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Mirmecofauna (Hymenoptera: Formicidae) común del
estero “El Salado” y Puerto Vallarta, Jalisco, México

El estero "El Salado", ubicado en las coordenadas extremas 20  39’-20  41’ N, 105  13’-o o o

105  15’ W, fue declarado en el año 2000, por el Gobierno del estado de Jalisco, como zonao

de conservación ecológica (ZCE) dada su importancia biológica y social regional (Gómez-
Graciano y Cupul-Magaña, 2001). Es un cuerpo costero embebido en la mancha urbana de
Puerto Vallarta, Jalisco (20  35’ 48” N y 105  13’ 52” W; Fig. 1), misma que posee unao o

población de 151,432 habitantes, recibe 2.5 millones de turistas anualmente y tiene una
superficie municipal de 693.978 km , de la que 105 km  están cubiertos por la mancha2 2

urbana (Subdirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Puerto Vallarta,
com. pers; Fig. 1). Posee 1.69 km  de extensión con vegetación de manglar, dominadas en2

mayor parte por Avicennia germinans L., y áreas de marismas cubiertas principalmente por
la gramínea Sporobolus splendens Swallen. 

Figura 1.- Puerto Vallarta y las localidades de Boca Negra, Conchas Chinas y Zona de Conservación
Ecológica estero “El Salado”, Jalisco, México.
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A pesar que las zonas de manglar han sido identificadas como hábitats adecuados para
el desarrollo de colonias de hormigas (Nielsen, 2000); en México, sólo se ha documentado
su ocurrencia e interacción en áreas de manglar de la costa del Golfo de México y el Caribe
(Dejean et al., 2003; Mehltreter et al., 2003). En “El Salado” no se han realizado trabajos
sobre su taxonomía y mucho menos sobre su ecología. Éstos más bien, se han enfocado a
aspectos ornitológicos, herpetológicos, carcinológicos, florísticos y de estructura forestal del
manglar (Cupul-Magaña, 2004).

Al igual que la ZCE, el área urbana de Puerto Vallarta carece de registros sobre el grupo
de las hormigas; de hecho, los estudios para el estado de Jalisco y su zona costera son
limitados (Castaño, 1994 y 1997; Mercado, 1994; Vásquez-Bolaños, 1998a; Vásquez-
Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004). La generación de este tipo de información para un área
urbana es de gran valía, porque en ocasiones existen especies que pueden llegar a
considerarse perniciosas (plagas) para el hombre al invadir sus casas o cultivos. Por el
contrario, otras pueden ser benéficas al consumir carroña, controlar plagas en cultivos
agrícolas o ser empleadas como alimento para el consumo humano directo (Rojas-
Fernández, 1996).

El objetivo de esta nota  es contribuir al conocimiento de la mirmecofauna común de la
ZCE “El Salado” y del área de Puerto Vallarta, Jalisco. Para propósitos de este trabajo, una
especie común es aquella observada con frecuencia dentro de las casas habitación, jardines,
vía pública y áreas de manglar y marismas en la zona de estudio.

Los resultados obtenidos corresponden a observaciones realizadas diariamente en el
hogar del autor, playa Boca Negra, zona Sur y zona Centro de Puerto Vallarta, y a lo largo
de caminatas llevadas a cabo cada dos días dentro del manglar y las marismas de la ZCE,
entre los meses de diciembre del 2003 a marzo del 2004. Se realizaron colectas directas a
partir de búsquedas visuales, a nivel del mar, con el fin de obtener ejemplares y
determinarlos bajo el microscopio.

Para la determinación de los ejemplares a nivel subfamilia y género, se tomaron como
base los trabajos de MacKay y MacKay (1989), Bolton (1994 y 1995) y Vásquez-Bolaños
(1998a). Para la determinación de las especies de la subfamilia Dolichoderinae se consultó
el estudio de MacKay y MacKay (2002); para Ecitoninae los trabajos de Watkins (1982) y
Longino (1999); Ward (2003a) para Pseudomyrmecinae; así como Gonçalves (1942), Trager
(1991), Plowes y Patrock (2000) y O’Keefe et al. (2002) para Myrmicinae.

Este trabajo exploratorio cita la ocurrencia de siete especies y cinco morfoespecies,
comprendidas en 11 géneros y cinco subfamilias para ambas localidades. Dentro del estero
“El Salado” se encontraron tres especies y cuatro morfoespecies, mientras que en el área
urbana de Puerto Vallarta, se observaron seis especies y dos morfoespecies. Lo anterior se
suma al listado para Puerto Vallarta de morfoespecies de Pachycondyla, Pseudomyrmex,
Crematogaster, Solenopsis y Azteca, así como de las especies Eciton burchelli parvispinum
Forel, 1899 y Camponotus sericeiventris rex Forel, 1907, elaborado por Vásquez-Bolaños
y Navarrete-Heredia (2004).
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Eciton mexicanum Roger, 1863. Pertenece al grupo de las hormigas “legionarias” o
“marabuntas”. Se colectó dentro del bosque tropical subcaducifolio, con abundancia de
Attalea cohune Martius y Bursera arborea (Rose) Riley, justo en la porción sur de la
mancha urbana de Puerto Vallarta, a un costado de la zona residencial denominada
“Conchas Chinas”. Los ejemplares se desplazaban sobre el suelo del bosque en formación
columnar. La especie se ha registrado para la costa sur del estado de Jalisco, específicamente
en la Estación de Biología Chamela (Watkins, 1990).

Pseudomyrmex veneficus (Wheeler, 1942). Es una hormiga relativamente pequeña
(anchura de cabeza de las obreras de 0.85 a 0.95 mm) de cuerpo negro y pubescente. Se
considera como una especie asociada (obligada) a la Mimosaceae Acacia hindisii Benth
(“jarretadera”). Su distribución abarca la región oeste del país, desde Sinaloa hasta
Michoacán (Ward, 2003b). Los ejemplares se colectaron dentro de las espinas huecas de esta
especie de acacia que crece sobre el área de marisma de “El Salado”. Se pudo observar que
se trata de hormigas agresivas y de picadura dolorosa.

Atta mexicana (Smith, 1858). La hormiga “arriera” o “cortadora de hojas”, es
básicamente conocida por considerársele plaga al defoliar ciertas plantas florales y árboles
frutales (Vásquez-Bolaños, 2003). La especie no había sido registrada para el municipio
jalisciense de Puerto Vallarta (Vásquez-Bolaños, 2003; Vásquez-Bolaños y Navarrete-
Heredia, 2004). Se le observó en el centro de la ciudad, principalmente en las aceras en su
típica formación de forrajeo columnar. También se registró dentro de la ZCE, donde sus
nidos se localizaron sobre montículos de escombro que se depositaron deliberadamente para
servir de cimientos a construcciones hoy demolidas. De esta forma, sus nidos no se
encontraban perturbados por efecto de las mareas. Uno de los nidos era abastecido por las
obreras que colectaban y recortaban fragmentos de las hojas caídas del mangle blanco,
[Laguncularia racemosa (L.) Gaertn f]. No se observó forrajeo directamente sobre el
manglar. Como dato adicional, entre el 8 y 10 de junio del 2004, justo una semana después
de iniciadas las lluvias en la región, se observó una gran cantidad de hormigas reproductoras
por la zona urbana de Puerto Vallarta, principalmente.

Crematogaster sp. La morfoespecie fue colectada dentro de las inflorescencias de A.
germinans en “El Salado”. Son conocidas vulgarmente como hormigas “acróbatas”, porque
poseen de habilidad de colocar el gáster (con forma de corazón) sobre su cuerpo para rociar
químicos a cualquier depredador cercano (MacKay y MacKay, 2001). Es uno de los pocos
registros del género para el país dentro de un hábitat lagunar costero de manglar, aunque
Mehltreter et al. (2003) lo citan  para hábitats similares en Veracruz. Ocurre en Jalisco en
los bosques de encino, encino-pino, mesófilo de montaña, tropical caducifolio y
subcaducifolio (Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004).

Solenopsis xyloni (McCook, 1879). Pertenece al grupo de las denominadas hormigas
“rojas”, “de fuego” o “coloradas”. Se les nombra así por la naturaleza agresiva y  la picadura
dolorosa de uno de sus miembros más populares desde la perspectiva de salud pública y
agrícola: S. wagneri (Santschi, 1916), la cual se encuentra ampliamente distribuida por los
Estados Unidos, aunque se piensa que fue importada de Sudamérica, y cuyo veneno puede
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causar la muerte de personas alérgicas (Trager, 1991; Rojas-Fernández, 1996; California
Department of Food and Agriculture, 2003). 

S. xyloni fue colectada en la zona de marisma de “El Salado” y en el área urbana de
Puerto Vallarta, principalmente entre el césped de los parques y estacionamientos. Su cuerpo
es de color ámbar a naranja-rojizo y sólo la parte posterior del gáster es oscura. Asimismo,
el clípeo no presenta diente medio y la mandíbula posee tres dientes (O’Keefe et al., 2002).
No es una especie agresiva (Trager, 1991) pero, si es molestada,  propina dolorosas
picaduras que producen un ligero edema y ruborización en el área afectada (obs. pers). Otra
especie de la subfamilia, como S. aurea, se le considera plaga en áreas urbanas, porque
puede producir desperfectos en equipos eléctricos al interferir en la conducción de señales
eléctricas y provocar falsas señales en los equipos (MacKay et al., 2001).

En la región de Puerto Vallarta la gente les llama “esquelines”, “asquelines” o
“esqueles”. Su distribución abarca el Sur de los Estados Unidos. Se piensa que en México
tiene como límite las áreas subtropicales secas (Trager, 1991). Aunque su presencia ya había
sido registrada en el país (Rojas-Fernández, 2001), específicamente en las islas y península
de Baja California (Boulton y Ward, 2002; Johnson y Ward, 2002). Éste es el primer registro
para el estado de Jalisco.

Dorymyrmex spp. Se observaron ejemplares pertenecientes a dos morfoespecies, tanto
en espacios perturbados (por montículos de tierra construidos deliberadamente para
cimientos de construcciones, hoy abandonados) de la marisma de “El Salado”, como en el
área urbana de Vallarta (principalmente sobre las aceras). Reciben el nombre común de
hormigas “pirámide” porque la parte posterior del propodeo termina en forma de cono o
pirámide (MacKay y MacKay, 1989). Una de las diferencias más notables entre las
morfoespecies de Dorymyrmex es la coloración café oscuro a negra de la primera (observada
en “El Salado”) y ámbar de la segunda (observada en el área urbana). El género ya se había
reportado para el estado (Vásquez-Bolaños, 1998a; Rojas-Fernández, 2001; Vásquez-
Bolaños y Navarrete-Heredia, 2004).

Forelius mccooki (McCook, 1879). Es una especie que se ha reportado para los estados
de Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa (Rojas-Fernández, 1996 y 2001). Fue
observada en la zona intermareal de la playa Boca Negra (justo en la cabecera de la pista del
aeropuerto de Puerto Vallarta) y el nido se localizó entre las rocas de un pequeño espigón
que presentó una moderada cobertura de la gramínea Distichlis spicata (L.) Greene.

Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793). Es conocida comúnmente como hormiga
“fantasma” por su pequeño tamaño (1.3-1.5 mm de longitud). La cabeza y el tórax son de
un color café oscuro, a excepción de las extremidades y el gáster que muestran un tono
blanco lechoso a amarillento. Se le encuentra en el área urbana de Puerto Vallarta dentro de
las casas habitación, principalmente en la cocina, donde buscan restos de alimento que les
proporcionen azúcares y proteínas. Las obreras expelen un olor a coco rancio cuando son
aplastadas (Nickerson y Bloomcamp, 2003). 
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Es una especie tropical que se ha distribuido ampliamente en el planeta por el comercio;
se cree que es originaria de África o el Oriente. Asimismo, es considerada como una plaga
porque su presencia resulta molesta al anidar dentro de las casas (Osborne et al., 1995). Sin
embargo, también puede resultar benéfica en vista de que posee la capacidad de depredar
ácaros de plantas, así como huevos de vectores de la enfermedad de Chagas (Osborne et al.,
1995; Nickerson y Bloomcamp, 2003). Se trata del primer registro para el estado y la costa
de Jalisco. Rojas-Fernández (2001) sólo refiere su presencia en el país sin especificación de
localidad, y Vásquez-Bolaños y Navarrete-Heredia (2004) reportan al género para Jalisco
en el bosque tropical caducifolio de La Huerta y de Tala.

Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857). Es una hormiga que se observó por las aceras y
jardines de Puerto Vallarta. Es originaria de Asia tropical y se ha dispersado por el mundo
debido al comercio. Este es el primer registro para esta zona costera urbanizada. De hecho,
A. gracilipes es considerada como indicadora de alteraciones de tipo antropocéntrico en el
ambiente (Vásquez-Bolaños, 1998a y 1998b).

Camponotus sp. Es una especie de hormiga “carpintera” que se encontró en el área de
marisma del estero “El Salado”. Se detectó un nido debajo de un ladrillo, posiblemente para
evitar el efecto de las mareas. Estos ejemplares pertenecen a un género muy diverso y cuya
determinación a nivel especie es dificil (MacKay, 1997). Ciertas especies de Camponotus
son consideradas como plagas urbanas sólo durante la temporada de vuelo nupcial (Klotz
et al., 1995). Éste es uno de los primeros registros para hábitats de marisma en Jalisco, ya
que Vásquez-Bolaños (1998a) citó su ocurrencia en el estado dentro del bosque tropical
caducifolio (con perturbación agrícola en ciertos casos) y en espacios con predominio de
encino-pino.

Paratrechina sp. La morfoespecie se localizó dentro de las inflorescencias de A.
germinans dentro de “El Salado” y sobre la berma de la playa Boca Negra. La llamada
“hormiga loca” se caracteriza por tener patas y antenas largas. Se trata de un género común
en el Nuevo Mundo y cuyas especies ocurren en hábitats que van de los desiertos al trópico
(MacKay, 1998). Vásquez-Bolaños (1998a) registra el género dentro del bosque tropical
caducifolio perturbado para el centro del estado. En  Florida, Estados Unidos, a miembros
del género se les considera como plaga al incidir en gran número dentro de casas habitación,
hospitales e invernaderos (Klotz et al., 1995).

Este estudio  contribuye, en forma interesante, al conocimiento de las hormigas dentro
de hábitats pobremente estudiados para las especies de Formicidae y de alta significancia
ecológica: los manglares (Cortés-Lopes y Aguiar-dos-Santos, 1996).
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