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la idea de que las poblaciones de insect~s ,podrlan'ser ¡

nlda'lmente reducidas ¡l0r'otros insectos es antigua, Par!:. 

ce que esta pr&ctlca se originó en la China, cuando 11105 

utillz.ron hormigas predatoras para'controlar clert~s pl~ 

gas de c1trlcos. Este mismo slste~ase sigue usando en la 

actuaLidad eri algunas partes de Asia. 

El parasitismo de insect~s lo registró por primera vez el 

clenti'flco Valllsnler! (1666'1:;'1730) en Italia, El notó ,la 

aso~l~cI6n ~nica entre la avispa parásita Apanteles glorne-

ratu5,y el gusano de repoll!! Pier;s '~!!., 

Los prlmerol usos de par&sltos para control brol6glco en , 

cultivos agrlcolas se hiclerori en Europa, pr¡~cl~a\ment. 

en Alemania; Francia .' Italiá" durante el 519'10 I~L Sin e,~l 

bargo. 'la ciencia 'de control bioló,g Ico se 'desarrolló y ,a" 

del~n~6 en los Istados Unidos durante los siglos 19 y 20" 

El pr~yecto de control biológico en eltrlcos contra la es 

cama algodonosa (Icerya purchasi)en California, fui ~I ,f! 

Oler ejemplo ex,,;toso'del usodel control bl016glco. La ellc~ 

ma fu,é ,Introduc'ida ,en' Australia y, 'en 18'S8 los entomólogos 
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trajeron del mismo pafs dos enem¡g~s natural.s. In~luyen

'da el predator coccinelldae "Ved'a'l la" (Rodol/a card,inafls). 

Las, poblaciones de escamas disminuye'ron ráp"idamente. La téc 
, ' , 

n¡c~ de crianza maslva'de paráslto~ J predatores. y sus ,11-

,beracion'es periódicas, para el control de pl,agas, se desa -

rrol IÓ.en Ca,1 i'forn"la en 1919 con el proyecto 'de la cocclne

l idae Cr'yptolaemus montrougliHi. pred¡itor del piojo nari"no-

;0. 

Desde entonces, más de noventa y seis proyectos de control 

biológico han sido completamente evaluados ,como susL~ncial 

mente exitosos'y más ~e' sesenta y seis han,sido evaluados 

como parcialmente ~xitosos (DeDach' 1964):en todas parte. 

del mundo. 

El control ,biológicO se puede defl·ni r como el cO!llbat .. de 

las~lagas mediante lá utiliza~i6n de~lberada y sist~m¡ii-

ca de sus enemlgos,naturales. la acción d,e parasitos, pre-

dactore5 y patógenos.,mant.ene la densidad de otros or9an¡~ 

mos a un nivel mas'b~jo del que poaria ocurrir en' su ausen-

cia. Esta forma de control ti'ene varias ve'nta]as: 

Es r~la~ivamente per~anente, econ6mico y mantiene favorabl~ 

mente la calidad del 'ambiente. El control .biólógico es par-

te de un sistema de control' integrado o manejo de in~ectos. 

lo cual podemos definir como slgu~:, La utilización de todas 

las técnicas validas,p'ara reducir.y:mantener las poblaciones 

de plagas, que ocausan daños de' importancia en la agri~ul,tura 
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-a bajos niveles. Di¿ho sis~e~a debe basarse sobre-firmes 

principios ecol6glcos. 

EL GUS-AN O CACHON 

Una de -las plagas prln~ipat.s de la yucá en -las Am¡ric~5 

-3-

es el-gusano cach6n- E r i nny i s e-ll0 -(1.,). Es ta plaga: puede- ~ 

ca5-ion~r fuertes bajas en los rendimientos ~ebido a_que_ n~ 

ces/Ca comer gran cantidad de_ alimento (1.t07 cm.2 de §rea 

fol lar /5 estadTos I-Iega a- c-on.sumi r. hasta el 100% del folla 

je de la planta, la t:or.te~a del tallo y las yemas api-cares 

y laterales, -ést.o afe-cta el desarroJ Jo normaJ de Jao ,danta.-

CICLO DE l/IDA 

El cldo biológico compJeto de Erinnyis el.lo dura_aproxima

d~ment. entre 33 y 55 dias, segGn las condiciones ambienta

les. EI.adulto es una mari.posa de hábitos-nocturnos, con ca 

loracol6n gr¡"sácea 9 marrón. La hembra adulta puede- 'vivir de 

5 a 7 dras, y_los macn-os unos días menos. La ovi"pósición° se 

ini-cia uno o dos dras despu¡¿ de Ja c6pula, y tiene lug~r so 

bre"el haZ de la hoja, aunque puede ocurrir tambi¡n sobre el 

env-és o-sobre el pecioJo y tallos. Lo-s huevos son-redondos, 

puestos indiyidual_~nte¡ presentan ¡nlclalmente una colora

ció:" verdosa, -la cua'l se t_orna amad l Jen-ta a las 24 horas. 

El tota-l de huevo-s que el adulto oilrposita durante toda su 

-vida varra entre 30-y 50. "La eclosi6n de la larva ocurre a 

los ~ 6 5 dras de la ovlpóslcl6n. 
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La e~apa ,larval ,tle~e una duracl6n,de 12 a 15 dlas. depen

dIendo de las condlclon,es cllm,áticas. La larva pasa por ,el!!. 

co estadías, aument'ando de tamai'l'o hasta alcanzar u,rÍ a lon'gi-
" , . 

,tud de a.proxl'madam-en'te 10 a ,12 eentíl)letros'. Estas larvas se 

carae~erlzan por tener un cuerno ,caud~1 erecto al final del 

dorso, de' donde proviene su nombre'de cac'h6n. Durante esta' 

etapa larval' es cuando E,lnnrls ello ocasiona daño ,a las 

pl¡¡ntas de yuca. Su voracidad es tal' que puede consu,mlr has 

ta 11 d'eclmetros cuadrados de sup,erf Icle follar; un 75% del 
, . 

consumo ocurre dura~te el altlmo estadIo. Despu~5 de haber 

completado sus cinco e,stadlos, la lar'va'baJa al sueló y',se 

esconde debajo de residuos u hoj~s,cardas, en donde pasa 'por 

un e'stado de pupa que dura' aproximadamente 15 ó 30, días. la 

pupa es de color marrón oscuro. 

Para fines de' control, los estadIos 'más llIlPortantes !'oon, los 

de huevo y larva, por cuanto los enemtgos naturales de ,la 

plaga 'son los que más atacan. 

CONTROL DEL GUSANO CACHON 

Para reducir tas po~lacio~es dél gusano cach6n, podemos'man

cion,ar, cuatro posibles métodos de control: Cultural, mecánl-

ca, qurmlco y b,iológlcQ. n uso combinado de estos cuatro mé 

todos de control constituye el control Integrado paro 'seyu-

rar'un manejo adec~ado de la plaga y el mantenimiento de, la 

'poblaciln ¡ns~ctil a ~Iveles que'no provoquen da~os de impG~ 

tancia económica. El control biológico del gusano cach6n e~ 
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el obJetivo'de,este infarme.· .• L cual se dlscu~¡r¡ en deta-

11 e. 

El control biológico, del gusa'nó cach6n' es eJerC'ido 'por nu 

. merosas e.specJes· de organ i smos que; por sus hábl tos pred';i

tores o parasftlcos o por su c~pac¡da~ patogénlca. son ene 

~Igos d~ la plaga. 

El contr~1 biológico puede ser utilizado ~or tres clase' de 

'organlsmos: Insectos, microorganismos (bacterias, hongos,vl 

rus) y' vertebrados.' Un programa de control b'lológico que. 

PARASITI.SMO DEL HUEVO: 

El pa'ras I t I sm'o natura l ,de l .huevo de I cachón por Tr i.chog ramma 

Spp 'ha s Ido regIstrado por varios investigadores. Se llevó a 

cabo un estudio bajo condiciones de 'campo en CIAT e,.luá~Jo-

se la Ilberaclón de Trichogramma .n~otes de yuca donde ha

bra alta ovlposlclón de huevos de Erlnnyis e110. El por~en

taje de paras~t¡smo Ael hue~o fué evaluado antes y después 

de la')lberac'6n de i~lchog~amma y comparado con un campo 

donde no ~ubo Ilberaclón.los resultados de estos exper'imen

tos mostraron que' hub.o un aumento de l2.1% de parasitismo 

comparando el c~mpo donde se Ilb~ró rrJchbgramma. 'cón el ca~ 

po en dOnde no se liberó el par¡si~o. después de cualro dfas 

I 
. I 

I 
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de Iniciarse el e¡cpe,rlmento.: 'Iguarme'nte se encontrlS que el 

nivel de parasl'tlsmo aumentó a, 23.2%"cuatro dtas' después 

de Iib,eraelón, y 32.6% después d,e cin-co días; al final' lle 

gó a un nivel de perasi,tismo del 92%,. Estos' resultados mues 

tran la efl~'enclé de la liberaci'ndel Trlchogramma pata 

incrementar el nivel del p'arasit'lsmo de,huevos de I!:.inn'yis 

el lo. 

PARASITISMO DE LARVA 
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Las avispitas Apan,teles Sp'p s,on pa'rasltos importan'U. del 9!!,. ,í 

sano cachón, La vl,spa adulta hembra ovlposl~a sus hUHV~S de~ 

tro de l~ larva de1 cachón'y l~s larvas de I~s aylspas se de 

sarrolla~ dentro de Ista.las larvas maduras del parásito g-

mergen ~el gusanó'y forma~ un pupa~¡o'blanco algodonoso labre 

éste. las Ilberac!olles' de Apa';'lteles se realizaron en CI~T. 

En el primer 'ensayo se 1 iberaron once puparios (~pr,oximada 

,mente 2257 p'arásitos) y dep\Íés de tres sem,anas se re.:;o'leéta

'ron 408 p~9arlos. ~n el segundo erisayo se liberaron I pupa ~ 

rlos y rec~lect'aron 4'9 puparios. Es'tos 'resUftados' pr<:lim,ina

res,muestran e'l 'potencial de este pa'rlslto en el e,antrol bio 

lógLco del gus~no cachón. 

:PREDATORES DE, L~RVAS 

Dent,ro 'de los insectos que ejercen control biológ.lco s'obre 

Erinnyis ello estan los preélatore,s de larvas, tales como la 

avisp:a'conocida como'chepa Q patiamar.llla, de, la cual se r'e~ 

con~cen dos especies: Pollstes Canadensis y t. erytrueekhalus. 
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,Estas avispa.s,' generalmtnte. viven en ·colonlas'· y 'eJere.en, so 

acel6n predatora degollando InlciaJmente la larv~'y Jue~o, 

si la larva es' muy grandef,,06 S·lnstar) j"cor,tándola' en tr.!!. 

:zOS¡ al,gunos de estos son consumidos di rectamente por ia a-

vlspa. El resto lo amasan, form'ando una bo,la.qu'e transportan 

al avispero p~ra alimentar la5 erras (larvas). Generalmente 

la avl~pa ataca al gusano en ~u sa~undo o tercer estadro.Pa 

ra su subslstencla~ y la de ,Sus cr'as, la .vlspa requiere 

diariamente de varias larvas. 

El control blol6glco mediante.Polistes puede Inducir.e e in 

crementarse ex'ltoiamente, colocando avisperos con ,un peque

ño número de avispas en sitios cubiertos (ranchos de paja) 

cercanos a la plantacl6n de y,ui::a. Dichas avispas pueden ayu-

,dar a mantener o reducir la"poblacianes de cach6n. 

PATOGENOS lARVÚES 

Como, el adult,o de Erlnnris ello puede vofar a grandes 'd'is

tanclas, es p~slb)e que altas' poblaciones d~ lstos migren a 

un ¡rea ozona determinada; al"( ov4poslt~n gran ¿antldad 

de huevQs que pueden 'rompe,r en un I 'IIlmento dado el equ 11 I br io 

existente entre la: plaga y 105 'agan,tés de control bialógico 

en a5a,s áreas, p'resen.t¡ndo~e ataqu'es seva'ros (se' han encon,-

lrado hasta' 90 I.rvas por planta). Taies ataques ta~bi~n o

curren c~ando se hace'uso ¡n~lscrlminado d~ Insect,lcldas, 

En tal caso, C\larído'la pob'laclón del gusano cach6n aumenta 

rápidamente, se pued'e usar 'el patógeno ba,c,tei"i,al Baci Ilus 
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thu~ln~iensis para ~eduelr .as poblaciones del gusano sin 

tener' efectos adver~o5 s'Obre Jos otros age~tes de'l control 

El Baclllus thtirlngle~s¡s ha sid~ utilizado con' resulta~os 

sa~lsfactorlos para ~ontrolarlarva~ de 'l.pld6pter~s de di 

'erentes, especies ,p,lágas en otros cuítiv,os. ,Este blocida • 

,el cual se encuent~a en el mercado bajo los,nombres comer-

clales de D,lpel. y ,Thurlclde, está compuesto de las e"poras 

del bacilo,'con I~s'cuáles ~e preparan solucIones al,amen

te drluidas '(1 grllltro) para aplicar al follaje que consu 

me 1 a la rva., 

En el CIAT , en fincas partlcular~s se realizaron varios ex 

perimentos ,ara estudiar la efectividad de Bacillus rhurln

glensls en eJ control del gusano cachón. 

Los resultados mostraron que las poblaciones ,larvales en 1 

reas tratadas fueron reductdas en todos los ,estados larva-

les, pero tal ,reduccl6n fué mayor,en los tres primeros rris-

tares. 

Además,. las aplicaciones de Bacil lus thuring~ensis no tuvie 

ron'un efecto aiverso sobre el pa'ráslto del huevo Tri,cho'," 

gramma. Se observ6 qu:e 'el parasitismo de huevos siempre,a'u

ment6, tanto en el '~ea tratada, como en la'no tratada. los 

resultados sobre el eS,tudio de consumo de 'área fo)iar; r,ea-,, 

I iza,do en el laboriltorlo, mostraron que la c'ant'ldad, de folla 

je consumida por los Instares 111, IV, Y V, que se al imenta-

ron con hojas asperJadas con B',I. fu~ del 80%, 93% y 98% me 
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nor que ·1,0 c;onsum,ldo dfl hojas sin B.I'.;· las larvas sobrevi

vieron por 2.7. 2.3. Y 2.1 dlaj para los respectivos insta-

re,s. 

RESUMEN 

Un progr'ama de contr'ol biológico, para controlar el gusano 

ca,chón. parece hc,tlble'. 

Varios agentes de control biológico. tales como el ILicho-

gramma. (parásItos del ,huevo). el Apanteles, (parásito de ~ '( 
, ~ ~'11úw'lJIW~ 

l'arva). la'avlspa Pol'Istes. (P:at4.iJ4.AJ:)d'e larva).,nan mosti-!!' ~ 

do efec-t .. lvldad en reducir las 'poplaciones de cachón. Es ne- ~ 

cesarlo hacer otros estudIos para un mejor desarrollo del 

programa, y probarlo a nivel comercial. 

, 
~ r 
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