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J. RESUMEN 

Se estudia la flora melifera que utiliza la al>eJa -,it1 

agtiljón Tetraa,eott<1 }aty (Apidae; Melíponinael en dos zonas del Socon11sc:o 

La primera esta a 6 Km. de la ciudad de Tapachula, a una alt1Jra de !JS rn~n111 

y eJ acahual ha sustituido a Ja S1!lVa alta perennlfolia, 

La segunda zona se localiza en el poblado de Unión Jutirez a 

una altura de 1250 msnm, a una distancia de 56 Kms., por carretera de la 

primera zona y el tipo original de \leget.ación ha sído substituido par el 

cultivo del cafeto unido a fnga sp como sombra. 

Se tomaron muestras mensuales de miel, polen y alimento 

larval dui-ante un afio. dentro de nidos establecidos exprofeso en ambas 

zonas. Las muestras íueron ac:etolizadas y se hicieron laminillas con los 

granos de polen. Se idt:ntifícaron dichos granos de polen y se encontró que 

par-a la primera zona (Santa Teresital existió un total de !OS es¡,.~cies de 

las cuales ZB tienen en algUn tos) mes {cst porcentaje mayor a 10. de estt;s 

ta:ica 1 son nectarlferos, ll pollnlferos, de estos 4 especies so o:ncontradas 

unícament.e en alimento larval y 10 pollnlfero-nectarlferas. 

Los valores de H' llndice de diversidad} en esta :zona son 

bajos, lo cual refleja menor diversidad y disponibilidad de recursos 

durante el al\o, Los valores de J' (Indice de uniformidad} para poten. miel 

y alimento larvaJ se comportan de una manera índependiente, tendiendo mas 

hacia la no uniformidad en el pecoreo. 

Para la zona de Untón JuAre:z. se encontraron un total de 121 

e10pccles, de las cuales '.JO son mayores del 10'7., de estas lO son 

nectarJferas, 13 pollniferas, slendo 3 de estas especies encontr-adas 

unlcamente en alimento larval y 5 polinlfero-nectarifcras. En Unión Juá:r!!'Z 

se presentan los valores mh:imos de H' en los J recursos, se puede 1·er que 

en su mayorla se encuentran arriba de 1. 1. Los valores de J' par.J polen } 

atimcntQ larval son paralelos y tienden a la homogeneidad; mi~ntras que 

algunos de los 'talares del recut"SO nectarlfcro son heterogéneos. 



11- JtJSTlFICACIQ~..; 

No ob-st•nte que el C0!1oc1m¡ento de la flora meUfe!'a, ct:tenído 

a trues de! análisis poHr11co, es 1:i:1¡:>o>tante para una mejor utilizacibn óe 

recursos y la dinámica de !a ce-munidad Ge abejas; en t.!éxko s.on e~as.os. !os 

trabajos rea!lz:adc-s me:iiante el an!lisis: palínológ-ico, que nos brinde 1m 

apoyo- para un mejer a~iro\·t--Cr.amiento Ce !as plantas polinlferas y ntttarlferas. 

Las regior-,es ot-etropica!~ prti\·e-en una opor-tunidad para 

im·esligar la dinámica ir.terna del complejo de la comunidad planta políniza:ior 

en el contexto de Ia reciente proliferaci6r. de la africam:ada Apís metllfcra 

L. IRoublk 1978 in O:irtopassi 19881. 

Estas abe1as politr6ficas naturales )" su capacidaj de tomar el 

sitio de palinizadores nati)·os hacen esto un factor bietico mu}' importante, el 

cual pttede estar limit1td:o por cienos taxa, por razones i;ue son intrlnseca'i al 

proceso de interaccióri en las flores 6 a tra,·es de la inten·t-ncien humana en 

la forma de 1a practka de la aplct.111.UJ"a (fa\·oreciendo a ... pis meWfer-•J y loa 

deforM?aeiOn (por .;iestrucd6n de nidos naturales de abejas sin aguijón!. 

Algunos aJios despuh de la íntroduecl6n de Apis mellífi:t"a 

adan.sonU en Brasil c-omenz.aron las preocupaciones ~bre el lmpai:to de las 

grandes .11bejas sobre las abejas nativas; ya que estas últimas se tornab3.n c:11da 

vez: menos frecuentes, y las del gt-nero Atellpon.a. pr.tctlc.amente desapareciere.in 

deJ estrato herbáceo en Sao Paulo. (Knoll 1985}. 

Tt!tragon.a J•lY (• 41\p.<stula) es una de las especie!> de abejas 

mas eomunes y !IJllpliamente distribuidas, Es una abeja de tamat'co pe-que!'io; con 

hAbJt.os de nldlíJcac!On bastante diverslficados (árboles, muros de piedra, 

etc.J. Esta abeja se adapta perfecuunente: a las mAs variadas condiciones. 

pudiendo ser criadas en .treas urbanas, no tentcndo que cuidarlas demasiado. 

Un incentivo para su crianza y que ~ de fundamental importancia es que la 

miel de r. Jaty es muy preciada por las poblaciones Nrales y otlU:z:ada en el 

tratamiento de: varias enfermedades respiratorias y oculares como cataratas y 

¡laucoma. 

Los trabajos realizados con esta abeja son pocos y se han 

llevado a cabo en Br-a.sH ?Ji fonseta l9S4, Knoll 1986,1991; Aguilar 1985. 

lwama 1977,1979. 

En la zona del Soconusco, abundan 10'5 nld0$ de T. j.sly, .a pesar 

de estar muy perturba.da. Conocer que plantas Yísita para alímentacJ6n, nos 

puede ayudar a c:omprend'!'r un poco como h.a variad~ en su adaptación a los 

cambios de 'tegetaciOn. 



111. INTRODUCCION 

Existen dos teorlas acerca de1 origen y dlspersl6n de las 

abejas sin aguijón; la de Kerr 1 M•ule (1964), que dice que las 

abejas se originaron en AmtrJca dispers3.t\dose hacia el viejo continente; y la 

de Wllle {1979). que opina lo contrario. Las abejas pol\nlnn a las 

fJorcs, tas cuales con esto se reproducen y dispersan, y al mlsmo tiempo las 

plantas produ~n nktar 1 polen para la allmentacl6n de las abejas. 

El desar-rolJo de las plantas depende en general, de las 

condiciones del suelo 'J clima predomlnante por lo tanto, a1 hacer estudios de 

flora a~h:oia se de~n de e-studiar las especies pollntferas y nectatlferas, 

consular mapas de sqelai: de la región ast como Jet realstrC>5 c:Umatolbglcos. 

El territorio ~xlcano constituye un campo botánico sumamente 

Interesante; ya que debido a las dlrerencias de altlt1.1d, y latitud hay una 

variedad bi~n definida de zonas 6 formadones. vegetales. A(tn mas, dentro de 

estas rormaelones. se encuentran diferentes tipos de vcgct11cíOn, de acuerdo con 

lu pecullar!dades loca.les, condicionadas estas por diversos ract.ores. 

Ultima.mente ton el prop6S.lto de con<>cer la nora mellícra y/o 

pollnlfera de una reglon. se fomentaron las lrrrest.l¡acioncs anal12ando el 

contenido pollntco de ta mld 1 de las cargas tral)sportadas en las corbJculas 

de las abejas. E:stas investigaciones se desarrollaron prlnclpalrnente en Europa 

y Asia, donde se cuenta con los trabajos de Uaurlz.io CJ961,l97S}; Louveaux et 

al U9181; en franela, LobreaJJ-<:allen (1982,1983), q1Je analiza la composición 

pollnlca de una miel comercial de orlsen mexicano. En el continente Americano 

se Uenen los trabajos de 9ar-th U970a, 1970b, 1970c, J970d) realh:ados con 

mieles en Brasil. 

tn M~xlco son escasos los trabajos rea\il:ados mediante anlllsho 

pallnológlco. que nos brinden un apoyo para un mejor aprovechamiento de las 

plantas pollnlferas 1 nectarlfer-as. 

Con referencia a esto ldtlmo, se cuenta CQO trabajo notables 

que se iniciaron con Souza y Novelo (1940) en su obra Plantas mellíeras y 

polinlferas de Yucata.n. 

Ordetx et al 09'72,1983) hacen un lnrorme sobre la flora 

aplcola a nivel naelonaJ. mencionando las reglones más propicias para ta 

ap!C?Jltura en M~xlco y las plantas de mayor utilidad para las abejas. 

Vlllanucva C19S4), en el municipio de Plan de Ria Veracr-uz, 

estudia las cargas de polen de A. ml!HJfera L y Roldan 11985) analiza 

palJnol6g\eamente las mieles producidas por dos especies de abejas A. 



meHlfera L 1 Melipona bechli en la zona de Tlxcacaltayub, Ytscau.n.IDclgado 

199) 

El análisis pollnito, utHizado para Identificar los 

recursos aJlmentlcios prereridos por clertas especies .En este análls:ls 

encuentran divcr~ tipos pollnlcos; esto nos reíleja eJ grado de dis~rs!6n 

de los organismos y la pol!lettla de las colonias. La calidad y cantidad de 

cada recurso nos determina el tamano del nkho trófico. 

Algunos trabajos que implican estrategias de pecoreo por medio 

del análisis palino!Ogieo son: Fonseca (1984); Jwama Cl9n,1979~; Absy 

11977,19801, Ramalho 0985), etc. 

La coloniuclbn de abejas meliferas africanizadas p1Jede 

conducir a un camblo en el recurso de las abejas sin aguijón neotroplcalcs y 

eventualmente puede hacer que una pobladOO de estos polfnlzadore!o nativos 

decline; C$ por eso que ahora se ha :PUesto atención a la ecologla de las 

abejas natlns y mas recientemente al impacto en su blologia por la 

introd~cci6n de las a~jas mellferas de A.frica. 

SommeiJer (19S:JI y Roublk (19$6) han realizado estudios. 

comparaitJvos de la conducta de pecoreo en Jas abejas sin aguijón IMeltponfnos) 

y las abejas meliferas (.1pl$) discutJendo el Impacto eco!Ogico de Ja: especie 

colonizadora sobre las abejas nativas. Las abejas mellreras parecen desplazar 

a las abejas sin aguijón de algunas C"Spe(:íes: de flores. Tambltn desplazan a 

las abejas sfn agul.}6n de los alimentadores ar\lffcfales. 

Estos estudlos proveen fuertes evidencias de que las ;:t.bcjas 

mellreras lnfluenclan los patrones de forra¡eo de las abejas nativas por 

competencia de los sitios del recurso. 

Los estudJos meJitopalinológlCO$ aon no han tenido un gran 

desarrollo, pero se reconoce que es n~e.-sarlo Impulsar mas investigaciones de 

este tipo, sobre todo para tener un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales }' un butn sostenimiento de las poblaciones aplcolas. 

IV. OBJETIVOS 

l) conocer los 

zona de estudio. 

altmentlclos 1JtiUzados por Tetragona jaty para cada 

2) C.Onoc.er la rJora potinlrero-nectarlfera. polfnlrera y nectarlfera 

importante para esta abeja. 

3) Determinar los recursos utlll:z.ados en el aprovisonamlento larval. 



4} Oie:termfnar las estrategias de pecoreo en fas dos zonas. 

SJ Observar el comportamiento del nicho tr-ófieo (H' J y Ja uniformidad de 

pecoreo (J') a travk del aho. 

6) Contribuir aJ conocimiento de la nora de lmport.anela en Ja 

meJlponlcultura. 

7) Ccntribulr al conocimiento de la ccologla de T.J•ty. 



\'.GENERALIDADES 

\'.l. ORIGEN Y DISTIHBUCION DE M:ELIPO~IOOS. Su distribución es 

ba.sieamente pantroplcal; raramente er.:ontradas fuera de las regiones 

suubtropicales. 

En vista de la prt.rs~ra fauna aplcola neotrcpical de at.ejas sin 

aguijón, Kerr y Maule 119641 asumen su origen neotropical e imasio=i. hacia 

el norte durante el Paleoceno-Eoceno temprano, dispersándose hada el \'iejo 

mundo ''la estrecho de Berlr:g. 

Por otra parte \filie 11979) considera Africa como centro de 

origen. 

Si se acepta que los Meliponinae tienen como centro de origen y 

dispersión Afrlca, entonces la pre-senda de abejas sin aguijón en Europa en el 

terciario temprano podrla ser facilmente explicada. 

MELIPONINAI:: 

\'.2.. SlJBf . .\t.llLIA 

Son abejas aguijón altamente eusociales; 

aproTislonamiento masivo de polen, miel y secreciones glandulares; al Igual 

que en Bombus una •ez destruido el capullo, la cera de las celdas se miplea de 

nuevo. Las celdas selladas no Impiden que Jos adultos se percaten de anomallas 

en el dC$UTollo de los juveniles, ya que se ha visto que pueden detectar 

larvas enfermas ó muertas, abrir las celdas y expulsarlas. 

Las abejas sin aguijón han reducido su venación alar y el 

aguijón; este QJtlmo es compensado por una mandlbula, la cuál es operada por 

fuertes mOsculos. La poslci6n de las glA.ndulas de la cera es dorsal. 

V.J. Q..ASJflCACION 

Hay dos sistemas de clasiflcacl6n: un sistema agrupado hecho 

por Shwartz (1948) seguido por Wllle y Mlchener y el sistema dividido por 

Moure: la principal diferencia entre los dos sistemas es mis blén que el gran 

género TrfgOtU en el segundo sistema fue grandemente subdividido por Moure. 

Moure 119511 le di el nombre supraespcclfico de Tetr•gCV1lsc• 

para constituir un grupo monofllético aparte; pero como es indicado por \Hile 

(1979), esta especie no presenta rasgos que la separen de otras especies del 

grupo de Tetngona IRoubik 1983). 

Tetra.gona. jaEy (Smlth 1863) .. Te-tragonlsca angustula angustula 

ILatrellle 1809). 



Moure {j%¡) 

Genero. -Trlgona 

Subgen -TeCragC!"1tsca 

Wille {1919: 

Gene ro. -Trlgona 

Subgtn -T~!ragOl"\a 

Especie 1 

ª"'""""•j&ty. J 
En esta ir:H:·stigación se adoyta Ja clas1ficaci6n Ce Mo•:.re en 

subgtneros, lo C"Ua/ ne signífica el recc.onocimiento de e-stc.s con:l ft!"ler~s; este 

sistema e-s u:ilizad.;i p-:.r las si¡·.;ient~s razones: 

I} La mayorla. sino es que todos lo:rs taxa parecen ser g:-upos 

naturales. 

2J Todos los taxa est.tn bitn definidos !Sakagaml 19S2J. 

continuación se da la po5ici6n taxonómica d~ Tdn&onA Jaty: 

Orden liyrnen~ptera 

Superfam. AP'ld~a 

familia Apidae 

Subfam. J.!el!pcr.inae 

Tribu Trigoninil 

Genero Trlgon.a 

Subgtnero T. Tetragona 

Especie T (TJ jary Smith. \'.4. DIAGt-;OSIS DE Tf:TRAGCNA 

\'.4a. TR/CONA SUBGENERO TITRACONA. Lepetelier 

Cara interna de la tibia trasera con salientes desiguales r-cro 

con una severa 6 brusca elevación; en medio, un U-ea parecida a una meseta 6 

altiplanicie que se extiende desde la base al ápice y hace contraste 

fuertemente con lo plano; ancho borde posterior {partkularr.lente er.uosado en 

eJ aplcel. El contorno de Ja tibia trasera mb 6 menos cla<rado <con da\'OS), 

es mas e5paci~ en el ápice q•.;e en Ja base y algunas veces ex~dido. Pelets 

plumosos en adición a los pelos simples. generalmente presentes a lo largo del 

contorno lateral posterior de Ja tibia trasera 6 present~ scbre s•J cara 

externa junto a la base 6 en dos pa.rtes.(íJg.I) 

V.4b. TRIGCNA TITRAGO.YA JATY ff. Sr;iith) 

Abdomen r.:a.s estr~ho qi.;e el tórax, alas posteriores 

transparentes c-on \'enación 'J estigma color naranja. Tanto a la mitad inferior 

d'! la cara cemo el tórax, ricamente maculados. Las patas predominantemente 

amarillas. 

Las maculaé:ion~s de los ladcrs faciales 

el espacio entre c!ypeo y Ja órbita ir:terna del ojo. 

llenan comp!etamente 

t:na mas o menos intensa área oval Ce sedas estrechamente 
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cerrados en la base de la cara interna del metatarso trascrc:.. Abdomen 

predominante color miel. Abeja go..:neralmr:nte pequeña de 3.75-4.0 mm.lfig tl 

\'..Se. SUOESPf.CIESDE Tf.TRAGON.J. JATY 

Seg1Jn Nogueira-Neto (1910), y Moure linf.pers. In lmperatriz 

Fonscca 1984) hay do'i sub cspt:cies Tetragonlsca angustula angustula Latrellle 

y Tctragontsca anr,usiuta fkbra¡;t Shwartz. El carActer diagn6'>tico )' 

distintivo de estas sub-especies es de acuerdo a la mesopleura: en T. 

angustula angustula la mesoplcura es negra y en T. angustula /iebrigi es 

ícrruglnea 6 amarillenta. De acuerdo con Shwartz 119.tS) Ja varlro:dao:I fiebri,gi 

difiere de la forma tlpica dr: jaty (al igual es llamada an.i;ustulal por 

presentar la mesopleura íerruglnea en cad:i lado de la región negra lisa y 

brillante del propodeum. 

La sub-e<;pecie flebrlgl es encontrada en Santa Catarlna, parte 

de Paraná, parte de Sau Paulo !Valle de Rlo ParanáJ, Argentina y Paraguay. 

Según Nogueira-Neto 11970), Tetragona jaty (angustula) es 

encontrada desde Rlo Grande do Sut hasta México inclusive. 

V.S. 610LOGIA DE Tf:TRAGONA JATY 

Es una de las especies m6s comunes de abejas sin aguijón y más 

ampliamente distribuidas. Se encuentra en casi todos Jos habitats, incluycndo 

los centros urbano. Es una especie generallsta en relación a la decisión del 

sitio dc nido y al uso de los recursos alimenticios. (Knoll y Fonscca 1987). 

Los nidos de las abejas sin aguijón poseen varios elementos 

estructurales: orlílclo de entrada, tubo de entrada, tune!, batumcn, 

recipientes de almacl:n, Involucro de cera alrededor de la crla, celdas de crla 

y pilares conectando estos elementos. 

El tubo de entrada es caracterlstlco de cada especie y se 

profundiza siempre hacia el Interior del nido y varia desde un centlmetr·o 

hasta un metro. V.5a ESTRUCTURA DEL NIDO.- Tetragonil j.1ty habita en cavidade~ 

de troncos de árboles, (sin relación aparente a alguna especie de é.rbrJI 6 

sistema de ralees); muros de pLedra, registros de luz,coJmenas vactas, etc¡ 

cualquier cavidad que presente un lugar suíiclentemente grande para ser 

habitado 

Roubilr:: 119831 examina la arquitectura y rasgos de 351 colonias 

de abejas sin aguijón 140 especies diferentes) en Panama, en las cualcs 

registra: la cantidad de alimento almacenado, población de abejas, preferencia 

del sitio de nido y condiciones de nidirlcación (tamaño de la entrada, forma y 

tamat'i.o de los odres, Involucro, etc.). {flg 21. Entre las trlgonas con las que 

trabaja se cnttJcntra Tetragona jaty (:: angustu!a) 





Entrada (rn) 0.0-7.4 
Diámetro del árbol 0.12-0.so 
CavJdari (dlAmetro (cm)) :J.0-20.0 {quizá irrelevante para T. 

E:s:pe sor de la pared del 
árbol (madera rodeando 
el n l do J 1 cm) 

ENTRADA t:XTERNA 
Largo (cm) 
Tamaflo de 1 a entrada tcmJ 
Suficiente para una abeja 
forma 
Rigidl!z 
Orna.menta e l6n 
Ent r ;a.da 
Labio 
Nl'.lmero de entradas 

Tubo de la entrada interna 

Tubo de la entrada 
interna 

BATUMEN 
Nflmero de 
forro 
Lám 1 nas 

capas 

3.0-lS.O 

J. 0-6. o 
o.s-o.s 
2-4 abejas 
cillndrica 
suave 
ausente 

ja t y). 

cerrada en la noche 
deJgado 
1.2 
par"cialmente deurrollada, ausente 

abierta cer-ca del alrnacCn 
O. 6 X 1. O X 1. O tcm) 

ausente 
delgadas: compuestas de resina las 
primeras 

Planta ó material fecal no es obvio 
Rigidez suave 
El espesor 'J fuerza de las láminas ofrl!'cen suficiente pro
tección en los sitios de nld1f Jcaclón. 

INVOLUCRO 
Desarrol Jo 
Nllmcro de capas 
Rig f dtz 
Con vi nado con ba.turnen 

ODRES 
forma y t am,.l'io 

Segregac i 6n 
Pos i e í 6 n re 1 a t i va a 1 a 
cr Ja. 

CRIA 
forma y t am.aflo de la 
ca:mara. (cm) 
Arreglo 

NOme ro de pana tes 
PI lares 
Slncronla 

conspicuo y continuo 
1-3 
sua. ve 
propiamente muy espeso, hecho do: 
resinas tucrtes. al menos en Ja 
capa externa. 

oval y subcs:ferlca 
l.O X J .8 X 0.7 .. J.3 (cm>. 
completamente inttrmezc lado 
odres de polen arriba P:A 
odres de miel arriba M:A 

subesf!rica, oval, elongada. 
3.0 .. 6.S diám. X :J.0-9.0 
panal espiral, regular, panal 
horizontal. 
5-J 9 
cortos, entre panales borizontale!>. 
construcción de las celdas 
asincr6nicas. 
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V.Sb. POBLACION POR N'IOO.- La mayorla de las colonias tienen 

pocos machos 6 no tienen; y en algunos ca.sos la producción de machos no parece 

estar rlgidamente: eonfinada a estaciones particulares. Las pob!aclones de crla 

son de 3-6 l'ttes el número de a~jas adulto, lo cuál sugiere que las obreras:, 

en promedio, tien~n una longeYidad m!s: corta que la dw-aci6n del periodo 

bu~o-adulto. 

Y.Se.. ENJAMBRAZON.- Las obreras más grandes: de edad buscan un 

lugar favorable en las cercanlas y empiezan a ltmpl;u-lo; despui!s ta~an los 

orifkics, mas tarde transponan el rnaterial de construcd6n y re-senas de la 

colonla madre, construyen e:l tubo de entrada, celdas de re-ser-vas y las. llenan 

inmediatamente: CQn polen y miel. 

Las jóvenes obreras 1 Unganix. llegan a Ja n~va c:olonla. La 

constuccl6n eontinfJ.a lentamente. La joven reina se instala en la colonia. La 

relación con el Ylejo nido contini:la por un tiempo considerable (Sakagami 

19821. 

Ca.da panal es adherido sobre el .anterior; esto e1i, hacia 

arriba; Jas t:eJd.a.s son construtdas una por una. Nuevas celdas son empezadas 

$010 dttputs de que las t:ddas anteriores son aprovisionadas con alimento 

larYal, ovipos!tadas '1 selladas. 

Las celdas para zanganos y obreras son Rmejantes. mientras: que 

tu celdas para las reinas difieren en ta.rnat>o, ya que son más grandes. 

Las reservas de mle:J y polen están guardadas en celdas de cera 

mAs grandes que las de Ja crla; las cuales est.ut colocadas al azar 1 

dlspu~tas alrededor de la q-la. 
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No. de larn.s J huevos 

No. de pupas y prepupas 

Tot a 1 de crla 

media 

var iaclOn 

Tota 1 de adultos 

media 

variaciOn 
ReproducclOn ~ crla 

~ adultos 

o adultos 

Volumen de la miel 

Volumen de polen 

1000-4503 

1799-7619 

JSJ 1 

Z662-12119 

l 015 

300-2000 
J-6 trelnas potenciales) 

2 re lnas vlrgenes potenciales 

o 
variacJOn t.0-J15 cm 3 

variación 1.0-198 cm3 

Total de la cavidad, volumen (lltrosl0.5-1.1 (sin 

comparaci~n lógica). 

forma de la cavidad oval, elongada, subesferlca 

ConcentraciOn de az<Jcar 11.Z-75,7 

fmedlda equivalente en gr.) 

TABLA 2. - Población por nido. 

En Jos m~ de noviembre a febrero se encontraron en Brasil 

tJullani 1962), reinas reclusas. En los meses mAs frlos del an.o, nunr..a hubo 

reinas vlrgenes prisioneras; el tiempo que las reinas estM reclusas, es 

variable. Cuando la colonia no necesita mas de reinas vlrgenes, por tener 

celdas maduras, con más reinas, las abejas matan a las reinas vlrgenes. 

aprisionadas, untando el C1Jerpo de las mismas con pr6polis. T jaty construye 

la cámara de 

aprisionamiento de fcrma variable, dependiendo del espacio disponible, ktas 

c!maras pueden ser de forma cirC1Jlar 6 altas, localizadas en una esquina G 

corredor de la. colmena, con preferencia junt~ a I01i potes de alimento 

V.5<!. OETERMJ~ISMO DE CASTAS.- El determinismo de castas es 

trOíico. Oarchen 1 Oalage-Oarchen en 1971 estudiaron algunos grupos de abejas 

de Afrlca {Hypotr(gOl'\A, Axcstotrlgon.t, Uotrtgona 1 D.act!!urtn.a) y concluyen 

que las castas pueden ser determinadas simplemente por la cantidad de 

alimento. 

La alimentación de las larvas es una sola vez. Las obreras 

llenan ta celda ccn alimento, la reina pone un huevo en cada celda con 
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alimento 7 una de las obreras las cJerra inmediatamente. 

V.~. CASTAS.- Las reinas dlflercn de las obreras 

cuatitatl•amente,no simplemente por el tamal'io, Ja tibia no esU corblculada, 

la terga abdominal está desprovista de glándulas de la cera. y el aguijón es 

menos funcional y menos degenerado, el número de ovarJolas es extremadamente 

grande 1 está enrollada con el abdomen. 

V,5f. OJ\'JSON DEL TRABAJO.- La división del trabajo es un 

aspecto mur Importante en el comportamlento social de las abejas. Jwama (1977) 

establece que la secuencia de actJvldades coincide de una manera general entre 

T. jaty y Scaptotrtgona .ranthotrf.chl.t; (productoras de cera, cuidadoras de 

crla, deshldratadora de néctar, r~eptora de néctar, pecoreadora, guardiana). 

Notando sobrelapamiento de esas actividades entre las dos espedes de 

abejas. 

V.Sg. DEFENSA.- El gran nú.mero de centinelas volando alrededor 

de la entrada del nldo dellmita un cierto territorio. Fonseca en 198-1 noto que 

esto se manifiesta nJtidamente si se coloca próximo (0.5 mJ una colonia fuerte 

de T. jaty y otra colmena, ambas con entradas en la misma dirección. En este 

caso las jatys son erlclentes en el ataque contra abejas grandes como MeUpotU 

qtJ.!drlfaclata y Apls m.elllfera, ya que las obreras de T. jaty se insertan en 

las alas de las abejas grandes impldléndoles volar y regresar al nido a 

comunicar a otras abejas sobre la presencia de jatys. lo cuál es ventajoso 

para ktas. 

Dentro del nfdo, cerca de la entrada O sobre el cuerpo del 

Jnvasor. las tetragonas embarran de resina O goma: algunas v~es mezclados con 

V.5h. COMUNJCACION.- En Tetragonlsca a.ngustula angustula (• T. 

jatyJ. el sistema de comunlcadón (dado por el olor, danzas y zlg-zag, las 

obreras chocan la cabeza y el abdomen con las obreras de la colmena y 

finalmente por %u:nbldos) las obreras se dAn la fnformacl6n sobre la 

locatización de Ja fJot"ación y junto con el gran numero de obreras se favorece 

el encuentro de las fuentes alternativas de alimento (Fonseca 19841 

V.Si. PECOREO.- En Brasil se ha observado que T. jaty pecorea 

con gran lnstensldad entre JJ A.M. y 2 P.M.; ademas de ser la abeja más 

abundante en el periodo de mas humedad y calor; ya que alcanzan su Optimo de 

actividad externa entre los 20° y Joºc. Estas abejas tienen una gran capacidad 

de pillaje de las colonias m.1.s débiles de Ja misma es~de 6 de otras, en 

p,articular de Paratdgon.A subnud4 fSouza J978J. 

La humedad relath·a óptima para el trabajo externo en T. jaty 
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se encontrO entre los 30 ,- 107.; les vientos de Z-4 m.ts no r-estringieron su 

~Uda; 1 en condieicnes amb¡entales ravoratile<s trabaja todo el dia. El m!lcimo 

de la eut""U de acU'rid.t.d fue a las 12 hrs. lwama 19TI. 

Nogueira-Seto verificó q:.ie T. j&ty liberada a 500 m., de la 

eoJmena. regresaba a eila 

\'l. PAUNOLOGlA 

Los granos de polen repr~ent.an el gametofíto masculino, el 

~l transfiere un juego t-ro.':1C>$6mlco en el momento de la fecundación de las 

angiospe-rmas r gin-.nospermas. 

La pallnoJ.;gla es importante entre otras muchas de sus 

aplicaciones.. para detetttiinar el origen botAnko de las: mleies: nos puede 

ayudar a aclarar el origen gec-griflco de las mlsmu y a cluifiear la calidad 

de 6tas; ademas de revelar el periodo de florad6n de las plan.tas apJeolu, 

su valor como plantas aba.stecedoras de nk:ta.r r polen r la proporción c:cn qi.;e 

cada planta contribuye par:t. la eonstituciOn de la miel. 

tn Europa. esta tk.'l!ca es 1Jttlizada en el control de la míd 

comerda.I para detectar adultetael6n; la rama de la paHnolcgla aplicada a. \u 

mieles se conoce C'On el nombre de ME:LISOPAUNot.OCIA OJoncada t980J, 

Los gn . .r.os de polen tienen una a.mptia variación en la 

CQmpos:ici6n qulmica; t.m anillsis promedio de un ¡rano de polen maduro contiene 

lSX de- protelnas, de las cuall"S más de la mitad est&n en forma de 11mlno&cidcs 

libf'es, que son asimiladO'i inmt'dlata.mente por los organísmos que consumen 

pelen. corno es el ca.so de las larras de ápidos, de los cuales depende s:i 

rapido deu.rrollo.(Oro~n 1979). 

Las múltiples ' ora.riadas aplicaciones de:! estudio y.allno16gico 

s.c basan en Ja gran dh·ersidad t:l<Xfoltgka y estabilidad qulmica de la 

membrana externa. !exlna.J, de los granos de polen {Salgado J973l. 

Los granos de ¡:.olen tienen una. amplia variación de 

caraeted'Stka.s morfol6,gicas taln como: t~o. forma. tipo de abertura. 

estr..:etura ' omarnentaciCo, etc; esta diversidad permite la e:aracteriuci~n 

ael pcien de cada espede ve~:a.l J su Identificación. 

Er.tr~ Jat caracte:-Isticas prindpales que permiten 

i<lentíficar la. Identidad ée los gr2n<X. de polen ~ encu~ntran-

VJ.l. POLJ.Rto.t.D.- Los granes de polen en su or.tog-:nia 

a.traviesan p0r el C$t.ljo detetrad.a: en este estado cada grano pres.en:a una 

parte proximal (ó cara} del grana de polen situada hacia ta parte de adentro 

de la tétrada J la parte (6 earaJ distal, Situada hada afl.lera, {fig 3 al.En 
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POI.O CISTAL 
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(JEPOUR --ª EJ!~e=:L . POLO PROXIMAL 

, SULCOS 
f'Ot..O DISTAL POLEN MONOSIJLCAOO 

PUNO EOJATORIAL b 
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1 
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VISTA ECUAfOfl!AL 
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PI.. NO ECUATORIAL 
PC4.0 DISTAL 
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granos de pole:1 lsopolares,(fi¡. l e.í.), las ea.ras distal y proximal son muy 

$C!D11:j&ntes. En granos de polm heteropola.r~. las dos caras 5C1'I esoencialmente 

dJ!en:ntes cna J d). tET-dtma.n 1969). 

\'(.2. SlMtTRIA.- Radialmentc asimétricos; el polen y tu 

esporas: ls.opolare-s tienen un plano ecuatorial y dos o mas polares.lfig 3eJ 

Polen y ~as isopoJu~ bllaterales. t!~"len tres planos de simetrla, wtO 

ecuatorial 1 dos polues, (fl&.J b,c) VL3. TAMAlil'O.- Se define poc- las 

JongitUdes de sus ejes polar y ecuatorial; entre los mis gra.ndes estiln los de 

calaba.za {Cucurbtt.&J de 2.5IJ u de ditmetro 1 entre tos mis pequd"ios, tos de No 

We O!Tfdes U.tyosotfs) de 2-5 µ de dllmetro. 

Como una ¡eneraJlucl6n podemos decir que el tamal'to de los 

u~ de polen esta relacionado con el mecanismo ~ dicpenlOn~ ¡rano1 entre 

ZO-W µ ~n tr-.nsladados por aire, mientras que los granos de polen mU 

gr~ 6 mA.s pe::qud\os son acure.a.dos por insectos. 

\1.4. FORMA.- Este cvicter es variable dependiendo en primer 

luear del grado de' hldratac:lon: por otro lado los que son $u.}etos a técnlcu, 

su ÍC>t"tU se altera st'g(ln el tratamiento prnSo que hayan sufrido. [n 11. 

.1ieuJentc tabla 3 torn.ada de &dt.man U9'E.9), ~ dan W ronnu buada en la 

rt:lac16n entre el eje polar (PJ 1 el eje ecu.torlaJ (E). 

Proledo edero¡dal lPl'E• 1.14-1.0) 

Su.b prohdo (P/E• l. 14-1.33) 

Prolado lP/C• 2. O·l.33) 

Pcr-prolado (P/E• 2.0) 

TabJa J.- Forma de los ¡ranos de polen. 

Esferold•l (Pl't•l.Ol 

Pu-obl ado ( P/I•O. S) 

Oblado-esrcr 1 oda J 

CPl'E• 1.0-0.ssl 

Sub-obl ado 

(P/E• 0.1S•O.BO} 

Oblado ( P/E•O. 75•0. 501 

vt.S. ABLRTURAS.- Las a.Oertwas son adeJgua.mien~ puntuales 

de la pared del era.no de polen cuy&s functones prlnclpales son: ¡enntn.1.ci6n. 

hannoat.egatía, lntert:ambto l6nlco 1 protección. 

t.a c:la.siflcac:.I6n de Jas aberturas depende de $U poslclOn. 

forma, estructura, nCUnero 1 tamal\o. 

A las aberturas distapolares pet1.~ Jos su}c:os de Ja 

monocotUedoneas; la úlcera es u.-ta a~ura d~ forma mas 6 me110$ redonda. t.a.s: 
aberturas ccuatorla!~ 6 sub ecuatod&Jes m.1s o menos circula.res son conocidas 

corr.o poros. Los ttllp:is son aberturas elongada.s:, muldionales con el eje polar 
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cnrt:ando el ~ en ~o recto. Si el colpa se reüne en los polos el 

arana es sincolpadcr. si Jos cnlpos en los polos se bifurcan 1 las ramas 

unen formando d.Jft:t'S&S f"leuras. el ¡rano de polen se dice que es 

puasina>lpado. 

Cierus aberturas (laesura. sulco), SCW'I simples; mientras que 

otras (colpos, rugas. poros), pueden ser aberturas simples ó compuestas. En 

aberturas compuestas, la abertura s:upeñiclaJ (aoabertura) tiene forma de 

colpa, poro, etc., mientras que la parte intuna., endoabertura, 

(diferenclindose en forma, tamafio 6 ambos), puede ser circular, laJon¡-ado 

Clon¡itudinal~te alargado} ó lalongado (transn:rsalmente extendidoh 

const.Jtu1endo Jo que se canoa: como ora (os, slqularJ.((Jg.4) 

Vl.6. ESl"JUTITICACON.- En senerat. la exina se considera 

formada por una capa ezterna, la cuil esU esculpida J es conocida como sexlna 

J otra parte interna, no esculpida, conocida como nexina. 

La exln.a puede constar de un estrato llamado tfctum que la 

llmJta externamente, en cuyo caso se llama teclado, 6 carecer de ti, con lo 

que el polen se denomina lntectado; un caso Intermedio entre el polen te-c:tado 

el lntectado Jo eonstJtu1e el subtecudo, que tiene el tfctum 

lncompleto.(Saenz 19181. 

VJ.7. ESCUL.11.IR.A.- El tectum presenta fr~ntemente un rellen 

supe:ñlcJal debido a Jos denomlnadoli elementos escultura.les, que adaptan 

dh'e:rsas romas. Estos elementos esculturales son n.rlados, pero permanecen 

constantes dentro de la misma especie, por lo que son una buena caracterlstlca 

para diferenciar los dlíerentes Up:rs de polen J esporas. Los principales 

elementos esculturales son: aema. clna, Yerrup. b6t:ula, espina. La manera de 

disponerse de estos elementos da el relleYe ó esi:ultura con los slrulent~ 

tipos ornamentales: retlculado, mic:roretlcUado, estriado 1 rugulado. (ri¡.5) 

VII. POUNIZACJON 

La pollnlzaci6n es la u-a.mrerenc:la del polen, de las anteras, 

al estigma (parte femenina). 

Los estambres son los órganos masculinos de la flor. cada 

estambre consiste de un rllamento. 1 hacia la cima, la antera; esta última 

esta. íormada de cuatro sacos pollnlcos ala.reados, dentro de los cuales se 

íorman los granos de polen. Cuando 10'5 granos c!e polen estAn maduros las 

paredes de Ja antera se rompen a Jo largo de una !Inca de dehiscencia, de este 

modo el polen es liberado de la antera para ser transportado al estigma por 

diferentes agentes para llevar a efecto la polinización. 
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E.! órgano femenino (¡ine-:eol. consiste de un ::.·•ario basal q_ue 

se continC:a en el estilo terminando en la estru::tura pe¡a.Psa i:ama;a e-stigm3·, 

cuando la pjlínizaci6n ha sucedido, el grat',J de polen se aét'.iere al estigrna y 

comienza la fertilización IE.chlin 1%81 

Existen dc-s tipo<i 1e poliniza:i6n: la abióti:a, e:-i la que el 

ain y el agua wn los a¡er.tes de ;.vl:r,1za::i6n. prir.c:palr.-.et1:e en pla!1tas 

autog~micas y la polinizacitn bi~tica que 1n!roduce der.tro de la secuen=ia de 

event0'5 a •m vgundo u-ganisrno, l.[ente p-:li:-.1zador 6 \·e-:tor de; p.=len fej. las 

a~jas}. 

El me-:anis~o de p-j!inizacV.n biCtica es el más eficiente, a 

que el n:ime:-o de unidade<.i dis;..'!rsas Ce ~;e:; es mu)" peqc:e~c. :niu.!ras que las 

flores polir.izadas pcr vie:--,to, ~tan cara::teriza:!as por la s::r.Fl:cidad ée s>,;s 

estructuras. no producen r.~tar y gene~almente producen ;:ra~-:es cantioa:les C'!: 

polen princip<'l!mente redor.:j!:;S y !lsos. 

En !a p'.llin1za:i6n b1étio:a la relación entre la fl:ra:i.:cri y e: 

visita-!or es establecida p:.r medio de dos ?i~s ::!e atra)·e:ites los p·,rr,cros, 

(polen, nectar y resinas! que satisfar:en una necesidad urgente e.orno 

allmentacié-n, Ct:fensa, etc., y los segundos (olor y at:racci6n ,·isual) que 

tienen acc:i6n en el aparato sensorial del \'isttador, generalr.-.ente los segundos 

están estrechamente ligados a los primeros. 

Von Frish {192J-l92.\J de~ostr6 que las abejas diferenciaban 

entre el olor de! polen y el de la flor en general, y podlan se""r atral1as por 

ellos s.er-aradamer.te. 

En algunas cose-:tias la'S abejas !.OO e'Scerociales y llegan a 

alcanzar el 97t. del tot¡aJ de lr.sectos que visitan las flores d~rante el dla. 

Landgridge 11%1) menciona que en árboles visitados por abejas la cosecha de 

írutas fu! 2.5 veces mayor c¡ue en Arboles aislad:::rs, (enjaulados sin abejas! y 

el porcentaje de frutas pcr ~ era tres ,·e;: es mayor. 

Seria (J91SJ reporta a T. Jaty en flores de Teot>ronu 

Bahla. En Co-ita Rica son r:cns1deradas ;:.c::r.i;:.d~ras a-::d~r.~ale-:. 

VIII. REl..\ClO~; PL\~'T,1.-ABEH 

l:st<> relaci!n es d~ ti~~ rnu~uahsta, e~ dori1e el ¡y:;itnizad::r 

toma '!:l alirr.e;.~.::, qt;e l': ;:rc;.rxc1o:u la flor y es:a a '>1J vez p•Jed'! S"!r 

polir.iza'.!a. asi. r.o s.-:la.-r.~>:te las abejas o:n;:.iten p::r p:;!en y r.tctat', tambi~r. 

:;.s pl:i.ntas sir¡.'J!tlre3r.."!r.~e ccr.ipiten po:- !o.z senicu:.s de las abejas. 

La distrítuciO~ de abejas en las ílcres esta ir:fhlendada 



a) factores abióticos (tem~_ratura, humedad relatiu, h!minosidadl 

b) La disponibllidad flcral {disposición de flores en la planta, distribuc:ión 

en la comunidad, tiemp:> de florac:iOO a Jo largo del afio, hora de iipertura, 

etc.) 

e:) Preferencia rloraL 

d) Interacciones en las flores con los demás miembros de la comunidad 

fcompetencíal. 

el Ptrdida casual de la fuente. 

fl Sistema de cor:iu:1icaci6n de la es~ie. 

g) factores internos de la colonia. lCantidad de crla, presencia de zanganos y 

obreras l. 

hl Tamafio de !a población de los nidos. 

primordiales proporcionan mayor cantidad de 

Las especies principales ó 

alimentl:ios que los que 

proporciona el r't"ito dt- las plantas en floración y las: serundarias 6 menores 

siguen en importancia a las primeras IMurillo I9Sil. 

Entonces una mayor disponibilidad íloral y u:; r.Umero menor de 

competidores. hace que los recurs.os s.ean mejor aprovechados. no necesitando:> 

utilizar una gama mayor de recursos: a.si, la mayor parte de las espedes \·a a 

servir como fuente potem:!al de alimento, O sea, recursos que s.erán utilizados 

en caso de falta {u oct:pa::ion pcr ctras especies o cu!oniasl. de ur.a fuente 

potencial alimenticia más atractiva. por lo que las especie de piar.tas 

"menores" entonces ~ tornarlan mayores en ctros. p.eriodos y las abejas ya 

habrlan aprendido a colectar eficientemente en ellas. 

La atractividad de una floraci6n también está relacionada con 

el resto de Ja comunidad \·egetal. Se veníicó en Brasil por ejemplo que T. 

ja.ty colectaba intensamente en azálea, y de pronto cambiaron las abejas hacia 

flores de r:enoi.::-a. Si bién qu'! las azáleas cc..ntinuarcn dis?Cr.it.lo:s Har 

ciertas preferencias por determinadas plantas, más siempre de~ existir una 

alternativa de cole1:ta en fuentes potenciales de alimento, cuyc. \·abr varia d'! 

afio en afie llwama 19TI). 

La \·ariabilidad de re-=ursos encontra1::·s di.:r3.nte el tier:-.pc ~'!" 

v¡da afee.tara i0s n:pertcrios ahrr.o:nt1::1-:.s y esa var:ab1l1á1d 

pu~e estar fuertemente a!terad:t por Jas relaciones entre les C'.:lns1,r;-i¡d-:;res 

{Morse J9SO, In lmperatriz-Fonsec:i 195~J 

\'lll.1. TIBIPO DE PECOREO.- Se rcccr.oce~, -::ir1co ca-:.egcrlas 

tern~rales d~ a::tin~aj ée pecoree ~atinal. d:,_:¡;,3, f1:, de la tarde. 

crer,·Js.c·~la:- y n")ctu:-r.a; en Ja c;ue algunas especies de at-ejas se cspedalizan 



El pico de actividad estacional de los taxa de abejas esU.n con 

frecuencia con-elaclor:i.ados con periodos de mAxtma pre$Cntaclón de recuNOS. 

lElc:twort 19811. Algunas ~les ve¡etales produclr!n prcponderantemente 

blctar. otras p61en; muchas plantas son entre tanto fuentes de necur y polen. 

eventualmente de reslna, siendo por eso consideradas de alto valor apl.cola. 

vm.z. NECTAR.- es el recut"$0 ener¡etlco utilizado en la 

actlTldad metabólica, reprodua:i6n 1 crecimiento. los cambios en la 

concentracl6n 1 Ylscosidad del nectar en la flor Influyen en la cantidad de 

alimento disponible 1 en la rapidez con que pueden tomarlo. a nkta.r 

presentado por plantas de grandes altltudes 1 tem~tura.s bajas, es mts 

dlluldo que el que presentan tu flores con temperaturas altas, de esta. manen 

aumenta. en el primer caso la •elocldad de toma del alimento por los posibles 

polinli:adof"es y, por ende, se reduce 5\J p.sto ener¡Hlco.(WurU1o 19Sll. 

VIU.J. POu:N.- siendo tan variable el valor alimenticio del 

polen (7·301. de pr-otelnas), condicionado esto a la especie de que procede, es 

obvio que se requerir• mayor cantidad de cierto polen que de otro para que las 

abeju puedan preparar un alimento lan'arlo balanceado. 

La recoleec!On del polen por las abejas parece responder a tres: 

razones: 

lJ Qutmlca, su cantidad de protetnu. 

2) Accesibilidad a la abeja. 

3) 11TqUlaridad 1 viscosidad de la envoltura (pallen kit), 

El nOmero de especies poHnlferas, 6 sea, aquellas que las 

abeju 'tlstan soto en bu5c:a de polen, es N:latlv~te pequet.io (Ordetx 1984). 

Los ~lip6nldos son ¡:enerallstas en sus hAbltos alimenticios 1 

no pueden hacerse ollSolktkos. Sin embarao alauna MPeCiallz.a.ci6n puede 

OC\UTlr resultando una aparente espeei(icidad del hospedero como simple sitio 

1 tiempo que simule ollgolectla. Una especie por ejemplo puede parecer 

ollSolktlca donde solo unas pocas especies florecen temprano en la rnaf\an.a. 

Lu abejas pollfagas por otra parte, pueden utilizar 

t.u:onbmlcamcnte diYcrus plantas para alimentarse, su distribución no estA 

limitada por ciertas especies de plantas. La polifagia es esc:enclal para 

espec:ies sociales 1 otras abejas con periodos de actividad estacional que son 

mb grandes que el periodo de floraclOn de alguna ~le de planta. Asl 

mismo muchas especies pueden coexistir en el mismo habltat tendiendo a 

sobrelaparse en los r'eCUr'SOS florales. Algunas manifestaciones para el 

sobrelapamlento pueden ser: prefe~ncia por un stndrome floral, tiempo de 

actividad de ~eo. agresión lnterespeclflea t!cnlcas de 

¡.3 



reeJutamJcnto.{Efckwort 19841. 

Vlll.4. Eh'ERCETICOS DO.. PtCOREO.- se dke que dentro de i::lertas 

c::endleJones un animal pecorea. de tal manera que maximice su capacidad; la 

cuál es generalm~te medida en ttnnlnos de cnergla, esta es obtenida por las 

abejas del néctar, ellas pr~ntan una ruta de pecoreo definida, de tal forma 

que vtsi.tan una. serie de plantas kt:1n recursos aHmc:ntkios generalmente muy 

aJtos). LA. constancia floral y espacial es otra forma de optimizar encrgla en 

la relaci6n planta-pollnl:zador {Murillo J9'Bll. 

\'IJl.S. OISTRJBUQON ESPACIAL DE RECURSOS:.- La distancia. de 

vuelo entre las flores está relacionado con la den.!oldad de plantas, Algunas 

abejas de eada colonia generalmente se deswlan ~rea de los reeursos flora.les 

para pci:orea.r otras especies de flores. Esto Incrementa la diversidad 

utllluda, por una colonia y se pudo haber de$Mt'"ollado como una adaptac:Um 

para garantlur los nutrientes adecuados de poten y néctar. 

La floración sincrónica a gran escala de una especie en un área 

determinada, reducirá el tiempo 1 energla utilizado por el pollnízador en su 

pecoreo, mlentra.s que periodos: de rtoración eortO'S presentados al az.&r en un 

periodo de tiempo largo a1.1.mentarAn el tiempo 1 energla requeridos para 

explorar sus recursos. En el segundo ca.so, para poder mantener su balance 

energétJco serla ne«sarto que el polin!z.ador fuere un organismo pequef\o . 

La competencia entre las plantas por los poliniza.dores se 

prcse:nta cuando los recursos alimenticios que orri~(;en son amplios y Jos 

pollnludores HC&sos y que la com~tcncla entre los polinlzadares ocurre 

cuando los recursos allmentklos !ron esca.zo-s. 

Olurlllo 1980. 

Algunas abejas se cspecla:Hzan en la aJtura del estrato en el 

que pecorean. por ejemplo las abejas meliferas pecorean en ílores del mismo 

estrato; algunas pcquenas abejas solltaria prefieren pecorear cerca del suelo, 

mientras que otras pecorean en árboles. íEickwort 1~4L 

VIJl.6. ESTI"tATE:GIAS DE PtCORE:O.- Entre mayor es la cantidad de 

rei:ur.>os alimenticios dlsponlb!es, mayor es el g;:isto energético que pueden 

reali:tar los pecoreadores y, al contrario, CtJando los recursos alimentlcios 

san bajos 6 las condJclones ambientales desfavorables. los poUnh::adores 

gastan soto el mlnimo de energta necesaria en la b(lsqueda de alimento; pc'f""O 

del gran tatn.lfio de lu colonias resultan los requerlmentos de poten y ntctar 

para el mantenimiento y crecímlento de la. colonia; lo cu;¡i,I favorece la 

explotaclOn de grandes parches de rec:ur~. 

Vlll.7. NICHO TIWFlCo.~ E:I nlcho tr6flco va a depender entre 



las abejas J las especies vegetales vlslstadas por ellos. El antlisls 

pollnlco es utJllzado como un medio para Identificar las plantas fuentes de 

polen y nt<:ta.r preferidos por ciertas especies, lo cual concierne a nicho 

trófico de tales especies; esto tarnb1Cn permite conocer los as~tos de 

competencia por los recursos entre las colonias, ra que algunos tipos 

pollnlc:os prevalecen en muestras su~i\·as de una cierta especie de abejas sin 

aguijón, pero no ocurren O sen de menor importancia, en muestras de otras 

especies. 

Dentro de este contexto, la nrlacion en el tamafio del nicho 

trOfieo de una colonia de abejas sin aguljOn, es indicado por el numero de 

tipos pollnl~ y sus fre-tuencias. que reflejan respuesta inmediata a 

condiciones regidas por el pecoreo, las cuales pueden ser mAs O menos 

fa.arables dependiendo de la habilldad de cada especie para ajustarse a las 

condiciones ambientales. 

[.n los análisis frecuentemente se encuentran mucho<o tipos 

poltnkos con bajo nivel de representación; las cuales reflejan el grado de 

dlspers!On de los miembros de la colonia y el grado de polllectlsmo de las 

especie1i. La calidad y cantidad de cada r~. la estrategia de peco&"eo y la 

1nteraccl6n entre las especies determina la fluctuaclon en el tamafio del nicho 

trOflco. IRam.alho 19B5l. 

IX. ARLA DE E:STUOIO 

IX. l. SANTA TERtsIT A 

Esta localidad de se encuentra ubicada a 6 Km. al oeste de Ja 

ciudad de Tapachula, Chis., a 138 msnm: con coordenadas 14°55' latitud norte y 

9zº1s• longitud oeste, lí!g. 6J. 

El clima segUn Kópen modificada por Garcla (1981) es Am tw•1 

lg¡ cálido hümedo con temperatura del mes mis frlo mayor a !8°C; porcentaje de 

llu•la invernal menor de 5, presencia de canicula J oscllaciOn anual de 

temperaturas medias mensuales isoterma!. Marcha anual de la temperatura tipo 

Canges. Precipitación media anual de Z48S.9 mm., y temperatura promedio 

mensual zoºc. 

Segun el mapa de Te¡etación de Chiapas que rropcne Miranda, f 

0915), corresponderla a la selva alta siempre verde. 

La selva del volador O guayabo volador CTermtna!t.a amazonLIJ, 

es una selva alta {de 30 a 40 metros), que se extiende desde el noroeste de 

Pijijíapan hasta Tapachula; en la rc,¡:i6n del ltsmo de Tehuantepec a Termina!La 
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1 Voch(.s!.a se les ~ Dt..tll.wn gut..nense J Calophyllum brastlense como especies 

docnlna.ntcs 6 codominantes y Dtaltum. con fr«Uencla es el a.rbol de mayor 

abundancia. 

Para el estrato arbórea superior ademas de estas t'1J&tro 

especies se mencionan tambl!-n: Cu.aUrta anorn.ala, Chaeptotela me.rica.na, 

8roufmum aUc4S'trum, PouterLa c.impech~. Swletenta macrophylla, 

PhtteceUoblum leucoc:1.lyx, S[ér-culta rnexlcana. Flcus sp •• Alchomea [aUfolla 

y Trema. mlcranth.I... 

La s.eha alta siempre Terde se desarrolla sobre suelos rojos 6 

a:ma.rUlos tropicales, que ~ g~eral son de baja fertilidad, ya que su 

contenido de hurnus y alimentos minerales es m~s bli!n deficiente a causa de la 

eleYada temperatura y abundantes lh.1Tias que destniyen ripldamente la materia 

orgánica y arrastran los productos de ésa de$COmposlc:iOO. Ahora el acahua.1 ha 

substituido a la seha alta siempre verde. 

IX.2.. U1'10N JUAR.E:Z 

Esta locaHdad se encuentra ubicada a 15°5' de latitud norte y 

92.
0
3' de longitud oeste a 1250 msnm., a SO Km al noreste de la ciudad de 

Tapachula, O.Is.; lflg.6}, el clima es A (el m {w•) lg; s.egt¡n K6pen modificado 

por Ga.rcla 11981); lo cual sl¡nlfica que es semic411do Mmedo con presenel• de 

ca.nlcula , is.atermal menor de sºc. pr~nela del mes mAs caliente antes del 

solsticio de verano; marcha a.nua.1 de temperatura tipo Gan¡es. Predpltad6n 

media anual de 3786.3 mm .• t~pcratura promedio mensual de zoºc. 

Seg(ui e 1 mapa¡ de ... e¡eta.cl6n de O!.lpas qce propone Miranda, r 
(1915} d'ta zona corresponderla a la seln medl4lla siempre verde; esta eta.se 

de selva es muy densa con muchos arbustos y general~nte gran ab\mdancia de 

hel~hos. ai(UnO'J arbóreos, J de mus¡os en ta T~etael6n inferior Klbre 

troncos y rocas.Su altura oscila de 15 a )Q metros, aunque ciertos Ubclles 

aislados pu~n alcanzar los 35. ~ desarrolla en laderas de serranlas 

•brupt.as, entre los 12.00 J l0$ ZJOO meiros de •ltitud y aán a ,.e-ces m.l.s 

arriba. La preeipitaeiOn pasa probablemente en la mayor parte de las selvas de 

lo-s 2.000 mm an~les. 

Les suelos de la selu me<Ha.m. soo rojos o amarillos de clima 

templado; y hasta los 1500 m., son completamente apropiado-;. para I~ cultives 

de caf~. Pueden también producir CO$.CChas $Ca\Cjant~ al bosque deeiduo. 

A contlnuacion se enumeran alg\IOQS de tos lrb<:lles que con mayor 

freeueocia form.m parte de este tipo de 1'e¡etacl6n: 

Co$hott(Cletllra su.&veofens) 

8.3.rta de tcrc{Sdur.ll"la vi.llosa) 
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Shauc(Turplnta p.anlcul•t.a) 

Cedro (CftUel• tonduz:UJ 

CuyeJt.KToxleodendron stri.IU) 

Oúte<Eu1eni.. sp) 

Ta.ldcui(Prurua lunkllf) 

Chlnine(Per.su .schCedeMl.a) 

Q¡-eJel( !n1a leptoloba:J 

Se encuentran ademh especies arbóreas de Jos ¡bleros am,,. 
CHipocastanaceae), Conom1c... (Melastomataeeae), Hedyosmum íClorantaceae), 

N7scla (Myrtaceae), Podocarpus (Podocarpaceae), RondeldC... (Rublaceae). 

En la Tegetaef6n herb6ee..a 6 arbustln, ha1 muchas especies 

decorathas como en los ¡blues: Centropogon (Campanulaceae), Bomire• 

(Amari11d&ceae), l.D.sa (l..oasaceae), PLlea (Urtleaceaea), AlleonU 

(Melastomataceae), R~let:U íRublaceae), Trop.uolum (Tropaolaceae), etc. E:J 

Upo de ye¡etaclón orl¡inal en esta zona ha sido substituido por especies de 

Inga 1 Co//e. ará.btc•. 
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X. METOOOLOGIA 

X.1. DE CAMPO, 

Se Jocalfza.ron dos nidos de Tetr•gori..a j«ty l.a.treiJie, en UniOn 

Jutre:., Chis., en troncos de arboles~ (ya QlJe j"e!)eralmente los nJÓQs de 

mellponi.nos ~ e:neuentra.n en los troncos de lrboles; con el auxfJJo de un 

hacha. se $&ca.ron los nidos 1 se pu&r'Otl a cajones de madera con plq~. 

Oareo .34 X JO cm., ancho J6 X 10 an.J, poniendo especial cuidado de no amasar 
los nidos, ni colocarlos de cabeza¡ 1a que estos son errores muy comunes efl l• 

trasfereneia de nidos. 

Uno de r-stos nJdoo4 fué transladado a Ja localidad de S&nu 

Teresita Chis. Ambos nidos fueron colocados en l~es hechos ~ad hoc•, 

deji.'ldolos dunnte dos meses para que ~ estabilizaran 1 poder proceder al 

muestrea sJstemi;tko posterior durante un at.o. 

Par-a tomar las muestras se abrla.n cada. mes las cajas por la 

parte lU.pcrlor 1 se tomaba.n Ju muestras tanto de miel como de polen 1 

aJimento larval; las muestras de miel se colecta.ron con una pipeta de presión 

{Oxfoni SampJer- WJa-opipctJna Slst~ Pt-ecfs!on us Pat No. Re Z1637), fu 

muestras de polen se colectaron con u.na cucharita de madera; &mbas muntn.s 

(rnlel 1 polen) se tornaban de los o1res abiertos (los tnU reclent"J. Para Ja 

obtención de las muenras de aJúnento Janal 5C abrió el inYoluc:ro 1 u 

seccionó eon una tu:Hja una pequc.l\a parte del panal mu reciente. Asl mismo se 

hacia.o las obsernclones del estado de la colonia (población, nllmero 1 

apufencia de Jos odres de aJJmento, pu-Hitos, etc.). 

Era Jmportmte que al tomar Ju muestras se daJ\an el nido 1 

los odres Jo menos posible. adetn.ts de l\actr la colecta y obsenacionf!1. lo mts 

r.ipldo posible; 7a que de no ser asJ se podrfa correr el riesgo de atraer 

bonnJps, aboejas plJJ&dof-as 1 para.sitos, prlndpa.lmente moscas fforl!Seo's) que 

podrlan exterminar a la colonfa. en poeo tiempo. 

Las muestras de mJeJ 1 polen se colectaron en. el lapso de un 

ano (de abe'IJ de 1987 a marzo de 19881. Las muestras de enero de la localidad 

de Santa Tcreslta (miel 1 polen) no se pudie:-on colectar ya que no habla 

resenas en el nJdo. El aJimento larval fué colectado de ma10 de 1987 a marzo 

~ J98S. 

La colecta de plantas para la. colecclórl de refer"tnCia para 

poder Jdcntlncar el material objeto de ene H"tudio IPaJi::lotccaJ. sie reaJiz6 

~Jm.ente en Santa Teresita J Unlon JuM-ez, con las plantas ~ floraelon. 

29 



Es importante resaltar que las flores de trboles altos presentes en el a.rea de 

estudio no pudieron ser colectados. Las plantas colectadas eran prensadas, 

colocándoles una clave J etiquetas de campo y eran enviadas a los herbarios 

del Instituto de Blologla UNAM (MEXU) y al Herbario de la Facultad de 

Ciencias para su idmtiíica.:i6n. ti.llentras que las flores, lnftoresttncias 6 

estambres, eran colccados en bolsitas de pa~l encerado con su clave y en el 

laboratorio de Pallnologla del Instituto de Geologla UNAM se realizó su 

aeetOLlsls. con la ldentificactOn de las plantas se claslíic6 el polen 

aeetollz.ado y se Incorporo a la palinoteca de dicho Instituto. 

X.2. DE LJ.BORATORIO; 

Las mue5tras de polen y alimento larval, asi como los 

ejemplares eviados para la pa.linoteca fueron aeetollz.ados de acuerdo a la 

tkníca de Erdtman 11960), y las de miel de aruer-do a Louveaux 11910l. Se 

hicieron cuatro laminillas por muestra, montadas en gelatina glieerinada. 

Las obsernclones pallnol6¡1cas 5e hicieron at microscopio de 

luz, con el objetivo de 100 X. 

La identificaci6n del material fut hecha Inicialmente a partir 

de earacteres moño!Oglcos, utilizados en claves palinotax.on6mleas tales como 

aberturas, escultura, forma y tama!io de los vanos de polen. Estos caracteres 

perrnlten la ldentlflcacJfln a nivel de familia y muchas veces podemos llegar a 

gtnero. Por comparación con las laminillas de referencia tambitn se lntenl6 

identificar lu e-apecles presentes en las muestras de polen, miel y alimento 

larval. 

Desputs a travéS de la blblio¡rafla especializada se Intentó 

llegar a los generes semejantes de las muestras no identificadas. 

Para calcular las frecuencias relativas de los taxa que 

apare«-n en cada muestra se reallu.t'On conteos de 1200 granos de polen (cuando 

existe a.bundar:u: material! por muestra, cifra recomendada por \'ergeron (19641, 

con excepci6n de las mue<atr&S de miel de Uni6n Julrez de los meses de abril, 

junio y agosto en donde solo se encontraron 2J, 410 y 293 granos de polen 

respectivamente, lo cual puede ser explicado por la toma de néctar en 

nectarios extraflorales, 1 en la muesta de polen de Unión JuArez del mes de 

jullo en donde 50Ja.mente hubo 322 ¡ril."l0$ pollnicos. 

X.:J. E:sTADISTICA: 

Toda la informacl6n asl recuperada fut ta base para calcular 

los siguientes parAmetros: 

t.- TAM.o\..c:,;O DEL NIDIO TROFICO: 

lo 



a tamaf\o del nicho trOfico mensual (H') fu! estimado utilizando el Indice de 

diversidad de Shannon Wcaver (1949); 

H'•-t pi In pi 

donde pi• a las proporciones de polen de las i especies de de plantas 

visitadas en el mes requerido. 

2.- UNIFORMIDAD O EQUITATIVIDAD DE LAS VISITAS: 

Oc acuerdo a Pielou 11971), uniformidad (J'J se refiere a: 
H' 

J'-----------
H' max. 

donde H' mA.x.• logaritmo natural del numero total de especies de plantas 

encontradas en el m~ en cuestlon. 

J' varia de 0-J, que d de utlllzaclOn heterogtnea de recursos 

a uso homog!neo; siendo 1 el valor ma.xlmo, cuando todas las especies vegetales 

fueron utilizadas en Ja misma proporción. 

Se toma de 0.5 hacia arriba como tendiente a la homogeneidad y 

de 0.5 hacia O como valores hetereogtneos. 
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Xf.l. DESCRIPCIONES PAL!NOLOGJCAS 

A contlnuac:.l6n se describen los principales taxa slgulendo 

orden aJra~tko por ramilla, que en los dlferentes 

rCCW"$0S uttH:ados por T. Jaty. 

AMARANTIUCEAE 

Achyr.anthes é.sperd t.OC. SANTA TERE.STTA. 

Abertura.- periporado, poros circulares de 2-3µ de dl!metrtl, 
membrana verrugada, aproximadamente SO poros. 
E:x.ina.- Tecta.da con patrón retJculado. Crosor de la exina l.6µ. 
Eum6nada, lsopolar, radial. 
Esferoidal. Dl~ctro 24µ.(22-24) 
l...am.t ((lgs 1 y 4}. 

/re~lne ct:'lost.t LOC. SA?-.,-A TERCSJTA 
LOC. UNJON JUAREZ 

Abertura.- perlporado, poros circulares de 4µ de di!metro, 
membrana verrugada, aproximadamenste JO poros. 
Exina.- Tectada c:on patrón reticulado. Grosor de ta exina 2-3µ. 
Eumonada, isopola.r. radial. 
LsferoidaJ. DlAmetro ISµ (16-20µ). 
Lam.l (flg. 2 y 161. 

ANA.CARDtACEAE 

Spondlds mombln Loe. S.A.NTA rou:srTA 

Abertura.- trkolporado c:olpus transversalls lalongado bU:n 
desarrollado. l.a.s dimensiones de la abertura son: 7.6 µ (5.6-8.0µ) 
X 3.8 " 13.2-4.0¡d. 
E.xJna..- subte<:tado, estriado. las estrlas son paralelas aJ eje 
polar, las vallas son simples, grosor de la exína J.Zµ. 
Eumonada, isopolar, radJaJ. 
E:~ polar 38.4 µ (36-.;0µ); [je ecuatorial 29. 7 µ (28-lJ.6µ). 
?rolado. C.P: c:lrcular. C.t; eliptico 

SpondLu sp. LOC. SANTA TERESIT A 

Abertura.- Tricolporado con colpus transversalls ~trecho en su 
parte central; las dimensiones del colpa sc:in: 37 µ 135-40µ). y del 
colpus transversalls son: 9 µ (8-lq¡} X 3 µ 12-4µ1. 
E.xlna.- subtectado, estriado, grosor de ta exlna J.Dµ. 
Eum611ada, Jsopoiar. radial. 
Eje polar 45 µ (40-4aµJ, eje ecuatorial 39 µ (J5-40µJ 
Subprolado. C.P: drcular C.(; ellptl:co 
Lam.I trigs.5.6 y 91. 

Anac:ardiaceae sp.I LOC. SAITTA T(RESITA 

Abertura, - Tritolporado con colpus. transvusalis bítn 
desa:-rollado; las dimensiol'les de ta abertura son: ZS µ (ZJ-30µ) X 
l fJ f2-Jµl; las dimensiones dtl e:olpus transversaiis son: 6 µ 



(4-6¡d X 6 µ 14-6¡.J 
Lxlna.- subtcctado, rctlculado-estriado, grosor de la exina 4µ. 
Eum6nada, Jsopolar, radial. 
Eje polar JO µ (24-33µ); eje ecuatorJal 26 µ (26-JOµ). 
Subprolado. C.P: circular C.P: ellptico 
Lam l.(flgs.7 y JO) 

Anacardiaceac sp.2 LOC. SANTA TERESITA 

Abertura. - Trlcolporado con col pus transvcrsalls lalongado, bl~n 
desarrollado. Las dimensiones de la abertura son: 24 µ (2J-28'JJ X 
J µ (2-JµJ; y del colpus transversalis: 6 µ (4-6µJ X 6 µ (4-6µ1. 
Exlna.- subtectado, rugulado-estrlado. La exlna tiene un grosor de 
J-4 µ. 
Eumónada, Isopolar, radial. 
Eje polar 29 µ (25-32µ); eje ec'Jatorial 25 µ (24-29µ) 
Prolado esfcroldal.C.P: circular.e.E: esr~rlco. 
Lam.I Cflgs J y 121 

CAPRJF"OLJACE.AE 

Sa:mbucu.s mexlcan.a UX:. SANTA TERESITA 

Abertura.- Trkolporado; las dimensiones de la abertura son: 19 µ 
(16-20.0,,J. 
Exina.- subtectado, mkroretfculado. Grosor de la exina 2.4 µ. 
Eje polar 24.0 µ (20-26¡.i.J; eje ecuatorial 18 µ (16-20µ1. 
Eum6nada, lsopolar, radial. 
Subprolado. C.P: circular. C.E~ circular oval. 
t.ui.l.(ílgs.lJ y 17) 

Crossopet.llUITI pMVffol tum LOC. SANTA TERESITA Y 
UNION JUAREZ 

Abertura.- Trlcolporado, colpus trannersalls no bl~n 

desarrollado, las dimensiones de la abertura son: 14 µ (11-16µ) y 
del colpus transversalls 4 µ X 3.6 µ. 
Exina.- Subtectada, microreticulada, grosor de la exlna t.6 µ. 
Eje polar 16.8 µ (14,4-19.2µ)¡ eje ecuatorial 13.4 µ (11.2-16.0µl 
Eum6nada, lsopolar. radial. 
Subprolado. C.P: circular. e.E: ellptlco. Lam.J ffigs.8 y !Sl 

CL.ETIUCEAE 

Clethra aff, macrophylla LOC.SANTA TERESITA Y 
UNION JUAREZ 

Abertura.- Trlcolporado con colpus transversalls en forma de 
mariposa. Las dimensiones de la abertura son: 12.8 µ ll2-J6µ1 y 
del co!pus transversalls 8 µ X 2.4 µ. 
E:xina.- Teclado, las columelas no son perceptibles. Psilado. 
Grosor de la exina 2.4 µ. 
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Eje polar 16.6 µ 06-16.8µ); eje ecuatorial 18 µ (17.6µ-19.2.¡.t). 
Eumonada, fsopolar, radial. 
Oblado-esf'eroldal. e.P: subtrianguJar. e.E: ellptlca. 
Lam.1 (fl ... 13 y 14) 

COMPOSITAE 

Ageratum houstont.anum LOC. UNION JUARE:z 

Abertura.- Trlcolporado con colpus transvcrsalls Jalongado. La 
abertura mide IZ. 9 µ OZ-IJ.6µ) y el col pus transversalis mide 4µ. 
Exlna.- Tectado. Equinado con patrón mlcroretlculado. E.l grosor de 
la exlna es de 2.4 µ, presenta una pequefta cavae de 0.8µ . El 
tamafto de las espinas es de 1.6µ , la distancia entre las espinas 
es de 4µ. 
Eje polar 20 µ (19-2.Jµ); eje ecuatorial 20 µ (20-241) 
E.umOnada, lsopolar, radial. 
Esferoidal. e.P: circular. C.E.: circular oval. 
Lam.2 (flg.2J 

Compo5itae sp. 1 LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.- Trlcolporado con colpus transversalls no observable; 
dimensiones de la abertura 8 µ (6-9µ1. 
Exlna.- Tectado. Equlnado. Grosor de la exlna 3.2µ. Tamafto de tas 
espinas 6.4 µ, distancia entre espinas 6.4 µ, Ja base de Jas 
espinas mide 3. 2 µ. 
E.je polar 15 µ (15-18 µ); eje ecuatorial 15 J.I (14-17 µJ. 
EumOnada, lsopolar, radial. 
Esferoidal, C.P: ciN:ular. e.E: circular oval. 
Lam.Z trl¡.16) 

Composltae sp.2 LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.-Trlcolporado con colpus transversalls bll!n desarrollado. 
Dimensiones de la abertura 14 µ (12-16f¡) dimensiones del colpus 
transversalis 10 µ (8-ll µ). 
E:xlna.-Tectado. Equlnado, grosor de la exfna J.2 µ, el tamaf\o de 
las espinas es de 5.6µ y la distancia entre ellas es de 4 µ, su 
base mide 2 µ. 
Eje polar 26 µ 125-28µ); eje ecuatorial 25 µ 125-28µ) 
Eurn6nada, isopolar, radial. 
Esferoidal. C.P: circular. e.E: circular oval. 
Lam.2 (flg.41 

Composltae sp.J LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.-Trlcolporado con colpus transversalls bll!n desarrollado. 
Dimensiones de la abertura J3 µ 111-14 µl. colpus transversaJls 
8.0 µ {8-JO µ). 
Exlna.- Tecla.do. Equlnado, grosor de la cxlna 3.2 µ, el tamaf\o de 
las espinas es de 8µ. 
Eje polar 35 µ (J4-J6µ); eje ecuatorial JZ µ (Jt-JJ.O µl. 
Eum6nada, lsopoJar, radial. 
Esferoidal. e.P: circular. C.E.: circular oval. 
Lam.2 (fig 11 



Compositae sp.4 Loe. SANTA TERESJT A 

Abertura.-Trlcolporado con colpus transversalls bi~n desarrollado. 
Dimensiones de Ja abertura JZ µ (10-IJ µ), colpus transversalls 8µ 
(8-10 µ). 
E.xina.- Tectado. E.quinado, ¡rosor de la exina 2.4 µ, el tamaflo de 
las espinas es de 8µ, exlna entre esplnas 3.2 µ, base de las 
espinas 2.4 µ y la distancia entre Jas espinas es de 5 µ 
Eje polar 27 µ {26-31 µJ; eje ecuatorial 27.0 µ (21-Ji.O µl. 
Eumónada, Jsopolar, radial. 
Esferoidal. C.P: circular. e.E.: circular oval. 
Lam.2 1 figs. 7 y 121 

Compositae sp.S Loe. SANTA TERESITA 
Abertura.-Trkolpcrado con colpus transversalls bit!n desarrollado. 
Olmenslones de la abertura 13 µ (IJ-15 µ} y del colpus 
transversa.lis a.o µ (8.0-10.0 µl. 
E.xlna.- Tectado. Equlnado. Grosor de Ja exlna J.2 µ. Tamaflo de tas 
espinas 6.4 JI., distancia entre espinas 5.0 µ, exlna entre espinas 
2.4 µ. E.um6nada, isopolar, radial. 
E.je polar 21 µ (26-29 µ); eje ecuatorial 27 µ (26-29 µ) 
Esferoidal. e.P: circular. e.E: circular onl. 
Lam.2 lflg. 14) 

Vernorila sp. LOC. SANTA TE.RESiTA 

Aber-tur-a.-Trkolporado, con colpus transversalls ir-regular. Las 
dimensiones de Ja abertura son: 15µ CIJ-16 µ) 1 del colpus 
transverulls 5µ. 
Exlna.- Tectado,con procesos infr.1ctlles. [quinado. Grosor de la 
exina entre las espinas J.2.µ, distancia entre las espinas 4.8 µ. 
Base 4µ. 
E.je polar 32 µ (J0-J4 µJ; eje ecuatorial 32µ (30-33 µ). 
Eum6nada, lsopolar, radial. 
ObJado- esferoidal. e.P: circular. e.E.: circular oval. 
L.lm.2 ((lgs.J y al. 

EUPHORBIACEAE 

LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.-Tetra-brevi-colporado penta-brevl~olporado, colpus 
transversa.lis bl~n desarrollado. Dimensiones de la abertura: colpo 
S X J µ, colpus transversa.lis 6 X 6 µ. 
E.xlna.- Tectado, psllado, algunos granos parecen patron 
mlcroreticulado ar~lado; grosor de la exina 0.8µ 
Eje polar 16 µ 09-19µ.I; eje ecuatorial 21 µ. 09-21µ). 
Eumónada, lsopolar, radial. 
Oblado esferoidal. C.P: circular e.E: circular oval. 
Lam.l lfigs.JB y J9J. Lam.2 lfig.9). 

Alchorn~a Jat(folta LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.- Tr-kolporado, con colpos pareados; dimensiones de las 
aberturas 22µ 120-ZJµ)¡ colpus transversalis 16µ., dlstancla entre 
los colpos pareado'5 2.4µ. 
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Exina.- Teetado, psllado con patron mlcroretlculado. Grosor de la 
exlna 3f,I. 
Eje polar 24 µ (24-26 µ); eje ecuatorial Z6 µ (24-ZSµ). 
EumOnada. lsopolar. l"&di&l. 
Oblado-esf'crold&l. C.P:sub-tr!a.'1gUl&r. e.E.: esferoidal. 
Lam.2 mg 1s1. Lam.3.mr o. 

LOC. UNION JUAREZ 

Abertura..- Trlcolporado con colpus trannersalls lalonpdo. 
Dimensiones de la abertura 224.1. (20-24µ), oolpus transversalls Sµ 
IB-10,.J. 
Exlna.- Subtectado, retleulado. Grosor de Ja exlna 2.4µ. 
Eje polar Z7 µ (25.6-ZS.a.iJ; eje ecuatorial 25.9 µ (23-27µ1. 
[umónad.a., lsopolar, radlosl?Mtrlca. 
Oblado-esf'eroldal. C.P: circular. e.E.: ellptlca. 
Lam.2 (fl¡s 6 1 IOI. 

F'ABACE.AE 

LOC. SANTA TI:RESIT A Y 
UNION JUAREZ 

Abertura.- Trlcolporoldado, la abertura ocasionalmente se ra.s¡a 
lrre¡ula.nnente, presenta constricciones ecuatoriales. Las 
dimensiones de la abertura aon: 1s.i l17-20fJ). 
r.x.J.na.-Tectado, psJlado, columelas Imperceptibles. Grosor 1.6'.J. 
Eje polar 24' U9-24µ1: eje ecuatorial 21µ (19-22µ1. 
EwnOnada, lsopolar, radloslmttrlca. 
Subprolado. C.P: semlanaular. C.E.: circular ellptlco. 
Lam.2 lrlp.11 1 171 

LOC. SANTA TER.ESIT A Y 
UNION JUAREZ 

Abertura. - Trlcolporado, la abertura ocasionalmente se rasga 
lrre¡ulannente, pres.t!nta constricciones ecuatoriales. Las 
dlemenslones de la abertura 10n: 21.jl (Z0-24µ). 
Exlna. - Tectado, psllado columelas Imperceptibles. Grosor de la 
exlna l.6fL 
Eje polar 27 µ (25-27µ); eje ecuatorial 24 µ (21-25µ). 
Ewnónada, lsopolar, radloslmttrlea. 
Subprolado. C.P: semlanaular. e.E: circular ellptlco. 

MD..ASTOMATACEAE 

M!conta sp. LOC. UNIO."'l JUAREZ 

Aberturas.- Heterocolpado con 3 aberturas compuestas y J colpos 
subsidiarlos, colpus transveru.lls con una constrkclOn central. 
la abe:rtW"a mide 15 µ (IJ-16f.¡), colpus transversalls 3µ. 
txina.-Tectado, psllado. Grosor de la exlna 2.4µ. 
Eje polar 17µ (16-19µ); eje ecuatorial 15µ (14-17µ). 
EWDOnada, lsopolar, radloslm~trlca. 
Prolado-esferoldal. C.P: circular. C.E: ellptlco. 
Lam.2 lflg IJ). Lam.3 lflr.151 



MORA.CEA.E 

Srostmum .al lc.a.strum LOC. SA."ffA n:RESITA 

Aberturu.-Oiporado, dimens\on de los poros Sµ. 
E.xina..-Tectado, psllado supramlcrov~ado. Grosor de la exina 
1.6,i. 
Ol~tro 16µ (14 .. 11¡.il. 
Eum6nada, isopoiar, bilateral. 
Subprolado. C.P: dr-cutar. C.E: circular oval. 
L.a.m.3 f(j¡s.9 1 14J 

C«rop!A obtu.tffolt.a LOC. UNlON JUAREZ 

Abertura.-Dlporado, tama.1'\o de los poros ~. 
f:xjna.-Teetado, psllado. Crosor de la exin.a. 0.8µ 
Eje polar 1~ fU-14¡.i); eje ect1atorla! 9µ. tB-tOµJ. 
Eum6n.ada, lsopolar, bilateral. 
Prelado. C.P: circular. c.t:elrcular oval. 
La.m.3 fflg.12l. U.m.5 (flg.18), 

OUCACEAE 

Ol.aeaceac sp. l UNION JUA!U:Z 

Abertura ... Tripon.da a.n¡ulo aperturado con aberturas excb\t.rieas. 
Dimensiones. del poro 51.J distancia entre pol"'OS 2.1¡.i. 
E:xbu. ... Tectado. psllado. Grosor de la tx.fna J.6µ. 
Eje polar 39µ (37-.w,..t); eje ecuatorial 39$.1 (3"7-40f.¡). 
Eumónada, lsopolar, r-adloslm~trlea: 
Prclado-nferolda.l. C.P: An¡"U\ar. C.t: aplculada. 
L..am.3 (fl¡.4) 

PHYTOLl.ACAEAEA 

LOC. SANTA n:RtslT A 

Abertura.-PantQC(llpado, eon 12-IS colpo-s; dlmensJones 8µ (6-9µ)¡ 
distancia entre eolpo y eolpo 0.4µ. 
ü::lna.... Subtectada, mlcroreotlculada, algunas Yeces dA ta fmpres:lón 
de $er arcolad.a. Cnnor de ta cxtna J.6µ. 
Oiimetro 26µ 12-4-29µ1. 
Eu.mbn.a.da. heteropolar, radial. 
Esferoidal. C.P: c1reular. C.t: circular onl. 
L.am.J mg.SI. Lam.5 frlg.l). 

PIPt:RACEA.E 

Plper sp.I LOC. SANTA n:RCSIT A 

Abertura.-Sulcado, dimensión del sulco 7µ (5-1.3µ.). 
E.x.iM. .. Tcc:tado, psllado. Grosor de Ja exlna. S¡..i ... l,6µ. 
Eje polar 13µ ll0-14µ); eje ecuatCJ"ial 94.t (8-tOµ>. 
Eum6nada, hcter-opolar, bHatetaL 
Sobprolado. C.P: circular. C.[; cinu1ar oval. 
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Lam.3 (fJgs. JO y lJJ. 

Pfper sp.2 LOC. UNlON JUAREZ 

Abertw-a.-Sulcado, dimensl.-n del sulco 7µ (7-JSµ). 
Exina..-Tectado, psUado sopramlcroTernigado. Grosor de la exlna 
Sµ-1...,_ 
Eje polar J.)µ C13-16µh eje ecuatorial 8µ 18-19µ). 
Ewnónada, heteropolar, bilateral. 
?rolado. C.P: circular. C.E: circular oval. 
Lam..J (flgs.11 1 16). 

POACE.AE 

Poaceae sp. l LOC. SM7A TERESITA 

Abertura.-Monopcrado, el poro mJde J.2µ; annulus 8.¡.i. 
ExJna.-Tectado, psllado, patrón microretfculado areolado. 
Día.metro 36µ CJ2-40µ). 
Eumónada, heteropolar, radial. 
Esferoidal. C.P: esferoidal. e.E: circular oTal. 
Lam.3 (rJgs. 7 y SJ. 

RA.11.'lJNCVUCEAE 

LOC. SA.NTA n:Rt.SITA 

Abertura. -Perlporado, poros con pscudo-óperculos granulares de 
4.5µ de diámetro. 
Exina.-T«Uda, psllada c:on patrón mlcrwdlculado. Grosor 41 
EumOnada., isopola.r, radial. 
E:sferoldaJ. Oii.tnetro 24µ (22-26µ1. 
Lam.5 ((Jgs.2.,J 1 4) 

RUBIACEAE 

Coffea aráblca LOC. UNtON JUAREZ 

Abertura.-Trlcolporofdado, trlc:olporado, y tetracolporado en 
oc.a.sienes presenta slncolpla. Dimensiones de la abertura 26µ 
124-JOµ). 
txina..-Subtec:tado, microreticulado, foveolado, estas presaitan 
T&rlaciOn en el tamal\o. Grosor de la exina 2.4µ. 
Eje polar J2µ (32-33µ); eje ecuatorial 34µ (lJ-ls,..11. 
Eumónada, is.opolar, radial. 
Esferoidal a cblaCo-esferoldal. C.P: circular. C.E· ellptico. 
Latn.3 (flg-s.J 1 6J. Um.S fflg.17J. 

RUTACEAE 

Cltrus sp. LOC. USION JUAREZ 

Ab-!rtura.- Tncolporado con colpus transversalis bien 
d~rrollado. Las dlmer.s!on'!"S ~e la abertura sen: colpa 24µ 
{20-25µ) X2µ de ancho; colpus tranSTersalis Sµ. X SJ¡. 
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E:xina.- Subtect.ad!:I, ret\culado, ho:nobr-ocado. Grosor de la exina 
2.4µ. 
Eje polar 20µ l17-24µ): eje ecuatorial 21µ (22-21µ). 
Ewn6nada, lsopolar, radioslmttrica. 
Esferoidal. e.P: circular. C.E: circular oval. 
Lam.3 {f'Jg.2). 

SAPINDACE.4 

Sapill.dus s&pot\4rt.& LOC. SANTA TERESIT A Y 
UNION JUAREZ 

Abertura.- Tricolporado, con circular muy Irregular. Dimenslon 
de la abertura: 13µ 02-16µ). 
Ex\na.- Tectado, psllado patrón mlcroretlculado. Grosor de la 
exlna z,.i. 
Eje polar 20µ 01-24µ1; eje ecuatorial 21µ (20-24µ). 
Eum6nada, lsopolar, radlo<;.\mi!trica. 
Oblado-nferoldal. C.P: semilobado. e.E; ellptico. 
Lam.4 (r!gs.l 1 Zl. 

SCROPHULLARIACEA.E 

Capr.tn~ bt/lor.t LOC. SANTA TERESITA 

Abertura.-Trkolporado con colpus membrana roto; medidas de la 
abertura2lp X 3µ. 
E.xlna.-Subtectado, reticulado homobrocado. Grosor de la exim1 
2.4µ. 
Eje polar 24µ (24-21µ); eje ~ator\al 24µ (24-27µ). 
Eurn6nada, lsopalar, radloslmi!trlca. 
Esferoidal. C.P: circular. C.E: circular oval. 
Lam.4 (flgs.J,4 y SJ. 

Cf. Capranta bl/lor.s LOC. SANTA TEREStTA. 

Abcrtura.-Trlcolpado con colpus membrana roto; dimensión de la 
abertura 24µ (24-26µ) XJµ de ancho. 
Exina.- Subte-ctado, retlcu\ado homobrocado. Grosor de la cxlna 
Z..4µ. 
Eje polar 31µ (29-JIµ l; eje ecuatorial 21µ 121-29¡.J.l. 
Eum6nada, isopolar, radloslmi!trlca. 
Subprolado. C.P: circular. e.E: circular onl. 
Lam.4 (flgs.6,1,8 y 16). 

STERCULIACEAE 

Gtuzwna ulml/olla LOC. SANTA Tt:RESITA 

Abcr-tura.- Tricolporado colpus transvers.aJ1s bii!n 
desarrollado. dimensiones de la abertura 13µ (8-16¡..c) X l.6µ: 
colpus transversalis 7µ tS-1µ} X 1.2.µ de ancho. 
Lxlna.-Subtectado, reticulado. Grosor de l:i cxina 2.4µ, 
Eje polar 18µ (16-ZJ.j.1); eje ecuatorial ISµ (16-22µ). 
Eum6nada, isopolar, radioslmttrlca. 
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EAt-. C.P, clrcW.r. c.¡:, cln:ular ....i. 
1-.4 <neo. 9 J 19). 

A......,.._- T"-*"1. _,,, do loo - :O.O. 
E&lna.-Tectado. pillado patrdll ~ e;,..,.. de la a1na 
U11 
DI-.. 2411 Cl•-2Alll· 

- lslpolor, -c.r-. C.P, circular. C.Eo circular ...i. 
U..4 !rlp.U J 15). 

y,._ ~ LOC. SAHTA 'JDESITA Y 
UNION IUAltEZ 

Abert11r&.-DI~. - de las - 2. .... 
E&lna.-Tectado. pillado paUda mi~ °"' ,.¡.,.,,.....,.,..... 
Crooar-delaalaa2. .... 
~1"'!16-~I 

-~·--'*-Oblado a p-ol8do. C.P: circular. C.E: drcular mal. 
U..4 !rlp.20 J 21). 

LOC. IJNION JVAREZ 

Abert11r&.-T--~ ...,.. pon~. las dlmen>lanes 

del poro - .... - !HZ,. 
E&lna.-Tectado, Mll\llM>. Crooar- dt la alna l.6j&. 
1>1-.. ••u._~>. 
- '-1u. redlaolmttrl<*. 
[ofwcldal. C.P, -· c.¡:, d«:ular ...i. 
Laa.4 1r1p.o 1 1<1. 

-..nua: 

kr~•P· LOC. UNION IUAUZ 

Abertwa.-Tricolpedo. al colpo llldt l ... l12-16jl). bina.-. rotkulado. C.- dt la alno 2.4¡¡. 
[je poiOI' 2"' 129-~I; eje ...,.1ar1a1 l ... U2-lfji). 

- leopolar • .-.dial. 
Pro1arlo. C.P: clrc:u.lar. C.E.: o:instrlftJda., clrcular oul. 
Loa.4 mcs.10 J 121. 

uanCAa:.u: 

r!tea •p. LOC. SAN'tA ttRESrTA 
Abettw-a.-Tripc:ndo. cc:a aberturas el.n:u.Jares de 2'I. de dl6.metro. 
Exlt>a.- Tectado, escabrodo supra~. Croscr :.,O. 
Eumónad&. J~ar, radial. 
EsrON>ldal. Dl"""tro' l ... ll2-16j¡I. 
t.aa.4 m1. 11 , 111. 

LOC. SANTA TD<ESITA 
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Abertura.- Trlporado, al~as veces tetraporado, a~rturas 

circ;ulares de 4i de dilmetro. 
Exlna.-Tectada, psllada, supra.-mlcroverrugada. Grosor !µ. 
EUJn6n.da, lsopolar, radial. 
Lsferolda.J. DiAmetro: 14µ (12-16µ) 
1-a.rn..4 lfl¡. 22). 

INDE:TERMINAOOS 

Jndetermlnado sp. J LOC. UNJON JUAREZ 

A~rtu.ra.-Tetracolporado, dimensiones de Ja abertura 33µ {32-37µ) 
X 41: cotpus transversa.lis 6µ (5-7µ) X 3µ ll-JµJ. 
Exlna.-Subtectado, reticulado homobrocado. Grosor de Ja exina 2µ. 
Eje polar 39µ (37-43µ); eje ecuatorial 20µ (19-24µ1. 
Eum6nda, lsopolar, radioslm6trka. 
Prolado. C.P: circular. e.E: circular oval. 
U.m.S (flgs.JJ 7 14) 

Indeterminado sp.2 LOC. UN ON JUAR.f:Z 

Abertura.-Tricolporado, dimensión de la abertura 16µ X lp; colpus 
transYerulls 8µ X Jµ. 
Exina.-Subtectado, microrcticulado. Grosor de Ja exina !µ. 
Eje polar 1~ {16-18µ}; eje ecuatorial 16µ (16-1~). 
Ewnónada, Jsopolar, radloslm6trica. 
Subpc-olado. e.P: circular. C.E: circular oval. 
Lam.S ffig. 15) 

Indeterminado sp.J LOC. UNJON JUARE2 

Abertura.-Trlcolporoldado, eo/pus transvcralls bltn 
desarrollado, dimensiones del colpo 24µ X lµ. 
Exlna.-Tectado, psllado. Grosor de la exlna 1µ. 
Eje polar JIµ {2:1)-32,.IJ; eje ecuatorial 24µ (22-25µ). 
Eumónada, Jsopolar, radlosfm~trica. 
Subprolado. C.P: semla~lar. e.E: ellptlco. 
L&m.S (fl¡s. 9 y 11) 

Indeterminado sp.4 LOC. UNION JUARtZ 

Abertura.- Trlcolporado, colpus transversaJJs 8µ constrif\éndose 
el eentro. Colpo 16µ. 
E.xina.-Subtectado, reticulado. Grosor de la exlna Jµ 
Eje polar 22¡.i (20-ZZµJ; eje ecuatorial 21µ 119-21µ1. 
Eumónada, lsopolar, radial. 
ProJad~íeroidal. e.P: circular. C.E: circular oval. 
Lam.5 (flgs.7 y 8) 

Indeterminado sp. 5 LOC. UNION JUAREZ 

Abertura.- Trlcolporado. Dimensiones de Ja abertura 29µ; colpus 
transversa.lis ~-
Exlna.- Subtectado supr;a retlculado. Grosor de Ja exJna 4µ. 
Eje polar 32µ {29-32µ); eje ecuatorial Z9¡.a (29-JlµJ. 
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Eum6oada_ lsopolar, radiosJm~lrfea. 
Prolado esferaJdaJ. C.P: circular. C.E'. circular oval. 
!Am.S (ílp.12 1 191 

lndetcnn.lnado sp. 6 LOC. UNJON JUAREZ 

Abcrtw-a.- Trloolpondo, dlmenf;Jooes de Ja abertura 24µ; coJpus 
trannec-sa.Us 5ft X 4jl. 
E.xina.- Subteclado, mlct'ON:Uculado. Grosor d~ Ja ~xlna 3µ. 
Eje polar 34' 12'>-J4>J; •Je ecu.atodaJ JOµ 121-JO,.J. 
Prol&do-esferoldaJ. C.P: dt'CU!ar. C.E.: circular ovaJ. 

lndetttminado sp. 7 LOC. SA>ITA TUU:SlTA. 

Abertur1..- Trfcolporldo, dlmenslones: de Ja abertura 2Jll X 3µ; 
calP'!S trannusalls 9" X 3'1.. 
Ex.lna.- Subtectado, reUculado. Crosor de la exlna 4µ. 
Eje polar Z9¡I 12'>-J!¡IJ; eje ecuatorial Z7µ {Z6-Z9¡1J. 
E.um6nada, lsopolar, radloslmttriea. 
Prolado-esfcrofda.1. C.P: c:lrcular. e.E: cir'C\llar oval. 
L.aaa.5 ffl¡s.5,6 1 JO). 
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XI. RESULTADOS Y OISCtJSION 

Xl.2.. SM"TA TERESrTA 

XI.Za. n.oRA NECTARIF'ER.A,POLINIF"ERA Y POUNIFERA-t-.'ECTARlf'ERA 

Durante los 12 m~ del periodo de colecta se encontraron en 

esta localidad !OS especies en las muestras de polen, miel 1 alimento lana!, 

pertenecientes a 36 familias bctir.lcas. De estas 105 especies, 29 eran 

pollnlc:as, 19 nectariferas y 51 polínlfero-nectarlferas. Se asume que las 

especies con representaciOn de l~ O mAs fueron realmente importantes como 

recursos alimenticios para las aboejas {Ramalho 19851. 

Se .asume que Jos lipa$ pcllnlcos con 10~ c!e representación 6 

m.ls son componentes realmente Importantes como recursos alimenticios. Los 

tipos pollnkos de 1-10~ de representación fueron c-onslc!erados potenciales O 

recursos secundarlos con poco atractivo, los cuales pueden servir como 

complemento allmenticlo de la colonia y son importantes para el mantenimiento 

de la colonia cuando el suplemento de recursos es limitado O está sujeto a 

variaciones estacionales. 

Del total de tipos polinlcos solo 28 tienen en algún losl mes 

les) porcentaje mayor a to; estos taxa son 7 necurtrieras; lJ poUntreras, de 

las cuales 4 especies son encontradas unica.mente en alimento lana! (•) J 10 

pollnlíero-nectarlferas, estas son: 

NE:CTARIFERAS POLINIFE:RAS POL-NEC. 

Brossfmum allc•strum Cf.Capr•nfa biflora Pfper sp. 1 

lresCne celost• Pllea sp. Guazum• utml/olta 

Petlverta alltace•e Cf.Dlaltum guL•~nse Celtis tgu•n•e• 

AchyranUie$ Aspera Capranla biflora Th•llctrum dasstcarpum 

Trema mlcrantha Vernonta sp. Dlatlum gulanense 

Compositae sp. 2 Spondlas mombln Crossopetalum 

Spondtas sp. Compositae sp 1 parvtfotlum 

Anacardlaeeae sp I• Poaceae sp. 1 

lndetermi nado sp 1• Urt lea mex (cana 

S•mbucus mexlcan.a • Cletra a//. 

Anacardlaeeae sp.2• macrophyll• 

Xl.2b. ESPECIES CON PORCENTAJE MAYOR A 10 

Siguiendo a Rarnalho 11985). en la rJgura 7 el espectro polinice 
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de las muestras de polen. miel y alimento larval, fueron presentados en 

histogramas que Indican el porttntaje de representacl6n de IO'i granos de polen 

en porcentajes superiores a 101., Se puede observar una gran cantidad de tipos 

poltnicos presentes en porcental-'s inferiores a 10'1., los cuales fueron 

a¡rupadO'i y se encuentran localizados en la parte superior de IO'i histogramas. 

En el mes de abril la muestra de polen presenta 13 especies 

colectadas por las abejas, de las cuales dos son las que ocupan casi el 701.; 

estas son: Pipe,.. sp J con 42..651. )' cr. Capranl.a biflora con 27.31. 

La muestra de miel tiene 14 especies, de las cuales tambl!n 2 

componen casi el 71'1. de la muC'Stra; estas especies son: Guazuma ulmt/o2la 

44.081. y CelUs tgu.s.naea con 26. 75'1.. 

E.ste mes no hubo muestra de alimento larval. 

En el mes de ma)"o la muestra de polen estuvo constituida por 3 

especies q11e son: Celtt.s lguanaea con 56.37,-.; Gu1.zuma ulmffolla con 43.43~ y 

Cordla alllodora con 0.21. 

La muestra de miel estuvo compuesta de 9. especies de las cuales 

el 96.831. corresponde a 3 especies que son: B,.-osslmum aUcastrum con 41.ZJ1,; 

Guazuma ulmi/olt.a con 33.641. y Celtls fgU4/l.Aea con 21.961.. 

E.I alimento que las abejas dan a la crla estu\°o compuesto de 31 

especies de las cuales solo 2 taxa: CelttS lgU41Ue.a con 411. y Gua%Unl4: 

utml/olla con 30.171. son las m!s importantes. 

E.n el mes de junio eomprendl6 la muestra 6 taxa de los cuales 2 

hacen et 8J1. de dicha muestra: estas especies son: Th4lfctrum d.assicarpum con 

47% y PUea sp. con 36'1. 

La miel se constituyo de 11 especies; de estas 4 son las de 

mayor porcentaje: CeUls lguanaea 39.791.; Guazuma ulmlfoll.a con 29.701, ; 

Dtallum gul.anense con 15.911. y Th..al!ctrum d.asslcarpum con 11.981. 

E.n el alimento larval el 87.571. fu! compuesto de 2 especies: 

77ulllctrum d.asstcupwn (62.341.) y Pile• sp. (25.251.l el restante 12.431. lo 

compusieron 6 especies. 

E.n el mes de julio hubo 1 especies en total para la muestra de 

polen colectando las abejas casi en su mayorla 152. 701.) de la Poaceae sp l, en 

un 2.57. de PLper sp.I: el restante ZZ.301. fu~ colectado de 5 especies más. 

La muestra de miel fue constituida al rev~s que la de polen, ya 
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que aqul el 50.65~ rut coleetado de Pfper spJ, el 19.61'% de la Poaceae sp. 1, 

Di.&Uwn gu~ coa 11.0ZX. 7 el 12. 721 restante r~ colectado de 4 cspeeles ..... 
La muestra de alimento la.mi se constituyo de 11 especies de 

las cuales el 54.15~ r~ colectado de la Poace.ae sp. t 1 un 24.127. to 

colecta.roo de Th.ütctrum dassicvpum. 

En el mes de aaosto se encontraron 6 especies en la muestra de 

polen; el 74.4~ r~ colectado de una Compositae sp. 4 7 el 11.801 de la 

Poaceae sp. l. 

La muertra de mJel rut formad.a en su m&J'Ot"1• de una Composltae 

sp. S con 43.541, ~ ulm.lfolU con 30.6n 1 Pfper sp l con I0.83X> el 

restante 14. 96X r~ colectado por 1.u abejas de otras 9 especies. 

a al~to propan::ionado a la ala se compuso en 5U mayorla de 

la Poaceae sp.1 (43. 73'%) 7 la Compositae sp.5 (ZJ.08%1; el restante 33.19'% de 

otras S especies. 

En eJ mes de septiembre en la muestra de polen hubo 6 especies 

, de lu cuales 4 son oolect.adu en proporclOn mayor a 10; estas: son en orden 

decreciente : CrossopeUlwn parvl/oHwn (SS.6.:n), c.ompo1ltae sp 4 (14.SX), 

Ptper :sp.I UJ.51) J Dlallum CU~ (13.311). 

En la muestra de miel me mes hubo 17 es:peeles, de las cuales 

l5 estan en proporclOn menor a 10 1 dos en propon:iOn mayor a 10; estas dos 

son: Cu.azunu ulmt/oH• (58.5%) 7 S.plndus S•ponari.a (I0,441). 

La ala es alimentada este mn con 5 especies, de las cuales 

Crosso~lum parvt/oUwn tiene el 59.511 1 el 21.861 corresponde a Plper 

sp.1. 

En el mes de octubre el p>len r~ colectado de a especies, 3 de 

las cuales son colectadas en ma7or proporclOn que las demts; estu e5pt'Cies 

son en orden decreciente; Crossope:U.hun puvt/oH.wn (SJ.84%); m.Uum 

rut&nentt (22..961) 1 Poaceae sp. 1 (12.51). 

La miel tu•o un ntllnerO mayor de es:pecles, 9, las 4 lmporUntes 

en orden decreciente son: Poaceae sp.l (37.85~); TrtrrU mtcr.anU\.a (20.0ZXJ; 

ThaHctrum da.sstcarpum (11.431) y Cuazum.a ulml/olla 02..27'%). 

a alimento larYal se compuso en su mayorla de 2 especies que 

en orden de lmportaneia son: DUUwn gutanense (40.91'%1; Poaceae sp 1 (34.53%) 

1 9 especies; más con porcentaje menor a 10. 
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En los meses de noviembre y diciembre para las muestras de 

polen, miel y alimento luval tienen como especie mis visitada por T. jaty a 

la Sa.pindaceae, S.pllldus sapon.vLa; con porcentajes para el mes de noviembre 

de 951., SS.~ y 82.~ rcspeet!Yamente; y para et mes de diciembre: 48.04%, 

75% y 45.371. respectivamente. 

La segunda especie mis visistada para miel en el mes de 

noviembre y para polen y alimento larval en el mes de diciembre r~ la 

Celastraceae Crossopet.alum p.arvtfollum con l2.151., 26.651. y 28.40% 

respectivamente: mientras que para la muestra de miel de diciembre fue Plper 

sp.I con 13.641 •. 

La tercera especie mls visitada para la muestra de miel del ln6 

de noviembre fue PetfverLa alltaceae con 10.941. 1 para las muestras de polen 

1 alimento larval del mes de diciembre rue Plper sp.I con 24.141. y 16.73% 

respectivamente. Habiendo por supue-sto especies complementarlas en ambos meses 

para cada una de las muestras (polen, miel y alimento lan·all con porcentajes 

menores a 10. 

En el mes de enero no se eotectaron muestras de polen y miel 1a 

que la colonia se encontraba mu1 debil y por lo mismo no habla reserns. La 

muestra de alimento larval eonslsti6 de 8 especies:. de las cuales: la mitad se 

encontró en porcentajes mayCll"'e'S a 10: estas especies son en orden de 

importancia : Anac:a.rdlaceae sp. 1 con 29.501.; S&rnbucus me;dc.tna con 2J.9JX: 

Indeterminado sp. B y Anacardiaceae sp.2 con 10.561., haciendo un total de 

75.127. y el 24.881. restante correspondió a otras 4 especies. 

a mes de febrero la especie mas procurada por T. Jaty para 

polen 'J alimento larval fu! Spondl.as mombln con SJ.251. y n.027. 

respectivamente; para mlel fu! CleU'• a// m.tcrophy!la. 

La segunda especie ma.s visitada para polen fu! Urtlc• me.dc41t4 

con 18.351., para miel Crossopec..lum parvlfollum y para alimento larval Cidra 

•ff, macrophy!la. 

La tercera especie mts utlllzada para polen fu! Cidra •f f. 

m.acrophylla 115.401.), para miel Urttc• me.:dc41t4 {ll.41.) y para alimento larval 

Achyr.anthes as~ra con 10.7~. Hubo una cuarta especie Importante en la 

muestra de miel que fue Achyranthes i.Spera.E.xlstJendo además especies 

alternativas para polen (~ especies con ll.94i) 11 especies para miel con 



30.~ 1 el restante 33.4~ para alimento lar-val con 12 e-spedes. 

La muestra de polen ~1 mes de marzo contenta S especies de las 

cuales: 2 son las mis visttadas con un porcentaje total de 97, 78':, estas 

especies son: Capra:tla btflora con 73.601. y remont.s sp. con Z4.1S7., el 

restante 2.227. esta repartido entre las l especies restantes. 

La muestra de miel contuvo 19 especies de las cuales las rnts 

procuradas fuer-on: Spondl.u sp. con 21.251.; Anacardlaceae sp. 1 con 12.26'1. 

Ot..Hwn gutanense con lZ.O~ e lreslne celosta con Jl.07., el restante 4l.49:t 

corresponde a las otras IS especies. 

La muestra de al!m<ento larval constó de 15 especies de las 

cuales 4 hacen el 82..511.; estas especies son en ord~ de importancia: Capr.tnU 

b'flora (42.31?.); Ver-nonl.t sp. {15.867.I; SpondlAS sp. (13.851.); 

Crossopet.llum parv(/oHum (I0.491.}. 

Xl.Zc. ANA.LISIS OEl. ALIMENTO LJ.RVAL. 

Se observó el compor-t<Jlltlento mensual en la figura 9 de los 

recursos, poten } miel, compa.rAndosc con el aJimento larval para conocer la 

estrategia y re'C\lrSOS de apnnlslcnamlento de las crlas de T. J•tY 1 se 

enCOfltr6 que en su mayorla el polen hallado en el alimento larval es.taba en el 

rectirso pollnico y/o nectartfero del mes en cuestión, lo cual sugiere que I°' 

recursos colectados en ese mes son con los que se aprovisiona a la crla. 

Se encontró que en el mes de julio la especie Ttt.Hctrum 

d.tss,carpwn no es encontrada en ninguno de los otros dos recursos., lo cu.\t 

su¡lere que este rtt"Jrso se hubiese tornado de las reservas de polen del mes 

aflterlor, ya que no habla resena de miel 6 blén que ese recurso haya sido 

tomado en eo;e mes mAs no fuese almacenado sino Incorporado inmediatamente en 

las celdas de crla. 

E:n el mes de marw se encontró en el alimento larval 

CrossofH!t•twn parvlfoltum pudiendo haber sido reabierto el odre de miel del 

mes anterior 6 bi~n que sea un recu;so integrado Inmediatamente a Ja crla. 

Y por üttlmo en el mes de enero donde no hubo:> colecta de m.lel, 

ya que la colonia no tenla reservas, s.e puede notar que todos los recursos 

utJJizados. para la alimentacl6n de la crla, no s.e cncuf:ntnn en otros meses 

(para ninguno de los recursos!. Esto nos Indica que aunque no haya reservas es 

importante la perpctuaeión 1 r:reclmlento de la colonia. 

Xl.Zd. f'E.NOLOGIA f1.0RAL: 
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E.l calendario elaborado, obtenido del conteo de cada una de las 

muestras (cuadro ll visualiza la atractlvidad de varias especies y la 

varlbilldad de las épocas de floraci6n: 

Considerando los recursos permanentes, ton alta 

representatividad pollnica en las muestras se pueden agrupar los taxa en 

cuatro grupos fenol6gicos,1Ramalho 198.Sl: 

11 floreciendo por un -periodo largo lm!s de 6 mesesh 

Crossop.!talum parv1{oUwn. 

Celtts lguaJUe•. 

OLtllum guCanense. 

Plper sp.t 

Spondla.s mom.bln 

Trema mtcr411tJtM 

2) floreciendo por un periodo medio (4-6 meses): 

Th.al lctrum d.t.s.stc.arpum.. 

Poaceae sp. l. 

~ ulmlfolLt. 

SpondW sp. 

Anacat"dlaceae sp.2 

3) floreciendo por periodos cortos (mb.imo 3 me$e$): 

Achyranthes 6.sper• 

Anacardlaceae sp. t 

Cletr& &ff. mlcropl'l.yll&. 

Compositae sp. 4 

Cornposltae sp. S 

Vernonla sp. 

PeUverta alllaceae 

Sap(lldus sa pon.ir ta. 

Capranta biflora. 

Cf. Capranla blflora. 

Pilea sp. 

Indeterminado sp. S 

41 floraci6n corta esporádica t 1 mes l: 

lresine celosía 

SambUcus mexfcana. 

Brosslmum al l lcastrum. 



Urtlca mexicana. 

C/, Dtaltum gulanel'\Se 

En esta localidad i>e encontró que la estrategia de pecoreo a 

periodos cortos fmlximo J meses) ru~ Ja mh Importante, ya que en este rango 

se encontraron 12 especies con porcentaje mayor a JO:t, seguido de la floración 

por periodos largos CmAs de 6 meses) en donde se encontraron 6 especies 

importantes; continuó la atractivldad pcr la íloracion corta esporadlca (l 

mes) en donde hubo 5 especies 1 por último se enC'OntrO Ja floración por 

periodos medios (4-6 meses) en donde solamente se encontraron 4 especies. 

En general se puede declr que la estrategia de pecoreo 

Importante para esta zona ru~ encontrada para las floraciones cortas; ya que 

la floración corta esporlidica mlis la floración por periodos cortos nos d6 un 
total de 17 taxa; mientras que la floración media más la floraclOn por 

periodos largos nos da un total de 10 especies. 

Los tipos pollnicos encontrados revelan las especies de plantas 

pecoreadas por las abejas 1 son la expresión de Ja existencia de las flores en 

el momento en que ellas colectan, asl como la det0aparlclón de ciertas especl~ 

y Ja aparlc16n de nuens durante el periodo analizado. 

En ¡eneraJ nunca se reabren olllta.s de almacenamiento 1a que la 

colonia no tiene reservas para tal hecho. 

Xf.l. RESULTADOS Y DISCUSION DE UNION JUAREZ 

'Xl.Ja.rLORA NECT'ARIFERA, POLINIF'ERA Y POLINIF'ERO-NECT'ARlrt::RA 

Durante los 12 meses di!!! periodo de colecta se encontraron para 

la zona de Unión Juárez 127 taxa diferentes en las muestras di!! polen, miel 1 

alimento lana!; pertenecientes a 39 ramlllas botánicas, de estas 127 especies 

31 eran pollnkas, 27 nectarlíeras y 69 pollnlfero-nectarlíeras. 

Se asuml!! que Jos tipos pollnlcos con 107. de representación ó 

rnU son componentes realmente importantes como recursos alimenticios; y los 

Upos pollnlcos de l-!07. de representación fueron considerados potenciales ó 

recursos secundarlos con poco atractivo, los cuales pueden servir como 

complemento alimenticio de la colonia y importantes para el mantenimiento 

de la colonia cuando el suplemento de recursos es limitado ó esta sujeto a 

variaciones estacionales. 

Del total de tipos pollnlcos presentes en las muestras, solo JO 

fueron superior en algún fosJ mes fes) a 101.; de éstos, JO son nectarlíeras, 
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15 polinlferas siendo 3 encontradas unicamente en alimento !anal {+) y S 

pollntfero-nectartreras; estas son: 

NECTARIFERAS POLINIFERAS POL-NEC 

Cecropta obtusl/of la Tradescant la Arracacla sp 

Saptndus saponaria commef lnoldes Trema mlcrantha 

Crossopelalum Cf. Dial lum gulanense Indeterminado '.ip.l 

parvt/oltum Jreslne celosfa Dlal tum gulanense 

Cttrus sp. Plper sp. Co//ea arablca. 

Cletra a//, 

macrophyl la 

Mlconla sp. 

Composl tae sp. 3 

Indeterminado sp.6 

1 ndeterminado sp.2 

Olaeaceae sp. I 

Age ra t um h ous tonfanum 

Alchornea latl/olla 

Acal lpha sp. 

Compo s l ta e s p 1 y sp. Z 

lndet. sp.3 1 sp.4 

lndet. sp. S y sp.'7 (+) 

(o 1 

XJ.Jb. ESPECIES CON PORCENTAJE MAYOR A 10 

En la fi¡ura 8, el espectro pollnico de las muestras de polen, 

miel y alimento larval fueron presentados en histogramas que indican el 

porcentaje de rept"'e'Sentacl6n de los granos de polen en porcentajes superiores 

a 101.. Se puede observar una gran cantidad de tipos pollnkos presentes tn 

porcentajes inferiores a 101. , Jos cuales: fueron agrupados J se encuentran 

localizados en la parte superior de Jos histogramas. 

En el mes: de abril podemos ver que para la muestra de polen hay 

un 83% de Co//ea aráblca. J el restante 16.1Z% es: compartido por otras 8 

especies. 

Mientras que en la muestra de miel hay dos especies Importantes 

que son: Arracada $p. con 43.47'1. y DLtHum gul&nense con 34. 7~. 

Este mes no hut.o muestra de alimento larval 

En el mes de mayo podemos obser\·ar que Trema mlcrantha. es una 

planta Importante como fuente polin\fe•o-nectarlfera ya que el porcentaje en 

que es encontrada es arriba de 301.; dicha C".ipecie tambitn fue encontrada en el 

alimento larval con un porcentaje semejante (33.021.). En la muest•a de polen 

tambi~n se encontrO Tra.desc.inua cornmeHnoides con 24.621. y cr. Dí.alium 
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gula/\ense c:on 19.997.. 

Para la muestra de miel se encontrO tambl!n Cecropla 

obtu.sl/olla con 32.167., el restante 26.53~ correspondió a 8 especies. 

En el allmento larval Coffea arttb!ca fu~ encontrada con J7.577.. 

proporc!On un poco mayor a la encontrada para Tre~ rnicranth.t, el restante 

29.411. se encontró en 7 es~cies mas. 

En el mes de junio para la muestra de polen vuelve a aparecer 

Trem.1 mtcranth..t con 31.241. y Dtalrwn gul1;nense con J7. 951.; se puede notar que 

la propord6n baja un poco con respecto a las muestr<ls del mes anterior y que 

desaparece Trade.scantl.1 commeltnolde.s apareciendo en este mes: dPS nuevas 

es:peeles que son: Plpt?r sp.2 05.977.) y el Indeterminado sp.J con 14.97.. 

En la muestra de miel el porcentaje mas: alto Cu~ para Dl.allum 

gul.anense con &31.; el restante 171. es compartido por otras l7 es~les . 

En el aJlmento larval el orden de importancia de las es~ies 

Cu!: Indeterminado sp.J con 35.46'1., le sigue Trema mlcrantha con l9.6S~ y 

DtaUum guf4nense con 15.071., el restante 29.82.'1. fué coníormado por otras 12 

especies. 

En el mes de julio se encontrO a Trem" mfcrantha, Plper sp.2 ; 

el lndetermlnado sp.J en una proporcibn menor a 107. y en su logar aparecen dos 

composltae; una que es. ~geratum hou.stonta.nunt y la composltae sp, l con 32..~ 

J i9.251. respeCtlvamcnte; sigue este mes aparec:lendo DíAllum gula,,ense con 

15.22?., otras 9 espe<:ies conforma.ron. el 33.2.J? •. 

En la muestra de miel aparecen 4 especle'i nuevas que son en 

orden de tmportancla: Sitp(l\dus sapon.arta de 20.02.1., Crossopetalum parvtfoHwn 

con 14.03?., el Jndetermlnado sp.2 con IJ.207. y la Ola.cacea.e sp, l con to.In, 

el restante 44.54~ fué compartido por otras 11 especies. 

En la muestra de alimento larval Dlallum gl.ICanense 121.16?.), !!I 

lndeterrnínado sp.I (IB.721.J y Ageratum houstonlanum (12.tfi'.7,) hacen el 52.047., 

correspondiendo el otro 47.961. a otras 13 especies. 

En el mes de agosto en la muestra de polen hubo 12 especies, di! 

las cuales 4 son en orden de importancia; C-OmposJta.e sp.3 con proporción de 

24.801.. el Indeterminado sp.J con proporción de 2..1. t6'l.; este mes las abejas 

vuelven ar. pecorear sobre Trema rnlcrantha Ja cual 'i'!: encontró con propor-cl6n de 

15.93~ y el lndl!termtnado sp.l con 12.%7.. 
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Para la rnue-:;tra de miel las at-r:jas ~corean de Saptndus 

saponaria el 39.BS?, y del mdeterminada sp.I el JJ.!67., el restante 46.997. rué 

pec:oreado de otras 2.2 especies 

A !a crla .:ste me-a la alímentim con Trem.t mlcrartta {31.647.l. 

con DL•lium gula11.enst> flS.J67.I y con el Indeterminado sp.I IJ4'i:), ademas de 

otras !O e~¡..ecies 

r.n el nies de steptiembre en !a muestra de polen se encontraron 

J:J taxa. siendo solo 4 d~ ellos <:olectados en maye;r propon::ión; estos son en 

orden de importarv;ia tje la colecta: DiaHum guia.n.ense con 22.;?31., 

lnde1erminadv sp.I c:in )4.557., Compositae sp 3 con lJ.14;'. 'i .fup/\orbía 

leuccicephata con l),J07.. 

tn la muestra de miel se encontraron solo ; especies entre las 

que se encuentra Trema :nlcrantha con porcentaje menor a 10; entrte las 

importantes est!n Citrus sp. {)0.897.l, Dialtum gufanen~e con 26.J?. y t!I 

Indeterminado sp.l con 2J.S57.. 

ti alimento que es proporcionado a la crla esl3: formado por 

Dl.atium gulanense 25.107., Trema mlcran(ha con 14.747 •. asl como otras 9 

especies entre las que se er.cuentran Eupharb!a leucor:cph.ila, y CUrus sp. con 

proport:icm~s menores a 10. 

Di el mes de octubre en el recurso polintfero son importantes 

el Indeterminado spA ec.n 20.107., OlaHum gutanense con 19 41'1., Euphorbla 

{eucoct"phafa con 19.18'1. y Cf. DiaHum gulancnse con lJ.071. 

En el recurso ncctar!fero este mes se encontraron JO especies, 

de las cuales dos son las que destacan, y son: lndetermínado sp.7 con 457. y 

Cletra a/ f. rnacrophylia con 31.18~. 

Mientras que en tel alimento larval se encontraron !O eo;pccies 

de las que solo J son importantes· Trema mtcranrha- con J .. 1.197., Dl<1líum 

gu{anen.se con 22.537. y Euphcrbia lei.:cocephala con 17 31:. 

En t-1 mes de noviembre se encentraron en la muestra de pr.i!en 13 

esp-edes de las cuales S son con porcentaj'.! mayc;.r a 10; estas especies son· 

..trracada sp. ll07.I, lndc-terminarlo sp.I f!5.6S,-,), E:upMortita leococephdl<1 

llJ.187..1, Diatiwn gu{ane-nsc {J2.8.57.l y A¿:er<Ctum h0ustor;i.zr.¡,¡;m (12.637.J, 

En la rr.uestr a <le míe) ~.,i~;o 20 es;.t:.::ies, pero !as ni~s 

importantes son: !n~et~r:nina<.!a sp l t.;J 75"7.), Trema micranlha (16.131.), 



Arracada sp. {14.J27.). 

El alimento lar\'al es proporcionado de IJ especies cuyas 

espeeies importantes son: Indeterminado sp. I (19.297.l, Arracacl.s sp.fll.637.I, 

Trern.i mtcrantha (ll.637.), Dtalfum gutanense fll.OIZI, Indeterminado sp.S 

(IO. 777.J. 

En el mes de diciembre el 7~ 01'7. del recurso poltntfero estuvo 

compuesto de 5 especies qu~ son: JresLne celos!a {21.527.J, .41chornea latl/oH.a 

{151.), Dta!Lum ¡ular.en.se !IJ.~J. Ptper sp.2 (IJ.217.l y .4callpl\a sp. (117.); 

el restante 25. 997. corresponde a 9 especies cuyo valor de cada una no es mayor 

a JO. 

En la muestra de miel el 71.587. corresponde a J especies que 

Afkonl.a sp.(34.641.:J, Indeterminado sp. I {24.27Xl y compositae sp. J 

{12.67?.l; el restante 29.427. corresponde a 14 especies d~ valor menor a 51. 

cad.a una. 

El alimento larval es proporcionado de los siguientes taxa: 

t'lmus mexLc.tn.4 {JJ.637.l, Indeterminado sp.6 121.457.) y Alchomea lart/oUa 

05.687.); haciendo un total de 70. 767. y el otro 29.241. es proporcionado de 

otros B taxa. 

En el mes de enero la muestra de polen estu\·o compuesta de 

JresW celosla con 51.557., Ptper sp.2 con I2.Bl7., el Indeterminado sp.I con 

10. 707. y otras 5 especies mas. 

La muestra de miel rue compuesta por 10 taxa de las cuales 8 

componen el 21. 911. de la muestra y 2 especies compor.en el 78.097.; e-;t.as 

especies son: el Indeterminado sp.J con J4.J61. y Mfconf.4 sp. con JJ.937.. 

E:l alimento larval estuvo compuesto de 14 especies de las 

cuales dos¡ Jresl.ne celosfA 14?..297.J y el Indeterminado sp. 1 {22.1387.J forman 

el 75.17~ del alimento proporcionado a la crla. 

E.n el mes de íebrero en la muestra de polen se encontraron 15 

esptties de las cual~s las espedes im;x:.rtantes son: Agt:r.ttum houstonLa.num 

(43.~I e Jr~ln.e celost.a !2.8.SJ7.J. 

La muestra de r.liel rue conícrmada de 13 especies; en la que las 

espeeles importantes íueron: Indeterminado sp.l (24.091.J, Mlconla sp. (20.Jl1.) 

1 Trern.i mCcr.vitha (JJ.777.1. 

La muestra de alimento larval se conformG de ¡g espi!Cles en Ja 

que las especies im~<irtante'i rueron: lresLn~ c~losla (23.~l AgCTalwn 
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houstonlanwn 122.11.J y Trema mlcrantha {14. 95%.), 

En el mes de marzo el polen se encontrO con 1 especies en las 

que el 951. correspondió a Co//ea arábica . 

En la muestra de miel hubo 22 especies en las que el 5-t.561. 

estuvo conformado de J especies que en orden de importancia son: Coffea 

aráblca IJZ.721.), Tre-ma mlcrantha (11.031.J y el Indeterminado sp.1 (I0.81'7.l, 

El alimento lar\·al se formo de J especies importantes que son: 

Co//ea arábfca con 42..221., Cletra a//. macrophylla con 21.2.3'7. y Trema 

mlcr.antha con 11.~ y 19 especies formando el 24.617. restante. 

XI.le. ANALISIS DEL ALIMalO LARVAL 

Se obser;O el comportamiento mensual en la figura 10 de los 

recursos miel 1 polen y se compararon con el alimento larval para conocer la 

estrategia y recursos de aprovisionamiento de las crlas de T. Jaty en e-sta 

zona y se encentro que en su mayorla e¡ polen hallado en el alimento larval se 

encontraba en el recurso pollnlco y/o nectarlfero del mes en cuestión. 

Tipos pollnlcos que no esUn en los recursos polinlferos 6 nectarlferos del 

momento: 

Mayo.- Co//ea arAblca. 

Julio. - Jndetermlna.do sp. 1 

Agosto.- OtaUum gula.nense-. 

Septiembre.- Tri!-ma m!crantha. 

Octubre.- Trema mlcrantha. y Dt.dlum gulane-nse. 

Noviembre.- Indeterminado sp. 4. 

Diciembre.- Ulmus sp. e Indeterminado sp.4. 

E:n el mes de agosto DL1Hum guL!llen.se qulzA sea un recurso 

integrado inmediatamente a la crta 6 quizAs sea un recurso reabierto del mes 

anterior, ya que en las observaciones de campo el odre de miel esU. como 

mordido (~ reabierto). 

XJ.3d. rENOLOGlA FLORAL: El calendario elaborado, obtenido del conteo de 

cada una de las muestras {cuadro Zl visualiza la atracthidad de varias 

especies J la varibilldad de las épocas de floraci6n: 

Considerando los recursos permanentes, con alta representatividad pollnica en 

las muestras se pueden agrupar Jos taxa en 4 grupos fenológicos fRamalho 

19851: 
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1) floreciendo por un periodo largo lm!s de 6 meses) 

Ageratwn houstonfanum 

E:uphorbl..t leucocepl¡ala 

Plper sp2 

CHrus sp 

D!allum gutanense 

Trenu mícranthA 

Indeterminado sp. l 

2) floreciendo por un periodo medio 14-6 meses) 

Ulmu.s mexicana 

Cletra a//. mac:ropl¡ylla 

Ireslrie celosU 

Acalfpha sp. 

Mfconta: sp. 

Coffea &rábica 

Tr~sc.tntta convneltnoldes 

Cttropt.a obtusf/oHa 

S.pLndus sapon.uU 

Crossopdalum parvlfollum 

Composltac sp.2 

3) floreciendo Por periodos cortos (m.1x. 3 meses! 

Composltae sp. 1 

Alchom.ea laU/olla 

Cf. DtaHum g-ufa.nense 

Arracada s p. 

Olaca~ae sp. I 

Indeterminado sp.2 

41 floraci6:i corta cspcr!dica {I m~l 

Indeterminado sp. J 

Indeterminado sp.-1. 

Indeterminado sp.5 

Indeterminado sp.6 

Indeterminado sp. 7 

Ccmpc~!tae !ip.J. 



En esta localidad se encontró que la estrategia de peeoreo a 

periodos medlos {de 4 a 6 meses) fué la más importante, ya q:ie en este rango 

se encontraroo U taxa importantes, con porc-entaje mayor a 107. seguido de la 

íloración por periodos largos !más de 6 mesesl en donde se encontraron 7 

especies importantes; ~ntinuO Ja atractfridad por la floraclon a periodos 

cortos CtnJ.ximo 3 meses} en donde hubo 6 especies y por llltlmo se encontro Ja 

floraci6n rorta esporadica íl mes) en donde también se encontraron 6 espttles. 

En general podemos decir que Ja estrategia de pecoreo Importante para. esta 

zona fu! encontrada de floraciOn en periodos de medios a largos {de 4 a 12 

meses>. ya que rum&ndo ambas floraciones ~ encontraron 18 especies 

importantes; mientras que en la flora.don corta esporádica más la rtoracibn to 

periodos cortos se encontraron solo 12 taxas importantes. 

Los tlpos pollnJcos encontrad~ ret"elan las especies de plantas 

pec:oreadas por- las abejas y son la expreslon de la existencia de la.s flores en 

el momento en que ellas colec:un. asl como la deU.paridOn de ciertas especies 

1 Ja aparición de nuens durante et periodo analizado, aunque en algunos mest"S 

parcela que s.e reabris.o los potes, en el nido no exlstlan reseNas pan. ta! 

hecho. 
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Xl.4. ASPECTOS BOTA~ICOS 

RECl'RSOS FLORALES cm.tPARACIO~ DE u.s DOS ZONAS: 

Al.tARA~TH.1,,CE\[. 

Sale es r<Jportaéa por Ordetx ¡9g.¡ !resine twecdiei,frecuente en regiones 

cafetaleras r;oreciendél e:i \·era.no y c.tol"io y las abejas Ja visitan 

ocasionalrr.er.te, parecen de mera subsitencia. En Ja localidad de Santa Teresita 

se er.c:.:entran dos . .l,,marantt.a.:eas que son Achyranthes Upera floreciendo en 

abril. maye y íebrero; en este último mes el porcentaje es mayor a 10, e 

Iresine cclos1a en el mes de marzo en la muestra de miel con alto porcentaje y 

en la muestra de alimento !anal para este mismo mes pero con bajo porcentaje. 

En la localidad de t'ni6n Juarez se encontrO !resine celosLd de diciembre a 

febrero con alto porcentaje en polen y alimento lan·al y bajo po~ntaje en 

miel y en los mes.es de marzo, abril y agosto con bajo po:-centaje. 

ANACARDIACEAE: 

Spondt.a.s mombtn.- Algunos autores dlcen que florece en abrll y mayo. Otros que 

en marzo y abril. Que es una de las principales fuentes de nectar. Para la 

zona de Santa Teresita S-e encontró en los meses de febrero, marzo. abril, 

julio y ixtubre c~mo pollnlfera, los me~ de junio y septiembre como 

nectarlfera y el mes de agosto como po!inlfero-nectarlrera. 

Spond(as sp .. - FloraciOn según la bibliograrla marzo y abril: planta 

nectarlfera. Para la localidad de Santa Teresita se encontró en los mcS-es de 

agosto y septiembre en la muestra de miel con porcentaje menor a 10, en los 

me-ses de agosto y octubre se enc~ntrO en la mue-stra de polen. ta.mbitn con bajo 

porcentaJe y en el mes de marzo se encontró como en las muestras de miel y 

allr.iento larval con alto porcenteje. 

Las Anacard.iaceas son encontradas en Unión Juarez con muy bajo porcentejc. 

CAPRIFOLl.\CEAE 

S<lrnt>ucus rr;erlc<!na.- Las es;:~-:ie5 nigra 'l edulls, r.'.l s?n bu'!"nH plantas 

n«:ta.r1feras (Cranc 1975 y H;;-...es J95J) Esp:r.o~a y Or::!.et:ic; Ja reportan como de 

escaza importancia aplcola. En la zo::na d~ Santa Tercsita e5 encontrada 

Sambucus mexicana en la nuestra de alimeroto !anal 



En Union Juárez no son encontradas las Caprifoliaceas. 

CELASTRACEAE: 

~o son reportadas ccm-:i plantas de interCs ap!cola. 

Para ;a zvna de S<inta Ten:·sita t.s impcrtante como recurso polinlfero en los 

meses de agosto, octubre y diciembre; con más de 107. en el recurso nectarlfero 

en Jos meses de no\·iembre y febrero, e-s importante en el alimento larval en el 

mes de marzo. 

En la zona de Uni6n Juarez este taxa, en la muestra de miel solo es Importante 

en el mes de julio y poco importante en los meses de junio, agosto, octubre, 

no\·Jemt.re y diciembre. 

CLETRACL\E: 

llowes (1953) reporta el genero el cual florece en agosto y es melifero. En la 

localidad de Santa Teresita es encontrada Cletra aff. macrophylla en los meses 

de febrero, marzo y mayo; en el mes de febrero se encontró en las tres 

muestras {miel, polen y alimento larval; todas con porcentaje mayor a 101; en 

el mes de marzo en las muestras de miel y alimento larval y en el mes de mayo 

solo en la muestra de miel se concontó con bajo porcentaje. 

En la localldad de Unión Juarez se encontró en los meses de octubre y marzo en 

las muestras de miel y alimento larval respectivamente con alto porcentaje y 

con bajo porcentaj'!' en los meses de junio y febrero len Ja muestra de alimento 

larvall, julio ten miel y alimento larval) noviembre (polen y alimento 

larval}. 

COMMELJNACEAE: 

En la literatura se cítan otras especies que florecen en Invierno tordetx 

1984), como especies polinlferas que mvadcn plantaciones de care-. 

encuentra en la zond de Santa Teresita. 

con bajo pi:.rcentaje y en el mes de mayo en la muestra d'!' polen con alto 

porcentaje. 



COMPOSrTAE: 

Rtpottada como una de las familias mis grandes en las que hay numerosas 

especies nectartferas }' polinlferas favoi-ecidas por tas abejas. 

En Ja localidad de Santa Teresita hay dos especies no identltkad.as, 

floreciendo la especie ¡.;¡ los meses de j>..¡!io ~n bajo porcentaje en allmenlo 

larval, agosto ::on alto por~ntaje en polen, y ~ptlembre alto portentaje en 

polen y bajo en alimento larval r la espede {51 rue encontrada en los meses 

de mayo en la muestra de alimento !an·aJ con bajo porcentaje y en el mes de 

agosto con alto ¡::.orcentaje en las muestras de miel y a.Hmcnto larval. 

Or-detx J98J reporta \'ernonid p,stens como mellfer.1. }.'~mMlJI po!ya.nthes en SaO 

Paulo florece en junío y julio y es muy solicitada ¡;ior los metiponlnos, mleJ 

color claro. l'ernon14 tweedtan.r reportada como venenosa para las abejas. Y 

Crane en I97J reporta \'ernon.ía spp como anuales/perennlales en bosques y 

pastizales. Barth J970 enC\lentra •tipo •'ernon1a· floracJón en Brasil 

rnay()-agosto en mue-stras de polen domlnante. Cortopassi~Laurtno 1988 reportan 

l'ernonl.i sp 1 J sp 2 para Ap!s melllfera. Knoll reporta ~·ernoní.a polyVJth~s 

como nectarlfera para T. ja.ty en Brasll, 

En la zona de Santa Tef"es!ta se enCOfltr6 Vernonla sp. en el mes de febrero en 

bajo ~reentajc en la muestra de alimento laf"""al y en el mes de mar-zo con alto 

porcentaje en ta muestra de polen y aiímento luvaJ 'J bajo poreen,aje en Ja 

muestra de miel. 

Eh la zona de VnJOn Julru se encontró As-eratum h.oustont.lnum rn los m~s de 

julio y febrero con alto porcl!ntaje en polen y alimento larval; novlembre 

tambi!n altc, porcentaje en polen J en fos meses de octubre, diciemtre, enero y 

marto con bajo port:entaje. 

La especie 1 es encot"l\rada en Jos meses de junio y agosto con bajo porcentaje 

y en el mes de julio con porcentaje arriba de 10. Esta especie fue encontrada 

en la muestra de polen. 

La especie Z rue encontrada en los meses de juHo a i.eptlembre siendo solo 

importante en lo~ meses de ag~to 1 septiembre en el recurso polínltero. 

la especie :) fue encontrada solo en el mes de dk1embre ceimo r~urso 

MCtarifero importante. 

EUPHORDIACEAE:: 

No son encontradas de importancia en la zona de" Santa Teresita. 



En la :tona de l'nión Juán~z se encontraron '.1 especies de impcrt..i.nci •• c.olt:etadas 

p.;:- T. jdty. que son: 

Acaiipti.a .c;p. no reportada como plrinta de hr.portancia aplcola. En esta zona se 

-:nr.ontr6 -:~o reet::-so nerC'lnfero "'n ••\ rr.t-<. de junio con !:>ajo porcentaje )" del 

"""'s de diciemb;e al me'i je mario, si~rv1o 'Solo impc.rtante como 

.i1cnorne" 1-i:Lfolia - flora:-iGn d~ diciembre a abril. En el estado de Hidalgo 

e!:. utilizado cerno s.ombra de cafetale'S. En e'Sta zona se encuentra en los meses 

de er.t-.:-o y marzc.i con t.~J:i representación pól\nica y en el mes de diciembre es 

encontrada como importante en el recurso polinlfero. lmperatrlz-FonSC""ca reporta 

la especie stdaefolla como importante para T. jat.v en Brasil. 

fuphorbta leucocephala.- BibliogrHicamente se encontró que las ílores atraen 

a la<;; abeja<;; ma'5 por 'iu néctar que por el polen~ las inílorecencias permanecen 

largo tíempo en las ramas. Para la zona de Unión JuMez se encontró que si 

permanece \·arios meses en floración aunque 'iU atracti,·ldad para las abejas se 

restringio a unos cuantos meses !de agosto a octubre}, atratda'i en estos meses 

por su polen. 

FABACEAE 

DlaHum gutanense.~ Florece de agosto a septiembre, es reportado nectarlfero. 

En la localidad de Santa Teresita se encontró del mes de abrí\ al mes de 

agosto en noviembre y diciembre y en febrero y mar10, siendo importante para 

las abejas solo en los m~es de junio, julio, septiembre y marzo. Los meses de 

abril, agosto y febrero se encontró en la muestra de miel con porcentaje menor 

a 107., en ma)'O en alimento Jap·a\ con menos de !O':t; -:-n julio y diciembre en 

polen y alimento larval, tamb¡tn L~n porcentaje menor a \O )' en miel cobra 

ir:"lpQrtancia en el mes de )'..1\io; en agos!IJ s-:- encontró en miel y ¡jlimento 

larval igual que en m.irzo, solo ql1e en este ultimo 1nes cobra importancia en 

miel. 

En la zona de Union Juarez c~ta e<.v.cie filé anua!, la mayor par·tt• de los mes.es 

fU"! po\ir:der.::i !en ]t)ril. j•m10, p1lio, cc,epth:mbrr:, oct11t.rc, nov\emlJre, 

diciembre y feti1 err~l ¡ en Jt,<. 1:1•~ii•.:s de ji¡nio, <;eptlemlirt: 'i f••brr.rc. ful· 

polin:fero-nectarlfero. Sr;!o en lo., m'!'>o:~ .le dbril y riic1rrr.hre f"·>te tipa 

¡y;Jlnlco n; fué: encontrado en Ja r.1•1tstr."l di: a\lm{"fllo \,1n'."ll 

Cf. 1Jlaln .. ni ¿;uLir.cnst• - En la lc:,.1!1dad de S,mta Tr.rcslta c,e 1.:11cotl1ró 

1~n:cam~nlc en e! m<:s. de s~ptiemt·re en las m'Jestras de polen ) a\imcii~c.i lana\ 

ccn irr.;x,n.rncia mayor d 10'7. 



En la localidad de Uni6n Juarez se t'l>COJlu-6 en tos meses de mayo y octubre en 

ta muestra de polen con porcentaje mayor a 10 y en el mes de junio en la 

muestra de miel eon porcentaje menor a 10. 

MEUSTO!olATACUE 

Mleonl.4 sp .. - E:s reportada como planta de importancia aptrola Mleoola argentea 

para Mellporta m.tr&indt.l rn.irgll\ata por Kleinert 1987 coatO 

polinlfero-n~tarlfera, por lwama y Melhem en 1915 para miel de T. ja.ty y 

Rarna\ho en 1925 la reporta para P.remota. En la blbllografta es reportada en 

f1craci6n de noviembre a mayo de 300-J.50 msnm. En la localldad de Santa 

Tereslta no es encontrado este tipo pollnko. 

En la localidad de Unión JuArez se ttieot1tr6 de diciembre a febrero con alto 

porcentaje, en ma.rzo y agosto con bajo porct:ntaje. De diciembre a enero en 

miel, en febr-ero pollnlfero-ncctarlfero, agosto ,.marzo tambiCn en miel. 

MORACl:AE 

Cecropla obtust/olLs.-~gún la blb\logf'afta flor-~ todo el aho; otros autores 

dieen que casi todo el afio y que es mellfera. En la zona d~ Santa Teresita 

nta especie no &e encont6 en las muestras de TetragOll..! jaty. 

En ta t.ona de Unión Ju.trez se encontrO solo en el mes de mayo con porcentaje 

mayor a 10, y en los meses de junio, diciembre y febrero en la muestra de miel 

con bajo porcentaje; con excepción del mes de junio que se encontró en la 

muestra de pofen. Barth lt910c) encuentra ~te tax.a como polen aislado. 

TamblCn es reportado Cecropla sp. como Importante para Plebe!& en muestras de 

polen y n~ta.r; para Apls meoltifera y TrlgOIU: splnlpes, además de ser 

reportada para l', j&ty por fonseca como melifera. 

Brostmum alUca.strwn.-nombre común r-am6n; florett de agO'.>to a octubre. E.n la 

zona de Santa Ter~lta se encontró en el mes de mayo. SegUn la bibliograrta es 

p::>Unlfera; pero para esta zona se encontró en la muestra de miel. 

E.ste taxa no fu! encontrado para la localidad de UniOn Juárez. 

OUCACL\E: 

Sp. t.- ~o han sido repcrtada'i. (ti la loca\\da de: Santa Teresita no se 

encoentra este taxa. 

E:n la localídad de Unión Jua.ft:"Z se encuentra en el mes de julio en la muestra 

de miel y en el mes de diciembre en la mu'!stra de polen ameos muestras con 
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porcentar- mayor a lQ'Á.. 

PH'rTOLU.0.0:..\E: 

Petu·l!'rt.a allldceal!'.-segun la bib!icgrafla es polinlfera, se presenta en la 

rncestra C:el mes de r:.ovie:nbre con p:i:-centaje majcr a IO en miel. El polen 

registrado en es!a r.i..;'!Stra lrnes de noi.ierr.'-irel es de 2.051: el polen obsen·ado 

es pJ!en se-co y 100'=1~. Er, t-Ste mes tambien se cbserva que las abejas colocan 

el polen '!n los oCrt-S de miel. 

Este taxa M es er.co:-itrad,:> en !a localidad de Unión Ju.trez.. 

PJP[R.'iCEAE 

Pt~r- sp .. - Crane IJ98..il reporta Plpu betle y Ptper nlgrurn perennial, 

polinlfero y sin JnfonnaciOn de abejas como pollnlzadoras. En Santa Tereslta 

se encentro co:no re-::\!fso para T. Jaty en 11 meses del al.o, S de los cuales fue 

colectado en grandes proporciones; los meses de baja proporciOn se encontró 

que fue polinlíer~nectarlfero, los meses de abril rue polinlfero y Jos meses 

deo julio y octubre se encontrO S'! encontrO como polfnlfero r.ectarlfero y -:n el 

mes de agosto se registró en el re-cur-s.o nectarlfero. 

Para la localidad de Unión Juárez este reccrso se pr~nt6 9 mes!!'S J de estos 

imp:irtante para la ci:ilonla; en todos los ~ses se encontró como polinlfero, se 

puede decir por lo tanto q>Je en los meses que fue hallado en la m•Jestra de 

miel f~ por contaminación. 

PO A CEA E 

Especie l.- Ordetx f19SJ) reporta que en pocas especies las abejas rl!':ogen 

polen cuand~ no hay d!sponib!e de otras fuentes. De acuerCo con la tesis rr.á.s 

aceptada, ello puede deberse a que contiene un elevado promedio de almidón, 

sustancia q>Je no es apta ~ª'ª Ja alimentao::i6n lan·aL 

En Ja localidad de Santa Teresita se encentro de los m~ de julio a 

didem~e; en les meses de juli~ y octubre se encontró con alta 

representati11ldad p-:illnica en las m<Jestras de polen, miel y alimento larval, 

el rnes de agosto en las m1.;estra'i d<: polen y alimento larval con alta 

bajos valores de porcenta}~ ,.n r.-.i~J ~- a11:-:-.'!:--.t.;. Ja.r.al 

Para la localidad Ce L'n:~:i J.J~re! n:i se e:-.o::~·~.trc este t:..xa. 



RAJ\.'U:'\CL'U.crAE 

Thdllctrum dassica,..pum.-reportada como que las pec:oreadoras la visitan 

accident-alrr.ente en busca de ntc:tar; floracion de mayo a julio en otras 

especjes. En la bc:alidad de Santa Tetesita es encontrada de los meses de 

junio a octi.lbre y en el mes de diciembre, siendo solo irr:portante en los meses 

de }1.m:o Conde se eno::uentra en los tres recursos. en el mes de julio 

encontrada en el alimento lar\'a! y en el mes de octubre encontrada en Ja 

muestra de r.i.iel. 

Este taxa no:; fu~ re¡¡:ístrado para la localidad de Unión Juarez. 

RVBIACE.AE 

Coffea .ar.1.bica.- Barth (19701 tita esu taxa como polen dominante, con 

floracion corta durante el rne-s; de agosto, no muy frecuente en las muestras de 

miel. Crane (19751 reporta Co//ea ara.bica tL. y sppl como arbusto melifero y 

pclinlfero. Ordetx {l9SJ) reporta que en las regiones secas florece una sola 

Yez durante el afio, pero en localidades de llu\·ia frecuentes florece varias 

•eces, no siendo raro hallar ejemplares que tienen al mismo tiempo flores y 

frutas \'erdes 6 maduras. Se considera al cafeto excelente planta mellfera. Las 

primeras flores aparecen en dic:lembre y las últimas en mayo pero la época de 

máxima floración es durante el mes de mM"Zo. El periodo de floracl6n de cada 

individuo es corto. 

En la 1ocalldad de Santa Ten:sita no se registró este taxa. 

En la localidad de Unión Juárez aparece e-n los tnt""ses de marzo como 

polinlfero-nectarlfera, abril y mayo más polintfera que nec:tarifera; siendo 

e-stos tres m~ enc-ontrada con porcentaje mayor a 10 y en los meses de junio 

y julio hallada tambien mas polinlfera que nectarlfera pero con porcentaje 

menor a 10. 

RUTACEAE 

Citrus sp.- Ordetx tl984J •todos los dtriccs son más o menos meliferos, con 

floraciOn en primavera'", ctros a•Jtores dicen que florece casi todo el al\o. 

Cra.ne 09751 reporta Citrus cerno irr.portante recurso melifero pero también 

visitado por las abejas para t=.der.. Bartt. {19i0) reporta Cltrus como polen 

dcminante y aislado. Cortopassi-Laurlr,o 119-BSI reportan Clt,..us spp. para Apls 

melll/e,..a africanizada. 

En Ja zona de Santa Teresita no fue encontrado este recurso 

En la zona de UniCn J.;3.;-'!Z, ".'Sta es.peC:'! J¡:oa:re-:e casi todo el at.o 111 meses! 

baja representa:::i~n polir.ica, a!g·Jr,as polinifeta, otras 



nectarlfera y otras polinifero-r.~ctarlfera. El mes de septíembre fu! el Unlco 

mes en donde este taxa se encontró con 30.897. en Ja muestra de miel. 

SAPl~DACEAE 

Saplndus saponaria.- nectarlfera. floraciOn entre no,·iembre y febrero. Capello 

) Alderete (1956) dicen qu~ flc;rece de agos.to a ma)'O. Para la zona de Santa 

Teresita aparece en los mes.es de septiembre, como nectarlfera noviembre y 

diciembre como p-:ilinlfero-nectartfera. 

Para la zona de Unión Juárez aparece en los meses de julio a agosto con 

porcentaje de 20 y 397. respecth·amente en la muestra de miel, los meses de 

octubre y noviembre también es encontrado en la muestra de miel, pero en bajo 

porcentaje. 

SCROPHULLARJ.-.CE..\E 

Capranfa f:ll/lora.· En la biliografla es reportada como nectarlfera en la 

localidad de Santa Tereslta es encontrada como pollnlfera importante en el mes 

de marzo y necta-pollnlfera en Jos meses de junio y agosto. 

Este tipo pollnlco no es encontrado en Ja localidad de Unión Juárez. 

Cf. Capranfa biflora.- Encontrada de Importancia en el mes de abril en la 

muestra de polen y con bajo porcentaje en el mes de septiembre en la mur-stra 

de miel. 

Este tipo pollnlco tampoco es encontrado en la localidad de Unión Juárez. 

STE.RCULIACEAE 

Guazuma ulml/oHa.- algunos autores dicen que produce miel de buena calidad y 

que florece de abril a octubre, otros dicen que es notoriamente Inconstante y 

que florece de agosto a septiembre. 

En la localidad de Santa Teresita aparece de abril a junio y de agosto a 

octubre con porcentaje mayor a 107. en todos los meses. Con excepción del mes 

de mayo en el que aparece en la muestra de polen y alimento larval en los 

demAs meses aparece en las muestras de miel. 

Este taxa no se regis.tró en la localidad de L'nión Juarcz. 

UU.IACEAE 

Celtls tguanaea.· repc.rtada como nectarlfera por Ordetx en 1984. En la zona de 

Santa Teresita es encontrada '!:1 bs meses d~ abril a junio con alto porcentaje 

en miel y en mayo en míe! >. polen y en los meses de agosto a octubre en miel y 



alimento larval con bajo porcentaje; en el mes de marzo tambien se encontró 

con bajo porcentaje pero en la muestra de miel. 

En la localidad de UnlOn Juárez no se registró este taxa. 

Trema mlcrantha.- florece todo el al'lo f Pennington y Sarukha.n 1968). Es 

reportada pcr Jwama y Melhem en ¡979 para T. jaty. Ramalho en 198:5 reporta 

Trernd mlcr.anthd para Plet>efa remota y Cortopassi-Laurlno en 1988 también 

reporta este taxa para Trigoria splnlpes; Barth 

como polen aislado. 

En la localidad de Santa Tetesita aparece solo 

recurso nectarlfero. 

1970 reporta esta especie 

el mes de octubre en el 

En la localidad de Unión Ju!rez se registró todo el al\o, apareciendo solo 4 

meses con baja tepresentatlvidad pollnlca e-orno r~ necta-polinlrero. De 

los meses ccn alta representativldad pollnka con registro en las muestras de 

miel y alimento larval est.a.n los meses de noYfembre, febrero y marzo. En las 

muestras de septiembre y octubre solo se encontró alta representatlvldad en la 

muestra de alimento larval y baja en polen y miel. Los meses de junio y agosto 

se hallo baja representatbidad en miel y alta en polen y alimento larval. 

Ulmus mexlca.na..- Este taxa no fue registrado para la localidad de Santa 

Teresiu.. 

Encontrada en la localidad de Unión Juá.rez de Importancia solo para Ja mue<itra 

de alimento lanal en el mes de noviembre y con baja. representatiYldad 

pollnica en Jos meses de abril, agosto, noviembre, enero y marzo. 

UMBELIF"ERA 

Arrac•cla sp.- no registrada para la localidad de Santa Tereslla. 

En Unión Juárez se encontró este taxa en lO<i meses de abril con alto 

porcentaje en miel y baja en polen, en el mes de noviembre es Importante como 

polinlfcro-nectarlfera J en el mes de enero se encontró con baja 

representatividad en la muestra de miel. 

URTICACEAE 

Pile• sp.- e-ncontrad.:i. en la localidao de Santa Teresita en el ffi'!"S de junio 

ir:iportante e.orno re-curso polinlfero y en los meses de enero y marzo con bajo 

porcentaje en las muestras de alimento larval y mit:I respcctlvarnente. 

No se encontró este taxa en !a localidad de l'nión Ju.3.rez. 

Urtl.ca mexlcan..i.H encontrada en la lc;.caJida1 de Santa Teresita importante como 

recurso polínlrero-nectarlíero en las muestras. del mes de febrero. 



Ln la localidad de UniOn Juárez no se registro ~te tipo polinico. 

El calendario elaborado visualiza la atractividad de varias 

especies boU.nlcas y la \·ariabilidad de las tpocas de floraciOn, coincidiendo 

m~s las epocas de flcraciCn de Ja zona baja con respecto a la bibliografla que 

la localidad de Union Juarez. donde esto se puede explicar por las 

peculiaridades locale-s de las formaciones \·egetales. 

Se encentro que las familias. importantes para polen y n~tar ,·arlando el orden 

de preferencia fueron; Amaranthaceae, ~lastraceae, Cletraceae, Composltae, 

fabaceae, Pi~raceae, Sapindaceae y Ulmaceae. 

Las siguientes especies no han sido reportadas como flora nectarlfera y/o 

polinlfera: Olacaceae sp.I, A..=alfphd sp., Crossopd.t!um puvtfoltum, Ptlea sp 

y UrtLca me.rlcar.a. 
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Xt5. COMPOt:!TAMIENTO DE H' Y J 

A.nalizar,éo el comporte.miento de los Indices de ta.mafia de ni:cho 

{H'J y uniformidad U'J se encatr6 que cuando; 

ff m~~íma: el pecoreo se realiza sobre l4n gran número C1e plantas. 

H' mínima: el pecoreo se rea.liza sobre un riumero reducido de plan1as. 

J'maxirna; el pecoreo er¡ los. recurse>s es uniforme. 

J'mlnima: el pt-core-o en Jos recursos col«:tados no es 1Jnirorme; 

hay prtdi!t"C.d6n por altvn :-ecurso, 

H' y J' aumentan: la i:ilntidad de r~ur-r.os colectados t-s alta 7 son explotados 

en ta tt!.lsma proporción, 

H' dis.tninuye y J' aumenta: la diversidad de plantas disminuye y los pocos 

re-cur-sos visitados sófl ~xplotados homogeneamente. 

H' aumenta y J' disminuye: Ja dfYer-¡!daid es alta, es deelr se col«:tan sobre 

muctiOS recursos; pero hay preft're~ia solamente sobre un (os cuantos} ~curso 

'sl. 
H' 1 J' dlsmJnu1en! existen pocos ~; o H:a baja din~nldad y solo 

existe preíermcia por uno {6 unos c:tJantos recur'SC>SL 

Se tomó el 0.5 como el nC!mero de valor intermedio entre 

homogeneidad (de o.s • l.O) y heterogeneidad (de o.s a O). 

Analizando cada una de las grAfJcas se ehCOntr-6 que: 

Xl.Sa. POU:N 01: SANTA TIJ<ESITk 

Campar-Ando tu grJ.ficu de H' '! J' se pu~e observar que ambas 

grifleas son rrtuy semejantes; la H' ma.xima se presenta en ei mes de abril 

U.67} 1 la mlnlma. se presenta en el mes de noYlembre (0.19J. La J' maxlrna s.e 

pr~t.a en lo-s mese; de septiembre y febrero CO.f>S) y la J' mlníma se 

presenta en et mes de noviembre con o.n.tfig.9) 

El mes en qu el nicho tH') aumenta y ha uniíormldad <tlsmlnuye 

c-s e.n el mes de octubf-e; en donde las abejas tole<:tan de oc:ho especies, pero 

de tstas soto 3 500. mayormente eol~tadas; t-Stas especie... fuerQn: 

Crasso~t•lum p.vvlfoltum, Cf. DlaUum guiant."nse, y P<>aceae sp. t. 

los mes.e<> de mayor heterogeneida1 son <igoMo con 0.4 7 donde de 

6 recur-so-s coJectaáo.s por la$ a~jas, 2: sor: colectados con p.:¡rcentajc mayc.r a 

10. C$tOS rec-..trSOs son: Composítae sp 4 y la Pcaceae sp.l; en el m~ de mano 

con 0.4, aqui las abejas teman S re-c.1Jrsos. ~ro wlo 2 <1e ellos son tomadcs con 

mayor intensidad, ellos s=n: Caprania blflor-a y r('rnonta sp.; en el m~ do:: 

noviembre 13. J' obtenida fllé d~ 0.11 pvés !as a~jas co!ectar-on de 3 recursos, 

pero solo uno de el.los f1Jé el m~s impcrt:l:ite, este f<..:é S~ptndus saport.lrts. 
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En el mes de enero no se obtuTo muestra, ya que la colonia no 

tenla rescnas ~ se encontraba muy d~bil. 

Xl.Sb. MID.. DE SAWT A TERE:Sír A: 

ObsttTando las grtflcas de tamarto de nicho {H' J 1 unlfonnld&d 

(J'l para este l"'ec:\1t'SO se encentro que H' mblma se pr~ta en el mes de 

mano con 2.J2; la ff mlnima se localiza en el mes de dic:l~bre con O.S4; la 

uniformidad U' I mAxima de pecoreo se encontró en eJ mes de febrero 1 en el 

mes de marzo con O. 78, mientras que la J' mlnlma en el mes de diciembre con. 

0.46.(fig.9) 

Los meses en que el nieho uunerata y la uolfor-m!dad disminuye 

son aaosto y septiembre, siendo qosto encontrada con 11 especies eoleetadu, 

de las cuales J se encontraron eco porcentaje mayor a JO ('°' Importante 

recordar que se&"(l.n R.ama.1ho 1985 .e toman como lmporu.ntes lu especies con 

porcentaje fauaJ ó mayor a lOJ; estas especl.es son: c:ompc.attae sp. 5, Cuuutna 

ulmlfoU .. 1 Ptper spJ. 

El mes de llept.lembre, te encentraron en .Jos ani.Jlsis 

mla"'O$CÓpiCO. 17 especies colec:tadu por Ju abe.Ju,. pero &alo J son 

encontndu en lmpa-tanela. e U u son: Ptpc!r sp J. Po&eeae sp.1 1 DtaUum ,,,,.,,.,,..,.. 
En el mes de mano H' aumenta 1 J' M mantiene laual que el mes 

anterior, nte mes hubo 19 especies de tu eu&Jes 4 son colectadas en 

proporciones mayora a 10; en.u especies aon: Sportdlas mombtn 1 SpondU.S •p., 

Df.Allum ~ e lrutne celoft&. 

a mes de mayor heteroseneldad rut dlelembre, en donde de 6 

especies colectadas, solo dos se encuc:ntran en proporción de Importancia 

S.plndW' sapon.&rf..tl 1 Ptper sp.I. 

En el mes de enero tampoco hubo muestra de miel, ya que la 

colon.la se encontraba muy dff>U y sin reserns. 

XI.Se. AUMENTO LARVAL DE SANTA TERESITA 

El muestreo de este recuno se comenzO a partir del mes de 

mayo; por lo tanto no hubo muestra en el mes de abril. (fig,9) 

En este recurso Ja H' m.txJma s.e presento en el mes de íebrero 

con 1.94 1 la H' mlnima se presentó en el mes de OOT!embre con 0,7. La J' 

mAxlm.a se presentO en el mes de muo con J.86 1 Ja J'mtnima en el mes ~ 

no•lembn;. aqul exh:te un comportamiento semejante al de explotación de polen. 

En los meses de ma¡o. agos:.o, octubre y febrero, se enconu-0 

que la H' aumenta y Ja J' dismjnuye; asl en el mes de mayo, las abejas 
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colectaron JI especies, ~ro solo dos en grandes cantida~; estas iespecies 

s.o.~~ Celtls tgu.vuea y Gua....-um..i ulmffoli.a. En el mes de agosto la colecta fue 

de i especies. de las cuales dos unic:.amente fueron colectadas en grandes 

proporciones; de la C.Cmpositae sp.S J la Poaceae sp. l. En el mes de octubre 

de las JI especies colectadas por las abejas dos son de importa.nc:ia, ellas 

son: Cf. DtaHum ,gufanen~ 1 Poaceae sp. l. Y finalmente en el mes de febrero 

en donde de 14 especies encontradas en la muestra solo existen tres ~ies 

impcrtantes. Cletr.a .aff. m.icrophylla, Achyrant!M!s isper• y SpondW sp. 

En el rr.es de noTiernbre se encontró que H' disminuye J Umbltn 

J' disminuye, puéS en este mes las abejas colectan de 7 especies, pet'O solo 

Sapindu.s saponarl• es colectada m grandes cantid.aides. 

En el mes de junio H' disminuye y J' aumenta, ya que de las 6 

i:specles que colectaron las .abejas dos son de Importancia.: ThaHctrwn 

d.assicvpu.:n y PUea sp. 

Los meses en que se encontró heterogeneidad son: mayo donde de JI especies que 

colectaron las abejas solo dos son en proporción mayor a 10, Celtls l'.gu.&nM'a J 

Ctu.zum.a ulml/oH.1 y el mes de noTiembrc en q~ las abejas colecta.ron de 7 

recursos pero solo uno en proporción mayor a llr, esta especie fui! S.pindu.s 

sapotUrta. 

Xl.Sd. POLEN DE UNION JUAREZ 

Para este recurso Ja H' tnhlma se obtu•o en el mes de no•iembre 

y en el mes de dlciembl"'C con Z.Só la H' mlnlma se encontró en el mes de mar20 

con 0.2.; mientras que la J' mixlma fué localizada en el mes de nodembre con 

0.66 y la J' mlnima en el mes de mano con 0.1. (fig.10) 

En dos meses H' aumenta y J' disminuye; estos mese-.o son: junio 

donde las abejas col~tan 16 especíes, pero solo 4 son de importancia; Trema 

mtcranth.I. Dí.dfum. gu!.tnense. P!per sp2 e Indeterminado sp. 1; J en el mes de 

febrero, donde se encontraron en Ja muestra 15 espec!~. pero solo do-; CO."I 

porcer,tar. mayor a 10; Age"r.atum l':cu.:;!0111-l.''H.:m. e fresf.ne celosL1. 

Ei. el ro.es Ce jU!lO H' C1s~inuye y J" a•J.menta, ya que de 12 

especies col~tadas por T. j.Hy s0k J s':.n cc:!!'1::tadas en grandes rcrcentajes; 

.-tgeratum houston~at'.< .. :-., C~:::;>:.'.;.CJ.e ~;. : ) : .. ..1:,c.-. [ .. ;,!"".~-..~'!'. 
En d rr.es ce '-'-''-'":·re 11· ·;;sm;~1.:ye y J' es ig ... :il ai r.:e-:. 

anterior, donde Ce la;, es~:::-:--s ~;s;njas sJl::i .; sor:. r::a~ores C-: 10'."'., ~s:as 
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Cf. Dia.!íum gi.;ldnr.n.se. 

E.n et mes ::le dic:iembre ff es igual al mes anterior, es decir 

que el tam:il'lo de nk.ho c:.n respecta a! mes anterior es el miis.mo y J" dimlnuye, 

esto es po:- que hay pr~ferencia ~r algunas esp-!des; ya que este mes se 

col~tló de !~ especies, p<!tO solo S snn de importancia: fresínc cclost.!I., 

A!c~orr,e.1 taH/ol!a, Pi.ili'..lftl gulaner.se. p¡per sp 2 y AcaUpha sp. 

Los meses en 'G'~e se encontró t,eterogeneidad svn: abril, donde 

Coffea ,iraoic.t es la e!>p:-:í'! mas colectada de las 9 especies que visitan las 

abejas; y mano don:ie tar.".~ier. Cof fe4 arabka es la especie mas \·isitada de Jas 

7 es?"cies colectadas 

XI.Se. !.<lf.L DE V~IO~ JJ;AREZ 

En este n·curso los \·alares ma.ximos de H' se presentan en eJ 

mes Ce J'J!ío con 2.2.3. y i!'l mtn!mo en junio con 0.68; mieniras que la J' 

máxima o;e presenta en el mes di!! julio con 0.B6 'j la J' mlnlina c-n d mes de 

junio con O.Z3. (Fig. Hl) 

En Jos mcst!-s de sept(eml.re, enero y marzo se encentró que la li' 

disminuye y J' :aumenta; d mes de septiembre se encontraron et"\ la mvl!!stra. 7 

tipos pollnicos, pero de estos solo tres en proporción mayor a 10; ellos son. 

CHrus sp, mauum gu{a.nense e Jndetuminado sp !; el m,,es de '!'nero <;.e 

enCQMraron 10 tipos pollnícos di!! los cf.Jales dos en proporciones ma.;vres a 10: 

el lndetermlnado sp. I y AHcon(a sp.; finalmente el mes d'-" marzo, de los Z2 

tipos pollnicos trt>S son encontrados en grandes p•oporciones, ell~ son: 

Coffea a.ri1blc.s, Trema mlcr.11n.tha e Indeterminado sp. L 

r.n el mes de no•leinbre H' aumenta y J' disminuye; }'ª que de las 

20 esp-:d~ visitadas por T }aty, solo tres son con importancia ma)'Or a !O?.; 

Indeterminado sp, l. Trema mlcr.tntha y Arr.1cacla sp. 

r.n el rnes de mayo H' es Igual al t:"les anterieir y )' dí"tnÜ~'J)c 

por q!.le <!~ ias )0 csf.>'!eíe ccJ~tada5 yor las at.i:oja-s '!;C)o ch.-; ~~.'l may~f ~~ a 

JO~. Tre.m.s mtcranth.s y Tradcs::-M1U.a ccmmcl!no/.des. 

El mes do:vje H" e1~cmttf~ beterof.i!ndd<i.1 f.,/· r.! tnt:"> de J•inio con 

O.lJ }a qt.:'! Ce las ;8 esp-;<:1~. sa;.~ D;.,1liu'1'l g: 1 .. l3n.e.,~;t:· f ·i~ ma;"'~ a 101. 

XI Sf .~ll\f[.'.;To LA?YAL m: L'~;111~; JC.A.!H:Z 

mayo, por :::i q·J~ eil a•-:-J/ r.:. ~-·-~-·~ r:,.~~~ra.. "?-;'.;.H;i 

En el me!. de r,•:,.,10::;¡~.-"; 11" 1:1:,x1rr.a -..~ •!;.:•.:.~~:':. (J.n 2 23 y l-1 H' 
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Xl.SJ. COMPARACION DE U..S DOS ZONAS 

Darchen (198.J), dice que cuando se comparan los análisis 

llevados a cabo en dos ambientes diferentes al rededor del mismo tlempo 1 

durante Ja misma estación, se puede ver que a pesar de las diferentes especies 

de plantas hay una estrategia comparable en el pecoreo de las abejas. 

Comparando en ambas localidades los recursos miel J polen con respecto •1 

alimento lar\·aJ, se concluye que el polen es mis &fin con el allmento lana!, 

debido a las necesidades especificas de las lanas en su desarrollo J al Yalor 

protelnko tan vuible del polen (7-30~). eondlclonado esto a la especie de 

que procede; por lo que es obYio que se requerlri mayor· cantidad de cierto 

tJpo de polen que de otro para que Ju abe.Ju puedan preparar un allmcnto 

larvario balanceado. 

Para Santa Tereslta los valores de H' son mb bajos que los 

observados para Unión Juá.re:z J solo los meses de enero, febrera J marzo en 

aJimcnto larval 1 febrero 1 marzo en miel rebasan el l. 7 obserndo para UnlOn 

JlW'ez; esto refleja menor dlY~idad 1 disponibilidad de rec\1MOS durante el 

ar.o. En la localidad de UnJ6n JuU'c:t: esto se Ye a~do a los lndices mis 

elendos de J' debido a Ja preferencia de esta abeja por algunos tau que 

esUn disponibles a lo lar¡o del abo. 

XJ.6o.ANAUSIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES ANUALES DE SANTA TDlESITA 

"Para ma localldad encontraron que 

permanecieran todo el a/io, por lo que este anilísls no se pudo llevar a cabo 

en esta Jocalldad. 

Xl.6b.ANALISJS DEL COMPORTAMIENTO 
0

DE LAS ESPECIES ANUALES DE UNION JUAREZ 

Se promediaron los porcentafts de los tres recursos lmiel, 

polen 1 aJlmento larval) de la localidad de Unión Juarez de las tres especies 

mis importantes (anuales) de ~sta localidad; y se obtuvo la figura. 11; en la 

que se puede observar que Trc1Tt4 mlcranlha, DíAUum gutAncnsc y el 

Indeterminado sp.I. son recu:-sos que alternan las a~jol!I para proporcionar el 

atlmento necesario (con las proporcicn~ protelnlcas ó!dec-Jada.sJ para el 

mantenimiento de la coton!a. 

El pico de mayor producción de Trema mtcr.sntha se encuentra a 

principio de la ~poca t!e lluvias, disminuJend~ hacia la epoca de secas, 
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El pico de mayor producclOn en O(Allt.un gul.anense se presento en 

el segundo me<.i de la época de lluvias alterna.ndose con las otras dos especies 

y disminuyendo hacia la época de secas. 

El Indeterminado sp.I comienza a tener Importancia al final de 

la época de llu,·ias decreciendo hacia finales de la época de secas. 

Oarchen {!988), reporta una hipótesis ya presentada por Frankle 

(1975) y Frankle y Haler ll9SJl diciendo que la alternanacla en el pecoreo se 

presenta en e<.ipec\es anuales debido a las ra.pldas variaciones en la abundancia 

del flujo de néctar en algunas especies de plantas. 

Por los datos obtenidos en las ¡ri\.rtcas de tamario de nicho lH'l 

» obsen·aclones de campo, se podrla Intuir que el Indeterminado sp.l es 

Importante para la alimentac\6n larval, puesto que a partir de diciembre \a 

colonia se fortale-:e . 

.E:s Importante hactT notar que no iOR los (lfllcos recursos 

utitlzados pero que son recursos Importantes y que se encuentran a través de 

todo el afio en la allmcntaciOn de la colonia. 

Sommeijer (19B3) sugiere que la concentrae!On para algunos 

recursos pollnlcos no representa una tendencia otlgoltctlca, p.ero sl 

probablemente un ajuste parcial de acuerdo a las condlclon~ locales. 

Xl.1a.. ANALISIS DEL COMPORTAUIENTO CE U. OlSTRIBUClON ESPACIAL MENSUAL 

E:N SANTA TEREStTA ~ los taxa obtenidos: ~ observó cuales eran a.rboles, 

hierbas 6 ar'f>ustos con el fln de conocer si existia algún tipo de 

espec:ia1lza.ci6n en el estrato en el que pecorea T. Jaty, obtentendos.e las 

graflcas, flg. lZ donde se encontró que: 

Para la localidad de Santa Teresita en el recurso pollnlco lflg 

121 en los meses de abrll. mayo, octubre y febrero predominan los i\.rbo\es; en 

los m~s de marzo y de junio a septiembre hay predominio de hierbas; que en 

los meses de noviembre y diciembre se iguala la proporción arboles-hierbas. 

E:n el mes de mayo se obtU\'O un 1007. de árboles y en el mes de 

agosto el 1007. fué para hierbas. 

En los meses de febrero, abril, junio y novlemt:ir-e se 

encontraron también arbustos .!figura 12) 

En el recurso nectarlfero lfig 12len los me~es de abril, mayo, 

sepllerr.bre, octubre, febrero y marzo predomina el estrato arbóreo. Solo en los 

meses de jullc r diciembre predomina el ec;trato h"rbáceo; en lo'li me'lies de 

junio , ago'lito y n<;i\"lcmbre \a proporción ,1.rbo\es-hierba!> S•! lgu<tla y en los 
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II'l.e$C'$ de septiembre, noviembre, diciembre, febrero 1 marzo las abejas utlH:zan 

también el estrato herbtceo pero en baja proporción. 

Para el alimento lana! ((ig.12) se encontró que Jos meses de 

febrero tnilnt:> 1 mayo, T. jaty predomina en el estrato arbOreo, el estrato 

herbáceo predomina en junio y de a.gosto a diciembre; y en el mes de enero se 

í¡uaia la proporclon de arboles y arbustos, se observo que tos meses que ja.\J 

visita los arbustos $0n Jos meses de octubre a ícbrero. 

E:n general se obsern que en los ~ recursos los estratos mts 

utllt:Ud0$ con alternancia. son el arbór-eo 1 el her~ utlllzando 

excepcionalmente en algunos meses el estrato art>ustl•o. 

Xl.7b. ANALISIS DEL COllPORTAMIENTO DE: LA DISTl<!BUCION ESPACIAL MENSUAL 

ENUN!ON JUA.REZ Oe los taxa obtenidos se obsenO cuales eran árboles, hierbas 

6 arbustos c;on el fln de conocer sl exisUa al¡ün tJpo de espedaHzaclbn en 

el estrato en et que pecoru T. J•ty, obte1llend0$C lu gráficas, íig,13 donde 

se encontró que: 

Para h. l:ona de Un16n Julrez en e! recurso pollni~ (('lg 13) el 

estrato arbóreo solo se presentó el mes de dJcJembre; predomJnan::m \a.s hlerba.s 

easl todo el alk>, ya que se encentraron del mes de abril a.t mes de septiembre. 

no'fiiembre 1 de ener-o a febrero; en el mes de marza r octubre la proporción de 

irbola:-h!erba.s se l&ual• en este tniSltlO recurso. En los mes~ de abril a 

junio, de •rosto a no•lembre 1 en e) mes de mano las abejas utllizan en baja 

Pf'OPOf"'Clbn los i.rbustos. 

En el recurso nectarlfero ((tg. 1J) pr~omína la mayor parte 

del aJ\a et estrato arbóreo, con exoepcll>n del mes de abril en q1Je prf:dornlnan 

las hlerbas 1 se [guala la proporción de hierbas y irbol~ en Jos meses de 

mayo, septiembre 1 novlembre. El estrato arbusth·o solo se encontró en baja 

proporci6n los m~ de abrl1, junio, agosto, octubre, diciembre y marzo, 

Para el alimento larval de los meses de junio a sepÚembre 1 de 

enero a marzo hay predominio de hierbas. De tos meses de octubre a diciembre 

el estrato arbóreo es el predominante. E:l mes de mayo se iguala la proporción 

entre arboles-hierbas. Con cxc:epdOn de Jos meses de octubre, enero y rebrero 

las abejas colectan tambl~n en et estrato arbustivo. 

XI. 7c. COMPARACJON DE U..S DOS ZOSAS: 

E:n general se encentro Q.l.,IC esta abeja colecta Ja mayor parte de 

s1.1s reeursos de especies arbóreas y herb.1ceas; b dlfereneia de Jos t:ixa 

visitados es mlnlma para Unión Juárez y sin diferencia para Santa T~resJta, 
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k.noU (1985} en sus ~iones de e.ampo indica que T. Jaty pecorea m.t.s en 

~ de m1S humedid 1 calor; Antonio SantJesteban (lnf.persl indica en sus 

anAlisls que las mieles de T. j&ty contJenen mU humedad que las re,·isadas por 

otras trieonu. 

Estos resultados concuerdan con tos encontrados por íonseca 

U9S41 J Cortop.a.ssl-LA.urino (1982). quienes indican que T. J.aty tiene una 

¡ran capacidad de explorar de una manera eficiente el ambiente donde vive, ya 

que colecta su alimento en los Ns Yarla.dos tJpos de plantas; especies 

Ye¡euJes arbOreas, herbiceas de mata 1 de jardln. Asl mismo colecta el resto 

de polen 1 néc:ur dejado por las abejas ¡ra.ndes. 

Xl.BANWS1S t>D.. a.IADR.0 COMPARATI\'O DE LOS IU:a.JRSOS OETT'ENIOOS POR Dlfl:RENTES 

E:SPtCltS DE ABaAS 

En el cuadro c:amparatho {FI¡.- 14) de las diferentes especies 

de abejas podemos apreciar como el nClmero de tipos pollnkcs encontrados para 

T. jaty en el presente estud.lo se encuentra dentro de los rangos en«intrados 

en otras espteles de rnellpOnldos. Tambl~ se puede observar que el mayor 

nOmero de tipos pollnic:os es encontrado en Brasil para T. J.aty rnllzado por 

Imperatrlz-Fons.ei:.a en 1984 con 180 tipos pollnic:os, y el menor nWnt:ro de tipos 

pollnlcos,cs encontrado para Trf,gon.a splnlpes con 34 especies. 

a ma1cr nt':0ero de familias e:oc:oatradas en tos ot.ros estudios 

rut par T. Jat.1 ffomeca 1964) con 4S ramillu 1 el menor nwnero de familias 

(Uié 11 para ApCs melll/era 1 Tr16oru splntpu (c.ortopassl-Laurino 19821 

El maJor nWnero de ti~ pollnlc:os pan el recurso de polen lo 

cita lmperatrtz-ronseca en Tetragona ja.ty con 140 tipos 1 el menor ntUncro de 

Upos poUnlCOS los encontró K.noll en T. jaty con 10 tipos. [.s importante 

aclarar que Knoll en su estudio no contempla el a.n&.llsis mellsopa.llnol6gico. 

Ola Una a cabo su muenreo, colectando las abejas sobre las diferentes 

planus del campus de la UniYcrsid&d de S&6 Pauto. 

Los datos obtenldC's para T. j•t1 en el presente estudio son muy 

cc:rcanos a los YalON:'S obtenidos en Trtgon.a sptntpes (c.ortop.a.ssi-Laurino 

1982). 

[.n los tipos poUnlcos de néctar fonseca (op. cit. lencuentra el 

mayor nOmero {158) en Tetragon..t jaty; mientras que el menor ntJmero de taxa es 

mcoatrado tlmbltn para T. Jaty en el presente estudio en la zona de Santa 

Tereslta con 19 especies 6 tipos poltnic:os. 

El mayor número de especies encontradas con. po!"c:entaje mayor a 



f.5 Pf.C l E T. p F . .\M. " P/N >107. p N PIN T.A 

Apts mel l í/era 

Cortcpassi 1982 4 l 11 41 13 16 31.6 

P 1 e be i. a remo ta 
f R ar:nil ho 1985) 10 l " 64 91 6,9 

T r 1 ¡;o na splnl.pes 
Cortopassi 1 962 " 11 34 l 6 23.5 

Mel tp~~'gtnat4 173 32 105 12.: 11 6.3 

( l\ le i r;ert 1 987) 

M> 
121 76 67 11 9.0 

Mz 120 74 91 11 9. l 

Para tri.gana 
subnud;¡ 120 36 36 66 

1 !.lou E a 198.;) 

Tetragona )• ty 55 55 
( lwama 1977) 

Tetra gana ja ty 160 45 140 156 lJ .6 
(Fon seca 1984) 

co lonJ a 12 13 

co JonJ a 11 

colonia e 

colonia o 11 

Tetra.gana j 4 ty 69 32 10 24 s.:. .o 
1Kno1 l 1985 1 

Tetra¡;ona ja ty 105 36 29 19 57 26 11 10 26. 6 
! Santa Teresita 

-- ----
Te!ra¡;ona Ja ty J 27 39 J l 21 75 30 15 10 5 23 .l. 

Ur; i 6 n Jua. r ez l 
----~-·-

T. p .. Tipos po l In 1 cos total e'> P• Polen N• N~c t3.r 
f• /~Z Poi inl íero-nect~rl(era T.k= Tasa de ap;')vecham1ento 

r Ji. 1 ~. - CUADRO C0\fPAPATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE PECOREO [I[ LAS 
DIFEREraES ESPECIES DE A.BEJAS 
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10 es encontrado en el presente estudi-;i en la localidad de Unior. foárez con :)O 

morfotí~ diferentes; }' el meno; número ée morfctlpos en::iJntrad<:is encontrados 

i;cn porcentaje mayor a 10 esta t-n Plebeta remota !Ramalho 19SSJ con 9 

morfotipos. 

.1pfs melllfe,...a y Trígon.a sptn.tpes tienen el mayor númet"O de 

tipos polinkoscon porcentaje mayor a lO en polen con JS taxa y el menor se 

enc:1Jentra en Ptf!bela remota con 7 taxa. 

En el presente estudio en el recul'$0 nectarlf"ero t-l mayor 

número d(: tipos pollni~ conporcentaje mayor a 10 fue encontrado en la 

localidad de Unión Juarez con 20 Up:is y el mt-nor- fu~ encontrado en Santa 

Teresíta con 7. 

Se hace notar que en los otros estudios realizados no se 

contemplan las plantas r.ecla~poHnfferas, que en este estudio ~ encuentran en 

total 75 para Unión Juáre:: y 57 para Santa Tereslta; y c:on porcentaje mayor a 

JO, enc-ontramos 5 para Unión foarez y 10 para Santa Tercsita, 

Los valores de la tasa de apro\·ed1amlento de este estudio se 

encuentran tmtre los de Apls ~lllfera y Trigona sp(nlpes. 

En el cuadro comparativo ffig.14) s:: muestra que flay 

preferencia en la colecta de pocas espet:ies conocidas como recursos primarios 

cuando tttan sobre JO?.. 

Con frecuencia se encuentran muchos tipos polln!cos con muy 

bajo nl•el de repr~ntadOn (F;j. Fonstc;a para T. Jaty) sin embargo ~tas 

visitas reflejaii el grado de dísper-sllm de los miembros de la colonia Y el 

grado de po!He<:tl5mo de las especies (Rama!ho 19&5). 

XJ.9COMPARACION DE LAS H'MAX.,H'MIN'.; J'MAX. Y J'MIN,OE T JAn· CO:-J DIFERENTES 

ESPECIES DE. ASEJAS ESTUDIADAS EN BRASIL 

Campar-ando los valores de H'm.ixima. H'mlnima:; J'máxlma J 

J'rnlnima de T.jaty con diferentes espedei. estudiadas en Brasil; lFlg.- 15) 

podemos ver que los valeres de H' maxima de T. jilCy en este estudio ~e 

encuentran entre los valores obtenidos pcr Cotopassl-Laurino e-n 19-a.! para 

Tdgona. spi.nlpes y Apis melflfera. La dífcrencía en di\·er$Jdad puede 'lier 

debido a tas diferentes t'Stra:e;ias <l~ ~coreo utilizadas por las abej.:is para 

obtener una gran efidencia en el t:s.u y aprovechamiento ::!~ !O'S recuri.-0'1., en 

vista de l.a.s díferentes ne<:esid.a<les d.e er.crg!a de cada e~¡:.ecie lKlcinen 

1987). 



Dado que la H' máxima de T. Jaty de las dos zonas del 

Soconuscc, Chiapas, se encuentra ~tre las Ce T. spLntpes y .4. melll/era de 

Brasil se puede menciona• como dato impc..rtante que T. jaty es la tercera 

especie mas abundante después de T. spVtfpes y A. melll/er.a (Knoll 19851. Ül 

Brasil se encontraron tarnbítn altos- va.lores de dil·~sldad de pecoreo para T. 

spi.nipes, A. mefllfera l T. Ja!y, con nidos conteniendo de 5.000 a 10.000 

individuos CJrnperatriz-rc:-.seca, fn.Ramalho 1985). So¡ueira-Neto 11970) 

encontró colonias de jat)· conteniendo de 2000-5000 abejas. 

Los nlores de H' mlr'.lma son semejantes a los obtenidos por 

Kleinert 11932) para J.feHponA.. mugl.n.lta. CM1.M2) y el obtenldo paJ""a Plebrell 

remota (Ramalho 19SS). 

El ,·alor de J' m.ixfma de T. jaty obte-nldo en este estudio ~ 

muy cercano al obtenido para Plebre!.a remota y a Bom~ mor-lo; mientras que Jos 

va.lores de J' mlnima obtenidos para Unión Juirez es Igual al obtenido para P. 

remot.i 1 apenas 5Uperio=- al obtenido para las colonias M1 1 Lb de Melipona. 

margLnata. 

Para Santa Tereslta el valor de J' mlnimo lo podrlamos ubicar 

entre los obtenidos para P, remota y T. splnlpes. 

La ~plltud del nJcho de polen CH') varia de 2.JZ a 0.19 en 

Santa Teresita 1 de 2.JJ a 0.2 en la localidad de Unión Jutrez. Sommeijer 

0983) sugiere que la amplitud del espectro pollnlco es debido al gran numero 

de tucas encontrados, los cuales dependen del tama!lo natural de la colmena, 1 

que no hay reJaci6n con el tamaJ\o del cuerpo de las a~jas. 

e• 



XII. C:OSCLL'510!\'ES 

Tetra,gona jaty C'S una es¡;>ecie s;eneralista en relacicn al uso 

de r«"U:-SOS alimentici~; en !a zo.;a de Santa Teresita se encontraron 105 

taxa y p.ara la :=.na de L'niCn Juarez s.e encontraron 127 taxa; por lo que se 

pu~e decir q·.;e eo; u:-.a espe=ie poliléctica, ya que utiliza plantas 

pertenKientes a di,·ersas familias para alimentarse. 

Las far:-.i!ias mas p·-ocuradas por T. J.1ty F-Ma polen '1 ntt'.tar 

variiln.:IO e! c:-de;i de ;:n-efereic1a ÍU!TO!'l: Amarant.':ac'!'ae, Ce-lastraceae, 

Cletra:eae, CoT.¡x.sita'!', Faba:eae, Piperaceae, Sapinda~ae y t:'lma~ae 

Se enccn:raron 5 espe-:ies no reportad.as C'n la bibliog:-af!a 

como de lmp--..rta.ncia a.picola; estas son: Olacaceae sp.1. Pi/ea sp .. Vr1!::a 

me.rlcL"Lt, Cross.:ipet.ati..m. p¿rvifoli:...'TI y .>kallp!i.a sp. 

Las preferencias de r. jatJ ~ la zona de S.in:a Tere-<;:ta so:i 

para Pt~r spJ y Di.tllu.m 6'.i!.lfltr.se J para la zo:;a de L:nion Ju:irez sen para 

Trerru mlcr4nth.t, DL4Hum s:.:i.iru!'-'1.Sl!° e Indeterminado <;p l. en pelen, :niel ~ 

al~to la.rTal, CO."I alte:T.ancia en el pecoreo de estas esP""=ie-5 de 

plantas. 

Se encontra..:-on 7 es;.ecies ccrr¡u.."les Ce imr.o:-ta.n::1a {con 

porcentaje mayor a JDI para a.r:ibas zonas: Diallum suLanen.se, Cf. O¡aJiul"l 

gui.lfl.!'l'l.St', C.rossopetalL;.m p,an1fo;~,pr,, S.&p>rdu.s so1p1..v;.iri.t, Jresir.e cdos!.1, 

Cf~:..ra •ff . . ~acrcp.'lrlla r Trem_i n;cr.1J1U·.,i. y.ira t>e;t>n, i;::;d ." a!i~e-r.tc 

~ ªJUSte a las condic:1on~s loc.alt-s 



igualt:s., ~ro con dife."f:ntes estrategias cie pecoreo ~a q,,.e en lJ. rrimera 

zona se enc:o.r:r.tr6 la. enrategla de ~or-eo !!'n !as flor-aciones cenas 

encontrá.'ldose un total de to especies y en !a segunda 2cna (Unión Ju!rezHa 

estr-ategia de pecoreo fué de periodos r:-.edios a largos. '!'nt"ontr3ndcse un 

total de lS especies. 

Se encentró que en general para las dos :.onas las 

estrategias de aprovisionamíento lan·al son 

J.- les recursos colectados y almae('n3dOS tambi~n 

utilízados 'i'!n el aprovisionamiento larva.L 

2.- Hay r~ursos colecta.dos y pr-oporc.ionados dire-ctamente en 

las Ci!ldas de .cria. 

Para Ja localidad de Sa:na Teresita se encentró como 

diferencia que: u,mque en el mes de enero no habla reser"as la<; abejas 

"llan a cclecu.r aJimento para alimentar a la cr\a_ Mii!ntras q'.;e para la 

localidad de UniOn Juárez la direrencia fu~ que podrian re3brir oJres fpudo 

kr eJ caso di!l mes de agos10J de los rneses anteriores. 

La gran dl-venidad de granos d.e polen encontrados en los 

recursos que utHi:Zó Tetr.agoM ja.ty. a pesar di! que es tm3 abeja de tal13 

pequeti.l; es semejante al \'isltado por otr-as abejas soc:ial~ como los son· 

Apis mellife,..• 1 TrigDlla spl.n!pes, las cuales conrorman ¡:randes poblaciones 

de individuos~ por lo que pensamos como ya lo han dic:ho otros auiores, ql.le 

el espectro pollnic:o Cepende de la talla de Ja eolc.-nia ~- no de la talla de 

la abeja. 

La pregunta sín respuesta que un~r:ic"i e:. ¿~r que Tt"tr.:tgorui 

jaty o:::> se ha encor.trado más al r.crte de México siguiendo la~ :zot,;i;.._ 

tropicales húmettu como la zona de e'ittJ<lic7 
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XIV. UMINAS 

L\MINA 1 

Achyr.anthes ispt!r•.- mlcrorotograflas 1 y 4 (ML 2000 X) mónada. 1 

enroque óptico. 4, enroque supraOptico. 

/r~s~ c~los!a.- rr.lcroíotograflas 2 y 16 (lll 2000 XJ monada. 2 

corte óptico. 16, en corte sup¡aOptJeo. 

Spondf.u sp •. - mlc:roíotograílas S, 6 y 9 (LIL. 1000 Xl monada. S, 

vista meridional, se observa ornamentacJOn r 
aberturas. 6, yJsta meridional, eorte óptico y 

abertura. 9, vista polar, corte 6ptko. 

Anacardiaceae sp. 1.-mfcrorotograflas 7 y 10 CML 1500 XJ mónada. 

7, vista merldlonal, ornamentación y abertura. IO, 

vista polar, corte óptico. 

Anacardlaceae sp.Z.-microfotograílas 3 y 12 fML 1500 XI mónada. J 

vista meridional, ornamentación y abertura. 12, 

vista polar, corte óptico. 

SAmbu.cus mexicana.- mlcrofotograílas JI y 17 (ML. 1500 XJ mónada. 

JI, vista polar, corte óptico. 17. vista merldJonal 

corte óptico 1 abertllras. 

Crossopt!talum pa.rvl/ollum.- mlcrorotograrlas 8 y 15 {UL 2500 Xl 

mónada. B. vista meridional, ornamentación. IS, 

\'is.ta polar, omar.:entacl6n. 

Cletra aff. m.acrophyll•.- micrcíotograrlas 13 y 14 fML 2000 XJ 

mo;iada. 13. vista meridional, corte óptico y colpus 

trans\·ersalis. 1.:. \ista polar, corte óptico . 

.CCaHph.a sp.- microíotograílas JS y ¡i;. (ML 1500 XI m~nada. 18 

vista meridional. r.rnam~nt3d6n. J9 vl!ota polar 

corte 6pticc, 5 ~rr,s 
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LAMINA 2 

Tr•descantla. commellnotdes.- microfotogra(la 5 OJL. 1500 Xl mónada 

vista meridional. ornamentaeton mlcroretlculaóa y 

abertura. 

Ageratum housronf•rumi.- mlcrorotogn.fta 2 tML. 2000 Xl mónada, 

\'Í'Sta polar terte 6ptlco. 

Compasitae sp. 1 .- microfotografla 16 {ML. 2000 XJ mónada. vista 

meridional, a~rtura.. 

Compos!tae $p.Z.- mJcrofotografla 4 (ML. 1500 X} mónada. vis.ta 

meridional, ornamentad6n. 

Composltae sp.J.- mkrorotograJla l tML. 1500 X> mónada. vista 

polar, corte óptico, ornamentación. 

C-Ompositae sp.4.- mkrofotograflas 1 y 12 IML. 1500 X> rnónada. 1, 

vista polar, corte óptico. lZ vista polar 

ornamentación. 

Composltae sp.5.- mkrofotografla t.t lML 1500 X) mónada:, Vista 

polar, corte óptico. 

Vl:'rnon.ta sp,.- micro(otografia$ 3 J 8 (M:L. 1000 XI mónada. 3 vista 

polar, corte óptico. 8, vlsta meridional, 

ornamentación y abo!rtura. 

AcaHpfu sp.- mict'Ofotografla 9 IML- 1500 Xl mónada. vista polar, 

corte 6"tlco, 4 porO'S. 

A.lchorrn!a tattfolla.- mlcrofo1ografla IS IML. 1500 Xl mónada.vista 

PQlar, corte óptico, 

Euphorbla leu.:oceph.!ta.- mlcrofotogt'a.flas 6 y 10 tML. 1000 X) 

mónada. 6. 'lista polar, eorte óptico 

ornamenta.cien retli;ulada IO. vis.ta merldional, 

cor-te t.ptica, abertura. 

D!aJtum guf.l.n~nsc.- m!crcfotcgraflas JI y n IML 2000 XJ mónada. 

U vista meridional, crnamentadon psi lada, 

a~r!~ra. !?, vist;,. polar, t:orte óptico. 

J.Hconla sp .. - rnicrofotografta lJ IML. 2500 XI mónat!a. vista poJar 

ccrte .:ivtko, crrv1:r.~r:taci6n pstlnda. 
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LAMINA l 

AlchQN'lr• btt/olta.- microíctcgrar1a l {Ml... 1500 X) mOnada. vista 

rnerídional, ornamentaeiOO microretkulada 

abertura. 

MLconta sp..... mterofotogra.íla 15 (MI.- 2500 X) mónada. vista 

meridional, abertura. 

Brossirnum aUcastru.m..- mkrofotografla.s 9 y 14 (l.0.- ZSOO XJ mónada 

9, vista meridional, ONiament.4'tl6n supr-a~mltto 

1'Crf'Ugada. i4, VtSU meddi()n.al, cort.C óptkO. 

C«FopL& obt45t/0Ua.- mlcrcfotografta lZ OlL. 3000 XJ m4nada. 

Ylsta meridional ornamentat16n 

Yerf"UR;ada. 

Olaca~ae sp.J.- mJcrofotop-a!la 4 Ud.. 1000 X) mónada. •lsta 

polar, c:ortte 6ptil:O, orn&mentad6n psll&da 

abertura. 

l'dlW!l"ta ,1.JJL\ceu.-inlcrofotoarafta 5 Uit .. 1500 XJ orna..mentaclón. 

l'lpu · sp.l .... 1nlcrofotoer.aflu 10 1 tJ UlL 3000 X} monada. vista 

merldlonal, corte 6pUc:o 1 ()rnamentad6n psHada. 

Ptper sp.2..- mJerofotograílas ll 'I 16 Un... 3000 X) mbnada. 11, 

vista muidional, orn.amer11.aci6n m!croverrugada 1 

abertura suleada.16. vista meridional, corte 6ptli:o 

Poac:eae sp.1 ... roicrofotograílu 7 y S (LfL 1000 X) mónada. 7, 

ornam~ntaci611 y abertura. B, ornamentac16n. 

Coffra .vAbl.t:a..- mk:r-o(otograflas 3 y 6 {Ml- 1000 X) mónada. J, 

vista polar, ornam~tación, abertura CQn slncolpla. 

6, dst.<1 polar-. ornarnentaeien. 

Cftrus sp •. - microfotograrla 2 tML 1000 XJ mónada vista 

polar ornamenta~i6n reticulad:i. 
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LAMINA..; 

Sapt.ndus 54ponarta.- rnicrcfctograftas 1 y 2 íML lSOO XJ monada, 

1, vista meridional. atxrtura. ;!, Yista polar. 

corte cptico. 

Capr.v"lia biflora.- microfotograf!as .J, 4 I S 0.ll. lSOO XI monada. 

3, vista mcridional, corte óptico. 4, vista 

meridicn;sl, abertura. 5, vista polar, ornamentación 

Cf. C..pranf..a bifJor.a..- microfotcgraflas 6, 1, 8 7 16 {Ml... 1000 X) 

mónada. 6. Tista. meridional. aber-tura. 1, vista 

polar, C'Orte óptico. 8, •lsta meridional, 

ornamentadón 7 abertura. 16, Yista meridional, 

omamentací6n. 

CuAZUt1\.a ulmtfo!U..- microfotogr~!as 9 1 J9 CML 2500 Xl mOnaóa. 

9, YJsta meridional, orrnunentaci6n y abertura. 19, 

t"ista merldiooal, corte óptico. 

~W..s lgua.nu.a.- mlcroíotogr&!las JI 1 15 IML 1500 Xl m6n..;ida. 

11. vista meridional, cot'te ópUc-a y aboert~n. is. 

t:lsta potar. corte óptico. 

Trema m.tcranth&.- mterofotograflas 20 r 21 tML. 1500 X) Yi'5ta 

meridional. 20, corte 6ptleo. 21. orn.iur.entaclón. 

Utmus sp.- mlcrofotografla.s 1.3 y 14 lML. 1000 Xl mónada en vista 

polar, 13, orn.amcntaeion. 14. corte óptico. 

PU~• sp_- tnlerorotogranas 17 y lS CML 2500 Xl mór.adas en vista 

polar. 17, ornament.ación. JB, corte eptico. 

UrUc.t ~xic.tJU.- rnlerot'otografla 22 OJL. 2000 X} mona.da Ti'5ta 

meridional. crn.unen.tadOn. 

Arr.te.acta sp.- micrcfotograflas 10 y 12 IML. 1500 X y IC-00 X 

r-es~tl\"am•mtel !O, vista m~rit!;~n:il,ornam~nu..::16n 

y a~rtura. 12. "!Sta polar, C'Ort~ óptl<:o. 

105 



LAMINA 4 



LAli.ltNA 5 

Cecropia obtus!foll•.- miCN:Jfotog¡aJla IS IML 3000 X) mónada. 

vista meridional, orna.mentacion. 

Peti"en• .1J!i.ireae.- mir:rofotografla 1 IWL. 1500 XI. mónada en 

cor-te óptico. 

ThaHctrum dA.sstearpwn.- mlcrofotografla.s Z. 3 y 4 IML 1500 XJ 

m6nada. 2, corte 6ptlco 1 aberturas. J y 4 

a.tierturas. 

Coffn ar.!b!c•.- m.krofotogra!Ja Jj {ML 1000 X> mbnada. Yista 

polar, corte: bptic:o. 

lndetermin1uio sp.1.- mkrofotog:raftas lJ 1 14 O.CL tSOO X> mOnada. 

13. Yista meridional, orna.ment.\ci6n y abertura. J4, 

Yin.a tneddlonal corte 6ptko. abertura. 

Jndeterminado sp. z.- mlcrofotografla 15 IM.L 2000 X) mboada. vísta 

meridional, corte óptico y abet-tura. 

Indetehnln.ado sp.3.- microíotogra.flas 9 y 11 !Mt. ISOO XJ mbnada. 

9 Yista meridional, ornamentación r abertura. 11, 

vista polar, coru óptico. 

lndetermlnado sp.4.- miercl'otografias 7 y S fML 15CXJ XI móna:da. 1 

vista meridional, ornamentación y abertura. 9, 

vina polar, corte óptic-o. 

lndeterminadv "Sp.5 - mkroJoto,graftas 12 y ¡9 tML iOOO XI mónada. 

12 \'\Sta f1Gfilt"', corte 6ptico 19, 101s1a meridior.a!. 

o~.rr:entacién y :at..erttira. 

lndettrminado sp 7.- rnicrofotografl.n S.. E> y 10.0JL 1500 XI 

r,;C,:;a~a. S r t>. vista r:-:.e:-i:Hon<t), crnamentadon y 

ahertt;ras 10. -.·ista pelar, corte 6pt1co 
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