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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es dar a conocer algunos aspectos 

de la biologia_ de anidación y actividad de pecoreo de Xenoglossa 

~ Smith· en San Gregario, Guanajuato (Municipio de CUéramaro), 

México la cual es uno de los principales polonizadores de cultivos 

"de -calabaza·. 

·El per.iodo de vuelo de X· .fY.l.Y.il abarcó de agosto a mayo, 

durante este tiempo se registro la actividad frente a una 

agrl!!gaCión-_de nidos y la actividad de pecoreo en parches de flores, 

se obtuvo información sobre la biologia de anidación, composición 

del.alimento para la cria, volumen y concentración do azucares en 

el néctar de las plantas visitadas, actividad diaria y estacional 

e interacciones con otros organismos. 

Los resultados de éste trabajo muestran que la arquitectura 

del nido de X· .f.!.l.lyji, presenta el mismo patrón descrito para otras 

especies de la tríbu Euccrini (Anthophoridea} como Tetralonia 

~ Rossi, ~ Q..J. ... [(_i!; ... il.i..§. Pérez. La actividad de pecoreo de 

x. !Y.lYft es crepuscular y ol.iqoléctica eG decir visita por 

recursos, plantas de los género ~r:!U...t.!l e l~· 
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UITRODUCCIOH. 

Las abejas pertenecen a la clase insecta y son conocidas por 

su complejidad en comportamiento e importancia biológica, 

fundamentalmente por su papel en la polinización (Borr~r ~ A.l., 

1976). Al igual que otros organismos las abejas se encuentran 

intimamente relacionadas con las plantas, particularmente con las 

angiospermas de quienes obtienen recursos indispensables como polen 

y néctar. 

Las abejas son insectos del orden Hymenoptera, el cual 

contiene aproximadamente 250, 000 especies {Snelling, 1981): se 

ubican dentro del suborden Apócrita y ol grupo biológico Aculeata 

el cual tiene como caracteristica presentar el ovipositor 

modificado en aguijón y una alimentación carnivora. Dentro de este 

9t;UPO se encuentran dos superfamilias Vespoidea y Sphecoidea que 

presenta taxones que cambiaron el tipo de alimentación de las 

larvas de hábitos depredadores al acopio de polen como fuente 

proteica (Fig.1). Se piensa que de Sphecoidea surgen el grupo 

Apoidea, donde se encuentran ubicadas todas las abejas,(Brothors, 

1975). 

Dada su importancia biológica y ecónomica las abejas han sido 

estudiadas desde diferentes puntos de vista: como el taxonómico, 

donde Michener (1944, 1965) a traves de diversos trabajos propone 

la clasificación moderna del grupo. Con respecto a la evolución del 

grupo, Michener (1974) establece dos grandes radiaciones de abejas 

(Fig.2). 
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Figuro 1 Oendrograma de la• fomltla1 de Hymenoptera Aculecr1a (de Brothers, 197!5) 
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Figura 2. Oandrograma que muestra las relaciones ~ntrc los 
principales grupos do abajas. Las lineas de descendencia tuoron 
subjetivamente determinadas. Los puntos negros rcprc.sentnn taxa 
en los cuales algunas especies viven en colonias parasoc1ales al 
menos en ciertos periodos: las barras cruzadas representan taxa 
que contienen especies primitivamente eusociales: las barran 
continuas representan taxa en los cuales todas las especies son 
eusociales: las {P) rcpronentan tribus totalmente parasitlcas 
( de Michencr, 1974). 



La primera radiación tuvo luqar en el Cretácico Medio, 

asociada con el desarrollo de las angiospermas de corola poco 

profunda como las de la familia Magnoliaceae; esta primera 

radiación dió or19eil a· las familias de abe!j_as de glossa (lengua) 

corta: Colletidae, Andrenidae, Oxaeidae, Halictidae y Melittidae. 

Una segunda radiación tuvo lugar en el Terciario asociada con 

angiospermas de corola profunda como las de la familia 

Scrophulariaceae y Cucurbitaceae, entonces aparecen abejas de 

glossa larga,. como: Fideliidae, Megachilidae, Anthophoridae y 

Apidae (Michener, 1974). 

Dentro del grupo de las- abejas· se -p·resentan niveles extremos 

de organización desde el solitario hasta el altamente social 

(eusocial), Wilson (1976) menciona que el nivel superior de 

organización se alcanzó mediante dos rutas la parasocial y 

subsocial. 

Las especies de abajas sociales han sido las mejor estudiadas 

en contraste con las abejas solitarias de las cuales se conoce muy 

poco acerca de su biologia y comportamiento. Un aspecto básico 

dentro de los niveles de organización es la biologia de anidación 

(conjunto de eventos que ocurren desde que las abejas buscan sitios 

para el nido, construcción del mismo, aprovisionamiento de celdas, 

hasta que emerge un adulto de la siguiente generación). 

La anidación, en el caso de las abejas, es muy diversa en 

cuanto a sustratos utilizados, contenido y estructuras. El tipo de 

nido esta íntimamente enlazado con el comportamiento tanto de 

especies solitarias como sociales. El suelo es el primer sustrato 
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utilizado por las abejas par~ la coristru·~·Ció;,'.·.·d'e- nidos (Maly~hev, 
1927) , con base en ia orient'acióri~: de.·\1a: _ ~~,l~"f·1a ~ Pr'irl.é1p·i¡1: ·de, -106. · 

nidos que las abejas constru~~n ~~· ~f:··~u~l~, ~f~'e·· ~-~;~~·~·~- d-~~i~:~~ en 

dos grupos: .- .· -_.-".: ·. ,~~.~::··:~-·.·:· .. 

1) Nidos cuya galeria principal e_s ·~erticar ·:;·cón '.·respecto"· al 

horizonte, este grupo a su vez puede Subdfvidii:se ~·~;-·--~). ~~~ja_;.;.·-·9u~/ 
anidan de manera aislada (un nido se encuentra separado de· otro) ,- 0

-

como algunas especies de la familia Megachilidae por- ejemplo 

Paranthidium ~ cresson (Malyshev, 1927); b) abejas que anidan 

formando agr-egaciones (abejas que construyen nidos muy cercanos 

unos de otros), a estas especies se le denomina gregarias (Linsley, 

fil;, ll•. 1952). 

Generalmente las agregaciones estan integradas por hembras no 

emparentadas que anidan cerca unas de otras; corno~~ 

(Cresson), ,a. ~ (Cresson) (Eickwort, 1981). En algunas 

abejas como ~ ~ cresson existe la tendencia de anidar 

cerca del nido materno lo que da como resultado agregaciones de 

individuos genéticamente relacionados (Malyshev, 1927). 

2) Nidos cuya galeria principal es horizontal. Dentro de estos 

podemos encontrar variación en cuanto a los sitios de anidación, 

que pueden ser monticulos (cúmulos de tierra fonnados por efectos 

naturales) o paredes artificiales (muros de adobo), en este caso se 

conocen especies de las familias Colletidae, ~ sp; 

Anthophoridae, Afil.h_~ sguamulos<l Dours y MC!gachilidae O!:>miil 

~ (Everaert, 1990). En cuanto a paredes naturales se cita a 

~ ~ Smith, como una especie que construye nidos sobre 



monticulos, ·(Malyshev/·1927). ·Otros sitios de anidación pueden ser . . . 

ramas' de _árba'ies' ~;_~~tal.{ os ;":d~ idédula suave''. madera dura 6 podrida, 

cavidadeá~.~:,~a~~~ai~S-,-~:ihga~~~,~~oc~Sos, .nidos de otras abejas, etc. 
. . 

LéÍ divei:s'idacf," de:·-1a's-_abejas en México es grande hay de 1589 

especi~s_: y ~15~· _gérie~~~~:_ (~y,ál~-li-Al·, 1991 In: Godinez, 1991); se 

encuentran representadas todas las familias, excepto Fideliidae 

conocida sólo para Africa del sur y Chile (Michcner, 1979). Una de 

las familias mejor representada es Anthophoridae, a la cual 

pertenece Xenoglossa .f..Y..lY.A Smith. Estas abejas son conocidas en 

algunos estados de la Repllbllca (Jalisco, Hichoacan, Oaxaca, 

Guanajuato, etc) como jicotes (Michcner y McGinley en prensa). 

considerando el número de especies de plantas visitadas por 

las abejas para colectar polen y néctar ( Linsley fil; ª1_., 1952 

y Free, 1970 y) se clasifican como monolCcticas cuando visitan sólo 

una especie de planta, oligolécticas cuando basan su alimentación 

en pocas especies relacionadas taxonómica mente y pol ilécticas 

cuando visitan diversas especies de plantas. Una forma de saber el 

origen del polen colectado por las abejas es por medio de análisis 

palinológicos (Anexe 2). 

X· .t.Y..l.Yi! es una especie oligoléctica ( Linslcy Qt i\l., 1955; 

Hurd y Linsley, 1970). Sus nidos los hacen muy cerca de los sitios 

de cultivo, a una determinada profundidad y la galcria principal 

tiene orientación vertical, el suelo que eligen para anidar es de 

textura media en terrenos planos o ligeramente ondulados. x • .ú!.lY.il 

se distribuye desde el Sur de costa Rica hasta Arizona a lo largo 

del Pacifico, también se localiza en la región montañosa del centro 
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de México en bosques de pino. Los estados en la RePúbl~ca para los 

cuales- se ·cita esta especie son: Guanajuato, JalfSCo,<'.'Michoacán·, 
'' .· . · .. ,- .- - :.-:· ._ ; ~· ,:; ' -

_Q~ere~.~ro, Guerrero, oaxaca, Veracruz, Plle~la, -~_J,.a·xc-a18~y:~ EStado .de 

México. (Hurd y Linsley, 1970). ·.:;~: :• 

Por otra parte, las plantas de la faniili~ '.-~~~~-~-~~_i):_~~-e·~e; Son. 

predominantemente tropicales, ejemplifica~~s .:·por;· los conocidos 

melones, pepinos, sanaias, calabazas Y ,-Ch~Y-ot~~:-.: E~-~:U-rlá -familia de 

importancia económica y fuente alimenticia para el l{ombre (Heywooa, 

1978 In: Ayala tl Al.., 1988), por lo que gran número de sus 

uspecies están sujetas al cultivo. Las cucurbitáceas abarcan 

alrededor de lJO géneros y 900 especies (Jefrey, 1980 In: Ayala, 

1988). 

La familia cucurbi taceae está representada por varias especies 

y subespecies. La especie con la que se hizo el presente estudio 

fué cucurbita Q.QR.Q L, se distribuye desde el Centro hasta América 

del sur. En México se encuentran principalmenmte en el estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, 

Puebla y Michoacan. (Fig.J). 
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ANTECEDENTES. 

En X· .ñ!..lxsl la biologia de anidación y actividad de pecoreo 

han sido po.r-o documentadas, el ünico trabajo que se conoce es el de 

Linsley ~ !\.l.., (1955), donde cita aspectos como: la orientación de 

la galeria principal, presencia del recubrimiento y de túmulos en 

las entradas de los nidos no reutilizados, posición del huevo sobre 

el aprovisionamiento, posición de las heces, los sitios de 

anidación (rodeados de pasto relativamente denso), formación de 

agregaciones en áreas cercanas a los cultivos de calabaza y 

comportamiento de estas abejas, este trabajo fué hecho al suroeste 

de Acambaro, Guanajuato y Noroeste de Zinapecuaron, entre los 

bordes de los estados de Guanajuato y Michoacan. 

Con respecto a la relación planta-polinizador que pudiera 

existir entre el género Xenoglossa y el gónero cucurbita se han 

hecho varios trabajos uno de los más interesantes es el de (Hurd y 

Linsley, 1966 ab, 1969 In: Free, 1970), donde mencionan que 

Cucurbita ha alcanzado su máximo desarrollo en Mesoamérica: la 

distribución original de estas plantas se modificó después do la 

llegada de los primeros pobladores quienes desarrollaron e 

introdujeron especies de Cucurbita en diferentes partes del 

continente, lo cual colcide con la distribucion de la mayoria de 

las especies del género Xenoglossa. 

Wille (1985) dice que el tamaño de las abejas Peponapis y 

Xenoglossa presentan caracteristicas morfológicas y biológicas que 

las convierten en las mejores polinizadoras de Cµcurbita, debido a 

10 



' - '·. 

que los granos de· po~en °d_e · estas:_.P~ant:as ~~º"."~~arl~~s 
(90-150 µm)." 

Bernd (1972) menciona que· algunas abejas como~ terricola 

Kirby prefieren visitar- planta·s co~ ·aít-~s. "6on·~-e~t.·~~~-f~ñes~ de·. 

azúcares y poco volumen. Raymond (1979) sin embargo, dice -·que" la 

selección de las plantas por parte de las abejas no depende tanto 

de la concentración de azúcares y volumen del néctar, ya que 

también el nivel de organización al cual pertenecen influyen para 

dicha selección; encontró que abejas solitarias muestran 

preferencia por flores de corolas grandes y vistosas de simetría 

bilateral, mientras que abejas eusocialcs visitan generalmente una 

gran diversidad de tipos de flores, inclusive especies no 

polinizadas por abejas, es decir no muestran preferencia por flores 

de una simetria en particular. 

11 



DESCRIPCION .DE LA ZONA DE ESTUDIO • 
.. ::·-,'- · ... :·,· .. •, -

.. .•• ,é, -

Este_ ·-~~-~-bi~--~-- ~e :-:}~~¡-~~:e~/_ ~n: e1 poblado de San Gregario, 

.' 20 ~)~ :/1:~'~ 1:}:d~---~I~~:Í t~·d: ~-d~t~·- :,/ lOi~. 37 1 J a·11 ·:de longitud oeste (s. P.P. 
~ ~ 

.:cET~N~J.;';~:~~.?~f~'. ·san_~r~gorio se encuentra a 40 Km- al suroeste de la 

-·c1Uti'~dj:!EJ:..'.ifapuato~ ·.-Gtó.º y en el borde oriental de la sierra de 
. ·,' ' 

, PénjamO~ qÜe tiene elevaciones hasta de 2300 msnm (Fig.4). 

El clima registrado para la estación meteorológica más cercana 

(11-005 Agua Tibiar SPP, 1981) es (A)C(wO) (w)a(e), semicálido 

subhúmedo 1 el más seco de los subhúmedos; al temperatura media 

anual mayor de lBºC; cociente P/T menor que 43.2; régimen de 

lluvias en verano: por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia 

durante el mes más húmedo de la mitad caliente de1 año que en el 

más seco; oscilación anual de las temperaturas medias mensuales 

entre 7• y 14·c. La frecuencia de heladas es menos de 10 dias con 

granizadas de 1 a 2 dias al año (Garcia, 1988). La precipitación 

total anual en promedio es de 723.3 mm (SPP, 1981); (Fig.5). Se 

presenta una marcada estacionalidad durante el año. La época seca 

comprende los meses de noviembre a mayo, aunque al final de 

diciembre y principio de enero se presentan algunos dias lluviosos: 

la época hümeda va do junio a octubre, con los meses de julio a 

agosto con saturación de humedad (Fig.5). 

12 
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El tipo de suelo que existe en el área de estudio se divide 

en: cambisol ferrálico, vertisol pélico y Phaeozem háplico dentro 

de este último tipo de suelo se encuentra ubicada la aqregación de 

nidos de Xenogl ossa .f.Y.lYi1. El terreno tiene textura media suele ser 

plano o li9eramente ondulado, con pendientes menores al B\ en fase 

dúrica profunda (dúrica entre 50 y 100 cm de profundidad esto se 

puede encontrar al sur del arroyo del sauz), también se encuentra 

fase litica profunda con lecho rocoso entre los 50 y 100 cm de 

profundidad (Guzman y De Cserna, 1963). 

Desde el punto de vista geológico existen tres grandes 

provincias en la zona de estudio, cada una de ellas con origen 

particular y caracteres distintivos: La Mesa Central, El Eje 

Neovolcánico y La Sierra Madre oriental. san Gregario Gto. 

pertenece a la provincia geológica del Eje Neovolcánico. se 

caracteriza por presentar gran cantidad de fracturas y fallas 

asociadas al vulcanismo terciario y cuaternario. Existen rocas 

igneas y sedimentarias del terciario y cenozoico, asi como suelos 

de origen aluvial que han llenado las zonas bajas (Guzman y De 

Cserna, 1963). 

La vegetación de la zona corresponde a bosque espinoso 

abierto (Rzedowski, 1981) dominado por~ glandulosa, ~ 

.f...!.gy_fi ~' Pithecellobium ~' ~ farnesiana, ~ 

biuncifera, Stenocereus spp. y~ sp; con elementos de bosque 

tropical caducifolio (~ ~' ~ murucoides y ~ 

sp.) en las partes sur y oeste, en donde los arbustos no forman un 

estrato continuo y dejan mucho espacio, que en la época hümeda del 

15 



año se cubre de plantas herbáceas anuales, principalmente 

asteráceas arvenses y ruderales (:l. gr. 1ti.2!m.§ spp., ~ 

tenuifolia, ~ .ruü.irn, Helianthus ~' ~ 

tubaeformis, etc.). La zona central de las partes sur y Oeste están 

destinadas a la agricultura de temporal con cultivos anuales (maiz, 

frijol, sorgo, calabaza, cacahuate y garbanzo); mientras que la 

parte Este existe la agricultura de riego con cultivos anuales y 

semipermanentes, en la que además de las especies anteriores se 

cultivan alfalfa y trigo en invierno (Godinez, 1991). Actualmente, 

el bosque espinoso sufre una perturbación permanente ya que es zona 

de pastoreo, tanto de ganado bovino, caprino y equino; además de 

que en los Ultimes años los ejidatarios locales han tomado por 

costumbre vender la tierra para la fabricación de ladrillos, con la 

consecuente pérdida de suelo y vegetación. 

Cabe mencionar que para la región los cultivos de maiz y 

calabaza entran dentro de lo que se denomina cultivos de temporal, 

es por ello que ambos cultivos generalmente se encuentran 

mezclados, la especie de calabaza que ah! se siembra es Cucurbita 

lllU22 L., con sus diferentes variedades (sopoma, castilla, e india}. 

Dichos cultivos son de importacia económica para la gente del 

poblado ya que son utilizados corno complementos en su alimentación, 

asi de las calabazas se utilizan flores y frutos en estado 

inmaduro, otras de sus aplicaciones son la obtención de semillas y 

venta de frutos maduros para la elaboración de dulces. 



JOSTIPXCACION DEL TRABAJO 

A pesar de la diversidad de abejas solitarias, asi como· de su 

importacia económica y biológica, , éstas han sido poco estudiadas 

para México, particularmente en lo que se refiere a biologia de 

anidaci6n y actividad de pecoreo. El presente trabajo es una 

contribución al conocimiento biológico de Xenoglossa .fY.l.YS Smith, 

la cual es uno de los principales polinizadores de los cultivos de 

calabaza en San Gregario, Guanajuato (Municipio de Cuéramaro). 

Debido a los pocos trabajos que se tienen sobre esta especie, se 

desconoce cual es su importancia como polinizador. En algunos 

lugares del pais como Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero, etc., los 

cultivos de calabaza son relevantes económica y nutricionalmente, 

ya que forman parte de la dieta de los habitantes de estos lugares. 

De acuerdo con esto el conocimiento sobre aspectos de la biologia 

de anidación, comportamiento, actividad de pecoreo, en X· .fi1..lYi1 y 

otras abejas solitarias nos pueden dar bases 6 información para 

emplear esta especie y otras especies como polinizadorcs 

eficientes. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Conocer el comportamiento y bi~lo«:!'i~ ~~ .. ª~-~da_c;=-ión de 

Xenoglossa ~ Smith. 

Objetivos particulares. 

* Conocer la arquitectura y construcción del nido de X· 

.L'..IW!.l!· 

* Conocer algunas de las estrategias de pecoreo y 

comportamiento. 

* Determinar los recursos que explota, para la 

alimentación de la cria. 

• Valorar el volumen y concentración de azúcares del néctar 

de las flores que visita en San Gregario, Guanajuato. 

• Documentar la actividad diaria y estacional de X· ~ en 

San Gregario, Guanajuato, asi como su interacción con 

otros organismos. 
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METOOOLOGrA 

Trabajo de campo. 
,_ -· 

Este estudio se llevó a ca}::>o d,el 26 de AgoSto d.e 1990 al 2:6 de 

Mayo de 1991. Para éste trabajo' _se :localizó· uria agregación de 
. - . . 

Xgnoglossa í.Y.lY.A Smi th cuya exte-ñsfón fué. de: diez meti:-Os- -·cuadrados. 

El numero de nidos al inicio de .la temporada fue de- 109- (densidad 

igual a 10.9nidos/m1 )1 y de lJB al final .-(densidad igual -a ll.B 

nidos/m1 ) • La agregación se encontró sobre un terreno plano con 

pendiente ~e aproximadamente 7% can orientación suroeste; el lugar 

estaba 1 igeramentc cubierto de pasto corto y rodeado de arbustos de 

la familia Leguminosa ~ glandulosa Torr y ~ biuncifera 

Benth (uña de gato), en algunas partes el pasto era más alto y 

llegaba a tapar la entrada de los nidos. se seleccionaron dos 

parches de vegetación cercanas a la agregación sobre los que se 

hicieron observaciones de actividad, colecta de abejas, muestras de 

polen y fauna asociada. 

Para la descripción de la arquitectura del nido y biologia de 

anidación, (debido al avance en la arquitectura del nido, variación 

en el comportamiento de las abejas, a lo largo del periodo de 

actividad, época de floración de cucurbita llitl2.Q, etc.,) se dividió 

en tres etapas: la etapa inicial que comprendió del 27 de agosto al 

12 de septiembre, la etapa intermedia fué del 14 de septiembre al 

20 de octubre y la final abarcó del 12 de noviembre al 26 de nayo. 

Durante la primera etapa se sacó un nido cada semana obteniendo un 

total de cinco nidos para ésta. Posteriormente, en la ctap.:i 

intermedia se obtuvó uno cada dos semanas acumulando un total de 
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Seis rlidOs. En la etapa final se excavó un nido cada mes teniendo 

un t'otal de Cinco nidos. Para las tres etapas el mlmero total de 

nidos exc~va~_os .fué de 16, en cada uno se observó si presentaban 

monticulo·,- de ser asi, se media con un vernier la altura y diametro 

de ___ i_~<~-~~ra~~--~ Luego con un aplicador se introdujo a presión una 

solución :de yeso, de tal forma que al soplar se distribuyera 

'uñ-1fO-rneúiente en las paredes de las galerias. Después se excavó 

siglliendo el rastro de la galerias teñidas, anotandose las 

siguientes caracteristicas (Sakagami y Michener, 1962): 

Diametro de la entrada y de la galeria principal. 

Orientación de la entrada. 

Relación de la galcria principal con las galerias laterales. 

Posición y forma de las celdas. 

Contenido de las celdas (aprovisionamiento, huevos, larvas, 

u otros organismos) 

Paredes de las celdas y las qalerias (recubrimiento, 

aplanamiento). 

Profundidad de la galeria principal. 

Extension lineal de la galeria principal. 

Extensión lineal de las galerias laterales. 

Cada celda, se numeró y se anotó la profundidad a la que se 

cncontro, si se comunicaba con la galeria principal por medio de 

una galería lateral, se midió con una regla flexible la longitud de 
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esta 1llt~ma y se dibujó; si la celda se encontraba. vacia se 

guardaba -·en fra~scos de.· plástico con sus respeCtivos datos-, si 

tenian aprovisionamiento (polen o néctar)_ la celda se tapo con un 

·trozo de papel y se guardó en un frasco. Cuan~o las Celdas 

contenian huevos o larvas se sacaron con mucho cuid~~o . ~-recurando 

no moverlas, y se guardaron en frascos obscuros. Los trozos 

completos de las galerias que se sacaron se trclnspOi'tal:On al 

laboratorio en cajas de cartón para hacer las observaciones 

necesarias. También se formo una colección de adultos y estados 

inmaduros con la fauna encontrada en los nidos o cerca de ellos. 

Para la determinación de los recursos utilizados por las 

abeja~ en la alimentación de la cria, se tomaran muestras pequeñas 

de polen directamente de las celdas y de las escapas de las abejas. 

En cuanto a la actividad diaria y estacional de las abejas se 

hicieron observaciones a lo largo del dia frente a la agregación, 

con cinco nidos y se tomaron los siguientes datos: apertura del 

nido, hora de salida de cada abeja, hora de entrada, con presencia 

o no de polen y hora del cierre del nido. 

Los registros fueron tomados desde el inicio del periodo de 

estudio (27 de agosto de 1990) hasta que las abejas dejaron de 

estar activas (8 de diciembre de 1990) ; durante los primeros dias 

del trabajo que fueron los Ultimes dias de agosto, septiembre y 

octubre los registros se tomaron a diario cuando era posible y 

cuando no cada dos dias, para éste periodo se tienen 13 dias de 

registro sumando un total de 104 horas. 

En los meses de octubre y noviembre como la actividad 
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dismiriuy6, los· re'gistros se ·_tomarón cada quince dias, teniendo asi 

un _tó~al de tre's' diá:s de observación. 

En 105 .p8rches de flores se hicieron observaciones de 

c_omp~~t-a~¡~·rit~·:-~ ·~~trategias de pecoreo; se llegaba a la agregación 
':- - .---":'-,:"--_,_- -_· 

entre _5:20~-Y 6:00 de la mañana hora en que las flores de cucurbita 

-~---·estaban: -_abiertas, primero se contó el número de flores 

PiStilada:s y estaminadas, posteriormente se observó la presencia de 

hf'.!mbras o machos de X· ~ y se anotó el sexo de la flor sobre la 

que estaban, lo que hacian dentro, si colectaban polen y\o néctar, 

descansaban, se limpiaban, etc., como se llevaban a cabo estas 

actividades, como reaccionaban en caso de estar ocupada la flor por 

otro organismo y el tiempo que permanecian en la flor. Con los 

machos se estudió el comportamiento de territorialidad, para lo 

cual se midió la longitud del terreno defendido y se describió su 

comportamiento durante la defensa; las observaciones se hicieron 

mientras duro la floración de ~.~· que fuó de agosto de 1990 al 

octubre de 1990, teniendo un total de nueve dias de observaciones. 

También se rcalizarón censos de visita para determinar la 

abundancia de hembras y machos de la especie en estudio dentro de 

los parches de vegetación, éstos se hicieron cada hora durante ocho 

horas al dia, sumando un total de nueve dias do registro. 

Por Ultimo, para medir la concentración de azúcares del néctar 

de las plantas visitadas por Xcnoglossa ~ se utilizó un 

refractómetro con temperatura controlada (O - 50 Bix) y para medir 

el volumen se emplearon tubos capilares (micropipetas) de 25 micro 

litros. El método utilizado para la obtención del néctar fué el de 
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cosecha en pie, el cual consiste en medir," concentración ·y_ volumen 

del néctar por intervalos de tiempo segün :{·as~_:: necesid~~es -de~·, 
investigador (Eguiarte com. per.) •. Para eSte ·~rab~jo -'e1 ~,~c~~~ se 

tomó cada dos horas de las 6:00 AM a las 1a·~·oa.~-"PM. ·.Ten.Í.~nd~ ;un 

total de cinco dias muestreados para las :.dos: e~p·~·~i,·~~~~d¿, plB.ntas · 

más visitadas (Cucurbita rullU2 e ~ mUrucOiaGS) 
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Trabajo de_ laboratorio. 

Los ñidos fueron transportados para su estudio al laboratorio 

de Insectos Sociales Centro de Ecologia UNAM, para facilitar el 

m8nejo de las celdas se recubrieron con una mezcla de resisto! y 

agua, posteriormente las que contenían huevos 6 larvas se colocaron 

dentro de· cajas de unicel manteniendolas a temperatura ambiente. 

Parte de lo ejemplares de huevos y larvas de Xenoqlossa ~ 

Smith, que fueron colectados del 29 de septiembre de 1990 al 19 de 

mayo de 1991, se conservaron en solución de KHALE (70\ de alcohol, 

25% de ácido acético y 5% de formol) (Michener, 1974) para más 

tarde revisar su mor!ologia. El resto se mantuvó vivo. 

Con el aprovisionamiento se hicieron preparaciones permanentes 

utilizando como medio de montaje gelatina glicerinada teñida con 

Fushina ácida. 

En el laboratorio, se determinaron las especies de plantas que 

componen el aprovisionamiento, se contó el m.imero de granos de 

polen de cada especie, para cada muestra y asi sacar el porcentaje 

de cada planta y de esta forma conocer la abundancia de las 

especies para cada una de las etapas. Por otro lado también se 

hicieron preparaciones de heces de las larvas maduras de X· ..!.Y..l.YA 

las cuales ya habían construido su capullo. 



RESULTADOS 

ANIDACION. 

Los nidos de Xenoglossa ~ son construidos en suelos 

cercanos a los cultivos de maiz y calabaza •. 

a) Büsqueda de sitios de anidación. Durante el mes de agosto 

y primeros dias de septiembre se pudó ver a horas tempranas (6{00 

AM y 10:00 AM) algunas hembras de Xenogloss í.Y.lYil volando en forma 

rápida muy cerca del suelo y sobre áreas donde ya habla hembras 

construyendo sus nidos: además de que su vuelo era rápido con 

desplazamientos cortos paralelos al suelo, presentan también vuelos 

de suspensión durante los cuales inspeccionan una área pequeña del 

suelo. Durante este comportamiento la hembra, después de revisar 

cuidadosamente el lugar, se posa con frecuencia cerca de áreas 

despejadas (sin piedras y/o arbustos}, regresa a uno de los sitios 

antes inspeccionado y repite la revisión. Si el sitio resulta de su 

"agrado11 , empieza a excavar primero un agujero pequeño, saca la 

tierra ayudandose del tercer par de patas, posteriormente se coloca 

con la cabeza hacia la entrada de la galeria y asi permanece unos 

minutos, después se voltea y continua excavando la galeria. 

b) construcción.- Esta faceta consta de los siguientes 

eventos: excavación cte la galeria principal, laterales y de la 

formación de las celdas. En los meses de septiembre y octubre, se 

pudo observar la mayor actividad en construccion de nidos, durante 

este periodo fué más sencilla la localización de nidos no 

reutilizados, por la acumulación de tierra fuera de la entrada 

(túmulos). Al parecer la excavación de las galerias no es la única 
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actividad que las abejas realizan, sino que se alterna con el 

aprovisionamiento de celdas y el pecoreo de néctar. Aün cuando la 

mayor actividad de construcción fué en septiembre, es probable que 

inicie un poco antes y se continua hasta d.espués de octubre, pues 

es frecuente observar hembras colectando polen aün hasta diciembre. 

c) Arquitectura del nido.- se refiere principalmente a la 

forma del nido, número de celdas, posición de las mismas, asi como 

las medidas de cada uno de los elementos del nido (entrada, celdas, 

galerias principal y laterales, etc.). Esta especie no tiene 

preferencia por una orientación (Norte, Sur, Este u oeste) 

particular, pero si por una profundidad cuyo promedio es 62.86 cm 

(Tabla 1). En general la entrada de un nido nuevo tiene un túmulo 

de tierra alrededor del agUjero cuya altura oscila entre 1.5 y 2 

cm; en nidos donde la abeja tiene más tiempo de actividad (nidos 

viejos) el tümulo tiene forma de embudo y en la mayoria de los 

casos no existe. La entrada es de forma circular, aunque en 

ocasiones puede ser oval, con un diámetro promedio de 1.29 cm. La 

extensión lineal de la galeria principal es en promedio de 77.40 

cm, con ligeras curvaturas (Fig.B) y paredes sin recubrimiento. El 

diámetro de la galeria principal es en promedio de l. 37 cm, con una 

orientación vertical, las galerias laterales varian en número de 

acuerdo a las celdas, se encuentran en plano horizontal, sin 

recubrimiento impermeable y por lo general son cortas, con una 

extensión lineal promedio de 7.21 cm. 
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Tabla 1.- Arquitectura del nido para todo et per!odo de actividad 
y para cada etapa, 

DATOS GENERALES 1 
X (Cm) 1 5 (cm) ! (n) i 

Altura del tumulo 1.55 1 0.31 ! 12 1 

Clametro del tumulo 1,3 i 0.108 ' 12 i 
Ciametrodolaen1rada 1.29 ! 0.188 -~,-20--1 

Extenslon1inealdelaG.P 77.4 l~U 

~~~~:i~~~~a0~~~?----~· ~~Ó:~ 1 ~: 1 

ENxutmen
0

s,
0
1ond

0
11n

0
o
0
a
1
dlad

5
o G.L j 7.21 1 3~22 J 43 

;..,.,--~~~~=---- Fue variado luranta todo el perlado 
Altura de la calda ! 2 68 t O 89 ' ~ 
Ancho de la celda --i--~24 1 o: 17 1 44 1. 
Diameuo del operculo- \ 1 6~--,.-• 

~n.-ai~-T--66.2 1R"·'~~~:'A~ 
Profundidad lineal de la G.P -~ 13.2B-i"4¡· .--¡ 
Numero do celdas ! ______ =1 De 1 a 2 , J 

EGUNDA ETAPA 
ExieñSiOñ lineal do la G.P í ------as:-12-~,-24.65 / 7 ! 

~ddel~l---s&:-2s--,-, -7.29"!~ 
Extonsion lineal de""""iiGT! 7.97 J 3.62 J 22 
Numero de celdas -¡--- l De 4 a 7 1 

TERCERA ETAPA 

Extenslon lineal do la G.P .J. 99.5 ~ 15.5 l 
Profundidad do la G.P l 82.25 ¡ 2.77 1 
Ex1ension lineal G.L \ 7.67 1 0.98 l 
Numero de celdas _..._ 1 Do 13 a 15 l 

G.P = Galeria principal 
G.L = Galeria lateral 

X= Promedio 
S= Desviación Estandar 
n= NUmmo do nidos medidos 
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En la etapa inicial, los nidos construidos desde.los últimos 

dias de agosto y hasta los primeros diez dias de septiembre, 

presentan sólo una galeria principal la cual aparentemente es un 

~onducto ciego, que tiene en promedio 66.2 cm de extensión lineal 

y una profundidad promedio de 53. 5 cm. El nUmero de celdas fué 

reducido a una o dos celdas por nido, una se encontró al final de 

la galeria principal, teniendo únicamente polen de cucurbita rua:!Q., 

de color amarillo intenso y constituyendo un 100 \ del 

aprovisionamiento. Durante esta época, cuando se encontraron dos 

celdas una estaba en construcción y la otra terminada y con 

aprovisionamiento (polen y néctar) (Fig. 6). 

En la etapa intermedia, los nidos construidos durante 

septiembre y octubre, presentan una galeria principal que tiene una 

extensión lineal en promedio de 85.12 cm, una profundidad promedio 

de 66.25 cm. (Fig.7): el número de celdas es variado oscilando de 

4 a 7 por nido, a diferencia de la etapa anterior, en ésta se 

encontraron pequeñas ramificaciones lnterales cuya extensión lineal 

en promedio es de 7.97 cm. En cuanto al contenido de las celdas 

(Tabla 2) algunas tenian sólo polen de ~. ~ e lRQlnQ..!ll1 

murucoides, otras polen y néctar con huevos y/o larvas en 

diferentes estadios de desarrollo. Durante esta etapa la 

comunicación de las celdas con la galeria principal, es por medio 

de galerias laterales. 
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FIGURA 6. NIDOS DE LA ETAPA INICIAL. 
A. NIDO CON UNICAMENTE LA GALERIA PRINCIPAL. 

B. GALERIA PRINCIPAL CON UNA CELDA TERMINAL. 

C. GALERIA PRINCIPAL CON DOS CELDAS UNA EN 

CONSTRUCCION Y OTRA CON APROVISIONAMIENTO. 
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FIGURA 7. NIDOS DE LA ETAPA INTERMEDIA 

A. NIDO CON CUATRO CELDAS. 

8. NIDO CON SEi S CELDAS. 
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En la ·etapa_ ~inal ·1a concentración de: 'nidos 11-egó. ~·provocar 

la intercoiiección de. las gal~;¡·~s,-,--si~~~~- ~~-: ~c~si~~es dificil de 

distinguir un nido de otro. Los.nidos de, los meseS·de noviembre y 

diciembre~ presentari una_ ga.leria_ pr~nc~P~l eón -~~a ~,¡-~~n~~ón __ lineal 

en promedio de 99 ~ 5; cm y una profundidad promedio de 82. 25 cm, 

(Fig.8): el numero de celdas aumento de 13 a is por hido incluyendo 

celdas viejas. Al igual que en la etapa intermedia se encontraron 

galerias laterales cuya extensión lineal en promedio es 7.67 crn. El 

contenido de las celdas para el mes de noviembre fué variado (Tabla 

J), se encontraron larvas de Xenoglossa ~con una longitud de 

2.1 cm, sumergidas en el aprovisionamiento el cual se componía de 

polen y néctar. El polen de cucurbita t1Q12Q. e ~ murucoides al 

igual que en la etapa anterior, tuvó apariencia de masa, de color 

amarillo palido, en otras celdas se encontraron larvas de z, !..YlYA 

de mayor tamaño (4. 3 cm de longitud), envueltas en un capullo hecho 

de un material parecido al celofan, el capullo era de color castaño 

claro impermeable, en estas celdas ya no se encontró 

aprovisionamiento, únicamente contenian lo que llamaremos larvas 

maduras. En diciembre todas las celdas encontradas contenian larvas 

maduras. Para nidos de la etapa final el seguir las galerías 

laterales fué dificil, lo que nos hace suponer que después de 

aprovisionar las celdas y poner el huevo, la abeja cierra la 

galeria con un tapón formado con pequeñas bolitas de tierra y 

piedras pequeñas. En ocasiones fué posible observar a lo largo de 

la galeria principal los tapones y se pudierón localizar las 

galerias laterales y las celdas. 
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Contenido do las celdas durante las d1leren1es etapas. 

Tabla 2.- E1apa Intermedia. 

Fecha Nido N de celda 
Violas 

14-09-90 6 3 
29-09-90 7 o 
02-10-90 e o 
18-10-90 10 1 
20-10-90 11 o 

Tabla 3.- Etapa Una\. 

Fecha ;; de nido ;; de celdas 
violas 

12-11-9 12 3 
14-11-9 _J_~- 4 

1nma.= larva inmadura 
Mad.u larva madura 
L.de.in. =larvas do insectos 
P= polen 
N= néctar 

nuevas 

12 
9 

Nuevas 

1 
6 
7 
3 
6 

Larvas 
lnma.!Mad. 

o 1 2 
1 1 1 

1 

Contonldo 
Larvas Otros Amov. 
lnma. Larv.de lns. Polen PvN Vacias 

o o 1 o o 
1 1 4 2 o 
o o 4 1 2 
o o 3 o o 
o 2 4 2 o 

Contenido 
Otros Aprov. 

Nematodo IL.de lnJHonaos ITelaranas Polen lP v N IVacias 
3 1 3 1 1 1 o 2 1 o 1 o 
o 1 1 1 o 1 1 1 .l-9-::t= 1 1 L_ __ 
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Las ce.ldas son construidas ·generalmente :aL final. de las 

galerías laterales, el número máximo. dÉi~celdas·_que 'se' encontró: al 
,. . .··. '' ,, ·: .... -

final de estas fué de dos. La ·comuTI1c8.~i6n--entrS Úi.:,galé.ria· y -las 

celdas es por medio de un 'opér~ulo, .. el· c~~i; era· d~Simu~ado con un 

conjunto de bolitas de tierra ·6 cpi~dráS. pBC¡ueñ~S~ 

El opérculo tiene en prom~_~l~ .. -1. cm-~e diametro, su- forma es de 

espiral en cuyo centro queda un orificio que tapan con bolitas de 

tierra o piedras muy chicas. En un corte transversal de opérculo se 

pueden diferenciar dos estratos (si lo observamos de arriba hacia 

abajo) , el primer estrato está formado ünicamente con bolit~s de 

tierra pequeñas con Un diámetro de o.9 mm y una altura de 0.7 mm, 

posteriormente más abajo se encuentra un segundo estrato, formado 

por heces de la larva de Xenoglossa IY.l.Yll, que es de color amarillo 

con un grosor de 0.3 mm, (Fig.9). Las hembras generalmente 

forman las ·celdas con lodo aglutinado con secreciones salivares 

(Krombein 1.967). Las paredes de las galerias y de celdas son lisas, 

en él interior de las celdas se encontró un recubrimiento 

impermeable y transparente tipo celofán que corresponde segú.n 

Albans-gt iÜ· (1900) a Lactonas microcíclicas. 

Las celdas no tienen constricciones pronunciadas en la parte 

anterior, como en la mayoria de los anthofóridos, en general tienen 

forma elongada con una altura en promedio de 2. 6B cm, de ancho 

tienen en promedio 1.27 cm, son redondeadas en el extremo terminal 

donde es colocado el aprovisionamiento, éste es de una consistencia 

fluida en la parte superior y denso en la parte inferior, cubriendo 

sólo una cuarta o una quinta parte de la celda. 



d) Crecimiento y desarrollo.- LOS huevos de z.~, son de 

color blanquesino, hialino, - de superfi6ie-: lisá.; tersa y de 

apariencia hlimeda y brilfante. ~u f~'~a (FÍ.g-:-ió)-:~_e-~-~ ·a1a-fgada y 

curvada, con los extremos red.Ondeádos, cóó ·Uli: carien frágil. Las 

medidas del huevo oscilan ·entre- 0:-J y 0.-4-inm-de- 16ia"9itud 'y-'Uri ancho 

en su parte media de 0.1 -mmL:.Oentro de 1as celdas los hU~vos _se 

encuentran colocados en la parte superfor y central del 

aprovisionamiento, el cual es fluido en su parte superior'·y denso 

en la inferior; por su forma curvada el huevo_ -toca_ al 

aprovisionamiento por sus dos extremos (Fig.9). 

Larva. - El numero de estadios larvales no pu~o _ser establecido 

dado que no se obtuvieron el nlimero suficiente de ejemplares 

representativos para delimitar cada estadio. con loS- ejemplares 

colectados se hace una descripción morfológica q~B se .. '.pre~e_ntan en 

el Anexo # 3. 
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BOLITAS 
DE 

TIERRA 

---PARED DE 
LA CELDA 

JCM 

FIGURA 9. POSICION DEL HUEVO y APROVISIONAMIENTO 

EN LA CELDA. 
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o o.5 

1.0 MM 

FIGURA 10. HUEVO OE ~ f.!:!.!l@. 
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El capullo que contiene a la larva maduia, es de .color· castaño 
" - '· .. , 

claro, tiene apa~iencia de· celofan y es i?iPen;¡_eabie. -·51 observamos 

e1 capu110 vamos a encontrar- una·· caPa_··exterña 'sobre la cua1 se 

encuentran depositadas ·1as he~~s, en esta capa se pueden 

diferenciar do"s lamiÍlas, fo-rmadas por- un-conjunto de fibras; en la 

parte interna de la_- úl~ima __ lá~ina . se_ -distinguen una serie de 

flbrillas de color castaño claro, las cuales en la parte más alta 

y m~dia disminuyen en· nümero, esto es fácil de observar ya que 

permite·n-·e1·· paso· de luz; más abajo en lo que correspondería al 

siguiente estrato- sé distingue una pequeña proyección formada por 

un ·cúmuio de fibras, lo cual le da una apariencia de cupula, la 

constituyen seis capas apenas distinguibles, todas formadas por unn 

red de fibras, posteriormente en la parte más intCrna se encuentran 

cinco capas. Y por último abajo encontramos lo que corresponderia 

al cuerpo del capullo en sí, constituido por seis capas, en las que 

el. color varia da adentro hacia afuera primero se ven de color 

castaño obscuro y conforme se va avanzando el color se ve cada vez 

más claro alcanzandose a distinguir las fibras que lo componen, en 

su parte externa el capullo es liso, (Fig.11). Tiene una altura de 

2.3 a 2.5 cm y de ancho mide de 1.3 a 1.4 cm. 
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A 
1cm 

B 

FIGURA 11. CAPULLO 

A. VISTA EXTERNA (HECES REMOVIDAS) 

B. VISTA LONGITUDINAL 
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LOs : ~a:~~onE7~~>.~~""-.~.Pe~ore~:::~fu~ro_n ·~-_de~e~f~ad'os ol:ÍserVandO la 

activi-dad~'-de~;h~m6~~~'~-eri-~lb.-s -p~~é~as ~d~--fl~res -~a -10 largo- del-dia, 

d~!'a_nt'e -1-a-_ ~-~lnpo~~~da_·~--C~P~-~<~. :-1~~:-de-~bri~_C,ió~-' de~_fast;~-~~- ~~-S~i~~d~_S __ s~ 
_--o_ -,- -·- -- ~.,,, -

retomara: i8 diVfsj.óii -POr'--étaPa~-:y~--p1añtead~ eñ·.1a:·-~r:q~itectl_lr!3.·_.del 

nido. Pa;a la :~t~~-~ ¿·¡~a·r .~o- -~ué ;o~i~·{·~ -~egist-rar-_-1-a-_·:acti~idad de 
.- 'º- _. ""::·. '. ::- , ----~ ·_ - \ .- -._' . : . . . - . - --. _'. - . - o 

las cinco ~beja~ _e_l~i;;t~-d~Ét~: y~;--~~-'. l_~ -~~_éj_~ que ~~;r6spond~ricl al: __ 

nido_ -numero-· 2·~- qu~dó i-~activa--~ios,'.ÚitimoS-·:di8s- de;-'oCtubre;-: por lo 

que tln1camente se presentaran los resultados obtenidos p~ra las 

abejas d6 los nidos 1, 3, 4 y s. 

En la etapa inicial, 6 de septiembre de 1990, cuatro henbras 

(1, J, 4 y 5) fueron observadas bajo concliciones similares (un 

mismo dia, dentro de la misma agregación y en periodos muy 

parecidos de tiempo). Las primeras salidas se registraron entre 

5:40 y 6:00 AM; cerraban el nido entre 9:00 y 11:20 AM. El tie~po 

que tardaron en cerrar el nido después de la Ultima salida fué en 

promedio de 21 min. Por otro lado con respecto a los tiempos fuera 

y dentro del nido (Tabla 4) encontramos gran variación, lo que al 

parecer está relacionado con el avance en la construcción del nido; 

las abejas 1, J y 5 permanecen más tiempo dentro del nido, mientras 

que la abeja 4 está más tiempo fuera, trayendo aprovisionamiento 

(polen y néctar). 

Generalmente durante las Ultimas entradas las abejas llegan 

con néctar, después de las cuales cierran el nido, permaneciendo 
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dentro. El .. <número :proriledfo: de· .. -sai~d,as:" Para· ... 18 etapa, iriic,ial es 

aprox~m~dan\ent~·~·de .. :~~at_~o ;·.de .. estaa:- la. ~-~y-~~·~ª -~~ :';-~'r ·~~ol~~~ 

o~ranté i::i.~_átápa i~t8J:!Ei8dia:2 d_e octubre de 1990 (~abla 4a) y 

20_. de __ ~O_ctú~re ::~1990 (Tabla ·-4b) .- LaS horas de la prim~ra salida 

fU:erofi):iarCCidas a las de ·ia etapa inicial; estas oscilaron entre 

5:_50 y 6:35 AM. Sin embargo la hora del cierre del nido varió, 

siendo lo más temprano entre 7: 30 AM y e: 40 AM. El tiempo que 

tardaron en cerrar el nido fué mayor en promedio de 62 min., con 

respecto al tiempo total fuera y dentro del nido para las hembras 

l, 3, 4 y 5 disminuyo; a diferencia de la etapa anterior, en la 

etapa intermedia el número de salidas se incremento (4 a 6 salidas 

por abeja). Las salidas fueron generalmente por polen, por lo qua 

se esperaba que el tiempo fuera del nido aumentará pero no ocurrio 

asi. 

Durante la etapa final, 13 de noviembre de 1991, las abejas 

salen tarde en comparación con las etapas anteriores entre 6:30 y 

10: os A.M y no cierran sus nidos. El tiempo dentro del nido, es 

mayor que en etapas anteriores y el nümero de entradas con néctar 

aumentaron y las de polen disminuyeron (Tabla 4c). 
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f'alrones de pecoreo para cuatro nembras de.l._ lufva. 

Tabla 4.-(6-Sap-91). 

#de abeja Horas de observacion Tiempo luera det m_~1ompo denlfo del nido •C1orie del md '•de enlradas 

f---,--r.5"''4'°'S"°'am=-·""9o""1s'"'a"m,.-_,:,,93"m"'~-=-~-+¡4°'3-="~:~;.:!n. '.2s!1n. ;Bm~n. 184 !m. 112 m1n~ -~+! c~n t 

,_ __ ,_ ______ _,!~Cn_·•~l-+:--------+--J--+---~----.L~ 
;-~-i-=6"''º=-º a~m'----. ~""'''"'º"'ªm-'----'i--'19c.7;;-m~in~, -"9'-4 m.-'-i~n--'1'5"-7---'mcmc~-_,2=3 ~·n ·a mm. · 125 m1n 20 mm. -~3-==:I:j 
;---;------~"~"~·4l ___________ ,, ____ -'----------

,;__ ____________ ,_~~----_j ________ ~ 

5:40am-10:05am 149mm '4Sm•n. 17mm. 136m1ri 9m•n '70mm .41m•n ¡·-~~, 

f---+-------4'1(,~------~, __ ·_---+--,---------,-------' 
6.05am-9.30am l119mm.l4om1n 7m1n. :26mm.19'm1n ¡84mm.·1omm. n--·~ 
------~~!._J_____:·--· ------------~---_._, 

Tabla 4a.- (2-0cl-90). 

ti de aboja Horas de obsorvaclon1 T1ampofuaradel mdo • - T1ompodonlro del mdo !Cierre det nld ·"do enttadail 

f---,--+:-,-:-o---=~-1=--'-T-f-=.l..::X_1=-l-"S'----1bT-'------' X S ! T , c\p J c\n 1 
~~~!)am-8:07am. 61min. ¡1smm. Sm1n. ¡12mm. ¡4mln. !2mm. 59m1n. 1 4 ¡-o-1 

5:58 am - 7:30 am. 
(n•S) 

6.00 am - 7;50 am. 
(n•6) 

T• Tiempo total 
X• Tiempo en promedio 
S· Oosv1ac1on Estandar 

clP• con PO•e'1 

cln• con nOctar. 
n• Numero de entradas 
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Tabla 4b.- Patrones de pecoreo ae 4 hembras de.].; lul11a (20-0ct.-90} 

,, de abeja Horas de observac1on Tiempo fuera del nido Tiempo dentro del mdo Cierre del nld "de enuadas 

, -•'=--=-·-t-7" T ! X S T X S T C\p c\n 
~¡s:soam-6:30am. Jt3m1n.l1mm. 112mln. l12min, 1mln. 2min. i75min. 3 1 

f 3 !5:55am-8:0Sarñ. -~;·~~n. :12m!n. 
1
9min. ~~n. 12mln. 7mln. ~2-~ 

' (n•4l 1 . _J~c--'!o~~+-=-bc~-1~=--+-~-~-I 
! 16:35 am - 6:40 am. 30 m1n. 7 mm. .µ__rnin tª min 3 mtn. 1 min 167 mtn. 

1
s:59 am - a· 10 am. ~~-~~n:f14il1rnf;m1n i 14 mln. 5 min. 2 min. :sa mln. 

(n•4) --· 

Tabla 4c.- Patrones de pecoreo de tres hembras de X. lulYa (13-NOY-90). 

#de abeja Horas de observacion Tiempo tui;ra del nido 
T X 1 S 

10:05 am - 12:15 am. 17 m!n. 26 mln í8 mln. 
(n•3) ! 

6:45 am - 9:15 ilm. 68 mln. 17 m!n. 6 mtn. 

6:30am-10:05am. 134min 16min. l11mln. 

T • Tiempo 101aL 
X• Tiempo promodlo 
S• Oosviacion Eslandar. 

Tiempo denlro del nido 
T X s 

47 mln. 2Jmin. 1 mln. 

B2mln. 27 mln. 23min. 

81 min. 33 mln. 14mln. 

n• Nümero do entradas. 
c/p• con polen. 
cln• con nl--ctar. 

Cierre del nld 

No corro 

No cerro 

Noceuo 

1 
3 1 , 

11 do enuadas 
c\p c\n , 2 



En las Fig.12 y 13 podemos observar patrones de pecoreo 

diurno sobre las flores de Cucurbita R!ill.Q, donde hay un m.:iyor 

número de hembras a horas tempranas del dia y un número minimo de 

machosi conforme pasan las horas el número de machos se incrementa 

y el de hembras decrece hasta invertirse~ también vemos que entre 

S:OO y 8:30 AM el número de hembras y de machos es igual y coincide 

con el mayor número de intentos de copula. 
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OCTUBRE. 
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COMPORTAMl:ENTO 

Los machos de Xenoqlossa ..t'.Y.l.Y..5l Smith, permanecen únicamente en 

los parches con flores de Cucurbita R.mlQ, donde se presentan sólo 

·a ciertas horas del dia (picos de actividad de pecoreo} (Fig.18). 

Los .machos empiezan a llegar a las flores a partir de las 7:30 AM; 

cuando llegan y la flor está ocupada por organismos de otra especie 

por ejemplo Peponapis, los muerdo hasta que se van; si hay una 

hembra de su misma especie trata de sujetarla para copular, pero si 

es un macho ambos se muerden hasta que finalmente uno se queda en 

la flor, después de la pelea se acomoda con la cabeza hacia abajo 

y toma el néctar. cuando termina de tomar el néctar se acomoda con 

la cabeza hacia la entrada de la flor y se sujeta con el primer pa~ 

de patas de la base del pistilo o estambres, en el momento en que 

llega una hembra de x. I..Y..l.Yg no se mueve, posteriormente trata de 

sujetarla para copular, si no lo logra la deja ir y se coloca de 

nuevo en 1a posición anterior, puede permanecer dentro de la misma 

flor hasta dos horas o en ocasiones permanecen dentro hasta que la 

flor cierra y pasan ah1 toda la noche. 

cuando el macho llega a una flor que no tiene néctar 

inmediatamente se va y busca otra flor, por ello generalmente se 

les ve más en flores pistiladas que estaminadas. 

Por otro lado también se observó comportamiento de 

territorialidad en algunos machos, los cuales patrullan y defienden 

una superficie cercana a los 2 mJ. El patrul.laje sigue generalmente 

el mismo recorrido teniendo dentro uno o más sitios de percha 
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definidos, estos .vuelos son interrumPidos cOntinualnente .·cu.ando .los 

maéh~s .inspecCi~·~~n _t.~Ore·~: y.:'.é:ua'rl~o-~~tro;'.maci~~ e~~ra-·.en ~1 -área 

defendida~.- en ·-~a1:>ca~6 es~~ ·~achO··~·es---~er~eguidC:) -~~r-,·e1 due'ño del 

territorio y f_ina1mente expulSadO.· ·sr~· en ·~lgu~ mómento entra una 

hembr.3. ~ dentro - del territoriO -_defendí.do ·:~por .el': macho- trata- de

seguirla para suje"t:arla, si no lo logra la ~_i_gu_e.:_fÚ~~~-~-- ->~~~:. 

territorio hasta que la pierde, luego regresa se po~a sÓbre_ algi.Jna _-_ 

flor y empieza a hacer ligeros movimientos con la cabeza· de un lado 

a otro, después de aproximadamente un minuto vuel ye a hacer_: su ___ -

recorrido y asi puede permanecer varias horas. 

Las hembras de ,X • ..f.Y.lyg, cuando llegan a la flor y está 

ocupada por abejas más pequeñas como Peponapis las muerden y las 

corren y si hay otra abeja de su misma especie se van a otra flor, 

generalmente visitan flores estaminadas. Para tomar el néctar lo 

que hacen es colocarse con la cabeza hacia abajo y lo toman 

mientras que con el tercer par de patas donde se encuentran las 

escopas (l"ree, 1970), hacen ligeros movimientos de arriba hacia 

abajo, de tal manera que el polen se les queda pegado en las 

escopas. El polen que estas abejas colectan siempre lo toman de los 

estambres nunca del que se encuentra tirado en la base de los 

estambres. Una vez que han terminado de tomar el néctar, si aún no 

terminan de colectar el polen se mueven un poco hacia otro lado de 

los estambres y continuan recogiendo óste, cuando las escopas es tan 

llenas o ya no hay polen se voltean con la cabeza hacia la entrada 

de la flor, se limpian el rostro y s~ van, en ocasiones descansan 

en flores pistiladas se acomodan el polen o siguen tomando néctar, 
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si en esos momentos trata de sujetarla algún macho o se ve 

perseguida por éste, se aleja de inmediato. 

cuando las hembras van a las flores, únicamente ¡)or'polen se: 

tardan en promedio 35.55 ~eg: (S=l4.42 seg; n=lO) -y-c-uclndO-vaO·po-r 

néctar requieren en promedio 49.37 seg; (5=24.80 seg¡_ n=9). 

Al regresar la hembra a la agregación vuela muy cerca del suelo, 

una vez que se orienta aterriza cerca de la entrada de su nido, se 

mete y deposita en el intcrios las cargas de polen o néctar según 

sea el caso, por último sale y se dirige nuevamente a las flores; 

si por alguna razón llegará a equivocarse de nido sale 

inmediatamente, empieza a volar nuevamente tratando de ubicarse, 

hasta que encuentra su nido. Finalmente cuando ya han terminado su 

actividad del dia, deja pasar un poco de tiempo y empieza a subir 

pequeñas bolitas de tierrra hacia la entrada del nido ayudándose 

del tercer par de patas, esto la hace varias veces hasta que la 

tierra queda acomodada de tal forma que no se precipite al interior 

del nido, de esta forma cierran el nido, quedando ella dentro. Al 

dia siguiente remueven las bolitas de tierra algunas las arrastra 

al exterior del nido y otras caen dentro; durante los últimos dias 

de actividad ya no cierran el nido, Unicamente humedecen las 

paredes de la entrada y se meten. 
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clc~o de_vida de·Xenoglossa ~. 
: .. . 

En:-..~:1~ .... Fi9~·_1.4 -~e esquematiza el ciclo de vida de X· fulva, 

iniciamos el ciclo desde que la hembra empieza a buscar sitios de 

an~~ac·~~:m, j·~sto- ocurre ·a fines de julio, cuando es frecuente ver 

-por'.:. las. m~ñanas a hemb~as en actividad hasta mediados de agosto 

C1I~J.idó c~e-s -pcisib1e - Observ·ar -hembras. en sus _nidos recien iniciüdos 

con s610 ·at9unos centimetros de profundidad. En los últimos dias de 

agosto y primeros de septiembre, el número de nidos en construcción 

es mayor, esto es evidente por los tu.mulos recientes. La excavación 

de los tuneles puede iniciar desde los primeros dias de agosto 

hasta noviembre, en estos meses se observó a las hembras colectando 

polen y hay sobrelapamiento entre el tiempo de construcción y 

aprovisionamiento del nido. La época de mayor aprovisionamiento es 

desde fines de agosto a fines de noviembre; conforme el numero de 

hembras activas disminuye el nümero de larvas maduras so 

incrementa. En septiembre se encontraron los primeros huevos y 

probablemente la oviposición termina a principios de noviembre, ya 

que para los meses posteriores se encuentran únicamente larvas 

maduras. 

La emergencia de los adultos se inicia primero con los machos, 

durante los primeros dias de abril hasta principios de julio. Las 

hembras emergen después de junio hasta septiembre. 

Al revisar las abejas que emergieron en el laboratorio 

encontramos que las celdas que contenian hembras estaban a mayor 

profundidad que las de los machos, esto indica que al inicio del 

periodo de actividad las hembras ponen huevos fecundados. 
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También hay un sobrelapamiento en la emergencia de hembras y 

machos, en esta época ambos sexos se alimentan de néctar de Ipomoea 

~, permanecen dentro de las flores y no forman agregaciones. 

Probablemente en e·ste periodo las hembras virgenes son fecundadas. 

El tiempo de vida observado para los machos fué de fines de 

abril a principios de noviembre, que coincide con la floración de 

cucurbita Rru2.Q. El tiempo de vida para las hembras se estimo a 

partir de los últimos dias de julio a principios de diciembre, 

estas continuan volando después de que ha terminado la floración de 

.Q. ngng al imantándose con recursos que toman de .I..r!Qm.Q.rui murucoides. 

Xenoglossa 1.!!l.Y..g es una especie que tiene un estado de diapausa de 

varios meses (octubre hasta mediados de abril) en estado natural. 

so 
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FIGURA 14.- Distintos acontecimientos 
observados duranto ol ciclo 
do vida do Xenoglossa fulva Smith. 

A Búsqueda do sitios para anidar. 
B Excavación do túneles. 
C Aprovisionamiento de las celdas. 
O Oviposición. 
E Emergencia de adultos (machos). 
F Emergencia de adultos (hembras). 
G Cópulas. 
H Tiempo aproximado de vida para machos. 

Tiempo aproximado do vida para hembras 
Periodo do diapausa. 
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ALXHENTO DE LOS ADULTOS y LA CRXA. 

En la-zona de estudio Xenoglossa !.Y.lJ!A colecta polen y néctar 

princip_almen~e de dos familias de plantas (Cllcurbitaceae y 

Convolvulaceae), cucurbita B!il12 florece de a-g-ost.O a -pricfpios de 

octubre e ~-murucoides de octubre a abril. 

Durante la emergencia de los machos en los meses de junio a 

agosto y la emergencia de las primeras hembras de julio a agosto, 

~ ~ es la fuente principal de néctar, para ambos sexos, 

su floración inicia a fines de mayo y termina los últimos dias de 

agosto. Después de este periodo, se inicia la floración de ~. llfil2Q 

de la cual se siguen alimentando los machos y las hembras obtienen 

el alimento para la cria (polen), cuando ~. ~ termina de 

florecer, que es los primeros dias de octubre ya no hay machos y 

las hembras que siguen en actividad empiezan a visitar 1. 

murucoides hasta diciembre. 

Hacia mediados de noviembre conforme las hembras van 

terminando de aprovisionar sus celdas, la colecta de polen es cada 

vez menor, hasta cesar casi por completo los primeros dias de 

diciembre. 

En muestras de polen de agosto y septiembre (etapa inicial) la 

especie de planta dominante fué cucurbita ~' en preparaciones de 

polen tomado de las escopas de una abeja el 30 de agosto de 1990 se 

encontró polen de tres especies de plantas visitadas, Cucur.Qjj;_g 

Q!m.Q con 94.B % , ~ sp. con 2.00 \ y una de la tamilia 

Rosaceae con J.12 % • 

52 



En las preparaciones de los ültimos tres dias de septiembre y 

los diez primeros dias de diciembre (etapa intermedia y etapa 

final), encontramos una nueva especie ~ murucoides, esta 

eSPecie se encontró siempre en porcentajes bajos y variando de una 

ce~dª~ª otra aün .cua~do estas pertenecieran al mismo nido (Tabla 

5). 

En muestras de polen de abejas capturadas el 17 de octubre 

cerca , de" la '~agregación se encontraron porcentajes de polen 

cucurbita : M12Q (82. 2 t) e lP.2IIl™ murucoides en ( 17. a % ) , como 

podemos observar el porcentaje de la segunda se incrementó debido 

quiza 9ue en esta fecha los árboles de ~ está en floración. 

Aún asi el aprovisionamiento de los nidos es variado, sin embargo 

el polen de ~. 12.!U2Q, siempre estuvo presente y dominante hasta 

principios de diciembre (Tabla 6). 

En otras abejas de X· ~ capturadas cerca de la agregación 

el 13 de noviembre de 1990 se encontró en un 100 % la presencia de 

polen de ~ murucoides, lo cual parece ser razonable dado que 

para esta fecha la floración de ~. ~ ya habia terminado y sólo 

florecia A· murucoides. 
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Composición del alimento de la cria en diferentes nidos. 

Tabla 5.- Nidos 7 y B. 

¡#nido j #decelda ! % deC.pep 1 % de l. murucoides , 

~ 2· 98.66 1.34 ' 
31 96.07 3.92 1 

: ¡ 95.57 4.42 
99.54 : 0.46 

-2' 100 o 
100 o; 

4 98.5 1.47 

61 100 o 

Tabla 6.- Nidos 1 o, 11 y 12. 

H nido, 11 da celda. O/o de e.pe~~ 

10 2 97.57 2.47 
3 99 21 ' 0.79 
4 ' 98 63 1 37 

11 3 1 97.72 2.28 ' 
4! 10or o• 
5: 51.98 48.01 1 
6 98.32 1.68 : 

12 

1~ 1 

98.71 : 1.29 1 
100 l o ; 

12. 9~~~---.-~ 
13 1 50.47 ' 49.52 ' 

i 
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La activiad de las abejas aún d~ntro d~ la misma agregación fué 

variada; en algunos de;los últimos nidos se encontró predominante 

la preS.encia d0 ~. R.ruaQ, (Tabla ·1): En otros (nido # 11, celda # 5) 

el porcenta.je de ambas especie~·de pla,ntas (~ ·.P.m2.Q ~l. inuruCoides) 

es parecido (Tabla 6). 

En las -preparaciones de polei:i extraidó de_ las heces de 

di~erentes larvas m~du~~.s de X· ~' de d·i~erent~·~"· -ni~~-s 
-=---::-

excavados durante los meses de- noviembre -y diciembre, -se -·observó 

que i'a especie dominante es cucurbita ~, aunque - también se 

encantaron granos de ~ murucgides en menor porcentaje, 

(Tabla B). 

Al hacer los anál.isis del aprovisionamiento de las celdas 

encontramos que.dentro de los granos de polen ~-1.U 12.fill.Q existe 

una· gran variedad en cuanto ala morfologia polinica. 

Ayala, (op. cit.) prenta un trabajo sobre la morfologia polinica de 

las cucurbitaceas de Yucatan, donde describe los granos de polen de 

varias ·especies de esta familia, entre las descripciones se 

encuentran los granos de cucurbita R!U!Q, comparando estos 

resultados con los obtenidos para el presente trabajo encontramos 

-
0 -las-siguientes varientes el ?iametro del grano de polen oscila de 

76 .µm a 188 µm, en promedio es de 149 µm, periporado con 10-15 

poros, diámetro del poro oscila de 16 µm a 33 µm, en promedio es de 

24 µm. Equinado, espinas largas con una logitud promedio de 9 µro, 

longitud de la base de las espinas largas es variado oscila de 4 µm 

a Bµm en algunas la base es ancha y en otras es estrecha en 

promedio fué de 6 µm y terminaciones romas 6 agudas distribuidas 
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regulartmente .~n toda .. l~: sup~rficie del grano. 

Pres_entán ~a_mb~_én i:ni~ro-espinulas en el área interespinal de 

longitud ~o mayor de 2 µm .Exina muy delgada, grosor de 2 µm. La 

nexina se observa más grúesa debajo de las espinas (Fig.15). 

Es -importante cÍestaCar la presencia de otras especies de 

abejas qlle eXplOtan el-mismo recurso que X·~. oe entre las más 

imp~rtantes se encentro al género Peponapis sp, que son también 

abejas solitarias. Otros géneros de abejas con las que comparte el 

alimento son: ~ y ruú..§, aunque estas las visitan con menos 

frecuencia. 

Existen grandes diferencias en el tipo y hora de pecoreo de 

los distintos géneros de abejas que compiten con A· ~' estas 

sugieren algunos mecanismos tendientes a disminuir la competencia 

entre las diferentes especies y una más optima explotación del 

recurso, ejemplos de estas diferencias son: distintas horas de 

actividad, estrategias diferentes para colectar polen por ejemplo 

Peponapis recoge el polen que está tirado en la base de los 

estambres y X· .fll~ lo recoge Unicamente de las anteras. 
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Tabla 7 .~ Composlcion del alimento de la crla en los 
nidos 13, 14 y 15. 

H nido ¡ # de celda % doC.pepo % de l. murucoldes 

13 1 10 100 o 
14 1 14 100 o 
15 1 2 95.48 4.62 

Tabla 8 .- Composlcion polinlca de heces de larvas 
maduras de X. futva 

#nido % deC.pepo % de l. murucoides 

12 98.35 1.45 
98.11 1.88 

14 96.06 3.94 
98.25 1.75 
95.37 4.63 

16 98.14 1.83 
98.05 1.95 
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VOLUMEN Y CONCENTRACZON DE AZOCARES. 

La concentración de azllcares de cucurbita ~ e l.ru2InQ..ru! 

murucoides a lo 1argo de1 dia aumenta ligeramente debido 

probablemente a la evaporación de agua, ocasionada por el aumento 

de las temperaturas que se registran; mientras que con el volumen 

ocurre lo contrario. En g . .E!filaQ el descenso es gradual (Fig. 16} 

mientras que en l· murucoides disminuye bruscamente después de las 

9 am y posteriormente es gradual (Fig 17). 

Sin embargo, si comparamos los volumenes iniciales (es decir 

antes de que cualquier organismo llegue y tome el néctar) de cada 

especie encontramos que son parecidos entre si y lo mismo sucede 

con la concentración (Tabla.9). 

Tabla 9.- Volumen y concenuación de azúcares 
del nectar de plantas visitadas por X. fulva. 

Volumen Concen1ración 
µI % 

189 40% 
180 33% 
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ACTIVIDAD DIARIA 

.,.,.,"---.--... ·-
.En lOs Paréhes· con se·. observan· -actividad diaria (F.ig. 

,,_·: .. -·.-·; -.- --- -:·- . .-· ---:_. ·. -_--- - --,- -

inter_vaÚ:;s·~ d~~-ti-,;~p·o, ~ 6: Q~_..;6: _JO _y·).O: 00-10_: 30-_AM; entre. las 6: 31 y 

09·: 29 ·'.AM .'el· ~-~~m~=i~~ de --ilietiV1dU·~!is"'diS-~ihu~i6º~ -Eñ"' hoi-as mUy t~mpranas 
del ·dia iOS Í;~-~~¡~-.i.~~6~ -~e exi.steri eri '~ayor cantidad dentro de los 

parellas d·e.-t.rO"res;·son-helnbras (Figs 20 y 21). A lo largo del dia el 

nllmero de-· heñlbras· va 'disminuyendo y el número de machos aumenta. 

Sin embargo, a: lo largo de la temporada después de octubre el 

número de machos decrece y el número de hembras se incrementa. Los 

machos viSitan las flores para alimentarse, descansar y 

posibleme_nte para copular, entre las B: 00 y e: 30 AM, el número de 

hembras y machos es muy parecido y durante estas horas se 

observaron varios intentos de cópula. 

Las flores estaminadas son generalmente más visitadas por 

hembras durante las primeras horas del dia y durante toda la 

temporada de actividad (Figs. 20, 21). 

Los machos se presentan en flores pistiladas a partir de las 

7:30 hasta las 11:00 AM, coincidiendo con la hora en que cierran 

las flores (Figs. 20 y 21). 
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En las flores pi~tiladas se registró un mayor número de 

machos, despu~S de las 7:30, mientras que el número de hembras es 

menor-al r,eg~S,trado en flores estaminadas (Fiqs. 22 y 23). 

Para la 6tapa 'final de la temporada no fué posible registrar_ 

actividad sobre las flores, dado que entonces habia termin~do la 

floración de~; ~' las abejas salen tarde casi no acaJ;"re~n p~len_ 

y para cntoncCs visitan a I· murucoides que está cerca del sitio-de 

anidación. Según el porcentaje de polen que aparece en :.-el. 

aprovisionamiento de la cria podemos decir que esta planta la 

utilizan únicame~te para terminar de aprovisionar las celdas y no 

como alimento principal. 

Aún cuando la actividad estacional sea un reflejo de la 

actividad diaria, a lo largo de un dia hay algunas variaciones como 

por ejemplo en la cantidad de polen colectado por cada abeja, 10 

cual puede estar en función de factores como: necesidades 

particulares de cada hembra para mantener el nido o mantenerse a si 

misma, disponibilidad del recurso, competencia, condiciones 

ambientales, etc. asi por ejemplo para el dia (2-octubre 1990) las 

abejas 3 y 4; (Fig.24 y 25) tienen mayor número de entradas con 

polen en horas tempranas del dia empezando a las 6:18 hasta las 

8:50 AM, después de esta hora las cantidades de polen que llevan 

decrece y las últimas entradas son con néctar. 
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Sin embargo, este· .c::omport~~i~nt.o ~o, -~e puede generalizar 

debido a qu~ ~ay;,~~~~das:~;on .-~~~~~,-· p:~~ro~~-s cÚ~. aCtividad como el 

de .1a. abéja···i·_ c:ri9.26)",.'.!-la ~ha1;dUrEtrlt~:~Su primera salida colectó 

muy poco· Po¡·~n-; \1e~,~~~-~ :de<\·~~;:·¿::-_35-'.:AM:·é:riip~~~ ·a llevarlo en mayor 

~ant~-~ad_· .. ·h~S'.~~-· ~~~ -~;~r~~'.(~~-1~'~:~:¡·~~~--,~-:,J.·~:s _ S~·~~Oe·~·AM. 
En.:: ia--~i_·g. 2?.: a-~nd~ ~·~~·--~~~~~-~t~··:~l ~iempo que permanecen las 

cib-ej~s--deÍltZ.C)-def--ñiAo~-·-se ObSei-v~ -que dul-ante la semana 37 {etapa 

iniCial) 'estan in'áS t-iempo dentro ·del nido comparado con la semana 

39 (etapa intermedia), ello quiza se debe a que durante la semana 

37 que empezó a excavar el nido y construyó basicamente la galaria 

principal y las primeras celdas, requieren de más tiempo para 

realizar dichas actividades, mientras que en la semana 39 al tiempo 

dentro del nido decrece y el tiempo fuera se incrementa. Para ln 

semana 42 (termino de la etapa intermedia) el tiempo de permanencia 

dentro del nido se incrementó nuevamente, atribuible a la 

continuación de la construcción de más celdas ya que sabemos que 

conforme avanzó la temporada el número de celdas se incrementa 

(Fig.28) y si a esto añadimos que también la profundidad aumcntn 

(Tabla .1) asi como el acomodar al polen y néctar en cada una de las 

-Celdas o bien opercular aquellas donde ya han ovopositado, el 

tiempo que las abejas requieren para cada una de astas actividades 

es mayor. 
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Este comportamiente puede.cambiar depend~endo de la actividad 

de cada abeja, comparando la Fig.29 se observa· que las ~_!Je~.~s ,3, 4 

y 5 mantienen el .patrón antes descrito, mientraS ·que.:icl'.,'.abeja 1 

tiene un comportamiento diferente,- por -lo ~e .. p~~r¡~m~·~, .d·~-~ir·.'~ue 
quiza esta abeja con~orme co~struye ~us celdas las aProvisiolia y 

después de la semana--· 39 el ·número_ de celdá-s ~e c:Onst~uy~ nO -

continua aumerltandO. En ei--nido de .18.º·~abé .. ja- 1::-~~es{iués_ de;::que dejó_ 

de estar activa se sacó y se encontraron' 9 .- celdas·.-
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INTERACCION CON OTROS· ORGANISMOS 

Al eXaminar ei .con-t~n~d~- de iOs nid~S .~e eii~onti:-6 ia presencia 

de diferentes organismos _aso_Ciad~_s· al. 'g.éneio Xerioglossa Smith 

(Tabla .10) •· 

Hymonoptera.- Más _de_-_u.na _,,vez-..;. se pudieron ~observar ·abejas del 

género Triepeolus Robertson, ~:'éstas ·- vOlaban muy, . cerca de las 

entradas de los nidos-y· algunas veces se les vió salir de los nidos 

de X-.fulva, esto fué entre 10:30 y 12:00 AM. como a esta hora 

generalmente los nidos estan·cerrados, con sus m~ndibulas remoVia 

lns piedritas que forman el tapón o bien se iba a otro nido, este 

género es reportado como párasito de otras especies de género 

Xenoglossn por ejemplo Xenoglossa ~ Cockerell, (Bohart; 

1966). Al excavar los nidos de donde se les vela salir no se 

encontraron huevos ni l~rvas de este posible parásito por lo que 

hasta el momento no podemos decir que es parásito de x. ~. 
Do~ avispas del género Liris se colectarón en las entradas de 

los nidos, estas se conocen como avispas depredadoras 

principalmente de ortópteros do la familia Gryllidae (Arnold, 1945 

In: Michael, 1979), se sabe que las hembras de este género 

aparentemente prefieren el uso de galerias preexistentes da nidos 

hechos en el suelo, dichas cavidades pueden ser acondicionadas por 

las avispns para la formación de su propio nido. 
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Tabla 10.-.lnteracclón con otros organismos. 

Orden del organismo Familia o Género Es!ado dot organismo Lugar de colecla 

Hymenoptera Iá.eR.cJJJUS adulto saliendo del nido 

Posible re!acion 

parásilo 

._ _____ 1 N~oo~p~~~llDS.,,,,.. _ __¡=ª"="~"º'------"º~"'~"="~ª""'º~'"~'"~º--"º~ª~'á=si='º'----' 
1-----~h!!!l adu!ro entrada del nido doprodador 

-------·- ~µ'~---~ ~-~-'º--- -~- on1rada dol nJ~ parásito __ _ 
!n'tP.l!li!.. aduilo onlrada del mdo parásito 

¡cC~•='º~°'c"c=ª---lcM=•='º'=º"~''="ª~ª--1~1"'~º-°'.~'º='-----'1 º=º"~1 '=º="º~'=ª='º~'"=ª+'=º"~º~"=ª~0º~'º~"-< 
1------leSc~a~ra~b~ei~da~e--+'"~'=º""'''º~'----~'F'"ª="~"~º~"ª~'~ª'~ª='"~ª~'"~"=º~d~op~o~lo~n__¡ 

Ela1oridaoa juvomlos ldontro de la celda robo do polen 

~---~-- ---------+-------'!-------+------! 
~---.:cFo::::•m:::'o:"="ª~º·--·--'-"ª""'""'"º'----- -f onlrada del nido desconocido 

Aracmdao Aranoidae 

Phalangidao Parpatores 

Juvenil 

adullo 
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Otros organismos colectados fueron Neopasites Ashmead y 

pismutilla sp, estos sé atraparon fuera-. de los nidos, como no se 

encontraron huevos o iarv:cls -d-~ -~~~~·~:-.-~~-~-~ro d-e 10s -~idos solo se 

mcnc.iCin'an comO- part~ de i:~ ~a1i~~ ~~oéi-~cla-.-a ia agregación. 

Coleoptera.- Entre los-;- que _se dedican a robar polen 
-~-> '--- -- :-_. --

(organismos oPortunist~s)-,. destacan· lai::v.as de algunas familias de 

coleopteros .como- Melo.Iontidae- ·y Scarabaeidae, estos insectos so 

encontraron en los nidos durante septiembre y noviembre dentro de 

las celdas que contenían aprovisionamiento (polen y néctar). En el 

laboratorio se puclo seguir el comportamiento de algunas larvas de 

la familia Melolontidae, durante los primeros dias se alimentaron 

del aprovisionamiento que habia en la celda, una vez que se lo 

terminaron empezaron a defecar, las heces la colocaban en la parte 

superior de la celda por la parte externa y a diferencia de las de· 

Xenoqlossa ~ que forman una masa amorfa, las heces de los 

coleópteros son cilindricas y de color más claro. Las larvas de 

estos coleopteros no forman capullo, después de que han defecado 

cambian de color blancusco a amarillo y después de un tiempo rompen 

las paredes de la celda y se salen; posiblemente intentando buscar 

más alimento en otras celdas. Las larvas de la familia Scarabaeidae 

se encontraron sumergidas en el aprovisionamiento, lamentablemente 

no se pudo seguir su comportamiento porque un dia despuCs de que 

sacamos las celdas, las larvas murieron. Otros organismos que se 

encontraron fueron estadios juveniles de la familia Elateridae, 

estas se localizaron muy cerca de las galer1as de los nidos e 

incluso dentro de las mismas, se menciona que estos organismos se 
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alimentan de m~:ter~~:-··~r_gá·~i~~;~."y ·s1.i10'- 'relacioriBm'?s con: el lugélr 

donde'~~ .u~:~~a~;_-~i:a·~--~~·r~J~~i·~-~- ~;·h~~~s-'.~~ ·es. un. luqar ·rodeado de 

vege~a~~~n _:,~.,-··.q~;.:··p~-~~~~~~:~i~·ii1·~~-~~;--·.¡~~~ 'nidos se ven rodeados de las 

;-a~~~s_ :~~~---~i~h·~:~;-~-~!g-~~~~~~-6-~_rj;~l~.fc-úái _eS sin·· duda el alimento de 

esta~·' la~~~:~----. a·~-~qu-e":~n0/deb·~;rios --~ividar la existencia del polen en 

lit.S-".-Ce1da_s .. que ~~~~:-;;~t~~i~:--~:~;ánica·, también podria ser utiliZado 
'.. '.· '. -~ 

como"al~men~o. 

Oipt~r·~- .. ~-- De es-te orden.se colectaron dos organismos adult~s_' 

- de :~ía fi.\lnii"Í.a syrphidae, se les atrapó saliendo de los nidos y 

volando muy cerca de las entradas de los mismos, al examinar los 

nidos de donde se velan salir no encontramos huevos ni larvas de 

éstos. Michael (1979) menciona que organismos de esta familia se 

alimentan de polen y néctar de las flores por consiguiente si cstan 

eri la agregación esto indicaria que probablemente intentan robar el 

aprovisionamiento de las abejas (polen y néctar) o bien que 

intentan ovipositar dentro de las celdas, de acuerdo con esta 

información se puede únicamente considerar a estos organismos como 

parte de la fauna asociada al sitio de anidación. 

Dentro de loa arácnidos, de la familia Araneidae se capturaron 

juveniles hembra y macho del género ~ durante el mes de 

octubre, los primeros dias del mes se les velan en sus telarañas 

las cuales habian hecho muy cerca de las entradas de los nidos, de 

esta manera cuando llegaban las abejas e intentaban entrar al nido 

chocaban con la telaraña, al hacer contacto con ésta la araña 

corria e intentaba envolverla pero nunca lograron atraparlas, 

durante el esfuerzo de separarse de la telaraña la abeja llegaba 
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a deja~ un poco de.p~le.r:', deSpué~' de·un ··i;a'to_ la araña ·s_e acercaba 

al polen par-~· poste~iorment.~-".re:tir~--?-se ·:dej-~~i:lo .. -el pOlen '..sob~e la 

tela. . . _. ·: :.~::_: ~ -~- ~:,-.,._,,_. __ ·_:'.~~-:· .:.:·~---~~~:,~,-:~)·;;. 
Para fÍ.neS·· de. octubre se '.-Cné:ontró. oti-a t'iimi'1ia ··de ~arañas 

(arafias··:io~·O-) Lycósidae ;· estas_ ocup.aban' ·.·~1g~ri~s '.'~Í.d-~EJ':·d~~-trci~:~e: -~~ 
• ----- ,,T,; ',_,.:_ ' ,•" 

. : - ··'"•'. 

del nido ubicadas en la parte más suPe'riór·; -p~ql{-tfi\O~r.~~;t:es-- dC 
. - _., {" 

hojas pegadas a las paredes de las celdas .Y en la 'párte··._cent_ral ·se 

velan pequeñas ·esferitas de color blanco, los cualés p'Osiblemente 

eran los huevos de estas arañas. Se les llevó al laboratorio para 

seguir su desarrollo pero éste no se logró. 

Otro organismo que se vió durante los primeros cuatro meses 

fue un opilión del orden Phalangida y suborden Palpatores, éste se 

paseaba de una entrada a otra sobre los nidos de ·1a agregación, en 

cuanto encontraba residuos de polen en las entradas, lo hacia 

bolita y se lo llevaba. 

Entre otros organismos que se encontrarón dentro de las 

celdas, fueron acares los cuales por razones de tiempo no pudieron 

ser determinados y por lo tal desconocemos la relación que pueden 

tener con Xenoglossa 1.Y.lY.g. 

Para concluir los nidos de las abejas juega un papel muy 

importante como microhábitat para otros organismos, ya que en el 

encuentran alimento y espaciO para su reproducción. 
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DI.SCUSJ:ON 

~~nsley g.t. Al.., 1955, mencionan en su trabajo caracteristicas 

de la biología de anidación y patrones de pecoreo de Xenoglossa 

~ algunas de los cuales compartimos, por ejemplo la orientación 

de la g~leria principal, forma de las celdas, posición y forma del 

huevo sobie el aprovisionamiento entre otras, sin embargo, hay . 
características en las que diferimos como en el número de 

l.aminillas que componen el capullo, profundidad de la galeria 

principal, número de especies de plantas que visita X· .f.!!.1xft para 

el alimento de la cria. Con respecto al número de especies que esta 

especie visita para el aprovisionamiento de sus nidos, podemos 

señalar con este trabajo que X· !l.!.l..Y.!l no presenta una alta 

especificidad en cuanto a fuentes de alimentación y contrariamente 

a lo que dice Linsley !itt gl., (1955) esta abeja no es una especie 

oligoléctica únicamente de plantas del género Cucurbita, ya que 

también visita plantas del género ~. con respecto a los 

granos de pele~ de la familia Rosaceae encontrados al analizar el 

aprovisionamiento del nido. se encontró este tipo de polen en bajos 

porcentajes, por lo que so puede pensar que llegarón a formar parte 

del aprovisionamiento de manera fortuita, quiza porque la abeja en 

el momento de la colecta tubo contacto con esta planta de manera 

accidental. por lo cual podriamos decir que esta planta no es 

importante como fuente de alimento para X· I.Y.l.Yí\. 

Ahora bien de acuerdo con la clasificación de las abejas según 

el número de especies que visita para obtener sus recursos (Free, 

1970 y Linsley ~ Sll, 1952) podriamos decir que X· ..fY..l.Y.§l también se 
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comporta· como una · espeCie rnonoléctica, en determinadas etapas 

durante su ciclo de Vida,. ya que'·sólo visita una especie de flores, 

que es ·cucurbita rum.g .al fnicio del periodo de actividad y 

posteriormente en la etapa final visita ~ murucoides, 

posiblemente como -un reflejo-- de la-fal tii de recurso de 'º· ru;u:tQ cuya 

florapióÍl te~ina en octubre y corno consecuencia las abejas se ven 

en la necesidad de buscar otra fuente de alimento que·en la zona de 

estudio fué i. murucoides. 

Aunque estas variaciones pueden estar influenciadas por las 

condiciones ambientales, de los diferentes sitios donde se 

realizaron los estudios. 

De acuerdo con lo mencionado por Bernd, 1972 y Raymond, 1979, 

tenemos que morfológica y fisiológicamente las flores de ~. l2fil2.Q e 

i. murucoides son muy parecidas, y esto puede reflejarse en la 

concentración de azúcares y volumen inicial del néctar, las cuales 

son semejantes en ambas especies; situación que nos hace pensar que 

la forma de la flor, vulumen y cocentración de azúcares en el 

néctar son factores que influyen en la elección de estas plantas y 

que de alguna manera las abejas, discriminan los recursos que 

ofrecen otras flores que tienen caracteristicas fisicoquimicas 

diferentes. 

Miller y Kuczewski (1973 In: Eickwort, 1981) sugieren que el 

continuo movimiento de las hembras en búsqueda de nidos puede 

contribuir a reducir el parasitismo en los nidos por .:ibcjus 

cleptoparasitas obligadas, sin embargo, esto desde nuestro punto do 

vista puede ser contradictorio ya que si el número de nidos 
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disponibles. en. !Jna .agregación ·~s alto,· asi. com.o la. cántid~d de 

alimento dentr-o de lÓá miSmos eS~erariamos brindar mayor 

oportunidad·a l~s abejas- clePtoPárásitaS para reproducirSe dentro . . .- .. , ' . ·- . 

de la ~grega.ció_n, dé.:·~·.·~/ _nC:i:··.o}:>~t::an~,e CJ\:1~- l·~ ~ caz:¡tidad de :.nido~ 
, - -·.---·.-- -·---- __ , ___ - .... -.-, :· --•---.-·--- -·-·, - . ,--

observ~~~s ·,~_u_~-'. ?~_ta-,·. _és_t_e __ f_e_no~~!l~·_n_?· ~~é obs~~ado, p~r_ lo cual 

-infSrimos·--ci':1:~ :e~<n.1:1merC>'_de'0 ab~j':'~ Cleptopar~sitas-dentro del- área 

de estudio··al Paréé;;'er'·as -.minimo. · 

El.. anidar formando agregaciones presenta ventajas y 

deSventajaS (Loveless, 1976 ·1n: Eickwort, 1981). En algunas 

a9-r~gaCJ:¡,~~s las ve-ntajas involucran selección de parentesco, es 

decir, las hembras que anidan astan relacionadas genéticamente. 

En otros casos las agregaciones son formadas por hembras no 

emparentadas y al igual que en las abejas emparentadas, lus 

ventajas radican en la oportunidad para ocupar celdas o nidos 

vacios, antes de empezar a construir uno propio lo que pcrmi te 

ahorro en tiempo y encrgia, lo anterior se presenta en ocasiones en 

X· LY.l.YA donde algunos nidos activos en la temporada presentan 

celdas viejas, lo cual es indicio de la reutilización de nidos 

posiblemente del periodo de actividad anterior. Eickwort {1981) 

rneciona que la habilidad para localizar hembras que ya están 

anidando permite a las que se incorporan, distinguir sitios donde 

la anidación puede ser exitosa, este aspecto pudó ser observado 

durante el presente estudio ya que al inicio de la temporada de 

actividad, en la agregación de x . .llLl..Y.il la densidad de nidos fuá de 

10.9 nidos/rn1 y la final de 13.8 nidos/.rn1 lo cual nos indica que 

aumenta y que de alguna manera el localizar hembras que están 
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anidando favorece a las que se incorporan porque además de asegurar 

el sitio de anidación ahorran tiempo y energia para ello. 

Una posible desventaja en cualquier agregación seria la 

extinción completa de la agregación ocasionada por enemigos 

naturales. (Michener, 1974). 

En cuanto al comportamiento en Xenoglo5sa fulva existe una 

emergencia previa de machos (protandria) al igual que en otras 

especies de abejas solitarias como ~ (Batra, 1980), 

Peponapis (Hurd y Linsley, 1964), etc. Batra, Hurd y Linsley (1970) 

señalan que en termines de selección int~rsexual, representan una 

ventaja ser organismos protandricos ya que de esta manera pueden 

tener acceso a hembras vírgenes en el momento de su emergencia, 

comportamiento que se observó en z.~ principalmente durante los 

primeros meses de actividad (julio y agosto). Por otro lado 

observaciones de el comportamiento de los machos de X· 1.Y.l.Y9. 

sugiere diferencias intraespecificas, tal es el caso de las 

estrategias alternativas para pasar la noche sobre la vegetación 

dentro de las flores sin formar agregaciones. Asimismo en relación 

con el comportamiento de territorialidad, que es muy común en 

abejas, se observan diferentes estrategias para defender una área, 

horarios, características del vuelo de patrullaje y agresividad 

(Batra, 1978) . Adicionalmente no todos los machos de esta especie 

son territoriales y los que manifiestan esta conducta, es sólo a 

ciertas horas del dia. 

Alcock (1979) plantea que más de una opción cunductual puede 
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ser manifestada dentro de una población, en la que los individuos 

tengan la c~p~ci~a~ d~ cambiar sus, est~_~t~9'._ias dependiendo de las 

condiciones del momen,to, ·como puede ser la disponibilidad de 

hembras receptivas o de recursos, Ssto lo pudimos ver con A· ~ 

durante el mes de octubre ya que para entonces los machos no 

presentabañ compo-rtaiñiento de -territorialidad y lo que hacian era 

esperar a las hembras en las flores. 

Considerando· la fenologia de la flor encontramos que la 

actividad de las abejas está sincronizada con la apertura de las 

flores de cucurbita R.ru!Q, la cual abre sus flores con anteras 

dehiscentes a temperaturas de 9-10 •e, cuando la temperatura es 

relativamente baja y la humedad alta las flores no se abren sino 

hasta el medio dia, dependiendo en gran parte de la especie de la 

que se trate, (Seaton y Kremer, 1939, In; Free, 1970), aún cuando 

el néctar de las flores de cucurbita llimQ es atractivo para otros 

abejas como Bombus y A12..i.§., existen trabajos donde se cita que los 

más eficientes polinizadores de los cultivos de calabaza y chayote 

entre otros, son abejas de los géneros Xenoglossa y ~.QJJfil2.i..§, 

(Michaelbachcr, 1968). 

Xenoglossa fulva presenta un comportamiento de actividad de 

pecoreo diferente al presentado por la mayoria de las abejas, 

puesto que es una especie crepuscular, la actividad de las hembras 

para la colecta, de polen y néctar ocurre en horas muy tempranas 

del dia de tal modo que cuando amanece las hembras ya han terminado 

su ~electa: esto es probablemente por el tamaño de los ojos y 

ocelos los cuales son grandes y globosos lo que les ayuda a ver 
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cuando las condiciones de luz son bajas, éste.patrón les·permite 

ser más competitivas con respecto- a otros buscadores de polen y 

néctar de ~. ~· 

La actividad diaria y estacional de las abejas, indica que las 

hembras y machos tienen una distribución temporal y espacial 

diferente, en los parches con flores a lo largo de un dia y a lo 

largo de la temporada; siendo el nümero de hembras activas, mayor 

que el de machos en horas tempranas. Sin embargo, esta distribución 

espacial de los machos puede variar durante un dia. Alcock 

(1979} sostiene que los cambios temporales en el comportamiento de 

machos estan ligados a: l} cambios en los patrones de distribución 

de hembras receptivas de acuerdo al curso del periodo de emergencia 

y 2) cambios en la razón de costo-beneficio asociados con la 

defensa de un territorio. 

Por otro lado sabemos que el sexo de la flor asi como el de la 

abeja son importantes considerando el tipo de recursos que las 

flores ofrecen a las abejas, las plantas pistiladas son más 

visitadas por hembras que por machos. Frec(l970), menciona que esto 

se debe a que en los cultivos de ~. l2!llU2 el porcentaje da flores 

pistiladas es mayo~ que el porcentaje de floras estaminado.s, lo que 

representa un mecanismo de las plantas para asegurar la 

preexistencia de la especie; también porque las hembras requieren 

de altas cantidades de polen para el aprovisionamiento de la cria. 

En las flores estaminadas se observan mayor numero de machos, 

posiblemente por que en ellas los nectarios son más accesibles y 

las necesidades alimenticias de los machos estan re~tringidas al 
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néctar. 

Retomando un poco la variedad de organismos encontrados cerca 

de los nidos y dentro de los mismos cabe preguntarse ¿Como llegan 

estas larvas a los nidos de las abejas, si su desarrollo es 

generalmente en la superticie de las plantas y en ocasiones sobre 

las flores? Una posible respuesta seria que las larvas establecen 

una relación de foresia con las abejas y en el momento en que la 

abeja va a la tlor por polen y/o néctar las larvas de los estos 

coleopteros se adhieren a alguna parta de ella y de esta manera 

llegan al nido donde se alimentan del aprovisionamiento de las 

celdas (Michael; 1979) 
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CONCLUSIONES 

- Las abejas de la especie Xenoglossa ~ Smith se caracterizan 

por tener una marcada estacionalidad en cuanto a periodos de 

vuelo, distribución espacial y temporal. La cual coincide 

con la temporada de ,floración de cucurbita ru:m_g y varias 

espe.c_ies del _género ~. 

- El nido de Xenoglossa ~ Smith, es tipico de la tribu 

Eucerini. 

- La profundidad de la galeria principal, arquitectura del nido y 

número de celdas en los nidos de Xenoglossa ~ Smith, son 

variados a lo largo del periodo de actividad. 

- X· .!YlYA es una especie gregaria, protándrica y oligoléctica 

que además de visitar plantas del género cucurbita también 

visita plantas del género ~. 

- X· ~ es una abeja crepuscular, es decir, inicia sus 

actividades muy temprano y debido a la fenologin de las flores 

de cucurbita ~' el polen sólo puede ser recolectado durante 

un periodo de tiempo corto. 

- La concentración de azúcares y volumeñ del néctar d~ las dos 

especies de plantas visitadas (~.:rufil2 e l· murycoides) en 

San Gregario son similares. 

- En San Gregario, Guanajuato, Cucurbita ~ e ~ 

murucoides son la fuente proteica fundamentales para la cria de 

las abejas estudiadas. 
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se requiere continuar con este tipo de estudios para-_ lograr un 

comprensión más integral del papel que juega X,. .f.Y.lYsl como 

polinizador de g. ~' asi como de la est~ctura, ··compOsiclón y 
. - -..- . - .. •-- ' 

actividad de las diferentes poblaciones ·de ~bej~s,---~-~lv-~stres _qUe 

existen· en el área de estudio. La importancia de. trabaj.ós como el 

presente radica en que, además de c~~tribui./ :~{~-~o~-~-{~i~-ntO sÓ~;e 
los· Apoidea de nuestrO -pais;:-_aportt:~,_-~::~áS~~ ~~-~~;a,.·<·e-1~.:~·manejO ·_--de 

poblaciones de abejas con senti~o p~áct"_ib~: Comri:~en·,¡~· p~¡in-iz'ación 
de cultivos. 
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ANEXO I l. 

DESCRIPCION DEL GENERO Xenoglossa Smith. 

Las·Gspecies'de eSte~género-sOn.g~neralmente.abejas grandes y 

robustas. Las ante'nas de. los machos son ligeramente más cártas que 

l~s de la~· hembra.s-y ~~ · ~e~os6-ño '.Sobr·~:~as~-~-- ei _mar.9en -poste~ior de 

la ·tégul~. ~l int~gllr:n_~n~.º- ª.!l,:-va~i~s; ._especies. es en--gran parte 

ferruginoso. El clipeo -Y alguri8.s veces también el parocular 

adyacente y las áreas supraclipeales están maculadas de color 

amarillo en ambos sexos, excepto .en las hembras de Xenoqlossa 9..ñWll 

(Cresson). Las mandibulas tienen un diente subasal prominente en el 

margen superior (Fig.JO), este es dificil de observar en z. 
kansensis. En la mayoria de las especies los ojos son marcadamente 

µivergentes por la parte inferior. El primer segmento flagelar en 

la antena de los machos es largo algunas veces considerablemente, 

tanto como el siguiente {Fig.30). El gradulus del sexto terguito 

metasomal en machos termina a cada lado con una fuerte proyección 

en forma de diente. El palpo maxilar esta constituido por 5 

segmentos en Xenoglossa. El integumento de Xenoglossa es delgado 

sobre el torax es generalmente palido, aunque en x. ~ (Cresson) 

es más obscuro en coloración. La pubescencia de los tergitos 

metasomales difusas o ausentes. 
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FIGURA 30. A. MANDIBULA VISTA FRONTAL (MACHO) 

B. SEGMENTOS ANTENALES (MACHO) 
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Morfologia general de Xenoglossa .fll.l.YA .smith. 

Estas·· abejas ·son conocidas en algunos estados :de .1a Republica 
' - ·, 

(Jalisco,· Michoacan, Oaxaca, Guanajuato, etc>;·~o~.q- 11~~·cot~s 11 ,- se 

caracterizan por su gran tamaño, cuerpo robusto con pubescencia 

fulvosa y en algunas especies _ferrug~no.sa ... E_n los machos las 

antenas tienen trece artejos, no sobrepasan la tégula y 

contrariamente más cortas que en la mayoria de los Eucerini. 

(Michener y McGinley, en prensa). Los machos tienen el primer 

segmento flagelar no tan largo, raramente tan largo corno el 

segundo: el sexto esternito metasomal converge con la parte latcn.·al 

de la carina, no tubercular producida apicalmente y basalrnentc. 

En las hembras las patas no son completamente ferruginosas: 

por lo menos la coxa, trocanter y generalmente el femur de cada 

pata, son principalmente de color marran-negro o rojiso-rnarron; 

segundo terguito metasomal delgado y uniformemente pubescente (Hurd 

y Linsley; l967b). 



ANEXO f 2 

MORFOLOGIA POLINICA. 

LOS granos 'de polen se desarrollan a partir de las células 

madres ~el: polen, tejido localizado en- el centro de la antera, 

rodeado ~,~u vez p~r el tapetum nutritivo, el cual es importante 

-cÍ~r~-nt~-·"ia -fo~~-~ióri: y dCsarrollo de los granos jóvenes. Durante la 

·-.--atrt~s~~-/~:1<?_6_ granos _de-polen son liberados y transportados. Para 

que se efectue la polinización intervienen varios factores como el 

viento; el agua, las aves y los insectos principalmente, asi los 

;~granoS-de polen arriban al estigma receptivo de la planta femenina: 

dolida al germinar desarrollan el tubo polinice que penetra a través 

de las células del estilo hasta alcanzar los gametof itos femeninos 

(óvulos) y finalmente se efecttla la fertilización, todo esto va 

acompañado de una serie de eventos citológicos y fisiológicos que 

culminan en la formación de las semillas y del fruto (Echlin, 

1970). 

En algunas plantas existe la autopolinización y en otras se 

cuenta con me~anismos elaborados de incompatibilidad para asegurar 

la polinización cruzada, la cual se lleva a cabo por insectos y por 

el viento (Echlin, 1970). 

Dada la importancia del polen en aspectos como fuente 

principal de proteinas en la alimentación de las abejas asi como 

complemento en la dieta del hombre (Oropeza, 1979 In: Ramirez, 

1989), se han realizado análisis sobre los elementos que 

constituyen el polen, los cuales han revelado la presencia de 

sustancias nitrogenadas (aminoácidos, globulinas, etc.), 
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carbohidratos (qluco7"a, .~ruci:uosC:', saca~osa,.·- dex~_~inas, almidón, 

celulosei ;- etc.) ;~ liPidos Conip1ej0Sj .! ( lf?C.itiria ,., . ace·~tes grasos, 
' .-:-: ,-:··. ,-:·: . -

colesterol,~~i,:;: _et~.)/; ~enzimas -- (fosf~ta~~-' -.: ... cát.~la·z~, -~_.amilasa, 

inver~a~á.1· ~~r,iP:sina_, i~P-~sa:, .et6.), mine~aie"s -(?ai~io", magnesio, 

fósfOl:-o;- '.·hi0.-rro·, -sodio·; potaslO,· ___ alumifiio;:.:,.· man9arjes_o,· azU.fré., 

·-c~~r~, -~~~. )_·,._ vi~~minas (ácid~ p~-~t~~~ni~;~' -~:~~~-e~~s··.ca~-~"f~ad~~ --~~ 
Vitamina o ·y-. Vitamina' E, etc~) y P-i9~e~t;;~-- (~aóEOii{a·,----=efilrOtiila, 

~te~) (Ioyrish, 1977 In: Ramirez, 1989). 

Estudios realizados sobre la m~rf~i:ogia'· d_e.l: grano'-dé poierl~ 

tienen como meta el descri~l~_ Y, ·~,~~·~¡-~~-;~~-.'.~~~-s-}:~-~~.~";-~oii~~C~s ~ -
Existe una serie de término~ descriPt1vos. e~p.e~i~i~~-~ e;. l~ngUaje 
palinológico, requeridos en el estudii::t de i~- morfolC?cjia del 'é;Jrano 

de polen (Reltsma, 1970). 

El conocimento morfológico se ha incrementado a través de los 

años, con la ayuda de microscopiia electrónica (M.E.B y M.E.T.), 

que ha permitido descubrir, interpretar y reinterpretar· las 

caracteristicas morfológicas. 

Para tener buen conocimiento sobre la morfologia polinica,se 

deben realizar descripciones claras y concisas. Las caracteristicas 

fundamentilles que se toman en cuenta son: tipos -de a·sociación, 

polaridad y simetria, forma y tamaño; número y posición de las 

aberturas: estructuras; escultura y ornamentación de la exina 

(R~itsma, 1970). 

Tipos de asociación. 

Podemos encontrar granos de polen solos (granos o esporas las 

cuales cuando maduran, no permanecen unidas con otros granos de 
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polen o esporas) y a estos. se les denomina .mónadas. Algunos, granos 

de pc;;l~n E7stán·· un~dos formandO las llamadas diadas·.- _Eri oCasiOnes 

formari. ·tétradas, éstas - estan c.onstitu"idas por cua:t:ro ·gran-OS:, -~:-una'-' 
' ., . 

óc~ada:· de ·ocho y una paliada de nlás' de o·chO _gran-~s de pol~n ·Erdttiian .. 

(i969) •• 

Polaridad y ~imetria. 

Estudios ontogenéticos re~eian- el ar~~glo g~~~ét~i-~~-"-,~~-\~~--~--.:· 
microesporas en la tétrada, siendo aqui donde se puede dete~i~ar 

la polaridad y· el _tipo __ de aberturas (Reitsma, 19_'?.0). 

cuando los granos de polen se encuentran asociados en 

tetradas, se pueden diferenciar dos caras en cada uno de ellos: la 

cara polar proximal, orientada hacia el interior de la tetrada y la 

cara polar distal, situada en el lado opuesto. También se pueden 

ver dos ejes, el eje ecuatorial que es una linea recta imaginaria 

que separa ambas caras. Por otro lado, la linea recta imaginaria 

que corre a través del centro de la microspora hacia el centro de 

la tetrada, es llamado eje polar. (Reistman, 1970) 

Los granos de polen pueden ser: apelares sin una clara 

polaridad, isopolares cuando no se diferencia el polo distal y el 

poximal, o heteropolares cuando existe una clara diferencia entre 

la cara proximal y la distal {Erdtman, 1950 In: Nilsson, 1978). 

La simetria que presentan los tipos polinices puede ser 

bilateral con dos planos verticales de simetria o radial cuando 

exsisten más de dos planos de simetria (Erdman, ~952 In: Nilsson 

1978), (Fig.31). 
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PLANO 
ECUATORIAL 

EJE POLAR 

POL_O DISTAL; 

EJE POLAR 

SULCOs---8 

POLEN MONOSULCAOO 

VISTA LATERAL (ECUATORIAL) 

EJE POLAR 

AREA DE CONTACTO 

PLANO ECUATORIAL 

POLO DISTAL 

-- ~;;:~-fS!\· 
--PO~ 

POLEN TRICOLPORADO 

FIGURA 31. POLARIDAD Y SIMETRIA DE LOS GRANOS DE POLEN. 
(Marlinez, et al., 1980) 
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Forma y. ~amaño. 

Los grano-& de. polen "tienen una forma tridimensional qua varia de un 

taxa a Otro~·:·Para"';definir la forma, deben medirse el eje polar (P) 

y ;:el eje·;-,ecua"tori8.l (E). La relación P\E define la forma de los 
. . - - . -

tipos i)oiÍ~i~~·s:-:·~~rp~.;,lados, prolatos, subprolatos, eSreroidales, 

~_ubo_~-~~~-~~-, op;t~d~s y-peráblatos (Erdtman, 1969)., (Tabla.11). 

Tabla 11.- Forma do los granos de polen 

Prolada esferoldal (P/E = 1.14-1.00) 
Sub prelado (PIE= 1.14-1.33) 
Prolado (P/E = 2.00-1.33) 
Pero rolado (PIE= 2.00) 
Esferoidal (P/E = 1.00) 
Per-oblado (P/E = 0.5) 
Oblada-esferoidal (PIE = 1.00-0.881 
Sub-oblado (P/E = O. 75-0.80) 
Oblado (PIE = O. 75-0.50) 

Tabla tomada de Erdtman (1969). 
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Pai:-ed. d.el. qrano de polen. 

La par_ed.del·g~ano de PC?len comprende una zona externa o exina. 

y una interna o .intina. La exina ·esta constituida por materiales 

complejos, el:principal componente es la esporopolenin~, resistente 
--· - -- --

tanto a con~E:ri:trac~c::>nes ácidas como alcalinas y a temperaturas 

altas (Echlir1j· ig70¡· •. · 

En la exina se diferencian dos capas, una externa o ectexina 

y una interna o endexina ( Erdman, 1943 In: Nilsson 1978 y Facgri 

,1956 In:· Uilsson 1978). Los principales estratos que forman la 

exina son: el tectum o techo, infratectum, constituido por 

elementos en forma de pilares llamados columnelas por Iversen & 

Troels- Smith (1950) o bácuolas por Erdman (1952) y una capa basal 

(In: Reitsma, 1970), (Erdtman, 1952 In: Reitsrna, 1970), utiliza los 

términos sexina y nexina para diferenciar morfológlcamente las 

capas de la exina. Etimológicamente, 11 sexina" se interpreta como 

parte estructurada de la exina y 11 noxina" como parto interna, no 

estructurada. (Van Campo, 1955 In: Rcitsma, 1970) describe tres 

zonas de la nexina: ectonexina, esonexlna y endonexina (Fig.J2). 

Los granos de pQlen pueden ser tectados, semitectados o intoctados, 

es decir presentar techo completo, solo parcialmente no 

presentarlo, respectivamente (Hideux & Ferguson, 1975, In: Nilsson, 

1978). El término infratectum, propuesto por (Kedves, 1975 In: 

Nilsson, 1978), es empleado para estructuras que se presentan 

debajo del tcctum. Por último, pueden presentarse otros elementos 

en la scxina corno son: clavas, gemas, verrugas, espinas, escabras, 

etc. (Fig·. 33) 
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FIGURA 32. COMPONENTES DE LA PARED DE UN 
GRANO DE POLEN. IMortinez, et al.. 1980) 
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Baculada 

Estriada 

FIGURA 33. ESCULTURA Y ORNAMENTACION DE LOS 
GRANOS DE POLEN. 
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Estructura, Escultura.y ornilmeutación~ 

Estudios deta11ado.~- ~?~~~:.·\a -:~:~~fol~~/~ · .~n_:. la'.s_ c~pas de la 

exina del grano 

sistemático. 

Estructura y eScU:it~ii~ ·--.·f~:~J;·ciri dif0i:.~!l".iados·: por Potonie 

(1~?4), por' Iverse~-. & _;~~-~-¡s_:~-:·~~¡c~~~ (l.95Ó)::_: y> F~egr.i.·-· :.& -¡versen 

(1964), ~I~-; Pragi~0S~ski -y -~á'j~-- ~1979f~· Ellosé-~~-~~¡d~ran- que la 

estructura corresponde a la arquitectura -intraexinosa, mientr8s que 

la escultura comprende las caracteristicas externas sin hacer 

referencia a la constitución interna de la pared del grano, es 

decir, son elementos superficiales de la exina que apare-cen é::cimo un 

relieve¡ Ornamentación (Erdtman, 1954). Los elementos ornamentales 

más comunes observados son: gemas, báculas, espinas, verrugas, etc. 

De acuerdo a lo anterior, en los granos de polen intectados, la 

ornamentación superficial puede considerarse como escultura y 

estructura simultancamente, esto puede crear confusión (Praglowski 

& Raj, 1979), (Fig.JJ). 

En los granos de polen subtectados se pueden observar varios 

tipos de ornamentación, las más comunes son reticulada estriada, y 

rugulada, entre otras. Por otro lado, en tipos polinices tectados, 

pueden presentarse varios patrones morfológicos, por ejemplo: 

patrón reticulado, producidos por los elementos estructurales que 

se encuentran debajo del techo (Pragloswski & Raj, 1979). 

Número y posición de las aberturas. 

El polen de Angiospermas generalmente presentan aberturas, 

aunque existen casos de granos de polen que son lnaperturados. el 
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termino "abertura" está basado en varios criter,ios morfológicos 

(forma): estructuras (adelgazamiento y engroza~iento de la exina); 

funcionales (germinación, harmomegatia) y al:_gunaS- veces 

ontogenéticos (Ni1sson, 1978). 

Para indicar el relativo nivel topográfico dE:\·laS'_abc!rtu.ras se 
. ·, .· .. · · .. : ·-:· ,' 

utilizan los prefijos ecto- y ende- qufa··· iñdiCúÚ\"- r~~pectiv~-:mente 

parte superior o interior de 1a- exina (~e_its?t!a, .--~~.70_)-·_ - -,--"7-~f. 

Las definiciones respecto a lo's tipos ·.de ·'abertllr~á. :se._'_ .. ba'Sa 

generalmente en la morfologia (largo .y ancho) 'y é_n ioS_P,_~trO~"_es··de. 

distribución en l.a exir\a, · raspee.to a _la --tetr~da ,~rigina~-""""'.(Reitsma, 

1970). 

Abel:-turas simples: pueden ser sutur~s, sulcos, colpos o poros. 

Para indicar su posición-se '.usa._conVÉ!nientemente los prefijos peri

, panto-, ana-~ ~at~~~et¿·_ ,_-·~~ 'c6i1j~~~~ón co.n un adjetivo (Nilsson, 

1978). 

Aberturas compuéstas: son aberturas complejas compuestas de 

una abertura exterior· o ectoabertura, superpuesta sobre una 

abertura interior o endoabertura (Endoporo, o colpa transversal) 

(Nilsson, 1978). 

Los granos de polen con aberturas compuestas son llamados 

colporados, si la ectoabertura es un colpa y parado si la 

ectoabertura es un poro. si se considera el tamaño de la 

endoabertura, respecto a la ectoabertura, so tiene dos 

posibilidades. 

a) Endoabertura lalongada, cuando el eje mayor de la 

endoabertura es perpendicular al eje mayor de la ectoabertura, y 
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b) Endoabertura lolongada, cuando. el eje más corto de la 

endoabertura es perpendicular al aje mayor de la ectoabertura 

(Reitsma, 1970). 

El nümero de aberturas en granos de polen se indica con los 

prefijos mon-, tri-, tetra-, penta-, y hoxa-, antes de los términos 

sulcado, colpado, parado, colporado y pororado. Más de seis 

aberturas se indica utilizando el prefijo poli- (Reitma, l970). 

El arreglo de las ectoaberturas en la superficie del grano 

puede ser zonal (ecuatorial), o bien, estar distribuidas 

regularmente en toda la auperf icie del grano, para indicar este 

tipo de distribución (Erdtman §t. Al,., 1961 In: Reltsma, 1970) 

utiliza el prefijo panto-. Por otro lodo Faegri & !versen (1950, 

1964 In: Reitama. 1970) usan los prefijos eetefano- y peri-.Como 

resumen la clasificación de las abet"turas dependA de su posición, 

for=a, estructura, nUmero y tamaño. (Fig.34). 

AdemAa, las aberturas pueden presentar membrana colpal, 

membrana del poro, etc. Un· adelgasamiento o en9rosD.miento de la 

sexina alrededor del ectoporo es llamado anillo y margo en el caso 

de los colpos (Reitssna, 1970). Por Ultimo, existen aberturas más 

complejas como es el caso do los granos de polen con poro

vestibulado, entre otros (Reitema, 1970). 
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FIGURA 34. TIPOS DE ABERTURAS. IMartonez. et aL.19801 
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Los granos de cucurhita ~ se encuentran en eumónadas., son 

granos apelares, con simetría radial, forma esferoidal, con un 

diámetro de 151 µm; periporado con 10-12 poros, diámetro del poro 

de 19 µm, operculado. Exina intectada, tenuisexinosa. Equinado, 

espinas con un longitud de 12 µm, de base ancha y terminaciones 

agudas o romas, distribuidas regularmente en toda la superficie del 

grano. presenta también espinas cortas (5 µm) en menor cantidad. 

Area intercspinal con micro-espinulas de base angoSta y ápice 

ligeramente más ancho, de longitud menor a 2 µm. Exina muy delgada, 

grosor menor a 2 µm. La nexina se observa más gruesa debajo de las 

espinas (Ayala tl ru,., 1988). 
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ANEXO f 3 

MORFOLOGIA LARVAL DE Xe00glossa.'·~. 

,_·· '"' ::.- - . ::<' ·_··:· ' :.:_:·~- .' -. , --~ 
Empleando los mismos··.ca.¡;~cte:~es··-~fSt~~gü·~dOS.-po~·.:Rozerl (1965) 

se describe a ·continuación dos .Jdi.f-~t:éntes ~~ta~ios 1arvales de 

Xenoglossa í.Y.l.Y.sl Smith. 

1) Predefec;:ación. - Se_ cons~~era: _·a. partir, ,del. paso del huevo a: 

larva y hasta que se inicia la defecación.·.En este per_iodo_.la larva 

se alimenta activamente y los cambios que sufre son nlinimos; la-

larva es de tamaño y forma diferente al huevo, llega a-medir -1..·3 cm

de longitud y 3 mm en su parte media, crece rapida:mente tornándose 

alargada, curvada, con los segmentos poco engrosados y con pliegues 

ventrales bien definidos, al final del periodo la larva es robusta 

con sus segmentos redondeados (Fig.35a) mide de longitud 2.1 cm y 

de ancho en su parte media 5 mm. 

2) Defecación.- Se inicia en el momento en que la larva 

comienza a defecar. Para entonces y durante el periodo su forma es 

muy semejante a la que tenia al final del periodo anterior, pero de 

mayor tamaño (Fig.37), tiene una longitud 3.8 cm y un ancho en su 

parte media 8 mm • Las heces forman una masa amorfa y son colocadas 

en la parte superior de la celda, entre el opérculo y el capullo, 

su consistencia a través del tiempo se va haciendo polvosa y su 

color es generalmente amarillo. 
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FIGURA 35-Xenoglossa tvlva. 
A. LARVA PREDEFECANTE -VISTA LAT.-

B,C. MANDIBULA DERECHA -VISTA DORSAL Y VENTRAL-
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3) Postdefecación.- En este periodo comienza a cesar la 

defecación y es cuando la larva se envuelve completamante en su 

capullo·pasando ahi un periodo de diapausa de varios meses, 

Primero estadio. El cuerpo tiene forma elongada y cilindric~, 

integumentri no setoso, pero con apariencia de diminutas e:;piculas~ 

área anal sin ospiculas (Fig.35a). Las dimensiones de la larva en 

estadio de predefecaclón (larva inmadura); máxima longitud (medida 

a lo largo e la linea a hivel de los estigmas) 1.27 cm; ancho de la_ 

cabeza 1.2 mm y largo 1.6 mm. El cuerpo está formado en la región 

postcéfalica por un segmento protoráxico, un rnesotoráxico, un 

metatoráxico y siete abdominales claramente marcados por lineas-o 

constricciones integumentales. En la región toráxica, las 

divisiones se interrumpen lateralmente. La larva es de" color 

grisaseo con ligeras manchas obscuras muy cerca de la cabeza. 

La cápsula cefálica y partes bucales tienen una pequeña 

expansión, ten torio completo y generalmente debil, en la parte 

posterior se alcanza a distinguir un ligero abultamiento, el 

hypostoma generalmente bien desarrollado y en ocasiones pigmentado; 

pleurostoma desarrollado, pigmentado y . de col·or generalmente 

obscuro, excepto cerca de las articulaciones mandibulares r epistoma 

moderadamente bien desarrollado lateralmente,- -pero - ausente entre_ 

los hoyos tentoriales anteriores con un aumento medio longitudinal, 

la cápsula cefálica poco evidente en vista dorsal (Fig.J6a). 
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FIGURA 36. LARVA PREDEFECANTE 
A. CAPSULA CEFALICA .V.FRONTAL 

8. CAPSULA CEFl\LICA ,V.LATERAL 
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Bandas parietales aparentemente ausentes, antena ~uy corta la 

cual es apenas indicio de una pequeña papila es~c:- .po.rta a:1gu.nas 

sensilas. Labro sin un clipeo largo y protube.rante: piesenta 

moderadamente pequeños tuberculos labrales; el labro tiene un 

apariencia elongada, finas espiculas apicales, late'rales y sobre la 

superficie epifaringea (Fig. 36b) . 

Corión mandibular sin espiculas: mandíbulas-robustas, afiladas 

apicalmente, con bordes apicales por arriba y por abajo bruscamente 

aserradas, el borde inferior tiene un largo diente subapiczll; -·las 

tnandibulas apicalmente parecen bidentadas; en- ·las mismas a 

excepción de una serie de lineas de ias ~~rteS -af~itiaas se 

presentan espiculas en la parte dorsal y ventral. esto en vista 

apical _de los bordes, sin denticulos o espicu.~as·.:;- .La···.maxila 

presenta sus ápices con largos y finas espiculas y no son -~urvados : 

(Fig.35 by e). 

Larva Madura de X· ~ Smith. 

Cuerpo.- Forma moderadamente robusta, en todas estas larvas 

como ya son postdefecantes se encuentra un capullo, protegen la 

cabeza presionandola dentro del cuerpo. El integumente se encuentra 

en reposo, es blando y flexible, no tiene espiculas, aparentemente 

sin setas y con distintos escleritos dorsales sobre el tórax. 

Las dimensiones de la larva en estadio postdefecante, tiene 

una longitud máxima de 3.8 cm; ancho de la cabeza 2.0 mm y largo de 

la cabeza 2.1 mm. El cuerpo está formado en la región postcefálica 

por un segmento protoráxico, un mcsotoráxico, un metatoráxico y 

siete abdominales. 
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El décimo segmento abdominal es pequeño, apiCalmente afilad.o 
- - . ~.'' 

y con en anulus situado dorsalmente. -En. ia' región_ tO~á.Xica· éli'- Ígual 

que las larvas predefecantes, las divisiones delc·-integu~ento- son 

laterales. Las larvas maduras son de color blanco amarillento o 

blanquesino, en la parte de los estigmas el integumento es un poco 

más amarillento (Fig.37). 

cabeza. - Integumento con setas muy difusas: ápice de la 

maxila, . parte dorsal y superficie epifaringea del labro con 

numerosos pelillos como espic;::ulas: los surcos hypostomales y 

articulaciones -mandibulares ligéramente pigmentadas. Tentarlo 

completo y grueso, se observa un abultamiento en la cápsula 

cefálica, los surcos hypostomales y pleurostomales bien 

desarrollados; el surco epistomal se observa bien desarrollado en 

la parte lateral del hoyo tentorial anterior. (Fig.3Ba) 

Longitudlnálmente se engrosa la cápsula cefálica pero en su 

parte anterior comienza a debilitarse y en esa zona se ve la union 

con el surco epistomal. 

Bandas parietales muy débiles. cada prominencia antenal se ve 

__ como una pequeña papila tan corta como su diámetro basal y presenta 

varias sensilas. 

Tuberculos labrales moderadamente pequeños y aparecen de los 

angulas laterales son cortos, labro ancho; margen apical del labro 

trilobulado observadolo en vista anterior (Fig.JBb). 
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FIGURA 37. LARVAS DE Xenoi;¡lossa f.!illm. 
A. LARVA PREDEFECANTE ( MADURAJ,V.LAT. 

8. LARVA POSDEFECANTE .v. LAT. 
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FIGURA 38. CABEZA DE UNA LARVA PQSDEFECANTE. 
A. CAPSULA CEFALICA,V.FRONTAL 

8. CAPSULA CEFALICA, V. LATERAL 

C. ESPIRACULO ,V. LATERAL 

Los datos morfologicos se enlistan en la siguiente página. 
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EspÍ.ráculo. ·'""'. Pr.esenta Un ai:riÓ Y. un. sUbatrio con pequeños 

denticulc:is, · 1os cuales· comienzan a ser larcjoS'· y. afilados· cerca. del 

subatrio: el .:~~ria·· se ·dfsmin~~e' _por ~~_riba. d-~~ .. ~~·?rp~ -a t~ay~~~ ae 
la pared¡ peritremo largo; el primer.~egmento·traqueal abre sin el 

cÓllar~ en· é1··. exterior el subatrio es-corto (Fig.38c). 

Cada- mandibula si se ve de arriba a abajo, con una base 

cuadrada y _una ··sección apical triangular: con una declinación · 

oblicua, formando eri el limite basal una concavidad, no siempre 

bien definida, el surco de la concavidad se extiende cerca de la 

base hasta el ápice, presenta denticulos dispersos basalmente; esta 

superficie es homóloga al plano curvo de la parte superior; la 

superficie dorsal de la mandibula con númerosos pelillos con 

apariencia de espiculas; apice mandibular conspicuarnente bidentado. 

Maxila con ápices subtruncados, galea presente en medio del palpo; 

palpo elongado; cardo y estipc un poco esclerotizados. Labium con 

una fuerte proyección debido al prcmentum y postmentum, las 

glándulas salivales abren hacia el ápice, tienen proyecciones hacia 

los labios: el palpo labial es generalmente tan largo como el palpo 

maxilar (Fig,39), 
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MORFOLOGIA DE LA CABEZA. 

1.- Bánda parietal. 

2.- Ariten_':', papila antenal. 

J. - clipeo. 

4 .- LabrO. 

s.- Mandibulas. 

6.- MaxilaS. 

7.- Palpo maxilar·~ 

B • - Palpo lábial. 

9.- Labio. 

10.- Sutura hypostomal. 

11.- su~~ra- ~-pistomal. 

12;- Cor ion mandibular. 

lJ.- Galea; 

14.- Parte externa del subatrium. 

15.- Parte interna del subatrium. 

MORFOLOGIA DE LA MANDIBULA. 

1.- Diente apical. 

2.- Diente subapical. 

J.- Margen interno dorsal de la concavidad 

4.- Margen irlterno apical de la concavidad 
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