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RESUMEN 
Los cangrejos semilerrestres juegan un papel importante en la ecología de los sistemas 
de manglar, además de conIiniir un recurso económico importante para las 
comunidades cosieras. A pesar de esto, se sabe poco sobre su biología y pesquería en 
Panaina y de manera general en el Pacifico Oriental Tropical. Atendkndo a esta 
carencia de información. se  describe La explotación. biometríA y la condición 
reproductiva de Ucides occidenta(is y Cardisoma crasruw en el Golfo de Montijo-
\raguas. Panamá. Las muestras fueron colectadas mensualmente entre noviembre de 
2014 y septiembre 2015, con el uso de difereiites métodos de extracción- A cada 
ejemplar capturado se le registró el largo cefalotorácico (Le). ancho cefalotorácico 
(AC) y el peso total (PT), así como el sexo y la condición reproductiva. El promedio 
del LC de Ucides oceidenzalis fue 44.5 mm, el AC promedio fue de 72.1 mm y el PT 
promedio fue de 126.2 g.  La proporción sexual favoreció a los machos (5.2:1). S 
registraron 7 hembras maduras. 2 ovadas y 29 vacías. Para Cat*soma crassiun el 
promedio del LC fue 44.0 unu. el AC promedio fue 62.6 tutu y el VF promedio fue de 
118.3 g.  La proporción sexual fue de (L5:1). Se registraron 4 hembras ovadas y 117 
vacías. Los machos de Ucides occidemalis y Card¡soma crasswn fueron mM grandes 
y pesados que las hembras. Es necesario darle seguimiento al festival dci cangrejo que 
ocurre en el distrito de Montijo, por el impacto que puede ocasionar en las poblaciones 
de ambas especies, además de seguir profundizando en los estudios ecológicos y 
pesqueros sobre estas especies. tanto en el Golfo de Montijo como en el resto del 
Pacífico panamello. 

PALABRAS CLAVES 
Golfo de Montijo. Ucides occldtntalis+ Cardis'oma crassum4  Crustacea, 
Brachyura. Panamá, Biometria 
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ARTISANAL FISILING OF Cw-disoma crassurn (Crabs) AND 
Ucides occidentalis (Mangote) FROM WESTERN MONTIJO 
GULF IN THE PANAMANIAN PACIFIC 

ABSTRACT 
Semi-terrestrial crnbs play an important role in the erology niangrocs cystcms.. as vich 
as conswuting an i.rnportant economic resource for coastal coniniuniues. Despite this, 
hule thutsgs are koowu 4b0u1 their biology aud fis&iy in Panano anct in gelieral in ibe 
Fastern Tropical Paciiic Dile the lack of information about the harvest, bioinetry aoci 
reproductire condinon of Ucides occidentalís aud Cardisoma crassuin from the 
Monlijo Gt1f. Veraguas. Panana. an investigation was carried out ¡u Ibe Monijo (hilL 
where the ~les wre collected moNhly beiween November 2014 to September 
2015. using different exiraction meihocis. For each specinten. cephaloihoracic Iengih 
(LC). crphalolboracic width (AC), total wcight (PT, also sex aud reproductive 
condition were recorded. Ucides occdentahs average LC was 44-5 mm. the AC was 
72,1 onu aoci PI was 126.2 g. Thc sex rafto was skewed iowards males 5.23), Scven 
matiire fcnrnles, two brooding fen]aIeL aoci another 29 spent femaks viere recorded 
For Cardisoma crasauni the average LC was 44,0 mm. AC was 616 mm aoci the PT 
averaged 118.3 g. Thc sex talio was (13l. Four brooding femaks and another 117 
spent females were recordet Males of both species were Inrger aoci heavier than iheir 
fernale corispecifics. The results indicared thai fohlow op to the Montijo cmb festival 
is aecessary given the potential rmpact ibat ir can liave on the populations of these 
crUstacean specics. as wehl as lrthcr dccpcn in dic ecological aoci fishcry siisdies on 
diese speclm both ni the Ciulf of Monijo as the rest of Lhe Parianianian Pacific. 

KEYWORDS 
Monujo GUIL Ucídes occidenzch.s. C'ardLwma crtusirn,. Crusracea, Bracbywa. 
Panania, Biornetry 

INTRODUCCIÓN 
Los decápodos son invertebrados que incluye a las langostas, los 
camarones y los cangrejos, dentro de los cuales existen especies de alto 
interés para la pesca (Fisher et al.. 1995). En los decápodos. los 
brachiuros constituyen un grupa importante de cangrejos que incluyen 
especies marinas, de agua dulce y seiniterrestres (Ecbeverria-Sáenz el 
al, 2003). En el caso de las especies semiterrestres, Cardisoma crassum 
y Ucides occidentalis, su distribución se extiende desde el sur de Baja 
California. México. hasta San Pedro. Piura. al sur de Tumbes en Perú 
(Fisher el al.. 1995. Alemán & Ordinola. 2017). 
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Los cangrejos serniterrestres son habitantes comunes de los ecosistemas 
de manglar donde juegan un rol importante, ya que reducen las hojas 
caídas del manglar para exportar materia y energía hacia los sistemas 
estuarinos e incrementan el reciclaje del nitrógeno en los suelos: 
adicionalmente. la  construcción de sus madrigueras pone en constante 
movimiento el suelo, lo que favorece el intercambio de gases en el 
sustrato, potenciando la actividad de bacterias acróbicas encargadas de 
La descomposición de la materia cm_ ánica+ equilibrando la dinámica bio-
ecológica del sistema (Twillev er al,,1997, Schories et al., 2003: 
Lindquist el al., 2009). 

Además de su importancia ecológica en los manglares, y zonas 
adyacentes, los cangrejos semiterrestres se han convertido en importante 
fuente de ingresos para los habitantes de las zonas costeras en paises 
como Colombia. Panamá, Costa Rica, El Salvador. Perú, Ecuador. 
Brasil y Venezuela. donde se explota de manera artesanal especies como 
Ucides occrdentalis, Ucides cordanis. C'ardisoina crassim, ('ardisoma 
guanlmmi y Gecnrcinus riirk'ola (Glaser & Diele. 2004. Baine e: a:.. 
2007; ?erdomo et al.. 2010). 

Su rol en la economía de las comunidades costeras. que depende de los 
recursos del manglar, se pone de manifiesto en el Ecuador, donde en el 
2 009 se capturaron 2 897 707 y  3 184 795 ejemplares de Ucides 
occidentalis en las provincias de El Oro y Guayas. respectivamente 
(Solano et al.. 2010). Para el 2014 se reportó que en Ecuador existían 
3383 cangrejeros registrados en la Federación Nacional de Cooperativas 
Pesqueras del Ecuador FENACOPEC) dedicados a la extracción de U 
occideii:alis. Este número no incluye a los independientes ni a los hijos 
de los pescadores menores de edad que también pescan. por lo que está 
subestimado (Zambrano & Meiners, 2018). 

Este nivel de explotación ha llevado a establecer políticas de manejo del 
recurso a través de Acuerdos Ministeriales (AM)", los cuales son 
publicados en el Registro Oficial para su archivo y difusión. También 
existen los planes de manejo definidos para regiones específicas. Entre 
las medidas de manejo están las vedas, las tallas mínimas, la prohibición 
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de capturar hembras en cualquier estado biológico y la prohibición de 
artes y técnicas de pesca consideradas perjudiciales (Zambrano & 
Meiners, 201 8) 

Para Panamá se conoce que existe la captura y comercialización de 
cangrejos semiteírestres ( Ucides occide,itahs y Cardísoma crass:,i,) 
(Posada e: al., 2014). Sin embargo, no se ha encontrado información 
sobre la explotación de estos recursos, más allá de información 
anecdótica por parte de los pescadores que señalan que la extracción de 
cangrejos es una actividad que se desarrolla en localidades como el 
Golfo de Montijo. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es 
describir los aspectos pesqueros. las tallas y condición reproductiva de 
Uc 1 des occidenia/is y Cardisonra cz-assum, capturados en el sector 
noreste del Golfo de Montijo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio 
El Golfo de Montijo se encuentra situado en la costa Pacifica de la 
Provincia de Veraguas, aproximadamente a 0 km de la ciudad de 
Santiago. El área protegida que incluye el Golfo de Montijo establece 
un polígono cuyo extremo norte lo define los puntos cuyas coordenadas 
son 878 355.354 N - 467 762.769 E y  883 402.918 N - 496 922.048 y  el 
extremo sur, los puntos cuyas coordenadas son 838 876.282 N - 502 
241,836 E y  840 993.702 N —474 9952336 (Resolución DAPVS 0001 
2016 del 25 de enero de 2016 publicada en la Gaceta Oficial Digital N 
27 972. de] 9 de febrero de 2016). El Humedal Golfo de Montijo fue 
incluido en la lista de convención sobre los huniedales como sitio 
Ramsar el 26 de noviembre de 1990. lo que lo cataloga como Humedal 
de importancia Internacional, Por medio de la resolución Ejecutiva No. 
J.D.015-94 se incorpora al Sistema Nacional de Arcas protegidas 
(S1NAP), en un esfuerzo de las autoridades nacionales por salvaguardar 
una de las muestras representativas e importantes de humedales en la 
provincia de Veraguas y el país (Fig, 1). 

En la zona norte del Golfo de Montijo se localiza la comunidad de la 
Redonda, cerca de un manglar aluvial, el cual crece sobre sedimentos de 
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llanura aluvial y cauces de nos estabilizados. Lineales o rneandrinosos. 
donde dominan formaciones de RliLoplwra raceniosa, Pelliciera 
rh:ophorae. Mora oleífera y .4v,cepmia germi1ans (Cámara et al.. 
2004). 

Ft. 1 Ocho de MonbjcL Se indican los sitios de colecta de cangrejos. 
Muestreos realizados entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 

Para los nuestros se realizaron giras mensuales de tres días donde se 
acompaño durante tres días a los extractores de la comunidad de la 
Redonda, desde octubre de 2014 a septiembre de 2015. Los sitios de 
extracción visitados fueron los siguientes: 1) La Garciana (71 571  1672" 
N-810  1' 5214" W). 2) Bongo (71  5744.9V N- 811  2' 29.83" W ) 3) 
Redonda (70  57 .58.86« N- 81° 2' 19.64" W. 4) Isleta (70  5745,71" N-
81- 2' 6.05" W ) . 5) Manzanilla! (70  57492T' N- 81° 2 37.09" W). 6) 
Peligro (7° 58' 8.47" N- 810  1' 34.31" W), Ponuga (70  51' 937" N- 81° 
T29-14" W) (Fig. 1) El factor común a las estaciones de muestreo se 
relaciona a su localización hacia el borde externo de los manglares. 
hacia la parte alta donde sólo se inunda con las mareas de mayor 
amplitud, límitrofe con las zonas de vegetación terrestre y potreros. Se 
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caracterizan por ser bosques de ciénaga, con dominancia de Mora 
okjfera, Pdliciera rhLophorac', Rhi:opliora sp. Preroearpus sp. Priori a 
sp, Acrosiichiu,,, aur'iwi (Cámara e! al., 2004). 

En cada recorrido se recopiló la siguiente información: Sitio de 
extracción georreferenciado con GPS, especies capturadas (Ucides 
oceideritalis i' C'ardiso,,za crassz,,n) y el mecanismo de c-aptura utilizado. 
A cada ejemplar capturado se le registró el ancho del cefalotórax (AC), 
largo del cefalotórax (LC), ambos parámetros medidos con un 
calibrador vernier (0.1 mm). peso total (PT), registrado con la ayuda de 
una pesa digital (OAg). También se anotó el sexo, para lo cual se observó 
la forma del abdomen (Millikin & Williams. 1984 Cedeio, 2012). Para 
determinar la condición reproductiva, a las hembras se le registré si 
estaban ovadas (con muchos huevos), desovada (con residuos de 
huevos) y vacía (ausencia de huevos) (Solano & Moreno. 2009) y la 
condición de madurez de las gónadas (Dalabona & De Loyola E Silva, 
2005. 

Para el análisis de los resultados se realizaron comparaciones de tallas 
entre hembras y machos por especie (Prueba t) y la proporción sexual 
con la prueba X. El ancho del caparazón se comparó segirn método de 
captura por especie. utilizando la prueba t. para dos comparaciones y 
ANOVA para comparaciones múltiples. seguido de la prueba Tukey. La 
hornocedasticidad y normalidad de los datos se probó con el estadistico 
de Levene y la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
respectivamente. En todos los casos para u = 005 (Zar 2010). 

RE SI. LTADOS 

Descripción de la actividad 
La extracción de cangrejo se realiza utilizando seis métodos o 
estrategias para la captura los cuales pueden ser aplicados a una o a las 
dos especies objetivo de la pesca: Cardisoma crassum (Cangrejo) y 
Ucides occid,zíaIis Mangote). Estos métodos son: 

Braceado: Consiste en introducir el brazo dentro de la madriguera hasta 
localizar el ejemplar para sacarlo, esto permite que un extractor pueda 
revisar muchas madrigueras al día (Fig. 2). 
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Fi. 2 Mecanismos de extracción de cangrejo conocido Cornci braceado que 
consiste ea introducir el brazo dentro de la madriguera del cangrejo para 
sacarlo. Muestreos realizados en el Golfo de Montijo entre octubre de 2014 sr 

septiembre de 2015 

Trasmallo: Se colocan retazos de redes de nailon en la entrada de la 
madriguera y aradas a un árbol, de tal suerte que cuando el cangrejo sale 
queda enredado en la malla. Las madrigueras son revisadas al día 
siguiente de colocada la red (Fig. 3). 

Bailado: Durante el mes de junio (.cides occideutaiii, presenta un 
comportamiento reproductivo que implica la salida masiva de la especie 
de sus madrugueras. Este comportamiento es observado con las 
primeras Lluvias de junio y dura aproximadamente unos tres días. Este 
evento es aprovechado por los extractores para capturar los cangrejos y 
le denominan bailado. 

Chuceado: Los extractores se colocan sobre las madrigueras, en raíces 
de mangle. Lanzan bolitas de lodo o colocan hojas de helecho de 
manglar (A erosrieitt,i,i aureum)  cerca de la madriguera, para lograr que 
el ejemplar salga. Luego se lanza un chuzo (palo con una punta afilada). 
por detrás del ejemplar para evitar que regrese a la madriguera. El 
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extractor se lanza rápidamente de la raíz para atraparlo. 

Fig. 3 Mecanismos de extracción conocido corno trasmallo que consiste en 
colocar retazos de mallas cerca de la salida de la madriguera para que el 
cangrejo quede atrapado al salir. Muestreos rhzados en el Golfo de Monujo 

Tapado: Se deposita abundante lodo dentro de la madriguera del 
cangrejo y se coloca un tapón de hojas en la entrada, para evitar que el 
cangrejo salga. Después de 2 horas se procede a revisar las madrigueras. 
empezando por la primera que fue tapada y as¡ sucesivamente hasta 
llegar a la illtima. Luego son amarrados y colocados en una sarta, para 
ser transportados hacia las casas de los extractores. Este método suele 
ser usado cuando se va a manglares alejados porque conlleva tiempo 
tapar y revisar las madrigueras. Esta jornada por lo general dura toda la 
marca baja (6 horas, aproximadamente). Se pueden tapar de 30 a 40 
madrigueras por marca, por extractor (Fig. 4). 

Trampa- Es una caja hecha de madera. con un gancho que conecta con 
un palo a la puerta de la trampa En la parte interior posee otro gancho 
en donde se coloca el alimento (yuca, maiz. plátano cte.). Dicho gancho 
conecta con el gancho de la parte superior. Cuando el cangrejo entra a 
la trampa por el alimento, mueve los ganchos provocando que caiga la 
lapa de la puerta. quedando atrapado (Fig. ). Las trampas suelen ser 
colocadas por las tardes y revisadas por la mañana. Este método es 
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utilizado cuando el manglar está cerca de la casa del extractor. Se pueden 
colocar unas 15 trampas al día por extractor. 

Hg. 4 Mecanismos de extracción conocido corno tapado que consiste en 
depositar lodo dentro de la madriguera del cangrejo y se coloca un tapan de 
hojas en la entrada, para evitar que el cangrejo salga y después de dos horas se 
procede a revisar la madriguera y retirar el cangrejo. Muestreos realizados en 
el Golfo de Montijo entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 

Hg. 5 Mecanismo de captura de cangrejo denominado trampa1  en el cual se 
colocan trampas artesanales confeccionadas con madera cerca de la salida de 
la madriguera del cangrejo. Las trampas tienen un sistema de cierre cuando el 
cangrejo tira de la carnada que se coloca dentro de la caja de madera. 
Muestreos realizados en el Golfo de Montijo entre octubre de 2014 y 
septiembre de 2015 
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Capturas según método: En el caso del cangrejo (C.crass,iw) se 
registraron capturas con dos métodos: tapado (n= 121) y  trampa (n=307). 
sin diferencias significativas para el AC entre los dos métodos de 
captura (Prueba t. p>O.OS). Para el mangote (U ocridntn(is) cuatro 
métodos; bailado (n=40). braceado (n=147). chuceado (n10) y 
trasmallo (n=39), en este caso se determinaron diferencias significativas 
en el AC por método de captura (ANO VA, p<0.05). donde la captura 
por chuceado presentó las menores tallas, con relación a los restantes 
métodos de captura (Tukey. p 

Comercialización: La venta del producto es local, en la comunidad y 
alrededores, donde Uckks occideiitahs tiene un menor valor comercial 
US$ 6.0 por docena comparada con Cardi.soma crassum que se 
comercializa entre USS 10.0 y US$ 12.0 por docena. 

Aspectos biométricos 
Cardisoma crassuria El promedio del LC general fue 44.0 mm (±4.3. n 
= 428). donde los machos (promedio = 43.6 mm. ±4.3. u = 262) 
resultaron de mayor tamaño que las hembras (promedio = 400 mm. 
±4.0, u = 166) (Prueba t. p <0.05). El AC promedio fue de 62.6 mm 
(±56. ti = 428). donde los machos resultaron de mayor tamaño 
(Promedio 62.0 mm. ± 5.6, n = 262) que en 1a5 hembras (Promedio 
60.5 mrn ±5.3. n = 166) (Prueba 1, p<0.05). 

El PT promedio, considerando ambos sexos. fue de 118.3 g (±29.4. n = 
33 8) mm. Para machos el promedio fue de 111.3g (±29.5, n208) y en 
las hembras de 99. 4g (± 25.3. n=130). mostrando diferencias 
estadisticamente significativas (Prueba t, p<0,05), 

Ucides occidentalis: El promedio del LC fue 44.5 mm (±4.6. n= 236). 
donde los machos resultaron de mayor tamaño (Promedio = 44.6 mm. 
±4.4. n = 198) que las hembras (Promedio 41.4 mm. ±3.1. n 38) 
(Prueba t, p <0.05) Para el AC se registró un promedio de 721 mm (± 
7.8, u = 236) e igualmente los machos resultaron de mayor tamaño 
(Promedio = 723 mm. ±73. n = 198). que las hembras (Promedio = 
62.8 rnm ±6.8. u 38) (Prueba 1. p <0.05). 

El peso total promedio fue de 126.2 g (±29.6, ti = 194). En machos fue 
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de 128.8g(±2&5, n 168), superior al de las hembras (Promedio 99.5, 
18.3. n = 26) (Prueba t p< 005). 

Aspectos reproductivos: De C. crassmu se analizaron 428 ejemplares. 
262 machos (61%) y  166 hembras (39 %). donde la proporción de sexo 
fue 16 M: 11-1. (X-'=  10.9, p<O,OS).  Del total de hembras, 45 presentaron 
gónadas maduras entre mayo y julio, y se encontraron cuatro ovadas 
entre agosto y septiembre. 

Para U occidenra/is se analizaron 236 ejemplares. 98 machos (84%) y 
38 hembras (16%). La proporción de sexo fue de 5.2M:1 H (x' = 61.28, 
p<0,05). De las 38 hembras capturadas, siete presentaron gónadas 
maduras en mayo. julio y septiembre. y se registraron 2 ovadas en junio 
y julio. 

Un aspecto documentado, es el llamado festival del cangrejo que se 
celebra en el mes de octubre por tres días consecutivos. En el festival se 
realizan diversas actividades, tales como el amarre de cangrejo y 
consumo de cangrejos y se ofrece comida tradicional de la región. 
asociadas al consumo de cangrejos. Este festival ha logrado tener un 
gran auge a través de los años. convirtiéndose en importante fuente de 
ingresos en la región de Montijo. 

En 2014, el comité encargado del festival compró 250 docenas de 
cangrejos aproximadamente. lo que equivale a 3000 cangrejos y se pagó 
a los extractores USS 9.00 porcada docena. Los lugares de adquisición 
de los cangrejos fueron Soná (245 docenas). Buena Vista (2 docenas, la 
Redonda (3 docenas). En 2015, el comité compró 150 docenas de 
cangrejos aproximadamente, lo que equivale a 1800 cangrejos y se pagó 
a los extractores US$ 9.00 por docena. En este año se permitió que otros 
comerciantes vendieran comida. por lo que los datos recopilados 
corresponden a la información manejada por el comité. Entre los dos 
festivales se sacrificaron al menos 4 800 cangrejos, en dos años de 
actividad. 

DISCUSIÓN 
La captura de cangrejos en el Golfo de Montijo es una actividad 
netamente 
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artesanal, donde utilizan diferentes métodos de extracción (Braceado, 
trasmallo, bailado, chuceado, trampa y tapado). Los extractores de la 
Redonda utilizan la trampa exclusivamente para la captura de 
Cu,disomn crassum mientras que en El Salvador este método se utiliza 
para capturar Ucides occidenra/is (Rivera. 2013), En Ecuador se 
implementa otro método de extracción, que consiste en una varilla de 
hierro de 1.20 m en forma de 13" que introducen en el agujero (Ruiz & 
Moreno, 20 lO)+ Para el Golfo de Montijo se diversifican los métodos de 
captura. con relación a localidades de Ecuador y El Salvador. 

De los métodos de capturas utilizados en el Golfo de Montijo las redes 
han sido catalogado en localidades como Rio Mamanguape, noreste de 
Brasil, como un mecanismo que puede afectar la sostenibilidad del 
recurso (Nascimento r ci, 2016) y  en Ecuador su uso está prohibido 
(Zambrano y Meiners. 2018). En el Golfo de Montijo la diversidad de 
métodos de captura. incluyendo el uso de redes, deben ser evaluados 
para medir el impacto que ocasiona sobre la sostenibilidad del recurso. 

La mayoría de los registros sobre tallas en Uck/cs occkle,,uilis se basan 
en el ancho del caparazón (AC). Para el Golfo de Montijo el AC 
promedio fue de 72,1 mm, similar a lo reportado para los manglares de 
Tumbes, Perú (71.8 mm) (Ord mola et al.. 2007) y 74.3 mm (Ordinola el 
aL. 2010). En el caso de la talla de tos machos, para Montijo se reporta 
un valor de 723 mm. similar al reportado para los manglares del Rio 
Chone. Ecuador (71.0 mm) (Ruiz & Moreno. 2010). En todos los casos. 
los valores en Montijo son muy superiores a lo reportado para el manglar 
del Rio Lempa. el Salvador, donde el AC promedio fue de 62.15 mm. 
asociado a un proceso de sobreexplotación del recurso donde se 
involucra a 170 usuarios (Rivera, 2013). Caso contrario ocurre en el 
Golfo de Guayaquil. Ecuador, donde la evolución de la taita media de 
captura comercial aumentó de valores cercanos a 83 mm en el 2009. 
basta valores superiores a los 86 mm en el 2013 (Zambrano & Meiners. 
2018 

En Tumbes. Perú, la talla minima legal para la extracción de U 
occidenta lis debe ser superior a 65 mm de AC. Evaluaciones realizadas 
por Alemán eral. (2017) demostraron que el 82A1% en hembras y el 950,1 

en machos sobrepasan estas tallas, lo que implicó un incremento en el 
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cumplimiento de esta norma de un 14.9%, en hembras y 16.4% en 
machos, con relación a evaluaciones anteriores. 

Para Cardisoitia crassrrn: en el estero del río Chone. Ecuador, se reportó 
una talla promedio de captura de 68.64 mm para hembras y 66.39 mm 
para machos (Uscocovich-Garcés, 2015), valores superiores a lo 
reportado para el presente estudio, donde hembras y machos no 
superaron los 63 mm de AC. 

Los machos de U occkknrahs y C crassnni fueron más grandes y 
pesados que las hembras, esto puede deberse a que las hembras dirigen 
una gran parte de sus reservas de energía al desarrollo de las gónadas y 
la masa ovígera durante el periodo de incubación, por lo que 
interrumpen su crecimiento: mientras que los machos invierten menos 
energía en la reproducción (Díaz &. Conde, 1989; HartnolL 2006). 

La proporción sexual en el Golfo de Montijo varió entre especies. 
aunque en ambas fue a favor de los machos y más acentuada en Ucides 
occ*k'nralis (5.2M: 1H) que en Cardisorna c'rasswn 11.5M: IH), Similar 
situación se ha reportado en Ecuador (1.9:1), en Tumbes, Perú (2.0:1) y 
Costa Rica (1.96:1). donde los machos prevalecen sobre las hembras 
(Ruiz & Moreno, 2010; Ordinola el al.. 2010; Vives et al., 2016). Esta 
diferencia en fa proporción sexual puede estar relacionada con los 
métodos de extracción. Para U occidenralis los métodos son manuales. 
por Lo que se produce un sesgo en la selección del tamaño en las 
madrigueras. el cual se cree está asociado al sexo. Las madrigueras 
pequeñas corresponden a ejemplares hembras y las grandes a machos. 
Mientras que el método de trampa utilizado para la captura de C. 
crasswn. no discrimina por sexo. 

Durante el estudio se encontraron 7 hembras de Uoccide,ztojis con 
gónadas maduras y2 ovadas, estas fueron encontradas en época lluviosa 
(mayo, junio y julio), precisamente cuando ocurre el 'baile de 
mangotes", como lo denominan los lugareños. que en realidad es una 
reproducción masiva de Uoceide,,ta/is. donde se puede observar 
entradas y salidas recurrentes de los cangrejos de sus madrigueras, para 
realizar el acto copulativo sobre el sedimento. Este evento tiene una 
duración de dos días aproximadamente y fue descrito por Tazan & Pozo 
(20011 en [a Reserva Ecológica Manglares Churute, Ecuador. 
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Para Cardisonia crasswn, se han comunicado resultados diferentes en 
cuanto a la época reproductiva. En el Salvador se identifican los meses 
de enero a marzo corno los principales para el desove (Useocovich-
Garcés. 2015) y  en el Pacifico colombiano los meses de junio a agosto 
como los meses con presencia de hembras ovadas (González & Segura. 
2011). Para Montijo se identificaron sólo cuatro hembras ovadas entre 
agosto y septiembre, lo que puede estar relacionado con la variabilidad 
climática (tiscoeovieh-Gareés, 2015), ya que se ha determinado una 
relación directa entre Lluvias y reproducción de los cangrejos (Zambrano 
& Meiners, 2018). 

El festival del cangrejo y marisco en Montijo. ha ido perdiendo a lo largo 
de los años el enfoque inicial que era promover una cultura responsable 
sobre los productos del mar, especialmente el cangrejo que forma parte 
de la identidad corno pueblo, además de que por años se ha convertido 
en fuente de ingresos para aquellos habitantes que están cercanos a la 
costa. Hoy en dia el festival se ha convertido solamente en una 
comercialización masiva de cangrejos y mariscos, ya que los datos del 
2014 - 2015 reflejan una mortalidad de por lo menos 4800 cangrejos 
provenientes principalmente de Soná. Esto se convierte en un escenario 
al que hay que ponerle atención, ya que se conoce muy poco sobre la 
biologia de ambas especies de crustáceos en el Golfo de Montijo. 

Otro factor a considerar es la necesidad de poner atención a nivel 
nacional a la explotación de estas y otras especies de cangrejos, pues no 
existe inventario de la cantidad de extractores dedicados a esta actividad. 
como tampoco sobre el esfuerzo, capturas, lugares de extracción y 
cadena de comercialización. En este sentido, se necesita dedicar tiempo 
y esfuerzo a este sector, así corno reglamentar su explotación, lo que 
debe incluir la expedición de permisos de extracción. 

CONCLUSIONES 
La extracción de cangrejos en el Golfo de Montijo es una actividad 
netamente artesanal, dirigida a la explotación de dos especies. 
Cardisoma crasswn y Ucides occidenta!i,r, donde se combinan 
diferentes métodos de extracción según especie. Es una actividad poco 
documentada, de libre acceso y sin regulaciones que controlen las tallas 
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y/o momentos de extracción, por lo que es importante que se consideren 
el establecimiento de regulaciones y que sean incluidas dentro del Plan 
de Manejo del sitio, ya que es un área protegida y la extracción de 
cangrejos es una actividad productiva que puede impactar las 
poblaciones de cangrejos del área. 
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AESTRACT 
TJe mates of ljneizlla ehrvea Mickel. 1938, fl:nzrlla corznsw M.jckeL 1938. an4 
Ilmu/la seesra Mickct 1938. and thc female of Ibnulia isii,nduki (Caincron. 1894) 
are described and ilustrated. 1mw/la chrsea and T iuwidirla are reported for first 
time from Pamtma, T1e fo]Lownig synoiiyrns are presetued: llmulla ori/ona 
(Camcron. 1894. mate, is a junior svnonvm of flnwl/a ¡íleo Camcron. 1894). 
feinale: ibnulia fa/ns (Canieron. 18941. maje. is a jwuor synonyin of ?bvwi!a 
subrobusga (Cameron. 1894), fen3ale. Observations on matitig behavior for T',w!k, 
rwwi:a Mickel and Familia cordillera MickeL 1939 are described. Flight seasonatiry 
of Timuia /alwiace Mickel, 1938 Ls discussed. Keys aM a checkljst for the 16 spec les 
of llm,i/!a froru Panarna am prrscntcd. 

KEY WORDS 
Tínmila. Mutillinae. Trogaspidiini. taxonomy, Neotropical. 

Tecnocieucia, Vol. 20, N12 	 23 



REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Vinitila ASUMEAD, 
1899 DE PANAMÁ (HYMENOPTERA: MITILLIDAE) 

RESUMF.N 
Los machos de 17mii!Ia chr%wI MickcL 1938, llmulla renfimía Mickcl, 1938 y 
fl,wIIa se.esta Mickel, 1938 y la hembra de Tiiwlla rumkiula I Cameroli. 1894) son 
descritos e ikstrados. Se registran por prinie-a vez para Panamá a ThiruIFa chrrea y 
T tiimidilla. Las siguientes sinoiimiaç son presentadas: llnudlc oiihona jC~om 
1894). macho, es junior sinóntmo de 77'nilfa Ii/ea (Canercn. 1894). hembra. TYmulla 
taIu. (Cameron. 1894). macho es junior sinónimo de flmnl/a s,tbrouia {CamcroIL 
1894). hembra- Observaciones sobre el comportamiento de apareamiento para 
lJmulla rimata Mickel y T. cordillera son descritos. Esiacionalidad de vuelo en 
Tpmilla /abdace Mickel, 1939 es discutido, Se incluye una clave y listado para las 16 
species of 1mullri presentes en Panamá, 

PALABRAS CLAVES 
71n,iiIIa Mutilhinae. Trogaspidi tui, taxonomy, Neotropícal - 

INTRODUCTION 
flsnuTla Ashmead is the ouly American genus of the tribe Trogaspidiini 

(Mutil1inac). according lo the phylogeny and list presented by Brothers 
& Lelej (2017), which also includes 44 OId World genera. 7mu1Ia 
includes about 180 v1id species (Bartholomay el al.. 2017) and many 
Neotropical species are known from a single sex. Mickel (1938) 
recorded 18 species of lJnuilIa from Panama. all based on a single sex. 
Cambra & Quintero (1992. 1993) presented new records of 
distribution, sexual associalions, and synonyms thai lefi a total of 16 
Tinnilla species m Pa n ma 

This work presents a taxonomie revision for 7;mu!!a from Panama. 
which includes information on tlight seasonality, mating behavior, 
taxonouiy, new disiribution records. ami art identification key for 
species in Panama. which are now alí known from both sexes. 

MATERIAL A1) METHODS 
The study site for flight seasonality of flntul/a /abdace Mickel, 1938 
was the ield station of the Smithsonian Tropical Research Institute 
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(STRI) on Barro ('obrado island (BCO. lnforrnaion on the study site 
and sanipting rnethods are preserited in Cambra et al. (2018). The 
morphological characters used lo prepare the key for T,niiIIa species 
from Panania are the same as those used by Mickel (1938) for the 
species of the Neotropical region. 

Photographs of specimens were made with an Olympus Though digital 
camera; small morphobogical structures of dic specimens through a 
Leica M 165c stereo inicroscope. Further ¡inage processing was 
acconiplished by using ArcSoft Photo Studio. 

The foliowing acronyms are used for morphology: T2 TI etc. for 
seeond, third. etc metasomal terga: S for metasornal sterna. In dic 
material examined sections. [he specimens, are deposited in Instituto 
Nacional de Biodiversidad. Heredia. Costa Rica (1NBio) Museo de 
Invertebrados G. B. Fairchild. University of Panarna, Panaina (MIUP'). 
Florida State Colleetion of Arthropods. USA (FSCA). and 
Entomological Mueuin of Utah State Univeristy. USA (EMUS). 

RESULTS AND DISCUSSION 
Key lo species of Timulla Ashmead froni Panama 

Males 
1. Posterior margin of T7 emarginate mcd ially (Fig. 1)..   	. 2 
-. Posterior margin of T7 not emarginate medially (Figs 3-4) 	.. 4 

2. SuLeI1um with a median, longitudinaL smooth. polished arca on [he 
anterior hall' (Fig. 8): enclosed arca of propodeum elevated 
pcisteriorly into a distinci tubercie: tegula mostly glabrous and 
asetose 	except 	along 	anterior 	and 	internal 

	

margi  ns    centroamericana 
-, Scutellum evenJy convex, punctate throughout: enclosed arca of 

propodeurn flor elevated posteriorly mio a wbercle; tegula punetate 

	

throughout and usually covered with setae.     3 

3. Median irnpunctate arca of T7 terrninating at a transverse carina 
(Fig. 1): postero-maer angbe of mesocoxa produced mto a slight 
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tubercie 	 ... prornine'nsprominens 
-. Median impunctate arca of T7 terminating at an inverted V-shaped 

carina; postero-inner angle of mesocoxa not produced into a 
tubercie  	absefflia 

4. Median impunctate arca of T7 extending to posterior margin. not 
interrupted by an elevation of any kind (Fig. 4) 	  5 

-, Median impunctate arca of T7 terminating before posterior margin 
in sorne sort of elevated proniinence (Figs 2-3. 5) 	  6 

5. Anterior margin of clypeus more or less straiglit; metasomal 
segments 1. 6. and 7 dark mahogany red to black. other segments 
orange 	 chrysea 

-. Anterior margin of clypeus emarginate; entire metasoina orange 
	 ........bradli 

6. Median irnpunctare arca of T7 terminating in a prornineni polished 
tooih or rubercie (Fig. 2); scutellum evenly çonvex. punctate 
throughout 	 ....... 7 

-, Median impunetate arca of T7 not terminating in a polished tooth or 
tubercie; scutellum evenly convex, punctate throughout or with a 
median longitudinal smooth polished arca 	 8 

7. Median impunctate arca of T7 terniínating in a tuberele. T7 
posterior margin with srnaU dentic1e medially (Fig. 2): median 
posterior elevated margin of elypeus without tuberculate process; 
T7 orange 	li/ea 

-. Median impunctate arca of T7 terminating ui a pointed tooth, T7 
posterior margin with broad projection medially: median posterior 
elevated margin of clypeus reflexed lo form a short tuberculate 
process: T7 dark rnahogany red lo black 	 segesla 

S. Scutelium evenly convex. punctate throughout  	9 
-. Scutellum with a median longitudinal smooth polished arca 	 11 

9. Median impunctate arca of T7 terrnmating into the amis of a Y- 
shaped carina, with the dorsal arms of the Y short 	 ni.a 
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- Median impunctate arca not terrninaiing jifia the arrns of a Y-shaped 
carina 	  10 

10. Median impunetate arca of T7 terminating at a shoit arcuate. 
transverse carina. posterior elevated margin of clypeus evenly 
arcuale (Fig, 7): S8 with flattened. glabrous lateral swe11ings not 
posreriorly terminating into an elevated tubercle 	... subrobusia 

-. Median impunctate arca of '[7 tenninating at a blunt bítuberculate 
prominence: posterior elevated inargin of clypeus subrectangular 
with postero-lateral angles reflexed (Fig. 6.); S8 with prominent 
lateral ndges posteriorly terrninating mio an elevated tubercie 

	porcal', 

11. Median inipunc tate arca of T7 terminating into the amis of a Y-
shaped carina. with Llie stem of ffie Y short (Fig. 5); SS with a 
prominent median tuniid elevation posteriorly. the elevation mostly 
covered with upright setae; enclosed arca of propodeum elevated 
posteriorty ¡ato a distinct tubercie  	.12 
tnipunctate arca of T7. viewed posteriorly. terminating ¡lito a sharp 
arcuate or í-shaped carina (Fig. 3); SS without a median turnid 
elevation posteriorly: enclosed arca of propodeurn not elevated 
postenorly mio a tubercie 	 . 14 

12. S6 with large posterolateral tubercies; posterior elevated area of 
clypeus transverse, twice as broad as high 	Iabdace 
S6 without distinci posterolateral tubercies: posterior elevated arca 
of clvpeus arcuate, aboul two thirds as bigh as broad 

	........13 

13. Metasomal segment seven black,  	... twnidula 
-. Metasornal segmeni seven orange-red 	. 	. 	 .... connea 

14. Elevated portion of T7, viewed posterior1y, det'ined dorsaily by a 
sharp. triangular. arcuate carina   	.. runata 

-. Elevated portion of T7, viewed posterior1) defined by a rounded fl- 

	

shapedcarina   15 

15. Legs enlirely black     -. continua 
-. Meso- and metatarsi orange-red 	.   lieterospila 
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Figs. 1-5. flnwlla males. tergum seven. 1. T pronhinens. dorsal view arrow 
indicating T7 posterior emarginition), 2. T Ii/ea, latera! new. 3. T 
/:ereivspila. posterior view. 4. T. bradIe. dorsal view, S. 1 rwmdiila, dorsal 
view 

Figs. 6-7. Tiniulla males clypeus. frontal view 6. T porcata. 7 T 
.,íbnbíisra. 
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Figs. W T. runat. male, dorsi view. Mesoscutuin (M), regula (T) and 
scutellum (S) 

Females 
1, Pygidium IongitudinaLly siriate; 

-, Pygidium nol longitudinally siriate. 
black or reddish 

head black (Fig. 20) 
 	 prominens prorninens 
sulpmred oiherwise; head 

  

2. He.ad reddish, concolorous with mesosoina (Figs 9. 14-15) 	.3 
-. Head black, contrasting with reddish mesosoma (Figs 10-12) ——5 

3. Posterior margins of Ti and T2 with ineomplete white pubescent 
bands: band of Ti widely interrupted medially with black. band of 
T2 composed of rnedian rhomboidal spot thai is lateraily tlanked by 
white pubescent bands (Fig. 15),,, ........... ...... .... . . ... /ieferosplla 

-. Posterior rnargins of Ti and T2 with complete white puhescent 
bands 	 4 

4. Pygidium with basal haif rugose and apical haif glabrous: sides of 
propodeum with large. close punctures throughout: T2 with 
posterior Iransverse white band almosi uniform m width (Fig. 14) 
T3-T5 with lateral, longitudinal, white pubesceni bands 

	  continua 
-, Pygiclium Iongitudinally rugose from base lo apical niargin (or 
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nearly so), with granulate sculpluring between rugae; sides of 
propodeum aimost inpunctate, with few srnIl scattered punclures; 
T2 wath posterior transverse white band strongiy sinuate (Fig. 9): 
T3-T5 hlack, without lateral white pubescent bands 
	  absenria 

S. Legs orange-red (Figs 11. 17. 21-23) 	 .. 6 
-, Legs entírely black or dark mabogany red (except T brnd/evl often 

with basa¡ third of feinur reddish, remainder of leg black) (Figs 
12-13,18-19) 	  11 

6. Lateral white pubescent stripes on T2 conflnuous from anterior to 
posterior margins (Fig. 21) 	 rsrnara 
Lateral white pubescent stripes on T2 confined lo anterior baif lo 
two-ttiirds of T2 (Figs. 17. 22-23) 	.. 	  7 

7. Posterior face of propodeum walt a median. longitudinal stripe or 
blotch of black integument (Fig. 17)  	 8 

-, Propodeum uniforrnly reddish (Figs 18-20) 	 .• 9 

8. Pleura and most of coxae red; non-white setae covering most of 12-
i'5 black and sometinies obscurely coppery-red when viewed at 
certain angles 	  ¡lea in part) 
Pleura partly black. and coxae enrirely black tu dark red; non-white 
setae covering xnost of T2-T5 conspicuously coppery-red when 
viewed at certain angles (Fig. 23). 	  suhrobusta 

9. Propodeum broader Lhan pronotum in dorsal view 	 segesta 
-. Pronotum and propodeum equaHy broad in dorsal view ............10 

10 Lateral white pubescent stripes of T2 linear (Fig 11); T2 with 
posterior transverse white batid urníorm in width; lateral white 
pubescent spots of T5 wdely separated. not confluent rnedially at 
posterior margin of vergum; pygidium finely rugose posteriorly 

ceiifroaziierica;ia 
Lateral white pubesceni stripes of T2 elongale -ovale Fig. 17 ; T2 
with posterior transverse white band broad at sides, narrowing 
towards middle and medially expanded forward at a short angle: 
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lateral white pubescent spots of T5 confluent medially al posterior 
margin of tergum pygidium weakly granulate 

	

postenorly   lilea (in part) 

11. Lateral white or golden pubescent stripes on T2 conunuous from 
anterior lo posterior rnargins 	 . 12 

-. Lateral white pubescent stripes on T2 not reaching posterior margin 

	

of T2   13 

12. At least basal haif of pygidium rugose; posterior marginal 
pubescent bands of T1-T2 and lateral pubescent stripes on T2 
white, with tlie posterior batid of T2 linear and u.mforrn ni widtli 
(Fig. 18) 	 ... nisa 

-. Pygidium granuhite throughout; posterior marginal pubescent bands 
of TI -T2 and lateral pubescent stripes on 12 golden. with (he 
posterior band of T2 wide and non-uniforrn ui widib (Fig. 12) 

	 chrysea 

13. Posterior marginal white pubescent batid of T2 interrupted rnedially 
with black setae (Fig. 10); T3-T5 witli transverse white setal bands 
that reach lateral margins of terga; pronotum as broad as propodeum 
	  bradkri 

-, Posterior marginal white pubescent batid of T2 complete (Figs 16. 
1924 ) T3-T5 with lateral setae black near rnargins, usuaily with 
subiateral white seta! spot on T3-T5 (except T. surnidula); 
propodeum broader ihan pronotum 	  14 

14. Lateral white pubescent patches on T3 and T4 abseni (Fig. 24) 
	 tumid,da 

-. Lateral white pubescent patches on T3 and T4 preseni (Figs 13. 16, 

	

19     15 

1 	Pleura parily black posterior face of propodeum with a median 
bloich of black integument 	 connexa 

	

-. Pleura reddish; propodeum unifonnly reddish   16 

16. Sides of propodeurn with smalt, scauered punctures 	porcara 
-. Sides of propodeum wilh large. close punctures throughout 
	  labdace 
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Figs. 9-12. l7nwEa fen1es. 9. T ab.eria. 10. T bradfr'vi. Ii. T 
ce:trcwirnericana. 12.. 1 chrrsea 

13 

  

Figs. 13-16. Timulla females. 13. 1 carmena, 14. 1 continua. 15. 1 
lieterospila, 16. 1 Iabdace. 

Figs, 17-20. Timulla 1iva1es. 17. 1 likj, 18. T nisa 9. 1 porcata, 20. T 
pro,.p,inen$. 
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22 

   

Figs. 21-24. TmdM femaies. 21. T nrna:a, 22. T segesta, 23. T subrobusia. 
24. T iwiiidula 

CheckIit ol' Timi,JJa froru Panrna 

flrnidla absenlia Mickel. 1938 
fem&e (Fig. 9) 

Cambra & Quintero (1993), rnale deseription. 

Material examined. NICARAGUA. Rivas Dist., Playa La Flor. I-8 
ago 1999, van den J3erghe, 5, Id (MILTP). COSTA RICA, 
Guanacaste Prov.: Playa Naranjo, Sta. Rosa, P.N. Guanacaste, mar 
1991, E Alcazar. 1 ([NBio): Est. Biol, Nanite, P.N. Sta. Rosa, O ni. 
sep 1990k E. Alcazar. i (INB1o): Bahía Junquillal. 4 may 1995, E 
Quesada. 15 (11Bio). Puntartnas Prov.: Est. Sirena, 0-100 rn. P.N. 
Corcovado, 21 mar —21 abr 1992. Z. Fuentes. 6,-,;'(Bio, MRJP): abr 
1992, G. Rodriguez. 4 (INBio. MIUP); Punta CatedraL PN, Manuel 
Antonio. 80 m. Quepos. juL 1992. G. Varela, 2 9 (INBio. MIUP); ago 
1992, G, Varela. l (INBio). PANAIA: Los Santos Prov.: Playa de 
Guanico Abajo, 27 nov 1988. R. Rodnguez. D. Quintero, & R. 
Carnbra, 2 ~ (EMUS). Veraguas Prov.: P.N. Coiba, Isla Coibita. 6-11 
mar 1998. R. Cambra. A. Santos, 11 2 . 9.' (MIUP): Santa Catalina. 
N7.6243 W81.2421°, 18V, 12 feb 2012, F, D, Parker & T.D. McIntyre. 
2 (EMUS). 

DIstrIbuiIon: Nicaragua Uirst record for this country, Costa Rica, and 
Panaina (Chiriqui, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panaina) (Mickel, 
1938; Carnbra & Quintero. 1993). 
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Tirnullu brudleyi Mickel.. 1938; male 
(Fig. 4, 10. 30. 38) 

Cambra & Quintero (1993). female description. 

Material exaniined. COSTA RICA. Alajuela Prov.: Sed. San Ramon 
de Dos Rius. 620 m. 3-24 abr 1995. M. Chinchilla, 3d (!NBio): 
Bijagua. 20 km S Upala. 12 may 1991, 1J (INBio). Cartago Prov.: 
Tun-jaiba, Exp. Stat.. 20 ago 1989. lid (INBio). Cuatiacaste Prov.: 
Est. Pitilla, 700 m, 9 1cm S. Sta. Cecilia. mar 1991. C. Moraga, Id 

NBio ) 4-25 nov 1991 Igual col.. 1 (IMIP); may 1994. P. Rios. 
Id (INBio). Heredia Prov.: El Ceibo. P.N. Braulio Carrillo. 400-600 
ni, ene 1990, ('. Cliavez. 1 feb 1990. C. Chavez. 4d (Mío, MIUP). 
Limon Prov.: Sector Cerro Cocori, Fea. de E. Rojas, 150 m. mar 1993. 
E. Rojas. 2d; ene 1992. E. Rejas—, Id: may 1991. 2&; 9-30 nov 1992. 
2j; die 1992. Id;  abr 1992. Id;  abr 1993. 2: sep 1993, 1.; die 
1992, id (INBio. MJUP): Sector Cerro Cocori, 30 km al N de Carian, 
A.C. Tortuguero. 100 m. feb 1994. E. Rojas. l': Limon.. l (LNBio). 
Puntarenas Prov: Esi. Sirena, 0-100 m. P.N. Corcovado. jun 3991, 0, 
Fonseca, 1 	mar 1992, sanie cali., id ene 1990. 1'; ene 1992, l 
feb 1990. id; 21 mar-21 abr 1992. Z. Fuentes. 2±:  die 1993. G. 
Fonseca, Id; mar 1993. G.Fonseca. 1 - ; abr 1995, B. Gamboa. i.-
(INBio, MIUP). Rancho Quemado. 200 m. Peninsula de Osa. mar 
1992, E Quesada, 1; DOy 1991, sanie coil., id;  die 1991, 1::  dic 
3992, M. Segura, 1d-, '12-24 mav 1993, A. Gutierrez, Id; 10-33 mar 
1992, A.L. Maziji, id; 1-20 die 1993, l: 4-27 jul 1994, 2d;  12 
mar- 3 abr 1994. 2d 4-25 may 1994, Id;  4-25 ene 1994. Id; 6-12 
feb 1994, Id;  14-28 jul 1993, A. Gtitierrez. 1:'  (D8ío. MIIJP); 
Corcovado National Park, Osa Península, 16-25 mar 1977. D. Enezen. 
1- (lNBio); Send. a Rio Claro. P.N. Corcovado, ene-mar 1992 (trp. 
Malaise). 1 (INBio); Est, Agujas, 375m. 22 ago 1996, M. Lobo. 21  
(lNBio. MIUP); Fila Madre. 3 lun SO de Cerro Rincón, 710 ni. 25 may 
1995, A. Azofeifa. 2¿ (TNBio. MIUP); Qbda. Piedras Blancas, 400 ni, 
lo- ago 1997. M. Lobo, id (Mío). PANAMÁ: Bocas del foro 
Prov.: P. Ini La Amistad, Wekso-Terib.e, 17-24 oct 1999, A. Santos. 
id (MIUP). Daiien Prov.: P. Nac. Darien, Estac. Rancho Frió. Pi-e. 
20 rnar-5 abr 1999, Carnbra & Santos, 1 , 4d (N") - 
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Dhttibulioa: Costa Rica and Panama (Bocas del Toro, Cocle, Colon. 
Darien) (Mickel, 1938; Cambra & Quintero 1993). 

7na ulla centroamericana (Dalia Torre. 1897): female 
(Figs 11. 27. 35) 

flumila proc/ha MickeL 1938; male: Cambra & Quintero (1993). 
synonymy. 

Material examined. PANAMÁ: Chiriquí Prov.: 8 km S Boquete: 
N8.69860  W82.4505%2693-, 15-29 feb 2012, F.D. Parker & T.D. 
McIntyre, pantrap.. 1 	(EMJJS); 15-29 feb 2012. pan traps. I 
(EMUS). Colé Prov: Antón: Juan Díaz 7 feb 1989. J. Castañeda. 1 
(EMUS). Veraguas Prov.: Santa Fe. Alto de Piedra, 24 mar 1999. L. 
De Gracia, C. Vega. 2 2 (MIUP). 

flistribulion: Panama (Chiriqui. Veraguas, Los Santos, Colon, 
Panama). Colombia. and Ecuador (MickeL 1938. Cambra & Quintero. 
1993). 

Comments: Each fernale specirnen from Santa Fe in Veraguas is 
mounted on a pin with a female of Auplopus sp. (Pornpilidae). One has 
[he 	foHowing inforrnalion cm the La bel: carrying in flight the 
Mutillidae"; dic other: attacking the Mutillidae", Carnbra ei al. (2018) 
mentioned a fernale wasp of Micmbe,tibex wonodwta (Crabronidae) 
carrying in flight a female of Dasmurilla re'rneolds. The 
Crabronidae are widely recognized hosts of Murillidae (Callan. 1942: 
Quintero & Cambra. 1996), and Pornpilidae rnight be as welL The act 
of carrying a mutillid wasp in flight by Pompilidae and Crabronidae 
couId be a defense rnechanism. with [he potential host trying to move 
the parasitoid away frotn its nesting area. 

Tun ulla cli rysea Mickel. 1938; female 
(Fig 12) 

Male description. Body length 13.0 mm. Cc4o,: lntegument of head. 
mesosoma and legs black; first segment and Iast [wo segments of 
metasoma dark mahogany red [o black, other segnients orange: tibial 
spurs whiie. Setae of head. mesosoma, and Iegs gokien except 
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mesonotum mostly dark brown to black: meta soma with gokien setae. 
Head. Median arca of clypeus concave, anterior margin straight. 
posterior elevated margin evenly arcuate; maridible ventral margin 
exeised, forming a large basal tooth: ocelli small. distance beiween eye 
margin and lateral ocellus 3.0 diameter of latera! ocellus. Mesosorna. 
Scutelhim with a median longitudinal smooth polished arca on anterior 
haif; enclosed arca of propodeum not etevated posteriorly tegula 
mostly impunctate and glabrous except anterior and inner margins with 
micropunetures and setae. Metasonia. Median impunctate arca of T7 
extending to posterior margin. not interrupted by elevation of any kind 
Si with median longitudinal carina: 57 without lateral tubercies; S8 
without basal lateral tubercle, with oblique weak ridge in apical haif. 
without median tumid elevation posteriorly 

Material examined. COSTA RICA, Alajuela Prov.: R. San Lorencito. 
900 ni. R. F. San Ramon, 5 km N de Colonia Palinareña, 13-18 jun 
1993, 2 (lNBio. MIUP). Cartago Prov.: P.N. Tapanti. 1150 m. mar 
1994, 6. Mora. I. (lNBio): Quebrada Segunda. P.N. Tapanti. 1150 rn. 
may 1994. GMora. 1 : (INBio): Grano de Oro, Chimpo, Tumalba. 
11-20 jul 1993.?. Campos l: mar 1993. P. Campos. 1. (INDio. 
MflJP) Montan. Nac. Guayabo, 1100 m, oct 1994, G. Fonseca, 1 -  
(INDio). Guanacaste Prov.: R. San Lorenzo. 1050 m, R.F. Cord. 
Guanacaste (Tenorio), jul 1991. C. Alvarado. 1 (LNBio). Puntarenas 
Prov,: Fila Cruces. Finca llama. 1200 ni. 6 may 1996, 1. Chacon, 1 
(INBio). PANAMÁ: Chiriqul Prov.: Fortuna, Div, Cont. 17 may 
1996, Tumbow, 12 (M1UP); abr 1999. R. Cambra, 2, L; 28 ago 
1987, R. Rodriguez, 1 (MIIJP) 

Distribuflon: Costa Rica and Panama (Chiriqui). First record ftr 
Panama, 

Comments Jimilla chnea and T brad!ei are the anly two 
Panamanian males with the median inipunctate area of T7 extending to 
posterior margin. not interrupted by an elevation of any kind These 
species differ m clypeal morphology and metasomal coloration as 
presented in the key above Females of diese species have similar 
mesosomal morphology, but are easily differentiated by metasomal 
setal pattern and color. 
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Tirnu!k conne.a (Cameron. 1894); male 
(Fig 13) 

flm:,lla seíejie MickeL 1938: female: Cambra & Quintero (1993), 
synonymy. 

Material examined. COSTA RICA, Alijuela Prov.: Fea. Josephina, 2 
krn S. Pita[. 5-27 nov 1988. F. Parker. 2. Cartago Prov.: Turrialba. 
Exp, SIaL 20 ago 1 989 E Parker, 1 (INBio). Limon Prov: Est, 
Hiloy Cerere. 100-200 m, Res. BioL Hitoy Cetre, 30 jul-20 jun 
1992, E Quesada. 1r±':  jul 1991. a Carballo, 1; sep 1990, G. 
Carballo, 1.± (INBio. MTUP). San Jose Prov.: Est. Bijagual. 600 m. N. 
de l3ijagualito, 500 m. abr 1995. J. Saborio.. 1 (lNBio); Cerro Bares. 
1756 m. Zona Protectora, cerro Turrubares. abr 1990. R. Zuñiga. 1 
(lNBio): Amubri. A.C. Amistad. 70 ni, 4-30 abr 1994. G. Gallardo, 
1&: 3-28 tb 1995. G. Gallardo, 1 (INBio, MIUP). Puntarenas 
Prov.: Rancho Quemado, 200 ni, Peninsula de Osa. may 1992, E 
Quesada. l: sep 1992. M. Segura. 1: abr 1992. K. Flores. Ic: oct 
1992, E Quesada, 1c'  (1NI3io. MILTP); Est. Sirena, P.N. Corcovado. 
1-100 m. abr 1994. G,Fonseca, 1. (INBio): Estacion Quebrada 
}onita, R.B. Carara, may 1994, J. Saborio, IÇ ene 1994, R. Guzman. 

UNBio, MILIP); Esi, Rio Bonito. 100 m, 7-15 jul 1997. E. Fletes. 
INBio); Est. Agujas. 300 . 11-27 jul 1996, A. Azofeifa, 1c; 

17-21 nov 1997, M. Lobo, l; 1-7 die 1997, A. Azofeifa, mar 1996. 
A. Azofeifa. 15; 4'-8 ago 1997, M. Lobo. lçj (INBio, MIIJP): Fila 
Madre, 3 km SO de Cerro Rincon, 710 m. 25 may 1995. A. Azofeifa. 
1J (INBio); Qbda. Piedras Blancas. 400 ni, 10-14 ago 1997, M. Lobo, 
1 	(INBio). PANAMÁ: Bocas del Toro Prov.: Wekso-Teribe, 17-24 
oct 1999. A. Santos. 1c (M1UP). Veraguas Prov.: Santa Fe. Altos de 
Piedra, 13-17 nov 1999. A. Santos, 1, 1.' (MIUP). Colon Prov: 
Santa Rita. 20-21 die 1990, R. Cambra. 1 (MIUP). Panama Prov.: 
Cerro Campana. 14 jul 1990, R. Cambra, 1:'  (MItJP) 

Distribullon: Costa Rica and Panama (Bocas del Toro. Cbiriqui. 
Veraguas, Cocle, Colon. Panama). (Cameron, 1894: MickeL 1938: 
Cambra & Quintero. 1993). 

Comments: Mickel (1938) indicated thai the females of T comexa (as 
T st1e?e) and T porcafa were similar and thai they may belong lo a 
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single species. When Cambra & Quintero (1993) discovered the sexual 
associations for these taxa, the males were found lo be distinctive in 
various siructural features, as indicated in the key aboye. Therefore. 
Mickei's treatment of T conizta and 1 pclrcata as separate specíes is 
supported by our work. 

77,wlla continua Mickel, 1938: female 
(Fig. 14) 

fl,pnilla rufogastra: Cambra & Quintero (1986: 310). no( Lepeletier, 
1845. 
Timuíla rujogastra: Bartholotnay el al. (2017: 138). not Lepeletier. 
1845, 

Male description. Hody length 12.5 mm. Cdtn lntegumern of head. 
mesosorna and legs black: metasorna orange: tibial spurs white, Setae 
of head, mesosoma, and Iegs white except mesonotum mostly black. 
metasoma with golden setae. Head. Median area of clypeus concave. 
anterior margin straight. posterior elevated margin evenly arcuate: 
mandible ventral margin excised. forming a large basal tooth; ocelli 
smalL distance belween eye margin and lateral ocellus 3.2 >< diameter 
of ocellus. Mesosoma. Scutellurn gibbose. with a median, longitudinal. 
smooth, poEished area on anterior haif; enclosed area of propodeum not 
elevated posteriorly tegula mostly impunctate and glabrous except 
anterior and inner margins with micropunctures and setae, Síetasoma. 
Posterior niargin of T7 not emarginate mediaJIy: elevated portion of 
T7, viewed from rear. defined by a fl-shaped carina: Si with median 
longitudinal carina: S6 without latera! tubercie; S7 with basal lateral 
tubercie; S8 with oblique weak ridge, without median turnid elevation 
posleriorly. 

Material examined, COSTA RICA: Limón: Parque Nacional de 
Cahuita. rainforesi. 3-4 ago 1981. HV. Weems. Jr. & GB. Edwards. 
1 (FSCA): San José Pro: San Isidro de! General. feb 1993. F.D. 
Parker. 35 (IEMUS). PANAMÁ: Chiriquí Prov.: 8 km S Boquete: 15-
29 feb 2012. FD. Parker & TD. McIntyre. malaise. 1( (EMLTS); 3 ene 
2012, Fi). Parker. pantrap, Id (EMUS). Colon Prov.: Punta Galeta. 
STRI marine station. 18 may 2003. A. AielIo (captured mating pair at 
leaf, 5:30 pm): Viento Fno. 12 may 1995, R. Cambra, 1 í, 6d (M11JP). 
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Ditribulion: Costa Rica and Panama (Colon and Darien). 

Comnients: The sex association is based on coincidental distribution 
and capture of one mating couple. Cambra & Quintero (1993) reported 
1mnUa rufoga.rra (Lepeletier. 1845) from Panama, based on 14 male 
specimens collecied in Dañen Province. Now, we recognize these 
specimens as the opposite sex of T continua. Males of T r:fogastra 
and T continua are similar in morphology, bul differ ni the shape of 
the elypeus; T rrfogasrra has the posterior elevated margin of the 
cLypeus weakLy reflexed rncdially, forming a srnall tubercie. while T 
continua has the posterior margin evenly arcuate. Bai-tholomay el al. 
(2017) reported males of T. nfogasrra ¡fi cúpula witti females of T. 
eriphla MickeL. 1938 and synonymized diese tax& The ibree males 
reported from Costa Rica in the latter reference as T rzfogastra  are 
actually 1 continua, Females of T. «rlphvkr have not been collected in 
Panaina nor in Costa Rica. whicii supports the absence of T. rz(ogasr1-a 
from diese countries. 

11mW/a 1,e(erospila (Gerstaeckcr, 1874); female 
(Fig 15) 

flm:illa tliura (Cameron. 1894); male: Cambra & Quintero (1993). 
synonymy. 

Material exarnined. PANAMA: Cocle Prov.: Nata, 9 ene 1994. M. 
Gonzalez, 1 (MITJP). Panama Prov.: Capira. Cermeño, 1 ene 1995. 
M. Castro. 1 (Mili?). 
Distribution: Panama (Veraguas, Los Santos. Cocle. Panarna). 
Colombia, and Venezuela (Mickel. 1938; Cambra & Quintero. 1992. 
1993). 

11,,, ulla labdace Mickel. 1938: male 
(Figs 16.31. 39) 

7mu/(a rau; Mickel. 1938: female: Cambra & Quintero (1993). 
synonymy. 

Material exainmed. PANAMA; Colón Prov.: Quebrada Bonita, NW 
Madden Dam, 23 oct 1957, W.J. Hansen. Id (EMUS); Santa Rita 
Ridge. 15 km E Colón. 10-12 jun 1997, Peck, Id (EMUS). Darlen 
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Prov.: P. Nac. Darien. Estac. Rancho Frio, Piw, 20 mar-5 abr 2000. 
Cambra & Santos. Malaise traps. 25 (MUJP). Panama Prov.: 34 
specimens collected in Barro Colorado Island with ten Malaise traps 
from the years 2001 to 2006 (Saavedra. 2014) (MJUP): see tables 1 
and 2. 

Distribution: Panama (Panama, Colon, Darien) and Colombia 
(Mickel, 1938, Cambra & Quintero. 1993). 

Comments. Relatively few specimens (34 males. Tables 1-2) of T 
!abdace were captured in Barro Colorado Island (BCI) during uve 
years of sampluig with ten Malaise traps. The 1arget number of 
specimens were collected in the rnonths of September (10 specimens) 
and Jamiary (9). The low number of specimens could be related lo Iwo 
factors: 1) ilie Canal Aiea of Panama is the southern limit of 
distribution of this species, or 2) Barro Colorado is a very small 
artificial island (54 km). formed during the constaiction of the 
Panama Canal. with probable limitation of hosts. In other localities. 
however, die species is more conimon. In the arca of Cana, Darién. 28 
specimens were collected, with a Malaise trap and manual collections 
(two people), from April 4-12 (see Cambra & Quintero. 1993). 
Additionaliy. the data presented here, 25 males captured with 5 
Malaise traps. indicate the abundance of this species in Darién in the 
monilis of March and AptiL which. strangely. are Iwo months in which 
no specimens were captured during 5 years of sampling on BCL 

Table 1. Specimens of T kbdoce collected by year in B.C.I. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
0 14 2 4 8 6 34 

Table 2. Specimens of T Fabdace collected by rnonth (six years) in 
B.C.I. 

En Fe Ma Ab Ma Jun Jul A&  Se Oc No PL 
2 9 10 0 4 4 2 0 10 0 2 
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Tim ulla fi/ea ( Canieron, 1894); female 
(Figs 17. 28, 36) 

Mutilla orihona Cameron. 1894: 288-289. Male. San Felix. Chiriqui 
Champion, British Museum Natural History. NEW SYNONYMY. 
7,p,:,1la orrhona: Mickel (1938). 

Material exainined. COSTA RICA, Majuela Prov,: Sector San 
Ramon. 800 tu, 11-15 abr 1994, M. Zumbado, id (INBio); Bija-9w. 
20 km S Upala, 10 ene 1991. lc:  29 ene 1991, id';  24 feb 1990. 1: 
17 mar 1991. 	26 mar-12 abr 1991, Id;  28 mar 1991. 1= 2 abr 
199!, l 	15 abr 1991, id; 29 abr 1991, 1; 16 may 199!, 1:T; 1 may 
1990, 1; 1-3 may 1990. 2d; 1-10 may 1990. 1; 11-15 may 1990. 
1 	jun 1990. 13: 15-18 jul 1990. 3• 	1-12 ago 1990. 1d 27 
sep-18 oct 1990, 2: 21-23 ago 1990, id;  14-16 ago 1990. id 
(lNBio MILJP): Finca Los Lagos. 76 km N Fortuna, lO ago 1989, Id 
(lNBio); Sector Colonia Palinareña, 9 km SO de Bajo Rodriguez, 700 
m. 28 feb- 11 mar 1997, G. Carballo, 2. (INBio, MIUP), Cartago 
Prov.: Reí Nac. Fauna Silv. Tapanti. 1250 tu. oct 1991. G. Mora. 2d; 
sep 1991. G Mora, 1''; nov 1991. G. Mora, 1±' (INBio. MIUP); 
Monumento Nacional Guayabo, A. C. Amistad. 1100 ni, jun 1994. 
G.Fonseca. 1 (INBio): Grano de Oro. Chirripo, Turrialba. 1120 m. 
feb 1993. P. Campos, 1; 8-31 ago 1992, P. Campos. id (INBio. 
MIUP) Guanacaste Prov.: Est. Cacao 1000-1400 ni, 8W ladera 
Volean Cacao. sep 1989. R. Blanco, 1- 

M  (INBio); Rio San Lorenzo. 
1050 m, Tierras Morenas, Z. Prot. Tenorio. jul 1992, 0, Rodriguez. 
2: may 1994. G. Rodriguez. L2 (flBio, MiUP; Esi. Pitilla, 700 m. 9 
km S, Sta. Cecilia, PN. Guanacaste. 21 mar- 6 abr 1993, C. Moraga. 
1:.-:' (INBio); EJN. 14 km S Cañas. 1-12 mar 1990, i (INBio). 
Limon Prov.: Esi Fiitoy Cerere, Res. Biol Hitoy Cerere, Rio Cerere. 
200 ni. sep 1990. G. Carballo, 1 Amubri, A.C. Amistad, 70 m, 4-30 
abr 1994, G. Gallardo, 2Ç'; jul 1996. G. Gallardo. jul 1996. 1; ago 
1996. 1'; 2-30 mar 1996,3¿ (INBio. MIUP). Puntarenas Prov.: Fea. 
Cafrosa. Est, Las Mellizas, P.N. La Amistad, 1300 rn. mar 1991. M 
Ramirez. 1 ; Esi. Sirena, 0-100m. P.N. Corcovado, ene 1992. G. 
Fonseca, 20;  oct 1991, G. Fonseca, 1d;  abr 1991. G. Fonseca. 1; die 
1991, G. Fonseca, 1Ç; sep 1990. Saborio. 11:110V 1990. Saborio, il 
(NBio, MIUP); Rancho Quemado, 200 m. Peninsula de Osa, dic 1991, 
E Quesada, 1f;  11-28 oct 1993. A. Gutierrez. 12; Rey Curre, 100 ni, 
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2-28 feb 1993, S. Rojas. 1 (INBio, MIUP); Albergue ('erro de Oro, 
200 m. 5-9 may 1995. B. Gamboa, 1 (INBio). San Jose Prov.: San 
Isidro. 9 mi S.. 31 die 1988. l (INBio) PANA1IA: Bocas del Toro 
Prov,: P. mt., La Amistad, Wekso-Teribe. 17-24 oct 1999. A. Santos. 
11c (MIUP). Veraguas Prov.: Disi. Bahia Honda. 28 may-2 jun 2002. 
Cambra & Santos, 2'Z),. 1 ¿ (MIUP). 

Distribution: Nicaragua. Costa Rica, Panama (Rocas del Toro, 
Chiriqui. Veraguas. Panama. Darien). and Colombia (Mickel, 1938; 
Cambra & Quintero, 1992, 1993). 

Comrnents: Tbe sex association is based on coincidental distribution 
Wc have not collected specimens of L lifea in tite Provinces of Panama 
and Darien despite abundani sampling in those Provinces. Mickel 
(1938) mentioned tbat he examined fetuale specimens of T fflea 
collected ja Darien and Western Colombia and indicated that these 
specimens have tite black integument on ihe posterior arca of 
propodeum almosi obsolete. Those specimens he meiltioned could 
actually be T 3?gesfa, which can be diffieult to separate froni 1 ¡ih'o. 

l7muila ifisa Mickel. 1938: femate 
(Fig. 18) 

Cambra & Quintero (1993). male description. 

Material examined. COSTA RICA, Chlrlqui Prov.: Boquete. 14-21 
ene 2012, F,D. Parker, md' (EMUS); Punlarenas Prov.: Vuelta 
Campana. R. Terraba, 100-500 m, Rey Cune, 12-14 mar 1993, M. 
Camacho. F. Mejia. A. Mora. 1 (lNBio, MIUP). PANAMÁ: 
Veraguas Prov,: Disi. Bahía Honda, 9-II ago 2001, A. Santos, 12, 3¿ 
(MIUP). Los Santos Prov.: Tonosi. Res. Forestal La Tronosa. 29ju1-1 
ago2006,RCaiubra. 1i. I0d'(MIUP). 

Distribution: Costa Rica. Panama (Chiriquí. Veraguas. Los Santos. 
Panama. Coclé). Colombia. Venezuela. and Trinidad (Mickel, 1938; 
Cambra & Quintero. 1992. 1993). 

42 	 Cambra R. A. & cok,boradore 



Tun olla porcata (Cameron. 1894); feniale 
(Figs6. 19,26.34) 

flm:,lla bituberculata Mickel (1938). rnale. Cambra & Quintero 
(1993). synonymy. 
flmulla p/iiala Mickel (1938). female: Cambra & Quintero (1993). 
synonyrny.  

Material examined COSTA RICA, Guanacaste Prov.: Est, 
Murcielago. 8 km SW de Cuajiniquil. P.N. Guanacaste. LOO ni. ago 
1993, E. Araya, 1 5. 19 sep 1994, E Quesada, 15: Est. Sta. Rosa, 300 
m.. PY. Guanacaste, 13-28 jun 1992, 15;  3-12 jun 1992. 15; ene 
1991. 1 ene 1991- M. Zumbado. 15. 1 (phare tic pair. mounted in 
sanie pm) (INBio. 1 	): Est. Maritza. 600 ni, W ladera volean Orosi. 
ago 1990. 1 , 25; jun 1990, R. Blanco, 15;  28 feb-10 mar 1992. D. 
Garcia. 15; 27 feb-lO mar 1992. R. Vargas. 1 ; 27 feb-lO mar 1992. 
M. Segura, 15, 1 (phoretic pair, mounted in sanie pm) (INBio. 
MLUP): Fea. Jenny. 30 krn N de Liberia, P.N. Guanacaste. 5-26 ago 
1993. E. Araya. 15;  16-20 may 1994. 1; 8-20 mar 1994. 1; 7-28 
jun 1994. 12; mar-abr 1989. 35, 1; oct 1988. 1; 16 ecl-lO nov 
1991, 22; ene 1992. E. Araya. 22; 2 -24 ene 1995. E. Araya. 1 ii 
(INBio. MIUP); Playa Naranjo, Sta, Rosa. P.N. Guanacaste. die 1990. 
E. Alcazar, 10. mar 1991. E. Alcazar, 1 (lNBia, MJUP); 3 km NO de 
Nacaonie, LOO ni, P.N. Barra 1-fonda. die 1992. M. Reyes. 1 _D; abr 
1993, M. Reyes, 15, 1 (INBio, MIUP); Est. Las Pailas, 800 ni. P.N. 
Rincon de la Vieja, 15jul-14 sep 1992. J. Sihezar, 3; 5-24 ago 1994. 
D. Garcia. 15. 12 (pborelic pai.r, mounted in sanie pm); 6 ene-13 abr 
1993, igual col., IÇ: 15 sep-12 nov 1992. 12; 9-25 feb 1993. D. 
Garcia, 12; 24 ago 14 sep 1992, 15;  1-22 jul 1992. 25;  24-30 abr 
1994!  K. Taylor, 25; 7-23 ene 1994, 12'; sep 1993. 12; 12-23 ene 
1994, 15 (flBio. MIUP): Los Almendros, P.N. Guanacaste. 8-20 nov 
1993, ELopez. 2: 5- 12 jui 1994. 15: 8-26jun 1994. 15';  11-30jun 
1993, 15;  8-26 jun 1994. 15;  10-30 mar 1993. 1:';  23 oct-13 nov 
1992., E. Lopez. 2; 28 jui-14 ago 1992. E. Lopez. 1.;: 24 ago-14 sep 
1992, 15 (INBio. MIUP): Est. Cacao. 1000-1400 ni., ladera SO volean 
Cacao. jun 1990, 15 (lNBio); Est. Agua Buena. 220 niL P.N. 
Guanacaste. 8-23 abr 1993. E. Lopez. liS (NBio); Ojo de Agua. 
Guapote, 270-280rn. ene 1992. E. Araya, 2 (LNBio, MHJP); Tierras 
Morenas. 700 ni, jul 1993, G. Rodriguez. Id'  (INBio); Sta. Cruz, 22 
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ene 2000, 1 ¿, F2 (LNBio. MIUP). Heredia Prov.: La Ribera de Bekn. 
960 ni. 9 oct 1994. M. Zumbado. 1 	die 1992. M. Zumbado. 1 
(INBio. MIUP). San Jose Prov.: Escazu. 2-14 may 1988. ló' (fl'1Bio). 
NICARAGUA: Managua Dist.. Laguna de Xiloa, 24 dic 1993. V. den 
Berhe, 1 : Granada. 8 (MIUP). GUATEMALA: Escuintla, 6 may 
1982, E. Morales, 1c (MIUP). HONDURAS: Feo. Morazan, 32 km E. 
El Zamorano, 7 (MIUP); Eco. Morazau., San Antonio del Oriente. El 
Zamorano. R Cave. 2.---'  (MIUP); E.A.P.. 30 km E. Tegucigalpa. 12 -
(MIUP). EL SALVADOR: CAPREX. 4 may 1998. 1 MJUP). 

Distilbution: Mexico lo Panaina (MiekeL 1938; Cambra & Quintero. 
1992, 1993). 

Comments: The siles in Panarna where T porcata has been found 
(from the border with Costa Rica to the Province of Coclé in dic 
central pan of Lite isthmus) and its absence from Darien, despite 
intense sampling. support Mickel's (1938) assertion Lhat tite record of 
a niale from Colombia was mislabeled, 

lJnwllapro,ninens prorninens (Carneron. 1894); male. female 
(Figs 1. 20, 32, 40) 

Cambra & Quintero (1993): record for Panarna. 

Material examined. COSTA RICA: Alajuela Prov.: Bijagua. 20 km S. 
Upala. 22 abr 1991, 1, 12 (phoretic pair on sarne pm) (INBio). 
Guanacaste Prov.: Fea. Iermy, 30 Ion N. de Liberia, P.N. Guanacaste. 
mar-abr 1989. 23 (INBio, MIUP). Limon Prov.: Est. Hitoy Cerere. 
100 m R. Cerere, Res. BioL Hitoy Cerere ene 1993, G. Carballo, 1 
(lNBio) MEXICO: Chiapas, Chajul Biological Si.. 160  7' N, 90° 57' 
W. 17 abr 1993, orillas rio Lacantun. R. Brooks, 1 (MIUP). EL 
SALVADOR; Arnatecamp. 17 die 1997, 1 (MIUP). PANAMÁ: 
Rocas del Toro Prov: PILA. Wekso-Teribe, 17-24 oct 1999. A. 
Santos. 1 (MIUP). 

D1stribution Mexico. Guatemala, El Salvador. Nicaragua. Costa Rica 
and Panarna (Bocas del Toro) (Mickel, 1938; Cambra & Quintero. 
1993). 
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1rn ulla ninala Mickel. 1938; fernale 
(Figs 8, 21) 

flm:,lla buscki Mickel1  1938; male: Cambra & Quinteto (1993). 
synonymy. 

Material examined. COSTA RICA Puntarenas Prov.: Est. Sirena, 
0-100 m. P.N. Corcovado. abr 1992, G. Rodriguez. id  (INBiO). 
PANAMÁ; Panamá Prov.; Chilibre, 23 abr 1989, M. Gutierrez, 1 
(EMUS); \eraguas Prov.: P. Nac. Coiba, Isla Coiba, 1 ago 1998. R. 
Cambra, 1 (M1LTP); 23-27 ene 19944 J. Nieves, 3d (MIIJP): P. Nac. 
Coiba Isla Coibita, 30 jul 1998. R. Cambra., L (MTLJP); 6—II mar 
1998, Cambra & Santos. 1 (MJUP). Los Santos Prov.: Tonosi. R. 
Forestal La Tronosa, El Cortezo, 3-6 may 2006, Cambra & Santos, Id 
(M1UP) Tonos¡,, R. Forestal La Tronosa, Buenos Aires, 29 jul-1 ago 
2006, Cambra & Miranda, 1 (MJUP). 

Distribution: Costa Rica and Panama (Chiriqui. Los Santos. Veraguas. 
Cod& Colon. Panarna) (Mickel, 1938; Cambra & Quintero. 1992. 
1993). 

Tun ulla segesla Mickel. 1938. female 
(Fig. 22) 

Male description. Body kngth 13.2 mm. Co/o,: lntegumcnt of head. 
mesosoma and Iegs biack: metasoma orange excepi first and last 
segment dark mahogany red to black; tibial spurs white, Setae of head 
mesosoma and legs white except mesonotum black: metasoma wiih 
golden setae. Head. Median arca of clypeus concave, anterior margin 
straight. posterior elevated margm not evenly arcuate. rellexed 
medially forming a tubercie; mandible ventral margin excised, forming 
a large basal tooth; ocelli small, distance between eye inargin and 
Lateral ocellus 3.2 x diarneter of lateral ocellus, M.scsoma. Scutellum 
evenly convex, punctate tbroughout; enclosed area of propodeuxn not 
elevated posteriorly; tegula mostly impunctate and glabrous except 
anterior and inner inargins with micropunctures and setaC. Metaso,,a 
Posterior margin of T7 not emarginate medially; elevated ponían of T7 
terminating in a very protninent pointed rooth; Si witb median 
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longitudinal carina: S6 without lateral tubercie: S7 with basal lateral 
tubercie: SS with oblique ridge, without median tumid elevation 
posteriorly. 

Material examined. PANAMA: Darlen Prov.: P. Nac. Danen: Fstac. 
Cruce de Mono. 11-28 feb 1993, R. Cambra, 39 2¿ (MIUP): EstacÓ 
Rancho Frio. Pirre. 20 mar-5 abr 2000. Cambra & Santos, 2d;  7-16 
nov 2000 Cambra & Santos. 1 (M7), 

D1trIbution: Panama (Dañen, Las Cruces trail: Mickel, 1938). 

Comrnents: One male specimen of T sgesta. collected in Fstac. 
Rancho Frío. is only 5 mm in length. It is the smallest mate speeimen 
exainined of the genus ]JnuJIa in Panaina: other males within the 
genus generalty range from 9 Lo 17 mm in body length, 

flmulla segesta is closely relared to flinuila fi/ea. The female of T 
segesta has the mesosoma slightly but distinctly broader postenorly 
than aineriorly tu dorsal view, while in 1 lika the ulesosoma is not at 
all broader posteriorly than anteriorly. The males of T segesta and T. 
Idea are the only species in Panama with the median iinpunctate arca 
of T7 terminating in a very prowinent. polished tooth or tubercie. The 
males of these species differ in both stuicture and color, as presented in 
the key aboye. 

1niulla subrobusfa (Cameron. 1894); female 
(Figs 7,23.29.37) 

Muilila inhis Cameron, 1894: 282-283: male, Bugaba. Chiriqui. 
Champion. Biitish Museutn Natural History. NEW SYNONYMY. 

Material examined. COSTA RICA. Guanacaste Prov.: Est. Las 
Pailas, 800 m, P.N. Rincon de la Vieja. 9-25 feb 1993, D. García, iQ; 
8-26 inay 1994. K Taylor, 1 (INBio, MIUP): Est. Maritz.a. 600 ni. 
W ladera volean Oros¡, 1 ago-1 oct 1992, malaise., 1 (INBio); Est. 
Pitilla., 700 ni. 9 km S Sta. Cecilia, mar 1991, C. Moraga. 2; feb 
1990. C. Moraga. 1: may 1988, l': novl988. 1; 21 mar-21 abr 
¡989, Ic:; feb 1993, C. Moraga. lc: ene 1989. Id';  sep 1958, 1'; nov 
1988, C. Chaves. l (Mío, MIUP); Est. Sta. Rosa. 300 m. P.N. 
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Guanacaste, abr 1991, G. Fonseca. 15: ene 1992. G. Fonseca, 15 
(lNBio. MJUP); 3 km NO de Nacaome, 100 tu., P.N. Barra Honda. 
3-30 may 1993. M. Reyes. 15 (lNBio); Est. Palo Verde. 10 m. P.N. 
Palo Verde. 25 mar-21 abr 1992, A. Gutíerrez, 15 (NBo). 
Puntarenas Prov.: Est, Quebrada Bonita. 50 m. Res. Biol. Carara. jul 
1992, Saborio, 1.: abr 1993. Saborio, 1t?:juI  1993, R. Guzinan, 1: 
nov 1993. J. Saborio. 1: die 1994. J. Saborio, 1; abr 1992. 
J.Saborio, 19; abr, 1995, R. Guzman, 1 ' (INRio. M[UP); Rancho 
Quemado, 200 tu, Penmsula de Osa, 12-24 may 1993, A. Gulierrez. 
1: (INBio) Est. Carara, 200 ni. Res. Biol. Carara, feb 1990, R. 
Zuñga. 1 (1Bio) Sector Laguna Meandrica. 100 m. Res. Biol. 
Carara. jun 1990. R. Zufiiga, liS (INBio); Est. Quebrada Bonita, R.B. 
Carara. 50 m. abr 1994. 35: may 1994. R. Guzman. 15;  mar 1994. 
LS; may 1993. J. Saborio. i5 may 1994. J. Saborio, 25: ene 1995. R. 
Guzman. 1 5 (ll'Bio. MIIJP); P.N. Manuel Antonio, Quepos, 80 m. 
may 1991, R. Zu.ñiga. LS (iNDio); Est. Sirena, P.N. Corcovado. 1-100 
m. abr1994. G.Fonseca. 15 (lNBio). Alajuela Prov.: Bijagua. 20 km 5 
Upala. 20 ene-12 feb 1991, 25;  16 ene 199!, 1 5 feb 1991. 1.5: 19 
feb 1991. lS; 5 mar 1991, 2.5; 12 mar 1991. 15; 19 mar 1991. 15; 2 
abr 1991, 15;  5 abr 1991, 15;  8 abr 1991, 15;  12 abr 1991, 15;  17 abr 
1991, 15;  18 abr 1991. 25:27 abr 1991. 15: 29 abr 1991, 25:12 may 
1991, 15;  11-15 may 1990, 15 (LNBio, M.IUP); Finca Josephina, 2 
km S. PitaL 5-27 nov 1988, 35; 5-28 sep 1988.1  L"" 	MIUP): 
Sector San Ramon, 620 ni. abr 1994. P. Rios. 15 (INDio). Heredia 
Prov.: La Selva Res, Stat., 24-30 ago 1988. W. J. Hanson, 15 (INDio). 
San Jose Prov.: Ceno Bares, 1756 ni. Zona Protectora, Cerro 
Turrubares, abr 1990, R. Zuiiga.. 15 (INBio), Est. Bijagual, N. de 
Bijagualito. 500 ni. mar 1995. J. Saborio, 1.5 (lNBio). PANAMÁ: 
Chiriquí Prov.: Rio Sereno. Miraflores, 8 feb 1994, A. Rodriguez, 1 í, 
1.5 (MIUP). 

II)istribution: Mexico. Costa Rica. and Panama (Chiriqui) (Mickel. 
1938) 

Comments: This was the 1ast of the 16 Panainanian Ti,iii'//a species lo 
be recogiiized from both sexes. The association is based oit 
coincidental distriburion and the fact that alt other Panarnanian species 
were recognized from both sexes 
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Tiui ulla tamidula Mickei, 1938; nutle 
(Figs 5, 24, 33, 4 1 ) 

Female description. Body length 11.5 mm. Color Integument of 
head, legs and metasoma black; tibia¡ spurs white; mesosoma red (Fig. 
24). Setae of head white except vertex mostly black: mesosorna 
dorsum with dark red setae; mesopleura with white setae; metasoma 
posterior marginal white pubescent band of TI and T2 complete: 
lateral white pubescent siripes on T2 not continuous from anterior lo 
posterior margins, T3 and 14 with black setae, without lateral 
longitudinal bands of white puhescence: T5 with lateral white 
pubescence: sierna with white setae, 	broader posteriorly 
than anteriorly: seutellar seale present; sides of propodeun with large 
close punctures; lateral margins of propodeurn wealdy crenulate. 
without distinctive teeth. Melasoma. Basa¡ two-thirds of pygidial arca 
irregularly rugose; posterior tbird weakly sculptured. 

Material examined COSTA RICA, AbJuek Prov.: Sector San 
Ramon. 800 tu, 11-15 nbr 1994. M. Zumbado. 1 Ç: 11-15 abr 1994. 
620 m. E. Araya. 1 (INBio, MIUP); Sector San Ramon de Dos Ríos. 
620m, 20 feb— 5 mar 1995. F. Quesada, L.; 18 mar— 13 abr 1995. E 
Quesada, Id.  i (mating pair), 27 Apr— 11 May 1995, F. Quesada. 
id. 12 (mating pair) (iNBio, MIUP); Est, San Ramon Oeste, 620m, 
3-19 abr 1994. 2!t (INBio, MIUP); San Cristobal, 600-620m. 323 
mar 1997. F. Quezada. 1 d (INBio'): Rio San Lorencito. 900 m. Res. 
For, San Ramon. 5 km N Colonia Palmarena, mar 1990. 1 (INBio): 
Alajueta. 9d' (lNBio. MIUP); Bijagua, 20 km S Upala. 6 ene 1991. 
1 ': 8 ene 1991, Id;  29 ene 1991. Id;  20 ene-12 feb 1991. 4d; 5 feb 
1991, 1:': 7 I'eb 1991, 2.; 12 fe!, 1991. 2:'; 14 feb 1991. Id; 16 feb 
1991, 1:; 5 mar 1991. ird; 17 mar 1991. 1:28 mar 1991. 2:2 abr 
1991, 1 - 4 abr 1991. ld;  5 abr 1991, 1 - : 12 abr 1991. Ic;  8 abr 
1991, 1:- : 18 abr 1991. l; 17 abr 1991, 1.: 29 abr 1991. 1 	11-15 
may 1990, id; 12 may 199L Id: 16 may 1991. Id:jun 1990. 3d: 25 
die 1990, 3¿ (INBio, MIUP). Cartago Prov.: Monumento Nacional 
Guayabo, AX'A,C. Amistad., 1100 ni. jul 1994, G. Fonsec& ld; sep 
1994, G. Fonseca, l::':  Cartago.  2d;  Turrialba. Exp. Sial.. 20 ago 1989. 
2¿ (INflo. MTLJP). Guanacaste Prov.: Es¡. Pitilla, 700 rn. 9 km S. 
Sta. Cecilia. 4-25 nov 1991. C. Moraga, 1 	nos' 1989, 1 ; mar 1990, 
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2'; may 1989. 1'2;jun 1989. 1; ago 1994, C. Moraga, 12; 9-20 nov 
1993, C. Moraga, 19; sep 1993. inalaise, 1 ;jun 1994. P. Rios, 19,21 
mar-21 abr 1989. 85;  ago 1988. 35: may 1988, 15;  jul 1988. 15;  nov 
1988,   id; jul 1991. P. Rios, 15: abr 1991 * P. Rios. 15; 31 mar-29 abr 
1992. K. Taylor. 15;  mar 1991. C. Moraga. 45: abr 1991. 1 : may 
1991, 15; die 1989. 1•J;  nov 1989. C. Chaves, 15;  18 abr-19 may 
1993, P. Rios, 15; mar-15 abr 1994, 15; may 1995. P. Rios, C. 
Moraga, 25 jul 1995, C. Moraga, P. Ríos, 15; ago 1994. 25 (INBio. 
MIUP); Est. Maritza, 600 m. W. ladera volean Oros¡, 27 feb-lO mar 
1992, 65;  abr 1995. 1.5 (INBio. MIIJP; Est, Las Pailas, P.N. Rincon 
de la Vieja. A.C. Guanacaste, 800m. 12-23 ene 1994, D. Garcia, 15; 
5-23 ago 1994. K. Taylor, 15; 12 abr-4 may 1994 1995. K Taylor. 
15 (INBio, MIUP), Sector Sta. Maria-Pailas. Sendero a Pailas. 815 rn. 
18 nov 1997, E Quesada. 15 (INBio). Heredia Prov: El Ceibo. P.N. 
Braulio Carrillo. 400-600 ni. oct 1989. R. Aguilar. 25;  sep 1989, R. 
Aguilar. 15 (Mío. MIUP); La Virgen, Sarapiqui, 220 ni, 9-24 abr 
1993, M. Ortiz, 15 (INBio): Est, Magsasay. P.N. Braulio Carrillo. 200 
in. mar 1991. M. Zumbado. 15;  jul 1991.A. Feruandez, 1: ene 1991, 
M. Barrelier. 15 (INBio. MIUP). Lhuou Prov,: Ceno Tortugero. P.N. 
Tortugero. 100 in. abr 1989, R. Aguilar, 2 (INBio, MIUP); Amubri, 
70 m. Talamanca. 12-30 sep 1992, G. Gallardo. 1,2 (INBio): Est. 
Cuatro Esquinas, P.N. Tortuguero. 15;  jun 1991. J. Solano, 1 
(INBio), Sector Cocori, 30 km N. de Carian, Finca E. Rojas. 
100- 150m, abr 1994. E. Rojas, 25;  feb 1994, 35;  ene 1994. 35;  nov 
1993, 15; mar 1992. 15'; 5jun-5jul 1992. 15 (INBio. MIUP); Sector 
Cerro Cocori. Fea. de E. Rojas, 150 m. ene 1993. E. Rojas. 35; abr 
1994, E. Rojas, 15;  oct 1993, E. Rojas, 15;  ene 1992, E. Rojas, 45; 
oct 1991. 25;  feb 1993, 15;  may 1993, 35;  mar 1993, 15;  31 ene-21 
feb 1992. 25; nov 1991, 15; abr 1992, 15': 28 may- l7jun 1992, 25; 
31 ago 1992. 15;  die 1992. 15;  nov 1992. 15;  mar 1992. 15: jun 
1991, 25: 10 sep 14 oct 1992, 15':  mar 1991. 15 (INBio. MIUP): 
Cerro Tortugero, P.N. Tortugero. 100 ni. feb 1992. R. Delgado, 25';  abr 
1989, R. Aguilar. 15; die 1989. J. Solano, 15 (INBio. M1UP); Valle 
La Estrella. R.B. Hitoy Cerere. A.C.A.C. Amistad. 100 m. jul 1994. M. 
Segura. 15 (INBio). Sardinas, Barra del Colorado. 15 ni, 4-11 ene 
1995, F.Araya, 15 : 26 mar 1996. F.Araya. 15;  23 abr 1996, F.Araya. 

-' 1NBio, MIUP); Amubri. 70 rn, 3-28 feb 1995, G. Gallardo, 1.5 
1 INBio); Lirnon, 35 (lNBio, MIUP); 7 mi N. Guacimo, 22 feb-3 mar 
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1988, 1 (lNBio). PANAMÁ: Bocas del Toro Prov.: PILA, Wekso-
Teribe, 17-24 oct 1999. A. Santos, 4. 1 (MTISP). 

Distribullon: Costa Rica and Pana,na (Bocas del Toro) First record 
for Panama. 

Contments: The sex association is based on coincidental distribution 
and the capture of two mating couples (see material examined). 
flnilla r,imidula is closely related to T. co;inva and 7'. labdace. The 
female of flmulla tumidula is recognized by lacking lateral white 
pubescent patches on T3 and T4. wkile T. comie-ra and 7'. !abdace have 
lateral wbite pubesceni patches on T3 and T4. 

MATING BEBAVIOR IN Timitila 

limidia runala Micket 1938 
Female and male from Panama. Veraguas captured on ¡he banks of the 
Santa Maña Rirer.  20 km S. of Santa Fe. August S. 1987. 

12:45 Pm: Both, niale and female, were placed in the same transparent 
plastic box, 

12:49 pm: The male grasped the fernale with his inaudibles by the 
pronotal collar, with the mate in p.osition on the female. For 35 minutes 
dic male dragged the fernale in short flights and actively waiking but 
with short stops. During those 35 minutes the female was passive and 
her legs flaccid. The male al thai time tiexed the metasoma four times 
towards the direction of the females pygídiutu in possible copulation 
attempts hut diere was no contact. Dunng sorne of the short stops the 
male rubbed his pygidium and wings with bis hind legs: the female 
also rubbed her pygidium with her hind kgs. 

:44 pm: A statíonary stage was started. the male continued to boid the 
female with bis mandibles and began rubbing his hind legs over [he 
fui-e wings. passing them over the wings and lateral arcas of the 
metasoma close lo the feli unes. He also rubbed his pygidiuin with bis 
hind legs; this occulTed in cycles of 3-4 minutes. The mate also rubbed 
bis middle and hind legs al the tarsi leve!. The female rubbed her hind 
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Iegs at the level of the felt unes. Later. the male osciliated to (he 
fernale lateraliv, towards ieft and right. holding her with bis mandibles. 
lii this phase. the xnale used bis fore legs lo help position the female: 
1 ateral movements were determined by turns of the male's head. The 
female kept her metasoma flexed towards the ventral part of her 
mesosoma; therefore, the male's attempts lo make contact with (he 
female pygidium were not siiccessful. 

3:00 Pm: The female exposed the sli.ng outside her ¡netasoma for about 
one second and quickly retracted it inside her metasoma, irninediately 
aftcrward, (he female stretched her metasoma fonvard and the mate. 
having his metasoma ventrally arched forward, made contact with the 
female's pygidial area Lo mitiate the copulation phase. The femal&s 
metasoma was sliglitly flexed upward Lo make contact with (he 
genitalia of the mate. 

3:03 pm: The male produced vibrations of his abdomen up and down. 
The vibrations were variable, maitily froni 40 vibrations iii 30 seconds 
to 60 vibrations in 40 seconds, The vibrations were interrupted for 
penods of 39 lo 56 seconds. The observations of August 8 ended al 
6:00 pm. while the male and fernale remained in copulation. 

Augu st 9: 
6:00 am: Males and females contmued in mating and with the sanie 
behavior. 

11:00 am: The male released the female, Lerminating the copulation. 

Timulla cordillera Mickel, 1938 
Female and male captured in Pem. Madre de Dios. Manu Reserve, 
Pakitza Station. 

July2 1993: 
2:45 Pm: Both wasps, male and female. were placed in the same 
transparent plaslic box, 

3:00 pm: The male grasped the femak with bis mandibles by (he 
pronotal collar. with (he male in position aboye the femate, The mate 
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rubbed his antennae on the female's eyes. The male and female 
groorned their own felt imes with tbeir bind legs. The female remained 
rnostiy passive. The male continually moved his fore legs lo touch the 
mesosoma of the fernale lateralty and lo preen the antennae. Later. the 
male oscillated the female lateraily, lefi and right. holding her with his 
mandibles, In this phase, the male used lis fore legs lo hep position 
ihe Ñrnale: Lateral movements are detemiined by turns of the males 
head. The female remained with her anteruiae pointed backward betow 
the mesosoma. The mate did riot try lo make contact with the pygidium 
of the feinale. The mate raised bis metasoma and rubbed bis anterior 
wings with bis hind legs. The female rubbed her antennae with her fore 
legs for a few seconds. All of the aboye was repeated constantly during 
the tirsi 20 minutes atter the mate grasped the female. 

3:20 Pm: The male with his fore legs rubbed his veriex and 
mesonotum the female remained passive, only rubbing her felt unes 
with her legs and the male groomed her pygidium with his hind legs. 

3:30 pm: The mate again oscillated the female lateraily. left and right 
tbis time stronger for two minutes; a very audible siridulatory sound 
was produced (it could no( be determined if the sound was produced 
by the female or the mate). The female protruded her sting and there 
was contact between the pygidium of the male and that of the female. 
The mate, for a few seconds, made lateral movements of bis 
metasoma, maintaining genital contact with the female. The 
movemenis were stopped and the copulation starte-d without 
disptacement of the mate and the female during that phase. 

3:35 pm: The mate produced vibrations of lis metasoma up and down 
as described for 7Jmu Ifa runata. This repetilive behavior continued lo 
be observed untii 9:00 p.m.. when the mating observations were 
slopped. 

JuIy3: 
0:40 am: They were still in copulation and imrnobile; the male only 
moved the anlennae and the metasoma up and down. The female 
remained with her stinger exposed. This was maintained until 7:35 
a. m. 
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7:35 am: The male, for a few seconds, made lateral movements of his 
metasoma; the fernale, with her hind legs. begari te pusli the distal part 
of the xnale's metasoma the mate raised fue metasoma and both 
genitaha were released. The feniale remained with her sting exposed 
for approximately 8 seconds. then retracted fue sting within the 
metasoma. 

My 5-, 
8:30 am: The mate of lJrnulla cordillera, who copulated on July 2, was 
placed with four females that were collected from July 3-4. The male 
was not attracted te any of the four females and diere was no 
copulation. 

July 6: 
8:30 am: One of the foui previcus females was placed with the mate 
that copulated on July 2, About 5 minutes later we went Lo collect 
throughout fue day. Upon returning. at 7:00 p.m.. te Pakitza Station Wc 
observed both specimens ni copulation. A person who was al Pakitza 
Station that day informed us that at 2:20 p.rn he observed the mate 
copulating with fue fernale; therefore, courtship and mating would 
have started between 8:35 a.m. and 2:15 pm. 

9:00 pm: They were still in copulation with the sanie behavior 
described en July 2. 

My 7: 
7:30- 12:20 am: The copulation continued, with behavior equal Lo that 
described aboye. 

12:20 pm. The mate released the female, terminating the copulation. 

Conurnenís of the mating behavior in Tiuiia 

Verv little is known about mating behavior in Mutillidae. In the 
Neotropical region. phoresis has been reponed only in the genus 
Timiilla (Mickel, 1937: Sheldon. 1970; Cambra & Quintero, 1992). 
Phoresis iii Ephufa, a genus present ¡u the Nearclic and Neotropical 
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repon, has been mentioned only for two species from Noilh America 
(Devrup & Manley. 1986). tu [he Nearctic region. phoresis in [he 
Myrrnosinae (e.g. !tfrr,,,osa unicolor. Fig. 25) is also docuntented. 

Field observations on inating behavior ni JmuiIa were presented by 
Faltig(1936), Sheldon (1970), and Bartholomey eta!, (2017), but none 
of them made observations about the duration of the copulation, The 
long time spent in copulation, observed in [he laboratory, is unusual for 
Mutillidae. Copulation in flm:,lla runata lasted about 20 hours; while 
in Tunulla cordillera it lasted approximately 16 hours, Experimental 
mating observations in New World mutillid genera by Brothers (1972) 
for Psudrnnethoca and Da.i'rnulFla; and Contreras (1993) for 
Pertyella. Ca!onn,tilla and Lophomutilla. showed short duration in 
copula. between 15 to 180 seconds. Mickel (1937) commented: "for 
sorne reason which is no( readily apparent. [he males and females of 
the genus flmnlla are taken more oñen in copula iban the two sexes of 
any oiher group of Mutillidae". We conclude that the long duration of 
courtship and copulation m JJsnulla is [he inain reason for that genus 
having the greatesi number of sexual assovialions in the Neotropical 
Region. 

Fig. 25. Myrtnosinae. Mrmosa unicolor (del. RAC). male and female, 
captured in copula with Malaise trap. 
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Hgs. 26-33, 7rnulla males. lateral view. 26. T porta. 27. T 
ciÍroasnrka,ia, 28. T Iilea 29. T ¡ubrobusta. 30. T bradin-i $  31. T 
Iabdace, 32. T proniinens 33. T nimidu/a. 

Figs. 34-41. Tinudla males head, frontal view. 34. T porcara. 35. T 
ceinamericana, 36. T 1!ea, 37. Tsubronwa 38, 1 bridkví1  39.. 1 
!abdace 40. Tprvmmens,4 1, 1 nunídu!a, 
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RESUMEN 
Propias del Neotrópico, las abejas de las orquídeas habitan desde el nivel del mar 
basta más de los 2000 m. y desempeñan un importante papel como paliiiizadoras de 
orquideas y de otras plantas. El estudio tiene corno objetivo conocer la diversidad de 
estas abejas en dicha zona del pais Se realizó un estudio durante cinco años 
consecutivos, de 2013 a 2017. sobre las poblaciones de abejas de las orquídeas del 
Parque Nacional Darién en Panamá. realizando colectas con atrayentes químicos. A 
consecuencia, se encontró que dichas poblaciones disminuyeron en cuanto a su 
abundancia y la riqueza de especies. Por las variaciones encontradas se podría 
presumir que puede deberse a factores ambientales y la disposición de recursos 
urilizados por [as abejas. Se sugiere realizar fli5 estudios para la mejor comprensión 
de esta panorámica. 

PALABRAS CLAVES 
Euglossini. Abundancia diversidad: riqueza de especies. Bosque 
Semicaducifolio. 
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ORCHID BEES (HYMENOPTERA: APIDAE: EUGLOSSINI) 
OF DARWN NATIONAL PARX, PANAMA 

ABSTRACT 
hi the Neoimpics.orchid bees babn froin sea level &o more than M00 ni aud ptay an 
impoiant tole as poiinaioi-s of orchids azid oiher planis. To know the diversity of 
these bees in this aren of the country. ile populatious of bees from the orchids of 
Darién Nanonal Park in Paxsaina were siuclied tbr five consecutive years (2013 -
2017). carrying out eollcctions wih chemical atractants. Resulis: It was íotrnd 
througboiit the study thai these populaucrns decreased w terms of aburkdaoce and 
species richness The variations found could be due io environmental factors aad Ibe 
disposition of rrsourccs thai thesc bces use. It is sugcstcd lo carry out more studies 
to betrer .inderstaad this panaraina 

KEYWORDS 
Abundance; diversity, Euglossini: specles richness. 

INTRODUCCIÓN 
La tribu Euglossíni está compuesta por cinco géneros bien distintivos: 
Agine, EsiJriesea, Eug/ossa, Eu/aema y Exnrerc que, con sus colores 
llamativos y combinados, dominados por el azul y verde metálicos. 
representan uno de los grupos más conocidos de abejas del Neotrópico 
(Carneron 2004, Roubik & Hanson 2004, Michener 2007). Estas abejas 
habitan desde el nivel del mar hasta más de los 2000 ni, y desempeñan 
un importante papel como polinizadoras de orquídeas y de otras 
plantas que visitan en búsqueda de néctar, polen, fragancias y resinas 
(Dressler 1968,1985 Silva & Rebélo 2002, Otero & Sandino 2003. 
Roubik & 1-lanson 2004), habitando extensas áreas de bosques 
tropicales donde pueden encontrar los recursos necesarios para cubrir 
sus requerimientos de nidificación y alimentación (Roubik & Hanson 
2004). 

Conocer la diversidad de estos insectos en un bosque tropical podría 
ayudarnos a comprender la panorámica ambiental y aspectos 
evosistémicos que presenta dicho bosque. Este estudio busca contribuir 
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al conocimiento de la diversidad de abejas de las orquídeas del Parque 
Nacional Darién, considerada como una de las principales áreas 
protegidas de Panamá. 

Cuadro 1. Especies de abejas de las orquídeas Euglossini. colectadas en el 
Parque Nacional Darién 

1 Eufriesea chnsOJnga 21 Eug/ossa haison; 

2 Esvfrlesea /qfira 22 Euglos-sa hemic/ilora 

3 Lufriesea ornara 23 Eugks.a 1:ererosticta 

4 Eufrusea pulchra 24 Eng/ossa hvacintldna 

5 Eufriesea sclnnidrkma 25 Euglossa ignita 
6 Ei:g/ossa allosticta 26 EugIosa iguiventris 

7 Ezlgtos3a asarphora 27 E:iglossa iriiperiafis 

8 Eugiossa bursigera 28 Eug/ossa mirla 

9 Eug/ossa cluimploni 29 Eug/ossa sapphiriva 

10 Eug/osa cgnata 30 E:ig/ossa sp 

11 Etiglossa crassipu,ctata 31 EugFossa tndentaza 

12 Eig1ossa tvasaspis 32 Eug!úsm rurbInfex 

13 Eugfossa c-vbelia 33 Euglossa variabili 

14 Ezigloisa decepn* 34 Euglossa viiosiventris 

15 Etdglossa despecta 35 Eulaema bowblfor,nis 

16 EugIo.sa  di,çsimula 36 Enfaema cingu/ata 

17 Eug/ossa dodsoni 37 Eu/aeina iueriana 

18 Eugiossa dressleri 38 Eiilaensa pohcJronia 

19 Eug!ossaflamrnea 39 Exaeretefronza/is 
20 Englossa gorgonensis 40 Exaerete snwragdina 

MATERIALES Y MÉTODOS 
ÁREA DE ESTUDIO 
Este estudio fue realizado en la estación biológica de Rancho Frio 
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Parque Nacional Darién. Pana  (PND) ubicado en las coordenadas 
geográficas UTM: 18P 0198757; 0887272. Esta zona cuenta con un 
bosque semicaducifolio de tierras bajas, con una pluviosidad media 
anual de 1310 mm y rangos de tcmperatw'a media anual de 19.9 C. 

REGISTRO DE DATOS 
Se llevaron a cabo tres giras anuales (abril, agosto y noviembre) desde 
2013 hasta 2017, abarcando temporadas secas y lluviosas. Se 
establecieron dos sitios de muestreo, ambos en un bosque 
semicaducifolio, uno dentro del parque y el otro aproximadamente a 
cinco kilómetros en los limites externos del área protegida. al  que 
denominamos zona de amortiguamiento (ZA). Se realizaron colectas 
manuales mediante un transepto de diagonales (zigzag) con hilo 
pabilo, de extremo a extremo de cada árbol, a una altura de 1.70 a 2 
metros del suelo, en donde se colocaron cinco atrayentes quimicos 
(aceite de eucalipto, aceite de clavo, salicilato de metilo, vainilla y 
lavanda) impregnados en un algodón, separados entre si por una 
distancia aproximada de 3 a 4 m. capturando los individuos que se 
acercaron a los cebos con redes entomológicas. Las colectas manuales 
se realizaron por dos horas continuas durante tres dias en la ZA y 
dentro del PND durante cada gira. Adicionalmente se emplearon 
Trampas McPhail con aceite de eucalipto como atrayente en ambos 
sitios de colecta. Las abejas colectadas fueron colocadas en viales con 
alcohol absoluto y llevadas al Laboratorio del Museo de Invertebrados 
G. B. Fairchild de la Universidad de Panamá (MIIJP) para su debido 
procesamiento e identificación utilizando las claves taxonómicas de 
Roubik y Hanson (2004). 

ANÁLISIS DE DATOS 
Para los análisis cuantitativos se calcularon los indices de diversidad 
de Shannon (Ji) y Simpson (I-D). adicionalmente la dominancia de 
Simpson (D) y un análisis de equidad (J) para observar el arreglo 
distribucional que tenian los individuos colectados dentro de las 
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especies registradas. Se realizó una t de Studeni para comparar si 
existían diferencias significativas entre los indices de diversidad 
obtenidos dentro y fuera del parque y una t de Student para das 
muestras con varianzas iguales para los indices de equidad (J) y 
Dominancia de Sinipson (D). Todos los datos fueron analizados 
utilizando el programa estadística Past 3, 

RESULTADOS 
Se colectó un total de 5380 individuos, siendo el año con mayor 
número de colectas el 2013 con 2252 individuos evidenciándose una 
disminución abrupta durante los años 2015 (557) y  2016 (272). 
E;lglos3a fue el género con mayor riqueza de especies (29), seguido de 
E:f*n (5), Enlaema (4) y Eraerete (2), de igual forma Euglo.sn fue 
el más abundante con más del SS% de individuos colectados y dos de 
las especies pertenecientes a este género Eug!ossa imperiafis y 
Euglossa t,ideulara fueron las más abundantes de todo el estudio 
(Fig. 1). 

Fig. 1 Número total de individuos colectados por años de muestreos durante 
el estudio y especies más abundantes: 2013-2017 
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EL número de indiiduos durante el periodo de estudio varió entre 
años, tanto dentro como fuera del parque. Las colectas manuales de 
especimenes alcanzaron su cúspide en 2014. y  decayeron en 2015 y 
2016. La mayor abundancia durante los cinco años de muestreo 
predominó en la zona de amortiguamiento (Fig. 2). contrario al 
predominio que presentó la zona interna del parque en cuanto a la 
riqueza de especies, la cual disminuyó anualmente en ambos sitios de 
muestreo (Fig, 3). 

Fig. 2 Número de individuos colectados en diferentes zonas del Parque 
Nacional Darién: 20I32017 

Los indices utilizados para determinar la diversidad de ambos sitios 
(Shannon y Simpson) mostraron que la diversidad de abejas de las 
orquídeas es mayor en la zona ubicada dentro del parque. no obstante, 
la t de Student realizada entre los indices obtenidos dentro y fuera del 
parque no muestra diferencias significativas (p>O.05) (Fig. 4). En 
cuanto al indice de Dominancia de Simpson (D), este resultó mayor 
durante los años de estudio en la ZA del parque y la Equidad (J) indica 
que la diversidad de especies fue decreciendo anualmente en ambas 
zonas. Los análisis obtenidos en la Dominancia y la Equidad entre 
ambos sitios no muestran diferencias significativas (p>0.05) (Fig. 5). 

64 	 Santos Murgas, A & co/aborodo res 



Fuerco deJ A,rp P:oteçdc u 

Drntro ¿ÑJ Área P'vrrgida 

-Í 

Ji 

2013 	 2014 2015 	 2018 

 

1 

   

II 
iio (H) 

Dv 1ií• 

pa 0.05 

ma .-____•_•_• 

Driwr.e Fue'a 

Slmpson (1-O) 

Fig 3 Numere de especies colectadas en diferentes zonas del Parque 
Nacional Darién: 2013-2017 

Fig. 4 Análisis comparativo entre las diversidades obtenidas en las dos zonas 
de muestreo: 2013-2017 
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Fg. 5 Análisis comparativo entre las doniinrnvias y Equidad en las dos Zonas 
de muestreo: 2013-2017 

DISCUSIÓN 
Al comparar los resultados obtenidos a través de los años, es posible 
observar un patrón decreciente del número de abejas colectadas, tanto 
en la zona de amortiguamiento como dentro del Parque Nacional 
Darién. Si bien es cierto este patrón de disminución es abrupto, no es 
válido utilizar solo los parámetros de abundancia relativa de abejas de 
las orquídeas y su riqueza de especies para predecir su estado de 
conservación, ya que este no muestra un panorama completo de lo que 
podrían estar sucediendo en Las poblaciones de estos insectos en el 
Parque Nacional Darién. 

EL estudio muestra también dos escenarios en cuanto a las colectas 
entre los sitios de muestreo. El primer escenario muestra una mayor 
abundancia en la zona de amortiguamiento, así corno una mayor 
dominancia de especies y una menor diversidad. El segundo escenario 
muestra una mayor homogeneidad y riqueza de especies, as¡ como una 
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mayor diversidad dentro del parque. A pesar de que los resultados no 
muestran diferencias estadisticas significativas, esta tendencia de 
variación temporal anual podria deberse a la cantidad de recursos 
disponibles que utilizan las abejas de las orquídeas. El hecho de que 
dentro del parque exista una mayor diversidad y homogeneidad de 
especies de abejas, sugiere que existen más recursos disponibles. 
contrario a la zona de amortiguamiento que presenta mayor 
dominancia y menor riqueza de especie, atribuible a la limitación en 
cuanto a la disponibilidad de recursos debido a la contaminación, las 
quemas y tala causados de manera sucesiva, incidiendo en la 
composición de especies de abejas y al ser una zona menos densa en 
cuanto a su vegetación por los eventos antrópicos mencionados, la 
desimanación de los atrayentes es más efectiva, aumentando la 
probabilidad de colectar más individuos. 

Consideramos que el hecho de que no existen diferencias estadisticas 
significativas entre los parámetros estudiados se debe a la movilización 
constante que podrían tener estas abejas, tomando en cuenta que la 
distancia entre los sitios no es tan amplia y a pesar de que la zona de 
amortiguamiento posee aparentemente un grado de perturbación 
mayor. ambas zonas poseen el mismo tipo de bosque. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Roubik & Hanson (2004) y Santos & 
Añino (2016), los cuales indican que las abejas de las orquídeas se 
mueven en el bosque de un lugar a otro, en busca de recursos va sea 
alimenticio o para la construcción de sus nidos. Su diversidad y 
abundancia están determinadas por múltiples factores como el clima. 
vegetación y la competencia con especies similares ( Rosenzweig 
1995). 

Las condiciones ambientales también juegan un papel importante en la 
estabilidad de las poblaciones de abejas de las orquídeas, quienes se 
ven afectadas por estos cambios temporales. El hecho de que existan 
disminuciones en la abundancia y riqueza de especies podría atribuirse 
a dichos cambios, sumando a esto variaciones ambientales, en cuanto a 
la disposición de los recursos disponibles que utilizan estas abejas. 
Para tener una panorámica más detallada sobre lo que realmente causa 
las alteraciones en las poblaciones de abejas de las orquídeas del 
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Parque Nacional Darién; se recomiendan estudios utilizando diseños 
experimentales que contemplen parámetros ambientales como: 
temperatura. pluviosidad, presión atmosférica,, as¡ como también la 
implementación de otras técnicas de muestreo que optimicen las 
colectas de estos organismos y disminuyan considerablemente los 
sesgos proporcionados por las colectas convencionales. 
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RESUMEN 
La presente investigación tuvo das objetivos: 1 11 determinar la densidad y el módulo 
dinámico de madera sólida y laminada de las especies Enverloti,, c1cloccnpum. 
Ta'ebuia rase.a r ./uR!ans rfimms. y  21 comparar las magnitudes de estos 
parámetros entre Las tres especies. Se prepararon probetas normalizadas en donde se 
determinó la densidad aparente y el coniemdo de humedad. Se realizaron pruebas de 
vibraciones transversales para calcular las frecuencias naturales y los módulos 
dinámicos. Las tres especies se diferenciaron respecto a los resultados de la densidad 
y del módulo dinámico, esto en cuanto a la madera laminada frente a la madera 
sólida. La densidad de la madera laminada aumenta, en comparación con la de la 
madera sólida. En cambio, el módulo dinámico de la madera laminada disminuye 
para las tres especies, en equiparación con el de la madera sólida. La densidad de la 
madera sólida explica el 6911.  de la densidad de la madera laminada. El módulo 
dinámico de la madera sólida explica ci 50% de la predicción correspondiente al 
módulo dinámico de la madera laminada. 

PALABRAS CLAVES 
Madera sólida, madera laminada. Enrerotobiun, cvc/oca?piwi. Tabeb,,ia 
rosea. Juglan.s p'rr#nLs. 
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DENSITY AND DYNAMIC MODULES 1W TRANSVERSAL 
VÍHRATI1ONS OF SOLED AND LAMLNATEI) WOOD OF 
THREE TROPICAL SPECIES 

ABSTRACT 
T& objectives of ihe researeb were two: 0 ta determine the lensiry ami dynarnic 
modulus of solid ami taminaled wood of Enterolobi,ms cvdoairpm,. Tabebuta ,vse(i 
ami .hgkzns prfonni. and 21 to compare the magnitudes of these paraineters, 
ainong the tliree speeies. Standard specmens were prepared aud theis appareal 
deasity irnd moiswre concnu wtrc dctcrmincd. Transversc tibration tesis were 
perfonned to calculate natural frequencies ami dyrlamic modules. Tite three speeies 
were diffierenuared on the results of densIy and dynamic moduhis. for laininared 
wood ja front of solid wood The dcnsity of Iamixwited rood iiicrcascs. comparcd lo 
the salid wood. Tite dynatnic modulus of lammated wood. compareci lo the solid 
wood. decrascs for all three s,ccies. Thc densily of solid wood accowits for 69% of 
the deasity of 1axniatcd vod. rhe dyaainic modulus of solid wood exphníns O% of 
the prediction corresponding ro the dyn2lmic modulus of the Laininaicd wood. 

KEYWORDS 
Sdid wood, limiruned wood. Enterolobiur,, crIocarpurr, Tabebuin rasen. 
Jug)ans przfonnLs. 

INTRODUCCIÓN 
La madera laminada es una tecnologia desarrollada para disminuir la 
heterogeneidad material y la variabilidad natural de las características 
estructurales de la madera sólida (Alméras el al- 200). 
Conjuntamente, esta técnica pretende aumentar el aprovechamiento en 
volumen de piezas de madera con pequeñas dimensiones, al 
reconstituirlas en elementos estructurales con las dimensiones de uso 
en ingeniería de la madera (Bourreau e, a/., 2013). En este contexto, se 
pretende que las caracteristicas de resistencia mecánica de la madera 
laminada conserven, por lo menos, la misma magnitud de las 
características originales de la especie de madera sólida con las cuales 
fueron fabricadas (Tenorio el al.. 2011). Respecto a lo anterior, la 
información reportada en la bihhiografia es contradictoria. 
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Investigaciones realizadas con maderas laminadas fabricadas en 
dimensiones para su empleo corno componentes estructurales en la 
industria de la construcción (Ribeiro el al.. 2009: Hayashi & Miyatake. 
2015). reportan que el módulo de elasticidad de vigas laminadas 
incrementa su valor con respecto al de la madera sólida, tratándose de 
la misma especie. No obstante, Erdil el al. (2009). y  Nadir & 
Nagarajan (2014). reportan resultados diferentes. Sus investigaciones 
concluyen que el módulo de elasticidad no necesariamente es 
equivalente o mayor entre la madera sólida y la madera laminada. 

Esta incompatibilidad en los resultados de investigaciones orientadas a 
verificar si el valor del módulo de elasticidad mejora. o al menos se 
mantiene al fabricar madera laminada, está también reportada para 
experimentos con probetas de pequeñas dimensiones (Araujo el al. 
(2005): Kornariah e: al.. 2009). Por otra patie. Araujo el al. (2005), y 
Bal & Bekta (2012). proponen que los resultados derivados de 
experimentos con pequeñas probetas de madera laminada pueden ser 
útiles para la caracterización y promoción de especies de madera con 
una escala de baja apreciación comercial. Aun asi, los resultados de los 
trabajos citados no garantizan. necesariamente para una misma 
especie, el incremento en ci módulo de elasticidad de la madera 
laminada respecto al de la madera sólida. Respecto a la densidad de la 
madera laminada, la literatura reporta un aumento con respecto a la 
densidad correspondiente de la madera sólida, ambos tipos de la 
misma especie (Erdil el al.. 2009; Keskin, 2009). 

En ese sentido, la densidad de la madera se puede determinar. entre 
otros procedimientos, con la norma ISO 13061-2:2014 (h,wr,iafio,ial 
Oigani:aion br S,andard:aricm, 

 
2014b). La densidad de la madera 

va siempre asociada a un contenido de humedad especifico. el cual es 
calculado con ayuda de la norma ISO 13061-I20I4 (hgeri,ationa/ 
Oiganf:ation for Sta,dardLaiion. 2014a). De igual modo, el módulo 
de elasticidad de la madera puede ser evaluado con la norma 150 
13061-2:2014 (Inzernarionai Organi:affon for Sranda:'dÍ:a:Éon. 
2014c). Todos estos parámetros fueron utilizados en el caso de 
probetas con pequeñas dimensiones, correspondientes a las 
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dimensiones especificadas en la norma ISO 3129:2012 (!nrenrnrio,,al 
hani:aonJor Sinndcznli:otion. 2012). 

La caracterización mecánica de la madera empleando pruebas 
dinámicas muestra otro enfoque experimental. y es la tendencia 
contemporánea a utilizar métodos no destructivos (Pellerin & Ross. 
2002). Por ejemplo, la técnica de vibraciones transversales ASTM 
D6874-12 (American Sociely of Testing and Ma:eria/s ¡nternatiosial. 
2014), ha demostrado su eficiencia en la determinación del módulo 
dinámico de la madera. Por su parte, el ultrasonido ha sido aplicado. 
entre otros autores, por Senalik ci al. 2014); las ondas de esfuerzo se 
han utilizado por Dackermann ci al. (2014) y las vibraciones 
transversales y longitudinales por Yoshihara (2012). 

De los argumentos anteriores, se deriva la incertidumbre acerca del 
aumento del módulo dinámico de la madera laminada, y sugiere el 
estudio de casos particulares de madera laminada elaborada con 
especies diferenciadas. Para el caso de esta investigación, se 
emplearon piezas de madera laminada y sólida con pequeñas 
dimensiones de Entero!obi,m, c'yclocarp;m: (Jacq.) Griseb.. Tabebufa 
rosen (Bertol.) DC. y Jugkrns pvriforwis Liebm. Estas especies son 
endémicas de México y Centroamérica Cordero & Bosljier. 2003). Su 
importancia ecológica está notificada en documentos publicados por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO. México), y por la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR. México). Sus caxacteristicas tecnológicas están referidas 
por Tamarit & López (2007), Silva et al. (2010), y  Sotomayor (2015). 
Sin embargo, no se detectó información acerca de la densidad y del 
módulo dinámico determinado por vibraciones transversales en madera 
sólida y laminada de las especies referidas. 

El primer objetivo de la investigación fue determinar la densidad y el 
módulo dinámico, este último por vibraciones transversales, de 
pequeñas probetas de madera sólida y laminada de Enterolobiim, 
cv'/ocaipnm. Ta be bula 	y .Jug-lans pvrhrmis. El segundo 
objetivo fue comparar las magnitudes de la densidad y del módulo 
dinámico entre las tres especies en estudio, y entre la madera sólida y 
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laminada. El alcance de la investigación se limita a los resultados de 
las especies seleccionadas, así como para el estudio de caso de 
probetas con pequeñas dimensiones y ensayadas por medio de una 
prueba con carácter no destructivos como son las vibraciones 
transversales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se recopiló madera aserrada de Ererolobiwn cvclocarpum. Tabebufri 
rosei y Jng/ans pvrlformis. Así mismo, se prepararon probetas de 
madera sólida y laminada con dimensiones de 0.02 rn x 0,02 m x 040 
tu. en las direcciones radial, tangencial y longitudinal de la rnaderL de 
acuerdo con la norma 150 3129:2012 (International Ozani:aiion for 
S:dardiatton, 2012). Las probetas se almacenaron en una cámara de 
acondicionamiento con temperatura de 20°C (± 1 C). y humedad 
relativa del aire de 20% (± 2%), basta que su peso fue constante. Asi, 
la madera se estabilizó bajo un contenido de humedad promedio de 
10% (± 1%). La densidad de la madera se determinó con la relación 
entre el peso de la probeta y su volumen, ambas medidas realizadas al 
momento del ensayo USO 13061-2:2014, International Qrgw:i:a!ioi, 
for Sirmdardi:atio,i 2014). El contenido de humedad de la madera 
fue calculado por el método de diferencias de peso de las probetas al 
momento del ensayo. en relación a su peso anhidro (150 13061-
1:2014. International Ogani:azion for Standardíaiion. 2014a), 

Para la fabricación de las probetas de madera laminada, se utilizaron 
cinco tabletas de madera sólida de acuerdo a la estructura sugerida por 
Sotomayor et al. (2015). Para adherir las tabletas, se aplicaron 2,5 kg 
m de pegamento de contacto de acetato de vinilo. Una vez armadas 
las probetas, se posicionaron en un dispositivo ad-hoc y se prensaron 
hasta que Las viguetas alcanzaron una altura o espesor uniforme de 
002 tu. Con el objetivo de que el adhesivo solidificara. el tiempo de 
prensado fue de 48 horas en ambiente de laboratorio (temperatura de 
20°C y  humedad relativa del aire de 65%). Finalmente, las probetas de 
madera laminada se almacenaron durante tres meses en la cámara de 
acondicionamiento, con las condiciones antes citadas de temperatura y 
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de humedad relativa del aire, hasta que su peso fue constante. 

La densidad de la madera se calculó con la fórmula (1) (b:ternatioiia/ 
Orgaiii;ati.mfor Scrndardi;a'ian. 20.14): 

(1) 

Donde: 
Densidad de la madera (kg &) 

P 	Peso de la probeta (kg) 
V = Volumen de la probeta (m-3) 

El contenido de humedad de la madera se calculó con la fórmula (2) 
(Interpiatio,,aI Ora,n:ationfor Sraiidardz;at:ou 201 4a): 

CH=(
p1 -p 

 

)xioo 	 (2) 

Donde: 
CH = Contenido de humedad de la madera (%) 
Pi  = Peso de la probeta en estado húmedo (kg) 

= Peso de la probeta en estado seco (kg) 

El módulo dinámico de la madera se determinó de acuerdo al 
procedimiento recomendado por la norma ASTM D6874- 12 (American 
Sociti' of 1isting and Mater:a!s Ií#ernaiionúl. 2012), reportado por 
Villaseñor & Sotomayor (2015). Las pruebas consistieron en medir la 
frecuencia de resonancia, en el primer modo de vibración, de una 
probeta posicionada sobre apoyos de tipo libre-libre (Figura 1). 
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fig. 1 Prueba de vibraciones irarisversales y diagrama del movimiento de la 
probeta- P = Impacto dinámico: L = Longitud de la probeta. Adaptada de 
Villasetor & Sotomayor (2015 

El módulo dinámico se calculó con la fórmula (3) (Machek e, al., 
2001): 

4fl2L4fi2p / 	r2  
(3) E1= 	 CH1l+j..K 

mr2 

Donde: 
= Módulo dinámico (N m 2) 

L = Largo de la probeta (m) 
1 = Distancia entre apoyos (ni) 
f = Frecuencia natural de vibración de la probeta (Hz) 
PcH = Densidad de la madera a un contenido de humedad CH (kg m 3 ) 

rn K = Constantes adimensionales (12,65. 49.48) 
r = Radio de gua de la sección transversal de la probeta (m). 

con: r = 
1 = Momento de inercia de la sección transversal de la probeta Cm4) 

A = Área de la sección transversal de la probeta (mc ) 
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Diseño experimental 
Se compararon des estados del material: madera sólida (S). y madera 
laminada (L) cada uno preparado únicamente con una de las tres 
especies en estudio: Enierolobi:rm cirlo 	pum (EC)4 Tabebma rasera  
(TR) y Jsiglans pyrtformís  (JP). Para cada estado del material se 
consideraron variables de respuesta: la densidad (pat  fórmula 1). y el 
módulo dinámico (E1, fórmula 3). El contenido de humedad (CH. 
fórmula 2). se consideró parámetro de referencia. El estado del 
material y la especie se analizaron como factores de variación 
independientes entre si. Los parámetros invariables fueron: el adhesivo 
utilizado en la fabricación de las probetas de madera laminada 
(poliuretano), la configuración de estas probetas (cinco elementos): ¡as 
dimensiones (ancho, espesor y longitud), y el contenido de humedad 
(100/C. :E 1 %). 

Para obtener los resultados de cada una de las seis muestras (dos 
estados por tres especies), con 35 réplicas. (probetas). para cada una de 
ellas, se calcularon su media (), su desviación estándar (o). y para 
estimar el error introducido en la medición de cada parámetro, se 
calculó su coeficiente de variación (CV = a /K, en porciento). A 
continuación, se planearon tres experimentos: 

Experimento 1 Para una misma especie se compararon cada uno de los 
dos parámetros del estado del material sólido, frente a los dos 
parámetros correspondientes al estado del material laminado. Con esta 
perspectiva, el estado del material se consideró el factor de variación y 
se fijó la especie; por ejemplo: pcH EC S vs. PCH EC L. El objetivo 
particular de este experimento fue identificar si variaba la densidad o 
el módulo dinámico de una especie de madera laminada en particular. 
Ello respecto a los resultados obtenidos con La madera sólida 

Experimento 2. Para un mismo estado del material (S o L). se 
compararon los parámetros pm y E. para cada una de las tres 
diferentes especies (EC IR y IP). Es decir, la especie fue considerada 
el factor de variación y se fijó el estado del material; por ejemplo: E1 
EC S vs. Et IR S. El objetivo particular de este experimento fue 
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distinguir la variación en la magnitud de la densidad o del módulo 
dinámico entre las especies estudiadas. 

Experimento 3. Para los 105 resultados combinados de las tres 
especies. se  calcularon las regresiones lineales (y = ax ± b. y sus 
coeficientes de determinación (R). Dichos cálculos abarcaron las 
variables dependientes (pcH y E1) del estado sólido (S), en función de 
las variables independientes (pcj- y E) correspondientes al estado 
laminado (L): por ejemplo: E,,t  L = 11E1 S). El objetivo particular de 
este experimento iiie determinar la precisión del parámetro medido en 
la madera sólida, para explicar el parámetro correspondiente en la 
madera laminada. 

Para lograr dicho objetivo se calcularon el sesgo estandarizado (SE) y 
la cunosis estandarizada (CE), para las variables pcx y E%l. Cuando las 
pruebas de normalidad y de verificación de varianzas (ver-var) fueron 
satisfactorias, se realizaron análisis de varianza (anova) de muestras 
independientes para un nivel del 951% de confianza. Por el contrario, se 
realizaron pruebas no parauitrieas de Krusko1-ø7Ih. (K-W) de 
diferencias de medianas (). para un nivel del 95% de confianza. El 
criterio de demarcación para las pruebas ver-var. anova y K-W. fue 
aceptar una diferencia estadisticamente significativa para un valor P> 
0.05. 

RESULTADOS 
La Tabla 1 reúne los resultados de la densidad, del módulo de 
elasticidad y de sus variaciones para las maderas de Enierolobi:w, 
e'/oearpu1n. Tabebufa rnsea y Jugfans pwiforwis. Las magnitudes 
aquí obtenidas respecto de la densidad y del módulo dinámico para la 
madera sólida de estas especies, son similares a las reportadas en la 
bibliografia (Sotomayor. 2015). 

La Tabla 2 muestra los resultados del experimento 1. en el cual se fijó 
la especie y se consideró el estado del material corno el factor de 
variación, Las densidades de la madera Larainada de Eniemlobíiun 
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cdocaipwn y de Jug/ans pvrfformis indicaron diferencias 
estadísticamente significativas P 0.05) con respecto a la densidad de 
la madera sólida. Caso contrario, la densidad de Tabebuki msea no 
presentó una diferencia estadísticamente significativa (P 0.05) con 
respecto a la densidad de la madera sólida de esta especie. Los 
módulos dinámicos de la madera laminada de Entero/ob tziw 
ci'r/oca7pi,n. Tabe&uia rosea y .Jngkrns pvrlfor,nís resultaron con 
diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05), en cuanto a los 
módulos dinámicos de la madera sólida de sus respectivas especies. 

Tabla 1.. ResuDados de la densidad, del módulo de elasticidad y de sus 
variaciones.  

,Ntden soMa 	iden Muiiidzi 
E5peci PeB 

lpm) - 
E, 	NIM 	E 	 AF1  

(MNní) 	(kni) 	(MNm) 	(%) 	(4) 
i 	456 9472 	501 	80*5 	+10,0 	-14,6 

tero!oban 
a 	17 895 	3* 	1011 

riocvipr. 
CV 	10,4 9,4 	7,7 	12.5 	-26,0 	i-32.4 

622 14373 	626 	13469 	.08 	-63 
Tabebuwi 

43 	 .14 1669 	29 	973 	- 
CV 	7.1 11,6 	4,6 	7,2 	-34,8 	-31,8 
f 	695 1169 	740 	9149 	*6,6 	-18,3 JugLms 
a 	58 1595 	51 	1304 
CV 	83 13.8 	7.0 	13.8 	-10 	-'0.1 

Leyenda: = Densidad E,.1  = Móduk' dinrnLco: A = Variación arimnl&ica 
madera sótidairriadera laminada 	Media; a = desviación eslíndar: CV = 
Coeficiente de variación en porciento. Fuente: Elaboración Propia, 

La Tabla 3 presenta los resultados del experImento 2, que fijó el estado 
del material y consideró a la especie como el factor de variación. 
Contrastando los resultados específicos en las densidades y los 
módulos dinámicos comparados entre Enterolobimn ei 'e/ocarpmn. 
Tabebuin rosea y Juglaus prr(formis, sea para la madera sólida o para 
la madera laminada, presentaron diferencias estadisticaniente 
significativas (P k 0.05). Estos resultados tuvieron dos excepciones: La 
comparación entre E,,5 EC S vs. E.,5 TR S y E1 EC S rs. E1 IP S. Los 
resultados de las pruebas de verificación de varianza no permitieron 
realizar las pruebas estadísticas consecuentes. 
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Tabla 2. Resultados del experimento 1: Especie fija (EC, TR y SP). 

SE 	CE 	1' ver-vat P anova P K-W 

pcitECS 

af EC L 

af EC S v.g. pcH EC L 

PCE TR S 

paf TR L 

Densidad pCH) 

	

1.754 	0.846 

	

-2.044 	2.22' 

0.260 

	

-3,254v 	3.570 

	

1.096 	0.436 

0002 

af TR S rs. pcE, TR L 0.299 - 0,764 

3,626` 	2.854 - 
pcitJPL 1,324 

0.356 

Par SP S rs. PCE SP L 0.767 <0.001 

Módulo dinámico (EI) 

EECS 1,178 	0,328 - 
EEC L -0.065 	1.534 	- - 
E%EC S rs. EEC L - 	 0.749 

0.001 
EVITRS -2.304` 	0.804 - 
E1TR L 0.509 	0.426 
E.1TR S rs. E1TR L 0,037 - 0.002 

E.JPS 1.125 	0.253 

EJP L -0.164 	
0.061 - 

E.,1JP S rs. E IJP L 0.280 <0,001* 

Leyenda EC = EtevIobirdrn cycJocarpuu: TR = Tabebwa ivs; JP =Jugkms 
jwInn1s; S = Madera sólida; L = Madera laminada; SE = Sesgo 
estandarizado: CE = Curtosis estandarizada: = Valor tijera del intervalo [-2. 
+2]: ver-var = Igualdad de varianza: anova = Análisis de varianza: K-W = 
Prueba de Kruskrm/-Wa!Iis; P = Valor P (95% de confiabilidad): * Diferencia 
esiadisticamente significativa (P s 0.05). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Resultados del experimento 2: Estado fijo (S y L). 

F ver-var P anova 	1' K-W 

Densidad (pcH) Estado lijo (S) 

PcH EC S vs. pcH TR S 	0,520 	- 	<0,001* 

pcHECS vs. pcliJPS 	0.963 	 <0.001 

PcH TR S vs. PCH JP S 	0,574 	- 	<0.001* 

Densidad (PcH)  Estado fijo (L) 

PCHECLVS, PCHTR L 
	

0,233 
	 <0,001* 

PCHECLvs. PCHJPL 
	

0.116 
	

<O,00i 

PCH IR L vs. PCH  JP L 	- 	<0,001* 

Módulo dinámico (Ea) Estado fijo (S) 

E%t EC S vs. E IR S 	0.013* 

E%l EC S vs E..1  IP S 	0003 

E%l TR S vs. Ej JP S 	0.977 	 <0,001* 

Módulo dinámico (E.1) Estado fijo (L) 
EC L vt. E1  TR L 	0.800 	<0,001 * 

E.tECL vs. Ei.jJPL 	0.110 	<0.00l 

E1 TRLt.E I JPL 	0.146 	<0.001* 

Leyenda: EC = Eníerolobfwzi cvc!ocarprnn; TR = Tab&'buia rnsea: JP = 
Jiiglans pyriformIs; S = Madera sólida: L = Madera laminada; ver-var = 
Igualdad de varianza; anova = Análisis de varian7a; K-W = Prueba de 
Kruskal-WaVis; P = Valor P (95% de confiabilidad); * Diferencia 
estadisucamente significativa (P 0.05). Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 2 explica los resultados del experimento 3. Estos graficados 
en las dispersiones, las regresiones lineales y los coeficientes de 
determinación entre la densidad y el módulo dinámico, ambos entre la 
madera laminada dependiente de la madera sólida. La densidad de ]a 
madera sólida explica el 6911% de la predicción sobre la densidad de la 
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madera laminada. Igualmente. el módulo dinámico de la madera sólida 
explica el 50% de la predicción correspondiente al módulo dinámico 
de la madera laminada. 

kg ni-  Madera sólida 

4000 	 
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 

b) 	 E 1  (MN nr Madera sólida 

Fig. 2 Resultados de] experimento 3: Regresiones irneales y = ax = b). y 
coeficientes de determinación (Ra); a) Densidad b) Módulo dinámico, Por 
razones de escala, en las figuras no se vjgrnlli7n los 105 puntos 
experimentales. Fuente: Elaboración propia 

T'cnocieicia, Vol. 20, NI2 	 83 



DISCUSIÓN 
La densidad de la madera laminada aumentó en comparación con la de 
la madera sólida. Esto para las tres especies estudiadas, con la 
peculiaridad de que la densidad de la madera laminada de 7bebui7 
rosea exhibió un incremento pequeño. Este resultado coincide con el 
propósito de incrementar artificialmente la densidad de una especie de 
madera en particular. al  emplear el tratamiento de laminado., Esta 
estrategia se respalda en uno de los paradigmas vigentes en Ciencias. 
Teenologia e Lngenieria de la Madera; el cual propone que las 
características de resistencia mecánica de la madera, en este caso el 
módulo dinámico, aumentan proporcionalmente a la densidad (NI-las 
& Spatz, 2010). Los resultados de esta investigación indican lo 
contrario: el módulo dinámico de la madera laminada, en comparación 
con el de la madera sólida, disminuyó para las tres especies. Esto a 
pesar del aumento artificial de la densidad. 

Las condiciones de laboratorio fueron controladas, las pruebas se 
realizaron de la misma forma y se fijaron las principales fuentes 
posibles de variación de los resultados. Es decir, el tipo de adhesivo 
utilizado en la fabricación de la madera laminada, la configuración y 
dimensiones de las probetas. y el contenido de humedad de la madera. 
Se observó una disminución en los coeficientes de %rjjjfl  para la 
madera sólida y para la madera laminada. Este resultado fue el mismo 
para la densidad y el módulo dinámico de las tres especies estudiadas, 
Excepción a este resultado fue el aumento importante del coeficiente 
de variación del módulo dinámico para Enterolobiun, cvclocarpwn. y 
el casi insignificante incremento estadístico para el módulo dinámico 
de J::gla,is pi.rfornis. 

Desde el punto de vista del análisis estadistico. la  densidad de la 
madera laminada, respecto a la madera sólida, fue diferente para 
E,terofobiu,n c't.clocarpwn y Juglans pvr(formis. En cambio, no lo fue 
para Tobe/mio rareo. Para el caso del módulo dinámico, la diferencia 
estadística fije observada en las tres especies. 

En ese contexto, los resultados de la densidad y del módulo dinámico 
mostraron diferencias estadísticamente significativas. Ambos fueron 
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comparados estudiando la madera laminada frente a la madera sólida, 
y diferenciando las tres especies. Es decir, cada parámetro es distinto 
según la especie y si se trata de madera sólida o laminada. 
En relación a la calidad de las prediecíones propuestas por las 
regresiones pcH L = ftpcH S) y Et L = f(E S). en el caso de la 
densidad, el coeficiente de determinación es aceptable en investigación 
con especies tropicales (Del Menezzi el al,. 2013). Este resultado 
sugiere que la densidad de la madera Laminada aumenta en 
comparación con la densidad de la madera sólida. No asi. en el caso 
del módulo dinámico. Su predicción es baja en comparación con las 
reportadas en la bibliografia (Teles ci al- 201 l)_ Es decir, el módulo 
dinámico no aumenta necesariamente en proporción al de la madera 
sólida. Ambas conclusiones se proponen a partir de las correlaciones 
en los datos de las tres especies combinadas. as¡ mismo representan 
una tendencia general del fenómeno. 

Las diferencias aritméticas entre los resultados para la madera 
laminada y sólida varían de acuerdo a cada especie. Así mismo, las 
diferencias estadísticamente significativas difieren igualmente de 
acuerdo a la especie y al estado de la madera, sea laminada o sólida. 
En efecto, la bibliografia refiere el paradigma contemporáneo en 
Ciencias de la Madera que rige en investigación e ingeniería de la 
madera (Sotomayor y Corma. 2016): 	Es necesario caraclen:ar el 
comporfan:ienzo mecánico de la madera con un enfoque de 
experimentación de caso por caso de una especie  en particular cada 
procedinilenro debe estar referido a las variables de refencia de las 
condiciones de ensayo, por ejemplo, la densidad y el contenido de 
Jinnie4ad de la madera, y con datos derivados de un tamaño de 
nyestra observada estadísticamente re'preselta!iva. Una ve: teniendo 
observaciones integrantes r estadistica,ne,zte representativas, se 
pueden proponer tendencias en el comporramienlo general para una 
especie en específico, yio por agrupamiento de varias de ellas que 
denoten una tendencia similar". De manera que los resultados de esta 
investigación confirman esta propuesta. conclusión que se encuentra 
acotada para Enierolobium cyclocarpuni. Ta be buía roseo y Jng!ans 
pi'rformís. 
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CONCLUSIONES 
Se determinaron la densidad y el módulo dinámico por vibraciones 
transversales, de madera sólida y laminada, en tres especies: 
E,,íernlobiu,,, cvclocarpzim. Tabebula rasen y J:,g/aris pvnjrmis, 

La densidad de la madera laminada aumentó en comparación con la de 
la madera sólida. En contraste, el módulo dinámico de la madera 
laminada disminuyó para las tres especies. en comparación con el de la 
madera sólida, 

El modelo de regresión lineal propuesto predice que la densidad de la 
madera sólida explica el 69% de la densidad de la madera laminada 
Finalmente se puede señalar que, potencialmente, el módulo dinámico 
de la madera sólida explica el 50% de la predicción correspondiente al 
módulo dinámico de la madera laminada. 
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RESUMEN 
Éste es un estudio descriptivo ~versal cuyo objeuvo es relacionar el grado de 
actividad fisica y de sedentarismo con el rendimiento ea las pruebas de evaluación 
biomecánica. en una muestra de 60 estudiantes de 15 a 16 aios de edad de un colegio 
ubicado en el Distrito de San Miguelito, provincia de Paxiauui Divididos de acuerdo 
al nivel de actividad fisica obtenida con e4 IPAQ versión corta en espaloL en dos 
grupos de y 2: Grupo Activo y Grupo Sedentario. evaluados antropomátricamente 
y a través de pruebas hiornecánicas que determinaron potencia (tren inferior), fuerza 
(miembros superiores) y resistencia (capacidad acróbica). 

No se encontraron diferencias significativas para la edad. peso y tatia. En los 
varones, el LMC no mostró diferencia significativa, mientras que fue significativa en 
1 a mujeres (P—<-0.001 1. El %GC fue de significancia estadística tanto en los varones 
(P:~003) como en las mujeres (P~Q.00O). No se encontró diferencía significativa en 
la evaluación biomecánica de potencia y fuerza. En cambio, para la resistnci& 
expresada en METs obtenidos con el UAQ y el r01U, la diferencia fue 
significativa en los varones (P~0.0001 y PsiO0)1) y para las mujeres iP0.0001 y 
P--0.01) respectivamente. 
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PALABRAS CLAVES 
Actividad fisica. Grupo Activo, Grupo Sedentario. sedentaxismo pruebas 
biomecánicas, pruebas funcionales. IPAQ. ¡MC. %(X. METs, VOmáx. 

ItELAITONSHIP BETWEEN FI1YSICAL ACTIVITY ANT) 
SEDENTARLSM Pq STFUDENTS FROM 15 TO 16 YEARS OF 
ACF 

ABSTRACT 
Thi5 is ¿i cross.sectioual descriptive study whose objectire is to relate die degree of 
physical activty and scdc!ntary lifestyle wah perfoniancc m biomecbnnical 
evaluation tets, in a sample of 60 studenta from 15 to 16 yers oid ¡u a Sdiool 
locateci in San Migiclito District. province of Panania. Divided according to ihe leve¡ 
of physca1 activity obtained in tbe IPAQ short version it, Spanish., in iwo groups of 
¿ axid 	Active Group and Sedentary Oroup. evaluared antlucpoiuetrically and 
through biomechanical tests to dctcmiine power (lower train. sirengih 1 upper Iinibs) 
and endurane taerobic capaciiv). 

No significant difíerences were found for nr. wesght and height. in men. tite Bffl 
showed no signiticant diiferencc. whik' it was sLgniflcan in wonen (P—<0.001). The 
BF% was of statistical signifcance in both uutks 4 PO.03i atid females (P500006. 
No úgnificant difference was found in tbe biomechunical evaluni ion of power anci 
strenpth. In eontrast. for the resistance, lic dilference was siguulkanL for the MET5 
obtained ¡u the IPAQ aud tite VOinax tu both. men (PzO.000I and P0.00O1) and 
wotueii (P0.00O1 and p%O.Ol) respectwely. 

KEYWORDS 
Pitysical activitv. Active Group. Sedentary (iroup sedenmry lifesryle; 
biomechanical tests. funcrional tests. IPAQ, DM1. BIF%, METs., VO2max. 

INTRODUCCIÓN 
El ser humano desde el inicio de su historia ha estado en constante 
movimiento, ya sea en busca de alimento, refugio o pareja, conducta 
nómada que podemos considerar de alta actividad fisica (AF), misma 
que al pasar del tiempo fue modificada por el sedentarismo o poca AF. 
viéndose reflejada en la población joven, llámese niños o adolescentes. 
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Este fenómeno se atribuye a factores como: el avance, aumento y 
disponibilidad de la tecnologia - como es: uso de Internet, video 
juegos, televisión, computadora, teléfonos celulares, entre otros, as¡ 
como a largas jornadas de clases o por falta de hacer algún deporte o 
ejercicio fisico en tiempo libre o de ocio, situación que está 
repercutiendo en graves problemas de salud en la población a nivel 
mundial (Becerra el al.. 2013; Lavielle-Sotomayor el al.. 2014; Moral 
et al,, 2012)+ 

La AF. al ser realizada diaria o constantemente en la población 
adolescente, permite un estilo de vida saludable a corto, mediano y 
largo plazo, versus patrones de sedentarismo que cada dia restringen el 
buen desarrollo del menor, con lo que aumenta el factor de riesgo de 
enfermedades no transmisibles ENT), entre ellas: las 
cardiovasculares, crónicas - degenerativas, motoras o hipocinéticas. 
sobrepeso. obesidad, cáncer y problemas psicosociales, entre otras 
(León-Prados el al,. 2011: Pérez 2014). 

La Organización Mundial de La Salud (OMS) (OMS. 2017) reporta 
que la AF a nivel mundial va en descenso, con porcentajes alarmantes 
para la población adolescente en edad escolar, representando un 81% 
de inactividad. 

Los adolescentes de nuestro pais no escapan de esta realidad, por tal 
razón es de gran interés e importancia fijar nuestra atención a esta 
población vulnerable. Es por ello que el estudio que se presenta a 
continuación recoge información de un grupo de estudiantes 
adolescentes de ambos sexos cuya edad oscila entre 15 a 16 años, que 
cursan el décimo grado de enseñanza media en un colegio particular. 
ubicado en el Distrito de San Miguelito. provincia de Panamá. 

Se realiza un estudio descriptivo transversal, con técnicas no invasivas, 
cuyo objetivo general es relacionar el grado de AF y de sedentarisrno 
con el rendimiento en las pruebas de evaluación biomecánicas, usando 
el Cuestionario Internacional de Actividad Finca, por sus siglas en 
inglés IPAQ. versión corta en español (IPAQ, 2005). para establecer 
dos grupos, uno activo y otro sedentario. 

Tcnocieicia, Vol. 20, 13 	 93 



Se determinaron variables antropométricas para cada participante y las 
pruebas biornecánicas evaluaron la fuerza, potencia y resistencia en 
ambos grupos. las cuales se midieron mediante dinamometria, salto 
vertical o Sargent Jurnp, de longitud sin carrera y el test de Léger o test 
de ida y vuelta de 20 metros, respectivamente. 

Con los resultados obtenidos se busca que se puedan planificar 
programas enfocados en la disminución del sedentarismo y el aumento 
de la AF. para que desde la niñez hasta la adolescencia, desarrollen una 
vida saludable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Li. SELECCIÓN DE L& MUESTRA 
Se hizo a través de muestreo no irobabi1istico por cuotas; en donde la 
participación estaba sujeta a la autorización del representante legal del 
estudiante. mediante la firma del Consentimiento Informado (OMS. 
2002) y  a los resultados del IPAQ. 

Autorizada la participación, se procedió a explicar el objetivo del 
estudio y a aplicar el IPAQ a un total de 70 estudiantes, de los cuales 
fueron seleccionados 60 de acuerdo a los resultados del [PAQ. 
representados por los METs (indicador de actividad fisica, que se 
refiere a la tasa metabólica basal por minuto) que determinan el grado 
de AP semanal de acuerdo a la actividad realizada en la última semana 
o últimos 7 días. dividiéndolos en dos grupos: Grupo Activo (N= 15 5 
y N15 ') 	y Grupo Sedentario (N= 15 5 y N=15 	). 

1.2. EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 
Las evaluaciones antropométricas se hicieron siguiendo el protocolo 
estandarizado Normas Internacionales para la Valoración 
Antropométrica (1SAK, por sus siglas en inglés) (ISAK. 2001). el 
Manual de Procedimientos: Torna de Medidas Clínicas 
yAntropométricas de la Secretaria de Salud de México (SSA. 2002) y 
el Manual de Medidas Antropométricas (Carmenate, 2014). 
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Se determinó: peso corporal. talla. 1MC (Quetelel. 1924), porcentaje de 
grasa corporaL pliegues cutáneos y la circunferencia del muslo. Todas 
las pruebas se realizaron en el gimnasio del colegio, bajo techo y a 
temperatura ambiente. 

1.3. PRUEBAS BIOMECÁMCAS 
Como guia para realizar las pruebas biomecánicas, se utilizaron los 
protocolos que se encuentran en Alba, 2005- Dichas pruebas son: salto 
vertical a Sargent Jump y salto de longitud sin carrera para valorar 
potencia del tren inferior, dinamometria que evaluó Fuerza en 
miembros superiores y Test de Léger o Course Navette para determinar 
resistencia (capacidad aeróbica). 

La potencia de los saltos vertical y de longitud sin carrera se calculó 
utilizando las fórmulas de Lewis (Fox & Mathews 1974) y de Johnson 
& Bahamonde (196). respectivamente y mediante la ecuación de 
Léger et al,. 1988. se calculó el VO'máx.. para cada grupo. 

1.4. ANÁLISIS ESTADtSTICO 
Los datos obtenidos se analizaron mediante la prueba 1 de Student no 
pareada, para establecer la diferencia de medias de las variables 
antropométricas y biomecánicas. Los resultados se expresan como 
medias ± SE. La relación de las variables antropométricas con las 
pruebas biomecánicas se hizo mediante la prueba de Pearson. El nivel 
de significancia se fijó en Ps 0.05. Para todos los cálculos y las 
gráficas, se utilizó el Software GraphPad Prim® versión 502. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El Grupo Activo resultó liincíonalrnente superior al Grupo Sedentario. 
demostrado con las pruebas de potencia y resistencia. 

La evaluación antropométrica y edad, indican que se trata de una 
muestra homogénea (Cuadro 1) que se circunscribe a la clasificación 
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de Adolescencia media (Pasqualini & Llorens, 2010) que comprende a 
Los jóvenes de 14-18 años de edad, en donde el crecimiento o estirón 
puberal y la maduración sexual casi ha finalizado, llegando a alcanzar 
el 95% de la talla adulta (Casas & Ceñal, 2005: Iglesias. 2013). En el 
cuadro se observa que, al comparar las mujeres de) Grupo Activo con 
las del Grupo Sedentario, tanto el ¡MC (P<-0,00I) conio el %GC 
(Pi0.0006) de las activas fue menor. Mientras que. al  comparar el 
%GC de los varones del Grupo Activo con los del Grupo Sedentario. 
en los activos fue menor (P,--~0.03). 

ANTROPOMETRÍA 
Cuadro 1 Variables antropométricas y edad 

Grupo 	 CT Arr 
ActIvo 	n 	V5 

" 

Po.as P0L05 

SED— SED 

i= 15 	N= 15 	N= 15 	'= I  
ED.%D(añ) 	15.5±0.13 15.3±0.13 15.7±0.18 17±0.13 03 	008 

PESO (kg) 	61.3±2.82 53.1±2.70 65.3±3.97 	0-1±2.89 	0.4 	0.08 

TALLÁsW 	170.6±2.12 1609±1.80 171.1±1.40 158.4±131 08 	0.2 

ÍMC0gI) 	20.9±0.64 19J±0,70 12.3±1.25 23.9±0.90 03 0,001 

%GC 	161±1.07 23,3±104 2008±130 28.2±078 0.03' 0.0006*** 

? 

Loa valores son medias SE y la prueba 

Al comparar las mujeres del Grupo Activo con las del Grupo 
Sedentario. se  obtuvo diferencia significativa en el ¡MC (P5> 0.001: 
Cuadro 1), ya que Las adolescentes depositan más grasa corporal que 
Los varones; y el [MC elevado se asocia negativamente con la actividad 
restringida (Palou et al., 2012); en contraposición con los valores 
obtenidos por Medina el al., 2017, quienes no encontraron diferencias 
significativas al relacionar el ¡MC y el sexo. 

EVALUACIÓ-N 

.•t1TRoPOLE:TR1CA 
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Fin. 1 A Relacín entre el %GC con el ¡MC de los varones del Grupo Activo 
(PO.02 r=0.6) con los del Grupo Sedentario (PO.0009; r=08), B. Relación 
entre el %GC versus el ¡MC de las mujeres del Grupo Activo (PsO.0004; 
r0.8) con los del Grupo Sedentario POOl; r=0.6). 

Al relacionar las variables %GC y el ¡MC (Fig. 1 A y B), del Grupo 
Activo con el Grupo Sedentario por sexo 	varones y 	mujeres). 
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resulta significativo (r: 0.8; Ps0.01) que a mayor IMC mayor 
porcentaje de grasa lo que indica que esta población está en 
normopeso, resultado que coincide con los estudios de Alvero-Cruz et 
al., 2010 y Márquez et al., 2006. Al comparar el LMC de los varones 
del Grupo Activo con los del Grupo Sedentario no se encontró 
diferencia significativa (P!~0.3). este resultado es de esperarse debido a 
que en el adolescente masculino la producción de testosterona a partir 
de la pubertad promueve un incremento de la masa muscular 
esquelética y de la estatura, lo que sin duda, altera la razón de 
proporcionalidad que tiene como consecuencia el incremento de 
estatura y masa corporal (grasa y magra)" (Alvero-Cru.z et al., 2010). 
Coinciden con Gutin el al., 2005 y Ruiz et al.. 2006 citados por Ortega 
et aL, 2013, en cuyos estudios en adolescentes (16 años) e individuos 
más jóvenes, asocian a la actividad fisica,, con más masa corporal, lo 
que indica que nuestro grupo de estudio está en concordancia con el 
JPAQ, en cuanto al IMC. Según izquierdo & Ibáñez, 2017, el %GC 
"depende, fundamentalmente del gasto calórico extra diario (minutos 
de entrenamiento x Kcalimínuto==t Keal extras gastadas). y de la 
restricción calórica que se pueda realizar a través, por ejemplo, de una 
dieta que conduciría a un menor %GC. En los varones, tanto 
deportistas o no, se observa un descenso en el porcentaje de grasa 
corporal durante la adolescencia, aunque los deportistas tienden a tener 
un porcentaje de grasa corporal menor. As¡. en las jóvenes deportistas. 
no se observa un aumento en la masa corporal durante la adolescencia 
como ocurre en las no deportistas (Mauna & Bouchard. 1991) citado 
por Izquierdo (2017)". 

BIOMECÁNICA 
La relación del análisis antropométrico con el rendimiento de las 
pruebas biomecánicas demostró que no hubo diferencia significativa 
en las pruebas de potencia y fuerza. sin embargo, en ambos grupos (. 
y '). Grupo Activo versus Grupo Sedentario, La diferencia fue 
estadisticamente significativa, en cuanto a la resistencia medida 
mediante el V02max. 

El análisis de los resultados de las pruebas liomecánicas, con las que 
se evalué potencia, fuerza y resistencia, mediante el desarrollo de 
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2 
N= 15 N=15 N= 15 

Y 

N= 15 
VERTICAL 
O SARGENT 
¡(IMP 
(Wath) 

2957±2058 1782±115.9 3033±210.9 1841t1199.8 

POTENCIA: 

SALTOS 

Grupo 
Activo 
(ACT) 

Grupo 
Sedu1arIo 

(SED) 

LARGO SIN 
CARRERA 	5679±646,7 10826±2685 1432t652,3 9620±290.0 
(Watt)  
Los valores son medias ± SE y la prueba r con sigrnficaoci P0.05 

	

0.7 	0.7 

	

0.2 	0.3 

pruebas funcionales, se presenta en los Cuadros 2. 3 y 4. 
respectivamente. Las Figuras (2 a 6) se hacen en función de la prueba r 
y correlaciones. 

Cuadro 2 Evaluación biomecánica: Potencia. 

La evaluación de la fuerza de la musculatura extensora de las 
extremidades inferiores, mediante las pruebas biomecánicas de salto 
vertical y salto largo sin carrera. (Cuadro 2), se determinó que no hay 
diferencia significativa, tanto para el Grupo Activo ( 	) y el Grupo 
Sedentario (¿y 9). En cuanto al salto vertical o Sargent junip, Bosco 
(1994). citado por Hermindez & Salazar, 2001. refiere que en pruebas 
de la valoración de la fuerza explosiva., como ci test de Sargent es 
imposible separar la influencia que ejerce la coordinación de los 
miembros superiores y su contribución en la obtención de energia 
elástica, la cual puede afectar el componente contráctil de los músculos 
extensores de las piernas"; acotación que podría explicar el resultado 
de esta prueba debido a que los baremos alcanzados indican una fuerza 
explosiva por debajo del promedio en los varones del Grupo Activo 
comparado con los del Grupo Sedentario (40.5 y 38.4 cm. 
respectivamente) y una pobre fuerza explosiva al comparar las mujeres 
del Grupo Activo comparadas con las del Grupo Sedentario (299 y 
24.8 cm. respectivamente), basados en Sargent (1921) y  Davis et al.. 
(2000). 
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En cuanto a la relación del salto vertical con la circunferencia del 
muslo (Fig. 2 A y B) y del salto vertical versus el IMC Fig. 3 A y ). 
se puede inferir que ambos grupos. tanto de varones como de mujeres. 
muestran una correlación positiva, que es atribuible al nonno-peso y a 
que el IPAQ determinó que hay individuos sedentarios, pero no son 
obesos. Además, tienen agilidad y destreza de salto vertical. En este 
sentido Suárez & Calero. 2007. citado por Rendón et al.. 2017. indica 
que la altura del vuelo y la masa muscular están directamente 
relacionadas. Young et al., 2016 encontraron que en sujetos con una 
media de edad de 18.93 años, la relación IMC y circunferencia del 
muslo con la potencia muscular fueron positivas. 

160 
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Ffg. 2 A. Relación entre la potencia del salto vertical con la circunferencia 
del muslo de los varcínes del Grupo Activo (P:~0.0008; r-0.8) con los del 
Grupo Sedentario (P50.000 1; r=0.9). B. Relación entre la potencia del salto 
vertical con la circunferencia del muslo de las mujeres del Grupo Activo 
(P:!~0.002: r=07) con las del Grupo Sedentario (P~0.0001; r0,8). 
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Flg. 3 A. Relación entre la potencia del salto vertical con el IMC de los 
varones del Grupo Activo (PiE~00001: r=0.8) con tos del Grupo Sedentario 
(P~0.0001: r0.9), B. Relación entre la potencia del salto vertical con el LMC 
de las mujeres del Grupo Activo (P:IOOl; FO,6) con las del Grupo 
Sedentario (FO.O0Ol r'09). 
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Los resultados del salto de longitud sin carrera demuestran que, a pesar 
de que no hay diferencia significativa (P0.2 y P0.3 ACT vs SED: 
Cuadro 2). al relacionar la potencia del salto con la circunferencia del 
muslo (Flg. 4 A) de los varones del Grupo Activo con los del Grupo 
Sedentario y las mujeres del Grupo Activo con las del Grupo 
Sedentario (Fig. 4 B), se puede inferir que la potencia del salto pudo 
verse afectada por el %GC en los sujetos sedentarios (r=0.2 y 0.3 
respectivamente), ya que en ambos casos se observa una menor 
potencia con el incremento del diámetro del muslo. En tanto que los 
varones y las mujeres del Grupo Activo, muestran una correlación 
positiva entre La potencia y la circunferencia del muslo (NO2 y r 1 
respectivamente. Fig. 4 A y B) sugiriendo que en los sujetos activos la 
masa magra influye en el desempeño del salto de longitud sin carrera: 
mientras que en los sedentarios esta correlación fue muy baja 
favoreciendo una composición con influencia del tejido adiposo en 
extremidades inferiores lo que ocasionó un declive en la potencia del 
tren inferior En un estudio de salto de longitud sin carrera en sujetos 
con formo-peso se encontró que éstos tuvieron un rendimiento mayor 
en cuanto a la fuerza explosiva del tren inferior, con respecto a los que 
tenían sobrepeso u obesidad (Castro-Piñero et al, 2011), En los 
adolescentes, de 13 a 15 años, no se observan cambios importantes en 
la potencia del tren inferior, lo que volverá a incrementarse a partir de 
los 17 años (Martínez & Zagalaz, 2003); correspondiéndose con un 
estudio realizado en un grupo etano de 18 años, donde se obtiene una 
diferencia significativa tanto en el salto vertical como en el salto de 
longitud sin carrera (Young et al., 2016). Se puede inferir en este 
estudio, en cuanto a La potencia del tren inferior, que no hubo 
diferencia significativa quizás porque los sujetos requieren mayor 
trabajo o ejercicio pliométrico y un nivel de AF que promueva el 
desarrollo de la masa muscular. Esta diferencia tampoco fue 
significativa en el estudio de Del Veechio et al.. 2015 en sujetos 
ciclistas Vs sedentarios. Coincidiendo con Young et al.. 2016 y Jiménez 
et al-, 2013 que en estas pruebas. como son saltar o el Test de Leger. la 
motivación entre los participantes o en este caso al ser adolescentes 
"dar una milla extra" con respecto al compañero, crea competitividad 
entre los participantes, además de la ejecución de la técnica empleada. 
evidencian variación que no coincide con los resultados esperados, o 
expresados en el IPAQ que les asignó el nivel de AF. 
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Hg. 4 A. Relación entre la potencia del salto longitud sin carrera con la 
circunferencia del muslo de los varones del Grupo Activo (P0. E: r=0.2) con 
los del Grupo Sedeniano (P:05: r=003). B. Relación entre la potencia del 
salto longitud sin carrera con la circunferencia del muslo en las mujeres del 
Grupo Activo (P<-0.2; r--0.l) con las del Grupo Sedentario (^03: r0.06). 
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Cuadro 3 Evaluación biomecánica: Fuerza 

FITRLt 
Dr.. AMOi LETRÍA 

Grupo 
Artho 

(ACT) 

Grupo 
Srilrní*rlo 

(SED) 

ACT 

SED 

P~OO5 

ACT 

SED 

P~0.05 

N-15 	N-15 N-15 	N- 15 

- 

- 

DIN.M.D. 

DIN. ML 

25.1±234 	171±1.33 

25.1±2.32 	16.51J6 

25.4±1.93 	18.5±1.35 

25.0±L82 	17.3±1.24 

0.9 

0.9 

0.4 

0.6 

Los valores son medias ± SE y la prueba r con significancia PO.O5, 

La valoración de la fuerza de los miembros superiores, medida a través 
de dinamometría manual o fuerza prensil es una técnica de referencia 
para este tipo de evaluación CansaL 2008; Clerke. 2006), no hubo 
diferencia significativa en ninguno de los grupos (Cuadro 3). similar a 
los resultados obtenidos para este rango de edad por Marrodán et al.. 
2009 en donde no hubo diferencia, ya que la fuerza fue casi igual para 
ambas manos, en ambos sexos; contrarios a los resultados obtenidos 
por Rojas et al., 2012 quien encontró un incremento de fuerza manual 
en ambos sexos. Estos resultados se pueden interpretar que podrían 
estar relacionados con una baja AF en cuanto a ejercicios o trabajo de 
tipo manual y a que las actividades cotidianas de muchos adolescentes 
no requieren de mayor fuerza de los miembros superiores 

En la evaluación de la resistencia, tanto el equivalente metabólico 
(METs) como el V02máx. (Cuadro 4), que son indicadores biológicos 
funcionales vinculados con la AF y la CF (Pancorbo, 2013; Pérez. 
2014). mostraron diferencias significativas para ambos grupos, en 
varones y mujeres, (Figuras 5 y 6). 

Los resultados coincidieron con otros estudios ( Palou, 2012; Garcia-
Cantó. 2013; Oviedo et al., 2013 y Lavielle-Sotoinayor et al- 2014). 
similar a lo que ocurrió al comparar las mujeres del Grupo Activo 
versus el Grupo Sedentario (Hg. 5 B), en los que se demuestra que 
entre mayor es el grado de AL mayor es el METs obtenido, y que 
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guarda relación con los niveles de condición fisica-deportiva. 

Cuadro 4 Evaluación biomecánica: Resistencia. 

RSLSTEIC'L4. Grupo 

Activo 
(ACT) 

Grupo 

ScdctarIo 
(SED) 

Prueba 

ACT 

SED 

PIL05 

Prueba 

ACT 
11 

SED 

"I0S 

METi (IPAQ} 

V0 niítlmo 
(TEST DE 
LEGER) 

N=15 	N=tN=i5 N=15 
NUETI 

V0rnrt. 
2910±352.1 2377±3125 

34±0.83 	30.8±0,77 

2267±284 99.0±11.5 

30.7±049 	284±0.46 

<0.0001 

<0.0001 

<0.0001 

<0.01 
Los valores son medias ± SE y la orueba t con siQniticancia P<~0.05. 

Los resultados del %GC demostraron que hay diferencia significativa 
al comparar los varones del Grupo Activo versus el Grupo Sedentario. 
(Ps0.00 1) y para las mujeres del Grupo Activo versus el Grupo 
Sedentario, (P :si0,0006), resultados que concuerdan con los 
encontrados por Gutiérrez et al., 2015 y  Padilla. 2014. En ese sentido. 
Ramírez-Vélez, 2010 y  Ortega el al,. 2013. refieren que hay una 
relación inversa entre AF, ya sea moderada o vigorosa y la grasa 
corporal total. Lo que juega un papel importante en la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad en niños y 
adolescentes, como ha quedado demostrado en el presente estudio. 

La capacidad aeróbica es la eficiencia del sistema cardiovascular y 
pulmonar de un organismo para transportar oxigeno a los músculos 
cuando tengan un trabajo sostenido durante un periodo de tiempo, el 
V02máx., está considerado como el mejor indicador de capacidad 
aeróbica y del estado cardiovascular (Castillo. 2007; ACSM, 2007; 
Sutton. 1992), Al comparar el VO2máx., en los varones del Grupo 
Activo versus los del Grupo Sedentario (Fig. 6 M. la diferencia fue 
altamente significativa. Igualmente. en el caso de las mujeres del 
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ç,. 

Grupo Activo versus el Grupo Sedentario (Fig. 6 E), los resultados 
concuerdan con los de Mayorga-Vega et al., 2012 (grupo etano de 10 a 
12 años) y con los de Castro-Piñero el al., 2011 (grupo etano de 8 a 17 
años). que encontraron mayor rendimiento en los niños y niñas normo-
peso con respecto a los que tenían sobrepeso u obesidad. A medida que 
aumenta el nivel de AP. aumenta el VO2mÚL. detenninado por el 
IPAQ Ramirez.-Lechuga, 2011), aunque en sus resultados la relación 
fue más fuerte en las jóvenes el investigador señala que las jóvenes 
son más precisas. objetivas y honestas en sus respuestas y que los 
jóvenes tienden a sobrestimar su AF', relación que es semejante a la de 
este estudio. Según Artero et al- 2010. citado por Mayorga-Vega 
(2012). hay una relación en cuanto al exceso de grasa corporal con la 
baja ejecución en las pruebas biomecánicas, refiriendo que los niños 
que tienen sobrepeso u obesidad presentan una carga extra que tendría 
que ser movida durante la realización de las pruebas, en este sentido. 
aunque la muestra del presente estudio se encuentra dentro de los 
valores de formo-peso, los ¿ y sedentarios de ambos grupos tienen 
mayor %GC, lo que coincide con lo antes expuesto. 

A B 

Hg. 5 Comparación de los MI-1s  de los del Grupo Activo versus los del 
Grupo Sedeniario A.. Varones. (P0.0001); B. Mtijeres(P.OMOOI) 
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Fig. 6 Comparación del VOmáx. del Grupo Activo versus los del Grupo 
Sdeniario. A. Varones (P:~00001). B. Mujeres (P:~,001). 

CONCLUSIONES 
La muestra estudiada es muy homogénea, en cuanto a edad y las 
variables antropométricas. La relación entre %GC e IMC demostró ser 
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fuerte y se obtuvo valores esperados lo que se correlacionó con las 
pruebas biomecánicas de potencia, pero que a su vez limitó a los 
varones y mujeres sedentarios ea el rendimiento de la prueba de 
resistencia. El no encontrar diferencia significativa en la prueba de 
fuerza prensil guardarla relación con la aplicación de estimulos de baja 
intensidad desde edades tempranas, poca actividad física en trabajos 
manuales y falta de ejercicio concéntrico o de fuerza manual, El Grupo 
Activo resultó flincionatruente superior al Grupo Sedentario, lo cual se 
demostró por mayor METs y V02máx que se relaciona positivamente 
con la AF, indicando una condición de vida saiudable que se establece 
desde la infancia hasta la adultez. 
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RESUMEN 
Los ácaros domésticos constituyen la principal fuente de alirgenos dentro de casas y 
son responsables de varias enfermedades alérgicas. Con el objetivo principal de 
determinar la diversidad y abundancia de ácaros en recámaras de cvIs en dos 
distritos de la provincia de Chiriquí: Boquete (tierras alías i y David (tierras bajas), se 
realizaron tres muestreos durante 2014, en los meses de mayo, agosto y noviembre. 
Las muestras se tomaron utilizando el método de barrido con brochas en un área de 
un metro cuadrado, debajo de camas. De cada muestra se tomó una alícuota de 0.1 
gramo de polvo y se contabilizó los ácaros presentes. En total se obtuvieron 85 
muestras de polvo, de las cuaLes se identific-aron 1.137 individuos pertenecientes a 22 
géneros. 17 flimiliiis de cuatro órdenes de ácaros Boquete presentó los valores más 
altos para densidad promedio (ácaros'gramo de polvo) y riqueza de especies. 
Derma$ophagodes pfrvovsriniís resultó La especie más importante en Boquete y 
Ti'pNodmrnss Ianst'aLl1esis lo fue para las casas de David- El coeficiente de 
similitud de Bray-Curtis reflejó muy baja similitud entre las comunidades de ácaros 
domésticos de Boquete y David posiblemente a causa de las diferencias relacionadas 
a la temperatura y humedad de cada localidad 

PALABRAS CLAVES 
Astigmatina. alirgenos. diversidad. 
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DOMEST1C MllES (ARACHNIDA: ACARI) ASSOCIATED 
W1TR BEDROOMS FLOOR IN TWO LOCALITIES OF 
CifiRIQUI PROVINCE, PANAMÁ 

ABSTRACT 
Itouse dusi xunes are the maui saurce of altergeus inside bornes and are responsible 
for seve'ral allergie diseases Witb the aim of decermining the diversity and 
abundance of dust rnites in bcdrooius of houses in two districts of the province of 
Cbiriqui: Boquete (hightands) and David UowlandslL tbree sanipli.ngs were carried 
0W during 2014. m Muy. Angusí and Novuibcr. Thc samplcs were rakcn using clic 
brushing inetbod ¡u an aren of one square meter under beds. Aa a[iquot of 0.1 grani 
of dust was taken from each s.aniple and the miles preseiu were countecl. A total of 85 
dust sampk5 were obtaincd. of which 1.137 iiklividlials bcloiigúig.  to 17 genera. 17 
fainiuies, of four orders of mites were identified. Boquete s.howed the highest values 
for average dcnsity mites gram of dusu aud spccies richness. D'rmarophagoides 
pleronyssinus was ihe most iniportant species in Boquete and Jip/ilodromus 
rrans'aaIensis -,,,as the most abundani for che houses ni David. Thc Bray-Curtis 
sLrnilarity coefficieut reflected very Iow sinutardy between dic coznrnunities of house 
mites of Boquete and David, possibly due to the differences in ceinperarure and 
hurnidity ateneb locaEly.  

KEVWORDS 
Astigniatina. Allergens diversity 

INTRODUCCIÓN 
Los ácaros representan el grupo mis diverso dentro de la Clase 
Arachnida (Chapman, 009 Zhang. 1-011), La gran mayoría son 
microscópicos, menores a 1 mm. y ocupan ambientes tanto terrestres 
corno acuáticos. Aquellos que se encuentran dentro de casas son 
llamados "ácaros del polvo doméstico" o sólo 'ácaros domésticos" 
(Puerta et al., 2008), lo que es una denominación ecológica, no 
taxonómica. 

Los ácaros domésticos se les encuentran en la mayoría de las casas y 
viven en el polvo que se acumula en pisos, cortinas, muebles. 
colchones, ropa de cama y en otros sitios en los que pueden tener 
acceso a condiciones ambientales favorables y disposición de alimento 
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(Arlian. 1989; Nadchatram, 2005). En las recámaras, las 
descamaciones de la piel de las personas, mascotas y otros animales. 
brindan el recurso para sostener la comunidad de ácaros (Nadchatrarn. 
2005). En este tipo de ambiente, se pueden encontrar ácaros 
Astigmatina saprófagos además de una comunidad de diversos órdenes 
y que pueden tener hábitos alimenticios depredadores, fitófagos e 
parásitos (Boquete etal.. 2006; Col10 2009). 

Los estudios de diversidad de ácaros domésticos que se han realizado 
alrededor del mundo han coincidido en que las especies más 
abundantes dentro de casas pertenecen a la cohorte Astigmatina 
(Astigmata) (Arijan. 1989; Ree er al— 1997; Boquete el al.. 2006: 
Meza el al.. 2008). Dentro de este grupo. los miembros de la familia 
Pyroglyphidae (—ácaros del polvo doméstico") y de las superfamilias 
Acaroidea y Glycyphagoidea (—ácaros de almacenamiento") son los 
más importantes productores de alérgenos (Arlian, 2002: Arbes ez al., 
2005). 

Hasta la fecha se han reconocido 24 grupos de alérgenos de las 
principales especies de ácaros domésticos (Fernández-Caldas el al.. 
2014). Estos alérgenos se encuentran asociados a las partículas fecales 
o a la cutícula de los ácaros. Según Puerta el al. (2008), un ácaro de 
aproximadamente 20 i.un de diámetro., puede producir, en promedio, 20 
partículas fecales diariamente. Consecuentemente, partículas fecales y 
ácaros muertos se acumulan en el polvo dentro de las casas y 
convirtiéndose en la principal causa de enfermedades alérgicas 
(Sánchez-Borges e: al., 2017). 

En Panamá se han realizado pocos estudios con ácaros domésticos 
(Miranda e! al.. 2002; Dutary & Murgas. 2014), por lo que el objetivo 
de este trabajo fue generar información sobre la diversidad de estos 
microartrópodos en recámaras de casas en dos distritos de la provincia 
de ChiriquL 

MATERIALIS Y NIÉT0DOS 
Áreas de estudio 
El presente estudio se realizó en los distritos de David y Boquete en la 
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Mas Caribe 

provincia de Chiriqui (Fig. 1). David es el distrito cabecero de la 
provincia de Chiriqui. ubicado en una planicie costera; comprende un 
área de 868.4 km2; la temperatura varia entre 20.5 y  37.4°C con un 
promedio de 27.7°C4 y  la humedad va desde 27 hasta 98.994e. con un 
promedio de 77.4% (ETESA, 2018). Contiene una población de 
144.858 habitantes (NEC, 2018): el sector de servicios públicos y 
privados y la industria constituyen sus principales actividades 
económicas. 

., 	 -'j 	Cscñanri Padficz 
1 

Fig. 1 Mapa con ubicación de los distritos de David y Boquete. 
provincia de Chiriquí, Panamá 

Por su parte. Boquete se localiza en la Cordillera de Talamanca, con 
una altura promedio de 800 metros sobre el nivel del mar: comprende 
un área de 488.4 km2; presenta temperaturas que van de 11.6 a 28.9°C. 
con un promedio de 20.4°C. y  la humedad oscila entre 41 y  1001/1 1, con 
un promedio de 85% (ETESA. 2018). Alberga una población de 
22,435 habitantes. Las principales actividades económicas están 
relacionadas al cultivo de café y flores, y el ecoturismo (]NEC, 2018). 

Muestreos 
Se realizaron tres muestreos, uno en mayo, uno en agosto y otro en 
noviembre de 2014. Se escogieron 15 casas en cada distrito, las que 
contaron con el consentimiento voluntario de participación por parle 
de los propietarios. Para evitar alterar el microhábitat, cada visita era 
informada a los participantes con una semana de anticipación. 
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Para la torna de muestra se delimitó un área de 1 m2  debajo de la cama. 
El polvo en esta área se colectó utilizando una brocha de dos pulgadas 
y una lámina de acetato, y se depositó dentro de una bolsa plástica, la 
cual era etiquetada por fecha, número de identificación de la casa. 
registro de temperatura y humedad. Estos registros de temperatura y 
humedad eran medidos en el espacio barrido y al momento de la toma 
de muestra. Para evitar que los ácaros se depredaran entre sí. las bolsas 
plásticas se colocaban en una hielera con hielo, para luego ser 
transportadas a las instalaciones del laboratorio del Museo de Peces de 
Agua Dulce e Invertebrados (MUPADI), en la Universidad Autónoma 
de Chiriqui. 

En el laboratorio se tomó una alicuota de 0.1 g de polvo de cada 
muestra y se le aplicó la técnica de flotación descrita por Hart y Fain 
(1987). Luego se procedió a revisar bajo el estereoscopio y a separar 
los ácaros en viales. Posteriormente se realizó el montaje en placas. 
usando medio Hoyer. Una vez realizado el montaje se procedió a 
colocar las placas al horno por un periodo de 24 horas a 45°C para su 
secado y sellado con barniz poliuretano. 

Inicialmente los ácaros se separaron por orden y familia utilizando el 
criterio taxonómico y claves presentes en Krantz & Walter (2009); 
posterionnente las identificaciones a géneros y especies se realizaron 
con claves y literatura especializada: Astigniatina (Colloff. 2009: Fain 
& Lowry. 1974; Fain & Philips, L978). Mesostigmata (Chant & Baker. 
1965; Guimaraes el al.. 2001; Britio e: al., 2012). Ixodida (Waiker el 
aL, 2000) y  Trombidiformes (Gerson el al, 1999; Bochkov & Fain. 
2001; Fain & Bochkov, 2001). 

Se utilizó la aplicación Excel de Micorsoft Office para organizar los 
datos y para hacer los cálculos de densidad de ácaros por gramo de 
muestra de polvo; abundancia relativa de las especies encontradas y 
para determinar el porcentaje de aparición de cada especie en las 
muestras revisadas. Adicionalmente se utilizó el paquete estadístico 
PAST versión 217 (Hammer er al., 2001) para calcular el indice de 
dominancia de Simpson (1) y el coeficiente de similitud cuantitativo 
de Bray-Curtis. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se recolectaron 85 muestras de polvo, de las cuales se obtuvieron 1137 
ácaros. Para Boquete, el muestreo de noviembre registró el mayor 
número de ácaros con 453 individuos en agosto se recuperaron 188 y 
en el muestreo de mayo. 254. En las casas de David el mayor número 
de ácaros se obtuvo en el muestreo de agosto (139 individuos), seguido 
por noviembre (68 individuos) y la menor cantidad se obtuvo en mayo 
(44 individuos) En las casas de David la densidad promedio fue de 65 
ácarosigz-amo de polvo, con un rango de O a 600 (Tabla [).mientras 
que, en las casas de Boquete la densidad varió desde O a 1850. con un 
promedio de 228 ácaros/gramo de polvo (Tabla 2). 

Tabla 1. Densidad de áearos!g. de polvo en las casas del distrito de 
David. NA=muestras no tomadas 

Promedio 

ID 

	

Gira 1 	Gira 2 	Gira 3 Promedio 

	

o 	o 	o 	o 
20 460 0 160 

150 0 50 67 

10 60 30 33 
10 50 100 53 
70 600 50 240 

250 70 10 110 
80 60 0 47 

10 20 0 10 

60 110 63 78 
30 120 60 70 
20 

7 5  
NA 48 

20 120 0 47 
20 20 0 13 

0 20 0 7 

50 119 26 65 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
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Tabla 2. Densidad de ácarosg, de polvo en las casas deL distrito de 
Boquete. NArnuestras no tornadas 

ID Gira 1 Gira 2 Gira 3 Promedio 
1 650 440 10 367 
2 1130 60 0 397 
3 1250 1680 1850 1593 
4 50 33 0 28 
5 170 10 NA 90 
6 172 100 0 91 
7 690 60 100 283 
8 220 110 260 197 
9 615 lO 0 208 

10 60 0 10 23 
11 O O O O 
12 O NA NA O 
13 140 0 NA 70 
14 0 30 0 10 
15 125 10 NA 68 

Promedio 351 182 203 228 

Se identificaron 26 morfoespecies de ácaros, pertenecientes 17 
familias y  22 géneros, 14 de estas morfoespecies se pudieron 
identificar a nivel de especie y 4 hasta género (Tabla 3). La riqueza de 
especies en el distrito de David fue de 17 morfoespecíes, mientras que 
en el distrito de Boquete se encontraron 22. Tomando en cuenta ambos 
sitios1, se encontraron 11 morfoespecies de Sarcoptifonnes. 5 
Trombidiformes, 9 Mesostigmata y un Lxodida. 

Los valores del indice de doraínanci-a de Siinpson fueron bajos, tanto 
para Boquete (D— 0.2177) como para David (Dm0. 1458), Estos valores 
nos dicen que la probabilidad de que dos individuos escogidos al azar 
pertenezcan a una misma especie es muy baja en ambos sitios 
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Suiclasiickw 

Onbuida Cosmochl&wusdae 

No idtilcit1 

No identiikai±s 

HdtIida 

Chytttdae 

Tabla 3. Porcentaje de abundancia relativa de ácaros del polvo por 
especies recolectadas en casas de los distritos de David y Boquete 

Orden 	Suboed 
	

Fimilia 	Especie 	David Boquete Totel 

Gicorte&r 

J)rlagLr 

Ciarrogijphug 
arciums 
Blemja ropJeak 

rmac$agoik 
pwroLTISSIPW 

Tartwiía sp 

Sada pcwurjka 

mixíoespecie 1 

inorfocepecie 2 

Ur2bdfI,o 
Mumata 
Che erts 

Grnüachee 

Tirv.hr sp. 
mrfoespecic 

hrnsoctt ip 

dndrzac,.r 
Hrcsu sp 

morfoespecie 4 

sp 

nIorfoe%pccic 5 
.iivbhseu 

freti4 
frwisitiJeiS 
mfocspecie 6 

Rhçaii.s 

.3 6.9 6.16 

17 0.5 07 

0 3.7 29 

3 113 9.59 

149 356 31.22 

0 0.1 0.09 

o 9.2 7.2! 

o 1.6 123 

5 Ii 2.2 

O 03 0.26 

1.7 0 035 

1.7 03 0.62 

99 25 21J1 

5 03 132 

O 0.2 0i 

0.8 o 018 

1.7 0.6 079 

0 0.2 (1.28 

0 0.1 009 

0.8 0 018 

1.7 0.2 0.53 

O 1.2 0.97 

0.8 0.1 0.26 

29.8 0.8 695 

U O 1.76 

99 0.2 2.29 

100 100 100 

SacoptLíorne 

Trcenbidifomi 

Orbada 	AeeoIpludae 

A41pnatrna Ariind*e 

Ctoglyphidae 

PTvghtudae 

Tetrnyduda,e 

Ptoomattdae 

Moioynaip1s B1^&mdár  

Hrssdae 

Lse1aptde 

tinsidae 

Phvtoseadae 
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La comparación entre las comunidades de ácaros de los dos sitios 
mediante el indice de Bray-Curtís reflejó una baja similitud (0.20053). 
Este indice toma en cuenta el aporte de individuos de las 
morfoespectes en común, y tiene un rango que va de O a 1, y  se 
entiende que un valor de 1 significa que los dos sitios tienen la misma 
composición de especies, y valores que tiendan a O representan más 
diferencias en la composición de especies. 

Los ácaros Sarcoptiformes encontrados en este estudio pertenecen al 
suborden Oribatida, 9 especies de la cohorte Astigmatina y tres de 
otros grupos. Todas estas especies de Astigmatina son saprófagas 
(incluye dermatófagos) y la mayoría son reconocidas por ser 
productoras de potentes alérgenos, excepto Tortonia sp., que es un 
género de Suidasiidae asociado a nidos de himenópteros (Fain el aL. 
1992). La abundancia relativa de las especies  de Astiginatina para 
David fue de 231% y  68.91% para Boquete. 

El ácaro Pyroglyphidae Derii:arophagoides píernnrssiius Trouessart. 
1897 fue la especie más abundante en las casas de Boquete. y la 
segunda en David. superada por un ácaro de hábito depredador. 
T.pF:Iodromws fr nsvaa/et:sjs (Nesbitt. 195 D. aunque D. pteroiivs5imIs 
lo supera en frecuencia de aparición en las muestras (Tabla 4). Cabe 
destacar el hallazgo de Euroglvp/nis mrnirei (Cooreman. 1950)  en 
muestras de polvo doméstico de Boquete, lo que constituye el primer 
reporte para Panamá de esta especie de importancia en alergologia 
(Colloff, 1991). El género De-rtitaropiragoide-s incluye a las especies de 
ácaros domésticos más estudiados (Arlian & Veselica. 1981 1-lo & 
Nadchatram, 1984; Arlian, 1989, 1992; Vella ot a/.. 2011). 
DcrmatopJagokks /'aris:ae Hughes 1961 y D. pleronvsslnus son las 
especies más conocidas y frecuentemente reportadas en polvo dentro 
de las casas; sin embargo, en Panamá no se ha reportado la presencia 
de D farisiae, y en su lugar se ha encontrado Dertitatopliagoides 
iborÉ'v Dusbábek, Cuervo & De la Cruz. 1982 (Miranda el al— 2002: 

Dutary & Murgas, 2014) especie descrita originalmente de polvo 
doméstico en Cuba (Dusbábek el al. 1982). 

Otras especies de Astizmatina encontradas en bajas cantidades fueron: 
Tirophagus purrescentiae (Schrank. 1781). Gh'cicometiis n,a/avsienris 
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(Fajo & Nadchalram. 1980) y Chortoghplius areziarus (Troupeau. 
1879). Estas especies son plagas en productos almacenados y provocan 
grandes pérdidas económicas a las industrias de granos (Zhang. 2003); 
son capaces de provocar alergias en personas que trabajan en esos 
lugares. En el caso de T piirrescenriae también ha sido responsable de 
casos de alergias en personas que han consumido alimentos 
contaminados con ácaros (Matsumoto el al.. 1996). 

Tabla 4. Frecuencia de aparición de las especies de ácaros en las 
muestras revisadas en casas de los distritos de David y Boquete 

Familia Especie 
David 

(n=44) 
Boquete 

(n=41) 
Aeroglyphidae G!cjeorners znaIrn'sizisÍ.v 15.9 24.4 
Acaridae T)-rophagus purt'..wentiae 9.1 9.8 
Chortoglyphidae Choiioghp)ws arcuatus 0.0 14.6 
Echimyopodidae B!o.uia rropicahs 9.1 43.9 

Dermarophagoides 
Pyroglvphidae pferozEssin.is 27.3 39.0 

Euroghphus rnavnei 0.0 2.4 
Suidasiidae Tcrtoiiasp. 0.0 7.3 

Suidasia pontifica 0.0 14.6 
Cosrnochthoniidae Cosmoc,rhaniw rericnlaíus 15.9 24.4 
No identificada morfoespecie 1 0.0 7.3 
No identificada morf0especie2 9.1 0.0 
Bdellidae Spinlbddla bfiarata 9.1 7.3 
Cheyletidae Clieyleius ma!accensii 25.0 36.6 

Gralfacheles bakeri 20.5 7,3 
Tetranychidae TIranir1ws sp. 0.0 2.4 
Pterygosomatidae niorfoespecie 3 4.5 0.0 
Blattisocidae Blaitisocius sp. 4.5 14.6 

BlatrLwcius denrliincus 0.0 4.9 
Hirstionys sida e Hirsilo;nssus sp. 4.5 9.8 

morfoespecie 4 00 0.0 
Laelapidae Anrhv!adap3 sp. 9.1 2.4 
Macronyssiclae morfoespecies 00 17.1 
Phytoseiidae Ambly.seius elougatus 4.5 2.4 

Tiphlodm:ii:ís 
z'dezsis 22.7 9.8 
morfoespecie6 13.6 0.0 

lxodidae Rhipu'ephahis saiuineus 11.4 4.9 
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Un aspecto que resalta en nuestros muestreos es los bajos conteos de 
los ácaros de almacenamiento Biom ia tmpfro1s Bronwij k. Cock & 
Oshima, 1973 y de Si,idasia ponrfica Oudernans, 1905, 
principalmente en las casas de David. Ambas especies han sido 
reportadas como abundantes dentro de casas en otros estudios 
realizados en Panamá (Miranda el aL. 2002: Dutarv & Murgas, 2014). 
Blomia tropicaIs es una de las principales causas de sensibilización y 
alergias en paises con climas tropicales y sub-tropicales (Arlian vi al. 
1993). Por su parte S. pont/ka es una especie altamente alergénica 
(Mariana er al., 2000), común en el polvo de las casas y en almacenes 
de cereales y graneros (Mariana e: al.. 2010): se le ha encontrado 
contaminando leche en polvo (Ho, 1996) y  ha sido asociada a casos de 
anafilaxia por consumo de alimentos contaminados con ácaros en 
Panamá (Barrera eral-. 2015). 

Es importante destacar que en las casas de David las famílias 
Phytoseiidae y Blattisociidae. representaron más del 40% del total de 
los individuos colectados, contrastante con el 1.7% para este niismo 
grupo en Boquete y otros estudios similares realizados en Panamá. 
Costa Rica y Colombia (Vargas & Mairena. 1991; Meza eral— 2008). 
Phytoseiidae incluye a los ácaros depredadores más comunes en 
plantas (Chant & Baker, 1965), así como Blattisociidae lo es para 
ambientes en donde se guardan alimentos secos (Britto e: al.. 2012). 

Es posible que el alto porcentaje de ácaros depredadores del orden 
Mesostigmata y el bajo porcentaje de abundancia de los Astigmatina. 
principalmente Glycypbagoidea y Acaroidea. pueda deberse al uso de 
acondicionadores de aire en varias casas del distrito de David. El rango 
de temperatura en las casas de David fue 26.5 a 34.6 °C y en Boquete 
de 25 a 29.8 °C. Las lecturas de humedad relativa dentro de las casas 
en David oscilaron entre 50 y 87% y en Boquete entre 50 y 735'o 
(Tablas y 6). La disminución en la humedad también afecta el 
crecimiento de hongos, y de esta manera se afecta a los ácaros de 
almacenamiento, los cuales mantienen una estrecha relación con 
hongos ranse1t  1999). 

El orden Trombidiformes estuvo representado principalmente por 
ácaros depredadores de las familias Cheyletidae y Bdellidae. los cuales 

Tecnocieicia, Vol. 20, NI2 	 12 



se alimentan de otros ácaros, y que suelen ser usados control biológico 
de plagas en cultivos o almacenajes Gerson er aL. 1999; Zhang. 
2003). Chev/etus ,nalacce,,sis Oudemans. 1903. fue el depredador más 
abundante en Boquete y fue el tercero más prolífico en las casas de 
David. La abundancia relativa de la familia Cheyletidae de forma 
global (Boquete + David= 21.18%) resulta similar a lo registrado en 
casas del distrito de La Chorrera (Panamá), pero con una menor 
riqueza de especies (Miranda et L. 2002). 

Ácaros parásitos de gecos (Pterygosomatidae), de roedores 
(Laelapidae. Hirstionyssidae. Macronyssidae) y de perros (Ixodidac) 
fueron encontrados en las muestras. El porcentaje de ácaros parásitos 
fue más alto en David (13.2%) que en Boquete (1.7%). y muy superior 
a lo encontrado en La Chorrera por Miranda tt oL (2002), La principal 
especie parásita encontrada fue la garrapata Rhipkephalus scmgnh,eus 
si.. Este complejo de especies tiene una amplia distribución en 
regiones tropicales y subtropicales. las cuales pueden mantener fases 
fuera de sus hospederos en paredes internas y externas de las casas 
(Waiker et al., 2000). A pesar de que este complejo de especies parasita 
principalmente perros, los humanos son hospederos alternativos. 
existiendo el riesgo de transmisión de patógenos R/ipicephahis 
sangilinelís s.f. ha sido previamente reportada para David y Boquete 
(Bermúdez & Miranda 20 11) y  su importancia en la transmisión de un 
caso fatal de fiebre manchada por Rk*ensia rk*eusii fue 
recientemente descrita en un área urbana de Ciudad de Panamá 
(Martínez el al., 2018). 
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Tabla 5 Registros de temperatura y humedad relativa en casas del 
Distnto de David 

Temperatura (°C} 	Humedad relativa () 
inin-max 

1 	28-29.4 
2 	28.9-30.6 
3 	30-31.5 
4 	30.1-30.9 
5 	31-33.7 
6 	30-321 
7 	30.1-314 
8 	30.7-31.2 
9 	29-5.30.8 
10 	29.4-30.6 
11 	296-34.6 
12 	30.6-34.1 
t3 	30.31.7 
14 	29-31.3 
15 	26.5-30 

Tabla 6. Registros de temperatura y humedad relativa en casas del 
Distrito de Boquete 

e romedio min-max ' onicdio 
28.83 73-78 7633 
20.50 75-77 76.33 
30.90 61-72 6600 
30.63 70-72 7067 
32.47 63-69 66.00 
31A0 61-67 64.67 
31,07 64-67 65,67 
30.90 67-71 69.67 
30.07 66-72 69,67 
3020 60-70 66,67 
31.73 50-67 58.33 
32.35 62-68 65,00 
30.83 60-69 65,67 
30.20 68-76 71.00 
2787 74-81 82,33 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Temperatura CCC) 
mm. -max. 	.ro{pedjo 

Humedad relativa (% 
mm. .ç 	. ornedio 

25.5-26.7 26.07 56-58 57.00 
253-26.4 25.90 53-59 58.33 
25-26-8 2.567 57-61 59.33 

255-273 2617 5-63 59.67 
25.8-27.4 26.60 56-62 59.00 
25.6-26.5 26,00 55-68 60,67 
27.5-28.1 27.77 54-63 59.67 
25.4-28.4 26.70 54-62 58.00 
253-28.4 27.33 52-61 55.33 
25.4-27.9 26.70 56-62 59.33 
25.8-29.8 27.50 57-64 61.00 
27.7.27.7 27.70 67.67 67.00 
271-27.2 27.20 57-73 6500 
27.7-28-8 28.27 50-60 56.00 

26-28 27.00 56-50 57.50 
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CONCLUSIONES 
Las casas de Roquete presentaron valores superiores a las de David en 
cuanto a riqueza de especies y densidad de ácaros por gramo de polvo. 
La abundancia relativa de las especies de ácaros Astiginatina también 
fue superior en las casas de Boquete. 

La especie más abundante en casas de Boquete lo fue el ácaro D. 
pteronvssiniss. una de las principales especies causantes de alergias en 
el mundo. En las casas de David, el ácaro depredador T rrasisvaalensis 
fue el más abundante, aunque su frecuencia de aparición en las 
muestras estuvo por debajo de otras especies 

Al comparar las comunidades de ácaros entre casas de los dos distritos. 
se  encontró una baja similitud y tampoco se encontró presencia de 
especies dominantes. 
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