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REsuMEN 

E · . b , 'f" ente Gnatha· n este trabaJo se demuestra que las term1tas su terraneas, espec1 1cam 
mitermes tubiformans (Buckley) son una especie clave en el ecosistema d�I no�c 

del desierto chihuahuense. Estos insectos son los principales organism05 que mteme· 
nen en la descomposici6n de la materia organica, incluyendo heces de ganado, ro�-
d h · S · · d 1 · , =umo de matena 

era y OJarasca. on 1mportantes en el c1clo e mtrogeno por su co,= 
al organica, por fijar nitr6geno de la atm6sfera, por la formaci6n de gal�rias con 1f

niveles de nitr6geno y por ser presa de varios depredadores. Tambien mc�ementan a 

infiltraci6n de agua en el suelo por medio de sus tuneles. Aunque las termitas a veces 
·d . 

1 ti· I se demuestra se cons1 eran como plagas por competir con el ganado en os pas za es, 
que son esenciales en areas ganaderas por abrir el suelo para infiltraci6n de agua y 
por ser casi los unicos organismos que atacan y descomponen las heces del ganado. 

PALABRAS CLAVE: Isoptera, termitas, descomposici6n, infiltraci6n nitrogeno pas· 
tizales, desiertos, ganado, ecosistema. 

ABSTRACT 

W d . . . II Gnathamiterrnts 
e emostrate the importance of subterranean termites, especia Y Thef tubiformans (Buckley), as a keystone species in the northern Chihuahuan Des�rt

cl ding 
h · · ua mu are t e most i mportant organisms in the decomp?sition of ?rgamc i:t'

a 
� cle be· cattle feces, wood and leaf litter. They are also important m the mtroge

all Cl'.es rich cause they consume organic matter fix atmospheric nitrogen, produce g e
thn ·-rJ. . . ' 1 . ease e ID" m mtrogen and are prey for various predators. Their tunnels a so mer . . with tr . 

f mpeuuon ation o water. Soil termites are sometimes considered pests due to co 
th 0pen· cattle for grass. We show that soil termites are essential in such areas because 

taeyck the th ·1 f · that at e SOI or water in filtration and are essentially the only organisms 
cattle feces. 

grassland KEY WORDS: Isoptera, termites, decomposition, infiltration, nitrogen, 
deserts, cattle, ecosystem. 

lNTRODUCCJON 

I "especie Uno de los conceptos mas importantes en ecologia es el de a 
d �I " " . 

974 R ugbgar en c ave o espec1e dovela" (Keystone} (Paine 1966, 1 ; 0 

. illl"F Id . uenen e man, 1975; Yoshiyama y Roughgarden, 1977). Estas especies 
IIJU-. . de la co portancia en la comunidad debido a su impacto en otras especies 
·dadnidad. Se han hecho experimentos suprimiendo estas especies Y la comUOI 
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c�mbia en una forma muy drastica. A veces las especies claves de una comu
mdad son muy obvias, como las estrellas de mar (Paine, 1974 ), langostas 
(Mann Y Breen, 1972) y elefantes africanos (Laws, 1970). En este trabajo, 
se presentan datos demostrando que una especie clave no tiene que ser muy 
obvia, Y puede ser tan pequeiia como las termitas. La termita subterranea Gnathamitermes tubiformans (Buckley) vive en nidos en el suelo del desierto 
Chihuahuense (Schmidt 197 9 ), incluyendo Nuevo Mexico, Texas y el Estado 
de Chihuahua (Weesner 1965; observaciones personales). La mayoria de &u 
actividad es subterranea. Durante la epoca de lluvias (julio a noviembre)
se ?ueden ver las termitas construyendo estructuras de barro cubriendo ma
terial organico sobre el suelo. Usualmente hay poca evidencia de la presencia 
de las termitas en la superficie de! suelo; por eso son dificiles de estudiar Y lo 
poco que sabemos de su biologia se basa en observaciones cuando estan activa 
sobre el suelo (Haverty y Nutting, 1975; Johnson y Whitford, 1975; La Fageet al., l976; Whitford et al., 1982a; Elkins et al., 1985; Mackay et al., 1985;
��ackay et al., 1986, a,b,c). El objetivo de este trabajo es demostrar la fu�
cion de las termitas en el norte de] desierto chihuahuense, Y su importancia
coma esp · I ec1es c ave en este ecos1stema. 

MATERIALES y METODOS 

Area de est d" J ' a de investiga-. u 10. Las investigaciones fueron hechas en e are 
c1ones ecol6gicas. "La J ornada" localizada a 40 km al norte y este de Las
Cruces M · · . 

' 

, . EVA La vegetaci6n con-. 
' umc1p10 de Dona Ana, Nuevo Mexico · . 

SISte de 1 . d" H y Gray Eriogo-. P antas anuales como Baileya multzra 1ata arv., '. nzum tr h ) nnes. Erioneuron re opes, Torr. Lepidium lasiocarpum (Nutt. Y pere · h �;le hell um Takeoka,' Zinnia grand if Lora Nutt., X anthocephalum s;ot 
�e

ursh) Y algunos arbustos especialmente Larrea tridentata (DC) ov. a
pre · · ' 1 5·01 e durante . _cipitaci6n anual es alrededor de 210 mm, de la cual e :> 10 

ca 
Julio a . . 40oc durante el verano 
(
. . sepuembre. La temperatura maxima del aire es 

1982b) Julio) y cs b · . · (Whitford et al., ·aJo cero durante parte de! mv1erno 

l:xclusi, . · ·, un expcrimento 
f 

on experimental de las termitas. En 1977 se irucio . actorial d Po ici6n de hop.rar
. para analizar el efecto de termitas en la escom

_ 1985) e 
d
c
a'. c'.clos de nutrientes y productividad de plantas (Elkins et al., · 

l
as 

efin1er 4 bl (30 . 40 m). Do parce 
d 

on oques cada uno de cinco parcelas m x 
d ara e Cada bl ' d l . secticida clor ano. p 

r . oque fueron tratadas con 10.3 Kg/ha e m 
, od . desde e 1rninar t . , , odo y nemat o 

1 
erm1tas. Se eliminaron tambien lo artrop 

78 od Ios a superficie hasta 20 cm de profundidad. En el otofio de 19 t � 
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artr6podos y otros organismos del suelo, con la excepci6n de termitas, habian 
recolonizado el suelo (Elkins, 1983; Whitford y Freckman, datos no publi
cado ). Hasta 1985 no habia termitas en las parcelas tratadas. 

Estudio de poblaciones de termitas. Usando metodos recomendados por cl
Dr. William Nutting de la Universidad de Arizona, Tucson, Johnson Y Whit
ford ( 1975) establecieron series de ocho bloques basados en el trabajo de 
LaFage et al. ( 1973). Cada bloque consisti6 de 100 rollos de papel higienico 
con espacio de 1 metro entre cada uno en varias comunidades en el area de 
estudio. Cada rollo estaba cubierto con papel aluminio en todos los lados, con 
la excepci6n de la base. Los rollos se pusieron obre una barra de metal co� 
el !ado descubierto en contacto con la superficie del suelo (Fig. la). La ac!I·
vidad de las termitas fue observada contando el numero de termitas por 

debajo Y por dentro de cada rollo cada dos horas durante el dia. Cada rollo

se observ6 solo una vez por dia. Los rollos fueron reemplazados cada aiio en 

marzo. Hay que dar enfasis de que este metodo es suficiente para estimar las 
forrajeras Y por eso los numeros obtenidos son menores que la poblaci6n rea!·

Tambien se calcul6 el numero de colonias usando el comportamiento terr'.·

torial de las termitas. La delimitaci6n de las colonias se hizo mezcland0 ternu

tas de varios rollos. Cuando pelearon entre si se concluy6 que las termitas er�n 

de colonias diferentes (Schaefer y Whitford, 1981). Una vez que las colomas

fueron delimitadas, el numero de termitas en una area se pudo calcular mul·

t�plicando el numero de colonias por el promedio de termitas por colonia. ut·

( d G Per·tmg comunicaci6n personal) ha determinado que una colonia e · 
Plexus contiene de 5,000 a 10,000 individuos. 

Efecto de temperatura y humedad en Ia actividad de termitas. Se eSlable· 

· 4 · ntre cadacieron parcelas, de 3.5 por 12.5 metros con espac10 de 5 metros e 
d arce· una en mayo de 1983 (Mackay et al 1986b) poniendo sombra en os P 

·, ' · 20 cJIIlas con 3 capas de una tela de nylon de color verde oscuro, suspendidas 

obre la superficie de! suelo, para reducir la in olaci6n solar Y la tempera�:
de! Suelo. Tambien se instal6 un sistema de riego por aspersion en una de 

l I · i6 coJIIO parce as con sombra y en una parcela sin sombra. La otra parce a SLfV 
teStigo (sin sombra, ni riego). Asi se tuvo un discfio factorial de testigo

_ 
n

m dT · con nego 
0 1 icado: una parcela con sombra, otra con sombra y nego Y una 

ll5olamente. h b' · guna de 

parcelas. 
o a 1a arbustos grandes para dar sombra en nm 

rano 
cle Se regaron 12 mm de agua a intervalos irregulares durante el ve · .

19 
. 

· · uu,·tl 83 (Mackay et al., 1986b). Tambien todas las parcelas recibieron 
\\'e)t·naturale durante el experimento. A i mismo, se u aron dos psicr6metro ( 
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p· ig. 1 a) R terra · ollo de pa J h" ·, · 
1 

neas, b) lote 
pe_ 1g1emco usado para estimar poblaciones de tell1lltas sub-

do)
, c) tune! de b 

para med1r el efecto de termitas en la infiltraci6n de agua en el sue-
t' arro c · uneJ de barr 

on5lru1do por las termitas sobre un tallo seco de la gobemadora, 
0 en proceso de construcci6n por la termita. 

cor) a 1 . os niveles d 5 llUnar el . 
e Y 15 cm de profundidad en cada parcela para deter-

nivel de h d Uelo usand _
ume ad del s uelo. Por ultimo se tom6 la temperatura del 

'4 ° los m1smo · ' · ' · d 96 " 24 s ps1 crometros. Se es tablec10 un s1stema e puntos
h· ,cercaQ5 

0Jarasca ( 
· m entre cada uno) en cada parcela. Se colocaron 50 gr de 

tridentata 
rnezcla de Baileya multiradiata, Erioneuron pulchellum, Larrea

liabia sue· 
�tc.) en hoyos de 12.5 cm de diametro por 6 cm de profundidad.

�,:, 
ic1ente h . d d c-a hoy 

0Jarasca para una capa de 3-4 cm de profundi a en 
o. 

Se seleccionaron h oyos al azar y se contaron las termitas en cada hoyo, dos

33 
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o tres dias despues de darles agua. La hojarasca fue revisada para ver el nu
mero de termitas por dentro y por debajo de la hojarasca. Al mismo ti empo
se tomaron datos de humedad y temperatura usando los psicr6m etros Y un
microvoltimetro ( dew point) HR 33T (Westcor Inc.) y la humedad y tempe
ratura entre el suelo y la hojarasca usando una sonda de hum e dad. Los 

datos fueron tomados cada 2 hr durante el dia, usando cada hoyo solamen

te una vez. Despues de cada experimento (tres veces al ano) la hojarasca fue 

cambiada. 

Construccion de galerias sobre el suelo. Una caracteristica de G. tubifor

mans es que construye galerias de barro alrededor de material organico sobre 
el suelo (Fig. le). Se colect6 este barro en octubre de 1983; al mismo ti empo

se tomaron datos de diametro y longitud de! tallo muerto (Mackay et al.'. 

1985). El material fue secado en el laboratorio (60°C, 4 dias), Y pesado. �1 

mismo se hicieron analisis de tamanos de particulas usando tamices. El ni· 
tr6geno fue analizado usando el metodo de micro K jeldahl ( manual de Te-

D. · ' por uncator, 1gest1on System 40). El material fue molido hasta que paso 

tamiz No. 40. Las muestras fueron colocadas en el digestor Tecator por un_a
hora hasta que la temperatura lleg6 a 370°. Por ultimo se dej6 una hora adi

cional a 370°. 

Descomposicion de materia organica. La hojarasca se coloc6 en bolsas ( lj x 
15 cm) de malla de vidrio fibrosa que fue sellada con un hierro cali ent e . � 
mue5tras eran de 10 a 15 gr de h�jarasca expuesta al aire libre por varios d'.

as .

Las muestras fueron colectadas despues de iniciar los experim e ntos, a las s. OO
' odosde la manana (ver Mackay et al., 1986b para detalles). Los microartrop 

.
f 'd d I r de focosueron extrai os en embudos de Tullgren modificados, usan ° ca 0 
de 60 watios por 72 horas (Santos et al., 1978). Estos organis�o

.
s fu

e

ero
;;;.

lectados en agua en lugar de alcohol porque es mucho mas efici e nt ( 
7?f · 

' 60°0 par •0rd, datos no pubhcados). Despues la hojarasca fue puesta a secar (
. el r·hs) Y _quemada en un homo mufla (600° por 8 hr ) para determinar Po 

centaJe de materia organica, de acuerdo a la siguiente formula: 

% M. 0. = F-((A-CI)/S) X 100.
I flJ• Donde: M.O. = materia organica; F = peso final de muestra (_sec:icial 

por 3 dias); A = ceniza final de la muestra (proporci6n); C = 
cen!Za 

O alde la muestra (proporci6n); I = peso seco inicial (basado en el peso �e
�

aire mulf 1· d . , , d car la hoJa 
1P ica o por un factor de correcc1on despues e se · de

inicial a 600 3 di 
. d I sue lo debaJO 

por as, con diez replicas); S = cemza e . , 
) la bolsa que es similar al suelo que ha entrado a la bolsa (proporoon · 
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Efecto de las termitas en la infiltracion d e  agua en el suelo. Estableciendo 

lotes de 2 metros cuadrados en bloques con termitas ausentes y presentes, se 

pudo determinar el efecto de termitas en la infiltraci6n de agua en el suelo 
(Elkins et al., 1985). Habia un horde de metal alrededor de cada lote el cual 
dirigia el escurrimiento de agua hasta un delantal de metal que descargaba 
el agua por un conducto (diametro 15 cm) que entraba a un barril (Fig. lb) . 
Colectamos y medimos la cantidad de agua despues de las lluvias naturales 
0 de pues de cada riego artificial.

REsuLTADOS Y D1scus16N 

Poblaciones d e  termitas. La densidad de termitas en el area de estudio se ha
estirnado en 1.2 x 107 individuos por hectarea, con una bioma a de 30,000 
g por hectarea. Estos totales se basan solamente en el numero de forrajeflb 
que encontramos en los rollos de papel higienico, y las poblaciones actual� 
�eben ser superiores. Nuestras estimaciones de densidad de termitas son como 

JO% de las de Ueckert et al. ( 1976) en la misma especie. Usando lo nu_meros, 
aunqu bl · ' b omasa e son aproximaciones bajas, se puede ver que la po acion Y 1 
de t · d E tas ermitas en el norte de! desierto chihuahuense son muy gran es. n es 
rcgiones se pueden poner 0.009 cabezas de ganado por hectarea O 3•125 gr 

por hec•� L . . d. I de! ganado en .... rea. a b1omasa de term1 tas es como 1ez veces a 
cl area . 
. La termitas son mas activas en el otoiio (Fig. 2), cuando hay lluvias �ta-

cionales A f" 1 . d f b no hay actiVJdad. • ma es de noviembre hasta med1ados e e rero, 
dcb1do a las temperaturas bajas. La modificaci6n de la temperatura y hume
dad de) 1 · 5 cm del uelo sue o mostraron que la humedad en los pnmero 
era el fa t . . . . . d d ·ta (Mackay et al.,c or prmc1pal en lim1tar la act1v1da e termi • 
1986b) N . dif ias en tempera-• 0 notamos respuestas de las terrrutas a las erenc 
tura J con tempe-' aunque se incrementa la densidad de acaros en las parce as 
raturas mas bajas (Mackay et al., 1986b). Otros ec61ogos han reportado que 

a activid d d . , I d por la temperatura
v h 

a e la term1 ta sobre el uelo esta contro a a .. . 1972 . 
�. 

umedad de! suelo (Kofoid 1934· Kemp 1955; Smythe and \\ilbams .• 
k 

' 
nav ' ' ' al 1976) ec ert erty et al., 1974· Haverty y Nutting 1976; LaFage et ., ·. . ., tt al ( 1976 

' ' 
b' alta prec1p1t.aCIOn

I · ) demostraron que solamente cuando ha 13 

a temper t ' determinar la actI-
\.·da 

a ura del suelo era el principal parametro para 
d b

.d a 1 d de G · d d e 16gica e 1 0 

q 
· tubzformans. La importancia de la hume a 

'rd"da de 
a 

ue el integumento de la termitas e delicado y susceptible a la pe_ �
ta i6ngua P<>r evaporaci6n ("Ceckert et al., 1976). Aparentemente la pree1p1 c 
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Fig. 2. Variaci6n estacional en la actividad de tennitas en ro!los de pape 1 higien1co.

· _ 
. . h el factor prin·estac1onal en el otono en el norte del des1erto ch1hua uense es

'paca-cipal para determinar la maxima actividad de las tennitas en eSta e 

ta bu
Construccion de galerias sobre materia organica. Cuando el suelo esd de 

d 
- . , d b ro alrede or me o (en el otono), G. tubiformans construye tuneles e ar 

, de suelotallos muertos de plantas (Fig. le). Cada tennita lleva una parucula 

bo (Fig,
dib fnnuel W en sus man 1 ulas y la cementa con su excremento para O 

• , ·entraS 
ld). Estas galerias pueden proteger a las terrnitas de la desecae1on

d
IOI reda· 

' . 
"t s de los epestan cormendo en el tallo o pueden proteger a las tenn1 a 

l,35 
dores. Mackay et al. (198;) presentan u n  analisis detallado del proc

e: aJta. 
1 que es to terrmtas consumen solamente la superficie del tallo, a capa 

en nitr6geno (Mackay, 'loc. cit.).

. ' . van• 
lmportancia de termitas en la descomposicion de materia organica,descolll·
ec6logos han mostrado que las termitas son muy impartantes en la 
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posici6n de materia organica (Whitford et al., 1982a; Ebert y Zedler, 1984; 
Hannon et al., 1985; Silva et al., 1985; Mackay et al., 1986c). Las tennitas 
consumen hasta 100% de la materia organica en el desierto chihuahuense 
(Whitford et al., 1982a) y pueden reducir el periodo medio para la descom
posici6n de los restos de  ocotillo en el Desierto Colorado de 29 a 17 
afios {Ebert y Zedler, 1984). Se hizo tambien una comparaci6n de la descompo·
sici6n de hojarasca de Erioneuron pulchellum en lotes con tennitas ausentes
Y presentes (Silva et al., 1985). Despues de u n  afio, 50% de la masa organica
�abia desaparecido en lotes con termitas comparado con solo 20% en lotes
sm termitas (Fig. 3).
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Fig. 3 C . tante en muestraS de Eno-

llt11r01i 
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Pulchellum en los lotes con termitas ausentes Y presentes. 
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d Posici6nTambien las termitas tienen un efecto importante en la escom 
d d b dora atacadase rnadera en el desierto. Las estacas de rnadera e go erna 

dasl no ataca mas rapidamente que as estacas por terrnitas pierden masa
(Fig. 4). 

il. d para ganade·La rnayoria del area del desierto chihuahuense es ut iza a ' E ' d otros msectosna. n estas areas, las heces usualmente se secan antes e que
Los (s b . 

l · el sustrato.cara ae1dae, larvas de Diptera, etc.) puedan co omzar
, las · · l · ' tas areas sonpnnc1pa es msectos en la descomposici6n de heces en es 

rmitl> terrnitas (Whitford et al., 1982a). En una comparaci6n de lotes con te 
ro1 d fue mucho ausentes y presentes, la descomposici6n de heces de gana O 

f nncal l 1 ' d · d de masa ue r-a ta en os otes con termitas presentes (Fig. 5). Ia per 1 a 
biomasa-hasta la epoca de lluvias, cuando las heces perdieron 50% de su

heces L · 
· , e consumen as term1tas son casi los unicos organismos en esta region qu 

rroiti> d · de �s � e ganado. Hay muchos otros ejemplos sobre la importancia 
l 1g86c,· en la descomposici6n de materia organica en desiertos (Mackay et 

a., descoin-L t · · · , · el proceso de 
1

as ermitas tJenen una func1on muy 1mportante en ·'n de . . , . por acc10 posic1on en el desierto (Fig. 6). La madera Bega al sistema 
la u· . 

h " ca cae a viento, nevadas y dafio causado por escarabajos. La oJaras 
I viento perficie del suelo por acci6n de las sequias cambios en temperatura, e 

Whit· d - ' · (Steinberger YY ano causado por mamiferos, especialmente hebres
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uv1as. usentes Y presentes. El area sombreada indica la cantidad total

ford, 1983) · Las temp esta rnateria , . 
eraturas extremas y las sequias, secan las rake . Toda

· organica d pie hasta 
es ataca a por las termitas de de los tallos muertos y en 

Cub. cuando caen al s I T b"' 
. , . , 

ierta c 
ue o. am 1en atacan matena orgamca que esta 

,,.,� on suelo a caus d 1 · • • d 
., d � ... rniferos 

' a e v1ento, escurnm1ento e aguas o acc1on e 
las tennit qu

C
e excavan el suelo. Las rakes muertas son tambien atacad.u por 

as. omo · , 
trolada por I 

mencionamos antes, la actividad de las termitas ta con-

raturas b . a humedad de] suelo y posiblemente en el inviemo por tempe
aJas. 

l'-· �•uutas Y Ie ciclo de ·t ' · · · · d J · 
1 d 1 'trL geno en . . 01 rogeno. Una parte s1gnif 1cativa e c1c o e ru �

\. 
en� uu f \hitford 19 

os ocurre a traves de las termitas (Fig. 7, ver a chae er , 
' 81 para ' d · · · 

6g d · · 
lllateri I 

mas etalles). Las term1tas obtienen mtr eno e vanos 
a es orga . . . . . , doles 140 

nicos · plantas anuales, pastJZales y hoJarasca, proporc1onan-

tnuerto �-
por hectarea al afio. C uando comen la superficie de lo tallos 

l 
s, Uhhzan I ·· · , ('f k t I 985) (Fi . 

os teJ1dos con niveles altos de nitrogen� ·' �c ·ay ' a .,

Pacicfad 
g 

B). Las bacterias de los intestinos de las term1tas tienen la ca-

4/., 197/e fijar el nitr6geno de la atm6sfera (Benemann, 1973; Breznal._ et
' French et al., 1976; Schaefer y Whitford, 1979, 1981; Prestwich 
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..------l PLANTAS VIVAS ""( - - - - -,

C,D

A,B
[>C,F PLANTAS SE CAS�----,

A,B 

C,D

MADERA SE CA

HOJARASCA

-------

C,E �SUPERFICI� D-5
-------

A,B C,E

.--1 _H_O_J_A___,R'--A-S_C_A__,

MADERA V 
RAICES SE CAS

A.-Precipitacion (frecuencia, intensidad, patron espacial}

B--Temperatura (diurna, estacional) 

C-Viento

D-Nieve, Dano causado por insedos
E-Excavacion por Roedores

A,B 

F-D - . I t por liebres ano causado por la action de comer, espec1a men e 

· · ' de Jll:iten'Fig. 6. Representaci6n de la funci6n de las termitas en la descomposicion 

organica en el desierto chihuahuense.
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NITROGENO
de la 

ATMOSFERA

66

"' r--------__,,

DEPREDADORES 

410 

PRooucc10Noe

BARRO 10 

MADERA
SECA 

6 

TERMITAS 

HOJARASCA 

12 

ANUALES 

PASTIZALES 

F· ig. 7 F ·,
chih · uncmn de las uahuense L 

, term1tas en el ciclo del nitr6geno en el norte del de ierto 
!area 

· os numeros ind1"can d · ' f "d 
• h · gramos e mtrogeno trans en os por ano por ec-

et al., 1980 · 
que se pu d Prestw1ch Y Bentley, 1981, 1982; Lovelock, et al., 1985). Aun·
no esta d

e e �eterminar en el laboratorio la cantidad de nitrogeno fijado,
eternunad . l Schaefer W . 

0 SI a flora intestinal lo hace en condicione naturales. 
gralllos 

P
y 

�itford (1981) estimaron que las termitas podrian fijar ha ta 66 
or ano/he t' Proporci . c area. Tambien las rakes de las plantas muertas podnan

onar rutr' tudios de S h 
ogeno a las termitas (Mackay et al., 1986c). Ba ado en lo es-

dos en la �-
aefert Y Whitford (1981), 879 g de N por hectarea son incorpora·

transferid IOmasa de las termitas cada aiio. De esta cantidad, 510 gr son

ci6n const�� 
cada aiio por construcci6n de barro y depredaci6n. La depreda-

Tamb ·, 
ye un 80% de! flujo de nitr6geno de las tennitas. 

' ien las t . ' 
1\nitford 1 

ermitas pueden ser un sumidero de nitr6geno ( hae,er Y
d 

, 981 · p k "da 
es de . ' ar er et al., 1982). Las termitas relocalizan grande cant! •

las 
:ma tena o ' · · d 

plantas . . 
rgaruca en sus tuneles profundos en el uelo ev1tan o quc 

d Utilice · a1· · d" · 
UQs vi · n estos nutrientes. Ademas las termitas camb izan m n,-

eJos, enf · d l · ' 
geno en su 

ermos o muertos (Mackay et al., 1986c). El mvel c �tro-

de 0-20 
elos de lotes sin termitas es significativamente mas alto (ruvelcs 

c:rn) que en suelos con termitas presentes (Parker et al., 1982). 
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• 

LARREA 
TRIDENT A TA 

XANTHOCEPHALUM

SAROTHRAE
. . . de Larrta Y

Fig. 8. Comparaci6n de cantidad de nitr6geno en la superfic1e de tal!os 
d su utiliza·

Xanthocephalum no utilizados por termitas (barras en blanco) Y despues e 

ci6n (barras en negro) por termitas. 

u,en· 
Efecto de tennitas en la infiltracion de agua. Whitford y War� (man 

nteo
to no publicado) establecieron lotes (Fig. lb) en areas con tenmta� a: dd
Y presentes. Lotes sin termitas empezaron a escurrir dentro de 5 mmu escu·
inicio de un riego artificial (Fig. 9). Los lotes con termitas empeza_ro� a 

fue. 
d nm1ento rnr solamente despues de 15 minutos. El volumen total e escur 

lu· Por e.xc 
mayor en los lotes sin termitas. Elkins et al. (1986) reportan q

u

� 1 au· 
sion de G. tubiformans se disminuye la infiltraci6n de agua debido a 

�
"di ' d d aguaen sencia e os tuneles de las tennitas que permiten la entra a e 

mas profundas del suelo. 
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Fig. 9 Es . . . currim1ento de agua en I 

MINUTOS 

otes con termitas ausentes y pre ente . 

CoNCLUSIONES 

e ha d . emostrado que 1 · ' · I f ·' d pec1e cla as tenmtas subterranea t1enen a unc1on e es-. ve en la part d I . . I 
. 

PrlJlcipales 
e norte e des1erto chihuahuense. Son � orgam. m 

en la desc · · ' · 1 d I · ' 
gen0• A 

ompos1c1on de rnateria organica y en el c1c o e mtro-. unque las t . ' . SJdo 
cara . errnitas consurnen solamente rnateria orgamca muerta, han 

ctenzadas , · I ganado 
(B . 

como plaga por corner en pastizales y a I compet1r con t' 

1981) h 
od_ine and Ueckert, 1975; Spears et al., 1975; haefer and Whitford,

y a s1do su "d 
. . 

que tiene 
gen o un tratarniento con insecticidas. Con la 1mportanc1a 

1 n en los · 1 OS Unic 
cic os de nutrientes en la infiltracion de! agua, y irndo ca i 

os organism ' con in e t· . os que descornponen las heces de! ganado, el tratamiento 
c ic1das se , 

, 
. d , . na mas perjudicial que benefico para e te I tema esen1co. 
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