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INTRODUCCION 

Las hormigas cortadoras de hojas pertenecientes a los generos Atta y 

Acromyrmex, constituyen actualmente el gru po de mayor importancia 

econ6mica para paises de America Central y del Sur, debido a que utilizan 

una amplia variedad de recursos vegetales, provocando perdidas 

importantes en la agricultura, en el establecimiento de pastos y zonas que 

estan siendo reforestadas. 

Actualmente, el control de estas hormigas ha estado orientado a la 

utilizaci6n de productos quimicos, generando daflos al medio ambiente y 

efectos t6xicos sobre la entomofauna benefica; en aiios recientes el control 

bio16gico ha sido una alternativa para el control de estos dos generos, 

empleando hongos entomopat6genos, parasitoides y depredadores 

naturales de las hormigas, como tambien la utilizaci6n de extractos de 

plantas que actuan como funglcidas sobre el hongo cultivado por elias 0 

por la acci6n de compuestos t6xicos para las hormigas. 

I La presente investigaci6n se enfoc6 en el estudio de diferentes cepas de 

j Trichoderma sp. y Glioc1adium sp. como posibles antagonistas del hongo 

" (Attamyces sp.) cultivado por Atta cephalotes. Para el desarrollo de este 

trabajo se evaluaron las cepas seleccionadas de Trichoderma sp. y 

Glioc1adium sp. contra Attamyces sp. mediante modelos in vitro, 



posteriormente se seleccion6 la cepa del antagonista que present6 u n 

crecimiento rapido y ejerci6 el mayor por entaje de inhibici6n del 

crecimiento micellal de Attamy ces sp. 

Igualmente, se onsider6 importante evaluar el comportamiento defensivo 

de A. cephalotes frente a la contaminaci6n de su jardin por el hongo 

antagonista seleccionado y adicionalmente evaluar esta cepa mediante 

bioensayos con olonias ya establecidas en el laboratorio. Este Upo de 

estudios son necesarios, si se quiere buscar alternativas para el control de 

las hormigas cortadoras de hojas que sean mas viables al medio ambiente. 



RESUMEN 


La interacci6n de 19 aislamientos de Trichoderma sp. y 4 de Gliocladium 

sp. con el hongo simbionte de la hormlga arriera Atta cephalotes, 

Attamyces sp., fue investigada. La mayoria de los aislamientos de 

Trichoderma y Gliocladium (82.6 %) inhibieron el crecimiento del radio 

micelial de Attamyces sp. posiblemente debido a la capacidad de 

competencia y colonizaci6n del sustrato, mecanismo utilizado por cepas 

de estos dos generos. La cepa T-26 de T. Jignorum fue la que ejerci6 el 

porcentaje mas signifi ativo de inhibici6n del radio mlcelial en un 51.23 

% de acuerdo con la prueba de Tukey (P .:5 0.05) Y un grado de 

colonizaci6n entre el SO - 60 %; en este caso, se observ6 una zona de 

inhibici6n de A ttamyces sp. en los cultivos mix os, posiblemen te debido a 

la presencia de sustancias inhibitorias como enzimas, sustancias volatiles 

y no volatiles, metabolitos, antibi6ticos, 0 peptidos. 

Durante las observaciones al microscopio de luz, las zonas d contacto de 

los antagonistas, Trichoderma sp. y GJiocladium sp. con Attamyces sp. 

fueron caracterizadas por perdida de turgencia en la pared celular, 

vacuolaci6n y granulaci6n del material citoplasmatico de las hifas de 

Attamyces sp. y finalmente lisis y desintegraci6n total de la pared celular 

del hongo atacado en un lapso de 96 horas. 



Las interacciones de T. lignorum (T-26) y Gliocladi um (G-S S) con 

Attamyces sp. fueron evaluadas con mas d talle en un microscopio 

electr6nico de rastreo; las hifas de T. lignorum (T-26) crecieron en 

asociaci6n con las hifas de Attamyces sp., en un enrollamiento flojo y 

masivo, sin embargo, en algunas de las zonas observadas las hifas de 

Attamyces sp. se encontraban desintegradas 0 la pared celular de las hifas 

presentaban lisis, 10 que sugiere que un elemento t6xico 0 enzimas lf ticas 

pudiesen estar actuando; adiclonalmente se observ6 una estructura en las 

hifas de Attamyces sp. semejante a una clamidospora, la cual no fue 

observada durante la interacci6n con Gllocladium (G-SS), n1 tampoco ha 

sido descrita en la literatura revisada En las microfotografias con 

Gl1oc1adium (G-SS), se observaron protruslones que posiblemente facilit an 

el contacto entre las hifas del antagonista con las hifas del hongo 

imbionte de la hormiga A. cephaJotes. 

Durante las evalua iones del comportamiento de las obreras de A. 

cephaJotes en la descontaminaci6n del jardin, se encontr6 que las labores 

de limpieza (podar el jardin e ingerir el in6culo del contaminante) por 

parte de las obreras medianas y minimas, fueron determinantes en la 

descontaminaci6n del hongo simblonte, cuando el tratamiento fue dado 

en una concentraci6n baja (103 conidias/ml de T. lignorum (T-26)) y una 

concentraci6n media (106conidias/ml de T. lignorum (T-26). 

Cuando se utiliz6 la concentraci6n alta (l08 conidlas/ml de T. l ignorum 

(T-26» se registr6 una alta mortalidad de las obreras las que 

aparentemente se intoxicaron al ingerir algun elemento presente en el 

antagonista, siendo imposible la descontaminaci6n del jardin. 



Las interacciones de T. lignorum (T-26) y Gliocladium (G-SS ) con 

Attamyces sp. fueron evaluadas con mas detalle en un microscopio 

electr6nico de rastreo; las hlfas de T. lignorum (T-26) crecieron en 

asoelaci6n con las htfas de A ttamyces sp., en un enrollamiento flojo y 

masivo, sin embargo en algunas de las zonas observadas las hifas de 

Attamyces sp. se encontraban desintegradas 0 la pared celular de las hifas 

presentaban lisis, 10 que sugiere que un elemento t6xieo 0 enzimas liticas 

pudiesen estar actuando; adicionalmente se observ6 una estructura en las 

hifas de Attamyces sp. semejante a una clamidospora, la cual no fue 

observada durante la interacci6n con Glloc)adium (G-SS) , nl tam poco ha 

sido descrita en la literatura revisada En las microfotografias con 

Gllocladium (G-SS ), se observaron protrusiones que posiblemente facili tan 

el contacto entre las hifas del antagonista con las hifas del hongo 

simbionte de la hormiga A. cephalotes. 

Durante las evalua tones del comportamiento de las obreras de A. 

cephalotes en la descontaminaci6n del jardin, se encontr6 que las labores 

de limpieza (podar el jardin e ingerir el in6culo del contamlnante) por 

parte de las obreras medianas y minimas, fueron determinantes en la 

descontamlnac16n del hongo simbionte, cuando el tratamiento fue dado 

en una concentraci6n baja (103 eonidias/ml de T. lignorum (T-26» y una 

concentraci6n media (l06conidias/ml de T. llgnorum (T-26». 

Cuando se utiliz6 la concentraci6n alta (l08 conidias/ml de T. lignorum 

(T-26» se registr6 una alta mortalidad de las obreras las que 

aparentemente se intoxicaron al ingerir algun elemento presente en el 

antagonista, siendo imposible la des ontaminaci6n del jardin. 



Finalmente, durante el ensayo en los hormigueros bajo condiciones de 

laboratorio que fueron inoculados con T. lignorum (T-26) a una 

concentraci6n de 108 conidias/ rnl) los hormigueros se vieron afectados en 

el area de los jardines; sin embargo, posteriormente estos se recuperaron. 

Palabras claves: A tta cephalotes, Attamyces sp., Trichoderma sp., 

Gliocladium sp., antagonismo, micoparasitlsmo. 



SUMMARY 

The interaction of 19 isolates of Trichoderma sp. nd 4 of Glioc1adium sp., 

with Attamyces sp. was investigated . Most of the isolates of Trichoderma 

and Glioc1adium (82.6 %) inhibited the mycelial growth of Attamyces sp., 

possibly because of competition and colonization of the substrate a 

normal antagonic mechanism used by these genera Strain T- 26 of T. 

lignorum had the most significant percentage of inhibition of the mycelial 

radlo, 51. 23 %, according with Tukey test (P ~ 0.05), and had a grade of 

colonization from 50 - 60 %; in this case, a inhibition zone in Attamyces 

sp. was observed in mixed cultures, due probably to th presence of 

inhibitory substances such as enzymes, volatile and non-volatile 

substances, metabolites, antibiotics or peptides. 

Microscopic observations revealed t hat, the zones of contact of the 

antagonists, Tri choderma sp. and Glioc1adium sp. with Attamyces sp., 

were characterized by hyphae lost turgor, vacula tion and granulation of 

the citoplasmatic material of the hypha of A ttamyces sp. and finally the 

lysis and total disintegration of the cell wall of the fungus attacked in a 

period of 96 hours. 

The interactions of T. lignorum ( -26) and GJioc1ad i um (G-SS) with 

Attamy ces sp. were evaluated in detail in scanning electronic microscope; 



the hypha of T. lignorum (T-26) grew up associated with the hypha of 

Attamyces sp., in a weak and massive roll; nevertheless, in some zones the 

hypha of Attamyces sp . were observed desintegrated or the cell wall 

damaged; these suggest that a toxic element or lytic enzymes could be 

acting there; moreover, a chlamydospore - like structure was observed in 

the hyphae of Attamyces, which was not observed during the interaction 

with Gliocladi um (G-55 ), neither case has been described in the revIewed 

literature. In the microphotographs of the interaction GJiocJadi um (G-SS) 

- Attamyces sp., protusions were observed that probably faCilitate the 

contact between the hypha of the antagonist with the hypha of the 

symbiotic fungus of the A. cephalotes. 

During the evaluations of the behavior of the work ants of A. cephalotes in 

the decontamination of the garden, it was found that the works of 

cleanness (to prune the garden and to take the inoc ulun of the 

contaminant) by the median and minimum worker ants were defini tive in 

the decontamination of the symbiotic fungus, when the treatment was 

given in low concentration (103 spores/ml) of T. lignorum (T-26) and in a 

median concentration (106 spores/ ml) of T. lignorum (T-26). 

When a high concentration (108 spores/ml) of T. lignorum (T-26) was used, 

a high mortality of the worker ants was detected , which probably were 

intoxicated by taking some element present in the antagonist, therefore 

decontamination of the garden was impossible. 

Finally, during the assay the anthill inoculated at laboratory cond itions 

with, T. lignorum (T-26) at a concentration of 108 spores/ml, were affected 

in the garden areas nevertheless, later they were recuperate. 



Key word: Atta cephalotes, Attamyces sp., Trichoderma sp., Glioc1adium 

sp. antagonism, mycoparasitism. 



Revisi6n de literatura 

1. REVISION DE LITERATURA 


1.1 HORM IGA CORTADORA DE HOj AS, Atta cephalo tes. 

1. 1.1 Taxonomia y distribucion. Las hormigas cortadoras 

(Hymenoptera: Formicidae) pertenecen a uno de los grupos de inse tos 

mas evolucionados. Taxon6micamente comprende 12 generos que 

eonstituyen la tribu Anini de la eua! se han identifieado 

aproximadamente 190 espeeies; todas tienen una obligada dependencia 

con un hongo simbionte como (mica fuente de alimentaci6n de las larvas 

yen menor proporci6n de la reina y las obreras (Cherrett y col., 1989). 

Wilson, (1 971) clasific6 la tribu Anini en tres categorias con base en el 

tamano de la colonia, el pOlimorfismo de las obreras y el sustrato usado 

para el cultivo del hongo: primitivo, en periodo de transid6n yavanzado. 

EI grupo avanzado esta eonformado por tres genero , Pseudoatta el eual 

contiene obreras que presentan un comportamiento parasitico, los otros 

dos generos, Acromyrmex y Atta poseen coionias grandes con obreras 

pOlim6rficas. En ambos generos, el jardin del hongo es cultivado sobre un 

sustrato conformado por hOjas freseas, flores y frutos de plantas vivas 

(Wilson, 1971; Weber, 1972). El rango de especies de plantas utlUzadas es 

muy amplio y de acuerdo con 10 reportado por Stradling (1991), esta 
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determinado por la riqueza del habi tat, 10 que les confiere gran capacidad 

de adaptaci6n y explotaci6n de una considerable variedad de plantas. Las 

hormigas de las categorias mas primitivas se caracterizan por tener 

colonias de tamano pequeno con no mas de 100 obreras monom6rficas, su 

hongo es cultivado sobre sustratos de he es de insectos y sobre material 

vegetal muerto (Wilson, 1971). 

Las Attini se diferencian de otras hormigas por su morfologia y 

comportamiento, pero principalmente, por el hecho de cultivar un hongo 

simbionte como una estrategla basica para obtener condiciones 6p timas 

para su desarrollo (Diehl-Fleig y Lucchese, 1992). 

Las hormigas constituyen uno de los grupos de los insectos eusociales mas 

abundantes que existen, su alta diversidad local y amplia distribuci6n 

reflej an su tendencia evolutlva a ocupar un amplio rango de ha bi ta ts 

(Hblldobler y Wilson, 1990; Brener y Ruggiero, 1994). La distribuci6n de los 

generos considerados como los mas evolucionados Atta y Acromyrmex, 

esta confinada al Nuevo Mundo, aproximadamente en tre las latitudes 33°N 

y 44°S (Brener y Ruggiero, 1994). La tabla 1 resume la distribuci6n de las 

especies pertenecientes a estos generos. 
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Tabla 1. Distribuci6n de las especies de Acromyrmex y A tta 

Especies Distribuci6n 
Subgenera Acromyrmex 
Ac. ambiguus Argentina, Bras il 
Ac. aspersus Argentina, Bras il, Peru, Colombia 
Ac. coronatus Bolivia y Brasil hasta Costa Ri ca 
Ac. crassispinus Argentina, Bras il , Paraguay 
Ac. dJasi Bras il 
Ac. disciger Bras il 
Ac. gaJJardoi Arge nti na 
Ac. hispidus Argenti na , Bolivia, Brasil 
Ac. hy strix Guayana, Bolivia, Pe ru 
Ac. laticeps Bolivia, Uruguay, Brasil 
Ac. lobicornis Argentina, Bolivia, Brasi I 
Ac. lundi Argen tina, Bolivia, Bras iI 
Ac. niger Brasi l 
Ac. nobilis Brasil 
Ac. ocwspinosus Brasil, Colombia, Costa Ri a , Cuba, Curacao, Ecuador, Guatemala, 

Guayana, Mexico, Pa nama, Peru, Surinam, Trinid d, Venezuela. 
Ac. rugosus Colom bia h s ta Argen tina 
Ac. subterraneus Brasil, Peru hasta Argentina 
Subgenera Moellerius 
Ac. heyeri Arg ntina, Brasil, Paraguay, Uruguay 
Ac. landolU Norte de Sur America hasta Argenti na 
Ac. mesopotamicus Argenti na 
Ac. pulvereus Argenti na 
Ac. silves trii Argentina, Uruguay 
Ac. striaws Argentina, Bolivia, Bra iI 
Ac. versicolor Estados Unidos, norte de Mexico 
A. bisphaerlca Brasil 
A. eapiguara Bras il, Paraguay 
A. cephalo tes Brasil, Mexico, Guatemala, Ni a ragua, Costa Rlca, Panama, 

Venezuela, Colombia, Guayanas, Ecuador, Peru y Bolivia. 
A. coJombica Guatemala,Costa Rica, Ecuador, Guayana, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Peru, Trinidad y Tobago, Venezuela , y Colombi . 
A. goiana Brasil 
A. ins uiaris Cuba 
A. laevigata Brasil , Colombia, Venezuela, Guayana IngJesa, Bo livia y Paraguay 
A. mexicana Estados Unidos hasta EI Salvador 
A. op deeps Brasil 
A. robusta Bras il 
A. saltensis Argenti na, Bolivia, Paraguay 
A. sexdens Costa Rica hasta Argentina y Paraguay 
A. silvai Bras i l 
A. texana Estados Unidos 
A. voJJenweideri Argen ti na, Brasil, Bolivia 
Hblldobler y Wilson, (1990) 
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1.1.2 Simbiosis con el hongo A ttamyces sp. Las hormigas 

cortadoras de hojas de los generos Acromyrmex y Atta se caracterizan por 

su alto grado de organizacion social, la cual esta dirigida a la conservacion 

y transmision del patrimonio genetico de la colonia (Machado y col., 

1988). Ambos generos presentan un alto grado de pOlimorfismo entre las 

obreras, las que presentan un continuo y gradual cambio de tamafio desde 

la obrera mas pequeiia a la mas grande (Hblldobler y Wilson, 1990). 

Stradling y Van Breda, (1 994), encontraron una alta variabilidad en el 

ancho de la cabeza del genero Atta la que se puede encontrar desde 0.6 

mm a 6. 1 mm; aunque es dificil asignar grupos de obreras por tamaiios 

determinad S, se han descrito algunas categorias para agruparlas (tabla 

2). 

Tabla 2. Varia bil idad del tamafio de las obreras A. cephalote s. 

Categor ia Lon~itud del cuerpo Ancho cetalico 
Soldados 10-15 mm* --- --- - -
Medianas (maximas) 7-9 mm* ---------
Medianas (peQuenas) 4-6 mm* 1.6- 2.2 mm** 
Minimas 2-3 mm* 1.2 - 0.8 nnrn** 
* Weber, (1972) 

** Holldobler y Wilson, (1990) 


Las obreras de mayor tamafio son conocldas como soldados, se observan, 

acompafiando a las cortadoras en los senderos 0 reunidos en grupos 

alrededor de la entrada de los nidos; su principal funclon es la de cuidar 

la colonia y defenderla; en raras ocasiones cortan 0 transpor tan hojas u 

otros objetos; las obreras medianas (mclximas) cortan las hojas y recobran 

la vegetacion, las obreras medianas mas pequefias degradan las hojas en 

pequefios terrones de pulpa y las minimas colocan los terrones en el 

sustrato, implan tan las hifas de los hongos sobre el sustrato fresco y 

cuidan del hongo hasta que este crece (Hblldobler y Wilson, 1990). 
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Existe una fuerte correlaci6n entre el tamano d las obreras y las tareas 

que elIas ejecutan, 10 que posiblemente da lugar a la esp Clalizaci6n y 

divisi6n del trabajo en el cuidado y mantenimiento del jard in (Weber, 

1972; Hasegawa, 1993; Wetterer, 1994a; Wetterer, 1994b). 

El mantenimiento del jardin y la remoci6n de material contamlnante son 

dos de las tareas mas importantes ejecutadas por las obreras minimas y 

medianas pequeftas, debido a que constantemente Uegan hongos extraflos 

y bacterias sobre las hOjas 0 sobre el integumento de elIas mismas. Las 

hojas frescas son Uevadas al nido, y son sujetas a procesos de degradaci6n; 

as! primero, las hormigas limpian y cortan las hojas en pequeiios pedazos 

(1 y 2 mm de diametro); posteriormente, mastican los fragmentos hasta 

convertirlos en pulpa, durante este proceso adicionan gotas de un liquido 

anal sobre la superftcie y con movimientos de lado a lade con los tarsos 

superiores, siembran el hongo activamente en el su trato y mantienen el 

cultivo por varios medios fisicos y quimicos (H611dobler y Wilson, 1990) . 

Para el mantenimiento del Jardin las hormigas Attini han desarrollado 

una serie de adaptaciones fisiol6gicas y de comportamlento, es asi como 

una de las enzimas encontradas en las glandulas labiales es una quitinasa, 

en el intestino medio se ha encontrado llpasa, maltasa, trehalasa y 

proteasas, cuyo papel consist posi blemente en aceierar la digesti6n del 

sustrato fresco y aumentar la tasa de crecimiento del hongo; se cree par 

ejemplo que la acci6n de la quitinasa es la de lisar algunos hongos 

contaminantes (Cherrett y col., 1989; H61ldobler y Wilson, 1990; Fisher y 

col., 1996), en las glandulas metatoraxicas se han en ontrado compuestos 

como los acidos - hidroxidecanoico (myrmicacin), y fenil acetico, que 

tienen actividad antibi6tica. Ademas, el myrmicacin tiene un efecto 
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inhibidor de la germinacion de esporas; igualmente estas glandulas 

producen acido indolacetico el que aparentemente tiene el efecto de 

Incrementar la acidez del sustrato, factor limitante para el crecimiento 

bacterial, el jardin se encuentra en un rango de pH 4.5 - 4. 8 (Powell y 

Stradling, 1986; Cherrett y col. , 1989). 

El tipo de interaccion de las Attini y su hongo simbionte aim no es m uy 

claro, sin embargo, se abe que las hormigas dependen en un alto grado 

del hongo simbionte para obtener muchos de sus nutrientes mientras el 

hongo depende de las hormigas para el cuidado e intercambio de algunas 

de las enzimas necesarias para su desarrollo. Aunque es posible que el 

hongo produzca antibloticos, las hormigas Ie proporcionan una serie de 

secreciones que evitan que los jardlnes sean invadldos por hongos 

comunes presen es en el suelo y en las plantas utilizadas como sustrato 

para el jardin como son, Trichoderma sp., Fusarium sp., Aspergillus niger, 

Rhizopus sp., Penicilli um sp. entre otros (Cherrett y col., 1989; H611dobler y 

Wilson, 1990; Fisher y col., 1996). 

Una de las adaptaciones importantes en la morfologia de las Attinl para el 

mantenimiento del jardin es el bolsillo infrabucal, el cual cumple varias 

fundones. Las reinas virgenes (Gynes) transportan el hongo simbionte para 

la funda ion de nuevas colonias, y sirve como filtro del material que las 

honnigas remueven con sus mandibulas, (hojas re olectadas y durante la 

poda del jardin) (Weber, 1972; Cherrett y col. , 1989; Fisher y col. , 1996), 

El jardin del hongo es esponjoso, su estructura es en forma de (olmena, 10 

que incrementa el area del jardin especialmente en la parte interna; las 

obreras de todos los tamafios tienen acceso a la superficie externa del 

6 



Revision de literahira 

hongo, mientras que a las areas internas solo pueden Uegar las obreras 

minimas (Bass y Cherret, 1996a). El jard in, se encuentra localizado en 

camaras subterraneas con un d iametro de 25 - 30 cm, el control de la 

humedad en los jardines es aj ustado por corrientes de aire q ue las obreras 

acondlcionan al abrir y cerrar tuneles que comunican con las camaras de 

cultlvo y por regurgitamiento de agua dentro del Jardin por parte de las 

obreras. El hongo crece en la oscurldad y la temperatura de incubacion 

depende de la profundldad de ada amara. Powell y Stradling (1986), 

reportaron una temperatura optima de 25 °C, a temperaturas mayores 0 

menores el hongo comlenza a morir. 

AnaIisis quimicos del material del hongo de las colonias de las Attini han 

mostrado que es rico en aminoacidos libres (4.7 %), carbohidratos (27 %), 

proteinas (1 3 %) pero carece de lfpidos (Weber, 1972; Powell y Stradling, 

1986). Adiclonalmente en un trabajo de Powell (l984), citado por Powell y 

Stradling (1986), se report6 el aislamiento del hongo, utilizando un medio 

definido y se estimo la productividad del hongo en t(~rminos de biomasa; 

el hongo slmbionte de A cephalotes, Ac. octopinosus, y Trachymyrmex 

urichl es capaz de utilizar glucosa, fructuosa, galactosa, celobiosa, maltosa, 

sucrosa, almidon, celulosa y pectina. Debido a esto, el autor sugiere que 

para utilizar estas fuentes el hongo requiere de enzimas especificas que 

degradan sus respectivos sustratos. Powell y Stradling (1986), realizaron 

ensayos para determinar las ondiciones optimas de cultivo del hongo y 

los indices de crecimiento, utillzaron hongos aislados de cinco especies 

diferentes y subespecies de Attini, A cephalotes, Ac. octopinOS us, T. urichi, 

A sexdens, y A sexdens rubropiJosa obtuvieron los mejores resultados con 

un medio agar dextrosa papa (PDA) con un pH entre 4.5 a 5.0, a una 

temperatura de incubac16n de 25 0(, el crecimiento fue med ido en 
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terminos de produccion de biomasa, y ad icionalmente pudieron concluir 

que cada especie de hongo esta caracterizada por una produ tividad 

diferente. 

Las obreras de Ana y Acromyrmex se alimentan directamente de la savia 

de las plantas cortadas, 10 que corresponde a un 95 %, mientras que 

solamente el 5 % es tomada del hongo, 10 ontrario pasa con las larvas que 

dependen en un 100 % para su desarrollo de los estafilos del hongo 

simbionte, la reina obtiene su al imento en parte por huevos troficos que 

colocan las obreras y de los estafilos del hongo (Hbl1dobler y Wilson, 1990). 

E1 hongo simbionte aun no se ha identificado cIaramente; sin embargo, 

caracteristicas bioquimicas y micromorfo16g1cas del micelio indican que el 

hongo de las Anini es un basidiomiceto (Chapela y ol., 1994). Estos 

hongos producen hifas on la parte apical hinchada (gongylidia) , las que 

cuando estan en gropos 0 racimos se les llama estafilos, constituyendo el 

alimento para las larvas; los estafilos no parecen tener otro objeto y son 

derivados de hifas vegetativas (Bass y Cherrett, 1996b; Cherrett y col., 

1989) . En un principio este hongo simbionte fue clasificado como Rozites 

gongyJophora; sin embargo, durante los diferentes trabajos que se han 

realizado se Ie han dado varios nombres como Leucocoprinus 

gongylophor us, Leucoagaricus gongyJophora, y Agaricus gongyJophora. 

Oebido a la falta de claridad se Ie conoce con el nombre gene.nco de 

Attamy ces (Cherrett y col. , 1989; Fisher y col. , 1996). Sin embargo en un 

trabajo reportado por Fisher y col., (1 994); en una colonia de A tta 

cephalotes de 13 aii.os de establecida en su laboratorio, encontraron un 

basidiomiceto que fue posteriormente identi ficado com Leucoagaricus 

gongyJophorus. Una de las basidiomas fue seccionada y el tejido fue 
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