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Resumen. La mosca blanca de los invernaderos, Trieleurodes vaporariorum (Westwood), causa pérdidas
económicas en diversos cultivos de la provincia de García Rovira (Santander). Investigaciones encaminadas
al estudio de microorganismos nativos en un área determinada se han desarrollado para proporcionar
herramientas básicas en el control de insectos plaga. Por lo tanto, la necesidad de conocer más acerca de
mohos nativos, posiblemente involucrados como entomopatógenos, motivó este estudio, en el cual se
evaluaron tres medios de cultivo diferentes, Medio Completo (MC), Sabouraud al 4% (SDAY/4) y Papa
Dextrosa Agar (PDA)en el aislamiento primario de mohos de T. vaporariorum con y sin desinfección previa
del insecto utilizando hipoc\orito de sodio al 0,4%. Todos los cultivos se revisaron a partir del segundo día
hasta completar ocho días de incubación a temperatura ambiente. En los medios de cultivo MC y SDAY/4,
los cadáveres de T. vaporariorum presentaron porcentajes de mohos similares y permitieron mejor y ma-
yor aislamiento de ellos; mientras que en PDA, éstos fueron menores e incluso se dificultó el aislamiento.
Los porcentajes mayores con presencia de mohos se obtuvieron en las muestras que no fueron sometidas
a desinfección y la mayoría de las colonias aisladas se hicieron evidentes en los medios de cultivo después
de dos días de incubación. El 70% de las colonias aisladas (612) se identificaron y de éstas se obtuvieron
los siguientes géneros: CLadosporium (67%), Fuserium (27,45%), ALternaria (2,12%), Mucor (1,63%), Phoma
(1,15%) y Pentcuuum (0,33%).

Palabras clave: Mosca blanca. Micobiota. Medio completo. Sabouraud al 4%. Papa dextrosa agar.

Summary. Greenhouse whítefly, TriaLeurodes ueporeriorurn (Westwood), causes economic losses of severaI
crops in Garcia Rovira province (Santander). Some research has been conducted in order to study native
microorganisms in specific areas and give basic tools for insect pest control. Hence the need to know more
about native molds that possibly linked as entomopathogenics, motivated this study, in which three different
media were evaluated: Complete Agar Medium (CM), 4% Sabouraud Dextrose Yeast Extract Agar (SDAY/4)
and Potato Dextrose Agar (PDA) .They were used for primary mold isolation from T. vaporariorum with and
without the disinfecting of insects using 0,4% sodium hypochlorite. AII samples were checked after the
second and up to eight days of incubation at room temperature. On CM and SDAY/4 careases of T.
vaporariorum showed a similar percentages of mold allowing for a better and major mold isolation, than on
PDA. The latter showed a lower percentages of T. vaporariorum mold and difficult mold isolation. The
greatest percentage of T. vaporariorum mold was obtained from samples that were not disinfected. Most of
the isolated colonies were detected on media after two days of incubation. Seventy percent of isolated
colonies (612) were identified. They were: Cledosporium (67%), Fuserium (27,45%), ALternaria (2,12%),
nucor (1,63%), Phoma (1,15%) and Penicilliurn (0,33%).

Key words: Whiteny. Mycobiotic. Complete agar medium. 4% Sabouraud dextrose yeast extract agar. Potato
dextrose agar.

Introducción

En el departamento de Santander, una de
las provincias afectadas por la mosca blan-
ca de los invernaderos en los últimos diez
años ha sido García Rovira, donde las po-
blaciones altas de este insecto causan pér-
didas económicas en los sistemas agrícolas,
debido al daño directo por la extracción de
nutrientes, como también por daños indi-
rectos al ser el insecto vector de virus en
los cultivos y por la excreción de miel, que
sirve como medio de crecimiento y multi-

plicación de un hongo negro perteneciente
al género Cepnodium sp.. conocido como
fumagina que puede cubrir totalmente la
planta reduciendo la fotosíntesis y la respi-
ración, dando como resultado la muerte de
la misma. Esta situación es explicable por
varias causas, como es el uso excesivo de
productos químicos para el control de la
mosca blanca, la cual presenta un ciclo de
vida muy corto, hábito de mantenerse pro-
tegido en el envés de las hojas y un amplio
rango de plantas hospederas (Madrigal
1992). El desarrollo de niveles altos de re-

sistencia a insecticidas químicos y el
impacto negativo de los pesticidas sobre los
enemigos naturales (parasitoides. depre-
dadores y hongos entomopatógenos) de las
moscas blancas, promovió el estudio de
microorganismos nativos posiblemente
entomopatógenos en áreas determinadas,
proporcionando herramientas básicas en el
control de este insecto plaga. Los resulta-
dos hasta ahora obtenidos demuestran que
en Colombia existen especies de hongos
entomopatógenos ya establecidas, adapta-
das al medio, las cuales se podrían selec-
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cionar para ser usadas en planes de con-
trol integrado de moscas blancas (Rodríguez
1984a). La efectividad de varias cepas nati-
vas de hongos entomopatógenos y produc-
tos comerciales de los mismos se ha
evaluado, siendo más patógenas las cepas
nativas (Bustillo et al. 1986).

Para estudiar estos organismos patógenos
es necesario identificar la micobiota del in-
s-eto mediante un aislamiento primario
proporcionándoles el sustrato y condicio-
nes adecuadas para su desarrollo, lo cual
se hace a partir de insectos moribundos o
cadáveres, depositándolos directamente en
medios de cultivo específicos, sin desin-
fectarlos (Rodríguez 1984a); otros estudios
recomiendan sumergir los cadáveres del
insecto previamente en soluciones desin-
fectantes como: etanol al 70%, bicloruro de
mercurio o hipoclorito de sodio (Mier et al.
1991). También se ha utilizado el ubicar los
cadáveres de los insectos en cámaras hú-
medas para facilitar la salida del micelio y
la esporulación del moho (Rodríguez 1984a;
García 1996). Los medios de cultivo común-
mente usados para aislar la micobiota son:
el Medio Completo (MC) (Riba y Ravelojoana
1984; Calle 2000; Rodríguez 1984b);
Sabouraud al 4% (SDAY/4) y sus diversas
modificaciones (Rodríguez 1984a y b;
Humber 1992); Papa Dextrosa Agar (PDA)
con diferentes combinaciones en su com-
posición (Rodríguez 1984a y b; Mier et al.
1991; Landa et al. 1994; García 1996) y
Extract Malt Agar (MEA) (Mier et al. 1991).
En las última. décadas, los estudios de los
mohos entomopatógenos actuando sobre
moscas blancas se han intensificado; entre
ellos se destacan los mohos pertenecien-
tes a las clases Hyphomycetos (Beauueria
bassiana, Metarhizum enisoptiee, Paeci-
lomyces furnoroseus , F'usarium spp. y
verticillium lecanii); Zygomycetos iEnto-
mophthora spp.) y Coleomycetos (Ascher-
sonia spp.) (Humber 1992).

En este trabajo se evaluaron tres medios
de cultivo para el aislamiento primario de
mohos de Trialeurodes uaporariorum
(Westwoodl con y sin desinfección previa del
insecto utilizando hipoclorito de sodio al
0,4%. Además, se analizó el desarrollo de
las colonias de mohos a los dos días de
incubación de las muestras y después de
dos días hasta completar ocho días. Es im-
portante resaltar que esta investigación es
la primera que se realiza en García Rovira
(Santander).

Materiales y Métodos

Recolección en campo. Esta investigación
se llevó a cabo en la provincia de García
Rovira, localizada al oriente del departa-
mento de Santander, en los municipios de
Capitanejo, Cerrito, Concepción, Enciso y
San José de Miranda en los cuales se ubi-
caron las áreas productoras de tabaco y frí-
jol infestadas con mosca blanca. Para
obtener el material biológico se escogieron,
al azar en los cultivos hospedantes, seis
hojas y/o foliolos con presencia de mosca
blanca y en buen estado, ubicadas en los
sitios con mayor densidad foliar; según Mier

et al. (1991) la autosombra propicia el de-
sarrollo de los insectos y los hongos. Ade-
más, siguiendo la metodología empleada
por Anderson et al. (1997) cada hoja se in-
trodujo en una bolsa plástica que en su in-
terior contenía una toalla absorbente estéril
y externamente una cinta adhesiva para su
cierre; este material de recolección fue pre-
viamente elaborado y esterilizado en el la-
boratorio.

Diseño del experimento. Para el aisla-
miento primario de mohos asociados a T.
uaporariorum se elaboró un diseño expe-
rimental, conformado por adultos y/o nin-
fas de mosca blanca; mohos asociados al
insecto; medios de cultivo (MC, SDAY/4 Y
PDA) Y los procesos de desinfección de la
mosca blanca (método tradicional o sin des-
infección y desinfectando previamente con
hipoclorito de sodio al 0,4%), los cuales
interactúan directa y competitiva mente pro-
porcionando el porcentaje de mohos aso-
ciados con mosca blanca. Además, las
variables de toma de las muestras en cam-
po, selección en forma aleatoria de las
muestras, preparación e incubación de los
medios de cultivo, procedimiento de este-
rilización y desinfección de materiales y
equipos se controlaron. Las variables inde-
pendientes o factores seleccionados en este
experimento fueron: factor 1 (medios de
cultivo: MC, SDAY/4y PDA)Y factor 2 (desin-
fección del insecto: con y sin); de acuerdo
con los factores seleccionados se utilizó un
diseño bifactorial general de A x B (3 me-
dios de cultivo y 2 procesos de desinfec-
ción), en donde la variable independiente o
de respuesta se expresó como el porcenta-
je de mohos presentes en T. uaporariorum
y se obtuvo de la unidad experimental que
es equivalente a la unidad de muestreo de
este ensayo, la cual fue la caja de petri des-
echable de 60 x 15 rnrn por cada medio de
cultivo y con diez individuos de T.
vaporariorum, siguiendo el modelo pro-
puesto en Zar (1996):

Yijk:J1. + T; + Bj + (TB)ij +Eijk

Efecto promedio global

Efecto del iésimo nivel del factor
medio de cultivo

Efecto del jésimo nivel factor utili-
zación de la siembra

Efecto de la interacción de los fac-
tores medio de cultivo - utilización
de la siembra

Componente del error aleatorio

Hipótesis:

Ho: MC= SDAY/4 = PDA = O (efecto del fac-
tor medio de cultivo)

H,: T; te O Al menos para algún medio de
cultivo.

Ho: Con desinfección = Sin desinfección =
O (efecto del factor utilización de la siembra)

H,: Bj te O al menos para alguna de las uti-
lizaciones de la siembra

Ho: TB" = TBI2 = TB2' = TB22= TB" = TB'2
= O (TB" = MC CON, TBI2 = MC SIN, TB21=

SDAY/4CON,TB22= SDAY/4SIN, TB" = PDA
CON Y TB'2 = PDASIN)

H,: TBv te O al menos para alguno de los
tratamientos.

El tamaño de la muestra correspondió a
14 sitios de muestreo por 12 unidades ex-
perimentales (14 x 12 = 168). Se usaron
controles para verificar la calidad yesteri-
lidad de cada uno de los medios de cultivo
utilizados.

Aislamiento primario. Con las seis mues-
tras colectadas en campo por cada sitio de
muestreo se obtuvieron al azar 120 adultos
y/o inmaduros de T. uaporariorum de las
hojas infestadas que estaban conservadas
en las bolsas plásticas estériles. En la de-
terminación de la micobiota presente en el
insecto se utilizaron dos tipos de ensayo;
uno de ellos fue depositando directamente
60 cadáveres de T. uaporariorum sobre los
medios de cultivo (MC, SDAY/4 Y PDA) con
una pinza entomológica estéril colocando
diez individuos por cada caja petri y en el
otro los cadáveres se sometieron a desin-
fección previa con hipoclorito de sodio al
0,4%. Para este proceso de desinfección fue
necesario esterilizar frascos pequeños de
vidrio, gasas yagua destilada en autoclave
a 121°C por 15 minutos. Además, se diluyó
el hipoclorito de sodio comercial de 5,4% a
0,4% utilizando agua destilada estéril. Te-
niendo todos los elementos estériles para
la desinfección y los individuos de mosca
blanca seleccionados (60 individuos), las
moscas se desinfectaron en 1 mi de
hipoclorito de sodio al 0,4% contenidos en
un recipiente de vidrio estéril, agitando
constantemente por dos minutos y se en-
juagaron con 3 mi de agua destilada estéril
por un minuto. Siguiendo la recomendación
de Mier et al. (1991), se colectaron los indi-
viduos sobre una gasa estéril y se coloca-
ron sobre los medios de cultivo. Los tres
medios de cultivo propuestos se distribu-
yeron en seis cajas de petri desechables
estériles, por duplicado, para cada uno de
los 14 sitios de muestreo.

Posteriormente, las cajas de petri, de cada
sitio de rnuestreo. se incubaron a tempera-
tura ambiente y se revisaron a partir del
segundo día hasta completar ocho días,
registrando la evidencia o ausencia de los
mohos sobre T. uaporariorum. Cada una de
las colonias obtenidas de las muestras se
codificaron y aislaron en frascos de vidrio
pequeños que contenían tres cuartas par-
tes de Czapek Yeast Extract Agar (CYA),
medio recomendado por Pitt y Hocking
(1997) y Samson et al. (1995) o MC en pico
de flauta. Estos aislamientos se incubaron
a ± 25°C entre cinco y siete días hasta lo-
grar su desarrollo completo, luego se con-
servaron a ± 5°C, para su posterior
identificación.

Identificación de mohos asociados con
T. vaporariorum. Del conjunto de los mo-
hos que presentaron un completo desarro-
llo se seleccionaron por sus características
macroscópicas comunes y con base en ello
se realizaron montajes microscópicos de
cada grupo siguiendo la técnica de Humber
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(1996), en láminas y laminillas con una gota
de ácido láctico, para agruparlos en posi-
bles géneros de acuerdo con sus semejan-
zas micro y macroscópicas. A partir de los
resultados de las descripciones macroscó-
picas y microscópicas se seleccionaron
diferentes medios de cultivo para identifi-
cación de los mohos aislados (MC; SDAY/4;
PDA;CYA;MEA; G25N: 25% Glycerol Nitrate
Agar; DCMA: Dichloran Chloramphenicol
Malt Extract Agar; CY20S: Czapek Yeast
Extract Agar with 20% Sucrose; CMA:
Cornmeal Agar; OA: Oatmeal Agar; PCA:
Potato Carrot Agar y CLA: Carnation Leaf
Agar). Para ello se tomaron tres inóculos de
cada una de las colonias desarrolladas en
CYAy/o MCy se ubicaron equidistantemente
en las cajas de petri que contenían los me-
dios de cultivo favorables para el desarro-
llo e identificación del moho, los cuales
fuer n incubados a diferentes temperatu-
ras dependiendo del género a determinar.
El propósito de esta parte del trabajo fue
identificar en lo posible los mohos a nivel
de género y/o especie, mediante la utiliza-
ción de las claves taxonómicas elaboradas
por: Humber (1998), Pitt Y Hocking (1997).
Samson et al. (1995), Nelson et al. (1983),
Seifert (2000) y Burgess et al. (1994).

Análisis de los datos. Para el procesa-
miento de los datos fue necesario realizar
la transformación de la variable respuesta
(porcentaje de T. vaporariorum con presen-
cia de mohos) porque presentaba valores
máximos (100%) y mínimos (0%) que oca-
sionaban -diferenclas en la varianza de los
tratamientos. La transformación de estos
porcentajes se llevó a cabo por medio del
arco seno a través de la fórmula de
Anscombe propuesta por Zar (1996): p'=
arcsen -,J X + 3/8 / n + 3/4. con el fin de
estabilizar la varianza. Paraverificar la igual-
dad de las varianzas entre los diferentes tra-
tamientos se aplicó el test de Levene a los
datos transformados y se obtuvo un valor
de P para la prueba igual a 0.7348 compro-
bando así la homogeneidad de varianzas en
los tratamientos. Además, se utilizó la prue-
ba de Kolmorrogov- Smirnov en donde se
estableció que los datos poseen una distri-
bución normal (Fig. 1). Cumplidos estos
supuestos se realizó el análisis de varianza
(Tabla 1) del cual se deduce que la
interacción de los factores analizados no es
significativa; por lo tanto se aplicó el test
de rangos múltiples de Duncan a cada uno
de los factores analizados.

Resultados y Discusión cionada con T. vaporariorum fueron simila-
res en MC y SDAY/4 puesto que se logró
mayor y mejor desarrollo de los mohos.
velocidad de germinación y buen crecimien-
to. Estos dos medios contienen en su com-
posición nutricional azúcares. nitrógeno.
fósforo, potasio, extracto de levadura y sales
necesarias para el aislamiento y producción
de mohos entomopatógenos (Rodríguez

Porcentaje de T. vaporariorum con pre-
sencia de mohos y aislamiento prima-
rio. Los porcentajes de T. vaporariorum con
presencia de mohos obtenidos en las 28
muestras examinadas de los tres diferen-
tes medios de cultivo utilizados para el
aislamiento primario de la micobiota rela-
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Figura 1. Normalidad de los residuos del porcentaje de mohos de T. vaporariorum.

Tabfa 1. Análisis de varianza de los resultados obtenidos de T. vaporariorum

Suma de Grados de Libertad Medias Cuadrátlcas
Cuadrados

fo Signiflcancia

Medios 4408,03571 2 2204,017853 4,22380992 0,0 J 6287332

Tratamientos 13397,5476 1 13397,54758 25,6752432 1.09106E-06

Interacción 700,924993 2 350,4624966 0,67163112 0,512291276

Error 84532,8977 162 521,8080108

Total 103039,406 167
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1997; Gómez de Oliveira et al. 1997; Riba y
Ravelojoana 1984). En POA los porcentajes
de mohos en T. vaporariorum fueron me-
nores como se observa en las muestras 6,
16 Y 18 (Tabla 2). La variedad y porcentaje
de componentes nutricionales presentes en
POAes menor que en MC y SOAY/4, siendo
los carbohidratos la fuente principal de
nutrientes; además, no contiene antibió-
ticos; por lo tanto, en este medio se pue-
de n desarrollar las bacterias que se
convierten en fuertes competidores para los
mohos, los cuales requieren mayor tiempo
para su crecimiento y desarrollo (Seifert
2000; Pitty Hocking 1997). Además, la prue-
ba de comparación de medias de Ouncan
estableció que las medias de MC (50.4) y
SOAY/4(49.7) son similares entre sí, pero
deja en claro que las medias difieren de la
de PDA (39.2) (Fig. 2). El porcentaje de
mohos en T. vaporariorum se vio afectado
por el crecimiento y desarrollo de colonias
bacterianas en la mayoría de las cajas con
PDA;además, la presencia de bacterias di-
ficultó el aislamiento primario de mohos;
por otra parte, algunas colonias aisladas de
MC, SDAY/4 y POA no se desarrollaron en
los medios de cultivo (CYAy MC) utilizados
para el aislamiento primario, dando como
resultado un 30% de pérdidas de colonias
aisladas. Lo anterior permite deducir que
la complejidad nutricional de los medios de
cultivo es un factor fundamental y determi-
nante en el aislamiento primario de mohos.

Los porcentajes de mohos obtenidos de las
muestras sometidas a desinfección previa
del insecto fueron menores: 68% (19/28) en
MC, 64,3% (18/28) en SOAY/4 y 50% (14/
28) en POA (Tabla 2). De acuerdo con la
prueba de Duncan el efecto de la desinfec-
ción del insecto presenta diferencias
estadística mente significativas entre las
medias de los dos tratamientos, con des-
infección 37.5 y sin desinfección 55.3 (Fig.
2). Esporas de mohos se encuentran con-
taminando cualquier material orgánico e
inorgánico y podrían ejercer acción antagó-
nica sobre los entomopatógenos por ser
saprobióticamente muy competitivos (Mier
et al. 1991); por lo tanto, el hipociorito de
sodio ha sido recomendado para reducir y
en lo posible eliminar este tipo de esporas

Tabla 2. Porcentajes de los cadáveres de T. vaporariorum con presencia de mohos obtenidos
de los tres medios de cultivo con o sin desinfección con hipoclorito de sodio al 0,4%

Medios de Cultivo
Muestra MC SDAY/4 PDA

CON SIN CON SIN CON SIN
1 0% 20% 30% 60% 10% 100%

2 30% 100% 80% 100% 50% 100%

3 100% 100% 40% 100% 50% 100%

4 100% 90% 100% 90% 90% 40%

5 60% 100% 50% 80% 0% 80%

6 80% 100% 100% 50% 30% 0%

7 40% 90% 60% 100% 40% 0%

8 20% 100% 20% 90% 0% 60%

9 40% 100% 0% 40% 10% 80%

10 0% 20% 40% 0% 10% 0%

11 0% 90% 0% 40% 0% 40%

12 70% 90% 10% 90% 10% 90%

13 50% 100% 60% 70% 60% 80%

14 60% 100% 60% 100% 80% 50%

15 20% 10% 10% 20% 10% 0%

16 100% 100% 100% 90% 50% 50%

17 100% 100% 100% 100% 80% 40%

18 90% 100% 100% 100% 0% 0%

19 30% 100% 0% 100% 90% 100%

20 0% 30% 0% 100% 90% LOO%

21 10% 10% 30% 70% 0% 60%

22 0% 80% 10% 80% 30% 0%

23 10% 80% 60% 10% 0% 60%

24 0% 0% 0% 30% 0% 0%

25 80% 70% 100% 40% 50% 30%

26 10% 60% 10% 90% 20% 70%

27 10% 50% 0% 100% 0% 50%

28 30% 100% 10% 60% 30% 60%

(Pitt Y Hocking 1997). Más del 50% de las
muestras examinadas en MC y SOAY/4, sin
desinfección previa del insecto, presenta-
ron porcentajes de mohos superiores a 80%
(Tabla 2), probablemente porque el
integumento del insecto en cada uno de

estas muestras puede presentar esporas de
mohos ambientales además de la micobiota
nativa del insecto. Sin embargo, con algu-
nas muestras en POAy SOAY/4que se des-
infectaron se observó porcentaje mayor de
mohos (Tabla 2), posiblemente porque en
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Figura 2. Representación gráfica del test de Duncan con los resultados obtenidos de T. vaporariorum A. Teniendo en cuenta los medios de cultivo.
B. Según los procesos de desinfección.
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Figura 3. Porcentaje de colonias recuperadas de los cadáveres de T.
vaporariorum en MC, SDAY/4 y PDA.

estas muestras el hipociorito de sodio fa-
voreció el desarrollo de micobiota nativa
reduciendo sus competidores, mohos con-
taminantes. De todas las muestras proce-
sadas en los tres medios de cultivo, con o
sin desinfección, sólo dos presentaron por-
centajes de mohos muy bajos (muestras 10
y 24) (Tabla 2).

En el aislamiento primario de mohos a par-
tir de 1.680 adultos y/o ninfas de T. vapo-
rariorum ubicados en los medios de cultivo
(MC, SDAY/4 y PDA) con y sin desinfección
previa del insecto usando hipoclorito de
sodio al 0,4%, se obtuvieron 874 colonias
de mohos; de las cuales 612 colonias (70%)
se recuperaron, mientras que la contamina-
ción bacteriana y el no crecimiento en Me y
CYA, impidió la recuperación de la mayoría
de las 262 colonias restantes. Las colonias
recuperadas alcanzaron crecimiento micelial
abundante y se adaptaron a los medios de
cultivo (eYAy/o MC) para su posterior identi-
ficación. Las colonias aisladas se hicieron
evidentes en los medios de cultivo después
de dos días de incubación observándose cre-
cimiento micelial sobre el integumento del
insecto. El mayor número de colonias recu-
peradas se obtuvo de Me (44%) seguido de
SDAY/4 (35%) y sólo el 21% de PDA (Fig. 3);
probablemente porque este medio (MC) con-
tiene sales, nitrógeno, fósforo y potasio, ele-
mentos nutricionales necesarios e
importantes en el desarrollo de los mohos,
los cuales no se encuentran en SDAY/4 ni en
PDA ('Rodríguez 1997). El porcentaje de co-
lonias recuperadas de PDA fue el más bajo
puesto que la contaminación bacteriana di-
ficultó este proceso; además, la mayoría de
estas colonias provenían de las muestras no
sometidas a desinfección debido a que el
hipociorito de sodio redujo el porcentaje de
colonias (Fig. 4).

Mohos Identificados de T.vaporariorum.
Las 612 colonias aisladas se identificaron;
se obtuvieron los géneros: Cladosporium
(67%), rusertum (27,45%), Alternaria (2,12%),

35
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Figura 4. Porcentaje de colonias recuperadas de los cadáveres de T.
vaporariorum en Me, SDAY/4 y PDA con o sin desinfección con
hipoclorito de sodio al 0,4%.

nucor (1,63%), Phoma (1,15%) Y Penicilliurn
(0,33%) (Fig. 5). Los géneros predominan-
tes fueron Cladosporium y Fuserium; del
primero de ellos se conoce, por la literatu-
ra, que la mielecilla excretada por el insec-
to es un sustrato propicio para su
crecimiento y desarrollo (Fransen 1987) y
con respecto a Fuseriurn se conoce que es
de distribución mundial, capacidad amplia
de adaptación en diferentes hospederos de-
bido a la gama enzimática que posee (Pitt y
Hocking 1997; Samson et al. 1995), cau-
sante de fitopatologías en cultivos de taba-
co y frfjol. como la pudrición radicular
causada por F. solani (Prada et al. 1994), el
marchitamiento foliar ocasionado por F.
oxysporum (leA 1990) y algunas especies
de este género han sido consideradas
patógenas de T. vaporariorum (Humber
1992; Madrigal 1992).

Las colonias de los géneros Cladosporium,
Fuseriurn yAlternaria se aislaron de los tres
medios de cultivo y se obtuvieron con o sin
desinfección previa del insecto, debido a
que son géneros poco exigentes, común-
mente considerados saprófitos y contami-
nantes de cadáveres de insectos y en
medios de cultivo en el laboratorio (Humber
1998; Humber 1992). El género Phoma se
encontró exclusivamente en Me con desin-
fección, puesto que de los tres medios pro-
puestos es el que ofrece número mayor de
componentes nutricionales y además la uti-
lización del hipoclorito de sodio redujo po-
sibles competidores de este género,
factores que contribuyen a su crecimiento
y desarrollo. Penicitliurn se aisló únicamente
de PDA con y sin desinfección; este género
es de los contaminantes principales que se
encuentran en el ambiente y PDA es un

Cladosparium spp.
67%

Penicillium spp.
0,33%

Fusarium spp.
27,45%

Mucar spp.
1,63%

NN
0,33%

Phama spp.
1,15% Alternaria spp.

2,12%

Figura 5. Porcentaje de mohos identificados en T. vaporariorum de la provincia de García
Rovira (Santander).
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medio que por su composición nutricional
favorece y facilita el desarrollo de estos
mohos contaminantes. nucor se desarro-
lló en MCy SDAY/4sin desinfección, debido
a que estos medios contienen extracto de
levadura, nitrógeno, fósforo y potasio; ade-

más, este moho presenta un metabolismo
rápido puesto que posee micelio aseptado,
lo que facilita su propagación y crecimien-
to y más aún si la muestra no ha sido des-
infectada, pues el hipoclorito de sodio afecta
su desarrollo (Fig. 6).
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Figura 6. Distribución porcentual de los géneros obtenidos de las muestras de T.
uaporariorum según medios de cultivos y con o sin desinfección previa utilizando hipoclorito
de sodio al 0,4%.

Conclusiones

• De los tres medios de cultivo evaluados,
el que proporcionó las condiciones mejo-
res para el desarrollo y crecimiento de los
mohos debido a su complejidad nutricional
fue el Medio Completo (Me). En el aisla-
miento primario de mohos asociados con
T. vaporariorum se obtuvo un 44% en Me-
dio Completo (Me), seguido de un 35% en
Sabouraud al 4% (SDAY/4) y sólo del 21%
en Papa Dextrosa Agar (rDA). Además, la
prueba de comparación de medias de
Duncan estableció que las medias de MC
(50,4) y SDAY/4 (49,7) son similares entre
sí pero difieren de la media de PDA (39,2)
con un nivel de significancia de p < 0,5
(0,01629).

• El hipociorito de sodio al 0,4% disminuye
el porcentaje de mohos en T. vaporariorum
y es recomendado para eliminar o reducir
mohos contaminantes como son los géne-
ros Aspergillus y Penicillium, En este traba-
jo no se aislaron especies de Aspergillus y
el porcentaje de Penicillium fue muy bajo
(0,33), tanto en las muestras desinfectadas
como en las no desinfectadas, posiblemente
porque estas especies no están presentes
en el integumento de los cadáveres de T.
vaporariorum o están en muy bajos porcen-
tajes. De acuerdo con la prueba de Duncan
el efecto de la desinfección del insecto pre-
senta diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las medias de los dos
tratamientos, con desinfección 37,5 y sin
desinfección 55,3 con un nivel de
significancia de p < 0,5 (1,09 x 10-6).

• De las 612 colonias identificadas se obtu-
vieron los géneros: Cladosporium (67%),
Fuserium (27,45%), Alternada (2,12%),
Mucor (1,63%), Phoma (1,15%) y Penictllium
(0,33%), siendo Cladosporium y Fusarium
los géneros predominantes asociados con
T. vaporariorum que afecta los cultivos
muestreados de tabaco y früol de la provin-
cia de García Rovira.

• En hojas y/o foliolos de tabaco y frjjol. de
los sitios muestreados de la provincia de
García Rovira, no se aislaron, de T.
vaporariorum, los géneros conocidos co-
múnmente como entomopatógenos
(Beauveria, Verticillium y Metarhizium) a
pesar de que se utilizaron los medios de
cultivo y las condiciones adecuadas para su
crecimiento y desarrollo, posiblemente por
la competencia con otros mohos predomi-
nantes o por que en el momento del
muestreo no estaban presentes dentro de
la micobiota del insecto.
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