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LAS HORMIGAS ARRIERAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

EN LOS ECOSISTEMAS DE FRUTALES 


1,"RANClSCO C. YEPES R.I 

INTRODUCCION 

1,,13 liGn:nigas ari'icr<ls 0 cuiiadoras de h0jaS :-'UIJ lUll:-,iuCI dLlu::, jlhjga~ grave:; en cuitivos de COrlO 

perfodo \,egetativo (yuca, frijol y hortalizas), en praderas (pastos dc varias especies). ell 

plantacioncs forestales (teca, pino, cipres y eucalipto) y en los culti\'os de frutales. 

Sc considera que en estos l1ltimos rubros causan pcrdidas cllantiosas, espccialmenle en cilricos. 

cOl1siderados los hospederos mas apetecidos. 

Es posible que los frutales afectados se logrcl1 reponer cle las clefoliaciol1es, tal como succdc 

con plantas forestalcs, pero la producci6n de coscchas disminuye 0 se elimine en aquellos. 

debido al ataque sobre botoncs f10raIes y en frutos recien formados. 

En algunos palses tropicales sc han cuantificaclo sus dai1os. pero en genera], falta l11t1cha 

informacion a1 respecto, a nivel de los empresarios frutfcolas colombianos. 

Seria 0pOl1uno rcalizar cuanto antes, los estudios sobre la incidencia de las arrieras en frutalcs 

tecnicamente establecidos y preparar a los fruticultores y tecnicos para enti'entar el manejo del 

problema y disminuir los costos de produccion, la contaminacion ambiental y ofrecer frutas de 

excelente calidad para los mercados nacionales y extranjeros. 

1. UEVISION DE LITERATURA 

1.1 GENERALIDADES 

Segl1!1 Weber (1966), Fray B<111010111e de las Casas en el ano de 1559, en SllS :.:scritos, I11cncion6 

Ingeniero Agronolllo, M.Sc. Profesor Asistente. Universidad Nacional de Colombia, Sede 1'v1cdcllfn. 
AA 1779. 
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a las h0l111igas cortadoras como plagas de naranjos y granados, en la isla de La Espanola, hoy 

Repllblica Dominicana. 

El autor antes citado rcgistro perdidas para los citricultores de Trinidad, causadas por Atw 

cephalotcs (L.) y AcroIl1vrmex octospinoslls (Reich), en 600.000 dolmes de este pais por ~Ino, 

cquivalentes al 12% de b cosecha anual. 

Para Velez (1997), son i'recuentes los ataques en citrieos, mangos y olms vegetales, en todo el 

territorio colombiano, scmbrado con estos rubros. 

SCglll1 Gonzalez (1952) las alTieras son plagas de todos los cultivos, especial mente de rrutalcs 

citricos. 

Gallego (1946) afinna que las plantas citrosas se pueden incluir entre los hospederos primmios, 

y que entre las especies daninas se hallan A. cephalotes y A. sexdens (L.). 

A. cephalotes es tambien Ia responsable de las defoliaciones de citricos en los municipios de 

Barbosa, Santo Domingo, Sopetran y Santaie de Antioquia. La misma especie se considera 

como una plaga grave en cultivos de mangos del occidente de Antioquia, en los cuales tam bien 

pueden causar dafi.os Acromvrmex sp. 

Ademas de los citricos y de los mangos, A. cephalotes es plaga de manzano (Malus sp) y del 

papayo (Carica papava L.). La tercera especie fruticola es tambicn afectada por A. sex dens 

(Posada et aI, 1976). 

1.2 l\IETODOS DE CONTROL 

Para clmanejo adecuado dc las hormigas cortadoras se han practicado todos los metodos de 

control hasta !legar a la propuesta delmanejo integrado. Los componentes dclmisl1l0 son los 

siguientes: 

1.2.1 Contt-ol mcdnlco. En los predios c 

adiestrado en la bllsqueda, 10calizaci6n y destn 

hormigueros recicn constrllidos. Ellos se fon 

en los inicios dc las epocas de lluvias. 

Se pllede haccr uso tambicn, de la fibra de cabu 

de 18s frut~le~ P~l!'~~ ;!~ipcd!r !:! C1!'ct!1~ci~~!i 2~ !~ 

formar en los mismos tallos, anillos de j)cgante 

trap). 

1.2.2 Control flsico. El aglla hirviendo depos 

sido lltilizado COli exito por los campesinns, c 

El agua conducida dcsde quebradas por acequi 

ahogar la colonia mediante la inundacicm d 

recomendado pOI' algunos agricultorcs. 

La actividad menos recomendada es cl uso de 

encendido yexplosion. Es una practica pelign 

los hormigueros tienen sus camaras a varios r 

1.2.3 Control cultural. Las actividades agrul= 

se complementan entre Sl, si se realizan p< 

programadas, 0 se llevan a cabo por el may 

region, a travcs de campai'ias contra las alTier, 

Arado del terreno: permite la climinal 

disturbar la actividad de los nidos 0 C( 

estabJcci dos). 

Uso de cultivos-trampa: hay agricultorcs 

asociada a los cultivos. Segllll inform, 
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aranjos y granados, en Ia isla de La Espanob, hoy 

m los citricultores de Trinidad, causadas por Atlli 

S. (Reich), en 600.000 dolares de este pais pOl' ano, 

les en eitricos, mangos y otros vegetales, en todo el 

, rubros. 

gas de todos los cultivos, especialmente de frutales 

,JS se pueden incluir en1re los hospcderos primarios, 

cephalotcs y scxdcns (I ..). 

e las defoliacioncs eitricos en los municipios de 

11a1'e de Antioquia. La misma cspecie se cOl1sidera 

os del occidentc de Antioquia, en los cuales t<.lmbien 

h ccphalotes cs plaga de manzano (Malus sp) y del 

;pecie frutfcola es tambicn afcctada por sexdens 

;; cortadoras sc han practicado todos los metodos de 

lejo integrado. Los componentes del mismo son los 

1.2.1 Control I11cdnico. En los predios cultivados COl1 hUlalcs se debe teller personal 

adiestrado en la bt'lsqueda, localizacion y destrucci6n mediante hcrmmientas manualc.s, de los 

hormigueros rccien construidos. Elias se forman despucs de los vudos l1upciales realizados 

en los inicios de las epocas de lIuvias. 

Se pucde hacer usa tambicn, de la libra de cabuya 0 sintetica, amarrada alredcdor de los trOI1COS 

1,,0 r-ru-t"rl",y<lC' h·)(·;q ,..... 1 t~"\llr'1;(~ 'rql""1",h;.~n l',,"\ t'11(",1.--.."''''''OJ ................ '- ...""""'."-'-' __ ..... ~~L........ ~,' _~ .L"'~"''-'':I-' ...... ~.,~"',~ ...... ~~ 4_''-' }"'''' ............... 


formar en los mismos tal1os, anillos de pegantes, con un ancho de 10 cm (pega-i I1sect () i 11 scct

trap). 

1.2.2 Control fisico. EI agua hirviendo depositada en los arricralcs, D traves de SlIS bncas, lJa 

sido lItilizado COil cxito por los campesinos, cu;:mdo los nidos est{m superliciaic-s. 

El agua conducida desde quebrJdas por accquias 0 pOl' ll1cdio de tubl'rlas hasta los nidos 1';11";1 

ahogar la colonia mediante la inundacion de sus CLlmaras, ha sido 1m mCiodo de control 

recomendado par algunos agricultores. 

La actividad 111cnos rccomendada es el uso de gasolina vertida en los nidos parJ su posterior 

cncendido y explosion. Es una practica peligrosa, erosiva de los terrenos c inefectiva, clIando 

los hormigucros tienen SliS camaras a varios metros de profunclidad. 

1.2.3 Control cultural. Las actividadcs agrupadas en cstc maodo de control son c1cdivas, SI 

se complementan entre sf, si se realizan pOl" un equipo de personas bien capacitadas y 

programadas. 0 sc lIevan a cabo por el mayor nl1l11ero de agricuJtores y ganadcros de una 

region, a traves de campafias contra las arricras. Se pucdcn rcsllmir en las siguicntes: 

Arado del terreno: permite 1a c1iminacion de los hOl"migueros nucvos y sirve pma 

disturbar la actividad de los nidos 0 colonias de ll1ayor edad (De nUls de un ano de 

establccidos). 

Uso de cultivos-trampa: hay agricultorcs que ponderan los bencficios dd lISO de can,lvalia 

asociada a los cultivos. Seglll1 informacion de Ferreira (l992), al ajonjoli 
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intercalado en los surcos 0 calles de cul1ivos susceptibles, causa cfectos 

perjudiciales a las colonias de hormigas corladoras, ya que no sirve como buen sustrato 

para cl cultivo del bongo. 

Garda (1989) evalmron diferentes mctodos y epocas de aplicacion del control cultural en 

pastos. en los Llanos Orientales. Se concluy(S que atmquc la prcl1amcion temprana del lcrrcl10 

redujo los hormigueros aclivos de A. landQlti en un Rl % Y la preparacion t,lrdi<l produjo una 

reducei6n del 89%, el 11u111ero de hormigueros rcstantc fue suficiente para causar perdidas en 

el cslableclmienlo del pasto Andropo\2on .4%, cuando sc hizo la prcparaci6n 

tempran<l dcllerreno y del 98%, en los terrenos de prcparaci6n tardia. Se concluye quc aunque 

eslc control tiene efeclo sobre las poblaciones de las arricras, se necesita complementarlo con 

olras labores. con el proposito de reducir este eJevado impacto del dario. 

En el caso de los frutales, sc prepararia el terreno en forma mecanizada y luego se trazaria para 

l~rJ11inar con la hoyada. Durante esta ultima actividad se localizarfan los nidos que no fueron 

controlados, y se recurrirfa a otro tipo de control. 

Resistencia de las plantas: No se conoce informacion escrita sobre plantas fj:uticolas 

resistentes 0 tolerantes al ataquc de las hormigas c011adoras. Por observaciones de campo 

se concluye que arboles frutales en pleno desarrollo y bien mantenidos, con las adecuadas 

pn1clicas agronomicas. soportan varias defoliacioncs consecutivas. Por cjemplo' 1:1 

mango. el guayabo, el guanabano, el agllacate, el lamarindo, el mamoncillo y el zapote. 

Son mas susceptiblcs, todos los cilricos (naranjo, limon, mandarino), pero el naranjo agrio 

puede ser menos preferido que sus congeneres. 

lla llabido mas estudios en el sector forestal, infonmlndose en esle (aso que Eucalvptus 

nezophila y E. SOI1 menos atacados pOl' J"."'U,,-ll.::l rllbropi losa, que las dem{\s 

especies (forti aI, 1987). 

1.2.4 Contnli qufmico. lIa sido el metodo de control mas popular. han utilizado productos 

de varios grupos quimicos. en espolvoreo. como sustancias gasificables, cebos cnvenenados 

y polvos para insuflar con equipo especial. Entre los productos organicos se pueden 
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nH.:ncionar los organofosforados, earbamato~. ( 

pirdroides. Los principalcs proclllctOS il1Clrgcl 

] .204.] Formicidas actualcs. 

Polvos para aplicar con inslll1adora: I11cdi 

yalicndose dc ]a IJrcsion dd aire. dinT 

clorpirifos, acefato, cmbaril y otros. 

Para la aplicaci6n de estos producloS. k 

lcrmol1cbulizadora, se rcquiere l11cc\Jr ( 

dosificar los produclos. 

Ccbos cnvencnados: licncn como compe 

y cl toxico. Se colocan en ccreanin de I 

:ado del camino que conduce a cada cnlr, 

comcrciales se pueden 111el1ciollar: ClOt"] 

1.2.5 Controibiolugico. La literatura cscril 

nombres de agentes de control bioIC)gico, rcpn 

mas efectivas son las aves, quicncs sedan ca 

virgenes que sakn a c1ll11plir los vuelos nupc 

Es mucha b importancia de los p{ljaros en 10 

bril1darks '1Ii111C1110. boSqllcs para aniciar Y' {II' 

En la cxploracion de alternativ3s a los produ 

en iorma de polvo para insulladoras y como, 

Acc\edo (1997) los mcjorcs resultndos se con 

de naranja y Trichoderma lldl LI,UIUII!. 



:> de los cultivos susceptibles, causa erectos 

ladoras, ya que no sirve como buen sllstrato 

y epocas de aplicacion del control cultural ell 

: aUllquc la prcparaCil)l1 temprana del tcrrcno 

un g 1 %J Yla preparacion tardia produjo una 

stante fue suficiente para causar perdidas en 

LIS de 85.4<10, cliando sc hizo la prcparaci6n 

: prcparacion tardin. Se concluyc que i.lLmque 

las arrieras, se necesita complemel1tarlo con 

:vado impacto del dano. 

en lonna I1lccanizada y luego se trazaria para 

!idad se localizarian los nidos que no !ueron 

informacion cscrita sobre plantas frutfcolas 

igas c0l1adoras. POI' observacioncs de campo 

:;aITollo y bien mantenidos, can las adecuadas 

:jolinciones consecutivas, Par ejcmplo: El 

11e, el tamarindo, el mamoncilJo y el zapote. 

mjo.limon, mandarino), pero el naranjo agrio 

:res. 

informandose en estc caso que Eucalyptus 

)or rubropilosa, que las dem{ls 

1trol mas popular. Sc han utilizado productos 

) sllstancias gasificablcs, cebos cnvenenados 

Entre los productos org{lI1icos se puedcl1 

mencionar los organofosforados, carbamatos, organoclorinados (prohibidos uctuall1lcl1tl.') y IllS 

piretroides. Los principaks producios innrg/ll1icos flleron: urscnicaks yazuhc. 

1.2.4.1 Formicidas actualcs. 

Pohos para aplicar con inslIlbdora: mediante estc instrumento:;e inyecta pJ()rltlld~ll11Cllll" 

yaliendosc dc la nrcsi6n del <.lire. divcrsos productos, entre los cualcs sc l1lCnCiOI);I:): 

clorpirifos, aceLno, cmbaril y otros. 

Para b aplicaci()11 de cstos productns, y los rccomcmbdos para lIsmsc CUll I:! 

lermoncbulizadora, sc rcqllicrc mediI' d hormigucro y tcner en clIcnta Sll [lrL'Ll p;lra 

dosific:lr los productos. 

Cebos envcnenados: ticnen C01110 componcntcs un producto atr~lyentc, un material il1C1'tc 

y el toxico. Se colocan ell cercan!a de las bocas principalcs de los horl11igllcroS. L'1l 1m 

lJdo del camino que conduce a cada entrada y a UI10S 20 cm de Entre los produc\os 

cOl11crciales se puedcn mencionar: Clorpirifos y Feni! pirazol. 

1.2.5 Control biologico, La literatura escrit3 sobre las hormigas cortadoras rcgistra varios 

nombres de agcn1es de con1rol biologico, representados en \utcbrados y artropodos. Pero las 

1113S erectivas son las aves, quienes sedan capaces de depredar mas del 90% de las heJ11br~1S 

virgcncs que salen a cumplir los vue los nupcialcs. 

Es mucha la importancia de los p[ljaros en ecosistemas, razon podcrosa para protcgerlos. 

brindarlcs alimento, bosques para allid~H y arboles frutaks para rcconstruir su h,'lbitaL 

En ]a cxploracioll de alternativas a los productos quimicos sc han evaluado cepas de hongos 

en forma de polvo pnra insui1adoras y como cebos con atraycntcs. SCglll1 l\1adrigal, Y cpcs y 

Acc\Cdo (1997) los mejorcs resultados se consiguieron con los ccbos de salyado de mail.. j ug\l 

de naranja y ..!..2.-'-"'2~~'-'-'-'-" harzianum. 

291 



1.2.6 Recomcnuadoncs para la aplicaci6n de algunos prodllctos formicidas. 

1.2.6.1 Aplicad6n dc polvos con insut1adonl. De acuerdo con Y cpes y Madrigal ( 19()8). las 

rccomcndaciol1es p~lra cl lisa de cstc m0tado de control son las sigllienles: 

Conocer el {m:a aprnximada del hormigucro. 

Seleccionar y dn~;i1!c~!r el producto quin1ico sn polyc; {) J~! c~p~t del hongo 

JI,'''''''WI<l. IyJ<JilIhi;;iulu ,1nisopjiae 0 Trichoderma jl(l' /ILllll1.I.I_ 

Rcmover iii lien-a sudta de las entradas principales al nido, 11l1aS 24 a 48 horas antes del 

uso de la insulladma. 

Progrumar el control de los hormigllcros en las epoc;;s de veral10 y ojala, en tiempo 

proximo a los vucl()s l1upeialcs. 

Cad a puntn de aplicacion debe cubrir un (m:::a de 3 

La dosis norl1131111cl1tc rceomcndada es la de 10-:20 glm2 de hormigucro. 

1.2.6.2 Aplicaci6n de cehos 

I.as paulas que sc dchen seguir para lIevar a cabo un programa exitoso de control con base en 

cebos. son las siguicntes: 

;\pjicar en los scndcros °caminos. cerca de las 

dislancia de elias. 

Proteger cl cebo contra In humcdacl. 

Aplicar cn cpocas de sequla. 

Colocar el ecbo en las bocas '1ctiv~lS. 

principo.lcs. a LInGS 15-:20 em de 

Tomar el eeho con guantes 0 can rccipientes manuulcs. 

Evitar la rcpdicion de la dosis en e1 misll10 hormigucro, en un l(lpsO de 4 mescs. 

Calcllbr In dosis apropiada de aCLlerc!o con el (lrea del arricrnl t) con cl I1l11ncro de bocas. 
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2. PROPl) ES"['A DE MA:-.IE.JO 

2.1 EPOCAS In: VUELOS NUPCIALES 

Al inieio de I:ls Iluvias del Illes de marzo se 

1incas deber,'l aUl11cntarsc la vigilnncia en las s 

ccni.C P!·~;l~~~~:!~-~ d~ ~a ~~Pc!·tt!r~l del ~~~i~~d 

em) se halhml Ia reina alojada en su pequeiia I 

fungosa y P,lr<l la procrcaci6n. 

Mediante hl'rramicnlas manualcs (paIns. bm 

extr,l(T la reina. En campos cxlcnsos y de tor 

agricnla Clutopropulsada para mar cl terrcno. 

En csta primer,l rase de los hormigucros no ~ 

2.2 HORl\lI(;UEROS MENORES DE 3 

Estos arrieralcs ya han colonizado los horizl 

Il1UY dispcndioso cxcavarlos 111~II1Uall11cnle. p 

que prnpician la erosion y a wees no se log] 

En esla etapa del hormiguero es nccesar 

pu\vcrizudos para realizar ,lplicaciones de 

hnbiwcionaks). Se pucdc usm lIna dosis dt 

Para realizar correctamente 1.'\ control de los 

{IlTa. Los pasos SOil los sigllicntes: 

Se descubre tolla el {u'ca del nido, (lellp, 

por cl proceso de conslrllceion de tlll1l 



llnos produdos forlllicidas. 

ICllcrdo con Yepes y I'vbdrigal (19C)g), las 

trol son las sigllienles: 

,alcs ,11niuo, unilS a 48 horilS antes del 

\as epoc1s de vcr;1l10 y ojalit, en [icmpo 

de 3m2
. 

0-20 g. de hormiguero. 

progr3l1Ul exitoso de control call base ell 

as bocas prineipaks. a llnos 15-20 em de 

manuales. 

ormiguero, en lin lapso de 4 mcses. 

hen del Jrricral () con clllllmcro de boeas. 

2. PH-OPt] I'~STA DE MANE.JO 

2.1 EPOCAS DE VUKLOS NUPClALES 

AI inicio de LIs Iluvias del I11(,S de 111arzo se n:alizan I1lllchos \'uelos l1upcialc:.:. A nive! de 

Jlnccls dcbcr{l ;tlllllentmse]a vigilancia en las semen!cras para dckctar los 11101111CllillS de lierr,\. 

em) se lwlbr;i la rcina aJojaua en SLI pequei'1u habitacion. hahJlilaua para d clIlli\'o de su maS,l 

fUl1gosa Y jJ<lra la proereaei6n. 

J'v1cdi~1l1tc herramicntas manlla\cs (palas. barretoncs, rce:JtOljCS y barrils) se podr:l cxcavar y 

extracr b rein:!. I:':n campos cxtcnsos y de topografia plana. sc poddl haecr llsn (iL' l11ilquinaria 

agricola iluto!'ropulsada para arar eI terrel1o. 

En csta primer;l rase de los hormigucros no se requicre el control quimico. 

2.2 HORl\llGUEROS MENORES DE 3 ANOS 

Estos arricraies ya han colonizado los horizontes profundos can algunas de sus dmar:ls Y cs 

I1lUY dis]X'lldioso excavarlos m~ll1ldmel1te. porq LIe requieren varios j ornaks. sc ;lhrcn dllTil\<\S 

que propici,m In erosi6n y a \'eecs no se Jogra capturar la reina. 

l:n csla elapa del hormiguero es necesano utilizar Ja m{lquina insul1adora de producins 

pul\'(~rizados para realizar aplieacioncs de cal (se usa para las pmcdcs de constrlleciones 

habitacionalcs). Se puede liSa!" lIna dosis de 20 gramos in/ del niuo. 

Para realizar corrcctamente el control de los arrieralcs, se procede primel'o a la l1lediei6n de Sll 

(1rea. Los [XlSOS SOI1 los siguientcs: 

Se descubre toda el area deinido, ocupada par l11onticlllos de tierra extraida de Sll interior. 

par cI proc:eso de construceit)Jl de tlll1eks y dmaras. 
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Sc identificaran los call1inos 0 trochas de forrajeo, los cuales terminanin en las entradas 

principalcs, sin monticulos de tierra. 

Se identificarim las bocas de eV~lcuaci6n de escol11bros. tierra y de aireZlcion. 

Para facilitar este trabajo se podr~lusar hUl110 provenicntc del escape de un motor de carro 

<1 la t('rlllon('bulizad()r~l. 

Sc localiz,ll'{il1 bocas opuestas par,l reZllizar una l11edici6n en forma de cnll, 0 de cquis. 

Se multiplicaran cstas l11edidas y se obtcndra el ~lrea aparentc del nido, la cual perJ11itir~l 

calcubr la cantidZld de produc1os formicicbs (en polvo 0 en cebo) necesaria para el control 

del hormiguero. 

2.3 EPOCAS DE APLICACION DE PRODUCTOS 

Los meses de sequla son los mejores para las aplicaciones de productos pulverizados 0 en 

forma de cebos. Los formicidas que se gasiiican y los aplicados con ]a termonebulizadora se 

puedcn aplicar en epoc(ls llLl\iosas con igual 0 l11ejor resllltado. 

2..1 HORMIGUEROS l\IAYORES DE 3 ANOS 

Deben controlarse por medio de la tcrmonebulizadora 0 con cebos. Estos (dtil11oS productos 

tienen la ventaja de ser milS fY1Cilcs de aplicar, requieren menos jornales y pueden ser tan 

buenos como otros metodos de control. 

Lo ideal scria utilizar cebos con base en hongos (Beauveria bassi ana, J\·1etmhizillm anisopliae, 

o Trichoderma harzianum). con un buen atrayente. 

r:s posiblc que la primera apJieaci6n no sea suiiciente para pmalizm la actividad en todas las 

entradas al nido. pero dcbe progrZlmmse otras aplicaciones. Lo propio debe hacerse cuando se 

usa la cal. 
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2.5 RI~VISlON 0 EVALlJACION DE ~rt 

A los 2 6 :l dias despucs de la aplicaci6n de 

control. Esta actividad debe e:\lendcrse val 

hormiguero. Esto se conslata pOl' ]a suprcsi( 

senderos () trochas y por inv,lsion de pastos 0 

nido. 

2'() INVENTAH.JO DE 1I0J{l\1ICUEROS 

[n grandes ol'lotaeiones ,lgrarias (tierras ~ 

cuencas de aClleductos. se debe ]1ev,11' un 1 

ubicacion en un plano topogrjlictl. ('on b(lS 

control. de las ,lcciones dlll'ante las cpocas de 

etc. 

2.7 PROTECCION DE PA.JAROS 

Se considcra que las aves son los mcjores cor 

nupcialcs. Se trata de ]a ol'l1itofauna propia 

protegerse y propiciar S'J J11Ulliplicacil)J1 de I 

2.7.1 Establccimil'llto de cebadl'ros. I b 

Combi nan Sll ~!l imcntJei('ll1 Gll'l11 \ora con frut 

de ]a linca se debe COIOGlr estc material c 

dCSGlrtZllio para la posl cosccha () para Sll 1r 

2.7.2 Pro(ccCi(ll1 de rcfugios. En las line 

rrutales 0 ganaderia con terrenos agrlcola~ 

frecuentados pm las a\'l's. sin cosechar (I 

mangos). tcrritorio apropiado para la alimel 
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'ajeo, los cllales terminanil1 en las entradas 

:scombros. tierra y de aireacic)J1. 

)rovenicnle del escape un motor de C~\]TO 

na l11edici6n en forma de cruz 0 de cquis. 

el {lrca aparente del nido, In ellai permitir;l 

~n polvo 0 en eebo) necl's:lria para cl control 

lieacioncs productos pulverizados 0 en 

los aplicGdos con ]a termonebulizador~1 se 

jar resultado. 

s 

dora 0 con Estos tlltimos productos 

1'4uieren menos jornalcs Y pllcden scr tan 

('nte para paralizur la aClividad en todas las 

(lC10nes. propio debe haccrse cuando Se 

2.5 REVISlON 0 EVALll1\CI01\ DE ~IDOS 

A los 2 0 3 elias dcspucs de ]a iC~lCi6n de los formicidas sc debe iniciar [:\ l~v:dll:ICj('lI1 del 

control. Esta actividad debe c:"tenderse varios meses, Justa ccrtiiicar la clr;\(itcaci('lI1 del 

hormiguero. Esto sc constata porIa sllprcsi6n comp!cta de Ja activldad, Ia dCS:Ipdrici('m dc 

scnderos C) troc11;ls y pm invasion de P:lstOS 0 l11alez<ls sobre cl 6rea anteriorll1ClllC iimpi:l del 

nido. 

2.6 INVENTARIO DE I[ORl\lIGUI'~H.OS 

1 gr::mdcs expiolaciol1cs (licrras ganadcras. 

cuencas dc acueductos. se un regislro de !lidos de hnrmigds cml:ldor:ls Y Sll 

ubie;lcion Cll un plano ('on base en cs10s sc cI c:!lendmio de 

control, de las aeciones duranle las cpocas de vudos l1upcialcs, la distribuci('lll de bs l'spccies, 

ell'. 

2.7 PROTECCION DE PAJAROS 

Se considera que las aves SOI1 mcjorcs control adores de arncr<.lS en las CPOCiIS de \ lil'los 

l1upciaks. Sc tr::1t£1 de ]a ornitofltuna propia de los de incalculable valor. i)cbe 

protegerse y propiciar SlI multiplicacilll1 de la sigllicl1te l1l<.ll1era: 

2.7.1 Establl'dmicnto de ccbadcnJs. Hay aves que I1U sun cxC!usi\'anh:nle insccthoras. 


Cambinan Sll ,tiimentaci,'m Glrnhora con frutas. Entonec~. en sitios apropiados y !lI.TJ11i.lllentes 


de ]a linea se debe colncar cslc material eOl1stituilio pur desechus de plazas ell' mercado, 


descarlado para la post cosccha () para Sll transforl11aci()I1. 


2.7.2 Protcccion tic rcfugios. 1:11 las lincas de frutalcs 0 de cxplo!:lcic))1 1111XW (cal-.:I'I!cS J 


frulalcs 0 ganadcl'fa con terrenos ,lgrfcolas) se dejadll1 lOll'S () ,irbolcs ubicados en silins 


frccucntados pOl' las aves, sin coscchar (pbt~ll1o, citricos, (ll1o)1;\ccas, 


mangos), tcrriturio apropi;ldo para Ia alimcntacicll1 Y nidiJicacion de cstos vertebrados. 
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2.7.:' I<cforl'stacit'JI1 y prolecci(lll de cuencas hidn)gdficas. Todos los nacimientos de 

ljllcbr,)(Jas y dc rfos ddwl1 (,qar rcforcstados. Si no cs posihlc hacerlo COil vegct;lcit)J1 nativu, 

se lItili/an pialltas de olr,\s regioncs, peru pcrmilielldo ]a rcgencraci6n de la ve;;ctuci<.\n del sitio 

y I11l'zclanuo Cd.!"S de ella COil las del material sC1l1brado. 

l~s rcco1l1embhk asociar ('11 los progwll1as de relt)fcsltlcir'm. plant;ls fru\(l1cs que permi1:lIl Iu 

/"I\](\1\i'/''''i/''1 !I" ,',In, ('I'I"i"I('nl:)~ l'nr b" :H'i'S ;\ 111 (11)1\'nd1':111 ;1!,I'II' dl' <;II ,1;,'1;1 :1111)11'1l1;"il\ \1 

Pi )tire I 11 cons1 rLi ir SliS nidos. 

2.8 L\PTlIH.A DE IlE;\!BRAS VIRGENES 

Tcniendo en Cllcnt;l los invcnt:lrios de hormiglleros, 'ill cdad nproxi v su ublcac Sc 

podr,'m programar las capll1r,lS de bs fUtur;IS rcinns. ell epoc,lS de IluVI<15, ulmol1lcnto de 

ascender a la sl1pcr[icic los mriewks. Todos los nidos dc varios ;Ulos de cdad prodllCCIl 

CSPCcllllCllCS gigantcs. de lils lbmatias hormigas clliones S'lI1t~1l1(kl'C'II1'lS. Son arrieras dcl 

gCllcro l\t1a. COl1l1JlIl'S en lndas ILlS rcgioncs dc Colombia. Con ('stc mCltcri:ll captllrado sc 

pllcdcll aliment,lr anil11<lles dOlllesticos (ccrdos y aves) y hllmanos. 

Esta actividad s~ podrfa organziar a nivel microemprcsariaL con elfin de obtener algl1l1 luCl'o 

ccon,\mico. 

2.9 OR(;ANIZAC]ON DE LA COl\ILi:\IDAD 

El 1l1Ll!lcjo de las hormigas mricws 110 (kbc scr lin trdbajo ~lislado. individual. Es una I<lhm 

co]ecti\(\. L'ol11unitmi3. con cl apoyo de institucioncs como ]a UfvlATA Los propie[,lrius elL' 

prcdios rurales que surrcn los daiios el1 cultivos industriales. sCl11en1eras, reforest,ICiol1es y 

pastilalcs. dcben organizarsc y lucllar cn conjunto contra las hormigas cortacior<ls. 
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