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EVALUACIÓN DEL DISEÑO, COLOR YALTURA DE COLOCACIÓN DE TRAMPA CON
FEROMONAS SEXUALES EN LA CAPTURA DE TUTAABSO¿UTI| (MEYRICK l9r7)

(LEPIDOPTERA: CELECHIIDAE), TRIALEURODES YAPORARIORUM (WESTWOOD 1856)
(HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) Y DOS DiPTEROS NO DESTINATARIOS EN EL CULTIVO DE

TOMATE HIDROPÓNICO LYCOPERSICON ESCULENTUM (MILLER), CALLAO, Pf,RÚ

Rolibet Farlün'
José lqnnacone''

RESUMEN

El presente trabajo luvo como principal objetivo determinar el discño (trampa pcgante cilindrica y tablcro pegantc de
colores), el color (rojo, azu I y negro) y la altura dc colocación de trampa (3 0, 70 y I I 0 cm) más óptima, para mon itorcar
las poblacioncs de Tita ubsoluta (Meyrick l9l 7) (Lepidoptera: Gelechiidac), ñ-ialeurodes vaporarlorrrx (Westwood
1856) (Homoptera; Alcyrodidae), y dos diptcros no destinatarios en el cult¡vo dc tomate hidropónico, Callao, Peru
durante el 2000. Las evaluaciones de las capturas en las cuatro especies de insectos adultos fucron realizadas semanal-
mcnte. Primero, nuevc trampas pegantes cilíndricas de PVC fueron colocadas y cambiadas mensualmente durante dos
meses. Luego, nueve trampas dc tablero pegante (con tres de cada color) fueron instaladas y cambiadas de la misma
manera. En ambos diseños de trampa se colocaron leromonas sexuales para T absoluta.Cuatro insectos fueron moni-
toreados: 7f aásolala, T. voporariorunt, Chirononus calligr?páus Goeldi 1905 (Diptera: Chironomidae) y Psy¿¡o¿,
ollernqtq Say 1824 (Diptcra; Psychodidae). Sc encontró que la hampa cilindrica fue más eficiente en la captura dc Z
absolutay Pqllernafa Por otro lado, no se cncont¡aron diferencias significativas entre los dos diseños de trampa cn
la captura de T. vaporariorun y C. cal/rgrap,lr1tl. No se encontró difercncias signilicatlvas en la captura con respecto al
color (rojo, azul y negro), aunque todas lasespecies prcscntaron una ligera prel'crcncia a las trampas rojas. Conres-
pecto a la altura de colocación de tramp a, solo P qlternqta presentó poblaciones más altas en el nivel infcrior (30 cm).
Las posibilidades de uso de estas trampas pegantcs en el mon¡toreo de estas espccics de insectos en el cultivo de tomatc
son analizadas.

Palabras clqve: Chirononus calligraplrs, feromona, mo¡itoreo, PsvL'hoda a ll crnqto,lrampa pegante, Trialeuro.les
va porarioru nt, nttu abso l u l a.

SUillMARY

This current research has as main aim to detcnnine trap design (sticky cylindrical trap and st¡cky color board), color
(rcd, blue and black) and trapping height (30. 70 and I l0 crn) morc optirnurn lo ¡noniroring ntn absoluta (Meyrick
l9l 7) (Lepidoptera; Cclcchiidae). Tt ialeurotlas vopot'aliolorr (Westwood t 856) ( llomoptcra: Aleyrodidae) and two
nontarget diptcra in hydroponic tomato culturc. Callao, Peru during 2000. The cvaluations of captures on four adult
species were performed weekly. First. ninc stic ky cylindrical traps of PVC were placed and changcd monthly during
two months. Thcn, nine sticky color wood boards (with three ofeach color) rvere placed and changid in thc same way.
In both trap design u,'ere put sex pheromone of T. ebsoltúo.Four insects wcrc mo ntlored,: T. absoluia, T. t'uporari¡ttu¡,
Chironomus calligraphus Goeldi I 905 (Diptera:Chironornidae) and P¡'chotla ulternata Say 1824 (Diptcra: Psycho-
didae). Sticky cylindrical traps were more efficient to capt üc T. ebsoluta and P olternate. Oitheothcr úand. differcn-
ces befween both trap dcsign on captu res of T t'aporariorum and, C. calligraphus terc not./bund. Signi/icantlt' tliffc-
rences on captures with rcspcct to colors rvcrc not found, although all spccies prctcrfcd slightly red trips. In relation to
trapping height only P olternqla prcsented populations higher in low level (30cnr¡ The posiibilities of cmploymcnt
thcse sticky traps in monitoring ofthese species in tomato culture are analyzed.

Key words: Chiononus talligrupltus. monitoring, pheromone, Pst't'ltr¡d(1 altel'/¡¿¡lrt. sticky trap ,Tr.ialeurocles vap¡rtr
riorum. Tutq absolut..t.
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INTRODUCCIÓN

Ltcopersicon escule tut,¡ (Miller) 'tomate" (Solana-
ceae) es la honaliza dc mayor imponancia en América
Latina y el Caribe, representando el I l" lugar del área
mundial de Producción. El aulnento de la producción
de tomatc en América Latina, en las dos últimas déca-
das, se encuentra limitado por diversos factores de
orden tecnológico, político, social y económico
(MENEZES, 1992).

El hombre en la necesidad de satisfacer Ias demandas.
busca nuevas tecnologías. como la hidroponía, un
medio cxcelcnte para cultivar hortalizas, no sólo en los
paises que ticnen poca tierra cultivable; sino también cn
aquellos que tienen gran población (HOCHMUTH,
1991; VASQUEZ, 1994; HIGUCHT et at . t99j:
PONTE. I999). La prcscncia de insectos y oruanismos
patógenos cn cl suelo reduce considerablemente la
producción agricola en forma natu¡al. Pcro. ésta cs una
ventaja para los cultivos hidropónicos en cl cual el
sustrato se encuentra desinfectado (HOWARD, l99l ).

En los últimos años, el incremento de nuevas áreas para
el cultivo del tomate cn Latinoamérica, la mayor
demanda y exigencias dcl nrercado por un lado y Ia
mayor incidencia de plagas como Bentsiu tqbaci
Gennadius I 889 (Homoptera: Aleyrodidac); Tri q leut o-
des vaporuriorunr Westwood 1856 (Homoptera:
Aleyrodidae); M_l:us persit<te Sulzer 177ó (tlomopte-
ra; Aphididae); Macrosiphuu euphorbiae Thomas
,/878 (Homoptera: Aphididae); Tuta obsoluta Meyrick
19 I 7 (Lepidoptera: Gelechiidae); Kelériu l.r,< opersi ce-
/1a Walsigham 1897 (Lepidoprera: Gelechiidae);
Heliothts armigera Hübner 1808 (Lepidoptcra: Noc-
tuidae\ Helictthis virrsc¿zs Fabncius t 977 (Lcpidopte-
ra: Noctuidae); Spodoptera eridania Cramer lJ84
(Lepidoptcra: Noctuidae); P rodi pl osis I on gi fi I o Gagne
1934 (Diptera; Cecidomyidac),. Liriomy:a huidobren-
.r¡s Blanchard 192ó (Diprera: Agromyzidae)
(HUARIPATA, 1995; SÁNCHEZ & VERGARA,
1998; IANNACONE & REYES, 200 | ; NINA. 2002;
SAL DA ÑA, 2OO2I IANNACONE &
MURRRUCARRA, 2002; KENNEDY, 2003), han
obligado a los agricultores a un régimen intensivo de
aplicaciones químicas, determinando un incremento en
los costos de producción, que por la misma naturaleza
del cultivo son ya bastante elevados (SALAZAR &
ARAYA, 2001 ). Sin embargo, los sistemas de Manejo
Integrado de Plagas (MlP) son satisfactorios desde el
punto de vista ccológico porque no se sustentan en el
uso de quimicos sinréticos (POWERS. I 992)

Durantc los últimos años, una serie de investigaciones
han demostrado que diversas especies de insectos son
atraidos a difercntes colores. Debido a l-acrorcs talcs
como la ¡eflexión de luz, contraste de colorcs, preferen-
cia diferencial por el color scgún la época del año, etc.

(TORRES et al.. 1990; CABELLO et al . 1991-.
MAMDIA ¿t ul., 1992 UCIIOA rERNÁNDFS &
VILELA, 1994; DE GOOYER et ol . t998..
BUSTAMANTE. 2000; SALAS & MENDOZA.
2001). Este comportamiento es útil para el control de
insectos plagas, al usar trampas en combinación con
feromonas; por ejemplo, cn el caso dc T. ahsoluta
existen evidencias de atracción a ciertos colores como
el rojo, azul y negro (UCHOA FFRNÁNDES &
VILELA, 1994). Otro aspecto que se debería tener en
cuenta es que las feromonas sexuales dc las plagas
agrícolas ofrccen una gran variedad de usos quc puc-
den incorporarse denrro del MIP (DALE. 1996;
LIZARRAGA, 1996: VALENCIA, 1996: LOPEZ,
1999; CURKOVIC & BRUNNER, 2003).

El diseño y altura de colocación de trampa sclcccronada
puede influir en el monitoreo y captura dc dcl'crcntes
insectos plagas (HANULA et ol.. 1984). LÓ?EZ
(1999) dctcrminó diferencias en la captura según
diseños dc trampa empleadas para Spodopteru exigua
(Hubner I 808) (Lepidoptera: Nocruidae).

La polilla de lomate T. ahsolut¿ es una espccic ncolro-
pical que sc ha registrado en varios paises de [-atino-
américa (DEMOLIN etal., 1999). EI daño causado por
Ias lawas de la T. qbsoluta, la aparición de nuevos
biotipos resistentes (RIPA ¿r ¿/.. 1992), la ausenciade
controladores eficientes y el hábil compofamiento de
las larvas a pemtanecer casi todo su ciclo dcntro de la
hoja nos llcvan a buscar nuevas estrategias de control
(SALAZAR & ARAYA, 2001: IANNACONE &
MURRUGARRA,2OO2).

Triqleurodes veporqriorun es un insecto plaga que
posee un rango amplio de hospederos y causa pérdidas
signilicarivas en varios cultivos IGARCiA & LOpEZ.
1997; RODRIGUEZ, 1999): dichas pérdidas son
producidas directamente por la extracción de la savia
circulante por el tloema de la planta, e indirectamente
por la mielecilla excretada por el insecto, la cual sirve
como medio de crecimiento de hongos sapróñtos
(BYRNE ?/ ¿/., 1990; BYRNE & BELLOWS, l99t).
Adcmás, puedc ser impotante vector de virosis
(BROWNer.¡1., l9s5; BOLAÑO, t997; SÁNCHEZ&
vERGARA, 1998).

Chitonontus culligrapltus Gocldi 1905 es un mosquito
que en su fase larval se encuentra en cuerpos de agua,
alimentándosc dc restos vegctales, detrirus, etc. y es
utilizado en ensayos ecotoxicológicos para la evalua-
ción de riesgos arnbientales por agroquímicos. mctalcs
pesados, sedimentos elutriados, etc. (IANNACONE &
DALL, Iq99: IANNACONE & AI VARIÑO, 2OOO:

ARRASCUE cr a/., 2001; IANNACONE & LAMAS.
2003; IANNACONE et q|.,2003: DUCROT ¿/ d/.,
2004).
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Porúltimo, sc ha observado debido a lahumedad que se

forma por la excesiva irrigación cn cultivos de anoza-
les, en invemaderos, cn granjas avicolas ctc., la presen-

cia de Psltchoda ultentdta Say 1824 (ALI et al., l99l.
ALVARÑO e, n/., I 992; LIMA et al., 2004).

El objetivo del presente trabajo ñre evaluar el discño.

color y altura de colocación dc trampa en la captura de

T. qbsoluta, T. vaporariorun, y dos dípteros no dcstina-

tarios en el cultivo dc tomate hidropónico L. esculen-

¿a¡2, Callao, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. Se realizó en el Centro de Investiga-

ciones Agroecológicas "Fundo Oquendo" de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Matcmáticas dc la Univcr-
sidad Nacional Federico Villarreal (FCCNM-UNFV)
ubicado en el distrito de Vcntanilla Oquendo, lado

Este ( I 1'52'S, 77"07'W), en la avenida Néstor Gambe-

ta Km 2,5. Biogcográficamentc sc cncucntra en la

Región Subtropical. Presenta un clima templado y con

una temperatura promcdio anual dc l8'C y 80% de

HR.

Tomate. El método dc siembra dcl tomate variedad

Marglobe fue rcalizado cl l2 dc Mayo del 2000 en

almácigos y posteriormente se realizó el transplante de

brotes colocando una plánnrla por hoyo a una distancia

dc siembra dc 0,3 m entre hileras. La campaña agrícola

empezó en Mayo y terminó en Dicicmbrc del 2000. El
huerto hidropónico tuvo un árca dc 1008 m.y esturo
permanentemcnte cubierto por una malla de sombra de

una porosidad de 5 mm de diámetro para la prorección

de los cultivos y la reducción de la incidencia de plagas,

y proporcionar así, un microclima apropiado para el

cultivo. Contó con 26 camas de siembra. cada una de 20

m de largo x 0,4 m de ancho y una profundidad de 0.20

m. El sustrato dc sicmbra estuyo compuesto por arena

gruesa desinfectada con Hipoclorito de Sodio al l0 %
(Clorox@). Cada cama presentó 100 plantas. El sistema

de riego fue por goteo. mediante cintas con goleros

cada 30 cm y dos c in tas por cama dc sicmbra. El siste-

ma fue de c¡rcuito abierto. Cada planta consumió
aproximadanrentc un L de agua al dia, y una frecuencia

de riego de 6 veccs x dia {SAN MARTiN. 1000). Sc

utilizaron Ias salcs nutritivas disponibles en el mercado
local. La formulación de las salcs nutritiva fue la utili-
zada en el Ccntro de Investigacioncs Agroccológicas
"Fundo Oqucndo" (FCCNM-UNFV). La cual consis-

tió en: Nitrógcno (152 mg L'), Fósloro (52 mg L'),
Potasio (230 mg L'¡, Calcio (l6l mg L'), Magnesro
(50 mg L '). Hicrro (2,80 mg L ). Boro (0,70 mg L ),
Mangancso (0.80 mg L'), Cobrc (0,20 mg L '¡. Zinc
(0,20mg L '). y Molibdcno(0,05 mg L.').

l6

Trampas. Sc utilizaron dos diseños: l) Cilíndrico
pegante: consfó dc un tubo de PVC@I con de 20,5 cm
de diámetro y 3l cm dc largo y una estaca dc madcra dc

150 x 5 x 5 cm que sirvió de soporte. El PVC tuvo en su

interior adherido a su superficie intema una larjcta
adhesiva con pcgilmcnlo. y en su Partc supcrior un

dispensador dc feromona colgado de un alambre

delgado de 5 cm, y 2) Toblero pegante: de forma rectan-
gular de madera y con una estacade madcra dc 150x5 x
5 cm. El panel constó de una tarjeta adhesiva plástica

de un determinado color (rojo, azul o negro) con pega-

mento y en su parte superiorun dispensadorde feromo-
na colgado dc un alambre delgado de 5 cm. Cada diseño
dc trampa constó dc nueve unidadcs. La renovación dcl
dispcnsador dc lbromonas se realizó cada 60 días. Así
mismo, el modclo de trampa cilindrico pegante se

pcrmutó aproximadamente al segundo mes por el

tableropegante.

Feromona. Sc cmplcó la fe¡omona dc T. absoluta, la
cual es una mczcla de acetato de (E.Z,Z\-3,8,1| -

tetradecatrienilo (16) y acetato de (E,Z)-3,8-
tetradecadienilo (3). La proporción fue de 92:8. La

concentración de la feromona fue de I mg. La yida útil
fue de 60 dias. El modclo de dispensador fuc de cápsula

o tapón dc caucho.

Altura dc las trampas. Se probó tres alturas dife¡en-
tes a partir del suelo: a = 30 (infe¡ior), b: 70 (rnedio) y c
: I l0 cm (superior) para cada uno de los dos diseños de

trampas evaluadas.

Ubicación de las trampas. Se instalaron l8 trampas

distribuidas en 2 rcpeticiones de 9 trampas cada una,

con una separación rnínima de dos ca¡¡as entre trampa
y trampa, distribuidas en zig-zag y tratando de cubrir
todo el huerto hidropónico sin tomar en cuenta los

bordes. Cada repetición constó de tres alturas de colo-
cación de trampas por triplicado. Las abcrturas de las

trampas cilindncas se colocaron en la misma dirección
del vienro dominanrc (UCHOA FERNÁNDES &
VILELA, 1994). Las evaluaciones entomológicas se

realizaron senlanalmente utilizando una ficha de

evaluación dc campo. El material entomológico reco-
lectado fue montado en alfileres entomológicos y
posteriormente fuc identificado mcdiantc clavcs
taxonómicas espccializadas (BORROR ctal, I98l ).

Labores Agronómicas. Las principalcs labores cultu-
rales en el cultivo de tomate hidropónico realizadas
durante la Carnpaira dcl 2000 fueron: l) Poda de las

ramas laterales "chupones" axilares y basales, y "chu-
pones vegetativos" de los racimos florales antes de

pasar los 4 crn dc largo; 2) Poda de tlorcs, dejando
cinco flores. con el f'in de aumentar el tamaño dc los

frutos en un sólo racimol 3) Gurado y cntutorado con
raña; 4) Riego; 5) Cosecha desde los 90 días; 6) Dos
recolecciones sernanales de frutos en plena etapa de
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fructificación; 7) Selección dc frutos pintones (anaran-
j ados-verdoso) para la venta directa (Tabla 1).

Antecedent€s dc campo. En el huerto hidropónico sc

sembraron por tres años diversas varredades de tomatc:

varicdad de tonr¡te

1998 Tipo Brasilero.

1999 Gina, NVH,|476, RPTI108, Zuley , Foumaise .

2000 Lucia (Crecimiento de(erminado) y Marglobe
(Crecimiento indeterminado).

En menor proporción se cosechó en campañas antcrio-
res lechugas de la variedad White Boston, pepinillos y
pimientos. Los principales métodos de control de las

plagas del tomate en años anteriores fueron; I ) Control
biológico aplicado (entomopatógcnos: Bacillus thuri-
giensrs Berlincr l7l5 (Dipel@ 2X); Libcración dc
parasitoides: Tt'ichogrammo pretiosun Riley 1879 y
Encarsia fornosa Gahan 1924; Liberación dc dcprcda-
dores: Delphans cqtal¡nae Hom 1895; 2) Control
etológico: se usó trampas amarillas hjas; 3) Control

Químico: se cmpleó Pirimor& (Pirimicarb), PounccO
(Permetdna), Vertimec@ (Avermcctina B). FastacO
(Alfacipermetrina); 4) Insecticidas botánicos Agro-
san@ (Rotenona); y 5) Control mecánico: Poda.

El rendimiento durante el 2000 fue de 8 kg aproxima-
damente en fruto por planta durante toda la campaña.
La producción por cama fue de 1 5,5 kg cosecha.

Análisis dc datos. Con Ia fin de emplear las prucbas
cstadísticas Paramétricas. los datos lueron transforma-
dos a raiz cuadrada deX+0,5, para asegurar la horuo-
geneidad de las varianzas y la normalidad de las mis-
mas (ZAR. 199ó). El diseño estadistico ANDEVA quc
se emplcó fue cl de parcelas divididas (Split plot). Las

variables evaluadas fueron: dos diseños de trampa
pegante (cilíndrica y tablero), tres colores (rojo, negro y
azul) y tres alturas de colocación de trampa (30 cm. 70
cm y I l0 cm). Adcmás, para evaluar si existian difc-
rencias en las capturas de adultos de T. absolu¡a, de T.

vaporariorum, de P alternota y de C. calligruphus
enh'e cliseños cle trar¡pa, entre los trcs niveles I a través

del tiempo, sc rcaliza¡on diferentes ANDEVA.. Tam-

bién se compararon las capturas entre las cuatro cspe-

c ies por cada color dc trampa. Los prornedios de tcmpc-
ratura y humedad relativa se compararon entre las trcs h
(7;00, l3:00 y l9:00 h). Se usó las comparaciones dc la

MSD (Mininra Difcrcncia significativa) de Tukcy. para

dcterminar electos significativos cntre las lariablcs
evaluadas (NORMAN & STREINER, 1996). Los
diseños expcrimcntales emplcados fueron dos: DCA ó
diseño complctamcnte al azar, donde los tratamicntos
lueron: a) prorncdio de tempcratura y httmedad relativa
por muestreo. b) promedio de cada insecto capturado
entre dil'ercntes diseños (trampa crlindrica y tablero): c)
promedio dc insectos capturados por color y d) prome-

dio de cada insecto capturado por altura de colocación
de trampa. El DBCA ó un diseño de bloques completa-
mente al azar, se empleó para comparar los prornedio
de cada insecto capturado entre las alturas de coloca-
ción de tranrpa y colores. Para todos los casos sc u tllizó
un valor dc signilicancia de P = 0,05. Pa¡a el calculó de

los estadisticos descriptivos e inferenciales. sc cmpleó
el paqucte estadistico SPSS versión 12,00 para Win-
dows.

RESULTADOS

Fluctuacioncs dc la tempcratura (toC) y la humedad
relátiva (HR)
Los promcdios de temperatura entre el I 1 de Sep al 18

de Drc mostraron diferencias srgnificativas; prcsentan-

do el mayor promedio a las I 3:00 h, siendo las tcnrpera-
turas de 7:00 y l9:00 h muy similares entrc sí (Tabla

2). Los promedios de humedad relativa tomados cntre
el I I de Sep al l8 de Dic mostraron dilerencias signifi-
cativas; presentando el menor promedio a las l3:00 h,
siendo clde 7:00 h y I 9:00 h estadísticamente simila-
res en sus promedios (Tabla 3).

Diseño de trampas a distintas alturas
No existcn dife¡encias estadísticas en el promcdio de

captura dc adultos Z vaporariorun y C. calligraphus
entrc los dos diseños de trampas a difcrcntcs niveles
(Tabla4). En contraste,las capturasdeT absolutuy P
qllenrufa. mostraron dilcrencias enrre los niveles,
teniendo el mismo patrón de captura para ambos insec-

tos, sicndo la trampa cilíndrica inferior la quc mayor
capturaobtuvoy la trampa tablero superior la dc menor

captura. Las trampas a diferentes alturas de colocación
no presentaron diferencias estadÍsticas signilicativas
(Tabla 4). Sin embargo, numéricamente sí comparamos
entre las trampas en sus diferentes nivelcs; cs decir
infcrior-inl'crior, medio-mcdio. superior-superior.
Observamos que siempre hubo mayor tendcncia de

captura en la trampa cilindrica (Tabla 4).

Colorde trampa
El promedio de adultos de T qbsoluta, T. vaporario-
ru»t, C. calligraphus y P. ulternata caprurado en los

diferentes niveles evaluados tomando en cuenta el

color del panel durante toda la campaña no mostró

diferencias significativas (Tablas 5,6,7,8). Sin embar-
go, los valores numéricos para las cuatro especies

mostraron tcndcncias dc nrayores capturas en el color
rojo y cn la altura de colocación de trampa tnlerior
(Tablas 5, 6, 7 y 8). El promedio de captura prcscntó la

rnisrna tendcncia para los tres colores siendo cn lorma
desccndcntc: T. vap<¡rariorum Psychodidac T obsolu-

ta C. calligraphus (Tablas 5.6. 7 y 8).

Alturas dc colocación de trampa y fechas dc captura
Tutu ebsoluta.No se encontraron diferencias significa-
tivas en el número d e adultos T. abs¡¡lula capturados en
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los dife¡entcs niveles y fechas desdc cl l2 de Sep hasta

el 04 de Dic del 2000 (Tablas 9, l0,l I y 12) Sólo fue
significativamentc difcrcnte entre el I I al I 8 de Dic del

2000, donde el promedio de captura en lblma descen-

dente fue la siguiente: inf'erior. medio, superior (Tabla

l2). Entre nivelcs se enconrraron diferencias signilica-
tiyas en los promedios de caphlra de T. qbsoluta las
fechas: 12 de Sep.27 de Nov y ll dc Dic donde los
promedios de captura son mayores anivel inlerior, y los
promedios del nivel medio son muy similares a Ios del
inferiory superior, pero diferentes entre estos 2 últimos
(Tablas 9, I I y l2). Se observó una tendencia a encon-
trar un mayornúmero de capturas en elnivel inferior.

Trialeurodes vqporarionoll: No se encontraron dife-
rencias signilicativas en el número de adultos de Z
vaporariorum capturados en los diferentes niveles y
fechas en las trampas cilindricas y tableros pegantes

desde el l2 de Sep hasta el l8 de Dic del 2000 (Tablas

13, 14, 15 y l6). Excepto la 1"" EC ( I 2 de Sep) en que

el promedio de capftrra de I raporatioruru enfte los
niveles mostraron diferencias significativas, siendo el
nivel medio similar al nirel inlerior y superior. pero
hubieron signiflcativas diferencias entre estos 2 últi-
mos (Tabla I 3 ). En general, no se encontró un patrón de
distribución al recolectarse un mayor número de indivi-
duos en alguno dc los nivclcs.

Psychoda alternata: Se encontraron diferencias signifi-
cativas en los adultos capturados en los diferentes
niyeles entre el t2 al 25 de Sep y del 7 de Nov al 4 de
Dic; cncontrándose que el promedio de captura dismi-
nuye a medida que el nivel de la trampa aumenta. Los
promcdios de captura del nivel medio son muy simila-
res a los del inl'erior y superior, pero dist¡ntos entre estos

2 últimos (Tablas 17, 18, 19 y 20). Sin ernbargo, Ios
promedios de adultos capturados en los diferentes
niveles enrre el 2 al 3l de Oct y del I I al l8 dc Dic no
mostraron difcrcncias significativas (Tablas l8 y 20). El
promedio de P altei-,r¿¡a capturados en los niveles entre
fcchas no mostraron diferencias durante casi toda la
campaña, salvo las fechas del 7 dc Nov, 27 de Nov, y 4
dc Dic; donde los promedios de captum fueron más
altos a nivel inferior, disminuycndo a medida que la
altura de colocación dc trampa aumenta. Asi, los prome-
dios de captura del 27 dc Nov en el nivel medio son
muy similares al inferior y superior, pero muy diferentes
entreestos 2 últimos (Tabla l9). Se observó una tenden-
cia a encontrar un mayor número de Psychodidae en los
niveles inferiores.

Chironomus calligraplu.r: No se encontraron diferen-
cias signihcativas en el promcdio dc captura de adultos
entre los niveles durante toda la campaña. Tantpoco se

encontró diferencias signilicativas entre las alturas de
colocacióndetrampa porfechas(Tablas2l, 22 y 23).

DISCIISIÓN

Diseño dc trampa
La captura de los inscctos en los dos diseñosdctrampa
obtuvo cl mismo patrón de captura, en e) crtal T tapo-
rariorum y C. calligraphus, fteron capturados en los
tres niveles de los dos diseños sin diferencias significa-
tivas. Por otro lado. T. absolutay P altet'nata, pteser-
taron mayorcs capturas en las trampas cilíndricas
pegantes, en el nivel inferior. En el caso dc T. ctbsolutd,

por presenlar un hábito dc r uclo zigzagueanle y en su

intento de acercarsc al dispositivo choca con el techo de

la trampa, y tambión posiblemente a su hábito noctur-
no, cl cual lo obliga a buscar entre el follaje más denso,
quc sc ubica en la parte inferior. Estos resultados
coincidcn con RUBIO et al (1990), con UCHOA-
FERNANDES & VILELA (lss4) y con LOPEZ
( 1999).

Psychoda ollernata. por su cercanía a ñrentes de agua,

su \uelo corto y por su condición noctuma, buscan
refugio de la iluminación, influyendo en una captura
significativa a nivel inferior en trampas cilíndricas
(MURrLLO.2004).

Cuando se comparan diseños de trampas de captura
para otros insectos, se obtienen resultados diferentes,
como en el caso de los trips y áfidos. Estos últimos
generalmente necesitan del viento para su desplaza-
miento. Muchos experimentos utilizan trampas de

paneles pegantes para la captura de estos áfidos; sin
embargo cn Florida, se obtuvo una mayor captura dc

Aphis spiraecola Match l9l4 en trampas pegantes

cilíndricas que en trampas tablero, bajo las mismas
condiciones (ADLERZ, 1976; TORRES et crl., 1990;
NrETO & SECO, 1990).

En otros trabajos sc ha probado quc las trampas cn
forma de ernbudo son más adecuadas para Ia captura de

lepidópteros como Cydia pononella (Linnaeus 1758),
Diaphania nitidalís (Stoll 178l). Pectinophora goss-

¡piel/a (Saunder 1844), Palpita rrrioaalis (Hübner
1796) que las trampas de tablero pegante
(ATHANASSIOU et al., 2004).

Cada diseño de trampa presenta ventajas y desventajas
dependiendo de lo que deseamos obtcncr: monitoreo,
control, tipo de insecto que deseamos atrapat costo,
facilidad dc obtcnción de materiales, etc. Por lo que

aparentemente seria más práctico obtener tableros que
trampas cilíndricas. Sin embargo, Ias trampas cilindri-
cas de PVC prolongan el tiempo de duración dcl dispo-
sitivo al no cstar cxpuestos directamente a la exposi-
ción solar. temperatura, evaporación, lluvia, fotoperío-
do. rclocidad de viento. etc. (WYMAN, 1979; PEREZ
et al., 1995, DETOMAS, 1996;PORRAS,2002).
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Colordc trampa
No se encontró diferencias significativas entre Ios tres
colores en Ia captura de T. absolutq, T vaporariorum, C.

calligraphus y P. alternqta. Aungre con preferencia al
rojo. con valores no significativos para las cuatro
especies de inscctos. En el caso de T. ubsolufa s\s
hábitos noctumos y de amplio rango de hospederos, su
limitada capacidad visual para la detección y de discri-
minación de los órganos de la planta y su comporta-
miento de oviposición preferentemente en los frutos
por faclores de eslimulación quimica como aromas
que libera la planta o el fruto, pudieran explicar la no
preferencia a algún color en particular Este comporta-
miento no preferente a ninguno de los trcs colorcs
coincide con la polilla de la manzana Ep iphyas posfyit-
tona Walke.;. 1863 y C pomonella (PROKOPY &
OWENS, t9831 CLARE er a/.. 2000). En contrastc, los
rcsultadosencontrados por UCHOA-FERNANDES
& VILELA ( 1994) en Brasil, sugirieron que los colores
rojo, azul y negro tendrían una alta tendcncia a la
captura de machos de T. qbsoluta UCHOA-
FERNANDES & VILELA ( I994) realizaron su invcs-
tigación en campo abieno, en contrastc, el presente
experimento se rcalizó bajo condiciones de invemade-
ro, cubierto con una malla de sombra, que redujo la
refractancia de la luz, modificando el contraste de los
colores ó la luz trasmitida, cambiando de esta lorma. el
espectro de absorción del insecto (PROKOPY &
OWENS, 1983; UCHOA-FERNANDES & VILELA.
1994). También sc podrÍa establecer Ia hipótcsis quc
existen dos grupos d ettro de T absoluta, en función a la
atracción del color, las especies que se alimentan dcl
follaje y otras que prefieren la flor y los frutos: al pare-
cer las primeras no discriminan ningún tipo de color,
mientras que las segundas reaccionan fiente al color
(KIRK, 1984). Por último, podria existir crerta prefe-
rencia diferencial por el color según la época del año.
que posiblemente esre relacionado con el ciclo fenoló-
gico, estableciéndose en el follaje durante el período
vegetativo, pero prefiriendo los frutos durante el
periodo de fructilicación (TORRES et ql., 1990\.
Aunque, esto no coincide con los resultados del experi-
mentot ya que cste se realizó en el periodo de floración

fructificación. No hay que olvidarque numéricamen-
te se encontraron mayores valores en las trampas
pegantcs de color rojo, pero no estadisticamenre signi-
ficativos. KELBER et al. (2002) han demostrado para
varias especies de lepidóptera que usan la visión dc
colores para discriminar entre flo¡es en las ho¡as noc-
tumas. Sin embargo, cstudios adicionales son requeri-
dos para rcspondcr específicamente a Ja pregunta de
porque I absoluta es más atraida al color rojo, en
comparación al azul y negro, aunque no significativa-
mcntc.

F ran kl i n i e lla oc c id e n t al is P ergand,e I 895 (Thysanop-
tera: Thripidae), trips pareciera tcncr resultados contra-
dictorios ya que MOFFITT (1964) encontró que el

color blanco es el rnás atrayente en huelos de perales a

campo abierto, luego TORRES eta1. (1990)dentrodc
un invcmadero en cultivo de rosales, después de des-
cartar entre diferente colores llegan a la conclusión que
el color amarillo-limón es el mas atractivo. Por ultlmo.
CABELLO et al. ( 1991) en cultivos de sandía y melón
en invemadero, determinaron que el color azul claro
produjo mayores capturas en ambos cultivos.

En cultivos de algodón en campo, se determinó que el
color blanco es el más atrayente para una scrie de trips
(Thysanoptera: Thrrpidae): Frankliniella Jusca Hinds
1902 (trips del tabaco), fl /rfici Fitch 1855 (trips de las
florcs), Iárrps tqbqci Li¡deman l9t5 (trips de la
cebolla), etc. Dc igual forma en cultivos de pimentón,
se determinó una mayor captura de Thrips palni Kzmi
1907 en trampas adhesivas de color blanco, llegando a

la conclusión que el color blanco file el mas eficiente al
ser el más contrastante con la vcgetación (BECKHAM,
1969; SALAS & MENDOZA,2001).

El grado de atracción del insecto por el color (compo-
nente de atracción primaria), se debe a ¡elaciones
ecológicas, como la planta huésped, la estructura de la
flor, sin descanar la posible incidencia dc luz (KIRK,
1984. Scrobipalpopsis sr¡lanivora Povolny I973,
geléchido plaga de la papa en Costa Rrca con gran
capacidad de vuelo registró mayores capturas en
trampas negras (RODRIGUEZ er a/., l99l). El uso
combrnado de in[ormación visual y feromonas (atrac-
tores secundarios), asi como la forma, tamaño, la
reflactancia del color de la planta serian f'actores de
atracción del insecro (PRoKOPY & OWENS, 1983;
UCHOA-FERNANDES & VILELA. 1994; CLARE c¿

4/.,2000).

En el caso de T vaporariontnt, insecto diumo con un
amplro rango dc hospederos. La inicial dctccción de la
planta es visual,jugando un rol meno¡ la estimulación
olfatoria, y prcsentando aparentemente una marcada
prcfcrencia por el color amarillo. debido a que estas
trampas presentan un amplio rango de longitud de onda
en comparación con otros colores. Esto ay.udaría a
explicar la ausencia de diferencias en la captura en
trampas de colores.azul, rojo, y negro (PROKOPY &
OWENS. 1983: LOPEZ et ol.. 1999; CLARE er a/..
2000;ARNALe¡a/.. 2001 I SALDAÑA. 2002).

Ps.tLhoda altarnutu no presentó atracción por ninguno
de los colorcs. posiblemente debido a su hábito nocnrmo
y su cscasa capacidad para discriminar Jas longitudes de
onda. Muy difcrcnte a tres dipteros diumos; S1¿r¡r¡¿.¡ns

cqlcilrqn.\ Linnacus 1758 (Diptcra: Muscidae) "mosca
del cstablo" que es atraída por colores que prcscntan un
rango 400 a 470 nm (HOGSETTE. 1984: PROKOPY &
OWENS. 1983; CLARE er a/., 2000), la mosca minado-
ra L huidobrensis (Diptera: Agromyzidac) el cual
¡egistró mayor actividad entre las l4 h y l6 h, prcsentan-
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do atracción al color amarillo que oscila entre 560-590

nm y por iltimo Rhagoletis c¿rasi Linnaeus 1758

(Diptera: Trypetidae) que responde positivamcntc a la
estimulación visual de la rellactancia del follaje, pig-

mentos verdes, etc. (PROKOPY & OWENS, 1983;

BERGMANN eI a/., I988; RODRÍGUEZ. I997:
VELARDE et ql.. 1999: SIERRA er al., 1999:

CHILQUILLO & VALVERDE, 2OO I ).

De igual forma, en C. calligraphus no se encontraron

diferencias significativas en la captura entre los trcs

colores, esto posiblcmente indica que no discrimina
entre las longitudcs de onda de estos tres colorcs
(PROKOPY & OWENS, 1983; CLARE et ql., 2002).

Si comparamos la captura de indrviduos por insectos en

los colores, observamos una mayor captura dc I
vaporariorum, seguido de P. alÍernoto, debido a que

encontraron en el cultivo,las condicioncs adecuadas dc

temperatura, humedad, recurso alimenttcio, etc.

(ONILLON, 1977; BYRNE & BELLOWS, l99ll
LOPÉZ d aI , 1999 EBELING, 2OO4; MURILLO,
2004).

Altura de colocación d€ tramPa
Cuando se hace una cvaluación es evidcnte observaren

el campo, que existe cierto patrón de distribución de

Ias poblaciones de T. vaporarionrm en laplanta,enel
cual poblaciones de aduhos presentan cierta preferen-

cia en su gran mayoría a los meristemo y órganos en

crecimiento, mientras que las ninfas y huevos prefie-
ren generalmente los foliolos medios, que adcmás de

[evar la savia cuentan con un gran volumcn foliar
(ONILLON. I977: BUTLER & WILSON. 1984;

AMPARO & CORREDOR. 1988; PENAGOS &
WILLIAMS, 1995). Esto concuerda con trabajos de

OHNESORGE er a/. (1980) y posteriormcnte con

RODRÍGUEZ & REDoLFI (1992), en los cuales se

describen la ubicación de los estados de desarrollo dc la

mosca blanca en Ias panes aéreas de la planta. Los
huevos mayormente se presentan en las hojas tiemas y
los estadios sésiles maduran con las hojas, de manera
que las pupas tienden a presentarse en las hojas adultas,

mientras que los adultos se obsewan en mayor número

en las partes apicales. preferentemente en el envés de

Ias hojas (OHNESORGE ¿ral.. lg80rRODRiGUEZ&
REDOLFI. I982). Esto coincide con lo observado cn
las evaluaciones de campo, y lo que explicaría en cierto
modo la captura dc adultos en los niveles medio e

inferior a posibles adultos emergidos capturados en su

primervuelo.
Por otro lado, el patrón de captura de adultos en las

trampas en los diferentes niveles, podría estar influen-
ciado por diversos factores como son las actividadcs
culturales como el entutorado. la poda; eluso combina-
do de trampas amarillas (control etológico); lavados
con agua y jabón (control fisico) o la aplicación del
hongo E. virulenta (control biológico) (BYRNE &
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BELLOWS. l99l I ARNAL er a L,2}ol: DíAZ,2OO2).
En contraste, algunos autores, señalan quc la conducta
que prescntan los insectos generalistas o de amplio
rango de hospedcros como es el caso de T. vaporario'
r¿rr, no exhibiria una scnsibilidad marcada en orienta-
ción hacia caracteres específicos de la planta
(PROKOPY & OWENS, 1983; SANCHEZ &
REDOLFI, 1985; GARCIA & LOPEZ,1997:LOPEZ
eral.,1999).

En el caso de T. obsolutq se observó que no hubo dife-
rencias estadisticas en la captura en niveles, este patrón

de distribución podia estar influenciado por diversos

factores (capacidad de vuelo, clima adecuado, espccie

generalista, tipo de cultivo, etc), pero sobre todo Por su

compolamiento crepuscular o noctumo, lo cual obliga
a pcrrnanecer escondida cn el follaje durante el día
(SALDAÑA 2002). Esta esratif icación homogénea en

la planta coincide con la densidad poblacional de las

larvas que muestran una baja densidad (NOTZ, 1992;

CAÑEDO & CISNEROS. I997).

UCHOA-FERNANDES & VILELA (1994) para T.

absolula mencionan que la altura óptima en general

varia dependiendo del promedio de Ia altura del cultivo,
sugiriendo que para obtener una mayor captura. las

trampas deben estar colocadas por encima de la altura

de los cultivos. La alhrra óptima de captura es de 1,20m,

para plantas en estado de floración-fructificación
desde I ,l 0 m hasta 2,20 m (UCHOA-FERNANDES &
VILELA 1994). Sin embargo, durante la campaña del

2000, en el periodo de floración-fructificación, con

alturas muy próximas no se observó este comporta-
miento para T. a bsol uta.

El patrón de distribución de captura en cada insecto es

drferente dependiendo de su capacidad de melo, tipo

de cultivo, susceptibilidad de la planta, factores

ambientalcs, monofagia o polifagia. KINNEDY
(1975) obtuvo una mayor caPtura de Phthorimaea
operculclla (Zclter 1873) en cultivos de papa, en

trampas a una altura de 0,30 m. En contraste con los

resultados señalados por RODRIGUEZ et al. (1991)

en Costa Rica, que no encontraron diferencias estadísti-

cas en la captura de P operculella entre diferentes

alnrras de trampas: a nivel del suelo,60 cm y trampas

móviles (K-ENNEDY. 1975: RODRiCUEZ r/ 4/..
l99r).

Una mayor captura de la polilla del tabaco M.utduca
.se,rl¿ Linnacus, 1763 fue registrada a 1,5 m
(CANTELO & SMITH, 1971). Plutella xvlostella
Linnacus 1758 (Lcpidoptera; Plutellidae) presentó

dilerencias signiñcativas en la captura dc 20 cm encima

del suelo con rcspecto al del nivcl dcl suelo,40 cm, y
trarnpa móvil en cultivo de repollo (MORA el a/,

l99l). En el caso de Dioryctria spP. (Lepidoptera;
Pyralidae) su captura en el dosel del pino, podría estar
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relacionada con su patrón dc distribución (HANULA er
ol., 1984). En F occidentalis de hábito diumo. se
obtuvo una mayor captura a 1,25 m de altura en el
cultivo de rosas (TORRES e/ ¿/,. 1990). Sin embargo,
cuando se compara en cultivos de sandía y mclón, el
primero con trampas a 50 cm y el segundo con trampas
movibles se encontró una mayor captura en esta última
(CABELLOeral., t99l ).

El caso de los cicadélidos es diferente, c omo Empoasca
fabae ftlar,is I 841) donde existen diferencias cstadísti-
cas entre las capturas, atrapando mayor cantidad en el
dosel dc la alfalfa que por encima dcl dosel (DE
GOOYER et al., 1998). Sin embargo. otros autores
recomiendan el uso de trampas a ras del suelo y a 70 cm
de altura (NIETO & SECO, 1990).

Es evidcnte que la gran capacidad de vuelo de 7l
obsoluta es otro factor importante, al igual que la
necesidad de poner los huevos en todas las paíes aérea
de la planta podría influenciar en la captura de las
hembras (UCHOA-FERNANDES & VILELA, t984;
vALENCIA, 1988;RODRiGUEZ et at.. t99t't.

Psychoda allernata est,)vo presente en los cultivos
posiblcmente debido a una falta de mantenimiento de
los goteros; los cuales formaban pequeños charcos de
agua, creando las condiciones adecuadas dc humedad.
temperatura y sombra para el establecimiento y
reproducción de los mismos. Su capntra en las trampas
inferiores podría deberse a la prcferencia por la cerca-
nia de su recurso nutritivo como panículas de musgos,
rashojos dc la planta, detritus. Posiblemente la eme¡-
gencia de los adultos del suelo húmedo y su capacidad
de vuelos cortos o por medio dc brincos o saltos entre el
cultivo. serian factores que influirían en la captura en
Ios niveles inferior y medio (EATON, 2004;
MURILLO,2004).

Chtronomus calligrapl¡a.s en su fase larval se encuen-
tran en amb¡entes dulceacuícolas como componentes
detritívoros, pero en estado adulto son de ambiente
aéreo, dispersándose con la ayuda del viento, el cual
explicaría una distribución uniforme cn la planta y
por lo tanto una captu¡a uniforme en los trcs niveles de
altura de cof ocación de trampa (AMAYA et ol,. 1997:
EBELING, 2004; EATON, 2004). Sin embargo son
muy comunes en diferentes ambientes ecológicos en el
Perú (IANNACONE & ALVARTÑO. tc98:
IANNACONE e/a/., 2000).

Análisis Global
Este estudio muestra que el diseño, color y altura de
colocación de trampa son caractcrísticas que pudieran
afectar la respuesta de captura de T. absoluta. T. vapo-
rqriorunt,P altemata y C. calligraphus en el cultivo de
tomate hidropónico, Callao, Peru. Estos hallazgos
deben ser tomados en consideración cuando se desarro-

lla un sistcma dc monitoreo y de dinámica poblacional
entomológico. El desarrollo y optimización de un
sistema dc trampco para cstas cuatro especies de insec-
tos podria proveer información útil, para cstablecer
medidas dc control cn cl caso que se requiera
(AIHANASSIOU etal ,2004; BRANC et a1.,2004).

CONCLUSIONES

L- Con relación al promedio de captura en adultos de
T. absolula'. Existieron difcrencias significativas
ent¡e los dos discños de trampa pegante; cilíndrica
y tablero, sicndo el diseño cilíndrico a nivel infe-
rior el de mayor captura. No cxistieron difcrencias
significativas entre el promedio de captura entre los
tres colores: rojo, azuly negro, aunque con valores
numéricos más altos en el color rojo. Del mismo
modo, no existieron diferencias significativas en
el promedio de captura de las tres alturas de coloca-
ción de la trampa.

2.- Con relación al promedio de captura en aduhos de
T. vupora riorum'. No existieron diferencias signifi -
cativas: cntre los dos diseños (cilíndrica y tablero),
entre los tres colores: rojo, azul y negro. y tampoco
entre las trcs alturas de colocación de las trampas.

3.- Con relación al promedio dc captura en adultos P
alternala: Existieron difercncias signiñcativas
entre los dos diseños de trampa pegante: cilíndrica
y tablero, siendo el modelo cilíndrico a nivel
inferior el dc mayor captura. No existie¡on diferen-
cias significativas entre los tres colores: rojo, azul
y ncgro. Sin embargo, existieron diferencias
significativas con rcspccto a las alturas de las
trampas disminuyendo las capturas a medida que la
altura aumentaba.

4.- Con relación al promedio de captura en adultos C
cal I i grap hus : N o existieron diferencias signifi cati-
vas: entre los dos diseños (cilindrica y tablero),
entre los tres colores: rojo, azul y negro, y tampoco
entre las tres alturas de colocación de las trampas.
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Tabla l. Activ¡dades agrícoles rcalizadas del l2 de mayo al l8 de diciembre dcl2000 en el lnvernadero dc
tomates hidropónicos de Oqucndo, Ventanilla, Callao, Perú

Fechr Actividades Obscrvación

l2- May

04- Sep

ll-Sep

l2- Sep

20- Sep

25- Sep
26- Sep

27- Sep

02- Oct

l0- Oct

l2- Oct

l6- Oct

l7- Oct
23- Oct

29- Oct
3l- Oct
09- Nov

l3- Nov
20- Nov

27- Nov
04- Dic

05- Dic

ll-Dic

I8- Dic

Fecha de siembra

lnstalación de trampas circulares
I. EC

2d, EC

3." EC
4" EC

Recambio, reubicación de trampas

circulares y aplicación de hongo
Erlomophthora virulenta Hall y Dur:,n

Eliminación de Chala, y maleza de los
cultivos aledaños (maiz, fríjol)

5'" EC, aplicación de agua +jabón e

instalación de trampas amarillas.
Poda y 6t" EC

7." EC

Poda
8'" EC

9'" EC y aplicación de rotenona
Recambio de trampas circulares por paneles

l0'"EC y aplicación de rotenona

II* EC
12* EC

13"" EC
l4'" EC y aplicación de azuf¡e

I 5"u EC recambio y reubicación de trampas

Panel
16", EC

17"" EC

Semillas Lucia (crecimiento indeterminado) y
Marglove (crecimiento determinado).

Presencia de T. roporariorum, L. huidobrensis, y T
ebsolula.
Doble estratificación: camas I - l8: x planta: I ,80 cm;

camas del 19-25: x planta: 0,40 cm.

Presencia de fumagina en l0oó dcl campo (n : l0)

Prcscncia del virus de la cuchara en 3 camas enteras

ubicadas en el centro: 8, I1,15.
Poda hasta una altura de 50 cm de plantas con
fumagina.
P¡esencia de ninfas de T. vaporariorum artivel
inferior y medio; y de adultos a nivel superior
Presencia del hongo mildiu Ph)lophthora inÍestans

Montagne, 1845 en el tallo medio. Adultos de 71

vaporariorum en el foliolo superior ( 100 %) y ninfas

en el foliolo medio en 70 % (n = l0).
A nivel inferior
Adultos de T. vaporariorun en foliolos superiores y
ninfas en foliolos medios.

Presencia de melaza (cama l-19): 1406,

I kg de rotenona + l0 L de agua.

Prcsencia de musgos y algas tapando los goteros.

Presencia de adultos de mosca blanca en los 3

estratos.
Presencia de 2 huevos de Crisopas y arañitas negfas.

Presencia dc manchas blanquecinas en los tallos de

las plantas ("mildiu").

Dispositivos de feromonas 9 y l0 sucios y 7 fuera de

la trampa posible influencia en la captura.

Ataque dr: mildiu: marchites en al hojas, región

ca ida.

26

EC = Evaluación dc cañpo. May = Mayo; Scp = Scptiembre; Oct = Octubre; Nov = Noviembre; Dic = Drclembre'
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Tabla4. Ad ultos de las cuatro cspecies dc inscctos capturados las trampas circularcs ]' tableros pcgantes entrc
cl 02 de Oct.al04 de Dic. del 2000 cn cl cultivo dc Tomatc I{idropónico, Callao, I'crú.

C colligraphus
Moilelos Nrveles

T. ab:¡oluta T- vapororiorunt
x+DE Sig X+DE Sig. X+DE Sis. X+DE S¡g.

puncl

lnferior
Medio
Superior

lnferior
Medio

52,1 + 48,5 B 283 + 303 A
.t4,1 + 40,8 AB 3'17 + 395 A
24,4 + 23 AB 80,4 + 54,7 A
173 + I l,l AB 84,1 + ',72,6 A
9,4 + 9,8 AB l2l *.74,8 A

285 + 3t2 B 2,1 + 3,1 A
247 + 339 Ats 0,6 + 0,6 A
22,8 + 29,1 AB 0.0 r 0,0 A
141 + 164 AB t.0 + 0,9 A
19,5 + 20,6 AB 0,9 + 0,3 A
3.4 + 3.5 A 0.1 + 0,1 ASuperior 4,5 + 5.2 A. 64,7 + 41,3 A

I: 1.6 1.6 t.9

Sis. 0.03 0,1 0,01 0,1

,1.,',]

Trampas circulares fueron utilizados entre el 02 al 3lde Ocmbre. Trampas pancl fucron utilizados entrc cl 07 de Noviembre al 04 de

Diciembre. Letras mayüsculas venicalcs iguales indrcan que los promcdios son estadisticañcnte semejanles, según la Prueba de

Tukey a un nrvcl de signilicancra de 0,05 (SPSS versión 12,00). X = promedio: DE : Desvración estándar; Sig.: Signiñcancia; F =
Estadístico de Fisher: Ev. : cvaluación

Tabfa 5. Promedio de Adultos de Tuta absolula capturados en trampas de
panclcs dc colores cn el cultivo dc tomatc Hidropónico, Callao, Perú.

N ivclcs

Rojo
X+DE

Azu I

X+DE
Negro

X+ DE

Inferior
Medio
Superior

18,3 + l5,3aA
7,2 r s,la{
3,4 + 4,3aA

+ t4,8aA
+ 3,7a4
+ 0,35a4

10,6 r 9.3a4
5.6 * 6.6¡A
3.0 + l.laA

| 5,4
),¡
0,5

Letras ñaÉsculas horizontales iguales indican que los promcdios son estadisticamente

semejanles. según ta Prucba de Tukey a un nivcl dc significancia de 0.05 (SPSS vcrsión 12.00)

Letras minúsculas vcnicalcs tguales indican que los promcdios son estadisticamentc semciantcs'

según la Pnreba de Tukcy a un nivcl de signillcancia de 0,05 (SPSS versión 12,00). X : promcdio:
DE = Dcsviación estindar

Tabla 6- Promcdio de Adulios dc Triuleurodes vupororiorunr capturados en

trampas de panclcs dc colorcs en el cultivo dc tomate Hidropónico,
Callao. Pcrú.

Nivclcs
Rojo

X+DE
Azul

X+DE
Negro

X+ DE

lnfcrior
Mcdio

155 +
233 +
94.5 +

l92aA
20'7aA

99aA

7 0,2
514

ll.l

94.8 +
39.7 +
48.1 +

ll3aA
22,6aA

-38

+ 72aA
+ 55aA
+ lt.laA

Letras mayúsculas horizontales rBualcs indican que los promcd¡os son estadíslicamcnte
scmejantes, según la Prueba de Tukcy a un nrvel de significancia de 0.05 (SPSS vcrsión 12,00)
Letras minúsculas verlicales iSualcs indican quc los promcdios son estadistrcamente scmejantes.
según la Prueba de Tukcy a un nivel dc srgn ificancia de 0,05 (S PSS versión 12,00). x = promediol
DE : Desvraclón estándar.

2tr

circular
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Tabla 7. Promcdio de..tdultos de P.rl,choda ahernoto eaplurados en trampas dc
panclcs de colorcs en el cultivo dc tomatc II¡dropónico, Callao, Pcrú.

N iveles

Rojo

X+DE
Azul

X+DE
Negro

X+ DE

Inferio¡ 155 + l92aA 70,2 r 1?aA 94,8 + u3aA
Mcdio 233 + 207aA 53,4 + 55aA 39,7 + 22,6aA
Superior 94,5 + 99aA ll,l + ll,laA 48,1 + 38.5aA

Letras ma).usculas horizo¡tales rguales indican que los promedios son estadísticamente
scmcjantes, según Ia Prueba de Tukey a un nivel de significancia dc 0,05 (SPSS versión l2,OO)
Lelras minúsculas veñicales iguales indican que los promedios son estadislicamente semejantes.
según la Prueba de Tukey a un nivcl de significancia de 0,05 (SPSS vcrsión 12.00). X: promedio;
DE = Desviación estándar

TablaS. Promcdio dc Adultos de Chironomus talligrophus capturados cn
trampas de panclcs dc colorcs cn el cultivo de tomatc Hidropónico,
Callao, Perú.

Niveles X
Ro_¡o

+DI]
Azul

X+DE
Negro

X+ DE
Inferior
Medio

+ 2,5aA
+ 5,laA
r 4,2aA

2,6 + f ,}aA
2,6 + t,5aA
0,1 + 0,2aA

3,5 + 4,9aA
0,1 + 0,2aA
0,5 + 0,7aA

3,1

3,7
Supcrior 3.0

Letras ñaÉsculas horizontales iguales indican que los promedios son esradisticamcnte
de Tukey a un nivel de significancia de 0,05 (SpSS versión 12,00).
igualcs indican que los ptomedios son estadisticamcnte scmcjantcs,
n nivcl de significancia de 0,05 (SpSS versión 12,00). X: promcdio;

Tabla 9. Adultos de T.tto obsolurs captu rados en trampas circula rcs pcga n tcs cntre el t 2 a I 25
Septiembre del 2000 en cl cultivo dc tomatc Hidropónico,Callao, perú.

l2-Sep
Niveles XaDE Sig.

l8-Sep
+ DE Sie.

25-Scp
X+DE

total
X+ DES i!: S¡c

lnferior

Medio

+ 12,'1

+ 5§

8,0 r
13,6 +

t3,4

20,8

14,4 +

10,2 +

l3, t

6,8

29,6 + l4,t b

14,6 ).4,5 ab

57

)1

1.6

a

a

a

a

a

a'1.3 ! 4.9 a +3 I1.6 + 12.1

F 6,1

Sig. 0.03

1,9

0.2

n,
0.7

0.4

0.6

Lel¡as minúsculas vcnicalcs iguales indican que los promedios son cstadisticamenle seme¡antes, scgún la Prucba de
Tukey a u¡ nrvel de significancta dc 0.05 (SPSS vcrsión 12,00). X=promcdio; DE:Desviac¡ón esrándar; Sig.:
Significancial F: Estadistico dc Fishcr.

29
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Tabla 12. Adultos dc Tula sbsoluta capturados cn cl rccambio de trampas tablcro
pegantes entrc el ll al 18 d€ Dicicmbrc del 2000 en el cultivo dc Tomate
Hidropónico, Callao, Pcrú.

I I -Dic l8-Dic total

Niveles X+ DE Sig. X+ DE Sie. X+ DE §rg.
Inferior 21,3 r 15,0 b 24,3 i I7,0 a 22,8 + 2,1 c

Medio 4,6 r 3,7 ab 5,0 + 4,3 a 4,8 + 0,2 b

superior t,6 * 2,8 a 1,6 * 2,8 a 1,6 + 0,0 a

F. 5,2 5,4 361

Sig. 0,05 0,05 0,00

l8-Sep 25-Sep

Letras minúsculas verticalcs iguales indican que los promedios son cstadisticamente scmejantcs, scgún la

Pr¡reba de Tukey a un nivel de srgnificancia de 0,05 (SPSS vcrsión I 2,00). X:promediolDE = Dcsviación
estánd¿r; Sig. = Significancia: F = Estadistico de Fisher

Tabfa 13. Adultos dc Trialeurodes voporariorun capturndos en trampas circularcs pcgantes cntre
el 12 al 25 Scptiembre del 2000 en el cultivo de tomate Hidropónico, Callao, Perú.

Niveles X+DE Sig. X+DE Sig. XIDE Sig. XIDE Sig.
l2 -Sep total

Inferior 0,6 + l,l a 4,3 + '1,2 a 4,6 + 9,1 a 3,2 r 2,2 a

Medio t4,6 + 9,8 ab 37,4 + 4l,6 a 25,2 + 53,9 a 25,7 + ll,4 a

Superior 55,3 a 47,3 b 3,3 + 53,1 a 63,3 + 62,6 a 40,6 + 32,6 a

F. 7;t 4,8 0,09 3,0

Sie. 0,02 0,06 0.9 0,1

Letras minúsculas venicalcs igua¡es indican que los promedios son estadistlcamenle semcjanles, según la Prueba
de Tukey a un nivel de srgnificancia de 0,05 (SPSS vcrsión 12,00). X = promedio; DE = Desviación estándar;

Sig.= Significancia; F = Estadistico de Fisher.

3l
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Tablal6. Adultos de Trialeurodes vaporariorun capturados cn cl
rccambio dc trampas tablcro pegantes cntre el ll al l8 de
Diciembre dcl 2000 en el cultivo de Tomatc Hidropónico, Callao,
Pcrú.

I l -Dic
Niveles X+DE Sig.

l8-Dic
X+ DE

total
X}DE

Inferior
Medio

6,6 +
29,O r
9.6 +

t22
t92
15.7

t2't
96.3

a t70
t 95,2

248 + t23 a

163 r 195 a

a+'7'7

Srs.Sru

0.80.r02

1l

a

¿

a.tl
1,5 2.6 0.1

Lekas minúsculas venicales iguales indican que los promedios son estadisticamente
semejantes, según la Prueba de Tukey a un nivel de significancia de 0,05 (SpSS versión
12,00). X = promedro; DE = Desviación estándar; Sig. = Signiñcancia; F = Estadisrico de
Fisher.

Tabfa 17. Adultos de Prycáo dd ahernata capturados cn trampas circulares pegantes entre el l2
al 25 Septiembre del 2000 cn cl cultivo dc tomate Hidropónico, Callao, pcrú.

Niveles

l2-Scp
X+DE

l8-Sep

Xt DE

25-Sep

X+DE
total

X+DE
+ 30.1

+ 67.3

+ 1§

+ 42,1

t 20.'I

,r 0,1

Inferior

Medio

50.6

6.6

1,0

+ 85,4

+ 2,0

+ 1.0

34,3 +
0,9 +

1,3 +

ll4
39.4

66,3

15,6

I,l

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1.10

2.5

b

ab

¡
0,9 1,0

0,4

1,4

0 3l

'7 ,9
.1

Letras minúsculas veficales iSuales mdican que los promedios son estadisticamcnte semejantes, scgún la Prueba dc
Tukey a un nivel de significancia dc 0,05 (SPSS versión 12,00). X : promcdio, DE : Desviación esrándar;
Sig.: Significancia; F = Estadistico de Fishcr.

33
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Tabla 20. Promedio de Adultos de Ps¡'choda sllernata capturados en trampas
de panclcs de colores en cl cultivo de tomate Hidropónico, Callao,
Perú.

I I -Drc

NivelesXtDESig.
l8-Dic
X+ DE

total

X+DE Srgsig

Inferior 221 + 54.8 a

Medio 83,0 + 66,5 a

Superior 41,6 * 69,5 a

0,0 r
10,3 +
2,6 +

54,8

111

6',7,3

a

a

a

a

a

a

ll0 + t56

46,6 t 5t,4

22,1 + 27,5

F 4,2

Sig. 0,07

2,5

0,1

0,1

0,8

Letras minúsculas verticalcs iguales indican que Ios promedios son esfadisticamente selncJantes.
según la Prueba de Tukcy a un nivelde significancia dc 0,05 (SPSS versión I2,00). X: promcdio;
DE= Desviación estándar:Sig = Significancia: F = Estadistico deFisher

Tabla 21. Promedio dc Adultos de Chirononus calligrophus capturados en trampas dc
panclcs dc colores en el cultivo de tomate Hidropónico, Callao, Pcrú.

Niveles

Inferior 0,3 +
Medio 1,3 +
Superio. 0,0 +

09Oct
X+ DE

l6-Oct
X+ DE

4,9
t,'7

0.0

24oct
X+ DE

total
X+ DE

0,5 a

f,l a

0,0 a

3,3 +
1,0 +
0,0 +

a

a

a

7,0 + 2,3 a 3,5 +
1,0 + 0,3 a l.l +
0,0 + 0.0 a 0.0 +

a

a

a

3,3
0,1

0.0

0,7

Letms minúsculas venicalcs iguales indican quc los promedios son estadisticamente semejantes, según la
Prueba de Tukey a u¡ nivel de significancia de 0,05 (SPSS versión I 2.00) X = promcdio; DE = Desviación
estándar; Sig : Signifi cancra. F : Esradistico de Fisher.
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