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l. INTRODUCCION 

Mientras hubo abundancia de tierras fértiles para 

cultivar alimentos, el hombre no se preocupó por su conser

vación. Pero a medida que la población mundial fué aumentan 

do y hubo necesidad de incrementar las zonas de cultivo, 

cuando éstas ya no fueron autosuf icientes para alimentar a 

la creciente poblaci6n, se empezaron a fomentar nuevas téc

nicas de cultivo y el empleo de maquinaria más sofisticada 

{Ramírez, et. al. 1973). Pero estas técnicas han contamina

do en gran parte nuestros campos, bosques y tierras de cul

tivo, creando con ésto que las fuentes de alimentación dis

minuyan con gran rapidez. "La alimentación es un gran pro -

blema primordial de nuestra época, porque condiciona y gen~ 

ra a todos los demás". (Conconi, 1904). "De aquí la necesidad 

de promover una adecuada alimentación para la mayoría de la 

poblaci6n mundial, obliga a explotar nuevos medios para lo

grarla". (De Castro' 1973. Lery, 1968 ) • 

En la lucha contra el hambre, el primer objetivo 

para conquistar es, sin duda alguna, un aumento considerable 

de la producción mundial de alimentos ( De Castro, 1975 ) . 

De las fuentes potenciales de alimento tenernos al 

plancton y a los insectos, de los cuales el primero se ve 

muy seriamente afectado por los grandes derramamientos de 

petróleo en los oceános y los insectos todavía no son muy 

explotados. "Los insectos podrán ser una de estas fuentes 



de proteínas, ya que es el grupo animal numéricamente domi

nante que, además, tiene un gran potencial reproductivo" ( 

Conconi, 1974 ). 

México es catalogado como un país tercer·«nundista 

en v!as de desarrollo, lo cual establiece una serie de inte

rrogantes en base a su economía, su planeaci6n poblacionalL 

educacional y sobre todo su base alimenticia. 

Debido a su orografía,la República Mexicana prese~ 

ta una gran variedad de terrenos, lo que trae como consecue~ 

cia también una diversidad de climas, dentro de los cuales 

se establece un régimen de lluvias para cada uno de ellos, 

que van desde los más abundantes (en selvas), hasta los muy_ 

escasos (en los lugares áridos). Esto limita las actividades 

; debido a estas características y a la no utilizaci6n de 

técnicas adecuadas, además de otros factores, México se en

cuentra considerado entre los países con una mala alimenta

ci6n y una alta desnutriciOn entre su poblaci6n (Ramirez, 

1973. Conconi, 1982 ). 

"Uno de los principales problemas que en la actua

lidad y que en el mundo entero se plantea, es el de asegurar 

una alimentaci6n adecuada para la población que es tan nurn~ 

rosa y con un rápido crecimiento" (Ram!rez, 1973. Conconi,-

1982). Esta situaci6n no es de la misma magnitud en todas 

las regiones del país. "En las zonas desarrolladas donde se 

han implementado nuevas técnicas de cultivo, la producci6n 

de alimentos se ve muy favorecida, mientras que en otras pa~ 
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tes del pais donde no e~iste este tipo de procedimientos s~ 

fraide carencias, con qrandes y de serias consecuencias eco 

n&nicas y de saludª (Ramtrez, et. al., 1973). 

Sin embargo, en los 6ltimos años se han desarrolla 

do mEtodos mediante los cuales ha ha~do una gran tendencia 

hacia el aumento en la obtenci6n de alimentos (U.S. Departa

ment of Agriculture, Economic Research Service, \·1ashinton,A. 

c., 1969), dentro de los cuales tenemos a la"Revoluci6n Ver

deª, la que consiste en el empleo de t6cnicas genéticas para 

el mejoramiento de especies alimen~icias (trigo, maiz, etc.). 

M6xico ha sido uno de los paises iniciadores de esta revolu

ci6n verde y en el momento actual es considerado como uno de 

los lideres mundiales en varios de los más importantes aspe~ 

tos tecnol6gicos al respecto, pero también es uno de los pa

ises en donde, en forma más urgente, se requiere una planea

ci6n integral de todos los aspectos involucrados en los pro

cesos de alimentar a la poblaci6n del pais, desde la produc

c16n hasta el consumo" (Ram1rez, et. al., 1973). 

Ramírez, 1973 en sus investigaciones sobre los"As

pectos Socioecon6micos de los alimentos y la alimentaci6n _ 

en MExico" loqr6 determinar la siguiente clasificaci6n para_ 

los diferentes Estados de la Rep6blica Mexicana, en la que _ 

nos indica las zonas donde existe una alimentaci6n buena, r~ 

gular, mala y muy mala, dándonos tambi6n el índice de calo-

rías, proteínas, desnutrici6n y mortalidad preescolar. (Mapa 

1 ) • 3 
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Con · base en estos resultados, observamos que el 

Estado de Hidalgo se encuentra catalogado dentro de los que 

presentan una alimentaci6n mala a pesar de los avances arri 

ba mencionados, y aunado a la inconsistencia climática, lo 

que ha venido a repercutir en su alimentación. 

Las caracteristicas de este Estado fueron obtenidas 

del X CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 1980, que nos arroja_ 

los siguientes resultados: 

La poblaci6n fué de 1 516 511 habitantes, de los 

cuales 756 976 corresponde al grupo de los hombres y 759 535 

corresponde al grupo de las mujeres, distribuidos en una su-

2 
perficie de 20 987 Km ., con una densidad de 72.26 habitantes 

2 por Km. 

El índice de edad en años se da en el cuadro l. 

CUADRO 1 

Intervalo Total Hombres Mujeres 

o - 4 281 21 1 108 238 172 973 

5 - 9 241 8P.2 1 21 74 3 120 139 

10 14 215 977 108 943 107 034 

15 - 19 1 66 506 82 40 7 83 899 

20 - 24 127 574 63 412 64 182 

25 - 29 93 876 46 917 46 959 

30 - 34 80 727 43 673 36 954 

35 - 39 71 335 35 312 36 023 

s 



(Continuaci6n Cuadro 1, índice de edad en años) 

Intervalo Total Hombres Mujeres 

40 - 44 61 881i 33 439 28 447 

45 - 49 50 429 26 521 23 908 

5(1 - 54 43 938 21 355 22 585 

55 - 59 36 144 19 178 16 966 

60 - 64 24 740 10 888 13 852 

65 - más 68 503 33 259 3'> 244 

No especificado 1 968 1 491 472 

Esta entidad cuenta con 945 394 habitantes econ6-

micamente activos, teniendo la siguiente subdivisión: 487 

230 habitantes activos todo el tiempo; 436 386 ocupados even 

tualmente y 21 778 habitantes desempleados. 

Su población econ6mi camente activa, las activida 

des que desempeña son: agricultura, ganadería, silvicultura, 

pesca y caza , además de la industria del petr61eo, industria 

extractiva, industria de la transformación, la construcción, 

generación y distribución de energía el€ctrica, comercio, 

transporte, servicio y gobierno. 

La mayoría de la población se dedica a actividades 

relacionadas con el campo y como se había mencionado ante

riormente, estas zonas no se encuentran en cond±·ciones de so 

portar la demanda de una población creciente en cuanto al su 

ministro de los alimentos básicos,por lo que los habitantes 
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del medio rural se ven en la necesidad de diversificarlos, 

y no basarse exclusivamente en los productos como lo son el 

maíz, frijol, calabaza, etc.; sino que ahora, en algunas re 

giones no solo del estado de Hidalgo, sino en gran parte del 

país, su dieta incluye una gran variedad de insectos (Conco 

ni, 1982) .,"los cuáles constituyen un enorme recurso natural 

que de ser aprovechado sistemáticamente, r>o<Iría proporcionar 

un alimento de alto valor proteínico• (Conconi, 1974; De Fo

liart, 1975 ) . 

En la actualidad, un buen número de especies de in 

sectas es consumida en varios países del mundo. nAun cuando_ 

no se conoce la magnitud real del consumo de dichos insectos 

,es indudable que debe de considerárseles seriamente corno 

otro recurso alimentarion (Conconi, & H. Bourges, 1977). 

La entornofagia se práctica desde hace mucho tiempo 

en México (Ancona, 1931, 1932, 1934; Blásquez, 1870; Boden

heirner, 1951), y en casi todo el mundo(Hoffman,w. 1947; Bo

denheirner, 1951; Ruddle,K. 1973), sobre todo por los habita~ 

tes de las zonas geográficas dónde las condiciones bioecol6-

gicas son adversas y en ellos encuentran un alimento que les 

permite regular y mantener su estado nutricional. 

Se han registrado hasta el momento alrededor de 

480 especies de insectos comestibles en todo el mundo, aqru

padas en 50 familias, misma que podemos apreciar en el cua

dro 2 (Conconi, 1982); de las cuales, un buen número perten~ 

cen al grupo de los hyrnenopteros, por lo que se considera -

7 



Las principales familias y órdenes de isectos co-

rnestibles en el mundo y en México, se enlistan a continuaci6n 

en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

ORDENES FAMILIAS 

* * Curculionidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae, Lu -
* canidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Flmidae, 

-
* * COLEOPTERA Cerambycidae, Passalidae, Buprestidae, Elateri 

dae, Cicindelidae~ Crysomelidae~ Histeridae'\" 
-
Cinipidae, Hylocopidae, Forrnicidae~ Meliponi-

HYMENOPTERA 
* * dae, Apidae, Vespidae, "'hynidae. 

Cossidae~ Hepialictae~ Psychidae, Eucleidae 6 

Limacodidae, Pieridae~ Hesperidae, Saturnidae~ 

LEPIDOPTERA Bombicidae, Noctuidae~ Ceratocampidae,Sphingi-

dae, Pyralictae~ Notoctontidae, Nycteolidae, Me-

gathymidae~ Geometridae~ 

' Acrididae~ Gryllotalpidae, Gryllidae, Mantidae 
OR'l'HOPTERA 

' 
Blattictae, Tettigonidae. 

Pentatornidae~ Coreidae~ Naucorictae, Bel.os toma-
llEMIP'I'ERA 

ti da.e~ Corixidae~ Nota.ectidae~ Nepiaae. 

8 



l Continuación CUADRO 2 ) 

Cicadidae~ Membracidae~ Cicadellidae, Psylli-
HOMOPTERA 

dae, Fulgoridae, Coccidae. 

Culicidae, Stratiomydae, Leptidae,Ephydridaet 
DIPTERA 

Calliphoridae, Sarcophagidae, ~uscidae~ 

ISOPTSRA Termitidae 

EPHEMEROPTERA Ephemeridae 

TRICHOPTERA Hydropsychidae* 

ODONATA Aeshnidae* 

ANOPLURA Pediculidae* 

NEUROPTERA Corydalydae 

Datos tomados de Conconi, 1982 

* Familias de insectos que son consumidos en México. 
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uno de los de mayor consumo. Por otro lado, en estudiosrea

lizados en México para conocer el valor nutritivo de algunos 

insectos,se les han analizado el contenido de proteínas, en

contrándose que contienen de 9.45 % - 81.00 % producto seco 

(Conconi,1983 k Pino Moreno,J.M,1978). 

Los porcentajes de proteínas en algunos hymenopte

ros, se muestran en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Contenido de Proteínas en algunas hormigas 

* comestibles de México 

gra/lOOgrs. producto seco 

'4.yrmecocystus melliger (hormiga mielera) 9.45% 
--

Atta sp. (hormiga arriera) 42.59% 

Liometopum apiculatum (escamol ) 66.09% 

Liometopum occidentale var. luctuosum,~scamol) 

* Conconi, et. al. 1983 
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El análisis del contenido de miel en hormigas arr~ 

j6, además, los resultados contenidos en los cuadros 4°y 5. 

CUADRO 4 

% Base seca % Base Húmeda 

Materia seca 100.00 46.55 

Humedad 0.00 53.55 

Proteínas l. 36 4.40 

Extracto Etéreo 0.12 2.70 

Sales Minerales 0.23 1.92 

Fibra Cruda 1.09 1.36 

Extracto Libre de Nitr6geno 97.38 36.16 

Nos indica porcentajes base seca y base húmeda de 

la miel de Myrmecocystus melliger F. 

•Pino Moreno, J.M., 1978. 
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CUADRO s• 
Hormigas Reple- Hormigas Reple-

tas Ambar tas Claras 

oscuro 

(grs/100 grs.sol) (grs/100 grs .sol.) 

Sacarosa Trazas 0.5825 

Glucosa 18.70 0.0397 

Fructosa 11.90 0.0112 

Amino-ácidos - 0.0286 

Sólidos no Identificados 22.99 0.3380 

'l'otal de S6lidos Disueltos 53.59 1.0000 

Indica los porcentajes de Carbohidratos (glucosa y 

fructosa ) contenidos en las repletas claras y ambar oscuro 

de Ryr.ecocystus mexicaRus w. 

~onway, J. R . , 1977 
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POLIMORFISMO 

La variabilidad que se puede presentar en la cas

ta obrera dentro de una colonia madura normal, es a lo que 

se llama polimorfismo. La mayoría de los estudios sobre po

limorfismo se basa en las mediciones de las partes del cuer 

po del insecto que presenta mayor grado de alometría (Wil -

son, 1958). 

Haskins (1950), entre otros, señala que las subdi 

visiones de la casta obrera pueden definirse como las modas 

en las curvas de tamaño-frecuencia; la tendencia hacia el 

desarrollo de más de dos modas es rara, (Wilson, 1958). 

Wilson, (1979 ) señala 5 cambios evolutivos en la 

alometría y en las curvas tamaño-frecuencia, que pueden lle 

var a la formación de subcastas y son: 

1.-Monornorfismo;cuando las obreras de la colonia 

son isométricas 6 con una variación muy limitada y su fre -

cuencia es unimodal. 

2.-Alometría Monofásica;aquí hay una variación d~ 

bil no isometríca y se extiende en un corto rango en la va

riación del tamaño que es unimodal. La dispersión de las cur 

vas tamaño-frecuencia se incrementa y se observa una marcada 

tendencia hacia la bimodalidad. 

3.-Alometría Difásica; aqui ya se presenta la birn~ 

dalidad en la curva tamaño-frecuencia, existiendo gran cAnt~ 

dad de individuos "medium" , se estabilizan las '"minor" y al 

mismo tiempo se establece el inicio de una subcasta muy dife 
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rente en tamaño, llamada •mayor•. 

4.-Alometria Trifásica; se presenta una marcada -

bimodalidad en las curvas tamaño-frecuencia y el resultado 

es la estabilizaci6n en las proporciones de las subcastas 

•mayor" y minor". 

5.-Dimorfismo completo; se presenta en las especies 

dos clases de tamaños completamente separadas, cada una con 

un equilibrio constante siendo casi isométricas. 

FACTORES QUE DETERMINAN EL POLIMORFISMO 

Actualmente se sabe que las reinas y las obreras 

son genéticamente similares y que las castas de cada hembra 

están determinadas por el alimento recibido durante su esta

do larval. En varios experimentos se observa que el estado 

larval tiende a producir ordinariamente obreras "minor", que 

es lo que sucede generalmente en los comienzos de la funda -

ción de la colonia, mientras que las formas bien alimentadas 

corresponden a cuando ya está bien establecida la colonia, y 

producen "mayor o reinas" (Light, 1943 en Wilson, 1958). 

CONSECUENCIAS ECOLOGICAS DEL POLIMORFISMO 

El resultado adaptativo del desarrollo del poli

morfi&ae> en la hembra es la división del trabajo en la colo

nia; cuanto m.1s polimórfica sea una especie de hormiga, ha -

brá una mayor especialización en el trabajo a desempeñar por 

la subcasta dentro del nido (Wilson, 1958) • También trae co-

14 



mo consecuencia el aumento de la adaptabilidad de la espe -

cies a las condiciones locales de un ambiente heterogéneo, 

lo que se manifiesta en una expansión de su área (Margalef, 

1974). 

Según Buckingham (1911), Chen (1937) y Lee (1938) 

en Wilson, (1958) cualquier obrera es capáz de hacer cual -

quier tarea normal y cambiar su preferencia de trabajo con 

la edad, sin presentar un cambio físico en la casta, en las 

especies que presentan alometría monofásica. 

En especies polimórficas con estados intermedios, 

se observa que: las "mayor", realizan principalmente la defe~ 

sa y escavaciones del nido; las "medium"principalmente se -

dedican a forrajear, y las "minor", al cuidado de la cría y 

de la reina generalmente (Wilson 1958) . 

En el polimorfismo extremo como lo presentan las 

especies con alometría trifásica y dimorfismo completo, se 

presenta una mayor especialización con un número limitado de 

tareas, por ejemplo, las obreras "mayor" del género Pheidole 

, presentan una cabeza muy alargada y funcionan como cortado 

ras de carne , la "mayor" del género de Paracryptocereus y 

Camponotus tienen la cabeza en forma de escudo, con la cual 

tapan la entrada del nido (Wilson, 1958) . 

15 



En el presente trabajo, nos enfocamos al estudio 

de dos especies de Hymenopteros comestibles del Estado de 

Hidalgo (Mapa 2), pertenecientes a la familia Formicidae: 

Liometopum gP-iculatum M. y Myrmecoc~stns spp. (conocidas co

mo vinitos, busileras,botijas, mochileras, etc.). Ambas es

pecies son consumidas en México.Entre los lugares que con

sumen a estas hormigas,~se encuentra el estado antes mencio 

nado y en la mayoría de sus municipios las conocen y las a

precian, especialmente Liometopum apiculatum M. "que tiene 

gran demanda entre la población, ya que presenta sabor agr~ 

dabie y reporta dividendos económicos"(Cuactriello, 1Y8or.La 

hormiga Myrmecocystus spp. también tiene populari0ad, pero 

en menor escala, debido a que los organismos que contienen 

ia miel, a pesar de tener un sabor agradable son relativamen 

te escasos dentro del nido y "no son suficientes para llevar 

a cabo una explotación comercial"(Sartorius, F., 1883; Kunck 

& D"Herculais, 1886); sin embargo, tiene ac~ptación princi

paimente entre los niños que se dedican a encontrar los ni

dos, extraer las hormigas que contienen la miel y chuparlas; 

adem~s •1a hormiga de miel se encuentra en muchas regiones 

de Australia Central, donde es considerada por los aboríge

nes camo un artículo de alimento"(Badger & W., Korytnyk, 19 

56). 

Considerando el interés alimenticio de las espe-

cies y además los pocos estudios que se han realizado al -

respecto, el enfoque de nuestro trabajo es ayudar a1 mejor 
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conocimiento de estos insectos aportando datos sobre su e

cología, basándonos en los siguientes objetivos: 

Determinación taxonómica de Myrmecocystus sp. l!:nas 

ta el nivel de especie. 

Determinación del tipo de polimorfismo que prese~ 

ta esta hormiga de miel. 

Determinación del ritmo circádico de forrajeo en 

Myrmecocystus sp. 

Determinaci6n de los habitos alimenticios de ~

mecocystus sp. 

Distribución y nGmero de nidos en áreas deterDll~~ 

das para Myrmecocystus sp. y Liometopum apiculatumi n. 

Descripci6n de un nido de Myrmecocystus sp. en ~

na de las áreas de estudio. 

Análisis de la comunidad bi6tica vegetal en las 

áreas de estudio. 

Caracterización del suelo donde habitan Li<J111etopllll!Dl 

apiculaturn M. y Myrrnecocystus sp., en Tulancalco Bgo. y el 

Cajon Mpio. de Huichapan, Hidalgo. 
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2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS HORMIGAS 

Las hormigas, son organismos pertenecientes a la 

familia Formicidae, que comprende 269 géneros. Presentan 

antenas fuertemente acodadas, con un primer segmento muy 

largo. Cabeza, tórax y abd6men bien separados; el tórax se 

distingue por ser el más pequeño de los tres/ La parte hin 

chada del abdómen (el gaster), está unida al tórax por un 

peciolo delgado y corto que siempre porta uno 6 dos hincha 

zones ó tubérculos, que son las características de la fami

lia. Existe una casta obrera áptera, además de los machos y 

hembras aladas. Las obreras son polimórficas (hay diferentes 

tamaños y formas de la misma especie) , las larvas están in

defensas, ápodas y criaturas casi sin cabeza; el extremo an 

terior está típicamente doblado como gancho. Las pupas a ve 

ces son desnudas, pero a veces están en cocones blancos se

dosos. ~l tamaño de las hormigas va de 0.2-1.B cm.(~etcalf 

& F lint, 1978) • 

Las hormigas tienen una vida social casi perfecta 

y organizada de todos los insectos: Los machos y las hembras 

alados (rey y reina) están relacionados con la reproducción 

y la dispersión de la colonia. El apareo generalmente se rea 

liza durante el vuelo. 

Las obreras retienen a los machos y a las hembras 

recien des¡arrolladas en el nido, nast¡a que hay una condicibn 

cli..a~olOgica definida, que es cuando textos los organismos 

salen a la vez, dándonos una mezcla considerable de sexo 
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de diferentes nidos. El macho muere después del apareamiento 

. La hembra vuela ó camina a un lugar atractivo para anidar, 

se quita sus alas y llega a una cavidad natural 6 constru

ye una en el suelo, la cual sella en el interior y permanece 

ahi por semanas ó meses hasta que los huevecillos incubados 

se han desarrollado y la cria ha sido alimentada hasta lle

gar al estado adulto, lo cual hace por medio de secreciones, 

sufriendo la hist6lisis de los músculos alares de su cuerpo. 

Estos primeros jóvenes se convierten en obreras, que estable 

cen una conexión entre la cavidad y el mundo exterior y toman 

para s1todos los deberes domésticos del nido. La hembra aho

ra se vuEive una reina con su séquito, se alimenta de líquidos 

traídos por sus obreras hijas por medio de trofalaxia; de ahí 

en adelante no hace más que comer y poner huevecillos. Las 

obreras rara vez ponen huevecillos y hacen todo el trabajo 

de la colonia, manejan las actividades esenciales y gobiernan 

colectivamente la colonia. 

El suministro de esperma recibido durante el vuelo 

nupcial, es suficiente para toda su vida, lo cuál se puede 

extender por más de 10 años y hasta 15 años, y asi producir 

por fertilización de los huevecillos, ya sean reinas u obre

ras, dependiendo ésto de la clase de alimento que reciban. 

Otros huevecillos no son fertilizados y producen ocasional

mente machos. Los nidos en su mayoría son construidos en el 

suelo, especialmente debajo de piedras, troncos ó pilas de _ 

basura. 
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Al contrario de los nidos de las avispas y de las 

abejas sociales, no construyen celdas 6 canales, y un cier

to nGmero de huevecillos, larvas y pupas generalmente están 

apilados juntos, en cámaras 6 espacios especiales intercom~ 

nicantes por medio de galerías bajo tierra y son movidos por 

las obreras de un lado a otro. Este contacto entre obreras 

y larvas es de significativa importancia y es intensificado 

por la alimentaci6n mutua (trofalaxis); las obreras traen 

alimento de tipo variado para las larvas, y éstas a su vez 

responden con secreciones dulces, algunas veces provenientes 

de glándulas especiales que presentan en el t6rax. (Metcalf 

& Flint, 1978). 
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2.1 CARACTERISTICAS DE Liometopum apiculatum M. 

El género Liometopum pertenece a la tribu TAPINO

MINI y esta a su vez a la subfamilia DOLICHODERINAE. 

La diagnosis que da Wheeler(lY65J acerca de la sub 

familia es la siguiente: molleja con 4 sépalos, cáliz refle

jado, completamente encerrado dentro del buche, ó sin cáliz. 

Pedicelo formado de un segmento. Glándula de veneno de las 

obreras y de la hembra sin pulvinus,invaginando la cutícula 

de la vesícula, propiamente encerrado dentro de este órgano 

y terminando en una protuberancia. F.l tubo de la glándula es 

recto desde el principio al fín, y provisto con túbulos la

terales para cada célula. Vesícula venenosa variable en for

ma, generalmente pequeña, algunas veces muy rudimentaria. A

guijón muy pequeño, pero no transformado en un órgano que so 

porta el orificio de la vesícula. Orificio cloacal ancho, 

formando una hendidura ciliada, transversal, generalmente 

ventral a la terminación del gáster. Pigidio comunmente ve~ 

tical u oblicuo anteroposteriormente y escondido debajo de 

los cuatro segmentos gástricos. Antena con l¿ segmentos. Glá~ 

dulas anales casi siempre presentes y secretando un producto 

aromático con olor característico. Pupas desnudas, nunca en

cerradas en capullo. 

En cuanto al género Liometopum ,Wheeler(l913) nos_ 

dice que las hormigas pertenecientes al mismo, son las más ~ 

gresivas de las Dolichoderinas, atacan a los intrusos belic~ 

samente , rociándolos con sus secreciones características. 
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Los nidos están bajo piedras y en huecos de árboles llenándo-

los con masas en forma de esponja, con cámaras acartonadas y 

galerias. Las obreras forrajean en fila y ouecten cuidar hom6E 

teros. La casta de trabajadoras es moderadamente polim6rfica 

(2.6 - 6.0 mm.), ocelos generalmente presentes (cuando menos 

en las trabajadoras grandes); gaster cerrado con una ~ubescen 

cía grisácea muy densa, que les da un característico matiz 

grisáceo. Los reproductores son mucho más grandes que las o-

breras. Sus alas tienen dos c~lulas cubitales. 

2.2 DETERMINACION DE LAS ESPECIES DS Liometopum 

Mayr en 1861 erige el género Liometopum que tiene_ 

como especie tipo a Liometopum microcephalum, que es una es-

pecie europea descrita por Panzer en 1798 como Formica micro 

cephala. En 1870 el mismo Mayr cita por primera vez a la es-

~cie Liornetopurn apiculaturn, corno la única especie americana. 

En 1895 Emery también la estudia, mencionando a las hembras_ 

y erige además a Liometopum microcephalurn ~· occidentalis 

para California. En 1903 Viereck señ.ala también hembras de 

Liometopum apiculaturn y en 1905 Wheeler registra a las espe

cies con todas sus castas. Establece la sinonimia de Liometo 

pum microcephalum var. occidentalis como variedad de Liometo 

pum apiculaturn y forma además la subespecie luctuosum para 

Colorado, Arizona y California, también de obreras. En 1905, 

el mismo Wheeler sigte señalando una especie americana que es 
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Liometopurn apiculatum M.,a la variedad L. apjcu1at1IDlll war. 

occictentale Emery y a la subespecie luctuosum. Rn 195@ Creig.!!. 

ton habla de L. apiculatum ~. y deja a L. apicu~atUlllll luctuo

sum como un sin6nimo de I.. occidentale luctuosma ~- ]!i!o 1111encio 

na a L. apiculaturn var. occidentale. Fn el trabajo de George_ 

y .Jeanette, Wheeler cita en 1973 a occidentale CO!lllO especie, 

quedando éste género representado en América ~r dos especies: 

L. apiculatum M. y L. occidentale !mlery y por la subespecie L. 

occidentale luctuosum W. 

L.3 CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIRS DE ~rimecocystus 

Las características que presentan estas especies son 

las siguientes: "mandíbula con siete dientes; ojos ~~os, 

ocelos siempre presentes grandes y prominentes. El 00>~or de 

las hormigas no es uniforme en todo su cuerpo; pelos erec1l:Os_ 

ásperos y muy numerosos, abundantes y conspicoos sobre el ca

chete, muy desiquales en el larqo; ourescencia densa: la cabe 

za de las trabajadoras qrandes con sitios convexos; largo de 

4.5 - 9.0 mm. (Creighton, 1950). 

Estas hormigas tienen una marcada nreferel!l!Cia por 

situar sus nidos en regiones secas, sobre suelos pedregosos. 

Como regla general existe solamente una entrad.;a ~l nido, ~! 

rededor de la cual hay pequeñas piedrecillas que IDan 5ido 

arrojadas al exterior para agrandar e1 nido. De la ent:rada 

del nido, un pasaje simple desciende hasta aproxi.Jma~nte 
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cuatro pulgadas y al final se ramifica en pasajes muy pequ~ 

ños y cada uno se dirige a una de las cámaras nidales (Crei 

ghton, 1950). 

"Myrmecocystus mexicanus W. construye sus nietos 

en suelos descubiertos. Cada nido está hecho por un montón 

de tierra apoyado en una entrada circular de arena gruesa 

comprimida. Las trabajadoras son forrajeras nocturnas. Myr

mecocystus mel1iger F. construye sus nidos en suelos bastan 

te flojos marcados por un crater circular 6 semicircular. 

Estas hormigas corren rápidamente sobre la tierra durante 

su forrajeo diurno" (Allred,D.M. & Cole,a.C., 1979). 

"El periodo de máxima actividad forrajera ocurre 

a diferentes horas, dependiendo de la especie" (Bernstein, 

1..A., 1978). 

"Extraordinarias adaptaciones han proliferado en

tre las hormigas, pero ninguna es más extraña que la diste~ 

ci6n del extremo abdominal de ciertas trabajadoras, llama-

das repletas, en las hormigas de miel. La primera investig~ 

ci6n completa de las hormigas de miel fué conducida por Me. 

Cook (1882) en el jardín de los dioses, cerca de Colorado 

~prings,Co. El usó el nombre Myrmecocystus melliger var. hor 

tideorum Me. Cook. Fué cambiada por Creighton (1950) a ~

aexicanus hortideorum Me. Cook. Snellinq (1976) no reconoce 

subespecies y la llam6 simplemente R. 111exicanus W." (Conway, 

1977) . 

"Las trabajadoras de M.mexicanus forrajean para 
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obtener el n~ctar en las tardes de verano y, sí tienen éxi

to, regresan a la colonia y lo regurgitan a las repletas las 

cuales cuelgan del techo de cámaras especialmente construí

das. Trabajadoras fueron observadas colectando néctar de 

agallas café-rojizas de roble chaparro (Quercus gambell1) y 

de la superficie de cápsulas de yuca verde (Yuca glauca) ·Q 

ca~~cnalmente succionan "rocío de miel" de ápnidos sobre 

yucas. Los hormigas también llevan artrópodos muertos a sus 

nidos" (Conway, 1977). 

L.4 DETERMINACION DE LAS ESPECIES DE Myrmecocystus 

La determinación de las especies del género Myrme

cocystus, se vió envuelta en una polémica, ya que cada inves 

tigaddr la llamaba según su criterio, de tal forma que su ta 

xonomía fue muy confusa. Hasta que se realizó una investiga

ción a fondo, se pudo constatar que este g~nero presentaba 

por lo menos 16 especies. 

Son diversas las circunstancias que hacen la taxo

nomía de Myr~ecocystus mucho más difícil de lo que realmente 

es. El género no es muy complicado, pero se tiene muchas sub 

jetividades para su taxonomía. Las dos más antiguas descrip

ciones de insectos pertenecientes al género Myrrnecocystus, _ 

fueron las realizadas por Llave (1832) y Wesrnael (1836) . Pu

diera ser dudoso que cualquiera de las dos descripciones hu

bieran sido asignadas a Myrmecocystus, porque, además, nin-
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guno Cle los autores menciona la presencia de las"repletas", 

Los tipos que Llave llam6 M. melligera, fueron perdidos. A

quellos que Wesmael llam6 M. mexicanus permanecieron desco

nocidos hasta 1893. Esta postura fué la predominante en la 

parte más reciente de ese último siglo, acapar6 la antención 

y fué objeto Cle preferencias personales, asignándoles ya sea 

el nombre melligera ó mexicanus. Esta situación no fué de 

ninguna manera aclarada cuando Me. Cook envió especimenes p~ 

ra Forel en 1880. Forel se inclinó a que estos insectos eran 

M. melligera ó como el prefería llamarlos M. melliger. Pero 

Me. Cook tuvo el buen juicio de darles a sus especímenes una 

nueva variedad, hort1deorum. En 1860 ~orel no distingue en

tre ~· melliger y ~- mexicanus y es cierto que al igual que 

la mayoría de sus contemporáneos, estaba confundido. Pero 

en 1866 Forel redescribe a ~- melliqer del material tomado 

del norte de México y sur-este de Texas. Fn su tiempo, Forel 

apreció las notables diferencias que separabana M. melliger 

de M. rnelliger var. hortideorum Me. Cook. Pero Forel se con 

venció que ~.melliger y ~· mexicanus eran las mismas y re

solvió la difilcutad, poniendo a hortideorum como una especie 

separada. Sieté años más tarde, Emery aseguró un espécimen _ 

tipo de ~- mexicanus y demostró que las diferencias que Forel 

había usado para separar a ~· melliger var. hortideorum esta 

ban tambii!n presentes en M. mexicanus. Adem~s Emery agreg6 

que los insectos que Forel tenía descritos como ~.melliger 

era una especie separada. De lo anterior, Forel fué relacio 

nado como el autor de M. melliger y las especies de Llave no 
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fueron reconocidas. Estas observaciones tuvieron un profun 

do efecto sobre la taxonomía de Myrmecocystus. ne esta forma 

, ya no fué difícil distinguir entre ~.melliger y M. mexica

nus, porque estos dos organismos se separaron en dos especies 

diferentes (Creighton, 1950). 

En la actualidad, la determinación de dichas espe-

cies melliger y mexicanus ) se hace basándose en su ritmo 

de forrajeo; es decir, si es diurna se trata de melliger y_ 

si es nocturna, se trata de mexicanus. 
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3. LOCALIZACION DE LAS AREAS DE ESTUDIO 

El Cajón es una comunidad que se encuentra locali

zada entre las coordenadas 20°23' latitud norte y 99º37' lon 

gitud oeste, a unos Bkm. de Huichapan, Hgo., sobre la carre

tera Huichapan - Ixmiquilpan, a una altitud de 2102 mts. so

el nivel del mar. (ver Mapa 2). 

El clima de esta región es del tipo:BS 1kw"(w) (i')g 

(García, 1973). 

Donde: 

Climas B.- Son climas secos, en los que la evapor~ 

ción excede a la precipitación, por lo que esta no es sufi 

ciente para alimentar corrientes de agua permanentes. Los 

climas BS son del tipo semiárido ó estepario, con un régimen 

de lluvias en verano. 

Los climas BS¡ se caracterizan ~or tener; 

·-

Cociente (P/T) ~ Designación 

27.3 Es el menos seco de los 

BS. 

a Es considerado BS¡ todo aquel que presenta un 

cociente (P/T) mayor de 22.9; donde P=Precipitaci6n media a

nual, T=Temperatura media anual. 

El clima k se caracteriza por ser temnlado con ve

ranos cálidos y presenta anualmente: 

29 



TEMPERATURA MEDIA 

Anual Mes mas frio 1'4.es más caliente 

Entre 12ºc y lsºc Entre -3°c y ia0 c Sobre 1S0 c 

Con estaci6n más seca en el invierno w''; con llu

via inverna l menor que el 5% de la anual (wJ , y con una osci 

laci~n en la temperatura entre soc y 7°c (i'); así como una 

marcha anual de la temperatura (García, 1973i. 

Tulancalco , Hqo. es una localidad que se encuentra 

ubicad a entre las coordenadas 20°01• latitud norte y 99°01' 

longitud oeste, sobre la carretera Pachuca-Ajacuha a 32km. de 

Ajacuba, a una a ltitud de 2106 mts. sobre e l nivel del mar. 

El clima de esta región es del tipo BS 1 kw'' (w) ( i' J g, 

que corresponde al mismo que se describió para la localidad 

de El Ca j ón , r~pio. de Huichapan, Hgo. (r:;arcía,lJ'J73). 

3.1 VEGETACION Y CARACTERISTICAS DEL SUELO 

Con este tipo de clima (estepari o), nos encontra -

rnos que la vegetación dominante es la de chaparral, matorral 

espinoso, vegetación secundaria; con una asociación específl 

ca de matorrales s ubinermes, nopalera y cardona!, así como 

algunas zonas de sembradíos. La siembra e sta confinada a la 
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aqricu1tura de tempora1 anua1: ta.bi~n existe la actividad 

pecuaria, por medio ~e 1a inducci6n de pastizales. (Cartas 

de Detenal) • 

Esta reqión consta de 1as siquientes caracterís

ticas en su sue1o: 

Una unidad de suel.o H1 Vp/2 

H=Feozem 

V=Vertisol 

!il=Lúvico 

Vp=Pélico 

2=Textura media 

Con un tipo de roca (en su mayoría basalto) y 

una estructura de rumbo y echado de flujo de rocas ígneas; 

con una fase dúrica profunda (duripan entre los SOcm.-100 

cm. de profundidad) 

Su abastecimiento de aqua es por medio de un ma

nantial y 1a distribuci6n de ésta es a través de tracci6n 

hmaana. (cartas de Detenal). 
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4. MATERIAL Y METODO 

Se realizaron dos salidas al campo en mayo de 1981 en 

las cuales se colectaron tres muestras de obreras de Myrme 

cocystus sp; dos de ellas conteniendo 260 organismos fue -

ron tomadas de el Caj6n, Mpio. de Huichapan Hgo. y la ter

cera de 140 organismos se tomó de Tulancalco, Hgo. Para su 

traslado al laboratorio, se colocaron en alcohol al 70%. 

De las muestras antes mencionadas, se utilizaron alg~ 

nos ejemplares, comprobándose con ellos su especie;mientras 

que de los organismos restantes se usaron para caracteri -

zar su polimorfismo. Para dicha caracterización se usaron 

dos muestras de 250 organismos c/u y otra de 133 organismos 

de Tulancalco, Hgo. Se midió el espacio interlocular de c/u 

de las hormigas, utilizando un microscópio estereoscópico_ 

(Spencer) y un micrómetro ocular (Leitz Wetzlar Germany) . 

De los datos obtenidos se procedió a la elaboración de hi~ 

togramas y tablas de frecuencia, analizándose posteriorme~ 

te y estableciéndose el tipo de polimorfismo para estas 

hormigas, según lo descrito por Wilson, 1974 y Gray, 1973. 

La deterninaci6n del ritmo circádico de forrajeo se 

realiz6 en junio de 1981 en el Mpio. de Huichapan, Hgo., 

contando las hormigas que entraban y salían de un nido de 

Myrmecocystus sp. con ayuda de un contador manual (TYPE Hl 

02-4), durante intervalos de 10 minutos cada hora, por un_ 

lapso de 24 horas; aderr.ás de la cuantificación de la temp~ 

ratura durante cada sesión de conteo por medio de un term6 
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metro de máximos y minimos (Haut-Top-Oben DGDM 6915023). De 

los resultados obtenidos se elabor6 una gráfica que muestra 

la actividad de las hormigas que entraban y salian del nido 

y al mismo tiempo, los cambios de temperatura durante esas 

24 horas. 

Los hábitos alimenticios de Myrmecocystus sp. se deter 

minaron con base en la cbservación directa: primero siguien 

do a las hormigas hacia donde realizaban sus colectas, 

viendo y recolectando las plantas que visitaban y de las 

cuales se alimentaban y, segundo, poniéndoles diferentes 

productos cerca de la entrada de los nidos, los cuales eran 

pequeños pedazos de plátano, mandarina, gotas de miel y na-

ranja, para después de algunas horas, ver si los habían to-

mado. 

En los meses de mayo-junio de 1981, se elaboraron ma 

pas de los cuadrantes de las áreas de estudio, en los cua -

les se determinó número de nidos, flora y localización de 

cada zona. Para Myrmecocystus sp. se realizaron tres cuadran 

tes en Tulancalco, Hgo. y cuatro en El Cajón, Mpio. de Hui-

Chapan, Hgo. con una área de 25x25 mts. c / u. Mientras que 

para Liometopum apiculatum M. se hicieron tres cuadrantes 

en Tulancalc0, Hgo. y uno en El Cardonal, Hgo . con una área 

de 250x200 mts. c/u. Al mismo tiempo, se colectaban plantas 

de cada una de las zonas de estudio y con ayuda de una pre~ 

sa se trasladaron al laboratorio para su posterior identi -

ficaci6n. 

La descripción de un nido de Myrmecocystus sp. se hizo 

en agosto de 1981, en base a su excavaci6n y elaboraci6n de 
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un diagrama en la localidad de El Caj6n, Mpio. de Huichapan 

Hgo. 

En septiembre de 1981, se tomaron muestras de suelo de 

las dos localidades de estudio: El Cajón, Mpio. de Huicha -

pan, Hgo. y Tulancalco, Hgo.; determinándose posteriormente 

las siguientes propiedades: a)pH con un potenciómetro Meter 

Model PBL; b)cuantificación de materia orgánica mediante la 

técnica de Valkley y Black; c)textura, por el método de Bou 

youcos y d)coloraci6n del suelo, por comparación con las 

Cartas de Munsell. 
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5. RESULTADOS 

5.1 TAXONOMIA DEL GENERO MYRMECOCYSTUS 

Al identificar los especímenes de hormigas de 

miel colectadas en Tulancalco, Hgo. y en el Cajón, Mpio.de 

Huichapan, Hgo. se determin6 que pertenecen a la especie 

Myrmecocystus melliger F. porque presentan las siguientes 

características; mandíbulas con siete dientes, ojos peque

ños, ocelos siempre presentes grandes y prominentes. F.l c~ 

lar de las hormigas no es uniforme en todo su cuerpo, pelos 

erectos ásperos y muy numerosos, abundantes y conspicuos 

sobre el cachete, muy desiguales en el largo; pubescencia 

densa; la cabeza de las trabajadoras es grande con sitios 

convexos (Creighton, 1950) . Además de tomar en cuenta tam

bién sus "hábitos forrajeros netamente diurnos" ·tAllred,D. 

H. & Cole,A.C., 1979). 

Por lo tanto, nuestros organismos quedan clasifi 

cados como: 

PHYLLUM - Arthropoda 

Clase - Insecta 

Orden - Hymenoptera 

suborden - Clistogastra 

Familia - Formicidae 

Subfamilia - Formicinae 

Género - Myrmecocystus 

Especie - Myrmecocystus melliger F. 
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5.2 POLIMORFISMO DEL GENE'RO MYRMECOCYS'!'US 

Mientras que para la determinaci6n del polimorfismo en 

Myrrnecocystus rnelliger F., se puede observar en las gráfi -

cas I, II, III, donde se muestran las diferentes medidas 

para el espacio interlocular de los organismos y la frecue~ 

cia con que aparecieron en nuestras muestras. Para la elabo 

raci6n de las gráficas antes mencionadas se utiliz6 la ecu~ 

ci6n de Sturges (Wayne, 1980), mediante la cual se determi

n6 el intervalo de clase para cada una de las muestras y po~ 

teriormente se obtuvieron los polígonos de frecuencias.Los 

datos obtenidos se muestran en el cuadro 6. 

R Donde: I= 
K 

Sustituyendo valores: 

Muestra tres (gráfica I) 

R=19-9=10 

K=1+(3.322 log.250)= 8.9659 

I= _____ 1Q _____ = 1.11533 

8.9659 

Muestra uno (gráfica II) 

R=20-8=12 

K=l+(3.322 log.250)= 8.9659 

I= ------1~-----= 1 33840 8.9659 . 
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R= Rango 

Ec. de Sturges: 

K= 1+(3.322 Log N) 

N= No. de organis~os 
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CUADRO 6 
--------------------------------------------------------------

GRAFICA I (MUBSTRA III) 
-

Intervalo de Clase Frecuencia Frecuencia Acumulada 

9. 00000-10 .11533 42 42 

10.11534-11.23067 57 99 

11.23068-12.34601 50 149 

12.34602-13.46135 33 182 

13.46136-14.57669 23 205 

14.57670-15.69203 12 217 

15.69204-16.80737 13 230 

16.80738-17.92271 8 238 

11.92272-19.03805 12 250 
~-------------------------------------------------------------

GRAFICA !!(MUESTRA I ) 

8.00000- 9.33840 10 10 

9.33841-10.67681 30 40 

10.67682-12.01522 104 144 

12.01523-13.35363 39 183 

13.35364-14.69204 26 209 

14.69205-lf.03045 30 239 

16.03046-17.36886 6 245 

11.36887-18.70727 2 247 

18.70728-20.04568 3 250 --------------------------------------------------------------
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Continuación CUADRO 6 

GRAFICA III (MUESTRA II ) 

Intervalo de Clase Frecuencia Frecuencia Acumulada 

9.00000-10.24139 8 8 

10.24140-11.48279 7 15 

11.48280-12.72419 27 42 

12.72420-13.96559 25 67 

lJ.96560-15.20699 38 105 

15.20700-16.44839 16 121 

16.44840-17.68979 8 129 

17.68980-18.93119 3 132 

18.93120-20.17760 1 133 
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CUADRO 7 

No. de Muestra Unidactes Valor Real Frecuencia 
(micrómetro) (medición) 

mm. 

9 0.72 9 
10 0.80 33 

3 11 0.88 57 
Huichapan Hgo. 12 o .96 so 
Fecha de Colecta 13 1.04 33 

JO-Mayo-81 14 1.12 23 
GRAFICA I 15 l. 20 12 

16 l. 28 13 
17 l. 36 8 
18 1.44 7 
19 l. 52 5 

8 0.64 2 
9 0.72 8 

10 0.80 30 
I 11 o.88 58 

Huichapan Hgo. 12 0.96 46 
Fecha de Col.ecta 13 l. 04 39 

30-Mayo-81 14 1.12 26 
GRAFICA II 15 l. 20 15 

16 l. 28 15 
17 1.36 6 
18 l. 44 2 
19 l. 52 2 
20 l. 60 1 

9 0.72 4 
10 0.80 4 

2 11 0.88 7 
Tulancalco Hgo. 12 0.96 27 
Fecha de Colecta 13 l. 04 25 

3-Mayo-81 14 1.12 24 
GRAFICA III 15 1.20 14 

16 1.28 16 
17 l. 36 8 
18 l. 44 3 
19 l. 52 1 

Valores real.es de las mediciones hechas en el es
pacio interlocular de cada una de las hormigas de Myrmecoc~
tus melliger F. 
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Muestra II (gráfica III) 

R=19-9=10 

K=1+(3.322 log.133)= B.05543 

I=----1º----= 1.24139 
8.05543 

5.3 RITMO CIRCADICO DE FORRAJEO DE l~YW'FCorvs
TUS MELLIGER. F. 

Dentro de la determinación del ritmo circádico de fo-

rrajeo, se encontró que dicha actividad está influenciada 

por la temperatura y ésta a su vez está en funci6n de la 

hora del día, como se observa en la gráfica IV. Dicha cur-

va la podemos caracterizar como bimodal, con dos picos má-

ximos de actividad: uno a las 8:00 a.m. y el otro a las 

13:00 p.m. 

5.4 ALIMENTACION nF MYRMFrOCYSTUS MFLLir,ER F. 

Myrmecocystus melliger F. presenta hábitos alimenti -

cios muy variados; se podría considerar que es omnívora, ya 

que se le vió alimentarse de restos de animales, frutas, se 

creciones dulces de plantas, secreciones de áfidos. 

En los cuadros B y 9 podemos observar especies de ve-

getales y animales con los que se le vió alimentarse. 
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CUADRO 8 

NOMBRE CIENTIFICO Parte de la planta con 

aue se alimenta 

Myrtillocactus geometrizans (Mart) Cons Fruto (garambullo) 

Opuntia robusta Wendland Fruto (tuna) 

Opunt1a lasiacantha Pf eiffer Fruto (tuna) 

Mammillaria magnimamma Haworth Fruto (chilitos) 

~lgunas especies vegetales que sirven de alimento a 

Myrmecocystus melliger F. 

CUADRO 9 

ORDEN l"AMlLIA GENERO 

Coleoptera Scarabaeidae Phyllophaga sp. 

Homoptera Aphididae 

Hymenoptera Vespidae 

Algunas especies animales con que se alimenta Myr-

mecocystus melliger F. 

5.5 NUMERO DE NIDOS POR UNIDAD DE ARBA ~.meliger y L. 

apiculatum. 

Se determinó la distribución de nidos en una área de 

terminada;para ~.melliger F.en Tulancalco,Hgo. y para L.apicu

latum M. en Tulancalco,Hgo. ycCardonal,Hgo.Los resultados se -

muestran en las láminas 1-11. 

Cabe agregar que en todos los cuadrantes,además de -

los nidos, pode.'Tlos observar la caracterización de los vege --
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tales ahí presentes. 

En el cuadro No. 10, se han anotado e: número de nidos 

por unidad de área presentes en cada uno de los cuadrantes 

en las tres localidades de estudio. 

Cuadro 10. Especies, localidad y número de nidos por unidad 

de área. 

!Lámina Especie Localidad No. de Are a 

No. 
(Hgo.) 

Nidos mts 

1 M. melliger F. Huichapan 5 25x25 

2 M. melliger F. Huichapan 15 25x25 

3 M. mellig:er F. Hui chapan 5 25x25 

4 M. melliger F. Huichapan 3 25x25 

5 M. mellig:er F. Tulancalco 8 25x25 

6 M. melliger F. Tulancalco 3 25x25 

7 M. melliger F. Tulancalco 4 25x25 

8 L. apiculatum M. Tul anca leo 6 200x250 

9 L. apiculatum M. Tulancalco 6 200x250 

10 L. apiculatum M. Tulancalco 7 200x250 

11 L. apiculatum M. Cardenal 5 200x250 

5.6 LOCALIZACION DE NIDOS (M. melliger F.) 

En cuanto a la localizaci6n de los nidos para esta es-

pecie, se hizo en base a la forma de la entrada, que tiene 

similutud a una media luna formada de pequeños terrones que 
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las hormigas van sacando y acomodando para darle forma. Alr~ 

dedor de la salida, formando un semicirculo, se encuentran 

terrones de mayor tamaño que las hormigas sacan al hacer sus 

galerías. A diferencia de L. apiculatum M., las hormigas míe 

leras no hacen sus nidos debajo de magueyes, nopales, lechu

guillas, ratees, etc., sino que por lo general, se localiza:::._ 

en rerrenos libres de vegetaci6n, aunque rodeados de ella. 

Sin embargo, se pudieron localizar nidos debajo de piedras de 

gran tamaño. Generalmente, los nidos presentan una sola entra 

da, aunque hubo excepciones, habiéndose encontrado con más de 

una (hasta 20 ) en el mes de septiembre (posterior a la ápoca 

de reproducción) . 

5.7 ESTRUCTURA DE UN NIDO DE M.melliger F. 

La descripción de un nido de M. melliger F. se presenta 

enseguida con su correspondiente esquema l. 

Debido a que algunos nidos presentan hasta cinco entra

das 6 más, se buscó uno que tuviera solo una. Posteriormente 

se comenz6 a seguir el curso del camino, al mismo tiempo que 

se trazó sobre un papel. Al continuar la excavaci6n, ncs di

mos cuenta q~e dentro del sistema de construcción estaban 

contempladas varias salidas de emergencia, lo que trajo co-

mo consecuencia que al no conocer la actividad de la hor~iaa 

se seguían las salidas y en luqar de acercarse a las cámaras, 

uno se alejaba más y más de estas. Después de 6 cm. aproxima

dos de inclinación hacia abajo, el camino siguió una galer!a 
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completamente recta de aproximadamente 3 cm. Tomando como 

referencia el punto cardinal norte, el camino sufrió una p~ 

queña curvatura hacia el este con un plano ascendente y pasó 

justamente atrás de donde se originó dicha curvatura, con un 

radio de aproximadamente 8 cm. y una altura de 2 cm. (de don 

de partió esta elevación); posteriormente volvió a declinar

se hasta una profundidad de 9 cm. con respecto a la superfi

cie, para volver a descender pero en sentido contrario y ju~ 

tamente donde se da esta curvatura, se bifurcó el camino, sin 

embargo, esta vez escogimos el correcto, el cual descendió 

en dirección este hasta una profundidad de 17cm. con respec

to a la superficie y una longitud aproximada de 9cm. termi -

nandose justamente sobre una piedra y rodeándola por la 

parte norte hasta quedar sobre el punto cardinal oeste. Lig~ 

ramente ascendente y donde terminó la piedra, tomó una curv~ 

tura dirección sur con una ligera inclinación, la longitud 

de esta pendiente fué de aproximadamente 7.Scm., curvándose 

después en dirección norte para terminar al oeste por debajo 

de la piedra, continuando sobre esta dirección con un ligera 

inclinación ascendente para terminar debajo de otra piedra 

más pequeña que la anterior; debajo de la cual, se encontró_ 

una pequeña cámara, donde hubo las primeras 7 hormigas de 

miel. Después, el camino siguió con una curvatura y luego en 

11nea recta en dirección este, hasta otra piedra pequeña, de 

bajo de la cual hubo otra cámara a una profundidad de aprox~ 

madarnente 33cm. con respecto a la superficie. En este punto, 

se bifurcó el camino, en donde tomamos uno erróneo, teniendo 
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que volver al pinto de la bifurcacioo para seguir la otra ruta. En es

ta direccilm me EiLIDllltz6 \Ea incl.inaci.00 ascendente en direccioo sur-o 

emt:e hasta ma piedra 1D po:x:> J1JiirfOC que la primera; se eq:iez6 a seguir 

el cani.nc alredfl!X>r de ella que cmdujo a la base y justairente ahí se_ 

-nmtr6 otra dllua ~ que la anteri.cr, en <hlde tuJbo 23 OOnnigas _ 

de lliel a .. pú\adtdld de 2' aa. Jitly' OS'al de la piedra anterior, 

IE twiULWU6 atta, debajo de la coal estubo la c6iara W pci:>l.ada CCI\ 

50 Jrnni'.J"S lli.elera.s a ~ profurrli.dad de 29 a11. Se ccntinuó el camjno, 

eo::mt.rárrlose dos c&mras nás; ~ a:n 11 hcmni gas de miel y otra lat~ 

ral a la anterior crn 6 OOrmigas, al!bas a ma pnID.nlidad de 37cm. 

Al hacer una última 00.servacifu en la clinara d:n:le tuJbo 50 honni

gas de miel, se local.izó otro camino , y al seguirlo se encentro otra_ 

~ en JXlSiciá-. dende estaba la reina, a \Dll profund.icB:i de 36an. 

5. 8 CXMJNIDAD BIOITCA VEGETAL 

El análisis taxanánico de la cam..midad biótica vegetal existente_ 

en los cuadrantes de M. melliger F. en el cajoo, Mpio. de Huichapan, 

Hgo. rx:is irrlic6 la presencia de 25 especies vegetales, las cuales oo

servancs en el cuadro 11; mientras que el número de especies vegetales 

?XSentes en los cuadrantes de M. nelliger F. en Tu1.ancal.co, Hgo. fué 

de 16, mismas que se presentan en el cua:iro 12. 

El lÚlero de especies vegetales ~tes en los cuadrantes de 

L. ..pn.1.,_ 111. m Till.aocalco, ~· fulS de 29, <JlE! pcdes'lcs ver en el_ 

CllllXo 13. 
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ClWllC 11 

CXH.JNIDAD BIOI'ICA VBZmL, Buichapan,Bgo. 

MyrnEcocystus npl 1 iger F. 

tDIBRE CllNI'IFICO 

Kal:Winskia hmbol.dtiacea L. 

Ccnplsitae Zaluzania augusta (lag) Sc:h-Bip 

I..eg\ninosae Mín'Osa biuncifera Benth. 

.Anacard.iáceae Schinus IOOlle L. 

Fagáceae Q..iercus sp. 

Ellforbiáceae Jatrq:na ~ var. sessiflara (H.B.K.) 

Mac-Vaugh 

Escrofulariácea I.eucopllyllum frutesoens 

Zigofil.áceae I.arrea tri.denta ta (OC.) Col7. 

cactácea.e Myrtillocactus geaiet:rizans (Mart. )Qns 

Fclúnofossulocactus lanellosus 

Ferocactus latispinus (Haw.) B. y lCse 

Manrnilaria magnimamna Hawarth 

lin¡>ia bmas 

uña de gato 

pirul 

encino 

gua.lulo 

cenizo 

gobernaOOra 

garantJullo 

biznaga 

pitaya 

chilitos 

F.chinocereus cinerascens (De candalle) R. biznaga 

Cory¡:hanta C'Omifera (De Candolle) lale.ire biznaga 

Cory¡iianta radians (De car.blle)B. y lt>ee biznaga 

Cory¡ilallta pa1neri Br:it:tm y lCse biznaga 

cpmtia rdnsta WendlaOO nopal 

cpmtia piliesoens WendlarXl ncptlitos 

cpmtia int>ricata (Haw.) OC. 
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••••••• CCl'ltinuaciái. CUMH> 11 

lcactkeae 

Brareliáceae 

Liliáceae 

Arnarilidáceae 

IGramineae 

~ CIENl'IFICO 

cp.mtia ~ 

qitmtia lasiacantha ?feif fer 

Hechtia argentea 

Aloe parvula Bgr. 

J\gave salmiana Otto 

Zeá mays L. 
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cardái. 
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zábila 
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CUADRO 12 

COMUNIDAD SIOTICA VEGETAL, Tulancalco,~go. 

Myrrnecocystus melliger F. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

~erbenáceae Verbena penetorurn Mold. 

Polemoniáceae Loeselia coerulea (Cav.)Don. banderilla 

Labiadas 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Compositae 

Salvia tiliaefolia Vahl 

Piqueria trínervia Cav. 

Partheniurn bípinnatifidum 

(Ort)Roll. 

Sanvitalia procurnbens Lam. 

Bidens pilosa H.B.M. 

Melampodium coronopifoliurn 

Schi-Bip. 

Zinnia amplixicaulis (Cav.) 

Pírg. 

Dysocia pinnota (Cav.JRab. 

cnía cimarrona 

hierba del zopilote 

ojo de gallo 

Cariof iláceae Arenaria lanuginosa (Michx) 

Portulacáceae Portulaca olerácea verdolaga 

Arnarilidáceae Agave salmiana Otto maguey 

Zigof iláceae Larrea tridentata (DC.)Cov. gobernadora 

Cactáceae Opuntia imbricata (Haw.)DC. cardón 

Cactáceae Opuntia robusta Wendland nopal 

64 



·-
CUADRO 13 

COMUNIDAD BIOTICA VEGETAL, Tulancalco,Hgo. 

L1ometepum apiculatum M. 

FAMILIA NOMBHE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

Compositae hierba de la mula 

compositae Zalusania ~gusta (Lag) Sch-Bip.limpia tunas 

Compositae Zinnia periviana L. 

. Composi tae Tridax procumbens L • San Juan del mon-

te. 

Compositae Eunatorium af.pycnocenhalum 

Legg. 

Composiate Stev1a sp. hierba del aire 

Compositae Piqueria trinervia Cav. hierba del zopi-

lote 

Amarantáceae Gomphrena nitida Rohr cordón de San 

Francisco 

Labiadas Salvia tiliaefolia Vah1 chia cimarrona 

Labiadas Salvia amarissima Ort. 

Anacardiáceae Schinus molle L. pirúl 

Leguminosae Eysenhardtia polystachya Ortega palo dulce 

Leguminosae Acacia schaffneri huizache 

Leguminosae Prosopis juliflora (R31nírez-Al- mezquite 

cocer) 

Legurninosae Erythrina sp. L. colorín 

Rutácea e Zantnoxylum fagara {L.)Sarg. 

Leguminosae Lysiloma 

'------------------------------------·-· -
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•..••. continuación CUADRO 13 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

Solanáceae Cestrum roseum t\.B. K. hediondila -----
Aaarilidáceae Agave salmiana Otto. maguey 

Amari.Lidáceae ltgave lechuguilla Torr. lechuguilla' 

Cactáceae Echinocereus cinerascens RÜmpler biznaga 

Cactáceae Myrtillocactus 9:eo•etrizans Cons. garambullo 

Cactáceae Ferocactus latiseinus (Haw. )B.y R. pitaya 

Cactácea e Opuntia rosea card6n· ---
Cactáceae oeuntia imbrica ta (Haw.) OC. card6n 

Cactácea e Opuntia pubescens Wendland nopalitos 

Cactáceae Opuntia robusta wendland nopal 

ICactáceae Opuntia hi_'.Etiacantha Weber nopal 

Pterictáceae Notho.Laena a urea helecho ---
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1). 9 ANALISIS DE SUELOS F.N LAS AREAS DE ~STUOIO 

Por último, se hicieron análisis edafológicos para ca-

racterizar el suelo donde habitan Myrmecocystus meLliger F. 

y Liometopum apiculatum M. en Tulancalco, Hgo. y El Cajón,_ 

Mpio. de Huichapan, Hgo., obteniéndose los siguientes resu! 

tados de pH, poreentaje de materia orgánica, textura y color, 

mismos que se observan en el cuadro 14 

CUADRO 14 

% de Mate-
LOCALIDAD PH ria Oro. Textura(%) Color 

Huichapan Hgo. arena 67.87 café arcilla 18.15 
5.7 6.54 limo 13 .96 

oscuro 
~ .mell.iger F. 

Tulancalco Hgo. arena 56 .lS gris 

4.7 9.81 arcilla 18.77 rojizo 
L. apiculatum M. limo 25.03 oscuro -

Tulancalco Hgo. arena 66.88 gris 
B.O 0.6 arcilla 14.71 rosado 

M. melliger F. 1-imo 18.39 -

Muestra el tipo de sue1-o en las diferentes zonas 

de estudio. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 RITMO CIRCADICO DE FORRAJEO EN M.melliger F. 

En la grlfica del rit111<> circ~ico de forrajeo en M. 

melliger F.,se denota que la actividad de las hormigas se 

encuentra relacionada con la hora del d!a y la temperatura. 

Se puede observar que la actividad se inicia a las cinco de 

la mañana, donde empiezan a aprecer las hormigas; para las 

siete de la mañana se continúa con el mismo ritmo, pero a 

las ocho, esta actividad se incrementa considerablemente, 

para que a las nueve decrezca y después vaya aumentando pa~ 

latinamente sin llegar a sobrepasar el registro obtenido a 

las ocho. As! se observa esta actividad a las diez y once 

de la mañana, para que a partir de aqu! dicha actividad dis 

minuya considerablemente. A las doce, una y dos de la tarde, 

la actividad se va incrementando para alcanzar un máximo a 

las tres de la tarde y nuevamente decrecer conforme van pa

sando las horas y el dia va perdiendo iluminación, para que 

a las ocho de la noche cese por completo. 

Al mismo tiempo se observa en la gr6fica IV que en 

las horas de la mañana, la mayor actividad está dada por un 

~ .. yor de hormigas que salen del nido, co~parado con 

las que entran y conforme va pasando el d!a, esta relaci6n 

va cambiando gradualmente, hasta que el núr.iero de hormigas 

que entran al nido es mayor de las que salen de él; siti.; ."'l -
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ci6n que se observa cuando empieza a atardecer. 

En la gráfica mencionada anteriormente se puede ver 

que la temperatura se va incrementando a medida que transcu 

rre el día, alcanzando su máximo a las doce del día y a pa~ 

tir de ahí decrece paulatinamente en la tarde hasta llegar_ 

la noche. El rango de temperatura registrada fué de 19ºC-3lºC 

, siendo el mínimo a las 5:00 A.M. y el máximo a las 12:00 

hrs. 

6.2 POLIMORFISMO EN M. melliger F. 

Las tres gráficas de polimorfismo son unimodales. La 

I y II presentan sesgo positivo y la III tiende a una distrí 

bución normal. Su rango es poco amplio y varía de 8-20 unida 

dea del micrómetro (0.64 - 1.60 mm.). 

En las gráficas I y II se observa que existen dife -

rencias en las dos poblaciones de hormigas, las cuales se 

traducen en ambas gráficas que nos muestran modas muy paree~ 

das,pero no iguales. Al obtener la relación espacio interlo

cular-frecuencia, nos da una gráfica que Wilson (1979) des -

cribe como del tipo monofásico. 

En la gráfica III, se encuentra cierta diferencia en 

cuanto a la moda, con respecto a las dos gráficas anteriores. 

En este caso, la gráfica tiende a una distribución 

normal, sin embargo cae dentro del tipo de polimorfismo mono 

fásico. 
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6.3 NUMERO DE NIDOS POR UNIDAD DE AREA 

~· melliger F. 

Primer Cuadrante, Huichapan Hgo.(lárnina 1). 

En este sector los nidos se encontraron muy dis 

tantes unos de otros, localizándose solamente 5, distribuidos 

en todo el cuadrante., tres de los cuales se encontraron en

los 11mites y los otros dos situados en la parte media. La 

distancia minima entre ellos fué de 5 mts. y la máxima de 18 

mts. La vegetación existente con abundancia de maleza y mato 

rral espinoso (Larrea tridentata}., habia además cardón (~

puntia imbricata), nopal(Opuntia robusta) y garambullo (Myr

tillocactus geometrizans). 

Segundo cuadrante, Huichapan Hgo. (lámina 2) 

Se encontró que la distribución de los nidos es un 

poco más cercana,habiéndose localizado 15, con una separación 

minima de un metro y una máxima de 8.5 mts. La mayoría de los 

nidos estaban cerca de la periferia del cuadrante. La vegeta

ci6n estaba conformada principalmente de nopal (Opuntia lasia

cantha), cardón (üpuntia imbricata), biznaqa(Echinofosulocactus 

lamellosus), garambullo(Myrtillocactus geometrizans).,adernás 

babia maleza. 

Tercer cuadrante, Huich•pan ft<JO. (l~ina 3) 

En esta área se encontraron únicamente 5 nidos com

pletamente separados unos de otros, con una distribución más 
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uniforme en casi la totalidad de la zona. Con una separaci6n 

mínima de 7 mts. y una máxima de 12 mts.La vegetación estaba 

compuesta principalmente por cactáceas y matorral espinoso., 

detro de las cactáceas se encontró la presencia de nopal,ca~ 

d6n, viejitos, biznagas. Cabe agregar que la vegetaci6n en 

esta área era sumamente escasa comparada con las demás áreas 

sujetas a estudio. 

Cuarto Cuadrante, Huichapan Hgo. (lámina 4) 

Es el cuadrante donde menos nidos se encontraron, 

habiéndo solamente 3., 2 de ellos localizados en una línea 

central posición norte-sur y el tercero ubicado lateralmente 

. La distancia mínima entre ellos fué de 7 mts. y la máxima_ 

de 21 mts. aproximadamente. Hubo muy poca cantidad de veqet~ 

les, la mayoría era maleza, además se encontraron arbustos, 

cardón, matorral espinoso y nopal. 

Primer Cuadrante, Tulancalco Hgo. (lámina 5) 

En este lugar se localizaron 8 nidos ubicados en 

dos de los extremos del cuadrante. Los del extremo oeste, 

dentro de una área no mayor de 60 rnts~, mientras que en los 

del extremo este, el área no excedio de 8 mts~ La distancia 

mínima entre los nidos fué de 1.5 mts. y la máxi.Jna de 17 mts. 

La vegetación no cambi6 grandemente con respecto a la locali 

dad descrita anteriormente, encontrándose que estaba compue~ 

ta por maguey(Agave salrniana), nopal(Opuntia robusta), mato-
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rral espinoso (Larrea tridentata) y card6n ( Opuntia imbrica

ta ). Se puede decir que es el cuadrante que más vegetaci6n_ 

mostr6, tanto en abundancia como en diversidad. 

Segundo Cuadrante, Tulancalco Hgo. (lámina 6) 

En este cuadrante casi no hubo vegetaci6n, a exceE 

ci6n de una gramínea (pasto silvestre). Se localizaron solo 

3 nidos sumamente separados unos de otros, distribuidos en 

3 de los lados del cuadrante, con una distancia mínima de 13 

mts. y una máxima de 24 mts. 

Tercer Cuadrante, Tulancalco Hgo. (lámina 7) 

Los nidos encontrados en esta zona fueron 4 loca

zados en uno de los extremos del cuadrante, posición norte., 

con una separación mínima de un metro y una máxima de 15.5 

mts. La vegetación estaba compuesta de pocas cactáceas y una 

planta comestible conocida como verdolaga (Portulaca oleracea) 

6.4 NUMERO DE NIDOS POR UNIDAD DE AREA 

Liometopum apiculatum M. 

En la zona de Tulancalco Hgo. se observ6 que 

ea los cuadrantes realizados para~· apiculatum M.,los nidos 

a diferencia de los de M. melliger F., estaban muy separados 

entre sí. 
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Primer Cuadrante, Tulancalco Hgo, (lámina 8) 

En esta zona se encontraron 6 nidos y la mtnima dis 

tancia entre uno y otro, fué mayor a los 40 mts., ubicándose 

casi en diagonal del cuadrante en una direcci6n sur-este 

nor-este. Tres de los nidos se localizaron debajo de roca y 

tres debajo de nopal. La vegetación en esta zona fué muy va

riada, ya que se pudo encontrar desde biznaga, nopal, garam

bullo, mezquite, hasta palo dulce y palo blanco. 

Segundo Cuadrante, Tulancalco Hgo. (lámina 9) 

En este cuadrante también se encontraron 6 nidos,la 

mayoría de ellos debajo de roca, a excepción de uno localiza

do debajo de maguey. Su disposición fué casi en línea recta, 

con una distancia de separanción entre sí que va desde los 80 

hasta los 100 mts. (la mayor encontrada entre dos nidos). En 

cuanto a la vegetación, se pudo ver: garambullo, maguey, hui

zache, mezquite, palo dulce y palo blanco. 

Tercer Cuadrante, Tulancalco Hgo. (lámina 10) 

En este lugar la disposición de los 7 nidos que se 

encontraron era en un plano medio del cuadrante,con una dis

tancia mínima de separación de 60 rnts. y una máxima de 121 

mts. Dos de los nidos estaban debajo de roca, uno debajo de 

roca y tronco de maguey, otros dos debajo de maguey, uno de

bajo de roca y nopal y el último debajo de encino. Fué el ú

nico cuadrante donde se encontraron helechos., además había 
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nopales, palo dulce, palo blanco, maguey, mezquite, huizache, 

garambullo, cardón, pirul, etc. 

Cuarto Cuadrante, Cardenal Hgo. (lámina 11) 

En este lugar solaJ11ente se encontraron 5 nidos. La 

separación m1nima entre ellos fué de 30mts. y la máxima de 

100 mts. La vegetaci6n estaba compuesta principalmente por cae 

táceas como son: Nopal y cardón., ade!N.s habia lechuguilla y 

bastante arbusto espinoso y mezquite. 

6.5 ANALISIS DE LAS COMUNIDADES VEGETALES EN LAS 
AREA DE ESTUDIO. 

En el área de trabajo localizada en Huichapan Hgo., 

se encontró que la comunidad de vegetales esta representada 

por plantas caracteristicas de clima semiárido, pues la abun-

dancia de las cactáceas predomina sobre las demas plantas. De 

ellas las más abundantes en esta zona eran las biznagas, car-

dones, garambullo y nopal (denominadas matorral crasicaule). 

De los otros componentes del sistema bi6tico vegetal, encontr~ 

mos entre los más abundantes al matorral espinoso y maguey ( 

denon.inados matorral micrófilo), y por último todas las malezas. 

Rae~i (1!11). 

Dentro del an~lisis de la ca.unidad bi6tica vegetal 

en relación con ~· melliger F, para la zona de Tulancalco Hgo. 

, encontramos que está representada en su gran mayor1a por ve 
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getales denominados suculentos, de los cuales se encuentran 

en abundancia gradual a los magueyes, nopales, cardones y 

biznagas (llamados en general, matorral crasicaule). Aunque_ 

aqu1 la diversidad se decrement6 considerablemente comparada 

con la zona de Huichapan, Hgo. También existen plantas anua

les en menor proporci6n. 

Con respecto a las áreas de trabajo para las horm!_ 

gas del género Liometopum apiculatum M. en las zonas cerriles 

de Tulancalco, Hgo., la vegetaci6n es más variada en relaci6n 

a las dos zonas descritas anteriormente; puesto que va desde_ 

estratos arborescentes, arbustivos, malezas, cactáceas, etc. 

En esta zona también encontramos helechos, pero con poca abun 

dancia. 

6.6 ANALISIS EDAFOLOGICO 

Huichapan, Hgo. - M. melliger F. 

El suelo presenta un pH ácido (5.7) y un porcenta

je bajo de materia orgánica (6.54%). Su textura es del tipo_ 

migajón-arenoso y su coloración café-oscura. 

Tulancalco, Hgo. - L. apiculatum M. 

El suelo presenta un pH bastante ácido (4.7) con 

un porcentaje de materia orgánica de 9.91%. Su textura es 

del tipo migaj6n-arenoso. Su coloraci6n es gris-rojiza-oscu_ 

ra. 
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Tulancalco, Hgo. - M. melliger F. 

El suelo en esta regi6n tiene un pH bastante bá

sico (8.0), al igual que un muy bajo porcentaje de materia_ 

orgánica (0.6%), en relaci6n con las dos muestras restantes 

de suelo. Su textura es del tipo migajón-arenoso. Su colora 

c i 6n es gris-rosada. 
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7. DISCUSION 

En cuanto al polimorfismo en M. melliger F.,"la_ 

clase trabajadora es ligeramente polim6rf ica y su tamaño va 

desde 4.5 - 9.0 mm." (Creighton, 1950). Por los datos obte

nidos, determinamos que efectivamente este tipo de organis

mos presenta una diversidad de tamaños, aparte de los gene

ralmente conocidos y más aparentes que constituyen las for

mas reproductoras (rey y reina) . Con registros de medicio -

nes de muestras diferentes, se obtuvieron tres histogramas_ 

con modas distintas aunque con rangos similares. El valor 

más representativo (máxima frecuencia) difiere en todas; 

puesto que mientras en el histograma I, este valor se obser 

va en el intervalo de clase que va de 10.1 - 11.2 (unidades 

del rnicr6metro), en el histograma II, este se encuentra en 

el de 10.7 - 12.0 (unidades del micrómetro) y en el histo -

grama III, en el de 14.0 - 15.2 (unidades del micrómetro). 

Las gráficas I y II se catalogan dentro de las llamadas de 

sesgo positivo, mientras que la gráfica III tiende a una 

distribución normal. Las diferencias observadas en las tres 

gráficas pueden estar dadas en relación a la edad de la co

lonia. 

Tomando en cuenta las características antes mencio 

nadas, podemos decir que las tres gráficas corresponden a lo 

que Wilson (1979) describe como polimorfismo del tipo mono-
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fásico, es decir, poco marcado. Lo que índica que las obre

ras de esta especie presentan solo una scbcasta dentro de 

la casta trabajadora u obrera que solo varia en tamaño, y 

que sus miembros se dedican a todos los trabajos propios de 

la colonia, como son: cuidado de las crias, forrajeo, cuida 

do de la entrada del nido, etc. 

Comparando el tipo de polímorf ísmo que presenta 

Myrmecocystus mellíger F. con el que presenta Líometopum ~

piculatum M., en estudios anteriores hechos con esta hormiga, 

se observa que existe '' una clara división del trabajo en

tre las dos subcastas de obreras, las cuales forman dos gr~ 

pos: el primero en el cual se encuentran los organismos más 

pequeños (con una baja poblací6n) y el segundo que compren

de el mayor número de individuos con los tamaños más gran

des, por lo que el polimorfismo en este caso es, según Wilson 

(1979), del tipo difásico". Hernández, (1981). 

En cuanto a los habitas de M. melliger F. encontra

mos que son diurnos y su actividad forrajera abarca desde 

las 7 de la mañana, que es cuando la mayor parte de las hor 

migas obreras salen a realizar-su labor. Dicha actividad se 

incrementa, alcanzando un máximo(alrededor de las 8 de la 

mañana} conforme pasa el tiempo y la temperatura aumenta _ 

hasta un limite de 31°C., en ese momento, la actividad de

crece bruscamente y a medida que la temperatura disminuye, 

se restablece su trabajo, logrando nuevamente un máximo ( 

alrededor de las 3 de la tarde). A medida que pasa el tiem-
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po, su actividad va cesando hasta llegar la noche, durante -

la cual estos organismos permanecen dentro del nido, para 

volver al otro día con los primeros rayos del sol. 

En esta hormiga no es característica la formaci6n 

de caminos, corno lo es en Liornetopurn apiculatum M. Cuando s~ 

le del nido, no tiene un patron preestablecido para caminar, 

sino que primeramente lo hace para uno y otro lado cambianuo 

bruscamente de direcci6n, de tal forma que no muestra caminos 

bien definidos, lo mismo que puede entrar al nido en cual 

quier direcci6n. Uno de los fines del forrajeo por parte de 

algunas obreras, es llevar al nido sustancias azucaradas que 

regurgitan a otras obreras llamadas "repletas", especializa

das en la acumulaci6n de miel en su abdórnen, sobre todo du-

rante la época de lluvia para ser utilizada posteriormente 

durante la época de estío (cuando escasea el alimento) • 

La actividad forrajera diaria de esta hormiga es me 

nor en cuanto al rango de tiempo diari~ y número de hormigas 

que realizan este trabajo, en comparación con Liornetopurn api 

culaturn M. en la cual, en la cual podernos ver actividad du -

rante las 24 hrs. del día, con un trabajo máximo durante la 

noche cuando la temperatura se encuentra entre los 11º-14ºC 

y una mínima actividad durante el d!a, con un rango de ternp~ 

ratura que va de los 15°- 18ºC (Cuadriello, 1980). 

Con respecto a los habitas alimenticios de Myrmeco

cystus melliger F., podernos concluir que son muy variados, 

que lo misinose alimenta de insectos, como de secreciones (ex~ 

daciones tanto de vegetales corno de animales, por ejemplo áfi 

79 



dos). (M. J. Way, 1962) y también de secreciones de vegeta

les (forrajeras diurnas) (Creighton, 1950 y Conway, 1977); 

presentando mayor preferencia por frutos que tienen gran 

cantidad de azúcares (garambullos, tunas, etc.), lo que de

muestra que no tienen una alimentación especifica, prefirie~ 

do aquella con características dulces y como la presencia de 

estos frutos esta en relación a épocas restringidas del año, 

cuando no los hay, buscan otras fuentes que les pueden ser

vir de alimento, como recolección de animales muertos, ó 

bien, utilizan la miel que han acumulado las "repletas" u 

hormigas especializadas para ello, que regurgitando la pasan 

de una hormiga a otra. 

La determinación de nidos de M. melliger F. en 

las áreas de estudio se dificultó debido a que en ocasiones 

no se distinguían bien los nidos y para el siguiente mues -

treo eran conspicuos, lo cual dependía de las condiciones 

climáticas y se puede explicar as!: si llovía bastante 6 el 

viento era muy fuerte, las entradas de los nidos se tapaban 

y se perdía su rastro. El conteo de los nidos se hizo en é

poca de lluvias (a partir de mayo-junio) , cuando abundaba el 

alimento y fácilmente se podían encontrar las entradas, ya 

sea porque las hormigas sacaban escombros, ó bien, porque 

entraban y salían para forrajear; mientras que, en los me -

ses de noviembre, diciembre y enero la actividad de la hormi 

ga decrece considerablemente debido a las bajas temperaturas 

y falta de alimento. 
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En cuanto a las características topográficas donde 

habita M. melliger F. en ambas zonas de estudio, hubo dife-

rencia con respecto a lo lugares donde vive L. apiculatum M. 

La mayoría del terreno donde realizamos los cuadrantes de 

la primera especie mencionada, era plano, aunque en ocasio

nes presentaba pequeños declives (poco pronunciado) • Sin em

bargo, algunos autores describen la situaci6n de los nidos 

en zonas con pendientes muy marcadas, como es el caso de -

Knuck & D'Herculais (1885 - 86), donde mencionan la locali

zación de un nido sobre el vértice de la cadena de Adams. 

otros autores concuerdan con nuestras observaciones acerca 

de la situación de nidos en lugares planos, como por ejemplo 

Sartorius (1883) y Creighton (1950). Por otro lado, la info~ 

maci6n personal proporcionada por los campesinos concuerda_ 

con lo reportado en lineas anteriores de que la mayoría de 

los nidos se encuentran sobre terrenos planos. Mientras que 

por los datos obtenid0s pudimos determinar que L. apiculatum 

M. no habita donde la topografía es plana. En los lugares de 

estudio para esta especie, siempre fué localizada en regio

nes donde la topografía era abrupta, con algunas pendientes 

ligeras y otras pronunciadas. Esto está completamente com

probado, además de que la información bibligráfica así lo 

describe (Conconi et, al., 1982). Los nidos donde habitan 

estas hormigas los pudimos localizar bajo piedras, entre ra~ 

ces de magueyes , lechuguillas y nopales. La determinación 

de la entrada del nido se hizo mediante la localización del 
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cruce de 4 caminos, aunque en ocasiones se dificultó debi

do a que dicho cruce no era distinguible por la cantidad de 

vegetación 6 simplemente los caminos no eran lo suficiente

mente claros para dicha determinación. Con respecto a su 

alimentación, la podernos considerar corno omnívora, ya que 

tiene gran diversidad de fuentes alimenticias., lo hacen 

tanto de organismos vegetales como animales y también "de 

secreciones dulces de aphidos, coccidos y membrácidos" ( 

Conconi et. al., 1982). 

Por otro lado se encontr6 que tanto las colonias 

de M. rnelliger F. corno las de ~· apiculatum M. en ambas zo 

nas de estudio, tienen suficientes fuentes alimenticias en 

los vegetales cercanos ó que rodean a los nidos., por lo 

que no se observ6 competencia internidal, ni intraespecífica 

., además de que no pueden competir por el alimento, porque 

ocupan nichos ecológicos diferentes. 

Cercanos a los nidos de M. rnelliger F. en algunos 

cuadrantes de estudio se encontraron nidos de Pogonomyrrnex 

barbatus, sin embargo no se observó competencia alimenticia 

con las hormigas de miel, ya que la especie antes menciona

da es granívora, mientras que ~· rnelliger F. es omnívora. 

En relación al análisis edafológico de la especie 

~.rnelliger F. podernos ver que puede vivir tanto en suelos 

con características ácidas(pH 5.7), corno básicas(pH 8), 

sin tener preferencias por alguno., al mismo tiempo que la 

vernos ocupar suelos con alto (6.54%) y bajo(0.6 %) porcen

taje de materia orgánica. 
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A diferencia de la especie de Liometopum apicula

tum M. que prefiere suelos aun más ácidos (4.7 pH) y no se 

encontr6 en suelos básicos en este trabajo. 

Ambas especies habitan en suelos con textura de 

migaj6n·arenoso. 

83 



8. CONCLUSION 

Con estas dos especies se trata de buscar nuevas 

alternativas para alimentar a la poblaci6n,que es cada d!a 

más creciente, sobre todo en el medio rural y que esta sea 

más variada y de m~jor calidad. Al referirnos a esto, esta

mos marcando que el mexicano tenga acceso a fuentes de pro

te!nas aprovechables para el organismo, y al mismo tiempo 

que pueda ser para ellos otro medio de ingresos. 

Con base a los datos obtenidos en estudios anterio 

res (Conconi, et. al. 1983), se logr6 determinar que para e~ 

te efecto la hormiga que más puede servir como un complemen

to dentro de la dieta del sistema rural es Liometopum apicu

latum M., puesto que se~ observado que su contenido protei

co es mu1 elevado, determinado en un 66\ (además de otra es

pecie de Liometopum que tambi~n tiene un alto porcentaje de

prote!na). Mientras que el caso de Myrmecocystus melliger F. 

el análisis bromatológico del contenido de miel muestra que 

la cantidad de prote!na es muy escasa, estimada~ en 1.4% 

producto seco (Pino, 1978 ).,esto hace que sea relegada y 

los estudios se enfoque11a otras especies dentro del mismo 

grupo de los hymenopteros con mayor contenido prote!nico, 

como son las avispas (Polistes sp., Polybia ~·· etc.) y 

otras hormigas ( ~ cephalotes, Atta mexicana, etc.). Sin 

embargo se puede considerar a Myrmecocystus melliger F. co

mo una fuente que provee de carbohidratos, ya que es la ca-
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racteristica más aparente (producir miel)., además, no se_ 

descarta que para el medio rural esta especie es otra fuen

te alternativa en su alimentaci6n, y mejor aún no tienen 

que cuidarla, ni pagar para obtener su miel, solo deben evi 

tar que al abrir los nidos se mate a la reina, para asegurar 

que se siga produciendo miel. Por otro lado esta especie tie 

ne importancia en el aspecto medicinal, ya que según los cam 

pesinos le confieren caracterfsticas curativas a la miel y 

como cita Kunck (1886) "Los Myrmecocystus se emplean como r~ 

medio en la terapeutica doméstica, preparando una bebida mez 

clando media onza de miel, con seis onzas de agua., usan es

ta bebida en los casos de fiebre,la aplican como ungfiento 

en las enfermedades de los ojos ( principalmente en las cata 

ratas). Untan la miel sobre contusiones y los miembros infla 

mados". 

Una vez contemplada la posibilidad de manipuleo de 

estos especímenes para utilizarlos corno alimento, ahora ana

lizamos algunos aspectos ecológicos en que se desarrollan 

Liometopum apiculatum M. y Myrmecocystus rnelliger F. 

Con respecto a la densidad de nidos en ~· apicula

tum M. es menor en comparación con~· melliger F., ya que en 

una área de 200 x 250 mts. (Para Liometopum)se llegaron a en 

centrar hasta seis nidos., mientras que en una área más pequ~ 

ña de 25 x 25 mts. (para Myrmecocystus) también se encontra

ron seis nidos. ¿ Qué determina esta diferencia? . Una res-

puesta podria ser que el área tropofórica en L. apiculatum M. 
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sea más amplia que en~- melliger F., lo que hace que su cam 

po de forrajeo se ·.agrande. 

En cuanto al lugar donde habitan las especies estu 

diadas, se encontr6 que ocupan áreas distintas., ~· apicula

tum M. se localiza en zonas con topograf1a irregualar y/o _ 

cerriles, y ~· melliger F. se caracteriza por preferir luga

res planos, por lo que no se observó competencia por el ali

mento, ni espacial. Aunque ambas son omn1voras tienen algu

nas diferencias en sus habitas de alimentaci6n; ~· melliger 

F. prefiere aquellos con gran contenido de azúcar, como por 

ejemplo los garambullos, tunas y chilitos (y otros frutos 

colocados por nosotros, como pl~tano , mandarina y naranja) 

, además de secreciones azucaradas de alqunas plantas 6 de 

algunos aphidos, y en menos proporci6n, algunos insectos 

muertos que son arrastrados por las obreras hacia el inte -

rior de los nidos. " ~· apiculatum M. se alimenta de secre 

ciones y excreciones de: coccidos, aphidos, membracidos; 

insectos vivos 6 muertos como por ejemplo: larvas de marip~ 

sas, larvas y adultos de escarabajos, avispas, etc., secre

ciones de yema de nopal, tuna, palo loco, etc. Se aa·dlÍ.8~0 

que también se alimentan de excrementos tanto humanos como 

animales. En observaciones de campo y laboratorio se vi6 a

demás, que son capaces de aprobechar cualquier desperdicio_ 

de comida (como tortillas, carne, fruta, huevo cocido, pan, 

etc.)". Cuadriello, 1980. 

Como se comprobó, las repletas presentan un poli-
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morfismo similar al que Wilson (1979) describe como monofá

sico, que se caracteriza por la presencia de una sola moda 

y cuyo rango es reducido. Sin embargo es necesario conside

rar algunos factores que pueden influir en la buena determin~ 

ción del polimorfismo, como son: las edad de la colonia, pue~ 

to que en alguna colonia joven los organismos que la integran 

son muy similares en tamaño, es decir , no se ha realizado 

completa diferenciación en cuanto a las subcastas y el número 

de organismos que la conforman es muy reducido y apenas se 

esta estableciendo, y conforme avanza el tiempo, la sociedad 

madura, por lo que se van deferenciando las subcastas. Otro 

factor Í!'!lpOr'Eánee e en la buena determinación del polimorfi~ 

roo, es que al tomar las muestras no se haga unicamente de 

aquellos organismos que salen del nido a forrajear, ya que -

en este caso solo se esta caracterizando a una parte de ellos 

y no a la colonia en conjunto. Se deben colectar también a-

quellos que se encuentran en el interior del nido. 

Eri~caanto a los habitas forrajeros de las especies 

estudiadas, pudimos determinar que ~· melliger F. es diurna, 

teniendo una mayor actividad alrededor de las 8 a.m. con tero 

peratura de 21 ºC y una mínima a las 13 hrs. con temperaturas 

de 30~31 ºC. Mientras que L. apiculatum M. presenta actividad 

las 24 horas del dia, con un trabajo máximo durante la noche 

cuando la temperatura se encuentra entre los 11 - 14 ºC, y 

un mínimo durante el día con un rango de temperatura que va 

de 15 - 18 ºC. 

87 



Se encontr6 que el suelo donde vive ~· melliger F. 

puede ser ácido 6 básico y en donde habita L. apiculatum M., 

es ácido. Cabe aclarar que para la segunda especie menciona

da no se determin6 el pH en Huichapan Hgo. 
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