hampei Ferrari - 
Coffeae hagedorn). I. Levensaijze en ecologie. 11ededelingen Institut 
Voor Plantenziekten, 1923, 94 p. (Bol. No  57). 

Se observO en el Africa que la hormiga Solichoderu bituberculatus: 
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Hymenoptera, se alimentaba de todos los estados de la broca Hypothene-

mus hampei. El autor realize experimentos durante 9 meses con el 
fin de observar y evaluar el beneficio del usa de este insecto en 

el control de la broca. Se observé que la hormiga redujo la infesta-

cién a un 9,3% més, también se viô que estos entomCfagos favorecian 

el incremento de poblaciones de [occidae: Lecanniun viridae que provocan 

la calda de los frutos cuando se localizaban al nivel del pedCnculo. 

 

CONTROL BIOLOCICO. INSECTOS. Hetorospilus coffeicola 

FONSEC4, J. J. P. DA. Heterospilus coffeicola Schinilo e sua introducao 
no Brasil. Jornal Igronornico (Brasil) 2(1):57-59. 1939. 

La introducción de este betilido, parésito de Stephanoderes hampei 

al Brasil, es considerado inconveniente. La mayoria de las variedades 

de caf sembrados en el Brasil tienen estaciones de fructificaclén 
definidas. Para mantener a Heterospilus en cantidad suficiente para 

que sea ef'ectivo se rdquiere la presencia de como mnimo algunos érbo-

les con produccién permanente para servirie de huésped durante todo 
el aIo. La introduccién de tales \Jariedades no es compatible con 
el sistema actual del cultivo del café en el Brasil. 

 

11PLF\NG EXPERIMENT ST4TION. JP414. Report 1931. Surabaya, 1932. 55 p. 

Entre otras plagas que atacan al café en Java, se informa sobre la 
baja infestaci6n de broca Hypothenemus hampei gracias al depredador 
de esta plaga el parésito Heterospilus coffeicola traIdo desde Uganda. 

 

PIZA Junior, S. DE 1.; FONSECI\. J. 0. P. DA. Heterospilus coffeicola Schmied. 
Parasita da "Broca do Caf&' Stephanoderes hampei (Ferr.). 4rchivos 
do Instituto Biologico (Brasil) 6:179-199. 1935. 

Este documento hace una descripcién de la biologia de Heterospilus 

coffeicola un himenéptero que se alimenta de los huevos de Stephanode-
res hampei. 
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Hymenoptera se alirnentaba de todos los estados de la broca
yppheii- 

mus 	
El autor realize experinientos durante 9 meses con el 

fin de observar y evaluar el beneficiD del uso de este insecto en 

el control de la broca. Se obserué que la hommiga redujo la infesta-

ciôn a un 9,3% mes, tambiéfl se uiô que estos entomCfagos favorecian 

el incremento de poblaciofles de Coccidae: L.ecanniun viridae que pr000can 

la caida de los frutos cuando se lucalizabafl al nivel del pedCnculo. 
(345) 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS. HetorospilUS coffeicola 

FONSECP, J. 0. P. DI\. 
Heterospilus coffeicola Schinilo e sua introducao 

no Brasil. Jomnal Agronomico (Brasil) 2(1):57-59. 1939. 

La introducciôfl de este botilido, parésito de SteQhanoderes !2~ei 
al Brasil, es considerado inconveniente. La mayoria do las variedades 
de caf sembrados en el Brasil tienen estacioneS de fmuctifiCaciôfl 

definidas. Para mantener a Heterospilus en cantidad suficiente pama 
que sea efectivo se riquiere la presencia de como minimo algunos érbo-

les con producciôfl pemmanente para servirle do huésped durante todo 

el aulo. La introduccién de tales variedades no es compatible con 

el sistema actual del culti\io del café en el Brasil. 
 

IYIALANG EXPERINENT STATION. JAVA. Report 1931. Surabaya, 1932. 55 P. 

Entre otras plagas que atacan al café en Java, se informa sobre la 

baja infestacién be broca Hypothenemus hampei gracias al depredador 

de esta plaga el parésito Heterospilus coffeicola traido desde Uganda. 
 

PIZA Junior, S. DE T.; FONSECA. J. U. P. D/\. Heterospilus coffeicola Schrnied. 

Parasita cia "Broca do Café" Stephanoder 	
hampei (Ferr.). Prchivos 

do Instituto Biologico (Brasil) 6:179-199. 1935. 

E5te documento hace una descripCién de la biologia de HeterospilusJ 

r-'nffeicola un himenéptero que se alimenta de los huevos de 5tephanq- 

res hampei. 

Las actividades be alimentacién del parésito se ilmitan a aquellos 

frutos donde ha ocurrido una infestacién primaria. En frutos con 
infestacién secundaria por la broca, Heterospilus coffeicola, suspende 

su desarrollo. En este estadio, en cambio, entra en actividad Prorops 

nasuta. H. coffeicola puede sobrevivir (inicamente en regiones donde 
la produccién de café ocurre durante todo el aulo. Con el fin de que 

este insecto pueda volverse un agente de control efectiuo de la broca 

en el Brasil, es necesario mantener inf'estaciones permanentes de la 
broca a campo abierto. 

 

ULTEE, A. J. Versiag over de LiJerkzaanheden van het Proefstation Flalang 
in het jaar 1930. Pleded Proefst. f1alang (Java) No 80:51. 1931. 

Es un informe de 	Experiment Station" Java de 1930 sobre plagas 
que atacan el café. Sobre Hypothenemus hampei la broca del café se 

informa que contin(ia el control biolégico mediante Heterospilus coffei-
cola. 

 

CONTROL BIOLOGICO. INSECTOS. Prorops nasuta 

BEGEIV1ANN, H. Report of the entomologist of the coffee-berry borer. Arch. 
Koffiecult 1(5):194-207. 1926. 

Prorops nasuta un parésito de la broca del café Stephanoderes hampei 
fue importado desde Uganda y esté siendo criado en Java (1926). La 

hembra vive un méximo de 69 dias y pone un promedio de 8-18 huevos 
(méximo 28). 

Los huevos son puestos en las pupas y prepupas de la plaga, las cuales 

son previamente lesionadas por el ovipositor. La larva esté totalmente 
desarrollada en 8-10 dias y comienza a empupar, los adultos emergen 

después de 14 dias. Los huevos sin fertilizar, aparentemente producen 
unicamente parésitos machas. 

El fomento del parésito en ilalang ha sido exitoso, en diciembre 1924, 

se obtuvieron 2541 adultos, que se incrementaron a 68.839 en noviembre 
de 1925 y disminuyeron a 32.791 en diciembre de 1925. 
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La producci6n de Prorops nasuta es tan simple que los cultivadores 
pueden hacerla. 

S. hampei ha sido multiplicada exitosamente en granos de Coffea schu-

manniana y ha sido tambin encontrada en tallos y vainas de Centrosema 

plumieri y en las vainas de Tephrosia y Crotalaria, se desconoce si 

puede multiplicarse en estas plantas. Las vainas de Centrosema plumie-

ri que contienen S. hampei tambin hospedan otras dos especies de 
coleoptera, las cuales atacan granos de cafe. 

BERGPJ1IN, J. Experiencias corn vspa de Uganda em cafezais peruanos bro-
queados. Suplemento Agricola (Brasil) 9(409):5. 1963. 

En el Brasil, la avispa de Uganda Prorops nasuta es conocida como 

el principal enemigo natural de la broca del caf Hypothenemus hampei. 

En diciembre de 1962 se enviaron cerca de 500 individuos para el Per(i 

donde se ierific6, en este tiempo, que los cafetales estaban infestados 
por la plaga. Se espera que el control biol6gico sea eficaz en el 
Per. 

BERGAFIIN, J. 0 combate a broca do cafeeiro atraus da vespa de Uganda. 
Suplemento Agricola (Brasil) 9(406):5. 1963. 

La broca del caf Hypothenemus hampei, desconocida en Amrica Latina 

fue encontrada por primera vez en el Brasil en 1913. En 1929, para 

el control biol6gico de la plaga fueron introducidas 1000 unidades 

de la avispa de Uganda Prorops nasuta. En algunas regiones como Campi-
nas - Sao Paulo la avispa se adapt6 a las condiciones climticas loca-

les estableciendo un equilibrio bioThgico y no hubo necesidad de con-

trol quimico de la broca. En otras regiones del mismo estado (Sao 
Paulo), la introducci6n de la avispa de Uganda no tuvo xito. 

CI\11P0LL0, C. H. La avispita de Uganda. Una alternativa para control 
de la broca del fruto del cafe. Boletin Tcnico (Guatemala) 1(2):1-
3. 1978. 

Se concluye que es posible, bajo determinadas condiciones de cultivo, 

con existencia de frutos durante la mayor parte del aio, con liuvia 
abundante y bien distribuida, que la avispita de Uganda Prorops nasuta, 
consiga establecerse como un enemigo eficaz de la broca. 

(350) 
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La producCi6fl de EEgSo2s nasuta es tan simple que los cultivadOres 

pueden hacerla. 

5, 	
ha sido 0uitiplicada exitosarfleflte en granos de Coffea schu- 

manniafl y ha sido tambi6fl encontrada en tallos y vainas de Centrosema 
 

peri y en las vainas de pok 
y Crotaka, se desconoCe si 

puede multiPliCarse en estas plantas. Las vainas de Centrq! 
	ye- 

ri que contienen S. 	
tambi6n hospedan otras dos espeCies de 

coleoPtera, las cuales atacan granoS de caf6. (350) 

BERGIN, J. 
ExperienCias corn vspa de Uganda em cafezais peruaflos bro- 

queados. 
Suplemento t\griCola (Brasil) 9(409):5. 1963. 

En el Brasil, la avispa de Uganda 
aEgLops nasuta  es conocida coma 

el principal enemigo natural de la broca del caf 6 Hyp thenemus 
En diciembre de 1962 se enviarOn cerca de 500 indijidUOs para el Per 

donde se verificô, en este tiempo, que los cafetaleS estaban infestados 

par la plaga. Se espera que el control biol6giCo sea eficaZ en el 

Per . 	 (351) 

BERGMIN, J. 0 
combate a broca do cafeeirO atrau6s da uespa de Uganda. 

Suplemento igricola (Brasil) 9(406)5. 1963. 

La broca del cafHypothenemus 	
desconocida en Am6riCa Latina 

fue encontrada par primera vez en el Brasil en 1913. En 1929, para 
el control biol6giCa de la plaga fueron introducidas 1000 unidades 

de la avispa de Uganda EE2Eops nasuta. En algunas regiones coma Campi-

nas - Saa Paulo la avispa se adapt6 a las condiciones clim6tiCas loca-
les estableCienda un equilibria biol6giCO y no hubo necesidad de con-

trol quimico de la broca. En otras regianes del mismo estado (Sao 

Paulo), la introducCi6n de la avispa de Uganda no tuvo 6xitoe 

CP1P0LL0, C. H. 
La avispita de Uganda. Una alterflativa para control 

cal6. Boletin T6cnico (Guatemala) 1(2):1- 
de la broca del fruto del 

3. 1978. 

Se concluYe que es posible, baja determinadas condiciones de cultivo, 

con existencia de frutos durante la mayor parte del aMa, con liuvia 

abundante y bien distribuida, que la avispita de Uganda 
EEqLops nasuta, 

consiga establecerse coma un enemigo eficaz de la broca. (353) 

FERREIRI\, A. J. Obseruacoes sobre ocorrencia de uespa de Uganda Prorops 
nasuta tdaterst em lavouras da Zona de mata, infestadas pela broca 
do caf6 Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). In: CONGRESSO Brasileirp 

de Pesquisas Cafeeiras, B. Resumos. Campos do Jordao, 25-28 novembro 

1980. Rio de Janeiro, IBC, 1980. pp.  194-196. 

En 1978 se canstat6 la presencia de la avispa de Uganda en frutos 

brocados en condiciones clim6ticas de la caficultura de la Zona de 

Mata, Minas Gerais (Brasil). En 1979 y 1980 se observ6 la presencia 

de la avispa en otros municipias del mismo estado (MG). 

Prorops nasuta es un microhimenoptera de la familia Bethylidae, es 

un par6sito obligatorio de Hypothenemus hampei. El adulto es de forma 

negra con antenas y patas de color pardo. El abdomen es de forma 

fusiforme; mide aproximadamente 2,5 mm de largo y 3 m de envergadura. 

Tiene antenas cortas provistas de 12 artejos. 	Produce 9 generaciones 

anuales, teniendo los adultos una longeviciad media de 68,5 dias. 

Se presenta una relaci6n de 3 hembras x 1 macho. La reproducci6n 

es sexual y partenog6nica. El ciclo evalutiva se completa entre 22 

y 29 dias, a una temperatura de 24°C. La oviposici6n solamente se 

realiza sobre larvas y pupas, colocando un huevo sabre cada individuo. 

La hembra coloca un promedio de 45 huevos en verano y 7,8 en invierno. 

La hembra adulta penetra en el interior del fruto par el mismo orificio 

hecho par la broca; elimina todas las brocas del hospedante, dejando 

solamente las larvas y ninfas en condiciones de postura, a las cuales 

les inyecta una toxina, apenas suficiente para inmouilizarlas. Los 

huevos y dem6s larvas j6venes son usadas para alimentaci6n a preserva-

das para pr6ximas posturas. Una caracteristica del fruto parasitado 

es la presencia de una broca muerta obstruyendo el orificio de la 

galeria, pues la avispa despu6s de matar la hembra de la broca, la 

transporta para all6 coma forma de protecci6n contra eventuales enemi-

gas. 

FONSECA, J. 0. P. DA. Processo para a iu1tiplicacao da "Vespa do Uganda 

em viueiros". 0 Biologico (Brasil) 3(8):220-22. 1937. 

De los estudios realizados en estas zonas se observ6 un 58% de frutos 
(352) 	 brocados en la primera cosecha siendo 27% con brocas muertas en la 

entrada del orificio, parasitados par avispa. En la segunda casecha 

se observ6 un 25,1% de frutos brocados, siendo 33,2% de las brocas 

muertas parasitadas par la avispa. 
(354) 
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El Betilido Prorops nasuta es f'acilmente reproducido para el control 
de Stephanoderes hampei en cafe en Sao Paulo en cajas de madera con 
un embudo de vidrio al cual se le fija un tubo de ensayo. En la emer-
gencia, los parsitos adultos entran a los tubos y son conf'inados 
individualmente con granos infestados bajo otros tubos colocados bajo 
una mesa. Despus de la oviposici6n, los granos son ilevados a las 
cajas de multipllcaci6n. 

Los granos deben estar hmedos durante el proceso y evitar la fermenta-
ci6n. [ada caja no debe contener ms de 500 granos. 

FONSE[A, J. 0. P. DA; fIORAES, C. Procesos de Criacao, disseminacao e coloni-
zacao da "Vespa de Uganda". 0 Biologico 4(9-11):285--291, 325-334, 
368-376. 1938. 

Como guia para los caficultores en Sao Paulo (Brasil), se dan instruc-
ciones para el control de la broca del caf Stephanoderes hampei por 
medio de betilido parsito Prorops nasuta. Se describen las cajas 
utilizadas para su multiplicaciin y cria a nivel de laboratorio. 

HEINRICH, W. 0. Aspectos do cornbäte biol6gico s pragas do cafe. 0 Biolo-
gico (Brasil) 31(3):57-62. 1965. 

Se presentan las limitaciones que para el control de la broca jyjj-
thenemus hampei presenta la avispa de Uganda Prorops nasuta en especial 
por las condiciones ambientales requeridas para su desarrollo. 

HEFIPEL, A. A Prorops nasuta Waterston no Brasil. Arquivos do Instituto 
Biologico (Brasil) 5:197-212. 1934. 

El autor presenta notas hist6ricas, descripci6n, datos biol6gicos 
y discusiones sobre el futuro de Prorops nasuta, un hymenoptero part-
sito de la broca del caf. En 1929 se llevaron desde Uganda hasta 
Brasil 1.692 individLos vivos do la avispa. El parsito fue adaptado 
facilmente y multiplicado rpidamente durante el primer ario, a partir 
del 30 de septiembre de 1930, ms de 30.000 avispas se distribuyeron 
en 48 plantaciones de cafe, bocalizadas en 10 municipios. Actualmente 
el parsito est siendo mejorado en tres laboratorio, como tambin 
en algunos cafetales, pero ain no puede asegurarse el xito del parsi-
to para el control de la plaga. 
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FONSECA, J. 0. P. DPI; FIORAES, C. Procesos de Criacao, dissefuiflaCao e colon1-
zacao da "Vespa de Uganda". 0 BiologicO 4(9_11):285-291 325-334, 

368-376. 1938. 

Como gula para los caficultores en Sao Paulo (Brasil), se dan instruc-

ciones para el control de la broca del caf Stephanoderes hampp por 

medio de betlildo parsito EL2Lops nasuta. Se describen las cajas 
utilizadas para su multiplicaci6fl y cria a nivel de laboratorio. 

 

HEINRICH, U. 0. Aspectos do combàte biol6giCO s pragas do cafe. 0 Blob- 

gico (Brasil) 31(3):57-62. 1965. 

Se presentan las limitaciones que para el control de la broca 
Hypo- 

thenemus hampei presenta la avispa de Uganda 
EE21ops nasuta en especial 

por las condiciones ambientales requeridas para su desarr011o. 
 

HENPEL, A. Pi 
Prorops nasuta Waterstofl no Brasil. Arqui\JOS do Instituto 

Biologico (Brasil) 5:197-212. 1934. 

El autor presenta notas hist6riCaS, descriPci6n, datos biol6gicoS 

y discusiones sobre el futuro de Prorops nasuta, un hymenoptero par- 
sito de la broca del cafe. En 1929 se llevaron desde Uganda hasta 

Brasil 1.692 indiilduos vivos de la avispa. El parsito fue adaptado 
facilmente y multiplicado rpidamente durante el primer ailo, a partir 

del 30 de septiembre de 1930, ms de 30.000 avispas se distribUYeron 

en 48 plantaciones do caf, localiZadas en 10 municiPios. Actualmente 
el parsito est siendo mejorado en tros laboratorio, como tambin 

en algunos cafetales, pero a6n no puede asogurarso el xito del parsi- 

to para el control de la plaga.  

HEFIPEL, A. 0 combate broca do cafe por melo da avespa de Uganda. Boletim 

de Agricultura e Zootecnia Veterinaria de Ilinas Cerais (Brasil) 6(9): 
551 -555. 1933. 

Tambin en: Revista do Instituto de Cafe de Sao Paulo (Brasil) 16(80): 
831-835. 1933. 

Prorops nasuta fue importada desde Uganda para el control de Stephano-

deres hampei en el Brasil y ha sido establecida en varias plantaciones. 

La avispa entra al grano por el orificlo hecho por la plaga, a la 

cual mata ms tarde. Se alimenta de la larva ms joven y desposita 

un huevo en cada una de las otras y en la pupa. Su tasa de oviposici6n 

es do 1 huevo diario o uno cada dos das, de acuerdo con la cantidad 

de alimento disponible por el parsito. No se han encontrado huspe-

des alternos para este parsito. Los granos de cafe, con brocas para-

sitadas, deberian ser recogidos en cajas, y colocadas bajo las plantas 

de cafe o bajo sus ramas protegidas de la iluvia y del sol directo. 
Si es posible realizar mejoramiento, los adultos deberian emorger 

de los granos en un cuarto para ser atrapados con el fin de incrementar 
su poblaci6n. 

(359) 

HE11PEL, A. 0 cornbate broca do cafe por meio da vespa de Uganda. Reiista 
do Instituto do Caf de Sao Paulo (Brasil) 8(80):831-835. 1933. 

El entomof ago Prorops nasuta, parsito de la broca del cafe, fue intro-
ducido al Brasil (Sao Paulo) en 1929, traido do Africa del sur por 

un tcnico del Instituto Biolgico de Sao Paulo. Las condiciones 
brasibeas (Sao Paulo) se mostraron favorables para su desarrolbo. 

En 1930, ya se pudo llevar del laboratorio a algunas haciendas infesta-

das por la broca. La avispa de Uganda se abimenta de larvas y ninfas, 
y destruye los huovos do la broca. La avispa tiene 2 m do largo, 

es do color obscuro, vivo dentro del grano perforado por la plaga. 

La avispa persigue forozmente a los adultos do la broca atacandobes 

a la garganta o en otra parto vulnerable del cuorpo; venciendo este 

primer obstculo la avispa ontra en el orificlo del fruto brocado 
o inyecta una pequoña cantidad do voneno en larva crecida, paralizando-

la por muchos dias; stas constituyen su alimento. Doposita un huevo 

en la larva o ninfa y la ecbosi6n se da en cerca do 4 dias; la jovon 

larva de la avispa ya encuentra su alimento (las larvas inmoviles 
de la broca). Alcanza su desarrollo en 14 dias. Su ciclo de vida 

varia entre 28 y 37 dias, de acuerdo al grade do temperatura, humedad 

y abundancia de alimento. La avispa tiene una poca determinada de 
procreaci6n. Este insecto no acaba con la broca, ms cuando se desa- 
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rrolla convenientemente, disminuye sensiblernente los perjuicios que 

ella causa. 
(360) 

HERNANDEZ C., C. La avispa de Uganda; una alternativa para control de 

la broca del fruto del cafe. Canpa1a Nacional contra la roya delca-

feto. Boletin Tcnico Interno (Guatemala) 1(2):1-3. 1978. 

En vista de que la avispita de Uganda (Prorops nasuta) utiliza las 

larvas o pupas de broca como alimento, se brinda informaci6n sobre 

hbitos y datos biol6gitos de este insecto con el inters de conseguir 

establecerla corno un ehmgo eficaz de la broca. 

HERNFNDEZ C., C. La broca del cafe y la avispita de Uganda. Cafe de 

Nicaragua (Nicaragua) N°  329:20. 1979. 

Se trata de una nota técnica con referencia a la avispita de Uganda, 

originaria de Kampala (Uganda), que fue importada al Brasil para el 
control biol6gico de la broca del cafe. 

HUTSON, J. C. Report on the work of the Entomological Division. In: 
DIRECTION AGRICOLE. CEYLAN. Report 1939. Colombo, 1941. pp. D19-

D20. 

Se incluyen las plagas que se presentaron en Ceylan en 1939. 

Respecto a caf, no fue exitosa la cria del parsito Prorops nasuta 

de la broca del cafe' Hypothenemus hampei por lo que no fue posible 

realizer ms liberaciones de dicho parsito. 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PAULO. BRASIL. A broca e a vespa. 0 Biologico 

(Brasil) 3(8):217-219. 1937. 

A pesar de que el betilido Prorops nasuta es de un valor considerable 

en el control de la broca del cafeto Hypothenemus hampei en Sao Paulo, 

esto se da unicamente si el n6mero de avispas es mantenido mediante 

reproducci6n artificial durante el tiempo entre las pocas de cosecha 

de cafe, cuando el husped (granos de caft infestados por Stephanoderes 

hampei) es insuficiente en las plantaciones. Un suministro adecuado 

es obtenido realizando medidas preventivas de informaci6n contra la 
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En vista de que la avispita de Uganda (Prorops nasuta) utiliza las 

larvas o pupas de broca como alimento, se brinda informaci6n sobre 
hbitos y datos biol6gicos de este insecto con el inters de conseguir 

establecerla como un enemigo eficaz de la broca. 
 

HERNANDEZ C., C. La broca del cafe y la avispita de Uganda. Cafe de 

Nicaragua (Nicaragua) N°  329:20. 1979. 

Se trata de una nota tcnica con referencia a la avispita de Uganda, 

originaria de Kampala (Uganda), que fue importada al Brasil para el 

control biol6gico de la broca del caf. 
 

HUTSON, J.  C.  Report on the work of the Entomological Diuision. 
In: 

DIRECTION AGRICOLE. CEYLAN. Report 1939. Colombo, 1941. pp. D19- 

020. 

Se incluyen las plagas que se presentaron en Ceylan en 1939. 

Respecto a caf, no fue exitosa la cria del parsito Prorops nasuta 

de la broca del cafe' Hypothenemus hampei por lo que no fue posible 

realizarms liberaciones dE dicho parsito. 
 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PTULD. BRASIL. A broca e a vespa. 0 Biologico 

(Brasil) 3(8):217-219. 1937. 

A pesar de que el betilido Prorops nasuta es de un valor considerable 

en el control de la broca del cafeto Hypothenemus hampei en Sao Paulo, 

esto se da unicamente si el nCimero de avispas es mantenido mediante 

reproducci6n artificial durante el tiempo entre las epocas de cosecha 
de caf, cuando el husped (granos de caf infestados por Stephanoderes 

hampei) es insuficiente en las plantaciones. Un suministro adecuado 

es obtenido realizando medidas preventivas de informaci6n contra la 

plaga con el fin de recolectar todos los granos que no han sido cose-
chados o que estn caldos en el suelo. 

 

INSTITUTO BIOLOGICO DE SAD PAULO. BRASIL. Luta contra a broca. Revista 
do Instituto de Cafe do Estado de Sao Paulo (Brasil) 15(166):2056. 
1940. 

Alerta a los caficultores paulistas (Sao Paulo - Brasil) para hacer 

intensivamente insectarios con la perspectiva de tener siempre una 

cantidad considerable de Prorops nasuta parsito de la broca ypothe-
nemus hampei. 

Es un hecho conocido que toda plaga atacada por un parsito que no 

es artificialmente multiplicado pasa por perlodos alternativos de 
abundancia y escasez. Estos perlodos son en regla de 3 arios. En 

el primero, la plaga es abundante, lo que permite, en el aPlo siguiente, 

un gran desenvolvjmiento del parsito. Este, por tanto, determina 

una gran destruccfón de la plaga que aparentemente desaparece en el 

tercer aPlo, lo que tambin sucede con el parsito por falta de alimen-
to. En el cuarto aPlo recomiejiza el ciclo, pues en ausencia del parsi-

to, la plaga consigue nuevamente multiplicarse abundantemente. La 
creaci6n de insectarios es indispensable, en este caso, el alimento 
de la broca seria los frutos brocados cogidos en los repases. 

El Serviclo contra la broca del Instituto Biol6gico reparti6 500 avis-
pas a aquellos que no tenian insectarios. A los que poseen insectarios, 

sacos de 100 1 de cafe brocado conteniendo broca (como alimento de 
la avispa). 

 

LEITE, A. C. Plultiplicacao da vespa de Uganda. Boletim Agricola de Sao 
Paulo (Brasil) 35:648-654. 1935. 

Se dan detafles del recinto utilizado en el Brasil para activar la 

emergencia del betilido parsito (Prorops nasuta) de granos de cafe 

infesbados corn Stephanoderes hampei. Sus dimensiones son cinco pies 
de ancho. Ocho de longitud y seis pies seis pulgadas de altura, ex-

puesto al sol. Una de sus paredes la ms "calurosa" consiste practica-

mente de una capa de hierro galvanizado de 3 pies de alto por 6 de 
largo, que sirve nara incrementar la temperatura. En la pared opuesta 

hay dos ventanas (1 x 2.5 pies) cubiertas con angeo para prevenir 
el escape do los parsitos. 

La pared este tiene una ventana similar y una puerta de hierro gal- 
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vanizado. La ventana de la pared oeste es en vidrio, de tal manera 

que los parsitos sean atraidos por la luz. Las bolsas de caf6 son 

colocadas dentro y cuando los parsitos se congregan en la ventana 

de vidrio, se recogen en una caja colocada sobre la ventana y que 
contiene granos de caf6 infestados. 

Cuando la caja es lievada a un lugar frio, los parsitos entran a 

los granos. Luego, estos son colocados en latas en un grupo de 4 

6 5 plantas que han sido dejadas sin cosechar en cada parcela de 5.000 
a 8.000. 

MELVILLE, I. R. Control of Agricultural Pests. Kenya Coffee (Kenya) 
24(279) :81 -84. 1959.   

Se hace menci6n de Prorops nasuta para el control biol6gico de Hypothe-

nemus hampei, sin embargo el parsito tiende a ser menos activo en 

ailos secos y en ailos hOmedos se requiere complementar la liberaci6n 
del parsito con otras medidas de sanidad. 

MENOES, L. 0. T. Aspetos do problema da "Broca do Cafe" Stephanoderes 
hampei.  Jornal Ptgronomico (Brasil) 1(4):339-358. 1938. 

Desde la primera observaci6n de la infestaci6n del cafe en Sao Paulo, 
por Stephanoderes hampei, la broca se ha expandido a trav6s de las 

regiones cafeteras del estado y su erradicaci6n es considerada imprac-
ticable. El autor revisa brevemente el trabajo que ha sido realizado 

en el control biol6gico de la plaga. Particularmente analiza la in-
troducci6n, desde Uganda, del Betilido Prorops nasuta, pero considera 

que las investigaciones deberian enfocarse primero al estudio intensivo 
de los factores ecol6gicos comprometidos. 

Se han realizado pocos estudios de la relaci6n do la broca, el parsi-
to, el caf6 y las condiciones ambientales. 

PUZZI, D. Valor do parasitismo da Prorops nasuta waterson no combate 
broca do cafe. Jornal Pgronomico (Brasil) 2(4):259-254. 1939. 

El autor resume factores que dan valor a Prorops nasuta como par6sito 

de la broca del cafeto Stephanoderes hampei, en Brasil y compara la 
tasa de multiplicaci6n del batilido con la del hu6sped. Observaciones 

de Pinto da Fonseca, A. A. Toledo y el autor en Sao Paulo, no publica-

das, han mostrado que en dias calidos continuos, cuando la temperatura 
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tasa do multiplicaciom del batilido con la del hu6sped. ObservaciOnes 

de Pinto da Fonseca, A. A. Toledo y el autor en Sao Paulo, no publica-

das, han mostrado que en dias calidos continuos, cuando la temperatura 

alcanza 29-30°C a las 3 p.m. hembras do P. nasuta ponen de 1-2 huevos 

por dia, pero en tiempo friola oviposición es memos regular. En pro-
medio, las hembras que sobreviven por encima de 90 dIas, depositan 

m6s de 40 huevos. La duraci6n de los estados de huevo, larva y pupa 

fueron 1-4, 3-6 y 13-25 dias, el periodo de preoviposici6n fue de 

6-12 dias y el desarrollo do huevo a adulto fue do 17-33 dias. Do 

los adultos el 75% fueron hembras. No hay periodos definidos de repro-
ducci6n, lograndose en laboratorio 5 generacionos en 5 meses. De 

acuerdo con J. P. Fonseca y M. Autuori las hembras de Stephanoderes 

depositan m6s do 33 huevos y la duraci6n del desarrollo do huevo a 

adulto y el periodo do emergencia a apareamiento son 34-61 y 4 dias 
respectivamente. 

Prorops nasuta es en teoria m6s prolifico que su hu6sped, pero el 

n6mero de huevos puestos por 6ste es limitado por el hecho de que 

una hembra ontra a ovipositar, permanece en el grano, de suerte que 
unicamente la larva y la pupa son parasitadas. 

 

RODRIGO, E. Acbninistration report of the acting:director of agricult-
ure for 1940. Colombo, 1941. 18 p. 

Una secci6n do este informe se refiere al trabajo realizado en plagas 

de los cultivos en Ceylan y su control en 1940. Respecto a Stephanode-

ros hampei se realizaron observaciones do granos infestados con esta 

plaga en 6reas en las cualos Prorops nasuta habia sido liberada previa-

monte indicando que este betilido no est6 a6n firmemente establecido. 

 

TOLEDO, A. A. DE. Comportamento da vespa de Uganda em cafezal sombreado. 
0 Biologico (Brasil) 14(8):189-191. 1948. 

Se realiz6 un trabajo con el fin de conocer la densidad do poblaci6n 

do la avispa de Uganda Prorops nasuta comparativamente en un cafetal 
baja sombrio y otro a plena exposici6n. la  estimaci6n do porcentaje 
do frutos con. broca parasitada se bas6, en general, en el total de 

frutos brocados, encontrados en el material recolectado mensualmente. 
Se observ6 que el parasitismo en 6rboles a la sombra, fue en general 
mayor que en aquellos a pleno sol. 

 

TOLEDO, A. A. DE. Janela coletora do vespa de Uganda. 0 Biologico (Bra-
sil) 9(4):79-83. 1943. 

Tambi6n en: Boletim da Superintendencia dos Servicos do Caf6 (Brasil) 
18(194):260-253, 1943. 
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Debido al eficaz control de la broca mediante la avispa de Uganda, 

los caficultores paulistas comenzaron a construir los insectarios 

y a equiparlos con toda clase de pertrechos Para reunir las avispas 

que salian de los frutos brocados. Una prctica comin era recoger 
los ejemplares de la avispa en un pequerlo tubo de vidrio ayudandose 

- de un pincel; este mtodo, a ms de set poco prctico, ya que el uso 
del pincel ocasionaba la muerte de algunos de estos insectos, era 

demorado. 

Para obviar estas dificultades se ide6 una colectora con una ventana 
de vidrio provista deluz Para atraer las avispas. Esta trarnpa tenia 

orificios pequeos con el fin de que solo pasasen las avispas que 
fueran atraidas pot la lz y no otros insectos mayores. Se dan deta-

lles acerca de la construcciôn de este tipo de trampa Para format 
insectarios de avispas Prorops nasuta. 

TOLEDO, I. A. DL. Notas sobre a biologia da vespa de Uganda "Prorops 
nasuta Waterst", (Hym. Bethyl.) no estado de S. Paulo, Brasil. 1rqui-
ios do Instituto Biologico (Brasil) 13:233-260. 1942. 

Se hicieron investigaciones sobre la biologia de Prorops nasuta en 
el estado de Sao Paulo, en 1939-41. 

El promedio de longevidad fue de 68-93 dias de acuerdo con la estación 

y el estado del husped; cuando se alimenta exclusivamente de adultos 
su longevidad se reduce significativamente, sin embargo, el tango 

es de 51 a 82 dias mxjmo. Para los alimentados con larias, la longe-
vidad mxima que se registr6 fue de 155 dias. 

El n6mero promedio de huevos pot hembra fue de 46 en la estaci6n clida 

y 7,8 en la fria. La oiiposici6n individual mxima fue de 66 huevos. 

La proporci6n de sexos es 1 macho por 3 hembras. 

Se observaron 9 generaciones en 1 ailo. 

Se hacen consideraciones sobre el incremento en parasitismo en relacin 

al porcentaje de frutos infestados de enero a mayo. 

VESPI\ de Uganda; processos de criacao, disseminacao e colonizacao. Revista 
do Instituto de Caf de Sao Paulo (Brasil) 13(140):1272-1278. 1938. 

La cria artificial de la avispa de Uganda Prorops nasuta debe 
ser efectuada en una sala comtn, forrada, ventilada con puertas y 

ventanas provistas de vidrio y malla metlica que no permita que las 
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Debido al eficaZ control de la broca rnediante la avispa de Uganda, 

los caficultores paulistaS comenZarofl a construir los insectarios 

y a equiparlos con toda clase de pertrechOs para reunir las 
avispas 

que salian de los frutos brocadOs. Una prctiCa com(ln era recoger 

los ejemplares de la avispa en un pequeO tubo 11 

de vidrio ayudandose 

- de un pincel este mtodo, a rns de ser poco prctiCO, ya que el usa 
te de algunOS de estos insectos, era 

del pir'cel ocasionaba la muer  

demorado. 
Para obuiar estas dificultade5 se ide6 una colectOra con una uentana 

de vidrio prouista de luz para atraer las avispas. Esta trampa tenia 

orificios pequeiO5 con el fin de que Solo pasasen las avispas que 
Se dan deta- 

fueran atraidas par la luz y no otros insectos mayoreS 

lles acerca de la constrUcci 	
de este tipo de tramPa para formar 

insectarios de avispas 	
nasuta.  

avispas se escapen. Este cuarto debe ser independiente del resto 

de las construcciones de la finca. Estos cuartos han sido denominados 
a inapropiadamente "laboratorios". 

Se dan i.nstrucciones de construcci6n en los siguientes aspectos: local, 

orientaci6n del local, capacidad, tipo de construcci6n, pavimento, 

paredes, ventanas, puertas, forros, pintura interna (azul claro), 

coberturas, instalaciones internas, mesa, pinceles, vidrio porta-avis-
pas. 

La crjlonizaci6n debe realizarse durante la fructificaci6n del cafeto 
y despus de la cosecha. se  dan instrucciones de diseminaci6n. 

Acerca de la distribuci6n de la avispa se recomiendan: reducir al 

minimo el tiempo de transporte de la avispa de un lugar a otro, protec-

ci6n del insecto contra agentes perturbadores de su vida, proteccin 
(372) 	 de las avispas contra la luz, calor y liuvias. 

Se observaron 9 generaciones en 1 ailo. 

Se hacen consideraCiones sobre el incremento en parasitismo en relaci6n 

al por
centaje de frutos infestados de enero a mayo. (373) 

TOLEDO, A. A. DE. Notas sobre a biologia da vespa de Uganda 
Tt 	s 

nasuta hiaterst", (1-lym. Bethyl.) no estado de S. Paulo, Brasil. Arqui-

uos do InstitUto Biologico (Brasil) 13:233-260. 1942. 

gaciones sobre la biologia de 	
nasuta en 

Se hicieron investi  
el estado de Sao Paulo, en 1939-41. 

El promedio de longevidad fue de 68-93 dias de acuerdo con la estaci6n 

y el estado del husped; cuando se alimenta 
exclusivamente de adultos 

se 	
reduce signif icati mente, sin embargo, el rango 

su longe\Jidad  
es de 51 a 82 dias m ximo. 

Para los alimentados con laruaS, la longe- 

vidad mxima que se registr6 fue de 155 dias. 

El ncimero promediO de huevos par hernbra fue de 46 en la estacin câlida 
ci6n individual mxima fue de 66 huevos. 

y 7,8 en la fda. La ouiposi  

La proporci6n de sexos es 1 macho par 3 hembras. 

\IESPA de Uganda; processOS de criacaO, dissemiflaCao e coloniZacao. Revista 

do Instituto de Caf6 de Sao Paulo (Brasil) 13(140):12721278. 1938. 

uta 
La cria artificial- de la avispa de Uganda 

	2222 	
debe 

ventilada con puertas y 
ser efectuada en una sala comCin, forrada,  
ventanas provistaS de vidrio y malla metlica que no permita que las 

Se habla tambin sobre insectarios de liberaci6n. 

 

VOIJTE, A. D. The biological, control of insects in the Netherlands Indies. 
Naturk. Tijdschr. Ned-nd. 97(2):28-34. 1937. 

De los insectos benficos introducidos a las Indias Holandesas, 	ypto- 
laemus montrouzieri, importado originalmente de Java tiene gran xito 
contra los coccidos en Celebes, sin embargo la importaci6n de Prorops 
nasuta contra Stephanoderes hampei no ha tenido xito, y hay dudas 
de si Calosoma sycophanta predador de las larvas de lepidopteros, 
se ha vuelto a establecer en Java. 

 

YOKOYAIV1A, 1.; NAKANO, 0.; RIGITANO, R. L.; NAKAYAMA, K. The present situa-

tion regarding the Uanda wasp. Prorops nasuta Waterson, 1923 (Hymenop-
tera-Bethylidae) in Brazil. Cientifica 5(3):394. 1978. 

Prorops nasuta fue introducida en Brasil, desde Uganda en 1924 para 
el control de Hypothenemus hampei en caf; desde entonces se han hecho 

intentos para fomentar su establecimiento, sin embargo, el padsito 
fue descuidado una vez que se obtuvo un control satisfactorio con 

el BHC; adems los factores ambientales no fueron favorables para 

su supervivencia. Se ha reportado que el parsito ha sido recuperado 

recientemente en cafetales de Piracicaba, Sao Paulo, habiendo sido 
capaz de sobrevivir a sequlas severas y a la helada de 1975 que mat6 

la mayoria de los cafetos. Es importante tener mucho cuidado en el 
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uso de quimicos en las piantaciones con el fin de fomentar la actividad 

del parsito. 

CONTROL CULTURAL 
	

(6Bbe7Mci) 

ALP1ZPR 5., J. M. La recolecta de frutos caidos una labor importante 
para ci control de la broca del grano del cafe. Noticiero del Caf 

(Costa Rica) 19(223):1. 1983. 

La broca del grano del cafe es un pequeño gorgojo que en su estado 

aduito perfora el grano, penetrando inicialmente por el disco (cica-
triz que deja la fior al caerse) del fruto. Su nombre cientifico 

es Hypothenemus hampei Ferrari. Esta plaga, por su forma de ataque, 
diseminaci6n y dificultad de control, es considerada como una de las 

plagas que causan mayor daño econ6mico al cultivo del cafe. Este 

probiema lo afrontan la mayor parte de los paises y territorios de 

Pmrica Latina, entre los cuales puede citarse a Brasil, Perá, Ecuador, 

Bolivia y Paraguay, en Amrica del Sur; Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras, en Centroarnrica; y 1lxico, en Norteamrica. 

Son varios los mtodos y sistemas que se han estudiado y recomendado 
para combatir la piaga; productos quimicos, control biol6gico y prcti-

cas culturales se ha experimentado y usado, tanto separados, como 

aunados, Lograndose reducir en forma bastante satisfactoria los dafcos 

econ6micos causados por la incidencia de este insecto, quedando a 

su vez demostrado, que una de las formas ms eficaces de reducir el 

problerna, es ci poder obstaculizar en su fase inicial, su ciclo de 
vida mediante repases. 

Al evaluar los métodos y sistemas de control, es evidente la importan-
cia que tiene el recolectar los frutos caidos. 

BERGAMIN, J. 0 "Repasse" como método de controle da broca do cafe Hypothe-

nemus hanpei (Ferr., 1367) (Cal. Ipidae). Arquivos do Instituto Bioié-
gico (Brasil) 15:197-208. 1944. 

Se presentan y discuten los resultados de ensayos preliminares para 
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usa de quimicOS en las plantaciones con el fin de fomentar la actividad 

del par5it0. 

el control de la broca del café. El objetivo de estos experimentos 
fue evaluar la eficiencia del 	 que es una media de control 
consistente en la eliminacién de los frutos que quedan en el érbol 
después de la recolecciôn. 

CONTROL CULTURAL 

(6Bbe7MCi) 

Se presentan dos experimentos, uno con una duracién de dos a1os y 

el otro solo un aro. En ambos experimentos los resultados obtenidos 
con tres sistemas diferentes de "Repase" son comparados estadIsticamen-

te con las parcelas no tratadas. Los tres sistemas de "Repase" son: 
1) Repase de los frutos dejados en el érbol 6nicamente; 2) Repase 

de los frutos caidos bajo el érbol dejando los de los érboles y 3) 
Repase completo de los frutos caidos y los del érbol. 

J. M. 
La recoleCta de frutos caidos una labor importante 

ALP1ZR 5.,  
para el control de la broca del grano del cafe. 

Noticiero del Caf 

(Costa Rica) 19(223)1. 1983. 

La broca del grano del caf es un pequeO gorgoio que en su estado 
adulto perfora el grano, penetrando inicialmente por el disco (cica- e cientifico 
triz que deja la flor al caerse) del fruto. Su nombr  

es 	2 nemUS 	
j Ferrari. Esta plaga por su forma de ataque, 

disemiflaCi6fl y dificultad de control, es considera 
	como una de las 

plagas que causafl mayor daño econm
1.  ic0 al cultivo del caf. Este 

problema lo afrontan la mayor parte de los paises y territorios de 
mrica Latifla, entre los cuales puede citarse a Brasil, Per, Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, en RmriCa del Sur; Guatemala, El Salvador Y Hondu 

ric 	

- 

ras, en CentrOamra; y lxico, en Norteam 

Son varios los mtodos y 
sistemas que se han estudiado y recomendado 

para combatir la plaga; productOs qui icoSm 	
control biol6gico y prcti- 

cas cultUrales se ha experiment 0  y usado, tanto separadoS como 

aunados, lograndose reducir en forma bastante satisfactor 
	los daos 

causados por la incidencia de este insecto, quedando a 
econ6micos  s eficaces de reducir el 
su vez demostrado, que una de las formaS m  

prcb1em3 es el poder o
bstaCUlizar en su fase inicial, su ciclo de 

vida mediante repases. 

Al evaluar los métodos y sistemas de control, es evidente la importan 

cia que tiene el recoleCtar los frutos caidos. (377) 

BERGPSIIN, 3. 0 
"RepaSSe' coma métocio de controle da broca do café y•p]- 

necnus 	
(Ferr., iB?) (Cal. Ipidae). 

Arqui\JDS do InstitUto Biolé- 

gico (Brasil) 15:197_208. 1944. 

Se presentan y discuten los resultados de ensayos prelimiflares para 

El anélisis de varianza de los resultados mostré diferencias altamente 

significativas para el tratamiento 3 en ambos experimentos y para 

el tratamiento 2 en el segundo experimento al compararlos con el testi-
go. 

 

CASTEL-BRANC0, A. J. F. Sugeréncias para intensificar a producao de café 
na ilha de Sao Tome. Boletim Informativo da Brigada de Fomento Pgro-
Pecuério de Sao Tome e Principe (Sao Tome) 7(25-26):9-13. 1973. 

Para poder controlar las dos principales plagas del café: jypothenemus 

hampei y Thliptoceras octoguttalis es necesario establecer condiciones 

precarias para su desarrollo. Esto se lograrla regulando la densidad 
de las plantaciones, rehabilitando los cafetales mediante podas, siem-

bra de camote como cultivo de cobertura, oesyerbas y fertilizacién 
con N.P.; al mismo tiempo experimentar el control quimico de las plagas 

con azodin y sevin cada 20-25 dias de intervalo, con dosis de 80 g 
y 150 g de principio activo/100 l respectivamente. 

 

FERRA0, A. P. DA F, A broca dos frutos do café Stephanoderes hampei Ferr. 
Gazeta Agricola de Angola (Angola) 5(6):294-296. 1960. 

Se informa que Angola pierde anualmente més del 5% de la produccién 
de café debido al ataque de Hypothenemus hampei. 

Una forma de control manual de la plaga serla cogiendo todos los frutos 

sin excepcién lo cual dejarIa al insecto sin medio de alimentacién 
durante 6 meses y todos los individuos moririan. También este procedi-
miento es impracticable. 

El procedimiento més eficaz es mediante el control quimico usando 
BHC, lindano, endrin y recientemente el thiodan. El endrin debe ser 

189 
188 



usado en la dosis de 3 litros/ha lo que representa 600 gramos del 

pcoducto puro El thiodan 1,7 litros/ha. 

rcomienda usar, para la aplicaci6n, un atomizador de espalda que 

asta rntr, 8L y 100 litros del producto por hectrea. 

0i1Z, J. U. As 'ilUiruas recomendacoes sobre o combate a broca do cafe. 
8oletim d6 Superintendencia dos Servicos do Caf (Brasil) 28(313):56-
57. 1953. 

Se presenta en sintésis, las recomendaciones de tipo cultural que 
Jeben seguirse para efectuar control de la broca, como son: destruc-

ci6n de cafetalas abandonadcs o decadentes que no compensen su explo- 
aci6n €C3fl&:1C3 destrucciiin de cafetales de la variedad Coniln, 

iriciar 1a ccsecha por los lugares ms inf'estados, realizar el "Repa-

se", heneficia el caf inmediatamente, promover la multiplicaci6n 

natural Ja la avispa de, Uganda (Prorops nasuta), 

INGRAI'l, W. R. Crcy fall in robusta coffee: pest damage and frequency 
of picking. East African Agricultural and Forestry Journal (Kenya) 
34(4):464-47, 1969. 

Se dEscribe un experimento comparando la recolecci6n regular e irregu-

lar de gzanos maduros en Cafe 9obusta en "Kawanda Research Station" 
en Uganda Centra.. 

La recolecci6n a intervalos regulares de 2 semanas opuestamente a 

la ecolecci6n irregular, result6 en una reducción significativa en 

ia cantioau do granos caidos. El examen detenido de los granos caidos 
mostr6 que la principal diferencia entre tratamientos f'ue debida a 

la reducci6n en el porcentaje de granos infestados con Ceratitis pj-
tata y en el porcentaje atacado por la broca del cafe H. hampei. 
La recomendación de que la recolecci6n deberia hacerse quincenalmente 
en Uganda, se confirma. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des Cul-
tures. Cafeier Entomologie. In: RAPPORT d'Actiuit 1974. Paris, 
IFCC, 1974. pp.  63-64. 

Pra observar la evoluci6n del ataque de la broca del cafe Hypothenamus 

imei, en diferentes localidades de Camerun con las mismas condiciones 

ecol6gicas, se realizaron dos ensayos A y B. En la parcela A se reali- 

(380) 
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usado en is dosis de 3 litros/ha lo que representa 600 gramos del 

	

productc puo. El thiodafl 1,7 	
litros/ha. 

r omld ussr, para la ap1iCaci6fl un atorniZador de espalda que 

asta qntv Bb y ion litros del productO por hectrea. 

Oi'1EZ, J. U. As 
ultimas recomendacoms sobre o combate a broca do caf6. 

8oleUi d Superinten ncia dos ServicOS do Caf6 (Brash) 28(313):56 

57, 11353. 

Se presents en sintesis, las recomendacones de tipo cultural que 

Jeben segUirSe para efectUar control de is broca, coma son: destrUC 
c160 de cafetalas abandOfladcs a decadentes que no compensen su explO- 

aci6fl cori 	destrUcci 
	

de cafetales de la uariedad Conil6n, 

iiciar ]a csecha por los lugares ms infestados, realiZar el "Repa- 

se", henefhci 	el oaf 6 inmediatamente, promover la 
multiPliCai0fl 

natural de la avisPa do Uganda (381) 

INGRAM, W. . Sorry 
fall in robusta coffee pest damage and frequency 

of pickin9. 
East African Agricultural and Forestry Journal (Kenya) 

34(4):464-7. 1969. 

la Se describe un experimeflto comparanda 	
recOleCCiOn regular e irregu- 

Caf 6 Rabusta en "Kawanda Research Station" 
lar de ;ranos maduros en  

en Uganda Central. 

La recoloccion a inte:Valos regulares de 2 sernanas 
opuestameflte a 

la ecoleCCi6fl irregular, result6 en una reducci6fl 
significativa en 

i cantidaU de granos caidos. El examen detenido de los granos caidos 
atarniefltos fue debida a 

mostr6 que la principal diferencia entre tr  

is reducci6fl en el por
centaje de granos infestados con Cer!i5 

tata y en el porcentaje atacado par la broca del caf 
6 H. 

La recomendacion de que is recolecCi6n deberia hacerse quincenalmente 

en Uganda, se confirms. 	 (382)  

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). 
Defense des Ciii-

tures. Cafeier 0tomo1ogie. In: RAPPORT d'ACtiVht6 1974. Paris, 

IFCC, 1974. PP 63-64. 

Para observar is evoluci6n del ataque de la broca del oaf 
6 

aei, en diferentes localidades de Camerun con las mismaS condiciones 

ecol6gicas, se realiZarafl dos ensayaS A y B. En la parcela A se reali- 

(383) 

JERVIS, T. S. The control of the coffee berry borer in Bukoba. East 
African Agricultural Journal 5(2):121-124, 1939. 

En Bukoba (nor-occidente de Tanganika), el Caf6 Robusta, el cual es 

cultivado en la zona norte, produce las 2/3 partes del total de caf6 

de la provincia. Los 6rboles crecen a urns altura de 15 pies y forman 

un follaje abundante, dando condiciones favorables para el desarrollo 
de la broca del cafeto, cuya infestaci6n ha sido severs. 

El caf6 arabica, que predornina en la zona sur y occidente de Bukoba, 

es rara vez infestado y aunque la plaga se vuelve cada vez m6s abun-
dante, es controlada por par6sitos naturales. Con el incremento del 
cultivo de Caf6 Robustaen el norte, el cual ocurri6 entre 1906 y 1928, 

la plaga se multiplic6 rapidarnente, anulando el efecto del control 

biol6gico, la infestaci6n fue mayor bajo condiciones de alta hurnedad. 

En 1931, is calidad del caf6 fue deteriorada fuerternente por el daio 
de la broca seguido del ataque de hongos, por lo que se hizo un esfuer-
zo por mantenerla baja control. 

Con ese propósito se cortaron las rarnas bajas para permitir la circu-

iaci6n del sire, adem6s, se recolectaron los granos caidos; estas 

medidas se efectuan ahora en septiembre anualmente, cuando is cosecha 

principal es recolectada, y la secundaria no est6 lo suficienternente 
desarrollada para que las hembras depositen huevos. 

(384) 

LAVABRE, E. M. Principales probiemas entomol6gicos del caf6, estudiados 
por el Instituto Franc6s del Caf6 y del Cacao. In: REUNION del Grupo 
T6cnico de Trabajo de is FAD sobre Producci6n y Protecci6n del Caf6, 

1. RIo de Janeiro, 23-30 octubre 1965. Informes, Roma, FAD, 1965. 
(Docurnentos de Trabaja CE/65/24). 

El Instituto Franc6s del Caf6 y del Cacao IFCC, ha encontrado una 

z6 una cosecha compieta con mantenirniento regular; al contrario, en 

la parcela B, se hizo una recolección fitosanitaria insuficiente. 

Se observ6 mayor indice de infestaci6n en la parcela B. 

11 

Par otra parte, se observaron parsitos de la broca, identificados 
(380) 	 corno de Prorops y Calliceratidae. Tambi6n se ii6 al Fusarium semitec- 

turn ocasionando un 50% de mortalidad en Hypothenemus harnpei. 

Se realizaron nuevos ensayos en control quimico usando dursban, thio-

dan, padan, pirirniphosmethyl e imidan. El dursban fue el que mejor 
resultados present6. 
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variedad de problemas entomol6gicos debido a la dispersi6n geogrMica 
de los paises en que lleia a cabo sus investigaciones. 

Entre los problemas ms serbs se encuentra el causado por la broca 
del caf Hypothenemus hampei. acerca del control de esta plaga, en 
lugar de emplear tratamientos qulmicos que serian eficaces pero que 
se estiman muy costosos, se intenta combatirla mediante prcticas 
culturales, con las cuales se romperia el ciclo normal de reproducci6n 
eliminando aquellos granos que estn demasiado infestados. 

CONTROL FISICO 
	

(6Bbg7Mci) 

MNDERSON, T. J. Entomological Section. In: D[PPRTPJY1ENT OF 1\GRICULTURE. 
KENYM. Report 1932. Nairobi, 1933. pp. 95-110. 

H. Wilkinson describe un mtodo, desarrollado en Kenya en 1932, para 
el tratamiento de cafe importado listo para el mercadeo. [ste fue 
efectivo para el control de todos los estados de Stephanoderes hampei, 
sin tener aspectos apreciables en el color y en el peso de los granos. 

El caf (en una bolsa doble) es sometido por 30 minutos a 120°C en 
horno, regulando la temperatura ;' la humedad durante el proceso para 
pre\Jenir el secado de los granos o la condensaci6n de su humedad. 
La temperatura en la superficie de las bolsas no sube por encima de 
59°C. 	El cafe se ileva luego a temperatura moderadamente fria, por 
12 horas para prevenir cambios en el color. 

En el tratamiento de 10 toneladas, las temperaturas frias no fueron 
obtenidas, en la parte ms fresca del horno durante 33 horas, despus 
de las cuales se registraron 124°C en la parte ms caliente del horno. 

La temperatura, en el centro de las bolsas, permaneci6 a 49°C por 
21 horas despus del tratamiento, lo cual no concuerda con la teoria, 
segOn la cual deberian transcurrir 67 horas. 
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(385) 
 

(6Bbg7MCi) 

CoNTRpii'c2 

i\NDERS0N, T. 3. 
Entomological Section. 

In: DEPARTI\NENT OF AGRICULT-

KENYI\. RepOrt 1932. 
Nairobi, 1933. PP. 95-110. 
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 tran5currI' 67 horas.  

/WILES, D. P.; I1PTIELL0, J. B.; PPULINI, A. E.; PINHEIR0, N. R. Efeito 
da imersao de frutos brocados em aqua sol o comportamento da broca 
do cafe (Hypothenemus hampei Ferr. 1867). In: CONGRESSO Brasileiro 
de Pesquisas Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 Outubro 1984. Resumos. 
Rio de Janeiro, IBC, 1984. pp.  209-210. 

En vista de que la mayoria del cafe es secado en terrazas en el Brash, 

se intent6 saber cual seria el efecto que tendria el sumergir en aqua 

los frutos infestados pai la broca Hypothenemus hampei. Con este 

objetivo, en condiciones de laboratorio, fueron colacados en placas 

de Petri frutos maduros de cafe Conil6n y luego sumergidos en aqua 

durante 4, 8, 12 y 24 horas. Transcurrido ese tiempo, los frutos 
fueron retirados del aqua y divididas en 3 grupos. Al  primero se 
le cont6 el porcentaje de brocas vivas y muertas. Los dos restantes 

fueron abservados 6 y 12 horas despus de haber sido retirados del 
aqua. 

De los resultadas obtenidos Se pudo observar que los periodos de sumer-

si6n no eliminaron la broca ya que en la lectura despus de 12 horas 

de recogidos los frutos del aqua, todos los insectos estaban vivos. 

En la lectura, inmediatamente despus de retirados los frutos del 

aqua (en los periodos de 8, 12 y 24 horas) se observ6 que las brocas 

estaban inm6viles, dando la impresin de que estaban muertas, ms, 
comenzaron a movilizarse pocas horas despus. 

Estas observaciones llevan a la conjetura sabre la existencia de un 
mecanismo de sobrevivencia de la broca para enfrentar condiciones 
adversas provocadas por el aqua, entrando en un periodo letrqico 
que reduce drsticamente las condiciones vitales. 

(387) 

COQUARD. Utilisation du Chauffage par Infra-rouge pour la desinsectisa-
tion des semences de plantes tropicales. Phytiat-Phytopharm (Francia) 
4(3):137-142. 1955, 

Un aparato, usado en experimentos en el control de plaqas de productos 

almacenados, por media de calar inducido por irradiaci6n infrarroja, 

fue utilizado en experimentos con Stephanaderes hampei, en granas 

de cafe. Se describe la tcnica experimental y se muestran los resul-

tados en tablas. Se obtuva completa mortalidad de larvas y adultos 
cuanda la temperatura interna de los granas alcanz6 74°C (165,2°F) 
por 13,5 sequndos. Se aclara que el contenida de humedad de los qranos 

fue de 20% y coma narmalmente las praductos se almacenan con menar 

humedad, debe ser posible una reducci6n en la duraci6n del tratamiento 
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y en el consumo de energia en aplicaci6n comercial. 
 

FRIEDERICHS, K. Ontemetting van aangeboorde koffiebessen met koken water 

of stoom. Ilededelingen Koffiebessenboeboek-Fonds No  7:160. 1923. 

Se realiza un estudio de combate a la broca del caf Hypothenemus 
hampei con aqua hirviendo y ms vapor. Se menciona que la inmersi6n 

no puede ser muy prolongada porque el aqua hirviendo daula el poder 

germinativo de las semillas como tambin su calidad. 
 

HARGREAVES, H. Report of the Government Entomologist for 1934. In: DE-

PARTI1ENT OF AGRICULTURE. UGANDA. Report for 1934. Entebbe, 1936. 

I. 2. pp.  62-72. 

Para el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei, se introduje-

ron las cerezas infestadas en aqua caliente durante varios dias. 
 

HUTSON, J. C. The coffee berry-borer in Ceylan (Stephanoderes hampei). 

Tropical Agriculturist (Ceyln) 87(6):378-383. 1936. 

Se da una descripci6n del daño causado al caf por Stephanoderes hampei, 

el cual ha sido encontrado recientemente en Ceyln a altitudes que 

varian desde el nivel del mar hasta 3.000 pies. Se dan notas adiciona-

les sobre sus hbitos y su ciclo de vida. Para inf'estaciones leves, 
se recomienda que los granos brocados de las plantas y todos los granos 

caidos sean recolectados, como minimo una vez cada quince dias, en 
horas de la tarde cuando las hembras no hayan salido todavIa y quemar-

los si es posible. De lo contrario, colocarlos en bolsas y sumergirlos 

en aqua hirviendo por cinco minutos, despus de lo cual pueden ente-

rrarse. Los remanentes de la cosecha deberian ser tratados con aqua 

caliente por 3 minutos antes del beneficio. Cuando la infestaci6n 

es fuerte, las plantas en crecimiento deberian ser despojadas de todos 

los granos y las flores, y cortar las ramas productoras de frutos, 
removiendo todos los frutos y recogiendo los caldos Para quemarlos. 

 

KATIYAR, K. P. Control de insectos por medio de la tcnica de machos 

esterilizados por radiaciones gama. In: REUNION Internacional sobre 

la Broca del Cafe, 1. Lima, 20-26 enero 1964. Informes. Lima, IICA, 

1964. 5 p. 
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Con el fin de optar por un procedimiento de control de la broca por 
radiaciones gama se presentó esta ponencia. y en el consumO de enerqia en aplicaci6n comercial. 

	
(388) 

FRIEDERICHS, K. 
Otemetting van aangeboorde koffiebessen met koken water 

of stoom. Mededelinqen KoffiebesSenboeb0ekoi5 Na 7:160. 1923. 

Se realiza un estudio de cornbate a la broca del caf 	
nemU9 

con aqua hirviendo y ms vapor. Se menciona que la inmersi6n 
hamp 	 viendo da?a el poder 
no puede ser muy prolonqada porqUe el aqua hir  
germinati\JO de las semillas como tambin su calidad. (389) 

HARGREAVES, H. Report of the Government Entomologist for 1934- In: DE-

PARTMENT OF AGRICULTURE. UGANDA. Report for 1934. Entebbe, 1936. 

V. 2. pp. 62-72. 

Para el control de la broca del cafe Hypothenemu 	
se jntroduje 

ron las cerezas infestadas en aqua caliente durante varios dias. (390) 

HUTSON, 3. C. The coffee berry-borer in Ceylan 
Tropical Aqriculturist (Ceyln) 87(6):378383. 1936. 

Se da una descriPci6n del dao causado al cafe por 
el cual ha sido encontrado recientemente en Ceylân a altitudes que 

varian desde el nivel del mar hasta 3.000 pies. Se dan notas adiciOna 
les sobre sus hbitos y su ciclo de vida. Para infestaciOnes leves, 

se recomienda que los granos brocados de las plantas y todos los qranos 
caidos sean recolectados, coma minimo una vez cada quince dias, en 

uando las hembras no hayan salido todavia y quemar-
horas de la tarde c 
los si es posible. De lo contrario, colocarlos en bolsas y sumerqirlos 
en aqua hirviendo por cinco minutos, despus de 10 cual pueden ente-
rrarse. Los remanentes de la cosecha deberian ser tratados con aqua 
caliente por 3 minutos antes del beneficio. Cuando la infestaci6n 
es fuerte, las plantas en crecimiento deberian ser despojadaS de todos 

los qranos y las flores, y cortar las ramas productoras de frutos, 
removiendo todos los frutos y recoqiendo los caidos para quemarlOs. 

(391) 

KATIYAR, K. P. Control 
de insectos por media de la tcnica de machos 

esterilizados por radiaciones 
gama. In: REUNION Internacional sobre 

la Broca del Caf, 1. Lima, 20-26 enero 1964. InformeS. Lima, IICP, 

1964. 5 p. 

El mtodo de machos estrjles consiste esencialrnente en liberar dentro 
de la poblacián natural un qran ntimero de machos esterilizados por 
medio d3 la radiaci6n gama. La técnica explota el comportamiento 
sexual de los insectos, que es uno de los instintos ms fuertes encon-
trados en los animales. Los machos irradiados inseminan con esperma-
tozoides estériles a las hembras normales y como resultado, un huevo 
fertilizado por uno de esos espermatozoides estériles no lieqa a 
reventar. 

La técnica de los machos estériles tiene varias ventajas sobre los 
métodos convencjonales para el control de insectos. 

Se ha notado en el pasado, especialmente durante la áltima década 
por el usa intensivo de insecticidas orqnicos, que varias especies 
han desarroflado resistencia a estos aqentes quimicos. Con el 
método de machos estériles no existe este peliqro. Hasta ahora 
no hay informacjones (hasta donde el autor conoce) de que un insec-
to haya desarrollado résistencia a la radiaci6n gama. 

En contra de lo que pasa con la mayoria de los insecticidas, la 
liberacjón de insectos estériles no causa efectos adversos en 
los parásitos y predatores 6tiles. Hasta la fecha no se conace 
ninq6n insecticida que mate olarnente una especie en particular 
y no afecte a las otras especies de insectos. En el caso de la 
técnjca de machos esterilizados por radiaciones gama, el insecta 
liberado reducir su efecto solamente en su propia especie dejando 
todos los otros insectos inalterados. Por tanto, no hay peliqra 
de alterar el liamado balance de la naturaleza. 

La eficiencia del control por media de aqentes quimicos disminuye 
con la disminución de la densidad de poblaci6n de insectos, mien-
tras que la eficiencia del control por media de machos estériles 
aumenta a medida que disminuye la poblaci6n de insectos. 

Coma se mencionô anteriormente existen ciertas ventajas al cantrolar 
por el métoda de machos estériles, ventajas que no existen en otros 
métodos convencionals; sin embargo no todas las especies de insectos 
pueden ser erradicadas a controladas por este método. Los requisitos 
Para la exitosa aplicaciôn de esta técnica san muy severos. Se infor-
ma brevemente acerca de ellos a continuaci6n: 

1. La cria en masa de los insectos en el laboratorio debe ser posible 
a un costo económico razonable, 
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Los insecto ilberados d3ben dispersarse facilmente en la natura-

leza. 

La radiaciôn no debe producir efectos colaterales adversos en el 

comportamiento normalde los machos, por ejemplo, en la longevidad, 

y agresividad. 

Los machos irradiados deben competir con los machos normales razo-

nablemente bien en lo ref erente a los contactos sexuales. 

La poblaci6n natural de insectos debe set baja por lo menos durante 

alguna parte del ao de manera que se pueda "inundar" con n6meros 

ms bien reducidos de machos irradiados. En caso de que la pobla-

ci6n inicial sea muy altadeberia rebajarse por medio de insectici-

das, etc., antes de liberar los machos estriles. 

y al sol. El trabajo se realize e el Laboratorio de la Estación de 

Fomento Chocol, Suchitepquez, Guatemala con tres repeticiones de 
diferentes fechas cada una, consistente en 5 libras de cafe maduro 

dariado por broca para cada tipo de secado (natural y artificial) con 

un total de 6 repeticiones. En cada repetici6n se separaron muestras 

de 100 frutos para cada secado y se disecaron para un recuento previo 

al beneficiado, del nCimero de huevos, larvas, pupas y adultos vivos 

y muertos. Cada repetici6n se sumergi6 en 3 galones de agua por 4 
horas y se torn6 una muestra de 100 gramos, para determinar la presen-

cia o rnortalidad de broca; luego se despuip6 manualmente y se dej6 

fermentar por 36 horas, se torn6 una muestra de 100 granos para otro 

recuento. Se lav6 y dej6 en remojo por 2 horas el caf6 pergamino 

y se hizo otro recuento. Se sec6 en forma natural durante 5 dias 
y se reaiiz6 un 6ltimo recuento. 

6. La liberaci6n de insectos irradiados no debe constituir un problema 

para el hombre o sus propiedades, por ejemplo cultivos, animales, 

etc. 

En las repeticiones con secadoras, se determinô el porcentaje de hume-

dad relativa en cafe pergamino seco. Se observ6 que existen frutos 

con broca durante todo el proceso con una ligera reducci6n de 70 a 
(392) 	 60% entre la etapa previa al beneficiado y las subsiguientes, posible- 

mente porque las brocas salen de los frutos debido al manejo. En 

la etapa final de secado hay una reducci6n del 60 al 50% al escapar 
las brocas encontradas en los frutos, se observó la existencia del 

insecto en todo el proceso con una reducci6n entre la etapa previa 

al beneficiado y las dos subsiguientes. Hubo una reducci6n del 50% 
en las dos Ciltimas etapas. 

La rnortalidad previa al beneficiado fue de 9 y 10%, 14 y 15% en las 
3 etapas siguientes; en la Ciltima etapa fue el 100% lo que indica 

que el secado mata la broca significativamente. Un 50% de la piaga 
escapa del fruto antes del secamiento. 

 

SILVI, A. L. DI\. Efeito da radiacao gama sobre os diferentes estgios de 
desenvolvimento da broca do cafe, Hypothenemus hanpei Ferr., 1867 
(Coleoptera scolytidae). Anais da Escola de Agronomia e Veterinaria 
(Brasil) 3(1):64-78. 1973. 

LIUNS e SILVI\, H. Caracterizaci6n fisica, quimica y tecnológica del caf 

portugus. Revista de Caf Portugus (Portugal) 6(21):5-9. 1959. 

Un programa de investigaci6n efectuado para la producci6n de caf 

en las provincias portuguesas de ultramar comprende: 

Estudio de la fisica, quimica y tecnologia de los cafes de Ptngola. 

La evoluci6n de la composici6n quimica y las variaciones en conteni-

do de agua de los granos de cafe. 

Los niveles para la apreciaci6n fitosanitaria en granos de cafe 

(especialmente en relaci6n a la in? estaci6n por Stephanoderes ham- 

Tambin se incluyen aspectos como la micro? iota del cafe y el contenido 

de grasa. 

!I0NTERROS0 ['1., J. L. Efecto del beneficiado del cafe en la mortalidad 
de la broca del f'ruto del cafe (Hypothenemus hanpei) (Ferrari 1867). 

Guatemala, OIRS!\, 1981. 5 p. (Boletin Tcnico SV No  18). 
Tambin en: Revista Cafetalera (Guatemala) N°  206:20-21. 1981. 

Se investig el efecto del beneficiado del cafe sobre la broca, median-
te una prueba simulando los procesos de beneficiado, desde su recepcin 

en tanques ilenos de agua o sifones hasta el secamiento en secadoras 

En el"Centro de Energia Nuclear ma Agricultura"(CENA) de la Escuela 
Superior de Agriculture 	de 	 se realiz6 un experimento 
con el objeto de controlar la broca del cafe Hypothenemus hampei en 
cafe despulpado mediante radiaci6n gama de una fuente de Cobalto 60. 

De los resultados obtenidos, se constat6 que las dosis letales para 
adultos, fuera o dentro de los granos, eran de 475 y 525 krad respec-

tivamente, constatandose tambin que hubo absorci6n de radiaciones 
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Los insecto liberados daben dispersarse facilmente en la natura-

leza. 

La radiaciôn no debe producir efectos colaterales adversos en el 

comportarniento normalde los machos, por ejemplo, en la longevidad, 

y agresiuidad. 

Los machos irradiados deben competir con los machos normales razo-

nablemente bien en lo referente a los contactos sexuales. 

La poblaci6n natural de insectos debe ser baja por lo menos durante 

alguna parte del año de manera que se pueda "inundar" con nimeros 

ms bien reducidos de machos irradiados. En caso de que la pobla-

ci6n inicial sea muy altadeberia rebajarse por medio de insectici-

das, etc., antes de liberar los machos estriles. 

y al sol. El trabajo se realizó e el Laboratorio de la Estaci6n de 

Fomento Chocol, Suchitepquez, Guatemala con tres repeticiones de 

diferentes fechas cada una, consistente en 5 libras de cafe maduro 

daMado por broca para cada tipo de secado (natural y artificial) con 

un total de S repeticiones. En cada repetici6n se separaron rnuestras 

de 100 frutos para cada secado y se disecaron para un recuento previo 

al beneficiado, del n(imero de huevos, larvas, pupas y adultos vivos 
y muertos. Cada repetici6n se sumergi6 en 3 galones de agua por 4 

horas y se tom6 una muestra de 100 gramos, para determinar la presen-

cia o mortalidad de broca; luego se despulp manualmente y se dej6 
fermentar por 36 horas, se tom6 una muestra de 100 granos para otro 

recuento. Se lavv y dej6 en remojo por 2 horas el caf pergamino 

y se hizo otro recuento. Se sec6 en forma natural durante 5 dias 
y se realizó un C,ltimo recuento. 

5. La liberacin de insectos irradiados no debe constituir un problema 

para el hombre o sus propiedades, por ejemplo cultivos, animales, 

etc. 

En las repeticiones con secadoras, se determin6 el porcentaje de hume-

dad relativa en cafe pergamino seco. Se observ6 que existen frutos 

con broca durante todo el proceso con una ligera reduccin de 70 a 
60% entre la etapa previa al beneficiado y las subsiguientes, posible-

mente porque las brocas salen de los frutos debido al manejo. En 

la etapa final de secado hay una reducci6n del 60 al 50% al escapar 
las brocas encontradas en los frutos, se observó la existencia del 

insecto en todo el proceso con una reducci6n entre la etapa previa 

al beneficiado y las dos subsiguientes. Hubo una reducci6n del 50% 
en las dos Cltimas etapas. 

La mortalidad previa al beneficiado fue de 9 y 10%, 14 y 15% en las 
3 etapas siguientes; en la Cjltima etapa fue el 100% lo que indica 

que el secado mate la broca significativamente. Un 50% de la plaga 
escapa del fruto antes del secamiento. 

 

SIL\JA, A. L. DA. Efeito da radiacao gama sobre os diferentes estgios de 

desenvoliimento da broca do cafe, Hypothenemus hampei Ferr., 1867 
(Coleoptera scolytidae). Anais da Escola de Agronomia e 'Jeterinaria 
(Brasil) 3(1):64-78. 1973. 

LAINS e 5ILVP, H. Caracterizaci6n fisica, quimica y tecnolgica del cafe 

portuqus. Revista de Cafe Portugus (Portugal) 6(21):5-9. 1959. 

Un programa de investigaci6n efectuado para la producci6n de caf 

en las prouincias portuguesas de ultramar comprende: 

Estudio de la fisica, qulmica y tecnologia de los cafs de Angola. 

La evoluci6n de la composici6n quimica y las iariaciones en conteni-
do de agua de los granos de caf. 

Los niveles para la apreciaci6n fitosanitaria en granos de cafe 

(especialmente en relaci6n a la infestaci6n por Stephanoderes ham- 

Tambin se incluyen aspectos como la microflora del cafe y el contenido 

de grasa. 

MONTERROSO lvi., J. L. Efecto del beneficiado del cafe en la mortalidad 

de la broca del fruto del cafe (Hypothenemus hampei) (Ferrari 1867). 
Guatemala, OIRSPv, 1981. 5 p. (Boletin Tcnico SV No  18). 
Tambjn en: Reujsta Cafetalera (Guatemala) N°  205:20-21. 1981. 

Se investig6 el efecto del beneficiado del cafe sobre la broca, median-

te una prueba simulando los procesos de beneficiado, desde su recepci6n 
en tanques ilenos de agua o sifones hasta el secamiento en secadoras 

En el"Centro de Energia Nuclear na Agricultura"(CENA) de la Escuela 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", se realiz6 un experimento 

con el objeto de controlar la broca del cafe Hypothenemus hampei en 

caf despulpado mediante radiaci6n gama de una fuente de Cobalto SO. 

De los resultados obtenidos, se constat6 que las dosis letales para 
adultos, fuera o dentro de los granos, eran de 475 y 525 krad respec-

tivamente, constatandose tambin que hubo absorcin de radiaciones 
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por los granos. 

Con base en los resultados obtenidos se concluy6 que el mejor rango 
de tratamiento est entre 25 y 50 krad, toda vez que hubo control 
de adultos en 36 dias, de pupas en 9 dias y de larvas en 6 dias, ob-
servando que las fases perjudiciales: larvas y adultos, a partir del 

tercer dia del tratamiento, no se alimentan mts. 
 

TOSELLO, A.; SOUZA, A. J. DE. Catadeira mecnica de cafe boqueia. Bole- 

tim da Superintendencia dos Servicos do Caf (Brash) 23(259):600-

607. 1946. 

El 13 de junio de 1941, la Secci6n de Ingenieria del Instituto Agron6- 
mico, realiz6, en colaboracin con la Secci6n de Cafe, un ensayo con 
una mquina denominada "Catadeira mecnica do cafe 	 con el 

fin de conocer su eficiencia. De los resultados obtenidos se puede 

concluir: 

1 • La eficiencia de la mquina va disminuyendo a medida que el porcen-

taje de cafe brocado disminuye. 

2. En caf con un promedio de 18% de granos brocados, la mquina redujo 
ese porcentaje a cerca del 10% en una hora. La mquina trabaja 
120 kilos por hora. Se hace una descripci6n do la mquina. 

 

WILKINSON, H. Entomological Section. In: DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 

KENYA. Annual Report 1932. Nairobi, 1933. pp. 99-102. 

Reporta que Stephanoderes hampei en caf puede ser destruido con tern-

peraturas do 1200  por media hora, pero los granos se uuelven no comer-
ciales a menos que se regularice la humedad; la temperatura deberia 
ser conseruada por encima del punto de rocio Para prevenir la conden-
saci6n en los granos; se requiere un tiempo considerable Para que la 

temperatura de 1200  alcance el centro de los sacos, donde debe ser 

conservada por media hora. 
 

WIENDL, F. M.; SILVA, A. L. DA. Efeitos da radiacao gama sobre diferentes 
fases da broca do cafe, Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867). Piracica-
ba, Sao Paulo (Brasil), Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 
1974. 20 p. (Boletim Cientifico N°  23). 

El documento describe 2 experimentos efectuados con el fin de determi-
nar la dosis letal inmediata (LDI) por irradiaciones gamma de larvas, 
pupas y adultos de H. hampei. Uno de los experimentos tiene como 
fin la determinacin de LDI 6nicamente en adultos fuera del grano 
de cafe; el otro determinarla, en todos los estados de desarrollo 
del insecto dentro del fruto. Se encontr6 que la LDI Para larvas 
estuvo alrededor de 350 krad y Para pupas 400 krad. Para los adultos 
fuera del grano 475 krad y dentro del fruto 525 krad. Se encontr6 
que las dosis ms pequeMas causaron una disminuci6n pronunciada en 
el ciclo de vida del insecto, disminuyendo proporcionalmente al aumen-
tar la dosis de radiaci6n. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se considera que esta especie puede considerarse resistente a la radia-
ci6n gamma. 

 

CONTROL QUIMICO 	 (6Bba7Mci) 

BAYER. departamento fitosanitario. alemania. Plagas y enfermedades en 
el cultivo del caf&. In: 	. manual Fitosanitario del Cafe. 
Leverkusen, Bayer, s. f. Pp.  12-38. 

Entre varias plagas de la caficultura, se menciona primeramente, el 
Hypothenemus hampei, la broca del cafe. Se presentan algunos datos 
biol6gicos de la plaga. Acerca de la importancia econ6mica, se indica 
que puede destruir entre un 30 y 80% de la cosecha. Las variedades 
ms atacadas son arabica, xobusta y quillou, mientras que las varieda-
des excelsa y liberica sufren dailos. Tambin el grado de ataque depen-
de de la altura de la zona de cultivo. Para el control de la plaga 
se recomienda evitar los densos sombrios y utilizar prcticas de poda. 
Para el control quimico se recomiendan aplicaciones de Folidol-E 605 
o Folidol M en un solo tratamiento, indicando que este tratamiento 
s6lo es efectivo Para las plantaciones que tienen floraciones regulares. 

 

Para las larvas, la dosis letal fue de 350 krad y Para pupas de 400 
krad. En los insectos tratados con 15 krad hubo mayor sobrevivencia 
de todas las fases de desarrollo; las larvas resistieron por un periodo 
de 21 Has; las pupas por 15 y los adultos fueron ms resistentes, 
sobreviviendo por un periodo de 60 dias. Todavia no se ha observado 
descendencia, concluyendo que 1 dosis esterilizante es menor a 15 

krad. 
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por los granos. 

Para las larvas, la dosis letal fue de 350 krad y para pupas de 400 
krad. En los insectos tratados con 15 krad hubo mayor sobreulvencia 
de todas las fases de desarrollo; las larvas resistieron por un periodo 
de 21 dias; las pupas por 15 y los adultos fueron ms resistentes, 
sobrevi'iiendo por un periodo de 60 dias. Todavia no se ha obseruado 
descendencia, concluyendo que la dosis esterilizante es menor a 15 

krad. 

Con base en los resultados obtenidos se concluy6 que el mejor rango 
de tratamiento est entre 25 y 50 krad, toda vez que hubo control 
de adultos en 36 dias, de pupas en 9 dias y de larvas en 6 dias, ob-
servando que las fases perjudiciales: larvas y adultos, a partir del 

tercer dia del tratamiento, no se alimentan ms. 
 

TOSELLO, A.; SOUZPt, A. J. DE. Catadeira mecnica de cafe braqt-aio. Bole- 

tim da Superintendencia dos Seruicos do Cafe (Brasil) 23(259):600-

607. 1948. 

El 13 de junio de 1941, la Secci6n de Ingenieria del Instituto Agron6- 
mico, realize, en colaboraci6n con la Secci6n de Caf, un ensayo con 
una mquina denominada "Catadeira mecnica do cafe 	 con el 

fin de conocer su eficiencia. De los resultados obtenidos se puede 

concluir: 

1 • La eficiencia de la mquina va disminuyendo a medida que el porcen-

taje de cafe brocado disminuye. 

2. En caf con un promedio de 18% de granos brocados, la mquina redujo 
ese porcentaje a cerca del 10% en una hora. La mquina trahaja 
120 kilos por hora. Se hace una descripciôn de la mquina. 

 

WILKINSON, H. Entomological Section. In: DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 

KENYA. Annual Report 1932. Nairobi, 1933. pp. 99-102. 

Reporta que Stephanoderes hampei en caf puede ser destruido con tern-

peraturas de 1200  por media hora, pero los granos se iuelven no corner-
dales a menos que se regularice la humedad; la temperatura deberia 
ser conservada por encima del punto de rocio para prevenir la conden-
sacin en los granos; se requiere un tiempo considerable para que la 

temperatura de 120°  alcance el centro de los sacos, donde debe ser 

conseruada por media hora. 
 

tJJIENDL, F. 11.; SIL\JA, A. L. DA. Efeitos da radiacao gama sabre diferentes 
fases da broca do cafe, Hypotheneius hampei (Ferrari, 1867). Piracica-

ba, Sao Paulo (Brasil), Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 
1974. 20 p. (Boletim Cientifico N°  23). 

El documento describe 2 experimentos efectuados con el fin de determi-
nar la dosis letal inmediata (LDI) por irradiaciones gamma de larvas, 
pupas y adultos de H. hampei. Uno de los experimentos tiene como 
fin la determinaci6n de LDI inicamente en adultos fuera del grano 
de caf; el otro determinarla, en todos los estados de desarrollo 
del insecto dentro del fruto. Se encontró que la LDI para larvas 
estuvo alrededor de 350 krad y para pupas 400 krad. Para los adultos 
fuera del grano 475 krad y dentro del fruto 525 krad. Se encontr6 
que las dosis ms pequeñas causaron una disminuci6n pronunciada en 
el ciclo de vida del insecto, disminuyendo proporcionalmente al aumen-
tar la dosis de radiaci6n. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se considera que esta especie puede considerarse resistente a la radia-
ci6n gamma. 

 

CONTROL QUIMICO 
	

(6Bba7Mci) 

BAYER. departamento fitosanitario. alemania. Plagas y enfermedades en 
el cultivo del cafe. In: 	. Manual Fitosanitario del Cafe. 
Leverkusen, Bayer, s. f. pp.  12-38. 

Entre varias plagas de la caficultura, se menciona primeramente, el 
Hypothenemus hampei, la broca del cafe. Se presentan algunos datos 
biol6gicos de la plaga. Acerca de la importancia econmica, se indica 
que puede destruir entre un 30 y 80% de la cosecha. Las variedades 
ms atacadas son arabica, robusta y quillou, mientras que las varieda-
des excelsa y liberica sufren dailos. Tambin el grado de ataque depen-
de de la altura de la zona de cultivo. Para el control de la plaga 
se recomienda evitar los densos sombrios y utilizar prcticas de poda. 
Para el control quimico se recomiendan aplicaciones de Folidol-E 605 
o Folidol 11 en un solo tratamiento, indicando que este tratamiento 
s6lo es efectivo para las plantaciones que tienen floraciones regulares. 
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BEGEMANN, H. New methods of fiinigating coffee seed. Koffiebessenboeboek-
fonds, 14. Prchief Koffiecult 1(5):208-216. 1926. 

Se estudi6 la fumigaci6n con trementina para el control de Stephanoderes 
hampei en cafe, con especial referencia al efecto de la fumigacin 
en la germinacin y desarrollo de la planta. 

COIIBRTE de plagas en cafe. Noticiero del Cafe (Costa Rica) 18(217):1-
3. 1982. 

In? oma brevemente sobre la biologia de la broca del caf, pasos 
a seguir para combatir esta piaga, tratamiento quimico c -1 endosulfan 
(thiodan) 35% EC, 800-1000 cm 3  por ha, con un adherente como triona. 

INSECT pest control tables. World Crops (Inglaterra) 24(4):189-207. 
1972. 

Son tabulados los sintomas, plagas que los causan (nombre taxon6mico 
y com(in) y mtodos de control de los principales cultivos. Las dosis 
y frecuecias de aplicaci6n de los insecticidas fueron tomadas de reco-
mendaciones que han tenido 4xito en ciertas partes del mundo. En 
cafe se consideran entre otras las siguientes plagas: Pntestia sp, 
Leucoptera spp, Hypothenemus hampei. Ilcerca de H. hampei se menciona 
el control mediante el dieidrin al 18% CE diluido en 100 it de aqua. 

LUTTE chimique contre les principaux ennemis et les principales maladies 
du cafier. Cafe, Cacao, Th (Francia) 1(1):24-32. 1957. 

Se presenta una revisi6n de las recomendaciones concernientes a la 
aplicaci6n de fungicidas e insecticidas en plantaciones de cafe, publi-
cada en la Circular No  57/1  del Servicio de la Dcf ensa de los Cultivos 
del "Centre Technique d'Agriculture Tropicale" del ORSTOM. 

CONTROL QUIMICO. CEILAN 
	

(6Bba7Mcj9Cac) 

HUTSON, J. C. Report on the work of the Entomological Division. In: 
DIRECTION PGRICOLE. CEYL1N. Report 1936. Colombo, 1937. pp.  022- 
028. 

Respecto a Stephanoderes en esperimentos realizados para su control, 
la fumigaci6n con trementina o bisulfuro de carbono mat6 todos los 
estados en semillas de cafe y subsecuentemente la germinaci6n fue 
satisfactoria, sin embargo el Acido hidrocianico no fue efectivo. 
Los experimentos indicaron que es improbable que ci insecto pueda 
criarse en cafe seco, pero hembras adultas pueden vivir en 61 por 
un mximo de 4 semanas. 

 

CONTROL QUIMICO. INDIA 
	

(6Bba7Mcj9Cacj) 

RHODES, L. F.; MFNSINGH, A. Bioefficacy of various insecticidal formula- 
tions on the coffee berry borer Hypothenemus hampei Ferrari in dry 
coffee berries. Journal of Coffee Research (India) 15(3-4):82-89. 
1985. 

Los valores de dosis letal LC50 de 30 formulaciones de insecticidas, 
para la hembra adulta de Hypothenemus hampei, determinados en el la-
boratorio fueron los siguientes: thiodan EC 35. Perfektion > carbicron 
(LC50= 0,0049 - 0,01%) > decis > actellic > basudin (LC50= 0,0139 
- 0,018%) > belmark > ciodrin > thiodan EC3 > malathion (LC50= 0,02 
- 0,62%) > folimat > bidrin > (LC50= 0,033 - 09039%) > aldicarb 
lindano > nexion > tiovel > dursban > supona > methomyl> kethane 
(LC50= 0,0588 - 0,129%) > clordano > aidrin > dimilin > phosdrin 
sevin (LC50= 0,2326 - 0,48%) > methoxyclor > dieldrin . fenitrothion 
. azodrin > chlorpyrifos (LC50= 0,73 - 2,308%). 

La comparaci6n con datos publicados previamente muestra que los valores 
de LC50 para las 16 primeras formulaciones fueron 1,2 - 3 veces, y 
I ,1 a 1 ,3 veces ms que aquellos en granos verdes y rojos respectivamen- 

CONTROL QUIMICO. ASIA 
	

(6Bba7Mci9C) 

CONTROL QUIMICO. ASIA DEL SUR 
	

(6Bba7Mcj9Ca) 
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BEGEmPNN, H. New methods of funigating coffee seed. Koffiebessenboeboek-

fonds, 14. 1\rchief Koffiecult 1(5):208-216. 1926. 

Se estudi6 la fumigaci6n con trementina para el control de Stephanoderes 
hampei en caf6, con especial referencia al efecto de la fumigaci6n 
en la germinaci6n y desarrollo de la planta. 

COIIBATE de plagas en caf6. Noticiero del Caf 6 (Costa Rica) 18(217):1-

3. 1982. 

Infoma brevemente sobre la biologia de la broca del caf6, pasos 
a seguir para combatir esta plaga, tratamiento quimico con endosulfan 
(thiodan) 35% EC, 800-1000 cm 3  por ha, con un adherente como triona. 

INSECT pest control tables. World Crops (Inglaterra) 24(4):189-207. 
1972. 

Son tabulados los sintomas, plagas que los causan (nombre taxon6mico 
y com(in) y m6todos de control de los principales cultivos. Las dosis 
y frecuecias de aplicaci6n de los insecticidas fueron tomadas de reco-
mendaciones que han tenido 6xito en ciertas partes del mundo. En 
caf6 se consideran entre otras las siguientes plagas: \ntestia sp, 
Leucoptera spp, Hypothenemus hampei. 1\cerca de H. hampei se menciona 
el control mediante el dieldrin al 18% CE diluido en 100 lt de agua. 

LUTTE chimique contre les principaux ennemis et les principales maladies 
dii caf6ier. Caf6, Cacao, Th6 (Francia) 1(1):24-32. 1957. 

Se presenta una revisi6n de las recomendaciones concernientes a la 
aplicación de fungicidas e insecticidas en plantaciones de caf 6, publi-
cada en la Circular No  57/1 del Seruicio de la Defensa de los Cultivos 
del "Centre Technique d'I\griculture Tropicale" del 0RST011. 

CONTROL QUIMICO. CEILAN 
	

(6Bba7Mcj9Ca0 

HUTSON, J. C. Report on the work of the Entomological Division. In: 
DIRECTION /GRICOLE. CEYLIN. Report 1936. Colombo, 1937. pp. D22- 
028. 

Respecto a Stephanoderes en esperimentos realizados para su control, 
la fumigaci6n con trementina a bisulfuro de carbono mat6 todos los 
estados en semillas de caf6 y subsecuentemente la germinaci6n fue 
satisfactoria, sin embargo el 6cido hidrocianico no fue efectivo. 
Los experimentos indicaron que es improbable que el insecto pueda 
criarse en caf6 seco, pero hembras adultas pueden vivir en 61 par 
un m6ximo de 4 semanas. 

 

CONTROL QUIMICO. INDIA 
	

(6Bba7Mcj9Cad) 

RHODES, L. F.; mANSINCH, A. Bioefficacy of various insecticidal formula- 
tions on the coffee berry borer Hypothenemus hampei Ferrari in dry 
coffee berries. Journal of Coffee Research (India) 15(3-4):82-89. 
1985. 

Los valores de dosis letal LCSO de 30 formulaciones de insecticidas, 
para la hembra adulta de Hypothenemus hampei, determinados en el la-
boratorio fueron los siguientes: thiodan EC 35. Perfektion > carbicron 
(LCSO= 0,0049 - 0,01%) > decis > actellic > basudin (LC50= 0,0139 
- 0,018%) > belmark > ciodrin > thiodan EC3 > malathion (LC50= 0,02 
- 0,62%) > folimat > bidrin > (LC50= 0,033 - 0,039%) > aldicarb 
lindano > nexion . tiovel > dursban > supona . methomyl 	kethane 
(LC50= 0,0588 - 0,129%) > clordano > aldrin > dimilin > phosdrin 
sevin (LC50= 0,2326 - 0,48%) > methoxyclor > dieldrin > fenitrothion 
. azodrin > chiorpyrifos (LC50= 0,73 - 2,308%). 

La comparaci6n con datos publicados previamente muestra que los valores 
de LC50 para las 16 primeras formulaciones fueron 1,2 - 3 ieces, y 
1,1 a 1,3 veces m6s que aquellos en granos verdes y rojos respectivamen- 

CONTROL QUIMICO. ASIA 
	

(6Bba7Mci9C) 

CONTROL QUIMICO. ASIA DEL SUR 
	

(6Bba7Mcj9Ca) 
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te. Insecticidas de acci6n rpida y menos persistencia tales coma 
los piretroides son recomendados para asperjar granos caidos para 
la erradicacin de la poblaci6n residual de broca en estado de diapausa 
durante el periodo entre cosechas. 

(405)  

de lindano del 1% con un intervalo de 10 dIas, iniciando las aplicacio-
nes cuando los primeros granos estn comenzando a endurecerse (enero-
febrero). Se recomiendan aplicaciones con intervalos mensuales, si 
la poblacin en los granos maduros no sobrepasa el 10%. Los espolvo-
reos no pueden reemplazar par completo el mtodo de control habitual. 

(407) 

GANDIA, I. II.; BONCATO, A. A. Insecticides for the control of the coffee 
berry borer. Coffee and Cacao Journal 8(3):49, 59, 66. 1965. 

SCHUJEIZER, J. Versiag over het jaar 1931. Ileded. Besockish Proefst (Java) 
No  48:87. 1932. 

Se informa sobre la presencia de Xyleborus morstttii y las medidas 
sabre su control. 

Acerca de Hypothenemus, hampei, la broca del cafe en Java, se menciona 
que cerezas de cafe infestadas, fueron tratadas con adhesivos con 
el fin de retener las brocas existentes en los granos, pero ninguno 
dm los materiales probados fueron eficientes par ms de pocos dIas. 
Se observaron algunos individuos de la avispa de Uganda Prorops nasuta 
parasitando la broca en algurias fincas. 

CONTROL QUIMICO. ASIA SUD-ORIENTAL 
	

(6Bba7Mcj9Cb) 

CONTROL QUIMICO. FILIPINAS 
	

(6Bba7Mcj9Cbd) 

En un ensayo a pequea escala, realizado en las Filipinas, se evalu 
el efecto de 16 insecticidas contra la broca del cafeto (Stephanoderes 
hampei). Ramas en producci6n de 3 1/2  meses de edad, con granos con 
una infestaci6n inicial de airededor de 20%, fueron asperjados 2 veces 
a intervalos de 14 dias. Todos los quimicos probados redujeron la 
infestaci6n. Dieldrin 0,08% di6 los mejores resultados seguido por 
aidrin 0,04%, carbaryl 0,2% y endrin 0,03%. Ninguno de los productos 
caus6 toxicidad al cultivo. 

CONTROL QUIMICO. AFRICA 

CONTROL QUIMICO. AFRICA CENTRAL 

CONTROL QUIMICO. CONGO 

(408) 

(6Bba7Mci9E) 

(6Bba7Mci9Ea) 

(6Bba7Mci9Eab) 

CONTROL QUIMICO. JAVA (6Bba7Mcj9Cde) GORGOJO o broca del grano. In: CONTROL de las plagas y enfermedades del 
cafeto. Inglaterra, Shell, s. f. pp. 13-15. 

THE COFFEE berry borer. Bergcultures 26(17):383-401. 1957. 

Experimentos de laboratorlo en Java han demostrado que el endrin con- 
trola efectivamente la broca del cafe: 	El aidrin y el lindano han 
dada resultados promisorios. Se dan recomendaciones provisionales 
para el control, mediante el espolvoreo con 10 kg de endrin 1% a aldrin 
2,5%/ha, con un intervalo de 15 dias o tres espolvoreos con 10 kg 

De acuerdo a este documento, el endrin ha sido el insecticida ms 
eficaz en el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. Este 
insecticida viene siendo utilizado a gran escala en el Congo Belga. 
Tambin el dieldrin usado en dosis de 1 1/2  a 2 veces a la del 
endrin da iguales resultados. Se recomienda el uso del endrin una 
dosis de 3 a 4 kg/ha con intervalo de 3 a 4 semanas si se aplicà dos 
veces; y de 1 a 1 1/2 kg si se aplica una sola vez. Sin embargo el 
tratamiento puede resultar inef'ectivo si los granos estn demasiado 
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los piretroides son recomendados para asperjar granos caidos para 
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durante el periodo entre cosechas. 
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de lindano del 1% con un intervalo de 10 dIas, iniciando las aplicacio-
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febrero). Se recomiendan aplicaciones con intervalos mensuales, si 
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(407) 

GANDIA, I. FYi.; BONCATO, A. A. Insecticides for the control of the coffee 
berry borer. Coffee and Cacao Journal 8(3):49, 599  66. 1965. 

SCHWEIZER, J. Versiag over het jaar 1931. Ileded. Besockish Proefst (Java) 
N o  48:87. 1932. 

Se inf'orma sobre la presencia de Xyleborus morstttii y las medidas 
sobre su control. 

Acerca de jypothenemus hampei, la broca del cafe en Java, se menciona 
que cerezas de cafe infestadas, fueron tratadas con adhesivos con 
el fin de retener las brocas existentes en los granos, pero ninguno 
de los materiales probados fueron eficientes por ms de pocos dias. 
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parasitando la broca en algurias fincas. 
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CONTROL QUIMICO. FILIPINAS 
	

(6Bba7Mcj9Cbd) 

En un ensayo a pequella escala, realizado en las Filipinas, se evalu6 
el efecto de 16 insecticidas contra la broca del cafeto (Stephanoderes 
hampei). Ramas en producci6n de 3 1/2  meses de edad, con granos con 
una infestaci6n inicial de airededor de 20%, fueron asperjados 2 veces 
a intervalos de 14 dias. Todos los quimicos probados redujeron la 
infestaci6n. Dieldrin 0,08% di6 los mejores resultados seguido por 
aldrin 0,04%, carbaryl 0,2% y endrin 0,03%. Ninguno de los productos 
caus6 toxicidad al cultivo. 

(406) 

CONTROL QUIMICO. AFRICA 

CONTROL QUIMICO. AFRICA CENTRAL 

CONTROL QUIMICO. CONGO 

(408) 

(6Bba7Mci9E) 

(6Bba7Mci9Ea) 

(6Bba7J4cj9Eab) 

CONTROL QUIMICO. JAVA (6Bba7Mcj9Cde) GORGOJO o broca del grano. In: CONTROL de las plagas y enfermedades del 
cafeto. Inglaterra, Shell, s. f. pp. 13-15. 

THE COFFEE berry borer. Bergcultures 26(17):383-401. 1957. 

Experimentos de laboratorio en Java han demostrado que el endrin con- 
trola efectivamente la broca del cafe: 	El aldrin y el lindano han 
dado resultados promisorios. Se dan recomendaciones provisionales 
para el control, mediante el espolvorea con 10 kg de endrin 1% o aldrin 
2,5%/ha, con un intervalo de 15 dias o tres espolvoreos con 10 kg 

De acuerdo a este documento, el endrin ha sido el insecticida ms 
eficaz en el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. Este 
insecticida viene siendo utilizado a gran escala en el Congo Belga. 
Tambin el dieldrin usado en dosis de 1 1/2  a 2 veces a la del 
endrin da iguales resultados. Se recomienda el uso del endrin una 
dosis de 3 a 4 kg/ha con intervalo de 3 a 4 semanas si se aplicà dos 
veces; y de 1 a 1 1/2 kg si se aplica una sola vez. Sin embargo el 
tratamiento puede resultar inefectivo si los granos estn demasiado 
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infestados, por lo tanto es necesario una vigilancia constante de 

los cafetos para poder atacar la plaga a tiempo. 
(409) 

5LPDDEN, C. E. La desinfection de la semence de cafe. Fumigation de la 

semence de cafe para la methode a la Terebenthine. Bulletin Agricole 

du Conge Belga (Congo Belga) 23(3):329-337. 1932. 

Se presenta una descripci6n de mtodo utilizado en Java para la fumi- 

gaci6n de semillas de caf para destruir la broca del caf 	Hypothene- 

mus hampei, pero la dosis dada aqul es de 1 cc de trementina por 100 

cm2, no como en el originalque es de 100 cc. En pruebas con este 

mtodo en el Congo Belga, la fumigaci6n por 48, 72 	96 hciras, caus6 

el 100% de mortalidad para todos los estados, excepto que de 2-4% 
de los huevos sobrevivi6 los tratamientos ms cortos. La fumigaci6n 
por 72 horas, sinembargo, fue aparentemente viciada en esta prueba 

por trementina defectuosa, y este periodo es recomendado para el uso 

prctico. Pparentomente no se logr6 nada con el uso de dosis mayores. 
La presencia de humedad en las semillas, aparentemente debilit6 la 

acci6n del fumigante. 

El porcentaje de semillas fumigadas quo germinaron fue (en 2 ensayos) 
62 y 75, contra 90 en los testigos. Fumigaciones con naftaleno no 

dieron buen control del escolitido. 

En el curso de este experimento, se encontr6 a Prorops nasuta parasi-

tando a S. hampei, se dan unas breves notas sobre la biologia del 

parsito. 
(410) 

CONTROL QUIMICO. REPUBLICA CENTROAFRICANA 	(6Bba7Mci9Eaf) 

Drouillon, R. La lecon de deux campagnes de dsinsectisation dans les 

plantations de cafiers de l'oubangui-chari. L'Agronomie Tropicale 

(Francia) 14(2):198-207. 1959. 

Se efectuaron ensayos de tratamiento contra Hypothenemus hampei en 
los cafetales de Ubangui-Chari, durante dos allos consecutivos con 

el empleo de los atomizadores: Swissatom 2000 y BSE con el insecticida 

endrin. El primer ailo se utiliz6 agua y el segundo aceite. 

El primer ailo los tratamientos dieron un beneficio de unos 24 millones 
de francos con una superficie tratada inferior a 6.000 ha. 

Se describe ms detalladamente la campaña del segundo ao. Se notan 

las ventajas del acoite con el insecticida, su empleo reduce el costo 

del tratamiento en casi una tercera parte. 

 

PUJOL, R. Insectos del cafe en la Repblica Centroafricana. In: GRUPO 
Tcnico de Trabajo sobre Producci6n y Protecci6n del Caf, 1. Rio 

de Janeiro, 23-30 octubre 1965. Sesionos. Roma, FAD, 196. 

El ataque de la broca del caf Hypothenemus hampei es una de las causas 

de la caida de la producci6n del caf en la Rep6blica Centroafricana. 
Las prdidas oscilan entre el 10 y 30%. 

El control qulmico se realiza con aplicaciones de ondrin, telodrin 

y tiodan, productos quo han demostrado ser eficaces. Se aconseja 
aplicaciones en los meses de mayo a julio. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des cultu-
res. Entomologie. Cafeier. In: 	. Rapport d'activit 1962. 
Paris, IFCC, 1962. pp.  122-123. 

En Boukoko, se efectu, en mayo de 1962, un solo tratamiento con thymul 

(DOT al 18%) con la dosis de 4 1/ha en parcelas de cafetos en produc-
ci6n. Se present6 un buen control del insecto Hypothenemus hampei. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des cul- 
tures. Cafeiers. Entomologie. In: 	. Rapport d'activit 1964. 
Paris, IFCC, 1964. pp.  77-78. 

Se informa acerca del control de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

en la Repiblica Centroafricana. El thiodan, experimentado por el 
"Centre de Rechorchos 	 di buenos resultados, aunque 
el precio de aplicaci6n del producto/ha fue bastanto elevado. 

Las prdidas debidas a la broca aOn son muy grandes en algunas planta-

cionos. En la mayoria de los casos la cosecha sanitaria (repase) 
da buenos resultados y se estableci6 como obligatoria, lo misrrro quo 

la recolecci6n de granos caidos en el suelo. Se aconsoja roalizar 

la recolocci6n sobre cubetas o pedazos de lona. 
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Se efectuaron ensayos de tratamiento contra Hypothenemus hampei en 

los cafetales de Ubangui-Chari, durante dos años consecutivos con 

el empleo de los atomizadores: Swissatom 2000 y BSE con el insecticitia 

endrin. El primer arIo se utiliz6 agua y el segundo aceite. 

El primer a10 los tratamientos dieron un beneficio de unos 24 millones 

de francos con una superficie tratada inferior a 6.000 ha. 

Se describe m6s detalladamente la campaña del segundo ailo. Se notan 

las ventajas del aceite con el insecticida, su empleo reduce el costo 

del tratamiento en casi una tercera parte. 

 

PUJOL, R. Insectos del caf6 en la Repiblica Centroafricana. In: GRUPO 

T6cnico de Trabajo sobre Protiucci6n y Protecci6n del Caf6, 1. Rio 

de Janeiro, 23-30 octubre 1965. Sesiones. Roma, FAD, 196. 

El ataque de la broca del caf6 Hypothenemus hampei es una de las causas 

de la caitia de la protiucci6n del caf6 en la Rep6blica Centroafricana. 
Las p6rtiidas oscilan entre el 10 y 30%. 

El control quimico se realiza con aplicaciones de entirin, telodrin 

y tiotian, productos que han demostratio ser eficaces. Se aconseja 

aplicaciones en los meses de mayo a julio. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des cultu- 
res. Entomologie. Cafeier. In: 	. Rapport d1activit6 1962. 
Paris, IFCC, 1962. pp.  122-123. 

En Boukoko, se efectu6, en mayo de 1962, un solo tratamiento con thymul 

(DOT al 18%) can la dosis de 4 1/ha en parcelas de cafetos en protiuc-

ci6n. Se present6 un buen control del insecto Hypothenemus hampei. 

 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des cul- 
tures. Cafeiers. Entoinologie. In: 	. Rapport d'activit 1964. 
Paris, IFCC, 1964. pp.  77-78. 

Se informa acerca del control de la broca del cafe Hypothenemus hampei 

en la RepCtblica Centroafricana. El thiotian, experimentatio por el 

"Centre de Recherches Agronomiques", tii6 buenos resultatios, aunque 

el precio de aplicación del protiucto/ha fue bastante elevado. 

Las p6rtiitias debidas a la broca aOn son muy granties en algunas planta-

ciones. En la mayoria de los casos la cosecha sanitaria (repase) 

da buenos resultatios y se estableci6 como obligatoria, lo misrno que 

la recolecci6n de granos caitios en el suelo. Se aconseja realizar 

la recolecci6n sobre cubetas o petiazos de lona. 
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CONTROL QUIMICO. RUANDA BURIJNDI 
	

(6Bba7Mci9Eag) 

PIERRARD, G. Efficacit du thiodan contre Stephanoderes hampei et Antes-

tiopsis lineaticollis. Bulletin d'Information de INEPtC (Blgica) 

11(1-3):59-66. 1962. 

Estudios realizados en Ruanda y Burundi indicaron que el thiodan reduce 

las poblaciones de la broca del cafe Hypothenemus hampei en un 73% 

y las de Antestiopsis en un 74%. Este tratamiento tambin aument6 

la cosecha en un 6188%. A pesar de la efectividad del tratamiento 

se indica que el control par media de cosechas regulares constituye 

el media ms eficaz y menos oneroso para el caficultor. Se concluye 
que los agricultores deben ser instruidos tanta en el control quimico 

coma en el rnecnica a manual. 
(415) 

CONTROL QUIMICO. AFRICA ORIENTAL (6Bba7Mci9Eb) 

CONTROL QUIMICO. KENIA (6Bba7Mci9Ebb) 

CROWE, T. J. The use of insecticides on coffee in East Africa. Kenya, 

Department of Agriculture, 1961. 6 p. (Agricultural Chemical Bulletin 

Ref. No  ADB:850/Fd,4). 
Tambin en: Journal of Agricultural and \Jeterinery Chemicals 2(2):1- 

6. 1961. 

En Kenya, Uganda y Tanganica, una de las principales plagas que atacan 
los granos del caf es la broca Hypothenemus hampei. Este insecto 

ataca tanto las plantaciones Coffea arabica como de Coffea canephora 

de estos paises. 

Los insecticidas usadas para el control de la plaga son: el BHC, el 

dieldrin y el endrin. 
(416) 

EVANS, D. E. Coffee pests and their control. Kenya Coffee (Kenya) 33(391) 

277-280. 1968. 

Discusi6n de las caracteristicas, selecci6n, mtodo y tiempo para 

el control de las plagas de cafe en Kenya. Los compuestos organofos-

forados y carbamatos son recomendados para aspersiones foliares ya 

que ellos penetran en la planta y generalmente no dejan residuos t6xi-
cos que afecten a los insectos benficos. El lannate es recornendado 

para el control de los medidores; el arseniato de plomo para el control 

de la oruga urticante (Parasa vivida); el dicrotophos para el control 

de la broca, y el parathion y dicrotophos para el control de minadores 

de hoja. Un buen conocimiento del ciclo de vida del insecto ayuda 

a elegir el tiempo optimo para la aspersin. Los componentes ms 

persistentes internamente coma el dicrotophos y el fenthion requieren 

menor distribuci6n. La adici6n de aceite en mezclas para aspersi6n 

puede ser provechosa. Es necesario que los cultivadores aprovechen 

la informaci6n disponible y la utilicen para mejorar asi sus mtodos 
para el control de plagas. 

 

INCRA[Y, W. R. An evaluation of several insecticides against berry borer 
and fruit fly in Uganda robusta coffee. East African Agricultural 
and Forestry Journal (Kenya) 30(3):259-262. 1965. 

Se compar6 el usa de malation, malation + jaggery, fenitrothion, BHC, 

trichlorphon, dieldrin, endosulfan y fention con parcelas no tratadas 

para el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei y contra 

Trirhithrum coffeae. Unicamente el endosulf an al 0,2% dió una reduc-

ci6n significativa en el nmero de brocas vivas en los granos, requi-

riendose ms investigaciones sobre la poca y el n(imero de aplicaciones 
del producto. 

 

CONTROL QUIMICO. TANZANIA 
	

(6Bba7Mci9Ebf) 

AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE. TANZANIA. Annual Report 1976. Liamungu, 
moshi, 1976. 68 p. 

Las principales actividades de investigacin fueron centradas en cafe: 
evaluaci6n de fungicidas para el control de CBD (Colletotrichum cof-

feanum) y roya (Hemileia vastatrix); ensayos con diferentes dosis 
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CONTROL QUIMICO. RUANDA BURUNDI 
	

(6Bba7Mci9Eag) 

PIERRARD, G. Efficacit du thiodan contre Stephanoderes hampei et 1\ntes- 

tiopsis lineaticollis. Bulletin d'Information de INEI-\C (Blgica) 

11 (1-3):59-66. 1962. 

Estudios realizados en Ruanda y Burundi indicaron que el thiodan reduce 

las poblaciones de la broca del cafe Hypothenemus hampei en un 73% 

y las de Antestiopsis en un 74%. Este tratamiento tambin aument6 
la cosecha en un 6,88%. A pesar de la efectividad del tratamiento 

se indica que el control par medio de cosechas regulares constituye 

el media ms eficaz y menos oneroso para el caficultor. Se concluye 
que los agricultores deben ser instruidos tanto en el control quimico 

como en el mecnico o manual. 
(415) 

Discusiôn de las caracteristicas, selecci6n, mtodo y tiempo para 

el control de las plagas de cafe en Kenya. Los compuestos organofos-

forados y carbamatos son recomendados para aspersiones foliares ya 

que ellos penetran en la planta y generalmente no dejan residuos t6xi-
cos que afecten a los insectos benficos. El lannate es recomendado 
para el control de los medidores; el arseniato de plomo para el control 

de la oruga urticante (Parasa viiida); el dicrotophos para el control 

de la broca, y el parathion y dicrotophos para el control de minadores 

de hoja. Un buen conocimiento del ciclo de vida del insecto ayuda 

a elegir el tiempo 6ptimo para la aspersin. Los componentes ms 

persistentes internamente como el dicrotophos y el fenthion requieren 

menor distribucin. La adici6n de aceite en mezclas para aspersi6n 
puede ser provechosa. Es necesario que los cultivadores aprovechen 

la información disponible y la utilicen para mejorar asi sus mtodos 
para el control de plagas. 

(417) 

INGRAM, W. R. An evaluation of several insecticides against berry borer 
and fruit fly in Uganda robusta coffee. East African Agricultural 
and Forestry Journal (Kenya*) 30(3):259-262. 1965. 

Se compar6 el uso de malation, malation + jaggery, fenitrothion, BHC, 

CONTROL QUIMICO. AFRICA ORIENTAL 	 (6Bba7Mci9Eb) 	 trichlorphon, dieldrin, endosulf an y  fention con parcelas no tratadas 
para el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei y contra 

CONTROL QUIMICO. KENIA 	 (6Bba7Nci9Ebb) 	 Trirhithrum coffeae. Unicamente el endosulf an al 0,2% diti una reduc- 

cin significativa en el nimero de brocas vivas en los granos, requi- 
riendose ms investigaciones sobre la poca y el nmero de aplicaciones 
del producto. 

CROVE, T. J. The use of insecticides on coffee in East Africa. Kenya, 

Department of Agriculture, 1961. 6 p. (Agricultural Chemical Bulletin 

Ref. No  ADB:850/Fd,4). 
Tambin en: Journal of Agricultural and Veterinery Chemicals 2(2):1- 

6. 1961. 

(418) 

En Kenya, Uganda y Tanganica, una de las principales plagas que atacan 
los granos del cafe es la broca Hypothenemus hampei. Este insecto 

ataca tanto las plantaciones Coffea arabica como de Coffea canephora 

de estos paises. 

Los insecticidas usados para el control de la plaga son: el BHC, el 

dieldrin y el endrin. 
(416) 

EVANS, D. E. Coffee pests and their control. Kenya Coffee (Kenya) 33(391) 

277-280. 1968. 

CONTROL QUIMICO. TANZANIA 
	

(6Bba7Mci9Ebf) 

AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE. TANZANIA. Annual Report 1976. Liamungu, 
Moshi, 1976. 68 p. 

Las principales actividades de investigaci6n fueron centradas en cafe: 

evaluación de fungicidas para el control de CBD (Colletotrichurn cof-
feanum) y roya (Hemileia vastatrix); ensayos con diferentes dosis 

206 	 207 



de 	endosuif an Para el control de la broca del cafeto (Stephanoderes 	 kg i.a./ha, dicrotophos en dosis de 0,25 - 1,45 kg/ha, o endrin 0,5 
(Hypothenemus) hampei); minador de la hoja (Leucoptera spp); mejora- 	 a 0,6 kg/ha, se recomiendan, en forma conjunta, con medidas prevent!- 
miento, control de deficiencia de elementos; y ensayos con herbicidas. 	 vas. Los enemigos naturales deberian liberarse en la medida de lo 

(419) 	 posible. 

Se dan instrucciones detalladas Para el ciculo de concentracin de 

insecticidas en aspersi6n y Para el tratamiento de intoxicaciones. 

(421) 

CONTROL QUIMICO. UGANDA 
	 (6Bba7Mci9Ebg) 

INGRF1I, W. R. Observations on the control of the coffee berry borer, 

Hypothenemus hampei (Ferr), with endosulfan in Uganda. Bulletin of 

Entomological Research (Uganda) 57(4):539-552. 1966. 

Se describen tres ensayos de campo sobre el control de Hypothenemus 

hampei en C. arabica y C. canephora con endosulf an. El insecticida 

fue aplicado con aspersoras de espalda .motorizadas con 20 galones 

por acre de una soluci6n con 0,2% de La. a las rarnas. 

En 	dos ensayos, el endosulf an aplicado dos veces a intervalos de 21 

dias redujo significativamente el n6mero de granos con brocas vivas 

y el porcentaje de daio de los granos. En el tercer ensayo una sola 

aplicaci6n de endosuif an prob6 ser ms efectiva que la doble. No 

se detectaron incrementos en los rendimientos. 
(420) 

HERNANDEZ t., H. Control de Bixadus sierricola e Hypothenemus hampei 
y algunas observaciones sobre las principales incidencias fitosanita-
rias en zonas cafetaleras del municipio de Seles, Kuanza Sur, Rep6bli-
ca Popular de Angola. Ciencia y Tcnica en la Pgricultura. Serie: 
Protecci6n de Plantas (Cuba) 5(3):19-29. 1982. 

Se escogieron nueve haciendas tipicas del municipio de Seles, Para 
realizar ensayos de aplicación y su evaluaci6n. 

Los cafetales, despus de un largo periodo sin cobertura fitosanitart 

se encontraban con-alta incidencia de Hypothenemus hampei F., Bixadus 

sierricola U., Epicampoptera tamsi Watson, Ilacromischoides aculeatus 
flayr y Ilacromischoides africanus Ilayr, principalmente. 

Para el control de la broca se utilizaron los productos organofosfora-

dos y organoclorados: Parathion 50% 2 1/100 1 de agua y endrin 19,2% 
3 1/200 1 de agua. 

Para el control de Bixadus sierricola se utiliz6 DDT 35% en 200 1 
de agua. 

CONTROL QUIMICO. AFRICA MERIDIONAL (6Bba7Mci9Ec) 

CONTROL QUIMICO. ANGOLA (6Bba7Mci9Eca) 

A BROCA do fruto do caffeiro. Gazeta Pgricola (Angoia) 11(16):779, 781, 

783, 785, 787, 7899  791, 792. 1971. 

Este manual describe la broca del cafe (Stephanoderes hampei), su 

biologia y su control. Pspersiones con endosulf an en dosis de 1,7 

Se logró reducir la infestaci6n de Bixadus sierricola de un 40 a un 

4% y las de Hypothenemus hampei en un 24% de infestaci6n en julio 
de 1978, a 1,6% en julio de 1979. 

Se concluye aconsejando el registro de infestaciones de broca, siguien-

do muy de cerca cualquier aumento de su intensidad. En los meses 

de cosecha (mayo-agosto), hacer barreras fitosanitarias airededor 
de los secadores con productos qulmicos. 

(422) 

RODRIGUEZ, A. H. Recomendacoes Para a utilizacao de pesticides no combate 
a pragas de algumas culturas de Angola. Nova Lisboa, IIAA, 1969. 
22 P. (Publicacao ocasiona]. N°  1). 

Se mencionan los medios de combate contra las plagas. Se transcribe 

la terminologia usada sobre plagas y plaguicidas. Acerca de las pre-

cauciones sobre el uso de insecticidas, se indica como protegerse 
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de endosulfan Para el control de la broca del cafeto (Stephanoderes  

(Hypothenemus) hampei); minador de la hoja (Leucoptera spp); mejora- 
miento, control de deficiencia de elementos; y ensayos con herbicidas. 

(419) 

CONTROL QUIMICO. UGANDA 
	 (6Bba7Mci9Ebg) 

INGRAIV1, U. R. Obseruations on the control of the coffee berry borer, 

Hypothenemus hampei (Ferr), with endosulfan in Uganda. Bulletin of 

Entomological Research (Uganda) 57(4):539-552. 1966. 

Se describen tres ensayos de campo sobre el control de Hypothenemus 

hampei en C. arabica y C. canephora con endosulfan. El insecticida 
fue aplicado con aspersoras de espalda .motorizadas can 20 galones 

per acre do una solución con 0,2% de i.a. a las ramas. 

En dos ensayos, el endosulfan aplicado dos veces a intervalos de 21 

dias redujo significativamente el nmero de granos con brocas viias 
y el porcentaje de da?Io de los granos. En el tercer ensayo una sola 

aplicaci6n de endosulfan prob6 ser ms efectiva que la doble. No 

se detectaron incrementos en los rendimientos. 
(420) 

kg i.a./ha, dicrotophos en dosis de 0,25 - 1,45 kg/ha, o endrin 0,5 

a 0,6 kg/ha, se recomiendan, en f'orma conjunta, con medidas preventi-

vas. Los enemigos naturales deber{an liberarse en la medida de lo 
posible. 

Se dan instrucciones detalladas Para el ciculo de concentraci6n de 

insecticidas en aspersiin y Para el tratamiento de intoxicaciones. 

HERNANDEZ t., H. Control de Bixadus sierricola e Hypothenemus hampei 

y algunas obseruaciones sobre las principales incidencias fitosanita-
rias en zonas cafetaleras del municipio de Seles, Kuanza Sur, Rep6bli-
ca Popular de Angola. Ciencia y Tcnica en la Agricultura. Serie: 
Protecci6n de Plantas (Cuba) 5(3):19-29. 1982. 

Se escogieron nueve haciendas t{picas del municipio de Seles, Para 
realizar ensayos de aplicaci6n y su evaluaciôn. 

Los cafetales, despus de un larqo perlodo sin cobertura fitosanitarti 
se encontraban con- alta incidencia de Hypothenemus hampei F., Bixadus 

sierricola U., Epicarnpoptera tamsi Watson, IV1acromischoides aculeatus 
[layr y Macromischoides africanus Ilayr, principalmente. 

Para el control de la broca se utilizaron los productos organofosfora-

dos y orqanoclorados: Parathion 50% 2 1/100 1 de aqua y endrin 19,2% 
3 1/200 1 de aqua. 

Para el control de Bixadus sierricola se utiliz6 DDT 35% en 200 1 
de aqua. 

(421) 

Se loqr6 reducir la infestacin de Bixadus sierricola de un 40 a un 

4% y las de Hypothenemus hampei en un 24% de infestaci6n en julio 
de 1978, a 1,6% en julio de 1979. 

CONTROL QUIMICO. AFRICA MERIDIONAL (6Bba7Mci9Ec) 

CONTROL QUIMICO. ANGOLA (6Bba7Mci9Eca) 

P. BROCA do fruto do caffeiro. Gazeta Agricola (Angola) 11(16):7791, 781, 

783, 785, 7879  789, 791 9  792. 1971. 

Este manual describe la broca del cafe (Stephanoderes hampei), su 

biologla y su control. Aspersiones con endosulfan en dosis de 1,7 

Se concluye aconsejando el reqistro de infestaciones de broca, siguien-

do muy de cerca cualquier aumento de su intensidad. En los meses 

de cosecha (mayo-aqosto), hacer barreras fitosanitarias alrededor 
de los secadores con productos qulmicos. 

(422) 

RODRIGUEZ, A. H. Recornendacoes Para a utilizacao de pesticides no combate 
a pragas de algumas culturas de Angola. Nova Lisboa, IIAA, 1969. 
22 p. (Publicacao ocasional N°  1). 

Se mencionan los medios de combate contra las plaqas. Se transcribe 

la terminoloqia usada sobre plaqas y plaquicidas. Acerca de las pre-

cauciones sobre el uso de insecticidas, se indica como protegerse 
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en su usa, como proteger al consumidor, como manejar las plantas 

tratadas, como proteger las abejas de estos insecticidas. Se hace 

referencia sobre aspectos t6xic0s y se mencionan puntos de callbracián 

de equipos de aspersi6n. 

P1cerca del control de Hypothenemus hampei, la broca del cafe, se 

aconseja aspersioneS con endosulfan y endrin en dosis de 0,6 
kg/ha. 

En Camerun, algunos caficultores manifiestan la ineficacia del control 

de la broca del cafe Hypothenemus hampei con thimul 35 dentro de las 
prcticas habituales de aplicaci6n. 

Para averiguar la eficiencia del producto con otras formas de trata-
miento, se month un ensa 'o en 270 ha con aplicaci6n de thimul 35 a 
raz6n de 3,5 1/ha con 5 repeticiones. Un tratamiento se realiz6 en 

(423) 	 julio y otro en septiembre 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). 
Defense des 

cultures. Cafeier Canephora. Entomologie- In: 	_. Rapport 

d'activit 1970- Paris, IFCC, 1970.  p. 55. 

Debido a que estos tratamientos se realizaron demasiado tarde su mci-

dencia sobre la producci6n fue nula. Por otro lado, el porcentaje 

de granos brocados fue significativamente diferente al del testigo. 

Ptcerca del uso del endosulfan, se inf'orma que se observa un resultado 
significativamente diferente del testigo en relaci6n a cerezas picadas 
por la broca. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. CENTRE BE RECHERCHES DU CAIIEROLJN. 
Defense des cultures - Cafeier arabica. Entomologie. Rentabilit des 
traitements contre le scolyte des bales (Stphanoderes hampei Ferriere) 
In: 	. RAPPORT d'actiuite 1968. Camerun, IFCC, 1968. p.  144. 

La ineficiencia de los tratamientos con insecticidas para el control 

de la broca del caf Hypothenemus hampei es constante en cafetales 

Industriales de Camerun. Por esta raz6n se proyect6 una investigaci6n 
para determinar si los tratamientos usados son prcticos y eficientes 

como tambin las fechas de aplicaci6n son las apropiadas. Esta inves-

tigaci6n tuvo su inicio en 1969 y sus resultados sern expuestos en 
los inforrnes de prximoS ailos. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE BE RECHERCHES DU CA11EROUN. 

Defenses de cultures. Cafeier Canephora. Entomologie. Verification 

de l'effjcacit des traitments insecticides de routine contre le Scoly-
te des grains. In: 	. Rapport d'actiuit. Camerun, IFCC, 1970. 
pp. 134-136. 

El control de la broca del caf Hypothenemus hampei se contin6a reali-

zando con endosulfan en Camerun. A pesar de la efectividad comprobada 

de este insecticida, se sigue presentando un alto indice de infestaci6n. 

Con el fin de observar las causas de este problema se realiz6 un nuevo 
ensayo de aplicaci6n con 3 tratamientos: 

- Testigo sin tratamiento 

- Tratamiento en julio con 3,5 1/ha de thimul 35. 

CONTROL QIJIMICO. AFRICA OCCIDENTAL 	
(6Bba7Mci9Ed) 

LAVABRE, E. '1. 
Estado actual de la situaci6fl fitosanitaria de los culti-

vos del cacao y tiel cafe en Africa del oeste. 
Cafe Cacao The (Fran- 

cia) 23(3):183-186. 1979. 

Conferencia presentada durante ci congreso de la lucha contra los 
insectos en medio tropical (Ilarsella, Francia, marzo de 1979). El 
autor presenta a una amplia descripcin de los prablemas sanitarios 

de los cultivos de cafe y de cacao en Africa del oeste. 

El principal enemigo importante del cafe es el escolitido del grano, 
Hypothenemus hampei; la lucha quimica contra este insecto puede ser 
muy eficaz si se funda en el conocimiento de su biologia. Entre 

los productos utilizados, el 
endosulfan se ha manifestado siempre 

como el insecticida ms efectivo. (424) 

CONTROL QUIMICO. CAMERUt4 
	 (6Bba7Mci9Eda) 
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en su uso, como proteger al consumidor, como manejar las plantas 

tratadas, como proteger las abejas de estos insecticidas. Se hace 

referenda sobre aspectos t6xic0s y se mencionan puntos de calibraCiôn 

de equipos de aspersién. 

Acerca del control de Hypothenemys hampei, la broca del café, se 

aconseja aspersioneS con endosulfan y endrin en dosis de 0,6 kg/ha. 
(423) 

CONTROL QUIMICO. AFRICA OCCIDENTk! 	
(6Bba7Mci9Ed) 

LAVADRE, E • M. Estado actual de la situación fitosanitaria de los culti- 

vos del cacao y del café en Africa del oeste. Café Cacao The (Fran- 

cia) 23(3):183-186. 1979. 

Conferencia presentada durante el congreso de la lucha contra los 

insectos en medio tropical (Marsella, Frandia, marzo de 1979). El 
autor presenta a una amplia descripcién de los problemas sanitarios 

de los cultivos de café y de cacao en Africa del oeste. 

El principal enemigo importante del café es el escolitido del grano, 

Hypothenemushampei; la lucha quimica contra este insecto puede ser 
muy eficaz si se funda en el conocimiento de su biologia. Entre 

los productos utilizados, el endosulfan se ha manifestado siempre 

como el insecticida més efecti\io. (424) 

CONTROL QUIMICO. CAMERU! 
	 (6Bba7Mci9Eda) 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). 
Defense des 

cultures. Cafeler Canephora. Entomologie. In: _. Rapport 

d'activité 1970. Paris, IFCC, 1970.  p. 55.  

En Camerun, algunos caficultores manifiestan la ineficacia del control 

de la broca del café Hypothenemus hampei con thimul 35 dentro de las 
précticas habituales de aplicacién. 

Para averiguar la eficiencia del producto con otras formas de trata-

miento, se monte un ensayo en 270 ha con aplicación de thimul 35 a 

raz6n de 3,5 1/ha con 5 repeticiones. Un tratamiento se realizé en 

julio y otro en septiembre. 

Debido a que estos tratamientos se realizaron demasiado tarde su mci-
dencia sobre la produccien fue nula. Por otro lado, el porcentaje 

de granos brocados fue significativamente diferente al del testigo. 

Acerca del uso del endosulfan, se informa que se observa un resultado 

significativamente diferente del testigo en relacién a cerezas picadas 
por la broca. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CA11EROUN. 

Defense des cultures - Cafeler arabica. Entomologie. Rentabilité des 
traitements contre le scolyte des baies (Stephanoderes hampei Ferriere) 
In: 	. RAPPORT d'activite 1968. Camerun, IFCC, 1968. p.  144. 

La ineficiencia de los tratamientos con insecticidas para el control 

de la broca del café Hypothenemus hampei es constante en cafetales 

Industriales de Camerun. Por esta razén se proyecté una investigacién 

para determinar si los tratamientos usados son précticos y eficientes 

como también las fechas de aplicacién son las apropiadas. Esta inves-

tigacién tuvo su inicio en 1969 y sus resultados serén expuestos en 
los informes de préximos ailos. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CA[1EROUN. 

Defenses de cultures. Cafeier Canephora. Entomologie. Uerification 
de l'efficacité des traitments insecticides de routine contre le Scoly- 
te des grains. In: 	. Rapport dTactivité. Camerun, IFCC, 1970. 
pp. 134-136. 

El control de la broca del café Hypothenemus hampei se contin(ia reali-

zando con endosulfan en Camerun. A pesar de la efectividad comprobada 

de este insecticida, se sigue presentando un alto indice de infestacién. 

Con el fin de observar las causas de este problema se realize un nuevo 
ensayo de aplicacién con 3 tratamientos: 

- Testigo sin tratamiento 

- Tratamiento en julio con 3,5 1/ha de thimul 35. 
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- Tratamiento en septiembre con el mismo producta. 

De la observacin de los resultados se concluye que los tratamientos 

no tuvieron ninguna incidencia sobre la producci6n. Los tratamientos 

redujeron la inf'estaci6n a un promedio del 12%. Parece que es nece-

sario de una segunda aplicaci6n. 

En 1970/71 se realiz6 un ensayo con 4 repeticioneS de los tratamientos 

siguientes 

- Testiga sin tratamiento 
- Tratamiento en abril de thimul 35 en la dosis 3,5 1/ha 

- Dos tratamientos con la misma dosis en abril y mayo. 

Se manifiesta que 105 resultados sern presentados en un pr6xima infar-

me. 

Par otra parte se estudi6 la eficacia de los siguientes tratamientos: 

- Monocrotophos (azodrin 60) al 0,5%, 600 g/ha. 

- Gardona 24 al 2%, 960 g/ha 
- Endosulfan (thiodan Hoe 6009) al 4,25%, 850 g/ha. 

- Testigo sin tratamiento. 

De los 3 productos s6lo el endosulfan fue significativamente diferente 

al testigo. Los otros tratamientos no tuvierofl ningUria diferencia 

de) testigo. 
(427) 

sin embargo en 1933 se hicieron ensayos con chiarapicrina, de los 
cuales se dan detalles. 

Se encontr6 que exposici
lp  
in a concentraciones equivalentes a 0,5, 1, 

1,5 y 5 onzas par 100 pies3  par 8, 4, 2 y 1 haras respectivamente 
mataran tados los estadas del insecto en granos infestadas. Lates 

de granos frescos perforados, de dos variedades fueron luego fumigados 

coma antes pera par un tiempa 25% mayor en cada casa, sembrando las 

semillas en forma alterna con semillas no tratadas. Las semillas 

tratadas germinan 2-6 dIas ms tarde que las no tratadas y los parcen-

tajes de germinaci6n fueron de 72-79 y 74-81, respectivamente. 

Las semillas con 2, 3, 6,5 y 12,5 onzas de chloropicrina par 100 pies 

cubicos par 12, 6, 2 y 1 haras respectivamente y sembradas de manera 

similar, solo dieron de 1-4% de germinaci6n. Par consiguiente no 

es aconsejable prolongar el tiempo del tratamiento a incrementar la 
concentraci6n, 

(428) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA (6Bba7Mci9H) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA DEL NORTE (6Bba7Mci9Ha) 

CONTROL QUIMICO. MEXICO (6Bba7Mci9Hac) 

CONTROL QUIMICO. COTE D'IVORE 
	

(6Bba7Mci9Edb) 	 'JILLPNUEVF 1., A. E. Comparación de insecticidas en el control de la 
broca del grano de cafe en el Soconusco, Chiapas, Hypothenemus hampei 
Ferrari 1867. Insecta-Coleoptera-Scolytidae. Bibliocaf (1xico) 
7(3):2-3. 1984. 

MALLAfIf\IRE, A. La desinfection des setnences de cafeiers por la chioropi-

crine. 1\gronomie Coloniale (Francia) N°  213:70-79. 1935. 

En Costa de marfil, la broca del cafeto ataca normalmente de 5-20% 

y algunas veces hasta 50-80% de los granos. Punque solo ha sido regis-

trada recientemente y las nuevas zonas cultivadas estn libres de 

infestaci6n hay alguna evidencia de que es un insecto nativo. Las 
variedades de cafe con un pericarpia delgado, son ms severamente 

infestadas. La fumigaciôn con trementina es hasta el momenta, el 

Cinico mtodo de esterilizaci6n de semillas, usados en Costa de ['larfil, 

Con el objeto de conocer la eficiencia de insecticidas para el control 

quimico de la broca, se estableci6 este experimento, en el que se 

prueba la eficiencia de Belmark 300 (Fenvalerate), Pounce 385 (Perme-
thrina), Decis 2,5 (Decamethrina), /mbush 340 (Permethrina), Ripcord 

200 (Cypermethrina), Talcord 340 (Permethrina), Plytrin 200 (Cyperme-

thrina), Thiodan 35 (Endosuif an) a las dosis de 3, 2, 2, 3, 3, 3, 

3 y 4 cdl, respectivamente, y el sevidan 70 (carbaryl + endosulfan) 

a la dosis de 4 g/l, comparados frente a un testigo. Las resultados 
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- Tratamiento en septiembre con el misrno producto. 

De la observaci6fl de los resultados se concluye que los tratamientos 
no tuvieron ninguna incidencia sobre la producci6n. Los tratamientos 
redujeron la infestaci6n a un promedio del 12%. Parece que es nece-

sario de una segunda aplicaci6n. 

En 1970/71 se realiz6 un ensayo con 4 repeticiones de los tratamientos 

siguientes: 

- Testigo sin tratamiento 
- Tratamiento en abril de thimul 35 en la dosis 3,5 1/ha 

- Dos tratamientos con la misma dosis en abril y mayo. 

Se rnanifiesta que los resultados sern presentados en un pr6ximo inf'or-

me. 

Por otra parte se estudi6 la eficacia de los siguientes tratamientos 

- rionocrotophos (azodrin 60) al 0,5%, 600 g/ha. 

- Gardona 24 al 2%, 960 g/ha 
- Endosulfan (thiodan Hoe 6009) al 4,25%, 850 g/ha. 

- Testigo sin tratamiento. 

De los 3 productos s6lo el endosulfan fue significativamente diferente 

al testigo. Los otros tratamientos no tujieron ningUna diferencia 

del testigo. 
(427) 

CONTROL QUIMICO. MEXICO 	 (6Bba7Mci9Hac) 

sin embargo en 1933 se hicieron ensayos con chioropicrina, de los 
cuales se dan detalles. 

Se encontr6 que exposicin a concentraciones equivalentes a 0,5, 1, 
1,5 y 5 onzas por 100 pies3  por 8, 4, 2 y 1 horas respectivamente 
mataron todos los estados del insecto en granos infestados. Lotes 
de granos f'rescos perforados, de dos variedades fueron luego fumigados 

como antes pero por un tiempo 25% mayor en cada caso, sembrando las 

semillas en forma alterna con semillas no tratadas. Las semillas 

tratadas germinan 2-6 dias ms tarde que las no tratadas y los porcen-

tajes de germinaci6n fueron de 72-79 y 74-81, respectivamente. 

Las semillas con 2, 3, 6,5 y 12,5 onzas de chloropicrina por 100 pies 

cubicos por 12, 6, 2 y 1 horas respectivamente y sembradas de manera 

similar, solo dieron de 1-4% de germinacin. Por consiguiente no 
es aconsejable prolongar el tiempo del tratamiento o incrementar la 
concentraci6n. 

(428) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA 	 (6Bba7Mci9H) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA DEL NORTE 	 (6Bba7Mci9Ha) 

CONTROL QUIMICO. COTE D'IVORE 
	

(6Bba7Mci9Edb) 	 VILLANUEVA 11., A. E. Comparación de insecticidas en el control de la 
broca del grano de cafe en el Soconusco, Chiapas, Hypothenemus hampei 

Ferrari 1867. Insecta-Coleoptera-Scolytidae. Bibliocaf (Mxico) 
7(3):2-3. 1984. 

MALLAMAIRE, A. La desinfection des sernences de cafeiers por la chioropi-

crine. Agronomie Coloniale (Francia) No  213:70-79. 1935. 

En Costa de Marfil, la broca del cafeto ataca normalmente de 5-20% 

y algunas veces hasta 50-80% de los granos. Aunque solo ha sido regis-

trada recientemente y las nuevas zonas cultivadas estn iibres de 

infestaci6n hay alguna evidencia de que es un insecto nativo. Las 
variedades de cafe con un pericarpio delgado, son ms severamente 
infestadas. La fumigaci6n con trementina es hasta el momento, el 

(inico mtodo de esterilizaci6n de semillas, usados en Costa de Marfil, 

Con el objeto de conocer la eficiencia de insecticidas para el control 

quimico de la broca, se estableci6 este experimento, en el que se 

prueba la eficiencia de Belmark 300 (Fenvalerate), Pounce 385 (Perme-
thrina), Decis 2,5 (Decamethrina), Ambush 340 (Permethrina), Ripcord 

200 (Cypermethrina), Talcord 340 (Permethrina), Plytrin 200 (Cyperme-

thrina), Thiodan 35 (Endosuifan) a las dosis de 3, 2, 2, 3, 3, 3, 

3 y 4 cc/i, respectivamente, y el sevidan 70 (carbaryl + endosulfan) 
a la dosis de 4 gIl, comparados frente a un testigo. Los resultados 
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muestran que el thiodan 35 fue el ms eficiente, seguido par el sevi- 

dan. (429) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA CENTRAL (6Bba7Mci9Hb) 

CONTROL QUIMICO. GUATEMALA (6Bba7Mci9Hba) 

ASOCIACION NACI0NAL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Evaluaci6fl de dos insec-
ticidas en polvo para el control de la broca del fruto de cafe typo- 

thenemus haue. (Ferrari). In: 	• P1EIIORII\ de las labores reali- 

zadas durante el a?o 1974-75. Guatemala, AN/:\CAFE, 1975.  pp. 221- 

224. 

El experimento se realiz6 en el departamento de SuchitepqueZ, Guatema-
la a una altura de 2100 pies sabre el nivel del mar en una plantaci6n 
de caf de la variedad Bourbn, con el objetiJo de evaluar la efecti-
vidad de los insecticidas sevin 5% y thiodan 3%, ambos en polvo para 
combatir la broca del fruto del cafe. Se aplicaron en forma de espol-

voreo en dos lotes de 625 varas2  a raz6n de 2,5 1 par lote usando 

bomba de espalda de motor Urgent. Se hicieron recuentos a los 8 y 
15 dias de aplicaci6n recolectando 10 muestras al azar de 10 granos 
con perforacin de broca. Los granos se abrian par la mitad con un 
bisturi y se anotaba el estado de la broca (viva a muerta). El trata-
miento sevin 5% arroj6 un promedio de 10% de mortalidad de broca en 
los recuentos; el thiodan 3% dio un promedio de 76% de mortalidad 
de broca en los dos recuentos. La aplicación en espolvoreo de estos 
insecticidas no ofrece un combate satisfactorio par cuanto el insecti-
cida se pierde par la acci6n de la turbulencia de la espolvoreadora. 

(430) 

ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Evaluación de insectici-
das en polvo aplicados al suelo para el control de la broca del cafe 
Hypothenemus hanpei F. en la zona de Pamaxan en Guatemala. In:  
P1EF'lORIA de las labores realizadas durante al ailo 1974-1975. Guatemala, 

PNACAFE, 1975. pp. 225-235.  

Se realiz6 un experimento en una plantaci6n de caf Var. Robusta de 
aproximadamente 15 aMos de edad en el municipio San Miguel Pann, 
departamento de Suchitepquez, Guatemala, con temperturas entre 19°C 

y 39°C, para investigar la efectividad de los insecticidas thiodan 
3%, sevin 5% y lebaycid 5% en el control de la broca del cafeto. 
Se hicieron recuentos 11, 18 y 47 dias despus de efectuada la aplica-
ci6n de insecticidas. No llovi durante el ensayo. Los resultados 
permitieron identificar que los porcentajes de mortalidad aumentaron 
progresivamente en cada recuento; el tratamiento thiodan 2,5 libras 
par cuerda ocup6 5 veces el primer lugar en efectividad y una vez 
el segundo lugaren los 6 recuentos que se hicieron; thiodan 2,5 libras 
par cuerda fue superior; thiodan 3,0 y 3,5 libras par cuerda fueron 
aceptables; sevin, lebaycid y el testigo (sin tratamiento) sin control 
aceptable. 

Los tratamientos estaban distribuidos asi: 1) Thiodan 3%,  2,5 libras 
par cuerda (436,69 m); 2) Thiodan 3% 3,0 libras par cuerda; 3) Thio-
dan 3% 3,5 libras par cuerda; 4) Testigo (sin tratamiento); 5) Sevin 
5% 3,5 libras par cuerda; 6) Lebaycid 5% 3,5 libras par cuerda. 
Cada tratamiento consistia de una parcela; cada parcela de 3 surcos 
de 7 plantas cada uno, con un total de 21 plantas/parcela. El total 
de plantas del ensayo fue de 133. 

 

CID 0., J. R. DE. Evaluación de tres piretroides en el control de la 
broca del cafe Hypothenemus hampei Ferr. 1867). Revista Cafetalera 
(Guatemala) N°  218:6, B. 1982. 

Se reportan los resultados de un ensayo de campo con FMC54617 y 54800, 
ambos al 4% C.E. y decamethrin 2,5% C.E. contra la broca del cafe. 
Los piretraides no controlaron eficientemente la broca con las dos 
dosis ensayadas (1,1 y 2,1; 0,29 y 0,36 1/ha p.c. respectivamente) 
en 	comparación con endosulf an 35% C.E. Se recomienda continuar el 
control con endosulfan en dosis de 2,1 1 de p.c./ha. 

 

COtIBATAPIOS la Broca del fruto del cafe con: thiodan 35. Revista Cafetalera 
(Guatemala) No  241:24-25. 1984. 

Se 	of rece informaci6n sabre el modo de empleo, dosis recomendadas 
y precauciones que deben tomarse para el manejo correcto de thiodan 
35. Incluye breve informaci6n sabre daMos y medidas preventivas para 
el combate de la broca. 
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muestran que el thiodan 35 fue el ms eficiente, seguido par el sevi- 

dan. (429) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA CENTRAL (6Bba7Mci9Hb) 

CONTROL QUIMICO. GUATEMALA (6Bba7Mci9Hba) 

AS0CIPCI0N NACI0NAL DEL CPFE-FN1\CMFE. GUPTEmALP. Evaluaci6n de dos insec-
ticidas en polvo para el control de la broca del fruto de cafe jp— 

thenemus harrei (Ferrari). In: 	. MEMORIA de las labores reali- 

zadas durante el a?o 1974-75. Guatemala, f\NPCAFE, 1975. pp. 221-

224. 

El experimento se realiz6 en el departamento de 5uchitepqueZ, Guatema-
la a una altura de 2100 pies sobre el nivel del mar en una plantaci6n 
de caf de la variedad Bourb6n, con el objetivo de evaluar la efecti-

vidad de los insecticidas sevin 5% y thiodan 3%, ambos en polvo para 
combatir la broca del fruto del cafe. Se aplicaron en forma de espol-

voreo en dos lotes de 625 varas2  a raz6n de 2,5 1 par late usando 

bomba de espalda de motor Urgent. Se hicieron recuentos a los 8 y 
15 dias de aplicaci6n recolectando 10 muestras al azar de 10 granos 
con perfaraci6n de broca. Los granDs se abrian por la mitad con un 
bisturi y se anotaba el estado de la broca (viva a muerta). El trata-
miento sevin 5% arroj6 un promedio de 10% de mortalidad de broca en 
los recuentos; el thiodan 3% dia un promedio de 76% de mortalidad 
de broca en las dos recuentos. La aplicación en espolvoreo de estos 
insecticidas no ofrece un combate satisfactorio par cuanto el insecti-
cida se pierde par la acci6n de la turbulencia de la espolvoreadora. 

(430) 

ASOCIFICION Nf\CIONPtL DEL C1\FE-ANAC\FE. GUFTE[1PLLP. Evaluación de insectici-
das en polvo aplicados al suelo para el control de la broca del cafe 
Hypothenernus hanpei F. en la zona de Pamaxan en Guatemala. In: ______ 

P1EMORIA de las labores realizadas durante al af10 1974-1975. Guatemala, 

ANCFE, 1975. pp. 225-235. 

Se realiz6 un experimento en una plantacitn de cafe liar. Robusta de 
aproximadamente 15 a1os de edad en el municipio San miguel Pann, 
departamento de Suchitepquez, Guatemala, con temperturas entre 19°C 

y 39°C, para investigar la efectividad de los insecticidas thiodan 
3%, sevin 5% y lebaycid 5% en el control de la broca del cafeto. 
Se hicieran recuentos 11, 18 y 47 dias despus de efectuada la aplica-
ci6n de insecticidas. No llovió durante el ensayo. Los resultados 
permitieron identificar que los porcentajes de mortalidad aumentaron 
progresivamente en cada recuenta; el tratamiento thiodan 2,5 libras 
par cuerda acup6 5 veces el primer lugar en efectividad y una vez 
el segundo lugaren los 6 recuentos que se hicieran; thiodan 2,5 libras 
par cuerda fue superior; thiodan 3,0 y 3,5 libras par cuerda fueron 
aceptables; sevin, lebaycid y el testigo (sin. tratamiento) sin control 
aceptable. 

Los tratamientos estaban distribuidas asi: 1) Thiodan 3%, 2,5 libras 
par cuerda (436,69 m); 2) Thiodan 3% 3,0 libras par cuerda; 3) Thio-
dan 3% 3,5 libras par cuerda; 4) Testigo (sin tratamiento); 5) Sevin 
5% 3,5 libras par cuerda; 6) Lebaycid 5% 3,5 libras par cuerda. 
Cada tratamiento consistia de una parcela; cada parcela de 3 surcos 
de 7 plantas cada una, con un total de 21 plantas/parcela. El total 
de plantas del ensayo fue de 133. 

 

CID 0., J. R. DE. Evaluación de tres piretroides en el control de la 
broca del cafe Hypothenemus harnpei Ferr. 1867). Revista Cafetalera 
(Guatemala) N°  218:6, B. 1982. 

Se reportan los resultados de un ensayo de campo con FMC54617 y 54800, 
ambos al 4% C.E. y decamethrin 2,5% C.E. contra la broca del cafe. 
Los piretroides no cantrolaron eficientemente la broca con las dos 
dosis ensayadas (1,1 y 2,1; 0,29 y 0,36 1/ha p.c. respectivamente) 
en comparaci6n con endosulfan 35% C.E. Sc recomienda continuar el 
control con endosulfan en dosis de 2,1 1 de p.c./ha. 

 

COPUATPd1OS la Broca del fruto del cafe con: thiodan 35. Revista Cafetalera 
(Guatemala) No  241:24-25. 1984. 

Se 	of rece informaciin sabre el modo de emplea, dosis recomendadas 
y precauciones que deben tomarse para el manejo correcto de thiodan 
35. Incluye breve informaci6n sabre damos y medidas preventivas para 
el combate de la broca. 
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GARCIP% L., J. B. Evaluación de dosis de insecticidas recomendados contra 
la broca del fruto del caf& Hypothenemus hampei Ferr., aplicados por 
rnedio de bajo volumen al minador de la hoja Leucoptera coffeella Suer. 
In: SIMPOSItJ Latinoamericano sobre Caficultura, 2.Garnica ([11xico), 

4-5 diciembre 1979. Informes. Turrialba, IICA-PR01ECAFE, 1979. 

pp. 84-91. 

Con el fin de disminuir los costos de aplicaci6n y usar mezclas de 
insecticidas en el control simultneo tanto de la broca Hypothenemus 
hampei como del minador de la hoja Leucoptera coffeella se hizo un 
estudio de febrero a mayo en dos municipios de Guatemala. Los cafeta-

les de la variedad Borbón estaban localizados en pendientes de 2 y 

50%.  

11ILLIFN, H. 0.; ALIIENGOR, 0. C.; LEON, E. L. DE. Evaluación de seis dosis 
de thiodan 35% CE en el control de la broca del fruto del cafe (-
thenemus hançei Ferr. 1867). Revista Cafetalera (Guatemala) N°  237:5-
12. 1983. 

Desde la aparicin de la broca del f'ruto del caf en Guatemala en 
1971, se ha evaluado la eficiencia de muchos insecticidas en su con-
trol. Se efectuaron ensayos de campo para evaluar la dosis 6ptima 
de thiodan 35% (endosulfan). Las plantas de cafe, sembradas a una 
densidad de 3333 p1/ha, fueron tratadas con 1,0, 1,5, 29 5, 3,0, 4,0 
y 5,0 1 pc/ha, usando 833 1 de soluci6n/ha. El mejor control economi-
carnente se obtuvo con 1,5 1 thiodan 35 cc/ha. 

(436) 

Tratamientos: 

Insecticidas 

Endosulfan 35CE + Dicrotophos 80E 
Endosulfan 35CE + Dicrotophos 80E 

Endosulfan 35CE + Fenthion 50CE 
Endosulfan 35CE + Fenthion 50CE 
Endosulfan 35CE + Fenthion 50CE 
Endosulfan 35CE + Fenthion 50CE 

Testigo 

OCHOP1 1., 	H. 	Evaluación de dos insecticidas en el control de la broca 
Dosis (1/ha) Ilezcla (1/hg del cafe. 	Revista Cafetalera (Guatemala) N°  218:5. 	1982. 

1,42 y 1,06 30 

19 06 y 09,71 30 Se menciona que en condiciones en que se manej6 	el 	estudio, 	a 	sea 

0,71 y 09 41 30 a una altura de 2.700 pies a nivel del mar, a una temperatura promedio 

1,42 1,06 y 30 de 26,2°C y una precipitación de 4,470 mm el tratamiento con thiodan 

i,oE5 09 71 y 30 % 	 en dosis de 1,5 litros para 1000 cafetos, report6 

0,71 y 0,49 20 un control satisfactorio de la plaga. 

(437) 

Se us6 5% de aceite agricola (PD-787) en la mezcla. Todos los trata-

mientos fueron aplicados en bajo volumen (B\J). 

Bajo las condiciones que se desarrolló el ensayo, el mejor efecto 
en la disminuci6n de larvas del minador, correspondió a las mezclas 
de endosulfan y dicrotophos en las dosis evaluadas. Tambin se observ6 
un control satisfactorio con las mezclas de endosulfan y fenthion. 
Por otra parte, se constat6 que las iluvias ejercen un efecto reductor 

en las larvas del minador. 

HOW to control the coffee berry borer. Coffee and Cacao Journal (Filipi-

nas) 7(5):112. 1964. 

Se recomienda la aspersiôn con insecticidas de efecto residual prolon-
gado, tales corno DOT y dieldrin, alternados con un insecticida organio-
fosforado para proteger los frutos del caf del ataque de la plaga. 
Con el fin de rninimizar el ataque se recomiendan una serie de prcticas 

culturales. 
(435) 

OCHOA Ii., H.; CA1P0S A., 0. G.; LOPEZ DE L., E.; CID 0., J. R. DEL. Evalua-
ci6n de seis dosis de thiodan 35% C.E. en el control de la broca del 
fruto del cafe (Hypothenemus hanpei Ferr 1876). Revista Cafetalera 
(Guatemala) N°  237:5-12. 1983. 
Tambin en: SIIIPOSIO Latinoamericano sobre Caficultura, 5. El Salvador, 

20-22 octubre de 1982. Ponenecias. Turrialba, IICA, 1982. 
PP. 104-116. 

(434) 	 Se efectu este ensayo con el fin de evaluar 6 dosis del insecticida 
endosulf an 35 cc (thiodan 35%) para el control del cafe. Las dosis 
fueron: 1,0, 1,5, 2,5, 3,0, 4,0 y 5,0 litros de p.c./ha. De los resul-
tados obtenidos se concluye que la dosis de 1,5 1/ha es econrmica 
y suministra un buen control. 

(438) 
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GIRCIP L., J. B. Evaluación de dosis de insecticidas recomendados contra 
la broca del fruto del cafe Hypothenemus hampei Ferr., aplicados por 
medio de bajo uolumen al minador de la hoja Leucoptera coffeella Suer. 
In: SIMPOSIO Latinoamericano sobre Caficultura, 2.Garnica (Mxico), 
4-5 diciembre 1979. Informes. Turrialba, IIC-PROmECPFE, 1979. 

pp. 84-91. 

Con el fin de disminuir los costos de aplicaci6n y usar mezclas de 
insecticidas en el control simultneo tanto de la broca Hypothenemus 
hampei como del minador de la hoja Leucoptera coffeella se hizo un 
estudio de febrero a mayo en dos municipios de Guatemala. Los cafeta-
les de la variedad Borbn estaban localizados en pendientes de 2 y 

50%.  

MILLI/N, H. 0.; 1\LMENGOR, 0. C.; LEON, E. L. DE. Evaluación de seis dosis 
de thiodan 35% CE en el control de la broca del fruto del cafe (Hypo-
thenemus hampei Ferr. 1867). Revista Cafetalera (Guatemala) No  237:5-
12. 1983. 

Desde la aparici6n de la broca del fruto del cafe en Guatemala en 
1971, se ha evaluado la eficiencia de muchos insecticidas en su con-
trol. Se efectuaron ensayos de campo para evaluar la dosisptima 
de thiodan 35% (endosulfan). Las plantas de caf, sembradas a una 
densidad de 3333 p1/ha, fueron tratadas con 1,0, 1,5, 295, 3,0, 4,0 
y 5,0 1 pc/ha, usando 833 1 de solucin/ha. El mejor control economi-
camente se obtuvo con 1,5 1 thiodan 35 cc/ha. 

(436) 

Tratamientos: 

Insecticidas 

Endosulf an 35CE + Dicrotophos 80E 
Endosulf an 35CE + Dicrotophos 80E 

Endosulf an 35CE + Fenthion 5OCE 
Endosul? an 35CE + Fenthion 50CE 
Endosulf'an 35CE + Fenthion 50CE 
Endosulf an 35CE + Fenthion 50CE 

Testigo 

0CHOP 	11., 	H. 	Eualuación de dos insecticidas en el control de la broca 
Dosis (1/ha) Mezcla (l/hI del cafe. 	Revista Cafetalera (Guatemala) N°  218:5. 	1982. 

1,42 y 1,06 30 

1 906 y 0,71 30 Se menciona que en condiciones en que se manej 	el 	estudio, 	o 	sea 

0,71 0,41 y 30 a una altura de 2.700 pies a nivel del mar, a una temperatura pronedio 

1,42 1 906 y 30 de 26,2°C y una precipitaci6n de 4,470 mm el tratamiento con thiodan 

1,0 0971 y 30 35% EC (endosulfan) en dosis de 1,5 litros para 1000 cafetos, 	report 

0971 y 0,49 20 un control satisfactorio de la plaga. 

Se us6 5% de aceite agricola (PD-787) en la mezcla. Todos los trata-

mientos fueron aplicados en bajo volumen (By). 

Bajo las condiciones que se desarrollô el ensayo, el mejor efecto 
en la disminucin de larvas del minador, correspondi6 a las mezclas 
de endosulfan y dicrotophos en las dosis evaluadas. Tambin se observ6 
un control satisfactorio con las mezclas de endosulfan y fenthion. 
Por otra parte, se constat6 que las liuvias ejercen un efecto reductor 

en las larvas del minador. 

HOW to control the coffee berry borer. Coffee and Cacao Journal (Filipi-

nas) 7(5):112. 1964. 

Se recomienda la aspersión con insecticidas de efecto residual prolon-
gado, tales como DOT y dieldrin, alternados con un insecticida organio-
fosforado para proteger los frutos del caf del ataque de la plaga. 

Con el fin de minimizar el ataque se recomiendan una serie de prcticas 

culturales. 
(435) 

OCHOA M., H.; CP1POS /\., 0. G.; LOPEZ DE L., E.; CID 0., J. R. DEL. Evalua-
ci6n de seis dosis de thiodan 35% C.E. en el control de la broca del 
fruto del cafe (Hypothenemus hampei Ferr 1876). Revista Cafetalera 
(Guatemala) No  237:5-12. 1983. 
Tambin en: SIMPOSIO Latinoamericano sobre Caficultura, 5. El Salvador, 

20-22 octubre de 1982. Ponenecias. Turrialba, IICI, 1982. 
pp. 104-116. 

(434) 	 Se efectu6 este ensayo con el fin de evaluar 6 dosis del insecticida 
endosulfan 35 cc (thiodan 35%) para el control del cafe. Las dosis 
fueron: 1,0, 1,5, 2,5, 3,0, 4,0 y 5,0 litros de p.c./ha. De los resul-
tados obtenidos se concluye que la dosis de 1,5 1/ha es econ6mica 
y suministra un buen control. 

(438) 
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PENPD0S R., R.; OCHOP% N., H. Evaluacién de insecticidas en el control 

de la broca del café Hypothenemus hampei en Guatemala. Revista Caf eta-

lera (Guatemala) 5(192):26-27, 51-52. 1980. 
También en: SIMPOSID sobre Caficultura. Ribeirao Preto (Brasil). 

Informes de Conferencias. Turrialba (Costa Rica), IICA, 

1978. PP. 25-37. 

Plantas de café arabica Var. Caturra de 6 aNUs, fueron asperjadas 

con 	thiodan 35% G.E. (endosuif an), dos soluciones de tokuthion 50% 

C.E. (prothiofos), of tanol 50% G.E. (isofenphos) y un insecticida 

experimental low - 6803 50% a raz&n de 750 3009  5209  520 y 520 ml/50 

gal. de agua, respectivamente, para el control de H. hampei. El mejor 

control se obtuvo con thiodan seguido por of tanol. 

con el mefosfolan de 285,7 g i.a./ha, el cual no presenté diferencias 
significativas con el ethion 4E en dosis de 547,9 g i.a./ha. 

En el promedio de 3 recuentos, se observe que la mayor mortalidad 
de larvas de Leucoptera coffeella se obtuvo con mefosfolan 750 CE, 
en dosis de 285,7 g i.a./ha, con ethion 4E en dosis de 547,9 y 682,1 
g i.a./ha, los cuales superaron significativamente el tratamiento 
sin aplicacién. Las mezclas con oxicloruro de cobre no dieron resul-
tados positivos. 

Se hicieron recuentos de pupas del minador, pero el anélisis estadIsti-
co no detecté diferencias significativas entre las medias de los trata-

mientos y el testigo. Se concluye que estos tratamientos no tienen 
efecto sobre ese estadio de la plaga. 

(439) 	
(440) 

VEGA R., N. I. Evaluación de insecticidas en mezcla con oxicloruro de 
cobre 50% cobre metélico, para el combte de la broca del fruto del 
cafeto Hypothenemus hampei Ferr. Carta Informativa del ISIC (El Salva-
dor) 6(1):2-4. 1985. 

CONTROL QUIMICO. EL SALVADOR 	 (6Bba7Mci9Hbb) 

Garcia L., J. B. Evaluacién de dosis de insecticidas (en mezcla con oxi-

cloruro de cobre 50% con efectividad para combatir la broca del fruto 

del cafeto Hypothenemus hampei Ferr. aplicados en bajo volumen al 

minador de la hoja Leucoptera coffeella Suer. In: INSTITUTO SALVADORE-

fSlO DE INVESTIGACIONES DEL CAFE-ISIC. Res(nenes de Investigaciones 

en Café 1982-83. No  5:1-3. 1985. 

Con el fin de -determinar la accién de los insecticidas protibphos 

50 CE, ethion 4E, mefosfolan 750 CE que son usados en el control qul-

mico de Hypothenemus hampei, sobre el minador de la hoja Leucoptera 
coffeella, se desarrollé esta investigacién en El Salvador en los 

meses de abril y mayo de 1982. Estos insecticidas fueron usados unas 

veces solos y otras en mezcla con oxicloruro de cobre. 

Para evaluar la efectividad de los insecticidas se us6 un diseNo expe-

rimental de bloques al azar con 6 repeticiones y 10 tratamientos, 

incluyendo un testigo sin aplicar. 

De acuerdo a los resultados, los insecticidas evaluados tuvieron igual 

comportamiento en la reduccién de larvas vivas del minador; en cambio 

en el recuento realizado a los 29 Has, el mejor control se obtuvo 

El propésito del presente estudio fue evaluar la efectividad de algunos 

plaguicidas en diferentes dosis, para el combate de la broca, asi 
también se evalué el efecto de las dosis altas en mezcla con oxiclo-

ruro de cobre 50% C.M. para determinar si el insecticida pierde su 
efectividad en el control de la plaga. 

El arreglo experimental utilizado fue de bloques al azar con 6 repeti-
ciones y los siguientes tratamientos: thiodan 35 CE a razén de 1,0 

y 0,70 l/mz, ethion 4E a razén de 1,0 y 0,70 l/mz, dimilin P11 25% 

a razén de 420 y 280 g/mz y un testigo sin aplicar. Todos los plagui-
cidas en sus dosis mayores, también fueron evaluados en mezcla con 
oxicloruro de cobre 50% c.m, a raz6n de 5,5 lb. por rnanzana. 

Para evaluar la efectividad de los productos se efectué el recuento 

de adultos vivos de broca y el porcentaje de frutos daNados, ambos 
muestreos realizados a los 21 y a los 69 dIas después de la aplicacién. 

El recuento de adultos vivos, efectuado a los 21 dIas después de la 

aplicacién, determine que todos los tratamientos aplicados solos y 

en mezcla, controlaron satisfactoriamente la plaga, siendo mejor el 

thiodan 35 CE en las dosis evaluadas, el cual a los 69 dias después 

de aplicado mantuvo su eficacia. En el promedio de los dos muestreos, 

el thiodan 35 CE en las dosis evaluadasresulté ser el més eficiente 
en el control de la plaga. 

(441) 
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PENADOS R., H.; OCHOIL\ N., H. Eualuación de insecticidas en el control 

de la broca del caf Hypothenemus hampei en Guatemala. Revista Caf eta-

lera (Guatemala) 5(192):26-27, 51-52. 1980. 
Tambin en: 5IIIPOSIO sobre Caficultura. Ribeirao Preto (Brasil). 

Informes de Conferencias. Turrialba (Costa Rica), IICA, 

1978. pp. 25-37. 

Plantas de cafe arabica Var. Caturra de 6 aISos, fueron asperjadas 

con 	thiodan 35% G.E. (endosulf an), dos soluciones de tokuthion 50% 
G.E. (prothiofos), oftanol 50% G.E. (isofenphos) y un insecticida 

experimental low - 6803 50% a razôn de 750 300, 5209  520 y 520 ml/50 

gal. de agua, respectivamente, Para el control de H. hampei. El mejor 

control se obtuvo con thiodan seguido por oftanol. 
(439) 

con el mefosfolan de 285,7 g i.a./ha, el cual no present6 diferencias 
significativas con el ethion 4E en dosis de 547,9 g i.a./ha. 

En el promedio de 3 recuentos, se observ6 que la mayor mortalidad 

de larvas de Leucoptera coffeella se obtuvo con mefosfolan 750 CE, 

en dosis de 285,7 g i.a./ha, con ethion 4E en dosis de 547,9 y 682,1 

g i.a./ha, los cuales superaron significativamente el tratamiento 
sin aplicaci6n. Las mezclas con oxicloruro de cobre no dieron resul-
tados positivos. 

Se hicieron recuentos de pupas del minador, pero el anlisis estadisti-

co no detect6 diferencias significativas entre las medias de los trata-
mientos y el testigo. Se concluye que estos tratamientos no tienen 
efecto sobre ese estadio de la plaga. 

(440) 

VEGA R., N. I. Eualuación de insecticidas en mezcla con oxicloruro de 

cobre 50% cobre metlico, para el combte de la broca del fruto del 
cafeto Hypothenemus hampei Ferr. Carta Informativa del ISlE (El Salva-
dor) 6(1):2-4. 1985. 

CONTROL QUIMICO. EL SALVADOR 	 (6Bba7Mci9Hbb) 

Garcia L., J. B. Evaluaci6n de dosis de insecticidas (en mezcla con oxi-

cloruro de cobre 50% con efectividad Para contatir la broca del fruto 
del cafeto Hypothenemus hampei Ferr. aplicados en bajo volunen al 

minador de la hoja Leucoptera coffeella Guer. In: INSTITUTO SALVPD0RE-

NO DE IN\IESTIGACIONES DEL CAFE-ISlE. Res(inenes de Inuestigaciones 

en Cafe 1982-83. No  5:1-3. 1985. 

Con el fin de -determinar la acci6n de los insecticidas protiphos 

50 CE, ethion 4E, mefosfolan 750 CE que son usados en el control qul-

mico de Hypothenemus hampei, sobre el minador de la hoja Leucoptera 
coffeella, se desarroll esta investigaci6n en El Salvador en los 

meses de abril y mayo de 1982. Estos insecticidas fueron usados unas 

veces solos y otras en mezcla con oxicloruro de cobre. 

Para evaluar la efectividad de los insecticidas se us6 un diseulo expe-

rimental de bloques al azar con 6 repeticiones y 10 tratamientos, 

incluyendo un testigo sin aplicar. 

De acuerdo a los resultados, los insecticidas evaluados tuvieron igual 

comportamiento en la reducci6n de larvas vivas del minador; en cambio 

en el recuento realizado a los 29 dIas, el mejor control se obtuvo 

El prop6sito del presente estudio fue evaluar la efectividad de algunos 
plaguicidas en diferentes dosis, Para el combate de la broca, asi 

tambin se evalu6 el efecto de las dosis altas en mezcla con oxiclo-

ruro de cobre 50% C.M. Para determinar si el insecticida pierde su 
efectividad en el control de la plaga. 

El arreglo experimental utilizado fue de bloques al azar con 6 repeti-
ciones y los siguientes tratamientos: thiodan 35 CE a raz6n de 1,0 
y 0,70 l/mz, ethion 4E a raz6n de 1,0 y 0,70 l/mz, dimilin P11 25% 
a razin de 420 y 280 g/mz y un testigo sin aplicar. Todos los plagui-
cidas en sus dosis mayores, tambin fueron evaluados en mezcla con 
oxicloruro de cobre 50% c.m, a razón de 5,5 lb. por nnzana 
Para evaluar la efectividad de los productos se efectu el recuento 

de adultos vivos de broca y el porcentaje de frutos dañados, ambos 

muestreos realizados a los 21 y a los 69 dias despus de la aplicaci6n. 

El recuento de adultos vivos, efectuado a los 21 dias despus de la 
aplicaci6n, determin6 que todos los tratamientos aplicados solos y 

en mezcla, controlaron satisfactoriamente la plaga, siendo mejor el 

thiodan 35 CE en las dosis evaluadas, el cual a los 69 dias despus 

de aplicado mantuvo su eficacia. En el promedio de los dos muestreos, 

el thiodan 35 CE.en las dosis evaluadasresultt ser el ms eficiente 
en el control de la plaga. 

(441) 
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CONTROL QUIMICO. CARIBE (ISLAS) (6Bba7Mci9HC) de vida y hbitos alimenticios de la plaga, prograna y recomendaciones 
para el control. 	Para la aplicaciôn inmediata se recomienda oxydime- 

CONTROL QUIMICO. JAMAICA (6Bba7Mci9HCh) ton-etil 	(metasystox-R). 	Otros 	insecticidas 	promisorios 	son: 	para- 
thion, gamma BHC (lindano), fenitrothion (folithion), fenthion (lebay- 
cid) y endosulfan (thiodan). Sin embargo, se concluye que la dosis 
con la que se est efectuando el control no es suficientemente rpida. 

fANSINGH, A.; RHODES, L. F. 
Bioassay of various formulations of insecti-

cides on the egg and larval stages of the coffee berry borer yoth!!- 

mus hampei Ferrari (Scolytidae: coleoptera). Insect Science and its 	 RHODES, L. F.; IIANSINCH, A. Susceptibility of the coffee berry borer 

Application (kenya) 4(3):223-226. 1983. 	
Hypothenemus hauei Ferrari to various insecticidal formulations. 
Insect Science and its Application 2(4):227-231. 1981. 

(444) 

Cranos de caf maduros y en proceso de maduración infestados por huevos 
y larvas de Hypothenemus hampei fueron sumergidos en diferentes concen-
traciones de 23 insecticidas, registrando la mortalidad para larvas 
despus de 24 horas y para huevos despus de 4 dias. Los insecticidas, 
basados en LC50, fueron de 1,1 - 2,7 veces t6xicos tanto para larvas 
como para huevos de los granos en maduracián, y 0,47 - 3,57 para larvas 
y huevos de granos maduros. El orden de toxicidad fue serriejante para 
huevos y para larvas. El compuesto ms t6xico para ambos fue el endo- 

sulf an (thiodan). (442) 

[ANSINCH, A.; RHODES, L. F. Residual toxicity of various insecticidal 

formulations to the coffee berry borer, Hypot enemus hanpei Ferrari 

(Scolytidae: Coleoptera). Insect Science and its Application (Kenya) 

5(2):209-212. 1985. 

Se estudi6 el efecto residual de 34 formulaciones de insecticidas 
en granos de caf& verde (V) y rojo (R), infestados con hembras adultas 
de broca Hypothenemus hamp. Se presentan tablas con los valores 
de LC50 a los 3 y a los 7 dias. Tanto en los granos V como qn los 
R las diferentes formulaciones de un insecticida variaron significati-
vamente en toxicidad. La tasa de penetraci6n de diferentes insectici-
das depende de la forrnulaci6n, duraci6n de la exposici6n y estado 

de desarrollo del fruto. (443) 

En estudios hechos en Jamaica, las concentraciones LC50 para 34 formu-
laciones de 29 insecticidas obtenidos en granos de cafe verde asperja-
dos infestados con adultos de Hypothenemus hampei fueron: endosulf an 
(thiodan CE 35%)= 0,003%, dimetoato (perfekthion)= 0,0004%, dicroto-
phos (carbicron)= 0,00044%, deltamethrin (decis)= 0,0005%, pirimiphos-
metil (actellic)= 0,0000%, diazinon (basudin)= 0,0009%, fenualerato 
(Belmark)= 0,0012%, crotoxiphos (ciodrin)= 0,0012%, endosulf an (thio-
dan CE 3%)  0,0013%, malathion 0,0014%, omethoato (folimat) y dicro-
tophos (bidrin)= 0,002%, aldicarb y lindano= 0,003%, bromophos (ne-
xion)= 0,0046 - 0,006%, endosulf an (tiovel CE 3) y chlorpyrifos (durs-
ban)= 0,0046 - 0,006%, chlorfenvinphos (supona) y methomyl= 0,011-
0,012%, dicofol (kelthane), clordano, aldrin, diflubenzuron (dimilin), 
chlorfenvinphos, mevinphos (phosdrin) carbaryl (sevin), methoxychior 
y dieldrin= 0,011 - 0,012; bromophos-etil (nexagan) 0,034%, monocro-
tophos (azondrin)= 0,04%, fenitrothicn= 0,07%, clenpirin (bimarit)= 
0,14%, chlorpyrifos= 0,39%, etrachloruinphos (gardona)= 0,96%. 

El orden de toxicidad es igual para brocas en la pulpa o el endosperna 
de granos verdes o endosperma de granos maduros, aunque la LC50 de 
cada forrnulaci6n del mismo o diferente insecticida vari6 significa-
tivamente. Se discute el inters prctico de los resultados. 

(445) 

McPHERSON, C. I. Report on the presence of the coffee berry borer (y -

thenentis hanpe.) in Jamaica. In: SIMPOSIO sobre Caficultura. Ribeirao 

Preto (Brasil), 1978. Trabajos. Turrialba (Costa Rica), IICA, 1978. 

pp. 15-24. (Informes de Conferencias, cursos y reuniones N°  184) 

CONTROL QUIMICO. AMERICA DEL StIR 

CONTROL QUIMICO. ECUADOR 

(0ba7Mci9Hd) 

(6Bba7Mci9Hde) 
La presencia de la broca del cafeto se detect6 en Jamaica en julio 
de 1978. Se discute la delimitaci6n espacial de la infestaci6n, ciclo 
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CONTROL QUIMICO. CARIBE (ISLAS) 	 (6Bba7Mci9Hc) 	 de iida Y  hbitos alimenticios de la plaga, programa y  recomendaciones 
para el control. Para la aplicaci6n inmediata se recomienda oxydime- 

CONTROL QUIMICO. JAMAICA 	 (6Bba7Mci9Hch) 	 ton-etil (metasystox-R). Otros insecticidas promisorios son: para- 
thion, gamma BHC (lindano), fenitrothion (folithion), fenthion (lebay- 
cid) y endosulfan (thiodan). Sin embargo, se concluye que la dosis 
con la que se est efectuando el control no es suficientemente rpida. 

1F\NSINGH, A.; RHODES, L. F. Bioassay of various formulations of insecti-

cides on the egg and larval stages of the coffee berry borer Hypothene- 

	

mus hampei Ferrari (Scolytidae: Coleoptera). Insect Science and its 	 RHODES, L. F.; 11ANSINGH, A. Susceptibility of the coffee berry borer 

Application (kenya) 4(3):223-226. 1983. 	 Hypothenemus hampei Ferrari to various insecticidal formulations. 
Insect Science and its Application 2(4):227-231. 1981. 

(444) 

Granos de cafe maduros y en proceso de maduraci6n infestados por huevos 
y larvas de Hypothenemus hampei fueron sumergidos en diferentes concen-
traciones de 23 insecticidas, registrando la mortalidad para larvas 
despuês de 24 horas y para huevos despus de 4 dias. Los insecticidas, 
basados en LC50, fueron de 1,1 - 2,7 veces t6xicos tanto para larvas 
como para huevos de los granos en maduraciôn, y 0,47 - 3,57 para larvas 
y huevos de granos maduros. El orden de toxicidad fue semejante para 
huevos y para larvas. El compuesto ms t6xico para ambos fue el endo- 

sulf an (thiodan). 
 

IIANSINGH, A.; RHODES, L. F. Residual toxicity of various insecticidal 

formulations to the coffee berry borer, Hypothenemus hampei Ferrari 

(Scolytidae: Coleoptera). Insect Science and its Application (Kenya) 

6(2):209-212. 1985. 

Se estudi6 el efecto residual de 34 formulaciones de insecticidas 

en granos de caf verde (v) y rojo (R), infestados con hembras adultas 
de broca Hypothenemus hampei. Se presentan tablas con los valores 
de LC50 a los 3 y a los 7 dias. Tanto en los granos V como qn los 
R las diferentes formulaciones de un insecticida variaron significati-
vamente en toxicidad. La tasa de penetraci6n de diferentes insectici-
das depende de la formulaci6n, duraci6n de la exposici6n y estado 

de desarrollo del fruto. 
 

En estudios hechos en Jamaica, las concentraciones LCSO para 34 formu-
laciones de 29 insecticidas obtenidos en granos de caf verde asperja-
dos infestados con adultos de Hypothenemus hampei fueron: endosuif an 
(thiodan CE 35%)=  0,003%, dimetoato (perfekthion)= 0,0004%, dicroto-
phos (carbicron)= 0,00044%, deltamethrin (decis) 0,0005%, pirimiphos-
metil (acteflic)= 0,0008%, diazinon (basudin)= 0,0009%, fenvalerato 
(Belmark)= 0,0012%, crotoxiphos (ciodrin) 0,0012%, endosulf an (thio-
dan CE 3%)= 0,0013%, malathion= 0,0014%, omethoato (folimat) y dicro-
tophos (bidrin)= 0,002%, aldicarb y lindano= 0,003%, bromophos (ne-
xion)= 0,0046 - 0,006%, endosulf an (tiovel CE 3) y chiorpyrifos (durs-
ban)= 0,0046 - 0,006%, chlorfenvinphos (supona) y methomyl= 0,011-
0,012%, dicofol (kelthane), clordano, aldrin, diflubenzuron (dimilin), 
chlorfenvinphos, mevinphos (phosdrin) carbaryl (sevin), methoxychlor 
y dieldrin= 0,011 - 0,012; bromophos-etil (nexagan). 0,034%, rnonocro-
tophos (azondrin)= 0,04%, fenitrothicn= 0,07%, clenpirin (bimarit)= 
0,14%, chlorpyrifos= 0,39%, etrachlorvinphos (gardona)= 0,96%. 

El orden de toxicidad es igual para brocas en la pulpa o el endosperma 
de granos verdes o endosperma de granos maduros, aunque la LC50 de 
cada formulaci6n del mismo o diferente insecticida variô significa-
tivamente. Se discute el inters prctico de los resultados. 

(445) 

McPHERSON, G. I. Report on the presence of the coffee berry borer (!i-

thenemus hampei) in Jamaica. In: SIIIPOSIO sobre Caficultura. Ribeirao 

Preto (Brasil), 1978. Trabajos. Turrialba (Costa Rica), IICA, 1978. 

pp. 15-24. (Informes de Conferencias, cursos y reuniones N°  184) 

La presencia de la broca del cafeto se detect6 en Jamaica en julio 
de 1978. Se discute la delimitaci6n espacial de la infestaci6n, ciclo 

CONTROL QUIMICO. AMERICA DEL SUR 

CONTROL QUIMICO. ECUADOR 
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YUF1BLP 5., 0. J. Bioecologia y control de la broca del cafe Hypothenermis 

hanpei Ferr. 1867. Loja, Universidad de Loja. Facultad de Ciencias 

Agricolas, 1986. 34 p. (Tesis Ing. Agr6nomo). 
Tambin en: REUNION del Comit Tcnico Pndino de la Roya y la Broca 

del caf, 16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Informes. 

La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. 

Los objetivos de esta tesis fueron: 

- Estudiar el ciclo de vida de la broca del cafe en condiciones de 

campo y de laboratorio. 
- Determinar los principales enemigos biolgicos y hospedantes alternos 
- Ensayar 6 insecticidas para el control quimico del insecto Hypothene- 

mus hampei. 

Este trabajo se realiz6 en el Cantón Chinchipe provincia de Zamora 

Chinchipe (Ecuador). 

El ensayo de biologia de la broca en condiciones de campo se comenzó 
el 6 de abril de 1985. Se realiz6 infestando brocas adultas en granos 

de cafe previamente secado y desinfectado (oxicloruro de cobre al 

1%). Se colocaron 30 cajas de petri, con 30 granos de caf c/u y 

e infestaron con 15 pares de brocas adultas. El periodo de penetraci6n 
de la broca al fruto fue de 2 dias, la formación de la cmara de cria 

4 dias, el periodo de preoviposici6n 2 dias; la duraci6n en estado 
de huevo 8 dias, de larva 19 dias y pupa 8 dias promedlo. La duraci6n 
total de huevo a adulto fue de 35 dias prornedio con una temperatura 

de 21,7°C. 

Los insecticidas utilizados para el control de la broca fueron: 

Nombre Comercial Nombre Quimico Dosis por ha 

Actelic 50 Pirimifos Metil 2000 cc 

Pctelic 50 Pirimifos metil 1000 cc 

Folimat 1000 Ometoato 250 cc 

Folimat 1000 Ometoato 100 cc 

Lorsban 4E Clorpirifos 4875 cc 

Lorsban 4E Clorpirifos 3750 cc 

Orthene 50 Acepthate 480 g 

Orthene 50 Acepthate 250 g 

Roxion Dimetoato 500 cc 

Roxion Dimetoato 400 cc 

Thiodan 35 CE Endosulf an 3000 cc 

Thiodan 35 CE Endosulf an 1500 cc 

Las aspersiones se realizaron con intervalos de 30 dias con cuatro 

repeticiones, conienzando la primera en el mes de diciembre. Se tomaron 

muestras para observar la eficacia de los insecticidas a los 3, 6, 

10, 15 y 29 dias despus de cada tratamiento, recolectando 50 granos 

con indicios de ataque de broca. 

El insecticida que mayores porcentajes de mortalidad de brocas presentó 

fue el thiodan 35 CE (Ta) en su dosis alta de 3000 cc/ha, especial-
mente en su primera aplicacin llegando a obtenerse un 83,12% de morta-

lidad de brocas, su incidencia baj6 en las posteriores aplicaciones. 

Con el lorsban 4E (La) en dosis alta se registr6 mortalidades inferio-

res, estadisticarnente igual a la anterior en la tercera y cuarta apli-
caci6n (segtn Duncan). Con estos mismos insecticidas thiodan 35 CE 

(Tb) y lorsban 4E (Lb) en sus dosis bajas, sus rendimientos fueron 

un poco inferiores con relaci6n a los obtenidos con los primeros, 

con el thiodan 35 CE (Tb) se lleg6 a registrar hasta un 75,58% de 

rnortalidad de brocas en la primera aplicacin, para luego ir disminu-

yendo su incidencia paulatinamente en los posteriores tratamientos. 

Los insecticidas de accin sistmica, orthene 50 (Oa y Ob), folimat 

1000 (Fa y Fb) y roxion (Fa y Rb) en sus dosis altas y bajas, no dieron 

resultados satisfactorios. 

En la zona de ensayo se encontr6 un control natural de la broca del 

cafe causada por el hongo Beauveria bassiana, al principio del ataque 

de la plaga al cafe (mes de diciembre) registrabaf un control del 

9% y 12 dias despus lleg6 a registrarse un 34% de promedio de mortali-

dad de broca producida por el hongo. 

Debido a las condiciones climticas de la zona en ensayo, donde no 

existen pocas marcadas de invierno y verano durante el aro, en las 

plantas existe, durante todo el arlo, granos de caf de dif'erentes 

edades por lo que es muy dificil realizar una erradicaci6n de esa 

plaga con la aplicaci6n de productos quimicos, ya que siempre quedan 
brocas en los frutos maduros (donde el insecticida no tiene eficacia 

adecuada), raz6n por la cual este insecto, en la zona, no tiene otros 
hospederos alternantes (no se registraron en el campo en condiciones 

naturales) por lo antes expuesto de que el insecto tiene el ailmento 

necesario y adecuado durante todo el aflo para su desarrollo y reproduc-

ci6n. 
(446) 
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YUIIBLPI 5., 0. J. Bioecoloqia y control de la broca del cafe Hypothenentis 

hanei Ferr. 1867. Loja, Universidad de Loja. Facultad de Ciencias 

Iqricolas, 1986. 34 p. (Tesis Ing. Igr6nomo). 
Tarnbin en: REUNION del Comit Tcnico Pndino de la Roya y la Broca 

del cafe, 16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Informes. 

La Paz, 1\cuerdo de Cartagena, 1986. 

Los objetivos de esta tesis fueron: 

- Estudiar el ciclo de vida de la broca del cafe en condiciones de 

campo y de laboratorio. 
- Determinar los principales enemigos biol6gicos y hospedantes alternos 

- Ensayar 6 insecticidas para el control quimico del insecto Hypothene- 

mus hampei. 

Este trabajo se reallz6 en el Cant6n Chinchipe provincia de Zamora 

Chinchipe (Ecuador). 

El ensayo de biologia de la broca en condiciones de campo se comenz6 
el 6 de abril de 1985. Se realize infestando brocas adultas en granos 

de caf previamente sec.ad.o y desinfectado (oxicloruro de cobre al 

1%). Se colocaron 30 cajas de petri, con 30 granos de caf c/u y 

e infestaron con 15 pares de brocas adultas. El periodo de penetraci6n 

de la broca al fruto fue de 2 dias, la formaci6n de la cmara de cria 

4 dias, el periodo de preoviposici6n 2 dias; la duraci6n en estado 

de huevo 8 dias, de larva 19 dias y pupa 8 dias promedio. La duraci6n 
total de huevo a adulto fue de 35 dias promedio con una ternperatura 

de 21,7°C. 

Los insecticidas utilizados para el control de la broca fueron: 

Nombre Comercial Nombre Quimico Dosis por ha 

Pctelic 50 Pirimifos ['letil 2000 cc 

I\ctelic 50 Pirimifos Metil 1000 cc 

Folimat 1000 Ometoato 250 cc 

Folimat 1000 Ometoato 100 cc 

Lorsban 4E Clorpirifos 4875 cc 

Lorsban 4E Clorpirifos 3750 cc 

Orthene 50 Acepthate 480 g 

Orthene 50 Pcepthate 250 g 

Roxion Dimetoato 500 cc 

Roxion Dimetoato 400 cc 

Thiodan 35 CE Endosulf an 3000 cc 

Thiodan 35 CE Endosulfan 1500 cc 

Las aspersiones se realizaron con intervalos de 30 dias con cuatro 

repeticiones, comenzando la primera en el rnes de diciembre. Se tomaron 

muestras para observar la eficacia de los insecticidas a los 3, 6, 

10, 15 y 29 dias despus de cada tratamiento, recolectando 50 granos 

con indicios de ataque de broca. 

El insecticida que mayores porcentajes de mortalidad de brocas present 

fue el thiodan 35 CE (Ta) en su dosis alta de 3000 cc/ha, especial-

mente en su primera aplicacin liegando a obtenerse un 83,12% de morta-

lidad de brocas, su incidencia baj6 en las posteriores aplicaciones. 

Con el lorsban 4E (La) en dosis alta se registr6 mortalidades inferio-

res, estadisticamente igual a la anterior en la tercera y cuarta apli-

caci6n (segtn Duncan). Con estos mismos insecticidas thiodan 35 CE 

(Tb) y lorsban 4E (Lb) en sus dosis bajas, sus rendimientos fueron 

un poco inferiores con relaci6n a los obtenidos con los primeros, 

con el thiodan 35 CE (Tb) se lleg6 a registrar hasta un 75,58% de 

mortalidad de brocas en la primera aplicaci6n, para luego ir disminu-

yendo su incidencia paulatinamente en los posteriores tratamientos. 

Los insecticidas de acci6n sistmica, orthene 50 (Oa y Ob), folimat 

1000 (Fa y Fb) y roxion (Ra y Rb) en sus dosis altas y bajas, no dieron 

resultados satisfactorios. 

En la zona de ensayo se encontr
11  
6 un control natural de la broca del 

cafe causada por el hongo Beauveria bassiana, al principio del ataque 

de la plaga al cafe (mes de diciernbre) registrabar un control del 

9% y 12 dias despus lleg6 a registrarse un 34% de promedio de mortali-

dad de broca producida por el hongo. 

Debido a las condiciones c1imticas de la zona en ensayo, donde no 

existen pocas marcadas de invierno y verano durante el atlo, en las 

plantas existe, durante todo el ario, granos de cafe de diferentes 

edades por lo que es muy dificil realizar una erradicaciin de esa 

plaga con la aplicaci6n de productos quimicos, ya que siempre quedan 

brocas en los frutos maduros (donde el insecticida no tiene eficacia 

adecuada), raz6n por la cual este insecto, en la zona, no tiene otros 

hospederos alternantes (no se registraron en el campo en condiciones 

naturales) por lo antes expuesto de que el insecto tiene el alimento 

necesario y adecuado durante todo el afio para su desarrollo y reproduc-

ci6n. 
(446) 
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CONTROL QUIMICO. PERU 
	 (6Bba7Mci9Hdf) 

HERRERP P., M. E. Efecto del aldicarb, carbaryl, sevidan, endosulfan 

y BHC en el control de (Hypotheneni-Is hampei Ferrari) (Coleoptera: 

Ipidae) en Tingo Maria. Tingo Maria, Universidad Nacional Agraria 

de La Selva, 1975. (Tesis de Crado). 

El presente trabajo, tiene por finalidad determinar el efecto de los 

insecticidas quimicos en el control de la 	del caf" (Hypothene- 

rnus hampei), plaga de importancia econ6mica que ataca a este cultiio 

en zonas peruanas. 

El experimento se llev6 a cabo en el fundo agrIcola "Maria Teresa" 
que se encuentra a una altitud de 780 msnm en el distrito de /UomIas 
Robles, a 25 km de Tingo Maria. La plantacin era de aproximadamente 

18 aMos de edad y de la variedad lypica. 

En el referido trabajo se realiz6 un estudio de la efectividad de 
os insecticidas quimicos, empleandp cinco insecticidas, en diferentes 
dosis, para lo cual se utilizaron los siguientes productos: aldicarb 
10% C 1,5 kg i.a./ha (carbamato), aldicarb 10% G. 4,5 kg i.a./ha (car-
bamato), aldicarb 10% G. 6,0 g kgs i.a./ha (carbamato), aldicarb 10% 
G. 9,9 kg i.a./ha (carbamato), carbaryl 85% P.M. 1.275 kg i.a./ha 
(carbamato), carbaryl 85% P.M. 1.700 kg i.a./ha (carbamato), sevidan 
72% P.M. 1.440 kg i.a./ha (clorado), BHC 12% P.M. 0,288 kg i.a./ha 

(clorado) y el testigo sin aplicaci6n. 

La aplicaci6n de los productos (polvos mojables), se reallz6 por medio 
de una aspersora manual, utilizando un volumen de aqua igual a 500 
litros/ha, se efectuaron dos aplicaciones, de acuerdo al plan de ejecu- 
ci6n, el adherente empleado fue "Bayer" a raz6n de 	4,32 cc por 

15 litros de agua, a excepci6n del aldicarb 10% G. que se aplic6 una 
sola vez sobre el suelo a 1,50 mts aproximadamente alrededor del tron-

co. 

El producto de mejor resultado en el control de la plaga es thiodan 
35% en importancia le siguen el sevidan, aldicarb 90 kg/ha y BHC que 
superan estadisticamente el testigo. Los dems productos tuvieron 

una acci6n de control errtica. 

En 	lo que se ref iere al gasto por aplicaci6n de producto/ha de los 

cuatro mejores productos en precios hasta la fecha es: 

IHIODI\N 	25% P.M. 	5/. 8781,00 (1,5 kg/ha P.C. x aplicación 3,0 
kg/ha por campaMa).  

PtLDICFRB 	10% C. 	5/. 15,908 (90 kg/ha P.C. x aplicaci6n 90 
kg/ha por concepto). 

SEDIVAN 	72% P.M. 	5/. 	(2,0 kg/ha P.C. x aplicación - 4,0 
kg/ha por carnpaMa). 

BHC 	12% P.M. 	50. 560 (2,4 kg/ha P.C. x aplicaci6n 4,8 
kg/ha-campaMa). 

(44?) 

REYNAG R., V. H. Control qtdmico de la broca del cafe (Hypothenetmis 
hampei Ferrari (Coleaptera Ipidae) en la zona de Tingo Maria. Tingo 
Maria, Universidad Nacional 1\graria de La Selva, 1974. (lesis de 
Grado). 

El presente trabajo tiene por finalidad el control quimico de la 
"broca del cafe" (Hypothenernus hampei), plaga de importancia econ6mica 
que ataca a este cultivo en nuestra zona. 

El experimento se llev6 a cabo en el fundo agricola "Santa Elena" 
en el distrito de Hermilio Valdizán a 25 km de la ciudad de Tingo 
Maria. 

El fundo se encuentra a una altitud de 998 m.s.n.m. El terreno pre-
senta una topografia accidentada y corresponde a una plantaci6n vieja, 
de la variedad Typica instalada en monte abierto. 

En el referido estudio se realiz6 un comparativo de productos quimicos 
empleando nueve insecticidas, todos en una sola dosis, para lo cual 
se utilizaron los siguientes productos: BHC 12% P.M. 330 g i.a./ha 
(clorado), cylan 25% 1000 cc i.a./ha (fosforado), monocrotofos 60% 
CE 720 cc i.a./ha (fosforado), fenthion 40% P.M. 480 g i.a./ha 
(fosforado), menthamidophos 50% CE 500 cc i.a./ha (fosforado), carbo-
furano 75% P.M. 750 cc i.a./ha (carbamato), dimetoato 50% CE 500 
cc i.a./ha (fosforado) y testigo sin aplicaci6n. 

Las aspersiones se efectuaron en forma de pulverizaciones por medio 
de aspersoras manuales, utilizando un volumen de aqua igual a 400 
litros/ha. Se efectuaron tres aplicaciones, el adherente "Bayer" 
fue 3,55 cc/iS litros de aqua. 

El producto de mejor resultado en el control de la plaga es BHC. 
En importancia le siguen monocrotofos, methamidophos y Exp. Bayer 
6435. Cylan que supera estadisticamente el testigo. Los derns tuvie-
ron una acción controladora solo en un determinado momento. 

En lo que se refiere al qasto por aplicaci6n de producto/ha de los 
tres mejores productos, en precios hasta la fecha es: 
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CONTROL QUIMICO. PERU 
	 (6Bba7Mci9Hdf) 

HERRERP P., N. E. Efecto del aldicarb, carbaryl, sevidan, endosulfan 
y BHC en el control de (Hypothenemus hanpei Ferrari) (Coleoptera: 

Ipidae) en Tingo Maria. Tingo Maria, Universidad Nacional Pgraria 

de La Selva, 1975. (Tesis de Crado). 

El presente trabajo, tiene por finalidad determinar el efecto de los 

insecticidas quimicos en el control de la "broca del caf6" (Hypothene-
mus hampei), plaga de importancia econ6mica que ataca a este cultivo 

en zonas peruanas. 

El experirnento se 11ev6 a cabo en el fundo agricola "Maria Teresa" 
que se encuentra a una altitud de 780 msnm en el distrito de Plomias 
Robles, a 25 km de Tingo Maria. La plantaci6n era de aproximadarnente 

18 aiios de edad y de la variedad Typica. 

En el referida trabajo se realiz6 un estudio de la efectividad de 
os insecticidas quimicos, empleandp cinco insecticidas, en diferentes 
dosis, para lo cual se utilizaron los siguientes productos: aldicarb 
10% C 1,5 kg i.a./ha (carbamato), aldicarb 10% C. 4,5 kg i.a./ha (car-
bamato), aldicarb 10% C. 6,0 g kgs i.a./ha (carbamato), aldicarb 10% 
C. 9,9 kg i.a./ha (carbamato), carbaryl 85% P.M. 1.275 kg i.a./ha 
(carbamato), carbaryl 85% P.M. 1.700 kg i.a./ha (carbamato), sevidan 
72% P.M. 1.440 kg i.a./ha (clorado), BHC 12% P.M. 0,288 kg i.a./ha 

(clorado) y el testigo sin aplicaci6n. 

La aplicaci6n de los productos (polvos mojables), se realiz6 por medio 
de una aspersora manual, utilizando un volumen de agua igual a 500 
litros/ha, se efectuaron dos aplicaciones, de acuerdo al plan de ejecu-
ciôn, el adherente empleado fue "Bayer" a raz6n de 4,32 cc por 
15 litros de agua, a excepci6n del aldicarb 10% C. que se aplic6 una 
sola vez sobre el suelo a 1,50 mts aproximadamente alrededor del tron-

CO. 

El producto de mejor resultado en el control de la plaga es thiodan 
35% en importancia le siguen el sevidan, aldicarb 90 kg/ha y BHC que 
superan estadisticamente el testigo. Los dem6s productos tuvieron 

una acci6n de control errtica. 

En 	lo que se ref iere al gasto por aplicaci6n de producto/ha de los 

cuatro mejores productos en precios hasta la fecha es: 

THI0D/N 	25% P.M. 	5/. 878,00 (1,5 kg/ha P.C. x aplicaci6n 3,0 

kg/ha por campaula).  

ALDICARB 	10% C. 	SI. 15,908 (90 kg/ha P.C. x aplicaci6n 90 
kg/ha por concepto). 

SEDIVAN 	72% P.M. 	5/. 	(2,0 kg/ha P.C. x aplicación - 4,0 
kg/ha por camparla). 

BHC 	12% P.M. 	SO. 560 (2,4 kg/ha P.C. x aplicaci6n 4,8 
kg/ha-campaiia). 

(447) 

REYNACA R., V. H. Control quimico de la broca del cafe (Hypothenemus 
hei Ferrari (Coleciptera Ipidae) en la zona de Tingo Maria. Tingo 
Maria, Universidad Nacional Ptgraria de La Selva, 1974. (Tesis de 
Crado). 

El presente trabajo tiene por finalidad el control quimico de la 
broca del caf6" (Hypothenemus hampel), plaga de importancia económica 

que ataca a este cultivo en nuestra zona. 

El experirnento se llevó a cabo en el fundo agricola "Santa Elena" 
en el distrito de Hermilio Valdizn a 25 km de la ciudad de Tingo 
Maria. 

El fundo se encuentra a una altitud de 998 m.s.n.m. El terreno pre-
senta una topografia accidentada y corresponde a una plantaci6n vieja, 
de la variedad Typica instalada en monte abierto. 

En el ref'erido estudio se realiz6 un comparativo de productos quimicos 
empleando nueve insecticidas, todos en una sola dosis, para lo cual 
se utilizaron los siguientes productos: BHC 12% P.M. 330 g i.a./ha 
(clorado), cylan 25% 1000 cc i.a./ha (fosforado), monocrotofos 60% 
CE 720 cc i.a./ha (fosforado), fenthion 40% P.M. 480 g i.a./ha 
(fosforado), menthamidophos 50% CE 500 cc i.a./ha (fosforado), carbo-
furano 75% P.M. 750 cc i.a./ha (carbamato), dimetoato 50% CE 500 
cc i.a./ha (fosforado) y testigo sin aplicaci6n. 

Las aspersiones se efectuaron en forma de pulverizaciones por medio 
de aspersoras manuales, utilizando un volumen de agua igual a 400 
litros/ha. Se efectuaron tres aplicaciones, el adherente "Bayer" 
fue 3,55 cc/15 litros de agua. 

El producto de mejor resultado en el control de la plaga es BHC. 
En importancia le siguen monocrotofos, methamidophos y Exp. Bayer 
6435. Cylan que supera estadisticamente el testigo. Los dern6s tuvie-
ron una acci6n controladora solo en un determinado momento. 

En lo que se refiere al gasto por aplicaci6n de producto/ha de los 
tres mejores productos, en precios hasta la fecha es: 
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6HC 	 12% P.M. 	SI. 338,00 (2,8 kg/ha PC x aplicaci6n: 
7,4 kg/ha por campaias). 

FV1ONOCROTOFOS 	60% 	5/. 744,00 cc (1,2 litros/ha de PC por 
aplicaci6n y 3,6 litros/ha por campalla). 

TM1\R0N 	50% C.E. 	5/. 710,00 (1,0 litros/ha PC x aplicación 
y 3 litros/ha por campaña). 

Los insecticidas utilizados fueron: endosulfan al 1%, en cantidad 
de 31 y 46 kg producto comercial (pc), por hectrea (ha); endrin 
a]. 1-1/2% a la dosis de 20 y 30 kg pc/ha; actellic al 2%, a razôn 
de 16 y 23 kg por pc/ha; heptacloro a]. 2,1/2% a razón de 25 y 37,5 
kg pc/ha; thionex (endosulfari) a]. 2% a raz6n de 16 y 23 kg pc/ha 
y el aidrin al 5%, a razón de 18 y 37 kg pc/ha. 

Por tanto econ6rnicamente es conveniente aplicar BHC. 

SIMON, J. E.; CONZALES, J. E.; OLAVE, F.; MARTIN R., A. Plagas y pestici-

das en la caniaña agricola 62-63. Lima, Ministeric de Agricultura, 
1964. 48 p. (Boletin Tcnico No  50) 

Se da informacin de las plagas de los cultivos y de su control median-
te insecticidas en el PerCi en 1962-63. Las plagas observadas incluyen 
Hypothenemus hampei en cafe, conocida anteriormente en Ptmrica solo 
en Brasil y Ceratitis capitata en cftricos. 

URRELO 6., R.; ALBORNOZ 3., N.; BARTkA P., C. Control de la broca del 

cafe Hypothenemus hampei Ferr., con insecticidas forniulados en polvo 

seco y aplicados al suelo. In: BENA'JIDES 6., M.; CARDENAS 1., R.; 
PtREVALO, H. Curso sabre la broca de la cereza del cafeto Hypothenemus 

hampei (Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Nariro) agosto 25-27 
y en La Uni6n (Nariro) agosto 28-30 1986. Chinchin, Centro Na].. 
de Investigaciones de Cafe, 1986. p. V. 

Las evaluacjones se realizarn antes y despus de las aplicaciones, 
tanto en granos pendientes de las plantas, 25 por parcela (poca 
seca), y en granos ca{dos al suelo ms hojarasca y detritus orgnicos 
(poca seca y lluviosa). 

Be los resultados obtenidos, se determinó lo siguiente: 

- La mejor poca de aplicación es la poca seca, despus de la cosecha 
entre los meses de mayo y junio. 

- No es necesario aplicar dosis mayores de insecticidas, puss aCm 
las menores efect6an un control adecuado. 

- El poder residual de los insecticidas varla segCin la poca, siendo 
mayor en la poca seca,. aproximadamente 30 dias, mientras que en 
la poca liuviosa es de 7 dIas. 

- Todos los insecticidas erisayados controlan en farina satisfactoria 
el 	insecto, destacando ligeramente el endosuif an (thiodan), el 
endrin,y el actellic. 

 

Se llevó a cabo un experimento de control de la broca del cafe H. 
hampei Ferr., mediante insecticidas formulados en polvo seco y aplica-
dos al suelo. El campo experimental estuvo ubicado en los terrenos 
de la CAP (Tej-Caf del PerCi" No  10 en el sector "Celia Alicia", ca-
rretera Tingo Maria-Pucalipa); entre los objetivos de este trabajo 
se mencionan los siguientes: 

a) Determinar una poca y una dosis adecuada de aplicaci6n de los 
pesticidas. b) Determinar el poder residual de los mismos, baja dos 
condiciones climticas, una de alta y otra de baja precipitación. 
c) Establecer la efectiuidad relativa de los insectitidas. 

Para el efecto se realizaron dos aplicaciones, una despus de la cose-
cha, en poca de bajas precipitaciones (mayo-junio) y otra, antes 
de que las brocas estn en "transito", en poca de altas precipitacio-
nes (septiembre-octubre). 

CONTROL QUIMICO. BRASIL 	 (6Bba7Mci9}Jdm) 

ALMEIDA, P. R.; BOGDAN, I. Couortainento de forimilacoes eu&ilsionveis 
e oleosas de alguns inseticidas fosforados, no controle a "droga" 
do cafe - Hypothenemus tei (Ferr.). Ciencia e Cultura (Brasil) 
27(12):1331. 1975. 

Trabajos anteriores indican que algunos fosforados emulsionables 
y en soluciones oleosas presentan cualidades que deben ser consideradas 
en el control de plagas de cafe. En un ensayo de campo, soluciones 
oleosas de lindano, birlano, lorsban y phosvel fueron comparadas 
con SUS formulaciones emulsionables. Grandes bloques tratados con atom!-
zador (3 aplicaciones de 30 litros para soluciones oleosas y 4 de 210 
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HC 	 12% P.M. 	SI. 	338,00 	(2,8 	ky/ha 	PC 	x 	aplicacián Los 	insecticidas 	utilizados 	fueron: 	endosul? an 	al 	1%, 	en 	cantidad 

7,4 kg/ha por camparlas). de 	31 	y 	46 	kg producto comercial 	(pc), 	por hectrea 	(ha); 	endrin 

IYIONOCROTOFOS 	60% 	5/. 	744,00 	cc 	(1,2 	litros/ha 	de 	PC 	por al 1-1/2% a la dosis de 20 y  30 kg pc/ha; 	actellic al 2%, a razôn 

aplicaci6n y 3,6 litros/ha por campaI1a). de 16 y 23 kg por pc/ha; heptacloro al 2,1/2% a raz6n de 25 y 37,5 

TP[1ARON 	50% C.E. 	5/. 	710,00 	(1,0 litros/ha PC x aplicaci6n kg pc/ha; 	thionex 	(endosul? an) 	al 	2% 	a raz6n 	de 16 y 23 kg pc/ha 

y 3 litros/ha por campafla). y el aidrin al 5%, a raz6n de 18 y 37 kg pc/ha. 

Par tanto econmicamente es conveniente aplicar BHC. Las eialuaciones se realizarn antes y despus de las aplicaciones, 
 tanto 	en 	granos 	pendientes 	de 	las 	plantas, 	25 	por parcela 	(poca 

seca), y en granos caidos al suelo ms hojarasca y detritus orgflicos 

SIMON, J. E.; GONZALES, J. E.; OLA'JE, F.; MARTIN R., A. 	Plagas y pestici- (poca seca y iluviosa). 

das en la canau1a agricola 62-63. 	Lirna, Ilinisteria. de Agricu]-tura, Be los resultados obtenidos, se determin6 lo .siguiente: 
1964. 	48 p. 	(Boletin Tcnico No  so) 

- La mejor 	poca de aplicacin es la 	poca seca, despus de la cosecha 
Se da infarmaci6fl de las plagas de los cultivos ' de su control median- entre los meses de mayo y junio. 

te insecticidas en el Per(i en 1962-63. 	Las plagas observadas incluyen - No 	es 	necesario 	aplicar 	dosis mayores de insecticidas, 	pubs aiin 

Hypothenemus hampei en cafe, 	conocida anteriorinente en Amrica solo las menores efect(ian un control adecuado. 

en Brasil y Ceratitis capitata en citricos. - El poder residual de los insecticidas varia segán la 	poca, sienda 
 mayor en la 	poca seca,. apraximadamente 30 dias, mientras que en 

la 	poca iluviosa es de 7 dias. 

URRELO 	C., 	R.; 	ALBORNOZ 	3. 9, 	N.; 	BART1A P., 	C. 	Control de la broca del - Todos los insecticidas ensayados controlan en farina satisfactoria 
cafe Hypothenemus hampei Ferr., con insecticidas fornulados en P01310 el 	insecto, 	destacando 	li.geramente 	el 	endosulf an 	(thiadan), 	el 

seco y 	aplicados al 	suelo. 	In: 	BENAVIDES 	C., 	(I.; 	CARDENAS 11., 	R.; endrin.y el actellic. 

AREVALO, H. 	Curso sobre la broca de la cereza del cafeto Hypothenenius 

hampei 	(Ferrari 	1867) 	(Realizada 	en 	5andon 	(Nariflo) 	agasto 	25-27 

y 	en 	La 	Uni6n 	(Narillo) 	agosto 	28-30 	1986. 	
Chinchin, 	Centro 	Nal. 

de Investigaciones de Caf, 1986. 	P. v. 

 

Se 11ev6 a cabo un experimento de control de la broca del caf6 H. 
hampei Ferr., mediante insecticidas formulados en polvo seco y aplica-
dos al suelo. El campo experimental estuvo ubicado en los terrenos 

de la CAP (Tej-Caf6 del Per" No  10 en el sector "Celia Alicia", ca-

rretera Tingo ilaria-Pucallpa) entre los objetiJos de este trabajo 

se mencionan los siguientes 

a) Determinar una 6poca y una dosis adecuada de aplicación de los 
pesticidas. b) Determinar el poder residual de los mismos, bajo dos 
condiciones climticas, una de alta y otra de baja precipitaci6n. 

c) Establecer la efectividad relativa de los jfl53Cticidas. 

Para el efecto se realizaron dos aplicaciones, una despu&s de la cose-
cha, en 6poca de bajas precipitaciones (mayo-junio) y otra, antes 

de que las brocas est&n en 	 en 6poca de altas precipitacio- 

nes (septiembre-octubre). 

CONTROL QUIMICO. BRASIL 
	

(6Bba7Mci9Hdm) 

ALMEIDA, P. R.; BOGOAN, I. Cunortamento de foniiulacoes aiu1sionveis 

e oleosas de alguns inseticidas fosforados, no ccintrole a "droqa" 

do cafe - Hypothenenus 	pei (Ferr.). Ciencia e Cultura (Brasil) 

27(12):1331. 1975. 

Trabajos anteriores indican que algunos fosforados emulsionables 
y en soluciones oleosas presentan cualidades que deben ser consideradas 
en el control de plagas de cafe. En un ensayc de campo, soluciones 
oleosas de lindano, birlano, lorsban y phosvel fueron comparadas 

con sus formulaciones emulsionables. Grandes bloques tratados con atomi-
zador (3 aplicaciones de 30 litros para soluciones oleosas y 4 de 210 
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con una aplicaci6n. Los productos carbaril (dicarban) y dimetoato 

(perfektion) fueron ineficientes. 

ALIIEIDI\, P. H. DE; PIGATTI, A.; ARRUDA, H. V. DE. Alguns novas produtos 

aplicados em ensaio de campo no controle broca Hypothenemus hanpei 

(Ferr. 1867) do cafe. In: C(]NGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

5. Guarapari, 18-21 Outubro 1977. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 

1977. pp. 67-68. 

Se evalu6 y compar6 la eficacia de 3 insecticidas piretroides, 2 fosfo-

rados y 2 formulaciones de lindano en un càfetal del estado de Sao 

Paulo (Brasil) en febrero de 1977. 

Los tratamientos fueron: 

Tratamientos 	 Cantidad x 1000 sitios 
	

i.a./1 000 sitios 

 Decis 2,5% E 1,0 1 25,0 g 

 F.M.C. 38,5E 09 648 1 250,0 g 

 Sumicidin 20 E 1,25 1 2509 0 g 
 San 197 50 E 2,0 1 10009 0 g 
 Karphos 50 E 19 5 1 7509 0 q 
 Lindano 80% P11 0,625 kg 500,0 q 

 Isolin 20% E 2,5 1 500,0 g 

 Testigo 

Los productos se diluyeron en 200 litros de aqua/bOO sitios, se rea-

lizaron 3 aplicaciones (18/2/77; 11/3/77; 25/3/77). La eficacia se 

determin6 por el porcentaje de frutos atacados en cada parcela al 

finalizar el experimento. Se contabilizaron, tambin, el n6mero de 

frutos con brocas vivas, por tanto en condiciones de multiplicarse. 

Del anlisis de los datos se concluye: 

Los tratamientos ms eficientes fueron E (karphos), F (lindano) 

y 0 (isolin). 

Los dems son de efectos intermedios y no se diferenciaron estadis-

ticamente del testigo. 

Los porcentajes de brocas vivas fueron sensiblemente menores en 

los tratamientos F y 0 (42%)  en comparaci6n de los dems tratamien-

tos y el testigo que era de 80%. 

(454) 

(453) 

litros de aqua para emulsionables, por 1000 plantas). Al final se 

encontraron los siguientes porcentajes de ataque para emulsionables 

y soluciones oleosas respectiiamente: 

Lindano 9,8 - 6,3; birlano 26,3 - 13,5; lorsban 75,7 * 20,2; phosvel 

83,9 - 24,9; testigo 90,9. 
 

ALMEIDA, P. H.; CAVALCANTE, R. D. Ensaio de campo corn novos insecticidas 

orgnicoS no combate broca do cafe Hypothenemus hanpei (Ferr 1867). 

Arquivos do Instituto Biol6gico (Brasil) 31(3):85-90. 1964. 

En cafetales de la variedad Ilundo Nova infestados por Hypothenemus 

hampei, se cornpararon, con el tratamiento de BHC, los insecticidas: 

dieldrol, tiodan, dieldrex, clordane, lebaycid, imidan y zectaan. 

Se verific6 que el dieldrol (dieldrin en aceite), tiodan y dieldrex 

(concentrado emulsionable de dieldrin), mostraron un control satis-

factorio equivalente al tratamiento con BHC en polvo al 1%. Se rnencio-

na que son necesarios nuevos ensayos para observar la residualidad 

de los insecticidas antes que puedan ser recomendados en sustituci6n 

de BHC. 
 

ALFIEIDA, P. R.; CALVANTE, R. D.; H0LANDA, A. A. Novos resultados no conba- 

te a broca do caFe Hypothenemus hanei (Ferr., 1867). 0 Biol6gico 

(Brasil) 33(1):14-17. 1967. 
Tambin en: REUNIAO Fitossanitaria, 10. Rio de Janeiro, 1966. Rio 

de Janeiro, 1966. Rio de Janeiro, Iliñisterio de Agricultu-

ra, 1966. pp. 51-54. 

Se presentan los resultados de un ensayo de campo con varios insectici-

das para el control de la broca del cafe (Hypothenemus hamp) en 

cafetos de la variedad Mundo Novo. 

Se realizaron comparaciones de la eficiencia de los insecticidas con 

el tratamiento clsico de BHC en polvo. 

Se utiliz6 un diseflo de bloques al azar con 4 replicaciones. Para 

la evaluaci6n de la infestaci6n se recolectó un litro de frutos al 

comienzo y al final del experirnento, contando el porcentaje de frutos 

atacados. 

El dieldrol, el endosulfan (malix) con una y dos aplicaciones y el 

BHC con dos aplicaciones mostraron los mejores resultados. En segundo 

lugar vienen los productos dieldrex con dos aplicaciones y el BHC 
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PLMEID, P. R. DE; PIGPjTTI, /L; ARRUDI, H. V. DE. Alguns nouos produtos 

aplicados em ensaio de campo no controle broca Hypothenemus hançei 

(Ferr. 1867) do cafe. In: C[JNGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

5. Cuarapari, 18-21 Outubro 1977. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 

1977. pp.  67-68. 

Se evalu6 y comparó la eficacia de 3 insecticidas piretroides, 2 fosfo-

rados y 2 formulaciones de lindano en un càfetal del estado de Sao 

Paulo (Brasil) en febrero de 1977. 

Los tratamientos fueron: 

Tratamientos 	Cantidad x 1000 sitios 
	

i.a./1000 sitios 

P) Decis 2,5% E 1,0 1 25,0 g 

 F.M.C. 38,5 E 0,648 1 250,0 g 

 Sumicidin 20 E 1,25 1 250,0 q 

 San 197 50 E 2,0 1 1000,0 g 

 Karphos 50 E 1,5 1 750,0 q 
 Lindano 80% P11 0,625 kg 500,0 g 

 Isolin 20% E 2,5 1 500,0 g 
 Testigo 

Los productos se diluyeron en 200 litros de aqua/lOUD sitios, se rea-

lizaron 3 aplicaciones (18/2/77; 11/3/77; 25/3/77). La eficacia se 

determin6 por el porcentaje de frutos atacados en cada parcela al 
finalizar el experimento. Se contabilizaron, tambin, el nmero de 

frutos con brocas vivas, por tanto en condiciones de multiplicarse. 

Del anlisis de los datos se concluye: 

Los tratamientos ms eficientes fueron E (karphos), F (lindano) 
y B (isolin). 

Los dems son de efectos intermedios y no se dif'erenciaron estadis-

ticamente del testigo. 
Los porcentajes de brocas vivas fueron sensiblemente menores en 

los tratamientos F y 0 (42%) en comparaci6n de los dems tratamien-
tos y el testigo que era de 80%. 

(454) 

litros de aqua para emulsionables, por 1000 plantas). Al final se 

encontraron los siquientes porcentajes de ataque para emulsionables 

y soluciones oleosas respectiiamente 

Lindano 9,8 - 6,3; birlano 26,3 - 13,5; lorsban 75,7 - 20,2; phosvel 

83,9 - 24,9; testigo 90,9. 
 

PL11EIDA, P. R.; CAVLCPNTE, R. D. Ensaio de campo coin novos insecticidas 

orgnicos no ccirnbate broca do cafe Hypothenemus hanpei (Ferr 1867). 

1\rquivos do Instituto Biolgico (Brasil) 31(3):85-90. 1964. 

En cafetales de la variedad flundo Novo infestados por Hypothenemus 
hampei, se compararon, con el tratamiento de BHC, los insecticidas: 

dieldrol, tiodan, dieldrex, clordane, lebaycid, imidan y zectaan. 

Se verific6 que el dieldrol (dieldrin en aceite), tiodan y dieldrex 

(concentrado ernulsionable de dieldrin), mostraron un control satis-

factorio equivalente al tratamiento con BHC en polvo al 1%. Se mencio-
na que son necesarios nuevos ensayos para observar la residualidad 
de los insecticidas antes que puedan ser recomendados en sustituci6n 

de BHC. 
 

Lf1EIDA, P. R.; C1\LVANTE, R. 0.; H0LPND1\9  A. A. Nouos resultados no conäa- 

te a broca do caf Hypothenemus hanpei (Ferr., 1867). 0 Biol6gico 

(Brasil) 33(1):14-17. 1967. 
Tambin en: REUNIP0 Fitossanitaria, 10. Rio de Janeiro, 1966. Rio 

de Janeiro, 1966. Rio de Janeiro, Ilinisterio de P1gricultu-

ra, 1966. pp. 51-54. 

Se presentan los resultados de un ensayo de campo con varios insectici-

das para el control de la broca del caf (Hypothenemus hamp) en 

cafetos de la jariedad Mundo Novo. 

Se realizaron comparaciones de la eficiencia de los insecticidas con 

el tratamiento clsico de BHC en polvo. 

Se utilize un diseflo de bloques al azar con 4 replicaciones. Para 

la evaluaci6n de la infestaci6n se recolect6 un litro de frutos al 

comienzo y al final del experimento, contando el porcentaje de frutos 

atacados. 

El dieldrol, el endosulfan (malix) con una y dos aplicaciones y el 
BHC con dos aplicaciones rnostraron los mejores resultados. En segundo 
lugar vienen los productos dieldrex con dos aplicaciones y el BHC 

con una aplicaci6n. Los productos carbaril (dicarban) y dimetoato 

(perfektion) fueron ineficientes. 
(453) 
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ALVARENGA, G.; PAULINI, A. E. Comparacao de inseticidas no controle 

broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera-Scolytidae. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 3. Curitiba, 18-
21 de novembro 1975. Resumos. Rio de 3aneiro, IBC, 1975. PP.  253-
255. 

Se prob6 la eficiencia de diiersos insecticidas en el control de la 

broca del caf Hypothenemus hampei, en los estados cia Minas Gerais 
y Espirito Santo (Brasil). 

Los productos probados en Minas Gerais fueron: Lindano (insecticida 

agroceres 2 1/ha), chlorfenvinphos (birlane 24 CE 2 1/ha), endosulfan 

(thiodan 35 CE 2 1/ha), mercaban (murtof ox 80 CE 1 1/ha), GHC (BHC 
12% 1/ha), trichorfon (dipterex 80 PM 1,5 1/ha, lanate 90 PM 1 1/ha), 

fenitrothion (sumithion 50 CE 2 1/ha), dicrotophos (bidrin 50 CE 1 

1/ha) monocrotophos (azodrim 60 CE 1 1/ha), propoxur (unden 50 PM 

1,5 1/ha), vamidothion (kilval 40 E 1/ha), dimetoato (perfektion 50 
CE 1,5 1/ha), fenthion (lebaycid5O CE 1 1/ha), triazophos (hostation 

40 CE 1,5 1/ha), ethion (ethion 50 E 1 1/ha), testigo. 

Los productos probados en Espirito Santo' fueron: endosulfan (thiodan 

35 CE 1,5 1/ha), chlorfenvinphos (birlane 24 CE 2 1/ha), chiorpyrifos 

(lorsban 4 E 2 1/ha), leptophos (phosvel 3 EC 2 1/ha), azinphos etil 
(gusathion A em 40 1 1/ha), trichlorphon (dipterex 80 PM 2 k/ha), 

triazophos (hostation 40 CE 1,5 1/ha), dicrotophos (bidrin 50 5 1 

1/ha), fenthion (lebaycid 50 CE 1 1/ha), ethion (ethion 50 E 1 1/ha), 
testigo. 

En el primer ensayo (cafetal de borb6n amarillo), los productos fueron 

aplicados en 200 1 de aqua/ha. Se realizaron 2 aplicaciones con inter-

valos de 30 dias, siendo la primera en diciembre de 1974 cuando la 

infestacin estaba entre el 5 y 10%; la otra aplicaci6n se realiz6 
en enero de 1975. 

El anlisis de los datos mostr6 que hubo diferencias entre los trata-

mientos. El orden de eficacia se presenta de acuerdo al orden de 
citaci6n de los productos en este resumen. 

En el segundo ensayo (cafetal de cafe Coni1n) los productos se aplica-

ron en 150 1 de aqua/ha, adicionandose 2 litros de aceite triona 8, 

excepto para el dipterex (incompatible con aceite). Se realizaron 
dos aplicaciones con intervalos de 30 dias, siendo la primera en febre-

ro, cuando la infestación estaba airededor del 5% y la segunda en 
marzo. La eficacia de los productos est acorde al orden en que se 
mencionan los insecticidas. 

ALVES, L.; NISHIDA, T. Controle da broca (Hypothenemus hampei) e do bicho 
mineiro (Perileucoptera coffeella) por inseticidas nao sist&nicos. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, 

10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1974. P.  47. 

Se probaron tres insecticidas en Campinas, S.P. (Brasil) en el control 

del minador de la hoja y de la broca en cafetos de la variedad Mundo 
Novo. 

Tratamientos 

Phosalone (zolone 35%)  1 y 1,5 1/1000 piantas 
Ethion 	(ethion 50%) 1 y 1,5 1/1000 plaritas 
Endosulfan (thiodan 35%)  1,5 1/1000 plantas 

Los tres tratamientos se efectuaron en la poca de trnsito de la 

broca. Todos los tratamientos controlaron e1 minador de la hoja. 
En el control de la broca dieron los mejores resultados el endosulfan 
y el ethion. 

 

AMARAL S. F. DO. Combate quimico del gorgojo de la cereza del cafe en 
cafetales sombreados, Cafe Peruano (Per6) 2(13):4-5, 16. 1963. 

Por invitaci6n del Comit Cafetalero del Per6, el autor inspeccion6 

los cafetales peruanos con el fin de cooperar en los trabajos preli-
minares para el manejo de la broca del cafeto. En un informe se 

recomend6, no obstante las perspectivas de controlar la plaga con 
2 aplicaciones de BHC en polvo, lo (inico que podia aconsejarse, sin 
riesgo de fracaso1era ci mtodo del "Repase". 

Se efectu6 un experimento con el fin de conocer la residualidad del 

BHC, la practicabilidad del espolvoreo en cafetales sombreados, la 

eficacia de los tratamientos tardios y ci n6mero de tratamientos y 

sus intervalos necesarios para el control de la infestaci6n. De los 
resultados obtenidos se concluy6 que en las condiciones de los cafeta-

les de Satipo, puede controlarse la broca con aplicaciones tardias 
de BHC en polvo; la cubierta proporcionada por las dos aplicaciones 

de BHC, proporcionaron ci mismo control que con 3 y 4 espolvordos. 

 

AMARAL, S. F. DO; OLIVEIRA, D. A. Comportamento de alguns inseticidas 

clorados no controle da broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferr., 
1867). 0 Biologico (Brasil) 40(4):106-110. 1974. 

(455) 	
En este documento se presentan los resultados del experimento efectuado 
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ALVARENGA, G.; PAULINI, A. E. Comparacao de inseticidas no controle a 
broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera-Scolytidae. 

In: CONGRES5O Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 3. Curitiba, 18-

21 de novembro 1975. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1975. PP.  253-
255. 

Se prob6 la ef'iciencia de diversos insecticidas en el control de la 

broca del caf Hypothenemus hampei, en los estados cia Minas Gerais 

y Espirito Santo (Brasil). 

Los productos probados en Minas Gerais fueron: Lindano (insecticida 

agroceres 2 1/ha), chlorfenvinphos (birlane 24 CE 2 1/ha), endosulfan 

(thiodan 35 CE 2 1/ha), mercaban (murtof ox 80 CE 1 1/ha), GHC (BHC 

12% 1/ha), trichorfon (dipterex 80 PM 1,5 1/ha, lanate 90 PM 1 1/ha), 

fenitrothion (sumithion 50 CE 2 1/ha), dicrotophos (bidrin 50 CE 1 

1/ha) monocrotophos (azodrim 60 CE 1 1/ha), propoxur (unden 50 PM 

1,5 1/ha), vamidothion (kilval 40 E 1/ha), dimetoato (perfektion 50 

CE 1,5 1/ha), fenthion (lebaycidso CE 1 1/ha), triazophos (hostation 

40 CE 1,5 1/ha), ethion (ethion 50 E 1 1/ha), testigo. 

Los productos probados en Espirito Santo' fueron: endosulfan (thiodan 

35 CE 1,5 1/ha), chlorfenvinphos (birlane 24 CE 2 1/ha), chiorpyrifos 

(lorsban 4 E 2 1/ha), leptophos (phosvel 3 EC 2 1/ha), azinphos etil 

(qusathion A em 40 1 1/ha), trichiorphon (dipterex 80 PM 2 k/ha), 

triazophos (hostation 40 CE 1,5 1/ha), dicrotophos (bidrin 50 5 1 

1/ha), fenthion (lebaycid 50 CE 1 1/ha), ethion (ethion 50 E 1 1/ha), 
testigo. 

En el primer ensayo (cafetal de borb6n amarillo), los productos fueron 

aplicados en 200 1 de aqua/ha. Se realizaron 2 aplicaciones con inter-

valos de 30 dias, siendo la primera en diciembre de 1974 cuando la 

infestación estaba entre el 5 y 10%; la otra aplicaci6n se rea1izt 
en enero de 1975. 

El an1isis de los datos mostr6 que hubo diferencias entre los trata-

mientos. El orden de eficacia se presenta de acuerdo al orden de 

citaci6n de los productos en este resumen. 

En el segundo ensayo (cafetal de cafe Conilo'n) los productos se aplica-

ron en 150 1 de aqua/ha, adicionandose 2 litros de aceite triona B, 

excepto para el dipterex (incompatible con aceite). Se realizaron 

dos aplicaciones con intervalos de 30 dIas, siendo la primera en febre-

ro, cuando la infestación estaba alrededor del 5% y la segunda en 

marzo. La eficacia de los productos esta acorde al orden en que se 

mencionan los insecticidas. 

ALVES, L.; NISHIDA, T. Controle da broca (Hypothenemus hampei) e do bicho 

mineiro (Perileucoptera coffeella) por inseticidas nao sistarnicos. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, 

10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1974. p. 47. 

Se probaron tres insecticidas en Campinas, S.P. (Brasil) en ci control 

del minador de la hoja y de la broca en cafetos de la variedad Mundo 
Novo. 

Tratamientos 

Phosalone (zolone 35%) 1 y 1,5 1/1000 plantas 
Ethion 	(ethion 50%) 1 y 1,5 1/1000 plantas 
Endosuif an (thiodan 35%)  1,5 1/1000 plantas 

Los tres tratamientos se efectuaron en la poca de transito de la 

broca. Todos los tratamientos controlaron el minador de la hoja. 

En el control de la broca dieron los mejores resultados ci endosulfan 
y el ethion. 

AMARAL S. F. DO. Cornbate cuimico del gorgojo de la cereza del cafe en 
cafetales soinbreados. Cafe Peruano (Per6) 2(13):4-5, 16. 1963. 

Por invitaci6n del Comit Cafetalero del Per6, el autor inspeccionô 

los cafetales peruanos con el fin de cooperar en los trabajos preli-

minares para el manejo de la broca del cafeto. En un informe se 

recomend, no obstante las perspectivas de controlar la plaga con 

2 aplicaciones de BHC en polvo, lo (inico que podia aconsejarse, sin 
riesgo de fracaso1era ci mtodo del "Repase". 

Se efectu6 un experimento con ci fin de conocer la residualidad del 

BHC, la practicabilidad del espolvoreo en cafetales sombreados, la 

eficacia de los tratamientos tardios y ci n6mero de tratamientos y 

sus intervalos necesarios para el control de la infestacitn. De los 

resultados obtenidos se concluy6 que en las condiciones de los cafeta-

les de Satipo, puede controlarse la broca con aplicaciones tardias 

de BHC en polvo; la cubierta proporcionada por las dos aplicaciones 

de BHC, proporcionaron el mismo control que con 3 y 4 espolvoreos. 

AMPRAL, S. F. DO; OLIVEIRA, D. A. Coinportamento de alguns inseticidas 

clorados no controle da broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferr., 
1867). 0 Biologico (Brasil) 40(4):106-110. 1974. 

 

 

(455) 	
En este documento se presentan los resultados del experimento efectuado 
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en el estado de Sao Paulo (Brash), para evaluar el comportarniento 

de BHC, camphechlor, clordano, heptacloro y dieldrin contra la broca 

del caf aplicados al caf en aspersi6n y en poi\io. 

Los anlisis estadisticos mostraron que unicamente el heptacloro fue 
diferente significativamente con el testigo. Los traL-ilentos conside- 

11 

rados en grupo, que es independientemente de la manera y nmero de 
su aplicaci6n, mostraron que heptacloro fue altamente significativo 

en relaci6n al testigo. El dieldrin reduce la poblaci6n de H. hampei 

al compararlo con BHC, camphechior y clordano. 

La ausencia de significancia de BHC especialmente con relaci6n al testi-

go fue probablemente debido a la infestaci6n irregular de la broca 

en la primera replicaci6n de ese tratamiento. 

AIflh\RAL, S. F. DO; PUZZI, D.; ORLANDO, A. Poluilhamento do solo como mtodo 

de combate 	broca do cafe. Arquivos do Instituto Biol6gico (Brash) 

26:33-39. 1959. 

Se presentan y discuten, en este articulo, los resultados de experimen-

tos preliminares para el control de la broca del cafeto. 

Se compar6 el proceso de espolvoreo al suelo con BHC (2%) y aldrin 

(2,5%) con el metodo usual de espolvoreo a la planta con BHC (1%). 

Los anlisis estadisticos mostraron que la eficiencia del BHC aplicado 

a la planta fue mejor que el espolvoreo al suelo con BHC y mucho mejor 

que el de aidrin que no tuvo diferencia con el testigo. 

ANGELI, C. N.; RIBAS, C.; PIG/UI, P. Determinacao de residuos de insetici-

das clorados usados no combate broca do cafe, em condicoes de campo. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, 
N.E. (Brash), 1974. Resumos. Rio de Janeiro, Institito Brasileiro 

do Caf - Grupo Executivo de Racionalizacao da Cafeicultura, 1974. 

p. 364. 

Se efectu6 un experimento con el fin de determinar la residualidad de 

insecticidas utilizados en el control de la broca del cafeto. Los 

insecticidas utilizados fueron: thiodan CE 35% (endosulfan) - 2 1/ha; 

isolin 20 E (lindano) - 2 1/ha; BHC 1,5% poLio seco - 40 kg/ha. Se 

hicieron dos aplicaciones de los productos, posteriormente se realiz6 

la cosecha y se enviaron las muestras para anlisis de residuos, en 

la pulpa y en el grano. 

Loa resultados obtenidos fueron: 

En la pulpa: 
Endosuif an: residuos menores de 0,01 ppm; BHC: entre 0,002 ppm - 0,001 

ppm; Lindano: residuos menores de 0,001 ppm. 

En los Granos: 
Endosulfan: residuos menores de 0,01 ppm; BHC: entre 0,009 ppm - 0,001 

ppm; Lindano: 0,005 ppm - 0,001 ppm. 
 

ARAGUNDI, 3.; NENDOZA, J.; DUICELA, L. Eualuación de tres insecticidas 

y tres dosis en el control quimico de la broca del cafe Hypothenemus 

hampei (Ferr. 1867). In: REUNION del Comit Tcnico Andino de la 
Roya y la Broca del cafe, 16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Inf or-

mes. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. pp. E27-E31. 

Debido a la escasez de informaci6n sobre los efectos del control qul-

mico de la broca en el Ecuador, se presenta este proyecto de investiga-

cin. Su objetivo es determinar el efecto de los insecticidas: thiodan 

35% CE; lorsban 44,7% CE y curacrn en las dosis de 100, 200 y 300 

cc/ha. 
 

AVILES, D. P.; ['lATIELLO, J. B.; PAULINI, A. E.; PINHEIRO, M. R. Acao 
da nicotina sobre a broca do cafe (H.hançei) e bicho mineiro (Perileu-

coptera coffeella). In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

10. Pocos de Caldas (rIG), 29 de agosto a 1° de setembro de 1983. 
Anis. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. Pp.  357-358. 

Se estudi6 el efecto de la nicotina en el control de la broca y del 
minador. 

Las fuentes de nicotina fueron: la propia nicotina (98-100% nicotina), 

el sulfato de nicotina (40% de nicotina), tabaco comercial y extracto 

de hojas verdes de tabaco. 

Para la broca, se aplic6 la nicotina en dosis de 0,5 a 1% en agua, 
el sulfato y el tabaco comercial al 1%. 

La nicotina pura y el tabaco comercial fueron de efecto inmediato 

y fulminante sobre los adultos de broca, mientras que el sulfato fue 

ms lento y tuvo menor eficacia, lo cual se puede explicar por la 

concentracin de la nicotina. 
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en el estaclo de Sao Paulo (Brasil), para evaluar el comportamiento 

de BHC, camphechlor, clordano, heptacloro y dieldrin contra la broca 

del caf aplicados al caf en aspersi6n y en polvo. 

Los anlisis estadisticos mostraron que unicamente el heptacloro fue 

diferente significatiiamente con el testigo. Los trat'ientos conside-

rados en grupo, que es independientemente de la manera y n6mero de 

su aplicaci6n, mostraron que heptacloro fue altamente significativo 

en relaci6n al testigo. El dieldrin reduce la poblaci6n de H. hampei 

al compararlo con BHC, camphechior y clordano. 

La ausencia de significancia de BHC especialmente con  relaci6n al testi-

go fue probablemente debido a la infestaci6n irregular de la broca 

en la primera replicaci6n de ese tratamiento. 
 

,\f1I\R/:\L, S. F. DO; PUZZI, D.; ORLI\NDU, A. Poluilhamento do solo como mtodo 

de combate 	broca do cafe. Pirquivos do Instituto Biol6gico (Brasil) 

26:33-39. 1959. 

Se presentan y discuten, en este artIculo,los resultados de experimen-

tos preliminares para el control de la broca del cafeto. 

Se compar6 el proceso de espolvoreo al suelo con BHC (2%) y aidrin 

(2,5%) con el metodo usual de espoluoreo a la planta con BHC (1%). 

Los anlisis estadisticos mostraron que la eficiencia del BHC aplicado 

a la planta fue mejor que el espoluoreo al suelo con BHC y mucho mejor 

que el de aldrin que no tuvo diferencia con el testigo. 

 

1\NCELI, C. 11.; RIBI\S, C.; PIG/T1, P. Deterniinacao de residuos de insetici-
das clorados usados no combate broca do cafe, em condicoes de campo. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, 

M.G. (Brasil), 1974. Resumos. Rio de Janeiro, Institito Brasileiro 

do Caf - Grupo Executivo de Racionalizacao da Cafeicultura, 1974. 

p. 364. 

Se efectu6 un experimento con el fin de determinar la residualidad de 

insecticidas utilizados en el control de la broca del cafeto. Los 

insecticidas utilizados fueron: thiodan CE 35% (endosuif an) - 2 1/ha; 

isolin 20 E (lindano) - 2 1/ha; BHC 1,5% polvo seco - 40 kg/ha. Se 

hicieron dos aplicaciones de los productos, posteriormente se realizô 

la cosecha y se enviaron las muestras para anlisis de residuos, en 

la pulpa y en el grano. 

Loa resultados obtenidos fueron: 

En la pulpa: 

Endosulfan: residuos menores de 0,01 ppm; BHC: entre 0,002 ppm - 0,001 

ppm; Lindano: residuos menores de 0,001 ppm. 

En los Granos: 

Endosulfan: residuos menores de 0,01 ppm; BHC: entre 0,009 ppm - 0,001 

ppm; Lindano: 0,005 ppm - 0,001 ppm. 

 

1\RFYGUNDI, 3.; IIENDOZP1, 3.; DUICELF, L. Evaluaci6n de tres insecticidas 
y tres dosis en el control quimico de la broca del caf6 Hypothenemus 
hampei (Ferr. 1867). In: REUNION del Comit Tcnico Fndino de la 

Roya y la Broca del caf, 16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Infor-

mes. La Paz, Acuerdo de Cartagena, 1986. pp. E27-E31. 

Debido a la escasez de informaci6n sobre los efectos del control qul-

mico de la broca en el Ecuador, se presenta este proyecto de investiga-

cin. Su objetivo es determinar el efecto de los insecticidas: thiodan 

35% CE; lorsban 44,7% CE y curacrón en las dosis de 100, 200 y 300 

cc/ha. 

 

IWILES, D. P.; MPTIELLO, J. B.; PPULINI, A. E.; PINHEIRO, M. R. Acao 
da nicotina sobre a broca do cafe (H.harrei) e bicho mineiro (Perileu-
coptera coffeella). In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

10. Pocos de Caldas (FY10), 29 de agosto a 1Q de setembro de 1983. 

1\nis. Rio de Janeiro, IBC/GERCA, 1983. pp.  357-358. 

Se estudió el efecto de la nicotina en el control de la broca y del 
minador. 

Las fuentes de nicotina fueron: la propia nicotina (98-100% nicotina), 

el sulfato de nicotina (40% de nicotina), tabaco comercial y extracto 
de hojas verdes de tabaco. 

Para la broca, se aplic6 la nicotina en dosis de 0,5 a 1% en agua, 
el sulfato y el tabaco comercial al 1%. 

La nicotina pura y el tabaco comercial fueron de efecto inmediato 

y fulminante sobre los adultos de broca, mientras que el sulfato fue 

ms lento y tuvo menor eficacia, lo cual se puede explicar por la 
concentraci6n de la nicotina. 
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BERCAmIN, J. Expurgo de sementes de cafe infestadas pela broca do cafe 

(Hypothenemus hampei) (Ferr 1867)9  con bisulfureto de carbono. Boletim 

da Superintendencia dos Servicos do Caf (Brasil) 19(213):1262-1268. 

1944. 

Con base en ensayos realizados por L. 0. T. fYlendes y C. M. Franco 

para conocer las cantidades mximas de C52 toleradas por las semillas 

de caf, sin afectar su viabilidad; el autor trat6 semillas de cafe 
con el fin de verificar si esas cantidades serian suficientes para 

expurgar las semillas de la broca, es decir, para ocasionar su muerte. 

Se tomaron 100 semillas brocadas y 100 sanas y se colocaron en cajas 
de Petri, colocadas en cmaras para su tratamiento. Transcurrido 

el tiempo establecido, se abrieron las cmaras, 48 horas despus se 
examinaron las semillas para calcular el porcentaje de mortalidad. 

Todas las concentraciones e C529  de 100 a 450 cc, dieron el mismo 
resultado, encontrando todas las brocas muertas, sin afectar el poder 

germinativo. 
(463) 

BRUNELLI Jr., H. C.; FPGAN, R.; SANTOS, B. 11.; A[IORII'9 Neto, L. 1\.; DIONI- 
SIB, A.; TARDIVO, J. C.; IIARICONI, F. A. M. Tentativa de combate 
IF broca do caf Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) corn sist&nicos 

incorporados ao solo. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

6. Ribeirao Preto, 24-27 Outubro 1978. Resumos. Rio de Janeiro, 

IBC, 1978. PP.  256-258. 

El Departamento de Zoologia de la "Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz" en Piracicaba (Brasil) ha venido comprobando la efica-

cia del endosulfan en el control de la broca del cafe Hypothenemus 

hampei. 

El objetivo de esta investigaci6n fue probar la acción de los insec-
ticidas sistmicos en el control de la broca. El ensayo se realiz6 

en el estado de Sao Paulo (Brasil) en enero de 1977. Con este fin, 

se aplic6 airededor de cada planta, en surcos de 5 a 10 cm de profun-

didad, los siguientes productos: 

Disulfoton, heptenof6s, aldicarbe, monocrotofos, vamidotion, dimetoato 

y aldicarb. 

Se realizaron 4 conteos siendo el inicial en el dia de la aplicaci6n; 

los siguientes, despus de 11, 26 y 66 dias respectivamente. Para 

el conteo, se cogieron 20 frutos ierdes de cada planta y un total 

de 240 por tratamiento, siempre y cuando, stos presentaran seIales 

de infestaci6n. Cada muestra de 60 frutos fueron colocados en sacos,ro- 

tulados y luego colocados en nevera. En el laboratorio, cada fruto 

fue cortado con bisturi para comprobar si tenian la broca; en caso 

de existencia, se observe si estaba viva o muerta. 

Be acuerdo al anlisis estadistico, se comprob6 que todos los produc-

tos, sean granulados a liquidos, presentaron psimos resultados. Se 

concluye que la ineficiencia de estos sistmicos se presentó porque 

la broca es un insecto masticador coma tambin porque ataca al fruto, 

donde la cantidad del producto es menor que en las hojas. 

 

CHEVALIER, A. Le borer du cafe. Revue de Botanique applique et d'Agri-
culture Tropicale (Francia) 28(311-312) :464. 1948. 

Se realizaron estudios de aplicaci6n de insecticidas. De los productos 

estudiados el hexacloro benceno di6 buenos resultados, seguido por 

el DOT. Se informa que la avispa de Uganda Prorops nasuta no ha tenido 
los resultados que se esperaban en el Brasil. 

 

BIAS Netto, N.; FIARICONI, F. BE A. 11.; FlEER, F. T. M. VAN DER. Ensio 
de ccntate broca do cafe Hypothenemus haei (Ferr., 1867) em condi-

coes de campo. In: CUNGRESS0 Brasileiro sabre Pragas e Doencas do 
Cafeeiro, 1. Vitoria, 4-6 julho 1973. resumos. Rio de Janeiro, 

IBC, 1973. PP.  9-10. 

Tambin en: INSTITUTO BRPSILEIRO DO CAFE - GRUPO EXECUTIVO DE RACIONA-

LIZACAD BA CAFEICULTURA. Rio de Janeiro (Brasil). 

Con el fin de probar los insecticidas orgnicos en el control de la 

broca del cafe Hypothenemus hampei, se realiz6 este ensayo en el estado 
de Sao Paulo (Brasil) en 1972. 

Los productos y dosis utilizados fueron: 

1. Etrofoln Pll 75% 1 kg/ha 
2. HOE 2960 CE 40% 1,5 litros/ha 
3. BHC P.S. 1,5% is6mero gama 40 kg/ha 
4. Thiodan cE 35% 2 litros/ha 
5. Isolin 20 ECE 20% 2 litros/ha 
6. Valexon CE 50% 2 litros/ha 

Todos los productos fueron aplicados con mezcla del fungicida c6prico 
vitigran concentrado 5 kg/ha. 

Se realizaron dos aplicaciones de los productos, la primera el 14/12/72 

y la segunda 12/01/73. Antes de la primera aplicaci6n se tom6 una 
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BERCAIIIN, J. Expurgo de sementes de cafe infestadas pela broca do cafe 

(Hypothenemus hampei) (Ferr 1867)9  con bisulfureto de carbono. Boletim 

da Superintendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 19(213):1262-1268. 

1944. 

Con base en ensayos realizados por L. 0. T. F1endes y C. M. Franco 

para conocer las cantidades mximas de C52 toleradas por las semillas 
de cafe, sin afectar su viabilidad; el autor trat semillas de cafe 
con el fin de verificar si esas cantidades serian suficientes para 

expurgar las semillas de la broca, es decir, para ocasionar su muerte. 

Se tomaron 100 semillas brocadas y 100 sanas y se colocaron en cajas 

de Petri, colocadas en cmaras para su tratamiento. Transcurrido 
el tiempo establecido, se abrieron las cmaras, 48 horas despus se 

examinaron las semillas para calcular el porcentaje de mortalidad. 
Todas las concentraciones e C52, de 100 a 450 cc, dieron el mismo 

resultado, encontrando todas las brocas muertas, sin afectar el poder 

germinativo. 
(463) 

BRUNELLI Jr., H. C.; FPGPN, R.; SPNTUS, B. i1.; IMORIfI Neto, L. I\.; DIONI-

510, 1.; TPR0IU0, J. C.; MPRIC0NI, F. A. M. Tentativa de contate 

broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867) coni sistmicos 

incorporados ao solo. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 

B. Ribeirao Preto, 24-27 Outubro 1978. Resumos. Rio de Janeiro, 

IBC, 1978. PP.  256-258. 

El Departamento de Zoologla de la "Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz" en Piracicaba (Brasil) ha venido comprobando la efica-

cia del endosulfan en el control de la broca del caf Hypothenemus 

hampei. 

El objetivo de esta investigaci6n fue probar la acci6n do los insec-

ticidas sistmicos en el control de la broca. El ensayo se realiz6 

en el estado de Sao Paulo (Brasil) en enero de 1977. Con este fin, 

se aplic alrededor de cada planta, en surcos de 5 a 10 cm de profun-

didad, los siguientes productos: 

Disulfoton, heptenof6s, aldicarbe, monocrotofos, vamidotion, dimetoato 

y aldicarb. 

Se realizaron 4 conteos siendo el inicial en el dia de la aplicaci6n; 

los siguientes, despus de 11, 26 y 66 dias respectivamente. Para 

el conteo, se cogieron 20 frutos verdes de cada planta y un total 

de 240 por tratamiento, siempre y cuando, stos presentaran señales 
de infestaci6n. Cada muestra de 60 frutos fueron colocados en sacos,ro- 

tulados y luego colocados en nevera. En el laboratorio, cada fruto 

fue cortado con bisturi para comprobar si tenian la broca; en caso 
de existencia, se observ6 si estaba viva o muerta. 

De acuerdo al anlisis estadistico, se comprobó que todos los produc-

tos, sean granulados o liquidos, presentaron psimos resultados. Se 

concluye que la ineficiencia de estos sistmicos se present6 porque 
la broca es un insecto masticador como tambin porque ataca al fruto, 

donde la cantidad del producto es menor que en las hojas. 

 

CHEVALIER, A. Le borer du cafe. Revue de Botanique appliquée et d'Agri-
culture Tropicale (Francia) 28(311-312):464. 1948. 

Se realizaron estudios de aplicaci6n de insecticidas. De los productos 

estudiados el hexacloro benceno di6 buenos resultados, seguido por 

el DDT. Se informa que la avispa de Uganda Prorops nasuta no ha tenido 
los resultados que se esperaban en el Brasil. 

 

DIAS Netto, N.; FIARICONI, F. DE A. 1.; flEER, F. T. M. VAN DER. Ensio 
de contate broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferr., 1867) em condi--
coes de campo. In: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas do 
Cafeeiro, 1. 'Jitoria, 4-6 julho 1973. resumos. Rio de Janeiro, 
IBC, 1973. pp.  9-10. 

Tambi&n en: INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE - GRUPO EXECUTIVO DE RACIONA-

LIZACAO DA CAFEICULTURA. Rio de Janeiro (Brasil). 

Con el fin de probar los insecticidas orgnicos en el control de la 

broca del cafe Hypothenemus hampei, se realiz6 este ensayo en el estado 
de Sao Paulo (Brasil) en 1972. 

Los productos y dosis utilizados fueron: 

1. Etrofoln P11 75% 1 kg/ha 
2. HOE 2960 CE 40% 1,5 litros/ha 
3. BHC P.S. 1,5% is6mero gama 40 kg/ha 
4. Thiodan cE 35% 2 litros/ha 
5. Isolin 20 ECE 20% 2 litros/ha 
B. Valexon CE 50% 2 litros/ha 

Todos los productos fueron aplicados con mezcla del fungicida c6prico 
vitigran concentrado 5 kg/ha. 

Se realizaron dos aplicaciones de los productos, la primera el 14/12/72 
y la segunda 12/01/73. Antes de la primera aplicaci6n se torn6 una 

234 235 



muestra de infestaciôn inicial de la broca (18935% de frutos atacados 
con broca viva). Despus, mensualmente se realizaron 5 muestras ms. 

Cada muestra const6 de 100 frutos. Estas muestras fueron analizadas 

en laboratorlo, anotandose el total de frutos perforados, n6mero de 
insectos vivos (huevos, larvas Y pupas) como tambin muertos. 

El anlisis estadistico revel6 que los tratamientos con thiadan y 

el isolin dif'erian altamente del testigo; encontrandose que los dems 

no diferian de ste, inclusive el BHC, lo cual caus6 extrauleza, lo 
que condujo a un anlisis minucioso de este producto. 

(466) 

acci6n del insecticida. En este tiempo se presenta un incensante 
movimiento de hembras de unos frutos a otros sujetandose a una mayor 
influencja del insecticida. 

En Limeira (Brasil) se realiz6 un ensayo con BHC en la poca de febrero 

y marzo; se aplicaron 80 g al 2% par planta. Las pocas de aplicaci6n 
fueron 17 de febrero, 24 de marzo y al iniciarse el mes de jun10. 

La paca oportuna para el control de la broca demostró que hubo mayor 

mortalidad y abandono de galerias en comparación al testigo; se observ6 

que los frutos verdes fueron ms protegidos que las cerezas maduras. 

DUVAL, C. Progressos no combate broca do cafe corn hexacloreto de benze-
no. C) Biol6gico (Brasil) 15(5):85-102. 1949. 

Tambin en: Baletim da Superintendencia do Servicos do Cafe (Brasil) 
24(271 ):626-640, 1949. 

La Secci6n de Entomologia Agrcola del Instituto Biol6gico, Sao Paulo 

(Brasil), con el fin de aclarar numerosos aspectos del control quimico 
de la broca, amplió sus investigaciones. En 1949 se hizo una reuni6n 

de tcnicos para discutir los resLiltados obtenidos los cuales se reco-
gem en este documento. 

DUVAL, C.; SAUER, H. F. C.; FPLANGHE, 0. Tratarnento tardlo dos cafzais 
corn hexacloreto de benzeno. 0 Biol6gico (Brasil) 14(9):199-211. 
1948. 

Con la denominacl6n de tratamiento tardlo se caracteriza a la pa 

de mayor tendencia de los frutos pintones (verde-caula) de pasar al 
estado de cerezas. Esta poca es la ms propicia para el ataque de 
la broca Hypothenemus hampei. 

SegCin el punto de vista de la consistencia de los granos, se observa 

que las condiciones adversas de los frutos para la broca son las ms 

favorables para los insecticidas y viceversa; asi, el tratamiento 
sobre la planta, impide a disminuye el ataque del insecto, pero esa 

proteccitn est regulada por la concentraci6n del principio activo 
del insecticida, duraci6n de su poder t6xico y par las condiciones 

meteorológicas, sobre todo, cuando se trata de insecticidas en polvo. 

Par otra parte cuando se realiza el control quImico en el tiempo en 
que el fruto est pasando del 	estado acuoso a pintn, las brocas 
estn aletargadas, superficialmente par tanto al alcance del insectici-

da, existienda la imposibilidad de procreaci6n, esto es, ausencia 

de proles que protegidas en el interior de los granos escapan a la 
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Se cancluye que en un aulo de experimentaci6n con el BHC motivo' un 

exceso de optimismo con el éxito de este producto; sinembargo los 

aspectos biológicos de la plaga indican que en el periodo de procrea- 

ci6n en las cerezas, la prale es poco afectada par el poder tóxica 
del insecticida. 

(468) 

En Brasil, el BHC es de uso tradicional en el control de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei. Aunque el BHC en polvo sea eficaz en 

el control del insecto, este es facilmente lavado par las aquas ilu- 
vias, y generalmente el control de la plaga coincide con la poca 
lluviosa. 

El usa del BHC con un adhesiva podria dar un buen resultado, con este 
fin este trabajo tuvo estos objetivos: 

- Evaluaci6n de la eficiencia del BHC en formulaciones en polvo, en 

polvo mojable y lindano concentrado emulsionable en formulaci6n 
oleosa, 

- Comportamiento de los insecticidas en regiones ecologcamente distin-
tas. 

- Persjstencja de los insecticidas en las plantas. 
- Conacimientos de los castos del control quimico. 

- Evaluaci6n econ6mica de perjuicios causados par la broca. 

(469) 

EIIPRESA DE PESQUISA ACROPECUARIA DE IIINAS GERAIS-EPAIIIC. BELO HORIZONTE 
(BRASIL). Efeito da aplicacao de formulacoes de BHC e lindane no 

controle da broca do cafe Hypothenemus hanpei (Coleoptera: Scolytidae) 
nas regioes cafeeiras do estado de Minas Gerais. In: 	. Projeto (467) 	 Cafe, Relatorio Anual 1973/1974. Bela Horizonte, EPAI'lIG, 1974. pp. 
12-13. 
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acci6n del insecticida. En este tiempo se presenta un incensante 

mavimiento de hembras de unos frutos a otros sujetandose a una mayor 
influencia del insecticida. 

En Limeira (Brasil) se realiz6 un ensayo con BHC en la poca de febroro 
y marzo; se aplicaron 80 g al 2% por planta. Las 6pocas do aplicaci6n 
fueron 17 de febrero, 24 do marzo y al iriiciarse el mes de junio. 

La 6poca oportuna para el control do la broca demostr6 que hubo mayor 

mortalidad y abandono do galerias en comparaci6n al testigo; se observ6 

que los frutos verdes fueron ms protegidos que las cerozas maduras. 

Se concluyo que en un a10 de exporimentaci6n con el BHC motivo' un 

exceso de optimismo con el 6xito do este producto; sinombargo los 

aspectos biológicos de la plaga indican que en el periodo do procrea-

ci6n en las corozas, la prole es poco afoctada por el poder t6xico 
del insecticida. 

 

EFIPRESA DE PESQUISA AGR0PECUARIA DE MINAS GERAISEPNV1IC. BELO H0RIZDNTE 
(BRASIL). Efeito da aplicacao de formulacoes de BHC e lindane no 
controle da broca do caf6 Hypothenemus haripei (Coleoptera: Scolytidae) 
nas regioes cafeeiras do estado de Ninas Gerais. In: 	. Projeto 
Caf6, Relatorio Anual 1973/1974. Belo Horizonte, EPAIV1IC, 1974. pp. 
12-13. 

En Brasil, el BHC es do usa tradicional en el control do la broca 

del caf6 Hypothenemus hampoi. Aunque el BHC en polvo sea oficaz en 

el control del insocto, este es facibmento lavado por las aguas ilu-

vias, y generalmente el control do la plaga coincide con la 6poca 
liuviosa. 

El usa del BHC con un adhosivo podria dar un buen resultado, con este 
fin este trabajo tuvo estos objetivos: 

- Evaluaci6n do la eficioncia del BHC en formulacionos en polvo, en 

polvo mojable y lindano concentrado emulsionable en formulaci6n 
oleosa. 

- Comportamiento do los insecticidas en rogionos ocolog.camente distin-
tas. 

- Persistencia do los insecticidas en las plantas. 

- Conocimientos do los costos del control quimico. 

- Evaluaci6n ocon6mica do porjuicios causados por la broca. 

 

 

 

muestra de infestaci6n inicial de la broca (18,35% de frutos atacados 

con broca viva). Despu6s, mensualmente se realizaron 5 muestras m6s. 

Cada muestra const6 de 100 frutos. Estas muestras fueron analizadas 

en laboratorio, anotandose el total de frutos perforados, n6mero de 

insectos vivos (huevos, larvas y pupas) como tambi6n muertos. 

El an6lisis estadistico revel6 que los tratamientos con thiodan y 

el isolin diferian altamente del testiqo; encontrandose que los dems 

no diferian de ste, inclusive el BHC, lo cual caus6 extrarleza, lo 

que condujo a un an6lisis minucioso de este producto. 

DU\JAL, C. Progressos no combate broca do cafe corn hexacloreto de benze-
no. 0 Biol6gico (Brasil) 15(5):85-102. 1949. 
Tambi6n en: Boletim da Superintendencia do Servicos do Caf6 (Brasil) 

24(271 ):626-640. 1949. 

La Secci6n de Entomologia Agricola del Instituto Biol6gico, Sao Paulo 

(Brasil), con el fin de aclarar numerosos aspectos del control quimico 

de la broca, ampli6 sus investigaciones. En 1949 se hizo una reuni6n 

de t&cnicos para discutir los resliltados obtenidos los cuales se roco-

gen en este documento. 

DU\JAL, C.; SAUER, H. F. C.; FALANCHE, 0. Tratamento tardio dos caf6zais 
corn hexacloreto de benzeno. 0 Biol6gico (Brasil) 14(9):199-211. 
1948. 

Con la denominaci6n de tratamiento tardlo se caracteriza a la poca 

de mayor tendencia de los frutos pintones (verde-car)a) de pasar al 

estado de cerezas. Esta 6poca es la m6s propicia para el ataque do 

la broca Hypothenemus hampei. 

Seg6n el punto de vista de la consistencia do los granos, se observa 

que las condiciones adversas de los frutos para la broca son las m6s 

favorables para los insecticidas y viceversa; asi, el tratamiento 

sobre la planta, impide a disminuye el ataque del insecto, pero esa 

protecci6n est6 regulada por la concentraci6n del principio activo 

del insecticida, duraci6n de su poder t6xico y por las condiciones 

meteorol6gicas, sobre toda, cuando se trata de insecticidas en polvo. 

Por otra parte cuando se realiza el control quImico en el tiempo en 

que el fruto est pasarido del 	estado acuoso a pint6n, las brocas 

est6n aletargadas, superficialmente por tanto al alcance del insectici-

da, existiendo la imposibilidad de procreaci6n, esto es, ausencia 

do proles que protegidas en el interior de los granos escapan a la 
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EI1PRESA DE PESQUISA AGROPECUARI/\ DE MINAS GERPJS-EPA11IG. BELO HORIZONTE 
(BRASIL). Emprego de diferentes inseticidas no controle da broca 
do cafe Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) nas regioes ca- 
feiras do estado de Minas Gerais. In: 	. Projeto cafe; Relató- 
rio Ilnual 1973/1974. Belo Horizonte, EPA11IG, 1974. pp. 13-14. 

Hasta 1974, solo el BHC era recomendado en Brasil Para el control 

del insecto Fjypothenemus hampei; sin embargo, algunos productos quimi-

cos se han presentado promisorios; asi, en el Africa se ha constatado 

la eficiencia del endosulfan. En Filipinas, el endosulfan y el diel-
drin han mostrado su eficacia. 

Con el fin de evaluar la accin de varios insecticidas en el control 
de la broca en regiones ecologicamente distintas del estado de Minas 

Gerais, se realiz6 este trabajo, tambin se queria conocer el efecto 
residual de estos. 

 

EI1PRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE 11INAS GERAIS-EPAIY1IG. BELO HORIZONTE 
(BRASIL). Efeito dos insecticidas veiculados em Agua ou em óleo mine- 
ral no controle da broca do cafe Hypothenemus hampei (Coleoptera: 
Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado de Mins Gerais. In:  
Projeto Cafe; Relatorio Inual 1973/1974. Belo Horizonte, EPA11IG, 
1974. pp. 16-17. 

Cuando los insecticidas son diluidos en aceite, la aplicaci6n se torna 

uniforme y la adherencia del producto en las plantas es mayor. Se 

necesita 5 veces menos el volumen del aceite en relaci6n al del agua. 

Con el aceite, la eficiencia del producto es mayor; en la mayoria 
de los casos, se duplica en relaci6n a cuando ste es aplicado con 
agua. 

 

EIIPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE IIINAS GERAIS-EPAIIIG. BELO HORIZONTE 
(BRASIL). Tratos fitosanitarios. In: 	. Diagnóstico da Cafei- 
cultura da zona sul de Minas Gerais. Belo Horizonte, EPA11IG, 1975. 
pp. 37-41. 

Una encuesta realizada a los caficultores de la zona, acerca .del con- 
trol quimico de la broca del cafe flypothenemus 	evidenci6 que 
el 60% utilizron insecticidas. De estos, el 	

hampei,

47,5% preferia el BHC; 
el 38,3% el lindano, el 5,8% el endosulfan, el 4,2% el BHC - lindano; 

el 17% el BHC + endosulfan y el restante us6 fosfamidon, paration 
metilico, endosulfan y lindano juntos. La mayoria de las aplicaciones 

se hicieron entre octubre y enero. El 47% de los caficultores hicieron 
aspersiones cada 30 di 	ii as. Segn trabajos realizados en la regi6n, 

se deduce que es necesario dos o tres aplicaciones a partir de noviem-

bre a diciembre Para conseguir buen control de la plaga. 

 

FERREREIRA, A. 3.; D'ANTONIO, A. M.; PAULINI, A. E. Competicao de inseti- 
sidas fosforados e clorof'osforados no controle 	broca do cafe. In: 
CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 11. Londrina, 22-25 

Outubro 1984. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1984. pp. 239-240. 

En vista de los buenos resultados obtenidos, anteriormente, a nivel 

de laboratorio, con productos a base de nicotina y extractos de hojas 
de tabaco en el control de la broca del caf 	ypothenemus hampei; 
se realizó un ensayo con extracto de cigarro al 2% en agua. Para 

la obtenci6n del extracto, el cigarro fue desfibrado y colocado en 

agua el dia anterior a la aspersi6n. Para fines de comparación entre 

el extracto de cigarro y otros insecticidas fosforados y clorofosfora-

dos se us6 endosulfan (thiodan 35 CE) que fue aplicado a raz6n de 2 
litros/ha. 

Tratamientos: 

 Chiorthiofos (celathion 50E) 1,5 litros/ha 
 Chlorpirifos (Lorsban 480 BR) 2,0 litros/ha 
 Bromophos-etil (Embit 50) 1,5 litros/ha 
 RH-0994 2,0 litros/ha 
 Bendiocarb 50 SC 2,0 litros/ha 
 Carbosulfan (marshall 20%) 2,0 litros/ha 
 San 339-320 CE 2,0 litros/ha 
 Baythion 50 cE 2,0 litros/ha 
 Extracto de cigarro al 2% 
 Endosuif an (Thiodan 35 CE) 2,0 litros/ha 
 Testigo 

Los resultados se fundamentan en el anlisis de los datos de la evalua-

ci6n final, en las 3 medias de las muestras despus de la segunda 

aplicaci6n y en la diferencia entre los valores de la evaluaci6n final 
e inicial. 

Los anlisis de variancia de los datos en los tres criterios adoptados: 

evaluaci6n final, evaluaci6n final menos inicial y media de las 3 

evaluaciones, despus de la segunda aplicaci6n, revelaron F significa-

tivo al 1% y 5%. El contraste de las medias por la prueba de Tukey 

al 5% mostr6 que solo el endosulfan diferia del testigo, conciuyendose 
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E11PRE51\ DE PESQUISA AGROPECUARIA DE IIINAS GERAIS-EPAIIIG. BELO HORIZONTE 

(BRASIL). Empreqo de diferentes inseticidas no controle da broca 
do cafe Hypothenemus hampei (Coleoptera: Scolytidae) nas regioes Ca- 
feiras do estado de minas Gerais. In: 	. Projeto cafe; Relató- 
rio Anual 1973/1974. Belo Horizonte, EPAMIG, 1974. pp. 13-14. 

se hicieron entre octubre y enero. El 47% de los caficultores hicieron 

aspersiones cada 30 dias. SegCin trabajos realizados en la reqi6n, 

se deduce que es necesario dos o tres aplicaciones a partir de noviem-
bre a diciembre Para conseguir buen control de la plaga. 

(472) 

Hasta 1974, solo el BHC era recomendado en Brasil Para el control 

del insecto Hypothenemus hampei; sin embargo, algunos productos quimi-

cos se han presentado promisorios; asi, en el Africa se ha constatado 

la eficiencia del endosulfan. En Filipinas, el endosulfan y el diel-
drin han mostrado su eficacia. 

Con el fin de evaluar la acci6n de varios insecticidas en el control 
de la broca en regiones ecologicamente distintas del estado de linas 

Gerais, se realiz6 este trabajo, tambin se queria conocer el efecto 
residual de estos. 

 

EIY1PRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE tuNAS GERAIS-EPAI1IG. BELO HORIZONTE 

(BRASIL). Efeito dos insecticidas veiculados em figua ou em óleo mine-

ral no controle da broca do cafe Hypothenemus hampei (Coleoptera: 
Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado de Mins Gerais. In:  
Projeto Cafe; Relatorio Anual 1973/1974. Belo Horizonte, EPA1IIG, 
1974. pp. 16-17. 

Cuando los insecticidas son diluidos en aceite, la aplicacin se torna 

uniforme y la adherencia del producto en las plantas es mayor. Se 
necesita 5 veces menos el volumen del aceite en relaci6n al del aqua. 

Con el aceite, la eficiencia del producto es mayor; en la mayoria 
de los casos, se duplica en relaci6n a cuando ste es aplicado con 
aqua. 

 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE tuNAS GERAIS-EPAIIIG. BELO HORIZONTE 
(BRASIL). Tratos fitosanitarios. In: 	. Diaqnóstico da Cafei- 
cultura da zoria sul de Minas Gerais. Belo Horizonte, EPAIIIG, 1975. 
pp. 37-41. 

Una encuesta realizada a los caficultores de la zona, acerca .del con-

trol quimico de la broca del cafe Hypothenemus hampei, evidenci6 que 
el 60% utilizron insecticidas. De estos, el 47,5% preferia el BHC; 

el 38,3% el lindano, el 5,8% el endosulfan, el 4,2% el BHC - lindano; 

el 17% el BHC + endosulfan y el restante us6 fosfamidon, paration 
metilico, endosulfan y lindano juntos. La mayoria de las aplicaci.ones 

FERREREIRA, A. 3.; D'PINTONIO, A. tu.; PAULINI, A. E. Conpeticao de inseti-
sidas fosforados e clorofosforados no controle broca do cafe. In: 

CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 11. Londrina, 22-25 
Outubro 1984. Resumos. Rio de 3aneiro, IBC, 1984. pp. 239-240. 

En vista de los buenos resultados obtenidos, anteriormente, a nivel 
de laboratorio, con productos a base de nicotina y extractos de hojas 

de tabaco en el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei; 
se realiz6 un ensayo con extracto de cigarro al 2% en aqua. Para 

la obtenci6n del extracto, el cigarro fue desfibrado y colocado en 

aqua el dia anterior a la aspersi6n. Para fines de comparaci6n entre 

el extracto de cigarro y otros insecticidas fosforados y clorofosfora-

dos se us endosulfan (thiodan 35 CE) que fue aplicado a raz6n de 2 
litros/ha, 

Tratamientos: 

Chlorthiofos (celathion SUE) 	1,5 litros/ha 
Chlorpirifos (Lorsban 480 BR) 	290 litros/ha 

 Bromophos-etil (Embit 50) 1,5 litros/ha 
 RH-0994 2,0 litros/ha 
 Bendiocarb 50 SC 2,0 litros/ha 
 Carbosulfan (tuarshall 20%) 2,0 litros/ha 
 San 339-320 CE 2,0 litros/ha 
 Baythion 50 cE 2,0 litros/ha 
 Extracto de cigarro al 2% 
 Endosulfan (Thiodan 35 CE) 2,0 litros/ha 
 Testigo 

Los resultados se fundamentan en el anlisis de los datos de la evalua-

ci6n final, en las 3 medias de las muestras despus de la segunda 
aplicaci6n y en la diferencia entre los valores de la evaluaci6n final 
e inicial. 

Los anlisis de variancia de los datos en los tres criterios adoptados: 
evaluaci6n final, evaluacin final menos inicial y media de las 3 

evaluaciones, despus de la segunda aplicaci6n, revelaron F significa-

tivo al 1% y 5%. El contraste de las medias por la prueba de Tukey 

al 5% mostr que solo el endosulfan diferia del testigo, concluyendose 

238 	 1 	 239 



FERREIRA, A. 3.; D'ANTONIO, A. N.; PAULINI, A. E. Competicao de insetici-
das piretroides e granulados no controle broca do cafe Hypothenemus  
hampei (Ferr. 1867). In: CONGRESSO Brasileiro do Pesquisas Cafeiras, 
B. 25-28 novembro 1980. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1980. pp. 
294-295. 

que los nuevos productos, inclusive el extracto de cigarro, probados 
en condiciones de campo no eran eficientes. 

FERREIRPt, A. 3.; D'PNT0NI09  A. N.; PAULINI, A. E. Competicao de inseti-
cidas no controle a broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). 
In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 5. Resumos. Rio 
do Janeiro, IBC, 1975. pp. 174-176. 

Con el fin de estudiar el comportamiento de algunos insecticidas en 
el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei, se instalaron 
dos ensayos en la zona da Ilata y en el Sul de flinas - [linas Gerais 
(Brasil). Los dos ensayos se realizaron en cafetales de la variedad 
Nundo Novo. 

En el primer ensayo se utilizaron 9 tratamientos con 4 repeticiones: 
endosulfan (thiodan 35E); azinphos-etil (gusathion A Em 40); metoato 
(folimat 1000); chlorpiriphos (lorsban 4E), chlorfenvinphos (birlane 
24CE); triazophos (Hoe 29,60); dicrotophos (bidrin 505); karphos 
(karphos 50CE) y testigo. 

En el segundo ensayo se realizaron 18 tratamientos con 3 repeticiones: 
endosulfan (thiodan 35CE); lindano (cafe sana 6%);  ethion 15% + lindano 
30% (etanox); metoato (folimat 1000); chlorpirifos (lorsban 4); metho-
myl (lannate 90); cypermethrin (WL-43467); permethrin (id 10%); tn-
chiorphon (dipterex 80P5); malation 50% + fenitrothion 50% (ambithion); 
decamethrin (decis 2,5CE); phazolone (zolone 35CE); fenvalerato (sumi-
cidin 20E); dowco 214; cartap (cartap 50); karphos (karphos 50CE); 
fenvalerato (UJL-43775); testigo. 

En el primer ensayo se realizaron dos aplicaciones (14/12/76 y 12/01/77. 
El muestreo se realiz6 cada 30 dias. 

La prueba de Tukey al 5% separ6 los tratamientos en 3 grupos. El 
19 con major comportamiento para thiodan y qusathion; el 29 con compor-
tamiento intermedio para folimat, lorsban y birlane. Los dems presen-
taron comportamiento similar al testigo. 

En el segundo ensayo se realizaron 2 aplicaciones 02/02/77 y 04/03/77. 
El muestreo se hizo cada 30 Has. La prueba de Tukey al 5% indic 
diferencias significativas entre los tratamientos. El major tratamien-
to fue con thiodan 35CE; en forma intermedia se usaron: caf-sana, 
etanox, folimat 1000; lorsban 4E y lannate 90. 

 

Se realize un ensayo en Caratinga, Ninas Gerais (Brasil),en un cafetal 
de la vaniedad Nundo Novo con el fin de estudiar el comportamiento 
de algunos insecticidas sistmicos granulados y piretroides sintticos 
en el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

Los tratamientos fueron: permitrin 50% (ambush); fenvalerath2O% (sumi-
cidin); cypermetrina 40% (nipcord); decametrin 2,5% (decis); aldicarb 
10% (temik); disulfoton 2,5% (disyston); endosulfan 35% (thiodan) 
y testigo. 

Se realizaron dos aplicaciones de los productos, la primera el 22/01/80 
y la 2a. el 22/02/80. Los insecticidas sistmicos fueron aplicados 
en forma de semicirculo. Los dems, inclusive el tratamiento patrón 
(endosulfan), se aplicaron a medio volumen con un gasto equivalente 
a 200 1 aqua/ha. 

El muestreo se realiz6 a travs de la cosecha de 30 frutos brocados 
contandose las brocas vivas y muertas como tambin las galerias abando-
nadas. 

El anlisis estadistico y la prueba de Tukey al 5% mostraron que apenas 
el tratamiento endosulfan (thiodan 35 CE 1500 ml p.c./ha) se diferenci6 
del testigo y de los dems tratamientos; siendo que estos no se dife-
renciaron entre si ni del testigo. 

Se concluye que los productos piretroides y granulados experimentados 
no fueron eficientes para el control de la broca del cafe en las condi-
ciones y dosis probadas. 

FIGUEIREDO Jr., E. R. DE; PUZZI, D.; ORLANDO, A. Ensios do laborat6rio 
para verif'icar a eventual resistencia da broca do cafe ao 81-IC. 0 
Biolóqico (Brasil) 25(1):21-24. 1959. 

Se efectuaron ensayos de laboratonio con material infestado recolectado 
en 3 fincas que han controlado el insecto par cerca do 10 arlos, con 
el fin de conocer la sensibilidad del insecto (H. hampei) al insectici-
da BHC y su eventual resistencia. Se trató de venificar la letalidad 
de los adultos de broca cuando eran tratados con diferentes dosis 
de BHC. Se comprob6 que la broca no presenta resistencia al BHC, 
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que los nuevos productos, inclusive el extracto de cigarro, probados 
en condiciones de campo no eran eficientes. 

FERREIRA, A. J.; D'ANTONIO, A. N.; PAULINI, A. E. Competicao de inseti-
cidas no controle a broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 1867). 
In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 5. Resumos. Rio 
de Janeiro, IBC, 1975. pp. 174-176. 

Con el fin de estudiar el comportamiento de algunos insecticidas en 
el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei, se instalaron 
dos ensayos en la zona da Nata y en el Sul de 11inas - f1inas Cerais 
(Brasil). Los dos ensayos se realizaron en cafetales de la variedad 
Ilundo Novo. 

En el primer ensayo se utilizaron 9 tratamientos con 4 repeticiones: 
endosulfan (thiodan 35E); azinphos-etil (gusathion A Em 40); metoato 
(folimat 1000); chlorpiriphos (lorsban 4E), chlorfenvinphos (birlane 
24CE); triazophos (Hoe 29,60); dicrotophos (bidrin 505); karphos 
(karphos SOCE) y testigo. 

En el segundo ensayo se realizaron 18 tratamientos con 3 repeticiones: 
endosulfan (thiodan 35CE); llndano (caf sana 6%); ethion 15% + lindano 
30% (etanox); metoato (folimat 1000); chiorpirifos (lorsban 4); metho-
myl (lannate 90); cypermethrin (WL-43467); permethrin (id 10%); tn-
chlorphon (dipterex BOPS); malation 50% + f'enitrothion 50% (ambithion); 
decamethrin (decis 2,5CE); phazolone (zolone 35CE); fenvalerato (sumi-
cidin 20E); dowco 214; cartap (cartap 50); karphos (karphos 50CE); 
fenvalerato (WL-43775); testigo. 

En el primer ensayo se realizaron dos aplicaciones (14/12/76 y 12/01/77. 
El muestreo se realize cada 30 dias. 

La prueba de Tukey al 5% separ6 los tratamientos en 3 grupos. El 
19 con mejor comportamiento para thiodan y gusathion; el 29 con compor-
tamiento intermedio para folimat, lorsban y birlane. Los dems presen-
taron comportamiento similar al testigo. 

En el segundo ensayo se realizaron 2 aplicaciones 02/02/77 y 04/03/77. 
El muestreo se hizo cada 30 dias. La prueba de Tukey al 5% indic 
diferencias significativas entre los tratamientos. El mejor tratamien-
to fue con thiodan 35CE; en forma intermedia se usaron: caf-sana, 
etanox, folimat 1000; lorsban 4E y lannate 90. 

 

FERREIRA, A. 3.; D'ANTONIO, A. 11.; PAULINI, A. E. Competicao de insetici-
das piretroides e granulados no controle broca do cafe Hypothenemus  
hampei (Ferr. 1867). In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeiras, 
B. 25-28 novembro 1980. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1980. pp. 
294-295. 

Se realiz6 un ensayo en Caratinga, Minas Gerais (Brasil),en un cafetal 
de la varIedad Mundo Novo con el fin de estudiar el comportamiento 
de algunos insecticidas sistmicos granulados y piretroides sintticos 
en el control de la broca del cafe Hypothenemus hampei. 

Los tratamientos fueron: permitrin 50% (ambush); fenvalerato 20% (sumi-
cidin); cypenrnetnina 40% (nipcord); decametrin 2,5% (decis); aldicarb 
10% (temik); disulfoton 2,5% (disyston); endosulfan 35% (thiodan) 
y testigo. 

Se realizaron dos aplicaciones de los productos, la primera el 22/01/80 
y la 2a. el 22/02/80. Los insecticidas sistmicos fueron aplicados 
en forma de semicirculo. Los dems, inclusive el tratamiento patr6n 
(endosulfan), se aplicaron a medio volumen con un gasto equivalente 
a 200 1 agua/ha. 

El muestreo se realiz6 a travs de la cosecha de 30 frutos brocados 
contandose las brocas vivas y muertas como tambin las galerlas abando-
nadas. 

El anlisis estadistico y la prueba de Tukey al 5% mostraron que apenas 
el tratamiento endosulfan (thiodan 35 CE 1500 ml p.c./ha) se diferenci6 
del testigo y de los dems tratamientos; siendo que estos no se dife-
nenciaron entne si ni del testigo. 

Se concluye que los productos piretroides y granulados expenimentados 
no fueron eficientes para el control de la broca del cafe en las condi-
ciones y dosis probadas. 

 

FIGUEIREDO Jr., E. R. DE; PUZZI, 0.; ORLANDO, A. Ensios de laboratório 
para verificar a eventual resistencia da broca do cafe ao BHC. 0 
Biol6gico (Brasil) 25(1):21-24. 1959. 

Se efectuaron ensayos de laboratorlo con material infestado recolectado 
en 3 fincas que han controlado el insecto por cerca de 10 atlos, con 
el fin de conocer la sensibilidad del insecto (H. hampei) al insectici-
da BHC y su eventual resistencia. Se trat6 de verificar la letalidad 
de los adultos de broca cuando eran tratados con diferentes dosis 
de BHC. Se comprob6 que la broca no presenta resistencia al BHC, 
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las causas para la aita infestaci6n se debieron a: mala aplicaciôn 
del producto, suspensi6n del control par parte de los caficultores 
y cosechas mal hechas, dejando remanentes que se constituyen en focos 

permanentes. 
(476) 

GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A.; PUZZI, 0.; CAVALCANTE, R. 0.; MELLO, E. J. 

R. Nocoes bsicas sobre praguicidas; generalidades e recarnendacoes 

de uso na agricultura do Estado de Sao Paulo. 0 Biolôgico (Brasil) 

38(8-9):223-339. 1972. 

Los primeros capitulos de este trabajo se refieren a: posici& taxon6-
mica de los insectos, clasificaci6n, daños a cultivos y productos 
almacenados, mtodos de control de plagas, usa de insecticidas, corn-
patibilidad, balance biológico, resistencia a insecticidas, efectos 
secundarios. El capitulo cuarto se ref iere especificamente a las 
plagas del cafe Hypothenemus hampei entre ellas, indicando su control 

quimico. 

Sabre este tipo de control, se mertciona al insecticida BHC (lindano), 
indicando que este insecticida est constituido par una mezcla de 
6 is6meros. Los compuestos que predominan en la composici6n del 

BHC 	son isómero aif a (70%), is&nero beta (10%), ismero gama (10- 
12%) e is6rnero delta (8%). De stos, el tinico que posee propiedad 

insecticida es el isômero gama tambin conocido como lindano. 

GOODY Jr., M. T.; PEDREIRO Jr., R.; QUEIROZ, C. A. G.; SANTOS, M. S. 

T. A.; ALfIEIDA, S. L.; CORTE, C. R.; CIONI, 3; IIARICONI, F. A. M. 

Ensaio cia conbate a broca do cafe Hypothenemus hampei (Ferrari 
1867) 

corn defensivos qulinicos. 0 Solo (Brasil) 76(1):17-22. 1984. 

Se efectu6 un ensayo de campo para estudiar la eficiencia de 5 insec-
ticidas en el control de Hypothenemus hampel en cafe de la variedad 
lundo Nova. Los insecticidas fueron: bendiocarb P.M. en dosis de 
600 a 1.200 gramos i.a./ha, larvin P.M. (thiodicarb) 750 g i.a./ha, 
ethion G.E. 750 y 1.500 g i.a./ha; fention 750 g i.a./ha y endosulfan 

525 g i.a./ha. 

Los muestreos se efectuaron antes de la aspersi6n y a 14, 30 y 53 
dias despus do la aplicaci6n. El thiodan (endosulfan) fue el ms 

eficiente logrando una reducciôn de 77,4% de granos atacados. 
(478) 

HEINRICH, W. 0. Experifricias cia canpo pam conparacao do efeito cia inse-
ticidas modernos no cothate broca do cafe Hypothenemus harnpei (Ferr. 
1867) (Col., Ipidae). Arquivos do Instituto Biológico (Brasil) 27:17-
29. 1960. 

El objetivo del trabajo fue establecer comparaciones entre algunos 
insecticidas modernos y el BHC, que se usa en el Brasil desde 1948 
para el control de la broca del cafe. 

Se estableci6 un experimento con un diseIo de cuadrado latino, con 
25 parcelas de 16 cafetos, el conteo preliminar estableció una infes-
tación del 2,3%. 

Se aplicaron diluciones concentradas de "Canfeno Clorado", BHC, diel-
drin y trithion a raz6n de 300 cc/pl. De los resultados obtenidos 
se establecieron diferencias altamente significativas entre el diel-
drin y los dems tratamientos; BHC y canfeno clorado son equivalentes 
entre si, inferiores al dieldrin y superiores al trithion y al testigo. 

(479) 

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE-IBC. RIO DE JANEIRO (BRASIL). Couthata a 
I3roca do Caf(. Rio de Janeirc, IBC-CERCA, s. f. 9 p. 

 

ISSA, E. Cont)ate a broca do caf(. 0 Biol6gico (Brasil) 20(9):163-164. 
1954. 

1Iientras no se observa ataque de broca deben hacerse inspecciones 
permanentes, no de.jar frutos de cafe en el suelo. Al observar un 
ataque de broca debe averiguarse el porcentaje de frutos atacados, 
si es superior al 5% se inicia el control quImico mediante aplicaciôn 
de BHC 1% a raz6n de 40-45 kg por 1000 plantas. Realizar una segunda 
aplicacin 20 dIas despus. 

 

LEPAGE, H. S.; GIANNOTTII, 0. Atividade do alguris inseticidas modernos 
sobre a broca do cafe, Hypothenenms hanpei (Ferrari). Arquivos do 
Instituto Biológico (Brasil) 19:299-309. 1950. 

En este boletin se describe en forma sencilla el ciclo de vida de 
la broca, se explica la manera de realizar un muestreo con el fin 
de conocer el grado de infestación; 51 es mayor al 5% debe efectuarse 

(477) 	
control quimico con BHC 1% o con lindano 20 G.E. Se indican las 
dosis a utilizar y la frecuencia de aplicación. 
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las causas para la aita infestaci6n se debieron a: mala aplicaci6n 
del producto, suspensión del control por parte de los caficultores 
y cosechas mal hechas, dejando remanentes que se constituyen en focos 

permanentes. 
(476) 

GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A.; PUZZI, 0.; CAVALCANTE, R. 0.; hELLO, E. J. 

R. Nocoes b(sicas sabre praguicidas; generalidades e recomendacoes 

de usa na agricultlJra do Estado de Sao Paulo. 0 Biol6gico (Brasil) 

38(8-9):223-339. 1972. 

Los primeros capItulos de este trabajo se refieren a: posiciófl taxonô-
mica de los insectos, clasificaciófl, dahos a cultivos y productos 
almacenados, métodos de control de plagas, uso de insecticidas, corn-
patibilidad, balance biol6gico, resistencia a insecticidas, efectos 
secundarios. El capitulo cuarto se ref iere especificamente a las 
plagas del café Hypothenemus hampei entre ellas, indicando su control 

quimico. 

Sobre este tipo de control, se menciona al insecticida BHC (lindano), 
indicando que este insecticida est constituido por una mezcla de 
6 is6meros. Los compuestos que predominan en la composici6n del 

BHC 	son isômero aif a (70%), isômero beta (10%), isômero gama (10- 
12%) e isômero delta (8%). De éstos, el inico que posee propiedad 

insecticida es el is6mero garna también conocido como lindano. 

HEINRICH, W. 0. Experi&icias do cano para conparacao do efeito do inse-
ticidas modernos no casitjate broca do cafe 1-lypothenemus hampei (Ferr. 
1867) (Col., Ipidae). Arquivos do Instituto Biolégico (Brasil) 27:17-
29. 1960. 

El objetivo del trabajo fue establecer comparaciones entre algunos 
insecticidas modernos y el BHC, que se usa en el Brasil desde 1948 
para el control de la broca del café. 

Se estableciô un experimento con un diserlo de cuadrado latino, con 
25 parcelas de 16 cafetos, el conteo preliminar establecié una infes-
tacién del 2,3%. 

Se aplicaron diluciones concentradas de "Can? eno Clorado", BHC, diel-
drin y trithion a razén de 300 cc/pl. De los resultados obtenidos 
se establecieron diferencias altamente significativas entre el diel-
drin y los demés tratamientos; BHC y can? eno clorado son equivalentes 
entre si, inferiores al dieldrin y superiores al trithion y al testigo. 

(479) 

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE-IBC. RIO DE JANEIRO (BRASIL). Couthata a 
Braca do Cafe. Rio de Janeiro, IBE-GERCA, s. f. 9 p. 

En este boletin se describe en forma sencilla el ciclo de vida de 
la broca, se explica la manera de realizar un muestreo con el fin 
de conocer el grado de in?estación; si es mayor al 5% debe efectuarse 

(477) 	
control qulmico con BHC 1% o con lindano 20 C.E. Se indican las 
dosis a utilizar y la frecuencia de aplicacién. 

GODOY Jr., M. T.; PEDREIRO Jr., R.; QUEIROZ, C. A. G.; SANTOS, N. S. 
T. A.; ALI1EIDA, S. L.; CORTE, C. R.; CIONI, L; MARICONI, F. A. N. 
Ensaio de cathate a broca do café HypothenE1L! hanr, (Ferrari 1867) 

cn defensivos cpdmicos. 0 Solo (Brasil) 76(1):17-22. 1984. 

Se efectué un ensayo de carnpo para estudiar la eficiencia de 5 insec-
ticidas en el control de Hypothenemus hampei en café de la variedad 
Nundo Novo. Los insecticidas fueron: bendiocarb P.M. en dosis de 
600 a 1.200 gramos i.a./ha, larvin P.M. (thiodicarb) 750 g i.a./ha, 
ethion C.E. 750 y 1.500 g i.a./ha; fention 750 g i.a./ha y endosulfan 

525 g i.a./ha. 

Los muestreos se efectuaron antes de la aspersién y a 14, 30 y 53 
dias después de la aplicacién. El thiodan (endosulfan) fue el més 

eficiente logrando una reduccién de 77,4% de granos atacados. 
(478) 

 

ISSA, E. Costhate a broca do café. 0 Biolégico (Brasil) 20(9):163-164. 
1954. 

Mientras no se observa ataque de broca deben hacerse inspeccior-,es 
permanentes, no dejar frutos de café en el suelo. Al observar un 
ataque de broca debe averiguarse el porcentaje de frutos atacados, 
si es Superior al 5% se inicia el control quimico mediante aplicacién 
de BHC 1% a razón de 40-45 kg por 1000 plantas. Realizar una segunda 
aplicación 20 dIas después. 

 

LEPAGE, H • S •; GIANNOTTII, 0. Atividade do algtns inseticiths modernos 
sabre a broca do café, Hypothenenus hampei (Ferrari). Arquivos do 
Instituto Biolégico (Brasil) 19:299-309. 1950. 
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En Sao Paulo, se efectuaron diversos experimentos, de campo y de 
laboratorio, en los cuales se probaron en competencia las efectivi-
dades de diversos insecticidas modernos, incluidos el DOT, el BHC, 
el dietiltiofosfato de paranitrofenil y el clordano. 

En las pruebas de laboratorio se usaron los insecticidas en las 

siguientes concentraciones: BHC 0,50%9  DOT 5%, tiofosfato 0,50%, 

canfeno clorado 20% y clordano 10%. Los resultados analizados 
estadisticos mastraron grados comparatiJos de toxicidad. 

En el campo, se usaron los mismos insecticidas pero en concentracio-
nes mayores y se encontr6 a la luz del anlisis estadistico que 
el BHC (is6mero gamma) al 1% di6 los mejores resultados, altamente 
significativos sobre los rendidos por los restantes insecticidas, 

cuyos grados de efectividad son despreciables. 

Luego de comparar los resultados obtenidos en el campo y en el 
laboratorio, los autores, consideran que existe otro factor comple-
mentaria, adems de la mera actividad por contacto, responsables 
de la fuerte toxicidad del BHC, observada en el campo, contra la 

broca. 

Tal acci6n podria ser una acci6n repelente eventual del compuesto. 
Se est estudiando este posible factor respansable, y para ello 

se halla en ejecuci6n un nuevo experimento. 
(482) 

LEPAGE, H. S.; GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A. Consideracoes gerais sobre 

o inseticida hexacloreto de benzeno (BHC ou 666). 0 Biol6gico (Brasil) 

14(4):91-95. 1948. 

Se presentan en este documento caracteristicas del insecticida hexaclo-
ruro de benceno (BHC), utilizado para el control de la broca del cafe, 
asi coma los diferentes nambres dados al producto, los respectivos 
porcentajes de principio activo, las ventajas de su usa en algunos 
cultivos, su eficiencia coma insecticida residual y formas de aplica-

ci6n. 

Los productos comerciales del BHC que son usados por las caficultores 
brasileSos son denominados: gammasol, gamex, gaurmateroz, hexiclan. 

Se hicieron experiencias de toxicidad sobre animales y peces. 
(483) 

LEPAGE, H. S.; GIANNOTTI, 0.; ORLANDO, A. Esclarecimientos sobre a ccmpo- 

sicao do "RB101B", novo inseticida derivado organico do fosforo. 

0 Biologico (Brasil) 14(1):17-18. 1948. 

Desde 19479, el Instituto Biol6gico de Sao Paulo (Brasil) venIa estu-
diando un nuevo insecticida denomjnado "RB 101811  a "Rhodiatox" en 
el combate de varias plagas, entre ellas la broca de cafe Hyp thenemos  
hampei. 

(484) 

LI1'lA J. 0. C. DE; REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; NOGUEIRA, S. B.; SALG 09 

L. 0.; COSTA, J. 0. P. DA. Emprego de diferentes inseticidas no COfl 

trle da broca do cafe (ypothenemus hampei Ferrari 1867) (Coleoptera- 
Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado de I'Iinas Gerais. L12 
CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Resumas.  Rio de 
Janeiro, IBC, 1974. pp. 13-14. 

Tambin en: EIIPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE f1INAS GERAIS_EPA1IIG. 
BELO HORIZONTE (BRASIL). Projeto cafe; Relatorio Antial 73/ 
74. Bela Horizonte, M.G. (Brasil), 1975. pp. 102-105. 

Con el fin de comparar la eficiencia de algunos insecticidas  en el 
control de la broca del caf& Hypothenemus hampei, se realiz6 este 
ensaya en 4 municlpios de flinas Cerais (Brasil) 1972/1974). 

Los tratamientas con 3 repeticiones para dos aspersjones y 3 repetiCl° 
nes para tres aspersjones fueran: 

Tratamientos 	Formulaci6n Dosis/1000 plantas 

6. Testigo 

Fenitrotjon 50% 	it 

Lindano 20% 	 It 

3. Clorfenvinfos 24% 	It 

2. Fentaato 50% 	 it 

1. Endosulfan 35% 	CE 

2,01 	 1 

2,01 	 it 

2,51 	 It 

2,01 	 it 

290 1 	 150 cm 3  

El intervalo entre las aplicaciones fue de 20 dias y la evaluaci°fl 
de control Se realiz6 cogiendo 1 litro de cafe en las 8 plantas de 
la parte ttil de las parcelas, en un total de 3 muestras, de las cua-
les, la primera se hiza antes de la aplicacj6n, la (iltima en la cosecha 
y la intermedja 60 dias despus de la primera aplicación. Se coflto 

el n(imero de frutos brocados, coma tambin el n(Irnero de brocas muertas 
y vivas y galerlas abandonadas. 

El endosulfan y el lindano fueron los que presentaron mayor  eficiencia 
en el control de la broca tanto con tres coma con dos aplicaciones. 

(485) 
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En Sao Paulo, se efectuaron diversos experimentos, de campo y de 

laboratorio, en los cuales se probaron en competencia las efectivi-

dades de diversos insecticidas modernos, incluldos el DOT, el BHC, 

el dietiltiofosfato de paranitrofenil y el clorciano. 

En las pruebas de laboratorio se usaron los insecticidas en las 

siguientes concentraciones BHC 0,50%, DOT 5%, tiofosfato 0,50%, 

canfeno clorado 20% y clordano 10%. Los resultados analizados 

estaclisticos mostraron grados comparati\ios de toxicidad. 

En el campo, se usaron los mismos insecticidas pero en concentracio-
nes mayores y se encontró a la luz del anlisis estadistico que 

el BHC (isômero gamma) al 1% di6 los mejores resultados, altamente 

significativos sobre los rendidos por los restantes insecticidas, 

cuyos grados de efectividad son despreciables. 

Luego de comparar los resultados obtenidos en el campo y en el 

laboratorio, los autores, consideran que existe otro factor comple-
mentario, adems de la mera actividad por contacto, responsables 
de la fuerte toxicidad del BHC, observada en el campo, contra la 

broca. 

Tal acci6n podria ser una accitn repelente eventual del compuesto. 

Se est estudiando este posible factor responsable, y para ello 

se halla en ejecuci6n un nuevo experimento. 
 

LEP\GE, H. S.; CIPNN0TTI, 0.; 0RLPND0, A. ConsideracoeS gerais sobre 

o inseticida hexacloreto de benzeno (BHC ou 666). 0 Biol6gico (Brasil) 

14(4):91-96. 1948. 

Se presentan en este documento caracteristicas del insecticida hexaclo-

ruro de benceno (BHC), utilizado para el control de la broca del cafe, 

asi como los diferentes nombres dados al producto, los respectivos 

porcentajes de principio activo, las ventajas de su uso en algunos 

cultivos, su eficiencia como insecticida residual y formas de aplica- 

ci6n. 

Los productos comerciales del BHC que son usados por los caficultores 

brasileflos son denominados: gammasol, gamex, gaurmateroZ, hexiclan. 

Se hicieron experiencias de toxicidad sobre animales y peces. 
 

Desde 1947, el Instituto Biol6gico de Sao Paulo (Brasil) venia estu-

diando un nuevo insecticida denominado "R8 1 01 8" o "Rhodiatox" en 

el combate de varias plagas, entre ellas la broca de cafe Hypothenemus 
hampei. 

 

LIMPt J. 0. C. DE; REIS, P. R.; S0UZI, J. C. DE; NOCUEIRA, S. B.; S/\LCFD0, 
L. 0.; C0ST, J. 0. P. O1\. Emprego de diferentes inseticidas no con-
trle da broca do caf (ypothenemus hanpei Ferrari 1867) (Coleoptera-
Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado de Ilinas Gerais. In: 
CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Resumos. Rio de 
Janeiro, IBC, 1974. pp. 13-14. 

Tambin en: EIIPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE f1INPS GERAIS_EPAEYJIG. 
BELO HORIZONTE (BRASIL). Projeto cafe; Relatoria Anual 73/ 
74. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), 1975. pp. 102-105. 

Con el fin de comparar la eficiencia de algunos insecticidas en el 

control de la broca del caf Uypothenenus harnpei, se realiz6 este 
ensayo en 4 municipios de Ilinas Cerais (Brasil) 1972/1974). 

Los tratamientos con 3 repeticiones para dos aspersiones y 3 repeticio-
nes para tres aspersiones fueron: 

	

Tratamientos 	Formulacj6n Dosis/1000 plantas IYlezcla x planta 

	

1 • Endosulfan 35% 	 CE 
Fentoato 50% 	 it 

Clorfenvinfos 24% 	ff 

Fenitrotion 50% 	 if 

Lindano 20% 	 ff 

Testigo 

El intervalo entre las aplicaciones fue de 20 dias y la evaluaci6n 

de control Se realizó cogiendo 1 litro de caf en las 8 plantas de 
la parte til de las parcelas, en un total de 3 muestras, de las cua-

les, la primera se hizo antes de la aplicaci6n, la tltima en la cosecha 
y la intermedia 60 dias despus de la primera aplicaci6n. Se cont6 

el nCimero de frutos brocados, como tarnbin el n(imero de brocas muertas 
y vivas y galerias abandonadas. 

El endosulfan y el lindano fueron los que presentaron mayor eficiencia 

en el control de la broca tanto con tres como con dos aplicaciones. 

	

2,0 1 	 150 cm3  

	

2,01 	 it 

	

2,51 	 it 

	

2,01 	 if 

	

2,01 	 it 

(485) 
LEP\CE, H. S.; GIPNN0TTI, 0.; 0RLiND0, A. EsclarecimiefltOS sobre a canço-

sicao do "RB1018", novo inseticida derivado organico do fosforo. 

0 Biologico (Brasil) 14(1):17-18. 1948. 
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f1ARIC0NI, F. A. M.; DIAS Netto, N.; OLI'JEIR!\, D. A.; BLEICHER, E.; PULZ, 
F. S.; DOFIICIANO, N.; FRP1NCO, J. F. Combate experimental 	broca 

do cafe. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos 

de Caldas, 10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1974. 

PP. 54-55. 

Este ensayo se instal6 en Sao Paulo (Brasil) en una plantaci6n de 

120.000 cafetos adultos, para probar la eficiencia de varios insectici-

das en el control de la broca Hypothenemus hampei. 

Tratamientos: 

Endosuif an (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

Endosulfan (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

Endosulf an (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

Fentoato (cidial 50 (CE 50%) 2 1/ha 

Triclorform (dipterex 2 k/ha 

Lindano (isolin 20E (CE 20%) 2 1/ha 

C. Testigo 

Se realizaron 4 aspersiones. A. y F se asperjaron 2 \jeces; B, 0 y 

E 3 aplicaciones; C y C 4 aplicaciones. 

A los productos se les adicion6 el fungicida rodisan y 290 gramos 

de aceite mineral. En el testigo solo se aplic6 el fungicida. 

hELLO, E. J. R. l'todos de laboratorio para determinar a resistei-icia 
cia broca do cafe a insecticidas. In: REUNIAO Annual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso das Ciencias, 28. Resumos. Ciencia e 
Cultura (Brasil) 26(Suplemento):546, 1 2-L. 1974. 

Observaciones de campo han mostrado la posible di.srninuci&i de la 

eficiencia del BHC, tradicioinalmente usado en el control de la broca 

del caf Hypothenemus hampei. Con el fin de comprobar si la plaga 

es fisiologicamente resistente al BHC, como tambin para trazar las 

curvas de mortalidad por otros insecticidas, se invent6 un mtodo 
fundamentado en otros dos, consistente en almacenar granos y plagas 
conjuntamente. Discos de papel filtro (Whatman No  1) DE 2,5 cm de 
dimetro fueron introducidos en diferentes concentraciones de principio 
activo. 

Despus de una completa evaporaci6n del solvente, se colocaron cilin-
dros de vidrio de 1,8 cm de dimetro interno y 1,9 cm de altura sobre 

los discos; sus paredes fueron previamente tratadas con fluon GP1. 
Dentro de las cmaras, se colocaron 10 hembras adultas, con un minimo 
de 3 repeticiones cada tratamiento. Durante el periodo de prueba, 
los cilindros se guardaron a una temperatura de 25°C y 70% RH. Despus 
de 5 o ms horas de exposiciJn se hizo un conteo de mortalidad. Las 

curvas de regresi6n y las dosis letales fueron determinadas por obser-
iaci6n directa. 

Se realizaron 7 evaluaciones mensuales de broca a partir de Dic./73. 

A pesar de la baja poblaci6n de broca en 1974, muy inferior a la de 

1973, este trabajo vino a confirmar que el endosulfan es el mejor 

insecticida (entre los probados) para el control de la plaga. 

En trabajos anteriores, se verific6 que hasta 2 aspersiones no. dejan 

residuos. Por esta raz6n la 32  y  42 aspersi6n se realiz6 a intervalos 

menores entre si y mucho antes de la cosecha. 

hELLO, E. J. R. Laboratory method for determining the resistance of coffee 

borer to insecticidas. Ciencia e Cultura (Brasil) 26:546. 1974. 

(488) 

PAULINI, A. E.; FERREIRA, A. J. Selecao de inseticidas para controle 
a broca do caf(!, Hypothenenus hiei (Ferrari 1867) em lavouras de 
cafe Conion. In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12. 
Caxambu, Minas Cerais, de 28 a 31 de Outobro de 1985. Resumos. Rio 
de Janeiro, Instituto Brasileiro de Caf, 1985. PP. 20-21. 

486 	 La broca es la plaga ms importante del cafe conilon, en este trabajo 
/ 	

se intentan seleccionar productos para su control. Los productos 

utilizados fueron: quinaiphos, thiodicarbe, RH-0994-4-Experimental, 
fluvalinate, bendiocarbe, calbosulfan, azinphos etil, lindano y endo-
sulfan. 

Observaciones de campo han sugerido una posible disminuci6n en la 

eficiencia del BHC, tradicionalmente usado contra la broca del cafeto. 
En orden a chequear si la plaga se est volviendo resistente al BHC 

y tambin la mortalidad en las parcelas por otros insecticidas, el 

autor invent6 un mtodo basado en dos mtodos descritos para granos 

almacenados y afidos, el cual se describe detalladamente. 
(487) 

Los resultados destacan al insecticida endosulfan por su elevado niiel 

de control; pertenecen a este grupo las dos formulaciones de lindano. 
Ligeramente inferiores pero con un buen nivel de control están el 

azinphos etil y el quinalphos. Los dems productos no dieron un con-
trol efectivo. 

(489) 
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MARICONI, F. A. FYL; DIAS Netto, N.; OLIVEIRA, D. A.; BLEICHER, E.; PULZ, 

F. S.; DOIIICIP1NO, N.; FRANCO, J. F. Combate experimental 	broca 

do café. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos 

de Caldas, 10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1974. 

pp. 54-55. 

Este ensayo se instal6 en Sao Paulo (Brasil) en una plantacin de 

120.000 cafetos adultos, para probar la eficiencia de varios insectici-

das en el control de la broca Hypothenemus hampei. 

Tratamientos: 

 Endosulfan (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

 Endosulfan (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

 Endosulfan (thiodan EC (CE 35%) 2 1/ha 

 Fentoato (cidial 50 (CE 50%) 2 1/ha 

 Triclorform (dipterex 2 k/ha 

 Lindano (isolin 20E (CE 20%) 2 1/ha 

 Testigo 

Se realizaron 4 aspersiones. A. y F se asperjaron 2 veces; B, D y 

E 3 aplicaciones; C y G 4 aplicaciones. 

A los productos se les adicion6 el fungicida rodisan y 290 gramos 

de aceite mineral. En el testigo solo se aplic6 el fungicida. 

Se realizaron 7 evaluaciones mensuales de broca a partir de Dic./73. 

A pesar de la baja poblaci6n de broca en 1974, muy inferior a la de 

1973, este trabajo iino a confirmar que el endosulfan es el mejor 

insecticida (entre los probados) para el control de la plaga. 

En trabajos anteriores, se verific que hasta 2 aspersiones no dejan 

residuos. Por esta raz6n la 32  y  42 aspersi6n se realiz6 a intervalos 

menores entre si y inucho antes de la cosecha. 

hELLO, E. J. R. Laboratory method for determining the resistance of coffee 

borer to insecticidas. Ciencia e Cult'jra (Brasil) 26:546. 1974. 

Observaciones de campo han sugerido una posible disminuci6n en la 

eficiencia del BHC, tradicionalmente usado contra la broca del cafeto. 
En orden a chequear si la plaga se est volviendo resistente al BHC 

y también la mortalidad en las parcelas por otros insecticidas, el 

autor invent6 un método basado en dos métodos descritos para granos 

almacenados y afidos, ci cual se describe detalladamente. 
(487) 

hELLO, E. J. R. métodos de laboratorio para determinar a resistencja 
cia broca do café a insecticidas. In: REUNIAD Annual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso das Ciencias, 26. Resumos. Ciencia e 
Cultura (Brasil) 26(Suplemento):546, 1 2-L. 1974. 

Observaciones de campo han mostrado la posible disminuci& de la 
eficiencia del BHC, tradicioinalmente usado en el control de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei. Con el fin de comprobar si la plaga 
es fisiologicamente resistente al BHC, como también para trazar las 

curvas de mortalidad por otros insecticidas, se inventó un mtodo 
fundamentado en otros dos, consistente en almacenar granos y plagas 
conjuntamente. Discos de papel filtro (Whatman No  1) DE 2,5 cm de 
dimetro fueron introducidos en diferentes concentraciones de priricipio 
activo. 

Después de una completa evaporaci6n del solvente, se colocaron cilin-

dros de vidrio de 1,8 cm de dimetro interno y 1,9 cm de altura sobre 

los discos; sus paredes fueron previamente tratadas con fluon GP1. 
Dentro de las cmaras, se colocaron 10 hembras adultas, con un minimo 
de 3 repeticiones cada tratamiento. Durante el periodo de prueba, 
los cilindros se guardaron a una temperatura de 25°C y 70% RH. Despus 
de 5 o ms horas de exposici6n se hizo un conteo de mortalidad. Las 
curvas de regresi6n y las dosis letales fueron determinadas por obser-
vaci6n directa. 

 

PAUL INI, A • E.; FERREIRA, A. J. Selecao de inseticidas para controle 
a broca do café, Hypothenus hampei (Ferrari 1867) em lavouras de 
café Conion. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12. 
Caxambu, FYhinas Gerais, de 28 a 31 de Outobro de 1985. Resumos. Rio 
de Janeiro, Instituto Brasileiro de Caf, 1985. pp.  20-21. 

Los resultados destacan al insecticida endosuif an por su elevado nivel 

de control; pertenecen a este grupo las dos formulaciones de lindano. 

Ligeramente inferiores pero con un buen nivel de control estn el 
azinphos etil y el quinalphos. Los dems productos no dieron un con-
trol efectivo. 

 

486 	 La broca es la plaga ms importante del cafe conilon, en este trabajo 

se intentan selecionar productos para su control. Los productos 

utilizados fueron: quinalphos, thiodicarbe, RH-0994-4-Experimental, 
fluvalinate, bendiocarbe, calbosulf an, azinphos etil, lindano y endo-
sulf an. 
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PULINI, I. E.; FERREIRA, A. J. Selecao de inseticidas para controle 

a brocado cafe Hypotheneniis hiei (Ferrari 1867) en lavouras de cafe 

Conilon. In: C0NGRESS0 Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 13. Sao 
Lourenco, 11.G., 2-5 Dezembro 1986. Trabaihos. Rio de Janeiro, IBC-
GERCA, 1986. p.  30. 

Se hizo una investigaci6n con el fin de seleccionar otros productos 
quimicos para el control de la broca del caf 6 Hypothenemus hampei. 
Este estudio se hizo debido a que no existe, hasta el momento, un 
insecticida con eficiencia satisfactoria (excepto el endosulfan) en 
el control de la plaga; también por el creciente aumento de la impor-
tancia econ6mica de la broca en el Brasil, asi como por la prohibici6n 
del uso del lindano. 

El ensayo se realiz6 en Linhares (E.S.), en cafetos de la variedad 
Conilon, con 7 ailos de edad. Se inici6 en febrero de 1986 con un 
indice de infestaci6n de 1 y 2%. Se realizaron dos aplicaciones con 
un intervalo de 30 dias. 

Dosis 
Tvimi onfnc, 	 1 6 kg/lOUD cafetos 

Thiocyclan-hydrogenoxalate (Evisect) 
	

2,0 

1'lethamidophos (Tamaron 60) 
	

1,5 

Chlorfenvinphos (Birlane 24 CE) 
	

2,0 

Azinphos etil (Guzathim 40 CE) 
	

1,5 

Oninaiphos (Ekalux 480) 
	

2,0 

Endosulfan (Thiodan 35 CE) 
	

2,0 

Testigo 

De acuerdo a los resultados se concluye: el testigo present6 un Indice 
de infestaci6n razonable, en la 6poca de la cosecha (junio/86) con 
39,10% de frutos brocados. El endosulfan present6 un alto nivel de 
control con 3,73% de frutos brocados al momento de la cosecha. El 
control de los otros insecticidas fueron: quinalphos 9,77%; azinphos 
etil 13,61%; chlorferaiinphos 14,21%, methamidophos 22,75%; thyocyclan-
hydrogenoxalate 1 2,35%. 

PAULINI, A. E.; HASHIZU[1E, H.; FERREIRA, A. J. Coritrole da broca do 

cafe, Hypothenenus haipei (Ferrari 1867) em sernentes de caf 6 Conion. 
In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 10. Pocos de Caldas 
(MC), 29 de agosto a 19 de setembro de 1983. Anais. Rio de Janeiro, 
IBC-GERCA, 1983. pp.  97-98. 
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Con el fin de conocer la eficiencia de la mezcla de insecticidas con 
semillas en el control do la broca, se realiz6 un experimento con 
diferentes insecticidas: clorados, fosforados, piretroides. El ensayo 
se hizo con semillas de caf6 de la variedad Conilon con un 22% de 
humedad inicial y 27% de semillas brocadas. Se obseruó un aumento 
bastante significativo en el porcentaje de semillas brocadas en el 
testigo, pasando de 27% a 64,25%, 61 dias despu6s. Todos los trata-
mientos con clorados, endosulfan 3%, BHC 3% y la mezcla de DDT 4,5 
± lindano 0,5% presentaron excelente nivel de control. Los insectici-
das a base de malathion y fen'alerato no presentaron control satisfac--
torio. Los resultados de porcentaje de germinaciôn no mostraron in-
fluencia de los insecticidas. 

(491) 

PROCRAMA INTECRADO DE PESQUISAS ACROPECUARIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-
PIPAEMG. BELO HORIZONTE (BRASIL). Efeito da aplicacao do fornijiacoes 
do 	I3HC e lindarie no controle do broca do caf 6 Hypothenanus hipei 
(Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado 
de I'tinas Corals. In: CONCRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas 
do Cafeeiro, 1. k/itoria, 4-6 julho 1973. Resumos. Rio de Janeiro, 
IBC, 1973. pp. 87-88. 
Tambi6n en: PIPAE1IC. Programa Caf6. Relatorio Anual Juiho 1973. 

Convenio IBC-GERCA/Secretaria da Agricultura. Belo Hori-
zonte, M.G. (Brasil), 1973. pp.  23-26. 

Con el fin de evaluar la eficiencia y persistencia del BHC tanto en 
poLio como en polvo mojable, do lindano en concentración 	emulsio- 
nable y en formulación de aceite, asi como los costos de control y 
la evaluaci6n del daMo causado por la plaga, se instalaron unos ensayos 
en 4 municipios de Ilinas Gerais (Brasil). 

Los tratamientos fueron: 

Se realizaron una y dos aspersiones y los insecticidas se diluyeron 
en 150 litros de agua por mil sitios, con un intervalo de 20 dias 
entre las dos aplicaciones. 

Para la evaluaci6n se cogiô aproxinadamente un litro de frutos de 
8 plantas de la parte átil de las parcelas. Se tomaron de 8 plantas 
de la parte Otil de las parcelas. Se tomaron un total de 3 muestras, 
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BHC 1% p 	 (40 kg/bOO sitios) 
BHC 12% P11 	(3,3 kg/i 000 sitios) 
Lindano 20% CE 	(2 litros/1000 sitios) 
Lindano 1,5% aceite (30 litros/1000 sitios) 

(490) 	 5. Testigo 



PAULINI, A. E.; HASHIZUIY1E, H.; FERREIRA, A. J. Controle da broca do 
caH!, Hypothenaius hanei (Ferrari 1867) em smentes do cafe Conilon. 
In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 10. Pocos de Caldas 

(110), 29 de agosto a 19 de setembro de 1983. Anais. Rio de Janeiro, 

IBC-GERCA, 1983. pp.  97-98. 

Con el fin de conocer la eficiencia de la mezcla de insecticidas con 

semillas en el control de la broca, se realiz6 un experimento con 

diferentes insecticidas: clorados, fosforados, piretroides. El ensayo 

se hizo con semillas de caf6 de la variedad Conilon con un 22% de 

humedad inicial y 27% de semillas brocacias. Se observô un aumento 

bastante significatiio en el porcentaje de semillas brocadas en el 

testigo, pasando de 27% a 64,25%, 61 dias despu6s. Todos los trata-
mientos con clorados, endosulfan 3%, BHC 3% y la mezcla de DOT 4,6 

± lindano 0,5% presentaron excelente nivel de control. Los insectici-

das a base de malathion y fernialerato no presentaron control satisfac--

torio. Los resultadog de porcentaje de germinaci6n no mostraron in-
fluencia de los insecticidas. 

(491) 

PROGRAI1A INTEGRADO DE PESQUISAS AGROPECUARIAS DO ESTADO DE IIINAS GERAIS-
PIPAE11G. BELO HORIZONTE (BRASIL). Efeito da aplicacao do fornulacoes 
do BHC e lindane no controle do broca do cafe Hypotheneflus hanpei 
(Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae) nas regioes cafeeiras do estado 
do Minas Gerais. In: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas 

do Cafeejro, 1. iitoria, 4-6 julho 1973. Resumos. Rio de Janeiro, 
IBC, 1973. pp. 87-88. 
Tambi6n en: PIPAE11G. Programa Cafe. Relatorio Pnua1 Juiho 1973. 

Convenio IBC-GERCA/Secretaria da Agricultura. Belo Hori-
zonte, M.G. (Brasil), 1973. pp.  23-26. 

Con el fin de evaluar la eficiencia y persistencia del BHC tanto en 

polvo como en polvo mojable, de lindano en concentración 	emulsio- 
nable y en formulaci6n de aceite, asi como los costos de control y 

la evaluaci6n del daio causado por la plaga, se instalaron unos ensayos 
en 4 municipios de Ilinas Gerais (Brasil). 

Los tratamientos fueron: 

Se realizaron una y dos aspersiones y los insecticidas se diluyeron 

en 150 litros de agua por nil sitios, con un intervalo de 20 dias 
entre las dos aplicaciones. 

Para la evaluaci6n se cogió aproxirnadamente un litro de frutos de 

8 plantas de la parte Otil de las parcelas. Se tomaron de 8 plantas 

de la parte 6til de las parcelas. Se tomaron un total de 3 muestras, 

PAULINI, A. E.; FERREIRA, A. J. Selecao de inseticidas para controle 
a brocado cafC Hypotherleflus haupei (Ferrari 1867) en lavouras de caf( 
Ccinilon. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 13. Sao 

Lourenco, tl.G., 2-5 Dezembro 1986. Trabaihos. Rio de Janeiro, 180-

GERCA, 1986. p.  30. 

Se hizo una investigaci6n con el fin de seleccionar otros productos 

quimicos para el control de la broca del caf6 Hypothenemus hampei. 

Este estudio se hizo debido a que no existe, hasta el momento, un 

insecticida con eficiencia satisfactoria (excepto el endosulfan) en 

el control de la plaga; tambi6n por el creciente aumento de la impor-

tancia económica de la broca en el Brasil, asi como por la prohibición 

del uso del lindano. 

El ensayo se realiz6 en Linhares (E.S.), en cafetos de la variedad 

Conilon, con 7 ai'Sos de edad. Se inici6 en febrero de 1986 con un 

indice de infestaci6n de 1 y 2%. Se realizaron dos aplicaciones con 

un intervalo de 30 dias. 

Dosis 

Trataniientos 	 1 6 kg/lOUD cafetos 

Thiocyclan-hydrogenoxalate (Evisect) 	 2,0 

ilethamidophos (Tarnaron 60) 	 1,5 

Chlorfenvinphos (Birlane 24 CE) 	 2,0 

Azinphos etil (Guzathim 40 CE) 	 19 5 

Oninalphos (Ekalux 480) 	 2 9 0 

Endosulfan (Thiodan 35 CE) 	 2,0 

Testigo 

De acuerdo a los resultados se concluye: el testigo present6 un indice 

de infestaci6n razonable, en la 6poca de la cosecha (junio/86) con 

39,10% de frutos brocados. El endosulfan present6 un alto nivel de 

control con 3,73% de frutos brocados al momento de la cosecha. El 

control de los otros insecticidas fueron: quinalphos 9,77%; azinphos 

etil 13,68%; chlorfenvinphos 14,21%, methamidophos 22,75%; thyocyclan-

hydrogenoxalate 12,35%. 

BHC 1% P 	 (40 kg/bOO sitios) 
BHC 1.% P11 	 (3,3 kg/bOO sitios) 
Lindano 20% CE 	(2 litros/1000 sitios) 
Lindano 1,5% aceite (30 litros/1000 sitios) 

(490) 	 5. Testigo 
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la primera antes de la aplicaci6fl de los insecticidas y la Oltima 

en la cosecha, contando los frutos infestados y no infestados. En 

la segunda muestra, 50 dias despu6s de la primera aspersión. Se conta-

bilizaron ci nCimero de brocas viJas, muertas y galerias abandonadas. 

Dc los primeros resultados se observ6 que todos los tratamientos se 

diferenciaron del testigo. El lindano 20% CE no present6 diferencia 

con ci lindano 1,5% en aceite. 
(492) 

PR0GRPlY1I\ INTEGRFDO DE PESQUISPS !\GR0PECUPRIPS DO ESTI\DO DE tuNAS GERAIS. 

PIPAEMG. BELO HORIZONTE (BRASIL). Ençrego de diferentes inseticidas 

no controle da broca do caf(, Hypo henemus haiei (Ferrari 1867) (Co-
ieoptera:Scoiytidae) nas regioes do estado de Minas Gerais. In: CON-

GRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas do Cafeeiro, 1. \Jitoria, 

4-6 julho 1973. Rio de 1aneiro, IBC, 1973. pp. 82-83. 

Teniendo como objetivos: 

Comparaci6n de la eficiencia de algunos insecticidas en ci control 

de la broca del caf 6 Hypothenemus hampei en regiones ecológicamente 

distintas de las del estado de tunas Ge'ais (Brasil). 

Un conocimiento del efecto residual de los insecticidas utilizados. 

Un conocimiento de los costos de control. 

Evaluaci6n econ6mica de los perjuicios causados por la broca. 

Se instaiaron unos ensayos en 4 municipios de IVlinas Gerais con una 

duraci6n prevista de 3 afios. 

Los insecticidas usados fueron: 

Tratamientos 	Formulaciones Dosis/1000 Ptas. tuezcia x planta 

Endosuif an 	35% 	CE 	 2,0 1 	 150 cm3  

Fentoato 	50% 	CE 	 2,0 1 

Clorfeniinfos 24% 	CE 	 2,5 1 

Fenitrotion 50% 	CE 	 2,0 1 

Lindano 	20% 	CE 	 2,0 1 

Testigo 

Se efectuaron 2 y 3 aspersiones con intervalos de 20 dias. 

Para la evaluaci6n se cogió un litro de frutos en 8 plantas de la 

parte itil de las parcelas, en un total de 3 muestras. La primera 

muestra antes de la apiicación de los insecticidas y la 6ltima en 

la cosecha. Se contaron los frutos brocados y no brocados. En la 

segunda muestra (60 dIas despu6s de la primera aspersi6n) se contaron 

ci n6mero de insectos vivos y muertos como tambi6n las galerias abando-
nadas. 

Los resultados preliminares muestran que todos los tratamientos dife-

nan del testigo. El fentoato no se diferenci6 del ciorfenvinfos. 

PROJETO Cafe: A solucao para as proolemas da cafeicuitura. Informe Agro-
pecuanio (Brasil) 3(34):12-14. 1977. 

Ilediante un trabajo integrado entre EPANIC, Escola Superior de Agricul-

tura de Lavras y Universidad Federal de \iicosa, se est6 desarroilando, 

desde 1972, un proyecto de investigaciôn en caf6. Dc los estudios 

hechos respecto a broca, se recomienda la aplicaci6n de lindano 20% 

CE (2 1/1000 p1.); iniciando ci control cuando ci 5% de los frutos 
esten brocados. 

RECOPEM)ACI]E5 especias do Instituto Biológico para ccnat 	broca do 
cafe e defesa das lavouras. Boletirn da Superintendencia dos Servicos 
do Caf6 (Brasil) 33(380):44-45. 1958. 

La incidencia actual de Hypothenemus hampei (30-50%) es consecuencia 

tanto del descuido en ci tratarniento quimico de las piantaciones como 

de las condiciones meteoroiógicas reinantes en ci Brasil. Por lo 

anterior, ci Instituto Bioiôgico de Sao Paulo fomentó las siguientes 

medidas: 1. Inspecci6n regular de la plantaci6n; 2. Espolvoreo con 
BHC 1% de isomero gamma. 

Las diferentes 6pocas en que se presentan las floraciones impide mdi-

car la época exacta para iniciar ci control quimico. La 6poca de 

aplicaci6n debe sen determinada de acuerdo al indice de infestaci6n 
de los cuitivos. 

Las aplicaciones de BHC pueden realizarse tanto con espolvoreadoras 

manuales, mec6nicas como avión a helicoptero; la eficiencia no depende 

propiamente del tipo de aspersora sino del modo como esta operaci6n 

es realizada. Cuaiquiera que sea ci equipo utilizado, la cantidad 

de BHC, para una soia apiicaci6n, no debe ser inferior a 40-42 kg 
por cada 1.000 cafetos. 

(495) 

REIS, P. R. Recortiecimento das principals pragas do cafeeiro. Informe 
Agropecuanio (Brasil) 5(57):33-37. 1979. 
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Formulaciones Dosis/1 000 Ptas. 1ezcla x planta 

CE 2,01 

CE 2,01 

CE 2,51 

CE 2,01 

CE 2,01 

150 cm
11 

la primera antes de la aplicacién de los insecticidas y la Oltima 

en la cosecha, contando los frutos infestados y no infestados. En 

la segunda muestra, 60 dias después de la primera a5persion. Se conta-

bilizaron el nmero de brocas viias, muertas y galerlas abandonadas. 

De los primeros resultados se obseri6 que todos los tratamientos se 

diferenciaron del testigo. El lindano 20% CE no present6 diferencia 

con el lindano 1,5% en aceite. 
(492) 

PR0GRPJ1J\ INTEGRrkDO DE PESQUISPS PCR0PECU\RIIS DO ESTADO DE IYIINAS GERAIS. 

PIPAEMG. BELO HORIZONTE (BRPSIL). Enirego de diferentes insetici.das 

no controle da broca do café, Hypothenm- hampei (Ferrari 1867) (Co-

ieoptera:Scolytidae) nas reqioes do estado de Minas Gerais. In: CON-

GRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas do Cafeeiro, 1. \Jitoria, 

4-6 juiho 1973. Rio de 3aneiro, IBC, 1973. pp. 82-83. 

Teniendo como objetivos: 

Comparacién de la eficiencia de algunos insecticidas en el control 

de la broca del café Hypothenemus hampei en regiones ecolégicamente 

distintas de las del estado de Minas Ge±'ais (Brasil). 

Un conocimiento del efecto residual de los insecticidas utilizados. 

Un conocimiento de los costos de control. 

Evaluación econémica de los perjuicios causados por la broca. 

Se jnstalaron unos ensayos en 4 municipios de Minas Gerais con una 

duracién prevista de 3 afios. 

Los insecticidas usados fueron: 

Tratamientos 

Endosuif an 	35% 

Fentoato 	50% 

Clorfeniinfos 24% 

Fenitrotion 50% 

Lindano 	20% 

Testigo 

Se efectuaron 2 y 3 aspersiones con intervalos de 20 Has. 

Para la evaluacién se cogió un litro de frutos en 8 plantas de la 

parte Otil de las parcelas, en un total de 3 muestras. La primera 

muestra antes de la aplicacién de los insecticidas y la Ciltima en 

la cosecha. Se contaron los frutos brocados y no brocados. En la 

segunda muestra (60 dias después de la primera aspersién) se contaron 

el nmero de insectos vivos y muertos como también las galerias abando-
nadas. 

Los resultados preliminares muestran que todos los tratamientos dife-

nan del testigo. El fentoato no se diferencié del clorfenvinfos. 

PROJETO Café: A solucao para os proolemas da cafeicultura. Informe Agro-
pecuario (Brasil) 3(34):12-14. 1977. 

Nediante un trabajo integrado entre EPAMIG, Escola Superior de Agnicul-

tura de Lavras y Universidad Federal de \iicosa, se esté desarrollando, 

desde 1972, un proyecto de investigacién en café. De los estudios 

hechos respecto a broca, se recomienda la aplicacién de lindano 20% 

CE (2 1/1000 p1.); iniciando el control cuando el 5% de los frutos 
esten brocados. 

REC(JPENDP,CCIES especias do Instituto Biol&jicn para canaté 	broca do 
café e defesa das lavouras. Boletim da Superintendencia dos Servicos 
do Café (Brasil) 33(380):44-45. 1958. 

La incidencia actual de Hypothenemus hampei (30-50%) es consecuencia 

tanto del descuido en el tratarniento qulmico de las plantaciones como 

de las condiciones meteorolégicas reinantes en el Brasil. Por lo 

anterior, el Instituto Biolégico de Sao Paulo fomenté las siguientes 

medidas: 1. Inspecci6n regular de la plantacién; 2. Espolvoreo con 
BHC 1% de isomero gamma. 

Las diferentes épocas en que se presentan las floraciones impide mdi-

car la época exacta para iniciar el control quimico. La época de 

aplicacién debe sen determinada de acuerdo al indice de infestaciôn 
de los cultivos. 

Las aplicaciones de BHC pueden realizarse tanto con espolvoreadoras 

manuales, mecénicas como avién o helicoptero; la eficiencia no depende 

propiamente del tipo de aspersora sino del modo como esta operacién 

es realizada. Cualquiera que sea el equipo utilizado, la cantidad 

de BHC, para una sola aplicacién, no debe ser inferior a 40-42 kg 
por cada 1.000 cafetos. 

(495) 

REIS, P. R. Recortieciinento das principals pragas do cafeeiro. Informe 
Agropecuanio (Brasil) 5(57):33-37. 1979. 
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Se hace un recuento .de las principales plagas del cafeto, asi como 
de los productos y las dosis indicadas Para su control. Respecto 

a broca se recomienda el control con lindano 20% CE 6 endosulfan 

35% CE, haciendo dos aplicaciones con intervalo de 20-30 dias. 
(498) 

REIS, P. R.; LIMA, J. 0. G. DE; SOUZP%, J. C. DE; SPtLGID0, L. 0.; N0GUEIRA, 

S. B.; Bi\RTHOLO, G. F. Efeith da aplicacao de fornulacoes de BHC 

e lindane no controle da broca do caf(, Hypothenemus hipei (Ferrari 
1867) (Coleaptera-Scolytidae) nas reqioes cafeeiras do estado de 

I'%inas Gerais. In: CONGRESSO Brasileiro do Pesquisas Cafeeiras, 2. 

Pocos de Caldas, 10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de janeiro, 

IBC, 1974. pp. 10-11. 
Tambi6n en: E1Y1PRESP DE PESQUISAS AGROPECUARIAS DE MINAS GERAIS-EPArIIG. 

BELO HORIZONTE (BRASIL). Projeto caf6; re1atorio anual. 73/ 

74. Belo Horizonte, EPAMIG, 1975. pp. 98-101. 

Con el objetivo de conocer la eficiencia de los insecticidas BHC 

y 	lindano en el control de la broca del caf 6 Hypothenemus hampei, 
la persistencia de los insecticidas en las plantas, los residuos 
de estos productos, los costos de control quimico y la evaluaciôn 
econ6mica de perjuicios causados, se realizaron 5 tratamientos de 
tres repeticiones Para una aplicaci6n y dos repeticiones Para dos 

aplicaciones. 

Para la evaluaci6n del control, se recogi6 un litro de granos en 8 
plantas de tres muestras; la primera, correspondiente a antes de 
la aplicaci6n, la tiltima despu6s del tratarniento y la segunda despu6s 
de 60 dIas de la primera aplicaci6n. En cada una se contaron los 
frutos infestados y sanos, y el nimero de brocas vivas y muertas 

lo mismo que los frutos que tenian los orificios vacios. 

De los resultados se observa que en el primer ailo el lindano 1 ,5% 
en aceite, el lindano 20% CE y el BHC 12% PM controlaron la broca 
hasta con una aplicaci6n. Con dos aplicaciones todos los tratamientos 

se diferenciaron del testigo. En el segundo afco se destacaron el 

lindano 1,5% aceite y el lindano 20% CE Con dos aplicaciones. Para 

una aplicación se destac6 el lindano 1 ,5% aceite. 
(497) 

REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; S. FIIELO, L. A. DA. VII. Pragas. Informe 

Agropecuario (Brasil) 4(44):38-44. 1978. 

El cafeto normalmente hospeda muchos insectos, dentro de ellos merece 

especial atenci6n la broca Hypothenemus hampei  por los perjuicios 

que normalmente causa a la producci6n. 

En este articulo se describen las principales plagas del caf6, los 
dauios que ocasionan y la manera de controlarlos. 

La broca debe controlarse cuando el grado de inrestaci6n sea superior 
al 5%. Los productos Para su control son: lindano 20% CE - 2 1/1000 
plantas o endosulfan 35% CE - 2 1/1000 plantas. 

SAUER, H. F. G.; DIJUAL, C.; FALPNGHE, 0. Coutate 6 broca do café e a 
possibiidade do eprego de inseticidas. Boletim da Superintendencia 
dos Servicos do Caf6 (Brasil) 23(253):184-192, 1948. 

Tambi6n en: Arquivos do Instituto Biologico (Brasil) 18:205-214. 
1947. 

0 Biologico (Brasil) 13(12):205-214. 1947. 

En el presente trabajo se hace un recuento de los sistemas de control 
cultural y biológico utilizados contra la broca del cafeto. Poste-
riormente y luego de un an6lisis de la biologia y h6bitos del insecto 
se presentan los primeros resultados del control quimico realizado 
con insecticidas residuales como DOT o BHC en las épocas de mayor 
vulnerabilidad de la plaga. 

SEIXAS, C. A. 1% pr6tica do cathate.qufmico 6 broca do café. 0 Biológico 
(Brasil) 14(4):71-89. 1948. 

De la experiencia (hasta ese tiempo recogida) se puede asegurar que 
el 	control de la broca del caf 6 Hypothenemus hampei y la reducci6n 
de sus perjuicios son posibles con la aplicación de insecticidas 
y con las pr6cticas de repase. 

Para el control deben realizarse observaciones fundamentales, relacio-
nadas con los h6bitos de la plaga, los cuales indicar6n inicialmente 
la posibilidad de obtener el control quimico. Asi, es pertinente 
saber que la hembra adulta abandona el fruto seco remanente de la 
cosecha y Va a otros nuevos frutos, es en este periodo de tr6nsito, 
cuando la broca es vulnerable a la acción de los insecticidas de 
contacto. Tambi4n, cuando la broca perfora el fruto aOn verde y 
acuoso, ella permanece varios dias en la periferia de 6ste, ahies 
perfectamente visible al observador, en esta situaci6n, tambi6n es 
posible intoxicar la plaga por medio de insecticidas inodernos. 

La acci6n de los insecticidas, en la broca se hace sentir por inges-
tión, contacto, fumigaci6n y a6n cair repelentes Para ahuyentarla. 
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Se hace un recuento .de las principales plagas del cafeto, asi como 
de los productos y las dosis indicadas Para su control. Respecto 

a 	broca se recomienda el control con lindano 20% CE 6 endosulf an 

35% CE, haciendo dos aplicaciones con intervalo de 20-30 dias. 
(496) 

REIS, P. R.; LI11F, J. 0. G. DE; SOUZI\, J. C. DE; 5PLGPD0, L. 0.; N0GUEIRF, 

S. B.; BARTHOLO, C. F. Efeito da aplicacao de fornulacoes do BHC 
e lindane no controle da broca do cafe, Hypotheneutis hampei (Ferrari 
1867) (coleoptera-Scolytidae) nas reqioes cafeeiras do estado do 

Ptinas Corals. In: CONGRESSO Brasileiro do Pesquisas Cafeeiras, 2. 

Pocos de Caldas, 10-14 setembro 1974. Resumos. Rio de janeiro, 

IBC, 1974. pp. 10-11. 
También en: EMPRESA DE PESQUISAS AGROPECUI\RIAS DE MINAS CERAIS-EPAMIG. 

BELO HORIZONTE (BRASIL). Projeto cafe; re1atorio anual 73/ 

74. Belo Horizonte, EPAI'lIG, 1975. PP. 98-101. 

Con el objetivo de conocer la eficiencia de los insecticidas BHC 
y lindano en el control de la broca del ca?6 Hypothenemus hampei, 
la persistencia de los insecticidas en las plantas, los residuos 
de estos productos, los costos de control quimico y la evaluaciôn 
econ6mica de perjuicios causados, se realizaron 5 tratamientos de 
tres repeticiones Para una aplicaci6n y dos repeticiones Para dos 

aplicaciones. 

Para la evaluaci6n del control, se recogi6 un litro do granos en 8 

plantas de tres muestras; la primera, correspondiente a antes de 
la aplicaci6n, la Oltima despu6s del tratamiento y la segunda despu6s 
de 60 dias de la primera aplicación. En cada una se contaron los 
frutos in? estados y sanos, y el námero de brocas vivas y muertas 

lo misino que los frutos que tenian los orificios vacios. 

De los resultados se observa que en el primer allo el lindano 1,5 
en aceite, el lindano 20% CE y el BHC 12% PM controlaron la broca 
hasta con una aplicación. Con dos aplicaciones todos los tratamientos 

se 	di? erenciaron del testigo. En el segundo ai10 se destacaron el 

lindano 1,5% aceite y el lindano 20% CE Con dos aplicaciones. Para 

una aplicaci6n se destacó el lindano 1,5% aceite. 
(497) 

REIS, P. R.; SOUZA, J. C. DE; S. MELD, L. A. DA. VII. Praqas. Informe 

Agropecuario (Brasil) 4(44):38-44. 1978. 

El cafeto normalmente hospeda muchos insectos, dentro de ellos merece 
especial atenci6n la broca Hypothenemus hampei por los perjuicios 

que normalmente causa a la producci6n. 

En este artIculo se describen las principales plagas del caf6, los 
dailos que ocasionan y la manera de controlarlos. 

La broca debe controlarse cuando el grado do inrestaci6n sea superior 
al 5%. Los productos Para su control son: lindano 20% CE - 2 1/1000 
plantas o endosulfan 35% CE - 2 1/1000 plantas. 

SAUER, H. F. C.; DUVAL, C.; FALANCHE, 0. Coudate 	broca do café e a 
possibilidade do eurego do inseticidas. Boletirn da Superintendencia 
dos Servicos do Caf6 (Brasil) 23(253):184-192. 1948. 
Tambi6n en: Arquivos do Instituto Biologico (Brasil) 18:205-214. 

1947. 

0 Biologico (Brasil) 13(12):205-214. 1947. 

En el presente trabajo se hace un recuento de los sistemas de control 
cultural y biol6gico utilizados contra la broca del cafeto. Poste-
riormente y luego de un an6lisis de la biologia y h6bitos del insecto 
se presentan los primeros resultados del control quimico realizado 
con insecticidas residuales como DDT o BHC en las 6pocas de mayor 
vulnerabilidad de la plaga. 

SEIXAS, C. A. A prtica do ccn*ate.qumico é broca do café. 0 Biológico 
(Brasil) 14(4):71-89. 1948. 

De la experiencia (hasta ese tiempo recogida) se puede asegurar que 
el control de la broca del caf6 Hypothenemus hampei y la reducci6n 
de sus perjuicios son posibles con la aplicación de insecticidas 
y con las pr6cticas de repase. 

Para el control deben realizarse observaciones fundamentales, relacio-
nadas con los h6bitos de la plaga, los cuales indicar6n inicialmente 
la posibilidad de obtener el control quimico. Asi, es pertinente 
saber que la hembra adulta abandona el fruto seco remanente de la 
cosecha y va a otros nuevos frutos, es en este periodo de tr6nsito, 
cuando la broca es vulnerable a la acción de los insecticidas de 
contacto. Tambi6n, cuando la broca perfora el fruto aCm verde y 
acuoso, ella permanece varios dias en la periferia de 6ste, ahi.es  
perfectamente visible al observador, en esta situaci6n, tambi6n es 
posible intoxicar la plaga por medio de insecticidas modernos. 

La acci6n de los insecticidas, en la broca se hace sentir por inges-
tiCmn, contacto, furnigaciôn y a6n cain repelentes Para ahuyentarla. 
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Los insecticidas de contacto ms conocidos en el control de la broca 
son: DDT, rhodiatox y BHC. 

Estos insecticidas pueden ser mezclados con polvos inertes los cuales 
deben presentar estas caracteristicas: 

pH mximo 8, grado de humedad 0,05%, densidad aparente 0,66, densidad 
absoluta 2,6, tamaFlo de particula 300 meshes. De esta forma, el 

pH debe tener como limite mximo de alcalinidad 8, porque la mezcla 

con polvos ms alcalinos determina la descomposiciôn del insecticida 
BHC, por ejemplo, dejando el cloro en ilbertad y reduciendo asi el 
poder insecticida

' 
 del producto. El BHC puede mezclarse, tambin, 

con el azufre no habiendo incompatibilidad en esta mezcla. Las mez-

clas deben ser muy bien hechas para evitar la nulidad del insecticida. 
Se dan indicaciones de como realizar las mezclas de polvos inertes 

con insecticidas, y las caracterIsticas de los aparatos para realizar 
estas mezclas. Se indican las pocas de tratamientos para las condi-

ciones del Brasil. Se mencionan las concentraciones de los insectici-
das y la forma de aplicarlos. 

Los equipos utilizados que se mencionan son: espolvoreadoras manuales, 
aviones y helicopteros. 

Se dan datos de costos de aplicaciôn del insecticida BHC (valor en 
cruzeiros de esa poca): 

7 kg de BHC (Cr $23,00) 	 161 ,00 

35 kg de talco (Cr $1,60) 	 56,00 
1/4 de dia 2 operarios (Cr $20,00) 	10,00 
IYlanipulaci6n de la mezcla (Cr $0,80 p/kg) 	20,00 
Gasolina 	 5,00 
1\mortizaci6n de la mquina 	 4,00 

1/4 de dia de un animal (Cr $12,00) 	 3,00 

Total 	259,00 

La ejecuci6n de 2 espolvoreos costarian 518,00 cruzeiros por mu 
cafetos, o sea, 0,51 cruzeiros por cafeto. 

SEIXJS, C. A. tcntrole quimico da broca de cafe. Boletim da Superin-
tendencia dos Servicos do Cafe (Brasil) 22(250):848-859. 1947. 

Tambin en: 1\rquivos do Instituto Biológico (Brasil) 13(12):215-226. 
1947. 

Se efectuaron diferentes ensayos de laboratorio con el fin de apreciar 

la eficiencia de insecticidas en poLio, con base en sus resultados 

se iniciaron ensayos de campo obteniendo los siguientes resultados: 

(500) 
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Los insecticidas de contacto ms conocidos en el control de la broca 

son: DOT, rhodiatox y BHC. 

Estos insecticidas pueden ser mezclados con polvos inertes los cuales 

deben presentar estas caracteristicas: 

pH mximo 8, grado de humedad 0,05%, densidad aparente 0,66, densidad 
absoluta 2,6, tamaIo de particula 300 meshes. De esta forma, el 
p1-I debe tener como limite mximo de alcailnidad 8, porque la mezcla 

con polvos ms alcailnos determina la descomposici6n del insecticida 

BHC, por ejemplo, dejando el cloro en libertad y reduciendo asi el 

poder insecticida del producto. El BHC puede mezclarse, tambin, 
con el azufre no habiendo incompatibilidad en esta mezcla. Las mez-

clas deben ser muy bien hechas para evitar la nulidad del insecticida. 

Se dan indicaciones de como reallzar las mezclas de polvos inertes 

con insecticidas, y las caracteristicas de los aparatos para realizar 
estas mezclas. Se indican las pocas de tratamientos para las condi-

clones del Brasil. Se mencionan las concentraciones de los insectici-

das y la forma de aplicarlos. 

Los equipos utilizados que se mencionan son: espolvoreadoras manuales, 

aviones y heilcopteros. 

Se dan datos de costos de aplicaci6n del insecticida BHC (valor en 

cruzeiros de esa poca): 

7 kg de BHC (Cr $23,00) 	 161,00 

35 kg de talco (Cr $1,60) 	 56,00 

1/4 de dia 2 operarios (Cr $20,00) 	10,00 

Ilanipulaci6n de la mezcla (Cr $0,80 p/kg) 	20,00 

Gasolina 	 5,00 

Pmortizaci6n de la mquina 	 4,00 

1/4 de dia de un animal (Cr $12,00) 	 3,00 

Total 	259,00 

La ejecuci6n de 2 espolvoreos costarian 518,00 cruzeiros por mu 

cafetos, o sea, 0,51 cruzeiros por cafeto. 
(500) 

SEIXAS, C. A. Cantrole quimico da broca de ca1l. Boletim da Superin-

tendencia dos Servicos do Café (Brasil) 22(250):848-859. 1947. 
También en: Arquivos do Instituto Biológico (Brasil) 13(12):215-226. 

1947.   

Se efectuaron diferentes ensayos de laboratorio con el fin de apreciar 
la eficiencia de insecticidas en polvo, con base en sus resultados 

se iniciaron ensayos de campo obteniendo los siguientes resultados: 

1) Es tecnicamente posible controlar la broca por medio de insectici-

das de contacto; 2) El isémero gama, del hexacloruro de benceno, con 

acciôn como insecticida de contacto, de ingestién y también como 

fumigante presenté resultados satisfactorios en laboratorio, con? ir-
mados por los trabajos de campo; 3) El DDT al 5% aplicado en polvo 

presenté resultados sensiblemente més bajos, tanto en el laboratorio 
como en el campo; 4) La aplicaciôn de insecticidas en polvo con 

méquina a motor, fue el que presenté mejores resultados en cafetales 
de gran porte. 

(501) 

SEIXAS, C. A. Erros e faihas no contiate quimico fi broca do café. 0 
Biolégico (Brasil) 14(10):225-241. 1948. 

Con base en observacionesrealizadas a nivel de campo, se verificaron 
errores que perjudican la buena marcha del control: errores de obser-

vaciôn, de ejecucién y de interpretacién; en este documento se discu-

ten los errores més comunmente observados, con el fin de que sean 
tenidos en cuenta al efectuar uj-i control quimico, logrando una mayor 
eficiencia. 

(502) 

SEIXAS, C. A. 0 nova surto de broca do café em face da eventual resis-
tencia biolégica ao inseticida BHC; consideracoes sabre a custoso 
contate a praga. Boletim da Superintendencia dos Servicos do Café 
(Brasil) 34(385):9-15. 1959. 

Existe un método quimico de combate de broca, capaz de controlar 

los perjuicios de la plaga. Este documento gira airededor de ese 
método a partir de las siguientes afirmaciones: 

Hay un foco de broca del café instalado en los cafetales de Sao 

Paulo y del Norte de Parané, con caracteristicas de gran expansiôn. 

No hay resistencia biolégica de la broca al insecticida BHC. 

Los cafetales con producciones medias menores de 40 arrobas por 
mil plantas no soportan los costos de control de broca, frente 
a los precios actuales de yenta. 

(503) 

TOFFANO, W. B.; CASTRO, A. F. P. DE; FIGUEIREDO, M. B. Programas do 
Instituth Biologico, 1973/1974. 0 Biolégico (Brasil) 39(10):253-
281. 1973. 
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El Instituto Biol6gico de Sao Paulo (Brasil) ha sido una de las ins-

tituciones que més ha contribuIdo en las investigaciones del control 

de la broca del café Hypothenemus hampei. 

Se presentan los programas de invostigaciones a ser realizados en 

los aos 1973 y 1974. 

Fcerca de la broca del café Hypothenemus hampei se relacionan estos 

proyectos: 

- flétodos Para determinacién de residuos clorados. 

- Residuos en granos de café proveniontes de cultivos tratados con 

varios insecticidas. 

- Seleccién de nuevos productos Para el control de la broca y el 

minador de la hoja. 

- Estudlo de 3 nuevos insecticidas en el control de la broca del 

café. 

- Estudio de dosis de ??fenthion! en el control de la broca. 

Para la ovaluacjón de daños causados por la broca, fueron tomadas 

divorsas ramas de cafotos con frutos brocados y sanos. Los frutos 

brocados en los diversos periodos recibieron marcaclonos diferentes 
Para permitir el establecimlento de los dallas durante toda la época 

de desarroflo de los frutos, que duré 14 semanas. Los célculos efec-

tuados muestran una caida del 55,63%, de los cuales el 45,81% estaban 
brocados y 9,82% sanos. La caida de los frutos parece no haber sido 
causada por lluvias o vientos. 

Se realjzô un levantamjento de campo, mostrando todas las plantas, 

en un total de 400 y sobre ollas fueron confeccionados 8 tipos de 
muestreos. Los valores obtenidos fueron comparados entre si Para 
definir olmodelo Ideal a ser adoptado. 

Para verificar el efecto de los piretroides sintéticos, se instaló 
un ensayo be campo con un disoria be bloques al azar, utilizando los 

siguientes productos: permethrin 38,4%,50 g y 10 g de i.a./1000 plan-

tas; fenvalerato 30%; 240 g y 480 g de i.a./1000 plantas; cypermethrin 

40% , 240 g y 480 g de i.a./1000 plantas, y endosulfan 750 g de i.a./ 
1000 plantas. 

- Determinacién en laboratorio de la eficiencia del lindano (Gama 
BHC) en comparacién con el BHC comán, aplicados por via seca y 

hámeda, en la mortaildad de la broca del café. 

- Ensayo de control de la broca con etrof'olan (carbemato) y valexon 

(fosforado). 

- Estudios sobre criterio Para lovantamiento de poblaciones de broca. 

Y0K0YPN, M. Avaliacao de danos e controle quhnico da broca do caf& 
Hypothenenus 

 
hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scoiytidae). 1978. 

93 p. In: RESLIIJS de Teses, 1978. Piracicaba, E5/\LQ, 1981. p. 

94. Ref. 43. (Boletim de Divulgacao No  25). 

Diversos son los factores que afectan la producción de café, dentro 
de ellos se destaca la broca Hypbthenemus hampei por los da1os direc-

tos causados a los granos. 

En vista de ello, fue elaborado el presente trabajo, que tiene como 

objetivo evaluar los dailos causados por la broca durante el desarrollo 
de los frutos hasta la cosecha; sugerir nuevos métodos Para la eva-

luacién de su poblaclón en el campo, verificar el efecto de algunos 

piretroides sintéticos sobre la plaga; observar el efecto de insecti-

cidas sistémicos granulados sobre la broca al aplicarlos al suelo 
e investigar el mecanismo de acci6n del endosulfan, considerado el 

producto més eficlente en el control de la plaga. 

Los resultados mostraron que los productos son muy inferiores al 
endosulfan. 

Para evaluar el efecto de los insecticidas sistémicos granulados 
se instalé un ensayo con los siguiontes productos: carbofuran 5 G 

0,4 g de i.a.; aldicarb 10 G 0;4 g y 1,2 g de i.a.; mephosfolan 10 
G 1,0 g y 1,2 g de i.a.; phorate 10 G 1,0 y 1,2 g i.a.; phorate 10 

(504) 	 G 0,4 g i.a., dlmethoato 5 G 0,25 g i.a.; oxamyl 10 C 0,4 g i.a. 
En los frutos en desarroflo se procure evaluar el efecto protector 

con 7, 15, 21, 30, 45 y 60 dias de aplicaciór,, en los frutos desarro-
ilados se evalué la accién protectora con 7, 15, 30 y 60 dias de 

apllcaciôn. Todos los insecticidas probados se mostraron Ineficientes 
en el control de la broca. 

Para el estudjo del mecanismo de accién del endosulfan se instalaron 
diversos ensayos en campo y laboratorlo. 

Para la acción residual, los frutos fueron asperjados en el campo, 

perlécjjcamente recolectados y lievados al laboratorlo donde fueron 

infestados. Se constat6 que la accién residual es de 3 semanas. 

Para estudlar el efecto fumiganto del endosulfan y del BHC, se lnstal11  
é 

un ensayo de labortorlo simulando condiciones de campo. 

Se verificé que la acclón fumlgante del endosulfan es més eficlente 
que la del BHC. 

(505) 
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El Instituto Biológico de Sao Paulo (Brash) ha sido una de las ins-

tituciones que ms ha contribuldo en las investigaciones del control 

de la broca del caf Hypothenemus hampei. 

Se presentan los programas de investigaciones a ser realizados en 

los aos 1973 y 1974. 

I\cerca de la broca del cafe Hypothenemus hampei se relacionan estos 

proyectos: 

- 1todos para determinaci6n de residuos clorados. 

- Residuos en granos de cafe provenientes de cultivos tratados con 

varios insecticidas. 

- Selecci6n de nuevos productos para el control de la broca y el 

minador de la hoja. 

- Estudio de 3 nuevos insecticidas en el control de la broca del 

cafe. 

- Estudio de dosis de "fenthion" en el control de la broca. 

Para la evaluacjón de daubs causados por la broca, fueron tomadas 

diversas ramas de cafetos con frutos brocados y sanos. Los frutos 

brocados en los diversos periodos recibieron marcaciones diferentes 
para permitir el establecimiento de los daubs durante toda la poca 

de desarrollo de los frutos, que duró 14 semanas. Los ciculos efec-

tuados muestran una caida del 55,63%, de los cuales el 45,81% estaban 
brocados y 9,82% sanos. La caida de los frutos parece no haber sido 
causada por liuvias o vientos. 

Se realiz6 un levantamjento de campo, mostrando todas las plantas, 

en un total de 400 y sobre ellas fueron confeccionados 8 tipos de 
muestreos. Los valores obtenidos fueron comparados entre si para 
definir elmodelo ideal a ser adoptado. 

Para verificar el efecto de los piretroides sintticos, se instaló 
un ensayo de campo con un diseflo de bloques al azar, utilizando los 
siguientes productos: permethrin 38,4%50 g y 10 g de i.a./1000 plan-

tas; fenvalerato 30%; 240 g y 480 g de i.a./1000 plantas; cypermethrin 

40% , 240 g y 480 g de i.a./1000 plantas, y endosulfan 750 g de i.a./ 
1000 plantas. 

- Determinaciôn en laboratorio de la eficiencia del lindano (Gama 
BHC) en comparacin con el BHC comOn, aplicados por via seca y 

hiimeda, en la mortalidad de la broca del caf. 

- Ensayo de control de la broca con etrofolan (carbamato) y valexon 

(fosforado). 

- Estudios sobre criterio para levantamiento de poblaciones de broca. 

Y0KOYI\I1I, M. Avaliacao de darius e cantrole qumico da broca do cafe 
Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). 1978. 

93 p. In: RESIJMOS de Teses, 1978. Piracicaba, ESALQ, 1981. P. 

94. Ref. 43. (Boletim de Divulgacao N°  25). 

Diversos son los factores que afectan la producción de cafe, dentro 
de ellos se destaca la broca Hypbthenemus hampei por los daulos direc-

tos causados a los granos. 

En vista de ello, fue elaborado el presente trabajo, que tiene como 
objetivo evaluar los daubs causados por la broca durante el desarrollo 
de los frutos hasta la cosecha; sugerir nuevos mtodos para la eva-

luaciôn de su poblacin en el campo, verificar el efecto de algunos 

piretroides sintticos sobre la plaga; observar el efecto de insecti-

cidas sistmicos granulados sobre la broca al aplicarlos al suelo 
e investigar el mecanismo de acci6n del endosulfan, considerado el 

producto ms eficiente en el control de la plaga. 

Los resultados mostraron que los productos son muy inferiores al 
endosulfan. 

Para evaluar el efecto de los insecticidas sistmicos granulados 
se instalô un ensayo con los siguientes productos: carbofuran 5 G 
0,4 g de i.a.; aldicarb 10 G 0,4 g y 1,2 g de i.a.; mephosfolan 10 
G 1,0 g y 1,2 g de i.a.; phorate 10 G 1,0 y 1,2 g i.a.; phorate 10 

(504) 	 G 0,4 g i.a., dimethoato 5 G 0,25 g i.a.; oxamyl 10 G 0,4 g i.a. 
En los frutos en desarrollo se procur6 evaluar el efecto protector 
con 7, 15, 21, 30, 45 y 60 dIas de aplicaci6n, en los frutos desarro-

llados Se evalu6 la acci6n protectora con 7, 15, 30 y 60 dias de 

aplicaci6n. Todos los insecticidas probados se mostraron ineficientes 
en el control de la broca. 

Para el estudio del mecanisrno de acci6n del endosulfan se instalaron 
diversos ensayos en campo y laboratorlo. 

Para la accj6n residual, los frutos fueron asperjados en el campo, 

periódicamente recolectados y llevados al laboratorio donde fueron 

infestacjos. Se constatô que la acci6n residual es de 3 semanas. 

Para estudiar el efecto fumiqante del endosulfan y del BHC, se insta16 
un ensayo de labortorio simulando condiciones de campo. 

Se verificó que la accin fumigante del endosulfan es ms eficiente 
que la del BHC. 

(505) 
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Y0K0Y1A. 11.; NPK1\N0, 0.; CPMARGO, J. L. G. DE; COSTI, J. D. Verifica-

cao do modo acao do endosuif an no controle da broca do caf(, Hypothe-

nenus hanpe. (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). In: CONGRESS0 

Brasileiro de Pesquisas, 5. Cuarapari 18-21 Outubro 1977. Resumos. 

Rio de 3aneiro, IBC, 1977. P. 187. 

Debido al excelente control de la broca Hypothenemus hampj con el 

endosuif an, se hizo una investiqaci6fl bsica Para obseruar el modo 
de acci6n de este insecticida. Se utiliz6 el thiodan 35 EC 2-0 1/ha 

con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Se obseru6 la acci6n de contacto 

indirecto, profundidad y fumigacin. 

Para el contacto indirecto se realizaron 2 ensayos: el 1LO const6 

de 10 frutos sanos/parcela, pulverizados con el insecticida y coloca-
dos en una placa Petri juntamente con igual nOmero de brocas tomadas 

del campo. El 2L3  const6 de 10 frutos sanos + 10 brocados/Parcela 

y colocados en una caja Petri. 

Para la acciôn de profundidad se usaron 10 frutos brocados/parcela, 

los cuales fueron pincelados con el insecticida excepto la parte 
del orificio de entrada de la broca. Esta prueba se realize directa- 

mente en el campo. 

Para verificar la acci6n fumigante del insecticida, cada parcela 
tenla un frasco de vidrio pulverizado (7 cm de dimetro x 10 cm de 
altura) en el cual los frutos brocados quedaron en suspensi6n de 

modo que reciban el producto por fumigaci6n. Como testigo se usaron 

frutos con broca dentro de cajas de Petri, sin tratar. 

7 Has despus se evaluaron los resultados, los cuales se presentan 

en forma de porcentaje de eficiencia. Asi, el contacto indirecto 

(1) 29,86%; (2) contacto indirecto 95,84%; (3) profundidad 50,32%; 

(4) fumigaci6n 26,43%. la mortalidad fue de 3,92%. 
(506) 

Y0K0YA11A, 	ff1.; NAKANO, 	0.; COSTA, 	J. 	D. DA; 	PEREZ, 	C. 	A. 
Efeito do acao 

fumigante dos iriseticidas endosuif an e BHC sabre a broca do cafe 

Hypothenenus hanpei (Ferrari 	1867) (Coleoptera: 	Scolytidae). 	
In: 

CONGRESSO Brasileiro de 	Pesquisas Cafeeiras, 	6. Ribeirao 	Preto, 

24-27 Outubro 1978. Resumos. 	Rio de janeiro, 	IBC, 1978. 	PP. 	244- 

245. 

En vista de que el endosulfan tiene actividad fumigante, se realizó 

este ensayo Para observar la eficiencia de este producto sobre la 

broca del cafe Hypothenemus hampei. Tambin se analizó la acciin 

del BHC. Esta investigación se realiz6 en el Departamento de Entomo-
logia de la Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piraci-
caba (Brasil). 

Los tratamientos fueron: 

Endosulf an 35 EC - 2,0 litros 
BHC 12 P11 - 400 g 

Endosulfan 35 EC - 2,0 litros 
Testigo 

Para los tratamientos A y B se simularon las condiciones de campo, 
as1, los insecticidas fueron pulverizados sobre cajas de Petri y 

encima de ellas, a 10 cm, fueron colocados los frutos brocados, sus-
pensos en un tejido de "Voil" Para permitir el paso de los gases. 

El tratamiento C fue constituIdo por frascos de vidrio con 7,0 cm 
de dimero y 10 cm de aitura; siendo el insecticida pulverizado en 

la regiôn interna de los frascos. En la bi'oca de stos fue colocado 
un tejido 	sujeto lateralmente por elsticos; sobre el tejido 
se colocaron los frutos infestados. 

En el tratamiento 0, los frutos brocados fueron colocados en una 
placa de Petri. 

La evaluación se realiz6 desus de 7 dias, anotando el nCimero de 

individuos vivos, muertos y el nCimero de galerias abandonadas. De 
los resultados obtenidos, se observ6 que el endosulf an tiene actividad 
fumigante, aunque esa eficiencia, en forma separada, sea baja en 

comparaci6n a otras propiedades del insecticida. Comparando los 

resultados de los tratamientos A y C se observ6 una mayor mortalidad 

de brocas con el tratamiento C, debido a que los gases fueron ding!-

dos; no ocurniendo asi con el tratamiento A. En cuanto a galenias 
abandonadas, se verificó un mayor niimero con el tratamiento de endo-
sulfan cuando fue comparado con el tratamiento de BHC. 

CONTROL QUIMICO. ISLAS DEL PACIFICO 
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Y0K0Yi\1flA 2  II.; NPKPNO, 0.; CPJ1RG0, J. L. C. DE; C0STi, J. D. Verifica-

cao do modo ao do endosuif an no controle da broca do caf(, Hypothe-

neuiis hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). In: CONGRESSIJ 

Brasileiro de Pesquisas, 5. Guarapari 18-21 Outubro 1977. Resumos. 

Rio de Janeiro, IBC, 1977. p. 187. 

Debido al excelente control de la broca Hypothenemus hampei con el 

endosuif an, se hizo una investigaci6n bsica Para observar el modo 

de acci6n de este insecticida. Se utiliz6 el thiodan 35 EC 20 1/ha 

con 5 tratamientos y 5 repeticiones. Se observô la acci6n de contacto 

indirecto, profundidad y fumigaci6n. 

Para el contacto indirecto se realizaron 2 ensayos: el 1L3  const6 

de 10 frutos sanos/parcela, pulverizados con el insecticida y coloca-

dos en una placa Petri juntamente con igual nCimero de brocas tomadas 
del campo. El 2Q constó de 10 frutos sanos + 10 brocados/parcela 

y colocados en una caja Petri. 

Para la acciôn de prof undidad se usaron 10 frutos brocados/parcela, 

los cuales f'ueron pincelados con el insecticida excepto la parte 

del orificio de entrada de la broca. Esta prueba se realiz6 directa- 

mente en el campo. 

Para verificar la acci6n fumigante del insecticida, cada parcela 

tenia un frasco de vidrio pulverizado (7 cm de dimetro x 10 cm de 
altura) en el cual los frutos brocados quedaron en suspensi6n de 

modo que reciban el producto por fumigaci6n. Como testigo se usaron 

frutos con broca dentro de cajas de Petri, sin tratar. 

7 dias despus se evaluaron los resultados, los cuales se presentan 

en forma de porcentaje de eficiencia. Asi, el contacto indirecto 

(1) 29,86%; (2) contacto indirecto 95,84%; (3) profundidad 50,32%; 

(4) fumigaci6n 26,43%. la mortalidad fue de 3,92%. 
(506) 

YOKOYAM,:\, [1.; NAKANO, 0.; COSTA, J. D. DA; PEREZ, C. A. Efeito da acao 

fumigante  dos inseticidas endosuif an e 91-IC sabre a broca do cafe 

Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera: Scolytidae). In: 

CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 6. Ribeirao Preto, 
24-27 Outubro 1978. Resumos. Rio de janeiro, IBC, 1978. pp. 244- 

245. 

En vista de que el endosulfan tiene actividad fumigante, se realiz6 

este ensayo Para observar la eficiencia de este producto sobre la 

broca del cafe Hypothenemus hampei. Tambin se analiz6 la acción 

del BHC. Esta investigación se realiz6 en el Departamento de Entomo-

logia de la Escola Superior de IL\gricultura "Luiz de Queiroz", Piraci-
caba (Brasil). 

Los tratamientos fueron: 

Endosulfan 35 EC - 2,0 litros 
BHC 12 PM - 400 g 

Endosulfan 35 EC - 2,0 iltros 
Testigo 

Para los tratamientos A y B se simularon las condiciones de campo, 
asi, los insecticidas fueron pulverizados sobre cajas de Petri y 

encima de ellas, a 10 cm, fueron colocados los frutos brocados, sus-
pensos en un tejido de "Voil" Para permitir el paso de los gases. 

El tratamiento C fue constituldo por frascos de vidrio con 7,0 cm 
de dimero y 10 cm de aitura; siendo el insecticida pulverizado en 
la región interna de los frascos. En la broca de stos fue colocado 

un tejido "Voil", sujeto lateralmente por elsticos; sobre el tejido 
se colocaron los frutos infestados. 

En el tratamiento 0, los frutos brocados fueron colocados en una 
placa de Petri. 

La evaluación se realizó desçus de 7 Has, anotando el nCmero de 
individuos vivos, muertos y el n6mero de galerias abandonadas. De 
los resultados obtenidos, se observ6 que el endosulfan tiene actividad 
fumigante, aunque esa eficiencia, en forma separada, sea baja en 

comparaci6n a otras propiedades del insecticida. Comparando los 

resultados de los tratamientos A y C se observ6 una mayor mortalidad 

de brocas con el tratamiento C, debido a que los gases fueron dirigi-
dos; no ocurriendo asi con el tratamiento A. En cuanto a galerias 

abandonadas, se verific6 un mayor nCimero con el tratamiento de endo-
sulfan cuando fue comparado con el tratamiento de BHC. 

CONTROL QUIMICO. ISLAS DEL PACIFICO 
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thenemus hampei. El periodo aconsejable para los tratamientos quimi- 

cos es de mayo a julio. Han dado buenos resultados el endrin, telo-
drIn y tiodén. 

LPNBERT, M. Coffee berry borer. In: 	. Arabica coffee prixkiction 

in the South Pacific. Noumea (Nueva Caledonia), South Pacific Comis-

sion, 1976. p.  31. (SPC Handbook No  16). 

Se informa sobre el establecimiento de la broca del café Hypothenemus 

hampei en Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y en las Islas del 

PacIfico (Papua, Nueva Guinea y Tamma). [lediante el uso de lindano 

se ha logrado reducir la infestaciôn a un 8%. Cafetales no tratados 

han tenido un indice de infestacién de hasta 30%. 
(508) 	 EPOCAS DE ASPERSION. AFRICA OCCIDENTAL 

EPOCAS DE ASPERSION. CANERIJN 

(4Hkb7Mci9EcI) 

(4Hkb7Mci9Eda) 

(510) 

EPOCAS DE ASPERSION 
	

(4Hkb7Mci) 

EPOCAS DE ASPERSION. AFRICA CENTRAL 	(4Hkb7Mci9Ea) 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CAIY1EROUN. 

Cafeier Canephora. Entcmologie. Efficacite de traiteinents de routine 
contre le scolyte des bales. In: 	. Raport d'activite 1971. 
Camerun, IFCC, 1971. pp. 104-105. 

EPOCAS DE ASPERSION. REP. CENTROAFRICANA 
	

(4Hkb7Nci9Eaf) 
Por decima vez consecutiva (10 arios), y de acuerdo al pedido de los 

caficultores de la zona Este de Camerun, cultivada con Café Robusta, 
se tenté verificar la rentabi]jdad de los tratamientos con insectici-

das contra la boca del café Hypothenemus hampei en plantaciones in-

dustriales. Estos tratamientos son habitualmente realizados con 

atomizadores de gran rendimiento "Patz" colocados sobre un "Unimog" 

y utilizando interialog de paso de 60 m. Se gastan 130 l/agua por 

3 1 de thirnul 35 (35% de endosulfan) por hectérea. Se realiza una 
sola aplicacién generalmente en junio/julio. 

En el primer ao se realjzé un tratamiento 6nico, uno en julio y 

otro en septiembre. En relacién al testigo no se constató diferencia, 
ni un aurnento en Ia produccién. La incidencia leve de estos 
tratamientos puede atribuirse a que solo se realize una aplicacién, 

cuando comunmente se aconsejan dos o tres, también a su aplicación 
demasjado tardia. 

Se realize un nuevo ensayo con tres objetivos en relacién a 4 repeti-
ciones: 

- Sin ning6n tratamiento (Testigo) 

- Un tratamientoInico a mediados de abril con aplicacién de 3,5 
1 de thirnul/ha (1.225 g de endosulfan). 

- Dos tratamientos sucesivos (a mediados de abril y a principios 
de mayo) con el mismo insecticida y la misma dosis. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Entomologi.e. 

Cafeiers. In: 	. Rapport d'actiuit 1963. Paris, IFCC, 1963. 

pp. 184-186. 

La época aconsejada, en Boukoko, para el control de la broca del 

café Hypothenemus hampei es de mayo a julio. El endrin, telodrin 

y thiodan son eficaces cuando son aplicados a razén de 	3 1/ha 

de producto comercial. 

El thiodan o chlorotiopin, es muy eficaz para el control de la broca 

y contra epicampopteros. 	
(509) 

PIIJOL?  R. Insectos del café en la RepCiblica Centroafricana. In: REUNION 

del Grupo Técnico de Trabajo de la FAD sobre producción y proteccién 

del Café, 1. Rio de 3aneiro, 23-30 octubre 1965. Informes. Roma, 

FAD, 1965. (Docmento de Trabajo CE/65/36). 

La producciôn cafetera de la RepOblica Centroafricana sufre pérdidas 

que oscilan entre el 10 y 30% por ataques de la broca del café !iY22- 
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thenemus hampei. El perlodo aconsejable para los tratamientos qulmi-

cos es de mayo a julio. Han dado buenos resultados el endrin, telo-
drin y tiodn. 

LPJIBERT, M. Coffee berry borer. In: 	. Arabica coffee production 

in the South Pacific. Noumea (Nueva Caledonia), South Pacific Comis- 

sion, 1976. p. 31. (SPC Handbook N°  16). 
(510) 

Se informa sobre el establecimiento de la broca del cafHypothenemus 

hampei en Nueva Caledonia, Polinesia Francesa y en las Islas del 

PacIfico (Papua, Nueva Guinea y Tamma). 11ediante el uso de lindano 

se ha logrado reducir la infestaci6n a un 8%. Cafetales no tratados 

han tenido un indice de infestaciôn de hasta 30%. 
(508) EPOCAS DE ASPERSION. AFRICA OCCIDENTAL 

EPOCAS DE ASPERSION. CAJIERUN 

(4Hkb7Mci9Ed) 

(4Hkb7Mci9Eda) 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU C1\CAO. CENTRE DE RECHERCHES [)U CAMEROUN. 

Cafeler Canephora. Entomologle. Efficacite de traitements de routine 
contre le scolyte des bales. In: 	. Raport d'actiuite 1971. 
Camerun, IFCC, 1971. pp.  104-105. 

Por decima vez consecutiva (10 ai1os), y de acuerdo al pedido de los 
caficultores de la zona Este de Camerun, cultivada con Cafe Robusta, 

se tent6 verificar la rentabilidad de los tratamientos con insectici-

das contra la boca del cafe Hypothenemus hampei en plantaciones in-

dustriales. Estos tratamientos son habitualmente realizados con 
atomizadores de gran rendimiento "Patz" colocados sobre un "Unimog" 

y utilizando intervalos de paso de 60 m. Se gastan 130 1/aqua por 

3 1 de thimul 35 (35% de endosulfan) por hectrea. Se realiza una 
sola aplicaci6n generalmente en junio/julio. 

En el primer ailo Se realiz6 un tratamiento (inico, uno en julio y 
otro en septiembre. En relaci6n al testigo no se constat6 diferencia, 

ni un aumento en la producci6n. La incidencia leve de estos 

tratamientos puede atribuirse a que solo se realiz6 una aplicación, 

cuando comunmente se aconsejan dos o tres, también a su aplicación 
demasiado tardIa. 

Se realizó un nuevo ensayo con tres objetivos en relaci6n a 4 repeti-
ciones: 

- Sin ning6n tratamiento (Testigo) 

- Un tratamiento Cjnico a mediados de abril con aplicaci6n de 3,5 
1 de thimul/ha (1.225 g de endosulf an). 

- Dos tratamientos sucesivos (a mediados de abril y a principios 
de mayo) con el mismo insecticida y la misma dosis. 

EPOCAS DE ASPERSION 
	 (4Hkb7Mci) 

EPOCAS DE ASPERSION. AFRICA CENTRAL 	(4Hkb7Mci9Ea) 

EPOCAS DE ASPERSION. REP. CENTROAFRICANA 
	

(4llkb7Mci9Eaf) 

INSTITUT FRANCAIS DU C1\FE ET DU C(-\C1\0. PPRIS (FRN'JCII\). Entoinologle. 

Cafeiers. In: 	. Rapport d'activit,6 1963. Paris, IFCC, 1963. 

pp. 184-186. 

La poca aconsejada, en Boukoko, para el control de la broca del 
cafe Hypothenemus hampei es de mayo a julio. El endrin, telodrin 

y thiodan son eficaces cuando son apilcados a raz6n de 	3 1/ha 

de producto comercial. 

El thiodan o chiorotiopin, es nuy eficaz para el control de la broca 

y contra epicampopteros. 
(5oY) 

PUJOL. R. Insectos del cafe en la RepCiblica Centroafricana. In: REUNION 

del Grupo T&nico de Trabajo de la FO sobre producci6n y protecci6n 

del Caf, 1. Rio de Janeiro, 23-30 octubre 1965. Informes. Roma, 

FI\O, 1965. (Docmento de Trabajo CE/65136). 

La producci6n cafetera de la Repiblica Centroafricana sufre prdidas 

que oscilan entre el 10 y 30% por ataques de la broca del caf jy- 
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Do los resultados se observa que, una vez ms, no hubo ningCin aumento 

en la producción despus de los tratamientos. Solo los dos tratamien-

tos sucesivos son superioros al testigo en un 5%. 

Do la observaciôn realizada sobre el Indice de infestaci6n se deduce 
que la rentabilidad de los tratamientos, en esas condiciones, es 

dudosa. 

LICERPS Z., L.; FARCE C., C. Control quimico de la "broca del caf(", 
con aplicaciones teoranas y tardias en lingo Maria. Revista Peruana 
de Entomologia (PerCi) 17(1):78-80. 1974. 

Los autores informan de los resultados de dos ensayos para el control 

qulmico de Hypothenemus hampei Ferr., uno al inicio y otro al final 

(511) 	 de la camparla. En ambos casos se realizaron dos aplicaciones con 

intorvalos de 20 Has. Slo en el primer ensayo se efectuaron mezclas 
con fungicidas contra el "araflero", Corticium koleroga. Los resulta-

dos, en ambos casos, fueron significativamente favorablos a ondrin 
19,5%. En segundo lugar qued6 BHC. La mezcla de BHC 12% P.M. con 

cupravit result6 satisfactoria en el control de la broca y al mismo 

tiempo de las enfermedades. Los polvos mojables de BHC tuvieron 
mejor efecto que los polvos secos. No se ha registrado fitotoxicidad 

de los productos ensayados. Se deja constancia de la alta toxicida 
de endrin para animalos homotermos. 

(51 3) 

EPOCAS DE ASPERSION. ANERICA DEL StIR 	(4ITkb7Mci9Hd) 

EPOCAS DE ASPERSION. ECUADOR 
	 (4Hkb7Mci9Hdi) 

[STUDIO de frecuencia de aplicación de iz insecticide para el control 

quimico cia la broca del cafe ypotheneu*i 	(Ferr. 1867). 

REUNION del Comit Tcnico 1\ndino de la Roya y la Broca del Cafe, 
16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Informes. Pcuerdo de Cartage- 

na, 1986. pp. E32-E33. 

Debido a la presoncia de la broca del cafe en Santo Domingo de los 

Colorados (Ecuador), se menciona que es necesario 	un estudio feno- 

l6gico del cafeto con el fin de determinar las pocas ms adecuadas 
para el control de la plaga. Se considera que los periodos de mayor 

floraci6n conjuntamente con el grado de infestaci6n serian los parme-
tros que permitirn establecer la frecuencia de aplicaci6fl de insecti- 

cidas. 

Este proyecto tione como objotivos: 

- Determinar la frecuencia de aplicación de un insecticida que permita 

lograr un control quimico eficiento y econômico de la broca del 

cafe. 

- Efectuar anlisis econ6micos de los tratamientos. 

EPOCAS DE ASPERSION. BRASIL 
	

(4Hkb7Mci9lldm) 

EPOCA certa cia polvilhar cafezais contra la broca. 0 Biolico (Brasil) 
No  26:16. 1960. 

Tambin en: Boletim da Superintendncia dos Servicos do Cafe (Brasil) 
34(394):12-13. 1959. 

Se recomienda, para las condiciones de Sao Paulo (Brasil), comenzar 
el control de la plaga Hypothenemus hampei (Broca del Cafe) antes 
que la infestaci6n exceda el 5%.  Se aconseja usar 1% de BHC. La 
segunda aplicaci6n debe realizarse dentro de los siguientes 20 dias. 

Podria sorrecesaria una tercera aplicación si existe periodo lluvioso. 
Se recomienda de 40 a 45 kg por 1.000 plantas. 

(51 2) 
	

(514) 

EPOCAS DE ASPERSION. PERU (4Hkb7Mci9Hdf) 

FERREIR, A. 1.; PAULINI, A. E. Epoca cia controle 	broca cia cafe 	- 
thenenus hampei (Ferrari 1867) em cafeeiros da espcie arbica (C. 
aarabica L. var. Piido Novo). In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeoiras, 11. Londrina, 22-25 outubro, 1984. Resumos. Rio de 
3aneio, IBC, 1984. Pp. 118-119. 
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De los resultados se obser'Ja que, una vez ms, no hubo ningOn aumento 
en la producción despus de los tratamientos. Solo los dos tratamien-

tos sucesivos son superiores al testigo en un 5%. 

De la observaci6n realizada sobre el indice de infestación se deduce 
que la rentabilidad de los tratamientos, en esas condiciones, es 

dudosa. 

LICERPS Z., L.; FRGE 6., G. Control quimico de la "broca del cafe", 
con aplicaciones taipranas y tardias en Tinqo Maria. Revista Peruana 
de Entornologia (Per(i) 17(1):78-80. 1974. 

Los autores informan de los resultados de dos ensayos para el control 
quimico de Hypothenemus hampei Ferr., uno al inicio y otro al final 

(511) 	 de la campalla. En ambos casos se realizaron dos aplicaciones con 
intervalos de 20 dIas. Slo en el primer ensayo se efectuaron mezclas 
con fungicidas contra el "arariero", Corticium koleroga. Los resulta-
dos, en ambos casos, fueron significativamente favorables a endrin 
19,5%. En segundo lugar quedó BHC. La mezcla de BHC 12% P.M. con 
cupravit result6 satisfactoria en el control de la broca y al mismo 
tiempo de las en? ermedades. Los polvos mojables de BHC tuvieron 
mejor efecto que los polvos secos. No se ha registrado fitotoxicidad 
de los productos ensayados. Se deja constancia de la alta toxicida 
de endrin para animales homotermos. 

(513) 

EPOCAS DE ASPERSION. A1{ERICA DEL StIR 	(4Hkb7Mci9Hd) 

EPOCAS DE ASPERSION. ECUADO1 
	 (4IIkb7Mci9H4i) 

ESTUDIO cia frecuencia de aplicaci6n cia '.11 insecticida para el control 

quimico de la broca del caf( Hypothenemus hampei(Ferr. 1867). In: 

REUNION del Comit Tcnico Andino de la Roya y la Broca del Caf, 
16. La Paz, 10-13 noviembre de 1986. Informes. Acuerdo de Cartage- 

na, 1986. pp. E32-E33. 

Debido a la presencia de la broca del cafe en Santo Domingo de los 
Colorados (Ecuador), se menciona que es necesario 	un estudio feno- 

lgico del cafeto con el fin de determinar las pocas ms adecuadas 
para el control de la plaga. Se considera que los periodos de mayor 

floraci6n conjuntamente con el grado de infestación serian los parme-
tros que permitirn establecer la frecuencia de aplicaci6n de insecti- 

cidas. 

Este proyecto tiene como objetivos: 

- Determinar la frecuencia de aplicaci6n de un insecticida que permita 
lograr un control quimico eficiente y econmico de la broca del 

caf. 

- Efectuar anlisis econ6micos de los tratamientos. 

EPOCAS DE ASPERSION. BRASIL 
	

(4llkb7Mci9Hdm) 

EPIICA certa de polvilhar cafezais contra la broca. 0 Biol6tico (Brasil) 
No  26:16. 1960. 
Tambin en: Boletim da Superintendncia dos Servicos do Cafe (Brasil) 

34(394):12-13. 1959. 

Se recomienda, para las condiciones de Sao Paulo (Brasil), comenzar 
el control de la plaga Hypothenemus hampei (Broca del Cafe) antes 
que la infestaci6n exceda el 5%.  Se aconseja usar 1% de BHC. La 
segunda aplicaci6n debe realizarse dentro de los siguientes 20 dias. 
Podria serrecesaria una tercera aplicación si existe periodo iluvioso. 
Se recornienda de 40 a 45 kg por 1.000 plantas. 

(512) 
	 (514) 

EPOCAS DE _ASPERSION. PERU (4Hkb7Mci9IIdf) 

FERREIRPI, A. 3.; PIWLINI, A. E. Epcica de controle broca de cafe 	- 
thenenus hampei (Ferrari 1867) an cafeeiros da espcie arbica (C. 
aarabica L. var. Ilindo Novo). In: CON6RESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 outubro, 1984. Resumos. Rio de 
Janeio, IBC, 1984. pp.  118-119. 
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La inf'estación de la broca del cafe Hypothenemus hampei tiene su 

inicio en el periodo de trnsitoY?, o sea cuando los insectos hembras 

dejan los frutos de la cosecha anterior y pasan a frutos nuevos que 
tengan condiciones ideales de alimentaci6n y procreaciôn. En condicio-
nesbrasileñas, este periodo es muy variable de regi6n a regi6n, prin-
cipalmente en funci6n de las variaciones climticas. 

Con el fin de determinar la poca adecuada de control de la plaga, 
en condiicones de la zona de flinas Gerais (Brasil), se estableció 
un estudio, utilizando endosulfan (thiodan 35 CE) a raz6n de 1,5 
1/ha a intervalos de 30 Has, en 8 tratamientos con 4 repeticiones: 

1) Noviembre/diciembre; 	2) Noviembre/enero; 	3) Diciembre/enero; 

4) Diciembre/febrero; 5) Enero/febrero; 6) Enero/rnarzo; 7) Febrero/ 

marzo. 8) Testigo. 

El anlisis de varianza de los datos revelô F significativo al 1%. 
El anlisis de Tukey al 5% destac6 coma mejores, diferenciandose 
significativamente del testigo, los tratamientos: 2) Noviembre/enero 
con 2,19% de frutos infestados; 6) Enero/marzo con 2,74% de frutos 
infestados; 3) Diciembre/enero con 2,68% de infestaci6n; 5) Enero/ 
febrero con 3,81% de infestaci6n; 4) Diciembre/febrero con 5,37% 
de infestación; 7) Febrero/marzo con 6,88% de infestaci6n; 1) Noviem-
bre/diciembre con 9,29% de infestaci6n, que a su vez no se diferencia-

ron del testigo 15,88% de infestaci6n)ni de los mejores tratamientos 

ya citados. 

Se concluye que, en las condiciones en que fue realizado el ensayo, 
la 6poca ms critica para el control de la broca (en la regi6n estu-

diada) es el mes de enero. 
 

GUIMPRAES, P. M. Epoca de controle broca dos frutos do cafeeiro (-
thenenis hanpei) na regiao de Ptarincj-PR. In: CONGRESSO Brasileiro 
de Pesquisas Cafeeiras, 12. Caxambu, M.G. de 28 a 31 de Outubro 
de 1985. Trabalhos. Rio de Janeiro, IBC, 1985. pp. 80-81. 

Con el fin de estudiar las 6pocas de control quimico de la broca, 

se 	instal6 este ensayo en caf 6 [Viundo Nova sernbrado a una distancia 
de 4,0 x 2,5 mts con 27 afios de edad. Se hicieron aplicaciones a 
intervalos de 30 a 60 dias con una bomba de espalda matorizada; el 
ingrediente activo utilizado fue endosulfan aplicado 2 1/ha (thiodan 
35 CE). De acuerdo con los resultados, intervalos de 30 dias entre 
aplicaciones son mejores que 60 dias, y los meses crIticos para el 
control de la plaga son enero y febrero, siendo suficientes dos apli-

caciones para un control satisfactorio. 
 

PAULINI, A. E. Epocade controle 6 broca do caf6 Hypothenenus hanpei 
(Ferrari, 1867) em cafeeiros da variedade Conilon, no estado do Espi-
rito Santo. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12. 
Caxambu, f1inas Gerais de 28 a 31 de outubro de 1985. Resumos. Rio 
de Janeiro, Instituto Brasileiro de Pesquisas CafeAiras, 1985. pp. 
21 -22. 

Este trabajo se hizo con el fin de conocer las épocas m6s adecuadas 

para el control de la broca. Las aspersiones se iniciaron en noviem-
be hasta abril, haciendo 2 aplicaciones a intervalos de 30 y 60 dias. 
Todas las épocas estudiadas con dos aplicaciones, independiente del 
intervalo de 30 6 60 dias, mostraron un excelente nivel de control 
de la plaga. 

 

PAUL INI, A. E. Estudos sabre 6poca do controle 6 broca do caf6 Hypothene-
mus hançei (Ferrari 1867) em cafeeiros da variedade Conilon. In: 
CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 10. Pocos de Caldas 
(fIG), 29 de agosto a 19 de setembro de 1983. Anais. Rio de Janeiro, 
IBC/GERCA, 1983. pp. 48-49. 

Se realiz6 un ensayo con el fin de estudiar la mejor época de control 
de la broca en café de la variedad Conilon, asi como para obtener 
informaciones sobre el nimero de aplicaciones para las condiciones 
de Espiritu Santo. Las aspersiones se hicieron a café de 6 a 7 aflos 
de edad y se realizaron con una aspersora motorizada "Hatsuta" a 
intervalos de 30 dias con un insecticida a base de endosulfan (thiodan 
35 CE 2 1/1  000 plantas). 

Los tratamientos con 2 aplicaciones en las épocas de enero-febrero 
y febrero-abril dieron buen control. El mejor control se obtuvo 
con aspersiones en febrero-marzo-abril y marzo-abril-mayo, siendo 
flgeramente superiores a los tratamientos con 2 aplicaciones en la 
1tima muestra, mostrando que si la cosecha fue hecha tardiamente, 
pueden necesitarse 3 aplicaciones. 

 

o POLVILHPJV1ENTO do cafezal corn 81-IC dove ser feito no momento do transito 
da broca; as polvilhenEntos tardios sao respons6ueis por inámeros 
insucessos verificados no ccn*ate 6 broca quando se torna necess6rio 
un terceiro polvilhanento. Boletim da Superintendencia dos Seruicos 
do Café (Brasil) 26(296):857-853. 1951. 

La broca del café, atraviesa un periodo crItico, en el que 110 hay 
condiciones favorables para su reproducciôn. Después de las grandes 

264 	 265 



La 	infestaci6n de la broca del caf 6 Hypothenemus hampei tiene su 

inicio en el periodo de 	
o sea cuando los insectos hembras 

dejan los frutos de la cosecha anterior y pasan a frutos nuevos que 

tengan condiciones ideales de alimentaci6n y procreaciófl. En condicio-

nesbrasileñaS, este periodo es muy variable de regi6n a regi6n, prin-

cipalmente en funci6n de las variaciones clim6ticas. 

Con el fin de determinar la 4poca adecuada de control de la plaga, 
en condiicones de la zona de 11inas Gerais (Brasil), se estableci6 

un 	estudio, utilizando endosulf an (thiodan 35 CE) a raz6n de 1,5 

1/ha a intervalos de 30 dias, en B tratamientos con 4 repeticiOfles 

1) Noviembre/diciembre; 	2) Noviembre/enero 	
3) Oiciembre/enero; 

4) Diciembre/febrerO; 5) Enero/febrerO 	
6) Enero/rnarZo; 7) Febrero/ 

marzo: 8) Testigo. 

El an6lisis de varianza de los datos revel6 F significativo al 1%. 

El an6llsis de Tukey al 5% destac6 como mejores, diferenciandose 
significativafflente del testigo, los tratamientos 2) Noviembre/enero 

con 2,19% de frutos infestados; 6) Enero/marZo con 2,74% de frutos 

infestados; 3) Diciembre/enerO con 2,68% de infestaci6n; 5) Enero/ 
febrero con 3,81% de infestaci6n; 4) Diciembre/febrero con 5,37% 

do infestaci6n; 7) Febrero/marZO con 6,88% de infestaci6n; 1) Noviem-

bre/diciembre con 9,29% de infestaci6n, que a su vez no se diferencia-

ron del testigo 15,88% de infestacién)ni de los mejores tratamientos 

ya citados. 

Se concluye que, en las condiciones en que fue realizado el ensayo, 

la época més critica para el control de la broca (en laregi6n estu- 

diada) es el mes de enero. 

GUIMARAES, P. M. Epoca de controle a broca dos frutos do cafeeiro (- 

theneuais 	na reqiao do t'Iaringa-PR. In: CONGRESSO Brasileiro 

de Pesquisas Cafeeiras, 12. Caxambu, M.G. de 28 a 31 de Outubro 

de 1985. Trabalhos. Rio de Janeiro, IBC, 1985. pp. 80-81. 

Con el fin de estudiar las épocas do control quimico de la broca, 
se instaló este ensayo en café tiundo Novo sembrado a una distancia 

de 4,0 x 2,5 mts con 27 arios de edad. Se hicieron aplicaciones a 
intervalos de 30 a 60 dias con una bomba de espalda motorizada; el 
ingrediente activo utilizado fue endosulf an aplicado 2 1/ha (thiodan 

35 CE). De acuerdo con los resultados, intervalos de 30 dias entre 
aplicaciones son mejores que 60 dias, y los meses criticos para el 

control de la plaga son enero y febrero, siendo suficientes dos apli- 

caciones para un control satisfactorio. (516) 

PAULINI, A. E. Epoca do controle 	broca do caf(? Hypothenenius hanpei 

(Ferrari, 1867) em cafeeiros da iariedade Conilon, no estado do Espi-

rith Santo. In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 12. 

Caxanbu, Minas Gerais de 28 a 31 de outubro de 1985. Resumos. Rio 

de Janeiro, Instituto Brasileiro de Pesquisas Cafeéiras, 1985. pp. 

21 -22. 

[ste trabajo se hizo con el fin de conocer las épocas més adecuadas 

para el control de la broca. Las aspersiones se iniciaron en noviem-

be hasta abril, haciendo 2 aplicaciones a intervalos de 30 y 80 dias. 

Todas las épocas estudiadas con dos aplicaciones, independiente del 

intervalo do 30 6 60 dias, mostraron un excelente nivel de control 

de la plaga. 
 

PAUL INI, A. E. Estudos sabre época do controle broca do caf6 Hypothene-

mus ha,ei (Ferrari 1867) em cafeeiros da variedade Conilon. In: 

CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 10. Pocos de Caldas 

(MG), 29 de agosto a 10  de setembro de 1983. Anais. Rio do Janeiro, 

IBE/GERCA, 1983. pp.  48-49. 

Se realize un ensayo con el fin de estudiar la mejor época de control 
de la broca en café de la variedad Conilon, asi como para obtener 

informaciones sobre el n6mero de aplicaciones para las condiciones 

do Espiritu Santo. Las aspersiones se hicieron a café de B a 7 aAos 
de edad y se realizaron con una aspersora motorizada "Hatsuta" a 

intervalos de 30 dias con un insecticida a base de endosulfan (thiodan 

35 CE 2 1/1000 plantas). 

(515) 	 Los tratamientos con 2 aplicaciones en las épocas de enero-febrero 
y febrero-abril dieron buen control. El mejor control se obtuvo 

con aspersiones en febrero-marzo-abril y marzo-abril-mayo, siendo 

ligoramente superiores a los tratamientos con 2 aplicaciones en la 
Oltima muestra, mostrando que si la cosecha fue hecha tardiamente, 

pueden necesitarse 3 aplicaciones. 
 

o POLVILHN'FNTO do cafezal corn 131-IC dove ser I eito no mornento do transith 
da broca; as polvilhementos tardios sao responsveis por in(iueros 

insucessos verificados no contate a broca quando se torna necessario 
un terceiro polvilhnento. Boletim da Superintendencia dos Servicos 

do Café (Brasil) 26(296):857-858. 1951. 

La broca del café, atraviesa un periodo critico, en el que rio hay 

condiciones favorables para su reproduccién. Después de las grandes 
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floraciones cuando aparecen los frutos en perlodo inicial de su desa-

rrollo las hembras abandonan los granos secos de la cosecha anterior. 

Dna vez fecundados, procuran alojarse en los frutos uerdes, transitan-

do sobre las hojas y frutos para cavar su galeria y reiniciar la 

postura. 

El tratamiento debe iniciarse cuando el ataque en los frutos riuevos 

es de 5%, en este momento el trnsito es euidente. El insecticida 

BHC 1% aplicado en este momento produce alta mortalidad. Cuando 

la infestaci6n es mayor se aconseja una mezcla con una formulaci6n 

del 1,5%. 

penetren en los frutos; realizar una segunda aplicación 25 dias 
més tarde. 

Aplicar BHC en concentraciôn de 1% del isémero gama a razón de 
40 kg/i 000 plantas. 

La época exacta para el inicio del control varia de octubre a 

diciembre, dependiendo de la zona y de la distribuciôn de las 
lluujas durante el año. 

(521) 

5EIXAS, C. A. Porque cafes brocados? Boletim da Superintendencia dos 
Servicos do café (Brasil) 26(288):133-134. 1951. 

Se enumeran las ventajas de iniciar el tratamiento en la época correc-

ta. 

PRO6RA11P INTEGRPDO DE PE5QUIS\5 AGROPECUARIAS DO E5TDO DE 1IIN\S GERPJS-

PIPPEf1G. BELO HORIZONTE (BRI5IL). Fluctuacao populacional da broca 
do cafe, Uypothenemis hampei, sua correlacao corn os dados clirnaticos 
(teuçeratura do ar, precipitacao, unidade relativa do ar) e condicoes 
fisiogrficas. In: PIPME11G - PROGRPJ11\ CI\FE. Relatorio Anual Julho 

1973. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), Convenio IBC-6ERC[/Secretaria 

de Igricultura, 1973. pp.  20-22. 

También en: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas do Cafeeiro, 

1, Vitoria, 4-6 3ulho 1973. p.  43. 

Se enumera una serie de factores a tenor en cuenta en el manejo 
(519) 	

de la boca del cafeto, tales como: verificación de niveles de infes- 

taciôn, periodo de desarrollo de los frutos, etc. con el fin de reali-
zar el control en el momento oportuno. 

(522) 

EQUIPOS DE ASPERSION 	 (7Mci8B) 

CONITE DEPRTPJ1ENT[\L DE C[\FETEROS DE ANTI000II. COOPERPTIVAS DE CFI- 

CULTDRES DE ANTIOQUI[\. IIEDELLIN (COLOMBIp). Apuntes sobre aspersiin; 
cursos ueredales. Iledellin, 1986. 143 p. 

En los municipios de Lavras, 1'lachado y San Sebastian del ParaIso, 

M.G. se iniciaron ensayos con el fin do determinar, en uarias éreas 

del estado, el tiempo de mayor infestacién de la plaga, programas 

de control y condiciones climéticas. Resultados preliminares indican 

que la poblacién de la broca se eleua seuerarnente desde enero, alcan-

zando el méximo en abril-mayo. 
(520) 

SEIXI\S, C. A. A broca do caf(. Boletim da Superintendencia dos Servicos 

do Café (Brasil) 28(320):49-50. 1953. 

También en: 0 Biolégico (Brasil) 16(11):216-217. 1950. 

Para realizar un control oportuno do la broca del café Hypothenemus 

hampei, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Inspecciôn de cafetales. 
Iplicar insecticidas en los focos haciendo una segunda aplicacién 

30 dias después. 
Al verificar inicio de perforacién de frutos en todo el cafetal, 

aplicar insecticidas en toda el area para euitar que las nembras 

Con motivo de la presencia de la roya del cafeto Hemileia vastatrix 

y la posible aparición de la broca del café jypothenemus hampei en 

Colombia, se edita este marual con el fin do preparar y capacitar 

al caficultor para afrontar correctamente problemas fitosanitarios. 

Este manual esté dividjdo en 9 capitulos que tratan los siguientes 
temas: 1) Tecnificación do cafetales; 2) Equipos de aspersié 	on n 
iiles y estacionarios; 3) CalibraciOn de equipos de aspersiOn; 

4) Recomendaciones para el manejo de equipos de aspersiOn; 5) Prepa-

raciOn de oxicloruro de cobre; 6) Recomendaciones en el manejo do 

insecticidas; 7) Factores que afectan la aplicaciOn de un producto 
quimico; 8) lYlanejo del aqua en las fincas; 9) IdentificaciOn y 

localizaciOn de fallas en los equipos do aspersiOn. 

(523) 
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floraciones cuando aparecen los frutos en periodo inicial de su desa-

rrollo las hembras abandonan los granos secos de la cosecha anterior. 

Una vez fecundados, procuran alojarse en los frutos verdes, transitan-

do sobre las hojas y frutos para cavar su galeria y reiniciar la 

postura. 

El tratamiento debe iniciarse cuando el ataque en los frutos nuevos 

es de 5%, en este momento el trénsito es evidente. El insecticida 

BHC 1% aplicado en este momento produce alta mortalidad. Cuando 

la infestacién es mayor se aconseja una mezcla con una formulaciéfl 

del 1,5%. 

Se enumeran las ventajas de iniciar el trathmiento en la época correc- 

ta. (519) 

penetren en los frutos; realizar una segunda aplicación 25 dias 

más tarde. 
Aplicar BHC en concentraciôn de 1% del isémero gama a raz6n de 

40 kg/i 000 plantas. 
La época exacta para el inicio del control varIa de octubre a 

diciembre, dependiendo de la zona y de la distribuci6n de las 

lluvias durante el año. 
 

SEIXPS, C. A. Porque cafes brocados? Boletim da Superintendencia dos 

Servicos do café (Brasil) 26(288):133-134. 1951. 

Se enumera una serie de factores a tener en cuenta en el manejo 

de la boca del cafeto, tales como: verificación de niveles de infes-

taciôn, periodo de desarrollo de los frutos, etc. con el fin de reali-

zar el control en el momento oportuno. 
 

QJIPOS DE ASPERSION 
	

(7Mci8B) 

PROGRPJ1\ INTEGRIWO DE PE5QUISI\5 PGROPECUMRIAS DO ESTI\DO DE 11INPS GERPJ5-

PIPI\E1'lG. BEL0 H[JRIZONTE (BRASIL). Fluctuacao populaci.onal da broca 

do caf(, Hypothenel$Js hupei, sua correlacao corn os dados clijuaticos 
(teinperatura do at, precipitacao, unidade relativa do ar) e condicoes 

fisioqrficas. In: PIPi\EG - PROGRPmP CAFE. Relatorio Anual Juiho 

1973. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), Convenio IBC_GERCA/SeCretaria 

de Agricultura, 1973. pp. 20-22. 
También en: CONGRESSO Brasileiro sobre Pragas e Doencas do Cafeeiro, 

1, Vitoria, 4-6 Julho 1973. p. 43. 

En los municipios de Lauras, Pachado y San Sebastian del Paraiso, 
M.G. se iniciaron ensayos con el fin de determinar, en varias éreas 

del estado, el tiempo de mayor infestacién de la placja, programas 

de control y condiciones climéticas. ResultadoS preliminareS indican 
que la poblaci6n de la broca se eleua seueramente desde enero, alcan- 

zando el méximo en abril-rnayo. (520) 

SEIXAS, C. A. A broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos Services 

do Café (Brasil) 28(320):49-50. 1953. 
También en: U Biológico (Brasil) 16(11):216-217. 1950. 

Para realizar un control oportuno de la broca del café Hypothenemus 

ham2L, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

Inspecciôn de cafetales. 
Aplicar insecticidas en los focos haciendo una segunda aplicación 

30 dias después. 
Al verificar iniclo de perforaciôn de frutos en todo el cafetal, 
aplicar insecticidas en toda el area para evitar que las hembras  

CO[1ITE DEPARTAIIENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA. COUPERATIVAS DE CAFI- 

CULTURES DE ANTIOQUIA. FIEDELLIN (COLOFIBIA). Apuntes sobre aspersión; 

cursos veredales. fledellin, 1986. 143 p. 

Con 	motivo de la presencia de la roya del oaf eto Hemileia vastatrix 

y la posible apariciôn de la broca del café Hypothenenus hampei en 

Colombia, se edita este marual  con el fin de preparar y capacitar 

al caficultor para afrontar correctamente problemas fitosanitarios. 

Este manual esta dividido en 9 capitulos que tratan los siguientes 

temas: 1) Tecnificaciôn de cafetales; 2) Equipos de aspersion me-

viles y estacionarios; 3) CalibraciOn de equipos de aspersiOn; 

4) Recomendaciones para el manejo de equipos de aspersiOn; 5) Prepa-

raciôn de oxicloruro de cobre; 6) Recomendaciones en el manejo de 

insecticidas; 7) Factores que afectan la aplicaciOn de un producto 

quimico; B) [lanejo del aqua en las fincas; 9) IdentificaciOn y 

localizaciôn de fallas en los equipos de aspersiOn. 
(523) 
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CAMPUS C., J. C.; HENRIQUEZ CH., M. Eualuación de equi.po agricola con 
	

de 3 a 5, produjo una reducci6n de la infestación por broca. [Inca 

diferentes sistemas de aplicaci&i para control de plagas y enfermedade 
	

aspersiones a intervalos de 14 dias, dieron los mejores resultados, 

del cafeto. San Jos (Costa Rica), IICP, 1978. 19 p. (Informes 
	

mientras que la adiciôn de un adherente aumentó la eficiencia. 

de Conferencias, Cursos y Reuniones No  184) 
	

(525) 

Se evaluaron 4 aspersoras motorizadas de espalda y 1 aspersora esta- 
	 FERRAO, A. P. DA F. Indicacoes sobre os insecticidas mais enpregados 

cionaria, capaces de aplicar a bajo a a medio volumen. Se discuten 
	

en Cafeicultijra. Revista do Cafe Portugus (Portugal) 7(25):40-72. 

los resultados en relaci6n a las condiciones locales y a los requeri- 
	 1960. 

mientos para el control de Hypothenemus hampei y Hemilela jastatriX. (524) 
	 El uso de insecticidas de aflo en aflo en el control de plagas, entre 

ellas Hypothenemus hampei, la broca del cafe, se ha incrementado 

en Angola; sin embargo, existe una gran ignorancia respecto a su 

uso correcto. En vista de ello, la divisi6n de Entomologia de la 

Junta de Exportaci6n de Caf resolvió publicar instrucciones para 

el uso de insecticidas en el cultivo del café. Se discuten las apli- 

SISTEMAS DE ASPERSION 
	

(6Bd7Mci) 
	

caciones de los siguientes productos: arseniato de plomo, DDT, BHC, 

lindano, aldrin, dieldrin, endrin, clordano, parathion [-605, mala-

tion y adisol, su composicit5n quimica, propiedades, dosis, compatibi-

lidd con otros productos, riesgos para el hombre y los animales. 

(527) 

FERREIRA, A. 3.; D'ANTONIO, A. N.; PAULINI, A. E. Estuclo de concentracoes 
do óleo enu1sionuel em caldas inseticidas, aplicados a mdio e baixo 
voliune no controle da broca do caf(. In: CONGRESSO Brasileiro de 
Pesquisas Caféeiras, 4. Caxambu, 23-26 novembro 1976. Resumos. 
Rio de Janeiro, IBC, 1976. pp.119-122. 

Con el fin de estudiar el efecto de la concentración de aceite emul-
sionable en mezclas insecticidas, en el control de la broca del café 

Hypothenemus hampei, se realizaron 3 ensayos en la "Zona da 1'lata" 
Minas Gerais (Brasil). 

En el primer ensayo se estudiaron concentraciones de 0%, 1%, 1,5% 

525' 	 y 2 de aceite Triona B, en aspersiones a medio volumen, usando coma 

principio activo, endosulfan (thiodan 35CE) 700 ml p.a./ha y lindano 

(fertilindane 20%) 400 ml p.a./ha. Se realizaron dos aplicaciones, 

la primera el 21/01/76 y la segunda 23/02/76. Se tomaron dos muestras 

cada 30 dias, cogiendo frutos al azar y registranda el porcentaje 
de frutos brocados. 

La prueba do Tukey al 5% mostré que el testigo se diferenclé do todos 

los tratamientos, sin presentar diforencias significativas entre 
éstos. 

En el segundo ensayo se estudiaron concentraciones do 0%, 0,25%, 

0,50%, 0,75% y 1% do aceite, usandose coma principio activo el lindano 

AN1ANTE, E.; CAVALCANTE, R. D.; BALUT, F. F. Ensaio de canpo con BHC 

em fornulacoes oleosas a "ultra baixo uoliine", conparatiiamente ao 

polvilhamento clissico, no centate broca do cafe Hypothenemus hanpel 

(Ferr. 1867) (Coleoptera:Scolytidae). Revista de Agricultura (Brasil) 

46(4):139-146. 1971. 

Un ensayo efectuado en Sao Paulo (Brasil), haciendo 1 o 2 aspersiones 

con 50 ml/pl. de BHC al 1% en aceite, 1 aspersién con igual dosis 

de BHC al 2% y 2 aplicaciones de 40 g  de BHC 1% en polvo fueron igual-

mente efectivas contra la broca del cafeto H. hampei. Todos los 

tratamientos redujeron la proporcién de frutos infestados de 13% 

a 8% 50 dias después de la apliccién y 4% 100 dias después. La asper-

si6n con formulaciones aceitosas fue mucho rns barata que la aplica-

den en polvo. 

BUNCATU, A. A.; GANDIA, I. M. Effect of four spraying frequencies with 

six insecticides in the control of the coffee berry borer (Stephano-

deres hampei Ferr.). Philippine Journal of Plant Industry (Filipinas) 

32(1-2):209-119. 1967. 

En las Filipinas, se probaron B insecticidas contra la broca del 

cafe 	Stephanoderes hampei. El dieldrin y el thiodan (endosulfan) 

dieron los mejores resultados seguidos par endrin, aldrex (aidrin 

emulsIén), sevin y folidol. El incremento del niimero de aspersiones 
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CL\NP0S C., J. C.; HENRIQUEZ CH., N. Eualuación de equipo agricola con 
	

de 3 a 5, produjo una reducciôn de la infestacién par broca. Cinco 

diferentes sistemas de aplicación para control de plagas y enfermedade 
	

aspersiones a intervalos de 14 dias, dieron los mejores resultados, 

del. cafeto. San José (Costa IRica), IICI\, 1978. 19 p. 	(Informes 	 mientras que la adiciôn de un adherente aumenté la eficiencia. 

de Conferencias, Cursos y Reuniones No  184) 
	

(525) 

Se evaluaron 4 aspersoras motorizadas de espaida y 1 aspersora esta- 
	 FERROD, A. P. DO F. Indicacoes sobre os insecticidas mais enpregados 

cionaria, capaces de aplicar a bajo o a medio volumen. Se discuten 
	 en Cafeiculti,ra. Revista do Café Portugués (Portugal) 7(25):40-72. 

los resultados en relacién a las condiciones locales y a los requeri- 
	 1960. 

mientos para ci control de Hypothenemus hampei y Hemiieia vastatrix. (524) 
	 El uso de insecticidas de allo en allo en ci control de plagas, entre 

ellas Hypothenemus hampei, la broca del café, so ha incrementado 

en Ongola; sin embargo, existe una gran ignorancia respecto a su 

usa correcto. En vista do ello, la division de Entomologia do la 

Junta de ExportaciOn do Café resolvi6 publicar instrucciones para 

ci usa de insecticidas en ci cuitivo del café. Se discuten las apli- 

SISTEMAS DE ASPERSION 
	

(6Bd7Mci) 
	

caciones de los siguientes productos: arseniato do plomo, DDT, BHC, 

lindano, aldrin, dieldrIn, endrin, clordano, parathion E-605, mala-

tion y adisol, su composiciOn quimica, propiedades, dosis, compatibi-

lidd con otros productos, riesgos para ci hombre y los animales. 

(527) 

FERREIRA, A. 3.; D'ONTONIO, A. N.; POULINI, A. E. Estudo de concentracoes 
de Oleo enulsionével em caldas inseticidas, aplicados a médio e baixo 
volimie no controle da broca do café. In: CONGRESSO Brasileiro do 
Pesquisas CafOeiras, 4. Caxambu, 23-26 novembro 1976. Resumos. 
Rio do Janeiro, IBC, 1976. pp.119-122. 

Con ci fin do estudiar ci efecto do la concentraciOn do aceite emui-

sionable en mezclas insecticidas, en ci control de la broca del café 

Hypothenemus hampei, so roalizaron 3 ensayos en la "Zona da Ilata" 
Minas Gerais (Brash). 

En ci primer ensayo so estudiaron concentraciones de 0%, 1%, 1 ,5% 

525 	
y 2 de aceite Triona B, en aspersiones a medio volumen, usando coma 

principio activo, endosulfan (thiodan 35CE) 700 ml p.a./ha y lindano 

(fertilindane 20%) 400 ml p.a./ha. Se realizaron dos aplicaciones, 

la primera ci 21/01/76 y la segunda 23/02/76. Se tomaron dos muestras 

cada 30 dias, cogiondo frutos al azar y registrando ci porcentaje 
do frutos brocados. 

La prueba do Tukey al 5% mostrO que ci testigo so diferenciO do todos 

los tratamientos, sin presentar diferencias significativas entre 
Ostos. 

En ci segundo ensayo so estudiaron concentraciones de 0%, 0,25%, 

0,50%, 0,75% y 1% de aceite, usandose coma princhpio activo ci lindano 

PJIONTE, E.; CP\JPLC0NTE, R. 0.; B/T\LUT, F. F. Ensaio de canpo con BHC 

em fornulacoes oleosas a "ultra baixo uoliine", conparativamente ao 

polii1hamento cléssico, no cantate é broca do café Hypothenemus hanpei 

(Ferr. 1867) (Coleoptera:Scolytidae). Revista de Ogricuitura (Brash) 

46(4):139-146. 1971. 

Un ensayo efectuado en Sao Paulo (Brash), haciendo 1 a 2 aspersiones 

con 50 mi/pi. de BHC al 1% en aceite, 1 aspersiOn con igual dosis 

do BHC al 2% y 2 aplicaciones de 40 g de BHC 1% en polvo fueron igual-

mente efectivas contra la broca del cafeto H. hampei. Todos los 

tratamientos redujeron la proporchOn de frutos infestados de 18% 

a 8% 50 dias despuOs de la apiicciOn y 4% 100 dias despuOs. La asper-

siOn con formuiacioncs aceitosas fue mucho mOs barata que la aplica-

ciOn en polvo. 

BONCOTO, A. 0.; GONDIO, I. M. Effect of four spraying frequencies with 

six insecticides in the control of the coffee berry borer (Stephano-

deres hampei Ferr.). Philippine Journal of Plant Industry (Filipinas) 

32(1 -2):209-119. 1967. 

En las Filipinas, so probaron 6 insecticidas contra la broca del 

cafe 	Stephanoderes hampei. El dieldrin y ci thiodan (endosuifan) 

dieron los mejores resultados seguidos par ondrin, aidrex (aidrin 

emulsiOn), sevin y folidol. El incremento del nOmero de aspersiones 
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(insecticida agr000res) 400 ml p.a./ha. Se realizaron 2 aplicaciones, 

la primera el 18/02/76 y la segunda el 16/03/76. La eualuaci6n final, 

realizada en la cosecha, consisti6 en determinar el porcentaje de 

infestaci6n en muestras de un litro de frutos x parcela. El an6lisis 

estadistico mostr6 una diferencia significatiia entre los tratamientos 

y el testigo. 

En el tercer ensayo, los tratamientos constaron de aplicaciones a 

medio volumen 200 1/ha y a bajo volumbn 20 1/ha. Los productos estu-

diados fueron a base de lindano (agroceres 20%) y endosu]fan (thiodan 

3506) con y sin aceite mineral (spray oil No 3). Se realizaron 2 

aplicaciones, siendo la primera en el 15/01/75, cuando hahia una 

infestaciôn aproximada al 5%, y 	la segunda en el 18/02/76. El 

muestreo final, realizado el 08/04/76, consisti6 en tomar de las 

muestras un litro de frutos/parcela, determinando el porcentaje de 

infestaciôn. 

El an6lisis estadistico mostr6 diferencias significativaS entre los 

tratamientos al nioel del 1% de probabiiidad. 
(528) 

FERREIRA, A. J.; D'ANTONIO, A. i.; PALILINI, A. E. Estado de foriwjlacoes 

oleosas em baixo volume no controle a broca do cafe Hypothenemus 

haupel (Ferr. 1867) (Coleoptera:Sco1ytidae). In: LONORESSO Brasileiro 

do Pesquisas Gaf6eiras, 5. Ribeirao Preto, 24-27 Outubro 1978. 

Resumos. Rio de Janeiro, 180, 1978. pp. 291-292. 

Con el fin de estudiar el control de la hroca del caf6 Hypothenemg 

hampei, con aplicaciones a bajo volumen y con diferentes proporciones 

de aceite, me realizô mote ensayo en un cafetal de la oariedad F1undo 

Nouo en fflinas Gerais (Brasil). Se escogiô corrio ingrediente acti\io 

ci endosulfan aplicado en dosis de 0,52 litros i.a./ha. Se realizaron 

2 aplicaciones, una en diciembre de 1977 y la otra 30 dias despu6s. 

Se us6 una aspersora de espaida motorizada. Se gasté 20 litros de 

emulsion acua/aceite/ha en las aspersiones a bajo volumen. 200 litros 

de aqua/ha para las aplicaciones a medio volumen. El aceite usado 

a bajo volumen fue el "spray oil" N°  3, y para medio volumen el aceite 

triona B, al 1%. 

Para analizar la eficiencia de los tratamientos, me determine el 

porcentaje de frutos brocados a través de dos tipos de muestras 

en ci primer caso, rnediante la marcaciOn de 12 ramas con buena fructi-

ficaciOn por parcela, en ci segundo caso, mediante la cosecha aleato-

na de 2 litros de café cereza por parcela. 

El anélisis de F fue significatioo al niuel de 1% en ambos mOtodos  

de eualuaci6n, sinembargo, el anOlisis de los datos obtenidos a traiOs 

del mOtodo de ramas marcadas, presentO menor coeficiente do ianiaci6n. 

Los valores medios proporcionados por los dos mOtodos de muestreo 

fueron correlacionados tratamiento x tratamiento obteniendose una 

correlaciOn positiva al nivel de 0,1% (r= 0,9553). 

Se conciuye que en la puliorizaci6n a bajo volumen, no me observe 

diferencia en ci control de la plaga entre las diferentes proporciones 

do aceite utilizadas. IdOntico comportamiento se verificé en reiaciOn 

a medio volumen con y sin aceite. 

 

FONTES, L. F. Cocate 5 broca do café Hypothenenus hampei Ferr. corn 
pulverizacues a baixo volume. Divulgacao AgronOmica (Brasil) N°  

3:14-25. 1961. 

Se realiza una descripciOn de los sistemas y equipos de aspersiOn 

a bajo volumen utilizados en ci control de la broca del café Hypothe-

nemus hampei. 

 

HEIRNANDEZ P., N.; PENAGOS D., H. Evaluación del sistema do aplicación 
do bajo volumen en el control de la broca del fruto del café 1-lypothe-
neniis hampei (Ferrari). Revista Cafetalera (Guatemala) Nu  134:15-

21. 1974. 

La broca del fruto del café Hypothenomus hampei (Ferrari) fue detecta-

da en Guatemala el 23 de septiembre de 1971. Desde coo momento la 

broca ha pasado a ocupar ci primer lugar en orden de importancia, 

entre las diversas plagas que atacan el café en Guatemala. 

So apariciOn en ci pals provocO una movilizacién sin paralelo en 

el combate de plagas y enfermedades del café en Guatemala. 

El presente trabajo sobre la evaluaciOn del sistema de aplicaciOn 

do bajo volumen, fue hecho para el control de la broca del fruto; 

sin embargo, tiene ci objetivo do ser aprovechado para el combate 

do las plagas del cafO. Hace 3 allos que la DivisiOn do Asuntos Agni-

colas do AnacafO, esté interesada en establecer ci uso de bajo volu-

men, para ayudar en ci control de las plagas del café. Las principa-

les limitaciones han sido: 

La falta do una bomba aspersora que verdaderamente califique como 

de bajo volumen. 

La disponibilidad de una aspersora que provoque turbulencia entre 

ci follaje del cafeto. 
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(insecticida agroceres) 400 ml p.a./ha. Be realizaron 2 aplicaciones, 

la primera el 10/02/75 y la segunda el 15/03/75. La eualuaci6fl final, 

realizada en is cosecha, consistic5 en determinar el porcentaje de 

infestaci6n en muestras de un lito de frutos x parcela. El anlisi5 

estadistico mostr6 una diferencia significati'Ja entre los tratamientos 

y el testigo. 

En el tercer ensayo, los tratamientos constaron de aplicaciones a 

medio volumen 200 1/ha y a bajo columEn 20 1/ha. Los productos estu-

diados fueron a base de lindano (agroceres 20%) y endosulfan (thiodan 

35CE) con y sin aceite mineral (spray oil N°  3). Be realizaron 2 

aplicaciones, siendo la primera en el 15/01/75, cuando hahia una 

infestaci6n aproximada al 5%, y 	is segunda en el 18/02/75. El 

muestreo final, realizado el 00/04/75, consistió en tomar de las 

muestras un litro de frutos/parcela, determinando el porcentaje de 

infestaciôn. 

El anlisis estadistico mostr6 diferencias significativas entre los 

tratamientos al nioel del 1% de probabilidad. 
(528) 

FERREIR, A. J.; D'cNT0NI0, A. [1.; P4ULINI, A. E. Estado de forimilacoes 

oleosas em baixo volume no controle a broca do café Hypothenefl& 

hampei (Ferr. 1867) (Coleoptera:Scolytidae). In: CONGRESSO Brasileiro 

de Pesquisas Gaféeiras, 6. Ribeirao Preto, 24-27 Outubro 1978. 

Resurrios. Rio do Janeiro, IBC, 1978. pp. 291-292. 

Con ci fin de estudiar el control de la broca del café j1pothenemus 
hampei, con aplicaciones a bajo volumen y con diferentes proporciOnes 

de aceite, se realize este ensayo en un cafetal do la \Jariedad [lundo 

Novo en flinas Gerais (Brash). Be escogiO corno ingrediente actico 

ci endosulfan aplicado en dosis de 0,52 litres i.a./ha. Be realizaron 

2 aplicaciones, una en diciembre de 1977 y is otra 30 dias después. 

Be use una aspersora de espalda motorizada. Be gastO 20 litres de 

emulsiOn aqua/aceite/ha en las aspersiones a bajo volumen. 200 litres 

de agua/ha para las aplicaciones a medio uol'jmen. El aceite usado 

a bajo volumen fue el "spray oil" N°  3, y para medio volumen el aceite 

triona B, al 1%. 

Para analizar la eficiencia de los tratamientos, se determine el 

porcentaje de frutos brocados a traués de dos tipos de muestras; 

en ci primer caso, mediante la marcaciOn de 12 ramas con buena fructi-

ficaciOn per parcela, en el segundo caso, mediante la cosecha aleato-

na de 2 litres do café cereza per parcela. 

El anOlisis de F fue significatiIO al nbc1 de 1% en ambos métodos  

de evaluaciôn, sinembargo, el anlisis de los datos obtenidos a trais 

del método de ramas marcadas, presentó menor coeficiente de iariaci6n. 

Los calores medics proporcionados por los dos métodos de muestreo 

fueron correlacionados tratamiento x tratamiento obteniendose una 

correlaciôn positica al nivel de 0,1% (r= 0,9553). 

Be concluye que en is pulverización a bajo volumen, no se observó 

diferencia en el control de is plaga entre las diferentes proporciones 

de aceite utilizadas. Idéntico comportamiento se verificé en reiación 

a medio volumen con y sin aceite. 

 

F0NTEB, L. F. Conate 	broca do cafe 1-lypotheruenus hanei Ferr. can 
pulverizacoes a baixo volume. Divulgacao 1\gronômica (Brasil) N°  

3:14-25. 1961. 

Be realiza una descripciôn de los sisternas y equipos do aspersion 

a bajo volumen utilizados en el control de la broca del café Hypothe-

nemus hampei. 

 

HERN[1NDEZ P., 11.; PENPG0B 0., H. Evaluaci(in del sistema de aplicaci(in 
do bajo volumen en el control de la broca del fruto del cafe Hypothe-
i-iensjs hnej (Ferrari). Revista Cafetalera (Guatemala) N°  134:15-

21. 1974. 

La broca del fruto del café Hypothenemus hampei (Ferrari) fue detecta-

da en Guatemala ci 23 de septiembre de 1971. Desde ese momento is 

broca ha pasado a ocupar el primer lugar en orden de importancia, 

entre las diversas plagas que atacan ci café en Guatemala. 

Bu apariciOn en ci pals provocO una movilizaciOn sin paralela en 

ci combate de plagas y enfermedades del café en Guatemala. 

El presente trabajo sobre la evaluación del sistema de aplicachOn 

de bajo volumen, fue hecho para el control de la broca del fruto; 

sin embargo, tiene ci objetiio de sen aprovechado para el combate 

de las plagas del café. Hace 3 aflos que la Division do 4suntos 4gnl-

colas de 4nacafé, estO interesada en establecer ci uso de bajo volu-

men, para ayudar en ci control do las plagas del café. Las principa-

les limitaciones ban sido: 

La falta de una bomba aspersora que verdaderamente califique coma 

do bajo volumen. 

La disponibilidad de una aspersora que provoque turbulencia entre 

el follaje del cafeto. 
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3) La selecciôn de insecticidas especificos que a la par de efectivos 

sean de relativa baja toxicidad. - Pu1ierizacj6n desde el suelo de enctosulfan 1 .050 g/ha (tratamien- 

(531) 	 to de referencia). 

- Testigo sin tratamiento. 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des 

cultures. Cafeler. Entomologle. In: 	. Rapport d 'activiti 

1973. Paris, IFCC, 1973. pp. 62-63. 

Debido a los buenos resultados obtenidos en Camerun con las aplica-
ciones a ultra bajo volumen (ULV) de insecticidas en el control 

de la broca del cafe Hypothenernus hampei; se realiz6 un nuevo trata-
miento por avin en gran escala. 5u objeto fue determinar cual es 

el insecticida ms eficaz en la aplicaciôn (ULV) y si solo es sufi-

ciente una sola pasada area. Los productos experimentados en ocho 
repeticiones por parcela de nis o menos 5 ha c/u fueron: endosulfan 

ULV 200 g/l y 2 1/ha; chiorfenvinfos ULV 16% 5 1/ha; dicrotophos ULV 

120 g/l, 5 1/ha; lindano ULV 150 g/l, 5 1/ha. 

Se realizaron dos aplicaciones una en abril y otra en mayo. Todos 

los tratamientos fueron diferentes al testigo. El endosulfan fue 

el ms eficaz. 

Se estudi6, tambin, la epidemiologia de la broca en diferentes con-

diciones ecol6gicas. Se analiza la variación del indice de ataque 

del insecto durante el aflo seg6n cinco condiciones ecológicas diferen-
tes, observanoose que el mayor ataque se efectCia en mayo y jun10 
y otro en noviembre y diciembre. Se observaron insectos entom6fagos 

de broca: Prorops nasuta y Calliceras dictyna. 
(532) 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE El DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CAI'lERUN. 
Defense des Cultures. Cafeir Canephora. Entosnologie. Recherche 

d'une mthode de lutte aprIF s 6chelle contre le scolyte des bales. 

In: 	. Rapport d'actiuit( 1972. Camerun, IFCC, 1972. pp. 

110-120. 

Se realizaron tres ensayos experimentales para el control de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei en cultivos de caf canephora en Camerun. 

1. Tratamiento por avi6n. Se aplicaron los siguientes insecticidas 

y en las siguientes dosis: 

- Endosulfan 1.050 g/ha en 50 1/ha (ULV) ultra bajo volumen. 
- El mismo tratamiento + dicrotophos 600 g/ha (ULV). 

- Endosulfan a bajo volumen (B\J) 1.000 g/ha en 5 1/ha. 

- El mismo tratamiento + dicrotophos 600 g/ha 

Se realizaron 4 repeticiones a 3 semanas de interualo entre abril 
y mayo. 

Del anlisis de los resultados obtenidos expuestos en varios cua-
dos se concluye: 

- Los tratamientos por avi5n a ULV 5 1/ha es significativamente 

igual a superior a la pul\.Iizacjôn por aui6n 50 l/ft. 
- El empieo del dicrotophos debe destacarse para las condiciones 

de este ensayo. 

- No se viô diferencias significativas entre los tratamientos 
de endosulfan aplicado desde el suelo con el mismo aplicado 
por aviôn. 

Comparación de los tratamientos por nebulizaciôn y pulverización. 

Es necesario recordar que la termonebulización ofrece la ventaja 
de ser rápida y menos onerosa. 

Se realizaron 4 tratamientos con 4 repeticiones: 

- Lindano 800 g/ha en nebulizaci6n térmica. 
- Endosulfan 1.000 g/ha en nebulizacién térmica. 
- Endosulfan 1.050 g/ha en pulverización. 
- Testigo sin tratamiento. 

Los interualos entre tratamientos fueron de 3 semanas en mayo. 

De los resultados se concluye: 

- Con ambos métodos los tratamientos fueron eficientes. 

- La superioridad del endosulfan en pulverizacién parece que fue 
debida a la época de aplicaciôn (mayo). 

- El lindano aplicado en nebulizaci6n fue tan eficaz cuanto la apli-
caciôn del endosulfan. 

Es necesario seralar que la eficacia de la nebulizaciôn fue mucho 

més fiable después de la primera pasada, mientras que la eficiencia 
de la pulverjzacjén se obseruó en la primera pasada. 

Iratamiento con atomizador de gran rendimiento: 

Se informa que los resultados de este tratamiento solo pueden 
ser concluyentes en la época de la cosecha por esta razôn los 
resultados serian presentados en otro informe. 

(533) 
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3) La selecclôn de insecticidas especificos que a la par de efectivos 

sean de relativa baja toxicidad. 
(531) 

INSTITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. PARIS (FRANCIA). Defense des 

cultures. Cafeter. Entamologie. In: 	 . Rapport d' actiuit 

1973. Paris, IFOC, 1973. pp. 62-63. 

Debido a los buenos resultados obtenidos en Camerun con las aplica-

clones a ultra bajo uolumen (ULV) de insecticidas en el control 

de la broca del caf Hypothenemus hampel; se realiz6 un nuevo trata-

miento por avi6n en gran escala. Su objeto fue determinar cual es 
el insecticida ms eficaz en la aplicacit5n (ULV) y si solo es sufi-

ciente una sola pasada aérea. Los productos experimentados en ocho 

repeticiones por parcela de ms o menos 5 ha c/u fueron: endosulfan 

ULV 200 g/l y 2 1/ha; chlorfenvinfos ULV 16% IS 1/ha; dicrotophos ULV 

120 g/l, 5 1/ha; lindano ULV 150 g/l, 5 1/ha. 

Se realizaron dos apilcaciones una en abril y otra en mayo. Todos 

los tratamientos fueron diferentes al testigo. El endosulfan fue 

el ms eficaz. 

Se estudi6, tambin. la epidemiologia de la broca en diferentes con-
diciones ecol6gicas. Se analiza la uariacin del indice de ataque 

del insecto durante el aflo segtn cinco condiciones ecológicas diferen-

tes. observanoose que el mayor ataque se efectCia en mayo y junio 

y otro en noviernbre y diciembre. Se obseruaron Insectos entom6fagos 

de broca: Prorops nasuta y Calliceras dictyna. 
(532) 

IN5TITUT FRANCAIS DU CAFE ET DU CACAO. CENTRE DE RECHERCHES DU CA[IERUN. 
Defense des Cultures. Cafeir Canephora. Entomologie. Recherche 
d'i.ne nthode de lutte aprs &helle contre le scolyte des baies. 

In: 	 . Rapport d'activit 1972. Camerun, IFCC, 1972. pp. 

110-120. 

Se realizaron tres ensayos experimentales para el control de la broca 

del cafe Hypothenemus hampei en cultivos de cafe canephora en Camerun. 

1. Tratamiento por avi6n. Se aplicaron los siguientes insecticidas 

y en las siguientes dosis: 

- Endosulfan 1.050 g/ha en 50 1/ha (ULV) ultra bajo iolumen. 

- El mismo tratamiento + dicrotophos 600 g/ha (ULV). 

- Endosulfan a bajo volumen (By) 1.000 g/ha en 5 1/ha. 

- El mismo tratamiento + dicrotophos 600 g/ha 

- Pulverizaciôn desde el suelo de endosulfan 1 .050 g/ha (tratamien-
to de referenda). 

- Testigo sin tratamiento. 

Se realizaron 4 repeticiones a 3 semanas de intervalo entre abril 
y mayo. 

Del an1isis de los resultados obtenidos expuestos en varios cua-
dos se concluye: 

- Los tratamientos por aii6n a ULV 5 1/ha es significativamente 

igual o superior a la pul\iizaci6n por aji6n 50 l/h. 

- El empieo del dicrotophos debe destacarse para las condiciones 
de este ensayo. 

- No se oió diferencias significativas entre los tratamientos 

de endosulfan aplicado desde el sueJo con el mismo aplicado 
por aoión. 

Comparaci6n de los tratamientos por nebulización y pultierización. 

Es necesarlo recordar que la termonebulización ofrece la uentaja 
de ser rpida y menos onerosa. 

Se realizaron 4 tratamientos con 4 repeticiones: 

- Lindano 800 g/ha en nebulización térmica. 

- Endosulfan 1.000 g/ha en nebulizaciôn térmica. 

- Endosulfan 1.050 g/ha en puluerizacin. 
- Testigo sin tratamiento. 

Los intervalos entre tratamientos fueron de 3 semanas en mayo. 

De los resultados se concluye: 

- Con ambos métodos los tratamientos fueron eficientes. 

- La superioridad del endosulfan en puloerizaclôn parece que fue 

debida a la época de aplicación (mayo). 

- El lindano aplicado en nebulizaci6n fue tan eficaz cuanto la apli-
caclén del endosulfan. 

Es necesario señalar que la eficacia de la nebulizaciôn fue mucho 

més fiable después de la primera pasada, mientras que la eficiencia 
de la puluerizacic5n se obserj6 en la primera pasada. 

Tratamiento con atomizador de gran rendimiento: 

Se informa que los resultados de este tratamiento solo pueden 

ser concluyentes en la época de la cosecha por esta razón los 

resultados serian presentados en otro informe. 

(533) 
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INSTITUT FRANCAIS DU C/FE El DU CACDLJ. CENTRE DE RECHERCHES DU COMEROUN. 
Dfense des cultures. Cafeier robusta. Entomologie. Experimentation 
de moyens de lutte contre le scolyte des baies. In: 	. Rapport 
d'activite 1973. Camerun, IFCC, 1973. PP.  88-97. 

Se realizô un tratamiento desde ci suelo con atomizadores de gran 
rendirniento para el control de la broca del cafe Hypothenemus harr. 
El ensayo consistiô en: 

- Tratamiento con atomizador "Platz" colocado sobre un "Umimong" 
a 60 m de distancia. 

- Tratamiento con atomizador "Platz" a 30 m de distancia. 
- Tratarniento con pulverizador de espalda. 
- Testigo sin tratamiento. 

El producto utilizado fue 3 1 de thimul 35, 1.050 g/ha. El gasto 
del producto fue airededor de 125 1/ha para los atomizadores "Platz" 
y 300 1/ha para puloerizadores porttiles. Se realizaron 2 pasadas 
a intervalos de 3 semanas en abril y mayo. 

Se obseriô una ineficacia del control de la broca POT medio de insec-
ticidas. Esta ineficacia, se cree, que debe sec causada por ci des-
conocimiento de la epidemiologla del insecto en condiciones ecol6gicas 
de Camerun. 

epidemjologja de la broca para observar la variación del indice de 
ataque segCin regiones diversamer,te ecológicas; asi como la atractivi-
dad de los clones de Cafs Robustas, Entre entomofagos y entomopato-

genos se citan a Bethylidae, Calliceratidae, Chioropidme, Prorops 
nasuta, Calliceras disdynna, Beauveria bassiana y Fusarium semitectum. 

 

SEIXPS, C. A. Neblina inseticida no combate 5 broca. Sao Paulo Agricola 
(Brasfl) 1(11):14-20. 1959. 

Se trata de aspersiones a bajo iolumen en el control de la broca 
del cafe Hypothenemus harnpei. Se realizaron pruebas en 2 regiones 
cafeteras del estado de Sao Paulo con aspersiones de BHC disuelto 

en aceite a bajo uolumen. Estas aspersiones se realizaron al amane-
cer. Se utilizaron equipos de aspersi6n "Dyna Fog" portti1es y 
no porttiles. Las aplicaciones a bajo volumen del insecticida men-
cionado dieron buenos resultados. 

 

Por otra parte, tambin se realizó una comparación de tratamientos 
de aplicaci6n de insecticidas realizada por'aui6n a muy bajo violumen. 
Se hicieron 4 repeticiones de 5 1/ha de las dosis de los siguientos 
productos: 

EFTECTOS COLATERALES (4Mi7Mci) 

AVERNI\-SACCA, R. 	As inanifestacoes pathológicas que acanparliari o desen- 
volvimente da broca Stepl-ianoderes hpei Ferr. (St. coffeae Hag.) 
nos frutos ou nas sementes do cafeeiro. Sao Paulo, Secretarja de 
Agricultura, 1926. 67 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 
Cafeejra. Publjcacao N°  15). 

El desarrollo de la broca Hypothenemus hampe!, viene acompaFIada con 
ciertas manifestacjones patológicas causadas por presencia de diversos 
hongos, algunos de los cuales nuejos, que vienen a aumentar la rnyce-
toflora del cafeto. Siendo algunos de estos hongos daPlinos en otras 
plantas, es nocesarjo su seguimiento para prevenir sorpresas poco 
agradables. 

En las galerias provocadas por la broca se albergan ciertos hongos 
que deterioran la calidad de la bebida tales como Fusarium coffeicola, 
Fusarium rimicolum, Verticilum alboatrum, etc. El Jertici1um es 
nuevo para el cafeto, pero es conocidamente perjudicial para otras 
plantas como la papa, la yuca, etc. 

- 1.000 g/ha de endosulfan (2 pasadas) 
- 1.000 g/ha de endosulfan (1 pasada) 
- 	800 g/ha de lindano (2 pasadas) 
- 	800 g/ha de lindano (1 pasada) 
- 	800 g/ha de dicrotophos (2 pasadas) 
- 	800 g/ha dedicrotophos (1 pasada) 
- 1.000 g/ha de chlorfen\Jinfos (2 pasadas) 
- 1.000 g/ha de chiorfenainfos (1 pasada) 
- Testigo sin tratamiento 

Delaniisis de los resultados se conciuye que el endosulfan se muestra 
superior a todos los otros productos. El lindano fue superior al 
chiorfenuinfos. El endosulfan en dos tratamientos fue superior al 
de un solo tratamiento. Por otro lado, se obsoroc5 una reinfestaci6n 
alta en las parcelas, enmascarando la superioridad de las 2 pasadas 
con los otros productos menos eficaces. 

Se menciona tambin que se establecer una investigacin sobre la 
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INOTITUT FRANCAIS DU CIFE ET DU C/L\040.  CENTRE DE RECHERCHEB DU COIIEROUN. 
Dfense des cultures. Cafeier robusta. Entomologie. Experimentation 
de moyens de lutte contre le scolyte des bales. In: 	. Rapport 
d'activite 1973. Camerun, IFCC, 1973. pp.  88-97. 

Be realiz6 un tratamiento desde el suelo con atomizadores de gran 
rendimiento para el control de la broca del caf6 Hypothenemus hampei. 
El ensayo consisti6 en: 

- Tratamiento con atomizador 'Platz" colocado sobre un "Umirnong" 
a 60 m de distancia. 

- Tratamiento con atomizador "Platz" a 30 m de distancia. 
- Tratarniento con pulierizador de espalda. 
- Testigo sin tratamiento. 

El producto utilizado fue 3 1 de thirnul 35, 1.050 g/ha. El gasto 
del producto fue airededor de 125 1/ha para los atomizadores "Platz" 
y 300 1/ha para pulverizadores porttiles. Be realizaron 2 pasadas 
a interialos de 3 semanas en abril y mayo. 

epidemi.ologia de la broca para observar la variación del indice de 
ataque segCin regiones diversamente ecológicas; asi coma la atractivi-
dad de los clones de Cafes Robustas. Entre entomofagos y entamopato-
genos se citan a Bethylidae, Calliceratidae, Chloropidae, Prorops 
nasuta, Calliceras disdynna, Beauveria bassiana y Fusarium semitectum. 

SEIX/5, C. P. Neblina inseticida no cantate 5 broca. Baa Paulo Pgricola 
(Brash) 1(11):14-20. 1959. 

Be trata de aspersiones a baja volumen en el control de la broca 
del cafe Hypothenemus hampei. Be realizaron pruebas en 2 regiones 
cafeteras del estado de Sao Paulo con aspersiones de BHC disuelto 
en aceite a baja volumen. Estas aspersiones se realizaron al amane-
cer. Be utilizaron equipos de aspersi6n "Dyna Fog" porttiles y 
no porttiles. Las aplicaciones a baja volumen del insecticida men-
cionado dieron buenos resultados. 

 

 

Be obseru6 una ineficacia del contro 1 de la broca por medio de insec-
ticidas. Esta ineficacia, se cree, quo debe ser causada POT el des-
conocimiento de la epidemiologla del insecto en condiciones ecol6gicas 
cia Camerun. 

Por otra parte, tambin se realiz6 una comparaciôn de tratamientos 
de aplicaci6n de insecticidas realizada por aciión a muy bajo volumen. 
Be hicieron 4 repeticiones de 5 1/ha de las dosis de los siguientos 
productos: 

EFECTOS COLATERALES (4Mi7Mci) 

PPJERN1\-SACCP, R. 	As manifestacoes pathológicas que acoopai-tian o desen- 
uolvimento da broca Stephanoderes hpei Ferr. (St. coffeae Hag.) 
nos frutos ou nas s*nentes do cafeeiro. Baa Paulo, Secretaria de 
\gricultura, 1926. 67 p. (Comissao de Estudo e Debellacao da Praga 
Cafeeira. Publicacao N°  15). 

El desarrollo de la broca Hypothenemus hampei, viene acompauiada con 
ciertas manifestaciones patol6gicas causadas por presencia de diversos 
hongos, algunos de los cuales nuevos, que vienen a aumentar la myce-
toflora del cafeto. Siendo algunos de estos hongos dauiinos en atras 
plantas, es necesario su seguimiento para prevenir sorpresas paco 
agradables. 

En las galerias provocadas por la broca se albergan ciertos hongos 
que deterjoran la calidad de la bebida tales como Fusarium coffeicola, 
Fusarium rimicolum, Verticilum alboatrum, etc. El Verticilum es 
nuevo para el cafeto, pero es conocidamente perjudicial para otras 
plantas coma la papa, la yuca, etc. 

- 1.000 g/ha de endosulfan (2 pasadas) 
- 1.000 g/ha de endosulfan (1 pasada) 
- 	800 g/ha de lindano (2 pasadas) 
- 	800 g/ha de lindano (1 pasada) 
- 	800 g/ha de dicrotophos (2 pasadas) 
- 	800 g/ha dedicfotophos (1 pasada) 
- 1.000 g/ha de chlorfenvinfos (2 pasadas) 
- 1.000 g/ha de chlorfenvinfos (1 pasada) 
- Testigo sin tratamiento 

Del anlisis de los resultados se concluye que el endosulfan se muestra 
superior a todos los otros productos. El lindano fue superior al 
chlorfenvinfos. El endosulfan en dos tratamientos fue superior al 
de un solo tratamiento. Por otro lado, se obseru6 una reinfestaciôn 
alta en las parcelas, enmascarando la superioridad de las 2 pasadas 
con los otros productos menos eficaces. 

Be menciona tambin que se estab1ocer una inJestigaci6n sobre la 
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Todos estos estudios revelan que es necesario de la investigación 
de otras manif'estaciones perjudiciales que acampa?an a la infestaclén 
de la broca, coma: 

- La función de algunas formas bacterianas en la vida de la broca 
y en la alteración de la semilla del café atacada por el insecto. 

- Funclén de un karo en las semillas brocadas. 

- Origen y función de algunos neijiatoides que, rnuchas veces, se encuen-
tran en las galerias provocadas por la broca, y sus probables rela-
clones con la podredumbre del cafeto. 

En este documento se estudian los siguientes aspectos: 

- Causas de la coloracjén verde de las semillas del cafeto atacadas 
por la broca. 

- Alteraciones que acompaflan al desenvolvimiento de la broca en los 
frutos y en las semillas. 

- Alteraciones secundarias que acomparian el desenuolvimiento de 
Fusarium coffeicola en las semillas brocadas. 

- Los hongos que se desarrollan en las cerezas muy dalladas por la 
broca. 

(536) 

CHALFOLJN, S. 1.; SOUZA, J. C.; CARVALHO, V. D. DE. Relacao entre a mci-
dncia de broca Iypothenenus haiiei (Ferrari 1867) (Coleoptera:scoly-
tidae) e microorganismos em graos de café. In: CONCRESSO Brasileiro 
de Pesquisas Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 Outubro 1984. Resumos. 
Rio de Janeiro, J.B.C., 1984. pp. 149-150. 

Se observa que los orificios en los granos del café, provocados por 
la brqca Hypothenemus harnpei son la entrada para microorganismos 
que perjudican la calidad de la bebida. 

En 1984, en Minas Gerais (Brasil), en una alta infestaclén de broca, 
se observé, con frecuencia, asociadas a las galerias producidas por 
la plaga, la presencia de hongos correspondientes al género Fusarium 
los que le daban una coloraciôn rosada al pergamino y a los granos 
en detrimento de su calidad. Anlisis de la correlaciôn entre insecto 
y hongos indicó una correlacién positiva, altamente significativa 
(r= 0,75) entre estas variables. 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS 
	

(7Pa) 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN EL CAFETO 	 (7Pa/1A) 

NOBREOM, P. Relathrio das atividades do Fuido de Pesquisas do Instituto 
Biolóqico em 1962. 0Biol6gico (Brasil) 29(8):150. 1963. 

Ensayos realizados en el control quimico de Hypothenemus hampei con 

dieldrin indican promisorios resultados, ms a6n quedan por estudiar 
algunos hechos relacionados con fitotoxicidad y residuos del producto. 

Ocerca del tratamiento con BHC, se presupone que la época de aplica-
don es un determinante sobre el sabor de la bebida y que Oste mOs 

bien \iaria de acuerdo al tipo de bebida 'tmole" o "dura" y no p:r 

un sabor extraño a causa de este insecticida. 
 

PICATTI, A.; GIANNOTTI, 0. Determinacao Biológica do BHC (isirro gana) 
em slos de lavouras do café, tratadas can ésse inseticida e sua 
confirmacao por cromatografia em papel. Arquiuos do Instituto Biol6-

gico (Brasil) 23:101-107. 1956. 

Se realizO un estudio sobre la acumulaciOn de BHC (isomero gama) 

en suelos de 7 cafetales, como resultado de aplicaciones comerciales 

para el control de plagas durante los pasados 7 aMos. Las muestras 

fueron colectadas bajo los Orboles a 3 profundidades, 0-5, 5-15 y 

15-25 cms. Pruebas biolOgicas utilizando el 32  instar larval de mos-

quitos (Culex pipiens fatigans Say) fueron usados para estimar la 
cantidad de BHC. La cantidad mOxima encontrada fue de 0,015 g/m 

en suelos que recibieron 1050 mg/m a  durante 7 aMos, que promedia 
una baja tasa de acumulaci6n. fiOs del 50% del insecticida fue encon-

trado en los primeros 15 cm de suelo. No se observe toxicidad en 

los cafetales a los niveles de acumulaciOn, sinembargo, es dificil 

establecer si las cantidades minimas, actuando durante un periodo 
mayor, serOn peligrosas a las plantas o no. La presencia del insecti-

cida fue confirmada por cromatografIa en papel combinada con bioensa-

yos. 
 

(53?) 	
RUECO, E. F.; LORD, K. A.; MESQUITA, T. B. 1take and mouaint of 14C 

lindane in coffee plants. Mrquivos do Instituto BiolOgico (Brasil) 

44(4):235-245. 1977. 
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Todos estos estudios revelan que es necesario de la investigación 
de otras manifestaciones perjudiciales que acornpaIlan a la infestación 
de la broca, como: 

- La función de algunas formas bacterianas en la vida de la broca 
y en la alteración de la semilla del caf& atacada por el insecto. 

- Funciôn de un karo en las semillas brocadas. 

- Origen y funci6n de algunos nernatoides que, muchas veces, se encuen-
tran en las galerlas provocadas por la broca, y sus probables rela-
clones con la podredumbre del cafeto. 

En este docuiiento se estudian los siguientes aspectos: 

- Causas de la coloracjón verde de las semillas del cafeto atacadas 
por la broca. 

- Alteraciones que acomparan al desenvolvimiento de la broca en los 
frutos y en las semillas. 

- Jlteraciones secundarias que acompañan el desenvolvirniento de 
Fusarium coffeicola en las semillas brocadas. 

- Los hongos que se desarrollan en las cerezas muy datadas por la 
broca. 

 

CHALFOUN, S. 11.; SOUZA, J. C.; CARVALHO, V. D. DE. Relacao entre a mci-
thicia de broca ypotheniijs hatiei (Ferrari 1867) (Coleoptera:scoiy-
tidae) e microorg&d.sis em graos de caf(. In: CONCRESSO Brasileiro 
de Pesquisas Cafeeiras, 11. Londrina, 22-25 Qutubro 1984. Resumos. 
Rio de Janeiro, 3.B.C., 1984. pp. 149-150. 

Se observa que los orificios en los granos del cafe, provocados por 
la brqca Hypothenen-,tjs hampei son la entrada para microorganisrrios 
que perjudican la calidad de la bebida. 

En 1984, en Minas Gerais (Brasil), en una alta infestaci6n de broca, 

se observ6, con f'recuencia, asociadas a las galerias producidas por 
la plaga, la presencia de hongos correspondientes al gnera Fusarium 
los que le daban una coloraci6n rosada al pergamino y a los granos 
en detrirnento de su calidad. Análisis de la correlación entre insecto 
y hongos indicô una correlaci6n positiva, altamente significativa 
(r= 0,75) entre estas variables. 

 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS 
	

(lPa) 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN EL CAFETO 	 (7Pa/1A) 

N0BREGP, P. Relathrio das atiiiidades do Fuido de Pesquisas do Instituto 
Biológico em 1962. 0 Biológico (Brasil) 29(8):150. 1963. 

Ensayos realizados en el control qulmico de Hypothenemus hampei con 

dieldrin indican promisorios resultados, ms an quedan por estudiar 
algunos hechos relacionados con fitotoxicidad y residuos del producto. 

Pcerca del tratamiento con BHC, se presupone que la 6poca do aplica-
don es un determinante sobre el sabor de la bebida y que Oste mOs 

bien varia de acuerdo al tipo do bebida "mole" o "dura" y no pr 

un sabor extraOo a causa de este insecticida. 
 

PILOT TI, 0.; LI ONNOTT I, 0. Determinacao E3iolóqica do BHC (is(inero qna) 
em s(ilos do lavouras do caf(, tratadas can (sse inseticida e sua 
confirmacao por cromatografia em papel. Orquiuos do Instituto BiolO-

gico (Brasil) 23:101-107. 1956. 

Se realizO un estudio sobre la acumulaciOn de BHC (isomero gama) 

en suelos de 7 cafetales, como resultado de aplicaciones comerciales 

para el control do plagas durante los pasados 7 aUos. Las muestras 

fueron colectadas bajo los Orboles a 3 profundidades, 0-5, 5-15 y 

15-25 cms. Pruebas biolOgicas utilizando el 32  instar larual de mos-

quitos (Culex pipiens fatigans Say) fueron usados para estimar la 
cantidad de BHC. La cantidad mOxima encontrada fue de 0,015 g/m2  

en suelos que recibieron 1050 mg/m a  durante 7 años, que promedia 
una baja tasa de acumulaci6n. IlOs del 50% del insecticida fue encon-

trado en los primeros 15 cm de suelo. No se obseriO toxicidad en 

los cafetales a los niueles de acumulaci6n, sinembargo, es dificil 

establecer si las cantidades minimas, actuando durante un periodo 
mayor, serOn peligrosas a las plantas o no. La presencia del insecti-

cida fue confirmada por cromatografia en papel combinada con bioensa-

yos. 
 

RUEGG, E. F.; LORD, K. 0.; 1Y1ESQUITP, T. B. L4take and novnt of 14C 

lindane in coffee plants. Orquivos do Instituto BiolOgico (Brasil) 

44(4):235-245. 1977. 
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Se efectuaron iarios tipos de ensayos para investigar la absorciôn 

y distribuclénde lindano en plantas de café, utilizando insecticida 
marcado con [ . Las in'estigaciones mostraron que el insecticida 

tornado de la soluciôn nutritiva se concentra en las raices y luego 

se mueie a otras partes de la planta. Experimentos utilizando te-

jido de plantas macerado mostraron que la concentración de lindano 

en las raices ocurre probablemente por un proceso fisico pasivo. 

En otra serie de ensayos, tratamientos foliares de plantas de café 

creciendo en parcelas o en soluciôn indicaron que en unas pocas horas 

cerca del 90% del lindano puede perderse de las hojas por evaporaciôn. 
5in embargo, se ha encontrado lindano en otras partes de la planta 

indicando translocacién o migraciôn del insecticida a través del 
aire. 

(540) 

SILBERSCHIIIDT, K. Influec-icia de doses elevada de BHC no desenvo1vjj,wnto 
de cafeeiros em vases. Arquivos do Instituto Biol6gico (Brasil) 
20:217-248. 1951. 

Con el objeto de comprobar que' influencia podia ejercer el BHC en 
dosis elevadas sobre el desarrollo de los cafetosse dispuso un expe-

rimento de cuyo resumen extractamos lo que sigue. El experimento 

se justifica toda iez que en el Brasil se emplea el espolvoreo de 

las plantaciones con BHC para el control de la "broca" (Hypothenemus 
hampei). Para el caso se dispusieron S grupos en cuadrado latino, 
aplicando distintas dosis de BHC (6% de is6mero gama). 

Aunque el experimento se condujo en condiciones especiales un tanto 

alejadas de ho que normalrnente ocurre en las plantaciones, se pudo 
concluir: 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LOS GRANOS 	 (7Pa/lEi) 

CBRVPLH0, V. D. DE; [1054, 4.; CBRVPLH0, J. S. DE; FREIRE, J. P.; REIS, 

P. R. Controle dos residuos de inseticidas clorados em fruto de 

café provenientes de cafezais onde foram executados trabaihos de 

cambate a broca Hypotheneimis hampei. In: EIIPRESB DE PESQUISA ASROPE-

CUBRIA DE [IINAS SERBIS-EPPJ'1IG. BELO HORIZONTE (BRASIL). Projeto 

Café. Relatorio Rnual 74/75. Bela Horizonte, M.G. (Brasil), 1976. 

p. 331. 

Se presentan los resultados de una iniestigaciôn efectuada para eva- 

luar los residuos de insecticidas provenientes del cloro coma el 

BHC, clordano, dieldrin, heptaclor. 
(542) 

[IDRALLO-REJESUS, B.; BALDOS, E. P.; TEJADA, B. M. Evaluation of insec-

ticides against coffee berry borer and its residoes in processed 

coffee. Philippine Entomologist (Filipinas) 4(5):415-433. 1980. 

Durante 1974-78, en Filipinas, se efectuaron evaluaciones de campo 

y laboratorio a 20 insecticidas diferentes utihizados pare el control 

de H. hampei. Se analizó, ademés, los residuos de los compuestos 

més efectivos en el café beneficiado. También se investigé el control 

de la plaga en café almacenado. En café en crecimiento, dos aphica-
ciones de endosulfan 0,75 g/ha y chlorpyrifos 0,5 kg/ha, redujeron 

la poblaciôn de H. hampei en forma significativa e incrementaron 

los rendimientos. 

Los residuos de endosulfan en granos de café secos y fermentados 

varié de 0,001 a 0,08 ppm, el himite de tolerancia oficial para frutos 

y vegetales es de 2 ppm; los residuos de chiorpyrifos promediaron 

14 ppm en granos secos y 0,05 ppm en café fermentado, comparado con 

el limite oficial de tolerancia de 0,03 ppm para cereales alrnacenados. 

Los granos de café estuvieron hibres de insectos después de la cosecha 
y antes del almacenamiento, mediante fumigaciôn con fosfuro de alumi-

nio en dosis de 2-4 mg/rn 3  espacio libre. 
(543) 

RISAS, C. Estudo da persistencia de residuos de lindane e endosulfan 

a través de cromatograf Ia a gas, em graos de café. Piracicaba, Uni- 

541 	
versidade de Sao Paulo, Escola Superior de Agriculture "Luiz Queiroz", 

1976. 96 p. (lYlestrado). In: RESIJMOS de Teses. Piracicaba, ESALQ, 

1977. pp. 185-188. (Boletim de Divulgacao No  23). 

El cafeto no pertenece al grupo de especies susceptibles al BHC. 

Se debe considerar, sinembargo, la posible acumulación de sustancia 

téxica en el suelo, ya que los tratamientos que se hacen en las 
plantaciones se prolongan por un periodo de 2 años. 

Parece interesante estudiar la posibilidad de reemplazar el BHC 
por productos de la misma actividad insecticida especifica pero 

de menor efecto fitotôxico y mucho menos persistencia en el suelo. 

Desde el punto de vista de posibles efectos fitotéxicos, no parece 

aconsejable emplear el método de espolvoreo al suelo en cafetales 
con menores cantidades de BHC que posean un contenido alto de 
isórnero gamma. 
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CARVALHO, V. D. DE; FlORA, A.; CARVALHO, J. G. DE; FREIRE, J. P.; REI5, 

P. R. Controle dos residuos de inseticidas clorados em fruto de 
cafe provenientes de cafezais onde foram executados trabaihos de 
combate a broca Hypothenemus hampei. In: EIIPRESA DE PESQIJIBA ACROPE-

CUARIA DE 11INAS CERAIS-EPAIIIC. BELO HORIZONTE (BRA5IL). Projeto 
Cafe. Relatorjo Pival 74/75. Belo Horizonte, M.G. (Brasil), 1976. 

p. 331. 

Be presentan los resultados de una investigaciôn efectuada para eva-

luar los residuos de insecticidas provenientes del cloro como el 

BHC, clordano, dieldrin, heptaclor. 
 

110RALL0-REJE5U5, B.; BALDO5, E. P.; TEJADA, A. M. Evaluation of insec-
ticides against coffee berry borer and its residues in processed 
coffee. Philippine Entomologist (Filipinas) 4(5):415-433. 1980. 

Durante 1974-78, en Filipinas, se efectuaron evaluaciones de campo 

y laboratorio a 20 insocticidas diferentes utilizados para el control 

de H. hampei. Be anahizé, ademés, los residuos de los compuestos 

més efectivos en el café beneficiado. También se investigé el control 

de la plaga en café almacenado. En café en crecimiento, dos aplica-

cionos de endosulfan 0,75 g/ha y chborpyrifos 0,5 kg/ha, redujeron 

la poblaciôn de H. hampei en forma significativa o incrementaron 

los rendimientos. 

Los residuos de endosulfan en granos de café socos y fermentados 

varié de 0,001 a 0,08 ppm, el limite de tolerancha oficial para frutos 

y vegetales es de 2 ppm; los residuos de chiorpyrifos promediaron 

14 ppm en granos secos y 0,05 ppm en café fermentado, comparado con 

el limite of icial de tolerancia de 0,03 ppm para cereales almacenados. 

Los granos de café estuvieron libres de insoctos después de la cosecha 

y antes del almacenamiento, mediante fumigación con fosfuro de alumi-

nio en dosis de 2-4 mg/rn3  espaciU libre. 
 

(540) 

Be efectuaron iarios tipos de ensaycs para iniestigar la absorcién 
y distribucién14cte lindano en plantas de café, utilizando insecticida 

marcado con C . Las inuestigaciones mostraron que el insecticida 

tornado de la soluciôn nutritiva se concentra en las raices y luego 

se mueie a otras partes de la planta. Experimentos utilizando to-

jido de plantas macerado mostraron que la concentración de lindano 

en las raices ocurre probablementa por un proceso fisico pasivo. 

En otra serie de ensayos, tratamientos foliares de plantas de café 

creciendo en parcelas o en solucién indicaron que en unas pocas horas 

cerca del 90% del lindano puede perderse de las hojas por euaporaciôn. 

Bin enbargo, se ha encontrado lindano en otras partes de la planta 

indicando translocacién o migraciôn del insecticida a través del 
aire. 

SILBERSCHmIDT, K. Influencia de doses elevada de (31-IC no desenuolvimento 
de cafeeiros em vasos. Arquivos do Instituto Biolégico (Brash) 
20:217-248. 1951. 

Con el objeto de comprobar que' influencia podia ejercer el BHC en 

dosis elevadas sobre el desarrollo de los cafetosse dispuso un expe-

rimento de cuyo resumen extractamos lo que sigue. El experimento 

se justifica toda iez que en el Brasil se emplea el espolvoreo de 

las plantaciones con BHC para el control de la "broca" (Hypothenemus 

hampei). Para el caso se dispusieron B grupos en cuadrado latino, 

aplicardo distintas dosis de BHC (6% de is6mero gamma). 

Aunque el experinento se condujo en condiciones especiales un tanto 

alejadas de lo que normalmente ocurre en las plantaciones, se pudo 
concluir: 

El cafeto no pertenece al grupo de especies susceptibles al BHC. 

So debe considerar, sinembargo, la posible acumulaciôn de sustancia 

téxica en el suelo, ya que los tratamientos que se hacen en las 

plantaciones se prolongan por un periodo de 2 años. 

Parece interesante estudiar la posibilidad de reemplazar el BHC 

por productos de la misma actividad insecticida especifica pero 

de menor efecto fitotéxico y mucho menos persistencia en el suelo. 

Desde el punto de vista de posibles efectos fitotéxicos, no parece 

aconsejable emploar el método de espoluoreo al suelo en cafetales 

con manores cantidades de BHC que posean un contenido alto de 
isórnero gamma. 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LOS GRANOS 	 (7Pa/lEi) 

RIBAS, C. Estudo cia persistencia de residuos de lindane e endosulfan 
a travs de crunatografia a gas, em graos de cafC. Piracicaba, Uni- 

p541 	
iershdade de Sao Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz Queiroz", 

1976. 	96 p. (Ilestrado). 	In: RESLJI'IOS de Teses. Piracicaba, ESALQ, 

1977. pp.  1135-188. (Boletim de Divulgacao N°  23). 
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En este trabajo, se procur6 estudiar la persistencia de los residuos 

de lindano y endosulfan en frutos de café, desde el momenta de la 

aplicaciôn en el cultivo, para el control de broca, pasando par las 

fases de cosecha, secado, beneficio hasta la torrefacciôn de los 

granos, con el fin de estudiar también la influencia de la época 

de aplicacién en la cantidad final de residuos. 

El método empleado en el anélisis de residuos fue adoptado de USDHEW 

(1971)pero Ribas (1974), para el célculo de las cantidades de residuos 

presentes, los croriiatogramas obtenidos a partir de extractos de las 

muestras fueron comparados con cromatogramas obtenidos de soluciones 

con cantidades conocidas do lindano y endosulfan. 

Fueron instalados tres experimentos, el experimento 1 fue instalado 

en cafetal de la iariedad (Viundo Nova, con quince años do edad, locali-

zado en la hacienda experimental del Instituto Biolégico, en Campinas, 

Sao Paulo y se orienté al estudio de la persistencia de los residuos 

de lindano y endosulfan en frutos de café que habian sido asperjados 

dos veces con dosis de 400 y 700 g de i.a./ha respectivamente; se 

realizaron anélisis de residuos en frutos cosechados inmediatamente 

después de la segunda aplicacién y subsecuentemente, en frutos cose-

chados a los 7, 2, 42, 84 y 120 dias después de la segunda aspersién; 

después de la 6ltima cosecha, los frutos remanentes en las plantas 

fueron recolectados, beneficiados y sometidos a anélisis do residuos. 

El experimento 2 fue instalado en la misma finca y se refirié al 

estudio del comportamiento en granos de café, durante la fase de 

torrefacciôn, de residuos de lindano y endosulfan, provenientes de 

4 aplicaciones de 800 y 1.400 g i.a./ha, respectivamente. 

Dos aplicaciones de lindano en dosis de 400 g i.a./ha, determinarom 

la presencia do 0,042 ppm do residuos, superiores a la tolerancia. 

Los residuos de dos aplicaciones de endosulfan en dosis de 700 g 

i.a./ha, fueron de 0,005 ppmmenores a la tolerancia. 
 

RIBS, C.; FERREIR, M. DI\ S.; ALMEIDA, P. R. DE. Residuos de birlane, 
endrin e lindane, usados no controle a "broca do cafe". In: CONGRESSO 

Brasileiro sabre Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos do Caldas, 10-14 

de setemro de 1974. Resumos. Rio do janeiro, IBC-GERCM, 1974. 

p. 361. 

Este trabajo presenta los resultados do anOlisis en muestras de granos 

do café beneficiados, provenientes de un experimento de campo instala-

do en Presidente /Uves, Sao Paulo (Brasil). 

Fueron usados los siguientes insecticidas: birlane 24CE - 2 1/1000 

p1.; endrin 20E - 2,5 1/1000 p1.; lindano 20E - 2,5 1/1000 p1., se 

hicieron tres aplicaciones. 

Los resultados obtenidos fuerdn: birlane - residuos menores que 0,01 

ppm; endrin - 0,03 ppm; lindano - 0,01 ppm; testigo - negativo. 
 

RIBMS, C.; FERREIRP, M. DA S.; ANCELI, C. M. ResickJoS do endosulfan 
usado no conbate broca do café (Hypothenenius hançei). In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos do Caldas, M.G. (Brasil), 

1974. Resumos. Rio de Jameiro, IBC-GERCA, 1974. p.  381. 

El experimento 3 fue instalado en un cafetal de variedad Flundo Novo 

379/19, con 16 arFos de edad, localizado en la hacienda Roseira, muni-

cipio de Campinas, Sao Paulo, y consté del estudio de la influencia 

de la época do aspersion en la cantidad de residuos do lindano en 

los granos de café; fueron realizadas aspersiones a 140, 110, 85 

y 55 dIas de cosecha, sometiendo las muestras a anOlisis do residuos. 

Se tratO de determinar la influencia del 

endosulfan, en el nivel final do residuos 

café beneficiado. El producto utilizado 

do 2 1/ha. Se efectuaron 4 aplicaciones. 

Los resultados obtenidos fueron: 

nOmero de aspersiones con 

do ese insecticida en el 

fue thiodan CE a razOn 

La metodologla empleada permitiO que fuese alcanzada una sensibilidad 

del orden do 0,001 ppm para residuos do lindano y do 0,005 ppm para 

endosulfan. 

Los niveles do residuos de lindano en los granos do café beneficiado 

son mayores que en los frutos en estado de cereza, mientras que los 

residuos de endosulfan presentes en los frutos en cereza, desaparecen 

despuOs de los procesos de secado y beneficio. 

El proceso do torrefacciOn de granos de café reduce el nivel de resi-

duos do lindano y endosulfan a cantidades menores al lirnite de detec-

ciOn del mOtodo. 

Iluestras con 2 tratamientos: 

Residuos menores que 0,005 ppm. 

Fluestras con 3 tratamientos: 

Valor mayor 0,008 ppm 

Valor memor= 0,005 ppm 

Valor medio= 0,007 ppm 

iluestras con 4 tratamientos: 

Valor mayor= 0,015 ppm 
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En este trabajo, se procurô estudiar la persistencia de los residuos 

de lindano y endosulfan en frutos de café, desde el momento de la 

aplicación en el cultiio, para el control de broca, pasando por las 

fases de cosecha, secado, beneficio hasta la torrefacciôn de los 

granos, con el fin de estudiar también la influencia de la época 

de aplicación en la cantidad final de residuos. 

El método empleado en el anélisis de residuos fue adoptado de USOHEW 

(1971)pero Ribas (1974), para el célculo de las cantidades de residuos 

presentes, los cromatogramas obtenidos a partir de extractos de las 

muestras fueron comparados con cromatogramas obtenidos de soluciones 

con cantidades conocidas de lindano y endosulfan. 

Fueron instalados tres experimentos, el experimento 1 fue instalado 

en cafetal de la variedad 11undo Nouo, con quince arsos de edad, locali-

zado en la hacienda experimental del Instituto Biológico, en Campinas, 

Sao Paulo y se orienté al estudio de la persistencia de los residuos 

de lindano y endosulfan en frutos de café que hablan sido asperjados 

dos ieces con dosis de 400 y 700 g de i.a./ha respectivamente; se 

realizaron anlisis de residuos en frutos cosechados inmediatamente 

después de la segunda aplicacién y subsecuentemente, en frutos cose-

chados a los 7, 2, 42, 84 y 120 dias después de la segunda aspersión; 

después de la tltima cosecha, los frutos remanentes en las plantas 

fueron recolectados, beneficiados y sometidos a anélisis de residuos. 

El 	experimento 2 fue instalado en la misma finca y se ref irié al 

estudio del comportarniento en granos de café, durante la fase de 

torrefacciôn, de residuos de lindano y endosulfan, prouenientes de 

4 aplicaciones de 800 y 1.400 g i.a./ha, respectivamente. 

El experimento 3 fue instalado en un cafetal de variedad Ilundo Novo 

379/19, con 16 ailos de edad, localizado en la hacienda Roseira, muni-

ciplo de Campinas, Sao Paulo, y consté del estudio de la influencia 

de la época de aspersión en la cantidad de residuos de lindano en 

los granos de café; fueron realizadas aspersiones a 140, 110, 85 

y 55 dias de cosecha, sometiendo las muestras a anélisis de residuos. 

La metodologia empleada permitié que fuese alcanzada una sensibilidad 

del orden de 0,001 ppm para residuos de lindano y de 0,005 ppm para 

endosulfan. 

Los niveles de residuos de lindano en los granos de café beneficiado 

son mayores que en los frutos en estado de cereza, rnientras que los 

residuos de endosulfan presentes en los frutos en cereza, desaparecen 

después de los procesos de secado y beneficio. 

El proceso de torrefacción de granos de café reduce el nivel de resi-

duos de lindano y endosulfan a cantidades menores al lirriite de detec-

cién del método. 

Dos aplicaciones de lindano en dosis de 400 g i.a./ha, determinaron 

la presencia de 0,042 ppm de residuos, superiores a la tolerancia. 

Los residuos de dos aplicaciones de endosulfan en dosis de 700 g 

i.a./ha, fueron de 0,005 ppm1nenores a la tolerancia. 

 

RIBS, C.; FERREIRA, M. DA S.; ALIIEIDA, P. R. DE. Residuos de birlane, 
endrin e lindane, usados no controle a "broca do cafe". In: CONGRESSU 

Brasileiro sabre Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, 10-14 

de setemro de 1974. Resumos. Rio de janeiro, IBC-GERCA, 1974. 

p. 361. 

Este trabajo presenta los resultados de anélisis en muestras de granos 

de café beneficiados, prouenientes de un experimento de campo instala-

do en Presidente Alues, Sao Paulo (Brash). 

Fueron usados los siguientes insecticidas: birlane 24CE - 2 1/1000 

p1.; endrin 20E - 2,5 1/1000 p1.; lindano 20E - 2,5 1/1000 p1., se 

hicieron tres aplicaciones. 

Los resultados obtenidos fueron: birlane - residuos menores que 0,01 

ppm; endrin - 0,03 ppm; lindano - 0,01 ppm; testigo - negativo. 
 

RIBAS, C.; FERREIRA, M. D1\ S.; ANGELI, C. M. Residuos de endosulfan 
usado no cothate fi broca do cafe (1-lypothenenus hanpei). In: CONGRESSO 

Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 2. Pocos de Caldas, M.G. (Brasil), 

1974. Resumos. Rio de Janeiro, IBC-GERCA, 1974. p. 381. 

Se traté de determinar la influencia del nmero de aspersiones con 

endosulfan, en el nivel final de residuos de ese insecticida en el 

café beneficiado. El producto utilizado fue thiodan CE a raz6n 

de 2 1/ha. Se efectLaron 4 aplicaciones. 

Los resultados obtenidos fueron: 

fluestras con 2 tratamientos: 

Residuos menores que 0,005 ppm. 

fluestras con 3 tratamientos: 

Valor mayor= 0,008 ppm 

Valor menor= 0,005 ppm 

Valor medio= 0,007 ppm 

fluestras con 4 tratamientos: 

Valor mayor= 0,015 ppm 
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Valor menor= 0,010 ppm 	 son 0,001 ppm para lindano "sin residuos" con limite de detecci6n 
Valor medio= 0,012 ppm 	

(546) 	
de 0,01 ppm para el endosulf an. 	

(548) 

RIBF5, C.; PIG1\TI, P.; /LMEIDI, P. R. DE. Residuos de dieldrin e endosul- 	 RIBAS, C.; PIGPTI, P.; GUINDANI, C. M. [\.; NETTO, N. D. Influencia da 
fan em graos de cafe. 0 Biol6gico (Brasil) 40(4):120-122. 1974. 	 poca da aplicacao sabre os residuos do lindane nos graos do cafe. 

Prquivos do Instituto Biolôgico (Brasil) 43(3-4):121-123. 1976. 
Iluestras de caf en granos, del campo experimental conducido por 
la Secci6n de plaguicidas del Instituto Biol6gico, fueron analizadas 

para conocer residuos de dieldrin y endosul? an por cromatografia 
a gas. Las muestras estudiadas fueron sometidas a una o dos aspersio-

nes, de manera que pudieron apreciarse dos intervalos entre las apli-
caciones y la cosecha (130 y 100 dias); en cuanto a la permanencia 

del producto en el material analizado, los resultados revelaron que 
no habia residuos presentes en las muestras. La sensibilidad del 

mtodo utilizado fue cerca de 0,01 ppm. 

RIBIS, C.; PIGTI, P.; FERREIRP, M. 5.; DIAS Netto, N. Efeith da torracao 

sabre residuos de lindane e endosuif an em graos de cafe. 0 Biologico 

(Brasil) 43(9-10):208-212. 1977. 

Se estableció un experimento en cafetos de 16 allos de edad de la 
variedad "f'lundo Novo" en Campinas, Sao Paulo. Se evaluô la influencia 

del tiempo de aspersión en la cantidad de lindano en granos de cafe. 

Se realizô solamente una aspersi6n 140, 110, 85 y 55 Has antes de 

la cosecha en dosis de 400 g i.a./ha. Iluestras de pulpa y granos 

fueron sometidas a anlisis de residuos. Los resultados indicaron 
que la aplicaci6n de lindano realizada 55 dias antes de la cosecha, 

present6 mayores residuos en la pulpa y en los granos. El tratamiento 
(547) 	 ms temprano, presentó el menor nivel de residuos en los granos. 

En este caso la translocaci6n del insecticida dentro de los granos, 
desde otras partes de la planta, parece jugar un papel irnportante. 

(549) 

Tanto el lindano como el endosuif an son comunmente usados en el con-

trol de la boca del caf Hypothenemus hampei. 

Para estudiar la influencia del tostado sobre los residuos de estos 

productos en los granos de cafe, se realiz6 un experimento en un 
oaf etal de la variedad flundo Novo, 15 aIlos de edad, en Campinas (Bra-

sil). Se realizaron 4 aplicaciones en espolvoreo en las dosis de 
800 y 1.400 g pa/ha respectivamente; siendo la tltima aplicaciôn 

30 dias antes de la cosecha. 

Tanto las dosis como el n(imero de aplicaciones fueron mayores que 
las normalmente usadas, con el fin de que los residuos en los granos 

alcanzacen niveles ms elevados. Con ese mismo fin, el intervalo 

entre la Ciltima aplicación y la cosecha fue a prop6sito disminuido 

en 20 dias. 

Despus de la cosecha, las cerezas de cafe se secaron al sol durante 
57 dias y enseguida se beneficiaron. Una parte de las muestras se 

someti6 a una torrefacci6n de 250°C. 

El proceso de tostado de los granos redujo el nivel de residuos del 

lindano y del endosulfan a cantidades menores que el limite de detec-

ci6n del mtodo; siendo que esos valores estn de acuerdo con las 
tolerancias establecidas por el Ilinisterio de Salud del Brasil que 

EFECTOS DE LOS INSECFICIDAS EN LA GERMINACION 	(7Pa/5Baa) 

BERGF11IN, J. A formacao do nouos cafzais e a broca do cafe. Boletim 
da Superintendencia dos Servicos do Caf (Brasil) 20(217):281-284. 
1945. 

Con el fin de evitar la diseminaci6n de la broca en las semillas, 

el Instituto Agronómico de Campinas, hizo un tratamiento de expurga-

ci6n con bisulfuro de carbono (CS2). Para lo cual hubo necesidad 

de realizar ensayos para conocer el efecto de dicho producto en la 
germinación, llegando a la conclusi6n de que el bisulfuro de carbono 

perjudica el poder germinativo de las semillas de cafe, cuando es 

usado en dosis inadecuadas, con exposiciones muy prolongadas. 

En la siguiente tabla se da el tiempo mximo de expurgaci6n a que 

pueden ser sometidas las semillas, sin que sea afectada su germina-
ci6n. 
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Valor menor= 0,010 ppm 

Valor medio= 0,012 ppm 

RIBAS, C.; PI6PTI, P.; PLMEIDP, P. R. DE. Residuos de dielcirin e endosul-

fan eni graos de caf(. 0 Biol6gico (Brasil) 40(4):120-122. 1974. 

son 0,001 ppm Para lindano "sin residuos" con linite de detección 

(546) 	
de 0,01 ppm Para el endosulfan. 

RIBAS, C.; PIGATI, P.; GUINDANI, C. M. A.; NETTO, N. D. Influencia da 
6. época da aplicacao sobre os residuos da lindane nos graos de café. 
Prquiuos do Instituto Biolôgico (Brasil) 43(3-4):121-123. 1976. 

(548) 

1'luestras de caf en granos, del campo experimental conducido por 

la Secci6n de plaguicidas del Instituto Biol6gico, fueron analizadas 

Para conocer residuos de dieldrin y endosulfan por cromatografia 

a gas. Las muestras estudiadas fueron sometidas a una o dos aspersio-

nes, de manera que pudieron apreciarse dos intervalos entre las apli-

caciones y la cosecha (130 y 100 dias); en cuanto a la permanencia 

del producto en el material analizado, los resultados revelaron que 

no habla residuos presentes en las muestras. La sensibilidad del 

mtodo utilizado fue cerca de 0,01 ppm. 

RIBAS, C.; PIGPTI, P.; FERREIRA, M. 5.; DIPS Netto, N. Ef'eito da torracao 
sobre residuos de lindane e endosulfan eni graos de cafe. 0 Biologico 

(Brasil) 43(9-10):208-212. 1977. 

Se estableciô un experimento en cafetos de 16 años de edad de la 

variedad "Mundo Novo" en Campinas, Sao Paulo. Se eualuô la influencia 

del tiempo de aspersion en la cantidad de lindano en granos de cafO. 

Se realizO solamente una aspersiOn 140, 110, 85 y 55 dias antes de 

la cosecha en dosis de 400 g i.a./ha. Muestras de pulpa y granos 

fueron sometidas a anOlisis de residuos. Los resultados indicaron 

que la aplicaciOn de lindano realizada 55 dias antes de la cosecha, 

presentO mayores residuos en la pulpa y en los granos. El tratamiento 
(547) 	 mOs temprano, presentO el menor nivel de residuos en los granos. 

En este caso la translocaciOn del insecticida dentro de los granos, 

desde otras partes de la planta, parece jugar un papel importante. 

(549) 

Tanto el lindano como el endosulfan son comunmente usados en el con-

trol de la boca del cafe Hypothenemus hampei. 

Para estudiar la influencia del tostado sobre los residuos de estos 

productos en los granos de cafe, se realiz6 un experimento en un 

cafetal de la variedad mundo Novo, 15 arIos de edad, en Campinas (Bra-

sil). Se realizaron 4 aplicaciones en espolvoreo en las dosis de 

800 y 1.400 g  pa/ha respectivamente; siendo la Lltima aplicación 

30 dias antes de la cosecha. 

Tanto las dosis como el ntmero de aplicaciones fueron mayores que 

las normalmente usadas, con el fin de que los residuos en los granos 

alcanzacen niveles ms elevados. Con ese mismo fin, el interualo 

entre la Cjltirna aplicación y la cosecha fue a prop6sito disminuido 

en 20 dias. 

Despus de la cosecha, las cerezas de caf se secaron al sol durante 

57 dIas y enseguida se beneficiaron. Una parte de las muestras se 

someti6 a una torrefacci6n de 250°C. 

El proceso de tostado de los granos redujo el nivel de residuos del 

lindano y del endosulfan a cantidades menores que el limite de detec-

ciôn del rntodo; siendo que esos valores estn de acuerdo con las 
tolerancias establecidas por el ilinisterio de Salud del Brasil que 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LA GERMINACION 	(7Pa/5Baa) 

BERGAMIN, J. A formacao do novos cafézais e a broca do café. Boletim 

da Superintendencia dos Servicos do CafO (Brasil) 20(217):281-284. 

1945. 

Con el fin de evitar la diseminaci6n de la broca en las semillas, 

el Instituto AgronOmico de Campinas, hizo un tratamiento de expurga-

ciOn con bisulfuro de carbono (CS2). Para lo cual hubo necesidad 

de realizar ensayos Para conocer el efecto de dicho producto en la 

germinaciOn, ilegando a la conclusiOn de que el bisulfuro de carbono 

perjudica el poder germinativo de las semillas de cafO, cuando es 

usado en dosis inadecuadas, con exposiciones muy prolongadas. 

En la siguiente tabla se da el tiempo mOximo de expurgaciOn a que 

pueden ser sometidas las semillas, sin que sea afectada su germina-
ciOn. 
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24 	18 	15 	15 	9 	6 	3 
	 del Per, 1965. 12 p. (Orticulo traducido del Portugués). 

1]ENDES, L. 0. T.; FRONCO, C. M. Influencia do expurgo, coin bisulfureto 

de carbono na gerininacao de seinentos de cafe (Coffea arabica). Lampi-

nas, Instituto 4gronomico, 1940. 33 p. (Boletim Tecnico N°  71) 

(550) 
Munque parecia que estaba aclarado que el BHC, utilizado en el control 
de la broca del café Hypothenemus hampei, no afectaba la bebida del 

café, aparecié en Kenya una constataciôn de un sabor no natural en 

cafés tratados con BHC. Esta constatacién también fue confirmada 

en Nicaragua. 

La medida recomendada, generalmente en Sao Paulo, para el tratamiento 
de granos de café infestados por Stephanoderes hampei es la fumigacién 

por 12-24 horas con hsulfuro de carbono en dosis de 3 onzas por 

10 pies c(ibicos. Los experimentos descritos fuoron hechos para deter-
minar si este proceso afecta la germinaciôn. 

Los resultados muestran que las cantidades méximas de bisulfuro de 

carbono que pueden utilizarse en forma segura para un tiempo de ex-
posiciôn en horas es de 1 para 24; 1,5 para 18; 2 para 15; 2,5 para 

15; 3 para 9 3,5 para 6, y 4 para 3. Sin embargo, los granos de 

café para sembrar no deborian ser tratados. 

WILKINSON, H. Entomological Section. In: DEPORT[1ENT OF 4[IRIEULTURE. 

KENYP. Annual Report 1937. Nairobi, 1939. pp. 86-101. 

En café, se realize una serie de pruebas de germinacién con semi-

llas con diferentes contenido de humedad tratadas con bisuif ULO  de 
carbono o calor (49°C) para el control de Stephanoderes hampei ten-

dientes a mostrar algunas diferencias en capacidad de germinacién 

que pudieran atribuirse a los tratamientos. Como Stephanoderes no 

puede vivir en café con contenido de humedad de 12,5% o menos, se 

incluyé en la prueba café con un contenido de humedad de 9,6%, el 

cual germiné mucho més rapidamente que el café humedo y unicamente 

el 2% no germiné. 

Eon el fin de aclarar la época y la dosis de aspersién del BHC que 
per judica la calidad de la bebida, se realizaron 3 asporsiones en 

perlodos diferentes de formacién de las cerezas, en campinas (Brasil): 
Anticipado, cuando los granos no han alcanzado su méximo desarrollo; 

indicado, cuando el grado de infestacién alcanza un 5% y los granos 
han alcanzado su méxino desarrollo; Tardio, cuando entre el 30 y 

el 50% de la producciôn ha alcanzado el estado de coreza madura. 

Do los resultados encontrados se concluye: 

1. El uso de BHC, en la modalidad en que es recomendado para el corn- 

(551) 	
bate a la "broca del café", esto es, 2 espolvoreos de BHC con 

1% e isérnero gama en total'de 80 a 90 kilos para cada 1.000 cafe-
tos (40-45 kilos por espolvoreo), no tuvo ninguna interferencia 

en la calidad de la bebida del café, cualquiera que haya sido 

la época de su aplicacién. 

2. Sin embargo, oso insecticida, cuando es aplicado como espolvoreo 

al 2%, o como pulverizacién a "bajo volumen" al 0,1%, en el momento 
en que los granos be café se encontraban en desarrollo (época 

1), o més propiamente, cuando es aplicado con una anticipaciôn 

de 140 Has a la cosecha del café "cereza" o 185 dIas del café 

en "coco" (bolita), interfirió perjudicialmente en la bebida de 

café, que de "suave" pasé a "dura" o "rio". 

3. Fuera de esa "época 1", el BHC en esas 2 modalidades de aplicacién 

(espolvoreo y aspersién) y con concentraciones de 2 y 0,1% ros- 

(552) 	 pectivamente, no tuvo, al igual que en el caso de su aplicación 

en forma de espolvoreo al 1%, ninguna interferencia en la bebida 
de café. 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS ENLA BEBIDA 

4. Do acuerdo con los resultados de los 10 "degustadores", que de 
un modo general, no constataron en las pruebas de taza be esas 

400 muostras, ningCn aroma o gusto extraño a su bebida, el BHC, 
(7Pa/2Adf) 	 en las modalidades, concentraciones y respectivas épocas de apli- 

cacién, utilizadas en nuestro experimento, no modificó su aroma 

y no le confirió igualmente ningCn sabor extraño. 
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Tiempo de expurgo-horas 
	

24 	18 	15 	15 	9 	5 	3 
	 del Per(i, 1965. 12 p. (f\rticulo traducido del Portugués). 

FIENDES, L. 0. 1.; FRONCO, C. M. Influencia do expurgo, corn bisulfureto 

de carbono na gerrninacao de sementos de caf( (Coffea arabica). Campi-

nas, Instituto f\grcnomico, 1940. 33 p. (Boletim Tecnico N°  71) 

(550) 
Ounque parecia que estaba aclarado que el BHC, utilizado en el control 

de la broca del café Hypothenemus hampei, no afectaba la bebida del 

café, aparecié en Kenya una constatación de un sabor no natural en 

cafés tratados con BHC. Esta constatación también fue confirmada 

en Nicaragua. 

La medida recomendada, generalmente en Sao Paulo, para el tratamiento 
de granos de café infestados por Stephanoderes hampei es la fumigacién 

por 12-24 horas con hsulfuro de carbono en dosis de 3 onzas por 

10 pies cébicos. Los experimentos descritos fueron hechos para deter-

minar si este proceso afecta la germinaciôn. 

Los resultados muestran que las cantidades méximas de bisulfuro de 

carbono que pueden utilizarse en forma segura para un tiempo de ex-

posiciôn en horas es de 1 para 24; 1,5 para 10, 2 para 15; 2,5 para 

15; 3 para 9 3,5 para 6, y 4 para 3. Sin embargo, los granos de 

café para sembrar no deberlan ser tratados. 

WILKINSON, H. Entomological Section. In: DEP4RTI1ENT OF OCRICULTURE. 

KENY4. Pinnual Report 1937. Nairobi, 1939. pp. 86-101. 

En café, se r€ializ6 una serie de pruebas de gerrninacién con semi-

has con diferentes contenido de humedad tratadas con bisulfuro de 

carbono o calor (49°C) para el control de Stephanoderes hampei ten-

dientes a mostrar algunas diferencias en capacidad de gerrninaciôn 

que pudieran atribuirse a los tratamientos. Como Stephanoderes no 

puede uiiir en café con contenido de humedad de 12,5% o menos, se 

incluyô en la prueba café con un contenido de humedad de 9,6%, el 

cual germiné mucho més rapidamente que el café humedo y unicamente 

el 2% no germinó. 

Eon el fin de aclarar la época y la dosis de aspersión del BHC que 

per judica la calidad de la bebida, se realizaron 3 aspersiones en 

periodos diferentes de formación de las cerezas, en campinas (Brasil): 

I\nticipado, cuando los granos no han alcanzado su méximo desarrollo; 

indicado, cuando el grado de infestacién alcanza un 5% y los granos 

han alcanzado su méxirno desarrollo; Tardlo, cuando entre el 30 y 

el 50% de la producción ha alcanzado el estado de cereza madura. 

De los resultados encontrados se concluye: 

1. El uso de BHC, en la modalidad en que es recomendado para el corn- 

(551) 	
bate a la "broca del café", esto es, 2 espolvoreos de BHC con 

1% e isémero gama en total 'de 80 a 90 kilos para cada 1 .000 cafe-

tos (40-45 kilos por espolvoreo), no tuvo ninguna interferencia 

en la cahidad de la bebida del café, cualquiera que haya sido 

la época de su aplicacién. 

2. Sin embargo, ese insecticida, cuando es aphicado como espolvoreo 

al 2%, o como pulverizacién a "bajo volumen" al 0,1%, en el momento 

en que los granos de café se encontraban en desarrollo (época 

1), o més propiamente, cuando es aplicado con una anticipaciôn 

de 140 dias a la cosecha del café "cereza" o 185 dias del café 

en "coco" (bolita), interfirió perjudicialmente en la bebida de 

café, que de "suave" pasé a "dura" a "rio". 

3. Fuera de esa "época 1", el BHC en esas 2 modalidades de aplicación 

(espolvoreo y aspersién) y con concentraciones de 2 y 0,1% res- 

(552) 	
pectivamente, no tuvo, al iqual que en el caso de su aplicaciôn 

en forma de espolvoreo al 1%, ninguna interferencia en la bebida 

de café. 

EFECrOS DE LOS INSECTICIDAS EN LABEBIDA 

4. De acuerdo con los resultados de los 10 "degustadores", que de 

un modo general, no constataron en las pruebas de taza de esas 

400 muestras, ningén aroma o gusto extraño a su bebida, el BHC, 

(7Pa/2Adf) 	 en las modalidades, concentraciones y respectivas épocas de apli- 

cacién, utilizadas en nuestro experimento, no rnodificé su aronla 

y no le confirié igualmente ningén sabor extraño. 
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Se admite, como todo parece indicar, que la inocuidad del BHC a la 

bebida de cafe, depende principalmente del grado de desarrollo de 

los granos de caf, en el momento del tratamiento del cafeto con 

ese insecticida. Es de esperar, por tanto, que esa inocuidad del 

BHC a los cafés brasileños, se venga a manifestar también en otros 

paises, sobre todo, en aquellos que presentan, como es el caso de 

los cafetales peruanos, una uniformidad de maduraciôn semejante al 

de los cafetales brasileños. En esos cultivos de maduraclén as1 

uniforme, en la época indicada para el combate quimico a la "broca 

del café", aCm sus frutos provenientes de la 29 floraciCmn y por eso, 

de maduración més atrasada, ya deben haber sobrepasado la fase de 

desarrollo, susceptible a esa perjudicial interferencia del BHC. 
(553) 

PF1ARAL, S. F. DO; ARRUDA, H. V. DE; ORLANDO, A. Alguns inseticidas e 
a bebida de cafe. Arquivos do Instituto Biolégico (Brasil) 40(3):173-

180. 1973. 

Ante la comprobacién previa de la interferencia del BHC en la calidad 

de la bebida de café, este trabajo se realize con la finalidd de 

verificar el comportamiento de este y otros insecticidas, algunos 

de los cuales ya habian revelado, en pruebas de laboratorio, alguna 

eficacia contra la broca del café, Hypothenemus hampei (Ferr. 1867). 

Los insecticidas BHC (hexacloruro de benzeno), canfeclor (canfenoclo-

rado), clordano (octacloro-hexahidro metanoindeno), hepta-cloroctahi-
drodiendo-metano-naftaleno) y dieldrin fueron aplicados en dos épocas 

distintas. Una cuando los granos de café se encontraban en inicio 

de desarrollo (fase "Chumbinho"). la otra cuando los granos a6n 

verdes habian alcanzado su méximo desarrollo, época apropiada para 

la aplicacién del BHC para el combate de la broca del café. El anéli-

sis estadistico de las 2.784 pruebas de taza: 29 tratamientos, 4 

repeticiones, 2 épocas "Chumbinho" y "normal" por la prueba de X2, 

permite concluir: De los cinco insecticidas empleados en este trabajo, 

apenas el BHC alterCm significativamente la bebida de café, que de 

"mole" pasCm a "rio". Aparte de esa alteracién, no se encontré ningCmn 

otro sabor a aroma extrarlo al café. Fquella alteraciôn ocurrió prim-

cipalmente cuando el BHC fue empleado en la fase "Chumbinho". 

AIIARAL, S. F. DO; ARRUDA, H. V. DE; ORLANDO, A.; PIGATTI, A. A interferen-
cia do BHC na bebida do cafe. Arquivos do Instituto Biolégico (Bra-

sil) 32(2):23-30. 1965. 

Paulo con el fin de determinar el efecto del BHC, aplicado al cafetal, 

en la calidad de la bebida. Espolvoreo de BHC, al 1% en cualquier 

estado de desarrollo del fruto, no afecta la calidd de la bebida; 

pero la aplicaciCmn en espolvoreo, al 2% o a bajo volumen al 0,1%, 

rebaja la calidad de la bebida al aplicarlo cuando los frutos están 

en desarrollo. 

 

BOhJDEN, J.; mcNUT, D. N.; RENNISON, B. C. Effect of lindane on the liquor 
of arabica coffee as evaluated by different liquorers. East African 

Agricultural and Forestry Journal (Kenya) 30(1):40-45. 1964. 

Debido a que el uso de BHC, como insecticida, en el control de la 

broca del café en Kenya, cause contaminaciCmn en la bebida, se efectua-

ron experimentos con un nuevo concentrado de lindano en aplicaciones 

simples y dobles en dosis de 0,24 g de i.a./érbol, en comparación 

con formulaciones comerciales y con malation. Las muestras de café 

fueron enviadas para la evaluaciCmn de la bebida. Cuando se realiz6 

la segunda aspersi6n, con la nueva formulaci6n de lindano, hecha 

40 dias antes de la recoleccién,. se observe contaminacién de la bebi-

da, pero cuando la aplicacién se hizo 70 dias antes de la recolecciôn, 

no se observaron efectos en la bebida. 

 

BRI]CA do Cafe. Chécaras e Quintaes (Brasil) 105(3):278. 1962. 

Se recomienda, para el control de Hypothenemus hampei (Broca del 

café), la aplicacién dehexacloruro de benzeno (BHC) al 1-1,5%. Este 

producto, aplicado en condiciones normales no altera el sabor de 

la bebida aunque si perjudica el sistema radicular del cafeto. 

 

IIcNUTT, D • N. Further reports by different liquorers on arabica coffee 
sprayed with lindane. East African Agricultural and Forestry Journal 

(Kenya) 32(4):347-351. 1967. 

En rboles de café arabica se hicieron una y dos aplicaciones de 

(554) 	 lindano (isémero gama del BHC) en aspersien al 20% y para comparaciôn 

se usaron dos aspersiones con malation y fenitrotion y un testigo. 

La cosecha fue sometida a catacién y los resultados indican que el 

lindano perjudica la bebida y que parece existir lii "estado suscepti-

ble" de la cereza de café en que absorbe més el insecticida o sus 

metabolitos. 

Se presentan los resultados de dos experimentos efectuados en Sao 
	 (558) 
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Se admite, coma todo parece indicar, que la inocuidad del BHC a la 
bebida de cafe, depende principalmente del grado de desarrollo de 
los granos de cafe, en el momento del tratamiento del cafeto con 
ese insecticida. Es de esperar, por tanto, que esa inocuidad del 
BHC a los cafés brasileos, se venga a manifestar también en otros 
palses, sobre todo, en aquellos que presentan, como es el caso de 
los cafetales peruanos, una uniformidad de maduraciôn semejante al 
de los cafetales brasileños. En esos cultiios de maduraci6n asi 
uniforme, en la época indicada para el combate quimico a la "broca 
del café", aCm sus frutos provenientes de la 29 floraci6n y por eso, 
de maduraci6n ms atrasada, ya deben haber sobrepasado la fase de 
desarrollo, susceptible a esa perjudicial interferencia del BHC. 

(553) 

AIIARAL, S. F. DO; ARRWA, H. V. DE; ORLANDO, A. Alguns inseticidas e 

a bebida de café. Arquivos do Instituto Biol6gico (Brasil) 40(3):173-

180. 1973. 

Ante la comprobaci6n previa de la interferencia del BHC en la calidad 
de la bebida de café, este trabajo se realiz6 con la finalidd de 
verificar el comportamiento de este y otros insecticidas, algunos 
de los cuales ya habian revelado, en pruebas de laboratorio, alguna 
eficacia contra la broca del café, Hypothenemus hampei (Ferr. 1867). 

Los insecticidas BHC (hexacloruro de benzeno), canfeclor (canfenoclo-
rado), clordano (octacloro-hexahidro metanoindeno), hepta-cloroctahi-
drodiendo-metano-naftaleno) y dieldrin fueron aplicados en dos pocas 
distintas. Una cuando los granos de café se encontraban en inicio 
de desarrollo (fase "Chumbinho"). la otra cuando los granos a6n 
verdes habian alcanzado su mximo desarrollo, poca apropiada para 
la aplicaci6n del BHC para el combate de la broca del café. El anli-
sis estadistico de las 2.784 pruebas de taza: 29 tratamientos, 4 
repeticiones, 2 pocas "Chumbinho" y "normal" por la prueba de X2, 
permite concluir: De los cinco insecticidas empleados en este trabajo, 
apenas el BHC alter6 signif'icativamente la bebida de café, que de 
"mole" pas6 a "rio". Aparte de esa alteración, no se encontr6 ningOn 
otro sabor o aroma extrarlo al café. Aquella alteraciCmn ocurriCm prin-
cipalmente cuando el BHC fue empleado en la fase "Chumbinho". 

A11ARAL, S. F. DO; ARRUDA, H. V. DE; ORLANDO, A.; PIGPTTI, A. A interferen-

cia do 91-IC na bebida do café. Arquivos do Instituto Biol6gico (Bra-

sil) 32(2):23-30. 1965. 

Paulo con el fin de determinar el efecto del BHC, aplicado al cafetal, 
en la calidad de la bebida. Espolvoreo de BHC, al 1% en cualquier 
estado de desarrollo del fruto, no afecta la calidd de la bebida; 
pero la aplicaci6n en espolvoreo, al 2% o a bajo iolumen al 0,1%, 
rebaja la calidad de la bebida al aplicarlo cuando los frutos esfén 
en desarrollo. 

 

BOhJDEN, 3.; 11cNUT, D. N.; RENNISON, B. 0. Effect of lindane on the liquor 
of arabica coffee as evaluated by different liquorers. East African 
Agricultural and Forestry Journal (Kenya) 30(1):40-45. 1964. 

Debido a que el uso de BHC, coma insecticida, en el control de la 
broca del café en Kenya, caus6contaminaci6n en la bebida, se efectua-
ron experimentos con un nuevo concentrado de lindano en aplicaciones 
simples y dobles en dosis de 0,24 g de i.a./rbol, en comparaci6n 
con formulaciones comerciales y con malation. Las muestras de café 
fueron enviadas para la evaluaci6n de la bebida. Cuando se realiz6 
la segunda aspersi6n, con la nueva formulaciCmn de lindano, hecha 
40 dias antes de la recolecci6n,. se observ6 contaminaci6n de la bebi-
da, pero cuando la aplicaci6n se hizo 70 Has antes de la recolecci6n, 
no se observaron efectos en la bebida. 

 

BROCA do Café. Chcaras e Quintaes (Brasil) 105(3):278. 1962. 

Se recomienda, para el control de Hypothenemus hampei (Broca del 
café), la aplicación dehexacloruro de benzeno (BHC) al 1-1,5%. Este 
producto, aplicado en condiciones normales no altera el sabor de 
la bebida aunque si perjudica el sistema radicular del cafeto. 

 

11cNUTT, D • N. Further reports by different liquorers on arabica coffee 
sprayed with lindane. East African Agricultural and Forestry Journal 
(Kenya) 32(4):347-351. 1967. 

En rboles de café arabica se hicieron una y dos aplicaciones de 

(554) 	 lindano (isórnero gama del BHC) en aspersitn al 20% y para comparaci6n 
se usaron dos aspersiones con malation y fenitrotion y un testigo. 
La cosecha fue sometida a catacitn y los resultados indican que el 
lindano perjudica la bebida y que parece existir u "estado suscepti-
ble" de la cereza de café en que absorbe ms el insecticida a sus 
metabolitos. 

Se presentan los resultados de dos experimentos efectuados en Sao 
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NEI'JA, 1\.; 1\NDRPDE, E. N. DE; TELLES, P. de Q. Pt broca do cafe coflecta-

nea do coninicados a inçrensa agosto-dezethro do 1924. Sao Paulo, 

Secretaria de 1gricultura, 1925. 95 p. (Comissao de Estudo e Debe-

llacao da Praga Cafeeira. Publicacao No  6). 

Una serie de comunicados enviados a los periédicos de mayor circula- 

ción, as1 como oficios enviados a los alcaldes municipales con el 

fin de defundir las medidas de prevencién y control de la broca 	- 

pothenemus hampei. Se hace hincapié, sobre todo, en los repases 

después de las cosechas como una medida de evitar la reproducción 

del insecto; en medidas de expurgo tanto del café cosechado como 

de los medios de transporte; en la destruccién de cafetales abandona-

dos. 

Una muestra de granos procedentes de Campinas (Brasil) con numerosas 

galerias hechas por la broca fue clasificada comercialmente asi: 

aroma: regular; tipo: 8/9; precio: 30.000 reis (precio bésico en 

el mismo dIa 38.500); aspecto: pésimo; tostado: pésimo; bebida: menos 

que regular; fécil o dificil de negociar: muy dificil; sirve para 

los EE.UU.: no; sirve para Europa: talvez para Hamburgo o El Habre. 

También se estudiaron muestras de café brocado tratadas con aqua 

caliente observandose que este tratamiento daba mal gusto al café. 

Estudiando este tratamiento a varias temperaturas hasta 97°C se obser-

varon algunos insectos vivos. 

Se analizaron, también, muestras de cafés brocados y tratados con 

sulfuro de carbono, ya que existia el temor de que perjudicara la 

calidad de la bebida y dificultara el tostado. 

Primerarnente, se procedié al anélisis de varias marcas que bajo ese 

titulo aparecian en el mercado; para verificar el grado de pureza, 

ya que el sulfuro, que contiene residuos perjudica enormemente la 

calidad de la bebida. quedé demostrado que 3 de las marcas més comu-

nes pueden ser utilizadas sin que perjudique la calidad. los lotes 

tratados con estos sulfuros de carbono obtuvieron esta clasificacién: 

sabor: bueno; tipo: 5; precio: 40.000 (precio base 38.000); aspecto: 

bueno; tostado: fino; gusto: muy bueno; de comercio fécil o dificil: 

facil; sirve para los EE.UU.: si; sirve para Europoa: si. También 

se probaron otros insecicidas y se procetiié a la clasificación comer-

cial. 
(559) 

0LIVEIR, J. C. Relacao da atividade enzimtica e a polifenol oxidasa 

dos qraos do cafe cam a qualidade da bebida. Piracicaba, Escola 

Superior da Pgricultura "Luiz de Queiroz", 1972. (Tesis de doctorado). 

En el capitulo 59  de esta tesis se estudia la relacién de los insecti-

cidas dieltirex, BHC y surnethion, usados en el control de la broca 

Hypothenemus hampei, con la actividad de la polifenoloxidasa en las 

variedades "Mufltio Novo" e "Bourbon Amarelo". 

0LIVEIRP, J. C. DE; TEIXEIRA, A. A.; SILVA, D. M.; AMORIII, H. V. Efeith 
da aplicacao do inseticidas no controle a broca do café sobre a ativi-
dade enximatica da polifenaloxi.dasa e a qualidade da bebida do café. 
Ceintifica (Brasil) 7(2):221-224. 1979. 

En el presente enSayo, se determinó el efecto de la aplicacién de 

insecticidas sobre la actividad enzimática de la polifenoloxidasa 

y sobre la calidad de la bebida del café. 

Cafetos en fructificacién fueron asperjados con los insecticidas 

BHC C.E. 15% en dosis de 2 1/ha; dieldrex 6 1/ha y sumithion 2 1/ha 

cuando los frutos presentaban un 5% de infestacién por broca. Las 

muestras de granos de café cereza, fueron recolectadas, tiespulpadas 

y tiesmucilaginatias con soluciénalcalina el mismo dia. 

La aplicacién de insecticidas no influyé significativamente en la 

actividad de la enzima polifenoloxidasa (PFO), sin embargo, en las 

cataciones se observé una pequerla influencia negativa del BHC sobre 

la calidad de la bebida del café. 

 

PIGPTTI, A.; PEREIRPt Jr., J. Pesquisas sobre alteracao do gosto da bebida 
do café coihido em plantas tratadas con RI-IC. 0 Biológico (Brasil) 
26(10):206-209. 1960. 

Con el fin de conocer el efecto del insecticida BHC, utilizado para 

el control de la broca, en la calidad de la bebida se realizé un 

experimento recolectando muestras de plantas que recibieron 3 trata-

mientos de BHC con 3% de isémero gama, cuyos frutos cereza presentaban 

un gusto y olor bastante alteratios. Después de realizar el beneficio 

se prepare la bebida con el fin de efectuar anélisis. De acuerdo 

con los resultatios obtenitios en la TTSuperintendencia  dos Servicos 
de 	no se verificaron alteraciones del gusto de la bebida de 

café tratado con BHC, que influyeran en la clasificación comercial 

de las muestras. 

 

SEIXAS, C. A. Prova do bebida do cafés tratados cam inseticidas para 
coiit,ate é broca. 0 Bioléqico (Brasil) 14(7):163-164. 1948. 

(560) 
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NEIVI, P.; 1\NDRADE, E. N. DE; TELLES, A. de U. A broca do café collecta-

nea de conwmicados a inçirensa agosto-dezentro do 1924. Sao Paulo, 

Secretaria de Pgricultura, 1925. 95 p. (Comissao de Estudo e Debe-

llacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  6). 

Una serie de comunicados enviados a los peri6dicos de mayor circula- 
ci6n, as1 como oficios enviados a los alcaldes municipales con el 
fin de defundir las medidas de prevenci6n y control de la broca 	- 

pothenemus hampei. Se hace hincapié, sobre todo, en los repases 
después de las cosechas como una medida de evitar la reproducci6n 
del insecto; en medidas de expurgo tanto del café cosechado como 
de los medios de transporte; en la destruccién de cafetales abandona-

dos. 

Una muestra de granos procedentes de Campinas (Brasil) con numerosas 
galerias hechas por la broca fue clasificada cornercialrnente asi: 
aroma: regular; tipo: 6/9; precio: 30.000 reis (precio bsico en 
el mismo dia 38.500); aspecto: pésimo; tostado: pésimo; bebida: menos 

que 	regular; fécil o dificil de negociar: muy di? icil; sirve para 

los EE.UU.: no; sirve para Europa: talvez para Hamburgo o El Habre. 

Tarnbién se estudiaron muestras de café brocado tratadas con agua 
caliente observandose que este tratamiento daba mal gusto al café. 

Estudiando este tratamiento a varias temperaturas hasta 97°C se obser-

varon algunos insectos \JiVOS. 

Se analizaron, también, muestras de cafés brocados y tratados con 
sulfuro de carbono, ya que existia el temor de que perjudicara la 
calidad de la bebida y dificultara el tostado. 

Primerarnente, se procedi6 al anélisis de iarias marcas que bajo ese 
titulo aparecian en el mercado; para verificar el grado de pureza, 
ya que el sulfuro, que contiene residuos perjudica enormemente la 
calidad de la bebida. quedé demostrado que 3 de las marcas més comu-
nes pueden ser utilizadas sin que perjudique la calidad. los lotes 
tratados con estos sulfuros de carbono obtuvieron esta clasificaci6n: 
sabor: bueno; tipo: 5; precio: 40.000 (precio base 38.000); aspecto: 
bueno; tostado: fino; gusto: muy bueno; de comercio fécil o dificil: 

facil; sirve para los EE.UU.: Si; sirve para Europoa: si. También 

se probaron otros insecicidas y se procedié a la clasificaci6n corner-

cial. 
(559) 

OLIVEIRA, J. C. Relacao da atividade enzimética e a polifenol oxidasa 

dos graas do café cam a qualidade da bebida. Piracicaba, Escola 

Superior da Agricultura "Luiz de Queiroz", 1972. (Tesis de doctorado). 

En el capitulo 69 de esta tesis se estudia la relación de los insecti-
cidas dieldrex, BHC y sïmiethion, usados en el control de la broca 
Hypothenemus hampei, con la actividad de la polifenoloxidasa en las 
iariedades "Ilundo Novo" e "Bourbon Amarelo". 

OLIVEIRA, J. C. DE; TEIXEIRA, A. /\.; SILVA, D. 11.; A110RIf1, H. V. Efeith 
da aplicacao do inseticidas no controle a broca do café sabre a ativi-
dade enximatica da polifenoloxidasa e a quaLidade da bebida do café. 
Ceintifica (Brasil) 7(2):221-224. 1979. 

En el presente ensayo, se determine el efecto de la aplicacién de 
insecticidas sobre la actividad enzimética de la polifenoloxidasa 
y sobre la calidad de la bebida del café. 

Cafetos en fructificacién fueron asperjados con los insecticidas 
BHC C.E. 15% en dosis de 2 1/ha; dieldrex 6 1/ha y sumithion 2 1/ha 
cuando los frutos presentaban un 5% de infestaci6n por broca. Las 
muestras de granos de café cereza, fueron recolectadas, despulpadas 
y desmucilaginadas con soluci6nalcalina el mismo dia. 

La aplicaci6n de insecticidas no influyô significativamente en la 
actividad de la enzinia polifenoloxidasa (PFO), sin embargo, en las 
cataciones se observé una pequeña influencia negativa del BHC sobre 
la calidad de la bebida del café. 

 

PIGATTI, A.; PEREIRA Jr., J. Pesquisas sabre alteracao do gosto da bebida 
do café coihido em plantas tratadas con BHC. 0 Biolégico (Brasil) 
26(10):206-209. 1960. 

Con el fin de conocer el efecto del insecticida BHC, utilizado para 
el control de la broca, en la calidad de la bebida se realize un 
experimento recolectando muestras de plantas que recibieron 3 trata-
mientos de BHC con 3% de isômero gama, cuyos frutos cereza presentaban 
un gusto y olor bastante alterados. Después de realizar el beneficio 
se prepar6 la bebida con el fin de efectuar anélisis. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en la TTSuperintendencia  dos Servicos 
de Café" no se uerificaron alteraciones del gusto de la bebida de 
café tratado con BHC, que influyeran en la clasificacién comercial 
de las muestras. 

 

SEIXAS, C. A. Prova do bebida do cafés tratados cam inseticidas para 
cciitate 	broca. 0 Biológico (Brasil) 14(7):163-164. 1948. 

(560) 
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Con el objeto de efectuar una prueba de degustación, se realizó un 
ensayo en 6lia, los tratamiontos fueron hechos aplicando BHC al 
2%, DOT al 5% y rhodiatox al 0,25%. Se efectuaron 6 aplicaciones 
de insocticidas a raz6n do 42 g/planta/aplicaci6n. Despus del 
iiltimo tratamiento se efectu6 la recolecci6n y el beneficio y se 
enviaron muestras a 13 organizaciones diferentes, sin reportar alte-
ración en la calidd de la bebida. 

El bisulfuro de carbono venia siendo usado para el control, sobre 
todo, de Ptta sexdens; tambin como insecticida en el expurgo de semi-
ilas de algod6n y cereales. Con la apariciôn de la broca del cafe 
Hypothenemus hampei se comenz6 a utilizar este producto en el control 
de este insecto. 

El uso del bisulfuro do carbono en el expurgo de caf y sacos utiliza- 

(563) 	
dos en su transporte, exigi6 un mayor control sobre todo de la calidad 
del producto, ya que algunas marcas perjudicaban la calidad de la 
bebida sobre todo aquellas que contenian gas sulf'idrico. 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN EL HOMBRE 

El bisulfuro por si solo es capaz de provocar accidentes que se mani-
fiestan por sintomas generales y sintomas oculares. Su acci6n t6xica 
puede darse por via vonosa, arterial, subcutnea y respiratoria. 

(7Pa/7Ud) 

	

	 Las vias rospiratorias y cutneas son las que responden al mayor 
nömero de envenenamientos profesionales denominadas como "sulfocarbo-
nismo". 

INGUNZP S., M. P. DE. Consideraciones acerca del 01-IC (Primera parte). 
91 Cafe Peruano (Peri) 3(33):12-16, 21. 1965. 

Se presentan datos sobre el insecticida BHC, utilizado para el control 
do la broca del cafe' (Hypothenemus hampei). La información incluye 
la historia del producto, su obtenci6n, caracteristicas, toxicidad, 
modo de empleo, modo do acci6n tanto en el insecto como en el fruto; 
finalmente se hace referencia al uso del producto en el cafe. 

INGUNZP S., M. DE. Consideraciones acerca del BHC (Sequnda parte). 
Cafe Peruano (PerCi) 3(34):12-16, 20. 1965. 

Con el fin do verificar si realmente el BHC era el insecticida ms 
apropiado para el control de la broca del cafeto, se realizaron ensa- 

yos 	de campo comparando su of ecto con otros productos tales como: 
dieldrin, canfeno clorado, trithion, clordano, imidan, lebaycid, 
thiodan, zectran. Se encontr que adems de ser efectivo en el con-
trol, es el que presenta menor peligro para el hombre, tiene un costo 
ms reducido y en la dosis recomondada no afta el gusto do la bebida 

del cafe. 

Las manifestaciones nerviosas en el sulfocarbonismo crónico pueden 
clasficarse en tres grupos: histricas, perturbaciones oculares y 
alteraciones e los centros nerviosos. Ain no ostaba (en esa poca) 
bion estudiada la acci6n fisiolgica del bisulfuro do carbono, tenion-
dose noticia solamonte do su acci6n sobre los globulos rojos y sobre 
el tejido nervioso. En el primer caso estos disminuyen, se doforman 
y a(in se fragmontan. En el segundo caso, parece que el bisulfuro 
de carbono tiene un ofecto similar a los anestsicos genorales. 

(564) 
	

La oliminaci6n del txico se da por las vias naturalos del organismo 
humano. 

En cuanto a la acción del bisulfuro do carbono sobre la broca, sè 
ha observado, en deterrninadas condiciones, que los insectos caen 
en rnuerte aparento pasando asi horas y hasta dias, volviendo despus 
nuovamente a la vida activa. Do ahi la necesidad de verificar la 
calidad del producto y las dosis indicadas do aplicaci6n. 

(566) 

(565) 	
EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LA FAUNA 
	

(7Pa/7Cb) 

R0CHP, P. J. B. DFL Ligeiras noticias sabre a industria do bisulfureto 

do carbono no Brasil e do seu eprego contra a Stephanoderes haiçei. 

(Ferr). Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1926. 37 p. (Comissao 
do Estudo o Debellacao da Praga Cafooira. Publicacao No  18). 

290 	 291 



Con el objeto de efectuar una prueba de degustaciôn, se realizó un 
ensayo en Glia, los tratamientos fueron hechos aplicando BHC al 
2%, DOT al 5% y rhodiatox a! 0,25%. Se efectuaron 6 apilcaciones 
de insecticidas a razn de 42 g/planta/aplicaci6n. Despus del 

Cjltimo tratamiento se efectu6 la recolecci6n y el beneficio y se 
enviaron muestras a 13 organizaciones diferentes, sin reportar alte-
raci6n en la calidd de la bebida. 

El bisulfuro de carbono venia siendo usado para el control, sobre 
todo, de Ptta sexdens; tambin coma insecticida en el expurgo de semi-
ilas de algod6n y cereales. Con la aparici6n de la broca del cafe 
Hypothenemus hampei se comenz6 a utilizar este producto en el control 
de este insecto. 

El uso del bisulfuro de carbono en el expurgo de cafe y sacos utiliza- 

(563) 	 dos en su transporte, exigi6 un mayor control sobre todo de la calidad 
del producto, ya que algunas marcas perjudicaban la calidad de la 
bebida sobre todo aquellas que contenian gas sulfidrico. 

EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN FL HOMBRE 

El bisulfuro por si solo es capaz de provocar accidentes que se mani-
fiestan por sintomas generales y sintomas oculares. Su acci6n t6xica 
puede darse por via venosa, arterial, subcutnea y respiratoria. 

(7Pa/711d) 	 Las vias respiratorias y cutneas son las que responden al mayor 
n6mero de enienenamientos profesionales denominadas coma "sulfocarbo- 
fl5fl I •  

INCUNZP S., M. A. DE • Consideraciones acerca del BHC (Primera parte). 
Cafe Peruano (Pert) 3(33):12-16, 21. 1965. 

Se presentan datos sobre el insecticida BHC, utilizado para el control 
de la broca del cafe' (Hypothenemus hampei). La información incluye 
la historia del producto, su obtenci6n, caracteristicas, toxicidad, 
modo de empleo, modo de acci6n tanto en el insecto coma en el fruto; 
finalmente se hace referencia al usa del producto en el cafe. 

INGUNZA S., M. DE. Consideraciones acerca del BHC (Segunda parte). 
Cafe Peruano (PerO) 3(34):12-16, 20. 1965. 

Con el fin de verificar si realmente el BHC era el insecticida ms 
apropiado para el control de la broca del caf eta, se realizaron ensa-
yos de campo comparando su efecto con otros productos tales como: 
dieldrin, canfeno clorado, trithion, clordano, imidan, lebaycid, 
thiodan, zectran. Se encontr que adems de ser efectivo en el con-
trol, es el que presenta menor peligro para el hombre, tiene un costa 
ms reducido y en la dosis recomendada no afta el gusto de la bebida 
del cafe. 

Las manifestaciones nerviosas en el sulfocarbonismo crnico pueden 
clasficarse en tres grupos: histricas, perturbaciones oculares y 
alteraciones e los centros nerviosos. A6n no estaba (en esa poca) 
bien estudiada la accin fisiol6gica del bisulfuro de carbono, tenien-
dose noticia solamente de su acci6n sobre los globulos rojos y sobre 
el tejido nervioso. En el primer caso estos disminuyen, se deforman 
y aun se fragmentan. En el segundo caso, parece que el bisulfuro 
de carbono tiene un efecto similar a los anestsicos generales. 

(564) 
	

La eliminación del t6xico se cia por las vias naturales del organismo 
humano. 

En cuanto a la acción del bisulfuro de carbono sobre la broca, se 
ha observado, en deterrninadas condiciones, que los insectos caen 
en muerte aparente pasando asi horas y hasta dias, volviendo despus 
nuevamente a la vida activa. De ahI la necesidad de verificar la 
calidad del producto y las dosis indicadas de aplicación. 

(566) 

(565) 	
EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LA FAUNA 
	

(7Pa/7Cb) 

R0CHP, P. J. B. DA. Ligeiras noticias sobre a industria do bisulfureto 

do carbono no Brasil e do seu eprego contra a Stephanoderes hampei 
(Ferr). Sao Paulo, Secretaria de Agricultura, 1926. 37 p. (Comissao 
de Estudo e Debellacao da Praga Cafeeira. Publicacao N°  18). 
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EVANS, D. E. Plagas del cafeto en Kenia. In: GRUPO Tcnico de Trabajo 
sabre Producci6n y Protecci6n del Cafe, 1. Rio de Janeiro, 23-30 

ocubre 1965. Sesiones. 2 p. (Documento de Trabajo CE/65/15). 

El control quimico de las plagas del cafe coma Hypothenemus hampei, 

ha ocasionado la desaparici6n de la fauna entomol6gica benfica. 

Asi, Ascotis sp., Phanococcus kenyae e Hibrochila son ms numerosos 
despus de un empleo repetido de paration, aldrin a DDT. 

(567) 

INGRAM, V • R. et al. A note on sane unintentional biological effects 
of insecticide application in Uganda. Pans. Sect. A. Insect Control 
13(2):148-151. 1967. 

En cultiios de cafe, las aspersiones con diferentes insecticidas 

han provocado un aumento del daMo par Habrochila ghesguierei, Tortrix 

dinota, Leucoptera coffeella, Hypothenemus hampei y Ceratitis coffeae. 

Estos efectos se deben a la alta mortalidad de enemigos naturales. 

A50CIACION NACIONAL DEL CAFE-ANACAFE. GUATEMALA. Descripci6n cia in mtodo 
cia infestaci(jn manual cia granos de cafe en el cainpo para estudiar 
el desarrollo cia progenies cia broca, Hypothenemus hampei (Ferrrari) 
bajo condiciones naturales. In: 	. l'Ieinoria cia las labores 
realizadas rijrante el aflo 1974-75. Guatemala, ANACAFE, 1975, pp. 
238-240. 

Se describe ei procedimiento para realizar trabajos de infestaci6n 

de broca del cafeto en el campo y en la fase de laboratorio. Incluye 
lista de materiales y equipo a utilizar. 

(570) 

CARDENAS P1., R. manual para registrar y cathatir in foco cia broca del 
cafeto (H. hampei). In: BENAVIDES G., P1.; CARDENAS P1., R.; AREVPL0, 
H. Curso sabre la broca cia la cereza del cafeto Hypothenemus hampei 
(Ferrari 1867) Realizado en Sandon (Nariflo), agosto 25-27 y en la 
Unión (Nariflo), agosto 28-30 de 1986. Chinchiná, Centro Nal. de 
Investigacions de Cafe, 1986. p.  v. 

(568) 	 Se analiza el procedimiento a. seguir ante la eventual llegada de 

SEKHAR, P. S. Use of insecticides in coffee plantations; problems, pre-
sents and future. Indian Coffee (India) 25(8):230-234. 1961. 

El control quimico de plagas, coma es el casa del usa de endrin y 

BHC en el combate de la broca del cafe Hypothenemus hampei, pueden 
traer fuertes resultados antagónicos. Estos problemas, han sido, 

asi confrontados en gran escala en la caficultura africana y en otros 
cult tuos. Esto se manifiesta en efectos fitot6xicos, en residuos 
y riesgas en arganismos benficos, afectando asi, el mantenimiento 

del equiliria natural. La aplicación del BHC perjudica la vida de 

las abejas y en el suelo la vida de las bacterias nutrificantes. 
El efecto residual de este producto reduce los predadores y parsitas 
en el suelo. 

la broca del cafe, plaga que dafla el grana. Inicialmente, se hacen 

registros rnediante la revisin de cafetales y beneficios. Luego 

se determina la especie,la densidad de poblaci6n y se hace una evalua-

ciôn del daflo. De ser pasible, se efectCia la erradicaci6n, de lo 
contraria, se inicia el control. 

(571) 

CARDENAS M., R. Programa para manejar el problema cia la broca del cafe 
Hypothenemus hainpei (Ferrari 1867). In: BENAVIDES G., II.; CARDENAS 
11., R.; AREVALO, H. Curso sabre la broca de la cereza del cafeto 
Hypothenemus hampei (Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Narirso), 
agosto 25-27 y en La Unión (Nariro), agosto 28-30 de 1986. Chinchin, 
Centro Nal. de Investigaciones de Cafe, 1986. p.  v. 

ME'mDOS DE ESTLJDIO 

(569) 	 Este documento cantiene 5 capltulos sobre el procedimiento que debe 

seguirse en el pals desde el momenta que se registre la presencia 

de la broca: educaci6n, control par exclusión, control par erradica-

ci6n, manejo de plaga (control integrado), y par iltimo los programas 
de investigaci6n que deben iniciarse antes de que liegue la broca 
y cuanda haya liegado. 

(6G7McI) 	 (572) 

ESTEVES, A • B. Wtodo radiol6gico para determinacao do grao furado do 
cafe crci. Revista do Cafe Portugs (Portugal) 6(21):39-61. 1959. 
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EVANS, D. E. Plagas del cafeto en Kenia. In: GRUPO Tcnico de Trabajo 
11 sobre Produccj6n y Proteccj6n del Caf, 1. Rio de Janeiro, 23-30 

ocubre 1965. Sesiones. 2 p. (Documento de Trabajo CE/65/15). 

El control quimico de las plagas del cafe como Hypothenemus hampei, 
ha ocasionado la desaparici6n de la fauna entomol6gica benMica. 
I\si, Iscotis sp., Phanococcus kenyae e Hibrochila son ms numerosos 
despus de un empleo repetido de paration, aidrin o DDT. 

AS0CICI0N NPCI0NPL DEL CAFE-AN1CAFE. GUFTEFI1L. Descripci(in de un ntodo 
de infestación manual de granos de cafe en el canpo para estudiar 
el desarrollo de progenies de broca, Hypothenenus hampei (Ferrrari) 
bajo condiciones naturales. In: _______. Plemoria de las labores 
realizadas iiirante el ailo 1974-75. Guatemala, ANACAFE, 1975, pp. 
238-240. 

Se describe el procedimiento para realizar trabajos de infestaci6n 
de broca del cafeto en el campo y en la fase de laboratorio. Incluye 

(567) 	 lista de materiales y equipo a utilizar. 

INGRA11, Ui. R. et al. A note on sane unintentional, biological effects 	
(570) 

of insecticide application in Uganda. Pans. Sect. A. Insect Control 	 CARDENAS 11., R. Manual para registrar y cont)atir Lii foco de broca del. 13(2):148-151. 1967. 	
cafeto (H. hampei). In: BENWIDES G., II.; CARDENAS II., R.; I\RE/AL0, 
H. Curso sabre la broca de la cereza del cafeto Hypothenenus hampei  En cultivos de cafe, las aspersiones con dif'erentes insecticidas 	 (Ferrari 1867) Realizado en Sandon (Narillo), agosto 25-27 y en la han provocado un aumento del daño por Habrochila ghesguierej, Tortrix 	 Unión (Narirlo), agosto 28-30 de 1986. Chinchin, Centro Nal. de dinota, Leucoptera coffeella, ypothenemus hampei y Ceratitis cof'feae. 	 Investigaci.ons de Cafe, 1986. p. V. Estos efectos se deben a la alta mortalidad de enemigos naturales. 

(568) 	 Se analiza el procedirniento a. seguir ante la eventual llegada de 

SEKH1R, P. S. Use of insecticides in coffee plantations; problems, pre-
sents and future. Indian Coffee (India) 25(8):230-234. 1961. 

El control quimico de plagas, coma es el caso del uso de endrin y 
BHC en el combate de la broca del cafe jypothenemus hampei, pueden 
traer fuertes resultados antag6nicos. Estos problemas, han sido, 
asi confrontados en gran escala en la caficultura africana y en otros 
cult ivos. Esto se manifiesta en efectos fitot6xicos, en residuos 
y riesgos en organismos benficos, afectando asl, el mantenimiento 

del equilirio natural. La aplicaci6n del BHC perjudica la vida de 
las abejas y en el suelo la vida de las bacterias nutrificantes. 
El efecto residual de este producto reduce los predadores y parsitos 
en el suelo. 

la broca del cafe, plaga que daila el grano. Inicialmente, se hacen 
registros mediante la revisi6n de cafetales y beneficios. Luego 
se determina la especie,la densidad de poblaci6n y se hace una evalua-
ci6n del daP1o. De ser posible, se efectCia la erradicaci6n, de lo 
contrario, se inicia el control. 

(571) 

CARDENAS M., R. Programa para manejar el problem de la broca del cafe 
Hypotheneiius hanpei (Ferrari 1867). In: BENAVIDES G., Fl.; CARDENAS 
P1., R.; AREVALO, H. Curso sabre la broca de la cereza del cafeto 
ypothenenus hampei (Ferrari 1867) (Realizado en Sandon (Nariio), 

agosto 25-27 y en La Unión (Nario), agosto 28-30 de 1986. Chinchin, 
Centro Nal. de Investigaciones de Cafe, 1986. P.  V. 

METODOS DE ESTIJDIO 

(569) 	 Este documento contiene 5 capitulos sabre el procedirniento que debe 
seguirse en el pals desde el momento que se registre la presencia 
CL3  la broca: educaciôn, control por exclusión, control por erradica-
ci6n, manejo de plaga (control integrado), y por iiltimo los programas 
de investigacin que deben iniciarse antes de que llegue la broca 
y cuando haya liegado. 

(6G7Mci) 	
(572) 

ESTEVES, A • B. Mtodo radiol6gico para determinacao do grao furado de 
cafe cri. Revista do Cafe Portugs (Portugal) 6(21):39-61. 1959. 
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Existe duda sobre, si el método visual para la determinación de granos 

brocados (causados por Hypothenemus hampei) es suficientemente riguro-

so y préctico, para POT medio de él, fijar un limite legal de granos 

brocados; como también basarse en dicho limite, para la clasificación 

de lotes comercials de café. Las regulaciones portuguesas han sido 

criticadas. El autor sugiere el uso de un método de rayos X con 

equipos de radiacién adecuados, de alto poder de penetracién. Sugiere 
la no utilizacién de la onda larga para la determinacién de granos 
brocados, debido a la carencia de contraste obtenida en las radiogra-

fias. El problema, hace especial referencia a las posibilidades corner-

ciales del café portugués, hasta ahora inadecuadamente estudiado. 

La segunda ecuación, esté dada por la férmula: 

0= 339,5/(T-15,12) 

en donde: 

0= NOmero de dias necesarios para el desarrollo completo de una 
generacién a temperatura T. 

1= Temperatura media, en grados centigrados. 

El autor pudo apreciar que los datos calculados se aproximaron bastan-

te a los datos observados en el campo, lo cual parece comprobar que 
(573) 	 las ecuaciones citadas, bajo condiciones del ensayo, traducen con 

suficiente exactitud lo que pasa en el medio ambiente natural. 

MENDES, L. 0. T. Ilplicacao da equacao que desoreve o crescimento de 

una populacao de "broca do cafe", a dados experimentais coihidos 

no canpo. In: ASAMBLEA Latinoamericana de FitoparasitologIa, 1. 

Iléxico, Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 1951. Pp. 178-202. 

(Folleto Iliscelaneo No  4) 

En este trabajo, el autor estudié ciertos resultados obtenidos por 

J. Bergamin en 1946, en un ensayo de bloques al azar, con 4 replica-
ciones, en el cual distribuyé frutos atacados por la "broca del café" 

en cantidades variables sobre las plantas de café, con el fin de 

estudiar la influencia de la poblacién inicial de la plaga, en el 

grado deinfestacién de los frutos que se cosechan. 

Para este estudio, el autor use dos ecuaciones teóricas que anterior-
mente habia deducido. Una, que determina el crecimiento de una pobla-

cién del insecto, y otra, que es una ecuacién termometabélica del 

insecto. 

La primera ecuacién, esté dada por la fémrula: 

m P2 

- P)/P - 

en donde: 

Poblaciôn inicial, en porcentaje de frutos atacados 

= Potencial activo de oviposicién (huevos que darén origen a hem-

hembras). 

t= Poblacién de frutos atacados en porcentajes, al final del tiempo 
VIT 

t = Tiempo, en nCimero de generaciones. 
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f1ENDES, L. 0. T. Determinacao do potencial biótico da "Broca do Café" 
Hypothenemus hanpei (Ferr.) e consideracoes sobre o crescimento de 
sua populacao. II. A inportancia do dismirnao do indice inicial 
do infestacao no grau final do frutos do cafe atacados pela praga. 
Bragantia (Brasil) 9(9-1 2):203-21.4. 1949. 

El autor presenta una nueva ecuacién teérica que traduce el crecimien-

to de una poblacién de broca, en los cafetales bajo condiciones am-
bientales ideales. Esta ecuación esté basada en una publicada ante-

riormente por el autor y tiene en cuenta resultados de otros estudios 
biolégicos respecto al insecto. 

Se presentan 3 ejemplos teóricos de la aplicacién de la nueva ecua-

cién, y los resultados obtenidos muestran la importancia de la infes-
tacién inicial coma factor en el porcentaje final de ataque de frutos. 

 

IIENDES, L. 0. T. Determinacao do potencial biótico do broca do café. 
Hypotherieimjs hanjei (Ferr.) e cansideracoes sobre ci crescimento do 
sua populacao. III. Curva terrixxaetab6lica do broca do café e sua 
aplicacao no estudo do crescimento de sua populacao. Bragantia (Bra-
sil) 9(9-12):215-226. 1949. 

Utilizando datos publicados por otro autor sobre el comportamiento 

de la broca del café al ser criada en laboratorio, bajo diferentes 

temperaturas, el autor parte de la base de que una hiperbola equilate-

ral traduce el termometabolismo de la especie, calcula la constante 

térmica de la especie (K= 339,26) y determina su temperatura minima 
efectiva (T= 15,12°C). 

Considerando que, en un cafetal la temperatura del aire no es constan- 
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Existe duda sobre, si el método visual para la determinacitn de granos 

brocados (causados por Hypothenemus hampei) es suficientemente riguro-
so y prctico, para por medio de él, fijar un limite legal de granos 

brocados; como también basarse en dicho limite, para la clasificaci6n 
de lotes comercials de café. Las regulaciones portuguesas han sido 

criticadas. El autor sugiere el uso de un método de rayos X con 

equipos de radiacién adecuados, de alto poder de penetraci6n. Sugiere 
la no utilizaci6n de la onda larga para la determinacin de granos 
brocados, debido a la carencia de contraste obtenida en las radiogra-

fias. El problema, hace especial referenda a las posibilidades corner-

ciales del café portugués, hasta ahora inadecuadamente estudiado. 

La segunda ecuación, est dada por la f6rmula: 

0= 339,5/(T-15,12) 

en donde: 

0= N6mero de dias necesarios para el desarrollo completo de una 

generaci6n a temperatura T. 

1= Temperatura media, en grados centigrados. 

El autor pudo apreciar que los datos calculados se aproximaron bastan-

te a los datos obseriados en el campo, lo cual parece comprobar que 
(573) 	 las ecuaciones citadas, bajo condiciones del ensayo, traducen con 

suficiente exactitud lo que pasa en el rnedio ambiente natural. 

MENDES, L. 0, T. Aplicacao da equacao que desoreve o crescimento de 

una populacao de "broca do café", a dados experimentais coihidos 

no cailpo. In: ASAMBLEA Latinoamericana de Fitoparasitologia, 1. 

Iléxico, Secretaria de Agricultura y Ganaderia, 1951.  pp. 178-202. 

(Folleto miscelaneo N°  4) 

En este trabajo, el autor estudió ciertos resultados obtenidos por 
J. Bergamin en 1946, en un ensayo de bloques al azar, con 4 replica-
ciones, en el cual distribuyé frutos atacados por la "broca del café" 

en cantidades variables sobre las plantas de café, con el fin de 
estudiar la influencia de la poblacién inicial de la plaga, en el 

grado deinfestaciéfl de los frutos que se cosechan. 

Para este estudio, el autor use dos ecuaciones teéricas que anterior-
mente habia deducido. Una, que determina el crecimiento de una pobla-

cién del insecto, y otra, que es una ecuación termometabélica del 

insecto. 

La primera ecuacién, esté dada por la fómrula: 

m 
pt=  

(P 
m - p 0 0 

)/P - 
p2  

en donde: 

Población inicial, en porcentaje de frutos atacados 

P= Potencial activo de oviposicién (huevos que darén origen a hem-

hembras). 

t= Poblacién de frutos atacados en porcentajes, al final del tiempo 

'It?,. 
t = Tiempo, en n6mero de generaciones.  

 

MENDES, L. 0. T. Determinacao do potencial biótico da "Broca do Café" 

Hypothenenus hanpei (Ferr.) e cansideracoes sobre o crescimento de 

sua populacao. II. A loportancia da disininucac do indice inicial 

de infestacao no grau final de frutos de cafe atacados pela praga. 

Bragantia (Brasil) 9(9-12):203-214. 1949. 

El autor presenta una nueva ecuacién teórica que traduce el crecimien-

to de una poblaciôn de broca, en los cafetales bajo condiciones am-
bientales ideales. Esta ecuación esté basada en una publicada ante-

riormente por el autor y tiene en cuenta resultados de otros estudios 

biolégicos respecto al insecto. 

Se presentan 3 ejemplos teéricos de la aplicacién de la nueva ecua-
cién, y los resultados obtenidos muestran la importancia de la infes-
tacién inicial como factor en el porcentaje final de ataque de frutos. 

 

MENDES, L • 0 • T. Determinacao do potencial biótico da broca do café, 

Hypothenens.is hanpei (Ferr.) e consideracoes sobre o crescimento de 

sua populacao. III. Curva termxnetabélica da broca do café e sua 

aplicacao no estudo do crescimento de sua populacao. Bragantia (Bra-
sil) 9(9-12):215--226. 1949. 

Utilizanda datos publicados por otro autor sobre el comportamiento 
de la broca del café al ser criada en laboratorio, bajo diferentes 

temperaturas, el autor parte de la base de que una hiperbola equilate-

ral traduce el terrnornetabolismo de la especie, calcula la constante 
térmica de la especie (K= 339,26) y determina su temperatura minima 

efectiva (1= 15,12°C). 

Considerando que, en un cafetal la temperatura del aire no es constan- 
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te, iariando de acuerdo con la estacián del año, el autor pondera 

que la curva de crecimiento de una población de broca estar mejor 

representada en un grfico donde sea tenida en cuenta la influencia 

de la temperatura en el desarrollo del ciclo biológico del insecto. 

El anlisis de los grficos presentados muestran hasta donde puede 

influir la temperatura del ambiente en el desarrollo de una poblaci6n 

de broca en condiciones de campo. 

I1ENDES, L • 0. T. Determinacao do potencial biótico da broca do cafe 

Hypothenemus hauei (Ferr) e cansideracoes sabre a crescinEnto de 

sua populacao. IV. tkna correcao no c].cu10 do potencial do oviposicao 

do inseto. Bragantia (Brasil) 9(9-12):227-228. 1949. 

Por error, en publicaci6n anterior, se habia inencionado que para 
un periodo activo medio de 125,2 dIas, una hembra de Hypothenemus 
hampei, pondria 83,9 huevos, que fue obtenido por la multiplicaci6n 

de 125, por 0,75 (promedio de huevos puestos en un dia). 11s, tal 

producto es 93,9 y no 83,9. 

Tambin se sugiere modificar lo que sigue de acuerdo a este razocinio: 

Si una hembra puede atacar sucesivamente 4 frutos, y se tarda en 

media, 2 dias para abrir una galerla, deberá, por tanto, demorarse 

8 dias para el trabajo total en 4 frutos. Sumandose esos 8 dias 
a los 6 del periodo de preoviposici6n, se hace un total de 14 dias. 
Siendo de 131,2 el promedio activo de una hembra, se tiene finalmente, 

117,2 dias de actiiidad ovipositora (131,2 - 14= 117,2), pudiendo 
cada hembra poner, por tanto, 87,9 huevos en media (117 x 0,75= 87,9). 

Si cada hembra infesta 4 frutos, tendrernos, entonces 87,9:4= 21,98 

huevos, promedio, por fruto atacado. 

MENDES, L. 0 • T. Determinacao do potencial biótico da "broca do cafe" 
Hypothenenus hampei e cansideracoes sabre o crescijnento do sua popula-
cao. V. Coeficiente do sabrevivencia, una funcao da densidade do 
populacao. Ilnais do 1:\cademia Brasileira de Ciencias (Brasil) 22(4): 
409-418. 1950. 

En un documento previo el autor deriva una ecuaci6n general para 

(576) 	
el crecimiento de una población de broca: 

Pm 

1 + Ce
-Kt  

Por sustituciin de los valores de P (poblaci6n actual) se encuentra 
una ecuaci6n hiperbolica que describe el coeficiente de sobreviven-
cia, en función de la densidad de poblaci6n: 

1 + i (P2 - 1) 

donde- P (poblaci6n presente) y P2= Potencial 
Pm(poblaci6n mxima) 

(huevos dados por las hembras) 

La ecuaci6n general para el crecimiento puede ser entonces: 

Pt= 	Pm 

1 + Ce 
 _(lo Pz) 

Donde C= (Pm - Po/Po) 

/si, la ecuaci6n general, representativa del crecimiento de una pobla-

ción de broca ser: 

22,43 aR(=100) 

1 	
+ (22,43/iq-1)e -2,303(log(22,43-ig)/1-iq))t 

Cuando el limite superior utilizado fuere 22,43 aR, este serA la 

población en nCmero de hembras activas; y cuando tal limite fuere 

100, la poblaci6n ser expresada en porcentaje de frutos de cafe 

atacados por la plaga. 

PIEDPDE, M. F.; YPJIMP, T. W.; PIEDI\DE, J. R. Pnalise polarogrfica 
do lindane CE e lindane + cobre P5. 0 Biológico (Brasil) 39(12):342-
343. 1973. 

Tanto el lindano coma el cobre son comunmente utilizados en el control 
de la broca Hypothenemus hampei y la roya respectivamente. 

En muestras de cafe recibidas para anlisis se verificó que el mtodo 

polarogrfico utilizado para el anlisis de BHC sufria interferencia 

de cobre y emulsionantes, ocasionando falsos resüitados en el anli- 
(577) 	 sis de lindano CE y lindano + cobre PS. 

(578) 
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te, iariando de acuerdo con la estación del allo, el autor pondera 

que la curva de crecimiento de una población de broca estar mejor 

representada en un grM'ico donde sea tenida en cuenta la inf'luencia 

de la temperatura en el desarrollo del ciclo biolgico del insecto. 

El anlisis de los grMicos presentados rnuestran hasta donde puede 

influir la temperatura del ambiente en el desarrollo de una poblaciôn 

de broca en condiciones de campo. 
 

MENDES, L • 0 • T. Determinacao do potencial biótico da broca do cafe 
Hypothenenus hauei (Ferr) e cuisideracoes sabre a crescimanto do 
sua populacao. IV. tkna correcao no c1cu10 do potencial do oviposicao 
do inseto. Bragantia (Brasil) 9(9-12):227-228. 1949. 

Por error, en publicaciôn anterior, se habia rnencionado que para 

un periodo activo medio de 125,2 dIas, una hembra de Hypothenemus 

hampei, pondrIa 83,9 huevos, que fue obtenido por la multiplicacin 

de 125, por 0,75 (promedio de huevos puestos en un dia). 11s, tal 

producto es 93,9 y no 83,9. 

Tambin se sugiere modificar lo que sigue de acuerdo a este razocinio: 

Si una hembra puede atacar sucesiiarnente 4 frutos, y se tarda en 

media, 2 dias para abrir una galeria, deberá, por tanto, demorarse 

8 dIas para el trabajo total en 4 frutos. Sumandose esos 8 dias 

a los 6 del periodo de preoviposiciôn, se hace un total de 14 dias. 

Siendo de 131,2 el promedio activo de una hembra, se tiene finalmente, 

117,2 dias de actividad ovipositora (131,2 - 14= 117,2), pudiendo 

cada hembra poner, por tanto, 87,9 huevos en media (117 x 0,75= 87,9). 

Si cada hembra infesta 4 frutos, tendremos, entonces 87,9:4= 21,98 

huevos, promedio, por fruto atacado. 

1\si, la ecuación general, representativa del crecimiento de una pobla-

ciôn de broca ser: 

22,43 aR(=100) 

1 	
+ (22,43/iq-1)e -2,303(log(22,43-ig)/1-iq))t 

Cuando el limite superior utilizado fuere 22,43 aR, este ser la 

poblaci6n en nCimero de hembras activas; y cuando tal limite fuere 

100, la poblaci6n ser expresada en porcentaje de frutos de caf 

atacados por la plaga. 

11ENDES, L. 0. T. Determinacao do potencial bi6tico da "broca do cafe" 
Hypothenemus hanpei e cansideracoes sabre o crescimento do sua popula-
cao, V. Coeficiente de sabrevivencia, una funcao da densidade do 
populacao. 1\nais do Icademia Brasileira de Ciencias (Brasil) 22(4): 
409-418. 1950. 

En un documento previo el autor deriva una ecuación general para 
el crecimiento de una población de broca: 

Pm 

1 + Ce
-Kt  

Por sustituciin de los valores de P (población actual) se encuentra 

una ecuaci6n hiperbolica que describe el coeficiente de sobreviven-

cia, en funci6n de la densidad de poblaci6n: 

1 + 1 (P2 - 1) 

donde 1= P (poblaci6n presente) y P2= Potencial 
Pm(poblaci6n mxima) 

(huevos dados por las hembras) 

La ecuaci6n general para el crecimiento puede ser entonces: 

Pt= 	Pm 

1 + Ce 
 _(io Pz) t 

Donde C= (Pm - Po/Po) 

(578) 

PIEDPDE, M. F.; YA3I11I, T. W.; PIEDDE, J. R. Analise po1aroqrfica 
do lindane CE e lindane + cobre PS. 0 Biol6gico (Brasil) 39(12):342-
343. 1973. 

Tanto el lindano coma el cobre son comunmente utilizados en el control 

de la broca Hypothenemus hampei y la roya respectivamente. 

En muestras de cafe recibidas para anlisis se verific6 que el mtodo 

polarogrfico utilizado para el anlisis de BHC sufria interferencia 

de cobre y emulsionantes, ocasionando falsos resUitados en el anli- 

sis de lindano CE y lindano + cobre PS. 
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Obtener una curva patr6n con cancentraciones crecientes de lindano 

puro conteniendo en lo minimo 99,9% de isomero gama, de tal modo 
que se tenga una clula electr6nica 5 mg, 10 mg, 15 mg y 20 mg 

y de isomero gama por 10 ml de soluci6n. 

Pnlisis de la muestra, Para esto debe pesarse una muestra conte-

niendo cerca de 0,1 g de lindano y disolver en 30 ml de benzina. 
Evaporar en baflo maria y al final eliminar totalmente la benzina 
con porciones de 5 ml a 10 ml de acetona y esperar que el lindano 

se cristalice. 

Pmbas tknicas muestran gran precisi6n; la exactitud de la tcnica 

normal, entretanto, deja rrucho que desear ya que una tcnica analitica 

debe ser simultaneamente exacta y precisa. La exactitud de la nueva 
tcnica se encuadra dentro de los limites de tolerancia determinados 

por la FPtO para insumos agricolas. 
 

URZIGER, J. Observations on pest dnaged coffee beans (en alemn). 

In: COLLOQUE Scientifique International sur le Cafe, B. Ibidjan, 

1977. Paris, association Scientifique Internationale du Cafe, 1979. 

pp. 97-100. 

Granos de cafe infestados con broca pueden ser detectados por el 

cido viridico que generalmente se forma simultaneamente. Se explican 

las modificaciones presentadas en granos infestados. Los granos 

dailados por la broca contienen ms kido clorogénico que los granos 

normales. Se discuten las posibles relaciones. También se anota 

que la extracciôn de café hecha con eter de petr6leo y metanol da, 

después de una selecci6n simple, dos fracciones con diferente conteni-
do de Acido clorogénico. En granos de café infestados no aparece 

écido viridico después del beneficio. 
 

ALONZO P., F. R. La broca y su importancia en la agricultura. In:  
El problema de la broca (Hypothenemus hampei Ferr) (Coleoptera:Scoly-

tithe) y la caficultura. AspectQs relacionados con importancia, 

daflo, identificacién, biolocjia, ecologia y control. San José (Costa 
Rica), IICI\-PROMECIWE, 1984. pp.  1-20. 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a generar concien-

cia sobre la importancia de la broca del fruto del café Hypothenemus 

hampei, Ferr. 1867, sobre la amenaza de esta plaga y los riesgos 

econômicos que presenta la negligencia en la aplicación apropiada 

y oportuna de las précticas de control. Para ello se discute breve-

mente la actividad cafetalera como punto de apoyo econémico Para 
los paises productores y del beneficio social que aporta a través 

de la contratacién de mano de obra. La distribucién mundial de la 

plaga, asi como la caracterización de las formas cémo la broca causa 

dallo, son también abordadas las evidencias de la gran capacidad de 

colonizacién de esta plaga y Para fundanentar los niveles de infesta-

ciôn y las pérdidas económicas observadas en algunos paises caficulto-
res del mundo. 

 

PL0NZ0 P., F. R. luportancia de la broca del fruto (H. hampei, Ferr.) 
como plaga del café. In: 	. La broca y su control. Guatemala, 
IICP1, Programa de mejoramiento de la Caficultura "PROFYlECIWE", 1983. 
pp. 5-13. 

Con base en observaciones de campa y de alguna literatura consultada, 

se hace una caracterizacién de las formas como la broca causa dallas. 

Se presenta la relacién de ésta con el estado de desarrollo del fruto. 
Plgunos aspectos relacionados con las pérdidas econémicas y sobre 

la rentabilidad del control son también abordados. El propésito 

es contribuir, aunque sea en rnenor grado, a generar conciencia sobre 
la amenaza de esta plaga y sobre los riesgos econémicos a que conlleva 

la negligencia en el seguimiento apropiado y oportuno de las précti-
cas de control. 

 

Para solucionar el problema, Se desarroll6 una nueva t&nica anali-

tica que permite el anilisis de esas importantes formulaciones. 

La nueva tcnica consiste: 

1IPRPL, S. F. DO. Inportancia econmica del gorgojo de la cereza del 
café. Café Peruano (PerCi) 1(2):6. 1962. 

Estudios sobre la importancia econémica del gorgojo de la cereza 

ASPECTOS ECONOMICOS 	 (7Pa7Mci) 	 del café (Hypothenemus hampei) realizados en el Brasil, demostraron 

que hay una estrecha relacién entre el porcentaje de infestacién 

en el café "Bolita", con el parcentaje de café beneficiado y el par- 
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Para solucionar el problema, se desarrolltj una nueva tcnica anali-

tica que permite el anlisis de esas importantes formulaciones. 

La nueva tcnica consiste: 

1 • Obtener una curva patr6n con concentraciones crecientes de lindano 

puro conteniendo en lo minimo 99,9% de isomero gama, de tal modo 
que se tenga una clula electr6nica 5 mg, 10 mg, 15 mg y 20 mg 

y de isomero gama por 10 ml de soluciôn. 

2. Anlisis de la muestra, Para esto debe pesarse una muestra conte-

niendo cerca de 0,1 g de lindano y disolver en 30 ml de benzina. 
Evaporar en ballo maria y al final eliminar totalmente la benzina 

con porciones de 5 ml a 10 ml de acetona y esperar que el lindano 

se cristalice. 

Ambas tcnicas muestran gran precisin; la exactitud de la tknica 

normal, entretanto, deja riucho que desear ya que una tknica analitica 

debe ser simultanearnente exacta y precisa. La exactitud de la nueva 
tcnica se encuadra dentro de los limites de tolerancia determinados 

por la FAD Para insumos agricolas. 
(579) 

ALONZO P., F. R. La broca y su importancia en la agricultura. In:  
El problema de la broca (Hypothenenus hanpei Ferr) (Coleoptera:Scoly-
tithe) y la caficultura. I%spectos relacionados con importancia, 
daflo, identificaci6n, bioloqia, ecologia y control. San 3os (Costa 
Rica), IICA-PRDMECAFE, 1984. pp. 1-20. 

El presente trabajo tiene como prop6sito contribuir a generar concien-

cia sobre la importancia de la broca del fruto del cafe Hypothenemus 

hampei, Ferr. 1867, sobre la amenaza de esta plaga y los riesgos 

econômicos que presenta la negligencia en la aplicación apropiada 

y oportuna de las prcticas de control. Para ello se discute breve-

mente la actividad cafetalera como punto de apoyo econ6mico Para 

los paises productores y del beneficio social que aporta a travs 

de la contratacj6n de mano de obra. La distribuci6n mundial de la 

plaga, asi como la caracterizaci6n de las formas cmo la broca causa 

dafio, son tambin abordadas las evidencias de la gran capacidad de 

colonizaci6n de esta plaga y Para fundamentar los niveles de infesta-

cin y las prdidas econmicas observadas en algunos paises caficulto-
res del mundo. 

(581) 

WtJRZIGER, J. Observations on pest ckmiaged coffee beans 
In: COLLOQUE Scientifique International sur le Cafe, 

1977. Paris, Association Scientifique Internationalo 

pp. 97-100. 

	

(en alemán). 	 ALONZO P., F. R. Inportancia de la 
B. 	Abidjan, 	 corn plaga del cafe. In:  

	

du Cafe, 1979. 	 IICi, Programa de Mejoramiento de 
pp. 5-13. 

broca del fruto (H. hanpei, Ferr.) 
La broca y su control. Guatemala, 
la Caficultura "PRD11ECAFE", 1983. 

Granos de cafe infestados con broca pueden ser detectados por el 

cido viridico que generalmente se forma simultaneamente. Se explican 

las modificaciones presentadas en granos infestados. Los granos 

dariados por la broca contienon ms cido clorognico que los granos 

normales. Se discuten las posibles relaciones. Tambin se anota 

que la extracci6n de cafe hecha con eter de petr6leo y metanol da, 

despus de una selecci6n simple, dos fracciones con diforente conteni-

do de cido clorognico. En granos de caf infestados no aparece 

cido viridico despus del beneficio. 
(580) 

Con base en observaciones de campo y de alguna literatura consultada, 

se hace una caracterizaci6n de las formas como la broca causa daulos. 

Se presenta la relaci6n de sta con el ostado de desarrollo del fruto. 

Algunos aspoctos relacionados con las prdidas econmicas y sobre 

la rentabilidad del control son tambin abordados. El prop6sito 

es contribuir, aunque sea en menor grado, a generar concioncia sobre 

la amenaza de esta plaga y sobre los riesgos econ6micos a que conlleva 

la negligoncia en el seguimiento apropiado y oportuno de las prcti-
cas de control. 

(582) 

A1'lARAL, S • F. DO. Inportancia econ6m1ca del qorgojo de la cereza del 
caft. Cafe Peruano (Per) 1(2):6. 1962. 

Estudios sobre la importancia econ6mica del gorgojo de la cereza 

ASPECTOS ECONOI4ICOS 	 (7Pa7Mci) 	 del cafe (Hypothenernus hampoi) realizados en el Brasil, demostraron 

que hay una ostrecha relaci6n entre el porcentaje de infestación 

en el cafe "Bolita", con el porcentaje de cafe benoficiado y el por- 
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centaje de café totalmente destruldo por el gorgojo. IDe acuerdo 
con las observaciones, si se toma un ataque de 20%,  se tendrian los 

siguientes porcentajes aproximados: 86,12% café normal, 7,99% café 
brocado, 6,18 café dallado (quebrado), 2,14 café destruido. Con base 
en esos datos se calcularon las pérdidas ocasionadas en una zona 
del Per(i con una infestacién del 20%. 

8PRR0S, J. IDE M. 1% broca do cafe. Revista do Instituto do Café de Sao 

Paulo (Brasil) 8(80):843-845. 1933. 

S. hampei, también puede ser favorecida por periodos de sequla y 
de sal. 

Un sombrio regulado promueve la floraciôn y produccién de frutos, 
debido principalmente a una buena disposicién de aqua previniendo 
clorosis y secado de las hojas. 

583 	 Un sombrio excesivo puede ser perjudicial para el crecimiento genera- 
'S 	I 	

tivo, debiendo efectuarse podas para obtener més luz durante los 
meses htimedos. Para una buena disposici6n de aqua, el contenido 
de humus del suelo deberia mejorarse. 

(586) 

FERRA0, A. P. IDA F. A broca dos fruths do cafee Ira Stephanoderes hanpei Ferr 
(Coleoptera:Scolytjdae). Nova Lisboa (Angola), Instituto de Investi-
gacao Agronémica de Angola, 1971. 20 p. 

A la broca del café Hypothenemus hampei, no solo se le debe atribuir 
los perjuicios econémicas causados por la depreciacién del café corner-
cial, coma también los gastos ocasionados para seleccionar los granos 

(384) 	 brocados. Par otra parte, tambén hay que sumar los perjuicios por 
frutos verdes que caen después de ser atacados por la plaga, asi 
coma el cbsto del control tanto quimico coma cultural. 

Se debe tener presente que los frutos san cosechados cuando ya la 
broca esté en su cuarta a quinta generación dentro de los granos, 
de ahi, que algunos de eflos se encuentran superpoblados. Para fines 

585 	 précticos, es més interesante conocer el indice de aumento de frutos 
atacados por dos generaciones consecutivas, que es muy diferente 
(y mucho més pequeIa) que el indice de aumento de la poblaciôn de 
la broca. En el primer caso, se refiere al n(irnero de frutos brocados 
y en el (iltimo, al nCimero de insectos provenientes de una misma hembra. 

Mientras que tecnicamente, el indice de aumento de la poblacién co-
rresponde a 38:1, el indice de aumento de los frutos atacados debe 
estar comprendido entre 2:1 y 5:1. La causa principal de la diferen-
cia esté en el hecho de que un fruto es sufjciente para alimentar 
la descendencja de 1-2 hembras, esto hace innecesarto que muchas 
de las hembras abandonen los frutos por falta de alirnento. 

Se analiza la duraciôn del periodo desde la postura del huevo hasta 
que la hembra, de él nacida, esté, a su vez, apta para poner huevos 
(ciclo biolégico). Esto es interesante para la aplicacién de medidas 
de control. El ciclo biolégico esté directamente relacionado con 
la temperatura. Esto explica la casi nulidad de la importancia econé-
mica de la broca encirna do los 800-1000 rn de altitud, en que la tempe-
ratura media es de 20°C. También explica el que baja las 800 m, 

Es una carta enviada al periôdico paulista "0 Estado de Sao Paulo" 
explicando el método que fue seguido para combatir los efectos perni-
ciosos de la broca y los beneficios que este método proporciona. 

Demuestra que cualquier costa en el control de la broca es compensado 
por la cantidad de café comercial cosechado. El gasto de control 
por cafeto fue del promedio de 60 reis (moneda de ese entonces en 
el Brasil). 

COCOA RESEARCH INSTITUT. NIGERIA. 	Annual Report 1970-1973. Ghana, 

1972. 180 p. 

Se analizan y miden los daos causados por la broca del café Hypothe-
nemus hampei en zonas cafeteras de Nigeria. 

DEENEN, U. J. Flowering and setting in Robusta coffee on the west coast 
of Sunatra. üJageningen, Agricultural University, 1936. 120 p. 

In: DISSERTATION abstracts on the Agricultural University. liiaqe-

ningen, H. Veenman & Zonen, 1968:90. 

Se estimé el porcentaje de flares que pradujeron frutos coma una 
forma de estimar el rendirniento a partir de la floración. Debido 
a la variación entre ramas, deben tomarse muchas flares. El grado 
de floracién de Café Robusta depende de la relacién entre crecimiento 
veqetativo y generativa, ambos muestran un méximo y un minima, mien-
tras que algunos factores favorecen a una de ellos, son adversas 
al atro. Las condiciones fisiolégicas de los érboles influyen fuerte-
mente en la fructificacién. Stephanoderes hampei puede penetrar 
en granos de 3-5 rneses de edad. Consecuentemente, la pudrición y 
el daIo puedenconducir a una caida considerable de granos. Esta 
caida depende mucho de la candicién del érbol y no del n(imero de 



centaje de caf totalmente destruido por el gorgojo. De acuerdo 
con las observaciones, si se toma un ataque de 20%, se tendrian los 
siguientes porcentajes aproximados: 86,12% caf normal, 7,99% cafe 
brocado, 6,18 cafe dañado (quebrado), 2,14 cafe destruido. Con base 
an esos datos se calcularon las prdidas ocasionadas an una zona 
del Per(i con una infestaci6n del 20%. 

BRR0S, J. DE M. A broca do caf&. Revista do Instituto do Cafe de Sao 
Paulo (Brasil) 8(80):843-845. 1933. 

Es una carta enviada al periôdico paulista "0 Estado de Sao Paulo" 
explicando el mtodo que fue seguido para combatir los efectos perni-
ciosos de la broca y los beneficios que este mtodo proporciona. 

Demuestra que cualquier costo an el control de la broca as compensado 
por la cantidad de cafe comercial cosechado. El gasto de control 
por cafeto fue del promedio de 60 reis (rnoneda de ese entonces an 
el Brasil). 

COCOA RESEARCH INSTITUT. NIGERIA. 	Pirwial Report 1970-1973. Ghana, 
1972. 180 p. 

Se analizan y miden los daflos causados por la broca del cafe Hypothe-
nemus hampei an zonas cafeteras de Nigeria. 

(585) 

DEENEN, W. J. Flowering and setting in Robusta coffee on the west coast 
of Sumatra. hiageningen, Agricultural University, 1936. 120 p. 
In: DISSERTATION abstracts on the Agricultural University. hiage-
ningen, H. Veenman & Zonen, 1968:90. 

Se estim6 el porcentaje de flores que produjeron frutos coma una 
forma de estimar el rendimiento a partir de la floracin. Debido 
a la variación entre ramas, deben tomarse muchas flores. El grado 
de floración de Cafe Robusta depende de la relaci6n entre crecimiento 
vegetativo y generativo, ambos muestran un mximo y un minimo, mien-
tras que algunos factores favorecen a uno de ellos, son adversos 
al otro. Las condiciones fisiolôgicas de los Arboles influycn fuerte-
mente an la fructificación. Stephanoderes hampei puede penetrar 
an granos de 3-5 meses de edad. Consecuentemente, la pudrici6n y 
el daflo puedenconducir a una caida considerable de granos. Esta 
caIda depende mucho de la condición del rbol y no del nimero de 

S. hampei, tambin puede ser favorecida por periodos de sequla y 
de sol. 

Un sombrio regulado promueve la floraci6n y producción de frutos, 
debido principalmente a una buena disposiciôn de agua previniendo 
clorosis y secado de las hojas. 

	

583 	 Un sombrIo excesivo puede ser perjudicial para el crecimiento genera- 
tiva, debiendo efectuarse podas para obtener ms luz durante los 
meses h6medos. Para una buena disposici6n de agua, el contenido 
de humus del suelo deberia mejorarse. 

(8S) 

FERRAO, A. P. DA F. A broca dos frutos do cafeejro Stephanoderes hampei Ferr 
(Coleoptera:scolytidae). Nova Lisboa (Angola), Instituto de Investi-
gacao Agron6nica de Angola, 1971. 20 p. 

A la broca del cafe Hypothenemus hampei, no solo se le debe atribuir 
los perjuicios económicos causados por la depreciaci6n del cafe corner-
cial, coma tambin los gastos ocasionados para seleccionar los granos 

	

(384) 	 brocados. Par otra parte, tambin hay que sumar los perjuicios por 
frutos verdes que caen despus de ser atacados por la plaga, asi 
coma el cOsta del control tanto quimico coma cultural. 

Se debe tener presente que los frutos son cosechados cuando ya la 

broca est an su cuarta a quinta generación dentro de los granos, 
de ahi, que algunos de ellos se encuentran superpoblados. Para fines 
prcticos, as ms interesante conacer el indice de aumento de frutos 
atacados por dos generaciones cansecutivas, que as muy di? erente 
(y mucho ms pequefla) que el indice de aumento de la poblaci6n de 
la broca. En el primer caso, se refiere al n(imero de frutos brocados 
y an el 6ltirno, al n6mero do insectos provenientes de una misma hembra. 

mientras que tecnicarnente, el indice de aumento de la poblaci6n co-
rresponde a 38:1, el indice de aumento de los frutos atacados debe 
estar comprendido entre 2:1 y 5:1. La causa principal de la diferen-
cia est an el hecho de que un fruto as suflciente para alirnentar 
la descendencia de 1-2 hembras, esto hace innecesario que muchas 
de las hembras abandoner, los frutos por falta de alimento. 

Se analiza la duración del periodo desde la pastura del huevo hasta 
que la hembra, de l nacida, est, a su vez, apta para poner huevos 
(ciclo biolgica). Esto as interesante para la aplicación de medidas 
de control. El ciclo biol6gico est directamente relacionado con 
la tenperatura. Esto explica la casi nulidad de la importancia econô-
mica de la broca encima de los 800-1000 m de altitud, an que la tempe-
ratura media as de 20°C. Tarnbién explica el que baja los 800 m, 
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con tomperaturas entre 24 y 25°C y poca iluviosa, coincidente con 	 1974. En este proyecto se presenta una informaci6n sabre el caso 
la existencia de frutos aptos para la postura, la broca complete 	 de Guatemala, en que la plaga apareci6 sCibitamente en 26 fincas en 
su ciclo biol6gico en poco ms de un mes, alcanzando un alto Indice 	 focos espordicos. 
de multiplicaci6n. Si se admite, como mndice de aumento el factor 
5, en condiciones 6ptimas, el n(Jmero de frutos brocados aumentaria 	 La suma delrea di6 un total de 1440 hectreas de cafetales infesta- 

hasta la cosecha en la proporci6n de 1 para 5 + 52  + 53 + 54= 780. 	 das. Las experiencias en este pals han demostrado que fincas seria- 

SegCn esto, solo bastarian 130 hembras, en una hectrea de cafetal, 	 mente atacadas si se someten a un control integral, combinando prcti- 

en los fines de enero (ngola) para que el agricultor cosechase ms 	 cas culturales, control qulmico, rastreos constantes y cuarentenas, 

del 10% de granos brocados (170 x 780= 101.400 lo que corresponde 	 la infestaci6n del insecto puede bajarse del 83 al 1%. 

al 10,14%). 	 (589) 

Se estudian los medios actuales y futuros de control de plaga. LAF0RP S., I. 	La broca puede ocasionar la ruina de nuestra agricultura 
 cafetalera; form y medios de cothatir la plaga. 	Ilensajero Agricola 

(Perti) 	153:36-37, 	50. 	1962. 
HERNANDEZ C., H. 	Valoracitin ecanOmica de los darsos causados por Hypothe- 

nenus hampei (Broca de fruto), en granos de Coffea canephora Var. Datos breves sobre los daños que causa la broca Hypothenemus hampei 
Robusta en el nlJniCipio de Pio Vila de Seles, Kuanza Sul 	R. P. de en los granos y coma repercuten en los ingresos de los caficultores 
Ingola. 	Ciencia y T&cnica en la Agricultura (Cuba) (1):51-60. 	1982. (granos caidos, p.rdida de peso, desvalorizaci6n comercial). 

Par observaciones realizadas en octubre de 1978, de los grandes daños Se indican los medios de control de la plaga. 

que 	ocasiona 	el 	insecto 	conocido 	coma 	broca 	(Hypothenemus 	hampei (590) 

Ferr.) 	en 	granos 	de 	cafeto, 	(Coffea canephora Pierre ex Froehner), 

se decidi6 valorar la magnitud econ6mica de las prdidas por este P1ONTERROSO 11., J. L. 	EvaluaciOn del da?o causado por la broca del fruto 

concepto 	en 	el municipio 	de Vila Nova de Seles, 	Kuanza Sul, 	de la del cafe (Hypothenemus hampei Ferr. 1867) en funciOn de diferentes 

RepOblica Popular de lngola. porcentajes de infestaciOn. 	Boletin 	de 	Promecaf 	(Costa 	Rica) 	N°  
11:6-7. 	1981. 

Con este fin, 	se tomaron 100 sacos de granos al azar, a los que se Tambin en: Revista Cafetalera (Guatemala) No  206:21-24. 	1981. 
les 	determinO 	el 	peso 	promedia 	de 	granos 	afectados 	por 	la 	plaga. 

Laimportancia aconOmica se estableciO, mediante el usa de la metodolo- Este estudio se realizO con la colaboraciOn del personal dellaborato- 
gia confeccionada por el Departamento de Investigaciones EconOmicas rio de parasitologla de Sanidad Vegetal de DIGESP, Guatemala, durante 
del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal de Cuba. la cosecha 1980, en la Estaci6n de fomento Chocol. 

 
El estudio se hizo con el propOsito de determinar la prdida de peso 

HERNANDEZ P., M. 	Canpafla de defensa contra la broca en los paises del y 	su 	consecuente prdida econOmica, 	por quintal 	(45,45 k) 	de cafe 

area 	de 	OIRSA; 	Centroanirica, 	1'Ixico, 	Panani. 	Revista 	Cafetalera cosechado 	en 	completo 	estado 	de 	madurez, 	de 	acuerdo 	a 	diferentes 

(Guatemala) No  148:19-25. 	1975. porcentajes de infestaciOn por broca del cafe. 

El factor de conversiOn de caf 0 cereza requerido para 1 	quintal de 
Guatemala, 	durante 4 aSos, 	ha gastado 1.300.000 quetzales (lo mismo caf'0 seco con un contenido de hurnedad del 12% en quintales es: 
en dOlares) en la lucha contra la broca Hypothenemus hampei por no 
haber tornado medidas preventivas contra la plaga. 	La broca fue detec- 0% de grano infestado por broca: 	5,68 q. 

tada por primera vez en 1971. 	El presupuesto de gastos serla alrede- 20% " 	" 	It" 	" 	6,17 q. 

dor 	de 	339.450 	dOlares 	anuales para 	cada uno 	de 	los 	paises 	OIRSA 40% " 	" 	" 	if " 	6.70 q. 

para prevenir la entrada de la plaga. 	Se expone el programa de traba- 60% 	" 	" 	" 	It 	" 	7,90 c. 

jo "Proyecto de la Presidencia del ComitO Regional de Defensa contra 80% " 	" 	" 	" 	' 	9.83 q. 

las Plagas y Enfermedades del CafO" presentado a la 39 ReuniOn del 100% " 	" 	" 	" 	" 	13,24 q. 

CornitO 	Regional, 	realizada 	en 	Guatemala, 	del 	26 	al 27 de junia de (si) 



con thrnperaturas entre 24 y 25°C y poca liuviosa, coincidente con 

la existencia de frutos aptos para la postura, la broca complete 

su ciclo biolôgico en poco ms de un mes, alcanzando un alto indice 

de multiplicaci6n. Si se admite, coma indice de aumento el factor 

5, en condiciones óptimas, el niimero de frutos brocados aumentaria 

hasta la cosecha en la proporci6n de 1 para 5 + 5 + 5 3 + 54=  780. 
SegOn esto, s6lo bastarian 130 hembras, en una hectrea de cafetal, 

en los fines de enero (Angola) para que el agricultor cosechase ms 

del 10% de granos brocados (170 x 780= 101.400 lo que corresponde 

al 10,14%). 

Se estudian los medios actuales y futuros de control de plaga. 

HERNANDEZ C., H. Valoración eccin6snica de los daños causados par Hypothe-
nenus hanei (Braca de F ruto), en granos de Coffea canephora Var. 
Robusta en el nunicipio de Plo Vila de Seles, Kuanza Sul, R. P. de 
Rngola. Ciencia y Tcnica en la Agricultura (Cuba) (1):51-60. 1982. 

Por observaciones realizadas en octubre de 1978, de los grandes daños 

que ocasiona el insecto conocido coma broca (Hypothenemus hampei 

Ferr.) en granos de oaf eta, (Coffea canephora Pierre ex Froehner), 

se decidi6 valorar la magnitud econtimica de las prdidas par este 

concepto en el municipio de Jila Nova de Seles, Kuanza Sul, de la 

RepCiblica Popular de Angola. 

Con este fin, se tomaron 100 sacos de granos al azar, a los que se 

les determin6 el peso promedio de granos afectados par la plaga. 

Laimportancia económica se estableci6, mediante el usa de la metodolo-

gia confeccionada par el Departamento de Investigaciones Econ6micas 

del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal de Cuba. 

HERNANDEZ P., M. Canpafla de defensa contra la broca en los pa.tses del 
urea de OIRSA; Centroaniurica, Muxico, Pananiu. Revista Cafetalera 

(Guatemala) No  148:19-25. 1975. 

Guatemala, durante 4 alas, ha gastado 1.300.000 quetzales (lo mismo 

en d6lares) en la lucha contra la broca Hypothenemus hampei par no 

haber tornado medidas preventivas contra la plaga. La broca fue detec-

tada par primera vez en 1971. El presupuesto de gastos seria alrede-

dor de 339.450 d6lares anuales para cada uno de los paises OIRSA 

para prevenir la entrada de la plaga. Se expone el programa de traba-

ja "Proyecto de la Presidencia del Comit Regional de Defensa contra 

las Plagas y En? ermedades del Cafe" presentado a la 39 Reuni6n del 

Cornit Regional, realizada en Guatemala, del 26 al 27 de junio de 

1974. En este prayecto se presenta una informaci6n sabre el caso 

de Guatemala, en que la plaga apareci6 stibitamente en 26 fincas en 

focos espardicos. 

La suma delrea di6 un total de 1440 hectreas de cafetales infesta-

das. Las experiencias en este pals han demostrado que fincas seria-

mente atacadas si se sorneten a un control integral, combinando prcti-

cas culturales, control quimico, rastreos constantes y cuarentenas, 

la infestaci6n del insecto puede bajarse del 83 al 1%. 

 

LAFORA S., A. La broca puede ocasionar la ruina de nuestra agricultura 
cafetalera; forma y medios de contatir la plaga. Mensajero Agricola 

(PerO) 153:36-37, 50. 1962. 

Datos breves sabre los dallas que causa la broca Hypothenemus hampei 

en los granos y coma repercuten en los ingresos de los caficultores 

(granos caldos, prdida de peso, desvalorizaci6n comercial). 

Se indican los medios de control de la plaga. 

 

fIONTERROSO fI., J. L. Evaluacián del daño causado par la broca del fruto 
del cafe (Hypothenemus hampei Ferr. 1867) en función de diferentes 
porcentajes de infestación. BoletIn de Promecaf (Costa Rica) N°  

11:6-7. 1981. 

Tambin en: Revista Cafetalera (Guatemala) No  206:21-24. 1981. 

Este estudio se realizó con la calaboracián del personal del laborato-

rio de parasitologia de Sanidad Vegetal de DIGESA, Guatemala, durante 

la cosecha 1980, en la Estaciôn de fomento Chocol. 

El estudio se hizo con el prop6sito de determinar la prdida de peso 

y su consecuente prdida econômica, par quintal (45,45 k) de cafe 

cosechado en cornpleto estada de madurez, de acuerdo a di? erentes 

porcentajes de infestaci6n par broca del cafe. 

El factor de conversi6n de cafe cereza requerido para 1 quintal de 

cafe seco con un cantenido de humedad del 12% en quintales es: 

0% de grano infestado par broca: 	5,68 q. 

20% 	
H 	 U 	II 	6,17 q 

40% " 	" 	 " 	it 6.70 q. 

60% " 	" 	 " it 	 7,90 q. 

80% " 	" 	" 	" 	 9.83 q. 

100% " 	" 	 " 	it 13,24 q. 
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Los frutos pintones, ain acuosos, que sufren el ataque de la plaga 
o caen a continian en la planta como granos "Vanos". 	Cuando los 
granos son atacados teniendo el pergamino ya desarrollado, solo una 
de las semillas es "vano" continuando la otra normalmente. 

NPK1\NO, 0.; 005Ti\, J. D. D1\; BEJRTOLOTI, S. 0.; OLIVETTI, C. DE M. Revisao 

sobre o conceito do controle qumico da broca do caf6 H. haniei (Ferr. 
1867) (Coleoptera:Anabiidae). In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, 4. Caxambu, 23-26 novembro, 1976. Resumos. Rio de Janei-
ro, IBC, 1976. pp.  8-10. (593) 

Dado que no han sido reportados los perjuicios causados par la broca 
Hypothenemus hampei en granos que se pierden en el campo sin ser 
cosechados, y con el antecedente de que la broca realiza una galerla 
muy superficial en los granos recien formados, permaneciendo par 
largo tiempo sin reproducirse hasta que los frutos hayan alcanzado 
mayor desarrollo, se instalaron dos ensayos en Piracicaba (Brasil) 
para ierificar los efectos de ataque de la broca en frutos ya forma-
dos. El primer ensayo tuvo como objetivo observar la influencia 
del ataque en la caida de los frutos (secos, maduros y verdes). 
El segundo, fue instalado con la misma finalidad, pero introduciendo 
comparaciones entre frutos atacados y no atacados; al mismo tiempo 
que se evalu6 el tiempo requerido para un aumento del grado de infes-
taciôn. 

Del análisis de los resultados, se obseruó en el primer ensayo que 
despus de 25 dias de marcados los cafetos estudiados, hubo un 29,21% 
de frutos caidos y brocados, entre secos, maduros y verdes. Se cree 
que un mes despus, cuando se realice la cosecha, los frutos caidos 
téncompletamente destruidos par las larvas de la broca, facilitando-

se este hecho par la humedd del suelo. 

En el segundo ensayo, se observô que en el conteo realizado 17 dias 
despus de la marcaci6n de los frutos, hubo una caida del 24% de 
frutos infestados y un 15,25% de frutos no atacados; que fueron infes-
tados posteriormente en el suelo. 33 dias despus de la marcaci6n, 
46,4% de los frutos marcados cayeron, contra el 22% de frutos no 
atacados inicialmente, que posteriormente fueron infestados. El 
porcentaje de infestaci6n para el periodo estudiado fue de 38,15% 
en 17 dias, 56,23% en 23 dias y 55% en 33 dias; observandose un incre-
mento pequeMo para el ltimo intervalo, debido probablemente, a las 
lluvias y a los vientos registrados en el periodo. 

Con relaciôn a lotes de cafetos brocados, el segundo ensayo permiti6 
obtener una caida del 46,4% en un periodo de 33 dias. 

(592) 

OLIVEIRA Filho, N. L. DE. Pt broca e os frutos verdes. Revista do Insti-
tuto do Cafe de Sao Paulo (Brasil) 8(83):1235-1237. 1933. 

Los frutos verdes cuando son atacados par la broca siempre caen.  

REID, J. E. Economic loportance and problems in the control of the coffee 
berry borer Hypothenemus hampei Ferr. in Jamaica. In: URGENT plant 
pest and disease problems in the Caribbean. Proccedings of the First 
Meeting of the Society for Plant Protection in the Caribbean, held 
in Kingston, Jamaica from November 27, 1981. 

Se presentan los resultados de investigaciones sabre las prdidas 
econômicas causadas par Hypothenemus hampei en cafe y el control 
quimico del escolitido en Jamaica desde el inicio del programa nacio-
nal de control en 1978. Las prdidas durante 1978 en 5 fincas fueron 
estimadas en reducciôn de un 29% de la producci6n. Con el estableci-
miento del programa, las prdidas bajaron al 6% en 7 fincas. En 
los distritos en que no hubo control en 1979, el daMo de grano fue 
de 30-60%. Las prdidas durante 1980 y 1981 se estiman como minima 
en 11%. 

(594) 

REID, J. E.; NANSINCH, A. Economic losses due to Hypothenemus hampei 
Ferr. during processing of coffee berries in Jamaica. Tropical Pest 
Management 31(1):55-59. 1985. 

fluestras tomadas al azar de granos de cafe maduros cosechados fueron 
procesados manualmente en el laboratorio, simulando las operaciones 
mecnicas practicadas localmente. Los granos obtenidos fueron evalua-
dos en cuanto a la incidencia de daMo causado par Hypothenemus hampei 
Ferr. La informaci6n presentada demuestra el importante papel que 
juega esta plaga en la contribuci6n de daMos adicionales a la cosecha 
durante el procesamiento. Para la cosecha 1980/81 se estima que 
27,7% (equivalente a U5$1.887,126) del monto de cafe adquirido en 
las seis pulperias operadas par el "Coffee Industry Board" seria 
prdida para la exportaci6n; 20,9% de ste ha resultado del daMo 
ocasionado par H. hampei. Aproximadamente 4% de la cosecha perdida 
para la exportaci6n no se encontraba daMada sino rechazada como parte 
de los granos en la fracci6n "liviana". Los resultados sugieren 
vehementemente, que una evaluaci6n que abarque los peligros económi-
cos presentados par esta plaga para la industria del cafe deberia 
incluir la cuantificaciôn de prdidas en cada fase de la producci6n, 
procesamiento y comercializaci6n. Se espera que estos resultados 
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Los frutos pintones, a6n acuosos, que sufren el ataque de la plaga 
o caen a continan en la planta coma granos "V3OS". 	Cuando los 
granos son atacados teniendo el pergamino ya desarrollado, solo una 
de las semillas es "vano" continuando la otra normalmente. 

NAKI\NO, 0.; C05T[\, J. D. D1; BERTOLOTI, S. C.; OLIVETTI, C. DE M. Revisao 
sobre o conceito do controle quinico da broca do cafe H. hampei (Ferr. 
1867) (Coleoptera:Rnabiidae). In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras, 4. Caxambu, 23-26 noiembro, 1976. Resumos. Rio de Janei-
ro, IBC, 1976. pp. 8-10. (593) 

Dado que no han sido reportados los perjuicios causados par la broca 
Hypothenemus hampei en granos que se pierden en el campo sin ser 
cosechados, y con el antecedente de que la broca realiza una galeria 
muy superficial en los granos recien formados, permaneciendo par 
largo tiempo sin reproducirse hasta que los frutos hayan alcanzado 
mayor desarrollo, se instalaron dos ensayos en Piracicaba (Brasil) 
para verificar los efectos de ataque de la broca en frutos ya forma-
dos. El primer ensayo tuvo corno objetiuo observar la influencia 
del ataque en la caida de los frutos (secos, maduros y verdes). 
El segundo, fue instalado con la misma finalidad, pero introduciendo 
comparaciones entre frutos atacados y no atacados; al mismo tiempo 
que se evalu el tiempo requerido para un aumento del grado de infes-
taciôn. 

Del análisis de los resultados, se observ6 en el primer ensayo que 
después de 25 dias de marcados los cafetos estudiados, hubo un 29,21% 
do frutos caidos y brocados, entre secos, maduros y verdes. Se cree 
que un mes despus, cuando se realice la cosecha, los frutos caldos 
tncompletamente destruidos par las larvas de la broca, facilitando-

se este hecho par la humedd del suelo. 

En el segundo ensayo, se observ6 que en el conteo realizado 17 dias 
despus de la marcación de los frutos, hubo una caida del 24% do 
frutos infestados y un 15,25% de frutos no atacados; que fueron infes-
tados posteriormente en el suelo. 33 dias despus de la marcacin, 
46,4% de los frutos marcados cayeron, contra el 22% de frutos no 
atacados inicialmente, que posteriormente fueron infestados. El 
porcentaje de infestaci6n para el periodo estudiado fue de 38,15% 
en 17 dias, 56,23% en 23 Has y 55% en 33 dias; observandose un incre-
mento pequerlo para el 6ltimo intervalo, debido probablemente, a las 
lluvias y a los vientos registrados en el periodo. 

Con relaci6n a lotes do cafetos brocados, el segundo ensayo permitiô 
obtener una caida del 46,4% en un perlodo de 33 dias. 

(592) 

OLIVEIRA Filho, M. L. DE. A broca e os frutos verdes. Revista do Insti-
tuto do Cafe de Sao Paulo (Brasil) 8(83):1235-1237. 1933. 

Los frutos verdes cuando son atacados par la broca siempre caen.  

REID, J. E. Economic inortance and problems in the control of the coffee 
berry borer Hypothenemus hampei Ferr. in Jamaica. In: URGENT plant 
pest and disease problems in the Caribbean. Proccedings of the First 
Meeting of the Society for Plant Protection in the Caribbean, held 
in Kingston, Jamaica from November 27, 1981. 

Se presentan los resultados de investigaciones sobre las prdidas 
econmicas causadas par Hypothenemus hampei en cafe y el control 
quimico del escolitido en Jamaica desde el inicio del programa macjo-
nal de control en 1978. Las prdidas durante 1978 en 5 fincas fueron 
estimadas en reducciôn de un 29% de la producci6n. Con el estableci-
miento del programa, las prdidas bajaron al 6% en 7 fincas. En 
los distritos en que no hubo control en 1979, el dallo de grano fue 
de 30-60%. Las prdidas durante 1980 y 1981 se estiman coma minima 
en 11%. 

(594) 

REID, J. C.; IIP1NSINGH, A. Economic losses due to Hypothenemus hampei 
Ferr. during processing of coffee berries in Jamaica. Tropical Pest 
Management 31(1):55-59. 1985. 

Muestras tomadas al azar de granos de cafe maduros cosechados fueron 
procesados manualmente en el laboratorio, simulando las operaciones 
mecnicas practicadas localmente. Los granos obtenidos fueron evalua-
dos en cuanto a la incidencia de darlo causado par Hypothenemus hampei 
Ferr. La informaci6n presentada demuestra el importante papel que 
juega esta plaga en la contribuci6n de daMos adicionales a la cosecha 
durante el procesamiento. Para la cosecha 1980/81 se estima que 
27,7% (equivalente a U5$1.887,126) del monto de caf adquirido en 
las seis pulperias operadas par el "Coffee Industry Board" seria 
prdida para la exportación; 20,9% de ste ha resultado del dao 
ocasionado par H. hampei. Aproximadamente 4% de la cosecha perdida 
para la exportaci6n no se encontraba dallada sino rechazada coma parte 
de los granos en la fracción "liviana". Los resultados sugieren 
vehementemente, que una evaluaci6n que abarque los peligros econ6mi-
cos presentados par esta plaga para la industria del cafe deberia 
incluir la cuantificaci6n de prdidas en cada fase do la producci6n, 
procesamiento y comercializaci6n. Se espera que estos resultados 
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provean la base para futuros estudios, y asi facilitar una estimaci6n 	 5TE'ES, A. B. Teneur en grains pique le scolyte do cafe Robusta d'11ntriz. 
realista de la prdida económica global ocasionada a la industria, 	 Luanda (Angola), Junta de Exportacao do Café, 1960. 12 p. 
formulada en base a información obtenida en el terreno. 	 También en: Revista Café Portugués (Portugal) 8(31):68-71. 1961. 

(595) 

SOUZA, J. C. DE; REIS, P. R. Efeito da broca do cafe Hypothenemus hampei 

(Coleuptera:Scolytidae) na prtxkicao e qualidade do grao do cafe. 

In: CONCRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 9. Campos do Jordao, 

25-28 Novembo 1980. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1980. pp. 281-
283. 

Observaciones de campo indican que aunque existan plantas totalmente 
in? estadas por la broca Hypothenemus hampei, las prdidas no son 

totales, ya que el fruto est constituido por dos semillas y normal-

mente solo una es atacada permaneciendo la otra intacta, adems, 
la semilla atacada puede o no ser totalmente destrulda dependiendo 

del nCirnero de larvas que se hayan alimentado de ella. 

El objetivo de este trabajo fue observar los perjuicios que causa 
la broca tanto en la producción como en la calidad del cafe benefi-

ciado. El trabajo se iniciô en mayo de 1979 en Vicosa, Ilinas Gerais 

(Brasil). De una cosecha se cogieron al azar frutos normales y bro-
cados. Los lotes se secaron separadamente al sol. Despus del seca-

do, el lote de frutos secos fue expurgado con fosfina (fosfato de 
aluminio) durante 72 horas para interrumpir el ataque de la broca, 

ya que las prdidas aumentan en el almacenamiento debido a la conti-

nuaciôn del ataque de la plaga. Después de expurgar, se realizaron 
muestras de 1200 frutos con los siguientes porcentajes de infestaci6n: 

0%, 1%, 5%, 7%, 10%, 20%, 40%, 50%, 80% y 100%. Después del muestreo 
de los tratamientos se procedi6 al beneficio en laboratorio. 

Por el anélisis de los resultados obtenidos se concluye: 

Normalmente, en un café con 100% de in? estaci6n en el campo, las 
pérdidas en peso del café beneficiado representan aproximadamente 

21% o 12,6 kg por bolsa de 60 kg. 

La calidad del café varla con el porcentaje de infestacién, siendo 

que hasta el 20% no hay gran variaci6n en la calidad. 

El perjuicio final es la suma de la pérdida de peso y del tipo 
de café beneficiado. 

Por los resultados obtenidos se observa que cualquier nivel de in? es-

taci6n causa perjuicio. El inicio del control debe hacerse cuando 

la infestaciôn esté entre 3 y 5%, sin embargo este nivel puede ser 

mayor o menor dependiendo del precio de café beneficiado. 

(596) 

El ataque de la broca del café Hypothenemus hampei ha causado graves 
perjuicios a la producciôn cafetera de Angola. Las pérdidas totales 

son dificiles de precisar, se estiman, para fines comerciales, en 

un 10% aproximadamente. En d6lares el perjuicio anual (1957-58) 

fue de aproximadamente $460.000. Los compradores del grano fundamen-
tan las pérdida de la calidad del grano tanto en los defectos que 

son de caracter fitosanitario como en la baja calidad que es de carac-

ter tecnol6gico. Entre los defectos est el causado por la broca, 

el cual debe calcularse en los lotes del café para exportaciôn, me-
diante un método préctico y rpido. 

Con esta finalidad se utilizô, para la inspecci6n del grano, una 
unidad de rayos X constituIda por una ampolla de radiaciôn con grande 
poder de penetración que determina el grado de defectos de los granos 

picados por la plaga. Para esto, se utilizaron 46 muestras tomads 
a la salida de los tubos de las trilladoras. 

Se describe el método utilizado, los resultados obtenidos y se mues-
tran fotografIas radiológicas de los granos da1ados. 

 

TESTA, E. A broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos Servicos 
do Café (Brasil) 22(248):698-702. 1947. 

Se 	presentan los porcentajes de in? estaci6n de la broca del café 

en el estado de Sao Paulo, asi como los resultados de una evaluaci6n 

de las pérdidas por broca, ocurridas en la cosecha de 1947. 

 

TOLEDO, A. A. DE. Inortancia econCiunica da broca do cafe Hypothenemus 
hampei (Ferr.) no estado de Sao Paulo. Arquivos do Instituto Biol6gi-
co (Brasil) 18:213-238. 1947. 

El objetivo de trabajo, fue el de relacionar el conocimiento de los 
daos materiales acarreados anualmente por la broca, con su significa-
do econémico. 

Se discute el grado de daSo causado por el insecto de acuerdo con 
el 	grado de in? estaci6n y el valor correspondiente de pérdidas en 
cruzeiros. 

De acuerdo a la biologla de la broca, ésta subordinase a una serie 
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provean la base para futuros estudios, y asi facilitar una estimación 

realista de la prdida econômica global ocasionada a la industria, 

formulada en base a información obtenida en el terreno. 
(595) 

S0UZP, J. C. DE; REIS, P. R. Efeito da broca do cafe Hypothenemus hampei 

(Coleoptera:Scolytidae) na pro&Icao e qualidade do grao do cafe. 

In: CONGRESSO Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, 9. Campos do Jordao, 

25-28 Novembo 1980. Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1980. pp.  281-

283. 

Observaciones de campo indican que aunque existan plantas totalmente 
infestadas por la broca Hypothenemus hampei, las prdidas no son 

totales, ya que el fruto está constituido por dos semillas y normal-

mente solo una es atacada permaneciendo la otra intacta, adems, 

la semilla atacada puede o no ser totalmente destruida dependiendo 

del nCirnero de larvas que se hayan alimentado de ella. 

El objetivo de este trabajo fue observar los perjuicios que causa 
la broca tanto en la producci6n como en la calidad del cafe benefi-

ciado. El trabajo se inici6 en mayo de 1979 en Vicosa, Minas Gerais 

(Brasil). De una cosecha se cogieron al azar frutos normales y bro-
cados. Los lotes se secaron separadamente al sol. Despus del seca-

do, el lote de frutos secos fue expurgado con fosfina (fosfato de 

aluminio) durante 72 horas para interrumpir el ataque de la broca, 

ya que las prdidas aumentan en el almacenamiento debido a la conti-

nuación del ataque de la plaga. Despus de expurgar, se realizaron 
muestras de 1200 frutos con los siguientes porcentajes de infestacin: 

0%, 1%, 5%, 7%, 10%, 20%, 40%, 50%, 80% y 100%. Despus del muestrea 
de los tratamientos se procedi al beneficio en laboratorio. 

Por el anlisis de los resultados obtenidos se concluye: 

Normalmente, en un cafe con 100% de infestaci6n en el campo, las 
prdidas en peso del cafe beneficiado representan aproximadamente 

21% o 12,6 kg por bolsa de 60 kg. 

La calidad del caf varia con el porcentaje de infestaci6n, siendo 

que hasta el 20% no hay gran variaci6n en la calidad. 

El perjuicio final es la suma de la prdida de peso y del tipo 

de cafe beneficiado. 

Por los resultados obtenidos se observa que cualquier nivel de infes-

tacit5n causa perjuicio. El inicio del control debe hacerse cuando 

la infestaci6n est entre 3 y 5%, sin embargo este nivel puede ser 
mayor o menor dependiendo del precio de cafe beneficiado. 

(596) 

STE'FS, A. B. Tenwr en grains pique le scolyte du cafe Robusta d'Athriz. 
Luanda (Angola), Junta de Exportacao do Cafe, 1960. 12 p. 

Tambin en: Revista Cafe Portugus (Portugal) 8(31):68-71. 1961. 

El ataque de la broca del cafe Hypothenemus hampei ha causado graves 
perjuicios a la producciôn cafetera de Angola. Las prdidas totales 

son dificiles de precisar, se estiman, para fines comerciales, en 

un 10% aproximadamente. En d6lares el perjuicio anual (1957-58) 

fue de aproximadamente $460.000. Los compradores del grano fundamen-
tan las pérdida de la calidad del grano tanto en los defectos que 

son de caracter fitosanitario como en la baja calidad que es de carac-

ter tecnol6gico. Entre los defectos est el causado por la broca, 
el cual debe calcularse en los lotes del cafe para exportación, me-
diante un mtodo prctico y rpido. 

Con esta finalidad se utilizó, para la inspecci6n del grano, una 
unidad de rayos X constituida por una ampolla de radiaciôn con grande 
poder de penetraci6n que determina el grado de defectos de los granos 

picados por la plaga. Para esto, se utilizaron 46 rnuestras tomads 
a la salida de los tubos de las trilladoras. 

Se describe el mtodo utilizado, los resultados obtenidos y se mues-
tran fotografias radiol6gicas de los granos dañados. 

 

TESTA, E. Pt broca do cafe. Boletim da Superintendencia dos Servicos 
do Caf (Brasil) 22(248):698-702. 1947. 

Se presentan los porcentajes de infestaci6n de la broca del cafe 
en el estado de Sao Paulo, asi como los resultados de una evaluaci6n 

de las prdidas por broca, ocurridas en la cosecha de 1947. 

 

TOLEDO, A. A. DE. Iuortancia econ(imica da broca do cafe Hypothenenus 
haripei (Ferr.) no estado do Sao Paulo. Arquivos do Instituto Biol6gi-
co (Brasil) 18:213-238. 1947. 

El objetivo de trabajo, fue el de relacionar el conocimiento de los 
daños materiales acarreados anualmente por la broca, con su significa-
do económico. 

Se discute el grado de dal'So causado por el insecto de acuerdo con 

el grado de infestaci6n y el valor correspondiente de pérdidas en 
cruzeiros. 

De acuerdo a la biologia de la broca, ésta subordinase a una serie 
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de factares, cuya interacci6n no siernpre puede ser debidamente inter-

pretada. 

De ahI, la gran complejidad del problema de estimar su importancia 

econ6mica. De todas formas, esta complejidad puede atenuarse si 
se divide el problerna general en varias partes, tratando de estudiar-
las, en lo posible més independientemente de atras. Después de una 

suma de los resultados asi obtenidos, puede verificarse la importancia 
econérnica de la plaga.. En este articula, de acuerdo a las condiciones 
consideradas, el monto total del costa de perjuiciOS del insecto 

para 1997, se resume en este cuadro: 

- Valor del café destruido y depreciaciófl del usante 	51.995.892.00 

- Aumento del costo de précticas culturales 	 11.496.960.00 

- Costo de cataciôn manual del café de exportaciéfl 	-3.293.955.00 

Total 	66.786.807.00 

De este trabajo se pueden sacar las siguientes conclusiones 

- De todas las modalidades de dallos ocasionados en determinada cosecha 
por la broca, se destacan por la cantidad de perjuicio presentado 

en el café que la plaga destruye. 

- Segán las condiciones adoptadas para el ciculo de la importancia 
econômica de la plaga, se yen? Ic6 que, por una parte, que cerca 
de 107.200 sacos fueron totalmente destruidos y por atra, que ese 
total correspande a la producción de 21 rnillones de cafetos, aproxi-

madamente. 

- La importancia económica de la broca, calculada con base en las 
precios y praducci6n de 1944, representa para la econamia cafetera 

del estada de Sao Paulo un perjuicia anual de 66.786.807.oa cruzei-

ros. 

Las célculos se realizaran con base en datos agnicolas oficiales 
y los perjuicias, sin embargo, fueron computados con base en las 
precios anuales (1944) de una a dos mil cruzeiros pagadas por el 
tratamienta a 1.000 cafetos y 550 cruzeiros por saco de café exporta-

ble, etc. El resultado final, asi actualizada, eleva la importancia 
de los perjuicias ocasionados por la broca que puede llegar a cerca 

de 100 millones de cruzeiros (de esa épaca) anuales. 
(599) 

't'0K0YA11A, 11.; NAKANO, 0.; COSTA, J. D. DA; NAKAYA11A 9  K.; PEREZ, C. A. 

I%valiacao de danos causados pela broca do café Hypothmemm hampei 
Ferrari 1867) (coieoptera:Scolytidae). In: CONGRE5SO Brasileiro 

de Pesquisas Cafeeiras, 6. Ribeiraa Preto, S.P., 24-27 Outubra 1978. 

Resumos. Rio de Janeiro, IBC, 1978. pp. 26-27. 

Este experimento se realizô en el Departamento de Agricultura y Hor-
ticultura de la Escola Superior de Agnicultura "Luiz de Queiroz", 
Brasil. Su objetivo fue evaluar los daños causados por la broca 
del café Hypothenemus hampei durante tada la fase de desarrollo de 
los frutos. 

Se recogieron todos los frutos caidos tanto sanos como brocados duran-
te todo el perlodo de desarrollo hasta la cosecha. El ensaya tuvo 
una duración de 14 semanas, anotandose el porcentaje de frutos in? es-
tadas y sanos. También se registr6 el porcentaje de infestaciôn 
semanal para compararlo con los datos de precipitación pluviométrica 
y asi establecer su carrelación. 

Los c6lculas efectuados permiten concluir que durante las 14 semanas 
se present6 una caida de frutos brocados en la proporciôn de 1,61:100 
frutos brocados en relaci6n a los frutos sanos. Analizando los frutos 
brocados, se obtuvo una proporci6n 2,25:1 ,00 entre los frutos brocados 
que cayeron y los infestados que permanecieron en las ramas. De 
esta forma, al realizar un anélisis de in? estaci6n de frutos brocados 
que se encontraron después de la cosecha, se deduce que por cada 
fnuto brocado encantrado en la muestra, 2,25 frutos se perdieron 
debido a la broca. 

La caida de frutos sanos y brocados no tuvieran relaci6n con la ilu-
via. La broca fue responsable por la caida del 34,32% de frutos 
existentes con un 61 ,05% de in? estaci6n, siendo que la caida del 
21,31% era debida sabre todo a factores fenol6gicos. 

.11 

REVISIONES BIBLIOGRAFICAS 
	

(7Mci:xd) 

ANDERSON, T. J. Literatuar - overzicht over the koffiebessen-boebback 
(Stephanoderes hampei Ferr.) op koffie (Coffea sp.). Handbouk Tro-
penpflanzer (Holanda) 49(594):57-58. 1937. 

Se realiza una breve revisión de literatura sabre Hypothenemus hampei 
la broca del café. 
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de factores, cuya interacci6n no siempre puede ser debidamente inter-

pretada. 

De ahi, la gran complejidad del problema de estimar su importancia 

econ6mica. De todas formas, esta complejidad puede atenuarse si 

se divide el problema general en varias partes, tratando de estudiar-

las, en lo posible ms independientemente de otras. Despus de una 

suma de los resultados as1 obtenidos, puede verificarse la importancia 

econ6mica de la plaga. En este articulo, de acuerdo a las condiciones 

consideradas, el monto total del costa de perjuicios del insecto 

para 1997, se resume en este cuadro: 

- Valor del café destruido y depreciacién del usante 	51.995.892.00 

- Fumento del costo de précticas culturales 	 11.496.960.00 

- Costo de catación manual del café de exportacién 	3.293.955.00 

Total 	66.786.807.00 

De este trabajo se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- De todas las rnodalidades de daos ocasionados en determinada cosecha 

par la broca, se destacan par la cantidad de perjuicio presentado 

en el café que la plaga destruye. 

- SegCin las condiciones adoptadas para el ciculo de la importancia 
econ6mica de la plaga, se verificó que, par una parte, que cerca 

de 107.200 sacos fueron totalmente destruidos y par otra, que ese 
total corresponde a la producción de 21 niillones de cafetos, aproxi-

madamente. 

Este experimento se realize en el Departamento de Agricultura y Hor-

ticultura de la Escola Superior de Mgricultura "Luiz de Queiroz", 

Brasil. Su objetivo fue evaluar los daiios causados par la broca 

del café Hypothenemus hampei durante toda la fase de desarrollo de 

los frutos. 

Se recogieron todos los frutos caidos tanto sanos coma brocados duran-

te todo el periodo de desarrollo hasta la cosecha. El ensayo tuvo 

una duracién de 14 semanas, anotandoso el porcentaje de frutos infes-

tados y sanos. También se registró el porcentaje de infestacién 

semanal para compararlo con los datos de precipitacién pluviométrica 

y asi establecer su correlación. 

Los célculos efectuados permiten concluir que durante las 14 semanas 

se presenté una caida de frutos brocados en la proporción de 1,61:100 

frutos brocados en relacién a los frutos sanos. Iknalizando los frutos 

brocados, se obtuvo una proporcién 2,25:1 ,00 entre los frutos brocados 

que cayeron y los infestados que permanecieron en las ramas. De 

esta forma, al realizar un anélisis de infestaciôn de frutos brocados 

que se encontraron después de la cosecha, se deduce que par cada 

fruto brocado encontrado • en la muestra, 2,25 frutos se perdieron 

debido a la broca. 

La caida de frutos sanos y brocados no tuvieron relacién con la llu-

via. La broca fue responsable par la caida del 34,32% de frutos 

existentes con un 61,05% de infestacién, siendo que la calda del 

21,31% era debida sobre todo a factores fenolégicos. 

on 
- La importancia econémica de la broca, calculada con base en los 

precios y produccién de 1944, representa para la economia cafetera 

del estado de Sao Paula un perjuicio anual de 66.786.807.00 cruzei- 

ros. 

Los célculos se realizaron con base en dates agricolas oficiales 

y los perjuicios, sin embargo, fueron computados con base en los 

precios anuales (1944) de uno a dos mil cruzeiros pagados par el 

tratamiento a 1 .000 cafetos y 550 cruzeiros par saco de café exporta-

ble, etc. El resultado final, asi actualizado, eleva la importancia 

de los perjuicios ocasionados par la broca que puede liegar a cerca 

de 100 millones de cruzeiros (de esa época) anuales. 
(599) 

YOKOYI\N1, 11.; NFKFN0, 0.; COSTI, J. D. D; N1\KAYFkI'IA, K.; PEREZ, C. A. 
Avaliacao de danos causados pela broca do café Hypothenenus hampei 

Ferrari 1867) (Coieoptera:Scolytidae). In: CONGRESSO Brasileiro 

de Pesquisas Cafeeiras, 6. Ribeirao Preto, S.P., 24-27 Outubro 1978. 

Resumos. Rio de 3aneiro, IBC, 1978. pp. 26-27. 
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Reune 74 referencias bibliogrficas de documentos existentes en la 
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P[RA LA ZONA ANDINA. LI111\ (PERU). Bibliografla sobre la broca del 
cafe (Hypothenemus hampei). Lima, IICI, 1964. 34 p. 

Esta bibliograf ía constituye un informe a la Reunin Internacional 

sobre Broca del Cafe, realizada en Lima, en enero de 1964. Las refe-

rencias bibliogrficas estn reunidas por orden alfabetico de autores. 
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BIBLI0CR/WIP5 
Bidrin 

iase 

DICROTOPHOS 
ftin1nn 

314 



CAFE MUNDO NOVO 

CAFE ROBUSTA 

CAFE ROBUSTA EBOBO 

CAFE ROBUSTA INEAC 

CAFE ROBUSTA K0(JILOU 

CAFE SAN RAI'lON 

CAFE SEf1PERFLOREN5 

CAFE SU11ATRA 

CAFE TYPICA 

CAFE VILLALOBOS 

CAFES SIL\JESTRES 

Cajanus cajan 

CALIDAD DE LA BEBIDA 

CALOR 

Calliceras dictyna 

CA11ARAS DE FUI'lIGACION 
CAF'lERUN 

CA[1PAA5 DE ERRADICACION 

CAIIPHECHLOR 

Canfeno Clorado 
vase 

CAMPHECHLOR 

CAPACITACION DE PERSONAL 

CARBARYL 

Carbicron 

Véase 

DICROTOPHOS 

CARBOFURAN 

CARBOSULFAN 

Cartap 

Véase 

PADAN 

Celath ion 

Vase 

CHLORTHIOFOS 

143,227,228,331 ,474,475,478,452,453,516, 
529,544,560. 

19,24,27,33,39,40,42,44,75,131,132,228, 
245,247,267,382,384,431 ,511 ,534,586. 

343 

343 

343 

250 

149,250 

228 

101 

250 

179,236 

166 

537,538,553,554,555,555,557,558,559,550, 
561 ,562,563,565,566. 

386,388,397 

299,383,532,544 

221 ,222,224 

161,247,248,249,336,383,425,425,427,511, 
532,533,534. 

59,172,191 ,192,193,194,198,2O1 ,204,2O8, 
223,225,286,296,311. 

57,458,482,499,554.561 

172,192,193,205,214,218,219,308 

178,379,406,429,430,431,447,453,525 

448,505 

489 

Cidial 

uéase 

PHENTH0ATE 

Ciodrin 
11 

uase 

CROTOXYPHOS 

CLIFIA 

COBALTO 60 

Coffea abeokutae 

Coffea canephora 

Coffea congensis 

Coffea excelsa 

Coffea liberica 

COLOFIBIA 

CONGO 

CONTROL 

Asociado 

Biol6gico 

Cultural 

Ecol6gico 

Fisico 

Integrado 

Quimico 

Lepha.Lonomia stephanoderis .... 8,10,63,147,285,290,299,325,343 
Centrosema plumiere (hospedador) 350 
CEYLAN 	........................ 	14,15,16,129,251 ,326,363,370,391 ,404,448 
CICLO DE \JIDA ................ 1 

	
Africa 

120,146,149,265,331 

395 

272 

127,236,246,247,250,272,420,511 ,533,588 

250 

74,272 

23,24,250,272 

3,12,13,26,105,107,109,149,185,214,215, 

216,217,218,219,235,523,571 ,572. 

28,29,30,31,115,132,180,317,322,328,335, 

339,340,409. 

11,13,19,22,27,31,40,51,57,59,66,67,68, 

78,79,80,81,88,98,125,132,187,209,210, 

284,285,286,287,288,289,290,291 ,292,293, 

294,295,295,297,298,299,300,301 ,302,303, 

304 9 305,306,307,308,309,310,311,312,313, 

314,315,315,317,318,319,571 ,572,587,590. 

302,304,317,319,440,441,466,486 9 513 

1 ,3,10,26,30,36,38,57,60,63,78,85,93,97, 

104,105,109,127,132,137,147,185,245,310, 

321 ,322,323,324,325,326,327,328,329,330, 

331 ,332,333,334,335,336,337,338,339,34O, 

341 ,342,343,344,345,346,347,348,349,350, 

351 ,352,353,354,355,356,357,358,359,36O, 

361,362,353,364,365,366,367,368,369,370, 

371 ,372,373,374,375,376,384,446,499. 

1,3,14,16,30,35,35,37,64,72,95,97,208,249, 

285,293,301,304,310,314,316,377,378,379, 

380,381 ,382,383,3B4,385,499. 

386 9 387,388,389,390,391 ,392,393,394,395, 

396,397,398. 

5,285,289,290,293,298,303 

1,2,3,35,37,38,49,53,92,93,96,97,109,127, 

1851192 9,193,198,205,208,225,249,259,273, 

281,301,309,314 9 318,319,3281,382,383,415, 

502,581. 

409,410,411 ,412,413,414,415,415,417,418, 

419,420,421 ,422,423,424,425,425,427,428. 

316 
317 



CAFE MUNDO NOVO 

CAFE ROBUSTA 

CAFE ROBUSTA EBOBO 
CAFE ROBUSTA INEAC 
CAFE ROBUSTA KOUILOU 
CAFE SAN RA110N 
CAFE SE11PERFL0RENS 
CAFE SUMATRA 
CAFE TYPICA 
CAFE VILLALOBOS 
CAFES SILVESTRES 
Cajanus cajan 
CALIDAD DE LA BEBIDA 

CALOR 
Calliceras dictyna 
CA11ARAS DE FUMIGACION 
CAMERUN 

CAF1PAAS DE ERRADICACION 

CAMPHECHLOR 
Canfeno Clorado 

vase 
CAMPHECHLOR 

CAPACITACION DE PERSONAL 
CARBARYL 
Carbicron 

Vase 
DICROTOPHOS 

CARBOFURAN 
CARBOSULFAN 
Cartap 

Véase 
PADAN 

Celath ion 
'Jéase 
CHLORTHIOFOS 

143,227,228,331 ,474,475,478,452,453,516, 
529,544,560. 
19,24,27,33,39,40,42,44,75,131 ,132,228, 
245,247,267,382,384,431,511,534,586. 
343 
343 
343 
250 
149,250 
228 
101 
250 
179,236 
166 

537,538,553,554,555,556,557,558,559,560, 
561 ,562,563,565,566. 
386,388,397 
299,383,532,544 
221 ,222,224 
161,247,248,249,336,383,425,426,427,511, 
532,533,534. 
59,172,191,192,193,194,198,201 ,204,208, 
223,225,286,296,311. 
57,458,482,499,554.561 

172,192,193,205,214,218,219,308 
178, 379 , 406 , 429 , 430 , 431 , 447, 453, 26 

448,505 
489 

Cidial 
véase 
PHENTHOATE 

Ciodrin 
véase 
CROTOXYPHOS 

CLIMA 
COBALTO 60 
Coffea abeokutae 
Coffea canephora 
Coffea congensis 
Coffea excelsa 
Coffea liberica 
COLOMBIA 

CONGO 

CONTROL 

Asociado 
Biol6gico 

Cultural 

Ecol6gico 
Fisico 

Integrado 
Quimico 

pria1onomia stephanoderis .... 8,10,63,147,286,290,299,325,343 
Centrosema plumiere (hospedador) 350 
CEYLAN 	........................ 	14,15,16,129,251 ,326,363,370,391 ,404,448 
CICLODE VIDA ................ 1 
	

Africa 

120,146,149,266,331 
395 
272 
127,236,246,247,250,272,420,511,533,588 
250 
74,272 
23,24,250,272 
3,12,13,26,105,107,109,149,185,214,215, 
216,217,218 9219,235,523,571 ,572. 
28,29,30,31,115,132,180,317,322,328,336, 
339,340,409. 
11,13,19,22,27931,40,51,57,59,66,67,68, 
78,79,80,81 ,88,98,125,132,187,209,210, 
284,285,286,287,288,289,290,291 ,292,293, 
294,295,296,297,298,299,300,301 ,302,303, 
304,305,306,307,308,309,310,311,312,313, 
314,315,316,317,318,319,571 ,572,587,590. 
302,304,317,319,4401,441,466,486,513 
1,3,10,26,30,36,38,57,60,63,78,85 993,97, 
104 ,1O6 , 109 ,127 , 132 ,137 ,147,185 , 245, 310, 
321 ,322,323,324,325,326,327,328,329,330, 
331,332,333,334,335,336,337,338,339,340, 
341 ,342,343,344,345,346,347,348,349,350, 
351 ,352,353,354,355,356,35?,358,359,36O, 
361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, 
371 ,372,373,374,375,376,384,446,499. 
1,3,14,16,30,35,36,37,64,72,95,97,208,249, 
286,293,301 ,304,31O,314,316,377,378,379, 
380,381 ,382,383,384,385,499. 

386,387,388,389,390,391 ,392,393,394,395, 
396 9397,398. 
5,285,289,290,293,298,303 
1,2,3,35,37,38,49,63,92,93,96,97,109,1279  
1859192,193,198,205,208,226 9249,269,273, 
281,301,309,314,318,319,328,382,383,415, 
502,581. 
409,410,411 ,412,413,414,415,416,417,418, 
419,420,421 ,422,423,424,425,426,427,428. 

316 
317 



Amrica 	 . 

Asia 

Islas del Pacifico 	. 
Control legal 

vase 

LEGISLACION 

COPRA DE COCO (concentracj6n) 
COSECHAS 

Costa de liar? ii 
Jase 

COlE D'IVOIRE 
COSTA RICA 

COlE D'IVOIRE 

CRECII1IENTO 

Crematogaster curiispinosa 

CROF'lATO DE PLOIIO 

Crotalaria (hospedador) 
CROTOXYPHOS 

CRUZPIMIENTOS 

Cryphalus coffeae 
11 

vase 

ypothenemus hampei 
Cryphalus hampei 

vase 

Hypothenemus hampei 

CUARENTENA 

CURSOS 

Cyclodan 

vase 

ENDOSULFAN 

CYPERI'lETHRIN  

4299430,431,432,433,434,435,435,437,438, 

4399440,441,442,443,444,445,446 9 447,448, 

449,450,451 ,452,453,454,455,455,457,458, 
459,460,461,462,453,454,455,4669 467,458, 
469,470,471 ,472,473,474,475,475,477,478, 

479,480,481 ,482,483,484,485,486,487,488, 

489,490,491 ,492,493,494,495,495,497,498, 
499 9 500,501 ,5O2,503,504,505,505,5O7. 
404,405,406,407,408 
508 

335 

122,233,234,249,270,301 ,308,309,319,328, 

3829 383,415. 

1,104,126,135,152,183,211,280,377,581,502, 
605,605. 

147,149,343,428 

400 

10,286,342,344 

286 

350 

445 

250,306 

65,68,173,176,178,188,189,19O,191 ,198,208, 

209,212,213,298. 

13,107,185,214,218,571,572 

429,475,505 

Cygon 
iase 

DIIIETHOATE 

Cythion 
véase 

IIALATHION 

Cytrolane 
01 

vase 

IiEPHOSFOLAN 

- CH - 

CHLORDANE 

CHLORFEN\JINPHOS 

CHLORTHIOFOS 

Chlortiepin 

vase 

ENDOSULFAN 

CHLOROPICRIN 

CHLORPYRIFOS 

DDT 

DANOS 

DECA11ETRIN 

Decis 

iase 

DECPIiETRINA 

DELTA11ETHRIN 

DESYERBAS 

DIAZINON 

Dicarban 

\J a se 

CARBARIL 

DICOFOL 

DICROTOPHOS 

DIELDREX  

115,445,452,458,482,527,542 9 554 9 565 

445,474,4859 490,493,532,534 

473 

428 

383,446,451,455,473,474,543,545 

44,64,118,226,413,435,482,491,499,500,501, 

527,563. 

1,2,3,8,10,11,13,15,199 33,38 9 44,54,57,63, 

64,739 78,79,81,82,90,93,95,97,109,117,126, 

132,1 35,137,196,209,216,232,235,258,263, 

267,278,280,293,294,298,310,311,315,317, 

319,428,505,559,572,581 ,583,585,586,588, 

590,591 ,592,593,594,595,596,599,600. 

454,475 

445 

294,379 

445 

139,445 
238.310,417,421 ,434,445,474,532,533,534 

452,451 3,560,561 

318 
	

319 



Amrica 	 . 

Asia 
Islas del Pacifico 	. 

Control legal 
'Jase 
LEGISLACION 

C0PRA DE COCO (concentraci6n) 
COSECHAS 

Costa de Ilarfil 
V . 
COTE D'IVOIRE 

COSTA RICA 

COlE D'I\JOIRE 
CRECIMIENTO 
Crematogaster curiispinosa 
CROIIATO DE PLOMO 
Crotalaria (hospedador) 
CROTOXYPHOS 
CRUZAMIENTOS 
Cryphalus coffeae 

11 vase 
Hypothenemus hampei 

Cryphalus hampei 
11 vase 

Hypothenemus hampei 
CUARENTENA 

CURSOS 
Cyclodan 

JI Vase 
ENDOSULFAN 

CYPERI'lETHRIN  

4299430,431 ,432,433,434,435,435,437,438, 
439,440 9441 ,442,443,444,445,445,447,448, 
449,450,451 ,452,453,454,455,456,457,458, 
459,460,461,462,453,454,455,465,467,458, 
469,470,471,472,473,474,475,475,477,478, 
479,480,481 ,482,483,484,485,485,487,488, 
489,4909491 ,492,493,494,495,495,497,498, 
499,500,501 ,502,503,504,505,505,507. 
404,405,405,407,408 
508 

335 
122,233,234,249,270,301 ,308,309,319,328, 
3821,383,415. 

1 ,104,125,135,152,183,211,280,377,581,502, 
605,605. 
147,149,343,428 
400 
10,285,342,344 
285 
350 
445 
250,306 

65,58,173,175,178,183,189,1gO,1g1 ,198,208, 
209,212,213,298. 
13,107,185,214,218,571 ,572 

429,475,505 

Cygon 
vase 
DIME THOATE 

Cythion 
iase 
MALATHION 

Cytrolane 
uase 
MEPHOSFOLAN 

- CH - 

CHLORDANE 
CHLORFEN\JINPHOS 
CHLORTHIOFOS 
Chiortiepin 

iase 
ENDOSULFAN 

CHLOROPICRIN 
CHLORPYRIFOS 

-D -

DDT 

DAROS 

DECAMETRIN 
Decis 

iéase 
DECPMETRINA 

DELTAMETHRIN 
DESYERBAS 
DIAZINON 
Dicarban 

'Jase 
CARBARIL 

DICOFOL 
DICROTOPHOS 
DIELDREX  

115,445,452,458,482,527,542,554,565 
445,474,485,490,493,532,534 
473 

428 
383,446,451 ,455,473,474,543,545 

44,64,118,225,413,435,482,491,499,500,501, 
527,563. 
1,2,3,8,10,11,13,15,19,33,38,44,54,57,63, 
54,73,78,79,81,82,90,93,95,97,109,117,126, 
132,135,137,196,209,216,232,235,258,263, 
257,278,280,293,294,298,310,311 ,315,317, 
319,428,505,559,572,581 ,583,585,586,588, 
590,591,592,593,594,595,595,599,600. 
454,475 

445 
294,379 
445 

1 39, 445 
228.310,417,421 ,434,445,474,532,533,534 
452,453,550,561 

318 
	

319 



DIELDRIN 	 37,57,64,115,178,248,292,402,406,416,418, 
435 9 458,470,479,526,527,538,542,547,554, 
565. 

DIELDROL ...................... 452453 

DIFLUBENZURON ................. 441 ,445 
Dipterex 

vase 

TRICHLORFON 

DILMN ......................... 84 
DIIIETHO!\TE .................... 445,446,448,453,455,464,505 
Dimilln 

iase 

DIFLUBENZURON 

Dindymus rubiginosus .......... 10,342 
DISE11INfLI0N .................. 13,135,182,196,216,256 
DISTRIBUCION GEOGRI\FIL1\ ....... 1,3,6,18,63,79,86,125,159,246,291,294,298, 

310,317,581. 
DISULFOTON .................... 464,475 
DIVULGCI0N ................... 190,191,223,224 
Dolichoderus bituberculatus ... 286,329,345 
Drinox 

11 

iase 

HEPT4CHLOR 

Dursban 

iase 

LHLORPYRIFOS  

-E - 

EC0L0GIP ...................... 1,26,65,78,104,113,120,121,127,135,137, 

141,144,147,148,149,150,223,227,235,237, 

238,253,266,284,786,289,336,446,532. 
ECUD0R ....................... 77,78,79,184,185,121,216,218,289,313,325. 

446,512. 
EFECTOS C0LPJERLES 	........... 23,26,43,193,305,345,384,389,536,537 
EFECTOS DE LOS INSECTICIDS 

en el cafeto 	............... 400,406,538,539,540,541,557,569 
en el hombre 	............... 317,421,527,564,565,566 
en la bebida 	................ 307,314,553,554,555,556,557,558,559,560, 

561 ,562,563. 
en la fauna 	................ 290,483,513,527,567,568,569 
en la germinaci6n 	.......... 400,404,410,428,463,491,550,551,552 
en los granos 	.............. 542,543,544,545,546,547,548,549 

Ekalux 

iase 

QUINPLPHOS 

Embit 

Vase 

BR0f1OPHO5-ETHYL 

ENDOSULFI\N 

ENDRIN 

ENTIERRO DE GRPN0S 

Hongos 

\spergillus flavus 

Beauveria bassiana 

Botritis 

Fusarium semitectum 

iletarrhizium anisopliae 

Spicaria javanica 

ENTRENAf1IENTO DE PERSONPL 

EPOCIS DE PSPERSION 

EPOCAS DE COSECHA 

EQUIPOS DE ASPERSION 

ERRADICACION 

ESTACIONES 

ETHION 

Ethyl- Guthion 
ol 

vase 

AZINPHOSETHYL 

2,8,84,108,126,293,294,299,301 ,302,310, 

319,331 ,334,380,383,401 ,412,41 3,414,415, 

418,419,420,421 ,423,424,425,427,429,430, 

431 ,432,433,434,436,437,438,441 ,442,444, 

445,446,447,450,452,453,455,456 9 460,464, 

466,470,472,473,474,475,478,485,486,489, 

490,491 ,493,496,498,505 9 506 9 507,509,5109  

511 ,515,51 6,51 8,526,528,532,534,543,544, 

546,547,548,565. 

8,9,46,84,178,317,4809 406,407,409 9 411 ,412, 

416,421,422 9 423,450,509,510,513,526,527, 

545,569. 

391 

341 
8,9,10,84,131,147,286,298,310,315,323, 

327,330,331,332,333,334,335,336,337,338, 

339,340,534. 

309 

383,534 

323,329,332,341 

10,286,323,329,330 

182,204 
108,266,302,304,317,319,402,412,428,446, 

450,466,468,472,495,500,509,510,511,512, 

513,514,515,516,517,518,519,520,521 ,522, 

532,534,544,553. 

34 
49,299,380,420,430,495,500,511 ,523,524, 

530,531 ,532,533,534,535. 

1,172,192,197,215,216 

236 
84,440,441 ,455,456,478 

ENT011OPT05ENOS 

Bacterias 

Bacillus thuringiensis .. 311 

320 
321 



DIELDRIN 	 37,57,64,115,178,248,292,402,405,416,418, 
435,458,470,479,5259 527,538 9 542547554 
565. 

OIELDROL ...................... 452453 
DIFLUBENZURON ................. 441 ,445 
Dipterex 

iase 

TRICHLORFON 

DILAN 

DIFIETHOATE .................... 445,446,448,453,455,464,505 
Dimilin 

vase 

DIFLUBENZLJRON 

Dindymus rubiginosus .......... 10,342 
DISEIIINMOION .................. 1 3,135,182,196,216,255 
PISTRIBUCION CEOGRIkFICA ....... 1,3,6,18,63,79,86,125,159,245,291,294,298 

310,317,581. 
DISULFOTON .................... 464,475 
DI'JULGI\CION ................... 190,191,223,224 
Dolichoderus bituberculatus ... 286 9 329,345 
Drinox 

véase 

HEPTP1CHLOR 

Dursban 

Vase 

GHLORPYRIFOS  

-E - 

ECOLOGIA ...................... 1,26,65,78,104,113,120,121,127,135,137, 
141,144,147,148,149,150,223,227,235,237, 
238,253,266.284,286,289,336,445,532. 

ECLJP%DOR ....................... 77,78,79,184,185,121,216,218,289,313,325. 
446,512. 

EFECTOS COLATERALES 	........... 23,26,43,193,305,345,384,389,536,537 
EFECTOS DE LOS INSECTICIDAS 

en el cafeto 	........... .... 400,406,538,539,540,541,557,559 
en el hombre 	............... 317,421,527,564,565,565 
en la bebida 	............... 307,314,553,554,555,555,557,558,559,560, 

561,562,563. 
en la fauna 	....... ... ...... 290,483,513,527,557,568,559 
en la germinaci6n 	.. .... . ... 400,404,410,428,453,491,550,551,552 
en los granos 	.......... . ... 542,543,544,545,546,547,548,549 

Ekalux 

vase 

QUINALPHOS 

Embit 

Vase 

BROIIOPHOS-ETHYL 

ENDOSULFAN 

ENDRIN 

Hongos 

Aspergillus flavus 

Beauveria bassiana 

Botritis 

Fusarium semitectum 

['letarrhizium anisopliae 

Spicaria javanica 

ENTRENA11IENTO DE PERSONAL 

EPOCAS DE ASPERSION 

EPOCPtS DE COSECHA 

EQUIPOS DE ASPERSION 

ERRADICACION 

ESTACIONES 

ETHION 

Ethyl Guthion 

vase 

AZINPHOSETHYL 

2,8,84,108,126,293,294,299,301 ,302,310, 

319,331,334,380,383,401,412,413,414,415, 

418,419,420,421,423,424,425,427,429,430, 

431 ,432,433,434,436,437,438,441 ,442,444, 

445,446,447,450,452,453,455,455 9 460,464, 

456,470,472,473,474,475,478,485,486,489, 

490,491 9 493,495,498,505,506,507,509,510, 

511 ,515,51 6,51 8,526,5289 532,534,543,544 9  

546,547,548,565. 

8 9 9,46,84,178,317,4809 406,407,409,411,412, 

416,421,422,423,450,509,510,513,526 9 527, 

545,569. 

391 

341 

8,9,10,84,131,147,286,298,310,315,323, 

327,330,331 ,332,3339 334,335,336,337,338, 

339,340,534. 

309 

383,534 

323,329,332,341 

10,286,323,329,330 

182,204 

108,266,3029 304 9 317,319,402,412,428,446, 

450,466 , 468, 472,495, 500 , 509 , 510, 511, 512, 

513,514,515,516,517,518,519,520,521 ,522, 

532,534,544,553. 

34 

49,299,380,420,430,495,500,511 ,523,524, 

530,531 ,532,533,534,535. 

1,172,192,197,215,215 

235 

84,440,441 ,455,456,478 

ENTIERRO DE GRANDS 

ENTO110PAT0CENOS 

Bacterias 

Bacillus thuringiensis .. 311 
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ETI0PIP 	 234 
ETROFOLAN ..................... 456,504 

EXTRACTO DE TABPkCO ............ 462,473 

-F- 

-0- 

GABON ......................... 85 

Gamex 

iéase 

BHC 

454 

1,7,25,110,119,121 ,148,149,150,234,265, 

258,327,336,340,354,355,358,374. 

147,250,257,258,272,306,341 ,428,534 

111,114,115,124,128,1 36,145 

41 8,444,455,485,433,558,560,551 

418,431 ,434,448,452,455,478,504,565 

429,445,474,475,491 ,505 

131 ,210,223 

100 

19,20,1 34,1 78,435,406,525,543 

406,538,539,540,541 ,557,559 

250,253,301 ,308,319,399,495,519,586 

489 

133 

305 

319,543,596 

23,64,84,89,92,95,95,135,177,179,181 ,210, 

212,221 ,222,223,226,256,295,298,299,308, 

310,319,400,404,410,428,463,507,550,551, 

552,559,556,596. 

Gammasol 

'jase 

BHC 

Gandul 

vase 

Cajanus cajan 

Gardona 

vase 

TETRACHLORVINPHOS 

Gaurmateroz 

vase 

BHC 

GERI'lINACION 

GRAIY1OXONE 

GRASA (adherente) 

GUATEMALA 

GUPYANPIS 

Gusathion 

iase 

AZINPHOS-ETHYL 

-H - 

HOE 

vase 

TRIAZOPHOS 

HABITOS 

HAITI 

HELADAS ... - .  

23,305,400,410,453,491 ,550,551 ,552 

226 

131,299 

12,52,58,59,60,51,62,53,64,56,125,133,162, 

165,187,191 ,192,193,194,195,196,197,198, 

199,2001,201 ,202,203,2O4,242,250,261 ,262, 

285,286 9 293,299,311,334,335,337,353,361, 

394,430,431 ,432,433,434,43B,437,438,439, 

531,570,582,589,591. 

75 

23,24,49,55,79,93,106,108,109,111,112,116, 

122,125,129,130,134,135,136,138,187,192, 

145,147,150,155,232,236,255,261 ,262,263, 

286,288,291,309,310,311,318,319,391 ,444, 

446,499. 

70,71 

375 

F.P1.0......................... 
FACTORES PJ1BIENTALES 

FPICTORES DE RESISTENCIA 

FECUNDIDAD 

FENITROTHION 

FENTHION 

FENVALERATE 

FER11ENTACI0N 

FIDJI 

FILIPINAS 

FITOTOXICIDPiD 

FLORACION 

FLU\JPLINATE 

Folidol 

vase 

PARATHION 

Folimat 
J. 

ase 

IIETHOATE 

Folithion 
ol 

iase 

FENITROTHION 

FORFIALDEHIDO (concentraci6n) 

F0R11ALINI\ 

FOSFURO DE PLU1'1INI0 

Fosfina 

iase 

FOSFURO DE P%LUIIINIO 

FUF1IGP,CI0N 

Furadan 

'Jase 

CARB0FURPN 

Fusariurn ...................... 537,556 

Fusariun semitectum ........... 383,534 
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ETIOPIP1 	 • 234 
ETROFOLAN ..................... 466,504 
EXTR1CT0 DE T1\B1\CO ............ 462,473 

-F- 

-C- 

GPB0N ......................... 85 

Gamex 

vase 

BHC 

454 

1,7,26,110,119,121 ,148,149,150,234,255, 

268,327,336,340,354,356,368,374. 

1 47,250,257,258,272,306,341 ,428,534 

111,114,115,124,128,136,145 

418,444,455,485,493,558,560,561 

418,431 ,434,448,452,455,478,504,555 

429,445,474,475,491 ,505 

131 ,210,223 

100 

19,20,1 34,178,435,406,526,543 

406,538,539,540,541 ,557,569 

250,253,301 ,308,319,399,495,519,585 
489 

133 

305 

319,543,595 

23,64,84,89,92,95,95,135,177,179,181,210, 

212,221 ,222,223,226,256,295,298,299,308, 

310,319,400,404,410,428,453,507,550,551, 

552,559,566,595. 

Gamasol 

iase 

BHC 

Gandul 

iase 

Cajanus cajan 

Gardona 

iéase 

TETRACHLORVINPHOS 

Gaurmateroz 

uase 

BHC 

GER11INPCI0N 

GRP110X0NE 

GR1\5/ (adherente) 

GUI\TEfIALI\ 

GUIYINP5 

Gusathion 
11 

iase 

AZINPHOS-ETHYL 

-H - 

HOE 

vase 

TRII\ZOPHOS 

HABITOS 

HAITI 

HELADAS 

239 305,400,410,463,491 ,550,551 ,552 

226 

131,299 

12,52,58,59,60,61,62,53,64,56,125,133,162, 

166,1871,191 ,192,193,194,1 95,196,1 97,1 98, 

199,200 9 201,202 9 203,204,242,260,261 ,262, 

285,286,293,299,311,334,335,337,353,361, 

394 9 430,431 ,432,433,434,436,437,438,439, 

531,570,582,589,591. 

76 

23,24,49,65,79,93,106,1089109,111,112 9 116, 

122,125,129,130,134,135,136,138,187,192, 

1459 147,150,155,232,236,255,261 ,262,263, 

286,288,291,309,310,311,318,319,391 ,444, 

446,499. 

70,71 

376 

F.11.0......................... 
FAT0RE5 P11BIENTb\LES 

F1\CTORES DE RESISTENCIA 

FECUNDIDPD 

FENITROTHION 

FENTHION 

FEN'J1\LERI\TE 

FER11ENT&II0N 

FIDJI 

FILIPINPtS 

FIT0T0XICIDcD 

FL0RPCI0N 

FLU V1LINATE 

Folidol 

vase 

PFRPTHI0N 

Folimat 

iase 

ETH0TE 

Folithion 

vase 

FENITROTHIOI'J 

F0R11ALDEHID0 (concentraci6n) 

F0R11LINP1 

FOSFURO DE ALUMINIO 

Fosfina 
11 

iase 

FOSFURO DE PtLUIIINIO 

FUIIIGI\CION 

Furadan 

vase 

C1\RBOFURIRN 

Fusarium ...................... 537,555 

Fusarium semitectum ........... 383,534 
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HEPTACHLOR 	 . 450,458,542  
Heptagran 

vase II1IDAN 	........................ 383,452,565 

HEPTACLOR INDIA 	......................... 17,18,131 ,170,175,177,306,328,375,405,569 

HEPTENOFOS 	.................... 454 INFESTP%CION 	................... 3,13,19,23,56,80,94,105,108,110,115,117, 

Heterospilus coffeicola 	....... 8,9,10,38,40,42,57,53,111 ,147,257,286,298 120,134,135,137,146,148,150,195,209,227, 

299,308,321 ,322,323,325,326,328,345,347, 
228,229,230,231 ,232,233,234,235,236,237, 

348,349 238,239,240,241 ,242,243,244,245,246,247, 

Hexacloruro de Benceno 248,249,250,251 ,252,253,254,255,256,257, 

iase 258,259,260,261 ,252,263,264,265,266,267, 

BHC 268,259,270,271 ,272,274,275,280,283,300, 

Hexano 308,340,384,534,570,574,575,577,578,581, 

vase 587,591 ,598,599,600. 

BHC INFESTACION CON RELACION A: 

Hexiclan 11aduraciôn de los f'rutos 229,255,259,251 

vase Partes de la planta 	........ 238,239,260,254,280,284 

BHC INF0R11E5 	...................... 77,94,184,185,185,191,192,193,194,211, 

HISTORIA 	...................... 54,57,63,67,69,78,79,85,86,109,255,295, 217,235,247,248,249,251 ,267,425,426,427, 

352 430,431 ,543,552. 

HONDURAS 	...................... 67,68,208,284,286,337 167 

HOSPEDADORES ALTERNOS 	......... 1,10,65,73,78,97,104,117,133,134,166,167, INHIBIDORES DE CRECIMIENTO 	; 118 

168,169,170,171,182,245,350,446 INMECAFE 	...................... 55 

Cajanus cajan 	.............. 166 IN5ECTPRI0S 	................... 148,355,356,359,364,365,366,372,374 

Centrosema plumieri 	........ 350 Insecticida Agroceres 

Crotalaria 	................. 350 \iéase 

167 LINDANO 

Phaseolus lunatus 	.......... 245 INSECTICIDAS 	.................. 404,405,406 

Tephrosia 	.................. 350 Acephate 	................... 466 

Hostathion Mldicarb 	................... 447,464,475,505 

iase Aidrin 	..................... 57,64,248,406,407,445,450,459,527  

TRIAZOPHOS Arseniato de piomo 	......... 286,527 

HUFIEDAD 	....................... 7,39,104,122,147,161,167,237,265,280,314, Azinphosetyl 	............... 474,489,490 

336,339,340,384 Bendiocarb 	................. 473,478,489 

HU11EDAD DE LOS GRANDS 	......... 388,393,394,410 Bisulfuro de carbono 	....... 26,69,95,223,404,463,550,551,552,566 

Hypothenemus heruditus 	........ 45,62,156,164 Bromophos 	.................. 445 

Hypothenemus javanus 	.......... 156 Bromophosethyl 	............. 473 

Hypothenemus obscurus 	......... 62,81,156 Bromuro de metilo 	......... . 64,299,319 

Hypothenemus pulverulentus 100 Camphechior 	............. ... 57,458,482,499,554,561 

Hypothenemus seriatus 	......... 62,76,82,155,156,207 Carbaryl 	................... 178,379,406,429,430,41 ,447,453,526 

Hypothenemus setosus 	.......... 62,155 Carbof'uran 	............. . ... 448,505 

Hypothenemus subuestitus 	...... 30 Carbosulfan 	................ 489 

Hypothenemus vulgaris 	......... 45 Chlorthiofos 	............... 473 

Cromato de plomo 	........... 286 

Crotoxyphos 	................ 445 

Cypermethrin 	......... .. .... 429,475,505 
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HEPTI\CHLOR 	 . 450,458,542  
Heptagran 

vase IMIDN 	........................ 383,452,565 

HEPTICL0R INDIA 	......................... 17,18,131,170,176,177,306,328,375,405,569 

HLPTENOFOS 	.................... 464 INFESTPCI0N 	................... 3,13,19,23,66,80,94,106,108,110,115,117, 

Heterospilus coffeicola 	....... 8,9,10,38,40,42,57,63,111,147,267,286,298 120,134,135,137,146,148,150,196,209,22, 

299,308,321 ,322,323,325,326,328,346,347, 228,229,230,231 ,232,233,234,235,236,237, 

348,349 238,239,240,241 ,242,243,244,245,246,247, 

Hexacloruro de Benceno 248,249,250,251 ,252,253,254,255,256,257, 

vase 258,259,260,261 ,252,253,264,255,265,267, 

BHC 258,269,270,271 ,272,274,275,280,283,300, 

Hexano 308,340,384,534,570,574,575,577,578,581, 

vase 587,591 ,598,599,600. 

BHC INFESTF\CION EON RELCI0N T: 

Hexiclan 1'laduraciôn de los frutos 229,255,259,261 

uase Partes de la planta 	........ 238,239,260,264,280,284 

BHC INFORFIES 	...................... 77,94,184,185,186,191,192,193,194,211, 

HIST0RI 	...................... 54,57,63,67,69,78,79,85,86,109,256,295, 217,235,247,248,249,251 ,267,425,426,427, 

352 430,431 ,543,552. 

H0NDURIS 	...................... 67,68,208,284,286,337 167 

H0SPEDPD0RES ILTERNOS 	......... 1,10,65,73,78,97,104,117,133,134,166,157, INIBID0RES DL CRECIMIENTO 118 

168,169,170,171,182,245,350,446 INMECI\FE 	...................... 55 

Cajanus cajan 	.............. 166 INSECTI\RIOS 	................... 148,355,356,359,364,365,365,372,374 

Centrosema plumieri 	........ 350 Insecticida Pgroceres 

Crotalaria 	................. 350 uase 

167 LINDPN0 

Phaseolus lunatus 	.......... 245 INSECTICIDIS 	.................. 404,405,405 

Tephrosia 	.................. 350 f\cephate 	................... 466 

Hostathion JUdicarb 	............... . ... 447,464,475,505 

vase IUdrin 	..................... 57,64,248,406,407,446,450,459,527  

TRIPZOPHOS Frseniato de plomo 	....... .. 286,527 

HUI1EDAD 	....................... 7,39,104,122,147,161,167,237,265,280,314, Pzinphosetyl 	...... . ........ 474,489,490 

336,339,340,384. Bendiocarb 	................. 473,478,489 

HUI'lEDAD DL LOS GRI1NOS 	......... 388,393,394,410 Bisulfuro de carbono 	... .... 26,69,95,223,404,463,550,551,652,566 

Hypothenemus heruditus 	........ 45,62,156,164 Bromophos 	.................. 445 

Hypothenemus javanus 	.......... 156 Bromophosethyl 	............. 473 

Hypothenemus obscurus 	......... 62,81,156 Bromuro de metilo 	.......... 64,299,319 

Hypothenemus pulverulentus 100 Camphechior 	............ .... 57,458,482,499,554,551 

Hypothenemus seriatus 	.... ..... 62,76,82,155,156,207 Carbaryl 	................... 178,379,406,429,430,41 ,447,453,526 

Hypothenemus setosus 	.......... 62,156 Carbofuran 	................. 448,505 

Hypothenemus subvestitus 	...... 30 Carbosulfan 	................ 489 

Hypothenemus vulgaris 	......... 45 Chiorthiofos 	............... 473 
Cromato de plomo 	........... 286 
Crotoxyphos 	................ 445 

Cypermethrin 	.... .. .... . ... . 429,475,505 
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Chiordane 	.................. 115,445,452,458,482,527,542,554,565 f]a1athion 	......... . ........ 418,445,491,527,558 
Chlorfenvinphos 	............ 445,474,485,490,493,532,534 Ilecarbam 	................... 455 
Chioropicrin 	............... 428 flephosfolan 	................ 440,490,505 
Chiorpyrifos 	............... 383,446,452,455,473,474,543,545 Methamidiphos 	.............. 448 
DOT 	.. .............. . ....... 44,64,118,226,413,435,482,491,499,500 Methomyl 	................... 474 
Decometrin 	... ... . .......... 454,475 i1erinphos 	.................. 445 
Deltametrin 

Monocrotophos 	... . .... . ..... 379,427,448,464 
Diazinon 

Nicotina 	....... .... ....... . 462,473 
Dicofol 	.. .................. 139,445 Omethoate 	...... . ........... 445,446,474 
Dicrotophos 	..... . ..... . .... 298,310,417,421,434,445,474,532,533 Oxamyl 	..................... 505 
Dieldrex 	....... . ........... 452,453,560,561 Oxydemetonmethyl 	........... 444 
Dieldrin 	............ . ...... 37,57,64,115,178,248,292,402,406,416,418, Padan 	...................... 383 

435,458,470,479,526,527,538,542,547,554, Parafeno 	................... 226 
565 Parathion 	.................. 8,9,57,84,226,317,399,422,444,526,527 

Dieldrol 	................... 452,453 Permethrin 	................. 429,475,505 
Diflubenzuron 	....... . ...... 441,445 Phenthoate 	................. 485,486,493 
Dilan 	...................... 84 Phorate 	.................... 505 
Dimethoate 	... .......... .... 445,446,448,453,455,464,505 Phosalone 	.................. 456,474 
Endosulfan 	................. 2,8,84,108,126,293,294,299,301,302,310, Phostoxin 	.................. 299 

319,331,334,380,383,401,412,413,414,415, Pirirniphos-metil 	............ 383,445,446,450 
418,419,420,421 ,23,424,425,427,429,430, Propoxur 	................... 455 
431,432,433,434,436,437,438,441,442,444, Prothiophos 	..... . .......... 439,440 
445,446,447,450,452,453,455,456,460,464, Quinaiphos 	................. 489,490 
466,470,472,473,474,475,478,485,486,489, Rhodiatox 	.................. 484,500 
490,491 ,493,496,498,505,506,507,509,510, Sevidan 	........... . ........ 429,447 
511,515,516,518,526,528,532,534,543,544, Sulfuro de Carbono 	....... .. 221,222,559 
546,547,548,565 Telodrin 	.............. . .... 412,509,510 

Endrin 	...... ............... 8,9,46,84,178,317,380,406,407,409,411,412, Thiodicarbe 	................ 489 
416,421 ,422,423,450,509,510,513,526,527, Thiofosfato 	................ 482 
45,569 

Trementina 	..... ..... ....... 23,400,404,410,428 
Ethion 	..................... 84,440,441,455,456,478 Triazophos 	. .... . .......... . 455,474,466 
Etrofolan 	......... . ..... ... 466,504 Trichiorform 	. .............. 418,455,486 
Extracto de tabaco 	... . ..... 462,473 Trithion 	................... 479,565 
Fenitrothion 	............ ... 418,444,455,485,493,558,560,561 Vamidothion 	.......... . ..... 455,464 
Fenthion 	................... 418,431 ,434,448,452,455,478,504,565 Zectran 	.... . ............... 452,565 
Fenvalerate 	... .......... ... 429,445,474,475,491,505 Insecticidas Benznicos 	....... 286 
Fluvalinate 	................ 489 Insecticidas Carbamatos 	....... 286,417 
Formalina 	.................. 305 

Insecticidas Clorados 	.... ..... 286,458,491,542 
Fosfuro de aluminio 	... . .... 319,543,596 Insecticidas Clorofosforados 473 
Heptachior 	....... . ......... 450,458,542 

Insecticidas Fosforados 	..... .. 286,451 ,454,473,491 
Heptenofos 	................. 464 

Insecticidas 0rgnicos 	........ 452,466 
Iodofenphos 	................ 439 Insecticidas Organofosforados 417,422,484 
Karphos 	.................... 454,474 

Insecticidas Piretroides 	... ... 286,405,432,45,475,491 ,505 
Leptophos 	.................. 451 ,455,466,473,504 Insecticidas Sistmicos 	.. ..... 464,475,505 
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Chiordane 	.................. 115,445,452,458,482,527,542,554,565 11aiathion 	.................. 418,445,491,527,558 
Chiorfenvinphos 	............ 445,474,485,490,493,532,534 (lecarbam 	................... 455 
Chioropicrin 	............... 428 Nephosfolan 	................ 440,490,505 
Chiorpyrifos 	............... 383,446,452,455,473,474,543,545 F1ethamidiphos 	.............. 448 
DDT 	........................ 44,64,118,226,413,435,482,491,499,500 ilethomyl 	................... 474 
Decometrin 

(lerinphos 	.................. 445 
Deltanetrin 	................ 445 (lonocrotophos 	.............. 379,427,448,464 
Diazinon 

Nicotina 	............. . .... . 462,473 
Dicofol 	.................... 139,445 Omethoate 	.................. 445,446,474 
Dicrotophos 	................ 298,310,417,421,434,445,474,532,533 Oxamyl 	..................... 505 
Dieldrex 	................... 452,453,560,561 Oxydemetonmethyl 	........... 444 
Dieldrin 	................... 37,57,64,115,178,248,292,402,406,416,418, Padan 	...................... 383 

435,458,470,479,526,527,538,542,547,554, Parafeno 	................... 226 
565 Parathion 	.................. 8,9,57,84,226,317,399,422,444,526,527 

Dieldrol 	................... 452,453 Permethrin 	................. 429,475,505 
Diflubenzuron 	.............. 441 ,445 Phenthoate 	................. 485,486,493 
Dilan 	...................... 84 Phorate 	.................... 505 
Dimethoate 	................. 445,446,448,453,455,464,505 Phosalone 	.................. 456,474 
Endosulfan 	................. 2,8,84,108,126,293,294,299,301,302,310, Phostoxin 	.................. 299 

319,331,334,380,383,401,412,413,414,415, Pirirniphos-metil 	............ 383,445,446,450 
418,419,420,421 ,23,424,425,427,429,430, Propoxur 	................... 455 
431,432,433,434,436,437,438,441 ,442,444, Prothiophos 	................ 439,440 
445,446,447,450,452,453,455,455,460,464, Quinaiphos 	................. 489,490 
465,470,472,473,474,475,478,485,485,489, Rhodiatox 	.................. 484,500 
490,491,493,496,498,505,506,507,509,510, Sevidan 	.................... 429,447 
511,515,516,518,526,528,532,534,543,544, Suifuro de Carbono 	......... 221,222,559 
546,547,548,565. Telodrin 	................... 412,509,510 

Endrin 	..................... 8,9,46,84,178,317,380,406,407,409,411,412, Thiodicarbe 	................ 489 
416,421 ,422,423,450,509,510,513,526,527, Thiofosfato 	................ 482 
545,569. 

Trementina 	......... . ....... 23,400,404,410,428 
Ethion 	..................... 84,440,441,455,456,478 Triazophos 	................. 455,474,466 
Etrofolan 	.................. 466,504 

Trichiorform 	............... 418,455,486 
Extracto de tabaco 	......... 462,473 

Trithion 	................... 479,565 
Fenitrothion 	............... 418,444,455,485,493,558,560,561 

Vamidothion 	..... . .......... 455,464 
Fenthion 	................... 418,431 ,434,448,452,455,478,504,565 Zectran 	.................... 452,565 
Feniaierate 	................ 429,445,474,475,491,505 

Insecticidas Benznicos 	....... 286 
Fluvalinate 	................ 489 

Insecticidas Carbamatos 	....... 286,417 
Formalina 	.................. 305 

Insecticidas Clorados 	......... 286,458,491,542 
Fosfuro de aiuminio 	........ 319,543,596 

Insecticidas Clorofosforados 473 
Heptachior 	................. 450,458,542 

Insecticidas Fosforados 	....... 286,451,454,473,491 
Heptenofos 	................. 464 

Insecticidas 0rgnicos 	........ 452,466 
Iodofenphos 	................ 439 

Insecticidas Organofosforados 417,422,484 
Karphos 	.................... 454,474 

Insecticidas Piretroides 	...... 286,405,432,454,475,491,505 
Leptophos 	.................. 451 ,455,466,473,504 

Insecticidas Sistmicos 	....... 464,475,505 
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INSECTOS 
Parsjtos 

Calliceras dictina .... 	299,383,532,544 
Cephalonomia stephanoderis 8,10,63,147,286,290,299,325,343 
Heterospilus coffeicola 	8,9,10,38,40,42,57,53,111,147,267,286,298, 

299,308,321 ,322,323,325,326,328,346,347, 
348,349. 

Prorops nasuta .......... 8,9,10,38,40,42,57,63,80,82,84,111,147148 
171,253,254,267,270,271,286,290,291,295, 
296,298,299,308,309,310,314,315,321 ,322, 
323,325,326,327,328,329,348,349350351 
352,353,354,355,356,357,358,359,360,361, 
362,363,364,365,366,367,368,369,370,371, 
372,373,374,375,376,381 ,383,410,408,532, 
534. 

Predadores 

Crematogaster curuispinosa 10,286,342,344 
Dindymus rubiginosus .... 10,342 
Doljchoderus bituberculatus 286,329,345 

Inspección 
iase 
R1\STREO 

IN\JESTIG\CI0N ................. 99,184,186,191,193 
I000FENPHDS ................... 439 
IRRDIACI0N IDNIZANTE ......... 104,246,388,392,395,398,573,597 
ISLAS DEL PACIFICO ............ 101,102,508 
Isolin 

iase 
LINDANO 

I soxathion 
iéase 
KPRPH0S 

-3- 

JAMAICA ....................... 72,73,159,442,443,444,445,594,595 
JAVA .......................... 85,86,115,342,347,349,350,407,408 

-K - 

KARPHOS ....................... 454,474 
Keithane 

uase 
DICOFOL 

KENYA ......................... 130,181,292,320,367,382,386,397,416,417, 
41895529553,556,5589567. 

Kilval 
véase 
VAIY1IDOTHION 

- 

LABORATORIOS 
	

Ell 
Lannate 

vase 
METH011YL 

Larvin 
vase 
THIODICARB 

Lebaycid 
vase 
FENTHION 

LEGISLACION 
	

89,103,176,182,189,199,220,224,286 
LEPTOPHOS 
	

451,455 
LIBERIA 
	

46 
LINDANO 
	

8,9,115,301 ,302,380,407,451 ,454,455,460, 
466,469,472,474,480,485,486,489,490,493, 
494,496,497,498,504,508,527,532,534,540, 
544,545,548,556,579. 

LONGEVIDAD 
	

105,111,112,113,114,115,133,135,150,236, 
343. 

Lorsban 
uase 
CLORPIRIFOS 

LUZ ........................... 336,372 

- LL - 

LLUVIAS ...................... 7,48,104,110,115,148,246,265,258,270,309, 
340,353,450,505,514. 

-11- 

MPtCHOS ESTERILES .............. 392 
MADAGASCAR .................... 45 
11ADURACI0N .................... 229,309 
MALATHION ..................... 418,445,491,527,588 

328 
	 329 



INSECTOS 
Parsjtos 

Calliceras dictina .... 	299,383,532,544 
Cephalonomia stephanoderis 8,10,63,147,286,290,299,325,343 
Heterospilus coffeicola 	8,9,10,38,40,42,57,63,111,147257285298 

299,308,321 ,322,323,325,325,328,345,347, 
348,349. 

Prorops nasuta .......... 8,9,10,38,40,42,57,53,80,82,84111147148 
171 ,253,254,257,270,271 ,286,290,291 ,295, 
296,298,299,308,309,310,314,315321,322, 
323,325,326,327,328,329,348,349,350,351, 
352,353,354,355,356,357,358,359,360,361, 
362,353,364,365,356,367,368,369,370,371, 
372,373,374,375,376,381 ,383,410,408,532, 
534. 

Predadores 

Crematogaster curuispinosa 10,286,342,344 
Dindymus rubiginosus .... 10,342 
Dolichcjderus bituberculatus 286,329,345 

Inspección 
iase 
RP%STREO 

IN'JESTICACION 	................. 	99,184,185,191 ,193 
IODOFENPHO5 ................... 439 
IRRDIPCI0N IONIZI\NTE ......... 104,246,388,392,395,398,573,597 
ISL4S DEL PPdIFICO ............ 101,102,508 
Isolin 

11 'Jase 
LINDNO 

Isoxath ion 
\Jease 
KPRPH05 

KENYP ......................... 130,181,292,320,357,382,385,397,416,417, 
418,552,553,556,558,567. 

Kilval 
véase 
VPSY1IDOTHION 

-L - 

L/\BORr\TORIOS 	.................. 50 
Lannate 

vase 
I1ETHOMYL 

Larvin 
vase 
THI0DICRB 

Lebaycid 
vase 
FENTHION 

LEGI5L1CI0N 	................... 89,103,175,1 82,189,199,220,224,285 
LEPTOPHOS 	.................. ... 451,455 
LIBERII\ 	....................... 46 
LINDPN0 	....................... 8,9,115,301 ,302,380,407,451 ,454,455,450, 

465,469,472,474,480,485,486,489,490,493, 
494,496,497,498,504,508,527,532,534,540, 
544,545,548,556,579. 

LONGEVIDAD 	.................... 105,111,112,113,114,115,133,135,150,235, 
343. 

Lorsban 
vase 
CLORPIRIFO5 

LUZ ........................... 336,372 

JA[1PJC 	....................... 72,73,159,442,443,444,445,594,595 
* 	JIW4 .......................... 85,86,115,342,347,349,350,407,408 

-K - 

KRPH0S ....................... 454,474 
Keithane 

'iase 
DICOFOL 

- LL - 

LLUVIAS ...................... 7,40,104,110,115,148,245,255,268,270,309, 
340,353,450,505,514. 

11 

fY1ACHOS ESTERILES .............. 392 
IIADAGASCAR .................... 45 
I1ADURACION .................... 229,309 
11ALATHI0N ..................... 418,445,491,527,588 

328 
	 329 

ii' 



MEVINPHOS 

MEXICO 

MICOCEL (concentraciôn) 

Monitor 

vase 
METHAMIDIPHOS 

MONOCROTOPHOS 

MORFOLOGIA 

MUESTREO 

MULCH 

Murfotox 

vase 
MECARBAM 

445 
52,53,54,55,56,57,669106,1 56,188,189,190, 

2779 282 9 429. 
335 

379,427,448,464 
9,11 ,13,26,34,40,49,54,55,57,64,79,107, 

126,136,1379150,153,155,156,158 9 160,161, 
162,276,294,310,314. 
1,104,205,228,273,274,275,276,277,278, 
279,280,281,282,283,284,299,480,571. 
111,237,245 

-N- 

Nexi6n 
11 

vase 
BROMOPHOS 

Nialate 
11 iase 

ETHION 

NICARAGUA ..................... 2,52,69,1 38,209,210,294,310,362,553 

NICOTINA ...................... 462,473 
NIGERIA ....................... 127,585 
Nudrin 

vase 
METHOMYL 

NUE'JA CALEDONIA 
	

226,508 

NUEVA GUINEA 
	

32,33,508 

Octachior 
vase 

CHLORDANE 

Octal ene 
11 

ase 

ALDRIN 

331 

MALAYA 	 • 21,22,23,24,179,233 
MALGACHE ...................... 45 
Malix 

01 

ase 

ENDOSULFAN 
MECARBAM ...................... 455 
MEDIDAS PREVENTIVAS ........... 12,28,55,59,65,68,72,83,84,89,1O3,1172 

173,174,175,188,189,190,191 ,192,193,194, 
195,196,197,198,199,200,201,202,203,204, 
205,206,207,208,209,210,211,212,213,214, 
215,216,217,2189 219,220,221,222,223,224, 
225,25,267,279 281,286,298,310,559,571, 

572,539. 

	

Africa 	................. .... 180,181 
Amrica .................... 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191, 

192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, 
202,203,204,2059206,207,208,209,210,2110  
212,213,214,215,216,217,218,219,220,221, 
222 9 2239 224,225. 

Asia ....................... 176,177,178,179 
Oceania .................... 226 

MEDIO5 DE CULTIVO 

Concentraciones 

	

Agar 	................ .... 133,335 
Agral ................... 332 
Agua destilada ..... ..... 133,341 
Agua de coco ............ 335 
Aureomicina ............. 133 
Copra de coco ........... 335 
Formaldehido ............ 133 
Micoce] ................. 335 
PDA ..................... 332 

MEPHOSFOLAN ................... 440,490,505 
METHAMIDIPHOS ................. 448 
MECARBAM ...................... 455 
METABOLISMO ................... 118 
Metarrhizium anisopliae ....... 323,329,332,341 
METHOMYL ...................... 474 
METODOS ESTADISTICOS .......... 229,273,274,275,276,277,278,279,280,281, 

2821,283,473,515,574. 
MET000S DE ESTUDID ............ 140,141,142,143,145,151,166,229,258,262, 

263,332,335,337,3409341,358,378,387,488, 
501,506,570,571 ,572,573,574,575,576,577, 
578,579,580. 

330 



11EVINPHO5 

MEXICO 

MICOCEL (concentraci6n) 

Monitor 

iase 

METHAMIDIPHOS 

MONOCROTOPHOS 

IIORFOLOGIA 

MUESTREO 

MULCH 

Murfotox 

vase 

MECARBAM 

445 

52, 53, 54, 55, 56, 57 , 65,105,155 ,188,189, 190, 

277,282,429. 

335 

379,427,448,464 

9,11,13,26,34,40,49,54,55,57,54,79,107, 

126,136 ,137, 150 , 153,155 , 156 ,158 , 160, 161, 

162,276,294,310,314. 

1 ,104,205,228,273,274,275,276,277,278, 

279,280,281,282,283,284,299,480,571. 

111,237,245 

-N- 

Nexi6n 
01 

vase 

BROMOPHO5 

Nialate 

iase 

ETHION 

NICARAGUA ..................... 2,52,69,1 38 9209,210,294,310,362,553 

NICOTINA ...................... 462,473 

NIGERIA ....................... 127,585 

Nudrin 

vase 

I1ETHOMYL 

NUEVA CALEDONIA 
	

226,508 

NUEVA GUINEA 
	

32,33,508 

-0- 

Octachior 

iase 

CHLORDANE 

Octalene 
01 

'Jase 

ALORIN 

MALAYA 	 • 21,22,23,24,179,233 
11ALGACHE ...................... 45 
Malix 

vase 

ENDOSULFAN 

P1ECARBAM ...................... 455 
MEDIDAS PRE\JENTI\JRS ........... 12,28,55,59,65,58,72,83,84,89,103,136,172 

173,174,175,188,189,190,191 ,192,193,194, 

195,196,197,198,199,200,201 ,2O2,2O32O4, 

205,206,207,208,209,210,211 ,212,213,214, 

215,216,217,218,219,220,221 ,222,223,224, 

225,25E,267,279 281,286,298,310,559,571, 
572,599. 

	

Africa 	............ ......... 180,181 
Amrica .................... 182,183,184,185,186,187,188,18g,190,191, 

192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, 

202,203,204,205,206,207,208,209,210,211, 

212, 213 , 214, 215, 216, 217, 218, 219 , 220, 221 

222,223,224,225. 
Asia ....................... 176,177,178,179 
Oceania .................... 226 

11EDI0S DE CULTIVO 

Concentraciones 

	

Agar 	................ .... 133,335 
Agral ................... 332 
Agua destilada ... ....... 133,341 
Agua de coco ............ 335 
Aureomicina ............. 133 
Copra de coco ........... 335 
Formaldehjdo ............ 133 
Micocel ................. 335 
PDA ..................... 332 

MEPHOSFOLAN .................. 440,490,505 
METHAMIDIPHO5 ................. 448 
11ECARBAM ...................... 455 
METABOLISIIO ................... 118 
Metarrhizjum anisopliae ....... 323,329,332,341 
METHOMYL ...................... 474 
METODOS ESTADISTICOS .......... 229,273,274,275,276,277,278,279,280,281, 

2821,283,473,51 5,574. 
METODOS DE ESTUDIO ............ 140,141,142,143,145,151,166,229,258,262, 

263,332,335,337,340,341,358,378,387,488, 

501,506,570,571 ,572,573,574,575,576,577, 
578 9579,580. 

330 

Mm 

331 



445,446,474 
175,177,183,184,185,186 

336 

505 

119 

444 

332 

383 

32,508 
226 

8,9,57,84,225,3179 399,422444525527 
61,95 

257 

429,475,505 

80,81,82,38,48,107,145149185246254 
270,271,286,288,291,304315327351,447, 
448,449,450,51 3,564,565,583,590. 
245 

485,486,493 
505 

456,474 

299 

332  

466,473,504 

383,445,446,450 

14,16,271,294,299,315,379,384 

560,561 

573 

7,52,88,178,246,292,299,379,385,391 ,435 

137 
34,232,379 

66 

455 
8,9,10,38,40,42,57,63,80,82,84,111,147, 

148,171 ,253,254,267,2'7O,271 ,286,290,291, 

295 9 296,298,299,308,309,310,314,315,321, 

322, 323, 325, 326, 327 , 328, 329 , 348 , 3L&9 , 350, 
351 ,352,353,354,355,356,357,358,359,360, 

361 .362,363,364,365,366,367,368,369,370, 

371 ,372,373,374,375,376,381 ,383,408,410, 

532,534. 

439,440 
74,212 

252,258,315 

333 

Oftanol 

vase 

IDOFENPHOS 
OIIETHOI\TE 

ORGI\NISFIO5 INTERNCIONLE5 
Orthene 

11 

Jase 

CEPHPTE 
0SCUPRIDP0 

OXPJYIYL 

OXIGENO 

OXYDIIYJETONIYJETHYL 

PD/ (concentracjón) 
PPOAN 

PPPUA 

P1\RIWENO 

Pi\R/THI0N 
PELICUL1S 

Pepena 

'Jase 

REPP%SE 

Perf ekt ion 

vase 

DII9ETOATO 
PREFERENCIA 
Perfectan 

\Jéase 

LINDANO 
PERMETHRIN 
PERU 

Phaseolus lunatus (Hosp.) 
PHENTHOATE 

PHORATE 

PHOSALONE 
Phosdrjn 

Véase 

liE \JINPHOS 
PHOSTOXIN 

Phosvei 

vase 

LEPTOPHOS 

PHOSXIM 

PIRIPHOSliETHYL 

Plytrin 

uéase 

CYPLRIIETHRINE 

PODAS 

P0LIFEN0L0XIDAS 

PORTUGAL 

Pounce 

véase 

PERI'lETHRIN 

PRACTICP5 DE CULTI\J0 

Precipitaci6n 

iase 

LLU\JIAS 
PRESTON ATFIOSFERICA 

PRINCIPE (Isla) 

PR0PPGACI0N 

PROPDXUR 

Prorops nasuta 

PROTHIUPHOS 

PLERTO RICO 

PULPA 

-R - 

"RB 101 8" 

v&ase 

RHODIATDX 

- 
QUE1iP DE GRANDS 	...............391 

QUINALPHOS ....................489,490 



Oftanol 
V . 
IDOFENPHOS 

0METH0pTE 

ORGI\NIsmos INTERN1\CI0N/LES 
Orthene 

\Jase 
/CEPHATE 

OSCUI\RIDAD 

OXPIY1YL 

OXIGENO 

OXYDIIVIETONIY1ETHYL 

PDP (concentraci6n) 
PAD1N 
p/pj/\ 

PIL\R1\FENO 

PPRATHION 

PELICULAS 

Pepena 
vase 
REP ASE 

Perfektjon 
vase 
DIIv1ETOATO 

PREFERENCIA 

Perfectan 
vase 
LINOMNO 

PERIIETHRIN 

PERU 

Phaseolus lunatus (Hosp.) 
PHENTHOpTE 

PHORATE 

PHOSALONE 

Phosdrjn 

\iase 
i1EVINPH05 

PHOSTOXIN 

445,446,474 

175,1 77,18:3,184,185,186 

336 

505 

119 

444 

332 

383 

32,508 

226 

8,9,57,84,226,317,399,422444526527 
61,95 

- 

257 

429,475,505 

80,81,82,38,48,107,145,149185246264 
270,271,286,288,291,304315327351,4479  
448,449,450,51 3,564,565,583,590. 
245 

485,486,493 

505 

456,474 

299 

Phosvel 
iase 
LEPTOPHOS 

PH0SXI11 

PIRIPHDSIIETHYL 

Plytrin 

iéase 
CYPERIIETHRINE 

P0DPS 

POLIFENOLOXIDASA 

PORTUGAL 

Pounce 
vase 
PERI1ETHRIN 

PRPCTICPS DE CULTI\J0 

Precipitaciôn 
iase 
LLU\JIAS 

PRESTON ATIIDSFERICI\ 

PRINCIPE (Isla) 
PR0PAGPCIDN 

PROPDXUR 

Prorops nasuta 

PROTHIOPHOS 

PUERTO RICO 

PULPA 

?RB 101 8" 

vase 
RHODIATDX 

466,473,504 

383,445,446,450 

14,16,271,294,299,315,379,384 

560,561 

573 

7,52,88,178,246,292,299,379,385,391 ,435 

137 

34,232,379 

66 

456 

8,9,10,38,40,42,57,63,80,82,64,111 ,147, 

148,171 ,253,254,267,270,271 ,286,290,291, 

295,296,2989 299,308,309,310,314,315,321, 

322 , 323, 326, 326, 327 , 328, 329 , 348 , 3L9, 350, 

351 ,352,353,364,355,356,357,358,359,360, 

361 .362,363,364,365,366,367,368,369,370, 

371,372,373,374,375,376,381,383,408,410, 

532 534. 

439,440 

74,212 

252,258,315 

-Q - 

QUEI1A OE GRANDS 	............... 391 

QUINALPHOS .................... 489,490 

-R - 

332 
	

333 



Radiación ionizante 

vase 

IRRPDIACI0N IONIZANTE 

Raspa 

vase 

REPIL\SE 

RASTREO 

RRYOS GAIIIV1A 

RPY0S INFRARROJOS 
RAYOS X 

REPASE 

RESPIRACION 

REPRODUCCION 

REPUBLICA CENTR0AFRICpN/ 
RESIDUALIDAD 

RESISTENCIA 

RHODIATOX 

Ripcord 
11 

iase 

CYPERMETRINA 

Rogor 

uease 

DIMETHOATE 

Roxion 
01 

'Jase 

DIIIETHOATE 

RUANDA Y BURUNDI 

-5- 

sps 
EL SALVADOR 

SANTO TOMAS (Isla) 

SECADO 

7,65,72,73,190,191 ,196,198,207,208,215, 

224,266,280,281 ,293,294,299,3fJ0,481 ,495, 
571. 

392,395,398 

388 

573,597 

9,14,23,82,85,89,112,114,126,127 130 136 

148,171,193,195,198,210,223,224226231 

249,256,270,271 ,276,285,290,291 ,292,293, 

294,298,299,301,307,308,309,314,315315 
319,377,378,380,381,382,384,391 ,414,415, 
457,481,500,559. 

119 

111,135 

411 ,412,413,414,509,510 
460,486,504,527,538,539,540,541 ,543,544, 
545,546,548,549,559,579. 

7 

484,500 

28,415 

226 

4, 7, 65, 66, 116, 205, 206 , 207, 276, 278 , 287 298 

314,337,440,441. 

34,232,379 

122,123,131 ,222,223,235,247,248,258,299, 
386,394,422. 

SEQUIA 

SEVIDAN 

Sevin 

vase 

CAR\JPRYL 

SIERRA LEONA 

SINONIMIAS 

SINTOMATOLOGIA 

SISTEMAS DE ASPERSION 

SOL 

SOMBRA 

S0i1BRI05 

SOQUEO 

Spicaria javanica 

Stephanoderes coffeae 

vase 

Hypothenemus hampei 

Stephanoderes hampei 

vase 

Hypothenemus hampei 

Stephanoderes plumeriae 

\iease 

Hypothenemus seriatus 

Stephanoderes subuestitus 

vase 

Hypothenemus subuestitus 

SULFURO DE CARBONO 

SUMATRA 

Sumicidin 

iase 

FENVALERATE 

Sumithion 

iase 

FENITROTHION 

Supona 

Jase 

CHLORFENVINPHOS  

110,127,148,268,269,309,331 ,367,586 

429,447 

47 

1,10,137,150,152,153,157 

35,37,69 

49,108,292,300,302,317,409,418,420,430, 

434,455,457,458,459,471 ,475,480,492,493, 

495,497,500,518,521 ,524,525,526,527,528, 

529,530,531 ,532,533,534,535. 

227,230,253,271 ,284,295,34O 

1,42,52,104,111,125,230,237,240,241,243, 

244,245,253,254,270,271,284,292,294,371, 

399,457,586. 

230 

215 

10,286,323,329,330 

221 ,222,559 

85,169,586 

334 
335 



Radiacjt5ri ionizante 

vase 

IRRr\DI/CION IONIZ/NTE 

Raspa 

vase 

REPI\SE 

RASTREO 

RY0S GAMMA  

RAYOS INFRARROJOS 

RAVOS X 

REPASE 

RESPIRACION 

REPRODLJCCI0N 

REPUBLICPI CENTROAFRICANI 

RESIDUALIDAD 

RESISTENCIA 

RHODIATOX 

Ripcord 

iase 

CYPERMETRINA 

Rogor 
11 

vase 

DIME THOATE 

Roxion 

vase 

DIMETHOATE 

RUANDA V BURUNDI 

7,65,72,73,190,191 ,196,198,21J7,208,215, 

224,266,280,281 ,293,294,299,300,481 ,495, 
571. 

392,395,398 

388 

573,597 

9,14,23,82,85,89,112,114,126,127130136 

148,171,193,196,198,210,223,224225231 

249,256,270,271 ,276,286,290,291 ,292,293, 

294,298,299,301,307,308,309,314315316 

319,377,378,3809381,382,384,391,414415 
457,481 ,500,559. 
119 

111,135 

411,412,413,414,509,510 

460,486,504,527,538,539,540,541 ,543,544, 

545 , 546 , 548 , 549, 559 , 579. 
7 

484,500 

28,415 

SEQUIA 	........................ 110,127,148,268,269,309,331,367,586 

SEVIDAN 	....................... 429,447 

Sevin 

vase 

C AR V ARYL 

SIERRA 	LEONA 	.................. 47 

SINONIMIAS 	.................... 1,10,137,150,152,153,157 

SINTOIY1ATOLOGIA 	................ 35,37,69 

SISTEMAS DE ASPERSION 	......... 49,108,292,300,302,317,409,418,420,430, 

434,455,457,458,459,471 ,475,480,492,493, 

495,497,500,51 8,521 ,524,525,526,527,528, 

529,530,531 ,532,533,534,535. 

SOL ........................... 227,230,253,271,284,295,340  

SOI1BRA 	........................ 1,42,52,104,111,125,230,237,240,241,243, 

244,245,253,254,270,271,284,292,294,371, 

399,457,586. 

SOMBRIOS ...................... 230 

SOQUED 	........................ 215 

Spicaria jauanica 	............. 10,286,323,329,330 

Stephanoderes coffeae 

vase 

Hypothenemus hampei 

Stephanoderes hampei 

vase 

Hypothenemus hampei 

Stephanoderes plumeriae 

vase 

Hypothenemus seriatus 

Stephanoderes subvestitus 

vase 

Hypothenemus subvestitus 

5ULFURO DE CARB0NO 	............ 221,222,559 

SUMATRA ....................... 85,169,586 

Sumicidin 

vase 

FEN V AL ER ATE 

Sumithion 

vase 

FENITROTHION 

Supona 

vase 

CHLORFEN\JINPHOS 

sPs 
EL SALVADOR 

SANTO TOFY1AS (Isla) 

SECADO 

226 

4,7,65,66,116,205,206,207,276,278,287298 
314,337,440,441. 

34,232,379 

122,123,131 ,222,223,236,247,248,258,299, 
386,394,422. 

334 	
335 



-1- 

TAHITI 	 • 103 
Talcord 

vase 
PER11ETHRINA 

Tamaron 
iase 

(1ETHIL\fY1IDOPHOS 
TANGPNYIC1\ ....................267,384,416 
TANZPNI1\ ......................39,419 
TAXON0IY1IA ..................... 1,13,29,62,63,64,65,67,79,125,i52,153154, 

155,156,157,158,159,160,161 ,162,163,164, 
165. 

TELODRIN......................412,509,510 
Tamik 

vase 
1\LDICARB 

TEIIPERATURA ...................7,104,123,136,137,143,144,147,150,221, 
236,265,280,336,369,386,397,576,587. 

TEPHR0SIP (Hospedador) ........350 
TETRACHLORVINPHOS .............427,445 
TE5IS .........................145,334,343,446,447,448,544,560 
Thifor 

ol vase 
ENDOSULFAN 

Thimul 
iase 
ENDOSULFAN 

Thiodemeton 
vase 
DISULFOTON 

Thiodan 
11 thase 

ENDOSULFAN 
THIODIGARBE ...................489 
THIOFOSFF\T0 ...................482 
Thionex 

vase 
ENDOSULFAN 

lOGO..........................48 
TOLERANCIA....................257 
TOSTADO.......................544,548 
Toxafeno 

ol vase  

GAIV1PHEICHLOR 
TOXICIDAD ..................... 8,421 ,423,515,527,536,543,564,565,566, 

567,568,569. 
TREIIENTINA ....................23,400,404,410,428 
TRIAZOPHOS. ..................... 455,466,474 
TRICHLORFORN ..................418,455,486 
TRINIDAD V TOBAGO .............75 
TRIONA (adherente) ............294,401 
TRITHION......................479,565 
Trucidor 

iase 
\JAmIDOTHION 

-U - 

UGANDA ........................40,41 ,42,43,245,382,390,416,420,568 
Unden 

vase 
PROPDXUR 

-'I 	- 

Valaxon 
vase 
LEPTOPHOS 

VAIIIDOTHION................... 455,464  

\JARIEDADES RESISTENTES 	........ 7,35,36,37,38,389,506 

VENEZUELA 	..................... 11,185,213,279 

VIAJES DE ESTUDID 	............. 12,66,104,162 

Jydate 
vase 
OXAYL 

Xyleborus coffeae 
'Jase 
Hypothenemus hampei 

Xyleborus coffeicola 
vase 
Hypothenemus hampei 

Xyleborus coffeivorus 
11 iase 

Hypothenemus hampei 

336 
	 337 



-V - 

Valaxon 
iase 

LEPT OP HO S 
VA[1ID0THION 
\JARIEDADES RE5ISTENTES 
VENEZUELA 
VIAJES DE ESTUDID 
Vydate 

vase 
OXAIIYL 

Xyleborus coffeae 
vase 
Hypothenemus hampei 

Xyleborus coffeicola 
vase 
Hypothenemus hampei 

Xyleborus coffeivorus 
vase 
Hypothenemus hampei 

455,464 
7,35,36,37,38,389,506 
11,185,213,279 
12,66,104,162 

- T - 

TAHITI 	 • 103 
Talcord 

V . 
PERI1ETHRINA 

Tamaron 
vase 
METHPJ1IDOPHOS 

TANGANYICA....................267,384,416 
TANZANIA ......................39,419 

TAXONOI'ilIA ..................... 1,13,29,62,63,64,65,57,79,125,152i531 
155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, 
165. 

TELODRIN......................412,509,510 
Tamik 

vase 
ALDICARB 

TE11PERATUR1\ ...................7,104,123,136,137,143,144,147,150,221, 
236,265,280,336,369,386,397,576587 

TEPHROSIA (Hospedador) ........350 
TETRACHLORVINPHOS .............427,445 
TESIS .........................145,334,343,446,447,448,544,560 
Thifor 

11 vase 
ENDOSULFAN 

Thimul 
véase 
ENDOSULFAN 

Thiodemeton 
iase 
DISULFOTON 

Thiodan 
vase 
ENDOSULFAN 

THIODICARBE ...................489 
THIOFOSFATO...................482 
Thionex 

vase 
ENDOSULFAN 

lOGO..........................48 
TOLERANCIA....................257 
TOSTADO .......................544,548 
Toxafeno 

véase 

CA11PHECHL0R 
TOXICIDAD 

TRE11ENTINA 
TRIP%ZOPHOS 
TRICHLORFORII 
TRINIDAD Y TOBAGO 
TRIONA (adherente) 
TRITHION 
Trucidor 

iase 
VAMIDOTHION 

8,421 ,423,51 5,527,536,543,564,565,566, 
567,568,569. 
23,400,404,410,428 
455,466,474 
418,455,486 
75 
294,401 
479,565 

-U- 

UGANDA ........................ 40,41,42,43,245,382,390,416,420,568 
Unden 

iase 
PROPDXIJR 

337 



- z - - 

ZECTRAN 	 • 452,566 
Zolone 

vase 

PHOSAL ONE 

INDICE DE AUTORES 
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ZECTR1N 	 . 452,565 
Zolone 

11 

vase 

PHO5LONE 

INDICE DE AUTORES 
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