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Estimados lectores,
Presentamos a ustedes un número doble del Boletín de la Sociedad Entomológica Argentina. Durante este período la
pandemia causada por el Covid 19 nos impuso la tarea de adaptarnos a una nueva rutina a la hora de editar el BSEA por lo
que se decidió  publicar un único volumen en 2020 en la fecha habitual de diciembre. En esta entrega contamos con una
entrevista a María Marta Cigliano sobre BiodAr, el portal de artrópodos de la Argentina y Uruguay; un estudiante nos
cuenta su trabajo de tesis sobre Cerambycidae; y se presenta ante los lectores un grupo de investigación sobre arácnidos
peligrosos. Además, continuamos el dossier con información resumida sobre especies de Insectos de Argentina ; y
mucho más para compartir en nuestras páginas.
Agradecemos a los autores por su participación y paciencia en este año inusual que nos ha tocado transitar. Como
siempre invitamos a todos aquellos que deseen publicar sus artículos, notas y comentarios en el Boletín a que nos envíen
sus manuscritos. El Boletín es reflejo de su participación, los esperamos!
Agradecemos y valoramos como  siempre su apoyo y difusión.
Hasta el próximo número.

Los editores
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Mi interés por los escarabajos longicornios (Coleoptera:

Cerambycidae) comenzó a partir de una pasantía que

realicé en el año 2014, en el Laboratorio de Biología de

los Artrópodos de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura (FaCENA), bajo la dirección del

Dr. Mario Gabriel Ibarra-Polesel. En el año 2015, tuve la

oportunidad de realizar una segunda pasantía en el

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia” supervisada por el Dr. Arturo Roig Alsina. Ese

mismo año, obtuve una Beca Estímulo a la Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico por el término de 12

meses, la cual me permitió acrecentar aún más mi

atracción por este grupo de escarabajos.

En el año 2016 finalicé la carrera de la Licenciatura en

Ciencias Biológicas, cuya tesina de grado: “Biodiversidad

de Cerambycidae (Coleoptera) en bosques y palmares

del Sitio Ramsar Humedales Chaco” estuvo a cargo de la

Dra. Miryam Pieri Damborsky. El siguiente año, me

otorgaron una Beca de Iniciación, dirigida por la Dra.

Miryam Pieri Damborsky y codirigida por la Dra.

Diodato María Estela Liliana, gracias a la cual pude

seguir investigando acerca de esta familia.

Introducción general

Cerambycidae representa una de las familias de

escarabajos más numerosas dentro del orden Coleoptera,

con más de 37.000 especies a nivel mundial, 

repartidas en 5.300 géneros (Monné et al. 2017). Su

mayor diversidad se encuentra en los trópicos, en

América el número estimado hasta el momento es de

11.614 especies (Noguera 2014, Tavakilian & Chevillotte

2020). En Argentina se citan 850 especies y

particularmente 114 especies para la provincia del

Chaco. La sistemática de esta familia de escarabajos ha

sido inestable a lo largo del tiempo, con numerosos

cambios en su clasificación, lo cual se atribuye a su

notable riqueza, caracteres morfológicos variables y

datos genéticos escasos (Švácha & Lawrence 2014,

Zhang et al. 2018). En sentido estricto, Cerambycidae

está representada por ocho subfamilias (Cerambycinae,

Dorcasominae, Lamiinae, Lepturinae, Necydalinae,

Parandrinae, Prioninae y Spondylidinae), de las cuales, a

nivel mundial, Lamiinae es considerada la más diversa,

con más de 21.000 especies en 3.012 géneros, seguida

por Cerambycinae con 12.232 especies y 1.836 géneros

(Monné et al. 2017, Tavakilian & Chevillotte 2020).

Los cerambícidos se caracterizan por tener una amplia

distribución, desde el nivel del mar, hasta sitios de alta

montaña a más de 4.000 metros de altitud, donde

quiera que se localice su planta hospedera. De acuerdo

al patrón de actividad se pueden distinguir especies de

hábitos diurnos, crepusculares y nocturnas. La longitud

del cuerpo de los adultos es muy variada, desde menos

de 2 mm (Cyrtinus pygmaeus (Haldeman, 1847)), hasta

más de 17 cm que registra la especie Titanus giganteus

(Linné, 1771) (Monné et al. 2017). La coloración y 

Escarabajos longicornios del

Chaco Oriental Húmedo
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ornamentación es muy amplia, desde coloraciones

opacas y oscuras (ejemplo: Aegomorphus jaspideus

(Germar, 1823)), hasta de colores brillantes o metálicos

(ejemplo: Compsocerus violaceus (White, 1853)). Sus antenas

están bien desarrolladas y son una de las características

que definen a la familia. Por lo general, las antenas de los

machos son más largas que las de las hembras (Bezark &

Monné 2013). 

Rol ecológico

La familia Cerambycidae habita principalmente en

ambientes boscosos y selvas, en los cuales, las fases

larvarias favorecen la descomposición y reciclaje del

material vegetal, mientras que los adultos participan en la

polinización de las especies vegetales (Haack 2017, Meng

et al. 2013). Presentan gran diversidad de hábitos

alimenticios, que incluyen una amplia variedad de

plantas leñosas, si bien algunas especies se alimentan de

plantas herbáceas (Haack 2017). Sus especies, son

exclusivamente fitófagas, tanto en estado adulto como

larval. Por su parte, las larvas son en su mayoría

endofíticas, no obstante, algunas viven libremente en el

suelo y se alimentan de las raíces de las plantas (Noguera

& Gutiérrez 2017).

Importancia económica

En esta familia se incluye especies de importancia

económica, algunas representan plagas para cultivos

tanto de productos agrícolas como de árboles

maderables (Martínez 2000). En la fase larval, gran

parte de estos escarabajos perforan los troncos y

elaboran galerías internas, lo que reduce enormemente

su valor comercial (Noguera 2014). En Argentina,

especies como Criodion angustatum Buquet y Torneutes

pallidipennis Reich atacan al género Prosopis sp.,

(algarrobo) provocando una importante desvalorización

a su madera. De igual manera, Phoracantha semipunctata

(Fabricius, 1775) es plaga del género Eucalyptus L'Hér.

(eucalipto); Arhopalus syriacus afecta a plantaciones de

Pinus sp. (pino) y Hedypathes betulinus (Klug, 1825) es la

principal plaga de Ilex paraguariensis (St. Hil.) (yerba

mate) (Fachinetti et al. 2015, Vizcarra Sanchez 2004).

Desarrollo de mi Tesis

Actualmente, estoy realizando mis actividades del

doctorado en Biología en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, bajo la

dirección de la Dra. Miryam P. Damborsky (FaCENA –

UNNE), Dra. Marcela L. Monné (Museo Nacional –

UFRJ) y Dra. Mariana A. Cherman (UFPR). 
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Figura 1. Ambientes donde se realizaron las colectas de cerambícidos. A) Bosque de ribera. B) Bosque de quebracho.
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Estas actividades se enmarcan dentro de los proyectos

“Caracterización de la comunidad de insectos en una

escala espacial. Variación en un área protegida y en

sistemas productivos de Chaco” (PI: 16F020), e

“Indicadores multitaxonómicos de biodiversidad en el

Sitio Ramsar Humedales Chaco” (PICTO - UNNE). Mi

propósito es conocer la riqueza, diversidad y estructura

de los ensambles de Cerambycidae en bosques de ribera

y de quebracho del Chaco Oriental Húmedo (Figuras 1 y

2). También, analizar la distribución potencial e

identificar las variables climáticas que influyen en la

distribución de algunas especies y, además, describir la

morfología de larvas y pupas de especies de

Cerambycidae, en particular de aquellas cuya historia

natural es poco conocida. Realizo los muestreos en

distintas áreas de la provincia del Chaco, empleando

trampas de luz, trampas con fruta fermentada y efectúo

también captura manual. Los especímenes capturados

son acondicionados para su transporte y en el

laboratorio, se procede a la identificación de los

ejemplares. Realizada la identificación de los mismos, 

cada ejemplar etiquetado, se deposita en la colección de

la cátedra de Biología de los Artrópodos de la

Universidad Nacional del Nordeste (CARTROUNNE),

Corrientes. La diversidad se evaluará utilizando el

número efectivo de especies propuesto por Jost (2006).

Se calculará el recambio entre las distintas unidades

vegetales. Se estimará la diversidad beta múltiple, βjtu =

diversidad beta explicada por el reemplazo de especies;

βjne = diversidad beta explicada solo por la pérdida /

ganancia de especies para reconocer cuál es el elemento

que más influye en las diferencias observadas. Para

conocer la distribución potencial de algunas especies, se

compilarán datos de presencia de la especie en estudio y

registros históricos de variables bioclimáticas. Los

resultados logrados hasta el momento indican la

presencia en el área muestreada de 284 especies, seis de

las cuales son nuevos registros para Argentina.
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Figura 2. Imágenes de cerambícidos capturados en campo. A) Pantomallus sordidus y B) Oedopeza ocellator.
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