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RESUMEN 

 
Se realizó un estudio sobre las mariposas de la Superfamilia Papilionoidea en Cascada de las 

Granadas, Municipio de Taxco, Guerrero. El área de estudio se encuentra ubicada entre los 

1130 y 1570 msnm y su comunidad vegetacional se encuentra conformada por selva baja 

caducifolia. 

El propósito de este trabajo fue elaborar el inventario de especies y describir la fenología 

de los papiliónidos de Cascada de las Granadas, así como integrar la lista de Papilionoidea que 

habitan en la Región Terrestre Prioritaria (RTP) 120 denominada Sierras de Taxco-Huautla, 

zona en la que se encuentra ubicada la localidad estudiada. 

Se registraron 88 especies que pertenecen a cuatro familias de Papilionoidea, de las 

cuales Nymphalidae tuvo la mayor riqueza, después Lycaenidae, Pieridae y al final Papilionidae; 

ocho especies son endémicas a nuestro país. De acuerdo con el índice de Clench (1979), esta 

lista representa el 78 % del número estimado para Cascada de las Granadas. Del total de 

ejemplares recolectados, la mayoría fueron ninfálidos, luego piéridos, licénidos y en menor 

proporción papiliónidos. Cascada de las Granadas es el sitio con mayor riqueza específica de la 

RTP 120.  

La fenología de los papilionoideos de Cascada de las Granadas es parecida con el patrón 

encontrado en la vertiente del Pacífico (Chorros del Varal, Mich.), más que con el observado en 

la porción oriental de la Región del Balsas en donde se encuentra ubicado. La mayor riqueza y 

abundancia de Papilionoidea se presentaron durante la época de lluvias. 

Se presenta la primera lista de Papilionoidea para las Sierras de Taxco-Huautla (RTP-

120), que comparativamente con otras regiones tiene la mayor riqueza (Sierra de Nanchititla y 

Sierra Nevada). En esta lista está representado el 12 % del total de especies de Papilionoidea  

reconocidas para México (228). 
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1. INTRODUCCION 

En México se encuentran representados gran parte de los ecosistemas que se distribuyen en el 

mundo, desde las exuberantes selvas tropicales hasta los desiertos y las comunidades alpinas 

(Rzedowski, 1992; Dirzo, 1992), en su territorio se encuentra contenida una gran riqueza 

florística (cerca del 10% de la diversidad mundial), por lo que está catalogado como uno de los 

países megadiversos. En el siguiente cuadro se puede observar el número total de especies de 

algunos grupos que existen en la Tierra y el porcentaje de ellas que ocurren en México 

(Mittermeier y Mittermeier, 1992).  

              Número de especies 

                                                          en el mundo  en México     Porcentaje 

                                     Aves                  9040               1041            11.5 

                                     Mamíferos         4300                439             10.2 

                                     Reptiles            10817               989              9.1 

                                     Plantas             2500000          26000          10.4 

                Cuadro 1. Riqueza específica de algunos géneros para México y el mundo. 

 

La regionalización se refiere a la división del territorio en áreas más pequeñas. Por 

ejemplo, en las regionalizaciones ambientales (aquellas que se basan en el análisis de los 

ecosistemas) se considera la totalidad de la heterogeneidad ecológica que existe en un área 

determinada, de tal forma, que los hábitats y zonas importantes para la biodiversidad queden 

protegidos. Entre las diversas regionalizaciones (económicas, fisiográficas, etc.) que se han 

efectuado para el territorio nacional, ya sea en ambientes terrestres, marinos o hidrológicos, 

destacan la regionalización biogeográfica y por ecoregiones, ambas propuestas por la Comisión 

Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) (Arriaga et. al., 2000). 
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La regionalización biogeográfica comprende áreas que tienen patrones similares de 

fisiografía, edafología, climáticos y de fisonomía de la vegetación, y que además, contienen 

grupos de especies con un origen común. Las ecoregiones comprenden comunidades naturales 

con condiciones ambientales similares que comparten las mismas especies (Arriaga et. al., 

2000). 

Ejemplos de regionalización son los propuestos por Morrone et al. (1999 y 2002) en los 

cuales se concluye que las provincias biogeográficas mexicanas pueden clasificarse 

preliminarmente en dos subregiones: la Norteamericano Pacífica (perteneciente a la región 

Neártica) que incluye las provincias del norte, y la del Caribe (perteneciente a la región 

Neotropical) que comprende las provincias del sur. Por otro lado se propone también un nuevo 

esquema para México al sintetizar los sistemas biogeográfico y ecológico, de acuerdo con los 

cuales se  reconocen catorce provincias biogeográficas: California, Baja California, Sonora, 

Altiplano Mexicano, Tamaulipas, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Eje Volcánico 

Transmexicano, Depresión del Balsas, Sierra Madre del Sur, Golfo de México, Costa Pacífica 

Mexicana, Península de Yucatán y Chiapas. 

 Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad en México, 

recientemente la CONABIO ha impulsado un programa de identificación de regiones prioritarias 

para la conservación que incluye los ámbitos terrestre, marino y acuático epicontinental, 

definidas por su riqueza específica, endemismos, nivel de integridad ecológica y por sus 

posibilidades de conservación en cuanto a aspectos sociales, económicos y ecológicos (Arriaga, 

et. al., 2000). 

En particular, el Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), tiene como objetivo 

general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte 

continental del territorio nacional, que destaquen por una riqueza ecosistémica de especies  y  
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comparativamente mayor que en el resto del país, en donde se tenga una oportunidad real de 

conservación, validándose los límites definitivos obtenidos por la CONABIO, mediante el apoyo 

de un sistema de información geográfica y cartografía actualizada y detallada. Esto último 

implicó necesariamente considerar las tendencias de apropiación del espacio por parte de las 

actividades productivas de la sociedad a través del análisis del uso del suelo. 

Una de estas regiones terrestres prioritarias es Sierras de Taxco-Huautla (RTP-120), 

que incluye amplias zonas de selva baja caducifolia (SBC), vegetación tropical más ampliamente 

distribuida en México, incluso es la más extensa en su tipo en Latinoamérica. Del total de 

comunidades tropicales que cubre al país, alrededor del 60% corresponde a las selvas bajas. 

Fisonómicamente son asociaciones dominadas por árboles de copas extendidas, cuyas alturas 

fluctúan alrededor de los 8 m, aún cuando pueden encontrarse eminencias aisladas que no 

sobrepasan los 15 m. Los arbustos son muy abundantes y la presencia de lianas se incrementa 

en las áreas con mayor humedad y en las cercanas a la costa (Trejo, 1998). En ella, es posible 

encontrar formas de vida suculentas como las cactáceas columnares y candelabriformes, que 

son muy abundantes en algunos sitios, así como las cortezas brillantes y exfoliantes (Miranda, 

1942; Rzedowski 1978; Pennigton y Sarukhán, 1998).  

Alrededor del 38% de este tipo de vegetación se encuentra en un clima cálido 

subhúmedo (Aw0), que es el de menor humedad de los subhúmedos. Este tipo de clima, según 

García (1988), presenta una temperatura media anual mayor a los 22°C y tiene un cociente P/T 

(precipitación/temperatura) menor de 43.2. El segundo grupo de climas en importancia son los 

semiáridos cálidos (BS1h’), en los que se ubica 15% de la SBC, y en los cuáles las condiciones 

de humedad son menores. Otro 11% está representado en los cálidos subhúmedos de humedad 

intermedia, con un P/T mayor a 43.2 (Aw1y Aw2). En cuanto a condiciones térmicas, en general, 

la SBC se encuentra en zonas con temperaturas que van de 18° a 28°C de temperatura media 

anual, lo cual significa que estas comunidades pueden existir en un ámbito muy amplio, aunque  



Azucena Iray Sánchez Huerta 

 13

 

la mayor parte de esta selva (57%) se concentra en áreas con temperaturas que varían entre 

22° y 26°C. Existen dos tipos de suelos en los que más frecuentemente se desarrollan las selvas 

bajas; los regosoles, en los cuáles se establecen 30% de éstas, y los litosoles que sostienen a 

un 23% de estas comunidades caducifolias (Arriaga et. al., 2000).  

  Durante los últimos años en México se ha evaluado el conocimiento alcanzado sobre 

uno de los grupos de insectos más estudiados en todo el mundo: las mariposas diurnas 

(Lepidoptera: Rhopalocera). Llorente et al. (1993, 1996) dividieron en siete etapas la historia del 

conocimiento de las mariposas diurnas en México, desde las primeras manifestaciones 

culturales de los grupos étnicos que habitaron Mesoamérica, hasta la época contemporánea; 

esta última se caracteriza por el desarrollo de grandes recolectas y la formación de grandes 

colecciones institucionales. 

  El avanzado conocimiento de la taxonomía de los ropalóceros, su conspicuidad, 

abundancia y la facilidad de recolección e identificación en sus ambientes naturales han 

contribuido a que los estudiosos de la biodiversidad los consideren un taxón indicador del estado 

de los hábitats y su riqueza. El grupo de los Papilionoidea (Rhopalocera) se ha convertido en un 

taxón modelo para estudios de biodiversidad y conservación, impacto ambiental, monitoreo de 

poblaciones animales, así como muchos otros estudios ecológicos y genéticos en hábitats 

terrestres (Llorente et al., 1996). 

La superfamilia Papilionoidea representa el 13% del total de lepidópteros mundiales. En 

México se estima que, aproximadamente existen 1800 especies. Según los datos de Shields 

(1989) y Heppner (1991) esto significa que el país contiene el 10% de las especies descritas en 

todo el mundo. Esta gran riqueza se debe a dos factores: a) México se localiza en la Zona de  

Transición Mexicana, un área de convergencia tectónica que conjuga el solapamiento de dos 

regiones biogeográficas, la Neártica y la Neotropical, que juntas contienen el 40% del total  
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mundial de este orden, y b) su situación extratropical e intertropical que a la vez presenta gran 

cantidad de formaciones orográficas. 

 

 1.1 ANTECEDENTES EN LAS SIERRAS DE TAXCO-HUAUTLA 

 
El estado de Guerrero ha sido de gran interés en el estudio de las mariposas mexicanas, ya que 

probablemente fue uno de los primeros lugares en México donde se efectuaron colectas de 

insectos en zonas montañosas, éstas se llevaron a cabo durante el último tercio del siglo XVIII, 

con el propósito de contribuir al desarrollo cultural y al conocimiento de la naturaleza del nuevo 

continente (De la Maza et al., 1995b). 

 

En las Sierras de Taxco-Huautla se han desarrollado diversos estudios sobre la 

diversidad y distribución del total de la avifauna de algunas áreas (Feria, 1997; Ramírez, 2000; 

Martínez, 2001), sobre un género o familia en particular (Pérez, 2000; Ramírez, 2000; Martínez, 

2001), así como una evaluación del valor de conservación de distintas localidades ubicadas 

dentro de la RTP-120, con base en un estudio ornitológico (Abundis, 2003). 

 

También existen algunos trabajos efectuados con insectos; entre los que destacan los 

estudios sobre mariposas de Rancho Viejo y Tepoztlán (De la Maza, 1975), el de las cañadas 

Bastida, Tilzapotla, Xochicalco, Río del Pollo (De la Maza et al., 1995a, b), y los de la Sierra de 

Huautla (Silva e Ibarra, 2003; Luna et .al., en preparación), así como el análisis sobre la 

diversidad de escarabajos de la superfamilia Chrysomeloidea (Eligio, 2004). 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
Ubicación. Cascada de la Granadas se encuentra 5 Km al SE de San Francisco Acuitlápan en 

el municipio de Taxco, Gro., la vegetación predominante es selva baja caducifolia, comprende 

un rango altitudinal de 1130 a 1570 msnm (Figura 3). El municipio de Taxco se localiza a 1752  

msnm al norte de la capital del estado, y se encuentra entre los paralelos de 18°23’ y 18°48’ de 

latitud norte y entre los meridianos 99°30’ y 99°47’ de longitud oeste. Colinda al norte con 

Pilcaya y Tetipac, al sur con los municipios de Iguala y Teloloapan, al este con los municipios de 

Buenavista de Cuéllar, Gro., Amacuzac y Coatlán del Río ambos ubicados en el estado de 

Morelos y al oeste con los municipios Pedro Ascencio Alquisiras e Ixcateopan, Gro. Cuenta con 

una extensión territorial de 347 kilómetros cuadrados, que representa el 0.54 por ciento de la 

superficie total estatal. Las Sierras de Taxco-Huautla se localizan entre las coordenadas 

18°18’32’’ a 18°52’21’ de latitud N y de longitud  W 98°48’49’’ a 100°09’00’’, con una superficie 

de 2,959 km2. Su importancia radica en la riqueza biológica de las cañadas y la Sierra de 

Taxco, así como la alta integridad ecológica de la Sierra de Huautla, que constituyen un 

reservorio de especies endémicas y una amplia variedad de ecosistemas, lo que ha permitido el 

decreto de esta última como área natural protegida a nivel estatal. Ambos conjuntos de sierras 

representan un continuo, por lo que se agruparon en una sola RTP. En las cañadas de la Sierra 

de Taxco está reportada una riqueza significativamente alta de mariposas. 

Edafología. El tipo de suelo predominante es el Feozem háplico; caracterizado por poseer un 

alto nivel de contenido de carbono orgánico (Figura 4). 

Clima. En la Región Terrestre Prioritaria 120 el clima predominante (25%) es el semicálido-

templado subhúmedo [(A)C(w2)] con una temperatura media anual mayor a 18°C, a éste le 

sigue con el 21% el cálido subhúmedo (Aw0) con una temperatura media anual mayor de 22°C,  

y finalmente el clima templado  [C(w2)x’] está representado por un 16% teniendo una 

temperatura media anual entre los 12°C y los 18°C (Figura 5). 
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La temperatura anual para el área de estudio oscila entre los 19 y 24.5°C. Los meses 

con mayor precipitación en el área de estudio son de junio a septiembre comenzando en el mes 

de mayo y disminuyendo a partir de octubre, mientras que la temporada seca comprende desde 

el mes de noviembre hasta abril. La figura 1 que se presenta a continuación muestra este 

comportamiento; en su elaboración se consideraron los datos de temperatura y precipitación de 

la estación meteorológica de Taxco, Gro., que es la más cercana al área de estudio (García, 

2004).  

ESTACIÓN TAXCO
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100.0
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300.0
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P T

Figura 1. Temperatura y precipitación de la estación meteorológica Taxco, Gro. 

 
Vegetación. La vegetación que predomina es la selva baja caducifolia (41%) caracterizada por 

el cambio de follaje en la temporada de sequía, representando el 33% de la vegetación de la 

RTP se encuentra el bosque de encino caracterizado por estar en climas templados y en 

altitudes mayores a los 800 m, con un 16% se encuentran actividades que hacen uso de los  
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recursos forestales y ganaderos, estas pueden ser permanentes o temporales; el 10% restante 

se encuentra representado por otros tipos de vegetación (Figura 6). 

Fauna. Con relación a la fauna cuenta con un número importante de especies relevantes como 

mariposas de barón (Baronis brevicornis), guacamaya verde (Ara militaris), las lagartijas 

Heloderma horridus, Sceloporus gadovi y Sceloporus horridus, Aspidocelis sacki, las iguanas 

Ctenosaura pectinata e Iguana iguana y las serpientes Pituophis deppei, Salvadora mexicana, 

Drymarchon corais y Boa constrictor (Feria, com. pers.),  entre otras. 
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  Figura 2. Localización de la Región Terrestre Prioritaria 120 (Sierras Taxco-Huautla). 
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  Figura 3. Localización de Cascada de las Granadas. 
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  Figura 4. Edafología de la Región Terrestre Prioritaria 120 (Sierras Taxco-Huautla). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Se planteó el presente estudio con el objetivo principal de conocer la riqueza y abundancia 

lepidopterológica del área de la RTP-120, además de contribuir con el conocimiento de los 

Papilionoidea en las comunidades de selva baja caducifolia, para las cuales se tiene poca 

información. 

 

3. OBJETIVOS 

 

• Integrar la lista de especies de Papilionoidea reconocidas en Cascada de las 

Granadas. 

• Describir la fenología de los papilionoideos de la localidad estudiada. 

• Comparar la distribución mensual de la lepidopterofauna de Cascada de las Granadas 

con la de otros sitios ubicados en áreas de selva baja caducifolia (SBC). 

• Integrar la lista de especies de Papilionoidea que habitan en la región de las Sierras 

Taxco-Huautla (RTP-120). 
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4. MÉTODO 

 
4.1 LISTA DE ESPECIES 
 
Para el desarrollo de este trabajo se consideraron los ejemplares existentes en la Colección 

Lepidopterológica del Museo de Zoología de la F. E. S. Zaragoza, capturados en Cascada de las 

Granadas durante el período de junio de 1989 hasta junio de 1990; la recolecta se efectuó con 

redes entomológicas aéreas. La determinación taxonómica de los ejemplares hasta el nivel 

específico y en algunos casos subespecífico se realizó por comparación de literatura 

especializada con los trabajos de De la Maza, 1987, DeVries, 1987, Scott, 1985 y Llorente et. al., 

1996, 1997 y se corroboraron con las colecciones lepidopterológicas del  Museo de Zoología de 

la F. E. S. Zaragoza y la del Museo de la Facultad de Ciencias, UNAM. Se seleccionaron los 

mejores ejemplares de cada especie y se montaron siguiendo las técnicas descritas por Howe 

(1975).  

 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con los datos de captura y los taxonómicos obtenidos para cada uno de los ejemplares se integró 

un registro escrito y otro electrónico en el programa Excel 2000, que permitió una administración 

rápida y efectiva de los datos. La estructura de este registro constó de campos necesarios con 

diferente amplitud, que contienen la información taxonómica, curatorial y geográfica disponible 

para cada ejemplar: nombre científico de la especie y autor correspondiente, sexo, localidad, 

municipio, estado, longitud, latitud, altitud, fecha y tipo de vegetación en el que fue capturado. 

Posteriormente se elaboraron cuadros y figuras que permitieron el análisis de Papilionoidea en el 

área de estudio. 

También se efectuó un estudio comparativo del presente trabajo con los resultados 

obtenidos por Luna et. al., (en preparación) en las localidades de Chiautla de Tapia y 

Tlancualpicán, Puebla y con el trabajo realizado por Medellín (1985) en el Limón, Morelos. 



Azucena Iray Sánchez Huerta 

 
Esfuerzo de captura. Se aplicó el índice de Clench (1979) para calcular el número de especies 

estimadas así como el porcentaje que representa el número de especies registradas. La fórmula 

aplicada se describe a continuación: 

      S= Se    N__
                 K + N 

 

donde: 

S= Número total de especies  
Se= Número total de especies estimadas 
N= Tiempo invertido  
K= Constante de colectividad 

Fenología. Para analizar la variación temporal general y por familia de Papilionoidea fue 

necesario considerar los registros mensuales de cada una de las especies. Se hizo un estudio 

comparativo de la fenología encontrada en el presente trabajo, con los resultados obtenidos en 

Zenzontla (Vargas et al., 1999), Sierra de Huautla (Luna et al., en preparación) y Chorros del 

Varal (Arteaga, 1991). 

 

4.3 LISTA DE ESPECIES DE LA RTP-120 (SIERRAS TAXCO-HUAUTLA)  
 
Para conformar la lista de especies que se distribuyen en las Sierras Taxco-Huautla se 

consideraron  todos los trabajos desarrollados hasta la fecha en localidades ubicadas dentro de la 

RTP, así como la lista de especies obtenida en Cascada de las Granadas; en el Apéndice se 

presenta la lista de especies completa. Finalmente se establecieron comparaciones entre los 

resultados de este trabajo y los obtenidos para otras RTP’s, como es el caso de la Sierra Nevada 

(RTP-107) (Luna-Reyes y Llorente-Bousquets, 2004) y Sierra de Nanchititla (RTP-119) (Barrera y 

Díaz-Bátres, 1997). 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 LISTA DE ESPECIES 

 

A continuación se presenta la lista faunística de los Papilionoidea de Cascada de las Granadas 

obtenida a partir de la revisión y determinación taxonómica de 589 ejemplares recolectados en 

campo. La lista consta de cuatro familias, 14 subfamilias y 88 especies, 13 de las cuales 

pertenecen a la familia Papilionidae, 18 a Pieridae, 34 a Nymphalidae y 23 a Lycaenidae. Las 

especies fueron ordenadas siguiendo el orden filogenético propuesto por Kristensen (1975) para 

la superfamilia Papilionoidea, Tyler et al. (1994) para Papilionidae y para las demás familias 

(Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae) el orden propuesto por  Scott (1985), Luis et al. (1991, 

2003b), Vargas et al. (1992, 1999) y Llorente et al. (1997); para ello se utilizó la nomenclatura 

más actualizada propuesta por Llorente y Luis (en preparación). En esta lista, las especies 

endémicas a México se indican con un asterisco (Luis et al., 2003a). 

PAPILIONIDAE 
Baroninae  

1. *Baronia brevicornis brevicornis  Salvin, 1893 

Papilioninae  

2. Mimoides ilus branchus  (Doubleday, 1846) 

3. Mimoides thymbraeus aconophos  (Gray, [1853]) 

4. Battus polydamas polydamas  (Linnaeus, 1758) 

5. Heraclides cresphontes  (Cramer, 1777) 

6. Heraclides rogeri pharnaces  (Doubleday, 1846) 

7. Parides erithalion polyzelus  (C. Felder & R. Felder, 1865) 

8. *Parides erithalion trichopus  (Rothschild & Jordan, 1906) 

9. Parides montezuma  ( Westwood, 1842) 

10. Parides photinus  (Doubleday, 1844) 

11. Parides sp.   

12. *Protographium epidaus fenochionis  (Salvin & Godman, 1868) 

13. Pterourus multicaudata multicaudata  (W.F. Kirby, 1884) 
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PIERIDAE 
Coliadinae  

14. Abaeis nicippe  (Cramer, 1779) 

15. Zerene cesonia cesonia  (Stoll, 1790) 

16. Anteos clorinde  (Godart, [1824]) 

17. Anteos maerula  (Fabricius, 1775) 

18. Aphrissa statira statira  (Cramer, 1777) 

19. Eurema daira sidonia  (R. Felder, 1869) 

20. Eurema mexicana mexicana  (Boisduval, 1836) 

21. Eurema salome jamapa  (Reakirt, 1866) 

22. Nathalis iole  Boisduval, 1836 

23. Phoebis neocypris virgo  (Butler, 1870) 

24. Phoebis philea philea  (Linnaeus, 1763) 

25. Phoebis sennae marcellina  (Cramer, 1777) 

26. Pyrisitia dina westwoodi  (Boisduval, 1836) 

27. Pyrisitia nise nelphe  (R. Felder, 1869) 

28. Pyrisitia proterpia  (R. Felder, 1869) 

Pierinae  

29. Ascia monuste monuste  (Linnaeus, 1764) 

30. Catasticta nimbice nimbice  (Boisduval, 1836) 

31. Leptophobia aripa elodia  (Boisduval, 1836) 

 
NYMPHALIDAE 
Danainae  

32. Danaus gilippus thersippus  (H.W. Bates, 1863) 

33. Danaus plexippus plexippus  (Linnaeus, 1758) 

Mophiinae  
34. Morpho polyphemus polyphemus  Westwood, 1851 

Satyrinae  

35. Cissia themis  (Butler, 1867) 

36. Cyllopsis pertepida pertepida  (Dyar, 1912) 

37. Cyllopsis pyracmon pyracmon  (Butler, 1867) 

38. Hermeuptychia hermes  (Fabricius, 1775) 

39. Pindis squamistriga  R. Felder, 1869 

40. *Taygetis weymeri  Draudt, 1912 
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Charaxinae  

41. Anaea troglodyta aidea  (Guérin-Ménéville, [1844]) 

Apaturinae  

42. Asterocampa idyja argus  (H.W. Bates, 1864) 

Nymphalinae  

43. Junonia coenia  Hübner, [1822] 

44. Junonia evarete nigrosuffusa  Barnes & McDunnough, 1916 

45. Anthanassa ardys ardys  (Hewitson, 1864) 

46. *Anthanassa nebulosa alexon  (Godman & Salvin, 1889) 

47. Anthanassa ptolyca amator (A. Hall, 1929) 

48. Anthanassa sp.  

49. Anthanassa texana texana  (W.H. Edwards, 1863) 

50. Chlosyne hippodrome hippodrome  (Geyer, 1837) 

51. Chlosyne lacinia lacinia  (Geyer, 1837) 

52. Chlosyne marina eumeda  (Godman & Salvin, 1894) 

53. *Chlosyne marina marina  (Geyer, 1837) 

54. Microtia elva elva  H.W. Bates, 1864 

55. Phyciodes mylitta thebais  Godman & Salvin, 1878 

56. *Texola elada elada  (Hewitson, 1868) 

57. Thessalia theona theona  (Ménétriés, 1855) 

58. Cyclogramma bacchis  (Doubleday, 1849) 

59. *Hamadryas atlantis lelaps  (Godman & Salvin, 1883) 

60. Siproeta stelenes biplagiata  (Fruhstorfer, 1907) 

61. Smyrna blomfildia datis  Fruhstorfer, 1908 

Heliconinae  

62. Euptoieta hegesia meridiania  Stichel, 1938 

63. Heliconius charithonia vazquezae  W.P. Comstock & F.M. Brown, 1950 

64. Dione juno huascuma  (Reakirt, 1866) 

65. Dione moneta poeyii  Butler, 1873 

 
LYCAENIDAE 
Lycaeninae  

66. Cyanophrys miserabilis  (Clench, 1946) 

67. Cyanophrys longula (Hewitson, 1868)  

68. Cyanophrys sp.  
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69. Arawacus jada  (Hewitson, 1867) 

70. Allosmaitia strophius  (Godart, [1824]) 

71. Chlorostrymon simaethis  (Drury, 1773) 

72. Strymon bazochii  (Godart, [1824]) 

73. Ministrymon sp. 

74. Strephonota tephraeus  (Geyer, 1837)  

Polyommatinae  

75. Leptotes cassius cassidula  (Boisduval, 1870) 

76. Leptotes marina  (Reakirt, 1868) 

77. Celastrina argiolus gozora  (Boisduval, 1870) 

78. Hemiargus hanno antibubastus  Hübner, [1818] 

79. Echinargus isola  (Reakirt, [1867]) 

Riodininae  

80. Calephelis perditalis perditalis  Barnes & McDunnough, 1918 

81. Calephelis sp.   

82. Caria ino ino  Godman & Salvin, 1886 

83. Apodemia multiplaga  Schaus, 1902 

84. Thisbe lycorias lycorias  (Hewitson, [1853]) 

85. Synargis calyce mycone (Hewitson, 1865) 

86. Lasaia maria maria  Clench, 1972 

87. Lasaia sula sula  Staudinger, 1888 

88. Baeotis zonata zonata  R. Felder, 1869 
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5.2 ESFUERZO DE CAPTURA 
 
Se elaboró la curva de acumulación de especies con base en el tiempo invertido en la recolecta 

(210 horas) a lo largo de 11 meses, y el número de especies acumuladas. Como se observa en 

la figura 7, la curva tiene una pendiente ascendente lo cual indica que aún hace falta registrar 

más especies. En este sentido, de acuerdo con el método de Clench (1979), el número 

estimado de especies para el área de estudio es de 114. 
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 Figura 7. Curva de acumulación de especies. 
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5.3 RIQUEZA  

 
En la figura 8 se presenta el porcentaje de especies por familia de Papilionoidea que se 

registraron en el área de estudio. En ella se observa que 33 especies (40% del total) 

corresponden a Nymphalidae, 21 (24 %) a Lycaenidae, 18 (21%) a Pieridae y por último, 13 

especies (15%) a Papilionidae. 

Riqueza 

24%

40%
21%

15%

Papilionidae Pieridae Nymphalidae Lycaenidae

       Figura 8. Riqueza de Papilionoidea en Cascada de las Granadas. 
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abundancia del total de los ejemplares recolectados. 

cada de las Granadas. 

.5 ABUNDANCIA POR ESPECIE 

n cuanto al análisis por especie (Cuadro 2), las más abundantes fueron Pyrisita dina 

 

 
5.4 ABUNDANCIA 

 
En el análisis por familia, los ninfálidos constituyeron el 40% (232 ejemplares) del total de 

ejemplares recolectados, 31% (184) fueron piéridos, 17% (100) licénidos y el 12% papiliónidos 

(73). Aquí también se observa que los ninfálidos representan el mayor porcentaje de 

        Figura 9. Abundancia de Papilionoidea en Cas

Abundancia

17%

40%
31%

12%

Papilionidae Pieridae Nymphalidae Lycaenidae

 
5

 
E

westwoodi (68 ejemplares), Eurema daira sidonia (58), Chlosyne lacinia lacinia (29) Hemiargus 

hanno antibubastus (25), Lasaia maria maria y Microtia elva elva (con 19 ejemplares cada una); 

entre las especies menos abundantes se encontraron a Dione juno huascuma, Abaeis nicippe,  

Chlosyne hippodrome hippodrome, Eurema salome jamapa y Ministrymon sp., por mencionar

algunas especies que poseen un solo ejemplar. 

 
 

E3 E3 o 
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.6 FENOLOGÍA 

n un análisis general de la distribución temporal de papilionoideos en el área de estudio se 

En el análisis de la distribución mensual por familia (Figuras 11-14) se observó que 

todas pr

a fenología de las mariposas de la zona de estudio (Figura 10) fue comparada con los 

trabajos

n Cascada de las Granadas se observó una tendencia similar a la encontrada en 

Chorros

 
5
 
E

observó que existen dos máximos de riqueza y abundancia durante el año: el mayor en junio y 

el otro en septiembre (en el mes de diciembre no hubo recolecta), siendo el mes de marzo el 

más pobre de todo el estudio en cuanto a número de especies y de ejemplares (Figura 10). 

 

esentan mayor riqueza y abundancia en la época húmeda (mayo-octubre) y la menor 

durante la época seca (noviembre-abril) (Figura 10  y cuadro 3). 

 

L

 realizados en otras localidades de selva baja caducifolia como Tlancualpicán y 

Chiautla, Puebla (Luna et al., en preparación) (Figuras 15-16), Zenzontla, Jalisco. (Vargas et al. 

1999) (Figura 17) y  Chorros del Varal, Michoacán (Arteaga, 1991) (Figura 18).  

 

E

 del Varal (Arteaga, 1991) (Figura 18); aunque se observa que los valores máximos se 

presentaron uno o dos meses antes en la zona de estudio. Se observaron dos picos máximos 

de abundancia de Papilionoidea durante los meses de agosto y octubre, aunque los valores 

máximos de riqueza ocurrieron en el mes de febrero durante la época seca y en octubre durante 

la época húmeda. Se observó también que al igual que en la zona de estudio, el valor mínimo 

de riqueza y abundancia se presentó en la época seca (mes de marzo). 
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5.7 FENOLOGÍA POR FAMILIA 

apilionidae es la familia que registró el menor número de especies y de individuos. Su mayor 

La familia Pieridae tiene casi la misma riqueza durante los once meses de trabajo 

exceptua

Los Nymphalidae (Figura 13) presentan dos picos máximos, el mayor en junio y otro 

secunda

n Lycaenidae (Figura 14) sólo se encontró  un pico máximo de riqueza y abundancia 

que ocu

 
P

riqueza y abundancia se presentó durante los meses en que hay más humedad (mayo a 

octubre), y la menor en los meses secos (noviembre a abril). En agosto se registró el número 

máximo de especies y de ejemplares, mientras que en el mes de marzo no se capturaron 

ejemplares de esta familia (Figura 11). 

 

ndo los meses de marzo, abril, agosto y noviembre (Figura 12). En este caso la 

variación de la abundancia es diferente al de la  riqueza, ya que los picos máximos en cuanto al 

número de ejemplares se dieron durante los meses de enero, junio, septiembre y noviembre. 

Durante la estación seca se presentaron los valores más bajos de la riqueza y abundancia 

(marzo). 

 

rio en septiembre tanto de abundancia como de riqueza incluyendo al mes de julio que 

presenta el mismo número de especies que el mes de septiembre. El mes de marzo es el mes 

más pobre en cuanto a estos patrones fenológicos.  

 

E

rrió en el mes de junio. Sus valores mínimos de abundancia y riqueza se registraron en 

los meses de marzo y abril (época de sequía) siendo el primero de estos el mes donde los 

valores son nulos (cero).  
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Para comparar la fenología por familia de Cascada de las Granadas se utilizó el trabajo 

efectuad

 

n Chorros del Varal el patrón de la abundancia de piéridos (Figura 20) coincide con el 

de la riq

ymphalidae en Chorros del Varal (Figura 21) presenta sus puntos máximos de riqueza 

durante 

n Chorros del Varal, Lycaenidae presenta sus puntos máximos de riqueza y 

abundan

 

 

o en Chorros del Varal, donde se observa que la familia Papilionidae (Figuras 11 y 19)  

es la que registra en ambos estudios el menor número de especies y ejemplares registrados

durante todo el año. 

 

E

ueza; en el mes de noviembre se registra el mayor número de individuos, seguido por 

agosto que junto con el mes de abril presenta el valor máximo de especies registradas para 

esta familia. 

 

N

las dos estaciones siendo los meses de abril, junio y agosto a diciembre los que dan los 

valores altos durante todo el año, y julio, agosto, octubre y noviembre los que registran el 

número mayor de ejemplares presentes para esta familia. La menor abundancia y riqueza para 

ambas áreas se registran en el mes de marzo. 

 

E

cia durante ambas temporadas siendo enero, febrero, abril, agosto y octubre los meses 

más ricos en cuanto al número de especies y ejemplares registrados (Figura 22). En esta familia 

los meses con menos especies y ejemplares son marzo y junio incluyendo a julio que es el mes 

que registra el menor número de individuos (15) a lo largo del año. 

 

 



Azucena Iray Sánchez Huerta 

 36

 

 

Nombre cientifico 
No. de 

Ejemplares Nombre cientifico 
No. de 

Ejemplares 
Pyrisitia dina westwoodi 68 Mimoides thymbraeus aconophos 3 
Eurema daira sidonia 58 Parides erithalion trichopus 3 
Chlosyne lacinia lacinia 29 Phoebis neocypris virgo 3 
Hemiargus hanno antibubastus 25 Anteos clorinde 2 
Lasaia maria maria 19 Anthanassa sp. 2 
Microtia elva elva 19 Apodemia multiplaga 2 
Pindis squamistriga 18 Arawacus jada 2 
Pterourus multicaudata multicaudata 18 Cyanophrys sp. 2 
Texola elada elada 17 Heraclides rogeri pharnaces  2 
Anthanassa texana texana 15 Hermeuptychia hermes 2 
Siproeta stelenes biplagiata 14 Junonia coenia 2 
Morpho polyphemus polyphemus 12 Mimoides ilus branchus 2 
Zerene cesonia cesonia 12 Nathalis iole 2 
Diaethria bacchis 11 Phoebis philea philea 2 
Heliconius charitonia vazquezae 10 Smyrna blomfildia datis 2 
Parides montezuma 10 Thisbe lycorias lycorias 2 
Asterocampa idyja argus 9 Abaeis nicippe 1 
Caria ino ino 9 Allosmaitia strophius 1 
Chlosyne marina eumeda 9 Anthanassa ardys ardys 1 
Protographium epidaus fenochionis 9 Anthanassa nebulosa alexon 1 
Pyrisitia proterpia 9 Aphrissa statira statira 1 
Anaea troglodyta aidea 8 Ascia monuste monuste 1 
Phoebis sennae marcellina 8 Calephelis sp. 1 
Thessalia theona theona 8 Chlorostrymon simaethis 1 
Baronia brevicornis brevicornis 7 Chlosyne hippodrome hippodrome 1 
Calephelis perditalis perditalis 7 Cyanophrys miserabilis 1 
Cissia themis 7 Cyllopsis pertepida pertepida 1 
Cyllopsis pyracmon pyracmon 7 Danaus plexippus 1 
Danaus gilippus thersippus 7 Dione juno huascuma 1 
Leptotes marina 7 Dione moneta poeyii 1 
Echinargus isola 6 Eurema salome jamapa 1 
Euptoieta hegesia meridiania 6 Hamadryas atlantis lelaps 1 
Parides photinus 6 Lasaia sula 1 
Anteos maerula  5 Leptophobia aripa elodia 1 
Baeotis zonata zonata 5 Ministrymon sp. 1 
Eurema mexicana mexicana 5 Cyanophrys longula 1 
Parides erithalion polyzelus 5 Parides sp. 1 
Catasticta nimbice nimbice 4 Phyciodes mylitta thebais 1 
Chlosyne marina marina 4 Pyrisitia nise nelphe 1 
Heraclides cresphontes 4 Strymon bazochii 1 
Leptotes cassius cassidula 4 Taygetis weymeri 1 
Battus polydamas polydamas 3 Anthanassa ptolyca amator 1 
Celastrina argiolus gozora 3 Synargis calyce mycone 1 
Junonia evarete 3 Strephonota teprhaeus 1 

Cuadro 2. Abundancia por especie de Papilionoidea en Cascada de las Granadas. 
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              Figura 10. Fenología de Papilionoidea en Casc
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                 Figura 11. Fenología de Papilionidae                                                         Figura 12. Fenología de Pieridae            
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               Figura 15. Fenología de Papilionoidea en Tlancualpicán, Puebla. 
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               Figura 16. Fenología de Papilionoidea en Chiautla de Tapia, Pueb
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Figura 17. Fenología de Papilionoidea en Zenzontla, Jalisco. 
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  Figura 18. Fenología de Papilionoidea en Chorros del Varal, Michoacán. 

 

r-

r- t r- 1,. r- r-
1-

1" \r- r- ~ \ I r- / I~ r 11\ -
1/ 1- ~ \ 1; ....... 

~ 1" 
• f--- ~/ 

-+-

---



Azucena Iray Sánchez Huerta 

 41 

 

 

 

 

 

 

  
     
  

                Figura 19. Fenología de Papilionidae                                                 Figura 20. Fenología de Pieridae 
 

 

 

 

              

 

                   
 
     

                Figura 21. Fenología de Nymphalidae                                                Figura 22. Fenología de Lycaenidae                               
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5.8 A 0 A A A
 
Para integrar la lista de la RTP-120 se consideró el inventario obtenido durante el trabajo de 

campo de este estudio, además de la lista de las localidades de El Limón (Medellín, 1985), 

Rancho Viejo (De la Maza, 1975), Tilzapotla (De la Maza et al., 1995a), Sierra de Huautla (Silva 

e Ibarra, 2003 y Luna et al., en preparación). Para ello fue necesario homo eizar la 

nomenclatura utilizando la propuesta de Llorente y Luis (en preparación). Esta list  

cuatro familias, 17 subfamilias y 228 espec  de Papilionoidea (Apéndice). 
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6. DISCUSIÓN 
 
6.1 LISTA DE ESPECIES 
 
En la lista de especies obtenida para el área de estudio se encuentran ocho especies 

endémicas: Baronia brevicornis brevicornis, Parides erithalion trichopus, Protographium epidaus 

fenochionis, Taygetis weymeri, Anthanassa nebulosa alexon, Chlosyne marina marina, Texola 

elada elada y Hamadryas atlantis lelaps lo que representa aproximadamente el 9% del total de 

especies endémicas reportadas para nuestro país (Luis et. al., 2003a).  

 

  Estas especies han sido citadas con anterioridad en trabajos realizados en áreas de 

selva baja caducifolia (De la Maza, 1975, 1995). En particular Baronia brevicornis brevicornis 

que es exclusiva de este tipo de vegetación en la Cuenca del Balsas (Pérez, 1977). Por el 

contrario, algunas especies habitan también en otras comunidades vegetacionales y en 

regiones más extensas del país, ya sean cálidas, templadas, secas o húmedas; por ejemplo, 

Pyrisitia dina westwoodi, Hemiargus hanno antibubastus, Dione juno huascuma, Dione moneta 

poeyii, Leptophobia aripa elodia  y Danaus plexippus plexippus (Luna y Llorente, 1993). 

 

6.2 RIQUEZA 
 
La riqueza total de Papilionoidea del área de estudio se comparó con la encontrada en trabajos 

realizados en sitios con selva baja caducifolia y que están ubicados en la RTP-120 a una altitud 

similar (900 y 1300 m) (Medellín, 1985; Luna et al., en preparación); en el cuadro 4 se observa 

que la zona de estudio tuvo la mayor riqueza de especies seguida por Chiautla de Tapia, 

Tlancualpicán y El Limón. Es probable que la diferencia en el número de especies entre estas 

localidades se deba a las características propias del hábitat en cada uno de estos sitios; por 

ejemplo, Cascada de las Granadas y El Limón son localidades ubicadas en pequeñas cañadas 

en donde existe mayor humedad, así como vegetación más abundante y menos alterada,  
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comparativamente con las otras dos localidades que están ubicadas en lugares más abiertos 

con mayor exposición al sol; incluso como en el caso de Tlancualpicán en que existe un río 

permanente rodeado por numerosos terrenos de cultivo y pastoreo. Además, el esfuerzo de 

captura (meses invertidos en la recolecta) fue mayor en Cascada de las Granadas y en El 

Limón, y menor en Tlancualpicán y Chiautla de Tapia. Como De la Maza (1987) menciona, al 

establecer estas comparaciones es necesario considerar el tiempo invertido en la recolección, 

los diferentes horarios, el número de recolectores, las técnicas empleadas, la superficie del área 

de estudio, la duración del muestreo, el tipo de vegetación, así como las condiciones del hábitat 

(conservado o con impacto antropogénico), pues todos ellos son factores que influyen de 

manera importante en la riqueza lepidopterofaunísitica en los lugares de estudio. 

 

Localidad Papilionidae Pieridae Nymphalidae Lycaenidae No. de   
especies 

Cascada de las Gran. 13 18 33 21 85 

Chiautla de Tapia 9 15 39 12 75 

Tlancualpicán  6 15 28 15 64 

El Limón  4 16 41 3 64 

Cuadro 4. Cuadro comparativo de riqueza. 

 

6.3 ABUNDANCIA 
 
Como se puede observar en el cuadro 5, la abundancia de Papilionoidea de Cascada de las 

Granadas estuvo integrada en su mayoría por ninfálidos, que constituyen el 40% del total de los 

especímenes capturados, le siguen los piéridos con 31%, licénidos 17% y por último 

papiliónidos con 12%. También se puede observar que en cuanto al número de individuos 

registrados, Cascada de las Granadas ocupó el penúltimo lugar comparativamente con las otras 

localidades. Probablemente los valores máximos de individuos en Chiautla de Tapia y el Limón  
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se deba a lo mencionado por Luna et. al., (en preparación) donde señala que actividades 

antropogénicas en estas localidades tienen un menor impacto. 

 

Cuadro 5. Cuadro comparativo de abundancia. 

Localidad Papilionidae Pieridae Nymphalidae Lycaenidae Total de 
individuos

Chiautla de Tapia 37 299 661 90 1087 

El Limón 10 370 267 82 729 

Cascada de las Gran. 73 184 232 100 589 

Tlancualpicán 10 67 354 70 501 

 
6.4 ESFUERZO DE CAPTURA 
 
De acuerdo con el índice de Clench (1979), la riqueza encontrada representa el 78% del total 

esperado para la zona de estudio. Es posible que se puedan anexar otras especies a la lista ya 

que en este trabajo no se recolectó en el mes de diciembre; en otros estudios se ha encontrado 

que en este mes Lycaenidae registra uno de los valores más altos de riqueza, por ejemplo en 

Sierra de Atoyac, Gro. (Vargas et. al., 1992), Zenzontla, Jal. (Vargas, 1999) y Cañón de Lobos 

(Luna-Reyes, en preparación), en donde se registraron tres especies del género Emesis 

únicamente durante este mes. Además, en este estudio los ejemplares sólo fueron capturados 

con redes aéreas y no con trampas cebadas con fermento a las que normalmente acuden 

ninfálidos de los géneros Opsiphanes, Caligo, Morpho, Nessaea, Catonephele, Myscelia, 

Diaethria, Hamadryas, Smyrna, Prepona y Memphis (De la Maza, 1987). 

 
6.5 FENOLOGÍA 
 
De acuerdo con los resultados, los papilionoideos de Cascada de las Granadas presentaron 

una marcada estacionalidad de la riqueza y abundancia, con valores mayores en la época  
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húmeda y menores en la época seca, variación que fue detectada de manera más clara con los 

valores de abundancia. Algunas especies presentes solo en época seca son: Catasticta nimbice  

nimbice, Dione moneta poeyii, Anthanassa ptolyca amator, Strephonota tephraeus y Strymon 

bazochii; entre las registradas en temporada lluviosa se mencionan, Parides montezuma, 

Mimoides ilus branchus, Pyrisitia nise nelphe, Phoebis neocypris virgo, Heliconius charitonia 

vazquezae, Microtia elva elva, Thisbe lycorias lycorias  y Cario ino ino, y entre las especies que 

se encuentran presentes todo el año tenemos a Pyrisitia dina westwoodi, Eurema daría sidonia 

y Hemiargus hanno antibubastus. 

 

  El incremento de la riqueza y abundancia en Cascada de las Granadas se presentó en 

abril, que para esta localidad es el mes donde inicia la estación de lluvias, patrón que coincide 

con el descrito por Austin (1978). El desfasamiento de dos o tres meses entre la aparición de 

las lluvias y el mayor número de especies y organismos ha sido observado también en otros 

trabajos como en el caso de Cañada de los Dinamos (Luis, 1987) y Zenzontla, Jal. (Vargas, et. 

al., 1999). 

 

  Owen (1971) menciona que los cambios estacionales de ciertos parámetros 

ambientales que ocurren en las zonas tropicales, tienden a ser mínimos o ausentes. Como 

muchos insectos, las mariposas presentan ciclos de vida estrechamente ligados a los cambios 

estacionales de temperatura, fotoperíodo y humedad, que determinan la época del año donde 

se reúnen las mejores condiciones para la viabilidad de estos organismos. De acuerdo con sus 

requerimientos específicos, en esta época se presenta el mayor número de especies y de 

organismos. Los aspectos de estacionalidad dependen principalmente de las lluvias y tal vez de 

las horas de sol, por lo que las especies presentes en climas tropicales se encuentran durante 

todo el año, mientras que las que se encuentran en zonas templadas están restringidas a la 

estación cálida (Wolda, 1988). 
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El vuelo de los adultos es fundamental para realizar funciones como la alimentación, la 

reproducción y la ovoposición puesto que son organismos heliotermos y su vuelo está 

restringido a la aparición de la luz del sol y a intervalos de humedad relativa y temperatura 

óptimos. Los adultos emergen cuando las plantas están en su etapa adecuada, física y 

nutricional para la alimentación de la larva, cuando las flores que son fuentes de néctar son 

abundantes y cuando el clima es favorable (Shapiro, 1974a). 

 

El cambio estacional en la riqueza de mariposas también parece estar en función de la 

capacidad de las especies para presentar una o varias generaciones al año y de cómo se 

adecúan o sincronizan a las condiciones ambientales y nutricionales. Shapiro (1974b) menciona  

que las especies univoltinas tienden a ser monófagas y las multivoltinas polífagas, por lo que 

éstas últimas pueden emerger en cualquier mes del año y tienen oportunidad de sobrevivir. La 

presencia de las lluvias influye directamente sobre la abundancia y la riqueza de los insectos, ya 

que puede afectar a la reproducción, el desarrollo o la actividad de estos organismos. Por 

ejemplo: Catasticta nimbice nimbice es una especie donde sus poblaciones registran valores 

máximos en zonas boscosas a diferencia de nuestra área de estudio donde se considera una 

especies univoltina ya que solo se registraron cuatro ejemplares (Cuadro 2) en la época de 

sequía, a diferencia de Eurema daira sidonia a la que consideramos multivoltina ya que 

presenta varias generaciones al año. Cada una de las especies presentes en cada sitio 

responde en forma diferente en función de sus requerimientos (Vargas et al., 1999). 

 

Al analizar la fenología de Papilionoidea en función de las características de cada 

localidad el patrón fenológico de Cascada de las Granadas es parecido al encontrado en 

Chorros del Varal: la menor abundancia y riqueza se presenta en la mitad seca del año, con los 

valores más bajos durante marzo, mientras la mayor abundancia y riqueza ocurren en la mitad 

húmeda del año, en la que se observaron dos máximos con una marcada disminución de los 

valores de la riqueza y abundancia entre ambos. Sin embargo, estos máximos no ocurren en los  
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mismos meses puesto que en Chorros del Varal, las especies y las poblaciones se manifiestan 

uno o dos meses después. Es probable que la correspondencia del patrón fenológico entre 

ambas localidades se deba a su ubicación en el mismo rango de temperatura y precipitación 

(1000 a 1200 mm), a diferencia del resto de las localidades que se localizan en áreas con 

mayor temperatura y menor precipitación (800 a 1000 mm) (Figuras 23 y 24).  

 

Por otro lado, es posible que la disminución entre los picos máximos de riqueza y 

abundancia en la época de lluvias entre Cascada de las Granadas y Chorros del Varal sea 

resultado del efecto de los días nublados en ambas áreas. Otros factores ambientales como el 

fotoperíodo, la humedad y el tamaño de los ejemplares por especie pueden determinar también 

la presencia de los imagos en las diferentes estaciones del año (Wolda 1987, 1988; Shapiro 

1974a; Young 1982). 
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Figura 23. Zonas térmicas de las áreas comparadas con Cascada de las Granadas. 

* Cascada de Las Granadas 
• Siena de ~Iananllá n 

• CholT()S del Ya ral 

• Tlancllalpicán 
o Chiautla 

Zonas lennicas 

_ CALIDA 

~~I CALIDO 

I I FRIO 

_ MUYCAUDO 

MUYFRIO 

SEMICA.LIDA 

SEMICALID O 

===5 SEMIFRIO 
L TB.'IPLADO 

\V =- E 
;.0 ........................................ ~30~0 ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..¡6~OO;;.., .................................... !i900 K1lómelro$ s 



Azucena Iray Sánchez Huerta 

 50 

        Figura 24. Rangos de precipitación de las áreas comparadas con Cascada de las Granadas.
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LISTA DE ESPECIES RTP-120 (SIERRAS TAXCO-HUAUTLA) 
 

De las 228 especies que conforman la lista de las Sierras Taxco-Huautla, 21 son endémicas a 

México y representan el 24 % de total reconocido para el país (Luis et al., 2003a); 13 más solo 

están presentes en Cascada de las Granadas: Mimoides ilus branchus, Parides sp., Phoebis 

neocypris virgo, Cyllopsis pertepida pertepida, Cyllopsis pyracmon pyracmon, Anthanassa ardys 

ardys, Chlosyne marina eumeda, Cyclogramma bacchis, Cyanophrys sp. Ministrymon sp., 

Strephonota tephraeus, Celastrina argiolus gozora y Lasaia sula sula.  

 

  Para analizar la lista de especies de la RTP-120 se consideraron los trabajos realizados 

en Sierra de Nanchititla (Barrera y Díaz-Bátres, 1977) y Sierra Nevada (Luna y Llorente, 2004). 

    Cuadro 6. Cuadro comparativo de riqueza entre las RTP’s. 

Región Terrestre 
Prioritaria Papilionidae Pieridae Nymphalidae Lycaenidae 

Total de 
especies

Sierras Taxco-Huautla 
RTP-120 19 26 94 89 228 

Sierra de Nanchititla 
RTP-119 2 8 19 3 32 

Sierra Nevada 
RTP-107 6 23 35 14 78 

 
En la Sierra de Nanchititla se recolectó a distintas altitudes durante la época seca, la 

altitud mínima y con una sola captura a los 1800 m, las demás capturas y observaciones se  

llevaron a cabo entre los 1700 y los 2020 m; en el área se distinguieron tres tipos de 

vegetación: selva baja caducifolia, bosque mesófilo subperennifolio y bosque de pino-encino. La 

Sierra de Nanchititla es una zona montañosa relativamente bien conservada en la que destacan 

bosques húmedos de coníferas y encinares. Representa un área rica en endemismos rodeada 

por selva baja caducifolia con vegetación secundaria o con pastizales (Arriaga et al., 2000). 
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En la Sierra Nevada se consideraron 37 localidades ubicadas entre los 1900 y los 3800 

msnm y 11 comunidades vegetacionales: bosque mesófilo de montaña, de oyamel, Alnus, 

encino, encino-pino, pino, pino-encino, bosque caducifolio, selva baja caducifolia-bosque 

mesófilo de montaña, vegetación perturbada y cultivos (Luna y Llorente, 2004). 

 

La riqueza de las Sierras de Taxco-Huautla es significativa si se considera que, a 

diferencia de estas dos RTP’s, en el área de estudio existe menos heterogeneidad pues todos 

los sitios incluidos están ubicados en vegetación de selva baja caducifolia y en un gradiente 

altitudinal menos amplio (800 a1600 m).  

 

Además, muchas especies de la comunidad de mariposas de RTP-120 están 

asociadas a ambientes más cálidos, por lo que están mejor representadas en ella. Por ejemplo, 

Papilionidae por lo regular tiene un número reducido de especies en otras localidades, pero en 

este trabajo registra un número alto de especies (20). 

 

Es posible que el esfuerzo de captura efectuado también haya influido para que la 

riqueza de las Sierras de Taxco-Huautla sea más alta que la de Sierra de Nanchititla. Por el 

contrario, aunque el trabajo de campo es más o menos equivalente entre la Sierra Nevada y las 

Sierras de Taxco-Huautla, se debe tomar en cuenta que en la elaboración del inventario de esta 

última además se incluyeron las listas obtenidas en otros trabajos, con lo cual resulta un mayor 

esfuerzo de captura. 
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7. CONCLUSIONES 

 
La lista de especies obtenida constituye el primer trabajo formal para el área de Cascada de las 

Granadas. El número de especies endémicas representa alrededor del 9 % del total citado para 

nuestro país. Comparativamente con otras localidades ubicadas en comunidades de selva baja 

caducifolia, la zona de estudio tiene la mayor riqueza, pero una de las menores abundancias.  

 

La proporción de especies por familia coincide a la citada en áreas boscosas con 

mayor gradiente altitudinal, como la Sierra de Juárez (Luis et al., 1991), Sierra de Atoyac 

(Vargas et al., 1992) y Zenzontla, Jalisco (Vargas et al., 1999). Sin embargo, la proporción de la 

abundancia por familia coincide con la reportada en la Sierra de Huautla (Luna et al. en 

preparación). 

 

  En Cascada de las Granadas las mariposas tienen una clara distribución en la época 

de lluvias, debido a la combinación de diversos factores tales como la temperatura, la humedad 

y la vegetación. El patrón fenológico es parecido al encontrado en Chorros de Varal, Mich., 

localidad ubicada en la porción occidental de la Región del Balsas, pero difiere al encontrado en 

otros sitios localizados en la parte oriental de esta misma Región como Tlancualpicán y Chiautla 

de Tapia en el estado de Puebla.  

 

Comparativamente con la Sierra de Nanchititla (119) y la Sierra Nevada (107), las 

Sierras de Taxco-Huautla tienen la mayor riqueza de Papilionoidea. 
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APÉNDICE 

 

LISTA DE ESPECIES DE LAS SIERRAS TAXCO-HUAUTLA (RTP-120) 

 

A continuación se presenta la lista faunística de los Papilionoidea en la Región Terrestre 

Prioritaria 120 (Sierras Taxco-Huautla) obtenida de la revisión y determinación del material 

entomológico obtenido en Cascada de las Granadas, además de la lista actualizada de especies 

citadas en los trabajos de Rancho Viejo (RV) (De la Maza,1975), El Limón (LM) (Medellín, 1985), 

Tilzapotla (TZ) (De la Maza, 1995), Sierra de Huautla (SHM) (Silva e Ibarra, 2003) y Sierra de 

Huautla (SH) (Luna et al., en preparación) ubicados en esta región. 
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Nombre científico RV LM TZ SHM CG SH
PAPILIONIDAE             
      Baroninae             
1.♦Baronia brevicornis brevicornis  Salvin, 1893 * *   * * * 

Papilioninae             
2. ♦Protographium epidaus fenochionis  (Salvin & Godman, 1868) * *   * * * 
3. Mimoides ilus branchus  (Doubleday, 1846)         *   
4. Mimoides thymbraeus aconophos  (Gray, [1853]) *     * *   
5. Battus ingenuus  Dyar, 1907     *       
6. Battus philenor philenor  Linnaeus, 1771 *           
7. Battus polydamas polydamas  (Linnaeus, 1758) *     * * * 
8. Parides erithalion polyzelus  (C. Felder & R. Felder, 1865)       * * * 
9. Parides erithalion trichopus  Rothschild & Jordan, 1906 *       * * 
10. Parides montezuma  (Westwood, 1842) * *   * * * 
11. Parides photinus  Doubleday, 1844 *     * * * 
12. Parides sp.           *   
13. Heraclides cresphontes  (Cramer, 1777) *     * * * 
14. Heraclides ornythion ornythion  Boisduval, 1836           * 
15. Heraclides rogeri pharnaces   (Doubleday, 1846) * *   * *   
16. Heraclides astyalus pallas (Gray, [1853])       *     
17. Heraclides thoas autocles  Rothschild & Jordan, 1906 *         * 
18. Papilio polyxenes asterius  Stoll, 1782       * * * 
19. Pterourus menatius morelius  Rothschild & Jordan, 1906 *           
20. Pterourus multicaudata multicaudata  W.F. Kirby, 1884       * * * 
PIERIDAE             

Coliadinae             
21. Zerene cesonia cesonia  (Stoll, 1790)   *   * * * 
22. Anteos clorinde  (Godart, [1824]) * *   * * * 
23. Anteos maerula   (Fabricius, 1775) * *     * * 
24. Phoebis agarithe agarithe  Boisduval, 1836 * *       * 
25. Phoebis neocypris virgo  (Butler, 1870)         *   
26. Phoebis philea philea  (Linnaeus, 1763) * *   * * * 
27. Phoebis sennae marcellina  (Cramer, 1777) * *   * * * 
28. Aphrissa statira statira  (Cramer, 1777)   *     *   
29. Abaeis nicippe  (Cramer, 1779) * *     * * 
30. Pyrisitia dina westwoodi  (Boisduval, 1836) * *     * * 
31. Pyrisitia lisa centralis  Herrich-Schäffer, 1865   *       * 
32. Pyrisitia nise nelphe  (R. Felder, 1869)           * 
33. Pyrisitia proterpia  (R. Felder, 1869) *     * *   
34. Eurema arbela boisduvaliana  C. Felder & R. Felder, 1865 * *   *   * 
35. Eurema daira sepio  (Wallengren, 1860) * *   * * * 
36. Eurema mexicana mexicana  (Boisduval, 1836) *     * * * 
37. Eurema salome jamapa  (Reakirt, 1866) * *     * * 
38. Nathalis iole  Boisduval, 1836 *       * * 
39. Kricogonia lyside  Godart, 1819           * 

Pierinae             
40. Hesperocharis costaricensis pasion  Reakirt, 1867           * 
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Nombre científico RV LM TZ SHM CG SH
41. ♦Catasticta nimbice nimbice  (Boisduval, 1836)   *     *   
42. Glutophrissa drusilla tenuis  Lamas, 1981           * 
43. Leptophobia aripa elodia  (Boisduval, 1836)   *   * * * 
44. Ganyra josephina josepha  Salvin & Godman, 1868 *         * 
NYMPHALIDAE             

Libytheinae             
45. Libytheana carinenta mexicana  Michener, 1943   *   *   * 

Ithomiinae             
46. Dircenna klugii klugii  Geyer, 1837     *       
47. Greta morgane morgane  Geyer, 1837     *       

Danainae             
48. Danaus eresimus montezuma  Talbot, 1943 * *       * 
49. Danaus gilippus thersippus  (H.W. Bates, 1863) * *   * * * 
50. Danaus plexippus plexippus  (Linnaeus, 1758) * *   * * * 

Morphinae             
51. Morpho polyphemus polyphemus  Westwood, 1851 * *   * * * 
52. Opsiphanes boisduvallii  Doubleday, 1849 *           

Satyrinae             
53. Cissia pompilia  C.Felder & R. Felder, 1867 * *   *     
54. Cissia similis  Butler, 1867 * *       * 
55. Cissia themis  (Butler, 1867)         * * 
56. Cyllopsis gemma freemani  Stallings & Turner, 1947 *           
57. Cyllopsis hilaria  Godman, 1901 *           
58. Cyllopsis pertepida pertepida  (Dyar, 1912)         *   
59. Cyllopsis pyracmon pyracmon  (Butler, 1867)         *   
60. ♦Euptychia fetna  Butler, 1870 *           
61. Euptychia lupita  Reakirt, 1867 *           
62. Hermeuptychia hermes  (Fabricius, 1775) * *     * * 
63. Pindis squamistriga  R. Felder, 1869 *     * * * 
64. ♦Taygetis weymeri  Draudt, 1912         *   

Charaxinae             
65. Anaea troglodyta aidea  (Guérin-Ménéville, [1844]) * *   * * * 
66. Memphis pithyusa pithyusa  R. Felder, 1869 *         * 
67. Archaeoprepona demophon occidentalis  Stoffel & Descimon, 
1974 *           
68. Prepona laertes octavia  Fruhstorfer, 1905     * *     

Apaturinae             
69. Asterocampa idyja argus  (H.W. Bates, 1864) * *     * * 
70. Doxocopa laure laure  Drury, 1773 *     *   * 
71. Doxocopa laure ssp.       *       
72. Doxocopa laurentia cherubina  C. Felder & R. Felder, 1867   *         

Nymphalinae             
73. Vanessa atalanta rubria  Fruhstorfer, 1909 *           
74. Vanessa cardui  Linnaeus, 1758 *           
75. Vanessa virginiensis  Drury, 1773   *         
76. Smyrna blomfildia datis  Fruhstorfer, 1908 * *   * * * 
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77. Anartia amathea colima  Lamas, 1995 * *         
78. Anartia amathea fatima  Fabricius, 1793           * 
79. Anartia jatrophae luteipicta  Fruhstorfer, 1907 * *       * 
80. Junonia coenia  Hübner, [1822] * *     * * 
81. Junonia evarete nigrosuffusa  Barnes & McDunnough, 1916         * * 
82. Siproeta epaphus epaphus  Latreille, 1813 *         * 
83. Siproeta stelenes biplagiata  (Fruhstorfer, 1907)     * *     
84. Anthanassa ardys ardys  (Hewitson, 1864)         *   
85. ♦Anthanassa nebulosa alexon  (Godman & Salvin, 1889) *       * * 
86. Anthanassa ptolyca amator  A. Hall, 1929         *  * 
87. Anthanassa texana texana  (W.H. Edwards, 1863) * *     * * 
88. ♦Chlosyne ehrenbergii  Geyer, 1833           * 
89. Chlosyne hippodrome hippodrome  (Geyer, 1837)     *   * * 
90. Chlosyne janais janais  Drury, 1782 * *       * 
91. Chlosyne lacinia crocale  W.H. Edwards, 1874 *           
92. Chlosyne lacinia lacinia  (Geyer, 1837) * *   * * * 
93. ♦Chlosyne marina eumeda  (Godman & Salvin, 1894)         *   
94. Chlosyne marina marina  (Geyer, 1837) *       *   
95. Chlosyne rosita riobalsensis  Bauer, 1961 * *       * 
96. Microtia elva elva  H.W. Bates, 1864 * *   * * * 
97. Phyciodes mylitta thebais  Godman & Salvin, 1878         * * 
98. ♦Phyciodes pallescens  R. Felder, 1869 *         * 
99.  Phyciodes picta canace  W.H. Edwards, 1871           * 
100. Phyciodes pulchella pulchella  Boisduval, 1852           * 
101. Phyciodes sp.             * 
102. Tegosa frisia tulcis  H.W. Bates, 1864 *         * 
103. Tegosa graphica graphica  R. Felder, 1869   *         
104. ♦Texola anomalus anomalus (Godman & Salvin,1897)       *     
105. ♦Texola anomalus coracara  Dyar, 1912 *         * 
106. Texola elada elada  (Hewitson, 1968) *     * * * 
107. Texola elada ulrica  W.H. Edwards, 1877   *         
108. Thessalia theona theona  (Ménétriés, 1855) *       *   

   Bilblidinae             
109. Biblis hyperia aganisa  Boisduval, 1836 *           
110. Mestra dorcas amymone  Ménétriés, 1857 * *       * 
111. Eunica monima  Stoll, 1782 *           
112. Myscelia cyananthe cyananthe  C. Felder & R. Felder, 1867 * *   *   * 
113. Myscelia ethusa ethusa  Doyère, 1840 *           
114. Hamadryas amphinome mazai  Jenkins, 1983     *       
115. Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853)       *     
116. Hamadryas atlantis lelaps  (Godman & Salvin, 1883) *     * * * 
117. Hamadryas februa ferentina  Godart, 1824       *   * 
118. Hamadryas glauconome glauconome  H.W. Bates, 1864 *     *   * 
119. Hamadryas guatemalena marmarice Fruhstorfer,1916 *     *   * 
120. Bolboneura sylphis beatrix  R.G. Maza, 1985   *       * 
121. Bolboneura sylphis sylphis  H.W. Bates, 1864 *     *     
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122. Dynamine dyonis  Geyer, 1837     *       
123. Dynamine postverta mexicana  d'Almeida, 1952 *     *     
126. Adelpha fessonia fessonia  Hewitson, 1847 *           
127. Adelpha iphicleola iphicleola  H.W. Bates, 1864           * 
128. Adelpha paraena massilia  C. Felder & R. Felder, 1867     *       
129. Marpesia chiron marius  Cramer, 1779 *           
130. Marpesia petreus ssp. n   * *   *   * 

Heliconiinae             
131. Euptoieta claudia daunius  Herbst, 1798   *       * 
132. Euptoieta hegesia meridiania  Stichel, 1938 * *   * * * 
133. Agraulis vanillae incarnata  Riley, 1926 * *       * 
134. Dione juno huascuma  (Reakirt, 1866) * *     * * 
135. Dione moneta poeyii  Butler, 1873 * *   * * * 
136. Dryadula phaetusa  Linnaeus, 1758             
137. Dryas iulia moderata  Riley, 1926             
138. Heliconius charithonia vazquezae  W.P. Comstock & F.M. 
Brown, 1950 * *   * * * 

LYCAENIDAE             
Lycaeninae             

139. Brangas neora  Hewitson, 1867 *           
140. ♦Ipidecla miadora  Dyar, 1916 *           
141. Atlides gaumeri  Godman, 1901 *           
142. Atlides polybe  Linnaeus, 1763     *       
143. Pseudolycaena damo  H. Druce, 1875     *       
144. Cyanophrys amyntor  Cramer, 1775 *           
145. Cyanophrys goodsoni  Clench, 1946           * 
146. Cyanophrys herodotus  Fabricius, 1793 *           
147. Cyanophrys miserabilis  (Clench, 1946)         * * 
148. Cyanophrys longula  Hewitson, 1868 * *         
149. Cyanophrys sp.           *   
150. Thereus oppia  Godman & Salvin, 1887 *           
151. Rekoa palegon  Cramer, 1780 * *     * * 
152. Rekoa zebina  Hewitson, 1869 *         * 
153. Arawacus jada  (Hewitson, 1867) *       * * 
154. Contrafacia ahola (Hewitson, 1867)       *     
155. Ocaria ocrisia  Hewitson, 1868 *           
156. Chlorostrymon simaethis  (Drury, 1773) *       * * 
157. Chlorostrymon telea   Hewitson, 1868 *         * 
158. Thecla cupentus  Stoll, 1781 *           
159.  Allosmaitia strophius  (Godart, [1824])         * * 
160.  Calycopis isobeon  Butler & H. Druce, 1872 *           
161. Ziegleria denarius  Butler & H. Druce, 1872 *           
162. Electrostrymon mathewi  Hewitson, 1874 *           
163. Electrostrymon sangala  Hewitson, 1868 *         * 
164. Strymon melinus  Hübner, 1813 *           
165. Strymon rufofusca  Hewitson, 1877 *           
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166. Strymon yojoa  Reakirt, 1867 *         * 
167. Strymon cestri  Reakirt, 1867 *           
168. Strymon albata  C. Felder & R. Felder, 1865 *           
169. Strymon bebrycia  Hewitson, 1868           * 
170. Strymon istapa  Reakirt, 1867 *         * 
171. Strymon bazochii  (Godart, [1824]) *       * * 
172. Strymon serapio  Godman & Salvin, 1887 *           
173. ♦Ministrymon leda  W.H. Edwards, 1882           * 
174. ♦Ministrymon clytie  W.H. Edwards, 1877           * 
175. ♦Ministrymon inoa  Godman & Salvin, 1887 *           
176. ♦Ministrymon azia  Hewitson, 1873 *           
177. ♦Ministrymon n. sp.  Robbins, MS         *   
178. Strephonota tephraeus (Geyer, 1837)         *   
179. Panthiades bitias  Cramer, 1777 *           
180. Panthiades bathildis  C. Felder & R. Felder, 1865 *     *     
181. Michaelus jebus  Godart, 1824 *           
182. Erora gabina  Godman & Salvin, 1887 *           
183. Erora muridosca  Dyar, 1918 *           
184. ♦Thecla semones  Godman & Salvin, 1887 *           
185. Chalybs janias  Cramer, 1779 *           

Polyommatinae             
186. Leptotes cassius cassidula  (Boisduval, 1870) *       * * 
187. Leptotes marina  (Reakirt, 1868) * *     * * 
188. Zizula cyna  W.H. Edwards, 1881           * 
189. ♦Everes comyntas  Godart, 1824 *         * 
190. Celastrina argiolus gozora  (Boisduval, 1870)         *   
191. Hemiargus hanno antibubastus  Hübner, [1818]       * * * 
192. Echinargus isola  (Reakirt, [1867]) * *     * * 

Riodininae             
193. Calephelis laverna laverna  Godman & Salvin, 1886 *     *     
194. Calephelis nemesis nemesis  W.H. Edwards, 1871           * 
195. Calephelis perditalis perditalis  Barnes & McDunnough, 1918 *       * * 
196. Calephelis wrighti  Holland, 1930           * 
197. Calephelis rawsoni  McAlpine, 1939           * 
198. Calephelis sp.           * * 
199. Caria ino ino  Godman & Salvin, 1886     *   *   
200. ♦Caria stillaticia  Dyar, 1912 *   *       
201. Baeotis zonata zonata  R. Felder, 1869         * * 
202. Baeotis barce barce  Hewitson, 1875 *           
203. Lasaia sula sula  Staudinger, 1888         *   
204. Lasaia sessilis   Schaus, 1890 *         * 
205. Lasaia maria maria  Clench, 1972         * * 
206. Lasaia sp.     *         
207. Melanis cephise acroleuca  R. Felder, 1869 * *       * 
208. Melanis cephise cephise  Ménétriés, 1855           * 
209. Anteros carausius  Westwood, 1851 *           
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210. Calydna sinuata  R. Felder, 1869 *           
211. Calydna hiria hegias  R. Felder, 1869 *           
212. Emesis mandana furor  Butler & H. Druce, 1872 *         * 
213. Emesis vulpina  Godman & Salvin, 1886 *           
214.  ♦Emesis poeas  Godman, 1901 *     *   * 
215. Emesis tenedia  C. Felder & R. Felder, 1861           * 
216. Emesis zela cleis  W.H. Edwards, 1882 * *       * 
217. Emesis zela zela  Butler, 1870 *           
218. Emesis emesia emesia  Hewitson, 1867 *         * 
219. Emesis sp.             * 
220. Apodemia multiplaga  Schaus, 1902 *       *   
221. Apodemia palmerii australis  Austin, 1988           * 
222. Apodemia hypoglauca hypoglauca  Godman & Salvin, 1878 *           
223. Apodemia walkeri  Godman & Salvin, 1886 * *       * 
224. Thisbe lycorias lycorias  (Hewitson, [1853]) *       *   
225. Juditha molpe molpe  Hübner, 1808           * 
226. Synargis calyce mycone  Hewitson, 1865     *   *    
227. Theope virgilius  Fabricius, 1793             
228. Theope eupolis  Schaus, 1890 *           
♦especies endémicas a nuestro país 
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