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CONDUCTA ALIMENTARIA DE DICHROPLUS ELONGATUS GIGLIO-TOS 
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE, CATANTOPINAE)

FOOD HABITS OF DICHROPLUS ELONGATUS GIGLIO-TOS (ORTHOPTERA,
ACRIDIDAE, CATANTOPINAE)

S ergio  Za pata  C.1

RESUMEN

La especie Dichroplus elongatus Giglio-Tos es una langosta Fitófaga. De acuerdo a la clasificación de 
Gangwere (Gangwere, 1965) es una especie herbívora, así lo señalan sus mandíbulas y las observaciones 
directas realizadas, como también los test aplicados. En su dieta se consultan hojas de Gramineae y varias 
Dicotyledoneae. También consume flores y tallos tiernos.

La gran variedad de plantas de preferencia de valor alto indica que la especie es altamente polífaga, 
lo cual explica la alta densidad que alcanzan las poblaciones en áreas bastante restringidas. También 
explica su presencia a través de todo el verano e incluso bien adelantado el otoño, en una zona en que la 
vegetación, por efectos del calor, se sucede muy rápidamente. Otro factor que poco afecta a Dichroplus 
elongatus es la alta intervención antrópica que en oportunidades destruyen sus hábitats naturales, pero 
sobreviven en zonas que ocupan al desplazarse de sus hábitats destruidos.

ABSTRACT

The species Dichroplus elongatus is a phytophagous grasshopper following Gangwere's classificalion it is 
an herbivorous species, because of the structure of the jaws, the observations made and the applied tests. 
Its diet consists of leaves of Gramineae and many others varied species of Dicotyledoneae. The species 
also consummes new stems and flowers of vegetable crops.

The species is indeed polyphagous since eats a large variety of different vegetables of high valué of 
preference. This indícales a high density of populalion in very restricted areas. Due to this it is possible to 
find specimens during all summers and part of early fall. The natural vegetalion changes quickly in 
these areas because of the hot dry weather.

As human intervention destroyes this habitat, the grasshoper then moves into new non affected 
habita ts.

INTRODUCCION

La especie Dichroplus elongatus Giglio-Tos es 
una especie ampliamente distribuida a lo largo 
y ancho de Chile. La hemos colectado desde 
Coquimbo (2985S7121W782), por el norte y 
Llanquihue (4115S7300W782) por el sur. Sus 
ninfas comienzan a aparecer en los primeros 
días de septiembre. Los adultos es frecuente 
encontrarlos hasta mediados de mayo (Zapata, 
1977). El estudio de la especie, en cuanto a 
biología y ecología, es escaso. Sólo se le ha estu
diado taxonómicamente por algunos autores 
(Liebermann, 1942-1943).

Varias veces se la ha citado como causante de
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graves daños a plantas cultivadas (Liebermann, 
1944). Así ocurre en los cultivos de arroz, en 
especial en las zonas de Talca y Chillán. Es muy 
numerosa y ocasiona daños en cultivos de trébol 
y alfalfa, y en general en campos de empastada. 
Las zonas donde mejor se desarrolla, dado el 
clima y los cultivos, es la zona central y centro- 
sur. En estas zonas se le puede encontrar tanto 
en lugares silvestres como en campos de culti
vos de acelgas, perejil y zanahoria.

El presente trabajo tiene por finalidad dar a 
conocer una serie de observaciones acerca del 
comportamiento alimentario de Dichroplus elon
gatus. Conjuntamente con los tests destinados a 
clarificar la alimentación se ha realizado una 
serie de observaciones en la naturaleza, en 
cuanto a biología, etología y ecología de la espe
cie (Gangwere, 1967).

Todas las observaciones fueron realizadas en
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la localidad de Lampa (33175S7053W782), dis
tante 40 km al norte de Santiago. Con el objeto 
de realizar las observaciones de campo se fija
ron dos lugares naturales. Para la realización de 
los tests y otras observaciones se habilitó un 
pequeño laboratorio en la misma localidad (Za
pata, 1986).

MATERIALES Y METODOS

Para el estudio del comportamiento alimenta
rio de Dichroplus elongatus, se siguieron las si
guientes técnicas:

1. Observación directa en el terreno. Para la 
realización de este aspecto se fijaron dos lugares 
silvestres que fueron visitados en diversas horas 
a través de todo el día. Esta observación se divi
dió en dos aspectos:
A) Alimentación de los ejemplares. A través de 

observación directa se delectó la alimenta
ción de los insectos e identificación de la 
planta que servía de alimento. También, y 
hasta donde fue posible, se detectó daños en 
las plantas provocados por las langostas.

B) Observación de costumbres generales de Di
chroplus elongatus. Esta observación incluyó 
aspectos tales como mecanismos defensivos, 
de cortejo y cópula y postura. 2

2. Aplicación del test diferencial de alimenta
ción. Se tomaron grupos de 10 individuos, se les 
colocó en una caja de crianza y se les administró 
distintas plantas tomadas del hábitat natural. 
Las preferencias o rechazo del alimento se de
tectó por observación directa, por análisis del 
deterioro de las plantas y por la cantidad de 
restos vegetales que quedaban en el piso de la 
jaula (Gangwere, 1960).

1. Observaciones en el terreno

Todas las observaciones fueron realizadas en la 
localidad de Lampa. Es un pequeño poblado 
dedicado al cultivo de chacarería. Su clima es 
seco, caluroso y días despejados. La gran mayo
ría de las tierras están cultivadas, pero es muy 
común encontrar a Dichroplus elongatus, tanto 
en los cultivos como en los lugares que entre 
ellos quedan sin labrar. Estos lugares están 
abundantemente provistos de pastos y hierbas 
silvestres, ya que son buenas tierras y reciben 
abundante cantidad de agua. Es en estos luga

res donde se encuen tran  p refe ren tem en te  
ejemplares de la especie en estudio.

En prim er lugar se hizo un recorrido por la 
mayor parte de los campos de cultivos y silves
tres, en busca de lugares de interés para d e te r 
minarlos como punto de trabajo. Es así que se 
prefirieron dos lugares silvestres, pero e n tre  
campos de cultivo, de esta manera se garantiza
ba el riego de los lugares para mantener pasto 
tierno, por ser el verano muy caluroso.

El prim ero de ellos fue ubicado, entre cultivo 
de tomates, cebollas y trigo. Era un lugar d es
pejado, que recibía abundante sol y por rebalse 
una buena cantidad de agua, que en ocasiones 
lo mantenía totalmente inundado.

El otro lugar está cerca de un cultivo de p o ro 
tos y era la rivera de una acequia que perm a
nentem ente estaba con agua. De esta m anera 
ambos lugares podían desarrollar y m antener 
una buena cantidad de pasto y vegetales verdes.

Una vez localizados ambos lugares, se p roce
dió a delimitarlos y medirlos, a la vez de asegu
rarse que no fuesen intervenidos.

Al hacer el recorrido de la zona en busca de  
hábitat libres, totalmente silvestres, fueron d e 
tectados varios. Estos lugares, aunque muy sil
vestres, tenían el inconveniente que no ten ían  
agua lo que los hace de muy efímera existencia 
ya que el lugar es muy caluroso y seco.

Estos lugares fijados fueron visitados a d iario  
y en el día durante varias horas. En especial el 
lugar denominado A, que fue el lugar don d e  
fueron colectados los ejemplares usados en los 
tests y los que posteriorm ente fueron conserva
dos en alcohol. Este lugar se encontraba ap rox i
madamente 500 m del lugar fijado como es ta 
ción de experimentación.

Estos lugares tenían un sustrato verde, corto , 
pegado al suelo, form ado preferen tem ente  
por: Trifalium repens, Convolvulus arvensis, Pas- 
palum dilatatum, Plantago major, Setaria sp., Di g i
tana sanguinalis, Modiola caroliniana, Plantago 
lanceolata, Portulaca olerácea, Nasturtium officina- 
le, Holcus lanatus, Polygonum aviculare.

Un segundo estrato más elevado, de hierbas 
un poco más altas que las anteriores y form adas 
de preferencia por Anthemis cotula, Melilotus in 
dica, Rumex crispus. Ranúnculos repens.

Un tercer estrato alto que visiblemente so
bresale de los estratos precedentes. Está fo rm a
do por Datura stramonium, Chenopodium álbum.
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Sonchus asper, Conium maculatum, Raphanus sati- 
v u s , Amaranthus deflexus, Picris echtoides, Polygo- 
n iu m  sp., Echinocloa crusgalli, Xantium spinosum, 
Chenopodium ambrosioid.es. Verbena liloralis.

L as hem bras es frecuente encontrarlas en el 
p r im e r  estrato  a lo más en el segundo. Los ma
c h o s  e n  cada uno de ellos y muy frecuentemen- 
l e  e n  el tercero, son activos y se desplazan volan
d o  y utilizan las plantas del tercer estrato como 
d e s c a n s o  a la vez que como alimento.

Es frecuente que en su vuelo caigan en el 
a g u a  d o n d e  nadan activamente hasta la orilla o 
h a s ta  a lguna hoja o rama en que pararse. Tam
b ié n  es frecuente, en especial a las horas de más 
c a lo r ,  ver a las hembras desplazarse con los 
m a c h o s  sobre el dorso y en cópula. Los machos 
v u e la n  y escapan del lugar rápidamente cuando 
a lg u ie n  se les acerca. Las hembras prefieren 
e s c o n d e rs e  bajo las hojas apegadas al suelo, sólo 
v u e la n  cuando el estímulo es intenso.

2 . Aplicación del test

P a r a  la realización del test se colectaron 10 
e je m p la re s , cinco machos y cinco hembras, los 
q u e  fu e ro n  sacados de su ambiente. La captura 
s e  h izo  con red entomológica. Los ejemplares 
v iv o s e ra n  colocados transitoriamente en fras
c o s  plásticos de 20 cm de alto y 1,5 cm de diáme
t r o .  Posteriorm ente, y para la aplicación del 
te s t ,  fu e ro n  colocados en una caja de madera 
c o n  su  cubierta de vidrio. Las dimensiones de 
las  cajas son las siguientes: 40 cm de ancho, 30 
c m  d e  alto y 65 cm de largo (Hunter-Jones, 
1966). C on ligeras modificaciones, fueron apli
c a d a s  las técnicas de Gangwere (Gangwere, 
1961) p a ra  determ inar con precisión las prefe
re n c ia s  alim entarias de la especie. A las 10 lan
g o s ta s  en  cautiverio se le ofrecieron 4 especies 
v eg e ta les  cada día, durante 5 horas. Los anima
les e n  experim entación se reemplazaban cada 
d o s  días. En cada caso fue determinada la zona 
d e  la p lan ta comida: Hojas (H), tallos (T) y 
f lo re s  (F).

E n  u n  pequeño frasco con agua se colocaba 
el o  los vegetales que se deseaba experimentar. 
H ab itualm en te  se colocaban paquetes o rami
lletes de  4 especies vegetales. Las preferencias 
fu e ro n  detectadas por observación directa, co
m o tam bién por observación del daño infringi
d o  a los vegetales y por los restos que quedaban 
en  el suelo (Gangwere, 1972).

Todas las observaciones se efectuaron al aire 
libre para asegurar una luminosidad, tempera
tura y humedad iguales al hábitat natural de los 
ejemplares, distante unos 500 m del lugar de 
experimentación.

Los ejemplares en estudio eran mantenidos 
por dos días y luego reemplazados. Los vegeta
les en observación se recogían directamente del 
lugar prefijado.

De acuerdo al tamaño de la especie y al nú
mero de ejemplares participantes en el test, los 
valores fueron distribuidos en la siguiente for
ma: Rechazadas = 0 contacto; Bajo: entre 1 y 9 
contactos; Moderado: entre 10 y 19 contactos; 
Alto sobre 20 contactos.

RESULTADO Y CONCLUSIONES

A la especie en estudio le fueron brindadas 35 
plantas, todas ellas comunes en el ambiente na
tural de esta langosta.

De acuerdo a los resultados las plantas se 
pueden distribuir en los siguientes grupos:

A .Preferencia de valor alto:

De las 35 plantas ofrecidas, 23 fueron altamen
te consumidas, esto es un 65,7%. Entre las plan
tas altamente consumidas se encuentran: Datu
ra stramonium, muy aceptada por los ejemplares, 
tanto en el test como en la naturaleza. Es ésta 
una planta subarbustiva, con hojas grandes y 
jugosas, que es talvez lo que las hace apetecibles. 
Además sus hojas están libres de pelos y son de 
color verde brillante. En la naturaleza los ma
chos trepan a las matas y comen sus hojas y 
luego se desplazan hacia otros vegetales. Son
chus asper. Esta planta es muy apetecida tanto 
por los machos como por las hembras, comen 
de ella las hojas, tallos y flores. Sus hojas y tallos 
son lisos y muy jugosos, ya que al quebrarla o 
sacarle una hoja exuda abundante cantidad de 
un líquido lechoso blanco. Raphanus sativus. Es 
otra planta muy apetecida por Dichroplus elonga- 
tus. Es muy abundante. De ella comen las hojas, 
tallos, flores y botones. Es también una planta 
jugosa. Digitaria sanguinalis. Es una planta muy 
apetecida. Posee hojas largas y angostas, más 
bien lisas. Es muy abundante en especial en los 
terrenos húmedos. Melilotus indica. Planta muy 
común y muy apetecida. Comen de preferencia 
sus pequeñas hojitas y en algunos casos sus 
tallos tiernos. Chenopodium álbum. Esta planta,
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Tabla N° 1
RESULTADOS DEL TEST DIFERENCIAL DE 

ALIMENTACION EN DICHROPLUS ELONGATUS 
C. TOS

Preferencias
Valor Plantas

Alto Datura stramonium (37) (H)
Sonchus asper (36) (H-T-F)
Raphanus sativus (35) (H-T-F)
Anthemis cotula (35) (H-T-F)
Digitaria sanguinalis (33) (H)
Melilotus indica (33) (H-T)
Chenopodium álbum (32) (H)
Taraxacum officinale (30) (H)
Setaria sp. (29) (H)
Echinocloa crusgalli (29) (H)
Rumex crispus (27) (H)
Ranunculus repens (27) (H)
Nasturtium offinale (25) (H)
Plantago major (25) (H)
Plantago lanceolata (25) (H)
Malva nicaensis (23) (H)
Paspalum dilatatum (23) (H)
Holcus lanatus (23) (H)
Polygonium viculare (22) (H)
Verónica anagallis-acuatica (22) (H) 
Chenopodium ambrosioides (22) (H) 
Verbena litoralis (21) (H)
Trifolium repens (21) (H)

Moderado Portulaca olerácea (18) (H)
Xanthium spinosum (17) (H)
Convolvulus arvensis (15) (T)
Modiola caroliniana (14) (H)
Rubus ulmifolius (12) (H)

Bajo Polygonium sp. (8) (H)
Amaranthus deflexus (7) (H)
Foeniculum vulgarure (7) (H)
Pricis echioides (6) (H)
Ludvigia peploides (5) (H)
Conium macuiatum (3) (H)

Rechazadas Malva sp. (10)

H = hojas F= flores
T = tallos.

las hembras. Setaria sp. Plantas de hojas lisas y 
largas y además angostas, aunque son poco n u 
merosas. Ellas son totalmente comidas por las 
langostas y no así sus amentos que son m uy 
velludos. Echinocloa crusgalli. Planta muy p a re 
cida a la anterior, pero que cuando crece e n  
lugares húmedos alcanza gran tamaño. Sus 
hojas son largas, angostas y lisas. De la p lan ta  
comen casi siempre sus hojas en su to talidad. 
Rumex crispus. Comen muy abundantem ente 
sus grandes y gruesas hojas, en especial cu an d o  
están más tiernas. En oportunidades comen las 
hojas en crecimiento, lo que hace que las ho jas 
al desarrollarse totalmente presenten com edu- 
ras a lo largo de toda la superficie. Plantago 
major. Comen de buen gusto estas hojas g ran d es  
y lisas. No comen sus inflorescencias ni a u n  
cuando están tiernas. Plantago lanceolata. E sta 
planta de hojas lisas y contundentes son d e v o ra 
das por Dichroplus elongatus. De ella comen sus 
hojas en su totalidad, no así sus inflorescencias. 
Anthemis cotula. De esta compuesta comen sus 
hojas, tallos y flores, es muy apetecida, pese a su  
fuerte olor. Ranunculus repens, los ejem plares 
comen copiosamente las hojas grandes y c o n 
tundentes de esta hierba. Nasturtium officinale. 
Esta planta acuática es muy común y las lan g o s
tas llegan hasta ella y la comen profusam ente, 
de preferencia sus pequeñas hojitas. Polygonum 
aviculare. Esta es una planta más bien ra s tre ra  
del primer estrato. Aunque sus hojas son m u v  
pequeñitas Dichroplus elongatus la come a b u n 
dantemente, en especial las hembras. Chenopo
dium ambrosioides. Esta planta es muy ap e tec id a  
por la especie y la comen abundantem ente e n  
cautiverio como en libertad. Trifolium repens. 
Esta leguminosa, el prim er estrato, es a ltam en te  
consumida por la especie, en especial sus h o jas  
Holcus lanatus, Paspalum dilatatum, com en las 
hojas que son estrechas y lisas, casi siem pre e n  
su totalidad.

de muy mal olor, es muy apetecida por la espe
cie. Sus hojas son suaves, lisas y muy jugosas. 
Comen de preferencia las de mayor tamaño. 
Es común encontrar en la naturaleza hojas 
mordidas por Dichroplus elongatus. Taraxacum 
offinale. Es una planta muy comida. Aunque es 
dificultoso detectar los daños, por lo aserrado 
de sus bordes. Comen de preferencia sus hojas 
que son lechosas. Puesto que son hierbas que 
crecen a ras del suelo son muy apetecidas por

B .Referencia de valor moderado:

De las plantas ofrecidas, cinco fueron c o n su m i
das en un valor moderado, esto es un 14,25 7c. 
Las especies vegetales con valor m oderado  c o 
rresponden a:

Portulaca olerácea. Pese a que es una p la n ta  
muy jugosa las langostas prefieren com er o tra s . 
Cuando lo hacen prefieren sus pequeñas h o j i 
tas. Xantium spinosum. Esta planta muy e s p in u d a
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y de  hojas finas y algo velludas no es muy apete
cida por las langostas. Debido a que sus espinas 
son muy abundantes y fuertes los ejemplares 
comen de buen gusto las hojas. No así el resto de 
las plantas. Convólvulos arvensis. Pese a que es 
una planta rastrera y de hojas lisas, los ejempla
res la comen poco y prefieren sus tallos desper
diciando las hojas y flores. Modiola caroliniana. 
De esta planta las langostas prefieren los tallos. 
Las hojas rara vez son comidas. En cautiverio es 
difícil mantener la planta por mucho tiempo. 
Rubus ulmifolius. De esta común maleza prefie
ren  las hojas tiernas, sin comer sus tallos ni 
flores.

C. Preferencia de valor bajo:

Del total de vegetales ofrecidos 4 fueron acepta
dos con un valor bajo, o sea, un 11,4%. Las 
plantas con preferencia de valor bajo son las 
siguientes:

Conium maculatura y Foeniculum vulgare. Estas 
plantas de hojas tan finas y largas son poco 
apetecidas por las langostas y en la naturaleza es 
raro  observar algún ejemplar comiendo o sólo 
parado sobre ellas. Polygonum sp. Aunque sus 
hojas son lisas, son muy pequeñas. En contraste 
con sus tallos gruesos y sus grandes amentos de 
color rosado. Cuando los ejemplares llegan a 
com er de ella prefieren sus pequeñas hojitas, 
no comiendo ni sus tallos ni sus flores. Lactuca 
serriola planta de hojas y tallos densamente cu
biertos de pelos gruesos. Los ejemplares prefie
ren no comerlas.

D. Plantas rechazadas

De las plantas ofrecidas sólo una fue rechazada, 
esto es un 2,8%. La especie corresponde a:

Malva sp. Planta de hojas y tallos cubiertos de 
pelos urticantes. Las langostas la rechazan.

Como complemento al test de preferencias 
fueron incluidos algunas plantas cultivadas. 
Una de ellas fue el tomate, el que es rechazado 
por las langostas. También fueron incluidos el

perejil y la acelga, las que son muy aceptadas, 
comiendo sus hojas y tallos.

A la especie se le ha citado atacando las si
guientes plantas cultivadas: Alfalfa, arroz, tré
bol blanco, trébol encarnado, rasado y subterrá
neo. (González, 1973).
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