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RESUMEN 

Se descnbe e ilustra las larvas de tercer estadio V las pupas de Diloboderus abderus (Sturrn) y 
f'hdoscaprus bonaríensis (Durm.:, y se Gomentan las características etológicas más importantes de cada 
un .......... í (;OrT1Cl los daños que causaf1 en cultivos y pradera. 
Palabras Clave: Coleoptera, Scartlbaeidtle, Melolonthidae, DiluiJuderus, Philoscaptus, larva, puoa, 
taxonomía, bioloo·a. agrosistemas, Uruguay 

ABASTRACT 

The third-stage lar\iae and pupa!: of Diloboderus abderus (Sturm) and Philoscaptus bonamYlsis 
,'I:lurm.) are descflbed and IlIustrated. Moreove' the most Important etholog cal patterns ot the two 
specles are charactenzed and dlscussed. Darrages in Grops and pra1nes are comnlented. 
Key Words: Coleo::Jtera, Scarabaelr];;¡e, Melolonthldae. Odohodertls, Philoscaptus, larvae, pup;;¡e, 
taxonomy, blology, agrosystems, Lru'ducty. 

INTRODUCCION 

Se continúa con la Identificación de los estados preimaginales de los Dynastinae 
del Uruguay, IMorell1 1990, a,b; Morelll & Alzugaray, 1990; 1994), describiendo 
por primera vez la larva de tercer estadio y la pupa de dos Pentodontini 
considerados una importante plaga en cultivos y praderas, pudiendo alcanzar 
densidad8s de más de 100 larvas por m 2

, cuando la infestación es muy aguda. 
La similitud aparente de las larvas nA estas nos espeCies, llevaba a los técniCOS 

agropecuarios a confundirlas en el terreno, e iclentiflr:ar ambas con la especie 
Oiloboderus abderus. A r'lFlrtlr de este trabaJO, se brindan elementos anatómiCOS 
y hlonómlcos que permiten su Identificación y pueden ser utilizados para 
Instrumentar medidas efectivas de cOrltrol. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se colectaron larvas de segundo estadio de Diloboderus abderus, en el 
Departamento de Colonia, Ruta 50, Km. 11 (VI Y IX de 1989) y larvas de segundo 
y tercer estadio de Philoscaptus bonariensis, en la "Estancia Las Cañadas", Paso 
de los Toros, Ruta 20, Km. 32, Departamento de Tacuarembó (IX de 1989). 

Las colectas se realizaron directamente en la pradera practicando pozos de 
20cm x 20cm x 20cm de profundidad. Se acondicionaron las larvas 
individualmente, en recipientes de plástico de 7,5cm x 7,5cm x 5cm, con tierra 
y trigo germinado como alimento, a temperatura ambiente (14-22"C). Se realizaron 
controles dos veces por semana, para verificar la presencia de ecdisis, hasta 
completar los ciclos biológicos y de esa forma poder identificar cada especie con 
los ¡magos respectivos. Parte de las larvas colectadas se destinó a los estudios de 
anatomía. Se mataron previamente por inmersión en agua hirviendo y se fijaron 24 
hs. en fijador Pampel, antes de pasarlas definitivamente al alcohol 70%. Las pupas 
se fijaron en éJlcohol 70%. Los caracteres empleados en las descripciones 
anrltómicas y la terminología utilizada, son los propuestos por Rltcher (1966) y 
Morón (19B7) 

RESULTADOS 

Diloboderus abderus (Sturm, 1826) 

Descripción de la larva de tercer estadio (Figs, 1-181. 
Ejemplares estudiados: 50 larvas de tercer estadio procedentes del Departamento de 
Colonia, Ruta 50, Km, 11 (VI y IX- 1989) 

En reposo, cuerpo arqueado, blanquecino. Longitud variable de 35 a 85 mm (~= 
6536) 

Cápsula r:p.t~lica (Flg. 1) prominente, redondeada. Ancho: ,=7.20mm, de color 
pardo-rojiza. Tp.glJmento con pequeñas plJnluaclones y estrías en el clípeo y labro. 
Sutura epi craneal (ES) corta de donde parten dos suturas frontales (FSl algo 
sinuosas Que se extienden hasta la base de las antenas. Sobre el epicraneo se 
Insertan 6 setas dorso-epicraneales, 3 a cada lado de la sutura epicraneal. Las 
suturas frontales delimitan una frente (FI de base ancha, con un par de setas 
frontales externas (AFS). Ocelo (0'1 pequeño en la base de la antena, Clipeu (e) 
transversal, casi uus veces méÍs largo que ancho, COIl 2 setas clipeales internaS 
(ACS) y 2 setas clipeales externa IECSI. 

Antena (Fi~J. 15) de 4 artejos bastante alargados v delgados, desprovistas de 
setas. Pnmer artejo más corto, el segundo, alargado y el cuarto más pequeño y 
pirifo:me con hasta 9 máculas sensoriales ventrales y hasta 8 dorsales de pequeño 
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tamaño y de forma ovalada. El tercer artejo se prolonga en un proceso apical 
interno subfuslforme con una mácula sensorial ovalada. También se observa un 
corpúsculo sensorial (olfativo) en el extremo apical del último segmento antena!. 

Labro (U (Fig. 2). asimétrico, más alargado que el clípeo, pero más estrecho. 
Bordes ovalados con 16 setas cortas (ACLS y PLCS). 6 setas más alargadas se 
insertan en la zona media y hacia el borde anterior (PCLS y ILbS). 

ARRFVIATURAS UTILIZADAS FN I AS FIGURAS 

AC- aCla 
ACLS· seta anterior del lóbulo central 
ACp· acantoparia 

ACR· acroparla 
ACS· seta clipeal anter ar 
AFS- seta fronta anterior 
ASL· hendidura allal 
BLS- setas laterales 
BR- brustia 
BUS· seta basal del unCLS 
C· clipeo 
CA· calx 
CAH- cardo 
ePA· c:haetoparia 
De- Célnnc dorsal 
D[Mfl- región mandibular dorso-externa 
DES- seta dorso-epi craneana 
DMS- t.et",s dorso-molares 
DPH- rle)(,lof'\hoba 

DSS- placds sensoriales 
DX- dexiotorma 
E- epi cráneo 
ECS seta clipoal exterior 
I:GS- seta exterra de Id gaita 
ES- s..jtura epi craneal 
EZ- epiLygum 
E2-2- epizygL.rn-z:ygum 
F- freme 
FS ~U\U'd fr(lrlt,,1 

G- nalea 
GD- LJllCUS de lél galea 

GL- ~Icsas 

GP- flymnopanél 
H- l1elus 
HL- haptola:::hus 
IIM- haptomero 
HSC- osr;!eroma IWlOfailllQcal 
ICARS- t.eta~ internas del cardo 
ILbS- seta labral ¡r,terna 

IOGS- seta dorsal Interna de la gaJea 
IOLAS- sela dorsal interna de la laCinia 
L- labro 
LA- laCinia 
LAL- lóbulo anal inferior 
LL- lóbulo lateral 
LLGIS- seta del lóbulo lateral de IdS ylusas 
Lp· palpo labial 
LPH· laBophoba 
L T - laeotorma 
LSTS- seta lateral del estlpite 
LU- unci de la lacinia 
M 1 ,2.3- dentículos molares 
MO mola 
MP- palpo maxilar 
MS- microsetas 
0- ocelo 
PA- preartis 
PE- área padlal 
PlGs- seta 'aterol lJu~terior ue las glosas 
PLL- lóbulo pleural 
PLLS- seta (ateral posterior del labro 
PRSC- oresculum 
PSCL· postcutellum 
PT A postartis 
P ¡ l· pternotorma 
S 1 I 2- dentículos incisivos 
SA- área incisiva 
SD- área estridulatoria 
SCL- scutellum 
seu- scuturn 
SN- comisura 
sse- subscutJm 
ST- estlpe 
ST A- area estridulatorio 
SPR- es¡:móculo 
TP- proceso hlpofaringeo 
VP- prcceso ",entra( 
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D¡ioboa'crus abdcrus ~Sturm), lar\la de tercer cst<ldio. 1) CJbcZLI; 2) ILlbro; 3) epifLlringc; 4) rnandíbulLl 
izqu·erda erl vista dorsal: 5) mandíbula IzqUierda en vista frontal; 6:, mandíbula izquierda en vista ventral: 
7) mandíbula derecha en vista ventral; 8) mandlbula derecha en vista frontal; 9) Tlandíbula derecha en 
,,·ista dorsal 
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Epifarlnge (Fig. 31, redondeada y algo ensanchada. Acroparia (ACRI y corypha 
{COl unidos con 17-20 setas gruesas. HapUmero (Hl presente, formando un tylLJS 
bien desFlrrollado. Chi'letoparia ICPA) con aproximadamente 5-6 setas largas y 
gruesas Acroparia (ACR) r.on 16 setas cortas y algo curvadas hacia adelante. 
Dexiotorma (OX) en forma de barra delgada V transversal. Laeotorma (L T) también 
transverso y más fino. 

Mandíbulas I'Fígs. 4-9) aSlmélricas, ensanchadas y fuertes con el extremo distal 
castaño oscuro a negro. Mandíbula derecha (Figs. 7-9) con área incisiva con 4 
dentículos, (51 + 2) separados de 53 por una importante comisura que puede 
prolongarse hacia el interior en un surco. 53 y 54 poco visible, seguramente 
debido al desgaste. Importante región molar con 2 lóbulo molares (M1 y M2l. M1 
de forma triangular, contrastando con M2 más ensanchado, algo cuadrangular con 
borde sinuoso Setas largas y tinas (BRI que se agrupan en el extremo basal de 
M2. Zona estrídulatoria (STA:I central, con bordes sinuosos. Sobre el borde externo 
se nsertün 3 setas largüs y finas y 7 setas pequeñas. Mandíbula izquierda jFigs. 
4-6), de aspecto mós maCiZO. S3 y S4 son más visibles. M1 es ensanchado y M2 
triangulür, más pequeño, prolongóndose su base en un Beia (AC). Se observa 
también un grupo de setas finas y delgadas, 20 aproximadamente (SR). 
Dorsalmente, se observan 5 setas cortas y 5 setas finas y alargadas insertas en 
el borde externo sobre una carena dorsal. 

Max;!a IFig. 111. Cardo (CARI desarrollado. Galea (GI y lacinia (LAI soldadas, 
Visualizándose bien la línea de sutura. Estípite (ST:I con una hl,lera de 10 dentículos 
estridulatorios ISO). Son de forma irregular con la superficie aplanada. El último 
dentículo se separa de los demás (Fig. 12). El extremo superior de la hilera de 
dentículos está rodeado de setas largas y finas (11 aproximadamente). Galea (G~, 
alargada, terminada en un uncus (GU) fuertemente esclerosado de forma 
triangular. corl base ensanchada y ápice estrecho y rOlllo. Está rodeado de setas 
~ruesas y alaryadas, Lacinia (LA) con 2 unci (M U) gruesos, esclerosados y de 
punta redondeaua, rodeados de gruesas setas. Palpo maxilar (MP) de 4 artejos 
ensanchados, el último más alargado con el extremo romo. 

Labio-hipofaringe (Fig. 16), con 2 lóbulo~ laterales (LU ensanchadu~, el derecho 
más saliente y de borde simple. Estos lóbu!o~ limitan url yrueso escleroma (HSC) 
con un proceso hipofaringeal irregular (TP). A ambos lados de la lona central de 
la glosa, se insertan 18-20 setas finas y alargadas. En la base de la glosa se 
aprecian 26 setas cortas V gruesas Y una región central practicarnente glabra. 
Palpos (LPl de 2 artículos, el último más alargado, con una placa sensorial 
redondeada en e' extremo distal. 

Tórax (Figs. 10 y 13). Placa supraespiracular del protórax irregular, de mediano 
tarnafío y color amarillento con 3 setas dorso-ventrales, en hilera. Se observa un 
par de AstlgmFls en ~lerradlHa con la concavidad dirigida hacia atrás. Pronoto con 
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flgons 10-20 
Diloboderus abderus ISturm). 10) cabeza V segmentos torácicos en vista lateral; 11) maxila derecha 
en vista dorsal: 12) dentfculos maxilares; 13) segmento torácico en vista lateral: 14) antena en vistas 
dorsal V ventral; 16) labio-hipofaringe¡ 16) pata I en vista lateral; 17) últimos segmentos abdominales 
9n vista lateral; 18) ráster; 191 pupa macho en vistA dorsal; 201 pupa macho en vista lateral. 
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CF 1 (4), mesotórax con prescudo con LF 1 (6 a 7), escudo glabro y setas en la 
reglón lateral, escutelo glabro. Mesotórax con dorso del escutelo glabro. (Sistema 
de fórmulas para la quetotaxia según Morón, 1987). 

Patas curvadas hacia adelante. Patas 11 y III subiguales. Pata I (Fig. 14) Illás 
pequeña con las suturas intersegmentales bastante visibles. Coxa cilíndrica y 
ensanchada, trocánter corto, fémur alargado y más delgado que la coxa, tibia más 
pequeña. Tarso terminado en punta gruesa, Todos los artejos son muy 
pubescentes, destacándose hileras de setas gruesas y cortas en la tibia. 

Abdomen (Figs. 17-18). Como en otras larvas de dinástinidos, la quetotaxia de 
los distintos segmentos abdominales no es constante. Dorso del segmento I con 
CG (81, dorsa de los segmentos II al VI con LF 2 114-8); CE 3 (50 a 80, 75 a 92, 
86); corsa de los segmentos VII a IX CG ,. 112 a 131. Ráster (Fig. 18), con 90 a 
1 00 tege~ ligeramente curvos haCia la parte posterior, rodeados por bárbulas 
largas y r8ct;;¡s. Se destaca el labio anal (ASU cen forma ligeramente curva. 

Descripción de la pupa IFigs. 19-20), 
Pupa exarata, de tegumento glabro y de color amarillento con bordes de los 

segmentos, espiráculos y algunas regiones de la cabeza, más oscuros. Ancho del 

cuerpo del macho: ;=19mm, largo del cuerpo: ;;=41mm. Para la hembra las 

medidas fueron: ancho del cuerpo: .; = 15mm, longitud del cuerpo: x =32mm. 

Importante dimorfismo sexual en el macho, consistiendo en un cuerno cefálico y 
un tubérculo pronatal bilobado. Esto permite un fácil reconocimiento de los sexos 
de los futuros imagos. Pronoto muy ensanchado, meso noto formando un triángulo 
ancho. No se distinguen las líneas de sutura ecdisal pronotal, ni meso o metanotal. 
Pterotecas ensanchadas, cortas y de bordes sinuosos. En las podotecas se 
observan espinas tihiales. Se visualizan tres pares de espiráculos, con un reborde 
eselerozado. Seis pares de "gin-traps" ~Hinton, 19461 en el centro tergal de los 
segmentos 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8. Los últimos segmentos abdominales 
forrr.an un cono distal de borde bilobado con setas cortas y muy finas. 

Biología 
Diloboderus abderus tiene un ciclo de vida anual. Alvarado y Ezcurra ~ 1976) 

estudian su ciclo de vida en condiciones de laboratorio y Morey y AJzugamy 
(1982), realizan importantes precisiones basadas en observaciones de campo y 
laboratorio. Después de la ecdisis pupal los imagos permanecen unos días bajo 
tierra hasta que el tegumento está bien endurecido. Los primeros registros de 
imagos se reall7.:an en los primeros días de enero, llegando a colectnrse hast8 
finales de marzo, cOI mayor abundancia a fines de enero y con variaciones que 

63 



Morel/¡: Descripción de estados inmaduros ':le dos especies de Dynastmae 

parecen depender de la humedad y la tempt!ratura del ~utdu, Los rnachos 
comienzan primera su actividad en la superficie, hasta dos semanas antes que las 
hembras. Se los puede ver en horas crepusculares, deambulando hasta el 
amanecer en que retornan a sus refugios (Alvarado, 1980). Estos machos no 
vuelan ya que poseen el segundo par de alas atrofiado y por esta razón es difícil 
su captura con trampas de luz. Es posible que las hembras realicen vuelo nupcial 
ya que se han capturado hembras oviplenas en trampas de luz (Alvarado, 1980), 
Luego de la cópula, que es bastante prolongada, el macho muere (Daguerre. 
1931). Los distintos autores coinciden en que una VP.? rp.Fll17ada la Cooflula, la 
hembra vuela en husca de un lugar apropiado para depositar los huevos 
(Bouroukhovitch, 1976; Ruffinelll, 1963; Daguerre, 1931) Ella se entierra hasta 
una profundidad de 7 a 8 cm (Bertels, 1956:1. Su nido consiste en una cámara 
cilíndrica, que puede detectarse en la superficie por un montículo de tierra suelta 
que oculta la entrada. Esta galería es ensanchada a una distancia de 15 - 20 cm. 
de la entrada. La hembra trae de la superficie hojas de gramínea que utiliza para 
tapizar su galería y que será el primer alimento de la larvas recién eclOSionadas. 
Los valores de fecundidad pueden llegar hasta 100 huevos por hembra 
(Bouroukhovitch, 1976; Ruffinelli, 19671. El periodo de incubación oscila 
aproximadamente entre 2 semanas a 40 días. Hacia el final de! desarrollo larval 
(fines de octubre), la larva se acerca a la superficie, hasta 8 cm aproximadamente. 
Allí construye una cámara apenas mayor que su propio cuerpo. Simultáneamente 
ha rellenado la galería hacia arriba y abajo con tierra, quedando la larva 
completamente aislada, no observándose montículos de tierra en la superficie. En 
esta cámara la larva pupa, El periodo pupal se eXliende de noviembre a diciembre. 

Alimentación y daños 
Las "Isocas", término utilizado para designar en general este tipo de larvas, se 

alimentan de materia orgánica en su primer estadio y luego de raíces (Silveira y 
Carbonell, 1965). Causan pérdidas importantes en praderas de 3 o más arlos y en 
cultivos de trigo y cebada de campos nuevos o ~embrados luego ue varios años 
de pradera (Morelli y Alzugaray, 1990). Lo~ daños causados curTlienzan desde la 
implantación de los cultivos, alimentándose también de la semilla No hay datos 
de que 'lOS adultos se alimenten. Además del daño directo, por la desapariCión de 
la pastura, sigue la invasión de malezas al quedar la tierra descubierta, D. abderus 
ataca además: césped, cerales, hortalizas, alfalfa, maíz, cebada, centeno, 
remolacha caña de azúcar. leguminosas, avena, malezas, gramíneas 
IBourouckhovich, 1976, Ruffinelli, 1963: Silvetra y Carbonell, 19651. 
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Philascaptus bonariensis IBurmeioter, 1B471. 

Descripción de la larva de 3er. Estadio IFigs. 21·38). 

Material estud',ado: 17 larvas de 3er. esladlo, procedentes de "Estancia Las Cañadas", Pasa 
de los Toros, Ruta 20, Km. 32. Departamento de Tacuarembó. IX-1989, 

Cuerpo voluminoso, arqueado, de 41 mm de longitud, de color blanco lechoso. 
Cabeza y extremo de las mandíbulas castaño oscuro, 

Cápsula cefalica IF¡g. 21), redondeada, con tegumento punteado regularmente 
sobre todo en la frente, clípeo y labro. Frente (F) con pocas setas cortas, 
dispuestas simetricamente sobre el borde clipeal íASFL Epicráneo con por lo 
menos 15 setas dorso-epicraneales lOES) agrupadas a lo largo de la sutura frontal 
y siempre más alargadas hacia el vertex, SI"Jtura epi craneal corta, sutura frontal 
(FS) algo sinuosa extendiéndose hasta la base de la antena. Clipeo transverso, con 
el tegumento punteado regularmente, 

Antenas (Fig. 35) con 4 artejos, los 3 primeros alargados y subiguales, el último 
pinforme con 9 placas sensoriales íDSS) de forma irregular y una pequeña apicaL 
Tegumento glabro. El tercer artejo se prolonga en una especie de cono asimétrico, 
donde se alOja una pe~ueña placa sensorial redondeada, 

Labro ILI Fig, (231. con borde externo redondeado donde se insertan 
aproximadamente 15 setas alargadas y un pEr de setas alargadas internas muy 
notOrias, 

Eplfaringe (FirJ_ 24) con dexiotorma (OX} en forma de barra transversal. 
Laeotorma también transversal y delgado, Acraparía (ACR) con 15 setas largas V 
gruesas, Corypha (COi con 6-9 setas más cortas que en el acroparia. Zygum y 
eplzygum iEZ-Z) fusionados, Haptomero (HM} presente, con un proceso denticular 
íH), Acantoparia tACP) con 14 setas gruesas, cortas y curvadas hacia adelante. 
Chaetopana (CPAl con aproximadamente 40 setas medianas y gruesas, dirigidas 
hacia In: 70na pedial (PE}. Gymnoparia (GP) con 14-20 setas cortas, bordendo el 
acantoparia, Una placa esclerotizada, pequeña y cónica (SP) se ubica a 
continuación del dexiotorma. 

Mandíbulas íFigs. 25·30) asimétricas, Mandíbula izquierda {Figs. 25, 28, 29) con 
3 dentículos incisivos íS 1 + 2) Y 53 separados por una pequeña comisura. Zona 
molar prominente con 2 dentículos molares M1 y M2, siempre M1 más 
voluminoso. M2 se prolonga lateralmente en un aeía iAC) ala(gada. En el extremo 
de la región molar, se inserta un grupo de aproximadamente 10·12 setas alargadas 
iBR). Dorsalmente, próxima a la región molar, se visualiza una hilera de 6 setas 
cortas. En e! borde externo se destaca una suave carena dorsal (OC), donde se 
insertan 6 setas alargadas. Ventral mente, se observa la región estridulator¡a, de 
forma irregular, Mandíbula derecha (Figs. 26, 27, 30) con tres dentículos mofares. 
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Figur .. 21·30 
Philoscsptus bonsriensis (Burm.). 21) cabeza; 22) labio~hipofaringe; 23) labro; 24) epifaringe; 26) 
mandlbula izquierda en vista dorslIl; 261: mandlbula derecha en vista fromal; 27) mandlbula derecha en 
vista dorsal; 28) mandrbula izquierda OT'l vista ventral; 29) mancllbula izquierda en vista frontal; 30) 
mandrhula derecha en vista ventral. 
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Ambas Illélndíbulas presentan un proceso esclerotizado ventral (VPL entre el área 
molar y el cóndilo de articulación ventral. 

Maxila (Fig. 32). Cardo ICARl poco piloso, con 12 setas externas ubicadas sobre 
todo en 01 borde. Estipite (ST) con setas alargadas, nproximadamente 15, de 
posición irregular. Dorsnlmcntc, se observa una hileru de 7 dentículos 
estridulatorlos (SO) de forma elíptica, el último más próximo a la base de la galea 
y de forma más punteaguda. Galea y lacinia (G y LA) soldadas. Galea terminada 
en un uncus, algo curvado y bordeado por 6-9 setas gruesas. Lacinia con Uncus 
algo curvo en su extremo. con tegumento muy piloso. Dorsalmente, se destacan 
20 setas alargadas y finas, agrupadas por lo menos en 3 hileras irregulares. 
Ventralmellte, también se ubican setas largas, agrupadas más irregularmente hacia 
el borde externo. Palpo maxilar (MPl de 4 artejos. Artejo I generalmente COIl 2 
setas cortélS, 3er. artejo con 2 setas muy laqJas y tinas V últilT10 arteJu más 

alargado, terrfllllado en pUllta cun una pequeliél tirea circular con 'nicrusetas 
sensoriales. 

Tórax (Fig. 311. Placa supmesplracular (PS) del protórax irregular, de color 
amarillerlto COll 4 setas largas V tirlas. Se observa un par de estigmas en herradura 
con la caVidad dirigida hacia atrás. Prescutum con LF (3) irregular! 15); Scurum LF 
312-5-21: Scutellum LF 2 15-2). Patas algo curvadas hacia adelante. Patas 11 Viii 
subiguales. Pata I (Fig. 36) más pequeria, con las suturas intersegmentales poco 
Ilít,aas. Coxa ensanchada y cilílldrica, trocánter corto, fémur y tibia ensanchados, 
tarso terminado en punta alargada. Todos los artejos de las patas son muy 
pubescentes, intercalándose setas muy largas con setas cortas. 

Abdomen ':Figs. 31 y 33). La pilosidad de los distintos segmentos abdomlllales 
110 es cons~anrP.. Dorso del segmento 1: LF 1 (41; CG 1, LF 1 intercaladas (5-7) 
Dorso del segmento II CG 2 14-71, LF 1131. CG Irregular 1131. LF 111. CG Irregular 
(79-]0), LF 6 Interr:Fllarlas. Dorsa de los segmentos III-VII: CE 4 1:33), LF ') 
Intercaladas, CE 4 (70-21, LF 1 intercaladas, CE 4 ·:45-50), LF Intercaladas (8-10). 
Dorso de- segmento VII; CE :3 (3-6-9), LF 2 (~-6, 10). Dorso del segmento VIII LF 

2 110 151 Dorso del segmento X: LF 130-351, CE 155-601 Raster IFig. 331 sin 
palidiurn, con teges cortos y abundantes que se ubican por encima y por debajo 
del labio anal. Bordeando esta zona de teges cortos se insertan setas largas y 

menos abundantes. El detalle de la quetotaxia del raster es el Siguiente: CE (180-
200), LF 150-551 sobre el labio al1al, LF (60-65) en el borde externo. 

Descripción de la pupa (Figs. 37-38). 
Pupa exarata, de color amarillento. Ancho máximo: 18mm, largo: 24mm. 

Tegumento glabro, sin tubérculos, apreciándose solamente algunos 
engrosamiertos cefálicos a nivel de la frellte.No se distingue la línea de sutura 
ecdlsül a nivel del pro, meso y metanoto. 
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31 

___ 15rrm 

Figuras 3' -38 
Pfti/oscaprus lJonarieflsls (Burm.). 31) ::;abela y segment8s torácIcos en vista laleral; 32) llaxlla derecha 
en vistLl dorsa'" 33) ú timos segmentos abdominales en vista lateral; 34): ráster; 351 antena en vistas 
dorsal y ventral; 36) pilta I en vista latera, 371 pupa en vista dorsal: 38) pupa en vista \'entraL 
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Pronoto ancho y redondeado, meso y metanoto también ensanchados. 
Pterotecas muy ensanchadas, dejando visibles en vista lateral solamente las tibias 
y tarsos del último par de podotecas. Se observan nítidamente 3 pares de 
espiráculos abdominales. Posee 5 pares de "gin traps" en el centro tergal de los 
seomentos 1/2, 2/3, 3/4, 4/b, 5/6. Los últimos segmentos abdominales forman un 
r:ono de ápice redondeado con numero abund;mte de microsetas. 

Ciclo biológico 
No hay certeza de que el ciclo biológico de esta especie sea anual. Se han 

recogido en el campo larvas de 2do. y 3er. estadio junto con imagos enterrados 
en sus galerías, desde los meses de mayo a noviembre. En este último mes se 
encontraron hembras oviponiendo en la localidad de Cerro Colorado, Florida. 

Las larvas estudiadas en el laboratorio fueron recogidas a principio de 
noviembre, registrándose pupas a mediados de diciembre y los primeros ¡magos 
emeq::]leroll él fines del mes de dicielTlbre. Las larvas son encontradas en galerías 
de Ilasta 25 cm de profundidad de iorma rectilínea. 

Para el Uruguay, sólo se registran daños causados por esta especie en call1po 
natural, desde los meses de mayo a agosto (Morelli y Alz\.Igaray, 1990). 

CONCLUSION 

El complejo de gusanos blancos del suelo agrupa distintas especies de 
co1eópteros escara be idos que viven en el suelo durante sus estados inmaduros. En 
el Uruguay, tradicionulmente se atribuía íl la especie Dilobodcrus élbderus, los 
mayores índices de daños en pasturas y diversos cultivos. Esta especie se 
confunde facilmente con Philoscaptus bonariensis, sin embargo el estudio de su 
anatomía externa así como la observación de su comportamiento en el campo, 
hacen fac¡lmente su diferenciación. Las larvas de Phi/oscaptus bonariensis, con 
raster sin palidium, con tegas cortos y abundantes, ubicados por encima y debajo 
del labio anal, produce daños tempranos en el otoño, mientras que las de D. 
abderus con raster con tegas cortos, con ápices curvos orientados hacia la parte 
posterior, llegan al tercer estadio a comienzos del invierno, donde son más 
voraces 
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