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INTROOUCCION 

Al entrar el hombre en la Cuenca del Valle de México, hará aproximadamen
te unos quince a veinte mil años, encontró en el un paisaje abundante en 
vegetación y r leo en agua. 

Las ioontañas estaban cubiertas por bosques de coníferas, en las lomas in
feriores abundaba el encino que se extendía hasta las planicies cercanas 
a los extensos lagos, el agua de las lluvias que bajaba de las sierras el!_ 

cundentes en parte escurría, y en otras veces se filtraba y reaparecía al 
ple de ellas a través de runerosos manantiales que finalmente nutr !an a los 
lagos en cuyas orillas se estableció el hombre el cual vivió de la caza -
de grandes mamíferos, la pesca, la colecta de ln.sectos y de la agricultu
ra. 

La tecnología hidráulica de los antiguos mexicanos logró clcrnlnar las fue!. 
zas de la naturaleza que les brindó la oportunidad de demostrar su espír.!_ 
tu de progreso, controlando las entonces abundantes aguas para utilizarlas 
en riego y como medio de COIT!Jnlcaclón. (Mooser 1975) . 

Introdujo y domesticó un gran núnero de especies exóticas de vegetales y 
animales, que además de la utilidad, prestada era una acción de cultura, -
también l~lantaron un sistema de cultivo agrícola lntensl vo que arrojó -
t.na elevada productividad, eliminando el problema del agotamiento del su! 
lo, propiciando a la vez el incremento demográfico que obli~ó a la pobla
ción a concentrarse alrededor de los ca~os Jrrlgados. Proddl!nD cllt esta~ 

ra un estilo de vida que vinculado a la naturaleza, rindió sus frutos en la 
investigación botánica, rrediclnal, zoológica y aún alimenticia. (Hernárd!z 
c. 1969). 

Por otro lado la escasez de la caza mayor en las montanas que rodeaban el 
Valle de México, fué un f~ctor determinante para la utilizaClón de ruevas 
fuentes de proteínas animales. (Reyes C.P. et.al 1967). 
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Orillando así a las antiguas culturas del Valle de México a ingerir en su 
dieta cotidiana el axayacatl, ahuahutle, gusano rojo, chuniles, chapulires, 
larvas de mariposa, avispas, gusanos de maguey. (Melgarejo 1975, Von Hage 
1979, Wolf E. 1980). 

Los insectos en la actualidad son los animales terrestres más abundantes 
tanto en núnero de especies COOIO de individuos. V de acuerdo a la teoría 
de la evolución orgánica o biogénesis, por su mejor adaptación a los dif.!!_ 
rentes ecosistemas terrestres y acuáticos se han diversificado y llllltipl_! 
caso sin interrupción. (Metcalt W. P. 1974). 

En la actualidad los insectos comestibles son desconocidos por los habitan 
tes citadinos ya que ignoran su utilidad alimenticia y el uso que de ellos 

tenían sus ancestros. El conocl.llliento de estos organismos por este n'.cleo, 
tiene COOIO antecedentes la transmisión oral de generación en generación o 
bien la difusión de los medios de conunicación de radio, televisión y clre. 

Sin entiargo, el campesino por su contacto diario con el c~, tiene ide!J. 
ti ficados aquellos insectos de utilidad alimenticia valorando a una u otra 

especie por su abundancia, facilidad de colecta, sabor y época de apar.lclái, 
aunque no siempre es apetecible para todos. 

Algunos campesinos los colectan para vender y obtener ingresos para cooprar 

otros productos, propiciando con esto l>"l8 explotación irraciooal, al OOsl:r.\!_ 

ir y depredar sin consideración el recurso que tiene a su alcance y al no 
hacer un uso adecuado de éste. 

Por otro lado, la República Mexicana es favorecida en su situación geogr! 
fica en el continente¡ desde el punto de vista entomofaunístico ya que se 
encuentra en la confluencia de la región biogeográfica neártica y neotro
pical. Que tiene como consecuencia l>"l8 variedad de especies de insectos 
comestibles como son: Sphenariun !!EE.· Schistocerca paranensis. Burm • .!!!
metropis .!!E'.• ~~ .:!!!• ~ ~. Atlzies ~. Smilh. ~ 
.21!11.· Krisousacoriza ~. Jac, Corisella .!!l!I!· ~ l.f'lifasciata, ~· 

Pachilis ~· B, Lethocerus .!!E'.· Abedus ~ s, ~.!!E'.• Hopl!:p'<lrlal 
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monograma. B, Metamasius spinolae. V, Rhyncophorus palmarum. L, Scipho

phorus acupunctatus. G, Phyllophaga .l!EJQ.·, Leptonema ~. Aegiale, (~
~), hesperiaris. K, Xileutes redtenbachi. H, Spodoptera frug!per 

da. A, Heliotis ~· B, ~ cyclades. H, Eucheria socialis. W, f! 
tast!cta teutila. D, Licrnetopum apiculatum. M, Mymecosystus melliger.

g,,. (!:_), y!:!_. mexicanus W, ~ ~· ~ mellifera, !:_, Mel!pona ~. -

trigona .2PI?.• Polybia ~· ~ ~· entre otras. Que son consunl!Ds 
en diversos Estados de la República Mexicana (Ramos ·Elourduy. J. 1982). 
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OBJETIVOS 

En el laboratorlo de Entomología del Instituto de Biología de la Universi
dad Nacional Autónoma de México,se está desarrollando la línea de investi
gación "Los insectos como fuente de proteínas en el futuro", realizándose 
pruebas de digestividad, cuantificación química (hLflledad, sales minerales, 
grasas, fibra cruda y proteínas), observaciones. 

Por lo cual se consideró ÍJ!llortante estudiar los insectos comestibles de 
la Delegación Política de Milpa Alta, O.F., planteándose los siguientes o~ 
jetivos. 

1.- Detectar y conocer los insectos coo-estibles que aún se consunen 
en el área de estudios (Delegación Política de Milpa Alta, D.F.). 

2. - Recopilación oral de tradición entomofágica que aún perdura ertre 
los habitantes de ésta zona. 

3.- Colectar y clasificar la entOmJfauna coo-est!ble. 

4. - Determinar el valor nutritiva que albergan los insectos coo-esti
bles del área de estudio. 

5.- Conocer su distribución estacional en relación a su época de ªP! 
rición y/o de mayor ingestión. 
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ANTECEDENTES 

Desde los tiempos lrvnerrorables de los romanos y griegos se han tenido r1.f! 
tlclas acerca de la entomofagla, siendo conocida la acción de que San -
.>Jan Bautista se mantuvo de la ingestión de langostas y miel silvestre. 

Step (1960) menciona ~e en la Meca cuando escaseaban los alimentos, pu_! 
verizaban langostas en sus molinos de mano o de piedra para fabr !car una 
especie de harina, ~ hunedecida con agua elaboraban una especie de ma
sa, la cual era hecha torta cocida a fuego directamente o hervida para -
después g.ilsarla en manteca, también afirma ~e los Hotentotes de Africa 
Austral consumían terml tes cocidas o crudas y aún más recibían con gusto 
la llegada de las langostas, las ~ ingerían con su hueva en forma de -
sopa. En la Ciudad de Calcuta en la India eran consumidas de igual for
ma estos mismos organismos, ya secados eran mantenidos en bolsas, para -
ingerirlos en otras épocas del al'lo o de escasez. 

Al sur de Africa no sólo consumen langostas, sino también saltamontes del 

género Tapesis ~·, los cuales son organismos de color negro y rojo ~e 
son acompal'lados con maíz como golosina frita. Los aborígenes de Austra
lia así como los Chinos consumen var las especies de lepidopteros en est~ 
do de larva y pupa. (Wallace 1852), afirma que en América del Sur en la -
Cuenca del Amazonas se ingerían las larvas del picuda de la palma ·~ 
cophorus palmarum. h"· Además de hormigas sauba "Atta cephalotes", que -
eran obtenidas durante el vuelo nupcial y al momento de salir de sus ni
dos, la ingestión de estas hormigas adultas era acompañada con una espe
cie de harina. T...Vlén se capturaban libélulas durante la época de flo
ración del arroz, siendo fritas en aceite y sazonadas en cebolla o mant~ 
nidas en conserva. Confirmado posteriormente para América por (Ramos, E. 

1977). 

En las islas de Borneo y Cebeles, del Archipiélago Malayo e Indonesia -
respectivamente vendían las larvas del picudo de la palma en los merca--
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dos como alimento. En Nyassa al Sureste de Africa elaboran una pasta -
con t.ru1 especie llamada de "Mosca de mayo" Caenis .§?_, (orden Ephemorópt~ 
ra), consuniendo tal!'bién larvas de coleopteros y de hymenopteros. 

En la India también no sólo se consume la miel de abeja sino también los 
estados larvas y ninfales, así como hormigas de varias especies. Mientras 
que en Inglaterra muchos de sus habitantes consLWOen el queso que contie
ne "gusanos saltadores" Phiópila case!. L, (Orden Díptera. Step 1960) 

En la actualidad un llUldo sin hantire ha sido concebido que debería de a.!. 
canzarse a fines de este siglo. Siendo una preocupación constante a ni
vel internacional el eliminar hambre y la desnutrición. Fenómeno gener_!! 
do por el actual crecimiento demográfico y la escasa disponibilidad de -

alimentos para el mundo. 

Aunque se ha tomado conciencia y se han multiplicado los esfuerzos para 
solventar ésta situación a nivel nacional e internacional, los resultad:JS 

son poco halagadores, siendo cada vez más conflictiva la problemática P!! 
ra satisfacer las necesidades alimenticias de la gran mayoría de la po-
blación. 

Las diversas estimaciones ponen en evidencia que aproximadamente 500 mi
llones de personas se encuentran en los límites de supervivencia y 130 -
millones no cubren sus requisitos nutricionales básicos (FIRA 1982). 
Por lo mismo parece que la curva de la población tiende a ascender rápi
damente; en cambio el por ciento de ingestión proteínico desciende al -
mismo ritmo que el nivel de vida (Ramos, E. 1982) . 
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Según la f"AO 1979. Alrededor de 36 lllllones de personas tuvi~ 

ron altos niveles de desrutrición princJpalmente en Africa, CJJe con 11enOS 

población, tiene más desRJtr.ldos IJ.JI! América Latina. 

El S.A.M., en México detectó en las zonas rurales q.ie cerca -
del Slllll de la población rural presenta 111 ~ proteínico y calóri

co o sea 21 ialllones de personas 111ro~te, de los cuales 9.S llill_!! 
nes tienen déficit calórico l!l'l IJl8 proporctón del 25 al O respecto a -

los 2,750 calorías diarias por persona teaw:idackis por el I.N.N.S.Z. - -
{Instituto Nacional de llltrición •sa1vaoor lU>Im•). Encuestas realiza

das por esta instltu:ión revelan 1J.J1! sol;mente el 2211 de los niftos lllellO

res de cuatro ai'ios en las zonas rurales y el 40I en las áreas urbanas ti~ 

nen peso y estatura adecuada. En el área rural el ~ de los nil'ios sufre 

desrutrición de prier grado. El 2SS de ~ grado y el 2.51111 de ter

cer grado. Mientras 1J.J1! en el área urbana se estitoe CJJe los iaism:JS !Jaibs 
de desrutrlcián tienen 111 rango de J2, 15 y 0.811 en la población preesco

lar. 

En México el CIJW:YT (Consejo Naclonal de Ciencia y Tecnología) 

estimó en 1976, CJJe oos millones de nii'ios nacen arui111e1te, 100,000 nueien 

en los prieros ai'ios de vida a causa de la E.la nutrición, llientras q.ie -

111 lll.llón sobrevive con defectos físicos o enteles. La tasa de mortali
dad en nil'los -.ores de cuatro al'ios, es, en prtm!dlo diez veces mayor 11-Je 

la de los países con lillitada desnutr iclón. 
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En el Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán" ha 
regionalizado el problema de la desnutrición, manifestándose esta situa-

ción, más grave .en el centro, Sur y Sureste del país. Por lo cual (Zubi
rán 1974) afirma que en México, el conslJllO de calorías es inferior en un 
10% o más. Clasificando cuatro tipos de nutrición, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

TIPOS DE NUTRICI!l'I 

Prote1nas Mortal1dad Desnutr.!_ 
Nutrición Localización Calorías de origen preescolar ción. 

animal :1: Millar Grave 

A:Buena Frontera Norte de 2330 20 4.2 ---
Baja Cal! fornía y 
Sinaloa. 

B: Regular Comprende el Nor- 2124 15 10.2 1 
te y ambas costas. 

C: Mala Pleno Centro del 2064 10 16.5 3.5 
país. 

D: Muy Mala Guerrero, Chiapas 1893 8 25.2 4.1 
y el resto del Su 
reste. -

" Tomado de: Zubirán 1974 y modificado por Pino 1978. 
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DIMENSIONES DEL HAMBRE. 

En la clausura de la Conferencia Mundial de la Alimentación efectuada el 6 

de enero de 1974 en Roma Italia, la ONU concluyó lo siguien:e: Dentro je -

una década ningún nií'lo se irá a dormir, hambriento, ninguna familia vivirá 
angustiada por 1 a obtención del sustento de cada día y ningún ser humano -
verá malogrado su futuro y su capacidad a causa de la Desnutrición. 

Para la l.JNICEF ( 1984). La tasa de mortalidad infantil es uno de los indi
cadores más elocuentes del desarrollo de un país. Agregándose en la reu-
nión de 1980 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo objetivo 

fué el que en todos los países, se redujera la tasa de mortalidad infantil 
en un 50% ó menos hacia finales de siglo. Las últimas estimaciones indi-
can que más de 70 países tendrán tasas de mortalidad infantil superior al 
50% debiéndose considerar entre dichos países a aquellos en desarrollo en 
los cuales nacen actualmente, 3 de cada 5 nií'los del mundo, por lo que se -
hace necesario la participación con mayor énfasis de la industria, la agr.!_ 
cultura y la educación. 

En muchas Naciones alrededor del 40% de sus poblaciones, las más pobres, -
están en las áreas rurales, las cuales apenas disponen entre el 1 y 2% de 
la tierra, lo cual afecta directamente el nivel de ingresos y la disponib.!_ 
lidad de alimentos y repercute enormemente en la población infantil. Por 

lo que al incrementarse el nivel de ingresos en un 20il:, 'las familias de e!!_ 

casos recursos reducirían la desnutrición hacia fines del siglo. 

Los países industrializados, con una cuarta parte de la población mundial, 

aún controlan más de las tres cuartas partes de la riqueza ITJ.Jfldial, lo que 
les concede el poder de dictar las reglas del comercio internacional, las 
formas de inversión y la determinación del curso de la investigación cien

tífica y técnica; ocasionando que los países en desarrollo tengan poco CO!! 
trol sobre sus precios y materias primas así como el tipo de carolo en di
visas extranjeras, afectando con ello el ingreso familiar. 
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En 198} la cantidad de nrnos que murieron en el mundo, de los países que 

están en desarrollo, equivaldría a toda la población menor de 5 años de 
Estados Unidos, y a escala Europea tal parece que desapareciera el ca~ 

to de nrnos de 5 años de la Gran Bretaña, Italia, Francia, España y Rep~ 

blica Federal de Alemania. 

La UNICEF. En su informe de 1984 "El Estado mundial de la infancia de -

1984" dice lo siguiente: cada 24 horas nueren en el mundo 40,000 niños o 

sea 15 millones al año. Y sólo el 1% de los niños del orbe presentan n!! 
trición adecuada, más de la cuarta parte de la población infantil de los 

países en desarrollo padece desnutrición de primer grado. 

Como una consecuencia de la desnutrición es común la presencia de parás.!, 
tos intestinales y diversas enfermedades infecciosas; por lo que un nrno 

con una desnutrición moderada tiene tres veces la posibilidad de sufrir

las. (UNICEF 1984). 

Se estima que el comercio de armamento en cada año supera los 26 millo-

nes de dólares y los gastos militares en general sobrepasan los 500 mil 
millones de dólares, mientras que 570 millones de personas están desnu-

tridas, 800 millones son analfabetas, 1 ,500 millones carecen de servicios 

médicos y 250 millones de niños se quedan sin escuela. (Uno más uno, J -
de enero de 198J; páginas 1 y 16, México, D. F.). 

Según datos de la organización para la alimentación y la agricultura de 

las Naciones Unidas (FAO) alrededor del 20% de la población de los países 
en desarrollo está subalimentada, éstos hombres tienen poco alimento, P! 

decen hambre o mueren de inanición. 

En los países desarrollados el hombre dispone de 45gramos de proteína ani

mal -por día y pei:¡:ápita-, en tanto que los países en subdesarrollo sol! 
mente disponen de 9. 5 gr. Debiendo aumentar para el año 2000 a 20 gra-

mos por día (Ramos 1982). Esto sería una mejora considerable en el nivel 

alimenticio y al mismo tiempo una mejoría en el estado sanitario así CCl1ll 

un aumento en la capacidad de trabajo. 
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Mientras que la disponibilidad de alimentos per cápita de México, es so~ 
tenida por las importaciones; lo que ha permitido mantener casi constan
te cifras superiores a 2500 calorías por persona. Esta cifra no es en -
realidad baja, de hecho es una de las más altas entre los países subdes2_ 
rrollados. Por ejemplo, es 25% mayor que en la India, 15% mayor que en 
China y superior al promedio latinoamericano (Chávez A. 1982). 

Sin embargo en varios países de Asia, Africa y América Latina padecen -
hambre por una alimentación deficiente año tras año y cada vez en mayor 
medida. La situación alimenticia es peor en el campo que en la Ciudad,
ya que con frecuencia la alimentación se limita a varios productos fund2_ 
mentalmente r leos en hidratos de carbono por lo que trae trastornos de -
tipo nutrlcional. (Chávez. A. V. 1982). 

FCD41\S DE HAIERE 

El hambre se presenta en di versas formas y de acuerdo a la clasificación 
de Melottl (1969) pueden ser tres tipos: hambre de proteínas, hambre de 
vitaminas y hambre de minerales. 

El hambre de proteínas. Es la más grave y difundida, causada por la fa.! 
ta de ingestión de proteínas y de algunos aminoácidos esenciales, en fo.!. 
ma cualitativa y cuantitativa respectivamente. Manifestándose por un i!! 
suficiente desarrollo corporal, deficiencia calórica, ataque de enferme
dades infecciosas y proliferación de parásitos. Su ingestión es necesa
ria en los períodos de crecimiento, embarazo y lactancia. Estimando este 
autor el requerimiento de 60 gr. de proteínas por día per cáplta, de las 
cuales 30 gr. deben ser de origen animal, el fra aún no alcanzada en las 

países en subdesarrollo. 

El hantlre de vitaminas. Es la carencia de vitaminas (avitirninosis) oca

sionado por un aunento de éstas: por exceso de trabajo o estado fisiológico 
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(crecimiento, errtiarazo, lactancia) o patológico (enfermedades, convalecen
cia, deficiencia hormonal, falta de asimilación por trastornos intestina-
les) exponiendo al individuo a las enfermedades, 

Y por último el hambre de minerales. Muy difundida en el mundo, con cons.!!_ 
cuendas extremadamente gravez, en relación a la iflllortante función de es
tos elementos en Ja constitución de la materia viva y como catalizador in
dispensable del proceso metabólico. Esta hambre específica puede presenf:a!. 
se por la falta de minerales tales como: yodo, sodio, potasio, hierro y la 
más grave difundida es la del calcio, por su estrecha relación con el fós
foro. 

La escasez de alimentos es frecuente antes y después de recoger la cosecha, 
a pesar de que esta sea buena no cubre las necesidades mínimas, reinando -
una subalimentación. Además, si no se producen lluvias estacionales el ha!!!_ 
bre puede llegar a tener consecuencias desastrozas. El consuno de calorías 
es, en término medio, en casi todos los países altamente desarrollados un 
50% mayor que en los países en desarrollo. La exigencia de calorías depe!! 
de de la edad, sexo, estatura, peso y temperatura media anual y sobre todo 
la actividad del trabajo corporal. La calidad de los alimentos ingeridos 
es insuficiente, si faltan vitaminas, minerales y especialmente proteínas 
(de alto valor nutritivo). 

La falta de balance y de calidad en la alimentación tiene causas diversas: 
la dieta alimenticia es a menudo monótona y consistente de cereales y ~ 

culos que contienen hidratos de carbono. Mientras que en otras regiones -

es difícil adquirir carne, pescado, leche, huevo, fruta, hortalizas y leg.!:!. 
minosas y con frecuencia por costumbres tradicionales y tabúes rechazamos 
el consumo de carne de perro, lombrices de tierra, escarabajos y gusanos. 
Las costumbres en materia alimenticia, llevan a cabo una serie de variados 
procesos evolutivos que obligan al hombre a adoptar nuevas formas de vida; 
éstos abandonan su medio rural y se trasladan a las Ciudades para partici

par de la vida moderna. Pero si la Ciudad no les puede ofrecer unos ingr.!!_ 
sos suficientes.su alimentación es a menudo aún peor ~ cuando vivían en 
el campo, pues los alimentos de alto valor nutritivo, como la leche, COrlSf!'. 
vas de pescado son inalcanzables por su escasez y costo, convirtiéndose en 
grandes consumidores de alimentos industrializados "pacotilla" y lo único 
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que han hecho es cent>iar el tipo de desnutrición, al modificar sus hábitos 
alimenticios. (Chávez. A. 1982). 

El SlJllinistro de proteínas es a menudo insuficiente para las :nadres gesta!:'_ 
tes y lactantes, así como para niños más pequeños están expuestos a múlti

ples enfermedades y a una alta mortandad, siendo mayor en les niños de uno 
a cuatro años en los países altamente tecnificados. Mientras que en los -
países en desarrollo la cifra de mortandad es de 10 a 40 veces mayor. Su 
necesidad es enorme, sobre todo en los nil'los hasta de 14 añcs, que consti
tuyen a menudo el 40'l de la población. (LNICEF 1984). La carencia sobre t.9_ 
do de proteínas animales trae como consecuencia un incompleto desarrollo -
corporal, incapacidad parcial al trabajo físico y mental, reoucción de las 
defensas a las infecciones, resultando nociva a la inteligen=!a y vitali-
dad del organismo y conduce a la apatía, indiferencia, indolencia, depresi.9_ 
nes y pesimismo. 

l'ECESIDAD FUTl.llA DE ALIMENTOS 

Esta necesidad estará detP.rminada por tres factores: Increme->to de la Pobl!!. 
ción, lucha contra el hantire y subalimentación. Por tal situación se sup.9_ 
ne la exigencia de incrementar de aquí al año dos mil a más del doble de -
pro<iJcci6n de alimentos principalmente en los países en desarrollo, aunque 
ésto probablemente no aliviaría tal abastecimiento siendo necesario multi
plicar en cuatro o seis veces más la producción de alimento. 

A pesar del crecimiento de un 30% en la producción mundial de alimentos en 
la última década, cada 30 días el núnero de hambrientos se eieva a más de 
750 mil personas y para mil novecientos noventa en los países en vías de d! 
serrallo faltarán de 120 a 145 millones de toneladas de alimentos básicos. 
(Asociación de Científicos Alemanes 1970). 

La FAO advierte además que si los países subdesarrollados no producen los 
alimentos que demandan sus habitantes, para el al'lo 2000 habrá L11os 600 mi
llones de personas que padecerán hambre. 
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NtM:RO DE HABITANTES PROBABLES PARA EL AÑO 2000 

AAOS 1850 1925 1960 1975 1990 2000 

Cantidad de habi-
tantes en millones 1000 2000 3000 4000 5200 6100 

Fuente: Asociación de Científicos Alemanes 1970. 

La República Mexicana está considerada, dentro de los ocho países más po
blados del mundo, gracias a los servicios naücos, a las vacunaciones mas.!_ 
vas, las luchas contra las epidemias, al mejoramiento del aprovisionamie!)_ 
to de agua y otras medidas que redujeron 1'I mortalidad. (l.NICEF 1989). 

Aunque nuestro país está quizás con la peor nutrición entre los países de 
ingreso medio, ya que tiene recursos semejantes a los de Espai'la o Argent.!_ 
na, pero su alimentación es tan deficiente como la de Sri Lanka, Filipinas 
o Centroamérica. (Chávez. A.V. 1982). 

El hambre y la alimentación es tan deficiente en México, que el 21" de los 

habitantes del país no consumen carne, el 24" leche, el 28" huevo y el 81" 
no consume pescado. Concentrándose el mayor consuoo de estos productos -
en las grandes ciudades, como son: Distrito Federal, Guadalajara y Monte
rrey que absorben el 42% de la producción de alimentos (Servitage, L. 1918). 

Por otra parte las poblaciones de los países subdesarroll3dos presentan -
los índ!ces de crecimiento demográfico más alto y paralelamente, enferme
dades masivas, desocupación, ignorancia y hambre, lo que refleja las dif! 

rentes fases del subdesarrollo y estancamiento económico, lo que hace im
posible una. producción agrícola e industrial suficiente. En la actuali-
dad en México, la distribución de una dieta normal, solo es CLfllllida por 
estratos sociales de más alto nivel económico, en c~aración con los de 
bajo nivel, que ni siquiera llegan al límite inferior establecido. Esta 

situación es la encontrada en todos los países en vías de desarrollo, en 
donde el mayor aporte calórico es obtenido a través del consuoo de cerea
les, y que refleja una deficiencia del consumo de proteína animal, cuando 
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el mínimo recomendado es de 21 gr. per cápita (Batrouni et al.1983). Ha~ 
ta la fecha la fuente más importante de proteínas animal, de alto valor 
nutritivo y bien equilibrada es el ganado y sus productos derivados, co
mo la leche, quesos, cremas, etc. al Norte de la República Mexicana. 

LUCHA CONTRA EL HA143RE 

Se han propuesto y empleado diferentes métodos para cont>a,ir el hambre; 
por ejemplo, se ha intensificado la pesca y la cr lanza de moluscos con -
crecimientos acelerados y el provechamiento del plancton !1'.arino como al,!_ 
mento (Potter 1978). La utilización de algas verdes unicelulares y otras 
plantas acuáticas; las hojas de los árboles, de la remolacha, la alfalfa, 
algunas gramineas y leguminosas, de las cuales se obtienen proteínas en 
t.na variación del 40 al 50% (Pirie 1971). 

Además se ha deslUltlrado ia posibilidad de reducir la tasa ae DNA tan -
elevada que poseen algunos microorganismos del petróleo, irediante la ob
tención de cepas cuyas proteínas no den toxicidad arriba ce un 10% al i.!:'_ 
gerirlas. 

Internacionalmente, con la FAO están relacionadas la "Caflllaila prolibera
ción del hambre (FFl-C)", el Programa Mundial de Alimentos WP, además de 
la U'ESCO, UNICEF, Wl-0 e Instituciones de tipo religioso. (Potter 1978). 

La FAO ha destinado para combatir el hambre 20 mil millones de dólares -
para fomentar el desarrollo de la agricultura en todo el 11U1do y fln!n:iar 
proyectos de desarrollo agrícola (Asociación de Cientí fices Alemanes - -
1970). 

En México, el estado ha intervenido en la búsqueda de una solución a la 
crisis alimentaria, pasando de t.n proyecto a otro. De esta forma nos e.!:'. 
centramos ante un Plan Global de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarr_!! 
llo Industrial, Plan de Empleos, el Programa de la Coordinación General 
del Plan Nacional de zonas Marginadas ( COPLAMAR) , mismo eµ? se apoyó en 
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el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y finalmente el Programa Nacional -

de Alimentos (PRONAL). (Espinosa, C. et al 1987). De tal manera que la -

Compañía Popular de Subsistencias Populares (CDNASUPO) y el Desarrollo l!J. 

tegral de la Familia (D!Fl distribuyen, alimentos básicos enriquecidos -

con aminoácido (lisina y metionina) en zonas marginadas de 15 estados del 

país. (Sodi de la J.D. 1979). 
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CBERALIDAIES !E LA LOCALIDAD 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AREA DE ESTUDIO 

Milpa Alta. - Proviene del Náhuatl: Milli = Sementera; Pa = en sembrado -
de milpas (sementera de maíz o lugar rodeado de cerros, donde hay tumul
tos funerar los). Su antiguo nombre fue Malacachtepec Momoxco (lugar ro

deado con tumbas funerarias). Después se le llamó: Milpas de Xochimilco, 
Mil pan, La Asunción, Municipio de Milpa Alta, Ayuntamiento de Milpa Alta 
y actualmente Delegación de Milpa Alta. 

En el año 1107 una corriente migratoria Chichimeca procedente del norte 
de la República Mexicana, arribó al Altiplano Mexicano peregrinando por 

este lugar durante 133 años, estableciéndose en 1240 en un macizo monta
ñoso llamado Tecpatecomacatl; serranía situada al oriente de lo que es -

actualmente la Delegación de Milpa Alta, donde abundaba el conejo y el -
venado. Durante dos siglos disfrutaron de quietud en estas tierras, ha~ 

ta que es encomendada la misión al guerrero azteca Huey i tlahuilanque la 
conquista de esta zona, penetrando por el noroeste y venciendo fácilmen

te. Quedando organizados los vencidos bajo el tutelaje de los jefes mi
litares aztecas, siendo su primer gobernante el caudillo azteca vencedor. 

Ya sometidos los Chichimecas,les son asignadas diversas regiones para -

que las vigilen fundando así: San Pablo Oztotepec, San Lorenzo Tlacoyu-
can, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepenahuac, San Francisco Tecoxpa, -

San Jerónimo Miacatlán y los barrios de la Concepción, San Agustín, que
dando las diferentes tribus como vigilantes de los caminos que conducían 
a Oaxtepec de donde procedían minerales y piedras preciosas, extendiéndQ_ 

se este nuevo imperio hasta las actuales Delegaciones de xochimilco y -
Tlalpan. 

Su antecesor Huelli tlahulli, canaliza las aguas del manantial de Tulmiac, 
el cual proporc1onó éste vital líquido hasta 1926. Durante su mando or

denó construir represas de piedra móvil para evitar la erosión de la ti~ 
rra de cultivo e impulsa el cultivo del maguey, fomentando el intercantilo 

comercial de verduras, tapetes, pescado, etc. , con otros pueblos. 
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Los mercaderes transitaban diariamente desde los embarcaderos de MalacacJ:! 

tepec Momoxco a Xochimilco, llevando sus productos a Tlatelolco de donde 
traían¡ ahuahutle y noticias de los hechos acontecidos en la gran Tenoch
ti tlan a la llegada de los españoles. 

Observaban desde lo alto del volcán Teutli, de San Bartola Xicomulco y de 
la Sierra de Texcoli las actividades de las tropas españolas y sus alia-

dos, razón por la cual al ser bloqueada la gran Tenochtitlan, los morado
res de Malacachtepec Momochco (Milpa Alta}, desaparecen en lo espeso de -

sus bosques y en lo más profundo de las cuevas y sólo los guardianes y -

mensajeros se aventuran más allá del territorio: por lo que algunos gru-

pos de Momx:h:os guiados por lancheros dan auxilio a los Mexicas durante -
el bloqueo, llevándoles alimentos. Finalmente la Gran Tenochtitlan SUCtJ!!! 

be después de 90 dias de luchas sangrientas. Así es como los aguerridos 

habitantes de Malacachtepec Momoxco pactan con los Hispanos por consejo -
de su moribundo gobernante, siendo escuchadas sus peticiones en 1529 ai'lo 

en el que se les reconocen sus propiedades y tipo de gobierno, no sin an
tes tener que dar su tributo, según las propiedades que tuvieran. (Villa
nueva 1973). 

-25-



LOCALIZACI()'.l 

La Delegación de Milpa Alta está situada entre los 19° 03' 34" y 19° 14 • 

02" de latitud Norte y 98° 58' y 99° 08' de longitud Oeste al Sureste del 

Distrito Federal, (SON. 1960), ocupando una extensión de 26,863 ha que -

representa el 17.9% de la superficie total del O. F. Se encuentra ubica

do a una altitud de 2415 metros (D.D.F, 1975). 

Limita al Norte con las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco, al Este con 

el Estado de México, al Sur con el Estado de fotlrelos y al Oeste con la ~ 

legación de Tlalpan y Xochimilco. (Mapa NQ 1 D.D.F. MILPA ALTA 1984). 
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La Delegación Política está formada por los siguientes pueblos: 
(Mapa NQ 2, D.D.f'. Milpa Alta 1984). 

En cada uno de ellos se anota su etimología: 

San Pedro Atocpan 
(Lugar de las planicies) 

San Salvador Cuahtenco 
(lugar de los lenadores) 

San Jerónimo Miacatlán 
{lugar de los carrizales) 

Santa Anta Tlacotenco 
{lugar de los breMales) 

San bartola XicOlllJlco 
(oobligo de las laderas) 
San Lorenzo Tlacoyucan 
(lugar donde se unden los 
breMales) 
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San Agustin Dhtenco 
(lugar junto al camino) 

San pablo Dztotepec 
(cerro de las cuevas) 

San Antonio Tecomitl 
(lugar donde tiay piedras para el 

cocimiento del maíz) . 
San Francisco Tecoxpa 
(lugar de piedras amarillas) 

San Juan Tepenahuac 
(cerro cercano al agua) 
Villa Milpa alta 
(lugar rodeado de cerros donde -
hay tumultos funerarios). 

(Según: Villanueva 19U). 



POBLADOS QUE INTEGRAN LA DELEGACION POLITICA DE 

M 1 L P A A L T A , O, F, 

'. '"; ... . .... 
'""" .,. ......... -

MAPA 2 

• 29 -



C L I M A 

Presenta un clima templado subhúmedo C (W2) con lluvias en verano y -

principios de otoño, ubicándose este tipo de clima en las 01:""ltañas dei -
Centro y Sur de México, así como en la porción Sur de la Altiplanicie ~ 
xicana, en donde los elementos más importantes del clima, t~eratura 
precipitación varían en distancias cortas (García E, 1964). 

Con una temperatura máxima de 30.5° c., y una mínima de O.Se variando de 
los 17º C hasta los 10º c. La precipitación pluvial de s:;o mm a 1500 
mm anuales en la parte Sur colindante con el Estado de More:os -los vie~ 
tos son dominantes en dirección noreste- Suroeste, con variaciones en l_!! 
vierno, que sopla de Sur a Norte, siendo el aire frío responsable de las a 
bajas t~eraturas y nubosidades, que se presentan en el área. 

SUELOS 

Los suelos son montai'1osos y de origen volcánico de muy delgada espesura 
con gran cantidad de afloramientos a causa de la erosión pluvial y eóli
ca edstiendo suelos pedregosos, que cubren el 70% del área aunque en su 
mayoría son migajonosos, arenosos-arcillosos y arenosos que representan 
el ~ de la superficie restantes, detectándose en las partes bajas de -

San Antonio Tecomitl, suelos arcillosos con alto contenido oe sales. 

GEOLDGIA 

Las primeras man! festaciones volcánicas en el área del Valle de México -
se presentaron en el Oligoceno superior. Por lo que a finales del Plei! 
toceno y del Cuaternario, se forma el eje neovolcánico el cual se encue!! 
tra en la actualidad relacionado con un sistema de Fracturas de Orienta-
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ción Este Oeste como en el caso de la Sierra del Chichinantzin en cuya -
estribación Norte se localiza la Delegación de Milpa Alta. (Mooser etal 
1974). Encontrándose c~uesto litológicamente de rocas ígneas extrusi
vas, basalto, riolita, andesita, tóba y brecha volcánica que datan del -
período terciario. 

VEGETACION 

En la zona Sur y Suroeste de la Delegación se localizan bosques de cedro 
(Cupressus ~), oyamel (Abies religiosa, (H.B.K. Schl et Cham),madroño 
(Arbustus xalapensis H.B.K.~ aile (Alnus firmifolia. Fern. ), acote (~
~ spp), encino (Quercus ~) (Horcasitas 1974), que se pueden conside
rar vegetación nativa, mientras que en las pequeñas propiedades particu
lares y ejidales se encuentran pequeMos matorrales espinosos, nopales -
(Opuntia ~), sauces llorones (Salix ~), capulines (Prumus capulli -
Cav.), tejocotes (Crataegus mexicana Mee. etc. Sess), maguey (Agave ~), 
etc. 

F A U N A 

Se han cazado y observado en la zona boscosa de ésta Delegación, el lla
mado Tigrillo que realmente corresponde al gato montés (~ rufus escui 
~· Allen), ardillas (Sciurus ~) zaratucha o teporingos (Romerolagus 
~) venado cola blanca (Ddocoileus virginianus. Gmelin), codornis co
mún (Colinus virginianus), codornis de gwrbel (Lophortyx ~), los 
cuales se han ido extinguiendo por su caza irracional. 

Perdurando en mínima cantidad. El tlacuache (Didelphis marsupialis cali 
fornica. Senet), armadillo (Dasypus novemcinctus davisi. Russell), tuzas 
(Cratogeomys ~), cacomixtle (Bassariscus ~ astutus. Lichtensteinl, 
comadreja (Mustela frenata. Lichtenstein), tlacoyote o tejón (~ ~ 
~ y Taxidea amer!.cana. bd.), zorrillo (Conepatus mesoleucus y Mephitis 
_!1. ~· Lichtenstein), coyote (Canis latrans cagotis Ham-Smith), -
liebres (Lepus sppJ, conejos (Sylvilagus spp), víboras de cascabel ( Cro

~~). 
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HIDRDGRAFIA 

En toda la región no existen ríos, pero si barrancas que en otros tiempos 
tenían gran voli..men de aguas broncas, que sabiamente utilizaban para sa-
ciar las necesidades de los pueblos de Milpa Alta. 

Milpa Alta era abastecida por los manantiales de Tulmiac y Tecomitl así -
como de Acoplles, Acoplltenco, Retamatitla, Xalitzintla y Xaltepec, los -
que redujeron su cause posteriormente. 

VIAS DE CCM.INICACI~ 

Está corunicado por dos vías terrestres. La primera viene de San Grego-
rio Atlapulco y asciende a San Pedro Atocpan, San Pablo Oztotepec y Milpa 
Alta, posteriormente a Tepoztlán y Cuernavaca, y la segunda vía de acceso 
parte de las estribaciones de San Antonio Tecomitl a Santa Ana Tlacotenco 
pasando por la Asunción Milpa Alta y se filtra a San Francisco Tlalnepan
tla y Oaxtepec, Morelos. 

OROGRAFIA 

Dentro de ésta Delegación se encuentran las siguientes monta~as; Tlamaca~ 
co a 2674 m.s.n.m. Tetzacoat, a 3350 m.s.n.m. Axopiaxco,a 3.300 m.s.n.m., 
Cuathzin a 3497 m.s.n.m., Tulmiac 2.300 m.s.n.m. Localizándose los sigui!!!!. 

tes volcanes extintos: Chlchinautzin a 3476 m.s.n.m., Tláloc de 3650 m.s. 
n.m., Tecpalo, Ocotecatl a 3480 m. Comalera a 3250 m. y Teutli a 2760 m.
s.n.m. éste último se localiza al Norte de Villa Milpa Alta. (Sll'l. 1960. 
mapa 3). Tiene un cráter elíptico en forma de etrbudo con un diámetro su
perior a los 250 m. cirCUldado por un reborde de variable de 7 a 12 me--
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tras, de ancho, en el lado Oriente se presente una desgarradura, los ta
ludes interiores son ITllY regulares excepto el lado mencionado anterior-
mente, el fondo del cráter es plano y tiene una profundidad de 50 metros 
al reborde. El cerro de Xaltepec está unido al Teutli por una serie de 
contrafuertes laboriosamente adaptados a la agricultura por los habitan
tes de los alrededores a través del tiempo. Su base es de lava, la que 
se extiende en forma regular a su alrededor hasta 4 kilómetros rurrbo al 
poblado de Tecomitl, 5 kilómetros al Norte rurrbo a Santiago Tulyehualco, 
San Luis Tlaxialtemalco y San Gregario Atlapulco. Al poniente se ex ti e!)_ 
de formando los accidentes rocosos de la Cañada de Texcoli. (Villanueva, 
1973). 

OEMOGRAFIA 

La población total actual es de 130,000 habitantes, distribuyéndose 50 -
habitantes por hectárea en San Bartola Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan 
y Santa Ana Tlacotenco, mientras que en Villa Milpa Alta alcanza 120 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. 

ZONACION 

Se presentan dos zonas con relativa importancia económica: La zona Norte 
dedicada a la agricultura cuya superficie representa el 1!lil:,mientras que 
la ganadería y pequeñas industrias domésticas representan el 3Clll, y el C!!_ 
mercio en sus diversas ramas representa el 3!lil:. En relación a la pobla
ción activa dedicada a la agricultura,posee en su mayoría de 4 a 5 yi..ntas 

(una yunta equivale a 1000 M2) cuya área son tierras de t~oral lo que 
ha provocado un giro en el cultivo tradicional del haba, frijol y maiz, 
incrementándose los cultivos de nopal, los que han alcanzado una exten-
sión de 3000 a 4000 hectáreas desplazando al cul Uva del Maguey en una -
gran proporción. Por lo que respecta a la ganadería ésta se concreta al 
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ganado; vacuno, caprino, lanar, porcino, aves de corral, con pastoreo en 
las partes elevadas. 

La zona Sur en la cual se localizan los bosques de Pino, Encino, Pino-E_!! 
cinc y Oyamel, de propiedad comunal cuyas masas forestales ocupan el 30% 
de la superficie de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San P!!_ 
blo Oztotepec y San Salvador Cuauhtenco de cuya zona se extraen princi-
palmente, brazuelos, ioorillos, le~a en raja para cootiustible, garrochas 
y carbón de encino. Cuya venta representa un medio de subsistencia para 
algunos habitantes de los pueblos antes mencionados. Mapa No. 4 (D.D.F.-
1984). 
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ZONACION Y USO ACTUAL DEL SUELO EN EL AREA DE ESTUDIO 
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5.1) FASE DE CAM'.'.J 
DETECCION 

MATERIAL Y tETOOO 

Para la realización de este trabajo se efectuaron periódica
mente salidas del campo rurante los a~os de 1966-1967 por las zonas de -
influencia de las delegaciones políticas de Tláhuac y Milpa Alta, ubica
das en la zona sur del Distrito Federal, con la finalidad de prospectar, 
seleccionar y delimitar el área de estudio, así como detectar la entomo
tagia que aun perdura entre los na ti vos de ambas zonas. 

El recorrido se inició en el poblado de Santiago Zapo ti tlán, 
perteneciente a la Delegación de Tláhuac en donde se visitaron los CBIT4JOS 

de cultivos existentes, además de recorrer los volcanes cercanos como el 
Yuhualixqui, Xaltepec, Tetecón, Tecualitzi y Guadalupe; prosigiéndose al 
pueblo de San Francisco Tlaltenco y zonas cercanas al poblado, continuá.!:! 
dose a San Pedro Tláhuac y campos de cultivo cercanos, llegando al pue-
blo de Tulyehualco perteneciente a la Delegación Política de Xochimilco 
y situado en la ladera Norte del Volcán Teutli,en el cual se recorrió en 
casi toda su extensión incluyendo el cráter. 

Se prosiguió hacia San juan ixtayopan, San Antonio Tecomitl, 
éste último se localiza en la ladera Este del Volcán Teutli, llamado Ce
rro de la Olla en las inmediaciones de este pueblo. Prosiguiendo el re
corrido hacia San Agustín Dhtenco, San Jerónimo Miacatlán, santa Ana Tl,!! 
cotenco, San Juan Tepenáhuac y demás pueblos que conforman la Delegación 
Política de Milpa Alta, Distrito Federal (provincia del Distrito Federal). 

La visita por los pueblos de las delegaciones de Tláhuac y -
Milpa Alta permitió tener conocimiento parcial de los insectos comesti-
bles que se consumen con mayor abundancia y frecuencia. Los anteceden-
tes anteriores de ambas delegaciones políticas permitió definir el área 
de estudio. Correspondiendo a la Delegación Política de milpa Alta, D.-
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F., por contener una variada fisiografía propicia para el cesarrollo de -
una investigación de Calll>O más profunda, ya que esta Delegación Politica 
está conformada por doce pueblos que aún conservan las tradiciones y há
bitos alimenticios de sus antepasados; como el de consunir 3lgunas espe
cies de animales que cazan o recolectan como son: las "mantequillas" una 
especie de langostas, "pescaditos del capulín" (pupa o crisalida de Synop 
sia mexicanaria. W.), los"tehtlames o huevera de hormiga" (Liometopum -
apiculatum M.), "gusanos de los palos" (~ triangular is E.), las -
"vinito Xochovino o Tlaxocovino", (Myrmecosystus melliger W.) y otros 
más. Por lo cual se consideró una zona de interés a estudiar en la lí-
nea de investigación de "Los insectos como fuentes de Proteínas en el F'1 
turo", que se desarrolla en el laboratorio de Entomología cel Instituto 
de Biología de la U.N.A.M. 

Este estudio se inició visitando cada uno de los poblados que 
integran dicha Delegación Política visitando en primer término el pobla
do de San Antonio Tec001itl, en donde se obtuvo una amplia información -
acerca de la EntomofalSla local comestible y sus alrededores. Continuan
do las visitas y encuestas en el pueblo de San Francisco Tecoxpa, prosi
guiendo a San Jerónimo Miacatlán, Santa Ana Tlacotenco, San Juan Tepena
huac, San Agustín Ohtenco, Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, San 
Pedro Atocpan, San bartola Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Pa-
blo Dztotepec. 

CCl..ECTA DE OOGANISMJS 

Una vez obtenida la información anterior se procedió a la cg_ 
lecta de los organismos de acuerdo a su época de aparición y abundancia 
cuyos datos se obtuvieron en el campo, por medio de las encuestas aplic! 
das a los ca~esinos así como por datos bibliográficos y observaciones -

de Cal!llO. 

Ya en' el campo, se hizo contacto con otros caqiesinos con la 
finalidad de que indicaran el lugar o huesped (tronco de árbol o arbusto) 
donde se encuentran las distintas especies de insectos cOfllestibles tales 
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como: Los gusanos de los palos, del nopal, jarllla, tepozán y otros. La 
manera de como reconocer los sitios en donde se pudieran localizar, la hg_ 
ra más propicia de colecta, forma de colectarlos, época de colecta y modo 
de preparación para su ingestión. 

Por lo cual fue neceser lo efectuar salidas por lo menos cada 
ocho días a cada uno de los pueblos, que integran la Delegación, y en a.!_ 
gunas ocasiones nos hicimos acompa~ar de algunos de los nativos de esos -
lugares, para su mejor localización y forma de colecta. 
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tETOOOS DE COLECTA 

Los diferentes insectos canestibles localizados en el área de estudio; fu! 
ron colectados, siguiendo algunos métodos tradicionales de los pobladores 
del área de estudio, así como los métodos biológicos convencionales. 

tETOOOS TRADICI~LES 

- RED ACUATICA ( TRAOICICtW.) 

Los insectos acuáticos de los órdenes, Ddonata, Coleoptera (familia Dytis
cidae) y Hemiptera (familia Belostomidae), se colectaron con ooa red rúst.!_ 
ca, hecha con ramas de sauce, colocadas de tal forma que semeja un trián!l!!_ 
lo isóceles, el cual tiene ooa malla de tela de plástico con cuadros de 2 
111!1. de abertura, sostenida a las ramas, con cuerdas o alambres. 

- COLECTA MA~L 

Algooas especies del orden Lepidoptera (familias Pieridae, Noctuidae y GeE_ 
metridae) se colectaron manualmente, es decir, las larvas y pupas fueron -
retiradas de la corteza de los árboles de tepozán (Buddleja ~) y del ca
pull'.n (Prunus capuli. C.) y en otros casos, se extrajeron del interior de 
los elotes del maíz (Zea mays.) siguiéndose la misma metodología para las 
especies de los órdenes Drthoptera y Homoptera. 

Otras especies de larvas de los órdenes; Lepidoptera (familia Megathymidoo, 
Cossidae y Piralidae), Coleoptera (familia curculionidae) y Diptera ( fami
lia Syrphidae), fueron obtenidos también marualmente, aunque se requirió -
el uso de un machete para cortar y abrir los magueyes o nopales. otras e! 
pecies del orden Coleoptera (familia Cerant>icidae), fueron colectadas con 
el auxilio de un hacha, para rajar los tocones podridos de pino (~ ~ 
~- Lamb. ,f. pátula. Schl et Cham. y f. ayacahuite var. veitchii. SJ, 
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y de Huejote o sauce (~ ~) 

- COLECTA ro-1 AGUA 

La especie Phassus triangularis. E. del orden Lepidoptera se 
colectó siguiendo el rrétodo tradicional de los nativos del área de estu

dio, consistente en introducir un poco de agua potable al interior de -
las galerías hechas por las larvas de esta especie, cuando barrenan el -
cambilJll de los troncos de Tepozan (Buddleja ~) y el tallo de la Jarilla 
(~ salignus L.) 

- METODO DE EXCAVACION 

Este rrétodo fUé empleado para obtener dos especies de hormi
gas pertenecientes al orden Hymenoptera, especialmente de la familia for 
micidae. 

Para colectar éstos insectos fué necesario efectuar observa
ciones de campo más detalladas, ya que para localizar los nidos de las -

hormigas llamadas en náhuatl "Tectlame" cuyo significado es "hormiga de 
cerro'', hay que seguir los caminos que éstas hacen y en donde se encuen

tre la intersección de 4 caminos, éste indica el lugar en donde se loca
liza el nido, que puede estar bajo una gran roca, abajo de un maguey, de 
un nopal, de un encino o bien de un pirul. Para destapar el nido fué n! 

cesarlo utilizar, palas, picos y barretas para escarbar e ir quitando -

las rocas, hasta que se localice una trabécula, en donde se encuentran -
los estados inmaduros de los reproductos (zánganos y reinas), en estado 
de huevo, larva y ninfas, comúnmente llamado Tectlames, escM10l o guijes, 

que tiene gran demanda en la zona de estudio. 

Obtenido los estados inmaduros "Tectla'1'18S" son depositados -
en un ayate de yute, para limpiarlos y depositarlos en un recipiente. 11!. 
viendo a tapar el nido con rocas y fragnentos de nopales secos o bien r~ 
mas de algunas gramíneas "pasto" • 
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Respecto a las hormigas "xocovino" u "hormiga del vino" Myrmecocystus ~
lliger. W. , también se obtienen excarvando en suelos del tipo limonoso-a.!. 
cilloso, en donde es característico encontrar los nidos, cuya entrada es 

fácilmente reconocible en el ca~o. Durante la excavación se pueden en-
contrar varias cámaras, en las cuales se observan a las "hormigas vino" -

generalmente colgadas de alg<..na roca. La extracción de éstas, se hace -

con una varita para evitar daf'larlas y así de ésta manera obtener el espé
cimen COflllleto. 

- IETOOO OC RECOLECCION 

Le única especie de avispa de la familia Vespidae, Polybia occidentalis -

nigretella B. se colectó siguiendo el mismo método que siguen los c~es,! 
nos, los cuales recolectan los panales generalmente durante la madrugada, 

que es culWldo se les encuentran en reposo o como dicen los CMJM!s!nos es
tán "dormidas". Es frecuente encontrar los panales de avispas, sobre los 

nopales (~ ~), en las ramas de los encinos (~ ~) o de al
gún frutal como el tejocote (Crataegus mexicana. Moc et Sess). De los CU! 

les fueron retirados los panales y guardados en una bolsa de plástico pa
ra transportarlos al Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

Los c~sinos que recolectan los panales, frecuentemente los transportan 

a sus casas, en donde los colocan cerca de la puerta, para CJJe se desarr~ 
llen más y sean conSU!lidos posteriormente. Esta actividad la hacen pref~ 

rentemente los nil'k>s y jóvenes. 

La única especie de la familia Apidae. (~ mellifera. L. J en estado si.!. 

vestre, se obtuvo por el mismo método, en los troncos huecos de sauce <2! 
.ll?!_ ~) o del pirul (~ molle.L.) de donde se extrajo, al ahuyentar 

a las abejas con huno provocado por la c~stión de hierba seca con hie.!. 

ba fresca. Este tipo de recolección la efectúan de igual nanera los ni-
llos y jóvenes, los <P! cons1.111en las larvas, pupas y miel de los paneles -
silvestres. AU1que es generalizado el conslJ!IO de !Uel proveniente de los 

cajones de abeja. 
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- t-ETOOO BICl..OGICO 

Pinzas. 

Este instrumento se empleó para extraer las larvas del orden lepidoptera -
(familia~ y Megathymldae) de los magueyes (Agave .§121?). De los nop.!!. 
les (Opuntla ~) los organismos pertenecientes a la familia Piralidae, o 
de los troncos del árbol de tepozán (Buddleja spp) y jarilla (Senecio ~ 
~· L.) a las larvas de la familia Plerldae. De igual manera se obtuvie
ron las larvas del orden Coleoptera (Familia Cerambicidae) de los troncos 
podridos de pino (Pinus montez1.111ae. Lamb. f'.· monte:runae var. lindleyi. L. 
f'.· montezumae Forma macrocarpa. Martínez. !'.· ayacahuite. var. veitchii. -
Shaw. y f'.. pátula Schl. et Cham.) o de los troncos en ple del Sauce (Sallx 
sallgnus.L.) y del pirul (Schinus ~· L.) 



5,2) FASE DE LABORATORIO 

De los insectos comestibles colectados, una parte rué dividida en dos por
ciones. En una de ellas se preservaron los ejemplares en alcohol al 70%. 
Dicho material colectado fue transportado al laboratorio de Entomología -
del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, -
para su roontaje, etiquetado, determinación taxonómica y catalogación. 

La otra parte del material, se preservó en hielo seco para evitar la desn_!! 
turalización de la proteína y realizar los análisis químicos, separando la 
muestra en dos partes iguales; una de ellas fue trasladada al laboratorio 
de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónana de México. En donde se de-
terminaron irediante los métodos de la A.O.A.e. (Analytical Dfficcial ar -
Agi;icultural Chemists 1975). Los siguientes parámetros: Por ciento de pr_Q 
teína, cenizas, grasas, fibra cruda, humedad y extracto libre de Nitrógeno. 
La otra parte de la ruestra fue trasladada al Instituto Nacional de la Nu
trición "Salvador Zubirán" para determinar la cantidad y calidad de amino! 
cides esenciales y no esenciales que albergan éstos insectos comestibles. 

Cabe rencionar que el análisis químico referente a los aminoácidos, sola-
mente se realizaron en los insectos de los que mayor cantidad se encontra
ron. 

CUANTIFICACIOO QUIMICA 

OBTENCIOO DE PRDTEINAS POR EL IETDOO DE KJELDAHL 

Este método consiste en hacer dos digestiones; la primera con 

ácido sulfúrico y la segunda con hidróxido de sodio, ambos 
concentrados. Esta última digestión se recibe en un matraz erlenmeyer de 
750 ml. de capacidad, que contiene 50 ml. de ácido bórico al 41 y 5 gotas 
de verde de bromocresol, utilizando como indicador 4 6 5 gotas de fenolft_!! 
leína el 11, la digestión alcalina produce un destilado.que se 
recibe en el matriz erlenmeyer, y se titula con ácido clorhí-
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drico I.N, la cantidad de mililitros utilizados de ácido clorhídrico se -
nultiplica por su normalidad, por el miliequivalente de nitrógeno y éste a 
su vez por el coeficiente nitrogenado de las sustancias protéicas (6. 25) y 

finalmente se divide entre la cantidad de nuestra eirpleada y se multiplica 
por el porcentaje de materia seca, cuyo resultado final es la proporción -
de proteína contenida en la nuestra. 

OETERMINAC ION DE HLMEDAD 

Se coloca la muestra fresca en un recipiente, se pesa y se pone en la est!! 
fa por espacio de 24 horas, y se pesa nuevamente, la diferencia nos indica 
el porcentaje de agua que contiene la nuestra y por diferencia de 100 se -
obtiene el porcentaje de materia seca. 

LAS SALES MINERALES (CENIZAS) 

Se pesa un gramo de la nuestra deshidratada, se pone en un crisol, el cual 
se coloca en una nufla a una temperatura de 700 c. y se deja calcinar du-
rante 4 horas. Determinándose por diferencia, el peso en gramos del cri-
sol con la muestra, menos el peso del crisol sólo, el resultante se nulti
plica por el porcentaje de materia seca del alimento y el producto indica 
el porcentaje de cenizas. 

GRASAS 

Se determinan al pesar 5 grs. de la muestra desecada, se introducen en un 
cartucho de papel filtro Whatman desecado pesado y minerado y se introdu-
cen en un soxhlet por cuatro horas utilizando como sol vente éter de petró
leo posteriormente se saca el cartucho y se deseca en le estufa. Se dete!_ 
mina por la diferencia del cartucho con los 5 gr. de nuestra, menos el pe
so obtenido de la extracción, se divide entre 5 y se rultiplice por el po!. 
centaje de materia seca. 



FIBRA CRl.OA 

Del cartucho desengrasado se pesan 2 gr. de la ruestra y se colocan en un 
vaso de precipitado en donde se hacen dos digestiones, una ácida con 200 

ml de ácido sulfúrico 1.25 N. se deja en ebullición 30 minutos y después 
se alcalina con hidróxido de sodio 1. 25 N con el mismo ti~ que la ant! 
rior, se deja el residuo en un círculo de papel filtro Whatman desecado, 
pesado y numerado, luego se lava la 11'1.Jestra con agua destilada hasta obt! 
ner la reacción neutra al papel tornasol rojo, se deseca en la estufa y -
se pesa, se le resta el peso del papel solo, se divide la diferencia entre 
dos y se ooltipl!ca por la Materia Seca a la cual se le resta la suma de 
grasas y cenizas. 

Carbohidratos se determinaron por la diferencia de 100 nenos la suma de -
las proporciones centesimales de los componentes, agua, cenizas, fibra -
cruda, proteínas y grasas. 

...lf6-



RE9.L TAOOS Y DISClJSICJI 

Los resultados de esta investigación realizada en los di versos -
poblados que integran la Delegación Política de Milpa Alta, D. F., a través 
de encuestas y colectas de los especímenes, arrojaron un total de 38 espe-

cies de insectos comestibles, tanto acuáticos cano terrestres, distribuyén
dose en 23 familias y 8 órdenes, siendo los más abundantes los pertenecien

tes a los órdenes, Lepidóptera, (mariposas), Hemíptera (chinches), Coleópt! 
ra (escarabajo), etc. 

En el cuadro número I se aprecia que el orden Lepidoptera fué el 

más abundante, con siete familias y nueve especies, continuando los insec-
tos del orden Hemiptera con cuatro familias y ocho especies, continuando -

las órdenes Coleoptera e Hymenoptera con tres familias cada una, con siete 
y cuatro especies respectivamente, siguiéndole los Orthoptera y Homoptera -
con una familia cada orden, y con cuatro y una especie. Mientras los órde

nes Odonata y diptera registraron dos familias, con tres y dos especies ca
da una. Como se aprecia en el Cuadro núm. I 

DISTRIW::ICJ>I CE INSECTOS IDESTill.ES LOCALIZAOOS EN B. MEA CE ESTWID. 
llJlllR) N.14. 1 

ORO EN i'Ut. DE FAMILIAS i'Ut. ESPECIES 

1. Lepidóptera 7 9 

2. Hemíptera 8 

3. Coleóptera 3 7 

4. Hymenoptera 3 4 

5. Orthoptera 4 

6. Odonata 2 3 

7. Diptera 2 2• 

8. Homóptera 

TOTAL 8 órdenes TOTAL 23 TOTAL 38 

• Una especie no fué posible identificarla taxonómicamente. 
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FAMILIA 

Coenagrionidae 

Aeschnidae 

Acridlidae 

RELACI()I OC ESPECIES OC INSECTOS CCIESTIIJ..ES LOCIU..IZAOOS EN LA 
OCLEGACICJI P!l..ITICA OC MILPA AL TA, D. F. 

GENERO-ESPECIE 

lschnura denticollis 
(Chanpentler) 

Aeschna multicolor 
(Hagen) 
~2.1?. 

Tr imerotroeis 
eallldleennls. G. 

Schistocerca 3!E, 

Sphenarium purpuras 
™·Ch. 

C U A O R O N.14. 11 

OROCN llDIATA 
9.D:HEN ZVCD>TERA 

N0-1BRE VU.GAR HOSPEDERO 

padrecitos vegetación 
acuática 

ESTADO DE 
DESARROLLO 
CCM::STIBLE 

Ninfas 

SUBORDEN ANISOPTERA 

padrecitos vegetación 
acuática 

Ninfas 

padrecitos vegetación Ninfas 
acuática 

ORDEN ORTHOPTERA 

chapulín maíz y Ninfas y 
arbustos adultos 

chapulín maíz y Ninfas y 
arbustos adultos 

chapulín maíz y Ninfas y 
arbustos adultos 
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Ll.X1AR DE COOSlMJ 

San Antonio Tecomitl. 

San Antonio Tecomi tl 

San Antonio Tecomi tl 

Villa Milpa Alta 
San Pedro Atocpan 
San Antonio Tecomitl 
Santa Ana Tlacotenco 
Villa Milpa Al ta 
San Pedro Atocpan 
San Antonio Tecomitl 
Santa Ana Tlacotenco 
Villa Milpa Alta 
San Pedro A tocpan 
San Antonio Tecomitl 
Santa Ana Tlacotenco. 



FAMILIA GEl>ERO-ESPECIE NCMlRE Vl!..GAR 1-KJSPEDERO ESTAOO DE LUGAR DE CCNSLMl DESARRll..LO 
CCM::STIBLE 

Sphenarium histrio. chapulín maíz y Ninfas y Villa Milpa Alta 
G. --- arbustos adultos San Pedro Atocpan 

San Antonio Tecomi tl 
Santa Ana Tlacotenco 

ORDEN HEMIPTERA 

Corixidae Kr izousacorixa Ahuautle- tules Huevos y En los doce poblados de 
azteca. J. axayacatl adultos esta Delegación. 
krlzousacorixa Ahuautle- tules Huevos y " femorata. G. axayacatl adultos 
'COfíseITa Ahuautle- tules Huevos y 
mercenaria. S. axayacatl adultos 
Corlsella Ahuautle- tules Huevos y 
texcocana • J. axayacatl adultos 

Notonectidae Notonecta Ahuautle tules Huevos y 
un! fasclata. G. adultos 

Pentatomidae Euchistus JlJlliles encinos adultos Santa Ana Tlacotenco 
strennus. D. San Antonio Tecomi tl. 

Belostomatidae Abedus ovatus. s. Cucaracha de vegetación Ninfas y San Antonio Tecomitl. 
agua acuática adultos 

Belostoma ~· Cucaracha de lirio Ninfas y San Antonio Tecomitl. 
agua acuático adultos 



ORDEN HOMOPTERA 

FAMILIA GENERO-ESPECIE NOl'BRE VULGAR HOSPEDERO ESTADO DE 
DESARROLLO LUGAR OE CONSlMJ 
C!J.ESTIBLE 

Menbracidae Ho2lo2horion periquito del uguacate Ninfas y Santa Ana Tlacotenco 
monograma, G. aguacate adultos San Bartola Xicomulco. 

ORDEN L E P I D O P ,T E R A 

Pieridae Catasllcta Metzinxiloculle tepozán Larvas y Santa Ana Tlacotenco. 
teutila. D. Aztlacapoli pupas 
Eucheria soclalis Pesiga madroMo Larvas Santa Ana Tlacotenco w.--- San Lorenzo Tlacoyuca 

San Jerónimo Niacatlán 
San Agus t!n ctitenco 

Geometridae ~ pescadito capul!n Larvas y Santa Ana Tlacotenco 
ria. W. capulcuamiche pupas San Lorenzo Tlacoyuca 

quimichcacapole San Juan Tepenahuac, 
Noctuidae Heliotis ~ B. gusano del maíz 

chinocuile 
maíz Larvas En los doce poblados que 

integran ésta Delegación 
spomtera gusano del maíz maíz Larvas En los doce poblados que 
fiugperda. A. chinocuile integran ésta Delegación. 

Hesperidae ~ chilocuile maguey Larvas En los doce poblados que 
~J<.gusano blanco integran ésta Delegación 

Cossidae sus r e chilocuile maguey Larvas En los doce poblados que 
Clierr.'""R .--- gusano rojo integran ésta Delegación 

Pyralidae Lanil fera cyclades gusano del no- nopal Larvas San Antonio Tecomitl 
O. pal. San Francisco Tecoxpa. 

Hepialidae Phassus triangula- gusano de la - jarilla y Larvas Santa Ana Tlacotenco 
rls. E. j~rilla y tepE_ tepozan San Pablo Oxtotepec 

zan. San Salvador Cuahtenco 
San Pedro Atocpan 
San Bartola Xlcomulco 
San Antonio Tecomltl 
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.. 
ORDEN COLEOPTERA 

f"AMILIA GEl'ERO-ESPECIE NCMlRE VULGAR HOSPEDERO ESTADO DE 
OESARROLLD LUGAR DE CONSLMJ 
CCJ.ESTIBLE 

Curculionidae Metamasius spinol~ picudo del no-
pal. 

Nopal Larvas San Francisco Tecoxpan 

Scieho¡ihorus gusano del ma- Maguey Larvas San Pedro Atocpan 
acueunctatus.G. guey. Botija. San Antonio Tecomitl 

Cerantiycidae Arho~alus gusano de los troncos de pi Larvas En los doce poblados de 
rust cus. L. palos, cougJSarO nos podridos-;' ésta Delegación. 
Aeia¡¡lo¡¡natus gusano de los huejotes Larvas San Antonio Tecomitl. 
~.N. huejotes. pirul 

Dytiscidae ___ sp. mecapales vegetación - Ninfas San Antonio Tecomi tl. 
acuática. 

[ybe trr exelanatus. toritos vegetación Ninfas San Antonio Tecomitl. . acuática . 
Troeisternus toritos vegetación Ninfas San Antonio Tecomitl. 
tlnctus. Soller acuática. 

ORDEN OIPTERA 

Syrphidae Campylostoma sp. gusano de la - maguey Larvas San Antonio Tecomi tl. 
piña del maguey 

Mycetophy lidae gusano del han varios hongos Larvas En toda la Delegación 
go. comestibles. de Milpa Alta. 
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ORDEN HYMENOPTERA 

ESTA OE 
FAMILIA GENERO-ESPECIE NCMlRE VULGAR HOSPEDERO DESARROLLO LUGAR DE CONSlMJ 

ro.ES TI BLE 

Formicidae Liometo~um escamel suelos roca- Huevos En los doce poblados -
aplcula \Jtl, M. teclates sos. larvas de ésta Delegación. 

pupas 
M~rmecos~stus hormiga suelos amarl_ Adultos En los doce poblados 
me lllger . W. del vino llos. de ésta Delegación. 

xocovino 
tlaxocov ino 

Apldae ~ mellifera.L. abejas sauces Larvas En los doce poblados -
pupas y de ésta Delegación. 
miel 

Vespidae ~ accidenta- avispas encinos Larvas En los doce poblados -
_ gratella. B. te jaco tes pupas y de éste Delegación. 

maguey miel 
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En el cuadro número II. Se señala el órden, familia, géneco y eE_ 

pecie, nombre vulgar de cada especie encontrada, hospedero, estado de des!! 

rrollo comestible y lugar donde se consumen haciendo mención de los pueblos 

en donde se detectó su ingestión, aunque algunas especies no sean nativas 

de esos lugares. 

Es notable observar que la mayoría de las especies comestibles se 

consumen en estado inmaduro o sea en larvas y solo 13 especies se ingieren 

en estado adulto. 

En es te cuadro se observa que del total de especies encontradas, 

18 de ellas se consumen en estado de larva correspondiendo al 32. 72%, las -

trece especies ingeridas en estado de ninfa proporcionan el 2.4.63% e igual 

número de especies y porcentaje alcanzan las especies ingeridas en estado -

adulto, en tanto los registrados como comestibles en estado de huevo de 6 -

especies representan solo el 10.90% además de 5 especies consumidas como 

pupas q.., aportan el 9.09% en total. Así mismo resal ta el consumo de las espe

cies del orden lepidoptera con 7 familias representadas en 9 especies comeE_ 

tibles de las cuales, 4 son consumidas en toda la delegación política y el 

resto de las especies' incluidas las 4 anteriores se encuentran presentes -

en el área de estudio. 

De las 38 especies registradas en este mismo cuadro, 25 son terreE_ 

tres y 13 son acuát leas, representando el 65. 78% y 34. 22% respectivamente -

del total de especies. Dicha cantidad de especies fue superior a las regiE_ 

tradas para el Estado de Puebla en el que fueron veintinueve especies (Ra-

mos y col. 1984) e lgyalmente para el Estado de Guerrero en el que se obtu

vieron veinticuatro especies (Ramos y col. 1984), en el Valle del Mezquital, 

Hidalgo, con trece especies (Pino M. 1978). Sin embargo para todo el Esta

do de Hidalgo se han registrado, sesenta y un especies, (Morelia 1988). Y -

las localizadas para el Estado de Daxaca con sesenta y tres especies (Alva

rado y Escamilla 1982). 

Cabe aquí sei'lalar que el pueblo en donde se detectó el mayor con

sumo de especies comestibles fue en; San Antonio Tecomitl con 6 órdenes y -

18 especies, continuando las distribuidas en toda la Delegación con 5 órde-
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nes y 15 especies, siguiendo Santa Ana Tlacotenco con 4 órdenes y 10 espe
cies, San Pedro Atocpan con 3 órdenes y 6 especies, San Bartola Xicomulco 
y San Francisco Tecoxpa con 2 órdenes y 2 especies, San Jeróniroo Mlacatlán, 
San Agustín Ohtenco, San Salvador Cuauhtémoc, San Juan Tepenahuac, San Pa
blo Oztotepec y San Lorenzo Tlacoyucan con un solo orden y una especie, 
excepto el últiroo poblado rrencionado con 2 especies. 

El número de órdenes y especies consumidas en el pueblo de San -
Antonio Tecomltl, es explicable ya que dicha comunidad hasta la fecha,con~ 
tltuye una vía de acceso al resto del área de estudio, propiciando de tal 
manera el contacto entre los pueblos circunvecinos y de una forma en otra 
recibió la influencia en torno a la entoroofagia. Siendo esto último corr.9_ 
borado por el hecho de que las 18 especies detectadas y registradas 8 de 
ellas son de habltat acuático, a pesar de que los cuerpos oe agua actuales 
estén muy retirados de este poblado. 

Debe de considerarse que esta zona, estuvo ubicada en la zona -
chlnampera de Xlco-Chalco (Sanders 1957). Y en la cual se celebraban algy_ 
nas tradiciones, actualmente extintas. Tal es el caso, de la celebración 
social de unión matrimonial o el nacimiento de un hijo. En cualquiera de 

los casos lo festejaban los familiares, asistiendo a "pescar" en los cana
les de las chinampas y cuyo producto era consumido en un guisado denomina
do mlxroole, el cual incluía a los diferentes insectos acuáticos. Analiza!! 
do esta tradición y relacionándola con el número de especies encontradas -
en San Antonio Tecomi tl. Milpa Alta, su consumo es producto de la t-erercia 
gastronómica, transmitida por generaciones, aunque los actuales consumido
res ignoran el origen real de la tradición del consumo de insectos acuáti
cos coroo terrestres. 
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ORDEN 
GENERO - ESPECIE 

OOONATA 
* Anax sp 

CJRTH(J'TERA 
henarium histrio 

$!l enar um jilii'jiüñi"scens. 
hlstocerca ~· 

HCMJPTERA 
1-'op lophor ion 
roonograma. G. 

1-EMIPTERA 
Corisella spp (2) 
ÑOfiiCrii!cta sp 
• Krlzousacorixa spp (2) 
(Ahuahutle) 
Corisella spp 
R'i'I'iCiüSaCorixo spp 
(axayacatl o atzayacatl) 
* Belostoma sp 
Eu'Cfi'IStü'SStrennus. D. 
• Abedüs ovatus. s. 

• Especies acuáticas. 

C U A D R D N.14. Ill 

VAUJI NJT!UTIVD DE AUl.NlS INSECTOS COESTlll.ES DE LA 
CE.EGAClm Pll..lTlCA DE MILPA AL TA, D. F. 

BASE SECA (gr/100 gr/l'RllU:TO) 

CONTENIDO EN llli 
PROTEINAS GRASAS SALES MINERALES F1BM CRUJA 

56.22 

Ch. 52.60 
61.40 

63. 77 

61.94 

35.21 

71. 05 
39.81 
67.69 

22.93 

19.56 
17.0 

14.32 

6.69 

5.82 

42.98 
6.20 
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4.21 

2.31 
4.60 

2.57 

18.97 

11.61 

1.64 
3.05 

16.62 

11.04 
10.00 

19.4 

3.06 

7.24 

15.59 
16.41 

EXTRACTO LIME 
DE NITROGENJ 

0.02 

14.49 
7.00 

0.49 

9.34 

40.11 

O.O) 
6.5 



ORDEN e o N T E N l o o EN " r.El'ERO - ESPECIE PROTEINAS GRASAS SALES MINERALES FIBRA CROOA EXTRACTO LIBRE 
DE NITROGENO 

LEPIDOPTERA 
Phassus 13.17 77.17 1.35 5.31 3.00 . 
trlan~ularis. E. 
Lan!I era 45.85 30.34 4.62 4.97 14.24 ¿el des. D. 

sus 
reateñ!iacheri. H. 29.04 43.29 1.14 6.44 20.06 
í\egl \ (acentrocneme) 

aris. I<. 40.34 29.85 3.32 5.17 21.29 

42.48 28.0D 4.86 3.94 21.69 .. 
41.98 29.00 3.86 4.14 20.99 
44.64 36.61 2.53 12.14 4.08 

59.78 19.16 7.10 8.89 4.07 
42.57 17.71 5.25 5.57 28.87 

20.10 56.06 1.66 5.14 17.02 

28.45 41.16 2.66 22.04 5.66 

37.44 25.52 5.46 8.85 22. 78 

G. 43.14 28.89 2.61 10.99 14.37 
71.14 12.26 4.60 10.35 1.65 

HMl'U'TERA 
~ melllfera. L. (miel) 1.36 0.12 0.23 1.09 97.38 

(larvas) 41.68 18.82 3.35 1.33 34.80 
(pupas) 49.30 20.31 3.56 2.67 24.13 

~ occidentalis 
g lla. B. 61.21 22.83 3.20 1.97 10. 76 
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OODEN e o N T E N I o o EN % 
GEl'ERO - ESPECIE PROTEIÑAS GRASAS SALES MIFERALES F'IBRA tRlDA ESTAACTO LIBRE 

DE NITRDGEl'IJ 

Liometopl.111 apiculatum. M. 
Larvas (Rep) 37.33 42.13 3.05 9.68 7.48 
Pupas (Rep) 53.32 23.91 7.96 6.48 8.30 

ESCAMOL Reproduct. 42.36 32.37 5.02 2.12 18.10 
Obrera 40.90 33.96 7.85 9.91 7.35 

M~rmecos~stus 
melllger il. 9.45 5.80 4.12 2.90 77.67 
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En el cuadro m.ínero III se ilustra la composición química de las 
31 especies analizadas, mostrándose el porcentaje de los macroelementos -
que albergan expresados en Base seca por (gr/100 gr. producto), en dicho -
análisis se reportan las cantidades de proteínas, grasas, sales minerales 
fibra cruda y extracto libre de nitrógeno. 

En el cuadro III respecto al valor nutritivo de 31 especies, CO,!l 

siderando a las acuáticas COl1Kl a las terrestres, se muestran los paráinetros 
tomados para tales especies, expresándose en unidades de (gramos/100, gra
l'llOS/producto) en base seca, <JJe es la forma en que se consumen. 

Considerando de interés la cantidad de proteínas que albergan V! 
mes que todas las especies acuáticas son "'-'Y ricas en ellas llegan<D hasta 
71.14lll en una especie del género Rhantus, conocidos como 11mecapales11 , las 
cucarachas de agua Belostoma sp y Abedus ~ S. que tienen 71.05% y - -
67 .69" respectivamente y los hueveclllos de las especies que integran el -
"ahuahutle" con 61.94%. 

En los insectos terrestres los que tuvieron los valores más ele
vados fueron: "periquito del aguacate" Hoplophorion monogrina G. con 63. 77% 
LnS especie de "Chapulín" del género Schistocerca spp con 61 . 04lll la "avis
pa" Polybia occidentalis nigratella B. con 61. 21lll, las larvas de la "mari
posa" Catasticta teutlla o. con 59. 78", las pupas de los "escamoles" de -
la especie L!ometopun aplculatun M. con 53.32% y las pupas de la "abeja" 
~ melllfera L. con 49.JOlll. 

En cuanto al contenido de grasas en los insectos acuáticos solo 
las larvas de las "libélulas" del género ~ sp conocidos como 11 padreci
tos11 tuvieron un 22.93lll mientras <JJe en los organiSlllls terrestres, se al-
canzó la mayor cifra en las larvas del "gusano del Tepozán" ~ ~
!l!laris E. que tuvo 77. 171, siguiéndole los "gusanos del pino" Arhopalus -
rusticus L. con 56.06X, el "gusano rosado del maguey" ~ retent>acheri 
H., albergó un 43.29" y los "jlJ1llles11 de la especie Euchistus strennus O.
con 42.98" posterioJ:llleflte en menor cantidad las larvas de •escameles" con 
42. 13ll y las larvas del escarabajo Aplagiognattl.Js splnosus N. con 41. 16lll. 
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En relación a las sales minerales dentro de los insectos accuát.!_ 
cos el "ahuahutle" y el "axayacatl" tuvieron el mayor porcentaje 18.97% y 

11.61% respectivamente, cifras que los organismos terrestres nunca alcan-
zan, en ellos la mayor cantidad en este parámetro la tuvieron las pupas de 
"escameles" Liometopun apiculatun M. que presentaron 7.96% y el "escamo!" 
de obreras con 7.85%, también las larvas de la mariposa conocida como "Az
tlacapoli" Catasticta reutila D. tuvieron 7 .10%, el resto de las especies 
oscilan entre 1.64 y 5.46X. 

La fibra cruda en general se presenta en cantidades bajas, con -
excepción de algunas especies en las que los organismos acuáticos como los 
"padrecitos" Anax sp tuvieron 16.62% las "cucarachas de agua" Abedus ~ 
S. con 16.41% y en los terrestres, el "gusano del sauce" Aplagiognathus -
spinosus N. presentó la mayor cantidad 22.04% el "periquito del aguacate" 
Hoplophorlon monograma G. 19 .40%, "el junil" Euchistus strennus D. con - -
15.59X, en los chapulines del género 5phenarlun sp. 11.04111 

Con respecto al extracto libre de nitrógeno fueron los insectos 
sociales dentro de los organismos terrestres los que poseen grandes canti
dades de ello, la miel de abeja tiene 97 .38% y "la hormiga mlelera" Myrme
cosystus melliger. 77.67%. En los insectos acuáticos el "axayacatl" albe_!'. 
ga 40.11%. 

En el cuadro número IV se fllJestran los aminogramas de 8 especies 
analizadas, comparándolas con el patrón FAO 1973, en relación con los ami
noácidos esenciales, en el observamos que los valores obtenidos para la -
isoleucina, leucina, fenilalanina en general sobrepasan las cifras dadas -
por este patrón, el "escamo! de obreras" es rico en metionlna más clsteina. 
Los "chapulines" Sphenarlun hlstrio G. y el "gusano rosado del maguey", 
son limitan tes en treonina y valina, las el fras correspondientes a llsina 
son ligeramente menores en cuatro especies. ~ redtentiacherl H., .!:!!! 
plophorlon monograma G. Sciphophorus acupunctatus G. y Euchistus stremus 
D., el triptófano se encuentra siempre en cantidades menores a las del pa
trón FAO. 
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Como se aprecia en los aminogramas del cuadro núrrero IV las es
pecies Sphenarium purpuranscens Ch. Liometopl.111 apiculatl.111 M. y~ 
~D. rebasan el patrón FAO 1973 en cuanto a contenido de Lisina, ~ 
nina cisteina. Tales especies podrían representar una fuente de materia pr_! 
ma para obtener los aminoácidos mencionados, al lograrse el ":ultivo" de ta
les especies. Pudiéndose en el momento oportuno obtener harinas para adici.!?_ 
narlo a las tortillas, pan o alguna golosina (mazapanes, chocolate, palanqu~ 
tas) que sean consumidos por los infantes, sin necesidad de obtenerlos atra
vés de las dos plantas piloto puestas en funcionamiento en 1976 y 1977, de -
donde se extraen -los aminoácidos antes menc!onados e incorporados para mej.!?_ 
rar la calidad nutritiva del maíz, trigo y frijol. Tales aminoácidos denom_! 
nadas indispensables son necesarios al organismo humano, ya que este no los 
sintetiza, debiendo figurar en la dieta alimenticia para sostenimiento y re
construcción de tejidos así como en la transformación de hidratos de carbono 
y grasas (Devore 1969). 

Del cuadro número V se desprende lo siguiente; 15 especies con
tienen más del 50% de proteínas equivaliendo al 48.38111 del total de especies 
analizadas, mientras que otras 16 especies albergan menos del 501' aportando 
el 51 .62% restante. También se observa que la proporción de proteínas la -
más alta la obtuvo la especie Rhantus sp. con el 71. 14111 y la mínima la tuvo 
la miel de "abeja"~ mellifera L. con 1.36:1>. Resaltando las especies -
acuáticas con mayor cantidad de proteínas en corrparación con los terrestres, 
aunque prácticamente los organisroos acuáticos ya son ingeridos iruy escasame!l 
te y probablemente su consllllO esté por extinguirse por di versas causas. 

De acuerdo a la época de consuno, en el cuadro VI se aprecia -
que las catorce especies consl.lllidas en el verano representan el 36.84:1>, mie!l 
tras que las diez especies encontradas para otoMo alcanzan el 26.31111, en CB!!! 
bio las 6 especies registradas en Invierno Primavera y aquellas presentes ~ 
rente todo el ailo representan el 15. 78' cada una respectivinente, en cambio 
las de primavera solo aportan el 5.26111. 



e u A D R D tl.M. IV 
llflil«lACIOOS OC LA PRDTEINA DE ALCJH\S ESPECIES DE INSECTOS CGETill..ES DE LA IE.EGACICH OC MILPA ALTA, D. F. 

( 1119/100 ing/n) 

AMIÑOAC!OOS SPHENARJIJ.1 SPHENARIIJ.1 cossus LlCMTOPIJ.1 LlCKTOPIJ.1 HOPLtAiilION SCif'ti'.JPf«JRUS EúCH1stüS PAfRíl'l 
lNDISPENSA- HISTRIO Pl.flPURASCENS. REDTEl'ilAC~ APICULATIJ.1 APICULATIJ.1 to.l'.JGRAMA ACl.Pl.t.CTATUS STReNJS F.A.O. 
BLES. R. RI. REPROOUC. OORERAS 197' 

Lisina 5. 7 5. 7 4.9 5,8 7.40 5.27 5.35 5.06 5.5 

Treonina 4.0 3.8 4.7 4.2 2.64 4.47 4.04 3.9 4.0 

Valina 5.1 5. 7 6.1 6.0 3.16 7.36 6.20 5.9 5.0 

Meteonina 2. 7 4.3 2.1 3.2 6.77 4.02 4.69 5.4 3.5 
cisteina 

- I soleucina 5.3 4.2 5.1 4.9 3.80 4.08 4.82 3.9 4.0 

- Leucina 8.7 8.9 7.9 7.6 12.26 7.65 7.82 7.6 7.0 

- Fenilalanina 
Ti resina 11.7 16.6 9.3 10.7 6.96 13.63 10,96 8.8 6.0 

- Triptófano 0.6 0.65 0.6 o.a 0.51 0.96 0,81 0.56 1.0 

- Aminoácidos Dispensables 

- Hlstidina 1.1 2.2 1.6 2.9 5.80 1 .54 1.47 3.3 

- Ac. Aspártico 9.3 8.7 10. 7 8.3 11.58 9.06 9.14 9.2 

- Serina 5.1 4.8 6.2 4.8 4.82 4.9 6.59 4.9 

- Ac.Glutámico 14.3 10.7 16.5 15.5 12.38 2.35 15.65 12.1 

- Prolina 7.2 7.2 5.9 6.2 4.05 6.71 5.37 7.D 

- Glicina 5.3 7.8 5.5 6.6 14.72 .98 6.07 9.0 

- Alamina 7 .7 10.4 6.5 7.1 3.14 7.50 6.52 10.0 

- Cisteina 1.3 1.8 1.3 1.4 4.9 2.08 2.67 2.1 

- Tirosina 7.3 6.3 5.3 6.8 3.76 8.98 6.35 5.6 

- Arginina 6.6 6.0 6.0 5.0 4.52 4.40 4.8 
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CU A ORO ~. V 

PlllCENTA.E CE PROTEINAS CE LOS INSECTOS alESTIILES CE LA 

CELEGACI~ l'O..ITICA CE MILPA ALTA, D. f. 

GE~RO - ESPECIES 

• Rhantus sp 

• Belostoma sp 

• Abedus ova tus S. 

Trimetropis pallidipennis G. 

Hoplophorion monograma G. 

• Corisella ~ (Ahuautle) 

Schistocerca ~ 
Polybia occidentalis nigratella B. 

Catasticta teutila o. 
• Anax sp 

Lioiretopum apiculatum M. Pupas reproductoras 
Reproductores 

Obreras 

Larvas reproductoras 

Sphenar ium purpurascens. Ch 

~ mellifera L. (Pupas) 

Lanil fera cyclades D. 

Synopsia mexicanaria W. (pupas) 

Sciphophorus acupunctatus G. 

Eucheria socialis W. 

Spodoptera frugiperda A. and s. 
Heliotis ~B. 
~ (acentrocneme) hesperiaris K. 

~ mellifera L. (larvas) 

Euchistus ~ D. 

Metamasius spinolae V. 

Canpylostoma .!!El! 
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% EN BASE SECA 

71.14 

71.05 

67.69 

65.13 

63.77 

61.94 

61.40 

61.21 

59.78 

56.22 

53.32 

42.36 

40.90 

37.33 

52.60 

49.30 

45.83 

44.64 

43.14 

42.57 

42.48 

41.90 

40.34 

41.68 

39.81 

37.44 

37.10 



GENERO - ESPECIE 

• Krlzousacorlxa ~· (Axayacatl) 

Cossus redtenbacherl H. 

Aplaglognathus spinosus L. 

Arhopalus rustlcus L. 

~ trlangularls E. 

Myrmecosystus melllger W. 

~~L. (miel) 

" Insectos acuáticos. 

-b3-

% EN BASE SECA 

35.21 

29.04 

28.45 

20.10 

13.17 

9.45 

1.36 



CALENJARIZACICW ESTACICJW.. [EL CD6l.Ml IE INSECTOS 

OIESTill..ES EN LA [EL.EGACI(Jj PU.ITICA !E MILPA ALTA, D. F. 

NOH.dRE CIENTIFICO 
(HOSPEDERO) , 

- Eucheria socialls 
w. (Madro~ 

CUAmO VI 

?i'.I:lAVERA 
(t!a!"::o-~unio) 

VEP.ANO 
(.,.l,;nio-Se9) 

C1l'o:-:c 
(::c.'J- C!.c} 

- Liornetopun apiculatum 
M. (Suelos rocosos, - rllll~~ó!.!//J.-.... 
Maguey, Pirul) . 

- Bel os toma sp. 
(Vegetación acuática) 

- Metamasius spinolae 
V. (Nopal). 

- Lanii fera cyclades. 
~ 

- Sciphophorus acupunc 
tatus, G. (Maguey). 

- Hoplophorión tJgra 
'!!!!· C. (aguaca e . 

- Aplagiognathus spino 
M. 1:. (Sauce, l'II'Ul) 

- ~egialÍ (acentrocneme) 
esper aris. K. 

(Maguey), 

- Micetophy lid a e 
(hongos comestibles) . 

- Corisella Sfl!l_. hueve
éIIIOs'aiiuautle. 
(Vegetación acuática). 

- Cossus redtenbacher i. 
H.(M'agueyy:--

.,il/!!l/llJl/!il!Jna, 
_¿(////;111/Jl•!ja. 

¿11/111/l/llJJ¡, 
.. ~J/f¡ij),, 

!~V!EP:iO 
(:i.·..:-'!arzo). 



NOMBRE CIENTIFICO 
(HOSPEDERO) 

- Heliotis. ~· B. (Maíz) 1 

- ~doptera frugiperda : 
y S (Maíz). 

- Abedus ovatus. S. 
(Vegetación acuática) 

- Trimerotropis Qallidi
Qennis, G. 
{Ma!z, Hierbas). 

- Schistocerca 'illfl· 
(Ma!z, Hierbas). 

- Sphenarium histrio. G. 
(Maíz, Hier~ l 

- SP.henar ium P..\1f P.Uras-
cens. Ch. 1 
(Maíz, Hierbas). 

1 
- ~~nopsla mexicanaria.W,, 

apul n). / 

- Anax sp. 
(Vegetación acuática). 1 

- Catasticta teutila. D. 
(Tepozan). ---

- Euchistus stren!l!Jll. D. 
(Plantas herbáceas). 

- ~ylostoma spp. 
(Piña del Maguey). 

- Apls Melli fera. L. 
(SBucesr:--

1 
- Polvbia occldefill,Ls ol.j 

gratella. B. 
(Encinos) . 1 

PRIHAVERA. 
Pt~rzo-Jun 

vERANO _,. .. :::::. '. ¡ ,,~·:;:>;:.,' ' (JUNIO- SEPT.) 

-· 

.Jillla1&tk. 

úr11lllll& .. 
.,,r/~ ... 
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.,,,!l/Jl///-&!C. 
.il/l//l/IJ/ll//ll/l/1$;n .. 

,,,1.1//111!;1$ .. 
,,,//l/lll&, .. 
,t(t!llllJl!ll&11z 
.mt/l!ll/l•ll!a1ro 
411/1/11111/111!&,,,, 

.llll//11!/l!llll!l/Aaho 



NOMBRE CIENTIFICO 
( HOSPEDERO). 

- Rhantus sp. 
(Vegetación acuática). 

- Aeschna rulticolor. H. 
(Vegetacióñ acuática). 

- Ischnura denticollis 
~ 
(Vegetación acuática). 

- Tropisternus ti ne tus. 
s. 
(Vegetación acuática) 

- [YbEsttr ~planatus. 
e on e. 

(Vegetación Acuática). 

-~ triangularis .E 
y H. 
(Jarrilla y Tepozán). 

- Arhopalus rusticus. L. 
fPlñOSU acotes podri
dos). 

- 14>'rmecosistus melliger 
w. 
(Suelos amarillos). 

¡ 
1 

PRIMAVERA 
(ltarzo-Juniol 

~. 
1 

VE AA NO OTO!:r. rnv:Emo 1 
(Junio-Sepl {Se:'.)-;- Oi;J. tOic• ?lar~o). 1 

1 

.dJllfflfffff&r1h .• 
.,a1l!ff !lili;Jfl!l!111ui .. 
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CARACTERISTICAS CBERALES CE LAS CREES CE INSECTOS 
O>ESTIB-ES EN LA CELECACI11'1 CE MILPA ALTA, D. F. 

1HEN CD:N\TA 

Los adultos son expertos voladores, abundantes en los estanques y 

arroyos de agua dulce, se alimentan de otros insectos que atrapan durante -
el vuelo. Las ninfas son acuáticas, caminan y se esconden en el fondo de -
los estanques y arroyos, capturando otros animales para alimentarse y sirv.fe!:l. 
do a la vez, como alimento a los peces. 

Su ciclo de vida es aproximadamente de un al'lo en algunas especies, 
mientras que en otras requiere de más tiempo. Este orden es i~ortante pa
ra el hombre, como un control biológico natural al alimentarse de mosquitos 
y moscas. (Metcalf 1974). 

Los adultos están bellamente coloreados, tienen la cabeza vertical 
y partes bucales masticadoras, de cuatro alas membranosas, delgadas y reti
culadas más o menos del mismo tamal'lo, cerca de la mitad del margen frontal 
tienen una vena transversal carta y ancha, con una muesca ligera, cerca de 
la punta de las alas anteriores presenta Ln estigna negro. Antenas muy pequ~ 
rías, ojos co~uestos grandes, ocelos también presentes. Tarso de tres seg
mentos, abdómen muy largo y delgado. Drganos copula dores en el macho en el 
segundo segmento abdominal. 

Metamorfosis gradual, desarrollándose las ninfas en el agua dulce 
y provistas de un labium muy largo, extensible y ~leado para capturar a -

sus presas, con numerosas mudas, aproximadamente entre 1D a 15. Este orden 
presenta dos subórdenes: Zygoptera y Anisptera, mismo que fueron locallzad:¡s. 

SI.BORDEN ANISCFTERA. 

Los especímenes pertenecientes a este suborden presentan las alas 
posteriores más anchas en la base, no dobladas pero sostenidas en una posi
ción horizontal a los lados del cuerpo, cuando están en reposo, fuertes va-
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ladores, ojos no proyectados a los lados de la cabeza. (Metcalf 1974). 

Las hembras ovopositan en el agua o en las plantas acuáticas, ra
ra vez en los tallos. Las ninfas respiran a_través de agallas traqueales 1.9. 
calizadas en el interior del recto y a través del ano sale el agua con fue!. 
za impulsa a las ninfas hacia adelante. 

La especie Aeschna nlllticolor. H. cuya longitud alcanza aproxima
damente 60 nm., y con las alas extendidas llegan a iredir 100 nm., su alime~ 
taci6n consiste de insectos como moscas, mosquitos, himenópteros y coleópt~ 

ros, los cuales atrapa gracias a que alcanzan velocidades de más de 80 krrv'h. 
(Mondrag6n 1944). 

Los estados ninfales de Aescha niul ti color H. se encuentra en gran 
cantidad durante el invierno, desapareciendo durante la primavera, y reapa
reciendo nuevamente las ninfas en verano. Los adultos se encuentran duran
te la primavera y el verano los cuales para llegar a este estado de desarr.9_ 
llo requieren aproximadamente dos a11os. 
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Sl.eOODEN ZYGCPTERA 

Los organismos de este suborden presentan dos pares de alas -
del mismo tamal'lo y forma, angostas en la base y dobladas hacia atrás sotre 
el abdómen o dorso como las mariposas, cuando están en reposo, son volad.Q_ 
res muy débiles. 

Ojos prominentes, constrenidos en la base. La hembra introd.!:! 
ce los huevecillos en los tallos de las plantas acuáticas que están ~ 
tas por el agua.{Metcalf 1974). 

El número de individuos de este suborden es menor en compara
ción con los del suborden Anisóptera. La especie más representativa es -
Ischnura Oenticollis. Ch. de 18 nm. de longitud y 30 ""'· de expansión alar 

y de vuelo lento. Los estados larvales y ninfales han sido considerados 
depredadores de larvas de mosquitos, y por el contrario sirven de alimen
tos a los peces y a los hemípteros de la familia Belostomatidae. El se-
gundo estadio, respira por medio de J agallas traqueales en forma de hojas 

que se proyectan del ext.remo del abdómen. su abundancia se observa durarr 
te el otol'lo, siendo escasas en el invierno y principios de primavera. Los 
adultos de este suborden para llegar a este estadio tardan aproximadamen
te un año. 

COLECTA OE CllGANISM'.JS ACUATICOS 

Una parte de los habitantes del poblado de San Antonio Teco-
mitl, Delegación Política de Milpa Alta, D. f., colectan los estados nin
fales de ~ multicolor H. e Ischnura denticollis. Ch. conUr.nente ll.!!. 
mados "padrecitos", en los cuerpos de agua dulce localizados en los cana
les del pueblo de Mixquic de la Delegación Política de Tláh.Jac, D. f. AE_ 

tualmente estos organismos son muy escasos en los canales del pueblo cit.!!. 
do, por varias causas. 

La escasez de agua dulce al reducirse el aporte de esta de Jos 
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manantiales y escurrimientos fluviales de las montañas cercanas. La intrg_ 
ducción de a!1Jas tratadas, las cuales a pesar del proceso sometido aún 11! 
van partículas de diversos materiales en solución ocasionando la contamln.!!, 
c16n de las aguas. Y aunado a lo anterior se han efectuado al dragado de 
dichos canales; que como asientan los habitantes de esa zona y conociendo 
además el habitat reproductivos de las especies de este orden. Esta situ.!!_ 
ción obligó a aquellas personas a desplazarse a los canales de Xochimilco 
para "pescar" a las ninfas de los "padrecitos" (~. multicolor. H. y.!.· den 
ticollis. Ch.) junto con los mecapales (Rhantus sp.) toritos (Cybister -
explanatus L. C. y Tropisternus tinctus. S.) así como fauna acCJnl)añante cg_ 
mo son:· carpas, charales, ranas, acociles y otros ejenplares consumidos en 
los pueblos antes mencionados. 

La ingestión de los llamados "padrecidos" en San Antonio Teco
mitl cada día es más esporádica, tendiendo a desaparecer por el alto grado 
de contaminación de los canales de Mixquic y Xochimilco, y por las restr!E_ 
clones establecidas por la SEDlE en esas zonas, al prohibir desde 1985, 
cualquier actividad "pesquera". 

La mencionada "pesca" de insectos acuáticos comestibles era -
una tradición de los habitantes de las zonas chin~eras y áreas aledañas, 
(poblados de la Delegación de Xochimilco y Tláhuac) los cuales colectaban 
los insectos y fauna acCJnl)añante, con una rústica real formada de tres - -
troncos delgados de huejote o sauce (Salix ,W y de una malla de yute o -
plástico formando un triángulo de 75 cm., de cada lado e introducida en el 

. agua, cerca de las orillas y lo más profundo posible, debiendo estar la C.!!_ 
noa o bejuco parada. De esta forma en cada "redazo" obtenían un número V.!!, 
rlable de "padrecitos", "mecapales", "torltos11

, "charales1
,
1 "Acociles" y -

ooa que otra carpa o rana, estas dos últimas separadas del resto en sus -
respectivos recipientes. 

PREPARACION PARA SU CONSLMl 

La manera de prepararlos para ser ingeridos es por lo general, 
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en forma de tamales o clapicles, y consistía en la selección de los orga-
nismos más pequenos, ya fuesen 11padrecitOS11

1 
11mecapales11

1 
11acoc!les 11

, "Ch2_ 
rales", "cucarachas de agua", etc., y lavarlos, para colocarlos en una ca
zuela de barro con manteca en donde se condimentan con sal, cebolla, epazE_ 
te y picante al gusto. Los mezclan y los colocan en las hojas del maíz, -
prev lamente remojadas y lavadas, procediendo a envolver los en forma de ta
mal para ser cocidos en un comal. Siendo posteriormente consll!lidos en ta
cos. 
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OOOEN OOTto'TERA 

CARACTERISTICAS GEl'ERALES 

Drthoptera deriva del vocablo griego, orthos-derecho y pteroQ 
ara, presentan piezas bucales trituradoras y metamorfosis irca!l)leta o h! 
mimetabólica, ya que la larva no difiere rrucho del adulto excepto por la 
ausencia de las alas que van creciendo en cada rruda, pasando por el esta
do de Ninfa e !mago. (Remy 1975). 

Las alas anteriores son angostas y duras con venas visibles. 
Las alas posteriores son delgadas, con frecuencia coloreadas y con ruchas 
venas, triangulares; en reposo, se doblan irradiando líneas rectas de la 
base, como un abanico, colocándolas hacia atrás sobre el abdánen, siendo 
cubiertas por las alas anteriores. 

Las antenas generalmente largas y prominentes, las patas tam
bién largas; protorax grande y la punta del abd6men en las hentJras provi~ 
ta de un ovipos!tor prominente (Metcal f 1974). 

Estos organismos se desarrollan a partir del mes de octubre y 

noviembre formando las llamadas mancuernas (hembra y macho en cópula), 
por lo que la hembra fecundada deposita en cada puest~ de 20 a 100 hueve
cillos en la tierra a una profundidad de 2.5 cm, los cuales tienen el as
pecto de paquetes en el interior del suelo; llegando a .ovopositar en un -
mes un rúnero variable de 8 a 25 puestas. (Metcalf 1974). La hembra se -
diferencia por su aspecto voll.Wllinoso del abdómen y el macho por su esbel
tez. (Al varado y Escam!lla 1982). 

Las especies encontradas en el área de estudio fueron: Trime
ro tropis pallidipennis. G., Schistocerca ~·, Sphenaril.Wll purpurascens. 
Ch. y Sphenariun histrio G. Las cuales se consunen frecuentemente en los 
poblados de Villa Milpa Alta, San Pedro Atocpan, San Antonio Tecooú tl y -
Santa Ana Tlacotenco, en estado de ninfa y adultos. 
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CCX..ECTA: 

A...-.que estos organismos son colectados por un reducido número 
de c~sinos, su demanda es grande en los pueblos antes mencionados, cu
ya colecta se realiza en forma manual, prefiriendo para ello las primeras 
horas del día ya que los chapulines se localizan en las partes superiores 
de las plantas hospederas como son maíz, alfalfa, hierbas y arbustos en -
donde son más fáciles de atrapar. 

PREPARACION PARA SU CXW'ISl.Ml: 

Después de colectados son colocados en agua s!qlle para pur-
gar los por espacio de 24 horas¡ se lirrpian para eliminar las inp.Jrezas -
del caq:¡o, hojas de algunas hierbas u otros insectos y se pasan a agua -
hirviendo para cocerlos, se escurren y se Fríen en una cazuela de barro -
con ajo, limón, cebolla y sal, hasta que tomen el aspecto o consistencia 
dorada, algunas otras personas los condimentan con epazote u orégano y ~ 
ches otros con chile piquín. 

Los habitan tes de Villa Milpa Al ta y Santa Ana Tlacotenco CO_!l 

sumen con mayor frecuencia estos organismos¡ algunas personas como el Dr. 
Chav.ira hacen la descripción de una especie de chapulín de tamaflo consicl! 
rable, de color cremoso o amarillento al cual denominaban mantequilla o -
yemas, que tenían un desplazamiento rápido por la presencia de alas, aun
que en la actualidad ya no se ha visto en los campos cercas de Villa Mil
pa Alta. Op, C. 

En la actualidad la mayor parte de la población que los cons~ 
me sólo lo hacen en los meses de (octubre a noviembre), consiguiéndolos -
ya preparados para su ingestión y en otras ocasiones los llevan de los E~ 
tados de More los y Daxaca. Su consllllO es cada día más escaso ye que sólo 
las personas maduras o de edad avanzada los ingieren, mientras que los j§. 
venes los consideran cano alimento poco "atractivo, apetecible y nutr.iti
vo11. 
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CRCEN 1-EMIPTERA 

CARACTERISTICAS GEIERALES 

El término hem!ptera deriva del griego: hemi, medio y pterón, ala; su ca-
racterístlca principal es su aparato bucal adaptado para la succión de los 
líquidos y por su metamorfosis inct:Jr4)leta. 

El aparato bucal formado por el labiun inferior, que se prolonga y se 1::rar!!. 
forma en un tubo más o menos largo y recto, en el interior se encuentra 
cuatro est!letes formados por las mandíbulas y las maxilas, cuyos movimie!!_ 
tos en los tejidos vegetales determinan por donde van a succionar los lfri.! 
dos nutritivos. (Remy 1975). Mientras que las especies que se alimentan -
de animales superiores, tienen 111 labiu'" corto, curvado y puntiagudo. Mu

chas están adaptadas para vivir en el agua. Presenta dos pares de alas, -
las posteriores usualmente más cortas que el par anterior, ésta última en
grosada y bastante rígida por la parte de la mitad basal y la mitad distal 
más delgada. Cuando están en reposo se doblan, sobre el dorso y el par a!!_ 
terior con las puntas membranosas. Existen formas ápteras y algunos adul
tas con alas cortas, a veces en la misma especie con alas largas. (Metcalf 
1974). 

El protorax está muy desarrollado, en comparación a los otros dos anillos 
torácicos, detrás el él los hemiélitros dejan libre la porción media del -
mesotórax, bajo la forma de un ancho escudete triangular; ojos compuestos 
de tamai'lo considerable, antenas de 4 a 10 se!111€ntos. (Remy 1975). 

Las familias encontradas en el área de estudio pertenecientes al orden he
míptera fueron las siguientes: Familia Belostomatldae; Familia Corbidae, 
Familia Notonectidae, Familia Pentatomidae 

Familia Belostomatidae, las especies de ésta familia miden de 2.5 a 10 cm. 
de largo y por un· tercio o la mitad de esa medida como ancho, chinches Pl.!!. 
nas duras y anchas. 



Los adultos son atraídos por las luces, siendo su habitat natural el fondo 
de los estanq.ies, depositando sus huevecillos en los tallos de las plantas 
acuáticas y en donde se desarrollan hasta alcanzar su madurez. Cuando es
tán en el dgua, llevan aire debajo de sus alas, obteniendo abastecimiento 
de éste, a través de t.r1 ttbo localizado en la punta del abdómen. Las patas 
delanteras y medias son planas y en forma de remo, el par anterior especi~ 
lizado para atrapar, renacuajos, peces e insectos pequei'los, chupándoles la 
(hemolinfa), llegando a picar al hoobre cuando los maneja. Las hembras ~ 
positan sus huevecillos sobre el dorso del macho, el cual los lleva ahí -
hasta que las ninfas incuban. (Morales 1944). "El cuerpo es más ancho ce!. 
ca de su mitad, las alas se adelgazan hasta un punto, hacia atrás. El tó
rax y la cabeza están prolongados hacia adelante y abajo. El pico está d! 
ferenciado y las antenas completamente escondidas debajo de los ojos. Son 
de colores variables de tonos café oscuro opacos". (Metcalf 1974). Las e~ 
pecies encontradas para el área de estudio fueron: Abedus ~· S., Belos 

~ ~· también llamadas cucarachas acuáticas. 

V. COLECTA Y PREPARACHtl PARA CO'ISLM'.l 

Dentro de la familia Belostomatidae, la especie Belostoma ~· o cucaracha -
de agua, es colectada junta con las especies del orden Odonata, y Coleopte
ra, así como las pertenecientes al orden anfípodos dentro de las cuales se 
encuentran los acociles (Gammarus neglectus) en los canales de Xochimilco. 
Los cuales se preparan de la siguiente manera: se ponen a hervir con sal y 
ajo y se sazonan con limón, consumiéndose ya sea solos o en tacos. 

Familia Corixidae. - Las adultos de ésta familia son llamados comúnmente mo~ 
co para pájaros, sin eirbargo son chinches moteadas de colores oscuros, de } 
a 9 mm. de longitud, eficientes nadadores y voladores, nadan en una poslclón 
hacia arriba, empleando sus patas posteriores como remos, el tarso de las -
patas delanteras es en forma de rastrillo empleándolo para conseguir alime!'. 
to, el par medio lo emplean para colgarse de algún objeto debajo del agua, 
mientras se alimentan; algunas especies ingieren larvas de mosquitos y pro
bablemente su principal alimento lo constituyen las algas o el limo del fo!! 
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do de los estanques (diatomeas, dlgas y planctón). De los que absorbe su 

contenido. 

"La cabeza es ""1'f ancha, redondeada al frente y se sobrepone arriba del -
tórax, labio.m rruy corto y plano, casi sin separarse de la cabeza; antenas 
escondidas debajo de la orilla de la cabeza. Las alas delanteras de con
sistencia cuerosa en toda su extensión, coo bandas de color café y amari
llo, redondeadas en el ápice para corresponder con la cabeza redondeada. 
Las hentiras ovopositan en los tallos de las plantas acuáticas, piedras u 
algún otro objeto localizado en agua". (Metcalf 1974). 

Las especies localizadas en el área de estudio fueron: Krizousacorixa !!!_

teca. J., K. ~ G. Corisella texcocana J., y E· mercenaria . S.¡ 
cuyos huevecillos son llamados ahuautle, mientras que el adulto se le de
nomina mosco para pájaros o axayacatl. 

Familia Notonectidae.- Los adultos son conocidos como moscos para pájaros 
pero realmente son chinches acuáticas de color oscuro, miden aproximada
mente de 5 a 10 nm de longitud, son eficientemente nadadores y voladores; 
emplean sus patas posteriores para el remo, siendo notable su nado boca -
arriba dorso convexo, abdomen con quilla en la parte inferior, de la Pª!. 
te media sale una franja de pelos ~e se extiende hacia afuera de cada l! 
do, con dos canales longitudinales o tableros debajo del abdomen, en los 
canales es llevado el aire y es ahí en donde se abren los espiráculos. 

Los organismos pertenecientes a esta familia chupan la hemolinfa de aniffi! 
les pequef'los especialirente otros insectos, pudiendo picar al hontlre cuan
do los manipula; las patas delanteras y medias son fuertes, las posterio
res actúan como remos a los lados del cuerpo en un plano horizontal; ant! 
nas escondidas debajo de los ojos, el pico de tamano regular bien diferl!!! 
ciado, cuerpo oblongo oval y poco puntiagudo hacia atrás. 

Lo.s huevecillos son depositados en los tallos de las plantas acuáticas¡ -
La única especie de ésta familia encontrada en el área de estudio fué: 
Notonecta unifasciata. G., cuyos huevecillos son conocidos como all.Jautle: 

-76-



OJl..ECTA 

Las especies comestibles de la familia Corixidae y Notonectidae (~
coriza azteca. J., !5_. femorata. G., Corisella mercenaria. S., f.. texcococa 
~· J., y Notonecta unifasciata. G.) cuyos huevecillos son conocidos como 
ahuautle y en estado adulto como axayacatl o mosco para pájaros, no son S!:! 
jetos de recolección alguna en esta localidad, sino que se adqJieren en d!. 
versos mercados o plazas circunvecinas al área de estudio. 

CGERCIALIZACICtl 

Tanto el ahuautle cc:no el axayacatl son c°""rados en la población de Chal
co, Estado de México, los d!as viernes de cada semana, segú:i las condicio
nes económicas del consunidor. otro lugar en donde y actualmente se a~ 
ren, es en el pueblo de Ozlllba, Estado de México los días martes o viernes 
días de plaza. Y en donde con mayor frecuencia se adquirían, era en el -
mercado de Xochimilco, D. F. Actualmente la dt'f!IBnda de ahuautle ha dismi
nuido enormemente a causa de los al tos precios de este prooucto y a la ca
da vez más marcada escaséz de estos insectos en las zonas lacustres del V!!_ 
lle de México, debiéndose traer de otros estados como Michoacán, Estado de 

México; cerca de la ciudad de Toluca, e Hidalgo según afirman los vendedo
res de ahuautle de DzlJ!ÍJa, Estado de México. 

PREPARACICtl PARA SU CC1ISl.MJ 

Los hueveclllos de ahuautle son adquiridos coq¡letamente secos, los cuales 
son molidÓs en metate hasta obtener un polvo muy fino, se mezcla con huevo 
y se bate para hacer unas tortas que son fritas en manteca para ser consu
midas ya sean solas o en tacos. En otras ocasiones las tortas de ahuautle 
se adhieren a una salsa de tomate o chile guajillo. La ingestión de ahua!:! 
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tle se remonta hasta los tiempos prehispánicos. (Ramos y Pino 1968), al -
ser un alimento preferido e ~rtante entre los aztecas y pueblos vecinos 
a tal grado que su comercio era una actividad cotidiana entre ellos. 

El axayacatl o mosco para pájaros es preparado de la misma forma que el -
ahuatle. En otras ocasiones después de ll'Olido el adulto (axayacatl) se h!!_ 
cen tamales conteniendo además epazote, venas de chile ancho y nopales. 

Familia Pentatomidae.. Las especies considerada, dentro de esta familia -
presentan un escudillo ""Y grande haciéndose angosto hacia atrás y alcanzBf! 
do la parte posterior de las nertiranas de las alas, considerándose ésto co
ll'O un carácter distinto at.nqUe son principalmente chupadores de savia o he
ll'Olinfa de otros insedos, como es el ejemplo de las cetarinas. Su cuerpo 
es ancho, plano, generalmente terso, pero frecuentemente espinoso, rugoso o 
perforado. El protórax es ~lio, a veces provisto de espinas generalmente 
más ~lio cr-ie el abdómen y notoriamente angosto en el frente. Cabeza Bf9J.§. 

ta, frecuentemente un tanto prolongada hacia adelante enfrente de los ojos, 
arriba de la base del pico y las antenas, COll'O una capucha aplanada. Las -
antenas de 5 se\Jnefltos, delgadas y filiformes o un tanto clavadas. Las pa
tas un poco cortas y sin espinas. La mentlrana de las alas usualmente tleren 

nunerosas venas, pero pocas o ninguna celda cerrada. Su tamaño es variable 
de 0.6 a 1.25 cm. de largo, por más o menos la mitad de esa medida como an
cho. 

Sus colores son generalmente oscuros o poco llamativos en verdes, amarillos 
o cafés, pero algunas especies están manchadas con rojo o amarillo. Ponen 
los tuevecillos en grupos, frecuentemente tienen una franja de espinas que 
rodean la tapa a través de la cual emergen las ninfas. La especie represe.!)_ 
tativa de esta familia detectada en el área de estudio fue el llamado "Ju-
mil'', Euchistus strennus. D. transportado del pueblo de Dzunba, Estado de -
México; al área de estudio. 

C!KRCIALIZACICIN 

La especie Euchistus strennus. D. es adquirida por algunos pobladores de -
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lf.S\S tm DEBE 
DE \.A BIBLIOlE.C~ 

Santa Ana Tlacotenco y San Antonio Tecomitl, los días de plaza en las lo
calidades de Amecameca (domingos) y Ozl.llba (martes y viernes), Estado de 
México, durante los meses de octubre a dicienbre. Y ocasionalmente tam-
bién los c~ran en los mercados de las cabeceras municipales de Morelos 
y Guerrero, de donde también son transportados al área de estudio. 

PREPARACION PARA SU ro-ISlMl 

En general estos insectos se consiguen vivos en los lugares antes mencion! 
dos y una gran cantidad de personas los ingieren vivos envueltos en torti-
llas o bien, son triturados en un molcajete junto con los tomates y chiles 
verdes, para elaborar una salsa, la que adquiere un sabor muy especial. P~ 
ro cuando se ingieren vivos su sabor es muy parecido a la yerbabuena. Y -
para otros la forma de prepararlos para ingerirlos es asándolos en el caml 

y consumidos también en tacos. 

PRCFIEDADES ATRIBUIDAS 

- Algunas personas les atribuyen propiedades afrodisiáticas, mientras que 
otras los consideran como un alimento muy satisfactorio, con el simple he
cho de ingerir algunos tacos de jumlles vivos. 

En el Estado de Guerrero en la población de Taxco, se realiza un acto mís
tico, el primer lunes, después del día de muertos (2 de novientire), dedic! 
do al jumil de la especie Euchistus taxcoensis. A. en el lugar d:nominado 
"Cerro del Jumll o del Huixteco" a donde acude una gran cantidad de perso
nas, quienes están convencidas de que la abundancia de este insecto, repr~ 
sen ta el alma de sus difuntos, que sale de los cuerpos y regresa para con
vivir con sus seres queridos, para llevarles buenaventura, al ser ingeri-
dos por ellos (Ramos, E, J; y Pino, M. 1988). 



CARACTERISTICAS GEIERALES: 

Son insectos conspicuos, coloreados brillantemente, de forma 
grotesca, lllJchos son ápteros, cuando menos en el sexo femenino. Cuando 
las alas están presentes, se observa una textura casi uniforme y merora
nosa, el par anterior, es más largo, el posterior ocasionalmente más am
plio. A veces el ovopositor está bien desarrollado. 

El labilJll o pico se adhiere a la cabeza, cerca de la parte -
posterior, en las formas sésiles el labilJll es ruy corto, su alimentación 
es exclusivewnente de Savia. (Metcalf 1974). 

Todos los hcm)ptero se alimentan de plantas y lllUChaS especies 
son serlas plagas de plantas cultivadas; algunas especies transmiten en
fermedades a las plantas, pocos homópteros son beneficos al hombre (Cue
vas 1982). 

Familia Ment>racldae.- Protorax alargado, inflado y prolong.!!_ 
do. Algunos miden solo unos milímetros, otros son robustos y redondea-
dos ligeramente por el dorso, otros están provistos de una especie de -
cuernos, de verrugas, espinas y/o jorobas, cuya forma es atribuida al -
pronotlJll o tórax, generalmente se extiende hacia atrás para cubrir la m.!!_ 
yor parte del abdómen. Generalmente los colores varían de café, amarillD 
y verde en diversos tonos, salpicados algunas veces con blanco, amarillo 
o tonos más oscuros del color principal. El tamai'lo promedio es entre -

. 0.6 y o.a cm. Las ninfas a veces lllly espinosas, brincando vigorosamente 
cuando se les perturba. (Metcalf 1974). 

La especie encontrada de este orden en el área de estudio, 
es el llamado periquito del aguacate Hoplopllorlon ~ G. el cual -
es un organismo gregario, cuyas ninfas y adultos forman colonias en los 
árboles de aguacate Persea wnerlcana. Provocando lesiones a los peclQ 
los, hojas y ramas, considerándose a estos organismos como fitófagos cu
yo ciclo de vida es aproximadamente de 8 días y de reducida capacidad de 
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dispersión. 

Cll..ECTA: 

Es rruy reducido el nlinero de personas que colectan y consU101 
esta especie de insecto comestible, siendo por lo general personas origin_!!. 
rias de otras localidades caoo Oaxaca o Morelos, pero que viven actualmen
te en el área de estudio, y C1-JE! de alguna forma han influído en un reduci
do nlinero de personas, para que consuman o prueben esta especie. La coleE_ 
ta la efectúan directamente en los árboles de aguacate, en forma manual, -
colocándolos junto con las ramas y hojas en el interior de algún recipien
te o canas to. 

PREPARACI~ PARA cn&MJ: 

Va colectados son fritos en manteca o aceite o bien algunas -
otras personas los asan directamente en el comal, para consunirlos en ta-
cos, su sabor es semejante al del aguacate. Otra forma de prepararlos pa
ra su ingestión es triturando los periquitos del aguacate en un molcajete, 
con tomates y chiles serranos para elaborar una salsa verde la cual adqui! 
re un sabor a guacamole al adicionar estos organismos. 
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ORDEN LEPIDDPTERA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Es el segundo orden más grande de los insectos, a nivel mu!.! 
dial y cuarto en cuando a distribución en Norteamérica y México sus mie!!! 
bros están bien caracterizados tanto adultos como larvas. Es caracterÍ.§_ 
tico la capa de pelos cortos aplanados o escamas que cubren ambas super
ficies de las alas y otras partes del cuerpo. Las escamas son de varias 
formas, cuya función es reforzar la membrana del ala y hacerla suficien
temente rígida para el vuelo rápido y sin muchas venas. Además propor-
cionan protección a la mayoría de las partes del cuerpo y en ellas se e!.! 
cuentran los colores característicos de este orden. Las escamas a veces 
están ornamentadas con surcos o estrias longitudinales. 

Presentan dos pares de alas, siendo el primer par más largo 
y ancho que el segundo, antias nettmrosas pero no transparentes, con pocas 

venas transversales. Ojos COll'j)Uestos y grandes, ocelos en núrero de dos 
o ninguno. Sus partes bucales enrolladas tipo sifón, ausentes algunas -

veces como, por ejemplo en ~ ~· y Hepialus ~· (Metcalf 1974). 

La importancia económica de esta orden estriba casi total-
mente por sus actividades larvarias. Ya que muchas con minadores de ho
jas, otras forman agallas, y algunas barrenan la fruta, el tallo, la ma
dera u otras partes de las plantas. (Cuevas 1982). Razón por la que se 

les ha denominado; gusanos medidores, azotadores, barrenadores, defolia
dores o simplemente "gusanos". Los cuales presentan partes bucales mas
ticadoras. Tienen forma casi cilíndrica, cuerpo ccxnpuesto de trece seg
mentos además de la cabeza; en los tres primeros segmentos torácicos tie
nen un par de patas articuladas que terminan cada una en una sola uña. -
Los segnentos abdominales portan pseudopatas, un par en cada uno de los 
segnentos, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo. En al\µ)(Js casos -
faltan estas falsas patas, pero cuando las tienen presentan un número V!!_ 

riable de ganchos conocidos como crochetes, dispuestos en círculos o hi
leras a través del ápice de la falsa pata, capacitando al insecto para -
sostenerse en una hoja o ramita. 
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Dentro de este orden se localizaron siete familias y nueve -

especies de las cuales se describirán las características de cada una de 

las familias, como a continuación se expresa. 

FAMILIA PIERIDAE. 

Son mariposas de color blanco, amarillo o anaranjado, algu-
nas veces marginadas o manchadas de color negro y blanco plateado. Alas 

redondeadas con márgenes apicales convexos y las alas posteriores casi -

circulares en diseño. Antenas largas y clavadas, abdómen muy delgado. De 

tamaño variable de 3. 75 a 6.25 cm. Las larvas son sencillas y poco atraE 

tivas, casi cilíndricas y cubiertas de pelos muy finos, pero sin espinas 

o cuernos. Las pupas están suspendidas de la corteza de los árboles, con 

una sola proyección sobre su cabeza. Dentro de las especies de esta fam.!_ 

lia se encontraron dos especies las cuales son Catasticta teutila D. lla

mada en náhuatl "Metzinxilocuile o Aztlacapoli" y~ soclalis W, 

también denominada en náhuatl "Pesiga" ambas encontradas en Santa Ana Tl.!I, 

cotenco, la segunda especie en San Lorenzo Tlacoyucan, San Jerónimo Miac.!!. 

tlán, y San Agustín Ohtenco. Ambas se consumen en estado de larva. 

COLECTA: 

Las larvas y pupas de Catasticta ~D. se localizaron -

en los árboles conocidos como Tepozanes (Buddle,Ja ~) adheridas en la -

corteza debajo de las ramas y con exposición sur formando una especie de 

red de color blanquecino con franjas transversales de color negro. Se cg_ 

lectan manualmente una por una a fines de septiembre hasta principios de 

diciembre, disminuyendo paulatinamente hasta t'ines del mismo mes. 

PREPARACION PARA CONSUMO: 

Se lavan o se les quita el polvo y se colocan en una sartén 
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o directamente en el comal, para asarlos y cons1.J11irlos con tortillas en 
forma de tacos, teniendo un sabor como a nuez, en otras ocasiones se in
gieren ya asados agregándoles limón y sal. 

La otra larva encontrada en el área de estudio corresponde -
a la especie~ socialis W. llamada en náhuatl "Pesiga". En ésta 
área, se localizan anualmente por los meses de marzo-abril en los árboles 
del género~ glandulosa M. et. Gal. y A. xalapensis H.B.K. llltlos 
árboles llegan a medir de 8 a 12 metros de altura, siendo su caracterís
tica principal, el tronco y ramas de color rojizo. Estos organismos son 
gregarios y se localizan en las copas de los árboles mencionados, ya que 
hacen una bolsa o capullo de color blanco, ·con capas sobrepuestas de ho
jas del madroño, nuy resistente, en cuyo interior se pueden encontrar -
más de 100 ejeJ!lllares, los cuales son de color café oscuro o rojizo, con 
pelos blancos distribuidos longitudinalmente. El tamaño de las larvas -
va de 2.5 a 3.0 cm. de longitud, con patas torácicas y abdallinales, con 
12 anillos. La cabeza es de color negro con 6 ocelos. Son específicos -
de estas especies de árbol. (!!_. glandulosa. M. et. Gal; y _!!.. xalapensis. 
H.B.K.) 

Las dimensiones de la bolsa o capullo pueden ser variables -
de acuerdo a la cantidad de larvas que aloje, observándose en la parte -
inferior uno o más orificios que tienen la función de entrada y salida -
de las larvas por la noche cuando defolian las partes tiernas del árbol. 
Encontrándose en esta área de 1 a 3 bolsas por árbol. 

COLECTA: 

Esta se efectúa de manera manual principalmente cuando van a 
leñar, pastorear o de cacería, trepándose a los árboles para trozar la -
rama sea manualmente o con un machete, corriéndose el riesgo de ooa caí
da por la consistencia poco fuerte de las ramas de éste árbol. 
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PREPARACION PARA CONSU-0: 

Obtenidos los capullos son transportados a sus casas en donde 
se corta la bolsa o capullo para extraer las larvas y sacrificarlas con -
agua hirviendo, para asarlas directamente en el camal adicionándoles sal 
y acompañándose con salsa y tortillas al gusto. En otras ocasiones se -
asan y se capean con huevo para consumirse adicionados al caldillo de ji
tomate o tomate o bien en tacos con salsas de tomate, jitomate o de chile 
pasilla. 

FAMILIA NOCTUIDAE. 

Esta familia es la mayor y probablemente la más destructora 
de todas las familias de lepidópteros. De tamaño moderado entre 2.5 a -
5.0 cm. de punta de las alas. De colores café o gris sombrío. Alas ant~ 
rieres angostas, salpicadas y moteadas con blanco plateado, negro o colo
res de tonos bajos café y gris, en tal forma que estando en reposo, pre-
>enta colores protectivos. Las alas posteriores en su mayoría son de co
lor más claro y sin marcas, formando un triángulo equilátero. De cuerpo 
fuerte y con escamas en el tórax con apariencia fruncida o arraigadas. A!! 
tenas filiformes, los adultos son nocturnos las palomitas heirbras deposi
tan sus huevecillos en un 5°" en los estlgnas o cabellitos de los elotes 
el resto en tallos y hojas preferentemente arrugadas. Las larvas son ge!: 
das, lisas o cubiertas de pelos, de color verde, café o gris opaco, raya
das o manchadas de negros o colores contrastantes. Se alimentan del fo-
llaje, raíces y tallos, siendo barrenadores del frijol y alimentándose -
también de los frutos de las plantas. (jltomates, algodón, tabaco, etc.) 
(Metcalf 1974), 

Las especies colectadas e identi flcadas para esta área de es
tudio fueron las larvas de 5podoptera frugiperda. A. y Heliotis ~ B. C.!?, 

nacidos como chinocuiles o gusanos del maíz. 
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La hembra adulta de~~ B. deposita los huevecillos 
en cualquier parte de la planta, prefiriendo los estil)llas o "cabellitos -
de elote". Al emerger las larvas y al no existir estigmas, atacan las ho
jas centrales de la planta. Esta larva tiene un color que varia de un -
verde claro a un café oscuro, con franjas alternadas, una oscura y otra -
clara a lo largo del cuerpo, la cabeza es amarilla y las patas son oscuras 
o casi negras. El mayor daño lo causa en el elote, al1meo1tándose de los 
granos del extremo. 

Después de completar su desarrollo larval, abandona el elo
te por la punta o por un agujero lateral para ir a pupar al suelo. El ci
clo de vida de huevecillo adulto tarda 30 días aproximadamente. (Oíaz. C. 

1978). 

La helltlra de Spodoptera frugiperda. A. deposita los hueveci
llos en el envés de las hojas, en grupos de 30 a 50, y los cubre con ese.!!_ 
mas que se desprenden de su cuerpo. A los tres o cuatro días después de 
la ovoposición nacen unas larvltas de tinte amarillo oscuro, con la cabe
za negra. La larva ya desarrollada es de un matiz verde pálido o café º! 
curo. Esta larva se alimenta del cogollo y de las hojas más tiernas del 
maíz. Al terminar su desarrollo, la larva se dirige al suelo a pupar. 
(Díaz. C. 1978). 

CtlLECTA 

Se extrae ocasionalmente cuando se cortan los elotes tiernos 
para cocerlos o hacer chileatole. Su presencia puede ser detectada cuan
do las hojas externas del elote presentan perforaciones en la parte supe
rior en donde se localizan los cabellitos o est!gnas, observándose restos 
de excresiones del mismo gusano. Su colecta se efectúa durante el mes de 
septiembre. 

-86-



PREPARACION PARA CONSLMO: 

Los gusanos colectados expresa u ocasionalmente, aunque en -
poca cantidad, son asados o fritos para ser ingeridos con tortillas en -
forma de tacos. Su sabor es parecido a las papas fritas o chicham:n:lb:ls. 

FAMILIA GEOMETRIDAE 

En esta familia los adultos promedian cerca de 2. 5 cm. de -
punta a punta de las alas, algunas alcanzan 5 cm. cuerpos delgados y alas 
delgada; y anchas, generalmente no dobladas sobre el dorso cuando están -
en reposo, muchas especies con ondulaciones de colores, diagonalmente a -
través de las alas, en blanco, amarillo y café pálido. Las hembras algu
nas veces son ápteras. En varias especies los márgenes apicales de las -

alas están cortados en ondulaciones angulares. Partes bucales débiles a 
bien desarrolladas, palpos peque~os, antenas plumosas. También las lar-

vas son conocidas vulgarmente como medidores y se alimentan del follaje -
de las plantas, llegando pocas de ellas a manifestarse como plagas serias. 

La única especie localizada en el área de estudio fue la la.E_ 

va de Synopsia mexicanaria W. llamada capulcuamiche cuyo significado en -
náhuatl es "capullo de capulin, del durazno o de zapote" o también quimic!J. 
cacapola que quiere decir "pescaditos del capulin", la cual se consume el 
estadio mencionado y como pupa. Las larvas están desnudas, de color ne-

gro con franjas amarillas, de cuerpos arrugados o ásperos, con 2 ó 3 pa-
res de pseudopatas en la parte final del cuerpo y ninguna en la mitad. 

(Metcalf 1974). Esta especie se colectó en el arbol frutal del Capulin -
(~ capuli C.) aunque se menciona se le puede localizar en los cirue
los y manzanos durante el mes de agosto y finales de septlentire, y hasta 

diciembre en forma de pupa, debajo de las ramas, con exposición sur. 
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COLECTA: 

Las pupas son las que con mayor preferencia colectan los habl,_ 
tantes de la zona sur de Milpa Alta, (Santa Ana Tlacotenco y San Lorenzo -
Tlacoyucan) ya que aquí se encuentran cercas los frutales y el área bosco
sa. Esta colecta se hace manualmente en cada árbol frutal y cuando consi
deran un número suficiente son transportadas a sus hogares o se censuren -
en un lugar cercano. Llegándose a colectar hasta 83 ej~lares en tan so
lo dos árboles de capulín. 

PREPARACION PARA SU eoostMJ: 

Después de ser lavadas, son colocadas en un canal, para asar
las e ingerirlas sazonadas con sal y limón o capeadas con huevo para hacer 
1X1as tortas y ser conslJllidas en forma de tacos, ac~al'ladas de salsa al -
~sto. 
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FAMILIA t-EGATHYMIDAE 

En este caso las hembras miden 40 mm. de longitud por 53 mm. de 
envergadura en la parte más ancha del abdómen y 75 mm. de extremo a extremo 
de las alas anteriores. Los machos miden 32 por 23 mm. y 75 mm. de extremo 
a extremo de las mismas alas. La cabeza de ambos es de color café oscuro, -
ojos oscuros, antenas claviformes, blanquecinas. Tórax y el abdómen cubier
tos con espesas vellosidades de color café claro. En ambas alas, tanto las 
anteriores como las posteriores presentan un color amarillo ocre por su par
te dorsal, manchada y en los bordes de las alas un café oscuro interrumpido 
por las venaciones con manchltas cafés. La cara inferior de las alas de ca
lor oscuro, con pequel'las manchas claras, 11>.JY abundantes en las alas posteri.9_ 
res. Las escamas de las alas de color café claro. 

En los meses de novientire y diciembre las mariposas efectúan -
sus oviposiciones en las pencas de Agave ~· O; 8_. lehemani A. atrovi
~· Los huevos son cónicos de 3 mm. de diámetro por 2 mm. de alto, de ca
lor marfil recién ovopositadas y amarillentas posteriormente, encontrándose 
en grupos de 3 a 6. (Ancona 1933). 

La especie correspondiente a esta familia localizada en el área 
de estudio fué. Aegiale (Acentrocneme) hesperiaris. K. 

Ancona 1933, consideró el ciclo biológico de esta larva de un -
año. pero recientemente (Cisneros 1988), observó la existencia de tres gen! 
raciones cada dos al'los, repartidas de la siguiente forma: de Enero a Septif!!!! 
bre la primera, de Octubre a Mayo la segunda y de Junio a Oicientire la terc! 
ra. Por lo que respecta a la explotación éstas generaciones se realizan en 
los siguientes meses: de Junio a Agosto, de Marzo a mediados de abril (Gusa
no de Cuaresma) y de Septiembre a Octubre (Gusano de temporal), esta última 
generación explotada, es de mayor tamal'lo que la llamada (Gusano de Cuaresma). 

Observó además seis estadios, el tamaño y la eclosión de los -
huevecillos después de 5 6 6 horas de ovoposltados, la emergencia de las la!. 
vas, el enterramiento de estas en la parte superior del enves de la penca, y 

el barrenamiento de esta última hacia la parte central y en Hnea recta ha-
cia el quiete, en donde localizó el último estadio. 
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A nivel de laboratorio obtuvo el ciclo de vida de Aegiale (~ 
~) hesperiaris. K. el cual fué de seis meses, cuando en condiciones -
naturales es de siete a nueve meses. 

Los principales depredadores de las larvas son las aves (Mela"ler 
~ aurifrons. W. "Pájaro Carpintero") dípteros de la familia cerata;>ig!nldae, 
tachinidae y syrphidae. (Metcalf 1974). Las larvas, crisalidas y pupas, son 
parasitadas en la época de las lluvias por los géneros Apanteles ~· de la 
familia Braconidae, Telenoous spp. de la familia Scelionidae, pertenecientes 
al orden Hymenoptera. (Borrar 1960). 

CQ..ECTA: 

Al ser infestada una penca de maguey en el ápice la mitad, -
se torna marchita o amarillenta, además se presentan manchas negras y uno o 
más ori fieles, se observa la entrada obstru!da con goma cristalizada en el -
enves. La penca afectada se corta cerca del orificio obstruido para que qu,!!_ 
de a la vista una (s) galPría (s) de color rojizo u ocre en caso de no loca
lizarse la larva se continúa cortando poco a poco hasta encontrar a el o (.les) 

gusano (s), llegándose a descubrir hasta 7 larvas por penca, pero solo uno -
en cada galería. Se extraen y se van depositando en algún recipiente. Esto 
se hace a partir de los meses de junio a agosto, de marzo a mitad de abril -
(Gusano de Cuaresma) y de Septiembre a Octubre en Otunba, Hidalgo. Pero en 
Milpa Alta solo se hace rte Mayo a finales de septiembre cada año. 

Actualmente el número de magueyes se ha reducido enormemente, -
ya que han sido sustitu!dos por nopales y en consecuencia los actuales magu,!!_ 
yes son cuidados con esmero por sus propietarios para obtener aguamiel, no -
permitiendo, que alguna penca presente alguna lesión. Otra causa de la dis
minución de estas plantas hosped~ras del gusano Aegiale (Acentrocneme) herpe 
riaris. K. está relacionada por la excesiva demanda de pencas para elaborar 
la famosa barbacoa, de la cual subsisten un gran núnero de los actuales habi~ 
tes de esta area de estudio y más específicamente en Villa Milpa Alta. 
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Por los factores antes señalados, la obtención de gusanos blan
cos ae maguey se ha vuelto lllJY difícil, tendiendo a ser su consumo cada día 
más esporádica y probablemente en proceso de extinción. Cuando se desea ob
tener y consumir estos gusanos, son encargados a los distribuidores foráneos 

de pulque que proceden del Estado de Hidalgo. 

PREPARACION PARA CONSU-0 

Después de colectadas las larvas, se depositan directamente al 
camal o sartén en donde se freirán en manteca o en su propia grasa, cuidando 
que adquieran la consistencia dorada que indica estar listos para su inges-
tión, acompañado con tortillas y verduras como: rabani tos, lecroga y salsa o 
guacamole al gusto. Su sabor característico es el de chicharroncitos. 
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FAMILIA a:lSSIJll\E 

Es una familia muy pequeña, CUY'JS larvas son barrenadaras de la 

madera de encinos, (quercus spp.) Algarrob:>, Olmos (Alnus sp) :,- otros mu

chos ári:oles deciduos y plantas herb.1ceas. Su ciclo de vida se ;:uede exten

der por muchOS años, alcanzan un tamaño de 0.5 a 18 nm. de l.al:go caro larvas, 

6 de 5. O a JS nm. de p.mta a p.mta de las alas en las ilerrbras adultas, las -

alas anteriores soo de color café claro finarrente reticuladas con franjas -

pr6xinas al borde libre y otra en la parte media, anbas de color amarillento 

o manchadas con muc:i1as pecas redondas de color café oscuro a amarillento, -

mientras que las alas posteriores es tan meros maochadas, El macho mide 14 111n 

de l.aJ:go por 22 nm. de ancho, las antenas son plurosas • se les dJserva vol"!l 

do desde dicienbre sdJre los plantl:os de maguey, ~ fil:'l2!. El Cínico ejem-

plar de esta familia encontrado M Cossus redteroacheri. H. llamado conun

nelte • dtilocuile ". 

los hueros de ~ redtn<bacheri. H. recien eclosionadDs miden 

mil!metro y medio, aparecen fonnamo grupos de 5 a 12 nuevecillos recubier

tos oon una substancia g:JnDsa. De los cuales anergen las larvas de color -

blanco oon un lil)erO tinte rosado, las que se introducen en la base de la -

penca en don:le se alimenta y desarrollan, de tal manera que cada 12 O 14 -

~s efectaan una nula, aUl!Bltanlo de tamaño y color, cuamo se presenta la 

tercera nula miden 5 ans. La larva presenta 13 segmentos distribuídos de la 

siguiente manera: 3 para el t6rax y 10 para el alxbnlln, todos los segrrentos 

son de color cann!n pronunci<rlo. (J\noona 1931) 

La parte ventral presenta dos franjas longitudinales de cerdas -

sim1!tricanente dispuesta. Eh los 3 segmentos todcioos en la cara ventral -

un ¡:ar de patas oon 111mErosas cerdas y teiminard:i en una uña, los seg¡rentos 

abdaninales 3a, 4ª, 54 , y 6ª tienen un par de saklcpatas, la boca con un l.!, 
bro, llBll:un y un par de rnandíliulas; piezas quitirosas laterales con bordes -

en dcn::te se distinguen, cinco dientes grames y gran cantidid de dientecillos, 

en la inserción de la manilb.tl.a se ~tran las antenas y a los ooetados -

seis ocelos. 

Las orugas cavan galer!as desc<nlientes en los tejicX>s internos -

del maguey, llegando a :invadir el cuello en dorrle se localizan las orugas o -

larvas adultas. 
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CDLECi'A. 

Afirmaciones nechas por algw>:>s nativos del área de estudio, de~ 

de hace algunos años ha sick> dificil enoontrar algunos nague~'eS infestack>s -

oon gusaro IOjo o chilocuile, l!stos últimoS se cbtienen al ir seccionando el 

rre¡olote o cogollo, es¡:eciu..lmente en la época de lluvias, y particularrrénte -

en el rres de agosto y principios de septiati:>re, 1ipoca en que energen del ~ 

llo e indican el inicio del tmceo del mismo. Su presencia es detectada al 

ct>servar una o varias pencas con manchas IOjizas, café oscuro, 6 áreas secas 

en el erM!s 'i la punta amarilla, No se tienen antecedentes de cuidack>s o cr~ 

deIOs de las larvas colectadas,desp..és de extraídas del maguey. Por lo que -

para consunir los en alguna ocaci6n especial estos son llevados a esa zona ~ 

jo pedido hecho a los distribuió:>res foráneos de pulque o a personas proced":!)_ 

tes del Valle de Apam del Estad:> de Hidalgo, curum es la 4'oca. 

P<lll'AAACIOO PARA SU OJNSl.Ml. 

Ia fanna de prepararlos es la misira que para el gusano blanco de 

naguey y consumirlos de la misre forll'a. Estos organisnos por su oolor y sabor 

tan peculiar a1gwlas personas los muelen en el m:ilcajete oon ctúles anch:ls o -

de árbol, cond:ilrentad::i con pimienta. 
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FAMILIA HEPIALIDAE. 

En esta familia, el núnero de especies aproximadas es de :ioo, las 
cuales están representadas en varias regiones, siendo mayor su distribución 
hacia la región australiana. 

Los insectos de esta familia por su organización interna como ex
terna son los más primitivos, situación verificada por la distribución de -
los testículos en el macho y la constitución de una cadena ganglionar con -
tres ganglios torácicos y cinco abdominales. (Costa lima 1945). 

Las alas son aJ11)lias, la cabeza peque~a, las antenas cortas y las 
partes bucales mal desarrolladas, cuerpo, patas y alas a veces peludas. Las 
larvas son conocidas como barrenadora de raíces, aunque se les considera de 
poca importancia económica. 

En algunas especies los adultos vuelan rápidamente durante el día, 
mientras que otros lo hacen en el crepúsculo o el anochecer, (Costa Lima -
1945). 

Dentro de ésta familia la única especie encontrada fué: Phassus -
triangularis. E. 

La larva de esta especie fué encontrada barrenando el tronco del 
arbol conocido como "tepozán", Buddleja ~· tSll'bién se le localizó en los 
troncos del arbusto denominado "Jarrilla" Senecio Salignus. L. de flores -
amarillas en panículas y que florece en mayo. Como regla observada en los 
ruestreos, esta larva prefiere el tronco principal especialmente en donde -
se ramifican las ramas. 
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COLECTA: 

La planta denominada "jarrilla" a pesar de sus rultiples usos lg_ 
cales, se le relaciona con la presencia de otros insectos comestibles, como -

son los escameles o tehtlames, propios del área de estudio, especialmente OJ"!! 
do la planta está floreciendo en el mes de mayo. Pero a la vez es un hosped.!:_ 
ro de la larva de Phassus triangularis. E., en donde se encuentra barrenando 
la parte más gruesa del tronco de este arbusto y su presencia es detectada -
por la acumulación de aserrín en la entrada de la galería, en donde es conte
nida por una capa de seda en la parte más externa. El número de individuos -

encontrado por planta van de 1 a 3 a lo máximo. 

La forma de colecta seguida por los nativos de los pueblos de la 
Delegación (Santa Ana Tlacotenco, San Pablo Oxtotepec, San Salvador Cuauhten
co, San Pedro Atocpan, San Bartola Xicomulco y San Antonio TecomitlJ.. consis
te en buscar en los troncos de la Jarrilla y Tepozán, acumulamientos de ase-
rrín el cual retiran para que quede descubierta la horadación limpia v de di! 
metro aproximado de 1 a 1.5 cm. con una profUndidad variable de acuerdo al e.§_ 
tado de crecimiento de la larva. Se introduce al interior de la galería agua 
potable con un popote natural obtenido de la planta herbácea llamada comúnmeD_ 
te "acahual" Bidens pilosa ver. bimucronata o con un popote de plástico. Se 
espera unos segundos y a lo máximo un minuto, y aparece la larva intentando -
salir de la galería, para extraerla se le clava la punta de maguey o se deja 
que éste organismo muerda una varita de otra planta y se da el jalón para sa
carla de la galería. 

PREPARACICJ>I PARA SU CONSLMJ: 

Después de colectada la larva es asada directamente en el camal 

o sartén para que se frían con su propia grasa, para ser consllllidos con tort,! 

!las calientes y acompa1'1ados de alguna salsa según el gusto. 

PRCPIEDAO ATRIBUIDA: 

En Santa Ana Tlacotenco se le considera de utilidad medicinal P! 
re las anginas, al ser mezclada esta especie con tomates o con mantequilla y 

untada interna o externamente a nivel del cuello. 
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l::sta familia es la segunda mas nunerosa del orden lepidq>tera con 

cerca de 1230 especies dist:riouidas desde ~co hasta canadá. IU:tlos de los 

pirllidos son mariposas algo fr.'lgiles. Las alas anteriores ron alargadas o -

triangulares a:m el cubib.Js dividido en cuatro ¡:mtes y las alas posteriores 

estan .usualmente juntas justamente, y opuestas paralelarrente a la -

célula distal, los palpos labiales esMn proyect:ada.s frecuentel""1"\te, por lo -

que son llamadas "nariposas Ivcicu:las". (llorror 1960) • 

Las ha!iJras adultas ovopositan sd:>re la penca de rq>al, en grupos 

de JO a so huevos dis¡:.iestos en farm> regular, al eclosionar ~tos, nacen las 

larvas que fonnan colooias sd:>re las perv;:as y se protegen con una mlla de -

seda. Ientane\te estas larvas avanzan al .interior de la penca hasta llegar a 
la parte central, afectando al tejicb l.eOOso. 

Ias larvas miden aproxi¡nad¡siEnte de 3 a 4 an. de .latgi tud, son de 

color blanquEc:l.no, ciltndricas, cabeza praninentes, 6 ocelos, con tres pares 

de ¡:seubpatas aba:minales; son aoerrinDs llarl::enadoras ya que se aliltentan de 

los tejidos y fibras internas del tallo en dende hacen una galería J111Y anplia 

foonardO una ra,ua:lad de 2 an. de di4netro por 8 cm. de longitud, ab<W::anlo -

la parte central de toda la penca e inclusive extsxl1endose a otras rencas o 

bil!n a teda la planta. 

turante toda la ooche se escucha claramente el roer del tallo P"2 
cb:icb por las larvas, que pennanecen en· sus galerias, durante el d!a es p:is.:!:_ 

ole oooervar algunas lai:vas asanarmse por la hoquedad.La llnica especie de ~ 

ta familia localizada en el área de estu:l.io fui! la larva de Laniifera ~

!!!!!!_. D. llamada o.'.JlllROOilte "gusano del nopal" SU CDOS\llD ful\ d>9ervado en -

loe puebloe de san Antonio Tecomitl y San FrallC1sco 'l.'ecD>cpa. 

a:ux:TA. 

Estas l&:vas se encuentran barrenanb el tallo de los n:ipalee leñe_ 
ros, siendo detectada su presencia por la gran cantidad de eio:retas que caen -

del iq>al al suelo, dando la aparieroia de aserrin, asi caro el caracterlstioo 
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sonido que emite al estar barrenanOO el interior del tallo. 

La nanera de extraer las larvas, es cortando con un machete el ta

lle afectad> y abrierdolo por la mitad = cortes transversales o longitudina

les, dep:isit:ard:> los gusaoos en hojas de maíz o en un recipiente y trasladar

las al cbnicilio del cairpesino. 

PREPARl\CICll PARA SU o::NSH). 

EKtraidas las larvas, se asan directarrente en el a:mal o bilm en -

un sart6l con un poco de manteca o aceite hasta que se ooren: cuando sen inge

ri<X>s ctirect:amente tienen un sabor a papas fritas, en otras ocasiones se cxins.!:! 

men capealas con huevo y acnrpañadas con alguna salsa. 
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ORDEN CDLEOPTERA 

GENERAL lDADES 

Este orden es el mayor de todos los insectos, calculándose -
300,000 especies y más de 200 familias. Estos insectos presentan metamor
fosis completa y aparato bucal de tipo masticador tanto en larvas como a04 
tos. La característica especial, que lo distingue de los demás insectos, 
es la transformación de sus alas anteriores en élitros duros o al menos, -
resistentes, que protegen a las finas y delicadas alas posteriores y gene
ralmente, también al abdómen. Las alas posteriores están plegadas a lo -
largo y ancho, pero pueden ser desplegadas rápidamente y permiten a estos 
insectos, un vuelo no nuy rápido, pero si de bastante alcance. La mayoría 
de ellos son terrestres, algunas familias habitan en agua dulce, viven so
bre las plantas o en su interior (Forster 1977). Atacando el canbillll o la 
parte central de los árboles, otros taladran las raíces y los tallos de ªE. 
bustos. La mayoría de los cerambicidos son considerados cOOIO plagas fore~ 
tales, que atacan a las especies de hojas caducas y coníferas. (Metcalf -
1974). 

Familia Cerantiycidae. Sus cuerpos son alargados y cilíndri-
cos, midiendo de 1.25 a 5.0 cm., en ocasiones están coloreados, rayados y 

manchados¡ las antenas son largas especialmente en los machos. 

Tarsos con cuatro segnentos, siendo el tercero bilobado y por 
debajo en forma de cepillo. Protóra~ y cabeza generalmente son más angos
tos que las alas, el pr irrero presenta una o más espinas marginales en cada 
lado, el segundo segnento doblado hacia abajo. Las alas generalmente par! 
lelas en sus lados cubriendo el abdómen completamente desde arriba. Algu
nas veces son concavas en los lados o angostas hacia atrás. ltJchas espe-
cles son de color café o negro, frecuentemente con algunas manchas o ben-
das contrastadas de color blanco, amarillo o rojo, formadas frecuentemente 
por pelos finos acostados. 
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La alimentación de los adultos se basa en el follaje o corteza 
tierna de las plantas. Las larvas tienen la cabeza redonda, barrenan la m~ 
dera sólida de los árboles, su tórax esta hinchado y son completamente ápo

das. El estado larval tiene una duración de varios años, prolongándose por 
espacio de 10 a 20 ams algunas veces en la madera seca. Las especies co-

mestibles representativas de la familia son Arhopalus rusticus L. y ~-

giognatus spinosus N. que son ingeridas como larvas. 

Las larvas son cilíndricas y alargadas, de color blanco cremo
so, con una cabeza redondeada y plana de color negro, con varios pares de -

espiráculos en los segmentos abdominales y apodas. Provistas de mandíbu-

las sumamente fuertes, con las que taladran sus galerías, e incluso en mad~ 
ras muy duras. Oe tamaño variable alcanzando hasta ocho centímetros de lo!), 
gitud. 

Generalmente los adultos no tienen ocelos aunque los ojos com

puestos están bien desarrollados. Caso inverso aplicable a las larvas, las 
cuales tienen un pequeño grupo de ocelos en cada lado de la cabeza. Las C.9, 

xas de las patas posteriores aplanadas. 

La mayoría de ellos taladran o barrenan el cambium o la parte 
central de los troncos, algunos barrenas las raíces y los tallos de arbus-
tos como el sauce (~ ~). 

COLECTA 

Las larvas de Arhopalus rusticus. L. y Aplagiogriatus spinosus 
N. llamados conúnmente "gusanos de los palos" se obtienen del interior de -

los troncos podridos de pino (Pinus ~). Estas larvas son localizadas en 

la madera, por las numerosas galerías que hacen y los detritos que van acu

mulando otras de ellas, dando la apariencia de aserrín y cuya presencia es 
tomada en cuenta por las personas, para encontrar estas larvas. 

La colecta de estas especies la hacen los comuneros o pastores 

cuando se adentran al monte a realizar sus actividades cotidianas. Obtenle!:', 
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do estas larvas la mayor parte del al'lo y durante los meses de enero y más -
frecuentemente en febrero y marzo, localizándose su conslJTIO en los doce po
blados que integran la Delegación Política. 

Durante la colecta se encontró un fuste barrenado por setenta 
larvas de Arhopalus rusticus. L. en una superficie de 60 cm. de largo por 
30 cm. de ancho y 20 cm. de profundidad, en un tronco que tenía 60 cm. de -
diámetro por 

0

4.20 m de largo, lo que da una idea de su alta reproducción en 
la madera de pino. 

Respecto a la especie Aplagionatus spinosus. N. llamados tam-
blén "gusano de los palos", gusano del huejote o del plrul. Se extraen de 
la madera barrenada de los árboles de Sauce "huejote" y de Schinus molli. L. 
"Plrul" de la misma forma y con el auxilio de una hacha o machete. A pesar 
que los árboles estén en pie o derribados. 

El conslJTIO de esta especie se observó en los pueblos de San A!]. 
tenlo Tecomltl, durante los meses de junio y julio. 

PREPARACIDN PARA SU CONSLMJ. 

Las larvas obtenidas son asadas directamente en el camal o sa! 
tén, e ingeridas en tacos acampanados de alguna salsa según sea el gusto. 
Su sabor es parecido al chicharrón de harina. 

Familia Curcullonidae. Generalmente pueden ser reconocidas -
por su pico, que no es más que la prolongación de la cabeza, la cual conti! 
ne un juego completo de partes bucales masticadoras. Al final del mismo, -
las antenas son acodadas y clavadas. El pico es delgado, algunas veces muy 
largo, esta estructura capacita a los adultos para alimentarse debajo de la 
epidermis de las plantas, en cambio a las hembras les sirve para hacer una 
cavidad para los huevecillos. 

El tamal'lo de las especies incluidas en este orden fluctúan de 

-100-



1.25 a 0.3 cm de largo, excepto algunas especies que llegan a medir 5.0 cm 
de largo. Son de colores opacos, principalmente café o negro, con pecas -
blancas, amarillas o rojo. La pared del cuerpo muy dura. El cuerpo se ha
ce angosto hacia adelante, cubiertos con pelos cortos acostados o escamas, 
planas, formando marcas de color. Los élitros de las alas de apariencia r~ 
gasa, abarcando la parte dorsal del abdómen en forma muy c~leta con fému
res hinchados. 

Las larvas, son típicamente encorvadas, blancas y de cuerpo -
suave. Encontrándose las siguientes especies incluidas en esa familia. Sci 
phophorus acupunctatus. G. llamada "botiga, chatita, metzonocuili", ~-
sius spinolae V. comúnmente llamada picudo del nopal. Ambas larvas segmen
tadas, carecen de patas abdominales, su cabeza es oscura, de tamaño varia-
ble alcanzando algunos organismos colectados, has ta . 80 cm de longitud en-
centrándose en la parte central del maguey o nopal, siendo característicos 
la presenda de una o varias galerías en el cogollo o parte central. Sien
do su ciclo de vida aproximadamente de 50 a 90 días y con 4 ó 5 generacio-
nes. 

Las especies de Sciphophorus acupunctatus G. Metamasius spino
lae V. son más abundantes en las épocas de lluvia (junio y julio), localiz.!! 
dos en magueyes improductivos o nopales viejos. 

COLECTA 

Las personas que consumen las larvas de la especie de S. ~-
punctatus G. obtienen estas de los magueyes que ya han sido capados o están 
improductivos, los cuales son trozados con un machete y auxiliado con una -
barreta. Oe los cuales recolectan manualmente las larvas enterradas en el 
cogollo del maguey y depositadas en algún recipiente para lavarlas y trans-
portarlas a sus hogares. Mientras que las larvas de Metamasius spinolae. V. 
se extraen de los nopales, utilizando un machete para cortar y trozar las -
pencas y de igual modo se extraen las larvas de la planta. 
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PREPARACION PARA SU CON5LMJ 

Las larvas tanto de S. acupunctatus. G. como de Metamasius ~ 
~ V. son lavadas y colocadas en el camal o sartén para freir las con su 
propia grasa o bien se les adiciona un poco de manteca o aceite. Ya fritas 
se ingieren en tacos, ac~aMados can una salsa o bien se capean con huevo. 
Su sabor es semejante al de las habas tiernas pero asadas. 

Familia Dytiscidae. Es una familia de habitat acuático, cuyas 
especies son de color negro o café, con patas aplanadas las cuales están C!:! 
biertas con franjas de pelos, éstas patas las eqilean como remos cuando es
tán bajo el agua, mientras que entre las alas se forma un espacio que es -
usado como almacén de aire. 

Tanto los adultos como larvas capturan otros insectos, pequeMos 
peces y otros animales como alimento. Los machos de ruchas especies tienen 
ventosas en los tarsos delanteros, que actúan como copas de vacío, para SO.§. 

tener a las hembras. La cabeza, tórax y abdómen están unidos lKli formemente 
en forma oval. Cuerpo aplanado, antenas delgadas y filiformes, patas post~ 
rieres atrás de la mitad del cuerpo. Al nadar reman con ambas patas poste
riores al mismo tie11"4Jo, con avance suave y uniforme en el ag.ia. Su tamaMo 
es variable. De 2 nm a 3. 75 cm de longitud. las especies consideradas co
mo comestibles en el poblado de San Antonio Tecomitle incluidas en esta fa
milia son: Rhantus .§.E!!?_, "necapales", Cybister explanatus, "Torito" y Tropis 
ternus tinctus" Mlbos conocidos como "torito" S. todas ellas de habitat - -
acuático e ingeridas en estado de ninfas. 

Ctl.ECTA 

La forma de colectarlas es la misma que se sig.¡e para las e~ 
eles del orden O:lonata ya ~ se colectan junto con éstas. 
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PREPARACION PARA CONSlMJ 

La manera de consumirlas también es la misma que se sigue para 
las especies del orden Odonata. 
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ORDEN DIPTERA. 

Es uno de los 6rdenes más numerosos de los insectos¡ 
sus adultos llamados moscas y mosquitos son importantes depreda

doras o par4sitos de insectos, algunos contribuyen a la poliniz~ 

ci6n de las flores. Las larvas se encuentran en diversos habi- -
tatsi alimentándose de plantas, viviendo en el interior de alg~ 

nos tejidos de la planta Cea.no en los hongos comestibles), mima~ 
do las hojas, produciendo agallas, barrenando los tallos o ra!-
ces, etc. Muchas especies consumen durante el estado larval, 
plantas y animales en descomposici6n. 

Las especies de este 6rden presentan un par de alas 
delanteras para el vuelo, similar a las de los himen6pteros y 

un segundo par de alas rudimentarias llamadas!1!lteres o balanci
nes caracter!stica de este 6rden. El cuerpo formado por la cab~ 

za la cual es muy grande, a veces hemisférica y esta adherida 
al t6rax, y en el mesot6rax sobrecuelga la base del abdomen lla
mada scutellum. Este abdomen es de forma variada con 4 o 9 seg
mentos. 

Las partes bucales son de forma variada, siendo de -
dos tipos, el picador y el chupador - esponjoso, no mastican, la 
mayor!a se alimentan de néctar o de materia orgánica líquida. 
Varias especies son depredadoras de otros insectos, otras succi~ 
nan la sangre de otros animales, este grupo de insectos es de me 
tamor!osis completa, las larvas diferenciadas de los adultos, 

son !podas y no tienen cabeza diferenciada. 

Dentro de este 6rden en el área de estudio, se loca
lizan dos familia• y dos especies correspondiendo a las siguien

tes: Familia Mycetophilidae con una especie no determinada taxo
n6micamente y la familia Syrphidae en donde esta considerada la 
especie Campylostoma sp llamado vulgarmente •gusanos de la pifta 

de maguey•. A continuaci6n ae describe la diagnosos de las fam! 

lias localizadas en el &rea estudiada. (Metcalf 1974). 
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FAMILIA MYCETOPHILIDAE. 

Son mosquitas delicadas de color oscuro u opaco, con 

espuelas en el extremo de las tibias, coxas alargadas y patas -
largas con ¿ o 3 ocelos, la probocis es corta, el t6rax arqueado 

y las antenas son largas. Se encuentran abundantemente en luga-

res húmedos. Este grupo es el más numeroso con alrededor de 600 
especies, la mayor parte del tamaño de los mosquitos, algunos mi 
den hasta 13 nun, o más de longitud. La larva de la mayoría de -
las especies viven en hongos, suelos ha.tnedos o vegetaci6n en de~ 

composiciOn, algunas son plagas de los hongos, otras son depred~ 

doras y algunos adultos se alimentan de flores. 

Las larvas colectadas dentro de esta familia no pu-
dieron ser determinadas hasta g~nero y especie, solo se determi
no la familia, puesto que no pueden obtener a los adultos. Gene
ralmente estas larvas estan presentes en los hongos comestibles, 

y ambos son consumidos en los meses de junio a septiembre. Por -

otro lado las larvas son suaves y blanquecinas, con una cabeza -

pequeña y diferenciada, su presencia indica a las personas de ~
esa zona, que dichos hongos son buenos y que estan en su mejor -

momento para ingerirse en conjunto. 

FAMILIA SYRPHIDAE. 

En este grupo hay cerca 1 de 950 especies, algunas muy 
abundantes. Los adultos frecuentan mucho las flores. Las larvas 
tienen habitats y apariencias variables. Muchas de ellas son de

predadores de áfidos, otros viven en nidos de insectos sociales, 
otros en vegetaciOn en descomposiciOn, sin embargo tambien se 
pueden encontrar en habitats acuáticos altamente contaminados y 

otros pocos se alimentan de plantas de cultivo. 

La única especie determinada para esta familia fue -

Campylostoma !!.i;!.· llamado tambi~n " gusano de la piña de maguey •, 
la que se encuentra barrenando el cogollo de magueyes improducti 

vos. ~l estado de desarrollo en que se consume es la larva esp! 
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cialmente durante los meses de septiembre a diciembre. 

Su distribución en la zona de estudio es muy limit~ 
da precisamente por el escaso ntlmero de magueyes que existen en 
esa localidad. 

COLECl'A Y CONSUMO. 

La forma de obtenerlos es muy sencilla, localizando 
un cogollo de maguey en putrefacción o improductivo se comienza 

a trocear con cuidado para no cortar las larvas que estan barr~ 
nando el cogollo. Se junta el mayor ntlmero posible y se ingie

ren asadas. 
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ORDEN HYMfNOPTERA. 

CARACTERISTICAS GENERALES. 

La palabra hymenóptera deriva de las voces griegas Hymen-mem
brana y pteron-ala es decir insectos con alas membranosas. 

Este órden es uno de los más numerosos pues comprende más de -
100,000 especies conocidas a la fecha, distribuidas en todo el mundo. 

Son insectos de cuerpo robusto o alargado, en ocasiones cubie_E 
tos de pelos. Con gran diversidad de colores que varían de café, negro, 
rojizo y aun con colores llama ti vos, brillantes y metálicos. De tamaílo 
variable entre 2 y 38 milímetros aproximadamente, se les conoce vulgar-
mente como avispas, abejas y hormigas. 

Los adultos presentan una cabeza bien desarrollada, con apara
to bucal masticador con adaptaciones para morder, lamer o chupar, ojos -
compuestos y ocelos por lo general presentes, antenas de diferentes for
mas filiformes, pectinadas, acordadas, clavadas, etc. (Sandoval 1981). 

Presentan generalmente dos pares de alas meirbranosas con vena
ción simple o compleja. El segundo par de alas se une al primero por m~ 
dio de una hilera de ganchos localizados en el margen costal, llamados -
"hamuli" (Sandoval 1981), facilitando así el vuelo tanto de avispas como 
abejas. Sin embargo, en las hormigas las alas solo están presentes en -
los reproductores para el vuelo nupcial; concluido este acto, la hormiga 
reina se posa en el suelo para desprenderse de sus alas y enterrarse de
bajo de algún fragmento de roca para formar una nueva colonia o funda- -
ción. 

El abdómen tiene seis o siete segmentos visibles; el primero -
fusionado con el tórax y el segundo alargado, formando una cintura lla"'! 
da peciolo. En las hembras el ovipositor está modificado y alargado. 
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Los Hymenópteros son insectos con metamorfosis corrpleta u holE_ 
100tábola. Larva típica se componen de una cabeza, bien desarrollada, 
tres segnentos torácicos y nueve o diez abdominales. Esta larva es absE_ 
lutamente diferente al adulto va pasando por sucesivas trudas, constitu-
yéndose posteriorrente en un nuevo estadio llamado Pupa, la cual perman.!:_ 
ce inmóvil y a través de una última truda, pasan a formar el !mago o lnseE_ 
to adulto. 

FAMILIA FORMICIDAE 

Los insectos de esta familia tienen una vida social perfecta-
rente organizada y se conocen como hormigas. Sieq:ire hay una casta obr.!:_ 
ra áptera, además de machos y hembras aladas. Frecuentemente son poli-
mórficas existiendo individuos de diferentes tamaños y formas en la mis
ma especie. Su alimentación lo conforman del néctar de las flores de d.! 
versas plantas, las excreciones azucaradas de los pulgones, semillas y -
frutos. (Metcalf 1974). Mismas que transportan en el buche las obreras, 
hasta el hormiguero en donde alimentan a la reina, a otras compañeras y 
a sus crías, y solo una pequeña parte es digerida por ellas mismas (Cañ.! 
zo 1967). Así tanbién se ha observado que existe intercantilo de all100n
tos y secreciones glandulares, a lo (Forster 1977) denomino trofolaxla. 
Mientras que la reina excreta ciertas substancias que son apetecidas por 
sus hijas, las cuales lamen y cuidan aquellas, cazan otros insectos y r~ 
cogen granos (Cendrero 1971) para transformarlos en glucosa y harina de 
almid6n (Forster 19n). Aunque en otras ocasiones consumen los restos -
de otras hormigas e incluso a 'sus propias larvas en caso de apuro. (Cañ.! 
zo 1967). 

Las partes bucales son masticadoras pero efectúan una gran va
riedad de funciones tales como usarlas en: pelear, construir nidos, tran! 
portar jóvenes, ll~iar el cuerpo, deshierbar, etc. Las antenas están -
fuertemente acodadas con un primer segmento truy largo, cabeza, tórax y -
abdómen bien separados, el tórax es el más delgado de las 3 reglones. La 
parte hinchada del abdómen (el gaster) adheridos al tórax por un peciolo 

delgado y corto, es el rasgo característico de la familia, el l:IMnaño es 
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variable de .2 a 1.8 cm. de largo. 

El apareamiento es anual, generalmente se efectúa después del 
primer aguacero fuerte, lo que permite el incremento de htJT1edad atmosférico 
y ocasiona que las hembras y machos alados, plenamente desarrollados, salgan 

de los nidos y efectúen el vuelo nupcial en enjall'bre. Tras la unión sexual, 
el macho perece y las hembras al posarse en el suelo, se quitan las alas y 
buscan alojamiento bajo alguna piedra o arbol, en donde la hembra fundadora 
hace su celda o cámara real, y se dedica a ovipositar para producir las ctn:~ 
ras. Mismas que ayudarán a la cría de estas y las forrajeras, además de la 
reina (Ramos, et. al 1986). Y a partir de ese momento se dedica a comer y 
poner huevecillos, cuya producción suele durar de 10 a 15 ai'los, dependiendo 
del tipo de alimentación. Por lo que su fecundidad es tal que, se ha cons.!_ 
de rada que una colonia puede tener un peso de 2 gr. a 20 kg. y el consumo -
de biomasa y energía supera en la mayoría de los ecosistemas al de los ver
tebrados. (Ondarza 1979). 

Las especies localizadas para esta familia fueron Llometopum -
apiculatum. M. llamada cOllÚrnente. Tehtlames o escameles y Mymecocystus ~ 
lllger W. denominadas Xocovino o vinitos, estas especies son hormigas que -
se ingieren en el primer caso, en estado inmaduro (huevo, larva y pupa de -
reproductores) y en estado adulto en el segundo caso respectivamente. 

La especie Llometopum apiculatum. M. hace sus nidos generalme_!l 
te bajo piedras, magueyes, nopales, abajo de los troncos de pirul o encinos, 
en cuyo interior, en los meses de marzo y abril se están desarrollando los 
estados inmaduros de las hormigas que van a ser machos y reinas alados. En 
estos meses principalmente en semana santa la proporción de huevos es ruy -

baja predominando los estados de larvas y en menor cantidad las pupas, las 
que son sacadas de los nidos en esta época del al'lo, para su consumo y/o ve_!l 

ta. 

Respecto a Myrmecocytus melliger. W. estas hormigas presentan 
mandÍbulas con siete dientes, ojos pequel'los ocelos grandes y prominentes, -
pelos erectos ásperos y numerosos. Su tamal'lo es de 4.5 a 9.0 1m1 ( Creigh-
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ton 1950). 

Estas hormigas tienen una marcada preferencia para hacer sus -
nidos en suelos de color café oscuro del tipo migajón arenosos (Garduño 

y Portillo 1984), la entrada a este puede ser identificada por una ac~ 
!ación de piedrecillas al inicio de una hoquedad de aproximadamente -
de B mm. de diáiretros de donde se aprecia el entrar y salir de las "fo-
rrajeras diurnas" de cabeza rojiza y abdómen oscuro, siendo característ.!_ 
co su rápido desplazamiento sobre la tierra. (Allred and Cole 1979). 

Otra forma de reconocerlas es posible al oprimir una forrajera diurna e!'. 
tre los dedos y percibir un aroma como a lima. 

CO..ECTA 

Las personas dedicadas a sacar la "huevera" como algunos les -
llaman, toman CCJllJ referencia, el momento que comienza a florecer el ar
busto llamado "Jarilla" Senecio spp. como indicador para iniciar la bús
queda y extracción de los estados irmaduros de Liometopum apiculatum M. 

Siendo necesario que la persona conozca los hábitos de esta especie de -
insecto, ya que para encontrar en primera instancia el nido hay que se-

guir los caminos que hacen las obreras , las cuales se extienden hasta -

más de 400 M2 cada camino, siendo necesario localizar el cruce de 4 cam.!_ 
nos para poder localizar a poca distancia la entrada del nido que puede 

estar bajo una roca (s) maguey, pirul y con menor frecuencia debajo de -

nopales o encinos. La manera CCJllJ reconocen los nativos la entrada al -

nido es observando la acumulación de pelo ti tas de tierra muy ~as 

a la gran acumulación de hormigas que salen del ori ficto cuando se les -
sopla, llegándose a percibir el olor característico de esta hormiga. 

Localizando el nido se comienza a excavar quitando las rocas -
con picos y barretas y siguiendo las galerías internas las que pueden -

llegar a una profundida a veces de 20 cm. hasta 1.50 m para encontrarse 
con una especie de esponja llamada trabécula hecha por las hormigas con -
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tierra masticada por sus mandíbulas. Se extrae la trabécula lo más com-
pleta posible y se sacude en un ayate, ya que entre las trabéculas se en
cuentran los estados irvnaduros del llamado escamel o tehtlames. Ensegui
da de preferencia con ramas de pirúl o de otra hierba se quitan las horm.! 
gas obreras que tratan de llevarse los estados irvnaduros de regreso al n.! 
do, mientras que otras hormigas atacan a la persona que está sacando la -
trabécula, mordiéndola con sus mandíbulas por todas las partes de su cuerpo, 
que generalmente están desnudas, aunque su mordedura es poco dolorosa y -

no provoca más que una pignentación oscura en la piel. Como consecuencia 
de la expulsión de un líquido cáustico (por contener ácido fórmico) al e~ 
tar mordiendo. (Cailizo 1967, Forster 1977). 

En los caminos que conducen al nido y dentro de estos se encue!l 
tran unos ácaros de color rojo intenso llamados "fueguito". Los cuales -
fueron reportados por cuadrillo 1980, como Lepisma sp de la familia Lepi~ 
midae. 

Obtenido el tehtlame o escamel algunas personas los vuelven a -
tapar nuevamente con ramas secas de gramíneas y pencas secas de nopal pa-. 
ra facilitar a las hormigas la reconstrucción de la trabécula, la que en 
muchas ocasiones se rompe cuando se extraen los estados inmaduros. Poste 
riormente la cavidad se cubre con piedras grandes para que al próximo ai'lo 
regrese la persona a volver a sacar la huevera de tehtlames. 

En varias ocasiones al ir buscando algún nido de "tehtlame, es
camel o huevera de hormiga", observe como algunas personas abrían los ni
dos para dejarlos destapados. A lo que la gente de la zona comenta que -
ésto, provoca que se espanten las hormiguitas y carrtJien de lugar siendo -
muy difícil después localizar el nido, en otras ocasiones no se espantan 
las hormigas, si no que en la noche o en la madrugada siguiente los coyo
tes llegan y terminan por destruir el nido. Por lo tanto no todos tienen 
el cuidado de conservar los nidos. 
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C().1ERCIALIZACION 

Aunque la mayoría de los que sacan la "huevera de la hormiga" -
de Liometopum apiculatum. M. en dicha zona lo emplean para autoconsurno f.!!_ 
miliar, también existen personas que lo venden a sus vecinos año tras año 
y en ocasiones lo ofrecen por la calle como sucede en San Lorenzo Tlacoy!! 
can. En donde vive una señora que entrevisté, la cual se dedica a vende_!: 

lo como se ha señalado. En 1985 costo de la lata de sardina (un cuarto -
de kilogramo aproximadamente} conteniendo escamo! tuvo un valor de$750.00 
a $ 1,250.00 en 1986 costaba $ 3,000.00, en 1987 valía $ 5,000.00 y en el 
año de 1988 costó $10,000.00. Esta señora de una edad aproximada de 55 -

años obtiene el escamo! o Tehtlame con el auxilio de sus hijos y según r! 
lata esta actividad es una herencia de familia, que data desde la época -
de sus bisabuelos. En Villa Milpa Alta otra persona se dedica a sacar la 
"huevera" en la época para venderla posteriormente en algún restaurante -
de San Angel, o. F. 

PREPARACION PARA SU CONSl.MO. 

Los "tehtlames" o "huevera de hormiga" es consumida tal y como 
se extrae del nido, teniendo un sabor a piñón. Otras veces son capeadas 
con huevo, o bien fritas con cebolla, ajo y chiles serranos picados, en 
mixiote compuesto, con salsa verde, con hongos, en forma de tamales y en 

quesadillas. En una ocasión cerca del pueblo de Chicacuac Texcoco, Edo. 
de México, una persona me comentó que la huevera la ponía a secar, la ~ 
Ha y la guardaba para las grandes ocasiones, en donde la mezclaba con -
el pulque para hacer un "curado" de escamo!. 

Esta especie de hormiga ha sido semidomesticada por los habi-
tantes de otros Estados como el de Hidalgo. Aunque en esta zona el "ma

nejo" de los tehtlames es producto de una herencia de sus antepasados ya 
que era objeto de un culto especial que hasta la fecha perdura especial
mente en el poblado de Santa Ana Tlacotenco, en donde se puede escuchar 
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y apreciar un canto y una danza dedicada a esta hormiga, el día de Santa 

Ana, el 26 de julio de cada año. 

A continuación se detalla tal culto, narrado por el Sr. Carlos 

López Avl!a. Recopilador, narrador y profesor de Náhuatl en dicho pobla

do. 

DANZA V CANTO EN HONOR A TEHTLAME (HORMIGA .QUE DA HUEVERA) 

Liometopum apiculatum. M. 

Todas las festividades náhuas giraban en torno al cultivo del -

maíz por ser la base de su alimentación ya que permitía la sana conviven

cía entre los diferentes pueblos. 

Era costumbre que en las festividades, el representante del PU! 

blo anfitrión invitase a los pueblos vecinos. Llegada la fiesta del pue

blo, los invitados no llegaban con las manos vacías, sino que llevaban -

consigo ricos manjares (en los cuales destacaba la huevera de Liometopum 

apiculatum. M.) "tehtlames, escamel o huevera de hormiga", para agradecer 

la invitación. 

Los manjares (complementados con tortillas, pulque, frutas, "te.) 

eran llevados por seis doncellas (que representaban los cuatro puntos car 
dina les el cenit y el nadir), partía el pueblo junto con las doncellas y 

en el tramo entre un pueblo y otro no faltaba algún salteador que robase 

el· manjar. Cuando esto sucedía se mandaba una comitiva para dar aviso -

del robo al jefe del pueblo anfitrión: cuando al fín, ambos pueblos se -

reunían, se efectuaba un juicio para dar con los salteadores. Todos los 

sospechosos eran presentados ante las doncellas hasta que se daba con los 

verdaderos culpables, los cuales eran azotados como castigo y se les ~ 
jaba no volver a reincidir, después de ésto continuaba la fiesta. 

Es importante mencionar que en todo el trayecto todo el pueblo 

incluyendo las doncellas interpretaban un canto y una danza en honor a -

las hormigas productoras de tan rico manjar, los cuales se describen a -
continuación:. 
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CANTO A: 
TZITZICA : Tehtl-.. 

Atzcatz!tzinti ha ha ha 

Cama neii mica ha ha ha 

Xochitepanco 

Xochi tepanco 

ha ha ha 

ha ha ha 

Atzcatzitzinti ha ha ha 

Tleontoiiaizque ha ha ha 

Tonihtolizque ha ha ha 

Tonihtolizque ha ha ha 

Atzacatzitzinti ha ha ha 

Tlaoii ticoncuazque ha ha ha 

Totlatleol tlaxcal ha ha ha 

Totlatleol tlaxcal ha ha ha 

Atzcatzintzinti ha ha ha 

Tlaoii ticonizque ha ha ha 

Xoco ili ha ha ha 

Xoco ili ha ha ha 

Traducción: 

Hormiguitas a donde van la la la 

donde van la la la 

Vamos al jardín la la la 

Vamos al jardín la la la 

Hormiguitas la la la 
Que van hacer la la la 

Vamos a bailar la la la 

Vamos a bailar la la la 
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Hormiguitas la la la 

Que vamos a comer la la la 

Tortillitas de maíz la la la 

Tortillitas de maíz la la la 

Hormiguitas la la la 

Que vamos a tomar la la la 

Bebida agria la la la 
Bebida agria la la la 

O A N Z A 

la vestimenta es la siguiente: 

Mujer: falda de lana con bellos y coloridos bordados 

Huipil, también bordado 

faja 

Cordones 

Rebozo de lana 

H.Jaraches 
H.Jacal (el cual puede llevar alimento o frutas). 

Hombre: Calzón de Manta 

Camisa de Manta 

Zarape de lana 

Sombrero de palma 

Huaraches 

Huacal 

-115-



DENSIDAD DE NIDOS POR AREA. 

Considerando la i~ortancia histórica de esta especie de insecto 

comestible, su valor nutritivo (contenido de proteínas, digestibilidad) su 
alta aceptación gastronómica, demanda y su elevado precio que está alcan-

zando, se consideró necesario conocer el número de nidos por unidad de - -
ares en la localidad de San Antonio Tecomitl, haciéndose un cuadrante de -
200 x 25D m. para saber cuantos nidos existían. 

Se encontraron 5 nidos en el área señalada, registrándose los s.!_ 
guientes datos: Lámina No. 1 

tünero de 
nidos 

II 

III 
III 

IV 

V 

f'UERD DE NIDOS EN Lt4 AREA DE 200 POO 250 ~TRDS. 

Localizacion Distancias entre nidos 

Bajo rocas 60 lll!tros al nido II 

Bajo rocas 65 lll!tros al nido III 
Bajo roca firme 40 lll!tros al nido III 

Bajo pirul 60 metros al nido IV 
Bajo pirul 130 metros al nido V 
Bajo roca 90 lll!tros al nido V 
Bajo plrul 125 lll!tros al nido 

La orientación de todos los nidos si~re fue con exposición Su-

roeste. 
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NIDOS POR UNIDAD DE AREA 

IKA?ECOMITL.MILPA AL TA 

l.Sn11n<11 

117 

SIMBOLOGIA 

f Pirul 

-f. MOQUtJ 

1' Nopal 

;j:· Jarillo 

+ Copulln 

.-a....... Cultivo 

•..:::a. .. Nldodot"°""IQ' 
..• (IA, ••••. YJ 

~~, Roca 



COLECTA DE LAS HORMIGAS "XDCOVINO" O "VINITO" 

Respecto a la especie Myrmecosystus melliger. W. Estas hormigas 

son colectadas principalmente por los nii'los, en los meses de febrero y mar 
zo de cada ai'lo. La entrada al nido es fácilmente reconocida por su amplia 
abertura y el entrar y salir de las obreras "forrajeras diurnas" de cabeza 
color rojizo y cuerpo oscuro ( Allred and cole 1979). Se comienza a exca-
var en la tierra preferentemente de color amarilla o café oscuro tipo mi\@ 
jón arenoso (Gardui'lo y Portillo 1964), hasta encontrar la primera piedra a 

una profundidad de 30 cm. y debajo de la cual se encuentran las "hormigas 
del vino". Aunque como reportan Gardul'lo y Portillo 1984, se pueden encon
trar hasta 5 cámaras con hormigas "vino" o "xocovino". Colectadas estas -
hormigas les presionan el abdómen, para extraer la sustancia azucarada CO!l 

tenida en esta parte y es recogida en un frasco para ingerir después su -

contenido. 

PRCf'IEDAD ATRIBUID!\. 

Existe la creencia entre algunas personas, que la sustancia azu

carada extraída del abdómen de las hormigas "xocovino", es útil para ali-
viar los malestares de la garganta o el escorbuto de los nil'los. 
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FiU-IILIA APIDAB. 

En esta familia se incluyen las abejas, las cuales 

son de tamaño considerable, con una vida social altamente des~ 

rrollada, ojos peludos y sin espuela~ en el extremo de las ~~ 

bias posteriores. L~s obreras tienen canastas de polen en las 

patas posteriores. La reina carece de estructuras recolectado

ras de polen y no secretan cera. La abeja de miel Apis ~ 

fera. L. fOe introducida al continente americano desde los tie~ 

pos de la colonia. 

Los generes Melipona ~ y Triqona ~ algunas ve

ces sou incluidas en esta familia, las que anidan en cavidades 

naturales de rocas, suelo o árboles, ~stas avispas usan la ce

ra mezclada con tierr~ y resina para construir su panal. 

La reina de Apis mellifera. L. se aparea una sola 

vez con varios machos y puede vivir de 3 a 5 años estimandose -
que dicha reina puede producir hasta 1,500,000 huevecillos y pu~ 

de tener 100,000 larvas vivas a la vez. Por otro lado los esper

mas reci~idos en el apareamiento son retenidos vivos en el rece~ 

táculo seminal de la reina determinando el sexo de la progenie y 
permitiendo a los espermas que se unan a algunas c~lulas femen! 

nas originando a las hembras. Mientras que los huevos sin fecun

dar daran origen a los machos zánganos, que son de cuerpo m&s a~ 

enes, que las obreras, sus ojos se unen en la parte superior de 

la cabeza, carecen de estructuras recolectadoras de polen y tam

poco secretan cera, concluida la @poca de enjambre son expulsa-

dos de la colmena por las obreras y mueren por inanición. La foE 

maci6n de los enjambres es debido al envejecimiento de la reina 

y en otro de los casos, al surgimiento de una nueva reina en la 

colmega. lin ambos casos la reina vieja que se encuentra en la co! 

mena, junto con numerosas obreras, abandonan la colmena. 

Las obreras realizan las siguientes funciones en la 

colmena: 
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Recolectar el alimento y n~ctar de las flores, cons

trucción d~Á nido, alim~ntar a las larvas destinadas para las -

reinas, larvas obreras y de zánganos, las futuras reinas comple

tan su desar~ollo a los 15.5 d!as, las obreras a los 21 días y -

los zánganos a los 24 días. Además cuidan a la reina, la alime~ 
tan, cepillan su cuerpo con sus lenguas, evaporan el agua del 

nectar, limpieza general de la colmena, resguardan el nido de -

lo~ enemigos, mantienen la temperatura de la colmena durante el 

invierno, al formar un racimo en el centro y abanican las alas -

para generar una temperatura de 94° Fo sea 34.4ºC (;tetcalf) ---
1974). 

La anica especie presente de esta familia en el &rea 
de estudio fu~ Apis mellifera. L. en estado silvestre, encontrau 

dose los panales en las noquedades de los sauces viejos o piru-

les. 

COLECTA. 

La dnica forma de obtener la miel o las larvas es, h~ 

ciendo hume con hierbas secas y verdes para espantar a las abejas 
y ~oder arrancar el panal adherido a las cavidades de los árboles. 

FORMA DB CONSUMO. 

Obtenido el panal de Aeis mellifera. L. se extraen -
las pupas de las celdas para ingerirlas crudas, aprovechando la 
miel contenida en ~ste. 

FAMILIA VESPIDAI:;. 

·rodas las especies de avispas en estado adulto es tan 

~revistas de bandas de color amarillo sobre negro 6 caf~ obscuro, 
son picadores severos, en su mayor!a miden de 12 a 25 milímetros 
de largo aproximadamente, m~s o menos robustas con cinturas del

gadas y pueden ser reconocidas por la primera c~lula discoidal -
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muy larga. 

Los miembros de este grupo son avispas sociales, 

semisociales ó solitarias. Algunas difieren de las otras por 

haiJer desarrollado castas est~riles conocidas como obreras,

las cuales son hembras castradas por desnutrición y que viven 
con la reina, realizan trabajos domasticos para toda la colo

nia, pero no tienen descendencia propia; son aladas como la -

reina, pero mas pequeñas. 

Los adultos son principalwente predadores aunque 
existen algunas que se alimentan de n~ctar u otras soluciones 

azucaradas, como mielecillas o el jugo de frutas maduras. Las 

larvas son alimentadas dia a dia por las obreras, al princi-

pio con soluciones azucaradas, posteriormente es a base de -

carne de insectos que capturan diariamente siendo por lo gen! 

ral dipteros y larvas de diferentes insectos, que mastican -
parcialmente antes de darselas a las larvas (Forster 1977). 

Los nidos estan construidos de celulosa y madera 
interperizada que son mezclados con saliva. Las paredes exte

riores del nido 6 celdas individuales para las larvas estan -
hechas del mismo material y construidas generalmente en posi
ción vertical. Los nidos son anuales pues ningan individuo v! 
ve en el por m4s de una temporada; las hembras recien nacidas 

invernan en las ranuras de los arboles, estando el nido compl~ 
tamente abandonado antes del siguiente verano (Sandoval 1981). 

Dentro de esta familia la anica especie localizada 
fue Polybia occidentalis nigratella. B. conocidas como avispas 

de las cuales se consume su miel y los estados de larva y pupa. 

Colecta.- Los panales se pueden encontrar en los -

encinos, (Quercus spp.) tejocotes (Crataegus mexicana • M.et.S.) 
y magueyes (Agave spp.), principalmente, en los meses de septi

embre a diciembre. Ya que es en el transcurso de ésta época que 

son mas abundantes los panales. Estos son obtenidos en la madr~ 
gada, antes de que salga el sol, ya que como dicen los nativos 
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11 los nueden agarrar dormidas". Siendo transportados a sus casas 

•i ~~-'·.," de plástico para depositarlas en las puertas de las -
.. 1J.smas, las dejaban crecer hasta alcanzar un tamaño considerable 

"grandes" ( 30 a 50 cm de longitud por 3U cm de diámetro) • Algu-

nos de los emjambres al ser transportados de un lugar a otro, -

abandonan el panal, mientras que otros se adaptan por la gran -
variedad de flores existentes en las casas. Existe la creencia -

de que por alg!ln disgusto o pena de sus propietarios la·s avispas 
avandonan el panal, situaci6n que aprovechan los nativos para -

consumir las larvas y pupas y miel del panal desalojado. En --
otras ocaciones cuando requieran la miel ahuyentan a las avispas 

con numo y de esta forma la obtienen junto con las larvas y pu-
pas. 

FORMA DE CONSUMO. 

Durante el consumo de los panales solo es aprovecB~ 

da la miel y las larvas, estas Oltimas se ingieren directamente 

extraídas de las celdas. Durante los meses de septiembre y has
ta finales de diciembre, las larvas ingeridas tienen un sabor 

a piñ6n. 
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e o N e L u s l o N E s 

De 1 os resultados de esta investigación en la Oelegación Política 
de Milpa Alta, D.F., se concluye lo siguiente: 

38 insectos son comestibles, de los cuales: 25 son de habitat
terrestre, representando el 65. 78 %, y 13 especies son de habitat acuático 
las que representan el 34.22 % del total de insectos. 

De los organismos localizados en el área de estudio los más co~ 
sumidos en toda la Oelegacián son: los tehlames (Liometopum apiculatum.M.), 
los gusanos de los palos (Arhopalus rusticus.L. y Aplagiognatus spinosus. 
N.), los gusanos del maíz (Heliotis ~· 8 y 5podoptera frugiperda. A. )y las 
hormigas del vino xocovino (Myrmecosystus melliger. W.); mientras que las~ 

más especies son específicas de cada lugar. 

El orden más numeroso y con mayor distribución en el área de es
tudio, fue el de los lepidópteros con siete familias y nueve espec les. Las
especies: Aegiale (Acentrocneme) hesperiaris. K. gusano blanco del maguey; -
~ redtenbacheris. H. gusano rojo del maguey; Sciphophorus acupunctatus.
G. gusano del maguey y Camplylostoma sp. gusano de la pina del maguye; - de -
los cuales las dos primeras corresponden al orden lepidoptera, la tercera al 
orden coleoptera y la última al orden díptera. Todas estas especies se es -
tán reduciendo aceleradamente por el cambio del uso del suelo sustituyeno la 
vegetación natural de plantas crasicaule y rocetófila (nopales y magueyes) -
por grandes extensiones de cultivos de nopal, el incremento de pobladores, -
que demandan nuevas áreas de cultivo y aunado a lo anterior la creciente y 
constante demanda de pencas de maguey para elaborar la típica barbacoa. 

El gusano blanco de maguey ha disminuido por la escasez de ma~ 

yes, cuyo cultivo y distribución era iruy ""'1lia, a la vez que era utilizado
COl110 retenedor de suelo y controlador de la erosión, proporcionaba pul~, -
cuya bebida era de uso generalizado en el área de estudio y llegó a formar -
parte del salario de los trabajadores CM"Pesinos. 
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Los chapulines del orden orthoptera; jumiles, ahuautle y el ax!!_ 

yacatl del orden hemíptera, son consumidos como consecuencia de un comercio 
externo proveniente de otras áreas o Estados ajenos al área de estudio, es
porádicamente, sucede lo mismo con las larvas del gusano blanco y gusano r-9_ 
jo del maguey del orden lepidóptera; el insecto denominado periquito del a
guacate del orden homoptera es consumido exclusivamente en Santa Ana Tlaco
tenco, por la influencia de personas provenientes del Estado de Daxaca e -
Hidalgo, que inmigraran a este poblado. 

El total de especies de insectos que se consumen en estado lnf11!!. 
duro correspondieron al 76.34 l. Los cuales se distribuyen de la siguiente
manera: 

El 32. 72 % corresponde a las 18 especies ingeridas en estado de 
larva. 

23.63 % corresponde a 13 especies en estado de ninfa. 

El 10. 90 % arrojaron las 6 especies consumidas en estado de 

huevo. 

Y el 9.09 % representa a las 5 especies ingeridas en pupa. 

Dentro cEl orden Hymenoptera, la especie Liometopum apiculatum. 
M. (teclames), de amplia demanda en el área puede considerarse que se en -
cuentra semidomesticada, aunque su explotación en general no sea la adecua
da. Ya que no todas las personas que localizan los nidos y extraen la "hu~ 
vera o tehtlames" de estos, tienen el cuidado de conservar los tapados para
el siguiente ai'lo y explotar los nuevamente. 

El consl.fl10 de las especies del orden· odonata, tiende a desapare 
cer a causa de las alteraciones ecológicas de su habitat acuático. 

Las especies cEl orden arthoptera sólo son consumidos por las -
personas de edad avanzada y madura y en menor cantidad por los jóvenes. 
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De acuerdo a los aminogramas las especies Sphenarium purpurans
cens. Ch; Llometopum apiculatum. M; y Euchistus strennus. D. rebasaron el 
patrón F .A.O. 1973, en cuanto a contenido de Lisina, metionina-cisteina. 

15 especies de insectos tuvieron más del 50 % de proteínas lo 
que equivale al 48.38 %, mientras que otras 16 albergaron menos del 50 %. 

La especie acuática ~ sp tuvo la mayor proporción de pr.Q_ 

teínas, con 71. 14 % y la mínima cantidad fue determinada en la miel de ~ 
irelli fera. L. con 1, 36 %. 

Las especies acuáticas fueron las que tuvieron la mayor cantidad 
de proteínas, en comparación con las terrestres. 

De acuerdo con la estacionalidad de consumo, las especies coires

tibles se encontraron representadas de la siguiente forma: 

El 36.84 % equivalente a 14 especies, se consumen durante el ve
rano, 10 especies que representan el 26.13 % se ingieren en otoño, 6 insectos 
detectados en la transición estacional de invierno y primavera arrojaron el-
15. 78 %, las 6 especies ingeridas durante todo el año también representaron
el 15. 78 %. Y las 5 especies consumidas en la primavera les correspondió el 

5. 26 % del total de insectos encontrados. 

Las diversas actividades humanas como son: los asentamientos hu

manos, los incendios de pastizales, la explotación del bosque de encino para 
obtener carbón vegetal y la extracción de tierra de hoja, son actividades ªE. 
tuales de lenta acción pero que a irediano plazo repercutirán de alguna forma 

en este recurso aliirenticio y en el ecosistema, poniendo en peligro una pos,! 
ble pérdida, una fuente de proteínas de origen animal. 
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