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RZIOJIP 

tas investigaciones sobre melip6nidos en México son 
escasa•, por lo que se desconoce la flora ael1fera que éstos 
utilizan. Scaptotrlgona pachysoma es una abeja de f6cil 
cultivo y transportaci6n, posee colonias muy populosas con 
alrededor de 10 mil individuos, su sistema de comunicaci6n 
es avanzado y sus mecanismos de defensa son muy eficaces; 
s6lo se ha reportado en Panam&. En este estudio la estamos 
reportando p6ra M6xico. 

El objetivo principal de asta trabajo de tesis fue 
ooaparar la• ••trataqia• 4• p•oorao •• 4o• aoaaa coa 
4ifaraata altitu4 y vaqataoi6a, para ooaooar lo• raouno• 
floral•• qua aaplaa So•ptotriqoaa paollJaoaa. Para ello se 
colocaron dos colmenas, una en santa Teresita (zona I) y la 
otra en Uni6n Ju&rez (zona II), tom&ndo•e muestras de miel, 
polen y de alimento larval, mensualmente durante un at\o 
(abril 1987-marzo 1988). 

Las muestras fueron acetolizadas y analizadas 
melisopalinol6qicamente, observAndose en un microscopio 
fot6nico. Se realizaron descripciones palinol6gicas y 
conteos de mil 200 granos por muestra, para obtener las 
frecuencias relativas de los taxa encontrado& cada mes. 

En la colonia de la zona I el espectro pol1nico reveló 
un total de 64 taxa: 45 en miel, de los cuales 14 fueron los 
importantes; en polen 10, siendo siete los bAsicos, y en 
alimento larval, de 12 nueve fueron. los relevantes. Las 
familias m6s importantes fueron Leguminosae y Compositae, en 
miel; LeCJUllinosae fue la principal para el polen y el 
aprovisionamiento larval, aunque también Sapindaceae, 
Anacardiaceae, Celastraceae, Meliaceae Polygonaceae y 
Melaatomataceae fueron importantes en ambos recursos. Las 
especies nectapolin1feras m6.s importantes fueron '!'richilia 
americana y Ceroidium praecox; neotar1feras Sapindus 
saponaria y Coccoloba caracasana; polin1feras spondias sp.; 
en alimento larval Trichilia americana, Cercidium praecox, 
Crossopetalum parvitolium, y Sapindus saponaria. 

La distribuci6n espacial da s. pachysoma revel6 su 
preferencia hacia el eatrato 6rboreo para la recolecta de 
recur•o•; su diatribUci6n temporal se enfoc6 hacia los 
recur•os que se encontraban en floraci6n, siendo su pecoreo 
mAs aspec1fico en la época seca del an.o. En esta zona no 
hubo una ecolo91a de aprovisionamiento, sino m6.s bien una 
etolo91a de sobrevivencia de la colonia de s. pachysoma. La 
colonia de esta zona realiz6 un probable intento de 
enjam.braz6n an loa mese• de enero a marzo de 1988; se 

· encontr6 que las plantas que la permiten reproducirse e 
intentar la enjambraz6n son '!'richilia americana y Cercidium 
praecox. 
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En la colonia de la zona II (Uni6n Ju6rez) el espectro 
pollnico revel6 un total de 99 taxa vieitadoa por s. 
pacbyaoaa¡ 44 para •ial, aiando 18 loa i•portantea; en polen 
37, da loa cual•• 21 fueron loa b6aicoa, y en ali•ento 
larval, de 35 taxa a6lo 17 fueron loa ralevantea. La• 
fa•iliaa botinicaa •i• iaportantaa pare loa tr•• racureoa 
analizadoa en eata colonia fueron LaqWlinoaH y ca.poaitae, 
aunqua Euphorbiacaaa y Loranthacaaa tallbiin fueron 
ralavantaa. Laa aapaciaa .aa i•portantea fueron correa 
areb1ca, Agaratua houaton1anua, Acaci.a anguat1aai.u 
(nectapolinlfaru), saptndua aaponarta, croaaopetalua 
parvtroHua e Hyptta polyatachya (nactarlteraa), y 
r.oncbocarpua, Aldua dantata y BaHocarpua donnell-aai.tb.ti 
(polinlferu) • En eli•ento larval correa arabi.ca, 
Aotia14laoeaa, Subueua aa.ldcana, !'raaa mcrantba, Acacia 
anguattaataa, Alcbornaa la~trolta, Aldea& dantata y Agar&tllll 
bouatontanua. 

La diatribuci6n Hpacial de s. pacbyaoaa an aata zona 
revel6 au preferencia hacia al ••trato &rborao para la 
recolecta da nictar, y al arbuativo para la obtanci6n d• 
polen. Su diatribuci6n taaporal fua hacia loa rac:uraoa qua 
•• encontraban en tloraci6n y que la ofraclan ntctar y 
polen¡ eu pacorao fua •i• unifor.a en la eataci6n lluvioaa 
del afio. Se encontraron trea aatratac¡iaa da 
aproviaiona•ianto larval: 1) con racuraoe colacta\Soa al 
•ia•o •••• 2) con recuraoa el .. cenadoa y, 3) 
aprovieiona•ianto directo (racur•o• en floraci6n, 8in que 
eean alMcanadoa). La ••tratec¡ia uno fue la ú• i91>0rtanta 
en aata zona, ancontr&ndoaa ada9'a que al rac:ur•o polinlfaro 
•• el aAa importante en al aproviaiona•ianto larval. Se 
apraci6 que s. pacbyao .. , al contrario da lo reportado en 
otroa .. liP6nidoe, recolecta 116• aapaciaa para la obtanci6n 
da polen que para l• obtanci6n de n6ctar, quia& debido a la 
i•portancia qua juega aeta racur•o en la reproducci6n da •u• 
colonia•. 

. Se ancontr6 qua la apoca da anjallbraz6n para ••ta 
colonia fue durante loa ..... da aayo a julio, coincidiendo 
6sta con la apoca da anja9braz6n reportada para Apt• 
Hlltrara an aeta zona. Se co•prob6 que el recurao que 
pa:noit• a lH colonias de s. pachysoaa reproducir•• y 
e•paaar • anjallbrar ee Cot!ea arabica, y qua qub& asta 
abaja pudiera actuar como polinizador de este i•portante 
cultivo. 

En allbaa zonas de estudio s. pachyaou cont6 con un 
amplio nicho tr6fieo, expresando aua preferencias floralH 
por alguna• da lea plantas que viaita: •• eneontr6 ade•As 
que es una especie .. pli .. anta poltlactioa y •ficiante en la 
recolecta de recursos. tn base a esto• resultado• se 
concluye que las estrategias de pecoreo para la explotacUm 
de los recursos !loralss, los mecanismos de defensa y 
reproduccí6n de Scaptotriqona pach:paou se mantienen 
inalterables, independientemente de las caracter1sticas del 
biotopo en al que babi te. 
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Lo• .. lip6nido• o abejas sin aquij6n pertenecen a la 
•ubfaailia Meliponinae. son abeja• eu•ociale•, pantropicales, 
productoras da aiel e iaportantes polinizadoras. La cantidad 
de •iel que producen es eacaaa, ai se la• compara con Apis 
Jllellitera. 

Entre las inve•ti9aciones r .. lizadas sobre los 
aelip6nidos, al911nas se han enfocado a su bioloqia y su 
cultivo, coao son las de SCRVlllll (1948) y PORTUIW.-AJUIUJo (1955, 

1956, 1978); este 6ltiao ha enfocado •us estudio• al cultivo 
y enjaabraz6n de los melip6nidos. 

Sobre el origen, evoluci6n y biologia de aelip6nidos, 
encontramos los trabajos realizados por Wlu.& (1959, 1963, 
1973, 1979); respecto a su distribuci6n geogrAfica, destacan 
los estudios de ltERll y llAUU (1964). 

En aateria de genética son iaportantes los trabajos de 
ltERR, et al. (1946, 1969), y en coaunicaci6n podemos citar los 

estudio• de LllllJAllBR (1957). y LlllllAlll!R y - (1960). 

DllllClllM (1972, 1974, 1975, 1977) y DILMIUS-DAl\CIWI (1983) 

han abordado la biologia y el deteraini•ao da castas de esta 
subfamilia. MlClllMER (1974, 1979) se ha enfocado a la 
biogeografia y etologia de este grupo. 

sADGAMJ y tuCC111 (1963) han estudiado el comportamiento de 
oviposici6n y divisi6n del trabajo en los melip6nidos, con 
infasis en Trigona (Scaptotrigona¡ postica. 

HOOUBJRA-llHO (1954) ae ha avocado a la enjaabraz6n de los 
melip6nidos. Laa feroaonu y la reproducci6n han sido 

estudiadas por PGILS (1987); y LUl!Y et al. (1973) enfocaron su 

investigaci6n a las feroaonaa de dos especies, Trigona 
aexicana y Trigona pectoralis. 

Sobre recursos floral•• que eaplean algunos aalip6nidoa 
son relevantes, entre otros, loa trabajos de ABSY y DRA (1977, 

1980). IMANA (1979). SOMllZJJlll, •t al. (1983). llASClllllVJ:llC, et 
al. (1982). ENGEL y DJNGEMANS (1980), u THOHAS, et al. (1988). 

RAMALHO, et al. (1985), l<UJJIDT y JPOllllCA (1987). 



2 
INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo 
primordial conocer la• HtrategiH 4• pecor- que utilisa 

1captotri9ona pachy•oaa cocker•ll •11 la recolecta 4• 116otar y 
polen, 4eterainar lo• aeca11i .. o• para el aproviaio11B&i•11to 

larval, y verificar •i aabo• prooeaoa •• aantiell811 a .. ejant•• 

en lH 4o• aona• 4• HtuUo. 
Por ello H con•ider6 de •uaa iaportancia adaa68 de 

analizar los recursos polinlferoa y nectarlfero•.' conocer lo• 
elementos que emplea Scaptotrigona pachyaoma en la 

alimentaci6n de •us cr1a•, ya que esto no• brinda informaci6n 
respecto a la reproducci6n y 6poca d• enjallbraz6n de la 

colonia. 

Este examen taabi6n aporta dato• •obre la etol091a de 
Scaptotrigona pacbysoaa, as1 coao de plantear la posibilidad 
de aaplear esta abeja como polinizador. El dnico estudio que 

se ha realizado sobre anllli•is del aproviaionaaiento larval 
.. •l de u-. et al. (1988). 

El aotivo por •l cual •• ali9i6 a Scaptotrigona 
pachysoaa cock•r•ll para e•te e•tudio •• que •• trata da una 
abeja que dentro de lo• Mlip6nido• •• •u•ceptibl• de eer 
cultivada con 6xito, y adaú• porque ••ta e9¡>8cia no· ••tll 

reportada para M6xico. 
El intar6a da trabajar con alguna espacia del g6nero 

Scaptotrigona aurgi6 a ralz de una vieita a cuatulan, 

Puebla, zona donde la Hpeci• scaptotrigona aaricana •• auy 
cultivada. 

En M6xico es muy poca la informaci6n acerca da loa 

recurso• florale• empleados por algunos 11elip6nidoe. Con ••t• 
estudio se pretende colaborar en le realizaci6n de un 
catUogo palinol6gico para la zona sureste da la Repdblica 

Mexicana, aportar intormaci6n acerca de la flora ••lifara que 
utiliza Scaptotrigona pachysoma Cocker•ll y, por dltiao, 

brindar elementos para el rescate y revaloraci6n del cultivo 
de Scaptotrigona pachysoma. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio rese~a en primer t6rmino los 

antecedentes sobre recursos florales empleados por 
melip6nidos, as1. como algunos par~metros ecol6gicos. 

En el capitulo I se abordan los temas de mayor 

importancia en la Biolog!a de los melip6nidos, con énfasis en 

Scaptotrigon11 pachysom11 Cockerell. 
En el capitulo II se presentan los conceptos bAsicos 

sobre melisopalinolo91a, como herramienta para determinar el 
orig:en botAnico de mieles, cargas de polen y del alimento 

larval de Scaptotrigona pachysoma Cockerell. 

En el capitulo III se describen las zonas de estudio 

santa Teresita (zona I) y Uni6n JuArez (zona II). 
El capitulo IV se enfoca a la metodología de campo y la 

de laboratorio empleada en el presente estudio. 

En el capitulo V se proporcionan los resultados de las 

dos zonas de estudio y una comparación de ambas; el enfoque 

se hizo fundamentalmente sobre aspectos botAnicos y la 

ecologla-etologla de esta abeja. 

En el capitulo VI se presenta la discusi6n de 

resultados, dividida en dos partes: aspectos botánicos y 
ecoloq1a-etolog1a de Scaptotrigona pachysoma. 

El capitulo VII corresponde a las conclusiones obtenidas 

en el presente estudio. 

En el capitulo VIII se presentan las descripciones 

palinol6qicas elaboradas y las lAminas con las fotograf1as de 
las especies botAnicas de mayor 

Scaptotrigona pachysoma cockerell. 
importancia para 

Finalmente se citan las fuentes consultadas para este 

estudio. 
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OllJBTIVOI 

1) Conocer la palinoflora que emplea Scaptotrigona pachysoma 
Cocterell en su dieta b6sica, para las dos zonas de estu
dio con el fin de determinar las fuentes nectar1feras, 
poliniferas y nectaro-polinlferas que utiliza esta abeja. 

2) Establecer un calendario anual d• loa recuraoa floralea 
que utiliza scaptotrigona pachyaoaa coaterell, para cada 
una de las zonas de estudio. 

J) Obtener la talla del nicho tr6fico aensual y la unifor -
mi dad de pecoreo, en 11.iel, polen y aproviaionaaiento lar.
val. 

4) Conocer la distribuci6n espacial mensual de Scaptotrigona 
pachysoma, as1 como su distribuci6n temporal en las zonas 
de estudio. 

5) Analizar las estrategias que utiliza esta abeja para el 
aprovisionamiento larval y determinar la 6poca de·enjam
braz6n de ambas colonias (zona I y zona II) 

6) Comparar la etologla en las estrategias de pecoreo de 
scaptotrigona pachy•oma coaterell en dos zonas con vege
taci6n perturbada. 

7) Determinar si es factible emplear a esta abeja como po -
linizador de cultivos y brindar elementos para el resca
te y revaloraci6n del cultivo de Scaptotr1gona pachysoma 
cocterell. 
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AJITEC!DBM'l'ES 

se han elaborado diversos trabajos sobre el anAlisis de 
miel, basados sobre métodos palinol6gicos. Podemos citar las 
investigaciones de voRWHOL (1967), BARTH (1970 a, b, e); 

CHATURVZDI (1973), LlEUX (1975) i LOUBREAU-CALLEN Y CALLEN (1982, 

1983, 1986) ¡ todos estos trabajos se han efectuado con Apis 

melllrera. En México encontramos los trabajos de ALVARADO Y 

DELGADO (1985), AYALA-NIETO (1986), VILLAHUEVA (1984) y CARllENAS 

(1984). 

CARDENAS (1984) realiza un estudio en una zona del 

tr6pico húmedo mexicano con Apis melli.fera, reconociendo 

cuatro periodos definidos en el proceso productivo apicola: 

critico (noviembre-enero); estimulativo (febrero-marzo); 

acumulaci6n y cosecha (marzo-junio) y sostenimiento (junio

octubre). 

Actualmente la mayoria de investigadores que trabaja con 

melip6nidos se ayuda con la melisopalinolog1a -cuya base 

cient1fica es la Palinolog1a- para conocer los recursos 

florales que emplea este tipo de abejas. Algunos de estos 

trabajos se han enfocado O.nicamente a los aspectos botánicos 

y otros han incluido también factores ecológicos. 

Dentro de los trabajos m!is relevantes que incluyen s6lo 

aspectos bot6.nicos figuran: 

IWAKA y MELHEM (1979) estudian la colecta de alimentos y 

cualidad de la miel de dos colonias de Tetragonisca angustula 
angustula Latreille, encontrando que ambas colonias son 

atra1das por los mismos recursos. 

ABSY y URR ( 1977) estudian algunas de las plantas 

visitadas por las obreras de Helipona seminigra Nerrillae 
para la obtención de polen en Manaus. Sus resultados muestran 

que las obreras de esta abeja visitan un total de 33 especies 

botánicas, de las cuales tres son las más constantes (Inga 
edulis, Bixa orellana, y Hiconia}; éstas son consideradas 

además como especies de sostenimiento. 

ABSY y KERR (1980) investigan las plantas nectariferas 

que son utilizadas en la Amazonia por Helipona seminigra 
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merrillae coct• y Helipona rufiventris paraensis DUcke. 
Encuentran 60 tipos morfol6qicos y concluyen que de 49 

especies de las cuales recolecta polen Helipona seminigra, 7 

no son comunes a Helipona ru.fiventris, y de las 53 visitadas 

por Helipona rutiventris, 11 no son visitadas por Hel1pona 
seminigra. 

ENGEL y DINGEMAllS (1980) realizan un estudio para conocer 
las fuentes florales de las cuales obtienen néctar y polen 
las abejas sin aguij6n de surinam (Sudamérica); trabajan con 
Helipona favosa y Helipona compressipes y encuentran que las 

familias de plantas Caesalpiniaceae, Clusiaceae,. 
Melastomataceae y Palmae son visitadas por las abejas con m!s 
de un género. Una de las principales suposiciones de estos 

autores es que los melip6nidos "•on v•n•r•li•t•• •n la 
elecci6n 4• •U aU.aento y que no hay tendencia hacia la 
olic¡olectia", sin embargo pueden tener alguna especialización 
y sobrelapamiento con otras especies. 

NASCHENVENG y rousEcA ( 1982) trabajan con Tetragona jaty, 
para conocer la flora que visita esta abeja en el Campus de 

la Universidad de Sao Paulo. Af ir111an que las plantas por las 
cuales Tetragona tiene preferencia para abastecerse de néctar 

son Toxicodendron verniciferum y crotalaria lanceolata: de 

polen Foeniculum vulqare e Iboza r1pa.r1a; de polen-néctar 

Ocimum kiliznandscharlcum; de néctar-resina croton lund1anus y 

de néctar-polen-resina Euphorbía milíi milii, ésta Oltima es 
muy importante ya que florece todo el afto y es muy colectada 
por Te tragona. 

soKHEIJER et al. (1983) realizan un estudio comparativo en 
la conducta de recolecta y fuentes de polen de varias abejas 
sin aquij6n y abejas de la miel, en Triilidad. Trabajan con 

Melipona scutellaris trinitatis cockeroll, Helipona .tavosa 
Fabriciu1, Trigona (Nannotrigona) mellaria Smith, Trigona 
(Tetragona) nigra var. paupera Provancber y Apis melli.tera. 
Establecen cuatro categor1as para indicar la incidencia 
relativa de los tipos polinicos: "abundante", "frecuente", 
incidental" y 11esporádico11 y puntualizan que para todas las 



especie• de abejas -excepto para Tetragona- Spondias mombin 

fora6 el principal abastecimiento, en tanto que Delonix regia 
fue de aayor importancia para las abejas sin aquij6n en 

general. La conclusi6n central de su trabajo establece que 

"•1 encllo 4• el Hpectro polinice 4• 1•• ebejH eu•oci•lH 
Hti 4irectaaent• r•laciona4o con •1 taaalio naturel 4• 1• 
colonia, y no con 1• talla 4• la aJ>ej•"· 

ROLDAN (1985) efectlla un estudio con Helipona beecheii en 

Yuc11t6n, Ml!xico. Setliala que Helipona tiene preferencia por 
especies no cultivadas y que utiliza como recurso~ vegetales 
especies diferentes a las que rodean a sus colonias. 

LOUBREAU-CALLZN, et al. (1986) estudian el aporte de la 

palinolog1a en las relaciones plantas/abejas de las regiones 

de T090 y Benin, empleando 13 muestras de mieles de Apis 

melli!era e Hypotrigona sp. En su an6lisis destacan la flora 

de esa regi6n en la estaci6n seca, indicando que el espectro 
pol1nico se limita a las flores de esa estaci6n; explican 
ademAs que varios factores afectan la restringida elecci6n de 
flores por estas abejas y entre éstos mencionan la proximidad 
de las plantas alrededor de las colonias, su producci6n de 
néctar, atractividad de las estructuras florales, y la 
satisfacci6n de necesidades para la colonia. 

LE THOMAS, et al. (1988) realizan un anAlisis comparativo 
de las fuentes pol1nicas y las estrategias de pecoreo de tres 
especies de trigonas: Dactylurina staudingeri, Trigon·a subg. 

Liotr~gona botteggoi e Hypotrigona, en una sabana africana. 

su estudio presenta una innovación, ya que ademas de examinar 
el contenido pol1nico de miel y polen también analizan la 

alimentación larval. Seftalan que sólo dos especies bot6nicas 
sirven de base alimenticia comün a las tres especies de 
abejas: Borassus aethiopicum y Acfenia cissampeloides. 

Explican adem6s que Dactylurina e Hypotrigona presentan una 

atracción comparable por los estratos arbustivos o 
arborescentes, y que Lyotrlgona pecorea de hierbas próximas a 
sus nidos. 
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En cuanto a los trabajos que empiezan a considerar 
aspectos botánicos y ecol6gic~s se encuentran: 

RAKALHO, et al. (1985) estudian la explotaci6n de 
recursos florales por Plebeia remota Bolaber9 en Sao Paulo, 
Brasil; utilizan tres colonias de estas abejas y examinan 

miel y polen. Calculan la talla del Aicho tr6fico (H'), la 
uniformidad en el pecoreo (J') y el sobrelapamiento (PS) 

entre ellas. Sel\alan que las tres colonias de Plebe1a remota 
recolectan alimento de un total de 101 especies de plantas: 

64 para polen y 97 para néctar. Afirman que aquellas especies 
con representaci6n de 10 por ciento o mayores son las fuentes 
de alimento realmente importantes. Bajo este criterio, 
subrayan que las colonias de Plebeia remota obtienen su 
alimento de pocos recursos florales (siete para polen, y ocho 
para néctar) • 

ICLEINERT-GIOVANNINI y FONSECA (1987) efectQan una 

investigaci6n acerca de los aspectos del nicho tr6f ico de dos 

colonias de Helipona marginata marginata L•p•l•tier; utilizan 
par&metros que indican la diversidad y sobrelapamiento en las 
fuentes de alimento que emplean ambas. Subrayan que las dos 
cOlonias de Helipona emplean m!s taxa para la recolecta de 
néctar que para la de polen y sel\alan que los tipos pollnicos 
con m4s del 10 por ciento son los realmente importantes. 

Consideran que Helipona marg1nata marginata es una eapecie 

••trecbaaent• polilictica. 
COR.TOPASSI-LAURINO y RAMALHO ( 1988) estudian la recolecta de 

polen por Apis mellitera y Trigona spinipes y sel\alan que 
estas abejas tienen una conducta similar en la recolecta de 
polen, ya que emplean un número reducido de plantas para 
obtenerlo; encuentran que adem&s colectan pequeñas cantidades 
de polen de un amplio rango de plantas, a las cuales llaman 

fuentH alternaUvu de •li••nto. Consideran que tanto Apis 
mellirera como Trigona spinipes son especies altamente 

poli lécticas. 
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llOCllUt y MOUllO (1986) estudian la coapetencia entre las 
abejas africanas y su iapacto sobre las abejas sociales 
neotropic&les., Utilizando cuatro especies de Helipona, ocho 
especies de Trigona y 22 colonia• de abejas africana• 
introducidas, encuentran tres caso• de probable competencia 
para n6ctar, y cuatro de coapetencia para polen. Sellalan 
adeaAe que las abejaa ein aquij6n recolectan polen de H 

especie• de plantas aparenteaente no utilizada• por las 
africanas, y que estas IUtiaas usan 11 especie• de polan no 
detectado en la• abejas sin aquij6n. 
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I. BIOLOGIA DB llBLIPOWIDOS 

1. 1 llELIPOWIDOll 
Los melip6nidos, abejas sin aquij6n, son llamadas asi 

porque a pesar de que poseen un aquij6n, éste es vestigial y 

no puede ser usado en la defensa. Los melip6nidos son 
altamente eusociales, forman grandes· colonias perenniales, 

presentan diferenciaci6n de castas y cuentan con elaborados 

sistemas de comunicaci6n y arquitectura de sus nidos; las 

reinas son incapaces de formar nidos por s1 mismas. (FREE, 

1982). 

1.a ORIGIP!ll Y DIB!'RIBOCIOW GIOGRAJ'ICA 
URR y KAUL! ( 1964) consideran a sud&merica como el centro 

de origen y dispersión de los aeliponinae, debido a que en 

esta regi6n se encuentra un gran n1lraero de especies, en 
comparaci6n con las de los tr6picos del viejo mundo. WILLE 

(1979) setlllla que los abejas sin aguijón tuvieron su centro 

de origen en Africa, porque ah! se encuentran los melip6nidos 

más primitivos -esta teor1a es reforzada por la presencia de 

un f6sil en 4mbar del B4ltico en el Eoceno superior-; otro 

argumento a favor es la aceptaci6n general de la deriva de 

los continentes. 

En cuanto a la distribución qeoqr6fica de los 

melip6nidos, MOURE (1951) y SAJ<AGAHI (1982) indican que son 

pantropicales, mientras que WILLI (1979) considera que se 

encuentran en las regiones tropicales del mundo, pero que en 

América tropical est6 su qran concentración. La distribución 

de los melipónidos se muestra en la fiq. l. 

1.3 CLABIPICACIOW Y BISTEllATICA 
Para melip6nidos encontramos dos sistemas de 

clasificación: el propuesto por scHWARZ (1948), seguido por 

WILLE (1979), y el propuesto por HOURE (1961). 
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MOURE (1961) clasifica a scaptotrigona como un subgénero 

de Nannotrigona, y WILLE (1979) la clasifica como un subgénero 

~e Trigona. 
La clasificaci6n para scaptotrlgona pachysoma es la 

siguiente: 
Clase: 
Orden: 
Suborden: 
Grupo: 
superfamilia: 
Familia: 
Subfamilia: 
Género: 
Especie: 

Insecta 
Hl{lllen6ptera 
Apocrita 
Aculeata 
Apoidaae 
Apidae 
Meliponinae 
Scaptotrigona 
pachysoma 

WILLE (1979) propone 22 niveles evolutivos, en los cuales 
distribuye ocho géneros y 15 subgéneros del género 'l'rigona, 

separ6ndolos en cuatro diferentes gruposs muy primitivo, 
primitivo, especializado y muy especializado. Coloca al 
subgénero scaptotrigona como intermedio entre el grupo dos y 

tres, con el nivel evolutivo n11mero ocho (fi9. 2). 

1.4 TAZOKOKIA DI lcaptotriqona pacbJ•oaa ccckarall 
En 1917 COCURBLL describe a 'l'rigona pachysoma. En 1934 

scHWARI describe una abeja como Trlgona postica lutelpennis 
(FRIESE), haciendo la sinonimia tanto con 'l'rigona bipunctata 
luteipennis descrita por f'RI!SE en 1901, como con la 'l'rigona 
pachysoma de COCKEULL. Sin embargo, en 1946 HICHENER menciona 

a 'l'rigona pachysoma en PanamA,_ y en 1954 acepta a 'l'. 
pachysoma COCU:RELL con sinonimia de la descripci6n de SCHWARZ, 

sin mencionar la descripci6n de FRIESE 1901. 

HOURE erige el subgénero Scaptotrigona en 1942, en donde 

es colocada pachysoma. 
En 1948 sCHWARZ elabora claves para los géneros de 

melip.6nidos en América, y en base a estas claves podemos 
mencionar las principales caracter1sticas morfol6gicas de 
Scaptotrigona: 

l.- Estigma desarrollado. 
2.- Alas extendidas m6s allA del 6pice del abdomen. 
J.- El nümero de hamuli nunca mayor de nueve. 
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4.- T6rax y cabeza con esculturaciones. (fig. 3) 
5.- Hand1bula dentada. (fig. 3) 

,. 

6.- Margen anterior del scutellum con una incisión media 
brillante y margen posterior redondeado. (fig. J) 

1.- Espacio malar largo (levemente mAs largo que el 
ancho del flagelo). Tergitas 1 :¡ 2 del abdomen 

densamente esculpidas. La concavidad de la tergita l 

est6 pulida y claramente demarcada de la parte 
dorsal que estA esculpida por una carena (cumbre 
elevada o quilla) • 

Es posible separar a s. pachysoma de las otras 

Scaptotrigonas, por el color naranja de la venaci6n de las 

alas y del estigma. 

La bibliograf1a menciona como lugar de colecta de s. 
pachysoma a PanamA, y ahora la estamos encontrando en el 
soconusco, Chiapas, pero no en otros estados de México. 

1.5 BITI08 DI RIDIPICACIO• Y ISTROCTllllA DI LOS RIDOB 
Los melip6nidos nidifican tanto en cavidades naturales 

como artificiales y algunos fabrican su propio nido aéreo 

WILLE Y KICH!NER ( 1973) , 

OAltCHEN (1969) comenta que la estructura de todos los 

nidos de melip6nidos contiene los siguientes elementos: 

orificio de entrada acampanado generalmente de un tünel 

exterior, la cr1a y las reservas. Como materiales de 
construcci6n utilizan principalmente cera, prop6leo y barro 

(fig. 4). 

1.s.1 TUbo 4• •11tralla 
cada especie posee un tubo de entrada caracter1stico, el 

cual se profundiza siempre hacia el interior del nido DARCHEN 

(1969). Todas las especies de Scaptorigona presentan tubos de 
entrada en forma de embudo, con rigidez blanda y reborde 

delgado;. se presenta solo una entrada por nido, con longitud 
de entre 5.0 a B.O cm. ROUBIK (1983). 
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1.s.2 Involucro 
Es una capa protectiva que rodea el nido y su población. 

Muchas especies tienen involucro laminado de varias capas de 

qrosor. En Scaptotrigona pachysoma el involucro presenta un 
desarrollo discontinuo o en pequeftos forros, con un nCUnero de 

capas variable, ROUBIK (1983). 

1.5,3 Pilare• y conectivo• 
Soportan todas las estructuras del nido. Los pilares son 

mAs o menos verticales y en la c6mara de cria son de 
considerable funcionalidad, ya que sirven de sost6n para los 
panales nuevos que se van construyendo. En Scapatotrigona 
pachysoma se encuentran tambi6n pilares cortos entre los 
panales individuales. cuando los pilares son mAs o menos 
horizontales, toman el nombre de conectivos ROUBIK ( 1983) • 

1.5.4 crla y c6aara da crla 
Los melip6nidos normalmente tienen una cAmara de cr1a 

por nido; sin embargo alqunas especies tienen mAs. Las 6reas 
que ocupa la cria son regulares, de di6metro sustancial, 

generalmente rodeadas por un involucro. ROUBIK (1983) 

puntualiza que en scaptotrigona pachysoma la c&mara de cr!a 
es elonqada y su tamafto es de 10.5•14 cm., de di&metro x 25-

34 cm. 
1.5.5 C&ldaa con crla 
DARCHZH (1969) menciona que las larvas, huevos, ninfas de 

obreras, zAnganos y reinas de Helipona estAn todas alojadas 
en celdas semejantes. Por lo contrario, las 7'rigonas 
construyen celdas m6.s voluminosas para las reinas. La forma 
de las celdas es oval y presentan un arreglo regular en 

panales horizontales; el nümero de panales va de 20 a 23. La 
construcci6n de las celdas es sincrónica. 

1. 5. 1 Poblaci6n 
ROUBIK (1983) efect1la una cuantificaci6n de individuos en 

tres nidos de Scaptotrigona pachysoma y obtiene los 
siguientes datos en las poblaciones: nQmero de huevos y 

larvaa 4 mil 30 a 5 mil 238; n1lmero de pupas y prepupas 3 mil 

366 a 7 mil 867. El total de progenie encontrado fue un 
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promedio 10 mil 953 y el rango de mil 601 a 12 mil 362; el 
total de adultos promedio fue de 5 mil 600, con rango de 3 

mil a 10 mil. 
1.5.7 ae1erva1 
En el nido de todos los melip6nidos se encuentran unas 

estructuras llamadas olli tas de almacenamiento -recipientes 

hechos de cerumen suave-, para el almacenamiento de miel y 

polen. se encuentran colocadas al azar, tanto las da miel 
como las de polen. Existen ollitas especificas para las 

reservas de miel y otras para el polen; en Scaptotr lgona 

pachysoma se presenta este mismo patr6n. Las reservas est6.n 
dispuestas alrededor de la cr1a, separadas de ésta por un 
involucro. 

1.5 DZTlllKIHIBNO DB CASTAS Y DIVIBIOH DBL TIUlllAJO 

1.5.1 D•t•t•rainieao 4• oe•ta• 
DARCHEN DELAGE-DARCHEN ( 1971) mencionan que el 

determinismo de castas en Tr1gonas es tr6fico. ltERR (1946, 
1969) indica que el determinismo de castas en Helipona es 
genético. DARCHEN Y DELAGE-DARCHEN (1975, 1977) consideran que no 
existe evidencia de que el determinismo de castas en 

Heliponas sea diferente al de Trigonas, y basados en trabajos 
experimentales con diferentes cantidades de alimento, creen 
que en Heliponas el determinismo de castas es tr6fico. 

1.5.2 Divbi6n 4•1 trabajo. 

HEBLING et al. (1964) estudian la divisi6n del trabajo en 

obreras de Trigona (Scaptotrigona) xanthotricha Kour•. 
Señalan que después del décimo dia de edad realizan la corte 

y alimentaci6n de la reina; entre los 31 y 36 d1as efectO.an 
dep6sitos de cera blanca en pequeftas bolas, para que otras 
abejaa tomen de esta cera y la mezclen con resinas para 
construir y reparar; alrededor del cuadragésimo segundo d1a 
de edad son pecoreadoras. LO& autores afirman que esta abeja 
realiza trabajos con cera y resina durante toda su vida. 
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SIMOES (1974) estudia la divi::;i6n del trabajo en las 

obreras de scaptotrigona postica y cita las sigui~ntes 

actividades: 
Trabajos con cera.- Construcci6n de láminas de los 

involucros, construcción de potes, reparación de celdas y 

retirada de los alvéolos. 
Trabajos con la crla.- construcci6n, aprovisionamiento y 

operculaci6n de celdas, inserción en celdas durante el 
aprovisionamiento, postura y corte do la reina. 

Limpiadora y receptora de néctar .. - Trabajos con 
resina, deshidratadora, guardiana y pecoreadora. 

El autor concluye que las relaciones entre la edad y la 
divisi6n del trabajo varlan de acuerdo a las condiciones 

internas de la colonia. 
stMOES Y BECO (1979) estudian la regulaci6n social en 

scaptotrlgona postica Latreille, concluyendo que las tareas a 

desarrollar dentro de la colonia no son estrictamente 
dependientes de la edad. 

1.7 P•OCZBO DZ OV%POBICIO• 
SPJ<AGl\MI, et al. (1963) describen el 

oviposici6n en scaptotrigona postica Latraille. 
proceso de 

Indican que 
este proceso consta de varias fases, entre las que destacan: 
l) construcci6n de las celdas, 2) fijaci6n de la reina, J) 

aprovisionamiento, 4) oviposici6n, y 5) sellado de las celdas 
ovipositadas y toma de alimento por la reina. 

1.1.1 con•trucci6n de la• celda• 
El desarrollo de cada panal es horizontal y concéntrico; 

éstos son hechos de la base hacia arriba, con una tendencia 

hacia el arreglo espiral. 
1.1.2 Pijaci6n da la reina 
Esta descansa sobre las ollitas, en los panales viejos, 

en las láminas externas del involucru.m, o en el piso de la 

colmena. Se fija una corte a su alrededor, y las abeja• que 
se encuentran frente a ella realizan varias inserciones de la 
parte anterior de su cuerpo dentro de la celda donde la reina 
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est~ fijada;- después de este proceso muestran una reacci6n de 

evasi6ñ hacia la reina. 
Al término de esta ceremonia la reina abandona el panal 

durante pocos minutos y retorna, para hacer una segunda 
fijaci6n; presenta la misma conducta en varias ocasiones, 
hasta que se fija definitivamente. Durante varios •inutoa 

recibe exageradas estimulaciones por las obreras que la 
rodean. En ese momento, la primera gota de alimento larval es 
regurgitada por una obrera dentro de la celda en la cual se 
fija la reina. 

1.1.3 Aprovidonaaiento.- Los autores sel'lalan que 
durante esta fase, las abejas despu6s da haber insertado su 
cuerpo anterior, aprovisionan y mantienen tal postura durante 

tres a cinco segundos, sin moverse; una vez que han realizado 
de cuatro a ocho actos de aprovisionamiento -durante JO 

segundos-, la celda es llenada con un liquido amarillo y de 
ahl en adelante la cantidad de alimento no se incrementa; el 
proceso va a la fase siguiente. 

lo 7 • 4 0Vipoaici6D 
La reina examina brevemente la celda, camina sobre ella 

e inserta su metasoma, esta fase dura de cuatro a cinco 

segundos durante los cuales bate sus alas continua y 

r 1 tmica:m.ente; los huevos son escasos y erectos 

superficie del alimento larval y la reina 

en la 

visita 
sucesivamente las celdas y se dispone a ovipositar en ellas; 
el orden en que oviposi ta no siempre corresponde al arreglo 
espacial de las celdas. Simultánear.i.ente, las obreras corren 

rápidamente en la superficie del panal, con frecuentes 

choques y subsecuentes cambios de dirección, buscando las 
celdas que aan no han sido aprovisionadas, para llenarlas con 

alimento larval. 
1.1.s Sellado 4• laa cel4aa ovipoaita4aa 
una vez que la celda ha sido ovipositada por la reina, 

una de las obreras que la rodean inmediatamente se si tüa en 

la celda y comienza a sellarla. 
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1.7.t Toma de alimento por la reina 
Tiene lugar cuando han sido llenadas una o m!s celdas 

con alimento larval. La reina inserta su cabeza en una o dos 
celdas, y permanece en esta posici6n durante cinco a siete 
segundos; después de este acto retira su glosa, por lo que es 
indudable que in9iere alquna cantidad de alimento larval de 
esta manera; un h6bito mAs destacable es au oota9ia. 

Por otra parte, St.DGAHI st al. (1963) sellalan que 
durante el aprovisionamiento, con frecuencia las obreras 
ovipositan de cinco a aiate huevecillos sobre la pared 
interna de la celda; si la reina estl ti jada en clsa celda, 
inmediatamente devora los huevos ori9inados por las obreras. 
Subrayan que la oofa9ia de la reina de Scaptotrigona postica 
puede ser considerada como una 9ran especializaci6n. 

l. t 9%0LOQIA DltL UllSAllJ:lll'tO 

St.DGAIU (1982) menciona que alqunas reinas v1r9enea de 
Scaptotrigona postica sobreviven dos .semanas o m6s en loa 
nidos. Sellala adem&s que la aceptaci6n de una reina vir9en 
antes de la muerte de la reina madre, ha sido comprobada por 
nao (1977) en esta eapec:ie. 

111«m.s (1987) comprueba en Scaptotrigona poaUc:a que los 
machea adultos va9abundean cuando la colonia tiene una edad 
de dos a tres semanas; loa aachos que se encuentran volando 
son atraldos por el cebo de una reina vir9en y forman 
agre9aciones o enjambres de apareamiento en la vecindad de 
los nidos. También en Scaptotrigona pachysoma se observ6 este 
comportamiento. 

tNGCl.S ( 1987) a9re9a que en Scaptotrigona post fo a, 
durante el d1a cientos o miles de z6n9anos est6n esperando a 
la reina sobre las hojas o en alqdn tronco cercano; si la 
reina virgen abandona la colonia para el vuelo nupcial, ea 
sequida por éstos. Menciona que alrededor de 12 d1ae deaputa 
de que emerge la reina virgen, 6ata es als atractiva para los 
z!nganos, y esto corresponde al promedio de edad de 
apareamiento. 

, .. 
! 



BIOLOCIA DE KELIPONIDOS 22 

1, t EJIJMllRAZOll 

NOGUEIRA-NETO (l.954) compila varios registros de 
enjambraz6n en·varios melip6nidos y en Scaptotrigona postica. 
Comprueba que hay una estrecha relaci6n de dependencia del 
nido hijo con el nido madre. La secuencia general qua observa 

es: l) visita del sitio apropiado por abeja• exploradora•; 2) 
transporte de materiales del nido aadre, conatrucci6n de 
involucro y potes de reserva, acarreo por laa obreraa del 

polen y la miel desde el nido madre; 3) llegada de la• reinas 
v!rgenes al nido nuevo y realizaci6n del welo nupcial; 4) 
construcci6n de celdas del nido nuevo y oviposici6n de la 

joven reina_ inseminada; 5) durante estos pasos la relaci6n 
con la colonia madre contin1la por varios dlas. El autor 
reporta que en Tetragona jaty la relaci6n de la colonia madre 
con la colonia hija dur6 192 d!as. ltEIUl (1950, en NOCUEIRA-NETO, 

1954) demuestra que en !l'etragona jaty el enjambre puede 

recorrer una distancia de 250 a 280 metros da la colonia 
madre. 

1.10 l'DOJIOllJlll 

ENOELS (1987) estudia las feromonas y la reproducci6n en 

las abejas brasileftas sin aquij6n, haciendo especial enf Asis 
en Sc11ptotr1gon11 postica. Observa que la sustancia real tiene 

efecto directo sobre las obreras, ya que inhibe sus 
capacidades reproductivas, las impide a construir celdas 
reales, y por lo tanto evita que cr1en larvas de reinas, lo 
cua 1 se traduce en la homeostasis de la colonia. 

Encuentra que las obreras de esta especie tienen más 

voUtiles cefUicos que ninquna de las otras abejas sin 
aguij6n que estudia (identifica 70). Seftala que las feromonas 

son transmitidas en el aire y reconocidas por olfateo, o en 
caso de compuestos menos vol!tiles, percibidos por contacto, 
a travts de la antenaci6n o lameduras. Encuentra que en las 
reinas vlrgenes se presentan principalmente alcoholes 
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secundarios con siete a 13 Ato.aos de carbono, y en las reinas 
fi•ioqútrica• precloainan lo• alquanos. 

UIS1' et al. ( 1913) Htudian la• •u•tancia• volitila• 
cefllica• da rrigona ....,lcana y rrigona pectoralis¡ anfati1an 
que loa C09pUHto11 pruanta• an ••ta• do• abeja• ro .... n 
.. riu b"96l09a• da alcollolH alif&ticoa y catana• con un 
na-ro de atbllos da carbono impar••· presentando un ranl)o da 
•i•t. a 17, y grupo• funcional•• an la aec¡unda poaici6n del 
a.qualato de lo• carbonos. Aml>ll• ••paciu producen 
ban1aldahldo y vario• COllPUHtoa qua no fueron identificadoe. 
Loa autorea concluyan que la diferencia priuria entre la• 
.. 1cla• volltil•• producida• por ••ta• doa ••paciaa radica en 
la ~ici6n cuantitativa da la• .. •el••• y qua lo• 
alcollolu son ú• activo• que la• catana• al inducir al 
ataque por las abeja•; •in ubal'flo, una .. 1cla da catana• y 
bansaldah1do es •As activa. Final.anta encuentran qua tanto 
loa alcobole• como la• cetona• actQan como faromana• da 
alaraa. 

1.u cimnnn:cac1e19 'Ir •-
1.11.1 CCllnUlloaol6a 
- (1969) di•tingua cinco qrupoa da comunicac16n en 

loa .. up6nidoa: 
l) Por al olor qua dajan la• flora• •obra lo• palo• del 

insecto, ejemplo en 1'rigona ("9tragonaJ •1lV••tr1 ••tos 
olore• •on percibidos por •u• co119ineru. 

2) Por olore• en lo• teqwoento•, dan&•• en &iq&ag y 
&uabidoa, qua indican la dbtribuci6n del n6ctar y polen; •in 
embargo no aellalan la diracci6n ni la di•tancia del racurao. 
se presenta en 1'rigone (Plabel•J drory.,.., !l'rígona 
('f'etragonaJ jaty, rrígona (BannotrigonaJ t .. tecsico.nú• y en 
Belipona quadritascJ.ata. 

3) Ciertos •elip6nidos coapletan Hte •ec¡undo •todo 

atrayendo las abejas de •u colonia, qraciH a oloru .. itido• 
en el aire entre su colonia y el racuno alimenticio, H · 
presenta en rrigona (PartaaonaJ te•tacaa. 
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4) Lestrimellita limao atrae a sus compalleras hacia los 
nidos que va a parasitar, emitiendo un perfume muy fuerte que 
el hombr• puede percibir a uno o do• metros da distancia. 

5) Por la creaci6n de un caaino odorante entre el 
recurso y la colonia. Las abejas depositan gotas da liquido 
en la •uperticia de hoja• y raaas; lo• int•rvalo• entra las 
gotas •on difenntea para cada •epaci•. S• presenta en laa 
abeja• •uperiore•: Trigona (Trigon•) ruticius, scaptotrigona 
xanthotricha. l<EIUI et al. (1963) r•portan qu• •n Scaptotrigona 
postica y Scaptotrigona bipunctata, la diatanci• proaadio 
entre dos marcas odorante• es de do• .. tro• o aeno•. En 

scaptotrigona trinidadensis, la distancia del camino odoranta 
del r•curso a la colonia puede Hr d• 10 a 30 aetroa. 

l .11. 2 Pecoreo 
Loa melip6nidoa recolectan n6ctar, polen, caruaen y 

otroiá recur•os. Loa horario• de pecoreo aon variable•, seg11n 
Dl\RCH&K (1969), quien comenta que algunos •elip6nidos 
comienzan a pecorear muy tarde en el tran•curso del d1a (10 a 
12 horas) , y que otros son mas activos al amanecer, por 
ejemplo Trigona nebulata lcoaiensis. En Trigona (Hypotrigona) 

gribodoi reporta que las abejas aalen en la mallana a las 6.30 
horas, cuando la temperatura •• de 28 9rados cent19rados; 
salen poco al medio d1a y durante la tarde. Entra la• 8 y 9 
horas de la •allana se registra su a6xiaa actividad. 

DllltCllXN (1969) sellala que el Area da pecoreo es muy 
reducida, ya que la distancia da vuelo da algunas especies es 
muy pequefta: menciona que el rango de vuelo de Trígona 
(Trigona) rutierus es de 840 metros; Trigona (PlebeiaJ 
mosquito, 540 y Trigona .iridipeis, 120. ROUBU< y ALUJA (1983) 
·aef\alan que la distancia mAxima de rango de vuelo para 
Helipon• tHciata ea de cerca da 2 .1 kil6aatro•, mientra• qua 
para Trigona capitata es de 1. 5 km. 
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SOKKElJER et al. ( 1983) 

algunas meliponas colectan 

indican que las colonias de 
polen principalmente por la 

mariana, entre las 5.30 y 9 horas, alcanzando su m~ximo 

alrededor de las e, en tanto que el néctar lo recolectan 

entre las 10 y 16 horas, registrando su mAximo al mediod1a. 
Alqunas colonias de H. quadrítasciata colectan polen en un 
horario de 8.30 a 12:30, y ntctar de la• 11 a las 18 horas. 
(BRR y SANTOS NETO, 1965 en SOKMIIJl:R et al. 1983)). 

ROUBtK (1989) sel\ala que algunas abejas utilizan plantas 
que producen atex y gomas, reporta que Scaptotrigona se 
abastece de lAtex de Ficus elastica. 

SAXAGAHI y CAMARGO (1964) estudian la recolecta de cerumen 
en scaptotrigona postica (fig. s¡. Observan que durante la 
recolecta algunas obreras de esta especie roban sus 
cargamentos de cerumen a Apis, pero nunca a la inversa. 
Durante el robo, scaptotrigona ataca a Apis: se afianza con 
sus mand1bulas a una de las bases de las alas de ista, o bien 
a una de sus patas, ocasionando que la vena costal de las 
alas anteriores casi se corte; incapaz de volar, Apis muere 
siendo v1ctima de las hormigas (tig. 6). 

1.12 llllJlllIG08 Y DBl' .. IA 
Existen varios enemigos de los 11.elip6nidos, entre los 

que encontramos grandes grupos de artr6podos: Acaras, 
pseudoescorpiones, aran.as, colémbolos, is6pteros, ort6pteros, 
hymen6pteros, coleópteros, lepid6pteros y d1pteros (DARCHEN 

1969). 

La defensa puede ser de dos tipos: pasiva y activa. En 

la primera, BRR (en DMCHEN, 1969) menciona varias técnicas de 
protecci6n: 1) sellado de la entrada al nido; 2) comunicaci6n 
del nido hacia el exterior mediante una pequel\a abertura; 3) 

cierre de la entrada externa durante la noche ; 4) obturaci6n 
de la entrada con cera y resina; 5) simulaci6n de la muerte; 
6) mimetismo de algunas especies que las atacan y, 7) aumento 

del número de individuos de la colonia. 
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La defensa activa comprende: 1) ataque al enemigo -sobre 
todo al cuerpo- ~or un gran nCímero de abejas; 2) proyecci6n 
de sustancias cAusticas¡ J) emisi6n de olores repulsivos; 4) 
inundaci6n al intruso con miel de las celdas de reserva o 
bien, deposito de cera y diversos productos adhesivos sobre 
éste; 6) utilizaci6n de las aand1bulas. 

Scaptotrigona pacbysoma -plea Hte 6ltimo mecanismo 
para la defensa de •U nido; dado que tiene coloniH muy 
populosas, en caso de ataque •alen casi todas la• abejas y 
aprovechan sus potentes mandlbulas pera morder y alejar al 
enemigo, consic¡uiendo que el 6rea donde se encuentran sus 

colonias sea desalojada. 

l .13 •RODUC'l'OI Y IUI USOS 

l.13.l Miel 
Sec;¡Qn scHWARZ (1948) la miel de las abejas sin a9uij6n 

resiste la cristalizaci6n, con frecuencia permanece 
indefinidamente en un estado fluido. El autor reporta que la 
miel de T. jaty en Paraquay sufri6 cristalizaci6n, y la de T. 
(PlebeiaJ mosquito se torn6 6cida y sufri6 fermentaci6n 
albuminosa. 

GOHNET et al. (1964, en IVAHA, 1977) estudia la miel de 
diferentes melip6nido•, encontrando que los valore• de pH 
para 6stos son m6s 6cidos. Para Scaptotrigona postica 
encuentra un valor de 3. 4; el porcentaje de humedad que 
reporta es de 26.5 por ciento. 

zucoLOTO (1973, en IWAMA, 1977) encuentra que los az1lcares 
presentes en la miel de Scaptotrígona postica son glucosa, 
fructuosa, sacarosa y maltosa, éste 0.ltimo registrado s6lo 
para esta especie. 

La cantidad de miel obtenible de una colmena pueda 
variar considerablemente, de acuerdo a las especies, tamafto 
de la colonia, época del afto y otros factores. H. VOH IHERIMo, 

(1903, en sCHWARZ, 1948) reporta de medio a dos litros por 
nido. HENDRICHs (1941, en scHWARZ, 1948) indica que en el Estado 

de Guerrero, Méx., el promedio de campo por colonia es de un 
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buenos, dos litros. BERTOHI (1911, en SCHWARZ, 
16 litros de un nido de '!'rigona 

capitata F. Smith. ROUBU< (1983) ••llala que 
para Scaptotri.gona pachysoma el volumen de miel promedio es 

de un litro 139 ml., y que el rango es de 83 ml. a dos litros 
685 al., en tanto que el voluaen promedio de polen hallado 
fue de 333 (centlaetro• cdbicoa), y el rango de 40 a 720. 

1.u.z U•o• 
En Yucat6n la miel de loa aelip6nidoa era uaada para 

hacer bebidaa fermentadas (belch6 por loa aayaa) y coao 
medica•ento para tratar afecciones naaalea, farinqeas y 
puleonarea, as! como para catarro• y aequedad del pecho. 
Actualaente se sigue empleando como alimento en ese eatado. 
JACOS (1932, en sctntuz, 1948) reporta que esta miel era usada 

ademas para curar oftalmia•. 
En el Estado de Guerrero, M6x., la aiel de estas abejas 

se emplea en la cura de alqunas enfenaedades estomacales 
HZNDRICHS, (1941, en SCHWUI, 1948). 

Entre los indios Popoluca de Veracruz, M6x. el uso que 
se da (probebleaente a la miel de ll•lipona beecheii Bennatt), 
es para la elaboraci6n de ungüento para curar alc¡unas 
infecciones de la piel o heridas leves. 

1.u.J cera 

El padre SAllAGU!f (1920, en sCHWUz, 1948) indica qua en la 
América precoloabina los indl9snaa haclan trabajos aanuales 
con cera de las abejas sin aguij6n. Para ello, con la cera 
elaboraban una copia en relieve, cuando el cuerpo del molde 
estaba hecho, presionaban la r6plica del relieve en la cera, 
sobre el molde. J. 1. THOIU'SON (1930, en scawuz, 1948) seftala 
que probablemente la cera fue usada como ofrenda en los 
tiempos prehisp6n icos. OLIVBR GOLl>SKITH publica ( 177 4, en 

SCHWARZ, 1948) que la cera es suave y usada para prop6sitos 
medicinales. 

Se tiene conocimiento llI&D lfl<UWIED (1820, en &CllllARZ, 1948) 

de que unos indios de Brasil usaban la cera para la 
fabricaci6n de sus flechas y de cirios. En cuba la cera de 
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las abejas sin aguij6n Helipona beecheii variedad tulvipes 
Guerin es usada en la litografia. La fragante cera de "jatai" 
Trigona (Tetragona) jaty F. Smith era usada en Paraguay s6lo 

para perfume, o en la medicina rural, de acuerdo a WAPPltEUS 

(1867. en SCHWARZ, 1948). En el este de Africa, MORSTATT (1921, 

en SCHWAR&, 1948) encuentra que la cera de todas las especias 
de estas abejas era usada para hacer caftas y cuerdas 
fleKiblea. 
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a.1 IPOLD 

El nollbra polen H deriva del lat1n pollini•. qua 
•ignif ica polvo fino. El pol•n fue conocido por el hollbra y 

en oca•ionH utilizado coao aliaanto dHda la 116• reaota 
antiqUadad. 

Aunque lo• naturali•ta• del •iglo XVII •e ocuparon del 

polen al ••tudiar la• flor••• no •• •ino haata coaianzo• del 
aiglo XIX cuando au aatudio atrajo un interia Hpecial. 
PUUlll.JS (1787-1869) aatudia la eatructura del grano da polen. 
FRtTUCld ( 1837) diferencia lH partH da la cubierta del 
grano da polen: exina a intina. A finales del siglo XIX el 

eatudio aorfol6qico del polen habla alcanzado un gran 
dHarrollo, aobre todo con PllCldll, quien dHCribe 2 ail 200 
tipos diferente• da polen (Ullll, 1978). 

La coapo•ici6n qu1aica proaadio del contenido 
protopli•aico de loa granos da polen viablea contiena entre 3 
y 15 por ciento de ac¡ua, 10. 35 da prote1nas, 3. 8 de almid6n y 
5.2 por ciento de grasas. La parad externa da la exina es de 
Hpcropolenina. 'Adall6•, el citopla... contiene vitaainaa, 
•u•tancia• da creciaianto (6cido indolacitico y giberalina•), 
aainoicidos y pigmento•, ZCHLtM (1968,1970). 

a.a IPOLillUACIOll - Ull.Jal 
El polen as una parte Hancial en al proceso 

reproductivo de las plantas •uperioras. La polinizaci6n, en 
sentido estricto, as la tran•ferencia del polen da las 
antara• al a•tiqaa de las flores. Una vez qua al grano de 
polen ha tenido contacto con la auperf icie e•tiga6tica, 

germina (DAPllllS, 1976). La polinizaci6n puede ser directa 
(autogaaia) o autopolinizaci6n cuando tiene lugar en la aiaaa 

flor; •• dice qua es cruzada (alogaaia), si se realiza entre 
flores di•tintaa. 
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Muchas plantas son autocompatibles, es decir, tienen sus 
estructuras florales arregladas de tal manera que el polen de 

la antera cae en el estigma, dentro de la misma flor 
(autopolinizacitln), mientras que otras plantas han 

desarrollado mecanismos de incompatibilidad para aaequrar la 
polinizacitln cruzada (ECHLIN 1970). 

Los 9ranos de polen que contienen las c6lula• 9erainales 
masculinas de la antera son transportadas por alq11n agente, 
principalmente por los insecto_• (entomofilia) y el viento 
(anemotilia). Los 9ranos con dilmetro de entre 20 y 60 micras 
generalmente son llevados por el viento de una planta a otra, 

y los que no son tan grandes o tan pequeftos, usualmente son 
transportados por insectos. Pocos granos de polen permanecen 
activos por algunos dlas después que han sido dispersados; 

al9unos vivan stllo unas pocas horas (ICHLIN 1968). 
PAIGRI y L. VAN DER PIJL ( 1979) ael\alan que los mejores 

polinizadores de las plantas son las abejas, y a este 

fen6meno lo denominan ••litofilia. Dentro del 9ran 9rupo de 
insectos poliniza.dores, las abejas son consideradas como las 

mAs eficientes, ya que el polen y el nictar son recursos 

indispensables en su ciclo de vida (PR&S, 1970). 
RDUBIK (1982) puntualiza que los meliptlnidos son 

polinizadores naturales, aunque en algunas ocasiones pueden 
desplazar a los polinizadores nativos. HC GREGOR (1976) subraya 
que los melip6nidos pueden ser buenos polinizadores, gracias 
a sus caracter1sticas, entre las que destaca: a) no poseen 
aguij6n y por ello no representan un peligro para las 

personas o los animales domésticos; b) porque colectan y 

utilizan néctar y polen durante casi todo el afto, por lo que 
la polinizacitln puede efectuarse en cualquier 6poca del afio; 
c) porque tienen colonias pequellas que pueden ser flcilmente 
cultivadas en cajas racionales. 

Entre al9unos ejemplos de polinizacitln por abejas: 

DARCHEH (1969) sel\ala que los meliptlnidos polinizan 
activamente las flores e indica que Trigona (Trigona) 
ruticius corta los botones florales de los citricos; 
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considera que indirectamente esta especie es un excelente 
polinizador para Crotalaria juncea, ya que al recolectar 
polen y n6ctar, posibilita que de•pu6& otrH abejas ain 
aquij6n penetren en la flor, asequrando su fecundaci6n. Este 

autor •ubraya que cierto• aalip6nidos son especifico• para 
deterainadas plantas, coao es el caso da i'rigona rutiventria, 
que prefiere Heritula aapenaa, y i'rigona teatacea, que 
prefiere a Ipoaea triloba. 

llC GRIGOR (1976) reporta que varia• ••pecie• de Cit.nia •on 
polinizadas por Apia mallitera. Para i'heobro.. cacao L. 
reporta vario• polinizadorea y Hllala que pequel\os inHcto• 
son los polinizadores del cacao, principalmente aoacaa 
diminutas, en especial Forcipomyia quaaiingr .. i y Lashiohela 
nana; ••nciona como visitantes ocasionales a al9\1.naa horai9as 
y a i'rigona jaty. El autor puntualiza que no se han llevado a 
cabo estudios de polinizaci6n del cacao con Apis mellitera y 
abejas silvestres, y con•idera auy interesante la posibilidad 

de efectuar investiqaciones con ••tas abejas, ya qua podr1an 
ser agentes polinizadores •uy reco•endablaa. 

Para Cottea app., Apia aellitara y Halipon11 

qu11dritasciata son aallaladoa coao sus polinizadorea aas 
eficientes, ya que por ser abejas grandes tocan la• antera• y 

los estigmas de las flor•• de cottea, y aaa911Z"an la 
polinizaci6n; el investiqador reporta adeab visitas da 

alqunoa aelip6nidoa, entra loa que dHtacan Plabeia ap., 
Nannotrigona testaceicornis y i'etragon11 (i'etr11gonisc11¡ jaty 

(NOCUBllUl•lll!TO et lll. 1959) • 

Apis mellitera es reportada co110 el aqente polinizador 
dominante en cultivos de cat6 (AJWW. 1972, en Me GM!COR 1976), 

quien indica que durante el pico de floraci6n del cafeto, el 
so por ciento de las carqaa identificadas fueron de Hta 

planta. 
Me GM!COR (1976) aenciona que los polinizadores de vanilla 

spp. son frecuentemente alquna• especies de abajas 
pertenecientes al q6nero Halipon11; tallbi6n reporta alqunoa 
colibries como polinizadores. 
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2,3 RZLAClOM VLAll'l'A-aBIJA 
En la naturaleza hay un balance propio entre la flora y 

los insecto• que la polinizan; por ello, las relaciones 
abejas-florea son conductuales y fisiol6qicas. ICllLIN (1968) 
considera que las plantas polinizadas por insectos 

generalmente poseen mecanismos de atracci6n para los 
polinizadores: olor, color, forma y otros. Menciona que el 
polen de laa plantas polinizadas por insectos se localiza 

dentro de la flor, y puede ser Ucilaente alcanzado por 
éstos. 

Se ha demostrado en varias pruebas que las abejas s6lo 
perciben cuatro colores: amarillo a gris; azul-verde; azul a 
púrpura y ultravioleta {rRISCH, 1914; JtUGLER, 1943; en rus 

1970) • Las abejas son capaces de aprender la forma de las 
plantas que visitan, as1 como sua colores, los que resultan 
una qu1a para ellas (FRIScH, 1919; ltNOLL, 1926; en PME, 1970). 

FAIGRI et al. (1979) establecen que hay atrayentes 
primarios y secundarios: loa primarioS son aquellos que 

satisfacen la• damandaa de aliaento de sus visitantes, y los 
secundarios inician una reacci6n en cadena por la acci6n 
directa o indirecta del aparato sensorial de los visitantes. 
Dentro de los atrayentes primarios encontramos polen, n6ctar, 
aceites y otras sustancia•; entre los secundarios figuran el 
olor y la atracci6n visual. 

Por su parte, las abejas tuvieron que desarrollar 
cuerpos pilosos y estructuras en sus extremidades posteriores 
(corb1cula) para poder colectar el polen eficientemente y 

transportarlo a las colonias; ademls desarrollaron grandes 
lenguas para extraer el nictar. Las plantas a su vez 
presentaron cambios en sus estructuras, para atraer a las 
abejas (DAPllN1' 1976). 
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2 • 4 FBllOLOGIA FLORAL 

La fenolOCJ1a floral ea el fen6meno del que depende el 
pecoreo de las abejas; consiste blsicamente en secreciones 
florales tales como los n6ctares y los olores, por mencionar 
alqunaa; ea muy variable de acuerdo al tipo de clima y/o 
veqetaci6n que se preaente, laa condicione• medioambientalea, 

etc6tara. 
El n6ctar ea producido por qrupos de c6lulas eapecialea 

secretoria• llamadas nectarios, que por lo 9eneral ee 
encuentran en la baae de la flor, aunque tambi6n pueden 
encontrarse nectarios extraflorales en las hojas j6venea de 
alqunaa planta• (DAPll!IE 1976). La secreci6n de n6ctar eatl 
influenciada por la edad de la flor, la maduraci6n del 
estigma y de los estambres; otros factores que intervienen en 
este proceso son: tipo de suelo, precipitación, temperatura, 
humedad atmoaf6rica, intensidad de luz, viento, tiU1po del 
d1a y la posici6n de los nectarios en la flor (rus 1970) . 

El polen utilizado por las abejas es colectado de las 
anteras que se encuentran en dehiscencia. Este fenómeno es 
caracter1atico de cada especie y en alqunaa flores la 
dehiscencia de las anteras ocurre por la aallana. 

La producci6n da polen se ve influenciada indirectamente 
por los factores 11eteorol69icoa; aal, un ascenao de la 
temperatura implica un incremento en la recolecta de polen, 
como resultado de la disponibilidad de estambres maduros (rus 
1970). 

Para la obtenci6n de néctar de los Arboles, en plantas 

dioicas las abejas lo extraen de los Arboles femeninos; el 
polen lo obtienen de los Arboles masculinos. Las flores que 
producen abundante polen y no producen néctar atraen a las 
abejas, asequrando con ello su fertilizaci6n (DAPll!IE 1976). 

LANGRIDCE (1967) puntualiza qua laa abejas prefieren 
plantas que presentan néctar con un mayor contenido total de 
azo.car, independientemente de la proporci6n de los azo.cares 
en éstas. 
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Algunas flores se mantienen abiertas s6lo unas pocas 
horas. Sin embargo, las de los cltricos permanecen abiertas 
durante dos o tres dlas (ROOT, 1984). Las flores de Cof!ea se 

abren generalmente en la mañana (Kc cREGOR 1976), virtiéndose 
rApidamente el polen. NOGUEIRA-NETO (1959) puntuliza que estas 
flores tienen anteras oscuras y presentan un alto nivel de 
néctar a la altura de la corola. 

DAPHNE (1976) sellala que las abejas son capaces de 
descubrir cu&les plantas están en su pico de producci6n, para 
trabajar en ellas durante algunas horas en la maftana, al 

mediod1a y algunas incluso por la tarde. Algunas abejas son 
más sistemáticas, ya que se dedican a trabajar en algunas 
especies de plantas durante alc¡(J.n tiempo. 

2. 5 PJILI•OLOGIA 
La palinolog1a es una de las ramas de la botAnica cuyo 

campo de estudio son los granos de polen, las esporas y otros 
organismos, tales como esporas de hongos y fragmentos de 
algas. Tiene diversas aplicaciones, por ejemplo en la 

geolog1a, la bioestratigraf1a, la paleoecolog1a y otros 
aspectos; tambi6n ee utiliza en diferentes ramas de la 
botánica, la arqueolog1a y la meteorolog1a. 

Otra aplicaci6n de la palinolog1a que ha alcanzado gran 

auge es la aerobiolog 1a, por medio de la cual es posible 
identificar las particulas que se encuentran en el medio 
ambiente y que pueden causar enfermedades respiratorias. 

La melisopalinolog1a es otra aplicación de gran 
importancia, ya que por medio de ella podemos identificar los 
recursos florales preferidos por ciertas especies de abejas, 
ademAs de conocer el origen bot4nico y geogrAfico de mieles y 

cargas de polen. La melisopalinolog1a se apoya en el anAlisis 
polinice para saber cu4les recursos florales son bAsicos en 
la alimentaci6n de las abejas (VORWOL 1967). 

Se basa principalmente en la morfolog1a que caracteriza 
a la exina tipica de los granos de polen de cada grupo de 
plantas. Debido a la gran diversidad de formas, tamaf\os y 
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estructuras que conforun a los qranoe de polen, a 
continuaci6n •e dan alc¡uno• conceptos 11c>rfol6gico• bisicos, 
COllO son: polari4a4 y sS-trle, tipo 4e aaoaiaai6a, 110.U.. y 

po•lai611 4a la• Bllertura•, ro.:.a, ta.aAo, eatruatura y 
eaaultara (patr6a 4e l• parecl 4el vruo lle pole111. 

a.1.1u.--1cos 
a.1.1.1 tolarl4a4 y •S-trla 
Todoa los granos de polan tianen un e•tado da t6trada 

duranta su desarrollo. Eat• e• al estado en que .. deteraina 
la polaridad. En cada 'JZ'ano de polen individual da una 
t6trada pueden ser diatinquidaa dos cara• o polo•: el polo 
proxiaal hacia el centro de la t6trada; el polo diatal, 
situado en el lado opue•to del qrano. Una llnea recta 
iaaqinaria a trav•• de lo• polos e• lluada eje polar, y cada 
plano a trav6• de eate eje e• un plano polar. La llnea 
divisoria entre la parte di•tal y la parte proxiaal del qreno 
de polen ea el ecuador, y el plano a . trav6• del ecuador es 
llaaado el plano ecuatorial. cada llnea an el plano 
ecuatorial, la cual inter .. cte el eje polar, H denoainada 
dillaetro ecuatorial (UITlllll<, 1970) • 

cuando al e•tudiar un grano de polen •e observa el plano 
ecuatorial hacia el obaervador, entonce• •e dice que el qreno 
.. encuentra en vi•te aeridional. Altemativuente, cuando 
las caras del plano polar •e observan, entonce• el grano .. 
encuentra en vista polar. En la fiq. 7 H eaqueaathan 
algunos ejeaplo• de siaetrla y polaridad.· 

Loa t6rainos apolar y polar fueron utilizado• por 
&RllTIW<, ( 1952). En contrute a lo• qrano• de polen polerea, 
lo• apolares no au&11tran una polaridad di•tinguible. De 

acuerdo a ese autor, lo• grano• de polen polares, •on 
isopolares, heteropolares o paraiaopolare• (aubi•opolarea) 
cuando los polos son reapectivaaente igualea, daaigualea o 

m~s o menos iguales. Un ejeaplo claro de loa qrano• de polen 
heteropolares son aquello• en loa que una cara puede tener 
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una abertura y la otra no, como es el caso de los qranos 
monoaulcados y monoporados (RJ:ITSKA 1970). 

2.s.1.2 ~ipo 4e e•ociaci6n 
Podemos encontrar qranoa de polen solos (granos o 

espora• lo• cuales, cuando maduran, no permanecen unidos con 
otros qranos de polen o esporas) y pueden ser llamados 
a6nadae. Algunos qranos de polen HUn unidos en pares 
formando diadas. En ocasiones foraan t6tradH, conai•tiendo 
de cuatro qranoa da polen o esporas, una 6ctada de ocho y una 
poltada de mls de ocho granos de polen IRllTIWI ( 1969). 

2.s.1.3 A!lerturea 

La concapci6n de abertura esta basada en varios 
criterios: en la morfologia (forma); en la estructura de la 
exina (adelgazaaientos o interrupcionam) ; en funciones 
(ger11inaci6n, harmomegatia) y en la ontogenia (HILSSOH, 1978); 

su poaici6n en la t6trada original ea lo mis importante. 
Los tipos de abertura que poduoa encontrar en loa 

granos de polen son: simples y compuestas (v6ase fig. 8). 
Abertura• simple•. - Se baean generalmente an la 

morfologia (radio largo/ancho), o an patrona• di•tributivos, 
o bien una collbinaci6n da aaboa (•ILBSOll 1978) • En estos 

tipos, podemos encontrar a lo• qranoa •ulcado• y paradas. 
Sulcados.- son qrano• de polen o espora• que prHentan 

una abertura semejante a un surco ain ramificaci6n, o vario• 

surcos •imilaras. Un sulco o colpo es al •enoa dos veces mis 

largo que ancho y se encuentra en la parte distal de los 
qranos de polen o esporas. 

Parados.- Polen con uno o varios poros (lat1n por1, 

slng. porus). El radio longitud/anchura de los rangos de loa 

poros va de 2: 1 a l: 2. Para algunos autores, loa poros ae 
encuentran exclusivamente en el ecuador, y para otros est6.n 
distribuidos globalmente o diatalmente (IULBSON 1978). 

Aberturas compueataa.- Consisten de una ectoabertura y 
una endoabertura. La endoabertura pueda ser semejante a un 
poro (os) o semejante a un colpo (colpa tran•veraal), o 
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transicional. L011 granos da polen con aberturas compuestas 
pueden ser colporados o pororadoa. 

colporados.- Consisten de una abertura meridional y una 
interna o central, con frecuencia no auy distintiva 
denominada os. En el conte><to morfol6qico, orado significa 
semejante a una boca, en laa partes aperturalee (central•• o 
internas)¡ el nollbre lat1n singular•• o•, con frecuencia es 
circular, alqunu vecH lalon9ado ( elon9ado 
latitudinalmante) , mh raramente lolon9ado (lo-lon9ado) 
elon9ado longitudinalmente (meridionalmente). 

Pororados. - Son grano• de polen que tienen una parte 
poral externa semejante a un poro, y una interna, la parte 
oral a&• o menos circular. 

2.s.1.4 roraa 7 T ... ao 
En loa grano• de polen podemos encontrar diversas 

formas. Para saber qu6 foraa presentan, es necesario aedir 
tanto la longitud del eje polar como la lon9itud del eje 
ecuatorial. Se calcula la relaci6n P/E .y H obtiene un valor, 
el cual se compara con la tabla de valorea propuesta por 
(IRD- 1969) : 

Perprolato 
Pro lato 
subprolato 
E•feroidal 

prolato-e•feroidal 
oblato esferoidal 

suboblato 
Oblato 
Peroblato 

mayor de 2 
2.0 -1.33 
1.33-1.14 
1.u-0.aa 
1.u-1.00 
1.00-0.ae 
o.aa-o.75 
o.75-o.so 

menor de o.so 

T ... ao.-El tamafto de un grano de polen se define por las 
longitudes de sus ejes polar y ecuatorial, medidos ambos con 
el grano de polen en corte• 6pticoa meridiano y polar, 
respectivamente. 

El tamafto del grano de polen es un caricter taxon6aico, 
ya que en general permanece constante dentro de la misma 
especie. 
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Parece que los qranos de polen m4s pequef\os medidos 
hasta la fecha son los del nomeolvides (Hyosotis), cuyo eje 

polar es de una longitud de 5 micras, y los mayores 

conocidos miden alrededor de 200 micras, en donde se 
encuentran ciertas especies tropicales de Cucurbi taceae y 
Nyctaginaceae, aunque la mayor1a de granos de polen se 
encuentran en un rango de 20-so micras. 

2.s.1.s Zatruotura y HDllltura 
PRAGLOWSKI ( 1971) se refiere a estos dos concepto• y dice 

que la eatructura corresponde a la arquitectura intraexinosa 
de la pared del polen, y que la escultura es equivalente a la 
ornamentaci6n superficial. 

En cuanto a la estructura, ERDTIW< (1969) indica que la 
exina consiste de dos capas morfogenéticamente diferentes, 

una externa y otra interna. TopogrAficamente hablando, la 
exina consiste de una sexina (s-exina; exina esculpida y 
esculturada) y una nexina (n-exina; no esculturada, no 
esculpida). La sexina consiste de dos partes principales: una 

capa que cubre parcial o enteramente (tectum; lat1n tectu 
plur. teota, techo), y abajo bastones o elementos semejantes 
a bastones, b!culas (lat1n HCllllll, plur. blClllle, pequello 
bast6n), fiq. 9. 

PAZCRI e IVERSEN (1975) definen el t6rmino tectum como la 
parte mas alejada de la ectexina, semejante a una membrana, 
la cual cubre a la endexina mas o menos completamente. 

Por su parte, rRAGLOWSKI y PUHT (1973) definen el término 
tectum como la capa de la exina más alejada, gruesa o 

delgada, continua o discontinua sostenida usualmente por 
báculas infratectales (columnelas). 

Podemos encontrar granos de polen te eta dos, subtectados 

o intectados. PRACLOWSKI (1971) indica que los qra11os de polen 
tectados pueden estar provistos con un tectum continuo o 
escasamente discontinuo. El tectum en los granos de polen 
tectados puede estar perforado por delicadas perforaciones 
tectales. Los granos de polen semitectados se caracterizan 

corno aquellos que presentan un tectum discontinuo, 
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comprendiendo un poco menos del 80 por ciento de la 
•uperficie total de la exina. Este tipc se prHenta en los 
qrana• par-raticulados (eureticultados), estriado• y 
truatilado•. Respecto a loa granos de polen intectado•, •• 
refiere a aquellos que carecen enteraaente da un tectua. 

SllDTHAll (1969) coaenta que •l tectua, pueda ••r p•ilado o 
llevar pro.,.•o• de varias ele•••· Puede •er de una pieza o 
con perforacionH, o estar cortado en pequ•llH partas. Los 
proceso• que •• puedan pra•antar sobre la sexina del tectua o 
directaaente •obre la nexina son: Hplnulas, las cualu •on 
puntiaqudH y tienen ús de tres aicrH de lonqitud¡ pila, 
que •on proyaccionH en fonia de palillo con una punta 
hinchada y una corta (sinq. pilD) ¡ verruqas, son procesos 
ús anchos que alto• (verruoae, aing. verruga); qemaa, las 
cualea •• encuentran compriaidaa en au baae y presentan una 
constricci6n (aing. q-); clavas, son a&s largas que anchas 
y hacia •u baH son e•trechaa (sinq. alava). vta•e Uq. 10. 

La ornaaentaci6n est& dada por la sanara en que se 
disponen loa procesos esculturalem (esp1nulas, verrugas, 
gemas, clavas, etc.) en la superficie de alqunoa qranos de 
polen, ya que alqunos carecen de ella. 

&llDTHAll ( 1969 J se refiere a alqunos tipos de 
ornamantaci6n tales coma reticulada, estriada y ruqulada. 
Señala que los granos de polen reticulados son aquellos que 
presentan un retículo semejante a una malla, el cual consiste 
de un sistema de muri, separados por interespacios vac1os, 

llamados lú:minas, los cuales tienen la nexina como piso y los 
muri como paredes. En la fiq. 11 se muestran diversos tipos 

de ornamentaci6n. 
Entra los 9ranos de polen reticulados, podemos encontrar 

a lo• euraticulados, microrreticulados, o bien a los que 
presentan •ola•ente un patr6n microrreticulado (fig. 12). 

Loa estriados son aquellos que en lugar de formar una 
malla, presentan bordes m4a o menos paralelos, estos bordes 
se conocen como vallas, y los surcos semejantes a rayas entre 

ellos •• denoainan estr1as. 
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Los rugulados presentan bordes que corren más o menos 
irregularmente (ruqulosa, cubierta con pliegues, latin 

ruqulaa, ainq. rugula). 
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IIl. DBICltIPCIOM DBL aaza DB EITIJDIO 

El estado de Chiapas se ubica al sureste de la Repüblica 
Mexicana; se caracteriza por ser una regi6n de alto y 
accidentado relieve, presentando una gran riqueza en 

ve9eteci6n y clima. 
La• A.reas de estudio son dos: 

Julrez; ambas •• encuentran en 
Santa Teres ita y Uni6n 
la re9i6n deno•inada 

•soconusco", que •• la de ••yor desarrollo aqr1cola. Esta 
zona posee grandes &reas de aueloa de alta productividad, de 
las cuales se obtienen producto• destinados a la exportaci6n 
como caf6, cacao, pl6tano, mango, algod6n, soya y tabaco. 

A continuaci6n presentamos la descripci6n de laa 6reas 
de estudio. 

3.1 IUITA 'fDUITA (Ion I) 

E• una zona de potrero• utilizada actualmente para la 
agricultura y la ganader1a; ae encuentra a ••is kil6aetroa de 
la ciudad de Tapachula, Chis. 

3.1.l r.oca1laaol6m 9909r&floa 
le localiza a 14• 55'latitud norte y 92• 15' longitud 

oeste, y a 137 a.s.n.e. (fiq. 13). 
1.1.1 auelo 
El tipo predominante es el caebisol eutrico, que se 

caracteriza por ser un auelo joven, poco de•arrollado; el 
•ubsuelo posee una susceptibilidad moderada a la alta erosi6n 
y presenta una capa con terrones, lo• cuale• muestran un 

cambio con respecto al tipo de roca subyacente, con alquna 
acumulaci6n de arcilla y calcio. 

El suelo secundario es el feoze11 h6plico y se 
caracteriza por una capa auperficial o•cura suave y rica en 
materia orq&nica y nutrientes. El suelo terciario es el 
cambisol cr6mico y la textura es aedia de limos (ATLAS NACIONAL 
DEL tmDIO rtSico, 1978). 
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3.1.3 G•oloqia 
Se presentan suelos del cuaternario con rocas 

sedimentarias y volcano sedimentarias (ATLAS NACIONAL DEL MEDIO 

FISICO, 1978). 

J.1.4 clima 

Según GARCIA (1983) es del tipo Am (w' ') ig, es decir, 

perteneciente al grupo de climas "A", caliente, htímedo, con 

lluvias abundantes en verano, con influencia de monz6n. Tiene 

una estación corta y seca en la mitad fria del año, pero 

posee una cantidad total de lluvia suficiente para mantener 

el terreno húmedo durante todo el at'l.o. La precipitaci6n del 

mes más seco es menor de 60 milimetros. Se presentan dos 

máximos de lluvia, separados por dos estaciones secas, una 

larga en la mitad fria del a~o y una corta en la mitad de la 

temporada lluviosa. La isotermal con diferencia en 

temperatura entre el mes más fria y el má.s caliente es menor 

de cinco grados centigrados. La marcha de la temperatura es 

tipo Gangas, es decir que el mes tnás caliente se presenta 

antes del solsticio de verano y de la temporada lluviosa 

(fig. 14). 

J.1.5 Vagataci6D 

En esta zona encontramos vegetaci6n secundaria 

denominada acahual-, derivada del bosque tropical 

perennifolio {RZEDOWSJtI, 1986) ; tambi6n se le conoce como 

selva alta siempre verde (MIRANDA, 1975). Dentro del tipo de 

vegetaci6n primaria encontramos la selva de Terminalia 
amazonia y las selvas de Alchornea lati.tolia, esta última 

puede encontrarse asociada con Zanthoxylum microcarpum y con 

Trema micrantha. Algunas de las especies m&s representativas 

son: Belotia mexicana, Trema micrantha, Luehea candida, 
spondias moJDbin, Cordia alliodora, Cochlospermum viti.tolium, 
Acromia mexicana, Guazuma ulmi.tolia, Heliocarpus donnell
smithii, Heliocarpus mexicanus, Heliocarpus appendiculatus, 
schizolobium parahybum, Cecropia pel tata, Castilla elastica, 
Ochroma bicolor, Zanthoxyllum microcarpum, y Croton draco 
(MIRANDA 1975) • 
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DESCRIPCION DEL AR.EA DE ESTUDIO 

Se colectaron 

ve9etaci6n actual 
siguientes especies. 

UTUTO aRBOREO 

algunos 
de Santa 

elementos 

Teresita, 
que conforman 

encontrándose 

Anacardium occidental e L., (Anacar4iaceae) 
Spondias sp., (bacar4lacaaa) 
Annona cherimola L. (lllallonacaaa) 
Trichilia hirta L. (Kali•c•••I 
Coccoloba caracasana M•i•D· (l'oly9onaaeae) 
Citrus auranti!olia Sv (Rutacaaal 
Sapindus saponaria L. <•apin4acaaa) 
Pipar tuberculatum Jacq. (Piparac•••I 

Parmentiera aculeata (B.B.R.) L.O. Bi (Bi9noniac•••I 
Guazuma ulmi!"olia Lu. (Btarculiacaaa) 

ESTUTO JUIBOSTIVO 

Aldama dentata Llave i Lea (Coapoaitaal 
Ricinus comunis L. (BUporbiaaeae) 
Bunchosia corni!olia B.&.a. (Kalpi9hiacaaa) 
Acacia riparioides (B. i •·I Stan41. (Kiaoaoi4•••1 
Mimosa albida B. i B. (Kiaoaoi4aaa) 
Pipar marginatum Jacq. (Piparacaaa) 

EHllATO BBllBllCEO 

EUpatorium odoratum L. (Coapoaitaa) 
Tithonia diversi!olia (Millar) Blaka (Coapoaitaa) 
Tridax procumbens L. (Coapoaitaa) 
EUphorbia heterophylla L. (ZUpborbiacaaa) 
Myptis polystachya B.a.a. (Wl>iataa) 
Sida acuta aura (llalvacaaa) 
Mimosa pudica L. (Kiaoaoi4•••1 
Petiveria alliaceae L. (Pbytolaccacaaa) 
Capsicum annum L. (Solanaceae) 

TREl'llDOllAS 

Ipomea a!!. heteracea Jacq. (Convclvulacaaa) 
Ipomea an_isimeres Rot. ' Bart. (Convolvulacaaa) 

J.2 llJIIOK JllaRZI (IOD J:II 

53 

la 

las 

Es una zona propiamente cafetalera, en donde varias 
especies de Inga proporcionan sombra a los cafetales. Se 
encuentra a 50 kil6metros de Tapacbula. 



DESCRIPCION DEL AREP. DE ESTUDIO 

J.2.1 Localisac16n qaoqrlfica 
se localiza a 1511 5' de latitud nort8 y a 92" 3' 

longitud oeste, a 1400 m.s.n.m. (!ig. 13). 
J.2.2 sualc 
El tipo predominante es el andosol ortico, el cual se 

forma a partir de cenizas volc4nicas y tiene una capa 

superficial de color' negro, con suelos muy auaceptibl•• a la 
erosi6n. El suelo secundario es el andosol hQmico, presenta 
adem&s una textura media a base de limos (ATLAS MACIOHAL DEL 

HEDlO PlSlCO, 1978) • 
J. 2 .J Gaoloqla 
Se presentan suelos del paleozoico, con rocas 19neas 

intrusivas leidas (ATLAS NACIONAL DEL MEDIO FISICO, 1978). 

J.2.4 cu.u 
SegQn GARClA (1983) el tipo de clima para esta zona es JI 

(o)al•"liq, es semicUido del grupo cUido hQmedo y 

subhQmedo; la temperatura del mes m&s frlo es mayor de 18 

grados centlqrados, con presencia de can1cula; la isotermal 
es menor de cinco grados centlgrados y el mes mAs caliente se 
presenta antes del solaticio de verano (fiq. 15). 

3. 2. s Veqeteci6n 
El tipo de veqetBci6n ori9inal corresponde a una zona de 

transici6n, donde concurren elementos arb6reos de selva 
mediana siempre verde, de bosque de conlferas y de ouarcus, 
entre los que destacan: Clethra sua:veolens, Saurauia villosa, 
Turpinia - paniculata, Cederela tonduzii, Tropis sp., y 

diversas especies de Inga. Esta clase de selva era muy densa, 
con muchos arbustos y gran abundancia de helechos, algunos 
árboreos, con alturas que oscilan entre 15 a JO metros, 

aunque algunos Arboles pueden alcanzar los 35 m (MIRANDA, 
1975). 

La vegetaci6n original ha sido sustituida por vegetaci6n 
secundaria de acahual. En esta zona también se colectaron 

elementos que constituyen la ve9etaci6n actual; a 
continuaci6n se mencionan algunas plantas colectadas. 
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DESCRIPCION DEL A.REA DE ESTUDIO 

llTU'fO UBORZO 

Euphorbia leucocephala LoUJ (lllpllorlll.acaaa) 
Erlobotrya japonica Linlll (aoaao•HI 

llTU'fO llRllUITIVO 

saurauia tagaliana lollleollt (Aotint.elao .. al 
SllJlbucu• -xicana •rHlo U a, D,c, Ccaprifollaaaaa) 
Hontanoa granditlora (DC) loll. 81.p. (Compoaltaa) 
Calliandra •P· (Killaaol.Gaaa) 
Inga aapindioid .. WUH (Killaaoieaaa) 
Hiaoaa albida •· • •· c•'8oaot.e .. a1 
Cono•tagia xalapan•ia (80ap1.) D. DoB (Kale1tC111ataoaaa) 
Pipar hi•pidiua IW <•lparao .. a) 
Cottea arabica L. (Rlllllaoeaal 
Solanum arianthu• D. Don (lolaaao .. •l 

.. TU'fO SDDCBO 

Ira•ina calo•i• L. Claa&'entllao .. •l 
Aga~atua houatonianum Kl11 (COllpOaitaa) 
Bid•n• triplina.rvia •·•·•· (CClllpOaitaa) 
Elaphantopu• molli• •·•·•· (CClllpOaitaa) 
varnonia cana•c•n• •·•·•· (Coapoalta•l 
Wadalia tartili• Ko. vaugll (COllPOaitaa) 
Salvia curtitlora m,Ung (Lalliataa) 
Salvia purpurea cav. (Lalliataa) 
Cordylina tarmin•li• Sutil (LillaoH•I 
Sida roabifolia L. C .. lvao .. a) 
~ibouchinia longitolia (Vall1.) .. 1.11 ( .. laatoaataoeaa) 
Borraria laavia K, 1 Q, (SUllieoHa) 
BorrerJ.11 ocymoides (lllftl) D.C. 

nn.--a. 
IpoHa purpurea (L.) Rotll. (Convo1w1aoaaa) 
Phaseolus coccinneus L. <•apillonot.eaaa) 

56 
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IV. llftODOt.OGU 

La metodología empleada en esta 1nveetiqac16n 1nc:luy6 
trabajo ele c:ampo, de laboratorio y c6lculos estadísticos. 

t .1 llftODOLOGIA Dll CUPO 

El trabajo de campo contempl6 dos partes primordiales: 
1) Localizaci6n de nido• silvestre•, colecta de la colmena, 
domesticaci6n y su instalac:i6n en un meliponario y, 2) toma 
de muestras en los meliponario•. 

c.1.1 Localisaci6a de aidoa ailve•tree, colecta de la 
colaena e iaatalac16a 

Se localizaron nidos silvestres de Scaptotrigona 

pachysoma Cocltarell en troncos de Arboles de Uni6n. JuArez, 
los cuales fueron aacadoa con ayuda de un hacha; se coloc6 
solamente la cr1a -sin las reservas- en cajonea de madera con 
su piquera; unos fueron traaladados al ••liponario de la zona 
I, y otros al de la zona II; todas las colmenas se 
alimentaron artificialmente con jarabe de azQcar durante dos 
•••••· para au eetabilizaci6n. Poaterioraenta se tomaron las 
aueatr••· 

c.&.a xu .. tr10 

Se tomaron muaatras de miel, polen y ali11ento larval 
durante un afta: de abril 1987 a marzo de 1988, 6stas se 
to11aban mensualmente; se colectó un total de 56 muestras, 

Las muestras colectadH se enlietan en el cuadro que a 
continuaci6n ae presenta, para cada uno de loe recursos y 
para lea do• zonas de aatudio. 
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MUIH'MB 'lO/IA!)AB PI llBRJL 1Pl7 71 QRIO UH 

IUTA TIRllI'fA 11111011 JUllBI 

MIS KillL l'OLEll JI, LARVAL KIIL l'OLlll A.LARVAL 

ABRIL 11 11 11 11 

MAYO 11 11 11 

JUllIO 11 11 11 11 

JULIO 11 11 11 

AGOITO 11 11 11 11 

lll'TillllllH 11 11 11 11 

OCTV&al 11 11 11 11 11 

llOVIEllBRll 11 J: 11 11 11 J: 

DICilllQRI 11 11 11 11 J: 

llllRO 11 11 J: 11 11 11 

H&aDO 11 11 11 11 11 11 

MlllO J: 11 J: 11 11 J: 

4.1.2.1 Kiel 
Para la toma de muestras de miel se abr1an los cajones 

por la parte superior, extray6ndose la miel con una pipeta de 
presi6n tipo •oxford sampler micropipetting system• precisi6n 
u.s Pat No. 27637. La miel se tomaba de las ollitas más 
recientes, las cuales eran fácilmente reconocibles debido al 
carácter blando del cerumen y al color un poco mis claro con 
respecto al del resto de la colmena. La miel se colocaba en 

un pequefto frasco, etiquet4ndose con los datos de colecta de 

la localidad. 
4.1.2.2 l'oleD 
se seleccionaban las ollitas m6s recientes -es decir, 

las que se encontraban abiertas porque las obreras aQn no 

terminaban de sellar- para tomar el polen, con la ayuda de 
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una cuchara pequeña. So aacaba la. muestra para introducirla 
en un fraaco, el cual era etiquetado de la misma forma que 

lo• que contenlen •iel. 

t.1.a.J Allaeato larval 
LH aueatras de aliaento larval ae obtuvieron abriendo 

el involucro, con ayuda de una navaja ae cortaba un pedazo 
del panal ah reci•nte y de inmediato •• volvla a tapar el 
panal con el involucro y .. cerraba la caja. El trozo toaado 
se colocaba en un traaco, etiquet6ndoa• con loa criterio• 
descritos en loa apartado• de aiel y polen. 

t.1.z.t Plaata• 
Tallbi6n se colectaron aueatraa de plantas alrededor de 

loa meliponarios; laa plantas obtenidas fueron prensadas. 

t. Z IUITODOLOGIA DI LUOU.TORIO 

Las muestras de miel, polen, aliaento larval y anteras 
de lH plantas ruaron proceaadu. se raaliz6 el an6liais 

aicrosc6pico da mueatras de miel, polen y alimento larval, 
adaa6a da conteos cuantitativo• y cualitativo• para obtener 

•u• frecuenciH r•lativas y ori9en bot6nico. El aaterial 
palinol6qico hallado tue tot09ratiado. 

t.1.1 Prooe ... ieato de aue•trae 
Todas las muestras fueron procesadas en el Laboratorio 

de Palinoloqla del Inatituto de Geol09la de la UNAM. Las 
muestra• de polen, aliaento larval y de la• anteras de las 

planta• fueron acetolizadH de acuerdo a la ttcnica de IRl>TMAN 
(1960), y la• de aiel 11i9\1iendo a LOUVIAUX (1970). 

t.1.1.1 carvu ••polea, eliMato lanal r plaatae 
1) El material polinlfero •e dHhidrat6 con 6cido 

ac6tico 9lacial, •• c1111trifu96 y •e d•cant6. 
2) Se le a9reg6 aezcla ac•tolltica: nueve partea de 

anhldrido ac6tico y una parte de leido •Ulf6rico, la aezcla 
ae aqra96 lentaaente. 
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3) Los tubos se colocaron en bat\o maria a u~a 

temperatura de 70-SO 

minutos; loa tubos 
varillas de vidrio. 

grados cent1grados, durant8 
fueron agitados constantemente, 

diez 
con 

4) La reacci6n se par6 con &cido ac6tico, s• centrifug6 
y sa decant6. 

5) El aaterial se lav6 varias veces con agua destilada, 
se centrifug6 y se decant6. 

6) Unicamente en el caso de las anteras de las plantas 
fue taaizado el material, con aalla del na.ero 200. 

7) Elaboraci6n de preparaciones permanentes con gelatina 
glicerinada. 

4.2.1.2 proceaaaiento de aiel 
La aiel fue diluida en agua caliente, en dos o tres 

ocasiones, se centrifug6 ,y se decant6 hasta lograr la 

precipitaci6n del polen en los tubos. Posteriormente se 
siguieron todos los pasos arriba citados, excluyendo el 
número ••i•. 

Una vez colocado el material en las laminillas con 
gelatina glicerinada fue observado al microscopio. 

Cabe aclarar que las anteras maduras de las plantas 
fueron eapleadas para la elaboraci6n de una colecci6n 
palinol6gica de referencia de las zonas de estudio. 

4.3 llllAI.IBIB KICIOBCOPICO 

La observaci6n microsc6pica fue realizada en un 
microscopio f ot6nico Zeisa, lo que permiti6 la elaboraci6n de 
descripciones palinol6gicas de los diversos tipos pol1nicos. 
Las deacripciones se basaron en aspectos relacionados con la 

morfolog1a de los granos de polen tales como abertura• y •u• 
caracter1aticaa; eatructura, eacultura y ••P••or 4• la exina~ 
tipo de aaociaci6n, polaridad y aiaetr1a; fcr11a incluyendo •l 
contorno polar y el contorno ecuatorial del grano y, por 
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llltiao el taaallo pro••dio da lo• ·•jH polar J ecuatorial (se 
midi6 un promedio de 10 qranos de polen) . 

La terminoloq1a e•pleada para las descripciones de los 
tipos pol1nicos corresponde a la propuesta por ERDTIWI (1966), 
PRAGLOWSU (1971) y NILLSON y KULLER (1978), 

Para la identificaci6n de los tipos pol1nicos se 

utilizaron claves, la colecci6n palinol6qica de referencia de 
las zonas de estudio, la palinoteca del Instituto de Geoloq1a 
de la UNAM y referencias biblioqr&ficas. 

4.4 CDllTIDB CUllllTITATIVDI Y CUlllTATIVDB 

Se efectuaron conteos al azar de mil 200 qranos de polen 
por muestra, cifra recomendada por VBRGIROH (1964), con el 
objeto de obtener las frecuencias relativas de los tipos 

pol1nicos en cada una de las muestras. seq1ln KAURI&to (1975) 
los an&lisis cualitativos del polen nos ayudan a la 
determinaci6n qeoqr6fica de las mieles, en tanto que los 
cuantitativos nos revelan su oriqen botlnico. 

4. s llllTDill -.1co 

El •aterial seleccionad~ para fotoqraf1a incluy6 los 
tipos pol1nicos que presentaron frecuencias relativas del 10 

por ciento o mla durante el muestreo, por conaiderarloa de 
mayor importancia. Las fotoqraf1as fueron tomadas con un 

fotomicroacopio Zeiss I; cabe aclarar que fueron 
seleccionadas para publicarse en este trabajo aquella• fotos 
en la• qu8 se aprecian claramente las caracter1aticas que 
ayudan a la rlpida identificaci6n de lo• tipo• pol1nicoa, ·es 

decir, corte 6ptico de le •sin, oraaaeataci6D, &berturu J 
su pomlci6a. 
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4.t PIUlaKBTROI Z8TJIJ)l8TIC08 

Se calcul6 el tamafto del nicho tr6fico (8') 
aensualaente, utilizando para tal efecto el indice de 

diveraidad propuesto por SHMllOM-VEAYl:R'I (1949, en PlSLOU, 

1977)' 

n 
H'• - :Epi ln pi 

i 

pi • lH proporcione• de el polen de la• i especie• de 
plantH vi•itadas en el .... 

Para la uniformidad en el pecoreo C.7'1 H utiliz6 la 
!6r111ula ~ropuasta por Pl&LOU (1977): 

H' 

H'aax. 

H'max. • al logaritmo natural de al ndaero total de especie• 
de planta• encontrado en la• aueatraa para el mea. 

Taabiln •• obtuvieron la• correlaciones entra: 
1) El taaafto del nicho tr6!ico y la uni!oraidad de 

pecoreo, 
2) La aiel y alimento larval, 

3) El polen y el aprovisionaaiento larval, 
4) Entre la miel y polen. 
Todas estas correlaciones se calcularon para cada una de 

las zonas de estudio, as1 como una comparaci6n entre las dos 
zonas. Laa correlaciones fueron calculadas de acuerdo al 
indice de correlaci6n de PIWISOll. 
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1'. RUULTA.."'OS 

1.1 ·- TDHIT& llOD II 

s.1.1 UPllCTOI -UJ:co. 
El eapactro pollnico que •• obtuvo para aata zona, que 

en io aucaaivo ••rl denoainada zona uno, revel6 un total da 
64 taxa para loa trea racuraoa en Htudio: aiel, polen y 
ali••nto larval (Vfeae &lll!XO I). 

La• taxa con porc•ntaj•• aayore• del uno por ciento ae 
muaatran an la tabla I. Se ancontr6 qua para miel hubo un 
total de 45 tipoa pollnicoa, qua corrHpond•n a 33 familias 
bot6nicH; para polen •• hallaron 10 tipoa pollnicoa, qua 
correaponden a ocho familia• botanicae, y en aliaento larval 

. 12 tipo• pol1nicoa, que partec•n a 10 familia• bot6nicaa. 
En Urainoa 9eneralea, •• aprecia que hubo un mayor 

nllaero da espacia• de planta• para la obtenci6n da nlctar que 
para polen y ali .. nto larval. 

En· la tabla I -•rcadoa con el almbolo J:l+l, - ae Hftalan 
loa tipo• pol1nicoa con porcentaje• •yorea del 10 por 
ciento, qua -•aqlln ooinopua1-r.1111111110 y IWW.llO, 1988- deben de 
considerarse como loa taxa de iaportancia. Puada apreciar ... 
qua para aiel hubo 14 tipo• pollnicoa, qua pertenecen a 12 
familias botanicaa; para polen siete tipos pollnicoa que 
correapondan a siete faailiaa, y para aliaento larval nueve 
tipo• pol1nicoe qua pertenecen a ocho faailia• bot6nicaa. 

La• familia• .aa important•• da loa taxa que pr••entaron 
porcentaje• •Yor•• del 10 por ciento para miel fueron: 
Lequainoaae (21.0), coapoaita• (14.3'), y nueve _faailiaa m6a 
con 7.lt cada una (qrlfica 1). Para polen, Le9uainosae 
(28.5t), Anacardiacaaa, Calaatraceaa, Kaliacaaa, Poly9onacaa• 
y sapindaceae 14. Jt cada . una (qrlfica 2). Para aliaanto 
larval Le9uminosae (33.33t), Anacardiacaae, Celaetraceae, 
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TABLA 1. - Taxa con porcentajes mayores del 1~ en muestras de miel. 
polen y alimento larval deScaptotrlgona pachysoma 
Cockerell en la ZONA 1 (Abril 1981-Marzo 1988). 

TAXA MIEL POLEN A. L. M E S ES 

ACTINIDIACEAE 
1 SaurauLa •ff. Y•-!lcae X Abr 

AMARANTHACEAE 3 X Sep 

~~:~:~~!"~!~E, X(+) Xl•I Xl+I Marcw-•-ALl;AbrCPl; 
Oct-A, L. 

CAESALP INOIDEAE 
1 Cercldlum praecox Xl+l X(+) Xl+l Ene-Feb 01-P-AL) 

CAPRIFOLIACEAE 
1- 2 

Sambucus mexlcana X(+) Abr .... 
CELASTRACEAE 

2 Crossopetalum parv lfo l lum Xl+ l Xl•l X(+) s ept- M; Oct CM-AL J iNov 
l Ml-P- AL 1 

COMPOSITAE 
3 Ageratum houstogtanum Xl+l AbrlMI > 

Aldama dentata Xl+l A1ocw > 
Especie l X Abr-w 
Especie z X s ep-w 
Especie 3 X Oct-M 
Especie 4 X Aao-w 
Especie 5 X Abr-w 

EUPHORBIACEAE 
2 Julocroton argenteus X A10-w 

GRAMINEAE 3 X S ept-Oct -w 

LABIATAE 
3 

Hy p t l s mutabills X S ep-w 

LORANTHACEAE 
3 Strutanthus cassytho l des X X Mar-Abr-w-AL 

MELASTOMATACEAE 
Especie 1 

3 
X Abr-M 

Tlbouchtnta 1 ongt/ol la Xl+l Xl+l Die 1M-AL1 

MELIACEAE 
2 

Tr tch l l l• i1.mertcana Xl+ l Xl+l Xl+) Ene 1 AL>- P;FebUt-A.L )-P; 
Mar IM- P-A.LJ ;Abrir 1-M 

-· 
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ContfnuacJ6n Tabla l 

MIMOSOIDEAE 
2 AcacL• angu.st tssti¡i• X Sept ... Oc t -w 

Ac•c'• cor n tger• XI•! X(>l XI•) Feb-AL;Maru1-P-u1 ¡Abr-v 

3 
tPl;Junt PJ;Oct-w 

Mimas• pud. Lea X X Sept-Oct •M;Nov-u; 

2 
Dic-M-AL 

Altmos1 sp. XI•) XI>) Oct CM-AL) 

PHYTOLLACACEAE 3 PetLvert• •lliaceae j X{+) Sep "" 
PIPERACEAE z 
Piper htsptdum 

3 
X Sep-M 

PLper tuberculatum X Nov-111 

POLYCONACEAE 
1 Coccotob• caracas.tna XI+) XI+) Xl+J Ene-.u; Feb CM-Al.J ;A.brf P> 

Ago, Sep-M; Oct tW-ALI 

RUBIACEAE X Abr-w 

RUTACEAE 
1 e' trus aurant tfol la X(+) AbrOIJ 

SAPINDACEAE 
1 Cupant• denta ta X " Abr-M-P 

Saplndus sapon•rl• 1 XI+! XI+! XI•! E:ne-AL: Abr-M¡ Sep(Wl: 
Oct ... 111; Nov (U-P-AL); 

• Ole (M-At.I 
Ser Jan ta gontocarpa X Mar-P 

S CROPHULAR I ACEAE 3 Capranta bl/lora X X Mar ... w-At. 

STERCUL IACEAE 
Guazum• ulmLfoL ta 1 X Aao ... 111 

T IL IACEAE 
He t f ocarpus donnel l-
sml th( t 2 X Abr ... w 

ULMACEAE 
1 Ulmus mexl cana X Oct-M 

Trema mtc,.antha 1 X Oct-111 

URTI CACEAE X Sep•W 



Continuación Tabla 1 

1 NDETERMINADOS 
Tipo 2.7.-Solanaceae o Rubia 

cea e X A10-w 
Tipo 36 .-Tri colporado reti-

cu l ado-homobrocado X Sep-w 
Tipo 37 .-Tr l colporado con 

patrón mi croretl-
cu J ado X Sep-11 

Tipo 42. -Tr l c:olporado retl-
cu 1 ado subtectado X Oct-M 

Tipo 43. -Tri colporado sub-
tec tado retlculado 
hamo brocado X Oct-N 

Tipo 44 .... Tr l colporado micro 
ret lculado X Dct-v 

Tipo 45 .-Espiraperturado X Oct-u 
Tipo 46. -Tri colporado reti-

cu 1 ado X Oct-M 

INO ICACIONtS1 

M·P·• 1 INDICAN LOS Rtcuasos CON PORCENT.Uts DtT1lE EL l y EJ. 10JC 
EN EL MtS D CUtstJONi W UUtLI; P fPOU:Nh AL (At.UIDfTO UI:• 
VAL}, 

at•P•ALh RECUUOS CON PORCEHTAJtS WAVORtS DEL JOX EN EL MES ttl C\JESTfON 
<to mio ¡ ~P> pol•n• IAl.I allm.,)lD t.rv•I. 

X t ll•cur•o• con porcent•J•• •ntr• 1•10X 
X(+): Ru:ur•O• con porcantaJ•• mayot•• o taval•• •l tOX 

r.B.r J IA.llBOt.J¡ 2 (ARBUSTO>; 3 (HJCRBAJ; 4 ITRCfl'AOORA) 

r.a. (F'ORUA lllOl.OCICA) 
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SCAPTOTRIGONA PACHYSOMA 
FAMILIAS DE IMPORTANCIA EN MIEL 

CELASTRACEAE 
7.13 

M ELASTOMATACEAE 
7.13 MELIACEAE 

7.13 

LEGUMINOSAE 
21.43 

RUTACEAE 
7.13 

POLYGONACEAE 
7.13 

PHYTOLLACACEAE 
7.13 

Graf. 1 Colonia de la zona 1 
(Santa Teresita, Chis.) .. .. 



SCAPTOTRIGONA PACHYSOMA 
FAMILIAS DE IMPORTANCIA EN POLEN 

POL YGONACEAE 
14.3% 

MELIACEAE 
14.3% 

Graf. 2 Colonia de la zona 1 
(Santa Teresita, Chis.) 
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RESULTADOS 

Melastomataceae, Meliaceae, Polygonaceae y Sapindaceae 11.1% 
cada una (gr~fica J). 

Las especies de mayor importancia para la recolecta de 

miel pueden observarse en la fig. 16, en la que se dan las 
frecuencias relativas de las especies que tuvieron 

porcentajes mayores del 10'. En la parte superior de cada 

barra que representa cada mes se da el namero total de taxa 
colectados por Scaptotrigona pachysoma. Las especies de mayor 
interés fueron Sapindus saponaria, la cual se present6 
durante tres meses septiembre (51. 5,). noviembre (85,) y 
diciembre (59.4\); las que le siguieron en importancia fueron 

cercidium praecox, la cual se encontr6 en los meses de enero 

(98.6t) y febrero (46t); Trichilia americana, en los meses de 
febrero (18. 7t) y marzo (11. 6t), y por ültimo coccoloba 
caracasana, en los meses de octubre (11.3\) y febrero 

(32.3'). 

En la fig. 17 se muestran las especies mAs importantes 

para la recolecta de polen -en la parte superior de cada 

barra se da el nCi.mero total de taxa colectados-, entre las 

que destacan Acacia cornígera, la cual se encontr6 en tres 

meses: abril (23.8,), junio (99') y marzo (J0.6•); Trichilia 
americana en los meses de abril (41.9') y marzo (18'); 

Cercidium praecox en los meses de enero (94') y febrero (95') 
y por ültimo Spondias sp., en los meses de abril (11') y 
marzo (47'). 

Para alimento larval las especies mAs importantes con 

frecuencias relativas mayores del 10 por ciento fueron: 

Trichilia americana, presente en tres meses: enero (11\:), 

febrero (26.6t) y marzo (14.5,); Crossopetalum parvifolium en 

los meses de octubre (27.5') y noviembre (21.5'); Sapindus 
saponaria en los meses de noviembre (77') y diciembre (50.9') 
y cercidíum praecox en los meses de enero (SS•) y febrero 

(59.7\:). Cabe aclarar que en la parte superior de cada una de 

las barras se da el nOmero total de taxa colectados durante 
cada mes (fig. 18). 



SCAPTOTRIGONA PACHYSOMA 
FAMILIAS DE IMPORTANCIA .EN .Et

ALIMENTO LARVAL 

CELASTRACEAE 
11.1% 

MELASTOMATACEAE 
11.1% 

POLYGONACEAE 
11.13 

Grof. 3 Colonia de lo zona 1 
(Santo Teresito, Chis.) .. 
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Fig. 16 .-Frecuencias relativas de las especies con 
porcentajes > del 101. en muestras de miel, en la 
Zona 1 (abril 1987-marzo 1988). 
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porcentajes > del 10~ en muestras de polen, en la 
Zcna 1 (abril 1987-marzo 1988). 
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RESULTADOS 

5.1.2 tAllAICllTllOB ICOLOGICOS 
5.1.2.1 Talla 4•1 nicho tr6fico. 

'" 
En la grifica cuatro se muestra el taaafto del nicho 

tr6fico mensual, calculado en base al nOmero total de 
especies de plantas visitadas (n) por Scaptotrigona pachysoma 
Cockerall (indice de cooY). En miel, el mea que regiatr6 mayor 

nWllero de especies fue septiembre (20 taxa), y loa maaaa que 
presentaron menor número fueron noviembre, diciembre y enero 
(cuatro taxa); para polen el mayor n<mero de especias se 

prasent6 an abril (seis taxa), y al••• que tuvo aenor na.aro 
de espacies fue febrero (dos taxa); en alimento larval el mes 
que preaent6 un mayor nWllero de especies fue marzo (siete 

taxa), y el mas que regiatr6 menor nWllero fue diciembre, con 

tres. 
El tamallo del nicho tr6fico mensual, calculado de 

acuerdo al indice de diversidad de SHAHNoN-WEAV&R'S (B') para 

miel, polen y alimento larval, se muestra en la gr6fica 
cinco. Para miel, durante loa meses de abril y octubre se 

presentaron loa valores m6a altos para H' (1.99 y 2.13), 
estos valorea implican diversidad en el pecoreo; en tanto que 
en noviembre y enero se obtuvieron los valores mis bajos 
(0.51 y 0.36), pecoreo especifico. En polen loa meses que 

registraron valores mas altos para H' fueron abril y marzo 
(1.45 y 1.12), pecoreo diverso, y el valor m6a bajo se 
present6 en el mes de junio (0.053), pecoreo especifico. En 

alimento larval los valores mas altos se presentaron en los 
meses de octubre y marzo (l. 34 y l. 21), diversidad de 
pecoreo, y el mis bajo en el mes de noviembre (O. 59), 

especificidad de pecoreo. 

1.1.2.z Uniforai4a4 4• pecoreo 
En la 9r&fica seis se muestra la uniformidad en el 

pecoreo (J'), calculado de acuerdo a PIELOU (1977), en miel, 

polen y alimento larval. Para miel los picos mis altos se 
presentaron en los meses de abril y octubre (0.68 y o. 76), 
pecoreo uniforme, y los valores m&s bajos se obtuvieron en 
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novillllbre y enero (0.36 y 0.26), heterogeneidad en el pecoreo 
En polen los valoree llAs alto• de J' ee presentaron en loa 
•••H de abril y Hrzo (0.83 y o.81), pecoreo uniforae¡ en 
tanto que el valor ah bajo •• pre•ent6 en el na de junio 
(0.049), pecoreo heteroq6neo. En eliMnto larval, el valor 
llA• alto ae obtuvo en el aee de oot1lllre (O. 75) pecoreo 
uniforee, y el lll• bajo en el ... de enero (D.37), 
hateroqenaidad da pecoreo. 

s.1.a.s COl!paraoi6n entre la talla .. l Jlioho tr6floo 7 
la uifoiaHaO u al peco-. 

En la• grAticaa •iete, ocho y nueve H eequaati&a la 

coaparaci6n entre el teaallo del nicho tr6fico (H') y le 
uniformidad en el pecoreo (J') en aial, polen y aliMnto 
larval. In loa trea recursos ae ob9erv6 que el coaportaaiento 
que •ivuen e• y J• •• iqual, ya que loa incr-ntoa y 
decr-toa ff pre•entan de aaner• aiailar. cuando H' ae 
incr-ta, tllllbiln ae incr-nta J', y ei R' tiene 
decreaento, taüiln los valora• de J'. Bn aiel (qrlfica 
aiete), cuando loa V•loraa de R' y J' ae incr-tan 
•ic¡nifica qua s. pac:byao114 realiz6 la recolecta da recuraoa 
sobre un vran na.ero de plantas (diveraidad de pecoreo), paro 
solo aprovecha alqunas de eataa de unera unitoraa (pecoreo 
hoaoglneo); aientra• que cuando loa valore• de R' y J' tienen 
decreaentoa quiere decir que loe racur•oa colectado• fueron 
pocos (baja diversidad) y que adeab hubo preferencia por 
uno~ o alqunos de los recursos en una elevada proporción 
(heteroqenidad da pecoreo). En polen (grá.tica ocho), en loa 
aeses de junio, noviellbre, enero y febrero el pscorao aa 
realis6 IMlbre un nllaero reducido de planta• paro hubo 
pref-la por una o doa de ellas (heteroqanaidad de 
pecoreo) 1 llientrea que en loa aeH• de aarzo y abril, el 
pecoreo .. realls6 •obre un pequello nQaero de planta•, siendo 
aproveclladM oa91 todos loa recuraos colectados en la aieaa 
proporc16ft (llniforaidad de pecoreo). En el aprovisionaaiento 
larval (~Atica nueve), en loa••••• de octUbr• y marzo, late 
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fue realizado con vario• recur•oa (alta diversidad), pero lo• 
recureoe fueron aprovechados hoaoc¡éneaaente {uniforeided); en 
novieabre y diciembre la aliaentaci6n larval se reali&6 con 
pocos recursos, pero en noviubre hubo preferencia por un 
recurao {heterogeneidad) , lllientraa que en dicieabre ••to• 
fueron e11pl•,.1do11 homoglnea•ente (uniformidad); en el •ea de 
enero la alimentaci6n larval se reelh6 con varia• planta• 
pero h11bo praferencia por una de ella• {hatar09enaidad) , y 
por 61tieo en al ses da febrero el aproviaion .. iento fue con 
pocos recursoa y da una unara 11niforma {homogeneidad). 

tl parslelia•o an las grtficas no• indica que ••to• do• 
lndic,.. {H' y J') se encuentran diractaaente relacionado•, 
por lo qu• el anAlid• de alll>os paruetr<:>• debe efectuar•• 
conjunt .. ente, ya i¡U• H' n<:>• au••tra la diversidad en el 
pecoreo (talla del nicho) y J' nos indica en qua proporci6n 
e<:>n aprovecha.SO. letoe recursos (uniformidad). 

•.1.a.t Di•trilnaei6a sapaeial 
La distribuci6n espacial ••nsual de scaptotrigona 

pachyao .. CCICllrAl1'e11 para obtanci6n de nlctar, polen y para el 
aprovisionamiento larval se preaenta en las grificee 10, 11 y 
12 reapectivamenta. 

En ·1a grafica 10 •• aprecia que el ••trato de •ayor 
it>portancia para la rec<:>lei:ta da nictar fue el irboreo, en 
los aeees de aeptielllbre (55,3'), octubre (31.5'), noviembre 
(85\), diciellbre (54.9'), enero (100•¡. febrero (97.lt) y 

marzo (71.3,)¡ siguilndole en importancia el eatrato herb&ceo 
en abril (40.lt) y agostQ (67.J'>· 

Le gr6Uca 11 ilustra loa estratos que e•ple6 
Scaptotdgone pilchyao.. para la obtenci6n d• polen. !l 
estrato llli• illportante fue el arb6reo, durante loa aesea de 
abril (71.9'), noviembre (!>7t), enero y febrero (100•), y 
sarzo (65.t•>; •1 arbustivo fu• i•portante en el••• de junio 
(99.1') 

La qrtfica U auestra loa 
Scaptot:r1gon• pacby•o•a Cockarell 

eatratoa 
para le 

qua -plea 
el1-ntaci6n 

,-
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RESULTADOS 

larval. Durante los meses de noviembre (77•), diciembre 
(50.9\), enero (99.2t), febrero (97.U) y marzo (56t), el 
estrato arb6reo fue el predominante, siqui6ndole en 
importancia el arbustivo en el mea de octubre (60.Jt). 

En la 9r&f ica 13 se proporcionan loa estratos que 
resultaron de mayor importancia en la dbtribuci6n anual de 
Scaptotrigona pachysoma cocterall. Se observó que durante el 
afto de estudio, el estrato arb6rao fue.el de mayor relevancia 
para loa tres recursos en estudio, miel (siete meses), polen 
(cinco aesaa) y alimento larval (cinco maaea)¡ siqui6ndole en 
importancia el arbustivo en miel (doa mesea), en polen (un 
mes), y en alimento larval (un mea) 

s.a 1111IOJI .TUl\Jtll (IOD II) 

1.2.1 UHCT08 80TAllIC08 

'En el calendario floral II (ANEXO IJ:) para ScaptotrJ.gona 
pacbysoma coctarell se muestra el espectro polinico obtenido 
para esta zona, que se denominar& zona doa. Se obtuvo un 
total de 96 taxa pol1nicoa para los tres recursos: miel, 
polen y alimento larval. En ttrminos generales se observa que 
hubo un mayor nOmero de taxa para la obtenéi6n de néctar que 
para polen. 

Loa taxa con porcentajes mayores del uno por ciento se 
muestran en la tabla II. En miel se encontraron 44 tipos 
pOlinicos, pertenecientes a 26 familias botAnicas; para 
polen, 37 tipos polinicos que corresponden a 22 familias 

botánicas¡ para el alimento larval se hallaron 35 tipos 
pol1nico11 pertenecientes a 21 familias bot6nicas. 

Los tipos polinices con porcentajes mayores del 10 por 
ciento se muestran en la tabla II, y 'se seftalan con el 
slmbolo X(+). Para miel se encontraron 18 tipos pol1nicos 
pertenecientes 11 14 familias bot&nicas¡ para polen, 21 tipos 
poUnicos pertenecientes a 14 familias bot6nicas, y para 
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TABLA 11.- Taxa con porcentajes mayores del l::t en muestras de miel, 

polen y alimento larval de Scaptotrlgona pachysoma Cockerell 
en la Zona JI (Abril 1987- Marzo 1988). 

TAXA 

~~!!~:~l~CpE 
S•uraula •ff. yasicae 2 

BORAGINACEAE 
Cord 1 • • l 1 lodora 

1 

g:~~~~~ ~:º!~!!~º" 1 
Dial lum guianense 1 

CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus mexicana l-Z 

Wl[L POLEN A. L. M E S E S 

XC+) Sep-Nov-Dic CAL) 
X X(+) X Jul-w1 ~ep CMI o Nov-KIP) 

AL 1 Olc-P- AL 

X Jul-w 

X(+) Septl'1 
X(+) X(+) X(+) Jul-AL1 Oct-M-AL; Nov 

cw-P-AL, 1 Olc-w-• - AL; 
Ene-• y Feb-w 

X(+} X X(+) Abr-w; JUltALI 1 Aa:o-w-r 
CAL)¡ Sep-cwJ-AL1 Feb-AL 
y Mar-• 

CELASTRACEAE 
Crossopetalum parvtfollum2 X(+) XC+) X Mar-•1 Junuu 1 Jul-w1 

Oct u1-rJ-AL 

CLETHRACEAE 
Clethra &ff. ma~rophylla 1 

X(+) Xl+) X(+) Feb-wCP-ALl1 MarcwJ-AL 

~~~~~~!!A~ous tonlanum 3 

Ald.ama dental• 3 

Vernon l • canescens 
3 

Tipo AmbrosL• 

Vernonla sp. 3 

CYPERACEAE 3 

EUPHORBIACEAE 
Al ch ornea lat l/olla 

1 

XI+) 

XI+) 
X 
X 

X 

X 

Xl+l 

X 
Xl+l 

X 

Xl+l XI+) 

XI+) Xl+l 
Xl+l X 
XI+) X 

XI+) 

X XI+) 

X X 
Xl+l Xl+l 

Ene-w<P-AL J 1 Feb e w-r-ALJ 
Abr UIJ¡ Jun-M1Dlc-W-AL 
IPI 
Ene-Feb Ot·P·AL);Jul-lil 
Ene 1 P) -M· AL 
Ene-1111 Feb-r-AL; MarCPI-
AL 
Mar-w l p l 

Jun-w 

May-AL; Jun-Jul-w1 Sep-AL 
Oct CM-AL) -P 1 NoV-AL; 
Die ULJ 
Ene-P; Feb-AL; Abr-w 
Sep , .. _,) ¡ Oct (AL) 

Abr-Jul-w 



88 

Cont 1 nuacl6n Tabla Jl 

Glt.AMINEAE 3 

" Jul-Sep-M 

LA•IATAE • Hypt Is potyst•chy• X(+l X{+) " Ene UIJ-P-AL; Die l V·PJ-
AL 

LEGUMINOSAE 
Ea pee le 1 X Mar-• 
Crol•larta lon•lrostr.ata' X Sep-Oct-AL 

LILIACEAE • Cardyl lne termin•l l.s " X A10-11-r 

LOllANTHACEAE 
Especie l 

3 
X(+) X X{+l Ene-•u Aao 01-AL) .. p 

Strut•nthus ca.l'syth.oldit.s XC>l X X Feb-y .. p .. AL1 Abr-Pt lla1 
Ull-P-AL; Jul-•1 Aao-11-
ALt Olc-M-P-Al.. 

MALVACEAE 3 X Ene-u 

MELÁSTOllATACEAE > 
X Abr-w He t e-rocarntron ele-1•ns 

3 T t bouch l nta l onatfolt• X(+) " X Feb-AL; ... , ..... , Jun (Wll 
Jul-M-P 

lllllOSOIDl:AE z Ac:act• •n1u•t '••tm• X(+l X(+) X(+) Oct-NOY ( 111-P-AL J J DlctW:I 

z .... u 
Mtmo•• pi••• 3 

X " Oct-P-AL 
Mtmo•• pudtca X JU)-M 
Prosopl• sp. 1 "' •) " Uar-P1 Ju 1 lP t-AL; 

Po\PILIONATAE 
Lonchocarpus sp. • X(+) X(+) X{+) Feb-r; Mar tP1-ALt llar 

(llJ-ALi Jun-M•ALl Jul 

1 
<P-ALJ ¡ Die Ol 

Lonchocarpus ru.sosus X Oct-P 

PINACEAE 
1 Ptnus sp. X Jul•M 

PIPl:RACl:AE • Plper hlspldum X X(+l X Ma1-Jun-11-J'; Jul•M- P -ALi 
Sep (P) 

POLYGONACEAI: • Coceo 1 obA a•r•c•••n• X Xl+l X(+) Mar-11 ( P- AL, 

RUIJACEAE z Cofft:A •r.tblc• X(+I XI+) X(+) Feb-AL1 Mar-w< P-AL i 1 Abr 
tM-P) s MaJ-tl tP-&L t 1 
IUA-11 (P .. AL); JuJ-11c AL• 
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continuación Tabla 11 

RUTA CEA E 
1 el t rus l lmon l• X X X(+) Abr-111; Aao-W-P 1 SeplALJ; 

Oct-P-AL 

SAPINDACEAE 
1 Cupanla denta ta X Jul-AL 

Saplndus saponarla 1 -2 XC+) X X(+) Jun (11) 1 Jul Ul-ALI' 
A10 CMl •P-AL 1 Sep-P 1 Ene 
-W-P. 

SAPOTACEAE 
Especie 1 X A10-• 

STAPHYLACEAE 
1 Turplna o ce l dental ( s X Jun-aL 

TILIACEAE 
Especie 1 X Oct-AL 
Especie 2 X UaJ-AL 
Htfl locarp~s donnell - X X(+I X(+) No•-w <•11 Dlc-AL1 Ene 
sml 11111 ( P·AL) 

ULllACEAE 
1 Trema mlcrantha XI+) XC+I XC+I Ua1-• 1 Jun-M-AL 1 .Ju 1-M-P 

A10 tM-P-ALI 1 Sep t•L• 1 

1 
Oct-P-AL 

Utmus mexicana X X X Jun-Jul-M: Oct-ta-P-AL 

INDETERlllNADOS 
Tipo 10.-Tricolporado tecta 

do X llay-11 
Tipo 11. -Tr l colporado tecta 

do m 1 erare t l culado X Jun-111 
Tipo 18.-Tetracolporado re-

t iculado-homob, X Jun-w 
Tipo 21.-Dlporado psi lado X lui-11 
Tipo 26. -Per l colporado X Jul-P 
Tipo 31.-Trlcolporado subes 

tado X(+) "'º (111 
Tipo 33.-Tricolporado reti-

cu lado abertura en 
forma de H X(+) Aao IPI 

Tipo 41. -Tet racolporado su-
praretlculado X Oct-11 

Tipo 48. -Tr 1-brevi e o lpora-
do t ectado X Oct-P 

Tipo 49. -Tr 1 colporado tecta 
do patr6n mlcrore-
ti cu lado X Oct-AL 

Tipo 50. -Tr 1-brevl o l porado X Nov-11 
Tipo 53. -Tetracolprado sub-

tectado ret lculado X Dlc-M 



Contlnuaclón Tabla 11 

INDICACIOICE'lt 

111-P·ALt HDICA• LOI IECUHoS to• POltCEJfTA.ltS DITIE U. l Y D. lOS Df 
EL WEI t• cv1:nu>111 .. UUELh • (f'Ol.ah AL (Al..UIDITO UllVALI 

Oil·P-AL): RECUHDS COll POICllfTAJES M.Arc:aES HL lOK DI EJ. lllEI D 
CutStlOlll1 lUD •l•l¡ lP) J•hn¡ lALI •ll•eato lanal 

X: Jecur••• e•• ,.rcsftt•J•• ••h• 1-lOS 
X (+): lecuno• cea porcantaJH ..,,., .. a 1,..1 .. al lDS 

F .1. 1 FOlllA llDLOGICA t lAUOLl 1 2 CAllUSTOh 3 lHIERIAh 
4 lTHPADOl&I, 
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RESULTADOS 

alimento larval 17 tipos pol1nicos pertenecientes a 15 
familiu. 

La• familias mas importantes de loa tipo• pollnico• con 
porcentajH mayorea del 10 por ciento en mial ruaron: 
LB<JWDinoaae (17.6'), compoaitae, Euphorbiacaaa y 
Loranthaceae con (11.8'), y ocho fuiliH mi• con porcantaje 
de s.n cada una (qr6tica 14). In polan, Coapodtae y 
Laquminoaae con (25t) cada una, y 10 familia• a6• .cada una 
con porcentaje de st (qr6tica 15). In ali .. nto larval, 
Laqumino•ae (17.6'), compo•itae y lllphorbiaceaa (11.8'), y 
Actinidaceae, Caprifoliaceae, Clethracaae, Loranthaceae, 
Polygonaceae, Rubiacaae, Rutaceae, Sapindaceaa, Tiliaceae y 
Ulmaceae 5. 9' cada una (qr&fica 16) ~ 

In la• fiqura• 19, 20 y 21 ae iluatran la• eapecie• de 
mayor Hpraaantativi~ad (con tracuenciaa relativH aayorea 
del 10 por ciento) an mial, polen y aproviaionuianto larval; 
en la parte auperior de cada barra, que rapresenta cada mea, 
se da al nQaaro total da taxa colectados por Scaptotrigona 

pachysoaa COC1kera11. Para miel, la• aapecia• con aayor 
repreaantatividad fueron: Acacia angustissiaa an octubra 
(47.H), novi~ra (64.5') y diciaabre (15.6'); Sapindus 

saponaria an junio (26. 7'), julio (44. 7') y agoato (lOt); 
presenta• en un periodo da do• meaH encontramo• Agaratua 
houstonianua en los meses de abril (13.9t) y febrero (74t), 
crossopetalum parvitolium en junio (21.lt) y octubra (27.5t) 
e Hyptis polystachya en diciembre (65.0) y enero (43.5t) 
fig. 19. 

En polen, la especie de mayor importancia result6 ser 
Coffea arab1ca, la cual se encontr6 en cuatro meses, abril 
(95.8'), mayo (95.6'), junio (98.8') y marzo (14.6'); 
aigui&ndola an importancia Ageratum houstonianum en loa mesas 
de diciembre (44.Jt), enero (10.7'), y febrero (53.6'); 
Lor.chocarpus ap., en los meses de julio (46') diciembre 
(2!0 .5t) y marzo (16.1'); Acacia angustissima en octubre (50t) 
y 1.oviembre (40.St); Aldama dentata presente en los meses de 
en.ro (48') y febrero (12. 7'), por Qltimo encontramos a 
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IOOlt 

.. Coffu .,...,te. ..... Jller•lum houslonlAnum 
Strutanthta cassythotdes ...... l.onclloc.,.pus •P· 
S.plndu.s HponAl'IA -Cro.ssopc!Alwn J>Al'l'lfoUwn 

nT TlbouchlnlA lon¡lfol!A AAA IAl'anthaceao 
DDD rrema micrantha ttt Tipo 31 ... Eupllcrl>IA leucoccp/IAI• ... SalirAUIA Aff, 1-lc# - """""' All,ruft!AofmA ~ Alchornu l•llfollA 
616 DIAllwn .,..__ ff7pl!A poly.uch7• -Al-dlftlAIA .... Clethr'• Aff. 111ACroph7ll• 

Fla. 19 .-Frecuoac:las relatl.... do lu especies con 
-i.Jn > dol lOll en m-..U do miel, en la 
Zona 11 (abril 1917-marzo 19111. 



~ Coffea ar•btea ...... Lonchocupus •P· - Prosopl.s sp. - Tipo 33 
DDD Trema mlcr.a.ntha +++ Eupl>orl>la leucocepl>ala 

G'e'rctdtum praec;ox vt1fF Sam.bucu.s mextc.an. - Plper hlspldwn - Acacia an,unw1ma 
A/JA Dlallwn ¡¡ulaMnse ••• S.W-aula a//. yuslcae .... Hellocarpus dOllllell•smlthU +++ 4era!Uln houstonlanum 

Hyptls polystachya -Cronopeúlwn. parvl/oUum ... Aldanui denúl« . ........ Yernonta CMW.llefma 

••• Clethr• •ff. macrophylla c;.c;c; Coccolob.a CN.cuan. -YernonU sp. - Compotltae tipo Aml>roala 

Fi¡. 20 .-Frecuenclu relatl•as de lu especJn con 
pon:entajet > del IOK en muestru d4 polen, en la 
Zona 11 (abril 191!7·l!W'20 19881. 
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RESULTADOS 

Heliocarpus donnell-smithii en los meses de novielll>re (10, 3t) 

y enero (lOt) fig. 20. 

En alimento larval, 
presentan en la fig. 21. 

las especies mls iapcrtantH ee 
La• mAa representativas fueron: 

Cottea arabica presente en cuatro aesH, aayo (90, 3t), junio 
(80.lt), julio (46.9t) y marzo (73.6t); &atiai4ieaeae en tres 
meses eeptiembre (49.8'), novia.bre (10.6') y dicia.bre 
(32t); por Qltiao, en un periodo de doe aeeee encontraaoe a 
sa.mbucua mexicana julio (13t) y agosto (34.3t), ~re"" 

micrantha en agosto (31.6t) y eeptia.bre (20.2'), Acacia 
angustissima en octubre (39.6t) y novia.bre (57t), Alchornea 
latifolia en octubre (11.8') y diciembre (32.6t), Aldua 
dentata enero (30. 6') y febrero (29'), pcr Qltiao Ageratu• 
houstonianu• en los aeaes de enero (17.6t) y febrero (39t). 

· 1.z.z tUMnaOI ICOLOCllCOI 
1.z.z.1 Tell• 4•1 miaba tr6fioo 
En la gr&fica 17 e• aequeaatiza el taaallo del nicho 

tr6fico aeneual, calculado en base al na.ero total de taxa 
(n) -1nclice de. coot-. En aiel ee encontr6 que el aee que 
regiatr6 aayor nQaero de especie• fue julio (30), y el que 
tuvo aenor na.ero de especie• fue Hptiellbre (cuatro); en 
polen loe •••e• que presentaron aayor na.ero de taxa fueron 
octubre y febrero (13), y el que preeent6 aenor nQaero fue 
junio (3); en alimento larval el •e• que premant6 aayor 
número de taxa fue febrero ( 18) y el que present6 menor 
número fue junio (cinco). 

En la gr&fica 18 se dan los valores correspondientes al 
tamallo del nicho tr6fico mensual, calculado de acuerdo al 
indice de diversidad de •~-llSAVU'S (B' I, para aiel, pelen 
y aliaento larval. En aiel ee obeerv6 que loe valorH m6s 
altos para I' aa registraron en loa aeaee de junio (2.16), 

agosto (1.67) y enero (1.56) pecoreo diverso, y los mb bajos 
se presentaron en julio (0.41), septiembre (0.64) y marzo 
(0.56), pecoreo especifico. En polen, loe meses que 
pn·sentaron valores elevados para H' fueron julio (1.53), 



~ Coffe• ar•blc.1 - S.plndu..nponJ&r!a 

""" Sambucu.s mexlcana ,¡..w. Lonchoc.,.pus sp. 

""" Trema mtcranui. !!! LoJ"anthaceae 
fllllJ Actlnldlacea• - Cllna' o:p. - Acacia angustlsslmA +++ E:uph.,..bla leucoce¡>M!a • Alchorne• l•llfol!a 6A4 Deallum .,.eanense ... Hf?l(oc.,-pus donneU-smlthU ... Al"- dent.t. - AgerAtum houston!anum ••• Clelhra •//. macrophylla 
Q;<; Coccolobl cv~uana 

FJg. 21 .-Fffi:uenclu relati•u de tu especies con 
porcentajes > del I~ en mueotru de al'-ito 
lar.al, en la Zona 11 (abril 1987-marzo 1988). 
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RESULTADOS 

enero (l. 61) y marzo (l. 85), pecoreo diverso, y los que 
presentaron valores más bajos fueron abril (0.20), aayo 
(0.22) y junio (0.07), pecoreo especifico. Para aliaanto 

larval los valores m4s altos se presentaron en los e.asea de 
agosto (l.52), octubre (l.78) y febrero (l.66), pecoreo 

diverso, y los mh bajos en mayo (0.43) y junio (0.68), 
pecoreo especifico. 

5,2.2.2 Unifo1:11i4a4 en el pecoreo 
En la grlfica 19 se iluatra la unifo1:11idad en el pecoreo 

(J'I, calculado de acuerdo a PIELOU (1977), para miel, polen y 
alimento larval. Los valores da J' mls altos para miel se 
obtuvieron en los meses de junio (0.71), agosto (0.67) y 
enero (0.56), pecoreo uniforma y el llA• bajo en julio (0.12), 

pecoreo hater09tnao. En polen loa llAs altos se registraron 
en julio (0.69), noviembre (0.78) y marzo (0.77), pecoreo 
unifor-.e, y, loa 1116• bajos en abril (0.10), mayo (0.12) y 
junio (0.06), pecoreo heter09tneo. En alimento larval •• 
present6 •l valor •A• alto en octubre (0.74), pecoreo 
unifor-.e, y al~·· bajo en mayo (0.18), pecoreo hatarogtneo. 

s.2.2.3 Coaparaoi6n entra la talla del nielo tr6fico y 
la uniforai4a4 en el p•coreo. 

En las gr6ficas 20, 21 y 22, se representa la 

comparaci6n entre ·. el tamai'io del nicho tr6fico (B' 1 y la 

uniformidad en el pecoreo (J' 1, en miel, polen y aliaento 

larval respectivamente. 
En la gr&fica 20 se muestra la cotnparaci6n entre estoa 

dos indices (H' y J') en aiel de la zona II. Aunque en el asa 
de abril el pecoreo se efectu6 en qran nQmero de plantas, se 

observ6 que hubo preferencia por dos de ellas, pero •6lo un 
recurso fue explotado con una alta proporci6n, por lo que el 
valor de J' es bajo, lo cual indica heterogeneidad. En los 
meses de e.ayo, junio, agosto y enero el pecoreo se realiz6 

so~re un 9ran nQmero de recursos, sin embargo en estos e.eses 
hul>o preferencia solo por algunos de ellos y ademb fueron 
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Jll:SULTADOS 

•l<Jllotadoe en la abaa proporci6n (hoaovaneidadJ • In •l aea 
de julio la cantidad de recureoe colectedoe fue auy •l•veda 
(21), eWlqll• la pyor1• pr••ant6 frecuencia• relativa• auy 
ba:I•• y e61o uno d• ello• preHnt6 une frecuencia relativa 
del 40\, por Hta raa6n .. obtuvieron valoree da R' y J• auy 
bajoe, que no• indican baja diversidad y hataroqenaidad. In 

al ••• de octubre al pecoreo fue •obra un reducido nllaaro de 
Hpaci••• paro bte •• afactu6 de una aanara uniforaa. In 
••Ptiaabre, novieabra, diciaabre, febrero y aarao s. 
pmchyeo.. af actu6 al pecoreo en un reducido nGaaro da 
planta•, paro con la intan•a axplotaci6n da uno o &l9llft0• da 
tato•, lo cual iaplica utiliaaci6n h•taroq6naa da recurso•. 

tn la 9dfica 21 •• coaparan asto• dos 1ndicae en al 
recurllO polin1fero; en loa aa••• da abril, aayo y junio s. 
pmchyao.. af actu6 •u pecoreo •obra poco• recurso• paro con la 
intensa all¡llotaci6n de uno eolo, cottea arabice 
(betaroqeneidad). tn julio y a9o•to la recolecta da racur•o• 
fue •obre varia• ••paci•• y 6atae .fueron alqllotada• an 
proporcione• auy parecida• (uniforaidad) • In loa -•• da 
eaptiaabra, octubre y diciaabra la recolecta da racur110e u 
ef actu6 •obra poca• planta• exiatiando pref erencie por uno da 
ello• (h•t•rogenaidadJ. In al H• da noviaabra la recolecta 
•• afactu6 •obra poco• racur•oe y •• explotaron da una aanara 
uniforaa. En loa aa••• da enero, febrero y aarao al pecoreo 
fu• eobr• un gran nllaaro da racureo• paro ••to• fueron 
•l<Jllotado• de una aanara uniforaa. 

En la grlfica 22 •• aua•tra la coaparaci6n da asto• 
perbetro• en le aliMntaci6n iarval. In aayo y junio lo• 
racur•o• con lo• qua •• aliMnt6 a la• cr1a• fueron poco•, y 
hubo preferencia por uno da alloa (heterogeneidad), valor•• 
da R' y J' bajo•. In eaptiaabra, noviaabra y aarao lo• 
valora• da R' fueron alto• y lo• da J' fueron bajo• lo qua 
ai9niflr..a q11a •• aaplaaron varia• planta• para la 
aliaantaci6n larval paro hubo preferencia por un r•cur•o 
durante ••o• •••• (hataroqenaidad). In julio, a9oeto, 
octubre, diciaabra y febrero la aliHntaci6n fue da vario• 
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recursos y estos fueron utilizados de una manera uniforme 
(valores de H' y J' altos) .. En el mes de enero la 
alimentación larval se realizó con varios recursos (valor de 
H' elevado) y estos fueron aprovechados de una manera 
uniforme, a pesar de que el valor de J'= 0.48 nos esté 
indicando heterogeneidad por ser un valor cercano a o .. 

Al i9ual que en la zona I, se vio que existe un marcado 
paralelismo entre las dos curvas (H' y J'), lo cual lleva 

implicito que estos par~metros se encuentran estrechamente 
relacionados, y que no deben ser analizados por separado ya 
que uno afecta directamente al otro. 

s.2.2.• Dl•trU.ucl6s ••paclal 
La diatribuci6n espacial ••nuual 

pachysoaa c:ccker•ll para la obtenci6n 
de Scaptotrigona 

de miel, polen y 
alimento larval se esquematiza en las grAficas 23, 24 y 25, 

En la gr&tica 23 se ilustran loa estratos que emplea 
scaptotrigone pachysoae, para la obtenci6n de nlctar. En los 
meses de junio (41.3'), julio (61.1'), septiembre (96t), 
dicieabr• (67.6t), enero (48.9,) y •arzo (87.7') el estrato 
predominante fue el arb6reo; en los me•es de abril (77.4t), 
octubre (75.0) y noviembre (66.4'), el estrato m6a 
importante fue el arbustivo; en mayo (43.4') y aqoato (36.lt) 

el estrato que prefirieron fue el de las trepadoras; en 
febrero (83.9\:), el estrato que emplearon en D1ayor abundancia 
fue el herb!ceo. 

En la qrAfica 24 se muestran los estratos que visita 
Scaptotrigona pachysoma para el abastecimiento de polen. El 
estrato arbustivo predomin6 en loa meses de abril (96, 7t), 

mayo (96.9\), junio (100'), octubre (79.7') y noviembre 
(50.8'); el arbóreo fue el mb importante en los meses de 
julio (51.6,), agosto (63.1,), septiembre (68') y marzo 
(42.Sl); el herb6ceo predomin6 en los meses ele diciembre 
(44.6t), enero (8l.2t) y febrero (67,). 

Loe estratos que empleó Sceptotrigona pachysoma para el 
aprovisionamiento larval se muestran en la 9r6fica 25. El 
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estrato arbustivo fue el predominante durante los meses de 

ma\'O (92.5\), junio (80%), julio (64.6\), noviembre (57.9%) y 

r..arzo (7t.. 6\}; el arb6reo en los meses de agosto (39'), 

septiembre (87.0:%) '·octubre (46.2%) y diciembre {87.J\); y el 

herbáceo en los ~eses de enero (51.1\) y febrero (71.3\). 

Haciendo un recuento anual sobre los estratos que visita 

Scaptotrigona pachysoma con más frecuencia, se observó que 

para la obtención de néctar, el estrato más importante fue el 

arbóreo (seis . meses), siguiéndole en importancia, el 

arbustivo (tres meses), el de las trepadoras (dos meses) y el 

herbáceo (un mes); en polen el estrato 

arbustivo {cinco meses), siguiéndole 

neses), y el herbáceo (tres meses); 

predominante fue el 

el árboreo (cuatro 

por último en el 

aprovisionamiento la~val, el más importante fue el arbustivo 

(cinco meses}, seguido por el arbóreo {cuatro) y el herbáceo 

(dos meses), gr!fica 26. 

Resumiendo, el estrato más importante en el pecoreo de 

néctar fue el arb6re~, mientras que el arbustivo resultó ser 

el primordial para el abastecimiento de polen y para el 

aprovisionamiento de las' crías de Scaptotrigona pachysoma. 

5.l COKPARACION DE RECURSOS ENTRE LA ZONA UNO Y DOS 

5 .l .1 Talla dal nicho trófico (ni 

En las gráficas 27a y 27b ~e proporciona la talla del 

nicho trófico para los tres recursos en estudio en ambas 

zonas, deter:.inada en base al número total de taxa (n). Se 

·:ornprobó ·que la estrategia seguida por Scaptotrigona 

pachysoma Cockerell fue visitar un mayor número de plantas en 

ambas zonas para la recol~cta de néctar. 

En el recurso nectarifero en la colonia de la zona 1 

pudo apreciarse que la talla del nicho trófico {n) fue mayor 

~·.:rante la época de lluvias -mayo a octubre-, que durante la 

epoca seca del año, alcanzando su máxir.:.o en el mes de 

~~p~iembre¡ para la zona Il, este incremento en la talla del 
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nicho tr6fico (n), en el recur•o nectar1fero, ae reqietr6 
durante el periodo abril-aqoato, concordando con la 6poca de 
aayor precipitaci6n pluvial, alcanzando •u a6xiao en los 
aa•e• de junio y julio (qrifica 27b). 

Para la recolecta de polen y para el aproviaionaaianto 
larval, al coaportaaianto que siqua Scaptotr.igona pachyaoaa 
'en aabae aonaa ea diferente en lo que raapacta a la talla del 
nicho tr6fico (nO..ro da taxa viaitadoa). En le zona I, 
durante el periodo coaprandido da novieabre a abril, -•poca 
aeca del afto-, se obearv6 qua no •• praaant6 qran variaci6n 
en la talle del nicho tr6fico en-la recolecta de polen y en 
al aproviaionaaianto larval, por lo qua •• conaidera que la 
talla del nicho tr6f ico ea pequefta, ya qua el rango proaedio 
de taxa visitado• para Htoa doa recuraoa va da doa a seis 
(9rifica 27a). En la zona II durante la 6poca ••ca del afto 
(octubre a aarzo), la talla del nicho tr6fico fue aaplia 
(qritica 27b) y no H preaant6 qran variac16n en cuanto al 
nll&aro de recuraoa colactadoe para obtanci6n de polen y para 
la aliaentaci6n larval¡ en aato• do• recuraoe el rango 
proaedio de taxa eaplaadoe por Scaptotr.tgon• pachyao.. fue 
entre 10 y 15 en cada uno da loa aeaea en cuaati6n (qrifice 
27b). Por el contrario, durante la 6poca de lluviaa de la 
zona 11 (abril-septiellbre) la talla del nicho tr6fico no fue 
tan amplia como en la 6poca de aacaa de esta aiaaa zona, y al 
ranqo promedio de taxa colectados en lluvias para polen y 
aprovisionamiento larval va da cuatro a 12 (qrifica 27b). 

s.s.2 T ... ao del aicbo tr6f1co 1••1 y uniforaidad aa 
al pecoreo CJ' l. 

Durante la época seca del afto (noviembre-abril) para los 
tres recursos en estudio en la zona I se obtuvieron valores 
bajos de H', lo que implica que el pecoreo fue realizado en 
pocas plantas, quiz4 debido a la disponibilidad y 
atractividad da éstas en esa zona, durante esa época del a~o 
(grAfica 28a); mientras que los valores de J' para los tres 
recursos en esa zona nos indican que éstos tueron explotados 
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d• una aanera hoaoqénea, a excepci6n de los meses de 
diciellbr• y febrero (para miel y alimento larval) en que hubo 
preferencia por u1i. recurso •heterogeneidad de pecoreo-; en el 
mea de febrero, en polen tambi6n hubo predilecci6n por un 
recurao -heteroqeneidad de pecoreo- (qrAfica 29a). 

En la zona II, en la 6poca da lluvias en loa mesas d• 
aqoato y octubre •• obtuvieron loa valorea ú• alto& d• H' 

para loa trea recuraoa en estudio (qrAfica 28b), lo cual no• 
indica que la recolecta de recuraoa fue •obre un qran na.ero 
de planta•; mientras que lo• valore• de J' no• indican 
uniformidad en el pecoreo para lo• tr•• racur•o• (qrAfica 
29b). En el recurao nectar1tero, en •l m•• de junio -•poca d• 
lluvia•-•• obtuvo el valor ús alto de••, lo que indica que 
el pecoreo de s. pachysoaa fue muy diverao (qrAfica 28b), en 
tanto que el valor de J' nos indica unitoraidad (qrifica 
29b); ••to •• puede explicar ya que efectivamente s. 
pachy•oma recolect6 recursos de 21 taxa durante este aes, 
pero explot6 uniformemente •6lo tres de ello•. En la zona II 
durante la 6poca de aeca• (octubre-aarzo), a diferencie de lo 
ocurrido en la zona I, loa valores de H' fueron altos para 
los tre• recurso• (9rAfica 28b) lo que aiqnifica que el 
pecoreo tue efectuado en varia• planta• (diverao), con 
excepci6n de loa maaea de f ebraro y aarzo en que loa valore• 
da H' para miel fueron bajos (pecoreo especifico). En lo que 
respecta a los valores de J', latos fueron altos en la lpoca 
seca del afto para la zona II, lo qua nos indica'utilizaci6n 
homoqlnea de recursos en miel, polen y ali•ento, con 
excepci6n de los meses de noviembre (miel y alimento), 
diciembre (polen), febrero y marzo (miel), y marzo (alimento) 
en que los valores de J' tueron bajos (valores de J' entre o 
y 0.5), lo que nos indica que la utilizaci6n de recursos fue 
heterogénea (gr6fica 29b). 



SCAPTOTRIGONA PACHYSOMA 
ZONA 1 (SANTA TERESITA) 

1.or-J'---------------~ 
Epoca de lluvTas Epoca de secas 

Hlft W.Y JtPl JUL AGO ttP ocr NO( Dtc Df[ n;e """ 
MESES 

- MIEL ..._ Pa..Df ... >UiilDfTO LARi/M.. 

Gmf. 2&o Uriforniebd Dio ptCIJl'at (J) 

SCAPTOTRIGONA PACHYSOMA 
ZONA 11 (UNION JUAREZ) 

MR W.'f JUN JUL n:o SEP ocr Ntv OIC ENE. f[8 w..R 

MESES 

- MIEL ... POLEN a- ill.IMENT'O lAftl/ilL. 

Graf. 29b Urifo11Triibd d~ pDtol'1llO (J) 

117 

·~-1 

1 



RZSULTMXlS 118 

s. J. J Di8tril>uci6n Hpacial de Scaptotrigona pachysoma 
El estrato a6s importante durante el allo de estudio para 

la zona I fue el 6rboreo en miel (siete meses), en polen y 
aliaento larval (cinco aeses); siguiindole en importancia el 
••trato arbustivo en aial (dos llHH), polen y aliaento 
larval (un aes), 9rlfica 30a. 

En la zona II •• vio qua para la recolecta de nictar el 
••trato preferido por Scaptotrigona pachyaoaa fue al 6rborao 
(••i• HHs), aiquiindol• en iaportancia al arbuativo (tres 
aeHa) , el de la• trepadoras (dos •eses), y por 6lti•o al 
h•rb6ceo (un aes). Para recolecta de polen y para el 
aproviaiona•i•nto larval, Scaptotrigona pachyaoaa •• daaplaz6 
hacia al ••trato arbuativo (cinco •••H), durante cuatro 
aeaes hacia el estrato 6rboreo, y finalaente en tras ••••• 
(polen) y dos aasea (aliaento larval) se deaplaz6 hacia al 

estrato h•rblc•o (gr6fica 30b). 

s.J.4 Diatrilluci6n teaporal da Scaptotrigona pachyaoaa 
Lo• resultados indicaron que en allbaa zonas asta abeja 

recolect6 loa recursos que ..-•e encontraban en floraci6n, 
explot6ndoloa intenaaaente para aatiafacer las necesidades de 
la• colonias. En la gr6fica 31, para Santa Tereaite (zona I) 
esta abeja prefiri6 los recurso• necta-polin1feroa (SOt) y 
los exclusivamente nectar1feros (SOt), aientras que en Uni6n 
Ju6rez (zona II), los recursos necta-polin1feroa fueron los 
que 116.s emple6 (44.4'), seguidos en importancia por los 
polin1feros (37'l y los nectar1feros (18.St). 

En la zona I durante la 6poca seca del ano se observ6 
que la etolo91a de s. pachysoma en la recolecta de rec~rsos 
fue especifica, quiz6 debido a la disponibilidad y 

atractividad de éstos durante esa época del ano. Por el 
contrario en la zona II se vio que s. pachysoma durante la 

época seca del afto recolect6 sus recursos de un mayor nfimero 
de especies. 

En la estaci6n lluviosa en la zona II la etolog1a que se 
observ6 en el pecoreo de S. pachysoma fue obtener sus 
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recuraoa alimenticios de variaa especies bot&nicas, pero con 
la intanaa explotación de cuatro, o mlximo cinco de ellas. 

5,3,5 Diferenai•• aualitativa• r auantitati••• entre 
laa 4oa aoaaa 4e eatucUo. 

Se comprobó que cualitativamente •S. p11chyso1111 coaparte 
nueve taxa para la• dos zonas de estudio, •6lo que estos 

difieren cuantitativamente en lo que respecta a la proporción 
con que son aprovechados para cada una de las zonas de 

estudio. 
En ocasiones S. pachyso•• satisface los requerimentos de 

las colonias para miel, polen y alimento larval en cada una 
de las zonas; o bien en una zona las utiliza alternativamente 
s6lo para alqunos de esos recursos. Entre los taxa 

compartidos en ambas zonas podemos mencionar a los 
siguientes: Ageratum houstonianum que en la zona I solo fue 

utilizado en miel con un 30\ (tig. 16), mientras que en la 
zona II se utiliz6 también en este recurso pero con un SO\ 
(fig. 19), en polen con 55l (fig. 20), y en alimento larval 
con 45\ (fiq. 21}; cerc1d1um praecox en la tona I fue 

utilizada en miel ¡100•¡, en polen (95\), y en alimento 
larval (80t), figuras 16, 17 y 18, y en la zona II solo fue 
empleada en polen con 20\ (fig. 20); Si!Jllbucus mexi.c1111a fue 
empleada en la zona I para miel, con un porcentaje de 20 por 
ciento, y en la zona II en alimento larval (15\), figuras 16 

y 21; Crossopetalum parv1to11um en la zona I fue empleada en 
los tres recursos en estudio miel, polen y alimento larval 
(20,), figuras 16, 17 y 18, y en la zona II se utilizó en 
miel y polen (30\), figuras 19 y 20; Aldama dentata en la 
zona I tue utilizada en miel con un porcentaje de 65 por 
ciento (tigura 16), mientras que en la zona II se empleó para 
los tres recursos miel (40,), polen (50,), y alimento larval 
(30\), figuras 19, 20 y 21; Tíbouchinia longi!olia en la zona 
I se ocup6 en miel y alimento larval (40t y 50\), figuras 16 

y 18, en la zona II solo se ocup6 en miel (15,), figura 19¡ 

Coccoloba caracasana se utiliz6 en los tres recursos miel, 
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polen y eli•ento larval (25t, lSt y 20t rHpectivaaente), 
fi<JUr•• 16, 17 y 18, •ientra• que para la zona II •• ••ple6 
en polen y ali-nto larval (20t y lOt), fiqura• 20 y 21; 
citru• li110nia en la zona I •• e•pla6 en •i•l (lOt), fi9ura 
16, y ·en la zona II en ali•ento larval (15'), fiqura 21; 
final-nte sapindu• ••ponaria en la zona I H utiliz6 para 
lo• tra• recur•o• aiel, polen y ali••nto larval (IOt, 60t, y 
aot re•pectiv••enta), fiqura• 16, 17 y 18, aientra• qua para 
la zona II H eaple6 en aiel y aliaento larval (40t y 10• 
re•pectiv.-nte), fiqurae 19 y 21. 
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En este punto se analizan las fuilias botlnicas de 
mayor importancia proveedoras de n6ctar y/o polen para 
Scaptotrigona pachysoma cooknell, ad coao la• especie• de 
mayor relevancia en la dieta de 6ata. 

Todas las especies ••ncionadaa a continuaci6n 
presentaron porcentajes •enauales •ayore• o iqu.alaa al 10 por 
ciento que, de acuerdo al criterio empleado por CORTOPASSt

LAURINo y JWIA1JIO 1988, deben ser considerada• co•o las mAs 
importantes. Se seflalan adeús, aquellas especies que fueron 

importantes en el pecoreo de otros aelip6nidos. 

M:'fI•IDIACDll.- En esta faailia encontraaos a Saurauia 
att. yasicae, especie bot6nica que fue iaportante en el 
pecoreo de Scaptotrigona pachysoma coao fuente polin1fera 

para la zona II; otro taxa iaportante de esta fnilia fue 

Saurauia sp., el cual s6lo fue encontrado en el aliaento 
larval,· para la colonia de la zona II. saurauia ep. ha sido 

encontrado en auestras de aiel y polen de Plebeia ap. (IW<IRBZ 
1989) • 

.UU.CUDI&CU.Z.- En esta familia encontraaos a SponcHas 

sp., taxa necta-polin1fero que result6 auy iaportante para 
Scaptotrigona pachysoma en la zona I. Eate taxa es reportado 

por oRDrn et al. (1972) como auy nectar1fero; su secraci6n es 
muy intensa durante la maftana, por lo que se le considera uno 
de lo• principal•• géneros de cosecha en la Alltrica Tropical. 
Este taxa ha sido encontrado en polen de Helipona scutellaris 
tr initaris; ·H. tavosa; Trigona (Hltllllotrigona} -llaria y Apis 
melli!era (SOIOIZIJZR, et al., 1983). se encontr6 aduia en 
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n6ctar de H. rutiventris (uar et al., 1980) y en n6ctar de 
Hypotrigona, ad coao tallbi6n en alimento larval de 
Hypotrigona y Dactylurina (LS TllOllAS, et al. 1988) y en aiel, 
polen de Plebeia sp. (IWIIUI 1989). 

~atroLIACIAS.- Dentro de eate faailia a6lo encontramos 
una ••pecie vegetal de iaportancia en la dieta de 
Scaptotrigona pachysoma, ••ta H sallbucus ffXicena PrHl. 
llPINA et al. (1983) la reportan coao una eapecie que revi•te 
poca iaportancia ap1cola y que ••por&dica••nt• ••creta 
n6ctar. scaptotrigona pachysoaa la eaple6 para la obtenci6n 
de n6ctar en la zona I, y para obtenci6n de polen, as1 como 
para eproviaionaaiento larval en le zona II. 

Saabucus au•tralis •• encontr6 en n6ctar-polen de 
Tetragona jaty (NASCllZllV&NG y PONHCA, 1982). 

CIL&8TaAC.a..- En ••te feailia a6lo encontraaoa una 
eapecie iaportante para scaptotrigona pachysoaa, ••ta ea 
Croasopetalua parvitoliu• L. o. wuu.... Eata eapecie 
reault6 ••r de importancia nectaro-polinlfera en allba• zona•. 

cr.nnac.a..- Eatuvo repreaentada por una aola eapecie 
Clathr• att. ••crophylla •· l e., 6ata •• reportada por CIWll 
(1984) coao una fuente iaportante d• ntctar para laa abaja•. 
Scaptotrigona pachysoaa, la uple6 en el abaateciaiento de 
ntctar-polen dnicaaent• en la zona II. Clethra •P· ha sido 
reportada en aiel y polen de Plebeia •P· (IWIIU& 1989) 

CGllPOIITAll.- Ea una de las familias a&s importantes para 
Scaptotrigona pachysoaa, ya que tata utilizo cinco espacies 
pertenecientes a ••ta faailia. Variaa eapecie• en eata 
familia •• reportan como nectar1feraa y polin1fera• (ISPIKll et 
al. 1983). La• especie• de mayor relevancia para ••ta abeja 
fueron: 

Ageratum houstonianum Killer fue empleada eri la 
recolecta de n6ctar en la zona I, y en la zona II tue 
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utilizada como una especie necta-polin1fera. Esta especie ha 
sido encontrada en miel y polen de Plebeía sp. (RAHIREZ 1989), 

y en polen de Nannotrígona testaceicornís (M!!DINA 1989). El 

género Ageratum fue encontrado ademAs en n6ctar de Helipona 
seminigra y H. rutiventiis (ABSY et al., 1980). 

Aldama dentata Llave ' Les f.lle empleada para la 
obtención de néctar en la colonia de la zona I; sin embargo 

en la zona II se vio que esta planta tuvo importancia necta
pol in1f era. 

Vernonia canescens s.s.s. fue de importancia en la 

recolecta de polen en la zona II para Scaptotrigona 
pachysoma. Esta especie ha sido reportada en polen de Plebe1a 
sp. (RAHillEZ 1989). 

Vernonia sp. fue utilizada por Scaptotrigona pachysoma 
para la obtenci6n de polen en la zona II. NOGUEIRA-NETO (1953) 

la reporta como una planta económicamente muy importante en 

Brasil. 

El género Vernonia se encontró en néctar de H. seminigra 
y H. rutiventris (ABSY et al., 1980) y en miel y polen de N. 

testace1cornis (MEDINA 1989); en polen de H. seminigra se 

encontró a la especie Vernonia scabra (ABSY y KERR, 1977); en 

néctar de Tetragona jaty, !IASCHENVENG y FONSECA (1982) 

encontraron la especie Vernonia polyanthes. 
Tipo Ambrosía fue importante tinicamente en la recolecta 

de polen para la zona II. 

BUPBORBIACEAll. - scaptotrigona pachysoma emple6 dos 

especies botá.nicas pertenecientes a esta familia que son: 

Alchornea latifolia y Euphorbia leucocaphala. 
Alchornea lati!olia sv, es un árbol de 20 a 30 m. de 

altura, perennifolio, forma parte del bosque tropical 

perennifolio. En algunos lugares se utiliza como 6rbol de 
sombra en plantaciones de café (Niembro, 1986). Esta especie 

fue de importancia nectarifera en el pecoreo de la abeja en 

estudio en la zona II. Esta especie ha sido reportada como 
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una iaportante fuente nectarlfera en N. testaceicornis (MIDINt. 

198!1) y en Plebeia ep. (IWIUIH 1989). 
El q6nero Alchornea ee de importancia para varios 

aelip6nidoe. Fue encontrado en n6ctar de H. sem1n1gra y H. 

ruUventris (r.nsy et al., 1980); en polen da H. semínígra 
(ABSY y URll 1977), en n6ctar de Hypotrigona (LOaur.u-ct.I.UN, et 
al,, 1986); en nictar de Helípona marginata margínate 
(kl.SIHIRT y fONSECA 1987); en ntctar de 2'etragonísca angustula 
angustula (IllJUIA y MILH&H, 1979). 

Euphorbia leucocephala LOUJ' crece dentro de la 
formaci6n pino-encino. UPINt. et al., (1983) eaftalan que lee 
florH de eeta espacie atraen a las abejas a6e bien por el 
ntctar que por al polen. En al pecoreo de scaptotrigona 
pachysoma fue de importancia necta-polin1tera en la.zona 11. 

El q6naro Euphorbia ae ha encontrado en n6ctar-polen de 
2'etragona jaty (MSCNINV&!IG y roNllCA, 1982); en n6ctar de 
Tetragonísca angustula angustula (lllJUIA y IUIUWI, 1979). 

~l&TU.- Esta faailia •• aencionada conjuntaaente con 
otrae ••pacies silvestres como plantae de eubeietencia de las 
colonias de abejas (&SPIH at al., 1983). Scaptotrigona 
pachyaoaa e6lo emple6 una eepecie vegetal perteneciente a 
aeta taailia: Hypti• polyatachya. 

Hypti• polystachya fue de iaportancia necta-polin1tera 
en el pecoreo de aeta abeja.para le zona II. El qtnero Hyptí• 
ha eido encontrado en ntctar de H. aeaínigra y H. rutiventri• 
(AHY et al., 1!180) ; en polen de HeHpona aeaínígra (RBIY y 
URR, 1977) • 

LIGUICI•o.u.- Eeta •• una da las familiae ala 
importantes para Scaptotrigona pachy•oma, ya que obtiene 
recursos nectarlteros y polintteros de tres de eus 
subfamilias: Caaealpinoidaaa, Xiaoeoi4••• J' Papilionataa. 
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cae•a1pinoi4•••· - Encontramos dos especies vegetales muy 
importantes en el pecoreo de Scaptotrigona pachysoma, una de 

ellas es cercidium praecox (R. • P. )B&raa, que es reportada 
por cRANE ( 1984) como una fuente nectar1fera muy importante en 
la América Tropical; sin embargo para esta abeja result6 ser 
de importancia necta-polin1fera en. la zona I, y de 

importancia polin1fera para la zona II. 
La otra especie importante fue Dialium guianense 

(AW>l•tl8an4v, que es reportada por CIW<I! (1984) como una 

especie muy nectar1fera; sin embargo para el pecoreo de 
Scaptotrigona se encontr6 que es una buena fuente necta
polin1fera en la zona 11. 

Miao•oi4•••· - En esta estAn incluidos varios géneros de 
gran importancia ap1cola como fuentes de alimento. Los 
géneros Acacia, Himosa, Leucaena y Lysiloma se distinguen 
como polin1feros, aunque algunas especies no dejan de 
secretar néctar (ESPINA et al., 1983). 

Las especies que resultaron de importancia en el pecoreo 
de Scaptotrigona pachysoma son las siguientes: 

Acacia angustissima (Miller)Jtuntse, esta planta 

suministra algo de néctar y polen, por lo que es considerada 
como una planta de subsistencia (ESPINA et al. 1983) , aunque 

oRDETX et al. (1972) la reportan como una planta polin1fera. 
Para Scaptotrigona pachysoma esta especie result6 una fuente 
necta-polin1fera muy importante en la zona II. 

Acacia cornígera (L.)Willd es reportada como una planta 

muy nectarifera (ANONIHO 1985). Scaptotrigona pachysoma emple6 
esta especie para la obtención de néctar-polen en la zona I. 
Esta especie ha sido reportada para N. testaceicornis como 

fuente polin1fera (MEDINA 1989). 

El género Acacia fue de importancia nectar1fera para 
Apis mellitera e Hypotrigona (LOUBREAU-CALLEN et al., 1986). 

Mimosa sp., es un género tan extenso que algunas plantas 
se distinguen por ser buenas abastecedoras de polen (ESPINA 
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et al., 1983) • En la zona I, este género fue empleado por 

Scaptotrigona pachysoma s6lo para la recolecta de néctar. 
Este 96nero se encontr6 en n6ctar de H. seminigra y H. 

rufiventr1s (ABSY et al. 1980); en n6ctar-polen de Helipona 
marginata margina.ta (KLEINERT y roNSECA, 1987); en néctar de 

T'etragonisca angustula angustula (IWAHA y HELHEM, 1979); en 
néctar de Plebeia sp. (IWII!l!Z 1989), y en n6ctar-polen de N. 

testaceicornis (MEDINA 1989). 

Prosopls sp. es un género reportad? como una muy buena 

fuente necta-polin1fera de primer orden (ESPINA et al., 1983). 

Scaptotr1gona pachysoma s6lo la utiliz6 para abastecerse de 

polen en la zona II. 
SOHMEIJER et al., (1983) encontraron este qAnero en 

muestras de polen de: Nannotrigona, Helipona scutellar1s y H. 
favosa, también tue reportado en néctar de A. mellitera 
(AHONIHO, 1985). 

l'apilionataa. - Algunas de las especies de esta 

subfamilia son reportadas como productoras de gran cantidad 
de n6ctar y de gran accesibilidad a las abejas (ORDETX, et 
al •• 1972). 

Lonchocarpus sp., este género es reportado por cRAHZ, 

(1984) como una importante fuente da n6ctar. Para la abeja en 
estudio, fue de importancia necta-polin1fera en la zona II. 

Este género ha sido reportado en néctar-polen de Plebeia sp. 

(IWIIRH 1989), 

LOJIAllTllACDJI, - La familia de las lorant6ceas incluye una 
gran cantidad de plantas lellosas, par6sitas o semipar6sitas 

(ESPINA et al., 1983). Scaptotrigona pachysoma utiliz6 dos 
especies de esta familia; sin embargo una de ellas no fue 
posible identificarla a nivel de especie. 

Especie I, este taxa fue de importancia nectar1fera en 

la zona II. 
strutanthus cassythoides llill•p. 

importancia nectar1fera para la 
.,. atanlll•Y fue de 

zona II. El género 
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testaceicornis (MEDINA 1989) y tacbién como fuente polin1fera 

para Plebeia sp. (RAKIREZ 1989). 

PIPERACEAE. - En esta familia s6lo una especie resultó de 

importancia en el ~ecoreo de scaptotrigona pachysoma: Piper 
hispidum sv •• 1. Esta especie crece principalmente en 

vegetaci6n secundaria derivada de los bosques tropicales 
perennifolios y subcaducifolios (RZ!DOWSKI y EQUIHUA, 1987). 
Para esta abeja result6 ser de iinportancia polin1fera en la 

zona Ir. 
El género Piper fue encontrado en muestras de polen de 

A. melliLera (Roue111: y MORENO, 1986), y en recursos florales de 

Helipona interrupta (ENGEL y DINGEMAHS, 1980). 

POLYOOMACJ:AB.- En esta familia son reportados por lo 

menos tres géneros con un alto valor ap1cola, como fuente de 
néctar: Antigonon, Coccoloba y Gymnopodium (ESPINA D, et al., 

1983). 
coccoloba caracasana ••i•n fue muy importante para 

scaptotrigona pachysoma como tuente necta-polin1fera en la 
zona I; sin embargo para la zona II fue de importancia 
polin1fera. Esta especie bot6nica es reportada por cRAN! 

( 1984) como una importante fuente nectar1fera. La especie 

coccoloba barbadensis ha sido reportada, como una fuente 
importante de néctar para Plebeia ap. (RAHIREZ 1989). 

El g6nero coccoloba se encontr6 en muestras de polen de 

Trigona byalinata branneri (BNC&L y DillC-S, 1980). 

RUBIACl!AB. - Es una de las mayores familias de América 
tropical. sus miembros son Arboles, arbustos, hierbas o 

trepadoras leftosas. En la mayor1a de las especies el tubo de 
la corola es muy estrecho y los nectarios quedan fuera del 
alcance de la lengüeta de las abejas. No obstante, hay 

algunas especies Otiles al apicultor. Las dos mas importantes 
son: Calycophyllum sp. y correa sp. (BSPINA et al., 1983). 
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Strutanthus fue hallado de importancia en otros melip6nidos: 
en polen de 'l'rigona spinipes (CORTOPllSSI y _,...,, 1988) ¡ en 
nictar de Plebaia remota (IWWJIO y l'OltS&CA, 1985) ¡ en nictar 
de 'l'•tragonisca angustula angustula (IllMIA y ll!IJl&ll, 1979), y 

en nictar-polen de N. testaceicornis (ll&DINA 1989) • 

llBLASTOllATACU.. - Esta faailia Htuvo reprHentada por 

'l'ibouchinia longifolia hiloa u C09J1, especie vegetal de 
importancia nectar1fera para laa doa zonas de estudio en el 
pecoreo de Scaptotrigona pachyso11a. 

El género 'l'ibouchinia tiene gran importancia para 
algunos melip6nidos, entre los que destacan: 'l'etragona jaty 
para recolecta de néctar (NASCIU!NVSNC y roNSICA, 1982) ¡ Helipona 
marginata marginata para obtenci6n de néctar-polen (l<LEINERT y 

FONSECA, 1985); 'l'etragonisca angustula angustula para 
obtenci6n de néctar (lllANA y H!!LHEN, 1979) ¡ Nannotrigona 
testaceicornis para recolecta de néctar (KZDtHA 1989), y 

Plebeia sp. para obtenci6n de néctar (RANIREZ 1989). 

llBLIACU.. - Esta familia estuvo representada por 
'l'richilia americana (B. • K.) Peanington, ésta es una especie 
dioica. Fue de importancia necta-polin1fera en la zona I, a 
pesar de que es reportada por ESPINA et al., (1983) como una 

especie nectarlfera. Mediante observaciones de campo se 

comprob6 que esta especie es muy visitada por Scaptotrigona 
pachysoma y por Apis, adem6s de ser una planta abundante en 
las cercan1as del trigonario de santa ·Teresita, Chia. 

Trichilia americana ha sido reportada como fuente importante 
de néctar-polen en Nannotrigona testaceicornis (MEDINA 1989). 

llBYTOLACCACDE. -En esta familia s6lo se encontr6 una 

especie botánica de importancia en el pecoreo de 
scaptotrigona pachysoma: Petiveria alliacea L., la cual fue 

importante en la recolecta de néctar en la zona I. Ha sido 

reportada como fuente polinifera en Nannotr1gona 
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scaptotrjgons pachysoas utiliz6 s6lo una de ellas: 
cotl•• arabjca L., la c:ual represent6 una Cuente nec:ta
polinifera muy importante en la zona II. Lo• autores 
mencionado• en el p6rrafo precedente consideran al e.reto 
coeo una excelente planta melifera. .:..... (1984) tallbi6n 
reporta .. ta e•pecie como 'nectar1!era •• 

segQn llOGUUAA•ftETO ( 1959) Cottea arab1ca fue encontrada 
coao ••P*cie necte-polin1fera para A. -111ters, y coao 
especie polinlfera para Plebeia, •P·, Nannotrigona 
testace1cornjs y Helipona quaclritasc1ats. IWIIUI (1989), 
reporta a cottea arab.íc• como especie necta-polinitera para 
Plebeia sp., y llJ:DINA (1989) encuentra a cottea arabice coeo 
fuente necta-poin1fera para Nannotrigons testaceicornja, 

KDTACDll.- sus representantes •on Arboles, arbu•to•, o 
raras vece• hierbas arom!ticH. En ella estln coaprendidos 
lo• cltricos (Citrus spp.), todos a!• o aeno• aeUferos 
(ESPINA et al.' 1983). 

scaptotrigons pachysoms eaple6 como fuente nectarlf era a 
Citrus limonis en la zona I, y exclusivamente para el 
aprovieionamiento larval en la zona II. ORDrtx, et sl., (1972) 
mencionan que esta e•pecie llega a secretar el nictar con tal 
abundancia, que pueden llegar a caer gatas de tate sobre el 
terreno. CRAKE (1984) también la reporta como una especie muy 
nectarlfera. 

Citrus se encontr6 en polen de A. mell1ters, H. 
scutellaris y H. ravosa (SOMMEI~ER, et al., 1983) ¡ en n6ctar 
de Tet:ragona jaty (N•SCHENVENG y FONstcA, 1982) ¡ en néctar da A. 
melliters (MONCAOA, 1980) ¡ en néctar de Nannotrigon• 
testaceicornis (MEDINA 1989), y en néctar-polen de Plebeis sp. 
(IWII!>Zl 1989}. 

811PillllAC~.- En esta familia s6lo se encontr6 una 
especie importante en el pecoreo de Scaptotrígona pachysoma: 
Sapindus saponaria. 
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Sapindus saponaria L. es un árbol caducifolio que forma 
parte del bosque espinoso, es reportada como una especie 
nectarifera, CRANE (1984). oRDETX, et al. (1972) también la 

reportan como melifera. PENNIHGTON Y SARUkHAN (1968) la sef\alan 
como una especie monoica que presenta las flores femeninas y 

masculinas en la misma inflorescencia. Scaptotrigona la 
emple6 como una fuente necta-polin!fera en la zona I, y como 
fuente nectar1fera en la zona II. JtAKuu:z (1989) reporta esta 
especie como necta-polin1fera para el pecoreo de Plebeia sp. 

TlLIACBAI.- Dentro de esta familia encontramos s6lo una 
especie vegetal importante en el pecoreo de Scaptotr.tgona 
pachysoma: Heliocarpus donne11-smithii Ro••· (ORDETX, et al., 
1972) citan a las especies mexicanas de esta familia como 
plantas de sostenimiento para las abejas. 

Heliocarpus donnell-smithii es un irbol que forma parte 
de la vegetaci6n secundaria derivada de diversos tipos de 
bosques {NlEKBRO, 1986). PENNINGTON y SARUKHAN ( 1968) mencionan 
que es una especie dioica. Esta plan~a represent6 una fuente 
importante de polen en la zona II para Scaptotr1gona 
pachysoma. Esta especie ha sido reportada como necta
polin1tera para Plebeia sp. (RAKIREZ 1989), y como especie 
nectarifera en Nannotrigona testacelcornis (MEDINA 1989) • 

ULJIACIAB.- Esta familia se caracteriza porque sus 
especies son consideradas como nactarlferas (ESPINA et al., 

1983). En el pecoreo de Scaptotrigona pachysoma s6lo Trema 
micrantha fue de importancia. 

Trema micrantha IL.) Blua• es un árbol que forma parte 

del bosque tropical subcaducifolio (NIEKBRO 1986); en el caso 
especifico de la abeja en estudio, se vio que esta especie 
botánica fue de importancia necta-polin1fera para la zona II. 

En otros trabajos sobre melip6nidos, esta especie fue de 
qran importancia para la obtención de néctar en Helipona 
seminigra y Helipona rutiventris (ABSY et al. 1980) ¡ para 
obtenci6n de polen en Trigona spinipes (CORTOPASSI y IWIALHO 
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1988); para obtenci6n de n6ctar-polen en Plebeia reJJ10ta 
(IWL\LHO y FONSECA, 1985); para ntctar en T. angustula (IWAllA y 

H&LHZH, 1979); para n6ctar en Nannotr1gona testaceicornis 

(ll&DINA 1989) , y para ntctar-polen en Plebeia •P· (RIUIUu" 
1989). 

1.1.2 raailiH ai• :laportantH an el pecoreo 4e s. 
pachysoma, ooap•r•4•• con la• 4e otro• aelip6ni4o•· 

NASCHENVENG y FONSECA (1982) sellalan como 14a familias mls 
importantes en la recolecta de alimentos de Tetragona jaty 

las siguientes: Euphorbiaceae, Labiatae, Anacardiaceae, y 

Lequminosae. 

CORTOP"5S1-LAUR1H.o. •. , y IWL\LHO (1988) mencionan que las 
familias mAs frecuentes para recolecta de polen para ApJ.s 

mellitera -en cuP~nto a n1lmero de especies- son compositae, 

Leguminosae y Myrtaceae; mientras que para Trigona spinipes, 
Myrtaceae y Lequminosae. HEITHAUS (1979, en CORTOPASSI-LAURltlO y 

IWWJID, 1988) encuentra que la familia mh visitada por las 
abejas en Costa Rica es la de las Leguminosae. 

Para recursos florales explotados por Plebeia remota son 

seftaladas las familias Leguminosae, Compositae, Euphorbiaceae 

y Moraceae en la recolecta de miel y polen (RAHALHO et al., 

1985). 
JtUINERT-GIOVANNINl y FONSECA (1987) muestran que para 

Helipona marginata marginata las familias más importantes en 
la recolecta de miel y polen son, en ·-orden decreciente, 

Leguminosae, Compositae, Euphorbiaceae y Myrtaceae. 

MEDINA (1989) subraya que en el pecoreo de Nallnotrigona 
testaceicornis la familia compositae es necta-polin1fera, 

aunque seftala que en polen su importancia es mayor; a las 

familias Euphorbiaceae y Ulmaceae las reporta como 

nectar1feras y a Leguminosae como buena productora de néctar

polen (colonia 1). Para la colonia dos indica que la familia 

Loranthaceae fue nectarlfera, mientras que Compositae lo fue 

polin1fera, por íiltmo señala que las familias Ulmaceae y 

Rubiaceae fueron necta-polin1feras. 
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RAKIRBZ (1989) sel\ala que en el pecoreo dtz Plebeia sp., 

la familia Asteraceae fue la de mayor importancia tanto para 
la recolecta de néctar, como de polen (colonia de Uni6n 

Julrez, Chis.), y para la colonia de Santa Teresita, Chis., 

menciona como las familias m!s relevantes Arecaceae y 

Asteraceae para obtenci6n de néctar, mientras que para 
recolecta de polen fue Moraceae. 

Al igual que en algunos de los melip6nidos citados en 

p!rrafoa anteriores, las familias 
a nümero de especies, tomando 
frecuencias relativas mayores al 

m~s importantes -en cuanto 

en cuenta aquellas con 
10,-, para el pecoreo de 

miel y polen, as1 como para el aprovisionamiento larval en 

las colonias de Scaptotrigona pachysoma fueron, en orden 

decreciente: 

En el Are a de santa Tereai ta, Chis. , Leguminosae y 

Compositae para miel; para polen y aprovisionamiento larval, 

Lequminosae (v6ase qr6ticas uno, dos y tres). 

En la colonia ubicada 

Composi tae, EUphorbiaceae 

Legwainosae y compositae, 

Legu11inosae, compositae 

aprovisionamiento larval. 

en Uni6n JuArez; Leguminosas, 
y Loranthaceae, en miel; 

para polen; por ültimo, 

y Euphorbiaceae para el 

Eatas familias son las m6s 

relevantes para la colonia de la zona II (véanse qr6ficas 14, 

15 y 16). 

Las familias Lequminosae y compositae cuentan con qran 

ndmero de especies en ambas zonas de estudio; esto se pudo 

comprobar con las colectas de plantas realizadas en 1011 

alrededores de los trigonarios. Se cree que la importancia de 

estas dos familias para Scaptotrigona pacbysoma radica en 

que: l) por estar cerca de los triqonarios, esta abeja 

requiere un gasto energético m1nimo para su colecta, y 2) por 

ser buenas fuentes necta-polinlferas. 
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f.2 SCOLOOIA Y STOLOGIA DS Scaptotrigona pachysoma Coct•r•ll. 

t.a.i Coaparaci6D 4•1 Hpectro palinol69ico en •1•1 y 
polen 4• scaptotrigona pachysoma cocterell con 
otro• ••liponi4o•· 

En la Tabla III se anota el nW.ero total de especies 
visitadas en miel y polen por varios aelip6nidos. Puede 

apreciarse que ea muy elevado el no.ero de la• especies 
totalea, si se comparan con laa especies aayores o iquales al 
10 por ciento. 

Pl•beia remota recolect6 au alimento de 97 taxa totales 
en miel, y 64 en polen, de loa cuales a6lo ocho y aiete, 
respectivamente, fueron los realmente importantes (RAHALHO et 
al. 1985). 

El mismo caso se present6 en Helipona marg.ínata 
marginata, que de 124 taxa en miel, y 105 en polen, s6lo 
fueron bAsicos en su dieta ocho taxa para el primer recurso, 
y nueve para el sec¡undo (l<LEINERT-OIOVl\llllINI y FONSICA 1987). 

En Trigona spinipes, de 34 especies totales para polen, 
solo utiliza ocho¡ mientras que Apis mellirera, de 41 

especies totales en polen, solo emplea 13 como fuentes 
importantes (CORTOPASSI-U.URINO y IWW.HO 1988). 

En Nannotrigona testaceicornis en la colonia 1 de 32 

taxa en miel y 36 taxa en polen solo fueron importantes 20 y 

17 respectivamente; mientras que para la colonia 2 de 24 taxa 

totales en miel y de 4 3 taxa totales en polen, los b4sicos 
fueron 14 y ocho respectivamente (MEDINA 1989). 

En Plebeia sp. en la colonia 1 de 67 taxa totales, 
fueron importantes solo 22 de ellos en el recurso 
nectarifero, y en el polin1fero de 56 totales, fueron b&sicos 

14; en la colonia 2 de 50 taxa totales en miel y 39 en polen, 

resultaron ser los b¡sicos 14 y 10 respectivamente (RAHUlEZ 

1989). 
En el caso particular de Scaptotrlgona pachysoma 

cockerell se encontr6 también que tanto en la zona I como en 
la II, en ambos recursos hubo un alto ntlmero de taxa con baja 



TABLA lll Comparación del espectro poltnlco de Scaptotr[gona 
pachysoma Cockerell con otros Melip6nldo1 y con Apls 
melllfera. 

MIEL 
ESPECIES 

TOTALES > 10?. T.A. TOTALES 

Me l lpona semlnlgra 33 
A BSY • lERR t 1 9,, 1 

Mel lpona semln l gra 49 
Afel lpona ruvtfentrts 53 
A BSY et al. 1198o1 

Tetragon lsca angustula 55 
1 WAMA • ME L HtM 1 1 919) 

Plebe la remota 97 8 8.21. 64 
RA.~MALHO et al. ( 19 85) 

Mellpona marglnata l 24 8 6. 41. 105 
KLEJNERT-G.• fONSECA 

1 1911) 

Trlgona splntpes 34 
Apls mell lfera 41 
CDRTOPASSJ -L • RA.WALHO 

1 191.) 

Nannotrlgona tes tace!-
e orn l s l ME D 1 NA• 19191 

COLONIA 1 32 20 62.51. 36 
COLONIA 2 24 14 58.3?. 43 

Plebe la sp. 
(RUIJAEZ, 1919 1 

COLONIA 1 67 22 32.8?. 56 
COLONIA 2 50 14 28.0?. 39 

Scaptotrlgona pachyso-
ma, WELCHO R 1 en pre n ••) 

ZONA 1 45 14 31.117. 10 
ZONA 11 44 18 40.91. 37 

136 

POLEN 

> 10?. T.A. 

7 10. 91. 

9 8. 51. 

8 23. 51. 
13 32.11. 

17 47.21. 
8 18. 6?. 

14 25.0?. 
10 25. 6?. 

7 101. 
Zl 56. 7?. 
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representatividad, siendo pocos los realaenta iaportante• en 
el pecoreo de Hta abeja. 

En la zona I, da un total de 45 \axa, a6lo 14 fueron los 

iaportant•• en aiel ¡ y de 10 taxa totale•, a6lo siete 
resultaron ••r loa real••nte iaportant•• en polen. 

En la zona II, de 44 taxa tot&les en aiel, •6lo 18 
fueron loa iaportantea, y de 37 taxa totalea, a6lo 21 fueron 

los biaicoa en la recolecta de polen da Scaptotrigona 
pachy•o .. cookerell. 

En el espectro polinice de eata abeja se condderaron 
como Hpecies realmente iaportantes aquellos tsxa que 
tuvieron frecuenciH relativas aayores o iqualea el 10 por 

ciento, de acuerdo al criterio de CORTOPASSI-LAURtllO y 1WIALftO 

(1988). 

Los recursos que aaple6 Scaptotrigona pachyso11a 
Cockerell con frecuencias entre al uno y 10 por ciento, se 
consideraron como fuentes secundarias, o bien co•o fuentes 
compleaentarias a los requerimentos alimenticios de esta 
abeja. 

IWfALlfo y rotlS!CA (1985) mencionan que en los an6lisis 
microsc6picos de mieles y cargas de polen, frecuentemente son 
encontrados muchos tipos polinices con bajo nivel de 

representatividad -menores del 10 por ciento-, hecho que ya 

se habla observado en Trigona spinipes rsbrioiua (coRTOPASSI

LAURINO 1982 en, IWQLHO y FONSICA, 1985); T. (Tetragonisca) 

· angustula angustula Latreille (roNSECA, et al., 1984) y otros 

casos. 
«LIINIRT-GIOVANNINI y FONSECA (1987) comentan al respecto 

que la presencia de un gran número de granos de polen, con 
valorea de representatividad bajos, se puede atribuir a 
varios factores, entre los que mencionan: contaminaci6n por 

las mismas abejas durante el pecoreo, o bien durante el 
procesamiento de las muestras en el laboratorio. 

Seflalan adem&s que las especies de abejas que visitan 

muchas especies de plantas y s6lo utilizan algunas de ellas 
para los requerimentos alimenticios de sus colonias, son 
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consideradas como estrechamente polilécticas; esto de acuerdo 
al criterio de KICHENER (1979). 

Para tratar de entender este comportamiento de 
aprovechamiento de los recursos por algunos melip6.nidos, fue 

calculada la ta•a 4• aprovecbaaiento de estos. 

T.~. = Tipo• polinico• WIYº'ª' lo' (lOO) 
Tipos pol1nicos totales 

La tasa de aprovechamiento obtenida para Helipona 
marginata y Plebeia remota es baja en ambas especies (Tabla 
llI), sin embargo para Scaptotrigona pachysoma en la colonia 
de la zona I para recolecta de polen, presentó una tasa de 
aprovechamiento muy elevada (70\), ocurriendo lo mismo para 

la zona II en este recurso (56.7\); en miel, para la zona II 
tambi6n se obtuvo un valor alto (40.9t), y en la zona I 

aunque el valor no es tan elevado, también es alto (31.1\), 
si lo comparamos con los valores obtenidos para otros 
melip6nidos que se citan en la Tabla III. Para Nannotrigona 
testaceícornís los valores mAs altos en la tasa de 
aprovechamiento se obtuvo en el recurso nectar1fero en la 
colonia l y 2. 

Scaptotrigona pachysoma coak1rell, al contrario de los 
otro• melip6nidos citados en la tabla III, no viaita un 

elevado nQmero de especies para la recolecta de alimentos, es 
decir que el nilmero total de taxa que visita en ambas 

colonias para obtenci6n de n6ctar y polen no difieren 
demasiado de los recursos que en realidad aprovecha ~ara la 
satisfacci6n de necesidades de sus colonias, por lo que las 
tasas de aprovechamiento de los recllrsos son elevadas, lo que 
lleva a considerar a Scaptotrigona pachysoma como una especie 
ampliamente poliléctica. 

Los valores de la tasa de aprovechamiento para 
scaptotrigona pachysoma nos hacen suponer que es una especie 

eficiente en la recolecta de los recursos florales- que 
explota. Este hecho es mis evidente en el recurso polin1tero 
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para ambas zonas. La elevada tasa de aprovechamiento en el 
recurso polin1fero de la colonia de la zona I (70,), quiz6 se 
deba a que ésta fue débil durante todo el a~o de estudio, por 
lo que tal vez Scaptotrigona pachysoma se vio precisada a 
recolectar polen de pocas especies y de recursos cercanos al 
Trigonario de Santa Teresita, aprovech&ndolos casi en su 

totalidad. 
El hecho de que Scaptotrigona pachysoma Ha m6a 

eficiente en la recolecta de polen ea de gran importancia, ya 
que coao lo cit6 ROBIRTSOM (1929, en kLl'IlflRT-OIOVAllflfl•I y f'OMISICA, 
1987) el polen es conaiderado como el principal alimento de 
la cr1a y marca la pauta para que las colonia• logren 
desarrollarse satisfactoriamente en un &rea determinada. 

1.z.z Batrategl¡a• utlliH4aa por 1ceptotrlgou paobyaou 
an el aprovlalonaalento larval. 

En términos generales se apreci6 que para la 
alimentaci6n de sus crias, scaptotrigona pachysoml! prefiri6 
visitar plantas necta-polin1feras en ambas zonas de estudio. 

Es decir, en el espectro polinice de estas zonas se 
encontraron más especies necta-poliniferas, que 
exclusivamente nectar1feras o polin1feras (gr6fica 30). 

1.2.z.1 colonia 4• la •ona I (lenta Terealta) 
Debido a la baja poblaci6n que presentaba la colonia y a 

la escasez de reservas, no fue posible obtener las muestras 
de alimento larval de los meses de abril a septiembre de 
1987. 

En septiembre de 1987, las observaciones de campo 
revelaron la ausencia de reservas de polen, poca cr1.a y 

reservas de miel. como se ha sen.alado anteriormente, el 
recurso polin1fero es el más importante en el desarrollo de 

las cr1as, y a falta de éste se corre el riesgo de que la 
colonia no logre un desarrollo 6ptimo. A esto se aun6 el 



DISCUSION DE RESULTADOS 

ataque que sufri6 la colmena por una mosca, probablemente 
Pseudohypocera kerteszi llndarlaiu (CUADRIEUO, com. pers.) • 

REYES (1983) menciona que las larvas de esta mosca se 
alimentan de polen de las colmenas, pero que cuando la 
población de la mosca se extiende, sus larvas empiezan a 
comer a las pupas y prepupas de las abejas. Seftala que esta 

mosca es uno de los enemiqcs mAs dat\inos de las abejas 
sociales, especialmente de Helipona, Trígona y Apís 
mellífera. 

En el ataque que sufri6 scaptotrigona pachysoma se 
cbserv6 en el campo que la mosca oviposita en laA ollitas de 
polen y sus larvas se alimentan de éste, consumiéndolo en su 
totalidad, e incluso ovipositan en la crla, por lo que el 

nido muri6 (CUADRIELLO com. pers.) y fue necesario colocar otra 
colonia. Por esta razón, s6lo se obtuvieron muestras de 
alimento larval de seis meses (octubre a marzo). 

Se encontró un tota·1 de 12 taxa, de los cuales s6lo 

nueve fueron los fundamentales en el ap~ovisionamiento de las 
orlas, siendo 4stos: Mimosa sp., crossopetalum parviLolium, 
Tíbouchínía longitoli.a, Cercíclíum praecox, Sponclías sp., 
Coccoloba caracasana, Sapindus saponaria, 'l'r1ch1lía americana 

.y Aeacia cornígera (figura 18). 

En el mes de octubre de 1987 se observ6 que el 
aprov iaionamiento larval fue efectuado con recursos que se 
encontraban en floraci6n en ese mea (eatrate9ia uno), y que 
ademas fueron encontrados en muestras de •iel del mea en 
cuestión, siendo éstos en orden decreciente Hlmosa sp., 
coccoloba caraca sana y crossopetalum parvlfolíum. 

Cabe aclarar que en este mes de octubre no se 

encontraron reservas de polen. Eato podr1a axplicarae porque 
la colonia estaba d6bil y todo el polen qua recolect6 5. 

p«chysoma lo emple6 prioritariamente para la alimentaci6n 
larval. Sin embar90 crossopetalum parvirolium s1 fue 
encontrada en polen del mea de noviembre (ti9. 17),. lo que 

refuerza Hta hip6tesis. 
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En octubre Coccoloba caracasana sólo fue encontrada en 

muestras de miel; sin embargo, por haberse encontrado en 

muestras anteriores de polen de abril en esta zona, suponemos 
que al igual que Crossopetalum parviLolium fue empleada 
primordialmente para aprovisionamiento larval. 

En el mes de diciembre 1987 se observó el mecanismo 

expuesto en los párrafos precedentes: al igual que en el mes 
de octubre, no se cont6 con reserva polin1fera, porque fue 

incorporada directamente al aprovisionamiento larval. 

En los meses siguientes, noviembre de 1987, enero, 

febrero, y marzo de 1988, $e observó en términos generales 

que el comportamiento empleado por Scaptotr igona pac~ysoma 

para el aprovisionamiento larval siguió un mismo patrón. Este 

comportamiento consistió en utilizar los mismos recursos de 

néctar y polen colectados en el mismo mes, para 

aprovisionamiento larval (estrategia uno). 

En los meses de noviembre y diciembre 1987, el recurso 

más importante empleado en el aprovisionamiento larval fue 

Sapindus saponaria, seguido en importancia por Tibouchinia 
longitolia. 

cerc1d1um praecox fue el principal recurso empleado en 

la alimentación larval en enero y febrero de 1988, aunque en 

este Oltimo mes también fueron importantes Coccoloba 

caracasana y Trichilia americana. Estos tres recursos 

permitieron la multiplicación de la colonia. 

En el mes de marzo 1988 los recursos más importantes 

fueron en primer término Spondias sp., en segundo lugar 

Acacia corni.gera, y en ültimo sitio Trichilia americana. Las 

observaciones de campo indicaron que la colmena estaba en muy 

buenas condiciones. 

Resumiendo, la principal estrategia de Scaptotrigona 
pachysoma para el aprovisionamiento larval en esta zona fue: 

1) Estrategia uno.- Aprovisionamiento con recursos que 

están en floración en el mes que son colectados, empleando 

los mismos reCursos encontrados en las ollitas de miel y 
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polen. En alqunos meses el polen lo incorporó directamente al 
alimento larval. 

Por las condiciones que present6 la colonia durante el 
muestreo (colonia. débil), suponemos que en esta zona 
realmente no hubo una ecolog1a de aprovisionamiento, sino m6s 
bien una etoloq1a de sobrevivencia de Scaptotrigona 

pachysoma. 

1.2.2.2 colonia 4• la aona II (Uni6n JulrH). 
se hal16 un total de 35 taxa, de los cuales la abeja en 

estudio s6lo emple6 17 para la alimentaci6n larval. En esta 

zona hubo dos taxa que se utilizaron exclusivamente en e~ 

alimento larval: Citrus limonia (en el mes de septiembre) y 

una Actlnidac•a• (en los meses de septiembre, noviembre y 
diciembre), es decir que no fueron encontrados ni en miel ni 
en polen. 

También se comprob6 que los recursos que esta abeja 
recolectaba para satisfacer sus requerimentos nectar1f eros y 

polin1feros, los empleaba adem6s para el aprovisionamiento de 

sus cr1as. 
Las estrategias de Scaptotrigona pachysoma para al 

aprovisionamiento larval en esta zona fueron tres: 

1) con reour•o• ooleota4o• en •1 abao •H -en 
floraci6n-; una parte de estos recursos la utiliz6 para el 

aprovisionamiento larval, y la otra parte fue almacenada para 
su utilizaci6n posterior. Observlindose que los recursos en 

algunas ocasiones se encontraban en muestras de miel, o bien 
en las de polen. 

2) coa recurao• alllacena4oa; reapertura de las ollitas 
de reserva, para reutilizar loa recursos que colectaron en 
meaes anteriores y, 

3) con recurso• qua no aJ.aao•naron (directo) ; estos 

recursos no se encontraron ni en aiel ni en polen en aeses 
anteriores o posteriores en el an&liais de muestras. Esta 
estrategia de aprovisionamiento puede darse de acuerdo a la11 
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condiciones internas de la colonia y a la cantidad y calidad 
de los recursos disponibles en el mes de que se trate. 

Co!Zea a.rabi.ca fue un recurso muy .importante para el 

aprovisionamiento larval. Esta. especie tiene una pequefta 
floraci6n en febrero, su pico se presenta en esta zona en los 
meses de marzo y abril, aunque a principios del mes de aayo 
todavía se encuentren algunos cafeto& en floración. Sin 
embargo, el anAliais pol1nico de las muestras de alimento 
larval de los meses de mayo a julio de 1987 revel6 la 
presencia de este recurso (frecuencias re la ti vas mayores de 
50\), tic¡ura 21. 

El hecho de haber encontrado este recurso en estos meses 
implica que Scaptotrigona pachysoma lo recolect6 al m&ximo en 
su pico de floraci6n, consumiendo una parte y guardando gran 
cantidad de reservas para su utilizaci6n posterior. 

La presencia de Co!tea arabica en los meses de mayo a 
julio nos estl indicando que durante esos meses no habla 
recursos atractivos (cuantitativos y cualitativos), para la 
abeja en estudio, o bien que tuvo que emplear sus reservas 
para el aprovisionamiento larval, lo cual lleva 1mplicito la 
reapertura de ollitas de reserva (estrategia dos). 

En el mes de julio, ademAs de Co!!ea arabica se 

encontraron como recursos de importancia para el 
aprovisionamiento larval a: Sapindus saponaria, Sambucus 

mexicana y Lonchocarpus sp. 
Sambucus mexicana., Trema mlcrantha y una Loranthaceae 

fueron las especies más importantes para el aprovisionamiento 
larval en el mes de agosto de 1987. BibliogrAficamente se vio 
que las dos primeras especies estaban en floración durante 
este mes (estrategia uno), ESPINA, et al. 1983. 

En septiembre de 1987 el taxa mh importante para el 
aprovisionamiento larval s6lo tue posible identificarlo a 
nivel de tamilia, AQtini.Siacese, seguida en importancia por 
Trema micrantha y Citrus llmonia. Tanto la Actinidiaceae como 
citrus limonia, 
aprovisionamiento 

se hallaron exclusivamente en el 
larval, no encontrándose en miel ni en 
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polen (estrategia tres); Trema aicrantha fue incorporada al 
aprovisionamiento larval, •ediante la estrategia uno. 

En el aes de octubre de 1987 el recurso mls importante 
en el aprovisionaaiento larval fue Acacia angustissima, 
sequida en importancia por Eupborbia leucocepbala y Alchornea 
latitolia. Estas especies se encontraban en floraci6n en este 
aes, por lo que la incorporaci6n al aliaento larval se 
realiz6 .. diente la estrategia uno. 

Acacia angustissiaa, Di ali u• guianense y la 
aotiai4iacaae, en ••• orden d• iaportancia, fueron l•• 
especie• a6s relevantes en el aprovisionaaiento larval en el 
•es de novieabre de 1987. 

Para Acacia angustissiaa su floraci6n es reportada en 
los meses de junio a octubre, sin embargo fue encontrada en 
muestra• de aiel y polen an este ••• da noviaabre, por lo qua 
suponemos que S. pachysoaa utiliz6 las reservas colectadas en 
el aes anterior (reapertura de ollita•), eapleando la 
eatrateqia dos. La acUai4iaceae fue incorporada al 
aprovi•ionaaiento aediante la estrategia tre•. 

La floraci6n de Dialiu• guianense e• reportada de aqo•to 
a ••ptieabre; en eeta zona no ea encontr6 tal eapecia en 
ninqdn aes anterior a noviembre en aiel, ·polen o 
aprovi•ionamiento larval. Esto no• hace euponer que e•t• 
recurso ya e•taba alaacenado y que fue reutilizado en este 
mes por Scaptotrigona pachysoma, por no haber encontrado en 
noviembre otros recursos florales que fueran atractivos para 
la alimentaci6n de sus crias (estrateqia dos). 

En diciembre 1987 las e•pecie• que eaple6 esta abeja en 
el aprovisionamiento larval fueron: Alcbornea latitolia y la 
Actiai4i•o•••· La priaera de ella• fue incorporada al 
alimento larval de acuerdo a la ••trateqia uno. 

Por obaervacionea de caapo •• constat6 qua alguna• 
especies de la familia de la• Actiai4iaceae •• encontraban en 
floraci6n en el 11ea de octubre, lo cual confino& que 
almacenaron recurso• perteneciente• a ••ta faailia para 
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volverlos a reutilizar durante el ' ..,.. de dicieabl'e 

(••tratec¡ia dos). 
Bel1ocarp,. donn91-siútlúJ, AldeM cfenteta y Ageratwl 

houstoníanua fueran los principal-~ que eapluron en 

l• aliMntaci6n larwl durante el - da ~ de 1988. En 

este -a al aprovisiona11iento larval - bbo aiguiando la 
.. trate9ia uno, ya q11e loa trea ..__ - encontraban en 

floración. De Ald&ma cfentata .., - tienen datos 
bibliogrlficos de au floraci6n, •in -..qo .. ta fu• 

o-rvada en el cuipo prec:1-te en .. ta-· 
En . febrero de 1!181 loa principal.. recuraoa en el 

aprovi•ionaaiento larval fueron .lganltwl llc>uatoiúamuo, Ald..a 

denta ta y Clethra ldf. •cro..,,y.lla. 
La e11-ntaci6n larval en eete - fue realizada con 

recurao• qua ScaptotrJgona pach~ babla alaacenado en el 
-• anterior (Ageretwl boustoiúanua y AldluM dentataJ , por lo 
que el •provi•ionaaiento se biso en baae a la utratec¡ia dos. 

En el caao de Clethra #df. •crophylla, en el 
aprovi•ionaaiento fu• utilizada la .. trategia uno. 

En al - de aarzo 19111 l.. upeciea illportantes en la 
ali11811taci6n larval fueron Coffaa arabica y coccoloba 
caraca•ana .. 

Por lo que concierne a Coffea arabice, esta fue 
incorporada al aprovisionaaiento larval de acuerdo a la 
estrategia uno. En este aes se praaenta au llAxiaa floración, 
por lo cual fue una especie JOUY atractiva para ScaptotrJgona 
pacbysoaa. por lo que explotó al máxi.Jlo este recurso durante 
su pico. Taabi6n ae pudo apreciar que este recurso es de los 
•&s importante• en el aprovisiona•iento larval, ya que de los 
once ..... analizados, 6ste apareci6 en cuatro aeses (fiqura 
21). late r..:urao taabifn fue de gran illportancia en las 
reservas polinlferas de la colonia de esta zona. 

La ali8entaci6n larval con Coccoloba caracasana se hizo 
de a.cuerdo a la estrategia uno, dado que esta especie se 
encontraba en floración. 
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Resumiendo, la estrategia de :.ayor importancia en el 
aprovi•ionamiento larval para eata zona fue la de incorporar 
loa reeuraos que se encontraban en su pico de florac::i6n, 
empleando una parte de éstat1 y ah1acenanda atr:a (aqasto, 
octubre, noviembre, diciembre, enero tebr•ro y marzo)~ La 

estrateqia de apraviaicinaaiento con recurso• alaacenadaa se 
,Pr•Hnt6 en aequnda tfraina (aaya, junio y julio), y la 
·tercera en i11partancia fue la dd apraviaionaaienta directa 
(Hptiellbre). 

6.a.l taportaaoia del reaureo polia1tero ea la 
aliaeataoi6a lerval. 

En las colonias de Santa Teresite (zona ¡¡ y Uni6n 
Ju6rez (zona II) se comprab6 que las recurso• tanta 
necter1feroa como paliniferae que colectaba Scaptotrigona 
pacllysoma fueron empleados en la eliaenteci6n larval; el 
polin1fero fue el recurao de aeyor importancia. 

El an&lieia pol1nico mensual revel6 que los tipos 
pol1nicoe encontrados en el aprovieionaaiento larval 
concordaron en aayor nllaero can los hallados en polen que con 
lo• encontrado• en aiel. E•to tu• a&• evidente cuando el 
aprovi•ioneaianto larval lo efectu6 s. pacllysoma con recur•o• 
colectado• el ais110 ae• -en floraci6n-, o bien con recursos 
alaecenados (figura• 16 a 21). 

E•te hecho se coaprob6 aediante anUiai• eetad1•tico, 
(coeficiente de correleci6n de PIAl>SOll 1 S) pare ceda una de la• 
zonaa de estudio, obtenitndoae loe aiquientea re•ultadoa. 

Aprovisionamiento-Miel Aprovieioneaiento-
Polen 

ZONA I r• 0.611 r• 0.81 

ZONA II r• 0.26 r• 0.74 

Para la colonia de la zona I hubo una correlaci6n 
significativa entre el aproviaionui•nto larval y le aiel, 

1 
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mientras que la correlaci6n entre aprovisionamiento y polen 

fue mayor. Esto es 16gico, porque en esta zona la abeja en 

estudio emple6 casi todos los recursos que recolect6 para 

miel y polen para incorporarlos a la alimentaci6n larval; no 

obstante, siempre result6 de mayor importancia el recurso 

polinifero, por ser vital para la sobrevivencia de esta 

colonia. 

Para la colonia de la zona II s6lo se encontr6 

correlaci6n significativa entre el polen y al 

aprovisionamiento larval. Las colonias de Scaptotrigona 
pachysoma alcanzaron un desarrollo 6ptimo, por lo que la 

importancia del polen radic6 en permitir una alta tasa de 

reproducci6n en las colonias de esta abeja; se observ6 que 

cuentan con colonias muy populosas. En base a estos 

resultados se comprueba la afirmaci6n hecha por DARCHEN (1978) 

en el sentido de que en los melip6nidos el principal recurso 

en el 

también 

néctar. 

aprovisionamiento larval es el pol1nifero, aunque 

son importantes las secreciones glandulares y el 

1.2.4 Bnjlllll>raa6n 
NOGU!IRA-NETO (1954) compil6 varios registros de 

enjambraz6n en varios melip6nidos y en scaptotrigona postica; 
comprobó que hay una estrecha relaci6n de dependencia del 

nido hijo con el nido madre y que la relación con la colonia 

madre continüa por varios d1as, y que incluso esta puede 

durar todo un año. 

1.2.4.1 Enjallll>raa6n en la colonia 4• oni6n Juirea 
Caona II). 

En esta zona las condiciones medioambientales fueron muy 

propicias para el 6ptimo desarrollo de las colonias de 

Scaptotrigona pachysoma Cocterell; se contó con tres colonias 

de esta especie. La enjambrazón fue observada siguiendo la 

secuencia citada por NOOUEIRA-NETO (1954). A continuación se 
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hace referencia a algunas de las observaciones de campo 
relacionadas con la enjambraz6n en esta colonia. 

En el mes de enero se observ6 que la colonia contaba con 
una buena cantidad de reservas de miel y polen; la crla se 
encontraba enmedio y se hallaron dos celdas reales. 

En febrero de 1988 las observaciones de campo revelaron 
que la colonia casi no tenla reservas -por su posible acarreo 
al nido hijo- y ademas que las ollitas de aiel y polen 
pareclan haber sido reabiertas; se volvi6 a observar la 
presencia de celdas reales. Cabe aclarar que en eate ••• •• 
tomaron auestraa de doa colonias, y en aabaa •• enc~ntraron 
celda• reales. 

En el mes de marzo y abril •• hallaron celdas real•• d• 
nueva cuenta. 

Por otra parte se encontraron doa enjllllbrea de s. 
pachysoma: el primero el 18 de aayo de 1988, con la piquera 
hacia abajo, y el aequndo el 17 d• junio de 1988, el cual •• 
aloj6 en una caja de cart6n -destinad11 para Apis mellitera
con atrayente de 9eraniol y citronela, y con la piquera hacia 
abajo. Estos dos enjambre• de s. pachy•o•a coinciden con la 
6poca de enjallbraz6n reportada para APi• -1litera en esta 
zona. 

El 7 de julio de 1988 se obsarv6 una 9ran cantidad de 
z6n9anos en las plantas de Cottea arabica; quiz6 se hallaban 
en espera de una reina virqan, para fecundarla (vuelo 
nupcial) • Este comportamiento ha •ido reportado por &llC&LS 
(1987) en Scaptotrigona postica. 

Con los datos hasta aqu1 aencionados, suponemos que el 
acarreo de materiales de la colonia madre a la colonia hija 
pudo haber empezado en el aes de febrero de 1988 -ollitaa de 
reserva reabiertas-, dada la escasez de reservas y la 
presencia de celdas real••· 

En loa meses de marzo y abril se observ6 que el recurso 
que scapatotrigona pachysoma explot6 úa intensamente fue 
Coffea arabice, pri11cipalae11te para cbtenci611 lle pelea J 
aprovieionuie11to larval, por lo que creeaoa que eate ea el 
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racurao que la peraita reproducirse y upeaar a enjaabrar 
(fiquras 20 y 21). La presencia de zánganos en esta planta (7 
de julio) nos hace suponer que estaban en espera de una reina 
virgen para el vuelo nupcial. 

Por todos los argumentos expuestos en lineas anteriores, 

se suqiere que la 6poca 4• alljaabras61l ª" ••t• colollia fue 4• 
aayo a julio, y que i•ta coillci4• ºº" la tpoca 4• elljaabras61l 

report&ila para Apb aellifara ª" ••ta ªº"ª· 
En Scaptotrigona pachysoma encontra11oe que la duraci6n 

de la enjambraz6n fue de alrededor de 90 a 120 d1ae. MOGUSIAA
H&To (1954) ha reportado que la duraci6n de la enjallbraz6n en 

otros melip6nidos, por ejemplo, Tetragona jaty es de 
apro>Cimadamente 192 dias, para Plebeia mosquito 15 d1as, y 

para Helipona fasciata 59 dias. 

,.2.4.2 !Djlllll>ras6D 4• la coloDia 4e Sallta T•r•aita 
(SOD& II. 

En esta zona es dificil establecer si la colonia 
enja?Dbr6, porque durante los primeros seis meses del estudio, 
la colmena fue muy irregular (abril 1987-octubre-1987) e 
incluso fue necesario reponerla en el mes de mayo. La segunda 

colonia -repuesta-, logr6 su estabilizaci6n a partir de 
diciembre de 1987, 

Las observaciones de campo mostraron que en el mes de 
enero de 1988 la colonia era fuerte y que las abejas hablan 

abierto todas o casi todas las ollitas de reserva. En el mes 
de febrero se apreció que la colonia estaba enf enna y que las 
ollitas de miel hablan sido reabiertas nuevamente. En el mes 
de marzo la colmena se encontraba bien y se observó la 

presencia de una celda real. 
El an&lisis pollnico de las muestras de enero, febrero y 

marzo revel6 la presencia de dos recursos importantes 
Ce:rcidlum praecox y 'I'richilia americana; básicamente, ambos 
recursos son los que le permiten reproducirse y realizar un 
probable intento de enjambrazón. Sin embargo, en el campo se 
ob~erv6 que una de las plantas más visitadas por 
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Scaptotrigona pachysoma fue precisarnente Trichilia americana, 
lo que permite suponer que quizA esta planta desempe~a el 
mismo papel que Co!tea arabica para la localidad de Uni6n 
JuArez (zona II), figuras 16, 17 y 18. 

5.z.s Diatribuci6n t .. poral 7 aapacial 4• Scaptotrigona 
pachysoma. 

ZICKWORT y GIMSBERG (1980) mencionan que muchas abejas 
polifagas se especializan en el tiempo de pecoreo. Por otra 

parte, LINSLEY y CAZIER (1970, en IICXWORT y GINSB!!RG, 1980) 
reconocen cinco categor1as temporales de actividad: mat~nal, 

diurna, final de la tarde, crepuscular y nocturna. 

Sef\alan ademá.s que "el pico de actividad estacional de 
los taxa de abejas está con frecuencia correlacionado con los 
periodos de máxima presentaci6n del recurso". 

Mediante observaciones de campo se comprob6 que 

scaptotrigona pachysoma empieza a pecorear a muy temprana 
hora, observAndose que es durante la maftana cuando un gran 
nWaero de abejas ingresa a la colmena con cargas de polen; 
durante la tarde ingresan en menor cantidad. Por lo que 

creemos que las abejas que ingresan por la tarde a la 
colonia, llevan carqamentos de n6ctar. Este comportamiento de 
recolecta de polen durante la maftana, versus néctar por la 
tarde, ha sido reportado por SOKMBIJSR et al. (1983) en 
colonias de Helipona. 

Por otra parte, la actividad estacional de Scaptotrigona 
pachysoma estuvo relacionada con loa periodos de mAx~ma 

presentaci6n de los recuraos. Ejemplos claros de este 
comportamiento fueron Coffea arabica en la zona II (figa. 19 
y 20), y para la zona I, Cercidium praecox y Sapindi.is 
saponaria (figs. 16 y 17). 

Podemos decir que en ambas zonas de estudio la 
distribuci6n temporal de Scaptotrigona pachysoma eatuvo 
relacionada con las épocas de floraci6n y con los recursos 
que le fueron atractivos. Para la zona I los recurso• en 
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!loraci6n fueron aprovechados en un ?l.4l (tabla IV), y en la 
zona II en un 63. 3' (tabla V). 

otro aapecto relacionado con la distribuci6n temporal 
fue la etolog!a presentada por Scaptotrigona pachysoma tanto 
en la aataci6n lluviosa coao en la seca. Para la zona I se 

. observ6 que durante la 6poca de lluvias el pecoreo fue mas 

d.ivar•o; este hecho fue a6a evidente en •l recurso 
nectarUero. En la fpoca seca del allo al pecoreo fue •la 
eapec1!ico, quiz6 debido a la dimponibilidad y atractividad 
de loa recursos en esa 6poca del afto (grAtica. 27&). 

Este mismo comportamiento fue observado en la colonia de 
la zona II (gr6fica 27b). En las tablas IV y V se seftala con 
el núero uno aquellas especies recolectadas en 6poca de 

lluvias, y con el n\lmero dos a las colectadas en la estaci6n 
seca. 

PROCTOR y no ( 1979) observan que la conducta com6n entre 

las abejas sociales ea recolectar polen y n6ctar de la misma 
flor y aallalan que las abejaa sociales prefieren las flores 
que la• proveen de estos dos recuraos. 

La etolog!a seguida por Scaptotrigona pachysoma en las 
estrat99iaa de pecoreo para la obtenci6n de n6ctar y polen 
fue similar a la mencionada por estos autores, ea decir, 
prefiri6 recolectar nfctar y polen de plantas que le 
brindaran ambos recursos (tablas IV y V) . 

En la colonia de la zona I la abeja en estudio recolect6 
el 50 por ciento de sus recursos de plantas necta-poliniferas 
y el resto de plantas nectariferas (SO'l· En la colonia de la 
zona II recolect6 el 40 por ciento de los recursos de plantas 

necta-polin!feras, el 33.3 de polin!feras, y el 16.7 por 
ciento de nectariferas, gr6fica 30. 

En lo que respecta a su distribución espacial, para la 
colonia de la zona I Scaptotrigona pachysoma mostr6 

preferencia por el estrato arb6reo para la obtenci6n de 
néctar y polen, asi como para la alimentación larval (grAfica 
13). Este comportamiento podr!a atribuirse a las condiciones 
de la colonia -débil durante todo el muestreo-, por lo que su 
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RECURSOS MUESTRAS 

1-----E_s_T_R_A_T __ o __ A_R_e_o_R_E~º=-------~-~--·-L_.o_•_•_c_1_0_•,~-·-1.11_•_c_••_•_ºº-'-t•M--+~,!.:.!: 
Cerctdfum praecOx 

2 
X ~~~ ~~~'~ 

Cttrus aurant t/ol la X 

~----------------~----..----1-----------0-----------0---•---·--Coccoloba caracasana l-? X ~~-~ ~-~·~ ~~~. 
~s-.-m--bu_c_u_s __ m __ e_x_l_c_a_n_a __ 1,_.------~----X-------+----------+~-~-.~-+,--i--

~------------------...,.-------1-----------o-----------o---~---1--Saplndus saponaria X ~~~ ~~~ ~~~ 

~-----------.---------------1-----------0-----------0---t---•--Spondlas sp. ?- l X ~~~ ~~~ ~~~ 
~------------------------+---------_ ... ________ ,._ __ ,. __ , __ 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Acacta corntgera l-l X ~~~ ~~~'~ 

Crossopetalum parvlfollum 
2 ~~~ ~~~ ~~~ 

~--------..---------------+----------~---------+---+--~--Mlmosa sp. ~ ~~i ~~~ 
~T--r-lc_h __ l_l_la---a-m_e_r_l_c_a_n_a_,,.2 --~1 -----1----X-------t----------+~-.~-~-.t-~~---~Pii.i 

~------------------------+--------------------..... --&, __ • ___ ESTRATO HERBACEO 

Ageratum houstontanum ~~~¡--¡·---
~-------------,-----------+----------+----------+-·~--·~ --1---~A--ld_•_m_• __ d_• __ n_1_._1_. __ 1 ____ ~------..----x-------t----------·~-~-·i_. __ , ___ 
Petlverla al 1 taceae ¡:~¡ 

X ESPECIES CON PORCIJIT.Uts MAYORES O IGUALES A IOX, QUE RECOLECTA 
LA AKJA EN ESTUDIO CUANDO ESTAN EN FLORACION, 

ESPECIES CON PORCbn'AJES MAYORES O IGUALtS A IOI, QUE IJ8ILtA ESTA 
ABEJA NO COINCIDIDmO CON LA t:POCA DE fl.OflACIOll uu:CURsos .4UIACE

IW>OSI 
~ atCUllSOS PRESENTES EN LA MUESTRA. 

RECURSOS COLECTADOS POR Sc•ptotrt1on. pachy SomA DI LA EPOCA DE 
U.UYJAS. 

at<:UJ.SOS COLECTADOS POR ScaprotrlgDM pachys~ EN LA EPOCA DE 
SECAS. 
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RECURSOS llUESTaAS 
ESTRATO ARBUSTIVO DI rLORA el o 11 AUIActklOOS 

X 

Act1nldlaeea• 1 

Coffea •rablca z-t X 

Crossopetalum parvlfol!wn 1 

Hel Loc•rpus d'onnel 1-smtthtt X 

Plper hlspldum X 

Prasopt s sp. X 

Sambucus mexicana X 

ESTRATO ARIOREO 

Alc:horne• latlfolia X 

Cercldium praecox 

Cltrus sp. 1 X 

Clethra aff, m•erophylla X 

X 

Dial(um gutanense z 

Euphorbla leucocephala X 

Lonchacarpus sp.z-J X 

11 

~Ji 

~¡!1 

~~~ 

:::;::;~ 
~.~s:::: 

~-~~ 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

~~~ 

..t.. ,!.:,!:; 
~í!í! ~~f - ·-~¡~ ·-~~~ ~~;; ;:::::::;:j:Ot ·-~¡~ ·-~¡¡ í!J~ ·-í!1í! - ·-í!i~ - ·-~~~ ~~l ·-í!í!j - ·-j¡¡ -·-
-·--~~~ 
~~~ 

~~~ -~~~ 
~~~ 

~~~ -~~~ 

:i::;i 
~;::~ ·-·-~~~ ·-~~~ ·-~~~ ·-~j~ ·-~~~ ·-~~~ ·-~~~ ·-

1· 
1 
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RECURSOS MUESTRAS 
1---E_s __ T_R_A_T_o __ H_E_R_B_A_C_E_º __ ...,, ____ _.._ª __ •_Lº_._•_<_._º_"·t--·-LN--•<_•_··-·-·-· .... u-. •••• P-~!:.!-
Ageratum houstonlanum 

2 
X ~~~ ~~~ ~~~ 

1---------------....,..-----------0-----------·t----------t---•--- ·---Al d •m• dentata 
2 

X ~.~~. ¡~~ ~j~ 
1---------------------...... ~----------t----------1---+--- ·---C omp os l tac t lpo Ambrosla 

2 ~~ 
1-------------------....,..-------+------------+----------t---+--- ,__. 
Vernonl• canescens X ~~~ 

~H-y_p __ t_i_s __ p_o_i_y_s_t_•_c_h_Y_• ______ ..,.._,~--X-------!~--------+"~-~-~ .• ~ ·---
Tlbouchlnla semldecandra ~~~ 

~V-e--rn_o __ n_l_a __ s_p-.~.,-.-------------0----X-------l~--------+---·•·~-~-~~---
1----------------------------0-----------...... ---------'---•·---·---TREPADORAS 

Loranthaceae 1 X ~~~ ~}!~ ....... ¡---¡·;;;:;; 
1-------------------------,-.-0-----------·t----------t--- ---·---Strutanthus cassytholdes ~~~ 
1----------------------------0-----------.._ ________ _. ___ ---·--

OTROS 

~T-l-po__.3_1 ________________ _..,. __ __. __ _. __ __.__.~~-·~-~1::::1::: 
LT--IP-º---3-3---------------------'-----------·a.---------'---· ~•--

X [SPCC1ts CON PORCOíTAJES MAYOJl:ES O tGUü.ES A IOX, OUE JtECOlLCTA 

U IJl[JA DI tSTIJDIO CUA.NOO EST.lN E:N rtORACION. 

ESP[CJCS CON PORctNTAJts MAYORES O IGU.ll.ES A IOX, QUE EMPLEA CSTA 

AIEJA NO COINCIDJCNDO CON LA IJIOCA DE rtORACJON uu:cuasos AUIACE

NADOS) 

~ Jl[CURSOS PRl:SDlTES Di LA WESTU 

Jl[CUl:SOS COLECTADOS POR Scaptotrlgon.a p.achysona EN LA EPOCA DE 

U.UVtAS 

RECURSOS COlECTADOS POR 5captotrl1on.a pachysoma EN LA D'OCA DE 

SECAS 

'i · 
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distribución espacial estar1a dada: 1) por la cercan1a de los 
recursos a la colonia; 2) por su cantidad, y no tanto por su 
calidad, y 3) por la disponibilidad de recursos necta
polin1feros. En la tabla IV se muestran, por estratos, las 

especies bot6nicas mAa importantes en esta zona. 
En la colonia da la zona 11 el estrato llA• U.portante en 

ntctar fue el lrboreo; para polen y aproviaionaaiento larval, 
el arbustivo (qrlfica 26). La distribución espacial en Hta 
zona puede ser atribuida a: 1) calidad y cantidad de cada 

recurso (disponibilidad) ; 2) carcan1a de los recursos al 
tri9onario, y J) satisfacción de lH naceaidacles de la 
colonia. En la tabla V se seftalan, por estratos, las especies 
botánicas m6s importantes en aeta localidad. 

EICJ<WORT y GlNSBERG (1980) subrayan que alqunas abejas se 
especializan en las alturas del estrato en el que pecorean; 
en el caso de Scaptotrigona pachysoma suponemos que presenta 
tendencia a especializarse en los estratos arb6reo y 

arbustivo, principalaente. 
t.oUBREAU-ClU.UN, DUCllJ!N y l.& TNOllAS (1986) explican que 

pueden ser varios los factores que deterainan la elacci6n de 
flores por las abajas, entre tatos mencionan: 1) La 

proximidad de las plantas alrecledor de lss colonias, 

traducianclo la b~squecla en una ptrdicla enerq6tica m1nima; 2) 
la producción de néctar ele las plantas; 3) atractividad de 
las estructuras florales para la abeja, y 4) la satisfacci6n 
de necesidades para la colonia. 

1.2.1 »icbo trófico y polilectia 
1.2.1.1 Colonia de la sona I (Santa Tereaita) 

KL&INERT y FONSECA (1987) comentan que el tamal\o del nicho 
(H') toma en cuenta la proporci6n de los tipos de polen 
encontrados en las muestras, indicando 9ran especificidad de 

pecoreo cuando H' disminuye, y diversidad de pecoreo cuando 
H' es elevada. 

Por otra parte, CORTOPAsst y RAKM.HO (1988) señalan que los 
valores de J' pueden variar . de O a 1, lo que implica 
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utilizaci6n heterog6nea a homog6nea de especies de plantas, 
es decir, que los valores de J' que se acercan a cero 
implican utilización heterogénea de fuentes, mientras que les 
cifras que se acercan a uno implican una utilizaci6n 
homoqénea de especies. 

Si coaparamoa la 9r6fica cuatro, donde •• dan loa 
valorea de (n), y la comparamos con la 9r&fica cinco, donde 
se anotan loa valores de (H'), obaervaao• que en l~c •••••de 
novia&bre e marzo (6poca ••ce del afto) e bajo• numero• de (n) 
corr••pondieron valores bajoa de (H') en loa tres racuraoa en 
estudio. Z•to no• indio• que •1 peooreo fue au7 ••p•oifioo y 
oon tendenoia a la uniformidad duraata la 6pooa eeoa del allo 
(valorH de J' entre o.s 7 1.01. 

Por el contrario, en le 6poca de lluvia• (mayo e 
octubre) ee apreci6 que el pecoreo fue div•r•o (valores de n 
y H'eltoa), y uniforme (valore• de J' cercano• e 1). 

Eeto puede comprobarse en l•• figuras 16, 17 y 18, en 
las cuales se'representan la• especie•.mla i11portant•• ••• a 
mes¡ en le ·parte superior de cede barre se especifica el 
totel de texe colectado• en cada aes. 

1.2.1.2 Colonia de la sona 11 10ni6a Jlltr••I 
En la• gr&ficas 17 y 18 •e aue•tran respectivamente lo• 

valor•• d• (n) y (H'), y •n la 19, lo• de (J'). 
Si analizamos la gr&fica 17 y 18 veme• que lo• •ltos 

valorea de H' en ocasiones ae deban a la cantidad de taxa 
totales que recolect6 s. pachysoma mes a me•, 11'9 que e •u 
representaci6n en le au••tra (frecuencia relativa). E•te 
hecho ha •ido obaervado por CORfOPASII y IWllW!O (1988). Sin 
embargo en la aayor1a de aeaee analizados lo• valoree de H' 
implican tanto la cantidad de taxa total•• colectado• por s. 
pa:cby•oaa, aal como •U repreaentaci6n en la aue•tra. 

Durante la 6poca d• lluvia• •• apraci6 que la talla del 
nicho tr6fico fue amplia, pero s. pa~hysoaa expre•6 eu 
preferencia de explotar intenHaente e6lo alguno• recursos 
(tendencia hacia la unifor11idad de pecoreo), figura• 19, 20 y 



DISCUSION DE RESULTADOS 1 57 

21. Este mismo co10portamiento se observo durante la tpoca 
seca del ano, es decir, que la talla del nicho tr6fico fue 
amplia para loa trea recu.rcoa en estudio, y el pecoreo, 
uniforme (valores de J' cercanos a 1). 

Un ejemplo muy claro •• observa en el mes de junio ¡Nlra 
el recurso nectarifero, en el qua S. pachyso.. obtiene 
recuraos de 21 taxa, pero explota intene-nte •alo tre• de 
ellos: S•pin4us saponaria, Crossopetalum parvJ.:toliu• y 
Tibouchinia longitolia. El valor de H' fue auy elevado 
(2.16), lo qua nos indica que el pecoreo fue auy diverso¡ en 
efecto lo fue, pero con la intenea explotaci6n de las 
especies citada• (qrUica 18 y figura 19). 

otro caso detectado fu.e que .. en el aes de julio, a un 
valor alto de n (30) le correepondi6 un valor bajo de H• 

(0.4), en miel. Este hecho nos indica que a pesar de que el 
pecoreo de Scaptotrigona pachysoma fue 11uy diverso, ésta 
explot6 intensivamente s6lo a Sapindus saponaria (43.9t), en 
tanto que las 29 especies restantes que recolecta presentaron 
frecuencias relativas entre el 6 y o.s por ciento. 

otro caao significativo se presenta en polen_ del mes de 
novieabre, ya que a un valor bajo de n (6) correspondi6 un 
valor alto de H' (1.4), lo que significa que Scaptotrigona 
pachyso•a, a pesar de haber realizado un pecoreo especifico, 
obtuvo polen de s6lo cuatro de las seis especies que explot6. 

En polen se obtuvo el valor mb bajo (H=0.2), lo que 
indic.1 que el pecoreo de Scaptotrigona pachysoma fue muy 

especifico, ya que se concentró en co.tfea arabíca. 

Resumiendo, podemos decir que la fluctuaci6n en •l 

tamaño 4el nicho tr6fico 4• s. pacllyaou fue el rHultaelo ele 
la cal14a4 y cantielael ele cacle fuente (elisponibili4&el y 
atractiYi4a4), y ele tu aatrate9iaa de pecoreo. 

Por otra parte, la polilectia de Scaptotrigona 
pachysollla, a lo largo del afio de estudio, pudo ser resultado 
de varios factores interactuantes en las zonas de estudio~ 

Uno de éstos pudo ser la gran diversidad de recursos florales 
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incluidos en las áreas de acci6n de esta abeja (talla del 

nicho tr6fico), su calidad y su disponiblidad. 
Seg1ln el criterio empleado por ElCPORT y CINSBERG (1980), 

scaptotrigona pachysoma puede ser considerada como una abeja 
politag:a, ya que utiliza taxon6micamente diversas plantas 

para alimentarse. 
Scaptotrigona pachysoma coc:knall puede considerarse 

como una aapaci• aapliaaanta polil6c:tica, ya que recolecta 
sus recursos florales de varias especies da plantas de 
diversas familias botánicas, pero concentra su pecoreo s6lo 
en algunas de ellas, sin que esto implique qua se haya 
comportado como una abeja oligoléctica. Adem~s, de que no 
difiere mucho el nG.mero de taxa totales de los que realmente 
le fueron importantes para la obtenci6n de néctar y polen 
(tabla III). Esta afirmaci6n la hacemos de acuerdo al 
criterio empleado por HICHENER (1979). 

1.3 Pc•ibili4a4 4• utili••r a acaptotriqona pachyaoaa 
ccao polinl.aa4or 4• cultivoa. 

Uno de 

investigaci6n 

Scaptotrigon11 
cultivos. 

los objetivos planteados al inicio de esta 

fue plantear la posibilidad de emplear a 
pachysoma cockarall como polinizador de 

Esta posibilidad estl dada b6sicamente por las 
caracter1sticas que presenta Sc11ptotrigon11 pachysoaa, entre 
las que destacan: 1) su preferencia al pecoreo en los 
estratos arbustivo, arb6reo e incluso herb&ceo; 2) sua 
colonias auy populosas (cerca de 10 mil individuos, se<J11n 
Roue11< 1983) ; 3) su avanzado sistema 4e comunicaci6n¡ 4) su 

polilectia y eficiencia en la recolecta de recursos, y 5) su 
f6cil cultivo y transporte en caja• racionalea. 

Por todas estas caracter1•ticaa Hrla factible utilizar 
a S. pacbysoma como polinizador de cultivos. En la zona II 
(Uni6n Ju6rez), por ejemplo, el trigonario ae encontraba 

rodeado de dos cultivos: Blatteria cardamomua y Cottea 
arabica. 
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En las muestras de esta localidad analizadas a lo larqo 
del aflo de estudio no se encontraron granos de polen de 
Blatteria cardamomum, pese a que se trata de un cultivo 
importante que rod~aba al triqonario, y de ello se desprende 
que Scaptotrigona pachysou no pecorea en esta e&pacie. Por 

al contrario, Co!tea arabica fue un recurao vital en el 
pecoreo de n6ctar y polen, ••l c01l0 en •l aproviaionuiento 

larval; incluao ae coaprob6 que •• el recureo que la peralte 
enjambrar (Uni6n Ju6rez), fiquras 19, ZO y Zl. 

MOCUUIUl-MSTO at al. (1959) reportan que en la 

polinizaci6n de Co!!ea arabica var. bourbon, Api• •lli!era 
es la abeja que frecuenteaente recolecta lli• n6ctar y polen y 
explican que abejas nativas -entre las que mencionan a 

Plebeia sp., Nannotrigona (Na.) testaceicornis y Halipona 
quadri!asciata- colectan polen. seftalan ademAs que en el Area 
de e•tudio colocaron colonias de scaptotrigona sp., 
observ6ndoae a6lo una vez visitas de esta abaja al cafeto. 

otro dato interesante de esos autores ea que las abejas 
de talla qranda, Apis mellifera y Halipona quadri!asciata, 
tienen contacto si:mult&neo con las anteras y eatiqaas del 
caf6 cuando lo visitan; en tanto que laa abeja& de talla 

pequefta (Plabeia, Te. (Te.)jaty y N. (Na.} testacaicornisJ no 

lo tienen. 
Probablemente, Scaptotrigona pachysoma puede tener 

contacto con las anteras y estigmas de Co!!ea a.rabica, pero 
nosotros no lo observamos. Quiz6. esta abeja pueda ser un 
polinizador de cotfea arabica, ya sea directo o indirecto, 
por lo que definitivamente se tendr1an que realizar mAs 

estudios tanto de la bioloq1a floral del café como de la 
etoloqla de esta abeja al visitarlo. 

Como vemos, hay un amplio e interesante panorama para la 
investiqaci6n de polinizaci6n de cultivos con scaptotrigona 
pachysoma; sin embargo son escasas las investigaciones 

realizada• con esta abeja, pese a que bien pudiera ser un 
campo importante de estudio, junto con otros melip6nidos. 
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Al finalizar la present• invHtigaci6n (realizada entr• 
abril 1987 y marzo 1988) podemos decir que se cumplieron 
todos los objetivos planteados; ademlla llegamos a una serie 
de conclusiones muy interesantes sobre la etologi• 'f eaologi• 
d• scaptotrigona pachysoma Coakerell en laa dos zonas del 
Soconusco estudiadas: Santa T•resita y Uni6n Ju6rez. 

El espectro polinico de Scaptotrigona pachyaosa, al 
igual que al de otro• •elip6nidos, es •uy amplio, porque esta 
abeja pecorea de un gran na.ero de especies bot6nicas. 

El espectro pollnico revel6 que d• 64 especias 
colectadas por S, pachysoma en la zona I: 45 para miel, 10 en 
polen y 12 en el alimento larval, s6lo 14 fueron importantes 
en miel, siete en polen y nueve en al aprovisionamiento 
larval. En la zona II de 99 especies colectadas: 44 en miel, 
37 en polen y 35 en el alimento larval, s6lo fueron 
aprovechadas 18 en miel, 21 en polen y p en alimento larval. 

De acuerdo a estos datos obtenidos a lo largo del 
estudio, podemos decir que el espectro poliDiao de •· 
peall'f•O.. depende del t ... tio uturei" de aue aoloniee, ''f no 
del taulio de 1• ebeje. 

Las especies necta-polinlferas mis importante• para la 
zona I fueron 'l'richilia americana y Cercidium praecor,- las 
nectarlferas Sapindus 
polinlferaa Spondias 
americana, Cercidium 
sapindus saponaria. 

saponaria y Coccoloba caracasana; 
sp. , y en alimento larval 'l'richilia 
praacor, Crossopetalum parvitolium y 

En la zona II las necta-polinlferaa fueron Cottea 
arabice, Ageratum houstonianum y Acacia angustia sima; las 
nectarlferaa Sapindus saponaria, Croasopetalu• parvitoliu• e 
Hyptis polystachya; las polinlferas Lonchocarpus sp., Aldama 
dentata y Heliocarpus donnell-smithii; en alimento larval 
Cottea arabica, Aatlnldleaeee, Sllabucus aericana, Trema 
micrantha, Acacia angustissima, Alchornea latitolia, Aldama 
dentata y Ageratum houstonianu•. 
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5e concluye que en la zona I las familias mAs 
iaportantes para la obtenci6n del recurso nectar1fero fueron 
Lel)Ullinosae y compositae¡ para polen y aprovisionamiento 
larval lo fue Legllllinosae, aunque también sapindaceae, 
Anacardiaceae, Celastraceae, Meliaceae, Poly9onaceae y 
Melaatoaataceae fueron i•portantee en a11bos recuraoa. En la 
zona II las faailiaa •As reprHentativas para los tras 
recurso• analizados fueron Lel)Ullinosae y compositas, aunque 
Euphorbiaceae y LOranthacaae tambi6n fueron importantes. 

La• eatrate9ia• de pecoreo en ambas zonas de estudio 
estuvieron relacionadas con la distribuci6n temporal de 

Scaptotrigona pachysoma. 5e encontr6 que las principales 
eatrate9iaa de pecoreo fueron: obtenci6n de néctar y/o polen 
de la• especies vegetales que le proporcionaran ambos 
recursos; explotaci6n intensa de los recuraos que se 
encontraban en floraci6n; especificaci6n y uniforaidad de su 
pecoreo durante la 6poca seca del af\o; obtenci6n de sus 
recurao• de las plantas cercanas al trigonario y, por 6ltiao, 
satiafacci6n de las necesidades de sus colonias. 

El nicho tr6fico anual de S. pachy11oma fue amplio en 
ambaa zonas de · estudio, pero 6ata exprea6 sus preferencias 
floralea mes a aes, explotando algunos de loa recursos que 
visita. s. pacbysOJDa no preHnt6 diferencias an las 
estrateqias de pecoreo,para las dos zonas de estudio, en los 
periodos lluvia-aequ1a, debido a que se encontr6 que su 
pecoreo fue mS.s especifico y uniforme durante la 6poca seca 
del af\o. QuizA esta etolog1a se encuentre relacionada con la 

disponibilidad de recursos durante ese periodo. 
5e encontraron diferencias cualitativas y cuantitativas 

entre las do• zonas de estudio, sin embargo se comprob6 que 

compa:t"ten nueve taxa, 11610 que estos difieren 
cuantitativaaente respecto a las proporciones con que son 
aprovechados para cada zona. En ocasiones s. pachysoma 

satisface loa raquerimentos de sus colonias para miel, polen 
y para alimento larval; o bien en una zona los utiliza 
alternativamente s6lo para alqunos de esos recursos. Entre 
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lds taxa compartidos encontramos a: Ageratum houstoníanum, 
Cercíd1um praecoJt, Sambucu:s 10:e.xícana, Crossopetalum 
parvítolíu11, Aldama dentata, !l'íbouchínía longítolía, Cítru• 
l1110nía, Coccoloba caracasana, y Sapíndus saponaría. 

Podeaaa decir que la tluctuaci6n en •l ta11afto del nicho 
tr6tica (H') y de la unitaraidad de pecorea (J') d• s. 
pachyso... tu• el rHultado de la calidad y cantidad da cada 
recurso floral, aa1 co•o de •U• aatrata;ia• de pecoreo y las 
condicione• de aua colonia•. Par ello •• ••tablee• que •• una 
abeja qua pr••enta una tHa de aprovechaaiento alta d• lo• 
recurso• que vi•ita, par lo que e• una eficiente colectora y 
puede ser considerada como ampliaaente polillctica. 

En la zona I (Santa Tereaita) la diatribuci6n e•paciel 
de S. pachyso11a revel6 •u preferencia hacia el ••trato 
!rboreo para los tres recursos en ••tudio. En la a;ona II 

(Uni6n Ju6rez) hacia el arbustivo (en polen y 
aprovisionamiento larval), y en aiel hacia el 6rboreo. 

En el anUisis del aprovi•ionaaiento larval para la 
colonia de la zona I, podeao• decir que no hubo una ecoloqla 
de aprovi•ionuiento, •ino al• bien una etoloqle d• 
eobrevivencie de la colonia d• s. pachysoaa. Por el 
contrario, en la colonia de le zone II •• encontraron tre• 
••trat99iaa de aproviaionuiento larval: 

1) con recuraoa colectado• el aiaao ••• (recur•o• en 
floraci6n) • 

2) con recuraoa alaacenado• (colect•do• en aaH• 
anteriarH), y 

3) Incarporaci6n directa al aliaenta larval (recur•a• en 
f.loraci6n, sin que •ean alaacenado•) • 

Se encontr6 qua la Htrategia al• iapartanta en ••ta 
zona fue aliaantar a la• crla• con recur•a• que •• 
encontraban en floraci6n, y que •l al• relevante para la 
aliaantaci6n larval fue el polinlfero; •in eabarqa durante la 
enjubraz6n de la colonia la estrategia a la qua rec:urri6 s. 
pachyaoaa fue al aproviaionaaiento con loa recursos 
alaacenadoa. 
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Se detect6 que la colonia de santa Teresita (zona I) 
realiz6 un probable intento de enjambraz6n en los meses de 
enero a marzo de 1988, y que las plantas que le permiten a s. 
pachysoma multiplicarse e intentar la enjambraz6n fueron 

'I'ricbilla uericana y Cercídium praecox. Por otra parte, la 
colonia de Uni6n Julrez (zona II) enjaabr6 durante los aeses 
de mayo a julio, coincidiendo con la 6poca de enjaabraz6n 

reportada para Apis mellitara en ••ta zona; la duraci6n de le 
enjambraz6n fue aproximadamente d• 90 a 120 dlaa y adeala •• 
comprob6 que la planta que permite a la• colonia• de S. 

pachysoma reproducirse y eapezar a enjambrar •• Cottea 

arabica • 
. consideramos que s. pachysoma puede actuar como 

polinizador de cottea arabica, dada la importancia qua este 

recurao repreaenta para aua coloniaa; para ello, 
necesariamente deben efectuar•• ala estudios en la zona, 
para poder dar una respuesta precisa y, adema.a, realizar 
estudio• de polinizaci6n con otros cultivos, ya que la 
etoloqla y ecoloq1a de esta abeja revela que podrla reeultar 
un buen polinizador. 

Un aporte interesante de este trabajo de tesis fue el 

hab~r encontrado a s. pachysoma en el Soconusco, Chiapas, 
pero no en otros luqares de M6xico, ya que en la literatura 
no se encontraba reportada esta abeja para México, 

reportlndose como lugar de colecta a PanamA. 
Concluimos que lae estrategia• de pecoreo para la 

explotaci6n de loa recuroos floral••• loe aecani .. o• de 
defenH, J reproducci6n de ecaptotriqona pacbyaoaa 

mantienen inalterable•, in4apan4ient .. ente de 
caracterlaticaa del biotopo en al que babi te. 
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VIII DBSCllIPCIOlllllB PALINOLOGICAB 

ACUNIDIACDll 

LAllINA 1, PiqurH 1, 2 y 3 
sauraula sp. 
AJ:tertura: Inaperturada 
biu1 Tectada psilada con patr6n microrr•ticulado. sexina 
con pliequea irrequlares (festulada ondulada), con fisuras en 
la nexina, pliegues y ondulaciones. Exina de 3.4µ (3.2-4.0)µ 
de qro•or. sex 3: Hex l. 
Ew16nada apolar radioaimltrica. 
Esferoidal 
Dilmetro: 47.7µ (38.4-58.4)µ. 
Localidad: Uni6n Julrez, Chia; Geol. K-3638. 

Saurauia aLL. yasicae Lo•• 
ai:terturaa Inaperturada 

LMINA 1, Piquras 4 y 5 

Baina1 Tectada psilada. La exina presenta fisura• interna• en 
la nexina que llegan a conectarse alqunaa entre al (en 
alqunos qranos son muy numerosas), talllhi6n preaenta pli•CJU•B 
irregulares -dobleces de la exina hacia adentro del qrano-. 
Grosor de la exina 2.4µ. La relaci6n sexina y nexina es 
dificil de observar. ornamentaci6n pallado a patr6n 
microrreticulado. · 
Eum6nada apolar radiosim6trica. 
Esferoidal. 
Dil•etro: 39.5µ (32.0-37.6)µ. 
Localidad: Uni6n Julrez, Chis; Geol. K-3632 

AllACUDIJl.CDll 

Llt.llINA 1, Piquraa 1, 7 y 1 
spondias sp. 
lll>artura1 Tricolporada con colpo transversal lalonqado bien 
desarrollado. Las dimensionaa de la abertura aon: 29. 8µ 
(29.6-30.4)µ y del colpo transversal: 7.6µ (5.6-8.0)µ por 
3.8µ (3.2-4.0)µ. Area polar P8quena 
biaa1 Subtectada, ornamentac16n estriada, laa eatrias son 
paralelas al eje polar, las vallas son simples. Espesor da la 
axina 3.2µ. Sex 2: Nax l 
Ewl6nada isopolar radial. 
subprolato CP: circular; CE: elíptico. 
P • 38.4µ (36-40)µ¡ E • 29.7µ (28-33.6)µ¡ P/E • 1.29µ. 
Localidad: santa Teresita, Chia; Geol. K-3770. 
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CUSAL1':UIOIDDI 

LAllillA 1, Pit¡Ur•• t. 10 y 11 
Cercidium praecolC (11, l P. t BU'IU 
ll!lertur•• Tricolporoidada, las dimensiones de la abertura 
son: 26.2µ (24.0-28.0)µ. Area polar pequefta. 
binas Subtectada, reticulada heterobrocada, las ltlminas 
disminuyen hacia los colpos. Sex 2: Nex 1 
Eum6nada isopolar radial. 
Subprolato CP:circular; cE: eliptico. 
P.. 30.8µ (29.6-32.8)µ¡ Es 25,6µ (24.8-26.4)µ; P/E• 1.20µ. 
Localidad: Uni6n Juirez; Santa Teresita, Chie¡ Geol. M-3603 y 
M-3781 

D111lium gu1111lense CAllJ>let)Saallw 
LNUD 1, Pit¡Ura• 12 y U 

a!)ertura1 Tricolporoidada, la abertura en ocasiones se rasga 
irregularmente, presenta constricciones ecuatoriales. 
Dimensiones de 18.8µ (17.6-20.0)µ. 
bina a Tectada, columnelas imperceptibles, grosor de 1. 6µ. 
Ornamentaci6n pailada con patr6n microrreticulado. 
Eum6nada isopolar radial. 
subprolato CP: circular; CE: eliptico. 
P• 21.2µ (19.2-22.4)µ¡ E= 18.2µ (14.4-20.8)µ¡ P/E= 1.16µ 
Localidad: Uni6n JuSrez, Chis; Geol. M-3634. 

CAPlllPOLEACIAa 

LAJIJD 1, Pic¡ura• 14 y 15 
Sam:bucus mexicana •r••l 
Abertura1 Tricolporoidada, las dimensiones de la abertura 
son: 19.7µ (16.0-20.8)µ. Area polar pequefta 
ZXina1 Subtectada, microrreticulada. Espesor de 2.4µ. 
Zum6nada iaopolar radiosimlltrica. 
Subprolato CP: circular; CE: circular-oval. 
P= 23.68µ (20.0-26.4)µ¡ E= 18.62µ (16.0-20.8)µ¡ P/E 1.27µ. 
Localidad: Uni6n Juárez; santa Teresita, Chis; Geol. M-3241 y 
M-3469. 
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LUaD 1, •lvura• 11, 11 1 11 
cro .. opatalua parvitollua i..o. wuu ... 
Aberturas Tricolporada, el colpa tranavaraal no ••tA bien 
desarrollado. Las d1-naionea de la abertura son: 14.0¡o 
(11.2-16.0)¡o y del colpo transversal C¡o por 3.6¡o. Ar•• polar 
pequella. 
Diul SUbtectada, •icrorreticulade. Bapeaor de 1.611. 
IWl6nada iaopolar redioa1-6trica. 
Subprolato CP: circular lobado; cz- a11ptico. 
P.. 16.8¡> (14.4-19.2)¡>¡ E- 13.411 (11.2-15.2)1'1 P/r.- 1.2s11. 
Loealidad: Uni6n Ju6rez¡ santa T>orealta, Cbia. Geol, 11-3607 y 
11-3628. 

cr.nDM:DS 

LllllD 1, •ipraa 1t, zo J 21 
Clethr• att .11acrophylla •· ' o. 
aber~uras Tricolporada con colpo tranaverNl en toraa de 
aariposa, en ocaaiones presenta un de•CJ•rraaiento, y abarca 
todo el ecuador. Lea dlaenaionea de la abertura aon: 12.811 
(12-16)11 y del colpa tranaveraal B¡i por 2.5611. Area polar 
pequefta. . 
Bsilla• Tectada, pallada. La• coluanela• no aon perceptibles, 
el r¡rosor de la exina ea de 2.4¡o. 
Eua6nada iaopolar rsdioal .. trica. 
Oblado-eaferoidal CP: aubtrianCJlllar a circular; CE: el1ptico 
P. 16.61' (16.0-16.8)111 E- 111' (17.6-19.2)111 P/E- 0.92¡o 
Localidad: Uni6n JuArez, Cbia¡ Geol. 11-3710. 

Ageratua houston.tanua •Uler 
abertura• Tricolporada, colpo tranavaraal lalongado. La 
abertura mide 12.9¡& (12.0-13.6)¡> y el colpo tranaveraal aida 
C¡o, 
Dinar Tectada con patr6n •icrorretlculado, equlnada. Groaor 
de 2.4¡i, presenta una pequefta cavae de o.a¡o. El t ... 110 de la• 
espinas es de 1.6¡1, la distancie entre aaplna y aapina •• da 
4¡&. 
Ewl6nada isopoler radial. 
Esferoidal CP: circular¡ CE: circular-oval. 
P.. 20.l¡o (19.2-22.4)µ¡ E- 20µ (20.0-20.l)¡o¡ P/E- 1.o¡o. 
Localidad: Uni6n JuAraz; Santa Tereaita, Cbie¡ Geol. 11-3780 y 
M-3241. 
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Ald..,. dentata Llava 1 L ... 
»-rtura1 Tricolporada, colpa transversal casi del aisao 
taaallo y longitud que el colpa, de aanera que seaeja una 
estrella, en sus extreaos termina en punta. 
Dla•••ioa•• 4• la abertura• 14p (12-16)µ y del colpa 
tran•veraal llP (8-12)µ. 
Diu1 Tectada, aupraequinada con patr6n aicrorreticulado. 
Groaor da 4.8p (3.2-4.0)p, pr•••nta una cepa de pila 
aupratactal••I el taaallo d• la• ••pina• •• da 5.0p (4.8-5.6)p 
de larqo por 3. 2p en •u base, la di•tancia entre ••pina y 
••pina •• de 4p. 
Eua6nada iaopolar radioaialtrica. 
Eeferoidal CP: circular; CE: circular-oval. 
P. 37µ (32-40)p; Z- 38.lp (32.0-44.0)p; P/Z- 0.!15p. 
Localidad: Uni6n Ju6re&; santa T•r••ita, Cbie; Geol. M-377!1 y 
M-362!1. . 

Tipo Aab,..,_.l.a 
al>ertura1 Tricolporada, colpa tranmvaraal bien de•arrollado, 
laloftCJado. Las diaenaion•• de la abertura eon: 13.7µ (13.6-
14.4fp y del colpa transversal 4.ep. Arlia polar pequella. 
Diu1 Tectada, aupraequinada, con patr6n a.l.crorreticulado. 
Bapeaor de 2.4p. El teaallo de d• las ••pina• •• de o.aµ, la 
diatancia entre ••pina y ••pina •• de 2.4p. 
Eua6nada ieopolar radio•iMtrice. 
Oblado-aaferoidal CP: circular; cz- circular-oval. 
P.. 17.6µ (17.6-l!l.2)PI Z- llp (17.6-l!l.2)p¡ P/Z- 0.!17µ. 
Localidad: Ulli6fl Juires, Cbie; Geol. M-3782. 

V•rnon1• can•scens •·•·•· 
al>ertura1 Tricolporada, colpa tranaver•al lalongado, 
constrellido ligeramente en la parte aedia. La• di .. nsion•• de 
la abertura aon 37.&p, y del colpa tranavaraal 7.6µ por 4p. 
Area polar peq11ella. 
biu1 'rectada equinolofada. Preaanta 17 lagunaa; 6 
abpolarea, 6 parapolarea, 3 ecuatorial•• y 2 polar••· La• 
laquna• aon irraqulare• d• 5p ( 4. B-5. 6) p y cr••ta• de 3. 6p. 
Las ••pina• aon de 4p de largo por 2.4p de base, la diatancia 
entre ••pina y Hpina •• de 2.4µ. A ••t• tipo de granos ae 
les danoaina faautra4o•. 
Eulll6nada ieopolar raclioeiMtrice. 
Esferoidal CP: circular; C&: circular-oval. 
P.. 40p; Z- 38.2p (36.1-40)µ; P/Z- l.04p. 
Localidad: Uni6n Ju6rez, Cbia; Geol. M-3779. 
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Vernon111 sp. 
Al:lerturas Tricolporada, el colpa transversal es irregular. 
Las dimensiones de la abertura son 23.2µ (20.0-25.6)µ, y del 
colpa transversal 4µ. 
Es:inas Tectada supraequinada con patr6n microrretieulado. 
Procesos infratectales (capa de pila); 9rosor de la sexina de 
3.2µ y de la nexina 2.4µ. Espinas romas de 4.451' (4.0-4.8)µ, 
la distancia entre las espinas es de 4. Oµ. 
Eua6nada isopolar radial. 
Oblado-esferoidal CP• circular; CE; circular-oval. 
P• 38.4µ (36.0-40.0)µ; Ea 42.05µ (40.0-44.0)µ; P/Ea 0.91µ. 
Localidad: Uni6n JuArez, Chis; Geol. M-3782. 

Blll'BORB%ACDll 

LAlllllA z, ric¡uraa u, 35 y n 
Alchornea latifolia lw 
Al>•rturas Tricolporada, colpa transversal muy desarrollado. 
Presenta una membrana que cubre a las aberturas. Las 
dimensiones de la abertura son colpa de 13.6µ (12.0-16.0)µ ; 
poro 4.3µ (4.0-5.6)µ y del colpa transversal 11.5µ (11.2-
12.0)µ por 4µ. 
h:lnas Tectada perforada, con patrón microrreticulado. 
Espesor de 3.08µ (2.4-3.2)µ. 
Eum6nada isopolar radiosimétrica. 
Oblada-esferoidal CP: subtrianqular; CE: esferoidal. 
P.. 23.2µ (21.6-24.8)µ; Ea 23.5,u (20.8-25.6)µ; P/E• 0.98µ. 
Localidad: Uni6n Ju6rez, Chis; Gaol. M-3628. 

LlUllllA z, Plc¡urea 37, 31 y >t 
Buphorb1a leucocephala LOtay. 
a!lar~ura1 Tricolporada, colpa tranavareal :1alo1l9ado. LA• 
dimenaiones de la abertura aon 21.u,u (20.0•24,0)µ, y del 
colpa transversal 8.6µ (8.0-10.0)µ. Araa polar pequefta. 
llllinu Subtectada, reticulada h&terobrocada. La• 10.inas 
disminuyen hacia la abertura, las lllminaa •iden 2.4µ. Eepesor 
de la nexina 1.6µ, y de la sexina 2.4µ. 
Eum6nada i&opolar radial. 
Prolado-esferoidal CP: circular; CE: •11ptica. 
pe 27.41µ (25.6-28.9)µ; E• 25.81µ (23.2--Z7.2)1'1 P/E• 1.06µ. 
LOcalidad: Uni6n Ju6r•~. Chia; Gaol. M-3632. 
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LABIATU 

LlUIIllA z, Fiquraa 40 y 41 
Hyptis polystachya B. B .1. 
üerturas E•tefanocolpada con seis colpoa, loa colpo• 
pre•entan terminaciones aqudas y sus diaenaiones son 18.1µ 
(16.0-20.8)¡.¡. 
aiu 1 Subtectada, reticulada heterobrocada. LllJlinaa con 
baculas librea, laa ldllinas m&s qrandee aiden 3.3¡.¡ (2.4-
4.0)¡.¡, y las pequel\as 1.3¡.¡ (1.6-2.4)¡.¡. ·Groaor de la aexina 
2.4¡.¡ y de la nexina 1.6¡.¡. 
Eua6nada isopolar radial. 
Oblado-esferoidal CP: circular; CE: el1ptico. 
P• 25.02¡.¡ (22.4-29.6¡.¡) ¡ E• 28¡.¡ (24.0-30.4)¡.¡¡ P/E- 0.89¡.¡. 
LOcalidad: Uni6n Ju6rez, Chia; Geol. M-3664. 

LORA!fTllJICDB 

LllllillA 3, Fiquraa 42, 43 y U 
zapecie I. 
Aberturar Tricolporada, con vest1bulo en el poro; en los dos 
polos presenta sincolpia; anguloaperturada. Las 4dimensiones 
de la abertura son colpo 17.2¡.¡ (13.6-18.4)¡.¡¡ poro 4.22¡.¡ (t.o-
5.6)¡.¡. 
binar Tectada perforada con patr6n microrreticulado. Espesor 
de la sexina 2. 4¡.¡, y de la nexina o. 8¡.¡. 
EUm6nada isopolar radial. 
Peroblado CP: semilobado; CE: apiculado. 
P= 29.7¡.¡ (28.0~32.0)µ; E• 13.7¡.¡ (12.0-15.2)¡.¡¡ P/E= 2.16µ. 
Localidad: Uni6n Ju6rez, Chis; Geol. H-3630. 

LllllillA J, Fiquraa 45, 41 y 47 
Struthanthus cassythoides Killap. es ltan41ey. 
Aberturar Tricolpada anguloaperturada, uno de los polos es 
colpado y s6lo uno de ellos es aincolpado. Dimensiones de la 
abertura 22 .9µ (22. 0-24. O)µ. 
Exina1 Tectada psilada. Grosor de la sexina 2.4µ, y de la 
nexina. o.aµ. 
Eum6nada isopolar radial. 
Peroblado CP: subanqular; CE: apiculado. 
P= 30.6µ (28.0-32.0)¡.¡¡ E•l3.8¡.¡ (11.2-15.2)µ; P/E= 2.21¡.¡. 
Localidad: Uni6n Ju6rez, Chis; Geol. H-3451. 
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LMUD 3, ric¡uraa 41, 41 1 50 
Tibouchinia longi~olia (Vallll aailloa .a coqa 
abartura1 Hatarocolpada con 3 abertura• coapueataa y 3 colpa• 
aubaidiarioa, colpo transversal con una conatricci6n central. 
I.a abertura mide 19.2¡.i (16,0-24.0)¡.i, y el colpa tranavaraal 
4. 3¡.i. 
1Kiaa1 Tectada psilada, qroaor da 3.2p. 
Eua6nada iaopolar radial. 
Prelado eaferoidal. CP: circular¡ CE: ellptico. 
P• 22.51' (20.8-24.0)1&; t- 23.41' (22.4-25.6)1&; P/E- 0.96j&, 
Localidad: Uni6n JuAraz¡ Santa Taraaita, Chia; Gaol. M-3452 y 
M-3668. 

DLUCIU 

LMC%D 3, lPiCJUrH 51, 52 f 53 
Trichilia ... ricana C•·• •·>•a1111ia¡ton 
bert.uras Tetra bravi-colporada; colpo tranaveraal muy 
desarrollado ( lalonqado) • DiunaionH da la abertura 11. 41' 
(8.0-14.4)1', y del colpa tranavaraal 7.7p (6.4-8.0)p. 
laiaaa Tactada, psilada. PrHenta un anqrosaaianto hacia al 
ecuador, y hacia los polos diaainuye. Groaor de 2.411. 
Eua6nada isopolar radial. 
Subprolato CP: seaianc¡ular¡ CE: oval-coapriaida. 
P. 29.6¡.i¡ E• 25.31' (22.4-28.0)p¡ P/E• 1.16p. 
Localidad: Santa Taraaita, Chia; Gaol. M-3784. 

JIUIOIOIDIU 

LIUIID J, lPi'J'lCH 14, H•-j H 
Acacia angustiasiaa CKill•r> Jllult•• 
IU>artura1 Parada, praaenta poros en 101 v6rtic•• da uni6n da 
laa a6nada1, pero esto• no alcanzan a diatinguir••· 
1Kiaa1 T•ctada pailada, coluanala• iaparcaptlbl••· Groaor da 
2.0¡.1 (1.6-2.4)p. 
Paliada (8 m6nadas), hataropolar radial. 
Subprolato CE: el1ptica. 
P• 26.71& (24.8-30.4)1&; E• 22.71' (30.8-24.8)p¡ P/Ea 1.171'• 
DiaenaionH da la a6nada: 13.011 (12.0-14.4)1' por 81&. 
Localidad: Uni6n Ju6raz, Chia¡ Gaol. M-3634. 
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Acacia cornígera (L,)Willd 
LIUIIllA >, Pic;¡uraa 57 1 51 y 51 

Abertura1 Sincolpada con tres colpos, estos miden eµ. 
Zlli11&1 Tectada, psilada en la cara distal y con patr6n 
microrreticulado en la cara proximal. Grosor de 2.4µ. 
Paliada (16 m6nadas), heteropolar radial. 
Esferoidal CP: circular; CE: •l1ptica. 
Dimenaion•• de la poliada: 27.6µ (24.8-30.4)µ por 28.4µ 
(26.4-30.4)1'; m6nada de 8µ. 
Localidad: Santa TerHita, Chia; Geol. M-3465. 

lfimosa •P 
abertura• Triporada, loa poro• •• encuentran en loa virtices 
de uni6n de las a6nada• en la titrada, el taaafto de lo• poros 
e• da 2,4µ·, 
1Xi11a1 Exina tectada, pallada con patr6n microrreticulado. 
Groaor "da o. 8µ 
Titrada tetrahldrica isopolar radial. 
Prolada CP: circular; CE: el1ptico. 
Dimanaionee de la titrada: 18.9µ (17.6-20.0)µ por 14.lµ 
(13.6-15.2)µ; la m6nada mide 12.2µ (11.2-15.2)µ por B.9µ 
(8.0•lCl'.4)µ. 
Localidad: santa Tereaita, Chis; Geol. M-3607. 

Prosopis •P• 
LAllllla 4, Pic;¡uraa 13, 14 y 15 

ll!>artura1 Tricolporoidada. Diaenaionea de 17.331' (16.8-
17.6)µ. Are& polar auy pequefta. 
asinas Tectada con engrosamiento hacia el ecuador, con patr6n 
microrreticulado. Groaor de 2.4µ. 
Eum6nada iaopolar radial. 
subprolato CP: circular; CE: el1ptica. 
P= 24,3µ (2l.6-26.4)µ;E• 16.Bµ (14.4-17,6)µ; P/Em 1.31µ. 
Lócalidad: Uni6n Ju6rez, Chis; Geol. M-3466, 

PAPILIOllATA!l 

LIUIID 4 1 Pi'lllraa 11, 17 y 11 
Lonchocarpus sp. 
l\llarturai Tricolporoidada, la ectoabertura presenta 
constricciones en al ecuador que en ocasiones dan la 
apariencia de ser un grano tricolporado. Las dimensiones de 
la abertura son 21.8µ (20-24)µ. 
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Esinas Tectada psilada con patr6n microrreticulado, dado por 
las columnelas. Presenta endofisuras de la nexina (pero no se 
encuentran en todos los granos). Grosor de 1.6µ. 
Eum6nada isopolar radial. 
Subprolato epa circular; CE: el1ptico. 
Pa 26.9µ (25.6-28.0)µ¡ E• 22.6µ (20-24)µ¡ P/E~ 1.18µ. 
Localidad: Unión JuArez, Chis; Geol. H-3665. 

PllYTOLACCACIAll 

LAllillA 4, ri;ur•• lt, 70 J 71 
Petiveria alliacea L. 
Aberturas Pericolpada, con seis colpos con membrana 
microverrugada, las dimensiones de los colpos son de e .13µ 
(6.4-9.6)µ y la distancia entre colpo y colpo es de 4.0µ. 
binas Tectada supramicroverrugada con endofisuras en la 
nexina que dan un patr6n areolado. Grosor de 2.4µ. 
Eum6nada, heteropolar radial. 
Esferoidal CP: circular; CE: circular oval. 
Dimensiones: 25.6µ (23.2-28.0)µ. 
Localidad: Santa Teresita, Chis; Geol. H-3631. 

HHllACIAll 

LAIJillA 4, l'i;ur•• 72 J 73 
Pipar bispidum lw. •.l. 
llb•rtura1 Sulcada, el sulco mida 8.53µ (5.6-12.0)µ. 
SSina1 Tectada microvarruqada. Grosor de 1.42µ (0;8-1.6)µ. 
Ellm6nada hateropolar bilateral. 
Oblado. 
Tamallo 15,64µ (9.6-20.0)µ. 
Localidad: Uni6n JuArez, Chis; Geol. H-3603. 

POLYOOllACIAll 

LNll:llA 4, l'i;ur•• 74, 75 J 71 
Coccoloba carasacana Neiaaner. 
Aberturas Tricolporada a tricolporoidada, os lalongado y 
paralelo al eje polar. Abertura de 23.7µ (23.2-24.0)µ. 
sainas Tectada fovaolada con grosor de 3. 2µ. ornamentaci6n 
microrreticulado !oveolado. 
Eum6nada isopolar radial. 
Subprolato CP: circular; CE:el1ptico. 
P• 29.06µ (28.0-30.4)µ; B• 27.21' (24.0-30.4)µ; PJE• 1.06µ. 
Localidad: Uni6n JuArez; Santa Tereaita, Chis; H-3782 y H-
3771. 
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ROBI1'CEllZ 

LIUIIN1' •• Fiqura• 77, 78, 71 y 80 
Cottea arabica t.. 
Aberturas Tricolporoidada, tricolporada y tetracolporada en 
ocasiones algunos granos presentan sincolpia. Las dimensiones 
de la abertura son: 26.3µ (24.0-30.4)µ. 
binas Tectada, foveolada. La ornament:sci6n es un patrón 
microrreticulado foveolado; las foveolas presentan variación 
en el tamano. Grosor de 2.75µ. 
Eum6nada isopolar radial. 
Esferoidal a oblada esferoidal CP: circular; CE: el1ptico. 
P= 32.3µ (32.0-32.8)µ¡ E= 34.lµ (33.6-35.2)µ¡ P/E= 1.01µ. 
Localidad: Uni6n Juá.rez, Chis; Geol. M-3543. 

RCT1'CllE 

LJUIIN1' 4, ric¡ur .. u, az, u y u 
citrus limonia oaback 
Aberturas Tricolporada y Tetracolporada con colpa transversal 
muy grande, lalongado. Las dimensiones de la abertura son 
24.6µ (14.4-32.0)µ, y del colpo transversal 8µ. 
Exina: Subtectada reticulada. Ornamentación reticulada 
heterobrocada, las 10.minas disminuyen hacia la abertura, 
lúminas de 1.8µ. (l.6-2.4)µ; las cabezas de las columnelas dan 
la impresi6n de que sobresalen del tectum, dando la 
apariencia de ser supratectado. Grosor de la exina 3.2µ y de 
la nexina 1. 6µ. 
Eum6nada isopolar radiosim6trica. 
Subprolato CP: circular; CE:el1ptico. 
P= 36.4µ (32.0-40.0)µ¡ E=31.8µ (29.6-36.0)µ¡ P/E= 1.14µ. 
Localidad: Uni6n Juá.rez, Santa Teresita, Chis; Geol. M-3605 y 
M-3241. 

Sl\PINl>1'CE1'E 

Sapindus saponaria L. 
LIUIIN1' s, Pigura• as, ª'• 17 y aa 

Aberturas Tricolporada, presenta un os circular muy 
irregular. Las dimensiones de la abertura son 13. 46µ ( 12. o-
16, 0) µ. 
Exina: Tectada, psilada con patrón microrreticulado. Grosor 
de 2.0µ (1.6-2.4)µ. 
Eum6nada isopolar radial. 
Oblado-esferoidal CP: semi-lobado CE: el1ptico. 
p; 20.2µ (17.6-24.0)µ¡ E= 21.8µ (20.0-24.0)µ¡ P/E= 0.92µ. 
Lc=alidad: Uni6n Ju&rez; Santa Teresita, Chis; Geol. M-3450 y 
M-3633. 
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Tl:LIACEAB 

LAMINA 5, Pic¡uru 81, '° y t1 
Heliocarpus donnell-smi thii Ro•• 
Abertura a Tricolporada, con colpo transversal muy 
desarrollado, lalongado. Las dimensiones de la abertura son 
37.9µ (29.6-44.0)µ, y del colpo transversal a.5µ por 4.02µ. 
Ezinaa Subtectada, simplicolumelar; en corte 6ptico se 
aprecian procesos supratectales que le dan una apariencia 
ondulante. ornamentaci6n eureticulada heterobrocada, las 
lGminas disminuyen hacia la abertura y su tamafto es de J.2µ. 
Grosor de la sexina 2.4µ, y de la nexina o.eµ. 
Eum6nada isopolar radial. 
Prolado CP: circular; CE: el1ptico. 
E= 44.0µ (37.6-47.2)µ; P= 26.4µ (19.2-31.2)µ¡ P/Ea 1.6µ. 
Localidad: Unión Juárez, Chis; Geol.H-3786 

ULllACEAB 

LAMINA 5, Fic¡uras 92, 93 y 94 
Trema micrantha (L.)Bluae 
Abertura: Diporada, el tamafto de los poros es de 2.4µ. 
Ex:inaa Tectada microverrugada. Ornamentaci6n presenta un 
patrón microrreticulado. Grosor de 2.4 µ 
Eum6nada isopolar bilateral. 
Oblada a prelado CP: circular. 
Tama~o 17.6µ (16.0-18.4)µ. 
Localidad: Unión Juárez, Chis; Geol. M-3602. 

Tipo 33 
Abertura: Tricolporada, la abertura en vista ecuatorial 
semeja una H. Las dimensiones de la abertura son: 26.26µ 
(22.4-30.0)µ, y del colpo transversal 4.4µ (4.0-4.B)µ 
hinaa Subtectada, reticulada homobrocada. El grosor de la 
sexina es de 2.9µ (2.4-3.2)µ, y de la nexina 1.6µ. 
Eum6nada, isopolar radial. 
Subprolato CP: circular; CE: ecuatorial el1ptico. 
P= 33.3µ (32.0-36.0)µ; E= 26.13µ (24.0-27.2)µ; P/E= 1.31µ. 
Localidad: Uni6n Ju!rez, Chis; Geol. M-3630. 
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8.1 LMillAB 

LMillA 1 

Figuras: 

l, 2 y 3 saurauia sp. Vistas apelares: 1 y 2 orna11entaci6n 
pailada con patr6n microrreticulado; 3 Corte 6ptico 
mostrando la exina. Aumentos 400X. 

y 5 Saurauia arr. yasicao Loaa. Vistas a polares: 
ornamentaci6n psilada a patr6n aicrorreticulado, se 
observan las fisuras de la exina•; s corte 6ptico 
mostrando el tectum y alqunos dobleces de la exina. 
Aumentos lOOOX. 

6, y B spondias sp. Vistas polares: 6 corte 6ptico 
mostrando la exina, 1 ornamentaci6n. e en vista 
meridional, mostrando la abertura y la ornamentaci6n 
estriada, se observa el -colpa transversal. Aumentos 
lOOOX. 

9, 10 y 11 cercidium praecox (R. i P. )Baraa. Vista polar: 9 
corte 6ptico mostrando la exina. Vistas meridionales: 10 
mostrando la abertura y 11 corte 6ptico mostrando la 
ornamentaci6n reticulada heterobrocada. Aumentos 1ooox. 

12 y 13 Dialium guianense (llll!llet)Ban4v. Vista polar: 12 
corte 6ptico mostrando la ornamentaci6n psilada con 
patr6n microrreticulado. Vista meridional: 13 abertura. 
Aumentos lOOOX. 

14 y 15 Sambucus mexicana Preal. 14 vista polar en corte 
6ptico, mostrando la exina. 15 vista meridional en corte 
6ptico se aprecia la abertura. Aumentos lOOOX. 

16, 17 y 18 crossopetalum parvitolium L.O. Williaa•. Vistas 
polares: 16 corte 6ptico mostrando la exina; 18 
ornamentación microrreticulada. 17 vista meridional 
corte 6ptico y abertura. Aumentos lOOOX. 

19, 20 y 21 Clethra att. macrophylla •• • Ge Vistas polares: 
19 en corte 6ptico; 20 ornamentaci6n (psilada). 21 en 
vista meridional mostrando la abertura y el colpo 
,transversal en forma de mariposa. Aumentos 1ooox. 
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Figuras: 

22 y 23 Ageratu.11 houstoníanum lllller. 22 en vieta polar 
moatrando. la ornaaentaci6n e9uinada; se observa el 
patr6n aicrorreticulado dado por el tectua. 23 vista 
uridional en corte 6ptico aostrando la abertura, la 
exina (s• obHrva la cava•), y l•• eepinaa. Auaentoa 
lOOOX. 

24 y 25 Aldua dentata Ll&ff 1 La. Vietaa uridionalea: 24 
en corte 6ptico, •• obaarvan la exina y laa ••pinae; 25 
abertura, ea observa el colpo tranavarul bien 
daurrollado al cual .... ja una eatralla. Auaantoa 
1ooox. 

26 y 27 Co111poaita• tipo Allbroda. 26 viata ••ridional en 
corta 6ptico aoatrando la exina y laa aepinaa, tallbi6n 
•• puede ver la abertura. 27 vista polar aoatrando la 
6rnaaentaci6n. Auaantoa 1ooox. 

28, 29 y 30 Vernoni• caneacene a.a.a. Viatae aeridionalea; 28 
en corte 6ptico aoatrando la exina y lea eapinH, ad811l&s 
H puedan apreciar aei• 1&9U"H; 29 H obeerva la 
abertura, la ornaaentaci6n y el colpo tranaveraal. 30 
viata polar en corte 6ptico, se aprecian seis lagunas y 
la exina que ea tactada equinolotada. Aumento• lOOOX. 

31, 32 y 33 Vernonie •P• 31 viata uridional an c~rta 6ptico, 
H aprecia la exina y la• eapinae. VbtH polarea: 32 en 
corta 6ptico y 33 ornaaantaci6n ae alcanzan a ver 
al9t1"aa lagunas. Au111entoa iooox. 

34, 35 y 36 Alchornea latitolia IW. 34 vista polar en corte 
6ptico, se aprecia la aeebrana qua cubre a las 
aberturas. Vistas .. ridionales: 35 abertura y 
orna•entaci6n; 36 ornamentaci6n en contraste de fases& 
Atlllento• lOOOX. 

37, 38 y 39 EupHorbia leucocephala Loter. Vistas polares: 37 
en corte 6ptico mostrando las colt1111nelaa y 39 mostrando 
la ornamentaci6n que ea reticulada heterobrocada. 38 
vista meridional en corte 6ptico mostrando la exina y 
la• abertura•. AUJ11ento11 iooox. 

40 y 41 Hyptis polyatachya •·•·•· 40 vista polar en corte 
6ptico 1110strando las aberturas (seis colpos) y la 
orna•entaci6n. 41 vista meridional en corte 6ptico 
moatrando la exima. Aumentos lOOOX. 
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Fi9urae: 

42, 43 y 44 i.orantbaoaaa. Vista• polaraa: 42 an corte 6ptico, 
ae aprecia la axina; 43 abertura, ae diatinque al 
vast1bulo de lo• poroa; 44 ornamentaci6n y abertura, se 
puede observar la sincolpia. AUllento• lDDOX • 

. 45, 46 y 47 struthanthus cauythoides lllllap. u 8tu4ley. 
Vi&tas polarae: 45 polo aincolpado en corta 6ptico; 46 
corte 6ptico y ornaaentac16n; 47 polo colpado aoatrando 
la ornamentaci6n en contraste de fases. Aumentos 1ooox. 

· h, 49 y so Tibouchinia longitolia ('Hlll) lailon u co911. 
Vista polar: 48 en corte 6ptico, se aprecian las tres 
aberturas compuestas y loa tres colpos subsidiarios. 
Vistas aeridionalea: 49 en corte 6ptico, se observa el 
tactum; 50 abertura aostrando el colpa transversal. 
Auaentoa lOOOX. 

51, 52 y 53 Trichilia aJ1Jericana <• 5 11.)Panninqton. 51 vista 
polar en corte 6ptico. Vistas meridionalea: 52 corte 
6ptico y ornamentaci6n, ae observa el engrosamiento de 
la exina hacia el ecuador; 53 abertura mostrando el 
colpo tranaveraal. Auaento• lOOOX. 

54, 55 y 56 Acacia angustlssiae (llillar>awitae. Octada: 54 y 
56 vista meridional menor en corte 6ptico; 55 vista 
meridional mayor en contraete de tases. Awaentos lOOOX. 

57, 58 y 59 Acacia cornígera (L.)Wlll4. Pollada de 16 
116nadaa: 57 en vista aaridional mayor aoatrando la 
aincolpia; 58 vista meridional mayor en corte 6ptico, se 
aprecian las columnelas; 59 vista meridional menor en 
corte 6ptico; se aprecian las aberturas y la 
ornaaenteci6n de las m6nadas. Aumento• lOOOX. 

60, 61 y 62 Hlaosa ep. T6tradas tetrah6dricas: 60 aberturas 
en loa v6rtica11 de las mónadas (poros) ; 61 y 62 corte 
6ptico·aoatrando la exina. Auaento• 1ooox. 
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Fi9uraa: 

63, 64 y 65 Proaopia •P· Viata polar: 63 corte 6ptico y 
aberturas. ViatH eeridionalea: 64 corte 6ptico; 65 
abertura y orna .. ntaci6n en contra•t• de fa•••· A .... ntoa 
lOOOX. 

66, 67 y 68 Lonchocarphu• •P· Viata polar: 66 corte 6ptico. 
Vi•t•• ••ridionalH: 67 orn ... ntaci6n; 68 corte 6ptico 
•o•trando las endofiaurH da la naxina. Aueantoa lOOOX. 

69, 70 y 71 Petiveria alli•c•• L. Viataa apolaraa: 69 corte 
6ptico¡ 70 aberturas; 71 ornaaentaci6n. Aueantoa lOOOX. 

72 y 73 Pipar hiapidua IV. a.1. 72 Viata meridional menor 
aoatrando la abertura; 73 vista meridional menor en 
corta 6ptico. Aumento• lOOOX. 

74, 75 y 76 coccoloba car11c11san11 llaiHHr. Vista polar: corte 
6ptico y abertura• 74. ViatH aaridionalH: 75 corta 
6ptico y orn ... ntaci6n; 76 abertura y ornaaantaci6n. 
Aueanto• lOOOX. 

77, 78, 711 y 10 Cott•• arabice L. Vi•ta• polarH: 78 corta 
6ptico¡ 711 abertura •o•trando la aincolpia. Viataa 
aaridionalaa: 77 ornaaantaci6n; 80 ornaaantaci6n 
(aicrorreticulo rovaolado) en contrasta da fases. 
Auaanto• lOOOX. 

81, 82, 83 y 84 citrus li110nia O•beok. Vi•ta polar: 81 en 
corte 6ptico mostrando la axina (9rano tetracolporado). 
Vi•ta• meridionales: 82 arnaaentaci6n¡ 83 abertura 
(granos tetracolporados); 84 abertura y ornamentaci6n 
(9rano tricolporado). Aumentos lOOOX. 
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LMilllA 5 

Figuras: 

85, 86, 87 y 88 sap1ndus saponaria L. Vista polar: 85 corte 
óptico se aprecia la exina. Vistas meridional••: 86 y 87 
ornamentaci6n; 88 abertura, se aprecia el colpa 
transveraal. AUllentoa lOOOX. 

89, 90 y 91 Hel1ocarphus donnell-sm1thii aoee. Vistas 
meridionales: 89 corta óptico; 90 aberturas, sa observa 
el colpo transversal; 91 ornamentación (retlculo 
heterobrocado). Aumentos 1000X. 

92, 93 y 94 Trema micrantba (L. )111111•. Vistas meridionales: 
92 corte óptico y abertura; 93 abertura; 94 
ornamentación. Aumentos 1ooox. 
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