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Nuras del J'IId.or 

En el campo e. comUn lA PIll.ern;Ia de 
conlraladoro biológicos corno hongo. 
enlllnIOPlIld~l!llO' QUI contribuyen a mano 
tener bajas las pobJ.c:laoes de k>lotlOS pla 
UI. Cuando 111'. p/I1IO alclIJIU allls poblo 
CÍD!lf!> es pon¡ue ellos han pIInfllo elicar:D 
o la pcbtncl6n ha disminuirlo p.r fati ora 
1li6tia>. o abi6licos. 

La bIJsquerla d • .,1Iivíduos .Iee,. POlBli 
'os 1IWQOOf!lll-es lila alr""",Jiva JIII1l 
el mall8(O cOIJ1Orcial do in_los plaga. Es 
all como la tool .... detl!tl:l4n, I'ICUp'UI· 
<iM en Cilmpu .. ' os QOU~ola<lMel permlt~ 
,6 genem blnc •• de potlnc,al", 
canllllladonls bd6gIcns. 

Seloce,on" l.. microra9.nism.~ 
jI/IIIIIilInnolMllanduu capacu!ad do con· 
tlllL ell coruiaon .. de lab.ratorlO y pOSIe 
nDltneJJ1e l!Il (oarllCl.nao WI,cOl\tmladas 
y de ""''JIf' semEo""",iil .. MIÚI:IImIIIIII 
c:umpl. "'. PGSWIlIdos d. Koch. COlJlprob .. 
QUe 01 mltroorgil1lStnO I!SUlIllIIIm\IIldo y 
cont,.lonoo la p!a!ll-

Un PlIsa mporlant. dllfllra dIlo ÍlvesligB 
ción lB ellt1bajo de I.oOflllolÍll qua pe,mllB 
seIftt:tiooll kll aisliVlIJSltos pr ..... rios d 
hOllga. ermrmo~16gen\J .. dot",mlnar 10$ 

iMII,es mM 'll!C!!ptible. V 10 d0Sl11\U9 
pomnumen\8Je .stallIJ. ClJnálClOl18l de 
campa. En ostuootrdD. CIUIIP¡!ma ha ido 
CIIDIlJUjendo ~na coleccilln da honOIlJ 
onlomop8logBoo, dal BanDo d. 
EnI.mopat6genoJ de Cel!i¡ralma I8fC). 

Elte CeniavlneBut! p!lIRlnlD un . nt¡Jln 
d.1 P'OCBDD d. uleccI6n d. hDngb 
IIlt_pal~S pronUaJlDS 1II CIII1Wcoo 
.... ~ laboratorio Que ¡lntUlf_lIl1e

bftncmlfllilrelpr""eso h"ta II!giIr.~. 
bU .~ciB,"" d. CIIIqID 1IlU!s de le! 

nlcontandlde. como "'terne"v.s da CIJO, 

troIbQ6qm 

JiIH lonilClQ Sonl 
Dl!OCtor E¡ecullYD 

Evaluaclén de hongos entomopatégaROS para el control de 
larvas de 18ucol/MtJll$18moIBlUsBurmeister leoleoptera: 

scarabaeldae] detollador de palma da aceite" 

Adulto deleucothyreus femorat/lS 

iferentes estudios han mostrado la eficien· 
cia de los hongos enlomopat6genos en el 
conlrol de insectos de suelo, siendo los 
eslados de larva y aOOllo ,eportados como 
los más susceptibles a las infecciones 
fúngieas (Shannon, 1994; GuiHespie, 1988; 
Rodríguez et al., 2004; Rod,lguez, 20061. 

En consecuencia, el uso de hongos entomopatógenos de 
los géneros Beauveria y Metathilium con alta PlItogenicidad 
se convierte en una alternativa eficiente para el control de 
insectos plaga, ya que alectan los diferenles eslados de 
desarrollo de coleópteros escarabeidos (Cenipalma, 19921. 
M. anísoplíae causa mortalidades hasla del 1 00% en lar· 
vas de Orreles rhínoeeros lo plaga de la palma de aceite y 
de coco en África, Asia y el Pacifico (Gopalet al., 20051. 
Asl mismo, Melarhízíum anísoplíae (Melschl y Beauvería 
bassíana (Bals) han sido ,eportados junto a hongos del 
género Cordyceps, afectando larvas de L femoralus en 
condiciones naturales (Aldana el al., 20051. 

l. femorattJs es considerado un insecto de gran importan
cia económica en las zonas Oriental y Central, donde los 
adultos atacan especialmente palmas jóvenes entre O y 6 
años de edad, alectando cualquiera de sus niveles foliares 
(Martínez el al , 20001, mientras que las larvas se alimen· 
lan del sistema radical de gramineas asociadas al cultivo 
(Marlinez el al, 20001. 

• Francisco Rodríguez Ingeniero Agrónomo 

En la actualidad, el manejo del insecto se ha encaminado 
al control de adultos medianle aplicaciones de insectici· 
das quimicos durante la época seca, las cuales se reali· 
zan enlre las 5:00 y la 7:00 pm, horas en las que 
empieza la actividad del inseclo a nivel foliar IAldana el 
al., 2005; Martínez el al., 20001. El costo de manejo 
puede ascende, a $48.000 po, heclá,eafmes en las 
áreas más criticas IGómez, 20061. Este es el p,imer 
.sludio realizado en Colo~ia QUe muestra el efecto de 
los hongos enlomopalógenos provenientes del Banco d. 
Hongos Entomopatógenos de Cenipalma IBECI sobre 
larvas de l. femoratus bajo condiciones controladas, 
como conlribución al desarrollo de altamativas para el 
manejo de este insecto. 

Daño causado por l. femoratfJS en palma de aceite 

Materiales y Métodos 

Recolección y mantenimiento de larvas 
El ensayo se realizó en la plantación Unipama de los L1a· 
oos S.A., localizada en el municipio de Cumaral, deparla· 
mento del Meta, a 350 m.s.n.m. Se coleclaron larvas de 
segundo insla, en lotes con altas poblaciones del insecto; 
éstas se llevaron al laboratorio y se mantuvieron en cua· 
rentena por un periodo de 15 días. Posteriormente, se 
confinaron en recipientes plásticos con una capa de suelo 
esté,il de dos cm. de profundidad, donde previamente s. 
se~ró maiz como fuente de alimento para las larvas y la 
humedad del suslrato se mantuvo mediante aplicación 
directa de agua. 

Rosa Aldana Programa de Manejo Integrado de Plit!l~s. División de Agronomía. Cooipama. 
Gerardo CayOO. Facultad de AgroOOlT'Ma. Universidad Nacional de Colomhia. 



C8nt1V1Dces 

Pruoba de viabilided de conidia. 
Para las pruebas de viabilidad de conidias se utiizó el criterio de porcentaje de 
genninación; para ello se realizaron diluciones en serie; de la dilución 10' se tomaron 
cinco muestras de 1 J1\. cada una y se depositaron en cinco puntos equidistantes 
entre si, en la superficie de una caja petri que contenla agar agua al 1 % peso I 
volumen. las cajas se llevaron a incubación durante 24 horas a 26,5'C ± 2'C; 
después de este tiempo se adicionaron 5pl de azul de lactofenol sobre el agar en el 
área donde previamente se depositaron las rmestras con el fn de detener el proceso 
da genrinación y col .... rI .. conidas para facilit .. su observación. 

En el microscopio con el objetivo de 40x se realizó el conteo de conidias germinadas 
y no germinadas, por cada campo óptico. Como criterio de genninación se consideró 
la amisión de un tubo gennin_1 de igualo mayor longitud que el tamaño de la conidia; 
para el cálculo matemático de la viabilidad se utilizó la siguiente fonnula: 

% Viabilidad = Conidias Germinadas x 100. - ---
Conidias Genninadas+ Conidias No Genminadas 

Proc.so do Inoculación 
Inicialmente se realizó la desinfestación de las larvas sumergiéndolas en una 
solución de hipoclorito de sodio al 0,5% durante tres segundos. Posteriormente, 
se realizaron lavados con agua estéril; para retirar el exceso de agua las larvas se 
colocaron sobre papel filtro. 

En 01 proceso de inoculación de cada uno de los hongos se utilizó una suspensión 
en agua destilada con Tween 80 al 0,1%, ajustando la concontración a 10' 
conidias.ml'.las larvas se sumergieron durante cuatro segundos en la suspen· 
sión, luego se colocaron en los recipientes que contenían el aimento de acuerdo a 
cada tratamiento. las larvas del testigo fueron sumergidas en una solución de 
agua destilada con Tween 80 el 0,1% durante el mismo tiempo. 

Disoóo experimenlal 
Se evaluaron siete aislamientos provenientes del BEC, y un testigo, para un total 
de ocho tratamientos (T abl_ 1); la unidad experimental fue un recipiente plástico 
con 20 larvas del insecto; cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones, bajo un 
diseño de bloques incompletos al azar. las lecturas de la mortalidad en los trata
mientos se tomaron cada cualro días hasla cumplir 24 dlas. Se registró la 
sintomatologia y el porcentaje de mortalidad. los resultados se sometieron a un 
análisis de varianza (Anava) y a una prueba de comparación de rangos múltiples de 
Tukey. 

Tabla 1 Registro de los siete aislamientos de hongos entomopalógenos evaluados deIBEC. 

... ",,, -..'" P_'Il~ NO os.-""I 
"006 .... , ". _....-..-

!M.~, '-
""'" MvfMtri.L;..,,,, $.P. ~ lJtt,w¡obS1>fl~. 

6." ~II'P ""'O •• jl¡! 
'J~1Ipp GuaOf»lil&rt.} 

Bll17 8efw1'(l1fasp. PUllr'll:!WflCt_ 
1Jrr!..t.'M9J1IQi!IIIlS 

(S,,!'~·..:J,,¡ 

.. 2S -'" FI .... ,,~uJil""'!WII ~ .... _ .. ~¡~. 
'~l .. " - .. p ........ !.¡r:vr-- --.-, 

Taslígo -j' •• '" 

N.O: No disponible. N.A: No Aplica 
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Resultados y discusión 

Prueba de viabilidad de conidie. 
los aislamientos evaluados presentaron porcentajes de viabilidad entre 89% y 
95% (Tabla 21. cumpliendo con las condiciones necesarias para ser aplicados en 
campo, ya que las formulaciones comerciales deben tener una germinación supe· 
rior a185% en un tiempo de incubación de 24 horas. Esto se debe a que el hongo 
que va a ser aplicado en campo debe tener un efecto rápido sobre la población del 
insecto objetivo y presentar un corto p .. íodo de exposición a condiciones ambien
tales adversas (Vélez el al., 1997). 

Tabla 2. Germinación de los siete aislamientos de hongos evaluados. 

VIPO.lid.JlI 
AlslDltlle'F1I[I WOI'c_nfil,_ 11. PIII"nlnllr.Oon;t ... \ .... , .. - .. 

"""" 93 .eo. 92 .. " .. 
= .. 
1!031 90 

Pro.e.o de Infección 
las larvas en todos los tratamientos mostraron síntomas de afección por hongos 
entomopatógenos, después de 12 di .. de aplicados_ las larvas presentaron 
punto. de melanización, manchas oscuras en el cuerpo, y pérdida d. su actividad 
locomotora. Esto coincide con los reportesrealizados por lecuona el al (1996) 
y Alves (1998) citados por Rodriguez.1 01.(2004), además se presentó una 
disminución en el consumo de alimento. la presencia de áreas melanizadas en el 
integumenlo del insecto se debe ala acción enzimática del hongo, principalmente 
de proteasas, lipasas y quitinasas, las cuales causan degradación del tejido en la 
zona de penetración (Monzón, 20011. En varios aislamientos da M. anisop/iae y B. 
bassiana, la enzima principal .. una endoproteasa que disuelve l. proteína matriz 
que cubre la quitina cuticular, por lo tanto la protección de quitinasa ocurre 
después del proceso de inlección y una vez que el hongo atraviesa la cutícula debe 
vencer el sistema inmunológico del hospedero antes de entrar a la hemolinla y 
desarrollarse dentro del mismo (Guillespie, 1998). Cuando el hongo no vence el 
sistema inmunológico, se presenta una acumulación de quitina alrededor de los 
puntos de entrada del hongo, como mecanismo de defensa del insecto (Hidalgo, 
20011. 

Las larvas que presentaron síntomas iniciak!s de infectión tomaron una consis· 
tencia dura. En las revisiones post .. iores, algunas larvas pr....,taron coloraciones 
blancas en la cutícula, coincidentes con lo reportado por Hidalgo (2001), Shamon 
(1994) y Castañeda (19991. donde larvas de escarabaeidos toman un color 
rosado antes de la producción del micelio, y los conidios presentan una coloración 
blanca o blanca cremosa. 

larve de l. femorat/lS afectada por el aislamiento de Beaureria ¡B017). 

< 
1 
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En las larvas tratadas con Melarhizium sp. se observó la producción de un micelio 
de color blanco amarillo cubriendo algunas estructuras del cuerpo del insecto, 
similares a los reportes realizados por Castañeda (1999), Shannon (1994) y 
Cenipalma (1992). 

La mortalidad más alta fue causada por el aislamiento Mt 009 con 87,5%, 
seguido por Mt 001 con el 82,5% y los tratamientos Mt 006 Y B017, con 
mortalidades similares del 76,3% y B025 con 72.5% de mortalidad. Los aisla· 
mientos B032 y B002 causaron los menores porcentajes de mortalidad, 26,3% 
y 32,5%, respectivamente, mientras que en el testigo la mortalidad presentada 
fue de 2.5% (Figura 1). 

Al realizar el análisis estadístico se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos V el testigo, formando cinco grupos de 
acuerdo con la prueba de comparación TukeV (p < 0,05). El primer grupo está 
confonnado por el aislamiento Mt009, el segundo por los aislamientos Mt006, 
MtOOl y B017, el tercero por B025, el cuarto por los tratamientos B032 y 
8002, Y como úttimo grupo, el testigo. 
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Tratamientos 

Figura 1. Porcentaje de JOOrtalidad acumulado causado por sieto aislamientos evaluados sobre larvas 
deleucothyreus !emor8tlJS, en condiciones de laboratorio, a los 24 días después de la inoculación. 
letras diferentes indican diferencias significativas de acuerdo con la prueba de T ukey (p < 0,05). 

La mOltalidad acumulada de los aislamientos Mt 009 Y MI 001 plesenta una 
tendencia lineal donde se aprecia que después de 24 días estos afectaron a la 
mayor parte dela población del inseclo (Figura 2). Mediante análisis de regresión 
lineal simple, se observó el efecto letal producido por cada aislamiento como 
variable única V explicativa en función delliempo. la línea de legresión expresa la 
mortalidad acumulada de larvas del. femoralus, expresada durante los 24 días 
después dela evaluación. De acuerdo con los resultados obtenidos, el patrón de 
respuesta de cada aislamiento se ajusta al modelo de regresión y es altamente 
significativo (r - 0.9899; y- 2.964,). Esto demuestra que existen diferencias en 
la interacción de tiempo de infección·mortalidad, indicando la susceptibilidad del 
insecto no solo entre los dilerentes aislamientos, sino también entre los diteren· 
tes periodos de tiempo de evaluación. 

Teniendo en cuenta el potencial de control de los holl!Jos entomopatógenos y los 
resultados obtenidos bajo condiciones controladas sobre/. femoralus, se plantea 
realizar pruebas de campo donde se evalúe la efectividad delos aislamientos de 
Metarhizium spp, Mt 009 y Mt 001 y su combinación, con el fin de conocer el 
electo sobre las poblaciones larvales del. femoratus. 
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Figura 2. Porcentaje de mortalidad ílcumulado causado por los aislamientos Mt 009 y Mt 001 sobre 
Leucothyreus femoralus en los 24 dios evaluados en condiciones de laboratorio. 
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la presencia de este insecto en campo se detecta por el daño Que produce 
en el follaje dela palma. la principal característica que identifica el daño 
causado, es el área consumida en forma de cuadros o rectángulos irregu· 
lares, siendo la hembra la mayor consumidora de follaje. 

Daño Ocasionado por LBIlcothyreus femoratus 

L femofatus está asociado con cultivos comerciales de arroz y áreas 
dedicadas a ganadería extensiva. Además, se ha detectado su presencía 
en gramíneas entre las que se encuentran /mperata cllindrica (vendeaguja), 
Ciperus diffusus (pasto coquitol. Homo/epsis aturensis (pasto comino), 
Panicum /axum (pasto guinea bajo), Hyparemia fuffa (yaragua o puntero) 
y Paspa/um virga/um (maciega) de las cuales se alimentan las larvas. 

Cuando hay presencia de gramíneas en el plato de la palma, el muestreo se 
realiza en esta zona, en caso contrario, a 1.5m del estípite de la palma. El 
muestreo se hace mediante una calicata 

Dependiendo de la presencia de gramíneas en el plato de la palma, se realiza 
el muestreo, cuando en la zona de plato hay presencia de gramíneas, el 
muestreo se hace mediante una calicata de 75 x 50 x 5 cm de profundidad, 
a 30cm del estípite y cuando la zona del plato se encuentra libre de 

gramíneas, esta calicata se hace a 1.5 m del estípite en lugares I:on presenl:ia de 
gramíneas. Se deben contabilizar todos los individuos presentes (larvas, pupas y 
adultos), de acuerdo al estado de desarrollo predominante en el lote se realiza la 
práctica de control. Con el fin de obtener informaci6n confiable se sugiere 
muestrear dos palmas por hectárea. 

Muestreo deleucothYfells femofolus 
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