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RESUMEN 

Los artrópodos representan el phylum más diverso y de mayor éxito evolutivo, juegan roles críticos en 

el ecosistema como agentes de polinización y dispersión de semillas. También intervienen regulando 

el tamaño poblacional, actuando como controladores biológicos. La medición de la biodiversidad 

permite estimar la riqueza y abundancia relativa de especies. La provincia de La Pampa (Argentina) 

está sufriendo una avanzada destrucción de sus ambientes naturales con gran probabilidad de que un 

porcentaje de su fauna se extinguía antes de ser estudiado. El objetivo de este trabajo fue estimar la 

biodiversidad de artrópodos en un sitio del jarillal abierto, incluyendo pastizal del Parque Nacional 

Lihué Calel (La Pampa, Argentina). 

Los muestreos se realizaron desde diciembre de 2008 a marzo de 2009, sobre dos transectas de 300m 

cada una  mediante el método de lona sobre la jarilla y red de arrastre sobre el pastizal, en dos sitios: 

con y sin disturbio (fuego). El material obtenido se conservó en alcohol al 80 %; se analizó en 

laboratorio y se depositó en la cátedra Biología de Invertebrados II, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, de la U.N.L.Pam. 

Los resultados indicaron que los órdenes Hemiptera e Hymenoptera fueron los más abundantes para 

ambos sitios muestreados. 

La familia Formicidae (Hymenoptera) fue la más abundante durantes los meses de muestreos. Se 

observaron diferencias en la abundancia de especies de hormigas, con respecto a la estructura  vegetal 

del parque, ya que en el pastizal la especie dominante fue Camponotus punctulatus, mientras que en el 

jarillal lo fue  Brachymyrmex patagonicus. 

  

 

 Palabras claves: Arthropoda, entomofauna, arbustal, pastizal, hormigas  
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ABSTRACT 

Arthropods represent the most diverse and evolutionary successful phylum, they play critical roles in 

the ecosystem, as pollinators agents and seed dispersion. They are also involved regulating population 

size, acting as biological controlers. The measurement of biodiversity allows to estimate the richness 

and relative of abundance of species. The province of La Pampa (Argentina) is suffering from 

advanced destruction of their natural environments with high probability that a percentage of its fauna 

would be extinguished before being studied. The objective of this study was to estimate the 

biodiversity of arthropods in an open jarillal site, including pasture (grasslands). 

Sampling were carried out from December 2008 to March 2009 on two transects of 300m each using 

the method of canvas over the jarillal and net of trawl on grassland, in two places: with and without 

disturbance (fire). The obtained material was preserved in alcohol to 80 % and was analysed and 

settled in the subject Biology of the Invertebrate II, Faculty of Exact and Natural Sciences, of the 

UNLPam. 

The sults indicated that the orders Hemiptera and Hymenoptera were the most abundant for both 

sampling sites. 

The family Formicidae (Hymenoptera) was the most abundant during the sampling months. We 

watched differences in the abundance of ants species, as regards the vegetal structure of the park, 

since in the grasslands the most dominant specie was Camponotus punctulatus, while in the jarillal it 

was Brachymyrmex patagonicus. 

 

Key words: Arthropods, entomofauna, shrubland, pastureland, ants.  
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INTRODUCCIÓN   

Visualizando la degradación del medio ambiente, la desaparición de varias especies, tanto 

vegetales como animales, el retroceso de los medios naturales, entre otros, han preocupado al 

hombre conservacionista; que comenzó a buscar una manera de proteger las áreas naturales. Esas 

áreas fueron elegidas en función del ecosistema, la diversidad de especies y lugares con atractivo 

paisajístico. Ante esta situación se ha enfatizado la necesidad de realizar evaluaciones de la riqueza 

de la entomofauna en ésta y otras áreas biogeográficas de nuestro país, que representen una base 

para monitoreos que permitan advertir cambios ambientales y detectar fragmentaciones de hábitat 

no evidenciadas por vertebrados (Roig-Juñent, 1998). 

El Parque Nacional Lihé Calel, fue creado en 1977 con el objetivo de preservar la zona de gran 

interés arqueológico e histórico, así como también para resguardar la ecorregión del monte de 

llanuras y mesetas pampeanas. Se encuentra situado en el centro-sur de la Provincia de La Pampa. 

La superficie original del Parque era de 9.905 hectáreas. Para incluir la ex-reserva provincial 

Salitral Levalle y algunos campos intermedios se realizaron numerosas gestiones que culminaron 

en la cesión de jurisdicción a la Nación por parte de la legislatura provincial y, posteriormente, el 

22 de agosto de 2003, en la promulgación de la ley 25.755, que amplía la superficie del área 

protegida a 32.300 has. 

En  el Parque Nacional Lihue Calel se han realizado relevamientos de biodiversidad referidos a 

flora, fauna, ecología, entre ellos podemos mencionar estudios dirigidos a mamíferos (Fracassi, et 

al., 2004); algas (Álvarez et al., 1998), incendios (Mermoz et al., 2004), repoblamientos 

postincendios (Chirino et al., 2004); así como también la estimación de actividad forrajera, 

patrones de cosecha, estructura de los nidos y distribución espacial de Acromyrmex lobicornis 

(Quiran & Pilati, 1997; Pilati & Quiran, 1997). 

Algunas áreas aledañas a las sierras de Lihué Calel son más húmedas a causa de la 

impermeabilidad de los suelos y, en época de lluvia, discurren pequeños arroyos estacionales 

(otoño-primavera) que se filtran en los suelos arenosos. Estas condiciones facilitan el desarrollo de 

pequeños bosques de caldenes con sombra de toro, formaciones características del espinal que en 

este sector surgen como islas en el monte. 

La unidad biogeográfica dominante es el Monte, representada por su vegetación característica de 

arbustales de jarillas (Larrea sp.), planta que indica la aridez dominante, con bosquecillos aislados 

de chañar (Geoffroea decorticans). Otros componentes de los jarillales son el piquillín (Condalia 

microphylla), mota chilladora e incienso molle (Schinus polygama (Cav.) Cabr.). 
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Las tierras áridas representan aproximadamente el 60% del área total de Argentina, y están 

localizadas en tres provincias biogeográficas principales: Patagonia, Puna y Monte (Cabrera & 

Willink, 1973). 

En la Provincia Biogeográfica del Monte son escasos los estudios previos tendientes a conocer las 

comunidades de artrópodos epígeos y sus variaciones. Hasta el presente sólo se ha realizado en 

Mendoza un estudio de artrópodos epígeos donde se analiza la diversidad taxonómica y funcional 

y sus variaciones estacionales en la Reserva de Biosfera de Ñacuñán (Roig-Juñent, et al. 2001; 

Lagos, 2004). 

En el jarillal es posible distinguir tres especies de jarillas (Larrea divaricata, Larrea cuneifolia y 

Larrea nitida), arbustos ramificados desde su base, de hojas resinosas poco digeribles y flores 

amarillas. Una de las especies posee sus hojas orientadas de N a S, y perpendiculares al suelo, 

curiosa adaptación que le permite reducir la incidencia de los rayos solares en las horas más 

calurosas. 

Una margarita amarilla (Gaillardia cabrerae) y una pequeña leguminosa (Adesmia lihuelensis) 

que se desarrollan entre la grietas de las rocas, son las plantas endémicas que crecen solamente en 

este lugar del mundo. No faltan en este ambiente los cactus, como el denominado “traicionera” o 

“puelchiana” (Cylindropuntia tunicata ), sumamente espinoso y de aspecto plateado-blanquecino. 

Komarek (1962), sostiene que el fuego es una gran fuerza rejuvenecedora de la naturaleza sin la 

cual la sucesión vegetal y animal sería retardada de modo tal que la tierra estaría cubierta de 

comunidades decadentes. En realidad se trata del conocido hecho de que los ecosistemas, mientras 

más se acercan al clímax, al tiempo que incrementan su organización disminuyen su productividad 

neta. Existe una escasez de información con respecto al efecto del fuego en la fauna y en especial 

en la artropodofauna que habitan en distintos ecosistemas.  

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2003 el Parque Nacional Lihue Calel fue afectado 

por dos incendios de magnitud. La superficie total afectada por el primer siniestro fue de unas 

8.000 has., mientras que el segundo alcanzó aproximadamente las 3.900 has, aunque en este caso 

más de la mitad de esta superficie se encuentra fuera del área protegida. Las zonas afectadas por 

estos eventos corresponden principalmente a vegetación típica del Monte, representada por 

arbustales dominados por jarillas, con otras especies arbustivas y herbáceas como acompañantes 

con diferentes grados de cobertura. También fueron afectadas importantes isletas de caldén y 

chañar, que se ubican preferentemente en los bajos; así como pastizales situados en sectores planos 

de pedemonte y laderas medias y altas con pedregosidad en superficie. 
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Heyward & Tissot (1936), citados por Wright & Bailey (1982), señalan que el fuego puede 

disminuir la disponibilidad de alimento y la magnitud de éste depende de la intensidad del fuego. 

Por lo menos disminuye de tres a diez veces su abundancia y requiere de tres a cinco años para 

volver a los niveles anteriores. Un patrón similar se da en la respuesta de los pastizales del sudeste 

de Idaho, donde las abundancias relativas de hormigas y escarabajos requirieron de tres a cinco 

años para regresar a los niveles poblacionales existentes antes de la quema (Nelle et al., 2000). 

La protección de la biodiversidad es un tema relevante en la conservación global. El conocimiento 

de la biodiversidad, dado el impacto ambiental de las actividades humanas sobre los sistemas 

naturales, es un desafío de alcance mundial (Lagos 2004). 

El concepto de diversidad de especies ha provisto un marco teórico importante para el desarrollo 

de numerosas especulaciones acerca de la estructura y organización de las comunidades biológicas 

(Magurran, 1988). En las ultimas décadas se ha prestado especial atención a la elucidación de los 

procesos que determinan la diversidad de las comunidades (e.g., Cody y Diamond,1975; Ricklefs y 

Schluter, 1993), originándose importantes debates sobre la importancia relativa de los factores 

ambientales y biológicos (e.g., variabilidad ambiental vs. competencia, véase Wiens, 1977, 1984; 

Schoener,1982), así como sobre la importancia de los eventos históricos, las circunstancias 

geográficas y los procesos evolutivos (Ricklefs y Schluter 1993). Al mismo tiempo, el interés por 

este tipo de análisis se ha incrementado debido a la creciente necesidad de comprender los factores 

que gobiernan los patrones globales de biodiversidad. La diversidad de una comunidad es una 

función de su riqueza (numero de especies) y de su equitatividad (grado de uniformidad de las 

abundancias relativas de las especies). La variación conjunta de ambos componentes determina los 

cambios en la diversidad. 

Para evaluar cambios producidos por perturbaciones en un ecosistema, se debe tomar en cuenta los 

diferentes niveles de organización que los integran y los artrópodos han sido ampliamente 

reconocidos por su importancia dentro del ecosistema. Según Finnamore (1996), el 64% de la 

diversidad global faunística está constituida por los mismos, constituyendo la infraestructura 

invisible que dirige la dinámica del ecosistema, por lo tanto es una importante fuente de 

información, con una resolución muy fina al medir las perturbaciones, pudiendo ser contemplada 

con la de otros organismos. Por lo expuesto anteriormente los artrópodos son estudiados debido a 

la disponibilidad de los mismos en áreas pequeñas, su relación con la vegetación (productividad 

primaria) y su respuesta rápida ante los cambios. 

El phyllum Arthropoda representa el 80% de las especies animales descritas. Su biomasa supera a 

la de cualquier otro taxa y se diferencia en numerosas formas como respuesta a los problemas y 
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circunstancias que la vida plantea. Juegan roles críticos tanto por su diversidad específica 

(Southwood, 1961) como por su importancia cuantitativa, y desempeñan un papel esencial en la 

dinámica ecológica (Mattson y Addy, 1975; Mattson, 1977; Price, 1984). 

Sus características anatómicas y fisiológicas, como la de poseer un cuerpo dividido en segmentos y 

cubierto por un exoesqueleto articulado de quitina y la presencia de apéndices locomotores a cada 

lado del cuerpo, les han permitido ocupar una gran variedad de nichos y microhábitat (Lagos 

2004). 

Los artrópodos constituyen el componente más diverso de los ecosistemas terrestres y ocupan una 

gran variedad de nichos funcionales y microhábitats. Además muchos artrópodos responden a los 

cambios ambientales, tanto naturales como experimentales, más rápidamente que los vertebrados, 

por lo que han sido señalados por diversos autores como indicadores muy efectivos a la hora de 

monitorear ambientes o planificar estrategias de manejo en áreas naturales (Cepeda- Pizarro, 1989; 

Eversham, 1994; Eyre & Rushton, 1989). Los artrópodos epígeos poseen una importancia 

adicional ya que participan en una infinidad de procesos que ocurren en el suelo, como la 

reducción de los fragmentos vegetales y el reciclado de nutrientes (Rivera García & Viggers 

Carrasco, 1991). 

Otro aspecto de su importancia es que constituyen un importante recurso alimentario para distintos 

organismos consumidores, principalmente vertebrados (27% en la dieta de zorro gris) (González 

del Solar et al., 1997). 

En algunos casos actúan como agentes de polinización y dispersión de semillas para un elevado 

número de plantas y pueden determinar, la composición florística de la comunidad a través del 

consumo de algunas especies, selectivamente. 

Otro aspecto importante de los artrópodos es su función como controladores biológicos de los 

ecosistemas interviniendo en la regulación del tamaño poblacional de varias  especies, siendo en 

algunos casos utilizados como controladores biológicos de plagas que invaden cultivos de 

importancia económica (Urbaneja et al., 2005; Price 1984). 

En Argentina, y en otros países, existen diversos aportes. En Chaco y Formosa se analizó la 

entomofauna de bosque nativos del Chaco Húmedo (Laffont et al., 2007). En Colombia se estudió 

la diversidad de la fauna de artrópodos terrestres (Sánchez-N, D. & Amat-García, G. 2005). 

Los Formícidos constituyen un grupo de artrópodos epígeos de gran importancia. Debido a su alta 

diversidad específica y biomasa desempeñan papeles importantes en diversos ecosistemas (Corrêa 

et al., 2006). Su éxito ecológico se asocia a las conductas sociales que presentan, como la división 

de labores dentro de la colonia y el trabajo cooperativo (Schultz 2000; Wilson y Hölldobler, 2005) 

desarrollado en su nidos. Existen abundantes  evidencias de que la construcción de los nidos u 

hormigueros modifican las propiedades físicas y químicas del suelo, debido a una aceleración del 
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ciclado de nutrientes provocado por la incorporación de materia orgánica; así estas extensiones de 

suelo se diferencian de los suelos adyacentes (Farji Brener 1992). Las hormigas son importantes en 

las zonas áridas y presentan una variedad de interacciones biológicas con otros organismos, 

estableciendo una relación directa con plantas vasculares (por alimento o refugio) (Folgarait 1998; 

Cammeraat y Risch 2008) y actuando en varios niveles tróficos tales como la depredación de 

diversos invertebrados y la remoción y consumo de semillas (Hölldobler y Wilson 1990), 

destacándose aquí la importancia del gremio de hormigas granívoras (Ríos Casanova et al., 2004).  

Desde el punto de vista antropocéntrico, las hormigas son un elemento importante que puede 

proporcionar fertilización orgánica a los campos de cultivo, debido a su actividad de construcción 

de nidos y hábitos de forrajeo (Fortanelli y Montoya, 2002; Hernández-Ruiz y Castaño- Meneses, 

2006), siendo bioindicadoras de la calidad del hábitat y controladoras biológicas de plagas 

(Philpott y Armbrecht, 2006). Se les considera ingenieras del ambiente, por sus actividades 

mecánicas que mantienen y restauran el suelo e influyen en los flujos de energía de los 

ecosistemas, lo que conlleva efectos en cascada que se reflejan sobre la composición y estructura 

de las comunidades vegetales (Folgarait, 1998; Cammeraat y Risch, 2008). 

Existen diversos estudios que evalúan riqueza y ecología de Formicidae (Hymenoptera) (Rios 

Casanova et al., 2004; Corrêa et al., 2006; Cuezzo 2008; Guzmán et al., 2009; Abadía et al., 2009) 

y en particular en Argentina (Farji Brener  1992; Cuezzo 1999; Claver 2000; García y Quirán 

2002; Cuezzo y Claver, 2009) en diferentes ecosistemas. En la provincia de La Pampa, se han 

aportado contribuciones  de la provincia del Monte, sobre todo en el Parque Nacional Lihue Calel 

haciendo referencia a la taxonomía y ecobiología (Quirán y Casadío, 1988; 1991, 1994, 1995 

1996; Casadío y Quirán, 1990; Pilati  y Quirán, 1996; Quirán y Pilati, 1997, 1998; Pilati et al., 

1997 y Tizón y Quirán, 2009).  

Las agresiones físicas, químicas y biológicas provocadas por el hombre, producen alteraciones en 

la    estabilidad y cambios en la abundancia poblacional de las comunidades, como consecuencia 

algunas especies pueden desaparecer y otras incrementar su número o hacerse dominantes 

(Coscarón, 2003). 

Los cambios ecológicos debidos a las alteraciones de los hábitats naturales por acción 

antropogénica conllevan la necesidad de preservar la biodiversidad del planeta, para lo cual resulta 

indispensable su conocimiento (Morrone & Coscarón, 1998). 

El objetivo de este trabajo es conocer la diversidad de artrópodos con énfasis en Formícidos 

(Insecta: Hymenoptera) en un sitio del jarillal abierto del Parque Nacional Lihue Calel (Provincia 

de La Pampa, Argentina. 
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Hipótesis: 

    1.- Sitios sin disturbios tienen una mayor diversidad que sitios con disturbios 

    2.- La diversidad en el sitio con disturbio (fuego), luego de 5 años, es similar al sitio sin 

disturbio.  

    3.- La diversidad entre plantas con distintas estructuras arquitectónicas muestran diferencias en 

la comunidad de formícidos. 
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          MATERIALES Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO  

El Parque Nacional Lihué Calel (37°57’S, 65°33’O,) se encuentra ubicado en el centro-sur de la 

provincia de La Pampa, Argentina (Fig. 1). Pertenece a la eco-región de llanuras y mesetas. Cuenta 

con una superficie total de 32300 has. Este parque esta constituido por una cadena rocosa la cual 

tiene una orientación NO-SE que alcanza una altura máxima de 600 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Lihue Calel, Provincia de La Pampa, Argentina. 

 

El ambiente es semiárido como consecuencia de un clima seco, con precipitaciones de 400 mm y 

una notable amplitud térmica entre estaciones (25° en verano y 7° en invierno). La geomorfología 

del lugar permite un microclima más favorable y húmedo que en los alrededores, ya que el relieve 

serrano ayuda a la retención del agua de las escasas precipitaciones. 

El Parque se caracteriza por tener una  unidad biogeográfica dominante que es el Monte de 

Llanuras y Mesetas, la cual esta representada por su vegetación característica de arbustales de 

jarillas (Larrea sp.). 

La sierra de Lihué Calel resguarda algunos sectores más húmedos que las áreas adyacentes, debido 

a que el terreno es más impermeable y en las épocas de lluvia discurren pequeños arroyos 

estacionales (otoño-primavera) que se filtran en los suelos arenosos. Esto permite la aparición de 

pequeños bosques de caldenes (Prosopis caldenia Linneo) con sombra de toro (Jodina rhombifolia 

Hooker & Arnott), siendo una formación típica del espinal que aquí surge como islas en el Monte. 

También constituye un hábitat singular dentro de una región llana y árida. Aquí se encuentran dos 
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plantas endémicas de estas sierras: una margarita amarilla (Gaillardia cabrerae) y una pequeña 

leguminosa (Adesmia lihuelensis). 

En los roquedales se desarrolla una rica flora, destacándose los helechos que crecen en las fisuras 

húmedas tales como Adiantun chilense, Cheilanthes buchtienti Swartz, Cheilanthes micropteris 

Swartz, Pellaea ternifolia Kalamoho, entre otras especies; los claveles del aire -epifitas sobre las 

piedras-, y varias cactáceas como el cardón, pencas y las traicioneras, con espinas de gran 

adherencia. 

Sobre las paredes rocosas se pueden observar líquenes formando figuras circulares amarillas, 

anaranjadas y negruzcas. 

En el aspecto faunístico se pueden observar ñandúes (Rhea americana 

Mohring), gato del pajonal (Leopardus colocolo), zorro gris (Pseudalopex griseus), gato montes 

(Leopardus geoffroyi), hurones (Mustela putorius furo, 

Linnaeus), pumas (Puma concolor Linneo), guanacos (Lama guanicoe 

Müller), maras (Dolichotis patagonum Zimmermann),  vizcachas (Lagidium wolffsohni Thomas), 

zorrinos (Conepatus chinga, Molina), lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia Molina), 

pechos colorados (Sturnella superciliaris), jotes ( Coragyps atratus, Fraser), águilas moras 

(Geranoaetus melanoleucus Vieillot), carpinteros reales (Campephilus principales Linnaeus), 

carpinteros campestres (Colaptes campestris campestroides), calandrias (Mimus saturninus 

Linnaeus,), y han invadido el lugar, especies exóticas como el jabalí (Sus scrofa Linnaeus) y ciervo 

colorado (Cervus elaphus Lineaus) que causan alteraciones importantes en el ecosistema. Vale 

destacar a los armadillos (Dasypodidae Gray ), tuco-tuco (Ctenomys sp Blainville), y piche 

patagónico (Zaedyus pichi), que para protegerse de las altas temperaturas habitan las cuevas. Entre 

los reptiles se puede encontrar la lagartija verde (Teius teyou Daudin). 
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          METODOLOGÍA 

La investigación fue realizada durantes los meses de diciembre 2008, a  marzo 2009, con la 

operación de dos recolectores simultáneamente, mediante el método de lona sobre el suelo y red de 

arrastre. 

Se tomaron 2 ambientes del parque, el sitio B con un disturbio (fuego) y el sitio A sin disturbio. Se 

trazó una transecta sobre ambos sitios de 300 m cada una (Fig. 2). La red entomológica fue 

utilizada en el sitio de pastizal, con 5 pasadas consecutivas. El cuadro de lona se utilizó en la 

jarilla, con 20 golpeteos sobre el follaje. Sobre la transecta se muestrearon las jarillas que la 

pisaban  y el pastizal que rodeaba a cada una de ellas. El sitio A se encuentra formado por la 

vegetación propia del parque, mientras que el sitio B se encuentra en una etapa de sucesión post 

fuego, en el cual se observó una dominancia de jarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mapa del Parque Nacional Lihue Calel, que incluye ambos sitios de muestreo. El sitio A 

señalado en color verde y el sitio B en color rojo. 
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Los artrópodos de cada muestreo fueron extraídos e identificados hasta morfoespecies (Oliver & 

Beattie, 1996; Derraik et al., 2002), y en el caso de los formícidos a nivel de especies (Bolton 

1994; Bolton 1995; Bolton et al., 2007). Para cada morfoespecie consideramos individuos adultos. 

Los especimenes fueron etiquetados y conservados en alcohol al 80% e ingresados en la colección 

entomológica de la cátedra de Biología de Invertebrados II de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UNLPam. 

Para el análisis de los datos se utilizó el software Past y BioDiversity Profesional Ver. 2 

(McAleece 1997). 

Se utilizó el Índice de Shannon para medir biodiversidad. 

                                                              

donde: 

    S – número de especies (la riqueza de especies) 

 pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos  

   ni – número de individuos de la especie i 

   N – número de todos los individuos de todas las especies 

Para analizar la riqueza específica en ambos sitios se calculó la curva de rarefacción por 

individuos, que permiten hacer comparaciones de números de especies entre comunidades cuando 

el tamaño de las muestras es distinto (Magurran 2004). Calcula el número esperado de especies de 

cada muestra si todas las muestras fueran reducidas a un tamaño estándar, es decir si la muestra 

fuera considerada de n individuos (n<N).   

 

 

 

También se utilizó el Índice de Simpson  para medir la riqueza de especies. 

 

         donde: 
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pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i dividido     

entre el número total de individuos de la muestra. 

La similitud entre sitios y temporadas se determinó mediante un análisis de cluster, donde se utilizó el 

Índice de Similitud de Jaccard (Magurran 2004):  

J = ____c_____ 

a + b – c 

 

donde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
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                  RESULTADOS 

Se encontraron un total de 866 individuos incluyendo todos los métodos de captura (sitio 

A = 422 y sitio B = 444). Estos fueron agrupados en  7 órdenes (Tabla 1), y 67 

morfoespecies. Los grupos más dominantes fueron la familia Formicidae (Orden: 

Hymenoptera) con 292 individuos y la familia Delphacidae (Orden: Hemiptera) con 123 

individuos. 

 

                Tabla 1: Frecuencia observada de órdenes de Artrópodos presentes  en el Parque Nacional 

Lihue Calel durante el período de muestreo 2008-2009. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de una estandarización mediante el uso de las curvas de rarefacción por 

individuos, se puede observar que el pastizal del sitio A presenta una mayor riqueza en 

comparación con los demás lugares muestreados (Fig. 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           Fig. 1. Curva de rarefacción de artrópodos para ambos sitios del P.N.Lihué Calel, 2008-2009. 

ARACHNIDA ARANEAE                                                158         

INSECTA ORTHOPTERA                                            5 

  HYMENOPTERA                                      300 

  HEMIPTERA                                             354 

  COLEOPTERA                                           20 

  DIPTERA                                                      9 

  DICTYOPTERA                                            7 
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Si bien se encontró un valor superior uno de otro, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación de la diversidad de especies entre 

sitio A y sitio B, como se observa en la tabla 3, comprobada por medio del Test t-

Student, (p= 0,8931).  

 
 
Tabla 3. Índice de diversidad de Shannon y de Simpson para la comunidad de artrópodos del Parque 
Nacional Lihue Calel. 2008-09. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

:

  

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fig 2. Equitatividad, diversidad y abundancia para el sito Sitio A y el sitio B (Lihue Calel, La Pampa 2008-2009) 
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Equitability_J 0,8424 0,7516 
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 En el sitio con disturbio (B), la jarilla presentó mayor diversidad que el pastizal, (tabla 4). 

Comprobada por medio del test T-student, (p = 0.00079). 

 
 
 
Tabla 4. Índice de diversidad de Simpson para la comunidad de artrópodos del Parque Nacional Lihue 
Calel. 2008-09, sitio B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           

A lo largo de los meses de muestreo no se observaron diferencias significativas respecto de los 

índices de Diversisdad, Equitatividad y Abundancia. (Fig 3.) 

Fig. 3. Equitatividad, diversidad y abundancia para el sito Sitio B (Lihue Calel, La Pampa 

2008-2009). 
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Comparando los jarillales y pastizales, de cada uno de los sitios muestreados (A y B), se puede 

observar, a partir de los diferentes índices de diversidad, riqueza y abundancia, que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (T-student: p= 0.09) (Fig. 4).  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig.4. Equitatividad, diversidad y abundancia para jarillal y pastizal del sito A y B (Lihue Calel, La 

Pampa 2008-2009) 

 

 

 

En la similitud entre todos los sitios de muestreo, se puede observar una mayor similitud 

entre el Jarillas B y el Pastizal B con un Índice de Similitud del 40%. Luego le siguieron el 

pastizal A con un Índice de Similitud del 38% y el mas alejado fue el Jarilla A con una 

similitud del 37%. (Fig. 5) 
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Fig. 5: Análisis Cluster Jaccard para comparar los sitios A y B del Parque Nacional Lihue Calel 

2008-2009 

 

 

 

 

 

 La estructura arquitectónica de las plantas no muestra una significativa diferencia en la riqueza 

de artropodos, considerando la suma de ambos sitios muestreados (Fig. 6), pero al trabajarlos por 

separado, se observa una diferencia en el sitio B, en el cual es  más diverso el jarillal (Fig. 7), no 

ocurriendo lo mismo en el sitio A, donde el pastizal resulta con mayor riqueza (Fig. 8). (Gráfico 

que compara Simpson, Shannon y equitatividad). 
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Fig. 6. Curva de rarefacción por individuos para jarillal y pastizal de ambos sitios A y B (Parque 

Nacional Lihue Calel, 2008-2009)   

 

 De acuerdo con las curvas de rarefacción, para el sitio B, se observa que el jarillal  presentó un 

número esperado  de especies mayor el pastizal. (Fig.7) 

Fig 7. Curva de rarefacción para el sitio B. (Parque Nacional Lihue Calel, 2008-2009) 
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La curva de rarefacción por individuo mostró que en el sitio A el pastizal tuvo, en cambio, 
un número esperado  mayor de especies que en el jarillal. (Fig. 8)  
 
 
 
 
 

Fig. 8: Curva de rarefacción por individuo para el sito A (Parque Nacional Lihue Calel, 2008-
2009) 

 

 
  

 
 

 

El análisis cluster realizado para comparar los cuatro sitios, señala diferencias importantes 

en las comunidades de artrópodos en el pastizal. El pastizal de Marzo y el de Febrero 

fueron las que  tuvieron la mayor semejanza en cuanto a especies con un Índice de 

similitud del 45%.  Luego le siguieron el pastizal de Diciembre con un Índice de Similitud 

del 27% y el más alejado fue el pastizal de Enero con una similitud del 17%. (Fig. 9) 
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Fig 9: Análisis Cluster Jaccard para comparar sitios de pastizal del parque Nacional Lihue 
Calel 2008-2009.  
 
 
 
 

 

El análisis cluster realizado para comparar los sitios de jarilla muestreados, señalan que las jarillas 

de Marzo y la de Enero fueron las que  tuvieron la mayor semejanza en cuanto a especies con un 

Índice de similitud del 16 %. Luego le siguieron la jarilla de Diciembre con un 12 %, y la más 

alejada  fue la jarilla de Febrero con una similitud de 11% (Fig. 10) 
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Fig. 10: Análisis Cluster Jaccard para comparar sitios del jarillal del parque Nacional Lihue 
Calel 2008-2009.  
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En cuanto a las hormigas se colectaron 292 individuos distribuidos en 3 subfamilias. 4 

géneros y 7 especies (Tabla 2). La mayor riqueza específica pertenece a la Subfamilia 

Formicinae, con Brachymyrmex patagonicus como la más abundante en todos los 

muestreos (131 individuos registrados).  

 

 

      

 

 Tabla 2. Listado de las Subfamilias y especies de Formícidos (Parque Nacional Lihue Calel, 2008-2009) 

 

Subfamilia Formicinae Brachymyrmex patagonicus                                     131 

 Camponotus punctulatus                                           37 

 Camponotus crassus                                                  26 

Subfamilia Dolychoderinae Dorymyrmex sp.                                                          1 

 Dorymyrmex piramica                                              20 

Subfamilia Myrmicine Acromyrmex lobicornis                                             63 

 Acromyrmex striatus                                                 14 
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              DISCUSIÓN 
El resultado de los sitios muestreados, mostró leves diferencias en cuanto a la diversidad 

de especies. Esto puede deberse a que el sitio A presenta una comunidad vegetal más 

diversa y estable, lo cual va a favorecer que exista mayor presencia de distintos grupos 

biológicos (artrópodos, aves, reptiles, mamíferos, herbívoros, etc). En cambio el sitio B 

presentaba un disturbio particular, en este caso una quema en el año 2003 (Chirino et al., 

2004), encontrándose gran parte de su vegetación en estado de recuperación, tanto para 

el jarillal como para los pastizales. 

La fauna de artrópodos no varió marcadamente  a lo largo de los meses de muestreo. 

Esto es un resultado prudente teniendo en cuenta un ciclo de vida de los artrópodos y la 

época cálida en la que se realizó el muestreo en la cual abundan adultos y juveniles.  

La diversidad de especies varió a lo largo del muestreo resultando ser más similares las 

faunas del sitio B entre sí, quedando la jarilla del sitio A como la más diferente 

compartiendo con las anteriores un número de especies bajo. 

Se observaron diferencias de acuerdo a la estructura arquitectónica de la vegetación 

muestreada, a lo largo de los meses, ya que el jarillal de Marzo y el de Enero resultaron 

ser mas similares entre si; en cambio para el pastizal los meses mas similares  resultaron 

ser Febrero y Marzo.  

La comunidad de artrópodos del parque Nacional Lihue Calel estuvo dominada por los 

órdenes Hemiptera e Hymenoptera. Estos resultados no coinciden con los datos 

obtenidos por  Laffont et al (2007) en Chaco y Formosa. 

La diversidad en ambas zonas (sitio quemado y no quemado) no mostró marcadas 

diferencias. Estos resultados coinciden con los obtenidos en trabajos realizados en 

pasturas con quemas controladas en Perú (Castañeda Córdova et al., 2007) y están 

fundamentados por lo expresado por Heyward & Tissot (1936) y Nelle et al., (2000), 

dado que han acontecido más de cinco años desde la quema ocurrida en el Parque 

Nacional Lihue Calel, llegando a reestablecerse los niveles poblacionales existente de la 

fauna de artrópodos, previa a la quema. 

Dentro de Hymenoptera, Formicidae fue la familia numéricamente más abundante en 

ambos sitios muestreados (A y B), tal como sucede en diversos ecosistemas terrestres, 

donde las hormigas constituyen, en términos de densidades poblacionales, el grupo más 

importante entre la macrofauna del suelo (Lavalle y Pashanasi, 1989). También en otras 

localidades del Chaco Húmedo y del Chaco Semiárido, Formicidae constituye el grupo 

predominante (dentro de Hymenoptera) entre la entomofauna del suelo (Bar et al., 2004; 

Diodato, 2005; Ginzburg y Adámoli, 2006). 
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                        CONCLUSIONES 

o Los grupos mejor representados fueron la familia Formicidae (Orden: Hymenoptera) 

y la familia Delphacidae (Orden: Hemiptera), tanto para aquellos sitios con 

disturbios (B), como para sitios sin disturbios (A). 

o No se encontraron diferencias significativas entre los sitios A y B. 

o El pastizal del sitio A presenta un número esperado de especies mayor que los demás lugares 

de muestreados (jarillal A y B; pastizal B,). 

o En el sitio B (disturbado) existen diferencias entre los meses de muestreos.  

o En el sitio B, se observa que el jarillal  presentó un número esperado mayor de especies que el 

pastizal.   

o En el sitio A el pastizal, en cambio, tuvo un número esperado  mayor de especies que en el 

jarillal. 

o Dentro de la familia Formicidae, la especie más abundante fue Brachymyrmerx patagonicus. 

o De acuerdo la estructura vegetal del parque, hay diferencia en la abundancia de las especies de 

hormigas. 

o La familia de los formícidos presenta la sp de Camponotus punctulatus como dominante para 

el pastizal; a diferencia del jarillal donde la sp más abundante fue Brachymyrmex patagonicus. 
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