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Abstract: Entomopalynologioal study and physiological state of the "boll weevil" Anthonomus 
grandie Boh. (Coleoptera, Cureulionidae) i n  Corrientes, Argentina. Feeding host of boll weevils were 
established by identifyingpoilen grains ingested by weevils captured from January until December of 1999. The 
insects were captured using pheromone traps. Survey was condndcd in weevil infested areas of the province of 
Corrientes in routes that cross the departments of San Miguel, Ituzaing6 and Santo Tamt. The feeding host 
are very important, since they may contribute to greater survival without cotton crops. About 346 individuals 
were dissected and some totals of2,132 pollen grains from 15 species of plants were identified (e.g., Malvaceae, 
Compositae, Solanaceae and Euphorbiaceac). Cluster and correspondence analysis showed that weevil tended 
to feed on particular species at different seasons. The relationships among sampling dates: capture time, 
different reproductive stages, sex, and levels of magnitudes of abundance for individual, were analyzed using 
loelinear model. The statistical em~lovee was bhe X%f Pearson with a level of reiection of the null hvoothesis of 

at long distance; and fo;searehing cotton fields where to coniinud theiriife cycle during the summsr 

Key words: Anthonornus grandrs, cotton pest, feeding host, pollen. 

Anthonoinus grandis  Boh. (picudo del depicudosalaszonasalgodonerasynodpodoneras 
algodonero) es una piaga altanlunte-destctiva de la provincia de Conientes si se tiene i n  cuenta 
para 10s cultivos de almdbn en America. Destruve aue 10s vientos nredominantes son del nordeste (Me - 
10s botones florales o las capsulas, ya sea para 
oviponer o para alimentarse. En la Republics 
Argentina la primera captura se efectub en abril 
de 1993, en Puerto Igvazu, provincia de Misiones. 
Posteriormente, en junio de 1994, la plaga fue 
detectada en cultivos de algodbn de la provincia de 
Formosa, departamentos Pilcomayo y Pilagas 
(Cuadrado & Garralla, 2000). En la provincia de 
Corrientes (Fig. 1) so reeistrb por primera vez la 

kbbcen, 1998;. 
Son muchos 10s trabajos realizados en America 

del Norte sobre 10s movimientos de pohlaciones de 
A. grandis, 10s cuales brindan datos a cerca de 10s 
desplazamientos que oscilan entre distancias rela- 
tivamente cortas de 37 km (Johnson et al., 1975) 
hasta otros casos de despiazamientos a distancias 
considerables, del orden de 300 km (Guerra, 1988). 

Cabe aclarar la diferencia entre aauellas plan- 
plaga en 1997, en e l  p r a j e   an Borjitas, tas que el picudo ntiliza para su reproducci& lla- 
dcl)arta~ne~iro I I I L L ~ I ~ ~ O .  L U L ~ ~ I I  ~ I I I .  dctectada el! rnada: . hospcdantci r?pn,drirr~\.:~;. , rt..,rrii~gid.i.; 
.us droarlamenros de Sm:u Tomi. v Sdn .~IILwc~. ~ I I  heenrina a 5 e.;uecit.s cle 1.1 f;rrnili.i M:ll\.act.iv. - .  
en este ultimo, las eapturas se rcalizaron en 
trampas ubicadas en la rnta nacional 118, a pocos 
kil6metros de una zona de cultivos de algodbn, 
pr6xima a la localidad de Loreto donde se registrb 
A. grandis en agosto de 1999, en rastrojos. La zona 
citada, esta limitada a1 norte con el Parab~ay  de la 
que la separa el rio Paran& y hacia el nordeste con 
la provincia de Misiones, Argentina (Fig. 1). En 
ambos lugares se produce un importante ingreso 

- 
1 cultivada,Gossypium hirsutum L. y 4 silvestres, 
Cienfuegosia drumondii (Gray) Lewton., C. 
sulphurea (Jussieu) Garcke, C. ulmifolia Frixell 
y C. argentina Giirke (Cross et al., 1975) y aque- 
llas que hrindan nna alternativa alienticia que les 
permite sobrevivir per0 sin reproducirse, llama- 
das ehospedantes alimenticias. (Jones, 1993) y 
que pueden ser malv&ceas o plantas pertenecien- 
tes a otras familias. 
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Fie. 1. Ubicacidn zona de estudio. Rutas donde fueron colocadas las trampas: - . . -. Ruta nacional: ', 
GI; Ruta provincial: 0 

En America del Norte, ya fue demostrado por 
varios autores que el picudo adulto se alimenta 
del polen de un amplio espectro de especies. Si 
bien algunos mencionan como hospedantes ali- 
menticias solo a especies de malvaceas (Cross et 
al., 1975) otros, como Rummel et al. (19781, ob- 
servaron picudos alimentbdose sobre la compues- 
t a  Hymenopappus flavescens Gray. Benedict et ul. 
(1991) citan, entre otras, como hospedantes ali- 
menticias: malvaceas, compuestas y solanaceas. 
Tambien Jones et al. (1992, 1993, 1997) hallaron 
el polen de compuestas, legnminosas y malvaceas 
como importante fuente de alimento. Hardee et 
al .  (19991, en el Delta del Mississipi, reconocen 
varios taxones como plantas alimenticias y resal- 

t a n  la  presencia de polen de compuest 
gramineas y malvaceas y la importancia de es 
plantas diferentes del algoddn, en la supervive 
cia de 10s picudos a lo largo del ario, pero no co 
un kctor de reproduccidn, ya que 10s autores so 
encontraron picudos reproduciendose en algod' 
Estos son datos para 01 sudeste de Estados U 
dos y de MBxico. 

En America del Sur ,  Marengo Lozada 
Whitcom (19931, Marengo Lozada e2 al. (198 
en Paraguay y Lukefahr et al. (1986), en Bra 
hacen referencia a que 10s adultos se alimen 
del polen de otras plantas diferentes del algod 
pero solo citan para este fin, a miembros de la 
milia Malvaceae. Para Argentina, Cuadrado (199 



Cuadrado: Polen corn  alzmento de Anthonomw grandzs Boh. en Corrzentes, Argcntzna 339 

colectora de plhstico. En esta ultima parte contie- 
ne dos dispositivos, uno con feromonas sinthticas 
do picudos machos, llamadas quimicamente 

Tela rnrtsliea 
forrHda con grandlure que atraen tanto a machos coma a hem- 
+tieo untado bras y otro colocado junto a la feromona que con- 
en virsrlina tiene insecticida propoxur (Pallares et al., 1990). 

Este modelo fue patentado por IIardee en 1976 
(Hardee et al., 1999). 

bas trampas fueron luego modificadas se@n 
la propuesta de Jones et al. (1992). La parte supe- 
rior del cilindro inferior fue cortada y en ese agu- 
jero de aproximadamente 8 cm, se peg6 en forma 
invertida un embudo. El cono de tela methlica fue 
revestido por dentro con un plastic0 transpdren- 
te untado con vaselina, lo que provoca que 10s in- 
sectos, a partir de la parte inferior de este cono, 
suban atraidos par la? feromonas, y so deslicen a 
traves de la bombilla de! embudo, cayendo dentro 

Fig. 2. Trampa modificada (adaptaci6n Jones et de un fraseo conteuiendo formaldehido (Fig. 2). 
al., 1992). Esto permitid que 10s picudos asi capturados pre- 

servasen su ostructura interna, hasta el momen- 
to en que fueron disecados y se hicieron las obser- 

1999,2002) y Cuadrado & Garralla (20001, en es- vaciones perlinentes. 
tudios realizados en las provincias de Formosa y Se utiliaaron 80 trampas y fueron ubicadas 
Misiones, meneionan como hospedantes alimen- aproximadamente cada 5 km a lo largo de las ru- 
ticias ma lv~ceas ,  compuestas, solanhceas, tas nacionales 12, 14, 118, 120 y provincial 34 en 
euforbiaceas y leguminosas. En Misiones (zona 10s tramos que recorren 10s departamentos infes- 
sur) se detectaron tambibn, aunque en poreenta- tados por picudos de la provincia de Corrientes: 
jes muy bajos, representantes de las familias San Miguel, Ituzaing6 y Santo Tomb (Fig. 11, du- 
Anacardiaceae (1,5%), Mirtaceae (1,296) y rante el periodo enero-diciembre de 1999. 
Umbelliferae (1,2%). El muestreo fue quincenai y el n6mero mini- 

El objctivo de este trabajo, consiste en la iden- mo de picudos a estudiar se determinb utilizando 
ti£icaci6n, en laprovincia de Conientes, de las plan- el indice de diversidad de Shannon (Shannon & 
tas cuyo polen provee a 10s picudos, de aliment0 en Weaver, 1949: H'= n lop-Zfi logfiln), basado en 
las diferentes bpocm del aiio, permitiendo su sub- numero do tipos polinicos (especies) y la abundan- 
sistencia aun en ausencia de algodhn y determinar cia de eada tipo polinico por picudo. El nlimero se 
si eidston interacciones signilicativas entre 10s ni- determin6 cuando la curva alcanz6 un valor maxi- 
veles de abundancia en la ingesta de polen, las bpo- mo estable. En base a esto se disecaron 346 iusec- 
cas de captura, sexo ,y estado reproductive. tos, para aislar 10s granos de polen do1 tracto di- 

El conocimiento del estado reproductivo de las gestivo y estudiar e! estado fisiol6gico de cada uno. 
hembras y el tipo de acurnulaciirn de grasa corpo- Los granos de polen recuperados se prepara- 
ral en ambos soxos permitira inferir si 10s insec- ron siguiendo la thcniea do acethlisis de Erdtman 
tos capturados en la zona de estudio tienen ten- (1960). Se realizaron 10s conteos de cada uno dc 
dencia a dispersarse a largas distancias on busca 10s tipos polinicos hallados en cada picudo. Para 
de campos de algodun, donde poder completar su la deterrninaci6n de 10s grauos de polen, se utili- 
ciclo de vida. Esto ultimo, basado en datos experi- 26 la Palinoteca de Referencia de la Facultad de 
mentales proporcionados por Rankinet al. (1994) Ciencias Exactas y Naturales de Universidad Na- 
para el sureste de Estados Unidos, quienes pu- cional el Nordeste. Se trata de una colecci6n de 
dieron determinar mayor capacidad de welo en unos 6.000 preparados palinolbgicos, cuya sigla es 
picudos hembras con ovarios muy poco o nada PAL-CTES, correspondientes en su mayoria a es- 
desarrollados y picudos de ambos sexos con pre- pecies del nordeste argontino. Con el objeto de 
sencia de grasa corporal. aumentar el numero do preparados palinolbgico& 

de referencia provenientes de especies propias de 
MATERIAL Y METODO 10s lugares de captura de los picudos, se realiza- 

ron colecciones de plantas en la zona de estudio 
Las trampas originales constan de tres par- en las cuatro estaciones del aiio. Las plantas co- 

tes: cuerpo, cono de malts metalica y camara leccionadas se ballan depositadas en el berbario 
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61) % se us6 la tknica del andisis de correspondcncia, 
0=1654 para asociar las observaciones de cada sitio y fe 

cha de mnestreo con las especies consumidas, re- 
present&ndolas en un mismo plan~.  

30 El niunero de granos ingeridos por ejcmplar 
de picudo, fue tramsformado a log, para crear ca- 
tegorias por maigoitudes de ahundancia (Frontier, 

0 T--- - 1973). Fueron analizados las siguientes variables: 
o t o h  I ~ ~ , ~ ~ ~  ~ ~ u n a v i r a  m mamitudes de ahundancia de inzesta de volen. - 

~ i ~ .  3, ~ ~ a f i ~ ~  con la representacid,, porcentual color Wad), s-0, Bpoca de captura, tip0 degrasa 
corporal y estado reproductivo. de las captnras, en las cuatro estaciones dnl afio. 

No se utilizd ningtin m6todo de fijaci6n para 
la ohservaci6n de las gbnadas, ya que 10s picudos 

(CTES) del IBONE (Institute de Botanica del murieron en form01 en las trampas y fueron dise- 
Nordeste, Argentina) y fueron determinados por cados en un tiempo no mayor a un mes dcspu6s 
ospec~al~stas en las d~stintas fcam~l~as Se extraje- de la captura, por lo tanto no fueron alteradas La 
rori hotones florales de cada e~emular colecc~ona- colorac~bn de 10s ~nsectos deuende del t~emuo I " .  
do, con 10s que se realizaron 10s respectivos pre- 
parados palinol6gicos. 

Como i.eferencia complementaria para las de- 
terminaciones se utiliz6 material bihliogr4fico 
como las Flora polinicas de Erdtman (19661, 
Heusser (1971), Markgraf & D'Antoni (1978) y 
Piro et al. (1998, 2002). 

Con el ob.ieto de separar aqrrellos granos inge- 
ridos por contaminacibn, de aquellos que realmen- 
te fuemu utilizados como alimento, st. determin6 
la media, la varianza y se aplicb el indice de agre- 
gacibn (clunping; David & Moore, 1951) para cada 
tipo de granos de polen (espccie). El indice de agre- 
gaci6n fue calculado usando la siguiente f6rmula: 
IDM= (varianz4media)-1. Los valores 0, indican 
distribuci6n a1 azar; cuando 10s valores esthn por 
eucima de 0 indican una distribuci6n agregada. 

Para facilitar la interpretation de las varia- 
ciones espaciales y toniporales en la composici6n 
polinica de 10s contenidos del tracto digestivo do 
10s picudos, se realizaron analisis de agrupamien- 
toy correspondencia, recornendados por Legendre 
& Legendre (1984a, 1984b) para la interpretaci6n 
de conjuntos pluriespecificos con numerosas ob- 
servaciones, como es el caso de este trahajo. 

Para ello se elaboro una matriz de datos, don- 
de no se incIuyeron las cinco especie~ que resul- 
taron con un Indice de agregacibn= 0, por lo que 
Bsta consisti6 de 15 variables (especies) y 36 ob- 
servaciones (fechas de muestreo y localidades). 
Las cinco especies que fueron excluidas, pertene- 
cen a las familias Graminae, Cyperaceae, 
Polygalaceae complejo Tipo Amaranthaceae- 
Chenopodiaceae y Ulmaceae; todas de poliniza- 
ei6n predominvltemente anem6fila. 

Utilizando esta matriz, se realiz6 cl analisis 
de agrupamiento entre especies (modo R) y entre 
ohsewdciones (modo $1. A tal fin se emple6 el 
eoeficiente de diitancia de Manhatan, seguido de 
un ligamiento promedio no ponderado. Tamhih 

transcurrido desde su emergencia como estado 
adulto. Los que tieuen rnenos de 20-24 horas son 
de color rojizo tombdose m&s oscuros con el tiern- 
po (Pallares et al., 1990). 

En todos 10s casos se pudo determinar el scxo. 
La cantidad de grasa fuo clasificada en tres tipos: 
0, ausencia; 1, presencia escasa, amhos estados 
permiten visualiaar 10s organas internos y 3, acu- 
mulacidn, que impide ohservar a trav6s de ella, 
20s 6rganos internos. El estado reproductivo y no 
reproductivo tanto de machos como dc hembras 
se estahleci6 tomando como referencia a R.W 
Jones. (2000, com. per.). 

Hembras: a) No reproductivas: ovariolas de 0,s 
a 1,2 mm (sin huevos diferenciados). bj 
Reuroductivas incinientes: ovariolas de 1.4-2 mrn 

mm, huevos bien de&irrollados. La medida de !as 
ovariolas variacon la edad y el estado reproductivo 
de 10s picudos (Burke, 1959). Esta es la raz6n de 
quc haya variaci6n en sn tamafio en 10s distintos 
estados reproductivos. 

Machos: a) No reproductivos: testiculos de 0, 
0,7 mm. h) Reproductivos: testiculos de 0,s-1, 
mm. En la evaluaci6n de 10s datos, so colocar 
juntas las hembras consideradas en esta 
"reproductivo incipiente y reproductivo". 

Se efectuaron a n a i s ,  empleando modelos 1 
lineales (log-linear models; Sokal & Rohlf, 199 
para determinar la significaci6n estadistiea de 1 
asociaciones entre las siguientes variables: ni 
de ahundancia de polen, Bpoca de captura, esta 
reproductivo y sexo. El metodo empleado pa 
determinar la significaci6n fuc el X-e Pears 
con un nivel de rechazo de la hip6tesis nula 
P<0,01. Segtin el criteria dc minima sugerido p 
Tahachniek & Fidell (1989) se empleb este ni 
mas hajo de a, dado que se efectuaron numeros 
comparaciones con el mismo conjunto de dat 
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Cuadrol. Caracterfsticas de las especies cuyo polen fue hallado en la ingesta de "picudos" capturados 
en Corrientes, Argentina. 

Especie Ii6bito Altura Altura de Color de Habitat 

msnm las especies las flares 

Abutilonpictum arbusto 0-500 2-3 m amarillo Selva 

Pavonia subrotunda sub arbmto 0-500 procumbente amarillo Campos arenosos 

Wisvadule subpcltuta arbusto 0-500 2,5 m amarillo Estaciones ruderales 

Sida rhombifolia sub arbusto 0.1500 0,5-l m amarillo Estaeioner ruderaies 

S, urens hierba 0-1500 I m amarillo Estaciones ruderaies 

Hibiscus furcellatrcs arbusto 0-500 1-2 m rosado Baiiados 

Chapralia sinuata hierba 0-500 0,4-0.6 m blaneo Estaciones ruderalec 

Bocharis condifolia Arbusto 0-2000 1-2 m blarico Estaciiones ruduraies 

Vernonia chamaedrys Sub-arbusto 500.1000 0,8-1,5 m violhceo Estaciones rudeides 

Calea zniflora hierba 0-500 m 0.4-0,6 m amarillo o blanca Estaciones ruderales 

Ambrosia tcnuifolia hierba 0-1000 0,4-0,6 rn amarillo Estaciones ntderales 

Cerrtrtalmum mutieurn Sub-arl)u8to 0.500 0.3-0,9 m violAceo Estaciones ntderaiee 

Petunia heleropltylllla Sub-arbusto 0-500 0,5-0,6 m morado Estaeiones ruderaies 

Solanum fastigiaturn ArbmLo 0-500 1,2-1,5 m blanca Esiaciones ruderaics 

Croton glandulosurn hierba 0-500 0,3-0,5 m hlanco Estaeiones ruderaies 

reduciBndose las chances de cometer un em)r de 
Tipo I. 

En el periodo de estudio se capturaron 1.654 
picudos en 10s departamentos San Miguel, 
Ituzaing6 y Santo Tom&, de la provincia de Co- 
rrientes. Hubo unavariaci6n estacional importan- 
te en el porcentaje cle capturas. Las de verano (di- 
ciernhre, enero y febrero) fueron las d s  bajas, ya 
que 10s picudos estaban concentrados en su ma- 
yoria en 10s campos de algod6n (Marengo Lomda 

et al., 1987) y la6 de otoiio (rnarzo, ahril y mayo) 
fueron semiblemente mas altas debido a que, lue- 
go do la cosecha, 10s picudos migran hacia otros 
lugares. En invierno so produce un brusco des- 
censo en las capturas, pero no una desaparician 
de las misnias, lo que pude atrihuirse a que, si bien 
10s inviernos en esta aona del pais son heni~mos, 
se produce una disminuci6n en la olertta de ali- 
mento por parte de lax hospedantes alimenticias. 
S e e n  Pallarks et al. (1990) "es posihle que ante 
cualquier circunstancia desfavorable, el insecto 
entre en diapausa facultativa, en vez de diapausa 
verdadera o completa". Poi- lo tanto no doberia 

Cuadro 2. Conteos y observaciones de las distintas variables que determinan el estado fisiol6gico de 
10s picudos disecados, en las cuatro estaciones de 1999 en Corrientes, Argentina 

? ? ? ? ? ? GrisRojo 
Verano n=70 369 27 l y  2 42 28 0 0 0 50 78 22 
Otoito n=90 518 41 2 , 3  y 4 65 25 0 1 27 64 13 64 
Invierno n=114 617 44 3,4 y 5 78 36 1 1- 2 0 13 0 13 
Primavera n=72 628 58 3 , 4 y 5  48 24 1 1 0 28 0 28 
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Fig. 4. Representacibn porcentual de las familias 
presentes en la ingesta polinica de 10s picudos es- 
tudiados. 

descartarse que a1 menus una parte de los picu- 
dos entren en este estado y Bsta sea la razbn del 
brusco descenso en las capturas de 10s meses de 
invierno; en primavera, cuando a ~ n  no hay algo- 
d6n disponible, pero ia disponibilidad de 
hospedantes alimenticias es mayor, se registrb 
aumento de capturas rospecto del invierno, lo quo 
refle,ja el rol de tales hospedantes en el manteni- 
miento de las poblaciones de picudos, en climas 
subtropicales (Fig. 3). 

Este modelo do capturas es similar a1 que des- 
cribe Jones (1997) para el centro este de Texas. 
En Corrientes la amplitud tbrmica promedio os 
de 14-26" y una HRA de 60-80%, condiciones 
consideradas dptimas, para su desarrollo 
(Marengo Lozadaet al., 1987) durante todo el aRo. 
Esto, uriido a la continuidad de ias capturas y a la 
evidencia de alirnentacibn, bace que las probabi- 
lidades de que 10s insectos entron en diapausa 

completa sean prkticamente imposibles en esta 
zona. Por lo tanto la migraci6n de otofio se pro- 
duciria, a diforencia de lo que ocurre en el hemis- 
ferio norte, con elprop6sito de hallar cchospedantes 
alimenticias~ para sobrevivir a1 invierno en an- 
sencia del algod6n y no para entrar en estado de 
diapausa, independientemente de que algunos 
puedan entrar en diapausa facultativa. 

El nhmero minimo de picudos a estudiar, no 
vari0 demasiado a lo largo del Go.  Estos fueron 
do 8 en verano, 9 en otofio, 12 en inviernn y 8 en 
primavera. El ligero aumento del numoro mini- 
mu de 10s meses de invierno, puede atribuirse a 
que al haber menor disponibilidad de plantas en 
flor se necesitan mas individuos para que la cur- 
va de ingesta so estabilice. Los picudos disecados 
fueron 346 y so observaron pocas variaciones 
estacionales en el porcentaje do picudos que pre- 
sentaron ingesta en las cnatro estaciones del Go. 
En otofio, invierno y primavera este porcentaje 
estuvo cercano al 50% en cambio en el vcrano 
fue del27% (Cuadro 2). 

La causa de este bajo porcentaje de picudos 
con ingesta, es similar a la que determina que sean 
pocos 10s picudos capturados en esta estacibn. 
Como en verano 10s campos de algod6n cuentan 
con una alta densidad de pblacidn, la alimenta- 
cibn de p l e n  de algod6n es escasa, y 10s picudos 
que migran por esta causa reci6n comienzan a ali- 
mentarse de plantas silvestres, aumentando la 
misma, en 10s meses pr6ximos do otofio, invierno 
y primavera luego de su dispersi6n i ~ c i a l  de 10s 
campos de algodbn. Resultados sirnilares obtuvie- 
run Jones (1993) en agregada estudios realizados 
en Tamaulipas, MOxico. De manera que se traba- 
jO con 2.132 granos de polen, pertenecientes a 15 

Fig. 5. Representacibn porcentual de las especies presentes en la ingesta do 10s picudos cstudiad 
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PRIMAVERA 

Santo Tomb Ituzaing6 San Migucl 

VERANO 

Santo Tome Ituzaingo San Miguel 

. -. 
Less.; Chap sin: Chaptalia sinuata (Less.) ~ a k e k ;  Cro glanl Croton glanddosus L.; Hibfur: ~iihiscus 
furcellatus Dcsr.; Pau sub: Pauonia subrotunda A. St.-Hill & Naudin; Pet het: Petunia heterophylla 
Sendt.; Sid ure: Sida urens L.; Sol fas: Solunum fastigiatum Willd.; Wis sub: Wissadulu subpeltata 
(Kuntze) R. E.  Fr. Sp: septiembre; Oc: octubre, Nv: noviembre, Dc: diciembre, En: enero, Fb: febrero. 
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o ~ o r j o  

Santo Tome Ituzaingo San Miguel 

lNVIERNO 
Santo Tome Ituzaingo San Migucl 

Fig. 7. Porcentaje de granos de polen ingeridos par departamento en otoiio e invierno.Abupic: Abutilon 
pictnm (Hook. & Am.) Walp.; Bacc cor: Baccharis coridifolia DC; Cro glan: Croton glandulosus L.; 
Sid rho: Sida rhombifolia L.; Sol fas: Solanurn fastigiatum Willd.; Ver cha: Vernonia chamaedrysLess. 
Mz: marzo, Ab: abril, My: mayo, Jn: junio, ;II: julio, Ag: agosto. 

especies de las familias Malvaceae, Compositae, 
Solanaceae y Euforbiaceae. Pudo apreeiarse una 
diferencia porcentual en la presencia de estas cua- 
tro familias en la ingesta deAnthonomw grandis. 
Las especies de nialvkceas y compuestas son las 
mas representadas, le siguen solan~ceas y final- 
mente euforbiiiceas con una sola especie: (Croton 
glandulosus L.) y en porcentaje muy bajo (Figs. 
4-51, 

En las figuras 6 y 7, puede apreciarse la distri- 
bucidn de las especies por departamento, preen-  
tajes y Bpoca del aiio. La presencia de granos de 
polen de estas familias, en la dieta polinica del 
picudo es coincidente con trabajos previos tanto 

de M r i c a  del Norte, como de AmBrica del Sur, 
citados anteriormente. 

Los anas i s  de agrupamiento en modo R (espe- 
cies) mostraron cuatro grupos anivel200 yen modo 
Q (obse~aciones), tambikn cuatro grupos a nivel 
100, en la escala del coeficiente de distancia de 
Manhattan, seguido de un ligamiento promedio no 
ponderado. Los grupos en mod0 R y Q respectiva- 
mente, relacionan las especies, con 10s meses y ln- 
gares en que fueron ingeridas (Figs. 8-91, 

En el aniilisis de correspondencia (Fig. 10) 10s 
dos primeros ejes cxplicaron el 49,5% de la 
varianza total y son los quo se utilizaron para la 
interpretacion de 10s resultados. Las especies que 
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Fig. 8. Analisis de agrupamiento entre especies, 
utilizando el coeficiente de distancia de Manhatan 
segnido de un agrupamiento prornedio no ponde- 
rado. 

tuvieron mas peso sobre el eje 1 y que influyeron 
en la separaci6n de las estaciones fueron Sida 
rhombifolia L., Baccharis coridifolia DC,Petunia 
heteroph,yllu Sendt. y Centraterum muticum 
(H.B.K.) Less. Las especies que influyeron en el 
eje 2 fueronSolanum fastigiatum Willd.,Abutilon 
pictum (Hook. & Am.) Walp., B. coridifolia y 
Vernonia chamaedrys Less. En el plano formado 
por 10s ejes 1 y 2 se separan las estaciones del afio 
en invierno, otofio y dos grupos, que si bien estan 
muy prbximos, involucran las estaciones prima- 
vera-verano. Los lugares de muestreo no juegan 
un papel importante en la forrnacidn de grupos, 
lo que debe atribuirse a que Bstos no estan lo sufi- 
cientemente alejados entre si, y la zona es relati- 
vamente llana como para marcar una diferencia. 

De esta manera el grupo I esta formado por S. 
fastigiatum y A. pictum y 10s meses de junio, julio 
y agosto (invierno); el grupo I1 por C. muticum, 
Hibiscus furcellatus Desr.,Sidn urens L. yPauonia 
subrotunda A. St-Hill & Naudin, asociadas a 10s 
meses de diciembre, enero y febrero (verano). El 
grupo 111 integrado por Petunia heterophylla 
Sendt., Chaptalia sinuata (Less.) Baker, Culea 
uniflora Less., CrotonglandulosusL., Wissadula 
subpeltata (Kuntze) R.E. Fr. yAmbrosia tenuifolia 
Spreng. y por 10s meses de primavera (septiem- 
bre, octubre y noviembre). El grupo IV incluye 
las siguientes especies S. rhombifolia, V. 
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Cuadro 3. Resultado de 10s analisis log-lineares 
para las cuatro variables empleadas y sus corres- 
pondientes interacciones. Se resaltan 10s valores 
de probabilidad significativa. P<0,01. 

ANALISIS 
ESTADISTICO Test de Chi-euadradu 
LOG.LINEAI. 

Efecto Grado de X Prababilidad 

K-Factor Grado de X I'robabilidad Poarson 
libertad X 

Fig. 9. An&& de agrupamientn entre observacio- 
nes, utilizando el coeficiente de distancia de 
Manhatan seguido de un agrupamiento pmmedio no 
ponderado. ST: Santo Tom6 It: Ituzainzb; SM: San 
Mignel; En: enero; Fb: lebrero; Mz: marzo; Ab: abril; 
My: mayo; Jn: junio; J1: julio; Ag: agosto., Sp: sep 
tiembre; Oc: octubre; Nv: noviembre; Dc: diciembre. 
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Fig. 10. Analisis de correspondencia entre observaciones de cada sitio y fecha de muestreo, con las 
espocies consumidas; las referencias do las especies estan en las f ip ras  6 y 7 y las referencias de 10s 
sitios y fechas de muestreo en la figura 9. 

(marzo, abril y mayo). La proximidad de 10s gru- coy amarillo y tres especies de color violBceo 
pos I1 y 111 (primavera y verano y las ospecies que crecen a una altura sobre el nivel del mar d 

y 26" C, y por lo tanto la fenologia de ins plantas ie sigue en importancia, Pauonia subrotunda, 
es similar. campos arenosos eilibiscw farcellatus, que t 

ingesta de 10s picudos son de hahito arbustivo, las demas son ruderales. Las caracteristicas 
subarbustivos y herbaceo, con una altura de 0,6. cada nna de las 15 especies se presentan en 



Fig. 11. Granos de polen hallados en el tracto digestivo de Anthonomus grandis en las capturas reali- 
zadas en el afio 1999. A, Abutilonpictum (Hook. &Am.) Walp. B, Pauonia subrotunda A. St.-Hill & 
Naudin. C, Wissadula subpeltata (Kuntze) R.E. Fr. D, Sida rhombifbliaL. E,Sida urensL. F, Hibiscus 
fnrcellatus Desr. G, Chaptalia sinuate (Less.) Baker. H, Baccharis coridzfblia DC. I, Vernonia 
chamaedrys Less. J, Calea uniflora Less. K, Centratherum muticum (H.B.K.). L,Ambrosiu tenuifolia. 
M,Petunia integrifolia. N,Solanum fastigiutum. N, Crotonglandulosw L. La escala equivale a 50pm 
enA,C,De1;66pmenB;45pmcnE;85pmenF; 2 0 p m e n G , J , ~ y ~ y  1 7 ~ m e n N y  N. 

Cuadro 1. Los granos de polen de cada una de es- 
tas especies se ilustran en la figura 11. 

Las observaciones y conteos realizadas a dis- 
tintas variables relacionadas con 10s picudos cap- 
turados e s t h  detalladas en el Cuadro 2. 

En todas las estaciones del aiio se capturaron 
m6s hembras que machos. Para determinar si en 
este caso las frecuencias ohservadas, son diferen- 

tes de las frecuencias calculadas so utilizo el rn6- 
todo de X2, aplicando la correcciSn de Yates para 
la continuidad; de este modo se evita cometer un 
error de tipo I, dcbido a que tienen un solo grado 
de libertad. Los resultados fueron 10s siguientes: 
linicamente en verano la diferencia no fue signi- 
ficativa (Xk2,8; gl=l;  P>0,05) o sea la relacion 
fue 1:1. En otofio w=17,75; gl=l;  P<0,05); en 
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invierno (X2=15,4; gl=l;  P<0,05) y enprimavera 
(XZ=7,9; gl=l; P<0,05) la relacidn fue significati- 
va, fundamentalmente en otoiio e invierno. 

En los analisis log-lineales, fueron observadas 
di-ferencias significativas (P<0,01) entre las es- 
taciones del aiio, estados reproductivos, sexos y 
niveles de abundancia de granos de polen (Cua- 
dro 3). 

Se hallaron interacciones significativas de se- 
gundo orden entre: estaciones del afio y estado 
reproductivo, y estado reproductivo y sexo. Esto 
puede explicarse porque las hembras reproductivas 
fueron capturadas 6nicamente en otofio y machos 
en estado reproductivo durante todo el &o. Esta- 
ciones del afio y sexo, porque en otoiio e invierno 
se produjo la mayor diferencia en el numero de 
capturas a favor de las hembras (Cuadro 2). 

Este patrdn de cambio de las proporcioncs de 
sexos es similar a1 que publicaron Jones et al. 

para el centro sur de la provincia de Misiones, 
Argentina. 

Otra interaccibn significativa de segundo or- 
den es estaciones del aiio y niveles de abundancia 
de polen la que se interpreta porque esta 6ltima 
disminuy6 s61o en verano, manteniendose casi 
constante en las d e m h  estaciones (Cuadro 2). 

Se observaron interacciones de tercer orden 
entre estaciones del a ~ I o  vs. estado reproductivo 
vs. sexo cuya explicaci6n es en parte la brindada 
para las interacciones de segundo orden 1-2 y 1-3 
(Cuadro 3). La captura de hembras reproductivas 
sdlo en otofio se debe, a que en esta estaci6n se 
realiza la cosecha de algod6n entonces las hem- 
bras reproductivas se dispersan desde 10s campos 
de algod6n y son tibraidas a las trampas (que ade- 
m&s de feromonas, tienen aceite de algoddu como 
atractivos), por la "urgencia" que tienen de en- 
con t ra  una planta hospedante para poner sus 
huevos. 

En invierno y primavera la ausencia de hem- 
bras reproductivas se debe a la mortalidad de es- 
tas hembras a fines del otoiio y no por un cambio 
fisioldgico en estapoblacibn. Esto se debe a que si 
una hembra pone por lo menos un huevo, su 
sobrevivencia nunca pasa 7 semanas. 0 sea, si es 
reproductiva, su vida debe continua en esta con- 
dicibn, y no hay manera de revertirlo, por lo cual 
no hay captura de estas hembras en invierno y 
primavera. Las hembras no reproductivas, por el 
contrario, pueden sobrevivir mucho tiempo en 
ausencia de hospedantes reproductivas. Los ma- 
chos, por el contrario, son mas flexibles en cuan- 
to a la habilidad de entrar y salir de ambos esta- 
dos reproductivos (Palmer & Cate, 1992). 

:iencias Naturales, n. s. 5 121, 2003 

Se registraron diferencias estacionales en el 
tip0 de grasa que presentaron 10s pieudos captu. 
rados, siendo tipo 0 en verano y alcanzando tipo 2 
en invierno. Los picudos sexualmente activos no 
presentaron grasa corporal, y en 10s inactivos se 
observd en general grasa 1 y 2 (Cuadro 2). 

Se capturaron picudos rojos. Estos son indivi- 
duos muy jdvenes cuya edad oscila entre 20-24 
horas desde su emergencia (Pallares et al., 1990), 
que no tuvieron tiempo, de entrar en estado 
reproductivo, ni de acumular grasa pero su pre- 
sencia esta indicando que reproduccidn se produ- 
ce en verano y otofio, aunque en diferonte magni- 
tud, siendo mayor en verano que en otofio, que es 
cuando se comienza la cosecha (Cuadro 2). 

CONCLUSIONES 

Las plantas alimenticias de Anthonornus 
grandis (picudo del algodonero) estan circunscrip- 
tas en la provincia de Corrientes a las familias 
Malvaceae, Compositae, Solanaceae y Euphor- 
biaceae. 

Los analisis de agrupamiento y corresponden- 
cia demostraron que hay aprovechamiento de la 
disponibilidad estacional de polen, ya que no va- 
rian las familias pero si las especies halladas en 
las distintas estaciones del aiio. 

Las plantas alirnenticias, constituyen para esta 
plaga un medio de supervivencia durante todo el 
aiio, aun en periodos donde el algod6n esta an- 
sente. 

Su captura inintemmpida y 10s cambios ha- 
llddos en sus estados fisiol6gicos, demuestran que 
su actividad es continua en zonas subtropicales de 
America del Sur, donde ias temperaturas y la hu- 
medad no son lo suficientemente bajas como para 
que entren en diapausa verdadera o completa. 

Los niveles de abundancia de polen fluctiian 
independientemente de las variables sexo, y esta- 
do reproductivo, pero en cambio interactiia con 
las estaciones del aiio, ya que se observan dife- 
rencias de magnitud considerable entre verano y 
primavera y una diferencia menor entre otoiio e 
invierno (Cuadro I). 

La mayoria de 10s picudos capturados, tienen 
condiciones para realizar vuelos mas largos, ya q 
solamente se registraron hembras reproductiv 
con ovarios presentando huevos bien desarrol 
dos en menos de un 10% e individuos con gra 
corporal tipol y 2 en un 60% del total de picud 
capturados. 

Los datos obtenidos referentes a la fluctuaci 
estacional en la ingesta de granos de polen, re 
cionados con la fenologfa de las especies citada 
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el conocimiento de 10s hdbitats de dichas plantas, gence, Movement, and Host Plants of Boll Weevils 
permiten conocer 10s lug-ares donde la presencia (Coleoptera: Curculionidae) in the Delta of Missis- 
de la plaga cs posible, a6n en Areas aptas para el sippi. Econ. Entomol. 92:130-139. 

cultivo de aigod6n. Guerra, A.A. 1988. Seasonal boll weevil movement 
between northeastern M6xico and Ria Grande 
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