
APLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN LA COSH'HA 


MECÁNICA DELCAFf: 


\. 	 Las mayores dimensiones 
ortogonaks del fruto (radio, ancho, 

longitud, espesor), el peso del lI'uto 

y los momentos de inerCia (Ix, Iy, 
Iz), observados en los frutos 

maduros, son características 

favorables para la cosecha selectiva 

con la aplicación de vibraciones. 

La menor longitud del pedúnculo de 

los frutos maduros es una 
característica desfavorable para 

lograr selecti viciad en la cosecha 

mednlca por aplícación de 

\' ibraciones. 

\. 	 La fuerza de tracción (Ft), lH.'cesaria 

para desprender el fruto de café, se 

constituye como el parámetro mús 
importante a tener en cuenta en el 

diseño de dispositivos para la 

cosecha de café. 

L 	 El momento tlector aplicado a la 

unión fruto pedúnculo presenta 

desventaJas para lograr selcctividad 

en la implementación de la cosecha 
mecánica del catC. 
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OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS 
COMPORTAMIENTOS DE Trigona (Tetragollisca) 

angustula. IlIiger (Hyrn. Apidae) 

Gilberlo Morales Sotol; Nalalía Botero Garcés'.; Ismael Garcia MC.l íaJ 

RESUMEN 

Las abe/as sin aguijÓn del gé/lero Trigolla (,OIls/i/mnl 111/0 de los [!.rupos de /Ilsec/os más 

ampliosv diversos de la regió/I tropical. A ul/que su ori[!.cl/ parece haber sido ¡ífika, sI/mayor 

especiaGÍón ocurrió en el Trópico Americano, ('01/ cerm de 300 especics. EI/ la re[!.irín Ncotropical, 

es/as abejas 5011 el grupo más impllr/all/c de pollllizadores de //Iuclras pll/II/as on/al/1cI//alcs, 

frutales y maderables. La il//erdepcndellcia clllre dichas plantas .1' las abejas, es cu lIIuelros 

casos altall/el//e cO/llplCja y la ruptura de esa c,~trecha aso('/a('/I¡n por la i 11 tCrIY'I/ciól/ errÓlleo del 

hombre, podría implicar la desaparición dc I/nus yo/ras. respcc/IPal/lClltc 

Existe/l estudios sobre los hábitos de I1lill!i/ciólI )' ar(//Il/cctum de los l/idos ti" las /n[!.OIliIsr se 

poseell COllocilllie/l/os al respecto slIbre la cSfwcle TrigO/l<I (Tc/rago/lls('a) al/gus/ula llli}!;cr. 

5;il/ elllbmgo, los /raba/os subrc (,o/lIpor/,lIlIlC/I/() e illlportllncia ('('onrJllli,·" de esle grupo de 

¡I/se(:/us S{Ji/II/UY escasos J' CI/ elllledlO pnic/lc(}/1IC/!/C il/"lis/I'/I/e.\" 

[:'s/lulios sobre el (,Ol/l/Wr!<I/JI¡clllu\, {/{'/Í\'idm! d,' l/l/a cO!"1/1I/ de ah('/(¡s de n/e "1m SOI/ 11I1/lO,."1II tcs. 

ro ql/e pcnl/ltcl/ I/sarlas C!h'icl//CIIlCI//(' COI//(! /1/1 /"{'Cl/nIJ /Ji,,/ugu'() el/ el /1/1/11/1'111111/('11/0 de la 
b,,)(liI·ersh!lid de los I'f'osis/ellll/s r pOSlbilu{/ .\/1 /JIlil/l/JIIllichíl/ /,or el IlUmhre {'mi .!il/<'.I de 

1)()lil/i:::liorJ/l.l' ohtl'lIcuj// de <llg1l1/0s 1'('1'111'.\111 ('/1 l/lid l' cer" I"I/"a la lIJedio//iI poplllar {:// 

llIcior cl//clldimicl//o de cada l/l1lJ ¡fe los {·om/'ollc/I!CS /f"cjol"l/w"IIIS <"IJ/llplc/i1s redes bwllÍg/{"l/s, 

/"cdl/llt/uní ell el bCl/eficio de cada Il//IJ de ,:s/os r ('11 tillll/liI ilIs/I/llci<l. del 1/O/II!l¡"('IIIIS/IIII, ,/1/,' 

es el II/ÚS depel/dic/l/c dd adecl/ad" ¡íllll·Úi//llIl/ICII!1i de ,I/I'h", red,,", 

Prote,or Asociado. llllivcrsldad NaCl(lnal dc ('"Iombi". "edc "-lulcllin. I:anlllad dc Ciencias 

I'osgrado de l:nltln")lo,,i'l !'-maíl, 

Ingcn iera Agrónoma, M .Se. Enlomologia 

Zootecnisla. Apicultor Illdc[lell<Jiclllc'. 
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\1(lralcs s.. U.: Botero ei. N, : (¡arda :vI.. L 

/:;¡ prcscl/lc Iraha/o 1111'0 COIlIO oh/eli\'() cOl/oce!' soh!'c los COI//porl(/lI/icIlIOS relaciol/ados COI/ la 

(1l'Iil'idad dwrw de 111/ I/i'/o de Trigo//(! (/1/;:IISllIlo, asi COII/O 1(1 posihlc rclucÚíl1 

('1111'1' esa (/('1 i\'ldadr los/úe/ores iIIl/hielllal"" , ~¡;lIa/I/I('lIIc, \'(' csll/{/iú el CO/JIporIOII/ÍCI/IO dcfellsil'o 

r de rcc!ulallliclllo (/ jill'lIles alllllcllllcias de eSla ahc/a 

Palabras dal'e: Ahcjas IwlÍl'os, Irigolla, Trigol/o '-'-'-'-'-~""""-"'~ allgllslll/O, illlp;L'iilas, 
/ h'IIIAflo/(/CiI, eOIll{lorlm"íclllo. 

AR\'TRACT 

SlJlIglcss hccs u( 1/1<' g('III1S Trigollil COIlslIll/le (JI/e u( liJe 1//01'1 (/lIIp/e (/lId di 1'ase il/sed grollps 

uf liJe Iropícal reglOlI ¡';1'cl/lllUlIgh il.\ urÍgil/ S('CII/,\' lo hOI'(' h('clI A/rica, ils I/IO/or .\'[Iedalíol/ 

/lc/lrred ill ti/(' A11/1'1'11'<11/ 'li'of1lC\ I¡'JI/¡ I/{'(//h 3IJO S/h'l'ÍcS. /JI Ihe l/('olropi1'al regioJl, Ihese 

h('es are I/¡e IJ/O.\I illl/wrlal/l /JOlliJlalu/'S ur I/IOU\' O/'II(III/Clllal, ji'/lil alld I\'ood {l/<IIIIS. T/¡e c!ose 

illlcrdepclldel/(,(, helll'cclI I/¡esc I'lelul\ <1 lid hccs is IlÍgldl' (,()I/lplcr iO/l/(III.I' coses a/Jd rllpllll'íllg 

íllhrollgll 1//011 's il'l'lmgfid 1l/ICI'\'('IIl!O/J cO/lld i/l/plicole Ihe disilp/J('(/I'a/Jcc o(lhc !i}/'I/wrs 01' liJe 
lallas, /'('spcClíl'c!\' ' , 

.\'011/1' jill(' slIIdícs OJl lIi'xlillg /liIhils (I/u/ l/es! arc!l/!cc/l/rc of' Irigol/(/s lr"I'C hce/J carried 01/1, so 
a jair/¡' goud kllol1'ledge Ís (/ \ ',,¡¡oh/e 01/ I//(' SIJC'C!CS hígOIl(/ (Tcl rogolJis('a) 01/guslula 11/ir;e/'. 
,""ulle/belcss, lI'orks 011 h('/¡(/\'ío/' (//111 f'COI/Ollúe ill/{lo/'!o/lcC (11 !he il/seel Y;I'OUp are scarce 111 

0111' I/udsl 01' pri/{'Iícal/l' /lollcriS/clJl. 

Am' sIl/dI' ol/I//(' he/¡(/\ '101' """ (J('¡í¡'/lr o( (/ /Jce colollr tlris killd is ÍlIIl'0rlalltlJ/!cause il 

ol/()\I's liS lo IIse tbclII e(l;efel/l/¡' as (1 hi/lloK/col reSOl/reí' ill tI/(, pl'í'.\'CI'I'atiol/ o{C(,OSI'SICI/I 

hiodil'crsilY, I/¡e 1II!Il/Ifl//lali(!1/ b\' I/UlIJ /01' 1)I)/lillolíOll olld Ihe pl'"dllc!mll u( sOllle IWI/q' (lml 

lI'ur, I/SC ill popul1lr I/lct/ieíIlC. A heller III1"el'.llOullil/g o(coch aJ/(1 e,'c/:\' (,OIll{lOIlCl/; !{101 

('IJI/slil//!e IMs cOlllple.\' hW/IJglcal 1\ eh \\'11/ rey,,/! i" I/¡e hellc/it o( cadl o{ I{¡esc (,ol/lpoIlCI/I.\ 

(lmlorlllul/ l/llII.,el/.' ¡"'lO is Ihe IIIUS! de/J('/ulclJl 11111"" o!ln/I/tlle "pCl'al/ol/ o( tire a!iJresaíd 
"eh", 

¡liT H'ord\; Sling/css ¡'Cc.I, trígol/a. -'-'-~~'-'-'-"'-'-'-'.!.>..:.:.!C~-'!..L-'!..'.~é2!..!~(/l/g('lílas. I /j'III,Apoidca, 
he/¡¡II'/f!1' 

han alcanzado su mayor diversidad enREVISiÓN DE LlTERATliRA 
los neotrúpicos. Según Montoya 

De acuerdo con l{oubik (1979), las (19~7), el col1lplejo Trigo/li/ spp. hace 
abelas sin aguijón (Subt'alllilia parte de un grupo amplio de abejas "sin 
Mclíponinael incluyen los géneros aguijún", conulla organización social 
A/elijiollu, l'rixollo y 1~c.\lrifll('lit(/. tan altamente evolucionada como la de 
!<:stas abe¡;Js se CIlCllentran ampliamentc la aheja melífera. Roubik y Aluja (1983), 
distrihuicl;¡s a través dc los trópicos y citados por Montoya (1987), sugieren 
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Observaciones sobre algunos. 

la existencia de por lo menos 300 
especies en los neotrópicos y 100 
especies en los paleotrópicos. Para 
Wille y Michener (1973), estas abejas 
son el grupo más común y 
probablemente los polinizadores más 
importantes en el Trópico Americano. 
Algunas especies se constituyen en una 
fuente pequeña de miel y cera, miel que 
es usada principalmente con fines 
medicinales y que es altamente apreciada 
en nuestras comunidades campesinas. 
Aunque son igualmente importantes 
polinizadores de nuestras especies 
vegetales, otras especies del comph.'Jo 
son plagas en algunos cultivos, al dañar 
partes florales, hojas y tallos durante la 
consecución de materiales para la 
construcción de sus nidos. Según 
Roubik y Aluja (1983), citados por 
Montoya (1987), su interacción amplia 
con las plantas y animales, las convierte 
en uno de los complejos de insectos 
más diversos y ecológicamente 
importantes. 

La especie TrígOl/(/ (7drago/l ¡s('o) 

(lllgus!l/Ia Illiger (antes Trigo/lil jal\') 

pertenece a este grupo y se \:onoce en 
el medio con el Ilombre vulgar de 
"Angclitas", Esta especie es tú 
ampliamente dlstnhuida en las regiones 
cálidas y en la llamada Zona Cafetera 
de Antioquia. Algo se conoce sobre la 
arquitectura de los nidos y sobre los 
sitios de nidificación de estas ahejas 
(Vergara el al. s,f.; Nogueira Neto, 
1953; Kerr el al.; 19ú7; Sehwarz, 
1948; Wille y Michener, 1(73), pero 
muy poco se sahe sobre Sil 

Rev. Fac. Na!' Agr. Mcdellin Vol. 52. Ne).:: p. 711-732.199" 

comportamiento generaL L 
destrucción masiva de bosques 
hábitats naturales representa ¡; 

peligro inminente para la preservacic 
de estos valiosos insectos y se haí 
urgente su estudio en todos I( 
aspectos. 

Las abejas de la especie Trigol 

(/I/guslula son pequeños insectos I 

aproximadamente 4 mm de longitu 
de color café con bandas amarillenta, 
no poseen aguijón. 

Son abejas sociales con colonias 
muchos individuos, varios cientc 
regidas por una reina y con sistema 
castas hlen diferenciado, así COI' 

con división de trabajo dentro de 
casta de obreras. Estas abej 
construyen sus nidos en sitios m 
diversos, C01110 huecos de árbol, 
muros, entre piedras, etc. Ce 
cualquier agujero en el suelo o en otl 
estructuras que estén disponibles, pue 
ser aprovechado por estas abe]: 
Vergara el al. (s. t) reportan nidos 
Trigona (Telrago/lls('u) angustula 
huecos de árboles tanto vivos COl 
muertos, entre rocas y en cavida( 
artiliciales, en paredes, a alturas sol 
el sucio entre O y 350 cm. El ni 
COllslste en un tubo de entrada e 
comunica con UIl canal de ingreso e 
se prolonga hasta el involucro q 
protege el área de cría. El tubo 
entrada es construido con CerUl11el 
es celTado en las noches para la dctel 
y la regulación de temperatura. 1 
celdas dóf cría se distribuyen de mal} 



i\1urJksS_,(i.:liutno(i N. (iun:1JM,1. 

/,'1 presellte traha/o /III'U COI/IO ohjdll'() ('Ol/OUT soh/"(' Ius cU/I//)or/alllielltos rc!aciollado.\ ('u/} la 

L/etil'idad dlUr/a de III/I/idu t1l1glls/lIlu, mi COI!IU 1(/ {}{)Síh!c relacll!/J 

el//re ('sa I/eli I 'Mad)' losfl/c/ore,\ 1I/II/)/cl//o/es. Igl/i1ll1l1'l//c, sc cstlld/á el (,OlJlporhIllJicl//1J dc/ó/s/I'o 

l' de rCdl/lolJI/clI/u a jitCl//í'.\ a/iJ/Jl'/l/icio.1 de (',\/11 ahcja. . 

Palahras e/al'e: A!>e/lls I/IIIÍl'IIX, /ngol/í1. ]),-i!!()lIa fT,'lra!!ol/ls('lIj UIJ;;lJsIJlI", (//lgelii<IS, 

/11'111. Apoidcl/, CO/ll/JOrli/Jl//ell/o. 

ABSTRAeT 

Sli//g/ess hees uf' Ihe g('}/IIs COI/.\'III//Ie (l/le (Ir tlt(' 11/0.1'/1/1111'11' amI dil'í'rs(' II/secl g/'O/!fls 

uf' 1//1' t/'O/NCO! reg/tll/ ¡';n'lItllOl/gh i/.l ong;/! .lCCII/.1 10 har(' "('1'1/ ,/fi'ica, 11.1' //w;ur S/Il'Ciolioll 

(jcIIITí'd;1/ the Alllcr;CUII Ii'rJ/lú's \\'itl/ IICO!'/\' 301! .\f)(·cin /11 IIIC I/l'utropi, 'u/ !'cgío//, 11/1'.1'(' 

!>('('s ({re tI/(' /l/osi 1/I/{W!'I</I11 {'olfilli/IO!'.1 uF 11/(1/11' Ort!III/II'lItol. jmit ({I/d II'()()(I plíll/I.,. Tlle c!ose 
il//('/'{I<,/)('II'/1'//(,(' 1>('111'("'/1 tll<'se plllllts (/1/11 hl'l's ;s /lig/¡II' cO/l/fJ/n /1//1/(/1/1' cascs í/l1<1 ruplu!'ing 

/t tlr!'ulIglllIlUI/ .., I''rol/g///I illt''r,'('IIIÍlm ('ould III/{Jlíc({tc tire d/.I0Pl,.'o/'{/l/cc o/tI/(' /hul/c/'S o/' tite 
IUI/ers, /'('S/)('('Iil'e/I' . 

SU/l/C jille stlld/es (JI/I/ntillg I/(/hits (///(II/est a/'cllitc('/II/'c uf trigol/lIs lruI'e !>eell ('u/'/'/cr! 011/, so 

a jÚ/dl' guud Iw(}w!cdge /s UI'uilah!e ulI tI/(' .I/"'c/es hi;;ulI(/ (Tct/,(/!!o/liscíI¡ (/I/gustlllu Illiger 

No//etlrclcs,l, II'urks 011 {¡ehc/1'io/' (/1/(1 CCO/JOII//(' /11I1'orlo//u' (JI' ¡/", il/.Il'('t grol/p arc s('u/'ce //1 
out /l/id.lt 01' ¡¡raetin"/¡' 11O/I('X;S/('III 

.,1/1.1' studl' (J// tI/<' hl'/!al'Ío!'(/lId (/CI/I';/l' o/ (/ hc" {'o/un¡' (JI' llti.1 killd 1.1 ;IIII'0/'ti/I/I !>{'('ullse it 

alhlH'S /IS to IIse I//(,II/ {'{llcícl/tlr as (/ hiu/ogicul /'e.\()/IITC ill Ihe pr{'scrl'llt;ulI o(c(,os\'stCII/ 

hiodil'l'rs/lr, tlll' mal/11m/aliOli hl' 111011 /ill' 1'"lIil/uliolllllld 11/1' I'roducliU/1 (Ir SO/lll' 110111'1' 1111<1 

\l'ax, o( l/Se' il/ poplIlar II/cdin!/c. A !>1'I/1'/' I!l/i/ers/(/II/lillg olcl/e/¡ uml ('1'('/:;' í'om{wl/l'/1I tlwl 

1'01/.1'//11111' Ihis cOII//d/'x \l'ef, 11'/11 /'1'\'11/1 ill IIIl' !>cllel;1 U/I'OC/¡ I!r 11/('.\(' cU/II{'{l/W/JIS 

alld U{lIi11lJ MIII'!'lf, 11'//0 ix I/It' l//o'l "1'{'I'/I(lcl/l 0/1 tite od('///Iulc o/lCralílJlI ur l!te a/l)rcsaid 
l\'cJ,s. 

I\ej' )l'(Irds: Stí"gll'SS !lCC.I, Iri!,,,,,,,, lI'io,;lIlIiI (/í'l/'ugoll/s(,u) 1I1Ií!lIsl/¡Ja, /llIgclilm, /1I'III:AI,oide{/, 

,1)ChuI'/o/' 

han alcanzado su mayor din:rsidad enREVISIÓ:'\ I)E I.lTERATlrRA 
los lIeotrúpleos. Según \1ontoya 

De acuerdo COIl Roubd, (1979), las (19X7), el compleJo higoi/(/ spp, hace 
abejaS sin aguijón (Subl'amilia parte de un grupo amplio de abcjas "sin 
Meliponinae) lllcluyel1 los géneros agUIlón", COlluna organuaciún social 
Arel/pOllil, Tngo//a y Lcslril/lc!/t(/. tan altamente c\'olueionada como la de 
Estas abejas se cncuentran ampliamente la abeja l11c1íkra. Roubik y AluJa (19K3), 
distribUidas a través de los trópicos y citados por Montoya (19X7), sugieren 
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Observaciones sobre algunos. 

la existencia de por lo menos 300 
especies en los neotrópicos y 100 
especies en los paleotrópicos, Para 
Wille y Michener (1973), estas abejas 
son el grupo más común y 
probablemente los polinizadores más 
importantes en el Trópico Americano. 
Algunas especies se constituyen en una 
fuente pequeña de miel y cera, miel que 
es usada principalmente con fines 
medicinales y que es altamente apreciada 
en nuestras comunidades campesinas. 
Aunque son igualmente importantes 
polinizadores de nuestras especies 
vegetales, otras del complejo 
son plagas en algunos cultivos, al dañar 
partes florales, hojas y tallos durante la 
consecución de materiales para la 
construcción de sus nidos, Según 
Roubik y AIllja (1983), citados por 
Montoya (1987), su interacción amplia 
con las plantas y animales, Ins convierte 
en uno de los complejOS de insectos 
más diversos y ecológica mente 
importantes. 

La especie Trígollo (11.:tragollisca) 

llngustllla IIliger (antes Trigo/w jalV) 

pertenece a este grupo y se conocc cn 
el medio con el nombre vulgar dc 
"Angelitas", Esta espccle está 
ampliamente distribuida en las reglOnes 
cálidas y en la llamada Zona Cafell'ra 
de AntiOlluia. Algo se conoce sobre la 
arquitectura de los nidos y sobre los 
sitios de nidificación de estas abejas 
(Vergara el al. s.L Nogucira Ncto. 
1953; Kerr etal.; 1967; Schwarl., 
1948; Wille y Michener, 1973), pero 
muy poco se sabe sobre su 
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comportamiento general. La 
destrucción masiva de bosques y 
hábitats naturales representa un 
peligro inmincnte para la preservación 
de estos valiosos insectos y se hace 
urgcnte su cstudio en todos los 
aspectos. 

Las abejas de la espccie Tr¡gol/a 
lI/1g1tsl1tla son pequeiios insectos de 
aproximadamente 4 Illm de longitud, 
de color café con bandas amarillentas y 
no poseen aguijón. 

Son abejas sociales con colonias de 
muchos imiIviduos, varios cientos, 
regidas por una reina y con sistema de 
castas bien diferenciado, así como 
con división de trabajO dentro de la 
casta de obreras. Estas abejas 
construyen sus nidos cn sitios muy 
diversos, como huecos de árboles, 
muros, entre piedras, etc. Casi 
cualqUier agujero en el suelo o en otras 
estructuras que estén disponibles, puede 
ser aprovechado por estas abejas. 
Vcrgara t'f al. (s.l) rcp0l1an nidos de 
Trigona (Tet/'agotris('a) angustula en 
huecos de árboles tanto vivos C01110 

muertos, entre rocas y en cavidades 
artlliciales, cn paredes, a alturas sobre 
el suelo cntre () y 350 Clll. El nido 
consiste cn un tubo de entrada que 
comunica con un canal de mgrcso que 
sc prolonga hasta el involucro que 
protege el área de cría, El tubo de 
cntrada es constrUIdo con cerumen y 
es celTado en las noches para la defensa 
y la regulación de temperatura. Las 
celdas de cría se distritJuyen de manera 
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regular, lónnando panales horizontales. 
Los potes de alimento (miel y polen) 
se eneuentran generalmente por fuera 
del involucro, pero muy cerca a éste; 
a veees, hay potes dcntro dd involucro, 
ccrca a la cría. 

Se cOlllunican medianil' krolllOI1US 
cuya naturaleza y cantidad 110 han sido 
plcnamellte detenlllnadas. SlllIth y 
ROllhik (19x3) mencionan que dentro 
de las anejas altamente socia les (Apinae 
y Melípolllllac) se han identi rlcado 
Jl.:romolléls dc a brilla para todas la~ 
especies de Apis y para \ :mas especies 
dc melipolllllOS (I'ribll Ingollllli). 
BllIm ('/ at. (1 (nO) y Sakagallll y 
Laroca (i 9(¡J), Citados por Roubik 
( ! (81), me11C10l1:l11 quc ('onlen idos de 
glúlldlrlas lllalldibulan:s de I.es/ml/dí!!,l 

III/li/o, contienen citral, geraniol y neral 
y son usados durante il1va,slones de 
f(¡rrageo sobn: nidos de otras abeps 
eusociales, SllIith y Rouhlk (19x3) 
encontraron 1-heptanol eOlllO e1nw)or 
cOlllpom:nte volLÍtr! en vari:ls cspecics 
de Meli/JillJiI y anotan que es la prinCipal 
sustancia empleada por e",pceies de 
Tngolltl en los caminos olorosos de 
rorrageo durante el reclul:lll1i\.'lIto de 
obreras, I{ouhik (1IJS2) menciona qlle 
A!dipu/w .lit/lB y otras espcei\.'s 
rcclutan rúpldal11ellle hacw recursos, 
Anota el llliSIIIO autor que existió una 
cOITelacú'lII entre el cOl11portalliiellto de 
las ohreras y la población dc la colonia 
y estos ractores pudieron a su vez estar 
Il1lluenciados por la cantidad dc al imento 
almacenado dentro delllldo. I':xistencia 
de feromonas de reclulamiento para 

defcnsa y obtenc ión de rec ursos, son 

también repllrtados por Wíttl11ann 
( 1(98). 
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En relación con la influencia de 

los factores climáticos sobre la 

actividad de este grupo de abejas, poco 

se ha estudiado. Kleinert-Giovanníni 

(19x2) estudió la influencia de varios 

factores climáticos sobre la actividad de 

vuclo dc un Illeliponino, P/eheia 

('/I/crillll Friese y encontró que dicha 

activ](lad de vudo era controlada por 

un complejo interactivo de éstos, 

principalmente la temperatura y 

humedad relativa. La autora descubrió 

que la tcmpcr;,¡tura mínima para que 
se diera el vuelo, cra l C)0(' Y una 

humedad relativa mayor del 70°!¡1. Este 

t'tltilllo f~letor fue elmLÍs l imitante, aún 

COIl los otros a niveles adecuados. 

Otros, como vient,ls de aproxima

damcnte 4 km íhora y la lluvia, 

restringieron la aclÍvídad de las abejas, 

Aunque la luminosidad filese buena, 
SI la temperatura no estaba en el rango 

úptil1lo (21-27°('), no se detectó 

actividad, 1wam<l (1 ')77) cneontró 

una temperatnra óptima para actividad 
¡le vuelo dc I'clrilgolli,\('(/ allgllstll/a 

entre lO y 3()O(' y Oliveml (1973) entre 

22 y ,\2°(' para Plchcill drol1Wli1 Martins. 

METOD()LOGÍA 

Se trabajÓ con una colonia de T. 
l/lIgl/s/llla procedente de la rcgión de 
Marsella (Fredonia, AntioC]uia), 
captmada dClltro de un barranco. La 
colonia se transfirió a un cajón de 25 
x 17 x 14 cm, de tamaño y forma 
similares a lo recomendado por 
Nogueira-:.leto (1953) para T. jaly 
(antiguo nombre de esta abeja), con la 

ObSCf\'aclOIlC.s sohre alF!-Ullib 

tapa superior móv!l para observar su 

crecimiento y sus recursos. 

El nido se colocó en el extremo 

opuesto al agujero de salida, silllulando 

las condiciones obscrvadas en el campo. 

Los potes se cortaron desde la basc 

con UI1 cuchillo y se colocaron en un 

sitio eqUivalente a como estahan 

originahnente. Se deJÓ la colonia en 

su lugar de origen dentro del cajón, por 

dos semanas antes de trasladarla, para 
recuperar forragcras y permitir que las 

abejas se adaptaran a cste IlIdo artifiCial. 

Para su traslado a Medellin, se tapó la 

entrada tcmprano en la mallana con 

anJeo quc impidiera la pérdida de obreras 

y penniliera la aireaCión. l Ina vez en 

la ciudad, se ubicó el cajón en una 

terraza a 3.5111 sohre el nivel del suelo, 

eon su entrada hacia la salida del sol. 

Medcllín corresponde a una zona de 

vida de bosque húmedo pre-l11olltano 
(bh-PM) (Espinal, 1991) con carac

terísticas climáticas de 24 0 
(' de 

temperatura promedio, ISO(J 111111 de 

precipitación anual y 1450 Il1SIl 111 , 

donde se han detectado nidos de csta 

especie. 

La colonia se alimcntó los primeros 

días COI1 agua) azúcar, suspendielldo 

la alimentaCión cuando se observó 

apro\'lsionamiento y construcCión de 

nuevos p,)tes. l "as ohservaciones sohre 

actividad y otros comportamielltos de 

las abejas, se iniCiaron varios meses 

después del establecimiento de la 
colonia, cuando el nido mostraha 

características de cría, población 

adultos y cantidad de recursos q 

permitieran elasi ricarla como fue 

(AlIque, 1974). 

El trabajO se inició en oetubre 

1995 y finaliZÓ en julio de 19~ 

mc1uyendo meses de verano e invien 

Las observaciones sobre actividad dia 

se iniciaron desde las 5 a.m. hasta 

8 p,m. y luego sc concentraron en 

las (¡ a,m. y las 7 p.m., dcbido a que 

se detectó actiVidad fuera de este ran 

de tiempo. Se hicieron observaciOl 

de cinco minutos a lo largo del día, 

forma que cada hora del día estu 

representada por varias observaciol1 

Se contó el número de abejas e 
entraban y salían y sc observó 

compol1amicnto general. Se midió 

temperatura ambiente al momento 

cada ohservación y se anotaron 

condicioncs generales C01110 lluvi 

nuhosidad, vientos, entre otros. 

Se emplearon métodos estadísti, 

para detcr1l1111aClÓll de medias con 

des\ iación estúndar, análisis 

regresión y determinación 

cllctíelentcs de correlación, según 

delinea Mendellwll (19x3), 

RESllLTADOS y I>ISCtTSIÓI 

l in cstudio de la acti\"idad aClll11ul: 

de 1:1 colonia (abeJas que entraba¡ 

salían) durante cada hora, mostró 

pico de múxil1la entre las 10 y II a 

(Figura 1) con UIl promedio de : 

abejas aetivas. Fntre las 9 a.m. y 3 p. 



regular, fonllando panales !1orizollta les. 
Los potes de alimento (miel y polen) 
se encuentran gen¡:ralmenli: por fu¡:ra 
del involucro, pero muy c¡:rca a ésli:; 
a veces, hay potes dentro dellllvolucro, 
cerca a la cría. 

Se comunican mediante krol11onas 
cuya naturaleza y cantidad no han sido 
plellamellte deten1llnadas. Smith y 
Roubik (1983) lllellClOml1 que dentro 
de las abeJas al tal1lell te sociales (Apinuc 
y Melipo11lnac) se hall Idelltlflcado 
Ii.:wrnonas de él larma para todas las 
I.'SpL:C1L:S de AplS y para \unas L:SpL:CleS 
de 1111..'liponillos (Tribu Ingollil1l). 
Hlul11 el a/. ((970) Y Sakagallli y 
Laroca (i l)(d) citados por Rouhik 
( 1981 l, I1H:nClOnan que L:\)nlt:nidos de 
glÚlidlllas mJl1lhbulares de IA'slrtlllc!i//u 

lilllao, contlellel1citral, geraniol y llera I 
y ,,>on usados durante inv~L~ionL:s de 
tórrageo sobre nidos de otr:.b abejas 
ellsociales. Slllith y Roubik (1983) 
ellL:Ontraroll 2~hept;1l1()1 conlo ell1layor 
componente volátil en varias especies 
de /\lelil)(JIIa y anotan que es la principal 
sustancia empleada por especies de 
lágo//Il en los call1lllOS olnrosos de 
ftn-rageo durante el redutamiento dc 
obreras. !{oubik (1982) mcnciona que 
;\!elil)()l!{/ !lIho y otras CSpCl"ICS 

reclutan rúpHlal1lcl1tc hacia recursos. 
AnlHa el mismo autor que cXlslló ulla 
correlaclóllcntre d cOlllpmtal11lento de 
las obreras y la pohlaclón de la colol1la 
y estos factures pudieron a su ve? estar 
intluenciados por la cantidad de alllllento 
almacenado ,1L:nlro dclllldo. Existencia 
de fcfll1110naS de redutamicllto para 

defensa y obtención de recursos, son 

también reportados por Wiltl1lann 
(1998). 

En relaCIón con la mtluencia de 
los factores chmúticos sobre la 

actividad de este grupo de abeJaS, poco 

se ha estudiado. K Icinert-Giovannini 
(1982) estudiÓ la innucllcia de varios 

factores climáticos sobre la aclJvidad de 
vuelo de un nleliponino, Plehe/a 
('/l/aílll/ ¡.'riese y encontró que dicha 

activi,bd de vuelo er~1 controlada por 
un complejo interactivo de éstos, 
prlncipa Imente la tl'l1lperatura y 
hUl1ledad rel~ltIV'l. La autora descubrió 
que la temperatura mínima para que 
se diera el vuelo, ,Ta 19°(' y una 

hUlllcdad relativa mayor del 70':/;,. Este 

Ú1tllllO factor fuc elmús limitantc. aún 
con los otros a niveles adecuados. 
Otros. como vient()s de aproxil11J
damente 4 kili íhora y la lluvia, 

restringieron la actividad de las abejas. 

Aunque la 1 ul11l1losidad fuese buena, 

SI la tel11peratura no estaba en el rango 
óptimo (11-27°('), no se detectó 

actiVidad. I \Vallla (1977) encontró 

una tCl1lperatura úptima para actividad 
de vuelo de !'('ll"agol/l.\c(/ al/gllslillo 

entre 20 y 300(' Y Olivell-a (1973 1 entre 
n y 32°(' para /,/('/1('/(/ ¡/mllWIi! Martíns. 

MK("()l)()LO(;íA 

Se trahaJó con una colonia de T. 
IIlIgll.\lldu procedente de la región de 
~larseIIa (Fredonia. Antioquia), 
capturada dentro de Ull barranco. La 
colonia se transfirió él un cajón de 25 
x 17 x 14 cm, de tall1afio y forma 
slll1iIares a lo recomendado por 
Noglleira~Neto (1953) para T.jaty 
(antiguo nombre de esta abeja), con la 
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OhSí.'fV3Ciotlcs sohre algunos 

tapa superior móvil para observar su 
crecimiento y sus recursos. 

El nido se colocó en el extremo 

opuesto al agujero de salida, simulando 

las condiciones observadas en el campo. 
Los potes se cortaron dcsde la base 
con un cuchillo y se colocaron en un 
sitio equivalente a como estaban 

originalmente. Se dejó la colonia en 
su lugar de origen dentro del cajón, por 
dos semanas antes de trasladarla, para 
recuperar forrageras y penllltir que las 

abejaS se adaptaran a este nido artificial. 
Para su traslado a Medellín, se tapó la 
entrada temprano en la mai"íana con 

anjeo que impidiera la pérdida de obreras 
y penlli1iera la aireación. Una vez en 
la ellldad, se ubicó el cajón en una 
terraza a 3.5 m sobre el nivel del suelo, 

con su entrada hacia la salida del sol. 

Medellín corresponde a una :tona de 
vida de bosque húmedo pre-l1)ol1tano 
(bh-PM) (Espinal, 1(92) con carac
terísticas climáticas de 2ep(' de 

temperatura promedio, 1500 111m de 
precipitación anual y 1450 mSl1m, 

donde se han detectado nidos de esta 
espeCIe. 

LJ colonia se alimentó los primeros 

días con agua y <l?úcar, suspendiendo 
la a 1I mentac ión cuando se observó 

aproVisionamiento y construcción de 
nuevos potes. Las observaciones sobre 
actividad y otros comportamientos de 

las abejas, se iniciaron vanos meses 

después del establecimiento de la 

colonia, cuando el nido mostraba 
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características de cría, población de 

adultos y cantidad de recursos que 

permitieran e1asi ficarla como fuerte 
(Alique, 1(74), 

El trabajo se 111lció en octubre de 

1995 Y finalizó en julio de 1996, 
incluyendo meses de verano e inviemo. 

Las observaciones sobre actividad diaria 

se il1lciawn desde las 5 a.m. hasta las 

8 p.m. y luego se concentraron entre 
las (¡ a.m. y las 7 {un .. debido a que no 

se detectó actividad fuera de este rango 

de ticmpo. Se hiCieron observaciones 

de cinco millutos a lo largo del día, de 

forma que cada hora del día estuvo 

representada por varias observaciones. 

Se c,mtó el número de abejas que 

entraban y salían y se observó su 

comportallllento general. Se nmiió la 

temperatura ambiente al momento de 

L:ada observación y se anotaron las 

comhciones generales como lluvias, 

nuhosidad, vientos, entre otros. 

Se emplearoll métodos estadísticos 

para determinación de l11l'dias con su 

desviación estóndar, análisis de 
regreslOn y delL'rminación de 

coeticlenll's de correlación, según lo 

dehneJ Mel1dclhal1 (1983). 

RESl'LTADOS y DlSCllSIÓN 

l)n estudiO de la actividad acumulada 

de la cnloma (aheJas que entraban y 
salian) durante cada hora, mostró un 

pico de m~ixima entre las 10 y 11 a.l11. 

(Figura 1) con un promedio de 300 

abeps activas. Entre las <) a.111. y 3 p.m., 
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________________________________________ 
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100 -o- ENTRAN 
___ SALEN 

so 

60 

40 

la 

huho Illuy bucna activll(;HI, 

prohablcmcnlc dcbldo a la mayor 

dlsponihilidad dc recursos a eS~IS hor~lS, 

disminuyendo ésta constantementc dc 

.3 p.m. cn adelante, hasta finalIZar a las 

180,

6·7am 8-9am 10·11am 1Z"1pm 2-3pm 6-7pm 

Figura l. Actividad diaria en UII nido dc TrigoJl([ (Tetrago/lisca) O¡¡gustulo lIIiger. 

Un estudio de la actividad diaria, 

scparando las ahejas que sal jall y 

clltraban, mostró igualllH:nte Ull pico 

dc máXima ,H:tívldad Cll ambos casos 

cntre las 10 Y las 11 a,m. luego de 
la;, 1') 111., hubo Illl múxíl1lo para las 

abeps que salían y dcspucs dc la l 

1'.111. para las qUL' cntraball. La actiVidad 

IÍJe disminuyendo gradualmcnte hasta 

IIcgar a O después de las 6 p.m, Datos 

tomados cntre las 5 y (¡ 1'.111. l1l0straron 

alguna actividad para este período 

(x = 0.31' + 1.37, n 34). 
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7 p.m. ALÍn con días claros y 

lí . .'mpcratUl'as favorables al vuelo, 

cerca al anochecer, la actiVidad cesó 

COl11p Ictamente. 

-, 

En días muy claros, con 

temperatura mayor de 18"C, se vieron 

pocas abejas (máXimo 7) salicndo 

dcspucs dc las (¡ p.m. y sólo una 

despucs dc las 7 p.m. Una 

comparación de las abejas que salían y 

entrahan mostró que, como sc 

espLTaha, hasta las 9 a.m. salían más 

que las que entraban, alcanzando un 

piCO a las 10 a.m. A partir de ese 

punto, cran más las que entraban que 

las que salían, permaneciendo la 

tcndencia durante c1 resto del día, 
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Lo antcrior, indicaría quc las abc¡as 

salenl1laslvamcnlc cn busca dc rccursos 

en la I1lailan:.J y quc muchas dc cllas 

posiblemente vayan Icjos por éstos o 

tarden más tiempo en rccolectar en 

recursos más pobres, l.a evolUCión 

de una estrategia de pecoreo que reclute 

masivamente a parientes a los sitios 

donde están los recursos, sería l11uy 

conveniente donde, como en el trópiCO, 

la competencia por éstos es alta. 

Estudios de Johnson y llubhell 

(1974) en Costa Rica, mostraron que, 

efectivamente, se producían camhios 

mayores en los patrones de I'orrageo 

cntre abejas sin aguijón, dcbido a 

factores como agresión intcrespecílica 

y que ésta se hacía mayor a medida 

que aumentaba la riqueza o la calidad 

de los recursos, 

En las horas de la mallana las aheJas 
se ocuparían más en salír arel' lutar 

hacia parches de altmento, slelHlo 

mayor el número dc abcJas que salen 

que el qUe entra, Por la tardc. habría 

menos rec1utalllientos y 1llJyor número 

de ahcJas f()rragcando y entrando con 

los recursos prcvlamente loeJII7,ados. 

Actividad de Vuclo y Facton:s 
Ambientales, Se estudió la posihilidad 

de una relaCión cntrL' la temperatllra 

ambiente y la actividad dc VItelO dc 

las abejas en el rango 9 a.m. a :1 

p.m., que fuc el período dc IIlúxillla 

actividad. La tempcratura varIó cntre 

18.5 y 26°('. Un análísls de regresión 

líneal no mostró asociación entre estas 
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dos \anabks (1' = 0.41'36) para 11 

(1: igura 2) Y por lo tanto, la activid; 

mayor o mellor de la colonia pare 
cstar lIlflUellCl:.Jda por factores con 
luminosidad, Iluvl:.Js, humedad relatí, 
entn: otros. En efecto, los valores 111 

baJOS de actividad (O, 9,12, l4 abej 
volando), se dieron cuando se presen 
Iluvl:.J pertinaz, acompañada de al 
nubosidad ylo fuertes vientos. S 

embargo, en días que combinah 
lluvl:.J suave y sol, se observó algu 
actividad de vuelo de las abejas. 

Fl promedio de abeJas volando ha, 
al'uera o hacia adentro del nido cn hm 
dc lluvia fuerte y días nublados fue 
25.1 .:±. 27.1':1 (n 10) contra 303.5 

X.3.Ó.l (n 12) en horas de máxir 
actividad, con días soleados. Se PUl 

observar qUl' cuando la lluvia fue m 
fuerte, muchas abejas volaron fue 
unos 3-4 m para regres 
inmediat;.Jllll'nte, Por lo tanto, e 
lluvias ll1uy fucrtes, la actividad f 
111 íI1Ima. 

[,a actlvllLtd de vuelo con IlU\ 

suavc. Illostró uu promedio de 74,0(; 

97,1'0 (u l ('01110 Pllcde observal 
de tos datos anteriores, aún COIl 11m 
se presellta algo de ~lc\i\idmL sien 
mavor éSt:l clIando la 1I11\·ía es sLla 
y se C()lllhll1~l con sol. 

1 .as desviaeiollcs estúndar en los d 
easos de lluvia fuerte y lluvia Slla 

son muy altas, lo que denota una gr 

vanación en la actividad de vuel 

cuando se prcsentan estos fcnómen 
atmosfél1cos. 

http:Iluvl:.Js


ubo muy buena actiVidad, 7 p.m. Aún con días claros y 

robabiemente debido a lu mayor temperaturas favorables al vuclo, 

isponibdidad de recursos a csas horas, ccrca al anochccer, la actividad cesó 

(sminuyendo ésta eonstantemcnte dc completamente. 

p.m. en adelante, hasta final izar a las 
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........ SALEN

80 
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S-7am 8-9am 10-11am 12*1pm .·5pm 6·7pm 

·'igura 1. Actividad diariu enlln nido de lhgol/a (Tetragoniscaj angustllla IIIiger. 

Un estudio de la actividad diariu, En días l11uy claros. con 

~purando las abeJas que sulínn y temperatura Illuyor de 18"(', se vieron 

ltraban, mostró Igualmcllle un pico poeas ahL'¡aS (máxlnHl 7) saliendo 

c múxilllu actividad en amhos casos después de las 6 p.l11. Y súlo UI1U 

ltre las ¡() y las 11 a.ll1. l.uego de despuL's de las 7 p.m. tilla 

IS 1'1 111.. hubo un Il1ÚXilllO pura las cUlllparaciúll de las abeps que salían y 

Dejas que salían y después de la ¡ elltraball l110slró que, C0l110 se 

.111. para las que entraban. La acti\idad esperab~l, hasta las 1) u.m. salían más 

le disminuyendo gradualmente hasta que las que el1lrabun, alcanzando un 

egar u O después de bs (1 p.m. ()utos piCO él las lOa .111. A partir de ese 

)111ados entre lus 5 y (¡ p.m. mostraron punto. eran más lus que enlmbun que 

Iguna actiVidad para este periodo las que salían, permaneciendo la 
1( = 0.38 + 1.37, n 34). tendencia durante el resto del día. 
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Lo anterior, indicaría qllL' las abeJaS dos vanables (r 0.4836) paru n = 93 
salen masivamente en busca de recurso;, (Figllm 2) y por lo tanto, la actividad 

en la mañana y que Illuchas de ellas mayor o lllenor de la colonia parece 

posiblemcntc vayan lejos por éstos () estar IIltlllenciada por bctores como 

tarden más tiempo en recolectar en luminosidad. lIuvius, humcdud relativu, 

recursos más pobres. La evolución entrc otros. En efecto, los vulores más 
bajos de actividad (O, 9, 12. 14 ubejusde una estrategia de pecoreo que reclute 
VOIUlldo), se (J¡eron cllundo se presentómasivamente a parientes a los sitios 
lluvia pertinuz, acompuí1adu de altadonde están los recursos, seria muy 
l1uhosidud y/o fuertes vientos. Sinconveniente donde, como cn el trópico, 
embargo, en días que combinabanla competencia por éstos es alta. 
lluvia suave y sol, se observó ulguna 
aclÍvidud de vuelo de las abejas. Estudios de Jolmson y Hubbell 

(1974) en Costa Rica, mostraron que, 
El promedio de abejus \obndo haciaefectivamente, se producían cambios 

ufuera o hana adentro del nido en horas mayores en los patrones de forrageo 
de lluvia fuerte y díus nubludos fue de 

entre abejas sin aguijón, debido a 
25.1 ±27.83 (n ~ 10) contra 303.5 ±

factores como agresión intcrespecílicu 
83.63 (11 12) en horas de 1l1úxinm 

y que ésta se hacíu mayor a l1ledidu 
uetividud, con días soleados. Se pudo 

que aumentaba la riqueza o la culidud 
observar que cuando lu llUVia fue muy

de los recursos. 
fuerte, muchus abe!,ls voluron fuera 
linos 3-4 m puru regresar

En las horas de la mañana tus abeJas inmediatamente. Por lo tanto. con 
se ocuparían más en sulir a reclutar lluvias muy fUL'I"lcS, la actividad fue 
hacia parches de alimentl), slelllk) míllima. 
mayor el número de abeps que sulen 
que el que entra. Por la tarde, habría La adi\lllud dc vuelo COll lluvia 
menos reclutamientos y mayor número SUéI\L" nl(lslrú un prollledw de 74.0() + 

de abejus lórrageando y elltr~l11do COll 97.8~ (11 17) ('OIllO puede ohser\arse 
los recursos previamente loculízudos. de los datos anteriores. aún COII IIlI\Ía 

se prl'scllta al¡!o de aCli\idad, siendo 
Actividad de Vuelo y Factores maV\lr L'St:1 cualldo la Ilmia es suave 
Ambientales. Se estudiú b posibilídad V se combina COI1 sol. 
de una relación entre la temperatura 
ambiente y la uctividud de vuelo de I.Cls desviacHllles L'slándar en los dos 
tus abeps el1 el rungo 9 a.m. a 3 casos de lluvia fuerte y IIl1\'la suave 
p.111., que fue el período de máXima son Illuy altas. lo que dcnota una gran 
actividad. La telllperaluru vanó entre variación en la actividad de vuelo, 
18.5 y 2ú°C, en análisis de regresión clIando se presentan estos knómenos 
lineal no mostró asociación entre estas utmosfúicos. 
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Figura 2. AnáliSIS de correlación entre temperatura ambiente y actividad de 

vuelo de las abejas. 

Kleinert-Giovannini (llJ82), encontró Comportamiento Defensivo. Durante 
resultados sim¡]ares con otra aheja: las revisiones que se efectuaron para 
Plchcio cl//crúJ(J Friese, al estudiar la detenninar desarrollo del nido, cantidad 
intluencia de factores clil1lúticos sohre de recursos, entre otros, que implicaron 
la actividad de vuelo de dicha abeja. apertura de la colmena, no se detectó 
En efecto, la autora reporta que la defensa masiva de las abejas hacia el 
actl vidad de vuelo de Plell(,/i/ es operarlo; sólo unas pocas abejas se 
controlada por una lI1teraccit'ln complep posaron sohre los brazos y manos e 
de ülctores internos a la colonia y de ll1tentaron "mordisquear" la piel. No 
factores climáticos, dentro de los nCllfrH) 10 mismo cuando el nido fue 
cuales, la temperatura y la humedad atacado por avispas del género Po/ih/(J 

relativa son los más Importantes, o por hotl11lgas de la especie So/c'//ol)S/s 

slelldo la hUllledad relativa el factor más gelllil/i/ti/. En el caso de los ataques 
11I1litante, alll1 con los otros en l1IV'elcs de Po/ihio, la respuesta fue masiva y 
adecuados. en sólo unos segundos hahía 50 o más 

abejas respondiendo a diehos ataques. 
Iwana (llJ77) encontn) para Las ahejas se adhieren con sus 

Tc(r(Jgo//is('i/ i///gllstlllo una mandíhulas a las alas de la avispa y la 
temperatura entre 20 y 30"(', como la inmovilizan, haciéndola caer al suelo, 
óptima para que se diera actividad de donde las trigonas penllanecen con sus 
vuelo. mandíhulas mordiendo las alas de la 
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Temperatura 

atacallte. l':s Ull slstcllla Illll\' c!"ectll O 

y por la velocidad de respue,;ta y el 

IlUlll e l' o d e ah eJ a s 111 \ () lu c l'a d ~l s, 

sustancias de Ilpo 1i:10111olla debell estar 
asociadas COIl este tipO de de1i:lls~l. hl 
efecto, WlttnJann (llJ9S), reporta 

fcromonas de alarma en abeJaS del 
género rrigo//o, cllando sus IlIdos 
son aUlcados por otras abeps. 

Las hormigas del géllero .)'(}/c'//ol).'/s 

se vieron atacando el Illdo, 

prinCipalmente en épocas de esclseJ: de 
recursos (lllVlell10S fuertes y \'eraIlOs 

prolongados). La de1i:nsa contra esta 

plaga consistió en depOSitar 
masivamente una sust~lI1Cla cerígeél, 
pegajosa, en el Sitio donde comlen/,a el 

tubo de entrada y aln:dedor de la entrada 

misma de dicho tubo. N ulllerosas 
hon11lgas se vieron "celllentadas" por 

esta reSll1a. Durante la noche, las 

ahejas cierran cI tubo de entrada, cmllo 
otro mecanismo de de 1i:nsa. ll ol"ll1lgas 
del género Ci/IIII)(I//O(IIS, han Sido 
reportadas por (¡arcía (Colllulllcaclóll 
personal), atacando nidos de e,~te 

mismo grupo de abeJaS, OChlOllando 
abandono del 11Ido. Aparel1lemellte el 
alargamiento progresl\,() que se obserl a 

en cI tubo de elltrada, obedece a la 
adiCión de CerLllllell, dehldo a lo~ 

ataques persistentes de las honnlg~I.~. 

Se observaron ataques por dos a\'es, 

eo]¡bries y cmríes, que consulllen 

abejas que están llet!ando o sallelHjo del 
nido. j:n ningún caso se obsern') 

respllesta de las abeJas klcla estos 

depredadores, posiblel1lente debido a que 

los ataqlles ocurneron relativame 

lelOS de la entrada dclnido (3-4 m) 

Observaclllnes sll1lilares sol 
cOl1lportanllento defenSIVo s 
reportadas por Jollllson y Wien 

(19S2), con Trigo//i/ jitf\'/\'e//tl 

qUienes no encontraron respue 
endente de del'ensa de los me 
suhterráneos de esta especie de abt 

contra éllllnwlcs t!randes, pero sí l 

respuesta que II1volucra sustancias 

alarllla, cuando el ataque fue r 
pel] llel-IOS artrópodos, con vanacl 

en el grado de la defensa, dependier 
de la magnltlld del ataque, lo c 

prodUJO una deICnsa leve o masi\ 

Comportamiento de reclutamier 
hacia recursos. Se ohsenó en 

horas de la l11aiiana, entre las 6:0C 
7:()(), un comportamiento m 

Interesante, que no se repite en el re. 

del día y consistió el1 una interacci 
entre las pnllleras abejas que lIegm 
las abeJas que penllanecen en el tu 
de entrada. 

l.as abeJas que Ik'galll1luy temprm 
ell la Illaiialla (no se sabe SI salier 
antes de las ():()() o SI pellloctar 

J"uera del llIdo), llet!an y ell lugar 
entrar éllllldo, vuelan li'ente al tubo 

L'Il trad~l, prod llC IL'IIdo un nwvi Illlel 
súhlto y dependlL'ndo del nÚlllero 

abeJas el1 el tubo, maSII'O, que consls 

en que las abeJas de casa respondier 
en t'r~lcclones de segundo, sahendo ( 

11Il!O en rutas de \'uclo C0ll10 las que 

observalon duranlL' las horas 

!I 
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Figura 2. Análisis de correlación entrc temperatura ambiente y actividad de 
vuelo de las ahejas, 

Kleinert-Giovannini (1982), encontró 
resultados similares con otra abeja: 
P/eheia cmeril/a Fricse, al estudiar la 
influencia de factores climáticos sobre 
la actividad de vuelo de dicha abeja, 
En efecto, la autura reporta que la 
3clividad dc vuelo de P/"hcill es 
conlrolada por ulla inleracclón cOlllpleja 
dc factores internos a la colonia y de 
factores climáticos, denlro de los 
cuales, la temperatura y b hUlllcdad 
'relativa son los más importantes, 
sH:ndo la hUllledad relalivu el tactor más 
limitantc, alln con los olros en niveles 
adecuudos, 

Iwana (1077) cncontró paru 
ITefrago/lisclI l/l/gIIStll/il una 
kemperatura entre 20 y 10"(', como la 

óptima para que se dicra acllvidad de 
vuelo, 

Comportamiento Defensivo. Durante 
las revisiones que se cfectuaron para 
detcnninar desarrollo del nido, cantidad 
de recursos, entre otros, que implicaron 
apertura de la colmena, no se detectó 
defensa masiva de las abejas hacia el 
operario: sólo unas pocas aheJas sc 
posaron sohrc los hra;:os y manos e 
Illtentaron "mordisquear" la piel. No 
ocurrió lo mismo cuando el nido fue 
atacudo por avispas del género Polihia 
() por hormigas de la especie SO/(,I/OjJSIS 

gClIlillll!((, En el caso de los ataques 
de P()/ihia, la respuesta fue masiva y 
en sólo tillOS segundos había 50 o más 
abejas respondiendo a dichos ataques, 
Las ahcJas se adhieren con sus 
mandíhulas a las alas de la avispa y la 
inmovilizan, haciéndola caer al suelo, 
donde las trigonas pennaneeen con sus 
mandíbulas mordiendo las alas de la 

atacante, les un sistema lllUy cICCtl\O 
y por la velocidad de n:spuesta y el 
nÚIllero de aheJUs in\lllucradas, 
sustallcias de tipo ICmIllona dehen eslar 
asociadas con este tipo de delCnsa, I:n 
efecto, WitlIllaIln (100X), reporta 
feromollas de alarma en abejas dd 
género Trigo 11U, clIando sus nidos 
son aWcados por otras ahejas, 

Las 11Onl1igas del género SO/CIIO/lsts 

se vieron atacando el I1ldo, 
principalmen1c en épocas de escase;: de 
recursos (inviernos fucrtes y veranos 
prolongados), La defensa contra csla 
plaga consistió cn dcposIlur 
masivamente una sustancia cerigea, 
pegajosa, en el sitio donde cOlllien;:a el 
tubo de entrada y alrededor de la entrada 
misma de dicho tuho, Numerosas 
hormigas se vieron "cementadas" por 
esta resina, Durante la nochc, las 

aheJas cierran el tubo de entrada, eOlllO 
otro mecanismo de delCnsa, Ilorllligas 
dcl género ('lIII1J)()llotll.\', han Sido 
reportadas por García (COlllUI1Il:ación 
personal), atacando nidos de es le 
mismo grupo de ubejas, ocasillnllndo 
abandono del nido, Áparentelllenlc el 
alargamiento progresivo que se obscna 
en el tuho de entrada, ohedecc él la 
adición de cerUl1len, debido a los 
alaques pcrsistentes de las hormigas, 

Se observaron ataques por dos uves, 
eolihríes y ciriríes, que COllSlllllCIl 
abejas que están llegando o saliendo del 
nido, EI1 ningún caso se observlÍ 

respucsta de las ubejas haCia estos 
depredadores, posiblemente dehldo a que 

los ataques ocurneron relal!\'ull1l'lIte 
lelOS de la entrada dellllllo (1-4 mí, 

OhservaclOlles síl1l1larcs sobre 
cOlllportanllel1to defenSIVo son 
rcportadas por JOIIIIS(ll1 y Wlemer 
( 19X 'l), con Trtgllllil /Ú/¡'il'cl1fris, 

qUienes 110 eneonlraron respuesta 
evídenlL' de defensa de los nidos 
subterráneos de esta especie de ubc¡a, 
conlra animaks )!randes, pero sí una 
respuesta que involucra sustancias de 
alarma, cuando el alaquc fue por 
pequeiios arlrópodos, con \ariucíón 
en el grado de la defensa, dependiendo 
de la magnitud del ataque, 10 que 
produjo una defensa k\'e o masi\'a, 

('omporlamien lo de reclutamiento 
hacia recursos, Se ohscrvó en lus 
horas de la lllaÍlalla, entre las (1:1)0 y 

7:00, UIl comportamiento muy 
inlcresanle, que no se repite en el reslo 
del día y consistió en unu IIlteracción 
entre 1~IS primeras aheps que Ilcgun y 
las ahc¡as que permalll'CL'n en el tubo 
dc entruda, 

1.:1s aheJas que Ilq!an muy temprano, 
el1 la lllaiianCl ílHl se sabe si salieron 
lInles de las (l;()() o SI pernoctaron 
fuera tkl nido), llegan y el1 lugar de 
entrar al nldn, \'llcbn li'cnte al lllho de 
L'lltrada, producicndo un nHl\'1l11Il'llto 
sÚhllo y depelhltendo \.1..:1 númeru de 
ahc¡as enl'l tuhll, I11<1SI\O, que consislió 

en que las ~lhl'.FIS de casa respondieron 
en ti'aeciolles dc se!Cundo, saliendo del 

Ilido CI1 rutas dc \lIclo C0l110 las que se 
ohservaron durante las horus de 

o 
R ..... 02339 

•• • 
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actividad de forrageo. Este 
comportamiento sc repitil') muchas 
veces durante el alio dc observacIOnes 
y siempre fue muy temprano en la 
mai'iana y con respuesta similar. 

Por la rapidez de respuesta y el 
número de abcjas que casi siempre 
responde, se sospecha de la cxistencia 
de feromonas de reclutamIento a csta 
hora particular del día. h;romol1as de 
marca de rutas de pecoreo SOI1 

reportadas para abeJas trigo nas por 
varios autores {Smith y Roubik. 1983. 
Roubik. 1982; W ittmann. 19<)8), pero 
110 ell el contexto que se explica ad. 

Un análtsls de correlación entre el 
número de abejas que llegan e lllcitun 
a otras a salir y el número de abelas 
que salen, mostró un valor estadístico 

!'.".1oralcs s., G., Botero (i N ,(iarda M, 1 

muybajo(r 0.2149,11 47),indical1do 
que 110 existió una relación directa entre 
el número de las que llegan y las que 
responden saliendo (Figura 3), es decir, 
una sola abeja puede desencadenar tal 
reacción. No ohstante, la respuesta 
siempre fue positiva. 

El resultado encontrado estaría 
indicando que en los casos donde más 
dc una abeja llega, una sola es suficiente 
para desencadenar la respuesta y que 
las dcmás estarían actuando como 
acompmlantes y posiblemente su efecto 
sería reforzar el mensaje. En el caso 
del número de las abejas que responden 
saliendo, estaría relacionado con la 
capacidad de éstas para percibir el 
mensaje y su prontitud de respuesta y 
otros aspeetos como ubicación en el 
tUbl) de entrada. 

Ohscr\,¡Jciones "Ohll" <llgLlIH1~ 

Dado que siempre se encontró 
respuesta positiva entre las abej~ls que 
llegaban e "ll1citaban" y las que 
respondieron saliendo, se rcali¡ó un 
análisis de t-student, encolltdllldosc 
un valor altamente significativo para este 
estadístico (t = -5.204. 45 gl) para un 
a 0.05. lo que indica cbralllente quc 
sí hay respuesta positi\u. aunque 110 

se de ulla correlación entre l'l número 
que llega y el número que responde 

saliendo. 

HIBI.lO(;lL\FíA 

ATH)lIF, (' \J'lahilldadc do COlllporla1l1l'lHO 

dc MclíplIlIiI mji\'Clllris ¡Il\ 11\. Aprdac). Ilrebí L 
197-1, 1-17p. lJi,s<:rtacao de /\Il',uado 1'111\ 

Klbeirao I'rct,l. Ileplo dc l,cl1l:llca 

¡WAMA, s. 111IlUc'lKI~ d~ fal",c', cll111JI1COS na 

:J1iYid3de l''\t~rllJ de /'t'lrll,l!,oni\('o (Jnguq¡¡!a 

(Apilbe ivkliponll)~d. Fn ¡¡,,!c'n. /,,01 11111\ 

Sao Paulo. 1977 

./( II INS()N. Ir.: a11l1 111 '1 IIlI I 1 , S 1'\,','rc"lon 

Jl1d l'(lll'I1L'lltlull alllull~ ~tl!l;.dl,.'~" hl'L'''; lH,'ld 

sludlé' ¡':n h:olo,,\ \ol~' 11<)7-1): 1'1211
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alld WIF\lI·I{. IJ.!· Ne'H11 '111,¡j"illl 

.'Íuh;.l~U1Ll· ul" thl' "¡!!l~k~s hí..'l' I J'¡!~i)JlíI !lIh'J\'Ol/rn 

(lIVIH::\pidCle') 1:" .I(\UIO"; ('Ir"",,c'''': 1 eOI"!"' 
\,,1 X. :--.i".') (I'IX~), P 1:¡,7,1'ISI 

KIRie \\'.1 S.\I\..\{ ,\\11, :-".1 /Ii( '111. ", 

,\i{;\N(;O. \' DI, 1'. e' DI ('.\[\1 \Ri jU, ./ /\1 I 

()b-;cn'a,,'ol"s ~nhr\.-' Jfl!ulklura d\.h 1I111h\h l" 

l"OInporta¡nl"nto de al~unl~h L';-.,P...·L'll'~ í.k' ~!I·h...,!ha?-. 

~t'ln ICrrao da:. \ J/lnh~mGh (k' f\hm¡¡u". ,\nl~\ICI!I~h 

(lI}lll!\pnldea). Fil. ,\las do Sl1l\P'hl" s¡¡b ..c' 

bi"la ¡\1l\J~úl1iea \'o1S Ih",lo~'l") (1'1(,7" 

P 2':,-HJ'I 

Figura 3, Reclutal1liento de ;.¡beJas por forr;.¡geras que lIegml al nido. 
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lctivídad de forrageo. Eslc 
:omportamiento se repitió mw.:has 
ieces durante el aiio de ohservaciones 
y siempre fue muy temprano en la 

\
nai'iana y con respuesta similar. . 

Por la rapidez de respuesta y el 
lúmero de aheJas que casi siempre 
'esponde, se sospecha de la existencia 
le teromonas de reclutamiento a esta 
lora parlIcular dcl día. Feromonas de 
Barca de rutas de pecoreo son 
eportadas para abejas trigo nas por 

,.. arios autores (Smitl¡ y Rouhik, 19X3, 
{oubik, 19X2; W¡ttmann, 199X), pero 
10 en el contexto que se explica ad. 

Un análisis de correlación entre el 
¡úmero de abejas que llegan e IIlCitall 
'í otras a salir y ",1 número de abc¡as 
¡ue salen, mostró un valor estadístico 

muy hajo (r = 0.2149, n 47), indicando 
que no existió una relación directa entre 
el número de las que llegan y las que 
responden sahendo (Figura 3), es decir, 
una sola ahep puede desencadenar tal 
reacción. No obstante, la respuesta 
siempre fue positiva. 

El rcsultado cncontrado estaría 
indicando que en los casos donde más 
de una abeja llega, una sola es suficiente 
para desencadenar la respuesta y que 
las demás estarían actuando C0l110 

aCOlnpaiíantcs y posiblemente su etecto 
scría re!()r:l.ar el mcnsaje. En el caso 
dclllúmero de las ahejas que responden 
saliendo, estaría relacionado con la 
capacidad de éstas para percihir el 
mensaje y su prontitud de respuesta y 
otros aspectos como uhieación en el 
tuho de entrada. 
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.?igura 3, Reclutamiento de abejas por forrageras que llegan al nido. 
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Observaciones )ohrl" algulltH , 

Dado que siempre se encontró 
respuesta positiva entre las abcjas que 
llegaban e "incitahan" y las que 
respondieron saliendo, se realizó un 
análisis de t-student, encontrándose 
un valor altamente significativo para este 
estadístico (t -5.204, 45 gl) para un 
o, 0.05, lo que indica claramente que 
sí hay respuesta positiva, aunque no 
se de una correlación entre el número 
que llega yel número que responde 
saliendo. 

IU BLlO(;RAFíA 

ATIQU¡:. (' V'lI'i~hiJ¡d~de' do cIHllporla1l1CIl!o 

dc Mclíf'OI/II rufil'clIll'í.\ (1Iym: !\pld~\') Ilrasil, 

1')7-1, 1-I7p. Di"er!~l'~(\ de Ml',lr~do, 1',,1\ 
Kiheiran Pré!O. 1>Cr!n de (¡élle'!léa 

IWAMA. S, Inlllletlél~ dc fa!olc, ,:Iimjucos na 

a!iCl(lade CXlérn~ dc ¡Cll'llgOIlI.\('(/ illI~II-'III/a 

(Apilbc: Meliponinacl. F,,: Ilokn loul 1:nl\ 

Sao Palll'l, 1977 

.lOIII\SON, I..K. antl lit [lIllU.!.. SI'. ,\ggrcs"'lIl 

and CIJi11pclilion alllong stinglt':-)~ l1\.'l's' fl\.'ld 

sludiés /-:w h'olngy \'01." (I 974). 1'.1.:'0· 

In. 

...,,~_.__ alld \\¡I'\ll,R, !l.\'. NCI"I an <11,11111 

suhsl;JllCC oC the sting1c~" bl'l' ¡águlltl ju/rli'. '!lln" 

(Ilynu\pld"e), r'l!' .loul1lal ('Ilcmic,,¡ I'cnl;l~\ 

\',,1 X. No.') ¡ 1')~2), 1'1 11,7·1 IXI 

K¡:j{I{, WI, ,'-;,\K;\( ,;\r-ll. S.I-" 111,', '111. R, 

;\R;\NtiO, \', DI P e DI C.\r-l\R( ¡O, ,1.\1.1, 

Oh;-;CI"\'3COl'S :;ohrl..' arqLli!t.,tl!r~ do" nlll~H)S l' 

l'OlilpOnamClll.~) dc aJ2!UI1l~h l'SPl>cics dl' ~lhl'lh~b 

,..;e111 It'rrat) das \'i/lllha¡h,'~lS dI...' ~1:tI¡al!s. "\11\:I/UIl~b 

¡IIYI1l:Apoídl'aí. !:'w ;\!as d" Simpo,i" sohrl' 

bío¡a Ama/ónil'a Vol:i (/onh,~i:í) (l(i¡,7). 

p2"5·3()') 

Re\'. Fac, Nal, Agr. Medellill Vol. 5~. :s;u, 2 p. 721·7.12. I'N9 

K1 UNI· RT . (dOV ;\NNINI. A, lile InllUe'IKl' 

nI' cllm"!ll' lae!Oío ,\11 111ghl acti\'l!\ ,)1' I'/e/hc/a 

('""'/11''' I'rlcse ¡llym:,\pi,bc\-1chp¡'!1l1lac') in 

WIIlIe'r. 1-'11' Rc\ Isla Ilrasiklla de Inlolllología, 

\'"L:h (1 'iX2í: l' 1·11 

MINIlJ'I 11,\11.. \V Inlmdul'!ioll to pmhahll!ty 

ami sl~l"lll:' Iled Iloston: Iluxhllry I're'ss. Il)XJ 

\!( IN I( )Y,\. Il (' 1\101\l1'ia!' c\lmponamielllo 

de la, abl'}as del "')!llpkJ" / rígllllll spp. fVkddlin. 

1'Jin, Semln:lIi\l llni\crsidad Na"ional dc' 
(-"llIlllhi01, \kdelllll. 

N(l(i¡dIR:\ . NITO. l' ('lIacao de ahe'lh:ls 

lI1dlgc'na, 'e!!1 li:nao Sao I'aulo. IIr01sil hlitor~ 

('hacaras c' QUlntalS. 11):'.1. 2Xllp. 

()II\'IIR:\. \1 .\( ,\I1'un:" "l1s(l'\al""''s sohre 

a all\ Id~de ,\Ic'rna de' I'I'-/",ía IIIU!O!' (' 1', 
drolTillI1I Sao I'aulo. 1')7.1 Ili,-,nlac"n ,le 
\ks!rado 11,," c'!"dacl do Sao I'aulo, 

j{OlIIIIK, JlW, A n:l!ural Illi\c'd ';'llony ,,1' 
,1/dil'OIIlI rll .Iollrllal K:lI\sa, Intol11olog) 

Sorlcly \,,1..'·1 (I 'IXI): 1',.:'1,,1·21')1, 

N,':\i and c{)lun)' (har~l('tl'n~til'~ uf 

;;llllgl",s h,'" rrol1l Fre'nrj¡ (;lIlana ¡ Ilylll:,\pid~l'). 

rll Juuntal Ka!l:-ia:-i 1'llto11lo!Pt:) \~)l'i,,-,!). \'01 

.'2, N" .' (1 ')7i»), p ·.¡.j'·47I1, 

Sl';.¡-;unalll\ 111 colon\ r~H)d :-.lorage, 

hnilJd prOdth.:llPll an adull :-)un 1\ \.}r"h¡p. :-itlldiL';" 

,,1' .l/dll'"!!''' 111 IIOllictl Ic)!esh (11) 11I,\pI<lal')' 

r"L J,}llmal K~l1l'ia" }'lltu!lltllttg\ ~t)Cll'l\ \',11-:'5. 

N" -+ (I \)X2), P 7X')·XOII 

) ,\I.\lullI l'II.~ill 1:"1;1<:' ill .\/eh!,,,,,,, 

~lnd fri!.!,d}J(/ In Irl1jih:.il I"l)!l':-,L FI/: .lpurllal 

h,ltl~~I,> I Ilh}Il:(!l!)~~> SllC!l't). \'ol '-b, NIl 1 

( l \) ~.\ ): p 1 I 7 1 1 

.\.\" \( •. \\11, S I Y I ,\H(){,\. S ,\ddi¡wllal 

nh"'l'r\ ,Jtlon:-; un the hahlh pI' ¡he I.:.'Il'pldh!Ol!C 

;-..liI)gk~'Í bl's'i_ /111..< i;!L'l'tu ... rt'Su-¡llIc!ilítl l'ril's,,' 

ilhl11 c\p"I,ka) ¡:" .1 nUllla1 bL'ul!.\ 01 Se'lCI1Ce' 

Il"kL"d(l 1'nllL'rsíl! Sl'l () /llol. Nll,I5 

(IIih.1). pJI\)·I1'). 

!JI 

http:Irl1jih:.il
http:721�7.12
http:re!()r:l.ar


I 

SCI!WARZ,ILF. Stíng1css hces 01' lhe Weslern 
lIemisphcre. 1:11: Illlllctin Amencan Mus Natural 
lIislmy. VoL()() (1<J4X); p.I-54(>. 

SMITH, B.I L amI ROlJBIK, () W. Mundihular 
glunJs 01' stll1glcss b.:cs (Ilym: ApiJac) Chemicul 
analysls 01' lheir, c,)ntcnts und hiologlcal runclion 
111 t\Hl specles 01 M('¡¡¡)(JI/a. flL -',)urnal Ch.:micul 
Lcology. Vol. 9, NO.II (19H3); p.14ú5-1472. 

VI'R(jARA, B.C.; VILLA, A. Y NATES, (j 
lIahltos ti.: nidifkación de algunas espccies dc 
mellpolllflOS (lIym:Apidac) de la rCI!lÓn ccntral 
dc Colomhia. Bogolá Ikpartall1cnto:ic Biología, 
UlllvcrSldad NaCional dc Colomhia, 5.n, s.f. 

Morales S .. G.; BOlero (j. N. ; Garcia M. L 

WILlX, A ami MICIIENER, C.D. The nes! 
architccturc ,,1' stlngless hces wilh special 
r:lcrcncc to those 01' Costa Rica (lIym:ApiJae). 
Fw RevIsta Biología Tropical. NtL21 (197') 
(suplemento) - , 

WII.I.I', A. Blology 01' the ,tingles bees, En: 
Al1llual Rc\iew 01' Ento1l1ology, Vol. 28 (1983); 
p.41-64, 

WITTMANN, D, Blodivcrsidad y ecología dc la 
polil1lZaCIOIl, EfLScminario Internacional 
Universidad Militar Nueva Uranada. Santafé d~ 
Bog.otá, n,e 1<)91'. 

TRANSICiÓN DE LA RURALIDAD: 

RESIGNIFICACIÓN y REFUNCIONALIZACIÓN 


(i lorla I'alncia Zuluaga Súnchez
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INTROf){ iCClÓN 

{:'s/c arlículo es 1/1111 cOII/illllill'úíll de 1<1 leslS de /lliIcslrilll'lIl'(//SlIje, Tcrriloríol AtedIO 0/1111 

\. husell rc/lnioll llr soh!'e IUIlIIí'I'iI rUl'olidad ('olo/llhí<lll<l, su rcslglI//i<'(/cf¡jl/ ,1' rc!il/li'iIJllilli::a 

/,(/ /l/'c,t!ullla <'('I¡{/'(d del 1'/'('S('IIIC 1r"htl/o cs. ,,/.(/ ('n', '/('1111' COIJSCI( 'l/chJ I'ÍIlt!wlwf(l sobre 1'/11 

IIlIIhí<'III,' !JUdrú gellerar /(IIU /fí'oITllral!:oc/(ill () Iln',lIú s¡jlo ,1 1111(/ dín'ní/icadúl/ ti 
{/{'IÍl'ídudcs l' di' lo rllrar' n"I"'lIIos recordar '1 11(' eSllIlIlO,\' {/ 1111 ca 
jilllllllllli'lI!{// tic l'¡'silln ('11 ju Cíencl¡1 r /a s()cu'd,lII. /11/ nllnl,ío de /wrll</¡gll/{/ dc!mm/e 
desarrollo IIIdllSll'l l/uwía el delloll/illado I'orad/gll/u a/l/bíell/{l/ /:\liI 1II/I"'{/ l'ÍsÍtJI/lw l'II/f1'o
{/ /J'III/s/úr/l/ilr /u pel'l'l'!)('i¡J/I r /0 /l/i1I/I'nl ¡'OI/IUI}('I/S,1II10S e/ 11///111/0 .1' "ell!(lIlIOS .lIihrc (:/ 

1'1/01110.\ IJlles, l'I'CSI'II!'Íullllo I/IIU sllIIl'/" f!lO/III1'SI,1 de I'C/iJl'Jl/lIll1,'i¡jll de III1<,sl(O ,!!:!'sliúlI, 

Ilallla ul clI/{/odll de lo, ¡'os</U('S, eSIIIII/OS/U'IIIt' (/ /{// /111('\'0 ('uulra/o .',,!'Ía/ II/I!' '/"/('1'11111/(/, 

COIlt'l'I,,'llín/ÍI/II/'{1 de lu 11I11II1II/U/l/{/' 

J)" o/ru ludo 1'SII' urlículo 1l/I\I'a relln/ol/llr sohre ('II,il es ,,1 /lIlfle! d" lo rural CII 1111 1111 

/ÍI('I'ICII/CII/C /lr!)(/II/.:u¡[" 1\ ,'¡aro '/IIC Cl/;'III;III,'1I0 gellcl'lllí:udo d,' 1" urhullí:aciúlI es 

/cm!ellcía 1/111' ,\{' /w 1'{I1/\"III!¡lt!lIl'lI ,.¡ /,/'{'\('III,' I'\¡' /l111'1/\llinll'li alll/ miÍs ('1/ c!1'('nÍl 

h('('/¡u ('{JII//rlllulldo 1" ,1' 1, " tI,!lOS d,' '111" 1" 111< 11'/11,/ i<11'1(' d,' !a !)( ,Na, 'J, ill ,Id/'!01l<'1, I l'Í1',' i!CIIIII{1I 

('11 (,/lII/(/"n (iI/lr'lIlm(/(/illllclIIl' -()"" dl' {ti /lill,I,II/úlI 111/11111/,,1 ('s/,i "lIIn'lllruda C/I ,,'1 

/irb{//IU'j. /,,,"10 dUllilllha 11<1111'1'11<10 ,J 'IU1' /", ,in '''s /w',J!,'s ,i' W;!!.UIIIl'('1I hUI/O ('('OJl(íll/h'u,.\( 

l' 1 1I1/lIrulll/ell/(' de (/(,11,'1'110 (', ,JI 1,1\ r",!II(T/IIII<'llln, d,' /,1\ ",'11(1'1)\ /I/'h(/I/o\ n" ufl; 1,1 ílllp"rh, 

,1'111/"'1'(111(,1/1'1(/ '/111' Iln'o /'1'//1'1/01/111' sol,/'(' ItI, .tllitiIlIlC¡/' I/rh,!II{) 1'1/1',,/1'1, ,'/II,IS III/('!o prll 

determll/o. ('illltlU 1tI1/,11' '11 f,ordl 11 ti lo s,'gIlUt!o, /11,,·,111"0 (/ "",n/IIUd,rí,,, ('11 !"S reIUt'/oll' 

U/I/'()\'¡"WII(/lIIí('III11 1'111/111'<11, 1,'ll'Ilorí<ll, \'1(, '//II,/('/Iíll ,//1,' !t,,, (' 1I,'(','.\fJ/'/O' /lrg{'Wc irdis<'Ii, 
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