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INTRODUCCION 

En las provincias de Huanta, Cangallo y La Mar existen 

aproximadamente mas de 18,000 hectareas de tuna (Opuntia ficus indica). La 

tuna crece y se desarrolla en forma natural, juntamente con otras cactaceas, 

arboles, arbustos y pasturas, formando inmensos y complejos bosques. El 

campesino ayacuchano aprovecha del bosque los organos suculentos de la 

tuna, cabuya, sankay y los pastizales para alimentar a su ganado; las ramas y 

tallos secos de las cactaceas, huarango, molle, chamana, cabuya y 

verbenaceas como combustible (lena); ademas de recolectar la cochinilla y los 

frutos de la tuna como parte de su actividad complementaria e ingreso 

economico. Muy poco se conoce sobre la importancia del bosque tunal, mas 

aun sobre la fauna silvestre que habita en ese ecosistema natural. 

En lo que se refiere a insectos daninos de ta tuna, no existe informacion 

suficiente, especialmente para el departamento de Ayacucho; la escasa 

referencia corresponde a estudios basicos expuestos en seminarios y 
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congresos desarrollados en el departamento; por esta razon, el area de 

entomologia del Programa de Investigacion en Cultivos Andinos, considero 

importante estudiar y determinar la ocurrencia poblacional de Acromyrmex sp y 

Leptoglossus sp., dos insectos plaga de la tuna, en base a registros 

quincenales en 100 plantas del bosque natural de la localidad de Waripampa, 

distrito de Quinua, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, 

ubicado a 2,750 msnm, teniendo como objetivos : 

1. Determinar la ocurrencia poblacional de Acromyrmex sp. y Leptoglossus 

sp. en plantas de tuna de la localidad de Waripampa (2750 msnm), durante 

un ano calendario. 

2. Determinar la influencia de la planta hospedante, asi como de la 

temperatura, precipitacion y humedad relativa, con relation a la ocurrencia 

poblacional de la hormiga y el chinche, en la localidad de Waripampa. 



CAPITULO I 

REVISION DE LITERATURA 

1.1. ASPECTOS GENERAES SOBRE LAS PLAGAS DE LA TUNA 

Chiesa (1942) clasifica a las plagas de la tuna en tres grupos: a) 

Aquellos que danan las "pencas" o dadodios, b) a los frutos y c) los que 

simplemente utiliza la pianta como medio de refugio o descanso. En el primer 

grupo considera a los perforadores y minadores del dadodio: Temnocera 

scutellata Macq. (Diptera; Syrphidae), Lortchaea chiesai Blanchard (Diptera: 

Lonchaeidae) y Cactoblastis cactorum Berg; este ultimo, considerado como un 

controlador biologico de Opuntia spp, porque ademas de comer en el interior 

del dadodio, las abre para una destruction posterior por pudricion, quedando 

finalmente reducida a piel seca y fibra (Chiesa, 1942 y Metcalf, 1985). En el 

segundo grupo se encuentra el perforador de fruto Zophodia analamprella 

Dyar (Lepidoptera: Pyralidae) y en el tercer grupo Athaumastus flavivenths 

Berg y Leptoglossus fasciatus Westw (Hemiptera: Coreidae) y Diaspis 
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echinocacti Bouche (Homoptera: Diaspididae). En Mexico Dominguez (2003) 

registra a Chelinidea tubulata (Buinm.), Chelinidea vitigera texana Hamlin y a 

Chelinidea hunteri Hamlin conocidos como "chinches del nopal", por chupar 

los jugos en las pencas. 

Para el Peru, Alata (1973) hace referenda de 15 especies de insectos 

daninos de la tuna y lo agrupa dentro de cuatro ordenes diferentes: Coleoptera, 

Homoptera, Lepidoptera y Diptera; correspondiendo a Coleoptera seis 

especies: Dorcatoma sp (Anobiidae), Hister sp (Histeridae), Hololepta sp 

(Histeridae), Huarucus cacti Mshl. (Curculionidae), Rhipidophorus sp 

(Lampyridae) y Tritoma sp (Erotylidae); a Homoptera cinco especies: 

Dactylopius (Coccus) cacti (L.) (Oactylopiidae), Dactylopius confusus (Ckll.) 

(Dactylopiidae), Diaspis echinocacti (Bouche) (Diaspididae), Diaspis radicicola 

Ferris (Diaspididae) y Pseudococcus maritimus (EHRhom) (Pseudococcidae); a 

Lepidoptera dos, Nanaia substituta Heinrich (Pyralidae) y Tineia sp (Tineidae) y 

finalmente a Diptera dos especies: Pardepoda sp (Ortalidae) y Volucella 

cockerelli Curran (Syrphidae); todas sin importancia economica; por su parte 

Ortiz y Raven (1972) registran a Gynaikotrips ficorum (Marchal) (Thysanoptera: 

Phlaeothripidae), Marin (1991) a Sigefgaita tramsilis (Lepidoptera: Pyralidae) y 

a Diaspis echinocacti (Homoptera: Diaspididae) y finalmente Wille (1952) a 

Schistocerca piceifrons peruviana (Linen. Arribalzaga) (Ortoptera: Acrididae). 

Para Ayacucho, Flores y Ayala (1983, 1986), Flores et. al (1986) y Vilca 

(1988), mencionan que entre los artropodos daninos de la tuna se encuentra 

una especie no identificada de la famiiia Nitidulidae (Coleoptera), siendo mas 
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abundantes en epoca de floracion y fructification. Segun los autores se 

alimenta de los cladodios tiemos, de frutos verdes, del polen de las flores y de 

la pulpa de los frutos maduros; en el caso ultimo, aprovechando el dano 

ocasionado por los "chihuacos" Turdus chiguanco L. Los frutos danados 

pueden encontrarse en la penca o en el suelo. Las hembras del Nitidulidae 

depositan sus huevos en los cladodios danados que se encuentran en la planta 

o en el suelo, substrato donde las larvas completan su desarrollo destruyendo 

por completo el integro de la pulpa. Tambien Vilca (1998) y Vilca y Aybar 

(1999) manifiestan que adultos y ninfas de Leptoglossus sp (Hemiptera: 

Coreidae) viven formando colonias en los cladodios tiernos y frutos maduros de 

la tuna, lugares donde pican y chupan para aiimentarse de la savia en caso de 

la penca tierna o del jugo de los frutos; consideran ademas que al picar los 

frutos inyectan patogenos causantes de necrosamiento, notandose este a 

manera de un halo de color marron oscuro, alrededor del punto de penetration 

de la proboscis; indican tambien que la "langosta" Schistocerca piceifrons 

peruviana (Orthoptera: Locustidae) dana el cladodio tierno durante las fases de 

"mosquilla" y "saltona", siendo este ultimo el mas voraz debido a su mayor 

tamafio, mientras que los adultos se concentran en los frutos maduros 

danados para aiimentarse. Asimismo, consideran a Oiketicus sp (Lepidoptera: 

Psychidae) como masticador del cladodio tiemo y como cortador de las espinas 

para fabricar su escondite, mientras que a Pseudococcus sp. (Homoptera: 

Pseudococcidae) como picador chupador en los tallos lenosos, previamente 

danados. Finalmente concluyen que la "hormiga" Camponotus sp 

(Hymenoptera: Formicidae), aparte de aiimentarse del polen y el jugo de los 
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abundantes en epoca de floracion y fructification. Segun los autores se 

alimenta de los ciadodios tiernos, de frutos verdes, del polen de las flores y de 

la pulpa de los frutos maduros; en el caso ultimo, aprovechando el dano 

ocasionado por los "chihuacos" Turdus chiguanco L. Los frutos danados 

pueden encontrarse en la penca o en el suelo. Las hembras del Nitidulidae 

depositan sus huevos en los ciadodios danados que se encuentran en la planta 

o en el suelo, substrate donde las larvas completan su desarrollo destruyendo 

por complete el fntegro de la pulpa. Tambien Vilca (1998) y Vilca y Aybar 

(1999) manifiestan que adultos y ninfas de Leptoglossus sp (Hemiptera: 

Coreidae) viven formando colonias en los ciadodios tiernos y frutos maduros de 

la tuna, lugares donde pican y chupan para alimentarse de la savia en caso de 

la penca tierna o del jugo de los frutos; consideran ademas que al picar los 

frutos inyectan patogenos causantes de necrosamiento, notandose este a 

manera de un halo de color marron oscuro, alrededor del punto de penetration 

de la proboscis; indican tambien que la "langosta" Schistocerca piceifrons 

peruviana (Orthoptera: Locustidae) dana el cladodio tiemo durante las fases de 

"mosquilla" y "saltona", siendo este ultimo el mas voraz debido a su mayor 

tamano, mientras que los adultos se concentran en los frutos maduros 

danados para alimentarse. Asimismo, consideran a Oiketicus sp (Lepidoptera: 

Psychidae) como masticador del cladodio tiemo y como cortador de las espinas 

para fabricar su escondite, mientras que a Pseudococcus sp. (Homoptera: 

Pseudococcidae) como picador chupador en los tallos lenosos, previamente 

danados. Finalmente concluyen que la "hormiga" Camponotus sp 

(Hymenoptera: Formicidae), aparte de alimentarse del polen y el jugo de los 
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frutos danados, dispersan patogenos de pencas enfermas a las sanas, debido 

a su constante movilidad; afirman que con toda seguridad no existe pianta de 

tuna que no sea transitada por la hormiga. 

1.1.1. Artropodos predadores de las plagas de la tuna. 

Vilca (1998, 2004) y Vllca y Aybar (1999), hacen referenda que entre 

los aracnidos predadores de insectos de la tuna, destacan la especie Argiope 

sp (Araneida: Argiopidae) con relacton a Oxyopes sp (Araneida: Oxypidae) y 

Salticidae. Segun los autores, la "arena plateada" Argiope sp, tiene la 

caracteristica de fabricar su red o teiarana entre las pencas de los tunales, 

mientras que la "arana lince" Oxyopes sp y el Saltiddae son de vida errante. 

Indican ademas que Argiope sp. utiliza su red para capturar presas, Oxiopes lo 

hace corriendo tras de ellas, mientras que Saltiddae mediante saltos 

caracteristicos. Por otro lado, los autores mencionados manifiestan que la 

avispa Polistes sp (Hymenoptera: Vespidae) construye su nido en forma de 

panal entre las pencas, donde en interior del panal se puede encontrar 

diferentes estados y estadios de desarrollo del vespido; consideran que 

ademas existen otros insectos benefioos como Prionix sp (Hymenoptera: 

Sphecidae), Pepsis sp (Hyenoptera: Pompilidae), Villa sp (Diptera 

Bombyliidae), Lochmorhynchus albicans (Diptera: Asilidae), Epicauta spp 

(Coleoptera: Meloidae), Rerostichus sp (Coleoptera: Carabidae), Blaesoxipha 

caridei (Diptera: Sarcophagidae), Cicindela sp (Coleoptera: Carabidae) y una 

especies no identificada de las familia Mantidae. En el caso de Cicindela sp 

manifiestan que esta espede es un importante predador de la ninfa "mosquilla" 
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de Schistocerca piceifrons peruviana (langosta) cuando esta se encuentra 

cerca al suelo, trepadas en las gramineas y pastos naturales. Finalmente los 

autores mencionados, manifiestan que ia "iagartija del tunal", las aves 

falconidas conocidos como "cernicalo", "anka", "waman" y "aqchi"; la perdiz, 

las palomas y el zorrino contribuyen en el control natural de las plagas de la 

tuna. 

1.1.2. Otros artropodos de los tunales. 

Flores (1983) y Vilca (1998) senalan que muchos son los artropodos 

que conforman el ecosistema de los tunales, aparte de los ya mencionados, 

indican que existen diversas especies de insectos no identificadas de las 

familias Cerambycidae, Buprestidae, Chysomelidae, Scarabaeidae y 

Tenebrionidae (Coleoptera); moscas de las familias Otitidae, Tabanidae y 

Dolichopodidae (Diptera); mariposas y polillas de la orden Lepidoptera 

(Nymphalidae, Pyralidae, Noctuidae, Hesperiidae y Geometridae) y diversos 

acr/didos (Orthoptera: Acrididae) que merecen ser identificadas y estudiadas. 

1.2. TAXONOMIA DEL GENERO Acromyrmex. 

Segun Dominguez (2001), Pardo (1964) y Madrigal (1003), este genero 

se encuentra dentro de la siguiente clasificacion taxonomica: 

Orden : Hymenoptera 

Sub-Orden : Apocrita (= Clistogastra) 
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Super-Familia: Formicoidea 

Famiiia : Formicidae 

Sub-Familia : Myrmicinae 

Genero : Acromyrmex 

Especies : Acromyrmex subterraneus peruvianus (Borgmeier, 1940). 

Acromyrmex hispidus Santschi 

Acromyrmex landolti Forel 

Acromyrmex octospinosus (Reich) 

Acromyrmex subterranueus (Forel) 

Acromyrmex rugosus 

Acromyrmex aspersus 

Acromyrmex striatus 

Acromyrmex lobicornis 

Acromyrmex lundi 

Acromyrmex heyeri 

Acromyrmex ambiguos 

Acromyrmex spp. 

1.2.1. Distribucion e importancia del Genero Acromyrmex. 

En la literatura nacional y mundial extsten referencias que las especies 

pertenecientes al genero Acromyrmex y Atta son conocidas comunmente como 

"hormigas cortadoras"; afirman que en America ambos generos se encuentran 

desde los 33° de latitud norte y 33° de latitud sur; es decir, desde Texas y 
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Lima (1940), citado igualmente por Raven (1969) reporta que Leptoglossus 

stigma produce caida de frutos de mangos y tangerinos y que la especie 

Leptoglossus dilaticolis puede causar dano economico en los cultivos de cacao 

y magnolia, mientras que Leptoglossus conspersus al tomatero, de manera 

similar a los danos de Leptoglossus zonatus en el Peru y al de la especie 

Leptoglossus impictus en Argentina. 

Para Ecuador, Garces (2009) senala que el chinche foliado o "paton" 

Leptoglossus zonatus es una de las plagas que causa mayores perdidas 

economicas en el cultivo del tomate de arbol (Cyphomandra betaceae). Indica 

tambien que ataca al tomatero en plena production; es detir desde que el fruto 

se encuentra en estado tiemo a maduro; segun el autor mencionado el control 

del chinche se realiza utilizando productos quimicos que no afecten la calidad 

del producto, los costos de production y al ambiente. Por lo mismo, Arnal y 

Ramos (1990), indican que en Maracay, Venezuela, ninfas y adultos de 

Leptoglossus zonatus (Hemi'ptera: Coreidae), chupan savia de los organos 

aereos del girasol, pretisamente en ef tallo y pedicelo de la hojas. Por su parte 

Dominguez (2003) tita a Leptoglossus thasus gigas para los Estados de 

Queretaro, Hidalgo y Guerrero en Mexico; Alata (1973) a Leptoglossus 

vexillatus en cultivo de yuca en el Peru, mientras que Flores y Ayala (1983), 

Vilca (1988) titan a Leptoglossus sp en plantas de tuna en Ayacucho. 

1.3.2. Controladotes biologicos de las especies del Genero Leptoglossus. 

En lo que respecta al control biologico, Bates et al. (2004), han 
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registrado a Gryon pennsylvanicum (Ashmead), Anastatitspearsalli Ashmead, 

Ooencyrtus spp. Ashmead (Hymenoptera: Seelionidae), parasitando huevos 

de Leptoglosus occidentalis Heidemann 

1.4. LA TUNA. 

1.4.1. Taxonomia. Castagnino (s.f.) dasifica a la pianta de tuna de la siguiente 

manera: 

Reino : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden : Caryophyllales 

Familia : Cactaceae 

Genero : Opuntia 

Subgenero: Opuntia 

Especie : Opuntia ficus-indica 

1.4.2. Origen y distribucion. 

La tuna o nopal Opuntia spp., es originaria de America. Segun 

investigadores se encuentra distribuida desde la provincia de Alberta en 

Canada, hasta la Patagonia en Argentina, ocupando grandes areas en las 

zonas deserticas de los Estados Unidos y Mexico en America del Norte y en las 

de Peru y Bolivia en America del Sur; sin embargo su distribucion ha 

traspasado las fronteras continentales; es dear, en la actualidad puede hallarse 

variadas especies de esta cadacea en extensas zonas del Mediterraneo, 
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Sudafrica, Australia y la India (Brom, 1970; Comejo, 1983 y Delgado, 1989). De 

125 generos que comprende la famiiia de Cactaceas a nivel mundial, 61 estan 

representados en Mexico, 31 en el Sur de los Estados Unidos y 51 en el Peru; 

la riqueza varietal de la tuna y la de sus parientes silvestres, especialmente en 

Mexico y Peru, nos clarifica su origen 

1.4.3. Ciclo vegetativo de la "tuna" Opuntia spp. 

Palomino y Palomino (1983) y Palomino y Navarro (1983), indican que la 

planta de tuna como cualquier especie arborea perenne, siempre verde, 

presenta dos periodos vegetativos al ano: Uno de actividad vegetativa y otro 

de reposo o descanso vegetative El primero esta comprendido entre la 

segunda quincena del mes de agosto hasta fines del mes de abril, periodo en 

el cual la planta se caracteriza por presentar sub-etapas como brotamiento de 

frutos y cladodios, florarion, crerimiento y madurez; el segundo en la epoca en 

que las temperaturas y precipitacion promedio mensual son las mas bajas del 

ano Gunio, julio, agosto). Los autores describen el inicio del ciclo vegetativo de 

la tuna amarilla de la siguiente manera: el brotamiento se produce en respuesta 

a la precipitacion y temperatura del medio ambiente; en Ayacucho se inicia los 

primeros dlas de septiembre y consiste mayormente en la emision de brotes 

fiorales, o botones de madera sobre los cladodios de primavera del ano 

anterior, pudiendose presentar en menor numero en cladodios mayores de un 

ano. 
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1.4.3.1. Floracion. 

Esta comprendido entre los rneses de septiembre y octubre y sucede a 

los 30 6 45 dias despues del brotamiento. Se caracteriza por la apertura de la 

corola, cuyos petalos se encuentran dobfados y superpuestos. La planta se 

cubre de flores vistosas de un color amarillo pajizo. Esta apertura es despues 

de la polinizacion. El color amarillo pajizo cambia a un color anaranjado, 

cuando la corola comienza a cerrarse. El brotamiento desuniforme determina 

diferentes etapas de floracion con lo que se consigna mayor tiempo de la planta 

con presencia de flores en el campo. 

1.4.3.2. Crecimiento y madurez del fruto y cladodio. 

Despues del cuajado del fruto, este inicia su crecimiento en forma 

rapida, manteniendo su color verde. Esta sub etapa esta comprendida entre 

los meses de septiembre y octubre y sucede a los 30 o 45 dias despues del 

brotamiento. El crecimiento tanto del fruto como del cladodio tiene una 

tendencia sigmoidal; es decir sus dimensiones experimentan incremento muy 

fuertes hasta los 120 dias en el caso del fruto y 106 dias en el caso del 

cladodio, con incrementos semanales de 2.36 cm de largo y 1.31 cm de ancho 

para los frutos y de 9.52 cm de largo y 5.22 cm de ancho para los cladodios. 

Segun los autores mencionados, estos periodos coinciden con las primeras y 

escasas lluvias del ano, posteriormente tanto el cladodio como el fruto 

experimentan incremento muy pequenos de sus dimensiones alcanzando el 

fruto la madurez a los 150 dias y el cladodio a los 343 dias, momento en que 
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muestra sus primeros botones florales y/o de madera. Definitivamente los 

ciadodios tienen un crecimiento mas veloz, ellos representan la prevision de la 

futura produccion de fruta.; sin embargo es cotidiano observar en plantas de 

praderas silvestres, que un ano se dedica a producir ciadodios y en el siguiente 

ano fruta. Fenomeno que ocasiona vecerfa. 

La madurez y cosecha de frutos se inicia a los 4.5 meses despues del 

brotamiento (aproximadamente la primera quincena de enero) y se manifiesta 

primero por el color de la pulpa y luego del pericarpio. La correlation del 

numero de frutos a la cosecha con el numero de botones florales es alta. El 

periodo de cosecha comprende de enero a abril, con el pico mas alto entre 

febreroy marzo. 

1.4.3.3. Epoca de reposo o descanso vegetative 

Esta comprendido entre los meses de mayo a julio y parte de agosto, 

determinado por las bajas temperaturas y por la poca o nada precipitation. Las 

plantas comienza a disminuir sus funtiones vitales (disminucion de zonas de 

activo metabolismo); los ciadodios se observa flatidos, los frutos que quedan 

terminan por caer; en general las plantas se preparan para resistir condiciones 

de sequia, sin imposibilitarlo a responder un brotamiento con una poda severa, 

pero que el crecimiento de los nuevos ciadodios son mucho mas lentos y la 

entrada en produccion parece ser mas tardia. 
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1.4.4. Importancia de la tuna. 

En el Peru, el cultivo de la tuna constituye una actividad importante en la 

region de la sierra; aunque en los ultimos 20 anos se ha incrementado su 

cultivo en la costa. Para el ano 1994 se cultivaron 7237 ha de tuna, 

obteniendose 44,211 toneladas de fruta, siendo los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica, Arequipa y Lima los que cubren mas del 80 % de la 

superficie nacional. Por otro lado, la production de cochinilla se orienta 

principalmente a la exportacion, tanto bajo la modalidad de cochinilla seca, 

como en forma de carmin. En cuanto a cochinilla, en 1994, los principales 

mercados de exportacion fueron Aiemania (25 % ) y Espana (25%), mientras 

que en forma de carmin se exporto el 38% a Estados Unidos y el 1 1 % a 

Francia (Castagnino, s.f.) 



CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. UBICACION DEL LUGAR DE EVALUACION 

El trabajo de investigacion se desarrollo en bosque natural de tuna de la 

localidad de Waripampa, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho; ubicado a 2,770 msnm. Comprende la parte alta 

de la zona arqueologica de Wari. 

2.2. CARACTERl'STICA DEL AREA DE EVALUACION. 

El area de evaluation comprendio parte de un bosque natural de tuna de 

forma irregular, de aproximadamente 50 metros de ancho en promedio y un 

largo de 200 metros, la misma que se encuentra ubicada al pie de las parcelas 

de cultivo en secano del lugar conocido como Waripampa. Segun Sifuentes 

(1997) el lugar perteneceria a la Region Quechua (2,500 msnm a 3,500 msnm); 
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en tanto que Tosi (1960) clasifica a esta region como zona de vida bosque 

seco-Montano Bajo Subtropical (bs-MBS), con clima templado. Como es 

natural en esta zona de vida predomina las plantas de tuna (Opuntia spp.), 

sobre otras cactaceas como "sankay" {Trichocereus peruvianus), "ankukichka" 

(Opuntia subulata) y algunas plantas de "molle" (Schinus molle), "pati" (Carica 

augusti) y diversos arbustos de la familia verbenaceae. 

A R E A D E E V A L U A C I O N 

2.3. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

El trabajo comprendio dos partes: a) Trabajo de Campo y b) de 

laboratorio. En el campo se realizo la evaluacion de la poblacion de las 

especies en estudio, el registro de su comportamiento y sus posibles plantas 
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hospedantes, mientras que en laboratorio se efectuo el analisis de los 

resultados de las evaluaciones. 

El trabajo de campo consistio en recorrer en zig-zag, quincenalmente el 

bosque de tuna, tomando al azar una pianta cada cincuenta pasos 

aproximadamente, que al final sumaban 100 plantas en todo el recorrido. 

Asimismo, en cada quincena se registraron las poblaciones de Acromyrmex sp. 

y de Leptoglossus sp. en cada una de las 100 plantas, contabilizando el 

numero de espetimenes de cada especie en cada organo de la pianta (penca 

tierna, flor, fruto verde, fruto maduro y penca de mas de un ano de edad); el 

estado de desarrollo de la plaga (ninfa y adulto) en el caso de Leptoglossus sp. 

y los danos ocasionados por ambas especies. Adicionalmente, se registro el 

radio de action y comportamiento de Acromyrmex sp. con relation al 

hormiguero; el comportamiento de Leptoglossus sp. y las plantas que le sirven 

de refugio, y finalmente diversas especies de aranas y otros controladores 

biologicos de ambas especies motivo del estudio. 

Debido a que el espacio que comprende el bosque natural de tuna de 

Waripampa es extenso y desuniforme en su recorrido, para la evaluacion se 

delimito un area de aproximadamente una hectarea; en esta hectarea, el 

ingreso y el recorrido durante las 24 evaluaciones, no tuvo la misma direction, 

la intention fue considerar que todas las plantas de tuna del mencionado 

espacio, tengan la misma oportunidad de ser evaluadas, por lo menos en 

alguna quincena, con el fin de tener una vision general de la ocurrencia y 
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dispersion de los dos insectos en el area de muestreo, a lo largo del ano y para 

que los resuitados del trabajo sirva como un indicador de lo que ocurre con 

ambas especies en el bosque de Waripampa y posiblemente en otros bosques 

de tuna, debido a la incidencia y persistencia de ambas plagas. 

Las poblaciones de Leptoglossus sp., Acromyrmex sp. y de sus 

controladores biologicos, que se contabilizaron en cada quincena de los doce 

meses del ano, se registraron en planillas confeccionadas para el caso, 

habiendose obteniendo al final del ano un total de 24 evaluaciones para cada 

especie en estudio. 

2.4. CARACTERISTICAS M ETEOROLOGICAS. 

Para determinar las condiciones climaticas ocurridas entre abril de 2005 

y marzo de 2006, se utilizo los registros meteorologicos de la Estacion 

Huamanga, que se encuentra ubicada en Pampa del Arco a 2772 msnm y 

cuya altitud guarda relation con la de Waripampa que se encuentra a 2750 

msnsm. Con los registros meteorologicos se realizo el balance hidrico y el 

diagrama de la temperatura y precipitation ocurrida en el afio de trabajo, tal 

como se observa en el Cuadro 01 y Grafico 01 correspondiente. 



CUADRO 01. TEMPERATURA, PRECIPITACI6N Y BALANCE HIDRICO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 
2005 Y MARZO DE 2006, EN BASE A LOS REGISTROS DE LA ESTACI6N METEOROL6GICA HUAMANGA. 

A N O 2,005 2,006 

M E S E S ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL PROM 

T Maxima (°C) 26.10 25.40 24.90 24.90 26.30 25.90 26.30 27.90 24.30 23.80 23.40 23.50 25.23 

T° Minima (°C) 9.70 6.80 5.00 4.90 6.30 9.50 10.50 10.70 11.30 11.50 11.20 11.50 9.08 

T° Media (°C) 17.90 16.10 14.95 14.90 16.30 17.70 18.40 19.30 17.80 17.65 17.30 17.50 17.15 

Factor 4.96 4.80 4.96 4.96 4.80 4.96 4.80 4.96 4.96 4.64 4.96 4.80 

E T P (mm) 88.7B 77.28 74.15 73.90 78.24 87.79 88.32 95.73 88.29 81.90 85.81 84.00 1,004.19 0.5434 

Precipitacion (mm) 11.70 0.20 0.00 2.60 0.00 5.40 47.20 29.70 87.40 107.40 102.30 151.80 545.70 

E T P Ajust. (mm) 88.78 42.00 40.30 73.90 42.52 87.79 88.32 95.73 88.29 81.90 85.81 84.00 

H. del suelo (mm) -77.08 -41.80 -40.30 -71.30 -42.52 -82.39 -41.12 -66.03 -0.89 25.50 16.49 67.80 

Deficit de H.(mm) -77.08 -41.80 -40.30 -71.30 -42.52 -82.39 -41.12 -66.03 -0.89 

Exceso de H. (mm) 25.50 16.49 67.80 

Fuente: Estacion Meteorologica Huamanga, 2772 msnm, 13° 08' Latitud Sur y 74° 13'Longitud Oeste. 



G R A H C 0 N ° 1 : DIAGRAMA DE TEMPERATURA, PRECIPITACION Y DEL BALANCE HfDRICO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE ABRIL DE 2005 A MARZO 2006 (TIEMPO DE DURACI6N DEL TRABAJO DE INVESTIGACI6N). 



CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. FLUCTUACION POBLACIONAL DE Acromyrmex sp., EN PLANTAS 
DE TUNA DEL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 
A MARZO DE 2006. DJSTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 

La poblacion de Acromyrmex sp. se contabilizo quincenalmente entre 

abril de 2005 a marzo 2006 (un ano), en plantas de tuna del bosque natural de 

Waripampa, distrito de Quinua, a 2750 msnm cuya information se muestra en 

el Cuadro 02; se puede observar que el mencionado formicido, solamente fue 

registrado desde agosto de 2005, hasta el mes de enero de 2006, alcanzando 

la maxima poblacion en el mes de enero; en tanto que en los otros meses del 

ano, su ausencia fue absoiuta. En razon a ello y con el proposito de determinar 

matematicamente la ocurrencia poblational del insecto, los registros originales 

de las 24 quincenas fueron analizados mediante calculos de tendencia por el 

metodo de polinomios ortogonales (Cuadro 3). 
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CUADRO 2. POBLACION QUINCENAL DE Acromyrmex sp., REGISTRADA EN LA 
FLOR, FRUTO, PENCA TIERNA Y PENCA DE TUNA DE MAS DE UN 
ANO DE EDAD. BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. QUINUA, 
AYACUCHO. 

FECHAS 
P O B L A C I O N DE Acromyrmex sp. 

FECHAS 
Flor Fruto Penca 

Tierna 
Penca de 
mas de un 

ano de edad 

Total 
quincenal 

15.04.05 00 00 00 00 00 
30.04.05 00 00 00 00 00 
15.05.05 00 00 00 00 00 
30.05.05 00 00 00 00 00 
15.06.05 00 00 00 00 00 
30.06.05 00 00 00 00 00 
15.07.05 00 00 00 00 00 
30.07.05 00 00 00 00 00 
15.08.05 00 00 00 00 00 
30.08.05 07 00 00 00 07 
15.09.05 00 17 00 00 17 
30.09.05 00 13 00 02 15 
15.10.05 00 95 13 42 150 
30.10.05 00 05 08 13 26 
15.11.05 00 132 27 15 174 
30.11.05 5 110 232 158 505 
15.12.05 52 53 02 87 194 
30.12.05 47 90 47 92 276 
15.01.06 230 295 23 267 815 
30.01.06 47 93 00 40 180 
15.02.06 00 00 00 00 00 
30.02.06 00 00 00 00 00 
15.03.06 00 00 00 00 00 
30.03.06 00 00 00 00 00 

Total anual 388 903 352 716 2359 
% 16.45 38.28 14.92 30.35 100 
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CUADRO 3. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA TENDENCIA POBLACIONAL DE 
Acromyermex sp., REGISTRAOA EN PLANTAS DE TUNA DEL BOSQUE 
NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. 
DISTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 

F. V G L S C CM F C FT 
0.05 0.01 

FUNCION LINEAL 1 111123.235 111123.235 3.1484384 4.3 7.94 
RESIDUAL 22 776483.723 35294.7147 

FUNCION CUADRATICA 1 54179.3487 54179.3487 1.57518958 4.32 8.02 
RESIDUAL 21 722304.375 34395.4464 

FUNCION CUBICA 1 214162.719 214162.719 8.42925262 4.35* 8.1** 
RESIDUAL 20 508141.656 25407.0828 

FUNCION CUARTICA 1 30474.6332 30474.6332 1.2121792 4.38 8.18 
RESIDUAL 19 477667.022 25140.3696 

FUNCION QUINTICA 1 39304.0808 39304.0808 1.61389887 4.41 8.28 
RESIDUAL 18 438362.941 24353.4967 

GRAFICO 02. FLUCTUACI6N Y TENDENCIA POBLACIONAL DE Acromyrmex sp., EN 
PLANTAS DE TUNA D E L B O S Q U E NATURAL D E WARIPAMPA. A B R I L D E 
2005 A M A R Z O D E 2006. D I S T R I T O D E QUINUA, AYACUCHO. 
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De acuerdo al procedimiento descrito, se determino que la fluctuation 

poblational de Acromyrmezx sp. durante el periodo de evaluation tiene una 

tendencia cubica. 

Durante el ano la hormiga tuvo presencia temporal, que segun los 

resuitados obtenidos de campo y la tendencia calculada, la hormiga inicia su 

aparicion en el mes de agosto y finaliza en el mes de febrero; en tanto que su 

maxima poblacion se presenta entre diciembre y enero, y que los altibajos de 

las poblaciones originales, serian producto de las evaluaciones practicadas al 

azar y posiblemente a diversos factores naturales que influyen en el 

comportamiento del insecto en su habitat natural. 

En general, la ocurrencia y ausencia del formicido en el bosque de tuna, 

fue dependiente de las condiciones climaticas ocurrido en dicho lugar y del 

comportamiento natural del insecto en respuesta a las variaciones climaticas 

durante el ano; en este sentido, la aparicion de la poblacion a mediados de 

agosto fue coincidente con el ascenso de la temperatura, de 14.90 °C en 

promedio en el mes de julio (promedio mas bajo del ano) a 16.30 °C en el mes 

de agosto (Cuadro 01 y Grafico 01 del balance hidrico). Es importante indicar 

que inicialmente en agosto la poblacion de Acromyrmex sp. fue escasa y 

continuo con similar densidad durante los meses de setiembre y octubre, 

mientras continuaba en ascenso la temperatura media hasta alcanzar el 

maximo en el mes de noviembre (19.30 °C). Entre noviembre y diciembre la 

poblacion de Acromyrmex sp. alcanzo el mas alto valor, para luego 
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desaparecer definitivamente en el mes de febrero, a consecuencia de las altas 

precipitaciones ocurridas desde enero hasta el mes de marzo ( 107.40 mm en 

enero, 102.30 mm en febrero y 151.80 mm en marzo). Como es natural en 

Ayacucho, las precipitaciones se acentuan de enero a marzo, saturando de 

humedad el suelo, aspecto que se observa como exceso de humedad en el 

suelo en el grafico del balance hidrico. Asimismo, su ausencia a partir de abril 

hasta la primera quincena de agosto, guarda relacion con la temporada seca y 

fria del ano; el descenso de la temperatura y la sequedad del suelo se iniciaron 

en abril (Cuadro 1 y Grafico 2), alcanzando sus minimos en el mes de julio, 

periodo en el cual la hormiga se refugio en su hormiguero, para pasar el 

periodo frio del ano. 

3.2. POBLACION DE Acromyrmex sp., REGISTRADA EN DIFERENTES 
ORGANOS DE LA PLANTA DE TUNA DEL BOSQUE NATURAL DE 
WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. QUINUA, 
AYACUCHO. 

Como se puede observar en el Cuadro 2 y Grafico 3, el formicido fue 

registrado en cuatro organos diferentes de la planta de tuna: organo floral 

(boton floral y flor), fruto en diferente estado de desarrollo, penca tierna y penca 

de mas de un ano de edad (penca madura). Segun el registra, los cuatro 

organos de la planta fueron danados fuertemente por la hormiga, solo que en el 

caso de la penca de mas de un ano de edad fue utilizada mayormente para el 

transito. 

En lo que respecta a la poblacion total de hormigas registradas en los 



33 

Poblaci6n de Acromyrmex sp. en penca 
de mas de un afio de edad 

(716 especfmenes) 

Poblaci6n de Acromyrmex sp. en 
la flor (388 especfmenes) 

/ \ 

s \ 
Poblaci6n de Acromyrmex sp. en penca 

tierna (352 especimenes) 
Poblacion de Acromyrmex sp. en 

el fruto (903 especfmenes) 

GRAFICO 03. POBLACION D E Acromyrmex sp., E N D I F E R E N T E S 6 R G A N O S DE LA 
PLANTA D E TUNA D E L B O S Q U E NATURAL D E WARIPAMPA. ABRIL DE 
2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO D E QUINUA, AYACUCHO. 

diferentes organos de la pianta de tuna (2359 especimenes), durante la 

temporada activa del formfcido (agosto a enero) sobre las plantas de tuna, el 

38.28 % de la poblacion fue observada cortando pedazos de tejidos de los 

frutos desde verdes en proceso de desarrollo y maduracion, hasta frutos 

maduros; el 30.35 % de la poblacion se encontro sobre las pencas de mas de 

un ano de edad, ya sea de ida hada las partes superiores de la pianta, o de 

regreso hacia el hormiguero, con o sin la carga correspondiente. Las que 

regresaban sin la carga, probabtemente pertenedan a obreras exploradoras. 

Asimismo, el 16.45 % de la pobladon fue registrado en botones florales o en la 

flor, cortando y extrayendo pedazos de petalos y estambres para acarrear a 

su hormiguero, y el 14.92 % de la pobladon sobre las pencas tiernas, cortando 

las areolas y la pulpa de la propia penca. E s importante indicar que en el caso 
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Foto 02. Obreras de Acromyrmex sp., darlando Foto 03. Obreras de Acromyrmex sp daftan-
petalos y estambres de la flor de tuna. do penca tiema de tuna 
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Foto 04. Obreras de Acromyrmex sp., dartando Foto 05. Obreras de Acromyrmex sp da-
fruto verde de tuna. nando penca de tuna de mas de un afi'o de 

edad. 
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de la flor, la hormiga prefiere cortar los petalos y estambres y solo cuando 

existe escasez de flores, el dano avanza hacia el talamo de la flor; en la penca 

tierna prefiere las areolas y en pencas de mas de un ano de edad toda 

la pulpa, tal como se puede observar en las fotos 2, 3, 4 y 5 correspondientes. 

La ocurrencia frecuente de la poblacion de obreras en cada uno de los 

organos de la planta, indica el grado de su preferencia, que casi siempre 

correspondio a los frutos, especialmente los frutos en proceso de desarrollo y 

maduracion y en el organo floral por los petalos. No dejan de tener importancia 

las pencas tiemas y las pencas de mas de un ano de edad, que incluso a partir 

de agosto o setiembre, cuando todavia no existian organos tiernos en la tuna y 

el campo se encontraba totalmente seco, la poblacion de obreras cortadoras 

que salian del nido a realizar su labor, se concentre en las plantas cercanas al 

hormiguero y dano por completo las pencas de mas de un ano de edad. 

3.3. NUMERO DE FLORES, FRUTOS, PENCAS TIERNAS Y PENCAS DE 
TUNA DE MAS DE UN ANO DE EDAD, DANADAS POR Acromyrmex 
sp., EN EL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A 
MARZO DE 2006. QUINUA, AYACUCHO. 

En el Cuadro 04 se muestra el numero de flores, frutos, pencas tiernas y 

pencas de mas de un ano de edad, danados por Acromyrmex sp., 

contabilizados quincenalmente en 100 plantas de tuna del bosque natural de 

Waripampa. En este cuadro se relaciona la ocurrencia poblacional del formicido 

en cada periodo de evaluation (Cuadro 02) para establecer la incidencia del 

dano ocasionado por el formicido en los cuatro organos afectados. 
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En lo que respecta a la cantidad de flores danadas por Acromyrmex sp. 

durante la temporada en que visito las plantas de tuna (agosto 2005 a febrero 

2006), existe una relacion bastante estrecha entre la cantidad de flores 

danadas y la poblacion de la hormiga registrada en cada periodo de evaluacion 

(Grafico 04); desde su aparicion en agosto de 2005, hasta el mes de noviembre 

del mismo ano, la poblacion de hormigas registradas en la flor de la tuna fue de 

cero o muy baja como en la segunda quincena de noviembre, de manera 

similar que el numero de flores danadas; en todo caso, la poblacion inicial de la 

hormiga registrada el 30 de agosto de 2005, correspondio a obreras 

exploradoras, porque las flores en esa quincena no mostraban signos de dano, 

a pesar de existir regular poblacion del formicido, transitando sobre el organo 

floral. A partir del mes de diciembre, la ocurrencia de obreras cortadoras en la 

flor fue bastante manifiesta, al igual que el dano ocasionado, lograndose por 

tanto contabilizar la mayor cantidad de flores danadas y la mas alta poblacion 

del formicido en la primera quincena de enero de 2006; en la siguiente 

quincena (fines de enero), desciende la poblacion de obreras en dicho organo y 

tambien sus danos. En los dos ultimos meses de evaluacion (febrero y 

marzo) el formicido desaparecio de manera abrupta y en forma similar la 

ausencia de sus danos. 

Por lo que se expresa en el grafico correspondiente, consideramos que 

existio una relacion estrecha entre la poblacion de Acromyrmex sp. y la 

cantidad de flores danadas. Es necesario indicar que solamente se contabilizo 

los botones fiorales y las flores que se encontraban danadas en el momento de 
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CUADRO 04. NUMERO DE FLORES, FRUTOS, PENCAS TIERNAS Y PENCAS DE 
TUNA DE MAS DE UN ANO DE EDAD, DANADAS POR Acromyrmex 
sp. EN EL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. DISTRITO DE 
QUINUA, AYACUCHO. 

F E C H A S 
NUMERO DE ORGANOS OANADOS POR Acromyrmex sp. 

F E C H A S 
Flor Fruto Penca 

Tierna 
Penca de mas de 
un ano de edad 

Total 
quincenal 

15.04.05 00 00 00 00 00 
30.04.05 00 00 00 00 00 
15.05.05 00 00 00 00 00 
30.05.05 00 00 00 00 00 
15.06.05 00 00 00 00 00 
30.06.05 00 00 00 00 00 
15.07.05 00 00 00 00 00 
30.07.05 00 00 00 00 00 
15.08.05 00 00 00 00 00 
30.08.05 00 27 00 00 27 
15.09.05 00 07 17 00 24 
30.09.05 00 75 02 00 77 
15.10.05 00 22 02 00 24 
30.10.05 05 18 07 00 30 
15.11.05 00 05 08 00 13 
30.11.05 02 13 13 00 28 
15.12.05 12 20 03 03 38 
30.12.05 17 22 05 02 46 
15.01.06 30 35 08 00 73 
30.01.06 18 48 02 00 68 
15.02.06 00 18 00 00 18 
30.02.06 00 00 00 00 00 
15.03.06 00 00 00 00 00 
30.03.06 00 00 00 00 00 

Total anual 84 310 67 05 466 
% 18.03 66.52 14.38 1.07 100 
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GRAFICO 04. NUMERO D E F L O R E S D E TUNA DANADOS POR Acromyrmex sp., EN E L 
BOSQUE NATURAL D E WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. 
DISTRITO D E QUINUA, AYACUCHO 

Foto 06. Dano de Acromyrmex sp. en 
botdn floral de la tuna. 

Foto 07. Dano de Acromyrmex sp. en la 
flor, dejando intacto el pistilo. 



39 

la evaluacion, debido a que despues de algunos dias resulto dificil diferenciar 

con los de Schistocerca piceifrons peruviana, que resulto ser su competidor. 

Ambas especies ocasionan danos muy similares. Es importante indicar tambien 

que en la flor, la hormiga termina, en primer lugar, por cortar integramente los 

petalos y continua con los estambres, quedando muchas veces intacto el pistilo 

(Fotos 6 y 7) cuando existen buena cantidad de flores en la planta; de lo 

contrario, avanza cortando en pedazos el pistilo para finalmente danar buena 

parte el talamo de la flor. Asimismo, se ha logrado registrar que al entrar la 

hormiga en actividad en el mes de agosto, y al no disponer de tejidos tiernos de 

tuna y de otras especies vegetales en el entorno del nido, transportan petalos 

secos de la flor que se encuentran a manera de "puchos" en el suelo, o 

semillas secas de molle del suelo. 

Por otro lado, en lo que respecta a la actividad de Acromyrmex sp. en los 

frutos de la tuna, el dano resulto mucho mas evidente desde el mes de agosto. 

En el Grafico 05 podemos observar que entre agosto y setiembre se logro 

contabilizar buena cantidad de frutos danados, a pesar de que la poblacion de 

hormigas presentes en los frutos era baja. De este modo, el 30 de setiembre 

fue la quincena donde la cantidad de frutos danados alcanzo el nivel mas alto, 

pero que a partir de octubre, cuando la poblacion de hormigas en los frutos 

tendio a elevarse hasta la primera quincena del mes de enero, el numero de 

frutos danados tambien tendio a incrementarse en forma paralela, 

volviendo a registrarse el 30 de enero el segundo valor mas alto de frutos 

danados. En el mes siguiente (febrero), espetificamente en la primera 
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dartando fruto maduro de tuna. 
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quincena de febrero, cuando ia poblacion del formicido se redujo a cero, el 

numero de frutos danados tuvo igual tendencia. A partir de ia segunda 

quincena de febrero, hasta fines de marzo, no volvio a registrarse frutos 

danados, tampoco algun especimen de Acromyrmex sp. Asimismo, en 

relation a la forma como la hormiga dana los frutos, se registro que en frutos 

verdes corta en pedazos unicamente la cascara; muchas veces termina por 

descascararlo completamente (Foto 8), para pasar luego a otro fruto vecino; en 

tanto que en frutos en proceso de maduracion y maduros, avanza hacia la 

pulpa y la semilla, llegando a terminario por completo, tal como se puede 

observar en las fotograflas 8 y 9. Se ha observado tambien que en el fruto 

danado por aves, la hormiga completa el dano, cortando y acarreando en 

pedazos los restos de la cascara y la pulpa dejada por las aves, demostrando 

que el fruto constituye el organo de su preferencia. 

Con relation a la incidencia del dano de Acromyrmex sp en las pencas 

tiernas, en el Grafico 06 podemos observar que durante el periodo en que la 

hormiga visito la pianta de tuna, dano de manera permanente los retonos de 

pencas; lograndose en la primera quincena de setiembre, registrar el 

mayor numero de retonos de pencas, totalmente danados; precisamente en 

esa quincena la hormiga disponia como unico recurso de acopio, las hojas del 

molle y tejidos tiernos de la tuna, debido a la sequedad del campo; por ello es 

preciso aclarar que en esa fecha de evaluacion (15 de setiembre) no se 

observo a la hormiga danando de manera directa a los retonos de pencas. Los 

sintomas de dano existente al momento de evaluar la pianta correspondiente y 
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su cercania al hormiguero, mas el transito de la hormiga en plantas vecinas, 

nos permitio considerar que el dano existente en las pencas de la pianta 

tomada al azar, correspondia al de la hormiga y que probablemente en 

la noche o en dlas anteriores habna ocasionado el dano respectivo. Asimismo, 

a partir de la primera quincena de octubre, la actividad y transito de la 

hormiga sobre las pencas tiernas y sus danos, fueron bastante manifiestos 

hasta finales de enero, existiendo una relation directa entre la poblacion de 

hormiga registrada sobre las pencas, con la cantidad de pencas tiernas 

danadas al momento de la evaluacion; aunque no necesariamente la poblacion 

mas alta de obreras coincidio con el valor mas alto de pencas tiernas danadas. 

Por lo demas, en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2005, y 

febrero y marzo de 2006, la ausencia de la hormiga y sus danos en la tuna 

tiene explicaciones conocidas. En febrero y marzo se deberia a la excesiva 

precipitation, en tanto que a partir de abril hasta el mes de agosto, por el 

descenso de le temperatura; en ambos casos fueron los factores fisicos 

naturales que obligaron a las hormigas a refugiarse en el interior de su 

hormiguero. 

Con relation a la forma como la hormiga dana en la penca tierna, se ha 

determinado que primero prefiere cortar las areolas, dejando a la penca como 

"afeitadas" (Foto 10), para luego desgarrar en pedazos la pulpa, que en 

muchos casos la termina por completo. Dependiendo del tamano de la penca, 

el dano puede ser parcial o total, es decir las pencas tiernas pueden ser 

simplemente "afeitadas" o afeitadas y parcialmente desgarradas; pueden 
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tambien ser "afeitadas" y sufrir cortes en gran parte de la pulpa; todo 

dependera de la abundancia o no de los diferentes organos tiernos de la tuna y 

de otras especies vegetales de preferencia para la hormiga, que en todos los 

casos esta influenciado por las condiciones del clima, principalmente por las 

precipitaciones, como un factor importante en el suministro de humedad en el 

suelo del bosque. 

En cuanto a la incidencia del dano de la hormiga en las pencas de mas 

un ano a mas edad, podemos indicar que es poco frecuente. La razon se debe 

a que la mayor poblacion de obreras registradas en las paletas maduras, 

correspondieron a las que viajaban hacia los organos tiernos, o las que se 

encontraban de regreso con la carga hacia el nido; sin embargo, en los 

muestreos de las dos quincenas del mes de diciembre, se registraron en tan 

solo dos a tres plantas buena poblacion de obreras desgarrando la pulpa de 

una paleta madura; parece ser que en esa ocasion el dano inicial en la penca lo 

habn'a ocasionado otros animates, porque en la planta de tuna tomada al azar 

para nuestra evaluacion y en otras vecinas, existfan pencas mordidas, de 

manera similar como lo hacen los vacunos y asnos. Precisamente, durante 

todo el periodo de evaluacion, fueron solamente en la primera y segunda 

quincena de diciembre donde se registraron pencas de mas de un ano de edad 

danadas por el formicido; en el mes de agosto, en una planta que no 

correspondfa al muestreo, se pudo observar altisima poblacion de obreras 

desgarrando totalmente gran numero de pencas e incluso en otras plantas 

contiguas al nido, lo que nos hizo suponer que debido a la temporada seca, y al 
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66.52 % correspondieron a frutos danados (310 frutos), el 18.3 % a flores 

danadas (84 flores), el 14.38 % a pencas tiernas danadas (67 pencas) y 

finalmente el 1.07 % a pencas de mas de un ano de edad danadas (05 pencas) 

(Cuadro 4 y Figura 8). Se comprobo que los frutos y las flores de la tuna 

constituyen los organos de su preferencia, seguido por las pencas tiernas y por 

ultimo las pencas de mas de un ano de edad, situation que resulta 

preocupante por ser los organos de la produccion. 

Numero de pencas tiemas danadas 
por Acromynnex sp. (67 pencas) 

Numero de pencas de mas de un ano de edad, 
danadas por Acromyrmex sp. (05 pencas = 1.07 %) 

Numero de flores danadas por 
Acromyrmex sp. (84 flores) 

Numero de frutos danados por 
Acromyrmex sp. (310 frutos) 

GRAFICO 08. PORCENTAJE ANUAL D E F L O R E S , F R U T O S , P E N C A S TIERNAS Y PENCAS 
DE TUNA D E MAS DE UN ANO DE EDAD, DANADAS POR Acromyrmex sp., 
EN E L B O S Q U E NATURAL D E WARIPAMPA. ABRIL D E 2005 A MARZO DE 
2006. DISTRITO D E QUINUA, AYACUCHO. 

Si totalizaramos y cuantificaramos los danos de 06 meses de actividad 

de la hormiga y el gran numero de hormigueros que existen en los bosques de 

tuna, mas el dano de otros insectos que prefieren los mismos organos que 

Acromyrmex sp., probablemente resultana alarmante el problema; es decir, 
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teniendo en cuenta la cantidad de dano ocasionado por Acromyrmex sp., sobre 

todo en las plantas cercanas al hormiguero. En el ano que se realizo el trabajo 

de investigacion y en el periodo en que la hormiga se encontraba en plena 

actividad, se pudo comprobar que el radio de action de las obreras de cada 

hormiguero, abarcaba aproximadamente unos 50 metros a la redonda, 

danando completamente los tejidos de su preferencia, conforme avanzaban, 

especialmente los frutos y las flores. 

3.4. FLUCTUACION POBLACIONAL DE Leptoglossus sp., EN PLANTAS 
DE TUNA DEL BOSQUE NATUIRAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 
A MARZO DE 2006. DISTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 

La poblacion de ninfas y adultos de Leptoglosus sp., que fue registrada 

quincenalmente de abril de 2005 a marzo de 2006, en el bosque natural de 

tuna de la localidad de Waripampa, se encuentra ordenada por estados de 

desarrollo (ninfa y adulto) en el Cuadro 05. 

La ocurrencia y el desarrollo poblacional de las ninfas de Leptoglossus 

sp, a traves de las 24 evaluaciones (abril de 2005 a marzo de 2006), fueron 

analizados mediante calculos de tendencia por el metodo de polinomios 

ortogonales (Cuadro 06). El resultado del analisis nos indica que la tendencia 

poblacional de ninfas durante el ano, se ajusta a la curva de la funcion 

cuadratica, con alta significacion estadistica (99 % ) ; segun el Grafico 9 la 

tendencia se aproxima bien a la fluctuacion de la poblacion real de campo. En 

el Grafico podemos observar que al iniciar la evaluacion en abril de 2005, 
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CUADRO 5. POBLACION QUINCENAL DE NINFAS Y ADULTOS DE Leptoglossus 
sp., REGISTRADAS EN PLANTAS DE TUNA DEL BOSQUE NATURAL 
WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006, DISTRITO DE 
QUINUA, AYACUCHO. 

Fechas 
POBLACION DE Leptoglossus sp. 

Fechas 
Ninfas Adultos Total quincenal 

15.04.05 60 67 127 

30.04.05 125 87 212 
15.05.05 72 75 147 
30.05.05 22 33 55 
15.06.05 02 52 54 

30.06.05 03 19 22 

15.07.05 05 13 18 
30.07.05 00 19 19 

15.08.05 00 18 18 
30.08.05 00 08 08 
15.09.05 00 112 112 
30.09.05 00 82 82 
15.10.05 00 120 120 
30.10.05 00 132 132 
15.11.05 00 55 55 
30.11.05 00 35 36 
15.12.05 11 42 53 
30.12.05 27 24 51 
15.01.06 70 31 101 
30.01.06 71 91 162 
15.02.06 02 10 12 
30.02.06 34 63 97 
15.03.06 116 73 189 
30.03.06 29 88 117 
Total anual 649 1350 1999 

% 32.47 67.53 100 
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C U A D R O 06. ANAL IS IS D E VARIANCIA D E LA T E N D E N C I A P O B L A C I O N A L D E 
NINFAS D E Leptoglossus sp . , R E G I S T R A D A S E N P L A N T A S D E 
TUNA D E L B O S Q U E N A T U R A L D E WARIPAMPA. A B R I L D E 2005 A 
MARZO D E 2006. D I S T R I T O D E QUINUA, A Y A C U C H O 

F.V G L S C CM F C FT 
0.05 0.01 

FUNCION LINEAL 
RESIDUAL 

1 
22 

31.7226087 
33360.2774 

31.7226087 
1516.37625 

0.02092001 4.3 7.94 

FUNCION 
CUADRATICA 

RESIDUAL 
1 

21 
16158.9632 
17201.3142 

16158.9632 
819.110199 

19.7274594 4.32* 8.02** 

FUNCION CUBICA 
RESIDUAL 

1 
20 

2699.57711 
14501.7371 

2699.57711 
725.086854 

3.72310861 4.35* 8.1 

FUNCION CUARTICA 
RESIDUAL 

1 
19 

205.41202 
14296.3251 

205.41202 
752.438161 

0.27299522 4.38 8.18 

FUNCION QUINTICA 
RESIDUAL 

1 
18 

1.66384664 
14294.6612 

1.66384664 
794.147845 

0.00209513 4.41 8.28 

140 -, 

GRAFICO 09. FLUCTUACI6N Y TENDENCIA POBLACI6N D E NINFAS D E Leptoglossus sp., 
EN PLANTAS D E TUNA. D E L B O S Q U E NATURAL D E WARIPAMPA. ABRIL 
DE 2005 A MARZO D E 2006. DISTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 
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existio buena poblacion de ninfas en la planta de tuna, especialmente en la 

segunda quincena de ese mes, pero que a partir del mes de mayo su densidad 

fue disminuyendo gradualmente hasta practicamente desaparecer a finales de 

julio y en los meses siguientes (agosto, setiembre, octubre y noviembre). Por 

el contrario, de diciembre de 2005 a marzo de 2006, la poblacion de ninfas 

nuevamente resulto elevada en las plantas de tuna; esto nos indica que los 

meses de mayor cuidado para el control del chinche, corresponderian a 

diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta julio inclusive. Por 

otro Jado, tambien nos indica que el chinche inicia a producir ninfas a partir 

del mes de noviembre y las ultimas ninfas logran madurar y pasar a la fase 

adulta en el mes de julio. La ocurrencia de ninfas, a partir de noviembre hasta 

julio del ano siguiente, guarda relacion con la existencia de organos tiernos de 

la tuna (penca tierna, boton floral, flor, fruto verde en diferente estado de 

desarrollo y con el fruto maduro) y con las condiciones benignas del clima que 

empieza en setiembre, al ascender la temperatura, y con la humedad en el 

ambiente, producto de las precipitaciones. Es importante precisar que la lluvia 

no fue un factor de riesgo para las ninfas, razon por la cual su poblacion y 

desarrollo ninfal se mantuvo de manera normal en los meses de mayor 

precipitation (enero, febrero y marzo), tal como podemos comprobar en el 

Cuadro 01 del balance hidrico y Grafico 9 correspondiente; por el contrario, las 

bajas temperaturas que ocurrieron de junio a noviembre, ligado a la sequedad 

del campo y ausencia de tejidos tiernos en las plantas de tuna, probablemente 

limitaron la actividad y reproduction del chinche y consecuentemente la 

ausencia del estado ninfal en ese periodo. 
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Con relacion a la fluctuacion poblacional de adultos de Leptoglossus sp. 

en el tunal de Waripampa, su ocurrencia en la tuna durante todo el ano fue 

mucho mas estable que la de las ninfas, aunque existieron meses donde la 

poblacion del chinche adulto descendio y en otros se elevo con mayor 

evidencia. 

Realizado el analisis de variancia, de la ocurrencia poblacional del adulto 

de Leptoglossus, a lo largo de las 24 evaluaciones (abril de 2005 a marzo 

de 2006), se determino que el desarrollo de de dicha poblacion en la planta de 

tuna (Cuadro 07) se adapta a una curva de funcion cuartica, con 95 % de 

probabilidad (Grafico 10). Al ser graficada juntamente con la linea que 

represents la poblacion real de campo, nos demuestra que existe similitud en la 

tendencia de ambas curvas, indicandonos asi que durante los 12 meses del 

ano en que se realizaron las evaluaciones, existio tres momentos maximos de 

poblacion, donde el chinche adulto fuvo marcada presencia sobre las plantas 

de tuna y dos periodos criticos durante los cuales la poblacion descendio 

(Grafico 10). 

Al interpretar los momentos de elevada poblacion y bajas temporales, 

podemos inferir que la alta poblacion del adulto de abril a la primera quincena 

de mayo, probablemente correspondio a la poblacion proveniente de la nueva 

generation de ninfas que habrian completado su desarrollo y madurez, pero 

que al empezar a descender la temperatura a partir de mayo, los integrantes de 

esa poblacion que se encontraban dispersos en las plantas de tuna hasta ese 

momento, en comparacion a las ninfas que siempre se mantenian juntas, 



53 

CUADRO 07. ANALISIS DE VARIANCIA DE LA TENDENCIA POBLACIONAL DE 
ADULTOS DE Leptoglossus sp., REGISTRADA EN PLANTAS DE 
TUNA DEL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A 
MARZO DE 2006. DISTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 

F.V G L S C CM F C FT 
0.05 0.01 

FUNCION LINEAL 1 386.86 386.86 0.28457978 4.3 7.94 
RESIDUAL 22 29906.9733 1359.40788 

FUNCION CUADRATJCA 1 146.808919 146.808919 0.10359443 4.32* 8.02 
RESIDUAL 21 29760.1644 1417.15069 

FUNCION CUBICA 1 518.59874 518.59874 0.35469971 4.35* 8.1 
RESIDUAL 20 29241.5657 1462.07828 

FUNCION CUARTICA 1 7514.12224 7514.12224 6.57087535 4.38* 8.18 
RESIDUAL 19 21727.4434 1143.54965 

FUNCION QUINTICA 1 1360.9069 1360.9069 1.20277319 4.41 8.28 
RESIDUAL 18 20366.5365 1131.47425 

140 
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Q U I N C E N A S : A B R I L 2005 A M A R Z O DE 2006 

GRAFICO 10. FLUCTUACION Y TENDENCIA POBLACION D E ADULTOS DE Leptoglossus 
sp, EN PLANTAS D E TUNA D E L B O S Q U E NATURAL DE WARIPAMPA. 
ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO D E QUINUA, AYACUCHO. 
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gradualmente desapreciaron del escenario; se logro observar que los adultos 

empezaron a juntarse nuevamente en hospedantes estrategicos como el 

"molle" Schinus molle, el "sankay" o "giganton" Trichocereus peruvianus y en 

algunas plantas de tuna, siendo asi diffcil de visualizarlos; por esta razon, la 

poblacion descendio de mayo a agosto, conforme descendia la temperatura. 

En todo caso, el agregamiento del adulto se realizo para pasar la temporada 

fria y seca. El agregamiento nos permitio registrarlo con un aparente descenso 

a partir del mes de mayo, hasta el mes de agosto; en tanto que en los meses 

de setiembre y octubre, cuando la poblacion de adultos se mantuvo a manera 

de colonias o enjambres, posibilito registraria esporadicamente con elevada 

poblacion; fue suficiente registrar una sola colonia en el total de plantas 

evaluadas, para contabilizar buena poblacion. Por otro lado, desde fines de 

noviembre hasta la segunda quincena del mes de diciembre y la primera 

quincena de enero, nuevamente se volvio a registrar a la poblacion adulta, 

dispersa en el bosque, probablemente en busca de frutos tiernos, 

comportamiento que motivo mostrar un nuevo descenso de la poblacion. En los 

meses de enero a marzo, la poblacion adulta resulto mucho mas facil de 

registrar, al ser observada picando y chupando el jugo de los frutos o 

apareados sobre los frutos y pencas de la tuna; ademas, las poblaciones que 

se habian refugiado en otros hospedantes ajenos a la tuna, regresaron para 

aiimentarse de los frutos de la tuna, haciendo que su poblacion se manifestara 

con mayor evidencia. 

En lo que respecta a los controladores biologicos de Leptoglossus sp., 

se ha registrado que la arana Argiope sp (Araneida: Argiopidae) resulta ser uno 
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de los principales predadores, especialmente de la fase adulta, debido a su 

movilidad y dispersion en busca de la pareja para aparearse o depositar sus 

ninfas en caso de las hembras y en busca del substrate alimenticio. 

PoUadon anual de ninfas de Leptoglossus sp. 
en 100 plantas de tuna (649 espedmenes) 

t 

GRAFICO 1 1 . COMPARATIVE) DE LA POBLACI6N DE NINFAS Y ADULTOS DE 
Leptoglossus sp., REG1STRADAS EN PLANTAS D E TUNA DEL B O S Q U E 
NATURAL D E WARIPAMPA. DISTRiTO D E QUINUA, AYACUCHO. 

En las 24 evaluaciones del trabajo de investigation, se logro 

contabilizar 1999 especimenes, de los cuales el 67.53% correspondieron a 

la poblacion de adultos (1350 especimenes) y el 32.47 % restantes a la 

poblacion de ninfas (649 especimenes), tal como se puede visualizar en el 

Grafico 11. 
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La diferencia entre ambas poblaciones se debe a que las ninfas como 

estado de desarrollo, no son permanentes; las ninfas al completar su desarrollo 

se transforman en adulto en un corto periodo de tiempo, en tanto que el adulto 

por su longevidad es mas estable y permanente. Pero, aun cuando exista 

diferencia de poblacion entre ambos estados de desarrollo, resultan 

importantes como plaga de la tuna, porque ambos ocasionan el mismo tipo de 

dano y prefieren los mismos organos. 

3.5. POBLACI6N DE NINFAS Y ADULTOS DE Leptoglossus sp., CON 
R E L A C I O N AL NUMERO DE FRUTOS DE TUNA DANADOS, EN EL 
BOSQUE NATURAL WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. 
DISTRITO DE QUINUA, AYACUCHO. 

En el Cuadro 8 se presenta el registra quincenal de la poblacion de 

ninfas y adultos de Leptoglossus sp. en 100 plantas de tuna y la cantidad de 

frutos danados por el chinche, en cada periodo de evaluacion (abril de 205 a 

marzo de 2006), valores que se exponen en el Grafico 12. Podemos observar 

que la ocurrencia de ninfas y adultos guarda relacion con la cantidad de frutos 

danados, especialmente con la ocurrencia de ninfas; por ejemplo, en el ano en 

que se realizo el trabajo de investigacion, se registra dos periodos con mayor 

abundancia de frutos danados: uno de abril a mayo de 2005 y el otro de enero 

a marzo de 2006; ambos periodos serialados fueron los momentos en que se 

registraron altas poblaciones del chinche, especialmente de ninfas; cabe 

precisar tambien que los danos cuantificados correspondieron a smtomas 

observados en frutos en proceso de maduracion o maduros, razon por el cual 

coincide con los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, que son los 
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meses de maduracion y cosecha de frutos en el bosque. En los meses de 

junio a setiembre, que correspondio al periodo seco del ano, resulto muy baja 

la posibilidad de registrar frutos y chinches por encontrarse refugiados. Sin 

embargo, a partir de octubre, con el inicio de las lluvias (ver Grafico 01 del 

balance hfdrico), las plantas entraron en actividad y consecuentemente 

aparicion del organo de fructification (boton floral, flores y frutos), los mismos 

que fueron gradualmente desarrollando para madurar mayormente de enero 

a marzo, al tiempo que el chinche entraba en proceso de reproduction y 

consecuentemente la aparicion de ninfas a partir de diciembre (Grafico 12). 

En razon a estas variaciones poblationales, corresponded a los tres 

ultimos meses del ano (primavera) e initios de ano (verano), tener mayor 

cuidado para proponer una medida de control, por corresponder ambos 

periodos a los momentos criticos de la actividad del chinche y mayores danos 

al organo de cosecha. 

En lo que respecta al sintoma del dano ocasionado por Leptoglossus en 

los frutos verdes, este se pudo reconocer de manera visual por la presencia de 

pequenos puntos hundidos en la superficie del fruto (punto de penetration del 

estilete), como producto de la picadura, que se hace mas visible conforme 

desarrolla el fruto, para posteriormente mostrarse a manera de un halo marron, 

con un punto central mas oscuro por donde ingreso el organo picador 

chupador (estilete) y mas tarde evoluciona como un necrosamiento total del 

halo, tal como se puede observar en las fotos 12 y 13. 
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CUADRO 08. POBLACION QUINCENAL DE NINFAS Y ADULTOS DE Leptoglosus 
sp., CON RELACION AL NUMERO DE FRUTOS DE TUNA 
DANADOS, EN EL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 
2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO DE QUINUA, AYACHCUCHO. 

FECHAS 
Leptoglussus sp 

Ninfa Adulto Frutos 
danados 

15.04.05 60 67 47 
30.04.05 125 87 60 
15.05.05 72 75 30 
30.05.05 22 33 38 
15.06.05 02 52 06 
30.06.05 03 19 07 
15.07.05 05 13 00 
30.07.05 00 19 07 
15.08.05 00 18 00 
30.08.05 00 08 00 
15.09.05 00 112 02 
30.09.05 00 82 00 
15.10.05 00 120 00 
30.10.05 00 132 32 
15.11.05 00 55 00 
30.11.05 00 35 02 
15.12.05 11 42 02 
30.12.05 27 24 02 
15.01.06 70 31 50 
30.01.06 71 91 71 
15.02.06 02 10 12 
30.02.06 34 63 87 
15.03.06 116 73 180 
30.03.06 29 88 167 
TOTAL 649 1350 802 
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GRAFICO 12. POBLACION D E NINFAS Y ADULTOS DE Leptoglossus Sp„ CON RELACI6N 
AL NUMERO D E F R U T O S D E TUNA DANADOS EN E L B O S Q U E NATURAL 
DE WARIPAMPA- ABRIL D E 2005 A MARZO D E 2006. DISTRITO DE 
QUINUA, AYACUCHO 

Foto 12. Halo grisaceo, mostrando la 
picadura de Leptpglossus sp-

Foto 13. Halo man~6n oscuro, producto 
del dano de Leptoglossus sp. 
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3.6. OCURRENCIA POBLACIONAL DE Leptoglossus sp., REGISTRADO 
EN LA FLOR, FRUTO, PENCA TIERNA Y PENCA DE TUNA DE MAS 
DE UN ANO DE EDAD, DEL BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. 
ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO DE QUINUA, 
AYACUCHO. 

Las poblaciones quincenales de Leptoglossus sp., evaluadas de abril de 

2005 a marzo de 2006 en la flor, fruto, penca tierna y penca madura 

de 100 plantas de tuna del bosque natural de Waripampa, se encuentran 

reg/stradas en el Cuadro 9. 

En el Cuadro 9 podemos observar que el fruto resulta ser el organo de 

mayor preferencia para el chinche; esta preferencia se comprueba por la 

elevada poblacion registrada en dicho organo; tal es asi que en el fruto se 

logro contabilizar 1573 especimenes durante un ano, seguido por los 355 

especimenes registrado en las pencas maduras, 54 especimenes en la pencas 

tiernas y 17 especimenes en las flores, que representan el 78 %, 18 %, 3 % y 1 

% de la poblacion total anual, respectivamente (Grafico 13). 

La mayor poblacion registrada en los frutos se debe a que tanto a 

las ninfas como los adultos, pretieren el jugo de este organo, como 

substrato alimenticio; mientras que la poblacion registrada en las pencas 

maduras, mayormente correspondio a los adultos que se agregaron durante el 

periodo frio y seco del ano (mayo, junio, julio, agosto, setiembre) y a los 

adultos y ninfas desarrolladas que aprovecharon este organo para el reposo o 

copula en caso de los adultos. 



6 1 

C U A D R O 9. P O B L A C I O N Q U I N C E N A L D E Leptoglosus sp . , R E G I S T R A D O E N LA 
F L O R , F R U T O , P E N C A T I E R N A Y P E N C A D E T U N A D E MAS D E UN 
A N O D E E D A D , D E L B O S Q U E N A T U R A L D E WARIPAMPA. A B R I L D E 
2006 A M A R Z O D E 2006. D I S T R I T O D E QUINUA, A Y A C U C H O . 

F E C H A S POBLACI6N D E Leptoglossus s p . F E C H A S 

Flor Fruto Penca tierna Penca madura Total 
15.04.05 00 93 04 30 127 

30.04.05 10 195 00 07 212 

15.05.05 00 125 00 22 147 

30.05.05 02 44 02 07 55 

15.06.05 00 40 00 14 54 

30.06.05 0 3 17 02 00 r\r\ 

15.07.05 00 16 00 02 18 

30.07.05 00 12 00 07 19 

15.08.05 00 00 00 18 18 

30.08.05 00 08 00 00 08 

15.09.05 00 107 00 05 112 

30.09.05 00 82 00 00 82 

15.10.05 00 67 00 53 120 

30.10.05 00 88 07 37 132 

15.11.05 00 55 00 00 55 

30.11.05 00 35 00 01 36 

15.12.05 00 44 05 04 53 

30.12.05 00 44 00 07 51 

15.01.06 00 95 0 3 0 3 101 

30.01.06 00 91 13 58 162 

15.02.06 02 10 00 00 12 

30.02.06 00 91 00 06 97 

15.03.06 00 118 00 71 189 

30.03.06 00 96 18 03 117 
Total anual 17 1573 54 355 1999 

% 1 78 3 18 
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355 especimenes de 
Leptoglossus sp. en 

penca madura 
(18%) 

54 especimenes de 
Leptoglossus sp. en 

17 especimenes de 
Leptoglossus sp. 

1573 especimeses 
de Leptoglossus sp. 

en fruto (78%) 

GRAFICO 13. POBLACIONES D E Leptoglossus sp, REGISTRADAS E N LA FLOR, FRUTO, 
PENCA TIERNA Y PENCA D E TUNA D E MAS D E UN ANO DE EDAD, DEL 
B O S Q U E NATURAL D E WARIPAMPA. DJSTRITO DE QUINUA, AYACUCHO 

La poblacion registrada en las pencas tiernas y en las flores, 

mayormente correspondio a las ninfas recien emergidas. Es importante indicar 

que no se observo al chinche picando las pencas tiernas, ni a las pencas de 

mas de un ano de edad, tampoco el organo floral. 

En lo que resulta a la fluctuacion poblacional del chinche en el fruto de la 

tuna, en el Grafico 14 podemos observar que durante todo el ano fue posible 

registrarlo infestando dicho organo, habtendose presentado con mayor 

poblacion entre abril y mayo de 2005 y posteriormente de setiembre a 

diciembre del mismo ano y de enero a marzo de 2006; poblaciones bajas se 

registraron desde la segunda quincena de mayo, hasta el mes de agosto, y 

posteriormente la primera quincena de febrero. En este periodo, la escasa 

poblacion de mayo a agosto coincide con el descenso de la temperatura. Como 



63 

se puede observar en el Cuadro 01 del Balance Hidrico, la temperatura 

promedio mas baja ocurrio entre mayo y agosto, correspondiendo al mes de 

julio presentar la temperatura mas baja del ano. Como se explico 

anteriormente, el frio indujo al chinche a alejarse de la tuna para agruparse en 

otras plantas, caso el "sankay" (Trichocereus peruvianus), en el molle o en la 

propia planta de tuna, en tanto que el descenso abrupto de la poblacion en la 

primera quincena del mes de febrero de 2006, seria producto del muestreo. 

Por otro lado, la poblacion del chinche en el organo floral (Grafico 14), 

solamente ocurrio de abril a junio del 2005 y posteriormente en la primera 

quincena de febrero del 2006, en tanto que en los meses no mencionados, 

su ausencia fue total. Por ello, la poblacion registrada en los organos florales 

fue escasa, respecto al de los frutos, demostrandonos una vez mas la escasa 

preferencia por el organo floral. 

Con relacion a la fluctuation poblational del chinche en las pencas 

tiernas y pencas de mas de un ano de edad (penca madura), en el Grafico 15 

podemos observar la irregularidad con que se presento en ambos 

organos, especialmente en las pencas maduras, donde por lo general se 

registraron adultos y ninfas desarrolladas. La irregularidad mencionada nos 

indica que el chinche no tuvo distribution homogenea en ambos organos de la 

tuna a traves de las quincenas del ano y debido a su comportamiento gregario, 

tanto del adulto como del estado ninfal, comportamiento que motivo no 

registrarlo en algunas fechas de evaluation. 
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A A M M J J J J A A S S O O N N D D E E F F M M 

Q U I N C E N A S : A B R I L 2005 A M A R Z O D E 2006 

GRAFICO 14. POBLACI6N DE Leptoglossus sp., REGISTRADO EN E L 6RGANO FLORAL Y 
EN F R U T O S D E TUNA D E L B O S Q U E NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL 
DE 2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO D E QUINUA, AYACUCHO. 
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Q U I N C E N A S : A B R I L 2005 A M A R Z O DE 2006 

GRAFICO 15. POBLACI6N D E Leptoglossus sp., REGISTRADO EN P E N C A S TIERNAS Y 
PENCAS DE TUNA O E MAS D E UN ANO D E EDAD, D E L BOSQUE 
NATURAL D E WARIPAMPA. ABRIL D E 2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO 
DE QUINUA, AYACUCHO. 
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3.7. FLUCTUACION POBLACIONAL DE Argiope sp., Oxyopes sp. Y 
Metaphidippus sp., EN PLANTAS DE TUNA DE LA LOCALIDAD DE 
WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2006. DISTRITO DE 
QUINUA, AYACUCHO. 

La ocurrencia y el desarrollo poblacional de las aranas Argiope sp. 

(Araneidae), Oxyopes sp. (Oxyopidae) y Metaphydippus sp. (Salticidae) en 

las plantas de tuna del bosque natural de Waripampa, a traves de las 24 

evaluaciones del ano (abril de 2005 a marzo de 2006), se encuentran 

registradas en el Cuadro 03 del Anexo, en el cual podemos observar que la 

especie Argiope sp. fue registrada durante todo el ano y con elevada poblacion, 

con respecto a las especies Metaphidippus sp. y Oxyopes sp. 

Con respecto a la ocurrencia poblacional de las tres especies de arana, 

solo la de Argiope sp. (Foto 14) fue analizada mediante calculos de tendencia 

por el metodo de polinomios ortogonales (Cuadro 10), debido a que Argiope 

tuvo presencia permanente y con buena poblacion durante todo el ano, mas no 

asf las otras dos especies (Cuadro 3 del anexo). El resultado del calculo de 

tendencia (Cuadro 10), nos indico que la distribucion de Argiope sp. a lo largo 

de las 24 evaluaciones (abril 2005 a marzo 2006), logro ajustarse a la funcion 

quintica, con 99 % de seguridad, la que se encuentra graficada, junto a la 

poblacion real de campo en el Grafico 16. 

En el grafico 16, observamos que existe estrecha similitud en el 

desarrollo y tendencia de ambas curvas, lo que hace evidente que las 

poblaciones de Argiope a traves de las 24 quincenas no se encuentran 
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dispersas, y que probablemente las evaluaciones fueron apropiadamente 

efectuadas. Un caso particular de la arana Argiope es que tiene 

comportamiento sedentario, vive permanentemente fijada al centra de su 

telarana, que lo construye entre las pencas de tuna de plantas vecinas; este 

comportamiento probablemente permitio registraria de manera adecuada y 

conocer realmente su desarrollo poblacional, lo que no ocurrio con Oxyopes 

sp (foto 15), y Metaphidippus sp. (Foto 16), que tienen comportamiento 

errante. 

El comportamiento errante de ambas aranas determino su presencia o 

ausencia durante las evaluaciones, y como consecuencia de ello, 

probablemente su escasa densidad con que fueron registradas a lo largo de 

las 24 evaluaciones. Ademas, como se puede observar en el cuadro y 

grafico correspondiente, existio alta poblacion de Argiope; se registro buena 

poblacion de abril a mayo de 2005, cuando la pianta terminaba su periodo 

activo; posteriormente empezo a elevar su poblacion en octubre cuando las 

plantas nuevamente entraron en actividad. Es importante precisar que la 

elevada poblacion de abril a mayo, fue producto de la aparicion de 

especfmenes de la nueva generation, que emergieron y se dispersaron para 

construir sus telaranas, en tanto que el descenso durante los meses de junio a 

setiembre, se debio a la elimination de la arana por parte de los campesinos al 

momento de cosechar la cochinilla. Es pertinente aclarar que cuando los 

campesinos ingresan al tunal para acopiar la cochinilla, botan al suelo a las 
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CUADRO 10. ANALISIS DE TENDENCIA DE LA POBLACION DE Argiope sp. 
REGISTRADA QUINCENALMENTE EN PLANTAS DE TUNA DEL 
BOSQUE NATURAL DE WARIPAMPA. ABRIL DE 2005 A MARZO 
DE 2006 

F.V G L S C CM F C FT 
0.05 0.01 

FUNCION LINEAL 
RESIDUAL 

1 
22 

19446.4704 
46919.3629 

19446.4704 
2132.69831 

9.1182472 4.3* 7.94** 

FUNCION CUADRATICA 
RESIDUAL 

1 
21 

29528.9803 
17390.3826 

29528.9803 
828.113458 

3S.6S81335 4.32* 8.02** 

FUNCION CUBICA 
RESIDUAL 

1 
20 

1379.44453 
16010.9381 

1379.44453 
800.546904 

1.72312768 4.35* 8.1 

FUNCION CUARTICA 
RESIDUAL 

1 
19 

2251.53567 
13759.4024 

2251.53567 
724.179074 

3.1090869 4.38 8.18 

FUNCION QUINTICA 
RESIDUAL 

1 
18 

7362.92398 
6396.47844 

7362.92398 
355.359913 

20.7196245 4.41* 8.28** 

250 n 

0 A 1 1 1 •—I 1 ™ l 1 1 1 1 1 1 1 1 T— T - T — 1 I I I I I 

A A M M J J J J A A S S O O N N D D E E F F M N I 
Q U I N C E N A S : A B R I L 2005 A M A R Z O DE 2006 

GRAFICO 16. Fluctuation y tendencia poblacion de Argiope sp en plantas de tuna. 
Localidad de Waripampa. Quinua, Ayacucho. 
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aranas que se presentan en su recorrido; segun ellos es una dificultad para la 

cosecha. 

Por otro lado, la poblacion de aranas que se mantuvo en la planta desde 

octubre hasta enero, empezo a desovar a inicios del ano, para posteriormente 

emerger la nueva generation e incrementar su poblacion a partir de marzo, 

logrando alcanzar la mayor gradation en el mes de abril. En este mes los 

campesinos todavia continuan cosechando la tuna, pero por el tamano 

pequeno de la arana, esta no es eliminada al suelo como ocurre en la cosecha 

de la cochinilla. 

Foto 14. Argiope sp. (Araneida: Araneidae) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a las evaluaciones de Acromyrmex sp. y Leptoglossus sp., en 

plantas del bosque natural de tuna de la tocalidad de Waripampa (Quinua, 

Ayacucho), durante un ano (Abril 2005 a marzo 2006) se llego a las siguientes 

conclusiones: 

4.1. CONCLUSIONES. 

1. La hormiga Acromyrmex sp. se comporta como una especie con 

presencia temporal en la tuna. Aparece danando las flores, frutos y los 

dadodios tiernos en setiembre y continua hasta enero del ano siguiente. 

2. La mayor pobladon de Acromyrmex sp. se registra a medtados de enero. 

3. La temporada fria y seca del ano (mayo 6.80 °C, junio 5.00 °C, julio 4.90 

°C y agosto 6.30 °C de Temp. Minima), asi como el periodo lluvioso del 
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ano (Enero 107.40 mm, Febrero 102.30 mm y Marzo 151.80 mm), 

determinaron la ausencia de la hormiga en la planta de tuna. 

4. El fruto de la tuna resulta ser el organo mas danado por la hormiga; 

seguido por los danos en la flor, penca tierna y finalmente el dano en las 

pencas de mas de un ano de edad. 

5. La magnitud del dano de Acromyrmex sp. en la tuna guarda relacion con 

la poblacion de la casta cortadora-cargadora registrada en cada organo de 

su preferencia. 

6. La existencia de ninfas de Leptoglossus sp. en la planta de tuna es 

manifiesta desde el mes de diciembre hasta mayo del ano siguiente; en 

tanto que de junio a octubre no esta presente. 

7. Al estado adulto, Leptoglossus sp. se registra durante todo el ano en las 

plantas de tuna, alcanzando mayor poblacion entre setiembre y octubre. 

8. La mayor cantidad de frutos danados por Leptoglossus sp. guarda 

relacion con la temporada de mayor produccion de frutos y con la 

poblacion registrada en este organo. 

9. La mayor poblacion de Leptoglossus sp. se registro en frutos de tuna, 

penca tierna, penca de mas de un ano de edad y en la flor. 

10. Entre los predadores mas importantes en la tuna se registra a las aranas 

Argiope sp., Oxyopes sp. y Metaphidippus sp. sobresaliendo con elevada 

poblacion Argiope sp. 
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11. Acromyrmex sp. tiene como planta hospedante a la tara, el molle y 

diversos arbustos y malezas del bosque de tuna; Leptoglossus sp. escoge 

el sankay y el molle como refugio para pasar la temporada fria y seca del 

ano (julio, julio, agosto y setiembre). C 

4.2. RECOMENDACIONES. 

1. Continuar con estudios de otras especies plagas de la tuna. 

2. Determinar el umbral de dano economico de Acromyrmex sp. y de 

Leptoglosus sp. en el tuna. 
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RESUMEN 

La evaluation poblational de Acromyrmex sp, (Hymenoptera: 

Formicidae) y Leptoglossus sp. (Hemiptera: Coreidae) se desarrollo en el 

bosque de tuna de Waripampa, ubicado a 2750 msnsm, perteneciente al 

distrito de Quinua, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. La 

duration del trabajo fue de un ano, con la intention de determinar su ocurrencia 

poblational. 

La evaluation consistio en recorrer el bosque de tuna quincenalmente 

durante un ano para evaluar en 100 plantas al azar las poblaciones de obreras 

de Acromyrmex sp. y de Leptoglossus en sus fases adulta y ninfal, para 

cuantificar el dano ocasionado en los diferentes organos de la tuna. 

De las evaluaciones realizadas y del analisis de los registros, se 

determino que la hormiga Acromyrmex sp. se comporta como una especie con 

presencia temporal en la planta de tuna. Dana las flores, frutos, pencas tiernas 

y pencas de mas de un ano de edad, desde setiembre hasta enero del ano 

siguiente. La mayor poblacion de Acromyrmex sp. se registro a mediados de 

enero. 

La temporada fria y seca del ano (mayo, junio, julio y agosto), asf como 

el periodo lluvioso del ano (febrero y marzo hasta abril), determina su ausencia. 

en la cactacea. El fruto es el organo mas danado por la hormiga; tambien se 

registro danos en la flor, penca tierna y en la penca de mas de un ano de edad. 
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La magnitud del dano de Acromyrmex sp. guarda estrecha relacion con la 

poblacion del formlcido registrado en cada uno de los organos. 

La existencia de ninfas de Leptoglossus sp. en la planta de tuna, se hizo 

evidente desde el mes de diciembre hasta mayo del ano siguiente; entre junio y 

octubre no esta presente. El adulto se registro todo el ano, alcanzando la mas 

alta poblacion entre setiembre y octubre. La mayor cantidad de frutos danados 

por Leptoglossus sp. guarda relacion con la temporada de mayor produccion de 

frutos y con la poblacion registrada en dicho organo. El chinche tiene 

preferencia por frutos de tuna para aiimentarse; escasamente la flor, la penca 

tierna y la madura. 

Entre los predadores de las plagas de la tuna, se registro a las aranas 

Argiope sp., Oxyopes sp. y Metaphidippus sp.; por su alta poblacion, Argiope 

sp. puede ser considerada como el predador mas importante en los bosques de 

tuna. 
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Cuadro .02. Poblacion y dano de Leptoglossus sp. en flor, fruto, penca tierna y 

penca madura de tuna, del bosque natural de Wariampa, Quinua, 

Abril de 2005 a marzo de 2007. Ayacucho. 

F E C H A S 
P O B L A C I O N DE Leptoglossus sp. Dafio de 

Leptoglossus sp. 

Ninfa 
flor 

Ninfa 
fruto 

Ninfa 
penca 
tierna 

Ninfa 
penca 
aneja 

Adulto 
flor 

Adulto 
fruto 

Adulto 
penca 
tierna 

Adulto 
penca 

madura 

Fruto 
tierno 
Dano 

Fruto 
maduro 

dano 
15.04.05 00 45 02 13 00 48 02 17 00 47 

30.04.05 00 125 00 00 10 70 00 07 00 60 

15.05.05 00 55 00 17 00 70 00 05 00 30 

30.05.05 00 17 00 05 02 27 02 02 00 38 

15.06.05 00 00 00 02 00 40 00 12 00 05 
30.06.05 03 00 00 00 00 17 02 00 00 07 

15.07.05 00 03 00 02 00 13 00 00 00 00 

30.07.05 00 00 00 00 00 12 00 07 00 07 

15.08.05 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 

30.08.05 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 

15.09.05 00 00 00 00 00 107 00 05 00 02 

30.09.05 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 

15.10.05 00 00 00 00 00 67 00 53 00 00 

30.10.05 00 00 00 00 00 88 07 37 00 32 

15.11.05 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 

30.11.05 00 00 00 00 00 35 00 01 00 02 
A t- A r\ nr 
I 3 . I Z . U 3 00 zu 00 02 00 24 05 02 00 02 

30.12.05 00 27 00 00 00 17 00 07 00 02 

15.01.06 00 67 03 00 00 28 00 03 00 50 

30.01.06 00 58 13 00 00 33 00 58 00 71 

15.02.06 00 02 00 00 02 08 00 00 07 12 

30.02.06 00 31 00 03 00 60 00 03 00 87 

15.03.06 00 63 00 53 00 55 00 18 00 180 

30,03,06 OQ 13 16 00 00 83 02 03 00 167 

http://I3.IZ.U3
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Cuadro 3. Poblacion de Argiope sp. (Araneidae), Metaphidippus sp. (Saltiddae) 

y Oxyopes sp. (Oxyopidae) evaluados en plantas de tuna del bosque 

natural de Wariampa, Quinua, Abril de 2005 a marzo de 2007. 

Ayacucho 

FECHAS FECHAS Argiope sp. Metaphidippus sp Oxyopes sp. 
15.04.05 130 03 00 

30.04.05 227 07 00 

15.05.05 205 0 3 00 

30.05.05 203 03 00 
a c n/2 nc lO.uO.uD 128 0 0 00 

30.06.05 130 0 3 0 3 

15.07.05 105 0 0 00 

30.07.05 60 00 00 

15.08.05 90 00 00 

30.08.05 65 00 00 

15.09.05 58 00 00 

30.09.05 4 3 00 00 

15.10.05 55 00 00 

30.10.05 37 02 02 

15.11.05 5 3 00 00 

30.11.05 58 05 07 

15.12.05 60 00 00 

30.12.05 58 00 00 

15.01.06 57 00 00 

30.01.06 87 0 0 00 

15.02.06 6 8 00 00 

30.02.06 7 3 00 00 

15.03.06 9 3 05 02 

30.03.06 145 00 00 


