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Ciclo de vida, hábitos y
comportamiento de Thrips tabaci
Lindeman en cebolla de bulbo (Allium
cepa) *

Life cycle, hcbits and behaviour of Thrips tabaci Lindeman in

onions (Allium cepa)

Resumen
El Thrips tabaci Lindeman es una de las pla-
gas más importantes en el cultivo de la cebo-
lla de bulbo, debido a que su daño causa dis-
minución en la calidad y en el rendimiento.
Uno de los objetivos de esta investigación fue
estudiar el ciclo de vida y los hábitos de T.
tabaci bajo condiciones de laboratorio en
Palmira (Valle del Cauca). La duración, en
días, dé los estados fueron: huevo 4,6; ninfa
de 1instar 2,06; ninfa de IIinstar 4,03; prepupa
l,2 y pupa 2,3; la longevidad de los adultos
varió entre l6 y 24 días. Esta especie presen-
ta reproducción partenogénica del tipo
telitoquia. La hembra tiene un período de
preoviposición de 4 a 6 días y la máxima
oviposición ocurre entre los 7 y 12 días. El
período de preoviposición presentó una dura-
ción de 15,2 días. La fecundidad total fue de
40,65 huevos/hembra, con un porcentaje de
fertilidad del 65,28%. Teóricamente, la tasa
de incremento por generación para T. tabaci
es de 41,65 veces, con una tasa intrínseca de
crecimiento de 0,35, una tasa finita de creci-
miento de l,43 y con una duración promedia
por una generación de 10,49 días. En tres lo-
calidades se evaluaron trampas de colores
(azul rey, blanco, amarillo y morado), regis-
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trándose las mayores capturas en las de color
azul rey. Según la prueba de Tuckey, las tram-
pas de color azul rey fueron estadísticamente
diferentes a las de otros colores, las cuales no
presentaron diferencias entre sí. En un lote
comercial con aplicación de insecticidas y en
otro sin aplicaciones se estudió la fluctuación
de la población .. En el primer caso se encon-
tró que la población se mantuvo baja hasta la
8a. semana, en la cual se suspendieron las
aplicaciones y la población se incrementó.
Para el segundo caso, la población se
incrementó constantemente, alcanzando los
niveles de daño económico entre la 4a. y 5a.
semana después del transplante. E 1 un lote
sin insecticidas se encontró una correlación
alta entre la población capturada en las plan-
tas y en las trampas; en el lote con aplicacio-
nes no hubo correlación. En las diferentes
zonas productoras de cebolla de bulbo en el
Valle del Cauca se identificaron diferentes
huéspedes de T. tabaci.

Palabras Claves: Trips de la cebolla,
Thrips tabaci, Trampas, Dinámica de la
población, Huéspedes, Estadísticas vita-
les.

Summary

Thrips tabaei is considered one of the most
important pests that affect onions, mainly be-
cause its damage affects both the quality and
the yields. One of the objetives of this work
was to study the life cycle of T. tabaci, under
laboratory conditions in Palmira, Colombia
(lOOOmasl and 23.4°C). The duration in days
of each insect stage was: egg 4.6; 1 nymphal
instar 2.06; II nymphal instar 4.03; pre-pupa
1.2. The adults longitivity varied between 16
and 24 days. This species presents a partheno-
genetic reproductive pattern of the thelytoky

type. The female has a pre-ovipositional pe-
riod of 4-6 days. The oviposition period lasts
15.2 days, but most eggs were layed between
the 7th and 12th days. The total amount of
eggs produced by a female was 40.65 of which
65.28% were successfully fertilised. In theory
T. tabaci has an intrisic rate of increase ofO.35,
a finite rate of increase of 1.43 and an aver-
age generation period of 10.49 days. Insect
traps of various colours (blue, white, yellow
and violet) were proved in three locations.
Most insects were captured in the blue traps
and according to the Tukey test, the blue
coloured traps showed to be statistically dif-
ferent to the others, which presented few dif-
ferences smong themselves. The fluctuation
of the population was studied in comercial
fields with and without applications. In those
with insecticide, the population was controlled
until the 8th week, when the aplication of in-
secticides was suspended, causing an inme-
diate increase in the population. In the sec-
ond case, the population increased constantly,
to the point were in the 4th or 5th week after
transplantation it caused economic damage.
In a field with insecticides there exists a high
correlation between the population captured
in traps and at captured on the plants. In the
field without insecticides, no correlation
seems to exist. The main plant hosts of T.
tabaei were identified in the onion producing
areas of the Cauca Valley.

Introducción

El trips de la cebolla, Trips tabaci Linde-
man (Thysanoptera: Thripidae), es la
principal plaga en plantas de la familia
Lilliaceae y es la más abundante en ce-
bolla de bulbo, en cuyo cultivo causa pér-
didas en rendimiento y calidad (Edelson
1986, King 1984, Ly Y Lee 1987).
Bhangali y Joi (1983) plantean una rela-
ción altamente significativa entre el nú-
mero de trips y el grado de infección por
el hongo Alternaria porri (Ell.) Cif., y
Palmer et al. (1989) mencionan que T.
tabaci es considerado como vector de vi-
rus rayado del tomate (TSWY).

El insecto pasa por cuatro estados (hue-
vo, larva, prepupa y pupa) antes de al-
canzar el estado adulto. La duración del
ciclo de vida varía de 21 días a 15,8°C y
78,5% de humedad relativa a 13,9 días a
30,8°C y 47,6% de humedad relativa (Lall
y Singh 1968). Estos autores reportan re-
sultados similares obtenidos por otros au-
tores, Sakimura, citado por Lewis (1973),
registra una duración total para el ciclo
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de vida de 16,1 Y 11,2 días para 25 y 30°C,
respecti vamente. Pamba (1975) mencio-
na que en el año se dan de 5 a 8 genera-
ciones y que el ciclo de vida es más largo
cuando hay estaciones frías. Cuando los
adultos presentan diapausa, permanecen
en el suelo y generalmente pueden durar
6 a 8 meses.

Las hembras de los thrips son siempre
diploides (Lewis 1973) y la reproducción
es casi siempre por partenogénesis. Los
machos, ocasionalmente producidos, no
tienen alas y son haploides, por provenir
de huevos no fecundados (King 1984).

La FAO (1990) señala que T. tabaci es
una especie polífaga que puede infestar
más de 300 especies de plantas. Quiroz
(1977) indica que este insecto siempre es-
tá presente en los cultivos de cebolla, aun-
que también puede vivir en más de 50
especies de plantas. En Colombia, esta es-
pecie ha sido registrada en ajo (A. sativum
L.), cebolla de rama (A. fistulosum L.),
cebolla de bulbo (A. cepa L.); tabaco
(Nicotiana tabaco L.) y espárrago
(Asperagus officinalis L.) (Posada 1987).

La utilización de trampas pegajosas de
colores facilitan la vigilancia y supervi-
sión para determinar la presencia de los
insectos y la fluctuación de sus poblacio-
nes. Una detección oportuna mediante el
uso de trampas revelará los ataques en un
tiempo temprano y por lo tanto se incre-
mentan las posibilidades de un control
más eficiente. Cárdenas y Corredor
(1989), al probar bajo invernadero tram-
pas pintadas de seis colores con superfi-
cie adherente, encontraron que los colo-
res blanco, morado y amarillo mostraron
la más alta eficiencia para capturar adul-
tos de trips. Los mismos autores señalan
que el color azúl es un poco más atracti-
vo que el blanco para Frankliniella
occidentalis (Pegande). En cambio, Pra-
do (1991) señala mayor preferencia por
el blanco para las especies T. tabaci y
Frankliniella sp.

Materiales y Métodos

El presente trabajo se realizó en tres lo-
calidades del Valle del Cauca (Centro de
Diagnóstico Vegetal de Corpoica en Pal-
mira, Vereda San Marcos en Yumbo y
Vereda Aují en El Cerrito). Las condicio-

nes ambientales del laboratorio, durante
el estudio del ciclo de vida, fueron: Tem-
peratura promedio 23,5°C, mínima
19,I°C y máxima de 29,3°C, y humedad
relativa de 74,85%

El estudio se inicio con la identificación
de la especie, para lo cual se recolectaron
ejemplares en las zonas productoras de
cebolla del Valle del Cauca; se separaron
los adultos, se montaron en placas usan-
do la metodología y la clave taxonómica
de Palmer et al. (1989). Seguidamente y
para el establecimiento de la colonia se
utilizaron 20 vasos plásticos de 3 cm de
diámetro por 2,5 cm de alto, en el fondo
de cada vaso se colocó espuma de 3 mm
de espesor, sobre la cual se colocó un tro-
zo de cebolla con 20 trips de primer ins-
tar, los cuales se mantuvieron hasta lle-
gar a adultos. La espuma se humedeció
diariamente con agua esterilizada y los
vasos se cubrieron con papel parafilm.

Una vez establecida la colonia se inicio
el estudio del ciclo de vida, para lo cual
se utilizaron 10 materas plásticas, cada
una con tres plantas de cebolla de bulbo
sembradas a distancias iguales. Cuando
las plantas tuvieron 4 ó 5 hojas desarro-
lladas, sobre cada una se colocó una una
jaula, dentro de la cual se introdujeron de
10 a 15 adultos que se dejaron 24 horas
para permitir la oviposición; después de
este tiempo se corrieron las jaulas con los
adultos a otro sitio de la hoja y se dejaron
el mismo tiempo. Diariamente se revisa-
ron las hojas con el fín de retirar, con un
pincel fino, las ninfas de primer instar,
las cuales se llevaron a hojas de cebolla
colocadas en vasos plásticos con espuma,
según la metodología usada para la ob-
tención de la colonia inicial.

Cada día se observaron las ninfas para
describir los cambios morfológicos que
presentaran y se hicieron mediciones de
la longitud del cuerpo y del ancho torácico
para poder diferenciar el instar en que se
encontraban, hasta obtener los adultos.

Para elaborar la tabla de fertilidad y de
supervivencia se colocaron trozos de ce-
bolla en viales de vidrio con adultos re-
cién emergidos. Diariamente se revisaron
los trozos de cebolla, retirándoles la epi-
dermis con la ayuda de una pinza y ob-
servando, bajo el estereoscopio, la pre-

sencia de huevos para determinar el tiem-
po de preoviposición, el número de hue-
vos por día y la duración del período de
oviposición, también se determinó el
tiempo de duración de los adultos, en este
caso hembras partenogenéticas.

Para establecer la relación de sexos se
utilizó la mayor cantidad posible adultos
provenientes de un cultivo comercial de
cebolla y de la cría del laboratorio. Los
insectos se observaron bajo el estereos-
copio para diferenciar machos y hembras,
mediante la presencia o no del ovipositor.

Con el objetivo de evaluar la preferencia
de los trips por determinado color y de-
terminar la fluctuación poblacional del T.
tabaci, se realizó una supervisión de la
población en diferentes cu tivos comer-
ciales de cebolla de bulbo, localizados en
las veredas San Marcos (Yumbo) y Aují
(El Cerrito), y en el lote de hortalizas de
Corpoica (Palmira). Se utilizaron tram-
pas de cuatro colores (amarillo, azul, blan-
co y morado), que según varios autores,
son los más atractivos a los trips. Tablas
de 25 x 25 cm se forraron con plástico de
los colores indicados, y en cada una de
ellas se esparció una fina capa del pegante
Trip-trap. Estas trampas se colocaron so-
bre estacas de madera a una altura de 10
cm sobre el nivel del cultivo y se distri-
buyeron al azar en los lotes visitados, con
tres repeticiones para cada color en Aují
y Palmira y cuatro en San Marcos. Diez
días después de instaladas se retiraron las
trampas del campo y se llevaron allabo-
ratorio para contar el número de trips cap-
turados, y al mismo tiempo se reempla-
zaron por trampas nuevas. Los datos se
procesaron con el programa SAS y el
contraste entre las medidas de cada va-
riable se obtuvo mediante la Prueba de
Tuckey.

Con el propósito de analizar la fluctua-
ción de la población de T. tabaci se esco-
gieron dos lotes comerciales de cebolla
de bulbo, uno con aplicación de insecti-
cidas y el otro sin aplicaciones, ubicados
en la vereda de Regadero, corregimiento
de Tenerife, municipio El Cerrito, a una
altura de 1.320 msnm. El trabajo consis-
tió en recolectar, cada 8 días, desde el ini-
cio del cultivo hasta la cosecha, el mayor
número posible de trips de las hojas y de
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la base de 25 plantas tomadas al azar, para
cada lote. Los trips se recolectaron en via-
les de vidrio con un poco de alcohol al
35% y se llevaron al laboratorio para con-
tar el número de adultos y ninfas captu-
rados por vial. Para establecer la relación
entre la población en el campo y la cap-
tura de adultos en las trampas se coloca-
ron seis trampas de color azul, las cuales
se retiraron y cambiaron semanalmente
para hacer el respectivo conteo de adul-
tos y ninfas capturados.

Para el estudio de plantas hospedantes,
periódicamente, dentro y en los alrede-
dores de los cultivos de cebolla de bulbo,
se recolectaron diferentes muestras de
malezas y cultivos considerados como
posibles huéspedes de ninfas y adultos de
T tabaci. Las muestras recolectadas en
el campo se llevaron al laboratorio den-
tro de bolsas plásticas para determinar la
presencia de trips.

Resultados y Discusión

Ciclo de vida
Los trips se reproducen por medio de
huevos, los cuales son insertados por el
ovipositor de la hembra, en forma indivi-
dual, dentro del tejido de las hojas, deba-
jo de la epidermis, de preferencia en la
parte media y basal de las hojas. Los hue-
vos recién colocados son hialinos, de for-
ma arriñonada y miden en promedio de
0,2 mm de largo por 0,06 mm de ancho;
la duración promedia de este estado fue
de 4,6 días, con un rango de 3 a 6 días, un
dato muy similar a los obtenidos por
Lewis (]973) y King (1984).

La runfa de primer instar, recién nacida,
es de color blanquecino, con antenas de
4 segmentos, pigmentos oculares de co-
lor rojo, sin ocelos y con tres pares de
patas similares. La longitud promedia es
de 0,4 mm por 0,13 mm de ancho toráci-
COJ. La duración promedia del primer ins-
tar fue de 2,06 días.

La ninfa de segundo instar es de color
amarillo claro, con la mitad posterior del
cuerpo más oscura. Los pigmentos oce-
lares son de color rojo y presenta nueve
segmentos abdominales visibles. En este
instar ingieren toda la comida necesaria
para formar el adulto, y al final de él, el

insecto busca refugio sobre o cerca del
suelo. En este estudio se observó que bus-
ca la espuma para empupar. La longitud
promedia es de 0,8 mm por 0,259 mm de
ancho torácico. La duración promedia de
este instar es de 4,03 días, similar a los
datos obtenidos por King (1984).

El tercer instar o prepupa es de color muy
claro, casi transparente, presenta dos pe-
queños pares de vestigios alares que van
desde el tórax hasta el tercer segmento
abdominal. Las antenas estan cubiertas
por una membrana cristalina y empiezan
a doblarse hacia la parte posterior de la
cabeza. En este instar son poco móviles,
no se alimentan y, en general, se desarro-
llan en el suelo o en la parte baja de la
planta, lo cual coincide con los estudios
de Palacios y Díaz (1992). La longitud
pro media es de 0,8 mm por 0,35 mm de
ancho torácico. La duración pro media de
este instar es de 1,2 días (Rango 1 a 2).

La pupa es de color amarillo muy claro,
los ojos son más grandes y de color rojo
muy intenso. Las antenas están coloca-
das hacia atrás sobre la cabeza y el
protórax, es inmóvil y se desarrolla en el
suelo. La longitud promedia es de 0,816
mm por 0,324 mm de ancho torácico. La
duración promedia en este estado fue de
2,3 días (Rango 2 a 3).

Todos los adultos observados fueron hem-
bras y midieron, en promedio, 1,18 mm
de largo por 0,25 mm de ancho torácico
y presentaron una longevidad de 16 a 24
días. La cabeza y el protórax son de color
amarillo, el tórax presenta un color ama-
rillo más oscuro y el abdomen tiene seg-
mentos de color café oscuro. El color de
los adultos es variable, va de amarillo
pálido a café, siendo más oscuro en las
hembras.

Según los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio, los adultos duraron un pro-
medio de 16 a 24 días, dato similar al ob-
tenido por Lewis (1993) que encontró que
los adultos vivieron en promedio de 19,9
a 20,2 días a 30° y 30,8°C, respectivamen-
te. Los estudios de Lall y Sing (1968)
muestran que los adultos viven en pro-
medio, 20 días.

Las hembras de T tabaci se reproducen
por partenogénesis. Comienzan su ovipo-

sición entre los 5 y 6 días después de na-
cidas y continuan hasta los 15,2 días en
promedio. La máxima oviposición acu-
ne entre los 7 y 12 días, y corresponde a
un 60,02% del total de huevos deposita-
dos, con promedios que fluctuaron entre
4,85 y 3,75 huevos por hembra. A partir
del día 13, la oviposición empieza a des-
cender hasta el día 19 que corresponde al
tiempo máximo de oviposición de la hem-
bra (Fig. 1). Este tiempo es inferior al se-
ñalado por Lewis que indica que el pe-
ríodo de oviposición fue de 50 días.

El número promedio de huevos puesto
por hembra fue de 40,65 (N=20) con un
máximo de 53 y un mínimo de 29. Estos
datos son superiores a los obtenidos por
Lall y Sing (1968), quienes señalan que
las hembras pusieron un promedio de 15,6
huevos e inferior a los datos obtenidos
por Satamura, citado por Lewis (1973),
que indica que la producción de una sola
hembra fue de 50 huevos durante los 20
días de su duración.

La longevidad de las hembras confina-
das fue de 19 a 24 días, con un promedio
de 21 ,5 días; estos datos concuerdan con
lo observado por Lall y Sing (1967), quie-
nes señalan que las hembras vivieron un
promedio de 19,7 días.

En la curva de supervivencia y fertilidad
(Fig. 1) se observa que la mortalidad se
inició a los 16 días, seguido de un lento
descenso hasta la muerte de la última
hembra a los 24 días.

La relación de sexos fue de 1:0 (hembra-
macho), lo cual indica que la reproduc-
ción es partenogenética del tipo teloto-
quia, lo cual coincide con los estudios
realizados por King (1984) que indican
que la reproducción del T tabaci es ente-
ramente partenogénica.

Evaluación de trampas

En la evaluación de las trampas de colo-
res (azul, amarillo, blanco y morado), el
conteo de adultos de trips capturados dió
como resultado la preferencia de estos por
el color azul, similar a los resultados ob-
tenidos por Cárdenas y Corredor (1989)
y Lu y Lee (1987). El análisis de varianza
indicó que hubo diferencias estadísticas
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significativas al nivel del 5% entre los tra-
tamientos. Al realizar la prueba de com-
paración de medias de Tuckey, se encon-
tró que las trampas de color azul fueron
estadísticamente diferentes a las de color
blanco, amarillo y morado, que no presen-
taron diferencias entre sí.

Fluctuación poblacional

La fluctuación de la población de T tabaci
en un lote comercial de cebolla, donde el
agricultor realizó aplicaciones de insec-
ticidas cada cuatro días a partir de la 3a.
semana de transplante, dió como resulta-
do que la población de adultos de trips
por planta, en general, se mantuvo baja,
con promedios que fluctuaron entre 1,0 Y
3,4 entre la 1a. y Sa. semanas. A partir de
la 9a. semana, cuando el agricultor sus-
pendió la aplicación de insecticidas, se ob-
servó un incremento notorio de la pobla-
ción, el cual se mantuvo hasta el final del
ciclo vegetativo de la cebolla, con una li-
gera disminución en la semana previa a
la cosecha (Fig. 2 Y3).

En general, la población total se mantu-
vo muy baja, siendo el promedio más alto
de 16,6 trips/planta, valor obtenido en la
Te. semana, lo que indica que las prácti-
cas de control efectuadas por el agricul-
tor fueron efectivas. Sin embargo, se con-
sidera que el número de aplicaciones rea-
lizadas es excesivo, siendo necesario rea-
lizar estudios de nivel de daño económi-
co que permitan establecer el momento
adecuado para realizar las aplicaciones.
A este respecto, la FAO recomienda ini-
ciar algún tratamiento cuando, en prome-
dio, existan 20 trips/planta.

La fluctuación de la población en el lote
donde no se aplicaron insecticidas pre-
sentó diferencias con respecto al cultivo
comercial.

La población total de trips, adultos y nin-
fas, fue baja hasta la 4a. semana, a partir
de la cual se incrementó hasta la Sa. se-
mana, disminuyendo en la 9a., que en este
caso correspondió a la semana anterior a
la cosecha (Fig. 4). A partir de la 4a. se-
mana, la población aumenta hasta alcan-
zar los mayores promedios (60,8 indivi-
duos / planta) en la Te. semana, alcanzan-
do los niveles de daño económico entre
la 4a. y la Sa. semana (Fig. 5), lo cual
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Figura 1. Curva de supervivencia y fertilidad de T. tabaci Palmira. 1995.
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Figura 2. Fluctuación de la población de Thrips tabaci en un lote comercial de cebolla de bulbo
con aplicación de insecticidas. Regadero . El Cerrito, 1995.
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Figura 3. Promedio de la población total, de adultos y de ninfas de Thrips tabaci en un lote
comercial de cebollas de bulbo con insecticidas. Regadero • El Cerrito, 1995.
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indica que la primera aplicación para con-
trol se debería hacer en este tiempo.

Posiblemente si el control es efectivo, la
población bajaría a muy pocos individuos
por planta, alcanzándose nuevamente el
nivel de daño económico, según a la ten-
dencia del crecimiento de la población,
cuatro semanas después. Según lo ante-
rior es posible especular que sólo son ne-
cesarias dos aplicaciones para el control
del trips de la cebolla en esta zona. De la
8a. semana en adelante, la cebolla ya ha
formado bulbo y puede soportar mayo-
res poblaciones sin que se afecte la pro-
ducción.

La correlación entre las captura en las
trampas y en las plantas en el campo
muestra en el primer caso que no se ob-
tuvo una correlación entre las variables
evaluadas. Esto se debió a la constante
aplicación de insecticidas que provocó
variaciones de la población del insecto
durante el ciclo de la cebolla en el cam-
po. En el lote sin aplicación de insectici-
das se logró obtener una correlación en-
tre el número de adultos de T. tabaci cap-
turado en las trampas de color azúl y el
número de adultos y total de la población
(adultos, ninfas), presentándose un coefi-
ciente de correlación de 0,7626 y 0,8122
para cada una de las variables evaluadas.

En la identificación de plantas hospedan-
tes de T. tabaci se encontró en los mate-
riales examinados otras especies de trips
como Frankliniella sp. y algunas otras del
sub-orden Tubulifera y Terebrantia. El T.
tabaci se encontró en cebolla de rama,
cilantro y ajo.

Conclusiones

El ciclo de vida de T. tabaci en cebo-
lla de bulbo, bajo condiciones contro-
ladas de laboratorio (T=23,48°C;
H.R.= 74,85%), fue en promedio, hue-
vo 4,6 días, ninfa de primer instar
2,06, ninfa de segundo instar 4,03,
prepupa 1,2 días, pupa 2,3 y adulto
21,5 días, para un total de duración
del ciclo de 14,1 días.

Los hábitos de oviposición indican
que las hembras comienzan su ovipo-
sición entre los 5 y 6 días después de
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nacidas y la máxima oviposición ocu-
rre entre los 7 y 12 días que corres-
ponden a un 60,02% de la oviposi-
ción. El período de oviposición tuvo
una duración de 15,2 días (mínimo 12,
máximo 20 días).

La fecundidad total por hembra fue
de 40,65 huevos, con un porcentaje
de fertilidad, obtenido en este estudio,
del 65,28% y una rata de fecundidad
de 2,67.

La longevidad de los adultos confi-
nados (hembras) tuvo un promedio de

21,5 días, observándose que la mor-
talidad se inició a los 16 días, seguido
de un lento descenso hasta la muerte
de la última hembra a los 24 días.

• La relación de sexos fue de 1:0 (hem-
bra-macho), lo cual indica que la re-
producción es partenogenética de tipo
telotoquia.

Las evaluaciones de las trampas de
colores mostraron que el color azul
presentó la mayor captura.

En el estudio de fluctuación de la po-
blación de T. tabaci en un lote comer-
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cial con aplicación de insecticidas se-
manales y en otro sin aplicaciones se
observó para el primer caso que la
población total de ninfas y adultos se
mantuvo baja hasta la 8a. semana,
época en la cual se suspendieron las
aplicaciones y la población se incre-
mentó. Para el segundo caso, la po-
blación de trips presentó un incremen-
to constante, alcanzando los niveles
de daño económico entre la 4a. y 5a.
semana después del transplante.

No se presentó correlación entre el
número de adultos capturados en
trampas azules y la población en las
plantas en un cultivo donde se aplicó
insecticidas. La correlación fue alta,
con un coeficiente de 0,7626 y 0,8122
para cada una de las variables evalua-
das, en un lote donde no se aplicó in-
secticidas.

En las zonas evaluadas sólo se encon-
traron trips en Lilliáceas como la ce-
bolla de rama y el ajo (Allium sativum
L.) y en la compuesta yerba socialista
(Emilia sonchifolia (L.) D.C.).
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