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Resumen

Los insectos han sido un valioso recurso na-
tural con importancia económica, social y 
nutricional para culturas americanas des-
de tiempos ancestrales. Aunque no existen 
antecedentes históricos de la recolección y 
aprovechamiento de insectos en el sureste 

de Zacatecas, México, como sucede en otros estados 
del país, los habitantes rurales han tenido que reco-
lectar y comercializar insectos comestibles asociados 
al maguey (Agave spp.) ante la falta de mejores alter-
nativas productivas. Para conocer las variables socia-
les, económicas y productivas y valorar dicha activi-
dad como alternativa económica, se aplicaron 82 encuestas a recolectores de insectos en 12 comunidades del municipio de 
Pinos, Zacatecas durante 2011. Los resultados evidenciaron la recolección de insectos comestibles; principalmente gusano 
blanco (Acentrocneme (Aegiale) hesperiaris), gusano rojo (Comadia redtenbacheri) y escamoles (Liometopum apiculatum) 
que ofrecen a los recolectores una actividad complementaria que brinda ingresos adicionales. Esta actividad es reciente 
en la región, pero el número de recolectores que participan se ha incrementado anualmente. Considerando que es una 
actividad estacional e intensiva y que los recolectores no han recibido capacitación especializada para la extracción, es im-
portante aplicar estrategias de organización, capacitación y comercialización para un aprovechamiento sustentable, a fin 
de no afectar la diversidad biológica.
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Insectos comestibles

Introducción

A pesar de que se perciben por lo 
general como inhóspi-

tas, las regiones áridas son en realidad sistemas ecoló-
gicos complejos, ricos en organismos que interaccionan 
entre sí y con el medio físico (Hernández, 2006). El ma-
guey (Agave spp.) destaca dentro de esta diversidad bio-
lógica por su relevancia histórica, agroecológica, cultural 
y socieconómica. El Agave spp. es originario de América 
y ha formado parte de la dieta de los habitantes mesoa-
méricanos desde tiempos ancestrales (9000-10000 años) 
(Gentry, 1982; Nobel, 1998) y se distribuye ampliamente 
en el mundo y comprende entre 136 (Nobel, 1998) y 200 
especies (Narváez-Zapata y Sánchez-Teyer, 2009), de las 
cuales 186 se encuentran en México (García, 2007), por lo 
cual se considera como el centro de origen y dispersión 
biológica (Eguiarte et al., 2000). 

En el sureste del estado de Zacatecas, particularmente en 
el municipio de Pinos, el maguey verde (Agave salmiana 
Otto ex Salm-Dick ssp. crassispina (Trel Gentry)) represen-
ta el recurso natural más importante por su abundancia y 
utilización, ante la baja productividad agropecuaria, de-
bido a los factores edáfico-climáticos restrictivos de dicha 
región. Actualmente su desarrollo es de manera silvestre 
y existen también plantaciones formales en Tierras de 
Uso Común (TUC) de ejidos y en predios particulares, al-
canzando el estatus de recurso forestal no maderable, por 
lo que su explotación y aprovechamiento se rigen por lo 
establecido en la Ley Forestal y su reglamento respectivo 
(Morales et al., 2002).

Esparza et al. (2008) determinaron la disponibilidad de ma-
guey verde en el sureste de Zacatecas y señalaron que la 
extracción de escamoles (larvas de la casta reproductora 
de Liometopum apiculatum Mayr. (Hymenoptera: Formi-
cidae), gusano blanco Acentrocneme (Aegiale) hesperiaris 
Walter (Lepidoptera: Hesperoidea) y gusano rojo (Comadia 
redtenbacheri Hamm. sin Hypopta agavis B.) Lepidoptera: 
Cossidae, se realiza de manera empírica y sin planificación. 
Los mismos autores señalan que la recolección de insectos 
realizada de manera organizada podría representar un in-
greso económico importante para los habitantes de la re-
gión ya que, por sus ciclos de vida cortos, alta adaptabilidad 
y tasa de reproducción, no sólo garantizan su disponibili-
dad a través del año, sino que representan una alternativa 
económica importante. Sin embargo, de no llevar a cabo la 
recolección de insectos y manejo de sus hábitats de mane-

ra planificada con enfoque de sustentabilidad, las colonias 
de hormigas y de gusanos pueden disminuir, como ha ocu-
rrido en estados de Hidalgo (Romo, 1999), Puebla (Tinajero, 
1999) Estado de México y Tlaxcala en México (Fierro y Ti-
najero, 1997).

El aprovechamiento de los insectos comestibles en Mé-
xico tiene implicaciones alimenticias, socioeconómicas y 
culturales para habitantes de pueblos originarios (etnias) 
y campesinos (Ramos et al., 2006; Viesca y Romero, 2009). 
Sin embargo, su investigación se ha centrado en la dis-
tribución geográfica, propiedades nutrimentales, proce-
sos de recolección, venta y formas de preparación de los 
mismos (Juárez et al., 2011), y no existen estudios donde 
se caractericen y documenten los principales elementos 
socioeconómicos y productivos que intervienen en la re-
colección y comercialización. Para generar un marco de 
referencia que permita manejar los insectos comestibles 
de forma sustentable y comprender mejor el proceso de 
recolección, se realizó una caracterización socieconómica 
y productiva del proceso de recolección y comercializa-
ción de los insectos comestibles en el municipio de Pinos, 
Zacatecas. 

Materiales y Métodos

Descripción del área de estudio
El municipio de Pinos se ubica en la región sureste del es-
tado de Zacatecas (Figura 1), a 21° 47´ y 22° 45´ N y 101° 47´ 
y 101° 50´ O, con un gradiente altitudinal de 1900-3091 m, 
una superficie de 3,040 km2, y representa 4.2% de la super-
ficie total del estado (INEGI, 2010; Morales et al., 2002). El 

Figura 1. Localización del área de estudio.
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clima es el menos seco de los secos esteparios (BS1 kw (w)) 
con temperatura media anual de entre 12 a 18 °C, precipita-
ción media anual de 450 mm (UNAM, 1970; García, 1988), 
suelos litosol eutrico y xerosol háplico (CETENAL, 1972), ve-
getación tipo matorral xerófito con especies de Cactaceae, 
del género Opuntia spp. (nopales), especies micrófilas, y 
matorrales espinosos (Rzedowski, 1978) (Figura 1, 2). 
 
Obtención de información
El estudio se abordó considerando el acopio de información; 
recorridos de campo, aplicación de encuestas entrevistas, 
sistematización y análisis de la información. Se realizó un 
reconocimiento de las características físico-ambientales 
del área de estudio mediante revisión bibliográfica, así 
como identificar los trabajos realizados sobre del tema. Pa-
ralelamente, se realizaron recorridos de campo, ambienta-
ción y trazado de rutas de intervención. De igual forma, se 
entrevistó a funcionarios federales, estatales, municipales 
y presidentes de los comisariados ejidales, a fin de conocer 
los programas de apoyo, fomento y conservación relativos 
al objeto de estudio, utilizando para ello un cuestionario 
estructurado.

Trabajo de campo y aplicación de encuestas
La segunda etapa consistió en seleccionar las comunida-
des del municipio de Pinos, Zacatecas, considerando un 
muestreo aleatorio estratificado, donde la comunidad fue 
empleada como criterio de estratificación. Las encuestas 
aplicadas a los recolectores consideraron variables so-
ciales, económicas y productivas (Bautista, 2004; Trejo y 
Morales, 2009). Como parte secundaria de la encuesta, 
se consideraron características de la región, acceso a la 
comunidad, diversidad de los personajes clave, autorida-
des locales, dependencias e instituciones involucradas 
en la recolección (Figura 3). La información obtenida se 

sistematizó (cuantitativa 
y cualitativa) y fue ana-
lizada con Excel® (2007) 
con estadística descriptiva 
mediante el paquete esta-
dístico SPSS® 17. 

Resultados y 
Discusión

Los insectos comestibles 
recolectados fueron los 
escamoles producidos por 
la hormiga escamolera 
(Liometopum apiculatum), 
gusano blanco (Acentroc-
neme (Aegiale) hesperia-
ris Walter) y gusano rojo 
(Comadia redtenbacheri 
Hamm. sin Hypopta agavis 
B.) (Figura 4).

Caracterización 
socioeconómica
La principal actividad pro-
ductiva de los recolecto-
res de insectos de Pinos, 

Figura 2. Componentes biológicos representativos del tipo de 
vegetación de la región de estudio.

Figura 3. Localidades de la región de estudio y número de recolectores 
encuestados en cada comunidad. 
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Figura 4. Insectos comestibles reco-
lectados en el municipio de Pinos, 
Zacatecas. A: escamoles (Liometopum 
apiculatum), B: gusano blanco 
(Acentrocneme (Aegiale) hesperiaris 
Walter) y C: gusano rojo (Comadia 
redtenbacheri Hamm. sin Hypopta 
agavis B.). 

A

B

C

Zacatecas es la agricultura de tempo-
ral, principalmente maíz (Zea mays) y 
frijol (Phaseolus vulgaris), combinada 
con ganadería intensiva. También se 
emplean en actividades agropecua-
rias y de albañilería. El 62% de los 
recolectores cuenta con tierras de 
cultivo propias, cuya superficie varía 
de 1 a 15 ha; además, 60% de los re-
colectores posee ganado ovino y ca-
prino principalmente y 16% de ellos 
han vendido sus parcelas. Dentro de 
este grupo, 46% indica que las ven-
dió porque considera que la actividad 

agrícola no es rentable, 30% por pro-
blemas de salud y 23% por problemas 
económicos. Lo anterior demuestra 
la falta de oportunidades de ingreso 
suficiente y frecuente para los ha-
bitantes, y un dato relevante es que 
6% de los habitantes de la muestra 
encuestada han abandonado la ac-
tividad agrícola para dedicarse a la 
recolección de insectos. 

Ante las pocas opciones productivas 
que se tienen en el área, la recolec-
ta de insectos comestibles, dada su 
disponibilidad estacional, ofrece a 
los habitantes una actividad com-
plementaria que les brinda ingresos 
adicionales. La recolección de los es-
tados inmaduros de insectos en el 
municipio de Pinos, Zacatecas es de 
vital importancia, sobre todo porque 
se lleva a cabo fuera del periodo de 
producción agrícola y en tiempos de 
sequía, cuando la disponibilidad de 
otros recursos es limitada, actividad 
que les permite satisfacer algunas 
necesidades de sus familias. Lo ante-
rior concuerda con estudios previos 
(Esparza-Frausto et al., 2008; Acuña, 
2010; Miranda et al., 2011), donde se 
señala que la recolección de insectos 
se realiza de manera alterna, comple-
mentando el ingreso del recolector, 
cuya principal forma de vida proviene 
de la producción de la milpa y de la 
ganadería menor.

El 95.1% de los recolectores son hom-
bres; no obstante, recientemente 
se ha observado la incorporación de 
mujeres a esta actividad y, aunque 
72% de los recolectores realizan la ac-
tividad de manera individual, el resto 
involucra a varios miembros de fami-
lia para el traslado de herramientas, 
extracción, limpieza, acopio, tapado 
o replantado de plantas, y transpor-
te del producto. La edad promedio 
de los recolectores es de 34 años, con 
oscilaciones desde 14 hasta 63 años; 

esto contrasta con la edad promedio 
de los recolectores de insectos en el 
Estado de México e Hidalgo, donde la 
mayoría son mayores de 50 años y no 
se observa interés de los jóvenes por 
continuar con dicha tradición y cultu-
ra (Viesca et al., 2012). En relación con 
el nivel de educación, se destaca que 
la mayoría de los recolectores conclu-
yó sus estudios de secundaria, por lo 
que este nivel de preparación podría 
influir en la adopción de técnicas y 
paquetes tecnológicos para el mane-
jo sustentable del recurso y facilitar 
las innovaciones al interior de sus co-
munidades.

En contraste con otras comunida-
des recolectoras del centro y sur 
del país donde la recolección, con-
sumo y comercialización de insec-
tos representa un legado cultural, 
de identidad, pertenencia y apro-
piación (Viesca et al., 2012), en el 
municipio de Pinos, Zacatecas, la 
recolección de insectos comesti-
bles es relativamente “reciente”, 
pues los recolectores han asigna-
do seis años a esta actividad, en 
promedio; en tanto, en otras en-
tidades el aprovechamiento de in-
sectos se ha heredado de padres a 
hijos y se ha conducido por varias 
generaciones. 

En dicha área, esta actividad inicia en 
1992, aunque toma importancia co-
mercial a partir del año 2000. La re-
colección de insectos comestibles en 
el municipio de Pinos, Zacatecas se 
ha incrementado en los últimos años, 
al igual que la cantidad de personas 
que participan en la recolección (Fi-
gura 5). Esto ocasiona que cada año 
las distancias recorridas a los sitios 
de recolección sean mayores y que 
las poblaciones naturales de maguey 
disminuyan, obstaculizando el ma-
nejo sustentable de estos recursos 
naturales. Al respecto, Franco (1996) 
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resalta que las poblaciones de maguey han sido afectadas 
por la destrucción de su hábitat como resultado de las acti-
vidades humanas, tales como la agricultura, urbanización, 
sobreexplotación con fines de producción de bebidas y fo-
rraje, para la obtención de otros productos secundarios, así 
como por la presencia de sequias recurrentes (Martínez et 
al., 2005). Aunado a lo anterior, esta problemática se agra-
va por los daños ocasionados durante la extracción de los 
insectos. Por ello, debe establecerse una estructura organi-
zativa y que las autoridades gubernamentales intervengan 
a fin de evitar situaciones como las que ya se han presenta-
do en Hidalgo (Romo, 1999; Ramos-Elorduy, 2006), Puebla 
(Tinajero, 1999), México y Tlaxcala (Fierro y Tinajero, 1997). 
Tarango (2012), destaca para dichos estados que existe em-
pobrecimiento de los sistemas agrícolas y ganaderos, agos-
taderos sobrepastoreados, además de prácticas inadecua-
das en la cosecha de escamoles tales como, la destrucción 
de nidos, manipulación inadecuada de los insectos, y bajo 
conocimiento básico de los recolectores para realizar un 
manejo razonable de la especie.

Aunque en otras regiones del país, la recolección de insec-
tos representa un legado cultural con fines 
alimenticios y forma parte integral 
del sistema de producción en 
Pinos, Zacatecas, ésta se 
realiza principalmente 
con fines comerciales, 
ya que existe poca cul-
tura por su autocon-
sumo; sin embargo, 
25% de los recolectores 
entrevistados manifesta-
ron consumirlos, aunque en 

bajas proporciones, lo cual no se había registrado para la 
región en estudio. Los insectos constituyen una fuente im-
portante de proteínas y energía para los habitantes y sus 
familias, sobre todo para los originarios de comunidades 
rurales de Pinos, Zacatecas, que se caracterizan por muy 
alta marginación, y que recientemente fue incluido en la 
cruzada nacional contra el hambre (DOF, 2012). Esta opor-
tunidad podría representar amplias perspectivas para la 
valorización económica y cultural de insectos considerados 
como inútiles (Santos-Fita et al., 2006).

Sin excepción, por la manera en que actualmente se ex-
plotan y recolectan los insectos, los usuarios-consumido-
res están preocupados e incómodos por el daño causado 
a estos recursos naturales, situación que se agrava por la 
ausencia de otras alternativas de vida. En Pinos, Zacatecas, 
más de 58% de quienes realizan dicha actividad no reciben 
apoyo de los programas de PROCAMPO u Oportunidades, 
por lo que se ven obligados a recolectar la entomofauna 
año con año. Uno de los grandes retos que esto conlleva 
es el de influir en la forma en que se ha practicado su re-
colecta tradicionalmente mediante la aplicación de inno-
vaciones que le permitan realizar un manejo sustentable 
del recurso. Al respecto, Tarango (2012) menciona que la 
producción sostenida y sustentable de los escamoles en el 
Altiplano Potosino-Zacatecano sólo se puede lograr erradi-
cando el intermediarismo y mejorando la organización de 
los recolectores. 

Caracterización productiva

Estacionalidad y frecuencia de recolección de insectos
Los escamoles se recolectan durante marzo, abril y mayo; 
el gusano blanco en mayo y junio, y el gusano rojo de ju-
lio a agosto. Este periodo puede variar, dependiendo de 
las condiciones climáticas de la zona, principalmente de 
la temperatura, la cual afecta la duración del ciclo bioló-
gico. Por ejemplo, durante la cosecha 2013 se vio afectada 
por las constantes oscilaciones térmicas. La disponibilidad 

estacional escalonada de insectos comestibles permite 
obtener ingresos mientras llega la cosecha de los 

productos agrícolas.

Los recolectores ejercen una gran presión 
sobre el ecosistema donde habitan los insec-
tos, ya que utilizan una cantidad significati-
va de plantas de maguey por día, sobre todo 

cuando se trata de gusanos blancos y rojos, 
destruyendo partes de la planta y en ocasiones 

la planta completa, lo que reduce el área fotosinté-

Figura 5. Recolectores de insectos y años dedicados a esta 
actividad. 
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tica, disminuye el contenido de azú-
cares de la planta, y la cobertura del 
suelo y, por ende, las poblaciones de 
maguey. El tiempo promedio utiliza-
do por temporada para la recolecta de 
escamoles es de 47 días; sin embargo, 
89% de los recolectores lleva a cabo 
esta actividad hasta por 60 días y 11% 
extiende este periodo hasta los 120 
días, el cual se ubica fuera del perio-
do “óptimo” de colecta. El número de 
días usados en la recolección de gusa-
no rojo y blanco oscila entre los 30 y 
60 días; sin embargo, 90% de los en-
trevistados los aprovecha durante los 
dos meses en que están disponibles.

Las horas por día para llevarlo a cabo 
son muy variables y están en función 
de la densidad de colonias de hor-
migas. Además, el tiempo asignado 
también depende de la demanda de 
sus actividades primarias, pero en 
promedio emplean 6 h por jornada; 
sin embargo, el tiempo asignado osci-
la entre 1 y 13 h. Con respecto a los es-
camoles, los recolectores aprovechan 
varias colonias diariamente para que 
su jornada sea costeable; en algunas 
ocasiones, la disponibilidad de ellos 
es baja, pero en promedio más de 
50% cosechan de dos a tres 
colonias por día (Figu-
ra 6). 

Durante la re-
colección del 
gusano blanco 
y rojo, se apro-
vechan 54 plan-
tas de maguey en 
promedio por día, la 
cual brinda una idea de la 
tasa de aprovechamiento tan alta. 
Para extraer las larvas de gusano 
blanco, 70% de recolectores cortan 
pencas en más de 50 plantas. El daño 
para obtener el gusano rojo es más 
elevado, ya que en esta labor es nece-
sario extraer la planta dada la ubica-

Figura 6. Colonias de escamoles aprovechadas por jornada 
de trabajo.

ción de las larvas. 
Asimismo, consi-
derando su alta 
demanda y que su 
colecta se realiza 
en poblaciones 
silvestres de ma-
guey, es el insec-
to comestible en 
mayor peligro de 
extinción (Ramos-
Elorduy, 2006).

La intensidad de 
aprovechamiento 
de insectos co-
mestibles en Pinos, Zacatecas, pone 
de manifiesto la presión que se ejerce 
sobre el ecosistema, lo cual coincide 
con la preocupación de los presiden-
tes de los comisariados ejidales, au-
toridades municipales y vigilantes de 
las comunidades. La explotación in-
tensa que se hace de los recursos, no 
sólo pone en riesgo a la biodiversidad 
de las zonas áridas y semiáridas, sino 
también los beneficios económicos 
y alimenticios que los recolectores 
y sus familias obtienen año con año 
en el proceso de recolección. Por ello, 

es urgente organizar a los 
recolectores para 

proporcionar 
un manejo 

s u s t e n -
table de 
las espe-
cies de 

insectos 
c o m e s t i -

bles y la crea-
ción de centros de 

acopio, proceso y comer-
cialización, como lo propone Tarango 
(2012).

Distancias recorridas 
y tasa de aprovechamiento
La mayoría de las colonias (90%) de la 
hormiga escamolera se encuentran 

a una distancia de entre 100 y 500 
m entre colonia y colonia, aunque ya 
existen regiones donde los recolecto-
res tienen que recorrer distancias de 
hasta 1000 m. Un 90% de los reco-
lectores manifestó que ha realizado 
la extracción de escamoles por pe-
riodos de uno a cuatro años. Por ello, 
es de vital importancia implementar 
prácticas tales como el acomodo de la 
“trabécula” en el nido y taparlo cuida-
dosamente con la vegetación circun-
dante, con lo cual las colonias pueden 
ser aprovechadas nuevamente (dos 
veces en total) durante la misma tem-
porada o en los años subsecuentes 
(Miranda et al., 2011), permitiendo su 
aprovechamiento hasta por 40 años 
(Ramos-Elorduy, 2006).

La distancia promedio que se recorre 
durante la extracción de gusano blan-
co es de 8 m entre planta y planta; en 
este caso, las plantas de maguey son 
aprovechadas durante tres a cuatro 
años o hasta que se cosecha la plan-
ta, sobre todo considerando que la 
infestación del insecto se presenta en 
mayor grado en plantas mayores de 
6 años. Más de 75% de las plantas in-
festadas con gusano rojo se encuen-
tran a una distancia de entre 1 y 10 m; 
sin embargo, a diferencia del gusano 
blanco las plantas de maguey para 
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extraer el gusano rojo son destruidas en su totalidad. No 
obstante que los recolectores están conscientes que tanto 
los nidos de la hormiga como las plantas de maguey de-
berían de ser aprovechadas sólo una vez por temporada, 
se presenta el “saqueo” por parte de personas ajenas a la 
comunidad, dado el carácter de propiedad ejidal de la ma-
yoría de las áreas donde se realiza la recolección. Lo ante-
rior contrasta con lo que afirma Juárez et al. (2012) para el 
Estado de México, donde el aprovechamiento de insectos 
es apreciado como alimento de temporada, respetando los 
ciclos naturales, y se realiza a baja escala sin ser depreda-
dos, logrando así su conservación.

Rendimiento y precios
En la mayoría de las zonas donde se recolectan los insec-
tos comestibles las especies se destinan al autoconsumo, 
pero en esta región casi la totalidad del volumen recolec-
tado de los tres insectos en estudio se comercializa (78%). 
Generalmente, los insectos comestibles se comercializan 
y consumen casi en su totalidad durante su temporada, y 
realmente se almacena poco producto para su venta y con-
sumo posterior. Por lo tanto, aunque puedan parecer caros, 
los precios con los que se comercializan tienen una relación 
directamente proporcional con el tiempo invertido en ob-
tenerlos y al esfuerzo realizado, así como en el tiempo de 
su preparación (Ramos-Elorduy et al., 2007). El precio paga-
do a los recolectores por los escamoles y gusanos varía año 
con año y de comunidad a comunidad. El precio por kg de 
escamoles oscila entre $150.00 y $550.00, con un prome-
dio de $255.00 por kg. El precio promedio por kg de gusano 
blanco es de $335.00 y el de gusano rojo, que es el que se 
cotiza a mejor precio, es de hasta $600.00, y constituye el 
insecto comestible con las mejores ganancias en México.

Considerando los ingresos promedio que se obtienen por 
la recolección y venta de insectos y la duración del perio-
do de extracción, el cual puede llegar a los seis meses, 
esta actividad podría representar una mejor alternativa 
que la agricultura de temporal, generando ingresos al re-
colector por más de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 
00/100 M.N.) anuales, considerando dos kilos de insectos 
recolectados por día/recolector/180 días, a un precio pro-
medio de $300.00). No obstante, en el área de estudio los 
precios que se pagan a los recolectores son sensiblemente 
más bajos a los registrados por Miranda et al. (2011) en el 
Estado de México.

Comercialización
Mediante la información recabada en las encuestas, se de-
tectaron 10 centros de acopio rurales, los cuales funcionan 

como “sucursales” en las propias comunidades del muni-
cipio de Pinos, Zacatecas. En estos centros existe un “res-
ponsable” que se encarga del acopio y almacenamiento. 
Aunque no se pudo determinar con exactitud, hay centros 
de acopio que pueden acumular hasta 50 kg de insectos 
por día, según la temporada. Uno de éstos se ubica en la 
comunidad de Santiago y otro en la de El tecomate, ambos 
en el municipio de Pinos, Zacatecas, pero el más importan-
te y que concentra la producción de otras comunidades de 
Zacatecas y San Luis Potosí, se ubica en la Ciudad de Sali-
nas de Hidalgo, San Luis Potosí, quizás por su accesibilidad 
y ubicación estratégica.

En la cadena de comercialización se detectaron seis gran-
des acopiadores provenientes de Hidalgo, Tlaxcala y Esta-
do de México. El destino final del producto son principal-
mente los restaurantes de los estados antes mencionados 
y, recientemente Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San 
Luis Potosí e, incluso, los Estados Unidos de América. Vale 
la pena destacar que en las comunidades recolectoras de 
insectos del Estado de México son muy apreciados como 
productos de temporada, respetando los ciclos naturales 
de los mismos; esto se realiza a baja escala sin destruir los 
recursos, logrando así su preservación a largo plazo (Vies-
ca et al., 2012). Además, su ingesta está planificada y regi-
da por la disponibilidad estacional (Miranda et al., 2011) y 
donde participan otros productos recolectados en el monte 
y en su conjunto, conforman el sistema tradicional de ali-
mentación (Acuña, 2010). Es por ello que se debe fomentar 
el uso sostenible y evitar sobreexplotación (Santos-Fita et 
al., 2006) (Figura 7).

Conclusiones

 La caracterización socioeconómica y productiva de los 
recolectores de insectos comestibles asociados al ma-
guey en el municipio de Pinos, Zacatecas, identificó que 
éste es actualmente uno de los principales centros de 
abastecimiento, cuyo mercado se dirige al consumo de 
estos insectos en restaurantes nacionales. La actividad 
de recolección representa una importante fuente de in-
gresos para quienes realizan dicha actividad; no obstan-
te, el impacto económico de la misma se reduce por la 
presencia de intermediarios, limitando su bienestar y su 
calidad de vida.

 La recolección de los insectos comestibles en Pinos, 
Zacatecas podría representar una mejor alternativa de 
ingresos que las propias actividades primarias, tales 
como la ganadería y la agricultura de secano.
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 A pesar de ser una actividad reciente, su demanda estacional brinda empleo 
a los habitantes rurales en ausencia de otras opciones productivas. Sin em-
bargo, los precios atractivos de éstos, la falta de capacitación y la asesoría 
técnica, ocasionan su sobreexplotación y una gran presión sobre las plantas 
hospedantes. Estos factores podrían ocasionar la disminución significativa 
de las colonias de hormigas en el corto plazo, si no se implementan medidas 
de organización, manejo sustentable y de conservación y restauración de las 
plantaciones naturales de maguey.

Proceso de extracción de escamoles Vista del nido Limpieza de la colonia

Planta con síntomas de la presencia 
del gusano rojo

Destrucción de planta para la 
extracción del gusano rojo

Daños externos que evidencian la 
presencia del gusano blanco

Daños ocasionados por las 
larvas de gusano blanco

Extracción del gusano blanco

Escamoles preparados Gusano blanco frito Consumo de gusano rojo

Figura 7. Características principales del proceso de recolección y y preparación de insectos.
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