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Actividad antialimentari a de Maytenus boaria Mol., Peumus boldus
lfrol.y Quill4ja saponaria Mol. sobre Spodoptera littoralis (Boisd).

N. Z^pArA, F. tsuDrA, C. SILVA, E. VlÑu[^. P MF.DINA

quno de los individuos que corlsumió rcliularmente drcta tratáda al I y 4'l había alc'ln'

iaclo cl cstatlo de pupa. Él nrayor cfccto llntinlimcntnrio nar¿r hrv¡rs de terccr csttdio de

S. /tt¿,?/¡r sc obtirvo lras $ñadir ¿l l¡ dieta ¡rrlificial h(ias Inolidns dc M. hoari -y de
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Paf¡br¿s cfsvcl Spu¿oPt?t( tittotalir' Mt)r¿'¡tts boatia Pcut, $ bokhts' Q illtl¡t

rd/)o,r.¡r¿¡, aclividad aItialimcnuria.

n¡rnOnUCClÓtt

Las plantas producen numerosos y varia-
dos compuestos orgánicos, de los cualcs, la
graD mayoría parecen no paú¡ciPar directa-
mcnte en su cl€cim¡cnto y desarrollo. Estas
sustanc¡as han sido tradic¡onalmente deno-
minadas metabolitos secundarios (HARI-

v¡¡¡r.,¡. 199ó: CRorE^u ¿¡ d¿., 2000). Funcio-
nalmente, la prcscncia de este tipo dc com-
pucstos en las Plantas les permitiría
defenderse dc condiciones ambientales
advcrsas, herbívoros y cnfcrmedades (H,rnr-
r'¿,,rnx, 1996; KtissLLR & BAl.DwlN, 2002:

wrrrsToc'K & GERSHENZoN, 2002). Todos
los insectos fitófagos en los cuales se ha
cstudiado el ef'ecto de estos comDucstos han
mostrado algún tipo de rcspucsta modificado
su compo(amicnto y produciendo algún tipo
de reacción negativa (CHAPMAN, 2003), sicn-
do la inhibicit in de la alimentac¡ón una de las
que mayor atención ha recibido (Ktteo,

1993: FRAZ|ER & Ctlv¡. 1995). Sc considera
quc la mayoría dc las plantas con pocas o
ninguna plaga pueden contcncr compuestos
antialimental ios. Es posible encontrar sus-
tancias vcgctales de casi t()das las clases quí-

micas con propicdades flntialimcntarias.
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entl€ las cuales algunos terpcnos y alcaloi-
dcs han lesultado scr muy potentes (SCHO-
oNIlovEN, 1982). Sin embargo, no parece
posible encontrar un compuesto que tcnga
actividad ant¡alimentaria para todos los
inscctos (SzDNl|jsr, 2002).

Ma¡'terus hoaria Mol. es una cspecie de
la familia Celastraceac que comprende unas
850 especies, que se encuentran amDliamen-
te distribuidas en zonas cálido-templadas dcl
mundo (ALARCóN et al .,1993). Esra especie
ha sido muy estudiada dcsde el punto dc
vista químico y biológico por su relativa
abundancia y extenso uso mcdicinal. De su
parte aér'ea (hojas y ramas) se han aislado
cerca dc treinta sesquiterpcnos (Muñoz ¿f
al., 1999).

Pe untus boldus Mol. (Monimiaceae) es un
árbol pequeño de hojas perennes, endémico
en Chile, donde crece prefercntemente en la
zona central, que poscc un clina de tipo tcm-
pl^do (Muñoz. et ql., 1999). Sus hoias ovala-
das, quebradizas y muy aromát¡cas contie-
nen de I a 3o/o de aceite escncial rico en
hidrocarburos tefpénicos, glicósidos y alca-
loides siendo cl rnás conocido la boldina
(Muñoz ¿r 4/., 1999; BRUNF.roN,200l). Las
hojas mofidas clc P. bolclus han dcmosüado
tener actividad insecticida contra plagas dc
almacén (SrLvn cr aL,2003 ).

Quilhja saponario Mol. (Rosaceae) es un
árbol que puede alcanzar hasta los 15 metros
de altura, con hojas pequeñas simples y per-
sistentes (Muñoz ¿r al., 1999). La coftc7.a de
esta espccic contiene gran cantidad de sapo-
ninas triter?énicas (tl5- ló,47o), utilizadas en
la industria de alimentos, farmacéutica v Der-
fumería por sus propicrlaries emulsionantes,
También sirvc como emulgentc de pesticidas
(Muñoz ¿, al., 1999: SAN MAR|.íN & BRro-
NES, 1999; BRuNFroN,2001). Exrractos de
Q. saponaria úcos en saponinas han rcsulta-
do efect¡vos para conhola¡ enferrnedades de
plantas (Ap^BL^zA et a\.,2002) y larvas dc
dípteros (PELAH et a|.,2002\.

La rosquilla negm (Spodoptera littorulís
Boisduval) es un noctuido muy pcrjudicial en
toda la zona meditenánea y dcl sur de Espa-
ña. Ataca especialmcnte a plantas hortícolas y

cs rnuy polífaga. Para su cont¡¡l eslán rcg¡s-
trados actualmente diversos insccticidas, tales
como Bacillus thuringiensis, Spinosad, Tri-
clorfon. Cañaril y reguladorcs dc crecimien-
to como el Tebufenocida y algunos inhibido-
res de Ia síntcs¡s de quitina, como Lutenuron
o Flufbnoxuron (DE UñAN, 2004).

La incorporación de compucstos antiali-
mcnta os en los sistcmas de manejo integra-
do de plagas, pueden resultar muy útiles
comO complemento o alternativa a los sistc-
mas clásicos dc control. Podrían reducir el
cmplco de insecticidas convencionales quc
resulten poco rccomendables dcbido a su
alta pcrsistencia y toxicidad en el medio. En
este sentido, cl presente trabajo tuvo como
objctivo evaluar la actividad antialimentaria
de las especics M. boaria, P. bohlu.r y Q.
suponuria en larvas de S. ¡it¡aral¿s.

MATERIAI, Y MÉTODOS

Material vegetal
Se recogieron hojas completamentc dcsa-

nolladas dc P. boUus y M. boaria,y enelcaso
dc Q. mponarin, cortcTa del tronco principal
(Figura l). El material vegetal lue rccolectado
c_n la zona central dc Chile (Provincia dc
Nuble) a inicios de verano. El cstado lbnolósi-
co dc las especies concspondía a madumci;n
de fiutos pam P. boldus y M. funria y flora-
ci(n pa]"a Q, saporutfla. El material se secó cn
una estufa a 30 'C hasta alcanzar un oqs<J cons-
tantc. Postefiormente, sc molió hasta reduci¡lo
a ¡rartículas de apnrximadamentc I l) mm y se
almaccnti a 4 t hasta su cmnleo.

Insectos
Para la realización de los ensayos se

emplearon lalvas ngs¡¿1¿5 y de tercer esta-
lio de S. littorulis quc procedían dc una cría
a pequeña cscala que se ha mantenido duran-
tc numerosas generaciones en laboratorio $in
apticación dc insecticidas. Las la¡vas fueron
alimentadas con dicta arlificial (Potrour &
BULS, 1974) y los adultos con una solución
dc miel pura en agua al 107o. La cría dc los
insectos y los cxperimentos cfcctuados se
mantuvieron bajo condiciones controladas
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FiSr¡|n 2. tilridades ernplead:rs parir eleclu¿u los cnsayos co s¡rrlqron l¡tk dis A) o elecci(ir. B) elecci(ín.
[1 p t r ro i tzui  indio¡  a l inrcnlo s in t r  t  r .

de terrrpelatula (25!2"C), humcdad relativ¡r
(75r5oh) y lotoperíodo ( l6:8 luz:oscuridad).

Ensayo con larvas neonatas
Se depositaron grupos dc l0 neonatas

(<12 h dc cdad) por rcpetición. eD cajas dc
plistico de l2 cm de diárnctro por 5,5 cm de
alto, con vcnti lación en la pane superior
me(li nte ura tela de visil lo pcg da a un ¡rri-
f icio dc aproximadanente -5 cn. de diárne-
tro, EI lbndo de cada caja fuc cubicrro con
papel dc [i l tr l) quc sc camlrió ¡reriódicarneu-
te paü evitar el exceso de humcdad y prcvc-
nir prcblcmas sanitarios. Con este mismo fir
cl alimento se renor,ó cada 3 días.

El ensayo cons¡st¡(i cn el sum¡nistlo nr¡f
libitun (le dieta artificial tlatada nlszclando
di€ctarnente hojas dcshidlatadas y ntolidas
dc M. boaria, P. bol¿lus y corteza dc Q. su¡to-
tutt iu corr el lcsto dc los componentes de la
dicta a concentraciones del I y 4%.'l 'od\rs
los ingredientes fucron mczclados a una
tcmpclatura inter¡or de 40 "C pala plevcnir'
posibles alteraciones r¡uímicas dc sus coll l-
poncntos. Tambión se aiiadió ul co¡rtrol con
(liet no trrtrda. Se establccicron 5 rcn.. 't icio-
nes por catla conccntlación y control. Se eva-
luó  la  moÍa l idad la rvar ia  a  los  3 ,6 ,9 ,  12 ,  ¡5 ,
18,24,30 y 40 días destle el inicio del expe-
rimento, el peso acumulado a los -5, l0 y l5
días. y tamb¡én sc rcgistr'ó eJ tiempo necesa-
rir> para alcanzar el estado de pupa.

Ensayos con larvas dc tcrcer esaad¡o
Se seleccionaron larvas dc tercer estadio

con ur peso apmximado dc 30 t 5 mg de S.
/ir lrn¡h.r. quc prcvilmente hablfln s¡do sonleti-
das a un ayuno clc 4 h0ras. Tras pcsarlas, gru-
pos clc 5 larvas por rcpetición se depositarcn
en cajas de plástico ¡gualcs a las dcscritas para
cl cnsayo arrlcrior': se les suntinistl¿t¡on canti-
dades conocidas de dieta atific¡a¡ con conccn-
traci<rncs rlc 1,2 y 4(h (plpl de cada especie
vegetal, siguiendo el ¡n¡smo pl(rccdimicnto
quc on cl cnsayo prccedente. Se ¡ealizarot 5
repeticiones por concentrac¡ón y control.

Sc cstablccicron dos experimentos: uno
en el cual se suurinistró sólo alimcnto trata-
do (cnsayo dc no clccci(rn) y otro donde se
otbcía la posibil idad de inger¡r alimcnto tra-
taclo y no tratado (cnsayo de elecc¡ón). En
ambos casos se añadió un control con dicta
siu tratar (lrigura 2). Al cabo de tres clías se
rctiraron las larvas supervivientes, se congc-
lalon y se secaron cn una cstul¡ pura conocer
su pcso scco final. De igual urodo, el ali-
me|rto soblante cn cada caso sc scc(r para
dctcrminar pol t l i lbrencia de peso la cantidad
consu0rida y así rcfcrir todos los datos a
matcri¿r scca. El peso seco inicial de las lar-
vas y de la dieta se estim(í considcrantk¡ cl
porccntajc dc mater¡a seca obtenida de un
muestreo al azar de dieta y larvas clcctuado
al inicio dc ¡os cxper¡mentos. uti l izando 5
IePeticiones en cada caso.

Con los dat()s pft)ecdentes dei erpcllrltel¡-
¡o de elección se calcularon los siguicntcs
irdices:

. Intl ice de disuasión de la ali¡ncntación
(%)= I ( l c - l t ) / ( l c+ l0 lx  100
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. Indice de suprcsión de la alimentación
(o/r)= [(lc-tct)/ lc]x 100.

Con k¡s datos del exoerímento de no elec-

c14Í4 se calcularon los índices:
. Índice tte inhibición de la al¡mcn(ación

(7¿)= l(lcJt)/lclx 100
. Índicc de inhibición dcl crecimientt>

(7o)= [(Pc-PD/Pc lx 100.
Dorde: lc = ingestión en control; lt =

ingestión cn Íatado; Ict = > lingestión de
alimcnto no tratado + tratado, en el trata-
miento de elecci(inl; Pc = peso l¿rvas con-
trol; Pt = pcso larvas tlatadas (BENILLY et
al., 19114. RAI'I^ & FRAZIER, 1988; S^DEK,
2003).

Además, con los datos del expcrimcnto de
|lo elecc¡(in se calcüló la ingcstión diaria de
alimcnto y el incrementtl diario de peso lar-
vario,

Análisis estsdístico
Los datos obtenidos cn todos los expcri-

mentos fueron sometidos a un análisis de
varianza (ANOVA) y sus mcdias fueron
comparadas mediante cl tcst estadístico LSD
(dc mínimas dit 'cn-ncias significativas), con
un nivef de confianza del95o/o (P<0,05) uti-
lizando cl programa estadístico Statgraphics
(STSC, 1987). Para cumplir con las prcmisas

del ANOVA, cuando fue recesario, los datos
fueron transformaclos Por /(x+0,5) (S ru:l &
ToRRrE, 1985).

RESULTADOS

EIecto en lorvas neonLlas
La ingcstión continu¿da dc dieta tratada

afect(i significativamcntc a la ganancia dc
ncso de las larvas cuando fueron tratadas
desde neonatas (Cuadro l). IndcPendierte-
mentc dc la especie vcgc(al y de la concen-
tración empleada, al quinto día de tratamicn-
to las larvas no superaban I mg dc peso,
siendo cl pcso ¡nedio en cl conlrol 5 veces
suDclior. Una tendencia similar, pero con
una diferencia nuy supetior a favor dcl con-
t¡ol se observ(r al cabo de 15 días de trata-
miento. Las latvas del control pesaban rnás
dc 600 mg, mientras que las tmtadas con las
diferentes pl¿ntas no superaban los l6 mg.

La alimcntación de las larvas de S. 1¡lro-
r¿lis dcsde neonatas con las diferentes espc-
cics vegetales dcmostró tenel un ef'ccto tóxi-
co dependicntc de la esPecic vcgctal agrega-
da y dc la concentración aplicada (l 6 4o/o).

Como se puede obscrvar en la Figura 3,A,
cuando se trató la dieta al l¿lo, krs primeros
l8 días s(i lo se obtuvo una mortalidad máxi-
ma dcl40qa, corl la coÍcza Q. saponaria. A
los 40 días de evaluación,la dieta tratada con
esta misma cspccie vegetal había ocasiolado
una mortalidad del 94'lo. Cuando se añadic'
ron las especies vegotales en la dieta al 47o la
monalidad larvaria de S. littorulis a los 24
días de tratamiento super(r cl 80% en todos

cuadro l.- Evolución dcl pcso loryarlo de spod¿¡pr¿ra llfoml¿f alimcnlados d€sde n€on{tf,s con dieta artl6ci{l
arát{da con h;ias de M¿J¡¿ nus'boorio, Pcnnus boldtts y cortez¿ de Qui

Tmlamicnto Conc Pcso lrrvario segrln dfás de desa|Tollo (nrg/larva)

(rtot 51 102 l5l

Conlrol 241 I x 16,3 a

3,0 i 0,2 b

0.3 r 0,0 b

1,5 + 01) b

0 , 4 r 0 0 b

t , l  r 0 , l  b

0,5 + 0,1 b

619 -a ! 40:7 a

1 5 , 8  i  l 9  b

0 , 7 r  1 9 c

4,7 ,r 0f) hc

0 9 t 0 , 4 c

2.6 + 0,6 c

l , l  r  0 ,2  c

-  5 . 3 + 0 , 5 a
|  0 ,8  I 0 ,1  b

4  0 , 2 i 0 . 0 b

I  0 J + 0 , 0 b

4  0 2 r 0 J ) b

Q. suponaia I

4

0 - 5 r 0 O b

0 2 + 0 , 0 b

Los velorcs son la nroclia t crrorcstándar dc 5 repet,cjo cs, Letras disti ascn la ¡risma columna illdican que b$ valores

¿i¡"r"n r¡gnif i"o, iunt"nlc cntrc sí (¡ < O05) (ANOVA' LSD). lF=3ti ,30i 9l=6.33; P<0'001' l t :105'17: Bl=ó'33;
P<0.001. rF=104,ó4; 9l=6J3; P<0.001
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los casos, y a los 40 días las tres espccies
vegetales aplicadas en la dieta provocaron la
mueÍc de todos los individuos (Figura 3B).
También ffasaron conside¡ablementc el
desarrollo dc S. /i¡tora,s, de modo <¡ue a los
40 días de evaluación ninguno de los indivi-
duos que consumió regularmente dieta trata-

N. ZAPATA, T', BUDIA. G. SÍLVA, E. VIÑUELA, P MEDINA

da al I y 4Vo habfa alcanzado cl estado de
Pupa, mientras que en el control la pupación
se produjo a los l8 días desde la emcrgencia.

Ensayo en larvas de tercer estadio
Cuando se ofreció a larvas de tercer esta-

dio al mismo ticmpo alimento tratado y no
tratado al l, 2 y 4Ea con las diferentes plan-

A)
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0

M, boariq

P boldus

Q. soponaria

9  1 2  1 5  l 8

DIas desde emergencia

B )

F
o

100

80

60
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20
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M. boaria

P. boldus

Q. saponaria

9  1 2  1 5  1 8

Días desde emergencia

24

Figura 3. Evolución de fa moftalidad larvaria de Srodop¡era li¡torulis alilent¿rd¿s dcsde neonatas con djeta onificial
tratadü con hojas de M4]renus boario, Pc,tñus bol¿us y corlrza de eui aj! !.tpon.ria sr r% (A) y al4% (B). Los

valores son lá m€dia + etror estándsr dc -5 rcpeticiones.
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Cuadrc 2 - Efecto antiafiment{rio y nutr¡cional de hoias de M¿Jl¿r¿¡¡r boaita,Peumas holdus y coraezo lle

Quillqj¿ lsoPonar¡a c¡ lo¡vas de terc€r l¡i1f,dio dc Srydoptara liltoralis

Concenhación (%)Especie
vegetal

Disuaskin dc la alirneDlación (%) Ele¿ció,1

Q. supotúria 3 7 I  ! 2 , 1  a
6 0 2 r 3 n b
'73,4 r 4A c

44,1 ! 4,9  ̂

73,lt r 5,6 b

8ó,2 r l ,E b

13,1 ! 39 a

96,2 a 2,8 b

98,3 i 0,4 b

(F=l l  J7:  g l=2,121 P<( l f ) ( l l  ) (F=1352: g l=2,12i  / '4 ,001) (r=25,45: gl=2,12i l'<)001)

dc l¡r ¿limentacióD (%) Elección

Q. saponariu 35,2 r 4,4 b
21.8  r  2 ,8  á
l?,0 r 60 ¿r

i 6 2 x 3 A c
20,8 r 3,2 b
9 l ) r 4 l ¿

l 2 , t  i  l 2  b

l 4 J a 5 ó b

2,3 r 3,f  ¿

(¡=4.l9r sl=2,12; P=0,(M) (¡.=9¿8; gl=2.12: P=0,ür3) (¡=7'13,81=2'12; P=003)

LrhibicióD dc la alincntación (%)

Q saryna a 5 1 , 3  r  I , 9  ¿

6 l ó r 3 , 8 b

78 .8  r  I , 3  c

52:7 t25 tt

689 r 0,8 b

8 4 0 + 0 9 c

54,6 + 1,5 a

78,1 r 1,2 b

89 ,61  1 ,0  c

(F=29,17r 8l=2,12: f'd,001) (1.=t8,3 | I rl=2, | 2i P<0 00 I ) (¡=200.821 8l=2,12i P<0001)

Inhibición del cr€cimicnlo (%) No el2ccün

8. saponar¡a (9,6 ! 2,3 ̂

751  +  1 ,6  b

8ó,9 i  1,3 c

'70,3 !2,1 a

8 l , l  i  2 l  b

m 2 t 0 , 6 c

1 4 J ! l t r a

8 6 , 7 r  l , 9 b

925 t0E c

(F-J3,Oi gl=2,12, t'<ttltol) (F=2898: gl=2,12i /'{,00l) (F=3493i gl=2'l2r l'<0001)

l,os v¡lores son la media r cror cstúnd¡r de 5 repeticioncs. l¡tr¿s dislinlas en la misma columns y Parimelro evaluádo
indican que los valorcs difieren significativamenic cnrrc sf (P < 0,05) (ANOVA,I-Sl)). L¿ pr¡mera lelra del alfabcto se
ha asienado al mcnor valor.

tas, la dieta tratada sc consumió en menor
can(idad que la no tratada, lo que derivó en
un el'ccto disuasorio de la alimcntación
dependiente de la cspecie y concentación
cmpleada (Cuadro 2). El mayor Porcentaje de
disuasitin sc alcanzó incotporando M. boar¡e,
suoerando en todas las concentraciones el
7(i9o. En cambio, Q. saponuria fue la especie
que prcscnló la menor actividad disuasoria.
alcanzando una actividad máxima del'13o/o
cuando se ofreció al 4olo. En contraste con
estos rcsultados, el efecto supresor dc la ali-
mentación que tuvo la incorporación de las
plantas en la dieta fue muy discreto y sólo
alcanz¡i como máximo el 360l¿ cuando sc aña-
dió Q. saponaria al29o.

El suministro de alimento tratado a larvas
de terccr cstadio en condiciones de no clcc-
ción produio una disminución significativa

de su alimentaci(in (l¡='142,81', El=91O,
P<0,00t) (Figura 44) y crecimiento
(F=2tJ1,62: gl=9y'O; P<0,001) (Figura 49).
Independiente dc la concenÍación emplca-
da, Q. saponaria fue la cspccie que demos-
tró la mcnor capacidad de inhibición de la
alimentación, alcanzando sólo el 557¿, micn-
lJas q\e M. boaria demostró cl mayor poder
de inhibición de la alimentación, superando
el'789o (CttNJ¡o 2). Una tendencia similar a
la dcscrita anteriormentc sc observó en la
capacidad para inhibir el crecimiento.

DISCUSIÓN

EÍecto sobre larvas neonalas
La alimentación con dicta artificial trata-

da con las diferentes Plantas no ocasionó
mortalidad farvaria imDofante de S. littorL'
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/ ls durante su primcra scmana de vida. Sin
embargo, cn Io sucesivo, la ingestión cont¡-
nuada dc cstas plantas tuvo elevada actividad
larvic¡dü, tardaldo mcnos t¡cnrDo en lnnni-
festaNe cuando sc cmpleó cofteza de 0.
saponcu ia y hojas de P. boltlus. La moltali-
dad larvaria en este estudio sc cxprcsó con

mayor lentitud que la dcscr¡ta en uD experi-
me[to de similarcs características en el quc
se había incorporado frutos pulverizados dc-hitltilia 

ltavonensr-r J cq.. quc cr)ntienen
altos niveles de l i lnonodcs, cn ¡a diet¡t laNa-
ria de S. li orlli,\ (LopÉz-OLcuíN ?/ 4/.,
1997). Estos autores encontraron que la mor-

DP boldus a M. boaria
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(ANOVA, r-Sr))



BOL. SAN Vf:(; .  PI.ACAS.3l,:006

talidad dc nconatas llegó al 907c durantc la
primcra semana de tratamicnto,Inientras que
eD el prescntc cstr.r(l io no super'ó el 157c, por
lo quc es posible que estas cspccies vegeta-
les no scan poÍador s de nretatrolitlrs quc
causen toxicidad guda a cstc insecto.

[-a escasa ganancia de peso de las laryas
alimentadas con diet¿ trakda corl las dife-
rcntes plantas sc debe al leducido consumo
dc alirnento que se obscrvt'r dumnte el estu-
dio. Adcmás, csle efecto regativo también sc
acentuó por l ir ¿rctividad antinutricional de
algunos clc Ios Inetabolitos secund¿llios muy
abundaDtes en estas cspccics vegetales, tales
conro saponinas, tanilos y aceitcs cscnciales
(RLoN^uLr-RocER, 1997; lsMAN. 2000 ADEL
e¡ al .,2(l0O: PLL^tt et al.,20112).

El retlilso cn cl dcsarlollo observado
podlía cstar asociado con la prcscncia de
compuestos tcguladorcs del crec¡miento,
dcscr¡tos con ¡nucha frecucncia cn las plan-
tas (BEl.f.És, l9lJ8; CÉsPtiDl,s et a|.,2001,
RoDRfCU[Z (/ r¡1..2003). Prácticamcnte nin-
guna de l s larvas que consumió dieta trata-
tla fuc capaz de alc¡nzar cl cstado de pupa.
Estos m¡smos clcctos tanbién han sido
obscrvaclos cuando lalv¿s dc .S. I itloralis. en
condicioncs similares a las emplcadas cn
cste estudio, se alimcnta()n con dieta tratada
con Cton¡n ciutogluntluliferus Ort. (HIJERTA

ct ul.. 2002) y con T. hul'tututsis (LoPÉz-
Orc t i fN  ( , t  c / . ,  1997) .Txmb¡én s  p r )n in  sque
se exttajeron de all ir l lh han retrasado el desa-
lrolkr y crccirniento larvitrio dc csta cspccie.
adernás de provocar clcvada trottalidad
(ADEr. ?r r/., 2000).

Efecto sobre ktrtas dc lcrcer esÍctclio
En los ensayos que se rcalizaron para estu-

diar el efecto soblc la alimentación en larvas
dc tcrccr estadio, en concordancia con lo
obtenido en cl cxpclimento con neonatus, sc
cvidcnció clara¡nente un ltictlc cfccto antiali-
mentari0 dc udas las especies vegetalcs cstu-
diadas. resultando cluramcntc más activa la
especie M. bouriu, La Potente actividad
antialimentaria obsetvada cn este caso se
debería a la prcsencia de sesquiterpcnos dcl
tipo B-dehidro-¿rg¿rolurano muy abundantes
en csta planta (ALARCóN ct a/, 1993), y que

también sc han aislado en otlirs esPccics del
géncro Mtrvtenus (GoN7.^t-E:¿ ct ul.. 1997)'

Cuando los ¡nscctos tenían a su disposi-
ci(in alirnento tlatado y no tlalado Pudieron
discriminar lácilmente la ¡rtesencia dc M
lxruriu y P. Dol/¿rs, consumicndo en meDor
nredida cl al¡mcnto lratado con cstas Plantas,
micnlras que el grado dc percepción t'uc
menor cuando sc ertrpleó coneza dc 0. J.rpo-
lrrrirr. El grado de suprcsión de la alinrenta-
ción (toxicidad aguda potencial) quc sc Plo-
duce como consecucnc¡a de habel ingerido
aliment() lra(ado, considerartt lo quc sc tiene
una fuente de alinrcnto no tratado disPon¡blc,
fue más clcvada en los tratamicDtos quc con-
tcníat Q. scrponaritt y P. bolclus. Este el¿cto
tóxico coincide con la mayor moÍalidad
obtenida cuantlo sc suministra alimento tra-
trdo con cstas especies vcgctalcs a larvas
desde neonatas.

La inhibición de la alinrcntacitín cn condi-
ciones de no clcccitin manifestó la misma tsn-
dcnc¡a que en el caso de clcccit'rn. Como eta
cle esperar cl rcchazo del alimento tratado
tuvo incidencia directa cn cl crccimiento lar-
vario. Penr, aún cuando la inhibición dc la ali-
mcntación fue ¡nenor en cl caso del alilÍento
tratado con O. ¡zpox¿r¡r¿r la inhibicitin dcl cre-
c¡micnto fue muy intPortantc, cle lo cual,
como y¿r sc ha mcncionado, podrían scr rcs-
ponsables la elevada conccntración de saPoÍt¡-
ras prcscntcs cn la codezil tlc csta cspecie,
manifestando un fxltcntc e'fecto antinu¡'ici¡¡
nal (SAN MARIÍN & BRIoNFS, 1999).

Dado el etecto larvicida de P. boldus
cuando sc trataron larvas desdc nconatas, así
co¡no pol su etecto antialimentario sobrc lar-
vas dc tcrccr estadio. ¿rdemás dc considerar
que el empleo dc sus hojas es de más lácil
regcncración y orenor impacto ccológico,
parece interesantc investigar en mayor Pro-
t'und¡dad la posible uti l izucitin dc conpues-
tos derivados dc csta especie vegetal para la
protccción vegetal.
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ABSTRACT

ZapATA N., F. Br,Dta, G. S[va, E. V¡ñuEt.^, p MhDtNA.2006. Antifeed¿nt sdivily of
Maycm$ boaria M<r|., Peutnus bol¿us Mol. t d eui aja saponaúa Mol. agúnst S¡to-
dopten l¡Ioralis (Bois¿r. Bol. San. Vet. Plueu!,321 t2S-135,

The main goal ofthis study was to evaluálc the imsec(icidal ¡rnd antifccdant elTects of
M. booúe a¡d P. holdts leaves ̂nrl Q. salronaria bark, added ¡n lhe ¡Etif¡cial dict ofS.

Kc! wo-fllst Spo¿op¡eru litrorali.t, Ma)'tcnus bou a, Peunus bot(tus, Q itt¿il tLpo-
r¡¿r'i,/, ünt¡fccdant activity.
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