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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CRIA MASIVA 
DE HORNIGAS DE "ESCAI1OLES" O "GUIJES"

(Lc:omuopu.m a.p.i.c.u.latum HAYR) 



ESTE TRABAJO FUE REALIZADO BAJO LOS AUSPICIOS DE LA PROHO 
TORA DEL MAGUEY Y DEL NOPAL. INSTITUCION EN CUYO CENTRO -
DE INVESTIGACIO N PRESTO MIS SERVICIOS Y QUE TIENE POR OB
JETO EL ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURA
LES DE LAS ZONAS HAGUEYERAS ENTRE LOS QUE SE CUENTAN LOS
INSECTOS COHESTIBLES DE ALTO VALOR NUTRITIVO E IMPORTAN-
CIA COMERCIAL. 
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I N T R O D U e e ION 

Los escamoles son formas inmaduras que comp r enden huevos, .. 
larvas y pupas de reinas y machos de las hormigas de la especie -

l¡om~topum ~~ May. (1852), que tienen su nido en el inte-
rior de la tierra, en la parte inferior del maguey pulquero o de

otras plantas en los cerros de 105 Estados de México e Hidalgo 
principalmente. Con los escamoles se preparan platillos dignos -
del más exigente paladar (7). Los escaMoles son conocidos como a 
limento desde el tiempo de los aztecas y de ahí su nombre que --
quiere decir azkatl • hormiga y mole . guiso (11). 

Del análisi s bTo~ato.16gi c:o 

que su valor nutritivo es 

realizado por Pino ( 10 ). se des-

muy alto (Tabla 1) y que la cali prende 

dad de sus proteínas es superior al patr6n FAO (Tabla Z). 

Hasta e l 1II0mento aparentelllente ninguna insti tuci 6n ha dado a 
conocer estudios para intentar la c ría masiva de l os escamoles; 
en cambio, los campesinos procuran su propagaci6n preparando ni-
dos naturales con heno , pa j a, ye rb as o ramas para que ahl oviposl 
ten las ho r~igas reinas, de esta mane ra se facilita la explota- - 
ci6n y pueden e llos asi apr ovechar la producci6n al m4ximo, ya -
sea para su consumo personal o bien, para venderla a precios con

siderables. 

Siendo el platillo preparado con escamol tan nutritivo , ex-

quisito y caro, resulta muy imporante investigar la June ra de --
criarlo artificialmente para obtener mayores cantidades de escam~ 
les durante el afto, logrado esto, se podrían instalar en la zona
escalllolera industrias productor as de este alimento, y seria l a -
Promotora del Maguey y del Nopal, la más avocada para la i'nstala

ci6n de es ta eRpresa y la supervisi6n de l a producci6n. 

Por lo anterior , el objeti vo de este trabajo es estudi~r al

gunos aspectos cuyo conocipliento pe rm ita poder r eal i zar en el fu 

turo la c rra masiva de es t~ insecto, como son: 



TABLA 

ANALIsrs BROMATOLOGrco DEL ESCAMOL ( 7 ) 

Base hOmeda 
(1) 

Base seca 
(1) 

Ma t eria seca •.... • .... • ... • •..... 93.5 1 ... . •. .... 100.00 

Huraedad . ..... , ... • . , . • . ••• • , ., •.. 

Prote í nas ......•... ... ..... . ... , . 

Carbohtdratos (extracto libr e de N). 

Extracto etéreo • .... , .... .. .. , ... 

Sa l es minerales ..... . • • . •• • •••• .. 

Fibra cruda ...... . , ..••..•••... ,. 

6.49 

62 . 66 

13 .89 

11 . 30 

4 . 73 

0.93 

.......... 

.... .. .... 

........ .. 

. . . . . . . . . . 

O 

67.00 

14.85 

12.08 

5.05 

0 . 99 
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TABLA 2 

ANALISIS DE LOS AMINOACIDOS DEL E~L(7) 
(mg/16 .g/N) 

AMINOACIDOS INDISP~ 
·SABLES. 

ESCAMOL PATRON FAO 

Lisina . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.81 .... ~ .... 4.2 

Treonina . . .. .... ..... .. .. 4.21 .. 2.8 

Valina. .. ... ... ... . ... 6.08 .. .. 4.2 

Metionina. .. . . . . . . . . . . ... , .84 .. .. 2.2 

Isoleucina. ... .. .. .. .. 4.95 . ...... 4.2 

Leucina. ... Oo' . 7.53 ... .... . 4.8 

FenUalanina . .... . . .. . .. . . ... 3.99 2 . 8 

Triptofano .. .. o., . ... .. .... .. 0 . 82 . . .. : .... 1.4 
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. ObtenciOn de la muestra y explotación de un nido de esea-
mol.- Localizaci6n de un nido, forma de abrirlo y cuidados necesa 
rios para conservarlo . 

- Condiciones naturales en que viven estos organismos . - Ubi

cacid'u del nido, vegetaci6n circundante, plantas con que foman -

sus panales o "huacalitos", tipo de suelo y profundidad del nido, 

temperatura y humedad relativa. 

- Bio10g1a.- Ciclo biol6gico, reproducci6n, alimentaci6n en -
condiciones naturales y en cautiver io, mortalidad. 

Comportamien to en cautiverio . 
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G E N E R A lID A D E S 

Las hormigas dentro del orden Hymenoptera, forman una fami-
lia natural, Formicidae, que de acuerdo con algunas autoridades -
es una superfamilia, Formicina o Formicoidea que comprende S sub
familias: Ponerinae, Dorylinae, Myrmicinae, Dolichoderinae y Cam
ponotinae. 

Las hormigas se deferencian fácilmente de todos los demás ~i 

men6pteros principal.ente por tener el abdomen con dos regiones -
fuertemente marcadas: la cintura o pedicelo que puede tener una o 
dos articulaciones y es al t amente movible, y una porción terminal 
más compacta, el g!ster. tienen sntenas acodadas y son holometáb~ 
las. Casi todas las especies son sociales y la msyar1a son trim6~ 
ficas (15). 

De acuerdo con Wilson (16) , el polimorfismo se define con un 
sentido especial en el caso de los insectos sociales como la co · 
existencia de dos o .Ss castas funcionalmente diferentes pertene
cientes al mismo sexo. Las castas deben ser estab l es durante uno
o mAs estados. En los himen6pteros sociales, incluyendo las hormi 
gas, son estables en el estado adulto. Por la caracterlstica de 
convivir hembras con funciones diferentes en una misma colonia, 
algunos autores llaman a los formlcidos, heter6ginos (CtCP Oc : 

diferente, ~uv~ • hembra, hembras diferentes). 

En las hormigas se encuentran tres castas bAsicas (16): las
obreras, las guerreras o soldados y las hembras o reinas, se les· 
considera básicas porque siempre se les encuentra, además de los· 
machos. Todas las castas son reconocidas desde el estado de pupa. 

Para evitar confusiones (15) propuso que a las obreras y sol 
dados nunca se les denominara hembras , y se reservara este nombre 
5610 para las reinas. Sin embargo, en este escrito se les llamará 
simplemente de acuerdo a su casta y funci6n 

Las REINAS son las fi~icas que se aparean con los machos y - 
son las enca r gadas de la reproducci6n de la colonia. Las reinas . 
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difieren de las obreras por la ta~la. longevidad, estructura y __ 

por supuesto, por el comportamiento; las reinas son mucho más --
grandes y longevas que las obreras, aunque no hay estudios 5ufi-
.cientes, se puede decir que viven entre cuatro y diez al\05 segan
la especie y las condiciones en que se encuentren (Z). Hay peque
Aas diferencias entre reinas y obreras en la estructura de las -
tres partes del cuerpo. Las reinas tienen alas deciduas y el mes~ 
soma grande y lleno de masculos para moverlas; el exoesqueleto de 
la regiOn torácica consta de una serie de escleritos separados -
por suturas, éstos intervienen en el movimiento de las alas. Las
reinas tienen un gáster grande con ovarios que son mucho más gra~ 

des que los de las obreras y est'n divididos en muchos tubos ová
ricos, en las reinas hay una espermateca a un lado del oviducto.
Las diferencias de comport amiento entre las castas son substanci~ 
les: las reinas pueden construir cámaras o celdas, alimentar y -
cuidar a las crias, pero no defienden el nido cuando es atacado,
sino que retroceden y se ocultan. 

En cuanto a las OBRERAS , ~stas son hembras que pude n no te-
ner ovarios; si los tjenen son muy cortos, con muy pocos tubos 
ováricos y su provisi6n de huevos se te mina muy rápido. Tienen 
e l mesosoma casi tublar y pequefto, obviamente las obreras no vue
lan, no esperan pareja ni copulan, a pesar de que si atraen a los 
machos (2). Al igua l que las reinas, pueden construir cámaras o -
celdas. Se encargan de la alimentaci~n y cuidado de las crias, a
demás de salir del nido en busca de alimento. Cuando hay una mar 
cada divisi6n del trabajo, a las que se encargan de la alimenta-
y cuidado de las crras se les llama nodrizas; a las que se encar
gan de buscar e l alimento, forrajeras . Cabe aclarar que cuando no 
existe la casta de las guerreras, las obre ra s cuidan y defienden

el nido. 

La casta de las obre ra s se ha perdido en muchas especies so
cialmente parasfticas, mientras que en algunas especies libres, -
la reina ha sido completamente sustituida por obreras o por for - 

mas similares a obreras llS y 16 ). 
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Las GUERRERAS O SOLDADOS son. consideradas como obreras mayo
res (16) y por consiguiente, las obreras más pequeñas que coexis
ten con ellas, como obreras menores. Cuando en una especie exis -· 
ten las guerreras o soldados, tambi~n hay obreras menores. Las -
guerreras son generalmente estériles y tienen fuertes y grandes -
mandlbulas. se encargan de la defen'sa del nido, luchan contra - - 

cualquier intruso. 

Los MACHOS son individuos que gene ralmente poseen t6rax bien 
desarrollado con alas no deciduas, mueren o son muertos después -
del apareamiento. su talla es un poco menor que la de las re inas 
y el g~ster es delgado. En la especie de este estudio, los ma- - 
chos se distinguen desde el estado de pupa por las válvulas geni
t ales que sobresalen al final del abdomen en forma de pinza. 

CARACTER1STICAS MORFOL.bGICAS DE LA ESPECIE. 

La especie objeto de este estudio (l¡omt~opum 4p¡cu!~um) -

pertence a la tribu Tapinomi de la Subfamilia Dolichoderinae cu-
yas características sobresa lientes son: orificio cloacal en fo! 
ma de hendedura y localizado ventralmente y glándulas anales que
secretan un producto aromático de olor característico que pueden 
a veces lanzar por el ano a varios centimetros de distancia. 

Es un grupo uniforme en hábitos y estructura. Prefieren ani
dar en el suelo y 5610 ocasionalmente 10 hacen en otro lado. Casi 
no muestran especializaci6n dietética, toman la s secreciones azu
caradas de áfidos y c6ccidos, insectos o prácticamente cualquier
al imento a que tengan acceso (3). 

El géne r o l.iomtLopum segdn Creighton (3) tiene las caracte- 
risticas siguientes: 

El declive del epinoto es recto (o casi recto) , el integume~ 

to es delgado y flexible; finamente esculpido e n todas partes. 
La unión entre las caras basal e inclinada del epinoto es lisa, . 
redondeada o angular. El tercer segmento del palpo maxilar no es-
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usualmente largo y es notablemente m~s corto que los tres siguie~ 
tes segmentos tomados juntos. La parte dorsal del t6rax no tiene
ni-nguna marca en la sutura epinotal; la casta de las obreras es -

moderadamente polim6rfic3¡ hembra de 10 mm o más de longitud. 

Las hormigas de este género son más agresivas que las de los 
ot r os g6nros de esta subfamilia . L. oc.c..i.dl!.lttale. y lo a.p.(.c.u.ICLtu.m 

forrajean en filas, forman grandes colonias y atacan ferozmente 
cuando se les perturba . Poseen una secreci6ri ca." un fuerte olor a 

ácido but!rico que esparcen en los intTusas. 

Las cámaras de 105 nidos están algunas veces subdivi"didas 
por una masa ramificada de algo parecido al papel, lo manufactu

Tan mezclando suelo y. detrj,tus vegetales con una secreción que lo 
endurece. (.Los campesinos ¡!,aman "huacalitos" a estas estructu--
ra s) . 

Desde J905 (14) se sabe qu~ cuidan áfidos y c6ccid9s. esto -

se puede comprobar f!cilaente en el campo observando que todos 
los magueyes de "la zona escamolera que tienen c6ccidos. tienen 
también hormigas de la especie 

Las caracterlsticas de la especie L iom~topum dp~eul4tum (14) 

son: 

OBRERAS. Miden de Z. 5 a 6 mm. Mandlbulas con aproximadamente 
10 dientes en la parte apical y 4 .6 5 pequeftos dientes basales . -
Cabeza cordiforme , t an ancha como larga • . con una amplia escisi6n
en el borde posterior y lados redondeados. El clipeo a l gunas ve-
ces sobresale en las esquinas laterales. con el borde anterior -
recto. Area frontal no diferenciada. Carentes de surco frontal. -
Ojos en la parte anterior de la cabeza. Ocelos aun en las obreras 
mayores muy pequeftos y dificiles de distinguir. Escapo antenal -
curvado en la base , su punta alcanza la esquina posterior de la -
cabeza. Antenas ligeramente engrosadas hacia la punta¡ todos l os
segemntos más largos que a~chos, los primeros segmentos y l os úl-



I..ARACTERI STlCAS ~'ORFO LOGICAS DE 
L 4om ~Lopum 4p4CU{4tU~ 

b - ~EINA 

e _ ~lACIIO 
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timos son Más largos que los intermedios . T6rax mucho más angosto 
que la ca beza , lateralmente comprimido en las regiones meso- y m~ 
tato rácicas; de perfil es plano por arriba y l as su turas promeso
notal y meso ep inota l se notan c la ramente; visto por encima el pr~ 
noto y el ep inoto son aproximadamente de la misma longitud, e l m~ 
senato es un poco más co rto . El pedicelo se pronuncia hacia arri 
ba en punta la cual en algunos espec tmenes puede prolongarse en -
forma de una suave espina; de perfil es inclinado hacia adelante
y más o menos aplanado o cÓncavo en las superficies an t erior y -
poste r ior. El gás t er es' grande, a l argado y elíptico, su segmento
an ter ior casi se cubre completamente con el pedicelo . Patas fTági 
les. 

La colo rac i6n obedece al siguiente pa tr6n : 

Mandibulas brillantes, tos camente moteadas hacia sus puntas, 
f ina y densamente moteadas hacia sus bases. Cuerpo subopaco¡ c li 
peo, cabeza , y frecuentemente tambi~n el t6rax brill antes. 

Cuerpo y ap~ndices cubiertos con pubescencia gr is, tan larga 
y densa en el gas ter que cubre la superfi cie de éste. En los pri 
meros tres segmentos es decumbente de l a lrnea media dorsal hacia 
los lados. La pubescencia es corta y poco notoria en el escapo an 

tenal. 

Cuerpo café oscuro o neg r o , comb inado con amarillo rojizo o
caf~ cla r o. La canti dad y d i str ibuci6n del co l or c laro varia con
s iderablemente aun en las ob reras de la misma co l onia. Dientes de 

l as mand í bulas negros. 

REINA. Mi de de 12 a 13 mm. Además del t amafto muc ho mayor y - 

los ca racteres sexuales usuales, la re ina difiere de la obrera -

por se r negra, tene r mandl bulas , esquinas clipea l es, patas y ant~ 
nas más oscuras, y en el arreglo de la pube scencia gást r ica que -
es uni fo rme y no divergente. Alas largas (18 mm) , café hialino , -
co n venas cafés y estigma negro. Vi sto por detrás el pedice lo es · 
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alto y en forma de lira con una profu~da muesca en el ápice de .

tal' forllla que parece que éste está dividido en dos. 

MACHOS. Miden 9 mm. Cabeza pequefta, con la mitad de ancho -
del t6rax, redondeada en su parte posterior, con mejillas cortas
y planas, ojos y ocelos prominentes. Mandibulas y clípeo como los 
de las obreras; antenas largas, antenas cilindricas y uniformes,
excepto el escapo que es un poco más grueso. T6rax muy robusto, -

visto por arriba es casi eliptico; el mesonoto de perfil es alto 
y arqueado. Pedicelo bajo y un poco grueso, sus orillas redondea
das y con una depresi6n en la parte media. GAster muy corto, con
vexo en la parte superior. Válvulas genitales muy grandes; par e! 
terno redondeado, con un 16bulo inferior corto y redondeado; par
medio dentro de un proceso corto moteado y triangular el cual ti~ 

ne un margen dorsal con una ancha escici6n en la base y el margen 
apical toscamente dentado. Patas frágiles. Alas largas (14 mm). 

Cuerpo·m~s opaco que el de la obrera y la reina, debido a la 
reticulaci6n más definida de la. cabe:.r.a y el t6rax. 

Pubescencia amarillo parda o dorada , distribuida como en la
hembra; excepto que el escapo antena! tiene numerosas cerdas erec 
taso 

Cuerpo y apéndices negros, partes bucales y válvulas genita
les internas amarillentas . Alas del mismo color que las de la hem 
bra. Creighton (3) consi·dera que la especie L ap..i.c.ulc..tulII se · 
encuentra en altitudes de 1,500 a Z,IOO m. 
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A N T E e E o E N TES. 

"Las delicadas y atercio peladas hormigas del interesante gi 
nero l ¿ometopum Mayr parecen estar confinada s a las porciones te~ 
pIadas del sur de l hemisferio norte. Hasta donde se sabe, Europa, 
As ia y NorteamEr ica tienen cada una de ellas una especie earacte· 
ristica. El macho de la forma europea, L. mie~oceph41um, fue des
crito desde 1798 por Panzcr (8) pero las obreras correspondientes 
no s e descubrieron sino hasta más de cincuenta aftos después por -
Mayr .(6). Este autor fue tambi!!!n el primero en publicar una breve 

de sc ripciOn de las obreras de la especie americana,L. apiculatum 
bas4ndose en especimenes colectados en México ... Más recientemen 
te Forel (S) ha de scrito una tercera espec-ie, encontrada en Assam 
(India). L. l.indgJlttn.i.". 

El p4rrafo anterior fue transcrito de un articulo de Wheeler 
(14) en e l cual da una detallada descripc i 6n de la morfología, h! 
bitos y distr i Lución geogr4fica de L .i.o.t~opu. ap.i.eula~um' Poste·
riorllente (1910), este miSMO autor cita a lo largo de su obra --
(15) las caractertsticas del género yde la especie¡ asimismo hace 
su ubicación evolutiva pero Wheeler al igual que otros autores e~ 
tadounidenses (3 y 13) que han es tudiado esta especie, en ningan 
momento menciona que se trata de un insecto que desde hace va - -
rtos sig los es consumido por el ho.bre. debido seguramente a qu e
esto no ocurre en su ~a~s . 

En cuanto a los estudios realizados en México, el primer an · 
tecedente lo da Reza en 1923 (11) quien, ignorando los trabaj os
anteriormente realizados, hace una descr ipci6n de la especie pro
poni end o el nOllbre de l.uÚ14 uc.ClJIIolt en considerad6n a la deno
minación dada por l os aztecas . Este autor mantuvo un nido cautivo 
el cual, aunque pereci6, le sirvi6 para hacer algunas observacio
nes. Describió algunos de los hábitos de la especie y las condi-
ciones en que viven estos organism~s, asi como el desarrollo de . 
huevo a adulto y la durad'Ó;:. de cada e.stado. 



Recientemente la Dra. Julieta Ramos del Instituto de Biolo-
gta de l a U.N.A.M. ha realizado estudios de insectos comestibles 
entre ellos lLome~opum 4pL~ul~um y Pino (10) y Cuadr iello (4)-
tambiEn han realizado estudios en esta especie, el primero refe-

rente a l aspecto nutricional, y el segundo a la distribuci6n, bio 
logfa, conducta y explotaci6n de los nidos de las horaigas de es
ta especie. 

Por otra parte, la Promotora del Maguey y del Nopal tiene 
gran interEs en el estudio L. apL~ul4tum ya que, entre sus obj~ 
tivos está el de buscar la forma de aprovechar la entomofauna de
la regi6n magueyera y es por ello que esta instituci6n auspici6 -
la realizaci6n de este trabajo que bpsca establecer las bases pa
ra poder realizar en el futuro l a crra aasiva de estos insectos -
comestibles. 
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M A TER 1 A L Y M E T O D O. 

La metodologla de este trabajo siguió la secuencia $i~uiente; 

CA,t.IPO. 

l. Visitas periÓdicas. 
JI. LocalizaciÓn y extracciÓn. 
lIt. Composi ci6n de · los nidos. 

IV . Conocer las características del área. 
V. Tipo de alimento. 
VI. Datos de comportamiento 
VII. Vuelo nupcia l . 
VII l. Nuevos nidos. 

LABORATORIO. 

l. ConstrucciÓn de nidos. 
11 . Condiciones para la erla. 
111 Alimento en cautiverio. 
IV. Desarro l lo del nido. 
V. COllportamiento. 

VI . Vuelo nupcial. 
VII . NidificaciOn. 

Durante el tiempo que durO el estudio se conocieron 40 nidos 
diferentes, todos se abrieron para estudiarlo y extraer una mues
tra. En todos los casos se acudiÓ en compania de campesinos del -

lugar que se encargaron de la localizaci6n y extracci6n de los ni 
dos, ya que la localizaciOn de un nido de esc amoles es práctica-
mente imposible para qui~n no tiene experiencia en ello. 

Una vez que se sabe reconocer a las ~o rmigas es c amo~eras es
bastante fácil localizar las largas y cocurridas hilera s que ellas 
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forman en la busqueda de alimento. Siguiendo con cuidado estas fi 
las, también es fácil localizar el cruce de 4 6 más caminos que -
es donde se donde se encuentran los nidos, sin embargo, no por -
eso es fácil reconocer el sitio preciso . El cruce de 105 caminos
es generalmente bajo un maguey u otra planta y es dificil saber 
hacia que lado excavar, en que ángulo y a que profundidad. 

La obtención de una muestra de un nido de escamoles implica
además que la persona que la realice esté dispuesta a ser mordida 
por un gran namero de hormigas que saldrán a la defensa de su ni
do y pronto cubrirán todo su cuerpo (Fotografla 1). Las personas
que están a su lado están preparadas con manojos de hierbas que -
sirven para sacudir el cuerpo de quien se mete al nido. Inevita-
blemen~e. todas las personas resultarán mordidas por algunas hor
migas. 

Con el fin de abrir los nidos se utilizaron una pala y una 
barreta; para transportar las muestras del campo al laboratorio 
resultO muy Otil una cubeta (20 1 de cap.) con tapa herm~tica. en 
e l la puede caber todo e l contenido de un nido y el aire suficien
te para que los organismos respiren durante el trayecto (Fotogra
na ' 2). 

De los nidos destinados a observaci6n en cautiverio solo se
tOIllO una parte (; a j del contenido total) cuidando q}le la muestra 

" contuviera organismos de todos los esta40s de c·ada casta presen--
tes en ese momento. 

De los nidos que no se utilizaron para observaci6n en cauti
verio sOlo se tomaron pequei\as 'muestras para analizarlas al micros

copio, o bien . para hacer pruebas de apareamiento. 

Despu~s de sacar la muestra y tomar los datos pertinentes, 
el nido debe cerrarse a la brevedad posible, pero no sin antes co 
locar ramas de algOn árbol o yerba especial segOn la costumbre de 



16 

FOTOGRAFIA l. OBTENCIÓN DE LA NUESTRA 

FOTOGRAFÍA 2 . LA HlESTRA SE TRANSPORTA EN UNA 
CUBETA CON TAPA "ERl'tQ1 CA-. 



17 

la región (Fotografla 3). Inmediatamente se vuelve a cubrir de -
tierra y por altimo se coloca encima una piedra grande y una pen
ca de maguey, o por lo menos una de las dos cosas, y otro poco de 
tierra ( Fotografía 4). 

Durante 135 salidas al campo, se aprovechó para observar de
tenidamente los lugares concurridos por las hormigas forrajeras y 
para observar también los alimentos que acarrean . 1ambi!n se apr~ 
vechO para platicar con los campesinos del lugar y recoger así in 
formaciÓn acerca de los aspectos biol6gicos de estos insectos. 

Las muestras que se tomaron de los 40 nidos estudiados se u

tilizaron como se describe en la Tabla 3. Por lo que se refiere a 
los nidos destinados a la observaci6n en cautiverio, una vez tra
idos del campo al laboratorio, se colocaron en cajones previamen
te preparados que se utilizaron como formicarios, los cuales se -
mantuvieron situados bajo un cobertizo . 

Durante la pri.era fase de este trabajo se utilizaron 3 for
micarios de vidrio de 50 x 50 x 60 cm con tapa de vidrio unida -
por bisagras (Figura 1), pues se pens6 que por su tamafto y carac
terlsticas serian adecuados para tener un nido de hormigas escam~ 
leras , pero no fue asl , pues estos formicarios resultaron del t o
dos impr4cticos ya que las hormigas escapaban por las bisagras y
carecían de ventilaci6n (los orificios que se practicaron en las 
tapas con tal fin, tuvieron que cerrarse para evitar fugas). Esta 
falta de ventilaci6n ocasionÓ que hubiera demasiada humedad den-
tro del nido y que se mojaran los alimentos y luego las hormigas
se adherían y asfixiaban en los mismos . La tierra se humedece mu
cho y las hormigas tienen que buscar los pequeños rincones tibios 
y menos hdmedos . Esos formicarios además son muy pequeños y por -
ello contienen poca tierra para un nido y poca área para colocar
los alimentos y esto hace que al colocarlos se muevan las ramas y 
por lo tanto, se perturbe a las hormigas : Les hac e falta tierra -
para amortiguar los cambios de temperatura 
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FOTOGRAFh 3 . SE CUBRE EL NIDO CON ESCOBILLA 
U OTRA HI ERBA. 

FOTOffiAF-IA 4, LLEOO SE TAPA CON LNA PE NCA -
DE MAGLEY . 
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TABLA l 

USOS A QUE SE DESTINARON CADA UNO DE LOS NIDOS 

PRIMERA FASE 

usos CANTIDAD DE NIDOS 
N°ASIGNADO A CADA 
NIDO EN EL CAMPO 

Nidos cautivos ... . .... ....... . 7 ...• •...•.. ... N. l, N.2 , N.l, N. 4 

Mues tras para análisis al mi 
croscopio de cada uno de los 
estados., .. ....... .. •..•..•... 3 

Pruebas de apareamiento ..••... S 

SEGUNDA FASE 

... , .. .... ... . 

usos CANTIDAD DE NI DOS 

Nidos cautivos ............. ,. 19 .... ..... ..... 
Colecta de machos y hembras· 

"N.S, N.6, y N.a 

N. 7 , N.9 Y N.I O 

N.llal N. 15 

N°ASIGNADO A CADA 
NIDO EN EL CAMPe' 

N.16 a N.34 

para pruebas de apareamiento . 6 ..... • ••. • .... N.3S a N.40 
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Por lo anterior se diseftaron y construyeron 11 formicarios 
de ac r!l ico de 80 x 80 x 80 cm con tapa de malla metálica de 16 

hilos/cm y cerrada herm~ticamente , con una repisa de 1$ cm de an
cho para colocar los alimentos. Estos formicarios se utilizaron 
en la segunda fase de trabajo. La Tabla 3' especifica la manera· 

en que se mezclaron hormigas procedentes de nidos diferentes para 
colocarse en estos cajones. 

Se encontrO que estos cajones de acrlIieo resuelven satisfa~ 
toriamente todos l os problemas presentados por los de v idr io, por 
10 que se pudieron realizar estudios de laboratorio simultáneos a 

los de campo y para establecer comparaciones. 

Los formicarios de vidrio se empapelaron con celofán rojo, 
ya que existen antecedentes (2, 9, 13 Y 16 ) de que este color fa
vorece la cr la de hormigas . Los formic8rios de acrllico se empap~ 
taron con papel de estraza. Todos los formicarios contaban con -
los s iguientes elementos: 

Tierra.- Ya que es su hábitat natural y tiene la funci6n de 
amortiguar los cambios de humedad y temperatura. 

~[aguey. - Como al illlento y para preservar la humedad. 

"Huacalito" y ramas espe.ciales.- Como área de oviposci6n. 
El huaca lito es una estructura reticulada que las 
hormiga s construyen con varitas, tierra y saliva. 

Piedras,- Para abrigo de las crfas y de la( s) reina (s). 

Ver Figura 2. 

No se considerO necesario controlar la temperatura y la humedad -
relativa ambientales porque el experimento se Ilev6 a ca bo en Axa 
pusco, Edo. de México, que pertenece a la zona escamolera. 
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TABLA 3' 

NIDOS MANTENIDOS EN CAUTIVERIO EN LA SEGUNDA FASE 

FECHA DE LA N°ASIGNADO A CADA DESCRIPCION DEL MATE-
CAJON COLECTA NlOO EN EL CAMPO RIAL VIVO COLECTADO 

A 4/ago . /'8l N.16 Obreras + enjambre 
lO/mar./'8Z N.Z7 Obreras + escamol 

B 11/ago./'8l N.17 Obreras + enjambre 
6/abr./'8Z N.3Z Escamol + reinas y ma 

chos adul tos 
C ll/ago./'81 N: 18 Obreras + enjambre 

10/mar . / ' 8Z N.Z6 Obreras + escamol 
D 2S/ago./'8l N .19 Obreras + enjambre 

E 26/ene./'82 N.ZO Obreras + reina 

F 4/feb./'82 N .21 Obreras + enjambre 
19/mar.!' 82 N.21 Obreras + escamol 

G 23/feb./'82 N .ZZ Obreras + escamol 
9/mar./'82 N.2S Obreras + escamol 

31/mar./'82 N.30 Obreras + escamol 

H 23/feb./'82 N.23 Obreras 
29/mar./'82 N.28 Obreras + escamol 
29/mar./'82 N.29 Obreras + escamol 
6/abr./'82 N.3l Obreras + escamol 

1 9/mar./'82 N.24 Obreras + escamol 

",-

J 14/abr./'82 N.33 Obreras + escamol 

K 14/abr./'82 N.34 Obreras + enjmabre + 
escamol 



UIHOII 
1 ..... 

I CIIIS. 

CIIlJo 

ALIOIOII ..... 

.ans. 

I 

a 

... n 

PIIDU 
-- --------

.. .. n 

IUACAL 

fOIIIICAllO 11 ACIIUCO COI TAPA 11 .. W fIIIlSIMA QUI CIIIIA HERMlTlCAMIIB 

FIGURA 2 



24 

R E S U L T A DOS . 

CONDICIONES NATURALES. 

UBI CAC iÓN DEL NIDO. 

los nidos se encuentran generalmente al pie de alguna plant~ 
entre sus rarees (Fotografía 51. aunque pueden llegar a encontra~ 
se donde no hay vegetaci6n (Fotografía 6) I pero esta es la excep 
ciOn. Lo más coman es encont r ar l os al pie de un maguey pulquero -
(A9dV~ at~ov~~en~). pero pueden encon t ra r se al pie de un nopa l -
(Opu"t~a sp.) o de un pirul (SchinU4 molti4J. o bien , bajo peque 
ños o grandes matorrales de magueyes o nopales con otras plantas. 

VE GEl ACI'ÓN e 1 Re LtlDANTE 

A pesar de las apare ntes diferencias se debe ac l arar que, t~ 

mando en cuenta un r adio mayor al r ededor de cada nido, la vegeta
ci6n en todos los l ugares v i sitados es prácticamente l a misma; m~ 
gucy (Agave at~ovi~e"6). nopal silvestre (Opu"t i a 6t~eptaca"tha y 

Opuntia sr.), biznaga (Fe~Ocact~6 tati6pinu6) . pirul (Schinu6 1110-

UÚ). tio Lenc ho o chamiza l (G!f",n06pe~",a gtut.tM6um). yerba del

aire (Eupato~iu", w~ig¡ltii ). jarilla (Senec'¿o ut'¿g"U6 ) . popote -

de pe r ro (Haptopappu6 6pi/lot06U6). abrojo (Opu"tia .tu"i ca.ta ) y c!. 

pul1n (P-tUIIU6 6e-to.t¿lIa spp. caput¿). En la regi6n de Singuilucán. 

Hgo. existe adcm~s una planta llamada escobil l a (8accha-t'¿6 cO"6e1 

ta) . 

PLANTAS CON QUE LOS CAMPE SINOS PREPARAN LOS NIDOS. 

Como ya se ha explicado en la metodología, antes · de cerrar -

u n nido que se haya explotado. 105 campesinos l o llenan de ramas

para que l as hormigas l as utilicen en sustituci6n de su "huacali

to". De no hacerlo asi. d icho n ido no producirá hasta que se cons 

truya un nuevo huaca l , l o cual puede tomar de 2 a 3 aftoso Es con-
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FOTOGRAF-¡A 5. Los NIDOS SE ENCLENTRAN GENE-

RAU1ENTE ENTRE LAS RAleES DE IJ'I MAGLEY PULQLt. 

RO. 

FOTOffiAF'!A 6. Los NIDOS PUEDEN Eti 

CQfITRARSE DONDEu,NO HAY VE fETAC IbN , 
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veniente co l ocar muchas ramas a fin de tener una gran superficie _ 
donde las hormigas puedan colocar a las crias. 

Aunque esta forma de preparar los nidos es artificial, se i~ 
cluye dentro de la descripción de las condiciones naturales par
ser una cos tumbre ampliamente distribuida en las regiones donde _ 
se consume el escamol y por ser una práctica que siermpre da bue
nos resultados. 

Las rama s y yerbas que se usan en diferentes lugares para __ 
preparar un nido son: 

Sto. Domingo Aztacameca. Edo. de México 
popo te de perro (HaplopapPu4 4pinolo4u4) 

Est. Acopinalco, Hgo . 
sabino (CupIU.UU4 sp.) y pirul (Sc.k¿nu4 molL.i4-) 

Pachuquilla, Hgo. 
tlascapan ( Ipolftta 4.ta.u) 

Si nguilucan, Hgo . 
escobilla (Saecha~¿4 con~e~ta ) 

TIPO DE SlELO y PROFLNDIDAD DEL NIDO. 

Para conocer el tipo de suelo se tomaron muestras normales -
para su posterior análisis cuyos resultados se muestran en la Ta
bla 4, donde se puede notar que la textura de la t ie rra de · 3 de -
los 4 nidos ana lizados es franco-arenosa. mientras que el otro ni 
do tiene tierra arenosa -franca (muy similar). El pH de la tierra
de los nidos es mds bien neutro, con ligera tendencia a la alca l i 
nidad, variando de 7.0 a 8.7. La retenci6n de humedad es peque~a
en todos los casos varfa de 2.27 a 6.44 \ . 

Para medir la pr ofundidad se traz6 un perfil de acuerdo con
las recomendaciones ed.fol6gicas encontrándose en los nidos estu-
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T A B L A 4 

ANALISIS DE SUELO 

NIDO LOCALIDAD TEXTURA p" HUMEDAD 

N.1 Est. Acopina lco, Hgo. Franco·al'enosa 7.7 6.44\ 

N. Z Est. Acopina l co Hgo. Franco-arenosa 7 . O 2.90\ 

N.3 Sta. ~'a. Tecajete, ligo. Arenosa-franca 8.7 2.27\ 

N.4 El Calvario , Hgo . Franco-arenosa 8.1 ". 12\ 

(La humedad se determino con la muestra secada al aire) 
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diados que var i a de 10 a 80 cm bajo el nive l del suelo (Tabla 5). 

TEMP ERATLRA y HlI1EDAD RELATI VA. 

Como se aprecia en la Tabla S, la temperatura ambiental va-
ria, por las mananas, de 13 a 31.S·C, segan la ~poca del afto, pe
ro lo mas frecuente es encontrarla entre 2Z y 2aoc. La humedad r~ 
l ativa ambiental es sumamente variable, entre 21 y 68 \. La temp~ 
ratura del interior del nido varia de 10 a 28°C, pero lo más fre
cuente es encontrarla entre 18 y ZZ·C en l a naftana. La humedad r~ 

lativa del interior del nido es generalmente alta ya que, con ra
ras excepciones , siempre es mayor del 70 \ Y puede l legar a ser -
99 \. 

BIOLOG IA. 

CI CLO BIOLbGICO . 

En esta especie , los es t ados inmadu r os (huevo, larva y pupa) 
reciben el nom bre conjun t o de "enjambre" si van a dar origen a o
breras y de "escamol". s i van a dar origen a reinas y machos, o -
s3 l o reinas o s6lo machos, No hay casta de guerre r as. 

Los huevos son elfpticos y l¡'sos, de color blanco marfil y -

miden 0,75 x 0.37 mm en promedio. Las obreras los acarrean por. P! 
que tes ya que se encuentran adheridos unos a otros por medio de -
la saliva de ellas mismas. 

Las larvas tambi~n blanc~s . son ápodas y vermiformes. La pa~ 
te anterior es más angosta que la posterior y es curva. La cabeza 
se encuentra en posici6n terminal, es muy pequefta pero sr es dif~ 
renciable. A más de la Cabeza presentan 3 segmentos torácicos y 9 
abdominales en el enjaQbre; en el escamol hay 12 segmentos abdomi 
nales. Carecen de ojos. No presentan sedas ni ninguna otra es--
tructuFa en la superfi'cie de ' su cuerpo. La s larvas miden de 0.6 a 



TABLA 5 

PRO::. TEH!' .. -\'\m. ti. R. Al-IB. TBIP.JlooIT. H.R. INT. 
FECHA llORA NIUO LUGAR {Ol} ( oC) (\ l {OCl "l 

1°/julo/'8D 15:4.0 N.l Es t. Acop inalco ,ligo. 8.0 2-l 38 2.0 65 
24/jul./'8D 15:45 N.2 Est. Acopinalco,lIgo. 4.0 24 44 21 84 
27/ago./'8D 1.0:.0.0 N.3 Sta.Ma. Tecajete,tlgo·. 3D 2.0 32 19 79 
3/sep./'8D 12:.0.0 N.4 Sto.Dan. AHacameca, ID 18 45 US 76 

úio. de Méx. 
lD/sep./'8D 1.0:35 N.5 Est. Acopinalco ,ligo. 4.0 14 4.0 18 73 
10/oct./'8.o 11: 20 N.6 Sto. Dan.Aztacameca, 45 26 35 28 78 

Edo. de ~~. 
15/oct./'80 11: 00 N.5 .. -------~--------- 25 45 13 76 

·29/oct./'8D 11: 50 N.7 Sto. Oom.Aztacameca, 35 25 6.0 2.0 88 
Edo. de ~~x. 

5/nov./'80 10:2.0 N.5 ---- -- ----- -------- 13 68 10 74 
12/nov./'80 11: 45 N.8 Sto. Dom.Aztacameca, 3D 25.5 29 20 80 

Edo. de ~léx. 
19/nov./'80 10:25 N.S ------------------- 23 39 18 52 
29/ene./'81 ID: SO N.8 -.---- -- ----------- 31 26 18 76 
18/feb./'81 10: 4 S N.8 ------------------ - 18 52 16 80 
II/mar./'81 12:05 N.9 Pachuquilla, ligo. 3D 23 63 17 90 
2/abr./'81 11: 20 N.6 ----------- -------- 26.5 5.0 18.5 90 
2/abr./'81 11: 40 N.8 ------------------- 25.5 33 20 86 

22/abr./'81 11:00 N •. l.o Singuilucan, ligo. 3D 23 48 16 98 
22/abr./'81 12 : 00 N.II Singuilucan, ligo . SO 28 46 24 90 
7/may./'81 1.0:45 N.12 Sto. Oom.Aztacameca, SS 28 26.5 22 92 

Edo. de ~léx . 
14/may./'81 11: 15 N.13 Pachuquilla, ligo. 5.0 29 21 21 74 
14/may./'81 11 : 5.0 N. 14 Pachuquilla, ligo. SS 29 21 22 72 
15/may./'81 10 : 25 N. 1 S Sto. Oom.Aztacamcca, SO 31.5 29 24 99 

Edo. de ~léx. 
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3.7 mm en el enjambre, y de Z a 9 mm en el escamol (Fotogra fía 7) 

Cuando la larva comp l eta su crecimiento pasa al es t ado de _. 
prepupa, el cuer po se convierte en recto y rtgido. Esta espec i e -
no const ruye cocon . En el enjambre hay pr epupas de 3.5 a S mm de
longitud po r I mm de grosor yen el escamol hay pr epupas de 9 a 11 
.. por 4.5 a S mm (Fot ogTaf la 7}. 

Conforme avanza el desarrollo comienzan a distinguirse a tr~ 
v@ s de l a cutf cu l a las patas, las alas (en el caso de los repr o-
ducto r esl , los apéndices cefálicos , todos ellos doblados y adheri 
dos al cuerpo . Al mismo tiempo se va formando el pedicelo . Enton
ces la cu tlcula de la larva se rompe por la pa r te dorsal y emerge 
la pupa , la cual ya tiene el t ama~o y la fo rma de l adulto pero _. 
por e s ,tar doblada sobre s 1 misma conserva, en apariencia, e l tama 
no de la pr epupa . El cuerpo de la pupa es blando, sin pigmento y. 
s in ~oyim i ento (Fotograf1a 8). 

Una vez que s u cuerpo se pigmenta y endurece, es t os indivi-

duos son considerados como adul tos independientes, los cual es en · 
un principio son de co l or un poco m!s cla r o que los dem!s y se 
l es conoce con e l nombre de "callows" en la l ite ra tura escr ita en 
inglés. En este esc r ito se l es llama r á tenerales. Las obreras a-
dulta s miden de 14 a 16 mm (Fo t ografias 9 y 10). 

Se intent6 el seguimi ento del desarrollo es pequeños grupos
aislados pa r a conocer el periodo de ti empo necesario para pasar -
de una fase a otra , para ello se f ormaron 4 grupos de larvas seo. 
gGn e l tamaño, un grupo de prepupas y ot r o de pupas. Cada uno de . 
es to s 6 grupos se co l ocó por separado en vasos de precip itado de-
1000 mI, se llenaron con tie rra, se pus o alimento y se co l ocó un 
grupo de ob rera s de l mi smo nido que atendieran a estas erras (en
j3l1lbreL- Si n embargo, est"e aspecto de la investrgaci6n f r acasó -
pues tanto los inmaduros como l os adultos morfan en pocos dias. 

Por su parte , Cuadrie l lo (4) sf logró dete rm rnar, en la bora-
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FOTOGRAF-IA 7. ARRIBA : LARVAS DEL E!:f 

JAMBRE . ABAJO I ZQUIERDA: LARVA DE -

ESCAMOL. ABAJO DERECHA: PREPUPA DE -

FOTOffiAF"]A 8. PuPAS DE RE INAS (escMlOLl , 
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FOTOGRAFh 9. VISTA VENTRAL DE l.J'lA RE INA Y -

lN MACI-K> , 

FOTOGRAF"IA ID . COMPARAC ION DE TALLA ENTRE --

ltlA OBRERA V \..NA RE I NA, 
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torio, los perIodos de tiempo necesarios para que ocurra el cam .. 
bio de una fase a otra, trabajando con huevos de reinas reciente 
mente fecundadas: "Los huevos de las hembras fecundadas, con telll

peratura de 32°C y humedad del 70 al 80 \ llegaron a l arvas en 11 
dias y a pupas en 17 dIas; con temperatura de 26°C y humedad rel~ 

tiva del 40 al SO \ tardaron 14 dras en volverse larvas" (Fotogr~ 

ffa 11). 

Reza (1 1) estudi6 la duraci6n del desarrollo en el escamol,' 
encontrando que el estado de huevo dura 10 dras, el de larva 20 -
dras, el de prepupa 5 dfas y el de pupa 2S dras, de modo que el -
desarrollo completo de huevo a adulto dura 60 dias (Fotograía 12 ) 

En los nidos que se han mantenido en cautiverio durante 3 m~ 
ses o más. se ha observado que, a pesar de las fugas . y la morta
lidad, no disminuye la cantidad de hormigas, e incluso se ha lle· 
gado a notar, en ocasiones, que aumenta. En los nidos en que no . 
hay fugas y qu~ se han mantenido por perrodos largos, este aumen
to de poblaci6n es más notorio . 

Este aumento de hormigas adultas puede atribuirse a que el 
enjambre sr pudo completar su desarrollo dentro de este tipo de 
cajones. Esta afirmaci6n se ve apoyada por el hecho de que la ma· 
yor parte del tiempo es posible encontrar en estos nidos algunas
hormigas de co lor claro (caf~) . que seguramente son tenerales. 

Paralelamente al aumento de la poblaciOn. se nota la disminu 
ci6n del enjambre, lo cual es perfect~ente l6gico. Sin embargo,
esta disminuciOn no siempre ocurr e sino que, por el contrario, en 
ocasiones pued~ notarse cierto aumento. Considerando que estos ca 
jones no tienen reinas (excepto el caj6n E), se puede pensar en -
que hay obreras partenogen~ticas. Además en ocasiones hay más ho~ 
migas pequeñas que gTa~des, y en ot ras ocurre lo contrario, lo .
cual indica que hay variabilidad de proporciones en la poblaci6n. 

Las 60 observaciones que se realizaron de junio de 1980 a j~ 
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OBRERAS--

FOTOGRAF"iA 12. ETAPAS DEL DESARRO-

lLO DE LAS RE INAS . 
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lio de 1982 fueron para estudiar el ciclo biológico en nidos nat~ 

Tales, la mayo rla de estas observaciones se hicieron en los ce--
rros de Sto. Domingo Aztacameca, Edo. de México; aun cua ndo tam
biEn se visitaron nidos en Axapusco, Edo. de México y en Singuil~ 
can y Est. Acopinalco, Hgo. 

En los nido s destapados se comprobó si tenlan s6lo obreras o 

si habla también enjambre, escamol o ambos, poniendo especial a-
tención en buscar a la(5) reina(s). Algun os de los nidos se desta 
paron varias veces a lo largo de este estudio para tomar datos de 
los cambios en el tiempo. 

Lo s datos se compararon con el ciclo biológico estudiado en
el laboratorio por medio de la observación de nidos mantenidos en 
cautiverio. 

Se encontró que el escamol se produce llnicamente una vez al

afto, de fin~ s de febrero a principios de mayo, segOn se presente
la época de lluvias _ Pero normalmente la exp lotación se r ealiza -
principalmente en marzo y abril. 

Alguno s nid os producen s6lo escamol de hembra s , otros s610 "
producen escamol de machos, y otros m~s, escamol mixto. Cada nido 
puede explotarse una o dos veces por temporada. La producción va
ria de ! litro a 2 litros. 

En-- Ios nidos que V3T> a producir -esc«mol; puede notarse c la-~ 

ramente que a medrados de febTero ti"enen cllmulos de larvas peque
ft!simas (0.5 mm); pos teriormente, en marzo cuando y~ puede expl~ 

tarse , el escamol se eompone de la r vas medianas y grandes que van 
de 3 a 9 mm y a lgunas prepupas (9 mm).. A Hnes de .marto quedan p~ 
cas larvas (todas mayo re s de S mm ) y hay además prepupas)" algunas 
pupas. A principi"os de ab-ril la mayoría son prepupas y pupas. A -
fines de abril hay pupas con diferentes grados de pigmentaci6n y 
comienza a haber algunos adultos alados, hasta que en mayo todo s 

alcanzan el estado adulto y real izan el vuelo nupcial. 
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Cabe anotar aqui que se ha l~egado a encontrar escamol en o· 
tras épocas del año , pero esa es la excepci6n y no la regla (4). 

El patr6n de actividad sexual varia bastante de especie a es 
pecie. sin embargo, el de L. ap~cul dturn se apega al que presenta
la mayorta de las hormigas, esto es el apareamiento es por medio 
del llamado vuelo nupcial, el cual es descrito por Brían (2) , de
manera general, como sigue! "Los machos y las reinas salen del -
nido, se encuentran en el aire y copula n . Luego descienden. El m~ 

cho muere p ronto. La re"ina se desprende sus alas y comienza a bu! 

car griet as en el suelo en las que pueda meterse, o bien, ella -
misma excava, generalmente bajo una piedra. Cada reina colecta s~ 

ficiente esperma para toda su vi.da y l o almacena en la espermate
ca, El principal propósito de estos vuelos es propiciar la ferti 
lizaci6n cruzada y la mezcla genética, como en toda reproducci6n
sexual. El !xito de esto será mayor mientras más colonias l o rea
licen simult4neamente", 

En esta especie, el vuelo nupcial se realiza por la maftana -
(de 8:00 a 10:30 hs , aprox,) con el cielo despejado, cuando el -
sol ya ha entibiado el ambiente (22 a Z4"C), al dta siguiente de
una fuerte lluvia que haya sido lo suficiente como para mojar el
interior del nido (H,R, .90 \ en la tierra que rodea al nido), 

Cuando se presentan estas circunstancias salen de los nidos
grandes cantidades de obreras que se esparcen por los alrededores 
del nido persiguiendo a l os adultos alados impeliéndolos a volar, 

Durante estas obse r vaciones se ratificaron las de Cuadriello 
(4) que textuallllentE" dice "no se observ6 que los r eproductores de 
un nido vo laran en conjunto, S~. Uan uno por uno para perderse en
el aire", Dado lo cual es razonalble la suposici6n de este auto r 
de que l as feromonas so n muy importantes para la realizaci6n de -

la cOpula, que debe ocurrir en el aire. 

El vuelo nupcial se realiza en varias ocasiones en una misma 
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regi On, ya sea en d1as seguidos, u nasta con 2 6 3 semanas de di

ferencia. Oespu!s de que ya se ha iniciado la temporada del vuelo 
nupcial , es r elativamente fácil encontrar bajo las piedras reinas 

ya sin alas; algunas s implemente excavando . otras ya ovipositando 
y ot ra s más con larvas , pupas y aun con obreras adultas (depen--

diendo de la fecha en que hayan vo l ado). A estas r einas se les -
s uele encontrar solas , pe r o pueden estar por pare jas o en g ru pos 
de 3 a 6 bajo una misma piedra . 

Los datos que se de sconocen son: 

al El Ramero de re inas que existen en cada nido. 

b) Los fac tores que determinan la apa r iciOn del escamol y el 
sexo de ~ste. 

e) Si hay obreras par t enogenéticas Y. en tal caso, si son ca 
paces de producir escamol. 

El enjambre se produce durant~ casi todo el afta, pe r o varia· 

de nido a nido, alguno s producen enjambre aun en temporada de es 
camal . Puede decirse que es más com6n encontrar nidos con enjam- 

bre en los meses que suceden a la producción de escamol (de junio 

a octubre l., disminuyendo nota blemente en los meses de noviembre a 

febrero. 

REPRODLCC I bN, 

Los adultos alados (reinas y machos), que se colec taron de S 

nidos , entre abril y mayo (J98 1), fueron numerados del N.'I al -

N, 15, se liberaron en el interior de l a jaula contruída para la 

observaci6n del vue l o nupc ial, cuyas dimensiones fueron de 8.S m 
de lado y de 2.25 m de al tura, ' cubi'erta con manta de cielo, en cu 

yo s uel o habia pequefios ~agueyes semb rados y piedras espa r cidas.

Ninguno de los individuos vol6 a más de 1.5 m de altura y la may~ 

ría lo hicieron a s610 20 6 30 cm por lo que se repiti 6 el mismo

procedimiento durante varios días hasta agotar cada nido, o bi en, 

hasta que perecían los adultos. (fot ografía 13) . 
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FO TOGRAF'IA 13 . JALLA DE MANT A DE CIELO CONS. 
TR U'I DA PARA EL VLELO NLP CIAl . 
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No se puede asegurar que haya habido c6pula, pero en caso de 
haberse realizado fue con gran rapidez, sin embargo, algunas rei 

nas descendfan y comenzaban a quitarse las alas (la mayorfa de -
los autores considera que cuando una reina se quita las alas es -

porque ya se ha apareado) algunas de ellas fueron encontradas dev~ 

rando las alas de uno o dos machos. Otras se encontraron bajo una 
pifldra , 

Con la intenci6n de iniciar nuevos nidos, se colectaron 1as
reinas que se despojaron de sus alas y se colocaron en recip ien-

tes cilfndricos de 1 litro de capacidad, conteniendo tierra, ra-
mas, azOcar y algod6n hdmedo. Fueron 20 reinas en t otal, 16 se co 
locaron de una en una y las 4 restantes, de dos en d05. 

El 90 , de estas reinas ovipositar on , pero todas Murieron a
mls tardar 10 seRanas despulso Esto se debi6 a que algunas se cu
brieron de moho por la humedad excesiva, otras se resecaron y el
SO \ muri6 sin causa aparent~. 

Durante est~ tiempo no se not6 que comieran azOcar, pero sr 
acudfan al algod6n h6medo y bajo de él excavaron hasta formar un
hueco de aproximadamente 3 cm de diámetro por Z c~ de alto, en ~ 

el cual colocaban sus hueveci llos: dedicaban la mayor parte del
tiempo a limpiarlo y acomodarlos. 

De las re inas que fueron colocadas por parejas, una de ellas 
devor6 las entraAas de su companera despu@s de 1 semanas de convi 
vencra pac i fica y cuidado de los hueveci:llos en comOn. 

En l as salidas al campo en abril y mayo de 198Z, se pudo ob
servar el vuelo nupcia l en 3 ocasiones: ZI y ZZ de abril y 6 de -
mayo, encontrándose que @ste se realiza cuando la temperatura se 
encuentra entre 22 y 25 Oc (Fotograffas 14 y 15] . Se aprovech6 la 
salida de los reproductores (reinas y machos) para capturarlos, -
esto se hizo en 2 nidos mixtos y 2 nidoS ' de machos. Los reproduc
to res cap turados se colocaron en un a jaula de tul, de forma cilin 
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FOTOGRAFÍA 14. SALIDA DE LOS REPRQ 
DlXTORES EL OlA DEL VlELQ NLPC IAL. 

FOTO GRAF1A 15. ACERCAMIENTO. 
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drica, de 60 cm de diamtro X 90 cm de altura. En dicha jaula se - 

les colocó alimento yagua como a todos los formicarios y se les
instalO al aire libre. 

En las 3 ocasiones que se hizo este experimento se abri6 la
jaula a los 3 días cuando ya habían muerto todos los machos y el
SO \ de las reinas, para recoger a las reinas sob rev ivientes que
ya no tenlan alas y colocarlas en grupos de 3 a S en cubetas de
plástico de 30 cm de ditmetro X 35 cm de profundidad. Conteniendo 

cada uno de estos recipientes tierra , rama s y algodones humedeci 
dos con una soluci6n de benzal al 0.1 \. 

Del 27 de abril al 17 de junio de 198 ~ se obtuvieron 42 rei

nas sin alas, 18 de las cuales ovipositar.on (4 3 \) , posteriormen

te murieron 26 (entre ellas dos de las que ya hab!an ovipositado) 

por lo que no se pudo saber el porcentaje real de reinas aparea- 

das dentro de la jaula. Actualmente sobreviven 16 reinas todas e-

llas ponien30 huevos y algunas tienen ya su primera g~neraci6n -

de obreras. 

Por otra parte, se capturar on 30 reinas sin alas bajo pie-

dras planas, los días 6 y 1 de mayo y Z3 de junio. Algunas de es 

tas reinas e staban oviposi tando, asi que se recogieron con t odo -

y s us huevecillos (Fotograft3s 16 y 11). Seguramente todas estas
reinas es t4n fecundadas. Estas reinas se colocaron en cubetas en 

la misma foma que las que se "aparearon" en la jaula de tul. 

En total, za de ellas ovipositaron (93 \ ) las dos que no ovi 

positaron murieron a los pocos días por lo que no se pudo saber -

si hubieran llegado a hacerlo posteriormente. M4s tarde murieron-
1 reinas, v!ctimas del ataque de algunos hongos. Las 21 reinas -

restantes siguen ov ipositand o y algunas tienen ya su primera gen~ 

raci6n de obreras adultag . 

Pero no s610 se obtuvieron adultos alados en el campo, s ino

que también de los nidos cautivos. 
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FOTOGRAF"iA 16, DESpLtS DEL VUELO NIPCIAl SE -

PUEDE ENCONTRAR A LAS REINAS FECUNDADAS BAJO 
LAS PIEDRAS PLANAS . 

FOTOGRAF'IA 17 . REINA~ APAREADA ENCON TRADA BAJO , -
~A PIEDRA CON SUS ~VE"CI lLOS , 



COIUO se explica en la Tabla 3' a los cajones A, B, C, F, G, 
H, 1, J Y K se les agregO escamol. Mucho se quedO abandonado enci 
ma sin que las obreras lo atendieran y pronto muri6¡ pero la lUa'
yo r parte lo ocultaron y cuidaron sin importar que proviniera de
nidos diferentes. Gracias a esos cuidados e l escamol completO su
desarrollo hasta el estado adulto, comprobándose que es posible . 
obtener en cautiverio reinas y machos alados. 

Al igual que en el ca.po, en algunos nidos, cuando la hume -
dad relativa allbiental supera al 40 \, Y la temperatura es mayor
de ZZeC, aumenta ostensible.ente la actividad del nido y las palo 
lIas escalan las paredes del cajOn , pretendiendo quizAs salir a va 
lar (Fotograflas 18 y 19). NOtese que en este caso la tierra no -
se humedecía con la lluvia ya que los cajones estaban bajo t~cho. 

Aqui tambien se observO que ha y nidos que 5010 producen rei 
nas, otros que sOlo producen machos, hay tambi~n nidos mixtos y,
por Gltimo, h~y algunos nidos que no producen escamol, tal y como 
10 muestra la Tabla 6. 

En el cajOn D, al cual no se le agregO escamol, no hubo adul 
t os alados, lo cual comprueba que aunque haya obreras partenogen! 
ticas no puede producir escallol pues ~ste sOlo puede provenir de
huevos fecundados . 

En apoyo a esta aseveraciOn está el hecho de que en el cajOn 
E que fue el Ónico nido que se colectO con reina, sI hubo adultos 
alados a pesar de que no se agregO escamol, o sea que es indispe~ 
sable que cada cajOn contenga por lo menos una reina para que se 
pueda producir escamol alli mIsmo. 

La cantidad de adultos alados (reinas ) en el caj6n E fue -
muy inferior a la de l os otros, 10 cual se atribuye a que las 0-
breras contaron con poco trempo para crear una infraestructura s~ 
ficiente, pero se espera que para el ano prOxillo este caj6n pro-

uuzca una mayor cantidad. 
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FOTOGRAFh 18. OBRERAS y "'OlA.. TOS ALADOS ESCA

LA NDO LAS PAREDES DEL CAJON- FORM ICAR IO. 

FOTOGRAF'iA 19, Los REPRODl.K:TORES TAMB l ~N SE 

ACERCAN AL ALIr1ENTO, 
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TABLA 6 

PRODUCCION DE ADULTOS ALADOS EN CAJONES. 

CAJON 

A 

B 

e 

O 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

PRODUCCION 

Reinas y pocos .aehos 

Reinas y pocos .achos 

Reinas 

~ ---- - -

Reinas 

Reinas 

Reinas y lIachos 

Machos 

Reinas 

Machos 

OBSERVACIONES 

No se le puso escaaol 

No se . le puso escaaol 
peTO es el aoico que
se colect6 con su rei 
na . 

Ninguna pupa de esca-
1101 fue abandonada, -
seguramente por tra-
tarse de individuos 
del a i sao nido. 

Todo el escamol murió 
quizA por~ue le falt6 
un perIodo previo de
adaptación al cautive 
rio (se co lectó ya eñ 
temporada) y además -
se le puso poco esca
mol. 



46 

Debe anotarse que las reinas aladas del caj6n E salieron en 
las mismas fechas que las del campo (primeros dIas de mayo de 
1982), pero en todos los demás cajones han salido por fracc iones
y se ha prolongado el perIodo de principios de mayo a fines de _ 
noviembre. 

Las reinas y machos que se han obtenido de los cajones se -
han colocado taabi~n en la jaula de apareamiento y se ha esperado 
a que . mueran los machos y las reinas se despojen de sus alas para 
colocar a ~stas en cubetas con tierra CODO se hizo con las reinas 
tratdas del caapo. estas Te!nas ta.hiln se encuentran ovipositan
do. 

Durante las observaciones realizadas en este trabajo se ha -
notado que 105 adultos alados. especialmente las reinas, 51 co.en 
cuando aun estan dentro del nido, es to es, cuando son vlrgenes -
(Fotoeraf1a 18) ; pero una vez que se les saca del caj6n para pa-
sarlas a la jaula de apareamiento ya s610 acuden a los algodones
ho.edos (tanto machos co.o reinas), l o .is.o sucede con las rei-
nas que se quitan sus alas y se pasan a r ecipientes con tierra. 

Estas observaciones coinciden con las de algunos autores co
mo Wheeler (15) que dicen que el Gltimo alimento de la reina re-
ciln apareado son las articulaciones de sus alas, hasta que nace
la primera generaciGn de obreras adultas que vayan a traerle ali
me nto . 

ALIMENTACiÓN. 

Durante casi todo el afto , exceptuando diciembre y enero en -
que ba ja mucho su actividad, en los nidos naturales salen y en--
tran 4 6 S largas hileras de obreras que se dedican a buscar ali
mentos '. Estas hileras son mAs bien recta s y pueden presentar va-
rias bifurcaciones en diferentes puntos. Las hileras de obreras-
van de planta en planta si-endo especialmente concurridas las raf 
ees con coccidos hipogeos tales como las del maguey pulquero (A9~ 
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ve. ,¡1..(:lloviAe.n.61. la jarilla CSue.uo .slllignlUl. la escobilla (S4C-. . 
Ch4~4 eon6e.4t4 l. el nopal silvestre (O~ sp). el pirul 
( Sdt.inu.6 1ItOlt..cA 1 y el pino (CuptÚIL6 sp.). Cons truyen tubH!n ca 
minos $ubterr!neos de hasta 1 • de profundidad. 

De algunas de estas plantas no 5610 visitan las raiees, sino 
que taabi:!n las trepan en busca de c6ccidos (ej. a.guey y nopal)

y de pulgones (ej. jarilla). Del pino chupan la resina de l as he
ridas. 

Los hAbitos coccidlcolas y afid!cola!, asi coao su afici6n -
por la resina de los 4rboles ya hablan sido observados desde pri~ 
cipios de siglo (141. 

Acuden adeaas al a¡uuiel de los aagueyes en producci6n (A9~ 

ve. a.ttDv.iAVt4 l. a las biznagu (Ft.1l0C4UU6 ta,t.ilop.üU14 ) y a los -

frutos del capul!n (P~unUA .s~O~ft4 ,pp. caputi) que caen al sue-
10. • 

A diferencia de las obreras de otras especies nunca acarrean 
ali2entos a excepci6n de algunos peque60s insectos de los 6rdenes 
Diptera y Coleoptera, pero esto es lilAs bien raro . Se les ha viSto 
tambiEn atacando y devorando (.As no acarreando) a cole6pteros . 
de la familia Cetonidae y al gusano blanco del maguey (AcentAocn! 
Me heAp~~~¡Al que es un lepid~ptero de la familia Mega thymidae. 

La actividad y velocidad de l as hileras de obreras aumenta . 
por la maftanas conforme auaenta la temperatura pero di smi nuye -- 
drAsticamente cuando el calor alcanza su m!ximo 03 a 15 hs .). 

Para alt.entar a estas bor.igas en cautiverio, se llevaron 
al labora torio y se les ofrecieron las mismas plantas a que sue-
len acudir en el campo, pero no las aceptaron porque no se alime!!. 
tan de~ ellas si'no lilAs bien de l os c6ccidos que las habitan, 105-
cuales no sobreviven cuando se colocan estas plantas en cajones -
(la Onica excepci6n son los c6ccidos de maguey que s! proli fe ran 
dentro de los cajonesl. por esto fue necesario hacer pruebas de -
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preferencias a limenti c ias en cautiverio, para ello, en algunos ni 
dos cautivos (N. J, N.Z, N.J, N.4 Y N.S) la dieta fue muy variada
de acuerdo con Peterson (9). Los alimentos que se les ofrecieron
son los siguientes : 

FRUTAS. MelOn. 118nl.o. fresa, sandla, naranj a. per6n. mandar.!.. 
na, lIan ¡ana. pIltaRo y pina. 

OTROS ALINENTOS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL. Nopal, calabaci 
tas, papa cocida, papa cruda, jitomate. zanahoria, cebolla, fri-
jol bayo en polvo, ¡eraen de trigo re s ina de pino ( CUP~L6AUA 

sp.). cana y jfca.a. 

AZUCARES, NIELES Y MERMELADAS. Meraelada de c habacano, iuay~ 
ba en alllf.bar, .iel de abeja al ZS \, miel de maguey "Mayahuel" 
al 25 \, IIlel "laro" al 10 \ Y al 20 , Y azOcar refinada. 

OTROS ALIMENTOS DULCES . Gelatina de durazno en polvo, gelat! 
na. de durazno preparada . jalea de me.brillo, flan casero. 

ALIMENTOS PREPARADOS CON HARINA DE TRIGO. Harina, galletas 
.. Ritz··, pan lIolido, galletas liarlas, bizcocho. 

CARNES. Hfgado de res frito, pescuezo de pollo coc ido con
penca de aaguey, costilla de res frita , barbacoa, sardina en sal
sa de jito.ate, insectos varios. 

OTROS. Mantequilla. manteca, levadura, queso blanco , queso -
panela, yema, clara, huevo entero c rudo, penca de maguey con c6c 
cidos. 

Los alimentos liquidos, excepto el huevo , se ofrec!an en tu
bos de ensaye tapados con algod6n, estos tubos se colocan inclin~ 
dos dentro de una caja de petri, asi el algod6n siempre se mantie 
ne hOmedo y las hormigas pueden acudir a él para beber. 
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La yema de huevo, la clara y el huevo crudo batido con atO-
ca r se untaba en un papel que se co locaba en una caja de petri. 

Los alimentos sOlidos se ofreclan en cajas de petri. En caso 
de alimentos con alto contenido de humedad, se pontan sobre papel 
filtro y se les colocaban varitas encima para que las hormi gas p~ 
dieran caminar sin adherirse a ellos . El azOcar se poola sobre p~ 
pel filtro y con la caja de petri ladeada para evitar que la s hOL 
migas se ahogaran en la aiel que se f ormaba cuando 105 formica- -
rios se mantenlan muy hamedos. 

El agua a m!s de colocarse en tubo de ensaye, se ofrecla en
un algadOn empapado sobre una caja de petri. 

'Los primero meses se cambiaba el alimento 3 veces por seman~ 
pero poco a poco se fue haciendo menos frecuente, . hasta que lleg6 
a hacerse cada semana, debido a que aceptaban los alimentos fer-
lIentados . 

Se encontrO que l as hormigas cautivas, al igual que en el - 
campo, casi nunca acarrean nada de comida a pesar de que sí po--
dr!an hacerlo ya que son capaces de transportar varitas y tierra
e inc luso al enjambre y al escamol exceptuando pequeftísimos tro
zos de lIel6n, 

La actitud de las hormigas ante el alimento es muy variabfe
ya que un alimento que en un principio no consumen , despuEs de 0-
frecErselo varias veces, llega el dla en que lo devoran . Lo co n-
trario también suele suceder. 

Siempre son m4s florecientes los nidos cuyas horm igas comen
m4s. Es posib le que el apetito este directamente relac ionado con
la temperatura y con l os ·perlodos de iluminaci6n sola r , ya que en 
dos ocasiones se colocaron formicarios e n la parte mAs calurosa -
del cobertizo y las hormiga.s comían m4s y en mayor variedad, a -
mAs de mostra rse mas activas y atender a un mayor nOmero de c rías 
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A pesar de esta variable actitud ante 105 alimentos , se con
tabilizó el ndmero de veces que se les viO acudir a cada alimento 
llegando asi a los resultados que se presentan en la Tabla 7. La
clasificación en 3 grupos corresponde al orden de sus preferen--· 
cias, de acuerdo con la frecuencia con que acud!an a cada alimen
t o; y el asterisco seAala los alimentos que fueron aceptados en -
t~dos los nidos. 

Se comprobó que ac~ptan y quizAs prefieren los aliaentos -- 
fermentados . Comen más en la sombra. El azOcar la toman casi a -
diario ya sea seca o humedecida por la hu.edad del cajOn. Del ae-
16n prefieren la pulpa que esta unida a la cáscara, la cual devo
ran ~vi damente. la pulpa que está junto a las seaillas la dejan -
para el Qlti.o y. a veces, la cubren con tierra, favoreciendo el
desarrollo de algunos hongos. Durante estas pruebas se observ6 - 
que acuden a la aiel de abeja y a la de aaguey casi sieapre que 
les ·son ofrecidas . Ocasionalaente coaen parEnquiaa de aaguey. 

Prefieren caminar sobre el algodÓn bGaedo que acudir al tubo 
con agua, aunque ta.biEn lo visitan. 

Una vez que se ban adaptado al cautiverio, las horaigas acu
den a diario a los cÓccidos del aaguey, los cuales se propagan no 
toriamente, segura.ente con la ayuda de las horallas. 

Con base en los estudios de preferencias aliaenticias, esto
es, tomando en cuenta los aliaentos .arcados con asterisco en la
Tabla 7, se hizo una selecciÓn de aliaentos de aodo que, los· ni-
dos de l os cajones de acrHico (N . . 16 a N.3 4, segunda fase del ex
perimento), se alimentaron en forma invariable con: 

t-liel de abeja al 2S \ , miel de maguey "t-Ia yahuel" al 2S \ , a
zOca r y melOn, El agua se ofrecía también en las dos f ormas des-
critas, 

A partir del 27 de enero de 1982 se agregaron además agua- -
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TABLA. 7 

PREFERENCIAS ALIMENI'ICIAS 

1 

*c6ccidos del maguey 

~IOn 

pera 

*azikar 
barbacoa 
~16n 
~el de abeja 
al 25\ 

*miel de abeja al 25\ 
*miel de maguey al 25\ 

*aztlcar 
barbacoa 
bizcocho ' 
frijol de bayo en polvo 

*mel6n 
~el de abeja al 25\ 
pl1tano 

*azOcar 
barbacoa 

*c6ccidos 
manzana 

*melOn 
~iel de abeja al 25\ 
*miel de maguey 

II III 

*azúcar ~iel de 'abeja al 25\ 

galletas bizcocho 
marias calabacita cocida 
harina clara de huevo cocida 
insectos ' mermelada de fresa 
jitamate migajas de pan 
mermelada de, penca de maguey 
chabacano *miel de maguey al 25\ 
pan molidO 
resina de pi 
no 

*azGcar 
barbacoa 
penca de DI!. 
guey 

*melón 

*c6ccidos de 
maguey 

*c6ccidos 
zanahoria 

mandarina 
mermelada de 
fresa 
resina de pi 
no 
yema de huevo 

resina de pino 

cebolla 
galletas "Ritz" 
guayaba en almibar 
harina 
hígado de res 
huevo 
jam6n 
jita:ulte 
levadura 
mango 
~iel Karo al 25\ 
papa cocida 
penca de maguey 
plátano 
queso blanco 
queso de puerco 

*ALIMENI'OS ACEPTAOOS FN TOOOS LOS NlOOS 
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miel y la dieta de Bhatkar, A. 1970 citada por 5iogh (lZ) cuya -. 
composician es la siguiente: 10 g de agar, 1,000 mI de agua, 1 
huevo, 1 cápsula de "Viterra Plus" (Pfizer) y 1 grAgea de "Tera--

gran y MineTales" (Squibb). 

En un principio todos estos alimentos se renovaban una vez -
por semana, de acuerdo a lo descrito anteriormente; sin embargo, -
conforme las horaigas se fueron adaptando a la, nuevas condicione~ 
su apetito se fue incrementando, de modo que fue necesario propor
cIonarles raciones mayores de todos los alimentos, e incluso reno
varlos lIIás frecuentemente; Z veces por semana du·rante la mayor -
prte- del afto, y 3 veces por semana de febrero a aediados de mayo. 

A estos nidos taahí!n se les colocaron pequeftos magueyes con
c6ccidos ya que @Stos sr se desarFollan y proliferan dentro de los 
cajones y son .uy apreciados por las hor.igas para su alimentaci6~ 

El agualliel les "gusta" tanto que no se ha podido dett"rminar
la cantidad que les satisfaga, ya que se toman toda la que se les
ponga. 

El lIe16n sie.pre estA tapizado de hormigas, 10 .15.0 que el -
algodan del tubo de .lel de abeja. 

En algunos nidos, su gusto por el azacar dls.tnuye confor.e -
pasa el tiemro, aunque en otros se mantiene ese gusto y siguen co
miEndola a diario. 

A la miel de maguey "Mayahuel" en algunos nidos s6lo acuden 
eventualment.e, en especial cuando se les terminan los otros alime!!. 
tos, sin embargo_ otros nidos st la consumen con regularidad, sobre 
todo despu8s de un tiempo de a~ostumbrarse a ella. 

La dieta de Bh.atkar es devorada en algunos ntdos, -bi'en acept!. 
da en otros y rechazada en algunos mAs. 
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Al algod6n haaedo acuden en f~rma masiva cuando l a temperatu· 
ra es alta, y . nunca dejan de visitarlo. 

MoRTAL 1 DAD. 

Observando los nidos cautivos se not6 que los cementerios los 
forman en los rincones mAs soleados Y. por lo tanto, mis secos de 
la tierra, sin embargo , de cuando en cuando los colocan sobre al
gunos alimentos, los cuales se indican en la Tabla 8. El grupo 1 
cor re sponde a los ali.entos que utilizaron más veces como cemente 
rio, el grupos II corresponde a los alimentos que usaron 5610 oca 
sionalMente. 

En dicha tabla puede advertirse que colocan sus cadáveres en
alimentos muy secos que, en cierta forma son análogos a la tierra 
(azCicar, harina, pan Molido, etc.). En otros casos, se trat a de -

al,imentos con alto con tenido de humedad (flan, calabacita cocida, 
etc,) por lo ~ue puede pensarse que en estcs casos se trata de de 
secar tales alimentos y de construir puentes donde puedan pararse 
para consumirlos. 

A pesar de que los co l ores del enjambre son blanco, amarillo
y beige, de acuerdo a l grado de desarrollo, en los cementerios de 
nidos artificiales hay algunas ocasiones pupas rojas (lIuertas) 
mientras que en los nidos naturales no. Esto puede deberse a la -
t oxrcidad que a lgunos de los alimentos ofrecidos pudiera ocasio-
na r o a que en este medio proliferan bacterias que en condiciones 
naturales no existen o no se manifiestan. 

Durante el tiempo que sobrevivieron en cautiverio los nidos -
N.2, N.4. N. S, N. 6 Y N,S, periOdicamente se recogran y contabili
zaban los cellenterios formados en ellos \ ' El mEtodo que se llevO a 
cabo fue el siguiente; 

...; Se dividra cada cementerio en mues~ras de 2 g, cada una de
las cuales se esparcta en una cartulina dividida en 100 cuadros -
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TABLA 8 

ALIMENTOS EN QUE COLOCAN SUS CEMENTERIOS 

· 1 

azúcar 
galletas "Ritz" 
harina 
mango 
pan molido 

11 

calabacita cocida 

flan casero 
huevo 
j icama 
manzana 
yema 



de 

y 

do 

Z cm por lado. 

- Usando una tabla 
en cada uno de ellos 

adul to s e inmaduros 
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de nameros al 

" contaba el 
por separado. 

azar se escogían 15 cuadros
namero de cad4veres, contan· 

- Los resultados así obtenidos se extrapolaron al 100 \. 
El trumano de la cuadricula y el porcentaje contabilizado de cada
mue,stra (1 S \) se determinaron emplricamente mediante ensayos COIll 
parados con cuentas totales. 

Con esta contabilizaci~n semanal de cementerios se encontr6 -
que en un principio, cuando se instala un nido en fOTlIla artifi--
cia! hay mucha mortalidad, después disminuye paulatinamente, has
ta ser prácticamente despreciable. 

Los cementerios se contaron en los pri~eTos n1dos, esto es, -
en aquellos que se mantuvieron en cajones de vidrio que, como ya
se explicO, permitían la fuga de las hormigas, por lo tanto estos 
nidos duraron poco tiempo en observaci6n . Los datos obtenidos de
ellos s6lo s irv.en para darnos una 'Idea de la cantidad de hormigas 
que pueden t enerse en un caj6n que contenga parte de un nido nat~ 
r a l. 

La Tabla 9 repo rt a en fOTaa globdl el namero de muertos por -
nido . Estos datos nos auestran que en los primeros nidos co l ecta
dos se tuvieron cautivas poblaciones de tamafto muy vari able de --
2,178 hasta 21,738, eso es sin contar los i'ndividuos que lograron 
escapar, sin embar go, del nido N. 16 en adelante , la s fugas se evi 
taron por completo por lo que se considera que los cajones que -
los contienen cuen tan con más de 10,000 individuos, sin conocerse 

ha s t a ahora ningOn dato exacto al respecto. 

La mayoria de l as hormigas muertas se encuentran fn~egTas p~ 

r o existen algunas descuartizadas, lo que hace pensar en que exi! 
ta cani balismo, o por lo menos luchas internas. De he cho se han -
podido observa r algunas luchas cuya agresividad ha sido lo basta~ 
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TABLA 9 

MUERTOS/NIDO. 

OBRERAS REPRíDUC'I'CRES TC1I'AL 
NIDO PERlOOO DE OBSERVAClOO ropAS AruLTOS PUPAS AruLTOS 

N.2 4/ago. - 24/oct./'SO 936 9,546 10,482 

N.4 8/sep. - 24/oct./'SO 14 2,164 2 178 

N.5 15/sep. - 6/oov./'SO 3,247 9,258 12,505 

N.6 3/oct/'80 5/jWl./'81 269 . 3,637 282 4,188 

N.14 1 - 30/jWl.I'8l 5,960 15,778 21,738 

N.8 27!nov ,1' 80 7/mar./'Sl 1,426 3,541 4,967 

N.12 15/abr ./'81 1 5/may./' 81 4 96 22 53 175 
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te para provocar el de stazam iento de algunos individuos, pero es
to ha sucedido entre horrngias procedentes de diferentes nidos. 

Por otra parte también se ha observado canibalismo entre 1as
reinas, pero esto ha ocur rido en un porcentaje muy pequefto (2 \)
Y es necesario hacer mAs estudios para establecer las~ de di 
cho fen6meno. 

COMPORTAMIENTO EN CAUTIVERIO. 

La observaci6n de l os nidos cautivos fue lo que absorbi6 la -
mayor parte del trabajo práctico de la primera fase de este estu
dio, obteniéndos~ gran cantidad de informes conductuales que se -
resuaen en este capttulo. 

El desarrollo y el cuidado de las crtas se realizan en forma
similar al de la .ayarla de las hormigas. Todas las ertas son a-
tendidas por las obreras desde que se encuentran en el estado de
huevo hasta que se transforman en adultos. Las obreras alimentan, 
asean y transportan a las c r!a s de un lugar a otro, de manera q~e 
siempre se encuentran en las condiciones de humedad y temperatura 
m4s favorables. Las protejen de l a luz y de sus enemigos natura - 
les. Adem4s las ayudan en su transformaci6n auxiliándolas a salir 
de sus mudas. Huevos, larvas y pupas son de color blanco pues ca
si nunca son expuestos a la luz directa gracias al cuidado de las 
obreras. 

En el .icroscopio estereoscópico se ha observado que las lar 
vas son alimentadas por las obreras de boca a boca con líquidos -
regurg i tados (trofa l axis). y quf. zá esta sea la Onica forma en que
l o hacen ya que las obreras casi nun ca acarrean alimentos s6lido~ 

Cuando s e han colocado obreras con enjambre, escamol o ambos, 
y no se les ofrece altmentc se ha observado que las obr er as pin
chan algunas larvas y prepupas para alimentar con ellas a las de
más. 
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Todas las maftanas (7.00 a 9:00 hs.) suben a su huacalito, el. 
cual estaba colocado a la vista sobre l a tierra, a las erras y __ 
las bajan por la tarde (13:00 a 16 :00 hs.). Las pupas más adelan
tadas (color café) las suben mAs tarde y las bajan más temprano -
que a las demás. En dla airoso y nublado no ~ el enjambre o S! 
can OIuy poco. 

Algunos nidos, al ser colocados en cajones-formicario ya no -
hacen uso de su huacali~~ sino que prefieren co locar su enjambre 
en rallla s de sabino (CUp ... U.6U4 sp.) con hojas frescas, aunque tam
bién 10 hacen en otras ramas. Poco a poco van llenando estas Ta- 
lilas de varas y t i erra pe ro nunca les queda el aspecto de un verda 
der o huacal. 

Siempre tienden a colocar a las erras en masa. Esto se hizo -
III~S evidente cuando una segunda colecta de crlas fue agregada al
nIdo N,S, 10 que ocasion6 que cambiaran de lugar a las pr i meras -
crtas para =oloca rlas con las segundas que eran .4s. 

Su actividad y velocidad siempre aumentan con el aumento de -
temperatura. Cuando la temperatura ambiental llega al mAximo (en
tre 13s 13 : 00 y las 14 : 00 hs. l estA todo el enjambre afuera pero
casi no se puede ver por la gran cantidad de obreras que hay aten 
di~ndolo. 

Al levantar la tapa de un for.icario o simplemente al asomar
se a trav~s de la malla hay gran alarma en todo el nido por lo - 
que todas la s horm igas incrementan l a velocidad de sus movimien -
t os, a veces inc luso comienzan a ocu ltar a las erras . Lo mismo s~ 
cede cuando se les ilumina directamente con un a lámpara, sin em -
bargo, no podría ' afirmarse que se ocul tan siempre de la luz ni • 
que eviten estrictamente que Esta incida sobre las crras. 

En todos 105 nidos colocados en los formicarios de vidrio hu
bo mucha s fugas ya que las hormigas se e'scapan por cualquier pe-
qu eño or ifici'o, para e llo les bas ta el espacio que queda ent r e la 
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tapa y- la caja o el que queda donde están las bisagras. 

La frecuencia con que se realizan las fugas es muy alta al -. 
principio y poco a poco va disminuyendo hasta que, en algunos ni

dos, aun los mAs activos, desaparecen. Sin embargo, es comOn que
en un nido en que no se hayan presentado fugas en varias semanas, 
repentinamente se realice una de grandes proporciones. Por 10 ge
neral, muchas de las hormigas que escapan regresan a los fOimica

rios de modo que se forma un flujo de hormigas en ambos sentidos
(entrada y salida) pero sieapre es mayor el nGmero de hormigas 
que sale por lo que cada vez hay aenos hormigas en los nidos. 

Aunque se llegan a observar fugas desde las 7:30 hs., son po
co comunes antes de las 10:00 hs. y en caso de ocurrir son pocas· 
las hormigas que escapan y 10 hacen ade.ás a una velocidad lenta. 
La nayorSa de las ocasiones en que las horaigas se escaparon la -
temperatura a-biental era superior a los 22·C Y. en todo caso, 
nunca inferior a 105 J3·C, es decir, dentro del lIis.o rango de 
temperatura en que general.ente salen a forrajear en el campo. 

Las hor.igas que escapaban de diferentes cajones peleaban en
carni¡adamente al encontrarse entre si. ya que el camino que est! 
blece un nido general.ente lo siguen otros y se revuelven. Pero -
estas peleas 5610 se realizaban los primeros d1as, posteriormente 
transitaban paclfica.ente. 

La s hormigas que escapaban de un mismo nido formaban caminos
que recorrfan las orillas de los cobertizos. Frecuentemente se d~ 
ten!an a "lallerse" unas a otras y a tocarse con las antenas tal y 
como lo hacen en el ca.po. 

El problema de las fugas se corrigi6 en las cajas de acrilico 
y gracias a ello los nidos N.16 a N.34 aun están en observación.
Es t os ni-dos se me¡claron tal y como se de sc ribe en la . Tabla 3' - 
comprobándose que los miembros de diferentes nidos pueden convi - 
'lJT pacificallente e j.nclu!;o trabajar en beneficio de una misma c2. 



munidad. tras un perIodo de adaptaci6n de 2 6 3 semanas durante . 
las cuales hay muchas luchas . 
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D 1 S e u s ION • 

Cuadriello (41. presenta en su trabajo un a interesante di scu· 
s160 acerca de las pos ibles causas que determinan l a aparici6n -. 
del escamo l, planteando la hip6tesis de que "los factores alimen
ticios y/u hormonales son los determinantes en su aparici6n, ae- 
tuando sinl!rgicamente con l os fact ores gené ticos". Asimismo , tOllla 

en cuenta , que por 10 menos parte de s u alimentaci6n es c i clica -

anual y que las condi c ione s presente s en el mes de mayor son l as -

6ptimas para la realización del vuelo nupcial. Esta observaci6n -

se ve apoyada por el hecho de que cuando uno sale al campo a fi- 

nes de abril y principios de mayor puede encontrar machos y rei- 
nas aladas de diferentes especies de hormi gas. Po r otra parte, el 

autor citado, da indici os para suponer que el determinismo de lo s 

sexos .está dado po r el mic r oambiente dentro del nido. 

Cuadriello (4), coincide con los ~ampesi nos en considerar que 
los nidos que no producen escamo l en la temporada no 10 hacen por 

que aun son muy nuevos y, por 10 tanto, tienen pocas obre ra s asi

que se dedican primero a pr oducil m~s obreras y a ag randar el ni 

do para producir escamo l hasta el ano siguiente. 

Esta aseveraci6n se ve confirmada por los r esultados obteni-

dos en el Gni co nido con r eina (N.20) ya que si produjo escamol -
pero en un a cantidad muy pequefta, debido segu r amen t e a que el na

me r o de obreras era in sufici ente asr como el tiempo_ con que con~ 

ron pa ra acondicionar su nido en el ca j 6n-fo rmicario que se les -

asignO. 

Además, la pr ác tica r ealizada por lo s campesinos que explotan 

e l escamol de sustitu ir o incrémentar el "huacalito" o panal con· 

ramas y yerbas pa ra f avorece r la pr oducci6n de escamol indica que 
la superficie de ov ipos ic i6n esta direct amente relacionada con la 

producci6n de escamol y aun de enj ambre, ya que mient ra s mayor 

sea el nOme r o de obre r as, mayor será la cantidad de escamol que 

podrán atender. 
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El namero de reinas por nido ~o ha sido determinado hasta l a 
fecha por ninguan de las personas que han trabajado con la espe-
cíe, ya que en la mayor!a de las ocasiones en que se abre un nido 
no es posible l ocalizar ni una sola reina, debido seguramente a -

que 5U(S) cámara(s} estáCn) muy bien resguardada(s ) y separada(s). 
A pesar de esto, Cuadriello (4) supone que "en la formación de -
una nueva co l onia interviene solo una hembra fecundada", sin cm-
bargo no da suficientes argumentos paTa tal suposici6n. 

Durante l a presente investigaciOn se encon tró una sola reina
en el periodo anterior a la formación del escamol (enero de 1982), 
10 cual no indica que en ese nido (N.lO) no existieran más rei-

na s. Adem~s debe tomarse en cuenta el hec ho de que es frecuente -
encontrar a l as reinas recientemente fe cundadas conviviendo en -
grupos ' de hasta 6 individuos bajo una misma piedra. 

Por otra parte, en condiciones de laboratorio se ha visto que 
Z 6 más rei~~ s fecundadas pueden convivir pac1ficamente. Sin em-
bargo, esta no es una regla sin excepciones pues algunas reinas -
llegan a de strozar a sus compafte ra s (2 a 3 \ ). Asimismo, cabe su
poner que varias reinas convivan y procreen hasta que el nido ten 
ga una poblaciOn de cie rto tamafto y entonces luchen para quedarse 
como Onicas. 

Los nidos de l . ap¡eüta~u~ se ubtcan generalmente entre las -
ra~ces de algunas plantas debido a que alli pueden refugiarse, al 
mismo tiempo que alimentarse con c6ccidos hipogeos y mantenerse -
con cierto grado de humedad pero sin encharcarse. 

Considerando las vegetación caracterlstica de los lugares do~ 
de se encuentran los nidos de esta especie, asi como la altitud,
se puedeüúe rir que seguramente es m5s abundante de l o que se su
pone ya que di cha vegetaci6n y altitud es muy coman en muchos ce
rros del centro de la República. De hecho, exis te n noticias de -
que algunas personas procedentes de diferentes E~tados (San Lui s
Potosi, Durango , Tlaxcala Querétaro) conocen a esta hor miga pero-
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no tienen noticias de que pueda explotarse para su co nsumo como· 
alimento. Por su parte, Wheeler (14) trabaj~ con ejemplares coles 
tados en: Volc4n de Colima (2,300 m de altura), Pinos Altos , Chih 
(2,500 m), DUTango, Dgo. (2,500 m) yen muchos lugares del sur de 
Estados Unidos ( 1 ,300 a 2,500 m). 

El presente trabajo demuestra que 51 es posible mantener ni-o 
dos de hormigas escamoler8S en cautiverio si se les proporciona -
suficiente espacio (alrededor de 100 cm l

) , tierra , ramas para 
construir su nido, ventilaci6n Y. por supuesto, alimento. 

La necesidad de ventilaci6n se pudo satisfacer mediante el e~ 
pleo de tapas de . malla metálica de 16 hilos/cm ya que como se ob
serv6 en el campo esta hormiga requiere de un medio hamedo pero -

no sa turado, y además de esta forma los nidos se mantienen en con 

tacto directo con las condiciones climáticas naturales. 

En la observaciOn de los nidos que se han tenido en cautive- 

rio, se pudo cons tatar que cada uno tiene una pe rsonalidad propi~ 

anica y definida. Por lo que se r efiere a la agresividad los mie~ 

bros de algunos nidos son mucho más agresivos que los de otros y; 

en algunos casos, son capaces de pelear aun estando en desventaja 

de namero y de tamaño. Pero por otra parte , es posible l ogra r que 
miembros de diferentes nidos convivan y formen una sola colonia,

en todo lo que este concepto representa, después de un perrodo de 

convivencia. 

En gene r al, lo s nidos más agresivos son t8r.\bié n los de hormi-

gas más activas , pero esto no es un a regla, Los n idos más activos 
son aquellos que trabajan mas notoriamente en l a const ruc ción del 

nido, atienden a un mayor namero de cr ras y cons umen más pronto 
e l alimento, Sin embargo, ca be anotar que esta actividad es una 

caracter1stica de la etapa de desarroll o en que se encuentre el 

nido. 
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Con base en las observaciones ·de los nidos cautivos, se cons! 
dera que l a llamada "alimentaciOn seleccionada" satisface l as de
mandas de esta especie por las ra zones que se dan a continuaciOn ; 

al Incluye alimentos naturales a los que ellas acuden normal
mente cuando se encuentran en libertad: aguamiel y magueyes con _ 
cOccidos. 

b) "Mayahuel" que e~ el resultado del procesamiento ole.! agua
miel. 

el Alimen tos dulces del gusto de la mayorta de las especies -
de hormigas como son mel ón, azOcar y miel de abeja. Esta altima -
rica en amino2cidos y vitaminas, elaborada por insectos del mismo 
orden. 

d) Esta complementada con la dieta de Bhatkar que a mas de la 
miel de abeja inc luye vitaminas y huevo (colesterol), proporcio-
nando asi los cofactores y precursores hormonales que pudieran ne 
cesitar para su desarrollo y reproducción . 

e) Por otra parte, el agua se proporciona de manera accesible 
y sin humedecer peligrosamente el ihterior del nido. 

El hecho de que gusten de los alimentos fermentados es una -
gran ventaja si se piensa realizar la cria masiva de estos insec
tos, ya que esto hace que no sea necesario cambiar los alimentos
con mucha frecuencia. También es ventajoso que puedan ser manteni 
das con alime nt aci6n invariable, especialmente cuando se trata de 
alimentos fáciles de conseguir durante todo el ano. , 

Durante este experimento se mant uvie ron vivas las colonias -
cautivas, se comprobÓ que el enjambre si puede desarrollarse has
ta el estado adulto y que incluso es probable que la población de 
ob reras pueda incrementarse por el proceso de partenogénesis. En-



65 

apoyo a estas observaciones cabe citarse la declar3ci6n de Whe e ler 
( 15): "algunas obreras se vuelven capaces de ovipositar cuando re 
ciben abundante alimento" 

Se considera que la mortalidad que existe en los nidos cauti

vos no es un factor negativo para la cría de este insecto, ya que 
después de un período de adaptaci6n las poblaciones siempre van . 
en aumento . 

Es probable que los machos y reinas colectados en 1981 no ha 
yan volado debido a que, en los nidos en que se liberaron no ha-
bia las condiciones clim4ticas necesarias pues estos organi smos -
se sacaron del interior del nido antes de que ellos salieran li-
bremente, y quizás ni siquiera se apa rearon aunque las reinas se 
hayan .despojado de sus alas, pues los huevos que pusieron nunca -

se desarrollaron, y además todas ellas murieron lo cual quizá --

también pueda atribuirse a la falta de fecundación, 

En contraposici6n 3 esto están las reina s que se cap turaron-

v!rgenes el dta del vuelo nupcial (en t982) y se pusieron junto -

con los machos en una jaula de apareamiento Estas reinas si se -

aparearon, por lo menos en un porcentaje ya que tuvieron progeni~ 

En este trabajo se hizo la importante comprobación de que si

es posib le obtener adultos alados en cautiverio y que además su 
t emporada de emergencia es más prolongada que en el- campo, esto -

se puede atribuir a que cuentan con abundancia de alimento duran 
te todo el afta y no en forma "ciclica anual " (aunqu e si es nece

sario administrarles una mayor cantidad en la primavera, debi do 3 

que vacian ma s pronto los recipientes ) , Este ~esfazamiento puede

se r muy ventajoso pues alienta a pensar que es posible cambiar -

la periodicidad de esta especie hasta quizás lograr la producción 

de escamol durant e gran parte, sino es que todo el afto, co n lo -

cual resul tar ia costeable su cria artificial, 

Estos adu ltos alados obtenidos en cautiverio aparentemente --
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fueron capaces de percibir las condiciones climáticas necesarias· 

para salir a yolar. Dentro de la jaula de apareamiento mostraron
gran actividad pero no se ha comprobado que todas se hayan apare~ 
do pues aunque las reinas se despojaron de sus a las y están ovip~ 
sitando, en algunos casos, los huevo s no se han transformado en -
larvas . 

Como estos cajones se encuentran en la sombra, se conside r a -
que para que la s ho rmig,ss "sepan" que e s d1a propicio para el vue 

l o no es importante que reciban los rayos del so l , como afirma -
Cuadr iello (4), ni que el vuelo se realice en las primeras horas
de la maftsna (8:00 a 10:00 hs.) paTa aprovechar los Ta yos solares 
de onda corta, sino más bien es importante que la temperatura re

base l os 22°C, ya que en los cajones han salido a volar incluso a 

las 13: 00 hs. cuand o la temperatura es favorable. En 86 ocasiones 

en que se observ6 el vuelo ~ste siempre ocurri6 cuando la temper! 

tura era mayor de 22°C y la humedad relativa ambiental, alta (ma

yor de 40 \) para individuos cau tivos ' . Sin embargo habr1.a que . 

checar si realmente son estos factores lo que lo propiciaD. La a· 

parente asociaci6n con el fen6meno pluvial quizá podria explicar 

se en t~rMinos de radiacione s so lare s o fotoper10do ya que se ha 

visto que no es posible propi c iar el vuelo con 5610 r ociar la tie 

1'ra del nido. 

Como los re sultados obtenidos dan indicios de que pa ra que se 

produzca escamol dentro de los cajones es ne cesario que haya una

reina, se sugiere que, para aprovec har los nidos que ya se han a · 

daptado al cautiver i o , se les agregue una o varias reinas cuya 

fertilidad esté comp robada . . Claro que se corre el riesgo de que -

esta reina no sea aceptada y resulte muerta, pero va le la pena h! 
ce r algunas pruebas ya que si se espera a que las reinas que se -

tienen ovi positando formen una co lonia lo s u ficientemente grande

como para que pueda producir escamol, es posible que pasen 2 6 3-

aftos antes de que esto ocurra (segan obse r vaciones en el campo , . 

rropias y de los campesinos). 
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En el campo aparecen muy pocos nidos nuevos cada afio, a pesar 
de la gran producci6n de adultos alados por nido, esto es debido
entre otras cosas a los enemigos naturales de las reinas tales c~ 
mo hormi~a 5 de otras especies que las devo r an cuando es t4n busca~ 

do un sitio propicio para inic iar su nido (Fotografia 20), Y alg~ 
nos hongos que las atacan cuando se encuentran ovipos itando bajo
alguna piedra. Ot r o factor que limita la proliferación de los ni
dos es la cxplot3ci6n de escamol por el hombre . 

Por lo anterior se ha pensado en la posibilidad de que si no
se llega a realizar una eria ma s iva si se puede int entar la repo
blación de nidos de escamol en el campo, transplantando reinas -

que ya est~ n siendo atendidas por sus prime r as hijas pa ra evitar
el at aque de l os hongos, y co l oc~ndo la s bien prote g idas de otros
insectos. Por supuest o que antes de llevar a ca bo todo esto ha--
bria que hacer estudios a fondo. 
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• 

FOTOGRAFh 20. REWA ATACADA POR I-()RMI GAS 

DE OTRA ESPECI E. 
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e o N e L u S ION. 

Los resultados obtenidos de los estudios hasta ahora realiza
dos indican que las hormigas de escamoles (l~om~topum api~ul~um 

Mayr) sI se adaptan al cautiverio si se les coloca en las candí-
ciones descritas y alimentándolas a base de mieles, azacar, me16n 
y la dieta de Bhatkar. En esta forma es posible lograr que produ~ 
can enjambre durante todo el afto, y, si se les coloca junto con -
su reina, tamb!!n puede~ producir escamol. Además hay indicios p~ 
ra suponer que , bajo condiciones controladas, es posible alargar
la temporada (y por lo tanto, la cantidad) de producci6n de esca
mol 

Con estos resultados sI se puede pensar en implementar una i~ 
dustria para la producci6n aasiva de este insecto, pero no sin an 

tes conseguir: 

1) Que sobreviva una .ayor proporci6n de reinas fecundadas. 

2) Que los nidos ya adaptados al cautiverio acepten adoptar 
una o varias reinas para que asi los nidos produzcan escamol des

de el primer afta de su colecta 

3) Que se alargue la te.porada de producci6n de escamol. 

Una vez logrados estos tres puntos, el siguiente paso seria 
realizar estudios de costeabilidad al mis~o tie.po que se busca-

r1a la manera de optiaizar recursos . 

Si los resultados de dichos estudios fueran favorables enton

ces s i se proceder!a a proyectar una industria de producci6n de -

escamol. 

A mas de la crla masiva tambiln se puede pensar en propiciar
el aumento relativo de nidos en el campo. En es te caso no ser ia -
necesario dar alimentos y atenciÓn a las hormigas, excepto duran
te la primera fase de formacian del nido . Para,llevar esto a cabo 

se ria necesario; 
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1) Implementar la metodolog!a. 

2} Comprobar si estos nuevos nidos obtenlOOS en laboratorio 

pueden adaptarse a las condiciones naturales. 

3) Analizar a fondo los efectos eco16gicos que esta repobla-
ciOn de nidos pudiera causar sobre la regiÓn en que se realicen. 
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R E S U M E N . 

Los escamoles son las formas inmaduras de las reinas y machos 
de las hormigas de la especie L~OM~OpUM 4p¡~ut4tum. Marr. Con .. 
los escamo les se preparan ricos platillos que son muy nutritivos · 
pues contienen 62.66 \ de proternas cuya calidad es superior al -
patr6n FAO. Debido a estas cualidades se decidiÓ realizar un est~ 
dio preliminar para realizar la er1a masiva de este insecto . El -
diagrama que se presenta al final esquematiza la foraa en que se
desa rrollÓ la investigatiOn. 

1) Se colectaron obreras + enjambre para hacer pruebas de pr~ 
ferencias ali_enticias y estudiar 105 habitos en cautiverio. Las' 
pruebas de preferencias aliaenticias sirivieron para seleccionar
una dieta y el estudio de los hAbitos, para diseftar cajones·fora! 
carios adecuados. 

11) Trabajando con los cajones especiales y aliaent4ndolas .. 
con la dieta seleccionada las obreras se reprodujeron por parten2 
génesis. 

111) Al no haber escaaol por falta de reinas se agregÓ esca·· 
mol del ca.po. 

IV) Se colectaron obreras con su reina y se alimentaron con . 
la dieta seleccionada. Las obreras 'foliferaron. La reina produjo 
poco escamol pues las obreras no tJvieron suficiente tiempo para
construir cámaras de crla. 

V) Se colectaron obreras con escamol y se alimentaron con la
dieta seleccionada . Las obreras proliferaron y el escamol se desa 
rroll0. 

VI) Se colectaron obreras adultas con enjambre y con escamol, 
se alimentaron con la dieta seleccionada· Tanto el enjambre como· 
el escamol se desarrollaron. 
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VII) En todos los casos el escamol se desar r ol16 hasta el es · 
tad o adulto ob teniéndose r eina s y machos. 

VIII) Conforme emergian las palomas se coloca ban en la jaula · 
de apareamiento . Cuand o se tenia mayor nOmero de reinas que de ma 
chos, las reinas que no se apareaban se guardaban en el refrigeT~ 
dor (4°C) y se sacaban cuando habia mayor nOmero de machos que de 
reinas (los machos no soportan el enfriamiento). 

IX Y IX') Las reinas fecundadas obtenidas en el laboratorio o 
colectadas en el campo se colocaron en cubetas con tierra en don
de ovipositaron y tuvieron a su primera generación de obreras. 

X) Algunas de las re i nas que ya tienen su primera generaciÓn
de obreras se introducir!n en nido s ya adaptados al cautiverio p~ 
r a que, en caso de ser aceptadas. produzcan escamol desde el pri
mer afta, pues van a contar con un nido ya construído, Si esto re 
su lta se de~er~n hacer estudios de costeabilidad para proyectar -
la cr!a masiva de este insecto, 

XI} Con los nuevos nidos se puede: 

al Si 10 del apartado (X) no result a se puede intentar la --

cría masiva con estos nuevos nidos. 

b) Se puede intentar aumentar relativamente el númer o de ni -
dos en el campo despu~s de analizar el impacto ecológico que esto 

pudiera tener so bre la región. 
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