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I.- INTRODUCCION 

Los coleópteros de di•tribuyen 

principalmente en las zonas tropicales y templado húmwdaa del 

mundo; habitan de preierencia en el interior de tronco& y tocen&& 

en estado de descomposición. 

morfología general, los hace 

poco interesante, 

conocido. 

lo que 

Dicho habitat, 

parecer como 

contribuye a 

&uroado a au homo9én&a 

un 9rupo de in»ecto& 

que &ea un 9rupo mal 

A pesar de lo anterior, su estudio sistemático &e inició deade 

el siglo XIX; Percheron <1835, 1841 y 1844>, Kaup <1668, 1869 y 

1S71l, Kuwert <1S91, 1896, 1897 y 1898> y Gravely <1918) &entaron 

las bases taxonómicas del 9rupo. 

La ia.mi 1 ia Passa.l ida.e comprende do& subfami l iaa: 

Aulacocyclinae, que agrupa especies de distribución Australiano

Oriental y Passalinae que presenta una. distribución típica 

pa.ntrcpical <Reyes - Castillo 1970). La subfamilia_P&ssalinae &e 

divide en dos tribus: Passalini y Proculinii la prim~r~ tiene una 

distribución pa.ntropical con una amplia disperaién y 

diversi~icación de especies en el Continente Americano, 

encontr~ndose en las selvas tropicales y subtropicales, siendo su 

mayor riqueza en la regiones ecuatoriales de Sud•mérica; 

Proculini, por su parte es exc:lusiva del Nectrópico y. se 

encuentra en mayor proporc:i6n en la Zona de Transici6n Mexicana 

<México hasta la Depresión Nicara9Uense>, área donde ha lc9rado 

su evolución y diversificación <Reyes Castillo y Halffter 

1978). 

En México, ambas tribus están representadas y el número tot•l 
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de especies ..-s c:erca.r10 e.1 20~ cl~ ias e-xisle-ntez:. il..nivl<'l 111undiol. 

Rec:fentemente, el estudie de la biología y comport.arniitr1to del 

grupo ha tenido un relativo auge, debido a las característico~ 

tan particulares que estos organismos presenton. 

Los trabajos 

( 197 1 y 1985, ' 

de Schuster <1975a y 1975b>, Schuster ~ Schuster 

Valenzuel¡¡. - Gonz,Je2 y Castillo <1983 y 1984!, 

Reyes - Castillo y Halffter !1983 y 1984>, Valenzuela - Gonz~lez 

<1981, 1984, 1986a, y 1986bl, Castillo <1984), Castillo y Reyes

Castillo C1987bl describen algunos mEc:anismos desarrollados en 

la. evoluc:tón del comportamiento ~ubsocial 

avanzando sobre los c:onoc:imtentos previos, iniciado a principios 

de este siglo y dados a conocer por diversos autores COhaus 1900, 

1909; Wheeler 1922, 1923 y 1925; Luederwaldt 1931; Heymons 1929; 

Miller 1931, 1932; Bruch 1942; Gray 1946; Lengerken 1954, Mullen 

y Hunter 1973; Wilson 1971 y Matthews y Matthews 1978). 

Los pasá.lidos pasan su c:íclo de vida en el interior de 

troncos, donde encuentran suficiente alimento, refugio adecuado y 

condiciones microambienta1es ·m6s estables que en el medio 

circundante. Estos insectos son saproxil6fagos, se alimentan de 

madera. en descomposición, acelerando la ir.corporación de 1 a 

materia. orgánica en los 

así como la de otras 

ciclos de nutrientes. Su participación, 

larvas de coleópteros saproxil6fagos, 

incremente le descomposición de la madera, procesando entre un 25 

a 38% de la madera muerta en un bosque templado caducifolio 

<Morón 1985) y c:asi la tercer-a par te en un bosque tropical 

<Rodríguez l985l. 



3 

de expJotáción d~l 

recurso, una es la subcortícola y l~ otra es en el 

del tronco, tanto en la zona de albura como en 

interior· mismo 

el duramen. Las 

especies subcortícolas viv&n como &u nombre lo 

cortezas, los individuos de dichas especies 

indica bajo la• 

son en gerier•l 

deprimidos dorso-ventralmentE 

tribu Passalint. Las especies 

y ~n su mayoría pertenecen a liil. 

albo-duramícolas que viven en el 

interior del tronco, son más robustas o semicilíndricas, est~n 

representadas por algunos miembros de la tribu Passalini, l• 

mayoría de los Proculini y Jos AulacocycJinae <Reyes - Castillo y 

Halffter 198~). 

La colonización de troncos está relacionada con el gr·ado de 

descomposicón, humedad e insolación. Dicha colonización se inicia 

con Ja llegada de un individuo, que comienza a excavar el tror1co 

y a quien de al9ur1a. manera aún no claramente est.-.blecida •e une 

otro miembro (generalmente del sexo opuesto> exc-.vando la galería 

inicial en forma conjunta. 

La actividad de desmenuzamiento de l• madera por lo• pas~lidos 

e5 muy rápida. a.l inicio, pues 1 os pe qL\e ños pedazos de astillas 

que van cortando &en muy to&co& y peco tratados si &e les campar-. 

con los producidos en el interior de Ja galería. Dichos pedazos 

son acumulados ~ la entrada de la galería, la cual se localiza en 

aquellas zonas del tronco podrido situadas a la 5ombra o que 

reciben poca insolación, preferentemente en la parte late_r-al, en 

los extremos o en la parte inferior en contacto con el suelo. 

Esta rápida actividad de desmenuzamiento se produce al inicio 

de la galería, cuando los insectos se encuentran despr·otegidos y 
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puwden ser fácil pre5a de alg~n depredador. Ya en el interior, 

1~ pareja amplía lB gal•rf•, con•umf•ndo madera y adecuando la~ 

aEtillas m6s finamente cortadas para la alimentación de las 

larvas <Reyes Ca»tillo y Halffter 1983, 1984; Valenzuela

González y Castillo 1983>. 

La oviposición se lleva a cabo en el interior del tronco, 

donde los adulto$ preparan un lugar adecuado para depositar lo• 

huevos, a9rupándolos y rodeándolos con partículas de madera de 

tamaRo medio <2-3 mm>, lo que facilita la circulación de aire y 

probablemente evita el crecimiento de hongos. 

La etapa larval presenta tres estadios, el desarrollo de huevo 

hasta adulto dura aproximadamente tres meses, seg~n han ob~ervado 

Gray <1946> en Odontotaenius disiunctus <Illigerl y Valenzuela-

González < 1986al en Heliscus tropicus <Per·cheron>. E» le 

el de desarrollo huevo - adulto es rápido si lo compararnos con 

otros Lamellicornia saproxiléfagos que 

de dos años. Las larva~ m•nifiestan 

adultos, principalmente al imer1t icia., 

pueden durar hasta cerca 

una dependencia de los 

pues adem6s de po»eer una 

fuerza mandibular menor en compara.e ión con los adultos <R~yes

- Castillo 19B5l, Castillo y 3arman 1981 y 3arma.n y Reyes 

pre5entan un tubo digestivo 

fisiol69icamente para de9radar 

Valenzuela.-González y Castillo 1983; 

simple que 

la celulosa 

los 

<Baker 

limita 

1968; 

Mor6n, A. 1987>. Los adultos 

5on quienes cortan la madera en pequeños pedazos, que mezclan con 

el excremento existente en la galería, proporcionando el alimento 

necesario a las larvas. 

La última etapa del tercer estadio larval, correspondi~nte a 
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la tranEformación hacia la fa~e pupal, 5e caracleriza por un 

descenso en la actividad, 

que, de blanco hialino 

así como por un cambio en l~ coloración 

transforma en blanco lechoso o 

amarillento, debido a la acumulación de 9rasa subcuticular. Desde 

este momento es atractiva para los adultos, quienes 

activa construcción de una celda pupal con 

comie~zan la 

los detritus 

existentes en el medio. Los adultos reci~n emergidos permanecen 

en el interior del tronco, donde se esclerosan y terminan su 

madure%. 

En una misma galería 

adultos recién emergidos, 

huevos, conviviendo los 

pueden encontrarse los padres, los 

las larvas de diferentes &~tadios y los 

miembros adultos de dos generaciones 

antes de llevarse a cabo la dispersión del 

colonización posterior de otro tronco podrido. 

grupo para la 

Las característica& antes descritas, ~on elementos importantes 

que sit~an a los pasálidos como los coleópteros con el grado de 

subsoctabiltdad intermedia más avanzada <II> segtln la 

clasificación de Wílson <1971). 

Los estudios sobre pasálidos con un enfoque eccló9ico no han 

sido muy frecuentes. Los trabajos realizados &obre O. disiunctus 

<Illt9er) en los Estados Unidos por Pearse et al. (1936) y Gray 

<1946), o aquellos que tratan otras especie& CSchuster 1978, 

C~stillo y Reyes - Castillo 1987a>, así como datos aislados sobre 

alguna otra en particular 

conoce hasta el momento. 

<Castillo 1986), 

El propósito del presente estudio es 

es lo ~nico que se 

dar a conocer algunos 

aspectos rel~vantes sobre la comunidad de pasálidcs que l1abita la 
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selva tropical perennifclia y suG disclimax <acahuale&) en la 

re9i6n de Los Tuxtla&, Vera~ru~, como una zona representativa del 

trópico hdmedo mexicano. Se presenta una relaci6n de las especies 

colectadas, l~s especies irboreas explotadas y las e&trate9ias 

establec~das para la explotaci6n de los troncos podridos. Se 

presentan además algunas características físicas de los troncos 

en relación con los pasilidos, determinándose el tama~o, la 

humedad relativa y el grado de pudrición. Por último &e estima 

el ndmero de troncos explotados así como el número de especies de 

pas6lidos por tronco podrido. Los distintos aspectos tratados son 

discutidos en relación con la bibliografía existente. 



7 

JI.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El estudio &e realiz6 en las inmediaciones de Ja estación de 

E i o 1 o g í a T ro p i c. a 1 "Los Tu>: t l as " , pe r· ten e e i ente a. 1 I ns t i tu to d & 

Biología de la UNAM. Dicho lugar est' ubicado en la vertiente del 

Gol-fo de México al sureste del estado de Verac.ruz, en lél.s 

estribaciones del volcin San Martín, e.así al e.entro de l~ regi6n 

conocida. como •Los Tuxtlas" <Fig. ll. 

Ubicación.- El área de estudio se encuentra aproximadamente e1ltre 

los 95° 04' y 95° 09' de longitud oeste y los 18° 34' y 18° 36' 

de latitud norte (Lot - Helgueras 1976); la. altitud va.r·ia de 150 

a 530 m s.n.m.; ubicándose sobre el macizo volcánico de Los 

Tuxtlas, entre las zonas aluviales formadas por las cuer1ca.s de 

tos ríos Papa.loapan y Coatzac.oalcos. 

Geología.- La zona esti totalmente cubierta por depósitos 

piroclásticos y derrames lava que datan del 01 igoc:er10 al 

Reciente, a>. paree: i en do esporádicamente ventanas 

<Ríos MacEeth 1952>. 

de sedimentos 

marinos del Terciario 

Suelos.- Seg~n Sousa 

por Lot - Helgueras 

<1968> ~ Flor·es <1971> )'Rico C1972l <citados 

1976), los tipos de suelos que se mencionan 

de acuErdo a los perfiles realizados son: litosoles, regozoles, 

suelo: l ate r· í t i c os rojos, lateríticos amarillos y andozoles 

tropicales. 

Cl im~ .• - El clima de la :zorra es Af Crol segdn Ja. clasificación de 

Koeppen, rood i f i ca.da por García (1964 l que corresponde al más 

hdmedo de los cálidos h~medos, con una temperatura roedia en el 

mes més frío superior a los 18° e, temperatura media anual ri1a)'or· 

de 22° e; la precipitaci6n del mes más seco es mayor de 60 mm y 
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dh;t.rfbuct6n de la preciptt~ci6n anual es superior en lo~ 

meses de ve~ano <Soto - Esparza, 1976). 

Ibarra (198~> detalla con mayor precisión el tipo de c:lirna en 

l.;. zona, siendo el AfCrnl"1"(i'lg que se caracteriza, como lo 

m.?nt::ionamos anteriar111e1·1tE:, por tener la precipitac:i6n d.;:·l T1iEs má:; 

sec:o mayor de 60 mm y aunque-, 11 ue-,ve todo el 

~arcada fpoca de "lluvias" que va de junio a febrero y una époc• 

de "seceo:" de marzo a mayo, siendo este ~ltimo el mes más ~eco. 

La mayor precipitación ocurre durante el verano Cjunio a octubre) 

y se continúai desde noviembre hetsta -febr·ero de-bido a los "1-!or·tes" 

<masas o corrientes de aire pe 1 a.r > • La precipitación promedio 

anu.a.1 citada. por el mismo autor en le Estaci6n de Biología es de 

~725.2 mm. Los datos correspondientes a la temperatura media 

anual son de 24.3°' e, siendo la máxima de 32.18° C y la mínima 

de 16 • .t1º e <Fig. 2>. 

Vegetación_.- La re9ión de "Los Tuxtlas" se encuentra ubicada en 

! C!. Pr-ovincia de 1 al. Costa del Golfo de México, en la Región 

Ca1· ibea del Reino Neotropical < Rzedo\"1sk i 1981). El tipo de 

vegetación de la zona es el Bosque Tropical Perenní-folio y seg~n 

Miré.nda y Hernández X. <196:3> corresponde a Sel va. Alta 

Perennifolia. Este tipo de bosque es geologicamente hablando es 

un invasor relativamente reciente en J as · áreas que ocupa en 

México CS~rukhán 1966>. 

Sousa C1968l cita nueve tipos diferentes de vegetación para la 

región de "Los Tuxtlae" los cuales son: 

1l Selve Alta Perenni-folia 
2l Manglares y Vegetación de Esteros 
3l Selva Baja Perenni-folia 
41 Selva Mediana Subcaducifolia 
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En la Estación de •Los Tu~tlas" y en sus alrededores predomina 

la Selva Tropical Perennifolia o :Sos que Tropical Perennifolio¡ 

término éste último que continuará usando durante el 

desa.rrol lo de este trabajo. En algur1as zonas cercanas a. 1 a 

estación se:· encuentran comunidades de vegetación secundaria en 

diferentes etapas sucesionales provocadas por la tala del bosque 

original y que son conocidas como "acahuales•. La flora de la 

estación consiste en cerca de 700 especies de angiosper·roas 

<RamammC'rthv e Iber ra., c:om. pers.>, de las cuales existen entre 

1~0 <Martínez Ramos y Trejo 1979> y 200 Clbarra 1985) especies 

cirb6reas. 

Entre Jas familias vegetales con mayor n~mero de espe~ies de 

Vid i?. arb6r-ea citadas por !barra ( 1985) se enc:uentr·an 

Euphorbiaceae, Laurc;.c:eae, Legu.rn i nosae, Moraceae, Piperac:eae, 

Palmae, Rubiac:eae y Sapota.c:eae; en cuanto a formas de vide< 

están Campos i tae, Euphor~iac:eae, Le9un1 i nosae, 

Pi per ac:ea.e, Rubí <?!:'ea.e y Sol a.na.cea.e; p;:..ra hierbas est~n 

Compositae, GralT'inee, Legllmi nosc..e y Polypodiaceae; en la 

categoría de trepadoras están Araceae, Bignoniac:eae, Leguminosa.e, 

Me> 1 pi ?h i e.e: e e e )' pera epífitas están Araceae, Br-orne- l i ac:.eae, 

Orchida.c:eee y Pipera.ceae. 



12 

Msr-t{nez Ramos y Trejo ( 1979) c:ons i der· an tres rdveles de 

•stratificacl6n arbórea de ac:uerdo a su altura: 

I de O a 10 m. 

A:; t r oc: a.J::.Y.µ..J!L..!l.1&1X i e anum < Pa 1 mae > e: orno dom i na.n te 
Faramea occ:identalis <Rubiaceae> 
P=y_s:_hotr.:J.p_ spp. <Rubiaceae> 

JI de 10.5 a 20 m. 

Pseudolmedia oxyphxllaria CMoraceae> 
Quararibea funebris CBombac:aceae> 
Croton nitens <Euphorbiaceae> 
Guarea glabra <Meliaceael 
Stemmadenia donnell - smithii CApocynaceae) 

II! mayor de 20 m. 

~~-tE-.ndr~--ªmb igens <Lauraceae l 
Pou 1 sen i _ _p _ _Ermci.tª- CMoraceae > 
Duso;;ia mexicana CLe9urninosae) 
Dendr:_c;>_P-'"ª-'1-ª>: a.r_Q_oreLH§_ CAral i aceae > 
ete~qcarpus ro~rii <Leguminosa.e> 
Om.Ql•ª~-ª oleifera <Euphorbiaceael 
Platymiscium pinnatum <Leguminosae> 
Ampelocera hottlei CUlmaceae> 
Pithecellobium arboreum <Le9uminosael 

y por arriba de los 40m Ficus spp. <l'loraceaed. 

Fauna.- Por lo que respecta a la fauna de la zona, son pocos lo¡¡; 

estudios exi5t•ntes, siendo los vertebrados los mejor conocidos. 

En la actualidad se conocen 97 especies de reptiles entre los 

cuales se encuentra tortugas dulceacuícolas CKinosterr1um 

leuco~tomum, Pseudemy¡¡ sc:riota.>; laga.rtij-.s <Sc:eloporus; 

teapensis, ~celcporu5 interna.sali~ y Ccritophanes hernandezi); 

iguanas <1..9..uane iguana) y serpientes (Boa constrictor, Bothrops 

atro_x y B~_t_hrops numifer>; cerca de 50 especies de anfibios, 

entre los cuales encuentran los géneros: A9alxchnis, 

<Estra.d•, Coa.te~ - Est~ada y 

Martínez Ramos 1985). Existen 315 especies de- aves para. 1 a zona 
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repreEenta.das por 4 ~ f am i l 1 ae. El 58% de ellas &on resident~& y 

el resto son especies migratoria~ que de e i rico e. 

diez meses en la zona <Coa.tes - E~lr~da. y Eslrad~ 1985). 

Hast~ el momento se conocen cerca de 90 especies de mamif&ros, 

de los cua.les el 40% corr·esponde -. mu.rciélagos. Entre otras 

especies de mamíferos se encuentran: marsupiales, como Didelphis 

marsup i ~_lis, Phi 1 a.nder 

1 as ma.rtuchas 

ardillas Sciurus deppei 

na.rica; el puerco 

opossum, Ca.lur:-ornys d e r b i e>. n u s y t.1a1::.!UQ..? a. 

Polos flav~~ y Jassiriscus surnichrasti; 

el tejón Na.s:.ua. 

espín arborícola Coendu mexicanus; el 

el serete Dasyprocta mexicana; el 

venado o Mazama americana: el mono aullador Alouatta 

P-ªLLiat~ y el mono araña Aleles geoffroyi; así 

felinos <Estrada., Coa.tes - Estrada. y Martínez 1985> 

como algunos 

Por lo que a la fauna de insectos se refiere, debido a su alta 

riqueza y gran diversidad es difícil conocerla en su totalidad, 

sin embargo se han realizado algunos estudios sobre diverso~ 

~rupos como Odonata, 

Coleoptera entre otros. 

sobre los Cerambycidae 

especies xilófagas, y 

Hemiptera, Pso~optera, Lepidoplera y 

Dentro ~e este dltimo existe un estudio 

<Terrón, 1962) donde se citan numerosas 

otro acerca de los Lamellicornia <Morón 

1979) donde se citan 101 especies pertenecientes a las f m.IOi 1 ia.s 

Melolonthidae, Scarabaeidae y Passalidae. 
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TI!.- MATERIAL. Y MFTODOS 

Este tra.bajo se 11&-vó a cabe durante do6 año6 de ~6tudio en 

ca.mpo y la.boretorto, 

octubre de 1986. Se 

colectándose 

rea.l izaron un 

desde ju 1 i o de 1984 ha•ta 

total de 18 salida• de campo 

con una periodicidad de mes y medio aproximadamente entre ellos y 

con un promedio de 4 días de trabajo de campo. Las colectas se 

realiza.ron en las inmediaciones de la Estación de Eiologia 

Tropical 

tropical 

Tuxtla.s", 

perennifolio y 

esporádicas en zonas de 

localidad de •Et Bastonal• 

principalmente en 

acahuales, con 

bosque mesófilo de 

en las faldas del 

zonas de 

algunas 

montaña 

volcán 

Marta, pertenecientes al Municipio de Catemaco, Vera.cruz. 

bosque 

colectas 

en la 

de Santa 

Se colectaron pasál idos unicamente en troncos en distintos 

e5tados de descomposici6n; la b~squeda de los troncos se realizó 

completamente 

mismos. 

al azar, sin sistematizar la abundancia de los 

Inicialmente se procedi6 a una cuidadosa revisión del tronco; 

desprendiendo primero la cor±eza para buscar a los pasilidos 

subcortícolas* y posteriormente revisando el interior del tronco 

con ayuda de un hacha, para localizar tambiér1 las galerías dende 

estos insectos habitan. La búsqueda se r·ea.lizó cuidadcsarnente 

*Nota.- Denomina.mes insectos "subcortfcolas" a los organismos que 

viven dnica y exclusfvamente a.bajo de la corteza, ya que a los 

organismos que penetran en el interior de la madera, tanto er1 la 

zona de albura, como de duramen los denominamos del interior del 

tronco o •alboduramícolas". 



evitar la pérdida algún i nd ividuc., y-.. qui: •"- qu¡,;r· Íil. 

mantener lo m6s integro posible al grupo famí 1 í ar; para ée.lo liiit 

utfliz6 tela de p14stf~o impermeable coloceda en el suelo y sobre 

la cual se cortaba el tronco. De cada tronco revisado se procedi6 

a. ca 1 ec lar a. todos los grupos familiar-es; a.sirnismo se tomaro1, 

algunos pat·áme-tros físicos y biológicos, como el largo y ancl10 

de>l tronco, estado de descomposicl6n, humedad relativa, especie 

arb6rea, as! como algunas de- sus características, para lo cual se 

cre6 un form?to de re9istro. 

Los insectos vivos colectados se pusieron en recipientes de 

plástico, a los cuales se les a~adi6 suficiente made1a en 

descomposic:ión del árbol de donde fueron extraídos, para 

facilitar su mantenimiento y alimentación. 

En el laboratorio se procedió a corroborar la ídentificaci6n 

de los ejemplares; se contaron, sexaron y pesaron. Posteriormente 

se colocó a cada grupo familiar en terrarios o charolas met6licas 

de ~5 cm x 27 cm 6 de ~6 cm x 36 cm, seg~n el caso, con cubierta 

d~ vidrio para fscilitar su observación. Se introdujeron asi a un 

insectaric con temperatura de 20° ~ 2° C y una humedad relativa 

de 70 a 80%. Las observacjones se realizaron con luz roja para 

perturbar lo menos posible a los insectos. Estos fueron revisado~ 

periódicamente registrar su desarrollo. Los resultados 

obtenidos de estas observaciones no sor1 presentados en este 

trabajo, serán publicados posteriormente. 

15 



16 

Para determinar e J estado de descompo~ici6n de los 6rboles 

muestreados se creó una clasificaci6n artificial consistente de 

cuatro categorías (las cual~s dependían de la dureza con la cual 

se encontraba el tronco podrido). 

ETAPA ! 

El tronco comunmente conserva la cor· te:za, 

adn ba5tant~ dura y consistente, y sólo puede cortarse con 

ayuda de alguna herramienta metálica <hacha>. 

ETAPA II 

La madera se encuentra ligeramente má.s f rág i l pués la 

pudrición ha avanzado, en ocasiones ya no presenta cor·teza y 

si9ue siendo necesaria la utilización del hacha. 

ETAPA II! 

La madera se encuentra más blanda, en la mayoría de los 

casos ya no presenta corteza., el hacha penetra fácilmente. 

ETAPA !V 

En esta fase el tr·or1co y/o la madera ~e encuentra ya muy 

podrida, es fácilmente cortada con las manes o el pie, 

generalmente ya no existe certeza.. En ocasiones la madera 

tiene consistencia fibrosa o 

saturada. de agua. 

esponjosa y se encuentra. 

En algunas ocasiones se obtuvieron muestras de la madera y 

detritus que formaban las galerías de los pasálidos para estimar 

el contenido de humedad <% H.R.l, tanto bajo la corteza coroo en 

el interior del tronco según fuer·a el caso. 

Las muestras de madera se guardaron en frascos de vidrio de 

peso conocido cerr·ados herméticamente; en el laboratorio &e 
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pe&aron 1&5 mue&tra~ hdmedes y •• ••caron al horno a 60° C hasla 

obt@ner el peso constante. 

El porcentaje de humedad se calculó de acuerdo 

f6rmula <Fragoso 1985): 

% H 
1 

<FH - FS l 100 
FS - F 

a la íiigui~nlw 

en donde: FH = Peso del frasco con madera y/o detritus h~medos 

FS = Peso del frasco con madera y/o detritus secGs 

F - Peso del ~rasco vacío 

La determinaci6n de la especie vegetal examinada se pudo 

hacer, en algunos casos, con la ayuda que los ha.bi ta.nles de la 

7ona )'él que ello:; c:onoc:en bien la f 1 ora del sus 

características así como el tiempo que tienen los árboles después 

de haber sido derribados o de haberse caldo de manera natural. 

Los datos presentados sobre la dureza natural de la madera que 

tienen las especies r·ev isa.da: fueron obtenidos de algunos 

manuales CPennington y Sarukh6n 1968¡ Echenique 1970! así como de 

informaci6n brindada por la M. en C. Guillermin& G6mez y el Ei61. 

Guillermo Iberra M. 

Cor1 respecto i3l a.nálisis de los resultados, la estimación de 

1~ frecuencia relativa o de aparición de; 1 as especies. se liizo 

basándose en el n~mero total de troncos. El an~lisís estadístico 

de los resultados se especifica en cada caso. 

Pa.r· te de 1 materi2l se mantuvo vivo para su estudio 

1 a.por·atc1· i o. Una pequer.a parte del mater·ial usó para 

disecciones, medidas y como material de referencia)' gran par·te 

de los insectos adu.ltos f uerora Y ed ntesr a.dos a su habilal 

crigina.l. El material existente se encuentra depositado en l~~ 



de Ja 

de la Estación de Btolo9fe TroptcaJ •Los Tuxtlas•, 

en la colecci6n del M. en C. P~dro Reyes 

Instituto de Ecología. 

18 

Cd. d~ M6xico, 

Ver.; así como 

Castillo del 



IV.- RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Ma.crohabitat 
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El an~lh;fs de los resulta.dos se ha enfocado fundamentalmente 

~ dos grandes aspectos de acuerdo a la presencia de los 

pas~lidos: macroha.bitat y microhsbitat. Con respecto al primero, 

el bosque tropical perennifolio, sus disclimax y bosque mes6filo 

de montaña; SE' analiza entre otros la riqueza de especie, su 

frecuencia relativa~ la abundancia de troncos caldos así como el 

porcentaje de presencia en éstos. Se analizan la1ubién las 

especies arbóreas colonizadas por 

algunas de sus características. 

estos insectos discutiindo~e 

En cuanto al microhabitat-

tronco en descomposici6n- se analiza la ubicación que presentan 

estos organismos tanto en su conjunto, como de cada especie en 

pa.rt i cu 1 ar, 

acuer·do a 

así 

la 

como en la zona en que hemos divido el tronco, de 

ubicación de los pasilidos <subcortícola y albo-

duramícol¡¡1.). Se analizan algunos factores físicos como son la 

humedad, el estado de descomposición que presentan los troncos, 

así como aJ9unos otros par,metros particulares de las especie~ 

arbóreas que fueron revisadas. 

1.1 ~igu@z~ de especies. 

Las especies de Passalidae 

a.cahua.les 

que 

de 

se encuentran en el bosque 

la región estudiada, se tropical perennlfolio y 

distribuyen desde una altitud de 55 m hasta. 530 m s.n.m., ';/ las 

del bosque mesófilo de montaRa entre 800 y 1100 m &.~.m. En total 

están representados diez 96neros que incluyen quince especies, 

siete en la tribu Passalini y ocho en la Proc:ulini <Cuadro 1>. 

La mayoría de Jas especies de pasiJidos presentes en la región 



CUADRO 1 

Pasálidos de la re~i6n de "Los Tuxtlas", Ve-r. 

ESPECIES 

Tribu PASSALINI 

Passalus (Pertinax) caelatus 
P. (Pertinax) inops* 
P. (Pertinax) J?W1Ctatostriatus* 
P. (Passalus) ll1terstitialis* 
P. (Passalus) iunctiger* 
P"tichopus angu atus 
Paxillus 1eachi* 

Tribu PROCULINI 

Odontotaenius striatopunctatus* 
Heliscus tropicus 
Spurius bicornis* 
Popilius mysticus 
Popilius sp. nov. 
Verres corticicola* 
V. cavicollis* 
Vetur1us sp. nov. 

HABITAT 
A BTP JM.1 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

MICRCllABIT.AT 
B/C D/T D/H 

X 

X 
X 
X: 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X X 
X 
X 

Frecuencia relativa (t) 
A - BTP 1M.f 

16.61 
2.15 

32.20 
3.07 
6.56 

10.05 

2.15 
0.41 
1.33 
1.33 
0.41 

20.20 
3.48 

100.00 

25.57 

18.60 

13.96 
4.63 

16.30 
2.34 

18.60 
100.00 

* Especies citadas por Mor6n (1979) para la estaci6n de Biología 
Tropical "Los Tuxtlas", Ver. 

Claves: Habitat 

A= Acahual 
BTP= Bosque Tropical Perennifolio 
BMM= Bosque Mes6filo de Montaña 

Microhabitat 

B/C= Bajo corteza 
D/T= Dentro del tronco 
D/H= Detritus hormiguero Atta 

Estrategia 

G= Generalista 
E= Especialista 

Estrategia 
G E 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
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de •Los Tu>~tlas• tienen une. e.mplie dhstribuc:iór1 en 

1 

la. Zo11a. de 

Transición Mexicana y spn consideradas como laxa típico5 de 

di!>trtbuci6n contine:·nti:-1 i <ReyetD - Ca.iiii>tillo, 1980, 1982>. E>:iste, 

i 
por otra parte, una esce.~ez de endemismos, solo representados por 

! 

Popq_J..i'?_ sp. nov. ded bo4que tropical perennifolio y V~tu1··iue. •P· 
nov. del bosque mesóf~lo de monta~a, que corresponderian a 

1 

elementos de distribuc:ió~ insular. 

i 
De estas quinc:e ¡especies, catorce 5on exclusivamente 

solo !Pt~chopus anqulatus ha restringido su 
1 

habitat a. las 1 a.c:umu 1ac1 enes 
1 

de detritu~ de les hormigueros de 
1 

Atta <Hendrfchs y Reyes ) - Castillo 1963>. En 1 a r-egión de Los 

1.20 m <Reyes-

incluida en este 

Tuxtlas ha sido colecta~o a profundidades de 

Castilla 19701, slendc ~- 4nica especie ne 

estudio. 

De acuerde a le• ~eoulladcs cblenidco en la• colecta• la• 

frec:uenc:ias relativas d~ las especies presentes en el bosque 

tropical perennifolio J los acahuales muestran que son tres las 

especies má'lS frecuentls: Passalue. CPertinax_) punc:tatoe.tr·iatus 

<32.20%1, Verres c:ortJc:icola <20.20%) y E· <Pertinaxl caelatus 
-- 1 

<16.61%1, sumando dentrf del conjunto de espec:ies el 69.01%. 

E1JStas tres especie'lS tieten la capacidad de coloniz~r el tronco en 

d@scomposic:ión tanto bajo la corteza como en su interior, lo que 

les facilita la expl~tación de una amplia variedad d& troncos 

podrido5 ya que la ause~c:ia de corteza no parece limitarlos, come 

ocurre en el ca.so de la!s e'lSpecies 'lSubc:orticola.s estrictas. 
1 

Arreglando las frec~encias relativas de la~ especies presentes 

en eJ bosque tropical ~erennifolio y el ac:ahual, de acuerdo a la 
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tr· i bu que pertenec:en y en orden 

encontremos dos hechos significativos. 

decreciente del porc:enta.je, 

En primer Jugar entre Jos 

Passeltnt ~e presentan las especies con porcentajes de frecuencia 

m6s altos, se nota entre ellos un mayor ndmero de especies 

•genera.listas• que pueden c:olonizsr y explotar c:ualquier zona del 

tronco podrido, as{ como los "especiali~ta~" exclusivamente 

subc:ortícolas. Por el contrario, entre Jos Proculini abundan las 

espec:ies •especialistas• que colonizan y explotan las regiones de 

albura y duramen, no E:')~istiendo 1 a¡:; subcor·t i co 1 as y siendo 

escasas la.s •9eneral istas" (Cuadro 1, Fig. 3>. 

Pocos estudios faunístfcos se han realizado sobre Passalidae 

de los bosque tropic:ales. En México, Morón <1979> y Morón et ª1_. 

(1905) en sus estudios sobre los Lamellicornia de Lnc Tuxtlii.!D, 

Vera.cruz, y Selva Lac:andona, Chiapas, incluyen un total de 

nueve )' trec:e espec:ies de Pa.ssa.lidae, respectiva.mente para las 

regiones antes citadas. Estas 6reas presentan un bosque tropical 

perennifolio muy similar y sus faunas de Passalidae, son 

parecidas en composición. 

la f~una. de Passalidae de 

Esta coincidencia en la coroposici6n de 

dos regiones tropicales h~meda& de 

M~xico no existe conforme nos ac:ercamos a zonas ecuatoriales. En 

•stas dltfma.s, la fauna de Pa.ssalida.e de la Guayana. Francesa es 

relativamente bien conoc:ida gracias a los trabajos recientes de 

Reyes - Castillo <1973) y Boucher <19861. 

Las diferencias entre las faunas de Passalidae de las regiones 

hdmeda tropical de Mdxico y hdmeda. ecuatorial de Guaya.na. Francesa 

~on: una. mayor abundancia. de espec:ies en la re9i6n ecuatorial, 32 

contra 13 A 14 esp~cies en la tropic:al; un marca.do desequilibrio 
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taxonómica d~ dominancia d~ en Je composición 

Passalini en la región &cuatorial con una pobreza r~lativa de 

Proculini, contra un número equivalente de 

y Procullni en el tr6pico mexicano; 

especies de Pas6alini 

una (aparente> mayor 

especialización de las especies ecuatoriales con tendencia a la 

vida subcorticola y a las ramas del dosel o parte alta de los 

6rboles, este último tipo de especialización no se ha encontrado 

en las zonas tropicales húmedas de México, probablemente debido a 

que no existe una gran competencia entre las especies por ocupar 

el mismo nicho y por último un mayor número de endemismos en la 

zona ecuatorial en comparación con la tropical <Cuadro 2>. 

Otro aspecto interesante de anotar es 

especies de PassaJidae que existen en 

la relativa pobreza de 

los bosque tropicales 

subcaducifolios de México en comparación con los bosques 

tropicales perennifolios. Al respecto, Valenzuela - González 

<1986al cita la presencia de un total de cinco especies, la 

mayoría Proculini y una sola de Passalini para un bosque tropical 

subcaducifolto. L~ marcada estacionalidad climitica que estos 

bosques presentan parece ser el factor limitante que incide en 

una menor presencia de pasilidos, siendo la relativa estabilidad 

climática de un bosque tropical peren~ifolio lo que permite una 

mayor abundancia de especies de Passalidae. 

Por otra parte Ja fauna de Passalidae de un bosque mesófilo de 

monta~a de la región de Los Tuxtlas, se comporta de la siguient~ 

manera: en el cu~dro 1 se muestra las frecuencias relativas para 

las siete especies que se encuentran en la zona de bosque 

mes6filo de montaRa en "El BastonaJ", Veracru2; dos de ellas son 

24 



CUADRO 2 

Especies de Passalidae en distin_tus regiones 

tropicales del Continente .Americano. 

M E X 1 
E s p E e I E los 'T'LDCtias, El Suspiro, 

Ver. Olis. 

ASSALINI 

assalus (Mitrorhinus) spinifer Percheron 
. (Passalus) variiphrllus (Kuwert) 
. (Passalus) sp. 
. {Passalus-Neleus) bucki l.uederwaldt 
. (Passalus-Neleus) coniferus Eschscholtz 
. {Passalus-Neleus) elfridae lllederwaldt 
. (Passa1us-Neleus) interruptus (Lineo) 
. (Passa1us-Neleus) interstitialis Eschsholtz X X 
. (Passalus-Neleus) michaeli JK>ucher 
. (Passalus-Neleus) punctiger Lep. & Serv. X 

. (Passalus-Petrejus) an:iatus Perty 

. (Passalus-Petrejus) sarryi Boucher 

. (Passalus-lhoroneus) abortivus Percheron 

. (Passalus-Phoroneus) dechambrei JK>ucher 
P. (Passalus-Phoroneus) variipbyllus (Kuwert) 
P. (Perti.nax) caelat:us Erich X 
P. (Pertinax) convexus lblman 
P. (Pertinax) epiphanoides (Kuwert) 
P. (Pertinax) ~ Truqui X 
P. (Pertinax) latifrons Percheron 
P. (Pertinax) lestradei JK>ucher 
P. (Pertinax) pl.UlCtatostriatus Percheron X 
P. (Pertinax) rhodocanthopoides (Kuwert) 
Spasalus balachowsky Reyes-Castillo 
Spasalus crenatus (Mac Leay) 
Paxillus camerani (Rosmini) 
Paxillus leachi Jtlc Leay X 

Pt.ichopus angulatus (Percheron) X 

e o Glayana 
Selva La can Francesa 
dona, Olis7 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X X 



CUADRO 2 (continuaci6n) 

E s p E e 1 E 

OCULINI 

Liscus tropicus (Percheron) 
J11totaenius striato:punctatus (Percheron) 
pilius eclipticus (~ui) 

magdalenae Boucher · 
~árginatüs ·. (Pércheron) 
mtsticus .. (Bates)· 
te1: raphyllus · ·Esthschol tz 

•pilius sp. * 
urius bicornis (Truqui) 

~cavicollis Bates 

l
. corticicola (Truqui) 

furcilabris (Eschschol tz) 

hageni Kaup 
turius assimilis (Weber) 

' ce¡iialotes Lep. • Serv. 
charpentierae Reyes-Castillo 
:punctatostriatus.Arrow 

transversus (Dalaan) 

turius sp. * 

C.Orresponden a especies nuevas. 

M 
Los Tuxtlas, 

Ver. 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

E X l C O 
El &Jspi ro, Selva l.Bcan 

Dli s. dono, Oiis7 

Q..aoyano 
Francesa 
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Pas$alint y cinco Proculint. Exf$te une domin~ncla de Procullni 

sobre Passalini debido a que esta última Ee encuentra 

preferencialmente en zonas de baja altitud. Un mayor porcentaje 

en la frecuencia relativa corresponde a aquellas especies de 

pasá 1 idos c apac:es de c:oloniza.r los dos tipos de micrchabitat 

explotados <generalista.sl en 

restringida: i:I. un soolo 

comparación 

habi tat, 

región del 

con aquellas especies 

ya que los pasálido» 

especializadas 

f recuenc: i e.. Es 

en cierta tronco pr·esentan menor· 

interesante observar la carencia de especies que 

e>:plotan única y exclusivamente la zona subcortícola, ero el 

bosque me~ó~ilo de montaRa. Esto prob~blemente sea debido a que 

en esta región, donde la altitud va de 800 m a 1500 m s.n.m., las 

variaciones de tempera.tura y humedad 

elevadas, reflejindose notoriamente en el microhabitat de un 

tronco en descomposición en comparación de aquellos que se 

encuentra~ en las zonas bajas de un bosque tropical en donde las 

condiciones clim6ticas son m's estables, determinando y limitando 

en parte la colonizaci6n de un habitat mis inestable como lo es 

la corteza~ en relación con el interior de un tronco. 

1. 2 PorcentaJ.e de troncos exp 1 et.ad os por Pa.ssal i dae 

Durante el período de estudio se revisaron un total de 265 

troncos en di~erentes etapas de descomposición, de los cuales uro 

63.77% tuvieron pasálidos <Fi9. 4). Se colectaron un total de 

4136 ejemplares que incluyeron 1502 adultos, 411 tenerales, 291 

pupas, 1291 larvas de diferentes estadios y 641 huevos. 

La mayoría de las especies de Passalini tienen una ro~yor 



FIG. 4. 

63. 7 

CJ troncos con pasálidos 

troncos sin pasálidos 

n 265 

PORCENTAJE DE TRONCOS EN DESCOMPOSICION EXPLOTADOS 
POR PASSALIDAE, EN LA REGION DE "LOS TUXTLAS", VER. 
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capacidad de colonización y explotación de los troncos podridos, 

y~ que pre5entan especies generalistas y espEcialistas 

5ubcof"t!colas y alboduramícol.as. Por· otro lw.do, la tribu 

Proculint presenta especies especialistas con una gr-a.n lende-ne i a. 

colonizar el :Interior de lo:; troncos (albodur-amicolas> ¡ l• 

excepción es el 9eneralist? Verre& corticícola capaz de- colonizar 

@1 habitat subcortfcola y el alboduramen del tronco podrido 

<Cuadro 1). 

De acuerdo con Jos pocos d~tos que> SI? tienen para zon~s de 

bosques tropicales, parece ser que Los Tuxtlas prE5entan un valor 

rele-vante en cu2.nto porcentaje de troncos e>:p 1 otados por 

pasálidos, super&ndo con mucha diferencia a los datos expuestos 

por· Schuster (1975a; 1978) y Valenzuela. - González C1986a). 

Debido a que en el presente estudio no se estimó la abundancia 

de troncos en descomposici6n en la zona, nos arriesgamos a hacer 

-algunas especulaciones al respecto. Df: acuerdo a los datos 

obtenido!: por· 3. Meave <com. pers.) sobre un censo de vegetación 

realizado en una hectárea de bosque tropical perennifolio en la 

Estación de Biología Tropical •Los Tuxtlas" existen 127 elementos 

vegetales en descomposici6n en el suelo que incluyen ramas y 

troncos caídos. Haciendo algunas suposiciones podríamos 

cons ider2.r que a.prox imada.mente la tercera parte de éstos sean 

troncos con características adecua.das de descomposici6n, tamaRo, 

etc. para el establecimiento de los pasAlidos; sabiendo que estos 

insectos se encuentran en el 63.77% de- ellos, calculamos que e~ 

una hectárea. existan cerca de 30 troncoE que alberguen esto 
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tns@ctos. 

Cuadro 3 

Porc~ntsje de presencia de pasálidos en los troncos podridos de 
algunas regiones tropicales del Continente America.no. 1> Morón et 
~J_. <1985). 2) Schuster <1975 y 1978>. 3) Valenzuela - Gonzá.lez 
<1986a). 

Lugar 

Los Tuxtlas, Veracruz, Méx. 

Tipo de Bosque 
Tropical 

' 

Perennifol io 

Selva. Le.candona., Chiapas, Méx., 1> '2B~5:... 45.7 Perennifolio 

Tinge Ma.ríe, Perú, 21 25 .;.. 33 Perennifol io 

El Suspiro, Chiapas, Méx., 3> 36.2 Subcaduc ifol io 

Cañas, Costa. Rica., 2> 3 - 4 Caducifolio 

AJ9unos estudios en relación con la presencia. de estos 

insectos en los troncos podridos son los menciona.dos por Schuater 

"< 1975a. y 19781, quien encuentra en los bosques tr·opi cal~s 

perennifolios de Tinge María en Perú, que en uno de cada tr·e¡¡ e 

cuatro troncos revisa.dos estaban presentes, a.demás, existe una 

menor abundancia en los bosques tropicalea caducifolio& (&eco•> 

cer·canos a la zona de Ca.ñas en Costa Rica donde encontr6 

pa.sálidos única.mente en seis de los 1~0 a 200 troncos revisa.dos. 

En colectas rea.liza.das en una zona alterada de bosque tropical 

subcaducifolio de Chiapas, Valenzuela - González <1986a> encontró 

que 1 a pr·esenc: i a de pasálidos es de un 36.2% de los troncos 

revisados, durante un lapso de doce meses de estudio en la zona. 
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1. 3 E~ pE·c i es arbóreas ex p l ot ;¡,d il.SC. por· Pali> &.ali d ¡t.e 

De los 26~ troncos muestreados en estado de descomposici6n, en 

205 casos (77.36%) se logró identificar Ja especie arb6rea a que 

correspondían, reconoci6ndose un total 

(Cuadro .q). 

de 62 especies vegetales 

Las especies de ár·boles en cuyos troncos podridos se 

encontraron pas~lidos corresponden a 45 especies pertenecientes a 

2.q f c>.m i 1 i as. Según Ibar-ra (1985) ·existen aproxim•damente 207 

especies arbóreas en el bosque tropical perennifolio de "Lo~ 

Tuxtlas", las cuales pueden ser potencialmente explotable~ o 

colonizadas por los pasálidos, de las cuales no conocemos cerca 

de un 30% de ellas. Entre las especies identifica.das. se incluyen 

dos exclusivas del bosque mes6filo de montaRa <Liguidambar 

stvraciflua L. y Quercus sp.>, un arbusto Urera sp. y un bejuco 

le~oso Machaerium floribundum Benth. La dureza de madera que 

presentan en forma natural las especies arbóreas colonizadas por 

estos insectos corresponde en un 41.86% a l~s de madera dura <Dl, 

en 19.6% a las de media 

<Bl ( Cuadr·o 5). 

<M> y el 39.53% a las de mad~ra blanda 



CUADRO 4 

ESPECIES ARBOREAS MUESTREADAS EN LA REGION DE "LOS TUXTLAS", VER. 

ESPECIES 

Aaaranthaceae 
Iresine arbuscula Uline ' Bray 

Anacardiaceae 
Spondias radlkoferi Dann Sm. 

Annonaceae 
Rollinia jimenezii Saff 

Apocynaceae 
Aspidosperma megalocaR}t .,-.iell. Arg. 
Stemnadenia donnen-smi ii (Rose) Woodson 

Araliaceae ------
Dendropanax arboreus (L.) Dcne. ' Planch. 

Bombacaceae 
Bernoullia flanoea Oliv. 
~ pyriiiiiii'liile (Cav. ex Lam) Urban 

Boraginaceae 
Cordia alliodora (Ruiz ' Pavón) Oiam. 
t:Oroi3 megalantha Blalce. 
"COriJiii stelhfera l. M. Johnston. 

Burseraceae 
Bursera sirnaruba (L.) Sarg. 

Cel~eae 
Manenus sp. 

Elaeocarpaceae 
Sloaena terniflora Standl. ' Steye:nu. 

Euphorbiaceae 
Alchornea latifolia Sw. 
trotan sCh1Cdeanus Sc:hlecht. 
Tetrorcfüd ium rotunda tum Standl • 

Fagaceae 
Quercus sp. 

Flacourtiaceae 
Lunania mexicana Br.mdes. 
PICüñiñthódendron lindenii ('IUrez) Slemeur 

NOMBRE 
COMUN 

Palo de tinta 

Jobo 

Chirim:>ya 

Nazareno 
1-Uevo de nono 

Palo de agua 

Palo de tortilla 
M:ldera de balsa 

&ichil 
&tchil de mente 
Palo de nopo 

Palo nulato 

Palo de cangrejo 

Erizo 

Hoja ancha 
Cascarilla 
.Amate blanco 

Encino-Cedrillo 

Mierda de loro 
Catarrita 

ESl'RA'lmIA DE HIS 
TORIA DE VIDA. -

p 

N 

N 

p 

N 

N 
p 

N 
N 
p 

N 

T 

N 
p 

N 

JUIEZA JE 
LA Mt\llERA 

B 

B 

B 

M 

B 

B 
B 

D 
D 
D 

B 

D 

D 

B 
M 
B 

D 

D 
M 

TIPOS DE 
VEGST.ACI~ 

BTP 

BTP-A 

BTP-A 

A 
Bl'P-A 

BTP-A 

Bl'P-A 
BTP 

IrrP-A 
A 
BTP-A 

A 

BTP-A 

!fo! 

BTP-A 
BTP 
BTP 

IMt 

BTP 
A 

t«l. DE Spp. 
IE P~IIW! 

2 

7 

3 

o 
1 

2 

4 
o 

3 
1 
3 

4 

o 

2 

s 
o 
l· 

4 

1 
o 



QJADilO 4 (Cantinuaci6n) 

ESPECIES NOMBRE ESl'RATl!GIA IE Hl! IUU!ZA IE TIPOS DI! t«>. DE Spp. 
COMUN roRIA DI! VIDA.. LA MADERA VEGl!TN:Ictl IE PASSALIDAE 

Haamamelidaceae 
Liquidambar sty!aciflua L. Liquidambar N M Jll.M s 

Lauraceae 
M!ctandra amb~ens (Blake) C.K. Al len Laurel chilpatillo N o BTP-A 1 
Nectandra m (Aubl.) Mez.. Laurel amarillo o BTP-A o 
OCOtea den e Mez. Laurel pimienta T o BTP 2 
Persea sp. Clliminí. o Jll.M 2 

Le g üiii"íñO s a e 
Albizia purplSii Britton ' Rose Tepozante N D B'f P o 
CVñometra retusa Brittan ' Rose Zapotillo N D lffl-A 2 
Dial ll.ID gu1añeñ'Se (Aubl.) Sandw Paque N D BTP 1 
fussi.a mexicana (Standl.) Harms Palo de burra N D BTP-A s füsª 1 in1o.iil SChlecht. Vaina j inicuil M BTP 1 
~spp. Vaina M A 2 

ocarpus ~temalensis Benth. Palo de gusano D BTP o 
Maclíaenlííilflonbimdülñ Beñth. t-bno de galápago M BTP 1 
Pieroca~ rohru vahl. Sangregrado N M BTP-A 3 
Vata1reá LíniJeIII'í (Standl.) Killip Picho D B'f P 2 

Malvaceae 
Robinsonella mirandae G6mez-Paupa. Algodoncillo N D BTP-A 4 

Mel1aceae 
Cairela mexicana M. J. RDcm. Cedro N B A 1 
~grand1folia A. De. Sabino N D BTP-A s 
marea- spp. Sabino rojo M A o 

Moraceae 
BrosiJm.mt alicastnllll SW. Ojoche N ~ D BTP-A 3 
Cecroeia ol'itusiFoha Bertol Oiancarro p B BTP-A 4 
Ficus col\Jbnnae Standl. .Amatillo D A o 
Ficus :ins1pida Willd. Amate N B BTP-A 6 
Ficus spp. 1-btapalo B BTP 2 
~cnia annata (Miq.) Standl. Abasbabi N B A 1 
Psclil0lííied1a OX}'.phyllaria Donn. sm. Tomatillo N D BTP-A-IMI s 

Myr1stJ.caceae 
Virola 6.!:!!!temalensis (Hemsl.) warb Cedrillo N D BTP o 

Pi pe¡:¡¡c¡-a e 
Piper amalago L. Canutillo p B BTP o 

Polygonaceae 
Coccoloba barbadensis Jacq. Uvero N D BTP 4 

Rutaceae 
Zanthaxylum kellennanii P. Wilson. Pocho ta p B BTP o 



QJAOOO 4 (Continuación) 

ESPECIES 

Sapindaceae 
Qipania macro¡jlylla A. Rich. 

Sapotaceae 
Dipl!olis minutiflora Pittier. 

Solanaceae 
Cestrum racem:isun Ruíz & Pav6n. 

Staphyleaceae 
Tuffiinia occidentalis (9.rartz) G. Don. 

Stercu 1aceae 
Theobroma sp. 

Tiliaceae 
Heliocarpus dfiliñediculatus Turcz. 
Hehoca~ ell-snutfü.i Rose. 
~6rtorul!ñdron Slfltemalense Standl & Steyenn. 
Tndlospel"llll1l mexicanum (DC.) Baill. 

Urticaceae 
Urera spp. 

Verbenaceae 
~ !!!}:'.!iocephalla Schlecht. & Otam. 

Voc y ceae 
Vochysia guatemalensis Donn Sm. 

Clave: 

Estrategia de Historia de vida 

P• Pionera 

N• Nómada 

T• Tolerante 

NOMBRE ESl'RATEGIA IE ID.;! IUIB7.>. 00 TIPOS DE tO. DE~. 
CONUN TOIUA JE VIDll.. LA MADERA VEGETACICfi IE PASSALIDAE 

Palo colorado p D BTP-A o 
Apipi-Pionche D BTP-A o 
Huele de noche p B A 1 

Zarzafrán T M BTP-A 3 

Cacao D A o 
Jonote colorado p B BTP-A 1 
Jonote blanco p B BTP-A 1 
Tronador N M BTP-A 3 
Guapetate p< B A 1 

~lleva de cangrejo p B A o 

Cola de gato BTP 1 

Carpo N M BTP-A 4 

Dureza de la madera Tipos de vegetaci6n 

B• Blanda 

M• Media 

D• Dura 

BTP• Bosque Tropical Perennifolio 

BMM• Bosque Mes6filo de Montafta 

A Acahual 
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Cuadro 5 

Especies ve9etales que presentaron pas•lidos, d~ acuerdo tanto a 
su e5tr~t~9i~ en el ciclo de vida, como a la dureza de la madera. 

Dureza de la 
me.dPre 

DurB (Dl 

Media <M l 

Blanda <Bl 

.q 1. S6 

18.60 

39.53 

100 % 

Estrategia dEl 
ciclo de vida 

Pioneras 

Nómadas 

Tolerantes 

n = 33 
ir. 

21.21 

72.73 

6.06 

100 % 

De acuerdo a las estrategias del ciclo de vida existente en 

1 as especies algunas son pioneras <21.21%>, otras 

nóma-das (72.73%) y otr-as toler-antes (6. 06%). De acuerdo con 

Martínez-Ramos ( 1985) ' las caracter-ísticas sobresalient..-s 

estos árboles son enseguida citadas. Las especies consideradas 

pioneras (21.21,-.l son árboles que se establecen de manera 

temprana cuando se abre algún claro en el bosque <Cecropia 

obtusifol ia Bertol, Heliocarpus spp. > ' tienen una vida 

relativamente corta <~SO aríos> y la velocidad de cr-ecimento es 

notablemente mayor en comparación con las especies de las otras 

estrategias; la ganancia acelerada en tamaño es producto de 

a.curnu 1 ar leño con un alto contenido de agua, apar-entemente de 

bajo costo energético, c:om~nmente tienen cortezas de color claro 

y es frecuente que presenten maderas blandas; tienen una alta 

aceptabilidad por herbívoros y presentan cier·to:. mec•ni1D1oos de 

defen5as química5 (alcaloides, glucósidos cardiacos>. 

La mayoría de las especies registradas son nómadas <72.73%> 
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(vgr. Ficus insipide Witld, Spondias redlkoferi Donn. Sm. l, s;.e 

Jes considera como del dosel superior y emergentes, tienen un-. 

baja densidad y un pa.tr·ón de distribución poblilc:ional a9rw9ildo o 

aleatorio, su longe~idad es intermedia > 60 -.Ros>, cr&c:&n 

lentamente y su madera es consistentemente dura. La existencia d~ 

períodos de baja actividad reproductiva y los largos periodos d~ 

vida parecen indicar que la asignación de energía se canaliza 

preferencialmente al lento aumento de los tejidos vegetativos así 

COTTIO a Sll 

interme-dia 

defensa., pues 

por herbívoros 

aunque 

también 

presentan una aceptabilidad 

tienen ciertas formas de 

protección <vgr. compuestos 6ecundarios tóxicos; resinas, latex, 

taninos; así como fibras no digeribles>. 

Un menor númer·o de especies <6.06%> equivale a ár·bo 1 es 

tolerantes (vgr. Turpinia occidentalis <Swartzll, caracterizados 

porque nunca alcanzan el dosel superior, tienen una elevada 

densidad y un patrón de distribución aleatorio o agregado, su 

) 80 años> y curiosamente tienen una. longevidad es prolongada < 

baja aceptabilidad por herbívo~os, ya que presentan efic:ientes 

mecanismos de protección, •este grupo es el mer1os di ver· so y de 

mayor dominancia estructural, t•rminos de homogeneidad de 

distribución y en 

1960) • 

número de individuos por es pee i es" <Se hu l z 

En relaci6n al número de especies de pasálidos encontrados por 

especie arbórea, se encontró que Spondia.s radlkof~ri, conocida 

como •jobo• por los lugareKos, es el 'rbol cuyos troncos podridos 

son habitados por el 

comentarios de los 

mayor númer·o 

habitantes de 

de 

la 

especies ( 7) ' y según 

zona, presenta una gran 
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otros i nver tebr·¡¡.dos. En orden 

decreciente !Se encuentra. Ficy_l§_ ____ insi¡:iida., con seis eiiipeciea dw 

pasáltdos; esta especie es un árbol muy com~n en l~ re9i6n, con 

de vida n6mada y madera re9ul~rmente bl~nd~. Cinco 

~rboJes presentaron cinco especies de pas~lidos 

estrategiiE! 

especies de 

Guarea grandifolia, 

Pseudolmedia oxyphyllarial, todas el las son especies nómadas, 

cuya dureza. de madera es muy variable, son árbol~s frecuentes en 

l e>. zona de selvas y acahuales, a excepción de Liguídambar 

styraciflua, que se encuentra en el bosque mes6filo de montaRa. 

Existen siete especies arb6reas, muy comunes en la región, que 

presentiE!ron cuatro especies de pasál idos CBernoullia flammea, 

Bursera simaruba, Cecropia obtucifolia, Coccoloba barbadensis, 

Robinsonella mirandae y Vochysia guatemalensisl, la mayoría de 

ellas nómadas, tanto de bosque tropical p~rennifolio como de 

acahual, y solamente una (Quercus sp.) de bosque mea6filo. 

De las especies vegetales en donde se encontraron tres 

diferentes e5pecies de pasálidos, tenQmos aiele de bosque 

tropical perennifolio y acahual: una pionera (Cordia ~tellifera>, 

una> tolera.rite CT1¿,r·pirtia occidei-1tal is> y las cinco restantes ~on 

n6madas. En cu~nto a la dureza de la madera presentan las tres 

categorías indistintamente. 

En nueve tipos de árboles se 

especies de pasálidos, se encuentran 

encontraron ~nicamente do• 

tanto en bosque tropical 

perennifolio, bosque mes6filo y 

como media y blanda; 

t:oler·antes. 

así como 

acahual¡ tanto de madera dura, 

también n6m•da&, 



pasál ido•, 

perennifol io y acahua 1. Encor1t ramos 

estrategias de vida pionera, cuatro n6rnadas, 

se conoce el dato con exactitud. Como en 

38 

de bosque tropical 

cuatro árboles c:on 

de las restantes no 

los casos anteriores 

existe una diversidad en cuanto a dureza de la madera; cinco con 

madera blanda, dos con madera d€ dureza media y tres dura; de las 

restantes desconocemos la información <Cuadro 4>. 

Por otra p&.rte, del número tot~l 

estos 

de especies arbór·ea.s 

identific:ada.s y que albergaron insectos <45>, solo dos 

especies de pas6lidos, P. punctatostriatus y V. c:orticíc:ola., 

explotan a m6s del 50% de éstas, 31 especies el primero y 24 el 

óltimo. El resto de los pasálidos llegan a explotar o habitar un 

número menor de especies arb6reas desde 18 a una <Cuadro 6>, 

siendo mayor el número de especies de pasilidos que frecuentan un 

ndmero reducido de 6rboles <menor a 12 especies arb6reas, 10 

especies de pas61idos>. 

La información obtenida a lo largo del desarrollo del presente 

estudio respecto al porcentaje de troncos explotados, las 

especies arbóreas con mayor incidencia de 

estrategia de ciclo de vida, por parte 

Passalidae existente en el bosque tropical 

explotación y su 

de la comunidad de 

perenni-fol io de la 

región de •Los Tuxtlas•, comparándola con los aislados y escasos 

datos proporcionados en la bibliografía, nos permite elaborar un~ 

serie de hipótesis enunciadas en la si9uiente discusi6n. 

El alto porcentaje de troncos explotados <63.77 %) por la 

comunfd~d de pas~lfdos, que comparativamente existe con respecto 



CUADRO 6 

NUMERO DE ESPECIES VEGETALES EXPLOTADAS 
POR PASALIDOS EN "LOS TUXTLAS", VER. 

PASSALIDAE 

Passalus (Pertinax) punctatostriatus 
Verres corticicola 
P. ~ertinax) caelatus 
P. (Passa1us) punctiger 
Pax.illus 1eachi 

P. (Passa1us) interstitialis 
Spurius bicomis 
P. (Passa1us) inops 
Veturius sp. nov .. 

Verres cavicollis 
Odontotaenius striatoptmctatus 
Heliscus tropicus 
Popilius mysticus 

Clave: Estrategia en Passa1idae 
G= Generalista 
E= Especialista 

n= 

ESTRATEGIA EN 
PASSALIDAE. 

G 

G 

G 

G 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

E 

E 

45 spp. vegetales 

ESPECIES VEGETALES 
.EXPLOTADAS 

31 
24 
18 
12 
11 

6 

4 

4 

4 

4 

3 
z 
1 
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otras local ida.des tropical@• slmllar~s, permite Euponer un 

papel importante de este grupo de insectos en l~ degradaci6n de 

descomposición y la la madera, acelerando el proceso de 

recirculsct6n de nutri~ntes. 

Si bien el n~mero de especies arb6reas explotadas representa 

una fra.cción poco considerable <cerca del 30%) de las existentes 

en el bosque tropical perennifolio de "Los Tux:tlas" en donde •e 
calculan cerca de 150 especies de ~rbol~s doIBinante~ <M~rtinez-

Pamos y Treto 19791, los datos presentados nos permiten muponer 

cierta predilecci6n hacia al9unas especies vegetales por parte de 

los pas~lidos. Sin emb~rgo, a la fecha no conocemos con exactitud 

los factores que intervienen en la aceptabilidad que 

pasálidos tienen sobre determinada especie vegetal. 

Algunos autores han indicado con anterioridad que, en 

general, parece no existir predilecci6n de los pas~lidos por 

alguna especie vegetal 

Pe a.r se _e_t __ a_l~. (1936) 

particular. Los estudios ecológicos de 

y Gray <1946) mencionan algunas especies 

vegetales arbóreas donde se ba r egi st ra.do la especie 

septentrional del pasál ido 

indicando que se le encuentra 

Odontotaenius disiunctus <Illi9er>, 

en árboles perennes y. nunca en 

especie~ estaciona.les o anuales, puntualizando que existe poca 

a~rscción hacia Piniceas y Cupresáceas. Por su parte, otro~ 

autores como Savely <19391, Mor6n <1979l, Morón y Terrón <1986>, 

Morón •t al. <19851, Cervantes et e1.l. <l980l, Valer1zuela

González <1986al y Boucher <1986l mencionan algunas especiee 

arbór••fi dond• han encontrado pasilidos, coincidiendo er, señalar 

su ma.yor presencia en Angiospermas Dicotiledóneas y un bajo 
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porcentaje en Gimnospermas, tanto de bosques de zonas templadas, 

como tropicales. 

Reyes Casttllo <1970> y Schuster <1978> indican cier·ta 

predilecci6n de los pasálidos por Angiospermas Dicotiledóneas en 

r·ela.ción a Monocotiledóneas <vgr. Palrnael • lo que no es t..an 

marcado en Gimnospermas, porque se han encontrado pasálidos con 

cierta frecuencia en algunas especies de pinos y araucaria.E. 

Nuestros resultados son un reflejo de la frecuencia misma d~ 

las especies de pasálídos y son también, una pequeRa mu~stra d~ 

a.Ita diversidad de especie= arbóreas 

insectos se enc:uen tran. Sin embargo, pesar· 

1imitacíones la comunidad de pasilidos explota una relativamente 

a.n1p Ji a. va.r- i edad de especie• •rbóreas, considerando las 

identificadas y aquellas 

63.77 % del ndmero total 

no 

de 

identificadas que representa.ron un 

troncos muestreados. Es notoria 

además la mayor diversidad de árboles en los cuales se encuentran 

los Passalini en rela.ci6n con los Proculini. 

La certeza de que exista cierta predilección por algunos tipos 

de especies 

colonización 

arbóreas 

y no 

se refuer·za, en cierta forma, por la no 

de ciertas especies por los 

pasá.1 idos <Cuadro 

explotación 

4>, cuyos troncos pr~sentaron condicion~li> 

similares de pu.drici6n y 1 ocal i Zilc i én en ~1 bosqu6? tropical 

perennifolio de •Los Tuxtla.s", a. la de aquellos troncos podrido~ 

de especies arbóreas con presencia de pasálidos. 

Las especies vegetales en donde no encontramos pasálidos C17l 

pertenecen a diversas fa.rnilias, nueve de el las (52.94%> 

corresponden a especies de maderas duras y cuatro <23.53%> tanto 
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a especies de madera con dureza media, como a especie~ de madera 

blanda. La mayoría de ella~ corresponde curioGamente a especie~ 

p 1 oner·as. 

Los e>:tr·emos en dureza de 1 a madi?ra (D y 

porcentajes muy cercanos <41.86~. y 39.53~. re"c;pectivaioente> er1 

relación con la presencia de pasálidos <Cuadro 5), La influencia 

de este factor en el establecimiento de los pas~lido~ ~n lo~ 

tronco-a parece no ser fundamental, ya que il.1 alcanzar un e¡¡¡tadc 

de descomposici6n adecuado se modifica la dureza de la madera 

original. Sin embargo, es 

descomponga mis rapidamente 

fa.e t. i b 1 E que una madera blanda se 

que una mader·a dur·a, lo que 

ocasionaría que estos insectos tengan que colonizar un nuevo 

tronco más rapidamente. 

En árboles con los tres tipos de estrategia se encontraron 

pasál idos, siendo 1 as especies nómadas las que presentaron 

pas6Jidos en mayor porcentaje; los factores que sean la causa de 

esto no estin claros actualmente. Sin embargo por las 

características 9enerales que pre.sentan las especies veget•l&s 

dentro de las estrategias seguidas en el ciclo de vida nos hil.c~n 

pensar que debido que J as especies pioneras una 

velocidao.d de crecimiento mayor en comparac:ión con las especies 

nómadas y tolerantes, sus troncos acumulan gran cantidad de agua, 

presentan maderas con una consistencia m~s ligera y su estructura 

anat6mica se muestra menos rígida, siendo probablemente un 

habitat no tan preferido por las distintas especies de pasálidos. 

Por otro lado las especies n6madas 

canalizan su energía al aumento 

que, como 

de los 

ya dijimos ante~, 

tejidos vegetativos 
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pre5entan una estructura anatómica m~s consistente, 

quizá una 

pasál idos. 

de las r a.zones por I& cual sean preferidas por los 

2. MICROHABITAT 

En esta parte 

físicas 

tratamos 1 os aspectos referentes a las 

condiciones y 

podridos (microhabitatl 

en la regi6n estudiada, 

naturales que presentan los troncos 

explotados por la comunidad de pasálidos 

corno son el tamaño y 9r·ado dii' pudrición 

de los tronces y la humedad relativa de las galerías ii'n que estos 

insectos habitan. Asimismo, se e~ludian y discuten la~ 

e~trate9ias que 

explotación de 

la comunidad de pas~lidos ha establecido en la 

este microhabitat tan particular en el bosque 

tropical perennifolio de la regi6n de •Los Tuxtlas", Veract·uz. 

2.1 Humedad relativa 

Los resultados de las muestras de humedad relativa obtenidos 

de las galerías de al9unas de las especies de pasálidos son 

estructuradas de acuerdo con su ubicación en el tronco podrido y 

en relación al peso seco de la muestra <Fra9cso 1985>. En al9unos 

casos se obtuvo un solo valor de humedad, pero para las especies 

con frecuencias elevadas y con diferentes tipcs de habitat~ fue 

posible obtener los porcentajes de humedad relativa para las 

9alerfa$ subcortícola~, y las del interior del tronce <Cuadro 7>. 

Los porcentajes de humedad de las galerías subcortícolas y del 

interior del tronco, son altos, con valores que fluct~an para el 

interior del tronco entre S11.~3% en v. corttcícola como promedie 
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CUADRO 7 

Porcentaje de htunedad relativa en el interior de galerias de algunas especies 
de pasálidos en troncos podridos en "Los Tuxtlas". 1-Ds resultados se expresan 
en relaci6n al peso seco de la muestra (Fragoso, 1985). 

ZONAS DEL ' HUMEDAD RELATIVA 
ESPECIE 1RONC.O Valor único Error 

M.JESTRF..ADAS X Esdndar"' 

¡P. (P.) cae la tus B/C y D/T 408.16 + 82.67 
B/C 364.25 "t 141.56 
D/T 392.05 + 86.19 

P. ~-) punctatostriatus B/C y D/T 414.75 + 55.48 

B/C 394.65 t 76.94 
D/T 488.31 "t 82.56 

P. ~-) interstitialis B/C 554.12 

P. (P.) punctinger B/C 484.53 t 74.30 

Paxillus leachi B/C 403.91 t 113.02 
o. striato¡jmictat:us D/T 336.87 t 16.15 

H. tropicus D/T 380.81 t 74.90 

s. bicornis D/T 295.63 

P. mysticus D/T 418.66 "! 209.97 
v. corticicola D/T 410~13 t 35.34 

v. cavicollis D/T 311.53 "! 157.45 
Veturius sp.nov. D/T 398.92 "!" 203.30 

• Error estándar con una confiabilidad de 95\ 

B/C= C.Orresponde a la zona bajo corteza 

D/T= C.Orresponde a la zona interna del tronco 

n 

8 
3 
4 

21 

7 

8 
1 

9 
13 

2 
2 
1 
2 

30 

3 
4 
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mínimo y ursa media máxima de 489.31% para ~<E...t..> 

punctatostriatus; y para las galerías localizadas bajo la corteza 

el vci.lor promedio mé.s bajo fué dEi.' 364.25.,-. para. E...._CE..,_> cae-lalus y 

el valor prornedio más alto de 484.53% para E...__<L.:.> punctiqe-r. 

Los valores totales de humedad relativa para la zona 

subcortical x ; 397.79% ~ 56.36%> y para el interior del tronco 

e x = 370.94% ~ 50.71%) mostraron diferencias significativas en 

los porcentajes de humedad < ts == 29. 28 p < .001l analizados 

mediante 1~ prueba de "t• de student <Sokal ~ Rohlf 1973). 

EstoE reEultados responden en parte al porqué de la abundancia 

y la 

del 

preferencia. de 

tronco donde 

los pas,lidos por colonizar la zona interna 

encuentran un microclima más estable, en 

comparaci6n con la periferia del tronco en donde es más variable. 

Quiz's este factor se acent~a en los bosque templados de pino, 

pino encino y mes6filos de montaña en donde dominan las 

especies de pasálidos alboduramícolas, siendo las subcortic:olas 

escasas y raras. 

Es así como en la región de bosque tropical per~nnifolio de 

•Los Tuxtlas" existen dos especies exclusivamente subcorticclas 

Paxillus lea.ch~ y E_,__<E.._> interstitialis y cuatro especies que: le 

pueden ser· en forma. -facultativa P. (~) cae-la.tus, L_(~) 

punctatostriatus, ~<~J punctiger y V. corticícolsJ, mientras 

que en la zona de bosque mes6iilo de montafia no existe ninguna 

especie con hábitos subcortícolas eEtrictos, presentándc6e alguna 

especie que lo puede hacer esporjdicamente. La tendencia general 

en estos tipos de habitats es habitar el interior del tro~cc, en 

donde la estetbilidad ambiental par·ec:e 9arar1ti:zar su per·rnar1encia. 
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Le tnformaci6n eobre la humedad existente en el interior d& 

pasálidos no ha sido estudiada. Valenzuela las 9aler{as de Jos 

González C1986a) cit~ datos sobre la humed~d existente en la 

madera que forman las galerías de los pasálidos mencionando un 

rango de preferencia entre 60% y 80% con una media Cxl de 69.2% • 

10.5% para Heliscus tropicus, datos 

ma9nitud, y en un habitat 

que, aunque 

diferente 

en otro orden de 

lropi~al 

subcaductfoliol muestran su preferencia por ambientes h~medo&. 

En un trabajo realizado en un bosque templado de pino - &ncino 

en Duke, Carolina del Norte, Estados Unidos, Savely (1939> 

encuentra en troncos en descomposición, frecuentemente expuestos 

a las lluvias, valores de humedad muy semejantes a les que se 

reportan para "Los Tuxtlas• CS72%) Datos como los de Gray (1944 y 

1946) muestran la importancia que tiene la humedad en estos 

insectos, pues observa que el contenido de agua en el interior de 

estos organismos varía durante todo el ciclo de vida, siendo la 

humedad del medio que 

6ptimo desarrollo. 

los rodea un factor determinante para su 

En mi opini6n y de acuerdo con los datos analizados. la 

humedad relativa con altos valores indica que es un factor fisicc 

ambiental importante en el establecimiento de estos organismos 

dentro de los troncos podridos. 

Por lo que respecta a la temperatura se podría considerar que 

sucede algo semgjante. Dajoz <197~> por un lado• citando a 

algunos autores como Graham · C1925>, Savely <1939>, y el propio 

Dajoz en 1967, y por otro Geiger (1950), consideran que la 

humedad y la temperatura, así como otros factores Cv9r. 



47 

luminosidad), 

la corteza y, 

presentan mayor variaci6n 

que conforme se dirige al 

en las zonas cercana& a 

centro del tronco estas 

variaciones se van atenuando; dichos ~actores ecológico~ ~on en 

~arte responsables del establecimiento de lo& insectos en lo~ 

troncos podridos. Incluso Dajoz considera que la temperatura y la 

humedad relativa son los factores ecol69icos m's importantes par·a 

la localizaci6n y abundancia de los insectos. 

2.2 TamaRo de Tronco 

Con 47 troncos en donde se encontraron pasálidos se realizó 

una regresi6P lineal con datos de volumen del tronco contra 

ndmero de individuos, no 

ellos <0.11~27>, implicando 

existiendo ninguna correlación entre 

con esto que no exi~te relaci6n 

alguna entre el volumen 

lo habitan. 

del tronco y el n~mero de pasálidos que 

No obstante, se puede apreciar en 

existe una f~erte agrupación de 

la gráfica 

puntos en 

<Fig. 5) que 

los volu~enes 

relativamente pequefios, mostrando una gran variación en el ndmero 

de individuos. Esto probablemente se puede explicar debido a que 

estos insectos son subsociales, y mantienen una &structura 

familiar; la a9re9ación de los individuos jueg~ un papel 

importante en la cohesión del grupo, siendo un factor importante 

en la distribución agr~gada que estos insectos presentan dentro 

del tronco en descomposici6n. 
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2,3 Estado~~ descomposición de troncos hebitedos por Pil.Spi!.lid•e 

La clssi.ficsción que se reali2ó par·a categor·iz•r &l 9r-.adc dw 

descomposición de los troncos est' •n .función de la facilidad con 

la cual es cortado con hacha. Se establecieron cuatro cate9orías, 

descritas ante~iormente <Material y M'todos>. 

Dejoz ( 1974) utiliza una clasificación e;obre las et-.pa~ 

en tr·oncos microsucesionales de colonización por coleópteros 

podridos, considerando dos 

descomposición; la primera de 

etapaii 

ellas está. 

-f undarnen tal es 

dividida en 

de 

tres 

procesos y 

Silvestri 

la segunda corresponde a la formación de los que 

<1913) 11 ama. •complejos Saproxí 1 icosn, últimos 

responsables de la integración de la madera. al suelo. 

La descomposición, por las cuatro categorías, de los 235 

troncos podridos existente 

porcentajes: el mayor es 

descomposición <III> con 

en la región presenta los siguientes 

para 1 os troncos en etapa avanzad~ de 

32.77%, los troncos podridos con un 

gra.do de descomposición inicial II y final IV tiene porcentajes 

muy cercanos entre si, de 2~.~3% y 24.68% respectivamente; y el 

vc.lor menor (17.02%> está representado por tronco:. de 

consistencia mis dura en estado inicial de de~composición CFi9. 

6). Con base en lo anterior y refiriéndose exclusivamente a lo~ 

troncos ocupados por pasálidos y los 9rados de descomposici6n de 

los troncos habitados notamos que el mayor porcentaje se present6 

en general en troncos que tienen un estado intermedio de-

desc::omposición IJ - 24.37% y II! - 38.80%) que curiosamente 

corresponde también a la mayor proporción de tr·oricos en 

descomposic16n existentes en la zona. Estos datos corroboran la 
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tnformect6n mencionada por otros autor~s, en ~1 ~~ntido 

los pas~lidos coloni7an preferencialmente tronco~ en 

intermedio de descomposición. 

Adams <1915> citado por Dajoz <1974) al e;.ludiar 
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asociada con Quercus alba, Q, velutina y Carva ovata eh los 

bosques de 

sucesión E>n 

Illinois, Estados 

la pudrición de 

Unidos distingue 

los troncos y menciona que el 

pasálido Odontotaeníus disiunctus coloniza troncos en la ú 1 ti roe. 

la. fauna 

1 a rn i sroa 

et aps. descomposición, antes de 

humíc:ola. Sa\lE l )' <1939) 

l i3 

al estudiar· 

de 

a t í p i e: aro e n t e 

especie de pasilido menciona que se encuenlra predoroina~temente 

en troncos con tres y cuatro aRos en proceso de descomposición. 

Eidmann ( 1943) <citado por Dajoz 1974> prement.a 

cst~~ori%aci6n de los estados de descomposición en un bosque de 

frondosas en Africa Occidental; considera cuatro cat.e9orias 

5ucesives y cita que la colonizaci6n por las especies a~ricanas 

de pas6lidos se di en la tercera. 

No sólo los pas6lidos, sino otros lamelicornios como lu~~nido• 

y me1ol6ntidos coloni2an los troncos en estado intermedio d~ 

descomposición, seg~n lo constata Mor6n <1985>, de acuerdo c:on la 

clasificación propuesta por Dajoz y el an•lisis de la información 

de diversos autore5. 

De acuerdo a los grados de descomposición de los troncos, en 

relación con la ubicación preferencial que las especie» de 

pas~Jidos presentan, se tiene que al inicio de la descomposición 

de un tronco es muy posible qu.e se encuentre la c:orteza, siendo 

~sta colonizada por diversos organismos; en cuanto a pasálidos •e 
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refiere, son exclusiva.mente los subcor l {ce 1 a::, qui en&s lo 

c:ol on izan primero, aunque en raras ocas i enes lamb ién se pt.Ui•den 

presentar algunas especies que logran c:oloniz~r el interior. 

Conf orrne el tronco se descompone, la mad~ra pierde con&istencia, 

su dureza disminuye y la corteza se va deteriorando con lo cual 

el tronco se convierte en un hábitat po~o accesible a la fauna 

~ubcort{cola, mientras que las condiciones en el interior van 

cambiando, favoreciendo la entrada de los pasálidos durami~cl•~ 

que lo colonizan <Fig. 7l. 

las características y la Para conocer un poco 

las diferentes especies de pa.sálidos tienen 

podridos, realizamos el siguiente análisis. 

ub i ca.e i é n que 

los troncos 

Ya que las diferentes especies de pasálidos se distribuyen en 

los troncos en hab i ta.t diferentes, estudiaren algunas 

características de ellos, para conocer mejor estos parámetros. 

De los troncos revisados en la. regi6n de "Los Tuxtlas" 

encontramos que 54.84% tenían corteza, mientras que el 45.16% de 

•stos ya no la presentaba <Fi9. 8l. La proporción de tronc:os con 

corteza y sin corteza es cercana y esto es importante, ya que es 

un habitat específico para muchos organismos incluyendo ciertas 

especies de pa.s61idos; sin embargo muchas d~ la~ corteza~ 

presentes en Jos troncos son delgadas, o la~ ca.racteríGticas 

físicas que presentan no 

que los pasálidos puedan 

ofrecen las condiciones 

habitarlos, reduciendo 

adecuadas para 

el porc:entaj e 

anterior con lo cual las especies subcortlcolas se enfrentan a un 

ha.bitat más escaso en relación a un habitat en el interior del 

tronco que es mis frecuente, así como también a lo "efímero" que 
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PORCENTAJE DE PRESENCIA DE TRONCOS EN DESCOMPOSICION CON 
Y SIN CORTEZA, EN LA REGION DE "LOS TUXTLAS", VER. 



55 

pu@de ~~r un hebitat subcortfcola ya que está expueiito a un mayor 

desga:te por diferentes factores los cuales di~minuy&n ~u 

dur·a.bilidad, si lo campa.ramos con la que puedli? ~n &l 

interior de un tronco en de¡¡¡c:.ompo:. ic: ión. Si c om par amos la 

proporción de especies de pasálidos subcortícolas con las que 

habitan en el i 11ter· i or del tronco encontramos que: ex i st.en 

unicamente dos especies de paEálidos pertenecientes a la primer• 

categoría en comparación con siete especies de 

habiendo cuatro especies que se pueder1 considerar· corno 

~enera1istas u oportunistas, ya que pueden colonizar cualqui~r-. 

de las dos zonas. 

Cuadro 8 

tipo de habitat No. de Spp. 

Subcortícola 2 

Interior del tronco ·. 7 

ambos 

Es probable que ésto también c:ontr i buya al bajo númer·o de 

especies subcortícolas existentes. 
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podrtdo5 

Só 

Por lo que respecta a la ubicación en particular d~ c:¡¡.d¡¡. un• 

de las especies, mencionaremos primero a las que habitan la zen¡¡. 

subcortical que, en la r~gión de "Los Tuxtlas", corresponde • do~ 

especies de Passalini: Pa.ssa.lus <Passa.lus) ir1terstilia.lis <n = 7> 

y Paxillus lea.chi <n = 26) ~$la ~ltima más frecuente. 

La5 figuras 9 y 10 muestran los porcentajes de ubicación qu~ 

las dos especies tuvieron en los troncos podridos de acuerdo •l 

grado de descomposición. Claramente se aprecia la prefer~ncia por 

hab i ta.r 1 a zona. sub cor t ic:al aún en 1 a.s di fer-entes etapas de 

descomposici6n del tronco; al 

es tener corteza., sin 

pa.r·ecer· e 1 

importar 

requisito indispensable 

cual sea el 9rado de 

descomposici6n en que se encuentre el tronco. Pa.xillus leachi en 

tres ocasiones demostró que puede penetrar al interior del 

tronco, sin embargo lo hace a muy poca profundidad. 

Las diferentes etapas de descomposición de un tronco podrido 

e5t.'n intima.mente ligadas con la colonización por difer~ntQa 

organi5mos. En los pasálfdos también se observa una marcada 

5Ucesión ya que al inicio de Ja descomposici6n son las especies 

subcortfcolas las que primero 

avanzadas de descomposic:i6n es 

la que se establece. 

colonizan y en las 

la fauna del interior del tronco 

En un trabajo reciente realizado en la Sierra del Rosario, 

Cuba, Rodríguez <1985> y Rodríguez y Zorrilla <1986> muestran el 

papel que desempeña el pasál ido subcortícola ~<E.:..> 

Jnt!<'rst!_~J t~. siendo u110 de los primeros organismo• en penetrar 
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105 troncos podridos 

d~scompostct6n y acelerando 

sueio. 

la 

59 

el i r1 i e i o 

incorporación de nutri&nt~~ al 

Por lo que respecta a las especies que habitan &xclu&ivam&nt& 

el interior del tronco, eon especie~ poco frecuente~ en la r&gi6n 

de •Los Tuxtlas• y todas pertenecen a la tribu Proculini: 

Odontotaenius striatopunctatus Cn = 5l; Heliscus t. r o p i e: u E> ( ro = 
7l; Spurius bicornis Cn = ~l; Popilius mysticus Cn = 
~_evic;_g_J__Lt_~ Cn = Sl y Veturius sp. nov. (n = 8l <Figs. 

21; Verres 

11 - 16). 

Su frecuencia. de aparición en la zona es baja y por lo mismo 

son pocos los datos que proporcionan, más no por ello dejan de 

ser interesantes. Las gráficas nos muestran la exclusividad d~ 

su habitat marcándose claramente una predilección por color.izar 

troncos en etapas intermedias de descomposición, principalment~ 

1 a. tercera fase, cuando la madera. presenta aún consistencia y no 

está demasiado dura. Morón C1985l observó una respuesta similar 

para Odontotaenius zodiacus, que se establece en troncos en el 

tercer esta.dio de la. microsucesiór1, en bosque de pino y par·a Q...... 

etriatopunctatus, H. tropicus y V. corticicola que se encuentran 

en troncos de un segundo o tercer estadio en un bosque mixto, 

ambos en la Sierra de Hidalgo. 

El re~to de las especies presentes se pueden distribuir tanto 

en la. región subcortical del tronco como en el interior del mismo 

y corresponden a tres Passalini: P~~salus (Pertin~x> caelatus n 

= 471, Passalus CPertinaxl punctatostriatus C n = 88l, Passalus 

pu.nctiqer n ·= 14> y a un Proculini Ver res 

ccrtic:fco1a n = !52>; todas ellas present~n una forma general 
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del cu~r-po tu~mtct 1 índricas, e. excepción de E'...L_ <E.L> purn:ti9er que 

es m's deprtmtds dorsoventr-almente; aunque su tamaRo ~6 variable 

~tendo E.:.... CL_l caelatus la. más pequeña < 1 cm apr·ox. > <Figs. 17-

20). 

Aunque las cuatro especies se pueden ubicar dentro del tronco 

y bajo las corteza5, las gr~+icas nos muestran una predilec:ci6n 

ha.e: ia a 1 guno de esto5 dos ha.b i tats depend i ende ta.rob ién de 1 gr· a.do 

de descomposición del trot)CO. E.:.... <~> caelatus muestr·a una clara 

predilección por el interior del tronco, sobretodo en la tercera 

-fase de descomposición; E_._ <EL> punctiger se establece 

preferencialmente en la zona subcortical y evenfualmente coloniza 

el inte:rior; Ver·r·es cor·ticícola, el único Pr·oi::ul ini que tiene 

eetas características muestra una fuerte tendencia como todos los 

miembros de su tribu a colonizar el interior del tronco, y muy 

esporadicamente se encuentra bajo las cortezas. 

Por lo que r@spec::ta a la especie rn~s abundante en la regi6n de 

(E.._) punctatostriatus, se muestra corno una 

especie oportunista que puede colonizar bastante bien los dos 

tipos de habitat existiendo tambf~n como en los otros casos una 

fuerte predilección por colonizar el interior del tronco en una 

fase avanzada <IIIl de la ~escomposición. 

Reuniendo la información existente de las especies que forman 

las dos tribus <Cuadro 9) presentamos la ubicación general que 

guardan en relación a la fase de descomposición CFig. 21>. Es 

claro observar que la tribu Passalini presenta características 

más generaleE en cuanto a la di~tribuci6n que tienen en el tronco 

podrido, ya. que incluye más especies generali6ta& que pueden 



P. (p.) caelatus 

~ Bajo corteza 

D Dentro de tronco 
30 

n= 47 

-ae - 20 

., -u 
e 
CI) 
::s 
u 
CI) 
~ 10 u.. 

1 11 111 IV 

Grado-\' de descomposición del tronco 

F I G • 1 7 • FRECUENCIA DE UBICACION DE. Passalus (Pértinax) caelatus EN TRONCOS EN 

DIFERENTES GRADOS DE DESCCMPOSICION, AS! CCM) LA ZONA PREFERENCIAL. 



., 
u 
e 

20 

., 10 ::» 
u 
CI> ._ 
~ 

P. (p.) punctatostriatus 

~ Bajo corteza 

c:::J Dentro de tronco 

n= 88 

1 11 111 IV 

Grado de descomposición del tronco 

F I G. 18 • FRECUENCIA DE UBICACION DE Passalus . (Pertinax) punctatostriatus EN TRO~ 
COS EN DIFERENTES GRAOOS DE DESca.n?OSICION, ASI C0MJ LA ZONA PREFERENCIAL 



40 

-~ -
.. 
~ 20 ., 
~ 
u ., 
~ ..... 

P. (p.) punctiger 

~ Bajo corteza 

· r:::::J Dentro de tronco 

n= 14 

1 11 111 IV 

Grado de descomposición del tronco 

F I G. 19 • FRECUENCIA DE UBICACION DE Passalus (Passalus) punctiger EN TRONCOS EN 

DIFERENTES GRADOS DE DESCCMPOSICION, AS! CCM) LA ZONA PREFERENCIAL. 



V. cortlclcola 

50 ES Bajo corteza 

-~ -
ca 30 -c.> 
e • ::s 
c.> • -LL 

10 

c::::J Dentro de tronco 

n= 52 

1 1 1 111 IV 

Grado de descomposición del tronco 

F I G • 2 O • FRECUENCIA DE UBICACION DE Verres córticicola EN TRONCOS EN DIFERENTES 

GRADOS DE DESCCMPOSICION, ASI CCM> LA ZONA PREFERENCIAL. 



71 

@xplotar las diversas regione~ dE ~ste en los 

de descomposici6n, principalmente en el tercero. 

Cuadro 9 

Frecuencia de ubicación (%) de las tribus Passa.lini ~ Proculini 
en los troncos podridos de acuerdo al grado de descomposición. 

Grado de 
d@~composici6n 
de 1 tronco 

I 

II 

IJI 

IV 

Ubicación 

B/C 
D/T 

B/C 
D/T 

B/C 
D/t 

B/C 
D/T 

En cuanto ~ la tribu Proculini, 

Porcentaje de PresEncia 
Cn = 270> 

Passal i r1 i 

12.59 
2,96 

e. 15 
10.00 

10.37 
13.70 

2.22 
7.78 

Pr·oculini 

0.74 
2.22 

5.56 

0.74 
16.30 

0.37 
6.30 

f~cilmente se puede apreciar 

la alta preferencia por habitar el interior del tronco, sobretodo 

~n Ja tercera fase de descomposición¡ ésto• aunado a su for·rna 

corporal semicilíndrica indica una especialización a su habilat, 

como lo es también la forma deprimida dorsoventralmente que 

presentan algunos Passa.lini, sobretodo las especies 

subcortícolas. 

De acuerdo a la actual clasificación taxonómica que se tiene 

de la familia. Passalidae <Reyes - Castillo 1970), se sabe que la. 

tribu Passalíni presenta caracteres plesiomórficos por lo cual es 

considerada más antigua, mientras que la evolución de la tribu 

Proculfni se considera más reciente. Est.o al parecer t.•mb i ér1 
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podría interpretarse como una. rápida y exitosa especialización 

para habitar el interior del tronco. 

De Jos 161 troncos en los que se determinó con e;:-~ac ti lud E-1 

número de especies de pasáJidos pr·esentes <Fig. 22>, en la 

mayoría de ellos <~2.90%> sólo hubo una sola especie habitándolo. 

El porcentaje disminuye conforme el nómero de especies aumenta, 

ya. que er1 ~2 troncos encontramos dos especies (:32.30%); el número 

se reduce e 19 troncos, con tres especies Cll.80%) y sólo cinco 

troncos se encontraron habitados por cuatro especies de pasálido~ 

(3. 10%). 

Hciciendo un análisis más fino mediante el programa Cenosis 2 

<Ezcurra y Equihua 1984>, sobre una matriz de presencia ausencia 

de especie por t r·onco se encontró que no existe ningdn tipo de 

asociación entre las especies, ni positiva, ni negativci, lo cual 

indica que la presencia de una especie de pasálido, no condiciona 

la ocurrencia de ninguna otra; en otras palabras, la colonización 

de los troncos en descomposici6n no depende basicaro~nte de la 

especie del colonizador inicial. 

En efecto, es posible encontrar varias especies de pas~lido5 

colonizando un mismo tronco, aunque esta. frecuencia no es muy 

~lta. De acuerdo con loE trabajos de otros autores, así como de 

observaciones personales, 

tronco, varia~ e5pecies de 

sabemos que se pueden encontrar en un 

paeálidos. Morón et a. l. e 1985 > , y 

Boucher <1996), por citar· los más recientes, encontraron varias 

especies de pasálidos habitando en un mismo tronco, aunque no 
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mencionan el número con exactitud. El 

menciona haber encontr-.do citado por Luederwaldl 

hasta diez especies 

tronco; estos datos 

( 1931 l, quien 

distint;;o.~ de pas6lidos habitando un solo 

son sorprendentes, sin ernbii.rgo, si 

consideramos la riqueza específica de la zona en que se hizo este 

estudio <selvas amazónicas) en donde se tiene por lo menos el 

doble de especies que en •Los Tuxtlas", se explica en parte la 

existencia de diez especies habitando un mismo tronco. 

2.6 ~_Lcroh~_l:;l_t!_~ts espPci~le~ 

Todas las especies vegetales que registramos en el cuadro 4 

son ~.rbóreas, a excepción de una de ellas Machaeriuw floribundum 

Benth que corresponde a un bejuco le~oso, fu~ un caso excepcional 

en donde enc:Ol)lra.mos a. Paxi 1 lus leachi er1 el interior. El hecho 

de hallarse en el interior de un bejuco lefioso, así como de saber 

que s6lo se presenta bajo las cortezas de los troncos, en donde 

se encuentra el floema que a~n tiene un mayor contenido en 

almidones, azúcares y proteinas en comparación con el interior 

de1 tronco (Savely 1939 

hábito alimenticio un 

y Daj oz 1978); nos 

tanto diferente en 

habla quizás de un 

rela.ción con las 

especies del interior del tronco. Estos datos se ven reforzados 

por el trabajo de Pereira y Kloss <19661 en donde haciendo un 

análisis comparativo sobre el intestino posterior de diversas 

especies 

entre las 

de pa.sál idos, 

espec:tes de 

encontraron 

Passal in i y 

diferencias 

Procul i ni; 

substanciales 

especies cuyos; 

habitats rreferencia1es son 

pera el hábito alimenticio. 

diferentes, quizá sucediendo igual 
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Esto par· e ce un cae.o ya que f i lo9enélic-. '/ 

mor f o 1 6 9 1 e sme n t e P'--"a'""'X~-"""i _.1-'1,_L=-'-=s'"-__,l~e--=ª-"'c~h~i se considera una &~p&ci~ ccn 

cer,cteres muy primitivos, hecho que quizá indique hacia un 

posible anceEtro m6s xilófago que ssproxil6fago. 

Cabe mencionar que la eiipec.ie p_._ <Pertinaxl inops cuya 

frecuencia. de 

interior de 

apa.r i c ión 

los troncos 

resultó 

de la. 

ocasión en Ja interfase suelo 

ser mu)' 

reg 1 ór1 • 

tronco 

baja (2. 15%) eri el 

fué colectada ~n una 

podrido. Observaciones 

similares se han realizado para otras especies de pasálidos. Por 

otro lado Reyes Castillo <1970l menciona haber encontr-.do 

algunas especies de pas•ltdos característicos de tronco podridos 

en otros microhabitats <acumulaciones de detritos, bajo 

excremento de 9anado>. El mismo autor menciona a Heliscus 

yuc:atarius Bates, Passalus (~) punc:ti9er y a ~ CE_,_> i nops par a 

los detritos de Atta, sin embargo, estas especies no han 

desarrollado una relación tan estrecha con las hormi9as e.orno es 

el caso de Ptichopus angula.tus, ya que a diferencia de las 

especies anteriores es la ~nica que lleva a cabo todo su ciclo de 

vida en el interior de los detritos. Schuster y Reyes - Castillo 

<1981) mencionan que 1;;1 larva de e_.__<~> inops es muy parecida 

rnorfoló9icamente a la de P. an9ulatus, siendo ambas muy distintas 

;;1 las del resto de las especies. Schuster <1994> plantea que 

probablemente esta semejanza entre larvas podría deberse a que 

~robas están adapta.das a vivir en el interior de los detritos de 

las hormi9a.s Atta, y que si ésto es a.sí ~ <E....> inops pa.r&cer·ía 

representar una etapa temprana en la evolución de la colonización 

de los basureros de esta hormiga. Al parecer las.especies antes 
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mencionadas tienen una ligera plasticidad en la colonizaci6n de 

diversos mtcrohabitats, aunque ~sta no ha sido tan exitosa ya que 

su reproducci6n sólo se ha registrado en troncos podrido~; como 

@s el caso contrario para P. angulatus, que sólo 6e reproduc~ ~n 

las acumulaciones de detritos de Atta <Hendrichs )' Rey'1's

Casti l lo 1963). 

Ocasionalmente los pas~lidos se pueden encontrar en alg~n otro 

tipo de material vegetal en descomposición. Luederwaldt (1931> 

menciona haber colectado a. Passalus dubi tar1us U(u~1ert> bajo 

bromelias epifitas en las selvas de Brasil 

personal de 3. L. Navarrete sabemos de 

y por comunicaci6n 

adultos de ~ <.Ei.> 

punctatostriatus encontrados en frutos de: coco tirados en el 

~uelo en la región de •Los Tuxtlas". 

Es interesante mencionar que nunca encontramos pa•álidos en la 

zona medular de los troncos en descomposición, ni 

presentan una fuerte coloración rojiza. 

en troncos que 
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exi¡-,ter1 quinc:e E-spec:iQW. dw 

pasálidos, de las cuales catorce están en el Bosque Tr·opical 

Perennifolia, en igual n~mero para ambas tribus CPasGalini y 

Proculinil; y siete especies (dos Passalini y cinco Proculini> &e 

encuentran en la zona de Bosque Mes6filo de MonlaRa. 

Los pa.sálidos presentan una amplia distribuci6n en la Zona de 

Transición Mexicana, habiendo especies tanto conlinenlales como 

insulares. Es notable la carencia de endemismos, repr·esent~dc~ 

unicamente por Popiliu5 sp. nov. para las zonas altitudinalmente 

baja=: del bosque tropical perennifolio y de Veturius sp. nov. 

para las zonas monta~osas. 

La rique%a de especies en el bosque tropical per·ennifol io de 

la región contrasta con la mayor riqueza y diversidad que e>~ i sle 

en un bosque 

Fra.ncesal: 1~ spp. 

tropico-ecua.toriar10 de Sudamérica. 

vs. 32 spp., respectivamente. 

(Guayana 

Las especies de la 

diversidad en la ocup~ción 

tr·ibu Passa.lini presentan una. mayor 

de nichos, Eon e&pecie& generalislw.s 

que explotan el tronco en descomposición tanto en 

corteza como en el interior, mientras que las 

la. z.onw. bw.jo la 

especies de lw. 

tribu Proculini coloni%an la %ona alboduramícola. La frecuencia 

de aparición de la5 especies gener~lístas es mucho mayor que las 

especies especialistas.· 

Con respecto a las especies .arbóreas colonizadas, se 

determinaron 45 especies vegetales de diversas fa.mi 1 ias que 

presentaron a estos insectos. Entre las más representadas est•n 

Leguminosae <ocho spp.l, Moraceae <seis ~pp.l, Tiliaceae <cuatro 
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spp.l, Bora.ginacea.e Clr·•H• spp.> y Lil.Uril.t::S<.a& (lr·e& lipp.>. 

La. dureza que presenta la madera de forma natural par&ce no 

ser un factor determinante en el eslil.bl&cimiento de 

de pas91 ido~. Por el contrario se muestra una tendencia. d& &lilOli 

in~ec:tos a colonizar troncos en descomposición de especieli 

nómada, debido probablemente a.rb6reas con una estrategia de vida 

a las estructura anatómica que presenta la madera. 

Con respecto a la humedad relativa se manifiesta una altil. 

preferencia por establecerse en medios altamente h~medos, ya que 

la hl~edad es un factor importante para su óptimo desarrollo. 

El caracter subsocial que estos insectos presenta.r1 

manifiesta en la agregación de los individuos que forroa.n los 

grupos familiares, ya que en un volumen de tronco r·e la.ti va.mente 

pequeFío se agrupa un buen número de individuos, no existiendo 

ninguna relación entre el volumen del tronco y el número de 

individuos que lo ocupan. 

De acuerdo a la~ cuatro categorías que se establecieron sobre 

el grado de descomposición de los tr·oncos, encontrarnos que la 

preferencia por troncos en un estado intermedio de pudrición <II 

y IIIl e5 un carácter general para los paliálidos alboduramicolas, 

mientras que para las especies subcortícolas no es un aspecto tan 

importante, ya que su presencia depende más de la exi6t&nciil. d& 

certeza en los troncos podridos. 

El análisis efectuado con el programa de Cenos is II par·ece 

indicar que no existe una asociación directa entre las diferentes 

especies de pasálidos pues la presencia de una especie en un 

tronco podrido no condiciona la de alguna otra. 
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