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I.- INTRODUCCION. 

Los adultos de las especies del género Phyllophaga 

son conocidos popularmente en México como "mayates de ma

yo", "escarabajos sanjuaneros" o "escarabajos de junio" 

y sus larvas se denominan como "gallinas ciegas", "gusa

nos blancos" o "nixticuiles". 

Los adultos son una plaga importante que ataca el fa 

llaje de numerosas plantas frutales, forrajeras y de orn~ 

too Las larvas tienen aún mayor importancia económica, 

puesto que se alimentan de las raíces de numerOSáS espe

cies de plantas, causando su deterioro. 

Entre los muchos ejemplos de cultivos afectados se han ci 

tado: pastos, trigo, rosal, plántulas de viveros, papa, 

frijol, fresa, chile, maíz, caña de azúcar, acelga, camo

te, arroz, durazno, garbanzo, haba, jitomate, manzano, be 

tabel, zanahoria, espinaca, cebolla y sorgo (Gibson y 

Carrillo, 1959; S.A.G. 1950; García-Martell, 1977). 

Entre los datos más recientes de los perjuicios oca

sionados por estas especies tenemos los de Michel (1978) 

que indican la destrucción de 13,784 hectáreas sembradas 

de maíz, frijol, trigo y sorgo en el estado de Jalisco; y 

la información de Ríos y Romero (1982), también para el 

estado de Jalisco, en donde por una parte se comprobó du

rante 1978, una mortalidad en plántulas de maíz cercana 
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a l 50 %, atr i buída a Phyllophaga den tex (Ba t es), P.ravida 

(Bl a nch .)y a Diabrot i ca vi rgife r a zeae Krysan & Sm:lth ¡así 

como por otra parte tambi~n s e o b serv6 durante 1 977, una 

d isminuc i6n en el rendimiento d e grano de maíz B-666,e

quiv a l ente a 2, 7 96 Kg/ha , ocasionada por el complejo de 

plaga s del suelo integrado por Phy l lophaga-Dia bro tica

Colaspis; del cual un 47% (1,314 Kg/Ha) fue causado por 

las citadas e species de Pnyllophaqa. 

Para e f ectuar el control qu í mico de estos insecto s 

s e han empleado en M~xico recien temente varios tipos de 

insecticidas (Heptacloro, Dytonat e, Basudín, Volat6n, 

Tokuti6n, Oftanol, Birlane , Counter, Furadan, Lor sba n, 

Hud s on, Toxicloro., Tox-DDT-PM) en diversas formulaciones , 

dosi s y aplicacione s (Escamil la, 1 978; Fregoso. 1 978); 

ante las cuale s se han obser vado diferéntes comportamie n

t o s de la plaga, d esde e l fen6meno común de resi stencia 

o selecci6n arti f icial para l o s t6x icos que tienen mayor 

tiempo en el mercado, hasta el f en6meno de mort a lidades 

porcentua les satis f actorias o tota l es bajo el e f e c t o de 

los compuestos rec i e ntemente ensay ados, ante los c uales 

aún n o desarrollan resistencia. - El resultado glo bal a 

nivel nacional indica q ue s 610 se l ogran abatir temporal 

y regiona lmente las poblaciones d e Phyllophaga qu e a f ec

tan a estos cultivos básicos. Y además, como se ha hecho 

cada ve z más patente, el control químico lleva a una 
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carrera entre la capacidad tecnológica de sintesis de tó-

xicos y la capacidad de adaptación de las poblaciones de 

insectos; por lo cual, la única alternativa actual para lo 

grar una reducción significativa y constante de estas pla 

gas, con una disminución en la contaminaci6n del suelo, 

es el perfeccionamiento del Control Integrado, el cual 

precisa de estudios taxonómicos, ecológicos, etológicos, 

biogeográficos y socioeconómicos profundos para obtener 

resultados alentadores; conclusión a la que, afortunada-

mente, han estado llegando los profesionistas y técnicos 

relacionados con la producción agrícola nacional (Mem. Me 

sa Red. Plagas Suelo, 1978). 

Es muy probable que uno de los factores que impiden 

el control adecuado de la "gallina ciega" es la falta de 

identificación precisa de las especies involucradas en el 

daño, sin la cual los métodos de control químico pueden 

resultar parcial o totalmente infructuosos; porque a la 

fecha, con muy pocas excepciones1 , desconocemos cuál es 

el comportamiento de cada especie de Phyllophaga ante di 

ferentes tóxicos, debido a que la mayoría de los ensayos 

se efectúan contra "gallina ciega" o "Phyllophaga spp.,,2 

1 Por ejemplo: Islas, 1964; Rodríguez, 1981 y Ríos y Rom~ 
ro, 1982. 

2por ejemplo: Fregoso, 1978; Bentley, 1978 y Escamilla, 
1978. 
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ya que se ha mantenido la idea de que "sólo existen unas 

cuantas clases de gal lina cie ga"3, cuando en r e al idad,en 

México, exi s t en más de 600 e s pecies de melolontidos que 

presentan larv as de tipo esca rabiforrne con ' hábitos eda

fí c olas, rizófagas estr i ctas o facultativas y e urífagas o 

e stenófagas , y cons ecuentemen te p laga s vigentes o poten -

ciale s. Y en el caso opuesto existen más de 230 especies 

de melolónt i dos con el mi smo tipo de larva, pero con hábi-

to s s apr ó f agos es t ric t os, que tie nen gran importancia co-

mo degradadoras y de ninguna manera son nocivas para la 

agricultura, y que también padecen los efect os de l con -

t rol químico i ndi scriminado. 

Hasta la f echa se han c itado 229 especies de - - -

Phyllophaga para México (Blackwelder y Arnett, 1974) dis 

tribu í das en todo el país, desde el nivel del mar hasta 

arriba de los 3, 000 m de altitud, en casi cualqu ier tipo 

de bioma (de las cuale s sólo a P. d entex Bates, P.ravida 

Blanch., P. rubella Bates y P. crinita Burm. s e les ha 

demostrado re l ación directa con algún cultivo). 

Por otra part e , s e p iensa que las especies d e 

Phyl lophaga pueden l l e gar a considerarse como eleml3ntos 

indicadores ecológi cos y zoogeográ f icos, porque se ha ob 

~comentario de la dirección del Instituto Nacional de In 
vestigaciones Agr1col as , SARH, Chap i ngo, México. 1976.-
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servado la gran importancia ecológica que tienen como con 

sumidores primarios y como fuente de alimento para espe -

cies mayores, lo cual deriva primordialmente de su enorme 

abundancia y su gran capacidad de adaptación (Morón,1981b). 

Asimismo, desde el punto de vista zoogeográfico y siste

mático se ha considerado que Mesoamérica, y en especial 

México, ha reunido durante los últimos 25 millones de años 

las condiciones necesarias para propiciar los procesos de 

diversificación de estas especies con ancestría Paleárti

ca, cuyas diferentes líneas han colonizado otras áreas 

americanas en tiempos más recientes, lo cual ha sido re

saltado por el autor en varios análisis faunísticos y zoo 

geográficos parciales ( 1979, 1981 a,b¡ 1982 a,b). 

De este modo, el objetivo terminal de la presente re 

visión es el de analizar, y reordenar en grupos y comple

jos, a las especies mexicanas del género Phyllophaga,con 

el fin de obtener un conocimiento taxonómico y sistemáti 

co básico de éstas, apropiado como referencia fundamental 

para desarrollar investigaciones ecológicas, biológicas, 

conductuales y zoogeográficas. 
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a ) ANALISI S HISTORICO. 

El nombre genérico Phyllo p haga4 , fué propuesto por e l 

entomó logo norteamericano Dr. Thaddeu s W. Harr i s en 1 82 7 , 

para agr upar a l a s e specie s neártica s ha sta ento nces in 

cluída s e n el género Melo l ontha Fabricius: M. q uercina 

Knoc h , ~. h irsuta Knoch, M. hir t i cula Knoch y M. ~alia 

S aY i pero e n v irtud de que no se r e al izó la definición g~ 

n é r ica, o t ros aut ores poste riores ianoraron este nom -

bre , lo consid e r aron corno u n sinónimo o corno un nomen 

nudum . 

De este modo, F .W. Hope i gnora n do e ste nombre, descri 

be y defi n e el género Lachnoste rna 5 en 1837, d esignando 

c orno g enotipo a Melo l ontha ferv i da Fa bric i us, con distri-

buc ión norte americ ana. En t a nto que en 1845, C. E. 

BJanchard ofrece una b rev e d i agnos i s del género Ancylonycha 6 , 

n ombre propu esto por De j e an e n 183 3 s in descrip c i ón y sin 

inclui r nin g una especie,que el mismo Blanchard e n 18 50 a d e 

más de c ons i derar lo v álido le as i gna 51 especies america-

nas , 41 d e las cuales son desc r i ta s como nuevas , c itando 

4 De i gr i ego: Phy l los - phagos i 11 comedor de hoj as 11 

5 Gr .: Lachnos - sternon; "esternón 1 an udo 11 

6Gr .: Ankylos - ony chos ; "uñas curvadas 11 .. 
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como sinónimos de este género a Lachnosterna Hope, 

Phyllophaga Harris y Melolontha Fab. 

También F.W. Erichson (1847-48) acepta como válido 

el nombre Ancylonycha y cita a Phyllophaga como sinónimo, 

omitiendo a Lachnosterna¡ mientras que en los Estados Uni 

dos J.L. LeConte (1854) ubica a sus 65 especies nuevas en 

Lachnosterna, argumentando que Phyllophaga y Ancylonycha 

carecen de una descripción técnica que defina sus límites 

genéricos. 

Dos años después T.J. LaCordaire, en su famosa compi 

lación "Genera des Coleopteres" propone lo contrario, con 

siderando a Phyllophaga, y a Lachnosterna como sinónimos 

de Ancylonycha y recomienda no utilizar Phyllophaga por -

que Latreille (1825) llamó "Phyllophagi" a una de sus 

"tribus" de Lamellicornia, que abarcaba a los 

"Melolonthidae" de MacLeay, (1819). 

Asimismo,en la Biología Centrali Americana, H.W. 

Bates (1888-89) no menciona en absoluto el nombre de 

Phyllophaga dentro de sus "Rhizotroginae" y describe 54 

especies mesoamericanas,ubicándolas en Lachnosterna,bajo 

el cual sinonimiza a Ancylonycha Blanchard, Trichestes 

Erichson (1848), Endrosa7 LeConte y Gynnis 8 LeConte 

7Gr .: Endrosos¡ "afelpado lO, " piloso" 

8Gr .: Gynes ¡ 11 afemi nado " . 
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(1 87 8 ). En norteamérica , G. H. Horn en. diversos trabajos 

fechados en t r e 18 7 8 y 1 894 también habfa e sta do cons ide -

rand o la va l idez de Lachnosterna , den tro del cual descri-

bió más de 40 especies, a l as cuales incluso o rgan i zó e n 

17 "grupos" inclufdos en su revisión de Lachnosterna de 

Norteamérica (18 87) i é sta se mantuvo como referencia 

obligada en l os Estados Unidos durante más de 5 0 afios. 

Es importante recordar que t odos los nombres g enéri-

cos mencionados hasta aquf se refieren a especies de melo 

l ontinos q ue presentan las ufias tar sales den tadas con di-

versos grados de variac i ó n (figs . 140-180),pero no abar -

can a e species morfo l ógicamente s imilares pero do tadas d e 

ufias bífidas (f ig. 142) o pectinadas (f i g. 139), las cua-

les f ueron situadas en otros géneros, que e n ocas iones se 

consideraron c e rcanos a Ancylonycha , a Lachno sterna o a 

Phyllophaga , o bien llegaron a situarse en otras "'tribus" 

o "grupos". 

El primer género que abarca especies simi l ares a 

Phyllophaga , pero con las uñas bífidas,fué estable cido por 

9 Erich son en 184 7 como Phyta lus e incluído en una clave 

para los ~éneros de Melolonthini ent onces conocid os, agru 

pando dos e species de Mannerheim (1829): Me16lontha 

pubereus y M. saginata , pero sin des ignar genotipo. 

9 Gr.: Phytalos; "prOcread0r 11 
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Blanchard acepta este género e incluye siete especies 

propias centro y sudamericanas en su "Catálogo" de 1850. 

Así también, LaCordaire lo considera v~lido,pero con cier 

ta reserva, ya que hace notar que la forma de las uñas es 

el único caracter, de poco valor, que diferencía a 

Phytalus de Ancylonycha. 

Por su parte, Bates sigue el mismo criterio y discu

te con mayor amplitud la utilidad del caracter unguinal 

corno elemento para identificar a este género, exponiendo 

que existe un gradiente de continuidad entre la forma de 

las uñas bífidas o hendidas de Phytalus y las de algunas 

especies de Lachnosterna, y que incluso las hembras de al 

gunas especies de Phytalus tienen las uñas casi dentadas, 

en tanto los machos las presentan bífidas. Sin embargo, 

mantiene la validez genérica con base en la necesidad de 

fragmentar el "gran género" Lachnosterna, para lo cual de 

bería considerarse a Phytalus dentro de "una definición 

más restringida". Con esta consideraci6n el mismo Bates 

describe 22 especies nuevas dentro de este grupo. 

El otro género que presenta las uñas hendidas o bífi 

das es Chlaenobia10 , definido por Blanchard en 1850 y ba

sado en la especie C. ciliatipes, cuya distribución no es 

10Gr .: Chlaina bios; 11 el Que vive encubierto 11 
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indicada po r el autor e n c ue s t ión. LaCordaire c on s idera 

a e s t e género c omo vá lido, pero lo i ncluye en l a "subtr i bu 

Macrodac t y lide s", "grupo Philochl e n ides " debid o a una fal 

sa a preciación de l a di spo s ic i ó n de las coxas anter i ore s , 

ya que l a s cons i d era "cóni cas y promi n ent es ", e n v e z d e 

"trans v er s a l e s" c omo e n l a "subtr ibu Me l o l onth i des vrais ", 

"grupo Rhi zotrogides '; en e l c u a l r e úne a Ancylony c ha y a 

Phyta l us , a sumi é ndo l o como monoespecífi co y n a t i vo d e Bra 

sil. 

Ch l a e nob i a tamb i é n es reconocido por Gernminge r & Harold 

(1 8 69 ) e n su "Cat a logus Co l e opter orum" sin a grega r o t ras 

e s pec i es , quedando dent ro d e los "Melolonthi n i ", flanq uea 

do por géne r os macrodactili formes y a le j ado d e Lac hno s terna 

(al c ual da priori dad s obre Phyllop h a ga Harris¡ Ancylonycha 

1 . H 1 . h' 11 B a n c n.¡ o o t r lc l a Hope ; Trichestes Erich . y -

12 To stegoptera Blanch.). 

En 1 88 8 , Bates e s el primero que con s idera a Chlaenobi a 

dentro de l os "Rhi zotro g i nae " , incluso lo col oca a. l a ca-

be za de la " s ubfa mil i a", d i scut e su s caracter ísti c a s y 

ofrece una diagnos is más cla r a¡ asimi s mo describe ocho 

especies mesoamerica nas. -

11Gr . : Holo - trichos¡ "todo p e l udo" 

12 
Gr. : Tosos - t e gos - p teron ; ., alas muy cubi ertas 11 
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Debido a la distribuci6n americana intertropical de 

Phytalus y Chlaenobia, tanto G. Horn corno J. LeConte no 

mencionan en sus trabajos a ninguna especie con estas ca

racterísticas. 

Otro género cercano a los antes mencionados fué des

crito por Blanchard (1850:141) corno Listrochelus13 , con 

base en L. laportaei de México, haciendo notar la estruc

tura "denticulada-aserrada" de las ufias. LaCordaire (185~ 

287) a su vez lo acepta y agrega algunos caracteres más a 

la diagnosis, indicando su similitud con Ancylonycha. El 

número de especies se eleva a nueve con las aportaciones 

de LeConte quien describe en 1856 y 1863 ocho especies ~ 

suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México. He

cho que registran Gernrninger & Harold (1869:117) al ubicar 

a Listrochelus entre Lachnosterna y Phytalus. Durante 1878, 

Horn agrega cinco especies norteamericanas y H. Bates - -

(1888:169) lo sitúa entre Chlaenobia y Phytalus, descri -

biendo ocho especies de México. 

Con respecto a otros nombres genéricos menos extendi 

dos, propuestos durante el siglo XIX, y que comprenden a 

pocas especies afines a Phyllophaga, encontrarnos los pro

puestos por LeConte en 1856: Endrosa y Gynnis (que fueron 

13Gr .: Listros - chelusi 11 uñas como cuchillas 11 
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sinonimizados ba jo Lachn o ster na por Bates en 1888), así 

14 c omo a Eugastra , que dur ante más de 80 años mantuvo su 

estatus gen~r ico para posteriormen t e ser considerado por 

L.H. Say lor (1942:1 61 ) como un subg~nero de Phyllof:haga . 

En el mismo caso encontramos a Chirodines15 Bates 

(1888:1 69) que man t uvo su posición c omo género mono bás ico 

durante más de 50 a ños, cuando el mismo Saylor también lo 

r edujo a n ive l subgen~rico (19 42:161). 

A manera de resumen de lo que hasta aquí se ha expue~ 

to e n contramos que,antes del siglo XX,26 autores desc ri -

bieron 352 especies "phyl lophag i formes " (cuadro 1); des ta 

cando la tendencia a la multiplica ción de nombres genéri-

cos sustentados principalmente en un c aracter morfológico 

poco confia ble para u t ilizarse como e l emento de ~paración 

gen~rica, como lo es la estructura d e las uñas tarsales, 

sujetas a variación sexua l y a una gradación e n s u n ivel 

de desarrol lo o comple j idad . 

Además, es no t able que , sin un criterio geográfico 

particular , Ancy l onycha y Lachnostern a e s tuvieron reunien 

do t a nto especies americanas c omo as iáticas, tropicáles 

14G . E t d " rlego : -':: - gas e r; "con abdomen gran e . 

15 . 
Gr.: Cheir-deinos i "el de manos admi rab 1 es " 
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CUADRO 1 

AUTORES QUE HAN DESCRITO ESPECIES DE Phyllophaga sensu lato, 

en AMERICA (basado en Blackwelder, 1944 y 

Blackwelder & Arnett, 1973). 

.... 

AUTOR ANO o - ESPECIES ESPECIES EN 
PERIODO VALIDAS SINONIMIA 

TOTALES 

Arrow, G.J. 1933 7 4 11 

Barret, R.E. 1933-35 3 3 

Bates, H.W. 1888-89 87 9 96 

Blanchard, C.E. 1845-50 35 7 42 

Bloecker, J.C. 1936 6 6 

Burmeister, H.C. 1855 19 10 29 

Cartwright, O.L. 1935-46 9 9 

Casey, T.L. 1884 1 1 

Chapin, E.A. 1932-37 4 2 6 

Davis, J.J. 1919 5 5 

Erichson, F.W. 1847-48 3 1 4 

Fabricius, J.C. 1775-92 2 2 

Fall, H.C. 1908-37 7 4 11 

Froelich, J.A. 1801-02 2 2 

Harold, E. 1869 1 1 

Glasgow, R.D. 1925 1 1 2 

Gryllenhal, L. 1817 1 2 3 

Harris, T.W. 1827-63 1 1 

Hentz, N.M. 1830-84 1 1 

Horn, G.H. 1875-94 43 8 51 

Howden, H.F. 1960 1 1 

Illiger, J.C. 1802 1 1 

Kirby, \Y. 1837 1 1 

Kirsh, T . F. 1873-85 1 1 
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AUTOR AÑO o ESPECIES ESPECIES EN 
PERIODO VALI DAS SINONIMIA 

TOTALES 

Knoch, A. \'1. 

Langston, J. M. 

LeConte, J.L. 

Linell , M.L. 

Lug inbill , P. 

Mannerheim, C.G. 

Melsheimer, F . E . 

Moser , J . 

Nonfried, A. F . 

Olivi er , A.G. 

Paulian , R. 

Reinhard,H . J. 

Robinson , M. 

Ri t cher, P.O. 

Sanderson, M.W. 

Say, T. 

Saylor, L .W. 

Schaeffer , C. F . 

Schauffuss, L . W. 

Smi t h , J.B. 

Smyth , E .G. 

Ta nner , 

Walker , F . 

Wic k ham, H.F . 

TOTALES 

1801 6 2 8 

1 924-27 1 1 

1850-83 35 30 65 

18 9 6-9 7 3 · 6 9 

19 41 1 1 2 

182 9 2 2 

1844- 4 5 1 3 4 

1 918 -26 84 2 86 

1891-9 4 4· 2 6 

1 789 1 1 

1 933 3 3 

1 939-5 0 14 1 15 

1938-48 4 1 5 

1937 1 1 

1937-6 5 39 2 41 

1824-35 5 1 6 

1 93 5-48 15 5 5 1 60 

19 07 -09 5 2 7 

18 58 1 1 

1889 5 8 13 

1915-17 2 2 

2 2 

1866 1 1 

1903 1 1 

607 125 732 

válidas sin6nimas d e scritas 
has ta 1 973 hasta 1973 e ntr e 17 75 

y 196 5 . 



y extratropicales, en tanto que Phyllophaga,Gynnis, 

Tostegoptera, Endrosa, Eugastra y Listrochelus sólo fue -

ron propuestas para especies americanas septentrionales, 

Chlaenobia, Phytalus y Chirodines se establecieron con es 

pecies americanas intertropicales. 

¡Asfmismo puede constatarse que durante el siglo 

XIX, el nombre Phyllophaga estuvo invalidado y olvidado 

durante 70 años; Ancylonycha tuvo igual suerte, ya que s6 

lo se mantuvo como válido durante alrededor de 50 años, 

para los entomólogos franceses y alemanes. En cambio, 

Lachnosterna fué utilizado ampliamente durante 60 años 

por los autores ingleses, norteamericanos y alemanes (cua 

dro 2-A). 

En el presente siglo, 21 autores han descrito otras 

380 especies más, nativas de América (cuadro 1) siguiendo 

prácticamente los mismos criterios de separación genérica, 

aunque con una cierta tendencia a la reducción de nombres, 

basada en la sinonimización, el uso del concepto subgené 

rico y el empleo de las reglas del C6digo Internacional 

de Nomenclatura Zoológica (CINZ) desarrollado entre 1905 

y 1964. 

En 1916 R.D. Glasgow propone la restitución de 

Phyllophaga como nombre génerico,válido para las especies 

americanas, basándose en la regla de prioridad y argumen

tando que si bien no existía una descripción técnica que 
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indicar a los límites del géner o (como l o había d i c ho 

LeCon t e ) , Harris si r e lacionó e ste nombre con una s erie 

de nombres específicos v á l idos (al menos cuat ro ), yagre-

ga que en ausencia de genotipo para Phyllophaga, é l desi~ 

na a Me lolontha h irticu l a Kno c h como tal. 

Sin embargo, esta p ropues ta no f ué aceptada d e inme -

diat o , s o b r e t odo por los autores e uropeos, quien e s cont i 

nuaron ut i l izando Lachnosterna, Phytalus, Lis t r ochelus o 

Chlaenobia para referir o describir nuevas especies , como 

e s el c aso de J . Mo ser (1 918-1 92 6) y G. J. Arrow (1 92 0- 1 948)¡ 

é ste Glt i mo en especia l se mant uvo como un t enaz defensor 

del nombre Lachnosterna y en var i o s t rabajos (1 92 0 :189; 

1944 :63 1 ; 1948 : 49) i ns i ste e n la invalide z de Phyl10phaga, 

recordando que a l no exist i r d escripción g enérica , era un 

"nomen nudum ", c omo lo e s t ablecía n las reglas de nome nc l a 

t ura vigen tes en 1 9 44, y que i ncluso e xistía u na ma l a in 

terpretación de lo qu e c onstituía una "ind ica c ión" 1 6 en 

el sentido d e l CI NZ, ya que , segGn Arrow y otros autores, 

l a s i mple inc lusión d e los nombres de especies descritas 

no era suficiente para va l idar e l género s in habe r nombr a 

do el genotipo. 

1 6 
De . acuerd o c on el CINZ (1 96 4) : Ar t . 12 . "Los nombres pu 
b llc ados ant es de 1931 además de sati sfacer las previ = 
sion es del Art. 11 d e berán ser acompafiadas por una de s 
cripción , definic ión o indicación " . (Art. 16). 

Art. 16 (a ) (v) . Indicaciones. "Cons t itu ye una indi
c ac i ón el hecho de ue un nuevo nombre d e l ru () genero 
sea Clta o en com lnaClon con uno o m s nom res especí
ficos legítimos o efectivamente publ icados " 
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Sin embargo, pese a su meticuloso manejo de las re-

glas, Arrow incurre en contradicciones y en inconsisten -

cias, ya que en 1920 acepta la escasez de elementos no 

geográficos para delimitar los géneros Lachnosterna Hope 

(Phyllophaga Harris), Holotrichia Hope, Phytalus Erichson 

y Brahmina Blanchard, y propone tratar a todas las espe -

cies hasta entonces inc1uídas en ellos como Lachnosterna¡ 

y describen cinco especies antillanas bajo éste nombre 

genérico. En 1944 indica que Ancylonycha Dejean no puede 

ser revalidada por las mismas razones que Phyllophaga y 

que no ha encontrado elemento~ suficientes para separar. a 

Holotrichia de Lachnosterna, pero que el primero tiene 

prioridad de página sobre el segundo y describe cuatro es 

pecies orientales dentro de Holotrichia y dos especies 

asiáticas bajo Brahmina. En 1948 corrige lo anterior, ex-

presando que la descripción de Holotrichia en página pre-

cedente a la descripción de Lachnosterna no es una prior~ 

dad real
17

¡ sinonimiza a Holotrichia y a Brahmina bajo 

Lachnosterna¡ y por otra parte,reconsidera como válido el 

nombre Ancylonycha para 85 especies antillanas y crea un 

nuevo género (Neodontocnema) para las especies afines en 

la región oriental,antes incluídas en Ancylonycha. 

17Art . 24. Recomendación 24 A. (Publicación simultánea en 
el mismo trabajo) .~un zoológo deberá seleccionar el nom 
bre que mejor asegure la estabilidad y universalidad de 
la nomenclatura. si ninguno de los nombres en cuestión 
tiene ventajas en este aspecto .. él seleccionará el nom
bre que tenga precedencia de posición en el trabajo en 
cuestlon ". 
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Esto s argumen t o s de Arrow princ i palmente i n ten t a ron 

contradecir las i deas de l en tom610go nor teamericano L. N. 

Saylor (1937 -19 48) quien además d e de s c r ibir 160 e species 

americanas den tro de Phyllophaga (sensu l ato) ,cons olidó el 

empleo de este nombre como entidad genérica, dándole prio 

ridad sobre Lac hnosterna,con ba se en e l mi smo criterio 

que Glasgow, y propuso el empleo d e los nombres ? hytalus, 

Eugas tra , Chlaenobi a, Listrochelus, Tostegoptera ,~ 

Chirodines y Phyllophaga sensu str icto, en un n ivel s ubge-

né ric o para r eagr upar a la s espec i es ameri canas con t i nen -

ta l es , inter y extrat ropicales , concretando así las ideas 

que LaCordaire y Bates habían e xpuesto r eferentes al esca 

so valor genérico de l a estruc t ura un guina l. As:~mi smo 

describe tres géneros má s , Cnemarachis y Clemora, para 

r eunir a 87 especies de l as Antillas , y TriOdonyx
18 

basa 

do en tres especies de México y E .U. A. Es t e autor , prin 

c ipalmente en sus t raba jos de 19 37, 1 940 Y 1 942, hace una 

detallada relación de los elementos a considerar pa r a in-

tegrar este gran comple j o de especies bajo el nombre 

Phyllophaga, anali zando c ada una de l as p ropuestas de 

Erichson (1847) , Burmeister (1855 ), Arrow (1 933), Br e nske 

(189 2-96) , Moser (191 8-26) y Chapin (1935) pa r a mantener 

la validez genérica de Phyt alus, Br ahmina, Ho lotr ichi a, 

18Griego: Tri-odontos-onychos i 11 uñas con tres dientes 11 
--, Ji 
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Chlaenobia y Listrochelus, plantea las objeciones perti -

nentes para cada caso y concluye que la idea de manejar 

por separado estas entidades llamadas "g~neros",qu~ .difie 

ren en caracteres no constantes y están ligadas por todo 

tipo de especies intermedias debe ser eliminada,como ya 

había sido propuesto por otros autores. Por lo cual, en 

1937 propone utilizar Phyllophaga para las especies orien 

tales descritas en Brahmina y Holotrichia, aunque en 1942 

reconsidera valido el nombre Ancylonycha para las especies 

orientales descritas bajo Holotrichia. 

En general, Saylor muestra mas consistencia en sus 

ideas, durante sus 33 trabajos referentes a estos grupos, 

que otros autores que le precedieron o contemporizaron en 

el estudio de este difícil grupo de melolontinos. 

Durante principios del siglo se empezaron a utilizar 

en la taxonomía de las especies americanas otros caracte-

res morfológicos más precisos, tales como los genitales 

del macho, cuyo estudio fué iniciado por J.B. Smith en 

1889, Y continuado por R.D. Glasgow, E.A. Chapin (1935),L. 

W. Saylor (1938-43), H.V. Reinhard (1939-50), P. Luginbil1 

& H.R. Painter (1953) y M.W. Sanderson (1958-65); así oomo 

los geni -cales de la hembra, consiaerados en forma rrenos exten 

siva por Saylor, Reinhard, Luginbill & Painter19 y 

19Aunque es el único trabajo de tip:> revisionario intE;!QI"al para las 
especies de Norteamerica, contiene nurrerosas confusiOnes y actual
mente está en desuso. 
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Sanderson; (caracteres que fueron omitidos por Ar r ow y 

Moser ) . 

El mismo Saylor, en s u sinopsis de 1942, hacE. hincapié 

e n otr os caracteres, que si bien han sido suj eto s de d i s

cusión , se cons i dera n como elementos complemen t arios par a 

definir los grupos ameri c a nos que in t e gran Phyllophaga 

sensu lato, tales como: la estr uctura del borde latero

dorsal de las meso y metatibias; la presencia, número y 

forma de l as carinas tibiales e xternas ; e l desar ro l l o de 

l a s alas y la ausenc i a de dimorfi smo sexual acentuado. 

Por otra parte, el e studi o de las formas l arvales 

de lo s melolontinos, princi palmente desarrollado por A.G. 

Boving (1942) y por P.O. Ritcher (1938-66) aportó valiosa 

información para esta blece r las posibles relaciones inter 

e intragenéricas de es tas especies , y aunque mu chos de es 

tos da t os aún no han s i do debidament e analizados , parec en 

r eforzar en algunos c asos l as ideas de separ ación genéri

ca o subgenérica (como en el c aso de Cnemarachi s, Clemora 

y Listrochelus ); y en o t ros casos parecen a poyar la unifi 

cación de supuestos géneros (como en Ancylonycha , Brahmina 

y Phyllophaga )._. 

Con posterioridad a Say lor, Arrow y Sanderson, aún 

cuando en las recopilaciones , clav es, catálogos y trabajos 

generales de autores americanos como Blackwelder (1944), 
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Arnett, (1973), Blackwelder y Arnett (1973) y Morón (1976-

82), Y algunos europeos como Frey (1975-76) se acepta la 

validez genérica de Phyllophaga, ningún autor ha vuelto a 

abordar el problema de conjunto, por lo cual aún continúa 

vigente y se dificulta por la cantidad, dispersión y di 

versidad de las publi~aciones existentes que,desde di fe -

rentes ángulos, abordan el nombre Phyllophaga, sus actua -

les sinónimos o afines, lo que se patentiza en el trabajo 

de recopilación bibliográfica de Pike et al. (1976) que 

abarca un período de 200 años e involucra 680 referencias, 

repartidas en 221 revistas periódicas y numerosos libros 

conocidos hasta esa fecha. 

En principio, el autor del presente estudio conside

ra como base de trabajo las proposiciones de Saylor y 

Sanderson, y espera que del estudio de las numerosas espe 

cies mexicanas, surjan bases objetivas y criterios útiles 

para abordar el problema del complejo Phyllophaga en Amé

rica, y posteriormente en otras regiones del Viejo Mundo. 

Ahora bien, por lo que respecta a la historia del 

complejo Phyllophaga en Méxicq puede decirse que la prime 

ra especie descrita corresponde al entomólogo norteameri

cano Thomas Say, quien la denominó en 1835 comoMelolontha 

integra, sólo con la referencia "México". Años después, 

un segundo grupo de especies fué descrito por Blanchard 

en su "Catálogo" (1850:130-138)como Ancylonycha cribricollis¡ 
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A. c innamomea , A. stipitalis, A. ravida, A. rugulosa, A. 

tes t aceipennis (es tas úl timas dos obtenidas en el viaje 

de Giesbreght a México), A. laticeps (donada po r Lapor t e) 

y A. mexican a de "Vera-Cruz"¡ en tanto q u e e n s u género 

mono básico describe a Listrochelus laport a e i (donado por 

Laporte ) , y e n Phytalus Erichson, ubica a ~. obsoletus , 

P . pubicollis y P. pruinosus (las dos primeras tamb i é n co 

lec t adas por Giesbreght y d epositadas sucesivamente en las 

colecciones de Sturm y de Sallé ). 

Un poco después , Burmeister (1855:331) describe 

Ancyl onycha setifera de "Mé x ico " y Schauffuss (1858) só l o 

contribuye c o n la especie nominada Ancylonycha r ugipennis. 

La mayor aportación al estudio de los "Rhizotroginae" 

de Cent roamérica y principalmente de México durante el s i 

glo XIX,fué sin duda la de Henry Wal ter Bates (188 8-89), 

quien trabaj ó c on los ej emplares obten i dos para elaborar 

la gran obra " "Biologia Centrali Americana" por medio 

de la compra de las colecciones de Sallé, Hoge, Janson, 

Forster , Van Patten, Gaurner, Flohr, Belt, Baron, Trotsch, 

Conradt, Rodriguez , Ribbe y Pal~er ¡ o por los colectores 

especialmente enviados a mes oamérisa corno: G.C.Champion, 

H.H. Smith y H. Rogers ¡ c on lo cual se reunieron a l menos 

800 especí menes pro v enientes de 18 estados de la antigua 

República Mex i cana (Mapa 1). 
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Los resultados obtenidos por Bates fueron la descrip . -

ción y ' c:c:mentarios para ocho especies de Chlaenobia, 12 espe 

cies de Listrochelus y 25 especies de Phytalus, a las cua-

les primero separó en dos grandes grupo~ con base en la 

longitud de los artejos antenales¡ a su vez, dividió al 

primer grupo en tres ~ecciones, empleando la longitud y 

proporción de los dientes unguinales y la condición de 

los espolones tibia le s posteriores¡ en tanto que al segun 

do grupo lo separó en tres secciones de acuerdo con el núme-

ro de artejos antenales. En Lachnosterna, el mismo autor 

describe 65 especies, a las cuales organiza en seis grupos 

utilizando la posición, forma y estructura de los dientes 

unguinales¡ al 4° de estos grupos lo subdividió en dos 

secciones con base en la condición del espolón inferior 

de las metatibias¡ y al 6° grupo lo subdividió en tres 

secciones por medio del número de segmentos antenales que 

presentasen. (Cuadro 3). 

De esta manera Bates subordina para Phytalus, el va-

lor taxonómico del número de artejos antenales, la forma 

de las uñas y la condición de los espolones tibiales, an-

te la longitud de los artejos antenales¡ en tanto que p~ 

ra Lacnnosterna no emplea la longitud de los antenitos, 

pero subordina también el valor de los espolones y el nú-

mero de antenitos bajo el valor de la estructura unguinal. 
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CUADRO 3 - A 

GRUPOS DE ESPECIES DE PHYTALUS PROPUESTOS POR BATES (1888) 

lo Ar tejos antena l es 

3 ° a 7 ° c ortos 

I I. Artejos ant ena les 

3 ° a 5° alarga dos 

y subc i lindricos 

a .- Diente i n fe rior de l a s u ñas 

no muc ho má s corto que e l su-

perior y a l meno s u n po c o de-

fl exo en los machos . Ambos 

e s polones me tatibia l e s libres 

b.- Di e nte inf erior d e l a s uñas 

no mucho más c orto que e l s u

perior. Es polones me t atibia

l e s f usionad o s . 

c.- Diente in f e rior de l a s uñas 

mu c ho ... cor t o e l mas que supe-

rior, alguna s veces parale lo 

a éste y un poco recurvado. 

a.- Antena s con 10 arte jos 

b.- Antenas c o n 9 a r t e jos , 

e l 6° muy cort o 

c. - Antenas con 8 ar t ejos, 

e l 5° muy cort o 

20Adendum Bates (1889) P . omi l temius 

P . obsoletus 

P . punc t u l i cer 

P . nubi pennis 

P . a mb i genus 

P . pubicollis 

P . come t e s 

P . pr uinosus 

P . pro l ixus 

P. t richodes 

P . mac r o cerus 

P . platyrhinu~ 

P. batil lifer 

P . hoge i 

P . pentaphyllt 

P . · sen iculus 

P . xanthocomu~ 

P . bolacoides 

P . bucep halus 

E . .aeg rot us 

P. line a t us 

P. strami neus 

P. c i udad ensü 

P. f is s i labrü 

P. pocu lifer 
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CUADRO 3 - B 

GRUPOS DE ESPECIES DE LACHNOSTERNA PROPUESTOS POR BATES ( 1888) 

• Uñas ampliamente hendidas, diente 
intermedio situado atrás de la mi 
tad¡ base dilatada o dentada. Los 
3 procesos cercanos entre sí. 

1.- Uñas corno en (1) pero las interme 
dias masculinas deformadas. -

11. Uñas ampliamente hendidas; diente 
medio muy recurvado y denticulado. 

V. Diente unguinal medio 
largo, agudo y separa 
do del ápice. El basal 
pequeño. 

Diente unguinal situado 
atrás de la mitad incli 
nado hacia la gran dila 
tación basal. 

1. Espolón infe
rior poste -
rior fusionado. 

2. Espol6n infe 
rior poste ::
rior articu
lado. 

'l. Diente inferior pequeño, 1. Antena con 
recto. cercano a la mi- 10 artejos 
tad. Base sin dilatación 

2. Antena con 
9 artejos 

3. Antena con 
8 artejos 

~. castaniella¡ L. heteronycha¡ 
L. tridens¡ L. piceola¡ L. 
scabrifrons¡-L. leonina¡-L. 
pubicauda¡ L.-dulcis¡ L. xanthe¡ 
L. cribricollis¡ L. rugicollis¡ 
L. foveicollis¡ L~ punctulicollis 
L. parurnpunctata~ (21) 

L. ravida¡ L. dentex¡ L. 
anomaloides; L. macropnylla¡ 
L. dasypoda¡ L. polyphylla 
L. heterophylra 

L. testaceipennis (22) 

L. rorulenta¡ L. chiriquina (23) 
L. parvisetis¡=L. cinnamomea. 

~. sturmi¡ L. gigantea¡ L. 
setifera¡ L. crinalis¡ L. 
setidorsis; L. trichia. 

L. rugipennis¡ L. lissopyge¡ 
L. hemilissa¡ L~ schizorhina¡ 
L. tenuipilis¡-L. scissa¡ L. 
angulicollis¡ L~ rugulosa¡-L. 
submetallica. 

L. euryaspis¡ L. molopia¡ 
L. segregans¡ L. divertens; 
L. setipennis¡-L. nigerrima¡ 
L. integra¡ L. anodentata¡ L. 
rubella¡ L. misteca¡ L.longl
pilosa¡ ~. brevidens¡ L. gla
bricula¡ L. microdon. (24). 

L. porodera¡ L. multipora. 

L. mexicana. 

:lAdenda Bates (1889): L. baroni¡ L. rostripyga¡ L. crinipennis. 

2Adendum Bates (1889) :-L. godmani~ 
' 3 -

Adenda: L. parilis¡ L. gaumeri. 

4Adendum Bates (1889): L. yucateca. 
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Al parecer Bates e s el pr imero en t raba jar c on 

series de macho s y hembras en mu chas de sus especies, o 

al me nos con una pare ja, y a que s o lamente un 5% de sus 

descripciones se ba san en un só lo ej emplar masculino o ra 

ra v e z femen i no; por lo cual, tuvo oportunidad de comentar 

aspectos de var i ación i n t raespecífica y de precisar el di 

morfismo s exua l. También en e sta obra e ncontramos c i tas 

geográficas más precisas , i nclu so a l gunos con datos de al 

titud sobre el n i vel del mar expre s a dos e n pie s (sobre to 

do e n los e j empla re s co l ecta dos por H. H. Smi t h¡ que ade

más fueron fecha do s con mes y año) (Cuadro 4). 

Tanto e n el mapa 1 como en el cuadro 4 es posible o~ 

servar que l as colect a s qu e fundamentaron el trabajo de 

Bate s se concentr a n principalmente en los e stados de Ver a 

c ruz , Oaxaca y México, siguiendo l os cami nos d e aquel en

tonces e n tre la Ciudad de México y e l Puer to de Veracruz, 

la Cd. de Oaxaca , l a Cd. d e To luc a y e l Puerto de Acapul

co; por lo c ual, grandes zonas d e l t erritorio no quedaron 

r epresentada s en l as muestras. Sin embargo, c o n s iderando 

los med i o s d e la época puede decirse que es t a obra fué un 

magníf ico e sfuerzo, conser vándose como u n elemento impre~ 

cindib le par a los e s tudios con Lamelicornios mexicanos. 

Ya para f i na lizar el s iglo pasa do el franco-mexicano 

Eugenio Dugé s realiza algunas observaciones y apuntes so

bre especies de Listroche l us , Lachnosterna , Phyta lus y 
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Ancylonycha,inéditas en el manuscrito sobre Coleópteros 

mexicanos formado por 10 volúmenes ilustrados que se con

servan en el Instituto de Biología, UNAM. Villada (1'901) 

en su catálogo de la Colección del Museo Nacional, cita 

una especie de Listrochelus, seis de Ancylonycha y cuatro 

de Phytalus, identificadas por Dugés, cuatro de las cua

les son nomina nuda. Todo el material de estas citas pro

cedía de los estados de Guanajuato, Michoacán y Veracruz. 

Durante el siglo XX las dos mayores contribuciones 

para el conocimiento de los Phyllophaga sensu lato en Mé

xico fueron las de Moser y Saylor, aunque dispersas en ocho 

publicaciones del primero y en 19 trabajos del segundo. 

J. Moser describió 32 especies mexicanas entre 1918 

y 1924, basándose en material antiguo depositado en el 

Berliner Zoologische Museum, procedente de las coleccio -

nes Bang-Hass, Von Staudinger, Becker, ~lohr, Hoge,Conradt, 

Reine y Ohaus, por lo cual, desafortunadamente s610 

el 40% de sus especies tiene localidad típica precisa, re 

ferida a Colima, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Yu

catán¡ y el restante 60% s6lo indica "México" o locali

dades muy vagas como "Sierra Cueva" y "Buenavista", as i

mismo, estas descripciones se demeritan debido a que en 

general no revisó series grandes de machos y hembras, lo 

cual aumenta la posibilidad de sinonimias. 
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CUADRO 4 

NUMERO DE ESPECI ES CITADAS PARA CADA ESTADO MEXICANO EN LA 

BI OLOGIA CENTRALI AME RICANA . BATES (1888 -18 8 9) 

Es tado Terri t o r io ( t ) ... de especies del género o numero 

(186 9 - 1888 ) Chlaenob i a Listr oche lus Phytalus La chnosterna 

Aguascalientes - - - -
Baja California (t) - - - -
Campeche - - - -
Coahuila - - r - -
Colima - - - -
Chiapas - 1 3 1 
Chihuahua - ·,r - - 2 
Durango - 2 3 7 
Guanajuato - - 1 . 5 
Guerrero - 1 5 8 
Hidalgo - 1 - 5 
Jalisco - - - 1 
Mexico - 2 2 1 5 
Hichoacan - - - 1 
Morelos - - 1 2 
Nuevo Leon < - + - - 1 
Oaxaca 1 1 8 2 0 
Puebla - 2 1 5 
Queretaro - - -
Sa n LU1S POtOSl . - - - 1 
Sinaloa -
Sonora - 2 - -
Tabasco 1 - - 4 
Tamaulipas 1 - - - -
Tl axcala - - - -
Veracruz <, 2 3 7 25 
Yuc a tan 1 - - 3 
Zacateca s - - - -
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Por su parte L.W. Saylor describi6 83 especies mexi

canas entre 1935 y 1948, basándose en material depositado 

en el U.S. National Museum, Washington, el British 

Museum (Natural History), la California Academy of 

Sciences, San Francisco y en su colección particular, la 

cual fué enriquecida ~ntre 1930 y 1941 por colectas pro -

pias y donaciones valiosas de H.E. Hinton, M. Embury, H. 

Gentry, H.F. Wickham, R.H. Baker, A. Meade, H.Hoogstraal, 

A.E. Michelbacher y E.S. Ross. El 88% de sus descripcio

nes tienen localidad típica precisa ubicada en 16 estados 

de México, y el restante 12% sólo se refiere a México". 

Como puede observarse en el cuadro 5 y el mapa 2,las 

especies estudiadas por Saylor representan principalmente 

a las áreas del país no consideradas en el trabajo de 

Bates¡ por lo cual si superponemos los mapas se observa 

que con excepción de Aguascalientes, Campeche, Quintana 

Roo, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California 

Norte, estos autores estudiaron muestras de Phyllophaga 

de casi toda la República. 

Como ya se dijo anteriormente, Saylor a diferencia 

de Moser si atendió a la estructura de los genitales, aún 

cuando sólo 108 describe e ilustra para un 32% de sus espe 

cies¡ pero, por otra parte los datos ecológicos o fenoló

gicos que refiere son muy pobres. Este autor tuvo la 

oportunidad de revisar varios miles de ejemplares de 
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Phyllophaga americanos, por l o cual posiblemente fu é la 

pers ona que mejor lle gó a conocer la fauna mex icana de és 

te género ; sin embargo,nunca integró una revisión global 
I 

para ella , aunque a l pu blica r la rev~ st~~ .~el s ubgénero 

Listrochelus de l os E.U.A. (1 940 ) incluye la s especies me-
-------,,", --r.? . " 

x i c anas de éste, y en s qs revisiones de los g r u po s 
'~.:: . ,.,: -; i..;'i::-=' : .. : ~ 

"rorulenta" y " testaceipennis " (1 943) de Centro américa 
", 

tambié n cons i dera algunas especies mex i c a n as . 

'Can posterioridad a Saylor, solamente M~W. Sanderson 

(19 58-19 65) ha p ublicado tres descripcione s d e especies 

mexicana s , procedentes de Guerrero, Nayarit y Nu evo León, 

con a lgunos comentarios sobre su posición en complej os es 
, -

p ecíf i co s , i ncluyendo ilustrac~ones muy detalladas de los 
.. ji ... 

genitales del macho y de, l a hembra .~ecientemente (1 980-82) 

e l aut or de estas líneas h a publicadQ c uatro cont r i bucio-

nes breves concerniente s a la taxonomía, sistemá tic a y 

zoogeografía de los Phyllophaga(sensu l ato )en Mé xico, in

cluyendo l as des ignaciones de lectot i p o s para l a s e spe -

cies descritas en la Biología Centrali Americana. 

J J¡" ",-



Mapa 1. Localización de 101 .ltlo. en donde fueron recolectados lo. eSlXclmene. de 
Ph,lIophaga que habrlan de ser estudiado. y deterlto. en la Blologla Centrali Ameri
cana por H. W. Bates. La división polltla que se muestra corresponde a la expresada 
por la Con~tltución polltia de 1857. (Mapa base modificado de Carela .., Falcón, 1974.) 
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Mapa 2. Localización de 101 litios en donde fueron recolecLadol 101 especlmene. de 
Phy/lophagá descrito. por L. W. Saylor entre 1955 y 1948. La división pollLica corre., 

ponde a la establecida en 1917. (Mapa base modificado de Carela y Falcón, 1974.) 
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CUADRO 5 

NUMERO DE ESPECIES CITADAS PARA CADA ESTADO MEXICANO ' EN 

LAS PUBLICACIONES DE L.W. SAYLOR (1935-1948) 

Estado o Territorio (t) - , 
de especies del subgénero numero 

(1935-1948) Listrochelus Phytalus Phyllophaga s. str 

Aguascalientes - - -
Baja California Norte - - -
Baja California Sur(t) 4 - -
Campeche - - -
Coahulla 2 - 1 
Colima - - 1 
Chlapas - - 1 
Chihuahua 1 - -
Durango ¿ - 1 
Guanajuato - - -
Guerrero - - 4 
Hidalgo - - 3 
Jalisco - - 1 
México - 3 9 
Hichoacan - 3 2 
Morelos - - -
Nayarit 1 - 1 
Nuevo Leon - - 3 
Oaxaca 1 2 2 
Puebla - - 1 
Queretaro - - -
QUJ.ntana Roo (t) - - -
San Luis PotosJ. - - -
Sinaloa 1 - J 
Sonora 2 - 1 
Tabasco - - -
Tamaulipas - - -
Tlaxcala - - -
Veracruz - - -
Yuca tan - - -
Zacateca s 1 - -
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b) MATERIALES Y METODOS . 

Los resultados de este e studio, llevado a cabo entre 

1977 Y 198 5, se basan e n l a r evisión de 52, 15 4 espec í me 

nes de Phyllophaga sen su lato~ depositados en 20 coleccio-

nes insti tucionales y en una colecci6n particular. En 

la li sta siguie n t e se indican en tre parénte s i s las abre -

viaturas que se citarán durante este traba jo p a ra indica r 

la l oca l i zación del material rev i sado: 

American Museum of Natural History, New York 
(AMNH ) 

Arizona State University, Temple (ASU) 

Briti sh Museum (Natura l History) London 
(BMNH) 

California Ac ademy of Science s , San 
Francisco (CAS) 

Canad i a n National Co l lection, Ottawa 
(CANACOL) 

Dirección General de Sanidad Vegeta l , 
SARH, Méx ico, D.F . (DGSV ) 

Facul tad de Ciencias, UNAM , México, D. F. , 
(FCUNAM ) 

Fie l d Museum of Natur a l Hi story, Chicago 
(FMNH) 

, 
Illinoi s Natural Hi story Surve y, Urbana 
(INHS) 

Institut für Pflanzenschut z f o rschung, 
Eberswalde-Finow, DDR ( IPE) 

I n s tituto de Biología, UNAM, México,D.F. 
(IBUNAM ) 



Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, SARH, Chapingo, Méx. (INIA) 

!vliguel Angel Mor6n (M) 

Museo de Historia Natural de la Ciudad 
de México (MHNCM) 

Museum National d'Histoire Naturelle 
París (MNHN) 

National Museum of Natural History
Smithsonian Institution, Washington (NMNH) 

Natural History Museum of Los Angeles 
County, California (NHMLA) 

Staatliches Museum für Tierkunde, 
Dresden, DDR (SMTD) 

Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco, México,D.F. (UM1-X) 

University of Idaho, Moscow (UI) 

Zoologisches Museum der Humboldt 
Universit~t, Berlin, DDR (ZMHU) 
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Una tercera parte del material estudiado se obtuvo du 

rante ocho años de colectas realizadas en los estados de 

Chiapas, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Pue -

bla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, em -

pleando la trampa de luz tipo pantalla, con luz fluores-

cente blanca, luz ultravioleta o luz incandescente amari-

lla¡ así como la colecta directa sobre el follaje de di -

versas plantas, especialmente en los meses de abril, mayo 

y junio. En el segundo caso se tornaron las muestras per-

tinentes para su identificación y posterior correlación 

planta - insecto. 
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Po r o tra pa r t e, numerosos e j e mplares se capt urar on 

ba j o el alumbrad o públ i co de div e r sas loca l i dades . 

Para o b tener los e s tado s i nmaduros s e real izaron 

muestreos de sue l o e n pastiza les y e n terre nos a gr ícolas 

o forest a les , procurand o c onservar como u n idad de mue s -

t r e o e l s ue l o con t e nido e n una á rea de 1 m2 c on 4 0 cm. de 

profundidad (4 00 dm3 ), el cual s e pa só por u n a malla del 

número 6 (apertura 3. 03 mn) . Una par t e de las l a r vas así co 

l ectadas s e fi jó en Lí quido de Ka h l e y otr a par t e s e man-

3 tuvo en r e c i p i ent e s c on u n dm d e s uelo humi f icado , me zcla 

do con estiér c ol bov i no sec o en partes i g ua l es y semillas 

d e t r igo germina d a s , p a ra conocer l a r ela ción l a rva-adul t o. 

La clave arti f i c i a l convenc iona l que se propone para 

separ ar los s u bgéne ros y c omple jos e specífico s e s t á basa-

da e n caracteres mor fo l ógicos se l e cc i ona d os por s u objet i 

vidad y constancia e n tre l os difer entes morfotipos supra-

específicos, y qu e pueden s e r obs e r v ados f á c i lmente me 

d iante los p roced imi e nto s c omunes . Dichos c a r acteres, am 

pliamente d escri t os y comentados e n l a s e c c i ón de morfo l o 

gía d e este t rabajo, s on utilizado s siempre en c ombinacio 

nes, y a que rara v ez pu e d en hacers e separac i ones basadas 

en un s ólo c arac t e r , e inc luyen , par a el nive l s ubgenéri-

c o : e l número de proce s o s dentiformes en c ada u ña tarsal¡ 

la presencia de c a r i nas en la par t e exter na d e l a s me so y 

metatibi as ¡ la estructura de l p ropig i dio¡ la p r e s e ncia de 
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escamas como parte de la vestidura dorsal: longitud del 

metaestern6n en relación con la longitud del 2° esternito; 

tipo de microestructuras en el borde inferior de las uñas; 

la estructura de los estigmas mesotorácicos y la presencia 

de carina transversal en el vértice. 

En tanto que para los niveles de grupo y complejo e~ 

pecíficos,se consideran los siguientes caracteres: la mi

croestructura de la superficie elitral; desarrollo propor 

cional de los parámeros en relaci6n con la pieza basal¡ 

simetría o asimetría del aparato copulador masculino¡ fu

si6n o independencia de los parámeros¡ estructura de las 

uñas mesotarsales masculinas: número de artejos antenales¡ 

estructura del 6° esternito y placa anal; relaci6n de pro 

porci6n entre el ancho de la cabeza y el ancho basal del 

pronoto: tipo de puntuación pronotal; la ausencia de ves

tidura dorsal; la condición de los espolones metatibiales 

masculinos y en algunos casos la distribuci6n latitudinal 

y altitudinal. 

En el nivel específico principalmente se utilizan: 

las características peculiares del dimorfismo sexual; la 

estructura detallada de los parámeros y las placas genita 

les femeninas; la microornamentación del edeago¡ la forma 

del labro; la densidad y tamaño de la puntuación dorsal¡ 

la densidad y longitud de la vestidura dorsal; la micro

estructura del 6°esternito y placa anal masculinos¡ el nú 
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mer o de lamelas de la maza antenal¡ las p r oporciones de 

lo s a n tenitos¡ l a e struc t ura del pig i d io¡ l a d is tancia in 

terocu lar y la distribuc i ó n geográfica y eco lógica . 

Las car acterísticas de t a l l a corpora l , coloración y 

longi tud d e l a maza an t enal ma s c ul ina s e con s ider an e n un 

plano secund a rio deb i do a l a g r a n v a riación intra e s pecíf i 

c a o bservada e n s eries gra ndes con dist i n tas procedencias; 

incluso tambi€n en ocas i onesres posib l e apre c iar varia -

c ión en l as carac terísticas de la ves t idu r a dor sal . 

La termino l ogía empleada es la propu e s ta por Hayes 

(1 92 2 ), Boving (19 42 ) , Sanderson (1 958), Ri t che r (1966, 

1968 - 69) Edmonds (1972) y Berbe ret & He l ms (19 72 ) con li-

geras mod~ficaciones de l autor (las abreviatu r as corre s 

pondientes se deta lla n e n e l c uadro 6). Los mapas u ti l i za 

dos para ilustra r la dis tribuc i ó n de los s u bg€ne ro s , gru -

pos y complejos de espec ies que exponen la s impl ificación 

de l o s principales sist emas mon tañoso s d e Méx i co, e s tán 

adaptados de Halff t e r (1 964), mientras que l o s que contie 

ne n divis ión polí tica , tipos d e clima o curvas de nive l, 

proceden d e Garc í a y Falcón (1 974) y de DETENAL (1 970), Y 

los d e tipos de vegetación es t á n a decuados d e Rzed ows ki .. ... 

(1978) . 

Los e spec í menes f ueron estudiado s con a yuda de un e s 

tereomic r oscopi o Zeis s , IV-B empl eando a umentos d e 8.0 a 
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100.0. Las medidas fueron obtenidas con el micrómetro 

ocular y se expresan en mm. Los habitus dorsales y cier-

tos detalles de las especies representativas de cada com-

pIejo o grupo se ilustran por medio de fotografías toma -

das con el equipo Reflex-Contax RTS integrado al estereo-

microscopio, o con dibujos del natural. Los genitales mas-

cullnoS y femeninos los ápices tibiales, las uñas tarsales 

y otras estructuras pequeñas son ilustradas con dibujos 

detallados o esquemáticos realizados con ayuda de la cáma 

ra clara Zeiss 1-1.8 x para estereomicroscopio. Las ob -

servaciones y fotografías de estigmas respiratorios y 

otras estructuras montadas en laminillas con Bálsamo de 

Canadá se realizaron con el Fotomicroscopio 111 Carl Zeiss 

del Instituto de Ecología. En tanto que las ilustracio -

nes de ultraestructura fueron obtenidas con un microsco -

pio electrónico de barrido ISI-60A del Departamento de Mi 

croscopía Electrónica del British Museum (Natural History) 

mediante el detector Robinson BSE- 15 KV con cámara ambien 

tal para material sin cubierta (figs. 46-53; "SEM"), o 

con el SED para material cubierto con Au-Pd en ambiente 

de argón (figs. 20-45). 

Nota: En el pie de algunas figuras se utiliza el término "hcmJtipo" 
únicarrente para señalar que el ejemplar ilustrado fué carpara 
do con el holotipo o el lectotipo. -
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AE 

apa 

ann 

app 

am 

aPSt 

Axe 

ala 

abdm 

adm 

a go 

a 

Ax l 

Ax2 

Ax3 

CUADRO 6 - A 

ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LAS I LUSTRACIONES 

(ADULTOS ) . 

edeago 

Area pleural del abdomen 

Antenifero 

Area paraoc ular parietal 

Artic ulación mandibular 

Apófisis p roesternal 

Esc ler i t o axilar del élitro 

I nserc ión alar 

Apodemas abductores mando 

Apodemas aduc t ores mando 

Aleta glo sal 

Ala metatorácica 

Esclerito a xi lar 1 

Esc l erito a x ilar 2 

Esclerito a x ilar 3 

c js 

c m 

ca 

CmCx 

C 

Cu 

Cus 

cb 

cp 

cth 

cah 

caa 

cMet 

c Mtt 

coc 

Con j u n tiv o 

Cóndilo mandibular 

Ca rdo 

Cavidad Mesocoxa l 

Ve na c osta l 

Venta cubital 

Se c tor cubital 

Celda basal 

Clípeo 

Canto 

Ca l lo 

Cal lo 

ocula r 

humera l 

apica l 

Carinas mesotib iales 

Carina metatibial 

Carina occ i pi ta l 

aoc Area occip ital 

avcx 

aat 

at 

a sat 

aepl 

AEo 

baS t 

bafu 

b rful 

brfu a 

Articulación ventral cox a 

Abertura atria l 

Atrio 

Abertura subatria l 

diba 

eY 

ef 

Area escutelar posterolateral eel 

ornamentos del edeago eeI I 

Éa slesternón 

Base Metafu r ca 

Brazo metafurcal l ateral 

Brazo metafurcal anterior 

-
eeIII 

e e IV 

e f a 

e l 

es 11 

Di s co basalar 

Esclerito "y" 

Epi f a r inge 

Escleri t o es t ipital 1 

Esclerito estipi t al 11 

Esclerito e s tip ital 111 

Esc lerito estipital IV 

Escler i to far íngeo 

Eli t r o 

Es terni t o 1 1 

es 111 Esterni t o 111 



eab I 

eab II 

eNt 

eMe 

esba 

empe 

epl 

eom 

fh 

foo 

foc 

F 

FB 

FA 

g a 

g o 

gu 

h fg 

La 

J 

lim 

lrnrn 

lac 

lr 

loMtp 

CUADRO 6 - B 

(ADULTOS) 

Estigma abdominal I 

Estigma abdominal II, etc. 

Estigma metatorácico 

Estigma mesotorácico 

Esclerito basalar 

Extensión media del peritrema 

Epipleura 

Espacio oculo malar o 
pleurostomal. 

Fulcro epi faríngeo 

Foramen óptico 

Foramen occipital 

Frente 

falobase 

flagelo edeago 

Galea 

Glosa 

Gula 

Hipofaringe 

Inserción antenal 

Vena yllgal 

Lóbulo incisivo mand, 

Lóbulo molar mando 

Lacinia 

Labro 

Lóbulo postero-ventral 

del Metapleuron 

loMep 

MD 

mt 

MeSt 

MtSt 

Meno 

Mees 

Heem 

Mtsa 

!-1tesk 

Mtemk 

Mtema 

Mtno 

Htcx 

Mecx 

Metr 

Mefe 

Mttr 

Mtfe 

M 

Mtsc 

Mtso 

Heso 

Mese 

MeEe 

Mtfg 

ma 

mx 

mupcx 

Mtfst 

mat 
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L6bulo postero-ventral 
Mesopleuron. 

membiana dorsal gen~tal 

l-1entón 

Mesoesternón 

Metaesternón 

Mesonoto 

Mesoepisterno 

Mesoepímero 

Meta-anepisterno 

Meta-catepisterno 

Meta-catepimero 

Meta-anepimero 

Metanoto 

Metacoxa 

Mesocoxa 

Mesotrocanter 

Mesofémur 

Metatrocánter 

Metafémur 

Vena mediana 

Metaescudo 

Metaescutelo 

Mesoescutelo 

Mesoescudo 

Mesoendosternito 

Netafragma 

1-1andíbula 

Maxila 

MGsculo pleuro-coxal 

Metafurcasterno 

Margen anterior del 
ten torio 



MV 

ML 

MA 

PI 

PS 

pbm 

pgo 

Papn 

pa ma 

pge 

P 

pd 

Pno 

Ppl 

Pfe 

Ptr 

Pcx 

Pti 

PT 

PP 

PB 

PS t l 

ppg 

pepg 

plan 

pmx 

paMt" 

pmte 

46 

CUADRO 6 - C 

membrana ventra l genital 

membrana l ateral genital 

membrana apical genita l 

(ADULTOS ) 

pba 

pMt 

paMe 

Proce so basa lar 

Proc eso Metaepimer al 

Proceso alar de l Mesoepistern 

pe Peri t r e ma 

p laca infe rior 

placa super i or 

p ieza basal mandibular 

Par aglosa 

Proceso alar pos ter onotal 

Proceso alar me tanotal 
anterior . 

Postgena 

Parietal 

Pedicelo 

Pronoto 

Propleuron 

Pro f émur 

Protrocánter 

Pro c oxa 

Pro t ibia 

proceso interior 

proceso púb i co 
'-" 

pieza basal 

Proesternelo 

Pla ca pigidi al 

Prepigidio 

Placa anal 

Palpo maxilar 

Proceso alar de l metaepisterno 

Proceso metaepimeral 

psat 

PA 

PV 

qMtp 

R 

Rs 

smt 

Sc 

SV 

so 

sea 

sps 

sMtt 

sMet 

s pt 

sat 

T 

to 

te 1 

te 11 

tab 

Tba 

Apodema subatrial 

pará mero " 

puente ventral 

Qu illa metapleural 

Vena radial 

Sector radia l 

Submentón 

Vena s u bcosta 

Sutura e n "V" metanotal 

Sutura obl i cua met a notal 

Escapo 

Su tura pleuros tomal 

Espolón superior Metat i bial 

Espolón superior Mesot i bial 

Espolón protibial 

Suba trio 

tecto 

Tormae 

Terguito 1 

Tergui t o II, etc. 

Trabéculas 

Brazo anterior ten t orio 



Tbp 

Tbd 

Tpp 

CUADRO 6 - D 

Brazo post. tentorio 

Brazo dorsal tentorio 

Puente tentorial posterior 

(ADULTOS) 

v.a. 

VI 

V2 

CUADRO 6 - E 

Vestigio alar 

Vena anal 1 

Vena anal 2 
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Abreviaturas empleadas en las ilustraciones de larvas y pupas 

;A 

;CP 

\CR 

U 

\C 

.AL 

~AL 

IAL 

AL 

~E 

U 

seda ángulo frontal anterior 

acantoparia 

acroparia 

área incisiva mandibular 

acia 

primer antenito larvario 

segundo antenito larvario 

tercer antenito larvario 

cuarto antenito larvario 

abertura estigma 

barbula 

bulla 

R brustia mandibular 

RA 

PA 

R 

campus 

crcfneo 

cnaetoparia 

crepis 

ca 
CA 

CAR 

DM 

DM
I0 

DP 

DX 

EZ 

E 

F 

H 

HM 

HL 

HS 

corypya 

calx mandibular 

cardo 

palidio 

dorso X segmento abdominal 

dexiophoba 

dexiotorma 

epizygum 

epicranio 

frente 

heli 

haptomero 

haptolachus 

hamate sedas 
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CUADRO 6 - F 

Ab r eviatura s empleadas en las i lus t raciones de larvas y pupas 

LCL 

LLA 

LMD 

LAN 

LAP 
3 

LAS S 
LLI6 

LAI 

LAU 

LPS 3 
LSH3 
LS3 
LPS 7 
LT 

LPH 

LM1 
LM

2 
LM3 
LCx 

LTr 

clípe o larva 

labro larva 

mand íbul a larva 

antena l arva 

área pedal 3er. segmento 

área e stigmal 5° segmento 

lóbulo pleural 6° segmento 

l abi o anal i nfe rior 

labio anal supe rior 

metaprescudo 

me t ascudo 

metascute lo 

prescudo 7° segmento 

laeotorma 

l aeophoba 

p rimer lóbulo molar 

segundo lóbulo molar 

tercer l óbulo molar 

coxa l arv a 

trocánter lar va 

LFe f émur larva 

LTi 

LA 

P 

PR 

PD 

PLM 

POC

PCL 

t ibia larva 

lacinia 

palus 

placa respirat oria 

ped ium 

plegma 

o j o p upa 

clípeo pupa 

PLA 

PMD 

PAN 

PPM 

PPP 

PPT 

PMT 

PMAT 

PE 

PAL 

PMTA 

PS 

P TL 

PC 

PSC 

PV3A 

PVM 

PTA 

PA 

PM 

S 

SAC 

SEC 

SVM 

SDM 

SPL 

SF 

SE 

SDE 

labro pupa 

mandíbula p upa 

antena pupa 

palpo maxilar pupa 

propleuron pupa 

protibia pupa 

mesotibia pupa 

metat ibia pupa 

élitro pupa 

ala pupa 

metatarsóme ro pupa 

placa e s clerosada 

pternotorma 

preclypeo 

postclypeo 

proceso ventral 3er. ant eni t 

proceso ventral mandibular 

postarti s 

preartis 

palpo maxilar 

septula 

seda clipeal anterior 

seda clipea l exterior 

super flcie ventral nandíbula 

super f icie dorsal mand í L __ _ 

sedas postlabiales 

sutura frontal 

sutura epicraneal 

sedas dorso-epicraneales 



SPF 

SEF 

SAF 

SSD 

1ST 

3ST 

lISA 

IVSA 

VISA 

CUADRO 6 - G 

Abreviaturas empleadas en las ilustraciones de larvas y pupas 

sedas frontales posteriores 

seda frontal externa 

seda frontal anterior 

área sensorial dorsal del 
último antenito. 

primer segmento torácico 

tercer segmento torácico 

segundo segmento abdominal 

cuarto segmento abdominal 

sexto segmento abdominal 

VIIISA octavo segmento abdominal 

XSA décimo segmento abdominal 

SE sensila 

TE 

TUN 

UG 

UL 

VElO 

VE 9 

tegillum 

tarsungulus 

uncus galea 

uncus lacinia 

venter 10° segmento abdominal 

venter 9° segmento abdominal 

49 
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II. - ESTUD I O MORFOLOGI CO DEL IMAGO . 

a) Morfología ext erna. 

El e studio más completo sobre e ste aspecto es el de 

W. P . Hayes (1 922) qu ien de s cribe con bas t ante exact i tud 

la morfología a dulta d e Lachnosterna crassi s s ima Blanchar~ 

con base en a bund ante material colectado en Kansas , pre -

sentando i l ustraciones un tanto simplificad a s junto con 

un buen g losario morfológico; a la f echa no s e ha r ealiza 

do ningún e studio en Amér ica que expo nga los rango s de va 

riación de c ada estructura entre diferentes especies. 

Forma y tamaño.- La forma de l cuerpo en las especies 

de Phy l lophaga s ensu lato, varía en proporc iones d entro 

d e un c ontorno ov a lado-alargado , con sección s ub-ci l índr i 

c a ; e h l as espec i es del subgénero Chlaenobia se encuentran 

las formas más a largadas y es t rechas, mi entras que e n las 

espec i es de los subgéneros Phyllo p haga sensu stricto, 

Eugastra y Tr i odonyx se observan los perfi les más r obus -

t os, redondeados , e inclus o piriformes , debido al engrosa 

mie nto del abdomen y a l e n sanchamiento de l a mi tad poste -

rior de los élitros. Las superficie s dorsales presentan 
.... 

un g rado variable d e convexidad , s in existir tendencia a 

la fo rma deprimida. El abdomen genera lmen te es robusto y 

c onvexo, a unque en los machos de muchas e species existen 

depresiones o concavidades var iables en extensión y pro -

fun'didad. (figs. 1-3). 



CUADRO 7 

E S P E C 1 E D E 

Phyllophaga s. lato 

baroni (Bates) 
crinipennis (Bates 

odmani (Bates) 
gaumeri Bates 
nubipennis (Bates) 

P. (phyllophaga) ambigenus (Bates) 
P. (Phytalus) hogei (Bates) 
P. (Phytalus) seniculus (Bates 
P. (Phytalus) xanthocomus (Bates) 
P. (Phytalus) bolacoides (Bates) 
P. (Phyllophaga) nosa Blackwelder 
P. (Listrochelus) maximus (Bates) 
P. (Phytalus) fissilabris (Bates) 
P. (Phytalus) omiltemus (Bates) 
P. (Phyllophaga) castaniella (Bates) 
P. (Phyllophaga) heteronycha (Bates) 
P. (Phyllophaga) piceola (Bates 
P. (Phyllophaga) leonina (Bates) 
P. (Phyllophaga) pubicauda (Bates) 
P. (Phyllophaga) xanthe (Bates) 
P. (phyllophaga) microcerus (Arrow) 
P. (Phyllophaga) rugicollis (Bates) 
P. (phyllophaga) punctulicollis (Bates) 
P. (Phyllophaga) anomaloides (Bates) 
P. (phyllophaga) scissa (Bates 
P.angulicollis (Bates) 
P. (Phyllophaga) euryaspis (Bates) 
P. (Phyllophaga) segregans (Bates) 
P. (Phyllophaga) nigerrima (Bates) 
P. (Phyllophaga) rubella (Bates) 
P. rugulosa (Blanchard) 
P. (Phyllophaga) testaceipennis (Blanch.) 
P. (Phyllophaga) tridens (Bates) 
P. (Phyllophaga) ravida (Blanch.) 
P. (Phyllophaga) dentex (Bates) 
P. (Listrochelus) scuticeps (Bates) 
P. (Listrochelus) disparilis (Horn) 
P. (Listrochelus) cavatus (Bates) 
P. (Chlaenobia) latipes (Bates) 
P. (Chalenobia) aequata (Bates) 
P. (Chalenobia) tumulosa (Ba t es) 
P. (Triodonyx) lalanza Saylor 
P. (Phyllophaga) tenuipilis (Bates) 
P. (Phyllophaga) gigantea Bates) 
P. (Tostegoptera) lanceo lata LeConte 
P. (Phyllophaga) schizorhina (Bates) 
P. (phyl1ophaga) molopia (Bates) 
P. (Phytalus) ciudadensis (Bates) 
P. (Listrochelus) praesidii (Bates 

PROt-lliDIOS 

largo 
total 

mm 

14.4 
1 .8 
17.1 

. 9 
13.6 
13.2 
14.4 
11.3 
12.9 
13.4 
11.2 
19.6 

9.2 
9.9 

10.4 
11.2 
12.3 
14.2 
14.7 
11.2 
14.0 
14.4 
14.5 
11. 5 
16.8 
17.9 
15.3 
15.5 
14.4 
12.8 
16.8 
16.2 
17.2 
16.1 
16.0 
13.0 
16.8 
13.7 
13.2 
13.2 
14.9 
25.0 
24.2 
26.4 
19.0 
28.1 
17.8 
11. 6 
16.9 

15.0 

ancho 
humeral 

rrun 

5.6 
7 . 6 
6.4 
5.4 
5.6 
6.4 
6.6 
4.6 
4.8 
6.0 
4.4 

10.2 
3.4 
4.4 
4.4 
5.0 
5.4 
6.6 
7 • 6 
5.6 
5.4 
6.6 
5.7 
6.0 
7.0 
7.2 
6.7 
6.7 
6.6 
6.4 
8.8 
7.3 
7.0 
7.5 
7.0 
6.0 
7.2 
5.5 
5.1 
5.1 
6.4 

11. O 
9.8 

11.2 
9.0 

13.0 
8.0 
4.3 
6.5 

6.5 
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relación 
de 

proporci6n 

2.57 
2.47 
2.67 
2.57 
2.42 
2.06 
2.18 
2.45 
2.68 
2.23 
2.54 
1.92 
2.70 
2.25 
2.36 
2.24 
2.27 
2.15 
1. 93 
2.00 
2.59 
2.18 
2.54 
1. 91 
2.40 
2.48 
2.28 
2.31 
2.18 
2.00 
1.90 
2.21 
2.45 
2.14 
2.28 
2.16 
2.33 
2.49 
2.58 
2.58 
2.32 
2.27 
2.46 
2.35 
2.11 
2.16 
2.22 
2.69 
2.60 

2.27 
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La relación d e propo rción largo - a ncho obtenida p~ 

ra l o s machos y hembras de 50 espe cies me x i cana s of r e ce 

un valo r medio de 2 . 27 ; e sto e s, que en l a ma yor par t e de 

las especies l a longi t ud t ota l de l cuerpo es u n po c o ma -

yor del doble d e l a nc ho hume ral. (Cuadro 7) . (figs . 4- 19) • 

Las medidas e xtremas de las especies mexi c anas s e 

encuentran entre 28 . 1 y 9.2 mm d e l ong i t ud t ota l y ent r e 

13 y 3 . 4 mm d e anc ho humeral. Siendo la especie má s pe -

queña Phyl l ophaga (Phytalus ) fiss i labri s (Bat e s ) y l a espe 

c ie de mayor tamaño P. (Phyl l ophaga ) schizorhina (Bates ) 

La mayoría de l as esp e c ies es tud i a das (76%) tie ne n 

una longitud qu e varía entre 11 y 17mm . La varia ción int ra 

espe c í fi c a d e la talla qeneralmentee s pequeña, aunque e n 

a lgunas especies c omo P . (Phyllophaga) c ribr i c o llis 

( Blanch ~ ) puede ser no t ab le , ya que fluc tGa ent re 11 y 

16mm e n una muestra de 1 , 000 ejemplares de l a mi sma l oca

lidad . 

Co lor ac i ón.- La co lor ación superfic ial d e estas es

pecies genera lmente e s pardo-amari llenta o pardo-ro j iza, 

a unque incluye toda una gama de t onos qu e abar c an e l cas

taño obscuro , el c a staño-roj izo, a marillo-pa j izo, pa rdo -

acanelado; algunas espe c i es son neg ras (v. g . P . n igerrima) 

e i n c l u so existen o tras que ~ienen c olo r a ción metál ica 

iridiscente tenue , b ronce-verdosa (v.g. P. rugulosa Blanc~~ 
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En la mayorfa,la coloraci6n dorsal es casi igual a 

la ventral, aunque en algunos casos una de las dos es más 

obscura que la otra. También se observa que,por el dorso, 

la coloración puede ser más obscura en las partes anterio 

res, llegando incluso a contrastar notablemente, corno en .. . 

P. sturmi (Bates) y en P. (Listrochelus) praesidii (Bates). 

(figs. 6 Y 11). 

Vestidura y puntuación.- La presencia, tamaño, 

abundancia, estructura y color de las sedas de cobertura 

dorsales y ventrales, asi corno la microestructura del te-

gumento, proporcionan notables efectos de coloración y de 

textura al combinarse con la coloración básica del exoes-

queleto. De este modo,es posible distinguir especies que 

tienen un aspecto brillante y coloración parduzca o amari 

lIenta, corno P. (Chlaenobia) aegrota y P. (Phytalus)obsole-

ta, resultado de la ausencia de microescultura tegumenta-

ria compleja (figs. 20-23). 

Otras especies corno P. (Listrochelus) cavata ofre -

cen una coloraci6n elitral con aspecto mate escabriculoso 

que es el resultado de la deposici6n de capas cerosas te-

gumentarias con patrones "almohadillados" casi hexagona-

les (figs. 24-25); en tanto que el mismo aspecto escabri~ 

loso,pero brillante, que presenta ~. molopia también co -

rresponde a un patrón de microescultura "almohadillado" 

pero más fino y semibotroidal (figs. 26-27). 
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Las e species que exhi ben un aspecto "a terc i ope l ado" 

c omo ~. rugipennis , t i enen una microescul tur a c omp l e ja e n 

los él itro s, con l aminillas transversales fe stona d as con 

microtriquias orientadas e n un mismo sentido (figs . 28-29) 

( "redes de difracci6n", segGn Hinton, 1969). 

El aspecto "tomentoso" de ~. seti fe ra es el resul t~ 

do de la combinaci6n de una microescultura laminar festo

nada del tegumento c on macros edas microesc a mosas ( figs .3 0-

31) . 

El aspec t o "iridiscen te- aterciope lado" marcado en los 

~litros de P. sturmi s e atribuye a la mi c r oe s cultura lami

nar festonada muy fi na (con distancia int e r l aminar de 2.5 

microne s) c uyas mi c r o triquias mantienen una a l te r nancia de 

long itud y posici6n, desarrollada sobre una p i gmentaci6n 

muy obscura (figs. 32 - 33); mientras q ue la d isminu c i 6n d e 

la iridiscencia de los é litros ate rciopelado s de ~. testacei

pennis p arece debida al a umento de la distanc ia inte rla mi -

nar (de 4 .5 micrones ) y a l a constan c i a e n pos i ci6n y lon

gitud de las micr otriqu i a s laminares de s arro l l ada s s obre 

una p igmentaci6n c astaño-claro (figs. 34-35). 

Por o tra parte, el escaso desarrollo d e la mi croes 

tructura papu losa e n P . cribricollis (figs. 36 - 37) y los 

incipientes crec i mientos semi - escamosos de l tegumento de 

~. ravida (fig s . 38-39 ) sobre una coloraci6n par duzca, 

proporc ionan un bril lo moderado s in re flejos especia les. 
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En la mayoría, la coloraci6n dorsal es casi igual a 

la ventral, aunque en algunos casos una de las dos es más 

obscura que la otra. También se observa que, por el dorso, 

la coloración puede ser más obscura en las partes anteri~ 

res, llegando incluso a contrastar notablemente, como en 
'- .. 

P. sturmi (Bates) y en P. (Listrochelus) praesidii (Bates). 

{figs. 6 Y 11}. 

Vestidura y puntuación.- La presencia, tamaño, 

abundancia, estructura y color de las sedas de cobertura 

dorsales y ventrales, así como la microestructura del te-

gumento,proporcionan notables efectos de coloración y de 

textura al combinarse con la coloraci6n básica del exoes-

queleto. De este modo, es posible distinguir especies que 

tienen un aspecto brillante y coloraci6n parduzca o amar~ 

lIenta, como~. (Chlaenobia) aegrota y P. (Phytalus)obsole-

ta, resultado de la ausencia de microescultura tegumenta-

ria compleja (figs. 20-23). 

Otras especies como P. (Listrochelus) cavata ofre -

cen una coloración elitral con aspecto mate escabriculoso 

que es el resultado de la deposici6n de capas cerosas te-

gumentarias con patrones "almohadillados" casi hexagona-

les lfigs. 24-25); en tanto que el mismo aspecto escabri~ 

loso, pero brillante, que presenta ~. molopia también co -

rresponde a un patr6n de microescultura "almohadillado" 

pero más fino y semibotroidal (figs. 26-27). 
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Las especies que exhiben un aspecto "aterciopelado" 

como ~ . rugipennis, tienen una microescultura compleja en 

los élitros, con laminillas transversales festonadas con 

microtriquias orientadas en un mismo sentido (figs. 28-29) 

( "redes de difracci6n", según Hinton, 1969). 

El aspecto "tomentoso" de ~, setifera es el result~ 

do de la combinaci6n de una microescultura laminar festo

nada del tegumento con macrosedas microescamosas (figs.30-

31) . 

El aspecto "iridiscente-aterciopelado" marcado en~s 

é litros de P. sturmi se atribuye a la microescultura lami

nar festonada muy fina (con distancia interlaminar de 2.5 

micrones) cuyas microtriquias mantienen una alternancia de 

longitud y posici6n, desarrollada sobre una pigmentaci6n 

muy obscura (figs. 32-33); mientras que la disminuci6n de 

la iridiscencia de los élitros aterciopelados de P. testacei

~s parece debida al aumento de la distancia interlami -

nar (de 4.5 micrones) y a la constancia en posición y lon

gitud de las microtriquias laminares desarrolladas sobre 

una pigmentaci6n castaño-claro (figs. 34-35). 

Por otra parte, el escaso desarrollo de la microes

tructura papulosa en ~. cribricollis (figs. 36-37) y los 

incipientes crecimientos semi-escamosos del tegumento de 

~. ravida (figs. 38-39) sobre una coloraci6n parduzca, 

p r oporcionan un brillo moderado sin reflejos especiales. 
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Otra característica típica del género es la ~icroes 

cultura del VI esternito y de la placa anal masculina, en 

donde se desarrolla una gran diversidad de microestructu

ras, desde granulaciones y rugosidades mezcladas con pun

tos setígeros, como es el caso de P. cribricollis (figs. 

41, 43, 45), hasta proyecciones lamelares presetígeras, 

como en P. obsoleta (figs. 40, 42, 44). 

El tamaño de las sedas es muy variable, encontrándo 

se macro sedas gruesas Y erectas de más de 3 mm de long~ 

tud, como las que se localizan en la base de los élitros 

de P. longipilosa; así como sedas microsc6picas delgadas 

y recurvadas de menos de 0.025 mm de longitud como las 

que exhibe P. sturmi (fig. 32). En cuanto a su microes

tructura superficial también existe mucha variación; alg~ 

nas son lisas (figs. 21, 45, 49 y 51), "astilladas" (fig. 

37) o "escamosas" (fig. 31). 

Una modificación importante la constituyen las se -

das escamiformes del subgénero Tostegoptera (fig. 18), 

que recubren tanto la región dorsal como las ventro-late 

rales. 

La distribución y densidad de las sedas es muy va

riable y muestra toda una gradación; en algunas especies 

como P. cometes se presentan en toda la superficie (fig. 

14) desde el clípeo hasta elpigidio; en otras como P. 
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(Listrochelus) parilis s610 existen en los élitros o s610 

en la cabeza y pronoto, como en P. foveicollis¡ y en cier 

to número de especies como ~. farcta (fig. 16) Y ~. 

(Chlaenobia) scabripyga faltan por completo (fig. 4). 

Pero la mayor diversidad se encuentra en la mezcla 

de los diferentes tipos y longitudes de estas sedas dors~ 

les , cuando en un extremo encontramos que cada regi6n ti~ 

ne macrosedas de diferente tamaño y microsedas intercala

das, como en P. heteronycha¡ y en el otro extremo se ob -

servan especies con un sólo tipo de sedas en toda la su -

perficie, como P. tenuipilis. 

La puntuación en general está asociada con los al -

veolos setales y muestra una gran variación en su distri

bución, densidad, profundidad, diámetro y microestructura. 

En numerosas especies estos alvéolos poco profundos tie -

nen un diámetro muy pequeño ( 0.03 mm ) y sostienen sedas 

cortas y finas, tal como en el caso del disco pronotal de 

P. (Listrochelus) cavata (fig. 46), en donde la distancia 

interalveolar promedio es de 0.1 mm y es homogénea (la 

distancia promedio entre puntos_es de tres diámetros). 

O~ras especies como P. obsoleta y ~. ravida (figs. 48 y 

50 ) tienen una puntuación pronotal pequeña, poco profun

da, heterogénea ( de 0.04 a 0.06 mm de diámetro) con dis

tancias interalveolares variables entre 0.10 y 0.28 mm 

(con separación de 2 a 5 diámetros). En estos casos esp~ 
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cíficos la puntuaci6n puede considerarse como · poco marca

da o fina y dispersa. 

En una secuencia de complejidad progresiva encontra 

mos la puntuaci6n pronotal de P. crinnipennis (fig. 47), 

P. sturmi (fig. 52) Y P. punctulicollis (fig.53); todas 

ellas con sedas cortas y finas. La primera tiene puntos 

moderadamente profundos con los bordes suavemente marca -

dos, con diámetro promedio de 0.15 mm, distribuídos homo

géneamente, con distancias interalveolares de 0.45 mm (se 

parados tres diámetros); la segunda presenta puntos mode

radamente profundos con bordes marcados, cuyo diámetro 

promedio es de 0.06 mm, con distribuci6n heterogénea y 

distancia interalveolar de 0.24 mm (separaci6n de cuatro 

diámetros); y la .tercera tiene puntos muy profundos ,con 

bordes muy marcados, cuyo diámetro es de 0.05 mm, distri

buci6n homogénea y distancia interalveolar promedio de 

0.03 mm (esto es, 0.6 diámetros). 

Por otra parte, al parecer no existe una relaci6n 

directa entre el diámetro de los alveolos y el grosor y 

longitud de las sedas, ya que aún cuando ~.crínipennis 

tiene alveolos amplios (0.15mm) presenta sedas finas y 

cortas, en tanto que ~. xanthe presenta puntos moderada

mente profundos, con bordes marcados (fig. 49) con diáme 

tros de 0.16mm, separados 0.1 mm, heterogéneamente dis -

tribuídos con sedas largas y gruesas; y ~. heteronycha (fig. 
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51) que exhibe sedas aún más gruesas y largas, tiene al -

veolos de O.: mm de diámetro, distanciados 0.05 mm, pro -

fundos y con los bordes marcados. Estos dos últimos eje~ 

plos c orresponderían a un tipo de puntuación densa, tosca 

y muy marcada. 

Esta puntuación también varía en densidad y profun

didad en las distintas regiones corporales, aumentando o 

disminuyendo de adelante hacia atrás, del centro a la pe

riferia o de dorsal a ventral. Sin embargo, en algunas 

especies, como P. heteronycha puede ser casi igual en di

ferentes áreas, como el clípeo y el disco pronotal (fig. 

51 ) . 

Cabeza.- Morfológicamente corresponde al tipo pro~ 

nato, aunque funcionalmente se puede situar entre esta po 

sición y la hipognata (figs. 3, 58 y 59). Generalmente 

es más ancha que larga y un poco deprimida. Se le encuen 

tra retraída parcialmente en el pronoto, exhibiendo de 

dos terceras partes a tres cuartas partes durante el re -

poso; por lo cual normalmente, el vértice y la mayor parte 

de l as genas y del área gular están ocultas. En todas 

las _especies corresponde al tagma de menores dimensiones 

y volumen, como lo demuestra el análisis de 20 especies, 

en l as cuales se encontró que la distancia interocular va 

ría en un rango de 1.7 a 4.8 mm, conservando una relación 

de proporción con el ancho máximo del pronoto que va des-
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de 1: 1. 8 hasta L: 2.8. (Cuadro 8). 

Clípeo.- En todos los casos el clípeo es más ancho 

que largo, generalmente tres veces más ancho (Cuadro 9); 

aún cuando en los machos de algunas especies como P . . 

batillifer y P. (Listrochelus) praesidii puede ser más 

alargado; algunos complejos de especies como "blanchar-

di" pueden caracterizarse por su clípeo corto. La super

ficie dorsal en la mayor parte de las especies es c6ncava, 

y en otros casos puede ser ligeramente convexa, o casi 

plana en pocas especies. El efecto de concavidad se acen 

túa por la elevaci6n de los márgenes laterales y anterior; 

esta reflexi6n puede ser muy acentuada -en algunas especies 

como P. batillifer (la cual además presenta una pequeña 

dentici6n mesial en el borde). 

·El margen anterior y el borde correspondiente con 

frecuencia se presentan sinuados o escotados en grados 

muy variables, aunque otras especies exhiben este borde 

redondeado, parab6lico o semicircular pero rara ·vez se ob 

serva completamente recto. 

El área de contacto entre el borde latero-posterior 

del clípeo y el borde antero-mesial del canto ocular 

puede tener una amplitud variable, desde casi nulo (P.(LJ 

praesidii) hasta el equivalente de un tercio del diámetro 

ocular dorsal (P. (Chlaenobia) scabripyga), lo cual en 
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aoariencia no guarda relaci6n directa con el desarrollo 

ocular,ni clipeal (figs. 60-68). 

Canto ocular.- Representa una proyección del área 

paraocular del parietal (de acuerdo con DuPorte, 1960 y 

Edmonds, 1972) que penetra en la porción anterior del ojo 

(fig. 69-72). A primera vista, externamente parece tener 

una relación estrecha con el clípeo, aunque la observa -

ción detallada en especímenes aclarados pe.nnite apreciar una 

sutura que delimita el área paraocular del ángulo ante -

rior de la frente y del ángulo posterior del clípeo. 

Precisamente por debajo de la base del canto se 

local iza la inserción antenal (fig. 70). Este esclerito 

paraocular se prolonga hacia abajo constituyendo el pleu

rostoma o espacio oculo-malar, delimitado posteriormente 

por la sutura pleurostomal, inmediata a la articulaci6n 

mandibular y anterior a la postgena (figs. 59, 70-72). 

En la mayor parte de las especies la porción antero

basal del canto esta situada ligeramente por debajo del 

ángulo postero-lateral del clípeo, aún cuando pueden en-

contrarse extremos en los que el. canto está situado 

muy por abajo del ángulo clipeal (P. (Triodonyx) lalanza) 

o en los que se desarrolla casi a nivel de éste (P. 

scabripy~). (Figs. 60-68). 

La longitud de esta estructura anteocular es varia 
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ble y tiene relaci6n directa con el diámetro ocular dar -

sal, alcanzando en general los dos tercios de éste diáme

troj su grosor y anchura también varían mucho entre 'espe

cies, encontrándose en un extremo el canto muy fino co

mo en P. (Phytalus) ciudadensis (fig. 66) Y en el otro, 

canto grueso y tosco, como el de P. gigantea (fig. 63). 

La sutura fronto-clipeal está presente en todas las 

especies como un surco estrecho y fino, que varía en for

ma, pudiendo apreciarse casi recta, amplia o estrechamen

te sinuada, y en las especies con puntuaci6n tosca y ca -

bertura setosa densa, puede resultar poco conspicua. 

Frente.- Es más a'ncha que larga,generalmente más 

larga que el clípeo, y en algunas especies, tan larga co

mo éste. Es muy convexa en la mayoría, aunque en algunas 

del subgénero Listrochelus casi es plana. Sobre todo en 

las especies que tienen muy marcada la sutura fronto-cli

peal puede apreciarse una ligera depresi6n frontal antero

mesial. El límite posterior de ~a· frente no siempre está 

claramente definido, en algunas especies de Listrochelus 

se observa una carina occipital bien marcada que delimita 

con claridad el área frontal, pero en otras s610 existe 

un reborde ligero, o únicamente se aprecia un cambio nota 

ble en la microestructura que indica el borde frontal po~ 

terior. 



62 

CUADRO 8 

Algunas medidas y proporciones de 20 especies mexicanas de Phyllophaga 

I 

Especie Distancia Ancho máximo Relación de 
Phyllophag:a interocular.(rnm) del pronoto. (nun) proporción. 

P. baroni 2 .8 5.2 1 : 1.8 I y,' 
-

P. rostripyga 3.1 6.4 1 : 2 
~, .' 

P. crinipennis 3.3 7.3 1 : 2.2 

P. godmani 2.4 6.2 1 : 2.5 

P. gaumeri 2 . 2 5.6 1 : 2.5 

P. nubipenn i s 2.7 5.6 1 : 2 

P. ambigenus 2.2 5.2 1 : 2.3 

P. hogei 2 . 5 6.0 1 : 2.4 

P. xanthocomus 1.8 4.8 1 : 2.6 
c. 

" " . 
P. bolacoides 2.4 4.9 1 : 2 

.T 
¡, 

P. bucephalus 2.1 4.4 1 : 2 

P. nosa 1.9 4.4 1 : 2.3 

P. lineatus 2.0 5.1 1 : 2.5 . i 
P. stramineus 1.8 4.3 1 : 2.3 

.,< -

P. maximus 2.8 8. O 1 : 2.8 , 
" 

, 

P. castaniella 2.0 4.4 1 : 2.2 i 
P. piceola 2. 2 4.8 1 : 2.1 

P. fissilabris 1.7 4.0 1 : 2.3 
,-

• .1 . '. 
P. xanthe 1.8 4.6 1 : 2.5 

~ 

P. schizorhina 4.8 11.4 1 : 2.3 . "¡ • 
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CUADRO 9 

Dimensiones en 20 especies de Phyllophaga · (en mm.) Machos 

Especies ancho largo 
IPhyllophaga base máx. 

clípeo clípeo 

batillifer * 2.8 1.3 

¡platyrihinus * 2.7 0.7 

¡pentaphylla * 2.5 0.8 

¡rnacrocerus 1.8 0.5 

tridens 2.4 0.7 

sturmi 3.3 1.0 

heteronycha 2.3 0.6 

tenuipilis 3.2 0~9 

dasypoda 3.3 1.0 

parvisetis 3.6 1.0 

foveicollis 2.5 0.7 

xanthe 2.7 0.7 

setidorsis 3.4 0.9 

molopia 3.2 1.0 

ciudauensis * 2.2 0.6 

setifera ' 3.2 0.9 

misteca 2.7 0.6 

gigantea 4.0 0.9 

praesidii ** 2.8 1.0 

latipes *** 2.2 0.8 

* 
** 

*** 

subgénero Phytalus 

subgénero Listrochelus 

subgénero Chlaenobia 

diámetro largo 
ocular pronoto 
dorsal -

- 0.8 4.5 

0.5 3.5 

0.9 3.0 

0.5 3.0 

0.7 3.5 

0.7 4.4 

0.4 3.0 

0.9 4.5 

1.0 4.9 

1.0 4.5 

0.4 3.9 

0.6 3.2 

0.7 4.6 

0.5 4.0 

0.6 2.5 

0.8 4.7 

0.5 3.7 

1.3 6.1 

0.8 4.0 

0.7 3.1 

Sin asterisco, subgénero Phyllophaga 

ancho largo largo 
pro maza flagelo 

noto antena antena 
'. -. 

7.5 1.4 1.3 

6.4 2.1 1.1 

6.2 1.9 0.6 

5.1 2.2 1.0 

6.2 2.5 1.3 

7.1 1.4 1.2 

5.0 1.1 . 0.9 

7.4 1.9 1.3 

7.7 2.1 1.3 

8.3 0.9 1.0 

5.4 0.8 0.8 

5.7 1.3 0.8 

7.8 1.9 1.2 

7.3 1.1 1.0 

4.8 1.7 1.0 

8.3 1.3 1.1 

6.7 1.2 1.0 

0.3 3.5 1.5 

6.1 1.4 1.1 

4.8 1.4 1.0 
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Area occipital.- De acuerdo con Reyes-Castillo(1970) 

se considera como tal el área dorsal posterior a los ojos 

que en todas las especies estudiadas es más amplia que la 

frente y su mayor parte se oculta bajo el pronoto. Aun-

que normalmente es casi lisa y brillante puede presentar 

puntuación poco profunda y dispersa. En ninguna de las 

espec i es estudiadas se aprecian suturas occipitales. 

Oj os.- Tienen forma globular semiesférica, que el 

canto divide parcialmen~e en dos tercios latero-ventra 

les y un tercio dorsal. En muchas especies de lossubgén~ 

rosPhytalus y Chlaenobia representan cerca de la mitad del 

volumen cefálico, mientras que en otras, como P. Tostegop

tera ) lanceo lata apenas ocupan una décima de éste volumen. 

Las omatidias son pequeñas, semihexagonales, y su nú 

mero es elevado, ya que segGn liayes (1922: 6) P. crassi -

ssima presenta 380 unidades por mm2 , con 0.021 mm de diá-

metro individual. 

Postgenas.- Se desarrollan ampliamente por detrás y 

abaj o de los ojos, delimitadas por éstos, la sutura guIar 

y la sutura pleurostomal (fig. 59). La mayor parte de 

la superficie carece de puntuación notable en las especies 

revisadas y se encuentra retraída en el protórax. 

Gula.- Carece de vestidura y de puntuaci6nconspi -

cua, tiene forma semi trapezoidal , con dos brazos anterio-
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res que consolidan su unión con el submentón, representa-

da por la sutura labio-guIar (fig. 59). 

Submentón.- Hayes (1922:8) considera al submentón de 

P. crassissima constituido por dos partes, la placa ante-

rior y la posterior, de acuerd~cGn la terminologia de 

Kadic (1902); lo cual- parece fundamentado en que algunas 

especies como P. ·crassissima y P. (Listrochelus) · cavatus 

presentan una línea transversa.l que divide superficialmen-

te en dos partes a esta estructura (fig. 78); mientras 
. -

que, Snodgr.ass (1935:292-94) argumenta que Phyllophaga 

tiene una estructura labial poco comGn, ya que el "submen 

tón" se encuentra retraído entre el "mentón" y .la gula. 

En este trabajo se considera como submentón sólo a 

la placa posterior (de Hayes) o mentón (de Snodgrass) co

mo lo propone Edrnonds (1972:753), ya que la musculatura 

de dicho esclerito (ilustrada por el mismo Snodgrass) re-

vela la inexistencia de una placa intermedia, porque los 

mGsculos submento-prementales tienen origen en la parte 

posterior, retraída y recurvada, del submentón y se in -

sertan en la porción posterior interna del prementón. 

El submentón en las especies estudiadas es más ancho 

que largo y se observa claramente delimitado por la sutu-

ra labio-guIar, la membrana articular de las maxilas y 

por el mentón (fig. 59). 
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Piezas Bucales.- Son fuertes y compactas, en vista 

dorsal sus extremos apicales apenas sobresalen a los bor

des del clípeo, con excepción de los artejos distales de 

los palpos maxilares. 

Labro-epifaringe.- Se ubica por debajo del clípeo, 

sobresaliendo ligeramente¡ su forma varía mucho 

d e especie a especie, pero en general es reniforme, 

más ancha que larga y más alta que larga. Su borde antero

inferior esta proyectado, su cara frontal con frecuencia 

se observa muy excavada o cóncava, definiendo dos l6bulos 

laterales (fig. 75). La puntuación y la cobertura tam

biénvarían mucho en tamaño y densidad. La epi faringe es 

reducida, como Rayes lo indica, y presenta un área semi

t riangular mesial con densa cubierta de sedas, en tanto 

que l a s áreas laterales membranosas tienen sedas cortas, 

f inas y esparcidas. Los tormae son proporcionalmente 

largos y estrechos. 

Mandíbulas.- Son piezas muy fuertes, cortadoras-mo

ledoras, asimétricas, que siguiendo la terminología de 

Edmonds (loe. c it . ) presentan una pieza basal amplia y es 

clerosada cuyas principales estructuras son el acetábulo 

mandibular dorsal y el cóndilo mandibular ventral (figs. 

73 - 74 )¡ latero-basal a éste cóndilo se encuentra la inser 

ción de l apoderma del músculo abductor, en tanto que el 

opu,esto abductor se localiza cerca del 16bulo molar. 
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El 16bulo molar izquierdo en P. longipilosa presenta 

en su área oclusal una serie de cinco laminillas, mal de-

finidas y no siempre completas, tres de las cuales se 

orientan casi transversalmente en la parte basal, y dos 

se orientan en diagonal sobre_ la parte media, todas las 

cuales se encuentran cubiertas por una densa vestidura de 

sedas cortas y finas. El 16bulo molar derecho de esta es 

pecie carece de dicha vestidura en el área oclusal, en 

donde tiene un conjunto de quillas finas que delimitan 

seis fosetas periféricas-mesiales y dos amplias fosetas 

centrales. 

El 16bulo incisivo de ambas mandíbulas (al cual Hayes 

llama "galea") se extiende lateralmente desde la pieza b~ 

sal, doblándose mesialmente en su porción ventro-apical 

para constituir un área cortante con bordes irregulares. 

En la pieza derecha la porci6n latero-dorsal anteapical 

de éste lóbulo exhibe un proceso dentiforme y una quilla 

transversal recurvada que delimita una concavidad prea-

-pical amplia; en tanto que en la pieza izquierda estas es 

tructuras se observan menos marcadas. 

Entre ambos lóbulos se presenta el "conjuntivo" 

membranoso y cubíerto de abundantes sedas cortas dirigi-

das mesialmente. 

Al parecer la estructura mandibular varía de especie 
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a especie en la disposición y número de quillas, lamini -

llas y fosetas del lóbulo molar, así como en la amplitud 

. . 
y proporClones del área cortante incisiva. 

Maxilas.- Están constituídas por cinco escleritos 

(de acuerdo con la terminología de Edmonds, 1972): en vis 

ta ventral se aprecia el cardo, que presenta en su por -

ción basal los proceso articulares orientados mesialmente¡ 

e l esclerito estipital 1 ( = estipe) con forma semitrian-

guIar alargada, que lateralmente toma contacto con el es-

cler i to estipital IV ( = palpiger) que presenta la inser-

c i ón de l palpo maxilar. Mesialmente el estipital 1 se 

artic ula con el estipital 11, de contorno subtriangular, 

del cual se proyecta la lacinia, laminar, digitiforme, re 

curvada, provista con una línea de sedas largas oc lusa -

1 e s • (F i g . 77). 

Por la parte dorso-mesial de la maxila se observa el 

esc l erito estipital 111, pequeño, alargado, con sedas fi-

nas y largas en su borde oclusal. 

La galea exhibe en su cara ventral tres procesos de~ 

tiformes, y en su cara dorsal un· proceso alargado y bífi-

do (fig. 76 ) : 

El palpo maxilar consta de cuatro artejos, el prime-

ro pequeño y redondeado; el segundo alargado y subcilín -

dr i c o; el tercero es semejante pero más corto que el pre-
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cedente y el distal es fusiforme, tan largo corno ~os tres 

anteriores. La longitud, forma y proporciones de éstos 

varía bastante entre las especies estudiadas. 

Labio-Hipofaringe.- Se observa constituído por una 

sola placa, equivalenté al mentón, de acuerdo con lo an

tes indicado al referirnos al submentón. En general 

tiene un perímetro semihexagonal o subrectangular, cuyos 

detalles varían considerablemente de una especie a otra. 

El borde anterior puede presentarse amplia o estrecho, 

sinuado, escotado, hendido .o casi recto (figs. 54-57). 

La parte antero-ventral de los bordes laterales lleva las 

escotaduras o fosetas de inserción para los :palpos, los 

cuales también varían en exposición y amplitud. La super 

ficie del mentón generalmente es un tanto cóncava, aunque 

no es raro encontrarla convexa, con una inclinación ante

rior marcada. Dicha superficie nunca se aprecia uniforme 

y varía mucho en su micromorfología y cobertura. 

En algunas especies se observa una línea transversal 

o líneas convergentes recurvadas superficiales, que han 

sido interpretadas corno los límites del mentón y la por -

ción anterior del submentón, lo cual corno ya se explicó 

carece de fundamento. 

Los palpos labiales están formados por tres artejos, 

cortos, robusto, que varían en sus proporciones, aunque 
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siempre el artejo distal es el más largo. 

De acuerdo con Edmonds, (op .• cit .' ) la interpretaci6n de las 

áreas dorsales allegadas a la hipofaringe y al prementón 

es difícil por el alto grado de fusión de los escleritos 

originales,común en la mayoría de los Scarabaeidae y Me

lolonthidae. Sólo es posible interpretar que existen 

áreas paraglosales que flanquean a la glosa, constituída 

f r ont almente como dos hileras de sedas rígidas que conve~ 

gen en la hipofaringe, provista de dos aletas glosales 

multi setosas bien desarrolladas que se continúan poste -

riormente dentro de la cavidad oral, como el fulcro de 

la hipofaringe, hasta alcanzar los escleritos faríngeos 

(fig . 78) . 

Antenas.- Las antenas de Phyllophaga(sensu lato) 

pueden estar constituídas por ocho artejos en unas cuan

tas e species, como P. (Phytalus) poculifer (fig.80); por 

nueve artejos en una minoría de especies, sobre todo de 

los subgéneros Phytalus, Listrochelus y Chlaenobia (figs. 

79 , 81); en tanto que la gran mayoría presenta diez illrtejos 

antenales (figs . 82-87). 

La estructura antenal es típicamente lamelada, muy 

variable entre las especies, entre los sexos y aún entre 

pobla ciones de una misma especie, con un escapo alargado 

y di s talmente ensanchado, cuya longitud en general es e-
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quivalente a la del pedicelo y dos o tres artejos , más. 

El pedicelo, es corto y ancho, tan o más largo que el ar-

tejo basal del flagelo. 

El flagelo presenta de tres a cinco artejos subciUndricos 

"-

alargados o cortos, sencillos o pr9vistos de tubérculos o 

prominencias en su cara anterior; en ocasiones algunos de 

ellos pueden carecer de articulaci6n, conservando sus lí-

neas de uni6n ( lo cual ocasionalmente dificulta precisar 

el número exacto de antenitos). La maza antenal puede e~ 

tar constituída por tres a seis lamelas, con longitud y an-

chura homogéneas o heterogéneas (figs. 81-86). 

Frecuentemente los machos exhiben lamelas hasta tres 

veces más largas que las hembras, de manera que la maz~ 

tiene una longitud superior al resto de la antena (figs~ 

84-85); con sensilas abundantes y conspicuas (fig. 88). 

Como ya se indic6 al hablar del canto, las antenas 

se insertan ventralmenteen posici6n ante-ocular, por me-

dio de un antenifero bien desarrollado ubicado en la fose-

ta antenal (figs. 70-72). 

Cuello.- Hayes (1912:7) identifica seis escleritos 

cervicales en L. crassissima, dos dorso-laterales y cua -

tro ventro-laterales, pero no precisa su homología. En 

las especies aquí estudiadas también se observan seis pl~ 

cas cervicales: dos superiores dorso-laterales, estrechas, 
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alargadas, con sedas finas en su cara exterior, colocadas 

en posición oblicua convergente hacia el foramen occipi -

tal (fig. 89)¡ dos placas ventrolaterales de cada lado, 

una anterior mayor, alargada, con la superficie exterior 

un poco cóncava -y plurisetosa, seguida por una menor, li

geramente subexpu-e.sta, carente de sedas (fig. 90) que con 

vergen hacia la qula. 

Ex isten discrepancias en la interpretación, homología 

y nomenclatura de las placas cervicales dorso-laterales 

d e los Coleoptera-Lamellicornia¡ Halffter (1961) y Reyes

Castillo (1970) las denominan corno escleritos cervicales 

anteriores o superiores, respectivamente en Canthon y en 

Passalidae¡ en tanto que Edmonds (1972) considera que en 

los Phanaeina estas placas representan solamente engrosa

mie~tos cuticulares, ya que siguiendo a Snodgrass (1935), 

no se observa musculatura asociada con ellos. 

Sin embargo, de acuerdo con Matsuda (1970) estas 

plac as dorsales sirven de apoyo a los mGsculos cervico

dorso-tergales (cv (d) -t 1) en algunas especies de 

pterigotos por lo cual, funcionalmente estas placas pue

den ser equiparables a los escleritos ventro-laterales 

que apoyan hasta 11 juegos de mGsculos cervicales (occi

pito-cervicales; cervico-coxales¡ tergo-cervicales¡ cer

vico-esternales). 
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En Phyllophaga no se observan m6sculos asociados a 

las placas dorsales, pero sin embargo pueden considerarse 

como escleritos vestigiales (con origen secundario, 'deri-

vados de la misma inserción muscular ancestral en la mem-

brana cervical, como propone Matsuda, loe. cit.). 

-
TORAX.- El tórax representa cerca de la mitad del vo 

lumen corporal en las especies de Phyllophaga, y se divi

de claramente en protóra~ y pterotórax. 

Protórax.- Su forma general es la de un medio ovoide, 

ligeramente deprimido, más ancho que largo y más ancho 

que alto¡ la relación de proporción largo-ancho es varia-

ble entre diferentes grupos de especies (Cuadro 9) y en 

promedio puede expresarse como 1 : 1.8. 

El pronoto es convexo, con diversos grados de curva-

tura y generalmente nos~ observan las fosetas laterales. 

Su perfil es subtrapezoidal o subhexagonal¡ los ángulos 

anteriores pueden ser agudos, rectos u obtusos, y estar 

proyectados o solamente redondeados¡ al igual que los án-

gulos posteriores, los cuales en las especies del subgé -

nero Chlaenobia se inclinan ventralmente. (Figs. ·l,3,A,6;10,-:, 

13 Y 18). 

El borde anterior puede ser casi recto (v.g.~.C ! hlae-

nobia spp.), ligeramente sinuoso (v.g. ~. Listrochelus 

spp.), sinuoso moderado ( v.g. ~. Phyllophaga spp. ), 
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sinuoso marcado lv.q. ~. Tostegoptera lanceolata). El 

margen respectivo generalmente está completo y bien in-

dicado, a unque puede estar ausente (v.g. ~. (Phytalus) 

t ri c h odes) o apenas marcado (v.g.~. Chlaenobia spp.) 

Figs. 1 Y 3 ) . 

Los bordes laterales en la mayor parte de las e~ 

pecies presentan una proyecci6n angulada, marcada, cer-

c ana a su parte media, la cual permite dividir al borde 

en una parte anterior y una posterior, aunque una mino-

rf a l os tiene uniformemente recurvados (v.g. ~.Triodonyx 

l a lanza ). En general , en vlsta dorsal, la parte anterior 

del borde se aprecia re curvada y proyectada, en tanto que 

la posterior se observa casi recta (v.g. ~.Phytalus 

ciudadensis; P. Phyllophaga dasypoda) o moderadamente si-

n uosa (v.g. ~. Listrochelus disparilis; P. Tostegoptera 

lanceolata) . 

Los márgenes laterales del pronoto tienen una es-

truct ura muy varlable, desde finos y estrechos hasta 

t oscos y anchos. En muchas especies (v.g. P. Phyllophaga 

macrophylla) se a~recia fina y uniformemente crenulado; 

e n otras (v.g. P . Chlaenobia spp.) es liso; en algunas 

es denticulado (v. g. P . crinalis ) ; y no es raro que la 

parte anterior tenga estructura diferente a la posterior 

(v.g. P. Phytalus lineatus; P. molopia). (Figs. 101-104). 
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El margen basal puede estar completo (v.g. ~. Listro

chelus scuticeps)¡ incompleto en la porci6n antescutelar 

(v.g. Chlaenobia latipes)¡ solo presente cerca de los án-

gulos posteriores (v.g. P. plairi)¡ o ausente (P.crinalis¡ 

P. schizorhina)¡ y es frecuente que este margen solo esté 

representado por una hilera de puntos setfgeros con dis-

tanciamiento variable (v.g. P. Phytalus xanthocomus). 

La vestidura, puntuación, micro-structura y colora -

ción del pronoto son muy variables de especie a especie, 

e incluso difieren entre los sexos y poblaciones diferen-

tes de una misma especie. 

La morfologfa de las propleuras de Phyllophaga revela 

un alto grado de fusión y reducción de los escleritos an-

cestrales (trocantfn + epimeron + episterno: Matsuda, 

1970; Crowson, 1981) similar al descrito por Edmonds 

(1972) en los Phanaeina, excepto que en la mayor fa de las 

especies aquí estudiadas no presentan definida la sutura 

pleuro-basiesternal, la cual s610 se insinúa en algunas 

especies del subgénero Phytalus25 (figs. 93-96). 

25Hayes(1912) , Halffter (1961) y Reyes-Castillo(1970)con
sideran a las propleuras de Lachnosterna, Canthon y Pa
ssalidae respectivamente, divididas en proepisterno y 
proepimero, aún cuando en Canthon sólo se observa una 
quilla secundaria, no homóloga de la sutura pleural, y 
en los otros no existe vestigio alguno de sutura. 
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Toda esta superficie es ligeramente convexa, y en g~ 

neral está cubierta por puntos setígero variables en diá

metro , densidad y distribución. 

Lo que e l mismo Edmonds denomina "pared posterior del 

protóra~en Phanaeus (y que Hayes en 1912 llama "postfra~ 

ma") es más breve y estrecha en Phyllophaga, también pre

senta vestidura var i able y se delimita parcialmente de ca 

da propleura por una quilla incompleta o un simple borde 

(figs . 93 -96). 

La región proesternal está constituida por un basies

ternón amplio, c u yo s puentes precoxales y las depresiones 

coxa les d i f i eren en amplitud y grosor entre las especies 

de los disti ntos subgéneros. La porción antero-mesial 

del basiesternón no presenta quilla longitudinal y gene -

ralmente es casi plana o cóncava, aunque puede estar si 

tuada un poco sobre el nivel de los puentes precoxales. 

El esternelo se encuentra firmemente unido con la 

parte posterior del basi-esternón, es mucho más ancho que 

largo y a sus lados exhibe las hendiduras de articulación 

de las apófisis mesiales de los puentes postcoxales de 

las propleura (figs. 97-100, 107). Esta articulación

postcoxal varía ligeramente entre la~ especies estudiadas, 

y como Ritcher (1969 a) refiere, aunque son uniones débi

les, si cierran completamente la cavidad coxal, y no en 

forma parcial como expone Hayes (loe. cit.) 
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En la membrana intersegmental pro-meso torácica se en 

cuentran los estigmas mesotorácicos, en posici6n latero

ventral; considerablemente esclerosados, ovalado-al~rga -

dos, cuya morfología '. fina .varía entre los subgéneros y e~ 

pecies de Phyllophaga; el peritrema puede ser amplio, co-

mo en P. longipilosa _ y P. (Listrochelus) trochanter (figs. ,,· .. 

101-106); o estrecho como en P. (Eugastra) cribosa (fig. - ; 

103); y en todos los casos presenta una extensión mesial 

esclerosada de forma variable; la, abertura atrial en las 

especies estudiadas sigue el contorno aproximado del per~ 

trema; la cavidad atrial es amplia e internamente está de 

limitada por los dos labios del aparato filtrador consti

tuidos por trabécula~ dendriformes; las cuales bordean la 

hendidura subatrial que comunica, a través del subatrio, 

con el tronco traqueal lateral. 

Esta hendidura subatrial puede encontrarse aparente

mente cerrada por .el contacto distal de las trabéculas, 

formando entonces dos labios porosos, como en P. (Phytalus) 

ciudadensis y P. (Eugastra) cribosa (figs. 103 y 105),10 

cual puede corresponder con el tipo de aparato filtrador 

6-A, de acuerdo con la clasificación propuesta por Ritcher 

(1969 c) para los estigmas de Scarabaeoidea. Sin embargo 

en Phyllophaga la estructura más común parece ser la del 

tipo 6-B, que presenta los labios esclerosados con las 

trabéculas fusionadas en una línea conspicua, pero que 

conserva una hendidura lateral bien definida, como en P. 
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longipilosa, P. (Chlaenobia) spp ., ~. (Listrochelus) 

trochanter y P . (Tostegoptera) lanceo lata (figs. 101,102, 

1 04) . 

Los escleritd~' intersegmentales solo están represen-

I 
tados por una placa impar, ventro-mesial, moderadamente 

esclerosada, plur'lse.tosa, con forma alargada o semitrape-

zoidal (fig. 92 ) situada entre los estigmas mesotorácicos. 

Pterotórax . - En la mayor parte de las especies estu-

diad as solo un tercio de éste esta constituído por el me-

sotórax , como es común para los Melolonthidae y Scarabaei-

dae ¡ pero en las especies braquípteras o ápteras el meso 

y el metatórax tienen volúmenes e9uivalentes. 

El mesotórax ' presenta un mesonoto corto, del cual 

destaca principalmente el me soescutelo, cuya parte poste-

rior , con forma subtriangular redondeada, in situ, está 

expuesta mesialmente entre las bases de los élitros; el 

mesoe scudo queda limitado a los lados del escutelo, cu-

bierto por la base de los élitros (figs. 109, 111). 

Tanto el mesoepisterno como el epímero correspon 
-

diente presentan la mayor parte de la superficie expuesta 

cuando los él i tros están plegados (figs. 111-112)¡ en ge-

neral son alargados dorso-ventralmente y el mesoepímero 

de muchas especies tiene un perfil semitriangular, con el 

vértice dirigido hacia la cavidad mesocoxal, aunque en 
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otras especies, como P. (Eugastra}cribosa y P. {Listroche-

lus} cavatus tiene forma irregular (figs. 113-116). 

El mesoestern6n en la mayoría de las especies revisa 

das es dos veces más ancho que largo, convexo, y tiene el 

perfil ~proximado de un heptágono irregular, que varía un 

poco en sus proporciones entre los distintos subgéneros 

(figs. 111-116). Las cavidades mesocoxales, con posici6n 

oblicua, son del tipo epimeral, y ofrecen un .perímetro 

ovalado-piriforme que también varía entre los subgéneros 

y grupos de especies (figs. 113-116)¡ el espacio in terco-

xalrespectivo es muy estrecho y la sutura de unión con 

el metaesternón es breve y conspicua. 

El metatórax de las especies aladas (fig. 111) ti e-

ne un metaescutelo estrecho y alargado, y en cambio un 

escudo muy amplio, convexo, multisetoso, dividido por las 

suturas oblícuas en dos á~eas escutelares anteromesiales 

y dos áreas escutelares postero-mesiales. De acuerdo con 

la terminología de Edmonds (1972) el metaescudo y el escu 

telo están claramente separados por la sutura en "v" (lla 

mada por Rayes: "surco notal"). 

A los lados del escudo se aprecian los procesos ala-

res anteronotal y posteronotal, que delimitan el área dor 

sal de la inserción alar. La pared anterior del metanoto 

se forma con el metaprescudo, en tanto que la pared poste 
. -

rior está constituida por el metapostnoto, angosto y cor-
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to, que está replegado ventralnente y oculto en vista dorsal, 

asociado con el metafragma (formando un conjunto al que 

Haye s denomina po stescutelo ) . 

En l as especies ápteras y braquípteras, corno P. 

(Eugastra) cribo sa y P . (Tostegoptera) lanceolata, res

pectivamente , todas las áreas mencionadas se reducen nota 

b lemente. (figs . 108, 112,121). 

El metaepisterno de las especies aladas es grande, 

más l a rgo que ancho, tiene forma irregular y está clara 

mente d ividido en un anepisterno subtriangular y en un 

catepisterno, que presenta una quilla longitudinal en el 

nive l de c ontacto con la epipleura elitral, que delimita 

dos f acetas angulares, una dorsal oculta cuando el élitro 

e s tá p l egado y una ventral que siempre está expuesta (figs. 

111 ,117, 118 ) . 

El metaepímero de las mismas especies es un poco más 

p equeño que el episterno respectivo y está formado por un 

a n epímero con f orma irregular, poco esclerosado, y un 

catepí mero más esclerosado, con forma semicuadrangular. 

Cuando los élitros están plegados solo es visible una pe

~ueña porci6n tr i angular del catepímero delimitada por el 

catepist erno y la metacoxa (figs. 111, 117). 

En las especies ápteras corno J:. (Eugastra) cribosa 

(fig. 1 2 0) el anepisterno está muy reducido, el catepis -
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terno es más estrecho y adopta una forma subtriangular, 

en tanto que el anepímero es más membranoso y el catepíme-

ro se observa estrecho. Cuando los élitros de estas espe 

cies están cerrados solo se aprecia la porción ventral 

del catepisterno. 

El metaesternón de las formas aladas es dos a tres 

veces más largo y dos veces más ancho que el mesoesternón; 

siempre se aprecia convexo, con un surco mesial variable 

en longitud y profundidad. La cobertura setígera presen-

ta toda una gama de variación entre las especies, desde 

glabra hasta densa y largamente setosa. En su borde ante 

rior se destacan dos senos simétricos, (cuya penetración 

y amplitud varía entre las especies estudiadas) que corre~ 

ponden a las paredes posteriores de las cavidades mesoco

xales; sus ángulos antero-laterales siempre tienen conta~ 

to con los mesoepímeros y los bordes laterales divergen 

caudalmente (figs.113-116)Xl borde posterior tiene una pr~ 

yección mesial laminar, entera o hendida, con anchura va-

riable, que indica la presencia de las articulaciones ven 

trales de la metacoxa y el metafurcasternon; las porciones 

laterales de este borde, que constituyen la pared anterior 

de las "cavidades"metacoxales tienen un perfil sinuoso, 

variable entre especies, que concluye en el ángulo poste
I 

ro-lateral delmetaesternón, que se proyecta ligeramente 

indicando la presencia de las articulaciones dorsales de 
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l a metacoxa. (figs. 122-124). 

En las especies ápteras y braquípteras, la longitud 

del metaesternón se reduce hasta cinco veces, con lo cual 

se observa mucho más corto que el mesoesternón, y tan o 

más estrecho como las metacoxas (fig. 112 ) . 

Patas .- Los apéndices de algunas especies aquí con

sideradas d i fieren de la morfología detallada por Hayes 

(1922) para P. crassissima. 

Patas protorácicas.- Presentan un trocantín oculto, 

con forma casi triangular equilátera y la superficie cau

dal e xcavada, que está articulado con el borde antero-la

teral de la cox a y cuya anchura máxima representa cerca 

de un tercio d e la longi tud de ésta. 

Las coxas son alargadas, con posición transversal, y 

s u extremo mesial sobresale en un grado variable entre 

las especies revisadas, pudiendo ser bastante notable, p~ 

ro sin presentar un aspecto cónico. En su cara frontal 

tiene una quilla fuerte, oblícua, cercana al borde articu 

lar de l trocánter, el cual es alargado, con longitud equi 

valente a la base del fémur (fig. 107). 

El fémur es robusto, deprimido, y tan largo como la 

c oxa. Las tibias están bastante aplanadas, son un poco 

más largas que el fémur (35: 32) y su relación largo-an

cho es variable entre las especies de los distintos sub-
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g€neros (cuadro 10). En su borde externo present~n dos o 

tres procesos dentiformes, cuya longitud y anchura son va 

riables - entre las especies y los sexos. 

La superficie dorsal puede ser casi lisa, ligeramen-

te punteada, o con una quilla longitudinal medi~y'quillas 

-
ramificadas hacia los procesos dentiformes medio y distal. 

La superficie ventral presenta una quilla longitudinal m~ 

dia, d€bil o fuertemente marcada, y en su porción distal 

se encuentra la inserción del primer tarsómero, con posi-

ción y profundidad variable. Cerca del ápice del borde 

interno y en posición ventral se localiza la inserción del 

espolón tibial anterior, cuya forma, longitud y grosor ·san 

variables entre las distintas especies, e incluso en alg~ 

nas, corno P. poculiÍer, puede estar ausente (figs.125-130). 

Los cuatro primeros tarsómeros en general son seme -

jantes en forma y tamaño, aunque el proximal puede ser 

más fuerte, incluyendo alguna proyección afilada sobre su 

borde (vg. P. trichodes, fig. 126) 

El quinto tarsómero, o distal, generalmente es más 

largo que cualquiera de los precedentes, aunque en algu -

nas especies de Chlaenobia €ste es tan largo corno el se -

gundo (cuadro 10). Una característica muy notable de los 

tarsómeros es la cantidad y longitud de sedas ubicadas en 

sus regiones ventrales, que puede variar desde algunas 

cuantas sedas cortas esparcidas, corno en P. (Eugastra) 
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cribosa, hasta densos "cojinetes" setíferos en los machos 

de P. (Chlaenobia) spp. 

CíJADRO 10 

Dimensiones de algunos artejos de las patas de siete especies de Phyllophaga 

espec i e (machos ) relación largo- l ong. tarsómerc;s(rnm 
-ancho protibia 1 11 -V-f-

~. (Eugas t ra ) cribosa 2.7 : 1 1.1 0.7 1.3 

~. (Tostegoptera) I 
lanceolata 2.8 : 1 0.8 0.7 1.2 

~. (Phyllophaga) 

dasypod a 3.3 : 1 1.6 1.4 1.7 

!:. (Triodony x )lalanza 3 .4 : 1 1.4 0.9 1.6 

~. (Listrochelus)disparilis 4.1 : 1 1.0 0.9 1.2 

iP. (Phytalu s ) ciudadensis 4.1 : 1 0.8 0.5 0.9 

P. (Chlaenobia) sp. 4 .6 : 1 1. 1 1.5 1.5 

.. -

En general el protarso (excluyendo a las uñas) pu~ 

de tener una longitud equivalente a la protibia, o 0.6 ve 

ces superior a ésta (Cuadro 11 ). 

Patas mesotorácicas.- No presentan un trocantín di-

ferenciado, las c oxas son ovaladas o alargadas, pirifor -

mes, deprimidas, con posición oblícua, convergente mesial, 

poco sobresalientes de sus cavidades. El trocánter es 

a l argado, estrecho, afilado hacia el ext:rerro distal, y con amplio 

contacto con el fémur, el cual es alargado; esbelto, con 
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la cara dorsal aplanada y la ventral convexa. La tib~a 

es un poco más larga que el fémur (35:32), generalmente 

subcilíndrica, estrecha en la articulación proximal y en

sanchada en una "corona" distal, de borde irregular, cre

nulado, o finamente festonado, con sedas espiniformes; la 

cara apical se · apreci.a muy excavada, con una profunda fo

seta articular central para el primer tarsómero y dos pe

queñas fosas ventrales en las que se articulan los espolo 

nes mesotibiales. Estos espolones son alargados, estre -

chos, afilados y en general de longitud similar. La cara 

externa de la tibia puede presentar una o dos carinas o -

blícuas o transversales, completas o incompletas, provis

tas con sedas espiniformes características, o con espinas 

fuertes en lugar de las quillas (vg. P.Triodonyx lalanza). 

Longitudinalmente su borde dorsal interno puede es

tar marcado por una quilla fina que en algunas especies 

tiene aspecto aserrado, por estar provista con espinas r~ 

curvadas o inclinadas distalmente. La forma de . los cua -

tro .tarsómeros proximales es semejante, subcilíndrica o 

semic6nica. El primer tarsómero es el más largo en la m~ 

yor parte de las especies, en tanto que el segundo artejo 

tiene la misma longitud que el primero o es menor que és

te; y el quinto tars6mero generalmente es menor que el 

primero, aGn cuando en algunas especies puede ser tan lar 

go como ése o un poco mayor. El mesotarso puede tener 

una longitud total casi igualo hasta 1.4 veces superior 
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a la t ibia respectiva (cuadro 11). 

Patas metatorácicas.- No existe trocantín diferen -

ciado; las coxas son alargadas, subrectangulares, muy de

primidas, con la cara exterior casi plana, caudalmente l~ 

minares situadas en posición transversal un poco oblicua , 

convergente caudal. Como es común en la familia, son may~ 

r es que las otras coxas y abarcan desde el extremo pleu -

r al hasta la l í nea media del cuerpo, quedando escasamente 

separadas una de la otra por la proyección mesialdelmeta

esternón . Su ángulo posterior externo puede ser obtuso, 

r ecto o agudo ; e n éste último caso es frecuente el desar-

rollo de un proceso dentiforme. 

El metatrocánter tiene forma semejante al mesotro -

cánter, pero es un poco más largo que éste (15 : 12). El 

fému r es robusto, deprimido, mayor que su homólogo inter

medio (45 : 3 5 ) y también aplanado por su cara dorsal. 

La metatibia puede ser tan larga como el fémur, o 

un poco mayor que él (49 411; y siempre es más larga 

que las intermedias t 7 :5, 5:3, 5:4). Su forma es pare

c ida a l a mesot ibia pero el ápice generalmente está más 

e xpandido,coñ su borde festonado y provisto con sedas 

espini formes; el ápice es excavado, con la foseta articu

l ar c entral del tarsómero y dos pequeñas fosetas ventra

les b ien marcadas, en las cuales articulan los espolones 

metatib iales. Estos espolones pueden diferir entre sí en 
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longitud, anchura y agudeza apical, asf como también sue

len ser diferentes entre los sexos. En algunas especies 

uno de estos espolones puede estar fusionado con el 'ápice 

de la tibia (vg. P. rorulenta) o en casos extremos puede 

estar ausente alguno de ellos (figs. 134-131). 

Normalmente, la ·omanentaci6n de las caras externa y dor

sal de la metatibia es semejante a la que exhibe la tibia 

intermedia, aunque puede existir variación en el número 

de quillas transversales u oblicuas, y en el número o ta

maño de las espinas. La forma de los tarsómeros es simi

lar a la de sus homólogos intermedios, aún cuando las pr~ 

porciones entre estos tars6meros varían de especie a esp~ 

cie (cuadro 11). 

Las uñas tarsales de Phyllophaga merecen un comenta 

rio especial, puesto que exhiben toda una gama de formas, 

que pueden ser ordenadas en series continuas de variación 

gradual~ Las especies del subgénero Chlaenobia presentan 

las uñas hendidas, con un patrón estructural más o menos 

constante (fig. 182). Las especies de ~ (Phytalus) tie

nen las uñas bífidas o hendidas, con un amplio grado de 

variación (figs. 140-149). En tanto que las especies de 

Phyllophaga "sensu stricto" muestran las uñas dentadas, 

con la mayor gama de variación dentro del género, ya que 

el proceso dentiforme puede estar situado en la mitad del 

borde inferior (figs. 150-152, 161, 172, 178); en otros 
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c aso s se aproxima al proceso basal (figs. 153,156, 160, 

1 62, 181 ) ¡ o bien está cercano al ápice (figs. 158, 160, 

17 7 , 179 , 180 ). En algunas especies el diente, el ápice 

y e l proceso basal están muy cercanos entre sí (figs. 136, 

173, 17 5 ) o cons i derablemente espaciados (fi~s. 138, 162, 

164 , 17 2, 178) . Además la c urvatura d e estos dientes es 

muy variable. CiertaslC.~~pecies muestran el borde inferior 

de l a s uñas fina o moderadamente aserrado (figs. 147, 149, 

152, 1 57, 1 63 , 164, 1 7 2 , 17 9) en su mitad proximal o en 

toda su longi t ud. El sub grupo de especies "ravida" se c~ 

rac t e r i za porque los machos exhiben las uñas intermedias 

e xter i ores deformadas, al superponerse entre sí el ápice 

a f ila do , el largo diente intermedio y el de s~~rollado pro 

ceso basal (figs. 17 3-1 74 ) . Por otra parte las especies 

de l s ubgénero Listrochelus exhiben gran variación de la 

e s t r uc t ura unguinal entre las especies y entre los sexos, 

con uñas pect i nada s (fig. 139), bipectinadas (fig. 137); 

aserr ado-dentadas (fig. 135 ) o aserradas (fig. 171). 

Finaimente, corno un caso extremo, encontrarnos que 

las uñas anteriores e intermedias de los machos del sub

género Chirodines son sencillas,. sin denticiones o bordes 

a serrados, mientras que las uñas~o~teriores so~bífidas. 

Las superficies laterales de las uñas en Phyllo

phaga pueden ser lisas, ligeramente rugosas, estriadas 

o mi x tas. 



CUADRO 11 

Dimensiones y proporciones de algunos artejos de las patas de siete especies de Phyllophaga 

E S P E e 1 E ( machos ) 
'" 

relación relación longitud (mm) relación longitud (mm) 
: longitud longitud mesotarsómeros longitud metatarsómeros , 

0+ protibia mesotibia metatibia-.,,' u , 
, . t .aiso. - tarso ~ 

- I 11 -1 11 V tarso. 1 V 
- . 

P. (Eugastra) cribosa ~ . 1 : 1 1 : 1.4 2.2 1.9 1.9 ,1 : 1.3 1.9 2.0 1.7 -
P. (Tostegoptera) lanceo lata 1 : 1.1 1 : 1.2 1.4 1.0 1.3 .. 1 · 1.1 1.4 1.3 1.4 · -
P. (Phyllophaga) dasypoda 1 : 1.6 1 : 1.3 1.4 . 1.1 1.3 1 : 1.3 1.8 1.8 1.7 - f 

P. (Triodonyx) lalanza 1 : 1 ~ 1 : 1.1 1.3 1.1 1.6 1 : 0.8 1.1 0.9 1.6 - , 
P. (Listrochelus) disparilis 1 : 1.2 1 : 1.4 1.3 1.1 1.2 1 · 1,.1 1.2 1.5 1.3 · -

P. (Phytalus) ciudadensis 1 : 1.2 1 : 1.3 0.6 0.6 0.8 t : 1.1 0.6 0.8 0.9 
r-

I 
P. (Chlaenobia) sp. 

, 
I 1 1.6 1 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.4 1.5 1.5 : : : 

r- I , 

I 

I 

00 
w 
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Todas las e species estudiadas de los diferentes 

subgéneros tienen el empodio bisetoso (figs. 177-182). 

ALAS . - Los é litros cubren completamente el metano 

to y los metaepímeros , así comQ los terguitos y pleuritos 

abdominales. En la mayoría de las especies dejan expues

to parte del VII terguito, y por el contrario , en otras 

tamb i én alcanzan a cubrir parte de la placa pigidial. 

La relac ión largo-ancho de cada élitro varía 

e ntre 3.1 : 1 ( en las especies de Chlaenobia) y 2.1:1 8n 

~(Eugastra)cribrosa) . y a l parecer no guarda relación con 

el desar rollo de las alas metatorácicas , ni es constante 

dentro de los s ubgéner os (cuadro 12 ). 

La superficie elitr al es muy convexa y redondeada, 

sobr e todo en la s especies ápteras o braquípteras, y está 

ma rcada por u n número variable de estrías longitudinales 

(de 3 a 10) , profundas o superficiales, completas o inco~ 

pletas, que en general están señaladas con una hilera de 

punto s . Las inter estrías normalmente son anchas y ofre -

cen toda una d iversidad en su microescultura y vestidura, 

como la indicada al referirnos al tegumento. La inter -

estría más notable es la primera (mesial o -sutural) que 

se en s a ncha y eleva progresivamente hac i a el ápice,forma~ 

do una costilla prominente en la mayor parte de las espe

cies estudiadas. 
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Con excepci6n de las especies ápteras o bra~uípte 

ras, todas muestran los callos humerales bien marcados, 

prominentes; en tanto que los callos apicales varían consi 

derablemente en su convexidad. 

El epipleuron es muy angosto en todas las especies, 

se expone latero-ventralmente solo en el cuarto anterior 

del borde elitral y se estrecha poco a poco hasta el 

nivel de las metacoxas, en donde se continúa o se confun-

de con el margen exterior del élitro, el cual, en general, 

alcanza hasta el ápice elitral. 

CUADRO 12 

Dimensiones y proporci6n de los élitros de diez especies de Phyllophaga 

E S P E C 1 E E 1 i t r o s Relación de 
largo máx. ancho máx. proporci6n. 

(mm) (mm) 

P. (Listrochelus) cavata 7.2 3.2 2.2 1 

P. (Phytalus) ciudadensis 8.0 2.6 3 1 

P. (Chlaenobia) sp. 11.0 3.5 3.1 1 

P. (PhyllQphaSia) plairi 11.0 3.6 3 1 

P. (Tostegoptera) lanceolata 12.3 5.3 2.3 1 

P. (Phyllophaga) dasypoda 15.0 5.0 3 1 

P. (Eugastra) cribosa 13.1 6.2 2.1 1 

P. (Triodonyx) lalanza 18.2 7.2 2.5 1 

P. (Phyllophaga) macrophylla 10.4 4.4 2.3 1 

P. (Phyllophaga) crinalis 13.1 4.7 2.7 1 
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De acuerdo con Snodgrass (1909) las especies revisa

das t ienen tres escleritos axilares independientes en ca

da élitro . 

Entre las 300 especies aquí estudiadas existe gran 

var i ación en e l espesor y grado de esclerosamiento de los 

é li t ros , desde muy delgados y frágiles, corno en las espe

c ies de l subgénero Chlaenobia y algunas otras de Phytalus, 

hasta otros élitros gruesos y duros, propios de las espe

c ies d e Eugastra, Tostegoptera y algunas de Phyllophaga 

(~ . str.) 

En las especies ápteras o braquipteras, los élitros 

pueden presentarse firmemente unidos entre sí, pero no e~ 

tán f u sionados , de modo que con cierto esfuerzo es posi -

ble separarlos , c orno en e l c aso de P. (Eugastra) cribosa 

LeConte . 

Las alas metatorácicas son siempre membranosas, de 

c o lor amarillento translúcido o sencillamente hialinas. 

Cu a ndo están completamente desarrolladas, corno por ejem -

plo e n P. (Phyllophaga) longipilosa (fig. 183) muestran 

bien d esarrolladas las venas Costa, Subcosta, Radial, Cu

bi t a l, Anal 1 y Yugal (de acuerdo con la terminología y 

homología de Jeannel, 1949 y Edmonds, 1972); en tanto 

que l as venas Mediana y Anal 2 están incompletas o defor 

madas. La Subcosta y l a Radial se fusionan distalmente 
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después del punto de flexión del margen anterior, y los 

sectores . Radial y Cubital son sencillosymonopódicos. Con 

excepción de Sc + R, ninguna de las venas alcanza el mar

gen posterior. Entre la Anal 1 y la Ana1 2 se forma una 

"celda basal" abierta distalmente. Esta venación difiere 

considerablemente de la presente en el género Melolontha 

(Jeannel, 1949) que tiene la vena Mediana completa, el Rs 

convergente con Sc + R Y la celda basal cerrada entre V1 

y V2. 

Cuando existe reducción alar en las especies de 

Phyllophaga, se conservan todas las venas a escala reduci 

da, con excepción de la Yugal, que desaparece. (Figs~184-

185). De esta manera, en ~. longipilosa (fig. 183)tenemos 

una longitud alar de 19 mm, con una anchura humeral de ; 

8 mm (relación 2. 3:1); en P. farcta (hembra) observarnos 

una reducción alar considerable . (fig. 184) que implica 

una longitud alar de 14 mm, con una anchura humeral de 

10 mm (relación 1.4: 1); y en P. (Tostegoptera)lanceolata 

(hembra) tenemos una mayor reducción alar, con longitud 

de 6 mm y anchura humeral de 9 mm (relación 0.6 1). La 

ausencia total de alas metatorácicas se encuentra en pocas 

especies, como P. (Eugastra) cribrosa (hembra) que solo 

conserva unos "mufiones" en la inserción original del ala 

(fig. 112). 

Al parecer la reducción alar se presenta principal-
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mente en las hembras de los subgéneros Tostegoptera, 

Eugastra y Phyllophaga, cuyos machos generalmente tienen 

alas bien desarrolladas, aún cuando algunos son incapaces 

de vo l ar. En las hembras de P. (Eugastra) cribrosa existe 

correlación entre el apterismo y la reducción del endoes

que l eto del metatórax (figs. 119, 121, 124), además de la 

r educc i ó n en el metanoto, el metasternO y los pleuritos 

r especti vos. 

En Phyllophaga este fenómeno es digno de un análisis 

especial, porque entre los Scarabaeidae y Melolonthidae 

(sen su Endrodi , 1966 ) son escasos los géneros con espe -

cies braquípteras o ápteras: Neosisyphus rotundatus, 

(Scarabaeini , Vinson, 1946 ); Lethrus apterus, Geotrupes 

martensi, (Geotrupinae, Krikken, 1981); Onthophagus microp-

teru s (Onthophagini, Zunino, 1981); Termitaxis holmgreni 

(Aphodiinae, Kr i kken, 1970); Scarabaeinus termitophilus 

(incerta sedis, Howden, 197 1 ) , ¡ entre otros, y la hembra : . ( ,~ 

de Pachypus candidae (Melolonthinae, Paulian, 1943) consi 
. I 

de rada c omo el e x tremo áptero de los Lamellicornia, ya - --

que inc l uso carece de élitros. En tanto que entre las 

otras familias afines, Lucanidae - (Holloway, 1963) y Passa-

- l idae (Reyes-Castillo, 197 0) la reducción alar está mucho 

más extendida entre sus especies, aunque no de manera tan 

fre c uente y extrema como en los Carabidae, Curculionidae, 

Tenebrionida e y Pt~nidae (Smith, 1964). 
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En las especies braquípteras de PassalidaeyLucanidae 

la reducci6n alar implica la supresión paulatina de venas, 

celdas, 16bulos y la disminución de la superficie membra

nosa del apéndice, que como en los casos extremos de los 

Passalidae-Proculini,conduce a la formaci6n de una estruc 

tura bacular integraqa por las venas Costa, Subcosta y 

Radial fusionadas, que incrementan su pigmentación y escle 

rosamiento (Reyes-Castillo, loco cit.). El braquipterismo 

de Phyllophaga sigue una línea diferente porque, como ya 

se indic6, implica 'principalmente la miniaturizaci6n del 

órgano hasta llegar a su desaparición, sin la presencia de 

etapas intermedias en las cuales se conserve la superficie 

membranosa con escasa venaci6n (como en Carabidae y Curcu

lionidae), o solo exista un paquete compacto de venas (co 

mo en Passalidae y Lucanictae). 

La condici6n braqu1ptera o áptera en diferentes fami

lias de Coleoptera se puede tratar de explicar como un fe

nómeno de convergencia asociado 'con la especialización p~ 

ra un microhabitat particular (Smith, 1964:108), como el 

subcort1cola (Passalidae, Lucanidae, Tenebrionidae, Ptini

dae, Curculionidae)¡ el endogeo y troglobio(Tenebrionidae, 

Carabidae, Curculionidae); o el :xer6filo (Tenebrio-

nidae, Cerambycidae, Curculionidae, Carabidae). La reduc 

ción alar de Phyllophagapodría corresponder al último ca

so, ya que la mayor parte de las especies braqu1pteras o 

ápteras se distribuyen en zonas semiáridas del Norte de 
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México y Sur de los E.U.A., pero, como ya fué señalado, 

éste fenómeno es casi exclusivo de las hembras, por lo 

cual es necesario abordar otra explicación, que será 

convenientemente discutida en la parte sobre biología y 

ecología de este trabajo. 

Como es común a otros grupos de f4elolonthidae, las 

especies macrópteras de Phyllophaga presentan tres ese le-

ritos axilares metatorácicos, (figs. 109, 117, 183), los 

cuales también sufren modificaciones en el braquipterismo 

(figs. 184-185) Y prácticamente desaparecen en los indivi 

duos á pteros. 

ABDOMEN.- El abdomen de Phyllophaga es de tipo ha -

plogastro, escarabeoide, y representa cerca de la mitad 

del volumen corporal y alrededor de tres quintas partes 

del peso total en vivo. 

Consta de ocho segmentos evidentes, cuyos terguitos 

se distinguen con claridad tfig. 189), en tanto que solo 

se observan seis de los esternitos, debido a la reduc-

ción y fusi6n de los pleuritos y los esternitos de los 

dos primeros segmentos con sus homólogos del tercer seg

- 26 mento tFigs. 2 y- 3) • De acuerdo con Edmonds (1972), la 

placa pigidial de los escarabajos representaría el tergo 

del VIII segmento, y el sexto esternito visible represen-

ta e l sterno del mismo VIII segmento. Por motivos de 

simplificación, a 10 largo de éste trabajo, el VI es ter-
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nito visible será denominado como "placa anal", ~ la pla

ca pigidia1 será referida como "pigidio". 

El primer terguito está poco esclerosado, en ocasio 

nes se aprecia totalmente membranoso, y queda oculto en 
-

forma parcial entre el segundo terguito y el metafioto. 
-

Los terguitos 11 a VI están un poco más esclerosados y 

conservan claramente definidas las suturas de articula -

ción intersegmenta1es, sin presentar acroterguitos muy 

conspicuos; en conjunto forman una depresión amplia, de1i 

mitada por sus propias áreas pleurales y 1atero-esterna -

les, con parte del VII terguito, en la cual se aloja du-

rante el reposo, parte del volumen de las alas metatorá-

cicas plegadas. Como ha sido observado en otros coleóp-

teros braquipteros que tienen atrofiada la sutura e1itra1, 

también las especies ápteras y braquipteras de Phyllophaga 

presentan aún menos esclerosados estos terguitos, que nu~ 

ca se exponen al exterior durante la vida del insecto. 

26De acuerdo con los datos de Menees (1963) y Graber 
(1890), analizados por Matsuda (1976), el abdomen de 
los adultos del género afin Amphimal16n, está formado 
por diez segmentos; dos de los cuales están reducidos 
e invaginados en la zona perigenital. En éste sentido·, 
Edmonds (1972) señala que en los machos de Phanaeus, 
el IX sternum persiste como una placa interna o crip
tosternito asociado a la cápsula genital. 
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El VII terguito es el más amplio y esclerosado, y 

frecuentemente no está cubierto por los élitros, al 

menos en su tercio posterior, al cual denominaremos "pre

pigidio". En la mayoría de las especies revisadas prese~ 

ta micro--omamentaci6n y cobertura setífera fina, que pue

de ofrecer un aspecto opaco, aterciopelado, o brillante (fig. 

189) . 

El pigidio en general tiene forma semiovalada o semi 

deltoide, con el disco uniformemente convexo, aún cuando 

su perfil y superficie varían de manera considerable en -

tre las especies y aún entre los sexos, pudiendo existir 

tumescencias, depresiones o prolongaciones muy peculiares, 

como las que presentan las hembras de~. (Chlaenobía) spp. 

o P . (P.) rostripyga (Bates). Asimismo puede presentar 

un margen latero-distal bien desarrollado, estrecho o am

plio, y en algunas especies existe un margen basal, menos 

pronunciado y en ocasiones interrumpido mesialmente. 

Como en otros miembros de la superfamilia Scarabaeoi

dea, los pleuritos están reducidos y aparentemente fusio-

nadas a los bordes laterales de los esternitos. La unión 

entre estos bordes y los terguitos forma un surco membra

noso, que llamaremos "área pleural del abdomen" (fig. 189, 

apa) , que recorre desde el primero hasta el sexto segmen

to, en tanto que el VII terguito está unido firmemente al 

esternito respectivo por medio de una sutura esterno-
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tergal, que puede estar completa en algunas espec~es, 

mientras que en otras solo se aprecia parcialmente, debi-

do a un mayor grado de fusi6n entre ambos escleritos. 

Como ya se indic6, el primer esternito se ha reduci-
-

do y fusionado al segundo esternito, del cual sólo se 

aprecian los extremos laterales por encima del borde ex-

terno de las metacoxas (condici6n haplogastra), en tanto 

que el resto de la superficie está fusionada con el tercer 

esternito, formando una "cara anterior" de la regi6n ven-

tral del abdomen, que constituye la mitad posterior de las 

cavidades metacoxales, dividida parcialmente por una pro-

yecci6n antero;-mesial del mismo esterni to 111 ', (fig. 2), 

que ajusta entre las bases de las metacoxas. 

Todos los esternitos visibles (del tercero al sépti-

mol, con excepción de la "placa anal", se encuentran fusi~ 

nados entre ~f en toda su anchura 27 • En algunos casos es 

posible distinguir con claridad las suturas intersegmenta-

les completas, y en otros s610 se observan los extremos 

laterales de estas, presentando toda la región media 

constituida como una sola placa (fig. 2), que con frecuen 

cia es ampliamente cóncava en los machos y convexa en las 

hembras. En esta área media de los esternitos caudales 

27 Condición que los autores anglosajones denominan "connate ". 
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y en la "placa anal" pueden encontrarse estructuras dive~ 

sas, como prominencias, concavidades, rugosidades, escot~ 

duras, grupos de sedas especializadas, surcos y quillas 

muy diferentes entre los sexos y entre las especies (figs. 

40-41, 190-192). Uno de los casos extremos lo observamos 

en P. (Listrochelus) cristagalli (Arrow) cuyos machos pr~ 

sen tan una quilla mesial muy esclerosada sobre los cuatro 

primeros esternitos visibles, la cual además ofrece cua -

tro lóbulos que semejan una cresta de gallo. Estas modi

ficaciones serán convenientemente discutidas en el inciso 

(d) de esta sección y en la sección IV de este trabajo. 

El primero de los siete pares de estigmas respirat~ 

rios abdominales se encuentra en la zona membranosa si -

tuada en el ángulo que forman el borde posterior del met~ 

neplmero y el borde superior del metakatepisterno; la fo~ 

ma de su peritrema es más alargada y la amplitud de su 

atrio es mayor que en los otros estigmas abdominales,los 

cuales reducen su diámetro progresivamente hacia el VII 

segmento (figs. 187-189). Los dos pares siguientes (II 

III) se localizan sobre el área pleural membranosa; el 

IV se sitúa en el borde del est~rnito, en tanto que los 

pares V y VI están consolidados sobre la parte esclerosa

da media del borde lateral de los esternitos, de la cual 

únicamente destaca el peritrema anular semiovalado o cir 

cular (fig. 188). Cuando los élitros están plegados so

lo . quedan expuestos los estigmas del VII segmento, situa 
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dos entre la sutura tergo-esternal respectiva, de la cual 

en ocasiones sobresalen ligeramente sobre un pequeño tu -

bérculo redondeado (fig. 3). La posición de estos estig-

mas corresponde con la estructura "Pléurosticti" discuti-

da por Janssens (1949} y Ritcher (1969), o con la condi -

ción "Orthosticti" propuesta por Iablokoff (1977). El 

aparato filtrante de estos estigmas corresponde al tipo 7 

descrito por Ritcher (1969:8781. 

b) Endoesqueleto. 

Como la mayor parte de estas estructuras internas ya 

han sido brevemente reseñadas e ilustradas para P.crassi-

ssima por W.P. Hayes (1922}, en este trabajo sólo se men-

cionarán brevemente algunos de los apodemas más destaca-

dos o aquellas estructuras en las que existen modificacio 

nes particulares que no fueron señaladas por Hayes, rea1~' 

zan~o la comparación pertinente con sus homólogas de un 

lamelicornio más especializado como Phanaeus, cuyo endo -

esqueleto fué descrito detalladamente por W.D. Edmonds 

(1972) • 

En la cabeza localizamos un tentorio (fig. 91) con 

los brazos anteriores, dorsales y posteriores bien desa-

rro11ados (tb d, tba, tbp), aunque poco esclerosados¡ el 
.. 

puente posterior (tpp} tiene forma de arco, el margen an 

terior (mat) está claramente definido, y no existe un 
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proceso dorsal como en Phanaeus. 

El protórax tiene bien desarrolladas las apófisis 

proesternales (fig. 107, aPSt), con forma bacular, no pe

cioladas como las de Phanaeus. El interior del mesonoto 

difiere bastante del mismo en los Phanaeina, ya que el 

fragma 1 está menos extendido y los "brazos" laterales 

de la inflexión posterior del mesonoto, que Hayes conside 

ró camo "praescutal phragma-metatergum", son largos y de,!. 

gados (fig. 110). En el interior del metanoto destacan 

los entodorsa, que cruzan oblicuamente desde la porción 

anterior interna del metaescutelo hasta las partes cauda

les de la quilla oblicua, formada por la sutura del mismo 

nombre (fig. 110) de modo que constituyen un soporte cru- . 

zado, que no se evidencía desde el exterior. 

El metaendosternito o metafurca (fig. 122) está bien 

desarrollado, consta de dos brazos laterales largos (fig. 

123, brful} y un brazo anterior (brfua) derivado de su á

pice , el cual sólo está presente en las especies macróp

teras o braquípteras, ya que en las ápteras, como P. 

(Eugastra} cribosa, no existe (fig. 124), tal vez como 

una consecuencia del acortamiento del mismo metasterno 

(fig . 112), ya que en las especies que presentan este bra 

zo metafurcal alargado sólo apoya un par de músculos que 

alcanzan la mesofurca, pero no sostiene musculatura aso -

ciada con las funciones del vuelo. 
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En este sentido s! encontramos modificacione9 impor

tantes en el endoesqueleto asociado con los escleritos 

p¡eurales de las especies ápteras, como P. (Eugastra) cri

brosa, ya que comparando sus mesoep1meros y meso'episternos 

con los de la especie macr6ptera ~. longipilosa puede 

apreciarse una simplificaci6n considerable, sobre todo en 

el episterno, que carece de los soportes asociados con 

los escleritos axilares del élitro (figs. 108-121). Es

tas diferencias se acentúan ,en el metaep1mero y el meta -

episterno de las mismas especies (figs. 117-120), en don

de el metacatepisterno conserva aproximadamente la misma 

forma, aunque pierde algunas quillas pequeñas asociadas 

con la quilla metapleural,pero se robustece el proceso 

alar y se reduce el metanepisterno. El disco basalar y 

el proceso respectivo desaparecen por completo y el meta

catepímero y el metanep1mero se conservan con escasa re -

ducción. 

Finalmente podemos considerar como parte del endo -

esqueleto al esclerito situado en la membrana perigenital 

del abdomen masculino, cuyos brazos rodean a la cápsula 

genital, apoyando los movimientos de salida Y retrac -

ción del órgano copulador (fig. 237, eY), y al cual Hayes 

denominó como "Y-shaped supporting structure"; que pare

ce corresponder a una modificación del IX esternito re -

traído, según lo han sugerido Sharp & Muir (1912:603) y 
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Crowson (1981:63). 

La inexistencia de este esclerito "y" en las hembras 

de Coleoptera hace suponer a Crowson que el IX segmento 

se ha ' integrado a los genitales externos, dividiéndose en 

un par de valviferos. 

c) Genitales 

La morfología y la nomenclatura de los genitales ex

ternos de Phyllophaga han sido revlsadas por numerosos aut~ 

res, entre los que destacan: Sharp & Muir (1912), Boving 

(194 2 ) y Snodgrass (1957); en el presente estudio se aten 

derá la terminología de Boving, que ofrece mayor detalle 

y precisión. 

Con pocas excepciones, tanto los genitales externos 

masculinos, como los femeninos están considerablemente es 

clerosados, si el imago ha alcanzado su madurez sexual, 

lo cual facilita su análisis cuidadoso. 

Genitales masculinos.- La cápsula genital masculina 

de las especies revisadas consta de una pieza basal, una 

falobase, dos parámeros y el edeago extensible, rela ~ 

cionados por diferentes membranas articulares (figs. 193-

202) . Corno cada una de estas estructuras varía considera 

blemente entre las especies, tanto en forma corno en pro -

porciones y ornamentos, a continuaci6n se presenta un re-
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sÚIDen de estas variaciones referidas a cada estructura. 

La longitud total de la cápsula esclerosada, sin con 

siderar al edeago extendido varía entre 7.5 y 2.5 mm, de 

manera que la relación: largo cápsula genital/largo total 

del cuerpo abarca desde 1: 2.5 hasta 1 : 5 (cuadro 13). 

La pieza basal está moderadamente esclerosada y re -

presenta desde un 40% hasta un 89% de la longitud total 

de la cápsula genital (sin considerar al edeago) (cuadro 

14). Es de forma subcilíndrica, en ocasiones deprimida y 

ensanchada hacia su base; la cara ventral está cerrada 

por una membrana poco esclerosada (MV) que basalmente de

limita un foramen por el cual penetran los conductos eya

culadores y la musculatura asociada. En vista ~orsal el 

perímetro del área proximal es semicircular o semiovalado, 

y en algunos casos, como el de P. cinnamomea (fig. 193) 

está marginado; hacia los extremos de éste perímetro pue -

den encontrarse las apófisis latero-ventrales, como en ~. 

tenuipilis (fig. 194), aunque en, la mayoría están ausentes 

(figs. 193, 195, 197, 217). A este nivel basal puede 

existir un "cuello" más o menos marcado que delimita pro

ximalmente el tecto, como en P. testaceipennis, o en ~. 

(Chlaenobia) latipes (figs. 196, 199), que en otras espe

cies como P. sturmi y P. misteca falta por completo (figs. 

195, 197). 
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CUADRO 13 

Dimensiones y proporcione s de los genitales masculinos de 12 especies de Phyllophaga 

I ESPECIE DE long. cápsula ancho máx. longitud relación 

Phyllophaga (fe! genital.mm falobase corporal cápsula-
mm. mm. -cuerpo. 

(Phytalus) ciudadensis 3.0 0.9 
¡ 

12 1 : 4 

(Phytalus) . trichodes 5.4 1.2 20 1 : 3.7 

(Phytalus) cometes 6.0 2.4 20 1 : 3.3 

(Listrochelus)praesidi 5.1 r 1.4 17 1 : 3.3 

(Listrochelus) scuticeps 3.3 ,. 1.0 13 1 : 3.9 

(Chlaenobia) latipes 4.1 > 1.5 13 1 : 3.1 

(Chlaenobial tumulosa l' 4.7 1.4 1,,- 15 1 : 3.1 

(Phyllophaga) gigantea 7.3 2.6 27 1 : 3.6 

(Phy llophaga 1 molopia 6.6 1.7 17 1 : 2.5 

(Phyllophaga) tridens 5.1 1.6 . 18 1 : 3.5 

(Phyllophaga) ravida 3.9 2.0 18 1 : 4.6 

(Phyllophaga) blanchardi 2.6 0.8 11 1 : 4.2 

L 
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CUADRO 14 

Proporciones de los genitales masculinos de 12 especies de_Phyllophaga 

ESPECIE DE long. proporcional % long. proporcional % 

eJe! pieza parámeros del edeago con respecto 
Phyllophaga basal. + falobase a la cápsula completa. 

(Phyllophaga) sturmi 56 44 76 

(Phyllophaga) testaceipennis 83 17 57 

:Phyllophaga) tenuipilis 78 22 74 

:Phyllophag:a) cinnamomea 77 23 40 

:Phyllophaga) misteca 89 11 125 

:Chlaenobia) latipes 89 11 38 

Phyllophaga) schenckling:i 68 32 55 

Phytalus) ciudadensis 40 60 79 

Phyllophaga) cribricollis 88 12 74 

Phyllophaga) dentex 74 26 33 

Listrochelus) cavata 82 18 80 

Phyllophag:a) molopia 80 68 
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Aún cuando en la mayoría de las especies la superf~ 

cie del tecto es uniformemente convexa, algunas como P. 

(Phytalus) lineatus presentan un "collar" o quilla trans 

versal semianular muy marcada (fig. 207). El borde dis -

tal del tecto puede ser casi recto, como en P. misteca 

(fig. 202); amplia y moderadamente sinuoso, como en P. 

bolacoides y ~. rubella (figs. 210, 227); o profundamente 

sinuoso-escotado, como en P. hogei y P. divertens (figs. 

213, 230). 

En los extremos latero-distales más endurecidos de 

esta misma estructura se forman los "cóndilos articulares 

del tecto ", que apoyan las partes latero-proximales de 

la falobase. 

La falobase tiene una anchura variable entre los 2.8 

y 0.5 mm, y está muy esclerosada. Puede constituirse por 

dos unidades contiguas, pero no siempre fusionadas (vg.~. 

hogei, P. rubella, P. divertens, P. gaumeri, P. segregans; 

figs. 213, 227, 230, 231, 233), Y a través de un sin nÚInero 

de etapas intermedias puede encontrarse formada por una 

sola unidad, muy desarrollada, como en P. (Phytalus) 

omiltemius (fig. 212) o muy estrecha, como en P. (Phytalus) 
. ~ -,. -

xanthocomus (fig. 209). Como parte de la falobase normal 

mente se encuentra presente un puente ventral (PV) que de 

limita la membrana ventral (MV) de la membrana apical 

(MA) formando, lo que Boving (1942) denominó "trema", y 
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que constituye el foramen distal por donde sale el 

edeagoi puente que puede ser ancho (fig. 212), o angosto 

(figs. 198, 208), y . que inclusive puede exhibir procesos 

dentiformes, como los que son característicos de P. testa-

ceipennis (figs. 196, 200), de P. rubella y P. heynei 

(~igs . . 227, 236); es~e puente puede faltar en ocasiones, 

como como en P. tenuipilis (fig. 202). 

Los parámeros inician su desarrollo desde la fa loba-

se en forma divergente, para converger hacia sus ápices 

después de formar una "herradura" o ensanchamiento in ter-

medio (figs. 205, 208-210). La forma puede variar enorme 

mente, observándose algunos con bases anchas _y ápices de! 

gados (figs. 215, 225), otros con bases estrechas y ápi -

ces engrosados (figs. 198, 235), o con "ornamentos" espin~ 

formes (figs. 217, 218), e incluso con desarrollos apica-

les tan largos como el mismo cuerpo del parámero (figs. 

216, 229). Asimismo pueden estar fusionados en sus bases 

(figs. 205-206), o en sus ápices (fig. 224), o por ambas 

partes, constituyendo una estructura tubular (fig. 195), 

que se acentGa cuando la falobase es larga (fig. 212). 

El conjunto falobas~parámeros-puente ventral en gen~ 

ral tiene una limitada movilidad dorso-ventral, debida a 

su articulación con la pieza basal por medio de los cóndi 

los del tecto y al sostén membranoso dorsal, lateral y 

ventral, que ofrece superficies con diversa extensión 
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(figs. 193, 194, 196, 214, 215, 223), aún cuando en cier

tas especies con reducción o esclerosamiento de estas mem 

branas la movilidad del conjunto se ve reducida e incluso 

desaparece (figs. 195). 

En un número elevado de especies, sobre todo del 

subgénero Listrochelus, este complejo distal es asimétri

co en mayor o menor grado, lo cual incrementa la formación 

de estructuras accesorias, como las ilustradas por Boving 

(1942:55) . 

El edeago de las especies de Phyllophaga es una es 

tructura tubular o sacular, eversible y retráctil, origi

nalmente membranosa, muy flexible, que distendida puede 

ser más larga que el resto de la cápsula genital (cuadro 

14), la cual ha desarrollado numerosas y diversas estruc

turas esclerosadas "ornamentales" corno: espinas, procesos 

dentiformes, placas, procesos baculares, sedas, gránulos, 

escarnas, ganchos, flagelos, y aquellas formas difíciles 

de describir sin esquemas (figs. 195-197, 200, 202, 205, 

207, 211, 220, 223, 232, 236), estructuras que se combinan 

sobre el edeago de cada especie, en un gradiente de com -

plejidad, desde sáculos sencillo& (fig. 193) hasta otras 

formas que en nada recuerdan su constituci6n original 

(figs. 196, 200, 201, 235). 

Además, a grandes aumentos es posible distinguir 
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otro universo de "microornamentaciones" , como espinitas, 

escamas, plaquitas, agrupadas o dispersas, que complican 

y diferencian aún más este 6rgano (figs.250-259,}. ' 

Al parecer no existe ninguna relaci6n entre la com

plejidad o simplicidad de los genitales masculinos, con 

algún conjunto subgenérico en particular, ya que cada uno 

de ellos agrupa especies con casi todos los grados de com 

plejidad, en una o todas las partes del aparato; aún cuan 

do en ciertos subgéneros, como Chlaenobia y Listrochelus 

se puede encontrar un predominio de genitales sencillos o 

complejos, respectivamente. 

Genitales femeninos.- En contraposición con los ma 

chos, en las hembras se localiza un aparato copulador co~ 

siderablemente simplificado, que consta de un par de pla

cas inferiores (PI), un par de placas superiores (PS), de 

las cuales en ocasiones se deriva un proceso púbico (PP). 

Estas placas están parcialmente articuladas entre sí y se 

sostienen por un conjunto de membranas plegadizas, que ba 

jo la tracción de una fina, pero compleja musculatura, 

pueden ser parcialmente extendidas y retraídas durante el 

proceso copulatorio. 

El par de placas genitales inferiores se mantiene 

colindante o un poco sobrepuesto rnesialrnente, pero en to 

das las especies revisadas conserva su independencia 

(figs. 240, 243). El contorno de ellas varía considerable 
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mente de especie a especie, pudiendo apreciarse deltoidal 

(fig. 245), poligonal (fig. 247), trapezoidal (fig. 242), 

semiredond o (fig. 243) o irregular (fig. 249); su gra-

do de esclerosamiento es variable, aunque en general son 

bastante consistentes. La superficie externa es convexa o 

casi plana, y puede exhibir puntos, rugosidades, o sedas 

(figs. 238, 241, 244, 247). En ciertas especies 

se encuentra bien marcado un proceso interior (PT) situa

do en el ángulo distal- medio de cada una de las placas. 

Todo el borde distal varía en forma, desde redondeado, s~ 

nuoso, hasta prominente, proyectado o escotado (figs. 240-

243 ) . 

Berberet & Helms (1972:1047) señalan que en el int~ 

rior de cada una de estas placas inferiores. o subgenitales 

de P. anxia existe una glándula actesoria, con funci6n in 

cierta, cuya secreci6n fluye por un par de conductos tor

tuosos que se abren hacia la cara interna de la placa, 

justo en la entrada de la cámara genital; los mismos auto 

res, que ilustran la morfología e histología de dichas 

glándulas, mencionan que Williams (1945) las considera co 

mo características de las especies de Phyllophaga. 

Las placas superiores, o supragenitales, están si -

tuadas por encima 'del gonoporo; en general son más peque

ñas que las placas inferiores y como aquellas varían con

siderablemente en forma (figs. 242, 243, 246), existiendo 
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diversidad en el grado de esclerosamiento, en la t~xtura 

la convexidad, la ornamentación y la cobertura setífe 

ra. En muchas . .de las especies :revisadas estas placas se 

observan independientes entre sí, no fusionadas, en tanto 

que en otro gran porcentaje de especies estas }21a<;:as inte 

gran una unidad (figs. 238, 244, 248, 249), que, según 

Smith (1889, citado por Boving., 1942), "al desarrollarse 

plenamente dan origen al proceso púbico" (fig. 244, PP), 

con forma, tamaño y extensión específicamente variable. 

De acuerdo con Crowson (1981), en estos Coleopteros 

es probable que las placas inferiores correspondan a los 

paraproctos derivados del noveno terguito dividido, y que 

las placas superiores correspondan a los valviferos deriva

dos del noveno esternito, también dividido; por lo cual 

podría pensarse que las especies con las placas supragen~ 

tales fusionadas conservan un caracter primitivo, aunque 

la complejidad de la ~laca y del proceso púbico señala

rían que la fusión corresponde a un estado derivado. 

La cámara genital tiene una intima muy gruesa, que 

normalmente exhibe abundantes repliegues longitudinales, 

y en ocasiones presenta estructuras esclerosadas micro s -

cópicas, espiniformes o granulares, que tal vez actúen co 

mo complemento de los intrincados "ornamentos" del edeago, 

y que supuestamente favorecerían la unión o la retención 

durante la cópula solo con el macho de su propia especie ac 
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tuando corno barrera estructural ante machos de otras esp~ 

cies con edeagos diferentes (figs.254-261). En apariencia, 

las placas inferiores y superiores no tienen formas com -

plementarias precisas adecuadas a los parámeros específi

cos, aunque en ciertos grupos sí se aprecia alguna rela -

ci6n entre el grado de complejidad del aparato masculino 

y el grado de esclerosamiento de las placas femeninas, co 

mo ocurre en P. molopia y P. cribricollis. 

d) Dimorfismo sexual. 

La gran mayoría de las especies de Phyllophaga est~ 

blecidas en la Zona de Transición Mexicana muestran un 

marcado dimorfismo sexual que involucra diferencias sobre 

todo en las antenas, el clípeo, los esternitos, la placa 

pigidial, la placa anal, el volumen corporal, la estruc

tura de las uñas, la proporción de los espolones metati -

biales y la densidad de la cobertura setífera doisal. En 

algunos casos también existen diferencias en la forma de 

las protibias y los espolones respectivos, en la longitud 

de los tarsos y tibias, así corno en las proporciones del 

metaestern6n, en el desarrollo de las alas y en la oblite 

raci6n de la sutura elitral. 

En las especies de los subgéneros Phyllophaga, Phy

talus, Chlaenobia y Listrochelus el caracter dim6rfico 

más . común es la longitud de la maza antenal, que usualmen 
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te es más larga que el funfculo, y el número de .lamelas 
. . 

que la constituyen, que puede ser mayor de tres (cuadro 

15) por ejemplo en P. (Phytalus) pentaphylla el macho pre 

senta cinco lamelas, tres muy largas y dos progresivamente 

menores, incluso los artejos 4°y 5° están prolongados, en 

tanto que la hembra t~ene cuatro lamelas, tres poco alar-

gadas y una mas corta, cuya longitud es tres veces menor 

que la del macho (figs. 84-85). 

Un segundo caracter dim6rfico generalizado entre e~ 

tos subgéneros es la modificaci6n de la parte media de 

los últimos tres o cuatro esternitos, que en los machos 

se observan c6ncavos y . con las suturas menos marcadas o 

inclusive inexistentes, frecuentemente con granulaciones, 

protuberancias,espinas, quillas, depresiones o "cojinetes" 

de sedas (figs. 2, 42, 43, 190). El penúltimo esternito 

de muchos machos presenta un declive muy acentuado hacia 

la regi6n caudal; y la placa anal de la mayorfa también 

muestra gránulos, sedas abundantes, depresiones, quillas 

o prominencias, además de que suele ser más corta o peque-

ña y con su borde posterior sinuoso, escotado e incluso 

profundamente hendido (~igs. 40,41, 190-192); en tanto 

que en las hembras estos esternitos normalmente son conve 

xos, pulidos, con escasas sedas, y la placa anal en gene-

ral es más amplia, con frecuencia tumescente y en raras 

ocasiones también puede tener su borde posterior hendido 
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(v.g. P. Listroche1us cavata ). 

Un tercer caracter dim6rfico común entre los subgé

neros referidos es la forma de la placa pigidial, que en 

los machos puede ser más pequeña y aplanada, 

CUADRO 15 

Dimensiones de las antenas de diez especies de Phyllophaga 

E S P E e 1 E DE 
P h Y 1 1 o P h a g a 

(Phytalus) batillifer 

(Phytalus) pentaphylla 

(Phyllophaga ) sturmi 

(Phyllophaga) heteronycha 

(Phyllophaga) tenuipilis 

(Phyllophaga) molopia 

(Phyllophaga) setifera 

(P.) ravida longiclava 

(Chlaenobia)latipes 

(Listrochelus)cavata 

longitud maza antenal 
machos hembras 

1.4 0.9 

1.9 0.8 

1.4 1.1 

1.1 0.7 

1.9 1.4 

1.1 0.7 

1.3 1.2 

2.6 0.9 

1.3 1.0 

1.5 0.8 

longitud funículo 
machos hembras 

1.3 1.1 

0.6 0.9 

1.2 1.1 

0.9 0.9 

1.3 1.5 

1.0 1.0 

1.1 0.9 

0.9 0.8 

0.9 1.0 

0.8 0.8 

todas las medidas expresadas en mm. 

en tanto que en las hembras es más amplia y convexa; tam-

bién los machos pueden exhibir más cobertura setífera que 

las hembras, y en casos extremos como en P. rostripyga, 
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Ch. tumulosa y Listrochelus cavata, la placa mascrilina es 

sencilla, en tanto que la femenina muestra prominencias y 

depresiones complejas. 

En las uñas también puede expresarse el dimorfismo, 

como por ejemplo los machos de P. (Listrochelus) cavata 

tienen las uñas pectinadas y las hembras poseen uñas ase-

rrado-dentadas (fig.139); en tanto que los machos .del 

grupo de especies "ravida" , como P. heterophylla, tienen 

las uñas externas de las patas intermedias con las denti-

cioneS alargadas y sobrepuestas, mientras que las hembras 

tienen estas uñas ampliamente dentadas (figs. 173-174). 

Los machos de algunas especies, como ~. (Phytalus) 

batillifer tienen el clípeo más ancho y alargado que las 

hembras; así como los machos de otras especies como P. 

setífera y P. misteca, presentan mayor número de macrose-

das sobre el pronoto y la base de los élitros que sus res 

pectivas hembras. En el caso de ~. testaceipennis es co

mún que el pronoto de las hembras se aprecie menosatercio~ 

lado- iridiscente que el de los machos. 

Otro caracter dim6rfico menos frecuente es el de 

la fusión del espolón externo con el borde metatibial in-

ferior, que se observa en los machos de las especies del 

grupo "rorulenta", como P. parvisetis (fig. 134), el cual 

en las hembras se conserva articulado. A este respecto 

también encontramos variaci6n sexual en la longitud y an 
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chura de los espolones metatibiales de la mayor parte de 

las especies revisadas. 

Generalmente las hembras de Phyllophaga son un poco 

más grandes y robustas que los machos, lo cual en ocasio

nes se acentúa a nivel abdominal, determinando un ensan -

chamiento progresivo en la mitad posterior del cuerpo. 

Como dimorfismo sexual particular de las especies 

del subgénero Chlaenobia, los machos tienen los segmentos 

tarsales mas largos y anchos que las hembras, en ocasiones 

deprimidos y siempre con un cojinete inferior formado por 

sedas cortas y aglomeradas ("ventral pads " ). 

En muy pocas especies del subgénero Phyllophaga el 

escaso dimorfismo sexual hace necesaria la disecci6n gen~ 

tal para determinar el sexo. 
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Fig. 2. Phyllophaga (Phytalus) trichodes (Bates) ~. Vista ventral. 
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Figs. 8·11. Phyllopllaga spp. 8) P. (Phyllophaga) anodentata t. homotipo; 9) P. (P.) 
tTidens t. homotipo; 10) P. (P.) parvisetis t. homotipo; 11) P. (P.) stuTmi t. homotipo. 

Lineas de la escala = 1 mm. 
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Figs. 12·15. Phyllophaga spp. 12) P. (P.) macToPhylla .;, homolipo; H) P. (P.) moloPia 
9, homotipo; 14) P. (P.) cometes .;, homolipo; 15) P. (Phytalus) mocrocems .;, horno· 

tipo. Líneas de la escala = 1 mm. 
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figs. 16-19. Phyllophaga spp. 16) P. lareta c!; 17) P. (Eugastra) cribosa c! ; 18) P. (Tos
tegoptera) lanceolata c!; 19) P. (Chirodines) sp. c! . LIneas de la escala = 1 mm. , 
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Figs. 2v-21. PllyllOphaga (ChlaenOIJla) aegrota ~ . Microgra.ias SEM mostranoo la micro
escultura del tercio anlerior del élitro izquierdo a 500 x (20) y a 2000 x (21). La dirección 

de las selae es anlero-posterior. I 
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Figs. 22·23. Phyllophaga obsoleta t; micrograflas SEM mostrando la microescultura del 
tercio anterior del élitro izquierdo; a 200 x (22)y a 2000 x (23). -
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Figs. 24-25. PhylloPhagn (LisIToche/lls) cavala o. Micrografla SEM del tercio anterior del 
élitro iZlluierdo mostrando la microcscultura a 200 x (24) y a 2000 x (25). La dirección 

de las setae es antero-posterior. 
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Figs. 26·27. PhylloPhago m%pio 9. micrografías SEM mostrando la microescul~ura del 
tegumento " botroidal"' del tercio anterior del_élitro iZ9uierdo; a 200 x (25) y a 2000 x (27). 
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Figs. 28·29. PhylloPhaga rugiPe7lnis 9; micrograflas SEM mostrando la microescultura 
del tegumento del tercio anterior del élitro izquierdo, destacando la abundancia de 

microtrichia. orientarlas antero'postcriormcme; a 500 x (28) y a 2000 x (29). 

-XII 

oc 



1 

Figs. ~·51. Ph)'llophaga seti/eTa t; micrograflas SEM mostrando la microestruclura del 
tegumento y las macrochaetae del tercio anterior del élitro izquierdo; a 200 x (~) y a 

2000 x (U). La orientación de las sedas y microtrichia es ~ntero . posterior. 

XIII 

, 

, , , 



Figs. 1I2-1I11. Phyllophaga sturmi ~, micrografías SEM mostrando la microestructura tegu
mentaria del tercio anterior del élitro izquierdo; a 200 x (1I2) y a 2000 x (1I11) . La orien

tación de las sedas y microtrichia es antero-posterior. 
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Figs. 34·35. Phy/lophaga testaceipennis. Micrografías SEM del tcrcio anterior de) élitro 
izquierdo masculino; a 200 x (34) }' a 2000 x (35). La dirección de las mic:rotrichia es 

antcro.posterior. 
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Figs. 36-37. PII)'llopllaga cribricollis ~, micrografías SEM mostrando la microcstructura 
_ tegumentaria del tercio anterior del élitro izquierdo; a 500 x (36) y a 2000 x (37). 
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Figs. !l8·1I9. Phyllophaga ravida 9. MicrografJas SEM del tercio anterior del élitro derecho 
mostrando la microescultura }" la puntuación a 200 x (lI8) y a 2000 x (!l9). La dirección 

de las setae es antero·posterior. 
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Figs. 40-41. Phyllophaga spp. Micrograflas SEM mostrando detalles de la microestructura 
del VI esternito masculino de: 40) P. obsoleta x 18; y de 41) P. aibricollis x 18. 
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Figs. 42·43. Phyllophaga spp. Micrograflas SEM 100 x mostrando detalles de la micro
estructura del VI estemito ~ de P. obsoleta . (42) Y P. cribricollis (43). 
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Figs. 44·45. PhylloPhaga spp. Micrograflas SEM 500 x mostrando mayores detalles de la 
microestructura setffcra del VI estcrnito masculino de P. obsoleta (44) y P. cribricollis (45) . 

xx 

, 



Figs. 46·47. Phyllophaga spp. Micrografías SEM mostrando la microescultura del disco 
pronota! de: 46) P. (Lislroche/us) cavala ~ , x 100; y de 47) P. criniPennis (Iectotipo ~) 

- x 100. 
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Figs. 48-49. Phyllophaga spp. Micrografías SEM mostrando la microestructura del disco 
pronotal en: 48) P . (Ph)'tallls) obsoleta ~. x lOO y en 49) P. (Phy/lophaga) xanLhe ~ . 

x lOO. 
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Figs. 50·51. Ph)'lIophaga spp. Microgranas SEM mostrando la miCToescultura del disco 
pronotal en: 50) P. mvida longiclava ~. x lOO; y en 51) P. helef"Onycha 9. x lOO. 
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Figs. 52·5!!. Phyllophaga spp. Micrograflas SEM mostrando la microescultura del disco 
pronotal de : 52) P. sturmi ~. x 100; y 53) del lectotipo de P. punctulicollis g. x 100. 

XXIV 

--------------~~--------------------------------~----------,~------~------~ 



J 

cth 

54 pmx~ · 1" 

· ma ~ 

58 

---~-

55 
59 

56 57 
Figs. 54.59. Phyl/ophaga spp. Vistas ventrales del mentón en: 54) P. (P.) longipi/osa; 55) P. 
(Phytalm) t,-ichodes; 56) P. (Lis/rache/m) camta, eliminando los palpos; 57) P. (ehlamo
bia) sp. 58) Vista dorsal de )a cabeza de P. longipilosa; 59) Vista ventral de la misma. 

Lineas = 1 mm. • 
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Figs. 60-68. Phyllophaga spp. Vistas dorsales del área ocular izquierda de: 60) P. (Toste
goptera) lanceo/ata; 61) P. (Listroche/lls) dispari/is; 62) P. (L.) praesidii; 611) P. (P.) gi
gan/ea; 64) P. (Ch/aenobia) scabripyga; 65) P. (P.) molopia; 66) P. (Phy/a/us) ciudaden
sis; 67) P. (Ph)'llophaga) xan/he; 68) P. (TTiodonyx) la/anza. En todas se muestra la 

estructura del canthus. LInea = 1 mm. 
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Figs. 69·72. Phyllophaga (P.) longipilosa. 69) Estructura del canthus ocular. 70) Vista 
ventral del área ocular, mostrando la inserción antena!. 71) Vista ventro·lateral de la 
cavidad ocular después de remover todas las unidades yilluales, mostrando el foramen 
óptico. 72) Vista lateral de la cavidad ocular, después de remover las unidades visuales, 

mostrando la estructura oculta del canthus. 
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Figs. 73·78. Phyllophaga (P.) longipilosa. 73) Vista ventral de la mandlbula derecha. 
74) Vista ventral de la mandlbula izquierda. 75) Vista fronto·"entral del labro, mos. 
trando la epifarínge. 76) Vista "entral maxila derecha. 77) Detalle en ,'ista dorsal del 

ápice de la maxila den.'Cha. 78) Vista interna "de la hipofaringe, mentón y gula. 
Líneas = 1 mm. 
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Figs. 79·81. Antenas de Phyllophaga spp. 79) Vista dorsal de la antena izquierda feme· 
nina de P. (Chlaenobia) sp. 80) Vista dOTsal antena derecha masculina de P. (Phytalus) 
poculifer. 81) Vista dorsal antena derecha masculina de P. unguicularis. Lineas = 1 mm. 
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83 
Figs. 82·83, Antenas de PhyllopluJga spp. 82) Vista dorsal antena derecha masculina de 

P. heterophyll4. 83) Vista dorsal antena derecha masculina de P. stiPitalis. 
Líneas = 1 mm. 
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Figs. 84-87. Antenas de Phy/lophaga spp. 84~ Vista dorsal antena derecha masculina de 
P. pentaPhylla .. 85) Vista dorsal antena derecha femeniná de P. (Phytalus) -pentaPhylla. 
86) Vista dorsal antena izquierda masculina de P. longipilosa. 87) Vista dorsal antena 

derecha masculina de P. (Phytalus) trichodes. Líneas = 1 mm. ~ 
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Figs. 52-53. Phyllophaga spp. Micrograflas SEM mostrando la microescultura del disco 
pronotal de: 52) P. stlLTmi !;l, x 100; y 53) del Jectotipo de P. punctulicollis t, x 100. 
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Fig. 88. Micrografla SEM mostrando la estmctura de las sensillae de la lamela antena) 
proximal derecha de Phyllopliaga ravida longiclalHJ t. x 1000. 
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91 0 .5 

figs. 89·92. PhylloPhaga integra. 89) Vista externa del esderito cervical dorsal derecho. 
90) Vista externa de los escleritos cervicales ventrales derechos. 91) Visla imema anlero· 
dorsal del piso de la cavidad cefálica. mostrando el tentorium. 92) Escleritio inlerseg· 
mental pro·mesotorááco de P. (EI/gastra) cribosa; vista exterior. Lbleas 89·91 = 1 mm; 

línea 92 = 0.5 mm. 
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Figs. 9!1·96. Vistas ventrales de la mitad derecha del protórax de: 93) P. (Phytalus) 
tTichodes; 94) P. (ListTocht:lus) cavatus; 95) P. (P.) !5!ngipilosa, eliminando los detalles 

de puntuación y cobertura setlfera; 96) P. (Ch/aenobia) sp. Lineas = 1 mm. 
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97 98 

99 100 
Figs. 97·100. Aspecto postero-"entral del borde posterior derecho del proestemón en: 
97) P. (ListTochelus) cavata; 98) P. (Chlaenobia) sp.; 99) P. (Phytalus) tTichodes; 100) P. 
(Phyllophaga) longipilosa . Mostrando el tipo de inserción con la estructura mesial del 

puente. pleural. Uneas = 1 mm. 
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Figs. 101·106. Estructura de los estigmas mesotorácicos de: 101) P. (P.) longipilosa, v. 
interna; 102) P. (Tostegoptera) lanceolata, v. externa; 10~) P. (Eugastra) cribosa, v. in· 
lema; 104) P. (Chlaenobia) sp. v. inlerna; 105) P. (Ph"talus) ciudadensis, v. latero-ex· 

tema; 106) P. (Listrochelus) trochanter, v. externa. Líneas = 1 mm. 

XXXVI 1 

l. 

1I 

I 



Pn 0----.,,/ 

Ppl 

Pti 

107 108 

M€'sc 

] 

AX3 

M€'€'m 

Mtso 

109 
A€' pI 

110 
Figs. 107·110. Phyllophaga longipilosa, 107) Vista posterior del protórax mostrando el 
puente pleuro·estemal y la inserción de la procoxa. 108) Vista interna del meso·pleu. 
ron, mostrando el esderito axilar del élitro. 109) Vista dorsal del pterolÓrax mostrando 
los esderitos axilares del ala meta torácica. 110) Vista interna del pterotórax mostrando 

los apodermas tergales. Lineas = 1 mm. • 
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Figs_ 97-100. Aspecto postero-\'entral del borde posterior derecho del proestemón en: 
97) P. (Lis/roche/ru) cavala; 98) P. (Chlaenobia) sp.; 99) P. (P/¡ylalus) tric/¡odesj 100) P. 
(Phyllophaga) longipilosa. Mostrando el tipo de inserción con la estructura mesial def' 

puente pleural. Líneas = l mm. 
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Figs. 111-112. Phyllophaga spp. vistas laterales derechas del pterotórax de la especie 
alada P. (Ch/aenobia) tllmulosa 111); y de la especie áptera P. (Eugastra) cribosa 112); 
las cuales muestran las modificaciones de los escleritos laterales debidas a la reducción 

alar. La guía de abreviaturas se presenta en el cuadro 6. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 113-116. Phyllophaga spp. Vistas ventrales del pterotórax de: 113) P. (ListTOche/us) 
cavata; 114) P_ (Chlaenobia) sp.; 115) P . longipilosa; 116) P. (Ph)'talus) tl'ichodes , (Solo 

se muestra la mitad izquierda en todas las figuras) . Lineas = 1 mm, 
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Figs. 1I7·121. EsderiLos pLeroLorácicos. 1I7) Vista interna del metapleuron de P. lon
gipilosa, mostrando los escleritos axiales de las alas; liS) Vista antero-Iateral del meta
pleuron derecho de P. longipilosa; 119) Vista fronLo-lateral del metapleuron derecho de 
P. (Eugastra) cribosa, mostranclo la reducción de los escleritos axilares; 120) Vista interna 
del metapleuron derecho de P. (Eugastra) cribosa; 121) Vista interoa del mesopleuron 

de P. (E.) cribosa, mostrando su simplificación (compárese con la fig. lOS). 
Lineas = 1 mm. 
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Figs. 122·124. 122) Vista postero-dorsal del metatórax de P. longipilosa mostrando la 
posición del metaendostemito y la inserción de las metacoxas. 123) Vista dorsal dd 
metaendostemito de P. longipilosa mostrando los tres brazos característicos de las espe
cies aladas. 124) Vista caudal del metaendostemito de P. (Eugastra) cribosa mostrando 
la ausencia del brazo anterior característica de las especies ápleras. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 125.1~O. Protibias de Phyllop1ulga . 125) P. mexicana, vista dorsal tibia derecha 
masculina. 126) P. (Phylalm) /richodes, vista ventral tibia masculina. 127) P. (Lis/ro
che/m) cavaLtlS, vista ventral tibia femenina. 128) P. (Chlaenobia) sp. vista ventral tibi·a 
femenina. 129) P. parumpuncla/a, vista dorsal tibia izquierda del holotipo macho. l~O) 
P. (Phy/alus) poculifer, vista borde apical interno tibia izquierda del holotipo macho. 

Lineas = 1 mm. 
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133 

Figs. 131-1!14. Vistas distales de los ápices de las mctalibias masculinas de P.hyllophaga 
spp. 131) P. (Chlaenobia) scabripyga. l!I2) P. longipilosa . l!I!I) P. (Listrochelus) dispa

Tilis. l!I4) P. parvisetis. LIneas = 1 mm. 
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Figs. l!l5-140. Uftas tarsales de Phyllophaga spp. de Durango. l!l5) P. (Listrochelus) 
parilis. l!l6) P. (Phyllophaga) cribricollis . l!l7) P. (Listrochelus) disparilis. l!lS) P. lon
gipilosa. 1!19) P. (List rochelru) cavata. 140) P. (Phytalus) ciudadensis. L1neas--== 0.1 mm. 
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Figs. 183·185. Alas metator:lcicas de Phyllophaga spp. 183) P. longipilosa, macho. 184) P. 

farcla, hembra. 185) P. (Tosl egoplera) lanceolala , hembra . Lineas = 1 mm. : 
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figs, 186-189. Phyllophaga (Eugllslra) crioosa . 186) Vista externa estigma meta torácico 
derecho. 187) Vista latero-externa del primer estigma abdominal derecho. 188) Vista exler
na del segundo estigma abdominal derecho. 189) Vista dorsal del lado izquierdo del ab-

domen masculino de P. longipilosa. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 190-192. Phyllophaga spp. 190) Vista ventral de los estemitos distales de P. (Lis/ro
che/w)' maximw, ~ lcctotipo. 191) Vista ventral del (¡ltimo estemilo masculino de P. 

ephi/ida. 192) Vista ventral del úllimo estemito masculino de P. schenk/ingi. 
Uneas = 1 mm. 
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Figs. 193-196. Vistas laterales" de las dpsulas genitales masculinas de: 193) Phyllophaga 
cinnamomea; 194) P. tenu¡pilis; 195) P. stunni; 196) P. teltaceipennis. La gula de abre

viaturas en el cuadro 6. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 197·202. Genitales masculinos externos de Phyllophaga spp. 197) Vista lateral de la 
cápsula genital de P. mistera; 198) Vista distal de los parámetros de P. (Chlaenobia) lati
pes; 199) .vista lateral de la cápsula de P. (Chlaenobia) latipes; 200) Vista ventral del 
edeago de P. testaceipennis; 201) Vista dorsal del edeago de P. misteca; 202) Vista ventral 

del edeago de P. tenuipilis. Lineas = 1 mm." 
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Figs. 203-204. Pllyllopliaga spp. ~ ~ MicrograLlas SEM mostrando la microestructura de: 
203) Las escamas ornamentales del edeago de P. misteca, en vista dorsal. x 1000; 204) Los 
ornamentos laterales eversibles del edeago de P. testaceipennis, en vista central, x 100 

(véase la fig. 200). 
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Figs. 205·209. Genitales masculinos de Phy/lophaga (Phylalus). 205) Vista distal de los pa
rámeros de P. aegro/us Bates = nosa Blackwelder, paralectotipo; 206) Vista distal de los 
parámeros del lectotipo de P. nubipennis; 207) Vista lateral de la cápsula del paralec
totipo de P. linea/us; 208) Vista distal de los parámeros del lectotipo de P. ambigenus; 
209) Vista latero-distal de los parámeros de P. xan/hocomus, lectotipo. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 210-214. Genitales masculinos de Phyllophaga (Phytalus); 210) Vista latero-distal de 
los parámeros de P. boÚlcoides. topotipo; 211) Vista lateral de los parámeros y edeago 
retraldo del lectotipo de P. senicullts; 212) Vista latero-distal de la cápsula genital del 
paralectotipo de P. omiltemillS, mostrando el gran desarrollo de la falobase; 213) Vista 
latero-distal de los parámeros del Iectotipo de P. hogei¡ 214) Vista lateral de los pará-

meros del holotipo de P. poculifc.,.. Lineas = l' mm_ 
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Figs. 215·219. Genitales masculinos de Phyllophaga (Phyllophaga); 215) Vista latero·distal 
de los parámeros y el edeago del holotipo de P. parumpunctata; 216) Vista lateral de la 
parte distal de la cápsula genital del lectotipo de P. rugiLollis; 217) Vista lateral de la 
cápsula genital de P. schenklingi; 218) Vista lateral de los parámeros-de P. xanthe, lecto-

tipo; 219) Vista lateral de los parámeros y edeago del Icctotipo de P. punctulico/lis. 
Líneas = l mm. 
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Figs. 220-225. Vistas laterales de las porciones distales de las cápsulas genitales masculinas 
de Phyllophaga (Phyllophaga) spp.; 220) Holotipo de P. lIeterophylla; 221) Lectotipo de 
P. leonina; 222) P. clIstaniella. lectotipo; 223) J..ectotipo de P. heteronycha; 224) Lectoti-

po de P. anomaloides; 225) Lectotipo Iie P. scissa. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 226·2~. Vistas laterales o latero·distales de las cápsulas genitales masculinas de 
P. (PhylloPhaga) spp.; 226) Lectotipo de P. nigeTTima; 227) Lectotipo de P. robt:l14; 228) 
Lectotipo de P. godmani; 229) Lectotipo de P. pubif!lIlda; 2~O) Lectotipo de P. divertens. 

I.Incas = 1 mm. 
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Figs. 231·236. Vistas laterales o latero·distales de las cápsulas genitales masculinas de P. 
(Phyllophaga) spp.; 231) Lectotipo de P. gaumeri; 232) P. rugulosa; 233) Lectotipo de p. 
segregans; 234) P. angulicollis; 235) Vista lateral de la parte distal de los genitales de 
P. (Listrochelus) maxirnus, lectotipo; 236) Vista distal del edeago 'Y parámeros del sintipo 

de P. h~'nei Moser. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 2~7·2~9. PhyllopluJga spp.; 2~7) Vista ventral del ápice del abdomen masculino de 
P. longiPilosa en proceso de eversión del aparato copulador; 2~8) Vista antero·distal de los 
genitales externos femeninos de P. (1.islrochelusJ parilis; 2~9) Vista lateral de los genitales 

femeninos externos de P. (1..) cavata. Lineas = 1 mm. 
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Figs. 240-243. Aspecto ventro-distal de la genitalia femenina de Phyllophaga spp.; 240) P. 
(Chlaenobia) sp.; 241) P. (Phytalus) cometes; 242) P. (Phytalus) obsoleta. 243) P. (Phytalus) 

trichodes. Líneas = 1 mm. 
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Figs. 244·247. Aspecto ,·entro·distal de la genitalia femenina de P. (Phyllophaga ) spp.; 
244) P. Jarcia; 245) P. tenuipilis; 246) P. paroisetis; 247) P. sturmi. Lineas = 1 mm. 
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Figs. 248·249. Aspecto ,"entro-distal de la genitalia femenina externa de P. (Phyllophaga) 

spp.; 248) P. cribricollis; 249) P. molopia. Líneas = I mm. 
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Figs. 250·251. Fotomicrograflas de la parte \cntral del etleago tle Pllyl/oPllaga: 250) (P.) 
rugiPennis. x lO; 251) (Phy/.altls) sp. x 25.2. mostrando difcn~ntes tipos de microcobcrtura 

cspeclfica . 
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Fi~s. 252-253. Fotomicrograflas del edeago de Phyllophaga; 252) (P.) dll5'>,poda, "ista 
lateral mostrando el sopone esclerosado del órgano intromitente y parte de la micro
cobertura de la membrana, x 10; 253) (P.) mgipennis, vista ventral de la pieza basal 
mostrando el complejo traqueal del aparato

f 
copulado\" y el conducto eyaculador, x 10. 
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Figs. 254·255. Fotomicrograflas que ilustran detalles en los genitales de Phyllophaga (P.) 
TugiPennis o 9: 254) Cámara genital femenina prm'ista de abundantes espinas cortas, 

x 64; 255) membrana dorso -basal d~l edeago cubit'rla con espinas cortas, x 64. 
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Figs. 236-257. FOlomicrografías que ilustran detalles del aparato genital externo de Ph)'· 
lIoplwga; 256) membrana "entro-basal del edeago de (P.) rugiPellnis x 64 . mostrando 
ornamentos escamosos denticulad&s; 257) dmara genital femenina muy esclerosada de 

(P.) grupo "rorulenta" x25.2. provista de grandes procesos dentiformes. 
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f'igs. 258·261. }'olomicrograflas que ilustran detalles del aparato genital externo de Phy· 
Ilophaga; 258) membr¡ma esclerosada basal del e<lcago de (P.) dasypoda, x 64, con abun· 
dantes espinas afiladas unidireccionales; 259) membrana aplical del mismo edeago x 25.2, 
con tres lipos de ornamentos diferenles; 260) dmara genital 9 de (P.) sp. gmpo "ro· 
ruIenta" x 64, con densa cobenura de espinitas alargadas; 261) membrana del edeago 

en la misma especie con espinilas semejantes x 64. 
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III.- ESTUDIO MORFOLOGICO DE 
LAS FORMAS Ii.~MADURAS. 

a) LARVAS.- A pesar de que los estadios larvales son 

119 

los princi~ales responsables del daño econ6mico causado 

por Phyllophaga, no _existen desc:ipciones adecuadas 

para la mayorfa de las 229 especies mexicanas. 

B8ving (1942) realiz6 un extenso trabajo descrip-

tivo, con claves para identificar las larvas de 61 esp~ 

cies norteamericanas, de las cuales sólo cuatro se dis-

tribuyen también en el Norte de México (crinita, lanceo-

lata, cribosa y ephilida). Este autor además proporcio-

na una valiosa diagnosis del género, basada en caracter~ 

res del primer y tercer estadios larvales, fundamenta 

da en un profundo análisis morfo16gico del cual deriv6 

una nomenclatura complej a pero precisa, que fue perfec --

cionada y oifundida posteriormente por Ritcher (1966), 

quien simplific6 las claves para layvas de las especies 

distribufdas en el Este de los E.U.A., que incluye tara-

bién a P. ephilida y los caracteres larvales diagn6st~ 

cos del subgénero Listrochelus. El, mismo Ritcher consi-

dera que de los tres estadios larvales presentes en es-

tas especies, el que reúne los caracteres taxon6micos 

más confiables es el tercero, aún cuando en el segunuo 

pueden observarse las mismas estructuras, pero con menor 

desarrollo, e incluso en nuchas especies es prácticamen-

te imposible distinguir entre una larva de segundo y una 
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de tercer estadio si no se realizan análisis morfométri 

cos basados en muestras grandes. 

1) Tercer Estadio Larval. En virtud de lo expresado an 

teriormente, en esta secci6n solo se realizará una comp~ 

ración morfológica parcial entre las estructuras larva -

les de algunas especies de Listrochelus, Tostegoptera, 

Eugastra y Phyllophaga sensu stricto, tomando como refe

rencia la morfología del tercer estadio larval de P. 

brevidens (Bates) en descripci6n original. 

Forma y dimensiones. Son típicas larvas escara -

biformes, de color blanco cremoso, blanco amarillento 

a blanco grisáceo, con la cabeza de color amarillo, ana

ranjado o castafio-rojizo y las patas amarillentas, cuya 

longitud varía entre 15 y 70 mm, con ~ncho torácico de 3 

a 10 mm (cuadro 16). 

Cráneo. Que, de acuerdo con B~ving, es la cápsula 

formada por la frente y el epicráneo, se aprecia liger~ 

mente más angosto que el prot6rax, con una anchura máxi~ 

ma que varia entre 2 y 6 mm; en general con forma subova 

lada, más ancha que larga. La ~uperficie dorsal puede 

ser l isa, con puntos variables en densidad, diámetro y 

profundidad, provistos de sedas finas o sin ellas; con 

brillo escaso en la mayoría de las especies. La sutura 

frontoclipeal siempre está bien marcada, en tanto que 

las suturas frontales algunas veces son poco aparentes, 
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con trayectorias s .i .gmoides opuestas que se inician en la 

sutura epicraneal y alcanzan las bases antenales (fig. 

263) • 

La frente presenta cerca de su margen anterior un 

nümsro variable ~e sedas antero-frontales (SAF) , alinea 

das transversalmente: 18-20 en P. (Eugastra) cribosa¡ 16 

en P. crinita¡~2 en ~(Tostegoptera) lanceolata, P. 

ephilida y P. brevidens¡ y solo ocho en P. (Listrochelus) 

cavata. Hacia sus m~rgenes laterales tiene una seda fron 

tal externa (SEF) de cada lado, y oblicuamente hacia 

atr~s de estas se encuentran de 1 a 2 sedas frontales 

posteriores (SPF) de cada lado¡ en varias especies esta 

~rea post-frontal se aprecia un poco excavada y puntead~ 

rugosa (fig. ~63). 

El ~rea epicraneal exhibe tres grupos importantes 

de sedas: el dorso-epi craneal (SDE) constituido por dos 

hileras divergentes de sedas situadas a los lados de la 

sutura epi craneal y de las porciones basales de las sut~ 

ras frontales, cada una de las cuales puede estar forma

da por tres sedas en P. (Eugastra) cribosa y~. (Toste

goptera) lanceolata¡ por cuatro sedas en ~. crinita, ~. 

ravida y P. (Listrochelus) cavata¡ por cinco sedas en P. 

brevidens, o por seis sedas en ~. longipilosa y ~. 

ephilida. El segundo grupo de sedas, muy variable en nü 

mero, se localiza en el centro de cada placa epi craneal , 

y el tercero, formado por numerosas sedas cortas y lar-
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CUADRO 16 

Dimensiones de algunas larvas de tercer estadio de Phyllophaga spp 

(promedios de 100 ejemplares de cada especie, en mm.) 

~. 'icv 

[ P.(Listrochelw SUBGENERO p. (PhllloEhaga) -

ESPECIE brevidens longipilosa crinita ravida cavata 
,~-, ~-

ancho cabeza 4.83 5.06 4.80 4. 80 . 3.40 
I 
, 

longitud I 
I 

dorsal 43.66 43 . 20 I 41.50 31.40 27 .50 

r 

longitud esti& 
ma torácico 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 

, f 

longitud último 
estigma abdo-
minal 0.30 0.30 0.30 0.27 0.15 

ancho tórax 7.86 7.56 7.28 5.60 5.03 

localidad Atlacahua- Xochimil- Río Bravo, Amatitlán, Michilía. 
loya, ~r. co,D.F. Tamps. Jal. Dgo. 

-
mes de colecta julio agosto agosto agosto agosto 
" 

alimento maleza, ex pastos maíz maíz pastos sil-
cacahuate. jardín. vestres. 

I 

I 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 

! 
I 

I 
i , 
I 

¡ 
I 
I 
I 
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gas se sitfia por arriba y por atrás de la inserc~6n ante 

nal. Por encima del nivel de cada articulaci6n mandibu

lar se encuentra una seda angular frontal anterior (AA), 

en todas las especies revisadas. 

Clipeo. Trapezoidal, dividido en un preclfp~o (PC) 

casi liso y en un p0stclfpeo (PSC) finamente rugoso pun

teado; con dos sedas clipeales anteriores (SAC) separa

das sobre la quilla transversal, y dos sedas clipeales( 

exteriores (SEC) en cada lado (fig. 263). 

Labro. (LLA) es simétrico, ovalado y un poco pro

yectado en su parte disto-mesial, con numerosas sedas lo 

calizacias hacia la base y los bordes, destacándose un 

par de sedas centrales que pueden ser más largas en al

gunas especies. 

Epifaringe. (Fig. 265) presenta el epizygum desarro

llado; haptomerum prominente, con nueve heli cortos, or 

denados en dos hileras, que pueden variar en nfimero, Ion 

gitud y distribuci6n entre otras especies (~.longipilosa 

con 12 largos en tres hileras; ~. crinita con diez cor

tos en dos hileras; P. ravida con ocho muy largos en dos 

hileras; P. (Listrochelus)cavata con nueve largos y cuatro cor

tos en tres hileras); acroparia con cinco a ocho macrosedas¡ 

acanthoparia con 13 a 15 sedas espiniformes recurvadas; 

plegmatium formado FOrrueve a11 plegmata; proplegmata au

sente en algunas especies como P. brevidens y ~.longipi

losa, y presente en otras como P. ravida (fig. 267)¡ 
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chaetoparia con un número específico elevado de sedas es 

piniformes mezcladas en grado diverso con sedas cortas y 

finas. Pedium, dexiotorma, laeotorma, laeophoba, 

dexiophoba, crepis, haptolachus y pternotorma presentes 

en la mayor parte de las especies revisadas, aunque muy 

variables en su desarrollo. 

Mandíbulas. (LMD) con la superficie dorsal convex~ 

finamente punteada-rugosa y una hilera exterior longitu

dinal de sedas cortas adyacente al scrobis. La regi6n 

dorso-exterior también presenta algunas sedas cortas y 

puntuaci6n característica. La superficie ventral es c6n 

cava, y carece de ~rea estriduladora¡ el postartis (PTA) 

y el proceso ventral (PVM) están bien definidos y son 

muy prominentes. El ~rea incisiva (Al) no tiene las den 

ticiones respectivas, pero presenta una pequeña escota

dura incisiva proximal. El área molar de la man~bula 

derecha está formada por tres 16bulos poco definidos, en 

tanto que en la mandíbula izquierda se observan dos 16-

bulos molares prominentes bien delimitados (figs. 268-

269) • 

Maxilas. (Fig. 272) están formadas por cinco ele

mentos Gla~arne~te distinguibles: un cardo estrecho (CAR)¡ 

una membrana articular en parte esclerosada¡ un estipe 

alargado que lleva una hilera de doce dientecillos estri 

duladores angulados y proyectados hacia distal (fig. 270) ,cu

yo número puede variar de 10 a 16 en otras especies revi 



125 

sadas; un palpo maxilar integrado por cuatro .artejos an

chos; y un complejo lacinia-galea que tiene un uncus en 

.,la galea y tres unci sobre la lacinia cuyas bases están 

estrechamente fusionadas (fig. 271); a cada lado de es- , . 

tos unci se localiza una hilera de 4 a 6 sedas espin~

formes · muy gruesas y romas, que deben auxilia:!:' durante 

la masticaci6n. 

Hipofaringe. Presenta pocas modificaciones con re~ 

pecto a otras larvas de Melolonthidae,teniendo el escle 

roma hipofarfngeo bien desarrollado y asimétrico. 

Labio. En comparaci6n con las otras piezas bucales 

es pequeño, poco esclerosado, con los palpos pequeños y 

esbeltos, formados por dos artejos. 

Ocelos o sternrnata. Están ausentes en todas las es

pecies revisadas. Ritcher (1966) cita esta ausencia como 

un carácter genérico. 

Antenas. Están formadas por cuatro artejos, lar-

gos y esbeltos, que se apoyan en un tubérculo basal bien 

marcado a cada extremo lateral del cráneo (fig. 263). 

El tercer artejo antenal ofrece una proyecci6n ventral 

(PV3A) redondeada que oculta en vista ventral la base 

del último artejo. El cuarto artejo antenal presenta 

una área sensorial dorsal (SSD) ovalada que varfa en pr~ 

porciones entre las especies del género (fig. 264) i Y 

dos áreas sensoriales ventrales ' (rara vez tres) semicir

culares u ovaladas. 



126 

Tórax. El prot6rax presenta dos hemianillos tran~ 

versales dorsales vagamente marcados que podrian corre~ 

ponder al prescudo y escudo las partes latero-dorsales 

del segmento tienen una área esclerosada amarillenta ex

tensa, y llevan un par de estigmas de tipo escarabifor

me con los lóbulos de la placa respiratoria dirigidos 

hacia atrás (fig. 262) 1 esta placa es de color amarillo y 

presenta innumerables perforaciones microsc6picas ovala

do-alargadas, orientadas en forma concéntrica, que cons

tituyen una estructura reticular filtrante (fig. 277); 

la bulla no esta esclerosada, es poco prominente y tiene 

marcada la posici6n de la hendidura estigmal. 

Tanto el meso como el metat6rax muestran claramen

te un presclldo, escudo y un escutelo, y carecen de es

tigmas respiratorios. 

Patas. Están constituidas por cuatro artejos 

subcilindricos, plurisetosos, una coxa muy larga articu

lada al área pedal del segmento correspondiente; un tro 

cánter corto; un fémur largo, ensanchado dista..1.Irente y una 

tibia alargada, que lleva un tarsúnqu19 inarticulado en 

el ápice (fig. 262). 

El tarsúngulD (que Ritcher denomina comQ uña) es 

delgado, muy afilado y largo, en ocasiones ligeramente re 

curvado o angulado, con una seda basal interna y otra ex 

terna. Es común que el metatarsúnqulo sea más corto y 

romo que los precedentes, lo cual puede considerarse co-
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mo un car~cter genérico (fig. 273). 

Abdomen. Est~ formado por diez segmentos con mor

fología compleja; los primeros seis presentan los dorsos 

¡constituídos por prescQdo, escudo yescutelo (fig.262), 

que tienen un nümero diverso de hileras transversales de 

sedas espiniformes ~ezcladas con sedas aciculares; .en 

tanto que los dorsos de los segmentos VII a X no est~n 

divididos corno los precedentes y exhiben menos cobertura 

setífera. 

Hacia los lados de los segmentos I a VIII son apa

rentes las prominentesáreasestigmales que sostienen e~ 

tigmas similares a los protorácicos pero con los l6bulos 

de la placa re!:jpiratoria dirigidos hacia adelante (fig.275) ,e 

inmediatamente abajo de estos se pueden ver los l6bulos 

pleurales que colindan con las~reas pedales y los 

eusternos y esternel~ Enla mayoría de las especies el 

VIII estigma abdominal es un tercio o un cuarto m~s pe-

.queño que los siete estigmas anteriores, pero en el sub

género Listrochelus esta reducci6n se acentúa y alcanza 

también a los estigmas VI y VII. 

Las regiones pleurales y ventrales de los dos ülti 

mos segmentos abdominales tienen una morfología m~s sen

cilla, pero en el vientre del X segmento la quetotaxia 

se complica por la presencia de numerosas sedas especi~ 

lizadas corno las barbula, las tegilla y sobre todo los 

palidia (fig. 276) .Los pali pueden ser comprimidos, de-
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primidos, recurvados, afilados, ro~os, lanceolados o e~ 

piniformes (figs. 279-280), constituyendo palidia para

lelos , convergentes o divergentes, que delimitan una sép

tula amplia o estrecha, pero generalmente tan larga como 

el ventero La densidad de los pali también puede variar, 

present~ndose separados por dos o tres veces un di~metro, 

o completamente colindantes. 

Las tegilla también varían en longitud y forma, 

aunque con mayor frecuencia tienen su tercio distal re -

curvado (fig. 278). 

Como otros Melolonthini, las larvas de Phyllophaga 

presentan el labio anal inferior hendido .en rredio con al

cance variable, y la abertura anal angulada ventralmente 

formado una "Y" (fig. 274). Este labio, a·l igual que el 

superior est~n provistos de numerosas sedas espiniformes 

o aciculares con longitud, distribuci6n y densidad espe

cíficas. 

2) Segundo estadio larval. Al revisar ejemplares de este 

nivel de desarrollo pertenecientes a P. (P.) ravida y ~ 

brevidens solo se encontraron las diferencias morfomé

tricasexpuestas en el cuadro 17, que nos sugieren una t~ 

sa de crecimiento de 1.6 a 1.7 en la cápsula cefálica, y 

de 1.7 en las metacoxas. 

3) Primer estadio larval. Además de las dÍ;ferencias mor-
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CUADRO 17 

Dimensiones de algunas larvas de segundo y primer estadios 

de Phyllophaga spp. (promedios de 100 ejemplares de cada 

una de-las especies~ ~n mm.) 

SUBGENERO P. (Phyllo2haga) 

ESTADIO SEGUNDO PRIMERO 

Especie P. ravida P. brevidens P. longipilosa - - -. 

anchura cabeza 2.8 2.9 1.7 
( . '., 

longitud dorsal I 24.5 31 6.5 

longitud estigma 0.23 0.25 0.1 
torácico 

_. .~ ( .., 
longitud último O. 17 0.1 S 0.05 

j-

I estigma abdominal 
,. • r 

~ . ~ "c r - I 
~ .' -~ 

anchura t6rax 3.9 4.8 1.8 
. 

I 

largo metacoxa 1.9 2.0 0.9 
,~ r " ~ -

localidad .Ama ti tlán , Atlacahualoya, Chapultepec, 
Jal. t-lor. D.F. 

. . . .,~ 

- -
tv1es de colecta agosto julio junio .. "'-

Alimento r- maiz , I maleza pastos 
I ~ 

.~~. "e' - .. '~J. ,._- ~ ~ ., ~ 
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fométricas (cuadro 17) que indican una tasa de crecimien 

to de 1.7 en la c~psula cef~lica, y de 2.2. en las meta

coxas, en las larvas 1 de P. longipilosa se observa una 

pequeña "espina de eclosi6n" a cada lado del metaescudo 

los estigmas tienen la placa respiratoria circular, care 

cen de bulla y de hendidura estigmal, tal como fue ex -

presado por B~ving (1942). 

Puede decirse que la morfología y taxonomfa de las 

larvas de las especies mexicanas de Phyllophaga represe~ 

tan un campo de estudio aún menos explorado y más diff -

cil que el de los adultos, que habr~ de ser abordado por 

el autor en trabajos subsecuentes. 

b) PUPAS.- Existe muy poca informaci6n sobre la morfolo

gía de las pupas de Phyllophaga, por lo cual se realiza

rá a continuaci6n una descripci6n detallada basada en P. 

brevidens (Bates) fig. 281). 

Pupa exarada adectica, con la cabeza claramente de 

finida, inclinada hacia abajo, muestra la frente convexa 

de superficie irregular tuberculada; canto ocular bien 

marcado; el clfpeo prominente f~sionado con el labro; 

mandíbulas pequeñas redondeadas; maxilas pequeñas con 

palpos largos que tienen insinuados cuatro artejos;Jabio 

placoide vertical con palpos cortos en los cuales se in

sindan tres artejos; antenas voluminosas, con los artejos 

. ligeramente señalados. 
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Pronoto muy convexo, liso y desnudo, con perf

metro semitrapezoidal¡ el borde anterior ampliamente si

nuosO; los bordes laterales poco angulados y el borde 

posterior un poco proyectado hacia atr~s. Propleuron am-

. j>lio y convexo. Procoxas colindantes en nedio. Protibias 

con el borde externo bidentado. Mesonoto con escutelo 

muy aparente, amplio, equil~tero. Elitros re curvados la

tero-ventral, con la primera estrfa y el callo humeral 

bien marcados. Mesocoxas contiguas. Mesotibias con dos 

espolones apicales marcados. Metanoto con las suturas 

oblicua y !Iv" · claramente señaladas.Alas casi completamen

te cubiertas por los ~litros con excepción del área api

cal. Metacoxas contiguas. Metatibias con dos espolones 

apicales cortos y redondeados. Metasternon amplio, lige

ramente cóncavo y glabro. 

La sutura ecdisal media es muy fina y recorre de~ 

de el borde anterior del pronoto hasta el borde posterior 

del metanoto. Estigmas mesotorácicos ovalado-alargados 

con el peritrema muy prominente infundibuliforme (fig. 

282). Estigmas metator~cicosen apariencia ausentes. 

Abdomen.- Glabro, Íormado por nueve segmentos com

pletos, claramente delimitados; el primero y el segundo 

están reducidos sobre todo en sus regiones pleurales y 

esternales; lostergos III a VI son más largos que sus 

respecti vos estemos; de los segmentos VII al IX se apre

cia un estrechamiento progresivo hacia atrás, con toda la 
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superficie tergo-pleural finamente estriada en senti

do longitudinal; la longitud de los tergos y estemos VII Y 

VIII es mayor que en los precedentes; el IX segmento es 

semic6nico y lleva una proyecci6n paratergal-distal en 

cada lado con una espina recurvada terminal, que deacue~ 

do con Matsuda (1976) sería equivalente a los urogomphi 

(URO); en su parte ventro-apical se observa una "ampula 

genital" (PAG) que puede corresponder al X esternito 

(fig. 281). 

Los estigmas del 1 segmento son pequeños, tienen 

forma alargada, estrecha, con el peritrema (pe) poco es

clerosado y una quilla redondeada, lisa, gruesa, no pig

mentada ni endurecida, paralela posterior ala abertura 

estigmal (fig .. 283). Los estigmas 11 a IV est~n bien de 

sarrollados, son anulares! ovalados, prominentes con el 

peritrema esclerosado y pigmentado (fig. 284). Los es

tigmas V a VIII son ovalados, poco prominentes, están 

atrofiados con el atrio ocluído, carecen de peritrema y 

de pigmento (fig. 285). 

El dimorfismo sexual se hace aparente en: las ante 

nas, ya que las pupas macho exhiben el área distal lame

lar dos veces más larga que las hembras; la longitud de 

los protarsos masculinos es un cuarto mayor que en los 

femeninos; la "ámpula genital" femenina carece de la pr~ 

yecciÓn tuberculiforme de los machos; y los urogomphi de 

los machos están fusionados en su mitad dorso-basal,mien 
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tras que en las hembras estos urogomphi están separados 

basalmente (figs. 286-287). 

Las dimensiones de estas pupas son: 19 a 20 mm de 

longitud total y 8 a 9 mm de ancho a nivel de los~litros. 

El color es amarillo brillante, con detalles anaranjados 

o rojizos en los bordes de las extremidades, que se acen 

túan al acercarse el momento de la última ecdisis. 

Entre los Melolonthidae los urogomphi pupales solo 

se han observado en otros géneros de Melolonthini como 

Amphimallon (Nenees, 1963), pero las pupas de Dynal:¡tinae, 

Rutelinae, Cetoniinae y Trichiinae carecen de tales es

tructuras (obs. pers.), mientras que entre las pupas de 

Scarabaeidae (Geotrupinae, Aphodiinae y Scarabaeinae) es 

bastante común encontrar urogomphi con diversos grados 

de desarrollo (Halffter & Matthews, 1966; Halffter & 

Edmonds, 1982). 



1ST 

LAU-----t... 

Fig. 21i2. Pl'ylloJlhaga (P.) I> ret ,idws (Bates). Vista lateral lana de terceT estadio. 
Línea = 1 cm. (Guia de abTeviatUTas en el cuadTo 6-E). 
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Figs. 266·267. Epilaringc Ph)'lIophQgQ: 266) (P.) IOllgiPi/oSQ x 10; 267) (P.) ,.avi(/a 
x 25.2 . mostrando el IJI"OIJI~glllQjiulII y d pleRlllaliuIII derechos. 
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Figs. 268-272. Ph)'l/opllaga buvid~m. tercer estadio lan-ario. 268) Vista intema mandí· 
bula derecha; 269) Yista mesial mandíbula izquierda; 270) Detalle dientecillos ~tridu
ladores maxilares; 271) Visu mesial del ápice maxilar del"echo; 272) Yista anterior ma-
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Figs. 277-278. Ph)'lIop/¡aga brevidens, tercer estadio lan'al. 277) Detalle de la placa res· 
piratoria x ltiO; 278) })('Iallc 'egilla x 64 , 
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figs. 279·280. Dculle pali de bn3s de lercel' esudio Phyllop/¡aga spp. x 64 . 279) (1' .) 
f'avida; 280) 1} (Lil/l'OchelU5) cavo/a. 
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Fig. 281. Visla , 'cntral pupa P"~'lIol}l/Qga (P.) brroide1lS (Bates). Línea 1 cm . 
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IV. EVALUACIOO DE ,CARACTERES ~COSy .ANALISIS CIADISTICODE 
IDS SUBGENEROS Y GRUPOS DE ' ESPECIES ·OO PHYLI.DPHA~. 

Los caracteres empleados en la sistemática del géne-

ro ya fueron referidos en el capítulo 11 de este trabajo, 

y aqui se procederá a comentarlos aclarando su interpre

tación y su valor para delimitar n i veles taxonómicos su-

-praespecíficos. 

Como no siempre es posible definir caracteres comu -

nes a los dos sexos resulta fundamental contar con machos 

para lograr la identificación especifica adecuada, ya que 

en este sexo son más evidentes tanto los caracteres apo -

morfos como los plesiomorfos que fundamentan las agrupa -

ciones aquí detalladas, mientras que las hembras aparent~ 

mente retienen un mayor número de caracteres primitivos o 

plesiomorfos. 

1) NIVEL SUBGENERICO. La categoría subgenérica se ha es-

tablecido en este trabajo cuando los conjuntos de especies 

reúnen todos los caracteres diagnósticos del género, pero 

muestran caracteres estructurales SUbordinados constantes 

y suficienteIqente disimiles entre los conjuntos. Con'side 

rando los caracteres citados en el cuadro 18, evaluados 

con los criterios expresados en el cuadro 19, se obtuvo 

una tabla de valores (cuadro 20) con los cuales se cons-

truy6 la semimatriz y el fenograma consecuentes (cuadro 

21 Y fig. 289~, empleando el método de Distancia de 

Manhattan. 
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En dicho fenograma se aprecia que los conjuntos más 

estrechamente relacionados (~enos disfmiles)son 

Tostegoptera - Eugastra, seguidos por Listrochelus -

Phyll ophaga, y Chlaenobia '"" Chirodines - Phytalus, los 

cuales muestran altos valores de similitud que los sepa

ran en tres grupos relacionados por medio de T·riodo·nyx. 

Con esta informaci6n, arbitrariamente consideramos 

que l os grupos con niveles de disimilitud superiores a 

un 60% (~) representar!an otras entidades genéricas, a 

las cuales no podemos ubicar objetivamente en el fenogra 

ma por carecer de revisiones equivalentes a la presente 

(:f;ig. 289). 

Los caracteres que m~s influyen en estas relaciones 

de disimilitud entre los subgéneros de Phyllophaga son 

la estructura de las unas, el grado de dimorfismo sexual 

y la complejidad de la vestidura dorsal. 

Por lo que respecta a las uñas tarsales se ha deci

dido conservar los tipos unguinales utilizados por Saylor 

y otros autores, en donde aquellas uñas que tienen una 

dentici6n estrechamente paralela con el ápice se denomi

nan como "hendidas" Cfigs. 140-147,182); las que llevan 

la dentici6n cercana al ápice pero en posici6n divergen

te se consideran corno "bffidas" lfigs. 163, 167); Y las 

que presentan la dentici6n más o menos independiente del 

ápice se llaman "dentadas" lfigs. 150-162}. Se conside

ran como denticiones aquellas proyecciones que existen 
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en eL borde inferior de la uña, entre el ápice y el en-

sanchamiento basal. En la mayoría de las especies se ob 

serva solo una, con posici6n variable, central,distal o 

proximal; en pocas especies se encuentra una centralma-

yor y una_ proximal menor (Triodonyx spp.); en otros casos 

varía el número de dentículos presentes en las uñas ante 

riores, intermedias y posteriores; y en algunas uñas 

"pectinadas" de las especies de Listrochelus se aprecian 

proyecciones tan anchas y gruesas que semejan una hilera 
I 

de cinco a seis dientes finos. 

Es difíciL atribuir un valor adaptativo a las suti 

les diferencias que exhiben las uñas, por. lo que su con s 

tancia en cada grupo bien puede reflejar un carácter bá-

sico, cuya gradaci6n continua deriva de un tronco mono~i 

lético con evoluci6n rápida más o menos reciente y baja 

tasa de extinci6n, favorecida por el mosaico eco16gico 

de la Zona de Transici6n Mexicana. 

La complejidad del dimorfismo sexual en Phyllophaga 

(sensu lato) se considera importante al definir Subgéne

ros porque es un carácter muy evidente que implica tal 

cantidad de cambios en la morfología que necesariamente 

afectan a profundidad la fisiología y la conducta de los 

individuos, y en consecuencia la biología de las especies. 

De esta manera, los grupos subgenéricos con dimorfismo 

sexual escaso o nulo, están total o principalmente asoci~ 

dos con biomas xerófilos o de pradera y los imagos tie -
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nen actividad diurna o crepuscular (Tostegoptera$ugastra 

y Triodonyx). La longitud del metaestern6n y el desarr~ 

110 de las alas membranosas están ligados frecuentemente 

con el dimorfismo sexual, y acentúan la disimilitud entre 

los subgéneros. 

Por su parte, la ausencia de vestidura dorsal tam

bién es un carácter constante en cuatro de los subgéneros, y 

es independiente de los hábitos y distribuci6n de las esp~ 

cies que contienen, ya que se presenta en grupos pratíco

las como los antes señalados y en grupos tropicales como 

Chlaenobia. La ausencia constante de sedas dorsales se ha 

interpretado como un carácter derivado, considerando que 

la puntuaci6n setífera de las especies glabras aún está 

presente, aún cuando faltan las sedas¡ mientras que las 

sedas altamente modificadas como escamas han sido valora 

das como la derivaci6n máxima del carácter. 

La presencia de la carina transversal del vértice se 

considera un carácter derivado y define solamente al sub

género Listrochelus¡ en tanto que la presencia de un den 

tfculo grande y agudo en la parte media de la cara exter

na de las mesotibias como carácter derivado de las cari

nas oblicuas, y el surco medio del propigidio solo se 

presentan en Triodonyx spp. 

Como puede apreciarse en el cuadro 20 la cobertura 

setífe ra ventral abundante de todos los tarsos masculinos 

car~cteriza a la mayoría , de las especies de Chlaenobia¡ 
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y la asimetr1a de la cápsula genital masculina llega a . . 
desarrollarse como un carácter derivado muy notable so-

bre todo en muchas de las especies de Phyllophaga y' 

Listrochelus establecidas al Norte del Tr6pico de Cáncer. 

El desarrollo del metaepímero solo se utiliz6 para 

permitir el análisi~ comparativo con un grupo externo (co 

moMelolontha) durante la construcci6n del cladograma re-

presentado en la figura 290 ~poyado en los datos del eua 

dro 22); en el cual se observa que, por el m~todo de Wagner, 

la separaci6n subgenérica se basaría en 23 cambios ocurr~ 

dos en los 20 caracteres seleccionados y desglosados, que 

evidencian un índice de consistencia adecuado (O. 80) . 

El mayor nÚInero .deestos cambios ocurre en las ra-

mas que dan origen a Tostegoptera (12), Triodonyx (11) y 

Eugastra tIO), 10 cual confirma las distancias y las re-

laciones obtenidas en el fenograma (fig.289). 

El único ca.mbio notable en el cladograma es la posi 

ci6n dePhytalus, en un punto más pr6ximo a Phyllophaga -

Listrochelus, que a Chirod'ines .,.. Chlaenobia, 10 cual solo 

evidencia que el m~todo le ha dado menos valor a la es-

tructura unguinal que a otros caracteres, como la vesti-

dura dorsal y tarsal. El cambio de posición de Phytalus 

demuestra que es un grupo intermedio, cuyos límites extre 

mos se sobreponen conPhyllophaga y Chlaenobia, como fue 

comentado por Bates, Saylor y Sanderson. En esta obra se 

ha conservado su rango subgenérico por razones prácticas 
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y eco16gicas, ya que cuando menos 27 especies mexicanas 

con hábitos montfcolas y distribuci6n geográfica precisa 

pueden separarse fácilmente de otros subgéneros emplean

do el carácter unguina1. 
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CUADRO 18 

caracteres empleados en la taxanornfa numérica de Phyllophaga (sensu lato) . 

I 

otibias propigidio uñas dirrorfismo carina Cobertura alas neta-

Pr ~ &' 5f. sexual vertex tarsal esternón 

Inadas sin surco dentadas acentuado ausente escasa presentes largo 

~ con surco tri dentadas nulO ausente escasa presentes largo 

Inadas sin surco pectinadas acentuado presente escasa presentes largo 
aserradas 

!nadas sin surco sencillas y acentuado ausente escasa presentes largo . hendidas 
, 

~ sin surco hendidas acentuado ausente abundan~ presentes largo 

~ sin surco bífidas acentuado ausente escasa presentes largo 

~ sin surco dentadas ~ escaso ausente escasa vestigiales corto 
I 

~ sin surco dentadas escaso ausente escasa vestigiales corto 

~inas sin surco dentadas acentuado ausente escasa presentes largo 
I 

• 

vestidura genitalia 

dorsal ¿t 

variable variable 

ausente simétrica 

variable variable 

ausente s.iIretrica 

ausente sirrétrica 

variable simétrica 

escarrosa simétrica 

ausente sirrétrica 

variable variable 

netaepiIrero 

estrecho 

estrecho 

estrecho 

v 

estrecho 

estrecho 

estrecho 

estrecho 

estrecho 

ancho 

I 

f-' 
~ 
f-' 
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Núm. 
Clave 

1 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

CUADRO 19 

EvaLuaci6n de los caracteres empleados en la taxonomía 

numérica de Phyllophaga (sensu lato). 

v A L o R E s 
Caracteres o 1 2 3 

Mesotibias con con sin 
carinas dentici6n carinas -------

Propigidio sin surco con surco 

uñas sencillas bífidas o dentadas tridentadas 
hendidas o pectinadas 

Dimorfismo 
sexual nulo escaso acentuado ---------

Carina del 
vértex 

ausente 

Cobertura escasa 
tarsos c! 

Alas presentes 
rcetatorácicas 

~tastern6n alargado 

Vestidura variable 
dorsal. 

Genitalia ~ siempre 
sirrétrica 

M=taep.írrero ancho y 
conspicuo 

presente 

abundante ---------

vestigiales --------
o ausentes. 

corto ---------

siempre escamosa 
ausente 

variable o -------
as inétri ca 

estrecho o -------
reducido 



No. 
::::lave. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

* 

CUADro 20 

Distribución de los valores empleados en la taxonornfa nurrerica de 

Phyllophaga (sensu lato) • 

Subgénero e A R A e T E R E S 
1 ¿ 3 4 5 6 7 8 9 

Phyllophciga O O 2 2 O O O O o 

Triodonyx 1 1 3 o O O o o 1 

Listrochelus O o 3 2 1 O O o O 

Chirodines u O O L O O o O 1 

Chlaenobia ; o O 1 ¿ O 1 U O 1 

Phytalus O O 1 2 O U O O o 

Tostegoptera O o 2 1 U O 1 1 ¿ 

Eugastra O Q ¿ 1 o U 1 :1 1 

.Melolontha 2 U 2 -2 o O O o O 

* grupo externo . 

CUADRO 21 

Semirnatriz basada en la Distancia de Manhattan 

(núrrero de caracteres diferentes) errpleada en la Taxonornfa 

mmÉrica dePhyllophaga Csensu lato). 

· N1lnero clave de cada taxa 
1 ¿ . . . 3 .4 .=> .. ó .7 8 

1 -

2 6 -
I 

.3 2 .. 6 -

4 3 .4 4 -

5 4 5 => 2 -

6 2 5 3 2 2 -

7 5 7 7 5 6 5 -
8 5 6 7 4 5 5 1 1-
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10 11 

1 1 

o 1 

1 1 

U 1 

U 1 

O 1 

O 1 

O 1 

1 O 
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No. 
Clave. 

1 

2 
-

3 

4 

5 

6 

7 

8 

* 

CUADRO 22 

Codlficacl6n binaria no aditiva de los valores del cuadro 2U, 

empleados en el análisis claaistico de los sUbgéneros de 

Phy llophaga, de acuerdo con el método de Wagner. 

Subgéneros C A R A C T E R E S 
1 L. J 4 5 6 7 8 9 

Phyllophaga 100 O 0010 001 
! 

O O O O 100 

! 
TriOdonyx Ola 1 0001 100 O O o O Ola 

, 

Listrochelus 100 O 00011 0U1 1 O O o 100 
i 

! 
Chirodines 100 O 1UOO 001 o O u O 010 

Chlaenobia 100 o 0100 001 O 1. O O 010 

PhytalUS 100 O 0100 001 O O O O 100 

Tostegoptera 100 O 0010 010 O O 1 1 001 

Eugastra 100 O 001u 010 o O 1 1 010 

Melolontha 
I 

001 o 0010 001 O o o o 100 

* gUIpO externo 

10 11 

1 1 

o 1 

1 1 

O 1 

O 1 

O 1 

O 1 

O 1 

1 O 
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2) NIVEL GRUPO DE E~PECIES • ES.ta. ca:teg.o;r;-!a .seh~ .esta-

blecido cuando un conjunto de especies además de reunir 

todos · .los caracteres sUbgen~ricos antes detalLados mues-

tra 6aracteres estructurales subordinados constantes y 

suficientemente dis!miles entre los conjuntos de su mismo 
-- -. 

nive.l y subg~nero. - Coniiderando los caracteres citados y 

evaluados en el cuadro 23 se obtuvieron las tablas de va-

lores para los tres ~ubgéneros con mayor cantidad de esp~ 

cies:PhyllophagaCs.str.i, Phytalus y Listrochelus 

(cuadros 24, 25 Y 26), con .los cua.les se construyeron los 

cladogramas respectivos por el método de Wagner (figs.29~, 

292 y 293). 

Nuevamente las uñas tarsales ofrecen un mayor ntímero 

de estados derivados, considerando ahora la estructura de 

tallada del borde inferior y las proporciones de los pro-

ces'Os dentiformes, que han sido evaluados de acuerdo con 

el incremento en su complejidad. En segundo .término tene 

mos la conformaci6n de .la placa anal masculina (sexto es-

terni to .. visible) que tambien ofrece un alto número de es-

tados derivados, con marcados incrementos de complejidad, 

los cuales frecuentemente se asocian con estados deriva -

dos equivalentes en el quinto esternito visible, e inclu 

so en otros esternitos proximales. 

El borde anterior del clípeo profundamente sinuoso 

o escotado,también se ha estimaao como un carácter deriva 

do a partir del clípeo redondeado o recto característico 
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de muchos Melolonthinae, lo cual está ligado con un aco~ 

tamiento del disco clipeal y una mayor exposición dorsal 

del labro. Como un carácter extraordinario entre las hem 

bras del grupo encontramos aquellos estados derivados en 

los cuales la placa pigidial muestra tubérculos, quillas, 

surcos, cavidades o simplemente una convexidad total muy 

notable, que contrasta con la simplificaci6n pigidial de 

los machos coespec!ficos~ 

La reducción en el número de artejos antenales tdebi 

da a la fusión de uno o más antenitos del fun!culo}, y el 

acortamiento, fusi6n o desaparición del espolón metatibial 

mascuLino, podrfan interpretarse corno caracteres deriva -

dos, muy Ctiles en la taxonomfa clásica, pero que por es-

tar sujetos a fenómenos de homoplasia distorsionan o re-
.,: 

ducen el !ndice de consistenci,a de los cladogramas, razón 

por la cual se han suprimido de los an~lisis numéricos a-

quí expuestos, pero se utilizan ampliamente en la cLave 

dicotómica y en las diagnosis de los grupos. 

De acuerdo con el método de Wagner, la separación en 

los grupos de especies del subgénero Phyllophaga (S.str.) 

~e basaría en 25 cambios ocurridos en los 13 caracteres 

seleccionados y desglosados, que evidencian un fndice de 

consistencia bajo ca. 52), e.xplicable por la gran diversi

dad morfológica y eco16gica que exhiben las 115 especies 

del subgénero, las cuales al parecer favorecen las conve~ 

gencias morfo16gicas seguramente involucradas en el clado 
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grama. 

El mayor número de cambios se llevan a cabo en la ra 

ma que da origen a los grupos " rugipennis -heteronycha", 

en la cual se muestran 20 cambios en varios caracteres, 

que distribuyen a los grupos en tres conjuntos (fig. 291) . 
'- -, 

Al aBad~r la distri~uciÓn qeoqráfica y altitudinal a és-

te esquema,se observa poca cohesiÓn entre los qrupos, 

al1n cuando en la rama de la izquierda se rel1nen especi-

es dominantes en tierras altas o en el Noreste de Méxic~ 

en tanto que en la rama de la derecha,los coniuntos son 

bastante heterogéneos en su distribuciÓn geográfica y ec~ 

lÓgica, ya que rel1nen especies cuyo predominio se locali-

za en las montaBas mesoamericanas, las planicies de los 

E.U.A., la península de Baja California y las tierras ba-

jas de Centro y Sudamérica. 

?or su parte, la separaciÓn de los grupos de espe -

cies del subgénero Phytalus se , basaría en ,13 cambios ocu 

rridos en los 10 caracteres -seleccionados y desglosados, 

que proporcionan un índice de consistencia elevado (0.87). 

El mayor número de cambios se observa en las ramas que 

dan origen a los grupos "pentaphylla~pallida"(5), mien

tras que para la separaci6n de los otros grupos solo se 

requeriría de uno o dos cambios, quedando el grupo "obs~ 

leta" como el menos derivado del subgénero (fig. 292). 

Al agregar la distribuci6n geográfica y altitudinal a es 

te esquema se observa una magnífica redefiniciÓn de los 
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grupos y conjuntos, ya que "pentaphylla - pallida," se 

establecen en el Noroeste de M~xico y Arizona por arriba 

de los 1000 m de altitud; "bucephala, lineata, senicula, 

y macrocera" se encuentran en las montañas situadas al 

Sur del Eje Neovolc&nico, en tanto que "obsoleta y prui-

nosa" son grupos con especies euriecas y eurit6picas 10-

calizadas entre el Sur de los E.U.A. y Panam& . . 
, 

Finalmente, para separar los grupos delsubg~nero 

Listrochelus de acuerdo con el mismo método se requeri-

rfan 15 cambios en los 8 caracteres seleccionados y degl~ 

sados, que proporcionan un fndice de consistencia bajo 

(0.53). El mayor número de cambios (14) ocurre en la ra 

roa de la izquierda que da origen a siete grupos especff~ 

cos, mientras que para la separaci6n de los grupos "fim-

bripes, falsa y senex" solo se indica un cambio, quedan-

do el grupo "cavata" como el menos derivado del sUbgén~ 

ro (fig. 293). Debido a que la distribuci6n de las esp~ 

cies de este subgénero se concentra, en el Suroeste de los 

E.U.A. Y el Noroeste de México (incluyendo Baja, Califor-

nia Surl, no se aprecia una relaci6n precisa de los con-

juntos con cierta zona, geográfica_, aún cuando resulta in 

teresante que los ~rupos menos derivados se reúnen en la 

rama de la derecha, coincidiendo con una distribuci.6n ge~ 

gráfica más amplia,. 

Al igual que en el su~género :Phyllophaga (s.str.l, 

es probable que algunos de los caracteres utilizados en 
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éste análi,sis de P. (Listrochelus) contenganelelTlentos 

convergentes que sobrecargan de cambios la rama de la iz 

quierda del cladograma, como "aquellos que corresponden 

a~a estructura del borde inferior de las uBas (1.0; 1.1; 

2.0; 2.1) que al cambiar seis veces de estado en la mis

ma rama,sugieren que ~a condici6n bipectinada de las uBas 

masculinas es un car~cter homopl~sico desarrollado en 

cuatro grupos de especies continentales, del Noroeste, 

pero ausente en ~os dos grupos peninsulares end~micos. 



NCrn. 
clave 

.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CUADRO 23 

Evaluación de los caracteres empleados en los análisis clad1sticos de cada grupo 

de especies en los subgéneros de Phy llophaga de México 

., _ . 
. -

c 

Carácter v a 1 o r e s o-

u ~ ¿ j ,J 4 · ,-, ... . ~ , • --

Uñas inte.nmdias hendidas bffidas dentadas, sin tmipectinadas , bipectinadas, 
nesculinas borde aserrado, aserradas o o dentadas de-

o bífidas con dentadas con fon:es o hete-
borde aserrado. borde aserra- rodentadas. 

do. 
1 

. . 
~l ._ .. , 

y 

Quinto esterru to 
- (, 

convexo excavado o orna:rrentado ~- ,., , .. 
~ masculino abultado con quillas o • =r · , .. 

espinas. .. i J . 
-

... . . . , 
I 

'1 , · Placa anal mascu- convexa variable rebo;rdeada o orna:rrentada . , 
lina excavada con espinas. 

I 

, · NÚITero de ante- 10 9 
, 

., 
~ 

nitos t e . , 
-. 

- - . 
~. 

Espol6n rnetatibial articulado fusionado , ~ , 
, . e '';' ~, I 

masculino • 
t_~ f-. . · Borde anterior redondeado muy 

del clfpeo o recto escotado 

Pigidio femenino convexo muy promi-
minente o 
excavado. 

1-' 
U1 
o 



CUADRO 24 

Distribuci6n de los valores errpleados en el análisis 

clad!stico de los qIUpOS de especies del subqffiero 

Phyllophaga (s.str.) (oodificaci6n binaria, no aditiva) 

Grupos de · c a r a c t · e r e s 
especiés 1. . ;¿ j 4 ~ 6 

. . 
PORODERA 100 10 0010 . l · O · O · 

RAVIDA 001 01 . 001U .· O · O u 

. HE'".I'ERCNYCHA 001 10 · 0010 O O U 

-
. BIANCHARDI 100 01 0010· O O 1 

TESTACEIPENNIS 010 · 10 0010 O O O 

RORULEN'l'A 100 10 0010 O 1 1 

SETIOORSIS 100 10 0010 O O O 

·EPHILIDA 010 10 0010 O 1 O 

ANODENTATA 100 10 0001 O O O 

MACULICOLLIS 100 10 1000 . 1 O O 

SCHIZORHINA 100 01 0100 O O 1 

IDIDPIA 100 01 0100 O O O 

IGNAVA 100 01 0100 O O O 

SUBMUCIDA 100 01 0010 O o o 

RUGIPENNIS 100 10 0010 o O o 

FUCATA 100 01 0010 o O o 
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* 
7 

O 

O 

O 

O 

1 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

O 

o 

o 

O 

* se han suprimicio las columnas que no muestran cambios d.e estado 
dentro del subgénero. 
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CUADRO :.6 

Distribución de los valores empleados en el análisis 

cladfstico de los grupos de especies del subgénero Phytalus 

(codificaci6n binaria, no aditiva) . 

I ~, I 

Grupos de v a 1 o r e s 
especies 3 4 5 6 .7 *'11: 

, , 
, 

LrnEATA 010 1 O O 1 

BUCEPHAIA 010 1 O O L 1 
¡ 

PRUINOSA 010 O 1 O O 
i 

'. 

SENICUIA 010 O O O 1 

OBSOlETA 010 O O O O 

PALLIDA 001 O O O O 

PENTAPHYIJA 100 O O 1 1 

MACR<X:ERA 010 O O O 1 

. ~ , 

** los caracteres 1 y 2 no fueron considerados por no mostrar 

cambios de estado dentro del stlbgénero. 
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CUADRO 26 

DistribuciOn de los valores enpleadOs en el aru1lisis 

cladfstico de los grupos de especies del sul::>género Listrochelus 

(codificaciÓn binaria, no aditiva) • 

';"1 ~ 1[: L 1)(.,; 'ji fl . ," (1 

Grupo de v a 1 o r e s 
especies 1 2 3 7 '1(** 

TIMIDA o 10 100 10 O 

J ,u 
SCOPARIA 01 001 00 1 

00 (l ~~ 

NUCOREA l ' 01 100 01 , 'O 

IJ: 'J L 

FIAVIPENNIS 01 100 01 1 
...... L, 

LAPORTAEI 01 100 01 1 

PIIDSIPES 10 0100 01 O 
¡ n 

DENSlCOLLIS 10 Q1u 01 -1 

( 

CAVATA 10 100 01 1 
j. o 

FIMBRIPES . 10 100 01 O 

¡'1J 

FALSA 10 100 01 O 

SENEX 10 100 01 O 

*** los caracteres 4, 5 Y 6 no fueron considerados por no 

IlPstrar cambios de estado dentro del subgénero. 
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3) NIVEL COMPLEJO DE ESPECIES. Esta categoría se ha es

tablecido cuando un conjunto de especies adem~s de reu -

nir todos los caracteres de un grupo específico muestra 

caracteres estructurales o de tipo ecolÓgico subordina

dos y constantes, suficientemente disfmiles entre los 

conjuntos de su mismo nivel y grupo específico. 

Por el momento solo se propone la formaciÓn de cin 

ca complejos específicos inclu.ídos en los grupos "blan

chardi y ravida", basados en la estructura de la cápsula 

genital masculina y en la conformaciÓn detallada de las 

uñas mesotarsales masculinas, respectivamente. En la se 

gregaci6n de los dos complejos específicos del grupo 

"ravida" también se han agregado dos características muy 

evidentes, la diferencia de tallas corporales y su distri 

buciÓn geográfica y ecolÓgica. 

Para finalizar este capítulo debemos advertir que 

de ninguna manera están agotados los recursos para per -

feccionar la presente clasificaciÓn, aún provista de mu~ 

chos elementos artificiales, y a la cual se espera enme~ 

dar en las monografías de cada subgénero y en un futuro 

an~lisis sistemático biogeogr~fico integral del géne-

ro en AJnérica. 
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;.< Fig. 290. Inferencia c1adistica de los subgéneros de PhyllofJhaf!.a. Los camhios evoluli,'os en el estado de los caraCleres se 
X mueslran en carla rama del c1adograma; el número de la i7.quienla corresponde al caraCler y d de la derecha indica el nú· 
X mcro de pasos eH>lulivos requeridos por el caractcr en esa rama. 
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Fig. 291. Jnfen:ncia cladl stica de los grupos <le especies de P. (PII)'lloIJ1wg(/). Los camhios el1 el (:5t<l<lo de los caracteres 
se lIluestran en cada rama : el nilmero de la izquierda corresponde al caracler y el número dc la <lC'recha indica el núme
ro de pasos e"oltlli,'os requeridos por el caracter en esa rama. 
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NOde Mexico ElM'itópicos Eje Neovolcánico hasta Chiapas 

X Fig. 292. Inferencia cladística de los grupos de especies de P. (P¡'ylnllls). Los cambios en el estado de los caracteres ~e 
;.< muestran en cada rama : el nílmero de la izquierda corresponde al caracter y el de la derecha indica e l nílmcro de pasos 

requeridos por e l cararter ('n esa rall1a. 
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Fig. 293. Inferencia cJadfstica de los grupos de especies de P. (Listrache/lIs). Los cambios en el estado de los caracteres 
se muestran en cada rama del c1adograma; el número de la izqui erda corresponde al caracter )' el de la derecha indica 
('\ número de pa sos e"oluti"os requeridos por el caractcr en esa rama. 



, 
155 

V.TRATAHIENTO SISTEM..ATICO 

Phyllophaga Harris 

Phyllophaga Harris, 1827:7; 1842:30; Erichson, 1847:658; 

Lacordaire, 1856:284; Gerstaecker, 1862:362; 

Glasgow, 1916:370; Sirn, 1928:3; Blatchley, 1929:52; 

Chapin, 1935:2; Fall, 1932:197; Saylor, 1934:49; 

1935:499; 1936:62; 1938:346; 1939:161; 1940:105; 

1941:27; 1942:135; 1948:349; BOving, 1942:20; 

Blackwelder, 1944:224; Paulian, 1947:51;~ight, 

1935:102; 1946:10; Sanderson 1942:51; 1958:158; 1965:560; 

Luginbill & Painter, 1953: 1; Howden, 1960:457; 

Ritcher, 1966:86; Arnett, 1973:403; Blackwelder 

& Arnett, 1974:53; Pike et al. 1976:3; Mor6n, 1976: 

85; 1979:379; 1981a:71; 1981b:8; 1982:18. 

Especie tipo: Melolontha hirticula Knoch~ 1801; designa-

da por Glasgow (1916:370). 

SINONHUAS ' 

Melolontha Fabricius, 1775 (en parte); Knoch, 1801: 

79; Say, 1835:280; Mannerheirn, 1829:35. 
f 

Stenothorax Harris, 1826:8; LeConte, 1856:236; 

Dalla-Torre, 1912:183. 

Rhizotrogus Latreille, 1825 (en parte); Berthold, 

1827; Kirby, 1837. 

Lachnosterna Hope, 1837:100; Burrneister, 1855:308; 

Lacordaire, 1856:286; LeConte, 1854:440; 1856:235; 1863: 
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77; H. Bates, 1888:185; 1889:401; Smith, 1889:481; 

Schaufuss, 1858:318; Horn, 1885:120; 1887:217; 1894:398; 

Schwarz, 1892:241¡ Forbes, 1894:139¡Nonfried, 1892:276; 

Dalla-Torre, 1912:183; Moser, 1918:166; 1921:254; 1924: 

154; Arrow, 1933:149; Saylor, 1937:32; 1942:162. 

Especie tipo: Melolontha fervida Fabricius, 1775, 

por designaci6n original. 

Ancylonycha Dejean, 1833:160 (en parte);Blanchard, 

1845:216; 1850:162; Duponchel, 1849:526; Erichson, 1847: 

658; Burmeister, 1855:308; Lacordaire, 1856:284; Reitter, 

1889:279; Dalla-Torre, 1912:183; Saylor, 1942:164. 

Especie tipo: " Melolontha serrata Fabricius, desig-

nada por Duponchel (1849:526). 

Tr~chestes Blanchard, 1850:141 (correcci6n al nom 

bre de Trichesthes Erichson, 1847:658); Burmeister, 1855: 

359; Dalla-Torre, 1912:183; Saylor, 1942:162. 

Especie tipo: Melolontha pilosicollis Knoch, mono-

b~sica; (que es un sin6nimo de Melolontha tristis Fabri-

cius) 

Endrosa LeConte, 1856:234; Horn, 1878:138; Dalla-

Torre, 1912:183; Saylor, 1942:162. 

Especie tipo: Melolontha quercus Knoch, por desig-

naci6n de Say10r (1942:162). 
, 

Gynnis LeConte, 1856:262; Horn, 1878:138; Dalla-To-

rre, 1912:183; Saylor, 1942:162. 

Especie tipo: Gynnis debilis LeConte, monob~sica. 
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SUBGENEROS 

Phytalus Erichson, 1847:658; Blanchard, 1850:130; 

Burmeister, 1855:345; Lacordaire, 1856:287; H.Bates, 

1888:174; 1889:400; Dalla-Torre, 1912:216; Moser, 1918; 

1921; 1924; Saylor, 1935-1942; Arnett, 1973:403; Morón, 

1983:147. 

Especie tipo: "Melolontha pubereus f.1annerheim, 1829, 

designada por Saylor (1942:162). 

Chlaenobia Blanchard, 1850:116; Lacordaire, 1856: 

265; H. Bates, 1888:166; 1889:399; Arrow, 1933:145; Cha-

pin, 1935:13; Saylor, 1942:161; Arnett, 1973:403; Morón, 

1982:97. 

Especie tipo: Chlaenobia ciliatipes Blanchard, 1850, 

monobásica. 

Listrochelus Blanchard, 1850:141; Lacordaire, 1856: 

287; LeConte, 185q:262; Horn, 1878:138; 1894:398; H.Bates, 

1888:169; Dalla-Torre, 1912:215; Moser, 1921:261; Arrow, 

1933:146; Saylor, 1940:59; 194~:157; Sanderson, 1958~59; 

Ritcher, 1966:86; Arnett, 1973:403; Morón, 1981:71. 
\ 

Especie tipo: Listrochelus laportei Blanchard,1850, 

monobásica. 

Tostegoptera Blanchard, 1850:449; Lacordaire, 1856: 

286; Burmeister, 1855:355; Brenske, 1892:160; Dalla~orre, 

1912:183; Saylor, 1942:161; Arnett, 1973:403. 

Especie tipo: Melolontha lanceolata Say, monobási-

ca. 
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Eugastra LeConte, 1856:233; Horn, 1887:217; H.Bates, 

. 1888:214; Dalla-Torre, 1912:183; Saylor, 1942:161; Arnett, 

1973:403. 

Especie tipo: Tostegoptera cribrosa LeConte, 1856, 

por designaci6n de Saylor (1942:162). 

Chirodines H. Bates, 1888:169; Dalla-Torre, 1912: 

217¡ Chapinc 1935:2; Saylor, 1940:109; 1942:161. 

Especie tipo: Chirodineszunilensis Bates, 1888, 

monobásica. 

Triodonyx Saylor, 1942:158; Blackwelder, 1944:223; 

Arnett, 1973:402. 

Especie tipo: Phyllophaga gigantissima Saylor, 1935, 

por designaci6n de Saylor (1942:158). 

a) DIAGNOSIS 

Los adultos de Phyllophaga pueden separarse de otros 

géneros americanos de Melolonthini por la siguiente com

binaci6n de caracteres: labro profundamente emarginado; 

metaepímero y metaepisterno pequeños, estrechos o ause~ 

tes; los esternitos visibles están fusionados mesialmen

te y en la mayoría de las especies conservan las líneas 

suturales; aparato copulador masculino complejo, con el 

edeago generalmente provisto de estructuras esclerosadas; 

propigidio no fusionado con el 5°esternito¡ pigidio pro

porciona lmente grande; coxas anteriores transversales y 

poco prominentes; mesotibias con carinas o proyecciones 



1 

dentiformes en lá parte media externa, y generalmente 

sin espinas en el borde laterodorsal. 
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Las larvas de tercer estadio se caracterizan por 

presentar la cabeza sin manchas oculares, la epifaringe 

provista con zygum y epizygum; los dientes estriduladores 

de la maxila cortos y truncados; haptomerum con más de 

cinco heli; plegmata presente; los lÓbulos de la placa 

respiratoria rodean a la bulla; palidia generalmente pre 

sentei abertura anal en forma de "y" o "V"i labio anal 

inferior sagitalmente hendido o surcado; uñas metatorá

cicas muy pequeñas en comparaciÓn con las precedentes 

(Ritcher, 1966). 
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b) CLAVE PARA SEPARAR LOS SUBGENEROS, GRUPOS y COMPLEJOS 

DE ESPECIES PRESENTES EN MEXICO ( Que incluye algunas 

especies aisladas bien caracterizadas). 

1 . - Mesotibias con una proyecci6n dentiforme en la parte 

media de su lado externo. Propigidio con un surco 

medio bien marcado. Uñas tarsales .con dos dentícu

los. Sin dimorfismo sexual aparente ..•••••••..•..••. 

... ............. . ............. ? (Triodonyx) Saylor 

l' Mesotibias con una carina completa transversal u obli 

cua en la parte media de su lado externo. Propigidio 

sin surco medio. Uñas tarsales unidentadas, bífidas, 

hendidas, pectinadas, aserradas o sencillas. Con di-

morfismo sexual acentuado o escaso ............... 2 

2.- Uñas tarsales unidentadas . Vértice sin 

carina transversal ...•..•.••..•.•........••..•... 6 

2' uñas tarsales hendidas, bífidas, pectinadas, 

aserradas o sencillas , Vertex con o sin ca 

rina transversal, •.••••.••.. , .••.•...•.••........ 3 

3,- Uñas bifidas, hendidas o sencillas. 

Vertex sin carina transversal ............•....... 4 

3' Uñas aserradas o pectinadas. Vertex gene-

ralmente con una carina transversal bien 

marcada .......• . .. . .... P. (Listrochelus) Blancnard 8 

4.- Uñas anteriores e intermedias sencillas¡ 

las posteriores bifidas .••.•.•.. P. (Chirodines) Bates 
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4' Los tres pares de uñas b!fidas o hendi-

das. (especialmente en los machos).............. 5 

5.- Regi6n ventral de los artejos tarsales con abundan 

te cobertura de sedas (m~s notable en los machos) • 

Dorso glabro y brillante. Cuerpo alargado de color 

amarillento (Figs. 4-51 •..•. ~. (Chlaenobia)Blanch .. 18 

5' Regi6n ventral de los artejos tarsales con escasa 

o nula cobertura de sedas. Aspecto y vestidura dor-

sal variable. Cuerpo con forma y color variable. 

(Figs. 14-15) ••.•••.••.••.• ~. (Phytalus) Erichson .. 19 

6.- Vestidura dorsal densa formada por escamas. Hembras 

braqu!pteras •.•••••••••••• ~. (Tostegoptera) Blanch. 

6' Vestidura dorsal set!fera, tomentosa o ausente ••••• 7 

7.- Metastern6n tan largo como el segundo esternito Visi 

ble.Calloshumerales ausentes'~ Alas vestigiales o no 

funcionales ••••• ~ •••.••••••••••• ~. (Eugastra) LeConte 

7' Metastern6n generalmente dos veces más largo que el 

segundo esternito visible.Cal10s humerales bien mar

cados. Normalm.ente macr6pteros ••••..••.••.••....... 

•••••.••••.•..•••• ; ••.• Phyllophaga Harris (s.st.) 28 

8 .... Vertex postcarina densamente punteado ••••••••.•..•..• 

• . . . • • • . . • . • . • • • • • . . • . P. (Listrochelus) grupo TUUDA. 

8' Vertex postcarina con puntuaci6n escasa o nula ...•• 9 

9.- Uñas masculinas claramente pectinadas. Uñas femeni

nas pectinado-dentadas ••.•••••.•••...•..•••••..... 10 
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9' Uñas masculinas aserradas en grado variable. Uñas fe 

men,inas aserrado-dentadas .....•..••........•...... 16 

10.- Uñas masculinas y femeninas bipectinadas .•••...••. 11 

10' Uñas masculinas y femeninas unipectinadas •........ 14 

11.- Metatarsos masculinos con cobertura ?et!fera ventral 

densa. VI esternito masculino con p~oyecciones dent~ 

formes •...••••••••• P.CListrochelus) grupo SCOPARIA 

11' Metatarsos masculinos desnudos o con cobertura setf

fera ventral escasa. VI esternito masculino sin pro-

yecciones dentifonnes...... . •.....•••.••. '. . . • . . • • . . .. 12 

12.- Uñas masculinas protarsales externas con una denti

ct6n prominente intercalada en el borde pectinado •.. 

•••. ~ ..•..••. ~ ...• P. ~istrochelus) grupo MUCOREA 

12' Uñas masculinas protarsales externas sin diente pro-

minente intercalado •• ••••.••••••••.....••••. : ..... 13 

13.- Superficie elitral glabra. Maza antenal masculina más 

larga que el fun!culo. VI esternito masculino con un 

surco longitudinal profundo ...... It •••••••••• ~. ~ •••••• 

•• ~ ••••• ~ •• '! ••. • '! ~ . ~. (Li'strochelus) grupo FLAVIPENNIS 

13' Superficie elitral aterciopelada. Maza antenal masculina 

~4s corta o tan larga como el fun!culo. VI esternito 

masculino sin surco longitudinal profundo .....•..... 

• . . • • . • • . • . . . • • . • • • • ~. (Listrochelus) grupo LAPORTAEI 

14.- Frente y pronoto provistos con numerosas sedas pequ~ 

ñas y erectas. Parámeros ligeramente asimétricos en 

su ápice ... . ••.. •.• ~. (Listrochelus) grupo PILOSIPES 
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14' Frente y pronoto glabros, o solo con escasas sedas 

laterales. Parámeros con simetr1a variable ..••••. 15 

15.- Base del c11peo prominente, sobre todo en la porci6n 

mesial. Parámeros y edeago extremadamente asimétri

cos. Carina del vertex bien marcada. VI esternito mas 

culino excavado, convexo, rugoso o setffero puntuado. 

• ••••••••••••••• ~. o.' .P.' CList;t:"ochelus) grupo DENSICOLLIS 

15' B~se del c11peo plana o apenas prominente. Parámeros 

y edeago simétricos, Carina del vertex poco marcada. 

VI esternito masculino plano ••••.•..•••••••••....•... 

• . • • . • • • • • . • • • • . .. • • •• p:. CListrochelus) grupo CAVATA 

16.-pronoto densamente pruinoso, sin sedas largas ••..•... 

• • .. • • • • • • . .. • . • • • • • •• p .. ' CListrochelus) grupo FALSA 

16' Pronoto brillante o poco aterciopelado con sedas largas ... 

• • ~ • ~ ••••••••• ~ ,. , t ~ ~ , ~ ~ ••••••• ~ ~ ••••••••••••••••• • 17 

17 • .,-Edeago asimétrico. Pará,meros simétricos. Elitros ma~ 

culinos ensanchados a nivel de las metacoxas ••...... 

• • • .. .. • • • • . • • • • . . • • •• p. CLi stroche 1 us) grupo F HiBRIPES 

17' Edea90 y pará,meros sim~tricos. Elitros masculinos no 

ensanchados a nivel de las metacoxas, subparalelos ..• 

• • " ......................... ~. (~!ochelus) grupo SENEX 

lB.-Angulos posteriores del pronoto obtusos o ligeramente 

prominentes. Antenas con 9 o 10 artejos •••••.••. ~ ... 

' ....................... ~. (Chlaenobia} grupo VEXATA 

18' Angulos posteriores del pronoto replegados y dirigidos 

hacia el pleuron. Antenas con 10 artejos ...•......... 
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•.• ..•.••. .•• ...•.. P. (Chlaenobia) grupo LATIPES 

19.- Antenas formadas por 10 artejos (figs. 84, 85, 87) .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

19 ' Antenas formadas por menos de 10 artejos •••••.... 25 

20.- Espolón metatibial externo masculino fusionado con 

el borde de la tibia, mucho más corto que el espo16n 

interno y con frecuencia unciforme. Proyecci6n api

cal inferior de las uñas tarsales masculinas genera~ 

mente más larga y gruesa que la proyección superior. 

Longitud corporal 18 a 26 mm. ~ •..••••••••••......... 

•• • •••• . ••••• ~ •••••• P.(Phytalus) grupo PRUINOSA 

20' Espolón metatibial externo masculino libremente art! 

culado con el borde de la tibia •...•.•••.•••..... 21 

21.- Artejos antenales 3°, 4° Y 5° notablemente alargados 

y esbeltos. ProyecciÓn apical inferior de las uñas 

masculinas más corta que la proyección superior (figs. 

1 44-148). Longitud corporal 11 a 14 mm ••••..•..... 

. . • • • • . . • . • • • • ~ • • .• P. lPhytalus 1 grupo SENICULA 

21' Artejos antenales 3°, 4° Y 5° cortos .•••••••.•... 22 

22.- Proyección apical inferior de las uñas masculinas 

más larga que la proyección superior, o de igual lo~ 

gitud que ésta .••••....•...•••.••••.......• • ...... 23 

22' Proyección apical inferior de las uñas masculinas 

más corta que la proyecci6n superior, (figs. 140,141, 

143, 145-147) .... iI!'.~ .. ~.~~ •• _ • •• •••••••••••••••••• 24 
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23.- Especies robustas; longitud corporal 16 a 22 mm. 

Color dorsal castaño rojizo a castaño amarillento. 

Vestidura dorsal variable, ausente o muy abundante 

(fig. 14) .•••••••••. ~.(Phytalus) grupo OBSOLETA 

23' Especies esbeltas; longitud corporal 11 a 14 mm. 

Coloraci6n dorsal amarillenta o rojiza. Vestidura 

dorsal siempre ausente .............................. . 

• ••..••••••••••••••• ~. (l'~y'ta~) grupo PALLIDA 

24.- Clípeo marcadamente biIobulado. Color dorsal pardo 

obscuro a negro, rara vez rojizo. Dorso glabro br~ 

lIante o aterciopelado opaco. Cuerpo alargado (1:2.3 a 

2.6) .. " ... ~ . • . . . . •. ~. (Phytal,;~) grupo PENTAPHYLLA 

24' Clípeo redondeado o subrectangular, en ocasiones 

muy prominente. Color dorsal amarillento, pardo obs 

curo o pardo rojizo. , Dorso set!fero, ligeramente 

pruinoso o glabro~ Cuerpo ovalado (1: 2 a 2.4) (Fig. 

15) ••••••••••• • : ••• P.(Phytalus) grupo MACROCERA 

25.~ Antenas formadas por 9 artejos •••••••••.••..•... 26 

25' Antenas formadas por 8 artejos (fig. 80). Color ca! 

taño amarillento. Longitud total 8.3 mm •••.......•. 

• •••••••••••••••••• P. (Phytalus) poculifer (Bates) 
.. - '--

26.- Longitud total 17-18 mm. Protibias masculinas con 

solo dos dentfculos en el borde externo. Color ama-

~illento. Dorso glabro •.•••..••••••.••..••.......... 

· . • . . • . . . • • • • . • • • •. P. CPhyta 1 us) ch laenobiana Say lor 
.. 

26' Longitud total menor de 16 mm. Protibias masculinas 
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con tres dentfculos .•..••.•......•.•.....••.•.. 27 

27.- Dorso glabro. Longitud total 9 a 12 mm ........... . 

• •.•......•....•.•••• P. (Phytalus') grupo BUCEPHALA 

27' Dorso setffero. Longitud total 6 a 16 mm (general-

mente menor de 10 nunl .•..•.•..........•............. 

•.••.••.••...••.•••• !:.(Phytalus) grupo LINEATA 

28.- Uñas con la base dilatada o dentiforme, y el diente 

intermedio flanqueado por escotaduras estrechas y 

profundas (figs. 136, 158-159, 165-169, 173-176) .... 

· ....•...... ~ .. ~ ••..•.•• ~ •• ~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 

28' Uñas con el_diente intermedio ampliamente separado 

del ~pice o de la b~se, o de ambos extremos (figs. 

138, 150..,..157,160.,..164, 172,177 ... 181) •••••.•..••. 36 

29.- Uñas exteriores de los mesotarsos masculinos con la 

porci6n apical muy recurvada re curvada o angulada hacia 

abajo de tal rrodo que el diente intennedio sobresale lateral 

mente deformando el conjunto (f¡g. 174). Maza ante

nal masculina 2.6 a l.3 veces mayor que el funfculo 

~ig. 82}. Maza antenal femenina tan larga como el 

funfculo o 1.2 veces mayor •.•••••.................. 

· • ......••. . ••.•.••• !:. <J>hyl'lophaga) grupo RAVIDA .. 30 

29' Uñas exteriores de los mesotarsos masculinos no de

formadas. Maza antenal variable .•..•.....•.•..... 31 

30.- Uñas externas de los mesotarsos masculinos deforma

das con aspecto distal bifurcado, debido a la gran 

longitud y agudeza del diente intermedio. Longitud 



) 167 

corporal 14 a 19 mm. .................. ~ ............ ~ .... .. 

.. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . grupo RAVIDA, complejo DENTEX 

30' Uñas externas de los mesotarsos masculinos poco de-

formadas sin aspecto distal bifurcado, debido a que 

el diente intermedio es muy corto y redondeado. Lon 

gitud corporal 16 a 23 IlUD .............................. . 

•••••••.••••••.••••• grupo RAVIDA, complejo DASYPODA 

31.- Uñas de los protarsos y mesotarsos con su base prom~ 

nente y dentiforme, casi de igual longitud que los 

dentículos apical e intermedia (fig. 175). Pronoto 

1.6 veces más ancho que largo. Cobertura setífera 

media de los esternitos abundante ••••••.•••••.••.•. 

• • • • • • . • • • • • • • • • • • •• P. CPhyTlophaga) ,grupo HETERONYCHA 

31' Uñas de todos los tarsos con su base prominente pero 

redondeada y con longitud menor que las otras dent!-

culos . (figs. 136, 159, 165, 167, 169, 173) ••••••... 

.. • • • • ~ ••••• ~ ..... ~ • & • ~ ••• ~ ..... ~ .................... • 32 
. 

32.- Porci6n central del V esternito masculino visible tu 

mescente. Placa anal masculina con declive antero-

posterior. Pronoto dos veces más ancho que largo. C~ 

bertura.setífera media de los esternitos muy escasa 

o ausente. Color amarillento rojizo o pardo rojizo • 

• • • • . • • . . • . . • • • • • • . E.. (Phyllophaga) grupo BLANCHARDI.34 

32' Porci6n central del V esternito masculino redondeada. 

Placa anal masculina sin declive antero-posterior. 

Otros caracteres variables....................... 33 
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33.- Longitud total 10-11 mm. Color castaño-rojizo. Co-

bertura set1:fera dorsal muy escasa. Parámeros cor-

tos, anchos y fusionados. Edeago esclerosado y ar-

mado (fig. 222} ................................... . 

• . • . . . . . • • . . . • • • • •• P. (Phyllophaga) cas tanie lla (Bates) 

33' Longitud total 14-15 mm. Color castaño. Cobertura se 

tífera dorsal muy abundante. Parámeros cortos, sen-

cilIos e independientes. Edeago poco esclerosado, 

sin espinas macrosc6picas ••••••••••••.•••••.•...... 

.................... P.(Phyllophaga) baroni (Bates). 

34.- Parámeros ~largados, recurvados, sin proyecciones e~ 

traordiriarias distales o apicales. Edeago esclero-

sado, con el ~pice irregularmente truncado o redon-

deado. (figs. 215, 219, 221) ••••••••••••.•...•.•.... 

•• •..•.••••••••••• grupo BLANCHARDI, complejo LEONINA 

34' Parámeros con proyecciones extraordinarias distales 

o apicales lfigs. 216, 218, 229). ••••••••••••. ~ .. 35 

35.- Parámeros anchos, con proyecciones afiladas en la 

parte media de $U cara distal. Edeago muy esclero-

sado, con el ápice afilado y re curvado tfigs. 217-

218) ••••••••.•••• grupo BLANCHARDI,complejo XANTHE 

35' Par4meros esbeltos; con largas proyecciones apica -

les anguladas, rematadas con ensanchamientos diver-
1 

sos. Edeago esclerosado, con el ápice truncado (figs. 

216,229) ..• ~ ... e ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

•• • .. ...••.•.. • • grupo BLANCHARDI,complejo PUBICAUDA 
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36~- Uñas con el dentículo intermedio separado del áPice 

por una escotadura estrecha y profunda, con la mitad 

posterior del borde inferior claramente denticulada 
I 

(figs. 163, 179) (caracteres más notables en los ma-

chos) ................... .. ~ •. •••••••••••••••••••••••• 37 

36' Uñas con el dentículo intermedio variable en estruc-

tura y posici6n, y el borde inferior rara vez denti-

culado ......... ... 4t ........ " ~ •• _ . ... ~ e. ..................................... .. 38 

37.- Vestidura setffera elitral densa y obvia. Los dos 

artejos basales del metatarso con longitud similar. 

Uñas masculinas con aspecto casi bífido (fig. 149). 

Uñ~s femeninas cl~ramente dentadas. Parámeros con 

dos notables proyecciones apicales paralelas (fig. 

236) ......•...... ~.(~.l pubi'co'llis (Blanch.) •.••••• 

( = ~. heynei Moser y ~ .. heyneicol1is Moserl. 

37' Vestidura elitral set!fera escasa, con cubierta aterci~ 

pelada variable. El artejo basal del metatarso nota-

blemente más corto que el segundo. Uñas masculinas 

y femeninas similares (~ig. 179). ParAmeros con una 

pequeña prominencia ventro-apical (figs. 196, 200) •• 

................. P. (Phyllophaga), grupo TESTACEIPENNIS 

38.- Uñas con el dentículo intermedio tan largo como el 

dentículo apical o mayor que éste; ampliamente sepa-

rada de ambos extremos, con la dilataci6n basal pe-

queña y redondeada (figs. 177, 180). Especies tro-

picales ......... ~ ...... 1!. •• ~ •••••••••••••••••••••• 39 
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38' Uñas con la dentici6n intermedia con longitud y po-

sici6n variables ••.•••.•..••••.•••..•.•..•....•• 42 

". 
39.- Espol6n exterior de las metatibias masculinas fusi~ 

nado con el borde apical y cuando menos 60% m~s cor 

to que el espol6n interior (fig. 134). Parámeros 

cortos, compactos, fusionados en su base y ápice. Vesti-

dura dorsal variable aunque generalmente aterciopelada. 

Edeago poco esclerosado sin ornamentos complejos 

(fig. 193) •••••••.. !?.(Phyllophaga) ,grupo RORULENTA 

39' Espolón exterior de las metatibias masculinas arti-

culado con el borde apical, con longitud superior 

al 50 % del espolón interior ••••••••••.•..•...... 40 

40.- Vestidura dorsal y pigidial ausente. Tegumento bri-

lIante de color negro a caoba obscuro. Talla 16-19 

mm. Maza antenal masculina de igual longitud que el 

funtculo. Parámeros alargados y esbeltos con tectum 

dorso-basal. Edeago con soporte esclerosado y espi-

nas apicales. Hidalgo, puebla y Veracruz ........... . 

• • • • • • • « « •••••••••• ~. CPhyllophaga} atrata (Moser). 

4Q' Vestj,.dura dorsal y pigidial aterciopelada o setffera ..... 

41 

41. - Vestidura dorsal y pigidial notablemente aterciopelada 

(figs. 32, 33). Uñas masculinas con el dentículo in 

termedio un poco inclinado hacia el ápice (fig. 180); 

uñas femeninas con este dentículo casi vertical (fig. 
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177). Parámeros rectos, fusionados como una pieza 

tubular. Edeago esbelto y poco ornamentado (fig. 

195). ~ .•••.•••••••••...• P.(Phyllophaga) sturmi (Bates) 

41' Vestidura dorsal y pigidial formada por sedas cortas 

muy abundantes (figs. 30-31). Ufias masculinas y fe 

meninas similares. Parámeros cortos, anchos, fusi~ 

~os en su base y ápice. Edeago largo, esclerosado, 

con ornamentos set1feros gruesos muy conspicuos •••• 

• • • • • • • • . • • • • . • • • •• ~. (Phyllophaga), grupo SETIDORSIS 

42.- Espol6n metatibial masculino exterior corto y fusi~ 

nado con el borde apical •••••••••.•••••••••••.••• 43 

42' Ambos espo~ones ,m,etatibiales masculinos articulados 

con el borde apical. ~ . _ . ......................... . 44 

43.- Espol6n metatibial masculino exterior 3.4 veces más 

corto que el ~nte~ior, en ocasiones vestigial o au-

sente. Parámeros grandes, voluminosos, fusionados 

entre sí, con una amplia extensi6n ventrobasal y 

proyecciones digitiformes distales ••.•.•..•.••.•.•• 

• • • , •. , ••••••••••• ,. ~. (Phyllophaga) ,grupo EPHILIDA 

43' Espo16n metatibial masculino e~terior 2.8 veces más 

corto q.ue el inte~ior, pero siempre presente. Pará 

meros anchos, muy re curvados en el ápice (fig. 231). Pe-

nfnsula de Yucatán .••.•.•.•••.••.•.••••••.••. • ••••• 

' ............. . ........ ~. CPhyllophaga) gaumeri (Bates} 

44.- Placa anal masculina con un reborde anterior que al 

canza los extremos laterales, y cuya parte media 
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presenta una escotadura, un seno, o un proceso bilo 

bado o bidentado; aGn cuando en ocasiones solo está 

marcado a los lados. Frecuentemente el quinto es -

ternito visible tiene una zona granulosa obscura m~ 

dia. Especies con el dorso pruinoso o setífero. 

Parámeros cortos, fusionados en anillo, con una pe-

queña proyecci6n bidentada ventral y dentículos la 

tero-distales simétricos. Edeago muy ornamentado 

con espinas, sedas y filamentos recurvados (figs. 

197,2,01, 227, 237} •••••••••••••••••••••••••••.•••. 

· ••••.• ' .•••.•••. ~. {Phy llophaga}, grupo ANODENTATA 

44 1 Placa anal masculina con otras características, ex-

cavada, convexa, canaliculada, pero sin reborde no-

t o rio en el margen anterior •••.••..••••••..•..... 45 

45.- Especies pequeñas y esbeltas l8, a 13 mm.) •••••••••• 

· ............•..•. ~ _ . ~ •.... ~ .. ~ .....•........... . 46 

45' E$pecies con long;itud super;i.or a los 13 mm •••• ' ••••• 

· ................ , ..•....••..................... . 47 

46.- Antenas con 9 a~tejO$. Maza antenal masculina 1.8 

veces más larga que el funículo. Cobertura dorsal 

aU$ente. Uñas la~gas y finas con el dentículo in-

termedio diminuto muy próximo a la base. Parámeros 

cortos y f usionados dorso y ventro-basalrnente. Edeago 
I 

poco ornamentado. Baja California Sur .....•...... 

.•..••.•••... ~.~~ CPhyllophaga), grupo MACULICOLLIS 

46' Antenas con 8 artejos. Maza antenal 1.2 veces más 
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larga que el funfculo. Uñas largas con el dentículo 

intermedio separado de la base. Cobertura dorsal 

moderada, muy notable en el borde anterior del pro

noto. Parámeros cortos, fusionados en anillo. Edea 

go con soporte esclerosado, poco ornamentado. Vera

cruz .•....•.....•. P. (Phyllophaga) mexicana (Blanch.) 

47.- Maza antenal masculina formada por seis lamelas cua

tro veces más largas que el funfculo. Talla 17-18mm. 

Color caoba obscuro. Pronoto cubierto con sedas fi

nas. Parámeros cortos y fusionados. Edeago con pa

quetes de espinas ap~cales (f~g. 228). Veracruz ..... 

• . . . . . • . • • . . • . • • . •. p. CPhyl10phaga) godmani (Bates). 

47' Maza antenal masculina formada por tres lamelas .•... 

• • • ~ • • • • • ~ • • ~ • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4 8 

48.- Maza antenal mascul~na 2.5 veces más l~rga que el ~u 

n~culo, con las l~mel~s ~uy gruesas y voluminosas 

tf~g. 83}, cuyo 'ancho máximo combinado en vista dor

sal equivale al 55% de la longitud del escapo y el 

fun!culo juntos. Parámeros cortos, alargados e ~n

dependientes. Edeago con soporte esclerosado senci-

110 ••...•• ~ ........ • P. tPhylloph~ga} stipitalis (Blanch). 

48' Maza antenal m~sculina 0.1 veces menor que el funfcu 

lo hasta 1.7 veces más larga que éste. El ancho má 

ximo comb~na,do de las lamelas en vista dorsal equi

vale a menos del 30% de la longitud del escapo y el 

fun~cul0 juntos .. tt •••••• , It ~ _, ••••••• ti; •••••••••••• • 49 
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49.- Parámeros fusionados entre sf cuando menos en las 

porciones dorsal y ventral de sus bases •••....... 51 

49' Parámeros alargados, independientes o solo fusiona-

dos dorso-basal-men te ..••••.•..•.••...•.••........ 50 

50.- Borde anterior del clfpeo muy escotado o bilobulado. 

En vista lateral la placa anal masc.ulina se observa 

en desnivel con los esternitos, retrafda. Edeago 

con soporte acanalado esclerosado y grandes espinas 

articuladas a la membrana dorsal. lFigs. 225,232, 

2341 •• _ ... _ ••••••• ~. (Phyllophaga) ,grupo SCHIZORHINA 

50' Borde anterior del clfpeo ligeramente_ sinu,oso o casi 

~ecto. En v~sta l~te~al la placa anal masculina se 

observa casi al mismo nivel que los esternitos. So

porte esclerosado del edeago con forma variable, p~ 

ro stn 9randes esp;i,nas articuladas. lFigs. 226,230, 

2331 . . .. . ..... . ..... ~.lPhyllophaga), grupo MOLOPIA 

51.- ?arámeros cortos, fusionados en anillo .•••..•. : .. 53 

51' Parámeros tubuliformes, cortos o alargados •........ 

~ • ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ••• 1 • ~ ••• ~ , ~ •• ~ ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 52 

52 . ~ Espolón met~tibial interno más largo que el primer 

tars6mero. Cuerpo esbelto, alargado. Parámeros tu

bulares, alargados. Edeago con soporte esclerosado 

y escasa. orna,mentaci6n •.• ~ ....... _ .•.•.•.••..•........ 

• • • • . • . . . • . . . . • • . • • •• P. (Phyllophaga) , _ grupo IGNAVA 

52' Espo16n metatibial interno más corto que el primer 

t ars6mero, o de igual longitud que éste. Cuerpo 
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ovalado, robusto. Parámeros tubulares, cortos. Ede~ 

go sacular cilíndrico, poco esclerosado, sin orna -

mentos macrosc6picos •..••••..••.....•.•...•••...•••• 

• ••••••••••••••••••.• P. (Phyllophaga), grupo FUCATA. 

53.- An~ formadas por 10 artejos ••.•..•....••••.... 54 

53' Antenas con 9 artejos. Regi6n dorsal con cubierta 

aterciopelada o setifera. Placa anal estrecha y un poco 

excavada. Edeago con soporte esclerosado, muy or

namentado con placas y grupos de sedas macrosc6picas. 

• ••••••••.••••••..•• P. (Phyllophaga) , grupo PORODERA 

54.- Quinto esternito masculino con una tumescencia am -

plia en el , borde posterior. Regi6n dorsal aterciopelada 

con sedas cortas, o glabra con brillo escabriculoso. 

Parámeros robustos, con notables proyecciones simé

tricas dent;t,formes o la.minares en su cara distal. 

Edeago corto y poco ornamentado •••..••.....•.•...••• 

• ..••••.•••• ~ •• ~ •••• ~. (Phyl10pha'gal , grupo SUBMUClDA 

54' Quinto esternito masculino con el borde posterior 

s;i.,n tUIl\e~cenci,a. R.~gi6n dorsal con cobertura set!-

fera corta · y densa, o con cubierta aterciopelada muy nota

ble ei,r;idiscente Cfigs .. 28-29). Parfulleros cortos y 

anchos con pequeñas denticiones ventro apicales. 

Edeago con soporte esclerosado muy conspicuo y orna

meritado. (figs. 1~4, 202} •••.•••••••••••••••.••.••. 

• ••••••• ~ •. ",- ........... , .P. LPhyllophaga) , grupo RUGIPENNIS 



176 

Sfutesis de los subgéneros, g:rupos y cx::mplejos de especies de 

Phyllophaga" citados de México, y especies incluídas en cada categorfa. 

P. (Chlaenobia) 

~. (Phytalus) 

grupo VEXATA vexata (Hom) , 
v. uni tuberculata (Bates) 
Instabilis BlaCkW. 
aegrota (Bates) 

grupo . IATIPES latipes (Bates) 
aequata chiapensis (Chapin) 
tüiñlllosa (Bates) 
scabripyga (Bates) 
pilositarsis Blackw. 
peccata Blackw. 

"incerta sedis" personata (Chq.pin) 

grupo PRUINCSA " pruinosa (Blanch.) 
triChOdes (Bates) 
sinaloana Saylor 

' hoogstraali Saylor 

grupo SENlCUIA 

, grupo OBSOLETA 

grupo PALLIDA 

grupo 
PENTAPHYLIA 

grupo 
MACROCE.'RA 

senicula (Bates) 
xanthoooma (Bates 
bOlacoides (Bates) 

obsoleta (Blanch.) 
o. vanalleri Schaeff. 
O:tretes (Bates) 
epUlara, Sanderson 
b6ameri Sanderson 

pallida (llom) 
sonora Saylor 

'pentaphylla (Bates) 
bi1dbatata Saylor 
hintoni Saylor 

macrocera (Bates) 
plátyrhiria (Bates) 
batillifer (Bates) 
hogei (Bates) 
oaxaca Saylor 
oaxena Say lor 
nubipennis (Bates) 
ambigenus (Bates) 



P. (Listrochelus) 

grupo LINEATA 

"inrerta sedis" 

grupo TIMIDA 

grupo SCüPARIA 

grupo 
FLAVIPENNIS 

grupo IAPO:RTAEI 

. grupo CAVATA 

bucephala (Bates) 
. ciudadensis (Bates) 
fissilabris (Bates) 
straminea (Bates) 
emburyi Saylor 

lineata (Bates) 
aniltemia (Bates) 
nosa BlaCkw. 
mrtl.frons (r-bser) 
te:rIascal tepeca Say lor 
platti Saylor 
rugithorax Saylor 
tanci tara Say lor 
minutissima Saylor 
póculifer (Bates) 
chlaenobiana Saylor 

timida (Hom) 
snCMi Saylor 
rnimicana Saylor 

scoparia (LeC.) 
. . cristagalli .. (ArrCM) 

terminalis (Saylor) 
nonstrosa CSaylor) 
trocnanter Saylor 
armaaa Saylor 

nrucorea (LeC.) 
plena (Fall) 
venodiola Saylor 
. forali ta Say lor 
estarea Saylor 
plilcher (Linell) 

. reil'lhaidi Say lor 

flayipennis (Horn) 
. . granti Saylor 

·laportaei (Blanch .• ) 
praesidii (Bates) 
huaChuca Saylor 
Chapini Say lor 

cavata (Bates) 
roicros (Bates) 
;neaaú Saylor 
COChisa Saylor 
. eligia Sanderson 

177 
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P ~ (Phy 110phagaJ 
(~.st,r. ¡ 

grupo DENSlCOILIS densicollis (leC) 
canninator (Harn) 
miraflora Saylor 
miche1pacheri Say lar 

grupo PIlDSIPESpilosipes Say lor 
peninsuIaris Saylor 

grupo FALSA ' falsa (LeC.) 
nogales Say lor 
'tarsalis . (Schaeff . ) 

grupo FIMBRIPES fimbripes (LeC.) 
parilis (Bates) 
opacicollis (Horn) 

grupo SENEX ' senex (Horn) 
CliliñiOnata (Bates) 

" xnaxiInél (Bates) 
, 'cushñíaIli Say lor 

bueta Saylor 
yaqui Saylor 

"incerta sedis,t ' disparilis (Horo) 

gru¡x:> RAVIDA 
carplejo DENTEX 

grupo FAVIDA 
, ccmplejo DAS)PODA 

grupo 
HETERCNYCHA 

'scuticeps (Bates) 
oblongula . (Bates) 
Obliquestriata Saylor 
valia Saylor 

, 'durango Say lor 

ravi~ (Blanch.) 
deiltex (Bates) 

' ananaloides (Bates) 
' roacrophylla (Bates) 

polyphylla (Bates) 
'cazieriana Say lor 

dasypoda (Bates) 
fulviventris (}bse;r) 

heteronycha (Bates) 
h. pilidorsis Saylor 
tx'ideI1s (~tes) 
haagi Saylor 
tiTdllonycha Saylor 



grupo BLANClfARDI 
carplejo XANTHE 

grupo BLANaIARDI 
carplejo PUBlCAlJD.1\ 

grupo BLANCHARDI 
· mrrp1ejo I...ECNINA 

grupo BU\NClfARDI 
· "incerta sedis ,. 

grupo 
· 'IESTACEIPENNIS 

grupo 
RORULENTA 

xanthe (Bates) 
verruci ventris (r-bser) 
schenCklingi (l.foser) 
ool1aris (r-bser) 
durangosa Say 10r 

pubicauda (Bates) 
rugioollis (Bates) 
·foveicollis (Bates) 
piliventris (I-bser) 
gravidüla (l-bser) 
callosiventris (r-bser) 
hirtioollis (l-bser) 
blanChardi (Arrow) 
microcerus (A:rrcM) 
hiñtonella Say10r 
arribal1S Say lor 
tejUlpicas Say10r 
sinicollis Say10r 
gestis Saylor 
hidalgoana Say10r 
paChuca Say10r 

leonina (Bates) 
dulcis (BateS) 
parunpun::tata (Bates) 
punctUlioollis (Bates) 
·latidens (Sdí~eff.) 
beCkeri (M:>ser) 

· sinuaticeps (M:Jser) 
hoegella Say10r 

moei Say10r 
· babis Say10r 

. inflativentris (M:>ser) 
rufithorax (M:>ser) 

testaceipermis (B1anch.) 

roru1enta (Buon.) 
. cinnamcmea (B1anch.) 
parvisetis (Bates) 
tema.xa Say10r 
acapUlca Say10r 
terrora Saylor 

179 
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grupo 
SETIOORSIS setifera (Bunn.) 

"crinalis (Bates) 
gigantea (Bates) 
setidorsis (Bates) 
trichia (Bates) 
pilosula (M:>ser) 
süli>paca (M:>ser) 
. inflexa Barret 

grupo 
" MAaJLlCOLLIS maculicollis (LeC.) 

oontaminata Fall 
"cani.polea Say lor 

grupo sarrZORHINA "schizorlrina (Bates 
" scissa (Bates) 

"angulicollis (Bates) 

grupo 

. süli'í'etallica (Bates) 
, riígUlosa (Blanch.) 
atra (~ser) 

" puiI"ri Saylor 
"rolbakeri Saylor 
girtigra Say lor 
"oe.rtanca Say lor 

SUBMOClDA "subnnlcida (leC.) 
gIabricula (leC.) 
torta (leC.) 

grupo 
RUGIPENNIS . "rugipennis (Schauff. ) 

tenuipilis (Bates) 

grupo El?HILIDA e¡hl.lida (Say) 

grupo 

e. virilis Reinh~ 
glaberrima (Blanch.) 

AL~ODENTATA tristis (Fab.) 
"crini ta (Bunn.} 
integra (Say) 
lenis (Hom) 
vetUla (Hom) 
rubEÜla (Bates) 
"mi.steca (Bates) 
brevidens (Bates) 
longipilosa (Bates) 
mici'Odon (Bates) 
yucateca (Bates) 
peninsulana (~ser) 



arenicola Howden 
castaniella (Bates) 
colirnana (l-bser) 
durangoana (~er) 
galeanae Saylor 
godmani (Bates) 
martiana Saylor 
necaxa Saylor 
pilula (M:>ser) 
stipitalis (Blarich.) 

~. ('Ibstegoptera) 

P. (Eugastra) 

P. (Triodonyx) 
- I 

grupo IDIDPIA 

grupo PORODERA 

grupo FUCATA 

grupo I~VA 

"incerta sedis" 
atrata (l-bser) 
Chiapas Saylor 
c:renonycha saylor 
calculi ventris Say lor 
gaurreri (Bates) 
guerrerocana Say10r 
rrexicana (Blanch.) 
nisuens Saylor 
pubicollis (Blanch.) 
stunni (Bates) 

longifoliata (M:>ser) 
spinitarsis (M:>ser) 
rnagnicomis (M:>ser) 
abdaninalis (M:>ser) 
anolaminata (M:>ser) 
antennalis (M:>ser) 
temascalis say lor 
oni ta Saylor 
amara Saylor 

rrolopia (Bates) 
segregans (Bates) 
di vertens (Bates) 
nigerrima (Bates) 
"euryaspis (Bates) 

porodera (Bates) 
multipora (Bates) 
brama saylor 
eniba Saylor 
mi tlana say lor 

fucata (Ham) 
Opaca (M:>ser) 

ignava (Ham) 
say lori Sander. 

baroni (Bates) 
"colima Saylor 
disca saylor 
freebomi Saylor 
ghentata saylor 
integriceps (r.bser) 
microchaeta (M:>ser) 
pallidicornis (M:>ser) 
quadriphylla Saylor 
subrugosa (r.bser) 

lanceolata (say) 

cribrosa (LeOonte) 
epigea (Wickham) 
? farcta (r.eConte) 

1alanza saylor 
gigantissirna Saylor 
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C) 

Chlaenobia Blancha.rd" 1850;116; La.corda,;Lre, 1856¡265¡ 

H. Bates, 1888:166; H~ Bates, 1889;399; Arrow, 

1933:145~ Chapín, 1935:131 Saylor, 1942;161;Arnett, 

19731403; Mor6n, 1982:97 . 
. . • . • • . ' , . • • '- t ' , ~ ' \ \ •. \ • ~ I " t ~ • , .. • \ 1, \ 1' 

~specietij?o. ' Chlaenob,iac'iliatipes Blanchard, 1850~ mo-
; ¡ ¡. l . e • j e . . $ ( .. 

nob~sica. 
l' : • \ \ . . \ • • • \ . 

\ Dlfagn,o's;Ls. Los adultos de P. ' (c?ila~:lO?,ia.) pueden 

separarse de otros subg~neros por la siguiente combina-

ci6n de caracteres e d,~rso siempre glabro y brillante; 
, 

I ~ i I 

cuerpo esbelto; vertex sin carina transversal; propigi-

dio sin surco medio; mesotibias con una carina oblicua 

completa en la parte media de su lado externo; regi6n ve~ 

tral de los tars6meros usualmente provista con una cober

tura set1fera densa; uñas tarsales con el ~pice estrecha 

y profundamente hendido, con el margen inferior uniforme 

e inerme; dimorfismo sexual muy acentuado (pigidio feme

nino siempre excavado o tuberculado) • 

A la fecha se desconocen los caracteres propios 

de las larvas de tercer estadio. 

Comentarios. A simple vista, las especies de P. 

(Chlaenobia) son fácilmente distinguibles, debido a su 

coloraci6n y al perfil ortosomático que hace destacar 

las patas largas, mientras que la mayoría de las especies 

de otros subgéneros tienen un perfil oblongo-ovalado en

sanchado hacia atrás. 

El rango genérico asignado al nombre Chlaenobia 

fue cuestionado por Saylor (1940) al revisar la posici6n 
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sistemática de los otros géneros o subg~neros afines (e~ 

pecialmente Phytalus, con el cual se relaciona estrecha

mente) y al no encontrar caracteres de valor genérico 

con los cuqles apoyar su antigua posici6n, propuso consi 

derarlo como un grupo de nivel subgenérico¡ punto de vi~ 

ta aceptado y promovido por Arnett(1973) y Mor6n (1982). 

De las 254 especies de Phyllophaga (sensu lato) 

que se citan para México, en el presente trabajo solo 

diez pertenecen al subgénero Chlaenobia, de las cuales 

tres también se localizan en Guatemala, Belice, Nicaragua 

y Costa Rica, y una llega hasta Texas, E.U.A. 

El número de artejos antena les y la forma de los 

ángulos basales del pronoto en los dos sexos pueden uti

lizarse como caracteres de valor supraespecífico para d~ 

finir dos grupos de especies mexicanas: ~vexata" y "lati~ 

pes". 

Grupo I, VEXATA 

Diagnosis. Longitud total entre 12 y 16 mm. Cuer 

po alargado. Color amarillento pajizo o rojizo. Antenas 

formadas por nueve o diez artejos (cuando tienen nueve el 

4 0 de ellos es más largo que ~1 3 0 
). Maza antenal mascu 

lina un poco más larga que el funículo. Maza antenal fe

menina un poco más corta que el funículo. Labro un poco 

excavado y reniforme, glabro o setífero. 

Pronoto brillante, moderadamente punteado o pun -

teado-rugoso. " Angulos posteriores del pronoto obtusos, 

redondeados o un poco aguzados y sobresalientes. Pigidio 

masculino convexo y provisto con una cobertura de sedas 

finas, cortas y esparcidas. Pigidio femenino muy excava 

do o tuberculad9' con sedas finas, cortas y esparcidas. 

Placa anal masculina amplia, ligeramente excavada, con 

una cobertura setífera moderada. Placa anal femenina con 
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vexa, amplia o estrecha. 

Todos los artejos tarsales masculinos cilíndricos, 

provistos con una cobertura setífera moderadamente densa 

en sus partes ventrales. 

Distribuci6n. E.U.A:Texas. MEXICO: Tamaulipas,V~ 

racruz,San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo,Chiapas,Oaxaca,Michoacán,Col-ina Y Sinaloa. 

Especies incluídas. 

E..(Ch.) vexata (Horn), 1885:120 (INHS¡CAS¡BMNH,M) 

spp. unitubercu1ata (Bates) ,1889:399 

E.. (Ch.) instabilis Blackwelder, 1944:225 (INHS¡CAS¡M) 

(=Chlaenobia arrowi Chapin, 1935:9) 

E.. (Ch.) aegrota (Bates), 1888:167 (INHS¡CAS¡M;BMNH) 

Hábitos y fenología. Viven en bosques y planta

ciones t ropicales y subtropicales, en matorrales xer6fi

los o en bosques mesófilos situados entre el nivel del 

mar y los 1600 m de altitud. Los adultos se encuentran 

activos entre mayo y septiembre. Durante el mes de ju

nio E.. (Cll .) vexata ha sido colectada sobre Cassi~ villosa 

Mild. (L.J.Stannard); sobre Acacia cornigera (D.H.Janzen)¡ 

y en el mes de julio Goodnights y Stannard capturaron 15 

parejas sobre una leguminosa arbustiva no identificada. 

Grupo 11, LATIPES 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 17 mm. Cuer

po alarga do. Color amarillento pajizo o rojizo. Antenas 

formadas por 10 artejos, el 4° de ellos más corto que el 

3°. Maz a antenal masculina con longitud variable según 

la especie, tan larga como el funículo, un poco mayor que 

éste, y hasta un tercio más larga que el mismo. Maza an

tenal femenina tan larga como el funículo o un poco más 

corta que éste. Labro siempre reniforme, setífero o gla

bro. 
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Pronoto brillante, con puntuaci6n fina, moderada, 

en ocasiones densa o ligeramente rugosa. Angulos poste

riores del pronoto poco obtusos o casi rectos, doblados 

o replegados hacia el pleuron. Pigidio masculino convexo, 

generalmente glabro (en P. (Ch.) peccatus tiene una co

bertura de sedas largas abundantes, y en~. (Ch.) 

pilositarsis existen algunas sed~s cortas esparcidas). 

Pigidio femenino excavado, surcado o tuberculado, gene

ralmente glabro. Placa anal masculina con forma varia

ble, excavada o casi plana, amplia o estrecha y con se

das abundantes o escasas. Placa anal femenina convexa y 

amplia. 

Todos los artejos tarsales masculinos mayor o menor 

mente ensanchados y deprimidos, provistos con una cobert~ 

ra setífera bastante densa y evidente en sus partes ven ~ 

tralesó 

Distribuci6n. MEXICO: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 

Yucatán y Chiapas. GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, NICA

RAGUA Y COSTA RICA. 

Especies incluidas. Exc~pto P. (Ch.) panamana 

(Chapin) todas las especies del gr.upo existen en México. 

P.(Ch.) latipes (Bates), 1888:167 (CAS¡INHS¡M¡BMNH) 

P.(Ch.) aesuata chiapensis (Chapin), 1935:18 (CAS¡INHS¡ 
BMNH¡M) 

P.(Ch.) tumu10sa (Bates), 1888:168 

~.(Ch.) scabripyga (Bates),1888:167 

P. (Ch.) pilositarsis B1ackwelder, 1944:225 

(CAS ¡ M; BMNH) 

(INHS¡BMNH) 

(CJ\S¡INHS) 

(=Chlaenobia dissimilis Chapin,1935:16) 

P. (Ch.) peccata Blackwelder, 1944:225 (CAS¡Mi. MHNCM ¡ 

(=Chlaenobia colimana Arrow, 1933=145) INHS) 



186 

Hábitos y fenología. Habitan en bosques y planta-

ciones tropicales y subtropicales, así como en bosques 

mes6filos de montaña ubicados entre el nivel del mar y 

los 1800 m de altitud. Se sabe que los adultos están ac 

tivos durante los meses de marzo a septiembre, pero no 

se ha observado que follaje consumen. 

Nota. En 1935 Chapin describi6 Ch1aenobia personata 

con base en un solo ejemplar hembra procedente de "M~xi

ca". Al desconoc~r el macho de " esta especie consideramos 

pertinente no incluir ésta en ninguno de los dos grupos. 
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D) Phyllophaga (Phytalus) 

Phytalus Erichson, 1847: 658; Blanchard, 1850: 130; Bur

meister, 1855: 345; Lacordaire, 1856: 287; H .Bates, 

1888: 174; H. Bates, 1889: 400; Dalla-Torre, 1912: 

216; Moser, 1918, 1921, 1924; Saylor, 1935-1942; 

Arnett, 1973: 403; Morón, 1983: 147. 

Especie tipo: l-1elolontha pubereus ~fanner¡1eim, 1829, por 

designaci6n de Saylor (1942:162). 

Diagnosis. Los adultos de P. (Phytalus) pueden se

pararse de otros subg~neros por la siguiente combinación 

de caracteres: vestidura dorsal variable; cuerpo general 

mente ensanchado hacia atr~s; vertex sin carina transver 

sal; propigidio sin surco medio; mesotibias con una ca

rina oblicua completa en la parte media de su lado exter 

no; región ventral de los tarsómeros con cobertura setf

fera muy escasa o nula; uñas tarsales con el ~pice pro -

fundamente hendido o bffido, con el margen inferior uni

forme o finamente aserrado; dimorfismo s-exual acentuado. 

A la fecha solo se han descrito las larvas de ter

cer estadio de algunas especies de los grupos "pallida" 

y "pentaphylla", caracterizadas por presentar los esti~ 

mas del s~ptimo segmento abdominal con di~metro similar 

a los precedentes; las proplegmatia bien desarrolladas; 

y los pali cónicos o ligeramente aplanados, dirigidos 

mesiad ( Rosander & Werner, 1970). 
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Comentarios. El subg~nero Phytalus esta constitui-

do por especies estrechamente relacionadas con aquellas 

incluidas en P. (Chlaenobia), como ya ha sido señalado 

por Saylor (1939). El carácter "uñas profunQarnente b!-

fidas o hendidas" muestra cierta constancia entre las es 

pecies revisadas, aunque algunas hembras, como P. amby-

genus, presentan tan separado el dientecillo inferior 

que podrían considerarse como dentadas. 

Las antenas exhiben toda una gradaci6n en su es -

tructura, por ejemplo ,con respecto al número de artejos, 

P. poculi fer solo tiene ocho~" las de ~. bucephal us con~ 

tan de nueve, y P. holacoides presenta diez. La maza an 

tenal puede estar formada por tres lamelas, cortas en 

los dos sexos, o largas en el macho y cortas en la hem-

bra¡ y en otro caso, como ~. pentaphyl"la se observan 

cinco lamelas heterom~tricas en los dos sexos, largas en 

el macho y cortas en la hembra (figs. 80, 84, 85, 87). 

De las 224 especies de Phyllophaga citadas para M~ 

xico, 41 pertenecen a este subgénero, de las cuales cin-

co también se han encontrado en Arizona, Texas,Louisiana 

y Alabama, y tres extienden su distribución hasta Guate-

mala, Nicaragua y Panamá. 

Atendiendo principalmente al número y proporciones 
I 

de los artejos antenales, a la condici6n de los espolo-

nes metatibiales masculinos, a la proporción de las pr~ 

yecciones apicales de las uñas y a la talla corporal, se 
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han definido ocho grupos de especies mexicanas, que solo 

excluyen a dos especies extraordinariamente caracteriza

das, y que corresponden en un 70% con los grupos propue~ 

tos por H. Bates (1888). 

Grupo I, PRUINOSA 

Diagnosis. Longitud total entre 18 y 26 mm. Cuerpo 

ovalado (proporci6n largo-ancho 2.1 a 2.5:1). Color par-

do obscuro, castaño, rojizo o amarillento. Antenas forma 

das por diez artejos (3°, 4°y 5°cortos). Maza antenal 

masculina m~s larga o de igual longitud que el funículo. 

Maza antenal femenina más corta o de igual longitud que 

el funículo. Clípeo trapezoidal redondeado o un poco bi 

lobulado. 

Pronoto y élitros pruinosos, setíferos o glabros. 

Pigidio masculino convexo. Pigidio femenino convexo o li 

geramente c6nico. Vestidura pigidial variable, abundante 

y fina, pruinosa o ausente. Placa anal masculina poco 

convexa o excavada. 

Espo16n metatibial externo masculino corto y fusi~ 

nado con el borde de la tibia. Diente inferior de las u

ñas tarsales generalmente mayor que la proyecci6n apical 

superior. Borde inferior de las uñas liso. 

Distribuci6n.E.U.A: Texas, MEXICO: Tamaulipas,Nuevo 

Le6n,San Luis potosí,Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoa-

can, Morelos, Guerrero, Sinaloa; y NICARAGUA. 

Especiesincluídas. Excepto P. prolixa (Bates), 

todas existen en México. 
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~. (~.) pruinosa (Blanchard), 1850:131 (CAS,INHS,BMNH,M) 

P. (P.) trichodes (Bates), 1888:178 (BMNH,CAS,M,llliNCH) 
= robustus Horn, 1885:120; 
= sandersonia Saylor, 1939:161' 

P.(P.) sinaloana Saylor, 1935:499 (CAS, MHNCM) 

P.(P.) hoogstraali Saylor, 1943:21 CAS, M 

Hábitos y fenología. Se encuentra~ en una gran di-

versidad de medios, bosque tropical y mes6filo de monta-

ña, matorral xer6fito, encinares, situados entre el ni-

vel del mar y los 1400 m de altitud. Los imagos se en -

cuentran activos desde abril hasta agosto, y se descono 

ce su huésped vegetal. 

Grupo 11, SENICULA 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 14 mm. Cuerpo 

ovalado (proporci6n largo-ancho 2.4 a 2.6: 1). Color ama 

rillento o rojizo caoba. Antenas formadas por diez arte-

jos (3°, 4°y 5°alargados). Maza antenal masculina más 

larga o de igual longitud que el funículo. Maza antenal 

femenina más corta que el funículo. Clípeo ligeramente 

bilobulado. 

Pronoto y élitros con cobertura setífera escasa o 

abundante. Pigidio masculino moderadamente convexo. Pig~ 

dio femenino tumuloso o excavado. Vestidura pigidial es

casa y corta. Placa anal masculina convexa ~ surcada o tu 

berculada. 
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EspolÓn metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. ProyecciÓn inferior 

del ~pice de las uñas tarsales más corta que la proyec

ciÓn superior. Borde inferior de las uñas liso o fina

mente aserrado. 

DistribuciÓn. MEXICO: Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 

GUATEMALA. 

Especies' inc;:luídas. 

P.{P.) senicula (Bates), 1888:181 

P. (P.) xanthocoma (Bates), 1888:181 

P. (P.) bolacoides (Bates), 1888: 182 

BMNH 

BMNH 

(BMNH) : (MNHN) 

Hábitos yfeno'logfa. Al parecer estas especies es

tán limitadas a los pinares y encinares situados entre 

los 2000 y 3400 m de altitud (la localidad típica de ~. 

bolacoides citada por H. Bates como linear Acapulco" es 

imprecisa y puede corresponder a una zona montañosa inte 

rior, ya que H.H. Smith recolectÓ varios ejemplares de 

la misma especie en Omilteme, Gro. a 2600 m de altitud). Solo 

se les ha encontrado durante el mes de Julio y se deseo 

noce su planta-hu~sped. 

Grupo 111, OBSOLETA 

Diagnosis. Longitud total entre 16 y 22 mm. Cuerpo 

ovalado y robusto (proporciÓn largo-ancho 2.1 a 2.5:1). 

Color castaño rojizo o amarillento. Antenas formadas por 

diez artejos (3°, 4°y 5°cortos). Maza antenal masculina 
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m~s larga que el funiculo o tan larga como éste. Maza 

antenal femenina m~s corta o de igual longitud que el fu 

niculo. Clipeo subtrapezoidal o redondeado. 

Pronoto y élitros con abundante cobertura setifera, 

pruinosos, o glabros. Pigidio masculino y femenino con-

vexos. Vestidura pigidial abundante, escasa o ausente. 

Placa anal masculina excavada o poco convexa. 

Espolón metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Proyección inferior 

del ápice de las uñas tarsales m~s largo que la proyec-

ci6n superior o de igual longitud que éste. Borde infe 

rior de las uñas liso o finrunente aserrado. 

Distribución. E.mA: Arizona, Al;:mama, IDuisiana, Texas. 

MEXICO: Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Gue 

rrero, Jalisco y Nayarit, GUATEMALA, NICARAGUA Y PANAMA. 

Especies incluidas. P.punctuliceps (Bates) y P. 

blanda Sanderson no han sido citadas para México. 

P .(P. )" obsoleta (Blanchard), 1850: 131 
ssp. vanalleri Schaeffer,1927:215 
= Phytalus laevigatus Blanchard, 
1850: 131. 

~. (~.) cometes (Bates), 1888:177 

P.(P.) epulara Sanderson, 1958:169 

P.(P.) beam:eri Sanderson, 1958:171 

(BHNH¡CAS¡INHS¡ 
MNHN; M) 

(BMNH ¡ CAS ¡ MHNCM¡ 
M) 

INHS 

Ui< 

I 

H~bitos y fenologia. Se les ha capturado en diver -

sos tipos de bosques y matorrales tropicales, bosque me-

sófilo de montaña, pastizales y pinares situados entre 
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los 100 Y los 2100 de altitud. Los adultos se encuen -

tran activos desde abril hasta agosto. En la sierra de 

Hidalgo se les ha observado alimentándose del follaje de 

Alnus arguta, Crataegus sp.,Annona cherimola y Dalbergia 

glomerata, durante el mes de mayo. 

Grupo IV, PALLIDA 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 14 mm. Cuerpo 

alargado ovalado (proporci6n largo-ancho 2.2 a 2.5:1). 

Color pardo amarillento. Antenas formadas por diez arte-

jos (3°a 5°cortos). Maza antenal masculina más larga o 

de igual longitud que el fun!culo. Maza antenal femeni-

na más corta o de igual longitud que el fun!culo~ Cl!peo 

semitrapezoidal redondeado. 

Pronoto y élitros desnudos. Pigidio masculino mode 

radarnente convexo. Pigidio femenino convexo. Vestidura 

pigidial muy escasa o ausente. Placa anal masculina li-

geramente excavada. 

Espo16n metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Las dos proyecciones 

apicales de las uñas tarsales aproximadamente de igual 

longitud. Borde inferior de las uñas liso. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona y MEXICO: Sonora. 

Especiesinclu!das. 

P. (P.) pallida (Horn), 1885: 121 ( CAS; FMNH ) 

P.(P.) sonora Saylor, 1939:167 (CAS;FM!.~H;ASU) 
- - -Phytalus debilis Horn,1885:122 
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Hábitos y fenologia. Se les localiza en matorrales 

y bosques de pino y encino situados entre los 200 y 1600 

m de altitud. Los adultos tienen actividad durante junio, 

julio y agosto, y s6lo se les ha citado alimentándose de 

"pole bean" (Butler & Werner, 1961). 

Grupo V, PENTAPHYLLA 

Diagnosis. Longitud total entre 15 y 20 mm. Cuerpo 

alargado (proporci6n largo-ancho 2.3 a 2.6: 1). Color 

pardo obscuro o negro" rara vez castaño rojizo. Antenas 

formadas por diez artejos (3°a 5°cortos). Maza antenal 

masculina más larga o de igual longitud que el funículo. 

Maza antenal femenina más corta que el funiculo. Clipeo 

notablemente bilobulado. 

Pronoto y ~litros glabros o pruinosos. Pigidio ma~ 

culino muy convexo o tumescente. Pigidio femenino tumes

cente o tuberculado-excavado. Vestidura pigidial ausente 

o muy escasa. Placa anal masculina poco convexa. 

Espo16n metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Proyecci6n apical in

ferior de las uñas tarsales más corta que la proyecci6n 

superior. Borde inferior de las uñas liso. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona, Nuevo México. MEXICO: 

Sonora, Chihuahua, Durango y el Estado de M€xicd. 

Especies incluidas. Todas existen en México. 

P. (P.) pentaphylla (Bates), 1888:180 ( BMNH¡ M ) 



P. (P.) bilobatata Saylor, 1939:165 
=Phytalus cephalicus Horn, 
1885:120. 

~.(~.) hintoni Say10r, 1935:498 
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(CAS; ASU; INHS, M) 

( CAS; M ) 

Hábitos y fenolog!a. Se les encuentra establecidas 

en bosques de con!feras, matorrales y encinares ubicados 

entre los 1000 y los 2600 m de altitud. Los adultos tie 

nen actividad desde mayo hasta septiembre y se alimentan 

con el follaje de Quercus sideroxyla, Q. undulata, Q. 

hypog1aucoides, Q. oblongifolia, 9,. arizonica, 9,. emoryi, 

Juniperus sp., Rhamnus baetulaefolia, y Condalia sp. "(Mo-

rón, 1982; Butler & Werner, 1961). 

Grupo VI, MACROCERA 

Diagnosis. Longitud total entre 13 y 18 nun. Cuerpo 

ovalado (proporción largo-ancho 2 a 2.3:1). Color pardo 

obscuro, rojizo o amarillento. Antenas formadas por diez 

artejos (3°a 5°cortos). Maza antenal masculina mAs larga 

o de igual longitud que el fun!culo. Maza antenal femeni 

na ae igual longitud que el fun!culo. Cl!peo subrectang~ 

lar o redondeado. 

Pronoto y ~litros set!feros, ligeramente ~terciopelado 

o glabros. Pigidio masculino moderadamente convexo. Pigi 

dio femenino convexo, bicalloso o cóncavo. Vestidura pi-

gidial escasa o nula. Placa anal masculina convexa, exca 

vada o surcada. 
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.... 

Espol6n metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Proyecci6n inferior 

del ápice de las uñas tarsales más corta que la proyec-

ci6n superior. Borde inferior de las uñas liso o aserra 

do. 

DistribuCi6n .MEXICCh Veracruz,Oaxaca, r-brelos, Estado de 

México, Tlaxcala, Distrito Federal y Guerrero. 

Especiesincluídas. Todas existen en México. 

P.(P.) lnacrocera (Bates), 1888:179 

P.(P.) platyrhina (Bates), 1888:179 

P.(P.) batillifer (Bates), 1888:180 

P.(P.) hogei (Bates) ,1888:180 

P.(P.) oaxaca Saylor, 1940:116 

(BMNH¡MHNCM¡UAM-X¡ 
M) 

(B~~H¡CAS¡MHNCM¡~ 

(BMNH¡CAS¡MHNCM;M) 

(BMNH; CAS) 

( CAS ) 

Tentativamente también se agregan a este grupo: 

P.(P.) nubipennis (Bates),1880:176 BMNH; CAS 

P.(P.) ambigenus . (Bates), 1888:176 BNNH ) 

Hábitos yfenología. Se localizan en bosques trop~ 

cales caducifolios, pastizales, encinares y bosques de 

coníferas establecidos entre los 600 y 3,300 m de altitu~ 

Los imagos se encuentran activos desde mayo hasta septiem 

breo Se desconocen sus plantas huésped. 

Grupo VII, BUCEPHALA 

Diagnosis. Longitud total entre 9 y 12 mm. Cuerpo 

alargado (proporción largo-ancho 2.2 a 2.7:1). Color pa~ 

do rojizo o illuarillento. Antenas formadas por nueve ar-
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tejos (3°a SOalargados). Maza antenal masculina más lar 

ga o de igual longitud que el fun!culo. Maza antenal fe 

menina más corta que el fun!culo. Cl!peo subtrapezoidal 

o ligeramente bilobulado. 

Pronoto y élitros desnudos. Pigidio masculino mod~ 

radamente convexo. Pigidio femenino convexo o excavado. 

Vestidura pigidial escasa o nula. Placa anal masculina 

canaliculada, convexa o excavada. 

Espo16n rnetatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Diente inferior del 

ápice de las uñas tarsales más corto qué la proyecci6n 

superior. Borde "inferior de las uñas liso o finamente 

aserrado. 

Distribuci6n. MEXICO: Durango, Guerrero, Veracruz, 

Nuevo Le6n y Oaxaca. 

Especi"esinclu!das. 

P.(P.) bucephala (Bat"es), 1888.:182 ( BMNH ) 

P.(P.)ciudadensis (Bates) ,1888:183 

P.(P.) fissilabris (Bates),1888:184 

P.(P.) " straminea (Bates), 1888:183 

P. (P. )emburyi Saylor, 1938: 344 

(BMNH¡ MHNCM; M) 

( BMNH¡ CAS) 

BMNH ) 

CAS ) 

Hábitos yfenologfa. Se les encuentra en bosques 

tropicales caducifolios y perennifolios, as! como en en 

cinares o bosques de coníferas situados entre los 600 y 

2800 m de altitud. Los adultos tienen actividad desde 

junio hasta agosto. Solo se ha reportado como planta-
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huésped a Quercuschihuahuensis (Morón, 1981). 

Grupo VIII, LINEATA 

Diagnosis. Longitud total entre 6 y 16 mm. Cuerpo 

ovalado-alargado (proporción largo-ancho 2 a 2.6:1). Co 

lor pardo obscuro, castaño o amarillento. Antenas forma 

das por nueve artejos (3°a 5°alargados). Maza antenal 

masculina más larga o de igual longitud que el fun!culo. 

Maza antenal femenina más corta o de igual longitud que 

el funículo. Clípeo redondeado, semitrapezoiaal o lige-

ramente bilobulado. 

Pronoto y élitros con vestidura set!fera. Pigidio 

masculino mayor o menormente convexo. Pigidio femenino 

muy variable, tuberculado, tumuloso, convexo o rugoso. 

Vestidura pigidial abundante, escasa o nula. Placa anal 

masculina excavada, poco convexa o aquillada. 

Espolón metatibial externo masculino libremente ar 

ticulado con el borde de la tibia. Proyección inferior 

del ápice de las uñas tarsales más corto que la proyec-

ci6n superior. Borde inferior de las uñas liso. 

Dis trib'ución . MEXICO: Guerrero, Oaxaca, Michoacán 

y Estado de México. 

E"speciesinclu!das. 

~.(P.)lineata (Bates), 1888:183 

P . (P.) ' omiltemia (Bates) ,1889: 400 
-Phytalusomiltaneus Dalla 
Torre, 1912:217 

BMNH 

BMNH 



P.(P.) nosa Blackwelder, 1944:225 
~talus aegrota Bates, 
1888:182 

P.(P.) hirtifrons (Moser),1921:259 

~.(P.) temascaltepeca Saylor,1934:49 

P. (P.) platti Saylor, 1935: 499 

P.(P.) rugithorax Saylor, 1938:188 

P. (P.) tancitara Saylor, 1943:12 

P.(P.) minutissima Saylor,1943:22 
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( BMNH ) 

ZMHU 

CASi M 

CAS 

CAS 

CAS 

CAS 

Hábitos y °fenologfa. Viven en bosques de confferas, 

encinares y pastizales situados entre los 1500 y 3100 ro 

de altitud. Los adultos se encuentran activos durante 

junio, julio y agosto. Se desconocen sus huéspedes veg~ 

tales. 
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E) Phyllophaga (Chirodines) 

Chirodines Bates, 1888:169; Dalla-Torre, 1912:217; Chapin, 

1935:2; Saylor, 1940:110; 1942:161; Blackwelder, 

1944:227. 

Especie tipo: Chirodines zunilensis Bate::;, 1888; monobási 

ca. 

Diagnosis. Los adultos de P. (Chirodines) pueden S! 

pararse de otros subgéneros por la siguiente combinaci6n 

de caracteres: vestidura dorsal ausente; cuerpo esbelto; 

~ 

vertex sin carina transversal; propigidio sin surco me -

sial; mesotibias con una carina oblicua completa en la 

parte media de su lado externo; regi6n ventral de los taE 

s6meros desprovista de una cobertura setffera densa; uñas 

masculinas heteromorfas, las pro y mesotarsales simples, 

sin proyecciones en su margen inferior, con el ápice ente 

ro y aguzado; mientras que las uñas metatarsales son pro-

fundamente bffidas .. Dimorfismo sexual desconocido, en 

virtud de que sólo se han descrito los machos. 

Comentarios. H.W. Bates caracteriz6 a esta especie 

por la notable combinaci6n estructural de las uñas mascu-

linas, y aún cuando la ubica entre Phytalus_y Chlaenobia, 

consideró que esta más relacionada con éste último por la 

forma de la cabeza, el t6rax y los tarsos. Saylor, en 

1940 comenta los caracteres de Chirodines al describir el 

macho de Phyllophaga oaxena, especie mexicana con todas 
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las ~fias sencillas, a la cual sitGa en "incerta sedis" 

subgenérica; y en 1942 confirma el nivel subgenérico de 

Chirodines considerándolo como monobásico. 

A pesar de que, como hemos venido indicando, la ta 

xonomía del género se basa principalmente en machos, en 

éste caso es de particular 'importancia conocer las hem -

bras de Ch. zunilensis, porque si presentan todas las 

uBas hendidas se aproximaría más a Chlaenobia, y si tu -

viera todas las uBas sencillas reforzaría la validez de 

Chirodines como subgénero. 

Hemos revisado ejemplares mexicanos no identifica

dos (f~. 19), del sexo masculino, que presentan todas 

las uBas sencillas o con su borde inferior microscópica

mente aserrado en l~ mitad basal, y que tienen vestidura 

dorsal simil~r a la de~crit~ para P. oaxena, los cuales 

apoyan la existencia de una línea de especies mesoameri

canas con las uBas sencillas, ~al vez como un caracter 

derivado,' pero hasta no conocer ~u rango de variación y 

las car~cterísticas femeninas no es prudente ampliar la 

diagnosis de Chirodines, ni definir 'otro subgénero. 

El finico ca~9 conocido equivalente entre los 

Rhizotrogina americanos es el de Cnemarachis (Abcrana) 

crinitissima (~or~l de Puerto Rico, que también represe~ 

ta a un subg~nero monobásico descrito solo con machos. 

Distribución. Ch. zunilensis Bates solo se conoce 

de la localidad típica: ~Cerro Zunil, Guatemala, 4000-
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5000 feet (Champion)"; pero probablemente también exista 

en el sureste de la Sierra Madre de Chiapas. Las otras _ 
-, 

especies afines al subgénero se han capturado en las tie-

rras bajas de Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. 

F) Phyllophaga (Phyllophaga) s.str. 

Phyllophaga Harri~, 1827:7; 1842:30: Erichson, 1847:658; 

Lacordaire, 1856: 284; Gerstraecker, 1862:362; 

Glasgow, 1916:370; Sim, 1928:3; Blatchley, 1929:52; 
, 

Chapin, 1935:2; Fall, 1932:197; Saylor, 1934:49; 

1935:499; 1936:62; 1938:346; 1939:161; 1940:105; 

1941:27; 1942:135; 1948:349; Boving, 1942:20; 

Blackwelder, 1944:224; Paulian, 1947:51; Cartwright, 

1935:102; 1946:10; Sanderson, 1942:51; 1958:158; 

1965:560; Luginbill & Painter, 1953:1; Howden, 1960: 

457; Ritcher, 1966:86; Pike et al. 1976:3; Morón, 

1976:85; 1979:379; 1981a:71; 1981b:8; 1982:18. 

Especie tipo: Melolontha hirticula Knoch, 1801; por desi9:. 

nación de Glasgow l1916:370). 

Diagnosi-s. Los adultos de ~. (Phyllophaga) pueden 

separarse de otros subgéneros por la siguiente combinaci6n 

de caractere~:vestidura dorsal variable o ausente; cuerpo 

esbel t o o robusto; virtex sin carina transversal; propig! 

dio sin surco mesial; mesotibias con una carina oblicua 

completa en la parte media de su lado externo; regiÓn ven 
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tral de los tars6meros desprovista de una cobertura setf

fera densa; margen inferior de las uñas tarsales siempre 

provista con una dentici6n notable, pr6xima hacia alguno 

de los extremos, o equidistante de éstos, y en ocasiones 

finamente aserrado en su mitad basal (figs. 150-170, 172-

180); dimorfismo sexual acentuado. 

Las larvas de tercer estadio hasta . la fecha descri 

tas se caracterizan por presentar los estigmas del sépti

mo segmento abdominal generalmente con diámetro similar a 

los precedentes (fig. 262}; los proplegrnatia ausentes (gr~ 

po "anodentata"), o presentes (grupos "blanchardi" , "ravi 

da", "ephilida" , etc.} Cfigs. 266-267); los palidia gene

ralmente mon6sticos Cfig. 276}, con los pali c6nicos,apl~ 

nados, recurvados o rectos ( :fig.279)., dirigidos rnesia1mente 

(grupo "anodentata" , "blanchardi" , "ravida" , etc.), o di

rigidos a los lados (algunas especies del grupo "blanchardi"), 

y en algunos casos carecen de palidia .(grupo "ignava" y 

algunas especies del grupo "blanchardi "). (Boving, 1942; 

Ritcher, 1966; Rosander & Werner, 1970). 

Cornen·tarios. Este subgénero está formado por un n~ 

mero elevado de especies, relacionadas en mayor o menor 

grado con aquellas incluidas en ~.(Listrochelus), ~. 

CPhytalusL ~ CTostegoptera) ( y ~. CEugastra), p;rincipal

mente por la, estructura unguinal "dentada", la presencia 

·de quillas oblicuas en las mesotibias, y la ausencia de 

surco mesial en el propigidio. 
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La variaci6n interespecffica en la conformaci6n 

de las uñas es muy extensa, con casi todos los grados de 

continuidad posibles, pero se ha visto cierta constancia 

en la posici6n, longitud, ancho, inclinaci6n o curvatura 

del "dentfculo intermedio", que permite agrupar a la 

mayoría de las especies independientemen~e de su sexo, y 

es de indudable utilidad como caracter específico (aan 

cuando l~ heterogeneidad unguinal entre los . distintos pa 

res de tarsos masculinos también puede ser atil como ca-

racter grupal) . 

Por el contrario, la estructur~ antenal exhibe un 

mayor grado de vari~ci6n intraespecffica, ligada al dimor 

fismo sexual, que impide su empleo generalizado como ca-

racter básico para la separaci6n de grupos o complejos 

de especies. Algo similar ocurre con la vestidura dorsal, 

que en muchos casos no es constante intraespecíficamente, 

Y solo es posible utilizarla en forma limitada, secunda-

ria o complement~ri~. 

De esta m~ner~, considerando l~ estructura de las 

uñas tarsales, el perfil del clípeo, el tamaño y ornamen-

taci6n de la plac~ anal masculina, la forma y grado de f~ 

si6n de los parámeros, la longitud y accesorios macrosc6-

picos del edeago, el tipo y abundancia de las sedas y mi-

crótrichi~ dorsales, y el namero de antenitos, se han de-

finido 16 grupos y 5 complejos especfficos que reúnen a 

136 de las 254 especies de Phyllophaga (sensu lato) cita

das para México, de las cuales 13 se localizan también en 
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el Sur y el Este de los Estados Unidos, 15 se extienden 

por Centroamérica y una de ellas penetra hasta Sudamérica. 

Por el momento, otras treinta especies endémicas y euri t6picas 

se mantienen en "incertae sedis" grupal. 

Grqpo l. RAVlDA 

Diagnosis. Longitud total entre 14 y 12mm. Cuerpo 

alargado, un poco ensanchado hacia atrás (fig.12). Color 

amarillento-rojizo o pardo rojizo. Regi6n dorsal brillante, 

con frecuencia cubierta con sedas variables en longitud,di~ 

tribuci6n y densidad. Cabeza proporcionalmente pequeña en 

proporci6n con el prot6rax (relaci6n ancho máximo cabeza -

ancho máximo pronoto 0.5:1; relaci6n distancia interocular--

ancho máximo pronoto 1:2.4); ojos grandes poco promlllentes. 

Clfpeo trapezoidal redondeado, c6ncavo, con puntuaci6n va

riable. Antenas formadas por diez artejos. ~1az.a antenal ma~ 

culina 2.6 a 1.3 veces mayor que el funfculo (fig.82) .Maza . 
I 

antenal femenina tan larga como el funfculo o 1.2 veces ma-

yor. Labro reniforme, estrecho y poco prominente. 

Pronoto 1.6 veces más ancho que largo, con los bordes 

laterales poco proyectados en su porci6n medía; puntuaci6n 

pequeña pero bien marcada, con densidad y distribuci6nvari~ 

ble (fig.50); ángulos posteriores casi rectos y un poco pr~ 

yectados, o ligeramente obtusos y redondeados. Pigidio mas-

culino convexo, y el femenino convexo, prominente hacia el 

ápice, con vestidura variable pero siempre presente. Pla-

ca anal masculina someramente excavada, acanalada o ca-

si plana. Placa anal femenina convexa. Vestidura mesial 

de los esternitos escasa a muy abundante. 



206 

Ambos espolones metatibiales articulados . . . Uñas 

con la '~ase dilatada, y el diente intermedio largo y 

afilado, flanqueado por escotaduras profundas, o corto y 

desplazado cerca de la dilatación basal (fig. 173). Las 

uñas exteriores de los mesotarsos masculinos presentan 

la porción apical re curvada de tal modo que el diente i~ 

termedio sobresale lateralmente deformando el conjunto 

(fig. 174). Par~meros cortos y fusionados disto-ventraln'ente. 

Edeago ornamentado con sedas largas y gruesas, o con un 

soporte esclerosado voluminoso (figs. 220, 224, 252). 

Distribución. Discontinua desde Arizona y Texas, 

E . U .A. hasta COSTA RICA. 

~omentarios. G.H. Horn (1887) form6 el grupo 

XVII de Lachnosterna para inCluir a , L.heterodoxa Horn, 

comentando que ~. ravida Blanch, debía agregarse al gr~ 

po , el cual se basaba principalmente en caracteres se -

xuales secundarios, como la forma de las uñas, tan dife 

rentes a las de otros Rizotroginos que lleg6 a conside-

rar la posibilidad de constituir un nuevo géner028~ 

28 .... Horn (1887) "For reasons already given I prefer to 
retain this species as an aberrant Lachnosternarather 
than separate it with a new generic name"(p.288).Xhere 
is very little resemblance in the claws of the maleto 
Phytalus,or in fact any of the genera of Rhizotrogini 
now known to me, and any separation of the species as 
a distinct genus must be based purely on the male 
sexual characters"(p.289). 
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Por su parte H.W. Bates (1888) definió al grupo 

encabezado por L. ravida como la segunda sección de 

Lachnosterna, exclusivamente con base en la estructura 

unguina1 masculina mesotibial, añadiendo la descripción 

de seis especies nuevas de México y Centroamérica. 

M.W. Sanderso~ (1958) añadió como caracterfstica 

del grupo la estructura de los parárneros ("unidos en sus 

ápices formando un lóbulo angulado"), y sinonimiza a L. 

heterodoxa Horn bajo ~.ravida Blanch., aludiendo a la 

gran variación de esta especie, dentro de la cual quedan 

incluidos los especimenes tipo revisados por Horn. 

Especies incluidas. Excepto~. costaricensis 

(Moser) y ~. orosina (Moser) de Costa Rica, todas las es 

pecies del grupo existen en México. 

Con "base en la estructura de las uñas intermedias 

masculinas, la talla corporal y su distribución geográf~ 

ca y ecológica, se les puede dividir en dos complejos es 

pecificos: "dentex" y "dasypoda". 

Complejo 1 , "DENTEX" 

Diagnosis. Longitud corporal: 14 a 19mm. Uñas ex

ternas de los mesotarsos masculinos deformadas y colaps~ 

das por la retracción del diente apical, de forma" que. el 

largo diente intermedio sobresale notablemente, otorgan

do a la uña un aspecto bifurcado (fig. 174). 
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Distribuci6n. E.U.A: Arizona, Texas. MEXIm: Chihuahua, 

Nayarit, Durango,Aquascalientes,Jalisco,Guanajuato,Michoacán, 

Edo. de México, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, 'Pue-

bla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. BELICE, GUA-

TEt-1ALA Y COSTA RICA. 

Especies incluídas. 

P. (P.)ravida (Blanchard) ,1850:136 
~ Lachnosterna heterodoxa Horn,1887¡289 

P. (P.)dentex(Bates,1888:192 

P. (P.) anomaloides (Bates) ,1888:192 

P.(P.) macrophylla (Bates) ,1888:193 

P.(P.) polyphylla (Bates) 1888:194 
- -- =Lachnosterna heterophylla Bates, 

1888:194 nov." syn 

P.(P.) cazieriana Saylor, 1938:346 
=Phyllophaga cazieri Saylor, 1936:63 

(HNHN;BMNH¡ 
INHS; CAS;FMNH; 
NMNH; MHNCM.i 
IBUNAM;UAM-X¡ 
IPE; DGSV; t-1) 

(BMNH;INHS; 
C,,"S; MHNCM¡]PE ¡ 
UAM-X¡M) . 

(BMNH¡ CAS ¡ 
INHS¡M) 

(M; BMNH ¡ ML'lHN; 
UAH-X¡INHS¡ 
IBUNAM; MHl'JCM) 

(BMNH¡MNHN¡ 
INHS¡CAS¡M) 

(CAS¡INHS¡M) 

Hábitos y fenolog1a. Se les encuentra en bosques 

de pino-encino, bosque mes6filo de montaña, pastizales 

naturales e inducidos, en bosques tropicales bajos, me-

dianos, perennifolios o subcaducifolios y en matorrales 

xer6filos, establecidos entre los 500 y 2850 m de alti-

tud (con mayor abundancia y diversidad entre 1000 y 

2500 m), durante los meses de abril a septiembre.Quercus 

arizonica y Q. emoryi han sido citados como huéspedes 



de P. dentex (Butler & Werner, 1961). Los adultos de 

algunas especies, como ~. macrophylla tienen hábitos cre 

pusculares o francamente vespertinos (fig. 288) (Mor6n 

& Zaragoza, 1976, citada como P. dentex). 

Complejo 2, "DASYPODA" 

Diagnosis. Longitud corporal: 16 a 23mm. Uñas ex-

ternas de los mesotarsos masculinos poco colapsadas, con 

el diente apical extendido y el diente intermedio corto 

y poco sobresaliente. En P.fulviventris las dos uñas 

mesotarsales (interna y externa) tienen la mitad apical 

muy re curvada ventral.nente y el dentlculo intennedio corto, 

redondeado y poco sobresaliente. 

Distribuci6n. MEXICO: Sinaloa, Nayarit, Veracruz,Oaxaca, 

Tabasco, l-torelos, Puebla y Chiapas. GUATEMALA, EL SALVA-

DOR y COSTA RICA. 

Especies incluidas. 

P.(P.} dasypoda (Bates), 1888:193 

P. (P.) costaricensis (Moser)1.918:25 

P.(P.) orosina (Moser) ,1918:26 

P. (P.) fulviventris (Moser) ,1918:27 

(BMNH¡INHS¡CAS¡ 
IBUNAM¡MHNCM¡M) 

(INHS¡M) 

(CAS ¡ M) 

Hábitos y fenologfa. Han sido capturados en bos -

ques tropicales de varios tipos, bosque mes6filo de mon-

taña y cafetales, ubicados entre el nivel del mar y los 

1000 m de altitud, durante los meses de abril a julio. 
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Uno de los ejemplares de ~. dasypoda revisados fue colec

tado por D.H. Janzen sobre Acacia cornigera en Temascal, 

Oaxaca. 

Grupo 11, HETERONYCHA 

Diagnosis. Longitud,.to.tal entre 11 y 18mm. Cuerpo 

alargado, poco ensanchado hacia atrás (fig. 9) .Color cas-

taño obscuro a castaño rojizo. Regi6n dorsal cubierta con 

abundantes sedas largas amarillentas. Cabeza grande en pr~ 

porci6n al prot6rax (relaci6n ancho máximo cabeza-ancho 

máximo pronoto 0.6:1; relaci6n distancia interocular-ancho 

máximo pronoto 1:2.2); ojos grandes, poco prominentes.Cl~ 

peo corto, redondeado y sinuado, con puntuaci6n variable. 

Antenas formadas por diez artejos. Maza antenal masculina 

tan larga como el funfculo, o hasta 1.7 veces mayor. Maza 

antenal femenina más corta que el funfculo. Labro amplio 

y moderadamente c6ncavo. 

Pronoto 1.6 - 1. 7 veces más ancho que largo, con los 

bordes laterales poco proyectados en su porci6n media: 

puntuaci6n densa, umbiliforme setffera (fig. 51); ángulos 

posteriores obtusos. Pigidio masculino y femenino poco 

convexo, con cobertura setífera fina y corta, abundante o 

escasa. Placa anal masculina surcada, amplia y en ocasio

nes escotada en su borde posterior. Placa anal femenina 

convexa. Vestidura mesial de los esternitos usualmente 

abundante. 

Ambos espolones metatibiales articulados. Uñas mas

culinas de los pro y mesotarsos con su base prominente y 

dentiforme, casi de igual longitud que las denticiones 

apical e intermedia ( fig. 175 ), mientras que en los 
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metatarsos la base unguinal es redondeada (except~ en ~. 

tridens), Todas ' las uñas femeninas con los tres procesos 

dentiformes bien marcados (excepto en ~. tr~di10nyc~a, 

que posee las uñas posteriores bidentadas). Par~meros mo 

deradarnente largos, esbeltos, convergentes, no fusiona~ 

dos hacia su ápice.-Edeago tubular, muy esclerosado y 

simétrico (fig. 223). 

Distribuci6n. Veracruz, Estado de México, Distri 

to Federal, Michoac~n, Guerrero y Oaxaca. 

Comentarios. Atendiendo a la estructura unguinal 

general H.W. Bates (1888) ubic6 dos de estas especies en 

el primer grupo de Lachnosterna, señalando la acusada for 

ma tridentada de las uñas, tanto masculinas como femeni-

nas. Posteriormente, Saylor (1943) refiere un "grupo 

. heteronycha" caracterizable "entre otras cosas" por la 

condici6n heterogénea de las uñas masculinas . Por muchos 

otros caracteres este grupo esta ligado con el complejo 

"leonina" del grupo "blanchardi". 

Especies incluidas. Todas existen en México. 

P. (P.) heteronycha (Bates), 1888: 186 
ssp~ pilidorsis Saylor, 1938:344 

P. (P.)tridens (Bates), 1888:187 

P.(P.) haagi Saylor, 1943: 26 

P. (P.) tridilonycha Saylor, 1943:27 

(BMNH¡ CAS, M) 

(BI-1NH; H) 

(CAS) 

(CAS) 

Hábitos y fenologfa. Se les encuentra en bosques 

de pino-encino y mes6filo de montaña, establecidos entre 
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los 1300 Y 2600 m de altitud, durante los meses de mayo 

a agosto. Se desconocen sus plantas huésped. 

Grupo 111, BLANCHARDI 

Diagnosis. Longitud total entre 10 y 19mm. Cuerpo 

alargad~, un poco ensanchado hacia atrás (fig.1) .Color ~ 

rillento, rojizo, o P?rdo-rojizo. Región dorsal brillante, 

usualmente cubierta con sedas variables en densidad,longi

tud y distr~buciÓn. Cabeza grande en proporción al prot6-

rax (relaci6n ancho máximo cabeza-ancho máximo pronoto, 

Q.6:1; relación distancia interocular.ancho máximo prono

tO I 1:2.5); ojos grandes y prominentes. Clfpeo corto,redo~ 

deado y sinuado; toscamente punteado como la frente. An

tenas formadas por diez artejos. Maza antenal masculina un 

poco más larga, igualo un poco más corta que el funfculo. 

Maza antenal femenina más corta que el funfculo. Labro re 

niforme, amplio y ligeramente expuesto. 

Pronoto dos veces más ancho que largo, con los bor 

des laterales muy proyectados en su porci6n media; puntu~ 

ciÓn bien marcada, frecuentemente amplia y profunda (figs. 

1, 36, 37, 49, 531; ángulos posteriores obtusos. Pigidio 

masculino poco convexo, y el femenino convexo o un poco 

cÓnico, con vestidura variable. Placa anal masculina en 

declive antero-posterior, excavada, surcada, granulosa o 

setffera (figs. 41, 43, 45, 192). Placa anal femenina 

convexa. Vestidura mesial de los esternitos muy escasa o 

ausente. 
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Ambos espolones metatibiales articulados. Uñas 

con la base dilatada o dentiforme, y el diente interme-

dio flanqueado por escotaduras profundas, de modo que 

ofrecen un aspecto casi tridentado (figs. 136, 158, 165, 

166, 168, 169). Parámeros largos, no f~sionados en ~us 

ápices. Edeago en su mayor parte esclerosado. 

Distribución. Discontinua desde Arizona E. U .A. 

hasta Costa Rica. 

Comentarios. En 1933, G.J. Arrow invalidó el nom 
\ 

bre Ancylonycha cribricollis Blanchard, 1850, argumen-

tando que, por una parte estaba en homonimia con 

Ancylonychacribricollis Redtenbacher 29 1842, y que por 

otra parte H.W. Bates en 1888 hab!a "descrito" e ilustra 

do a "Lachnosterna cribricollis Bates"~ confundiendo 

ejemplares en la colección del Museo Británico que en 

realidad pertenecfan a otra especie diferente, ante lo 

cual "considera conveniente renominar ambas especies" 

describiendo Lachnosterna blanchardi y L. microcerus 

corno especies nuevas. 

La homonimia con la especie oriental de 

Redtenbacher no es precisa, ya que como el mismo Bates 

lo cita (1888:190) debía incluírse en Schizonycna 

29 
(in: Hugel, Reise in Kaschmir IV, 2:524) 

30 -
en realidad Bates no "describi6" esta especie, solo 
complement6 los caracteres sexuales no definidos por 
Blanchard. 
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Blanchard y no en Ancylonycha Dejean (como había sido 

ubicada por Gemminger & Harold, 1869). Por otra parte, 

Da l la-Torre (1912) incluy6 el nombre de Redtenbacher 

dentro del género Brahmina, que a su vez fue sinonimiza 

do bajo Lachnosterna (Arrow, 1920), Phyllophaga(Saylor, 

1937), Ancylonycha (Saylor, 1942), revalidado (Arrow, 

1944), Y vuelto a sinonimizar con Lachnosterna (Arrow, 

1948) • 

Como Ancylonycha fue revalidado por Saylor (1942) 

para las especies orientales descritas bajo Holotrichia, 

y como Schizonycha no ha sido correctamente definido, ni 

invalidado i es posible que el nombre cribricollis sea vá 

lido para las dos especies en cuestión, en tanto queda -

rán asignadas a géneros diferentes, como Ancylonycha o 

Schizonycha cribricollis Redtenbacher y Phyllophaga 

cr~bricollis (Blanchard). 

Por lo tanto, y aún cuando la homonimia no pare

ce del todo acertada, en aras de conservar la estabili

dad de la nomenclatura, aquí consideramos a la especie 

original de Blanchard como cabeza del grupo especffico 

bajo el nombre impuesto por Arrow. 

Nueve de las especies ahorainclufdas fueron reu 

nidas por Bates(1888) en su Grupo 1 de Lachnosterna. 

Moser (1918, 1921) Y Saylor (1943) insinuaron la exis

tencia de un grupo "cribricollis" al relacionar, refe

rir o comparar a las 25 especies afines que describieron; 
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pero M.W. Sanderson (1958)fue quien lo definió pa~cial-

mente como "blanchardi", incluy~ndolo en su clave para 

los grupos arizonianos de Phyllophaga. 

Especies incluidas. Excepto P.abcea Saylor, P. 

coronadis Saylor Y- P. rufotestacea (Moser)todas las es-- . 
pecies del grupo existen en M~xico. 

Con base en la estructura de la cápsula genital 

masculina las 36 especies incluídas pueden dividirse en 

tres complejos específicos: "xanthe", "leonina" y "pubi 

cauda" • 

Complejo 1, XANTHE 

·Diagnosis. Parámeros anchos, fusionados entre sí 

en su extremo basal e independientes en su extremo dis-

tal, ccirprimidos antero-posterio:nrente con proyecciones afi-

.ladas sobre la parte media de su cara distal. Edeago 

muy esclerosado, acanalado, con el ápice afilado y re-

curvado hacia ventral (figs. 217,218). 

Dis tribuci6n. MEXICO: Chihuahua, Durango e Hidalgo. 

Especies incluidas. ' 

P.(P.} xanthe (Bates), 1888:189 (BMNH¡ CAS; M) 

p.(P.} verruciventris (Moser},1918:21 (CAS) 

P.(P.) schencklingi (Moser), 1918:163 (Z~~U) 

P.(P., co11aris (Moser), 1921:247 (ZMHU) 

P.(P.) durangosa Saylor, 1943:275 (CAS) 

Hábitos y fenologfa. Estas especies han sido 
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capturadas .en bosques de encino - pino y en mator~ales 

xer6filos establecidos entre los 1400 y 2800 m de alti-

tud, durante los meses de junio y julio. Se desconocen 

sus plantas hu~sped. 

Complejo 2, PUBlCAUDA 

Diagnosis. Parámeros esbeltos, fusionados o arti-

culados entre sf en su extremo basal, e independientes 

en su extremo distal, ensanchados en su porción ventro-

apical, desde la cual se desarrollan largas proyecciones 

que forman un ángulo agudo con cada parámero, y cuyos 

extremos libres se ensanchan progresivamente como pale-

tillas, o se truncan en forma capitada (figs. 216 1 229). 

Edeago esclerosado, acanalado, con el ~pice truncado. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona.MEXICO:Sonora,Coahuila,San Luis 

Potosí, Guanajuato, Nichoac~n, Estado de México, Hidalgo, 

Tlaxcala , Distrito Federal, Morelos, Veracruz y Oaxaca. 

Especies incluidas. 

P.(P.) pubicauda (Bates), 1888:188 

P.(P.) rugicollis (bates), 1888:190 

P.(P.) foveicollis (Bates), 1888:190 

P.(P.) piliventris (Moser), 1918:20 

P . (P.) gravidula (Moser), 1921:247 
-Phyllophaga perita Sanderson, 

1937:14 

P. (P.) callosiventris (Moser) ,1921:249 

P. (P.) hirticollis (Moser), 1921:249 

(BM1~H) 

(BMi~'H) 

(BMl~H;H) 

(CAS) 

(ZI-iHU i CAS; AS U i 
IPE i 11) 

(CAS) 

( ZMHU) 



P. (P.) blanch'ardi (Arrow) I 1933: 149 
- - ;::Ancylonycha cribricollis Blanch., 

1850:133 

P. (P.) microcerus (Arrow), 1933:149 

P. (P.) hintonella Saylor, 1941:27 

- P.(P.) arri~ans Saylor, 1943:262 

P.(P.) tejulpicas Saylor, 1943:264 

P.(P.) sinicollis Saylor, 1943:265 

P.(P.}gestis Saylor, 1943:267 

P.(P.) hidalgoana Saylor, 1943:270 

P.{P.} pachuca Saylor f 1943:272 

(BMNH , CAS ; M!~HN ¡ 
MHNCM¡IPE¡ 
IBUNAM¡DGSV¡M) 

(BMNH) 

(CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

H~bitos y fenología. Se les ha encontrado en bos-

ques de coníferas, encinares, zonas urbanas ; matorrales 

, xer6fitos y en bosque tropical bajo subperennifolio, ub~ 

cados entre los 300 y 3000 m de altitud, aunque la dive~ 

sidad y abundancia son notablemente mayores entre los 

2000 Y 2500 m •. Estan activas desde abril hasta septiem-

bre, alimentándose del follaje de Quercus sideroxyla,Q. 

chihuahuensis y Pinus chihuahuana (Mor6n, 1981). 

Complejo 3, LEONINA 

Diagnosis. Par~meros alargados, recurvados, ind~ 

pendientes o fusionados entre sí en su extremo basal, e 

independientes en su extremo distal¡ sin proyecciones o 

estructuras extraordinarias. Edeago muy esclerosado, ac~ 

nalado, con el ápice ancho, irregularmente truncado o 

redondeado (figs. 215, 219, 221). 
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Dis tribuci6n. E.U .A: Arizona. MEXICO: Chihuahua, Duran 

go, Estado de México, Distrito Federal,Guerrero y Oaxaca. 

Especies incluidas. 

P .(P .) leonina (Bates), 1888:188 

P. (P.) dulcis (Bates), ~888:189 

P.(P.) parumpunctata- (Bates), 1888:191 

P . (P. ) punctulicollis (Bates), 1888:191 

P . (P.) latidens (Schaeffer), 1906:258 

P.(P.) beckeri (Moser), 1921:248 
=Pnyllophaga inopia Sanderson, 

1942:51 

P.(P.) sinuaticeps (Moser), 1921:249 

P.(P.) hoegella Saylor, 1943:26 

(BMNH ~ CAS) 

(BMNH; !-1) 

(Mi.>JHN) 

(BMNH) 

(ASU ~ M) 

(ZMHU; CAS; 
ASU~FMNH;M) 

(CAS) 

(CAS) 

Hábitos y fenología. Se localizan en pastizales, 

zonas urbanas y bosques de pino-encino establecidos en-

tre 1800 Y 2700 m de altitud, desde junio hasta septie~ 

bre, alimentándose en el follaje de Acer negundo?latanus 

racemosa, Quercus arizonica, 9.. emoryi, 2·grisea, 9.. 

hypoleucoides, Q. turbinella, Rhus trilobata l y sobre va 

rias especies de Rosa, Arctostaphylos, Condalia.Fraxinu~ 

Garrya, Juglans, Juniperus y Oenothera (Butler & werner, 

19 61) , 

Nota: Al no haber revisado el material tipo de 

Pbyllopnagamoei Saylor, 1938; P. babis Saylor, 1943; 

Lachnosterna lnflativentris Moser, 1918 y L. rufithorax 

Moser, 1921, por el momento fue imposible ubicarlas en 

los complejos descritos. 
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Grupo IV,TESTACEIPENNIS 

Diagnosis. Longitud total entre 12 y 19 nuTl. Cuerpo 

alargado, claramente ensanchado hacia atr~s. Color casta

ño rojizo, en parte brillante, en parte opaco. Regi6n 

dorsal con esca~a cobertura de sedas medianas o muy cor

tas, esparcidas sobre -una superficie aterciopelada, acentuada 

en la base del pronoto y en los élitros (figs. 34-35) .Ca

beza mediana en proporci6n al prot6rax (relaci6n ancho m~ 

ximo cabeza - anchó máximo pronoto 0.7:1; relaci6n dista~ 

cia interocular-ancho máximo pronoto 1:2.4). Ojos grandes, 

poco prominentes. Clfpeo corto, muy redondeado, casi he

micircular, con puntuaci6n bien marcada y densa. Antenas 

formadas por nueve o diez artejos (comunmente 10). Maza 

antenal masculina con igual longitud que el funfculo ó 

1.2 veces mayor que éste. Maza antenal femenina con igual 

longitud que el funfculo. Labro un poco estrecho, renif0E. 

me, poco prominente, con abundantes sedas anteriores. 

Pronoto 1.6 veces más ancho que largo, con los bOr

des laterales poco proyectados en su porci6n media, pun

tuación circular (fig. 34) bien marcada, irregularmente 

distribuida; ángulos posteriores un poco obtusos y prom~ 

nentes. Pigidio masculino convexo; pigidio femenino con 

el margen apical escotado y prominente; ambos con cobert~ 

ra setffera muy corta y fina. Placa anal masculina amplia 

y canaliculada. Placa anal femenina muy convexa. Vestidu

ra mesial de los esternitos muy escasa. 
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Ambos espolones metatibiales articulados. Uñ~s mas 

culinas y femeninas con el dentfculo intermedio separado 

del ápice por una escotadura estrecha y profunda, con la 

mitad posterior del borde inferior claramente denticulada 

(figs. 149, 163-164,179); (caracteres que son más notables 

en los machos). Parámeros cortos, ampliamente redondeados, 

fusionados en sus partes dorsal y ventral. Edeago muy largo ,grueso, 

con numerosas ornamentaciones complejas y simétricas (figs. 

196,200,204) • 

DistrihuciÓn. MEXIOO: Hidalgo, Puebla, Veracruz,Oaxaca, Ta-

basco y Chiapas~ GUATEMALA, NICARAGUA, BELICE, COSTA RICA, 

PANA~ffi Y VENEZUELA. 

Comentarios. En la Biolog.f:a Centrali Americana, 

Bates (1888) formÓ la tercera secciÓn de Lachnosterna ex 

clusivamente para ~.testaceipennis Blanchard, enfatiza·:: 

do la condici6n especial de las uñas y los caracteres se 

xuales secundarios ~ En 1943 Saylor publicó una revisiÓn 
J 

sinÓptica del grupo sin definirlo claramente, describien 

do dos especies nuevas centro-americanas muy relacionadas 

con p. testaceipennis, a las cuales ubica en una clave 

para separar machos, en la que también incluye a la con-

troyertida especie ~. pubicollis Blanch., cuyos machos 

exhiben ufias bffidas semejantes a las del subgénero 

Phytalus (fig. ~49), mientras que las hembras tienen unas 

claramente dentadas como las de ~. testaceipennis. El ap~ 

rato genital de P. pubicollis (flg. 236) también se aparta 
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del tipo "testaceipennis" , lo cual,junto con otros carac-

teres que permitieron a Saylor separar rápidamente a es-

ta especie del verdadero "complejo testaceipennis", como 

la cobertura dorsal, las proporciones tarsales y la es -

tructura del V esternito, nos hacen pensar que es artifi-

cial la inclusi6n de !:. pubicollis en el grupo, y en con-

secuencia procede situarla en incerta sedis . 

Especies incluidas. Hasta el momento solo P. 

testaceipennis ha sido citada de M~xico. 

~. C~,) testaceipennis (Blanchard), 1850: 134 

P.CP.)sanjosicola Saylor, 1935:500 
- ;phytalus valeriana Saylor,1934:50 

P. [P.) bowditchi Saylor, 1938:189 

P.(P.) raydoma Saylor, 1943:107 

P.(P.) odomi Saylor, 1943:107 

(MNHN ¡ BMNH¡IPE ¡ 
SMTD¡IBUNAM¡ 
MHNCM¡ CAS¡UAM-X¡ 
DGSV ¡M) . 

(CAS) 

(CAS) 

CCAS) 

(CAS) 

Hábitos y fenologfa. Se les encuentra en varios ti 

pos de bosque tropical, bosque de pino-encino, bosque me-

s6filo de montaña y cafetales ubicados entre el nivel del 

mar y los 1600 m de altitud, entre los meses de marzo a . 

juliO. Se desconocen sus hu~spedes vegetales. 

Grupo V, RORULENTA 

Diagnosis. Longitud total entre 16 y 26 mm. Cuerpo 

alargado, robusto, claramente ensanchado hacia atrás (fig. 

10). Color castaño rojizo a castaño obscuro, brillante o 
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mate. Regi6n dorsal con cubierta aterciopelada blanqueci-

na, y en ocasiones con sedas erectas esparcidas o casi t~ 

talmente glabra. Cabeza grande en proporci6n al prot6rax, 

pero pequeña en relaci6n con el cuerpo (relaci6n ancho má 
I 

ximo cabeza -- ancho máximo pronoto 0.6:1; relaci6n dis-

tancia interocular -- ancho máximo pronoto 1:2.6); ojos 

grandes poco prominentes. Clfpeo corto, redondeado, li-

gera o acentuadamente bilobulado, con el seno mesial poco 

marcado o casi escotado, provisto de puntuación densa. 

Antenas formadas por diez artejos. Maza antenal masculina 

1.1 veces mayor o 0.1 veces menor que el funfculo. Maza 

antenal femenina 0.3 veces menor que el funfculo. Labro 

profundamente bilobado, setffero, prominente. 

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo, con los bor 

des laterales muy poco proyectados en su parte media; pu~ 

tuación bien marcada, pequeña e irregularmente distribui 

d~; ángulos posteriores obtusos pero bien marcados. Pi-

gidio masculino poco convexo; ptgidio femenino, aplanado, 

excavado, ampliamente surcado, bicarinado o bitubercula-

do en su tercio distal; ambos con cobertura setffera muy 

fina, corta y esparcida, o ausente. Placa anal masculi-

na muy estrecha, transversalmente excavada, con carina 

en el borde anterior. Placa anal femenina estrecha, con 

vexa o prominente. Vestidura media de los esternitos 

escasa o casi nula. 
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EspolÓn met~tibial externo masculino fusionado con 

el borde apical y cuando menos 60% más corto que el esp~ 

IÓn inte;r;i:or Cfig. 134}. Ambos espolones metatibiales fe 

meninos articulados con el borde apical. Uñas masculinas 

y femeninas con el dentículo intermedio tan largo como el 

dentículo apical o mayor que , éste, ampliamente separado 

de ambos extremos, con la dilataciÓn basal pequeña y re

dondeada (figs. 177, 180). Parámeros cortos, compactos, 

fusionados basi-ventra1mente. Edeago poco esclerosado sin 

ornamentaciÓn macroscÓpica compleja (fig. 193), pero con 

abundantes microespinas (fig. 261). 

DistribuciÓn.E~lliA:Texas, MEXICO:Nuevo IE6n,San Luis Potes!, 

Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero, M~ 

choacán, ¿Jalisco?yNayarit, GUATEMALA, BELICE, HONDURAS, 

NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMA, COLOMBIA, VENEZUELA, GUA

YANA, BRITA,NICA Y TRINIDA,D. 

Comentar:ios. Bates (1888) agrupó a cuatro de estas 

e$pecies dentro de la primera secciÓn del sexto grupo de 

Lachnoste!;'na, caracterizado por la estructura unguinal y 

la condiciÓn "connate~ del espolÓn metatibial masculino. 

Por su parte, Saylor (19431 ampliÓ el grupo al redactar 

su reVisiÓn, añadiendo una especie de Nonfried, una de 

Moser y seis especies propias, indicando que es un verda 

dero complejo bastante homogéneo, con taxa difíciles de 

separar si no se dispone de individuos masculinos con 

los genitales disecados, y que las hembras pueden confun 
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dirse f~cilmente aún con la clave elaborada solo para 

ellas. 

Después de un cuidadoso análisis he confinmado lo anterior 

encontrando considerable variaci6n en la forma de los p~ 

rámeros, que sugiere_un gradiente complejo de modifica -

ciones tan solo en las poblaciones mexicanas, sin rela -

ci6n precisa con su distribuci6n geográfica o eco16gica, 

lo cual no amerita la segregaci6n de nuevos taxa, pero 

s1 sugiere la sinonim1a de algunas especies centro-

americanas. 

Por otra parte, es pertinente aclarar que formalme~ 

te el grupo de especies en cuesti6n deber1a llamarse 

"cinnamomea" por la prioridad de este nombre sobre "roru-

lenta"¡ pero con el fin de mantener la estabilidad de la 

nomenclatura propuesta por Saylor se conserva como "roru 

lenta " . 

Especies ~ncluidas. Con excepci6n de ~. hondura 

SaylOT, P. spaethi Nonfried, ~. baneta Saylor, ~. caraga 

Saylor, P. elenans Saylor, ~. vicina 110ser y.E.chiriquina 

Bates, las otras especies se encuentran en México. 

p. (P.) rorulenta (Burmeister) ,1855:331 (BMNH¡CAS¡SMTD¡ 

=La.chnosterna trini tatis Arrow,19 00:182 AHNCM¡ M) . 

~. t~.)cinnamomea(Blanchard) ,1850:134 lB~rnH¡MNHN¡ 
MHNCM¡ IBUNAM¡ M) 

P. t~.)parvisetis (Bates) ,1888:196 (BMNH¡CAS¡USNM¡ 
MHNCM¡ M) 

p. (P.)temaxa Saylor, 1940:314 (BMNH¡HHNCM¡M) 
- - =Lachnosterna parilisBates,1889:404 
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~.(P • .lacapulca SayJ.or, 1943:135 

J:>.(P.)temora Saylor, 1943:135 

(CAS¡.MHNCM¡M) 

(CAS¡USNM¡M¡ 
IBUNAM) 

Hábitos yfenolog!a. Pueden encontrarse en bosques 

tropicales de diverso tipo, en cafetales y cacaotaLes, 

asi como en bosque mesófilo de montaña, establecidos en-

~re el nivel del mar y los 1000 m de altitud, durante los 

meses de marzo hasta agosto, y ocasionalmente en octubre 

(en Sudam~rica). No existen observaciones sobre sus hu~s 

pedes vegetaLes. 

Grupo VI, SETIDORSIS 

Diagnosis. Longitud total entre 15 y 34 mm. Cuerpo 

alargado, robusto, notablemente ensanchado hacia atrás. 

Color pardo obscuro a castaño rojizo. Reg1ón dorsaL cu-

bierta con sedas cortas muy abundantes y algunas sedas 

largas esparcidas sobre una cubi'erta aterciopelada r.my fina 

CfigS. 30-31). Cabeza pequeña en proporción al prot6rax 

(relación ancho máximo cabeza .....,.. ancho máximo pronoto 

0.6:1¡ relación distancia interocular - ancho máximo 

pronoto 1:2.5)¡ ojos grandes, ' poco prominentes. Cl!peo 

corto, redondeado, casi hemicircular, en ocasiones con 

el borde anterior un poco sinuado. Antenas formadas por 

10 artejos. Maza antenal masculina 1.1 a 1.7 veces mayor 

que el fun!culo. Maza antenal femenina con longitud igual 

al fun!culo o 1.3 veces más larga que ~ste. Labro reni-

forme, poco excavado, con escasas sedas y prominente. 
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Prono~o 1.6 a ~.8 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales moderadamente proyectados en su paE 

te media¡ puntuaci6n muy fina y densa, set1fera¡ §ngulos 

posteriores obtusos, bien marcados. Pigidio masculino y 

femenino poco convexo, con cobertura set1fera fina y de~ 

sa sobre tegumento atE7rciopelado. Placa anal masculina estre 

cha, con rebordes notables en los márgenes anterior y po~ 

terior que delimitan una concavidad somera. Placa anal 

femenina convexa. Vestidura mesial de los esternitos fi 

na y densa, a veces mezclada con macrochaeta. 

Ambos espolones metatibiales articulados. Uñas mas 

culinas y femeninas similares I con el dentículo interme

dio tan largo corno el dentículo apical, ampliamente sepa

rado de ambos extremos, con la dilataci6n basal pequeña 

y redondeada (fig. 177). Parámeros cortos, anchos, fusi~ 

nadas en éSU base y ápice. Edeago largo,muy esclerosado, s~ 

métrico, con ornamentos setfferos gruesos,abundantes y 

muy conspicuos. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona. MEXICO: Nayarit, Jalisco, 

Daxaca, Chiapas, Hidalgo, Veracruz y Puebla. GUATEMALA, BEL 1 CE , 

NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMA, COLOMBIA, VENE~UELA, eOLl 

VIA y PERU. 

Comentarios. Cinco de estas especies fueron inclui 

das en ~a segunda secciÓn del grupo IV de Lachnosterna 

en la Biologfa Centrali Americana (Bates, 188~), junto 

con L. sturmi Bates, a la cual hemos retirado del grupo 
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por la extrema diterencla estructurai de la capsula geni-

tal masculina y el dimorfismo sexual expresado en las 

uñas tarsales. 

Sanderson (1958), considera que el grupo "setidor-

sis" es uno de los mayores del género en América,_ con m~s 

de 60 especies distripuidas en Centro y Sudamérlca. As! 

mismo comenta la aparente relaci6n de estas especies con 

las del grupo "anodentata", y precisamente sitúa a ~. 

setifera Burro, en ese grupo atendiendo a la forma del bor 

de anterior del último esternito (placa anal)¡ pero las 

proporciones unguinales y la ornamentaci6n del edeago su-

gieren su inclusi6n en el grupo 11 setidorsis 11 • 

Formalmente el grupo debería nombrarse como "seti-

fera" o "gigantea", pero se ha respetado la propuesta de 

Sanderson (loc .c"it.) para llamarlo "setidorsis 11 • 

Especies incluidas. Solo seis especies han sido 

colectadas en M~xico, pero es probable que también P. 

trichia Bates y ~. inflexa Barret existan en el Sureste 

y Noroeste del país, respectivamente. 

P. (P.)setifera (Burmeister),1855:335 

P. (P.)crinalis (Bates), 1888:199 

P.(P.) gigantea (Bates), 1888:198 

P. (P.) setidorsis (Bates), 1888:200 

P.(P.) trichia (Bates), 1888:2UO 

P. (P.) pilosula (Moser), 1918:J2 

(BMNH fCAS ¡MHNCM; 
IBUNAM¡ M) 

(BMNH¡"M) 

(BMNH ¡ S1>1TD ¡ M) 

(B1>1NH ¡ CAS ¡MHNCM ¡ 
M) 

(BMNH) 
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P. (P.) subopaca (Moser),1918:45 

P. (P. ) inflexa Barret, 1935:49 

CCAS) 

Habitos y fenologfa. Se encuentran asociados con 

varios tipos de bosques tropicales perennifolios y cadu

cifolios, en bosque mesófilo de montaña, cafetales y en

cinares, ubicados entre el nivel del mar y los 1600 m de 

altitud. Los imagos est~n activos entre los meses de fe 

brero y junio. Butler & Werner (1961) mencionan que el 

hu~sped de P. set~fera en Pifia, Arizona es una especie 

de Acacia. 

Grupo VlI , MACULICOLLIS 

Diagnosis. Longitud total entre 8 y 13 mm. Cuerpo 

alargado, esbelto en los machos y un poco ensanchado hacia 

atr~s en las hembras. Color amarillo pajizo, pardo obscu

ro o pardo rojizo, en ocasiones con manchas obscuras con

trastantes en el pronoto amarillento. Regi6n dorsal gla

bra. Cabeza grande en proporci6n al protórax (relación an 

cho máximo cabeza - ancho máximo pronoto 0.6:1; relación 

distancia interocular -- ancho maximo pronoto 1:2.4-2.5); 

ojos muy grandes y prominentes. Clfpeo amplio, semitra

pezo~dal, con el borde anterior bastante levantado y am

pliamente sinuado, expandido sobre los bordes bucales. 

Antenas formadas por 9 artejos. Maza antenal mascu~ina 

1.8 veces mayor que el funfculo. Maza antenal femenina 

con igual longitud que el funfculo. Labro pequeño, muy 
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poco c6ncavo, escasamente set.!;fe;r;o y poco prominente, 

con puntuaci6n fina y escasa. 

Pronoto 1.5 veces más ancho que largo, con- los ' bor 

des laterales bastante proyectados en su parte media; 

puntuaci6n esparcida, marcada o fina; ángulos posteriores 

muy obtusos, redonde~dos. P~gidlo, masculino poco convexo, 

con cobertura ' set.!fera basal muy escasa, fina y corta, p~ 

ro con largas sedas marginales apicales. Pigidio femeni-

no más convexo, con vestidura similar. Placa anal mascu-

lina corta y estrecha, convexa. Placa anal femenina más 

amplia y convexa. Vestidura mesial de los esternitos muy 

escasa . o corta, o escasa y muy larga. 

Ambos espolones metatibialesarticulados. Uñas mas 

culinas y femeninas similares, con el dentfculo interme-

dio diminuto, muy pr6ximo a la base. Protibias masculi-

nas con dos dentículos bien marcados en el borde exter-

no, y un tercer PrOceso intermedio poco notable. Proti-

bias femeninas con las tres dentículos un poco más ace~ 

tuados (en ejemplares viejos pueden considerarse como b~ 

dentadas). Parámeros cortos, anchos, estrecha o escasa-

men te fuslonados en sus bases dorsal y ventral.. Edeago corto con 

soporte y ornamentos sencillos y poco esclerosados. 

Distribuci6n. Baja California Sur y Texas. 

Comentarios. Este grupo fué establecido por G.Horn 

(1887) como el número XVIII de Lachnosterna, para incluir 

a L. maculicollis LeC., L. nitidula LeC. y ~.tusa 
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Horn, con base en la combinaci6n de caracteres externos 

aquí detallada. Posteriormente, Saylor (1948) añade a 

p . canipolea Saylor y a ~. contaminata Fall, sinonimizan 

do a L. nitidula LeC., y a P. extranea Fall, las cuales 

fueron descritas con base en diferentes sexos de una es-

peCle (nitidula),o con variaciones melánicas extremas 

(extranea) . 

Es muy interesante el endemismo insular de tres de 

estas especies y su relaci6n con la otra entidad texana, 

lo cual podría sugerir una notable antiguedad para elgr~ 

p o . 

Especies incluidas. Excepto P. tusa (Horn), todas 

se encuentran en México. 

P . (P.)maculicollis LeConte, 1~63:76 
(=L.nitidula LeConte, 1~63:77) 

P . (P.)contaminata Fall, 1948:197 
- - (~P.extranea Fall, 1948:198) 

P . (P.) canipolea Saylor, 1948:349 

(CAS; M) 

(CAS; M) 

(CAS) 

Hábitos y distribuci6n. Se les encuentra en mato-

rrales xer6filos y bosque tropical caducifolio, ubicados 

entre el nivel del mar y los 800 m de altitud, durante 

los meses de junio, julio y octubre. Se desconocen sus 

huéspedes vegetales. 

Grupo VIII, SCHIZORHINA 

Diagnosis. Longitud total entre 15 y 30mm. Cuerpo 

alargado, robusto ensanchado hacia atrás. Color negro, 
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pardo obscuro, caoba o castaño-~ojizo. Regi6n dorsal gl~ 

bra o con cobertura setffera escasa y fina. Cabeza gran-

de en proporci6n al prot6rax (relación ancho máximo cabe

za-ancho máximo pronoto 0.6:1; relaci6n distancia inter

ocular -- ancho máximo pronoto 1:2.0-2.5); ojos grandes o 

muy grandes, prominentes. Clfpeo corto, redondeado, con 

el borde anterior escotado o bilobulado. Antenas formadas 

por 10 artejos. Maza antenal masculina desde 1.3 veces 

mayor que el funfculo hasta 0.4 veces menor que éste. Ma

za antenal femenina con longitud 0.3 - 0.4 veces menor 

que el funfculo. Labro grande, reniforme, muy profunda

mente excavado, prominente y provisto con numerosas sedas. 

Pronoto 1.5 a 1.8 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales mayor o menormente proyectados en su 

parte media; puntuación bie~ marcada, profunda, irregula~ 

mente distribuida o densa, en ocasiones tosca; ángulos 

posteriores obtusos, bien marcados pero no proyectados. 

P~gidio masculino poco convexo. Pigidio femenino un poco 

prominente en el ápice. Placa anal masculina variable, amplia 

o estrecha, excavada, canaliculada o convexa. Placa .anal 

femenina convexa. Quinto esternito masculino con un de

clive redondeado posterior que acentúa el desnivel de 

la placa anal (la cual en vista lateral se aprecia retral 

da). Vestidura media de los esternitos ausente o muy 

corta, fina y escasa. 
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Ambos espolones metat:.iblales articulados. U,ñas mas 

culinas y femeninas similares, con el dentfculo interme -

di;) más cort o que el dentfculo apical, situad o muy cerca 

de la dilataci6n basal redondeada, y en la mayorfa de los 

casos inclinada hacia ~sta lfigs. 153, 155-156). Parame -

ros alargados, siempre fusionados dorso-basaJ.mente, con los 

ápices independientes. Edeago con soporte muy esclerosa

do (figs. 225, 232, 234), con notables espinas recurvadas 

en posici6n media-do~sal o preapical. (Los parámeros de 

P. atra Moser y ~. ginigra Saylor presentan una extraord~ 

naria estructura impar desarrollada sobre su parte dorso

basal ) . 

Distribuci6n. Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Pue

bla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, GUATEMALA, NI 

CARAGUA Y PANAMA. 

Comentarios. Bates (1888) incluyó cinco de estas 

especies en el grupo V de Lachnosterna, basándose en la 

estructura unguinal, semejante a la de las especies aquf 

separadas en los grupos "rugipennis" y "submucida". Aun

que Moser y Saylor describieron otras seis especies del 

grupo no llegaron a definirlo formalmente. 

Especies incluídas. Solamente P. aenea Moser no 

ha sido citada para México. 

p. (P.)schizorhina (Bates) ,1888:202 (BMNH¡M¡) 

p. (P.) scissa (Bates), 1888:202 (BMNH¡M¡) 

p. (P. ) angulicollis (Bates), 1888:203 (BMNH) 



P.(P.) submetallica (Bates), 1888:204 

P.(P.) rugulosa (Blanch.) 1850:134 

P.(P.) atra (Moser), 1918:166 

P. (P.) plairi (Saylor), 1937:31 

P. (P.) rolbakeri Sayl.or, 1940: 111 

P. (P.) ginigra Saylor, 1940:112 

P. (P.) certanca Saylor, 1943:25 

(BMNH) 

(MNHN¡BMNH¡ 
CASi M) 

(ZHHU¡M) 

(CAS¡M) 

(CAS) 

(CAS ¡ M) 

(CAS) 
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H~bitos y fenología. Se les encuentra en distintos 

tipos de bosques tropicales perennifolios, bosque mes6fi-

lo de montaña, cafetales, encinares y bosques de conífe-

ras establecidos entre los 100 y 2600 m de altitud, aún 

cuando son m~s abundantes y diversas entre los 500 y 

1500 m. Los adultos están activos entre los meses de a-

bril y octubre. P. plairi se alimenta del follaje de 

Crataegus mexicana durante las primeras horas de la no~ 

che, (Mor6n, obs. pers.). 

Grupo IX, SUBMUCIDA 

Diagnosis. Longitud total entre 14 y 22 mm. Cuerpo 

alargado, robusto, ligeramente ensanchado hacia atrás. 

Color pardo rojizo, pardo amarillento o pardo obscuro. 

" 
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Regi6ndorsal pruinosa con sedas cortas esparcidas,o gla

bra con brillo escabriculoso.Cabeza grande enproporci6n 

al prot6rax (relaci6n ancho máximo cabeza ancho máximo 

pronoto 0.6:1; relaci6n distancia interocular - ancho 

máximo pronoto 1:2.5); ojos grandes y prominentes. Clfpeo 

corto, redondeado, con el borde anterior moderadamente si 

nuado. Antenas formadas por 10 artejos. Maza antenalmas 

culina 1.2 a 1.5 veces más larga que el funfculo. Maza 

antenal femenina de igual longitud que el funfculo. La

bro reniforme, ampliamente excavado, poco prominente, setf 

·fero. 

Pronoto 1.7 veces más ancho que largo, con los bor

des laterales poco proyectados en su parte media; puntua

ci6n bien definida, umbiliforme, más o menos densa y fina; 

ángulos posteriores obtusos pero bien marcados, no proyec

tados . Pigidio masculino y femenino poco convexos. Pla

ca anal masculina estrecha, someramente excavada. Placa 

anal femenina convexá. Quinto esternito masculino con una 

mancha granulosa mesial y un caracterfstico engrosamiento 

de su mitad posterior que acentúa el desnivel de la placa 

anal (la cual en vista lateral se aprecia un poco retraída). 

Vestidura mesial de los esternitos escasa, fina y corta. 

Ambos espolones metatibiales articulados. Uñas mas

cul i nas y femeninas semej antes, can el de.nticúlo ~ · interme

dio más corto que el proceso apical, situado cerca de la 

dilataci6~ basal redondeada (fig. 153). Parámeros robus

tos. fusionados dorso y ventro-·basalrrente, con notables proyec-
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ciones sim~tricas dentiformes o laminares recurvadas so

bre su cara distal. Edeago corto y poco ornamentado. 

DistribuciÓn. E.U.A: Nebraska, Missouri, Kansas, Ark.ar1sas, 

Oklahorna, Colorado, Florida, Louisiana y Texas. MEXICO: Coahuila, 

Nuevo León y Tamaul:iJ>as. 

Comentarios. John L. LeConte (1856) formó el gru

po XIII de Lachnosterna exclusivamente para contener a · 

sus dos nuevas especies: ~. submucida y L. glabricula, 

considerando como caracteres diagnósticos a la vestidura 

dorsal, la forma del pronoto, el tamaño relativo de la 

cabeza, el borde anterior del clípeo y la estructura' un

guinal. Sin conocer la conformaciÓn de la cápsul~ geni

tal masculina, comentó que ambas especies son tan parec~ 

das: que serían necesarios otros estudios para determinar 

si ~.glabricula debería considerarse como una especie 

válida o solo como una "raza" de L. submucida. 

En ~887, Horn mantiene el grupo XIII de 

Lachnosterna y le adiciona dos nuevas especies, L. fucata 

y ~.exorata, pero en , una forma artificial, porque anali

zando la estructura genital (que Horn tampoco considerÓ) 

y otros caracteres externos encontramos bastantes dife

rencias que obligan a separar del grupo "submucida" a 

las últimas dos especies. 

Por su parte Boving (1942) considerÓ estas especies 

dentro de su grupo 3 de Phyllophaga, añadiendo a P.torta 

(LeC.), basándose en un cuidadoso aná~is~s de caracteres 
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larvales , y en la comparaci6n de los genitales masculinos 

y femeninO$, proponiendo que las formas adultas podfan s~ 

pararse en dos subgrupos (submucida y torta) atendiendo 

a las proporciones basales de los parámeros y a la forma 

de los espolones metatibiales masculinos. Sin embargo, 

Luginbill & Painter (1953) tomaron la vestidura dorsal co 

mo carácter principal para separar a las especies de 

Phyllophaga en "clases", cejando artificialmente distan-

ciadas a las especies del grupo "submucida" , (glabricula 

y torta en la Clase III ysubmucida en la Clase II), a 

pesar del uso intensivo de los caracteres genitales masc~ 

linos y femeninos, que solo valoraron en un nivel especf-

fico. 

Especies incluidas. Todas existen en el Noroeste 

de México. 

P. (P.)submucida (Leconte), 1856:260 

P. (P . ) glabricula (LeConte),1856:260 

(CAS;FMC; M) 

(CAS; INHS) 

P. (P.)torta (LeConte) ,1856:239 (CAS;M) 
- - -- -Lachnosterna dampfi Arrow, 1933: 148 

H§.bitos y fenología. Pueden ser encontradas en pr~ 

deras, matorrales xer6filos, encinares y zonas agrfcolas 

ubicadas entre el nivel del mar y los 2300 m de altitud, 

aunque son más abundantes por debajo de los 600 m. Los 

imagos se observan en actividad entre los meses de marzo 

a septiembre, alimentándose del follaje de algunas espe

cies de Ulmus, Juglans y Rosa, (Luginbill & Painter,1953). 
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G~uPQ X, RUGIPENNIS 

Diagnosis. Longitud total entre 20 y 26 mm. Cuer

po alargado, robusto, moderadamente ensanchado hacia a

trás. Color pardo oBscuro, pardo grisáceo, pardo vinoso. 

_ Re9ión dorsal aterciopelada escasas sedas co~tas y erec

tas o densamente cubi~rta por sedas cortas y finas (figs. 

28-291. Cabeza grande en proporción al protórax (rela -

ci6n ancho máximo cabeza "":-- ancho máximo pronoto 0.6-0. 7: 1; 

relaci6n distancia interocular - ancho máximo pronoto 

l:2.6-2.7); ojos grandes y prominentes. Clfpeo corto, re 

dondeado, ligeramente sínuado o casi recto. Antenas for

madas por 10 artejos. Maza antenal masculina 1.3 a 1.7 

veces mayor que el funfculo. Maza antenal femenina de 

igual longitud que el funfculo. Labro reniforme, amplia

mente excavado, setffero, poco prominente. 

Pronoto ~.5-l.6 veces más ancho que largo, con los 

bordes laterales' poco proyectados ' en ' su porción interme

diar puntuación bien definida, anulada (fig.28), bien ma! 

cada, visible sin aumentos, o muy fina y densa (aparente 

a l5 Xli ángulos posteriores obtusos y un poco prominentes. 

Pigidio masculino poco convexo. Pigidio femenino bastan

te, convexo o prominente hacia el ápice.Placa anal masculina es_o 

trecha, poco excavada, ligeramente canaliculada. Placa 

anal femenina amplia y bastante convexa. Quinto esterni 

to y placa anai mascuiinos situados en el mismo nivel. 

Vestidura mesial de iOS esternitos corta, fina, escasa a 
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muy abundante. 

Ambos espolones metatibiales masculinos articula-

dos. Uñas masculinas y femeninas similares, con la dentí 

culo intermedio más corto que el proceso apical, situado 

muy cerca de la dilataci6n basal redondeada (fig. 181),y 
,-

un poco inclinado hacia esta última. Parámeros cortos, 

anchos, fusionados en anillo. Edeago con un notable so-

porte esclerosado. (Figs. 194, 202). 

Distribuci6n. Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, 

Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, GUATEMALA, NI-

CARAGUA, COSTA RICA Y PAN~ffi. 

Comentarios. Bates (1888) incluy6 a cuatro de estas 

especies en el grupo V de Lachnosterna, junto con aquellas 

ahora situadas en el grupo "schizorhina", atendiendo a la 

conformaci6n de las uñas. El perfil del clípeo, la caber 

tura dorsal, la estructura de los esternitos y la orname~ 

taci6n del edeago permiten separarlas de los grupos herma 

nos "submucida" y "schizorhina". 

Especies incluidas. Solo dos especies existen en 

México, ya que ~.lissopyge (Bates), P.hemilissa (Bates), 

~. laeviscutata (Moser) y ~. densata (Moser), fueron des 

critas de Nicaragua, Costa Rica, y Panamá. 

P. (P.) rugipennis (Schauffus),1858:318 (BMNH¡CAS¡MHNCM¡ 
IBUNAM¡ UAM-X¡ M) 

p. (P.) tenuipilis (Bates),J.88H:202 (BMNH¡CAS¡UAM-X¡ 
MHNCM¡ USNM¡DGSV¡ 
IBUNAM¡M) 



239 

Nota. Morón & ~aragoza (1976:92) confundieron una 

hembra de P. (Phytalus) hintoni Saylor con P.(Phyl10phaga) 

hemili·ssa (Bates), por lo cual ese nuevo registro para 

México es inválido. 

Hábitos y fenología~ Se les encuentra en bosques 

tropicales perennifol~os y . subcaducifolios de aiversa co~ 

posición, bosque mesófilo de montaña, cafetales y culti

vos tropicales, situados entre el nive~ del mar y los 

1HOO m de altitud, durante los meses de marzo a junio. No 

se ha registrado ningrtn huésped vegetal. 

Grupo XI, EPHILIDA 

Diagnosis. Longitud total entre 14 y 28 mm. Cuerpo 

alargado, ovalado, un poco ensanchado hacia atrás, robus

to. Color pardo obscuro, pardo rojizo, pardo amarillento, 

castaño amarillento, amarillo - rojizo, amarillo pajizo. 

Cobertura setífera dorsal muy escasa, corta, fina y espaE, 

cida (con frecuencia solo se aprecia con más de 20 aumen

tos). Cabeza grande en proporción al protórax (relación 

ancho máximo cabeza - ancho máximo pronoto 0.6:1; rela -

ción distancia interocular - ancho máximo pronoto 1:2.4-

2.9). Ojos muy grandes y prominentes. Clípeo corto, re

dondeado, ampliamente sinuado. . Antenas formadas por 10 

artejos. Maza antenal masculina 1.2 a 2.1 veces más ~ar

ga que el funículo. Maza antenal femenina de igual long~ 

tud que el funículo a 0.2 veces más corta que éste. La-
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bro reniforme, moderadamente excavado, setifero, poco pr~ 

minente. 

Pronoto 1.6 a 1.8 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales poco proyectados, redondeados en su 

parte media; puntuación ~nular, densa o esparcida, unifor 
, 

me o irregular; ángu~os posteriores ligeramente obtusos, 

casi rectos, bien marcados. Pigidio masculino y femenino 

convexo, con cobertura setffera corta, muy fina, esparc~ 

da y muy escasa. Placa anal masculina ampliamente exca-

vada, con una notable escotadura posterior flanqueada por 

tubérculos (fig. 191). Placa anal femenina convexa. Ves 

tidura mesial de los esternitos muy escasa, corta y espar 

cida. 

Espo16n metatibial masculino externo fusionado con 

el borde ~pical, 3.4 veces más corto que el interno, y en 

ocasiones vestigial o ausente. Uñas masculinas y femeni-

nas semejantes, con la dentición intermedia más corta 

que el proceso apical, ampliamente separada de ambos ex-

tremas o un poco más próximo a la base (figs. 152,172). 

Empleando grandes aumentos el borde inferior de todas 

las uñas se aprecia finamente aserrado. Parámeros simé-

tricos, grandes voluminosos, fusionados dorso y ventro-

basad, con una amplia extensión ventro-basal y proyec -

ciones digitiformes distales. En ocasiones el conjunto 

de los parámeros llega a ser mayor que la pieza basal. 

Edeago ornamentado con espinas cortas. 
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Distribución : E.U.A: New York, Ma1:yland, Pennsylvania, 

Virginia, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Tennessee, 

Kentucky, Arkansas, Missouri, Kansas, Oklahoma,Nebraska, 

Massachusetts, North & South Carolina, Dakota, Georgia, 

Alabama, Mississippi, Louisiana, Floriday Texas. MEXICO: 

Tamaulipas, Nuevo Le6n y Coahuila. 

Comentarios. Este grupo fue definido por G. Horn 

(1887) con bastante acierto, pero sin considerar la es-

tructura genital, razón por la cual dos de las especies 

originales se han excluido . (P • generosa Horn y P. 

praetermissa Horn) , ya que presentan los parároeros con 

formas muy diferentes e incluso asim~tricos. 

Despu~s de la cuidadosa revisi6n y comparación del 

material tipo deAncylonychalaticeps Blanchard, se ha 

considerado pertinente sinonimizarla bajo p.ephilida Sayo 

Especies incluidas • Solo- P .ephilida se ha regis-

trado en el Noreste de México. 

P.(P.)ephilida (Say), 1825:196 (CAS¡MNHN¡ 
- - (-'Ancylanycha laticeps Blanchard,1~50:136)nov.syn. MHNCM¡M) 

(=Lachnosterna bunmeisteri LeOonte,1856:242) 
ssp. virilis Reinhard, 1939: 51 

P.(P.)glaberrima (Blanchard),1850:136 (FMCH) 
. - - (=Lachnosterna parva Linell, 1896:.726 . 

(=Phyllophagapagilis Saylor, 1937:3211 

P. (P.)uniformis (Blanch~rd1,185a~133 (FM,CH1 
- - (:=La,chnosterna carolina Fall,1912:43) 

P. (P. }prununculina lBurmeister), 1855:. 350 (FMCH) 
- - C-Lachnosterna cerasina LeConte, 1~56: 241) 

~. t~. )latifrons (LeConte) ,1856: 241 CFMcli) 
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Hábitos y fenologfa. Se les encuentra en praderas 

y distintos tipos de bosques templados situados entre el 

nivel del mar y los 1000 m de altitud, durante los meses 

de mayo a julio, alimentándose del fOllaje de numerosas 

especies de los géneros: Pinus, Juglans, Rosa, Fagus, 

Betula, Pithecellobiurn, Rhus, ' U.lmus, Ha'rnmamelis, ' Bignonia, 

Lonicera, Cornus,Malva,Platanus, Salix, Vitis, Olea y 

Ny~sa (Luginbill & Painter, 19531. 

Grupo XII, ANODENTATA 

Diagnosis. Longitud total entre 13 y 20 mm. Cuerpo 

ovalado, robusto, notablemente ensanchado hacia atrás, 

(fig. 8). Color pardo obscuro, pardo rojizo, castaño ro-

jizo, castaño amarillento, y frecuentemente con un viso 

grisáceo o blanquecino, R.egi6n dorsal cubierta con sedas 

largas y cortas muy abundantes, más notorias en la mitad 

anterior, y en ocasiones con una cubierta aterciopelada Im.Iy 

fina (figs. 30-3~). Cabeza pequeña en proporci6n al pr~ 

t6rax (relaci.6n ancho máximo cabeza ancho máximo pro-

noto O.S:l; relaci6n distancia interocular -- ancho máxi 

mo pronoto 1:2.5-3.01; ojos . grandes, poco prominentes. 

Clfpeo corto, redondeado, casi hemicircular, en ocasiones 

con el borde anterior ligeramente sinuado. Antenas forma 

das por 10 artejos31. Maza antenal masculina de igual Ion 

31Al . 
. gunos eJemplares de p. anQlaminata Moser y de p. 

peninsulana Moser tienen fusionados varios artejos ante
nales, en fOrma tal que exhiben 9,8 y hasta 7 artejos en 
cada antena. 
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gitud que el funículo o hasta 2 . 8 veces mas larg~ que és 

te. Maza antenal femenina con longitud equivalente al 

funículo. Labro reniforme, poco excavado, setífero, po-

co prominente. r 

Pronoto 1.5 a 1.7 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales moderadamente proyectados en su por 

ci6n media; puntuaci6n en general circular, mUy fina y 

muy dens~, setífera, aunque en ocasiones es tosca; ángu

los anteriores prominentes y aguz~dos o poco notables y 

redondeados; ángulos posteriores obtusos pero bien marca 

dos. Pigidio masculino poco convexo; pigidio femenino 

convexo y un pocoprom~nente apic~l, cobertura set!fera 

abundante o escas~, pero siempre presente, eventualmente 

con cubierta aterciopelada. Placa anal masculina con un rebor 

de anterior· que alcanza los extremos laterales, y cuya 

parte mesial presenta una escotadura, un seno, o un pro

ceso bilobado o bidentado, tcon ,frecuencia muy notable}; 

y en otros casos este reborde solo está marcado h~cia los 

lados. Placa anal femenina convex~, Vestidura mesial de 

los esternitos variable, escasa a muy ' abundante, pero 

siempre corta y. fina~ 

Ambos espolones metatibiales masculinos articula

dos. ufias m~sculinas y femeninas similares, con el den

tículo intermedi a corto, semitri~ngulal;' y frecuentemente 

un poco aproximado hacia la pequefia dilataci6n basal 

Cfigs. 138, 178) ~ Parámeros cortos, fusionados en anillo, 
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con una pequeña proyecciÓn bidentada ventral y dentícu -

los latero-distales simétricos. Edeago esclerosado, muy 

ornamentado con espinas, sedas y un filamento re curvado 

ligeramente asim~trico en algunas especies (figs.197, 

201, 227, 237). 

DistribuciÓn. CANAnA: Ontario. E.U.A: New York, 

Maryland, Pennsylvania, Virginia, Ohio, Indiana,Illinois, 

Iowa, Tennessee, Kentucky, Arkansas, Missouri, Kansas, 

Oklahoma, Nebraska, Massachusetts, Carolinas, Dakota, 

Georgia, Alabama, Mississippi, Louisi"ana, Florida, Texas, 

New Mexico y Arizona. MEXICO: Sonora, S ina loa , Nayarit, Durango, 

Coahuila, Zacatecas, Nuevo LeÓn, Tamaulipas, San Luis Po 

tos!, Hidalgo, Jalisco, Michoac~n, Guerrero, COlima, Mo

relos, Estado de M~xico, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, 

Veracruz, Guanajuato, Tlaxcala, Quer~taro, Chiapas y Yuca

tá.n. GUATEMAIA. 

Comentarios. En 1887 G. H<;>rn definiÓ el grupo XVI 

de Lachnost"erna con funda"mento en muchos de los caracte

res aqu! expuestos, para contener a !!. "t"ristis lFabr. 1 , 

a !!.crin"i "ta Burm. y a. !!.leni"s Horn, dándole el nombre 

de la primera de estas especies. Por su parte, Bates 

(1888) situÓ a siete de estas especies en el grupo VI de 

"La"chnos·te"rna atendiendo principalmente a la estructura 

unguinal, por lo cual quedaron reunidas con aquellas es

pecies aquí consideradas dentro de los grupos "euryaspis" 

y "multipora". 
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Miltbn W. Sanderson (1958) redefini6 el . grupo, e!: 

fatizando la importancia del reborde anterior de la pla-

ca anal masculina y la estructura de la cápsula genital 

masculina, I incluyendo a ~. se·tifera (Burro.) que aquí es 

considerada como integrante del grupo "setidorsis". Este 

mismo autor cita a P. anodentata (Bates), 1888 como esp~ 

cie válida a pesar de que Blackwelder l1944:225) había 

establecido su sinonimia con l? ' Tenis (Horn), 1887, y 

nombra al grupo como "anodentata", comentando 'que contie 

ne unas 25 especies distribuidas desde el Sur de los Es-

tados Unidos hasta Sudam~rica. 

Durante la presente revisi6n se ha constatado la 

sinonimia de ~. anodentata, pero se mantiene 'el nombre 

del grupo por ser ampliamente conocido y citado, y por~ 

que descr~be una caracter~stica notable de estas especies, 

aGn cuando por prioridad debería llamarse "tristis". 

Es un grupo muy difícil d~ sistema,tizar porque pre 

senta gran ' cantidad de caracteres graduales o transicio-

nales entre sus especies; y es necesario un estudio deta 

lIado de grandes muestras poblacionales antes de realizar 

las nueVaS descripciones o sinonimias específicas. 

Especies ~nclu:rdas. Al parecel;' solo P. duenas Say-

lor no ha sido recolectada en México. 

P. (P.ltristis (FabriciusL1781;39 (FMNH¡USNMl 
. =Melolontha pilosicollis Knoch,1801~85 

p. Cl? .lcrini ta tBurmeister), 1855 ~ 359 (Fl'1NH; CAS ¡ M) 
=Lachnosterna glabripennis LeConte,1856:260 
-Listrocheluslongiclavus Fall,1922:~73 
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~.(E.) integra (S~y),1835:1HO (FMNH ~ CAS ~ M) 

P. (P.)lenis (Horn), 1887:287 (CAS¡~¡M¡~¡ 
=Laclmostema anodentata Bates,188B:208 MHNCM¡IBUNAM¡UAM-X). 

P. lP.)vetula (Horn), 1887:274 

P. (P.)rubella (Bates), 1888:209 

P. (P. )misteca (Bates), 1888: 209 

E.(E.)brevidens (Batesl,1888:210 

E. lE·) longipilosa (Batesl, 1888: 209 

P. (P.)m~crodon(Bate~), 1888:211 

E.(E.} yucateca (Bates), 1889: 404 

E" (!:.) pen'insulana . CMoser), 1912: 55 

!:. (!:. )longifoliata (Moser), 1921: 253 

!:. (!:.}spinitar'sis (Moserl,1921:253 

P .(~.)magnicornis CMoserl, 1921: 253 

P.(P.)abdominalis (Moser) ,1921:254 

(eAS ¡ FMNH ¡ M} 

(BMNH ¡ CA.S ¡ M) 

lBMNH ¡ CAS ¡ UAM- X ¡ 
M) 

(BMNH¡CAS¡UAM-X¡ 
MHNCM¡ IBUNAM¡ M) • 

(BMNH¡CAS¡UAM-X¡ 
MHNCM¡ IBUNAM¡M) 

(BMNH ¡ MNHN ¡ M) 

tBMNH; CAS ¡ M) 

CCAS) 

P. (¡> .. ) anolami'nata tMoserL1921: 2,54 (ZM.HU) 
=L.anguliceps Moser,riorreri mrl:umin eoll. 

P. {P.)antennaTis (Moser) ,.192,1:255 

J? (P.)temas'calis Sayl<?r, 194.1:26 

E. (~.)onita Saylor, 1941:27 

E. (P.)ardara S~ylor, 1943;268 

(ZMHU¡CAS) 

(CAS) 

(CAS) 

lCASl 

Habitos y fenologí~. Se les encuentra, en bosques 

tropicales perennifolios y caducifolios de diversos tipos, 

en bosque mes6filo de montaña, m~torrales xer6filos, en-

cinares, bosques de coníferas, pastizales naturales e in 

ducidos, terrenos cultivados y en parques y r j~rdines ur-
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banos, ub~c~dos entre el nivel del mar y los 2700 m de 

altitud, a~n cuando son más abundantes y diversas entre 

10$ ~500 y 2500 m (rube11a, misteca, vetula,longipilosa, 
, 

ant'ennalis), o entre el nivel del mar y los 500 m de a1-

titud (lenis, yucateca, crinital. Los imagos est~n act! 

vos entre los meses de marzo y octubre, y se alimentan 

del follaje de varias especies de Rosa, RhUs, Alnus, 

Fa'gus, ' Ulmus, PJnus,Juglans,Salix,Acer, Lon"icera, Olea, 

Pla·tanus, Ham~me1i, s, ' Acac'ia, Con"dalia, y Prosop'is, asfco 

mo de las hojas de SeneciosanguLsorbae, Caesalpinia 

gilliesii, Cercidi umf10r-idum, ' Nicotianaglauca, ' guercus 

oblonguifo'lia, Q. sideroxyla, g. arizonica, 9.. emoryi, 

9.. gambelii, 9.. grisea, Q. hypog1aucoides, y Q.turbinella 

(Luginbi11 & Painter, 1953~ Butler & Werner, 196~t Morón, 

1981). 

Sus larvas han sido observadas consumi.endo las raf-

ces de numerosas especies de grarnfneas silvestres y cult! 

vadas, 11e~ando a constituirse en p1ag~s severas del mafz 

(Rodrfguez del Bosque, 1981, 19821, de plantaciones de P! 

nos (Islas, 19641, y de los pastos ornamentales (obs.pers.).. 

Grupo XIII, . .MOLOPIA 

Diagnosi's. Longi,tud total entre 13 a 19. mm. Cuerpo 

ovalado, robusto, ensanch~do hacia, atr~s lfi.g. ~3). Color 

pardo obscuro, negro o pardo rojizo. Región dorsal con 

vestidura settfera escasa, o ausente (frecuentemente solo 
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visible a grandes aumentos¡ ( figs. 26-27). Cabeza grande 

en proporci6n al prot6rax (relaci6n ancho mtiximo cabeza 

ancho mtiximo pronoto 0.5 - 0.6:1; relaci6n distancia 

interocular - ancho máximo pronoto 1:2.0-2.3); ojos p~ 

quefios y poco prominentes (Jig. 65). Clfpeo corto, re-

dondeado o un poco trapezoidal, con el borde anterior 

ligeramente sinuado. Antenas formadas por 10 artejos. 

Maza antenal masculina de igual longitud que el funfculo, 

o hasta dos veces más larga que éste, Maza antenal feme 

nina de igual longitud que el fun!culo o hasta 0.4 veces 

más corta que éste. Labro reniforme, estrecho y setífero. 

Pronoto 1.6 a 2.0 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales poco proyectados en su porci6n media; 

puntuaci6n fina y esparcida o muy marcada y densa; ángu- _ 

los posteriores ligeramente obtusos, casi rectos o ampli~ 

mente obtusos (~.nigerrima.l. Pigidio masculino poco con-

vexo; pigidio femenino convexo, con fosetas o tumescen -

cias, glabro o con escasas sedas cortas. Placa anal 

masculina poco convexa o ligeramente excavada. Placa a-

nal femenina convexa o bastante prominente. Vestidura me 

sial de los este~nitos muy escasa y co~ta o ausente. 

Ambos espolones metatibiales masculinos articulados. 

Ufias masculinas y femeninas similares, conél . derttfculo 

intermedio corto, semi triangular y frecuentemente inclina 
.. 

do hacia el ápice Cfigs. 150, _ l51, 157, 1611. Partimeros 

simétricos, alargados en su base y ·dorso, e , ihdépendientes en~Jos ~pices. 
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Edeago simétrico, en ocasiones muy esclerosado (figs.2¿6, 

¿30, 233). 

Distrihuci6n. E.U.A: Arizona. MEXICO: Durango, Guanajuato, 

Michoacán .. y' .. Veracruz. 

comentarios. H.W. Bates (l88H} incluy6 a todase~ 

tas especies en el grupo VI de Lachnosterna, señalando 

que ~. euryaspis tiene mucha relación con ~. scissa 

(;a pesar de que solo describi6 a las hembras de · la prime 
• 

ra)¡ y que P. nigerrima podría relacionarse con Eugastra 

cribrosa por su aspecto y una cierta reducci6n del 

pterosternón, pero que los dos sexos de P. nigerrima tie

nen las alas bien desarrolladas tadn cuando tal vez no 

las utilicen). Posteriormente, Butler & Werner(1961) 

incluyeron a ~ .. divertens en el grupo "ignava" con el 

criterio establecido por Sanderson (1958), lo cual se co- -

rrige en el presente estudio~ 

Especies incluÍ'das ~ Todas existen en Méxi.co .. 

~~ tp.)molopia CBatesL1888:205 

P.l-E.~)segregans (Batesl, l88H:206 

(J3l-tlli ¡ MmN ¡ CAS ¡ MHNCM¡ 
M). 

(BMNH;CASl 

P. CP .}divertens lBates),1H88: 206 CBHNH; CAS ¡ USNMl 
(-LaCfuiostema setipenriis Bates, 1888; 2061NOV. SYN. 

~. (~.)nigerrima (Bates>., 1H88: 207 (BMNHl 

Tentativamente se añade P.lP.)euryaspis (Bates)en 

tanto se detinen sus caracteres masculinos, con los cua-

. les tal vez pudi~ra situarse en el grupo "schizorhina". 
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H~bitos y Fenologfa. Se encuentran en bosques de 

pino-encino, matorr ales xerófilos, pastizales y cultivos 

establecidos entre los 1500 y 2600 m de altitud, durante 

los meses de j unio y julio. Solo se ha citado a Pinus 

chihuahuana como huésped de P. melapia (Morón, 19811. 

Grupo XIV, PORODERA 

Di-agnesis. Longitud total entre 14 y ~9 mm. Cuer

po ovalado, robusto, notablemente ensanchado hacia atrás. 

Color castaño obscuro a castaño roj izo, con un v:-iso blan

quecino o grisáceo. Región dorsal aterciopelada, con sedas 

erectas mas o menos esparcidas. Cabeza pequeña en propo~ 

ción al protórax (~elaci6n ancho máximo cabeza ~ ancho 

máximo pronoto 0 ~ 5:1¡ relación distancia interocular -

ancho máximo pronoto ~~2.51¡ ojos pequeños y poco promi

nentes. Clfpeo corto, redondeado y ligeramente sinuado. 

Antenas formadas por nueve artejos. Maza antenal mascu

lina de igual longitud que e l f un f c u lo. Maza antenal fe 

menina 0.1 veces más corta que el f unfculo. Labro pequ~ 

ño, reniforme, ampli amente sinua do . 

Pronot01.5 veces más ancho que largo, con los bo~ 

des laterales redondeados, poco proyectados en su porción 

media; puntuación circ ular, amplia y moderadamente densa¡ 

ángulos anteriores prominentes y aguzados¡ ángulos basa

les obtusos, bien marcados ~ Pigidio masculino y femeni

no poco convexos, con c obertura setífera abundante y mix 
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tao Placa anal m~sculin~ estrecha, excavada, con un r! 

borde posterior sinuado o escotado. Placa anal femeni-

na convexa. y provista con sedas. Vestidura mesia.1 de los 

esternitos escasa, corta y fina, sobre de una delicada 

cubierta aterciopelada. 

Ambos espolones metatibia1es masculinos articula-

dos. Uñas masculinas y femeninas semejantes, con la den 

tici6n intermedia corta, semi,triangulal:' y m~s o menos 

equidistante de los extremos. Parámeros cortos, fusiona 

dos en anillo. Edeago con soporte esclerosado, muy orna

mentado con placas y grupos de sedas macroscópicas simé-

tricas. 

Distribución. E.U.A: Arizona. MEXI<X>: Sonora, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México y Qaxaca. GUATEMALA Y HONDURAS. 

Comentarios. En la Biología Centrali A.mericana, 

Bates ClBBB) form6 una secci6n del grupo VI de Lachnosterna 

para incluir a ~~ porodera y a ~. multipora, atendiendo 

al número de artejos antena1es.. En 195B, M. W. Sanderson 

defini6 este grupo como "multipora", considerando la ve~ 

ti dura dorsal, la estructura de la cápsula genital masc~ 

1ina y el número de antenitos como los caracteresdiag -

n6sticos que permitén . separar a estas especies, de aqu! 

llas inclui,das en los grupos "setidorsis" y "anodentata". 

Por razones de prioridad, en este trabajo se renom 
o. 

bra el grupo como "porodera", 
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Especies incluidas. Con excepción de ~.hondurasana 

(Moser) y E. rossi Saylor, todas las especies del grupo 

se han encontrado en México. 

~. (~.)porodera (Batesl,1888:211 

~. (~.)multipora (Bates),1888:211 

P.(P.)brama Saylor, 1943:267 

P. (P.}erliba Saylor, 1943:277 

P. (P.lmitlana Sa,ylor, ~943~278 · 

(BMNH¡M) 

(BMNH) 

(CAS) 

tCAS) 

(CAS) 

Hábitos y tenOlogra ~ Se les encuentra en encinares, 

bosque mesÓfilo de montaña y matorra,les xerOfilos establ~ 

cidos entre los 300 y 2100 m de a,ltitud, dura,nte los me-

~es de mayo a agosto. Se desconocen sus plantas huésped. 

Grupo XV, FUCATA 

Diagnosis. Longitud total entre 14 y ~7 TIUll. Cuerpo 

ovalado~ robus~o, ensancha,do ha,cia, a,trás. Color pardo 

obscuro, pardo rojizo o casta,ño rojizo. RegiÓn dorsal 

. glabra, aterciopelada-o con sedas escasa,s ~ Cabeza pequena en 

proporciÓn al protórax CrelaciÓn ancho máximo cabeza - an 

cho máximo pronoto 0.5:1¡ rela,ci6n distancia interocular~ 

ancho m~ximo pronoto ~:2.5-2.81¡ ojos pequeños y poco pro . . -

minentes. Cltpeo corto redondeado, ligera,mente trapezoi-

dal, con el borde anterior un poco sinuado. Antenas for-

madas por 10 artejos, Maza antenal masculina de igua,l 

longitud que el iun!culo o 1.3 veces más larga, que éste. 

Maza, antenal femenina más corta, que el funfculo. Labro 

reniforrne, ampliamente excavado, poco prominente. 
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Pronoto 1.6 veces más ancho que largo, con los bo~ 

des lateraies redondeados, poco proyectados en su parte 

media; puntuaci6n circular, bien marcada, densa; angulas 

posteriores obtusos pero bien marcados. Pigidid masculi 

no y femenino poco convexo"aterciopelado, o cubierto con 

sedas cortas, finas y esparcid~s. Placa anal mascu-

lina muy estrecha y excavada. Placa anal femenina ancha 

y convexa. Vestidura mesial de los esternitos muy esca-

sa y fina o aterciopelada. 

Ambos espolones metatibiales masculinos articulados 

con el borde apical, el espolón interno más corto que el 

primer tars6mero o tan largo como éste. uñas masculinas 

y femeninas simila;r;-es, con el dentículo intermedio corto, 

semi tria,ngular y ligeramente más próximo a la base. Par! 

meros cortos, fusionados en forma de tubo simétrico. 

Edeago poco esclerosado, con escasos ornamentos macroscó 

picos. 

Distribución. E..'D.A: Arizona y Nuevo México.MEXICO:Sonora. 

Comentarios~ Dos de estas especies fueron incluidas 

por 8anderson (195H} en su grupo "igna.va", pero en el pre-

sente trabajo se considera pertinente separa;r;-las de aquel 

debido a su perfil corporal, la estructura genital y las 

proporciones de los espolones metatibiales masculinos. La 

vestidura dorsal varía considerablemente en las distintas 
,-

poblaciones y a6n en la misma localidad, observ~ndose des 

de individuos aterciopelados I!llll"obscuros hasta ejemplares ca~ 
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si g labros de color castaño - rojizo tvg. ~. fucata). 

Especies incluídas~ Solo P.linsleyi Saylor no ha 

sido citada para M~xico. 

P. (P.)fucata lHorn), 1887:278 

P. (P.)opaca (Moser, 1918:165 
- - (=~.iroides Fall, 1929:112) 

lLACM; ASU; M) 

( CAS ) 

Hábitos y Fenolog.fa. Se les encuentra en bosques 

de pino y encino, pastizales, matorrales xer6fitos y bo~ 

que espinoso, ubicados entre el nivel del mar y los 1600 

m de altitud, entre los meses de junio a agosto. No se 

ha observado sobre cuales especies veget~les se alimentan 

los imagos. 

Grupo XVI, IGNAVA 

Diagnosis'. Longitud total entre 14 y 25 mm. Cuer..::. 

po alargado, esbelto, muy poco ensanchado hacia atrás • 
. -

Color pardo obscuro, castaño rojizo o castaño amarillento. 

Regi6n dors~l glabra o con escas~s sedas esparcidas en 0-

casiones aterciopeladas. Cabeza grande en proporci6n al prot6 

rax (relaci6n ancho ' máximo cabeza - ancho máximo pronoto 

0.6:1; relaci6n distanci~ interocular -- ancho máximo pro 
. -

noto 1:2-2.11; ' ojos grandes y prominentes. Clípeo corto 

redondeado, con el borde anterior un poco sinuado. Ante-

nas formadas por 10 artejos~ Maz~ anten~l m~scu1ina 1.8 

veces mayor que ~1 funículo~ M~za antenal femenina de 

igual longitud que el funículo . Labro bilobado, con es-

casas sedas. 
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Pronoto 1.6 - 1.7 veces más ancho que largo, con 

los bordes laterales redondeados, poco prominentes en su 

porci6n media; puntuaci6n ~ariable en profundidad y diá

metro, pero siempre densa; ángulos anteriores del prono

to obtusos y redondeados; ángulos posteriores obtusos p~ 

ro bien marcados. Pigidio masculino poco convexo; pigi

dio femenino más convexo o un poco giboso y rugoso, gla

bros. Placa anal masculina muy estrecha y convexa como 

en las hembras. Vestidura media de los estern~tos muy 

escasa, corta y fina. 

Ambos espolones metati.bia.les masculinos articula, -

dos COn el borde apical; el espo16n interno más largo 

que el primer tars6mero. Ufias masculinas y femen~nas si 

milares, con ~_el ',_dentículo intermedio corto, estrecho y 

más o menos equidistante de los extremos. Parámeros simé 

tricos, largos, fusionados en forma de tubo. Edeago con 

soporte esclerosado, sin orname~taci6n conspicua. 

Distrib:uci6n~ E.U.A: Arizona,' Nuevo México y Texas. 

MEXICO~ Coahuila y Nuevo Le6n. 

Comentarios. Horn L18871 form6 ' el grupo XIV de 

Lachnosterna para. reunir a L.ignava y ~.longicornis 

(Blanch.l, afin cuando expres6 sus dudas acerca del 

"locustypicus" de esta t11tima f sefialado como "Amer.Bor", 

e indic6 que la estructura unguinal no correspondía con 

ninguna especie norteamer~cana hasta entonces conocida. 
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Por su parte, Sanderson (1958) no propone muchos 

caracteres para diagnosticar el grupo, y en su clave se 

llega a éste prácticamente por eliminaci6n, pero mencio

na que esta. formado por "cerca de 25 especies distribui

das en Arizona, Nuevo México, Texas, México y Centroamé

rica", entre las que cita a ~. ~gnava, P. ~obata Fall, 

P.fucata Horn y P.iroides Fall, a la cual sinonimiza 

con P. opaca lMoserl. En el -presente trabajo se excluye 

del grupo ~ P. Tobata porque presenta el espo16n metati

bial masculino externo reducido y fusionado con el borde 

apical, y se transfiere a P.fucata COltlo cabeza de un 

nuevo _ 9rupo espec!fico, dentro del cual también se sitúa 

a P. opaca. 

- Especies incluidas. Solo se ha confirmado la pre

sencia de dos de estas especies en México. 

~. (~ • .l ignava (Horn}, 1887:_ 280 

~. C~.)saylori Sanderson, 1965;559 

(FMNH; CAS;]>1) 

lCASi INHS) 

- Hábitos y Fenolog-fa. Se les encuentra en bosques 

de encino y pino situados entre los SOOy los 2000 m de 

altitud, durante los meses de febrero- a septiembre, ali

mentándose del follaje de Pinusteocote , Qu-ercus gambelii, 

Q. oblongifolia, y Q.turbinella lSanderson, 1965 ¡ Butler 

& Werner, 1961). 
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G) Phyllophaga (Triodonyx). 

Triodonyx Saylor, 1942:158; Blackwelcter, 1944: 223;Arnett, 

1973:403 

Especie tipo: Phyllophaga gigantissima Saylor, por desi,2. 

naci6n de Saylor l1942). 

Diagnosis~ Los adultos de !:. tTriodonyx) pueden sepa

rarse de otros subg~neros por la siguiente combinaci6n 

de caracteres: vestidura dorsal ausente; cuerpo muy robu~ 

to; (hasta 30 mm long. y 17 mm ancho máximol; vértex sin 

c~rina transversal; propigidio con un surco mesial muy 

bien marcado; mesotibias con una proyecci6n dentiforme en 

la parte media de su lado externo; regi6n ventral de los 

tars6meros desprovista de cobertura setffera densa; ufias 

tarsales con dos procesos dentiformes en su borde infe -

rior, uno largo y equidistante de ambos extremos, y otro 

pequefio muy pr6ximo a la dilataci6n basal. Dimorfismo se 

xual prácticamente nulo. A la fecha se desconocen sus 

formas larvarias. 

Comentarios. · Triodonyx fué descrito por Saylor en el 

nivel genérico, p~ra reunir a dos especies mexicanas con 

una combinaci6n de caracteres muy notable, pero como, con 

excepci6n del surco mesial en el progidio, todos los de -

más caracteres representan variaciones extremas de los ca 

racteres empleados par~ diagnosticar a Phyllophaga como 

. género, Arnett (1973l propuso ubicarlo como subgénero. 
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El mismo Saylor considera que algunas especies, como 

P. ecostata Horn, pueden reunir varias de las caracterís

t icas de Triodonyx, por lo cual nuevamente nos hallamos 

ante etapas intermedias que relacionan los conjuntos su~ 

. genéricos, y que invalidan el nivel genériCO. propuesto por 

Saylor (1942). 

Distribuci6n. MEXICO: Jalisco, Nayarit y Sinaloa. 

Especi~s indlu1das. Las dos existen en México. 

~.(Triodonyx}gigantissima Saylor, 1935:33 lCAS) 

~~ (Triodonyx)lalanza Saylor,1941:67 (CAS ¡ MHNCN¡ M) 

Hábitos y fenolog:t:a.. Se les encuentra en pastiza -

les y matorrales xer6filos ubicados entre el nivel del 

mar y los 1600 m de altitud, durante los meses de junio 

y julio. L.W. Saylor mencion6 que los adultos P.lalanza 

son capaces de volar durante las primeras horas de la no 

che. Se desconocen sus huéspedes vegetales. 

Ht ~. (Tostegopteral 

Tostegoptera Blanchard, 1859~449¡ LaCordaire, 1856:2B6¡ 

Burmeister, 1855:355; LeConte, 1856:234¡ Brenske, 

1H92:160¡ · Dalla-Torre, 1912:183¡ Saylor, 1942:161: 

Arnett, 1973:4Q3. 

Especie tipo: Melolontha lanceolata Say, 1825, monobásica. 

Diagnosis. Los adultos de ~. (Tostegoptera) pueden se

pararse de otros subgéneros por la siguiente combinaci6n 

de caracteres: vestidura dorsal escamosa¡ cuerpo robusto 
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y compacto; (fig. 18) v~~tex sin carin~ transversal¡ pr~ 

pigidio sin surco mesial; mesotibias con un~ carina obli 

cua completa en la parte media de su lado externo; regi6n 

ventral de los tars6meros des~rovista de cobertura setf~ 

fera densa; margen inferior de las uñas tarsales siempre 

provisto de un proceso den ti forme notable cercano a la 

dilataci6n bas~l; dimor¡ismo sexu~l acentuado, hembras 

braqufpteras y con el metas"tern6n corto (fig. 185). 

Las larvas de tercer estadio de P. (Tostegoptera) 

lanceo lata se cara.cterizan por presentar los estigmas del 

séptimo segmento abdomin~l con diámetro similar a los pre 

cedentes; los proplegmatia presentes, formados por 10 a 

14 plegmae; la epif~ringe con 3-4 puntos crepidales y .la 

chaetoparia sin sensilas; parte posterior del labro con 

4 sedas largas y 2 cortas ~ cada lado; área articular 

ventral maxilar sin gránulos obscuros; pa1idia monosti

cos, formados por 9 ~ 13 pali c~rtos y recurvados; y sin 

sedas preseptulares . (s5Ving, 1942) ." . 

ComentaX'ios , La mayo~ parte de los autores de revi

siones de este grupo de Melolontinos ha considerado a es 

tas especies como miembros de Lachnosterna o Phyllophaga, 

solo Dalla-Torre, Saylor y Arnett han propuesto asignar

les u~ rango subgenérico, basándose en su curioso dimor

fismo sexual y en la cobertura escamosa del cuerpo. Es

ta posici6n se cónfirm~ en este trabajo, mediante los 

análisis morfo16gicos comparativos, que llevan a relaci~ 

nar estrechamente a P. (Tostegoptera1 con" ~. (Eugastra) y 
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y~. (Triodonyx), empleando 20 caracteres estructurales 

reforzados con los datos de distribuci6n geográfica yeco 

16gica. 

Aún cuando se han descrito varias especies afines a 

~. {T .)lanceolata, l~s evidencias señalan que se trata so

lo de variaciones más o menos ligeras dentro de una~lia 

área de distribuci6n cuyas condiciones eco16gicas son bas 

tante homogéne~s. 

DistribUci6n. CANAnA: Ontario. E.U.A: Wyomíng, South Dakota, 

Nebraska, Colorado, Kansas, Iowa, Missouri, Oklahorra;, New ~xico, 

Texas y Nevada. MEXICX>: Chihuahua, Coahuila y Nuevo Le6n. 

Espec~es ~nclu~d~s. Solo una se encuentra en México. 

p. (Tostegoptera) lanceolata(Say}, 1825:194 
(=Phyllophaga cazieri Bloeker,1936:57¡" 
=Phyllophaga grisiana B1oeker,1936:56. 

tCAS; INHS ¡ MHNCM¡ 
FMNH¡M) 

Hábitos Yfeno10gfa". Se les encuentra en praderas, m~ 

torrales y terrenos agrfco1asuqicados entre el nivel del 

mar y los 1200 m de altitud, durante los meses de abril a 

julio. Los adultos se ~limentan con el follaje de diver-

sas especies de Convolvu1us, Malva, Primu1a," Rhus, 

Amaranthus, Phaseo1us, Vic;i.~, Pisuro, Cicer(Comp?sitae y 

Gramineae. Luginb;i.1l & Painter (1953)refieren que las lar 

vas de p. (T.l "lanceolata causan daños en varios cultivos 

propios de las gr~ndes planicies de los Estados Unidos. 



261 

1) ' P. (Eugas tra,) 

Euqastra LeConte, 1856:233; Horn, 1887:217; H.Bates,1888: 

214: Dalla-Torre, 1912:183: Saylor, 1942:161: Arnett, 

1973:403. 

Especie tipo: Tostegoptera cribrosa LeConte,1853, por de 

signa.ción de Sayl'or Cl942:162). 

Diagnosis. Los adultos de P. (Eugastra) pueden sepa

rarse de otros subgéneros por la siguiente combinación 

de caracteres: vestidura dorsal ausente: cuerpo muy robu~ 

to y compacto C;fig. 17); vértex sin ca,rina tra.nsversal; 

propigidio sin surco mesia.l: mesotibia.s con una carina 

oblicua completa en la, pa,rte media de su lado externo: 

región ventra,l de los tarsómeros desprovista de cobertu

ra setífera densa.¡ ma,rgen inferior de las uBas tarsales 

siempre provisto de un proceso den ti forme notable cerca

no a la dilatación ba,sa,l; dimorfismo sexual escaso, ma

chos con alas no funcionales, hémbras ,ápteras o con alas 

vestigiales Cfig. ~121. 

Las larvas de tercer esta.dio de!:.(Eugastral cribro

sa se ca.ra.cterizan por presentar los estigmas del sépti 

mo segmento a,bdomina,l con diámetro simila,r a. los prece

dentes; proplegmatia, presentes, formados por 3 a 6 pleg

Iruie; la. ep,ifaringe sin puntos crepidiales y la chaetparia 

sin ¿:::'sens.~la.~ ,. lp parte posterior del labro con,'nueve sedas 

larga.s a. cada lado; área articular ventral maxilar sin 

. gránulos;palidia monosticos, formados por 6 pali cortos 
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y recurvados; sin sedas preseptulares (B5ving, 1942). 

Comentarios. El género fue formado por LeConte con 

base en la estructrira dentada de las uBas, la profunda 
I 

emarginación de la ltgula, y los 10 segmentos antenales; 

que le separaban de los otros géneros americanos de 

"Rhizotrogi" válidos para éste: autor (Endrosa,Lachnosterna, 

Gynnis, y ·Listrochelusl. G. Horn (1887} consideró que no 

existía razón válida para retener Eugastra como nombre 

genérico, y sinonimizó a E. ventricosa LeC. con~.crib;rosa, 

incluyéndola dentl'o del g-rupo II de Lachnosterna, junto 

con !:.farc·ta y L.aequali·s , indicando que "las tres son 

tan diferentes que al disponer de más especies bien po-

drían formarse grupos separados". En 1888, H.W. Bates re 

considera la validéz de Eugastra y cita su hallazgo en Mé 

xico, enfatizando la reducción alar y el acortamiento del 

metaesternón como elementos importantes que determinan la 

biología epigea o subterránea de estas especies. 

F i nalmente, al reestructurar Saylor (l942) los gru

pos supraespecíficos de rhyllophaga propone ubicarlo co-

mo subgénero, al igual que a Tostegoptera,con el cual 

tiene indudable afinidad y estrecha relación. La posi-

ciOn de ?farcta lfig. 161 aOn no se resuelve con clari 

dad, debido a que los adultos tienen caracteres interme-

dios entre Phyllopha'ga y Eugastra, y sus larvas difieren 

cons;i.derablement~de las de Eugastra y Tostegoptera, de 

acuerdo con los estudios de BoVi~g l1942}, quien basándo 
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se en caracteres larvarios ubic6 a p. " cribrosa y a ~. 

lanc"eolata en el grupo S, y a P .farcta en el grupo 6. 

Por otra parte, es notable la convergencia morfo16-

gica establecida entre las especies de Eugastra con las 

de los rizotroginos eurasi~ticos de los géneros (¿o sub-

géneros?) " Trematodes y Geotrogus, que habitan medios pr~ 

tícolas y subdesérticos. 

Dist"ribuci6n. E.U.A: Oklahoma, New Mexico y Texas. 

MEXICO: Nuevo Le6n, Tamaulipas y Coahuila. 

Especies incluidas. Dos se encuentran en Héxico. 

P~(Eugastra)cribrosa (I.eConte~,18S3:23i 
- (=TQstegoptera ventricosa LeOonte,1853:4401. 

P. (Eugastra)epígaea " (Wickh~}, 1903: 71 

(CAS ¡ INHS ¡ MHN"01¡ 
FMlli¡M) 

(flv1NH) 

Hábitos yfenolog"r "a. Se les encuentra en pastizales, 

matorrales y terrenos agrícolas ubicados entre el nivel 

del mar y los 800 ~ de altitud, durante los meses de fe-

brero a octubre, alimentándose del follaje de gramíneas 

(Luginbill & l?ainter, 1953). H.J. Reinhard (19S0:42} ci-

ta que en Texas es frecuente observar marchas vespertinas 

de gran número de individuos de la especie áptera P. 

(Eugastral "cr"ibrosa, durante las cuales pueden atacar a 

cualquier tipo" de vegetal, incluyendo maíz, algod6n, es

pinaca, trigo y otros cultivos, que pueden quedar comple-

tamente destruídos en áreas extensas. El mismo autor men 

ciona que~. tE. );"" epi"gaea puede encontrarse activa duran

te el día en el mes de " julio ~ 
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J) Phyllophaga (Listrochelus) 

Listrochelus Blanchard, 1850; 141; Lacordaire, 1856:287; 

LeConte, 1856:262; Horn, 1878:138; Horn, 1894:398; 

H. Bates, 1888:169; Dalla-Torre, 1912:215; Moser, 

1921:261; Arrow, 1933:146; Saylor, 1940:59; Saylor, 

1942:157; Sanderson, 1958:159; Ritcher, 1966:86; 

Arnett, 1973:403; Mor6n, 1981a:71. 

Especie tipo: Listrochelus laportaei Blanchard, 1850, mo

nobc1sica. 

D~agnosis. Los adultos de P. (Listrochelus) pue -

den separa~se de otros subgéneros por la siguiente combi 

naci6n de caracteres: aspecto y vestidura dorsal varia -

bIes; vertex generalmente con una carina transversal bien 

marcada; propigidio sin surco medio; mesotibias con una 

carina completa transversal u oblicua en la parte media 

de su lado exterpo; regi6n ventral de los tars6meros ra

ra vez provista con una cobertura setffera densa; margen 

inferior de las uñas tarsales aseriado o pectinado; di

morfismo sexual normalmente muy marcado. 

Las larvas de tercer estadio se caracterizan por 

presentar los ~stigmas abdominales VI, VII Y VIII con 

dic1metros notablemente menores que los precedentes, y 

los pali dirigidos aLeentro (Ri tcher, 1966 Y Rosander & 

Werner, 1970). 

Comentario$. De acuerdo con Saylor (1939 y 1940) 

la determinaci6n de su invalidez como género, al igual 
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que las otras antiguas entidades genéricas relacionadas, 

se basa en el escaso valor taxon6mico a nivel genérico 

que ofrece la estructura de las uñas, las cuales exhiben 

una gradaci6n continua de variabilidad. Por ejemplo, los 

machos de algunas especies tienen los bordes de las uñas 

aserrados, en tanto que las hembras correspondientes los 

tienen también aserrados pero con un notable dentículo 

intermedio o postapical¡ en otros casos las uñas masculi 

nas son bipectin'adas y las femeninas son dentadas, solo 

con el borde posterior finamente aserrado. 

En este caso la estructura unguinal es de utilidad 

indudable corno carácter especíÍico, ligada a la vestidu-

ra y puntuaci6n dorsal, a la estructura de los esterni -

tos, el pigidio, las antenas y la morfología genital, c~ 

mo lo han puntualizado Saylor y Sanderson. Con ciertas 

limitaciones, la forma de las uñas en los dos sexos pue-

de utilizarse corno carácter supr~específico, asociándolo 

con otros éaracteres que también pueden expresar dimor-

fismo sexual. 

De este modo, la presencia de la quilla occipital 

transversal y la est'ructura pectinada o aserrada de las 

uñas se han conservado corno caracteres diferenciales a 

nivel subgenérico, ocupando el antiguo nombre Listroche= 

lus para mantener agrupadas a varias especies norteameri 
., 

canas evidentemente relacionadas. 
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De las 224 especies de Phyllophaga sensu lato, que 

Blackwelder y Arnett (1974) citan para M~xico, 44 pert~ 

necen al subg~nero Listrochelus, de las cuales 18 tam -

b i én se localizan en el Sur de los E.U.A., principalmen 

te en Arizona, Nuevo !-téxico y Texas (estados que retlnen 

un total de 31 especies del subg~nero). 

Sistemáticamente, las especies mexicanas pueden 

subdividirse en 11 grupos, dejando a seis especies temp~ 

ralmente en "incerta sedis" 

Grupo I, TIMIDA 

Diagnosis. _ 

Longitud total entre 10 y 12 mm. Cuerpo ovalado

alargado. Color castaño rojizo a castaño amarillento. 

Quilla del vértex bien definida. Regi6n posterior del 

vértex densamente punteada. Maza antenal masculina tan 

larga corno el funículo. Maza antenal femenina más corta 

que el funículo. Labro profundamente excavado, bilobula 

do, con sedas abundantes a los lados. 

Pronoto brillante, fina y densamente punteado. El~ 

tros con puntuaci6n fina y densa, glabros o ligeramente 

aterciopelados,con brillo variable. Pigidio masculino pequ~ 

ño y poco convexo. Pigidio femenino poco convexo, sin de 

presiones o escotaduras. Placa anal masculina amplia, 

convexa, lisa y brillante, con sedas escasas y cortas. 

Placa anal femenina más convexa que en los mach08 en 
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ocasiones prominente, lisa, sin escotaduras, con escasas 

sedas cortas. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas unipectinadas. Uñas femeninas dentadas, 

pectinadas hacia atrás -del dentículo medio. 

Distribuci6n _ E.U.A: Arizona y Nuevo México.MEXlCO: Sonora. 

Especies incluídas. Todas las especies del grupo 

existen en México. 

P.(L.) timida (Horn), 1878:146 

P.(L.) snowi Saylor, 1940:114 

P.(L.) mimicana S c.y'lor, 1938:186 

( ASU 

(F~1NH) 

( CAS ) 

Hábitos yfenología. Viven en matorrales xerófilos 

situados entre los 200 y 1500 m de altitud, alimentándo

se del follaje de Olneyatesota, Prosopis sp. y Cercidium 

sp. durante los meses de abril a septiembre (Saylor, 1938¡ 

1940¡ Butler & Werner, 1961). 

Grupo 11, SCOPARIA 

Diagnosis. Longitud total entre 12 y 18 mm. Cuer

po elongado. Color castaño-rojizo o castaño amarillento, 

generalmente opaco. Quilla del vértex bien definida. Re 

gión posterior del vértex sin puntuación central. Maza 

antenal femenina más corta que el funículo. Labro pro -

fundamente hendido y bastante setoso a los lados. 

Pronoto moderadamente punteado uniforme, en gene -

ral brillante. Elitros ligeramente aterciopelados, con sedas 
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esparcidas. Pigidio masculino muy convexo, semigloboso. 

Pigidio femenino semitriangular, poco prominente o semi-

excavado. Placa anal masculina con proyecciones denti -
, 

formes o espiniformes, pares o impares, muy conspicuas. 

Placa anal femenina convexa. 

Metatarsos masculinos con cobertura setifera ventral densa, 

en especial el primer artejo. En algunas especies taro -

bién los pro y mesotarsos presentan una densa cobertura 

ventral. Uñas masculinas bipectinadas. Uñas femeninas 

bipectinadas, pero dentadas en la parte media del borde 

externo. 

Distribuci6n. E.U .A: Arizona. MEXICO:Sonora,Sinaloa Y Nayarit 

Especies inClufdas. Todas presentes en Héxico. 

P. (L.) scoparia (LeConte), 1856: 264 

P. (L.) cristagalli (Arrow), 1933:q46 

P~(L.) terminalis (Saylor), 1935:35 

P.(L.) monstrosa (Saylor), 1935:36 

P.(L.) trochanter Saylor, 1940:78 

P. "(L.) almada Saylor, 1941:25 

(CAS¡ASU) 

(CAS¡ LACM) 

(CAS¡FMNH¡LACM) 

Hábitos y fenologfa. En general están adaptadas al 

matorral xerof.ftico y se alimentan de Acacia,Cercidium, 

Condalia, Olneya, Prosopis y Tamarix,entre los meses de 

mayo a noviembre (Saylor, 1940; Butler & Werner, 1961). 
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Grupo 111, MUCOREA 

Diagnosis. Longitud total entre 15 y 20 mm. Cuer

po alargado, espec~almente en los machos. Color castaño

rojizo a castaño amarillento, en ocasiones con una cober 

tura blanquecina densa sobre los élitros, generalmente 

opacos. Quilla del vértex muy marcada o poco marcada. 

Región posterior del vértex sin puntuaci6n central. Ma

za antenal masculina m~s larga o tan larga como el funí

culo. Maza antenal femenina tan larga o más corta que 

el funículo. Labro amplia y profundamente hendido con 

bastantes sedas centrales y periféricas. 

Pronoto densamente punteado, brillante aterciopelado 

cuando menos en los lados. E li tros usualmente aterciopelados. 

Pigidio masculino convexo. Pigidio femenino cóncavo o 

poco convexo. Placa anal masculina amplia o estrecha, 

convexa o plana. Placa anal femenina estrecha y convexa. 

Metatarsos masculinos con , escasas sedas ventrales, 

en ocasiones los protarsos presentan un poco más de cobe~ 

tura, pero sin formar un cojinete. Uñas masculinas bi

pectinadas. Uñas femeninas bipectinadas pero con las 

proyecciones del borde interno muy cortas y la hilera 

del borde externo interrumpida por un diente situado un 

poco adelante de la parte media. 

Distribuci6n.E.U.A: California, Arizona, Nuevo México y 

Texa;. MEXICO: Sinaloa, Nayarit, Coahuila y burango. 
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Especies inclufdas. Cinco de las siete especies 

agrupadas existen en México. 

P.(L.) mucorea (LeConte), 1856:263 (FMNH) 

P.(L.) plena {Fall), 1932:199 

P.(L.) venodiola Saylor, 1938:185 

P. (L.) foralita Saylor, 1938:187 

P.(L.) estacea Saylor, 1943:31 

CAS 

CAS 

P.(L.) pulcher (Linell), 1896:730 y P.(L.) reinhardi 

Saylor, 1940:89 son exclusivas del . sur de Texas. 

Hábitos y fenologfa. Poco conocidos, solo se ha ob 

servado que ~. (~.) plena se alimenta de Condalia sp. Se 

les ha capturado entre los meses de marzo y agosto (Say

lor, 1940; Butler & Werner, 1961). 

Grupo IV, FLAVIPENNIS 

Diagnosis. Longitud total entre 13 y 16 mm. Cuerpo 

ovalado-alargado. Color castaño amarillento a castaño ro 

jizo. Quilla del vértex bien definida. Regi6n posterior 

del vértex escasamente punteada a los lados. Maza antenal 

masculina más larga que el funfculo. Maza antenal feme

nina de longitud similar al funfculo, o un poco más corta 

que éste. Labro ampliamente excavado, bilobulado, con es 

casas sedas laterales. 

Pronoto brillante, con puntuaci6n fina y abundante. 

Elitros punteado-rugosos, brillantes, glabros o con una 

fina cobertura de sedas cortas esparcidas. Pigidio mascu 
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( FMNH ) 

Hábitos yfenología. · Viven en bosques mixtos situa 

dos entre los 1500 y 1900 m de altitud, alimentándose del 

follaje de 'Quercus grisea, 9.. emory"i, Juniperus sp., 

Fouqueria splendens y Mimosa sp. durante los meses de j~ 

nio a septiembre (Saylor, 1940; Butler & Werner, 1961). 

Grupo V, LAPORTAEI 

Diagnosis. Longitud total entre 16 y 20 mm. Cuer

po ovalado, muy alargado. Color castaño rojizo a casta

ño obscuro. Quilla del vértex úien marcada y definida. 

Regi6n posterior del vértex solo con escasos puntos late 
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ra l es. Maza antenal masculina de longitud semejante al 

funículo. Maza antenal femenina más corta que el funfc~ 

lo. Labro profunda y ampliamente excavado, bilobulado, 

con sedas laterales variables en nümero y longitud. 

Pronoto brillante, con puntuaci6n densa y profunda, 

sobre todo en la r.11 tad anterior. Eli tros punteado-rugo

sos ,aterciopelados o brillantes. Pigidio masculino muy conv~ 

xo, casi hemisférico. Pigidio femenino excavado en los 

dos tercios basales y rebordeado en el tercio distal, o 

con un surco longitudinal profundo. Placa anal masculi

na poco prominente, rugosa-punteada, con sedas abundantes, 

usualmente con un surco mesial profundo. Placa anal fe

menina muy amplia, convexa y punteado-setífera, sin esco 

taduras notables. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas bipectirradas. Uñas femeninas dentadas, 

aserradas antes y después del diente intermedio. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona y NUevo México.MEXICO:Chihuah~ 

Guerrero, Sinaloa, ¿Oaxaca?, ¿Veracruz? 

Especies incluí das . Cuatro de las cinco especies del 

grupo existen en México. 

P. (L.)laportaei (Blanchard)¡ 1850:141 

P. (L.) praes~dii (Bates), 1888:171 

P. (L.) huachuca Saylor, 1940:82 

P.(L.) chapini Saylor, 1940:84 

MNHN 

BMNH 

ASU 

ASU 
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Hábitos y fenología. Viven en asociaciones vegeta

les muy diversas, que abarcan desde la selva tropical ca 

ducifolia hasta los bosques de coníferas establecidos en 

tre el nivel del mar y los 2,000 m de altitud. P. (~.) . ~ 

chapini y P.(L.) huachuca se alimentan del follaje de 

Juniperus en Arizona durante los meses de junio a agostu 

P.(L.) praesidii vuela durante mayo en la costa de Gue

rrero, y no se ha registrado su planta-huésped. 

Grupo VI, CAVATA 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 14 mm. Cuer

po más ovalado qu.e alargado, especialmente en las hembras. 

Color castaño-rojizo a castaño amarillento, brillante y 

con frecuencia escabriculoso. Quilla del vértex más o menos 

definida. Región posterior del vértex sin puntuación 

central. Maza antenal masculina mas larga que el funíc~ 

lo. Maza antenal femenina más corta o tan larga como el 

funículo. ' Labro profunda y ampliamente hendido, con es

casas sedas laterales. 

Pronoto densamente punteado, brillante o en pocos 

casos un poco mate. Elitros densamente punteados, bri -

llantes y glabros. Pigidio masculino muy convexo, casi 

hemiesférico. Pigi¿ó femenino convexo, con una depresi6n 

apical mas o menos marcada, que en ocasiones está flan

queada por procesos dentiformes cortos. Placa anal mas

culina estrecha, en ocasiones con una ligera depresi6n o 
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escotadura media. Placa anal femenina convexa, en alg~ 

nos casos con escotaduras y depresiones. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masbulinas unipectinadas. Uñas femeninas dentadas, 

pectinadas solo hacia atr~s del dentfculo medio. 

Distribuci6n: E.U.A: Colorado, Arizona, Nuevo Méxi

co y Texas. MEXICO: Chihuahua, Aguascalientes, Durango, 

Edo. de México e Hidalgo. 

Especies incluídas. Cinco de las seis especies a

grupadas existen en México. 

P.(L.) cavata (Bates) , 1888:170 

P.(L.) micros (Bates) , 1888:170 

P. (L.) meadei Saylor, 1940:105 

P.(L.) cochisa Saylor, 1940:105 

P.(L.) eligia Sanderson, 1958:161 

(BMi'JH; M¡ CAS) 

(BMNH¡CAS) 

( CAS ) 

Héfbi tos y fenología ~ Vi ven en bosques mixtos y pa~ 

tizales situados entre 'los 2,000, y 3,000 m de altitud, 

aliment~ndose del follaje de Quercus, Pinus y Juniperus 

durante los meses de junio, julio y agosto (Saylor,1940¡ 

Sanderson, 1958¡ Mor6n, 1981). 

Grupo VII, DENSICOLLIS 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 16 mm. Cuerpo 

alargado, esbelto. Color castaño-rojizo, castaño obscuro, 

pardo-gris~ceó, ~paco o brillante. Quilla del vértex muy 

bien definida. RegiÓn posterior del vértex solo con es-
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casos puntos laterales. Maza antenal masculina un poco 

m~s larga que el funículo. Maza antenal femenina tan 

larga como el funículo, o un poco más larga que éste. La 

bro profundamente excavado, bilobulado, con escasas se -

das laterales. Base del clípeo tumescente, sobre todo 

en la porci6n mesial. 

Pronoto brillante, densa y profundamente punteado, 

glabro. Eli tros opacos, aterciopelados,con puntuaci6n setí

fera fina y densa. Pigidio masculino semiovalaáo, muy 

convexo, en ocasiones casi globoso, con puntuaci6n setí

fera fina y esparcida. Pigidio femenino semi triangular, 

con una concavidad o con tumescencias. Placa anal mascu

lina amplia, aplanada, o con una concavidad mesial pro

vista con abundantes sedas. Placa anal femenina amplia 

y convexa, finamente setífera. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas unipectinadas. Uñas femeninas con undien 

te en el tercio distal, después del cual aparecen unipe~ 

tinadas. 

Distribuci6n. t-1EXICO: Baja california Sur. 

Especiesincluídas. Todas las especies del grupo 

existen en México. 

P. (L.) densicollis (LeC.) , 1863:77 ( CAS 

P.(L.) carminator (Horn), 1894:398 ( CAS 

P.(L.) miraflora Saylor, 1940:72 ( CAS 

P. (L.) michelbacheri Saylor, 1940:76 ( CAS 
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Hábitos y fenologfa. Solo se ha consignado que vi 

ven en bosques tropicales caducifolios, y matorrales xe

rófilos situados entre el nivel del mar y los 1,000 m de 

altitud, en donde los adultos están activos entre Julio 

y Octubre (Saylor, 1940;1948). 

Grupo VIII, PILOSIPES 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 14 mm. Cuer 

po alargado, esbelto. Color castaño obscuro a castaño 

amarillento, brillante. Quilla del vértex bien marcada. 

Región posterior del vértex con escasos puntos laterales. 

Maza antenal masculina tan larga, o un poco más corta 

que el funículo. Maza antenal femenina tan larga como 

el funículo. Labro ampliamente excavado, bilobulado, 

con escasas sedas laterales. Base del clípeo plana, al 

mismo nivel que la frente. 

Pronoto brillante, profunda y densamente punteado, 

con abundantes sedas cortas erectas. Elitros brillantes, 

con puntuaci6n setífera densa. Pigidio masculino semi

triangular, un poco convexo, aterciopelado, con abundante 

puntuaci6n setffera. Placa anal masculina muy estrecha 

y casi plana. Placa anal femenina estrecha y convexa. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

uñas masculinas unipectinadas. Uñas femeninas unipecti

nadas. 
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Distribuci6n. MEXICO: Baja California Sur. 

Especies inclufdas. Las dos especies conocidas pr~ 

' ceden de México. 

P.(L.) pilosipes Saylor, 1940:76 ( CAS ) 

P. (L.) peninsularis Saylor I 1940: 77 

Hábitos y fenología. Solo se sabe que viven en 

bosques tropicales caducifolios y en matorrales xer6fi-

los situados entre los 300 y 800 m de altitud, en donde 

los adultos están activos entre julio y octubre. Son p~ 

ca comunes. 

Grupo IX, FALSA 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 17 mm. Cuer-

po alargado, ovalado, más esbelto en los machos. Color 

castaño - rojizo a castaño amarillento, opaco o mixto. 

Quilla del vértex bien marcada. Regi6n posterior del 

vértex con escasos puntos later,ales. Maza antenal mascu 

lina mucho más larga que el funículo. Maza antenal feme 

nina más corta que el funículo. Labro ampliamente exca-

vado, reniforme, casi glabro, con unas cuantas sedas la~ 

terales. 

Pronoto brillante o aterciopelado,con puntuaci6n fina 

y densa, o casi nula, .con sedas en el margen basal. Elitros 

aterciopelados, con puntuaci6n fina y cobertura de sedas 
.. 

erectas esparcidas, más notable en los maches. Pigidio 

masculino semi triangular redondeado, muy convexo, brillan 
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te. Pigidio femenino senitriangular, convexo y brillan

te. Placa anal masculina amplia, casi plana, con un sur

co mesial. Placa anal femenina amplia, convexa y setíf~ 

rae Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas finamente aserradas, en ocasiones con 

un pequeño dentículo intermedio. Uñas femeninas finamen 

te aserradas, siempre con un dentículo intermedio nota

ble. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona, Nuevo México,Colorado, 

California y Utah. MEXICO: Sonora y Chihuahua. 

Especies incluídas. Solo una de las tres especies 

se localiza en México. 

P. (L.) falsa (LeConte), 1856:264 ( FMNH } 

P. (L.) nogales Saylor y P. (L.) tarsalis Schaeffer se en

cuentran solo en Arizona y Nuevo México. 

Hábitos y fenolog!a. Viven en bosques de confferas 

establecidosentre_ks 1,400 y 2,100 m de altitud, en donde 

se alimentan del follaje de Pinus ponderosa y de~iperus 

sp. durante los meses de junio a septiembre. Se haregi~ 

trado que las larvas de P. (L.) falsa pueden dañar las 

plantaciones de pino amarillo en Arizona (Saylor, 1940; 

Butler y Werner, 1961). 

Grupo X, FIMBRIPES 

Diagnosis. Longitud total entre 10 y 15 mm. Cuerpo 

ovalado. Color castaño-rojizo a castaño obscuro, opaco 
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o mixto. Quilla del vértex muy marcada. Región posterior 

del vertex con escasos puntos laterales. Maza antenal 

masculina más larga que el funfculo. Maza antenal feme 

nina variable en longitud, desde un poco más corta que 

el funfculo hasta un poco mayor que éste. 

Labro ampliamente excavado, reniforme, con escasas 

sedas periféricas. 

Pronoto brillante o pruinoso, punteado-rugoso, con 

numerosas sedas erectas esparcidas. Pigidio masculino s~ 

mitriangular, redondeado, muy amplio y convexo, brillan

te y generalmente con sedas erectas. Pigido femenino 

triangular, estrecno, convexo, brillante y con puntuación 

setffera. Placa anal masculina amplia, un poco aplanada, 

con un surco o una quilla fina mesial. Placa anal femeni 

na estrecha, convexa y puntuada-setífera. 

Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas muy finamente aserradas, con un pequeño 

diente intermedio. Uñas femeninas · dentadas, finamente 

aserradas sobre todo en la mitad basal. 

Distribuci6n. E.U.A: Arizona, Utah, Nuevo México, 

Nebraska, Col9rado, Texas y Kansas. MEXICO: Chihuahua, 

Durango y Zacatecas. 

Especies ~nclufdas. De las tres especies aquí 

agrupadas solo una habita en México. 

P. (L.) parilis (Bates), 1888:172 (BMNH¡f.1¡CAS;MHNCM) 

P. (L.) fimbripes {LeC.) y P. (L.) opacicollis (Horn) tie-
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nen amplia distribuci6n en el sur de los E.U.A. 

Hábitos y fenologfa. Viven en bosques de coníÍeras 

y encinares ubicados entre los 1,BOO y 3,000 m de alti-
, 

tud, alimentándose del follaje de Juniperus y Pinus, entre 

los meses de junio a agosto (Saylor, 1940; Butler y 

Werner, 1961; Mor6n, 19B1). 

Grupo XI, SENEX 

Diagnosis. Longitud total entre 11 y 21 mm. Cuerpo 

alargado, ovalado, más esbelto en los machos. Color cas-

taño rojizo a castaño obscuro, opaco o mixto. Quilla del 

vértex bien marcada. Regi6n posterior del vértex solo con 

puntuaci6n lateral. Maza antenal masculina más larga que 

el funículo, y en ocasiones muy ancha y gruesa. Maza an-

tenal femenina tan larga como el funículo o más corta que 

este. Labro ampl-iamente excavado, casi reniforme, con es -

casas sedas esparcidas ~ 

Pronoto brillante, glabro o densamente setífero, 

con puntuación abundante. Eli tros ligeramente aterciopelados, 

con puntuación fina y numerosa; con sedas cortas esparc~ 

das o muy abundantes. Pigidio masculino semitriangular, 

muy convexo, o semicónico, brillante u opaco.,-aterciopelado, 

con abundantes sedas cortas o glabro. Pigidio femenino 

triangular, convexo~ brillante o :.. aterci6peUl.do, cnn escasa co 

bertura set!fera. Placa anal masculina variable, entera 

o hendida, c6ncava o convexa. Placa anal femenina con -
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Metatarsos masculinos con escasas sedas ventrales. 

Uñas masculinas finamente aserradas o con un diente in-

termedio y solo la mitad basal del borde aserrada. Uñas ' 

femeninas dentadas, con el borde basal finamente aserra 

do. 

DistribuciÓn. E.U.A: Texas, Nuevo México y Arizona. NEXICO: 

Sonora, Tamaulipas, coahuila, Durango, Chihuahua, Puebla, Veracruz 

y Oaxaca. 

Especies 'incluidas. Seis de las nueve especies co 

nocidas se encuentran en M~xico. 

P. (L. )senex (Horn), 1978: 148 

P.(L.) culminata (Bates), 1888:172 

P.(L.) maxima (Bates), 1888:172 

P.(L.)cushmani Saylor, 1940:109 

P.(L.) bueta Saylor, 1940:115 

P.(L.) yaqui Saylor, 1940:314 

(BMNH) 

(BMNH) 

( CAS ) 

P. (L.) duncani Barret es exclusiva , de Arizona¡ P. (~.) 

texensis Saylor solo se ha encontrado en Texas, y P.(L.) 

arizona Saylor se localiza' en ambos estados de la uni6n 

americana. 

Hábitos y fenolog!a. Ocupan un amplio rango de 

asociaciones vegetales establecidas entre los 100 y los 

3100 m de altitud; se les encuentra activas desde mayo 
.. 

hasta agosto. Solo se ha regist'rado a Juniperus sp. co 

mo hu€sped de P.{L.) duncani(Butler & Werner, 1961). 
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P.(Listrochelus) "incerta sedis" 

Por la combinación de caracteres morfo16gicos que 

exhiben, y por su distribuci6n peculiar las siguientes 

especies se han mantenido fuera de los grupos antes defi 

nidos: 

P.(L.) disparilis (Horn), 1878:141 

P. (L.) scuticeps (Bates), 1888:171 

P.(L.) oblongula (Bates), 1888:173 

P.(L.) obliquestriata Saylor, 1938:187 

P.(L.) valia Saylor, 1940:113 

P.(L.) durango Saylor, 1940:114 

( CAS¡M¡ASU ) 

(BHNH;CAS¡M) 

(BMNH¡CAS;M¡MHNCM) 

Es posible que, después de un an&lisis ' más prec~ 

so de muestras grandes, alguna de ellas, como ~oblongula/ 

encabecen grupos independientes dentro del subgénero. 
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VI. BIOLOGIA, ECOLOGIA y DISTRIBUCION DE Phyllophaga en 

MEXICO. 

Corno ha sido evidente a lo largo de este trabajo, 

las especies de Phyllophaga presentes en el territorio me 

xi cano demuestran un~ gran capacidad de adaptaci6n, que les 

ha permitido colonizar casi todos los biomas ubicados en

tre el nivel del mar y los 3500 m de altitud. A continua 

ción se expone una sfntesis de los escasos conocimientos 

acumulados hasta la fecha sobre la biologia, la ecologfa 

y la distribuci6n de estas importantes especies, destaca~ 

do algunos de los factores que limitan o favorecen su ex

pansión. 

A) CICLO DE VIDA. El .ciclo vital completo de las 

especies de este género puede tener una duraci6n de un año. 

(~. lanceolata, ~. ' crinita, ~. brevidens, ~. ravida, ~. 

rubella) ,o de dos años (P. submucida, ~. farcta~.cribrosa, 

P. trichodes). En algunas especies se completa en seis 

. meses, pero se conserva el ciclo univoltino (P. tristis), 

y en otras puede extenderse durante tres años, especialme~ 

te en climas frios o extremosos, ya que el factor tempera

tura es uno de los determinantes principales para la dura 

ci6n del ciclo vital (Reinhard, 1950; Islas, 1964; Ritcher, 

1966; Villalobos, 1985). 



284 

Los huevecillos son depositados en el suelo hdmedo, 

normalmente durante el final de la primavera o principio 

del verano, a la sombra de las plantas huésped, o en zo-

nas con alta concentraci6n de materia orgánica, a una pr~ 

fundidad de 10 a 20 cm, esparcidos en una área aproximada 

2 de 20 cm. El ndmer~ promedio de estos huevos en algunas 

de las especies estudiadas es de: 7 en P. rubella (Islas, 

loco cit.), 14 en P. sturrni , 23 para ~. obsoleta y 28 pa

ra ~. blanchardi (Mor6n, obs. pers.). La eclosi6n ocurre 

de dos a seis semanas después, dando lugar a las pequeñas 

larvas de primer estadio, las cuales se alimentan activa-

mente con raíces finas, tallos subterráneos blandos, bul-

bos o materia orgánica durante un periodo que varía entre 

20 Y 60 días, hasta aumentar de 10 a 15 veces su peso in~ 

cial antes de la ecdisis para el segundo estadio, durante 

el cual incrementan de 5 a 7 veces su biomasa en el trans 

curso de 30 a 60 días. 

De esta manera,la ecdisis para el tercer estadio 

larva 1 ocurre entre agosto y octubre, originando a la 

fase más longeva y voraz de estas especies, que en las 

zonas tropicales o subtropicales se alimenta durante cua 

tro a ocho meses, y en las zonas templadas y frías duran 

te siete a 14 meses, hasta aumentar de seis a ocho veces 

su peso antes de iniciar la etapa de prepupa. En las zo 

nas frias o extremosas las larvas de tercer estadio cesan 

de alimentarse y se inactivan durante parte del otoño y 



285 

el invierno, profundizando hasta 30 y 40 cm en el suelo 

para protegerse de las bajas temperaturas y la reseque

dad que afectan las capas superiores del substrato, como 

ha sido detallado para ~. crinita en la regi6n de Río Br~ 

vo, Tamaulipas (Rodríguez del Bosque, 1982), reanjmándose 

en la primavera cuando ascienden nuevamente hasta los 10-

20 cm de profundidad para continuar alimentándose hasta 

completar su desarrollo. 

A finales del otoño o durante la primavera la larva 

de tercer estadio delimita una celda o cámara ovoide, co~ 

pactando con sus excrementos las partículas de suelo que 

le rodean a una profundidad de 15-20 cm, en la cual expu! 

sa todo el contenido del aparato digestivo y se inmovili

za como prepupa durante una o dos semanas antes de la 

ecdisis que da origen a la pupa exarada. La etapa depu-. 

pa transcurre durante 30-45 días en el otoño. (P. cribrosa, 

P.farcia, ~.tristis), o en la primavera (~. lanceolata, 

P. torta, P. submucida, !:. crinita, !:. brevidens, !:. 

rubella), para dar lugar al imago, el cual permanece den

tro de la celda en tanto madura su aparato reproductor y 

se incrementan la humedad y la temperatura para realizar 

sus primeras actividades en el exterior_ En condiciones 

naturales la longevidad de los adultos varía entre 8 y 

30 días, aún cuando las hembras de algunas especies pue

den sobrevivir más de dos meses. 



28 6 

B) COr~ORTlU1IENTO. De acuerdo con cada especie, el 

comportamiento que exhiben los imagos después de emerger 

de la cámara pupal es variable; en la mayoría de los 

casos aparecen primero los machos, los cuales inician 

sus actividades de vuelo durante el crepfisculo o las pri

meras horas nocturnas, dirigiéndose en busca de sus plan

tas de alimentaci6n, (que en ocasiones distan algunos ki-

16metros de su área de crecimiento larval), y una vez 

localizadas se posan para consumir su follaje durante la 

mayor parte de la noche hasta poco antes del amanecer, 

cuando retornan al área de partida para refugiarse en el 

suelo durante todo el día. Al parecer, en la mayoría de 

estas especies los vuelos nocturnos para alimentaci6n no 

ocurren todas las noches, y los individuos de una pobla

ci6n alternan sus salidas de tal modo que no se en~ntran 

en actividad los mismos individuos cada noche. 

En la época cuando las hembras empiezan a emerger 

los machos vuelan buscando un punto elevado, como unarama 

o una simple hierba que sobresalga en la pradera, endonde 

posarse para percibir las feromonas femeninas y rastrear 

a su compañera potencial. Esta actitud es bastante común 

entre la mayor parte de las especies, y al parecer es el 

resultado de una notable desproporci6n sexual con origen 

adn desconocido, que varía entre seis y quince machos por 

cada hembra, (proporciones constatadas por medio de dis

tintos métodos de colecta y observación), la cual propicia 
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una intensa competencia entre los machos por localizar y 

copular con la hembra. En las especies con hábitos cre-

pusculares o nocturnosfesta búsqueda y el acoplamiento 

se llevan a cabo en el suelo o en el follaje de la planta 

d~ alimentación; mientras que ep las especies pratícolas 

diurnas o vespertinas_ los machos sobrevuelan a baja altu-

ra (40-90 cm ) el terreno,con las lamelas antenales total 

mente extendidas para localizar a las hembras,incluso an-

tes de que emerjan del suelo. 

Uno de estos casos pudo ser detalladamente observa-

do por el autor de estas líneas en una pradera del Estado 

de México durante los ültimos días del mes de mayo de 1974. 

Desde las 14:00 horas los machos de Phyllophaga (Phyllopaga) 

macrophylla (Bates) emergieron del suelo y levantaron el 

vuelo a una altura promedio de 80 cm,siguiendo trayecto-

rias aparentemente erráticas, con una densidad tal ,que a 

las 14:20 más de un kilómetro cuadrado de terreno,era so~ 

brevolado por miles de individuos, que en ciertos puntos 

descendían aglomerándose en grupos de 10 a 20 sobre una 

2 
pequeña porci6n de suelo y pasto no mayor de 10 cm , en 

donde uno o dos minutos despu~s emergía una hembra para 

ser acosada por todos los machos, que trataban de colocaE 

se sobre ella para iniciar la c6pula, para lo cual pe-

leaban,empujándose con la cabeza,tratando de evitar que 

otros individuos lograran una posici6n favorable sobre la 

hembra (fig. 288), incluso desplazando a algún macho que, 
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habiéndose situado encima de ésta, no estuviera adecuada

mente sujeto al pronoto y los bordes elitrales con sus 

uñas tarsales. Dos o tres minutos después,alguno de ' los 

machos lograba la posesión definitiva de la hembra,ocasi~ 

nando el desinterés de los competidores, los cualesemp~ 

dfan el vuelo en busca de otras hembras, mientras que la 

pareja recién formada iniciaba la cópula, que se extendfa 

durante cuatro a siete minutos. Conclufdo el apareamien

to,el macho se dejaba caer al piso mientras la hembra se 

desplazaba en busca de un sitio adecuado para enterrarse. 

Cuando una hembra fecundada era localizada por otro 

macho que pretendiera montarla para otra cópula, ésta ca

minaba rápidamente tratando de deshacerse de él, incluso 

pasando por espacios estrechos entre el pasto y el suelo, 

en los que solo cabfa uno de los dos, hasta conseguir des 

prenderse para excavar un refugio subterráneo. 

Hacia las 14:50 horas toda la multitud de coleópte

ros desaparecfa de la superficie, para reaparecer a las 

15:40, 16:50, 17:45, 18:40 y 19:25 horas repitiendo en ca 

da ocasión el mismo fenómeno, sin la interferencia de al

gún cambio evidente en las condiciones del tiempo, con 

excepci6n de la disminuci6n gradual en la luminosidad. 

Aún cuando no se tuvo oportunidad de confirmarlo por me

dio de algún sistema de marcaje, se estima que los machos 

activos en cada ocasi6n eran los mismos que no habfan co 

pulado, debido a la gran densidad observada duranteUrlos 



289 

los ciclos. 

Por medio de experiencias rudimentarias de campo (Mo 

r6n & Zaragoza, 1976:95) fu~ posible determinar que las 

hembras atraen a los macho distantes y desde el interior 

del suelo median~e alguna feromona, y que posteriormente, 

la forma del cuerpo y el movimiento son los que impulsan 

a los machos para intentar la c6pula, pero la textura de 

la parte posterior de los ~litros y de la placa pigidial 

parecen ser los responsables del inicio de la c6pula, lo 

cual define un mecanismo de atracci6n sexual basado en 

una secuencia de estimulos olfatorios, visuales y tactiles, 

común en muchas especies de insectos crepusculares o noc

turnos. Al parecer, el inicio de -la c6pula se determina 

por la ausencia de los competidores potenciales del macho 

adecuadamente ubicado sobre la hembra, cuya conducta de t 

algún modo inhibe la producci6n de la feromona femenina 

que estimulaba a los otros machos. 

La existencia de atrayentes sexuales producidos en 

el abdomen de las hembras de Melolonthinae ha sido demos 

trado con distintos grados de precisi6n en Phyllophaga 

lanceolata (Say) (Travis, 1939); Polyphylla decemlineata 

(Say) (Lilly & MacGinnis, 1965); Rhopaea magnicornis 

(Blackburn) (SooHoo & Roberts, 1965); Y especialmente en 

el melolontino sud-oriental Costelytra zealandica (White) , 

en el cual se comprob6 que al menos uno de los agentes 

activos del atrayente sexual femenino es el fenol (Kelsey, 
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1967; Henzell, et al. 1969; Osborn & Hoyt, 1970; Henzell, 

1970; Henzell & Lowe, 1970; Henzell et al. 1970). El al

cance de dichos atrayentes observado en las especies cita 

das varía entre los 13 y los 182 m, dependiendo de la in

tensidad y direcci6n del Vlento. 

En el caso de P~yllophaga (Tostegoptera) lanceolata 

descrito por Travis (1939)destaca el hecho de que La hem

bra no libera el atrayente sexual si no expone parte de 

su aparato genital externo, lo cual inmediatamente activa 

a los machos situados en un radio de hasta 18 m, muchos 

de los cuales tenían a su alcance visual a la nembra pero 

la ignoraban hasta que ~sta exponía su genital liberando 

la supuesta feromona. 

Conductas semejantes a la descrita para~.macrophylla 

se han observado en otras especies mexlcanas, comoP.vetula, 

pero con mucho menor intensidad y sin la frecuencia cita

da . 

C) HUESPEDES. Los datos obtenidos hasta la fecha so 

bre los huéspedes de las larvas y adultos de las especies 

de Phyllopnaga distribuídas en M~xico se resumen en los 

cuadros 27, 28 Y 29, basados en la informaci6n de Gibson 

y Carrillo (1959), Luginbill & Painter (1953), Butler & 

Werner (1961), Islas (1964), Garc1a-Martell (1964), ko

drfguez del Bosque (1981-8L) , Rfos y Romero (1~82), Y M~ 

rOn (19H1, 1982, 1983, 1984), que en su mayoría se refie 
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ren a especies establecidas al norte del Eje Neovqlcánico. 

En estos cuadros se observa que los adultos tienen 

una notable preferencia por el follaje de las fag~ceas, 

principalmente del g~nero Quercus (23.7%),las legum1nosas 

arbustivas o arborescentes (17.7%) y por las p1nAceas 

(11.8%); sin embargo,como falta mucha información sobre 

los hábitos de las especies tropicales y subtropicales es 

de esperarse que, tanto el nt1mero de familias de hu~spedes, 

como los porcentajes de preÍerencia cambien notablemente 

una vez que se estudie con aetalle la biologfa de la ma

yor parte de ~stas. En concoLdancia con su mayor divers

sificación, las especies del subg~nero Phyllophaga 80n 

las que tienen el rango mAs amplio de huéspedes vegeta

les, ya que consumen el follaje de los representante8 de 

23 familias de Angiospermas y de una fam11ia de Gymnospe!. " 

mas (cuadro 2~), mientras que las especies de 'Ibstegoptera 

y Eugastra muestranuna polifagia independiente de su di

versidad específica. 

Con los datos disponibles a la fecha solo puede de

cirse que las larvas prefieren las rafces de Gramíneas 

(35.7%), las de Leguminosas (14.2%), Y las de RosAceas 

(14.2%), sobre las de otros grupos vegeta~es, teniendo 

en cuenta que la mayor parte de esta informaci6n se ha 

generado durante estudios con plagas edaflcolas, por lo 

cual casi todos los hu~spedes citados en el cuadro 29 son 

plantas cult~vadas, y en muchos casos se han perdido las 
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identidades de los escarabajos asociados con cada vegetal 

porque solo se han registrado como "gallina ciega" o 

"Phyllophaga sp." 

Por otra parte, es probable que las larvas de varias 

especies se encuentren adaptadas al consumo de la materia 

org§.nica de origen v~getal acumulada en el suelo, ya que 

se han encontrado adultos y larvas de Phyllophaga atra 

(Moser) bajo hojarasca en bosques de pino-encino; adultos 

tenerales de P. (Phytalus) nov. sp. dentro de troncos muy 

podridos en el bosque mes6filo de montaña (Mor6n, obs. 

pers.), y adultos de Phyllophaga (Phytalus) grupos 'pru~ 

nosa" y "pallida", ~. (Phyllophaga) grupos "anodentata" 

y "setidorsis", dentro de los dep6sitos de detritus for-

mados por Atta mexicana en bosque tropical bajo caducifo

lio (Deloya, como pers.). 

D) ENEMIGOS NATURALES . Los adultos de Phyllophaga 

son depredados por una gran cantidad de especies de Mamf

feros, Aves, Reptiles y Anfibios
32

, sobre todo en los p~ 

ríodos de primavera y verano, cuando se activan grandes 

concentraciones de escarabajos, pero no se ha comprobado 

algunas especificidad entre ellos. Muchos p§.jaros que 

32 Según Leonard (1933) en Puerto Rico los adultos de Phyllophaga 
pueden constituir cerca de un 50% de la dieta estacional de los 
grandes sapos, ccm:> Bufo rnarinus, introducidos para auxiliar en el 
control de plagas. --



Plantas-huésped de los adultos de Phy llophaga en México 

I 

! 

Far¡1i.lia hqésped género y especie No. registros S~ro y grupos espe 
verificados cíficos de Phyllophaga-

-
Aceraceae Acer negtmdo 2 Phvlloohaqa . (III) (XII) 

Acer sp. . --..-y- .......... 
--- __ o . . -. ,''-; ~ " . 

. .. . . . . , , 
; ... -"--....... ..--__ .J. 

~ ~ (, 

... ~ 

Amaranthaceae ., Amaranthus sp. 1 . ~:.=..--- ..... Tostegoptera ;::.,~ -~--.~"-- ..: . 
.:.-_-r"-- ., ..... ~ . .;.....=- -~ 

-, .... ""1 

Anacardiaceae Rhus trilobata 4 Phyllophaga (III) (XI) (XII) 
f 

Rhus sp. Tostegoptera 
" ;.> lo ' 

-' ·1· -:.. 
~ 

. 

Annonaceae Annona cherimolla 1 
_ ~- --'.t ~.~:.. S' ~ " 

Phytalus (III) , ' 

- - .--.:.;= 
. , . . -
, ". ,"' 

Betulaceae Alnus arguta - - i' 3 Phytalus (III) - -
1~ 1 I -.~ • 

Aiñus sp. . - " PhyIlophaga (XI) . 
~ , _:_: ( l. 

Betula sp. -1 .. ~j,_ ..... _ 

, • Phy llophaga (XII) : 
• ,. t" "'L. ,. ... ~ ~ --;-" _ . . 

. :-.- ~,~ . -. ~ 

Bignoniaceae Bignonia sp. ~",--~ 1 --....:;~- Phyllophaga (XI) _ ~-== -r::-""';'""'-"" 
'-.~~'--

~ 

~-. 

'-' 
Caprifoliaceae Lonicera sp. ...... ~- - 2 -r ¡,..-. / - Phyllophaga (XI) (XII) .,--~-.. . 

'j' " "_1-. 

Chenopodiaceae Spinacia oleracea 1 .. Eugastra ~ ..... ..: -.. ..:c- ...... 
~ 

-_. -
. 

Compositae I v··C;, Senecio sanguisorbae 2 Phyllophaga (XII) 
no identificada Tostegoptera - -

... ..;: -
~--

-1 '_-!_I_ ~- - ~~ 
, 

Convolvulaceae Convolvulus sp. ¡ t 1 Tostegoptera 

.- .. 

% del total 
de registros. 

1.48 
~ 

, I 

0.74 
. ,~ 

. 
'C 

2.96 '.' 

-:""~ ~,¡ ,. 

·e ~ , 
0.74 , ~ 

) 2.22 .. , 

'" l ~' __ . 
i 

~ ~. ' 

- 0.74 

l.41::! 

" 

0.74 ...:.. -""'-
. . 

1.48 
- -';"-- .. 

0.74 

-,.. 
~. i'. 

. ( 

N 
\.O 
W 



Familia huésped ~ 

Cornaceae 
~ 

, 
Ericaceae 

Fagaceae . 

" .. 
I 

. 

, 

-

Fouquieriaceae 

Garryaceae 

Gramineae 
¡ , 

- y 

I 

CUADRO 2'1 (Continuación) 

Plantas-huésped de los adultos de Phyllophaga en M€xico. 

" , 
género y especie No. registros Subgénero y grupos espe 

verificados - cfficos de Phyllüphaga- -, -

--,.. - -

Cornus sp. - 1 .~ Phyllophaga (XI) , 

Arctostaphylos sp. • - 1 ~ Phyllophaga (111) r 

Quercus sideroXyla 3 , Phyllophaga (111) (XII)¡Phytalus (V) 
Q. tn'ldulata 

I 
1 Pnytalus (V) 

Q. nypog-laucoides I 3 Pnytalus (V) ¡Phyllophaga (111) (XII) 
QUercus ablongifolia 3 I pnytalus (V) ¡pnyllopha<Ja (XII) (XVI) 
Q. arizonica , 4 I Phytalus (V) ¡Phyllophaga(I) (111) (XII) 
2. erroryi ~ ", S Phytalus(V)¡PhyIlophaga(I) (111) (XII) 

I 
Ll.strochelus (IV) 

Q.chihuahuensis r 2 Phytalus lVII)¡Phyllophaga(III) 
Q. grisea t 

J Phyllophaga (111) (XII) ¡ Listrochelus (IV) - ... ~ 

Q. turbinella r 3 Phyllophaga (111) (XII) (XVI) 
r 

Q. gambelii I 2 Phyllopl1aga (XII) (XVI) • n 

Quercus sp. 
, 

1 Listrochelus lVI) ! 

Fagus sp. 2 PhyIlophaga (XI) (XII) - " - -
" 

Fouquieria splendens - 1 Listrochelus (IV) - \. ~ _-~c 

~ 

).;., I 
l' 

Garrya sp. 1 Phyllophaga lIII) 1 

- ~ 

-. 
f_ ~ .... 1 I:"~'.,. ·1 l : 1, 

Zea mays I 3 Eugastra -. 
l' ;" .... (,. n jI~ ~ 

Trl ticum sp. 
- ~ Eugastra 

., 

no identificada I 'Ibstegoptera ---:-": . -,-- - ~ 

-- - --- -

% total de 
~istros 

0.74 

0.74 

23.70 

1 _ e 

\ 

0.74 

0.74 

2,22 

-

1. 

N 

'" ~ 



Plantas-huésped de los adultos de Phyllophaga en México 

Familia huésped I género y especie . I No. registros I Subgénero y grupos espe % total de 
verificados . cíficos de Phyllopha~a- registros. 

> 

HarnarTelidaceae . ,l· Harrrnanelis sp. 2 Phyllaphaga (XI) (XII) , 1.48 

Juglandaceae Juglans spp. 4 " Phy llophaga (111) (IX) (XI) (XII) 2.96 
C· 

Leguminosae cassia villosa 1 Chlaenobia (1) 
Acacia comigera 2 dilaenobia (1) ¡ Phy llophaga (1) 17.77 
DallJergia glarerata 1 phytalus (1) 
PhaseolUS sp. 2 

-"",_.,,.,.-: 

phytalUS (IV) ¡ Tostegcptera 
Acacia sp. 3 phyIlopbaga(VII) (XII) ¡Listrochelus (11) 
Pitheoellabium sp. 1 phyllopl1aga (XI) 
prosopis sp. 3 

, - ... --
Phyllophaga(XlI)¡Listrochelus(I) (11) 

caesalpinia gi¡liesii 1 phyllophaga tXII) 
Cercidium floridum 3 phyllophaga(XIll¡Listrocnelus(I) (11) 
Olneya tesota 2 ( Listrochelus (1) (11) 
Vicia sp. 1 Tostegoptera 
pisum sp. 1 Tostegoptera 
Cicer sp. ._' 1 Tostegoptera ¡ 

Minosa sp. 1 Listrodíelus (IV) 
no iaeñtificada 1 Chlaenobia (1) 

Malvaceae . ~ - ~ I ·l\·~ Malvasp. 2 Phyllophaga(XI),Tostegoptera 2.:,a 
Cossypium spp. 1 

~' Eugastra 

Oleaceae 1I Fraxinus sp. 1 Phyllophaga (111) . "'--. - .. - 2.22 ---! 

~ 
• -.f 

Olea sp. • ....... -.. 2 ( ~~ :l.-.: Phyllophaga (XI) (XII) 
- -_ .. -

t-.; 

'-" 
lJ1 



Familia hu~Sped 

r '-

Onagraceae 

Pinaceae 
I 

¡ 

Platanaceae i 

Primulaceae 

Rhanmaceae 

Rosaceae 
~ . , 

- -

Solanaceae 

r r L • 

I Salicaceae 
I 

CUADRO 27 (Continuaci6n) 

Plantas-huésped de los adultos de Phyllophaga en ~~co 

-

g~ero y especie No. registros j ~ Subgénero y grupos espe I 

verificados I : c!ficos de Phyllophaga- I -

I 

G:nothera sp. 1 r Phyllophaga (III) 

Juniperus sp. 8 Phytalus (V) ;Phyllophaga OIII); 
¡ Listrochelus (IV) (V) (VI) (IX) (X) (XI) . I 

Pinus teocote 1 I phyllophaga (XVI) I 

P. chihuahuana 2 phyllophaga (III) (XlII) ! 
, 

P. ponderosa I 

1 Listrochelus (IX) I I 

Pinus sp. 4 I ListrochEÚUS (VI) (X) ; Phyl.Lophaga (XI)(XII) 

. I 

Platanus raoemosa ~ , 3 Phyl.Lophaga (III) (XI) (XII) 

. 
-

Prirnula sp .. 1 I Tostegoptera •• r ~ 
\ 

t" _ l-~ \ ~ 

-

Rhamnus baetulaefolia 1 Phytalus (V) 
Conda.Lia sp. ~ phyta.LUS (V) ;Phyllophaga (111) (XII) : 

Listrochelus (II) (111) 

Crataegus sp. 2 Phytalus (III) ;Phyllophaga(VIII) 
Rosa sp. .c 4 - phy.Llophaga (III) (IX) (XI) (XII) { 

- -
-

Nicotiana glauca 1 Phyllophaga (XII) 
~ - < 
r· ~ ~ _: ~ 1 -.. 

~ 

-

Salix sp. 2 - Phy.Llophaga (XI) (XII) 

% del to~ 
registros 

0.74 

11.85 

2.22 

0.74 

4.44 

4.44 

... 

0.74 

1.48 

! 

. 

N 
~ 
~ 



Pl.antas-huésped de los adultos de Phyll.ophaga ~ Mfud.co 

Familia huésped género y especie No. registros Subgénero y gIUpos espe 
verificados cfficos de Phyll.ophaga-

Tarnaricaceae Tarnarix xp. 1 ... . --,...... Listrochelus (II) :--............,~~ .. 

Ulmaceae Ulmus sp. 3 Phyllophaga (IX) (XI) (XII) , 
.. T -P- • 

Nyssa sp. 1 Phyl.lophaga (XI) . , ... 

--
Vitaceae Vitis sp. 1 Phyll.ophaga (XI) ~. .... -~ -.,:.....:...:....::: .. - --= ~ - - -

-~........-:- "-- I 
1 

~ - - - - .---~-- ~ 

"'-_c.:-::: ~ __ ..... r-:-_. 1_ 

, 

% del total I 

registros. 

0.74 

2.96 

I 

0.74 

, 

1\,; 
1.0 

-...J 



Sul:xJénero de 
PhY~-!:?p~g~ 

Phyllaphaga 

Listrochelus 

Phytalus 

Chlaenobia 

Eugastra 

Tostegaptera 

CUADRO 28 

Distribuci6n de los huéspedes vegetales entre los 

subgéneros de Phyl~ophaga 

No. de especies de Número de familias de sus huéspedes vegetales conocidos 
cada subgénero en ----

~xico Angiospennas Gymnospennas Totales 
Monocotiledóneas Dicotiled6neas 

125 2 21 1 24 

55 1 4 1 6 

_._--,-_.'_. ---_._-

41 - 6 1 7 

10 - . - 1 -. ~ _ .<C- 1 
- - - ~ ~ I 

: , 

2 1 I 2 - 3 . 
~ I 

. . 

. . , . 
__ C:~: __ ~ ~ T" ': I '¡;;' 

~ .. .., , 1 1 7 
, - 8 -

= ~ 
~ 

,~ -'T -_. - . 
-- .. 

IV 
\.O 
co 
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CUADRO 29 

Plantas huésped. de las larvas de Phyllophaga en Mfud.co 

Familia h~sped Género y especie % del total . Especies de Phyllophaga 
de registros asociadas. 

Chenopodiaceae Beta vulgaris - 7.1 _no identificadas 
Spinacea oleracea P. (P.) erinita 

- - -

Convol vulaceae lparoea batatas 3.5 no identificadas 
I 

:'" 

Grarnineae Zea mays 35.7 P. (P.) ravida 
Oryza sativa P. (P.) dentex 
'!Xi ticum vulgare " - P. (P.) blanchardi 
Sorghum VUlgare - P. (P.) vetula 
eynOdOñ sp. :P:-(P. ) erinita 
Bouteloasp. P. (P.) brevidens 
Poa sp. .. " P. (L.) cavata 
Hilaria sp. - -

". Branus sp. 11. 
Saccharum spp . 

. ' r, l ~. ,. . t ,~ .. 'i--':..., l r 

I.eguminosae Phaseolus spp. 14.2 P. (P.) brevidens - -Cicer arientinum 
Vicia faba 
Arachis hypogaea 1-. 

" 
., fe 

Liliaceae Allium cepa .- 3.5 P. (P.) brevidens - -

Pinaceae Pinus patula 7.1 P. (P.) rubella 
~. ponderosa P. (L.) falSa - -

Rosaceae Rosa spp. 14.2 no identificadas 
• r Pyrus spp . 

Fragaria spp. 1'-

Prunus spp. 

Solanaceae Solanum tuberoSllr.l 10.7 no identificadas 
capsicun annum 
Lycopersicurn sculentum 

Umbelliferae Daucus carota 3.5 no identificadas 
P. (P.) erinita 
- -

J 
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habitan los bosques templados de México tienen una habi-

lidad especial para desprender el abdomen de estas pre-

sas, blando y rico en nutrientes, dejando intacto el res 

to del cuerpo, por lo cual en ocasiones pueden encontrar-

se numerosos restos con estas características esparcidos 

en el piso del bosque (obs. pers.). 

Aquellos mamíferos de los géneros Taxidea, Procyon, 

Mephitis, Didelphis, Bassariscus, Dasypus, Nassua y Sorex, 

entre otros, que se alimentan con invertebrados edafícolas 

también consumen con frecuencia a las larvas y pupas de 

Phyllophaga. 

Entre los invertebrados depredadores de los adultos 

de Phyllophaga encontramos a los Cole6pteros Carabidae 

del género Calosoma (Allen, 197~), a diversas especies de 

hormigas, a los Arácnidos Aranea de las familiasThomisidae 

y Agelenidae, como Xysticus apachecus, ~. gulosus y 

Agelenopsis sp. respectivamente, que han sido observados 

depredando sobre especies de los subgéneros Listrochelus 

y Phyllophaga (Davis, 1919; Jennings, 1974; y obs. pers.); 

en tanto que sus larvas pueden ser atacadas por cOle6pte-

ros Carabidae de los géneros Chlaenius, Scaphinotus, 

Harpalus, Carabus, Agonum, Evarthrus y Pterostichus, en-

tre otros (Allen, 197~; Lim et al, 19tH) o por larvas de 

Dípteros Asilidae Asilus spp. y Diogmites spp. (Daniels, 

1966; Lim et · al, 1981). 
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Diversos §caros de las familias Acaridae(~pha~ 

sp.) y Anoetidae se han encontrado asociados con los ima

gos y larvas de Phyllophaga, pero aún no se ha determincrlo 

qué tipo de biorelaciÓn tienen con éstos,aparte de la fo

resia (Lim, et al. 1981). 

Entre los insec~os parasitoides de las larvas de 

' Phyllophaga se han citado los Himenópteros de las familias 

Tiphiidae, Scoliidae y Pelecinidae, de los géneros Tiphia, 

. campsomeria, Scolia yPelecinus (Berberet & Helms, 1970 ¡ 

Richards & Davies, 1~77) ¡ as1 como los D1pteros Tachi~idae 

de los. géneros Dexia (Islas, 1964), Microphthalma y 

Ptilodexia, Eutrixa ~y Cryptomeigenia, que parasitan 

a los adultos de P. anxia en Canad~ (Lim et al,1981.l. 

Las larvas de Phyllophaga y otros. géneros próximos 

de Melolonthinae pueden ser hu~spedes intermediarios de 

los Acantoc~falos Macracanthorhynchus hirudinaceus¡ son 

parasitadas por Nemátodos de los g~neros Neoaplectana y 

Mermis¡ por Protozoarios Microsporidios o Eugregarinidos 

como Pseudomonocystis, Adelina, Gregarina y Actinocephalus 

(Berberet & Helms, 1970¡ Weiser, 197J) que ocupan el in

testino o la cavidad celÓmica de estas larvas. 

Se han registrado varias especies de hongos par~si

tos de estos coleópteros, entre los que destacan los 

Deuteromicetos Beauveria spp. ("muscardina bLanca"), 

Metarrhizium spp. ("muscaraina verde"), y el Ascomiceto 

Cordyceps ravenelli (Harnmond, 19 b 1 ¡ ~Jeiser, 1977), que 
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inclusive han sido empleados corno elementos de control 

bio16gico para la "gallina ciega", al igual que las bact! 

rias Bacillus popilliae, ~o fribourgensis y ~o lentimorbus, 

que ocasionan la "enfermedad lechosa" ("Milky disease"), 

de gran éxito corno control del "escarabajo japonés" 

(Popillia japonica) o _También se han encontrado ricketsias 

y virus pat6genos para estos escarabajos,CCl'IO Rick.ettsiella 
I 

melolonthae y los Vagoiavirus, que ocupan y destruyen 

principalmente las células del cuerpo graso causando la 

muerte de las larvas (Weiser, 1977; Coppel & Mertins, 1977). 

Corno en otros casos, este campo de estudio práctica 

mente no ha sido cultivado en México, y resulta evidente 

que puede ser de un gran interés, tanto desde el punto de 

vista biológicq corno del económico. 

E) DIVERSIDAD Y PREDOMINIO LOCALES. El número de 

especies de Phyllophaga y su predominio en cada locali-

dad depende de la ubicaci6n altitudinal y latitudinal de 

ésta, del grado de perturbaci6n de ese ecosistema y de la 

abundancia y diversidad de otras especies de Melolonthidae 

con hábitos similares que pueden representar una compete~ 

cia en el microhabitat de las larvas, corno los miembros 

de los géneros Anomala (Rutelinae, Anomalini),Diplotaxis 

(Melolonthinae-Melolonthini), Cyclocephala, Dyscinetus, 

Ancognatha (Dynastinae, Cyclocephalini) y Orizabus 

(Dynastinae-Pentodontini) . 
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En el transcurso de 15 años de recolectas y mues -

treos sistemáticos, cualitativos y cuantitativos, en once 

localidades ubicadas en diferentes biomas representativos 

de la Zona de Transición Mexicana (mapa 6) se ha obser-

vado que _las especies de Phyllophaga normalmente predomi-

nan sobre las especies de otros géneros en aquellas loca-

lidades situadas por arriba de los 2000 m de altitud, aún 
/ 

cuando (como puede apreciarse en el cuadro 30) en algunas 

localidades tropicales recientemente perturbadas (Boca 

del Chajul, Chis.) llegan a predominar sobre los otros 

géneros con larvas edaf1colas riz6fagas, tal vez debido 

~ su mayor adaptabilidad o "agresividad eco16gica"; o en 

otras localidades subtropicales también pueden predominar 

debido a la historia biogeográfica peculiar del área (co 

mo en Jojutla, Mor.) en donde además de la mezcla de ele-

mentos con distintas afinidades en el fondo de la Cuenca 

del Balsas, existe una larga tradición en el manejo de 

agrosistemas, cuya diversidad también influye en la dis-

ponibilidad de un mayor número de microhabitat. 

En algunas zonas tropicales y subtropicales situa-

das por abajo de los 1800 m el predominio corresponde a 

las especies de Cyclocephala {Los Tuxtlas, Ver.; Otongo, 

Hgo.l, o se equilib~a entre Phyllophaga y Cyclocephala 

(Molango, Hgo.), en tanto que en zonas ubicadas fuera de 

la influencia directa de los elementos neotropicales, con 

condiciones climáticas rigurosas lBaja Californ~a), o su 
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jetas a aplicaciones constantes de insecticidas (Calvillo, 

Ags.) el predominio pertenece a las especies de Diplotaxis 

(cuadro 30), cuya menor talla y ciclos de vida cortos p~ 

recen ser más adecuados para la explotaci6n eflciente de 

esos microhabitat inestables 33 . 

Por otra parte; el número de especies de Phyllophaga 

se incrementa más en relación directa con la altitud que 

con la latitud (cuadro 31), y localmente su diversidad es 

mayor en las zonas ubicadas por arriba de los 1000 m (con 

excepción de la Penfnsula de Baja California, sujeta a 

condiciones eco16gicas y biogeográficas especiales), ya 

que por debajo de esta cota usualmente existen m~s espe-

cies de Cyclocephala o de Anomala que de Phyllophaga en 

cada localidad, lo cual puede considerarse como una evi-

dencia de su ancestrfa septentrional. Además es intere-

sante apuntar que la composici6n especffica de Phyllophaga 

en cada localidad es mucho más rica que la de Anomala y 

Cyclocephala, cuyas especies al tener mayor rango de dis 

tribución se repiten aún en áreas muy distantes y a lo 

largo de clinas o transectos. 

33Aunque muchas especies de Phyllophaga parecen ser extremadaIrente 
resistentes a las modificaciones severas de su habitat original, 
a los insecticidas y a otros tóxicos o contaminantes urbanos, co
ITO P. vetula, P. blanchardi, P. obsoleta y P. ravida, que sobre
vi ven en unos Cuantos centfrréfros cuadrados -de ct1sped rodeado de 
paviIrentos. 
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Las especies de los géneros mencionados sigu.en dis-

tintas estrategias que al parecer disminuyen o evitan la 

competencia entre los adultos; la más notable de ellas es 

la especializaci6n sobre recursos alimentarios tan dife-

rentes corno los cuerpos florales (explotados por muchas 

34 especies tropicales de Cyclocephala )y el follaje de ár~ 

boles, arbustos o herbáceas (corno ya se indicó en el inci 

so C del presente capitulo). Una segunda estrategia la 

constituye su distribuci6n temporal, como la ilustrada en 

las figuras 294 y 295, en donde puede apreciarse corno en 

una localidad ubicada por arriba de los 2000m de aititud 

las especies de Phyllophaga realizan sus actividades de 

vuelo, alimentación y apareamiento entre las 20 y las 24 

horas, mientras que las especies de Anomala, Ancognatha 

y Diplotaxis tienen su principal actividad entre ias 20 

Y 22 horas, y en una localidad situada a 650 m de altitud 

las especies de Phyllophaga se comportan casi exclusiva-

mente como post-crepusculares, en tanto que las especies 

de Anomala y Cyclocephala predominan corno nocturnas (Mo-

rón, ' 1981; Morón y Terrón, lY81). 

34LoS imagos de más de siete especies de Cyclocephala se han obser
vado alimentándose dentro de inflorescencias de Aráceas en Vera
cruz, Chiapas y Quintana Roo, as! cano en inflorescencias de Pal
Ifficeas prcpias del sotobosque tropical. (M::)r6n, lY77). 
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AOn entre las mismas especies de Phyllophag~ se han 

podido observar fen6menos que implican un cierto desplaza 

miento temporal en la actividad de los imagos, como el 

que se muestra en la figura 296, en donde bajo el predo-

m~nio notable y constante de una especie,otras dos exhi-
, 

ben actividad nocturna decreciente (MorÓn, 1981). Estas 

diferencias en la hora de actividad (crepuscular, noctur 

na temprana y nocturna tardía), además de disminuir la co~ 

petencia interespecífica,parecen evitar la acciÓn de cie~ 

tos depredadores exclusivamente crepusculares o nocturnos. 

La tercera estrategia a considerar es la distribu-

ciÓn espacial, con la cual las especies simpátricas dis-

tribuyen su predominio en una área pequeña en relaciÓn 

con la variaciÓn de la composiciÓn de la vegetaciÓn, que 

en México frecuentemente está asociada con los gradientes 

altitudinales y con la orientaciÓn de laderas, como ha si 

do posible comprobar en la cañada de Otongo, Hidalgo, en 

donde con una área poco mayor a los 8 km2 existe una pen-

diente de 700 m que favorece el establecimiento de varios 

tipos de comunidades vegetales en las cuales habitan 16 

especies de Phyllophaga cuyo predominio cambia entre las 

cotas que aproximadamente delimitan cada tipo de vegeta-

ciÓn (fig. 297) . 

La distribuciÓn estacional constituye la cuarta es-

trategia que siguen estas especies de Melolonthidae en 

México, que en las áreas tropicales o subtropicales per-



307 

mite a los .imagos de Cyclocephala el extender su ~ctivi

dad durante la mayor parte del año, en tanto que los a

dultos de Phyllophaga rara vez se encuentran activos en 

otoño e invierno y con frecuencia solo vuelan durante la 

primavera o el verano; pero en aquellas ~ocalidades c~n 

clima riguroso esta estrategia no es viable,y todas las 

especies desarrolian su actividad solo en el período más 

favorable del año (cuadro 32). 

Por otra parte, durante las prospecciones para est~ 

mar la densidad de larvas de Phyllophaga en algunas loca

lidades,se ha encontrado toda una gama de variaciones cu

yos factores determinantes aún son desconocidos. Por pri~ 

cipio~se puede decir que su distribuci6nerr terrenos con 

condiciones aparentemente 'uniformes no es homogénea, sino 

que se distribuyen en "manchones" con extensi6n variable, 

que tal vez deriven de sitios atractivos para la oviposi

ci6n, producto de acumulaciones fortuitas de materia org~ 

ni ca que, de acuerdo con King (1977), actúa como fagoesti

mulante ' para las larvas riz6fagas estrictas, (y tal vez 

funciona como atrayente para las especies riz6fagas facul 

tativas). De esta forma y atendiendo a la escasa capaci

dad de desplazamiento horizontal que tienen las pequeñas 

larvas, podrían explicarse las notables densidades que ll~ 

gan a alcanzar en algunas localidades, en donde no siem

pre deterioran irreversiblemente a sus huéspedes debido 

al consumo de un alto porcentaje del sistema radicular. 



CUADRO 30 
¡ 

Predominio porcentual de las especies de siete géneros de Melolonthidae 
con larvas edaffcolas riz6fagas en 12 localidades de la Zona de Transición Mexicana. 

Localidad Altitud Phyllophaga Anomala Diplotaxis 
ffi.snm. 

Boca del Chajul,Chis. 110 71.2 5.8 U.5 

Los Tuxtlas, Ver. 150 16.5 10.2 8.2 

Baja California Sur* 100-1600 30.8 7.9 55.8 

Soconusco, Chis.** 100-500 34.3 10.4 28.9 

Jojutla, Mor.*** 950 69.4 5.4 14.1 , 

atongo, Hgo. ~ 650-1000 31.4 22.7 2.5 
"' , , 

Molango, Hgo. t,;;;' 1650 34.2 25.5 3.2 

Sierra Norte Chis.** 1600-1700 19.7 8.8 2.9 

calvillo, Ags.**** 1700 9.8 1.5 84.9 

zacualtipcm, Hgo. 2000 
" 

66.0 4.0 0.42 

La Michilfa, Dgo. . 2400 67.8 0.64 24.1 

Villa de Allende, -Edo. de México. 2500 58.0 2.7 .. 32.3 
- - - - - -_ . _ -- .. - --

*datos preliminares, basados en Saylor, 1948 y Vaurie, 1958;1960. 
**datos preliminares del autor. 

* * *Deloya, 1984 y can. pers. 
****segGn Escoto, 1984. 

Cyclocephala Ancognatha Dyscinetus 

21.5 - 0.7 

62.4 - 2.4 

5.3 - -
"" , , ' '~ 

26.2 ~ , . , - !' 

10.8 - e - , 

1-

43~0 :- 0.1 

34.2 q.11 0.22 

66.3 2.1 -
., 

0.2 0.2 ~ -

16.7 t· 3.5 1.7 • 

- ~ 6.1 -t -, 
-

~ 

r , 

- v 0.34 1 , • t, G"' 
, 

- ' ], 

Orizabus 

-

-

-

-

-

0.07 

2.4 

-

3.2 

7.3 

1.1 

6.5 

Los demás datos se basan en MJr6n, 1975;1979;1980¡1981; 1-br6n y Zaragoza,1976¡1-br6n,Villalobos y Deloya,1985. 
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CUADOO 31 

Diversidad porcentual de las especies de . siete géneros de ~lolonthidae con 
larvas ooafícolas riz6fagas en 12 localidades de la Zona de Transici6n Mexicana. 

Localidad Altitud Phyllophaga Anorrala Diplotaxis Cyclocephala Ancognatha Dyscinetus 
m.snrtl. 

Boca del Chajul,Chis. 110 22.2 22,2 11.1 38.8 • 5.5 , -, 

U>s Tuxtlas, Ver. 150 30.4 13.0 8.6 
. ~ 43.4 I ~ 4.3 - I . , 

53.5 
! . 

Baja California Sur* 100-1600 32.1 7.1 7.1 - ¡ 1-
.c. j _ .... - - -

Soconusco,Chis.** 100-500 ;¿4 28 24 ;¿4 l - -
. , 

JojuUa,MJr.*** 950 48.3 22.5 19.3 9.6 - -
I ~. ~ 

otongo, Hgo. 650-1000 31.2 20.9 16.2 20.9 ! - 2.3 

Molango, Hgo. 1650 35.7 21.4 10.7 21.4 
,-

3.5 
~ 

3.5 

Sierra Norte Chis.** 1600-1700 22.2 11.1 22.2 38.8 5.5 ,~ -
l , . 

J.- r 

calvillo,Agos.**** 1700 41.6 12.5 33.3 4.1 '. 4.1 ' I '" " e l -
Zacualtipán, Hgo. 200u 40.9 18.1 4.5 18.1 4.5 

i 
4.5 

I 

La Michilfa, Dgo. 2400 46.1 15.3 23.0 - 3.8 -.' 
: 

Villa de Allende, 2500 47.3 10.5 15.7 - ¡. - 5.2 
Edo. de ~ico. I , ~ , ¡ '1 ' I 

1-' ~ .. 

P 
**datos preliminares del autor. 

***Deloya, 1984 y cam.pers. 

Orizabus 

-

-

-
-

.J' • 

.. 
-

2 ~~ 

3 •. ~ 

-.... 

4._1 

9.0 

11.5 

;¿1 

****seg6n Escoto, 1984. Los demás datos se basan en Mor6n, 1975;1979;1980¡1981;Mor6n y Zaragoza,1976;Mor6n, 
Villalobos y Deloya, 1985. . 
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CUADRO 32 

Distribución estacional de los adultos de cuatro géneros 

de ~lolonthidae en cuatro localidades mexicanas. 

Boca del Chajul, Chis. 110 rn.snrn INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Phyllophaga - 365 1 

Cyclocephala 5 70 12 

Ancinala 9 15 4 
I 

lDs Tuxtlas, Ver. 150 rn.snrn INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Phyllophaga - 340 -

Cyclocephala 60 730 340 

Anornala 30 110 60 

Otongo, Hgo. 
~ 

650 rn.snrn INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

Phyllophaga - 735 79 

cyclocephala - I 1030 57 

Anornala - :;22 :;9 

La Michilfa, Dgo. 2400 rn.snrn INVIERNO . PRIMAVERA VERANO 

Phyllophaga - 1053 207 

Anornala - 7 ;¿ 

Ancognatha - 81 35 
, 

arooo 

-
24 

2 

arooo 

-
150 

-

~O 

-
24 

2 

arooo 

-
I 

-

-
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Fig. 294. Predominio de los ¡magos de Phyllophaga spp. cdpLUrados con trampa de 
luz en Piedra Herrada, Zona de Amortiguación, Rcsen'a de la Biosfcra "La Michilía", 
Dgo., a 2400 m de al~itud (Morón, 1981 ). 
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INDIV. 
300~-----------------------------------------' 

Phyllophaga Cyclocephala 

200 

100 

1930 2030 2100 2200 2300 
HORAS 

Fig. 295. Distribución de la acti\'idad de vuelo en las especies de Phyllophaga, Ano. 
",ala y Cyclocephala, registrada ,con trampa de luz en la Caíiada de Otongo, Hgo., 
durante el mes de mayo a 650 m de altitud . 
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111111"'""11111111111 p. (Listrochelus) cavata durangoensis (Bates) 

l'ig. 296. Di stribución de la aCli,"idad de ,"uclo en lres especies de Ph)'llophaga sim
p¡'IIrica en Piedra Herrada, zona de Amortiguación de la Rescn'a .de la Biosfera , "La 
I\fichilía", Dgo., a 2400 m de altitud (Morón, 1981). 
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RUGIPENNIS 

INTEGRA 

RAVIDA 

TESTACEIPENNIS 

PUBICOLLlS + 

CRINALlS 

TRICHODES 

OBSOLETA 

PRUINOSA 

Altitud (m) 

SELVA ENCINAR MESOFILO 

650 780 1100 1300 

Fig. 297. Distribución espacial del predominio porcentual de diez especies de PhyI/o
phaga en un gradienle altiludinal en la callada de Olnngo, Hgo., duranle el mes de 
mayo. (+) = identitlad preliminar. 
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PHYLLOPHAGA 

GRUPO 

BLANCHARDI 

o 

abundancia relativa 

Fig. 298. Abundancia relalh·a de las especies de P. (PhylloP/¡ogo) grupo "blanchar· 
di" en un gradiente ahiludinal. La amplirud de las gráficas indica la cantidad de 
regislros para las especies de rada complejo. 
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Especie '" 

P. rube11a* ,-
- J 

P. trichodes** -

P. brevidens 

P. brevidens 

P. cavata 

P. cavata 
.. 

-
P. cavata -
P. vetula - /o 

P. obsoleta 

P. obsoleta 

* 
** 

CUADRO 33 

Densidad de larvas de Phy 11aphaga en varias localidades de México 

. , '" . , ", ~ 

t Huéspedes L IDealidad '-, r--, Suelo -

1:" i 

i1s01aci6n 

San Cayetano, ~. Pinus patula rroderada , profundo . noderada 
arcillo-arenoso 

Lagtma Verde, Ver. pastos rroderada, profundo acentuada 
• arcil1o-arenosa 

Yautepec, M:>r. caña de az11car profunéb - franco rroderada 

casasano, M:>r. caña de azOCar muy sorrero-arcilloso moderada 
.' 

La Michilla, DgO. pastos " sarero-migaj6n-arenoso rroderada 
o' 

, La Michi1ía,DgO. pastos I sorrero-migaj6~arenoso atenuada 

La Michilla, DgO. pastos y treool ' sarero-magaj6n-arenoso acentuada 

Xochimilco, D. F • ; pastos franco-sarero acentuada 
" . . , 

Tepeooo, Hgo. ..... - pastos ~ arcil10s0-sarero acentuada 
Jo O¡. 

Otongo, Hgo. pastos l.' arcil10so-muy S2tt'ero acentuada t, , 

según datos de Islas, 1964. 

segOn datos de Villalobos, 1984. 

1arvas/m2 

45-97 

107-316 

15-50 

3 

12 

7 

29 

21-110 

3 

2 
-, 

w 
¡..... 
¡..... 
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La densidad de estas larvas por unidad de superficie 

también depende del tipo de suelo, su profundidad, hume-

dad y cantidad de fragmentos de roca presentes, as! como 

de la insolación que recibe el piso (cuadro 33). 

De acuerdo con las observaciones preliminares del 

autor y con los datos de Lavelle et al. (19B1)y Vil~lobos 

(1984) el tamaño y la densidad de las larvas de 

Phyl10phaga les confieren una gran importancia como inte 

grantes de la macrofauna edafícola en muchos de los ecosis 

temas de la Zona de Transición Mexicana, ya que su bioma

sa. por m
2

, estimada en peso fresco, varía de 2 B a 159g.Arf 

en los pastizales tropicales situados entre los 50 y BOOm 

de altitud (Laguna Verde, Ver.), lo cual representa entre 

e l 25 y el Y5% del total de la biomasa de invertebrados 

edafícolas encontrados, mientras que en los bosques trop~ 

cales su biomasa varía entre los 2 y 25 g/m2 , que son e-

quivalentes del 4 al 65% del total de la biomasa de inver 

tebrados cuantificada. 

F) DISTRIBUCION ALTITUDINAL. Las especies de 

Phyllophaga muestran una compleja distribución en las mon 

tañas, y planicies rrexicanas, derivaaa de sus propios movimientos 

de invasion, de su tolerancia climática,de sus a::::tiws procesos áe 

diversificación, y de 105 fen6menos de retracción y expa~ 

sión de las comunidades vegetales ante los cambios climá

máticos y orogénicos acaecidos cuando :..rrenos en los últirros 20 millmes 
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de años. 

El sUbgénero Phyllophaga muestra una distribuci6n 

altitudinal que abarca desde el nivel del mar hasta los 

3,000 m con 14 grupos de especies representados entre el 

nivel del mar y los 1000m, 12 grupos entre los 1000 y 

2000 m, y siete grupos entre los 2000 y 3000 m (cuadro 

34). El subgénero Phytalus exhibe una distribuci6n alti 

tudinal que comprende desde el nivel del mar hasta los 

3,400 m, con cinco grupos de especies representados entre 

el nivel del mar y los 1000 m, siete grupos entre los 

1000 y 2000 m, seis grupos entre los 2000 y 3000 m, y so 

lo un grupo supera la cota de los 3000 m; mientras 

que los dos grupos de especies del subgénero Chlaenobia 

estAn limitados entre el nivel del mar y los 18uO m de al 

titud (cuadro 35). Por su parte, el subgénero 

Listrochelus muestra una distribuci6n que abarca desde el 

nivel del mar hasta . los 3100 m de altitud, con siete gru

pos de .especies representados entre el mar y los 1000 m, 

ocho grupos entre los . 1000 y 2000 m, y cuatro grupos en

tre los 2000 y 3000 m (cuadro 36). 

En un anAlisis general preliminar se puede apreciar 

que la franja altitudinal que posee el mayor número de 

grupos de especies representados (28) es la que abarca de 

los 500 a los 1000 m, seguida por la franja de 1500 a 

2000 m, que contiene representantes de 27 grupos especi

ficos; pero si analizamos la distribuci6n altitudinal de 
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Phyllophaga a nivel especifico encontramos frecuentemente 

q u e la diversidad se acentfia entre las cotas de 1500 a 

2500 m, como en el caso de las especies de Phytalus 

o en el caso de las especies de P. (Phyllophaga), 

grupo "blanchardi" (fig. 298). 

Concientes de - la necesidad de completar muchos re 

gistros altitudinales para la mayor parte de las especies 

de este género, consideramos que este tipo de distribu

ci6n es uno de los factores más destacados a estudiar pa 

ra comprender sus fen6menos de especiaci6n, y la importa~ 

cia de las montañas mexicanas como centros de diversifi

caci6n de Phyllophaga, asf como para sostener la idea de 

que en muchos casos las tierras baj as tropicales han sido 

colonizadas principalmente por elementos desarrollados en 

las montañas adyacentes. 

G) DISTR¡BUCIO~ LATITUDINAL. Las especies de 

Phyllophaga también tienen una distribuci6n amplia y com 

pleja en sentido latitudinal dentro del territorio mexi

cano , a causa de los mismos factores que determinan su 

distribuci6n altitudinal, a los que podemos agregar su 

probable ancestrfa asiática. 
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CUADRO 34 

Distribucion al ti tudinal de los grupos de . especies de: Phy llophaga (s. str.) en México. 

Grupos de especies 
Phyllophaga (s.str.) 

Rorulenta 

Ephilida 

Fucata 

Sul:mucida 

Blanchardi 

Schizorhina 

M::>lopia 

Ignava 

Ravida 

Maculicollis 

Anodentata 

Rugipennis 

Setidorsis 

Porodera 

Heteronycha 

Testaceipennis 

o 500 

******** 

******** 

******** 

********fr*** 

* 

Distribuci6n altitudinal (ro) 

1000 1500 2000 2500 3000 

*** 

**********~**********~********* 

********** 
********** 

**********~** 

********** ******* 

********** ** 

***** 

********** 

*******~********** 

3500 

w 
~ 
VI 



CUADRO 35 
Distribuci6n altitudinal de los grupos de especies de ~. (Phytalus) y ~. (Chlaenobia) en México 

Grupos de especies Distribución altitudinal (m) 

~. (Phytalus) O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

-
Pruinosa , ******* ********* ********* 
Senicula ********** .. f**********'JI **t<******* 
Bucephala ******* ********** **********, ********** .. f******** , 

r_ 

Lineata 
, 

**********, ********** .. f**********'JI 
Macrocera *******, ********** ********** ********** .. 1**********" 
Obsoleta ****** ******** ********** **********i **** I 

Pallida ***** ********i ********** *** ! 

Pentaphylla ********** **********'JI ********** .. *** .. 

Grupos de especies 
P~ (Chlaenobia) , 

, 

Vexata ******* ********i ********** ***** 
Latipes ******* ******** ********** ******** - " 

.. ~ -_ .. -.. _._--" 

W 
1-' 
0'1 



CUADRO 36 

Distribuci6n altitudinal de los grupos de P. 
, 

(Listrochelus) en México. 

Grupos de especies 
P. (Listrochelus) 

Distribuci6n altitudinal (ro) 

Timida 

Scoparia 

Mucorea 

Flavipennis 

Laportaei 

cavata 

Densicollis 

Pilosipes 

Falsa 

Fimbripes 

Senex 

o 500 1000 1500 

*******~*********~********* 

*******~*********~********* 

*******~*********~********* 

********i-*********~********* 

********i-*********~* 

****i-******** 

*** 

******i-*********~********* 

2000 2500 3000 3500 

W 
f--' 
-..J 
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Varios de los grupos de especies de los subgéneros 

Phyllophaga y Phytalus extienden esta distribuci6n entre 

los 14 Y los 34 °N, mientras que los miembros de P. 

(Ch laenobia) se localizan entre los 14 y 30 o N, Y la gran 

mayoria de los grupos de P. JListrochelus) se encuentran 

ent re los 18 y 34°N.~5 
Una barrera parcial para la actual dispersi6n rneri-

dional de un grupo septentrional como éste, situada en 

sentido latitudinal, está representada por la Cuenca del 

Bctlsas, y ha sido rebasada hacia el Sur por un 54% de los 

grupos de especies de Phyllophaga, de los cuales solo uno 

es e xc lusivo de las montañas situadas al Sur de esta Cuen 

c a (Phytalus, "senicula ") , y tres solo se localizan entre 

el E j e Neovolcánico y Chiapas (Phytal us, "macrocera; lineata"; 

Phyllophaga "heteronycha " ) . La otra barrera parcial, si-

t u ada en sentido meridional, está representada por el Ist-

mo de Tehuantepec, y solo ha sido rebasada ampliamente 

p o r un 35% de los grupos especificos, tres de los cuales 

llegan a Sudamérica CPhyllophaga, "testaceipennis,roru -

l e nta y setidorsis"), y seis alcanzan Costa Rica y Pana-

má (Phyllophaga, "ravida, blanchardi, schizorhina, 

rugipennis"¡ Phytalus, "obsoleta"¡ y Chlaenobia, "latipes"). 

35Aún cuando algunas especies de Listrochelus, sin asignaci6n grupal 
precisa, se han encontrado aisladas en las montañas del Norte de 
Chiapas y en Nicaragua. 
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(Cuadros 37-38). 

En lo referente a la distribución septentrional de 

estos grupos encontramos que el 86% de ellos tienen re

presentantes al Norte del Trópico de C~ncer, de los cua 

les once son exclusivos de esa ~rea extratropical 

(Phyllophaga,"ignav~, fucata, ephilida, submucida, 

maculicollis"¡ Phytalus, "pallida"¡ Listrochelus, "falsa, 

pilosipes, densicollis, flavipennis, timida") ¡ y seis 

grupos tarnbi~n existen en los estados del Centro y Este 

de los Estados Unidos de América, e inclusive en Canada 

(Phyllophaga, " submucida , ephilida, anodentata"¡ 

Listrochelus, "falsa, fimbripes"¡ Phytalus, "obsoleta"). 

A modo de resumen tenernos que el 56% de los grupos 

de especies de este g~nero parecen ser exclusivos de la 

Zona de Transición Mexicana (sensu Halffter, 1964, 1976)¡ 

riqueza a la que hay que añadir cerca de 20 especies en

d~micasde M~xico actualmente en incerta sedisgrupal, 

las dos especies del subgénero endémico Triodonyx, y m~s 

de 30 especies aún no descritas. 

H) PATRONES DE DISTRIBUCION. Tomando en cuenta pri~ 

cipalmente la información recopilada en este capitulo tr~ 

taremos de explicar la distribución de las especies de 

Phyllophaga en la Zona de Tr~nsici6n Mexicana de acuerdo 

con las ideas propuestas por G. Halffter (1964, 1974, 

1976) . 



320 

~. (Phyllophaga) 
grupos 

Ravida 

Heteronycha 

Blanchardi 

Testaceipennis 

Rorulenta. 

Setidorsis 

MaculiCOllis 

Schizorhina 

Submucida 

Rugipennis 

Ephi1ida 

Anodentata 

t-blopia 

Porodera 

Fucata 

Ignava 

CUADRO 37 

Distribuci6n latitudinal °N) de los 

grupos de especies de P. (Phyllophaga) en México. 

34 32 30 

<* 
<* 

28 26 24 

**** 

**** ** 

+ Trópico de cancer 

22 20 18 16 

***** *****. 

***** *****. 

Coonca del Balsa: 



grupos de 

P. (Listrochelus) I 
grtlIX)s 

Timida 
, 
Scoparia 

\1ucorea 

E"lavipennis 

La{X)rtaei 

:avata 

:>ensioollis 

?ilosipes 

:alsa 

~imbripes 

>enex 

:. (Phytalüs) 

>ruinosa 

>enicula 

)bsoleta 

>allida 

>entaphy lla 

1acrocera 

~ucephala 

~ineata 

>.(Chlaenobia) 

Texata 

~tipes 
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CUADRO 38 

Distribuci6n Iati tudinal ( 0N) de los 
especies de ~. (Listrochelus) ,_P(Phytaltis) y ~. (Chlaenobia) en Méxioo. 

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 

***** * 

** 

*** 

*** 

**** ***** ***** 
***** *** 

Tr6pico de Cáncer CUenca del Balsas 
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Asumiendo que el género tuvo su origen en el Viejo 

Mundo y que se estableció desde antiguo en Norteamérica, 

tal vez durante el Eoceno (hace 40-50 millones de años), 

podriamos postular que sus especies han seguido el patrón 

de distribución Paleoamericano con amplio éxito. Dea~r 

do con Halffter (1976) en ocasiones es dificil determinar 

si un grupo que en apariencia se ajusta al Patrón Paleo-

americano tuvo su origen en los trópicos del Viejo Mundo, 

desde donde se extendi6 a través de Behringia, cuando 

alli existian condiciones clim~ticas templadas o templado

cálidas 36 que le confirieron propiedades de "corredor-

filtro"; o si el grupo en cuestión se origin6 en la pro-

pia Norteamérica desde donde se extendi6 hacia la Zona 

de Transición Mexicana y hacia Eurasia, aprovechando las 

mismas condiciones favorables de Behringia. 

La actual distribución de los géneros americanos 

(Cnemarachis, Clemora) y orientales (Holotrichia, 

Brahmina, Microtrichia) afines a Phyllophaga y su diver-

s~dad regional nos hacen pensar en que, si su origen se 

sitúa en el tr6pico asiático, entonces las tierras tem-

pladas de Norteamérica han actuado como un centro de di-

36pearson (1978), basándose en los datos de Penny (1969) ,Chaney(1947) 
y Axelrod (1960), considera que las zonas tropicales durante el 
Eoceno abarcaran hasta los 45-50° lat.N asociados con climas proba 
blenente húrredos y ter:plados que se extendieron hasta las regiones 
actuaJ..mente polares. Axelrod & Bailey (1969; citados por Pearson, 
1978:164) estimaron temperaturas de 16 a 22°C para el Oeste de Nor 
tearrérica durante el Eoceno, que representan las temperaturas más
altas del Terciario para esa área. 
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versificación tan prolífico que no parece tener equiva -

lente asiático, ya que los territorios de E.U.A. y Cana-

dá reúnen cerca de 120 especies endémicas de Phvllophaqa 

(Luginbill & Painter, 1953), mientras que en las zonas 

templad~s situadas al Norte de los~imalayas no existen , -. 

más de 60 especies e-ndémicas de Holotrichia y Brahmina 

(Dalla-Torre, 1912); Y por su parte,la Zona de Transición 

Mexicana ha sido un centro de diversificación aún más im 

portante que las zonas asiáticas situadas en la misma 

franja latitudinal, ya que tan solo México reane más de 

200 especies endémicas, en tanto que las zonas aledañas 

al Trópico de Cáncer en Asia cuentan con menos de 100 en-

demismos ~onocido~ (mapa 7 ). Al parec~rla ~speciación 

insular Indopac!fica ha sido equivalente a la Antillana, 

con 70-90 especies propias de cada archipiélago (Dalla-

Torre, 1912: Blackwelder, 1944), a pesar de que la super-

ficie de las islas asiáticas es mucho mayor que la de las 

caribeñas. Por altimo cabe señalar que en Sudarnérica 

existen cerca de 80 especies endémicas, mientras que en 

Australia no existe ninguno de los géneros mencionados, 

aan cuando las 20 especies de los géneros endémicos 

Antitrogus y Metatrogus (Britton, 1978) pueden conside-

rarse como sus equivalentes ecológicos. Todo lo anterior 

concuerda con las características propuestas por Halffter 

para definir a los elementos que siguen un patrón de dis-

persi6n Paleoamericano, ya que implica una amplia diver-
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sificación ecológica, notable predominio en climas tem

plado-c~lidos, abundancia de endemismos geogr~ficos y e~ 

pecialización ecológica, que a su vez también evidenc.ian 

una gran antiguedad del grupo, en este caso apoyada por 

los registros f6siles norteamericanos de White River, y 

Florissant, Colorado, fechados del Eoceno y Mioceno res

pectivamente, que nos indican la presencia de formas m~s 

o menos primitivas como Melolonthites avus Cockerell 

(Eoceno)y Miolachnosterna tristoides Wickham (Mioceno), 

a s1 como de formas m~s modernas, inclusive relacionables 

con las especies actuales, como Phyllophaga disrupta 

Cockerell y Listrochelus puerilis Wickham (Mioceno) 

(Wickham, 1914; Cockerell, 1921;1927). 

También la distribuci6n de Phyllophaga en la Zona 

de Transición Mexicana corresponde con los planteamientos 

de Halffter (1976:19) referentes a que deben haberse dis 

persado desde Norteamérica hacia el Sur antes del levan

tamiento del Altiplano Mexicano, y de la conformaciÓn de 

las Sierras Madre (Mioceno), ya que aún cuando estas monta 

ñas no representan barreras infr.anqueables para dichas 

especies, ni tampoco corredores obligados para su distr~ 

buci6n, sí han representado un factor importante para su 

especiaci6n,que repercute en la formaciÓn de endemismos 

montanos establecidos a mediana altitud (corno ya fué 

i l ustrado en el inciso F de este cap1tulo); factor que 

es tan importante corno el proceso de desertización exten 
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siva del Noroeste de México y el Suroeste de los ~.U.A., 

que a su vez ha determinado la formaci6n de grupos de es-

pecies de Phyllophag~muy adaptados a la vida en el de -

sierto tal vez desde . el Plioceno. 

Asimismo, también se ap~ecia en su distribuci6n la 

probable influencia ~e 'las glaciaciones pleistocénicas 

que, de acuerdo con Halffter, pudieron dividir a los ele 

mentos paleoamericanos en una fauna del Suroeste y otra 

del Sur y Este de los E.U.A., ya que las especies de 

Phyllophaga de Arizona y Nuevo México est&n m&s relacio-

nadas con los grupos de t-léxico que con los grupos del E~ 

te, que tienen poca relaci6n con los de la Zona de 

Transici6n Mexicana; adem&s, las glaciaciones debieron 

provocar la extinci6n o avance hacia el Sur de muchos gru-

pos de especies, ya que en algunas zonas posiblemente 

m&s afectadas por el frío y la sequía, resulta sorpre~ 

dente la escasez de especies de Phyllophaga, como en Ca-

I 
lifornia, Oregon, Washington, Idaho y Nevada, que reunen 

solo 16 especies, de las cuales cinco son endémicas, mien 

tras hacia el Este de las Montañas. Rocosas y al Sur de los;. 

Grandes Lagos, se encuentran cerca de 100 ~species repre-

sentando a varios grupos exclusivos del &rea, porque al 

parecer esas montañas después del Pleistoceno sí han re-

presentado una barrera meridional efectiva para estos úl 

timos grupos de Phyllophaga. Por último, su profunda p~ 

netraci6n y diversificaci6n en SUdamérica, desde donde 
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tal vez pudieron colonizar exitosamente el arco a~tilla

no, también concuerda con las características del Patr6n 

Paleoamericano con amplio éxito. A continuaci6n pasare

mos al an~lisis de la distribuci6n de cada uno de los sub 

géneros que contienen a la mayor parte de las especies de 

Phyllophaga mexicanas. La distribuci6n del subgénero 

Phytalus, señalada en el cuadro 39, sugiere la existencia 

de cuando menos tres centros de diversificaci6n en la Zo

na de Transici6n Mexicana, de los cuales el más importa~ 

te parece ser el Valle de Oaxaca y los sistemas montaño

sos aledaños, seguido por la Sierra Madre Occidental y 

el Eje Neovolcánico¡ en los cuales el porcentaje de ende

mismos es dos a tres veces superior al de otras áreas. 

La Sierra Madre Oriental parece actuar principalmente c~ 

mo un "corredor" para la dispersi6n septentrional de las 

especies diversificadas en las inmediaciones del Nudo 

Mixteco y del Eje Neovolcánico. 

Es muy interesante destacar la ausencia total de re 

presentantes de Phytalus en las penínsulas de Baja Cali

fornia y Yucatán, así como en la Meseta Norte de México, 

lo cual nos puede indicar que estas especies son poco t~ 

lerantes a las condiciones de aridez, en donde sí prosperan 

las especies de los subgéneros Listrochelus y Phyllophaga, 

aunque también parecen retraerse de las zonas tropicales 

más húmedas de México en las cuales son abundantes las 

especies de los subgéneros Chlaenobia y Phyllophaga (Mapa 3). 



327 

Considerando estos datos,puede proponerse qu~ los ~ 

tecesores del subgénero Phytalus se establecieron tempr~ 

namente en la Zona de Transición Mexicana, y con poste -

rioridad se diversificaron en el intrincado mosaico ecO

fisiográfico de ~esoamérica, sin detener una profunda p~ 

netración hacia Sudamérica, en cuyo inmenso territorio 

se establecieron tanto en las planicies tropicales más 

hdmedas como en las vertientes montañosas más frescas, en . 

donde al parecer han manifestado otro proceso de diversi 

ficación que ha dado origen cuando menos a 24 especies 

endémicas, sobre todo del Escudo Brasileño, que a pesar 

de su enorme área cercana a los 13 millones de kilómetros 

cuadrados mantien'e una mayor uniformidad . ecológica que no 

... se puede comparar con la multiplicidad de ambientes que 

se encuentran en poco más de dos millones de kilómetros 

cuadrados de la Zona de Transición Mexicana, que reúne a 

38 especies exclusivas. Un cálculo comparativo muy tos

co nos señalarfa que en Sudamérica existen 1.8 especies 

de Phyllophaga (Phytalus) por cada millón de kilómetros 

cuadrados, en tanto que en la Zona de Transición Mexica

na existen 19 especies de este subgénero por cada mil16n 

de kilómetros cuadrados, o sea diez veces más diversidad 

en seis veces menos área, datos que concuerdan con las 

caracterfsticas del Patr6n Paleoamericano con amplio 

éxito~ 
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CUADro 39 

Distribuci6n de las especies del subgénero Phytalus 

Area No. de % de esoecies 
especies - endémicas. 

3 1.4 

3 2.8 

2 

ula de Baja California 

3 1.4 . 

seta Norte de México 

seta Central de México 1 

5 7.2* 

6 7.2* 

8 2.8 

3 4.3 

10 8.6* 

úcleo Centroarrericano 6 5.7 

presi6n Nicaraguense 3 1.4 

osta Rica - Panamá 4 4.3 

7 10.1* 

16 23.1* 

1 1.4 

* posible~, centros de diversificación 
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aJADRO 40 

Distribuci6n de las especies del subgénero Listrochelus 

Area No. de % de especies 
especies en<Mmi.cas 

~tro EUA 5 

Sureste h1.JA 14 . . 17.6* 

Suroeste EllA 25 14.7* 

California 2 

Baja California Sur 6 17.6* 

Noroeste de Méxioo 17 11.7* 

~seta Norte de México 5 5.8 

~seta Central de México 1 

Eje Neovolcáni.oo 2 

Sierra Madre Occidental 7 8~8 
... 

Sierra Madre Oriental 3 8.8 

Sierra Madre del Sur 1 2.9 

Valle de Daxaca 2 5.8 

PelÚnSula de Yucatán 

Núcleo Centroamericano 1 2.9 

Nicaragua 1 2.9 

* posibles centros de diversificaci6n 
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La distribuci6n altitudinal y latitudinal del , subg~ 

nero Chlaenobia en México es poco común para las especies 

de Phyllophaga, y parece sugerir a primera vista que co

rresponde con un patr6n de dispersi6n Neotropical con pe

netraci6n media (sensu Halffter, 1976)~ pero aún cuando 

existen algunas especies sudamericanas que podrfan inclu

irse en el subgénero,la filiaci6n del grupo septentrional 

de manera que la explicaci6n a su actual distribuci6n ra 

dica en que también forman un linaje muy antiguo, conser

vador de caracteres plesiomorfos, que debieron alcanzar 

la Zona de Transici6n Mexicana probablemente antes del 

Mioceno, adaptándose a las condiciones tropicales o sub

tropicales entonces existentes, que fueron modificadas en 

forma notable durante los perfodos geo16gicos posteriores 

por la consolidaci6n de los sistemas montañosos y los pr~ 

gresivos des~os de temperatura, reduciendo tanto la di

versidad como la distribuci6n de estas especies hasta des 

pués del Pleistoceno, cuando al expanderse nuevamente las 

formaciones tropicales permitieron a Chlaenobia una nueva 

distribuci6n de tipo neotropical como la actual que en 

real idad constltuye una derivaci6n acentuada del Patr6n 

Paleoamericano con amplio éxito (Mapa 4). 

Por su parte, la distribución de las especies del 

subgénero Listrochelus abarca principalmente el noroeste 

de : a Zona de Transición Mexicana y cuatro núcleos pequ~ 

ños delimitados en la Sierra Madre del Sur, el Eje Neo -
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volcánico y la Sierra Madre Oriental, con registro~ espo-

rádicos en el Núcleo Centroamericano y en las tierras al-

tas de Nicaragua (cuadro 40). La gran cantidad de carac-

teres apom6rficos que reúnen sus especies nos hacen pen-

sar que es uno de los linajes más recientemente constituf 

dos de Phyllophaga, cuya estructura unguinal no tiene e-

quivalente en otros Rhizotrogina del Mundo y sugiere una 

evoluci6n completamente Norteamericana derivada de antece-

sores tal vez similares a Phyllophaga (s.str.), (subgénero 

con el que está más relacionado). La ubicaci6n de sus 

posibles centros de diversificaci6n al Norte del Tr6pico 
.. 

de Cáncer y la frecuencia de ,sus registros en tierras al-

tas (arriba de los 2000 m de altitud) pueden llevar a su 

poner que este subgénero sigue un patr6n de dispersi6n 

Neártico (sensu Halffter, 1976), pero el alto grado de en 

demismos en Baja California Sur, las numerosas especies 

adaptadas a condiciones de aridez o subtropicales, las esp~ 

cies exclusivas de la Cuenca del Balsas y el amplio ran-

go de distribuci6n altitudinal de otros grupos especffi -

cos nos muestran que P. (Listrochelus) sigue un patr6n 

Paleoamericano con poca penetraci6n meridional (Mapa 5). 

Finalmente, la distribuci6n de las numerosas espe -

cies del subgénero Phyllophaga es bastante compleja de~ 

tro del mismo patr6n Paleoamericano, y aquf nos limitare 

mas a analizar solo dos grupos de especies bien conocidos. 

Las especies del grupo "ravida" tienen dos formas de dis-
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tribuci6n acordes con los complejos definidos en este 

trabajo, el complejo "dentex" se distribuye principalme~ 

te en las tierras altas situadas al Noroeste del Istmo 

de Tehuantepec en donde se concentran dos tercios de los 

endemismos- del grupo "ravida"; y el complejo "dasypoda" ,que 
.... , w . 

tiene una distribuci6n exclusivamente tropical, desde S~ 

naloa y Veracruz por ambas vertientes hasta Panamá, con 

todos sus endemismos al Sureste de la Depresi6n Nicara-

guense (cuadro 41), lo cual sugiere dos probables centros 

de diversificaci6n constituidos después de la máxima pe-

netración ecuatorial de sus antecesores y dos avances hacia 
• 

el Noroeste posteriores a las fluctuaciones climáticas 

pleistocénicas, uno por la vertiente interna de la Sierra 

Madre Occidental y otro por las planicies costeras, espe-

cialmente la del Pacifico (l'1apa 8 ) . 

Las especies del grupo "blanchardi" poseen una de 

las más amplias distribuciones altitudinales del subgén~ 

ro, que abarca casi 3,000 m, pero su distribución latit~ 

dinal se concentra especialmente alrededor del Eje Neo -

volcánico, y la Sierra Madre del Sur en donde se propone 

la existencia de tres o cuatro centros de diversificación 

(cuadro 42),a partir de los cuales posiblemente se realiz6 

la colonizaci6n de los habi tat situados al Norte del Tr6pico 

de Cáncer (Mapa 9) .La presencia de tres especies aisladas 

en el Núcleo Centroamericano y en Costa Rica evidencia una 

débil penetraci6n antigua hacia el Sureste del Istmo de 

Tehuantepec, que también concuerda con las caracteristicas 

del Patr6n Paleoamericano repetidamente citado. 
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CUADRO 41 

Distribuci6n de las especies del grupo "ravida" subgénero 

Area 

Suroeste de EUA 

Sureste de EUA 

Phyllophaga (sensu stricto) . 

No. de 
especies 

2 

2 

pen.msula de Baja california 

Noroeste de r-\fudco 

!vEseta Norte de ~co 

!vEseta Central Mlfudco 

Sierra Madre Occidental 

Eje Neovolcánico 

Sierra Madre Oriental 

Sierra Madre del Sur 

Valle de Daxaca 

pen.msula de Yucatán 

Planicies Costeras SE Méx. 

Nt1cleo Centl:oar!ericano 

Depresi6n Nicaraguense 

Costa Rica-Panamá 

Sudamérica y Antillas 

* 

.. -

posibles centros de diversificaci6n 

1 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

-
% de especies 
en~cas 

18* 

9 

9 

18* 
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CUADRO 42 

Distribuci6n de las especies del grupo "blanchardi" subgénero 

Phyllophaga (sensu stricto) 

~ 

... Area No. de % de especies 
especies endémicas 

Arizona, EUA. 3 -
t 

Península de Baja california 
~ 

- -
Noroeste de México 3 -
r-Eseta Norte de M§xico 3 2 

Meseta Central de México 13 8* 

Eje Neovolcánico 11 19* 

Sierra Madre Occidental 6 t 8* 

Sierra Madre del Sur 5 11* 

I Sierra Madre Oriental 1 -
: 
Valle de Daxaca 3 5 

Península de Yucatán - -

Planicies costeras SE Méx. - .f • -

Núcleo Centroanericano 2 5 

, 
" 

Depresi6n Nicaraguense - -
Costa Rica - panamá 1 2 

* posibles centros de diversificaci6n 

" 

.' 



Mapa ~. llistribudón .dc las c~pccics de Pltyllol,/rof{o (P/ryla/u!) el1 México (marcada COI1 punto~). lOO· 

hrcpucsta (:1111 la distrihución de 105 principales tipnl de vegetación del pals (.\enm RlCdoW5ki. 197R). 
C:LAVE: m,.,rdo ver/iral = IX'5!JIIC de cnnlfc,~,s y encinos; rO"orlo horizon/al = hll~qlle tropical cadllciro· 
Ji,,; "al'arlo indinarlo = 1)o5fJIIC lmpi(:al pcn:nnirolin; m)'orln rli .• nm/inllo = p:l~ti7al nalllral; ''''gro = hm· 

qlle me~rilo de m(~ntana: blanm = matorral xcrMilll . 
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Mapa 4. Distribución de las eApecies de Phyllophaga (Chlnenollitl) en México (marcada con pun 
brepuesta con la distrlbudón d'e' los principales tipos de "egetadón del pal~ (Jt'nsu Rledow.ki, 197R). 
CLAVE: ra)'ado vertical = bollCJue de conlferae y enclnol: rayado hori:r.ontal = 1)OIKlue tropical cadu
cifo!io; myado inclinado: = bosque tropical perennifollo: rtlyado diJcontinuo = paAtilal natunl; negro 

bosque mesórilo de montalla; blanco = matorral xerófilo. 

_ .0 
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Mapa 5. Di~trihución tic la~ especie~ de P/,ylloP/,aga (U.flmrht'llu) en M(-xim (mare;ula con punlm). 
sobrepuesla con la dislrihudón de los principale8 tipo~ de vegetación del p;I'~. CLAVF.: rayar/o tler/iral 
= hosqlle de conlferas y cncinm: rnw,,/o Iw,.j:onlnl= 1)O'qlle tropical cadllcirolio: rn,·ario i"rlinnr/o= 
""<ql1e tropil"al pcrrnnifnlio: ""),,1(/0 r/i.!rontinllo = pa~tilal natural; nt'f{m = hmqllc mrwfilo de mono 

lana: />ln/l ro = matorral xerófilo (unltl Rledow~ki. 1!'7~). 

" ,' 

v . 



I 
I 
I 

~/ 

~~// 
Mapa 6. Ciclogramas del predominio porcentual de las especies de Ph)'lIophaga entre otros géneros de Melolonthidae 

con larvas rizófagas en 12 localidades mexicanas. 1) La Michilía. Dgo.; 2) Otongo, Hgo.; 3) Molango . Hgo.; 4) Zacualti
p;\n. Hgo .: 5) Los Tuxllas, Ver.: fi) Sierra Norte de Chiapas; i) Boca del Chajul, Chis.; 8) Soconusco, Chis.; 9) Jojutla, 
~I(lr.: 10) Villa ele Allende, ;'I1(··x.: 11) Cah·illn . Ags.: 12) Raja California Sur. (Ver cuadro 30). 
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Mapa 7. ~íllneros de especies ele Phyllopllaga, Cnel1unachis, Clemora (América) Holotricllia, Brahmina, y Microlrichia 
(.\sia). registradas en cada ~rea ; de acuerdo con Blackwclder (1944) . Dalla-Torre (1912). Luginbill & Painter (1953) y 

el a IIt01'. 
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Mapa 8. Distribución conocida de las especies ele Phyllophaga (s . sIr.) grupo "ravida" en México. en relación con unJ 
simplificación de los sistemas orográficos más importantes. 
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Mapa !l. Distribución conocida de las especies de PhylloPlwga (s . s/r.) grupo "blanchardi"' en México. en relación con una 
simplificación de los sistemas orográEicos m,ís importantes. ' 
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Toda vez que sean conocidos más registros prepisos 

de la distribuci6n de cada uno de los grupos especificos 

de Phyllophaga en la Zona· de Transici6n Mexicana será po 

sible afinar un análisis zoogeográfico _. evolutivo pro -

fundo y detallado del género en América, que cul~inará 

la serie de monografías iniciada con el presente trabajo. 
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Eugastra 16,19,50,80,91,92,93,102 
120,135,157,160,261,293, 
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hirsuta Knoch 10, 

hirtioollis r-bser 178,215, 

hirticula Knoch 10,22,201, 

hirtifrans Moser 176,198, 

hoegei Bates 30,62,108,175,195,LV, 

~oegella Saylor 178,217, 

Holotrichia 14,23,322,323, 

hoogstraali Saylor 175 ,189, 

huachuca Saylor 176,272, 

ignava Horn 180,256, 

inflativentris Moser 178,217, 

inflexa Barret 179,227, 

inopia Sanderson 217, 

instabilis Bla~. 175,183, 

integra Say 27,31,179,246,XXXIII, 

integriceps Moser 180 

Lachnosterna 10,11,19,29,31,34,50, 
75,154, 

laevigata Blanch. 191, 

lalanza Saylor 60,74,84,85,89,91, 
180,2S8,XXVI, 



lanceolata Say 64,74,78,84,89, 
91,93,119,121,180,260,282,288, 
VII, XXVI, XXXVI , XLVIII, 

laportei Blanch. 28,176,264,271, 

laticeps Blanch. 28,241, 

latidens Schaeff.178,217, 

latipes Bates 63,75,105,106,175, 
184 , IV, XLVII, LII , 

lenis Horn 179,246, 

leonina Bates 31,178,217,LVII 

lineata Bates 30,62,74,108,176, 

Listrochelus 15,19,28,29,34,37, 
56,61,70,73,88,110,114,119,120, 
127,135,144,147,156,159,160,161, 
162,176,264,293,313,317,318,321, 
324,326,329,330,331, 

longiclava Mbser 116,XXIII, 

longifoliata Moser 180,246 
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Melolontha 10,27,93,138,140,142, 
143,154, . 

Melolonthidae 94, 

Melolanthinae 301, 

Melolonthini 14,133,157,301, 

Melolonthi tes 324, 

lIEIletriesi Blanch. 226 

Metatrogus 323, 

mexicana Blanch.28,31,172,180, 
XLII, 

michaelbacheri Saylor 177,275, 

michoacana Saylor 180 

microcerus AJ:rcM 178,216, 

microchaeta Moser 180 

microdon Bates 31,179,246 

micros Bates 176,274, 
langipilosa Bates 31,55,67,77,7.8, 
92,121,122,129,LXXl,179,246,XXV, mimicana Saylor 176,267, 
XXVII ,XXVIII, XXXI , XXXIV, XXXV, XXXVI , 
XXXVII,XXXIX,XL,XLI,XLIII,XLVIII, minutissima Saylor 176,198, 
XLIX,LX,LXXI, I 

Lucanidae 94,95, 

macrocera Bates 30,63,175,195,VI 

macraphylla Bates 31,74,91,LXXIX, 
177,207, 186,VI,LXXIX, 

maculicollis LeC. 179,229, 

magnicornis Moser 180,246, 

martiana Saylor 180 

rraxima Bates 62,177, 281,L,LlX, 

rneadei Saylor 176,274, 

Miolachnosterna 324, 

miraflora Saylor 177,275, 

misteca Bates 31,63,105,117,179, 
246, XLVII, LII, LlII I 

mitlana Saylor 180,252, 

moei Saylor 178,217, 

molopia Bates 31,53,63,74,106,114, 
180,249,VI,XI,XXVI,LXIII, 

monticola Melsh. 270 

monstrosa Saylor 176,268, 



mucorea LeC. 176,270, 

mul tipora Bates 31, 180,252, 

necaxa Saylor 180 

Neodontocnema 23 , 

pallidicornis Moser 180 

parilis Bates (Listrochelus) 56, 
177,223,279,LX, 

parilis Bates (Lachnostema) 31, 

pa.runpunctata Bates 31,178,217, 
nigerrima Bates _31,52,180,249,LVIII, LVI, 

nisuens Saylor 180 

nitidula LeC. 229, 

nogales Saylor 177,278 , 

nasa Blackw. 62, 176, 198,LIV, 

nubi pennis Bates 30,62,175,195,LIV, 

oaxaca Saylor 175,195 , 

oaxena Say lor 175 , 

obliquestriata Saylor 177,282 , 

oblongula Bates 177,282, 

parvisetis Bates 31,63,117,178, 
223,V,XLIII,LXII, 

Passalidae 72,94,95, 

peccata Blackw 175,184, 

peninsulana Moser 179,246, 

peninsularis Saylor 177,277, 

pentaphylla Bates 30,63,115,175, 
193,XXXI, 

personata Chapin 175,185, 

Phanaeina 72 , 97,101,102, 

piceola Bates 31,62, obsoleta Blanch. 28,30,53,56,175,191,.-=--~-
303 , 311, IX,XVIII,XIX,XX,XXII,LXI, pilidorsis Saylor 177,210, 

obtusa LeC. 270 

omil taneus Dalla Tbrre 197 , 

omiltemia Bates 30,108,176,197,LV, 

onita Saylor 180,246, 

Onthophagini 94, 

opaca Moser 180,254, 

opacicollis Hom 177 , 279, 

Orizabus 301,307, 

orasina Moser 208 

pachuca Saylor 178,216 , 

pallida Hom 175,192 , 

piliventris Moser 178,215, 

pilosicollis Knoch 245, 

pilasipes Saylor 177,277, 

pilositarsis Blackw. 175,184, 

pilosula Moser 179,226, 

pi lula Moser 180 

Phyllophaga 5,7,10,11,19,24,25, 
26,27,33,36,37,50,51,70,73,75,77, 
87,92,94,96,104,110,112,114,118, 
120,135,144,145,147,154,157,160, 
165,166,167,168,201,292,301,302, 
303,304,307,313,315,318,320,326, 
327,331,333,LVI, 



Phytalus 12,19,28,29,30,33,34,37, 
61,64,70,75,114,135,144,146,156, 
160,163,164,165,175,186,292,313, 
316,318, 321,326,327,328,LIV,LV, 
LXIV, 

plairi Saylor 75,91,179,232, 

platti Saylor 176,198, 

platyrhina Bates 30,63,175,195, 

plena Fall 176,270, 

poculifer Bates 30,70,83,164,176, 
XXIX,XLII,LV, 

polyphylla Bates 31,177,207, 

ponerosus Blackw. 270 

poradera Bates 31,180,252, 

praesidii Bates 53,59,63,106,176, 
272, IV, XXVI, 

pruinosa Blanch. 28,30,175,189, 

prolixa Bates 30,188, 

Ptinidae 94,95, 

pubereaMann. 12, 

puberula lEC. 277 

pubicauda Bates 31,178,215,LVIII, 

pubicollis Blanch.28,30,168,180, 

pulcher Linell 270 

punctuliceps Bates 30,191, 

punctulicollis Bates 31,178,217, 
XXIV,LVI, 

quadriphylla Saylor 180 

quercina Knoch 10, 
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ravida Blanch. 6,8,28,31,54,56, 
106,121,122,129 ,I.:1ON, 177', 207 ,282, 
298,303,XVII,XXIII,XXXII,LXXI, 
LXXV, 

reinhardi Saylor 176,270, 

Rhizotrogus 154, 

robustus Hom 189, 

rolbakeri Saylor 179,232, 

rorulenta Burro. 31,87,178,223, 

rostripyga 98,116, 

rubella Bates 8,31,108,179,246, 
282,298,311,LVIII, 

rufithorax Moser 178,217, 

rugicollis Bates 31,178,215,LVI, 

rugipennis Schauff. 28,31,54,179, 
238,XII,LXIV,LXV,LXVI,LXVII, 

rugithorax Saylor 176,198, 

rugulosa Blanch. 28,31,52,179, 
232,LIX, 

Rutelinae 133,301, 

saginata Mann. 12, 

sandersonia Saylor 189, 

saylori Sandersan 180,256, 

scabrifrons Bates 31, 

scabripyga Bates 56,59,175,184, 
IV, XXVI , XLIII, 

schenklingi Moser 107,178,214, 
L,LVI, 

schizorhina Bates 31,52,62,75, 
179,231, 
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Scarabaeinae 133, 

Scarabaeini 94, 

scissa Bates 31,179,231, 

scuticeps Bates 75,106,177,282, 
IV, 

sroparia LeC; 176,268, 

segregan s Bates 31,108,180,249 ,UX, 

senex Horn 177,281, 

senicula Bates 30,175,190,LV, 

setidorsis Bates 31,63,179,226, 

setifera Burm.28,31,54,63,117,179, 
226,XIII, 

setipennis Bates 31,249, 

sinaloana Saylor 175,189, 

sinuaticeps Moser 178,217, 

spinitarsis Moser 180,246, 

stipitalis Blanch. 28,180, 

sinicollis Saylor 178,216, 

Snowi ' Saylor 176,267, 

~nora Saylor 175,192 

Stenothorax 154 

Stipitalis Blanch. 172,XXX, 

straminea Bates 30,62,176,196, 

sturmi Bates 31,53,54,63,105,107, 
116 , 170, 180, 283,V,XIV,XXIV,XLVII, 
LI,LXII , 

subrnetallica Bates 31,179,232, 

submucida LeC. 179, 236, 

subopaca Moser 179,227, 

subrugosa Moser 180 

tanci tara Say lor 176,198 : 1: 

tarsalis Schaeff. 177,278, 

temascalis Saylor 180,246, 

temascaltepeca Saylor 176,198, 

temaxa Saylor 178,223 

temora Saylor 178,224, 

Tenebrionidae 94,95, 

tenuipilis Bates 31,56,63,105, 
107,109,179,238,XLVII,LI,LII, 
LXII, 

tejulpicas Saylor 178,216, 

terminalis Saylor 176,268 

testaceipennis Blanch. (Phy llophaga) 
28,31,54,105,107,109,117,178,220, 
XV,XLVII,U,LII,LIII, 

testaceipennis M:>ser 270 

texana LeC. 270 

timida Horn 176,267, 

Tostegoptera 14,19,55,64,78,80, 
92,120,135,156,160,258,293, 

torta LeC.179,236, 

Trichestes 11,155, 

trichia Bates 31,179,226, 

trichodes Bates 30,74,83,106,175, 
189, 311,XXV,XXXI,XXXIV,XXXV, 
XXXIX,XLII,LXI, 

tridens Bates 31,63,106,177,210,V, 



tridilonycha Saylor 177,210, 

tristis Fab. 245. 

_riodonyx 24,50,60,135,157~159, 
257, 

trochanter Saylor 77,78,176, 
268,XXXVI, 

troestschi Bates 226 

tumulosa Bates 106,117,175,184, 
XXXVIII, 

uni tuberculata Bates 175, 

valia Saylor 177,282, 

vanalleri Schaeff 175,191, 

venodiola Saylor 176,270, 

verruciventris Moser 178,214, 

vetula Horn 179,246,298,303,311, 

vexata Horn 175,183, 

vicina Moser 180 

virilis Reinh. 179,241, 

xanthe Bates 31,57,62,63,178,214, 
XXII,XXVI,LVI, 

xanthooama Bates 30,62,75,108,175, 
190,LIV, 

yaqui Saylor 177,281, 

yucateca Bates 31,179,246, 

zunilensis Bates 200 
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