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RESUMEll 

En el poblado San Pablo Atlazalpa, Edo. de México, algunos 

muros de adobe presentan agregaciones de abejas con actividad 

estacional, siendo Anthophora squammulosa Dours, Colletes sp. 

Latreille y Osmia azteca Cresson, las especies mejor 

representadas. Los periodos de vuelo de dichas especies abarcan 

los meses de agosto a octubre. Durante 1987 y 1988 se realizaron 

registros de actividad en diferentes agregaciones y parches de 

pecoreo; en esta forma para cada especie, se obtuvo información 

con relación a la biologia de anidación, abundancia, actividad 

diaria y estacional, longevidad, proporciones sexuales, conducta 

reproductiva y de pecoreo. Asimismo se hicieron comparaciones de 

diversidad y estacionalidad entre agregaciones, con referencia a 

factores fisicos. Paralelamente se llevaron a cabo registros 

floristicos y apifaunisticos en la localidad. Trabajos de este 

tipo con un criterio poblacional, han sido realizados en Brasil 

y Estados Unidos mas no en nuestro pais; este estudio constituye 

una contribución al conocimiento de la apifauna mexicana. 



PREFACIO 

Durante la conquista de México y a solicitud de cortés, 

Carlos V y los papas León X y Adriano VI, enviaron a la Nueva 

España dos grupos de misioneros de San Francisco, (Los Tres 

Flamencos en 1523 y Los Doce Apóstoles Franciscanos en 1524), para 

realizar la conversión de los indigenas y echar las bases de la 

Iglesia en el continente americano. Esto permitió, indirectamente, 

el rescate de muchos valores autóctonos como las lenguas, 

tradiciones y cultura en general. Fue el punto de partida de la 

recopilación y edición de vocabularios, gramáticas, herbarios, 

historias, relaciones, sermonarios, etc., que en gran medida son 

la base de nuestro conocimiento de las culturas prehispánicas 

(Everaert, 1986). 

El historiador indigena Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 

(nieto de Ixtlilxóchitl, Señor de Tezcoco en 1523), relata lo 

siguiente en "La Décima Tercia Relación de la Venida de los 

Españoles y Principio de la Ley Evangélica": 

"En el año de 1524, que los naturales llaman 11 chicuasen 

técpatl" o pedernal nümero seis, casi a la mitad del año, 

llegaron a esta tierra fray Martin de Valencia, vicario del Papa, 

con doce (sic) compañeros religiosos del orden de San Francisco, 

que fueron los primeros que convirtieron y bautizaron a los 

naturales según la ley evangélica. Envió Ixtlilxóchitl, 

Cuauhtémoc y los demás señores, asi como tuvieron noticia que 



habian llegado al puerto, sus mensajeros para recibirlos y 

proveerlos de todo lo necesario para el camino. LLegaron los 

enviados, les dieron la bienvenida de la parte de sus señores, y 

por todo el camino les vinieron sirviendo; y en dondequiera que 

llegaban, los recibian con mucha fiesta y regocijo los naturales. 

Tres leguas antes de llegar a Tezcoco, les salieron a recibir 

Cortés e rxtlilxóchitl y los demás señores y españoles, y entre 

ellos fray Pedro de Gante, con mucho regocijo y danzas. LLegaron 

a la ciudad de Tezcoco en donde fueron obsequiados y regalados 

con mucha alegria de los naturales." (De Alva, 1975). 

Ya en la ciudad de México, Valencia renunció a su cargo de 

custodio para dejar en libertad a sus compañeros de elegir al que 

quisieran como su sucesor, pero le fué reiterado el nombramiento 

por unanimidad. Puede afirmarse que esta fué la primera elección 

realmente democrática que tuvo lugar en México a partir de la 

presencia española, y se conoce como el Primer Capitulo 

(Franciscano). Otro hecho de relevancia también debido a 

Valencia, es que en su convento en 1525 por primera vez en el 

continente americano, se aplicó el derecho de asilo. 

En 1533 a la edad de 59 años, con su salud quebrantada se 

retiró al conventiculo de Tlalmanalco (ahora Edo. de México). El 

21 de marzo de 1533, sus hermanos decidieron transladarlo a la 

enfermeria del monasterio de San Francisco de México. Al llegar 

al poblado de Ayotzingo, entonces puerto del lago Chalco, 

falleció. 



Con motivo de los 450 años de su muerte, en 1984 se 

organizó por primera vez una caminata que rememoró el recorrido 

póstumo del fraile de Tlalmanalco a Ayotzingo. El año de 1987 fui 

invitada a participar en la caminata anual, a partir de la cual, 

se desencadenó este trabajo. En el recorrido de Tlalmanalco a 

Ayotzingo observé gran cantidad de nidos de insectos en muros 

de adobe de los poblados visitados. En ese momento surgió la 

inquietud de definir de qué insectos se trataba y de estudiar 

eventualmente su historia natural. Los habitantes de la zona, me 

informaron que estos insectos conocidos por ellos como 

"pipioles11 , se presentaban cada año en el mes de septiembre. El 

término pipiol deriva del náhuatl "pipiolin" o "pipiyolin" que 

significa abeja silvestre (Simeon, 1983), o abeja montesca que 

hace miel (Cabrera, 1975) • 

El poblado de San Pablo Atlazalpa fue seleccionado de entre 

otras localidades visitadas en el Edo. de México, por presentar 

el mayor número de muros de adobe con nidos. Fue asi como, 

junto con 

inició este 

de 1987. 

mis compañeros Irtna Zarazua y Jorge castrejón, se 

estudio de comunidad de abejas en el mes de agosto 



INTRODtlCCION 

ORIGEN Y UBICACION TAXONOMICA DE APOIDEA 

Las abejas son un grupo de insectos que presenta una gran 

diversidad, complejidad de comportamiento asi como un importante 

papel en la polinización (Borrar et al., 1976). 

En este trabajo, 

propuesta por Michener 

seguiremos la clasificación de Apoidea 

(1944), modificada por el mismo autor 

(1965) y por sugerencias de Rozen (1965). Las abejas pertenecen 

al orden Hymenoptera, el cual contiene aproximadamente 250, 000 

especies (Snelling, 1981) • El orden exhibe una amplia diversidad 

de hábitos y comportamiento que culmina con la conducta social 

(Borrar et al., 1976). El orden Hymenoptera se divide en dos 

subordenes: Symphyta y Apocrita. Este ultimo comprende organismos 

cuyo primer segmento abdominal se encuentra formando parte del 

tagma intermedio o mesosoma, en tal forma que se presenta una 

constricción que da gran movilidad al ultimo tagma o metasoma, 

permitiendo con ello un control eficiente del ovipositor. Dentro 

de los Hymenoptera Apocrita y del grupo biológico Aculeata 

(ovipositor modificado en aguijón), se encuentran 2 grupos de 

avispas: Masaridae (Vespoidea) y Sphecoidea, que presentan 

organismos que han modificado el sistema de alimentación de sus 

larvas, cambiando de hábitos depredadores al acopio de polen 

como fuente proteinica (Figura 1). De este ultimo grupo surgen las 

abejas. En vista de la extensa radiación adaptativa y del numero 

de especies, es costumbre dar a las abejas el rango de 

superfamilia Apoidea, pero el grado de diferencias con Sphecidae 



no justifica una separación filogenética (Hichener, 1974). En 

términos técnicos las abejas tienen las caracteristicas de las 

avispas esfecoides (Comstock, 1924 en Hichener 1974). Se 

diferencian de ese grupo por presentar al menos algunos pelos 

ramificados en el cuerpo, por tener el basitarso ligeramente más 

ensanchado que el resto de los tarsórneros y por no presentar 

strigilis. Ademas, las hembras de las abejas tienen el séptimo 

terguito metasomal totalmente separado en dos he~iterguitos, en 

lugar de una banda continua más o menos esclerotizada que 

conecta areas laterales (Michener, 1974). De cualquier manera, 

como lo plantea Brothers (1975) las abejas son probablemente un 

grupo monofilético que se origina a partir de las avispas 

esfecoides (Figura 1). 

Hichener (1974) propone dos grandes radiaciones de abejas 

(Figura 2). La primera ubicada en el Cretacico Medio, asociada 

con las angiospermas de corola poco profunda. Este grupo incluye 

cinco familias: Colletidae, Andrenidae, oxaeidae, Halictidae y 

Helittidae. La segur.da radiación tuvo lugar en el Terciario y 

corresponde a las abejas de lengua larga. Las familias de este 

grupo son Fideliidae, Hegachilidae, Anthophoridae y Apidae. Estos 

organismos tienen aparatos bucales que les permiten tomar néctar 

de flores con corolas tubulares profundas. 



fltlll'• 1 DtndraVrama di las lomlllas dt HJmtnopttra Aculoata (dt Brolhtrs, 1975 l 
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Figura 2. Dendrograma que muestra las relaciones Pntre los 
principales grupos de abejas. Las lineas de descendencia rueron 
subjetivamente determinadas. Los puntos negros rcprcsent.:tn taxa 
en los cuales algunas especies viven en colonias parasociales al 
menos en ciertos periodos; las barras cruzadas representan taxa 
que contienen especies primitivamente eusociales; las barras 
continuas representan taxa en los cuales todas las especies son 
eusociales; las (P} representan tribus totalmente parasíticas 
(de Hlchener, 1974). 



DISTRI BUCION 

A diferencia de otros grupos de insectos como coleópteros, 

odonatos y hormigas, las abejas alcanzan su mayor 

diversidad en regiones cálido templadas y no en los 

decir, en areas semidesérticas como la parte 

abundancia y 

trópicos. Es 

oeste de 

Norteamérica, Africa del Norte, Africa del Sur, el noroeste de 

Argentina y la parte centro-sur de Eurasia es donde las abejas 

solitarias son más abundantes. También es cornün una fauna diversa 

de abejas solitarias en zonas cercanas a areas montañosas 

adyacentes a areas áridas o serniaridas que es parcialmente 

explicada por la estratificación altitudinal. La variedad en los 

tipos y exposición del suelo, de nichos rocosos, de galerías en 

madera de coleópteros y de plantas con tallos de médula suave, 

ofrecen a las abejas gran variedad de hábitats para anidar. se ha 

sugerido que la humedad ejerce una influe:icia limitante en la 

distribución de las abejas. Esto es particularmente evidente en las 

selvas tropicales donde la hu~edad excesiva afecta los patrones de 

crecimiento de la vegetación, limitando el aporte de polen del cual 

dependen las abejas. La vegetación arbórea reduce la luz del sol 

y tiene efectos en la temperatura y la humedad generalmente no 

favorables para las abejas. Además sólo las abejas capaces de 

construir o recubrir sus celdas con material impermeable pueden 

anidar en sitios muy humedos (Stephen et al.,1969). Es 

especialmente en las regiones xéricas donde ciertos grupos 

arcaicos de abejas han sobrevivido, siendo probablemente los 

sitios de origen de algunos de ellos (Michener, 1979). La 

diversidad de abejas en México es amplia y se encuentran 



representadas todas las familias, excepto Fideliidae, conocida 

sólo para Africa del Sur y Chile (Michener, 1979). 

NIVELES DE ORGANIZACION SOCIAL 

Las abejas presentan varios niveles de organización social 

que van desde hábitos solitarios hasta la formación de colonias 

altamente sociales (eusociales). En la Tabla 1 se presenta la 

clasificación de los niveles de sociabilidad de acuerdo a Michener 

(1974). 

En la mayoria de las especies cada hembra construye su propio 

nido el cual aprovisiona con suficiente polen y néctar para el 

crecimiento completo de la larva, en general la madre muere antes 

de la emergencia de su progenie; este tipo de vida se denomina 

solitario. Algunas especies forman pequeños grupos a los cuales 

se denomina colonias parasociales en los que se presenta una sola 

generación. Posiblemente la mayor ventaja de formar estos grupos 

es lograr una mejor defensa de las celdas o la progenie. Las 

colonias parasociales se clasifican en 

y semisociales. Por otro lado, algunas 

familiares que consisten de una hembra 

cual es alimentada y protegida por la 

comunales, quasisociales 

abejas forman grupos 

adulto y su progenie la 

madre: estos grupos se 

conocen como colonias subsociales. Finalmente, hay especies que 

presentan colonias eusociales, las cuales son grupos familiares 

que consisten en, al menos, dos generaciones de 

interactuan (madres e hijas). 

adultos que 



TABLA l. Niveles de organización social entre abejas. 

Nivel 

Solitario 
Subsocial 
Parasocial 

Comunal 
Semisocial 

Eusocial 
Primitivo 
Altamente 

Castas y 
división de 
trabajo 

+ 

+ 
+ 

Colonias con 
adultos de 
dos generaciones 

no hay colonias 

+/-

+ 
+ 

Trabajo 
cooperativo 
en celdas 

+ 

+ 
+ 

Hembras 
estructuralmente 
similares 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Alimentación 
Progresiva 

+ 

+/-

+/-
+/-

donde: + indica que la caracteristica se cumple, - que no se cumple y +¡- que es variable. 



De acuerdo con Michener (1974), las caracteristicas 

relacionadas con la conducta social están sometidas a selección 

natural, de manera que la organización social de cada especie o 

población es una respuesta a su ambiente particular. Breed (1976) 

reporta que diferentes poblaciones de una misma especie pueden 

variar considerablemente en caracteristicas de relevancia para la 

conducta social. De lo anterior se tienen varios ejemplos en la 

familia Halictidae como es el caso de Halictus rubicundis, especie 

de distribución holártica. Las poblaciones que se presentan en 

zonas de veranos cortos son solitarias ya que presumiblemente no 

existe tiempo para la fase eusocial, mientras que aquellas que se 

presentan a menores latitudes en América o Europa, son parcialmente 

o totalmente eusociales (Michener, 1988). Además, todos los niveles 

de desarrollo social son reversibles excepto el nivel eusocial, 

es decir, el nivel de organización de una especie puede variar con 

relación a las fases de su ciclo de vida (Michener, 1974), 

PECOREO Y ACTIVIDAD ESTACIONAL 

Como se mencionó anteriormente, todas las abejas están 

intimamente asociadas con las angiospermas ya que sus alimentos 

básicos son polen y néctar (fuente de proteínas y carbohidratos 

respectivamente). El polen es utilizado para alimentar a la 

progenie y es colectado exclusivamente por las hembras para 

aprovisionar celdas, pero los adultos de uno y otro sexo toman 

néctar de las flores (excepto los reproductores de abejas 

eusociales). Las abejas han desarrollado diferentes estrategias 

en cuanto al pecoreo (actividad de colecta de polen y néctar) 



pudiendo ser monolécticas, ol igolécticas o polilécticas 

(Robertson, 1925 en Linsley et al., 1952). 

En algunos sitios que presentan variación estacional 

pudiéndose distinguir dos épocas (v.gr. lluvias y secas), la 

mayoria de las plantas tiene una estación particular de 

floración. Desde el punto de vista de las abejas, el inicio de la 

época de secas es el periodo más importante ya que las 

condiciones son húmedas, los días claros y soleados y numerosas 

plantas están en su periodo de floración. Es en esta estación en 

que se encuentran la mayoría de las abejas que tienen cortos 

periodos de vida adulta, (Michener, 1954). Asimismo, en zonas 

donde existe una marcada estacionalidad de recursos se favorece 

la especialización en el pecoreo, reduciéndose asi la 

competencia por l~ obtención de recursos (Cox et al., 1977). Por 

otro lado, las especies que tienen periodos de vida adulta cortos 

son de hábitos solitarios, mientras que las abejas que presentan 

conducta social (y por lo tanto traslape de generaciones), son 

especies que tienen mayor permanencia temporal. En las especies 

estacionales suele observarse un pico de abundancia en la 

temporada de reproducción que es cuando ocurre la mayor 

oviposición. Posteriormente eclosionan las larvas que pasan a 

través de varios estadios, durante los cuales se alimentan y 

crecen. En general suele haber un largo periodo pupal con diapausa 

o hibernación que da lugar al estado adulto, el cual comienza una 

nueva temporada de reproducción. 



BIOLOGIA DE ANIDACIOll Y FORMACION DE AGREGACIONES 

Una actividad directamente ligada al pecoreo es la construcción 

de nidos, los cuales generalmente son aprovisionados con polen y 

néctar. Como resultado de la interacción con el medio la anidación 

en el caso de las abejas es muy diversa en cuanto a sustratos 

utilizados, contenido y estructura. El tipo de nido tiene relación 

can el comportamiento tanto de especies solitarias corno sociales. 

Algunas abejas cleptoparásitas o parásitas sociales, utilizan nidos 

de otras abejas para depositar sus huevos (Borrar et al., 1976). 

En todas las familias de Apoidea existen especies denominadas 

gregarias que construyen nidos muy cercanos unos de otros formando 

agrupaciones (Linsley et al., 1952). Estas agregaciones se 

presentan en abejas solitarias, comunales, semisociales, 

primitivamente eusociales y hasta en abejas altamente eusociales, 

siendo más comunes entre abejas qce anidan en suelo (Michener, 

1974). 

Los requerimientos particulares de ciertas especies por 

determinados factores edáficos o por un determinado hábitat, no 

pueden explicar en todos los casos la formación de agregaciones 

(Michener et al., 1958). Existe la tendencia en ciertas especies 

como Dialictus versatus de anidar cerca del nido materno 

(Michener, 1974) lo que da como resultado agregaciones de 

individuos genéticamente relacionados. Por otro lado, se han 

registrado varias especies donde hembras no emparentadas anidan 

en proximidad unas de otras; tal es el caso de piadasia olivacea, 

Q. ~ (Eickwort, 1981), Paratetrapedia oligoticha (Michener, 

1958) y Nomia rnelanderi (Stephen et al., 1969). En las 

10 



agregaciones, las hembras a menudo buscan y reutilizan nidos 

vacios antes de empezar a construir uno propio (Eickwort, 1981). 

Se desconocen los factores que estimulan a las hembras a 

incorporarse a una agregación, se han propuesto estimules visuales 

tales como la actividad de hembras entrando y saliendo de sus 

nidos, o estimules quimicos como olores de nidos previos y 

secreciones glandulares (Eickwort, 1981). Se sabe que tres 

componentes de la secreción de las glándulas mandibulares an 

Colletes sp. sirven como atrayentes, aunque no se conoce si 

juegan un papel en propiciar el inicio de la anidación (Hefetz et 

al., 1979, en Eickwort, 1981). 

La anidación en agregaciones presenta diversas ventajas y 

desventajas (Miller and Kurczewski, 1973, Alcock, 1975, Myers y 

Loveless, 1976, Eickwort et al., 1977, en Eickwort, 1981; Batra, 

1978). se ha sugerido que en algunas agregaciones las ventajas 

involucran selección de parentesco, es decir que las hembras que 

anidan en grupos están relacionadas genéticamente, de forma que 

al manifestar esta conducta se favorece a genes compartidos. En 

otros casos las agregaciones son formadas por hembras no 

emparentadas entre si, y las ventajas radican en la oportunidad 

de ocupar celdas o nidos vacios lo que permite ahorros en tiempo 

y energia. Además, la habilidad para localizar hembras que ya 

están anidando permite a las que se incorporan distinguir sitios 

donde la anidación puede ser exitosa. Se ha sugerido que el 

continuo movimiento de las hembras en búsqueda de nidos puede 

11 



contribuir a reducir el parasitismo en los nidos por dípteros 

sarcofágidos (Miller y Kuczewski, 1973, en Eickwort, 1981) y por 

abejas cleptoparásitas obligadas (Rozen, et al., 1978, en 

Eickwort, 1980). Por ejemplo en algunas agregaciones se ha 

observado que abejas del género Anthophora persiguen a 

cleptoparásitas aún cuando no están cerca de sus nidos (Thorp, 

1969). 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

Otro aspecto interesante de las agregaciones es lo referente 

a los sistemas de apareamiento y conducta reproductiva, ya que se 

propicia que hembras y machos se encuentren concentrados en un 

área, al menos por ciertos periodos. Los sistemas de apareamiento 

fueron inicialmente discutidos en términos evolutivos por Oarwin 

(1871): desde entonces los avances en teoria genética han 

permitido una mejor comprensión de la evolución de proporciones 

sexuales, dimorfismo sexual y patrones de inversión paterna 

(Emlen et al., 1977). Darwin (op. cit.) establece que cuando un 

sexo se vuelve un factor limitante para el otro (como es el caso 

de hembras receptivas en abejas), el resultado es un incremento de 

competencia intrasexual de los miembros del sexo disponible para 

tener acceso a parejas del sexo limitante. Esto es porque en una 

población dada los miembros que se aparean con parejas que tienen 

ciertas ventajas adaptativas con respecto al resto de los 

individuos de esa población, logran transmitir sus genes a 

generaciones posteriore; de manera significativamente más 

eficiente. La selección intrasexual generalmente genera 
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interacciones antagonistas y agresivas entre miembros de un mismo 

sexo (Pianka, 1983). Por otro lado también se presenta la 

competencia intersexual (selección epigámica), la cual opera en 

preferencias de apareamiento. El hecho es que lo que maximiza la 

adeucuación de un individuo macho no necesariamente coincide con 

lo más ventajoso para un individuo hembra y viceversa. En general 

cuando es económicamente redituable defender a una pareja, se dan 

sistemas de apareamiento monógamos; por el cor.trario, si lo que 

resulta económicamente redituable es monopolizar varias parejas, 

se da poligamia. Además existen factores ambientales que tienen 

influencia sobre los sistemas de apareamiento (Emlen y Oring, 

1977). Por ejemplo, el sitio que un macho seleccione para llevar 

a cabo señales de atracción o bUsqueda de parejas puede afectar su 

éxito reproductivo. Se ha sugerido que este comportamiento está 

directamente relacionado con la distribución de los nidos y la 

dispersión de las plantas poliniferas y/o nectariferas (Alcock et 

al., 1978), ya que los machos buscan hembras en sitios donde éstas 

son numerosas como lugares de oviposición, de emergencia, de 

pecoreo, o lugares con caracteristicas topográficas distintivas. 

En las abejas, los apareamientos a menudo ocurren en las plantas 

de pecoreo (Thornhill y Alcock, 1983) y en los sitios de 

emergencia. 

La territorialidad entre los machos de abejas es muy comUn y 

se presenta al menos en 11 géneros (Haas, 1960; Jaycox, 1967; 

Barrows, 1976 en Batra 1978): sin embargo los machos de una 

especie pueden presentar estrategias alternativas de apareamiento 

(Alcock, 1979). Las diferencias intrinsecas en los machos asi 
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como la variación en los recursos de hembras aptas para ser 

fecundadas, pueden promover la diversidad en el comportaiento de 

los machos. Trabajos de Gadgil (1972) y West-Eberhard (1979) 

muestran que la selección para la competencia agresiva acttla en 

favor de los machos más grandes. En cambio, los machos que son 

relativamente débiles para la colecta o defensa de recursos 

manifiestan una conducta no agresiva y no territorial, con la cual 

pueden obtener oportunidades de reproducirse explotando fuentes 

alternativas de he~bras (Thornhill y Alcock, 1983). Los trabajos 

con Centris 1ll!.ll.UlA (Alcock et al. 1976), ilustran claramente las 

diferencias en estrategias reproductivas en machos. En esta especie 

los machos manifiestan uno de dos comportamientos para la 

localización de parejas: (1) patrullar un area extensa en un sitio 

de emergencia buscando les lugares donde hembras virgenes están por 

emerger y (2) sobrevolar sitios de emergencia y plantas de pecoreo, 

esperando que hembras virgenes vuelen cerca de ellos. En el primer 

caso los machos excavan para encontrar hembras virgenes previas a 

emerger y copulan con ellas; en el segundo caso los machos 

persiguen, capturan y copulan con hembras virgenes que ya han 

emergido y que no tuvieron contacto con machos que manifiestan la 

primera conducta. El tamaño de los machos está directamente 

correlacionado Con la estrategia que manifiestan, así como con su 

grado de agresividad. 
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JUSTIFICACIOH DEL PROYECTO 

A pesar de la diversidad de abejas asi como de su importancia 

económica y biológica, es poco lo que se conoce relacionado con 

el grupo para México, particularmente en lo referente a estudios 

poblacionales. El presente trabajo es una contribución al 

conocimiento biológico de tres especies gregarias de abejas las 

cuales han sido poco estudiadas a pasar de que dos de ellas fueron 

descritas desde el siglo pasado. Anthcphora sguammulosa Dours, es 

una especie común de amplia distribución. osmia azteca Cress~~, 

es una especie exclusiva de zonas altas de Mesoarnérlca, distinta 

en su integumento del resto de las especies americanas de este 

género, la cual además, alcanza una distribución más sureña. 

Colletes Latreille, es un género de distribución mundial (excepto 

en Australia), muy complejo taxonómicamente. En el subcontinente 

norteamericano se conocen al menos 97 especies de las cuales se 

tiene poca información (Torchio, 1965). 

Dada la situación actual, las aportaciones a todos niveles 

para el conocimiento biológico de especies mexicanas son de gran 

valor, más aún considerando que desde 1985 existe el proyecto de 

un programa cooperativo entre México y E.E.U.U. (P.C.A.M.), para 

el estudio de la apifauna mexicana. De ésto se desprende la 

importancia de sitios como San Pablo Atlazalpa, que brindan la 

oportunidad de realizar estudios poblacionales comparativos entre 

especies. 
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OBJETIVOS 

1) Describir la biología de anidación, patrones 

diferencias de comportamiento entre machos y 

de pecoreo, 

hembras y 

comportamiento reproductivo, de tres especies de abejas gregarias 

(A.sguammulosa, Colletes sp. y Q.azteca.) 

2) Determinar los patrones de actividad estacional y diaria de las 

especies estudiadas y evaluar su relación con el ambiente físico. 

3) Evaluar posibles diferencias en riqueza y abundancia de especies 

en agregaciones de distintos muros. 

4) Evaluar parámetros poblacionales por medio de captura y 

recaptura de individuos adultos. 

5) Obtener listas apifaunistica y floristica parciales para la 

zona de estudio. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 

Este estudio fué llevado a cabo en el poblado de San Pablo 

Atlazalpa, Municipio de Chalco, Edo. de México, cuya situación 

geográfica es 19º13' de latitud Norte y 98°55 1 de longitud oeste 

y con una altitud de 2250 msnm. (SPP a; Figuras 3 y 4). El clima 

de la zona es templado subhúmedo con lluvias en verano (C(wl) 

(w)) (Garcia, 1988). La temperatura media anual es de 14 a l6°C, 

la precipitación total anual es de 600 a 800 mm. (SPP, 1981). En 

particular, de acuerdo con los datos obtenidos de la estación 

meteorológica de Chalco ( 19°16 1 latitud Norte; 98°55' longitud 

Oeste; 2280 msnm.) para el periodo 1971-1988, la temperatura media 

anual es de 14.Bºc y la precipitación total anual es de 615.25 mm 

(Figura 5). El poblado presenta muros de adobe, que albergan 

agregaciones de distintas especies de abejas. Las familias 

registradas en dichas agregaciones son: Colletidae, Megachilidae, 

Anthophoridae y Halictidae, siendo Colletes sp. Latreille, osmia 

azteca cresson y Anthophora sguamrnulosa oours, las especies mejor 

representadas (Apéndice II). 

La vegetación en la zona está constituida por mosaicos de 

areas cultivadas con comunidades de plantas arvenses y 

ruderales. Plantas tipicamente arvenses (acompañantes de cultivos 

agrícolas) pueden comportarse como ruderales y viceversa 

(Rzedowski y Rzedowski, 1979). Las especies más comunes son de la 

familia Compositae: Bidens odorata cav. (e.pilosa L. sensu Sherff), 

Simsia amplexicaulis (Cav.) Pers., Tagetes erecta L., 

Tithonia tubaeformis (Jacq.) cass. y Cosmos bipinnatus L. Los 
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cultivos predominantes son maiz (l\fü!. J!!i!li L.), frijol 

(Phaseolus coccineus L.) y calabaza (Cucurbita (sororia) L.H. 

Bailey) (Apéndice III) • 

El uso del suelo es predominantemente para agricultura de 

temporal. Al sur del poblado, se presentan zonas mixtas can 

pastizal inducido y al norte, escasas zonas de aqricul tura de 

riego (SPP b). 

lB 
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Figura 3 C San Pabl~ A:loquis alimétr. azalpa E ico del V 1 , stado de Me><i~o :e 
de México y ubicación de 
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MATERIAL Y KETODOS 

Este estudio se llevó a cabo de agosto de 1987 a noviembre de 

1988, realizándose un total 43 salidas a la localidad; 22 durante 

1987 y 21 durante 1988, con un promedio de 5.8 hrs. de observación 

por salida. 

DESCRIPCIO!l DE LOS MUROS COllTEllIEllDO LAS AGREGACIONES ESTUDIADAS 

En 1987 se seleccionaron dos muros orientados al Este (Figura 

6) en los cuales se desarrolló gran parte del trabajo, 

posteriormente en 1988 se seleccionaron 5 muros más, presentándose 

sus caracteristicas en la tabla 2. 

TABLA 2. características de los muros que 
agregaciones estudiadas 

contienen las 

----------------------------------------------------------------
MURO LOllGITUD (rn) ALTURA HEDIA(rn) AREA(rn2) ORIEllTACIOll 

11 borracho11 24.0 1.95 46,B 100º SE 

11denso 11 13.5 l.ªº 24.3 115º SE 

0 canches" 16.BO 2.30 38,6 95° SE 

"Bajo Este" 16.50 3.17 52.3 iooº SE 

11 Bajo Oeste" 15.10 2.07 31.2 280° llW 

11 Bajo Norte" 15.00 3.07 46,0 10º llE 

11 Bajo Sur" 14, DO 2.10 29.4 190° SW 

----------------------------------------------------------------
De igual manera se seleccionaron tres parches de vegetación 

cercanos a agregaciones en muros (Figura 6) , en los cuales se 

realizaron observaciones y colectas de abejas. 
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HISTORIA NATURAL 

Para la descripción de la historia natural de las tres especies 

se hicieron observaciones en las agregaciones de los muros y en 

parches de vegetación. 

En relación con la biología de anidación, se seleccionó un nido 

de cada una de las especies, preferentemente alejado de otros en 

la agregación. Con una perilla se introdujo talco en la entrada 

de manera que al soplar se distribuyera en las paredes de la 

galería. Después se fué excavando cuidadosamente a lo largo de la 

galeria en la dirección señalada por el talco, anotándose las 

siguientes caracteristicas (Sakagami y Michener, 1962): 

+orientación, tamaño y forma de la entrada 

+Orientación, tamaño y estructura de la galería principal 

+Relación de la galeria principal y las celdas 

+Posición y forma de las celdas 

+Paredes de las celdas (recubrimiento, aplanamiento) 

+contenido de la celda y gradiente de desarrollo 

Asimismo se hicieron observaciones a lo largo de un dia en un 

nido de cada una de las tres especies estudiadas. Inicialmente se 

marcaron la o las hembras que utilizaban la entrada de dicho 

nido, se anotó tiempo de salida y de entrada y si llevaba o no 

cargas de polen. Esto se realizó los dias 9 y 14 de septiembre de 

1987 para A.sguammulosa y Q.azteca, mientras que para Colletes sp. 

el 24 de septiembre de 1988. 

En relación con el comportamiento reproductivo, se observaron 

cópulas en épocas de emergencia de las hembras tanto frente a 

muros corno en parches de vegetación. También se estudió el 
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comportamiento de territorialidad en parches de vegetación. Para 

ello se marcaron ocho machos en el tórax, se liberaron y se 

observaron a lo largo de varios dias. Posteriormente se hicieron 

anotaciones como radio de vuelo, sitios de percha e interacciones 

dentro del territorio. Esto se realizó en 1987 el 11 de 

septiembre de las 10:00 a las 13:00 hrs. y el 19 de septiembre de 

las 9:00 a las 17:00 hrs. en el parche frente al muro 11 el 

borracho". En 1988 el 21 de septiembre de las 14: oo a las 17: 00 

hrs. en el parche frente al muro "denso" y el 22 de septiembre 

de las 11:00 a las 14:00 hrs. en el parche 11 niños 11 • 

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ESTACIONAL Y DIARIA DE ADULTOS 

Para obtener un registro de la actividad estacional y diaria 

de las abejas de las agregaciones, así cor.io de la proporción 

sexual a lo largo del tiempo, se trabajó tanto frente a muros de 

adobe como en parches de vegetación cercanos a los muros. 

La primera actividad consistió en el marcaje de adultos en 

las agregaciones. Esto se realizó para estimar el tamaño 

poblacional {Brittan, 1933 y Morrison, 1943 en Linsley et al., 1952 

y Southwood, 1968), asi como para registrar la movilidad de los 

individuos y obtene.r una idea de su longevidad. Para ello, se 

capturaban las abejas que volaban frente al muro desde el nivel 

del suelo hasta 3 m de altura y hasta 1 m de distancia del muro. 

Las capturas se realizaron con redes aéreas de 52 cm de diámetro 

y 162 cm de mango. Los individuos capturados se marcaron en el 

tórax con barniz de uñas comercial {Linsley et al., 1952), se 

contaron, sexaron y liberaron. El marcaje se llevó a cabo 
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aproximadamente una semana después de los primeros indicios de 

actividad de cada año. En 1987 para el muro "borracho", el de 

septiembre de las 9:00 a las 15:00 hrs.; en 1988 para el muro 

11 denso" los días de septiembre de las 13:00 a las 16:00 hrs. y 

9 de septiembre de las 12:00 a las 18:00 hrs. En 1987 se marcaron 

un total de 876 individuos y en 1988 de 825 (Tabla 3). 

TABLA J. Individuos rnarcados frente a las agregaciones durante 
1987 y 1988. 

ESPECIE SEXO # DE INDIVIDUOS 
1987 1988 

Colletes sp. H 524 197 
Colletes sp. M 166 538 
A· sgyamrnulosa H 103 25 
A· sgyammulosa M 65 56 
Q.azteca H 18 9 

(H=hembras; M=machos) 

Después del marcaje se efectuaron capturas sistematicas con 

red aérea. Estos muestreos se realizaron una vez por semana durante 

la estación de actividad en las agregaciones, cubriendo un 

horario de las 9:00 a las 18:00 hrs. La metodologia consistió en 

recorridos a lo largo del muro en ambas direcciones; las abejas 

capturadas se sexaban, se anotaba si estaban marcadas, se obtenia 

un registro del número total por especie y finalmente se 

liberaban. En 1987 se trabajó principalmente en los muros 

"borracho" y 11denso 11 • En 1988 el trabajo se enfocó a la 

comparación de agregaciones, para lo cual, bajo el mismo horario 
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pero con menor frecuencia, se realizaron registros en muros 

adicionales (Figura 6) con diferentes orientaciones ( 11 canches 11 

y 11 bajo E" mirando al Este; 11 bajo sn, 11bajo U 11 y 11 bajo W11 mirando 

al sur, Norte y Oeste respectivamente). Los muros denominados 

"bajos" se encuentran muy cercanos entre si ( 15 m 'de separación 

máxima). 

Paralelamente al trabajo en muros, se seleccionaron parches 

de vegetación donde se llevaron a cabo colectas con red aérea, 

anotándose los mismos datos que en las colectas frente a los 

muros. Esto se realizó en 1987 el 19 y 28 de septiembre y el 7 de 

octubre; en 1988 el 22 y 24 de septieo..bre, 2 y 9 de octubre, 

teniéndose un total de 38 horas de observación. 

Con el fin de estudiar la relación entre los patrones de 

actividad de las abejas y el ambiente fisico, se registró la 

temperatura ambiente (termómetro Brannan de rninimos y máximos) y 

la humedad relativa (higrómetro Cole-Parmer) durante cada salida 

en 1987. En 1988 se registró, la temperatura de los muros, entre 

10 y 15 cm de profundidad (termómetro Termomet de caratula) y la 

incidencia de radiación solar en muros con diferente orientación 

(Quantum Radiometer Photometer modelo LI-185 a LI-COR). 

La relación entre la actividad y los factores ambientales sólo 

fue explorada para el muro "borracho", ya que los datos para este 

sitio son los mejor representados. Se usó un análisis de varianza 

multivariado (MANOVA) (S'lSTAT, Inc. 1985) para discriminar la 

importancia de los factores (dias, horas y sexo) sobre la 

abundancia de las tres especies frente a la agregación del muro 
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"borracho". 

Las abundancias de cada especie fueron descritas como función 

de la humedad y temperatura por medio de modelos lineales 

generalizados (MLG) (Baker y Nedler 1978, GLIM System, Rothamsted 

Expl. st., Harperden, He,;-ts, England). Estos son un tipo de r.todelos 

estadisticos que general izan los modelos lineales clásicos para 

incluir modelos log-lineales (conteos), modelos probit y logit 

{proporciones) y modelos para datos continuas. Un aspecto 

importante de la generalización es la presencia de un predictor 

lineal basado en una combinación lineal de las variables 

independientes (McCullagh y Nedler 1983). 

Se declaró una función de 1 igarliento de tipo logari tmi~o 

{parámetro que vincula el componente lineal con los valores 

calculados), pues los datos consisten en conteos de individuos. La 

función error se declaró como tipo Poisson ya que idealmente la 

distribución de los conteos es al azar. 

REGISTRO DE RIQUEZA ESPECIFICA 

Se llevo a cabo un registro de la riqueza apifaunistica 

estacional, colectando tanto en las agregaciones como en la 

vegetación circundando el poblado y en jardines particulares dentro 

del mismo. Para obtener la riqueza floristica estacional se 

realizaron colectas semanales de plantas en floración. Ambos tipas 

de colectas se realizaron en un radio de 1 km alrededor del 

poblado, lo cual se considera adecuado por dos razones: (1) la 

vegetación es homogénea pues se trata de tierras cultivadas (maíz, 

frijol y calabaza, presentándose también plantas arvense~ y 
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ruderales); (2) Se observó que los sitios de pecoreo de las abejas 

se hallaban cercanos a las agregaciones (entre l y 300 m de 

distancia), 

MANEJO DEL MATERIAL COLECTADO 

El material apifaunistico colectado se montó y, en lo posible, 

se determinó siguiendo las claves para géneros de Norteamérica, 

de Michener y McGinley (en prensa). Para su determinación a nivel 

especie, se enviaron ejemplares representativos a e.o. Michener 

(Universidad de Kansas, Lawrence). Las plantas colectadas se 

determinaron en el Herbario Nacional (MEXU), Instituto de 

Biologia, UNAM. Las fotografias del material biológico se tomaron 

en el laboratorio de Microcine de la Facultad de Ciencias, UNAM. 

29 



RESULTADOS 

I) HISTORIA NATURAL 

-Biologia de anidación 

Debido a que los nidos de las tres especies son construidos 

en muros de adobe que delimitan propiedades particulares, el 

número de nidos excavados fué reducido, por lo cual no fué posible 

observar con detalle algunas caracteristicas. 

A continuación se describen los nidos de las tres especies. 

colletes sp. Latreille: 

En los bloques de adobe observamos gran densidad de nidos, lo 

que provoca la interconección de las galerías, y en ocasiones es 

dificil distinguir nidos individuales. Una entrada puede conducir 

a varias galerías y a su vez una galería puede estar conectada 

con varias entradas. Esta especie no tiene preferencia por una 

orientación particular ni por una al tura determinada para construir 

sus nidos. Las entradas pueden estar orientadas en cualquier 

dirección, su diámetro es en promedio de 0.71 cm (n=l5), (S=0.12 

cm, denotándose por 11 5 11 la desviación estandar}, con un rango 

desde 0.53 a 0.87 cm. La entrada es de forma circular aunque en 

ocasiones puede ser un tanto más ancha que alta. En general la 

galeria principal es larga (hasta 10 cm desde la entrada) y 

puede ser recta o presentar curvaturas (Figura 7a): sus paredes 

son irregulares y carecen de recubrimiento; su diámentro fluctúa 

entre 0.61 y 0.8 cm, teniendo un promedio de 0.72 cm (S=0.08 cm). 

Las galerías no tienen una orientación particular con respecto 

al muro, en su mayoría son construidas en un plano horizontal o 

con una leve inclinación hacia abajo; las galerías no presentan 
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antecámaras. Las celdas son construidas en serie al fi,nal de las 

galerias (con un máximo observado de 5 celdas por serie). En la 

s~cción que contiene a las celdas la galeria está recubierta con 

una doble pelicula de material tipo celofán ( lactonas 

macFociclicas, Albans et al., 1980), caracteristica común de la 

familia Colletidae (Apéndice I). La capa externa de recubrimiento 

es rugosa y en ocasiones se observa que está formada por la unión 

de pequeñas porciones de celofán; la capa interna de recubrimiento 

forma las paredes de las celdas y es más delgada, muy lisa y 

ocasionalmente contiene fibrillas del mismo material (Torchio, 

1965). La separación entre celda y celda está formada por tres 

capas: una interna que sella la primera· celda construida, una capa 

intermedia y finalmente una tercera que forma la parte basal de la 

siguiente celda. En la parte central las tres capas están unidas, 

pero hacia los extremos o paredes de la galería se separan y se 

pueden ver fibrillas que las unen (Figura 7b). Esta separación 

entre celdas es transversal con respecto a la dirección de la 

galería. Las celdas son elongadas y redondeadas en el extremo 

terminal en donde es colocado el aprovisionamiento el cual es de 

consistencia muy fluida y color anaranjado brillante. 

El huevo es delgado y de forma elongada, la capa exterior es 

translúcida y el contenido blanquecino; por un extremo cuelga de 

la pared superior de la celda y por el otro está en contacto con 

el aprovisionamiento. Las larvas observadas estaban embebidas 

dentro del fluido de néctar y polen y presentan forma de 

herradura. Las heces fecales son colocadas en toda la superficie 

de la celda (paredes, parte basal y parte superior), y recubiertas 
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por una secreción de origen desconocido que cuando está fresca es 

de apariencia brillante y húmed~; sin embargo cuando se seca se 

convierte en una capa delqada, transparente y quebradiza. 

Hay evidencia de reutilización de qalerias, ya que en nidos 

recientes se observó que la galeria que contenia a las celdas 

continuaba y en esta parte se observaron películas de celofán de 

años anteriores, aunque en ocasiones la qaleria estaba rellenada 

de granos de arcilla. 

Las excavaciones se realizaron en su mayoria en una misma 

agregación denominada 11 1a Palleria" los dias 14 y 24 de agosto 

de 1987 y 9, 18 y 25 de septiembre del mismo año. También se 

extrajeron nidos en el muro ºdenso" el 21 y 23 de septiembre de 

1987. De las celdas que contenían pupas se tiene un total de 12 

machos y 4 hembras, éstas últimas se encontraron en celdas 

terminales; en la Figura S se representan de manera esquemática 

las caracterisitacas de los nidos excavados. 
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Figura B. Representación esquemática del contenido y tipo de celdas 
en los nidos estudiados de Colletes sp. Latreille. 
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Anthophora sauammulosa Oours: 

Las entradas de los nidos de esta especie tienen un diámetro 

promedio de 0.75 cm (n=l6), (S=O,Jl cm). Los nidos presentan una 

galeria principal que aparentemente sólo es un conducto ciego 

(Figura 9a). Sin embargo, excavando can cuidado a lo largo de la 

galeria, se encuentran ramificaciones laterales de series de 

celdas (máximo 5 celdas por serie) . La conexión entre la galeria 

principal y las celdas es en realidad el opérculo de la última 

celda construida, el cual es disimulado con piedrecillas. El 

opérculo tiene un diametro de 0.66 cm (S=0.12 cm) y es formado en 

espiral en cuyo centro queda un orificio que es tapado con una 

esferita de arcilla (Figura 9b). En ocasiones se observaron dos 

o tres celdas cercanas a una galería principal pero no se encontró 

conexión. Las celdas tienen forma de urna o vasija, que se 

adelgaza en la parte superior; en su parte mas ancha miden en 

promedio 0.78 cm (S=0.02 cm) y su longitud desde la base hasta el 

opérculo es de 1.08 cm (S=0.12 cm). La separación entre celdas es 

en promedio de l.8 cm (S=0,02 cm). La hembra forma las celdas con 

una capa de lodo, quizá aglutinado con secreciones salivares 

(Krombein, 1967) (Figura 9c) • Esta capa es colocada con la placa 

pigidial form~ndo asi las paredes de la celda ( L.M. God1nez com. 

pers.) cuya superficie es lisa. Las paredes interiores de las 

celdas son además recubiertas por una pelicula de origen 

desconocido que inicialmente es transparente, pero que con el 

tiempo se torna blanca la cual aparentemente es impermeable. El 

aprovision~miento es de color amarillo y bastante húmedo, sin 

embargo nq~ es de consistencia fluida. La masa de polen se 
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encuentra desde la base de la celda hasta aproximadamente la 

mitad (0,55 cm de altura); la superficie del aprovisionamiento es 

lisa y sobre su parte central es colocado un huevo curvo que 

mide 0.3 cm y toca el aprovisionamiento con sus dos extremos. 

En esta especie, la hembra no cierra la galería principal 

durante las actividades de anidación ni después de haber 

concluido. 

Las excavaciones de los nidos se realizaron el 23 y 28 de 

septiembre de 1987 en los muros 11denso 0 y 11 molesto". En la Figura 

10 se presenta esquemáticamente el contenido de las celdas y su 

grado de desarrollo. 
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Figura 10. Representación esquemática del contenido y tipo de 
celdas en los nidos estudiados de Anthophora squammulosa oours. 

39 



Osmia ~ cresson: 

Se observó un solo nido cuya entrada media 0.67 cm careciendo 

de galeria por lo cual en seguida de la entrada so c1~cucntran las 

celdas. De hecho el tapón de la entrada es el opórculo de la 

Ultima celda construida. Las celdas se presentan en ~~~ie y estdn 

formadas por hojas totalmente trituradas y aglutinadas 

aparentemente con resina, formando una capa gruesa y resistente. 

Las celdas son de forma cilindrica de longitud variable (Figura 

lla) y cuyo diámetro delimitado por el recubrimiento es de 0.66 

cm (S=0.02 cm). La división entro celda y celda mide 0.105 cm de 

ancho (S=o.oocm) y 0.52 cm de diámetro (S=0.03 cm) y está 

igualmente formada de hojas trituradas. El polen es colocado en 

el fondo de la celda y es de consistencia compacta y pastosa. No 

se observaron huevos ni juveniles puesto que del único nido 

extraido (23 de septiembre de 1987) que fué llevado al laboratorio 

y mantenido a temperatura ambiente, emergieron dos machos (uno 

el 19 de agosto de 1988 y el otro unos dias después). Una vez 

emergidos los adultos, en el interior de las celdas se observaron 

los capullos tejidos por las larvas (Figura llb). El capullo 

tiene un diámetro interior de 0.45 cm y está separado de la base 

por 0.23 cm. Las heces fecales se encuentran entre el 

recubrimiento y el capullo, sobre todo en la base de la celda. 

Tras observar el nido descrito anteriormente surge la 

pregunta de cuáles son los estímulos que desecadenan la emergencia 

de los adultos. Seria conveniente conseguir varios nidos 

aprovisionados en un mismo periodo, mantenerlos bajo condiciones 

controladas y observar los tiempos de emergencia. 
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de donde emergió un adulto en un nido de tres celdas. 
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-Patrones de forrajeo 

Los patrones de forrajeo fueron estudiados observando hembras 

aprovisionando nidos a lo largo de todo un dia de actividad. Los 

patrones de forrajeo de los machos no fueron estudiados. 

Sobre patrones de forrajeo (Tabla 4) vale la pena resaltar 

algunos aspectos de interés: 

Dado que las dos hembras de A· sguamnulosa fueron observadas 

bajo condiciones similares (un mismo dia, periodos rnuy similares 

de tiempo, nidos de un mismo muro) los resultados obtenidos son 

fácilmente comparables. Vemos que ambas permanecieron 4 hrs con 

algunos minutos fuera del nido, con tiempos promedio muy similares 

(14 1 32 11 y 14 1 36"), Asimismo ambas hembras completaron 18 perioaos 

dentro del nido. Es igualmente notable la periodicidad en la 

actividad de descarga del polen dentro del nido ( J 1 15" y J '30 11 ¡ 

Figuras 12 y 13). Tarnbién se observa una regularidad en los viajes 

de acarreo de polen (de 10 1 33" y 11 1 13 11 en promedio 

respectivamente), lo que podria significar que ambas hembras 

recorrieron distancias iguales para obtener los recursos. 

Nuevamente, si observamos las Figuras 12 y 13 :tenemos que antes y 

después de los viajes de forrajeo, ambas hembras pasan dentro del 

nido periodos prolongados en los que probablemente estén 

construyendo y/o acondicionando las celdas y quiza finalmente 

ovipositando. En ocasiones sólo se registró el tiempo de entrada 

y no se observó la salida de la hembra, lo que se indica con barras 

verticales en las figuras. 
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TABLA 4. Pattone-1 de forrajeo de l .. ht!l'*>ns de Colletes sp., !.SQUllllmJIOsa y g.~. 

ESPECIEfECHA MORAS DE 

OBSERVACION 
TIEMPO FUERA DEL MIDO PERIOOOS TIEMPO DENTRO DEL NIDO OESCARCA DE POLEN 
Total DENTRO Total S Total R' 

DEL NIDO 

VI AJES DE ACARREO DE POLEN 

Total 

.. 14•111:•1987 9;19:16·16:1Z:22 l.hrs 36112M 11. 132" 12 11611 18 2hrs 36 152:" 6'1.3" 1Z 19" 1.5 131" 3•15" 6 19" 2hrs 17'17" 10 133" 1148º 

.. 
o. 

o. 

c. 

l"' 6 hrs 52: 136" 

14·111·1987 9:19:50·15:21:10 l.hrs 22'5911 14 136" 8 15611 

T• 6 hrs 11 120" 
16 

9·1K-1987 9:38:00·13:57:35 2hrs 00 12" 8 1 2611 6 1 4" Z1 

fz 4 hrs 19 135" 

14•1K·1987 9:Z2:50•16:34:10 5hrs 1'1611 7°55" 4 133•+ 38 

T• 7hrs 11'22" 

24·1K·1988 11:24:01·15:5Z:03 3hrs 47°35 11 32: 130" 6'Z5" 

T:s.4hrs ZB 12" 

57 14" 2'1.3" 2137" 37'12" 2 139" 1'16'1 Zhrs 24 145" 12'3" 3'2:4" 

Zhn 26137" 3 151" 5•5811 2Z'25" 1'19" 3711 2hrs 3414911 9'6" 2'9" 

Dordr A,•Anthod!ora sguarimJlosa, O.•Osmla ™y C•.f.21.!!!.g sp.¡ T•tl~ total, IC•tl~ promedio 'f S::desvladon estandard. 
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En el caso de Q.azteca a pesar de que se trabajó en un mismo 

muro, las observaciones no se realizaron en la misma fecha lo cual 

· puede limitar la comparación de los resultados obtenidos entre 

ambas hembras. En general se puede decir que la hembra observada 

el 9 de septiembre permanece periodos más prolongados fuera del 

nido (Tabla 4); asimismo realiza viajes de aprovisionamiento más 

largos. Adicionalmente la actividad de esta hembra se vió afectada 

por varias interacciones con una hembra de Colletes sp., que se 

señalan en la Figura 14 y se describen a continuación:I) Una hembra 

de Colletes sp. entró en el nido de Q§l!!i!I ~ a las 12 hrs. 

36 1 50 11 y salió 10 segundos después: II) nuevamente entró la misma 

hembra de Colletes sp. a las 12 hrs. 51' 50 11 y no salió del nido; 

III) La hembra de Q.~ que se habiá venido observando en este 

nido entró con polen a las 13 hrs. 3' 25 11 y volvió a salir con 

polen a las 13 hrs. 16 1 40"; IV) La hembra de Q.azteca entró al 

nido a las 13 hrs. 19 1 52" y salió con la hembra de ~ sp. en 

la mandibulas 18 segundos después; V) La hembra de Q.azteca entró 

al nido a depositar el polen a las 13 hrs. 20' 40" y pocos segundos 

después entró una segunda hembra de Q.~ a este nido y fué 

perseguida por la primera hembra; VI) Esta hembra normaliza su 

actividad algunos segundos después; VII) A las 13 hrs. 49 1 0611 entró 

nuevamente la hembra de ~ sp. al nido y fué perseguida por 

la hembra de Q.azteca. Estas observaciones sugieren que la hembra 

de Q.~ posiblemente desplazó de su nido a la hembra de 

Colletes sp. para posteriormente utilizar la galeria. Esta conducta 

es conocida para el género Osmia (R. Ayala, com. per~.). 
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En cuanto a la hembra observada el 14 de septiembre de 1987, 

los periodos de descarga de polen son muy similares entre si (Tabla 

4). Además, como en el caso de b_.sauarnmulosa, esta hembra pasa 

periodos prolongados dentro del nido antes de realizar los viajes 

de aprovisionamiento en los que se sugiere que se encuentra 

acondicionando la celda, quizá acarreando néctar y finalmente 

ovipositando. Se registraron algunas observaciones de 

comportamiento asociado con el aprovisionamiento que se indican en 

la Figura 15 y se describen a continuación: VIII) La hembra de 

Q.azteca presenta mucha actividad con las patas delanteras estando 

dentro del nido; IX) Después de entrar de frente, sale y vuelve 

a meterse, introduciendo primero el abdomen, actitud posiblemente 

asociada con la oviposición; X) Se observa la hembra en gran 

actividad aunque no saca nada del nido. 
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Las observaciones de pecoreo resultaron particularmente 

dificiles para Colletes sp. dado que se encontró que mas de una 

hembra utilizan la misma entrada (se observaron 5 hembras en este 

caso). Las hembras fueron marcadas para poder distinguir 

individuos (actividad realizada en 1988), pero aún asi fue dificil 

obtener buena información. Los resultados se muestran en la Tabla 

4 asi corno en la Figura 16 donde se aprecia que los viajes de 

pecoreo para una hembra marcada son muy largos (JO' 36 11 en 

promedio) asi como los tiempos de descarga de polen (3 1 54 11 en 

promedio); esta hembra (Figura 16a) sólo realizó 6 viajes de 

acarreo de polen en un periodo de 4 hrs. 13 1 44 11 (de las 11:35:06 

a las 15:48:50 hrs.). 

Las observaciones de aprovisionamiento realizadas con las tres 

especies resultan importantes porque estan relacionadas 

directamente con el nllmero de hijos que puede tener una hembra. 

Sin embargo seria conveniente seguir las actividades de una misma 

hembra durante varios dias y una vez concluido el periodo de 

aprovisionamiento, extraer el nido y obtener información sobre el 

número de celdas construidas y aprovisionadas registrando ademas 

si hubo oviposición de tal forna que se tuviera el registro 

completo para una hembra durante la estación de actividad. 
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-comportamiento reproductivo 

Los machos de p..sguammulosa permanecen varios dias frente a 

los muros pero se presentan sólo a ciertas horas del dia (picos de 

actividad), en~ sp. sólo al inicio de la estación pero a 

lo largo de todo el dia, y en g.azteca no se registraron frente a 

muros (Figura 17). Quizá en los dos primeros casos los machos 

esperen hembras virgenes. En los parches de vegetación el 

comportamiento es similar, pero si se registra Q.azteca . 

/./······· ..•. , ........................... "' 
......... · 
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Algunos machos de A· sguammulosa y de Colletes sp. forman 

pequeñas agregaciones donde pasan la noche posados sobre las 

hojas. Este comportamiento se conoce para varias especies de todas 

las familias de abejas e~cepto en Apidae (Batra,1978; Michener, 

1974) • lldícionalmente el 14 de septiembre de 1987 en el muro 

ºborracho", a las 13: oo hrs. se observaron machos de 

A,. squarnrmlosa que tras inspeccionar ciertos nidos, entraron y 

perr.lanecieron en ellos por el resto del dia, lo que sugiere una 

manera alternativa para pasar la ncche. 

Se observó comportamiento de territorialidad en algunos 

machos de a.squarnrnulosa, los cuales patrullan y defienden una 

superficie cercana a l m2• El patrulla je sigue aproximadamente un 

mismo recorrido en todas las ocasiones, teniéndose uno o más 

sitios de percha definidos~ Estos vuelos son ínterrumpidos 

continuamente cuando los machos inspeccionan flores y cuando 

otro macho entra en el área defendida; en tal caso éste es 

perseguido por el macho territorial y finalmente expulsado. Los 

machos residentes en ocasiones se alejan de su territorio 2 o J 

metros para tomar néctar, al hacer esto pueden invadir otro 

territorio, de donde son expulsados. En una ocasión (ll de 

septiembre de 1987), se observó que los territorios de dos machos 

se traslapaban, provocando continuos enfrentamientos. 

El marcaje de individuos permitió definir que algunos machos 

mantienen un mismo territorio al menos por e dias seguidos; sin 

embargo, se registró un caso en el que el macho marcado desplazó 

su territorio unos metros, siendo defendida el área del 
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terrritorio original por un nuevo macho. Cabe mencionar que la 

conducta de territorialidad en a.sguammulosa sólo se presenta en 

las primeras horas de la mañana (mostrando un rango entre las 

8:30 y las 13:30 hrs.); ya avanzada la estación (28 de septiembre 

de 1987) se observaron machos defendiendo plantas en donde habia 

terminado la floración lo que significa que eran territorios que 

ya no contenian recursos alimenticios. 

La conducta en Colletes sp. es diferente dado que los machos 

de esta especie sobrevuelan un área de. aproximadamente 10 m2 de 

superficie pero no presentan comportamiento defensivo, los 

vuelos no sen interrumpidos por la inspección de flores. Durante 

las últimas horas de actividad (después de las 16:00 hrs.), los 

machos modifican su conducta deteniéndose constantemente en flores 

para tomar néctar. 

Durante la época de emergencia de hembras de Colletes sp., 

se observó gran nüme.ro de machos (los cuales emergen antes, es 

decir, que esta especie presenta protandria), volando frente a 

nidos y entrando ocasionalmente a alguno. Al emerger una hembra, 

ésta era inmediatamente rodeada de machos intentando copular 

formándose una pelota que caia al suelo; en ese momento sólo un 

macho copulaba. Las cópulas, de breve duración (de 4 a 9 seg.), 

ocurrian sobre el suelo. concluido el apareamiento la hembra 

quedaba sola limpiándose particularmente las antenas. Durante los 

registros de actividad, se observaron cópulas múltiples (una 

hembra y varios machos), cuando las abejas se encontraban en la 

red de colecta. Asimismo, se observaron cópulas en parches de 
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vegetación tanto para hembras pecoreando como para hembras posadas 

sobre las plantas (Tabla 5). 

Para A.squammulosa se observaron pocas cópulas, todas ellas 

de corta duración ( J-4 seg.) , tanto frente a ni'dos como en la 

vegetación (Tabla 5) . Se observó una hembra que entraba en el 

territorio de un macho, el cual la atrapó al vuelo, casi de 

inmediato un segundo macho se unió a la pareja, cayendo los tres 

al suelo; el macho propietario copuló con la hembra, retirándose 

el segundo macho. Durante la cópula el macho emite un zumbido muy 

caracteristico, diferente al realizado durante el vuelo: este 

zumbido ha sido documentado para A.urbana (Mayer, y Johansen, 

1976). 

Para Q.azteca no se observaron cópulas. 
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TABLA 5. Registro de cópulas observadas para ~ sp. y 
A.sguammulosa. 

ESPECIE 

~sp. 

Colletes sp. 

~sp. 

~sp. 

Colletes sp. 

Colletes sp. 

Colletes sp. 

~sp. 

Colletes sp. 

Colletes sp. 

A.sauammulosa 

A.sguammulosa 

A.sguammulosa 

A.sguammulosa 

FECHA HORA 

sept.87 lJ:JO 

8 sept.87 12:30 

JO agos,88 

8 sept,88 16:15 

9 sept.88 14:00 

9 sept.88 15:00 

12 sept.88 14:15 

12 sept.88 15:00 

12 sept.88 15:30 

13 sept.88 12:30 

sept.87 10:30 

11 sept.87 10:21 

26 sept.88 lJ:OO 

26 sept.BB 14:00 

SITIO 

M.Borracho 

M.Denso 

M.Oenso 

M.Denso 

H. Denso 

H.Denso 

H. Denso 

M.Bajo N 

Bidens sp. 

Simsia sp. 

H. Denso 

H. Denso 

OBSERVACIONES 

H; 

l H; 

M (l•) 

M 

l H: l M 

H; 2 M (2•) 

H: l M 

H; 

H: 

M (2•) 

M (l•) 

H; 5 M (l*) 

H; 

H; 

H; 

H; 

H; 

M 

M (2•) 

M (2•) 

M 

M 

H; l M 

(H=hembras; M=machos: •= número de machos que copularon; 

M.Borracho,Denso, etc.= frente a la agregación de dicho muro). 
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II) ESTIMACION DEL TAMAÑO POBLACIOllAL 

Uno de los objetivos de este trabajo fue evaluar el tamaño 

poblacional a través del método de captura y recaptura expuesto 

por Brittan (1933) y Morrison (1943) (en Linsley et al., 1952) y 

por Southwood (1968), por medio del indice de Lincoln el cual está 

basado en los siguientes supuestos: 

1) Los animales marcados no son afectados por las marcas y éstas 

no se pierden. 

2) Los animales marcados se mezclan completamente en la población. 

J) Las población es muestreada aleatoriamente con respecto a edad, 

sexo y posición en el hábitat de los individuos. 

4) El muestreo debe hacerse a intervalos de tiempo discretos y el 

tiempo dedicado a la toma de muestras debe ser pequeño con respecto 

al tiempo total. 

5) La población es cerrrada, o si no, debe ser posible calcular la 

inmigración y emigración. 

6) No hay nacimientos ni muertes en el período entre los muestreos 

y si los hay, pueden ser calculados. 

El indice simple de Lincoln se refiere a que la población total 

(P) entre el numero original marcado (a), es igual al total 

capturado en la segunda muestra (n) entre el total de individuos 

marcados y recapturados (r). 

P=@ 
r 

y la varianza de este estimador es: 

Var P=~ 
r 
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Aún cuando la primera recaptura se realizó un dia después del 

marcaje (en 1987), se obtuvieron números bajos. En la Tabla 6 se 

presentan los estimadores del tamaño poblacional de las tres 

especies en el muro "borracho" en 1987. Es necesario tomar en 

cuenta que estas estimaciones son inexactas pues no todos los 

supuestos mencionados anteriormente se cumplen. Sin embargo dada 

la dificultad de evaluar si los individuos son afectados por las 

marcas (supuesto 1) , de evaluar nacimientos y muertes asi como 

inmigraciones y emigraciones (supuestos 5 y 6), se consideró nulo 

el efecto de estos factores para fines del análisis. Son notables 

los altos valores obtenidos para las varianzas, lo cual puede ser 

un indicador de la violación de los supuestos o de lo pequeño de 

la muestra. 

TABLA 6. Estimación del tamaño poblacional de Colletes sp., 
A.sauammulosa y Q. azteca en el muro "borracho" en 1987. 

ESPECIE SEXO POBLACION TOTAL (P) VARIANZA DE ( P) 

Colletes sp. H 6259 1994113 

M 533 23814 

A,.sgyammylosa H 500 14197 

M no hubo recapturas 

Q.azteca H 35 780 

M no se colectaron 

Nota: Las unidades son número de individuos. 
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Adicionalmente el marcaje sirvió 

sobre la longevidad de las especies. 

para obtener información 

Para Colletes sp. la 

longevidad es de un minimo de 17 dias (desde el marcaje hasta la 

última recaptura), A.squammulosa 31 dias y Q.azteca 19 dias. Por 

otra parte permitió observar que las abejas marcadas no 

presentaban movilidad de un muro a otro, con la excepción de una 

hembra de Q.azteca marcada el 9 septiembre de 1987 frente a muro 

"borracho" y observada 12 dias después, frente al muro "denso S". 

Asimismo fue útil para definir algunos parches de pecoreo, ya que 

se observaron abejas marcadas en los parches de vegetación 

cercanos a los muros. 

III) REGISTRO DE ACTIVIDAD ESTACIONAL 

La actividad estacional de Colletes sp., A,.sauammulosa y 

Q.azteca en el muro 11 borracho11 en 1987, se ilustra en la Figura 

19. Las hembras de Col letes sp. son las mas abundantes con 

numeres diarios arriba de 200 individuos (11 de septiembre); su 

abundancia decrece abruptamente, alcanzando valores muy bajos 

el 2 de octubre (11 individuos), ultino dia en que se registran. 

Las hembras de A· sguammulosa son las segundas en abundancia (N=68, 

donde N=número máximo alcanzado en todos los registros), la cual 

decrece gradualmente en el tiempo. De las tres especies 

estudiadas, Q.azteca es la menos abundante en la agreqación 

(N=46), pero permanece hasta el ultimo dia de registro ( 16 

octubre). 

La estacionalidad de machos en el muro "borracho" en 1987 se 

caracteriza por la presencia de sólo dos especies, estando 
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Q. azteca ausente. Los machos de Colletes sp. (11=31) estan 

presentes Unicamente durante el primer registro (11 de 

septiembre) t los machos de A. sguamr.mlosa decrecen gradualmente 

desde el 11 de septiembre (11=12) hasta el 9 de octubre (1 

individuo) . 

Los patrones de actividad estacional fueren diferentes entre 

las especies, sin embargo la mayor abundancia en los tres casos se 

presenta en los primeros días de actividad (Tabla 7). Observando 

las curvas de abundancia (Figura 18) tenernos que Col letes sp. 

presenta emergencia sincrónica de gran número de individuos, con 

una corta per.nanencia, particularr.iente de los machos. La presencia 

de A.sguamrnulosa es con poca fluctuación y una tendencia 

decreciente gradual, indicando una emergencia menos concentrada 

en el tiempo y longevidad más prolongada, tanto para hembras como 

machos. Q.~ es a nivel de especie, la de mayor permanencia 

temporal y estabilidad, pero la menos abundante. Los registros de 

actividad estacional, también permiten definir que se trata de 

especies univoltinas. 

TABLA 7. Comparación de los valores máximos de actividad por dia 
de hembras de las tres especies durante la estación (N) 

ESPECIE (11) MURO "BORRACHO" (11) MURO "DENSO" 

Colletes sp. 66, 11 sept.87 a, 2 oct.87 

A.squammulosa 20, 11 sept.87 53, oct.87 

Q.azteca 11, 19 sept. 87 4, oct.87 
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En el muro "denso" (figura 19 A) la actividad estacional en 

1987 de las hembras para Colletes sp. y Q.azteca es minima (N=23 

y N=6 respectivamente). Por el contrario, la actividad de 

A.sguammulosa es particularmente alta (N=155). 

La actividad estacional de los machos en el mismo año en el 

muro "denso" (Figura 19 B), se restringe a a.squammulosa y aún en 

este caso los números son muy bajos (N=9). 

Considerando la frecuencia de abejas capturadas (ambos sexos 

de las tres especies), asi como de plantas colectadas durante la 

estación en 1987 se observa que el mayor número de abejas fue 

colectado el 11 de septiembre y la frecuencia maxima de plantas 

en floración se registró una semana después (Figuras 20 y 21). A 

pesar de que no se tienen colectas de plantas en floración y de 

abejas antes y después de estas fechas se tienen observaciones que 

la frecuencia es casi cero, lo que indica una marcada 

estacionalidad de la flora y la apifauna en la localidad, quizá 

asociada a la época de lluvias que se presenta en el mismo periodo 

entre los meses de junio a septiembre (Figura 5). 
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Con el objeto de comparar la actividad en diferentes muros 

simultáneamente, en 1988 se realizaron tres registros por dia 

durante dos dias (13 y 22 de septiembre), en seis muros distintos 

(Tabla By Figuras 22 y 23). Estos datos preliminares sugieren: l) 

Diferencias en la abundancia de una especie en diferentes muros, 

2) Emergencia de adultos desfasada en el tiempo para diferentes 

agregaciones, de acuerdo con el número de machos y hembras 

observados en actividad, J) Riqueza diferente de especies en los 

muros de acuerdo a su orientación. El 13 de septiembre los muros 

11 borracho" y "denso" (orientación E) presentan A· sguammulosa y 

Colletes sp., siendo ésta última más abundante. Una semana más 

tarde (22 de septiembre) en estos mismos muros, A.sguammulosa es 

la más abundante. Q.azteca se registra en todos los muros (excepto 

en "canchesn) pero su actividad es muy baja. También observamos 

que en el muro 11 bajo Sur 11 el 13 y 22 de septiembre de 1988 el 

número de machos de Colletes sp. es mayor que el de hembras, lo 

que representa un caso único. Dado que esta especie presenta 

protandria, estos registros probablemente correspondan a la fase 

inicial de emergencia, la que estaria retrasada con respecto a 

otros muros en donde se colectaron principalmente hembras. En el 

muro 11canches 11 (orientación E), se presenta en ambas fechas 

predominantemente A.sguammulosa la cual no se presenta en muros 

que tienen oritntación Oeste, Norte o sur, lo que sugiere que la 

orientación es un factor ~ue tiene implicaciones sobre la riqueza 

de especies en los muros. En la Figura 24 se muestra un ejemplo de 

la variación en la radiación solar recibida por los muros de 

acuerdo con su orientación, observándose un pico con mayor 

65 



intensidad en los muros mirando al Este, en las primeras horas 

del dia. 

De acuerdo con los datos obtenidos, es probable que cada 

agregación tenga una estacionalidad diferente en relación con el 

muro en donde se encuentra., además en un mismo muro las tres 

especies no son totalmente sincrónicas. 
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TABLA s. comparación de actividad de las tres especies en .6 
diferentes muros los dias 13 y 22 de septiembre de 1988. 

MURO 

DENSO 

BORRACHO 

CAN CHES 

BAJO W 

BAJO S 

BAJO N 

DENSO 

BORRACHO 

CAN CHES 

BAJO W 

BAJO S 

BAJO N 

DENO 

BORRACHO 

CAN CHES 

BAJO W 

BAJO S 

BAJO N 

ORIENTACION 

E 

E 

E 

w 

s 

N 

E 

E 

E 

w 

s 

N 

E 

E 

E 

w 

s 

N 

ESPECIE 

Colletes sp. 

A,.sguaT:1mulosa 

FECHA HEMBRAS 

1 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
2 

32 
40 

7 
8 
2 
o 
5 
8 

10 
38 

4 
4 

11 
51 

o 
13 
11 
40 

o 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
J 
J 
5 
o 
o 
l 
2 
o 
J 
o 
l 

MACHOS 

JO 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

77 
45 

5 
o 

11 
10 

5 
7 
6 
2 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

FECHA 1=13 de septiembre, 2=22 de septiembre: ORIENTACION N=norte, 
S=sur, E=este, W=oeste. 
Los datos de HEMBRAS y MACHOS muestran el total de individuos 
capturados en el dia por medio de tres capturas. 
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Adicionalmente se trabajó en dos muros cercanos entre si y de 

tamaño comparable, pero con diferente orientación (muro 11bajo este 11 

y muro "bajo sur''). Los registros en estos muros se realizaron el 

9 de octubre de 19BB y se ilustran en la Figura 25. En el muro 

"bajo S" (Figura 25 A), se presentan hembras de Colletes sp. 

durante todo el dia, mostrando un pico de actividad entre las 

14:00 y las 15:00 hrs. con 23 individuos y como maximo se presentan 

un máximo de 2 machos entre las 12:00 y las 13:00 hrs. 

A.squammulosa no se registra. Q.azteca es muy escasa, 

presentándose l hembra entre las 13:00 y 14:00 hrs. y 2 entre las 

15:00 y 16:00 hrs. Por el contrario en el muro "bajo E" (Figura 25 

B), los registros tanto de Colletes sp. como de Q.azteca son 

minimos (N=l en ambos casos) y exclusivos de hembras. sin 

embargo, las hembras de A.squammulosa son abundantes, mostrando 

un pico de actividad entre las 12: oo y 13 :oo hrs. con 34 

individuos y decrementando marcadamente su actividad (5 

individuos) hasta las 16:00 hrs., para después desaparecer. Los 

machos son escasos presentando su maximo registro (N=4) entre las 

13:00 y 14:00 hrs. 

Nuevamente observamos que A.sguammulosa sólo se presenta en 

muros con orientación Este. Además tanto Colletes sp. como Q. azteca 

que pueden presentarse en cualquier orientación son más abundantes 

en el muro 11bajo sur" que en el muro "bajo este". 

El mismo dia que se trabajó en los dos muros anteriores, se 

realizaron muestreos en un parche de vegetación (parche 11 niños 11 ), 

cercano a dichos muros obteniéndose los resultados que se muestran 
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en la Figura 26. Los machos de A.squammulosa son abundantes, 

mostrando un pico entre las ll:OO y 12:00 hrs. (N=49); solamente 

se registra un individuo hembra entre las 15:00 y 16:00 hrs. En 

el parche también se presentan ambos sexos de Q.azteca (hembras 

N=B, machos N=3). Se registran sólo 2 individuos machos de 

Colletes sp. y no se presentan hembras. 

Comparando los registros del dia 9 de octubre de 1988 para 

A.sauammulosa, encontramos que cuando en el muro "bajo E" se 

registra la mayor actividad de hembras, en el parche 11 niños" se 

registra la mayor actividad de machos. Por lo tanto, los datos 

sugieren que los machos de A· squarnrnulosa en ciertas fechas y a 

horas determinadas, esperan a las hembras en los parches de 

pecoreo (en los que muestran conducta de territo~ialidad) mientras 

que en otras fechas u horas del dia, lo hacen frente a los muros. 
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IV) ANALISIS DE LA ACTIVIDAD DIARIA 

El análisis de MAHOVA indicó que todos los factores 

considerados (dia, hora, sexo) fueron relevantes en determinar las 

abundancias de las tres especies. Esto significa que a medida que 

avanza la estación la actividad varia para las tres especies asi 

como la presencia de hembras y machos frente a los muros. También 

es importante pensar que la actividad a lo largo de un dia cambia 

quizá en función de factores fisicos y/o en relación con la 

disponibilidad de néctar y polen en las flores. En la siguiente 

tabla se muestran los resultados de este análisis. 

TABLA 9. Resultados del Análisis de Varianza Multivariado para los 
factores considerados en determinar la abundancia de las especies 
estudiadas frente a la agregación del muro "borracho". 

FACTOR F-MULTIVARIADA GL p 

Dia 3.649 15, 221 < 0.0001 

Hora 1.625 21, 230 < 0.045 

sexo 23.027 3, ªº < 0.0001 

Dia•sexo 3.766 15, 226 < 0.0001 

En esta tabla se puede observar que además de los factores 

mencionados hubo una interacción significativa: dia•sexo. Esto 

puede explicarse en términos de la biologia de los sexos en las 

abejas que no forman colonias. En general, los machos non los 

primeros en emerger del nido y esperan a las hembras; cuando esto 
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ocurre compiten entre ellos para copular y casi inmediatamente 

después mueren (Linsley 1958, Alcock et al 1976, Alcock 1977). De 

acuerdo con esto las hembras son el componente más importante de 

los patrones de actividad en este tipo de organismos. como se vió 

en la Figura 18, el número de hembras excede al de machos y estos 

últimos sólo son abundantes durante los primeros dias de la época 

de vuelo. 

El análisis también mostró que los dias son diferentes entre 

si, lo que tiene sentido si pensarnos que las especies estudiadas 

son estacionales presentándose una sincronia en sus periodos de 

emergencia, además hemos observado que sus curvas de abundancia 

decrecen rápidamente en el tiempo. 

También es posible pensar que los factores fisicos como la 

temperatura y la humedad que fluctuan a lo largo del dia y entre 

dias, influyen sobre los patrones de actividad. Por lo tanto se 

espera que estos factores expliquen una proporción importante de 

la variación en la actividad de las tres especies estudiadas. En 

esta fase se trabajó exclusivamente con hembras dado que los machos 

se presentan sólo al inicio de la estación. 

Para probar esta hipótesis se ajustó un modelo log-lineal 

(MLG), el procedimiento consistió en agregar variables 

independientes, como en un análisis de regresión de step-wise, 

hasta que se logra el mejor ajuste. En·este modelo, la adición de 

cada variable puede evaluarse como una Chi-cuadrada sobre el cambio 

en la devianza debido al parámetro y con tantos grados de libertad 

como parámetros se agregen al modelo en un paso dado. La r 2 del 

modelo se calculó como el cambio en la devianza debida al modelo 
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sobre la devianza total. En la Tabla 10 se muestran los modeloS 

ajustados para la abundancia de las hembras de cada especie (como 

variable de respuesta). Puede notarse que en los tres casos los 

ajustes fueron altamente significativos. 

TABLA 10. Predictores de la actividad de las hembras de las tres 
especies de abejas estudiadas de acuerdo a los MLG ajustados. Se 
indican los grados d!!' libertad (GL) y el ajuste (r'=devianza total
devianza residual/devianza total) para cada modelo. Las letras 
indican las variables ambientales incluidas en el mejor ajuste, 
temperatura (T) y humedad (H;. Se indican también los térmnos 
cuadráticos y de interacción en los modelos. Todos los ajustes 
fueron altamente significativos (P << 0.005). 

ESPECIE 

Colletes sp. 

bnthophora squa~mulosa 

MODELO 

T-T'+H-H2+TH 

T-T'+H-H' 

T-T' 

GL 

42 0.62 

43 0.33 

45 0.20 

En los tres modelos se incluyeron términos cuadráticos para la 

temperatura y/o la humedad, que generan coeficientes negativos lo 

que indica que existen óptimos de estas variables ambientales para 

cada especie. En la Tabla 11 se enlistan los valores de los 

coeficientes de cada parámetro incluido en los modelos. 

En general se puede decir que las tres especies responden de 

manera diferente a los factores ambientales ya que para Colletes 

sp. tanto la temperatura como la humedad (y sus términos 

cuadráticos) son relevantes para explicar su actividad diaria. 

Quizá esta especie sea la mas sensible a cambios en estos factores. 
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A.sguammulosa responde a ·ambos factores pero no al término 

cuadrático de temperatura, finalmente Q.azteca sólo responde a la 

temperatura por lo que cmbios en la humedad ambiente no influyen 

sus patrones de actividad. 

TASIA 11. Coeficientes para los parámetros incluidos en los modelos 
de regresión de las tres especies de abejas estudiadas. 

Sp. CTE T H TH 

e -202. 3 8.54 -0.10 4.15 -0.024 -0.07 

A - 22. 43 0.88 -o. 02 0.52 -0.005 

o - 16. 44 l. 38 -0.03 
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Figura 27. Superficie de respuesta de colletes sp. Latreille en 
función de la temperatura ambiente y la humedad relativa. 

79 

ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR DE LA BtBUOTECA 



11 

9.0 

6.0 

3.0 

Figura 28. Superficie de respuesta de A,. sguammul osa Oours en función 
de la temperatura ambiente y la humedad relativa. 
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Figura 29 .Superficie de respuesta de Q.azteca Cresson en función 
de la temperatura ambiente y la humedad relativa. 
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V) REGISTRO DE RIQUEZA ESPECIFICA 

La riqueza de abejas encontrada en la zona comprende 23 

especies que se presentan en la siguiente lista parcial. Los datos 

de colecta de los ejemplares se presentan en el Apéndice II. 

l) ~sp. 
2) Anthophora narginata Srnith 
J) Anthophora saua~~ulo~a Ocurs 
4) Bombus pennsylvanicus sonorus say 
5) Centris sp. • 
6) ceratina sp. • 
7) Coelioxys sp. * 
8) Colletes sp. * 
9) Colletes sp.2 
10) Epeolus sp. • 
11) Hesperapis sp. 
12) Heterosaurus sp. 
13) Lasioglossum (Dialictus) sp. 
14) Meqachile sp. 
15) ~ ~ Cresson 
16) Paranthidium sp. 
17) Paragapost~ron coelestinus (Westwood) 
18) Peponapis sp. 
19) Tetr3Joniella sp. 
20) ~ spl. 
21) ~Sp2. 
22) Tripeolus sp. 
23) Xercnelec~a californica (Cresson) 

De las especies anteriores, las marcadas con asterisco fueron 

colectadas frente a muros de adobe. 

La riqueza de plantas encontrada comprende 29 especies que 

pertenecen a 14 familias. La lista florística parcial se presenta 

en el Apéndice III. 
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OISCUSIOH 

La comunidad ae Bbejas de San Pablo Atlazalpa se caracteriza 

por una marcada estacionalidad en cuanto a periodos de vuelo, 

considerable riqueza y compleja distribución espacial y temporal 

de las especies. La época de vuelo de las abejas abarca los meses 

de julio a noviembre que coincide con la parte media y final de 

lluvias y con la consecuente abundancia de recursos floristicos. 

La riqueza registrada para la zona de trabajo, comprende 23 

especies (incluidas en 20 géneros y 6 familias), de las cuales 10 

se colectan frente a las agregaciones en los muros de adobe, siendo 

Colletes sp., Anthophora sguam~ulosa y Osmia azteca, las especies 

gregarias mejor representadas. 

La historia natural de las tres especies estudiadas resulta 

interesante en varios aspectos como lo son la biología de 

anidación, la conducta de aprovisionamiento y las estrategias 

reproductivas. Tal es el caso de Colletes sp., ya que las 

hembras de esta especie manifiestan gran tolerancia a otras 

hembras que se encuentran utilizando una misma galeria lo que de 

acuerdo a Michener (1974) es uno de los rasgos asociados con la 

evolución del comportamiento social en abejas. La biología de 

anidación para tres especies de Colletes ha sido bien documentada 

por Batra (1980), las cuales tienen varias caracteristicas en 

común con la especie estudiada en este trabajo, como son el formar 
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agregaciones (aunque horizontales), la forina de las celdas, la 

posición del huevo en ellas, la consistencia del aprovisionamiento 

etc. Hasta ahora no se han reportado actividades comunales para 

este género, por lo cual seria interesante definir si la no 

agresividad observada entre hembras tiene alguna implicación en 

comportamiento de sociabilidad para esta especie. Resta por saber 

si cada hembra construye y aprovisiona su propio nido o si existen 

actividades compartidas. 

En lo que respecta a A· sguammulosa la infornación obtenida 

sobre biología de anictacíón es similar a la reportada para 

A.edwardsii por Thorp (1969), en cuanto a la arquitectura del nido 

(forma de las celdas y opérculo, presencia de recubrimiento, 

ausencia de torreta en la entrada, posición del huevo sobre el 

aprovisionacien~o etc., excepto que A.edwardsii construye sólo ua 

celda por nido), sin embargo seria interesante analizar más nidos 

puesto que no se obtuvieron datos sabre estados inmaduros ni sobre 

adultos previos a la emergencia. 

Una característica comun a la familia Megachilidae es la 

utilización de cavidades disponibles para realizar sus nidos 

(Apéndice I). El caso de Q.azteca es similar salvo que las 

cavidades que ocupa pueden ser nidos que estan siendo utilizados 

por otra especie. En varias ocasiones se observaron hembras de 

Q.~ sacando polen y otros materiales del interior de un nido 

y una vez despejado este nido comenzaba a realizar sus actividades 

de aprovisionamiento. 

El estudio de la conducta de aprovisionamiento es importante 
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por su relación con el tamaño de la progenie que puede tener una 

hembra dada. Es decir, en individuos de actividad estacional, 

cuando ademas existe una marcada época de floración, es importante 

optimizar el tiempo de construcción, acondicionar.liento y 

aprovisionamiento de las celdas puesto que el número de hijos de 

una hembra esta directamente relacionado al nümero de celdas 

terminadas mientras haya disponibilidad de recursos. En cuanto a 

la conducta de aprovisionamiento se observaron diferencias en los 

tiempos destinados por especie a las diferentes actividades como 

viajes de pecoreo, descarga de polen etc. Sin embargo, el nivel de 

información de este estudio no permite definir el número promedio 

de hijos por hembra puesto que las observaciones sobre actividad 

de aprovisionamieento son datos aislados. Se requiere de un 

seguimiento de principio a fin de las actividades de anidación de 

más de una hembra para lograr relacionar la inversión materna con 

el tamaño de la progenie asi como de la proporción sexual de la 

misma, ya que siendo las abejas organismos haplodiploides surge la 

pregunta de gué estimula a la madre a poner un huevo haploide gue 

origina un macho y en qué momento empezar a poner huevos fecundados 

que originan hembras. Se sabe que en algunos himenópteros 

parasiticos los huevos fecundados son puestos en los individuos de 

mayor tamaño de la t:=specie huésped y que 1 os huevos que darán 

origen a machos (no fecundados) son puestos en individuos de menor 

tamaño. Dado que las hembrass generalmente son más grandes, 

pr4ilsumiblemente requieren mayor cantidad de alimento para su 

desarrollo. En estas especies la proporción sexual depende de la 

frecuencia relativa de los diferentes tamaños individuales de la 
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especie huésped. En el caso de las abejas los factores que 

determinan si un hevo ha de ser fecundado o no son menos claros. 

Se ha sugerido que eKiste un mecanismo de control seKual sujeto a 

selección en relación a las condiciones ambientales (Michener, 

1974). Al estudiar los estados inmaduros de Colletes sp., las 

cuatro hembras observadas se encontraron en celdas terminales. En 

esta especie las observaciones sugieren que es al inicio de la 

estación de actividad cuando las hembras ponen huevos fecundados, 

sin embargo para las otras dos especies no se tienen datos. Por 

otro lado las observaciones de los estados inmaduros de ~ 

sp. corresponden con las observaciones de los patrones de 

actividad de adultos en donde se registra una emergencia previa 

de los machos que son en realidad los que ocupan posiciones 

superiores an las series de celdas. 

Para ll.· sguammulosa se tienen observaciones de actividad de 

adultos que indican igualmente una emergencia previa de los machos 

(protandria) pero para Q. azteca no se tiene información al 

respecto. 

La emergencia inicial de machos está bien documentada para 

varias especies de Colletes (Batra, 1980) y Anthophora (Mayer y 

Johansen, 1976; Thorp, 1969), lo cual en téminos de selección 

intraseKual, representa una ventaja para tener acceso a hembras 

virgenes.en el momento de su emergencia. 

Las observaciones de comportamiento de los machos de 

A.sguammulosa y 

interespecif icas e 

de Colletes sp., sugieren 

intraespecificas, tal es el 
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estrategias alternativas para pasar la noche (en agregaciones sobre 

la vegetación o regresando a nidos vacios) . Asimismo en relación 

con el comportamiento de territorialidad que es conün en abejas 

(Batra, 1978), se observa que las especies mencionadas muestran 

diferentes estrategias para defender un territorio en cuanto a 

area, horarios, caracteristicas de vuelos de partulleo y 

agresividad. Es probable que estas variaciones, estén relacionadas 

con la repartición de los recursos dado que las actividades de 

ambas especies se traslapan en ciertos períodos. Adicionalmente, 

no todos los machos de una especie son territoriales y los que si 

lo son manifiestan esta conducta sólo a ciertas horas del dia. 

Alcock (1979) plantea que más de una cpción conductual puede ser 

manifestada dentro de una población en la que los individuos 

tengan la capacidad de cambiar sus estrategias dependiendo de las 

condiciones del momento, como puede ser la disponibilidad de 

hembras receptivas o de recursos alimenticios. 

En cuanto al apareaI:liento, Batra (1980} observa entradas y 

salidas de machos de Colletes thoracic1Js a nidos en busca de 

hembras, lo que implica que los machos es tan esperando hembras 

vírgenes recién emergidas. Esta misma observación se tiene para 

la especie de Col letes estudiada y es un comportar.liento común 

reportado para otros géneros como es el caso de Centris ~ 

(Thornhill y Alcock, 1983). Las diferentes estrategias conductuales 

presentadas por los machos en la bllsqueda y defensa de sitios de 

apareamiento y directamente de parejas, ilustran el caso de 

selección intrasexual en estas especies. No se tienen datos de 
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variabilidad morfológica de los individuos de un mismo sexo para 

cada especie pero si se observan diferencias en agresividad 

relacionada con la defensa de un territorio, particularmente para 

A· sauammulosa. Seria interesante ver si en la población existen 

diferencias marcadas en tamaño de los machos y en caso de 

presentarse, verificar si existiera alguna relación con la 

variabilidad conductual observada. 

El marcaje de abejas realizado en 1987 y 1988 frente a los 

muros "borracho" y 11denso11 no pernitió obtener un buen estimador 

de la población total de acuerdo a los métodos citados por Brittan 

(1933), Morrison (1943) (en Linsley et al., 1952) y por Southwood 

(1968), dado que la varianza del esti:.lador es muy alta. Sin embargo 

permitió obtener información sobre la longevidad y movilidad de las 

abejas. El numero de recapturas fué sumamente bajo desde la primera 

ocasión (menos del 10% del total marcado) • Se desconocen las causas 

de este fenómeno, es probable que el marcaje si afectara a los 

individuos provocando quizá su muerte corno menciona Torchio (1971), 

o bien que las abejas se quitaran las marcas como es el caso de 

Bornbus pennsylvanicus sonorus Say mantenidos en laboratorio 

(observación personal), o bien que el nümero de individuos 

marcados fuera muy bajo con relación al tamaño poblacional. Sin 

embargo, el método de marcaje seguido es recomendado por otros 

autores (Linsley et al., 1952). Por otro lado es posible que el 

numero de nacimientos (que no se pudieron evaluar) fuera alto dado 

que la emergencia, cuando menos de Colletes sp, es sincrónica de 

acuerdo con lo obtenido con los registros de actividad. 
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Como se mencionó anteriormente se observa gran estacionalidad 

en la actividad de las abejas en la zona de estudio y en particular 

de las abejas gregarias. Rabinovich (1984} sostiene que en zonas 

de marcada estacionalidad pluvial se presenta sólo una temporada 

de actividad y reproducción de manera que las poblaciones se 

presentan en forma de generaciones discontinuas. Mayer y Johansen 

(1976) citan que la rnayoria de especies de Anthophora tiene sólo 

una generación por año; Batra (1980) docur:ienta lo rnisrno para 

varias especies de Colletes. Para las especie estudiadas sabemos 

que esto se cu~ple, es decir, que se trata de especies univoltinas. 

Sin embargo es probable que las pcblacioens de una cisma especie 

comiencen su actividad de manera desfasada en el tie~po en relación 

con las condiciones especificas de cada muro. 

Tenernos, por otro lado, que la orientación de los muros es un 

factor que tiene implicaciones sobre la riqueza y diversidad que 

presentan las agregaciones. Es limitante para A.squa~rnulosa 

(exclusiva de muros con orientación al E corno ºdenso", "borracho 11 

y 11 canches"), mas no para Col letes sp. ni Q.azteca. Dado que la 

radiación recibida por un muro varía con su orientación, aún 

cuando el adobe es térmicamente estable, la temperatura interna de 

muros con diferente orientación puede ser distinta. Una especie 

como Colletes sp. para la cual la orientación de los muros no es 

un factor limitante puede presentarse en varios muros pero de 

manera diferente ya que en 1988 es abundante en los muros "denso" 

y 11 bajo 5 11 , pero no en "bajo N" y "bajo w11 • Adicionalmente, los 

datos sugieren una distribución diferencial de las especies entre 

los muros, tal es el caso de la predominancia de a.sguamrnulosa en 
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el muro 11 canches 11 tanto en 1987 como en 1988. Se desconoce la causa 

de esta distribución heterogénea de especies en las agregaciones 

que no tienen una orientación limitante; es probable que no sea 

debida exclusivamente a factores fisicos. uno de los siguientes 

factores o una combinación de varios pueden quizá explicar la 

distribución diferencial de las abejas: tendencia a anidar en áreas 

cercanas al sitio de emergencia original; atracción a olores de 

nidos viejos: percepción visual y/o atracción a olores y sonidos 

de miembros de su misma especie (Michener et al., 195a; Thorp, 

1969). 

En cuanto a la actividad diaria de las abejas es interesante 

notar que los mejores ajustes incluyen diferentes variables para 

cada especie. El modelo para Colletes sp. incluye la temperatura, 

la humedad, sus términos cuadráticos asi corno la interación de los 

términos lineales. Esta especie tiene una respuesta cornpleja a 

variaciones de temperatura y humedad, el hecho de encontrar un 

término de interacción significativo, indica que un componente 

del sistema (i.e. temperatura) puede cambiar la magnitud o aún la 

dirección de los efectos de otro componente (i.e. humedad). En el 

caso de A· sauammulosa el modelo incluye la temperatura y la humedad 

y sus términos cuadráticos, lo que señala la importancia de los 

factores físicos sobre los patrones de actividad de esta especie. 

Por último en Q.azteca el modelo incluye únicamente la temperatura 

y su correspondiente cuadrático. 

Para las tres especies analizadas se encontró que el mejor 

predictor de la abundancia (actividad) fue la temperatura. Esto 
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sugiere que la fisiologia de las abejas impone restricciones a los 

patrones de actividad de estos organismos. Esta aseveración se 

refuerza por la existencia de combinaciones de temperatura y 

humedad donde la abundancia de las especies es máxima. 

Los registros de actividad también indican que las hembras y 

los machos de las tres especies tienen una distribución temporal 

y espacial diferente, ya anteriorr.iente se raencionó que Colletes 

sp. y A.sguarn~ulosa presentan protandria. En las tres especies, 

el número de hembras activas es r.iayor que el de machos activos 

frente a los muros. Sin embargo, esta distribución espacial de 

los machos de una especie puede variar durante el dia. Alcock 

(1979) sostiene que los cambios temporales en el comportamiento 

de machos están ligados a (1) cambios en los patrones de la 

distribución de hembras receptivas de acuerdo al curso del periodo 

de emergencia y ( 2) cambios en la razón de costo-beneficio 

asociados con la defensa de un territorio. 

Para lograr un buen nivel en la comprensión de la estructura 

y función de la comunidad de abejas en san Pablo Atlazalpa, se 

requieren varios años mas de estudio. Corno menciona Andrewartha 

(1971) llevar a cabo un estudio de poblaciones significa situar a 

la especie estudiada en su medio y evaluar la influencia que 

puedan tener sobre ella los componentes del mismo, esto es, definir 

el papel que juegan los siguientes factores: recursos, parejas, 

depredadores, patógenos, agresores, clima y finalmente catástrofes. 

Además para conocer la ecologia de un organismo, es necesario 

llevar a cabo estudios a largo plazo dado que las poblaciones 
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pueden tener fluctuaciones año con año. Entre otros, el trabajo 

de Thorp (1969), ilustra corno una población de Anthophora 

edwardsii Cresson, establecida por varios años en coalinga 

California, puede ser reducida practicamente a nada, en una sola 

estación. Las razones para estos fenór.i.enos pueden ser muy variadas 

corno dispersión de poblaciones, disponibilidad de recursos, etc. 

En el caso de San Pablo Atlazalpa, por citar algunos ejenplos, se 

desconoce el papel que desempeñan la presencia de otros 

himenópteros y de parásitos en las agregaciones, la diversidad y 

abundancia de recursos ( flcristicos, su.st=-ato para anidación, 

parejas, etc.) la co~posición genética de las poblaciones de cada 

agregación y la propia influencia del ho::ibre. 
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CONCLUSIONES 

La comunidad de abejas de San Pablo Atlazalpa, Edo. de 

México, presenta estacionalidad en cuanto a periodos de vuelo, 

considerable diversidad y compleja distribución espacial y 

temporal de las especies. 

Las abejas gregarias estudiadas, son organisrnos univoltinos 

cuyos adultos se distribuyen diferencialr.iente en el tiempo, 

existiendo periodos dende ~e traslapa su actividad. CollP.tc~; sp. 

presenta emergencia masiva y sincrónica de individ;..:os con una corta 

permanencia temporal, particularr.ente de J:\achos. A,. sgua~~ulosa 

emerge de manera menos concentrada en el tiecpo y su presencia 

temporal es más prolongada. Estas dos especies presentan 

protandria. Para Q.azteca atln cuando se desc~ncccn caractcristicas 

de ernerger.cia, en términos generales, es menos abundante que las 

dos especies anteriores y es quizá la de mayor 

temporal. 

pcrr.ianencia 

Se observaron preferencias particulares por sitios de 

anidación, siendo A· sguamraulcsa exclusiva de agregaciones 

orientadas al Este. 

En relación con la actividad de machos y hembras, se dá una 

distribución espacial característica; los machos de Colletes sp. 

están presentes frente a muros al inicio de la estación y durante 

todo el dia; en A.sguammulosa se presentan varios días mostrando 

picos de actividad, tanto frente a nidos como en parches de 
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vegetación, en donde además en las primeras horas de la mañana 

muestran conducta de territorialidad; los machos de Q.azteca sólo 

se presentan en la vegetación. En los tres casos, las hembras se 

observan tanto frente a muros como en parches de pecoreo. 

Las agregaciones en su conjunto son heterogéneas en relación 

con épocas de emergencia y diversidad, siendo la orientación de los 

muros uno de los posibles factores que tienen influencia sobre 

ello. 

Se evaluó la influencia de la temperatura ambiente y de la 

humedad sobre los patrones de actividad de las tres especies 

estudiadas. En los tres casos la temperatura fue el factor mas 

importante en determinar la actividad de estas especies. Se 

requiere continuar con los estudios para lograr una comprensión 

más integral de la estructura, composición y actividad de las 

poblaciones estudiadas. 

La importancia de estudios corno éste, radica en que además de 

contibuir al acervo de información sobre Apoidea para nuestro 

país, aportan bases para el manejo de poblaciones de abejas con 

sentido práctico como en la polinización de cultivos. Existen 

registros del uso potencial de abejas de los géneros Colletes 

(Batra, 1980) y Osmia (McGregor, 1976), para polinización de 

especies comerciales. 

Es un hecho que las actividades humanas pueden favorecer el 

establecimiento de agregaciones de abejas en un sito. Tal es el 
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caso de la construcción de muros de adobe, ya que brindan gran 

disponibilidad de sustrato para anidación. Sin e::ibargo, actualmente 

este proceso se está revirtiendo en San Pablo Atlazalpa, donde el 

adobe es reemplazado por tabicón. Desafortunadamente, los 

habitantes del poblado desconocen que la reducción de las 

poblaciones de abejas silvestres ca~o agentes polinizadores, puede 

repercutir en la flora de la loc;ilidad y particularmente en la 

productividad de los cultivos tales co~o frijol y calabaza. Por lo 

tanto, seria recomendable crear conciencia de la utilidad e 

importancia ecológica de estas abejas en la comunidad. 
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APENDICE I 

-Descripción de los géneros a los que pertenecen las especies 
estudiadas. 

Nota: Los dos sexos en abejas difieren en el número de 
articulaciones antenales y tergui tos abdominales. Los machos 
tienen 13 artejos antenales y 7 terguitos abdominales¡ las 
hembras 12 y 6 respectivamente (Borror,1976). 

Colletidae 
Los miembras de esta familia se caracterizan por su glossa 

bifida o truncada, rasgo que comparten con las avispas y por el 
cual se considera una de las familias más primitivas de Apoidea. 
La familia es de distribución mundial, sin embargo es 
especialmente abundante y diversa en en el hemisferio sur, 
estando excepcionalmente bien representada en Australia, 
particularmente por las subfamiliaas Colletinae (Paracolletini), 
Euryglossinae y Hylaeinae. En norteamérica la familia se 
representa por cuatro subfamilias de las cuales Colletinae y 
Hyaleinae (géneros Colletes y Hylaeus} son predominantes. Las otras 
dos subfamilias son Xeromelissinae y Diphaglossinae que son 
exclusivas del Nuevo Mundo y se concentran en regiones 
Neotropicales (Krombein et al.,1979). 

Los colétidos anidan en el suelo, en tallos huecos o 
perforaciones en madera (rara vez en descomposición). Los nidos 
consisten de galerías con series de celdas terminales o en 
ramificaciones (Michener, 1974}. Esta familia se caracteriza por 
recubrir las celdas de cria con una pelicula de poliester 
derivada de lactonas macrociclicas secretada en la glándula de 
Oufour, colocada en las paredes con la acción de la glossa 
(Albans et al, 1980). Este material es impermeable a la mezcla de 
néctar y polen, considerablemente liquida, aprovisionada en las 
celdas (Krombein, 1967). 

Mientras que la mayoria de especies de norteamérica dependen 
de una gran variedad de flores para obtener néctar y polen, las 
hembras de un gran número de especies de Colletes son 
oligolécticas o presentan escasas tendencias polilécticas 
(Krombein et al., 1979). 

Género Colletes Latreille 
Este género es común en América del Norte y de amplia 

distribución mundial e)(Cepto en Australia. El presentar lengua 
bifida y que los pelos colectores de polen se encuentren en la 
superficie posterior del tóra)(, en los segmentos basales del 
tercer par de patas y hasta cierto punto en la superficie ventral 
del abdomen, sugieren una cOndición primitiva (Mitchell, 1960). 
Las especies de America del Norte, son de tamaño moderado 
presentando la mayoria bandas de pelo claro en el abdomen y algo 
de pelo negro en la parte dorsal del tórax. La primera celda 
submarginal es casi tan grande como las 2 siguientes juntas que 
son subiguales de tamaño o bien la tercera más pequeña 
(Michener, 1944). 
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Anthophoridaa 
Es la familia mas extensa de abejas y se presenta en todos 

los continentes, sin embargo no es tan abundante ni tan diversa en 
Australia y regiones orientales como lo es en las regiones 
Holártica, Etiope y Ueotropical. La familia está excepcionalmente 
bien representada en el Nuevo Mundo. Anthophoridae contiene tres 
subfamilias llomadinae (cleptoparasitas), Anthophorinae y 
Xylocopinae. En general presentan tres celdas submarginales; el 
aparato bucal presenta una glossa alargada así como los dos 
artejos basales del palpo labial. Las especies colectoras de 
polen presentan la escapa en la tibia y basitarso del tercer par 
de patas. Usualmente ambos sexos presentan placa pigidial. 

Mientras que la mayoría de antofóridos colectores de polen 
son polilécticos, un cierto número de especies y ciertos grupos 
de especies (e.g. Melitomini, Peponapis, Xenoglossa, etc.) han 
establecido una relación oligoléctica con la flora. 

Existen más de doce tribus de antofóridos y con la excepción 
de Ammobatoidini y Ancylini que son Paleárticas, el resto están 
representadas o son exclusivas del Nuevo Mundo (Krombein, et al., 
1979). 

Xylocopinae y Anthophorinae construyen galerias en las 
cuales colocan celdas en series regulares las cuales se recubren 
con una sustancia cerosa (Michener, 1944). 

Género Anthophora Latreille 
Es un amplio género de abejas robustas, de rápido vuelo, que 

se encuentran en todos los continentes excepto en América del 
Sur. El primer nombre era Podalirus pero la Comisión 
Internacional de Nomencaltura Zoológica recomendó respetar el 
segundo nombre en vista de toda la literatura publicada bajo el 
nombre Anthophora. El clipeo en las hembras es negro mientras que 
en los machos es amarillo; en las alas anteriores el estigma es 
muy pequeño, la celda marginal corta y presenta tres celdas 
submarginales (Mitchell, 1962). 

Anthophora es divisible en varios subgéneros (algunos 
todavía no están definidos). Clisodon (que contiene a la especie 
Holártica Anthophora furcata Panzer y sus subespecies) tiene 
mandíbulas tridentadas en lugar de bidentadas o simples: las 
placas basitibiales de las hembras terminan agudamente en punta, 
en lugar de redondeadas como sucede en otras especies de 
Anthophora, se distingue por el hecho de anidar en madera o en 
tallos, característica de mucho peso para reconocer al género. 
Micranthophora consiste de pequeñas especies con el abdomen 
ampliamente cubierto con pubescencia compacta y pálida; el clipeo 
de los dos sexos comunmente presenta una banda transversal 
amarilla o blanca. Amegilla es un subgénero que consiste de 
abejas de tamaño moderado con bandas blancas en el integumento 
en los terguitos abdominales {Michener, 1944). 
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Maqachilidaa 
Es una de las familias más extensas de abejas, presentando 

aproximadamente el mismo nürnero de especies en las seis regiones 
zoogeográficas. Morfológicar.tente es la familia de Apoidea rnás 
uniforme. Mientras que comparte varias caracteristicas con otras 
familias de abejas y en menor grado con Spheccidea, posee muchas 
caracteristicas comunes con Scolioidea (Krornbein et al., 1979). 

La familia presenta dos subfamilias Lithurginae y 
Megachilinae, esta última contiene especies cleptoparasitas. 

Megachilidae esta adaptada a usar cavidades adecuadas de 
cualquier naturaleza para hacer sus nidos (Kronbein et al., 
1979). A menudo anidan en tallos; algunas especies cavan sus 
propios túneles pero aparente~ente sólo en caso de no encontrar 
otras cavidades. En Megachilidae se acarrean materiales del 
exterior para construir series de celdas rnuy caracteristicas; no 
se producen secreciones glandulares para su recubrimiento. Algunas 
especies del genero osrnia anidan en el suelo y algunas en tallos 
o cavidades construidas por otras abejas (Krombein et al., 1979). 
A menudo utilizan pulpa de hojas masticadas para formar las 
divisiones y opérculos de las celdas, asi como para tapar la 
entrada del nido (Krombein, 1967). 

Género 2.filll.iA Panzer 
Es un gran género Holártico de especies robustas, de las 

cuales la mayoría son metálicas. El terguito basal abdominal está 
aplanado anteriormente pero pronunciada~ente cóncavo. El rnetanoto 
y la cara posterior del propcdeo son perpendiculares, formando la 
superficie posterior del tórax: el escudillo es redondeado con 
axilas relativamente grandes~ En las alas anteriores, ambas venas 
recurrentes son recibidas dentrc de los lirnites de la segunda 
celda submarginal. Presentan aralia evidentes y palpos maxilares 
de cinco artejos (Mitchell, 1962). 

Osmia (sensu stricto) tiene el espacio malar al menos tan 
largo como el pedicelo, y lleva una pequeña depresión en las 
hembras; el fémur medio de los machos tiene cada uno una 
proyección en el margen inferior. 
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APEllDICE II LISTA PARCIAL APIFAUNISTICA 
SAll PABLO ATLAZALPA, EDO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE SEXO FECHA DE HORA DE 
COLECTA COLECTA 

ANDRENIDAE Heterosarus M 24.;!X-1988 12:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora rn.arginata H ll-IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margin•ta H 25-IX-1987 10:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora marginat~ H 25-IX-1987 ll:JO 
AllTHOPHORIDAE 1~nthophora margina ta H 2-X-1987 16:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta H 9-X-1987 10:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora margina ta H 14-X-1987 9:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta H 2-VI!I-1988 15:00 
ANTHOPHORIC.\E Anthcphora margina ta H 2-VIII-1988 15:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora marginata H ll-VIII-198 
AllTHOPHORIDAE Anthophora margina ta H 25-VIII-1988 lJ:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta H 25-VIII-1988 lJ:JO 
AllTHOPHORIDAE Anthcphora marginata M 8-IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta M 12-IX-1987 12: JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora rnarginata M 2-X-1987 H:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta M 14-X-1987 lJ:JO 
AllTHOPHORIDAE Anthophora margina'Ca M 16-X-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta M 16-X-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora marginata M 28-X-1987 10:20 
ANTHOPHORIDAE Anthophora margina ta M 28-X-1987 lO:JO 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamr:iulosa H IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squar:n:iulosa H IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa H IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 04-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa H 4-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H ll-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 12-IX-1987 16:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squar.unulcsa H 12-IX-1987 16: JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa H 2J-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 2J-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa H 25-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa H 25-IX-1987 10:55 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa H 25-IX-1987 11:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 25-IX-1987 11:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 25-IX-1987 11:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa H 25-IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnr.mlosa H 25-IX-1987 12:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa H 25-IX-1987 13: 15 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 25-IX-1987 1J:l5 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa H 25-IX-1987 9:JO 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa H 28-IX-1987 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 28-IX-1987 9:40 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 28-IX-1987 9:40 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H l-X-1987 12:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 2-X-1987 12:45 
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AllTHOPEUiUDAE Anthophora squar.imulosa H 2-X-1987 12: 45 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squammulosa H 2-X-1987 12: 45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squanmulosa H 2-X-1987 12: 45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squa!!4"':'1Ul osa H 2-X-1987 12:45 
AllTHOPllORIDAE Anthophora squar.lrnulosa H 2-X-1987 12: 45 
AllTllOPllORIDAE Anthoo!:ora squar.unulosa H 2-X-1987 12: 45 
AllTl!OPllORIDAE Anthophora squan;:-,ulos.J. H 2-X-1987 12: 45 
AllTl!OPllORIDAE Anthc¡:hora squar:i::iulosa H 2-X-1987 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squar.u"ilUl osa H 2-X-1987 12:45 
ANTHOPHORIDAE Antho¡:hcra squa~::iulcsa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHO!HDAE Anthophora squan::iulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthophor: squanmulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthcphora squa;;inulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthcphora squa::inulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squan:;i.ulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squar.-.raulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITllOPHORIDAE Anthophora squarnnulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORIDAE Anthcphora squarn;:iulosa H 2-X-1987 12:45 
A!ITHOPHORI DAE Anthophora squanrnulcsa H 12-X-1987 12:45 
AllTHOPllCRIDAE Anthophcra squarnr.:ulcsa H 4-X-1987 12:30 
AllTi!OPHCRIDAE Anthophcra squarn;¡¡ulcsa H 5-X-1987 12:09 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squar.ir.i.ulosa H 9-X-1987 13:30 
AllTHOPHCRIDAE Anthophora squar.:nulosa ¡¡ 12-X-1988 11:45 
A!ITHOPHCRIDAE Anthophora squan.::iulcsa Il 12-X-1988 11: 45 
A!ITllOPHORI DAE Anthophora squar.ir:iulosa H 12-X-1988 11:45 
AllTHOPHCRI DAE Anthophora squar.mmlosa H 12-X-1988 11:45 
AllTHOPHORI DAE Anthophora squarnrnulosa H 12-X-1988 11: 45 
AllTHOPHORI DAE Anthophora squar.unulosa H 31-VIII-1989 11:30 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squanmulosa H 31-VIII-1989 12:00 
AliTHOPHORIDAE Anthophora squan..~ulosa M 4-IX-1987 
AllTHOPHORI DAE Anthcphora squan~ulcsa M 4-IX-1987 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squai:'.:iUlosa M 8-IX-1987 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squanmulosa M 8-IX-1987 13:30 
AllTHOPHORIDAE Anthophcra squamrnulosa M 9-IX-1987 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M ll-IX-1987 
AllTHOPHORI DAE Anthophora squamr:iulosa M 23-IX-1987 14: JO 
AllTHOPHORIDAE AnthC"·fihora squammulosa M 25-IX-1987 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M 25-IX-1987 9:30 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 2-X-1987 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M 2-X-1987 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 2-X-1987 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M 2-X-1987 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa M 5-X-1987 10:49 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 5-X-1987 9:30 
AllTHOPHORI DAE Anthophora squammulosa M 9-X-1987 12:30 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa M 9-X-1987 13: 30 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 14-X-1987 11:30 
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AllTHOPHORIDAE Anthophora squam:rnulcsa M 14-X-198 7 11: JO 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squam:r.iulosa M 14-X-1987 11: JO 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarn7.1ulosa M lG-X-1987 10: 15 
AllTHOPHORIDAE l\nthophora squa:rnr.-.ulosa M 16-X-1987 13: 20 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamr:tulosa M 28-X-1987 12:20 
AllTHOPHOR:Di.= Anthophora squar.r.mlcsa M 25-VIII-1988 13: JO 
AllTHCPHCRIDAE Anthophor<l squamrnulcsa M 25-VIII-1988 13: 30 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamr.iulosa M 25-VIII-1988 13: 30 
AllTHOPHORIDAE Anthcphora squa:::.>..ulcsa M 25-VIII-1988 lJ:JO 
AllTHOFHCRIDAE Anthophora squa::-::::ulcsa M 25-VIII-1988 13: JO 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squc:?Oil~t.:losa M 25-VIII-1988 13:JO 
AllTHOPHCRIDAE Anthophora squar.u:lulcsa M 25-VIII-1988 13: 30 
A!ITHOPHORIDAE Anthophora squa:::.r:iulosa M 25-VIII-1988 14: 30 
AllTHCFliCR:~A: Antl"".cphcr.:! squa::-.::-.ulcsa M 30-VIII-1983 
AllTHOPHORIDAE Anthcphora squar.1mulcsa M 8-IX-1988 
AllTHOPHCRIDAE Anthophcra squannulcsa M 8-IX-1988 
AllTHOPHORIDAE Anthcphcra squar.u:iulosa M 8-IX-1988 
AllTHOPHORIDAE Anthcphora squanr.iulosa M 8-IX-1988 12:30 
AllTHOPHORIDAE Anthcphcra squarnmulosa M 12-IX-1988 11: 35 
AllTHOFHORIDAE Anthcphora squa::u:iulcsa M 12-IX-1988 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthcphcra squa:::r.iulosa M 12-IX-1988 12: 45 
AllTHOPHORI DAE Anthophora sqt:.a:r.:;;lC.1 osa M l:-rX-1988 12:45 
AllTHCPHORIDAE Anthcphcra sqi.;a¡.,;;:i;losa !·! 12-IX-1988 13: 15 
ANTHOPHCRIDAE Anthophora squa:::.::-.ulcsa ¡.¡ 19-IX-1988 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthcphcra squa:;:::;ulc.:;a M 12-X-1988 10:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squa::tmulcsa M 12-X-19B8 10:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophcra squawr..ulosa M 12-X-1988 11: 45 
AllTHOPHOR:DAE Anthcphora squar:".rnulo:;a M 12-X-1988 11 :45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squar..mulosa M 12-X-1988 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa ¡.¡ 12-X-1988 12:45 
AllTHOPllORIDAE Anthophora squararnulosa M 12-X-1988 12:45 
AllTHOPHORICAE Anthophora squannulos.:i M 12-X-1988 12:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 12:45 
A!ITHCPHCRIDAE Anthophora squa:::::iulosa M 12-X-1938 12:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophara squarnr.:.ulosa M 12-X-1988 12:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnriulosa ¡.¡ 12-X-1988 1J:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammu 1 osa M 12-X-1988 13 :45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa M 12-X-1988 1J:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13 :45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13: 45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squar.u:tulosa M 12-X-1988 13:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squaramulosa ¡.¡ 12-X-1988 13:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa M 12-X-1988 13: 45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa M 12-X-19BB 13:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squamr.iulosa M 12-X-1988 1J:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M 12-X-1988 13:15 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 1J:45 
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ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa M 12-X-1988 13:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13 :45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 13:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 14:45 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 14:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 14:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 12-X-1988 14:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamr.iulosa M 12-X-1988 14 :45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnrnulosa M 31-VIII-1989 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11: 15 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa M 31-VIII-1989 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squarnroulosa M 31-VIII-1989 11:30 
AllTHOPHORIDAE Anthophora squarnmulosa M 31-VIII-1989 11:30 
ANTHOPHOR!DAE Anthophora squarnmulosa M ll-VIII-1989 11: 30 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M ll-VIII-1989 11: 30 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M ll-VIII-1989 11: 45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulasa M ll-VIII-1989 11: 45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M ll-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squanunulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIOAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIOAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIDl\E Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 11:45 
ANTHOPHORIOAE Anthophora squarnmulosa M ll-VIII-1989 12:00 
ANTHOPHORIOAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 12:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M 31-VIII-1989 12:00 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squamrnulosa M Jl-VIII-1989 12:35 
ANTHOPHORIDAE Anthophora squammulosa M Jl-VIII-1989 12:35 
ANTHOPHORIOAE Centris H ll-IX-1987 16:50 
ANTHOPHORIOAE cera tina H 8-IX-1988 
ANTHOPHORIDAE Epeolus H 8-IX-1987 14:20 
ANTHOPHORIDAE Epeolus H 19-IX-1988 12:45 
ANTHOPHORIDAE PepoTl~pis H ll-VIII-1987 
ANTHOPHORIDAE Peponapis H ll-VIII-1987 
ANTHOPHORIOAE Peponapis H ll-VIII-1987 
ANTHOPHORIDAE Peponapis H ll-VIII-1987 
ANTllOPHORIDAE Peponapis H 21-X-1987 12 15 
ANTllOPHORIOAE Peponapis H 25-VIII-1988 l4 45 
ANTHOPHORIOAE Peponapis H 25-VIII-1988 14 45 
ANTHOPHORIOAE Peponapis H 6-IX-1988 
MITHOPHORIDAE Peponapis H 31-VIII-1989 12 30 
ANTHOPHORIOAE Peponapis H 31-VIII-1989 12 JO 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11 15 
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ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-IX-1987 9:10 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M 19-X-1987 9:55 
AllTHOPHORIDAE Pepona pis M 2-VIII-1988 11:00 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11:00 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11:00 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11:15 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11:15 
AllTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 13:30 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M ll-VIII-1988 13:30 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M 12-IX-1988 12:30 
AllTHOPHORIDAE Peponapis M 12-IX-1988 12:30 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M 12-IX-1988 12:30 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M 12-IX-1988 12:30 
ANTHOPHORIDAE Peponapis M 12-IX-1988 12:30 
ANTHOPHORIDAE Tetraloniella M 25-IX-1987 18:30 
ANTHOPHORIDAE Thygater sp. 1 M Jl-VIII-1989 11: 15 
AllTHOPHORIDAE Thygater sp. l M 31-VIII-1989 11: 15 
ANTHOPHORIDAE Thygater sp.l H 7-VIII-1987 14: 20 
ANTHOPHORIDAE Thygater sp.l M 12-IX-1987 12: 30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus H 8·-rx-1988 12:30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus H 31-VIII-1989 12:30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus H 31-VIII-1989 12: 30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus H ·31-VIII-1989 12:30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus M 30-VIII-1988 15:30 
ANTHOPHORIDAE Tripeolus M 8-IX-1987 12:30 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 8-IX-1987 14: 20 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 25-IX-1987 ll: 30 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 25-VIII-1988 13: JO 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 25-VIII-1988 13:45 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 12-IX-1988 11: 35 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 19-IX-1988 11:20 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 31-VIII-1989 11: 45 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica H 31-VIII-1989 11: 45 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica M 2-X-1987 11:25 
ANTHOPHORIDAE Xeromelecta californica M 16-X-1987 13: 10 
APIDAE Bombus H 28-X-1987 11:40 
APIDAE Bombus p.sonorus H 12-VITI-1987 9:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-VIII-87 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-VIII-1'87 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 21-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-VIII-1987 15:00 
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COLLETIDAE Calle tes sp. H IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 4-IX-l.987 J.J: 30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 8-IX-1987 J.2:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 9-IX-l.987 
COLLETIDAE Colletes sp. H 11-IX-1987 14:30 
COLLETIDAZ Colletes sp. H 11-IX-1987 14:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 11-IX-1987 14:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 
COLLETIDAE Colletes.sp. H 25-IX-1987 10:00 
COLLETIDAZ Colletes sp. H 25-IX-1987 10:00 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 10:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 10:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 J.0:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 10: 30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 10:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 10:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 11:00 
CDLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 11:00 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 11:20 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 11:20 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 12:30 
CCLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1987 12:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 7-VIII-1987 14:20 
COLLETIDAE Colletes sp. H 7-X-1987 14:20 
COLLETIDAE Colletes sp. H IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. H 8-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. H 19-IX-1987 12:30 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-IX-1987 13:35 
COLLETIDAE Colletes sp. H 24-IX-1988 13:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. H 25-VIII-1988 15:00 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 10: 45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 10:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 10:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 11:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 12: 45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 13:45 
COLLETIDAE Colletes sp. H 12-X-1988 15:45 
COLLETICAE Colletes sp. H 12-X-1988 15:45 
COLLETIDAE Colletes sp. M 14-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 14-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 14-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 14-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 24-VIII-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 25-VIII-1987 14:00 
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COLLETIDAE Colletes sp. M 25-VIII-1987 15: 20 
COLLETIDAE Colletes sp. M 25-VIII-1987 15: 20 
COLLETIDAE Colletcs sp. M IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 4-IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 4-IX-1987 lJ:JO 
COLLETIDAE Colletc::; sp. M 4-IX-1987 lJ: JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 4-IX-1987 lJ:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 8-IX-1987 12: JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 9-IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 18-IX-1987 
COLLETIDAE Colletes sp. M 5-X-1987 11:40 
COLLETIDAE Colletes sp. M 16-X-1987 lJ:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 25-VIII-1988 14:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 8-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. M 8-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. M 8-IX-1988 12: JO 
COLLETII:AE Colletes sp. M 8-IX-1988 12:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 8-IX-1988 12:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 9-IX-1988 
COLLETICAE Colletes sp. M 9-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. M 9-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-IX-1988 11: J5 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-IX-1988 ll:J5 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-IX-1988 11: J5 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-IX-1988 12:JO 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-X-1988 10:45 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-X-1988 1J:45 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-X-1988 15: 45 
COLLETIDAE Colletes sp. M 12-X-1988 15:45 
COLLETIDAE Colletes sp.2 !! 21-IX-1987 8: 45 
COLLETIDAE Colletes sp.2 H 8-IX-1988 
COLLETIDAE Colletes sp. 2 M 
COLLETIDAE Colletes sp.2 M 12-IX-1988 11: J5 
COLLETIDAE Colletes sp. 2 M 12-IX-1987 13: 15 
COLLETIDAE Colletes sp. 2 n 2J-IX-1988 16:JO 
HALICTIDAE Lasioglossum H ll-IX-1987 12:00 
HALICTIDAE Paragapostemon H ll-IX-1987 9: 46 

coelestinus 
HALICTIDAE Paragapostemon !! 28-X-1987 10: 00 

coelestinus 
HALICTIDAE Paragapostemon H 28-X-1987 10:15 

coelestinus 
l!ALICTIDAE Paragapostemon M 25-VIII-1987 14: 10 

coelestinus 
HALICTIDAE Paragapostemon M JO-VIII-1987 15: JO 

coelestinus 
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HALICTIDAE Paragaposter..cn M 30-VIII-1987 15:30 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragapostemon M 30-VIII-1987 15:30 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragapcstemcn M 30-VIII-1987 15:30 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragapostenon M 30-VIII-1987 15:30 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragaposte:ilcn M 11-IX-1987 9:24 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragapostemon M 14-X-1987 11:40 
coelestinus 

HALICTIDAE Paragapostemon M 16-X-1987 10: 36 
coelestinus 

MEGACHILID;,E Coelioxys H 25-VIII-1988 15:20 
MEGACHILIDAE Megachile H 14-X-1987 11:30 
MEGACHILICAE Megachile H l 7-VIII-1988 15: 30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-VIII-1987 13:35 
MEGhCHILIDAE Osmia azteca H 4-IX-1987 
MEGACHILIDhE Osr.tia azteca H 8-IX-1987 10:05 
MEGACHILIDAE Osrnia azteca H 8-IX-1987 9:00 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 21-IX-1987 12:30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 21-IX-1987 12:30 
MEGACHILIDAE Os¡;¡ia azteca H 25-IX-1987 
MEGACHI LI DAE Osmia azteca H 25-IX-1987 10 00 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-IX-1987 10 JO 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-IX-1987 10 30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-IX-1987 10 30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-IX-1987 11 30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-IX-1987 12 30 
MEGACHILIDAE Csrnia azteca H 25-IX-1987 13 00 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 19-X-1987 
MEGACHILI DAE Osmia azteca H 19-X-1987 14 00 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 25-VIII-1988 14 45 
MEGACHILIDAE Osmia azteca H 12-X-1988 12 45 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 4-IX-1988 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 9-IX-1987 10 00 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 14-X-1987 11 30 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 11-VIII-1988 11 20 
MEGACHI LI DAE Osmia azteca M 11-VIII-1988 11 20 
MEGACHI LI DAE Osmia azteca M 25-VIII-1988 14 10 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 13-IX-1988 12 50 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 31-VIII-1989 11 15 
MEGACHILIDAE Osmia azteca M 31-VIII-1989 11 15 
MEGACHILIDAE Paranthidium M 25-IX-1989 13 41 
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APE!IDICE III LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SA!I PABLO ATLAZALPA, ECO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE 

A!IACARDIACEAE Schinus molle L. 

A!IACARDIACEAE Schinus molle L. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea rica sol iana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasol iana (Tanf.) 
spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasol iana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIGllO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tan f.) 
Spra. 

BIG!IO!IIACEAE Podranea ricasoliana (Tan f.) 
spra. 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteurn L. 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteum L. 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera xylosteum L. 

COMPOSITAE Bidens octorata Cav. (B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata Cav.(B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata cav.(B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata Cav.(B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata Cav. (B.pilo5a 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata cav.(B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata Cav.(B.pilosa 
L. sensu Sherff, en parte) 

COMPOSITAE Bidens odorata cav.(B.pilosa 
sensu Sherff,en parte) 
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FECHA DE 
COLECTA 

18-IX-1987 

14-X-1987 

14-X-1987 

16-X-1987 

19-X-1987 

22-X-1987 

28-X-1987 

25-VIII-1988 

30-VIII-1988 

6-IX-1988 

9-IX-1988 

12-IX-1988 

20-IX-1988 

16-X-1987 

19-X-1987 

28-X-1987 

17-VIII-1988 

25-VIII-1988 

30-VIII-1988 

6-IX-1988 

9-IX-1988 

12-IX-1968 

20-IX-1988 

9-IX-1987 



FAMILIA 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

COMPOSITAE 

LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SAN PABLO ATLAZALPA, ECO. MEXICO 

ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

Bidens odorata cav.(B.pilosa ll-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata cav.(B.pilosa 15-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata Cav.(B.pilosa 18-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odcrata Cav.(B.pilosa 19-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata cav. (B.pilosa 21-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata cav.(B.pilosa 28-IX-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata cav.(B.pilosa 5-X-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Bidens odorata cav. (B.pilosa 14-X-1987 
sensu Sherff,en parte) 
Cosmos bipinnatus L. 9-X-1987 

cosmos bipinnatus L. 14-X-1987 

Cosmos bipinnatus L. lO-X-1987 

cosmos bipinnatus L. 6-IX-1988 

Florestina tripteris O.e. 18-IX-1987 

Florestina tripteris O.e. 23-VIII-1988 

Florestina tripteris o.e. 25-VIII-1988 

Florestina tripteris O.e. 30-VIII-1988 

Florestina tripteris O.e. 6-IX-1988 

Florestina tripteris o.e. 9-IX-1988 

Florestina tripteris O.e. 12-IX-1988 

Florestina tripteris O.e. 20-IX-1988 

Montanea tomentosa cerv. 18-IX-1987 

Montanea tomentosa Cerv. 9-IX-1988 

Montanea tomentosa cerv. 12-IX-1988 

sanvitalia procumbens Lam. 21-IX-1987 
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LISTA Fl.DRISTICA PARCIAL 
SAll PABLO ATLAZALPA, EDO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis cav. l 7-VIII-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis Cav. 25-VIII-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis cav. 30-VIII-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Si~sia amplexicaulis cav. 6-IX-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Sirnsia amplexicaulis cav. 9-IX-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis cav. 12-IX-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis cav. 20-IX-1988 
(Pers.) 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 9-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia arnplexicaulis ll-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia arnplexicaulis 12-IX-1987 
Cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis ll-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 18-IX-1987 
Cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia arnplexicaulis 19-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia arnplcxicaulis 23-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 28-IX-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 7-X-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 14-X-1987 
Cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 19-X-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Simsia amplexicaulis 28-X-1987 
cav. (Pers). 

COMPOSITAE Tagetes erecta L. 18-IX-1987 

COMPOSITAE Tagetes erecta L. 14-X-1987 

COMPOSITAE Tagetes erecta L. 9-IX-1988 

COMPOSITAE Tagetes erecta L. 12-IX-1988 

COMPOSITAE Tagetes tenuifolia cav. 14-X-1987 

COMPOSITAE Tagetes tenuifolia Cav. 12-IX-1988 
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LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SAll PABLO ATLAZALPA, EDO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

COMPOSITAE Tagetes tenuifolia cav. 20-IX-1988 

COMPOSITAE Tithonia tubaeformis (Jacq.) 18-IX-1987 
Cas. 

COMPOSITAE Tithonia tubaef ormis (Jacq.) 21-IX-1987 
Cas. 

COMPOSITAE Tithonia tubaefornis (Jacq.) 14-X-1987 
Cas. 

COMPOSITAE Tithonia tl;baefor:.iis (Jacq.) 19-X-1987 
C3s. 

COMPOSITAE Ti';honia tubaefor:.iis (Jacq.) 17-VI11_1988 
Cas. 

COMPOSITAE Tithcnia tubae!or::üs (Jacq.) 2J-VIII_l988 
Cas. 

CCMPOSIT:\E Tithonia tubaef onis (Jacq.) 25-VIII_l988 
Cas. 

COMPOSITAE Tithonia tubaeforrnis (Jacq.) 6-IX-1988 
Cas. 

COMFOSITAE Tithonia tubaefor:nis (Jacq.) 9-IX-1988 
cas. 

CCMPOSITAE Tithcnia tubaef or.:i.is (Jacq.) 12-IX-1988 
Cas. 

COMPOSITAE Tithonia tubaeformis (Jacq.) 20-IX-1988 
Cas. 

COMPCSITAE Viguiera denta ta (Cav.) 5-X-1987 
Spreng. 

CCMFCSITAE Viguiera denta ta (Cav.) 22-X-1987 
Spreng. 

COMPOSITAE Zaluzania augusta (Lag) Sch. 21-IX-1987 
Bip. 

COMPOSITAE Zaluzania augusta (lag) Sch. 87-IX-1987 
Bip. 

CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea Larnrn. 9-IX-1987 

CO!IVOLVULACEAE Ipomoea purpurea Larnrn. 18-IX-1987 

CONVOLVULACEAE Ipnmoea purpurea Larnm. 21-IX-1987 

CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea Lamm. 25-VIII-1988 

CO!IVOLVULACEAE Ipomoea purpurea Lamm. JO-VIII-1988 

CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea Lamm. 20-IX-1988 

COtlVOLVULACEAE Ipomoea tricolor cav. 14-X-1987 

CONVOLVULACEAE Ipomoea tricolor cav. 16-X-1987 
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LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SAll PABLO ATLAZALPA, EDO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
CC!I:CT.~ 

CO!lVOLVULACEAE Ipor.i.oea tricolor cav. 19-X-1987 

CO!lVOLVULACEAE Ipcr.icea tricolor C.:iv. ll-VIII-1988 

COllVOLVULACEAE Ipcr.:.oea tricolor cav. 9-IX-1988 

COINOLVULACEAE Ipo::ioea tricolor cav. 12-IX-1988 

CO!NOLVULACEAE Ipor.ioea tricolor cav. 20-IX-1988 

COPMOSITAE Tagetes tenuifolia cav. 18-IX-1987 

COPHOSITAE Zaluzania augusta (Lag) Sch. 18-IX-1987 
Bip. 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 2-VIII-1988 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosería; L.H. 11-VIII-1988 
Bailey 

CUCRUBITAC~A:': cucurbita (sosoria) L.H. l 7-VIII-1988 
Bailey 

CUCRt:BITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 23-VIII-1988 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 25-VIII-1988 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 30-VIII-1988 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 6-IX-1988 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 9-IX-1988 
Bailey 

CUCURBITACEAE cucurbita (sororia) L.H. ll-IX-1987 
Bailey 

CUCRUBITACEAE Cucurbita (sosoria) L.H. 12-IX-1988 
Bailey 

CUCURBITACEAE Cucurbita (sororia) L.H. 18- IX-1987 
Bailey 

CURCURBITACEAE Cucurbita (sororia) L.H. 21-IX-1987 
Bailey 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don l 7-VIII-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 25-VIII-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 30-VIII-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 6-IX-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 9-IX-1988 
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LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SA!I PABLO ATLAZALPA, EDO. DE MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 12-IX-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don 20-IX-1988 

CUCURBITACEAE Sicyos deppei G.Don. 18-IX-1987 

CUClJRBITACEAE Sicyos deppei G.Oon. 9-X-1987 

FABACEAE Crotalaria capensis Jacq. 19-X-1987 

FABACEAE crotal.ria capensis Jacq. 28-X-1987 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 18-IX-1987 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 2-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. ll-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 17-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 23-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 25-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 30-VIII-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 6-IX-1988 

FABACEAE Phaseolus coccineus L. 9-IX-1988 

LABIATAE Marrubium vulgare L. 18-IX-1987 

LABIATAE Marrublum vulqare L. 21-IX-1987 

LABIATAE Marrubium vulgare L. 12-IX-1988 

LABIATAE Salvia tiliifolia Vahl 9-IX-1988 

LABIATAE Salvia tiliifolia Vahl 12-IX-1988 

LABIATAE Salvia tiliifolia Vahl 20-IX-1988 

LABIATAE Salvia tiliifolia Vahl. lB-IX-1987 

LABIATAE Salvia tiliifolia Vahl. 21-IX-1987 

LOG/\llIACEAE Buddlela cordata H.B.K. 9-IX-1987 
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LISTA PARCIAL FLORISTICA 
SA!I PABLO ATLAZALPA, EDO. DE MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

LOGAllIACEAE Buddleia cordata H.B.K. 25-VIII-1988 

LOGAllIACEAE Buddleia cordata H.B.K. JO-VIII-198e 

LOGAllIACEAE Buddleia cordata H.B.K. 6-IX-1988 

MALVACEAE Althaceae rosea L. 16-X-1987 

MALVACEAE Althaceae rosea L. 19-X-1987 

MALVACEAE Althaceae rosea L. 28-X-1987 

MALVACEAE Malva silvestris L. 16-X-1987 

MALVACEAE Malva silvestris L. 19-X-l.987 

NYCTAGINACEAE Mirabilis jalapa L. 9-IX-1987 

!IYCTAGitlACEAE Mirabilis jalapa L. 18-IX-1987 

NYCTAGINACEAE Mirabilis jalapa L. 21-IX-1987 

NYCTAGINACEAE Mirabilis jalapa L. 20-IX-1988 

01/AGRACEAE Lopezia racer.iosa cav. 9-IX-1987 

OllAGRACEAE Lopezia racemosa cav. 18-IX-1987 

01/AGRACEAE Lapezia racemosa cav. 9-IX-1988 

01/AGRACEAE Lopezia racemosa cav. 12-IX-1988 

O!IAGRACEAE Lopezia racemcsa cav. 20-IX-1988 

ROSACEAE crataegus platiceras Link et 21-IX-1987 
Ort. 

ROSACEAE Crataegus platiceras Link et 11-VIII-1988 
ort. 

SOLA!IACEAE Nicotiana glauca Graham 18-IX-1987 

SOLANACEAE Nicotiana glauca Graham 21-IX-1987 

SOLANACEAE Nicotiana glauca Graham 25-VIII-1988 

SOLAllACEAE llicotiana glauca Graham 20-IX-1988 

SOLANACEAE Physalis chenopodioides 18-IX-1987 

SOLA!IACEAE Physalis chenopodioides 16-IX-1987 
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LISTA FLORISTICA PARCIAL 
SAN PABLO ATLAZALFA, EDO. MEXICO 

FAMILIA ESPECIE FECHA DE 
COLECTA 

SOLAllACEAE Solanum nigrum L. 21-IX-1987 

SOLA!IACEAE Solanum rostratum ounal 87-IX-1987 

SOLANACEAE Solanum rostratum ounal 18-IX-1987 

SOLAllACEAE Solanum rostratum oural 17-VI!I-1988 

SOLANACEAE Solanum rostratum Dural 25-VIII-1988 

SOLANACEAE Solanum rostratum Dural JO-VIII-1988 

SOLA!IACEAE Solanum rostratum oural 6-IX-1988 

SOLAllACEAE Solanum rostratum oural. 9-IX-1988 

SOLANACEAE Solanum rostratum oural 12-IX-1988 

SOLANACEAE Solanum rostratum oural 20-IX-1988 
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