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de Sistemática de Ar trópodos

PRESENTACIÓN

os días 21 y 22 de sep-          
tiembre del 2018 la 
AMXSA organizó dos 
talleres sobre sistemática 
molecular, los cuales se 

llevaron a cabo en las instalaciones del 
CUCBA. En estos talleres participaron 
estudiantes de licenciatura y posgrado 
de varias universidades del país. Agra-
decemos al Dr. José Luis Navarrete 
Heredia todas las facilidades otorgadas 
para la realización de los talleres. Para 
el 2019 se tiene proyectado realizar 
talleres enfocados en la taxonomía de 
varios grupos de insectos. Los detalles 
sobre las fechas y el lugar en donde se 
llevarán a cabo estos talleres se darán 
a conocer durante los primeros meses 
del 2019. Esperamos seguir contando 
con la participación de alumnos de 
diferentes estados del país.
   Aprovecho también este espacio para 
invitarlos a publicar sus trabajos en el 
Boletín de la AMXSA. Recuerden que 
los artículos publicados en esta revista 
abarcan cualquier aspecto relacionado 
con el quehacer entomológico, inclu- 
yendo expediciones realizadas para la 
recolecta de material entomológico, 
semblanzas de entomólogos destaca-
dos, registros de distribución de 
taxones, entre muchos otros tipos de 
trabajos.
   Por último, en este número deseo 
destacar la semblanza que se le hace al 
señor Adolfo Ibarra Vázquez, quien ha 

laborado en la Colección Nacional de 
Insectos del Instituto de Biología de la 
UNAM desde 1981. El señor Ibarra es 
sin duda uno de los expertos con ma-
yor conocimiento de los lepidópteros 
del país. En hora buena al señor Ibarra, 
y esperamos que esta semblanza sobre 
su trayectoria académica logre inspirar 
a los jóvenes entomólogos mexicanos 
para continuar con mayor dedicación y 
esfuerzo sus estudios.

Por AlejAndro ZAldívAr riverón
Presidente de la AMXSA

azaldivar@ib.unam.mx
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Semblanza de un lepidopterólogo:
 Adolfo Ibarra Vázquez

Por jovAnA M. jASSo-MArTíneZ y rUbí n. MeZA-lÁZAro
Colección Nacional de Insectos. Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad de  México, México
jovana.jasso@gmail.com

esde muy joven, el Sr. 
Adolfo Ibarra supo que le 
encantaba la naturaleza, 
en especial los insectos, 
pero siempre fueron sus 

favoritas las mariposas. Nacido en 
Jocotepec, Jalisco, en el año de 1946, 
padre de siete hijas e hijos y carpintero 
de oficio, Adolfo Ibarra siempre supo 
encontrar el tiempo para su pasión 
entomológica, esto a pesar de no haber 
contado con estudios formales en 
biología. Como adulto logró terminar 
la secundaria. Esta situación hace 
increíblemente destacable su desarro- 
llo profesional, debido a que eso nunca 
ha significado una barrera para él. De 
forma autodidacta, Adolfo Ibarra se 
ha consolidado como un verdadero 
profesional en el campo de la ento-
mología. Actualmente cuenta con casi 
50 años de experiencia en el campo de 
la entomología y desde hace 20 años 
es el encargado de curar la colección 
de lepidópteros en la Colección Nacio-
nal de Insectos (CNIN) del Instituto de 
Biología de la UNAM. 

“Yo quería saber cómo evitar que las 
escamas de las alas de las mariposas 

se cayeran” 
Adolfo Ibarra Vázquez

Sus primeros acercamientos a la 
entomología

El gusto por los lepidópteros llevó a 
Adolfo Ibarra a buscar a estos or-
ganismos por diferentes partes del 
país. Durante sus búsquedas, una de 
sus principales inquietudes fue saber 
cuál era la mejor manera de preservar 
a estos insectos. Esta inquietud lo 

condujo al Museo de Historia Natural, 
en donde conoció a la bióloga Ma. 
Eugenia Díaz Batres. Ella le ofreció 
el primer acercamiento al montaje y 
curación de insectos. 
   Resulta realmente increíble cómo 
diferentes experiencias en la vida del 
señor Adolfo Ibarra le condujeron 
a hacer de su pasión una forma de 
vida. En una de sus salidas al campo, 
un auto se detuvo junto a él mientras 
caminaba al lado de  la carretera. Del 
auto bajó una persona para preguntarle 
por qué llevaba una red entomológi-
ca. El señor Adolfo respondió que la 
utilizaba para capturar mariposas. Esta 
persona era Alberto Díaz Francés, un 
coleccionista de lepidópteros quién 
formaba parte de lo que ahora es la 
Sociedad Mexicana de Lepidopte- 
rología. Fue así como Alberto Díaz 
Francés invitó a Adolfo Ibarra a unirse 
a esta sociedad.

Miembro de la Sociedad Mexicana 
de Lepidopterología 

Su entrada a la sociedad permitió a 
Adolfo Ibarra enriquecer sus cono-
cimientos sobre los lepidópteros de 
México y el mundo, así como cono-
cer diferentes aspectos morfológicos 
y ecológicos relacionados con este 
grupo de insectos. Con su entrada a 
la Sociedad Mexicana de Lepidopte- 
rología tuvo la oportunidad de colabo- 
rar con los principales lepidopterólo-
gos en México, incluyendo Carlos 
Beutelspacher y Roberto de la Maza 
Ramírez, así como con entomólogos 
expertos en otros órdenes de insectos, 
como Harry Brailovsky, reconocido 
taxónomo de hemípteros.

   Las habilidades de Adolfo Ibarra 
como recolector fueron de gran ayuda 
para varios miembros de la socie-
dad. Por ejemplo, en la localidad de 

Figura 1. prepona deiphile ibarra Beutelspacher, 1982.
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Acahuizotla, Guerrero, que ha sido 
uno de los lugares más explorados en 
el país, el señor Ibarra pudo encontrar 
especies nuevas de lepidópteros, como 
Lamphiotes velazquezi Beutelspacher, 
1976 y Prepona ibarra Beutelspacher, 
1982. Esta última especie le fue dedi-
cada al señor Ibarra por el autor de la 
descripción (Fig. 1). 

Desarrollo profesional dentro y 
fuera de la UNAM

“Es una persona muy entusiasta, 
cuando va al campo es muy feliz. No 
sólo es un excelente recolector, sino 
que además tiene un amplio cono-

cimiento de la biología de insectos y 
de plantas. Siempre le ha importado 

mucho el crecimiento y bienestar de la 
colección de lepidópteros” 

Cristina Mayorga, Técnica Académica 
del Instituto de Biología, UNAM.

   Debido a su habilidad tanto en el 
campo como en la taxonomía, en 1981 
el señor Adolfo Ibarra recibió una 
invitación para trabajar en la antigua 
sede del Instituto de Biología en el 
proyecto “Colecciones Científicas 
Nacionales del Instituto de Biología 
(BID)”. El objetivo de este proyecto 
fue incrementar las colecciones de la 
universidad. Durante su estancia en la 
antigua sede del IB el señor Ibarra es-
tuvo en contacto con Leonila Vázquez, 
una de la grandes investigadoras de la 

entomología mexicana, y de quien el 
señor Ibarra aprendió mucho. 
   Como parte del proyecto de co- 
lecciones biológicas del Instituto de 
Biología, el señor Ibarra se desempeñó 
como recolector de lepidópteros y 
otros grupos de insectos hasta el año 
de 1983. Fue durante ese año que se 
abrió una vacante en la colección en-
tomológica de la Estación de Biología 
Los Tuxtlas. El señor Ibarra ganó 
este puesto y trabajó en la estación de 
Los Tuxtlas por cinco años. Durante 
ese tiempo hizo un gran trabajo reco- 
lectando y depositando en la colec-
ción cerca de 200 mil ejemplares de 
lepidópteros y otros grupos biológicos 
con la ayuda de varias personas, entre 
ellas Enrique Ramírez García, quien 
actualmente realiza las actividades cu-
ratoriales de todas las colecciones de 
la Estación de Biología de Chamela. 

 “...tuve que dejar ese empleo 
porque necesitaba dinero para poder 
continuar pagando la escuela de mis 

hijos…” 

   Por razones económicas el señor 
Ibarra regresó a la Ciudad de Méxi- 
co para continuar su trabajo de 
carpintería. Sin embargo, la lepidop-
terología lo encontraría de nuevo. El 
señor Ibarra fue contactado por Jesús 
Saldaña Martínez, quien compró a 
Alberto Díaz Francés su colección 
entomológica. Jesús Saldaña contrató 

al señor Ibarra para que diera man-
tenimiento a la colección. Aquí su 
experiencia en la carpintería le per-
mitió fabricar también restiradores y 
cajas entomológicas. El señor Ibarra 
no sólo dió mantenimiento a esa colec-
ción, también la incrementó con cerca 
de 15 mil ejemplares y la enriqueció 
determinando una gran cantidad de los 
mismos.

   A principios de los años 90, el 
patronato de la UNAM se interesó en 
comprar la colección a Jesús Saldaña, 
que en ese momento contaba con más 
de 35 mil ejemplares. Esa colección 
actualmente forma parte de la Cole-
cción Nacional de Insectos del IB. 
Debido a que el señor Ibarra conocía 
profundamente esta colección y a su 
experiencial taxonómica y curatorial 
en lepidopterología, fue contratado 
por el Instituto de Biología en el año 
de 1993. En 1998 se le otorgó una 
plaza administrativa de fotógrafo 
C, misma que mantiene a la fecha. 
Desde entonces el señor Adolfo Ibarra 
también se desempeña como curador y 
determinador de la colección de lepi-
dópteros, así como recolector de este y 
otros órdenes de insectos (Fig. 2).

   Desde su entrada oficial a la univer-
sidad, el señor Ibarra ha colaborado en 
diversos proyectos con varios inves-
tigadores. Por ejemplo, con Manuel 
Balcazar participó en un proyecto fi-

Figura 2. El señor Adolfo Ibarra Vázquez en la Colección Nacional de Insectos del IB-UNAM.
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nanciado por la CONABIO, en donde 
creó bases de datos de lepidópteros de 
la familia Saturniidae y Sphingidae. El 
señor Ibarra fue además el responsable 
del arreglo e incorporación a la colec-
ción del IB de más 87 mil ejemplares 
que están registrados en las bases de 
datos  UNIBIO-IREKANI. También, 
del año 2003 al 2005 el señor Ibarra 
participó en un proyecto en la selva 
Lacandona con Elena Álvarez-Buylla, 
quien próximamente será directora 
general del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT). Duran-
te este proyecto dio clases de montaje 
de insectos y colaboró en la formación 
del Museo Comunitario de Frontera 
Corozal.

   Es importante mencionar que 
desde que el señor Ibarra ingresó al 
Instituto de Biología la colección de 
lepidópteros ha crecido hasta contar 
actualmente con cerca de 200 mil 
ejemplares montados pertenecientes 
a aproximadamente 3 mil especies 
determinadas. Esta cifra representa 
casi el doble de los ejemplares que 
originalmente se encontraban antes de 
que el señor Ibarra se encargara de la 
colección. Además, existen otros 250 
mil ejemplares en resguardo de los que 
una gran parte ya están determinados 
por él.

Producción científica y apoyo en la 
formación de recursos humanos 

Además del arduo trabajo que Adolfo 
Ibarra ha realizado como curador de 
lepidópteros, también ha desarrolla-
do diversas actividades científicas de 
investigación. Actualmente, el señor 
Ibarra cuenta con 10 publicaciones en 
revistas indizadas en colaboración con 
diferentes investigadores tanto de la 
UNAM como de otras instituciones. 
Entre ellos destacan Julieta Ramos, 
Patricia Escalante y Enrique González.

   El conocimiento entomológico del 
señor Adolfo Ibarra ha sido parte 
fundamental en los trabajos de tesis 
de alumnos de licenciatura como de 

posgrado de otros investigadores, 
incluyendo Cristina Mayorga, Pa-
tricia Escalante y Harry Brailovsky, 
entre otros. Asimismo, el señor Ibarra 
también ha impartido clases y talleres 
a nivel nacional. Por ejemplo, en 1983 
fue profesor invitado para impartir 
una biología de campo en el estado de 
Quintana Roo como parte del antiguo 
programa de estudios de la Facultad 
de Ciencias. Actualmente, una de sus 
actividades académicas consiste en ser 
revisor de la revista Tropical Lepidop-
tera en su versión en español.  

Reconocimientos a su trabajo y 
comentarios finales

En reconocimiento a su gran trayecto-
ria y al papel fundamental que desem-
peñó en el descubrimiento de nuevas 
especies de insectos y plantas, varios 
autores han dedicado a Adolfo Ibarra 
el nombre de especies nuevas para la 
ciencia. Ejemplo de ello son Cotinis 
ibarrai Deloya y Ratcilffe, 1988 (Co-
leoptera: Scarabaeidae), Paradirphia 
ibarrai Balcázar, 1999 (Lepidoptera: 
Saturniidae) y Pinguicola ibarrae 
Zamudio, 2005 (Lentibulariaceae). 
Esta última es una especie de planta 
carnívora que el señor Adolfo Ibarra 
ha cultivado en su propio invernadero. 

   Al señor Adolfo le gustaría poder 
dedicar aún más tiempo al estudio 
de los lepidópteros. Sin embargo, los 
trayectos largos desde su casa hasta las 
instalaciones del Instituto de Biología 
se le han ido complicando debido entre 
otras razones, a problemas de salud.

“...me gustaría terminar de montar y 
seguir determinando todos los ejem-
plares que están en resguardo; sin 

embargo, esto es el trabajo de toda la 
vida de dos o tres personas...”  

   El entusiasmo y el amor del señor 
Adolfo Ibarra por las mariposas siem-
pre han superado las dificultades, y 
gracias a ello contamos con su invalua 
ble legado. El señor Ibarra por lo tanto 
merece un amplio reconocimiento a su 
ardua labor por parte de estudiantes e 
investigadores. 

Agradecimientos
Queremos agradecer profundamente al 
señor Adolfo Ibarra Vázquez por com-
partirnos su historia. Agradecemos a 
Cristina Mayorga y Rafael Turrent por 
sus comentarios, y a Susana Guzmán 
por ayudarnos a escanear la figura 3.

Figura 3. Mántido comiendo un esfíngido. Fotografía capturada por el señor Ibarra en la 
Estación de Biología de Los Tuxtlas, con la que ganó el premio de fotografía Dr. Macgre-
gor de Folia Entomológica Mexicana en el año de 1985.
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Los cara de niño (Orthoptera, Stenopelmatidae, 
Stenopelmatinae): insectos inofensivos pero con muy 

mala reputación
Por jorge gUTiérreZ-rodrígUeZ y AlejAndro ZAldívAr-riverón

Colección Nacional de Insectos. Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, México 

jorge.gtz.rdz@gmail.com

a familia Stenopelmatidae 
(Orthoptera: Ensifera) es 
un grupo de ortópteros 
conformado por nueve 
géneros y 52 especies 

descritas, de las cuales la mayoría 
están distribuidas en el continente 
americano (39 especies) (Cigliano 
et al., 2018). Todos los miembros de 
Stenopelmatidae presentes en el conti-
nente americano se agrupan en cuatro 
géneros que conforman la subfamilia 
Stenopelmatinae: Ammopelmatus, 
Stenopelmatopterus, Stenopelmatus 
y Viscainopelmatus (Figs. 1-4). De 
estos géneros, Stenopelmatus es el 
que contiene la mayoría de las espe-
cies reconocidas en la subfamilia con 
33 especies (Cigliano et al., 2018). 
Los miembros de Stenopelmatinae 
están distribuidos desde el suroeste de 
Canadá y porción oeste de los EEUU 
hasta Panamá en Centroamérica 
(Cigliano et al., 2018). En México y 
parte de Centroamérica, los miembros 
de esta subfamilia son conocidos como 
“cara de niño”, niños de la tierra o 
“grillo niño”, mientras que en Estados 
Unidos se les conoce como “Jerusalem 
crickets”.

   Los cara de niño 
ocurren en numerosos 
hábitats a lo largo de 
su distribución geográ-
fica, incluyendo dunas 
costeras, vegetación 
xerófila, pastizales y 
bosques templados. 
Hasta hace poco tiempo 
se pensaba que todas las 
especies de cara de niño 
tenían hábitos fosoriales 
y nocturnos. Sin em-
bargo, en una salida de 
campo realizada recien-
temente por el primer 
autor de este trabajo 
en los estados de Oaxaca y Chiapas 
se observaron algunos ejemplares a 
varios metros del suelo trepando sobre 
troncos de árboles (Fig. 2). Este nuevo 
reporte pone en evidencia el escaso 
conocimiento de la biología de este 
grupo, esto a pesar de que son orga- 
nismos muy conocidos en la mayoría 
de las regiones donde viven debido 
a que erróneamente se les considera 
venenosos. Por otra parte, el gran 
vacío en el conocimiento taxonómico 
de Stenopelmatinae se debe a que no 
se han realizado estudios taxonómicos 
exhaustivos para la subfamilia desde 
hace más de un siglo.

   El único estudio filogenético a nivel 
molecular que incluyó miembros 
de Stenopelmatinae fue un estu-
dio realizado para la superfamilia 
Stenopelmatoidea; no obstante, contó 
con un número limitado de especies 
de stenopelmatinos (Vandergast et al., 
2017). En este trabajo, la subfamilia 
se recuperó como monofilética y dos 

clados con estructura geográfica mar-
cada fueron reconstruidos, un clado 
norteamericano y otro compuesto por 
especies distribuidas en Mesoamérica, 
una región que comprende desde la 
zona de transición Neártica-Neotropi-
cal hasta Costa Rica. Además, el análi-
sis realizado no recuperó la monofilia 
de Stenopelmatus con respecto a los 
otros tres géneros de la subfamilia.  

   Actualmente, la mayor parte de las 
especies del género Stenopelmatus que 
han sido descritas ocurren del suroeste 
de Estados Unidos hasta el suroeste 
de Canadá, mientras que en la región 
mesoamericana pocas especies se co- 
nocen formalmente. Debido a la poca 
vagilidad y considerable especificidad 
de nicho que presentan las especies 
de Stenopelmatus, su diversificación 
de especies podría ser generalmente 
congruente con los principales eventos 
vicariantes geológicos y climáticos, 
y por lo tanto su riqueza de especies 
podría ser considerablemente más 
alta. Datos de colecciones científicas 

Figura 1. Stenopelmatus en bosque de pi-
no-encino en San Cristobal de las Casas, 
Chiapas.

Figura 2. Stenopelmatopterus sobre encino en Sierra More-
na (Reserva de la Sepultura), Chiapas. 
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y observaciones realizadas por los 
presentes autores soportan esta última 
hipótesis, ya que recolectas recientes 
en varias localidades en Mesoamérica 
sugieren una riqueza de especies de 
stenopelmatinos considerablemente 
alta, de la cual la mayor parte no ha 
sido formalmente descrita.

   Actualmente, los autores de este 
artículo nos encontramos realizando 
un estudio sistemático para el género 
Stenopelmatus en Mesoamérica con el 
apoyo del programa PAPIIT-DGAPA 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (proyecto IN201119). 
Los objetivos de este proyecto son 
delimitar a las especies presentes en la 
región, así como investigar la historia 
evolutiva del grupo y describir algunas 
de las especies nuevas para la ciencia. 
Para ello, estamos empleando tanto 
marcadores mitocondriales como 
nucleares, estos últimos obtenidos con 
una técnica de representación reducida 
del genoma. Los datos generados en 

este trabajo sin duda arrojarán infor-
mación que permitirá conocer de una 
manera más clara la riqueza de espe-
cies de cara de niños presentes tanto 
en México como en Centroamérica.

Nota
Actualmente, estamos recibiendo a 
estudiantes para incorporarse a este 
proyecto para realizar tesis de licencia-
tura y maestría.

Referencias
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greater taxon sampling help resolve relation-
ships within the Stenopelmatoidea (Orthop-
tera: Ensifera). Zootaxa: 4291: 1-33.

Figura 3. Dos ejemplares de Stenopelmatus en bosque de oyamel en Santuario de la Mariposa Monarca, Michoacán. 

Figura 4. Hembra de Stenopelmatopterus en selva alta 
perennifolia en Fortín de las Flores, Veracruz.
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Por ZeTinA, d. H., vegA-orTíZ, H. e., lóPeZ-bUenFil, j. A.,
 HernÁndeZ-SoSA, l. y ACevedo-reyeS, n. 

Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC). Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Km 37.5 
Carretera Federal México-Pachuca, Tecámac, Estado de México, México

lab.entomologia@senasica.gob.mx

Conociendo la Colección de Insectos de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, México

a biodiversidad constituye 
un recurso invaluable y se 
describe como la varie-
dad de vida en la Tierra 
(Plascencia et al. 2011). El 

conocimiento de la diversidad biológi-
ca requiere un acervo de información, 
como son las colecciones biológicas 
y bancos de germoplasma (CONA-
CyT 2004). Éstos son los encargadas 
de almacenar, preservar y conjuntar 
organismos vivos o no vivos para un 
manejo adecuado bajo condiciones es-
peciales a través del tiempo (Llorente 
et al. 1999). Márquez y Asiain (2000) 
mencionan que una colección cientí-
fica es un centro de información con 
especímenes adecuadamente preser-
vados que permite conocer la distribu-
ción de los organismos y clasificarlos 
taxonómicamente, así como realizar 
descripciones, listados faunísticos, 
claves e ilustraciones para su iden-
tificación y llevar a cabo diferentes 
análisis, tales como biogeográficos 
o ecológicos. Trujillo-Trujillo et al. 
(2014) mencionan que en el mundo 
existen cerca de 65 mil colecciones, 
todas ellas con diferentes enfoques 
(enseñanza, investigación, etc.). 

   En México se presentan colecciones 
biológicas resguardadas en diversas 
instituciones académicas de alto nivel. 
Actualmente existen 696 colecciones 
científicas distribuidas en 237 insti-
tuciones nacionales registradas (CON-
ABIO 2018). Entre estas colecciones 
destaca la Colección de Entomología 
y Acarología del Centro Nacional 
de Referencia Fitosanitaria (CNCE), 
la cual se especializa en insectos de 
importancia agrícola provenientes de 

todo el territorio nacional (Fig. 1). 
Además, esta colección cuenta con 
donaciones realizadas por especialis-
tas nacionales e internacionales, pues 
países como EUA, Sudáfrica, España 
y Japón han realizado donaciones de 
especies de importancia económica y 
cuarentenaria.

   En el año de 1982 se organizó el 
Primer Taller de Curadores de Co- 
lecciones Entomológicas Forestales, 
organizado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y la Socie-
dad Mexicana de Entomología. Dicho 
evento abordó la problemática rela-
tiva a las colecciones entomológicas 
y se discutieron las alternativas para 
incrementar la cooperación interinsti-
tucional, elaboración de catálogos y 
servicios brindados por las diferentes 

instituciones (Reyes-Castillo 1982), en 
dicha reunión la Dirección General de 
Sanidad Vegetal (DGSV) tuvo parti- 
cipación.

   La Dirección General de Sanidad 
Vegetal inició en 1991 cambios estruc-
turales en la transferencia de 72 labo- 
ratorios, 11 de los cuáles se fusiona- 
ron y se transformaron en el Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria 
(CNRF). Esto incluyó la creación de 
los laboratorios de Entomología, Aca-
rología, y Fitopatología con el propósi-
to de dar continuidad y congruencia 
a los programas de modernización 
de la entonces llamada Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
generando información específica 
de plagas asociadas a productos de 
importación y exportación (SENA-

L

Figura 1. Colección de Insectos del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria.



SICA 2017a, b). En el CNRF se han 
impartido cursos y talleres (Figs. 2a-f) 
encabezados por diversos especialistas 
nacionales, entre los cuales destacan 
la M. en C. Magdalena Ordoñez: 
(Chrysomelidae) y el Dr. R. Johansen 
(Thysanoptera), así como de otras 
naciones, como la Dra. Lucía Claps 
(Coccidae) y el Dr. John W. Brown 
(Tortricidae). Sin embargo, desde 1900 
fue creada la Colección de la entonces 
Dirección General de Sanidad Vege-
tal, SARH, la cual fue propuesta por 
el biólogo Alfonso Herrera, primera 
figura de la biología mexicana, para 
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la investigación agrícola (Gío-Argáez 
et al. 2013). Además, en esa misma 
época se funda la Comisión de Para- 
sitología, que incluía en su plan de 
trabajo la formación de una colección 
de insectos y otras plagas agrícolas. 

   Dentro del CNRF se encuentra el 
Departamento de Entomología y Aca-
rología, el cual tiene más de 30 años 
desarrollando actividades de  identifi-
cación de especies de insectos y ácaros 
de importancia fitosanitaria. La jefa-
tura de éste Departamento ha estado 
a cargo de varios profesionistas: Ing. 

Marino Méndez Villa (1972 a 1978), 
M. en C. Celso García Martell (1978 a 
1983), M. en C. Pablo Espinosa Carri- 
llo (1985 a 1991), M. en C. Álvaro 
Méndez Sánchez (1991 a 1993), Biól. 
Ana Lilia Montealegre Lara (1993 a 
1997), Ing. Juan Soria Morales (1997 
a 1999) y M. en C. Héctor Enrique 
Vega Ortíz (1999 a la fecha). Este 
Departamento tiene a su cargo a la 
Colección de Insectos de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, cuyo ob-
jetivo primordial es crear un acervo de 
información y fungir como referencia 
en el estudio de insectos y ácaros de 

Figura 2. Cursos y Talleres. a) Curso impartido por Dr. John W. Brown; b) Curso impartido por M. C. Jorge Valdez; c) Capacitación en 
insectos de importancia económica y cuarentenaria de la familia Chrysomelidae; d) Protocolo de identificación de Gorgojo Khapra; e) 
Primera reunión de Colecciones Científicas; f) Curso precongreso. 



importancia fitosanitaria recolectados 
e identificados por científicos relevan- 
tes del país y del extranjero.

   La creación de la Comisión de Para-
sitología Agrícola desarrolló el pro-
grama que incluía la formación de una 
Colección de Insectos (Reyes-Castillo 
et al. 1984) y a la fecha la Colección 
de Insectos del CNRF ha incrementa-
do el número de especímenes a partir 
del Diagnóstico Fitosanitario. En un 
principio, la colección contaba con 26 
paratipos, 91 homotipos, 5 topotipos, 
1 alotipo y 1 holotipo, representan-
do a 15 especies (Reyes-Castillo 
1982). Actualmente, el Laboratorio 
de Entomología y Acarología realiza 
el diagnóstico de los ejemplares con 
base en la taxonomía clásica y técnicas 
moleculares; recibe muestras de más 
de 200 productos, entre granos alma-
cenados, semillas, hortalizas, frutas, 
plantas de ornato y otros productos 
derivados procedentes de todo el 
territorio nacional y de mercados de 
vegetales y subproductos provenientes 
de más de 90 países. Estos ejemplares 
son recolectados por técnicos de 
campo, inspectores de Sanidad Agro-
pecuaria, así como científicos nacio-
nales e internacionales. El acervo se 
incrementó con las muestras enviadas 
de los programas fitosanitarios como 

el Programa de Vigilancia Epidemi-
ológica Fitosanitaria, Comités Es-
tatales de Sanidad Vegetal, Oficinas de 
Inspección de Sanidad Agropecuaria, 
intercambio con instituciones educa-
tivas y de investigación, además de 
donaciones. A su vez, la identificación 
del material se ha realizado por taxó- 
nomos mexicanos, extranjeros y por 
personal especializado del CNRF-SE-
NASICA. 

   Dentro del Laboratorio se han desa- 
rrollado varias líneas de investigación 
en diferentes grupos taxonómicos, 
entre los que destacan: Hemiptera: Ci-
cadellidae; Coleoptera: Curculionidae 
(Scolytinae), Chrysomelidae; Diptera: 
Drosophilidae, Tachinidae; Lepidop-
tera: Pyralidae, Tortricidae.

ACERVO 
La colección cuenta con más de 75 
mil especímenes de insectos y ácaros, 
la mayoría plagas de importancia 
económica y cuarentenaria. La colec-
ción está organizada en las categorías 
de insectos adultos (Insectos montados 
en alfiler) y estados inmaduros (preser-
vación en frascos con alcohol al 70%), 
así como plagas por cultivo, plagas 
exóticas y colección de laminillas. 
Hasta el momento se tienen registra-
dos 10, 057 insectos adultos distribui-

dos en 203 familias, 1, 474 géneros y 
2, 640 especies, todos ellos incluidos 
en la base de la CONABIO (Biótica 
5.0). Los 15 órdenes que se encuentran 
registrados en esta base son: Blatto-
dea, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, 
Hemiptera, Hymenoptera, Lepidop-
tera, Mantodea, Mecoptera, Megalop-
tera, Neuroptera, Odonata, Orthoptera, 
Phasmida, Raphidioptera. Los taxones 
más representativos en la colección 
son Acari; Hemiptera: Homalodisca, 
Bragada; Coleoptera: Copturus, Rhyn-
chophorus, Dendroctonus, Diabrotica, 
Xyleborus y Lepidoptera: Gelechiidae 
Noctuidae, Pyralidae y Tortricidae.

   Esta Colección se encuentra ubica-
da en Tecámac, Estado de México, 
México, y consta de tres áreas prin-
cipales. En la primera se encuentran 
depositados los ejemplares en alcohol 
al 70% y laminillas de ácaros. En 
la segunda se ubican los ejemplares 
montados en alfiler, y en la tercera 
se localiza el microscopio Leica Z16 
APO equipado con una cámara Leica 
Modelo DFC450, y cuyos objetivos 
van de 0.37 mm, 0.97 mm y 187 mm. 
Éste equipo sirve de apoyo de en la 
toma de imágenes para cualquier tipo 
de espécimen (Fig. 3).

   La colección del CNRF se encuen-
tra disponible para investigadores, 
estudiantes, académicos y público 
interesado en el tema que requieran 
visitar, consultar, solicitar a préstamo, 
intercambiar y/o realizar donaciones 
de ejemplares (Figs. 4a-f). Todas estas 
actividades hacen que la colección 
del CNRF se consolide como líder en 
temas de referencia fitosanitaria con 
reconocimiento de entidades van-
guardistas de escala mundial.
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Figura 3. Imagen tomada con el microscopio Leica Z16 APO y la cámara Leica Modelo 
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Figura 4. Visitas. a) Dr. J. Romero Nápoles (Bruchidae) visita la Colección; b) Primera reunión de Colecciones Científicas y sus acuer-
dos; c) Panel de expertos, Reunión Anual de la NAPPO, EUA; d) Dr. Atkinson (Scolytinae) en el CNRF; e) Dr. John W. Brown, instala-
ciones en Viveros, Ciudad de México; f) Visita de Dr. Jorge Gutiérrez Sampeiro, Ex Director General de Sanidad Vegetal. 
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ctualmente se han descrito 
en el mundo aproxima-
damente 258 géneros y 
más de 3500 especies de 
la familia Erotylidae (Co- 

leoptera) (Leschen et. al, 2010). Una 
de las subfamilias más diversas en este 
grupo es Languriinae, contando tres 
tribus reconocidas. Una de ellas es 
Hapalipini (3 géneros; 74 spp) que es 
predominantemente Pantropical y que 
cuenta con Hapalips (Reitter) como el 
género con mayor riqueza de especies 
(57 spp). Languriini ( 56 géneros; 
>750 spp) por otra parte es princi-
palmente tropical, estando ausente 
en Europa, Nueva Zelanda y Chile. 
Finalmente, Talliselini (4 géneros; 25 
spp) es Neotropical y contiene mu-
chas especies sin describir (Leschen y 
Wegrzynowicz, 1998; Leschen et. al, 
2010).

   Los langúridos se reconocen por 
tener las inserciones antenales ocul-
tas en vista dorsal, la mandíbula sin 
micangio, tentorio sin un tendón 
medio, protórax con una carina lateral 
bien desarrollada, cavidad mesocoxal 
cerrada lateralmente por el esterno, la 
longitud del ventrito I igual a la de los 
ventritos restantes, epipleura distinti-
va en el ápice y la puntuación de los 
élitros en forma de estrías o dispersa 
(Fig. 1) (Leschen y Skelley, 2002). 

   La mayoría de los langúridos son 
principalmente fitófagos. De manera 
frecuente son recolectados en estadio 
adulto y/o larva directamente de sus 
plantas u hongos hospederos, y pocos 
son atraídos a la luz. Algunos de ellos 
se han asociado con material vegetal 
en descomposición y podrían ser sa- 

prófagos, micófagos de esporas e hifas 
de microhongos o podrían alimentarse 
de polen. Sus larvas son barrenadoras 
de tallos de compuestas y leguminosas 
(Leschen y Skelley, 2002). Algunas 
como Languria mozardi Latreille son 

consideras como plagas de algunos 
granos.

   La información de las especies des- 
critas para México se encuentra en su 
mayoría en la Biologia Centrali Ame-         
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Figura 1. Morfoespecies de Languriinae de México (Fotografías por M. Aquino-Romero).



ricana, situación similar a la mayoría 
de las familias de coleópteros de 
nuestro país (Gorham, 1896; Cham-     
pion, 1913; Blackwelder, 1944). Hasta 
el momento, se encuentran registradas 
en México las tres tribus de la sub-
fa- milia: Languriini con 12 géneros 
y 36 spp.; Tallisellini, con Platoberus 
nigrolimbatus Champion; y Hapalipi-
ni, con Hapalips Reitter (8 spp.) y Tru-
quiella Champion (1 sp.) (Cuadro 1). 
De estas especies, Gorham describió 
25, siendo el autor con mayor contri-
bución a la diversidad de languridos 
de nuestro país.

 

La riqueza estatal de langúridos me- 
xicanos se concentra en los estados 
de Veracruz, Oaxaca y Tabasco con 
33, 7, y 7 especies, respectivamente. 
En contraparte, 13 estados no cuentan 
con registros de langúridos (Cuadro 
2). Desde los trabajos de Gorham en 
la Biologia Centrali Americana no se 
ha vuelto a retomar el estudio de este 
grupo de escarabajos en México, por 
lo que actualmente en el laboratorio 
de escarabajos de la Colección Na-
cional de Insectos (CNIN) se inicia 
un proyecto cuyos objetivos son el de 
actualizar su información sistemática y 

biogeográfica.
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LANGURIINAE Géneros en 

el Mundo 

Géneros en 

México 

Especies en el 

Mundo 

Especies en 

México 

Hapalipini 3 2 (66.7%) 74 8 (10.8%) 

Languriini 56 12 (21.4%) > 750 36 (6.4%) 

Thalisellini 4 1 (25%) 25 1 (4%) 

	
	

	
	

 Hapalipini Languriini Thalisellini Total 
Aguascalientes 0 0 0 0 
Baja California 0 0 0 0 

Baja California 
Sur 0 1 0 1 

Campeche 0 0 0 0 
Ciudad de México 0 1 0 1 

Coahuila 0 1 0 1 
Colima 0 2 0 2 
Chiapas 0 4 0 4 

Chihuahua 0 0 0 0 
Durango 0 3 0 3 

Guanajuato 0 2 0 2 
Guerrero 1 3 0 4 
Hidalgo 0 0 0 0 
Jalisco 0 1 0 1 
México 0 0 0 0 

Michoacán 0 1 0 1 
Morelos 0 1 0 0 
Nayarit 0 0 0 0 

Nuevo León 1 0 0 0 
Oaxaca 1 6 0 7 
Puebla 1 1 0 2 

Querétaro 0 1 0 1 
Quintana Roo 0 0 0 0 

San Luis Potosí 0 1 0 1 
Sinaloa 0 0 0 0 
Sonora 0 0 0 0 

Tabasco 1 6 0 7 
Tamaulipas 2 2 0 4 

Tlaxcala 0 0 0 0 
Veracruz 3 29 1 33 
Yucatán 0 0 0 0 

Zacatecas 0 0 0 0 

Cuadro 1. Relación de la riqueza de géneros y especies de Languriinae de México con 
el Mundo.

LANGURIINAE Géneros en 

el Mundo 

Géneros en 
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Especies en el 

Mundo 
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Cuadro 2. Riqueza específica estatal de las tribus de Languriinae en México.
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a familia Scelionidae es 
un grupo de pequeñas 
avispas que miden desde 
0.5 a 1.2 mm de longitud. 
Estas avispas son en-
doparásitas de huevos de 

insectos y arañas. La larva al parasi-
tar consume el contenido del huevo 
huésped, y posteriormente pupa dentro 
de él emergiendo como adulto (Austin 
et al., 2005; Stevens y Austin, 2007). 
Dentro de Scelionidae se encuentra la 
tribu Baeni, la cual está conformada 
por 11 géneros (Austin y Field, 1997). 
Esta tribu es el único grupo de sce-
lionidos en el que las especies utili-
zan a los huevos de las arañas como 
huéspedes y alimento para sus larvas 
(Stevens y Austin, 2007; Carey et al., 
2006). Baeni es considerado el grupo 
de insectos más importante para el 
control poblacional de arañas (Austin, 
1985). 

   El género Baeus Haliday, 1833 cuen-
ta con 53 especies descritas (Loiácono 
y Margaría, 2013; HOL, 2018). Baeus 
presenta un alto grado de dimorfismo 
sexual. Los machos son alados, mien-
tras que las hembras carecen de alas y 
exhiben un cuerpo sésil redondeado y 
liso, lo cual los asemeja con pequeños 
escarabajos. Debido a esta morfología 
altamente modificada, a los miembros 
de este género se les ha acuñado el 
nombre común de “avispas micro-pul-
gas” (Austin, 1988; De Oliveira-Arau-
jo et al., 2013; Mukundan, et al., 2014; 
Stevens y Austin, 2007). La pérdida de 
alas en las hembras puede estar asocia-

da con adaptaciones que les permiten 
escavar y atravesar fácilmente sin 
enredarse en la gruesa y pegajosa seda 
de los sacos de los huevos de arañas 
(Carey et al., 2006; Margaría et al., 
2006; Loiácono y Margaría, 2013). 
Las especies de Baeus están asociadas 
con los huevos de arañas de las fami- 
lias Araneidae, Lycosidae, Lyniphidae, 
Pholcidae y Therididae (Cobb y Cobb, 
2003; Loiácono y Margaría, 2004; 
Huber y Wunderlich, 2006; Barrantes 
y Weng, 2007; Bowden y Buddle, 
2012; Triana et al., 2012; Loiácono 
y Margaría, 2013; Mukundan et al., 
2014). Este amplio espectro de gru-
pos de arañas hospederas de Baeus se 
debe a que ni la arquitectura de la red 
ni el hábitat utilizado por las arañas 
para construir sus redes impiden a las 
especies de Baeus llegar a los huevos 
huéspedes (Triana et al., 2015). Se ha 
sugerido que estas avispas se basan 

en señales químicas para ubicar los 
huevos huéspedes (Mukundan, et al., 
2014; Triana et al., 2015). No obs-
tante, a la fecha se desconocen  los 
mecanismos utilizados por las hem-
bras de Baeus para desplazarse en el 
sotobosque y el dosel (Triana et al., 
2015).

   El género Baeus se distribuye en 
todo el mundo (Loiácono y Margaría, 
2013; HOL, 2018). En América se 
conocen 21 especies, seis de las cuales 
se distribuyen en la región Neartica, 
13 en la región Neotropical y dos en 
la región Andina (Loiácono y Mar-
garía, 2004; Stevens y Austin, 2007; 
De oliviera-Araujo et al., 2013). Las 
especies neotropicales se han repor-
tado para Argentina, Guyana, Brasil, 
Chile, Costa Rica y Haití (Loiácono y 
Margaría, 2004; De Oliveira-Araujo et 
al., 2013). México representa un vacío 

El género Baeus Haliday (Hymenoptera:
 Scelionidae) y su distribución geográfica en México
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Figura 1. Vista dorsal de Baeus sp. (izquierda) y vista ventral de Baeus sp (derecha).



en la distribución de Baeus entre Norte 
y Sudamérica. Uno de los principales 
motivos de esto es su pequeño tamaño, 
lo cual dificulta su captura en entornos 
naturales (De Oliveira-Araujo et al., 
2013), así como la falta de especia- 
listas del grupo, tal como sucede en 
otras partes del mundo. Por ejemplo, 
en Australia antes de 2007 sólo se 
conocían tres especies de Baeus; sin 
embargo, después de una revisión 
taxonómica del género el número de 
especies aumentó a 20 (Stevens y 
Austin, 2007).

   Recientemente, dentro del material 

de la Colección Nacional de Insec-
tos (CNIN) del Instituto de Biología, 
UNAM se encontró un ejemplar 
hembra (Fig. 1) procedente del vol-
cán Tacaná en la localidad de Caca-
hoatán, ejido El Águila, en el estado 
de Chiapas, México (15º05’35.52’’ 
N, 92º10’45.06” W, 1, 263 m). De 
acuerdo a HOL (2018) también existen 
ejemplares identificados como Baeus 
procedentes de México depositados 
en las siguientes colecciones: C. A. 
Triplehorn Insect Collection, Ohio 
State University, Columbus, Ohio 
(OSUC); American Museum of Na-
tural History, New York (AMNH) y 

Texas A&M, College Station, Texas 
(TAMU).

   Los datos geográficos de ejemplares 
de Baeus procedentes de México se 
centran principalmente en el sureste 
en los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz. Sólo se conoce un registro 
para el norte del país en Monterrey, 
Nuevo León (Fig. 2). De acuerdo con 
los registros conocidos para México, 
el género Baeus se encuentra entre 
los 400 y 1750 msnm en vegetaciones 
como la selva perennifolia, vegetación 
ripiara, bosque mesófilo y bosque tro- 
pical espinoso. Los ejemplares que se 
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Figura 2. Distribución de Baeus en México.



registran en la diferentes colecciones 
han sido recolectados por medio de 
distintas técnicas de recolecta, desde el 
barrido de vegetación, trampa malai-
se, trampa de intercepción al vuelo y 
copro-trampas; sin embargo, la trampa 
más efectiva han sido los platos ama-
rillos (Cuadro 1).

   Si bien existen datos que las especies 
de Baeus ocurren en varias regiones 
biogeográficas, los registros de su 
distribución son escasos, esto debido 
a su pequeño tamaño que dificulta su 
recolección en entornos naturales. Son 
necesarios por lo tanto más estudios 
sistemáticos constantes en grupos que 
aparentemente son escasos o raros, y 
sólo así se podrán esclarecer los vacíos 
taxonómicos y geográficos que exis-
ten. Iqbal y Austin (2000) consideran 
que estas pequeñas avispas presentan 
altos niveles de endemismos, por lo 
que es muy probable que en las áreas 
en donde no se han estudiado se des- 
cubra una gran cantidad de especies 
nuevas. 
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No. 
Ejemplares 

Estado Municipio Latitud Longitud Método de 
recolecta 

Altitud/ 
msnm 

Colección  Sexo Hábitat  
(vegetación) 

1 Chiapas Sin datos 15.0932 92.179183 Trampa malaise 1 263 CNIN Hembra Sin datos 

7 Chiapas Ocosingo 16.966667 91.783333 Sin datos 560 OSUC  Hembra  Sin datos 
3 Chiapas Trinitaria 16.1167 91.6667 Trampa de 

intercepción 
Sin datos OSUC Hembra Sin datos 

1 Chiapas San Cristóbal  
de las Casas 

16.7428 92.6939 Pan tramp Sin datos OSUC Sin 
datos 

Sin datos 

1 Chiapas Mapastepec 15.5503 92.8806 Sin datos Sin datos OSUC Hembra Sin datos 
1 Nuevo 

León 
Monterrey 25.615 100.3878 Copro-trampa 1645 AMNH Hembra Sin datos 

3 Oaxaca Santiago 
Comaltepec 

17.62977 96.33515 Barrido  1225-1442 OSUC	 Macho 
Hebra 

Bosque mesófilo 

1 Oaxaca Santiago 
Comaltepec 

17.62977 96.33515 Pan trap amarilla 1225 OSUC	 Hembra  Bosque mesófilo 

8 Oaxaca Santiago 
Comaltepec 

17.62698 96.37036 Pan trap amarilla 1574 OSUC	 Hembra  Bosque mesófilo 

5 Oaxaca Santiago 
Comaltepec 

17.62323 96.36553 Pan trap amarilla 1614 OSUC	 Hembra 
Macho 

Bosque mesófilo 

5 Oaxaca Teotitlán del 
Valle 

17.01207 96.50863 Pan trap amarilla 
Trampa malaise 

1625 OSUC	 Hembra 
Macho  

Bosque espinoso 

2 Oaxaca Teotitlán del 
Valle 

17.05681 96.51637 Pan trap amarilla 1750 OSUC	 Hembra Vegetación riparia 

10 Oaxaca Santiago 
Comaltepec 

17.62809 96.29642 Pan trap amarilla 413 OSUC Sin 
datos 

Selva perennifolia 

4 Veracruz San Andrés 
Tuxtla 

18.5839 95.0742 Barrido  Sin datos TAMU Sin 
datos 

Sin datos 

Cuadro 1. Ejemplares del género Baeus registrados en México de acuerdo a la CNIN y HOL (2018).



l dos de septiembre del 
presente año ocurrió una 
tragedia en Brasil. El Museo 
Nacional de la Universidad  
Federal de Rio de Janeiro 

(MNRJ) se incendió, afectando diver-
sos departamentos tales como Arqueo- 
logía, Entomología, Malacología, 
Paleontología y Aracnología. 
   Respecto al Departamento de 
Entomología, que cuenta con once 
profesores, un profesor emérito, siete 
técnicos, docenas de estudiantes de 
licenciatura y posgrado así como 
investigadores de posdoctorado, todo 
fue consumido por el fuego, salvo dos 
laboratorios de Diptera y parte de la 
coleccion de las familias Muscidae 
y Cecidomydae. Cinco millones de 
especímenes incluyendo más de 2,200 

tipos se perdieron.
   El Departamento de Aracnología 
albergaba antes del incendio 190,000 
especímenes de los cuales 2 mil eran 
tipos, incluyendo la colección de 
Dipluridae, las impresionantes colec-
ciones de amblipígidos, escorpiones y 
los 45 mil especímenes de opiliones.
   Respecto a mi especialidad que son 
los Orthoptera, sólo unas semanas an-
tes, el profesor Miguel Monné publicó 
la lista del material tipo de Orthoptera 
presente en la colección (273 espe-
cies). Con 24 mil especímenes mon-
tados en alfiler y 10 mil en camas de 
algodón, se trataba de la colección más 
importante de Orthoptera de Brasil.
   Mi colega y amigo, el Dr. Pedro 
Souza-Dias me había comentado 
sobre su reciente contratación como 
investigador en jefe del laboratorio de 
Orthoptera y curador de la colección 
respectiva. Su primer día de trabajo 
era el 3 de septiembre. Ahora que no 
hay colección, su principal tarea es 

empezar de ceros y ya ha recolectado 
los primeros ortópteros de esta nueva 
era en la entomología brasileña.
   Agradezco a todos los compañeros 
que mandaron contribuciones a este 
cuarto número del boletín. Mención 
aparte al presidente y vicepresidente 
por revisar las contribuciones. Los 
contenidos de éstos, son responsabili-
dad única de sus autores y no reflejan 
necesariamente la postura de esta 
asociación.
   Si quieren publicar en este boletín, 
manden sus contribuciones al correo 
electrónico pselliopus@yahoo.com.
mx. Se pide que el texto esté en MS 
Word y que los cuadros y figuras sean 
enviados por separado. El formato de 
las figuras debe ser en JPEG o TIFF 
con una resolución mínima de 144 
DPI. El siguiente número de este bo-
letín será publicado en junio de 2019 
por lo que la fecha límite de envío es 
el 15 de mayo.
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	[5] Los cara de niño (Orthoptera, Stenopelmatidae, Stenopelmatinae): insectos inofensivos pero con 

