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INTRODUCCIÓN 

Entre los insectos conocidos como eusociales, las hormigas presentan las 

estructuras de organización más complejas (Thorne y Traniello, 2003; Wilson, 1971); 

además ocupan un lugar importante en los ecosistemas terrestres, siendo uno de los 

componentes principales de la biomasa terrestre, ya que una sola colonia puede reunir 

hasta 300 millones de individuos (Jaffé, 1993). Por ejemplo, en la selva del Amazonas la 

biomasa de las hormigas es cuatro veces mayor que la de los vertebrados terrestres 

(Holldobler y Wilson, 1990, 1996). Este grupo de insectos se distribuye prácticamente en 

todos los ambientes terrestres, excepto en los polos y son escasas en altitudes superiores a 

los 2,500 msnm, aunque la mayoría se concentran en las zonas tropicales, entre los 800 y 

1,000 msnm (Jaffé, 1993; Longino y Hanson, 1995). 

Todas las especies de hormigas se agrupan en una única familia: Formicidae, la 

cual se divide en diferentes subfamilias cuya taxonomía no está totalmente resuelta, por lo 

que constantemente se realizan modificaciones. No obstante se tiene un consenso actual de. 

26 subfamilias: cinco conocidas sólo por el registro fósil y 21 con representantes vivos; 

once de las cuales están presentes en México (Amblyoponinae, Cerapachyinae, 

Dolichoderinae, Ecitoninae, Ectatomminae, Formicinae, Heteroponerinae, Myrmicinae, 

Ponerinae, Proceratiinae y Pseudomyrmecinae) (Bolton, 2003; Bolton et al., 2006; Ward, 

2007) asi como en Jalisco (Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004). 

Las hormigas son un grupo diverso, se han descrito más de 12,000 especies (Agosti 

y Johnson, 2005) agrupadas en 408 géneros a nivel mundial (Bolton, 1995, 2003; Bolton et 

al., 2006). Para México, se ha estimado una diversidad de más de 500 especies, 

considerando a los estados del sureste como aquellos que concentran la mayor riqueza 

específica (Rojas, 1996). En Jalisco se han registrado 57 especies (Vásquez-Bolaños y 

Navarrete-Heredia, 2004), recientemente se describió una especie nueva para la ciencia 

(Vásquez-Bolaños, 2007). 

Para México, los trabajos sobre hormigas son en su mayoría taxonómicos. Destacan 

las publicaciones de Forel (1899) quien elaboró un inventario para las hormigas de 

Centroamérica, incluyendo la parte sur de México; Creighton (1950) trabajó en la parte 

norte del país; Smith (1963) quien hizo una revisión de las especies del género Atta; 

Kempf (1972) realizó un catálogo para la región Neotropical; Wheeler (1973) estudió las 
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hormigas cultivadoras de hongos de la tribu Attini de toda América; Snelling (1976) revisó 

el género Myrmecosystus; Bolton (1979) revisó el género Tetramorium; Watkins (1982) 

trabajó la subfamilia Ecitoninae en México; Mackay et al. (1985) revisaron el género 

Pogonomyrmex para México; Mackay y Mackay (1989) desarrollan las primeras claves 

para géneros de hormigas en México; Mackay y Vinson (1989) elaboraron una guía para 

las especies de hormigas del Nuevo Mundo; Brandao (1991) incrementó el catálogo para la 

región Neotropical; Mackay (1993) revisó el género Dolichoderus. Entre los trabajos que 

abordan aspectos ecológicos de las hormigas, se pueden mencionar los de Cuautle et al. 

(1999) quienes estudiaron las interacciones homóptero-planta-hormiga en Puebla; el de 

Díaz (2005) que revisó el papel de la interacción nectarios extraflorales-hormigas en 

Veracruz; Escalante (2006) analizó las comunidades de hormigas en Michoacán; Rico

Gray et al. (2004) evaluaron la variación de las interacciones hormiga-planta; Rojas (200 1 

y 2003) analizó las hormigas del suelo en México y el papel de las hormigas en el suelo, 

respectivamente, entre otros. 

Los estudios sobre hormigas en Jalisco son escasos, la mayoría de los trabajos son 

para un área muy restringida. Entre los que se pueden mencionar el de Abud (1987) que 

inventarió los himenópteros para el bosque La Primavera; Cupul-Magaña (2004) realizó un 

inventario de las hormigas en la zona urbana de Puerto Vallarta; Mercado (1994) y Castaño 

(1994, 1997) analizaron las hormigas de la Estación Biológica de Charnela; Vásquez 

(1998) estudió las hormigas necrófilas de La Primavera y de la Barranca del Rio Grande 

Santiago; Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia (2004) realizaron un listado de las 

hormigas para el estado y Watkins (1988) estudió las hormigas de la subfamilia Ecitoninae 

de la Estación Biológica de Charnela. 

Incrementar el conocimiento que se tiene de las hormigas es de gran importancia, 

debido al impacto que éstas ejercen sobre los ecosistemas donde habitan, ya que como 

ingenieras modifican el hábitat y sus recursos, tanto a nivel local como a nivel del paisaje 

(Folgarait, 1998). Al construir sus nidos con un complejo sistema de galerias y cámaras, 

remueven el suelo y lo oxigenan, modificando sus propiedades físicas y químicas. Debido 

a sus hábitos depredadores y de forrajeo controlan las poblaciones de otros insectos y 

dispersan las semillas de plantas de las cuales se alimentan (Peta!, 1996; Rojas, 2003). 

Enriquecen el suelo con nutrimentos, lo que facilita el establecimiento de algunas plantas 
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(Aide, 1997). Alteran físicamente el ambiente y la disponibilidad de recursos para otros 

organismos (Chapman y Bourke, 2001). Participan en un gran número de interacciones con 

muchos organismos en diferentes niveles tráficos (Alonso y Agosti, 2000, Rico"Gray y 

Oliveira, 2007). Se ha demostrado el uso de hormigas como bioiudicadores en el 

monitoreo ambiental (Anderseny Majer, 2004). 

Estudios sobre diversidad de hormigas en diferentes ecosistemas han revelado que 

la vegetación tropical concentra la mayor diversidad, contrastando con la templada donde 

la cantidad de especies es menor debido a la homogeneidad rnicroambiental (Leviugs, 

1983; Rojas, 2001). Esto se debe a que muchas especies de hormigas tienen asociaciones 

permanentes con plantas angiospermas (Beattie, 2005; Jaffé et al., 2003). Otros trabajos 

argumentan que la riqueza de especies de hormigas está relacionada con la diversidad 

estructural de la vegetación y no con la diversidad florística (Domínguez-Haydar et al., 

2007). Además, las condiciones físicas (estructura, distribución) origiuadas por la 

vegetación, provocan cambios a los que responden las hormigas, como por ejemplo 

modificando sus patrones de actividad de forrajeo y anidación (Díaz, 2005; Vargas et al., 

2007). La complejidad de la vegetación determina los patrones de distribución espacial y 

temporal de las comunidades, así como la diversidad, abundancia y riqueza de las especies 

de hormigas (Aide, 1997; Coelho y Ribeiro, 2006). La variación en la distribución espacio

temporal de las hormigas obedece al tipo de vegetación y más aún al grado de disturbio 

presente en un área (Domínguez-Haydar et al., 2007), a la disponibilidad de recursos, a las 

iuteracciones con otros organismos (Varón et al., 2007), factores abióticos y al gradiente 

altitudinal (Wang et al., 2001). 

Debido a la importancia que tienen las hormigas en el ecosistema se realiza el 

presente trabajo con el objetivo de conocer como varía la comunidad de hormigas del suelo 

tanto espacial como temporalmente en ciuco localidades con diferente tipo de vegetación 

templada del estado de Jalisco. Se espera obtener una composición diferente de las especies 

de hormigas para los sitios de muestreo, así como para los periodos de colecta. 

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos: el primero comprende una 

lista comentada de las hormigas del suelo en ciuco tipos de vegetación. En el segundo 

capítulo se analiza la variación espacial de la comunidad de hormigas del suelo en ciuco 

tipos de vegetación. En el tercer capítulo se compara la variación temporal de la 

3 



comunidad de hormigas del suelo en dos tipos de vegetación durante dos aiios de muestreo. 

El cuarto capítulo lo integran la descripción de una especie nueva y un nuevo registro para 

la zona de estudio. 
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CAPÍTULO! 

LISTA COMENTADA DE LAS HORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) DEL 

SUELO EN CINCO TIPOS DE VEGETACIÓN DE JALISCO, MÉXICO. 

RESUMEN 

Se presenta una lista comentada de las hormigas de cinco tipos de vegetación de la 

región occidente del estado de Jalisco: bosque de encino perturbado, bosque de pino, 

bosque de encino, bosque de pino-encino y bosque mesófilo de montafia. Se colectó de 

enero de 2004 a diciembre de 2005. Los métodos de muestreo incluyeron tanto 

necrotrampas, como trampas de caída, cernido de hojarasca y colecta directa. Se colectaron 

64 morfoespecies, 33 géneros y seis subfamilias. Se colectaron 31 morfoespecies por algún 

método. El bosque mesófilo de montafia con 34 morfoespecies es el tipo de vegetación con 

mayor riqueza. Cryptopone gilva Roger se registra por primera vez para México, ocho 

especies representan los primeros registros para Jalisco, con lo que se incrementó a 65 las 

especies para el estado. El coeficiente de trabajo taxonómico es de 0.40. 

Palabras clave: Hormigas, lista comentada, Jalisco. 

ABSTRACT 

We present an annotated checklist of ants in five types of vegetation in the western 

state of Jalisco: Disturbed oak forest, pine forest, oak forest, pine-oak forest, and cloud 

forest. The collecting was from January 2004 to December 2005. Carrion traps, pitfall 

traps, sieved leaflitter and hand collecting were the methods used. We collected a total of 

64 species, 33 genera and six subfarnilies. A total of 31 species was collected only by a 

single method. With 34 species the cloud forest is the more richness vegetation type. 

Cryptopone gilva Roger is recorded for the first time from Mexico, and eight species from 

Jalisco, the number of species for the state is increased to 65. The coefficient oftaxonomic 

work is 0.40. 

Key words: Ants, annotated checklist, Jalisco. 
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INTRODUCCIÓN 

Las hormigas ocupan un lugar importante entre de los insectos, presentan las 

estructuras sociales más complejas en los ecosistemas terrestres (Wilson, 1971 ). Una 

colonia puede reunir millones de organismos, siendo uno de los componentes más 

relevantes de la biomasa terrestre, su biomasa en la selva del Amazonas es cuatro veces 

mayor que el de los vertebrados terrestres (Holldobler y Wilson, 1990). 

Las hormigas habitan prácticamente en todos los ambientes terrestres, 

concentrándose en las zonas tropicales entre los 800 y 1,000 msnm. En los polos están 

ausentes y a altitudes superiores a los 2,500 msnm son escasas (Jaffé, 1993; Longino y 

Hanson, 1995). Para el grupo se conocen 12,000 especies descritas (Agosti y Johnson, 

2005), agrupadas en 408 géneros a nivel mundial (Bolton, 1994, 1995). En México, se 

estima una riqueza de más de 500 especies (Rojas, 1996), para Jalisco se citan 57 especies 

(Vásquez-Bolaftos y Navarrete-Heredia, 2004). 

La familia Formicidae, agrupa a todas las hormigas, la cual se divide en 25 

subfarnilias: cuatro extintas y 21 con representantes vivos; Las subfamilias que se 

distribuyen en México son: Amblyoponinae, Cerapachyinae, Dolichoderinae, Ecitoninae, 

Ectatomminae, Formicinae, Heteroponerinae, Myrmicinae, Ponerinae, Proceratiinae y 

Pseudomyrmecinae (Bolton, 2003; Bolton et al., 2006) las mismas se encuentran en Jalisco 

(Vásquez-Bolaftos y Navarrete-Heredia, 2004). 

Las hormigas impactan los ecosistemas, alteran la disponibilidad de recursos para 

otros organismos (Chapman y Bourke, 2001; Folgarait, 1998). Remueven y oxigenan el 

suelo; controlan las poblaciones de otros insectos y dispersan las semillas (Peta!, 1996; 

Rojas, 2003). Enriquecen el suelo con nutrientes favoreciendo el establecimiento de plantas 

(Aide, 1997). Son utilizadas como bioindicadores en el monitoreo ambiental (Andersen y 

Majer, 2004). La riqueza de especies de hormigas se relaciona con la vegetación (Aide, 

1997). 

Entre los estudios sobre hormigas para Jalisco se pueden mencionar el de Abud 

(1987) quien hizo un inventario de los himenópteros para el Bosque La Primavera; Castaño 

(1994, 1997) estudió las hormigas de la Estación Biológica de Charnela; Cupul-Magaña 

(2004) revisó las hormigas de la zona urbana de Puerto Vallarta; Mercado (1994) analizó 

las hormigas de la Estación Biológica de Charnela; Vásquez (1998) estudió las hormigas 
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necrófilas de La Primavera y de la Barranca del Río Grande Santiago; Vásquez-Bolaños y 

Navarrete-Heredia (2004) elaboraron el primer listado para las hormigas del estado y 

Watkins (1988) estudió las hormigas de la subfamilia Ecitoninae de la Estación Biológica 

en Charnela. 

Los estudios enfocados al conocimiento de la diversidad de hormigas en los 

diferentes ecosistemas del estado de Jalisco son escasos y han sido realizados en pocas 

localidades. El objetivo de este trabajo es realizar una lista comentada de las hormigas de 

diferentes tipos de vegetación templada. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio comprende cinco. tipos de vegetación en cinco localidades dentro 

de cuatro municipios en el occidente del estado de Jalisco: 

Bosque de encino perturbado (BEpert), "La Tetilla", Ameca. A una altitud de 

1574msnm, 20° 13' 45" latitud norte y 104° 14' 13" longitud oeste, precipitación 839 

mm/año y temperatura promedio annal de 21 oc (Figura la). 

Bosque de pino (BP), "El Faro", Atenguillo. A una altitud de 1920msnm, 20° 22' 

42" latitud norte y 104° 38' 14" longitud oeste, precipitación 1039 mm/año y temperatura 

promedio anual de 19.8°C (Figura lb). 

Bosque de encino (BE), "El Chato", Mixtlán. A una altitud de 1778snmm, 20° 28' 

51" latitud norte y 104 o 22' 31" longitud oeste, precipitación 942 mm/afio y temperatura 

promedio anual de 20.6°C (Figura le). 

Bosque de pino-encino (BPE), "La Mora", Mascota. A una altitud de 1433msnm, 

20° 27' 44" latitud norte y 104° 45' 2" longitud oeste, precipitación 1220 mm/año y 

temperatura promedio anual de 18.3°C (Figura ld). 

Bosque mesófilo de montaña (BMM), "El Atajo", Mascota. A una altitud de 

144lmsnm, 20° 38' O" latitud norte y 104° 51' 45" longitud oeste, precipitación 1027 

mm/año y temperatura promedio anual de 21.4°C (Figura le) (Secretaria de Gobernación y 

Gobierno del Estado de Jalisco, 1988). 
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Figura!. Mapa de la zona de estudio. a= bosque de encino perturbado, b= bosque de pino, e= bosque de 

encino, d;, bosque de pino-encino y e= bosque mesófilo de montaña. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Trabajo de campo 

Se colectó de enero 2004 a diciembre 2005 en BEpert, BP, BE, BPE y BMM; de 

enero 2005 a diciembre 2005 en BPE y BMM. Los métodos de colecta incluyeron: 

Necrotrampas permanentes modificadas del modelo 1980 (NTP-80) (Morón y Terrón, 

1984). Cebadas con calamar; tres trampas por tipo de vegetación, se revisaron una vez por 

mes, se retiró el material capturado y se hizo cambio del cebo. Colecta directa. Se realizó 

revisando en la superficie del suelo, entre la hojarasca, debajo de las piedras, en los troncos 

caídos; en cada una de las localidades y cada vez que se visito el lugar. 

En el mes de julio de 2004 para BEpert, BP, BE, BPE y BMM; y julio de 2005 para 

BPE y BMM, se realizó además colecta con: Trampas de caída (pitfall) que constaron de un 

bote enterrado a nivel del suelo, se colocaron seis trampas por localidad: dos cebadas con 

miel, dos con atún y dos sin cebo; se realizó permanecieron 48 horas en campo. Cernido 

de hojarasca fue de un metro cuadrado y se tomaron seis muestras por localidad, el material 

cernido se proceso por medio de mi embudo de Berlesse modificado. 

Esta combinación de técnicas es efectiva para colectar la mayor cantidad de especies 

posible en varios hábitats (Fisher, 1996, 1999). Los ejemplares, colectados se conservaron 

en alcohol al 70%, . se etiquetaron con los datos de localidad y se transportaron al 

laboratorio. 
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Trabajo de gabinete 

Los ejemplares fueron separados, algunos se montaron con alfileres entomológicos, 

el resto se conservó en alcohol al 70%. Posteriormente se realizó la determinación 

utilizando las claves para el grupo a nivel genérico (Mackay y Mackay, 1989; Holldobler y 

Wilson, 1990; Jaffé, 1993; Palacio y Fernández, 2003) y a nivel específico (Bolton, 1979; 

Mackay, 1993; Mackay et al., 1985; Snelling, 1976; Watkins, 1982, 1988). Se etiquetaron e 

incorporaron a la Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología de la 

Universidad de Guadalajara (CZUG). 

Se elaboró una lista comentada que contiene para cada morfoespecie: familia y tribu 

a la que pertenece; número de ejemplares, tipo de vegetación; el método de colecta y meses 

en los que se colectó; hábitos, tipo de forrajeo y alimentación. Así como información de si 

se trata de nuevo regístro y/o biología para algunas especies. 

Se aplicó el coeficiente de trabajo taxonómico (CTT) que evalúa el conocimiento 

taxonómico con base en las especies determinadas a nivel nominal sobre las totales, en una 

escala de O a 1 (Navarrete-Heredia y Zaragoza-Caballero, 2006) y se comparó con el de 

otros trabajos. 

RESULTADOS 

Se colectó un total de 14,633 individuos. Se tiene representadas 64 morfoespecies 

de hormigas, pertenecientes a 33 géneros, 15 tribus y seis subfamilias. 

Las morfoespecies que se capturaron exclusivamente por algún método fueron 31, y 

de estas 27, únicamente se colectaron con necrotrampas. Treinta y tres morfoespecies se 

obtuvieron por más de un método. Tetramorium spinosum (Pergande) se colectó por todos 

los métodos. En cuanto a número de morfoespecies por tipo de vegetación: el bosque 

mesófilo de montaña es el que más tiene, 34; BPE con 33; BEpert con 29; BE con 25 y BP 

con 23. De las morfoespecies colectadas 36 están presentes en más de un tipo de 

vegetación, de las cuales siete están en los cinco tipos de vegetación y 28 se encontraron en 

algún tipo de vegetación (Cuadro 1 ). 

La subfamilia con mayor número de morfoespecies es Myrmicinae con 32, 

Forrnicinae con 13, Ecitoninae con ocho, Ponerinae con cinco, Dolichoderinae con cuatro y 

Pseudomyrmecinae con dos. En cuanto a abundancia, Ecitoninae es la que tiene más 
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individuos con 6,032, Myrmicinae con 6,000 Formicinae con 1,579, Dolichoderinae con 

954, Ponerinae con 61 y Pseudomyrmecinae con siete. 

Cryptopone gilva (Roger) representa el primer registro para México. Camponotus 

sericeiventris (Guerin-Méneville), Pseudomyrmex elongatulus (Dalla Torre), Leptogenys 

elongata (Buckley), Odontomachus clarus Roger, Pachycondyla vi/losa (Fabricius), 

Monomorium minimum (Buckley), Solenopsis geminata geminata (Fabricius) y 

Tetramorium insolens (F. Smith) son primeros registros para Jalisco. Ocho especies 

representan primer registro para alguno de los municipios. Tetramorium bicolorum 

Vásquez-Bolaños resultó ser una especie nueva que recientemente fue descrita. Se tienen 

determinadas a nivel especie sólo 26 de las 64, lo que representa un coeficiente de trabajo 

taxonómico (CTT) del 0.40. 

Cuadro l. :Método por el cual fueron colectadas las hormigas (N= Necrotrampa, C= De caída, H= Hojarasca y 

D= Directa) y en que tipo de vegetación (BEpert= bosque de encino preturbado, BP= bosque de pino, BE= 

bosque de encino, BPE= bosque de pino encino y BMM= bosque mesófilo de montaña). 

Morfoespecies Tipo de colecta Tipo de vegetación 
N e H D BEpert BP BE BPE BMM 

Azteca sp. X X X 
Dorymynnex bicolor X X X X 
Dorymynnex bruneus X X X X X 
Forelius sp. X X X 
Eciton burchellii X X X 
Eciton vagans X X 
Labidus coecus X X X X X X X X 
Neivamyrmex cornutus X X X 
Neivamynnex melanocephaus X X X X 
Neivemyrmex nigreScens X X X 
Neivamynnex opacithorax X X 
Nomamynnex esenbeckii X X X X 
Brachymyrmex sp. X X X X X X X X 
Camponotus sen·ceiventris X X X 
Campanotus sp. 1 X X X X X 
Camponotus sp. 2 X X 
Camponotus sp. 3 X X X X X X 
Camponotus sp. 4 X X X X X X X X 
Camponotus sp. 5 X X X X X 
Camponotus sp. 6 X X 
Camponotus sp. 7 X X 
Camponotus sp. 8 X X X 
Mynnelachista sp. X X 
Paratrechina sp. X X X X X 
Prenolepis sp. X X 
Aphaenogaster sp. 1 X X X X X 
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Aphaenogaster sp. 2 X X 
Aphaenogaster sp. 3 X X X 
Atta mexicana X X X 
Cardiocondyla sp. X 
Cephalotes sp. X X 
Crematogaster crinosa X X X 
Crematogaster sp. X 
Leptothorax sp. 1 X X 
Leptothorax sp. 2 X X 
Leptothorax sp. 3 X 
Leptothorax sp. 4 X 
Leptothorax sp. 5 X 
Monomon·um mínimum X X 
Monomorium sp. 1 X 
Mycocepurus smithii X X X 
Pheidole sp. 1 X 
Pheidole sp. 2 X X X 
Pheidole sp. 3 X X X 
Pheidole sp. 4 X 
Pheidole sp. 5 X 
Pogonomyrmex barbatus X 
Procryptocerns sp. X 
Pyramica sp. X 
Solenopsis geminata X 
Solenopsis sp. 1 X X X 
Solenopsis sp. 2 X X X 
Strumigenys sp. X X 
Tetramorium hicolorum X X 
Tetramorium insolens X 
Tetramorium spinosum X X X X 
Trachymyrmex sp. X 
Cryptopone gilva X X X 
Leptogenys elongata X X 
Odontomachus clarus X 
Odontomachus sp. X 
Pachycondyla villosa X X X 
Pseudomyrmex elogatulus X 
Pseudomyrmex gracillis X 

Lista comentada de las morfoespecies de hormi~as. 

Dolichoderinae Forel, 1878 

Dolichoderini Forel, 1878 

Azteca Forel, 1878 

Azteca sp. 

X X X X 
X 

X X X X 
X 

X X 
X X 

X 
X X 

X X X 
X X 

X 
X 

X X 
X 

X X X 
X X X 
X X X X X 
X X X X X 

X 
X 

X X 
X 
X 

X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X 

X 
X 

X X X X 
X 

X X X X 
X 

X 
X 

X X X 
X 

X 

Se colectaron 872 ejemplares, en BMM, de manera directa 258 de 

septiembre a noviembre y por necrotrarnpas 614 en mayo, junio y noviembre de 2005. De 

hábitos arborícolas, forrajeras ~neralistas y explotan nectarios extratlorales. El elevado 
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número de individuos colectados en un periodo de tiempo corto se debe a la cercanía de la 

necrotrampa con respecto al árbol dónde se localizaba el nido. 

Dorymyrmex Mayr, 1866 

Dorymyrmex bicolor Wheeler, 1906 

Se colectaron siete ejemplares. Tres ejemplares en BEpert, con 

necrotrampas, en marzo y abril de 2004 y cuatro ejemplares en BE; con trampas de caída; 

en julio de 2004. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. Primer registro (Ameca y 

Mixtlán) con localidad específica para el estado, Kempf (1972) la reporta para Jalisco sin 

localidad. 

Dorymyrmex bruneus Forel, 1908 

Se colectaron 52 ejemplares. Nueve en BEpert, Uno con cernido de 

hojarasca y ocho con trampa de caída enjulio de 2004. Treinta y seis en BPE, con trampas 

de caída siete en julio de 2004 y 29 en julio de 2005. Siete en BMM con cernido de 

· hojarasca en julio de 2005. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. Primer registro 

para los municipios de Ameca y Mascota. 

Forelius Emery, 1888 

Forelius sp. 

Se colectaron 23 ejemplares con necrotrampas. Uno en BEpert en junio de 

2004. 22 en BP en abril y mayo de 2004. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. 

Formicinae Latreille, 1809 

Plagiolepidini Forel, 1886 

Brachymyrmex Mayr, 1868 

Brachymyrmex sp. 

Se colectaron 56 ejemplares. 27 en BEpert: 14 con necrotrampas de febrero a 

agosto, dos con cernido de hojarasca y once con trampas de caída enjulio de 2004. Uno en 

BP, con necrotrampa en junio de 2004. Cinco en BE, con necrotrampas en marzo, junio y 

septiembre de 2004. 19 en BPE; tres con cernido de hojarasca: uno en julio de 2004 y dos 
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en julio de 2005; 16 con trampas de caída: uno en julio de 2004 y 15 en julio de 2005. 

Cuatro en BMM, con necrotrampas, uno en abril de 2004 y tres en julio, septiembre y 

noviembre de 2005. De hábitos arborícolas, anidan en el interior de las plantas, forrajeras 

generalistas. 

Myrmelachista Roger, 1863 

Myrmelachista sp. 

Se colectó un ejemplar en BP con necrotrampa, en marzo de 2004. De 

hábitos arborícolas, anidan en cavidades de plantas. 

ParatrechinaMotschoulsky, 1863 

Paratrechina sp. 

Se colectaron 198 ejemplares, con necrotrampas. 182 en BEpert, en enero, 

abril a agosto, octubre y diciembre de 2004. Dos en BP, en mayo y diciembre de 2004. 

Once en BE, de julio a septiembre de 2004. Tres en BMM, en enero, junio y noviembre de 

2004. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. 

PrenolepisMayr, 1861 

Prenolepis sp. 

Se colectó un ejemplar en BEpert, con necrotrampa en febrero de 2004. De 

hábitos terrestres, depredadoras generalistas. 

Camponotini Forel, 1878 

Camponotus Mayr, 1861 

Camponotus sericeiventris (Guérin-Méneville, 1838) 

Se colectaron 46 ejemplares en BE, con necrotrampas de febrero a octubre 

de 2004. De hábitos terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras 

generalistas. Primer registro para Jalisco. 

Camponotus sp. 1 

Se colectaron 18 ejemplares. Cuatro en BEpert, con necrotrampas de febrero 
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a abril y julio de 2004. Siete en BP, con necrotrampas en febrero, marzo, octubre y 

diciembre de 2004. Siete en BPE; cinco con necrotrampa: ooo en febrero de 2004 y cuatro 

en abril, mayo y agosto de 2005; Dos con cernido de hojarasca enjulio de 2005. De hábitos 

terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 2 

Se colectaron 111 ejemplares en BEpert, con necrotrampas en enero, febrero, 

mayo, junio y agosto. De hábitos terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, 

forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 3 

Se colectaron 172 ejemplares. 52 en BEpert: 51 con necrotrampas en 

febrero, marzo, mayo a agosto y octubre a diciembre de 2004 y uno con trampa de caída en 

julio de 2004. Ciento cuatro en BP, con necrotrampas en enero, febrero, abril, mayo y julio 

a diciembre de 2004. Ocho en BPE, con necrotrampas en mayo y junio de 2004. Ocho en 

BMM, con necrotrampas en febrero, abril, mayo y julio a octubre de 2005. De hábitos 

terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 4 

Se colectaron 541 ejemplares. 133 en BEpert: 115 con necrotrampas de 

enero a abril, junio, julio, septiembre a noviembre de 2004 y 18 con trampas de caída en 

julio de 2004. 94 en BP, con necrotrampas en abril, junio, agosto a diciembre de 2004. Dos 

cientos sesenta en BE: 112 con necrotrampas de marzo a julio, septiembre y octubre de 

2004, 144 con cernido de hojarasca en julio de 2004 y cuatro con trampas de caída en julio 

de 2004. Veintidós en BPE, con necrotrampas de marzo a junio de 2004. Treinta y dos en 

BMM, con necrotrampas: 19 en mayo, julio y noviembre de 2004 y 13 de mayo a agosto y 

noviembre de 2005. De hábitos terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, 

forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 5 

Se colectaron 217 ejemplares. 152 en BEpert, con necrotrampas de enero a 
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agosto y diciembre de 2004. Cuarenta y ocho en BE, con necrotrampas en febrero, abril, 

mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2004. Diez y siete en BPE, 15 con 

necrotrampas: cinco en febrero, marzo, junio y diciembre de 2004 y diez en enero, julio, 

agosto y octubre de 2005; dos con cernido de hojarasca en julio de 2004. De hábitos 

terrestres, anidan principalmente en tróncos caídos, forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 6 

Se colectaron 16 ejemplares en BEpert, con necrotrampas en febrero y julio 

de 2004. De hábitos terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras 

generalistas. 

Camponotus sp. 7 

Se colectaron 10 ejemplares en BMM, con necrotrampas: tres en marzo, 

octubre y diciembre de 2004 y siete en enero, marzo a mayo de 2005. De hábitos terrestres, 

anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras generalistas. 

Camponotus sp. 8 

Se colectaron 199 ejemplares, con necrotrampas. Ciento cincuenta y cuatro 

en BP, de enero a mayo y julio de 2004. 45 en BPE, de febrero a julio de 2004. De hábitos 

terrestres, anidan principalmente en troncos caídos, forrajeras generalistas. 

Pseudomyrmecinae M. R. Smith, 1952 

Pseudomyrmecini M. R. Smith, 1952 

Pseudomyrme.x Lund, 1831 

Pseudomyrmex elongatulus (Dalla Torre, 1892) 

Se colectaron tres ejemplares en BMM, con necrotrampas; uno en abril de · 

2004 y dos en marzo y abril de 2005. De hábitos arborícolas, anidan en el interior de las 

plantas, explota nectarios extraflorales. Su hallazgo en necrotrampas es accidental debido a 

sus hábitos arborícolas. Primer registro para Jalisco. 
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Pseudomyrmex gracilis gracilis (Fabricius, 1804) 

Se colectaron 4 ejemplares· solo en BP, de manera directa en octubre y 

diciembre de 2005. De hábitos arborícolas, anidan en el interior de las plantas, explota 

nectarios extraflorales. Su hallazgo en necrotrampas es accidental debido a sus hábitos 

arborícolas. Primer registro para el municipio de Atenguillo. 

Ecitoninae Forel, 1893 

Ecitonini F ore!, 1893 

Eciton Latreille, 1804 

Eciton burchellii parvispinum Forel, 1899 

Se colectaron 2,162 ejemplares en BMM. 2,013 con necrotrampas: 527 en 

enero de 2004 y 1,486 en mayo, junio, noviembre y diciembre de 2005. Ciento cuarenta y 

nueve mediante colecta directa en octubre y noviembre de 2005. De hábitos terrestres, 

forman bivacs, depredadoras generalistas. Su colecta en necrotrampas es accidental debido 

a sus hábitos de forrajeo, así como el elevado número de individuos. Primer registro para el 

municipio de Mascota. 

Eciton vagans angustatum Roger, 1863 

Se colectaron tres ejemplares en BPE, con necrotrampas en abril y julio de 

2005. De hábitos terrestres, forman bivacs, depredadoras generalistas. Su colecta en 

necrotrampas es accidental debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para el 

municipio de Mascota. 

Labidus Jurine, 1807 

Labidus coecus (Latreille, 1802) 

Se colectaron 3, 726 ejemplares. Cincuenta y tres en BEpert con 

necrotrampas en julio y agosto de 2004. Treinta y nueve en BP: uno con necrotrampa en 

agosto de 2004; 37 con cernido de hojarasca y uno con trampa de caída enjulio de 2004. 

Ochenta y seis en BE con necrotrampas en enero, febrero, junio, agosto y septiembre. 

Noventa y nueve en BPE con necrotrampas: 37 en marzo a septiembre y diciembre de 2004 

y 62 de enero a abril, septiembre, noviembre de 2005. Tres mil cuatrocientos noventa y 
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nueve en BMM con necrotrampas: siete en noviembre y diciembre de 2004 y 3,442 de 

febrero a junio de 2005. De hábitos terrestres, en selvas y pastizales, forman bivacs, 

depredadoras generalistas. El elevado número de individuos en la trampa se debe a los 

hábitos de forrajeo. Su colecta en necrotrampas es accidental debido a sus hábitos de 

forrajeo, así como el elevado número de individuos. Primer registro para los municipios de 

Ameca, Atenguillo, Mixtlán y Mascota. 

Neivamyrmex Borgmeier, 1940 

Neivamyrmex cornutus Watkins, 1975 

Se colectaron 57 ejemplares, con necrotrampas. Cincuenta y cinco en BMM 

en abril, mayo y julio de 2005. Dos en BPE en mayo de 2005. De hábitos terrestres 

subterráneos, forman bivacs, depredadoras generalistas aunque prefieren otras especies de 

hormigas. Su colecta en necrotrampas es accidental debido a sus hábitos de forrajeo. Primer 

registro para el municipio de Mascota. 

Neivamyrmex melanocephalus (Emery, 1895) 

Se colectaron 39 ejemplares. Trece en BMM con necrotrampas: Uno en 

enero de 2004 y Doce en septiembre de 2005. 26 en BPE, 18 con necrotrampas: uno en 

enero de 2004 y 17 en marzo, mayo y julio de 2005, ocho por medio de colecta directa en 

julio de 2005. De hábitos terrestres subterráneos, forman bivacs, depredadoras generalistas 

aunque prefieren otras especies de hormigas. Su colecta en necrotrampas es accidental 

debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para el municipio de Mascota. 

Neivamyrmex nigrescens (Cresson, 1872) 

. Se colectaron 25 ejemplares con necrotrampas. Dos en BE en agosto de 

2004. Veintitrés en BMM en junio y agosto de 2004. De hábitos terrestres subterráneos, 

forman bivacs, depredadoras generalistas aunque prefieren otras especies de hormigas. Su 

colecta en necrotrampas es accidental debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para 

los municipios de Mixtlán y Mascota. 
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Neivamyrmex opacithorax (Emery, 1894) 

Se colectaron cinco ejemplares en BE con necrotrampas en julio y 

septiembre de 2004. De hábitos terrestres subterráneos, forman bivacs, depredadoras 

generalistas aunque prefieren otras especies de hormigas. Su colecta en necrotrampas es 

accidental debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para el municipio de Mixtlán. 

Nomamyrmex Borgmeier, 1936 

Nomamyrmex esenbeckii mordax (Santschi, 1929) 

Se colectaron 15 ejemplares. Catorce en BE por medio de colecta directa en 

enero de 2004. Uno en BMJI..1 con de necrotrampas en abril de 2004. De hábitos terrestres 

subterráneos, forman bivacs, depredadoras generalistas. Su colecta en necrotrampas es 

accidental debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para los municipios de Mixtlán 

y Mascota. 

Ponerinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 

Ponerini Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 

Cryptopone Emery, 1893 

Cryptopone gilva (Roger, 1863) 

Se colectaron nueve ejemplares. Uno en BEpert con trampa de caída enjulio 

de 2004. Uno en BE con cernido de hojarasca en julio de 2004. Seis en BPE, dos con 

necrotrampas: uno en septiembre de 2004 y uno en octubre de 2005, cuatro con cernido de 

hojarasca en julio de 2004. Uno en BMJI..1 con necrotrampa en mayo de 2004. De hábitos 

terrestres, depredadores crípticos. Primer registro para México. 

Leptogenys Roger, 1861 

Leptogenys elongata (Buckley, 1866) 

Se colectaron 34 ejemplares en BP, 23 con cernido de hojarasca en julio de 

2004 y once por medio de colecta directa en enero de 2004. De hábitos terrestres, 

depredadoras en grupo de isópodos o termitas. Se localizaron nidos debajo de piedras. 

Primer registro para Jalisco. 
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Odontomachus Latreille, 1804 

Odontomachus clarus Roger, 1861 

Se colectaron tres ejemplares en BPE con necrotrampas en febrero, junio y 

noviembre de 2004. De hábitos terrestres, epigeos, depredadoras. Primer registro para 

Jalisco. 

Odontomachus sp. 1 

Se colectaron cuatro ejemplares en BE con necrotrampas en julio y 

septiembre de 2004. De hábitos terrestres, epigeos, depredadoras. 

Pachycondyla F. Smith, 1858 

Pachycondyla villosa (Fabricius, 1804) 

Se colectaron once ejemplares. Uno en BEpert con necrotrampa en julio de 

2004. Dos en BE por medio de colecta directa en marzo de 2004. Ocho en BPE, siete con 

necrotrampas: tres en febrero, mayo y noviembre de 2004 y cuatro en abril mayo y octubre 

de 2005, uno con trampa de caída en julio de 2005. De hábitos terrestres, anidan bajo 

piedras, depredadoras y cosechadoras. Se le encontró forrajeando sobre Quercus sp. Primer 

registro para Jalisco. 

Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 

Dacetini Forel, 1892 

PyramicaRoger, 1862 

Pyramica sp. 

Se colectó un ejemplar en BMM con necrotrampa en agosto de 2005. De 

hábitos arborícolas y terrestres, anidan en epifitas y hojarasca, depredadoras de colémbolos. 

Strumigenys F. Smith, 1860 

Strumigenys sp. 

Se colectaron siete ejemplares. Dos en BEpert con necrotrampa en julio de 

2004. Dos en BPE, uno con necrotrampa en julio de 2004 y uno con cernido de hojarasca 

en julio de 2004. Tres en BMM con necrotrampas: dos en septiembre de 2004 y uno en 
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•. 

JUlllO de 2005. De hábitos arboricolas y terrestres, anidan en epifitas y hojarasca, 

depredadoras de colémbolos. 

Cephalotini M. R. Smitb, 1949 

Cephalotes Latreille, 1802 

Cephalotes sp. 

Se colectaron ocho ejemplares. Dos en BPE con trampa de caída en julio de 

2004. Seis en BMM con necrotrampas: dos en abril y mayo de 2004 y cuatro en mayo y 

junio de 2005. De hábitos arborícolas, anidan en tallos huecos de las plantas, se alimentan 

del polen. 

Procryptocerus Eniery, 1887 

Procryptocerus sp. 

Se colectó un ejemplar en BMM con necrotrampa en junio de 2004. De 

hábitos arborícolas, consumen polen. 

Attini F. Smitb, 1858 

Atta F abricius, 1804 

Atta mexicana (F. Smitb, 1858) 

Se colectaron 500 ejemplares. Cincuenta y tres en BEpert, 50 con 

necrotrampas de enero a noviembre de 2004 y tres con trampas de caida en julio de 2004. 

Tres cientos treinta y ocho en BP, 337 con necrotrampas en abril, mayo, octubre y 

noviembre de 2004 y uno con trampa de caída en julio de 2004. Ciento ocho en BE con 

necrotrampas de mayo a noviembre de 2004. Uno en BPE con necrotrampa en octubre de 

2005. De hábitos terrestres, cortadoras de hojas y cultivadoras de hongos. Su actividad es 

nocturna. Vásquez-Bolaños (2003) la registra para los municipios de Ameca, Atenguillo y 

Mascota. Primer registro para el municipio de Mixtlán. 

Mycocepurus Forel, 1893 

Mycocepurus smithii (Forel, 1893) 

Se colectaron 23 ejemplares. Seis en BE, cinco por medio de colecta directa 
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en octubre y noviembre de 2004 y uno con trampa de caída en julio de 2004. Dos en BPE 

con necrotrampas en mayo y junio de 2005. Quince en BMM por medio de colecta directa 

en octubre de 2004. De hábitos terrestres, anidan en el suelo, cultivadoras de hongos. Anida 

en espacios abiertos, la entrada del nido tiene forma de cráter. Con estas colectas se publicó 

el primer registro para los municipios de Mixtlán y Mascota (V ásquez-Bolaños, 2007b ). 

Trachymyrmex Forel, 1893 

Trachymyrmex sp. 

Se colectaron siete ejemplares en BPE con necrotrampas, cinco de marzo a 

junio de 2004 y dos en enero y abril de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo, nidos 

cubiertos con paja y entradas especializadas, cultivadoras de hongos. 

Solenopsidini Forel, 1893 

MonomoriumMayr, 1855 

Monomorium mínimum (Buckley, 1867) 

Se colectaron cinco ejemplares. Cuatro en BEpert con necrotrampas en abril 

de 2004. Uno en BPE con cernido de hojarasca en julio de 2004. De hábitos terrestres, 

forrajeras generalistas y cosechadoras. Primer registro para Jalisco. 

Monomorium sp. 1 

Se colectaron nueve ejemplares en BPE con necrotrampas en marzo y abril 

de 2004. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas y cosechadoras. 

Solenopsis Westwood, 1840 

Solenopsis geminata geminata (Fabricius, 1804) 

Se colectaron doce ejemplares con necrotrampas. Uno en BEpert en marzo 

de 2004. Dos en BP en febrero de 2004. Nueve en BE en noviembre de 2004. De hábitos 

terrestres, anidan en suelo, forman montículos de arena u hojarasca, forrajeras generalistas. 

Primer registro para Jalisco. 
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Solenopsis sp. 1 

Se colectaron 144 ejemplares. Veintitres en BEpert con trampas de caída en 

julio de 2004. Veintiséis en BP, uno con necrotrampa en febrero de 2004 y 25 con cernido 

de hojarasca enjulio de 2004. Tres en BE, uno con trampa de caída y dos con cernido de 

hojarasca en julio de 2004. Treinta y dos en BPE, 18 con necrotrampas: uno en febrero de 

2004 y 17 en julio, agosto, octubre y diciembre; 12 con trampas de caída en julio de 2005; 

dos con cernido de hojarasca: uno en julio de 2004 y uno en julio de 2005. 59 en BMM:, 54 

con cernido de hojarasca: 41 en julio de 2004 y 13 en julio de 2005; cinco con trampas de 

caída: dos en julio de 2004 y tres en julio de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo, 

forman montículos de arena u hojarasca, forrajeras generalistas. 

Solenopsis sp. 2 

Se colectaron 273 ejemplares. Diez y ocho en BEpert con trampa de caída en 

julio de 2004. Una en BP con necrotrampa en mayo de 2004. Diez y ocho en BE con 

necrotrampas en mayo, julio, agosto a octubre. Cinco en BPE, tres con necrotrampas en 

marzo, julio y agosto de 2004 y dos con cernido de hojarasca en julio de 2004. Ciento 

treinta y dos en BMM:, 112 con necrotrampas: 19 en febrero, abril, julio, agosto y 

septiembre de 2004 y 93 en julio a diciembre de 2005; 19 con cernido de hojarasca en julio 

de 2005 y uno con trampa de caída en julio de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo, 

forman montículos de arena u hojarasca, forrajeras generalistas. 

Myrmicini Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 

Pogonomyrmex Mayr, 1868 

Pogonomyrmex barbatus (F. Smtih, 1858) 

Se colectaron 27 ejemplares, por medio de colecta directa. Doce en BEpert 

de enero a octubre de 2004. Veinticinco en BE de marzo a noviembre de 2004. De hábitos 

terrestres, cosechadoras y forrajeras generalistas, forman montículos alrededor de la entrada 

del nido libre de vegetación. A pesar de que los nidos estaban cerca de las trampas, no se 

colecto con ese método, debido a sus hábitos de forrajeo. Primer registro para los 

municipios de Ameca y Mixtlán. 
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Tetramorini Emery, 1895 

Tetramorium Mayr, 1855 

Tetramorium bicolorum Vásquez-Bolaños, 2007 

Se colectaron 155 ejemplares en BMM. 23 con necrotrampas: tres en abril, 

junio y octubre de 2004 y 20 de febrero a junio y diciembre de 2005; 132 por medio de 

colecta directa: 48 en julio de 2004 y 84 en julio de 2005. De hábitos terrestres, forrajeras 

generalistas. Esta especie se describió recientemente (Vásquez-Bolaños, 2007a). 

Tetramorium insolens (F. Smitb, 1861) 

Se colectó un ejemplar en BMM con cernido de hojarasca en Julio de 2004. 

De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. Es una especie introducida. Primer registro 

para Jalisco. 

Tetramorium spinosum (Pergande, 1896) 

Se colectaron 122 ejemplares. Diez y nueve en BEpert, 17 con necrotrampas 

de abril a julio, septiembre; octubre y diciembre; dos con trampas de caída enjulio de 2004. 

Uno en BP con necrotrampa en diciembre de 2004. Diez en BPE por medio de colecta 

directa de septiembre a diciembre. Noventa y dos en BE, 58 con necrotrampas abril a 

septiembre y noviembre de 2004; 24 con trampas de caída en julio de 2004; cuatro con 

cernido de hojarasca en julio de 2004 y seis por medio de colecta directa de agosto a 

octubre de 2004. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. Es de amplia distribución en 

México. Primer registro para los municipios de Ameca, Atenguillo, Mixtlán y Mascota. 

Pheidolini Emery, 1877 

Aphaenogaster Mayr, 1853 

Aphaenogaster sp. 1 

Se colectaron 62 ejemplares. Treinta y siete en BEpert con necrotrampas de 

enero a agosto, octubre y noviembre de 2004. Doce en BE con necrotrampas en enero, 

julio, septiembre a diciembre de 2004. Once en BMM, nueve con necrotrampas: cinco de 

junio a agosto de 2004 y cuatro en enero y agosto de 2005; dos con trampas de caída en 

julio de 2005. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. 

27 



Aphaenogaster sp. 2 

Se colectaron 19 ejemplares. Seis en BPE con necrotrampas en abril, mayo, 

agosto, septiembre y noviembre de 2004. Uno en BE con trampa de caída enjulio de 2004. 

Once en BPE con trampas de caída: seis enjulio de 2004 y cinco enjulio de 2005. Uno en 

BMM con trampa de caída en julio de 2005. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. 

Aphaenogaster sp. 3 

Se colectaron 150 ejemplares en BMM, 70 con necrotrampas: 34 de marzo a 

diciembre de 2004 y 36 de enero a septiembre y diciembre de 2005; Dos con cernido de 

hojarasca enjulio de 2004; 78 con trampas de caída: cuatro enjulio de 2004 y 74 enjulio 

de 2005. De hábitos terrestres, forrajeras generalistas. 

Pheidole Westwood, 1839 

Pheidole sp. 1 

Se colectaron 494 ejemplares. Cuatro en BEpert con necrotrampas enjulio y 

agosto de 2004. Tres cientos treinta y seis en BP con necrotrampas en febrero, abril a 

septiembre. Ciento cincuenta y cuatro en BPE con necrotrampas de marzo a octubre y 

diciembre de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo y madera, cosechadoras y 

omnívoras. 

Pheidole sp. 2 

Se colectaron 650 ejemplares. Noventa y siete en BEpert, 16 con 

necrotrampas en abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2004; tres con cernido 

de hojarasca enjulio de 2004 y 78 con trampas de caída enjulio de 2004. Veintinueve en 

BP, 19 con necrotrampas en junio, agosto, octubre y noviembre de 2004; uno con cernido 

de hojarasca en julio de 2004 y nueve con trampas de caída en julio de 2004. Dos cientos 

setenta y uno en BE, 258 con necrotrampas en febrero a diciembre de 2004; cuatro con 

cernido de hojarasca en julio de 2004 y nueve con trampas de caída en julio de 2004. 

Cuarenta y ocho en BPE, 45 con necrotrampas: 43 de febrero a mayo, julio, septiembre y 

octubre de 2004 y dos en abril de 2005; tres con trampas de caída. Dos cientos cinco en 

BMM con necrotrampas: 119 de febrero a diciembre de 2004 y 86 de enero a agosto, 
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noviembre y diciembre de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo y madera, 

cosechadoras y omnívoras. 

Pheidole sp. 3 

Se colectaron 2,476 ejemplares. Cuatrocientos treinta y nueve en BEpert, 

373 con necrotrampas de enero a diciembre de 2004; 26 con cernido de hojarasca en julio 

de 2004 y 40 con trampas de caída en julio de 2004. Seis cientos sesenta y tres en BP con 

necrotrampas de enero a diciembre de 2004. Novecientos setenta y nueve en BE, 974 con 

necrotrampas de enero a diciembre de 2004; dos con cernido de hojarasca en julio de 2004 

y tres con trampas de caída en julio de 2004. Tres cientos setenta y dos en BPE, 315 con 

necrotrampas: 178 de enero a diciembre de 2004 y 137 de febrero a julio y diciembre de 

2005; 32 con cernido de hojarasca: siete en julio de 2004 y 25 en julio de 2005; 25 con 

trampas de caída en julio de 2005. Veintitrés en BMM, tres con cernido de hojarasca: dos 

enjulio de 2004 y uno enjulio de 2005; 20 con trampas de caída: tres enjulio de 2004 y 17 

en julio de 2005. De hábitos terrestres, anidan en suelo y madera, cosechadoras y 

omnívoras. 

Pheidole sp. 4 

Se colectaron 20 ejemplares en BPE con necrotrampas: 13 en febrero y 

septiembre de 2004 y siete en febrero, abril, junio y julio de 2005. De hábitos terrestres, 

anidan en suelo y madera, cosechadoras y omnívoras. 

Pheidole sp. 5 

Se colectaron 65 ejemplares en BPE con necrotrampas: 54 en febrero, marzo 

y mayo de 2004 y once de octubre a noviembre de 2005. De hábitos terrestres, anidan en 

suelo y madera, cosechadoras y omnívoras. 

Crematogastrini Forel, 1893 

Crematogaster Lund, 1831 

Crematogaster crinosa Mayr, 1862 

Se colectaron 613 ejemplares. Seis cientos uno en BEpert con necrotrampas 
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de enero a diciembre de 2004. Doce en BPE, nueve con necrotrampas: seis en enero, 

febrero y mayo de 2004 y tres en abril, mayo y diciembre de 2005; dos con cernido de 

hojarasca en julio de 2004 y uno con trampas de caída en julio de 2004. De hábitos 

arborícolas, anidan en troncos de árboles vivos, forrajeras generalistas. Primer registro para 

los municipios de Ameca y Mascota. 

Crematogaster sp. 1 

Se colectaron 61 ejemplares en BPE con necrotrampas de enero a abril, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2004. De hábitos arborícolas, anidan en troncos de 

árboles vivos, forrajeras generalistas. 

Forrnicoxenini Forel, 1893 

Cardiocondyla Emery, 1869 

Cardiocondyla sp. 

Se colectaron 33 ejemplares en BMM con necrotrampas de mayo a julio, 

septiembre y diciembre de 2005. De hábitos terrestres. 

Leptothorax Mayr, 1855 

Leptothorax sp. 1 

Se colectaron seis ejemplares. Cinco en BEpert, cuatro con necrotrampas en 

febrero, abril, julio y agosto de 2004 y uno con cernido de hojarasca en julio de 2004. Uno 

en BE con necrotrampa en marzo de 2004. De hábitos terrestres y arborícolas, anidan en el 

suelo, bajo piedras, en madera y árboles, forrajeras generalistas y parásitas. 

Leptothorax sp. 2 

Se colectaron 18 ejemplares. Uno en BPE con necrotrampa en abril de 2004. 

13 en BPE con trampas de caída en julio de 2005. Cuatro en BMM con trampas de caída en 

julio de 2004. De hábitos terrestres y arborícolas, anidan en el suelo, bajo piedras, en 

madera y árboles, forrajeras generalistas y parásitas. 
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Leptothorax sp. 3 

Se colectaron 48 ejemplares. Dos en BPE con trampas de caída en julio de 

2004. Cuarenta y seis en BMM con necrotrampas: 32 en febrero, abril, julio a septiembre 

de 2004 y 14 en febrero y mayo de 2005. De hábitos terrestres y arborícolas, anidan en el 

suelo, bajo piedras, en madera y árboles, forrajeras generalistas y parásitas. 

Leptothorax sp. 4 

Se colectó un ejemplar en BMM con necrotrampa en agosto de 2004. De 

hábitos terrestres y arborícolas, anidan en el suelo, bajo piedras, en madera y árboles, 

forrajeras generalistas y parásitas. 

Leptothorax sp. 5 

Se colectaron 12 ejemplares en BPE con necrotrampa en julio de 2004. De 

hábitos terrestres y arborícolas, anidan en el suelo, bajo piedras, en madera y árboles, 

forrajeras generalistas y parásitas. 

DISCUSIÓN 

Las morfoespecies que se comparten en dos o más tipos de vegetación son 36, de las 

cuales siete se presentan en los cinco sitios y 28 fueron exclusivas de algún tipo de 

vegetación, por lo tanto la distribución de las hormigas no es uniforme si no que se presenta 

un patrón de mosaico (Armbrecht et al., 2001, Dejean et al., 2003, Leston, 1978). 

La subfamilia Myrmicinae es la que cuenta con el mayor número de morfoespecies 

(32) y es una de las más abundantes (6,000); Ponerinae, Dolichoderinae y 

Pseudomyrmecinae son las menos diversas y abundantes, esto coincide con lo que se 

reporta en otros trabajos de hormigas (Fernández y Ospina, 2003, Jaffé, 1993, Rojas 1996). 

En el presente trabajo se colectaron 64 morfoespecies, de las cuales se tienen 

determinadas a nivel especie sólo 26, lo que representa un coeficiente de trabajo 

taxonómico (CTT) del 0.40, que comparado con el de otros trabajos de inventario se rebasa 

la media que es de 0.36 (Cuadro 2). Sin embargo, los valores relativamente bajos indican 

que es necesario trabajar más con la mirmecofauna de zonas templadas, así como con 

algunos grupos poco estudiados taxonómicamente como: Myrmicinae, Formicinae, 
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Dolichoderinae; realizar trabajos de revisión con géneros como: Leptothorax, Pheidole, 

Camponotus, Azteca, entre otros. Los géneros de los que se logró determinar a especie 

corresponden a subfamilias y/o tribus con suficiente trabajo taxonómico. Aquellos grupos 

en los que no se determinó son diversos y complejos con los cuales se debe poner más 

atención ya que la posibilidad de encontrar especies nuevas o registros es alta (Lattke, 

2007). 

Cuadro 2. Número de morfoespecies y coeficiente de trabajo taxonómico (CTT) que se obtuvieron en el 

presente tmbajo y en otros. 

Morfoespecies 
114 
111 
70 
42 
19 
64 
28 
12 

Autor 
Fisher, 1996 
Fisher, 1999 
Mercado, 1994 
Garcla-Moreno et al., 2003 
Clay & Andersen, 1996 
Este trabajo 
Garcla-Pérez et al., 1993 
V ásquez, 1998 

CTT 
0.17 
0.14 
0.11 
0.69 
0.42 
0.40 
0.67 
0.33 

Con lo anterior, el listado de hormigas que se tenia para el estado de 57 especies 

(Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004) se incrementa a 65. También se contribuye a 

nivel mtmdial pues se tiene un primer registro para México y descubrió una especie nueva 

para la ciencia (Vásquez-Bolaños, 2007a). Esto y el reducido número de especies que 

fueron determinadas se deben a la falta de trabajos para el grupo, evidenciando que aún 

queda mucho por hacer con las hormigas. 

CONCLUSIONES 

Las morfoespecies que se comparten en más de un tipo de vegetación son 36 y 28 

son exclusivas de un tipo de vegetación. 

La subfamilia Myrmicinae es la más diversa y una de las más abundantes. 

Se incrementa el número de especies que se tenía para el estado de 57 a 65. 

Cryptopone gilva (Roger) se registra por primera vez para México . 

Ocho especies representan primeros registros para Jalisco. 

Para los diferentes municipios estudiados se tienen 15 . especies que se registran por 

primera vez. 

32 



. 

Se colectó y describió una especie nueva para la ciencia. 

El coeficiente de trabajo taxonómico (CTT) es de 0.40. 
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CAPÍTULO U 

VARIACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA COMUNIDAD DE HORMIGAS 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) DEL SUELO EN CINCO TIPOS DE 

VEGETACIÓN DE JALISCO, MÉXICO 

RESUMEN 

Se realizó un estudio sobre la mirmecofauna en cinco tipos de vegetación: bosque de 

encino perturbado, bosque de pino, bosque de encino, bosque de pino-encino y bosque 

mesófi!o de montaña. Con la finalidad de conocer la distribución espacial y temporal de 

hormigas. Se colectó de enero a diciembre de 2004, con tres necrotrampas modificadas 

por tipo de vegetación cebadas con calamar. Se obtuvieron 6,616 ejemplares, 

pertenecientes a 52 morfoespecies, 27 géneros y seis subfamilias. En julio se tenía 

colectado más del 7 5% de las morfoespecies totales. Los estimadores de riqueza de 

especies revelan que se colectó el 86%. Labidus coecus y Pheidole sp. 2 se colectaron en 

los cinco tipos de vegetación; 25 morfoespecies exclusivas de algún tipo de vegetación. 

Cinco morfoespecies suman el 64.5% de la colecta: Pheidole sp. 3, Crematogaster 

crinosa, Eciton burchelli, Atta mexicana y Pheidole sp. 2; seis rnorfoespecies están 

representadas por un ejemplar. El bosque de encino perturbado tiene la mayor riqueza con 

24 morfoespecies y el bosque de pino la menor con 18. El bosque de encino perturbado 

tiene la mayor equidad y diversidad. El bosque mesófilo de montaña es menos semejante 

a los demás, el bosque de encino perturbado y bosque de encino son más semejantes entre 

sí. Hay un efecto significativo del tipo de vegetación y la temporada, lluvias o secas, 

sobre el número de especies. 

Palabras clave: Formicidae, vegetación templada, variación espacial, diversidad. 

ABSTRACT 

A comparative study of myrmecofauna was performed in five vegetation types: disturbed 

oak forest, pine forest, oak forest, pine-oak forest and clond forest. The mean is to know 

the spatial and temporal distribution of ants. The collect was performed from January to 

December 2004, using three modified carrion traps baited them with squid in each 

38 



vegetation type. A total of 6,616 individuals were collected, belonging to 52 

morphospecies 27 genera and six subfamilies. In July we have collected more than 75% 

of total. The estimators of species richness reveal that 86% was collected. Labidus coecus 

and Pheidole sp. 2 was present in five types of vegetation; 25 species exclusive in one 

type of vegetation. Five species represent the 64.5% of total: Pheidole sp. 3, 

Crematogaster crinosa, Eciton burchel/i, Atta mexicana and Pheidole sp. 2; six species 

was represented by only one specimen. The perturbated oak forest showed the highest 

richness with 24 species and the pine forest showed the lowest richness with 18. 

Disturbed oak forest has the most evenness and diversity. The cloud forest is the less 

similar than others, disturbed oak forest and oak forest was the more similar among them. 

There is a significant effect of the vegetation type and the periods dry and rainy upon the 

spectes. 

Key words: Formicidae, temperate vegetation, spatial variation, diversity. 

INTRODUCCIÓN 

Las hormigas son los insectos con las estructuras sociales más complejas (Thorne 

y Traniello, 2003). Son los organismos más importantes en los ecosistemas terrestres, su 

biomasa es mayor a la de los vertebrados en la selva del Amazonas (Holldobler y Wilson, 

1990; Wilson, 1971 ). Están presentes en la mayoría de los ambientes terrestres, excepto 

en los polos y son escasas a altitudes mayores a 2,500 msnm (Jaffé, 1993; Longino y 

Hanson, 1995). Son un grupo diverso, con más de 12,000 especies a nivel mundial 

(Bolton, 1995). La familia Formicidae reúne a todas las hormigas, se divide en 25 

subfamilias, once presentes en México (Bolton, 2003; Bolton et al., 2006). 

Las hormigas son de gran importancia, ya que como ingenieras modifican el 

hábitat y sus recursos, el impacto que éstas ejercen sobre los ecosistemas donde se 

localizan es tanto a nivel local como a nivel del paisaje. Transforman fisicamente el 

ambiente y la disponibilidad de recursos para otros organismos (Chapman y Bourke, 

2001; Folgarait, 1998). Remueven y oxigenan el suelo al construir sus nidos con un 

complejo sistema de galerías y cámaras, modificando sus propiedades fisicas y químicas. 

Como resultado de sus hábitos depredadores controlan las poblaciones de otros 

organismos, con el tipo de forrajeo dispersan semillas de las plantas· que utilizan como 
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alimento (Petal, 1996; Rojas, 2003). Aportan nutrimentos al suelo, lo que favorece el 

establecimiento de algunas plantas (Aide, 1997). Participan en un gran número de 

interacciones con muchos organismos en diferentes niveles tróficos (Alonso y Agosti, 

2000, Rico-Gray y Oliveira, 2007). Son eficientes como bioindicadores en el monitoreo 

ambiental con fines de conservación (Andersen y Majer, 2004). 

Para México se conocen más de 500 especies (Rojas, 1996) y para Jalisco más de 

57 (Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004). En Jalisco poco se ha estudiado sobre 

las hormigas, las zonas con vegetación tropical han recibido la mayor atención. Entre los 

trabajos realizados destacan: Abud (1987), Cupul-Magaña (2005), Mercado (1994) y 

Castaño (1994 y 1997), Vásquez (1998), Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia (2004) y 

Watkins (1998). 

La diversidad de las hormigas en los bosques tropicales ( caducifolio, 

subcaducifolio y perenifolio) es mayor a la de los bosques templados (pino, pino-encino, 

encino) debido a la homogeneidad del tipo de vegetación (Rojas, 2001) y como resultado 

de las interacciones permanentes que tiene las hormigas con muchas especies de plantas 

con flores (Jaffé et al., 2003). La riqueza de especies de hormigas está relacionada con la 

diversidad estructural de la vegetación y no con la diversidad de especies de plantas, las 

condiciones físicas (estructura, distribución) originadas por la vegetación provocan 

cambios a los que responden las hormigas, como por ejemplo modificando sus patrones 

de actividad de forrajeo, los patrones de distribución y abundancia (Aide, 1997). 

Por lo tanto, es necesario conocer que especies de hormigas se encuentran en cada 

tipo de vegetación. El muestreo en diferentes tipos de vegetación permitirá conocer la 

distribución espacial de estos organismos, así como comparar la diversidad entre las 

localidades. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la distribución espacial de las hormigas del 

suelo en cinco localidades con diferente tipo de vegetación templada: BEpert, BE, BPE, 

BPE y BMM, así como realizar un inventario de hormigas para cada una de las 

localidades. Se espera obtener una diferente composición en las cinco localidades. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende cinco localidades con diferente tipo de vegetación, 

en cuatro municipios, del occidente del estado de Jalisco: 

1) El cerro La Tetilla en Ameca, 20° 13' 45.2" N y 104° 14' 13.7" O, a 

1,574msnm, es un bosque de encino perturbado (BEpert), clima es semiseco, temperatura 

media anual de 21.3° C, precipitación media anual de 864 milímetros y lluvias de junio a 

septiembre (Figura la). 

2) El cerro El Faro en Atenguillo 20° 22' 42.5" N y 104° 38' 14.7" O, a 

1 ,920msnm, comprende un bosque de Pino (BP), clima semiseco y semicálido, 

temperatura media anual de 19.8° C, precipitación media anual de 1,039.2 milimetros y 

lluvias de junio a septiembre (Figura lb). 

3) El cerro Chato en Mixtlán 20° 28' 51.2" N y 104° 22' 31.2" O, a 1,778msnm, 

presenta Bosque de Encino (BE) clima húmedo, temperatura media anual de 19.8° C, 

precipitación media anual de 1,039.2 milímetros, lluvias de junio a octubre (Figura le). 

4) El cerro La Mora en Mascota, 20° 27' 44" N y 104° 45' 2" O, 1,433msnm, 

presenta Bosque de Pino-Encino (BPE) clima húmedo semicalido, temperatura media 

anual de 18.3° C, precipitación media anual de 1,220 milímetros, lluvias de junio a 

octubre (Figura ld). 

5) El Atajo en Mascota, 20° 38' O" N y 104° 51' 45" O, a 1,44lmsnm, presenta 

Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) clima húmedo semicálido, temperatura media anual 

de 1,027 milímetros, lluvias de junio a octubre (Figura le) (Secretaria de Gobernación y 

Gobierno del Estado de Jalisco, 1988). 
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Figura!. Mapa de la zona de estudio. a= bosque de encino perturbado, b= bosque de pino, e= bosque de 

encino, d= bosque de pino-encino y e= bosque mesó filo de montaña. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El periodo de muestreo comprendió 12 meses, de enero a diciembre de 2004, la 

colecta se realizó mediante necrotrampas permanentes modificadas del modelo 1980 

(NTP-80) (Morón y Terrón, 1984), cebadas con calamar; se colocaron tres trampas por 

localidad a una distancia aproximada de 100 metros una de otra, se revisaron una vez por 

mes, en cada ocasión se retiró el material capturado y se cambió de cebo. Los ejemplares 

colectados se conservaron en alcohol al 70%, se transportaron al laboratorio. 

Las muestras fueron separadas; ejemplares representativos de las morfoespecies 

se montaron en alfileres entomológicos, el resto se conservó en alcohol al 70%. Fueron 

determinados con claves para el grupo (Hiilldobler y Wilson, 1990; Jaffé, 1993; Mackay y 

Mackay, 1989; Palacio y Fernández, 2003, entre otros), se etiquetaron, se información se 

capturó en una base de datos y posteriormente se incorporaron a la Colección 

Entomológica del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara 

(CZUG). 

Se elaboró una lista de abundancia para cada morfoespecie por tipo de vegetación. 

Se realizó una curva de acumulación de especies para los tipos de vegetación con el fin de 

observar el comportamiento de la colecta de especies a lo largo del periodo de muestreo, 

se comparó el total de especies colectadas en cada sitio con el resultado del modelo de 

estimación de especies (Clench) con el programa Species Accumulation (Soberon y 

Llorente, 1993). 
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Se utilizaron los índices de riqueza (S), equidad de Pielou (J') y diversidad de 

Simpson (1-A.') para comparar los tipos de vegetación. Para explicar la variación espacial: 

Se aplicó un análisis de cluster (Sorensen-Bray Curtis con los grupos promedio) para ver la 

semejanza los tipos de vegetación. Se utilizó un análisis de similitud de una vía (ANOSJM) 

para ver el efecto de la vegetación sobre la riqueza de especies de hormigas. Para explicar 

la variación temporal: Se aplicó un análisis de cluster (Sorensen-Bray Curtís con los grupos 

promedio) para ver la semejanza entre las temporadas del año. Se utilizó un análisis de 

similitud de una vía (ANOSJM) para ver el efecto de la temporada del año sobre la riqueza 

de especies de hormigas. Las abundancias fueron normalizadas con el programa PRIMER 

versión 6 (Clarke y Gorley, 2005). 

RESULTADOS 

En doce meses de trabajo de campo se logró colectar un total6,616 ejemplares que 

pertenecen a 52 morfoespecies, 27 géneros y seis subfarnilias (Apéndice 1 ). 

Para el mes de febrero en bosque de encino perturbado (BEpert) y bosque de 

encino (BE) se había colectado más del 50% de las morfoespecies totales. Del mes de 

mayo a julio se muestra una "estacionalidad" de las morfoespecies acumuladas, momento 

en el que se tenía colectado más del 75% de las morfoespecies totales en los cinco tipos 

de vegetación. Enjulio para el BEpert se colectó el lOO%. Hasta el mes de diciembre en 

bosque de pino (BP) se colectó el total de morfoespecies (Figura 2). 

Figura 2. Curva de acumulación de especies por tipo de vegetación: BEpert= bosque de encino perturbado, 

BP= bosque de pino, BE= bosque de encino, BPE= bosque de pino-encino y BMM= bosque mesófílo de 

montaña. 
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Las morfoespecies que se colectaron, de acuerdo con el modelo de Clench, 

representan: Para el BP 69% ya que se estiman 26 especies, considerando a este tipo de 

vegetación donde se realizó la menor eficiencia de colecta. Para el BE 70% se estiman 27. 

Para el BMM 72% se estiman 33. Para el BEpert 85% se estiman 28 y para el BPE 86% 

se estiman 22, este es el tipo de vegetación mejor muestreado. 

La subfamilia más diversa es Myrmicinae con 12 géneros y 26 morfoespecies, le 

sigue Formicinae con 5 géneros y 13 morfoespecies; Ecitoninae con cuatro géneros y seis 

morfoespecies; Ponerinae con tres géneros y cuatro morfoespecies; Dolichoderinae con 

tres géneros y tres morfoespecies y la menos diversa es Pseudomyrmecinae con un género 

y una sola especie. 

De las 52 morfoespecies solo dos se colectaron en los cinco tipos de vegetación, 

Labidus coecus y Pheidole sp. 2; Cinco morfoespecies estuvieron presentes en cuatro; 

siete morfoespecies se colectaron en tres; 13 morfoespecies se comparten en dos y 25 

morfoespecies (45%) se colectaron en alguno. 

En cuanto a la abundancia cinco morfoespecies suman el 64.5% del total 

colectado: Pheidole sp. 3 es la especie más abuodante con 2,188 ejemplares lo que 

representa el 33%, le sigue Crematogaster crinosa con 607 ejemplares (9.2%), Eciton 

burchelli con 527 ejemplares (8%), Atta mexicana con 495 ejemplares (7 .5%), Pheidole 

sp. 2 con 455 ejemplares (6.8%); Nomamyrmex esenbecki, Myrmelachista sp., Prenolepis 

sp., Leptothorax sp. 2 y sp. 4, Procryptocerus sp. y Pseudomyrmex elongatulus están 

representadas por uo solo ejemplar. 

El tipo de vegetación con mayor riqueza de morfoespecies fue BEpert con 24, de 

éstas cinco (21%) son exclusivas; seguida de BMM con 22, diez (45%) exclusivas; BE y 

BPE con 19, tres (16%) exclusivas, en cada tipo de vegetación y por último el BP con 18, 

cuatro (22%) exclusivas (Figura3). 
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Figura 3. Número de especies totales y exclusivas por tipo de vegetación. BEpe!F= bosque de encino 

perturbado, BP= bosque de pino, BE~ bosque de encino, BPE~ bosque de pino-encino y BMM~ bosque 

mesófilo de montaña. 
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La mayor abundancia es para BE con 1,861 individuos; le sigue BEpert con 1,813 

y BP con 1,708; la menor abundancia es para BMM con 816 y BPE con 418 (Figura 4). 

Figura 4. Abundancia por tipo de vegetación. BEpe!F= bosque de encino perturbado, BP~ bosque de pino, 

BE~ bosque de encino, BPE~ bosque de pino-encino y BMM~ bosque mesófilo de montafia. 

El BEpert muestra los valores más altos en nqueza (24 ), abundancia, equidad 

(J'=0.66) y diversidad (1-A.'=0.82). La menor riqueza es para BP. La menor equidad 

(J'=0.44) y diversidad (1-A.'=0.55) es paraBMM (Cuadro 1). 
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Cuadro l. Índices de abundancia y diversidad para cada tipo de vegetación. 

Vegetación S N J' 1-A.' 
BEpert 24 1813 0.66 0.82 
BP 18 1708 0.58. 0.75 
BE 19 1861 0.59 . 0.69 
BPE 19 418 0.65 0.77 
BMM 22 816 0.44 0.55 

El análisis de Cluster muestra que el BMM, es el menos semejante a los otros 

cuatro, ya que forman un primer grupo. En el primer grupo el BPE, se separa de los otros 

tres formando un segundo grupo. En el segundo grupo el BP, se separa de los dos 

restantes que forman un tercer grupo. En el tercer grupo se muestran los dos tipos de 

vegetación más semejantes entre sí, el BEpert y el BE (Figura 5). 

El análisis de varianza (ANOSIM) de una vía muestra que hay un efecto 

significativo del tipo de vegetación sobre la riqueza de especies de hormigas (R= 0.258, 

p<O.OOl). 

Figura 5. Dendrograrna que muestra la semejanza entre los tipos de vegetación. BEpert= bosque de encino 

perturbado, BP= bosque de pino, BE= bosque de encino, BPE= bosque de pino-encino y BMM= bosque 

mesófilo de montaña. 
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El análisis de Cluster muestra que las temporadas de secas y lluvia para cada tipo 

de vegetación forman grupos, por lo que tienen más semejanza entre sí que con respecto a 

las temporadas de otro tipo de vegetación (Figura 6). Sin embargo, el análisis de varianza 

(ANOSIM) de una vía muestra que hay un efecto significativo del periodo de colecta 

sobre la riqueza de especies de hormigas (R= 0.248, p<O.OOI). 

DISCUSIÓN 

De las 52 morfoespecies colectadas únicamente fue posible determinar a nivel 

específico a 19, esto debido a los pocos trabajos taxonómicos que se han realizado para el 

grupo. 

La zona de estudio que cuenta con vegetación templada resultó con menor riqueza 

al compararse con trabajos realizados en zonas con vegetación tropical debido a que las 

hormigas son influenciadas positivamente por la vegetación tropical (Jaffe et al., 2007). 

Se colectó un mayor número de morfoespecies que en aquellos trabajos realizados 

en bosque templado ya que aquí se muestreo en cinco localidades con diferente tipo de 

vegetación templada y los otros estudios consideran una localidad (Cuadro 2). 

Figura 6. Dendrograma que muestra la semejanza entre las temporadas de muestreo. BEpertS= bosque de 

encino perturbado secas, BEpertLl= bosque de encino perturbado lluvias, BPS= bosque de pino secas, 

BPLl= bosque de pino lluvias, BES= bosque de encino secas, BELl= bosque de encino lluvias, BPES= 

bosque de pino-encino secas, BPELl= bosque de pino-encino lluvias, BMMS= bosque mesófilo de montaña 

secas y BMMLl= bosque mesófilo de montafia lluvias. 
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Cuadro 2. Número de morfoespecies de hormigas eucontradas en otros estudios tanto en vegetación 

templada como en tropical. 

Vegetación 
Tropical 
Tropical 
Tropical 
Tropical 
Tropical 
Tropical 
Templada 
Templada 
Templada 
Templada 

Morfoespecies 
137 
ll4 
ll1 
80 
70 
42 
52 
31 
28 
12 

Autor 
Armbrecht, 199 5 
F isher, 1996 
Fisher, 1999 
Castaño, 1994 
Mercado, 1994 
García-Moreno, et al., 2003 
este trabajo 
Wang,2001 
Gracía-Pérez, 1992 
Vásquez, 1998 

Más de la mitad de las morfoespecies se habían colectado a dos meses de haber 

iniciado la colecta (50% de las morfoespecies en BEpert y BE en febrero). Pero aún en el 

último mes se colectó una especie más. Las morfoespecies que se obtuvieron representan 

entre el 69 y 86% de lo estimado con el modelo de Clench, considerando al BP donde se 

realizó la colecta más deficiente y el BPE como el mejor muestreado. Por lo que es 

necesarío un periodo de muestreo mayor, realizar un esfuerzo más intenso, implementar 

otras técnicas de colecta para el grupo para tener representada la riqueza total. Si bien las 

necrotrampas no son un método diseñado para las hormigas puesto que no son necrófilas, 

resultan ser un eficiente método de colecta ya que sirven tanto de atrayentes como de 

intercepción (Flores-Maldonado et al., 1999). 

Las especies Labidus coecus y Pheidole sp. 2 son de amplia distribución, ya que 

estuvieron presentes en los cinco tipos de vegetación y 25 morfoespecies son exclusivas, 

esto quiere decir que el 45% de las morfoespecies estuvieron presentes en algún de tipo 

de vegetación. Se muestra un claro patrón de mosaico en donde pocas especies tienen 

gran amplitud y muchas especies tienen una amplitud restringída, con esto se demuestra 

que la teoría del mosaico de hormigas se puede aplicar también para las especies del 

suelo, ya que originalmente se utilizó para dosel (Armbrecht et al., 2001; Leston, 1978). 

De las cinco morfoespecies que suman el 64.5% del total de individuos colectados, 

Pheidole sp. 3 es la especie más abundante con 2,188 que equivale al33%, esto se debe a 

los hábitos de anidación y forrajeo que se llevan acabo en el suelo y a las preferencias 

alimenticias principalmente cosechadoras y en ocasiones pueden ser omilívoras. Por el 
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contrario seis morfoespecies se encuentran representadas sólo por un ejemplar, su 

presencia en las trampas es accidental, entre las que destaca Pseudomyrmex elongatulus 

que es de hábitos arborícolas, anida en el interior de las plantas y explota nectarios 

extraflorales (Ward, 1990). 

El BEpert es donde se encontró la mayor riqueza de morfoespecies 24, cmco 

exclusivas; mientras que en BMM que es un ambiente conservado, fue menor la riqueza 

con casi la mitad de estás solo se encontraron allí, diez de las 22; Con esto se refleja la 

importancia de las zonas perturbadas que albergan a un mayor número de morfoespecies 

de hormigas y las que tienen vegetación prístina si bien son menos diversas albergan un 

gran número de especies exclusivas (Flores-Maldonado et al., 1999). 

EL BEpert tiene la mayor equidad, diversidad y riqueza, así como una abundancia 

alta; esto significa que es un sitio con disturbio. Poca equidad y abundancia baja se 

encontró en BMM; lo que quiere decir que es un sitio conservado (Graham et al., 2004). 

La menor riqueza se encontró en BP que esta a una altitud de 1,920msnm, comprobando 

que el tipo de bosque templado alberga la menor riqueza (Ainzen et al., 2002; Folgarait, 

1998). 

El que el BMM sea separado de los otros tipos de vegetación en el dendrograma se 

debe que comparte muy pocas especies con los demás y tiene un gran porcentaje de 

especies exclusivas ( 45%). El BPE se separa del grupo debido a que es la que presenta la 

menor altitud (1,433m) y se aprecia una influencia tropical. El BEpert y BE forman el 

grupo más homogéneo pues son los que presentan el tipo de vegetación con mayor 

semejanza y comparten una gran cantidad de especies entre si a pesar de la diferencia en 

cuanto a riqueza. 

El análisis de similitud revela qne existe un efecto significativo del tipo de 

vegetación sobre la riqueza de hormigas, la distribución espacial de las hormigas no es 

uniforme pues obedece a los tipos de vegetación (Lnbertazzi y Tschinkel, 2003 ). 

Los periodos de secas y lluvias de cada tipo de vegetación forman grupos, esto 

debido a que tienen más semejanza entre si que con los periodos de otro tipo de 

vegetación, ya que el alto número de especies exclusivas de cada localidad están presentes 

a lo largo del año. Aunque hay un efecto significativo del periodo de colecta sobre la 

riqueza de especies de hormigas para cada tipo de vegetación. La distribución temporal de 
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las hormigas se debe a la disponibilidad de los recursos (Wolda, 1978). 

CONCLUSIONES 

La zona de estudio con vegetación templada resultó con menor riqueza que los 

trabajos en vegetación tropical. 

Se colectaron más morfoespecies que en otros trabajos de bosque templado, ya 

que se muestreo en cinco localidades con diferente tipo de vegetación templada. 

Se colectó entre un 69 y un 86% de lo estimado por el modelo de Clench. 

Dos especies se colectaron en los cinco tipos de vegetación, Labidus coecus y 

Pheidole sp. 2 y 25 morfoespecies fueron exclusivas de alguno. 

Cinco morfoespecies suman el 64.5% del total colectado; Pheidole sp. 3 es la 

especie más abundante con 2,188 ejemplares lo que representa el 33%; Seis 

morfoespecies están representadas por un solo ejemplar. 

El BEpert tiene cinco exclusivas de las 24 totales, BMM tiene 22 totales y diez 

exclusivas. 

El BEpert tiene mayor riqueza, equidad y diversidad. El BP la menor riqueza. El 

BMM la menor equidad y diversidad. 

El BMM es menos semejante a los demás. El BEpert y BE son los más semejantes 

entre sí. 

Hay un efecto significativo del tipo de vegetación sobre la riqueza de especies. 

Hay un efecto significativo del periodo de muestreo en cada tipo de vegetación 

sobre la riqueza de especies. 
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Apéndice l. Abundancia de hormigas por tipo de vegetación (BEpert= bosque de encino 

perturbado, BP= bosque de pino, BE= bosque de encino, BPE= bosque de pino-encino y 

BMM= bosque mesófi1o de montaña). 

BE BP BE BPE BMM 
Pert 

Dorymyrmex bicolor 3 
Forelius sp. 1 22 
Eciton burchellií 527 
Labidus coecus 53 1 86 37 7 
Neivamyrmex melanocephalus 1 
Neivamyrmex nigrescens 2 23 
Neivamyrmex opacithorax 5 
Nomamyrmex esenbeckii 1 
Brachymyrmex sp. 14 1 5 1 
Camponotus sericeiventris 46 
Camponotus sp.l 4 7 1 
Camponotus sp.2 111 
Camponotus sp.3 51 104 8 
Camponotus sp.4 115 94 111 19 
Camponotus sp.5 152 48 5 
Camponotus sp.6 16 
Camponotus sp.7 9 
Camponotus sp.8 154 46 
Myrmelachista sp. 1 
Paratrechína logícomis 182 2 11 3 
Prenolepis sp. 1 
Aphaenogaster sp.1 37 12 5 
Aphaenogaster sp.2 6 
Aphaenogaster sp.3 34 
Atta mexicana 50 337 108 
Cephalotes sp. 2 
Crematogaster crinosa 601 6 
Crematogaster sp.1 61 
Leptothorax sp.I 4 1 
Leptothorax sp.2 1 
Leptothorax sp.3 32 
Leptothorax sp.4 1 
Monomorium mínimum 4 
Monomorium sp.l 9 
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Pheidole sp.l 4 336 
Pheidole sp.2 16 19 258 43 119 
Pheidole sp.3 373 663 974 178 
Pheidole sp.4 1 13 
Pheidole sp.5 54 11 
Procryptocerus sp. 1 
Solenopsis geminate 1 9 2 
Solenopsis sp.1 1 1 
Solenopsis sp.2 1 18 3 19 
Strumigenys sp. 2 2 
Tetramorium bicolorum 3 
Tetramorium spinosum 17 1 58 
Trachymyrmex sp. 5 
Cryptopone gilva 1 1 
Odontomachus clarus 3 
Odontomachus sp.1 4 
Pachycondyla vi/losa 1 3 
Pseudomyrmex elongatulus 1 
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CAPITULO III 

VARIACIÓN TEMPORAL DE LA COMUNIDAD DE HORMIGAS (HYMENOPTERA: 

FORMICIDAE) DEL SUELO EN DOS TIPOS DE VEGETACIÓN DE JALISCO, 

MÉXICO 

RESUMEN 

Se estudió la mirmecofauna en dos tipos de vegetación: bosque de pino-encino y bosque 

mesófilo de montafta, en dos localidades del municipio de Mascota, Jalisco, con la 

finalidad de conocer la variación temporal de la comunidad de hormigas. Se colectó de 

enero de 2004 a diciembre de 2005. Mensualmente se colocaron tres necrotrampas 

modificadas cebadas con calamar en cada tipo de vegetación. Se obtuvo un total de 7,621 

ejemplares, pertenecientes a 43 morfoespecies, 26 géneros y seis subfamilias. Se estima 

una riqueza de hasta 48 especies. La riqueza para el primer año fue de 3 5 morfoespecies y 

para el segundo de 33. La abundancia para el primer año fue de 16.7% y para el segundo 

de 83.3%. Eciton burchelli y Labidus coecus suman el 72% de la abundancia total. Se 

comparten nueve morfoespecies entre los dos tipos de vegetación. Los valores más altos de 

riqueza, equidad y diversidad son para el segundo año en BPE. Hay un efecto significativo 

del periodo de colec.ta sobre el número de especies. 

Palabras clave: Formicidae, variación temporal, diversidad. 

ABSTRACT 

A faunistic study of ants was performed in two types of vegetation: pine-oak forest and 

cloud forest in two localities of Mascota County, Jalisco S tate, in arder to know the 

temporal variation of ant community. The; The collect was performed from January 2004 

to December 2005. W e used three carrion traps modified monthly baited with squid in each 

type of vegetation. A total of 7,621 individuals were collected, belong to 43 species 26 

genera and six subfaruilies. A richness of 48 species was estimated. The ricbness of the 

frrst year was of 35 species and the second one of 33. The abundance in the frrst year was 

the 16.7% and in the second one of 83.3%. Eciton burchelli and Labidus coecus 

represented the 72% of the total abundance. There are nine species shared between 
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vegetation types. Higher value of richness, evenness and diversity are for the second year 

in BPE. There is a significant effect of collect time o ver the species number. 

Key words: Formicidae, temporal variation, diversity. 

INTRODUCCIÓN 

Las hormigas figuran entre los insectos con las estructuras sociales más complejas, 

además de ser uno de los componentes más importantes de la biomasa terrestre, en el 

Amazonas su peso es hasta cuatro veces mayor que el de los vertebrados terrestres 

(Holldobler y Wilson, 1990; Thorne y Traniello, 2003; Wilson, 1971). Habitan en casi 

todos los ambientes, excepto en los polos y escasas a altitudes superiores a los 2,500 msnm 

(Jaffé, 1993; Longino y Hanson, 1995). Se conocen más de 12,000 especies agrupadas en 

408 géneros (Bolton, 1995). En México se reportan más de 500, Jalisco alberga más del 

diez por ciento de la diversidad nacional (Rojas, 1996; Vásquez-Bolaños y Navarrete

Heredia, 2004). La familia Formicidae se divide en 24 subfamilias, once se distribuyen en 

México (Bolton, 2003; Bolton et al., 2006). 

El impacto que ejercen sobre los ecosistemas es tanto a nivel local como de paisaje, 

como ingenieras alteran fisicamente el ambiente y la disponibilidad de recursos para otros 

organismos (Chapman y Bourke, 2001; Folgarait, 1998). Remueven el suelo y lo oxigenan 

al construir sus nidos; controlan poblaciones de otros insectos debido a sus hábitos 

depredadores y dispersan semillas de plantas de las cuales se alimentan (Peta!, 1996; Rojas, 

2003). Enriquecen el suelo con nutrientes lo que facilita el establecimiento de algunas 

plantas (Aide, 1997). Son útiles como bioindicadores en el monitoreo ambiental (Andersen 

y Majer, 2004). 

Una gran cantidad de especies de plantas con flores tienen asocmc10nes 

permanentes con hormigas. Las condiciones fisicas (estructura, distribución) originadas 

por la vegetación provocan cambios a los que responden las hormigas, como por ejemplo 

modificando .sus patrones de actividad de forrajeo en periodos de tiempo. La dinámica de 

la vegetación determina los patrones de distribución y abundancia de las especies de 

hormigas (Aide, 1997; Jaffé et al., 2003). 

La riqueza de especies de hormigas es mayor en bosques tropicales que en los 

bosques templados, debido a la homogeneidad del tipo de vegetación: (Rojas; 2001), ya -
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que está relaciona con la diversidad estructural de la vegetación y no con el número de 

especies de plantas, las hormigas responden a estas condiciones originadas por la 

vegetación modificando sus patrones de actividad de forrajeo, distribución y abundancia 

(Aide, 1997) y como resultado de las interacciones permanentes que tiene las hormigas 

con muchas especies de plantas con flores (Jaffé et al., 2003). Las comunidades de 

insectos son controladas por la temporalidad y la disponibilidad de los recursos (Wolda, 

1978). La actividad de las hormigas es influenciada por el alimento (Palacios et al., 1999; 

Samways, 1990). 

Por lo tanto, es necesario conocer como se comportan las hormigas entre un afio y 

otro. El muestreo durante dos afios permitirá conocer la variación temporal de las 

hormigas. 

El objetivo de este trabajo es conocer la variación temporal de las hormigas durante 

dos afias de muestreo en dos tipos de vegetación templada. Se espera obtener una 

composición diferente en cada afio de colecta, debido a que la comunidad de hormigas es 

afectada por el tiempo. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende dos tipos de vegetación en dos localidades del 

municipio de Mascota en el estado de Jalisco: 

Bosque de pino-encino (BPE), en el cerro La Mora, 20° 27' 44" N y 104° 45' 2" O, 

a 1,433msnm, clima húmedo semicálido, temperatura media anual de 18.3° C, precipitación 

media anual de 1,220 milímetros, lluvias de junio a octubre (Figura la). 

Bosque mesófilo de montafia (BMM), en El Atajo, 20° 38' O" N y 104° 51' 45" O, a 

1,44lmsnm, clima húmedo semicálido, temperatura media anual de 21.4°C, precipitación 

media anual de 1,027 milimetros, con lluvias de junio a octubre (Figura lb) (Secretaria de 

Gobernación y Gobierno del Estado de Jalisco, 1988). 
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Figura!. Mapa de la zona de estudio. a~ bosque de pino-encino y a~ bosque mesófilo de montaña. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Campo 

El muestreo comprendió 24 meses, desde enero de 2004 hasta diciembre de 2005 en 

dos tipos de vegetación. La colecta se realizó por medio de necrotrampas permanentes 

modificadas del modelo 1980 (NTP-80) (Morón y Terrón, 1984), cebadas con calamar; se 

colocaron tres trampas por localidad a una distancia aproximada de 100 metros una de otra. 

Se revisaron cada mes para retirar el material capturado y cambiar el cebo. Los ejemplares 

colectados se conservaron en alcohol al 70%, se etiquetaron y transportaron al laboratorio. 

Laboratorio 

Se realizó la separación de las muestras, algunos ejemplares se montaron en alfileres 

entomológicos, el resto permaneció en alcohol. Se determinaron utilizando _las claves para 

el grupo (Holldobler y Wilson, 1990; Jaffé, 1993; Mackay y Mackay, 1989; Palacio y 

Fernández, 2003, entre otros), se etiquetaron, se capturó la información en una base de 

datos e incorporaron a la Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoología de la 

Universidad de Guadalajara (CZUG). 

Se elaboró un listado de las morfoespecies encontradas indicando el tipo de 

vegetación y el periodo de muestreo en el que se colectaron. 
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Para determinar la eficiencia de muestreo, se elaboró una curva de acumulación de 

especies y se hizo una estimación con el modelo de Clench en el programa Species 

Accumulation (Soberon y Llorente, 1993). 

Se determinaron los valores de riqueza de especies, equidad de Pielou y diversidad 

de Simpson para los tipos de vegetación en los dos años de colecta. Se aplicó un análisis de 

Cluster (Sorensen-Bray Curtis con los grupos promedio) para ver la semejanza entre los 

años de muestreo. Se utilizó un análisis de similitud de una vía (ANOSIM) para ver el 

efecto del periodo de colecta sobre las especies de hormigas. Las abundancias fueron 

transformadas con el programa PRIMER versión 6 (Clarke y Gorley, 2005). 

RESULTADOS 

Se capturaron 7,621 ejemplares de hormigas pertenecientes a 43 morfoespecies, 26 

géneros y seis subfamilias, durante dos años de colecta (Apéndice 1). 

Durante el primer año se obtuvieron 35 morfoespecies en los dos tipos de 

vegetación, al final del segundo año sumaron un total de 43. Para el BPE durante el primer 

año se acumularon 19 morfoespecies, 27 en el segundo. Para el BMM se acumularon 22 

morfoespecies en el primer año y 25 en el segundo. (Figura 2). 

Figura-2. Curva de acumulación de morfoespecies en los dos tipos de vegetación durante los dos años. 

45 

35 

25 

15 

S 

-5 EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND 
¡o 2' 

--total 

-!!r-BPE 

..,._BMM 

De acuerdo al modelo de Clench se estima una riqueza de 33 morfoespecies para el 

BPE y 30 para el BMM. Por lo tanto las morfoespecies que se obtuvieron representan el 

81% para el BPE y el83% para el BMM, de lo estinlado por el modelo. 

La subfamilia más diversa es Myrmicinae 23 morfoespecies y 15 géneros, le sigue 
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Formicinae con ocho morfoespecies y tres géneros, Ecitoninae con siete morfoespecies y 

cuatro géneros, Ponerinae con tres morfoespecies y tres géneros; las menos diversas son 

Dolichoderinae y Pseudomyrmecinae con una especie y un género cada subfarnilia. 

En el BPE se encontraron cuatro subfarnilias: Myrmicinae estuvo representada con 

un total de 15 morfoespecies, diez en el primer año y once el segundo; Formicinae tiene 

cinco morfoespecies en total, cuatro en cada año; Ecitoninae tiene cuatro morfoespecies en 

total, dos el primer año y cuatro el segundo; Ponerinae tiene tres morfoespecies al final, 

tres el primero y dos en el segundo (Figura 4a). En BMM se encontraron seis subfamilias: 

Myrmicinae estuvo representada con un total de doce morfoespecies, once en el primer año 

y nueve el segundo; Formicinae tiene cuatro morfoespecies en total, cuatro en el primer 

año y tres en el segundo; Ecitoninae tiene seis morfoespecies en total, cinco el primer año 

y cuatro en el segundo; Pseudomyrmecinae tiene una especie en total, tanto en el primero 

como en el segundo; Ponerinae tiene una especie en total, una el primero y en el segundo 

año estuvo ausente; Dolichoderinae tiene una especie, ausente en el primer año y presente 

en le segundo (Figura 3b ). 
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Figura 3. Especies por subfamilia, por año, por tipo de vegetación. 
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Del total colectado, 6, 709 hormigas (88%) corresponden al el BMM: 816 durante el 

primer año y 5,893 durante el segundo. En el BPE se colectaron 912 (12%), 418 en el 

primer año y 494 en el segundo. Considerando los dos tipos de vegetación en el primer año 

se colectaron 1,234 es decir el16.2% y en el segundo año 6,387lo que representa el83.3% 

(Figura 4). 
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Figura 4. Abundancia por tipo de vegetación por año. 
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La riqueza de especies por tipo de vegetación es de 27 para el BPE y 25 para BMM. 

En BPE el segundo año (21) tiene mayor riqueza que el primero (19) y en BMM es tiene 

mayor riqueza en el primero (22) que el segundo (18). Considerando la riqueza por años: el 

primero de BMM tiene la mayor riqueza que los demás. 

En el primer año se tienen diez morfoespecies exclusivas y en el segundo ocho, se 

comparten 25. EL primer año en BPE se tienen seis morfoespecies exclusivas y ocho en 

BMM, se comparten 13. El segundo año en BPE se tienen siete morfoespecies exclusivas y 

13 en BMM, se comparten 15. Para el BPE, de las 27 morfoespecies que se colectaron, se 

tienen 18 morfoespecies exclusivas. Mientras que para el BMM se tienen 16 morfoespecies 

exclusivas, de las 25 totales. Se comparten nueve morfoespecies entre los dos tipos de 

vegetación: Labidus coecus, Neivamyrmex conutus, N. melanocepahlus, Camponotus sp. 3, 

Pheidole sp. 2, Pheidole sp. 5, Solenopsis sp. 3, Strumigenys sp., y Cryptopone gilva. 

Dos especies son las más abundantes: Eciton burchelli con 2,013 (26%) y Labidus 

coecus con 3,548 ejemplares (46%), juntas representan el 72% del total colectado. De 

Eciton burchelli se colectaron 527 ejemplares durante el primer año y 1486 en el segundo, 

en BMM. De Labidus coecus se colectaron 44 ejemplares en primer año: 37 en BPE y 7 en 

BMM y 3,504 en el segundo año: 99 en BPE y 3442 en BMM. Cinco morfoespecies están 

representadas por un ejemplar: Nomamyrmex esenbecki, Atta mexicana, Leptothorax sp. 2, 

Procryptocerus sp. y Pyramica sp. 

En cuanto a equidad, en BPE es mayor (J'=0.69) que en BMM (J=0.41), no se 

detectó variación e:rJ.tre años para cada tipo de vegetación. El valor de diversidad es mayor 

para el BPE (1-A-'=0.82) que para el BMM (1-A-'=0.63), es mayor en el segundo año para 
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los dos tipos de vegetación (Cuadro 1). 

Cuadro l. Valores de riqueza'(S), abundaocia (N), equidad de Pielou (J') y diversidad de Simpson (!-/.') 

para los tipos de vegetación en los dos años de colecta. 

Afio S N r 1-A.' 

BPE 
¡o 

27 
19 

912 
418 

0.69 
0.65 

0.82 
0.77 

20 21 494 0.65 0.80 

B.M:J\1 
¡o 

25 
22 

6709 
816 

0.41 
0.44 

0.63 
0.55 

20 18 5893 0.41 0.58 

De acuerdo al análisis de cluster se forman dos grupos, uno para BPE y otro para 

B.M:J\1: el primer año y el segundo en BPE son más similares entre si que con respecto a 

los dos años de colecta en B.M:J\1. De igual manera el primer año y el segundo del B.M:J\1 

son más similares entre si (Figura 5). 

Figura 5. Dendrograma que muestra la semejanza eutre los años de colecta: BPEI =primer año en 

bosque de pino-encino, BPE2= segundo año en bosque de pino-encino, BMMl =primer año en bosque 

mesófilo de montaña y BMM2= segundo año en bosque mesófilo de montaña. 
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BPE2 ______ __J 

BMM1 --------, 

BMM2 ______ __j 

El análisis de similitud (ANOSIM) muestra que hay un efecto significativo del 

periodo de colecta de cada tipo de vegetación (R= 0.274, p<O.OOl) sobre la riqueza de 

especies de hormigas colectadas. 
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DISCUSIÓN 

Es necesario realizar muestreos a largo plazo, dos años no es suficiente para tener 

un inventario confiable de una localidad (Ellison et al., 2007), aquí se observó una 

diferencia de ocho especies entre los años en los dos tipos de vegetación. Nueve para BPE 

y tres para B.MM. Además de intensificar el muestreo o incrementar las técnicas de colecta 

para capturar la mayor cantidad de especies posible (Hashimoto et al., 2001 ), ya que se 

colectó entre 81 y el 89% según lo estimado por el modelo riqueza de especies. 

Aunque el B.MM tuvo la menor riqueza con 25 morfoespecies, presentó la mayor 

abundancia (88%). Siendo el segundo año el de mayor abundancia y menor riqueza. Esto 

debido a que las dos especies de mayor abundancia (Eciton burchellii y Labidus coecus 

que suman el 72%) se colectaron el segundo año en este tipo de vegetación. Se aprecia un 

claro patrón de mosaico en donde hay pocas especies que son muy dominantes (Armbrecht 

etal., 2001; Markó etal., 2004). 

El BPE presentó mayor equidad que el B.MM, esto por las abundancias no tan 

elevadas, no se detectó variación entre años para cada tipo de vegetación. El valor de 

diversidad es mayor para el BPE que para el B.MM, es mayor en el segundo año para los 

dos tipos de vegetación 

Tanto en BPE como en B.MM los dos años son similares entre sí, de acuerdo al 

análisis de cluster, esto es porque lo tipos de vegetación tienen un alto porcentaje de 

especies exclusivas y comparten el 20% del total de especies. Esto hace que los dos tipos 

de vegetación tengan comunidades de hormigas diferentes ya que se ha demostrado una 

relación positiva entre la riqueza de especies de hormigas y la vegetación (Gadagkar et al., 

1993). Aunque si hay un efecto significativo del periodo de colecta sobre la riqueza de 

especies de hormigas, pues las poblaciones dependen de la disponibilidad de los recursos 

en el tiempo (Wolda, 1978). 

CONCLUSIONES 

Hay un aumento de ocho especies entre el segundo año y el primero. 

Se colectó entre el81 y el89% de las especies, de acuerdo a lo estimado. 

En BPE se encontraron cuatro subfamilias y en B.MM seis, Myrmicinae es la más 

diversa en ambos tipos de vegetación. 
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El BPE tiene más especies que el BMM, tanto totales (27 y 25) como exclusivas 

(18 y 16), respectivamente. Se comparten nueve especies entre los dos tipos de 

vegetación. 

En BPE el segundo año (21) tiene mayor riqueza que el primero (19) y en BMM 

tiene mayor riqueza el primero (22) que el segundo (18). 

En el primer año se colectó el16.2% y en el segundo el83.3% de la abundancia. 

Eciton burchelli con 2,013 ejemplares (26%) y Labidus coecus con 3,548 (46%) 

son las especies más abundantes. 

El primer año y el segundo son similares entre sí, tanto para BPE como para 

BMM. 

Hay un efecto significativo del periodo de colecta sobre la riqueza de hormigas 

presentes en un año y otro. 
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Apéndice l. Abundancia de hormigas en cada tipo de vegetación (BPE= bosque de pino-encino y 
BMM= bosque mesófilo de montaña), por periodo de muestreo (1 °= primer año, 2°= segundo año). 

BPE BMM 
¡o 20 ¡o 20 

Azteca sp. 614 
Eciton burchelli 527 486 
Eciton vagans 3 
Labidus coecus 37 62 7 3442 
Neivamyrmex comutus 2 55 
Neivamyrmex melanocephalus 1 17 1 12 
Neivamyrmex nigrescens 23 
Nomamyrmex esenbecki 1 
Brachymyrmex sp. 1 3 
Camponotus sp.l 1 4 
Camponotus sp.2 8 8 
Camponotus sp.3 23 19 13 
Camporwtus sp.4 5 10 
Camponotus sp.5 9 7 
Camponotus sp.6 45 
Paratrechina logicomis 3 
Aphaenogaster sp.l 5 4 
Aphaenogaster sp.2 34 36 
Atta mexicana 1 
Cardicondyla sp. 33 
Cephalotes sp. 2 4 
Crematogaster crinosa 6 3 
Leptothorax sp.l 32 14 
Leptothorax sp.2 1 
Monomorium sp.l 9 
Mycocepurus smithii 2 
Pheidole sp.l 154 
Pheidole sp.2 43 2 119 86 
Pheidole sp.3 178 138 
Pheidole sp.4 13 7 
Pheidole sp.5 54 11 
Procryptocerus sp. 1 
Pyramica sp. 1 
Solenopsis geminata 2 
Solenopsis sp.l 1 17 
Solenopsis sp.2 3 19 93 
Strumigenys sp. 2 1 
Tetramorium bicolorum 3 20 
Trachymyrmex sp. 5 2 
Cryptopone gilva 1 1 1 
Odontomachus clarus 3 
Pachycondyla vi/losa 3 4 
Pseudomyrmex elongatulus 1 2 
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Una especie nueva del género Tetramorium Mayr (Hymenoptera: Formicidae) de 
Mascota, Jalisco, México 

Miguel Vásquez-Bolaños 
Entomología, Centro de Estudios en Zoología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Universidad de Guadalajara. Apdo. Postal234, 45100, Zapopan Jalisco, México. vbm33452@cucba.udg.mx 

RESUMEN 
Se describe Tetramorium bicolorum una especie nueva para Mascota en el estado de Jalisco, México. Se ubica 
dentro del grupo tortuosum ya que presenta once artejos antenales, apéndices del aguijón espatUlados, nodo 
peciolar más largo que ancho, margen anterior del clípeo con impresión media, propodeo con un par de espinas, 
mandíbulas estriadas, dorso de -la cabeza con arrugas e índice del escapo (IE) < 1 OO. Esta especie se distingue de 
T. hispidum (Wheeler, 1915), T. mexicanum Bolton, 1979, T. p/acidum Bolton, 1979 y T. spinosum (Pergande, 
1896), por presentar color castaño en cabeza y gáster y color anaranjado en mesosoma, pecíolo y postpecíolo. 
Es de menor tamaño que T. hispidum, T. mexicanum y T. spinosum, pero es mayor que T. placidum. Pilosidad 
de la cabeza mayor al diámetro del ojo, pilosidad de los escapos y tibias menor al diámetro del apéndice donde 
se encuentran. Para esta especie se conocen obreras y reinas. Se incluye una clave para las especies del grupo 
tortuosum en México. 
Palabras clave: Forrnicidae, Tetramorium, grupo tortuosum, especie nueva, Jalisco. 

ABSTRACT 
A new species, Tetramoriurn bicolorum, from Mascota, Jalisco state, Mexico is described. It is placed into the 
tortuosum group because it has antennae with eleven segments, spatulate sting appendages, petiolar nade longer 
than bread, anterior clypeal margin with a median impression, propodeum with a pair ofspines, striate mandibles, 
dorsum ofhead rugase, and scape index (SI)< 100. This species differs from T. hispidum (Wheeler, 1915), T. 
mexicanum Bolton, 1979, T placidum Bolton, 1979, and T. spinosum (Pergande, 1896) by the brown head and 
gaster, and orange mesosoma, petiole, and postpetiole. This species is smaller than T. hispidum, T. mexicanum y 
T spinosum, but larger than T. placidum. Pilosity on the head majar of the eye diameter, pilosity on the scapes and 
tibiae is shorter than the diameter of the respective appendage. Workers and fernales are known from this species. 
A Key for the species ofthe group tortuosum in México is included. 
Key words: Formicidae, Tetramoriurn, tortuosum group, new species, Jalisco. 

INTRODUCCIÓN 
El género Tetramorium Mayr, 1855 es de amplia distribución, cuenta con más de 457 especies a nivel mundial. 

Este género pertenece a la tribu Tetramoriini de la subfamilia Myrmicinae (Bolton, 1995 y 2003). Un gran número de 
especies se concentran en el Viejo Mundo, para el Nuevo Mundo se conocen once especies, de las cuales cuatro son 
nativas: T hispidum (Wheeler, 1915), T. mexicanum Bolton, 1979, T. placidum Boltori, 1979 y T. spinosum (Pergande, 
1896), mismas que pertenecen al grupo tortuosum. Las siete especies restantes son introducidas y pertenecen a diferentes 
grupos. Las especies del grupo tortuosum se pueden distinguir de las introducidas por el número de artejos antenales, 
las primeras presentan solo once artejos y las introducidas presentan doce (Bolton, 1979). En México se encuentran 
tres de las cuatro especies nativas: T. mexicanum y T. placidum se conocen solo para los estados de Jalisco y Nayarit 
y T. spinosum tiehe una distribución más amplia se conoce pai"a los estados de Baja California, Colima, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; 
T hispidum solo se conoce para el sur de los Estados Unidos (Texas y Arizona) (Fig. 1 ); Tres de las once especies 
introducidas están presentes en México, T bicarinatum (Nylander, 1842), T ca/darium (Roger, 1857) y T simillimum (F. 
Smith, 1851) (Bolton, 1979; Ríos-Casanova, et al., 2004; Rojas & Fragoso, 1994; Colección Entomológica CZUG). 
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Fig. l. Distribución de las especies de Tetramorium en México. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ejemplares fueron colectados de manera directa y por medio de necrotrampas permanentes modelos 1980 

(NTP-80) (Morón y Terrón, 1984), la colección comprende tanto reinas como obreras. Los ejemplares colectados se 
preservaron en alcohol al 70%, después de observar el material colectado con la ayuda del trabajo de Bolton (1979) 
que comprende la revisión para el género y consultar los ejemplares de Tetramorium de la Colección Entomológica 
del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara (CZUG), se concluye que se trata de una especie 
nueva. Los índices y medidas usados son los propuestos por Bol ton ( 1979). 

RESULTADOS 
Tetramorium bicolorum Vásquez-Bolaños sp. nov. 

Figs. 2-5 

Diagnosis: Las mandíbulas presentan arrugas longitudinales y siete dientes bien diferenciados (Fig. 3). La carina frontal 
va más allá del margen posterior del ojo. Los escrobos antenales son capaces de recibir las antenas. El ojo es muy 
pequeño tiene una longitud de 0.15mm (Fig. 5). Las espinas del propodeo son largas y agudas (Fig. 4). El dorso del 
cuerpo, la cabeza, pecíolo y postpecíolo tienen escultura reticulada, no hay arrugas longitudinales definidas (Fig. 2 y 5). 
La pilosidad del dorso del cuerpo es larga, mayor al diámetro del ojo, abundante, fina y curveada. La pilosidad de los 
escapos y tibias es menor al diámetro del apéndice en el que se encuentran. La coloración ·en cabeza y gáster és castaña 
y en el mesosoma, pecíolo y postpecíolo es anaranjado (Fig. 2). 

Descripción de la obrera: HOLOTIPO. Medidas (mm).- Largo Total (LT) 3.4, Largo de la Cabeza (LC) 0.85, Ancho 
de la Cabeza (AC) 0.80, Índice Cefálico (IC) (ancho /largo x 1 00) 94.1, Largo del Escapo (LE) O. 75, Índice del Escapo 
(IE) (largo del escapo /largo de la cabeza x 100) 93.8, Ancho del Pronoto (AP) 0.61, Largo del Tronco (LT) 1.10. 
Mandíbulas con arrugas longitudinales, con siete dientes en el borde interno. Carina frontal llega más allá del margen 
posterior del ojo. Escrobos antenales capaces de recibir antenas. Ojo muy pequeño con longitud de 0.15 mm. Espinas 
del propodeo largas y agudas. Dorso del cuerpo, cabeza, pecíolo y. postpecíolo con escultura reticulada, sin arrugas 
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longitudinales marcadas. Pilosidad del cuerpo corta, igual al diámetro del ojo y pilosidad de escapos y tibias más cortas 
que el diámetro del apéndice donde están. Coloración castaña en la cabeza y gáster, anaranjado en el mesosoma, pecíolo 
y postpecíolo. PARATIPOS. Medidas (mm).- Largo Total (LT) 3.4-3.8, Largo de la Cabeza (LC) 0.8-0.9, Ancho de la 
Cabeza (AC) 0.75-0.85, Índice Cefálico (IC) (ancho /largo x 100) 93.75-100, Largo del Escapo (LE) 0.6-0.75, Índice 
del Escapo (lE) (largo del escapo /largo de la cabeza x 100) 75-93.8, Ancho del Pronoto (AP) 0.6-0.65, Largo del 
Tronco (LT) 1.0-1.2; Mismas características que el holotipo; 125 ejemplares medidos. 

Descripción de la reina: Medidas (mm).- Largo Total (LT) 4.5-4.9, Largo de la Cabeza LC) 1.0-1.1, Ancho de la 
Cabeza (AC) 0.9-1.0, Índice Cefálico (IC) 82-100, Largo del Escapo (LE) 0.80, Índice del Escapo (lE) 80-87, Ancho del 
Pronoto (AP) 0.8-0.9, Largo del Tronco (LT) 1.4-1.6; siete ejemplares medidos. Mandíbulas con arrugas longitudinales, 
con siete dientes en el borde interno. Carina frontal llega más allá del margen posterior del ojo. Escrobos antenales 
capaces de recibir antenas. Ojo grande con longitud de 0.45-0.55 mm. Espinas del propodeo largas y agudas. Dorso 
del cuerpo, cabeza, pecíolo y postpecíolo con escultura reticulada, sin arrugas longitudinales marcadas. Pilosidad del 
cuerpo corta, igual al diámetro del ojo y pilosidad de escapos y tibias más corta que diámetro del apéndice donde están. 
Coloración castaña en la cabeza y gáster, anaranjado en el mesosoma, pecíolo y postpecíolo. 

Macho: desconocido. 

Material examinado: Serie tipo.- Holotipo: una obrera y Paratipos: 124 obreras y siete reinas. Etiquetados con los 
siguientes datos: 42 obreras y seis reinas, México, Jalisco, Mascota, Camino a Juanacatlán, 2220m, 19.VII.2004, BPE, 
20'39'48.3"N 104'41 '38.1"0, M. Vásquez col.; 83 obreras y una reina mismos datos, 7.VII.2005, J. Cortes-Aguilar 
y M. Vásquez cols. Una obrera más etiquetada con los siguientes datos: México, Jalisco, Mascota, El Atajo, 1407m, 
NTP-80 2.IV-l. V.2004, BMM, 20'38'0.0"N 1 04'51 '48.8"0, J. Cortés-Aguilar y M. V ásquez cols.; una obrera mismos 
datos, 5.VI-3.VII.2004; una obrera mismos datos, 2.X-31.X.2004; una obrera mismos datos, l.II-2.IIl.2005; tres obreras 
mismos datos, 2.III-l.IV.2005; once obreras mismos datos, l.IV-4.V.2005; una obrera mismos datos, 4.V-2.Vl.2006; 
tres obreras mismos datos, 2.VI-4.VI1.2005. 

El holotipo y 91 paratipos (89 obreras y dos reinas) están depositados en la Colección Entomológica del Centro de 
Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara, Jalisco (CZUG); ocho paratipos (siete obreras y una reina) en 
la Colección Entomológica del Instituto de Ecología, Veracruz (IEXA); ocho paratipos (siete obreras y una reina) eH 
la Colección de Hormigas del Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos de la UNAM, México, D. F. 
(LESM); ocho paratipos (siete obreras y una reina) en la Colección de William y Emma Mackay, Texas (CWEM); ocho 
paratipos (siete obreras y una reina) en el Instituto di: Zoología Agrícola, Venezuela (IZA); ocho paratipos (siete obreras 
y una reina) en la Colección del Museo Británico de Historia Natural, Londres (BMNH). 

Etimología: Se le da el nombre de bicolorurn debido a los dos colores contrastantes que presenta en el cuerpo: castaño 
en la cabeza y el gáster, y anaranjado en el mesosoma, el pecíolo y el postpecíolo. 

Distribución: Se conoce para la localidad tipo, por el camino que lleva a la laguna de Juanacatlán y en la localidad del 
Atajo; las dos del municipio de Mascota en el estado de Jalisco, México. 

Biología: En la localidad tipo, el tipo de vegetación es bosque de pino-encino, se observaron nidos debajo de piedras 
pequeñas que se encontraron cerca de la base de pinos. Forman colonias poco numerosas, son muy rápidas en sus 
movimientos y poco agresivas. Las reinas estaban a punto de iniciar el vuelo cuando se colectaron el 19 de junio de 
2004, aproximadamente a las 10:30 horas. En la localidad del Atajo, con bosque mesófilo de montaña, se colectó 
mediante necrotrampas; su colecta en trampas no es accidental ya que las hormigas del género son consideradas 
forrajeras generalistas. 

Clave para las especies del género Tetrarnoriurn grupo tortuosurn del Nuevo Mundo 
Modificada de Bolton (1979). 

1 Longitud de la pilosidad del escapo antena! y de la superlicie exterior de la metatibia mayor al ancho 
máximo del apéndice donde se encuentran. Indice del escapo (lE) rango de 94-99 (México: Jalisco y Nayarit) 
...................................................................................................................................................................... T. mexicanum 
1' Longitud de la pilosidad del escapo antena! y de la superlicie exterior de la metatibia menor _al ancho 
máximo del apéndice donde se ericuehtnin. Indice del escapo (!E) rango --de 79:90- .: .. ~~::::: ................ 2. 

95 

72 



Dugesiana 

2 Dorso del pecíolo sin escultura. Hormigas pequeñas, ancho de la cabeza (AC) rango de 0.66-0.72 (México: 
Jalisco y Nayarit) ..................................................................................................................................... T. placidum 
2' Dorso del pecíolo con escultura. Hormigas grandes, ancho de la cabeza (AC) rango de 0.77-> 1.0 ............................. 3 
3 Ojos grandes, diámetro máximo 0.25xAC como mínimo, usualmente más. Longitud de la pilosidad del dorso del 
pronoto y de la carina frontal menor al diámetro máximo del ojo; pilosidad corta y recta (Estados Unidos: Arizona 
y Texas)......................................................................................................................................................... T. hispidum 
3' Ojos pequeños, diámetro máximo 0.25xAC como máximo, usualmente menos. Longitud de la pilosidad del 
dorso del pronoto y de la carina frontal mayor al diámetro máximo del ojo; pilosidad larga, fina y curveada .......... . 
......................................................................................................................................................................................... 4. 
4 Escultura del dorso del cuerpo con arrugas longitudinales. Espinas del propodeo cortas y gruesas; color 
castaño-rojizo a castaño-oscuro en todo el cuerpo (México: Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) ................ . 
............................................................................................................................................................... T. spinosum 
4' Escultura del dorso del cuerpo reticulada. Espinas del propodeo largas y agudas; color 
castaño en cabeza y gáster, anaranjado en mesosoma, pecíolo y postpecíolo (México: 
Jalisco) ......................................................................................................................................................... T. bicolorum 

DISCUSIÓN 
Esta especie se distingue de las demás del grupo tortuosum ya que la coloración es muy notoria, las especies 

hispidum, mexicanum, placidum y spinosum presentan un color uniforme en todo el cuerpo mientras que bico/orum 
tiene dos colores: castaño en cabeza y gáster y anaranjado en tronco, pecíolo y postpecíolo. Con respecto a las medidas 
utilizadas para la diagnosis, esta especie es más pequeña que hispidum, mexicanum y spinosum y es mayor que placidum. 
La longitud de la pilosidad de la cabeza y pronoto es mayor al diámetro del ojo, característica que comparte con 
spinosum. Pero difiere de spinosum ya que la escultura del cuerpo es reticulada y las espinas del propodeo son largas y 
agudas. 
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2 

Figuras 2-5. Morfología de Tetramorium bicolorum. 2. Vista dorsal de la obrera. 3. Detalle de las mandíbulas. 4. Espi
nas propodeales. 5. Vista lateral. 

97 

74 



Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 23(3;: {45-{46 (2007) 

Nota Científica 

PRIMER REGISTRO PARA SAN LUIS POTOSÍ Y NUEVOS REGISTROS 
PARA JALISCO DE MYCOCEPURUS SMITHII (FOREL, 1893) 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

Abstract: First record of the fungus-wronging ant 1Y~1'Cocepurus .\·mithii for the state of San Luís Potosí nnd new 
record locality for Jalisco stale, amplying north Jimit for this species. 

El género Mycocepurus pertenece a la tribu Attini (subfamilia Mynnicinae), 
hormigas que se caracterizan por el hábito de cultivar hongos en cámaras 
subterráneas para su alimentación. La tribu es exclusiva del Continente Americano y 
cuenta con trece géneros (Fe111ández, 2003. ln: lntmducciún a fas hormigas de la Región 

Neotropicat. 307-330). El género Mycocepurus es considerado basal dentro de la tribu, se 
distribuye desde México hasta Argentina y cuenta con cinco especies (M. 
curvispinosus Mackay, 1998; M goe/dii (Forel, 1893); M. obsoletus Eme1y, 1913; M. 
smithii (Fore1, 1893) y M. tardus (Weber, 1940) (Mackay et al. 2004. J. Jnuct Sci. 4(2hl-

7). En México solamente viven dos especies: M. curvispinosus que únicamente se 
conoce de los estados de Chiapas (Mackay, 1998. Re" Biol. n-op. 46(21: 421-426) y Veracruz 
(Rojas, 2001. Acta Zool. Mex. rn. s.J. núm. esp. 1: 189-238) y M. smithii que se registra para los 
estados de Jalisco, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz (Mackay el al. 2004. op. 

cit.; Rojas, 2001. op. cit.). 

Mycocepurus smithii mide de 3 a 4 milímetros de longitud, es de color castaño 
rojiza uniforme en todc el cuerpo y tiene ocho espinas en el dorso del prenoto 
fonnando un círculo (Mackay el al. 2004 opcit.). Es la especie con la distribución más 
amplia en el Continente Americano, encontrándose desde el centro de México hasta 
Argentina. En México se ha citado en las siguientes localidades: Tuxpan (Jalisco), 39 
K al N de Colima (Jalisco), Tepic 54 K al S de Rosamorada (Nayarit), 1 O K al N de 
Cárdenas (Tabasco), (Tamaulipas) y Reserva Ecológica La Mancha, 26 K al S de 
Puente Tatnpico, Arroyo Seco, Acayucan (Veracruz) (Kempf, 1963. Studia Eutomologica. 

6(1-4): 417-432; Mackay el al. 2004 op. cit.). 

A partir de ejemplares depositados en la Colección Entomológica del Centro de 
Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara (CZUG), se obtuvieron datos 
para los estados de San Luis Potosí (municipio de Tamasopo) y Jalisco (municigios 
de Atoyac de Alvarez, Mascota y Mixtlán). El registro de San Luis Potosi es el 
primero para el estado, ampliando considerablemente la distribución de esta especie 
hacia el nmte, llegando hasta la porción sur de la región Neártica. Para Jalisco se 
presentan nuevos datos de localidades. 

En cuanto a la biología de esta especie se puede mencionar que los nidos son 
abundantes, de cinco a siete por metro cuadrado, sobre todo en zonas perturbadas. Se 
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encuentra principalmente en áreas abiertas tanto en la superficie del suelo como 
debajo de piedras. Se observó poca actividad de las obreras durante el día, momento 
en que se realizaron las colectas. Habita en bosque tropical caducifolio, bosque 
tropical subcaducifolio, bosque de encino pino y vegetación secundaria (zona 
urbana). 

Material examinado: 30 obreras etiquetadas de la siguiente manera: Siete obreras.
México, Jalisco, Ato yac de Alvarez, Laguna de Sayula, Isla Chica, 28.Xl.2004, BTC, 
A. Ortega y M. Vásquez cols.; 15 obreras.- México, Jalisco, Mascota, Pueblo, 
30.X.2004, VS, R. Flores y C. Camarena cols.; una obrera.- México, Jalisco, Mixtlán, 
Cerro Chato, Carr. Ameca-Mascota Km 48, BEP, 20'28'51.2" N 104'22'31.2" O, 
8.Xl.2003, 1 180m, M. Vásquez col.; una obrera.- mismos datos, pero l4.X.2003; tres 
obreras.- mismos datos, pero I.XI.2004, BE, G. Labrador, R. Flores, C. Camarena y 
M. Vásquez cols.; tres obreras.- México, San Luis Potosí: Tamasopo, Puente de Dios, 
BTSC, 29.VII.2003, 21'55'74.8" N 99'24'91.8" O, 485m, M. Vásquez col. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo aporta información importante para la región del occidente de 

Jalisco, con lo que se incrementa el listado de hormigas que se tenia para el estado de 57 

(Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004) a 65, así como a nivel mundial, pues se 

descubrió una especie nueva para la ciencia (V ásquez-Bolaños, 2007), evidenciando que 

aún queda mucho por hacer con las hormigas. De las 64 morfoespecies colectadas sólo fue 

posible determinar a nivel especifico a 26, lo que representa un coeficiente de trabajo 

taxonómico (CTT) (Navarrete-Heredia y Zaragoza-Caballero, 2006) del 0.40, que 

comparado con otros trabajos de inventario de hormigas esta por encima del promedio. El 

escaso número de especies que fueron determinadas se debe a la falta de trabajos para el 

grupo en la región, el estado y el pais. Las especies determinadas corresponden a grupos en 

los que se ha hecho suficiente trabajo taxonómico, las morfoespecies corresponden a 

grupos diversos y complejos a los que se les debe poner atención y realizar un mayor 

esfuerzo (Lattke, 2007). 

El modelo se Clench estima que para la zona de estudio se colectó entre el 69% y el 

86% de lo esperado, por lo que es necesario realizar un muestreo más intenso o 

implementar otras técnicas de colecta para el grupo (Hashimoto et al., 2001) y a largo 

plazo, un año no es suficiente para tener un inventario confiable de una localidad (Ellison et 

al., 2007), aquí se observó una diferencia de ocho espeCies entre un año y otro. Si bien las 

necrotrampas no son un método diseñado para las hormigas puesto que no son necrófilas, 

resultan ser un eficiente método de colecta ya que sirven tanto de atrayentes como de 

intersección (Flores-Maldonado et al., 1999). 

La zona de estudio que en general cuenta con vegetación templada resultó con 

menor riqueza específica al compararse con trabajos realizados en vegetación tropical 

debido a que las hormigas son influenciadas positivamente por la diversidad de vegetación 

(Jaffe et al., 2007). 

Las subfamilias más diversas fueron Myrmicinae y Formicinae, como es común en 

los estudios mirmecofaunísticos en la mayoría de las regiones (Vargas et al., 2007), la 

menos diversa fue Pseudomyrmecinae con un género y dos especies, esto debido a los 

hábitos de forrajeo. 
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Las especies Labidus coecus y Pheidole sp. 2 presentaron una amplia distribución 

ya que se colectaron en los cinco tipos de vegetación y 25 especies son exclusivas pues se 

colectaron en alguno de los tipos de vegetación. El que pocas especies estén ampliamente 

distribuidas y muchas tengan una distribución restringida demuestra que la teoría del 

mosaico de hormigas se puede aplicar también para las especies del suelo, ya que se 

concibió para las especies del dosel (Armbrecht et al., 2001; Leston, 1978). El BMM tuvo 

la menor riqueza con 25 especies y presentó la mayor abundancia, 88%. Siendo el segundo 

año el de mayor abundancia y menor riqueza. Esto debido a qne las dos especies de mayor 

abundancia se colectaron en este tipo de vegetación. Se aprecia un claro patrón de mosaico 

en donde hay pocas especies que son muy dominantes (Armbrecht et al., 2001; Markó et 

al., 2004). 

De las tres especies que suman el 57% del total de individuos colectados, Labidus 

coecus es la especie más abundante es con 3,726 que equivale al 25%, esto se debe a los 

hábitos de anidación y forrajeo que se llevan acabo en el suelo desplazándose de un lugar a 

otro en busca de comida y a las preferencias alimenticias principalmente depredadoras 

generalistas. Por el contrario 20 especies se encuentran representadas por menos de diez 

individuos, su presencia en las trampas es accidental, entre las que destacan las especies del 

género Pseudomyrex que son de hábitos arborícolas, anidan en el interior de las plantas y 

explotan nectatios extraflorales (Ward, 1990). 

El BEpert es donde se encontró la mayor riqueza de especies 24, cinco exclusivas; 

mientras que en BMM que es un ambiente conservado, fue menor la riqueza con casi la 

mitad de estás solo se encontraron allí, diez de las 22; Con esto se refleja la importancia de 

las zonas perturbadas que albergan a un mayor número de especies de hormigas y las que 

tienen vegetación prístina si bien son menos diversas albergan un gran número de especies 

exclusivas (Flores-Maldonado et al., 1999). 

EL BEpert tiene la mayor equidad, diversidad y riqueza; esto significa que es un 

sitio con poco disturbio. Poca equidad y abundancia baja se encontró en BMM y aunque no 

tuvo la mayor riqueza de especies, 25 en los dos años, presentó la mayor abundancia, 

88%; lo que quiere decir que es un sitio conservado (Graltam et al., 2004). La menor 

riqueza se encontró en BP que esta a una altitud de 1 ,920msnm, comprobando que el tipo 

de bosque templado alberga la menor riqueza (Ainzen et al., 2002; Folgarait, 1998). Tanto 
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en BPE como en BMM los dos años son similares entre sí, de acuerdo al análisis de 

cluster, esto es porque tienen un alto porcentaje de especies exclusivas y comparten el20% 

del total de especies, esto hace que los dos tipos de vegetación tengan comunidades de 

hormigas diferentes ya que se ha demostrado una relación positiva entre la riqueza de 

especies de hormigas y la vegetación (Gadagkar et al., 1993). 

El BMM es menos similar con respecto a los otros tipos de vegetación ya que 

comparte muy pocas especies con éstos y tiene un gran porcentaje de especies exclusivas 

(45%). El BEpert y BE tienen mayor semejanza pues son los presentan el tipo de 

vegetación con mayor semejanza y comparten una gran cantidad de especies a pesar de 

diferencia en la riqueza. Los periodos de secas y lluvias de cada tipo de vegetación forman 

grupos, esto debido a que tienen más semejanza entre si que con los periodos de otro tipo 

de vegetación, ya que el alto número de especies exclusivas de cada localidad están 

presentes a lo largo del año. 

Existe un efecto significativo del tipo de vegetación sobre la riqueza de hormigas, la 

distribución espacial de las hormigas no es uniforme pues obedece a las variantes en cuanto 

al tipo de vegetación (Lubertazzi y Tschinkel, 2003). También hay un efecto significativo 

del periodo de colecta sobre la riqueza de especies de hormigas, pues las poblaciones 

dependen de la disponibilidad de los recursos en el tiempo (Samways, 1990, Wolda, 1978). 

CONCLUSIONES 

Se incrementa el número de especies para Jalisco de 57 a 65. 

Se colectó hasta un 86% de lo estimado. 

Hay un primer registro para México, ocho para Jalisco, 15 para los municipios y una 

especte nueva. 

El BMM tiene el mayor número de especies exclusivas. 

Dos especies se colectaron en los cinco tipos de vegetación, Labidus coecus y 

Pheidole sp. 2 y 25 especies se colectaron en uno. 

El BMM es menos similar a los demás. El BEpert y BE son los más similares entre 

sí. 

El primer año y el segundo son relativamente semejantes entre sí, tanto para BPE 

como para BMM. 
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Hay un efecto significativo del tipo de vegetación sobre la riqueza de especies y 

también del periodo de colecta sobre la riqueza. 
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