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RESUMEN 

Se presenta una recopilacion de la escasa informacion 

existente sobre los insectos subterraneos en los bos

ques mexicanos. Se destaca la importancia ecologica y 

economica que tienen los insectos en los ambientes 

forestales, en condiciones de vivero, plantaciones, bos

ques en aprovechamiento y reservas forestales. Las 

especies subterraneas forestales mejor conocidas en 

Mexico son el "descortezador del renuevo" Dendrocto

nus rhizophagus Thomas & Bright (Curculionidae; Sco

Iytinae), y la "gallina ciega del pino" Phyllophaga 

rubella Bates (Melolonthidae: Melolonthinae). Los estu

dios preliminares realizados en los estados de 

Durango, Jalisco, Puebla y Veracruz, revelaron diferen

tes valores de riqueza especffica en los coleopteros 

melolontidos edafrcolas forestales, aunque los valores 

de abundancia usualmente fueron bajos. Se concluye 

que es necesario impulsar el estudio de estos insectos 

en los diferentes tipos de bosques del pars, para dispo

ner de la informacion basica que permita manejar las 

plagas forestales y proteger estos recursos naturales, 

tan importantes para la conservacion de los suelos, los 

mantos de agua y la biota silvestre. 
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ABSTRACT 

A review of the sca rce in formation on t he subterranean 

insect s in Mexican forests is presented. The ecologica l 

and economica l im portance o f the forest soil in sects is 

descri bed, includ ing those attackin g tree nurseri es, 

plantations, tree stands and forest reserves. The best 

known subterranea n species in Mexico are the bark bee

tle Dendroctonus rh izophagus Thomas & Bright (Curcu 

lionidae; Scolytinae), and the w hite grub Phyllophaga 

rube lla Bat es (Melolonthidae: Melolonthinae). Prelim i

nary st udies in the Stat es of Durango, Jali sco, Puebla 

and Veracruz revealed different values for the species 

richness of Coleoptera Melolonthidae in the fo rest so il s, 

alt hough abundance va lues were usually low . Fina lly, 

the importance for more detailed studies of fo rest soil 

in sects in Mexico is emphasized, particularly for devel

oping pest management systems to protect these natu

ral resources w ith high value for soil , fresh water and 

w ildlife conservation. 
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INTRODUCCI6N 

Los artr6podos son abundantes y diversos en 
los bosques, donde desarrollan numerosas fun
ciones clave en las redes tr6ficas. Existen muchos 
grupos de insectOs que pasan toda su vida sobre 
los arboles; consumen el follaje, succionan la 
savia en rallos y ramas, barrenan los tejidos xilo
sos de ramas y troncos, aprovechan los tejidos 
si tuados bajo la corteza, se alimentan con los pro
ductos florales y depredan 0 parasitan a otros 
insectos. Tambien existe un gran numero de 
especies que se especializan en el consumo de los 
tejidos xilosos en descomposici6n y de los restOs 
organicos acumulados en oquedades de troncos y 
ramas grandes, en las axilas de las epifitas, 0 

debajo de las cortezas sueltas. En estOs microam
bientes tambien abundan los hongos, los cuales 
proporcionan otra Fuente de alimento para diver
sos insectOs arborkolas. 

En el suelo de los bosques existe otra divers i
dad artropodiana que incluye muchas especies 
que tambien participan directamente de los 
recursos del dose!, cuando sus estados inmaduros 
se desarrollan dentro del suelo y los imagos vue
Ian hacia el follaje para alimentarse y reprodu
cirse, antes de volver al suelo para depositar sus 
huevos. Por otra parte, un gran numero de insec
tOs pasa todo su ciclo vital en el piso forestal, 
dentro del suelo, bajo la hojarasca, en los tOcones 
o en los troncos derribados, donde se alimentan 
con material organico en distintas etapas de des
composici6n, con micelio y cuerpos fructfferos 
de hongos, con rakes y semillas diversas, asi 
como tambien depredan 0 parasitan a otros 
artr6podos. Tanto en el ambiente del dose!, 
como en el sotobosque, las poblaciones de insec
tos tienen una gran importancia como Fuente de 
alimento para numerosos vertebrados y estOs a su 
vez ofrecen alimento a un buen numero de espe
cies de insectos hemat6fagos, microdepredadores 
o ectoparasitOs, asi como los nidos suspendidos 
de las aves ofrecen recursos para el desarrollo de 
insectos sapr6fagos especializados como inquili
nos 0 comensales. 
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Los artr6podos asociados con los suelos fores
tales han sido poco estudiados en Mexico y otros 
paises de America Latina. La atenci6n de las 
investigaciones en la entomologia forestal se ha 
enfocado en primera instancia hacia los insectOs 
que causan el deterioro de las especies madera
bles, sobre todo como descortezadores, barrena
dores 0 defoliadores (Rodrfguez-Lara 1961, 
Bernal 1964, Islas-Salas 1975, Perusquia 1982, 
Mendez-Montiel y Cibrian-Tovar, 1985, 
Cibrian-Tovar et al. 1986, 1989, 1995, Flores
Lara y Sanchez 1989); en segundo termino a los 
degradadores de restos xilosos (Cervantes-Maya
goitia et al. 1980, Mor6n y Terr6n 1986, Mor6n 
et at. 1988, Rivera-Cervantes y Mor6n 1992); y 
en tercer termino a las especies riz6fagas 0 degra
dadoras que habitan el suelo y la hojarasca 
(Parada-Barrera 1987, Mor6n-Rios 1993, 
Rivera-Cervantes 1993, L6pez-Vieyra y Rivera
Cervantes 1998, Magana-Cuevas y Rivera-Cer
vantes 1998, Bustos-Santana y Rivera-Cervantes 
2003, Tapia-Rojas et al. 2003). Los principales 
grupos estudiados en estOs niveles tr6ficos han 
sido los miembros de los 6rdenes Orthoptera, 
Homoptera, Hemiptera, Isoptera, Coleoptera, 
Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera, incluidos 
en un minimo de 60 familias (Cuadro 1). 

Realmente se desconocen las funciones y el 
impactO de un gran numero de especies de insec
tOs que habitan en los numerosos microambien
tes de un bosque en la Zona de Transici6n 
Mexicana, aun en los sistemas menos complejos, 
como los bosques de coniferas, que de algun 
modo son los mas estudiados, pero que pueden 
ser unicos, por el altO indice de endemismo de las 
35 especies del genero Pinus y sus hibridos natu
rales en el territorio nacional (Martinez 1945, 
Rzedowski 1978). Por su parte, los encinares 
mantienen comunidades peculiares, derivadas de 
la elevada diversidad del genero Quercus, que en 
Mexico puede alcanzar entre las 150 y 200 espe
cies (Martinez 1952,1966; Rzedowski 1978), 
con una entomofauna rica en todos los niveles 
tr6ficos, como se evidencia con las 151 especies 
de himen6pteros cinipidos formadores de agallas 
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Cuadro 1. Principales familias de insectos forestales conocidas en Mexico segun Cibrian-Tovar et 01. (1995). 

Orden Familia Alimento preponderante Ambientes 

Acrididae Follaje sotobosque y dosel 
Orthoptera 

Tettigoni idae Follaje Dosel 

Kalotermitidae Madera seca Dosel y sotobosque 

Termopsidae Madera humeda sotobosque y dosel 
Isoptera 

Rhinotermitidae Madera seca suelo forestal 

Termitidae Madera y materia l celu l6sico sotobosque y suelo 

Miridae savia de tallos Dosel y sotobosq ue , 

Tingidae Sa via de follaje Dosel 

Hemiptera Pyrrhocoridae savia diversa Dosel y sotobosque 

Coreidae savia de conos y semillas Dosel 

scutelleridae savia de conos Dosel 

Membracidae Sa via de ramas y brotes Dosel 

Aleyrodidae savia del follaje Dosel y sotobosque 

Cicadellidae savia de fo llaje y brotes Dosel y sotobosque 
Homoptera 

savia de ramas y brotes Aphididae Dosel y sotobosque 

Diaspididae savia de ramas Dosel 

Coccidae savia de ramas y brotes Dosel 

Melolonthidae 
Follaje, raices, madera humeda, hojarasca, Dosel, sotobosque y suelo 
humus forestal 

Passa lidae Madera hUmeda sotobosque 

Buprestidae Flores, f10ema y xilema Dosel y sotobosque 

Cerambycidae Flores, floema, y xilema Dosel y sotobosque 
Coleoptera 

Elateridae: Cebrioninae, Dosel, sotobosq ue y suelo 
Elaterinae, Cardiophorinae 

Follaje, flores, raices, semillas y larvas 
forestal 

Curculionidae: 
Tallos, frutos, semi llas, raices, madera, humus 

Dosel, sotobosque y suelo 
Motylinae, Entiminae forestal 

Curculionidae: 
Floema, xi lema, raices, conos y semi lias 

Dosel, sotobosque y suelo 
scolytinae,Platypodinae forestal 

Tortricidae Follaje, brotes, con~s, semillas Dosel y sotobosque 

Pyralidae Follaje, brotes, tallos, fru tos Dosel y sotobosque 

Geometridae Follaje Dosel y sotobosque 
Lepidoptera 

Arctiidae Follaje Dosel 

Lasiocampidae Follaje Dosel 

saturniidae Follaje Dosel 

Cecidomyiidae Agallas en ramas y brotes Dosel 
Diptera 

Pantophthalmidae Xi lema en troncos Dosel 

Diprionidae Follaje Dosel 

siricidae Xi lema en ramas y troncos Dosel 

Hymenoptera Cynipidae Agallas en follaje Dosel 

Formicidae 
Follaje, madera, semi llas, insectos inmaduros Dosel, sotobosque, y suelo 

o sesiles forestal 
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(Kinsey 1920, Weld 1957, Ronquist 1994, Diaz 
y Gallardo 2002) y en los coleopteros melolonti
dos cuyas larvas se desarrollan en los troncos y 
tocones de encinos, mientras los adultos consu
men el follaje de dichos arboles, como los 50 
miembros de los generos Chrysina y Plusiotis 
(Moron 1991). Tambien las especies de Phy!!o
phaga son particularmente diversas y abundantes 
en los bosques donde existen especies de Quercus 
(Moron 1986) porque sus hojas tiernas son atrac
tivas para los adultos, adem as que las rakes de las 
herbaceas que proliferan en ese tipo de sotobos
que proporcionan alimento a sus larvas y la hoja
rasca acumulada en el suelo mantiene un buen 
nivel de nutrientes para las especies saprOfagas. 

En los bosques tropicales mexicanos la falta 
de informacion es aun mayor que en los bosques 
templados. Se dispone de po cos datos sobre los 
insectos asociados con las especies cuya madera es 
mas apreciada, 0 de aquellos arboles mas utiles 
para la reforestacion en tierras dlidas. Ocasional
mente se han mencionado problemas de defolia
dores, barrenadores 0 descortezadores en los 
viveros de cedro 0 caoba del sureste del pais, atri
buibles a especies de lepidopteros y coleopteros 
nativas, 0 tal vez introducidas (Arreola-Vazquez 
1980), pero no existen inventarios de la entomo
fauna asociada a los desarrollos forestales en las 
zonas tropicales del pais. 

VIVEROS 

Las condiciones que se manti en en en los vive
ros pueden ser favorables para la proliferacion de 
insectos fitOfagos, sobre todo por la alta densidad 
de plantas jovenes, con tejidos suculentos y sua
yes. Aun cuando las rakes de las plantulas estan 
confinadas en bolsas de polietileno 0 macetas de 
materiales sinteticos, se ha observado la presencia 
de larvas escarabeiformes en el suelo, porque tal 
sustrato esta de tal forma enriquecido, humedo y 
sombreado, que es atractivo para las hembras gra
vidas de melolontidos, sobre todo de las especies 
de Phyllophaga, Diplotaxis y Paranomala, adapta
das a los ambientes situados por arriba de los 
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1,500 m de altitud. Bajo tales circunstancias no 
es dificil que la plantula tenga problemas para su 
desarrollo y muestre sintomas de deterioro 0 

muera, sin que las causas reales de ello sean regis
tradas con precision. 

Tal vez muchas plintulas mueran en los vive
ros por la actividad de la "gallina ciega" rizOfaga, 
pero es probable que otros mueran afectados por 
otros insectos subterraneos, por fungosis 0 bacte
riosis subterraneas, asi como por otras causas no 
definidas. Es seguro que las plagas que afectan al 
follaje de los arboles criados en viveros han sido 
mejor reconocidas y evaluadas que aquellas ocul
tas en el suelo de los contenedores. 

PLANTACIONES FORESTALES 

Se dispone de po cos datos precisos sobre los 
insectos subterraneos en estos ambientes, donde 
han sido frecuentes las generalizaciones. En 
muchos informes se habla de "plagas subterra
neas", de "gallina ciega", 0 de "barrenillo de la 
raiz", sin verificar la identificacion, y sin evalua
cion de sintomas 0 cuantificacion de danos. 
Debido a que prefiere arboles pequefios en sitios 
soleados, el "descortezador del renuevo" Dendro
ctonus rhizophagus Thomas y Bright (Curculioni
dae; Scolytinae), se ha considerado una plaga 
importante en las plantaciones de varias especies 
de Pinus establecidas entre los 1,900 y 2,100 m 
de altitud en las montafias de Guerrero, 
Durango, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua y 
Sonora (Cuadro 2). En el verano los adultos 
maduros perforan la base de los pinos pequenos, 
en cuyo exterior se forma una acumulacion nota
ble de resina, porque bajo la corteza hacen una 
galeria amplia que rodea el tronco. Los huevos se 
situan en la parte superior de dicha galeria y las 
larvas hacen una galeria comunal ascendente que 
poco a poco se extiende por el floema del tronco 
y las ramas. En el otono las larvas descienden 
hasta las rakes principales, siempre bajo la cor
teza, en donde pasan el invierno. En la primavera 
las larvas regresan al cuello de la raiz para pupar. 



Plagas del Suelo en Sistemas Forestales 

Cuadro 2. Plantas hospederas de algunos coleopteros subterraneos con importancia forest al en Mexico. 

Coleopteros Arboles 

Dendroctonus rhizophagus Pinus arizonica Engelm. 
Thomas y Bright P. ayacahuite Ehr. 

P. chihuahuana Engelm. 

P. cooperi Blanco 
P. durangensis Martinez 

P. engelmanni Car. 
P. jeffreyi Murr. 

P. herrerai Martinez 
P. leiophylla Schl. & Cham. 

P. lumholtzi Fern. 

P. michoacana Martinez 
P. ponderosa Dougl. 

P. sylvestris L. 

Hylastes 
Pinus spp. 

flohri (Eggers) 

Phyllophaga heteronycha Abies religiosa (H.B.K.) 

(Bates) Pinus patula Sch l. & Cham. 
Pseudosuga macrolepis Flous 

Phyllophaga Pinus ayacahuite Ehr. 
rubella (Bates) P. patula Schl. & Cham. 

Los adultos emergen a mediados del verano para 
reiniciar el cicio (Cibrian-Tovar et al. 1995). 

La "gallina ciega" ha sido otra de las plagas 
citadas en las plantaciones de confferas de Mexi
co. Islas-Salas (1964) estudi6 una plantaci6n con 
100 mil plantulas de Pinus patula situada a 2,500 
m de altitud en San Cayetano, Villa de Allende, 
Estado de Mexico. Al cabo de 20 meses de creci
miento, a finales de 1961, el 95 % de los pinos 
fue destruido por la actividad de las larvas de una 
especie de Phyllophaga. Despues de criar las larvas 
para obtener los adultos en un insectario rustico 
subterraneo conocido como "cueva de McCo
lloch" fue posible saber que el principal causante 
del dano en el ensamble local de "gallina ciega" 
era Phyllophaga rubelfa (Bates) (Cuadro 2). Por eI 
mismo metodo se 10gr6 completar el cicio vital 
de dicha especie, que requiri6 de un promedio de 
324 dfas, con un tiempo de incubaci6n de 13 a 
46 dfas, un perfodo de 200 a 290 dfas para eI 
desarrollo de los tres estadios larvarios, y 30 a 45 
dfas para la pupaci6n (Fig. 1) . Los adultos cauti
vos sobrevivieron entre 6 y 16 dfas. Entre los 
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Distribucion Referencia 

Chih, Dgo, Gro, Sin, Cibrian-Tovar etal. 1995 

Son, Zac. 

DF, Hgo, Mex, Mor, Cibrian-Tovar et al. 1995 

Oax, Tlax. 

DF,Oax, Ver. Moron, datos no publicados 

DF, Hgo, Mex. Is las-Salas 1964 

Cibrian-Tovar etal. 1995 

meses de mayo y abril en la plantaci6n de San 
Cayetano se contabiliz6 un promedio de 45.2 
larvas/m2, que para julio se increment6 hasta 
96.3 larvas/m2 y disminuy6 a 72.9 larvas/m2 en 
octubre del mismo ano. Las pruebas realizadas 
con insecticidas en polvo aplicados al suelo mos
traron que el heptacloro al 2.5 %, el BHC a13%, 
eI clordano al10% y el DDT al10% fueron efi
caces para reducir las poblaciones de larvas de P. 
rubelfa en forma tal, que las plantulas solo mos
traron mortalidades del 7 al 25%. 

Es interesante apuntar que 12 anos despues, 
M. A. Mor6n efectu6 colectas de melo16ntidos 
en San Cayetano y localidades vecinas y no 
encontr6 un solo ejemplar de P. rubella (Mor6n 
y Zaragoza 1976). La especie mas abundante en 
la periferia del vivero fue P. macrophylfa (Bates) y 
no hubo informes sobre danos atribuibles a la 
"gallina ciega". Ello puede ser un ejemplo de la 
rapidez con la cua! cambia la composici6n y la 
estructura de los ensambles de melol6ntidos eda
ffcolas (Mor6n 2001). Tal vez la aplicaci6n de 
abundantes insecticidas clorinados al suelo debi-
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Figura 1. Larva, pupa y adulto de Phyllophaga rubella 
(Bates) segun Islas-Salas (1964). 

lito a la poblacion de P. rubeLla hasta que fue 
reemplazada por otras especies presentes en los 
alrededores; 0 tambien es posible que ese cambio 
forme parte de un proceso de sucesion natural 
propio de los ecotonos entre los pinares y los pas
tizales de altura. 

Durante 2005-2006 se observaron danos atri
buibles a la "gallina ciega" en plantaciones de 
arbolitos de Navidad en la region de Las Vi gas, 
Veracruz. Las muestras preliminares evidencia
ron la existencia de un ensamble formado princi
pal mente por PhyLLophaga heteronycha (Bates) 
(Cuadro 2), acompanada de algunas especies no 
identificadas de PhyLLophaga, DipLotaxis y Macro
dactyLus. En algunos sitios un numero no deter
minado de arbolitos con menos de tres anos de 
edad, murieron debido a la perdida de la mayor 
parte de las rakes y, en otros casos solo resultaron 
debilitados y no crecieron en igual forma que 
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otros individuos del mismo lote. Es posible que 
la presencia de maleza en la base de los arbolitos, 
sobre todo pastos no identificados, fuera un fac
tor de importancia para disminuir el dano a las 
rakes de las confferas, porque en las phintulas 
donde se cuido de limpiarles un redondel 0 perf
metro alrededor de la base del fuste, fue mas fre
cuente el dano radicular (Moron, datos no 
publicados). 

Es necesario hacer cuantificaciones y relacio
nes fenologicas detalladas para definir las condi
ciones basicas que permiten el establecimiento de 
poblaciones del ensamble "gallina ciega" en estas 
localidades sujetas a este tipo de pdcticas foresta
les. En algunas regiones de la Sierra Madre 
Oriental y el Eje Neovolcanico se han recuperado 
terrenos original mente ocupados por bosques de 
pino-encino 0 de confferas, abandon ados al pas
toreo de ovinos y caprinos despues de una tem
porada de talas extensivas, para implementar 
plantaciones de arbolitos de Navidad, las cuales 
han tenido exito comercial porque redituan 
beneficios economicos en menos anos que una 
plantacion para pulpa de papel 0 madera. Pero el 
tiempo durante el cual tales terrenos han sido 
ocupados por pastizales completamente heliofi
los, adaptados al pastoreo, ha permitido el esta
blecimiento de comunidades de insectos 
edafkolas diferentes a las que prosperan en los 
bosques nativos (Moron-RIos 1993). 

Bajo tales condiciones, simplemente se prepa
ran las fosas para instalar las plantulas nacidas en 
los viveros, con frecuencia sin limpiar el terreno y 
menos sin hacer prospecciones sobre el estado del 
suelo. De esta manera es facil que la plantacion 
sea atacada por la misma fauna subterranea desa
rrollada en las condiciones del pastizal, insectos 
acostumbrados a los terrenos abiertos. Tal vez 
esta sea la historia no escrita de muchos terrenos 
con plantaciones de confferas, ya sea para corte 
de arboles pequenos 0 para reforestacion y que 
solo durante los primeros anos resienten perdidas 
por plagas subterraneas, ya que cuando los arbo
les crecen y el sotobosque se vuelve sombrfo, con 
pocas herbaceas, cambian las condiciones para las 



especies riz6fagas y las raices de los arboles en 
maduraci6n ya no son afectados por la "gallina 
ciega" y como no es un problema persistente, no 
se registra, ni se adoptan las medidas necesarias 
para reducir los dan os. 

BOSQUES EN APROVECHAMIENTO 

A diferencia de los descortezadores, se conoce 
poco de los escolftidos subterraneos en los bos
ques maduros 0 en climax sujetos a explotaci6n, 
por ejemplo D. rhizophagus es menos frecuente 
en este tipo de condiciones 0 solo se observa en 
los claros, debido a sus preferencias heli6filas. En 
distintas especies de Pinus distribuidas en varias 
regiones de Mexico se han observado cuando 
menos seis especies del genero Hylastes (Curcu
lionidae: Scolytinae) en galerias formadas debajo 
de la corteza en la parte baja de los fustes 0 la raiz 
de arboles moribundos 0 recien muertos (Cuadro 
2). Los adultos atraviesan la corteza al nivel del 
cuello de la raiz 0 algunos centimetros por debajo 
de la superficie del suelo y forman galerias rectas 
con nichos de oviposici6n en ambos lados. Las 
larvas hacen galerias individuales en el floema y 
pupan en la corteza externa (Cibrian-Tovar et at. 
1995). 

No se han registrado datos sobre especies de 
"gallina ciega" 0 "gusano de alambre" que causen 
problemas en los bosques en aprovechamiento 
situados en ambientes de montana, ni en aque
llos de las planicies costeras. Las numerosas espe
cies de Melolonthidae, Elateridae y otros 
cole6pteros con larvas edaficolas riz6fagas 0 
sapr6fagas asociadas con esas comunidades fores
tales posiblemente mantienen poblaciones 
pequenas y dispersas, que son sensibles a las 
modificaciones derivadas de la explotaci6n fores
tal intensiva 0 extensiva, como son la compacta
ci6n y la erosi6n del suelo, la reducci6n de la 
diversidad vegetal y la desaparici6n de la cubierta 
de hojarasca, asi como el incremento de insola
ci6n, que ocasiona alteraciones de temperatura y 
humedad en las capas superficiales del suelo. 
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Por ejemplo, en un bosque de Pinus montezu
mae Lamb. en explotaci6n comercial situado entre 
los 3,100 y 3,600 m de altitud en las laderas orien
tales del parque Iztaccihuatl-Popocatepetl, Puebla, 
se encontraron 250 larvas de Melolonthidae en 50 
muestras de suelo forestal obtenidas durante 2000 
a 2002. El 45% de esas larvas correspondi6 a una 
morfoespecie del genero Orizabus (Dynastinae) y 
el55% ados morfoespecies del genero Phyllophaga 
(Melolonthinae) (Tapia-Rojas et al. 2003). Esto es 
equivalente a una abundancia promedio de 1.25 
larvas/m2 y a una riqueza de tres especies de melo
l6ntidos edaficolas. 

Por otra parte, en los remanentes de un bos
que mes6filo de montana y los encinares someti
dos a extracci6n selectiva de madera para 
autoconsumo, ubicados entre los 1,600 y 1,760 
m de altitud en los alrededores de Teziutlan, 
Puebla, fue posible localizar s610 46 larvas de 
Melolonthidae en 50 muestras de suelo forestal 
durante los anos de 2000 a 2002. El 48% de tales 
larvas correspondi6 a cuatro morfoespecies de 
Phyllophaga, mientras que el 52% restante se dis
tribuy6 entre cinco morfoespecies de los generos 
Diplotaxis, Isonychus, Macrodactylus (Melolonthi
nae) , Paranomala (Rutelinae) y Cyclocephala 
(Dynastinae) (Tapia-Rojas et al. 2003). Tales 
datos son equivalentes a una abundancia prome
dio de 0.23 larvas/m2 y una riqueza local de 
nueve especies de melol6ntidos edaficolas. 

Como ejemplos de 10 que ocurre en ecosiste
mas tropicales de Mexico, s610 se dispone de los 
resultados parciales obtenidos en los remanentes 
de un bosque tropical perennifolio situados entre 
los 160 y 1,140 m de altitud en las faldas del vol
can Santa Marta, Los Tuxtlas, Veracruz, donde 
se encontraron cuatro larvas de Melolonthidae en 
cuatro de las 96 muestras de suelo forestal obte
nidas entre noviembre y diciembre de 2003 
(Cuadro 3). Esto es equivalente a una abundan
cia promedio de 0.66 larvas/m2 y una riqueza de 
cuatro especies de melol6ntidos edaficolas. En 
terrenos sometidos a un uso agroforestal en la 
misma regi6n veracruzana se encontraron 20 lar
vas de Melolonthidae en 19 muestras de suelo 
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Cuadro 3. Larvas de coleopteros Melolonthidae encontradas en 23 muestras de 0.06 m2 de suelo en el vol can de Santa Marta, 
Los Tuxtlas, Veracruz. Noviembre-diciembre 2003. 

~<::'" Subfamilias Morfoespecies 

Dip/otaxis sp. 1 

Phyl/ophaga sp. 1 
Meioionthinae 

Phyl/ophaga sp. 2 

Phyl/ophaga sp. 3 

Paranoma/a sp. 2 
Rutelinae 

Paranoma/a sp. 3 

Dynastinae Enema sp. 1 

forestal obtenidas en el mismo periodo de tiempo 
(Cuadro 3). Esto es equivalente a una abundan
cia promedio de solo 0.05 larvas/m2 y una 
riqueza de cinco especies de melolontidos edafi
colas (Moron y Arce-Perez, datos no publicados). 

RESERVASFORESTALES 

En los bosques mas conservados 0 con explo
tacion selectiva de autoconsumo, muchos de los 
cuales han sido incluidos en zonas protegidas 0 

reservas forestales, ha sido posible obtener algu
nos datos sobre las comunidades autoctonas de 
coleopteros edaficolas propias de esos tipos de 
vegetacion. Por ejemplo, en los suelos situados a 
2,400 m de altitud en la zona de amortiguacion 
de la Reserva de la Biosfera "La Michilia", 
Durango, Moron (1981 :54) encontro que el 

Bosque tropical Uso agro-forestal 

1 7 

1 -

8 

1 1 

- 3 

- 1 

1 -

numero de larvas de Coleoptera Melolonthidae 
(Phyllophaga, Diplotaxis), Carabidae, Cebrioni
dae, Chrysomelidae, Elateridae y Tenebrionidae, 
fueron considerablemente diferentes en las mues
tras obtenidas dentro de claros del bosque con 
pastos, en el lindero entre el pastizal y el arbo
lado, y en el pastizal a campo abierto (Cuadro 4). 

En los suelos y la hojarasca del bosque meso
filo de montana ubicado a 1,900 m de altitud en 
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlan, 
J alisco, Parada-Barrera (1987) encontro repre
sentantes de 19 familias de coleopteros, donde 
los cinco grupos mas abundantes fueron, en 
orden decreciente, los Staphylinidae, Carabidae, 
Ptilidae, Melolonthidae y Curculionidae. Los 
Melolonthidae fueron mas abundantes en las 
muestras de julio, tanto en la hojarasca como en 
el suelo, mientras que los Staphylinidae estuvie-

Cuadro 4. Larvas de coleopteros encontradas en tres muestras de 1 m2 de suelo en Piedra Herrada, La Michilia, Durango. 
Agosto 1979. 

... Taxones 
., 

Claro Bosque " Ecotono" Campo abierto , ':!. .. 

Melolonthidae Phyl/ophaga 7 12 29 

Melalonthidae Dip/ataxis 5 4 10 

Carabidae 0 1 0 

Chrysomelidae 0 5 12 

Elateridae 1 1 0 

Tenebrionidae 0 0 2 
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ron mejor representados durante noviembre en 

ambos microambientes. 
A partir de la creacion de la Reserva de la Bios

fera Sierra de Manandan en los limites de los 

estados de Jalisco y Colima en marzo de 1987, 

un grupo de investigadores del Instituto Manan
dan de Ecologfa y Conservacion de la Biodiversi
dad (IMECBIO) de la Universidad de 

Guadalajara, iniciaron un inventario sobre la 
entomofauna de Scarabaeoidea asociada con los 

diferentes ecosistemas forestales presentes en esta 

area protegida, principalmente en los bosques 
mesofllos de montana, ubicados entre los 1,700 Y 
2,100 m de altitud. Para finales de la decada de 

1990 los estudios se ampliaron a otros ecosiste
mas montaiiosos aledanos a la Sierra de Manan
dan, como la Sierra de T apalpa, Sierra de Cacoma 
y Sierra de Quila, donde se ha muestreado prin

cipalmente en bosques de pino-encino entre los 
1,880 y 1,960 m de altitud (Cuadro 5). 

EI comun denominador de estos sistemas 
montaiiosos ha sido su explotacion forestal, que en 

algunos casos datan de casi un siglo como en el 

Plagas del Suelo en Sistemas Forestales 

caso de la Sierra de Manandan, donde la actividad 
forestaillego a permitir la operacion de aproxima
damente 25 aserraderos, aunque los maximos que 
funcionaron al mismo momento fueron cinco. Sin 
embargo, esta actividad fue prohibida a partir del 

decreto de proteccion de 1987, situacion que no es 
igual para los otros sistemas montaiiosos antes 
senalados, con excepcion de la Sierra de Quila 

que, con una extension aproximada de 32 mil hec
tireas, cuenta con una pequena area declarada 

como refugio de flora y fauna con una extension 
de 15,192 hectareas. A pesar de los diferentes gra
dos de conservacion 0 deterioro debidos al aprove

chamiento de los bosques de pi no-encino y 

mesofilo de montaiia, durante los 20 aiios de 
muestreos esporidicos 0 sistematicos con trampas 

de luz fluorescente para la evaluacion preliminar 
de la fauna de melolontidos, no se detecto la pre
sencia de especies de melolontidos que daiien de 

manera significativa el sistema radicular 0 foliar de 
las diferentes especies forestales. En las cinco loca

lidades se han obtenido registros para 82 especies 
incluidas en 25 generos de cuatro subfamilias y 12 

Cuadro S. Localidades de estudio para la fauna de Coleoptera Melolonthidae en reservas forestales de Jalisco. 

Cerro 
Pinus oocarpa, P. lumholtzi, P. devoniana, 

La Campana, Marzo 1997 -
Atenguillo, 

1,880 Pino-encino 
Febrero 1998 

Quercus resinosa, Quercus sp., 

Jalisco 
Acacia comigera, Mimosa sp. 

Sierra de Quila, Jalisco 1,920 Pino-encino 
Mayo 2001 - Pinus oocarpa, P. lumholtzi, P. devoniana, 
Abril 2002 Quercus resinosa, Quercus sp. 

1,900 Pino-encino 
1986, Pinus douglasiana, P. leiophylla, 

Estaci6n 1988 - 1991 P. montezuma, Quercus candicans, Q. laurina. 
Las Joyas, 
Sierra de Manantlan, 1986,1988- Magnolia iltisiana, Ifex brandegeana, 

Jalisco 1,900 Mes6filo de montana -1991,1995, Comus disciflora, Tilia mexican a, Fraxinus uhdei, 
1997-1998 Meliosma dentata. 

EI Terrero, Cerro 
Quercus candicans Q. laurina, Styrax argenteus, 

Grande, Sierra de 2,100 Mes6filo de montana 1998-1999 
Manantlan, Jalisco 

Simplocos prionophylfa, Temstroemia lineada. 

Puerto los Mazos, 1989-1990, Persea hintoni, Croton wi/buri, Clethra hartwegii, 
Sierra de Manantlan, 1,700 Mes6filo de montana 1997-1999, Fraxinus uhdei, Carpinus tropicalis, 
Jalisco 2001 , 2004 Dendropanax arboreus. 
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tribus de Melolonthidae, de las cuales las larvas de 
12 especies habitan en la madera en descomposi-

cion y las larvas de 70 especies se desarrollan en el 
suelo forestal (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Especies de Melolonthidae con larvas edaficolas asociadas a diferentes ecosistemas forestales del suroeste de 

Jalisco, Mexico. 

Mes6filo Mes6filo Mes6fi1oP. Pi no-Encino Pino-Encino Pi no-Encino Pi no-Encino 
Especie EITerrero E.C.LJ. Los Mazos Sierra Quila S. Tapalpa C.Campana E.C.L.J. * 

Paranomala eastanieeps X X 

Pa. foraminosa X 

Pa. ineonstans X 

Pa. undu/ada X 

Para noma/a aff. ehevro/a ti X 

Paranoma/a aff. inconstans X X X 

Paranoma/a aff. micans X 

Paranoma/aaff. undu/ada X 

Paranoma/a sp. 1 X X X X 

Paranoma/a sp. 2 X X X 

Paranoma/a sp. 3 X X 

Paranoma/a sp. 4 

Cycloeepha/a sina/oae X 

C. /unu/ata X 

Cycloeepha/a sp. X 

Ancognatha manca X X X 

A. quadripuneta ta X 

Ligyrus sallei X X X 

Bothynus comp/anus X X 

Orizabus batesi X 

O. cluna/is X X X X 

O. sp. aff. brevieollis X 

Xy/oryctes eorniger X X X 

X. te/ephus X 

X. thesta/us X X X X X 

Strategus a/oeus X X X 

Gymnetina eretaeea X 

Isehnosee/is hoepfneri X 

Dip/otaxis angu/ares X 

(Continua en 10 pagina siguiente) 
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(Continuacion) 

Especie 
Mesofilo Mesofilo MesofiloP. " Pino"EnClino Pino-Encino Pino-Encino "ino-Enclno " 
EITerrero E.CLJ. Los Mazos . Sierra Quila S. Tapalpa C. Campana £.C.LJ~* 

D. bowditchi X 

D.jardeli X X 

D, pilipennis X X 

D, tarsalis X X X 

D, trapezifera X X 

D. alphamartinezi X 

D. sp, off. alphamartinezi X X 

Diplotaxis sp, 1 X X X 

Diplotaxis sp, 2 X X X 

Diplotaxis sp, 3 X X X X 

Diplotaxis sp, 4 X X 

Diplotaxis sp, 5 X X 

Diplotaxis sp, 6 X X 

Palyphyl/a petiti X X 

Phyl/ophaga aliciae X 

Ph cazieriana X 

Ph chlaenobiana X 

Ph chamacayoca X 

Ph Dentex X X 

Ph dugesiana X X 

Ph heteronycha X 

Ph hintoni X X X 

Ph isabel/ae X X 

Ph jalisciensis X 

Ph,joyana X X 

Ph macrophyl/a X 

Phmanantleca X X X 

Ph mesophyl/a X X X 

Ph obsoleta X X 

Phravida X X X 

Ph sayloriana X X 

Ph vetula X X X X 

Ph off. hintonel/a X 

(Continua en 10 pagina siguiente) 
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(Continuacion) , 
\, 

Mesofilo MesOfilo MesofiloP. 
Especie ElTerrero E.C.LJ. Los Mazos 

Ph. sp. aff. mesophyl/a 

Phyl/ophaga sp. nov. 1 X 

Phyl/ophagasp. nov. 2 
-

Phyl/ophaga sp. nov. 3 

Macrodactylus murinus 

M. manantlecus 

Isonychus arizonensis 

' Colectas esporadicas 

Como resultado de un primer analisis compa
rativo entre los sitios explorados en Jalisco, es 
posible indicar que en todos ellos el genero Phy
llophaga result6 el mas abundante y diverso, entre 
el 51 % y el 83% de las capturas totales, adem as 
de presentar la mayor riqueza tanto en el bosque 
de pino (entre siete y 12 especies) como en el 
bosque mes6fllo (entre seis y 10 especies) a dife
rencia del resto de las especies capturadas (L6pez
Vieyra y Rivera-Cervantes, 1998; Magana-Cue
vas y Rivera-Cervantes, 1998; Bustos-Santana, 
2003; Garda-Montiel, et aI. , 2003, Olvera
Pineda com. pers). De manera general la fauna 
de Melolonthidae adultos de los bosques estudia
dos en Jalisco presentan una marcada estacionali
dad en todos los sitios de colecta, con los 
m ayo res picos de abundancia entre junio a 
agosto, que coinciden con el periodo de lluvias 
en la regi6n y son practicamente inexistentes 
entre diciembre y abril, 10 que coincide con los 
periodos de mayor frio y estiaje. Tambien se ha 
observado que el patr6n de vuelo de los adultos 
nocturnos esta restringido principalmente entre 
las 20:30 y 22:00 hrs., con una sucesi6n entre 
generos 0 especies. Al comparar la composici6n 
de especies por cada uno de los sitios estudiados 
se observa que s610 cuatro especies se presentan 
en cinco de los siete sitios, entre las cuales esta 
Xyloryctes thestalus. En cambio, en el bosque 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Pi no-Encino Pino-Encino Pino-Encino Pino-Encino 
Sierra Quila S. Tapalpa C.Campana E.C.L.J. * 

X X 

X X 

X X X X 

mes6fllo se encuentran mas especies exclusivas, 

con poblaciones aparentemente reducidas (inclu
sive representadas por especimenes unicos), las 

que no se han capturado hasta el momento en los 
bosques de pino-encino, como Macrodactylus 
manantlecus, Phyllophaga chamacayoca y Ancog
natha quadripunctata. 

Las areas mejor conservadas corresponden a 
los bosques mes6fllos de la Sierra de Manantian, 

en particular el del Ejido El Terrero y en la Esta
ci6n Cientffica Las Joyas, ambos se encuentran 

cercados, lib res de aprovechamiento forestal, 
ganado domestico e incendios forestales por 10 

menos des de 1986. En ambas la riqueza y abun
dancia de melo16ntidos fue notablemente supe

rior, en particular el bosque mes6fllo de la 
Estaci6n Cientffica Las Joyas, donde se han cap

turado a la fecha 15 nuevas especies (Mor6n y 
Rivera-Cervantes 1992, 2001; Mor6n et al. 
2001). En cambio, los bosques que presentan 

una mayor perturbaci6n ocasionada por incen
dios forestales , ganaderia extensiva, visita publica 

sin control y cambio de uso del suelo son los de 
la Sierra de Tapalpa. A pesar de ello no se ha 

detectado la presencia de poblaciones del com
plejo "gallina ciega" que afecten a las masas fores

tales, aunque se hace necesario el continuar con 

los muestreos por un tiempo mas amplio. 



RETOS Y PERSPECTIVAS 

Es necesario concentrar mas esfuerzos hacia el 
estudio de la entomofauna en los suelos forestales 
del pals. La informacion disponible es escasa en 
comparacion con la que se ha reunido sobre los 
insectos subterraneos asociados al malz y otros 
cultivos anuales. Ai considerar el tiempo de creci
mien to de las especies con interes forestal y la 
inversion que se requiere para relJ.ovar una plan
tacion, el conocimiento adecuado de las especies 
de insectos que afectan el sistema radicular de 
tales arboles en los diferentes ambientes del pals 
adquiere notable importancia. 

Para abordar el tema con seriedad es necesario 
interesar a las autoridades fitosanitarias para 
lograr al menos su apoyo logistico y capacitar 
grupos de jovenes estudiantes para que propon
gan y desarrollen trabajos de investigacion sobre 
las especies de insectos que pasan la mayor parte 
de su cido vital en los suelos forestales , que afec
ten 0 beneficien a las especies vegetales arboreas. 
Es necesario impulsar el estudio de estos insectos 
en los bosques del pals para disponer de informa
cion basica que permita, tanto manejar las plagas 
forestales y reducir las perdidas en los productos 
derivados de las maderas, como proteger estos 
recursos naturales tan importantes para la conser
vacion de los mantos aculferos, la cubierta de 
suelo organico y toda la biota que ha evolucio
nado en los bosques. 
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