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El tamaño de las agallas no es influenciado por la 
proximidad al nervio central en hojas de Dalbergia 

ecastophyllum (Fabaceae)

Catalina Sánchez Quirós

RESUMEN: Las agallas constituyen un refugio y un recurso alimenticio importante para el individuo 
fitófago que las habita. Estudios demuestran que los insectos inductores de agallas en Dalbergia ecasto-
phyllum se ubican preferencialmente en lugares próximos al nervio central de las hojas, por ser el área 
donde ocurre el mayor flujo de savia. Testé la hipótesis de que agallas con mayor tamaño se ubicarían 
próximas al nervio central de las hojas. Recolecté hojas de D. ecastophyllum, calculé el volumen de las 
agallas y la distancia a la que se encontraban desde el nervio central. Contrario a lo esperado, agallas 
de varios tamaños fueron encontradas cerca al nervio central. Agallas adensadas, aunque próximas 
al nervio central, podrían estar compitiendo por recursos alimentares y, por lo tanto, su crecimiento 
sería limitado. También es posible que agallas situadas sobre venas secundarias obtuvieran recursos 
suficientes para su crecimiento, aunque estuvieran distantes del nervio central.
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INTRODUCCIÓN  
Las agallas son el resultado del crecimiento atípico 
y desproporcional de diversos órganos de las plan-
tas, producto de la interacción entre los tejidos de 
planta y el organismo fitófago que lo habita, cono-
cido como agente inductor (Formiga et al., 2009). 
Existe una gran variedad de agentes inductores 
de agallas, siendo los insectos el grupo con mayor 
cantidad de representantes conocidos. Insectos 
agalladores pueden pertenecer a los ordenes He-
miptera, Homoptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Diptera y Lepidoptera  (Daly et al., 1978; Begon 
et al., 2007).

En el caso de los insectos, la inducción del desar-
rollo de la agalla, genera cambios en los tejidos 
de la planta. El desarrollo de la agalla puede de-
berse a procesos de oviposición (ej. dípteros) o de 
alimentación del primer estadio larval (ej. áfidos) 
(Larson & Whitham, 1997; Formiga et al., 2009). 
Los tejidos vegetales crecen y encapsulan al agente 
inductor. La protección ofrecida por la estructura 
física e la elevada concentración de sustancias 
nutritivas dentro de la agalla, crean un ambiente 
propicio para el desarrollo y crecimiento del organ-
ismo que vive dentro de ésta (Price et al., 1986). 
De este modo, la forma, el tamaño y la estructura 
de la agalla se encuentran correlacionados con el 
crecimiento del agente inductor (Shorthouse & 
Rohfritsch, 1992).

Las agallas proporcionan refugio y recurso alimen-
ticio para el agente inductor (Price et al., 1986). 
Como la distribución de recursos no es homogénea, 

inclusive en hojas de una misma planta, seleccio-
nar un lugar donde los recursos alimenticios son 
más abundantes, deviene en una ventaja para 
el desarrollo de la larva, en contra oposición de 
aquellas que se desarrollaron donde los recursos 
fueron más escasos (Whitham, 1980; Crawley, 
1986; Larson & Whitham, 1997).

Cassano et al. (2009), demostraron que existe una 
distribución desigual de agallas sobre las hojas de 
Dalbergia ecastophyllum (Fabaceae), con una may-
or cantidad de agallas próximas al nervio central. 
Ellos sugirieron que ese patrón de distribución está 
relacionado con el lugar de mayor flujo de savia 
en la hoja. Dado que agallas ubicadas en lugares 
de mayor flujo de savia, podrían obtener mayor 
cantidad de nutrientes para desarrollarse, testé la 
hipótesis de que las agallas con mayor tamaño se 
ubicarían próximas al nervio central de las hojas 
de D. ecastophyllum. Consecuentemente, preveo 
que cuanto mayor la proximidad al nervio central, 
las agallas tendrán mayor volumen.

MATERIALES & METODOS

Colecta de datos

Realicé el muestreo en la playa del Guarauzinho 
(24°38’S - 47°01’O), que constituye el límite norte 
de la Estación Ecológica Juréia-Itatins (E.E.J.I.), 
situada en el litoral sur del estado de São Paulo. 
Las playas de la E.E.J.I. se caracterizan por poseer 
vegetación  de dunas y áreas de restinga, donde D. 
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ecastophyllum es muy abundante. 

Sorteé 22 plantas de D. ecastophyllum  a lo largo 
de toda la playa. De los ramos recolecté al azar 
un total de 48 hojas que tuvieran al menos una 
agalla y presentaran un máximo de herbívoria del 
10% siguiendo los criterios de Dirzo & Domínguez 
(1995). Seguidamente, en la cara adaxial de la hoja 
busqué, con un estereoscopio, los orificios realiza-
dos por el insecto inductor al salir de la agalla como 
indicador de que había completado su desarrollo. 
Para el análisis, solamente tomé en cuenta las 
agallas con orificio de salida. Para las agallas que 
cumplieron los criterios de selección, medí el largo, 
ancho y altura con un paquímetro digital y calculé 
el volumen usando la fórmula correspondiente a 
un cuerpo elipsoidal: 

V= 4/3π × DM × dm × h

en la cual DM representa el diámetro mayor, dm 
corresponde al diámetro menor y h representa 
la altura. Después, medí la distancia a la que se 
encontraba cada agalla desde el nervio central de 
la hoja.

Análisis de datos 

Para testar si existe una relación entre el volumen 
de las agallas con respecto a la distancia desde el 
nervio central de la hoja, realicé una regresión 
lineal entre el volumen de las agallas y la distan-
cia desde el nervio central de la hoja. Utilicé como 
estadística de interés la inclinación de la recta de 
esa relación. 

Simulé un escenario nulo en el cual el tamaño de 
las agallas  no está influenciado por su posición con 
respecto al nervio central. Realicé 5000 aleatoriza-
ciones considerando cada hoja como un bloque para 
controlar la variación introducida en la hoja. Para 
obtener la probabilidad de encontrar la inclinación 
de la recta por azar, dividí el número de valores 
iguales o mayores al observado, entre el número 
total de permutaciones. Los análisis fueron reali-
zados utilizando el aplicativo Resampling Stats do 
Microsoft Office Excel®.

 

RESULTADOS 
De un total de 184 agallas medidas fue obtenido un 
volumen medio de 120,90 ± 32,24 mm3, variando 
entre 67,46 y 384,80 mm3. La distancia media de 
las agallas con respecto al nervio central de la hoja 
fue de 8,24 ± 6,42 mm. La distancia a la cual las 
agallas se ubican con respecto al nervio central 
de la hoja  no está relacionada con el volumen de 
éstas (R2 = -0,33; p = 0,33) (Figura 1). 

Figura 1. Relación entre el volumen de las agallas y la 
distancia con respecto al nervio central de la hoja para 
hojas de Dalbergia ecastophyllum (R2 = -0,33; p = 0,33).

DISCUSIÓN
El volumen de las agallas presentó una relación 
débil con respecto a la distancia desde el nervio 
central de la hoja. Estos resultados sugieren que 
el tamaño de las agallas no es afectado por la dis-
tancia de las mismas en relación al nervio central 
de las hojas. 

El tamaño de la agalla podría estar influenciado 
por la cantidad de recursos disponibles, en este 
caso, la savia que la planta distribuye hacia sus 
hojas (Shorthouse & Rohfritsch, 1992; Larson, 
1998). De este modo, es posible que la presencia 
de otras agallas afecte el crecimiento y tamaño que 
una agalla pueda alcanzar si no existiese la compe-
tencia por el recurso. Asimismo, agallas ubicadas 
distantes al nervio central de la hoja pero cerca de 
un nervio secundario y sin otras agallas alrededor, 
pueden tener un tamaño semejante a aquellas 
ubicadas cerca del nervio central (Crawley, 1986). 

Determinar el área foliar para obtener una medida 
de la densidad de agallas en las hojas sería una 
medida adecuada para explicar la variabilidad 
observada en el volumen de las agallas. Hojas con 
densidades mayores de agallas proporcionarían 
menores cantidades de nutrientes a las agallas 
influenciando negativamente su tamaño. Por ende, 
como el tamaño de la agalla dependería tanto de 
la cantidad de agallas en la hoja como de la prox-
imidad al nervio central. En ese sentido, disponer 
de una medida de densidad permitiría determinar 
cuánto de la variación en el volumen de las agallas 
se debe a la proximidad al nervio central y cuánto 
a la competencia con otras galhas.

Para estudios posteriores se recomienda utilizar 
como criterio adicional de selección de agallas, 
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agallas próximas al nervio central de la hoja y dis-
tantes a éste, donde la distancia al nervio central 
no esté interferida por la presencia de otras agallas 
alrededor. De esa manera, se podría aislar el efecto 
de competencia por recursos, que pudieran estar 
afectando el desarrollo y crecimiento de la agalla. 
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