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Observaciones sobre el comportamiento,
biología y ecología de Rhammatocerus
schistocercoides (Orthoptera: Acrididae) en
la altillanura Colombiana

Observations on the biological and ecological
behaviour of Rhammafocerus schisfocercoides
COrthoptera:Acrididae)/Ín Colombian high plateaux

Resumen
La langosta lIanera Rhainmatocerus schisto-
cercoides Rehn, (Acrididae: Gornphocerinae),
por su alta densidad poblacional y comporta-
miento gregario, afecta extensas áreas de sa-
bana nativa, pastos mejorados y cultivos de
importancia económica como el arroz, maíz,
caña de azúcar y sorgo, pudiendo causar pér-
didas en la producción agrícola y ganadera de
la región. Con el propósito de generar infor-
mación básica sobre la biología y algunos as-
pectos preliminares sobre el comportamiento
y ecología de las poblaciones de este insecto,
se llevó a cabo un estudio en el Centro de In-
vestigación Carimagua de CORPOICA (Puer-
to Gaitán - Meta). en el que se plantearon los
siguientes objetivos: Realizar un seguimiento
cronológico sobre el desarrollo sexual, cópu-
la y oviposición, determinar el policromatismo
de los individuos y determinar los hábitats y
las preferencias alimenticias del insecto en
sabana nativa. Estas observaciones se realiza-
ron durante el mes de agosto de 1996 hasta
septiembre de 1997 sobre distintas manchas y
mangas de estados ninfales y adultos respec-
tivamente. en tres puntos diferentes: uno ubi-
cado en la altillanura plana, otro entre la
transición de la altillanura y la serranía y el
tercero en la altillanura disectada. Los resul-
tados obtenidos indicaron que la invasión del
insecto tuvo una dirección de nororiente a
suroccidente. La duración promedio del esta-
do adulto fue de 180 días. distribuida entre
los periodos de adultos jóvenes nómadas
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(inmaduros sexual mente) durante los prime-
ros 120 días de la emergencia del imago hasta
adultos sedentarios (maduros sexual mente),
hasta la emergencia de las primeras manchas
de ninfas en primer instar, 25 a 30 días des-
pués de ovipuestos. En las manchas, se obser-
varon4 fenotipos diferentes clasificados como
tipo A, B, C y D, según la coloración presen-
tada en su cuerpo. Las mangas o enjambres
de adultos nornadizaron de la altillanura pla-
na con suelos arcillosos y sabana nativa
lignificada, hacia la altillanura disectada y en
la terraza de desborde de la planicie aluvial
sobre sabana nativa en rebrote postquema y
suelos arenosos. En este sitio sedentarizaron,
expresaron canibalismo de tegminas y alas
posteriores. copularon y ovipositaron. El nú-
mero de huevos por postura mostró un máxi-
mo de 51 y un mínimo de 25 por ooteca. El
tiempo entre la oviposición y la emergencia
fue de 25 a 30 días bajo condiciones de
sernicampo, los huevos eclosionaron inmedia-
tamente después de las primeras lluvias. En la
etapa de madurez sexual se observó un fuerte
ataque a la sabana nati va una, dos y tres se-
manas postquema y en orden de preferencia
sobre las especiesAxol1opus spp., Mesosetuni
spp., Paspul um pectin atum, Trach ypogon
vestitus, Andropogon spp. y Trasya petrosa,
con un promedio de 20 kg de consumo diario
por hectárea, para una densidad de 4 adultos
por metro cuadrado.

Palabras claves: Biología, Comportamien-
to, Ecología. Langosta, Rluunmatocerus,
Sabanas.

Summary
The lIanera locust Rhammatocerus schisto-
cercoides (Rehn) (Acrididae: Gornphorce-
rinae) because its high population density and
gregarious behaviour affect extensive areas of
native savanna, improved pasture-land and
crops of economic importance such as rice,

maize, sugar can e and sorghum, and can
causing damage to cattle and crop production
in the region. In order to generate basic
information concerning the biology and some
preliminary data on the behaviour and ecology
of this insect, a study was conducted in
CORPOICA at the Carimagua Re search
Center (Puerto Gaitán, Meta) with the
following objectives: To study chronologically
the sexual development, copulation and
oviposition, to determine the polychromatism
of individuals and to determine the habitar and
food preferences of the insect on its native
savannas. Observations were made between
august 1996 and september 1997 at three
different points: A first point where the
landscape is ubicated on the plains, a seconcl
point consisting on rolling flatlancl and a third
site composecl of hills. The results obtained
show that the invasion of the insect comes on
a Nort-East frorn South- West line. The avera-
ge duratiou of the adul t was 180 days.
distributed between youug (se x ua l ly
irnmature), iornad aclults c1uring the first 120
days from the emergence as imago to
sedentary (sexually mature) adults which
began their first copulation and the first
ovipositions in February and March. The first
patch-stain of nymphs in the first instar stage,
occurred 25-30 days after oviposition. In the
patch-stain, individual insects presented 4
different fenotipic presentations, classi fied A,
B, C and D, according to corporeal coloration.
The swarm of adults wandered from the
plateaux constituted by clay soils andlignified
native vegetation to the dissectecl plateaux.
there insect wandered frorn of the alluvial
plains on the native flatlands where vegetation
was regenerating after burning off to sandy
soils. In this place they became sedentary,
cannibalised elytras ancl wings, copulated and
laid eggs. The number of eggs per oviposition
was a rnaximurn of 51 and a mínimum of 25
per ootheca. The time between oviposition ancl
emergence was 25-30 days under serni-field
conditions, hatching immediately after the first
rains. 111 the stage of sexual maturiiy. were
strongly attackecl on the native savanna. two
and three weeks after burning off, consurning
in order of preference. A xonopus spp ..
Mesoset um spp .. Pasp al uni p ectinannn.
Tracliypogon vestitus, Andropogon spp. ancl
Trasva petrosa. with an average of 20kg/day
of consumption per hectare. for a c1ensity of 4
adults per square meter.

Key words: Biology. Behaviour, Ecology.
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Introducción
Las langostas constituyen una plaga de gran
importancia económica, debido a los conside-
rables daños que provocan sobre pastos y cul-
tivos. Su nombre significa "lugar quemado"
porque así quedan las áreas de cultivos asola-
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das por ellas. Se diferencian de los saltamon-
tes dado que éstos no presentan el hábito de-
sarrollado de formar enjambres en forma
definitiva (Beingolea 1995).

Según Uvarov (1966), la ocurrencia esta-
cional y la duración de los estados de desa-
rrollo de acrídidos en diferentes regiones
naturales del mundo. exhiben una estrecha
relación con el ciclo anual de lluvias y del
estado de J:¡ vegetación.

En Colombia se han registrado diferentes gé-
neros y especies de acrídidos de importancia
económica como Sch i st ocerc a p all en s
(Thunberg. 1815). incluida como verdadera
langosta migratoria: Dichroplus pratensis
(Bruner. 1900), Tropidacris coilaris (Stoll,
18 l 3). Tropidacris cristata (Linnaeus, 1758).
produciendo daños ocasionales y localizados;
Orpliulell a p unctat a (De Geer. 1773), Y
Rluunnun ocerus schistocercoides (Rehn.
1906) con hábito alimenticio graminívoro.

A partir de 1994. se observaron en los Llanos
Orientales de Colombia altas poblaciones de
la especie N. schisrocercoides (Acrididae:
Gomphocerinae: Scellinini). ocasionando da-
iios graves sobre sabanas nati as y pastos
mejorados. los cuales son base de la produc-
ción ganadera. Este insecto también causó
daños sobre cultivos de importancia económi-
ca tales como el arroz. caña de azúcar. maíz y
sorgo. constituyéndose en una amenaza actual
) potencial sobre la producción agrícola de
""la región.

El género Rhanuuatocerus es originario de
América. específicamente de las sabanas na-
iurale« del Brasil. Venezuela, Colombia y
CO'la Rica. Este insecto se ha constituido en
plaga. tanto en el Brasil como en Colombia.
de acuerdo a los daños causados sobre pastos
y cultivos agrícolas de importancia económica:
sin embargo. existe muy poca información
básica acerca de su biología. comportamiento
) hábitars de reproducción. que pueda servir
corno fundamento en la implemeutación de un
programa de manejo integrado de las pobla-
ciones (k éste insecto plaga. Por lo tanto. el
objetivo del presente trabajo fue el de contri-
buir al estudio de la biología, comportamiento
y eeología de la langosta lIanera R. scliisto-
cenoides. mediante la determinación de su
ciclo biológico. morfología. hábitars y prefe-
rencias alimenticias bajo condiciones natura-
le, en los departamentos. del Meta y del
Vichada.

Materiales y Métodos
El presente estudio se llevó a cabo durante el
me, de agosto de 1996 hasta septiembre de
1997. Fue realizado en el C}. Carimagua, si-
tuado al oriente de Colombia en los límites de
los departamentos del Meta y el Vichada, en
el municipio de Puerto Gaitán a los 4°34'29"

de latitud norte y 7 l °20'7" de longitud oeste.
a una altura prornedia de 150 rn.s.n.m .. con
un período de lluvias que comprende desde el
mes de abril hasta diciembre y un período seco
desde diciembre hasta finales de marzo. En la
zona, la precipitación promedio anual es de
2.388,83 mm con un mínimo de 1.722,8 mm
y un máximo de 3.021.5 mm. Según Górnez
el al. (1997). el promedio de temperatura es
de 26.7°C, aunque en 1995 se señaló como
máximo valor el de 31.4°C. y el menor fue de
22.2°C y ocurrió en 1996. El brillo solar pro-
medio es de 5.7 horas/día con una incidencia
de 17.3 Mlrrrdfatde radiación solar.

Con el propósito de determinar el ciclo de vida
de R. schistacercoides, en un principio, se
ubicaron y marcaron focos de oviposión de
las hembras en condiciones naturales mediante
el empleo de banderines. A partir de esta ovi-
posición y en el momento de la emergencia
de las primeras ninfas se realizó un seguimien-
to de la mancha (población agregada de nin-
fas) cada dos días observando los cambios
masivos de Instar. evidenciados por Ja presen-
cia de exhuvias en el área. Se hicieron reco-
lecciones con mallas de arrastre para revisar
el ínstar en que se encontraban teniendo en
cuenta el número de antenórueros y estrías
oculares, de acuerdo con el trabajo realizado
por Lecoq en 1994. Una muestra de 100 indi-
viduos por sexo, de acuerdo con la placa
subgenital, fue llevada al laboratorio con el
fin de medir su tamaño y su peso. En el estado
adulto se estudió el policrornatisrno del insec-
to teniendo en cuenta la descripción del color
en lo que respecta a fémures, tibias y tarsos
de las patas posteriores y la pigmentación ge-
neral del cuerpo. Se determinó la morfometría
a nivel de longitud de élitros (tegminas). lon-
gitud de fémur posterior y ancho de cabeza:
esto se llevó a cabo con un calibrador pie de
rey. Posteriormente. se determinaron los índi-
ces élitro/fémur (E/F) y fémur/cabeza (F/C).
de acuerdo con la metodología desarrollada
por Dirsh (1953) sobre la langosta del desier-
to Scltistocerca gregaria Forskal.

El estudio de caracterización morfológica de
Rhcuunuuocerus schistocercoides se realizó
teniendo en cuenta las características
pigmentarias de la especie, según los criterios
utilizados por Carbonell (1988). citado por
Lecoq y Pierozzi (1994). En este trabajo se
expuso detalladamente la coloración de las
principales partes del cuerpo y las principales
variaciones pigmentarias observadas en esta
especie.

Para observar el comportamiento del insecto
se escogieron tres puntos. uno ubicado en el
sitio denominado "Caribey" (Vichada) a 50
kilómetros de Carimagua con un paisaje com-
puesto por serranía entre los ríos Tomo y
Muco: otro punto ubicado en el hato "Alegría"
a 25 kilómetros de Carimagua, compuesto por

sabana ondulada con suelo de textura arenosa
entre el río Muco y el caño Carirnagua y un
tercer punto denominado "La Virgen" a 7 kiló-
metros de Carimagua, ubicado en la altillanura
plana caracterizada por suelos de textura arci-
llosa. Estos puntos formaron una recta de
aproximadamente 60 kilómetros con dirección
oriente (Vichada) a occidente (Meta): allí se
ubicaron manchas de ninfas en último instar a
las que se les realizó seguimiento cada -18
horas. Sobre estas mismas manchas se estu-
diaron aspectos específicos tales como distri-
bución de la plaga. desplazamiento. hábitats
(según la geomorfología. fisiografía y textura
del suelo) y preferencias alimenticia,

El estudio de preferencias alimenticias en la
sabana nativa, correspondiente a cada uno de
los tres sitios escogidos. se llevó a cabo según
el método de BOTANAL transecto-cuadrícu-
la (Paladines 1992: CIAT 1982). Este método
consistió en realizar lanzamientos al azar de
una cuadrícula o marco met.Iico de l x l me-
tro. teniendo en cuenta el período post-quema
de la sabana nativa, textura del suelo superfi-
cial. el paisaje y la geomorfología. Se realizó
la identificación de las especies vegetales te-
niendo en cuenta la clave de las principales
plantas de sabana (Escobar el al. 1993). la fre-
cuencia de aparición y especies mayormente
consumidas por el insecto. Esta última deter-
minación se hizo estableciendo una escala de
evaluación de daño cualitativo de I a -1 pun-
tos. siendo I un nivel de daño nulo: 2 un nivel
de daño leve. con 1% al 10% del área foliar
consumida: 3 un nivel de daño moderado, de
I 1% al 20% del área foliar consumida v 4 un
nivel de ataque ~e. con más del 20% del
área foliar consumida (CIAT 1982).

Resultados y Discusión
Descripción morfológica. Respecto .1 la co-
loración general de R. schistocenoides en con-
diciones de la altillanura colombiana. se
encontró que el 74.9% (n~560) de la pobla-
ción de adultos presentó una coloracion ma-
rrón que se tornó paulatinamente de color
verde claro cuando los individuo, alcanzaron
la madurez sexual. Sin embargo. en el último
instar ninfal y el estado adulto se observaron
tres fenotipos que presentaron variaciones
pigmentarias. De éstos, el 13.5o/c de la pobla-
ción estuvo compuesta por individuos que pre-
sentaron manchas de color marrón oscuro a
negro en la región post e infraocular de la ca-
beza y partes laterales del pronotum: el 8.6%
de la población presentó pigmentación críptica
de color verde clara y un 3.0% de la pobla-
ción estuvo representada por individuos con
una tonalidad roja. Esta última pigmentación
nunca antes había sido señalada en manchas y
enjambres de N. scliistocercmdes. Estos indi-
viduos de color rojo no presentaron en la cara
dorsal del pronoto la franja central más clara
que el resto del cuerpo. la cual normalmente
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se observa en este insecto y se prolonga hasta
las 3j.¡ partes de la longitud de los élitros
(tegrninas). Este fenotipo de color rojo pre-
sentó todas las características propias de la
especie. según la descripción de Carbonell
(1988). citado por Lecoq y Pierozzi (1994).
indicando que efectivamente es una variante
de la especie. La presencia de diferentes
fenotipos en una misma población podría de-
ber se, según Chauvin (1967). a que al encon-
trarse las langostas en grupos gregarizados,
estos individuos presentarían características
que las diferenciarían entre sí; dichas caracte-
rísticas, estarían relacionadas al fenómeno de
polimorfisrno de fase descubierta por Uvarov
(1966) o posiblemente a un complejo de las
especies R. cvanipes, R. cianomera (Murillo
1956) y R. viatorus (Guagliurni 1958, citado
por CORPOICA 1996), ya que históricamen-
te se han registrado otras especies diferentes a
R. schistocercoides en el área de estudio. Sin
embargo. esta última aseveración quedaría en
duda debido a que la descripción histórica de
estas especies presenta la misma morfología
que R. schistocercoides. la cual coincide en
todos sus aspectos con las descripciones
morfológicas realizadas por diferentes "uto-
res con respecto a la especie actualmente es-
tudiada por CORPOICA.

En toda la población de langostas sus seis úl-
timos antenórneros presentaron pigmentación
oscura (color negro). De acuerdo a las dife-
rencias observadas en los enjambres de R.
schistocercoides se podría concluir que en la
altillanura colombiana conviven cuatro
fenotipos diferentes que fueron clasificados
así: Tipo A, De color marrón claro en las áreas
laterales de la cabeza, pronoto y de color mar-
fil en el área frontal de la cabeza en 1"1estado
de adulto joven. el cual se torna de color ver-
de. cuando alcanza la madurez sexual. Este
Ienotipo también fue señalado por Launois-
Luong y Lecoq (1996) en las sabanas natura-
les de Brasil. Tipo B. Con manchas de color
marrón oscuro a negro en los bordes laterales
anteriores del pronotum y región post e
mfraocular. color marfil en el área frontal de
la cabeza en su etapa de adulto joven. el cual
se torna de color verde entrado el estado de
madurez sexual. en combinación con las fran-
jas oscuras. Tipo C. Individuos de color ver-
de durante todo el desarrollo ninfal. En estos
individuos la coloración azul de la cara inter-
na del fémur no existe. Los individuos Tipo C
de color verde. sin la tonalidad azul oscura de
la cara interna del fémur posterior, valida la
no existencia original de dicha coloración.
planteado por Carbonell (1988). citado por
Lecoq y Pierozzi (1994). con respecto a los
ejemplares de H.H. Smith y Rehn . Tipo D,
Individuos color rojo. sin franja alguna sobre
la cara dorsal del pronotum en su etapa de
adulto joven. con el mismo cambio cromático
en 'u madurez sexual al del resto de la pobla-
ción estudiada.

Los ojos compuestos en el adulto del Tipo B
presentaron entre 7 a 8 estrías oculares. fuer-
temente pigmentadas de oscuro, característi-
co de estados gregarios según Uvarov (1966).
Este número de estrías oculares sugiere la ocu-
rrencia de 8 a 9 ínstares para llegar al estado
adulto, mientras que los individuos de los ti-
pos A, C. Y D de la población presentaron 9
estrías oculares sin pigmentación que sugiere
la ocurrencia de 10 ínstares para llegar al es-
tado adulto o imago.

vieron un promedio de 38.3 111mde longitud
(n=IOO: Ds=1.9049) y un peso de 1.0 g
(n= I00: Ds= 0.1312), mientras que la, hem-
bras adultas tuvieron 42.7 mm de longitud
(n= I00: Ds= 1.8287) y 1.6 g de peso (11=100:
Ds= 0.2073). Estas mediciones íueron
significativamente mayores a las obtenidas por
los individuos del primer Instar ninfal . en los
cuales el tamaño de los machos fue de :1.9 m 111
(n= I 00: Ds= 0.2934) y el de las hembras de
6.5 mm (n= 100: Ds= 0.2783). Este tamaño
estuvo en relación directa con el peso encon-
trado para estos individuos que fue de 0.0044
g (n= I00: Ds=0.0005) y 0.0053 g (n= 100: Ds=
0.0006) para machos y hembras. respectiva-
mente (Tabla 2).

Ciclo Biológico. El ciclo biológico del insec-
to presentó, a partir del estado huevo. nueve
estadios ninfales y un estado adulto o imago
(Tabla 1). Se encontró un dimorfismo sexual
bien marcado. ya que los machos adultos tu-

Tabla 1. Estados de desarrollo de Rhatnnuttocerus scliistocercoides en condiciones naturales
de la altillanura disectada

Estado No. de Estrías Duración en Clima Epoca del año
Oculares días

Huevo - 25 - 30 Seco - lluvia M;lI·/.()-;d'l"1l
1 instar O . 6-7 Lluvioso Abril-ml\o
n instar 1 10- 11 Lluvioso M,,\O

111 instar 2 13 - 14 Lluvioso Mayo

IV instar 3 14 - 15 Lluvioso Mayo- jumo

V instar -+ 15 - 16 Lluvioso Junio
Yl instar S 25 - 26 Lluvioso Junio=-julio

VII instar 6 23 - 24 Lluvioso Julio-agosto
VIII instar 7 16 - 17 Lluvia - Seco - Lluvia Agost«
IX instar 8 15 - 18 Lluvia - seco - Lluvia Agr», -Sep!.

(mago 9 180 Lluvia - Seco 1/2 Ser - 1/2 Mnrzo

Total tiempo transcurrido = 358 días

Tabla 2. Determinación del tamaño y peso en instares de R ¡/O 11I11I otoce rus schlstoce 1"( 'oides
(n=IOO)

ESTADO Sexo Tamaño ( 111111) Ds'" Peso (g) Ds" No. de
antenómerus

Hembra 6.5 O.n~3 o.oos. O.()()06X 1:
Macho 5.9 0.2934 0.0044 0.000')78 1:
Hembra B.l 0.3512 O.UI9.' 0.002501 14
Macho 6.3 U.3131 0.0162- 1I.0021n 14

111 Hembra t2.0 05138 O.o:l:; 0.IJO.I516 16
Mac-ho 10.0 0,497" 0.01'0 O.lm", 16

IV l lembru 13,) 0.:\781 0.0';:\1 O.0068R 11-
Macho 12.0 0.')968 0.04')6 O.OO,)9X lo

.> Hembra 16.3 0.6nO 0.09')6 O,012W :!O

Macho I:U 0.7609 0.0617 0.00836, ]()

VI Hembra 18.0 O.770S 0.14(1) 0.01901 "
Macho 15.) 0.7709 0.1284 O.016R5

V!I l lernhra 21.2 0.9079 O.D40 0.1>'032 2",

Macho 19.3 O.l):')I)l} 0.2060 0.027Q.l ~,
V!l1 Hembra 2(),1 1.1177 0.2877 Il.O'72S 24

Macho 23.2 1.1)'8 O.2-l:""¡ (Unn 24

IX Hembra 32.1 U746 0.6600 0.085:\3 2) 2f1

Macho 24.1 1.1l)~6 0,4600 0.06039 2'; ~f,

Adulto l lcmbra ..n.7 1.82X7 I.h 0.207>7 26

Macho .18.3 1.9(41) 1.0 1).1,128 26 -

(*) Desviación esrundar
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Los estados de desarrollo mostraron una es-
trecha sincronización con el régimen de pre-
cipitación unimodal o estacional presente en
el área. En la época lluviosa, que correspon-
dió a los meses de abril a septiembre, se pre-
sentaron los estad íos ninfales. mientras que en
la época seca. que comprendió los meses de
octubre a marzo. la plaga se encontró en esta-
do adulto. afectada por la presencia de que-
mas estacionales que ocurren de manera
natural o inducida por el hombre en la sabana
(Fig,I).

Al final de la estación seca (marzo-abril) se
iniciaron las oviposiciones de R. schisto-
cercoides, las cuales consistieron en la perfo-
ración de orificios en el suelo por parte de las
hembras, a una profundidad promedio de 37.7
mm (n=25; Ds= 2,8360) y 4.24 rnm (n=25;
Ds= 0.2813) de diámetro, en donde fueron
depositadas las ootecas. Los huevos presen-
tes en dichas ootecas eclosionaron 25 a 30 días
después de ovipuestos con las primeras llu-
vias de abril.

A diferencia de lo observado por Miranda el

al. (1996) en el Brasil. la emergencia del pri-
mer instar ninfal coincide con las primeras llu-
vias reportadas en las áreas de po uras durante
el mes de abril. Estas lluvias se constituirían
en un disparador de las eclosiones masivas.
las cuales podrían tener un efecto en la
hidratación y ablandamiento tanto de la su-
perficie de lo." huevos como de la cubierta su-

perficial de la ooteca, lo cual propiciaría la
emergencia del primer ínstar ninfal. Esto po-
dría indicar que un déficit de precipitación,
presentado en determinado tiempo, retardaría
o anularía las eclosiones debido a un fenóme-
no de quiescencia o período de latencia, seña-
lado en otras especies de acrídidos (Uvarov
1966).

Las mudas de los diferentes ínstares ninfales
de R. schistocercoides se llevaron a cabo de
manera sincronizada durante toda la estación
lluviosa lo cual es común en las langostas,
como por ejemplo, la langosta roja Nomada-
cris septemfasciata (Krebs 1985). La emer-
gencia de los adultos se observó en septiembre,
tiempo en el cual se encontraron niveles de
294 mrn de precipitación. que representan la
finalización de la estación lluviosa. Estos adul-
tos presentaron una longevidad de 180 días y
dos etapas caracterizadas como adultos inma-
duros sexualmente y adultos maduros sexual-
mente, fenómeno igualmente registrado por
Launois-Luong y Lecoq (1996). Estos últimos
copularon en los meses de febrero a marzo,
tiempo en el cual se presentó la mayor evapo-
ración potencial debido a que se tienen las tem-
peraturas más altas del año; la oviposición
ocurrió principalmente sobre suelos con tex-
tura arenosa (3 60%) Y sabana nati va post -que-
ma. El número promedio de huevos por ooteca
fue de 27.88 (n= 112: Ds = 7.17). observán-
dose hasta un máximo de 51 huevos y un mí-
nimo de 12 huevos por ooteca (Fig. 2).
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200:

1001
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Estados ninfales

Figura 1. Estacionalidad y ciclo biológico de R. schistocercoides en 1996 - 1997.

Análisis morfométrico. Al hacer mediciones
a nivel morfológico no se encontraron dife-
rencias entre los cuatro biotipos descritos den-
tro de un mismo enjambre. Sin embargo. se
observó una diferencia de los machos a nivel
de la longitud del élitro. longitud del fémur y
ancho de la cabeza del 14.1 %. 8.9% Y 5.3%
respectivamente, en comparación con las hem-
bras. Este dimorfismo sexual podría indicar
que la población se encuentra en un estado
intermedio entre una fase gregaria y una soli-
taria de la especie; ya que de acuerdo con
Uvarov, citado por Krebs (1985), en el dimor-
fismo sexual entre estados solitarios los ma-
chos presentan una morfometría con un 20%
menor que las hembras, mientras que en el
estado gregario, los machos son un 4% más
pequeños que las hembras. Sin embargo. es
necesario realizar trabajos más sistemáticos en
los cuales se tomen en cuenta muestras de
poblaciones solitarias. dispersas en el área. en
comparación con muestras extraídas de enJam-
bres (poblaciones gregarias (Tabla 3)

La relacion macho: hembra se mantuvo 1: I lo
que indicaría que la población se encuentra den-
tro de una capacidad reproductiva estable.

Comportamiento. Rhammatocerus schisioce-
rcoides en sus diferentes estados de desarro-
llo presentó un comportamiento estrechamente
sincronizado con la fenología característica de
los ecosistemas de sabana estacional, en lo que
respecta a disponibilidad de agua, disponibi-
lidad de alimento y sus varias interacciones.
Para la determinación del comportamiento en
el estado adulto se realizó un seguimiento pe-
riódico de los enjambres, que permitió obser-
var el comportamiento nómada sobre la sabana
nativa madura lignificada de los adultosjóve-
nes en la altillanura plana y de transición. Este
comportamiento se observó en sabanas que
tenían más de seis meses post-quema (sabana
vieja en época de precipitaciones). Después,
los adultos migraron hacia áreas recién que-
madas de la altillanura disectada, sobre las
cuales se posaron y consumieron el rebrote de
vegetales, sin ningún tipo de selectividad so-
bre las especies de Poaceas. debido posible-
mente a los niveles relativamente altos de
fósforo y proteína que éstas presentan en la
sabana nativa, en las dos semanas de rebrote
post-quema (Rippstein 1994: Alvarez y
Lascano 1987). Este comportamiento mues-
tra el con umo selectivo del alimento que los
ecosistemas presentan en éstos a medida que
se Iignifica y madura la sabana nativa. evi-
denciando la absoluta competencia alimenti-
cia que ejerce R. schistocercoides sobre el
ganado vacuno y caballar, en detrimento de la
producción ganadera de esta región .

En estos sitios, en donde la disponibilidad
nutricional es excelente y abundante, las lan-
gostas sedentarizaron, maduraron sexualmente,
copularon y cuando la textura superficial del
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suelo (70°C en horas soleadas), observándose
que los enjambres se dispersan en las horas
de la tarde cuando el sol está pleno (disminu-
ción de la densidad poblacional). Estos indi-
viduos se concentraron con el atardecer
(aumento de la densidad poblacional) y per-
manecieron agrupados hasta el anochecer.

Con respecto al comportamiento de los
estadíos ninfales en 1, IJ Y III instar, éstos se
desarrollaron en sitios cercanos a su eclosión
(áreas de eclosión y emergencia masiva). C<I-

ructerizados por estar muy próximos a los cur-
sos de ríos que configuran la geornortologfa
de planicies y terrazas aluviales, que presen-
tan textura arenosa. Estos estad íos formaron
pequeñas manchas muy densas que ocuparon
áreas de 5 a 10m'. En las manchas constitufdas
por estos instares se presentó poca o nula mo-
vilidad cuyo recorrido no sobrepasó los :lO
metros.

No.de Huevos

46.5-51.5 I\!I
41.5-46.5 ~

36.5-41.5
I

'®>~31.5-36.5

26.5-31.5

21.5-26.5

16.5-21.5

o 5 10 15 20 25

Frecuencia %

Figura 2. Frecuencias observadas del número de huevos por ooteca en condiciones naturales.

Tabla 3. Morfometría de Rhammatocerus schistocercoides (n=60)

Sexo Longitud Ds* Longitud Os'" Ancho Os'" Indice Os* Indice Os':'
fémur (F) élitro (E) cabeza (C) F/C E/F

111111 111111 111m

Macho n38 1.1541 35.15 1.7865 6.18 0.5731 3.81 0.1155 1.55 0.0413

Hembra 15.64 0.9545 40.9 1.8798 6.52 0.4021 3.94 0.2118 1.59 0.0712

suelo y la fuente alimenticia fueron óptimas,
dichos individuos ovipositaron. Las observa-
ciones realiz: das mediante el marcaje con ban-
derines de las áreas donde se encontraban los
enjambres y su seguimiento cada dos días per-
mitieron establecer una clasificación de los
adultos de acuerdo con el tipo de comportamien-
to presentado:

- Adulto joven nómada. En esta etapa el área
frontal de la cabeza es de color marfil en el
100o/c de la población. Se caracterizó por las
grandes distancias diarias recorridas (500 a
1000 m). medidas con cinta métrica tomando
como punto inicial el banderín puesto las 48
horas anteriores. Este movimiento estuvo
siempre orientado hacia áreas quemadas re-
cientemente. Este comportamiento nómada se
observó ya que se dirigieron desde la altilanura
plana. ubicada en suelos arcillo-lirnosos y sa-
bana nativa vieja lignificada. hacia áreas con
sabanas nativas post-quemas y textura de suelo
arenosa.

- Adulto joven sedentario. En estos indivi-
duos el área frontal de la cabeza fue de color
verde en un 15% de la población. mientras el
resto de ella presentó color marfil. Los enjam-
bres se situaron sobre sabana nativa post-que-
ma y suelo arenoso. realizaron recorridos
diarios en forma circular sin recorrer grandes
distancias (50 a 200 m). pasando de un área a
otra de acuerdo con la etapa de rebrote post-

quema de la sabana. Presentaron un fuerte ca-
nibalismo expresado por las mutilaciones que
se producían entre los individuos a nivel de
élitros (tegminas), esto les impidió el vuelo y
les hizo presa fácil de los depredadores. En
estas áreas las langostas maduraron
sexual mente.

-Adulto maduro sexualmente. Se caracte-
rizaron porque el 100% de los individuos de
la población presentaron una coloración ver-
de esmeralda en el área frontal de la cabeza.
Estos sedentarizaron en áreas con rebrote
post-quema. copularon durante los meses de
enero y febrero. en plena época seca. La ocu-
rrencia de quemas sincronizadas, cada seis
meses. podría ser un factor abiótico
potencializador de la calidad alimenticia en
las diferentes especies de sabana nativa. Esto
influiría probablemente en la selectividad que
presenta R. scliistocercoides. Las oviposicio-
nes se presentaron en masa sobre suelo fuerte-
mente arenoso en áreas arbóreas y arbustivas
en donde se encontraban el chaparro (Curo-
tel!a americano¡ y la Cyperaceae "pelo de
india" tButbostvlis parado xa], las cuales son
especies vegetales bioindicadoras de suelos
arenosos.

En todas las etapas anteriores del estado adul-
to se determinó que la actividad de vuelo co-
menzó con el calentamiento gradual que.
debido a la luz solar. presentó la superficie del

30

A partir del IV y hasta el VIII Instar ninfa] se
presentó la peregrinación nómada, en la que
los individi s recorrieron, en promedio. 100
m diarios, ocuparon un área de hasta 2.500
m', se orientaron hacia áreas más altas del lu-
gar de oviposición y emergencia de manchas.
dejando a su paso Poaceas quemadas (secas).
que empobrecieron aún más la calidad alimen-
ticia de la sabana nativa.

La dirección de la peregrinación nómada es-
tuvo influenciada por la luz del sol. la presen-
cia eJe sabana nati va tierna de rebrote con áreas
descubiertas. la presencia de parches con es-
pecies vegetales preferidas por el insecto y la
atracción que. sobre grupos pequeños, ejercie-
ron otros grupos de mayores dimensiones. El
IX instar ninfal presentó poca movilidad al
igual que los imagos recién emergido-.

El comportamiento de R. schistoccrcoides
mostró características gregarias, desde el pri-
mer ínstar ninfal hasta el estado adulto. Los
individuos congregados Formaron manrhas en
forma de media luna, con densidades altas de
población por m' en su cresta. La densidad
poblacional de cada mancha muestra 1111<\ re-
lación inversamente proporcional al tamaño y
peso de los individuos que lo conforman: es
decir. a medida que los individuos aumentan
su tamaño corporal. disminuye su densidad por
metro cuadrado (Tabla-l).

Los estudios preliminares realizados ",bre la
actividad alimenticia de la langosta en sus di-
ferentes estados ha mostrado un consumo/día
aproximadamente de la mitad del peso del in-
dividuo (Gutiérrez 1997 ).

Hábitats y preferencias alimenticias. Para
la determinación de los hábitat-, de R.
schistocercoides fue necesario tener en cuen-
ta distintas variables como el clima. la flora.
las condiciones edáficas, la topografía del sue-
lo. la geomorfología y la calidad de 1<1,fuen-
tes alimenticias herbáceas para el insecto.
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Tabla 4. Evaluación de la densidad poblacional y recorrido de los estados ninfales (n=200)

Instar Densidad/m' Peso g Ds* Recorrido en metros

1 6964 0.0048 0.0007 lO
II 6112 0.0177 0.0027 10
III 5640 0.0340 0.0045 10
IV 5249 0.0493 0.0074 100
V 4784 0.0796 0.0191 100
VI 3069 0.1376 0.0201 150
VII 1128 0.22 0.0319 150
VIIl 596 0.2665 0.0407 100
IX 197 0.56 0.1245 50

Adulto 4 -100 1.1545 0.2179 500 - 1000

C') Desviación estandar

El área afectada por la plaga, desde 1994, com-
prendió entre la isohelia 2600 en el extremo
norte. nororiental del Vichada y Arauca, hasta
la isohelia 1400 al occidente. en el pie de mon-
te llanero en Vi!lavicencio y la isohelia 2000
en la sierra de la Macarena al surocciderue en
su curva altitudinal de los 500 meto s. Los ni-
veles de precipitación registrados fueron de
1905 mm anuales en la desembocadura del río
Tomo en el río Orinoco (extremo oriental del
Vichada). de .+096 mm anuales en el pie de
monte y de 250D 111m anuales en la sierra de la
Macarena. respectivamente.

En 1996 se observó que el insecto había des-
aparecido del pie de monte. de la altillanura y
de la Sierra de la Macarena, aunque mantuvo
sus poblaciones en el Vichada a lo largo de
los ríos Meta. Torno y Vichada.

Las condiciones mencionadas anteriormen-
te demarcarían un área en el extremo orien-
te y nororiente del Vichada, con factores
abióticos que podrían ser óptimos para la
ocurrencia de explosiones poblacionnles de
N schisiacercoides. tales como una tempe-
ratura promedio de 30° C, una radiación
solar alta. precipitaciones en el orden de
1700 1111ll. una humedad relativa baja y sue-
los del orden entisol. desde el departamen-
to del Vichada hasta el estado de Apure en
Venezuela. Esto último fue corroborado por
Guagliumi (1958), quien determinó áreas de
explosión poblacional de la langosta al sur
de San Fernando de Apure y en Puerto
Ayacucho. al oriente del Vichada. También
se podnan encontrar factores bióticos ópti-
mos CO!110 la presencia de una mayor diver-
sidad de especies vegetales en comparación
con la altillanura plana (Serna-Izasa e/ al.

19(6) dentro de las cuales se encuentran las
preferidas por el insecto.

La altillanura del departamento del Meta y
Vichada está determinada como área de inva-

sión (Lecoq y Assis-Pujol 1998) pues no reune
las condiciones ecológicas apropiadas para la
etapa de oviposición de las langostas. Estas
condiciones adversas son una textura-del sue-
lo arcillosa (orden oxisoles). una humedad re-
lativa alta, un régimen de precipitaciones altas
(2.000 mm), lo cual se correlaciona con un
menor brillo solar. requisito en la etapa de in-
solación fisiológica en los ínstares ninfales.
factores que se señalan en otros acridídos en
el Africa (Uvarov 1966). Las condiciones ad-
versas se incrernentan a medida que se aproxi-
man al pie de monte llanero. convirtiéndolos
en hábitats marginales. Este acontecimiento se
conoce como estenoicidad regional (Krebs
1985).

En las sabanas estaciona les, como los Llanos
Orientales de Colombia, el régimen anual de
lluvias comprende una estación seca de hasta
seis meses consecutivos. En esta época la ma-
yoría de grarníneas sufren un grado alto de
lignificación y estrés hídrico, alta producción
de biomasa y pérdida en el contenido de pro-
teína. En el año se presentan quemas periódi-
cas que han tenido gran incidencia sobre la
evolución de las sabanas. Estas funcionan como
un elemento de presión selectiva, pues ejercen
un control del remanente herbáceo lignificado
y proveen a la sabana de material vegetal de
rebrote que tienen contenidos proteínicos por
encima del 8%: además. genera cenizas que se
constituyen en suplemento mineral de los ani-
males que allí habitan (Rippstein 1994).

La vegetación nativa dominante de la sabana
se caracteriza por una escasa variedad botánica.
encontrándose las gramíneas como la familia
más predomi nante, específicamente Tracliy-

p ogo n vestit ns, Trachvpogon p/1I1110SIIS,

Leptocoivphiumtanututn, en la altillanura pla-
na y serranía y Axonopus purpusi. Paspa/1I1/1

pectinatuni. Paspahnn plicatuluin v Mesosetuni
spp, en la altillanura plana, serranía y áreas mal
drenadas (Paladines y Leal 1979).

El insecto frecuenta. según su fisionomía. las
sabanas herbáceas (campos limpios). sabanas
arbustivas (campo sujo). sabanas arbóreas
(campo cerrado), sabanas boscosas (cerrado).
a excepción de los bosques de galería. Según
las condiciones edáficas. los primeros ínstares
ninfales eclosionan y se localizan durante la
estación seca en las sabanas inundables o "ba-
jos". en donde encuentran pasturas nat ivas ta-
les como Mesose/IIIII spp., Andropogon spp, y
A.WI/OpUS spp .. también en sabanas menos
inunclables en donde se encuentran especies
tales como Trochvpogon spp .. l.eptocorvphium

IOIlO/lIIl1 y PUSpO/l/1I1 spp. (esteros y bajos) y
en sabanas herbáceas que incluyen principal-
mente especies como Trachvpogon vestitus y
Trachvpogou p/UI110SIlS.

El estrato herbáceo de la sabana arbórea está
constituído principalmente por Trachvpogou
spp .. éste se convirtió en hábitat de nomadismo
en los ínstares ninfales del 111al IX. En las sa-
banas inundables se encuentr.vi pastur.i-, nati-
vas tales como Mesosetutu spp., Audropogon
spp. y Axonopus spp.: son los hábitat-, de re-
producción y oviposición deN. schisiocercoides

durante el período seco. Las sabanas menos
inundables de las especies Trachypogon spp.,
Leptocorvphium spp. y Paspalum spp. (esteros
y bajos) y las sabanas herbáceas en donde se
encuentran especies tales como T vestitus y T
p/UII/OSIIS. se convirtieron en hábiuus de
nomadisrno tanto de ninfas como de adultos que
no han alcanzado la madurez sexual.

Rhannnatocerus schistocercoides mostró un
mayor grado de preferencias sobre las Poaceas
de los géneros Mesosetuin spp. (4 puntos).
Axonopus spp. (4 puntos), PUSpO/UIII -pp. (4
puntos), Tra clivp ogon spp.(3 punto-,).
SchFachvrilll11 spp. (3 puntos), AI/d/'lll'ogoll

spp. (2 puntos) y Trasya spp. (2 puntos). en
comparación con PO/liClIlI1 rudgei (1 punto)
que no fue de la preferencia del insecto. Las
especies mayormente atacadas por el insecto
mantuvieron contenidos altos en proteína du-
rante la mayor parte de su período vegeuuivo.

Conclusiones
El ciclo biológico de Rhannnarocerus

schistocercoides es univolrino bajo las
condiciones del c.1. Carimagua. el cual
presentó nueve estados ninfales de cinco
meses de duración. comprendido, entre
abril y septiembre y el estado adulto con
una duración de seis meses comprendidos
entre septiembre y marzo.

La relación macho.hembra se mantuvo 1: I
durante todo el ciclo biológico de N
schistorercoides.

El estado de huevo tarda aproxirnan.uneme
30 días para eclosionar.

La conducta de R. schistore uoi dcs mos-
tró ser típicamente gregaria en todos Sll,
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estados de desarrollo; además, su activi-
dad locomotora y el cambio de Instar fue-
ron sincronizadas para toda la población.

R. schistocercoides mostró un hábito ali-
menticio con preferencias a las Poaceas
de los géneros Mesosetum, Axonopus,
Paspalum, Trasva, y algunas especies de
Andropogum, que la convierten en una
fuerte competencia alimenticia para la pro-
ducción ganadera de la región.

El hábitat de R. schistocercoides está in-
f1uenciado por la presencia de las espe-
cies que este insecto prefiere como
alimento, así como por la textura super-
ficial del suelo, el cual debe ser arenoso,
y además, por los factores c1imáticos fa-
vorables.

El peso vivo de los diferentes Ínstares
ninfales de R. schistocercoides podría ser
útil para predecir los niveles de consumo
y daño económico sobre las especies ve-
getales atacadas.
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