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RESUMEN
 Como parte de una evaluación de causas de mortalidad de árboles, se determinó la composición de especies de escarabajos de la 
corteza en un bosque mixto de pino-latifoliadas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco, México. En dos rodales con 
condiciones ambientales similares se realizaron colectas mensuales utilizando dos tipos de trampas (recipientes con alcohol al 70% y 
láminas de pegamento; 46 de cada tipo), cubriendo un ciclo anual (julio de 2018 - agosto de 2019). Fueron colectadas y determinadas 
17 especies de la familia Curculionidae (15 Scolytinae y dos Platypodinae); adicionalmente, se registraron siete taxones de las familias 
Histeridae (tres), Cleridae (tres) y Trogossitidae (una) que se comportan como depredadores de escarabajos de la corteza. Diez de las 
especies identificadas son nuevos registros para el estado de Jalisco: Amphicranus rameus, A. melanurus, Corthylus comatus, C. fuscus, 
Gnathotrichus sulcatus, Hylurgops incomptus, Monarthrum laterale, Pseudips mexicanus (Scolytinae) y Euplatypus longius y E. pini 
(Platypodinae). Los rodales mostraron diferencias en la abundancia de individuos colectados, lo cual se atribuye a la fase de desarrollo 
del brote de las poblaciones de descortezadores al momento de la medición. Los escarabajos ambrosiales fueron los más abundantes, 
seguidos por los Histeridae, Dendroctonus, Cleridae y Trogossitidae. La comparación del número de capturas por tipo de trampa sólo 
mostró diferencias significativas para los ambrosiales (t= 3.53, p= 0.001), siendo más efectivas las trampas de alcohol que las de pega-
mento (media del número de capturas 19.7 ± 2.3 y 8.8 ± 2 respectivamente). La mayor parte de las especies encontradas tienen amplia 
distribución geográfica, pero no se habían registrado para el estado Jalisco, lo cual pone de manifiesto la necesidad de más estudios 
taxonómicos, ecológicos y biogeográficos sobre los escarabajos de la corteza, teniendo en consideración su importancia ecológica y 
económica en los ecosistemas forestales.
 Palabras clave: Dendroctonus, escarabajos ambrosiales, Estación Científica Las Joyas, mortalidad de árboles, Pinus douglasiana, 
escarabajos de importancia forestal.

ABSTRACT
 The composition of bark beetle species in a mixed pine-broadleafed forest was determined, as part of an evaluation of tree mortality 
at the Sierra de Manantlán Biosphere Reserve, Jalisco, Mexico. In two stands with the same environmental conditions, monthly collec-
tions were made using two types of traps (containers with 70% alcohol and glue sheets; 46 traps of each type), covering an annual cycle 
(July 2018 - August 2019). Seventeen species of the Curculionidae family (15 Scolytinae and two Platypodinae) were collected and de-
termined; additionally, seven taxa were registered that behave like predators of bark beetles, of the families Histeridae (three), Cleridae 
(three) and Trogossitidae (one). Ten of the species identified are new records for the state of Jalisco: Amphicranus rameus, A. melanuros, 
Corthylus comatus, C. fuscus, Gnathotrichus sulcatus, Hylurgops incomptus, Monarthrum laterale, Pseudips mexicanus (Scolitynae) 
y Euplatypus longius, and E. pini (Platypodinae). The stands showed differences in the abundance of individuals collected, which is 
attributed to the bark beetles outbreak development phase. Ambrosial beetles were the most abundant, followed by the Histeridae, Den-
droctonus, Cleridae and Trogossitidae. The comparison of the number of catches by trap type only showed significant differences for 
the ambrosial beetles (t= 3.53, p= 0.001), those of alcohol being more effective than glue sheets (average number of captures 19.7 ± 2.3 
and 8.8 ± 2 respectively). Most of the species found have a wide geographical distribution, but they had not been registered for the state 
of Jalisco, which highlights the need for more taxonomic, ecological and biogeographical studies on bark beetles, taking into account 
their ecological and economic importance in forest ecosystems.
 Key words: ambrosial beetles, Dendroctonus, forest importance beetles, Las Joyas Research Station, Pinus douglasiana, tree mor-
tality.
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Las subfamilias Scolytinae y Platypodinae (Coleoptera: 
Curculionidae), constituyen un grupo grande y diverso de 
especies de escarabajos barrenadores de la corteza de árbo-
les (Atkinson 2017). Son un componente importante de los 
ecosistemas forestales porque los brotes de las poblaciones 
de estos insectos influyen en la composición, estructura y 
dinámica de los bosques y pueden ser causa de la muerte 
masiva de árboles (Equihua y Burgos 2002; Burgos-Solorio 
y Equihua 2007; Salinas-Moreno et al. 2010; Raffa et al. 
2015). 

Ya que los escarabajos descortezadores compiten con 
los humanos por recursos o productos derivados de las 
plantas, son considerados como plagas forestales o agrí-
colas que causan importantes pérdidas económicas y que 
requieren intervenciones de manejo (Raffa et al. 2015). 
Este es el caso de especies de Dendroctonus, Scolytus, Ips 
y Phloeosinus, que son capaces de matar árboles sanos en 
los bosques. Otros géneros, como Gnathotrichus, Xylebo-
rus y Xylosandrus, causan daños a la madera influyendo 
de manera significativa en su calidad (Equihua y Burgos 
2002). 

Actualmente existe preocupación por el efecto de los 
brotes de insectos descortezadores que generan la morta-
lidad masiva de árboles, lo cual podría incrementar como 
consecuencia del cambio climático global, especialmente 
en los bosques templados (Evans 2016). El aumento de la 
temperatura y los eventos de sequía influyen en el estado 
fisiológico de los árboles y en su capacidad para resistir el 
ataque de insectos (Allen et al. 2010), cuyas poblaciones 
y su capacidad de infestación aumentan (Del-Val y Sáe-
nz-Romero 2017).

Considerando el papel ecológico y económico de los es-
carabajos descortezadores, el conocimiento de su ecología 
y distribución es un tema relevante para la conservación de 
los bosques y el manejo forestal sustentable (Burgos-Solo-
rio y Equihua 2007), especialmente en el contexto del cam-
bio climático global (Evans 2016). En este trabajo se re-
portan las especies de Scolytinae y Platypodinae, así como 
otras especies asociadas de las familias Histeridae, Cleridae 
y Trogossitidae que se comportan como depredadores de 
escarabajos de la corteza (Reséndiz-Martínez et al. 2016, 
Burhe 2017, Rubio-Ugalde et al. 2017, Wegensteiner et 
al. 2015), que fueron registradas durante un ciclo anual en 
un bosque mixto de pino-latifoliadas. El estudio se realizó 
como parte de una evaluación de causas de mortalidad de 
árboles en un área natural protegida, la Reserva de la Bios-
fera Sierra de Manantlán, Jalisco, México.

MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
 Este trabajo se realizó en la Estación Científica Las Jo-
yas (ECLJ), un sitio dedicado a la investigación ecológica 
de largo plazo y la educación, ubicado en una de las zonas 
núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en 
el estado de Jalisco, México (Santana et al. 2004). La Sierra 
de Manantlán es un macizo montañoso que forma parte del 

extremo noroccidental de la Sierra Madre del Sur, caracteri-
zado por su alta diversidad biológica y un paisaje complejo, 
en el cual se encuentran desde selvas de zonas cálidas sub-
húmedas hasta bosques de coníferas y latifoliadas de zonas 
templado húmedas (INE 2000). 

La ECLJ tiene una extensión de 1250 ha y se loca-
liza entre los 19°34’14’’-19°37’30’’ de latitud norte y 
104°14’49”- 104°18’16” de longitud oeste, en los límites 
de los municipios de Autlán de Navarro y Cuautitlán (Fig. 
1). Presenta un gradiente elevacional de 1560 a 2242 m y un 
relieve montañoso con barrancas y hondonadas o “joyas” 
que dan su nombre al lugar. El clima es templado (tem-
peratura media anual de 15.5°± 0.2 °C), húmedo (cociente 
evapotranspiración potencial / precipitación anual de 0.5-
0.6), con régimen de lluvias en verano (precipitación media 
anual 1860 ± 94 mm) y presenta condiciones de transición 
hacia clima semicálido subhúmedo en elevaciones menores 
a los 1600 m (Jardel-Peláez et al. 2004a). 

La vegetación predominante en el 70 % de la superficie 
de la ECLJ corresponde a bosques de pino con mezcla de 
encinos y otras latifoliadas; en las hondonadas y barrancas 
se encuentra bosque mesófilo de montaña (18% de la su-
perficie) y parte del área (12%) corresponde a matorrales 
y herbazales secundarios, establecidos en sitios que en el 
pasado fueron desmontados para la agricultura (Jardel-Pe-
láez et al. 2004b). En sitios con suelos profundos del orden 
de los Alfisoles, donde no han ocurrido incendios forestales 
por más de 20-40 años, se encuentran rodales mixtos do-
minados por Pinus douglasiana Martínez con mezcla de P. 
herrerae Martínez y P. oocarpa Schiede ex Schltdl. y latifo-
liadas como Carpinus tropicalis, Cornus disciflora, Clethra 
vicentina, Ilex brandegeana, Magnolia iltisiana, Myrsine 
juergensenii, Quercus calophylla, Symplocos citrea, Styrax 
ramirezii y Zinowiewia concinna, entre las más comunes, 
que forman un subdosel denso. Estudios realizados en el 
área indican que estos rodales representan una etapa de la 
sucesión ecológica que conduce al establecimiento del bos-
que mesófilo de montaña cuando se excluyen el fuego y el 
apacentamiento de ganado (Jardel-Peláez et al. 2004a). La 
mortalidad de árboles de pino causada por insectos descor-
tezadores combinada con otros factores como competencia, 
envejecimiento, caída de árboles durante tormentas o el 
efecto de sequías, podrían estar influyendo en el proceso 
de reemplazo sucesional de los pinos por latifoliadas (Jar-
del-Peláez 2008).

Establecimiento de sitios y registro de datos en campo
En recorridos de campo en los bosques de la ECLJ y 

sus alrededores se eligieron dos rodales independientes de 
bosque mixto de pino-latifoliadas (Fig. 1), con condiciones 
similares de estructura y composición de especies arbóreas, 
elevación (entre 1880 y 1980 m), clima (templado húme-
do), geomorfología (laderas de montaña medianamente di-
seccionadas con pendientes moderadas a fuertes) y tipo de 
suelo (Alfisol), partiendo de información de estudios pre-
vios (Jardel-Peláez et al. 2004a). Ambos rodales han tenido 
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las mismas condiciones de manejo: fueron explotados para 
la producción de madera en 1959, tuvieron un incendio su-
perficial en 1983 y desde 1987 se encuentran protegidos 
con exclusión de corta de madera, apacentamiento de gana-
do y supresión del fuego (Jardel-Peláez 2008). Estos roda-
les son conocidos localmente como Charco de los Perros y 
Cuchilla de la Tuna (de aquí en adelante rodal 1 y rodal 2, 
respectivamente) y en los dos se encuentran árboles vivos 
y muertos con evidencia de ataque de insectos descorteza-
dores.

En cada rodal se establecieron 3 sitios de muestreo, se-
parados entre sí 300 metros aproximadamente y en cada 
uno se seleccionaron entre 2 y 4 árboles de cada una de las 
siguientes categorías: vivos sanos (sin evidencia de infesta-
ción por descortezadores), vivos infestados (con grumos de 
resina, agujeros de entrada o salida y aserrín en la corteza) 
y muertos en pie. En total fueron seleccionados 46 árboles 
(23 por rodal) y en cada uno de ellos se colocaron sobre 
el tronco, a una altura de 1.5 m, dos tipos de trampas: de 
pegamento (trampas engomadas Trapper Max ™, de Labo-
ratorios Bell Latam) y recipientes de plástico cebados con 
alcohol al 70% como atrayente. Las trampas se colocaron y 
se dejaron durante una semana, para luego recolectar los in-
sectos atrapados. El procedimiento se repitió mensualmente 
cubriendo un ciclo anual de julio de 2018 a agosto de 2019. 
Los escarabajos de la corteza se determinaron como mor-
foespecies en el campo, contando el número de individuos 

capturados por trampa. Se guardaron en frascos con alcohol 
al 70% para luego trasladarlos al laboratorio donde se mon-
taron, etiquetaron y fotografiaron. 

Identificación de las especies y análisis de datos
La determinación a nivel de especie o subfamilia, se rea-
lizó de manera preliminar en el Laboratorio de Zoología 
del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la 
Universidad de Guadalajara. Las determinaciones fueron 
completadas y corroboradas por el Dr. Armando Equihua 
Martínez en el Laboratorio de Entomología Forestal del 
Colegio de Postgraduados. Ejemplares de referencia fueron 
depositados en los dos laboratorios citados. La determina-
ción de las especies se basó en los trabajos de Wood (1982), 
Díaz Ramos (2016), Armendariz-Toledano et al. (2018) y 
Atkinson (2019).

La abundancia total de individuos capturados por rodal 
en ambos tipos de trampas durante el ciclo anual, fue com-
parada gráficamente para los siguientes grupos de especies: 
descortezadores del género Dendroctonus, escarabajos am-
brosiales y otros Curculionidae (Scolytinae y Platypodinae; 
incluyó a Hylurgops, Pseudips y Pityophthorus) y escara-
bajos de las familias Cleridae, Histeridae y Trogossitidae. 
Adicionalmente se hicieron pruebas de t de Student (Zar 
1999), para evaluar las diferencias en el número de capturas 
por grupo de especies entre las trampas de alcohol y las de 
pegamento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Especies registradas

De un total de 2470 colectas obtenidas durante un ci-
clo anual de muestreo, 1745 correspondieron a la familia 
Curculionidae, determinándose 17 especies de las cuales 15 
corresponden a nueve géneros de la subfamilia Scolytinae 
y dos a un género de la subfamilia Platypodinae (Tabla 1). 
Se registraron adicionalmente dos especies de Trypanaeus 
y una de Platysoma (Histeridae), dos de Enoclerus y una 
de Cymatodera (Cleridae) y Temnoscheila virescens (Tro-
gossitidae). 

Diez de las especies de Curculionidae identificadas en 
este estudio representan nuevos registros para el estado de 
Jalisco: Amphicranus rameus Wood, 1967, A. melanuros 
Blandford, 1904, Corthylus comatus Blandford, 1904, C. 
fuscus Blandford, 1904, Gnathotrichus sulcatus LeConte, 
1868, Hylurgops incomptus Blandford, 1896, Monarthrum 
laterale Eichhoff, 1859, Pseudips mexicanus Hopkins, 
1905 (subfamilia Scolytinae) y Euplatypus longius Wood, 
1966 y E. pini Hopkins, 1905 (subfamilia Platypodinae), de 
acuerdo con lo consignado en otros trabajos previos (Bur-
gos-Solorio y Equihua 2007, Atkinson 2019).

Hábitos alimenticios e importancia forestal
De las especies de Scolytinae registradas, seis se 

alimentan del floema y pueden causar la muerte de árbo-
les (Tabla 1). Sólo Dendroctonus mexicanus es conside-

Figura 1. Localización y cobertura vegetal de la Estación Científi-
ca Las Joyas, Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco; 
los números indican la ubicación de los sitios de muestreo (rodales 
1 y 2).
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rada como una plaga forestal importante, mientras que D. 
approximatus y D. valens, al igual que Hylurgops incomp-
tus, Pseudips mexicanus y Pityophthorus ca. bassetti, son 
considerados como insectos de importancia secundaria, ya 
que estas especies aceleran el proceso de descomposición y 
degradación de la celulosa, permitiendo el ingreso de otros 
organismos como hongos o bacterias a la madera mediante 
sus actividades reproductivas o de alimentación, asocián-
dose a otras especies de insectos primarios (Cibrián et al. 
1995). Las otras especies son barrenadores xilomicetófa-
gos, de las cuales nueve son escolítinos de los géneros Am-
phicranus, Corthylus, Gnathotrichus, Monarthrum y Xyle-
borus y dos son platipodinos del género Euplatypus; estas 
especies juegan un papel importante en la descomposición 
de la madera de árboles muertos y pueden causar daño eco-
nómico en la madera almacenada, especialmente Xyleborus 
ferrugineus (Equihua y Burgos 2002); esta especie infesta 
trocería húmeda apilada en campo o en aserraderos (Ci-
brián et al. 1995).

Las especies capturadas de las familias Histeridae, Cle-
ridae y Trogossitidae se comportan como depredadoras de 
larvas o adultos de los escarabajos de la corteza (Resén-
diz-Martínez et al. 2016, Burke 2017, Rubio-Ugalde et al. 
2017) y pueden jugar un papel importante en la regulación 
de sus poblaciones (Wegensteiner et al. 2015).

Distribución geográfica
Respecto a la distribución geográfica (Tabla 1), se en-

contró una mezcla de especies de géneros de origen neotro-
pical y neártico, como podría esperarse por la ubicación del 
área de estudio, en la Zona de Transición Mexicana (Halff-
ter 2017). De acuerdo con el trabajo de Hulcr et al. (2015), 
de las 15 especies registradas de escolítidos, ocho son de 
géneros de distribución predominantemente neotropical 
y seis neártica; respecto a Pityophthorus ca. bassetti, esta 
pertenece a un género de amplia distribución en el cual la 
mayoría de las especies son neárticas y neotropicales, pero 
su identificación no es definitiva y por lo tanto no se conoce 
con exactitud su distribución. 

Las especies de Dendroctonus (D. approximatus, D. 
mexicanus, y D. valens) presentan distribuciones geográfi-
cas amplias y se encuentran en la mayor parte de los siste-
mas montañosos de México (Salinas-Moreno et al. 2010). 
Corthylus detrimentosus se ha registrado en Durango, Gue-
rrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Morelos; 
Monarthrum conversum en los estados de Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit y Oaxaca (Atkinson 2019). Xyle-
borus ferrugineus es una especie de amplia distribución en 
México (Equihua y Burgos 2002).

Aunque varias de las especies encontradas de la subfa-
milia Scolytinae tienen una amplia distribución geográfica, 
no habían sido registradas previamente para el estado de 
Jalisco, siendo el caso de Amphicranus rameus, con una 
distribución conocida de Durango, Estado de México y Mi-
choacán; A. melanurus de Panamá y Costa Rica, sólo cono-
cida en México de Puebla; Corthylus comatus del centro de 

México hasta Panamá y C. fuscus del centro de México a 
Guatemala y El Salvador; Gnathotrichus sulcatus desde El 
Salvador y Honduras hasta Canadá; Hylurgops incomptus 
del Suroeste de los Estados Unidos hasta Guatemala; Mo-
narthrum laterale desde Brasil y Venezuela a Centroamé-
rica y en México sólo se había registrado para Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz; Pseudips mexicanus 
es de amplia distribución en las montañas de México. Pi-
tyophthorus ca. bassetti ha sido reportada para Jalisco en 
las localidades de Mascota y Tapalpa (Díaz Ramos 2016), 
presentando pocos individuos al igual que en el presente 
estudio y siendo sus hospederos Pinus douglasiana y Pi-
nus devoniana, mientras que la especie cercana, P. bassetti, 
que se distribuye en Canadá y Estados Unidos, sólo se ha 
registrado en México en Picea chihuahuana en el estado de 
Chihuahua (Atkinson 2019).

Las dos especies encontradas de la subfamilia Platypo-
dinae no se conocían para el estado de Jalisco. Trabajos 
anteriores registraron Euplatypus pini en Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Arizona, Nuevo México y en México en 
Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Tlaxcala y 
Veracruz; E. longius se había reportado para Guatemala y 
Honduras y en México en Guerrero, Estado de México y 
Morelos y sus hospederos son latifoliadas como Clethra y 
Fraxinus (Atkinson 2019). 

En otras partes de Jalisco como el Bosque La Primave-
ra, se tienen registros de los géneros Hylurgops, Xylebo-
rus, Gnathotrichus y Pityophthorus (Rodríguez-Rivas et al. 
2018), también encontrados en la  ECLJ, así como la espe-
cie Xyleborus ferrugineus. En Chamela, en selva baja cadu-
cifolia, Equihua y Atkinson (1986) registraron los géneros 
Corthylus y Pityophthorus así como la especie Xyleborus 
ferrugineus, también presente en la ECLJ. 

Varias de las especies de escarabajos de la corteza re-
gistradas en la ECLJ se han encontrado también en bos-
ques templados del norte del estado de Morelos (Atkinson 
et al. 1986); se comparten las tres especies de Dendrocto-
nus (D. valens, D. approximatus y D. mexicanus), las tres 
de Corthylus (C. fuscus, C. comatus y C. detrimentosus), 
Hylurgops incomptus, Monarthrum laterale, Euplatypus 
longius, E. pini, Pseudips mexicanus, así como los géne-
ros Xyleborus, Pityophthorus y Amphicranus, aunque estos 
con especies diferentes. Esto puede deberse a la similitud 
de condiciones de clima templado y vegetación de bosque 
de pino-encino y latifoliadas; por ejemplo la mayoría de las 
especies del género Pityophthorus se asocian a comunida-
des templadas y frías como bosque de pino y pino-encino 
(Burgos-Solorio y Equihua 2007). 

La riqueza de especies reportada por Atkinson et al. 
(1986) para los bosques del norte de Morelos (130 espe-
cies), así como la registrada en Chamela (99 especies) por 
Equihua y Atkinson (1986), es mucho mayor a la reportada 
en la ECLJ (17 especies). Esta diferencia se debe a que en 
el presente estudio solamente se colectaron los individuos 
atraídos a las trampas en dos localidades, sin buscar en 
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plantas hospederas diferentes a los pinos, como las latifo-
liadas, en las cuales se sabe que pueden habitar varias es-
pecies de Scolytinae (Atkinson et al. 1986). Esto indica la 
necesidad de profundizar en el estudio de la comunidad de 
escarabajos de la corteza de la ECLJ, que potencialmente 
puede ser más rica en especies. 

Comparación entre los tipos de trampas 
La comparación entre las medias del número de cap-

turas por tipo de trampas (Fig. 2) se realizó con el total de 
trampas utilizadas (43 de cada tipo) y sólo mostró diferen-
cias estadísticamente significativas para los escarabajos 
ambrosiales (t= 3.53, p= 0.001), siendo más efectivas las 
trampas de alcohol que las de pegamento (media del núme-
ro de capturas 19.7 ± 2.3 y 8.8 ± 2 respectivamente). Para el 
género Dendroctonus fue mayor la captura en las trampas 
de alcohol (4.9 ± 1.1) que en las de pegamento (2.4 ± 0.6), 
pero la diferencia no fue estadísticamente significativa (t= 
−1.95, p= 0.055). En el caso de Histeridae no hubo diferen-
cias entre los dos tipos de trampas (media 7.0 ± 1.1 y 7.2 ± 
2.2 en alcohol y pegamento respectivamente; t= −0.11, p= 
0.916) (Fig. 2). La mayor eficiencia en la captura con las 
trampas de alcohol, podría atribuirse a que la sustancia que 
se utiliza como atrayente es más similar a las encontradas 
en la resina y corteza de los árboles que utilizan como hos-
pederos los descortezadores (Burgos-Solorio 1998, Kroke-
ne 2015).

Diferencias entre los rodales 
Los rodales mostraron diferencia en el número total de indi-
viduos colectados en los dos tipos de trampas; la abundan-
cia fue mayor en el rodal 2 que en el rodal 1 para todos los 
grupos de insectos (Fig. 3). El grupo más abundante en am-
bos rodales fue el de los escarabajos ambrosiales, seguido 
de Histeridae y Dendroctonus; las familias Cleridae y Tro-
gossitidae fueron las que tuvieron las menores abundancias. 
De acuerdo con las observaciones de campo y considerando 
las categorías propuestas de árboles infestados que reflejan 
las diferentes etapas del ataque de los descortezadores (Bi-
llings et al. 2019), la diferencia en el número de capturas 
se atribuye a que el rodal 1 se encontraba en una transición 
entre las etapas dos (pinos con crías de Dendroctonus) y 
tres (pinos muertos y abandonados), mientras que el rodal 
2 se encontraba en la fase uno (pinos con ataques recientes) 
por lo que pudiera presentar más especies de insectos. En 
cuanto a la riqueza de especies, en el rodal 1 se presenta-
ron ocho géneros y 13 especies contra diez géneros con 17 
especies en el rodal 2 (Tabla 1). En el caso de ambrosiales 
solamente Gnathotrichus sulcatus, Euplatypus pini y po-
siblemente Xyleborus ferrugineus están asociados a pinos; 
las otras especies han sido registradas en latifoliadas como 
hospederos (Atkinson 2019).

Las diez especies encontradas como nuevos registros 
para el estado de Jalisco en esta investigación, aumentan 
a un total de 206 especies según lo reportado previamen-
te por Burgos-Solorio y Equihua (2007) y Díaz Ramos 

(2016). Se trata de especies que pueden considerarse de 
amplia distribución, lo cual indica la necesidad de ampliar 
los estudios en diferentes localidades, para contar con me-
jor información sobre la distribución de las especies de es-
carabajos de la corteza, considerando su importancia eco-
lógica y económica. El estudio de la composición de las 
comunidades de escarabajos de la corteza, de la dinámica 
de la abundancia y distribución espacial y temporal de sus 
poblaciones, y de las interacciones con sus enemigos natu-
rales es indispensable para entender mejor su papel en los 
procesos ecológicos en los bosques y fundamentar el diseño 
de mejores prácticas de manejo de los brotes de insectos 
que causan pérdidas económicas. 
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Tabla 1. Lista de especies de coleópteros colectadas en la corteza de pinos en el bosque mixto de pino-latifoliadas de la Estación Cien-
tífica Las Joyas,  de julio de 2018 a agosto de 2019. Se indican sus hábitos alimenticios, distribución biogeográfica a nivel de género y 
su presencia en los dos rodales estudiados. Las especies marcadas con asterisco son nuevos registros para el estado de Jalisco.

Familias y especies Hábitos alimenti-
cios 

(1)
Distribución (2) Rodal 1 Rodal 2

Familia Curculionidae

Subfamilia Scolytinae

Amphicranus melanurus Blandford, 1904* Xilomicetófago Neotropical X

Amphicranus rameus Wood, 1967* Xilomicetófago Neotropical X X
Corthylus comatus Blandford, 1904* Xilomicetófago Neotropical X X
Corthylus detrimentosus Schedl, 1940 Xilomicetófago Neotropical X

Corthylus fuscus Blandford, 1904* Xilomicetófago Neotropical X X
Dendroctonus approximatus Dietz, 1890 Fleófago Neártico X X
Dendroctonus mexicanus Hopkins, 1905 Fleófago Neártico X X
Dendroctonus valens LeConte, 1859 Fleófago Neártico X X
Gnathotrichus sulcatus  (LeConte, 1868)* Xilomicetófago Neártico X X
Hylurgops incomptus (Blandford, 1896)* Fleófago Neártico X X
Monarthrum conversum Wood, 1974 Xilomicetófago Neotropical X X
Monarthrum laterale (Eichhoff, 1859)* Xilomicetófago Neotropical X X
Pityophthorus ca. bassetti Blackman, 1920 Fleófago Neártico X

Pseudips mexicanus (Hopkins, 1905)* Fleófago Neártico X X
Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801). Xilomicetófago Neotropical X

Subfamilia Platypodinae

Euplatypus longius (Wood, 1966)* Xilomicetófago Neotropical X X
Euplatypus pini (Hopkins, 1905)* Xilomicetófago Neotropical X X
Familia Histeridae

Platysoma sp. Insectívoro Cosmopolita X X
Trypanaeus sp. 1 Insectívoro Neotropical X X
Trypanaeus sp. 2 Insectívoro Neotropical X X
Familia Cleridae

Enoclerus arachnodes (Klug, 1842) Insectívoro Neártico X X
Enoclerus sp. Insectívoro Neártico X

Cymatodera sp. Insectívoro Neártico X X
Familia Trogossitidae

Temnoscheila virescens (Fabricius, 1801) Insectívoro Neártico X X

(1) Hábitos alimenticios de acuerdo con Atkinson (2017), Burgos-Solorio y Equihua (2007) y Atkinson et al. (1986). 
(2) Distribución biogeográfica a nivel de género basada en Hulcr et al. (2015), Kovarik y Caterino (2016) y Burke 2017.


