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Fecundidad y longevidad de adultos de Dichroplus elongatus
(Orthoptera: Acrididae) bajo condiciones controladas
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o ABSTRACT. Fecundity and longevity of Dichroplus elongatus (Or
thoptera: Acrldidae) adults under laboratory conditions. Fecund ity (num
ber ofeggs/female), oviposition rate (eggs/female/ day), viability ofeggs and
longevity of adults forDichroplus elongatus were measured under labora
tory conditions. Mean fecundity (x ± SE) was 81.09 ± 14.02, with an oviposi
tion rate of 1.94. Maximum fecundity was 203 eggs. Eggviability (x ± SE) was
65.90 ± 2.05%. Mean longevity (x ± SE)was41.72 ± 4.13 days forfemales
and 49.92 ± 4.07 days for males. Results showed thatalthough D. elongatus
was in recent years the most abundant species in communities of SW Buenos
Aires province, its fecundity did not appear to be comparatively high. O

INTRODUCCiÓN

Dichroplus elongatus Giglio-Tos se destaca por
ser una de las especies de más amplia distribución
geográfica del género, estando presente en el sur
del Brasil, Uruguay, Chile central y extendiéndose
en la Argentina hasta Santa Cruz. Estaespecie, que
se alimenta principalmente de gramíneas y dicotile
dóneas (Gangwere & Ronderos, 1975; Zapata
Cerdá, 1977), se encuentra en casi todo tipo de
pastizales, aunque suele predominar en aquellos
de suelos húmedos (COPR, 1982).

Oichroplus elongatus ha sido históricamente
considerada en la Argentina y Chile como la se
gunda especie en importancia económica, luego
de o. maculipennis (Blanchard) (Liebermann, 1958,
1972; COPR, 1982). En el valle central de Chile ha
sido citada como plaga de pasturas de alfalfa y
trébol y de cultivos de arroz (Zapata Cerdá, 1977),
mientras que en la Patagonia argentina no sólo fue
mencionada como causante de graves daños en
los alfalfares (Liebermann, 1949),.sino que tam
bién se la indicó como perjudicial para distintos
cultivos en el valle del río Negro (Liebermann,
1958). En Catamarca, Sanjuán y La Rioja fue men
cionada como la especie más abundante (Lie
bermann, 1950, 1954) Yen Mendoza ha sido cita
da tanto como enemigo de los alfalfares como de
los cultivos de huerta (Liebermann, 1949).

Dentro de la pampa húmeda, y sobre todo en
el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, O.
elongatus parece ser en la actualidad la especie
numéricamente más importante en las comunida-

des de acridios. Observaciones recientes (Cigliano
et al., 1995), demostraron que cuando las densida
des poblacionales de acridios en esa región alcan
zaron niveles de abundancia elevados, O. elon
gatus era la especie dominante, representando al
rededor del 80 % en las diferentes comunidades, y
estaría remplazando a la especie que ha caracteri
zado históricamente esa región, O. maculipennis.

Son escasas las contribuciones acerca de la
biología de O. elongatus (Campodónico, 1968; Turk
& Barrera, 1979), siendo aún el conocimiento de
la misma no sólo fragmentario sino incluso contra
dictorio. Esta contribución tiene por objetivo pre
sentar la información obtenida sobre la fecundi
dad y longevidad de adultos de O. elongatus bajo
condiciones ambientales controladas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares de O. elongatus empleados en
estas experiencias fueron coleccionados como nin
fas de quinto estadio, en pasturas de dos localida
des de la provincia de Buenos Aires: Brandsen y
Estancia Vela (Tandil). Una vez en el laboratorio,
se formaron 37 parejas (una hembra y un macho),
dispuestas cada una de ellas en jaulas indepen
dientes, de 20 x 20 x 30 cm, con paredes de alam
bre tejido. Las parejas se mantuvieron a 30 "C,
aproximadamente 40 % HR Y un fotoperíodo de
14 horas luz / 10 horas oscuridad, condiciones
iguales o semejantes a las utilizadas en la mayoría
de los centros "estandarizados" para la cría de
acridios a nivel mundial, por considerarse óptimas
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o muy cercanas a tal condición (Henry, 1985; Hinks
& Erlandson, 1994). Los insectos fueron alimenta
dos con hojas frescas de lechuga y repollo, brotes
de maíz y de trigo, y salvado de trigo. Cada jaula
fue provista de un sitio para las oviposiciones, que
consistió en un recipiente de más de 5 cm de pro
fundidad, que contenía una mezcla de partes igua
les de arena y tierra tamizada. La cópula fue esti ..
mulada con lámparas de 75 W suspendidas a unos
15 cm sobre las jaulas.

Una vez por semana se retiraron los desoves
(por tamizado de la mezcla de tierra y arena de los
recipientes de oviposición), fueron contados y des
membrados para conocer el número de huevos
por postura. Los huevos fueron mantenidos en re
cipientes cerrados con vermiculita levemente hu
medecida y sometidos a más de seis meses de frío
(4 OC) antes del inicio de la incubación, ya que D.
elongatus tiene diapausa embrionaria obligatoria
(Turk & Barrera, 1979). Luego fueron incubados a
30 "C hasta su nacimiento. Los datos de viabilidad
se obtuvieron a partir del número de ninfas naci
das. El número total de desoves fue de 72. Para
determinar si existió variación en el número de
huevos / oviposición a medida que la hembra au
mentaba la edad, se realizó un ANOVA, conside
rando las hembras que ovipusieron entre cinco y
siete posturas. Los datos previamente se transfor
maron a raíz cuadrada.

Los ejemplares adultos fueron mantenidos hasta
su muerte. Una vez muertos fueron examinados por
disección y homogenización (Lange, 1987) para
descartar la presencia de agentes patógenos. Para el
estudio de la longevidad se consideraron los días
transcurridos desde la muda a adulto hasta la
muerte de cada uno de los ind ividuos que resu 1
taron libres de agentes patógenos. El número de
hembras fue de 25, y 26 el de machos. Para deter
minar si existió diferencia en la longevidad pro
medio de ambos sexos se realizó un ANOVA, pre
via transformación de los datos a raíz cuadrada.

RESULTADOS

Para el estudio de la fecundidad se utilizaron
21 parejas, ya que de las 37 parejas iniciales, 16
fueron descartadas porque sus machos o hembras
o ambos ejemplares resu ltaron afectados por
patógenos o parásitos. Los resultados que se pre
sentan a continuación se expresan en valor pro
medio ± el error estándar.

El número promedio de posturas por hembra
fue de 3,14± 0,58, con un mínimo de una postura
y un máximo de nueve. El número promedio de
huevos por postura fue de 23,65 ± 0,57, con un
mínimo de 15 huevos y un máximo de 34. No
existió diferencia significativa en el número de hue-
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vos de las posturas puestas por una hembra a medi
da que aumentaba su edad (F=0,6570; g.1. =6,37;
P = 0,6863).

La fecundidad promedio (nro. de huevos / hem
bra) fue de 81,09 ± 14,02, con un máximo de 203
huevos. La tasa de oviposición fue de 1,94 hue
vos /hembra / día. La viabilidad de los huevos (ex
presada en %) fue de 65,88 ± 2,05 %.

La longevidad promedio de las hembras adul
tas fue de 41,7 ± 4,13 días, con un mínimo de 14
días para una de ellas y un máximo de 110 días
para otra. Los machos adultos vivieron, en prome
dio, 49,90 ± 4,07 días, con un mínimo de 10 días
y un máximo de 97. No existió diferencia entre la
longevidad de las hembras y los machos (F= 2,114;
g.1. = 1,49; P =0,1525).

DISCUSiÓN

Sólo tres contribuciones previas contienen al
guna información acerca del potencial biótico de
especies pertenecientes al género Dichroplus (Cam..
podónico, 1968; Turk & Barrera, 1979; Turk, 1980).
Campodónico (1968), bajo condiciones controla
das diferentes a las empleadas en este estudio (20/
22 oC, 59/65 HR), obtuvo para D. elongatus una
longevidad de adultos promedio de 42 días para
los machos y 39 días para las hembras, cuatro
posturas por hembra y 29 huevos por postura. Es
tos resultados, aunque en apariencia coincidentes
con los aquí presentados, deben ser considerados
con cautela, pues Campodónico (1968), al pre
sentar los mismos, los combinó con los obtenidos
para D. bergi y D. conspersus. El número de hue
vos por postura observado en nuestras experien
cias no coincide con los resultados presentados
por Turk (1980), que dan como valor promedio
para esta especie 36 huevos/ desove, con un míni
mo de 31 y un máximo de 45. Turk & Barrera (1979)
obtuvieron resultados diferentes a los de nuestras
experiencias al criar a "temperatura ambiente" al
gunas especies de Dichroplus. La longevidad del
adulto para D. bergi observada fue de 146 días, la
de D. exilis de 135 días y la de D. schulzi de 159
días, en tanto que el número de desoves por hem
bra fue de 12, 12 Y 17, respectivamente. Turk
(1980), sin especificar las condiciones de cría,
menciona para D. bergi 30 huevos por desove en
aquellos con diapausa obligatoria y 20 huevos /
desove en aquellos con diapausa facultativa. Para
las restantes especies no da información.

La estrecha relación propuesta entre Dichroplus
yel género de Melanoplinae norteamericano Mela
noplus, considerados taxones hermanos (Vickery,
1989), permite llevar a cabo comparaciones entre
sus especies. Dentro de este género, se destaca
Melanoplus sanguinipes (F.) por ser una de las es-
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pecies de mayor importancia económica en Amé
rica del Norte. Melanoplus sanguinipes presenta,
bajo condiciones de laboratorio similares a las
nuestras, una longevidad promedio de adultos
machos de 51 días y 52 días para las hembras
(Pfadt, 1988) y una fecundidad promedio de entre
500 a 600 huevos, con un récord registrado de
861 huevos (Smith,1966). También presentan una
elevada fecundidad, bajo condiciones controladas
sin especificar, las restantes especies de Melanoplus
para las cuales hay registros. Así M. differentialis
(Thornas) presentó un promedio de 591 huevos,
M. femurrubrum (De Geer): 3.36 huevos, M. bivi
ttetus (Say): 450 huevos y M. packardi: 153 hue
vos (Pfadt, 199.3).

Estudios realizados en poblaciones naturales,
demostraron que la fecundidad de M. sanguinipes
nunca alcanzó aquellos valores obtenidos bajo
condiciones controladas (Sánchez et al., 1988).

Asimismo, se registró una variación en la fecundi
dad media entre las dos temporadas en las que se
llevó a cabo este estudio, registrándose una fecun
didad de 10,1 huevos / hembra para 1984 y 28,9
huevos / hembra para 198.5.

No existió diferencia en el número de huevos
por postura puestos por las hembras de O. elon
gatus a medida que aumentaba su edad, lo que
coincide con lo obtenido por Smith (1966) en M.
sanguinipes y M. bivittstus bajo condiciones con
troladas. Pickford (1960, 1966a, b), para las mis
mas especies obtuvo similares resultados en con
diciones de laboratorio, mientras que en estudios
realizados en condiciones de campo mostró que,
a medida que la hembra envejecía, disminuía la
tasa de oviposición y el número de huevos por
postura. Esto último estaría probablemente rela
cionado con el cambio en la calidad del alimento
a lo largo del verano.

Si comparamos los valores de fecundidad de
otras especies, obtenidos bajo condiciones con
troladas, con los de O. elongatus, resulta evidente
que esta última especie no parece presentar una
elevada fecundidad. Es importante destacar que
no existen datos referentes a la fecundidad de otras
especies de acridios presentes en las comunida
des del SO de la provincia de Buenos Aires, que
nos permitan categorizar el potencial biótico de o.
elongetus.

De acuerdo con Hewitt (1985), el potencial
reproductivo de acridios es el factor más impor
tante que determina el potencial relativo de la ge
neración subsiguiente. Sin embargo, numerosos
factores bióticos y abióticos (principalmente tem
peratura, precipitación y calidad de alimento) afec
tan la fecundidad y la supervivencia de estos in
sectos (loern & Gaines,1990).

Teniendo en cuenta el amplio alcance de la
distribución geográfica de O. elongatus y su abun-

dancia relativa, es evidente que, si bien su fecundi
dad no parece elevada, esta especie sería poco
exigente en sus requerimientos, adaptándose a
diferentes ambientes y presentando quizás meca
nismos que le permitan minimizar los factores que
afectan su fecundidad y supervivencia en condi
ciones naturales.
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