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El hongo entomopatógeno Beauveria 
$pp. ha sido mencionado como parásito de 
numerosas plagas insectiles del Orden 
Coleóptera (Batista Fiiho et a/., 1994; Ciare et 
ai., 1993; Quíntela et al. 1994; Thomas, 1989); 
aunque su potencial como agente de control 
biológico de Xanthogaleruca iuteoia y otros 
Chrysomelidae registra pocos antecedentes 
(Fresa etal., 1980; Triggiani, 1986; Vasicek et 
ai., 1995).

Con el objeto de estudiar tas posibilida
des prácticas del control de la vaquita del oimo 
con Beauveria bassiana, se comparó en el 
laboratorio la inoculación por espolvoreo e 
inmersión en suspensión acuosa, de desoves 

y larvas (Vasicek et ai., 1995). De los dos 

métodos ensayados, ambos resultaron efecti

vos, aunque fue algo superior el espolvoreo 

porque produjo más rápidamente la coioniza

ción y muerte de los tejidos del hospedante. 

No obstante, por la ubicación urbana de las 

especies de Uimus afectadas, las aplicacio

nes que se efectuaron in vitro serían impracti-

En la búsqueda de una formulación que 
se adapte mejor a fas condiciones de los árbo
les en su ambiente natural, en este trabajo se 
evaluó el efecto letal de la pulverización de 
esporas en agua, sobre larvas del 3*r estadio 
de X. iuteoia.

La cepa de B. bassiana fue aislada de 
adultos invernantes de X. luteola infectados, 
recolectados en el campo. El hongo se cultivó 
en agar papa glucosado (APG) al 2%  y cuando 

hubo esporulado abundantemente, se sus
pendió la masa conidial en agua destilada 
estéril hasta alcanzar una concentración de 1 
x 106 esporas/ml, incorporándole 0,05% de 

Tween 80 como tensioactivo.
Ensayo in vitro: se incluyeron 5 repeti

ciones y 3 testigos. Cada uno de ellos consta

ba de 10 larvas del tercer estadio, dispuestas 

sobre 5 hojas frescas de Uimus procera. Una 

vez aplicad a la su sp e n sió n  m ediante 

micropulvenzador, las larvas fueron confina

das en cajas de Petri con papel de filtro y un 

trozo de algodón húmedo. La incubación se 

realizó a la temperatura ambiente (22 - 26°C)
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durante 10 días, efectuándose las observacio

nes a las 48 h, 3, 6 y 9 días.

Inoculaciones en el campo: se pulveri

zaron 5 ramas distanciadas 4 m entre sí, de un 

árbol de U. procera de 22 m de altura y un 

perímetro de 35 m, dejando otras 3 ramas 

igualmente separadas como testigo. Las con

diciones de temperatura y humedad relativa 

durante el ensayo fluctuaron entre 2 5 ,5 -1 5,5eC 

y 64,5 - 91,5 %  HR, respectivamente.

La utilización de ramas ubicadas en 

diferentes lugares de un mismo árbol con una 

amplia copa, constituyeron repeticiones inde

pendiente s .

En cada rama seleccionada se distribu

yeron 10 larvas, aplicándose 5 mi del inoculo 

mediante un pulverizador manual. Posterior

mente y para evitar el desplazamiento de los 

insectos, la porción tratada del follaje se cu

brió con una manga de tul cerrada en ambos

Foto 1. (a) Larva de X. tuteóla. Testigo (X5);
(b) Larva de X . tuteóla cubierta por el micelio de B. 
bassiana luego de la pulverización (X6).

extremos.

Los testigos recibieron agua estéril y 

Tween 80.

Los cadáveres recolectados in vitro y en 

el campo, fueron llevados a una cámara húme

da. Se sumergieron un minuto en alcohol etílico 

de 96° y luego se lavaron con agua destilada 

estéril. Las observaciones microscópicas del 

signo desarrollado sobre el cuerpo de las lar

vas, permitieron confirmar que el mismo corres

pondía a la infección de B. bassiana.
La mortalidad in vitro comenzó a partir 

del tercer día y continuó hasta la finalización 

del ensayo.

El bajo porcentaje de infección (2 0 % ) en 

una de las repeticiones (R ,), pudo deberse a 

que las larvas comenzaron a empupar a los 6 

días de ser inoculadas, atribuyéndose la esca

sa penetración del hongo, a los profundos 

cam bios bioquím icos que ocurren en la

(a) Larva of X. tuteóla. Control;
(b) Larva of X. tuteóla covered by the mycelium of 
B  bassiana after foliar spraying.
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Los resultados correspondientes a las 
infecciones registradas a los 10 días, indica
dos en la Tabla 1, demuestran que la pulveri
zación de árboles con una suspensión acuosa 
de 8. bassiana, podría utilizarse exitosamente 
para el control biológico de larvas deX. luteola.

Tabla 1. Porcentaje de larvas muertas infectadas 
con 8. bassiana. a los diez días de la pulverización 
foliar.

Percentage of died larvae infected by B. bassiana. 
ten days after foliar spraying.

Tratamientos
(% )

in vitro 
(% )

a campo

T 0 0
R, 20 7 0
r2 80 70
«3 80 90
R, 80 90
R» 60 80

R: Repeticiones. Replícales. 
T : Testigo. Control.

-O. , . Á . .. ■

El efecto micoinsecticida del hongo ha
llado en infecciones naturales deX. luteola por 
otros autores (Fresa et al., 1980; Triggiani, 
1986) coincidió con la acción Detal que se 
obtuvo en este estudio, mediante la inocu
lación artificial de los insectos.

Según Triggiani (1986), 8. bassiana 
es el único factor de mortalidad de las po
blaciones invernantes de X. luteola y si tal 
como ha sido demostrado el hongo puede 
causar la muerte de las larvas, la aplicación 
del método biológico en ese estadio tem
prano, permitiría lograr tres objetivos bene
ficiosos: eliminar la plaga en el momento de 
la mayor ingesta de follaje, reducir el núme
ro de insectos que llegan a la etapa repro
ductiva y obtener una fuente de inóculo 
infectivo para las futuras generaciones de 
X. luteola.
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