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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio faunístico sobre los cerambícidos en comunidades de selva 

baja caducifolia (SBC) de la región central de las Sierras de Taxco-Huautla. El 

material usado para este análisis fue recolectado entre mayo de 2003 y octubre de 

2008, en 27 localidades de los estados de Guerrero y Morelos. Se recolectaron 550 

ejemplares de Cerambycidae, que representan 99 especies, 62 géneros, 25 tribus y 

cuatro subfamilias. De acuerdo con el valor estimado con el índice no paramétrico 

ICE, hasta el momento se tiene registrado el 50% de la fauna de escarabajos 

longicornios para la zona de estudio. 

 

Las subfamilias mejor representadas fueron Cerambycinae con 49 especies y 

Lamiinae con 44 especies. La abundancia se concentró en seis especies que 

agrupan el 37% de individuos: Mecas obereoides (49), Tylosis puncticollis (48), 

Essostrutha laeta (47), Deltaspis auromarginata (32), Parevander xanthomelas (26) y 

Stenosphenus rufipes (23). Treinta y siete especies se registraron por primera vez 

en el estado de Guerrero y 14 para Morelos. 

 

De acuerdo con el coeficiente de similitud de Jaccard, la composición de 

Cerambycidae del área de estudio es muy distinta a la encontrada en otras zonas de 

SBC; existe cierta semejanza entre la fauna de San Buenaventura (Jalisco) con la 

zona central de las Sierras de Taxco-Huautla, pero es baja, únicamente se 

comparten 29 especies. 

 

La mayor riqueza de especies para la familia Cerambycidae se presentó en la 

época de lluvias, particularmente en los meses de junio y agosto. Los adultos de la 

subfamilia Lepturinae estuvieron activos sólo en la época de lluvias; los integrantes 

de Prioninae se encontraron únicamente al final de la época seca (abril); 

Cerambycinae mostró dos máximos de mayor actividad, en los meses de agosto y 

octubre; Lamiinae alcanzó su mayor riqueza en el mes de julio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los coleópteros son el grupo más diverso dentro de los insectos, se han descrito 

alrededor de 358 000 especies (Costa 2000) que representan el 40% de las 

especies de la clase Insecta y el 30% de todos los animales. En la región 

Neotropical se han registrado 6 703 géneros y 72 476 especies que corresponden a 

127 familias (Costa 2000). En México se han reportado cerca de 35 500 especies en 

114 familias (Navarrete Heredia y Fierros-López 2001), dentro de las que destaca 

Cerambycidae con 1 605 especies (Toledo y Corona 2006), de las cuales 787 son 

endémicas del país (Noguera y Chemsak 1996); estas especies se agrupan en ocho 

de las nueve subfamilias presentes en América (Toledo y Corona 2006) (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Subfamilias de Cerambycidae y riqueza taxonómica en México 

Subfamilia Tribus No. de Géneros No. de Especies 

Parandrinae 2 4 8 

Prioninae 6 17 56 

Spondylinae 0 1 2 

Aseminae 2 5 13 

Cerambycinae 35 215 826 

Lepturinae 2 34 88 

Laminae 24 173 600 

Disteniinae 1 1 12 

Total 72 450 1605 

 

Cerambycidae tiene una distribución cosmopolita, habita principalmente en 

bosques y selvas (Linsley 1961). En el mundo se conocen aproximadamente 20 000 

especies, pero se estima que pueden existir 35 000 (Lawrence 1982 en Noguera y 

Chemsak 1996). De las distintas faunas propuestas por Linsley (1961) para 

Norteamérica, se reconocen cinco en México: holártica, neotropical, allegheniana, 

sonorense y californiana. 

 

En las regiones tropicales, las especies de Cerambycidae son conocidas como 

escarabajos longicornios, toritos o capricornios, su característica distintiva son las 

antenas largas de los adultos (Fig. 1), ya que por ejemplo el macho puede alcanzar 

más de dos veces la longitud del cuerpo, presentando una forma alargada 
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subcilíndrica (Allison et al. 2004, Monné et al. 2007). El tamaño de los cerambícidos 

es tan variado que existen individuos de 2 mm (Cyrtinus pygmaeus) hasta de 200 

mm (Titanus giganteus) (Evans y Bellamy 1996, Allison et al. 2004, Monné et al. 

2007). 

 
 

Fig. 1. Tylosis punticollis Bates, 1885. 

 

Así como el tamaño, su morfología es muy variable, el factor casual de esta 

diversidad estructural no parece ser único, factores como los hábitos de vida de sus 

especies, la depredación y la selección sexual han tenido un papel determinante en 

su evolución, por ejemplo la depredación ha sido importante en el establecimiento de 

numerosos patrones de mimetismo, pudiéndose encontrar mímicos de modelos 

como hormigas, abejas, avispas y otros escarabajos (Noguera y Chemsak 1996). 

Existen especies diurnas, crepusculares y nocturnas; algunas de las especies 

diurnas presentan coloración muy vistosa, llegando a presentar tonos metálicos; las 

especies crepusculares y nocturnas tienen coloración más sobria (Linsley 1961). 

 

Los cerambícidos comprenden en su totalidad especies fitófagas en estado 

larvario, alimentándose la mayoría de madera muerta o previamente dañada 

(Noguera y Chemsak 1996), de ahí su importancia ecológica. Estos insectos digieren 

la madera de forma directa, ya que han desarrollado mecanismos para hacerle 

frente a la química de la mayoría de las plantas (Martínez 2000), además de 

propiciar las condiciones para la invasión de hongos y de otros insectos que la 
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descomponen (Martínez 2000, Noguera y Chemsak 1996), jugando un papel 

relevante en el proceso de circulación de los minerales hacia el suelo.  

 

El lugar que ocupan los escarabajos longicornios en la sucesión de insectos 

que intervienen en la degradación de la madera varía de acuerdo con la especie, 

planta huésped y región, aunque de manera general son fundamentales en el inicio 

de la degradación (Noguera y Chemsak 1996). En estado adulto, los cerambícidos 

tienen una vida efímera de unos cuantos días a unas pocas semanas como máximo, 

viven el tiempo suficiente para la cópula y la deposición de los huevos en el interior 

de las plantas hospederas (árbol, arbusto o herbácea) (Martínez 2000, Esteban 

Duran 2004). 

 

Económicamente, los cerambícidos representan un problema para los sistemas 

agrícolas y forestales, ya que la mayoría de los adultos ejercen su acción 

barrenando el floema y la madera, ya sea para alimentarse o para ovipositar en la 

corteza de ramas pequeñas o troncos, ocasionando daño considerable a los trozos 

recién cortados y productos maderables (Martínez 2000), además de que son 

vectores de nemàtodos y otros patógenos (Noguera y Chemsak 1996). En el país se 

cuenta con registros de especies como Placosternus erythropus que dañan cultivos 

de manzano, durazno, pera o plantas ornamentales (Cibrián Tovar et al. 1995). 

Diversas culturas mexicanas incluyen en sus dietas alimentarias larvas o pupas de 

22 especies de cerambícidos (Ramos y Pino-Moreno 2004). 

 

Los escarabajos longicornios mantienen una estrecha relación con ciertos 

grupos florales, por lo que pueden ser buenos indicadores del estado de 

conservación de un ecosistema (Hovore 1998, Brown 1997 en Maia et al. 2005); 

también en algunos casos han sido utilizados como biorremediadores para el control 

de plantas exóticas en algún ecosistema (Linsley 1958). Sin embargo, en México el 

conocimiento del grupo aún es escaso, se desconoce la biología de las especies 

registradas y sus plantas hospederas, así como su distribución, debido a que gran 

parte del territorio mexicano no ha sido explorado. 
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Dentro de las áreas poco exploradas se encuentran los ecosistemas de selva 

baja caducifolia (SBC) (Miranda y Hernández 1963) o bosque tropical caducifolio 

(Rzedowski 1978). En México, la superficie original de la SBC abarcaba 

aproximadamente el 8 % de su territorio (Trejo 2005). Hasta los noventa solo 27% 

de la totalidad de la cobertura original de SBC habría permanecido intacta, mientras 

el resto ha sido modificada, principalmente para la agricultura y ganadería (Trejo y 

Dirzo 2000). 

 

Las zonas de SBC contienen un gran número de endemismos, más del 40% de 

las plantas endémicas del país se encuentran en la SBC, a diferencia del 5% 

presente en zonas de selva tropical húmeda (Rzedowski 1991a). La SBC es 

considerada el tipo de vegetación tropical en mayor peligro de desaparecer; 

presenta una marcada estacionalidad climática, caracterizada por una época de 

lluvias (mayo-noviembre) en la cual la vegetación luce exuberantemente verde, 

contrastando con la época de secas (diciembre a abril), cuando la mayor parte de las 

especies vegetales se desprende de sus hojas. El aspecto de esta época del año es 

grisáceo y ‘desolador’ para muchos, los árboles de la SBC por lo regular no 

sobrepasan los 10 ó 12 m de altura (Dorado et al. 2002). 

 

En 1999 se decretó la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH) 

para preservar los últimos reductos de SBC. Esta área natural protegida constituye 

una entidad biológica continua con la Sierra de Taxco, razón por la cual la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) la considera 

dentro de la región terrestre prioritaria Sierras de Taxco-Huautla (RTP 120) (Arriaga 

et al. 2000). 

 

Por su amplia distribución geográfica, heterogeneidad de las condiciones en las 

que se establecen, su alto nivel de endemismos y la pérdida de su cobertura, las 

zonas de SBC constituyen elementos importantes de las comunidades mexicanas 

(Trejo 2005). Sería conveniente realizar monitoreos de forma sistemática para 

detectar los cambios que pueden ocurrir en la composición de especies en el tiempo, 

lamentablemente el deterioro ambiental, la fragmentación de los ambientes naturales 

y la introducción de especies exóticas en algunas áreas harán imposible conocer la 
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totalidad de especies porque se habrán extinguido antes de ser descubiertas, dada 

su actual tasa de extinción de 5% por década (Eliosa y Navarro 2005). 

 

Gran parte del conocimiento de la fauna de escarabajos longicornios mexicanos 

se ha dado por aportaciones de investigadores extranjeros, quienes depositaron los 

ejemplares tipo en colecciones de otros países, como Inglaterra o Estados Unidos 

(Noguera y Chemsak 1996), siendo escasas las colecciones mexicanas con 

ejemplares de este grupo; por tal motivo, la colección de referencia de cerambícidos 

que se integró como parte de este trabajo de tesis, será un valioso acervo para 

futuros estudios ecológicos, biogeográficos o de otro tipo. 
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ANTECEDENTES 

 

En México, el estudio taxonómico de la familia Cerambycidae inició con la 

descripción de algunas especies por Linneo en 1758 (Yanega 1996, Noguera y 

Chemsak 1996). Un trabajo importante sobre los cerambícidos se encuentra en la 

obra Biologia Centrali-Americana (Bates 1879-1886), donde se incluyen 

descripciones y datos de distribución de algunas especies. 

 

En el país se han realizado muy pocos trabajos para el conocimiento de los 

escarabajos longicornios. En áreas de selva tropical húmeda, Terrón y Zaragoza 

(1978) realizaron una breve descripción de la fauna de cerambícidos de la Estación 

de Biología Tropical de los Tuxtlas, la cual fue actualizada por Terrón en 1997; 

asimismo, Terrón (1991) llevó a cabo un estudio sobre la fauna de Cerambycidae de 

la Reserva de la Biosfera La Michilía en Durango. En áreas de SBC, a pesar de su 

gran extensión, únicamente se han realizado cuatro estudios: en la Estación 

Biológica de Chamela, Jalisco (Chemsak y Noguera 1993), en la Sierra de Huautla 

que se localiza en el estado de Morelos y forma parte de la  RTP 120 (Noguera et al. 

2002), en “El Aguacero”, Chiapas (Toledo et al. 2002) y en San Buenaventura, 

Jalisco (Noguera et al. 2007). 

 

Dentro de la RTP 120 también se han realizado estudios sobre otros grupos de 

coleópteros, la mayoría son trabajos de tesis de licenciatura: “Estudio biosistemático 

de los coleópteros (Insecta: Coleoptera), asociados a macromicetos (Fungi: 

Basidiomycetes) de la Sierra de Taxco, Guerrero, México, con énfasis en la familia 

Staphylinidae” (Navarrete Heredia 1989), “Los coleópteros Melolonthidae de la 

reserva de Huautla, Morelos” (Pérez García 1999), “Staphylinidae (Insecta: 

Coleoptera) atraídos a trampa de luz de una selva baja caducifolia en la sierra de 

Huautla, Morelos, México” (Jiménez Sánchez 2003), “Elateridae (Insecta: 

Coleoptera) de la Reserva de la Biosfera, sierra de Huautla, Morelos, México” (Zurita 

García 2004), “Diversidad de Chrysomeloidea (Insecta: Coleoptera) en Tilzapotla, 

Morelos durante los meses de mayo a octubre de 2003” (Eligio García 2004), 

“Estudio de la Familia Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera), de la Reserva de la 

Biosfera “Sierra de Huautla”, Morelos, México” (Paulín Munguía 2004), “Los 

crisomelinos (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) del estado de Morelos” 
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(Burgos Solario y Anaya Rosales 2004), “Curculionoidea (Insecta:Coleoptera) de la 

Región Central de las Sierras de Taxco-Huautla, México” (Acevedo Reyes 2009), 

“Diversidad de Chrysomelidae (Insecta:Coleoptera) en la zona central de las Sierras 

de Taxco-Huautla” (López Pérez 2009), “Superfamilia Curculionoidea (Insecta: 

Coleoptera) en Tilzapotla, Morelos” (Mora Puente en proceso). 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las Sierras de Taxco-Huautla son consideradas como una región prioritaria para la 

conservación por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 

Biodiversidad (Arriaga et al. 2000), son conocidas como Región Terrestre Prioritaria 

120 (RTP 120). Esta RTP se encuentra entre las coordenadas 18º18’32’’ y 18º52’21’’ 

de latitud norte y 98º48’49’’ y 100º09’00’’ de longitud oeste, su superficie abarca 

2959 Km2 dentro de los estados de México, Guerrero, Morelos y Puebla (Arriaga et 

al. 2000). La RTP 120 se encuentra en la provincia biogeografica del Balsas. 

 

El substrato geológico consiste en una plataforma caliza marina del 

Mesozoico; esta plataforma fue interrumpida y disertada por fenómenos orogénicos 

ígneos del Cenozoico, que elevaron los cuerpos de las Sierras de Huitzuco y 

Huautla. Las rocas más antiguas son las sedimentarias, las cuales datan del 

Cretáceo Inferior, y depósitos marinos del Cretáceo Superior. Èstas afloran en la 

porción norte de la sierra de Huautla, evidenciando anticlinales y sinclinales con 

pliegues decumbentes como resultado de la orogenia de la Sierra Madre del Sur y el 

Eje Neovolcánico (Lugo 1984 en Dorado et al. 2005). 

 

Presenta unidades de suelo del tipo Feozem háplico, con climas templados 

(C), cálidos subhúmedos (Aw) y semicálidos templados subhúmedos (A)C(w) 

(Arriaga et al. 2000) con el régimen de lluvias de verano y canícula. El porcentaje de 

lluvia invernal es menor de 5%, isotermal y con una oscilación de las temperaturas 

medias mensuales entre 7 y 14 ºC, la temperatura más alta se presenta en mayo y 

ésta oscila entre 26 y 27 ºC. La precipitación es del orden de 900 mm anuales y se 

manifiesta durante el verano, entre junio y octubre. La precipitación pluvial tiende a 

presentarse en forma de aguaceros o tormentas (Dorado et al. 2005), junio es el 
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mes con mayor precipitación (Fig. 2), esto de acuerdo al promedio de nueve 

estaciones meteorológicas que se encuentran en los municipios donde se realizaron 

los muestreos (CNA 2000). 

 

 

Fig. 2. Precipitación y temperatura del área de estudio. 

 

La vegetación predominante de las Sierras de Taxco-Huautla es la SBC, 

representando cerca del 41% de la vegetación. Con menor extensión se presentan 

áreas cubiertas por bosques de encino, pino, pino-encino, mesófilo y zacatonal 

alpino, y sobretodo áreas de cultivo (Arriaga et al. 2000). 

 

Una propiedad muy importante de la RTP 120 es la gran riqueza biológica 

presente en sus cañadas y la Sierra de Taxco, además la existencia de una alta 

integridad ecológica en la Sierra de Huautla, generando reservorios de especies 

endémicas (Arriaga et al. 2000). 

 

Los puntos de muestreo se caracterizan por poseer vegetación del tipo SBC; 

èstos se localizan en la región central de la RTP 120 y zonas aledañas (Fig. 3), 

comprendiendo los municipios de Amacuzac, Atenango del Río, Buenavista de 

Cuellar, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Pilcaya, Taxco de 

Alarcón y Tetipac en el estado de Guerrero, y en Morelos los municipios de Jojutla, 

Puente de Ixtla y Tlaquiltenango. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Contribuir al conocimiento de los escarabajos longicornios asociados a zonas de 

selva baja caducifolia de las Sierras de Taxco Huautla (RTP 120). 

 

 

Particulares 

 

 Elaborar una lista de especies de cerambícidos de la región central de la 

RTP120. 

 

 Analizar la similitud entre las faunas de escarabajos longicornios de la 

región central de la RTP 120 con otras áreas de selva baja caducifolia. 

 

 Describir la distribución estacional de las subfamilias de Cerambycidae 

presentes en el área de estudio. 

 

 Elaborar una colección de referencia con las especies de cerambícidos 

recolectados. 
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MÉTODO 

 

Material entomológico 

 

Este trabajo se realizó con material entomológico recolectado entre mayo de 2003 y 

octubre de 2008 en 27 localidades de la región central de las Sierras de Taxco 

Huautla (RTP 120) y zonas aledañas, cuatro de éstas se encuentran en el estado de 

Morelos y las restantes en Guerrero (Fig. 3). De febrero 2007 a octubre 2008 se 

realizaron recolectas mensuales, excepto en el mes de diciembre, con un promedio 

de ocho horas en cada localidad, el material restante se encontraba almacenado en 

la Colección Coleopterológica del Museo de Zoología de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza. 

 

En cada localidad se realizaron recorridos diurnos y vespertinos, se revisó 

minuciosamente la vegetación arbustiva, herbácea y arbórea, recolectando de forma 

directa los escarabajos longicornios adultos con ayuda de una red de golpeo; 

asimismo, se revisaron troncos, tocones y madera en algún estado de degradación, 

para ello se usaron desarmadores y hachas. Los organismos capturados se 

colocaron en cámaras letales que consistieron en tubos de vidrio con aserrín y 

acetato de etilo; cada tubo se etiquetó con los datos de recolecta que incluyen lugar, 

fecha, hora, colector y sustrato donde se encontró al ejemplar. 

 

Colección de referencia 

 

El material entomológico fue preservado en seco, de acuerdo con las técnicas 

señaladas por Morón y Terrón (1988). Cada ejemplar se lavó con jabón neutro y 

agua destilada, ayudándose de pinceles. La mayoría de los ejemplares fueron 

montados en alfileres entomológicos.  

 

Una vez realizado el montaje, se elaboraron las etiquetas correspondientes que 

se colocaron a cada uno de los ejemplares conforme con los estándares 

establecidos: la primer etiqueta contiene los datos geográficos y de captura (número 

de registro, localidad, tipo de vegetación, coordenadas geográficas, fecha y hora de 

recolecta, recolector, sustrato); la segunda etiqueta contiene datos taxonómicos 
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(género, especie, autor, determinador y fecha de determinación) (Fig.4.) Los 

ejemplares fueron colocados en cajas entomológicas de acuerdo con la clasificación 

de Monné et al. (2007) y se incorporaron a la Colección Coleopterológica del Museo 

de Zoología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 

 

 

  

Fig. 4. a) Etiqueta geográfica, b) Etiqueta taxonómica. 

 

 

Determinación taxonómica 

 

Los ejemplares fueron revisados con la ayuda de un microscopio estereozoom 

marca Zeigen y separados por subfamilia y morfoespecie. La determinación a nivel 

genérico o específico se realizó mediante la consulta de literatura especializada: 

Fisher (1930), Chemsak (1963, 1977,1978, 1980, 1987, 1999), Chemsak y Linsley 

(1976, 1978, 1988) Giesbert y Chemsak. (1989), Chemsak y Noguera (1993, 1998), 

Sanches y Mackay (1993), Toledo (1998) y Noguera (2002). Algunos ejemplares 

fueron determinados por comparación mediante el catálogo fotográfico de 

Cerambycidae del Nuevo Mundo (Bezark 2008). Parte del material fue revisado y 

corroborado por el Dr. Felipe Noguera Martínez de la Estación de Biología Chamela 

(UNAM). 

 

 

a) b) 

a) 

b) 
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Manejo de datos 

 

La información de recolecta y taxonómica de cada ejemplar fue integrada en una 

hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel 2003 (Versión 11.0), para obtener la 

lista de especies correspondiente, evaluar la similitud y realizar el análisis de la 

distribución estacional de las subfamilias. 

 

 

 Lista de especies. Los taxones encontrados fueron organizados en subfamilias 

tribus y de acuerdo con la clasificación seguida por Monné et al (2007). Las 

Subfamilias siguen un orden clásico, las tribus, géneros y especies llevan un 

orden alfabético. 

 

 Riqueza taxonómica. Se analizó la distribución de las especies encontradas a 

nivel subfamilia, tribu y género. La riqueza total del área de estudio se comparó 

con la encontrada en otras zonas de selva baja caducifolia, como la estación de 

Biología de Chamela (Chemsak y Noguera 1993), El Aguacero (Toledo et al. 

2002), Sierra de Huautla (Noguera et al. 2002) y San Buenaventura (Noguera et  

al. 2007). 

 Estimación de la riqueza. La fauna de Cerambycidae esperada para la zona de 

estudio fue calculada mediante los índices de riqueza Chao1, Chao2, ACE e ICE, 

obtenidos mediante el programa estadístico EstimateS 7.5.2 (Colwell 2005). 

Estos índices no paramétricos estiman el número de especies que faltan por 

colectar, basándose en la cuantificación de la rareza de las especies colectadas 

(Toti 2000 en Rico et al. 2005) y permiten valorar la calidad del inventario que se 

tiene hasta el momento, como lo sugieren varios autores (Colwell y Coddington 

1994, Moreno 2001, Jiménez -Valverde y Hortal 2003). 

 Similitud de las faunas de Cerambycidae. Mediante el coeficiente de similitud 

de Jaccard (IJ) (Moreno, 2001) se comparó la fauna de Cerambycidae del área 

de estudio, región central de las Sierras de Taxco-Huautla (RTP 120), con las 

faunas de la Estación de Biología Chamela, Jalisco (Chemsak y Noguera 1993), 

El Aguacero, Chiapas (Toledo et al. 2002), Sierra de Huautla, Morelos (Noguera 

et al. 2002) y San Buenaventura, Jalisco (Noguera et al. 2007). Únicamente se 

consideraron los datos de los cerambícidos determinados a nivel específico. El 
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intervalo de valores para el índice de Jaccard va de cero cuando no hay especies 

compartidas entre ambos sitios, hasta uno cuando los dos sitios tienen la misma 

composición de especies (Moreno, 2001). 

 

IJ= c / (a + b - c) 

Donde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

 Distribución estacional. Se analizó la presencia o ausencia de las especies por 

familia y subfamilia durante el periodo de noviembre de 2007 a octubre de 2008. 
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RESULTADOS 

 

Lista de especies 

 

De los 550 ejemplares recolectados se reconocieron 99 morfoespecies, 62 géneros 

y 25 tribus que pertenecen a las subfamilias Cerambycinae, Lamiinae, Lepturinae y 

Prioninae. De acuerdo con la literatura empleada, se determinaron 78 especies, dos 

afines a especie y 19 se determinaron sólo a nivel de género. La lista que se 

presenta a continuación está ordenada de acuerdo con la clasificación de Monné et 

al. (2007), con asterisco (*) se indican las especies presentes entre noviembre de 

2007 y octubre de 2008. 

 
PRIONINAE 

Macrotomini 
*Nothopleurus lobigenis Bates, 1884 

Prionini 
 Derobrachus sp. 

 
CERAMBYCINAE 

Callichromatini 
*Plinthocoelium chilensis (Blanchard en Gray, 1851) 

Clytini 
 Dexithea klugii (Laporte & Gory, 1935) 
 Ochraethes sommeri (Chevrolat, 1835) 
*Plagionotus astecus (Chevrolat, 1860) 
*Tanyochraethes cinereolus (Bates, 1892) 

Eburiini 
*Eburia baroni Bates, 1892 
*Eburia laticollis Bates, 1880 

Elaphidiini 
 Orwellion gibbrilum gibbulum (Bates, 1880) 
 Psyrassa oaxacae Toledo, 2002 
*Psyrassa sp. 
*Stenosphenus protensus Bates, 1880 
*Stenosphenus rufipes Bates, 1872 
*Stenosphenus sp. 

Hesperophanini 
 Austrophanes robustus Chemsak & Linsley, 1963 

Hexoplonini 
*Hexoplon calligrmmun Bates, 1885 
*Stenygra histrio Audinet-Serville, 1834 

Lissonotini 
 Lissonotus flavocinctus multifasciatus Dupont, 1836 

Oxycoleini 
*Oxycoleus gratiosus (Bates, 1885) 
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Rhinotragini 
*Acyphoderes cribricollis  Bates, 1892 
*Odontocera aff. nevermanni Fisher, 1930 

Rhopalophorini 
 Rhopalophora cupricollis Guérin-Méneville, 1844 
*Rhopalophora tenuis (Chevrolat, 1855) 

Trachyderini 
*Ancylocera michelbacheri Chemsak,1963 
*Batyle laevicollis Bates, 1892 
*Ceralocyna cribricollis (Bates, 1885) 
 Chemsakiella sp. 
*Chemsakiella virgulata Chemsak, 1987. 
 Deltaspis alutacea Bates, 1885. 
*Deltaspis auromarginata Audinet-Serville, 1834.  
*Deltaspis rubriventris Bates, 1880.  
 Deltaspis variabilis Bates, 1891.  
*Gambria bicolor (Chevrolat, 1862). 
*Gambria leucozona Bates, 1880.  
*Ischnocnemis caerulescens Bates, 1885.  
*Ischnocnemis costipennis Thomson, 1864. 
*Ischnocnemis cyaneus Bates, 1892.  
*Ischnocnemis sexualis Bates, 1885  
 Lophalia sp.  
*Metaleptus pyrrhulus Bates, 1880.  
*Muscidora tricolor Thomson, 1864. 
*Parevander xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844).  
*Sphaenothecus aff. argentus Bates, 1880. 
 Sphaenothecus bivittata Dupont, 1838. 
*Sphaenothecus picticornis Bates, 1880. 
*Sphaenothecus trilineatus Dupont, 1838. 
*Stenaspis verticalis Audinet-Serville, 1834. 
*Stenobatyle eburata (Chevrolat, 1862).  
 Trachyderes mandibularis Dupont en Audinet-Serville, 1834. 
*Tylosis puncticollis Bates, 1885.  

 
LEPTURINAE 

Lepturini 
 Meloemorpha aliena (Bates, 1880). 
*Strangalia doyeni Chemsak & Linsley, 1976. 
*Strangalia sp.1.  
*Strangalia sp.2. 

 
LAMIINAE 

Acanthocinini 
 Canidia canescens (Dillon, 1955). 
*Canidia giesberti Wappes & Lingafelter, 2005. 
*Canidia spinicomis (Bates, 1881). 
  Eutrichillus comus (Bates, 1881). 
*Lagocheirus obsoletus Thomson, 1860. 
*Pseudastylopsis pini (Schaeffer, 1905). 
*Pseudastylopsis sp.  
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 Sternidius naeviicornis  (Bates, 1885). 
*Sternidius sp.1 . 
*Sternidius sp.2 . 
*Urographis sp. 

Acanthoderini 
*Acanthoderes funeraria Bates, 1861. 
*Aegomorphus albosignus Chemsak & Noguera, 1993.  
*Aegomorphus chamelae Chemsak & Giesbert, 1986.  
*Aegomorphus sp.1. 
*Aegomorphus sp.2.  
*Peritapnia nudicornis (Bates, 1885). 
 Peritapnia pilosa Chemsak & Linsley, 1978. 

Apomecynini 
 Adetus sp.1. 
*Adetus sp.2.  
*Dorcasta dasycera (Erichson en Schomburg, 1848). 

Desmiphorini 
 Estoloides sp. 
*Eupogonius sp. 

Hemilophini 
 Alampyris quadricollis Bates, 1881. 
*Essostrutha binotata Bates, 1881. 
*Essostrutha laeta (Newman, 1840). 

Lamiini 
 Mimolochus hoefneri (Thomson, 1865). 
 Taeniotes luciani Thomson, 1859. 

Onciderini 
*Taricanus  truquii Thomson, 1868. 

Phytoeciini 
 Mecas cinerea (Newman, 1840). 
 Mecas marmorata Gahan, 1892.  
*Mecas obereoides Bates, 1881. 
 Mecas rotundicollis Thomson, 1868. 

Pogonocherini 
*Alphomorphus vandykei (Linsley, 1930). 
*Poliaenus hesperus Chemsak & Linsley, 1988. 

Pteropliini 
*Ataxia sp. 
 Epectasis sp.l 

Tetraopini 
 Phaea biplagiata Chemsak, 1977. 
 Phaea bryani  Chemsak, 1999. 
*Phaea mirabilis Bates, 1874. 
 Phaea rufiventris Bates, 1872. 
 Phaea tenuata Bates, 1872. 
*Phaea vitticollis Bates, 1872. 
*Tetraopes discoideus LeConte, 1858. 
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Riqueza taxonómica 

 

La subfamilia Cerambycinae con 49 especies en 11 tribus agrupó la mayor riqueza 

especifica (49.4% del total), seguida de Lamiinae con 44 especies en 11 tribus 

(44.4%). Los grupos menos representados en la región central de las Sierras de 

Taxco-Huautla fueron Lepturinae con cuatro especies en una tribu (4%) y Prioninae 

con dos especies en dos tribus (2%) (Cuadro·2). 

 

Cuadro 2. Riqueza taxonómica de las subfamilias de cerambícidos de la región 
central de las Sierras de Taxco-Huautla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las tribus estuvieron representadas por uno o dos géneros, y siete de 

ellas por una sola especie (Cuadro 3), únicamente dos tribus tuvieron la mayor 

presencia dentro del área de estudio: Trachyderini con 16 géneros y 27 especies, y 

Acanthocinini con 11 especies en seis géneros. 

 

Cuadro 3. Número de géneros y especies de Cerambycidae por Subfamilia y Tribu. 

 

Subfamilia No. de Tribus No. de Géneros No. de Especies 

Prioninae 2 2 2 

Cerambycinae 11 33 49 

Lepturinae 1 2 4 

Lamiinae 11 25 44 

Total 25 62 99 

Subfamila Tribu No. de 
géneros 

No. 
Especies 

Subfamila Tribu No. de 
géneros 

No. 
Especies 

Prioninae Macrotomini 1 1 Lepturinae Lepturini 2 4 

  Prionini 1 1  Acanthocinini 6 11 

 Callichromatini 1 1   Acanthoderini 3 7 

  Clytini 4 4   Apomecynini 2 3 

  Eburiini 1 2   Desmiphorini 2 2 

  Elaphidiini 3 6   Hemilophini 2 3 

 Cerambycinae Hesperophanini 1 1  Lamiinae Lamiini 2 2 

  Hexoplonini 2 2   Onciderini 1 1 

  Lissonotini 1 1   Phytoecini 1 4 

  Oxycoleini 1 1   Pogonocherini 2 2 

  Rhinotragini 2 2   Pteropliini 2 2 

  Rhopalophorini 1 2   Tetraopini 2 7 

  Trachyderini 16 27     
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Cuarenta y tres géneros (69%) quedaron representados por una sola especie. 

Phaea fue el género con mayor número de especies (seis). Cinco géneros 

presentaron cuatro especies: Aegomorphus, Deltaspis, Ischnocnemis, Mecas y 

Sphaenothecus. 

 

Abundancia de especies 

 

La abundancia de escarabajos longicornios encontrada en el área de estudio varía 

de especie en especie, siendo dominantes seis especies que agruparon el 40.9% de 

los 550 individuos recolectados: Mecas obereoides (49), Tylosis puncticollis (48), 

Essostrutha laeta (47), Deltaspis auromarginata (32), Parevander xanthomelas (26) y 

Stenosphenus rufipes (23). En contraste, 69 especies se consideraron raras por 

estar representadas por uno o tres individuos, 13 especies se clasificaron como 

comunes por tener entre cuatro y nueve ejemplares y 11 especies fueron 

abundantes por contener entre 10 y 20 individuos. 

 

Estimación de la riqueza 

De acuerdo con los índices de abundancia (ACE y Chao1) e incidencia (ICE y Chao2) 

(Fig. 5), la riqueza potencial de la región central de la RTP 120 se encuentra entre 

142 y 198 especies. Si se considera la mayor estimación (ICE), las 99 especies 

registradas hasta el momento representan el 50% de las esperadas. 

 

 

Fig. 5. Estimación de la riqueza de Cerambycidae de la región central de las Sierras de 

Taxco-Huautla.
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Similitud entre faunas  

 

De acuerdo con los valores de similitud de Jaccard (Cuadro 4), la composición de 

Cerambycidae del área de estudio es muy distinta a la encontrada en otras zonas de 

SBC, como son la Estación de Biología Chamela (Chemsak y Noguera 1993) y San 

Buenaventura (Noguera et al. 2007) en Jalisco, El Aguacero en Chiapas (Toledo et 

al. 2002) y Sierra de Huautla en Morelos (Noguera et al. 2002). Únicamente las 

especies Eutrichillus comus, Lissonotus flavocinctus multifasciatus, Sphaenothecus 

trilineatus, Stenobatyle eburata, Stenosphenus rufipes y Essostrutha laeta están 

presentes en cada una de las comunidades. 

 

A pesar de la baja similitud de Cerambycidae entre las áreas de SBC (Cuadro 

4), los valores más altos se presentan en zonas distantes, como es entre el área de 

estudio (RTP 120) y San Buenaventura (IJ=0.209) o entre Chamela y Huautla 

(IJ=0.332). La baja similitud del área de estudio y la Sierra de Huautla (IJ=0.187) 

muestra que aún dentro de una misma región, reconocida como un continuo (Arriaga 

et al. 2000), no se distribuyen las mismas especies. Esto también se observa entre 

las dos zonas de Jalisco, como son Chamela y San Buenaventura. 

 

Cuadro 4. Similitud (Jaccard) entre faunas de Cerambycidae en SBC. 

 

 

 

 

 

 

 

Al considerar únicamente los taxones determinados a nivel específico, la 

región central de la RTP 120 es más parecida a Chamela (Jalisco), con quien 

comparte 43 especies de Cerambycidae (Cuadro 5). Con las otras áreas, el número 

de especies compartidas fue menor, en orden decreciente: Huautla (32), San 

Buenaventura (29) y El Aguacero (25). 

 

 

Área RTP 120 Chamela Huautla Aguacero San Buenaventura 

RTP 120  0.148 0.187 0.126 0.209 

Chamela   0.332 0.241 0.301 

Huautla    0.183 0.28 

Aguacero     0.198 
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Cuadro 5. Comparativo de Cerambycidae en zonas de SBC.  

 

 

Distribución estacional  

 

Los cerambícidos adultos de la región central de las Sierras de Taxco-Huautla (Fig. 

6) estuvieron activos casi todo el periodo considerado (noviembre de 2007 a octubre 

de 2008), excepto en el mes de marzo, ya que no se observaron ejemplares en las 

localidades visitadas durante ese mes. La presencia de las especies no fue 

constante a lo largo del año, la mayor riqueza y abundancia de ellas se detectó 

durante la época de lluvias, particularmente entre junio y agosto. 

 

Los representantes de las cuatro subfamilias registradas tuvieron un 

comportamiento particular. Las especies de la subfamilia Lepturinae estuvieron 

activas únicamente en la época de lluvias: Strangalia sp. 1 se presentó en los meses 

de junio y julio; Strangalia doyeni y Strangalia sp. 2 se recolectaron en el mes de 

Julio. Los pocos adultos de la subfamilia Prioninae observados entre noviembre de 

2007 y octubre de 2008, pertenecen a la especie Nothopleurus lobigenis, y sólo se 

presentaron al final de la época de secas (abril). Cerambycinae y Lamiinae 

 RTP 120 Chamela Huautla Aguacero San 

Buenaventura 

Número de Especies 99 306 153 203 109 

Especies  

determinadas 

a nivel específico 

 

78 

 

256 

 

125 

 

146 

 

90 

 Especies  

compartidas 

con la RTP 120 

  

43 

 

32 

 

25 

 

29 

 

Altitud 

msnm 

 

757 a 1996 

 

 

150 

 

750 

 

500 a 800 

 

900 

Clima Awo(w)(i)g 

Subhúmedo 

Awo(w)(i)g 

Subhúmedo 

Awo(w)(i)g 

Subhúmedo 

Awo(w)(i)g 

Subhúmedo 

Awo(w)(i)g 

Subhúmedo 

Provincia 

biogeográfica 

Cuenca del  

Balsas 

Costa del 

Pacífico 

Cuenca del 

Balsas 

Costa del 

Pacífico 

Costa del 

Pacífico 
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agruparon el mayor número de especies, por lo que a continuación se detalla la 

fenología mostrada por cada grupo. 
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Fig. 6. Fenología de Cerambycidae en el periodo noviembre de 2007 a octubre de 2008. 

 

 

Cerambycinae. Durante los meses de febrero a abril no se recolectaron 

adultos de esta subfamilia. El inicio de la época de lluvias (mayo) marcó la actividad 

de las especies de este grupo (Fig. 7), mostrando dos máximos de mayor actividad 

en los meses de agosto y octubre.  

 

De los 36 taxones registrados en este periodo, 31 especies se presentaron 

únicamente durante el periodo de lluvias, de las cuales 18 estuvieron activas sólo 

por un mes. Dos especies se registraron en secas y tres en ambas estaciones. En el 

mes de mayo se registra a: Oxycoleus gratiosus; en junio el mes con mayor 

precipitación, se presentaron Eburia laticollis, Psyrassa sp., Ancylocera 

michelbacheri, Ceralocyna cribricollis y Metaleptus pyrrhulus; en octubre, al final de 

la época de lluvias, estuvieron presentes Plagionotus astecus, Tanyochraethes 

cinereolus, Stenosphenus protensus, Deltaspis auromarginata, Deltaspis rubriventris, 

Ischnocnemis caerulescens, Ischnocnemis sexuales y Muscidora tricolor. La especie 

Tylosis puncticollis fue la única que se registró a lo largo de la época de lluvias. 
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En la época seca, la actividad de las especies se restringió a un mes, en 

enero se registraron adultos de Sphaenothecus picticornis y Sphaenothecus 

trilineatus. Las especies Deltaspis auromarginata, Stenosphenus rufipes y Stenaspis 

verticalis se presentaron en las dos épocas, destaca Stenosphenus rufipes por estar 

activa en toda la estación lluviosa. 

 

Lamiinae. Este grupo tuvo un comportamiento semejante al de 

Cerambycinae, con mayor actividad en la estación lluviosa, durante los meses de 

junio y julio (Fig. 8). En los meses de enero y febrero no fueron capturados adultos 

de esta subfamilia. De las 27 especies registradas entre noviembre de 2007 y 

octubre de 2008, Acanthoderes funeraria estuvo activa sólo en época seca, en el 

mes de abril, Lagocheirus obsoletus y Tetraopes discoideus se registraron en ambas 

estaciones (lluvias y secas) y 24 taxones tuvieron actividad únicamente en lluvias. 

Sternidius sp.1, Urographis sp., Aegomorphus sp.1, Ataxia sp. estuvieron presentes 

en junio, el mes con mayor precipitación. En el decaimiento de las lluvias se 

colectaron Pseudastylopsis sp., Eupogonius sp. y Taricanus truquii. Mecas 

obereoides presenta una larga actividad durante lluvias. 

 

 

Colección de referencia 

 

La colección de referencia quedó integrada por 453 individuos que corresponden a 

99 especies (Cuadro 6). De estas, 42 especies quedaron representadas por un 

ejemplar y 16 por dos individuos. Los especimenes que fueron almacenados en 

cámaras letales pertenecen a 11 especies señaladas en la columna “tubo” del 

cuadro 6 y, dos de éstas están representadas por más de 20 individuos en la 

colección y las restantes por menos de 10. 
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Fig. 7. Fenología de Cerambycinae en el periodo noviembre de 2007 a octubre de 2008. 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Fenología de Lamiinae en el periodo noviembre de 2007 a octubre de 2008. 
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Cuadro 6. Colección de referencia de Cerambycidae de las Sierras de Taxco-Huautla. 

 

Taxa Alfiler Tubo Taxa Alfiler Tubo 

Acanthoderes funeraria 2  Metaleptus pyrrhulus 3  

Acyphoderes cribricollis 10 2 Mimolochus Hoefneri 2  

Adetus sp.1 2  Muscidora tricolor 12  

Adetus sp.2 1  Nothopleurus lobigenis 12  

Aegomorphus albosignus 1  Ochraethes sommeri 2  

Aegomorphus chamelae 2  Odontocera aff. nevermanni 1  

Aegomorphus sp.1 1  Orwellion gibbrilum gibbulum 2  

Aegomorphus sp.2 1  Oxycoleus gratiosus 1  

Alampyris quadricollis 1  Parevander xanthomelas 25 1 

Alphomorphus vandykei 1  Peritapnia nudicornis 16  

Ancylocera michelbacheri 1  Peritapnia pilosa 1  

Ataxia sp. 1  Phaea biplagiata 2  

Austrophanes robustus 1  Phaea bryani 2  

Batyle laevicollis 9 10 Phaea mirabilis 2  

Canidia canescens 7  Phaea rufiventris 1  

Canidia giesberti 1  Phaea tenuata 10  

Canidia spinicomis 5  Phaea vitticollis 13  

Ceralocyna cribricollis 1  Plagionotus astecus 2 1 

Chemsakiella sp. 12  Plinthocoelium chilensis 4  

Chemsakiella virgulata 2  Poliaenus hesperus 1  

Deltaspis alutacea 1  Pseudastylopsis pini 1  

Deltaspis auromarginata 31 1 Pseudastylopsis sp. 1  

Deltaspis rubriventris 1  Psyrassa oaxacae 1  

Deltaspis variabilis 2  Psyrassa sp. 1  

Derobrachus sp. 1  Rhopalophora cupricollis 1  

Dexithea klugii 1  Rhopalophora tenuis 1  

Dorcasta dasycera 3  Sphaenothecus aff. argentus 3  

Eburia baroni 1  Sphaenothecus bivittata 7  

Eburia laticollis 1  Sphaenothecus Picticornis 3  

Epectasis sp. 1  Sphaenothecus trilineatus 1  

Essostrutha binotata 9 2 Stenaspis verticalis 3  

Essostrutha laeta 15 32 Stenobatyle eburata 2 1 

Estoloides sp. 1  Stenosphenus protensus 1  

Eupogonius sp. 1  Stenosphenus rufipes 14 9 

Eutrichillus comus 1  Stenosphenus sp. 9 2 

Gambria bicolor 2  Stenygra  histrio 9 6 

Gambria leucozona 1  Sternidius naeviicornis 2  

Hexoplon calligrmmun 2  Sternidius sp.1 1  

Ischnocnemis caerulescens 8  Sternidius sp.2 1  

Ischnocnemis costipennis 2  Strangalia doyeni 2  

Ischnocnemis cyaneus 1  Strangalia sp. 2 1  

Ischnocnemis sexualis 5  Strangalia sp.1 6  

Lagocheirus obsoletus 2  Taeniotes luciani 1  

Lissonotus flavocinctus 
multifasciatus 

5  Tanyochraethes cinereolus 2  

Lophalia sp. 9  Taricanus truquii 8  

Mecas cinerea 2  Tetraopes discoideus 4  

Mecas marmorata 2  Trachyderes mandibularis 4  

Mecas obereoides 24 25 Tylosis puncticollis 43 5 

Mecas rotundicollis 6  Urographis sp. 1  

Meloemorpha aliena 1     
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DISCUSIÓN 
 

Lista de especies 
 
Los taxones de Cerambycidae encontrados en la parte central de las Sierras de 

Taxco-Huautla representan el 6.1% de las especies, el 13.1% de los géneros, el 

34.7% de las tribus reportados para México y el 5.3 % de las especies endémicas 

del país (Toledo y Corona 2006). De las 99 especies registradas en el área de 

estudio, 44 son nuevos registros a nivel estatal, 37 para el estado de Guerrero y 14 

para Morelos (Cuadro 7). De acuerdo con datos tomados de Monné et al. (2007), 18 

especies sólo son reportadas como presentes en México, por lo que podrían ser 

nuevos registros estatales. Estos resultados reflejan el escaso conocimiento del 

grupo en el territorio nacional. 

 

Con base en la distribución señalada por Monné et al. (2007), de los 78 

taxones identificados a especie, 42 son endémicos al país, 25 se comparten con 

algún país centroamericano, cuatro se conocen para México y Estados Unidos, dos 

mas se distribuyen desde México hasta Sudamérica y cinco tienen una distribución 

desde Estados Unidos hasta Centroamérica. 
 

Cuadro 7. Nuevos registros de Cerambycidae a nivel estatal. 

Especie Nuevo registro 

para 

Especie Nuevo registro  

para 

Acanthoderes funeraria Guerrero Plinthocoelium chilensis Guerrero 

Aegomorphus albosignus Guerrero Sphaenothecus picticornis Guerrero 

Alampyris quadricollis Guerrero Sphaenothecus trilineatus Guerrero 

Ancylocera michelbacheri Guerrero Stenaspis verticales Guerrero 

Austrophanes  robustus Guerrero Strangalia doyeni Guerrero 

Batyle laevicollis Guerrero Taeniotes luciani Guerrero 

Canidia   giesberti Guerrero Taricanus  truquii Guerrero 

Chemsakiella virgulata Guerrero Trachyderes mandibularis Guerrero 

Deltaspis alutacea Guerrero Aegomorphus chamelae Guerrero, Morelos 

Dorcasta dasycera Guerrero Gambria bicolor Guerrero, Morelos 

Eburia laticollis Guerrero Ischnocnemis sexualis Guerrero, Morelos 

Eutrichillus comus Guerrero Ochraethes  sommeri Guerrero, Morelos 

Gambria leucozona Guerrero Phaea rufiventris Guerrero, Morelos 

Ischnocnemis cyaneus Guerrero Sphaenothecus bivittata Guerrero, Morelos 

Mecas cinerea Guerrero Sternidius naeviicornis Guerrero, Morelos 

Meloemorpha aliena Guerrero Metaleptus pyrrhulus Morelos 

Nothopleurus lobigenis Guerrero Parevander  xanthomelas Morelos 

Oxycoleus  gratiosus Guerrero Peritapnia nudicornis Morelos 

Phaea bryani Guerrero Peritapnia pilosa Morelos 

Phaea mirabilis Guerrero Poliaenus hesperus Morelos 

Phaea tenuata Guerrero Pseudastylopsis pini Morelos 

Phaea vitticollis Guerrero Psyrassa oaxacae Morelos 
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Riqueza taxonómica 

 

La distribución de la riqueza de cerambícidos por subfamilias (Cuadro 1) muestra la 

misma tendencia que se observa a nivel nacional, de mayor a menor: 

Cerambycinae, Lamiinae, Lepturinae y Prioninae. Este patrón también se presenta 

en otras áreas con comunidades de SBC, como es la estación de Biología de 

Chamela (Chemsak y Noguera 1993) y El Aguacero, Chiapas (Toledo et al. 2002), a 

diferencia de lo que se presenta en selvas tropicales lluviosas, donde Lamiinae es la 

subfamilia mas rica en especies (Terrón 1997, Montero Garcia et al. 2007). 

 

La riqueza de especies encontrada en la región central de las Sierras de 

Taxco-Huautla (99) es menor a la detectada en Chamela (306) y San Buenaventura 

(109), Jalisco, también en otras zonas de SBC (Cuadro 5). Este resultado se 

contrapone con la hipótesis de que la riqueza disminuye con el incremento de la 

latitud (Begon et al. 1996). Sin embargo, una posible causa de esto obedece a que 

las localidades estudiadas no han sido suficientemente inspeccionadas, ya que la 

mayoría fue visitada una o dos veces durante el tiempo de este estudio. Otro 

aspecto por el cual se podría explicar la baja riqueza es el estado de perturbación 

que presentan los sitios visitados, ya que la pérdida de vegetación afecta 

directamente la distribución de los cerambícidos (Linsley 1961) y de otros grupos de 

insectos, en particular de las formas fitófagas (Halffter 1964). Esto se pudo observar 

en las localidades San José del Potrero y Las Vías (Fig. 9) donde el área de SBC 

trabajada está rodeada de zonas de cultivos y potreros. Áreas de SBC con la mayor 

parte de su cubierta vegetal original como Chamela (95%) han registrado la mayor 

riqueza de escarabajos longicornios (Chemsak y Noguera 1993). 

 

 

Fig.9. a) Las Vías, b) San José del Potrero 

a b 
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Para solucionar el aspecto del submuestreo y poder tener una mejor 

representatividad de la fauna de Cerambycidae de esta zona de estudio, es 

conveniente continuar la recolecta en cada localidad e implementar otros métodos 

de captura en futuros estudios. Entre los métodos indirectos que se pueden llevar a 

cabo destacan las trampas de luz y “malaise” (Moron y Terron 1988), éstas 

permitirían ampliar el espectro de captura de especies de hábitos nocturnos y de 

especies que prefieren el dosel de los árboles. 

 

Abundancia 

 

Una cualidad de los insectos es la existencia de pocas especies dominantes y la 

mayoría raras (Speight et. al. 1999). Este comportamiento también se observó en la 

zona central de las Sierras de Taxco-Huautla; sin embargo, no todas las especies 

dominantes tuvieron el mismo estatus en cada localidad, la mayoría se registraron 

como raras o comunes en la mayoría de los sitios revisados, sólo Essostruta laeta y 

Deltaspis auromarginata fueron dominantes al menos en una localidad, no obstante 

que se encontraron ejemplares en varias localidades. Algunas poblaciones de 

cerambícidos tienden a sincronizar su emergencia como adultos con la temporada 

de lluvias, esto depende de la especie y cambia de año en año y de región en región 

(Yanega 1996). 

 

Estimación de la riqueza 

 

Los estimadores de riqueza de especies nos ayudan a tener un acercamiento sobre 

la riqueza real, ya que la composición de especies en un lugar determinado varía 

con el tiempo debido a una característica fundamental de la distribución espacial de 

las especies (Adler y Lauenroth en Jiménez-Valverde y Hortal 2003).  

 

Estadísticamente, los métodos no paramétricos requieren de una cierta 

distribución de la especies para su desempeño (Ávalos 2007), éstos suponen una 

probabilidad de captura de las especies que es constante a lo largo de todos los 

muestreos (Jiménez-Valverde y Hortal 2003). De acuerdo con Toti et al. (2000), en 

este caso ICE cumple con las características para ser un buen estimador, ya que 

con un menor numero de muestras la curva acumulativa de especies se estabiliza (o 
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se aproxima) a la asíntota; asimismo, su estimación es cercana a la de otros 

estimadores (Toti et al. 2000). 

 

Similitud entre faunas  

 

De los escarabajos longicornios determinados a especie en la parte central de las 

Sierras de Taxco-Huautla, el 24% sólo se presentan en esta área SBC: Alampyris 

quadricollis, Canidia giesberti, Canidia spinicomis, Chemsakiella virgulata, Deltaspis 

alutacea, Deltaspis auromarginata, Deltaspis rubriventris, Deltaspis variabilis, Eburia 

baroni, Gambria bicolor, Gambria leucozona, Ischnocnemis cyaneus, Mecas cinerea, 

Mecas marmorata, Peritapnia nudicornis, Phaea bryani, Psyrassa oaxacae, 

Pseudastylopsis pini y Meloemorpha aliena. 

 

La diferencia en composición de Cerambycidae de la parte central de la RTP 

120 con otras zonas de SBC (Cuadro 4) puede deberse a razones históricas siendo 

que la distribución actual de los organismos dentro del territorio mexicano es el 

resultado de numerosos sucesos geológicos e historia biogeográfica de los 

diferentes linajes (Halffter 1987), influyendo la posición geográfica, la topografía y 

heterogeneidad de los hábitats (Cevallos y Navarro 1991), ya que en apariencia 

comparten las mismas condiciones ecológicas, como el mismo tipo de vegetación y 

clima. La fauna de la zona de estudio es muy diversa y compleja, está formada por 

elementos de distinto origen, pero principalmente neotropicales. Esto coincide con lo 

que menciona Halffter (1976) para la cuenca del río Balsas, en el sentido de que es 

un zona excepcional donde coexisten especies neotropicales con especies del 

altiplano y especies de géneros de dispersión paleoamericano que bajan por la 

vertiente sur del sistema volcánico transversal. 

 

En la zona central de la RTP 120 existen géneros muy antiguos de origen 

sudamericano que corresponden al Patrón de Dispersión Paleoamericano (Halffter 

1964, 1976) y están señalados por Linsley (1961) como parte del componente 

Sonorense, como Aneflus, Batyle, Metaleptus, Tylopsis, Sphaenothecus y 

Peritapnia. El componente Sonorense también se presenta en la fauna de 

Scarabaeidae (Halffter 1964), su presencia en la zona de estudio puede indicar que 

sus elementos se han dispersado a zonas semiáridas o con cierta estacionalidad, 
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como lo es las áreas de selva baja caducifolia. Otra parte de la fauna corresponde al 

patrón Mesoamericano de Montaña descrito por Halffter (1978) y designado como 

componente Neotropical por Linsley (1961), con géneros característicos que se 

empezaron a establecer desde el terciario, siendo grupos asociados a zonas con 

humedad y temperaturas altas, tales como Trachyderes, Lissonotus, Eburia, 

Plinthocoelium, Rhopalophora, Ancylocera, Logocheirus, Strangalia, Psyrassa y 

Eupogonius (Linsley 1961, Noguera y Chemsak 1996). 

 

La historia geológica de las Sierras de Taxco-Huautla contribuye a que la 

fauna de Cerambycidae encontrada en la Sierra de Huautla sea diferente a la 

registrada en la zona central de las Sierras de Taxco-Huautla. De acuerdo con 

González Torres et al. (2004) y Morán-Zenteno et al. (2005), la región Taxco-Huautla 

constituye una provincia de volcanismo silícico en la Sierra Madre del Sur, 

desarrollada durante varios eventos en diferentes períodos geológicos, en los que se 

distinguen geoformas importantes como el Campo Volcánico de Huautla, donde se 

sitúa la Sierra de Huautla, la caldera de Tilzapotla y el sistema de fallas de la Sierra 

de Taxco. En estas dos últimas geoformas se ubican los sitios de recolecta de este 

trabajo. 

 

La afinidad de las faunas de cerambícidos de San Buenaventura, Chamela y 

del área de estudio puede deberse a que en el pasado formaron parte de una biota 

ancestral que actualmente esté fragmentada, debido a que estos sitios están 

conectados al trazo generalizado 14 que reportan Toledo y Corona (2006), y que 

está sustentado por la presencia de especies como Deltaspis rubriventris, Phaea 

biplagiata, Sphaenothecus argenteus, Sphaenothecus picticornis, Sphaenothecus 

trilineatus. 

 

Las áreas de SBC pueden ser consideradas como islas ecológicas, en donde 

se han llevado a cabo diversos procesos de diversificación (Rzedowski 1991b). 

Observándose un alto recambio de especies vegetales de una comunidad a otra 

(Trejo 2005) y esto aunado a que la disponibilidad de alimento y la planta huésped 

están relacionados con la distribución de cerambícidos, se exhibe un alto recambio 

de especies, ya que sólo seis fueron comunes para cada una de las faunas. 
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Distribución estacional 

 

Los escarabajos longicornios de la región central de las Sierras de Taxco-Huautla 

presentan su mayor actividad en la época lluviosa, especialmente en el mes de 

junio, cuando inicia la foliación de varias especies de plantas como las dioscóreas 

(Ramírez Rodríguez y Téllez 1992) o algunas leguminosas (Cruz Durán y Sousa 

2004), favoreciendo los lugares de cópula y alimentación. Asimismo, la actividad 

trófica y reproductiva de los insectos parece disminuir en la época de secas, durante 

la cual varias especies interrumpen su desarrollo y entran en estado de quiescencia 

o diapausa (Janzen y Schoener 1968 en Cifuentes Ruiz 2009, Yanega 1996). 

 

En los cerambícidos, el desarrollo de las larvas comúnmente tarda de uno a 

tres años en algunos casos como en Prioninae, el desarrollo larval puede tomar 

hasta décadas (Yanega 1996). 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 (Sánchez 2006). En la zona de 

estudio, Prioninae se presentó sólo en el mes de abril, probablemente a que las 

condiciones ambientales del año de estudio afectaron a esta población, ya que estos 

insectos tienen la capacidad de emerger en gran parte del año (Graighead 1923 en 

Terrón 1997) 

 

El cambio estacional de los escarabajos longicornios también parece estar en 

función de cómo se adecuan o sincronizan a las condiciones ambientales y 

nutricionales (Shapiro 1974). La mayor actividad de las especies de Lamiinae en la 

época de lluvias se puede explicar porque estos escarabajos se alimentan 

principalmente de tallos y savia (Linsley 1961) de numerosas hierbas que crecen en 

el sotobosque de la SBC después de las primeras lluvias (Vallejo Ramos 2009). 

Para el área de estudio, el crecimiento de herbáceas se presenta después del mes 

más lluvioso (Fig. 2), por lo que en julio se registró el mayor número de especies de 

este grupo (Fig. 6). En el caso de las especies de Cerambycinae, que se alimentan 

de flores, néctar, polen y estambres (Linsley 1961), su mayor riqueza coincide con el 

final de la época de lluvias, probablemente porque los episodios de floración de 

varias plantas se dan después de los periodos de mayor precipitación (MacLaren y 

McDonald 2005). 
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La actividad de la mayoría de las especies se registró únicamente durante un 

mes, este comportamiento se puede deber a que cada especie tiene diferentes 

requerimientos (Vargas et al. 1999). Varias especies de cerambícidos presentan una 

sola generación al año y tienden a ser monófagas (Shapiro 1974), por lo que los 

ciclos de vida de las plantas y animales parecen estar organizados (Wolda1980). 

Los insectos que desarrollan varias generaciones al año son polífagos, pueden 

emerger en cualquier mes del año (Shapiro 1974), como sucede con algunas 

especies de Cerambycinae (Stenosphenus rufipes, Deltaspis auromarginata, 

Stenaspis verticalis) y Lamiinae (Lagocheirus obsoletus, Tetraopes discoideus). 

 

La presencia de algunas especies sólo en la estación seca puede deberse a 

que los adultos poseen modificaciones en su estructura y hábitos para poder 

desarrollarse en las condiciones de aridez que se establecen en zonas de SBC 

(Linsley 1961, Noguera 1996), tal es el caso de Sphaenothecus picticornis y 

Sphaenothecus trilineatus. 

 

 

Colección de referencia 
 
 
La realización de inventarios es la forma más simple de generar el conocimiento de 

los recursos biológicos que pose un país o región. Las colecciones biológicas se 

encargan de albergar organismos y preservarlos (Winker en Mora-Ambris y Fuentes-

Moreno 2006), sin este proceso de acumulación de forma adecuada muchas 

especies no serían definidas ni identificadas, y su papel en la naturaleza y 

distribución no serían conocidos. Las especies recabadas en una colección llegan a 

ser referencia para nombrar otras especies. 

 

 

Las colecciones biológicas representan un patrimonio natural, constituyendo 

un archivo histórico de utilidad múltiple, siendo así depositarios de la biodiversidad 

(Tobar en Mesa Ramírez 2006). El uso de colecciones científicas no es exclusivo de 

los taxónomos, su utilidad se extiende hacia otras áreas del conocimiento como 

biogeografía, ecología, genética de poblaciones, biología de la conservación, entre 

otras (Llorente-Bousquets et al 1999).  Por ejemplo nos ayudan a saber qué especies 
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se encuentran en una localidad dada y cuál es la distribución geográfica de cada una 

de estas. 

 

Los datos de museos analizados correctamente, son una fuente de 

información invaluable sobre los cambios ocurridos relacionados con la biodiversidad 

(Llorente-Bousquets et al. 1999). No se puede esperar la conservación efectiva de 

cualquier especie sin el entendimiento de conceptos taxonómicos básicos que 

permitan discriminar a las especies (Llorente-Bousquets et al. 1999). 

 

A pesar de la importancia forestal y agrícola de las especies de 

Cerambycidae, son contadas las colecciones mexicanas que albergan ejemplares de 

de este grupo, entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Colección entomológica de la Estación de Biología Chamela, IBUNAM. 

 Colección entomológica de Sanidad Vegetal, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

 Colección Nacional de Insectos, Instituto de Biología, UNAM. 

 Colección entomológica del Centro de Educación Ambiental e Investigación 

de la Sierra de Huautla. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 

 

La colección de referencia de este trabajo quedará depositada en la Colección 

Coleopterológica del Museo de Zoología de la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza, de la UNAM. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se encontró que los taxones de Cerambycidae encontrados 

en la parte central de las Sierras de Taxco-Huautla representan el 6.1% de las 

especies, el 13.1% de los géneros y el 34.7% de las tribus reportados para México. 

 

Se reportan 37 nuevos registros para el estado de Guerrero y 14 para Morelos 

y se encontraron 42 especies que son endémicas al país. 

 

La riqueza de especies encontrada en la región central de las Sierras de 

Taxco-Huautla  fue menor a la detectada en Chamela y San Buenaventura, Jalisco, 

como en otras zonas de SBC. 

 

Los escarabajos longicornios de la región central de las Sierras de Taxco-

Huautla presentan su mayor actividad en la época lluviosa, especialmente en el mes 

de junio. La presencia de algunas especies sólo en la estación seca se debe a que 

los adultos poseen modificaciones en su estructura y hábitos para poder 

desarrollarse en las condiciones de aridez que se establecen en zonas de SBC. 

 

La composición de Cerambycidae del área de estudio es muy distinta a la 

encontrada en otras zonas de SBC, estas áreas sólo presentan seis especies en 

común. La zona central de la RTP 120 tuvo una mayor similitud con la región de San 

Buenaventura, Jalisco. 

 

De las especies encontradas en la parte central de las Sierras de Taxco-

Huautla, 19 no se han reportado en otros estudios de SBC. Dentro de la zona central 

de la RTP 120 existen géneros que corresponden al Patrón de dispersión 

Paleoamericano y Mesoamericano de montaña. 

 

La colección de referencia de los escarabajos longicornios de las Sierras de 

Taxco-Huautla quedó integrada por 453 individuos que corresponden a 99 taxones. 
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