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RESUMEN. El picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838) pertenece a la familia 

Curculionidae, es un insecto originario de México, distribuido en la mayoría del territorio nacional. Es 

una especie muy estudiada, la mayoría de las investigaciones lo describen como la principal plaga del 

cultivo del agave y se le adjudican cuantiosas pérdidas económicas en industrias textiles, ornamentales, 

tequileras y mezcaleras. A pesar de ser una especie muy estudiada, poco se ha investigado a cerca de su 

distribución en los diferentes biomas o tipos de vegetación y en la actualidad no existen estudios que 

hayan analizado su distribución y/o su presencia en los diferentes gradientes altitudinales. Por lo anterior, 

en esta investigación se documenta la distribución actual del picudo en México dentro de los diferentes 

biomas y altitudes presentes en el país. Además, se registran nuevas distribuciones estatales y hospederos 

para la especie. Con los resultados obtenidos, se sugiere que se siga investigando este aspecto para 

determinar la preferencia de la especie por las altitudes y los elementos bióticos y abióticos que puede 

servir en el manejo y control de la especie para disminuir el daño económico que causa a nivel nacional. 
 

Palabras clave: Altitudes, biomas, hospederos, picudo. 
 

ABSTRACT. The weevil (Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 1838) is an insect native and widely 

distributed in Mexico that belongs to the Curculionidae family. It´s general biology is well known and 

is frequently described as one of the main pests of agave croplands being responsible for significant 

economic losses in textile, ornamental, tequila and mezcal industries. Despite being a well-studied 

species, little research has been done concerning its distribution in the different ecoregions or vegetation 

associations within the country, but also, very few information regarding elevation or latitudinal 

gradients is available. Therefore, this study documents the current distribution of the sisal weevil in 
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Mexico taking into consideration main ecological regions and elevation at country level. Furthermore, 

new state records and new host species are recognized. Based on results, we suggested that further 

research should be carried out addressing the species' preference for elevation and interactions among 

biotic and abiotic conditions to offer better management and control techniques to reduce the economic 

damage caused by this important pest at national level. 
 

Key words: Altitudes, biomes, hosts, weevil. 
 

INTRODUCCIÓN 

El género Agave fue propuesto por Linnaeus 

(1753), pertenece a la familia Asparagaceae, 

tienen una gran variedad de adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas que les permiten 

sobrevivir a temperaturas cálidas y soportar 

periodos largos de sequía, gracias a ésto se pueden 

adaptar a una amplia variedad de ambientes 

(Gschaedler et al., 2017; García-Mendoza et al., 

2019). A nivel mundial, este género engloba unas 

210 especies, en México se encuentran 159 (75%) 

de las cuales 129 son endémicas, representando el 

61% de las especies existentes en el mundo y el 

81% presentes (García-Mendoza et al., 2019), 

aunado a lo anterior, este género es el octavo más 

diverso en México (Villaseñor, 2016). 

 

En México la investigación enfocada a plagas en 

agaves ha tomado relevancia, estas plantas 

satisfacen distintas necesidades a pobladores de 

zonas áridas y semiáridas del país, e incluso son 

el soporte de importantes actividades económicas 

generadoras de riqueza como la industria 

tequilera, mezcalera y textil (Domínguez et al., 

2008). 

 

La producción de las bebidas alcohólicas 

derivadas del Agave se ven afectadas por 

cuestiones ambientales y biológicas, una de ellas 

es la presencia de plagas (Aquino et al., 2017; 

Figueroa-Castro et al., 2017). En México, el 

picudo Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, 

1838 ha sido señalado como la principal plaga del 

agave (Solís-Aguilar et al., 2001; Aquino et al., 

2007; Romo y Morrone, 2012), ocasionando un 

impacto negativo en el cultivo al provocar un 

declive en la producción de importantes industrias 

(Aquino et al., 2006). Se calculan pérdidas del 

25% en la tequilera; 24% a 46.4% en la mezcalera 

y en plantas ornamentales afecta un 40% (Solís-

Aguilar et al., 2001; Valdés-Rodríguez et al., 

2004; Servín et al., 2006; Aquino et al., 2014). 

 

Por este motivo, el presente estudio tiene como 

principal objetivo analizar la distribución 

conocida del picudo del agave, así como la 

distribución a través de gradientes altitudinales y 

biomas existentes dentro de la República 

Mexicana. Se enlistan las especies hospederas 

registradas hasta el momento y considerando los 

datos obtenidos, en este trabajo, se reportan 

nuevas distribuciones estatales y hospederos, 

ampliando el panorama de la situación actual de 

dicha plaga en México. El generar y ampliar el 

conocimiento de estos insectos plaga es de gran 

valor para los productores que buscan tener 

mejores rendimientos, aminorando los efectos 

negativos causados por este insecto; así mismo, 

esto dará la pauta a posibles estrategias de manejo 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los registros de S. acupunctatus en México se 

obtuvieron de fuentes que incluyeron revisión de 

literatura, así como bases de datos: Global 

Biodiversity Information Facility 

(https://www.gbif.org/es/), INaturalist México 

(https://mexico.inaturalist.org/), EncicloVida 

(https://enciclovida.mx/) y datos de colectas 

realizadas por los autores del presente trabajo.  

 

Para la elaboración del mapa se utilizó la capa de 

“Vegetación potencial” obtenida de CONABIO 

(http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/), 

utilizando un sistema de coordenadas geográficas, 

https://mexico.inaturalist.org/
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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disolviendo la capa de acuerdo con los principales 

biomas reconocidos por Villaseñor y Ortiz (2014). 

El análisis del coeficiente de correlación (r) se 

realizó con el objetivo de generar una ecuación 

para predecir si la presencia de la especie estaba 

asociada con la altitud, estimando el grado de 

correlación entre ambas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Distribución de S. acupunctatus en México 

En la actualidad el picudo del agave S. 

acupunctatus se encuentra distribuido en 23 

estados de la República Mexicana, es decir, en el 

71% del territorio nacional (Cuadro 1) (Halffter, 

1957; Ramírez-Choza, 1979; García, 1981; 

Romero-Nápoles, 1998; Salas-Araiza et al., 2001; 

Camino et al., 2002; Bravo et al., 2003; Díaz-

Batres, 2004; Servín et al., 2006; Jones y Luna-

Cozar, 2007; Martínez-de la Vega, 2007; 

Márquez-Luna y Asiain-Álvarez, 2008; Vega-

Ortiz, 2008; Aquino et al., 2010; González-

Castillo et al., 2011; López-Martínez et al., 2011; 

Maya et al., 2011; Rodríguez-Rebollar et al., 

2012; Romo y Morrone, 2012; Figueroa-Castro et 

al., 2013; Terán-Vargas y Azuara-Domínguez, 

2013; Azuara et al., 2014; Soto-Hernández et al., 

2016; Ruiz-Montiel et al., 2017; Cruz et al., 2019; 

Jones y Obregón-Zúñiga, 2013; Bailón-Ortiz et 

al., 2020; Martínez et al., 2021; Reyes-Muñoz et 

al., 2021b; Arizona State University 

Biocollections, 2022; NaturaLista, 2022; Pedraza-

Méndez et al., 2024). 

 

Cuadro 1. Distribución reportada para picudos del agave en México, (*) representa los registros en 

literatura y bases de datos, mientras que, (**) representa nuevas distribuciones estatales. 

 
 

La información disponible en las plataformas de 

acceso abierto como Naturalista, EncicloVida y 

GBIF fueron relevantes, así como los datos de 

colectas realizadas por los autores del presente 

trabajo, se amplía la distribución conocida de S. 

acupunctatus y reporta los estados de: Baja 

California, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y 

Zacatecas como nuevos registros estatales en 

México, lo que representa el 87% de la 

distribución en la República Mexicana (ANEXO 

I). En Aguascalientes, Campeche, Colima y 

Tabasco no hay registros ni estudios sobre el 

picudo; no obstante, es muy probable que este 

insecto se encuentre en estas entidades 

federativas, ya que se cultivan diferentes especies 

de agaves (DOF, 2018; SIAP, 2023), las cuales 

son hospederos del picudo (Fig. 1). 

 

https://doi/
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Figura 1. Distribución de Scyphophorus acupunctatus en México. 

 

La distribución de las especies está limitada a sus 

restricciones fisiológicas por diversos factores 

ambientales (Mac Arthur, 1972), como 

temperatura y humedad. Dependiendo de las 

necesidades de cada especie, los intervalos 

ambientales y factores poblacionales influyen en 

el establecimiento, reproducción y supervivencia 

del organismo (Huntley et al., 1995; Pearson and 

Dawson, 2003), presentando un incremento en su 

área de distribución. Muchas de ellas son especies 

nativas, las cuales amplían su distribución en 

sitios donde no se encontraban sin tener impactos 

negativos sobre la biodiversidad (Low, 2008).  

 

Scyphophorus acupunctatus es un insecto 

originario de México (Vaurie, 1971), considerada 

la principal plaga del agave, generando 

afectaciones directas. Las larvas del insecto 

barrenan las piñas para alimentarse, mientras que, 

el daño indirecto es causado por la susceptibilidad 

de la planta provocada por el daño directo, lo que 

propicia el ataque de otros insectos plaga y 

fitopatógenos como levaduras, bacterias y 

hongos. Asimismo, S. acupunctatus es vector de 

patógenos de agaves, los cuales se pueden 

encontrar en el aparato bucal o cuerpo del insecto 

(Castillo et al., 1991; Terán-Vargas y Azuara-

Domínguez, 2013; SENASICA-DGSV, 2016). 

  

Hospederos de S. acupunctatus en México 

En México diversas especies de agaves son 

utilizadas como cultivos, los cuales tienen 

importancia económica y cultural (Enríquez, 

2008), por este motivo, el picudo ha proliferado 

en el país, provocando un aumento en la población 

y distribución del picudo (Waring y Smith, 1986). 

Sin embargo, se ha identificado que S. 

acupunctatus es el principal problema de estos 

cultivos, provocando daños, por ende, pérdidas 

económicas (Solís-Aguilar et al., 2001; Aquino et 

al., 2007).  
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En la actualidad el picudo del agave se ha 

reportado en 38 especies de la familia 

Asparagaceae; no obstante, existen registros que 

también atacan individuos de la familia 

Cactaceae. En el presente trabajo se reporta a las 

especies de: Agave schidigera Lem., A. 

guadalajarana Trel. y A. bovicornuta Gentry 

como nuevos hospederos (Cuadro 2) (Vaurie, 

1971; Ramírez-Choza, 1979; Ruvalcaba, 1983; 

Vaurie, 1983; Waring and Smith, 1986; Camino 

et al., 2002; Valdés-Rodríguez et al., 2004; Servín 

et al., 2006; Aquino et al., 2010; González-

Castillo et al., 2011; Maya et al., 2011; Romo y 

Morrone, 2012; Terán-Vargas y Azuara-

Domínguez, 2013; Aquino et al., 2014; Rodríguez 

y Navarrete-Heredia, 2017; Reyes-Muñoz et al., 

2021a; Arizona State University Biocollections, 

2022; Palemón-Alberto et al., 2022; González, 

2023). 

 

 

Cuadro 2. Hospederos reportados para picudos del agave en México, * representan los registros en 

literatura y bases de datos, mientras que, ** representan nuevos hospederos. 

 

https://doi/
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Los resultados coinciden con lo mencionado por 

SENASICA-DGSV (2016) ya que este insecto, a 

la fecha, se hospeda en plantas de la familia 

Asparagaceae (38 spp.) y Cactaceae (1 sp.). De las 

159 especies de agaves que se reportan para 

México (García-Mendoza et al., 2019), el 20% se 

reporta como hospederos. 

 

Scyphophorus acupunctatus se ha reportado en 

otros géneros como Dasylirion spp. Zucc. 

(Vaurie, 1983; Boero et al., 2024), Furcraea spp. 

Vent. (Riba y Alonso, 2007; Chamorro et al., 

2016; Boero et al., 2024), Beaucarnea Lem. (Riba 

y Alonso, 2007; Boero et al., 2024), Dracaena 

spp. L. (Riba y Alonso, 2007: Boero et al., 2024) 

y Lophophora J.M. Coult. (Vaurie, 1983), de 

igual manera, se ha registrado en especies como 

Agave mexicana Lam., A. polyacantha Haw., A. 

mitis Mart., Beaucarnea recurvata (K. Koch and 

Fintelm.) Lem., Dasylirion longissimum Lem. y 

Dracaena draco (L.) L. (Zimmerman, 1941; 

Vaurie, 1983; Riba y Alonso, 2007; Boero et al., 

2023), aunque no se tienen registros de que 

hospedan estas plantas en México, es importante 

monitorearlas ya que se distribuyen dentro del 

territorio Nacional.  

 

Por último, en México se han reportado 159 

especies del género Agave (García-Mendoza et 

al., 2019), razón por la cual este país es 

reconocido como centro de origen de especies, así 

como de la diversificación de agaves (CONABIO, 

2006). Aunado a lo anterior y conjuntando estas 

dos características, el picudo del agave está 

relacionado con la presencia y distribución sobre 

estas especies ya que se alimenta de ellas (Waring 

and Smith, 1986). 

 

Los agaves generaron una amplia diversidad 

filogenética y morfológica, debido a su 

domesticación y diversificación mediante la 

selección humana por civilizaciones antiguas 

(González-Elizondo et al., 2009). Es probable que 

el picudo y las especies de agaves hayan 

coexistido hace mucho tiempo o que hayan tenido 

un proceso de coevolución o co-especiación en 

plantas como en los insectos (Anderson, 1993), en 

relación que ambos grupos son nativos de México 

(Vauire, 1971; Gentry, 1982). Quizá este 

fenómeno ha sido notorio en S. acupunctatus por 

su estrecha relación huésped-hospedante, lo que 

propicia el aumento de esta plaga al convertirse en 

un monocultivo (Martínez-Palacios et al., 2012). 

 

Los curculiónidos, en particular la subfamilia 

Curculioninae, representan un grupo ideal para la 

evaluación de la coespeciación, la diversidad de 

especies es alta y la mayoría de las angiospermas 

sirven como hospederos, muchos linajes muestran 

un alto grado de asociación con una gama limitada 

de plantas hospederas y ciertas especies se asocian 

con un número limitado de hospederos, algunas 

pueden ser oligófagas o monófagas, sin embargo, 

pocos estudios han abordado las interrelaciones 

entre insectos fitófagos y sus plantas hospederas, 

desde la perspectiva filogenética, siendo 

necesario probar la aplicabilidad del escenario 

coevolutivo y la probabilidad de coespeciación y 

los pocos trabajos que existen no respaldan este 

tipo de coevolución (Anderson, 1993). 

 

Distribución de S. acupunctatus en diferentes 

Biomas en México 

 

De acuerdo con los registros obtenidos en 

artículos publicados, así como en bases de datos 

(GBIF, NaturaLista y EncicloVida) y datos de 

colectas realizadas por los autores del presente 

trabajo, el picudo S. acupunctatus se encuentra 

distribuido dentro de los cinco biomas propuestos 

por  Villaseñor y Ortiz (2014), representándose de 

la siguiente manera: 1. Matorral (45%); 2. Bosque 

templado (30%); 3. Bosque tropical 

estacionalmente seco (19%); 4. Bosque húmedo 

de montaña (5%); 5. Bosque tropical húmedo 

(1%) (Fig. 2). 
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Figura 2. Distribución de S. acupunctatus dentro de los principales biomas reconocidos por Villaseñor 

y Ortiz (2014). 

 

Estudios realizados en Durango indican que S. 

acupunctatus se encuentra distribuido en cuatro 

de las cinco ecorregiones reconocidas para el 

Estado, excepto en Pie de Monte (Reyes-Muñoz 

et al., 2021b), una ecorregión representada por 

vegetación de chaparrales y bosques bajos 

abiertos (González-Elizondo et al., 2007), sin 

embargo, los resultados encontrados en el 

presente trabajo difieren, ya que dentro de la 

clasificación dada por Villaseñor y Ortiz (2014) 

en este bioma se agrupa la vegetación de chaparral 

y al nivel nacional el picudo se encuentra 

distribuido en todos los biomas.  

 

Por otro lado, la distribución del picudo se 

encuentra con mayor frecuencia en los biomas de 

Matorral (Chaparral, matorral submontano, de 

desiertos fríos y calientes) y Bosque Templado 

(Bosque de Abies Mill., encino, pino-encino y 

Pinus L.), sin embargo, debido a que los insectos 

se alimentan de agaves, el tipo de vegetación 

presentes en cada bioma no afecta la distribución 

del picudo, ya que en México las especies de 

agaves se distribuyen desde zonas costeras, 

palmares, desiertos, matorrales, pastizales, 

bosques de pino-encino, bosques secos y selvas 

bajas (CONABIO, 2006). 

 

Distribución en altitudinal en México 

 

Otro factor que influye en la distribución de las 

especies se asocia con gradientes altitudinales, 

localizándose en altitudes mayores a un área de 

distribución menor, mientras que, en altitudes 

bajas hay un área de distribución mayor, esta es 

una tendencia registrada para distintos grupos 

taxonómicos como: plantas, mamíferos, insectos 

y anfibios distribuidos en centro y norte América 

(Stevens, 1992). 
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De manera particular, en los insectos, diversos 

autores mencionan que la riqueza de especies se 

ve afectada de acuerdo con su gradiente 

altitudinal, encontrando una menor riqueza en 

altitudes altas (Lawton et al., 1987; Brehm y 

Fiedler, 2004), tal como lo reportan con 

escarabajos de la familia Scarabaeidae (Martín-

Piera y Lobo, 1993;  Lobo y Halffter, 2000; 

Deloya et al., 2007, 2013), Curculionidae (Jones 

et al., 2012), Chrysomelidae (Niño et al., 2005; 

Sánchez-Reyes et al., 2014), coleópteros y 

dípteros (Sánchez-Ramos et al., 1993). 

Por otro lado, otros estudios mencionan que la 

mayor riqueza y diversidad de especies en 

diferentes grupos entomológicos se da en las 

partes medias de un gradiente altitudinal (Janzen, 

1973; Morón y Terrón 1984; Escobar et al., 2005), 

lo cual difiere del análisis realizado en el presente 

trabajo, donde se observa que S. acupunctatus se 

encuentra en altitudes que van desde los 6 msnm 

hasta los 4,141 msnm.  

 

Sin embargo, los datos muestran que la altitud no 

influye sobre la presencia de la especie S. 

acupunctatus, al mostrar una correlación negativa 

moderada (r=- 0.410, R2=0.168) entre la altitud y 

la presencia de la especie, no obstante, en la 

Figura 3 se observa que la mayoría de los registros 

se concentran en dos gradientes altitudinales entre 

los 1,000 hasta los 1,900 msnm (41%) y 2,000-

2,600 msnm (35%). 

 

 
 

Figura 3. Registros de S. acupunctatus en varios gradientes altitudinales en México. Línea punteada = 

tendencia lineal de la especie. 

 

Diversos autores han tratado de correlacionar el 

factor altitud respecto a la riqueza y abundancia 

de insectos, Lawton et al. (1987) mencionan que 

la baja riqueza de especies respecto a altitudes 

mayores se da por la reducción de recursos, 

ambientes desfavorables y disminución de 

hábitats, por el contrario, se ha mencionado que 

existe una mayor disponibilidad de alimentos en 

altitudes intermedias, es importante considerar 

que las tasas fotosintéticas y respiratorias de las 

plantas son mayores en altitudes bajas y menores 

en altitudes elevadas; como resultado de la 

acumulación de compuestos fotosintéticos es 

superior en altitudes medias (Janzen, 1973; 

Janzen et al., 1976). 

 

Por lo anterior, es probable que las altitudes no 

afecten sobre la distribución de S. acupunctatus 

debido a la amplia distribución altitudinal y 

latitudinal que tienen las especies de agaves en el 

país (CONABIO, 2006). 
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CONCLUSIÓN 
 

Se reportan nuevas distribuciones estatales para el 

picudo S. acupunctatus en: Baja California, 

Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. A la 

fecha el picudo no ha sido reportado en los estados 

de Aguascalientes, Campeche, Colima y Tabasco 

por falta de estudios y/o colectas.  

 

En la actualidad en México, el picudo S. 

acupunctatus también ha sido reportado en 

variedades de agaves como: Agave americana 

var. oaxacensis Gentry y A. angustifolia var 

angustifolia (= A. pacifica Trel.), las cuales son 

importantes por su aprovechamiento en el país, 

sin embargo, no se tienen estudios acerca de las 

posibles afectaciones que pudiera ocasionar el 

picudo en las variedades de agaves. 

 

Al momento, la mayor parte de los registros se 

presentan en el centro sur del país, debido a que 

estas zonas han sido más estudiadas. A falta de 

estudios en la parte norte, se recomienda seguir 

realizando investigaciones y monitoreos, para, de 

esta manera evitar la proliferación masiva del 

picudo del agave. 

 

El picudo negro tiene preferencias en plantas de la 

familia Asparagaceae (38 spp.), principalmente 

del género Agave (32 spp.), estas especies 

representan el 20% del total reportado en México. 

Por vez primera se reporta Agave schidigera, A. 

guadalajarana y A. bovicornuta como hospederas 

del picudo negro. 

 

El picudo se encuentra distribuido en los cinco 

Biomas presentes en México, con mayor 

presencia en Matorral. A la fecha no se habían 

realizado estudios sobre distribución altitudinal a 

escala nacional por lo que es el primer estudio. 

Debido al amplio rango que Scyphophorus 

acupunctatus presenta, la altitud no influye sobre 

la presencia de este individuo. Se recomienda 

evaluar si la altitud influye en la abundancia 

relativa del picudo. 

No hay estudios acerca de la relación filogenética 

que tiene S. acupunctatus con sus especies de 

agave hospederas, es indispensable realizar 

investigaciones para evidenciar la posible 

interrelación coevolutiva, coespeciación 

(insecto/hospedero). 

 

Se recomienda a los productores y personas 

dedicadas a la comercialización de plantas de 

agave brindar la debida atención al momento del 

transporte de plántulas y piñas, ya que es un 

momento crítico en donde de manera involuntaria 

se puede trasladar de un lugar a otro esta especie 

(plaga del agave), así mismo, se sugiere 

cuarentenar o verificar la cadena productiva de 

inicio a fin (colecta de semilla, germinación, 

trasplante y aprovechamiento). 

 

Es importante generar este tipo de estudios sobre 

este taxón, el conocer su distribución actual, 

altitud y hospederos ayuda a tener un 

conocimiento integral de la especie cuya 

problemática podría seguir aumentando por ser la 

principal plaga de agaves en México. 
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ANEXO I.  

 

DATOS DE REGISTROS ESTATALES 

 

Baja California 

 

MÉXICO: Baja California: Agua Caliente, 

Tijuana, 32.5091°N, -116.9953°W, 56 msnm, 24-

marzo-1951, Col. R. G. Robinson, # de catálogo 

ASUCOB0002600, colección Charles W. O'Brien 

Collection, url del ejemplar 

http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php

?id=648b70344083145b25c92bbef48951d1; N 

Punta Piedra, Ensenada, 32.0907°N, -

116.8391°W, 60 msnm, 30-agosto-1965, Col. 

Saul Frommer, # de catálogo ASUCOB0002606, 

colección Charles W. O'Brien Collection, url del 

ejemplar 

http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php

?id=0997adde7af2db1b023d7a0ad054552e; 

Ensenada, Ensenada, 31.8661°N, -116.5997°W, 

34 msnm, enero-1934, # de catálogo 

ASUCOB0002531, colección Charles W. O'Brien 

Collection, url del ejemplar 

http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php

?id=b87563ff82d1abf5fad6c29281d1a223;W. 

San Felipe, San Felipe, 31.0139°N, -114.8476°W, 

30 msnm, 06-septiembre-1966, Col. R. Stephen 

Ward, # de catálogo ASUCOB0002607, 

colección Charles W. O'Brien Collection, url del 

ejemplar 

http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php

?id=c763461a1f97ac4a27bcafd63248d929 

Fuente: Arizona State University Biocollections 

(2022). Arizona State University Charles W. 

O'Brien Collection. Occurrence dataset 

https://doi.org/10.15468/eeqtx0 accessed via 

GBIF.org on 2022-07-07. 

 

MÉXICO: Baja California: Ensenada, Ensenada, 

31.8895°N, -116.6859°W, 28 msnm, 11-julio-

2020, Col (observador) Erik Meling, url del 

ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/53201

096; Ensenada, Ensenada, 30.9578°N, -

116.3152°W, 56 msnm, 20-mayo-2023, Col 

(observador) silvioesmu, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/16275

7753; Ensenada, Ensenada, 31.8259°N, -

116.5958°W, 22 msnm, 06-abril-2024, Col 

(observador) Kevin Ricardo González Rodríguez, 

url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/20740

0529; Ensenada, Ensenada, 31.8150°N, -

116.6010°W, 6 msnm, 06-abril-2024, Col 

(observador) Frida De La Teja, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/98649

112; Ensenada, Ensenada, 31.7032°N, -

116.6872°W, 70 msnm, 18-abril-2020, Col 

(observador) Kristen Francis, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/42524

425 

Fuente: 

https://mexico.inaturalist.org/observations?place

_id=6793&subview=map&taxon_id=269419 

 

Nayarit 

MÉXICO: Nayarit: 21 km. W Chapalilla Hwy. 

15, Santa María del Oro, 21.1303°N, -

104.6046°W, 805 msnm, 25-julio-1993, Col. C.L. 

Bellamy , # de catálogo ASUCOB0002613, 

colección Charles W. O'Brien Collection, url del 

ejemplar 

http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php

?id=ecd395f51fe6f8925865645d390e6db2 

https://doi.org/10.7550/rmb.31987
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https://mexico.inaturalist.org/observations/42524425
https://mexico.inaturalist.org/observations?place_id=6793&subview=map&taxon_id=269419
https://mexico.inaturalist.org/observations?place_id=6793&subview=map&taxon_id=269419
http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=ecd395f51fe6f8925865645d390e6db2
http://www.snib.mx/snibgeoportal/Ejemplar.php?id=ecd395f51fe6f8925865645d390e6db2


Folia Entomológica Mexicana (nueva serie), 2024, 10: e20241005. 
e-ISSN: 2448-4776 

https://doi/10.53749/fem.2024.10.05 

17 
 

Fuente: Arizona State University Biocollections 

(2022). Arizona State University Charles W. 

O'Brien Collection. Occurrence dataset 

https://doi.org/10.15468/eeqtx0 accessed via 

GBIF.org on 2022-07-07. 

 

MÉXICO: Nayarit: Bahía de Banderas, Bahía de 

Banderas, 20.78871°N, -105.2800°W, 69 msnm, 

07-julio-2023, Col (observador) Azael C García, 

url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/17175

9267 

Fuente: 

https://mexico.inaturalist.org/observations?place

_id=6793&subview=map&taxon_id=269419 

 

MÉXICO: Nayarit: Carretera Nayarit El Milagro-

El Saladito, Santa María del Oro, 21.3814°N, -

104.6074°W, 954 msnm, 25-julio-2024, en Agave 

tequilana, Cols. Luis Cano, J. Lumar Reyes M., 

Eduardo Navarro, 10♂, 1♀. 

Fuente: Colectas propias 

 

Nuevo León 

MÉXICO: Nuevo León: Monterrey, Monterrey, 

25.6040°N, -100.3309°W, 1,487 msnm, 15-

agosto-2020, Col (observador) Carlos García 

Casanova, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/56655

799; Santa Catarina, Santa Catarina,  25.6391°N, 

-100.4691°W, 776 msnm, 11-junio-2023, Col 

(observador) Masked Lynx, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/16686

7986; Santa Catarina, Santa Catarina,  25.7086°N, 

-100.4559°W, 835 msnm, 11-mayo-2020, Col 

(observador) Roberto García Barrios, url del 

ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/68042

312 

Fuente: 

https://mexico.inaturalist.org/observations?place

_id=6793&subview=map&taxon_id=269419 

 

Sinaloa 

MÉXICO: Sinaloa: Ahome, Ahome, 25.8312°N, 

-109.0567°W, 12 msnm, 27-septiembre-2018, 

Col (observador) Lic. Kevin Miguel Garibaldi 

Fierro, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/16966

898; Ahome, Ahome, 25.7913°N, -109.0037°W, 

11 msnm, 21-mayo-2024, Col (observador) 

estebanmance, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/21737

9695; Culiacán, Culiacán, 24.8172°N,-

107.4272°W, 50 msnm, 26-febrero-2020, Col 

(observador) Ramón Zazueta García, url del 

ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/39253

127  

Culiacán, Culiacán, 24.8238°N,-107.3850°W, 50 

msnm, 20-febrero-2020, Col (observador) 

obduliamota, url del ejemplar 

https://mexico.inaturalist.org/observations/39184

240 

Fuente: 

https://mexico.inaturalist.org/observations?place

_id=6793&subview=map&taxon_id=269419  

 

Zacatecas 
MÉXICO: Zacatecas: Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, 

22.4949°N, -102.3630°W, 2,139 msnm, 13-

agosto-2020, en Agave spp. Cols. J. Lumar Reyes 

M., M. F. Sánchez A. 2♂, 2♀. 

Fuente: Colectas propias 

 

ANEXO II. 

 

DATOS DE NUEVOS HOSPEDEROS DE 

Scyphophorus acupunctatus EN MÉXICO. 

 

Jalisco 
MÉXICO: Jalisco: San Cristobal de la Barranca-

Lobera, San Cristobal de la barranca, 21.0946°N, 

-103.4925°W, 1,693 msnm, 19-agosto-2020, en 

Agave schidigera y A. guadalajarana 

Fuente: Colectas propias 

 

Sonora 

MÉXICO: Sonora: Camino santa Bárbara, 

Álamos, 27.0998°N, -108.7376°W, 1,119 msnm, 

01-diciembre-2020, en Agave bovicornuta; Santa 

Bárbara punto 2, 27.1031°N, -108.7442°W, 1,283 

msnm; Santa Bárbara punto 3, 27.1062°N, -

108.7408°W, 1,337 msnm.  

Fuente: Colectas propias 
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