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INTRODUCCIÓN 
El sistema de producción agrícola pas

toril uruguayo tiene características especia
les que lo diferencian de los agroecosistemas 
típicamente cerealeros o ganaderos del mun
do. En este sistema, los insectos del suelo 
encuentran el ambiente favorable para su 
desarrollo en las áreas que permanecen sin 
laboreo durante varios años 0omo las 
pasturas, cultivos bajo siembra directa, fa
jas empastadas y desagües. En la fase de 
pasturas, contribuyen con sus daños direc
tos o ind1rectos a disminuir la persistencia 
productiva de las pasturas y en la fase de 
cultivos los daños se registran principalmen
te durante la implantación de trigo o echada. 

Los problemas causados por insectos 
del suelo se deben fundamentalmente a lar
vas de escarabcidos (isocas) y curculiónidos 
(gorgojos), pertenecientes a especies nati
vas El P<tpel de estas larvas en el ecosistema 
original L:S el de incorporar materia orgéinica 
y nutrientes al suelo, facilitando la penetra
ción de agua y aire, y colaborar en la degra
dación de restos vegetales y en la renova
ción de lü pastura (Gassen, 1989; Alzugaray, 
1996). Debido a su característica de nativas, 
la información extranjera sobre ellas es muy 
c�casa. Sólo se cuenta con algo más de in
formación en el caso de especies que han 
sido introducidas en otros países corno 
Naupactus leucolomu. 

El contrnl de larvas de gorgojo por me
dio de insc:cticidas es considerado dif'ícil. No 
exiskn méLOdos de control eficientes de lar
vas, y pueden registrarse daños aun cuan
d(J la semilla sea tratada con insecticidas 
(Gassen, 1996). En la EEMAC, desde 1995, 
se cstéin realizando estudios sobre pobla
ciones de estos insectos en leguminosas 
forrajeras con los cuales se pretende deter
minar cuéiles son las especies predominan-' 
tes, sus características de ciclo, migración y 
dispersión a los erectos de diseñar prácti
cas adecuadas de manejo. 

En este artículo se resumen los principa-
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les resultados obtenidos, hasta el momento. 

POBLACIONES DE ADULTOS 
El grupo de gorgojos del sucio cstéÍ in

tegrado por varias especies, en su mayo
ría pertenecientes a la tribu Naupactini, so
bre la cuales, la información disponible has
ta el momento es muy escasa. Lanteri et al. 
( 1994), indican que en los alfalfares argenti
nos, este grupo estaría compuesto por unas 
22 especies. 

Durante 1996-1998 se llevaron a cabo 
muestreos de adultos en chacras de alfalfa 

(Mcdicago sativa) y lotus (Lotus 
corniculatus) instaladas en la EEMAC, y 
colectas ocasionales en otras situaciones de 
producción. Paralelamente, desde abril de 
1995 a diciembre de 1998, en la EEMAC y en 
dos establecimientos ("San Ramón" y "Los 
Robles") se realizaron muestreos de larvas 
que fueron criadas en laboratorio hasta la 
obtención de adultos. 

En el cuadro I se muestran las especies 
de curculiónidos de la tribu Naupactini en
contradas e identificadas. 

Cuadro 1. Especies de curculiónidos de la tribu Naupactini encontradas en 
distintas situaciones de producción. 

ESPECIE 

Aramigius tessellatus (Say) 

Atrichonotus sordidus (Hustache) 

Atrichonotus taeniatulus (Berg) 

Eurymetopus birabeniKuschel 

Eurymetopus fa//axBoheman 

Naupactus ambiguusBooeman 

Naupactus /eumloma Boheman 
- --

Naupactus minor(Buchanan) 
------ -

- - -

Naupactus peregrinus (Buchanan) 
- - - - -- - ---

Naupactus xanthographus (Germar) 

Pantomorus purpuroviolaceus (Hustache) 

SITUACIÓN 

ALFALFA LOTUS C. NATURAL CEBADA OTROS 

Naupac1us leurnlrmw ocultándose entre el forraje. Foto gentileza: R. Alzugaray 
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La mayoría de las especies se encontra
ron en alfalfa y lotus excepto A. sordidus, 
únicamente en alfalfa y N. amhiguus, en 
lotus. E. birabeni hasta el momento sólo ha 
sido encontrado en cebada en siembra di
recta y N. xanthoglaphus en frutilla y 
Brunfelsia australis. 

Los adultos de estas especies no vue
lan, se desplazan caminando por la superfi
cie del suelo, y en su mayoría son hembras 
ya que se reproducen por partenogénesis. 
Las posturas son realizadas en el suelo lo 
que las hace muy difíciles de observar. Se-

gún Loiácono y Marvaldi ( 1994B) y Lantcri 
et al. ( 1997) estas especies tienen una gene
ración anual; los adultos emergen en la pri
ma\'era y continúan haciéndolo hasta el ini
cio del otoño. El período de oviposición ocu
rre intermitentemente durante los dos a cin
co meses que vive el adulto; la eclosión se 
produce a los quince o veinte días y la dura
ción del estado larval es de seis a once me
ses. El estado de pupa tiene una duración 
de 15 días y se desarrolla durante la prima
vera y el verano. 

En las chacras de la EEMAC, una de al-
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Figura 1. Fluctuación poblacional de adultos de las especies predominantes en alfalfa y lotus 
(1996-1997 y 1997-1998) 
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Figura 2. Fechas de emergencias de adultos provenientes de larvas criadas en laboratorio. 
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faifa y otra de lotus, donde se realizaron 
muestreos semanales de adultos, las espe
cies predominantes fueron, en orden decre
ciente, N. minar, N. leucoloma, P. 
viridisquamosus, A. taeniatulus y N. 
peregrinus, el resto de las especies tuvie
ron poblaciones menores a 20 individuos en 
el total del período. En las Figura l se mues
tra el comportamiento de la población de 
adultos de esas especies en los dos años 
considerados y en la Figura 2, la emergencia 
de adultos pro\·enientes de larvas colecta
das en el campo en la EEMAC, en los "Los 
Robles·· (iotus.1 y en ··San Ramón" (alfalfa). 
En general. las mayores poblaciones de adul
tos de gorgojos del suelo se registraron en
tre enero y marzo. sin embargo, algunas es
pecies. como A. taeniatulus y E. fallax no 
siguieron ese patrón general, presentando 
emergencias fuera de ese período. 

A campo. el orden de aparición de espe
cies para ambos años fue en 1996-1997 N. 
leucoloma, N. minar y P viridisqua1110sus, 
mediados de enero; N. peregrinus última se
mana de enero y primera de febrero y A. 
taeniatulus aparece recién ·entre mediados 
de febrero (un individuo) y principios de 
marzo (seis individuos). Durante 1997-1998, 
los primeros adultos pertenecen a A .  
taeniatulus (octubre); le  siguen N. 
leucoloma y P viridisquamosus a fines de 
diciembre; a fines de enero aparecen los pri
meros adultos de N. minory finalmente, con 
una población muy baja, en la segunda quin
cena de febrero aparecen los adultos de N. 
peregrinus. 

En laboratorio, las emergencias de adul
tos fueron en el siguiente orden: E. fallax y 
P viridisquamosus en noviembre; N. 111i11or 
diciembre y A. taeniatulus en febrero. 

En la región semiárida argentina, Brewer 
( 1976), encontró los adultos de N. le11colo11w 
presentes durante todo el año, pero los pi
cos poblacionales se producen a fines de 
febrero y principios de marzo. En esas con
diciones, A. taeniatulus alcanzó sus máxi
mas poblaciones en febrero, marzo y abril 
durante un año seco. 

De los resultados obtenidos a campo y 
en laboratorio, puede concluirse que. en las 
situaciones relevadas, el período Je emer
gencia de adultos se extendió entre octubre 
y fines de mayo, aunque existen variaciones 
entre años. Las distintas e,pecies muestran 
distintos comportamientos Je emergencia; 
las que se presentaron má, temprano fue
ron E. fal/ax ) .--l.. re1c11iatulus y siguieron 
luego .\'. / 1: 11co / omo, .\". mi 1101; P. 
1'iriclisq11a11wsus) .\". p!!regrinus. Esto co
incide con los re,ultaJos obtenidos por 
Zerbino ( 1997 ¡ quien trabajando con larvas 
colectadas en chacras de trigo en siembra 
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directa encontró que los primeros adultos 
que emergieron en laboratorio pertenecen a 
Eurymetopusfallax. Esta autora, a comien
zos de verano, obtuvo adultos de la especie 
Aramigus tessellatus. En alfalfa y lotus, en 
el período estudiadd en el presente trabajo, 
sólo se registraron dos adultos, uno en ene
ro y otro en marzo. 

POBLACIONES DE LARVAS 
Las larvas de gorgojos del suelo pueden 

llegar a medir 15 mm; son de color blanco 
lechoso o blanco amarillento; no tienen pa
tas y presentan la cabeza encajada en el 
protórax, donde solamente se diferencian las 
mandíbulas negras. Cuando son jóvenes se 
disponen en altas densidades, pero, como 
son caníbales, al final del ciclo se encuen
tran aisladas. Se alimentan de raíces nuevas 
y semillas; las plantas dañadas muestran sín
tomas de clorosis y marchitamiento y si son 
jóvenes pueden llegar a morir. En alfalfa, se
gún Aragón ( 1990); citado por Lanteri et al. 
(1994), el principal daño es provocado por 
las larvas, que atacan la raíz, llegando en 
algunos casos a causar su muerte y permi
tiendo la entrada de microorganismos 
patógenos. Los individuos adultos se ali1 
mentan sobre las hojas, brotes, tallos tier
nos y flores ocasionando perjuicios de me-' 
nor importancia. Dentro del alfalfar el daño 
provocado por los gorgojos se manifiesta 
por la aparición de manchones donde las 
plantas muertas son reemplazadas gradual
mente por malezas (Itria, 1964; citado por 
Lanteri et al. 1994). En cereales, los daños 
más severos, en los que se produce la muer
te de plantas, se observan en el período en
tre implantación y macollaje. Posteriormen
te, aunque continúan dañando raíces y de
bilitando las plantas, las mismas no mueren 
(Alzugaray et al., I 998). 

Durante una sequía prolongada, Altier y 
Alzugaray ( 1990), reportaron falta de plan
tas debido a daño de gorgojos en ensayos 
parcelarios de alfalfa de segundo año. Al 
inicio de la evaluación se encontró que fal
taban el 6% de las plantas, y diez meses más 
tarde, en primavera, el daño había alcanzado 
el 35% (com. pers.). La especie presente fue 
identificada como N. leucolonw. 

Desde abril de 1996 a agosto de 1997 se 
realizaron muestreos de larvas en las cuatro 
chacras citadas anteriormente. En total in
gresaron al laboratorio 1028 larvas qúe 
fueron medidas (longitud del cuerpo) y lue
go criadas hasta la obtención del adulto o 
su muerte. 

La Figura 3 muestra el número de larvas, 
por trimestre, según rango de tamaños. Du
rante todo el año se encontraron larvas de 
longitudes de cuerpo variables entre 1,5 y 
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15 mm. Esto puede deberse a dos razones: 
existe superposición de generaciones, por 
lo que se encuentran varios estadios de de
sarrollo durante todo el año o, coexisten dis
tintas especies con tamaños lm:vales dife
rentes. Las larvas de mayor tamaño corres
pondieron a N. leuco!oma y N. minar y las 
más pequeñas a P. viridisquamosus, A. 
taeniatulus y E. birabeni. Las de E. fa/lax 
tuvieron tamaño intermedio. Según 
Loiácono y Marvaldi ( 1994 A) las larvas re
cién nacidas miden entre 1,0 y 1,5 mm y las 
larvas maduras alcanzan 7-15 mm, según las 
especies. 

La mayor concentración de larvas más 
pequeñas (1 a 3 mm de longitud) se produjo 
durante marzo, abril y mayo; las que midie
ron entre 3 y 9 mm se concentran entre junio 
y noviembre, y las mayores, entre 9 y 15 mm. 
desde setiembre hasta noviembre. Durante 
el verano hay una disminución muy impor
tante en el número de larvas, lo que podría 
indicar que en ese momento la mayoría de la 
población se encuentra al estado de pupa. 

De un modo general, y para las especies 
consideradas, las larvas comenzarían a apa
recer en el campo un mes después de regis
trado el pico de adultos. Por otra parte, el 
período más riesgoso para la implantación 
de cultivos estaría entre junio y fines de 
noviembre, momento en que se registran las 
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mayores densidades poblacionales de lar
vas grandes. De acuerdo a la evaluación rea
lizada en el laboratorio de INIA La 
Estanzuela, una larva (de más de 3 mm de 
longitud) consume en promedio, una 
plántula cada 1 O días. Si se considera que el 
período emergencia del cultivo fin de 
macollaje es de 45 días, durante este perío
do, estaría dañando entre 4 y 5 plantas 
(Zerbino, 1997). En períodos de escasez de 
agua, las poblaciones aumentan, los daños 
son mayores y los síntomas son más evi
dentes (Gassen, 1993; Brewer, 1976). 

Una alternativa de control para estas 
especies sería entonces implementar rota
ciones que eviten las siembras de cultivos 
susceptibles entre junio y noviembre. El 
momento adecuado para determinar si en 
una chacra puede haber problemas de gor
gojos, es el invierno-primavera temprana 
anteriores a la siembra del cultivo. Si en ese 
momento la población de larvas es impor
tante, se debe descartar la siembra de trigo 
de época normal y considerar como alterna
tivas avena o trigo para pastoreo sembrado 
temprano en el otoño, dado que en el mo-

• mento de implantación de estos cultivos el
insecto se encuentra o en estado adulto o
como huevos por lo que se lograría escapar
al momento de mayor daño. En cultivos de
verano, es importante evitar las siembras
entre agosto y octubre.
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FIGURA 3. Número de larvas por rangos de tamaños (longitud del cuerpo en mm) 
en cada trimestre. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
El trabajo presentado muestra resultados 

preliminares que deben ser confirmados con 
un mayor número de años de estudio. 

Hasta el momento, han sido identifica
das 12 especies de cprculiónidos de la tribu 
Naupactini que potencialmente pueden cau
sar daño a leguminosas forrajeras y culti
vos. 

Los picos poblacionales de adultos se 
produjeron en febrero-marzo, pero existen 
diferencias entre especies y años. 

Las larvas comienzan a aparecer en el 
campo un mes después de registrado el pico 
poblacional de adultos. 

Los momentos más adecuados para de
terminar cuál es la densidad poblacional de 
estas especies sería desde junio a noviem
bre mediante el muestreo de larvas y duran
te el verano-otoño mediante el muestreo de 
adultos. 

Los picos poblacionales de larvas gran
des, con capacidad de daño, se produjeron 
desde junio a noviembre, período que sería 
riesgoso para la implantación de cultivos si 
la población de larvas es importante. Sin 
embargo, algunas especies no siguieron el 
patrón general de emergencias de adultos, 
por lo tanto, si en determinada chacra pre
domina una de esas especies, las larvas con 
capacidad de daño pueden presentarse en 
otros momentos, lo que hace necesario con
tinuar este tipo de estudios.■
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