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RESUMEN
 En muchas comunidades de manglares, las hormigas son reconocidas como el grupo dominante de artrópodos por su abundancia. En el presente 
trabajo, se estudió la mirmecofauna presente en el suelo del área de Xcalak, Quintana Roo, México durante febrero de 2010. El estudio se desarrolló 
en parcelas sin impacto antropogénico evidente cercanas al poblado de Xcalak (18°16’ 00’’N-87° 50’ 7.79’’W) donde domina el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa). El muestreo se realizó mediante trapas NTP-80 cebadas con calamar  y que contenían una mezcla de alcohol y anticongelante 
en una proporción de 70:30, utilizando 30 trampas que fueron activadas durante 7 días. El material colectado fue lavado con agua corriente, identificado 
y almacenado  posteriormente en alcohol al 70%. Series de los ejemplares colectados fueron montados en alfileres para su revisión. Nueve especies 
de ocho géneros fueron registradas en el estudio (Forelius, Linephitema, Paratrechina, Camponotus, Solenopsis, Acromyrmex, Pseudomyrmex y 
Odontomachus), resultando Solenopsis geminata la especie más abundante, seguida de Forelius mccooki. De acuerdo con otros estudios realizados 
en manglares mexicanos, las comunidades de hormigas en este ambiente muestran una baja riqueza de especies pero altas abundancias, tal como se 
encontró en este estudio. Este es el primer registro de especies de hormigas para manglares en el área Xcalak. 
 Palabras clave: Composición, Manglares, Riqueza de Especies, Península de Yucatán.

ABSTRACT
 In many mangrove communities the ants are recognized as the dominant and most abundant group of  arthropods. The myrmecofauna inhabiting 
the soil of a mangrove area in Xcalak, Quintana Roo, Mexico, was studied during February 2010. The study was conducted in a plot without evident 
anthropogenic impact near to Xcalak village (18°16’ 00’’N-87° 50’ 7.79’’W) dominated by white mangrove (Laguncularia racemosa). Sampling was 
performed using NTP-80 traps baited with squid containing a mixture of antifreeze and ethanol in a 70:30. A total of 30 traps were used during seven 
days. Samples were washed with water, and specimens identified and preserved in alcohol at 70%. Species from eight genera (Forelius, Linephitema, 
Paratrechina, Camponotus, Solenopsis, Acromyrmex, Pseudomyrmex  and Odontomachus) were recorded, with Solenopsis geminata as being most 
abundant species, followed by Forelius mccooki. Studies made in other Mexican mangroves areas have shown low species richness but high abundance 
of ants, as was found in this study. This is the first record of ant species in the mangroves from Xcalak area. 
 Key words: Composition, Mangrove, Species richness, Yucatan Peninsula. 

INTRODUCCIÓN
 Los manglares son un tipo de vegetación que incluye más de 
50 especies de plantas halófitas, y que ocupan cerca del 75% de las 
áreas costeras e intermareales tropicales a nivel mundial (Chapman, 
1976). Debido a sus características, son ambientes altamente 
productivos que brindan una enorme cantidad de servicios 
ecosistémicos y socieconómicos a las poblaciones humanas 
cercanas a ellos (Ewel et al., 1998; Kaplowitz, 2000), y aunque 
estos servicios han sido ampliamente reconocidos, la reducción 
global de esta vegetación se ha incrementado alarmantemente, 
debido principalmente  a las presiones antropogénicas en la 
explotación de estos recursos (Farnsworth y Ellison, 1997; FAO, 
2003).  En  México, los manglares ocupan cerca de 800,000 ha del 
territorio nacional, lo que los ubica en la tercera posición entre los 

10 países con mayores tasas de deforestación de manglares, con 
una tasa promedio anual de 2.1% de pérdida registrada entre los 
años 1990-2000, lo que representa más de 10,000 has perdidas por 
año (Ruiz-Luna et al., 2008). 
 Los estudios sobre la fauna asociada a los ecosistemas 
de manglares han mostrado que existe una gran diversidad y 
abundancia en distintos grupos (Smith et al. 1991; Field et al., 
1998; Meades et al., 2002), y las hormigas, si bien presentan una 
riqueza de especies relativamente baja en estos ambientes, han 
sido reconocidas como el grupo dominante y más abundante de 
artrópodos en tales ecosistemas, en particular en los dominados 
por Rhizophora mangle L. (Simberloff  y Wilson, 1969; Cole, 
1983a).  No obstante la importancia del grupo en los manglares, 
por la influencia que tienen sobre otros organismos y su papel en 
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distintos procesos ecosistémicos, la fauna de hormigas en estos 
ambientes ha sido relativamente poco estudiada a nivel mundial, 
y muchos se han centrado sobre las especies arborícolas o bien 
asociadas a epífitas, más que las terrestres (Clay y Andersen, 1996; 
Cole, 1983a, 1983b;  Delabie et al., 2006; Nielsen, 2000,  2011). 
 En México, se han realizado estudios sobre el tema en Veracruz 
(Rico-Gray, 1993; Díaz-Castelazo y Rico-Gray, 2004), Baja 
California (Yensen et al., 1980) y en Quintan Roo, tanto en la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an (Dejean et al., 2003), como 
en áreas alteradas de Puerto Morelos (Durou et al. 2002), donde 
la especie dominante de mangle es el mangle rojo (Rhizophora 
mangle L.). Sin embargo, para la zona de Xcalak, al sur del 
Estado, que se ubica por su relevancia biológica y la necesidad 
de rehabilitación ecológica, dentro del sitio prioritario de manglar 
Sian Ka’an-Xcalak (CONABIO, 2008), no se ha realizado ningún 
estudio y no se tienen registros sobre la fauna de hormigas a 
pesar del crecimiento turístico. Por tal motivo, el presente trabajo 
recuperó el material de hormigas provenientes de necrotrampas, a 
fin de conocer la composición y riqueza de  las hormigas del suelo 
en una zona de manglar dominado por la especie Laguncularia 
racemosa C.F. Gaertn., que muestra perturbación antropogénica 
poco evidente, en el área de Xcalak.

MATERIAL Y MÉTODOS
 El área de Xcalak se encuentra ubicada al sur del estado de 
Quintana Roo, en el municipio de Othón P. Blanco. El estudio se 
realizó dentro de una parcela  (18°15’ 4.72’’N-87° 50’ 24.12’’W) 
cercana al poblado de Xcalak, dominada por mangle blanco (L. 
racemosa), que muestra poco impacto antropogénico, en el sentido 
de que no hay tala y no se registra la presencia de desechos en el área. 
El mangle blanco ocupa zonas medias o altas de intermareas, por 
lo que crece bajo condiciones contrastantes de salinidad, desde las 
muy cercanas al agua dulce, hasta aquellas con muy alta salinidad, 
y en zonas alteradas forma manchones compactos (Sherman et 
al., 1998).  La parcela de estudio abarca un área de 100 m2, y se 
subdividió en cuadros de 1 m2, donde se colocaron de manera 
aleatoria 30 trampas NTP-80 (Morón y Terrón, 1984) cebadas con 
calamar, con una proporción de alcohol-anticongelante de 70:30. 
Las trampas se enterraron a nivel de suelo y se activaron durante 
siete días en el mes de febrero de 2010. Una vez levantadas las 
trampas, se lavó el material con agua corriente, se recuperaron y 
separaron las hormigas encontradas, las cuales fueron cuantificadas 
y preservadas en alcohol al 70%. Se montaron series de ejemplares 
en alfileres entomológicos para su determinación, para la cual se 
utilizaron las claves de Mackay y Mackay (1989), Fisher y Cover 
(2007), entre otras, así como la consulta del AntWeb (http://www.
antweb.org). 
 Se calcularon los índices de diversidad  de Shannon y equidad 
de Pielou (Moreno, 2001) para la comunidad de hormigas en el 
área de estudio, utilizando el programa Biodiversity Pro ver. 2.0 
(McAleece et al., 1997). 

RESULTADOS
 Se obtuvo un total de  6 352 ejemplares de hormigas (promedio 
±desviación estándar por trampa: 212 ±198), comprendidas en 
cinco subfamilias, ocho géneros y nueve especies (Cuadro 1). Las 
especies más abundantes fueron Solenopsis geminata  (Fabricius) 

con 3 400 individuos y Forelius mccooki (McCook) con 2 615, 
representando el 95% del total de los ejemplares colectados (Fig. 
1).  La diversidad registrada fue de H´= 0.40 y la equidad registró 
un valor de J’= 0.41 

DISCUSIÓN
 El papel de las hormigas en los ambientes de mangles reviste 
gran importancia, por ser uno de los grupos de insectos dominantes 
en abundancia, y también por su participación en los flujos 
energéticos que se establecen en estos ecosistemas (Simberloff y 
Wilson, 1969; Cannicci et al., 2008). Las dos especies dominantes 
por su abundancia que se encontraron en Xcalak, S. geminata y 
F. mccooki, son frecuentemente atraídas por este tipo de trampas 
cebadas, lo que pudo sesgar la colecta de las mismas. Por otro 
lado, estas especies también son consideradas como antropofílicas 
(Lee, 2002), y dada la relativa cercanía de la zona de estudio con 
las comunidades humanas aledañas, podría indicar una ampliación 
en los rangos de forrageo de las hormigas, lo que les ha permitido 
desplazarse y establecerse exitosamente en la zona del manglar. 

El valor del índice de diversidad de Shannon obtenido, menor 
a 1.5, frecuentemente se asocia con ambientes alterados (Majer, 
1983), se puede considerar que este manglar, pese a no presentar 
evidente perturbación por actividad humana, como la extracción 
de madera, presenta efectos de los disturbios ocasionados por la 
presencia de huracanes en el área. El mangle blanco, por su amplio 
rango de tolerancia de condiciones de salinidad, se encuentra 
distribuido en zonas de intermarea alta y media, y en zonas 
que han sido afectadas por disturbios, se puede encontrar como 
manchones compactos, también se ha observado que sus semillas 
crecen con mayor rapidez, por lo que en áreas con frecuente 
influencia de huracanes, como lo es Quintana Roo, es la especie 
que predomina en las primeras etapas de recuperación (Roth, 
1992). Tales condiciones promueven que especies de hormigas 
como S. geminata y F. mccooki proliferen en estos ambientes, y 
puedan desplazar a otras hormigas modificando las composición 
de las comunidades. Cabe señalar que en otros estudios realizados 
en manglares, se han enfocado más a las comunidades de hormigas 
del dosel del manglar, tanto en su distribución, adaptaciones e 
interacciones con plantas y animales  (Nielsen, 2000; Nielsen et al., 
2006; Watterer y O’hara, 2002), encontrando una mayor riqueza 
y presencia de géneros considerados como arborícolas, como 
Cephalotes y Crematogaster, no obstante el presente estudio se 
enfocó solamente a las hormigas del suelo, por lo que es probable 
que la composición en el dosel de este manglar sea muy diferente. 

CONCLUSIONES
 La comunidad de hormigas asociadas al mangle blanco en 
Xcalak, registró abundancias similares a las encontradas en otros 
ambientes de manglares dominadas por mangle rojo en distintas 
regiones del país, sin embargo, la riqueza y diversidad de esta 
comunidad resultó muy baja, lo que puede indicar que, aunque 
no se observa alteración antropogénica evidente en el sitio, y 
dado que las especies dominantes son asociadas a ambientes 
antropogenizados y con alteración,  se pueden considerar que, dados 
los efectos que ha sufrido la zona por los huracanes, el manglar 
de Xcalak se encuentra altamente alterado por este disturbio, lo 
que produce gran inestabilidad en el ambiente y que favorece la 
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presencia de determinadas especies de hormigas. Sin embargo, 
los datos muestran los primeros registros para esta área, por lo 
que sería importante realizar más coletas en áreas más alejadas 
y dar mayor continuidad para estudiar la variación estacional y 
los procesos de sucesión en la colonización de hormigas en este 
ambiente.
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Cuadro 1. Hormigas asociadas al suelo de manglar en Xcalak, 
Quintana Roo, México

Taxa Abundancia
Dolichoderinae
Forelius mccooki (McCook) 
Linephitema humile (Mayr)

2 615
200

Formicinae
Camponotus pullatus Mayr
Camponotus sp. 1
Paratrechina longicornis (Latreille)

1
27
10

Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmex gracilis (Fabricius) 1
Ponerinae
Odontomachus brunneus (Patton) 3
Myrmecinae
Solenopsis geminata (Fabricius)
Acromyrmex octospinosus (Reich)

3 400
95

Figura 1. Distribución de la abundancia de hormigas asociadas a 
manglar en Xcalak, Quintana Roo.
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