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Resumen. Dichroplus pratensis es el acridio m& abundante en amplias áreas de pastizales naturalui 
de la provincia de La Pampa. En este trabajo se deteminaron lw preferencias alimentarias de una 
población de D. pensis y la importaticia del forraje removido por esta población eri relación a la 
productividad prima& del pastizal. Los resultados de preferencia alimentaria mostraron que D. 
pratensis es po1f;fago en-su régimeii alimentario, pero que también posee una alta preferencia relativa 
por ciertas especies o grupos de especies. La disponibilidad de recursos en el pastizal fue de 38 
especies vegetales, 24 gramí~teas y 14 dicotiledóneas, representando las primeras el 85% de la 
biomasa verde. De ellas, 31 especies vegetales (81 %) (18 gramineas y 13 dicotiledóneas) se 
registraroti en las heces a lo largo del perlodo de estudio. Las dicotiledóneas fueron más preferidas 
que las gramitieas eri todos los estados de desarrollo. La preferencia por las distintas especies varió 
sensiblemente entre los distintos estados de desarrollo del insecto. La biomasa verde y la 
productividad primario aérea del pastizal mostraron un pico en otoilo y otro, de mayor magriitud, en 
primavera. La población de D. pratensis rmovib el 4.8% de la productividad primaria a&ea anual. 
Estos insectos mtís el ganado utilizaron el 24% de la productividad primaria aérea. 

Abstracb. Dichplus pratensis &O* 3n wide areus of grasslandi 
of La Pampa provime. I . 8  hw af a Dichroplus pratensis 
pops~lation a d f i m g ~  Iaaw i~1 r d h  g w a W  grlrpiaty pradifctivicy. Ihe results showed that 
D. pc#Simii$ i8 SSBt b b a .&Igh r e k i w  P~*MC& for some species or groups of them. 
n e r e  were 38 specim in the grassland, 24 grassés a& 1.4 forbs, with grasses cornprising 85% of 
greeri bioniass, 31 species (81 %) (18 grasses and 13 forbs) were found in the feces during the study 
period. Forbs were niore prefered than grasses in al1 developmental stages. Preferetices for d~flerent 
species tioticeably changed across dtperent stages of insect development. Greeii biomass a d  
abovegrouird priniary productivity had two peak, one in autumm ami the other, kigher, in spring. D. 
pratensis populatioti removed 4.8% of annual aboveground productivity. D. pratonsis and catle 
removed 24 % of aboveground prin~ary prodrrctiviry. 

Introduccidn 

Los insectos herbívoros son un importante componente de la cadena trófica de los ecosistemas 
naiurales, pudiendo llegar a consumir, en algunos habitats, hasta el 80% de la vegetaci6n consumida 
por el total de herbívoros (Gibbs 1976 fide Thompson 1984). En los pastizales naiurales, los acridios 
son particularmente importantes (Gillon 1974) y son considerados perjudiciales porque compiten con 
e1 ganado por el forraje disponible (Hewitt et al. 1976, Mukerji et al. 1976, Hewitt 1977). En los 
pastizales de Adrica del Norte, los acridios son la plaga de insectos más importante, pudiendo sus 
poblaciones alcmzar densidades de 53 individuoslmz (Nemey y Hamilton 1969). En amplias regiones 
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de nuestro p i s  (Chubut, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, etc.) estos insectos alcanzan 
niveles poblacionales elevados. No obstante, son escasos los estudios al respecto (Ronderos et al. 
1981, Gangwere y Ronderos 1975, SBnchez y Liljesthrom 1986). Dichroplus pratensis B m e r  es el 
acridio mis abundante en amplias &as de pastizal árido y semiárido del centro de &gentina. 

Los objetivos de este trabajo fuemn 1) determinar las preferencias alimentarias de una población 
de D. pratensis en pastizales naturales de la provincia de La Pampa y 2) cuantificar el fotpje 
removido por esta población en relación con la productividad primaria del pastizal. Este conocimiento 
ayudará a establecer el papel que cumplen .estos herbívoros en el ecosistema y a la elaboración de 
pautas para su manejo. 

Materiales y Métodos 

El enfoque general consistió en determinar la composición botánica de la dieta de D. pratensis y la 
productividad primaria del pastizal. Sobre esta base, se estableció la preferencia del acridio por las 
especies del pastizal. Sobre la base de los resultados de estudios simultáneos de la reducción de forraje 
ocasionada por esta población a lo largo del verano (Sánchez y de Wysiecki 1990), se determinó la 
importancia de la reducción del forraje en relación con la productividad primaria. 

La zona de estudio se encuentra en el límite occidental de las tierras aptas para cultivo, a 
36'30's y 63'59'0 en la provincia de La Pampa, Argentina. Al presente, un alto porcentaje del 
pastizal natural original ha sido reemplazado por cultivos, fundamentdmenb de trigo, sorgo y alfalfa. 

El área de estudio se estableció sobre un pastizal natural dominada por garnineas perennes como 
Stipa longiglumis Phil, Hordeum stenostachys CJodr. y S. trichotoma Nees. Entre las dicotiledóneas,. 
las más abundantes son Solnnum eleagnifolium Cav., Baccharis ulicina Hmk et Am y Conyza 
bonariensis (L) Cronq. Existen algunas leñosas aisladas como Prosopis caidenia Burk, P. humilis Gil1 
y P. alpataco Phil. 

El relieve presenta lomadas arenosas. Los suelos tienen poca evolución genética x n o s ~ d o  un 
perfil del tipo-A-,AC-C; poseen baja capacidad de retención de humedad y muestran signos de erosi<hi 

S .cólica desencadengdp por el labqreo y excesivo pastoreo. La precipitación media anual, promedio de 
; $ $os, es de 623 q, la vaGPc,ifin,en la precipitación media mensual es de 15 mrn en Julio y 107 

I& en ~ & i ~ ~ b r e , : ~ i @ d o  frecuente tas sequias durante el invierno y el verano. La temperatura media 
; men~ual varía entre 8°C 4 Julio y 2 4 ' ~  en Enero (INTA, Prov. de La Pampa, Univ. Nac. de La - .. . . -  . 

pampa 1980). 
La preferencia alimenticia se estirnó.sobx-e la base de un Indice de Preferencia (IP) descripto por 

Ueckert y Harisen (1971): 

donde Rti= 9% de peso seco de la especie i en la dieta en el tiempo t, Wti= % de peso seco de la 
especie i en el pastizal en el tiempo t. 

La biornasa de las diferentes especies vegetales usada en este cálculo se estimó cortando 25 
muestras de 0.20 m2 cada una en los meses de diciembre de 1983 y febrero de 1984. El material 
cosechado fue separado, secado y pesado con una precisión de 0.01 g. 

La composición botánica de la dieta se determinó por microanálisis de heces (Arriaga 1986). Las 
heces se obtuvieron colectando los acridios en la zona de estudio, durante el verano de 1983-84, con 
una red entomológica y colocándolos en tubos de papel durante 24 h. Las heces fueron tratadas con 
NaOH a1 10 % y montadas para su observación en el microscopio (Arriaga 1986). Las heces de 1 
individuo se consideraron una muestra. En cada muestra se observaron 20 campos ópticos usando un 
microscopio binocular con 125 aumentos (Ueckert y Hansen 197 1). Los mismos fueron seleccionados 
al azar, pero de forma tal que an cada campo debía haber, por lo menos, una partícula de tejido 
epidírmico. Se calculó la frecuencia promedio de cada especie vegetal encontrada y los límites del 
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intervalo de confianza para un 95% de probabilidad (Blyth 1986). Estos valores fueron convertidos 
a densidad mediante la tabla de Fracker y Brischie (1944) y finalmente la densidad relativa para cada 
especie se expresó como % de peso sew (Sparks y Malecheck 1968). El número medio de especies 
vegetales encontradas en las heces de las niafiis y adultos se co@ -do el test de Chi cuadrado 
y la proporción de gramineas y dicotiledóneas utilizando una tabia de contingencia de 2 x 2 (Sokal 
y Rohlf 1979). 

Lg composición botánica de la dieta y la preferencia alimentada fue estimada para el IV y e1 V 
estadío ninfai y para el estado adulto, en ambos sexos, en el estado p ~ d w t i v o  y reproductivo. 
Se analizaron las heces de 18 individuos de IV estadío ninfal, 24 de V, 47 de aduitos prereproductivos 
(29 hembras y 18 machos) y 28 de adultos reproductivos (14 hembras y 14 machos). El estado 
prereproductivo se const&ó en las hembras mediante disección y el mismo abarcó al período entre la 
muda al estado adulto y ia primera oviposición. Se asumió que el período prereprodYctivo del macho 
era similar al de la hembra. El IV y el V estadio ninfal y los adultos se desarrollm~~ desde fknes de 
primavera hasta fines del verano. 

La productividad primaria aérea neta se estimó usando un método de cosechas periódicas de 
biomasa. Mensualmente, desde diciembre de 1981 a diciembre de 1982, se cortaron a nivel del suelo 
25 muestras rectangulares de 2.700 cm2, localizadas al azar. El material vegetal se separó en biomasa 
verde, seco en pie y hojarasca y se secó a estufa a 90°C durante 24 h y se pesó con una precisión de 
0.01 g. La productividad primaria aérea neta se calculó a partir de la sumatona de los incrementos 
de biomasa verde más el material que creció y murió en el intervalo (Sala et al 1981). Los cortes se 
realizaron dentro de una parcela de 1 ha ubicada dentro del Brea de estudio y clausurada para grandes 
herviboros. Para el ctílculo de la productividad primaria, el material vegetal removido del pastizal por 
D. pratermis, en los distintos momentos, se sumó a los valores mensuales de biomasa de los meses 
de diciembre, enero, febrero y marzo. La pérdida de forraje que ocasionaba el acridio (material 
consumido + material caído) se estimó, en un estudio simult8neo, realiuuido pruebas de consumo en 
el campo. Para ello, se confinó un número determinado de individuos en jaulas, a los cuales se les 
ofreció una ración alimenticia, formada por hojas frescas de las plantas nomilmente consumidas pm 
ellos (Sánchez y de Wysiecki 1990). 

Resultados 
f- 

El n&m de apee& v e g e W  presmtw ea el pors0lenl fuede 38 (24 gmmbas y 14 dicotiledóneas). 
La &a- & gmdnem ea diciembre Eue 206.38 f 13.36 g/& y la de dicotiledóneas 8 f 1.84 
g/m2,rep.resntaado las pinteras d %% de la biolmma verde total. En febrero la biomasa de las 
gramíneas fue 129.65 f 7.59 g/mg y 17.95 i 3.05 glm2 la de dicotiledóneas, representando las 
primeras el 88% de la biomasa verde total. 

D. praterisis es polífago en su régimen alimentario. 31 especies vegetales (18 gramí- y 13 
dicotiledóneas) se registraron en sus heces (81 % de las especies vegetales del pastizal) (Tabla 1). 

La composición de la dieta cambió a lo largo del ciclo de desarrollo del insecto. El porcentaje 
de gramíneas y dicotiledóneas en las heces de las ninfas y los adultos prereproductivos difirió 
significativamente (P < 0.05) del de los adultos reproductivos, mostrando un cambio notable en las 
especies ingeridas. Las gramíneas fueron las más importantes en los primeros estados de desarrollo 
superanda, en general, el 50% de la ingesta, mientras que en los adultos reproductivos este valor 
descendió al 24 % . 

El 81 % de los individuos analizados consumieron por lo menos dos especies vegetales en la 
misma ingesta, conforniando una dieta mixta. Del to-1 de 117 muestras analizadas. 19 % conterifan 1 
especie vegetal, 32% contenían 2, 27 % 3, 1 1 % 4 y 1 1 4% contenían 5. 

Las dicotiledóneas heron preferidas, respecto de las gramineas, en todos los estados de 
desarrollo de este acndio. Entre ellas BoopY anthemoides, Solatzum eleagnifolium y Psila tenella 
presentaron los mayores valores del índice de pnfemcia. Dentro de las gramíneas, los mayores 
valores del índice de preferencia correspondieron a Bromus brevis y Stipa longiglarmis (Tabla '2). 
Tambíén puede okrvarse un cambio en la preferencia relativa por diferentes especies entre los 
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Tabla 1. Frecuencia Media @S) de las especies vegetales en la dieta de las ninfas y los adultos de D. prarensis en un pastizal 
natural de La Pampa. . 
Table 1. Mean ~ G u e n c c  (SE) of food items in h e  diet of nymphal and adult D. p r a m i s  in a nrassland of La Pamoa. 

Especies N eafddw V estadío Hembra pre Macho pre Hembra Macho 
dnfsl ninfa1 reproductiva reproductivo reproductiva reproductivo 

Qmabn hirsuttus 

Digitana califomica 

-" 'Disdcys scoparia 
. .. . , ~leusine rristachya 

Eragmfds lugens 
-. 
~ordet im - - ptrsiiium 

. . 
- -  g.H. H.?yre$ostachys 
1 ' ;  .; 2 .  

'. :;":apjcum bergii . - 

.P. mucronulahun 
1 . ;, 

; Poa ligiclatis 

. : Stipa brachychaeta 

. S. lot$qiglumis 

. . S. negsiana 

S. tenirissima 

S. tenuis 

S. rnchoroma 

DICOTILEDONEAS 

Bacchans gilliesii 

B. ulicina 

Boopis anrhemoides 

Conyza blackei 

Erodium cicutaniun 

Gailíarbia 
megapotamicu 

Medicago minima 

Physaiis mendocina 

Plantago patagonica 

Psila teneUa 

Solanum eleagniJoliwn 

Número de campos 
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Tabh 2. Biomasa relativa de las especies vegetales en el pastizal, en primaveta y verano e índices de preferencia específica 
(IP) de las ninfas y adultos de D. pm&, (Hpr) hembra preproductiva, (Mpr) macho prereproductivo. (Hr) hembra 
reproductiva y (ivír) macho reproductivo. 
Table 2. Relative b i m m  of rhe species in the grassland dunng spring and summer aMi speciñc prefereoce index (IP) of D. 
pmtcnsis nymphs and adults, (Hpr) prereproductive female, (Mpr) prereproductive d e ,  (Hr) reproductive female and (Mr) 
reproductive male. F 

m Especies % IPN IPV % iP Hpr iP iP Hr iP Mr 
Biom. estadio estadlo Biom. M P ~  

Primav. Verano 

ORAMINEAS 

Bromus brevis 

Qnodon hirsumn~ 

Digitan'n califomica 

Disfichüs scopatfa 

Eleusine irisiachya 

Emgrostis lugens 

Honieum pusillum 

H. stenostachys 

Panicum bergii 

Pappophomm caespitosm 

P. mucronulatum 

Poa ligularis 

stipa brachychaeta 

S. longiglmis 

S. neesiana 

S. tenuissima 

S. tenuis 

S. m'chotoma 

DICOTILEDONEAS 

Bacchsds giiücsti 

B. ulkina 

Boopis anthemoidcs 

Conyza blackei 

C. bonariensis - 
Erodium cicutarium 

Gaillardia megapotamica 

Medicago rninima 

Physalis mendocina 

Piantago patogonica 

Psila tenella 

Relbunium richaniianum 

SoIanum eleagnifolium 

* biomasa relativa menor del 0.5 %. 
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diferentes estados de desamiio. Par ejemplo, en el IV estadio ninfal B. anthemoides y S. 
eleagnifoliurn fueron la% espacies m8s preferidas mientras que en el adulto reproductivo lo fue P. 
tenella. 

Con reqmeb al p&url, se o b s m a m  vati&mi wbmionales en la biomasa: el material verde 
presentó dos picos, uno en otoño (179.07 gIm4 y el odfo en primavera (3 18.90 g/m2) (Fig. 1). El 
promedio anual de biomasa en pie (verde n3iEsmw)j de bjmwca fue 3791.50 y 1401.10 kgha, 
respectivamente. La productividad primaria mostró m patrdn de distribución similar al de la biomrisa 
verde y su valor fue de 5610 kghalaño. En el momeato ai que se desarrollaron los acridios, la 
biomasa del pastizal fue baja y no hubo productividad (Fie. 11. 

1 

,. . :1 

---. Dichroplus pratensis 

" 

Figura 1. Dinámica de la biomasa verde, productividad primaria aérea neta y densidad de D. pratensis, en un pastizal natural 
de la provincia de La Pampa, Argentina. (Los valores están expresados como glm' f E.S., glmZldía e indIm2 respectivamente). 
Figure 1. Dynamics o f  green biomass, aerial net primary productivity, and D. pralensis density in a natural grassland of  La 
Pampa province. Argentina. (Values are expressed in g/m2 & S.E., glm21year and individualslm2). 

La población de D.pratensis en la temporada 1981-1982 alcanzó un pico de densidad de 22.19 
indlm2 a fines de primavera. El IV y el V estadío ninfal se desarrollaron durante los meses de 
noviembre y parte de diciembre. Los primeros adultos aparecieron a mediados de diciembre y 
alcanzaron su pico de densidad a mediados de enero como adultos prereproductivos, prolongándose 
su permanencia en el pastizal como adultos reproductivos hasta fines de marzo. El material removido 
por esta población fue 274.32 kglha de biomasa vegetal del cual el 70 96 (19 1.84 kgha) fue consumido 
y el 30% (82.47 kgha) cayó a la hojarasca (Sánchez y de Wysiecki 1990). El material removido 
representa el 4.8 9% de la productividad primaria aérea. 
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Discusión 

Numerosos investigadores han mostrado que los acridios no se alimentan indiscriminadamente sino 
que tienen una marcada preferencia, encontrándose plantas que no son ingeridas aún en condiciones 
críticas de disponibilidadde alimento (Gangwere 1961, Mulkem 1969, Otte y Joern 1977, Joem 1979, 
1983 y 1985). El cambio observado en la proporción de gramíneas y dicotiledóneas ingeridas entre 
las distintas edades de D. pratensis tambibn fue observado en otras especies de acridios (Ueckert y 
Han.sen 1971, Pfadt y Lavigne 1982, Pfadt et al 1988). Esto refleja un Cambio en el comportamiento 
alimentario del acridio. Bemays y Simpson (1990) señalan que los requerimientos nutricionales de los 
acridios no son cualitativa y cuantitativamente estáticos sino que varían con el crecimiento y 
desarrollo, con el estado reproductivo y con el comportamiento del insecto. Con respecto a la 
variación de las preferencias alimntarias, situaciones similares fueron registradas por diversos autores 
en otras especies de acridios (Bemays y Chapman 1970, Pfadt et al. 1988, Gangwere et al. 1989). 
Chapman (1990) señala que muchos son los factores involucrados en la preferencia; entre ellos está 
d comportamiento del insecto, los estímulos visuales y olfatorios, estímulos químicos de las plantas 
(nutrientes y compuestos secundarios), propiedades físicas (pilosidad, tamaño), contenido de agua, 
calidad y disponibilidad del alimento, etc. 

Diversos autores determinaron la pérdida de forraje debida a los acridios en relación a la 
productividad primaria de distintos tipos de pastizales. Teniendo en cuenta que la proporción de la 
productividad primaria removida depende, entre otros factores, de la densidad de las poblaciones de 
acridios y de la productividad de los pastizales considerados, existe un amplio rango en los valores 
registrados. Andrajewska y Wójcik (1970), en dos prados húmedos de Polonia, determinaron una 
pérdida del 14 46 de la productividad primaria con una población de 10 ind/m2 durante cuatro meses 
y una productividad de 173 g/m2/año y del 8% con 7 ind/m2 durante tres meses y 550-600 g/m2/año 
de productividad primaria. Wiegert (1965) registró una proporción menor del 0.5% en un campo 
abandonado ("Old field") de Michigan y con una densidad de acridios menor a 3 ind/m2 durante tres 
meses y 340 g/m2/año de productividad primaria. Por otra parte, Nemey y Hamilton (1969) en una 
pastura del centro-este de Arizona encontraron que una población que alcanzó un pico de 53 ind/m2 
consumió el 99 % de la vegetación. La población de D. pratensis, que alcanzó un pico de densidad 
de 22 ind/m2, removió un 4,896 de la productividad primaria adrea del pastizal estudiado. 

Considerando que la carga de ganado aconsejada para la zona (Caimie, com. pers.) es de 3 ha 
por vaca y que una vaca de 450 kg requiere un mínimo diario de 9 kg de materia seca, el consumo 
anwl estimado para el ganado es de 1092 kglha. Ambos herbívoros en conjunto utilizaron, por 
consiguiente, el 24% de la productividad primaria, cifra que es cercana al 26% estimado por Dyer 
et al. (1982) para los pastizales de pastos altos de los Estados Unidos, que presentan valores 
promedios de productividad primaria similares al estudiado. La importancia de la magnitud del forraje 
removido por estos insectos (274 kglha) queda demostrada ya que éste es equivalente al consumido 
por el ganado, con la capacidad de carga antes mencionada, desde mldiados de diciembre hasta 
mediados de marzo. 

La productividad primaria del pastizal en la temporada estudiada fue elevada, superando al 
promedio estimado por Caimie (1982) para la zona (3782 kg/ha/año). Si bien la metodología utilizada 
por este autor fue diferents, se considera que la principal causa de la variación observada fueron las 
precipitaciones ocumdas dorante el año de estudio (726 mm) que superaron al valor promedio de la 
mna. Es probable que en aiios secos se intensifique la importancia económica de estos insectos, ya 
que bajo estas condiciones clin~ticas los pastizales disminuyen su productividad y las poblaciones de 
acridios, en general, incrementan su densidad (Gage y Mukerji 1977). Esto determinaría que la 
cantidad de forraje removido sea mayor y a su vez represente una proporción más elevada de la 
productividad primaria. 
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