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ABSTRACT 

Lycosa malitiosa Tullgren is a wolf spider living in Argentina, 
Bolivia and Uruguay. This species is found in two main biotopes : low 
herbage and groups of rocks. At différent periods of the year this 
species changes its usual habitats and is seen occupying two main 
kinds of closed shelters. In this paper thèse are termed nursing nests 
and moulting burrows. 

We have demonstrated that the building of a nursing nest takes 
place close to the time of oviposition (before or after). Cocoons seem 
to be very important physical stimuli for releasing the nest-building 
behaviour. The nursing nest has complex characteristics which are 
related to the maternai behaviour. Each nursing nest consists of an 
aerial silk tube connected to a hole in the ground. Adult females and 
immature spécimens exhibit similar digging behaviour patterns. 

Young spiders also conceal themselves periodically. In such cases, 
however, the releasing stimulus for digging a closed burrow seems to 
be the approach of moulting. The moulting burrows are simpler than 
the nursing nests (they do not have the aerial silk tube). 

Our expérimental studies have shown that Lycosa malitiosa also 
digs very simple open holes. In the laboratory the présence of a 
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shallow incomplète hole elicits the digging behaviour, the spider finishes 
the hole and occupies it. Since Lycosa malitiosa lias been described so 
far as an errant species we consider this type of study particularly 
relevant as a complément to the taxonomic exploration of the lycosid 
group. 

INTRODUCCIÔN 

Lycosa malitiosa Tullgren es una Araneomorphae de América 
del Sur, frecuente en Uruguay y Argentina. Su localidad tipica es 
Tatarenda en Bolivia. Es una arafla cuyo tamano puede llegar hasta 
los 28 mm. de longitud total (fig. 1). Generalmente vive debajo de 
las piedras o en agujeros hechos en el suelo, entre el pasto. El 
modelo de su comportamiento cavador, es semejante cuando la 
hembra cuida sus huevos y durante el periodo juvenil. Este modelo 
es de gran importancia, porque analizândolo se pudo saber que 
hay mâs de un estimulo que mueve a la araiîa a modifïcar el 
biotopo donde vive. Dicho biotopo esta en relaciôn con los habitats, 
y ambos son de fundamental valor, para tener un conocimiento 
autoecolôgico verdadero de esta especie. 

El objetivo de este trabajo es describir los biotopos y carac-
terizar los habitats donde viviô Lycosa malitiosa en Uruguay. Se 
comunican ademâs, los experimentos hechos para averiguar los 
principales estîmulos que condujeron a la arana a ocupar sus 
habitats o agujeros. 

MATERIAL Y METODO 

Las aranas usadas para este estudio fueron colectadas en 
Canelones, Marindia, desde setiembre de 1972 a junio de 1973. El 
total de especimenes recogidos llegô a 200 (juvéniles, machos y 
hembras). La determinaciôn taxonômica de esta especie, fue hecha 
con la descripciôn de TULLGREN (1905). La especie, no obstante 
haber sido pasada al género Avicosa por ROEWER (1954) se mantuvo 
con su nominaciôn original. Cada especimen fue alojado dentro de 
un frasco de vidrio de 14 cms de alto y 9 cms de diâmetro. En el 
interior se agrégé arena hasta los 6 cms de alto. La boca del frasco 
se cubriô con una gasa de nailon de trama finîsima. El alimento 
consistiô en trozos de Blattica dubia cada 6 dias; el agua se le 
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Fie. 1. — Lycosa malitiosa Tullgren, hembra, vista dorsal. Esta especie, cuyo 
tamano puede llegar hasta los 28 mm. de longitud total, es comûn en Uruguay. 
Esta distribuida en la " planicie costera o platense ", en una franja de 

aproximadamente 40 km de ancho que corre de Oeste a Este. 

suministrô por medio de una câmara hûmeda. En el laboratorio 
la temperatura variô entre 9" y 29 °C. y la humedad relativa de 
51 a 96 %. El ritmo de luz natural fue de 9 a 11 horas diarias. La 
luz solar nunca actuô directamente sobre los animales. Las obser-
vaciones sobre habitats fueron efectuadas primeramente en los 
biotopos naturales y luego comprobadas experimentalmente en el 
laboratorio. 

i * 
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BIOTOPOS EN QUE VIVIO LYCOSA MALITIOSA 
EN URUGUAY 

En Uruguay, hasta ahora, Lycosa malitiosa pudo hallarse con 
seguridad en los departamentos de Colonia, Montevideo, Canelones, 
Maldonado y Lavalleja. Por lo tanto su distribuciôn geogrâfica se 
limité al Sur del pais, en una franja de aproximadamente 40 kms. 
de ancho, que corriô de Oeste a Este (Planicie costera o platense). 
El suelo en las zonas prôximas a la costa fue arenoso y arenoso-
arcilloso, a medida que se avanzô hacia el Norte. Los biotopos (figs. 
2 y 3) ocupados con mâs frecuencia por las aranas se resumieron, 
para su estudio, en 2 tipos : I) Agrupaciones de piedras o similares y 
II) Suelo cubierto de pastos bajos. Las especies végétales mâs 
comunes en ambos fueron : Cynodon dactylon, Eragrostis lugeos, 
Schizachyrium plumigemm, Piptochoetium panicoides. La fauna 
concurrente estuvo representada por las siguientes especies ani-
males : Bufo d'orbigni (Anphybia), Miogryllus verticalis y Blattica 
dubia (Orthoptera), Camponotus punctulatus (Hymenoptera), Arma-
dillidium vulgare (Isopoda). Esta enumeraciôn corresponde a un 
solo muestreo efectuado a mano, a las 14,30 horas, el dia 8 de 
abril de 1973 (Otono). En el esquema de la figura 4, se muestra la 
diferencia entre los factores abiôticos del clima y los del microclima 
de los biotopos indicados mâs arriba. 

Discusiôn. 

Los biotopos donde viviô Lycosa malitiosa, tienen valor para 
su subsistencia, si se los relaciona con los modelos de conducta que 
cumple la especie. De acuerdo con lo que se ha podido observar 
en otras especies de la familia, Lycosa malitiosa, puede ser tomada 
como ejemplo para todo el grupo. Creemos, por lo tanto, que la 
elecciôn de ambientes efectuada por las Lycosidae, en América del 
Sur, se hace a nivel de las residencias ecolôgicas o habitats y no 
de las comunidades ecolôgicas (ZAPFE-MANN, 1971). En esta forma 
es comprensible que la especie modifique su habitat, ya que estâ 
movida por estîmulos que tienen estrecha relaciôn con el medio. 
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FIG. 2. — Aspecto del biotopo tipo I en que vive Lycosa malitiosa. Se trata 
de agrupaciones de piedras o similares, frecuentes en la zona. 

FIG. 3. — Aspecto del biotopo tipo II en que también puede ser hallada 
Lycosa malitiosa. En la foto se puede observar el suelo cubierto de pastos 
bajos. Este biotopo tipo, tiene taies caracteristicas durante los meses del otono. 
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HABITATS OCUPADOS POR LYCOSA MALITIOSA 

A partir de setiembre hasta mayo, en las hembras con ootecas, 
durante todo el ano, en los especimenes jôvenes, Lycosa malitiosa 
modifiée» su biotopo habituai haciendo agujeros en los que se 
introdujo u ocupando agujeros prehechos. Estos agujeros fueron 
estudiados experimentalmente y agrupados en 3 tipos : Agujeros 
cerrados hechos por las arafias con ooteca (Nidos de cria), agujeros 
cerrados hechos por arafias jôvenes (Agujeros de muda), agujeros 
abiertos hechos en el suelo ocupados por las arafias. 

1) NIDOS DE CRIA HECHOS POR ARANAS HEMBRAS CON OOTECAS. 

Las arahas hembras durante el periodo cercano a la oviposiciôn 
edificaron un nido de cria cuya porciôn aérea se puede ver en la 
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Fui. 4. — Représentation esquemâtica del perfil de los 2 biotopos en que 
puede hallarse Lycosa malitiosa. Los faetores abiôticos senalados fueron 
tomados el 8 de abril de 1973 (Otono) a las 14,30 horas. En el esquema se 
pueden comparar los faetores del microclima con los del clima. Las abreviaturas 
significan : v.c.a. : Velocidad de las corrientes de aire; "C : Grados centlgrados; 

H.R. : Humedad relativa; m.p.h. : Millas por hora. 
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figura 7. En los casos estudiados (N = 53), se comprobô que en el 
interior de estos nidos, la temperatura no variô paralelamente a la 
exterior. Este nido fue hecho por las aranas siguiendo un modelo 
estereotipado, de etapas sucesivas. El modelo de conducta construc-
tora de nidos de cria, se descompuso en 4 unidades : 

* Bûsqueda : Consistiô en elegir un lugar que generalmente 
tuvo una superficie sôlida y provista de sostén. 

* Cavado : En esta etapa la arana adeeuô depresiones preexis-
tentes. Ahondô un agujero profundo en la superficie del suelo; luego 
lo tapizô con seda. 

* Construcciôn : Consistiô en levantar, paulatinamente, un tubo 
de seda al que se le adhirieron piedritas u otras particulas. (En los 
casos en que la arana cavô previamente un agujero, el tubo de seda 
se construyô sobre los bordes). 

* Obturaciôn : En esta etapa se cerrô la construcciôn. 
Una vez concluida la unidad de obturaciôn, la arana se alojô 

en el interior del nido con su ooteca. Permaneciô alli hasta que 
salieron las aranitas, (en algunos casos hasta 39 dias) luego aban-
donô el nido indefectiblemente. Segûn las condiciones ambientales 
la arana utilizô este nido ubicândose con su ooteca en la porciôn 
superior o en la zona subterrânea. 

Cuantificando los casos estudiados en el laboratorio, se obtuvo 
que en el 80 % de las veces, la oviposiciôn y construcciôn de ootecas 
fueron previas al cavado de agujeros. El 20 % restante, estuvo 
representado por casos cuyas ootecas se hicieron en medio y aun 
después de la unidad de cavado (Fig. 5 A). Por lo tanto a partir 
de la unidad de bûsqueda debiô intercalarse esta oviposiciôn. 

Estando los nidos tan estrechamente ligados a las oviposiciones, 
se formulô la hipôtesis de que la ooteca en las hembras adultas 
séria el principal estimulo que desencadenaria el comportamiento 
cavador de agujeros. Para averiguar la importancia que la ooteca 
tuvo en la construcciôn de nidos de cria, se efectuaron las siguientes 
experiencias. A aranas que poseian ootecas y ya habian construido 
su nido, se les destruyô el nido y se les quitô sus ootecas. En este 
caso las aranas no volvieron a construir nuevos nidos. Interesô de 
inmediato saber si su capacidad para hacer nuevos nidos se man-
tenia vigente mientras llevaron la ooteca. Para esto, a varias aranas, 
solo se les destruyô experimentalmente su nido, sin quitarles las 
ootecas. De esta experiencia se obtuvo como resultado la construc-
ciôn de nuevos nidos. De acuerdo con los tests expérimentales ante-
riores, se reafirmô la hipôtesis de que la ooteca séria uno de los 
estimulos actuantes en el comportamiento constructor de nidos de 
cria. Para tratar de saber hasta cuântos dias antes de la eclosiôn 
de las aranitas el estimulo ooteca ténia vigencia y los nidos volvîan 
a ser construidos, se usaron aranas cuyas ootecas habian sido 
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Fia. 5. — Esquema de los modelos etolôgicos, con sus unidades, cumplidos 
por Lycosa malitiosa, segûn los estimulos de cada comportamiento. A) Esquema 
del comportamiento constructor del nido de cria, realizado por las hembras 
fecundadas. Es el mâs complejo de todos los modelos, va que es neeesario 
intercalar la oviposiciôn entre las unidades bâsicas. En el 80 % de los casos 
la oviposiciôn se hizo antes de la unidad de cavado. En el 20 % restante, 
la oviposiciôn se hizo en medio de la unidad de cavado o después. El 
procedimiento se continua con la unidad de construcciôn y obturaciôn. 
B) Esquema del comportamiento cavador del nido de muda, cumplido por los 
ejemplares juvéniles. C) Esquema del comportamiento cavador, efectuado por 
los especimenes de ambos sexos. La complejidad del modelo de conducta, 

esta en razôn directa a la importancia que el estimulo tiene para la 
subsistencia de la especie. 

hechas en fechas diferentes, a las que solo se les destruyô sus nidos. 
En este caso las aranas reconstruyeron nuevos nidos, cuantas veces 
les fueron destruidos, hasta los ûltimos dias en que eclosionaron 
las aranitas. 

Discusiôn. 

El estudio de los agujeros y nidos hechos por las aranas Lyco-
sidae fue efectuado por TREAT (1879, 1880), Me COOK (1883, 1888, 

1888 a), HANCOCK (1899), MILLOT (1949), FABRE (1905), EMERTON 

(1912), ENGELHARDT (1964), etc. — Una nômina muy compléta de 
trabajos, sobre este punto, se halla en BONNET (1945) —. Estos 
autores se ocuparon de especies de Lycosidae distintas a las de este 
trabajo y desde otros puntos de vista. De las especies de América 
del Sur, no conocemos ningûn estudio. 

Es importante senalar que si bien las aranas iniciaron sus 
nidos de cria sin un estimulo fisico externo, en este trabajo quedô 
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probado que la ooteca, fue el principal estimulo fisico que desenca-
denô el comportamiento constructor de nidos. El anâlisis del modelo 
de la conducta constructura de nidos, puede efectuarse en los casos 
estudiados en el laboratorio. No obstante, los nidos de cria cons-
truidos en el laboratorio, difieren de los nidos hallados en el campo, 
fundamentalmente en su porciôn subterrânea. La figura 6 ilustra 
esquemâticamente sobre la morfologia de un nido de cria cons-
truido por Lycosa malitiosa en el campo. Hay, ademâs, 2 hechos 
a anotar, referentes al modelo de la conducta constructora de nidos 
de cria : a) Es el que tiene mayor cantidad de unidades; b) Tiene 
incluido un comportamiento que no se puede pronosticar a tiempo 
fijo y que no forma parte del mismo : la oviposiciôn. 

2) AGUJEROS DE MUDA HECHOS POR LAS ARANAS JÔVENES. 

Otro tipo de agujero cerrado hecho por Lycosa malitiosa es 
el que se ilustra en la figura 8. Su morfologia fue semejante a la 
descripta anteriormente. No obstante, su volumen y profundidad 
fueron diferentes. Estos agujeros de muda fueron hechos por 
especimenes jôvenes que estuvieron por mudar. En todos los casos 
observados, la muda se hizo dentro del agujero obturado. La arana 
permaneciô dentro de este agujero alrededor de 3 dias. El modelo 
de conducta que la arafia joven cumpliô para hacer los agujeros 
de muda contuvo las unidades de bûsqueda, cavado y obturaciôn 
descriptas anteriormente (Fig. 5 B). Nunca edificaron un tubo de 
seda (unidad de construction) como en los nidos de cria. 

Discusiôn. 

En primer lugar es importante destacar el tiempo de perma-
nencia de las aranas dentro de los agujeros de muda. Fue aproxi-
madamente 10 veces inferior al que permaneciô una hembra con 
ooteca dentro del nido de cria. Esto es debido a que las aranas 
hicieron agujeros, estimuladas primordialmente, por la proximidad 
de una muda. Otro punto a comentar tene que ver con el modelo 
de conducta (Fig. 5 B). Para hacer este agujero, la arana cumpliô 
un modelo muy sencillo, que no se viô interl'erido en sus unidades, 
por el estimulo que lo provocô. 
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FIG. 6. — Corte esquemâtico de un nido de cria efectuado en el campo por 
una Lycosa malitiosa con ooteca. La porciôn aérea esta constituida por un 
tubo de seda cerrado. La porciôn subterrânea consta de un agujero hecho bajo 
tierra; en algunos casos puede ser torcido en su segunda mitad. Las abrevia-
turas significan : t.a. : Tubo aéreo; n.s. : Nivel del suelo; t.s. : Tubo sub-

terrâneo. Los numéros expresan dimensiones en centimetros. 
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FIG. 7. — Foto tomada en el campo, de la porciôn aérea de un nido de cria. 
Esta parte del nido de cria la realiza la arana en la unidad de construcciôn. 
FIG. 8. — Foto de un agujero de muda hecho por un juvenil, para mudar. 
La fotografia fue tomada a través de uno de los frascos usados en el 
laboratorio y descripto en método. Las fléchas indican la capa de seda que 

obtura el agujero, la que no sobrepasa el nivel del suelo. 
(Foto Omar Trujillo-Cenoz). 

2 
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3) AGUJEROS ABIERTOS OCUPADOS POR LAS ARANAS. 

Independientemente de la oviposiciôn y de la muda, las aranas 
habitaron también agujeros abiertos hechos en el suelo. Aqui se 
presentaron 2 casos a estudiar : a) Cuando la arana cavô su propio 
agujero en el suelo para ocuparlo y b) Cuando el animal utilizô 
simplemente un agujero prehecho y lo ocupô. 

La primera situaciôn se observé directamente en el laboratorio. 
Las aranas se mostraron capaces de hacer sus propios agujeros 
abiertos en el frasco donde se criaron. El modelo de conducta contuvo 
solo 2 unidades sucesivas : bûsqueda y cavado (Fig. 5 C). Después 
del cavado la arafia ocupô el agujero. 

Para estudiar el segundo caso, se hizo el siguiente experimento. 
A aranas que generalmente no cavaron sus hoyos, se les practicô 
como estimulo un agujero vertical en el suelo dentro del frasco 
donde estaban ubicadas. El diâmetro fue similar al del cuerpo de 
la arana; su profundidad no excediô los 2 cms. A los 2 dias de 
hecho este agujero expérimental, las arafias lo ocuparon. Luego 
lo profundizaron hasta llegar al fondo del frasco (6 cms). En 
algunos casos el agujero fue continuado por la arafia y torcido 
perpendicularmente. En todos los casos las aranas expulsaron la 
arena fuera del agujero. Nunca lo revistieron con seda. 

Discusiôn. 

BUCHERL (1969) comentô en términos générales la posibilidad 
de las Lycosidae de hacer agujeros casi verticales en el suelo. 
Lamentablemente no indicé las especies sobre las que hizo sus 
observaciones; por lo tanto sus resultados y los nuestros no son 
comparables. Este hecho, sin embargo, quedé probado aqui, para 
Lycosa malitiosa. Pero interesa destacar que se trata de obser-
vaciones sobre casos estudiados en el laboratorio. Ademâs, en condi-
ciones biôticas tan especiales, como lo son el interior de los frascos 
donde se criaron las aranas, fue posible desencadenar el compor-
tamiento cavador experimentalmente, horadando un agujero en el 
suelo, que actué como estimulo. Esta reaccién de los especimenes 
en el laboratorio, sirve para transportarla al campo, porque segu-
ramente es anâloga cuando la especie carece de biotopos del tipo I 
(Agrupaciones de piedras). 
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RÉSUMÉ 

Lycosa malitiosa Tullgren est une araignée loup qui vit en 
Argentine, Bolivie et Uruguay. Cette espèce se trouve dans deux 
principaux biotopes : sol couvert d'herbes basses et groupes de 
rochers. A différentes époques de l'année cette espèce laisse ses 
habitats usuels pour occuper deux types de refuges fermés. Dans ce 
travail ils sont nommés : nid d'élevage et trou de mue. 

Nous avons démontré que la construction d'un nid d'élevage 
a lieu près de la ponte (avant ou après). Les cocons semblent être un 
stimulus physique très important pour déclencher le comportement 
constructeur de nids. Les nids d'élevage ont des caractères 
complexes qui sont en relation avec le comportement maternel; 
chacun d'eux se compose d'un tube aérien en soie relié au trou du 
sol. Les femelles adultes et les jeunes spécimens suivent une con-
duite (pattern) de creusage semblable. 

Les jeunes araignées se cachent aussi périodiquement. Dans ce 
cas le stimulus qui déclenche le creusement d'un trou refuge fermé 
paraît être l'approche de la mue. Les trous de mue sont plus simples 
que ceux d'élevage. (Ils n'ont pas de tube aérien en soie). 

Nos études expérimentales ont démontré que la Lycosa mali-
tiosa creuse aussi de très simples trous ouverts. Au laboratoire la 
présence d'un trou bas et incomplet provoque le comportement 
de creusage. Les araignées finissent leur trou et l'occupent. Puisque 
la Lycosa malitiosa a été décrite comme une espèce errante nous 
considérons ce genre d'études particulièrement important pour 
compléter la recberche taxonomique du groupe des licosides. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Lycosa malitiosa Tullgren ist eine Wolfsspinne, die in Argen-
tinien, Bolivien und Uruguay lebt. Dièse Art findet man vorwiegend 
in zwei Hauptbiotopen : auf Bôden mit kurzem Grasbewuchs und 
Felsgruppen. Zu verschiedenen Zeiten des Jahres verlâsst die Art 
ihren gewohnten Lebensraum uni zweierlei Schlupfwinkel aufzusu-
chen. In dieser Arbeit erwàhnen wir folgende zwei : den Brutort und 
den Ort zum Hàuten. 

Wir haben bewiesen, dass der Bau eines Brutnestes vor oder 
nach der Eiablage stattfindet. Die Anwesenheit der Kokons scheint 

2 



14 R.M. CAPOCASALE & F. COSTA 

sehr stimulierend zu sein fur das Auslôsen des Nestbautriebes. Die 
Brutnester haben vielseitige Charakteristika, die in enger Beziehung 
zum mûtterlichen Verhalten stehen. Jedes Nest ist versorgt mit 
einem seidenen Luftschlauch, der mit dem Bodenloch verbunden 
ist. Erwachsene wie jùngere Weibchen zeigen âhnliches Verhalten 
im Bauen einer Hôhle. 

Junge Spinnen verstecken sich periodisch. In diesem Fall 
scheint der Antrieb zum Bau einer geschlossenen Fluchthôhle das 
Herannahen der Hâutungszeit zu sein. Die Lôcher fur die Hâutung 
sind viel einfacher als die der Brut. Sie haben keinen seidenen Luft-
schlauch. 

Unsere experimentellen Versuche haben gezeigt, dass Lycosa 
malitiosa auch sehr einfache offene Lôcher grâbt. Im Laboratorium 
lôst die Anwesenheit eines niederen und unvollstàndigen Loches 
das Graben aus. Die Spinnen bauen ein solches Loch zu Ende und 
beziehen es. Da I^ycosa malitiosa als eine umherziehende Art 
beschrieben worden ist, betrachten wir dièse Beobachtungen als 
besonders wichtig, um die taxonomische Forschung der Gruppe der 
Lycosiden zu vervollstândigen. 
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