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Resumen
Estudio comparativo de la termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique R. Laffont

RESUMEN

En ecosistemas naturales y alterados, los isópteros se hallan implicados en 

degradación de compuestos celulósicos y en los procesos de humificación y 

mineralización, así como en los de mezcla de la materia orgánica con el suelo mineral. 

Sus ensambles contienen especies con diferentes modos de alimentación y melificación, 

cuya heterogeneidad resulta importante para el cumplimiento de tales funciones en los 

ecosistemas. Al analizar los ensambles de termitas con el fin de determinar los servicios 

ecológicos que desarrollan, se deben establecer unidades funcionales equivalentes entre 

ellos, a fin de posibilitar la comparación e interpretación de datos.

El objetivo de este trabajo fue caracterizar los ensambles de isópteros presentes 

en tres ambientes, con distintos grados de alteración antrópica, del Establecimiento “Las 

Marías”, situado en cercanías de la localidad de Gobernador Virasoro (Dpto. Santo 

Tomé), en la región nordeste de la Provincia de Corrientes, Argentina. Para ello fueron 

aplicados métodos estandarizados de muestreo que permitieron un aprovechamiento 

adecuado de los recursos y la realización de comparaciones posteriores. Asimismo, se 

pretendió dilucidar el rol ecológico que ejercen las termitas en estos ecosistemas y 

determinar si podrían resultar necesarias futuras estrategias de manejo de estos insectos 

principalmente en áreas de pastoreo y forestaciones.

Los ambientes seleccionados para el estudio fueron isletas montes nativos 

hidrófilos, pastizales y pajonales seminaturales destinados a la cría de ganado situados 

en áreas agropecuarias y forestaciones de Eucalyptus spp. de entre 18 y 25 años de 

antigüedad, localizados en el subsistema ‘Tres Capones” del mencionado 

establecimiento.

El diseño de muestreo correspondió a una modificación del método rápido de
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estimación de la diversidad de isópteros desarrollado por Jones y Eggleton (2000) 

consistente en el trazando de bandas de muestreo de 100 x 2 m, subdivididas en 20 

secciones contiguas de 5 x 2 m. El área total muestreada fue de 2.400 m2 y el esfuerzo 

total de colecta de 240 horas/hombre. En cada transecta fueron inspeccionados todos los 

microhábitats susceptibles de ser ocupados por los isópteros, desde los 2 m de altura 

hasta muestras de suelo tomadas de los primeros 10 cm del suelo. Se registraron 

asimismo las características de los nidos de termitas detectados. Fuera de las transectas 

se realizaron colectas testigo en cada ambiente, en un radio aproximado de 150 m de las 

transectas y en los cultivos vecinos (yerba mate y té).

Se realizó la determinación taxonómica de los ejemplares y se clasificaron las 

especies en cuatro grupos alimentarios, de acuerdo al grado de humificación del sustrato 

ingerido, para lo cual se analizaron seis caracteres morfológicos externos y del tubo 

digestivo en obreras de cada especie.

Los isópteros recolectados en los tres ambientes analizados correspondieron a 16 

especies incluidas en 10 géneros de las familias Kalotermitidae y Termitidae, 

presentando esta última el mayor número de especies y la mayor abundancia relativa. El 

éxito de captura alcanzado resultó superior al 82% en cada uno de los tres ambientes, 

con el 90,42% de las secciones positivas a la presencia de termitas. Con excepción de 

una de las especies, ellas forman parte de la termitofauna previamente conocida para 

Argentina. Los ensambles comprendieron, en su mayoría, elementos comunes a las 

provincias biogeográficas Paranaense, Chaqueña y del Espinal. Se evidenció la 

diversidad del “grupo Anoplotermes” de la subfamilia Apicotermitinae, y se reportó la 

primera cita para Argentina de un nuevo género esta subfamilia. La subfamilia 

Nasutitermitinae fue la de mayor abundancia relativa.

No se registraron diferencias significativas en los valores de riqueza específica

Resumen
Estudio comparativo de la termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique R. Laffont

iii



por ensamble, la cual varió entre 9 y 10 especies con mayor diversidad para montes, 

valores intermedios para eucaliptales y menores para pastizales. Los números de 

especies/transecta, especies/sección, encuentros/transecta y muestras/ambiente 

resultaron similares entre ensambles, pero se diferenciaron en la composición y 

abundancia de los grupos taxonómicos y alimentarios. Sólo cinco de las especies se 

hallaron presentes en los tres ambientes.

Se evidenció mayor la similitud entre los ensambles de montes y de eucaliptales, 

con un 58 % de especies compartidas, que con las comunidades de pastizales.

Todas las especies, con respecto a su abundancia, se ubicaron en las categorías 

de intermedias o raras, es decir que no se detectaron especies comunes. Entre las 

especies más abundantes se situaron N. opacus, Anoplotermes sp. 1, D. diversimiles y 

N. aquilinus.

Los cuatro grupos alimentarios reconocidos para isópteros se hallaron 

representados en este estudio. Del total de especies detectadas en los tres ambientes, el 

50% correspondió a las alimentadoras de suelo del grupo IV, pero el grupo alimentario 

III registró la mayor abundancia relativa. La estructura de los grupos alimentarios y los 

valores del Grado de Humificación Ponderado (GHP) resultaron diferentes entre los 

ensambles. En pastizales, la mayor diversidad y abundancia correspondió al grupo IV, 

en tanto que en eucaliptales y montes, al grupo III.

Dentro de las transectas trazadas pudieron ser localizados nidos de tres especies 

de isópteros: epigeos de C. cumulans y C. fulviceps, y arbóreos de N. aquilinus.

Se detectaron termitas en 14 de los 15 microhábitats inspeccionados. Los 

microhábitats preferidos por los isópteros fueron suelo en base de tronco, suelo asociado 

a la vegetación, interior de ramas caídas y de troncos muertos, así como nidos epigeos. 

Los niveles de abundancia de especies establecidos de acuerdo a los índices trabajados
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guardan relación con la variedad de microhábitats ocupados por los isópteros y con la 

diversidad de grupos alimentarios presentes en los ensambles. A su vez, cada uno de los 

ambientes presentó particularidades en referencia a los microhábitats más 

frecuentemente ocupados. En el 10,35% del total de las muestras se detectaron dos o 

más especies compartiendo sitios de forrajeo, refugio o nidificaciones (muestras 

compuestas).

El ensamble de eucaliptales de “Las Marías” mostró riqueza específica similar a 

las de plantaciones de otras áreas subtropicales de Brasil y Argentina. Siete de las 

especies son mencionadas por primera vez para eucaliptales de nuestro país. Las 

termitas de mayor abundancia relativa en estos ambientes (D. diversimiles, N. opacus y 

Anoplotermes sp. 1) participan en la degradación de material vegetal y en los procesos 

de mineralización del suelo, desempeñando principalmente funciones benéficas. Sólo en 

recolecciones complementarias en uno de los predios (E4), se registraron 14 nidos de N. 

aquilinus, especie xilófaga.

En muéstreos al azar en cultivos de yerba mate y té, fueron detectadas tres 

especies de termitas, de las cuales sólo Rugitermes sp., mencionada por primera vez 

para Argentina en este cultivo, es alimentadora de madera.

Los efectos de los procesos de alteración de ecosistemas resultaron poco 

evidentes en los ensambles de termitas analizados, ya que no se observaron 

disminuciones drásticas de su diversidad o desequilibrios marcados en su estructura 

funcional. Es recomendable el monitoreo de las especies que podrían causar potenciales 

perjuicios, así como la conservación de los parches de bosques y otros ambientes 

naturales remanentes en el establecimiento, que contribuyen a mantener la diversidad y 

biomasa de los ensambles de Isoptera, participantes en procesos ecológicos clave como 

la descomposición del material vegetal y el mantenimiento de la calidad del suelo.
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Abstract
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Enrique R. Laffont

ABSTRACT

In natural and altered ecosystems, isopterans are involved in degradation of 

cellulosic compounds and processes of humification and mineralization, as well as the 

mixing of organic matter with mineral soil. Their assemblages contain species with 

different feeding and nesting habits, whose heterogeneity is important for the 

performance of such functions in ecosystems. In analyzing the termite assemblages in 

order to determine the ecological Services that develop, functional equivalent units must 

be establish among them, to enable comparison and interpretation of data.

The aim of this study was to characterize the assemblages of Isoptera in three 

environments with varying degrees of anthropogenic alteration, of the “Establecimiento 

Las Marías", located near Gobernador Virasoro (Dept. Santo Tomé) in the Northeast of 

the Province of Corrientes, Argentina. Sampling methods that allowed an appropriate 

use of resources and subsequent comparisons were applied. It was also intended to 

elucídate the ecological role exerted by the termites in those ecosystems and determine 

whether future management strategies of these insects might be necessary, mostly in 

forested and grazing areas.

The sites selected for the study were islets of native hydrophilic forests or 

“montes”, pastures and grasslands for cattle grazing and forests of Eucalyptus spp. 

between 18 and 25 years oíd, located in the subsystem “Tres Capones”.

The sampling design was a modification of the method of rapid estimation of the 

Isoptera diversity developed by Jones and Eggleton (2000), consisting in the 

delimitation of 2 x 100 m transects, subdivided into 20 contiguous sections of 5 x 2 m . 

The total area sampled was 2400 m2 and the total collecting effort was 240 hours/man.
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In each transect, every microhabitat capable of being occupied by the Isoptera were 

inspected, from 2 m to soil samples taken from the first 10 cm of soil. The 

characteristics of the termite nests detected were also recorded. Collections at random 

were also performed outside the transects in each environment, within a radius of 

approximately 150 m, as well as in neighboring crops (tea and yerba mate).

The taxonomic determination of samples and the classification of the species 

into four feeding groups, according to degree of humification of the substrate consumed 

were made, analyzing six characters (extemal and from the digestive tract) in workers 

of each species.

The Isoptera collected in the three environments corresponded to 16 species and 

10 genera of the Kalotermitidae and Termitidae families, the latter showing the highest 

number of species and abundance. The capture success was more than 82% in each of 

the three environments, with 90.42% of sections positive for the presence of termites. 

With the exception of one species, they are included in the previously known argentine 

termitofauna. The assemblages included, mostly, common elements to the Paranaense, 

Chaco and Espinal biogeographic provinces. The diversity of the “Anoplotermes group” 

of the subfamily Apicotermitinae was recognized, and the first cite of a new genus from 

this subfamily in Argentina was reported. The Nasutitermitinae subfamily showed the 

highest relative abundance.

There were no significant differences in the valúes of species richness among 

assemblages, ranging from 9 to 10 species with highest diversity valúes for “montes”, 

intermedíate for Eucalyptus plantations and lower for pastures. The numbers of 

species/transect, species/section, encounters/transect and samples/ambient were similar 

among assemblages, but they differed in composition and abundance of taxonomic and 

feeding groups. Only five species were found in the three environments.
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The similarity was higher between the “montes” and Eucalyptus plantations 

assemblages with 58% of shared species, than with the pasture communities.

With respect to their abundance, all species were placed in the categories of rare 

or intermedíate, meaning that there was no species classified as common. Among the 

most abundant species were N. opacus, Anoplotermes sp. 1, D. diversimiles and N. 

aquilinus.

The four feeding groups recognized for termites were represented in this study. 

Of all the species detected in the three environments, 50% corresponded to the feeding 

group IV, but the feeding group III had the highest relative abundance. The structure of 

the feeding groups and the valúes of the weighted humification score (HS) were 

different among the assemblages. In grasslands, the highest diversity and abundance 

corresponded to the group IV, while in Eucalyptus plantations and “montes”, to the 

group III.

Within the tránseos, nests of three termite species were found: epigeal of C. 

cumulans and C. fulviceps, and arboreal nests of N. aquilinus.

Termites were detected in 14 of the 15 microhabitat inspected. Favourite 

microhabitats of Isoptera were the soil around tree trunks, soil associated to vegetation 

roots, fallen branches, interior of dead trunks and epigeal nests. The levels of abundance 

established according to the indices were related to the variety of microhabitats 

occupied by the termite species and the diversity of feeding groups in the assemblages. 

In turn, each of the environments presented differences in the microhabitats most 

frequently occupied. In 10.35% of the samples two or more species were detected 

sharing the foraging, nesting or shelter sites (composite samples).

The assemblage from Eucalyptus plantations in "Las Marías" showed similar 

species richness to other areas of subtropical plantations in Argentina and Brazil. Seven
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of the species were mentioned for the first time for Eucalyptus plantations in Argentina. 

The termites of highest relative abundance in these environments (D. diversimiles, and 

Anoplotermes sp. 1 and N. opacus) are involved in the degradation of plant material and 

in soil mineralization processes, playing mainly beneficial functions to these 

ecosystems. Only in complementary collections in one of the sites (E4), 14 arboreal 

nests of N. aquüinus (xilophagous species) were found.

In random samplings in yerba mate and tea crops, three termite species were 

detected, but only Rugitermes sp., first cited for this crop in Argentina, is a wood- 

feeder.

The effects of the processes of ecosystem change were barely evident in the 

termite assemblages analyzed because there were no drastic reductions of their diversity 

or marked imbalance in its functional structure. The monitoring of species that could 

cause potential harm is recommended, as well as the conservation of “montes” patches 

and other natural environments remaining in “Las Marías”, which contribute to the 

maintenance of the diversity and biomass of Isoptera assemblages, that participate in 

key ecological processes as the decomposition of plant material and maintenance of soil 

quality.
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INTRODUCCIÓN.

Generalidades y rol ecológico de los isópteros.

El orden Isoptera, ampliamente distribuido en regiones tropicales, subtropicales 

y templadas, reviste especial importancia desde el punto de vista ecológico y 

económico. Con más de 2.600 especies actualmente descriptas, se halla representado en 

Argentina, hasta el momento, por 95 especies pertenecientes a las familias 

Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termopsidae y Termitidae (Torales et al. 2008).

Filogenéticamente, los isópteros constituyen un ciado que presenta afinidad con 

blatoideos y mántidos, formando el linaje de los Dictyoptera, aunque no existe acuerdo 

entre los especialistas con respecto a la ubicación y relaciones de los tres grupos de 

insectos (Thorne y Carpenter 1992; Kambhampati 1995, 1996; Inward et al. 2007).

Como insectos eusociales, constituyen sociedades que están conformadas por 

reproductores funcionales e individuos estériles, diferenciándose un sistema de castas 

donde cada una tiene una morfología particular y una labor bien definida. Cada sociedad 

construye una nidificación que varía en estructura y localización de acuerdo a la 

especie, proveyendo a sus integrantes un ambiente con características peculiares de 

temperatura, humedad y atmósfera interna. Sus colonias son muy numerosas, pudiendo 

contarse, en algunas especies, varios cientos de miles de individuos (Noirot 1970, 

Grassé 1986). Se alimentan de sustancias ligno-celulósicas en diferente estado de 

degradación y suelo rico en materia orgánica, perteneciendo por ello a los niveles 

tróficos de consumidores primarios y descomponedores (Wood 1978, Noirot 1992).

En los ecosistemas tropicales y subtropicales pueden llegar a constituir uno de
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los grupos de artrópodos más importantes, con elevados valores de abundancia y de 

densidad de biomasa viva (Wood y Sands 1978, Eggleton et al. 1996, Watt el al. 1997) 

y son considerados además potenciales indicadores de perturbaciones ambientales 

(Brown 1991).

En cuanto al rol ecológico de los ¡sópteros en los ecosistemas, se hallan 

implicados en el reciclaje de nutrientes como uno de los principales agentes de 

degradación de la madera y compuestos celulósicos en general, así como en los 

procesos posteriores de humificación y mineralización de los materiales residuales y de 

mezcla de la materia orgánica con el suelo mineral. La acción benéfica de estos insectos 

en el proceso de conversión de los árboles muertos y restos vegetales en sustancias más 

simples que se incorporarán al suelo y serán reutilizadas por otras plantas, se cumple 

tanto en ambientes naturales como en forestaciones, siendo especialmente activos en los 

ecosistemas de suelos tropicales y subtropicales (Matsumoto y Abe 1979, Nair y Varma 

1985, Laffont et al. 1998).

La actividad de las termitas subterráneas posee marcada influencia sobre las 

características y atributos del suelo, ya que promueven una bioperturbación que afecta 

el reciclaje de nutrientes y las propiedades físicas y químicas del mismo. La función de 

las termitas ha sido comparada con la de las lombrices de tierra en regiones templadas, 

ya que contribuyen además a la recuperación de la porosidad, aireación, humedad y 

materia orgánica del suelo (Wood y Sands 1978, Matsumoto y Abe 1979, Collins 1983, 

Fontes 1986, Poggiani et al. 1996).

Tanto las termitas como las lombrices son consideradas “ ingenieros de los 

ecosistemas de suelo” (Jones et al. 1994, Lavelle et a!. 1997, Lawton 1996). Estos 

organismos se mueven a través de las diferentes capas del suelo, mezclando materiales

Introducción
Estudio comparativo de la termilofauna en tres ambientes de! nordeste de ¡a provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique R. Laffont

3



orgánicos y minerales que forman complejos de alta o media persistencia. Actúan como 

determinantes de la estructura del suelo ya que sus efectos físicos van desde cambios 

micromorfológicos hasta alteraciones en la evolución y estructura del perfil completo 

del suelo. A través de estos procesos controlan los materiales residuales que se hallan 

disponibles para los organismos de otros grupos funcionales, como los transformadores 

de hojarasca y microorganismos. Así, hay una relación entre la presencia de ingenieros 

y algunas funciones fundamentales del suelo como la mineralización del carbono, la 

fijación de nitrógeno y la desnitrificación, entre otros procesos importantes para el 

crecimiento de plantas (Martius 1994, Stork y Eggleton 1992).

En especies constructoras de montículos, el contenido de carbono orgánico, 

arcilla y nutrientes así como el pH y las poblaciones microbianas son mayores en el 

interior de la nidifícación, que en el suelo adyacente (Black y Okwakol 1997, Holt 

1998, Ohkuma 2003). Por ello, sus montículos constituyen un valioso suplemento 

nutritivo para los vegetales y sitios con gran diversidad de bacterias y hongos (Holt y 

Lepage 2000), que son principalmente aprovechados por otros organismos luego de la 

muerte de las colonias de termitas.

En la selva Amazónica, por ejemplo, las termitas adquieren relevancia en el 

reciclaje de la materia vegetal en suelos con pocas reservas de nutrientes. En algunas 

zonas de esta región, el 33% de las especies de termitas detectadas consumen madera 

viva o muerta aún no atacada por microorganismos y en menores porcentajes madera 

parcialmente degradada, plantas herbáceas y hojarasca (Mili 1982, Bandeira 1983). En 

selvas australianas secas (esclerófilas), las termitas consumen el 40 % de toda la madera 

muerta caída y una gran proporción de hojarasca de hojas (Lee y Butler 1977). Se ha 

postulado, al menos para ecosistemas africanos, que cuando más seco es el ecosistema, 

es mayor el consumo relativo de las termitas y mayor la dominancia de las
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Macrotermitinae (Deshmukh 1989).

En ecosistemas de sabana, las termitas son un factor importante, auque no 

necesariamente predominante, en los procesos de descomposición y reciclaje de materia 

orgánica. Su relevancia es comparable, en rasgos generales, a la de mamíferos 

herbívoros y quema de arbustos, siendo atribuibles a estos insectos hasta el 20% de los 

procesos de mineralización del carbono (Collins 1981, Bignell y Eggleton 2000). Se ha 

estimado que las termitas podrían consumir hasta el 55 % de la hojarasca superficial, 

incluyendo el 20-25 % de las hierbas vivas, en sabanas africanas, donde las especies 

cultivadoras de hongos de la subfamilia Macrotermitinae (Termitidae) consumen 5-6 

veces más alimento por unidad de biomasa que otras termitas (Wood y Sands 1978).

Sin embargo, estos efectos sobre las propiedades del suelo revisten importancia 

sólo mientras las poblaciones y actividades de las termitas no se vean afectadas por un 

uso intensivo de la tierra (Miklós 1993, 1995; Black y Okwakol 1997; Kaschuk et al. 

2006). Si las termitas son removidas, accidental o experimentalmente, se ha 

comprobado que la hidrología de los suelos puede verse alterada. Asimismo, los lotes 

libres de termitas pueden alcanzar altos niveles de nitrógeno y carbono orgánico y 

biomasa vegetal y pueden producirse cambios en la fisonomía vegetal (Spears et al. 

1975, Elkins et al. 1986, Veeresh y Belavadi 1986, Kalidas y Veeresh 1990 y Whitford 

1991).

Otro importante papel de los isópteros en los ecosistemas es, por la abundante 

biomasa que constituyen, el de fuentes de alimento para muchos depredadores 

generalistas (invertebrados y vertebrados) y otros especialistas en el consumo de 

termitas, principalmente hormigas (Wood y Sand 1978, Traniello y Leuthold 2000).
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Características de los ensambles de termitas.

Los ensambles de termitas constituyen sistemas complejos que contienen 

especies con diferentes modos de alimentación y nidificación, e importantes roles en 

distintos procesos ecológicos y donde la heterogeneidad de grupos funcionales, antes 

que la riqueza específica en sí misma, constituye la clave de unión entre la 

biodiversidad de termitas y sus funciones en el ecosistema (Lee y Wood 1971, Bignell y 

Eggleton 2000, Primanda et al. 2005).

Entre los factores ambientales y biogeográficos determinantes de la estructura de 

los ensambles de termitas pueden diferenciarse aquellos que tienen su influencia a nivel 

global y los que actúan a nivel regional o local. A nivel de los patrones globales de 

diversidad de termitas, los principales factores serían la localización en una determinada 

región biogeográfica y los gradientes latitudinales y longitudinales. A escalas espaciales 

menores (regionales y locales) tienen una marcada influencia el tipo de vegetación, la 

altitud, el clima, las inundaciones, el tipo de suelo y la historia del sitio, indicada 

principalmente por la perturbación y fragmentación del hábitat y el uso de la tierra (De 

Souza y Brown 1994; Eggleton et al. 1995, 1997; Eggleton 2000; Jones 2000; 

Gathorne- Hardy et al. 2001; Davies et al. 2003 a).

La región biogeográfica a la que pertenece el ensamble de termitas parece ser 

uno de los factores que influye más fuertemente en la estructura y riqueza genérica 

(Wood y Sands 1978). Esto es particularmente válido para la región Neotropical, que 

cuenta con el más elevado nivel de endemismo genérico, con un dominio de aquellos 

géneros que habitan bosques y selvas. (Eggleton et al. 1994, Eggleton 2000).

Con respecto a la latitud, la riqueza genérica de termitas disminuye a medida que 

se aleja del ecuador, aunque la disminución de la riqueza parece ser asimétrica, con
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mayor diversidad genérica en el hemisferio sur (Wood y Sands 1978, Davies et al. 2003 

a).

Además de estas diferencias latitudinales, también parecen reconocerse 

diferencias longitudinales entre los bloques de bosques tropicales, con una mayor 

diversidad en la región Afrotropical (Eggleton 2000, Davies et al. 2003 a). Para la 

región Neotropical, los estudios completos en diferentes ecosistemas aún son muy 

escasos y puntuales como para establecer afirmaciones al respecto.

Las poblaciones de ¡sópteros parecen ser también afectadas por la 

estacionalidad, tanto en su abundancia como en su distribución. De acuerdo a los 

estudios disponibles, se ha propuesto que las termitas serían menos comunes en las 

capas superficiales del suelo durante condiciones muy secas o muy húmedas, pero los 

tamaños poblacionales generales podrían también fluctuar estacional e interanual mente. 

Estas posibles variaciones, así como la utilización de metodologías diferentes entre uno 

y otro estudio, enfatizan la necesidad de análisis a largo plazo en los ensambles de 

¡sópteros, con metodologías acabadamente diseñadas que aseguren la validez y la 

realización de posibles comparaciones entre los datos (Bandeira 1979 b, Ohiagu 1979, 

Wood et al. 1982, Bandeira y Macambira 1988, Bignell et al. 1997, Dibog et al. 1999).

A niveles regionales y locales, el tipo de vegetación parece ser uno de los 

factores que marcan variaciones en los niveles de diversidad de termitas. Así, entre los 

hábitats con mayor riqueza específica local se hallan las selvas tropicales con canopia 

cerrada, situadas a latitudes bajas o moderadas, en África y Asia. En estos ambientes, 

asimismo, se hallan los mayores porcentajes de termitas alimentadoras de suelo, en 

comparación con otros ambientes de las mismas regiones (Eggleton 2000). Para la 

región Neotropical, no resulta posible aún establecer patrones bien definidos, ya que los 

análisis realizados hasta el momento parecen indicar que algunos ambientes abiertos
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como el Cerrado brasilero presentan una riqueza de especies mucho mayor que la de las 

savanas africanas y albergan una elevada diversidad y densidad de termitas, similar o 

mayor a la de selvas tropicales de la región (Mathews 1977, Coles y Redford 1982, 

Domingos et al. 1986, Gontijo y Domingos 1991, Constantino 2005).

La altitud parecería producir, al menos en algunos casos, una disminución en la 

abundancia y biomasa de termitas, tal como ha sido registrado para diversos países de 

Asia, África, Europa, América Central y del Sur, siendo el límite aproximado de 1900 

m en el sudeste asiático. Sin embargo, en el este de África se reportan densas 

poblaciones de las constructoras de montículos del género Cubilermes hasta los 3000 m 

de altura (Collins 1980, Darlington 1985, Sands 1998, Eggleton 2000, Donovan et al. 

2002, Bandeira et al. 2003).

A nivel regional, las termitas son además fuertemente afectadas por las 

inundaciones ocasionales o periódicas de sus hábitats (Abe 1979; Collins 1979, 1989; 

Martius 1994).

También el tipo de suelo resulta un elemento determinante sobre la fauna de 

isópteros. Algunos suelos parecen suprimir selectivamente a las termitas, como los 

suelos pobres en sílice y ricos en hierro, magnesio, níquel y cromo sólo de algunas 

zonas de África, donde se han detectado solamente especies de Macrotermitinae y 

Nasutitermitinae (Wild 1975, citado en Bignell y Eggleton 2000).

Entre los factores de escala local, la historia del sitio relevado y su nivel de 

perturbación constituyen factores determinantes de la estructura de los ensambles de 

termitas, y en particular la mayor o menor influencia antrópica sobre los ecosistemas. 

Las principales consecuencias de estos procesos, registradas hasta el momento sobre las 

comunidades de isópteros, se desarrollarán más adelante.
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Al analizar los ensambles de termitas con el fin de determinar los servicios 

ecológicos que desarrollan, se deben establecer unidades funcionales equivalentes entre 

diferentes ecosistemas, a fin de posibilitar la comparación e interpretación de datos. 

Para ello deben considerarse dos aspectos fundamentales de la biología de estos 

insectos, como lo son el tipo de sustrato alimentario consumido y la estrategia de 

nidificación de cada especie o género.

La variedad de materiales ligno- celulósicos consumidos por las distintas 

especies es amplia, por lo que resulta necesaria una clasificación en grupos tróficos o 

alimentarios. Existen en la literatura varias propuestas de división de las especies de 

isópteros en grupos alimentarios, desde aquellas tradicionales basadas en el sitio de 

hallazgo, el material de construcción del nido o la coloración del abdomen, hasta otras 

más recientes que consideran el análisis del contenido intestinal, de algunos caracteres 

morfológicos, una combinación de ambos tipos de datos, o bien utilizan isótopos 

radioactivos (Sands 1965; Deligne 1966; Mathews 1977; Boutton et al. 1983; Fontes 

1987 a y b; Lepage et al. 1993; De Souza y Brown 1994; Martius 1994; Eggleton et al. 

1995, 1997; Sleaford et al. 1996; Tayasu et al. 1997, 1998; Jones y Eggleton 2000; 

Donovan et al. 2001; Primanda et al. 2005). En este trabajo se aplica la clasificación en 

cuatro grupos alimentarios elaborada por Donovan et al. (2001), que reconoce a los 

siguientes grupos: grupo 1 (no- Termitidae que consumen madera muerta y hierbas poco 

humificadas), grupo II (Termitidae que ingieren madera muerta, hierbas, hojarasca, y 

microepífitos), grupo III (Termitidae que se nutren de las capas superiores del suelo 

ricas en materia orgánica) y grupo IV (Termitidae consideradas como verdaderas 

alimentadoras de suelo mineral, con máxima humiflcación de los materiales ligno- 

celulósicos).
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Con respecto a las estrategias de nidificación, pueden reconocerse grandes 

variaciones dentro del orden Isoptera, desde galerías más o menos difusas excavadas en 

la madera o en el suelo hasta conspicuos montículos de varios metros de altura o 

construcciones situadas sobre la vegetación leñosa.

Los nidos pueden definirse como cualquier centro de colonia, donde pueden 

hallarse individuos de diferentes castas, principalmente reproductores e inmaduros. Su 

estructura puede variar desde excavaciones en ramas o árboles secos hasta conspicuas 

construcciones como montículos que pueden alcanzar los 4-5 m de altura. En épocas de 

inundaciones y temperaturas extremas, ellos pueden servir como refugios temporarios 

de sus habitantes y otros animales y, en termitas alimentadoras de suelo, su centro 

puede actuar como un recurso alimenticio de emergencia (Bignell y Eggleton 2000).

Es posible clasificara las especies de termitas presentes en un ensamble, a fin de 

diferenciar grupos de nidificación. De acuerdo a la ubicación y materiales de 

construcción se han presentado diversas clasificaciones para los nidos de los isópteros 

(Wood y Sands 1978, Abe 1987, Martius 1994, Eggleton et al. 1996, Noirot y 

Darlington 2000).

Caracterizaciones de ensambles de termitas en ambientes naturales.

Los análisis referidos a ensambles de termitas en ambientes naturales han 

aumentado rápidamente su número en los últimos años debido al creciente interés en 

estudios referidos al conocimiento de la biodiversidad y de sus alteraciones en 

ecosistemas modificados.

Cabe recalcar que la estructura y composición de los ensambles de termitas

Introducción
Estudio comparativo de la le.rmitofauna en tres ambientes de't nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique R. Laffont

10



varían de una región biogeográfica a otra, por acción de los diversos factores antes 

mencionados. Sin embargo, han podido identificarse algunas tendencias generales, 

como los elevados valores de abundancia y biomasa de este grupo de insectos en las 

selvas lluviosas donde constituyen uno de los principales grupos de descomponedores 

de la materia orgánica (Abe 1979, 1982; Abe y Matsumoto 1979; Collins 1980; Lepage 

1983; Eggleton et al. 1996; Basu et al. 1996; Davies et al. 2003 a).

Entre los mayores valores de riqueza específica de termitas a escala local, se 

hallan los registrados para selvas tropicales del Congo y Camerún, donde los 

relevamientos realizados con el método aplicado en este trabajo permitieron detectar 

totales de cerca de 80 especies por localidad de muestreo. Más del 40% de esta riqueza 

se halla representado por las alimentadoras de suelo de la subfamilia Apicotermitinae, 

que constituyen el grupo ecológicamente dominante en estos ambientes, aunque por sus 

hábitos subterráneos resultan a veces de difícil detección (Eggleton et al. 1994, 1995, 

1996, 2002 a; Dibog 1999).

Otra tendencia evidenciada en ecosistemas de sabanas y praderas en el norte y 

nordeste de Brasil, es que presentan menores valores de riqueza específica que las 

selvas, con un predominio de termitas alimentadoras de pastos y hojarasca, que 

forrajean sobre la superficie del terreno (Bandeira y Macambira 1988, Bandeira 1989).

La diversidad de comunidades de termitas ha sido relevada, como se mencionó 

previamente, en selvas tropicales de África mediante la aplicación de métodos 

estandarizados de muestreo (Dibog 1999; Eggleton et al. 1995, 1996, 2002 a y b; 

Donovan et al. 2002).

También para ambientes naturales de distintos países como Malasia (Abe 1978, 

1979, 1980; Collins 1979), India (Basu et al. 1996), Sabah (Eggleton et al. 1997, Jones
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2000), Tailandia (Davies 1997, Inoue et al. 2006), Sumatra, Java y Krakatoa (Gathorne- 

Hardy et al. 2000, 2001; Jones et al. 2003), se han llevado a cabo extensos 

relevamientos que analizan la diversidad de los ensambles de isópteros.

Se conocen pocos estudios que apliquen este tipo de métodos de muestreo para 

Australia (Davies et al. 2003 a), países del Medio Oriente (Badawi et al. 1986) y 

América.

Para América Central y del Sur, los análisis de las taxocenosis de Isoptera en 

distintos ambientes son escasos, con excepción de Brasil. Se han relevado, utilizando el 

protocolo de la transecta, selvas tropicales de Belice, Guyana y la Guayana Francesa 

(Davies et al. 2003 a y b). En Panamá, se llevó a cabo el análisis de la estratificación 

vertical de un ensamble de termitas en la selva tropical (Roisin et al. 2006).

La mayoría de los estudios sudamericanos realizados hasta el momento están 

referidos a ensambles de termitas de distintos ambientes de Brasil. Entre ellos, merece 

especia] mención el trabajo pionero de Mathews (1977) sobre aspectos sistemáticos, 

biológicos y ecológicos de termitas del Cerrado y selvas. Para esa misma región, se 

registran otras contribuciones posteriores (Domingos et al. 1986, Gontijo y Domingos 

1991, Sena et al. 2003, Constantino 2005). Otros estudios comprenden la termitofauna 

de la selva Amazónica (Bandeira 1979 a, 1991; Mili 1982; Bandeira y Torres 1985; 

Bandeira y Macambira 1988; Constantino 1992; Martius 1994), del “campo rupestre” 

(Bandeira y Macambira 1988, Araújo et al. 2007), de la Mata Atlántica (Bandeira 1998, 

Brandáo 1998, Silva y Bandeira 1999, Gon9alves et al. 2005, Araújo et al. 2007, Reis y 

Cancello 2007), de selvas bajas y “campo nativo” (Brandáo 1998), de la Caatinga 

(Martius et al. 1999, Meló y Bandeira 2004), de las selvas de restinga (Vasconcellos et 

al. 2005), de selvas semideciduas de montaña (Galbiati et al. 2005) y de praderas del 

centro del país (Lacher et al. 1986).
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Para Argentina, existen numerosos estudios acerca de diversos aspectos de la 

biología, distribución, morfoanatomía y ecología de la fauna de Isoptera (enumerados 

en Torales et al. 2009), llevados a cabo principalmente por el grupo de trabajo de la 

UNNE. Sin embargo, los análisis de ensambles de termitas en ambientes naturales 

mediante métodos cuantitativos o semi- cuantitativos sólo han comenzado a llevarse a 

cabo en la última década, principalmente las regiones biogeográficas Chaqueña, 

Paranaense y del Espinal (Cabrera 1976). Estos relevamientos abarcan diversos 

ambientes como bosques xerófilos (“monte fuerte” y “quebradla]”) de las provincias de 

Chaco y Formosa; selva paranaense de la provincia de Misiones y pastizales, palmares, 

bosques hidrófilos y subxerófilos de la provincia de Corrientes, ubicados principalmente 

dentro de áreas protegidas (Laffont et al. 2004, Roisin y Leponce 2004, Laffont y Porcel 

2007, Torales et al. 2007).

Efecto de las alteraciones ambientales sobre las comunidades de termitas.

El impacto ambiental producido por las perturbaciones antropogénicas afecta 

fuertemente el funcionamiento de los ecosistemas naturales, debido a modificaciones en 

la vegetación, propiedades del suelo y comunidades animales. Esto conlleva, en muchas 

oportunidades una disminución de la biodiversidad, o alteraciones en la estructura de las 

comunidades.

Particularmente, los organismos descomponedores de los residuos vegetales son 

considerados susceptibles a ser fuertemente afectados por el proceso de colapso de 

biomasa resultante de la fragmentación y destrucción de formaciones vegetales 

originales como bosques y selvas. El rol de las termitas como invertebrados dominantes 

en muchos suelos tropicales, con una amplia esfera de influencia, los introduce en el
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contexto de las discusiones actuales sobre los cambios antropogénicos globales, debidos 

especialmente a la intensificación del uso de la tierra (Brussaard et al. 1997).

Las consecuencias de estas alteraciones pueden ser diversas en cada caso. Así, 

en ensambles de termitas localizados en la Guayana francesa, los efectos de la 

fragmentación de la selva lluviosa se manifiestan en alteraciones en los grupos 

funcionales o tróficos. Sin embargo, en estos ambientes dichos efectos no resultan, al 

parecer, suficientes como para afectar los valores totales de riqueza específica y el 

número de encuentros del ensamble (Davies 2002).

En otros casos, las comunidades de termitas de selvas son severamente afectadas 

cuando el hábitat es perturbado. En tales condiciones, la riqueza, la composición 

específica, la biomasa o la densidad de isópteros pueden sufrir modificaciones en sitios 

con diferente grado de alteración (Bandeira 1989, De Souza 1995, Basu et al. 1996, 

Dibog et al. 1999, Davies 2002, Jones et al. 2003, Bandeira et al. 2003, Florencio y 

Diehl 2006).

Los estudios presentados hasta el momento, sobre ecosistemas abiertos con 

vegetación predominantemente herbácea, resultantes de la desaparición o reemplazo de 

las formaciones vegetales leñosas originales, parecerían evidenciar disminuciones en la 

riqueza de especies y densidad de poblaciones (Holt y Coventry 1988; Bandeira 1989; 

Basu él al. 1996).

La recuperación de los ensambles de termitas luego de perturbaciones del hábitat 

ha podido constatarse analizando las respuestas de la sucesión de las comunidades 

durante un cierto período. Estos procesos se hallan en relación con distintos factores 

como el tipo y la extensión de la alteración, la disponibilidad de madera muerta en el 

suelo del sitio, etc. (Davies et al. 1999).
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Caracterizaciones de ensambles de termitas en forestaciones.

La implantación de bosques con especies exóticas para el aprovechamiento de 

madera comercializable provoca cambios radicales en los ambientes por el reemplazo 

de la vegetación autóctona que conlleva, muchas veces, la desaparición de especies 

animales y/o el establecimiento de otras en tales sitios. Sin embargo, en el caso de las 

termitas, Wood (1996) hace notar que las especies que perjudican a los agroecosistemas 

se hallan presentes siempre en niveles poblacionales sub- económicos en estas áreas y 

adquieren a veces la categoría de plagas debido a las alteraciones del hábitat, por lo que 

no se aplica a las mismas el concepto de “especies introducidas”.

En el caso de los bosques implantados de Eucalyplus, la presencia de isópteros 

se menciona como un factor altamente perjudicial en la mayoría de las referencias 

existentes, tanto en plantaciones jóvenes como en árboles maduros. Así, Wardell 

(1987), da a conocer para África varios géneros de la familia Termitidae considerados 

plagas en plantas jóvenes y un género de la familia Rhinotermitidae que provoca daños 

considerables en árboles maduros. En regiones secas de África e India, Cowie et al. 

(1989) destacan la importancia de tres géneros de Termitidae en plantines con pérdidas 

del 100% de la producción. Para Etiopía, Cowie y Wood (1989) reportan pérdidas del 

90% y en algunos casos superiores a este valor. De igual modo, en Zimbabwe, Mitchell 

(1989) menciona que la mortalidad debida al ataque de estos insectos en plantaciones 

jóvenes de eucaliptos puede aproximarse a un 100%.

Para Brasil, existen reportes desde principios del siglo XX en las áreas 

cultivadas con eucaliptos en el estado de San Pablo, de pérdidas de hasta el 70% de 

plantines, causadas por termitas (Fonseca 1940, 1949). Trabajos posteriores en este país
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ponen en evidencia ia importancia de algunos géneros de termitas como plagas de suelo; 

otros analizan la susceptibilidad de árboles de distintas edades al ataque de isópteros y 

las posibles medidas de control en forestaciones de eucaliptos (Nogueira y Souza 1987; 

Berti Filho 1993, 1995; Wilcken y Raetano 1995, 1997; Peres Filho et al. 1997; Alves 

et al. 1997; Junqueira y Berti Filho 2000; Moraes et al. 2002; Amaral- Castro et al. 

2004; Valerio et al. 2004; entre otros). Sin embargo, existen opiniones encontradas 

sobre la magnitud de los daños reales, ya que algunos autores consideran que los 

porcentajes informados podrían estar sobreestimados (Santos et al. 1990, Calderón y 

Constantino 2007).

En Brasil, sólo unos pocos estudios analizan de manera exhaustiva los 

ensambles de isópteros en plantaciones de Eucalyptus, con diferenciación de sus 

regímenes alimenticios y microhábitats (Dietrich 1989, Junqueira et al. 2004, Calderón 

y Constantino 2007).

En Argentina, un estudio de estas características realizado en el Departamento 

Ituzaingó de la Provincia de Corrientes, reporta la presencia de diez especies de 

isópteros en una plantación de Eucalyptus granáis, diferenciando las especies que 

cumplen un importante rol en la descomposición de la masa vegetal muerta, 

particularmente restos leñosos (Laffont et al. 1998).

Los antecedentes mencionados ponen en evidencia que si bien existen 

numerosos trabajos realizados en relación a la termitofauna de ambientes naturales o 

alterados, como forestaciones, muy pocos de ellos se refieren a la Argentina. Además, 

los estudios que llevan a cabo la caracterización de ensambles de termitas son, en 

algunos casos, incompletos o bien aplican metodologías diferentes, que dificultan las 

comparaciones.
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Por ello, la finalidad de este trabajo fue, mediante la aplicación de métodos 

estandarizados de muestreo que permitan un aprovechamiento adecuado de los recursos 

y la realización de comparaciones posteriores, caracterizar los ensambles de ¡sópteros 

presentes en tres ambientes de la región nordeste de la Provincia de Corrientes, con 

distintos grados de alteración antrópica. Asimismo, dilucidar el rol ecológico que 

ejercen las termitas en estos ecosistemas y contribuir a determinar si podrían resultar 

necesarias futuras estrategias de manejo de estos insectos principalmente en áreas de 

pastoreo y forestaciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS.

1- Descripción del Área de Estudio:

1.1- Localización Geográfica (Figura 1):

El área de estudio se ubica al sur de la localidad de Gobernador Virasoro, en el 

Departamento Santo Tomé (28°04’ S, 56°03’ O), región nordeste de la Provincia de 

Corrientes (Argentina), con una altura aproximada de 128 m SNM. Está caracterizada 

por el paisaje ondulado del noreste correntino, prolongación de las formaciones 

geológicas de la provincia de Misiones.

1.2- Clima:

El clima de la región es definido como subtropical perhúmedo o mesotermal. La 

temperatura media anual es de 21,5° C. La temperatura media del mes más frío (julio) es 

de 16° C y la media del mes más cálido (enero) es de 27° C. Las lluvias son abundantes 

y frecuentes, superando los 1.500 mm anuales. Las precipitaciones ocurren 

principalmente en primavera-verano, siendo el invierno la estación con lluvias más 

escasas. En verano, debido a la elevada evapotranspiración se producen sequías 

fisiológicas de variable magnitud. Las heladas son posibles en los meses de junio y 

julio, pudiendo excepcionalmente darse aún en agosto (Bruniard 1997, Anselmo 2001).

En la Figura 1 se muestra el mapa de las isotermas e isohietas de la provincia, en 

el cual se observa la ubicación de la región de estudios entre las isohietas de 1400 y 

1500 mm y las isotermas de 20,5°C y 21°C.
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1.3- Suelos:

Pertenecen a la unidad cartográfica 38 a/h-f (Escobar et al. 1996), con 

asociación de Kandihumultes típicos (Serie Díaz de Vivar), Kandihumultes ródicos 

(Serie Arroyo Itáembé) y Distrocreptes Uticos (Serie Sosa Cué), todos ellos de 

componentes arcillosos muy finos. Con una superficie de 228.000 ha, tiene limitantes 

basadas en la erosión hídrica y en la baja fertilidad. Esta caracterización ha sido 

realizada en base a muestras obtenidas de los ambientes trabajados, las cuales fueron 

analizadas por el Ing. Crispín Venialgo Chamorro (Cátedra de Conservación y Manejo 

de Suelos, Fac. Cs. Agrarias, UNNE).

1.4- Caracterización biogeográfica:

Los ambientes muestreados se incluyen en la Provincia Paranaense, 

específicamente en el Distrito de los Campos Correntinos- Misioneros en el 

denominado Subdistrito de las planicies subestructurales del NE, caracterizada por 

“lomadas cupuliformes, valles y planicies subnormales” (CarnevaU 1994). Capurro 

(1985) denomina al ambiente como “Colinas y llanuras onduladas del nordeste”, con 

colinas bajas de pendiente suave y depresiones someras, y de suelos rojos 

predominantemente arcillosos.

Siguiendo el esquema propuesto por Eskuche (1984, 1992), la zona puede 

incluirse en el denominado “Paisaje de los campos con Bosque de Helietta apiculata y 

Astronium balansae y Pajonales de Elyonurus muticus”.
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2- Características generales del Grupo “Las Marías” (Neiff et al. 2001, 2006):

El Grupo “Las Marías” comprende actualmente una superficie aproximada de 

30.000 ha, que se halla ocupada parcialmente por cultivos de té y yerba mate (5.200 ha) 

y con otras secciones dedicadas a la ganadería (9.300 ha).

Posee en la actualidad aproximadamente 9.800 hectáreas forestadas, de las 

cuales poco más de 8.300 ha corresponden a Pinus elliotti y P. taeda y 

aproximadamente 1.100 ha a Eucalyptus spp. Además, comprende 3.140 ha de áreas de 

reserva, donde se incluyen bosques y esteros.

Considerando el conjunto de predios de “Las Marías”, se reconocen en el mismo 

tres subsistemas ecológico- productivos: Tres Capones, Yohasá 5 y Tubomet, que se 

diferencian por sus características estructurales, como tamaño y forma de las parcelas y 

ecológicas, por la oferta de hábitat y conectividad entre parcelas.

El subsistema Tres Capones comprende el área más antigua del Grupo “Las 

Marías” e incluye cultivos de yerba mate de baja densidad y de té de densidad media 

(formas arbustivas), así como el 80% de las áreas nativas que persisten en “Las Marías” 

(bosques nativos, pastizales, bañados). Cerca del 70% de la superficie de este 

subsistema se halla constituida como un solo bloque, integrado por los establecimientos 

“Tres Capones” y “Las Marías”. Las parcelas de este subsistema, dada su antigüedad, 

son de diseño geométrico y tamaño semejante, sin que existan corredores u otras vías de 

interconexión de paisajes homólogos o áreas de bosques nativos. Los humedales ocupan 

escasa superficie en el subsistema, pero constituyen áreas de importancia para el 

mantenimiento de diversas poblaciones de la fauna silvestre. La ecodiversidad del
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establecimiento “Tres Capones” puede considerarse media a baja, con parcelas grandes, 

correspondiendo la mayor parte del paisaje a áreas de pastizales. “Tres Capones” resulta 

diferente, por su organización estructural y su contexto, al resto del Grupo “Las Marías” 

y su situación se asemeja a las condiciones existentes a principios del siglo pasado.

El intenso movimiento de maquinaria y vehículos que se registra en el área por 

la presencia del establecimiento industrial, domicilios y otras dependencias, tiene, por 

su ubicación y diseño, baja influencia en los sitios de vegetación natural existente.

El subsistema Yohasá 5 incluye parcelas de cultivos de té y yerba incorporadas 

en las últimas décadas, con formas y tamaños variables, pero de alta densidad y 

manejadas con modernos criterios tecnológicos. Comprende alrededor de 15 bloques 

aislados entre si, por distancias variables de 1 a 20 km y, a su vez, cada bloque se 

subdivide en varios campos. El subsistema abarca además algunas forestaciones de 

Pinus y, en menor medida, Eucalyptus. Bañados, esteros, pajonales y pastizales ocupan 

superficies pequeñas en este subsistema. La fauna muestra, en general, baja diversidad y 

abundancia.

El subsistema Tubomet muestra dominancia de forestaciones de Pinus y 

Eucalyptus. Se halla compuesto por un bloque principal que posee plantaciones 

recientes de yerba y té, cuya forma y tamaño irregular se diferencia claramente de las 

más antiguas de disposición central. El subsistema se completa con un bloque menor, 

vecino a la ruta provincial 68. Se reconocen áreas arbustivas secundarias, bajos y 

bañados. La fauna silvestre, al menos de vertebrados, resulta abundante.
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3 - Ambientes seleccionados para el Estudio:

Dentro de la clasificación de paisajes realizada por Neiff et al. (2001) para los 

predios del Grupo “Las Marías”, las unidades de paisaje consideradas en este trabajo, 

para el análisis de su termitofauna, corresponden a:

Isletas o capones de Bosques o Montes nativos higrófilos o hidrófilos:

Las isletas se hallan situadas sobre suelos de pie de loma y/o en laderas, rojos, 

húmedos y aireados, con alto contenido de materia orgánica y raramente anegables. En 

general, el tamaño de las parcelas es inferior a 3 ha. Su composición florística incluye 

especies de la Selva Misionera y de la ribera de los ríos Paraná y Uruguay, 

caracterizadas por su alta demanda hídrica.

De los dos o tres estratos arbóreos que componían originariamente estos 

bosques, el más alto se ha perdido en algunos sitios, que muestran una evidente 

degradación por la extracción de árboles maderables que tuvo lugar a principios del 

siglo pasado y por el pastoreo del ganado. Se reconocen en estos bosques: un estrato 

arbóreo alto (hasta 22 m) y un estrato medio (hasta 15m), cerrado. El sotobosque muy 

ralo permite la visión a distancia, como resultado de la entrada de ganado que utiliza los 

sitios aislados en medio de pajonales, para descanso en horas de mediodía. El estrato 

herbáceo es muy pobre debido a presión de pastoreo, pisoteo y defecación del ganado 

vacuno. La hojarasca se halla presente formando un colchón en sitios con arbustos 

espinosos, aunque se observa el suelo desnudo en los sitios de descanso del ganado.

En los sitios relevados se ha determinado la presencia de Tabebuia heptaphylla, 

Patagonula americana, Peltophorum dubium y Helietta apiculata, entre las más 

comunes. Se hallan presentes también algunos ejemplares de Enterolobium
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contortisiliquum y de Siagrus romanzoffiana. Brunfelsia australis, valias especies de 

Myrtáceas, Rollinia emarginata y ejemplares jóvenes de Patagonula, dominan el 

estrato arbustivo de estos bosques. El estrato herbáceo está integrado por especies no 

comestibles (Spaticarpa hastifolia) y algunas indicadoras del pastoreo como 

Elephanthopus mollis, Olyra ciliatifolia, además de la presencia en manchones de 

Bromelia serra y muchos ejemplares de Acacia en los bordes.

Otras especies vegetales de los bosques de “Las Marías” se citan en Neiff et al.

(2001).

Los montes analizados en este trabajo fueron cuatro, que se denominaron 

MI, M2, M3 y M4 (Figs. 3- 10). La situación geográfica de los mismos se presenta en 

la Fig. 2. y su superficie aproximada y características generales se mencionan en la 

Tabla 1.

Áreas Agropecuarias:

Son sitios destinados a la cría de ganado, en los que el paisaje natural fue 

parcialmente sustituido. Los pastizales y pajonales seminaturales tienen la fuerte presión 

del ganado, en ciertos sectores del establecimiento bajo cría intensiva (sitios P1 y P2) o 

semi-intensiva (P3 y P4). La fisonomía de estos pastizales corresponde a la de 

formaciones herbáceas bajas, continuas y homogéneas, de pastos blandos, cuyas raíces 

se hallan concentradas en los primeros 10- 20 cm del suelo. Se observa una dominancia 

de gramíneas mesófilas que cubren el 65- 80% de la superficie del suelo. Difieren de los 

pastizales y praderas prístinas en que su composición florística es menos diversa, por las 

alteraciones y disturbios prolongados a que han sido sometidos estos ambientes. 

Algunas especies con plantas en roseta (Plantago myosurus) o raíces y rizomas más 

profundos (Eryngium horridum, Solidago chilensis) aumentan su frecuencia, en relación
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directa con las alteraciones del paisaje.

En el presente trabajo fueron seleccionadas cuatro parcelas (Pl, P2, P3 y P4). La 

situación geográfica de las mismas y sus características generales se presentan en la Fig. 

2 y Tabla 1.

Estos sitios mostraron características variables, desde pajonales casi 

homogéneos de Hypogynium virgatum, hasta pastizales de Axonopus compressus (pasto 

jesuita), según las transformaciones sufridas por efecto de la presión de pastoreo y 

pisoteo del ganado.

El pastizal de Axonopus compressus y Paspolum notatum (Pl) (Figs. 11-12) 

presenta matas dispersas de Sorghastrum agrostoides y algunas rosetas de Eryngium 

horridum (vegetación típica de ambientes muy pastoreados). El sitio se halla cerca de 

una franja de bosque con predominancia de Enterolobium contortisiliquum y Tabebuia 

heptaphylla.

Se nota una clara estratificación en este pastizal como consecuencia de la 

presión de pastoreo y pisoteo ejercido por el ganado bovino y equino que se encuentra 

en el lugar. La fisonomía muestra un estrato bajo que cubre el 100 % de la superficie 

del suelo con predominancia de pasto jesuita y un estrato sobresaliente integrado por 

matas de pasto duro y hierbas no comestibles. El suelo típico de la parcela es el 

laterítico (suelos rojizos con elevadas concentraciones de óxido de hierro).

El pastizal de Axonopus compressus (pasto jesuita) (P2) (Figs. 13- 14), se halla 

fuertemente pastoreado por ganado vacuno y equino, con elevada densidad de cabezas 

(comederos dentro de la parcela). El pasto dominante forma un estrato denso y bajo, 

con no más de 5-8 cm de altura, del que sobresalen unas pocas hierbas no comidas por
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el ganado como Salvia sp. (aromática), Eryngium elegans (espinosa y de sabor amargo) 

y Asclepias (con látex).

El pajonal bajo de Hypogynium virgatum con matas de Axonopus compressus 

(P3) (Figs. 15- 16), muestra una transformación hacia el pastizal de pasto jesuíta por 

efecto de la fuerte presión de pastoreo y pisoteo. En este sitio resultó particular la 

existencia de un micro-relieve con montículos densos separados por canalículos, 

resultado del pisoteo del ganado durante los períodos húmedos. Además de las 

gramíneas mencionadas se pueden citar a Centella asiadca, Eryngium elegans, 

Eupatorium subhastatum, Senecio grisebachii, Eragrostis airoides, Rhynchospora 

marisculus, Dichondra microcalyx, entre las más comunes.

En el pajonal de Hypogynium virgatum (P4) (Figs. 17- 18), esta especie cubre 

casi totalmente la superficie del suelo, en forma de matas bajas comidas por el ganado, 

sobresaliendo unas pocas inflorescencias de esta gramínea. Junto e esta especie 

dominante, aparece en el mismo estrato Andropogon lateralis, formando matas que 

destacan del resto, menos comidas, quizás por ser más duras. En el conjunto de especies 

predominan gramíneas y graminiformes, tales como Setaria sp., Eragrostis airoides, 

Axonopus compressus, Rhynchospora tenuis, Rhynchospora marisculus; y unas pocas 

hierbas, entre las que Vernonia chamaedrys y Centella asiatica son las más abundantes 

en ejemplares. La presencia de las cyperáceas mencionadas, indica” un ambiente de 

condiciones más húmedas que el resto de los pajonales y pastizales estudiados.
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Bosques implantados de especies exóticas (específicamente forestaciones de 

Eucalyptus spp.):

Estas plantaciones de eucaliptos tuvieron como objetivo original actuar de 

reemplazo de la leña proveniente de montes nativos, que se utilizaba en secaderos de té 

y yerba, reduciendo la presión sobre esos bosques, permitiendo su conservación y 

posterior restauración. Luego se incorporaron especies y técnicas que orientaron la 

producción hacia la industria celulósica y el aserrado (Anselmo 2001). En estas áreas, la 

vegetación natural ha sido sustituida casi totalmente por una especie arbórea de gran 

crecimiento. Como labores previas a la plantación de estas especies se realizan 

tratamientos químicos de control de hormigas y malezas, desmalezado mecánico y 

subsolado profundo siguiendo las líneas de plantación. En el establecimiento, se ha 

implementado desde la década del noventa un plan de manejo integrado de plagas en 

áreas de forestaciones, que reduce al mínimo las aplicaciones de herbicidas, a fin de 

evitar que afecten a las poblaciones de los depredadores de malezas y a la microbiota 

del suelo.

Si bien la vegetación nativa que se desarrolla en bosques implantados es 

frecuentemente de relativamente baja riqueza específica, se evidencian, en el caso de 

plantaciones de Eucalyptus, procesos de colonización de especies nativas de los 

pastizales y bosques higrófilos vecinos, que interactúan con el bosque implantado. Así, 

en rodales de Eucalyptus granáis W. Hill ex Maiden de 13 a 18 años de edad, en el 

nordeste de la provincia Corrientes, Tressens y Barrett (1996) detectaron 243 especies 

vegetales nativas asociadas, pertenecientes a 66 familias y a bioformas tanto herbáceas 

como arbustivas, trepadoras y leñosas. Para los eucaliptales del Establecimiento “Las 

Marías”, en general, Neiff et al. (2001) presentan un listado de más de 40 especies
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nativas.

Las áreas analizadas en este trabajo fueron tres plantaciones de Eucalyptus 

granáis, de aproximadamente 25 años de antigüedad (El, E2 y E4) y una plantación de 

Eucalyptus sp. (Ensayo INTA) con una antigüedad aproximada de 18 años (E3), 

localizadas también en el subsistema “Tres Capones” (Figs. 19- 26). La superficie y 

características de estas áreas se expresan en la Tabla 1 y su situación geográfica en la 

Fig. 2.

Las plantaciones de Eucalyptus aquí analizadas, se hallan rodeadas por 

pajonales de Hypogynium virgatum y de Elyonurus muticus, así como por pajonales con 

Elyonurus muticus y Aristida jubata.

En estas áreas, los árboles de Eucalyptus alcanzan una altura de entre 18 a 25 m, 

formando un estrato alto perfectamente definido. Por debajo, un segundo estrato 

arbóreo, contiene algunas especies introducidas de regeneración natural tales como 

paraíso y tártago.

En las plantaciones donde la entrada del ganado ha sido vedada hace varios años 

(El y E2) y no se realiza limpieza del sotobosque, se observa una maraña de arbustos y 

trepadoras que dificultan la visión a distancia dentro de la plantación. Un colchón de 

hojas y cortezas principalmente de Eucalyptus forma una capa entre 10 y 20 cm de 

espesor sobre la superficie del suelo. Entre las plantas predominantes del interior se 

encuentran Casearia sylvestris, Myrciaria sp., Rollinia emarginata, Ocotea sp. y 

Trichilia elegans. Una especie de Dioscorea y una Serjania son las trepadoras más 

comunes. Destacan las rosetas del helécho Pteris en el estrato herbáceo de la 

plantación.
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Dos de los sitios (E3 y E4) se caracterizan por presentar un sotobosque muy 

ralo, sin arbustos autóctonos en su interior y con el estrato herbáceo con predominancia 

de Axonopus compressus, el cual cubre en proporción variable, la superficie del suelo. 

Entre las especies nativas presentes se encuentran Celtis spinosa, Tabemamontana 

catharinense, Casearia sylvestris y Enterolobium contortisiliquum. En lotes con baja 

influencia del ganado, el suelo se halla cubierto por hojarasca y algunos trozos de 

corteza desprendidos de los troncos.

La caracterización de la vegetación de los sitios relevados ha sido realizada por 

el Dr. José Luis Fontana (Cátedra de Ecología, Fac. Cs. Exactas, UNNE), en base a 

observaciones a campo y muestras obtenidas de estos ambientes,

Cabe destacar que durante el lapso en que realizaron los muéstreos no se 

evidenciaron alteraciones notables en los ambientes trabajados en cuanto al uso de la 

tierra, con excepción del pastizal 1 (actualmente con cultivo de alfalfa), ya que es la 

intención del establecimiento mantener las superficies cultivadas del predio, efectuando 

rotaciones.

3 -  Técnicas de Muestreo:

Se realizaron relevamientos a campo para recolección de la fauna de Isoptera en 

los tres tipos de ambientes seleccionados dentro de los establecimientos del Grupo “Las 

Marías”, entre los años 2002- 2007, durante las estaciones cálida y fría. Los muéstreos 

fueron diurnos, entre las 9 y las 17 hs.

El diseño de muestreo correspondió a una modificación del método rápido de
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estimación de la diversidad de isópteros desarrollado por Jones y Eggleton (2000). Si 

bien este protocolo fue originalmente diseñado para ambientes tropicales, ha sido 

demostrado que provee resultados adecuados incluso en bosques subtropicales con baja 

densidad de especies (Jones et al. 2006). Dicho método consistió en el trazando de 

bandas de muestreo de 100 x 2 m, subdivididas en 20 secciones contiguas de 5 x 2 m.

El protocolo de muestreo aplicado registra densidad de especies ya que todas las 

transectas se hallan estandarizadas en términos de área y esfuerzo de colecta (Jones et 

al. 2006). Además, provee una medida de la abundancia relativa de termitas, basada en 

el número de encuentros con cada especie en una transecta (Jones 2000). Un encuentro 

es definido como el registro de la presencia de una especie en una sección. El número 

de encuentros por transecta puede entonces ser usado para comparar la abundancia 

relativa de termitas entre transectas, pero no mide la abundancia absoluta por unidad de 

área (Jones et al. 2003).

En cada uno de los tres tipos de ambientes seleccionados se practicaron cuatro 

transectas, con una distancia mínima de aproximadamente 500 m entre cada una de 

ellas, y localizadas a más de 40 m de los bordes de cada ambiente. Dentro de cada 

sección se practicó una búsqueda exhaustiva de isópteros en todos los microhábitats 

presentes, empleando 1 hora/hombre de revisión por sección, por parte de un operario 

experimentado en la tarea. El área total muestreada fue de 2.400 m¿ y el esfuerzo total 

de colecta de 240 horas/hombre.

Los microhábitats considerados en las revisiones fueron: suelo superficial (s), 

suelo asociado a las raíces de la vegetación herbácea (sv), suelo alrededor de la base de 

troncos (sbt), suelo incorporado al interior de troncos degradados (sit), suelo debajo de 

troncos degradados (sdt), estiércol de ganado bovino y equino (e), hojarasca (h), troncos
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muertos (tm), tocones (t), ramas caídas (r), nidos subterráneos (ns), nidos epigeos (ne), 

nidos arbóreos hasta 2 m. de altura (na), construcciones de cartón de madera (cc) y 

túneles sobre la vegetación (tv).

En cada sección se practicaron además 5 excavaciones de 12 cm de lado x 10 cm 

de profundidad, distribuidas al azar, a fin de detectar la presencia de termitas o sus 

nidificaciones, en el suelo superficial.

Los nidos epigeos, arbóreos y subterráneos detectados dentro de las bandas de 

muestreo fueron medidos (altura, perímetro y profundidad) y caracterizados en cuanto a 

forma, color, erosión de la superficie, presencia o ausencia de la especie constructora u 

otras termitas (inquilinas), etc. En el caso de nidos arbóreos, se consignó además la 

especie vegetal hospedadora, diámetro del tronco, altura aproximada y condiciones de 

vitalidad de la misma.

Fuera de las bandas de muestreo se realizaron colectas testigo en cada ambiente, en 

un radio aproximado de 150 m de las transectas y en los cultivos vecinos (yerba mate y 

té).

Debido a que la determinación taxonómica de los especímenes recolectados puede 

ser realizada únicamente bajo microscopio estereoscópico, se tomaron muestras por 

separado, de cada población de termitas localizada, con pinzas de punta fina o pincel. 

Los ejemplares fueron depositados en frascos con alcohol 80%, para su traslado al 

laboratorio.

En cada ambiente fueron tomadas muestras de suelo que se enviaron al laboratorio 

de la asignatura Conservación y Manejo de Suelos (Fac. de Cs. Agrarias, UNNE) para 

su caracterización.
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4- Identificación del Material Biológico:

La determinación taxonómica de los ejemplares a nivel genérico se realizó 

mediante la utilización de las claves taxonómicas y bibliografía indicadas en Torales et 

al. (2005) y por comparación con material de la colección de Isoptera (FACENAC) de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), en la cual fueron 

depositadas posteriormente las muestras.

Las determinaciones a nivel específico, para los géneros Rugitermes y  

Nasutitermes, fueron realizadas por la Lie. Gladys J. Torales (UNNE) y el Lie. Juan 

Manuel Coronel (UNNE), respectivamente, y para la subfamilia Apicotermitinae por la 

Dra. Celina Godoy (UNNE).

5- Elementos y Estructura de los ensambles:

Se elaboraron listas de las especies de isópteros hallados en los ambientes 

seleccionados y dado que las termitas, como otros animales, dividen el espacio y los 

recursos orgánicos disponibles en sus hábitats entre las diferentes especies, o grupos de 

especies, se analizaron los patrones de explotación de nichos, en sentido amplio, en cada 

ambiente trabajado. Para ello las especies localizadas en las transectas fueron asignadas 

a diferentes grupos alimentarios, según sus hábitos nutricionales y asimismo, se 

estableció en cada caso el tipo de nidificación correspondiente.

5.1- Determinación de Grupos Alimentarios:
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Se trabajó con la clave elaborada por Donovan et al. (2001), para la clasificación 

de isópteros en cuatro grupos alimentarios, de acuerdo al grado de humificación del 

sustrato ingerido. Para ello fueron analizados seis caracteres morfológicos externos y 

del tubo digestivo en obreras de cada especie: forma del pronoto en vista lateral, 

desarrollo de las crestas de la placa molar de la mandíbula derecha, sitio de unión de los 

tubos de Malpighi a la pared intestinal, número de tubos de Malpigbi, esclerotización de 

los pliegues del segundo segmento proctodeal o válvula entérica y presencia o ausencia 

de espinas y espículas en la pared membranosa de la válvula entérica entre pliegues.

Las obreras de cada especie fueron disecadas bajo microscopio estereoscópico, a 

fin de extraer la mandíbula derecha y las secciones intestinales correspondientes al 

segmento mixto y segundo segmento proctodeal. Para la descripción y toma de 

fotografías de mandíbulas, se seleccionaron aquellos ejemplares en los cuales las 

estructuras de la placa molar no evidenciaban desgaste.

Las mandíbulas fueron montadas con su borde cortante hacia arriba y 

deshidratadas mediante serie progresiva de alcoholes. Luego se aplicó el método del 

punto crítico de desecación y metalización con oro. Las fotografías fueron realizadas 

con microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol JMS 5800 LV del Servicio de 

Microscopía Electrónica de la UNNE.

La forma del pronoto fue observada bajo microscopio estereoscópico. Los segmentos 

correspondientes a la unión de los tubos de Malpighi y las válvulas entéricas fueron 

montados en glicerina y observados con microscopio binocular.

Según los datos recogidos, las especies fueron asignadas a alguno de los cuatro 

grupos alimentarios reconocidos; grupo I (no- Termitidae que consumen madera muerta 

y hierbas poco humificadas), grupo II (Termitidae que ingieren madera muerta, hierbas, 

hojarasca, y microepífitos), grupo III (Termitidae que se nutren de las capas superiores
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del suelo ricas en materia orgánica) y grupo IV (Termitidae consideradas como 

verdaderas alimentadoras de suelo mineral, con máxima humificación de los materiales 

ligno- celulósicos).

5.2- Tipos de Nidificaciones:

Se estableció, para cada especie de termite detectada, el tipo de nidificación que 

posee y el hallazgo o no de tales estructuras dentro de la transecta, en base a las 

siguientes categorías, frecuentemente usadas en isópteros (Noirot 1970, Eggleton et al. 

1996, Noirot y  Darlington 2000, Sena et al. 2003):

- Nidos excavados en la madera, o nidos de una sola pieza, compuestos por un 

conjunto de cámaras y galerías excavadas en madera muerta o en porciones 

de árboles vivos, en el cual las colonias encuentran tanto alimento como 

refugio. Poco evidentes desde el exterior del trozo de madera.

Nidos Subterráneos o hipogeos (difusos o compactos), en los cuales el centro 

de la colonia se halla completamente bajo el nivel del suelo, no asociado con 

montículos. Generalmente poco definidos, aparecen como una red laxa de 

galerías subterráneas, pero en algunos grupos se reconocen estructuras 

complejas. Muchas de estas especies, por ejemplo las de la subfamilia 

Apicotermitinae, son habitantes secundarias de montículos construidos por 

otras termitas u hormigas.

Nidos Epígeos (o montículos), con estructuras generalmente bien definidas 

que sobresalen de la superficie del suelo. Los principales materiales de 

construcción son: suelo de las capas superiores o más profundas, heces y 

cartón de madera. Sus características son altamente variables a nivel 

intraespecífico.
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Nidos Arbóreos, construidos sobre el tronco o ramas de un árbol, pero casi 

siempre con túneles cubiertos que lo comunican con el suelo. El material 

más comúnmente usado es cartón de madera (mezcla de heces y madera 

macerada con un alto contenido en lignina).
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6- Patrones de ocurrencia, dominancia y abundancia de las especies:

Para cada ambiente fueron determinados los patrones de ocurrencia, dominancia 

y abundancia de las especies presentes, de acuerdo a las categorías establecidas por 

Florencio y Diehl (2006):

Patrón de ocurrencia (PO): las especies fueron categorizadas en: rara (presente en el 

1-10 % de las secciones), esporádica (presente en el 11-40 % de las secciones), común 

(presente en el 41-70 % de las secciones), frecuente (presente en el 71-99 % de las 

secciones) y constante (presente en el 100 % de las secciones). Se aplicó la siguiente 

fórmula:

PO= Número de secciones en que fue encontrada la especie x 100 
Número total de secciones evaluadas

Patrón de dominancia (PD): se clasificaron las especies en: rara (1- 10% del total de

encuentros), accesoria (11- 49% del total de encuentros) y dominante (50- 100% del

total de encuentros), de acuerdo a la siguiente fórmula:

PD= Número de encuentros de cada especie x 100 
Número total de encuentros

La combinación de ambos patrones fue utilizada como un indicador de la 

abundancia de cada especie, asignándose las siguientes categorías: común (aquella
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constante y dominante en un ambiente), intermedia (aquella rara, esporádica, común o 

frecuente y accesoria; así como la esporádica, común, frecuente o constante y rara) y 

rara (aquella con categoría de rara en ocurrencia y dominancia).

7- Grado de Humificación Ponderado:

En base a la clasificación de grupos alimentarios de Donovan et al. (2001), se

calculó el Grado de Humificación Ponderado (GHP) para cada ensamble de termitas, de

acuerdo a la siguiente fórmula (Davies et al. 2003):

GHP= fEíni x fdl 
N

Donde ni es el número de especies de termitas en el i° grupo alimentario, fi el 

correspondiente valor del grupo alimentario que varía entre f= 1 para las alimentadoras 

de madera del grupo I a f= 4 para las alimentadoras de suelo del grupo IV y N es el 

número total de especies por transecta.

El GH indica la posición de las especies de termitas a lo largo de un gradiente 

creciente de humificación de su sustrato alimentario (Donovan et al. 2001, Davies et al. 

2003), y el GHP muestra la posición de cada ensamble de termitas a lo largo de este 

gradiente.

8- Análisis Estadístico de los Datos:

La diversidad de especies de termitas dentro de cada transecta y por ambiente 

muestreado (diversidad a) se midió con el índice de riqueza específica (S) y los índices 

de Margalef y Menhinick. Las curvas de acumulación de especies, con la finalidad de 

mostrar el éxito de captura en relación al número de transectas realizadas, se realizaron 

utilizando el estimador no paramétrico Jackniffe 1.
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Para evaluar las diferencias de riqueza de termitas tanto entre ambientes como 

entre transectas, así como también el número de encuentros y de muestras por transecta 

entre ambientes y la abundancia relativa de los grupos taxonómicos entre ensambles, se 

utilizó el análisis de la varianza no paramétrico de Kruskal- Wallis.

La diversidad p fue medida mediante los índices de similitud de Jaccard, de 

reemplazo de especies de Whittaker y de Complementariedad (Cl), y la diversidad y 

aplicando el Indice de Lande (Moreno 2001).

Para comparar los grados de humificación ponderados (GHP) de los tres 

ambientes se aplicó el análisis de la varianza no paramétrico de Kruskal- Wallis.

La estructura de las comunidades se analizó aplicando el índice de dominancia 

de Berger- Parker, así como el índice J’ de equitabilidad de Pielou.

Se midió la relación entre la superficie (ha) de las áreas involucradas en los 

muéstreos y el número de especies presentes en ellas con el Coeficiente de Correlación 

de Pearson.

Los programas utilizados para los análisis de diversidad fueron EstimateS 7.5 

(Colwell 2005) y PAST (Paquete de programas de estadística paleontológica para 

enseñanza y análisis de datos) (Hammer et al. 2001).
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RESULTADOS

Los ísópteros recolectados en los tres ambientes analizados correspondieron a 16 

especies incluidas en 10 géneros de las familias Kalotermitidae y Termitidae (Tabla 2). 

Entre las Termitidae, tradicionalmente llamadas “termites superiores”, que 

constituyeron el 87,5% de las especies, se hallaron representadas las subfamilias 

Nasutitermitinae, Termitinae y Apicotermitinae (Fig. 27).

La subfamilia Apicotermitinae resultó la de mayor riqueza específica (S= 8) y 

dentro de ella, el género Anoplotermes registró tres especies. Los géneros Rugitermes, 

Nasutitermes, Aparatermes y Grigiotermes estuvieron representados con dos especies 

cada uno y los restantes con una sola especie (Tabla 2).

Si bien la subfamilia Apicotermitinae evidenció la mayor riqueza específica, la 

subfamilia Nasutitermitinae fue la de mayor abundancia relativa, con el 42,91% de los 

encuentros (124 encuentros), en tanto que Apicotermitinae fue recolectada en el 33,21% 

de los mismos (96 encuentros) (Tabla 2).

Por ensamble, la riqueza específica (S) varió entre 9 y 10 especies, sin que se 

registren diferencias significativas en el número promedio de especies por transecta 

entre ensambles (Tabla 3) (KW: H (2, N -  12) = 0,0313688 p = 0,9844).

Los valores de los índices de diversidad aplicados (Margalef y Menhinick), 

evidencian mayor diversidad para montes, valores intermedios para eucaliptales y 

menores para pastizales (Tabla 4).

Los números de especies por transecta, observados y esperados, a través del 

estimador Jackknife de Io orden, se presentan en la Tabla 5. A partir de las curvas de
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acumulación de especies (Figs. 28, 29 y 30), se verificó que el éxito de captura 

alcanzado resultó superior al 70% en todos los ambientes.

El tamaño del área de muestreo expresado en hectáreas y la riqueza de especies 

observada en cada ensamble, no guarda relación con el número de especies encontradas 

(r = -0,21). Lo mismo ocurre al considerar el tamaño del sitio y el número de encuentros 

por transecta (r = 0,23).

Sobre un total de 240 secciones revisadas en los tres ambientes, el 90,42% 

resultaron positivas a la presencia de termitas. Por ambiente, los porcentajes de 

secciones positivas al hallazgo de isópteros fueron del 88,75% para eucaliptales, 90% 

para pastizales y 92,5% para montes.

El número de especies por sección no registró diferencias significativas entre las 

transectas de los ambientes (Tabla 6).

Durante los relevamientos fueron registrados en total 289 encuentros de termites, 

en las doce transectas realizadas. Se contabilizaron en total 90, 93 y 106 en eucaliptales, 

montes y pastizales, respectivamente (Tabla 2).

No se registraron diferencias significativas en el número de encuentros por 

transecta entre ambientes [KW: (H 2, N= 12), = 2,634211; p = 0,2679], El número 

promedio de encuentros por transecta, considerando los tres ambientes, fue de 24,08 

(Tabla 2).

Se recolectaron en total 280 muestras de isópteros en los tres ambientes. El 

número de muestras por transecta no evidenció diferencias significativas entre 

ambientes (KW: H (2, N= 12)= 0,9037102; p = 0,6365), con valores totales de 92, 97 y
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91 muestras en pastizales, eucaliptales y montes, respectivamente.

Se reconocieron diferencias en la composición taxonómica de los tres ensambles 

analizados (Figura 31). La familia Kalotermitidae se registró sólo en eucaliptales y 

bosques. La subfamilia Apicotermitinae se halló presente en los tres ambientes, al igual 

que Termitinae y Nasutitermitinae, aunque con mayor número de especies en pastizales. 

Por su parte Nasutitermitinae registró mayor riqueza en montes y eucaliptales.

Sólo cinco de las especies se hallaron presentes en los tres ambientes (C. 

fulviceps, N. opacus, Anoplotermes sp.l, G. bequaerti y Gñgiotermes sp. 1), en tanto 

que nueve fueron localizadas en sólo uno de ellos (Tabla 2).

La abundancia relativa (indicada por el número de encuentros) de los grupos 

taxonómicos, por el contrario, resultó significativamente diferente en los tres ensambles 

(Fig. 32). Estas diferencias pudieron comprobarse para Kalotermitidae (KW: H (2, N= 

12)= 8,898472; p= 0,0117) y Apicotermitinae (KW: H (2, N= 12)= 7,868328; p= 

0,0196), en tanto que para los restantes grupos taxonómicos no se registraron 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 7).

La similitud entre ensambles, medida a través del coeficiente de Jaccard (Tabla 

8), resultó mayor entre las taxocenosis de montes y de eucaliptales, con un 58 % de 

especies compartidas. Las comunidades de pastizales, por su parte, mostraron un 64% y 

62% de especies complementarias con las de los dos ambientes antes mencionados, 

respectivamente. El reemplazo de especies entre comunidades, medido a través del 

índice de Whittaker, concuerda con tales resultados (Tabla 8).
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La diversidad y, medida a través del índice de Lande, resultó igual a 16,13. En 

este caso, dicho valor está conformado en un 57,90% por la diversidad a  y un 42,10% 

por la diversidad |3.

El análisis de agrupamiento, determinó un patrón consistente con estos 

resultados, ya que permitió reunir a los ambientes en dos grupos, uno de ellos 

constituido por eucaliptales y montes, y el otro por pastizales (Fig. 33).

Con respecto a la abundancia de las especies en los diversos ambientes (Tabla 

9), todas ellas se ubicaron en las categorías de intermedias o raras, es decir que no se 

detectaron especies en la categoría de comunes.

De acuerdo a los índices registrados, entre las especies de mayor abundancia 

pueden mencionarse a N. opacus, que se halló presente en los tres ambientes con 

categoría intermedia en todos ellos y a Anoplotermes sp. 1, que mostró abundancia 

intermedia en dos de los ambientes y resultó rara en el restante.

Entre las especies presentes exclusivamente en los dos ambientes con vegetación 

leñosa, D. diversimiles registró abundancia intermedia en ambos y ¿V. aquilinus 

intermedia en eucaliptales y rara en montes. Las restantes especies, presentes sólo en 

uno de los ambientes, ocuparon las categorías de intermedias o raras.

En pastizales se evidencia, a través de los índices de dominancia y equitabilidad 

(Tabla 4), una dominancia baja con mayor uniformidad, en tanto que en montes se 

aprecia la situación opuesta. Los eucaliptales registran valores intermedios.

Sólo para una de las especies comprendidas en este trabajo (iV. opacus), se había 

determinado previamente el grupo alimentario (grupo III), de acuerdo a la clasificación
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de Donovan et al. (2001) (Godoy inéd.). Por otra parte, las dos especies de Rugitermes, 

por pertenecer a la familia Kalotermitidae se incluyeron directamente en el grupo 

alimentario I (no- Termitidae xilófagas).

Para las restantes 13 especies se realizó la asignación de grupos alimentarios, de 

acuerdo a los seis caracteres morfológicos utilizados en la clave presentada por los 

mencionados autores (Tabla 10).

Entre los caracteres considerados, el pronoto en vista lateral resultó plano en las 

dos especies de Kalotermitidae y en forma de “silla de montar”, con un lóbulo anterior y 

otro posterior, en las Termitidae.

Con respecto a las crestas de la placa molar de la mandíbula derecha, se 

reconocieron crestas prominentes en cinco especies: R. rugosus, Rugitermes sp., C. 

fulviceps (Fig. 34), N. aquilinus y N. brevioculatus (Fig. 35); crestas con desarrollo 

moderado en C. cumulans y con escaso desarrollo en D. diversimiles. En las ocho 

especies de la subfamilia Apicotermitinae se registró la ausencia de crestas molares 

(Figs. 36- 43).

Los tubos de Malpighi se hallaron presentes en número de ocho en las dos 

especies del género Rugitermes y de cuatro en las Termitidae. El sitio de unión de los 

tubos a la pared intestinal se registró anteriormente en el mesenterón en las ocho 

Apicotermitinae, en tanto que en las siete especies restantes se localizó en el límite entre 

mesenterón y proctodeo.

La ornamentación interna de la válvula entérica presentó pliegues parcialmente 

esclerotizados sólo en las dos especies de Apicotermitinae incluidas en el género 

Grigiotermes. No se observaron espinas o escamas entre dichos pliegues en las especies 

examinadas.
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En base a las determinaciones realizadas, pudo establecerse que los cuatro 

grupos alimentarios reconocidos para isópteros (según Donovan et al. 2001) se hallaron 

representados en este estudio. Al considerar el total de las especies halladas en los tres 

ambientes, el mayor porcentaje (50%) correspondió a las alimentadoras de suelo del 

grupo IV (Figura 44), pero el grupo alimentario III registró la mayor abundancia 

relativa (Tabla 11).

Las termitas de los grupos alimentarios II, III y IV se hallaron formando parte de 

los ensambles en los tres ambientes analizados (Fig. 45). Por el contrario, las especies 

del grupo alimentario I, que comprende a las no- Termitidae alimentadoras de madera, 

se hallaron presentes sólo en los dos ambientes con vegetación leñosa.

La estructura de los grupos alimentarios presentó diferencias significativas entre 

los ensambles (Figura 45). Así, los valores del Grado de Humificación Ponderado (GH) 

de cada ensamble de termitas (Tabla 12), considerando el número de especies por 

grupo, mostraron diferencias significativas entre los ambientes (KW: H (2, N= 12)= 

9,71; p =0,0078), con los montes ubicados hacia el extremo menos humificado del 

gradiente y los pastizales hacia el extremo opuesto.

Las especies incluidas en los tres ensambles analizados realizan nidificaciones 

de diversos tipos (Tabla 13). Dentro de las transectas trazadas pudieron ser localizados 

nidos de tres especies de isópteros (C. cumulans, C. fulviceps y N. aquilinus), cuyo 

número y dimensiones se presentan en la Tabla 14.

La mayor cantidad de nidos (31) se detectó en pastizales, donde se reconocieron 

montículos de C. cumulans y C. fulviceps. Sin embargo, las nidificaciones de ambas 

especies no se detectaron juntas en los pastizales trabajados, ya que los nidos de C. 

cumulans (Fig. 46) se localizaron en P1 y P2, en tanto que los de C. fulviceps (Fig. 47)
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se ubicaron en P3 y P4.

En pastizales, el mayor porcentaje de nidos de ambas termitas se halló habitado 

por la especie constructora (63,6 % para C. cumulans y 55% para C. fulviceps), pero 

además, tanto los nidos ocupados por las constructoras como los abandonados por ellas 

se hallaron frecuentemente habitados por otras especies inquilinas, principalmente de la 

subfamilia Apicotermitinae (Tabla 14).

En montes y eucaliptales, el hallazgo de nidificaciones dentro de las transectas 

fue muy poco frecuente (uno y tres nidos, respectivamente), tanto para nidos epigeos 

(C. fulviceps) (Fig. 48) como arbóreos (IV. aquilinus) (Fig 49). En los nidos arbóreos de 

ambos ambientes no se detectaron especies inquilinas (Tabla 14).

Para el análisis de microhábitats se trabajó con los números de muestras de 

termites halladas en cada uno de ellos, y no con el número de encuentros. Esto se debe a 

que algunas veces se registró más de una muestra por sección de una misma especie, lo 

cual, según la metodología aplicada debe ser considerado como un solo encuentro, pero 

que corresponden o indican la presencia de esta especie en más de un microhábitat.

Al considerar los tres ambientes en conjunto (Tabla 15), pudo establecerse que 

se detectaron termitas en 14 de los 15 microhábitats inspeccionados. Su presencia 

resultó negativa sólo en el ítem de nidos subterráneos, debido a que este tipo de 

nidificaciones no fueron registradas en el área de trabajo.

En la Tabla 15 se presenta el número de muestras halladas en cada microhábitat, 

por ambiente. Los microhábitats preferidos por los isópteros fueron suelo en base de 

tronco, suelo asociado a la vegetación, interior de ramas caídas y de troncos muertos, así 

como nidos epigeos.

Al reunir los cinco microhábitats referidos a suelo, quedó en evidencia que el
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46,43% de las muestras provinieron de ellos. En tanto que de los microhábitats 

relacionados a vegetación herbácea y leñosa viva o muerta, se obtuvieron el 34,64% de 

las muestras. El resto de las termites fueron coleccionadas de nidos epigeos o arbóreos 

(12,50%) y de estiércol (6,42%).

Cada uno de los ambientes presentó particularidades en referencia a los 

microhábitats más frecuentemente ocupados (Tabla 15), así en pastizales, los preferidos 

resultaron suelo entre raíces de la vegetación (Fig. 50) y nidos epigeos (Fig. 51), en 

eucaliptales, suelo superficial (Fig. 52) y entre raíces de la vegetación y en montes, 

troncos muertos (Fig. 53) y ramas caídas (Fig. 54).

En uno de los lotes de Eucalyptus sp., tuvo lugar un hallazgo de isópteros en 

suelo entre raíces de un tocón seco de 0,70 m de altura (Fig. 55). En este microhábitat se 

coleccionaron obreras de N. opacus, dentro de perforaciones superficiales realizadas en 

el tronco, pocos centímetros por encima del nivel del suelo y en las raíces ügnificadas.

Al realizar observaciones en montes y eucaliptales, en los microhábitats 

correspondientes a nidos arbóreos, construcciones de cartón de madera y túneles sobre 

la vegetación, pudieron obtenerse 16 muestras de N. aquilinus (Tabla 15). De ellas, sólo 

siete correspondieron a árboles vivos (E. granáis), en cinco de los cuales se localizaron 

túneles sobre tronco y ramas (Figs. 56 y 57) y en los dos restantes, nidos arbóreos (Figs. 

58 y 59). En los ejemplares en que se detectaron túneles, al destruir parcialmente estas 

estructuras para obtener las muestras, no se evidenciaron daños a los tejidos vegetales. 

Sin embargo, en los dos árboles donde se habían construido nidificaciones, se constató 

la existencia de galerías excavadas profundamente en el leño (Fig. 60) y galerías 

superficiales (Fig. 61).

Al realizar la recolección de termitas se detectaron, en algunos casos, dos o más
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especies en cada muestra, las cuales se hallaban compartiendo el mismo microhábitat, 

ya sean sitios de forrajeo de alimento, refugio o nidificaciones. Tales muestras 

compuestas constituyeron el 10,35% del total y la mayoría de ellas provinieron de 

pastizales (20), mientras que en montes (6) y eucaliptales (3) el número resultó menor.

En las muestras compuestas, la situación más frecuentemente observada fue la 

presencia de dos especies, una de las cuales correspondió siempre a la subfamilia 

Apicotermitinae y la otra a cualquiera de las cuatro subfamilias de Termitidae. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, tres y hasta cuatro especies compartían un mismo 

microhábitat.

La mayoría de las muestras compuestas se detectaron en suelo superficial, suelo 

entre raíces de vegetación herbácea, suelo en base de árbol, suelo bajo tronco degradado 

o estiércol. Sin embargo, en pastizales, las obreras de Apicotermitinae fueron además 

localizadas, en nueve de las muestras compuestas, como inquilinas en el interior de 

nidificaciones de otras Termitidae (C. cumulans, C. fulviceps y montículos abandonados 

por la especie constructora) (Tabla 14).

Además, en cada predio trabajado se localizaron, mediante recolecciones 

complementarias fuera de las bandas de muestreo, nidos de diversas especies de 

termitas. Así, en pastizales, fueron contabilizados nidos de C. cumulans (3) (Fig. 62) y 

de T. saltans (2) (Fig. 63).

Resultó llamativo el hallazgo, en uno de los eucaliptales analizados (E4), de 14 

nidos arbóreos de N. aquiiinus. Los nidos observados presentaron dimensiones variables 

y se hallaron irregularmente distribuidos en todo el lote. Se localizaron sobre troncos y 

ramas de árboles vivos (Fig. 64) o completamente secos (Fig. 65), ubicados a distintas 

alturas, desde la base del tronco (Fig. 66) hasta los 7- 8 m de altura (Fig. 67). Tres de los
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nidos de mayor tamaño se localizaron en bifurcaciones de ramas primarias de árboles de 

gran porte (Figs. 68, 69 y 70). También se detectaron nidos en la base de tocones (Fig 

71) o en restos de árboles depositados en el suelo (Fig 72).

En muéstreos cualitativos realizados al azar en parcelas de cultivos de yerba 

mate (Ilex paraguariensis) y té (Camellia sinensis) aledaños a los sitios de las 

transectas, fueron detectadas tres especies de termitas: Rugitermes sp. y C.cumulans en 

cultivos de yerba mate y G. bequaerti en cultivos de té.

En el caso de Rugitermes sp., estos hallazgos constituyen el primer registro para 

Argentina de termites de la familia Kalotermitidae en plantas en producción de yerba 

mate, comunicado oportunamente (Laffont 2005). La infestación se produjo en un 

ejemplar vivo de yerba mate de aproximadamente 40 años de edad, en un lote aún 

sometido a producción y cosechas periódicas.

La colonia de Rugitermes sp. se localizó en el extremo terminal de una rama 

cuaternaria seca (Fig. 73). Externamente, dicha rama se hallaba totalmente descortezada 

y los daños producidos consistieron en perforaciones, celdas y galerías excavadas en el 

interior del leño. Al disecarla, se pudo comprobar la presencia de pseudoergates y 

soldados en las galerías dispuestas siguiendo, en su mayoría, el eje longitudinal de la 

rama, en tanto que unas pocas estaban ubicadas perpendicularmente a dicho eje. Las 

galerías cuyas medidas fueron registradas, presentaron una longitud promedio de 3,25 

cm, con un rango de variación entre 2,5 cm y 4,1 cm. y su diámetro promedio fue de 

2,53 mm variando entre 2 mm y 3,1 mm.

Las celdas ocupadas por los individuos de Rugitermes sp. se encontraban 

recubiertas parcialmente por secreciones proctodeales color marrón oscuro y se 

detectaron numerosos “pellets” (deyecciones ovales pequeñas características de los
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kalotermítidos) ocupando casi totalmente el interior de las galerías (Fig. 74). La 

vitalidad de las plantas infestadas no mostró diferencias notables con respecto al resto 

de los integrantes de cada lote.

Los montículos de C. cumulans se distribuyeron irregularmente, en bajo número, 

principalmente a lo largo de las interlíneas de cultivos, en un lote de similares 

características al anterior (Figs. 75 y 76). Sólo tres de estos nidos se detectaron 

abarcando parcialmente en su interior el tronco principal de las plantas de yerba. Al 

destruir parcialmente las melificaciones y examinar los troncos, pudo verificarse que los 

daños eran superficiales, consistentes en zonas parcialmente roídas del ritidoma.

En plantaciones de té no se observaron nidificaciones ni daños que pudieran 

ser atribuidos a termites, sin embargo, al examinar muestras del suelo en contacto con 

los tallos, se localizaron en dos ocasiones obreras de G. bequaerti. Las mismas 

ocupaban celdas irregulares en el suelo, situadas a 15 cm y 20 cm de profundidad, 

respectivamente. Las plantas relacionadas a estos encuentros no presentaron daños.
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DISCUSIÓN

Composición y estructura de los ensambles de “Las Marías”.

Las especies detectadas en los ensambles de termitas de “Las Marías”, forman 

parte de la termitofauna previamente conocida para Argentina, con excepción de una de 

ellas (Torales et al. 2005, 2008).

El número total de géneros registrados en este estudio (10), representa 

aproximadamente el 60% de la riqueza estimada para latitudes situadas entre los 24 y 

30° S, a las que corresponde el Establecimiento “Las Marías”. Ocho de estos géneros 

son exclusivamente neotropicales, coincidiendo con el nivel de endemismo registrado 

para esta región, que supera al de otras regiones biogeográficas (Araujo 1977, Fontes 

1983, 1998; Constantino 1998; Eggleton 2000).

Como resulta esperable por su mayor número de especies y diversidad de formas 

de vida, la familia Termitidae comprendió el mayor número de especies y tuvo mayor 

abundancia relativa que Kalotermitidae. La elevada diversidad y abundancia del “grupo 

Anoplotermes” de la subfamilia Apicotermitinae, considerada una característica 

particular de la termitofauna neotropical (Mathews 1977, Fontes 1986, 1992; Martius et 

al. 1999, Noirot 2001), se vio reflejada en los resultados de este relevamiento. Dentro 

de esta subfamilia, el presente trabajo reporta la primera cita para Argentina de un 

nuevo género de la subfamilia Apicotermitinae, que aguarda descripción por parte del 

Dr. Ives Roisin (ULB, Bélgica) (Noirot 2001, Roisín com. pers.).

La subfamilia Nasutitermitinae, con la mayor abundancia relativa total en este 

análisis, es considerado el ciado más numeroso y biológicamente diverso entre los 

isópteros, y dominante en la región Neotropical, con 37 géneros (Fontes 1987 a y b, 

1998; Eggleton 2000). Ella incluye, a nivel mundial, todos los regímenes alimentarios
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reconocidos y en los ensambles aquí analizados fue el único grupo taxonómico que 

incluyó especies de dos grupos alimentarios. Ambas características, la diversidad y la 

amplitud trófica probablemente favorecieron la elevada representatividad de la 

subfamilia en las comunidades descriptas.

Similitudes y diferencias entre los ensambles de pastizales, bosques y eucaliptales.

Los resultados obtenidos muestran que si bien los índices de diversidad 

resultaron mayores para montes y los de equitabilidad para pastizales, los valores totales 

de riqueza específica y los números de especies/transecta y de especies/sección, así 

como de encuentros/transecta y de muestras/ambiente han resultado similares entre 

ensambles, desde los relictos de bosque que constituyen los ecosistemas menos 

perturbados a las forestaciones de Eucalyptus, donde la mayor parte de la vegetación 

original ha sido reemplazada.

A pesar de esta similitud parcial entre ensambles, sus diferencias quedan en 

evidencia al analizar la estructura de los grupos taxonómicos y alimentarios de cada 

taxocenosis. Así, la presencia de Kalotermitidae y la menor abundancia relativa de 

Apicotermitinae, diferencian a los ensambles de eucaliptales y montes, de los de 

pastizales.

Con respecto a los grupos alimentarios, la mayor diversidad y abundancia 

relativa de las alimentadoras de suelo del grupo IV en pastizales pone de manifiesto el 

importante rol ecológico que cumplen las termitas subterráneas especializadas en la 

ingestión de suelo mineral en los pastizales de “Las Marías”. Este régimen alimentario 

es considerado como el más derivado dentro de los isópteros, incluye la utilización de
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compuestos aromáticos derivados de la lignina presentes en el suelo y permite a las 

termitas aprovechar estos abundantes recursos, indigeribles para la mayoría de los 

animales (Noirot 1992). El predominio de especies del grupo IV en los ensambles de 

pastizales de “Las Marías”, reflejado en el valor más elevado del GHP, resulta una 

característica diferencial con los de pasturas de Amazonia, donde las termitas xilófagas 

superan, tanto en número de especies como en densidad, a las alimentadoras de suelo 

(Bandeira 1989) y con el “campo nativo” del Estado de Espirito Santo, donde no se 

registran especies con este hábito alimentario (Brandao 1998).

Si bien se ha consignado que las termitas alimentadoras de suelo serían más 

susceptibles a las alteraciones de hábitats en regiones tropicales (Bandeira 1989, De 

Souza y Brown 1994, Eggleton et al. 1995, Jones 2000, Davies 2002, Bandeira et al. 

2003, Gillison et al. 2003), en el presente estudio, este grupo trófico se halló 

consistentemente representado en los tres ensambles de “Las Marías”, especialmente en 

pastizales. Aunque en los ambientes aquí analizados las alteraciones pueden 

considerarse moderadas, existen datos que indican que algunas Apicotermitinae serían 

capaces de tolerar fuertes perturbaciones, por ejemplo, en algunos ecosistemas 

altamente urbanizados como parques y jardines de la ciudad de San Pablo (Brasil), son 

muy frecuentes en el suelo diversos géneros de Apicotermitinae (Aparatermes, 

Grigiotermes y Anoplotermes) (Fontes 1995, Milano y Fontes 2002).

La mayor abundancia relativa del grupo alimentario III en eucaliptales y 

montes, marca el predominio de especies alimentadoras de suelo y de la interfase 

madera- suelo en estos ambientes, como agentes participantes en la degradación del 

material vegetal muerto. Contribuyen así a mejorar la fertilidad del suelo, que depende 

principalmente de los nutrientes derivados de la vegetación en descomposición (Wood y 

Sands 1978, Bandeira 1998). En estos ambientes, la elevada disponibilidad de madera
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muerta en diferentes etapas de degradación es considerada como un factor benéfico que 

favorece la abundancia de los grupos tróficos I, II y III (Davies 2002). Por tales 

condiciones, también las cuatro especies que se alimentan casi exclusivamente de 

madera (R. rugosus, Rugitermes sp., N. aquilinus y N. brevioculatus), incluidas en los 

grupos alimentarios I y II, se hallaron presentes sólo en estos dos ambientes que poseen 

vegetación leñosa.

Comparaciones de la termitofauna de “Las Marías” con otros ensambles de 

Isoptera.

Las comparaciones cuantitativas con otros ensambles de termitas resultan 

difíciles de establecer, ya que los únicos trabajos realizados mediante la aplicación del 

protocolo estandarizado de Jones y Eggleton (2000) han sido llevados a cabo en su 

mayoría, como se mencionó anteriormente, en ambientes tropicales de Asia y África. 

Las diferencias en la composición taxonómica entre esos ensambles y los de Argentina 

son muy notables, como la presencia de las Macrotermitinae cultivadoras de hongos y 

de las alimentadoras de suelo del grupo Cubitermes (Termitinae) y del grupo 

Apicotermes (Apicotermitinae), que se hallan ausentes en la región Neotropical 

(Eggleton et al. 1995, 1996, 1997, 2002 a y b; Davies 1997; Dibog 1999; Gathome- 

Hardy et al. 2000, 2001; Jones 2000; Donovan et al. 2002; Jones y Eggleton 2002; 

Jones et al. 2003 a).

Para América, los estudios llevados a cabo están localizados en áreas tropicales 

de mucha menor latitud que la de nuestro país (Davies et al. 2003 a y b).

Al considerar los análisis de ensambles realizados en Brasil y otras zonas de
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Argentina, queda en evidencia que han sido realizados, en su mayoría con metodologías 

cuantitativas o semi-cuantitativas diferentes a las aplicadas en este estudio, por lo que 

las comparaciones que pueden establecerse son fundamentalmente cualitativas, referidas 

a la composición faunística.

Para Brasil, la riqueza genérica registrada en diferentes ensambles es muy 

variable, por sus condiciones latitudinales y climáticas, desde sólo tres en selvas de la 

planicie de inundación del Amazonas hasta 44 géneros en las selvas lluviosas de esa 

región (Bandeira 1979, 1991; Mili 1982; Bandeira y Torres 1985; Domingos et al. 

1986; Lacher et al. 1986; Bandeira y Macambira 1988; Gontijo y Domingos 1991; 

Constantino 1992, 2005; Apolinario 1993; Martius 1994; Bandeira et al. 1998, 2003; 

Brandao 1998; Martius et al. 1999; Silva y Bandeira 1999; Sena et al. 2003; Meló y 

Bandeira 2004; Galbiati et al. 2005; Gongalves et al. 2005; Vasconcellos et al. 2005; 

Araújo et al. 2007; Reis y Cancello 2007). En la mayoría de estos análisis, los valores 

de la riqueza genérica y específica resultan mayores a los registrados en el presente 

relevamiento. Mediante la comparación de esos estudios con la fauna de “Las Marías” 

pueden reconocerse similitudes en la composición taxonómica. Así, por ejemplo, siete 

de los géneros presentes en “Las Marías” también se localizan en el Cerrado (Mathews 

1977, Domingos et al. 1986, Gontijo y Domingos 1991, Sena et al. 2003, Constantino 

2005), cuatro de ellos en la Caatinga (Martius et al. 1999, Meló y Bandeira 2004) y 

cuatro en la selva de restinga (Vasconcellos et al. 2005).

Para ecosistemas naturales de Argentina, los únicos análisis cuantitativos de 

ensambles de termitas han sido realizados en las provincias de Formosa, Chaco, 

Misiones y Corrientes.

La termitofauna del Establecimiento “Las Marías" comprende, en su mayoría,
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elementos comunes a las provincias biogeográficas Paranaense, Chaqueña y del 

Espinal, ya que nueve de las especies recolectadas en el presente trabajo, habían sido 

previamente registradas para esas tres regiones (Rugitermes sp., C. cumulans, C. 

fulviceps, D. diversimiles, N. aquilinus, Anoplotermes sp. 1, Anoplotermes sp. 3, A. 

cingulatus y  Grigiotermes sp. 1). Además, fueron registradas cuatro especies presentes 

en las provincias Paranaense y Chaqueña (R rugosus, N. opacus, Anoplotermes sp. 2 y 

G. bequaerti). En cambio, para N. brevioculatus y Aparatermes sp., estos son los 

primeros registros para la provincia Paranaense, ya que habían sido citadas hasta el 

momento sólo para la provincia Chaqueña (Torales et al. 2009). La localización del 

Establecimiento “Las Marías” en proximidades del ecotono que reúne a estas tres 

provincias biogeográficas, es probablemente la razón por la cual se hallan presentes 

tanto especies de amplia distribución en las tres provincias como otras aún no 

registradas en esta zona.

Con respecto a la termitofauna del “monte fuerte” (selva semidecidua 

subtropical) del Parque Nacional Pilcomayo (Formosa), donde se registraron 14 

géneros, 6 de ellos coinciden con los hallados en “Las Marías” (Rugitermes, 

Nasutitermes, Diversitermes, Neocapritermes, Aparatermes y Anoplotermes). A 

diferencia de los ensambles del presente análisis, en el “monte fuerte” resultó mayor el 

número de especies xilófagas que el de alimentadoras de suelo, con una mayor 

representación de las familias Kalotermitidae, Rhinotermitidae y de las Termitidae 

alimentadoras de madera. Sin embargo, los autores indican que el inventario obtenido 

dista de ser completo y proponen metodologías alternativas de muestreo (Roisin y 

Leponce 2004).

En lotes parcialmente degradados de esta misma unidad de vegetación (“monte
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fuerte”), se analizaron los ensambles de termitas de tres localidades del Chaco Húmedo 

situadas en las Provincias de Chaco y Formosa. Se reportan 16 géneros y 23 especies de 

isópteros, de las cuales nueve resultan comunes a las detectadas en “Las Marías” (D. 

diversimiles, N. aquilinus, N. brevioculatus, N. opacus, Anoplotermes sp. 1, 

Anoplotermes sp. 3, A. cingulatus, Aparatermes sp., Grigiotermes sp. 1) (Torales et al. 

2007). Se observan también similitudes en los microhábitats preferidos por las termitas, 

tales como diferentes ítems de madera muerta y suelo entre raíces de la vegetación, 

principalmente bromeliáceas. A pesar de estas semejanzas, al considerar los grupos 

taxonómicos y su riqueza se evidencian diferencias con el presente análisis, ya que la 

familia Kalotermitidae se halla representada por los géneros Neotermes y Tauritermes, 

ausentes en “Las Marías” y está presente Heterotermes, de la familia Rhinotermitidae. 

Asimismo, dentro de Termitidae, las riquezas específicas de Nasutitermitinae y 

Termitinae superan a la de Apicotermitinae. En ambos estudios realizados en el “monte 

fuerte” (Roisin y Leponce 2004, Torales et al. 2007), a diferencia de los ensambles de 

“Las Marías”, las especies alimentadoras de madera superaron numéricamente a las 

alimentadoras de suelo.

Esta última característica podría considerarse como una diferencia en la 

estructura de las taxocenosis de Isoptera entre los ambientes xerófilos del Chaco 

Húmedo y los de la provincia Paranaense aquí analizados, a pesar de las especies 

comunes entre ambos. A fin de comprobar estas apreciaciones resultarían necesarios 

análisis de ensambles de otras localidades en ambas provincias, que incluyan aspectos 

cualitativos y cuantitativos de esas comunidades de termitas.

La taxocenosis de Isoptera de “Las Marías” mostró mayores similitudes con las 

de los Parques Nacionales Mburucuyá e Iguazú, en cada una de las cuales se localizan
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seis especies comunes a las del presente estudio (C. cumulans, C. fulviceps, N, 

aquilinus, N. opacus, Anoplotermes sp. 2 y T. saltans en el PN Mburucuyá y C. 

cumulans, A. cingulatus, D. diver símiles, N. opacus, R. rugosus y Rugitermes sp. en el 

PN Iguazú), que con la del Parque Nacional Chaco, con sólo dos especies comunes (N. 

aquilinus y C. fulviceps) (Laffont et al. 2004).

Localización y características ecológicas de las nidificaciones de termitas y sus 

especies inquilinas.

Los nidos epígeos de C. fulviceps y de C. cumulans localizados en pastizales de 

“Las Marías”, se distribuyeron en distintos predios probablemente debido a diferencias 

tanto en los requerimientos de cada especie como en las características de los ambientes. 

Para Brasil, se mencionan como posibles factores determinantes de las especies de 

termitas presentes en pasturas, al relieve, al estado general de las pasturas, a los tipos y 

fertilidad de los suelos, etc. (Fernandes et al. 1998). En los sitios aquí trabajados, una de 

las diferencias detectadas entre ambientes, que podría haber influido en la disposición 

de estas especies es que los pastizales 1 y 2, donde se ubicaron los termiteros de C. 

cumulans correspondieron a zonas de terreno elevado (semiloma), mientras que los 

pastizales 3 y 4, donde se distribuyeron los nidos de C. fulviceps, se hallan en zonas con 

terrenos bajos inundables.

C. cumulans, de abundancia intermedia en pastizales, es una termita constructora 

de conspicuos montículos, ubicados en nuestro país principalmente en la zona norte de 

Corrientes y en Misiones (Argentina) (Torales et al. 2005). El desarrollo de sus nidos y 

sus particularidades han sido descriptos en detalle por Grassé (1958) y Fontes (1998). 

Esta especie ha sido considerada “clave” en el Cerrado brasilero por su abundancia y los
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servicios ecológicos que cumple (Redford 1984), pero también ha sido reportada como 

perjudicial atacando raíces de Eucalyptus en Brasil (Dietrich 1989). En algunas regiones 

de Brasil, los nidos de C. cumulans, junto a los de otras especies constructoras de 

montículos, proliferan en zonas de pasturas y cultivos debido a las modificaciones del 

paisaje e intensas alteraciones de selvas y cerrados y pueden ser considerados, en tales 

casos, indicadores de alteraciones ambientales. Sin embargo, producirían escasas 

pérdidas económicas, por lo que Fernandes et al. (1998) introducen el concepto de 

“plaga estética”. A diferencia de tales situaciones, en los pastizales de “Las Marías”, el 

escaso número de nidos de C. cumulans no ocasiona perjuicios evidentes y, de acuerdo 

a lo expresado por personal del establecimiento no se realizan procedimientos de 

control mecánico o químico en estos predios.

Los nidos de C. fulviceps, aunque de menor tamaño que los de la especie 

anterior, fueron los más numerosos en pastizales de “Las Marías”. Estas nidificaciones, 

si bien son frecuentes ambientes abiertos de, hasta el momento, ocho provincias 

argentinas y esporádicamente infestan viviendas (Torales 1995, Torales et al. 2005, 

2008), no se tiene conocimiento que ocasionen perjuicios económicos en pastizales o 

que se hayan realizado medidas de manejo de sus poblaciones.

Distintas especies de los géneros neotropicales Anoplotermes y Grigiotermes son 

habituales inquilinas en el interior de nidos de Armitermes, Cornitermes, Cortaritermes, 

Nasutitermes y Termes, entre otros géneros, así como de distintas especies de 

Formicidae (Mathews 1977, Bandeira 1989, Torales et al. 1997, 2008). Como ya ha 

sido reportado para Brasil y otras localidades del nordeste argentino, en “Las Marías” se 

ubican generalmente en celdas de la porción inferior de los nidos, bajo el nivel de la 

superficie del suelo, recubriendo a menudo las paredes internas o porciones de la

Discusión
Estudio comparativo de la termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique R. L a ffo n t

5 9



Estudio comparativo de la termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina,
Enrique R. Laffont

superficie externa del nido con deyecciones de color oscuro (Mathews 1977, Torales 

1998 a).

También las otras dos especies de Termitidae, no incluidas en la subfamilia 

Apicotermitinae, que fueron detectadas como inquilinas (JV. opacus y D. diversimiles), 

han sido previamente halladas en nidos de otras especies constructoras de montículos en 

el nordeste argentino (Torales et al. 1997, Torales 1998 a).

Caracterización ecológica de las termitas de mayor abundancia relativa en los 

ensambles.

Los niveles de abundancia de especies establecidos de acuerdo a los índices 

trabajados guardan relación con la variedad de microhábitats ocupados por los isópteros 

y con la diversidad de grupos alimentarios presentes en los ensambles de “Las Marías”.

Así, las especies más abundantes son las que se localizaron en un mayor número 

de microhábitats y son capaces de consumir diversos sustratos alimentarios. Esta 

capacidad de ocupar microhábitats muy diversos, como en el caso de N. opacus y D. 

diversimiles (localizadas en 10 microhábitats cada una), y de alimentarse de distintos 

materiales ligno-celulósicos favorece la dispersión de estas especies de amplia valencia 

ecológica y les permite convertirse, como se evidenció en este estudio, en las de mayor 

abundancia en los ensambles.

N. opacus, de abundancia intermedia en los tres ensambles, es una especie de 

amplia distribución que había sido registrada previamente en las selvas mixtas y en los 

“campos”, así como en plantaciones de E. granáis en la provincia biogeográfica 

Paranaense, y en el “monte fuerte” de la provincia Chaqueña (Distrito Oriental). N. 

opacus es frecuentemente hallada en la interfase madera- suelo, dentro y debajo de
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troncos caídos, en nidos de otras Termitidae, entre raíces de árboles vivos, en paredes de 

adobe, bajo excrementos de ganado y en túneles sobre suelos arenosos. Los sustratos 

alimentarios mencionados para N. opacus por diferentes autores son madera degradada, 

suelo, detritos vegetales, excrementos de herbívoros, y raíces de árboles vivos de 

Eucalyptus sp. (Mathews 1977; Torales 1998 a; Laffont et al. 1998 a; Wilcken y 

Raetano 1998; Torales et al. 1997, 2005, 2009)

Anoplotermes sp. 1, presente en ocho microhábitats de los tres ambientes, es una 

especie de hábitos subterráneos, que realiza nidos difusos e en las capas superficiales 

del suelo, del cual se alimenta. Si bien ha sido localizada en Corrientes como inquilina 

de termiteros de otras Termitidae (C. cumulans, C. fulviceps, N. coxipoensis y T. 

saltans) (Torales et al. 2005, 2008), en “Las Marías” se halló principalmente asociada a 

suelo superficial y entre raíces de vegetación, así como a suelo bajo troncos caídos.

Por su parte, D. diversimiles fue previamente detectada en las dos provincias 

biogeográficas antes mencionadas y en la del Espinal, habitando en el suelo entre la 

vegetación de gramíneas y en madera muerta en el interior de manchones de bosque 

situados en los “campos” y en las selvas mixtas. Se alimenta de madera en 

descomposición, hojarasca y forrajea en campo abierto, sobre la superficie del suelo 

(Mili 1982, Fontes 1987 a, Roisin y Leponce 2004). En “Las Marías”, si bien estuvo 

presente sólo en dos ambientes, en ambos resultó la especie con mayor abundancia y 

diversidad de microhábitats ocupados.

Termitofauna de eucaliptales: comparación del ensamble de “Las Marías” con 

otros de Brasil y Argentina.
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Considerando el ensamble de Isoptera presente en eucaliptales de “Las Marías”, 

la riqueza específica registrada resulta similar a las de plantaciones de E. pilularis en 

Anhembi (San Pablo, Brasil) y de E. granáis en Villa Olivari (Departamento Ituzaingó, 

Corrientes), todas ellas en áreas subtropicales. Sin embargo, este valor es menor a la 

riqueza registrada en forestaciones de E. urophylla en el estado de Minas Gerais (Brasil) 

(Laffont et al. 1998, Junqueira etal. 2004, Calderón y Constantino 2007).

Dos de las especies registradas en eucaliptales de “Las Marías” (D. diversimiles 

y N. opacus) se hallan también presentes en Anhembi y Minas Gerais (Junqueira et al. 

2004, Calderón y Constantino 2007), en tanto que, excepto Rugitermes y Cortañtermes, 

los restantes seis recolectados han sido mencionados como integrantes de la 

termitofauna de plantaciones de Eucalyptus en Brasil (Dietrich 1989, Mili 1992, Berti 

Filho 1995, Wilcken y Raetano 1998, Junqueira et al. 2004, Calderón y Constantino 

2007).

De la termitofauna hallada en las plantaciones de E. granáis de “Las Marías”, 

sólo tres especies han sido reportadas previamente en este tipo de ecosistema en la 

provincia de Comentes: C. fulviceps, N. aquilinus y N. opacus (Laffont et al. 1998). Las 

restantes siete especies detectadas en “Las Marías” son citadas por primera vez para 

eucaliptales de nuestro país. Resulta particularmente importante la presencia de cuatro 

especies de Apicotermitinae, subfamilia que no había sido reportada en la forestación 

del Departamento Ituzaingó.

Tres de las especies con mayor abundancia relativa en los eucaliptales 

analizados (D. diversimiles, N. opacus y Anoplotermes sp. 1) pertenecen a los grupos 

alimentarios III y IV, por lo que participan activamente en la degradación de material 

vegetal y en los procesos de mineralización del suelo, desempeñando principalmente 

funciones benéficas en el agroecosistema. Si bien N. opacus causa, ocasionalmente,
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daños al sistema radicular de plantas jóvenes de Eucalyptus en Brasil y de Pinus 

caribaea en Argentina (Berti Filho 1995; Torales 1998 b; Wilcken y Raetano 1998), en 

los eucaliptales de “Las Marías” no se reconocieron daños causados a árboles vivos 

adultos.

Entre las especies más frecuentes, sólo N. aquilinus tiene alimentación xilófaga 

y ha sido reportada previamente causando daños significativos a árboles de diversas 

especies de Eucalyptus en la provincia de Corrientes (Torales et al. 1988). También 

causa infestaciones, como especie oportunista, en viviendas urbanas y rurales de 

Argentina y Brasil (Torales 1998 b, Milano y Fontes 2002). En “Las Marías”, si bien 

dentro de las transectas el número de ejemplares vivos con infestación fue bajo, el 

registro en uno de los lotes, por fuera de las bandas de muestreo, de un elevado número 

de nidos de N. aquilinus, permite inferir que la magnitud de la infestación podría ser 

mayor, al menos en ese predio.

En estudios previos, se estableció que en uno de los lotes forestados con E. 

granáis en Villa Olivari, la infestación con N. aquilinus alcanzó al 19% de los árboles 

vivos, sobre los cuales se reconocieron daños en los tejidos de protección y de sostén. 

En dicho análisis, la disposición espacial de los ejemplares infestados resultó contagiosa 

dentro de ese cuadro (Laffont et al. 1998). Al parecer, en “Las Marías” se reconoce una 

situación similar, con la infestación de N. aquilinus localizada principalmente en uno de 

los lotes analizados (E4), donde se registraron 15 de los 18 encuentros de esta especie, 

además de los 14 nidos arbóreos registrados fuera de las transectas.

Entre los géneros de Apicotermitinae registrados en este estudio en eucaliptales 

se hallan Anoplotermes y Aparatermes, los cuales, si bien son alimentadoras de suelo, 

producen en Brasil daños ocasionales a raíces de plantines de este género, recién 

instalados en campo (Dietrich 1989, Berti Filho 1995). Sin embargo, en los lotes
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analizados de “Las Marías”, por tratarse de árboles completamente desarrollados, no se 

evidenciaron perjuicios causados por estas especies.

A pesar de no haberse detectado en los eucaliptales, otra de las especies 

presentes en “Las Marías”, C. cumulans, puede ser causante de daños a raíces en 

ejemplares de hasta un año de edad, en Brasil (Berti Filho 1995, Wilcken y Raetano 

1995). Asimismo, si bien R. rugosus resultó la especie más frecuente en Villa Olivari, 

ésta no fue detectada en eucaliptales de “Las Marías” (Laffont et al. 1998).

Termitas presentes en cultivos de yerba mate y té en “Las Marías”.

Las recolecciones complementarias en cultivos de yerba mate y té, permitieron 

la detección de tres especies de isópteros, dos de ellas presentes en otros ambientes. 

Sólo las del género Rugitermes son alimentadoras de madera del grupo I. Este género es 

frecuentemente hallado en formaciones vegetales leñosas nativas y en forestaciones en 

la provincia de Corrientes, aunque también existen datos de su presencia en otras ocho 

provincias argentinas, donde se localiza en madera de árboles vivos y muertos y, 

ocasionalmente puede infestar material leñoso de viviendas (Torales 1998 a, 2005, 

2008; Laffont et al. 1998). Dado que el presente es el primer hallazgo de Rugitermes sp. 

en cultivos de yerba mate en Argentina, se enfatiza la necesidad de efectuar monitoreos 

sistematizados a fin de evaluar el nivel de daño y el posible rol de los lotes más antiguos 

como reservorios de estos insectos xilófagos.

Los montículos de C. cumulans presentes en los cultivos de yerba mate, si bien 

son poco numerosos, ocasionan interferencia mecánica, al dificultar el acceso de la 

maquinaria, retrasando el período de cosecha. De acuerdo a lo referido por el personal 

del establecimiento, a diferencia de los pastizales, en los cultivos se destruye
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periódicamente la estructura de los montículos con máquinas trilladoras hasta el nivel 

del suelo, permaneciendo el sector hipogeo intacto. Al cabo de un tiempo, éste pierde 

consistencia y se desmorona fácilmente al paso de las máquinas, las cuales quedan 

hundidas en el terreno. Otro interesante aspecto de la biología de esta especie es que, 

ante presiones desfavorables como la destrucción de sus montículos, es capaz de 

construir nidos hipogeos (Milano y Fontes 2002). Por ello, la abundancia real de la 

especie en estos predios cultivados resulta difícil de estimar.

Posibles factores que influyen en la estructura las comunidades de Isoptera de 

“Las Marías”.

Las diferencias taxonómicas y de grupos alimentarios entre los ensambles de 

“Las Marías” parecen ser originadas más por características ambientales que por la 

influencia de procesos de alteración de ecosistemas. Los efectos de tales procesos 

resultan poco evidentes en estos ensambles, ya que no se observaron disminuciones 

drásticas de la diversidad o alteraciones la estructura funcional de los ensambles de 

termitas, como en otros sitios alterados (Holt y Coventry 1988, Bandeira 1989, De 

Souza 1995, Basu et al. 1996, Dibog et al. 1999, Davies 2002, Jones et al. 2003 b, 

Bandeira et al. 2003, Florencio y Diehl 2006).

Esta situación podría ser debida a que, tanto los pastizales como los eucaliptales, 

muestran perturbaciones que pueden considerarse moderadas. En el primer caso, porque 

si bien los pastizales son de uso intensivo o semi- intensivo y parcialmente modificados, 

la vegetación original no ha sido reemplazada por pasturas artificiales. En el segundo 

caso, porque las forestaciones analizadas no son sufren actualmente manejos periódicos 

sino que son utilizadas sólo como reparo de hacienda o cortinas de viento entre cultivos.
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Por otra parte, la diversidad local de la flora y fauna de una determinada unidad 

de paisaje se halla influenciada, en gran medida, por las condiciones del contexto de 

paisaje en que se encuentre. Así, cada parcela posee una organización particular y 

diferentes niveles de resiliencia y de estabilidad general del sistema ecológico y socio- 

productivo. En el subsistema Tres Capones, si bien la ecodiversidad ha sido considera 

media a baja, los límites del predio se relacionan con paisajes muy diferentes, desde 

áreas periurbanas a montes hidrófilos, determinando un factor de contexto favorable, 

que facilita el contacto con los paisajes vecinos y podría contribuir al mantenimiento de 

la diversidad de los ensambles de isópteros y otros grupos de la fauna local (Neiff ef al. 

2006).

Los ensambles de termitas de “Las Marías”, así como otros que presentan 

diversidad taxonómica y funcional, contribuyen a preservar o restaurar condiciones 

deseables del suelo, pero sobre todo, desempeñan un importante rol en la preservación 

de la resiliencia de los ecosistemas (Davies et al. 1999, Bignell y Eggleton 2000).

Desafortunadamente, no se cuentan con estudios previos de la termitofauna de 

ambientes naturales en esta localidad. Por ello, resultaría de gran interés la realización 

de análisis similares al presente en formaciones vegetales sin perturbaciones, si resultara 

posible la localización y acceso a ambientes en esas condiciones, dados los actuales 

niveles de degradación de esta región biogeográfica (Eskuche 1984, Fontana 1996).

Sugerencias metodológicas y posibles medidas de manejo de la termitofauna de 

“Las Marías”.

Desde el punto de vista metodológico, pudo comprobarse que el protocolo 

utilizado permitió capturar la mayor parte de la termitofauna de los predios y resulta
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valioso a fin de establecer comparaciones entre ensambles. Sin embargo, si se desean 

lograr inventarios más completos de la fauna de cada ambiente resultaría conveniente 

intensificar los muéstreos mediante la diversificación de los horarios de recolección, uso 

de diferentes clases de cebos, toma de muestras de suelo a mayores profundidades, etc.

Con respecto a propuestas de aplicación de técnicas de manejo de la fauna de 

isópteros en forestaciones y cultivos de “Las Marías”, se estima, en base a los resultados 

obtenidos, que sólo tres de las especies podrían causar ocasionalmente pérdidas 

económicas o dificultades en las labores agrícolas: N. aquilinus en eucaliptales, C. 

cumulans y Rugitermes sp. en cultivos de yerba mate. Por ello, sería conveniente la 

realización de monitoreos periódicos de las poblaciones de estas termitas, a fin de 

evaluar su abundancia y dispersión en los predios.

Asimismo, la conservación de los parches de bosques remanentes en el 

establecimiento contribuiría a mantener la diversidad y biomasa de los ensambles de 

Isoptera compuestos, en su mayoría, por especies que desempeñan procesos ecológicos 

clave como la descomposición del material vegetal.
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CONCLUSIONES

Debido a los escasos estudios cuantitativos y comparativos conocidos para 

ensambles de Isoptera del nordeste argentino, este trabajo representa un aporte 

novedoso al conocimiento de la diversidad y estructura de estas comunidades.

Los tres ensambles de Isoptera analizados resultaron similares entre sí en los 

valores totales riqueza y abundancia de especies, pero se reconocieron diferencias 

significativas entre los mismos, en cuanto a algunos grupos taxonómicos y 

alimentarios presentes y su abundancia relativa.

Los grupos taxonómicos predominantes por su riqueza específica y abundancia 

relativa fueron las subfamilias Apicotermitinae y Nasutitermitinae, de la familia 

Termitidae.

Los cuatro grupos alimentarios reconocidos para termitas se hallaron 

representados en “Las Marías”, registrándose, en total, mayor número de especies 

del grupo IV y mayor abundancia relativa del grupo III.

Las termitas ocuparon distintos microhábitats, relacionados principalmente con el 

suelo y el material vegetal vivo y muerto, así como también se localizaron en 

nidos epigeos y arbóreos, en calidad de especies constructoras o inquilinas.
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Se verificó que la termitofauna de “Las Marías” está compuesta por algunas 

especies de distribución amplia en las tres provincias b¡ogeográficas cercanas, así 

como de otras restringidas a sólo una o dos de ellas, posiblemente por la 

localización del establecimiento en la región ecotonal.

En las plantaciones de Eucalyptus analizadas, sólo una especie de isópteros (N. 

aquilinus), podría ser considerada potencial causante de daños a árboles vivos por 

su régimen alimentario xilófago.

En cultivos de yerba mate en producción se detectó, por primera vez para 

Argentina, la presencia de la termita alimentadora de madera Rugitermes sp., que 

causa infestaciones ocasionales en árboles vivos.

Pese al variable grado de perturbación de los tres ambientes, las comunidades de 

isópteros no presentaron desequilibrios notables que evidencien alteraciones en su 

composición y estructura. A esto se suma la notable representación de las termitas 

alimentadoras de suelo, lo que lleva a concluir que estos ensambles desempeñan 

efectivamente roles ecológicos importantes y principalmente benéficos para el 

suelo, en los ambientes analizados del establecimiento “Las Marías”.
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Fig. 1. Provincia de Corrientes: Isotermas e Isohietas anuales. Localización geográfica 
del Establecimiento “Las Marías” y de la localidad de Gobernador Virasoro.
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Fig 2. Lote “Tres Capones” del Establecimiento “Las Marías”, con los sitios 
seleccionados donde se practicaron las transectas. Referencias: Pl- P4: pastizales, E l- E4: 
forestaciones de Eucalyptus, MI- M4: montes o bosques naturales.
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Figs 3-8: Ambientes relevados en el establecimiento “Las Marías”. Aspecto general de los montes y 
vista del interior de los mismos (sitios donde fueron trazadas las transectas). 3- 4: MI, 5- 6: M2, 7- 8: 
M3.
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Figs. 9-14. Ambientes relevados en el Establecimiento “Las Marías”. 9-10: Aspecto general de M4 y 
vista del interior del mismo (sitio donde fue trazada la transecta). 11: Aspecto general de Pl, 12: nido 
de C.cumulans situado en Pl, 13: Aspecto general de P2, 14: nido de C.cumulans situado en P2.
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Figs 15- 20. Ambientes relevados en el Establecimiento “Las Marías”. 15: Aspecto general de P3, 16: 
nido de C.fulviceps simado en P3. 17- 18: Aspecto general de P4. 19: Aspecto general de E l, 20: Sitio 
de muestreo en el interior de El.
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Figs. 21- 26. Ambientes relevados en el Establecimiento “Las Marías”. 21: Aspecto general de E2, 
22: Sitio de muestreo en el interior de E2. 23: Aspecto general de E3, 24: Sitio de muestreo en el 
interior de E3. 25: Aspecto general de E4, 26: Sitio de muestreo en el interior de E4.
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■  Kalotermitidae ■  Nasutitermitinae OTermitinae n Apicotermitinae

Fig. 27. Grupos taxonómicos de Isoptera y número de especies de cada uno de 
ellos, presentes en los tres ambientes analizados de “Las Marías”.
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Fig. 28. Curvas de acumulación de especies de termitas en pastizales (P1 a 
P4) del establecimiento “Las Marías”.
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Fig. 31. Proporciones de grupos taxonómicos de Isoptera en los ensambles de “Las 
Marías”.
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Fig. 32. Número de encuentros (abundancia relativa) de los grupos taxonómicos en 
cada uno de los ambientes analizados.
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Fig. 33. Análisis de agrupamiento (índice de Jaccard) de los ensambles 
de termitas del establecimiento “Las Marías”. Referencias: P: pastizales, 
M: montes, E: eucaliptales.
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C. fulviceps N. brevioculatus

Anoplotermes sp. 1 Anoplotermes sp. 2

Anoplotermes sp. 3

Figs. 34-38. Placas molares de la mandíbula derecha de obreras de Termitidae.
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A. cingulatus Aparatermes sp.

G. bequaerti Grigiotermes sp. 1

Apicotermitinae n. gen.

Figs. 39-43: Placas molares de la mandíbula derecha de obreras de Termitidae.
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Fig. 44. Grupos alimentarios de Isoptera y número de especies de cada uno de 
ellos, presentes en los tres ambientes analizados de “Las Marías”.
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Fig. 45. Abundancia relativa de grupos alimentarios de termitas en los tres ensambles 
del establecimiento “Las Marías”.
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Fig. 46. Nido epigeo de C. cumulaos localizado en pastizal (Pl).

Fig. 47. Nido epigeo de C. fulviceps localizado en pastizal (P3).
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Fig. 49. Nido de N.aquilinus en bifurcación del tronco 
de E. granáis (E4).
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Figs. 50-55. Microhabitats frecuentas en los ambientes trabajados. En pastizales: entre las 
raíces de la vegetación (50) y en nidos epígeos (51). En eucaliptales,:en suelo superficial (52) 
y entre raíces de la vegetación (53). En montes : interior de ramas secas caídas (54) y en 
troncos muertos (55).
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Fig. 56. Túneles sobre tronco de E.granáis. (E4)

Fig. 57. construcciones de cartón de madera y túneles sobre tronco y rama primaria de 
E. granáis (E4)
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Fig 58. Nido arbóreo de N.aquilinus construido sobre tronco de E. granáis 
en línea de transecta (E4)

Flg 59. Nido arbóreo de N.aquilinus construido sobre tronco de E. granáis 
parcialmente seco en línea de transecta (E4)
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Fig. 60. Galerías excavadas por obreras de N. aquilinus sobre tronco de 
E. granáis. Se puede apreciar la profundidad de las excavaciones (Flecha)

Fig. 61. Galerías excavadas superficialmente por obreras de N. aquilinus 
sobre tronco de E. granáis (Flecha)

9 0



Fig 62. Nido de C. cumulans ubicado en las inmediaciones del área de muestreo 
correspondiente a P1

Fig. 63. Nido de T. saltans ubicado en las inmediaciones de la parcela de muestreo 
correspondiente a P2
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Fig. 64. Nido de N. aquilinus construido sobre tronco de E. granáis

Fig. 65. Nido de N. aquilinus construido sobre tronco 
de E. granáis completamente seco 
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Fig. 66. Nido de N. aquilinus construido en base bifurcada 
de tronco de E. granáis parcialmente verde.

Fig. 67. Nido de N. aquilinus situado a una altura de 8 m 
en tronco de Eucalyptus.
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Figs. 68-70. Nidos de N. aquilinus ubicados en bifurcación 
de ramas primarias de E. granáis (E4)
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Fig 71. Nido de N. aquilinus en base de tocón de E. granáis

Fig 72. Nido de N. aquilinus en suelo englobando un trozo de rama
de E. granáis
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Fig. 73. Rama seca de planta de yerba mate atacada por Rugiíermes sp.

Fig. 74. Celdas ocupadas por individuos de Rugiíermes sp. (flecha).
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Fig. 75. Nido de C.cumulans ubicado entre líneas de plantas de yerba 
mate

Fig. 76. Nido de C.cumulans ubicado en el margen de una parcela 
de yerba mate.
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Tabla 1: Ubicación geográfica y características generales de los ocho sitios relevados en el Lote 
“Tres Capones” del Establecimiento “Las Marías” (Gobernador Virasoro, Pcia. de Corrientes).

Área Coordenadas geográficas Tamaño
(ha)

Altura
(m

SNM)

Características principales

P1 28°04'25,28”S 56°03'21,48”W 7,52 123 Pastoreo intensivo de ganado 
bovino y equino

P2 28°04'06,73”S 56°03'33,45”W 7,91 125 Pastoreo intensivo de ganado 
bovino y equino

P3 28°04' 11,62”S 56°04T8,61”W 17,11 112 Pastoreo semi- intensivo de 
ganado bovino

P4 28°04' 19,62”S 56°05 '03,61 ”W 42,91 1 10 Pastoreo semi- intensivo de 
ganado bovino

El 28°05’13,07”S 56°03'24,58”W 4,73 132 Reserva forestal y cortina
E2 28°04'31,75”S 56°03'32,62”W 1,80 122 Reserva forestal y cortina
E3 28°04'02,54”S 56°04'27,83”W 1,62 1 16 Ensayo INTA
E4 28°03'36,00”S 56°05'31,08”W 1,49 1 16 Reparo de hacienda
MI 28°05'15,38”S 56°03'40,70”W 43,18 130 Parche de monte natural
M2 28°04'58,31”S 56°03’56,05”W 10,95 117 Parche de monte natural
M3 28°04'47,12”S 56°03 '41,17”W 16,75 116 Parche de monte natural
M4 28°03'42,44”S 56°04'59,30”W 6,13 110 Parche de monte natural
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Tabla 2: Especies de termitas detectadas en el Establecimiento “Las Marías”, 
número de encuentros por especie y por ambiente, riqueza específica (S) por 
ambiente y número promedio de encuentros por transecta.

Pastizales Eucaliptaies Montes Enc/sp
Kalotermitidae

Rugitermes rugosus 17 17
Rugitermes sp 2 2

Termitidae
Nasutitermitinae

Cornitermes cumulans 1 1 1 1
Cortaritermes fulviceps 25 1 2 28

Diversitermes diversimiles 27 32 59
Nasutitermes aquilinus 18 7 25

Nasutitermes brevioculatus 1 1
Termitinae

Neocapritermes opacus 17 17 16 50
Apicotermitinae

Anoplotermes sp 1 8 15 1 1 34
Anoplotermes sp2 1 1
Anoplotermes sp3 12 12

Aparatermes cingulatus 1 1
Aparatermes sp 3 3

Grigiotermes bequaerti 19 2 2 23
Grigiotermes sp 1 1 1 5 4 20

Apicotermitinae n. gen. 2 2
Riqueza (S) 9 9 10 16

Encuentros/ ambiente 106 90 93 289
Encuentros/transecta (x) 26,5 22,5 23,25 24,08
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Tabla 3: Especies de termitas por transecta (promedio y 
desvío estándar), total y en los tres ambientes analizados.

Ambientes Transectas Especies/ transecta
Promedio DS

Pastizales 4 5,50 1
Eucaliptales 4 5,25 1,708
Montes 4 5,50 2,082
Total 12 5,42 1,505

Tabla 4: Indices de diversidad, dominancia y equitabiIidad, para los tres 
ambientes analizados.

Pastizales Eucaliptales Montes
Margalef 1,715 1,778 1,986

Menhinick 0,8742 0,9487 1,037
Berger-Parker 0,2358 0,3 0,3441

Equitabilidad J ' 0,898 0,8145 0,7929

a
Tabla 5: Número observado y estimado de 
especies por transecta, en las doce bandas de 
muestreo efectuadas.

S Jack 1
El 6 7,9
E2 7 8,9
E3 5 6.0
E4 3 3
MI 5 5
M2 6 6
M3 4 4
M4 8 10,9
P1 7 9,9
P2 5 6,0
P3 5 6,0
P4 5 6

100



Tablas
Estudio comparativo de la lermitofauna en tres ambientes del nordeste de ¡a provincia de Corrientes, Argentina.Enrique Rafael Laffont

Tabla 6: Análisis de la varianza mediante el test de Kruskal- Wallis, 
para comparación del número de especies por sección en los tres 
ambientes.

N Gl H ____ D____
Pastizales 80 3 3,823936 0,281 1
Eucaliptales 80 3 2,641635 0,4502
Montes 80 3 3,394641 0,3347

Tabla 7: Abundancia relativa total y por ambiente de los grupos taxonómicos detectados.

Número de encuentros por grupo taxonómico
Kalotermitidac Nasutitermitinae Termitinae Apicotermitinae

Pastizales 0 36 17 53
Eucaliptales 2 46 17 25

Montes 17 42 16 18
Total 19 (6,57%) 124 (42,91%) 50 (17,30%) 96 (33,21%)
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Tabla 8: Análisis de la diversidad entre ensambles (P), 
mediante los índices de Jaccard, Whittaker y de 
Complementariedad. Referencias: P: pastizales. E:
eucaliptales, M: montes.

Jaccard Whittaker Complementariedad
IVl- E 0,58 1,41 0.42
P- E 0,38 1,62 0,62
P- M 0,36 1,64 0,64

Tabla 9: Patrones de ocurrencia (PO), dominancia (PD) y categoría de abundancia asignada 
(C) a las especies en cada ensamble.

P E M
PO PD C PO PD C PO PD C

Kalotermitidae
Rugitermes rugosus 21,25 18,27 I

Rugitermes sp 2,5 2,22 R
Termitidae
Nasutitermitinae

Cornitermes cumulans 13,75 10,47 I
Cortaritermes fulviceps 31,25 23,81 I 1,25 1,11 R 2,5 2,15 R

Diversitermes diversimiles 33,75 30 I 40 34,40 I
Nasutitermes aquilinus 22,5 20 1 8,75 7,52 R

Nasutitermes brevioculatus 1,25 1,07 R
Termitinae

Neoccipritermes opcicus 21,25 16,19 I 21,25 18,88 I 20 17,20 I
Apicotermitinae

Anoplotermes spl 10 7,62 R 18,75 16,66 I 13,75 1 1,82 I
Anoplotermes sp2 1,25 0,95 R
Anoplotermes sp3 15 1 1,43 I

Apciratermes cingulatus 1,25 1,07 R
Aparatermes sp 3,75 3,33 R

Grigiotermes bequaerti 23,75 18,09 I 2,5 2,22 i R 2,5 2,15 R
Grigiotermes sp 1 13,75 10,47 I 6,25 5,55 R 5 4,30 R

Apicotermitinae n. gro. 1,25 0,95 R

102



Tablas
Estudio comparativo de Ia termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique Rafael Laffont

Tabla 10: Asignación de grupos alimentarios. Referencias: FP: forma del pronoto, CPM: 
crestas de la placa molar, TM: tubos de Malpighi, N: número, U: sitio de unión, VE: válvula 
entérica, E: esclerotización de los pliegues, OP: ornamentaciones entre los pliegues, GA: 
grupo alimentario asignado, P: plano, SM: “silla de montar”, M-P: límite mesenterón- 
proctodeo, M: anterior en el mesenterón.

Especies FP CPM
TM VE

GAN U E OP
C. cunnilans SM Moderadas (5-7) 4 M-P No No II
C. fulviceps SM Prominentes (5-6) 4 M-P No No II

D. diversimiles SM Poco desarrolladas (6-7) 4 M-P No No III
N. aquilinas SM Prominentes (9-11) 4 M-P No No 11

N. brevioculatus SM Prominentes (9-10) 4 M-P No No 11
Anoplotermes sp. 1 SM Ausentes 4 M No No IV
Anoplotermes sp.2 SM Ausentes 4 M No No IV
Anoplotermes sp.3 SM Ausentes 4 M No No IV

A. c ingula tus SM Ausentes 4 M No No IV
Aparatermes sp. SM Ausentes 4 M No No IV

G. bequaerti SM Ausentes 4 M Si No IV
Grigiotermes sp. 1 SM Ausentes 4 M Si No IV

Apicotermitinae n. gen. SM Ausentes 4 M No No IV

103



Tablas
Estudio comparativo de la termitofauna en tres ambientes del nordeste de la provincia de Corrientes, Argentina.

Enrique Rafael Laffont

Tabla 11: Número de encuentros de cada grupo alimentario los tres ambientes analizados y 
valores totales. Referencias: I- IV: grupos alimentarios 1 a IV.

Nro de encuentros
1 II III IV

Pastizales 0 0 17 53
Eucaliptales 2 19 44 25

Montes 17 10 48 18
Total 19 (6,57%) 65 (22,49%) 109 (37,71%) 96 (33,21%)

Tabla 12: Grado de Humificación Ponderado (GPH) 
para los tres ensambles de termitas analizados 
(promedio y desvío estándar).

GI 1P
X DS

Pastizales 3,442 0,085
Eucaliptales 3,203 0,146

Montes 2,864 0,104
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Tabla 13: Microhábitats (MH) y tipos de nidificación de las especies de isópteros 
localizadas. Referencias: s: suelo superficial; sv: suelo asociado a la vegetación; 
sbt: suelo en base de tronco; sit: suelo interior de tronco degradado; sdt: suelo 
debajo de tronco degradado; e: estiércol; h: hojarasca; tm: tronco muerto; t: 
tocón; r: rama caída; ns: nido subterráneo; ne: nido epígeo; na: nido arbóreo 
hasta 2 m. de altura; cc: construcciones de cartón; tv: túneles sobre vegetación.

MH TN
Kalotermitidae

Rugitermes rugosus r-tm Nm
Rugitermes sp t - tm Nm

Termitidae
Syntermitinae

Cornitermes cumulans s- sv- e- ne Ne
Nasutitermitinae

Cortaritermes fulviceps s- sv- e- h- ne- sbt Ne
Diversitermes diversimiles s- sv- h- tm- tv-1- sdt- r- ne- sbt Ns

Nasutitermes aquilinus tv- sdt- cc- tm-r- ne-1- na Na
Nasutitermes brevioculatus tm Na
Termitinae

Neocapritermes opacus s- sv- e- ne-1- r- sit- tm- sdt- sbt Ns
Apicotermitinae

Anoplotermes sp 1 e- sv- s- sbt-tm-t-h-sdt Ns
Anoplotermes sp2 sv Ns
Anoplotermes sp3 s- ne- sv Ns

Aparatermes cingulatus e Ns
Aparatermes sp s- sv-tm Ns

Grigiotermes bequaerti ne- sv- e- r- sdt Ns
Grigiotermes sp 1 ne- sv- e- sdt- s- tv Ns

Apicotermitinae n. gen. s- sv Ns
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Tabla 14. Nidificaciones de termitas localizadas en los ambientes trabajados: tipos, número, 
dimensiones y especies inquilinas. Referencias: T: número total, EC: habitados por la especie 
constructora, I: habitados por especies inquilinas.

Tipo
de

Nido
Nro. de nidos Altura (m) Circunferencia

(m) Especies Inquilinas

Pastizales T EC I

C. cumulans Ne 1 1 7 8 0,25 (0,15-0,49) 2,38 (1,70-3,96 )
Anoplotermes sp. 3 

G. bequaerti 
Grigiotermes sp. 1

C. fulviceps Ne 20 11 10 0,31 (0,25- 0.40) 1,21 (0,74- 1,63)
G. bequaerti 

Grigiotermes sp. 1 
N. opacus

Eucaliptales
C. fulviceps Ne 1 1 1 0,21 0,64 D. diversimiles
N. aquilinus Na 2 2 0 0,95 (0,80- 1,10) 2,68 (2,50- 2,86)

Montes
N. aquilinus Na 1 1 0 0,30 1,63

Tabla 15. Frecuencia relativa de ocupación de microhábitats. Referencias: s: suelo superficial; sv: 
suelo asociado a la vegetación; sbt: suelo en base de tronco; sit: suelo interior de tronco degradado; 
sdt: suelo debajo de tronco degradado; e: estiércol; h: hojarasca; tm: tronco muerto; t: tocón; r: rama 
caída; ns: nido subterráneo; ne: nido epígeo; na: nido arbóreo hasta 2 m. de altura; cc: construcciones 
de cartón; tv: túneles sobre vegetación; N: número de muestras por ambiente.

s sv sbt sit sdt e h tm t r ns ne na cc tv N
P 13 36 1 0 0 11 0 0 0 0 0 31 0 0 0 92
E 16 7 16 0 9 2 2 11 9 11 0 1 2 2 9 97
M 5 5 11 1 10 5 5 21 3 22 0 0 1 0 2 91

Total 34 48 28 1 19 18 7 32 12 33 0 32 3 2 11 280
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