
Resumen: Las subfamilias Scolytinae y Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) 
incluyen escarabajos descortezadores y ambrosiales considerados amenazas en eco-
sistemas naturales, cultivos agrícolas y cultivos forestales por el impacto ecológico y 
económico que provoca su daño. La distribución, dinámica poblacional y diversidad 
de las especies de escarabajos se ven afectadas por factores del medio ambiente, así 
como por la fragmentación del ecosistema. Con base en la captura de ocho especies 
de escarabajos de estas subfamilias colectadas con trampas multiembudo cebadas 
con etanol en huertas de aguacate de Aramberri, Nuevo León, México, se proyec-
tó su distribución geográfica potencial en México mediante el programa Maxent 
v.3.4.4. La identificación de los ejemplares capturados se realizó por medio de claves 
taxonómicas; se elaboró una base de datos con registros de su presencia en diferentes 
regiones de México para realizar el modelado de la distribución potencial conside-
rando las variables bioclimáticas de mayor influencia. Los mapas de distribución 
potencial fueron generados para predecir el establecimiento de estas especies en 
regiones con condiciones climatológicas óptimas; esta información puede utilizarse 
para ampliar las zonas de muestreo, así como implementar medidas de prevención 
contra la introducción de especies exóticas. Araptus schwarzi, Monarthrum graci-
lior, Xyleborinus gracilis y Xyleborus horridus son nuevos registros de especies 
de la subfamilia Scolytinae para Nuevo León. Corthylus flagellifer, Euplatypus pa-
rallelus, Xyleborus ferrugineus y Xyleborus volvulus son especies de escarabajos 
ambrosiales a las que se debe poner atención en México ya que pueden ser fuente 
potencial de diseminación de hongos simbiontes fitopatógenos.

Palabras clave: escarabajos ambrosiales, escarabajos descortezadores, escolítidos, 
Persea americana, platipódidos, variables bioclimáticas.

Abstract: The subfamilies Scolytinae and Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) 
include bark and ambrosial beetles considered threats in natural ecosystems and ag-
ricultural and forest crops due to their damage’s ecological and economic impact. 
The distribution, population dynamics and diversity of the beetle species are affect-
ed by environmental factors, and ecosystem fragmentation. Based on the capture of 
eight beetle species from these subfamilies collected with multi-funnel tramps baited 
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with ethanol in avocado orchards of Aramberri, Nuevo Leon, 
Mexico, was projected its potential geographic distribution 
in Mexico using the Maxent v.3.4.4 software. The identifica-
tion of the captured beetles was done with taxonomic keys; a 
database was created with records of its presence in regions 
of Mexico, to model its distribution considering the climatic 
variables of greatest influence. The potential distribution maps 
generated, allow the prediction of these species in regions with 
optimal climatological conditions for their establishment; this 
information can be used to expand sampling areas, and imple-
ment preventive strategies against introducing exotic species. 
Araptus schwarzi, Monarthrum gracilior, Xyleborinus gracilis 
and Xyleborus horridus are new records of Scolytinae subfam-
ily species to Nuevo Leon. Corthylus flagellifer, Euplatypus 
parallelus, Xyleborus ferrugineus, and Xyleborus volvulus are 
ambrosia beetle species that should be closely monitored in 
Mexico since they can be potential sources of dissemination of 
their symbiont phytopathogenic fungi.

Keywords: Ambrosia beetles, bark beetles, scolitids, Per-
sea americana, platipodines, bioclimatic variables.

Introducción

Los escarabajos de las subfamilias Scolytinae y Platypodinae 
pertenecen a la familia Curculionidae del orden Coleoptera 
(Alonzo-Zarazaga & Lyal, 2009). Ambas subfamilias cuen-
tan con escarabajos descortezadores y ambrosiales que atacan 
una variedad amplia de árboles y arbustos, y se caracterizan 
por ser barrenadores de floema, xilema, ramas, semillas, 
hierbas y lianas (Burgos & Equihua, 2007). Estos escaraba-
jos son importantes en los ecosistemas naturales ya que se 
encuentran asociados en el proceso de descomposición de la 
madera (Equihua & Burgos, 2002), sin embargo, comprenden 
especies que son consideradas de gran importancia económi-
ca debido a los daños que puede llegar a provocar en árboles 
forestales, frutales, así como ornamentales (Atkinson, 2017). 
Los escarabajos ambrosiales realizan galerías en la madera de 
los árboles en las que cultivan hongos fitopatógenos que les 
sirven de alimento causando su muerte, por lo que se les con-
sidera una gran amenaza en ecosistemas naturales y cultivos 
agrícolas, así como en la industria maderera debido al impac-
to económico y ecológico que provocan (Burgos & Equihua, 
2007; Hulcr & Dunn, 2011). Estos escarabajos utilizan como 
hospederos diversas especies vegetales dentro de las cuales se 
encuentra el cultivo del aguacate (Persea americana) (Carri-
llo et al., 2014b; García-Guevara et al., 2018).

En la República Mexicana se tienen registros de cerca de 
867 especies de escolítidos de las cuales solo menos del 5 
% son catalogadas como plagas de importancia económica, 
por otro lado, se conocen aproximadamente 40 especies de 
platipódidos (Pérez-De la Cruz et al., 2015). Factores bióticos 
y ambientales como temperatura, precipitación y humedad 
afectan la dinámica poblacional y diversidad, así como la dis-
tribución de estos escarabajos (Gerónimo-Torres et al., 2021; 
Pérez-De La Cruz et al., 2009, 2016). La fragmentación de los 
ecosistemas es otro de los factores que influye en la estructu-
ra y composición de las comunidades de insectos en general 
(Lövei et al., 2006). Durante los últimos años el desarrollo de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha proporcionado 
herramientas para el almacenamiento, así como para el ma-
nejo de registros de especies y datos ambientales (Guzmán, 
2018). Los modelos de distribución de especies (MDE) son 
utilizados con mayor frecuencia para calcular la relación entre 

la presencia de especies con el medio ambiente (Peterson et 
al., 2011). Para realizar estos cálculos son utilizados algorit-
mos que definen la correlación entre la presencia o abundan-
cia de una especie con variables ambientales, estas relaciones 
tienen como resultado mapas predictivos de la distribución 
potencial de una especie en un determinado espacio geográfi-
co (Guzmán, 2018).

De los diferentes algoritmos que se han desarrollado para 
realizar los análisis de MDE, el más utilizado es Maxent ya 
que sólo requiere datos de presencia de cualquier especie ani-
mal o vegetal como datos de entrada, este algoritmo estima 
las tasas de ocurrencia relativas de las especies (Feng et al., 
2019). Todos los algoritmos que existen mantienen una rela-
ción entre el medio ambiente y la distribución de las especies 
por medio de métodos mecanicistas o correlaciones que se 
encuentran asociados a la teoría de nicho ecológico (Sille-
ro, 2011). Los MDE han sido una herramienta innovadora 
en diversas áreas como ecología, evolución y conservación. 
Esta herramienta además de ser utilizada para analizar las 
relaciones entre parámetros ambientales y la distribución de 
las especies, también puede ser utilizada para estudiar el po-
tencial invasivo que pueden tener especies que no son autóc-
tonas (Peterson, 2003). El objetivo de esta investigación fue 
determinar la distribución potencial geográfica en México de 
escarabajos de las subfamilias Scolytinae y Platipodinae co-
lectados en huertos de aguacate nativo en Aramberri, Nuevo 
León, México, a través del uso del software Maxent.

Materiales y métodos

A partir de siete especies identificadas de la subfamilia Scolyti-
nae y una especie de la subfamilia Platypodinae capturadas en 
huertas de aguacate nativo en Aramberri, Nuevo León, Mé-
xico (24°06′02″N, 99°49′04.4″O), se construyó una base de 
datos con registros de su presencia en diferentes lugares del 
país, descartando los registros con la misma fecha de colecta 
o registros sin nombre de colector o ubicación precisa. Las 
especies colectadas por subfamilia fueron: Araptus schwartzi 
B., 1942, Corthylus flagellifer B., 1904, Monarthrum graci-
lior S., 1959, Xyleborinus gracilis E., 1868, Xyleborus ferru-
gineus F., 1801, Xyleborus horridus E., 1869, y Xyleborus 
volvulus F., 1775 para Scolytinae, y Euplatypus parallelus 
F., 1801 para Platypodinae. Los registros fueron obtenidos de 
la página Bark and Ambrosia Beetles of the Americas www.
barkbeetles.info (Atkinson, 2023) debido a que esta base de 
datos incluye la información del Continente Americano actua-
lizándose permanentemente e integrando la información de 
documentos y artículos relacionados conforme se publican.

Para realizar los mapas de distribución potencial de las es-
pecies se realizó una prueba en el programa Maxent (Maxi-
mum Entropy Species Distribution) versión 3.4.4 (Philips 
et al., 2023). Del portal WorldClim (https://worldclim.org) 
(Fick & Hijmans, 2017) fueron seleccionadas 19 variables 
bioclimáticas: BIO1 (temperatura media anual), BIO2 (ran-
go de temperaturas diurnas), BIO3 (isotermalidad, BIO2/
BIO7*100), BIO4 (estacionalidad en la temperatura), BIO5 
(temperatura máxima del mes más cálido), BIO6 (tempe-
ratura mínima del mes más frío), BIO7 (rango anual de 
temperaturas), BIO8 (temperatura media del mes más llu-
vioso), BIO9 (temperatura media del trimestre más seco), 
BIO10 (temperatura media de trimestre más cálido), BIO11  
(temperatura media del trimestre más frío), BIO12 (precipi-
tación anual), BIO13 (precipitación del mes más lluvioso), 

http://www.barkbeetles.info
http://www.barkbeetles.info
https://worldclim.org
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BIO14 (precipitación del mes más seco), BIO15 (estacionali-
dad en la precipitación, coeficiente de variación), BIO16 (pre-
cipitación del trimestre más lluvioso), BIO17 (precipitación 
del trimestre más seco), BIO18 (precipitación del trimestre 
más cálido), BIO19 (precipitación del trimestre más frío), así 
como la capa de elevación de 30 segundos, las capas climáticas 
de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad y pre-
cipitación del Portal de Geoinformación 2022 de CONABIO 
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad) (CONABIO, 2022) y la capa de unidades climáticas 
de la Biblioteca Digital de Mapas del INEGI (Instituto Nacio-
nal de Estadística, Geografía e Informática) (INEGI, 2023). La 
resolución para las capas de temperatura y de unidades climá-
ticas fue de 1:1000000, y de 1:4000000 para las capas de hu-
medad y precipitación. Estas capas fueron seleccionadas con 
base en la biología que presentan los escarabajos colectados en 
las huertas de aguacate. El análisis de las capas se realizó con 
el programa ArcGIS versión 10.4.1. (ArcGIS, 2016).

El modelado de la distribución de las especies de las sub-
familias Scolytinae y Platypodinae se realizó con el programa 
MaxEnt utilizando las capas climáticas y variables bioclimá-
ticas con mayor influencia en la prueba realizada, así como 
los datos de registros de localización en el país de las espe-
cies de escarabajos colectadas. Se utilizó el valor de 10 como 
porcentaje de prueba aleatorio para las especies. Con base en 
los mapas de distribución potencial y la distribución de cada 
una de las especies en México se extrajeron los valores máxi-
mos y mínimos de distribución mediante el programa ArcGIS 

para su reclasificación considerando las áreas en dónde los 
escarabajos no pueden estar presentes (cuerpos de agua y sin 
vegetación aparente) a través de la capa de uso de suelo y 
vegetación del Portal de Geoinformación 2022 de CONABIO 
(CONABIO, 2022), de la cual se obtuvo el área de distribu-
ción potencial real de las especies.

Resultados y discusión

Las capas y variables bioclimáticas más importantes en la dis-
tribución potencial de la especie Araptus schwarzi fueron uso 
de suelo y vegetación, unidades climáticas, humedad, tempe-
ratura máxima, precipitación, temperatura mínima, elevación, 
así como rango de temperaturas diurnas, temperatura media 
y precipitación del mes más lluvioso. Con respecto a la capa 
de uso de suelo y vegetación, A. schwarzi se presentó en zo-
nas de agricultura de riego anual y permanente, agricultura 
de temporal anual, asentamientos humanos, pastizal inducido, 
así como vegetación secundaria arbustiva de selva baja cadu-
cifolia. Las unidades climáticas en las que se presentó la espe-
cie se listan en la Tabla 1. El rango de temperatura máxima en 
la que se presentó esta especie fue de 28 °C a 38 °C, mientras 
que el rango de temperatura mínima fue de 4 °C a 18 °C. 
Los rangos de precipitación en los que se presentó fueron de 
400 mm a 1.200 mm, en lugares con elevación entre los 68 m 
s.n.m. y 2.570 m s.n.m El área de distribución potencial para 
la especie A. schwarzi con probabilidad de establecimiento  
≥ a 0,8 es de 2.005,99 km² (Figura 1).

Figura 1. Mapa de distribución potencial de Araptus schwarzi en México.
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La distribución de A. schwarzi se encuentra en los estados 
de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Que-
rétaro, así como Tabasco (Atkinson, 2023). En Nuevo León 
no se ha reportado esta especie por lo que este es el primer 
registro para el estado. Este escarabajo es conocido por ser 
barrenador de la semilla de aguacate, tiene preferencia por 
semillas desnudas que se encuentran en el suelo, además tie-
ne la capacidad de atacar frutos verdes caídos en campo con 
una alta probabilidad de atacar frutos verdes aún adheridos 
en los árboles (Equihua-Martínez et al., 2016), la presencia 
de este escarabajo en las huertas muestreadas se debe a los 
frutos caídos. 

Las capas y unidades bioclimáticas que más influyeron en 
la distribución potencial de Corthylus flagellifer fueron uso 
de suelo y vegetación, unidades climáticas, humedad, tem-
peratura mínima, precipitación, así como rango de tempera-
turas diurnas, isotermalidad y precipitación del trimestre más 
lluvioso. En cuanto a la capa del uso de suelo y vegetación 
C. flagellifer se presentó en zonas con agricultura de riego 
y temporal, asentamientos humanos, matorral, pastizal y ve-
getación secundaria. En la Tabla 1 se encuentran los climas 
en los que se presentó esta especie. El rango de temperatura 
mínima a la que se presentó fue de 5 °C a 18 °C y el rango de 
precipitación fue de 600 mm. a 2.500 mm. El área de distribu-
ción potencial para C. flagellifer con probabilidad de estable-
cimiento ≥ a 0,7 es de 17.716,09 km² (Figura 2).

Figura 2. Mapa de distribución potencial de Corthylus flagellifer en México.

Corthylus flagellifer es una especie de escarabajo ambro-
sial que se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial 
con una gran variedad de especies vegetales como hospede-
ros (Atkinson & Ibarra, 2021; Wood, 1982). Se distribuye 
principalmente en regiones tropicales y subtropicales donde 
es muy abundante con tasas reproductivas altas (Pérez-De la 
Cruz et al., 2016), esta información concuerda con el mapa 
de distribución potencial ya que mostró a los estados de Gue-
rrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas con zonas en donde pue-
de establecerse. Esta especie se reporta asociada a árboles de 
aguacate Hass en Michoacán (Ángel-Restrepo et al., 2019) y 
en el Estado de México (Laureano-Ahuelicán et al., 2022). 
Atkinson e Ibarra (2021) reportaron 16 especies del género  
Corthylus en bosques mesófilos de montaña en Xalapa, Vera-
cruz, mientras que Laureano-Ahuelicán et al. (2022) reportan 
tres; esto coincide con lo obtenido en el mapa ya que una par-
te del estado de Veracruz, así como el Estado de México pre-
sentan condiciones idóneas para la distribución de la especie.

Las capas y variables bioclimáticas que más influyeron en 
la distribución de Euplatypus parallelus fueron uso de suelo y 
vegetación, unidades climáticas, humedad y temperatura mí-
nima, así como las capas de estacionalidad de la temperatura, 
temperatura mínima del mes más frío, rango anual de tempe-
raturas y temperatura media del mes más seco. Esta especie 
se presentó en zonas de agricultura de humedad, riego y tem-
poral, bosque, matorral, pastizal, selva, vegetación secundaria 
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y asentamientos humanos. Las unidades climáticas en que se 
presentó esta especie se encuentran en el Tabla 1. El rango de 
temperatura mínima fue de 0 °C a 20 °C, y rango de elevación 
de 6 m s.n.m. a 1.919 m s.n.m. El área de distribución poten-
cial para E. parallelus con probabilidad de establecimiento  
≥ a 0,6 km² es de 152.193 km² (Figura 3).

Figura 3. Mapa de distribución potencial de Euplatypus parallelus en México.

El escarabajo ambrosial E. parallelus es considerado la 
especie más destructiva de la subfamilia Platypodinae en el 
mundo (Wood & Bright, 1992). Es una especie polífaga que 
ataca y coloniza a diferentes especies vegetales de las fami-
lias Anacardiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Pinaceae y Sapin-
daceae (Tang et al., 2019); es de importancia en ecosistemas 
vegetales en regiones holárticas y desérticas, así como tropi-
cales y subtropicales en todo el mundo (Burgos & Equihua, 
2007; Wood, 1982). En el mapa de distribución potencial se 
observa que esta especie se puede distribuir ampliamente en 
México, con una alta probabilidad de establecimiento en cier-
tas regiones de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Oa-
xaca y Nuevo León. 

Euplatypus parallelus se encuentra asociado a zonas de 
transición de bosque encino-pino con selva baja caducifolia 
(Burgos & Hernández, 2020). Los árboles que se encuentran 
estresados o debilitados son propensos a ser atacados por esta 
especie de escarabajo ambrosial, sólo algunos árboles sanos 
son atacados (Lei et al., 2020). Dado al amplio rango de hos-
pederos, así como de climas, esta especie puede adaptarse con 
facilidad y desarrollarse en cualquier lugar del mundo.

Las capas y variables bioclimáticas que fueron más im-
portantes en el modelo de distribución de Monarthrum graci-
lior fueron las unidades climáticas, uso de suelo y vegetación, 
temperatura máxima, así como la estacionalidad de la tem-
peratura y la precipitación anual. En cuanto al uso de suelo y 
vegetación en la que se presentó esta especie fue agricultura 
de riego, agricultura temporal, asentamientos humanos, bos-
que de encino, pastizal y vegetación secundaria. Las unidades 
climáticas en las que se encontró esta especie se mencionan 
en el Tabla 1. El rango de temperatura máxima en el que se 
presentó la especie fue entre 24 °C y 36 °C. El área de dis-
tribución potencial para la especie M. gracilior con proba-
bilidad de establecimiento ≥ a 0,8 km² es de 20.254,27 km²  
(Figura 4).

Monarthrum gracilior está catalogada como escarabajo 
ambrosial polífago, se conoce una gran variedad de hospede-
ros en los cuales se puede desarrollar y se tienen registros de 
esta especie en las zonas costeras (Atkinson & Ibarra, 2021). 
El género Monarthrum se encuentra presente en áreas tropi-
cales y subtropicales del mundo (Wood, 1982). Monarthrum 
gracilior se ha encontrado asociada a huertas de aguacate 
Hass en Michoacán (Lázaro-Dzul et al., 2020), así como en 
Nayarit (Estrada et al., 2021). Hasta el momento existe poca 
información acerca de la biología de esta especie ambrosial, 
pero de acuerdo con los resultados obtenidos en el mapa de 
distribución potencial, Veracruz, Puebla y Oaxaca presentan 
zonas con alta probabilidad de establecimiento de la especie.
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Figura 4. Mapa de distribución potencial de Monarthrum gracilior en México.

Las capas y variables bioclimáticas que más impactaron 
en el modelo de distribución de Xyleborinus gracilis fueron 
uso de suelo y vegetación, unidades climáticas, temperatura 
mínima, precipitación, así como la de temperatura media del 
trimestre más seco y precipitación del mes más seco. Esta es-
pecie se ubicó en zonas de agricultura de riego anual y perma-
nente, agricultura de temporal anual, agricultura de temporal 
anual y semipermanente, agricultura de temporal permanente, 
agricultura de temporal semipermanente, agricultura de tem-
poral semipermanente y permanente, asentamientos humanos, 
pastizal cultivado, pastizal inducido, vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana subperennifolia. En el Tabla 1 se 
listan las unidades climáticas en donde se encontró este esca-
rabajo. El rango de temperatura mínima a la que se ubicó esta 
especie fue de 4 °C a 20 °C, con rango de precipitación de 
600 mm. a 2.500 mm. El área de distribución potencial para 
la especie X. gracilis con probabilidad de establecimiento ≥ a 
0,7 km² es de 39.696,78 km² (Figura 5).

Xyleborinus gracilis es un escarabajo ambrosial polífago 
el cual tiene gran cantidad de hospederos (Atkinson & Ibarra, 
2021). Esta especie se encuentra asociada a bosques tropica-
les perennifolios en la vertiente del Golfo de México, y en 
el sureste del país, y a bosques tropicales caducifolios que 
se ubican en la vertiente del Pacífico; además, se encuentra 
distribuida desde el noreste de Estados Unidos hasta Sudamé-
rica (Pérez-Silva et al., 2021). Xyleborinus gracilis solo había 
sido reportada en regiones cerca del Golfo de México, pero  

recientemente se ha registrado en huertas de aguacate en 
Michoacán (Lázaro-Dzul et al., 2020) y en Nayarit (Domín-
guez-Miranda et al., 2023). La biología y distribución de esta 
especie concuerda con el mapa de distribución potencial ya 
que muestra lugares cerca del Golfo de México y del Océa-
no Pacífico con las condiciones ambientales idóneas para su 
establecimiento. Por otra parte, Nuevo León muestra baja 
probabilidad de su establecimiento, sin embargo, en esta in-
vestigación se encontró esta especie, por lo que se considera 
como nuevo registro para el Estado.

Carrillo et al. (2012) reportaron a X. gracilis asociada a 
la enfermedad del marchitez del laurel en árboles de aguaca-
te (Persea americana) provocada por Raffaelea lauricola en 
Florida, Estados Unidos. Es necesario prestar atención en esta 
especie ya que al ser vector de R. lauricola puede provocar 
daños en huertos de aguacate, así como otras especies vege-
tales. Los troncos y las ramas de árboles que se encuentren 
relativamente viejos, moribundos, recién cortados, dañados 
o deteriorados están expuestos al ataque de este escarabajo 
(Wood, 1982).

Las capas y variables bioclimáticas más influyentes en el 
modelado de distribución de Xyleborus ferrugineus fueron 
uso de suelo y vegetación, unidades climáticas, elevación, 
así como las capas de temperaturas diurnas, rango anual de 
temperaturas, precipitación anual, precipitación del mes más 
lluvioso, precipitación del trimestre más seco y precipitación 
del trimestre más frío. Esta especie se mostró en zonas de  
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Figura 5. Mapa de distribución potencial de Xyleborinus gracilis en México.

agricultura de riego y temporal, asentamientos humanos, 
manglar, matorral seco-crasicaule, pastizal, selva y vegeta-
ción secundaria, con rango de elevación de 5 m s.n.m. a 1.735 
m s.n.m. Las unidades climáticas en las que se encuentra esta 
especie se listan en la Tabla 1; el área de distribución poten-
cial con probabilidad de establecimiento ≥ a 0,7 km² es de 
101.285 km² (Figura 6).

Xyleborus ferrugineus se encuentra ampliamente distri-
buida a nivel mundial, en México se puede encontrar en re-
giones tropicales de ambas costas, es muy recurrente en zonas 
agrícolas, así como perturbadas, esta especie se ha reporta-
do en 24 estados del país (Pérez-Silva et al., 2021). Laurea-
no-Ahuelicán et al. (2022) reportan esta especie en huertas de 
aguacate Hass en el Estado de México. X. ferrugineus posee 
una gran variedad de hospederos y llega a predominar en lu-
gares tropicales desde el nivel del mar hasta un máximo de 
1.500 m s.n.m. (Wood, 1982), lo cual concuerda con los da-
tos extraídos del mapa de distribución en dónde se obtuvie-
ron registros de esta especie hasta 1.785 m s.n.m., además el 
mapa mostró como resultado las regiones costeras, así como 
regiones en la Sierra Madre Oriental en donde hay alta proba-
bilidad de su establecimiento. La distribución de la especie en 
México se ve limitada por el frío y baja humedad, es decir está 
ausente en regiones desérticas (Atkinson & Ibarra, 2021); esto 
se ve reflejado en el mapa ya que estados con regiones desér-
ticas como Sonora, Chihuahua y Coahuila tienen baja posibi-
lidad para su establecimiento. X. ferrugineus es considerada 

plaga de importancia económica ya que llega a atacar al ca-
cao (Theobroma cacao), mango (Mangifera indica), agua-
cate (P. americana), entre muchas otras especies vegetales.  
También se le considera especie vector secundaria del hon-
go R. lauricola (Castrejón-Antonio et al., 2017). Al igual que 
X. gracilis puede propagar la enfermedad de la marchitez de 
laurel y provocar grandes pérdidas económicas debido a su 
distribución en México.

Las capas y variables bioclimáticas que más impactaron 
en el modelado de distribución del escarabajo Xyleborus  
horridus fueron uso de suelo y vegetación, unidades climá-
ticas, humedad y precipitación, así como temperaturas diur-
nas, estacionalidad de la temperatura, precipitación anual y 
precipitación del trimestre más lluvioso. Las áreas en donde 
se mostró esta especie fueron de agricultura de riego y tempo-
ral, asentamientos humanos, pastizal y vegetación secundaria. 
Los climas correspondientes se listan en el Tabla 1. El rango 
de precipitación en los cuales se presentó esta especie fue de 
400 mm. a más de 4.000 mm. El área de distribución poten-
cial para la especie X. horridus con probabilidad de estableci-
miento ≥ a 0,7 km² es de 23.706,24 km² (Figura 7).

Xyleborus horridus es un escarabajo ambrosial polífago 
que utiliza como hospedero una gran variedad de especies 
vegetales, se le puede encontrar en ambas costas de Méxi-
co, así como en elevaciones bajas e intermedias (Atkinson 
& Ibarra, 2021). Rodríguez-Rivas et al. (2018) reportaron la 
colecta de X. horridus a una altura de 1.580 m s.n.m., esto 
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Figura 6. Mapa de distribución potencial de Xyleborus ferrugineus en México.

Figura 7. Mapa de distribución potencial de Xyleborus horridus en México.
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difiere con lo obtenido en los mapas de distribución ya que 
se obtuvieron registros de esta especie ambrosial a 1.838 m 
s.n.m. De acuerdo con el mapa de distribución potencial, se 
puede observar que cerca del Golfo de México se presentaron 
las mejores condiciones para su establecimiento sobre todo 
el estado de Veracruz, esto concuerda con Equihua y Burgos 
(2002) quienes mencionaron que se distribuye por la vertiente 
del Golfo de México. X. horridus está asociado con varios 
tipos de ecosistemas, pero primariamente con los tropicales 
de ambas costas del país (Pérez-Silva et al., 2020), en el mapa 
de distribución se observan zonas del Golfo de México, así 
como del Pacífico con áreas en donde se puede establecer el 
escarabajo, principalmente el estado de Michoacán en donde 
la probabilidad de establecimiento es alta.

En la especie Xyleborus volvulus las capas y variables 
bioclimáticas que más influyeron en su modelado de distri-
bución fueron uso de suelo y vegetación, unidades climáti-
cas, humedad, elevación, precipitación, así como las capas 
de temperatura mínima del mes más frío, rango anual de 
temperaturas, temperatura media del mes más lluvioso, pre-
cipitación del mes más seco y precipitación del trimestre más 
seco. Las zonas en donde fue registrada esta especie fueron 
agricultura de riego y de temporal, asentamientos humanos, 
bosque, manglar, matorral, pastizal, popal, selva y vege-
tación secundaria. En el Tabla 1 se presentan las unidades 
climatológicas en las que se presentó. Se encontró que es-
taba presente en área con rango de precipitación entre 0 y 
más de 4.000 mm, a una elevación entre 3 y 2.248 m s.n.m.  

El área de distribución potencial para la especie X. volvu-
lus con probabilidad de establecimiento ≥ a 0,6 km² es de 
144.495 km² (Figura 8).

Figura 8. Mapa de distribución potencial de Xyleborus volvulus en México.

Xyleborus volvulus es una de las especies que se encuen-
tra ampliamente distribuida en México, puede ser encontrada 
en áreas con clima tropical seco, así como húmedo (Atkin-
son, 2019); en el mapa de distribución potencial casi todo 
el territorio de México presenta condiciones idóneas para el 
establecimiento de X. volvulus. El rango tan amplio de dis-
tribución que presenta esta especie ambrosial es debido a la 
capacidad de infestar diversas especies vegetales (Pulgarín, 
2012; Vázquez et al., 2003). De igual manera que las otras 
especies de escarabajos ambrosiales colectadas, presenta há-
bito polífago, posee amplia variedad de hospederos y puede 
ser encontrado en regiones tropicales y subtropicales. La dis-
tribución en México de esta especie se puede ver afectada 
por el frío y la humedad, es decir, no se encuentra en lugares 
altos y no puede ser encontrada en regiones desérticas (At-
kinson & Ibarra, 2021). La especie ha sido registrada por Ro-
dríguez-Rivas et al. (2018) a una altura entre 1.380 m s.n.m. 
y 1.580 m s.n.m., Pérez-Silva et al. (2020) la reportan cerca 
de los 2.000 m s.n.m., mientras que Laureano-Ahuelicán et 
al. (2022) la reportan en huertas de aguacate Hass en el Es-
tado de México a 1.890 m s.n.m. y 2.429 m s.n.m. De acuer-
do con la información obtenida del mapa de distribución, la 
altura máxima que se obtuvo en los registros de esta espe-
cie fue de 2.241 m s.n.m. Carrillo et al. (2014) mencionan 
que X. volvulus es vector de R. lauricola y que esta puede  
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llegar a infectar a especies de la familia Lauraceae entre ellas 
Persea palustris y P. americana. En México es importante 
el monitoreo de esta especie de escarabajo ambrosial debido 
a que está ampliamente distribuida y es vector potencial de 
la enfermedad de la marchitez del laurel pudiendo ocasionar 
grandes daños en áreas forestales y agrícolas si llega a ser 
portador de R. lauricola.

Tabla 1. Climas de las regiones de distribución potencial en México de ocho especies de escarabajos Scolytinae y 
Platypodinae colectadas en Nuevo León.

Especie Unidades climáticas
Araptus schwarzi Cálido húmedo Af(m). Subhúmedo Aw0(w). Seco semicálido BS0hw, templado BS0kx’, semi-

cálido húmedo (A)C(m)(w), semiseco semicálido BS1hw, BS1hw(w). Templado subhúmedo 
(A)C(w0)(w), (A)C(w2)(w), C(w0)(w), c(w2)(W). Zonas de humedad subhúmedos (w1), (w2).

Corthylus flagellifer Cálido subhúmedo Aw0(w). Seco semicálido BS0hw. Semicálido húmedo (A)C(fm), (A)C(m), 
A(C)m(w). Semicálido subhúmedo, A(C)w1(w). Semiseco cálido BS1(h’)hw, semiseco semi-
cálido BS1hw. Templado subhúmedo (A)C(w2)(w), C(w1)(w), c(w2)(w). Semiáridos (BS1). 
Zonas de humedad subhúmedos (w0), (w1), (w2).

Euplatypus parallelus Cálido húmedo Af(m), Am, Am(f), Am(w). Cálido subhúmedo Aw0, Aw0(w), Aw1, Aw1(w), 
Aw1(x’), Aw2(w), Aw2(x’). Muy seco cálido BW(h’)hw(x’). Muy seco semicálido BWhw(x’). 
Seco muy cálido BS0(h’)W(w). Seco semicálido BS0hw, BS0hw(w), BS0hw(x’). Semicáli-
do húmedo (A)C(m)(w). Semicálido subhúmedo A(C)w0(w), A(C)w1(w). Semiseco cálido 
BS1(h’)w(w). Semiseco semicálido BS1hw, BS1hw(w). Templado subhúmedo (A)C(w0), (A)
C(w0)(w), (A)C(w1)(w), C(w0), C(w2)(w). Zonas de humedad áridos (BS0), húmedos (f), (m); 
muy áridos (BW), semiáridos (BS1), subhúmedos (w0), (w1), (w2).

Monarthrum gracilior Cálido húmedo Am, Am(f). Cálido subhúmedo Aw0(w), Aw2(w). Semicálido húmedo (A)
C(fm), (A)C(m)(w). Semiseco semicálido BS1hw. Templado subhúmedo (A)C(w2)(w).

Xyleborinus gracilis Cálido húmedo Af(m), Am, Am(f). Cálido subhúmedo Aw1. Seco semicálido BS0hw. Semicá-
lido húmedo (A)C(fm). Templado subhúmedo (A)C(w1)(w), (A)C(w2)(w).

Xyleborus ferrugineus Cálido húmedo Af(m), Am, Am(f), Am(w). Cálido subhúmedo Aw0(w), Aw1, Aw1(w), Aw1(x’), 
Aw2(w), Aw2(x’). Seco semicálido BS0hw. Semicálido húmedo (A)C(fm), (A)C(m), (A)C(m)
(w). Semicálido subhúmedo A(C)w0(w), A(C)w1(w). Semiseco cálido BS1(h’)hw. Semiseco 
muy cálido BS1(h’)w(w). Semiseco semicálido BS1hw. Templado subhúmedo (A)C(w0), (A)
C(w0)(w), (A)C(w1)(w), C(w2)(w).

Xyleborus horridus Cálido húmedo Af(m), Am, Am(f). Cálido subhúmedo Aw0(w), Aw1, Aw1(w). Semicálido hú-
medo (A)C(fm), (A)C(m), (A)C(m)(w). Semiseco semicálido BS1hw. Templado subhúmedo 
(A)C(w1)(w). Zonas de humedad húmedos (f), (m); subhúmedos (w0), (w1), (w2).

Xyleborus volvulus Cálido húmedo Af(m), Am, Am(f), Am(w). Cálido subhúmedo Aw0, Aw0(w), Aw1, Aw1(w), 
Aw1(x’), Aw2, Aw2(w), Aw2(x’). Muy seco cálido BW(h’)hw(x’). Muy seco semicálido 
BS0hw, BWhs(x’), BWhw. Seco semicálido BS0hw, BS0hw(w). Semicálido húmedo (A)
C(fm), (A)C(m), (A)C(m)(w). Semicálido subhúmedo A(C)w1(w), A(C)w2(w). Semiseco muy 
cálido BS1(h’)w(w). Semiseco semicálido BS1hw. Templado subhúmedo (A)C(w0), (A)C(w1), 
(A)C(w1)(w), (A)C(w2), (A)C(w2)(w), C(w1)(w), C(w2)(w). Zonas de humedad áridos (BS0), 
húmedos (f), (m); muy áridos (BW), semiáridos (BS1); subhúmedos (w0), (w1), (w2).

Conclusiones

Los mapas de distribución geográfica potencial de las siete 
especies de Scolytinae y la especie de Platypodinae captura-
das en huertas de aguacate del sur de Nuevo León aportaron 
información acerca de las condiciones climatológicas ideales 
para su establecimiento; con esta información se pueden de-
terminar las zonas de México que presentan las condiciones 
climatológicas idóneas para su establecimiento para determi-
nar estrategias de control y establecer medidas de prevención 
contra estas especies exóticas de escarabajos.

Las especies Araptus schwarzi, Monarthrum gracilior, 
Xyleborinus gracilis y Xyleborus horridus son nuevos regis-
tros de especies de la subfamilia Scolytinae para Nuevo León. 
Aún y cuando en México no hay reportes de la presencia del 
hongo Raffaelea lauricola, a las especies de escarabajos am-
brosiales reportadas en este estudio: Euplatypus parallelus, 
Xyleborus ferrugineus, Xyleborus volvulus y Corthylus fla-
gellifer, debe ponérseles atención, ya que, debido a la am-
plia distribución que tienen pueden ser fuente potencial de 
diseminación de hongos fitopatógenos como los causantes  

de la enfermedad de la marchitez del laurel, y provocar gran-
des pérdidas económicas tanto en zonas forestales como de 
producción de aguacate.
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