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EL CO\J TROL DE Ermnyis e\ \o(L.) 

(GUSANO CACHON DE LA YLCA) 

INTRODUCC IO\J 

La yuca (Manihot escu\enta Crantz) es una de las especies vegetales que 
posee una alta c apacidad de producción de ca rboh idratos. La facilidad de 
cult1vo en reg1ones tropicales la ha conve r tido en una de las principales 
fuentes de carbohidratos para los habitantes de dichas regiones. E s por 
ello que actualmente se com ienza a reconocer su gran potencial no sólo 
para cubr1r el défi ci t calórico que padece una g r an parte de la población, 
s1no tamb1én para su utilización en la alimentación animal y para su pro
cesamiento agro1ndustr1a l. 

Por ser una planta perenne, la yuca se ve afectada por una g r an cantidad 
de plagas, entre las cuales se destacan principalmente los trips , l os 
ácaros , el gusano cachón y los barrenadores del tallo . El incr emento 
del área cultivada y el uso indiscriminado de insec ti cidas han alte r ado el 
equilibrio ecológico en las poblaciones insecti les en muchas r egiones , 
dando lugar a que algunos insectos que antes aparecran esporádicamente 
(plagas secundar1as) se conviertan en plagas causantes de daños de impor
tancia econ6m1ca. Uno de ellos es Er1rv1yis ello, llamado com6nmente 
gusano c achón, el cual causa severos daños especialmente en p lantas jóve
nes , encontrándose en \a mayorra de las zonas yuqueras del continente 
americano. Esta plaga se caractertza por su alta capacidad de consumo 
foliar, sobre todo en los 61timos estadios de su fase larval. Por esta 
razón, al p r esentarse en alta s poblaciones puede defoliar totalmente la 
planta e incluso consumi r la parte tierna del tallo y las yemas laterales. 

Cuando Erinnyls ello se presenta en a l tas poblaciones se convierte en pla
ga de importancia económica , sobre todo si ataca plantaciones jóve nes , 
siendo necesario controlarlo para evitar reducciones ap r ec iables e n e l r en
dimiento. El control del gusano cachón puede efectuarse a través de varios 
métodos: cultural, mecánico , quCmico y biológico . 
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PRIMERA PARTE 

1, BIOLOGIA DE Erinnyis e llo (Lepid6ptera: Sphingidae) 

A. Adulto 

El ciclo biológico completo de Erinnyis ello (Fig. 1) dura aproximadamente 
entr e 33 y 55 d(as, según las condiciones ambientales . El adulto es una 
mariposa de hábitos nocturnos con una coloración grisácea o marrón. Ge
neralmente presenta unas 5 ó 6 bandas negras en el abdomen. Las alas 
anteriores son de color gris , mientras que las posteriores pueden presen
tar una coloración rojiza; las primeras pueden medir de 34 a 48 mil(me
t r os. Por lo general, los machos son más pequeños que las hembras, 
de color más oscuro y presentan una banda negra longitudinal en las alas 
superio res. 

La hembra adulta puede vtvtr de 5 a 7 d(as, y los machos unos d(as menos, 
aun cuando se tienen informes de que algt.r~os adultos pueden vivir hasta 25 
d(as en condiciones normales. La copulación ocurre comúnmente durante la 
noche, en las primeras 24 horas después de la emergencia de los adultos. 
La oviposición se inicia uno o dos dras después de la cópula , y tiene lugar 
sobre la haz de la hoja , aunque puede ocurri r también sobre el envés o 
incluso sobre e l pecrolo y los tallos . 

B. Huevos 

L os huevos de Erinnyis ello son redondos, miden de 1 a 1 ,5 miHmetros 
de diámetro , y generalmente son puestos individualmente. El total de hue
vos que el adulto oviposita dur ante toda su vida var(a entre 30 y 50 . 

Los huevos presentan una coloración verdosa inicial que se torna amarillenta 
a las 24 hor as. La eclosión de los huevos ocurre 4 6 5 d(as después de 
la oviposición . 

C . Larva 

L a etapa larval tiene una duración d e 12 a 15 d ras , dependiendo de las ccn
di ciones c limáticas . 

La larva pasa por ctnco ins tares , con cuatro carobios o mudas de piel, a 
través de los c uales va aumentando de tamaño hasta alcanzar una longitud 
de aproxtmadamente 1 O a 1 2 cent(metros . Estas larvas se caracterizan 
por tener un cuerno caudal erecto , d e mayor tamaño durante los primeros 
estadios, de donde proviene su nombre de cachón (cachudo, en otros par-: 
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ses). Es dur ante esta etapa l a r val cuando Erinnyis ello ocasiona daño a 

las plantas de yuca , y muestra tal voracidad que puede consumi r hasta 
11 dec fmetros cuad r ados de superficie folia r; un 75 por ciento del consu

mo o curre durante el último estad i o. 

Tal como lo señaláramos en \a mtroctucci6n , l a larva de Erinnyis ello es 
polffaga , y puede al imentarse de rnt.s de 35 especies diferentes , pertene
c i entes prmcipalmente a l a s familias E uphor-b iaceae , Car icaceae y Sol an aceae . 
Vale la pena destacar e l hecho de que apr-oximadamente el 75 por c i ento de 

estas especies p r esentan l a t ex . 

Otro aspecto inte r esante de l a etapa l arval d e Erinnyis ello es su marcada 
dtferencia de color: pueden ser verdes , ama r-i llas , anaranjadas , marrones , 
gris oscuro, negr as o veteadas de rojo y negr-o. E sta var iabil idad en el 
color de la l arva par ece depender d e factor es tales como l a aglomer ación 
de larvas en l a planta , la calidad del alimento consumido , l as condiciones 
el imáttcas y otros factor es desconocidos . 

D . Pupa 

D espués de haber completado sus ci nco e s tadios , la l a r va baja al suelo y 
se esconde debajo de residuos u hojas ca fdas , en donde pasa por un perfocto 
d e prepupa que dura apr oxi m adamente dos d[as , durante l os cuales no con
sume ning6n alimento , tiene poca movilidad y finalmente empupa. 

L a pupa es de colo r marrón oscuro y puede medi r hasta 45 mil [metr os de 
l argo por 1 O de ancho . Tiene una durac i6n de aproximadamente 1 5 a 30 
dfas ; en algunos casos , cua ndo las condiciones ambiental es no l e son favo
r ables , l a pupa puede permanecer e n e l suel o dur ante var-ios meses en un 
estado de latencia denominado diapausa. 

Para fines de control, los estados más impor-ta ntes son l os de huevo y 
l a r va , por cuanto los enem igos naturales de la plaga la atacan en alguno 
de estos dos estados, b i en sea d epredándola o parasitándola . 
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ADULTO 

( Oviposita a 
los 2-3 días) 

PUPA 

CICLO DE VIDA DE 
Erinnyis ello 
( 33-55 días) 

. ( Eclosionan a 
los 4-5 días) 

5 ínstares 
( 15 - 30 días) ' / ( 12 - 15 días) 

~PREPUPA~ 
( 2 días ) 

Ftg. l . Ciclo biol6gico de Erinntis ello. 



EVALUACION 

En rclac1ón al CIClo de vida d e Er1nnyis ello , p r oporcione l a 1nformac16n 
Que " e :>OI1c1ta a continuac1 Ón: 

l. Adulto: - v ida promediO de la hembra: ______________ _ 

- perÍOdO de OVIPO:> ICIÓn: __________________ __ 

- lugar de OVIPO~IC \Ón: ________________________________ ___ 

11. Huevo: - t 1empo de ec 1 o:> 16 n: --------------------------------------

- colorac1Ón: ---------------------------------------------

- No. de huevos/adulto: _____________________ _ 

- tamar1o: ___________________________________________ _ 

111. - tamaño: _________ _ _______________________ _ 

- duración: --------------------------------------------------------
- color: __________________________________________________ _ 

- consumo folia r : -----------------------------------------

IV. Pupa: - color: ------------------------------------------------
- lama~'-------------------------------------
- duración: ______________________________ _ 
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SEGUNDA PARTE 

II. IMPCRTANCIA ECO\JOMICA 

A. D efinición 

Se considera que un insecto se convierte en plaga de importancia económica 
cuando su población es tan alta como para producir daños que disminuyen 
apr eciablemente el rendimiento del cultivo. En el caso de Erinnyis ello , 
es conveniente saber cuárdo y por qu~ la aparición del insecto adquiere 
importancia econ6rnica. 

Hab(amos dicho que e l gusano cachón provocaba daños a la pl a nta de yuca 
al consumir grandes cantidades de follaje y que, al presentarse en altas 
poblaciones poora defoliar totalmente las plantas y causar la muerte de al
gunas de ellas llegardo , en algunos casos , a consumir las yemas y las 
partes tiernas del tallo. (Fig. 2) 

Fig. 2. Defoliación total de plantas de yuca debida a un ataque severo 
de ~. ~ll..!>..! 
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L a intensidad del ataque varra seg6n ta edad de la planta. El gusano pue
de apar ecer tempranam ente , en cuyo caso es muy p r obable que ocurran 
da ños de conside r ación sobr e todo si hay una atta población de larvas . 
L a d efoliación provocada por el ataque de Erinnyis ello entre tos dos y 
tos seis meses puede causar disminuciones en el r endimiento del orden 
de l 1 O a l 50 po r ciento . 

D espuás d e t os 6 m eses de edad , la plantación se ve poco afectada por la 
defoliación , habiéndose comprobado experimentalmente que defoliaciones 
del o rden d el 40 y a6n del 80 por e iento no afectan el rendimiento de las 
plantas. Por ello, es posible concluir que el gusano cachón s6to tiene im
po r tanc ia económica cuando aparece en plantaciones de menos de 6 meses ; 
en estos casos es necesa ri o apt icar métodos de contr ol que permitan r edu
ci r l a població n de larvas r ápida y eficientemente . 

B. Causas de la apar ición de altas poblaciones de larvas 

Una población de l arvas capaz de c ausar daños severos a plantaciones jó
venes puede aparecer debido a alguna de tas siguientes causas: 

- Atta movilidad del adulto . Como tas mar iposas son capaces de votar 
grandes distancias, pueden migrar de una región a otra alterando e l 
equilibrio biológico ex istente entre ta población de d icha plaga y sus 
enemigos naturales . En algunos casos de ataques severos se han en
contrado hasta 90 larvas por planta , ocasionando la defoliación total, 
e incluso l a muer te de algunas de las plantas . 

- Las variaciones mar cadas e n las condiciones climáticas, especialmente 
al comenzar o final izar tos per[odos de H uvia. 

- El uso indiscriminado de insecticidas para combatir otras plagas , el 
cual puede p r ovocar una dismi nución en la población de tos enemigos 
naturales del gusano cachón permitiendo por consiguiente , que una ma
yor cantidad de huevos c ontin6e su c iclo nor mal y dé origen a una atta 
población de larvas . 
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EVAL UACION 

l. Defina e l concept o de plaga . 

11. E n qul! consiste e l daño causado por las l a r vas de E. e llo a las 
plantas de yuca? Es igua l en plantas jóvenes y en- plantas viejas? 
De no ser as ( , cuál es l a diferencia? 

111 . Enumere l as causas d e la aparición de a ltas poblaciones de larvas 
de E . ello capaces de causar reducciones en el rendimiento. 

1. 

2 . 

3 . 

1 2 



TERCERA PARTE 

111. METODOS D E CONT ROL 

A. Necesidad de un control integr ado 

C uando 1.1'1 insecto apa rece en poblaciones altas , capaces de causar daños 
que provoquen disminuciones apreciables en los rendimientos , se hace nece 
sario aplicar algunos de los métodos de control conocidos para el combate 
de plagas . Desafortunadamente la mayorra de las plagas insect iles son ad
versar tos ver sáttles y cambiantes , capaces d e adaptarse a su huésped, a 
su medio ambiente y a los m étodos de control . Aún con los grandes avan-

-ces en las investigaciones relacionadas con s u repres ió n, el hombre no 
puede esperar un control perfecto , ni muc ho menos la err adicación de un 
número s ustancial de plagas , as( que e s necesario aprender a convivir con 
e ll as. 

Exis te una gran variedad de métodos d e control, con dife r entes n iveles de 
e fi c iencia y e cono m(a, per o ninguno ha l ogr ado una soluc ión satisfactoria 
y duradera a los múltiples problemas caus ados por las plagas , los cuales 
han a umentad o acel e r adamente du r ante las últimas décadas demos trando 
c larament e que e l enfoque unilater a l del control de plagas e s inadecuado . 

B . Métodos de control utilizados e n el combat e de Erinnyis ello 

Para el caso del gusano cachón, podemos mencionar cuatr o posibles m é
todos d e control: cultural , mecánico, qu(mico y biológico. Lo ideal ser(a 
un control int egra do basado en el uso de los cuatro métodos a nte rio r e s en 
fo r ma s incron izada y oportuna para l ograr mantener la pobl ación ins ectil 
a niveles que no caus en daños de importancia económica . (Fig . 3) 

1. Cultural 

El obje to de este método es modificar la s condic iones natural es favor ables 
a la plaga , mediante el empleo de p rácticas c ulturales . En el caso d e 
Erinnyi s e llo se r ecomienda a r ar inmediatamente des pués de la cosecha 
con e l objeto d e enterrar pr ofundamente las pupas y de esta manera eli
minarlas , Otr a práctica cultural recomendada es eliminar las m a lezas, 
especialmente las eufor biác eas , presentes en l a plantación o en s us alre
dedores , las c uales s irven de hospedantes a la plaga . En e l c aso de 
ataques continuos del gusano cachón en una z ona se r ecomienda la rotación 
de c ultivos , ya que a l desaparecer el hospedante más prol (fe r o , dism inuye 
la población de la plaga, 
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2. Mecánico 

CONTROL 
INTEGRADO 

Fig. 3. Control integrado de ]h ~ 

Este mátodo de control cons iste en la utilización de cual quier medio f(sico 
para el combate de una plaga. En el caso del gusano cachón se utiliza la 
recolección manua l de las larvas, sobre todo en parcelas pequeñas , y su 
eliminación med iante inmersión en una mezcla de kerosene y agua . Tam
bián puede utilizarse la fuerza f(sica para matar las larvas. Otra medida 
es la captura de los adul tos o mariposas mediante trampas de luz, aprove
chando sus hábitos nocturnos y su atracción por la luz, aunque esta tkni
ca no es del todo efectiva y económica . 

3 . Qurm ico 

La a plicac ión de productos qu(micos para la destrucción de las plagas es 
un mátodo muy utilizado en la mayorra de los cultivos, pero s ólo se reco
mienda para el combate de Erinnyis ello cuando se presentan casos extre-
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mos de infes tac ión de tarvas e n plantas jóvenes . Las apt icaciones foliares 
de productos tales como S evin, Dipterex, Bas udin, Azodrin y BHC , en 
tas dos is comerciales r ecomendada s , producen buenos resultados e n el 
control de a taques s e veros de l gusano cachón. 

Sin embargo, hay que tener p resen te que ta aplicac ión ind iscriminada y 
e l mal uso en gene ral de t os insecticidas pueden traer consecuencias ne ga
tivas a t equilibrio biológico de l ecosistem a , sobre todo c uando se aplican 
insecticidas con bajos niveles de infestación de ta plaga , en m ezclas ina
dec uadas, en dosis incorr e c tas , y en ~pocas inapropiadas . El d esar rollo 
de poblac iones r esistente s , ta r eaparic ión d e ata ques más seve ros , la 
conver sión de pla gas secundarias e n plagas de impo r tancia económica , ta 
e liminación de t os enemigos natural es ben~ficos y ta contaminac ión general 
del medio ambiente en forma de resid uos m e d ibtes de productos qufm icos 
per sistentes y nocivos para ta fauna y para el hombre son c onsec uencias 
d irectas de empl ear el c ontrol qufmico sin tas debidas precauc iones . 

4. Biológico 

Et control biot6gico s e puede definir como el combat e de las plagas me
diante l a utit ización deliberada y sistemática de s u s enemigos naturales. 
Los intentos de controla r pl agas por m e dios bi ot6gicos han r e s ultado e xi
tosos en algunos cultivos y conc retamente par a algunas plagas, aún cuan
do todavía exis ten muchos probl emas que no pu eden ser solucionados por 
este tipo de contr ol. Debido a l a impo rtancia que ha adqui r ido y a s u 
papel estrat~gico para el control integr a do de pl a ga s , y en especial det 
gusano cach6n, este método se tratará en detalle en ta s iguiente sección . 
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EVALUACION 

1. En qué consiste e l control integrado y cuál e s su objetivo p rincipal ? 

Il. Enumere las consea.Jencias que tiene s obre e l ecosis tema el us o in
discriminado de productos químicos (insecticidas). 

a. 

b. 

c. 

d . 

e . 

111. Deñna el control bi.ol6gi.co. 

16 



CUARTA PARTE 

IV. EL CONTROL BIOLOGICO DE Erinnyis ello 

El control biológico del gusano cach6n es ejercido por numerosas especies 
de organismos vivos que, por s u s hábitos predatores o paras(ticos, o por 
su capacidad patogénica, son enemigos naturales de e s ta plaga. Los espe
cialistas recomiendan el control b\ol6gico, no sól o por la abundancia de 
enemigos naturales, sino también porque m e diante este método se ayuda 
a mantener e l equilibrio ecológico indis pensable para l a supervivencia de 
t odo ser vivo, toda vez que se disminuye considerablemente l a aplicación 
de productos qu(micos y sus efectos contaminantes y deletéreos en el eco
sistema. El control bio lógico puede ser r ealizado por tres clases de or ..... 
ganismos vivos: insectos, m icroorganis mos (bacterias, hongos, virus) y 
vertebrados. 

A. Contro l b iológico mediante insectos 

Actualmente se tiene conocimiento de que aproximadamente unas 30 espe
cies de insectos ejercen algún tipo de control biológico, bie n sea como 
parásitos o como p redato r es de huevos o larvas . 

1 . Parásitos de huevos 

Tres especies principales que parasitan los huevos de Erinnyis ello son: 
Trichogramma minutum, Trichogramma fasciatum y Teleno mus dilophonotae . 
De ésta s, las más importantes s on las dos especies de Tric hogra mma , 
las cuales parasitan los huevos de diversas especies de lepidópteros, y 
s u uso ha res ultado exitoso en varias plagas como He liothis s p. y 
Alabama sp. 

Las avis pas Trichogr amma spp. ejercen e l control de E rinnyis e llo para
s itando s u s huevos; de cada huevo parasitado emergen aproximadamente 
23 adultos del par ásito. Se ha observado un porcentaje de parasitismo 
por Trichogramma spp. hasta d el 90 por ciento de los huevos en una pl an
ta. Los huevos paras itados cambian generalmente s u coloración verde o 
amarillenta normal por una tona lidad gris o negra. 

Para inducir el control biológico de Trichogra mma spp . es necesario libe
r ar adultos c riados artificia lmente e n el l abor a t o r io, m e diant e un p roceso 
r e lativamente sencillo en e l cual se utiliza como sustrato de multiplicación 
los huevos del lepid6pte r o Sitotroga cerealella. Est os huevos, una vez 
colectados y col ocados en cartones engomados , son som etidos a l a par asi
tación por Trichogramma spp . Luego, se cortan los cartones en trozos 
de una pulgada cuadrada, (Fig. 4) y cuando los a dultos e s tán prÓximos a 
emerger s e trasladan al campo y se fijan a l as plantas, e n donde son li
bera dos (Fig . 5) . Cada pulgada de huevos de S itotroga sp. parasitados 
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Fig. 4, Cartones de una pulgada cuadrada con 

adultos de Trichogramma spp. pr6xi-

mos a emerger. 

Fig. 5. Liberación de adultos de Trlc hogramma spp. 

produce aproximadamente unos 3 . 000 a 3 . 500 aci.J\tos. Para combatir el 
g._ ;ano cach6n en \a yuca se recomienda efectuar \ iberaciones de 
Trichogramma spp. utilizando 10 a 20 pulgadas cuadradas por hectárea . 

2 . Par á s itos de larvas 

Dentro de\ grupo de parásitos de larvas , \as especies más importantes 
son Apante\es congregatus , ~· americanus y Euplectrus sp . 

Las avispas del género Apanteles sp. ovi.positan dentro de la larva de \a 
plaga; después de la eclos ión , \as larvitas s e desarrollan dentro de\ gusa
no a limentándos e de é l . Cuando estas larvas están pr6ximas a abandonar 
e\ cuerpo del gusano aparecen unas manchas negras y redondas a través de 
las cual es emergen, (Fig. 6) . Una vez fuer a , \as \arvi.tas de\ par ásito 
comi enzan a formar un tejido blanco algodonoso al rededor de \ gus ano , 
(Fig. 7) en el cua\ _se dis tribuye n para luego empupar y finalmente emer
ger e n forma de adultos , lis tos para comenzar nuevamente e \ ciclo , 

Flg. 6. Larvas de Apanteles sp. abandonando 

una larva de ~ ello. 

18 

Flg. 7. Larvas de Apantele s sp. empupando 

alrededor de una l arva de gusano cachón. 



Otro de los parásitos de larvas de Erinnyis e llo es una avispita del género 
Euplectrus sp ., la cual ataca la larva especialmente durante s us dos pri
meros estadios, ovipositando sobre ella. Al eclosionar, las larvitas del 
parásito se fi jan en el cuerpo del gusano del cual s e alimentan . Las lar
vitas se localtzan d e tal manera que resulta imposible para e l gusano des 
hacerse de ellas. Posteriormente, se mueven hacia la parte infer ior del 
gusano en donde empupan, recubriéndose de un teJido marrón claro. Como 
resul tado el gusano muere y queda recubierto por dicho tejido. Sin em
bargo, todavía se desconoce la magnitud del control que puede ejercer 
este parásito sobre las l arvas del cachón. 

3. Predatores de larvas 

Dentro de lo s insectos que ejercen control biol ógico sobre Erinnyis e llo 
están los predatores de larvas tal es como una c hinche del género Podisus 
sp . y la avispa conocida como chepa o patiamarilla, d e la cual s e cono
cen dos es pecies: PoHstes canaC:ensis y P. erythrocephalus. De e s tas es
pecies la más importante es P. e rythrocephalus . Estas avispas , que gene
ralmente viven e n colonias relativamente pequeñas, (Flg . 8) ejer cen su 
acción predatora degollando inicialmente la larva. S i la larva e s muy 
grande, la cortan en trozos , a lgunos de l os cuales consumen directamente, 
el resto lo amasan formando una bola que transportan al avis pero con el 
fin de alimentar las c rías . Generalmente la avispa ataca al gusano en su 
segundo o tercer instar . Para su subsistencia, y la de sus c rías , la 
avispa requiere diariamente de varias larva s . 

El control biológico mediante Pol istes sp . puede inducirs e e incr ementarse 
exitosamente, colocando avisperos con un pequeño n6mero de avispas en 
s itios cubiertos cercanos a la plantación de yuca. Para e s to, se constru
yen unas estructuras sencillas de dos metros de a lto, cubiertas de paja , 
en el interior de las cual es se colocan los avisperos , (Fig. 9). Hay que 
tener en cuenta que la utiltzación de Polistes sp . para el control biol6gico 
de Erinnyis ello puede verse limitada por la pres encia d e mos cas del gé
nero Oxisarcodexia, las cuales parasitan las larvas y pupas de PoHs tes s p. 
reduciendo en algunos casos s u población. 

B. Control biológico mediante microorganismos 

De la mis ma manera que existen microorganis mos patógenos para comba
tir los animales superiores o vertebrados , también s e han podido identi
ficar micr oor ganis mos que atacan específicamente a los ins ectos en algu
nas de sus fas e s de des arrollo . Para el control de plagas en a lgunos 
cultivos (principalmente lepid6pteros en cultivos anual es) se han utilizado 
algunas especies de bacterias, especial mente bacilos , y ciertos virus 
específicos . 
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Flg. 8. Colonia de avispas P ollstes . Fig. 9. Quiosco en e l cual se colocan 
los avisper os de Polistes. 

En e l caso del gusano cachbn , s e ha p roba do con gran éxito el uso de 
Bacillus t h.Jringiensis Berline r, un bacilo que ataca las larvas d e 1epid6p
teros p r ovocando una especie de septicemia que las des truye . Este bioci
da , el cual se encuentr a en e l mer cado bajo los nombres comerciales de 
Dipel o T huricide , está compuesto de las espor as d e l bacilo con l as cuales 
se preparan soluciones ·de a l t a dilución que se aplican al follaje que consu 
me la l a rva . 

Bacillus thuringiens i s ha resultado muy e fectivo en l a reducción de pobla 
ciones altas de larvas de gusano cachón, sobre todo en sus tres p r imeros 
ins tares . 

Con el objeto de compr obar empíricamente la efectividad de B . thur ingiensis 
se rea liza r on varios experi mentos . Uno de e ll os con s i s tió -en la asper s ión 
de una s uspensión del bacilo sob re una parcela de 50 pl antas bajo un fuer
te a taque del gusano . La poblac ión de lar vas se m idió a ntes y tres dfas 
d espués de la a plicación . Los res u lt a dos mostraron que l a población de 
l a rvas se r eduJO e n u n 68 por c iento y que la bacteria fue más efectiva 
par a el contr o l de la lar va en s u s tres primeros estadios . (Ver f ig . 10) 

E n un e xper imento r ealizado e n e l C IAT, a fin d e compar a r l a cantida d 
de s upe rficie folia r consumida por larva con aplicacj.6n del produc to y s in 
él , s e observ6 una r e ducción drás t ica en e l con s umo p rome d io de s uper
ficie fol iar por larva cuando se aplic6 el bacilo. Las l a r vas murieron 
dos o t r es d(as después de l a a plicación de l producto a l consumir el folla je 
tratado . (Ver fig . 11 ) 
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Cuadro 1 . Porcentaje de huevos de Erinnyis ello parasitados por 

Trichogramma sp. • a los 7 y 10 d(as de la aplicación 

del Bacil\us thuringiensis 

PARASITISMO** 

(%) a los 

o 7 10 

TRATAMIENTO D(as despulis de la aplicación 

Con B. thuringiensis 
S ln B . thuringiens is 

76 98 100 

• 

•• 

76 98 

En cada parcela se liberaron aproximadamente 98.000 adultos de 
Trichogramma . 

Muestra de 100 huevos . 

97 

Como la acción del biocida no se observa inmediatamente después de la 
aplicación, algunos agricultores han manifestado reservas en cuanto a la 
efectividad de este tipo de control; s in embargo, una vez que la larva ha 
comenzado a consumir el follaje tratado sólo sobrevive dos o tres dfas , 
s u capacidad de consumo disminuye considerablemente durante ese lapso. 

Por otra parte se ha demos trado que la aplicación del producto contentivo 
de esporas de §. thuringiensis no tiene efectos adversos sobre el parasi
tis mo de los huevos por Trichogramma spp. tal como se observa en el 
cuadro 1, por lo que se considera que la apl icaci6n del bacilo conjunta
mente con la 1 iberaci6n del parás ito puede ser una buena medida de con
trol del gusano cachón. 

Cuando se decida utilizar B. thuringiens is para el combate del gusano ca
chón se recomienda una dosis de dos gramos del producto comercial 
(Dipel o Thuricide) por cada litro de agua, aplicando hasta 200 litros de 
l a solución por hectárea. OJando el gusano atacado por el bacilo muere, 
aparece suspendido de las pseudopatas anales en cualquier lugar de la 
planta. En este estado, presenta una consistencia blanda y un abultamiento 
en su sección anterior, debido a la licuefacción de los tejidos internos re
sultante de la acción patogénica del bacilo . 

C. Control biológico mediante vertebrados 

El ú ltimo tipo de control bio16gico es el realizado por vertebrados, entre 
los cuales se pueden citar batracios , lagartos y aves. Actualmente se 
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desconoce la magnitud de l control que ejercen estos animales. Se ha ob
servado que a lgunas especies de ranas y l agartos de gran tamaño se pue
den a limentar de los adultos de Erinnyis ello que se encuentren a s u al
cance; igualmente, s e tiene conocimiento de que varias especies de aves 
son p redator es de lar vas. Stn embargo , este tipo de control no tiene tan
ta importancia como el ejercido por insectos o por microorganismos . 

D . El control biol ógico como componente del control integr a do 

El ml!todo de control biológico se ha venido practicando desde hace más 
o menos 100 años en cerca de 60 país e s a fin de combatir más de 100 
especies d iferentes de plagas. A l comparar lo con otros métodos de con
trol, pr esenta l as siguientes ventajas: es per manente , es recomendable 
desde e l punto de vista ecológico y es económico . 

La única desventaja proviene de s u complejidad , ya que e l control bioló
gico requiere de una s erie de conocimientos previos sobre la vida no s6l o 
d e la plaga insectil , sino tambil!n de los enemigo s naturales y más i mpor
tante aún, de la interacción plaga-enemigo natural. 

S in e mbargo , e l control integrado de plagas requie r e necesar iamente dei 
contr ol biológico , ya que n inguno de l os o tros métodos logra afectar las 
en s u s etapas c ruc ia l es . Por ejemplo , e l combate químico del gusano 
cach6n generalmente diezma las larvas e n la plantación en la c ual s e hizo 
la asper s ión de ins e c ticida s , pero su acción es m omentánea y r estringida 
a l área asperjada . Por otra parte, a pesar de l as fl uctuaciones e n las 
poblaciones d e ins ectos , los e nemigos na tu r ales d e una plaga ejer cen s u 
acción en forma continua , y en cualquie r s itio; por ejemplo las avis pas 
Trichogramma spp . paras itan los huevos de E rinnyis e llo tanto s obre l as 
plantas de yuca como sobr e cualquier mal eza hospedant e de la plaga . 

Ctro aspecto de gran importa n c ia es que e l control biológico se bas a en 
las r elaciones que condicionan y determinan el equtl ibrio biológico del 
ecos i s tema , s in atent a r en ningún momento contra el s i s tema mis m o . 

Por último los requerimientos bás icos de los s is t emas integrados del ma
nejo de las plagas rea firma n la impor tanc ia del control b iológico dentro 
de e s tos s is temas ; d e aquí que el conocimiento d e los s i guie ntes a s pectos 
sea indispensabl e: 

• L a biología , fis io logía y ecología tanto d e las plagas insecttles como de 
s u s enemigos natura les . 

• L a fi s iología del o de los cultivos que s e desea proteger. 

• L os niveles de pobl ación de la plaga que puede toler a r e l cultivo s in que 
s e trad-Jzca en u na disminución de la cosecha . 
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• Los factores bi6ticos y abi6ticos que r egulan las fluctuaciones de las 
poblaciones de las plagas insectiles. 

• El impacto que tienen l as diversas pr ácticas de contro l utiliza das s obre 
las plagas insectiles , sus enemigos naturales y sobre el ecosist e ma en 
gener al . 

• Debido a lo dinámico y flexible del sistema, es necesario contar con 
técnicas par a un mues treo rápido y segur o que permita tomar una deci
s ión sobr e la apl icaci6n de una medida de control. 
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EVALUACION 

1. El control b(ólógico de E. ello puede ser realizado por tres clases 
de organismos vivos: 

a . 

b . 

c . 

11. Dé los nombres ctent(ficos de los insectos que ejercen control bio
lógico sobre E . ello. 

1 . Parásitos de h..Jevos 

2 . Parásitos de larvas 

3. Predatores de larvas 

lll . Describa brevemente el proceso de uttltzaci6n de la avispa 
Trichogramma sp. para el combate biológico del gusano cachón. 
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IV. Diferencie la acct6n de Apa nteles sp . de la de Euplectrus sp . sobre 
las larvas de E. ello. 

V. Describa el m od o de acct6n de l a avispa chepa (Pol istes sp.) y se
ñale c6mo se puede fomentar su acct6n predat ora par a los fines del 
control biol6gico del gusano cach6n . 

V I. En qué consiste e l control d e E. ello mediante microorganismos . 
Describa espedñcamente la acci6n de Bacillus truringiensts sobre 
el gus ano cach6n . 
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VII. a. Experimentalmente se ha demostrado que la de 

Bactllus thurtngiensis provoca una -------------------- aprec iable 

de la poblaci6n de larvas de E. ello, al tiempo que se observa ma-

yor efectividad en el control de la -------------------- en sus 3 

b. Igualmente se ha demostrado que la 

de ----------de E. ello di s minuye grandemente con la apli-

cación del Bacillus thuri.ngtensis y que al segundo o tercer día des-

pués del consumo ocurre la ------------- de las larvas. 

e . Cuando el gusano atacado por e l bacilo muere aparece 

por las ________________ Y presenta en este estado una 

________ blanda debida a la ----------------- de 1 os 

resultantes de la acción patogénica del bacilo. -------

V III. a. Qué ventaJas p r es enta e l control biológico en rel aci6n con los 
otros métodos de control ? 

a. 

b . 

c. 
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b. Por qué el control biológico es elemento fundamental dentro de 
los sistemas de control integrado? 
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QUINTA PARTE 

V. RES UME N 

El control integr ado de Erlnnyis ello debe iniciarse Inmediatamente des
pués de la cosecha anter ior , aplicando medidas cultura les como arar 
entre hileras y el combate de las mal ezas. El control biológico d ebe 
fomentarse continuamente, aGn sin la ocurrencia de ataques severos; 
una buena opción es la utilización combinada de los parásitos de huevos 
(Trichogramma spp . ) con l os predator es de lar vas (Polistes sp . ) y 
parásitos de larvas (Apanteles sp . y E upl ectrus s p.). 

E s r ecomendabl e que e l agricultor efectGe c ontinua y especialmente en 
plantac io nes jóvenes , conteos de huevos parasitados y no par asi tados. 
Si e l nGmero de huevos no par asitados aumenta , se puede predecir que 
habrá un aumento s imilar en el nGmero d e larvas. En este caso, lo 
más aconsejable es efectuar una liberación de avispas Trichogramrna s pp. 
(1 O a 20 pulgadas cuadradas por hectá r ea) o reali zar una aspersión de 
Bacillus thuringiensis (350 a 400 g r amos por hectárea). 

El control qu(mico debe evitarse en lo posible pues su uso continuado 
provoca la ruptura del e q uilibrio existente entre la población de la 
plaga, la de sus enemigos natur ales y la fauna en gener al , acentuando 
ataques posterio.res del insecto. Por lo tanto, sólo debe usa r se cuan
do el ataque es muy severo (altas poblaciones de la rvas por planta) y 
cuando tiene luga r en plantaciones jóvenes (hasta los 6 meses) y s iguien-
do siempre las r ecomendaciones precisas. · 
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