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PRÓLOGO 

Los bosques protectores del Ecuador, dentro del marco legal son formaciones 

vegetales de varia naturaleza, en áreas topográficas accidentadas, cuencas 

hidrográficas o en zonas no aptas para la agricultura o ganadería y  su principal 

función son conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre (MAE, 

2002). Más allá de un marco legal los bosques protectores del país son un 

ejemplo claro de lucha y perseverancia en la conservación de unos de los 

principales ecosistema, como son los bosques. 

 

 

AL revisar los resultados de esta investigación en el Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila ubicado en Jauneche, me llena de orgullo y satisfacción, ver que 

se están realizando investigaciones de gran importancia en este ecosistema, 

reconociendo y aflorando la demás funciones de nuestros bosque protegidos, 

dejando por un momento a un lado la conceptualización de muchos que 

piensan, que los bosques solo son formaciones vegetales sin mirar los 

sinnúmeros de vida que coexisten en ellos. Este estudio de diversidad de 

escolítidos, determinó que existe una alta diversidad de estos insectos, 

demuestra que pese a las batallas entre hombre – naturaleza, no todo está 

perdido para nuestros bosques, si los esfuerzos de conservación son grandes.  

 

 

Este documento no solo es de gran valor para todas las personas inmersas en 

las ciencias ambientales, agrícolas y forestales, también debe ser tomado 

como una herramienta en la toma de decisiones para el manejo de los 

bosques. Pues además invito a toda la comunidad universitaria y estudiantil a 

realizar estudios de diversidad de fauna y flora de especies no estudiadas, 

puesto que ninguna especie sobre la faz de la tierra es imprescindible e 

innecesaria, cada una cumple una función primordial y quizás específica en 

nuestro planeta tierra. 

Ing. For. Ivonne Jalca Zambrano. Mg. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila (BPPFD), ubicado en el cantón Palenque, recinto Jauneche, de 

coordenadas  1o 20.00' latitud Sur y 79o 35.00' latitud Este, con un área de 137 

ha. El objetivo general fue evaluar la diversidad de insectos Scolytinae  en  dos 

áreas del BPPFD. Para determinar la diversidad de los insectos Scolytinae se 

colocaron 20 trampas de intercepción de vuelo durante los meses de mayo, 

junio y julio del 2015.  Se colectaron 13 especies y ocho géneros, con un total 

de 1471 especímenes de los cuales 772 y 699 especímenes en el área 

intervenida y no intervenida respectivamente. El género Xyleborus resultó el 

más abundante con 86.53 %  y 71.82 %  especímenes en el área intervenida y 

no intervenida respectivamente. El índice de diversidad de Shannon fue  0,92  

para el área intervenida y 1,08 para el área no intervenida los que indicaron 

que para ambas áreas de muestreo la diversidad resultó alta, además se 

comprobó que estadísticamente no  existe diferencia significativa entre las 

áreas muestreadas. El índice de similitud de Jaccard indicó que las áreas 

evaluadas tienen una relación de 83,33 %. Las fluctuaciones poblacionales de 

los Scolytinae en los meses de mayo, junio y julio del 2015 tuvieron picos 

máximos en la segunda semana y tercera semana, es decir desde el 15  hasta 

el 30 de mayo del 2015. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Bosque Protector Pedro Franco Dávila 

(BPPFD), located in the canton Palenque, enclosure Jauneche, coordinates 

1o 20.00' South latitude and 79o 35.00' latitude east, with an area of 137 ha. The 

overall objective was to evaluate the diversity of insects Scolytinae in two areas 

of BPPFD to determine the diversity of insects Scolytinae 20 flight interception 

traps were placed during the months of May, June and July 2015 eight genera 

and 13 species were collected, with a total of 1471 specimens of which 772 and 

699 specimens the intervention area and unhampered respectively. Xyleborus 

gender was the most abundant with 86.53% and 71.82 % specimens in the 

intervention area and unhampered respectively. The Shannon diversity index 

was 0.92 and 1.08 for the operated area for unhampered which indicated that 

for both sampling areas diversity was high, also found that there is no 

statistically significant difference between the areas sampled area. The Jaccard 

similarity index indicated that the evaluated areas have a ratio of 83.33 %. The 

population fluctuations of Scolytinae in the months of May, June and July 2015 

were peaks in the second week and third week, is from 15 to 30 May 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de la entomofauna asociada a ecosistemas forestales tropicales se 

encuentran los escolítidos, cumpliendo variadas funciones ecosistémicas. 

Muchas especies de este grupo restringen su actividad reproductiva a una 

planta hospedera o a un número reducido de ellas y otras son altamente 

polífagas, guiando su vuelo hacia áreas donde se liberan sustancias atrayentes 

secretadas por tejidos de plantas enfermas o recién cortadas (Wood, 1997).  

 

 

Los escolítidos pertenecen a la subfamilia Scolytinae, la misma que engloba 

varios grupos taxonómicos con especies que poseen diferentes estrategias de 

alimentación en cada fase de su ciclo de vida, algunas de ella depredadoras 

con una función reguladora dentro de los ecosistemas forestales (De Bach & 

Rosen, 1991). Actualmente, varios grupos de esta subfamilia, son útiles en 

estudios de biología de la conservación, debido a su fragilidad frente a 

perturbaciones antropogénicas en bosques naturales (Méndez et al., 2012). Su 

alta abundancia y diversidad ecológica ofrece información sobre cambios en la 

riqueza de especies y composición de grupos locales, convirtiéndolos en uno 

de los grupos más utilizados como indicadores biológicos (New, 2007; Lozada 

et al., 2004; Bohac, 1999;  Andrade, 1998;  Didham et al., 1998). 

 

 

En este contexto, el Bosque Protector Pedro Franco Dávila, ubicado en el 

cantón Palenque, provincia de Los Ríos, tiene una gran connotación por ser 

uno de los últimos remanentes de Bosque Húmedo Tropical en la región 

occidental del Ecuador (Dodson et al., 2005), donde que se han realizado 

diversos estudios, entre los que sobresalen: Insectos acuáticos en los esteros 

(Pacheco & Salomón, 2006), Diversidad de mariposas en el bosque  y Daños 

que causan las hormigas arrieras (Revelo, 2006), Estudio de habitad y 

distribución de arañas diurnas en el bosque (Herrera, 2006), Estudios de 



xvii 
 

termitas (Romero, 2006), Destrucción de la flora a causa de hormigas arrieras 

(Salinas, 1989), Polinización de insectos (Briones &  Salazar, 1988), Estudio de 

habitad y distribución de arañas nocturnas en el bosque (Díaz & Muñoz, 1988). 

 

 

Pese a los anteriores estudios de artrópodos, el conocimiento de cada 

comunidad u organismo dentro de los bosques son de mucha importancia, 

puesto que estos aportan a los estudios de la dinámica de crecimiento de los 

bosques, estado de conservación, composición y estructura entre otros. La 

importancia que tienen los coleópteros saproxílicos (incluye a los escolítidos) 

para el buen funcionamiento de los ecosistemas forestales ha sido constatada 

en diversos trabajos científicos, y son considerados excelentes bioindicadores 

de su estado de conservación (Good & Speight, 1996). Bajo este contexto el 

presente estudio tiene como finalidad realizar el estudio de diversidad de 

insectos Scolytinae en dos áreas del Bosque Protector Pedro Franco Dávila, 

comprendido por cinco capítulos; El capítulo I, comprende e Marco contextual 

de la investigación. El Capítulo II, el  Marco teórico. El Capítulo III, la  

Metodología de la investigación. El Capítulo IV, comprende el Análisis e 

interpretación de los resultados y el Capítulo V, las Concusiones y 

recomendaciones. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 

Los bosques húmedos tropicales albergan innumerables especies de insectos 

que se caracterizan por formar familias o tribus determinadas por factores 

bióticos y abióticos existentes en su entorno, influyendo de manera directa e 

indirecta en la composición florística y estructural y la dinámica de los bosques.  

 

 

Los estudios sobre Scolytinae en el Ecuador han sido muy pocos tales como; 

Bright and Peek (1998), Amancha (1867), Saunders and Knoke (1967). El 

interés de muchos estudios en Scolytinae ha sido para solucionar problemas de 

plagas en cultivos agrícolas. Rogg en el 2000 en el Manual de Plagas 

Entomológico Agrícola para el Ecuador reportó las siguientes especies de 

Scolytinae que causan problemas fitosanitarios entre ellos; Hypothenemus 

hampei, H. obscurus y Cnesius sp  en Coffea arabica, Xyleborus ferrugineus y 

X. confusus en Theobroma, Pagiocerus fiorii, P. frontalis en Zea mays, 

Xyleborus sp en Coco nucifera  y en Citrus ssp, Corthylus sp en Persea 

americana y en caña de azúcar Xyleborus affinis (Mendoza, 2008). Dentro del 

ámbito forestal en nuestro país los estudios sobre Scolytinae se han realizado 

en especies forestales de interés comercial como en; Tectona grandis donde 

Velastegui et al. (2009) reportó a Scolytus sp y para Ochroma pyramidale a 

Coptobarus ochromactonus por Stilwell et al. (2014). Hasta la actualidad se 

desconoce de estudios  de  Scolytinae en bosques en el Ecuador.  

 

 

Wilson (1999), manifiesta que los factores antropogénicos como la 

fragmentación y la destrucción de los hábitats, la contaminación, la 

sobreexplotación de los recursos naturales, son las causas principales de la 

pérdida  de especies. Primm y Raven (2000), manifiestan que las tasas de 

pérdida de diversidad aumentan rápidamente conforme el área se reduce.  

Esta problemática socio- ambiental se ha presentado y aún sigue presente en 

los bosques y pese  los esfuerzos de los gobiernos que establecimiento del 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el mismo que abarca aprox. el 

20 % del territorio del Ecuador, como una estrategia de conservación de los 

recursos, con el objetivo de conservar la diversidad biológica y los recursos 

genéticos, brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales (MAE, 2013), sin 

embargo la problemática socio - ambiental también se da en estas áreas 

protegidas lo ha hecho inevitable conservar su estado natural al 100% luego 

que fueron declarados áreas protegidas, entre ella está el Bosque Protector 

Pedro Franco Dávila. 

 

 

1.2.   SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

  

 

En Bosque Protector Pedro Franco Dávila (BPPFD), la pérdida de diversidad 

biológica o biodiversidad, ha sido eminentemente por actividades 

antropogénicas, principalmente por la tala ilegal y el cambio de uso de suelo,  

por lo que hace 50 años atrás, estos impactos se dieron cuando ciertos 

moradores no respetaban este bosque ya sea por falta de educación ambiental 

o desconocimiento del área como bosque protector. Todos estos impactos 

negativos hacia la flora y fauna del  BPPFD sin duda provocó cambio en la 

composición florística y estructural del bosque, en fauna y en los microclimas.  

                               

 

La falta de estudios de biodiversidad en el BPPFD ha sido notoria puesto que 

ha pasado muchos años en el que Dodson et al. (1986), describió su flora, 

recientemente Mata (2016), realizó un estudio de efectos de la intervención 

antrópica sobre la composición florística y estructural de este bosque, donde se 

corroboró lo que a simple observación se estimaba, gran parte de este bosque  

corresponde a formación secundaria. Esto indica que existe un alto grado de 

vulnerabilidad en este ecosistema, por lo que es necesario realizar diversos 
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estudios de diversidad que ayuden al comprender el grado de conservación y 

sirvan para tomar acciones correctivas o como estrategias para la restauración. 

 

 

Por los claros que observan el recorrer el BPPFD, y la importancia  que tienen 

los estudios de diversidad de entomofauna como indicadores asociados al 

estado de conservación de los bosques. El estudio de Scolytinae en este 

bosque puede ser de mucha importancia  ecológico, puesto que conocer la 

diversidad de estos insectos en ambientes naturales  se pueden implementar 

estrategias de manejo y adicionalmente, el implementar diferentes métodos de 

recolecta y además pueden proporcionar información que coadyuve en el 

manejo o monitoreo de las sus poblaciones. 

 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1   Problema general 

 

 

¿Cuál es la diversidad de los insectos Scolytinae  del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila  del recinto Jauneche, cantón Palenque, provincia de Los Ríos? 

 

 

1.3.2.   Problemas derivados 

 

 

¿Cuál es la riqueza de los insectos Scolytinae del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila? 
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¿Cuál es la abundancia de los insectos Scolytinae del Bosque Protector 

Pedro Franco Dávila? 

 

 

¿Cuál es la similitud de los insectos Scolytinae en dos áreas del Bosque 

Protector Pedro Franco Dávila? 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La presente investigación se realizó en el Bosque Protector Pedro Franco 

Dávila perteneciente al recinto Jauneche del cantón Palenque, provincia de los 

Ríos, propiedad de la Universidad de Guayaquil, diseñada para investigación 

dentro del bosque tropical húmedo y tiene 137 hectáreas de bosque maduro 

(Dodson et al., 1986).  Ubicado entre  las coordenadas geográficas con Datum 

referencial WGS84: 1°14'18.0"S,  79°40'00.0"W, con una altitud de 70 msnm.  

En dos áreas (no intervenida e intervenida) donde se distribuyeron un total de 

20 trampas de interceptación de vuelo para la captura de insectos Scolytinae 

como unidades de muestreo. 

 

CAMPO: CIENCIAS FORESTALES 

AREA: ENTOMOLOGÍA 

ASPECTO: COMPROBAR LA DIVERSIDAD DE LOS INSECTOS 

SCOLYTINAE 

SECTOR: JAUNECHE 

TIEMPO: MAYO A DICIEMBRE 2015 

 

 

Las trampas fueron ubicadas a una sola altura por lo tanto la toma de muestras 

estuvo limitada a una sola altura de vuelo. El talento humano necesario para la 
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realización de este trabajo de investigación fueron: Responsable del Bosque 

Protector con quién se coordinó toda la logística, planeación y toma de 

decisiones para la colecta de las muestras; los trabajadores quienes aplicaron 

sus destrezas en el uso de las herramientas en la colaboración de las puestas 

de las trampas; personal de laboratorio para la identificación de los 

especímenes. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 

Evaluar la diversidad de insectos Scolytinae  en  dos áreas del Bosque 

protector húmedo tropical Pedro Franco Dávila del recinto Jauneche. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 

 Comparar la abundancia de los insectos Scolytinae en dos áreas del 

Bosque Protector Pedro Franco Dávila 

 

 

 Comparar la riqueza de los insectos Scolytinae en dos áreas el Bosque 

Protector Pedro Franco Dávila 

 

 

 Establecer la similitud y diversidad de los insectos Scolytinae en dos 

áreas del Bosque Protector Pedro Franco Dávila 
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1.5.3   Variable dependiente e independiente 

 

 

En la presente investigación sobre la diversidad de insectos Scolytinae  en  dos 

áreas del Bosque protector húmedo tropical Pedro Franco Dávila del recinto 

Jauneche, se considera que las variables: 

 

 

Dependiente: Diversidad de los insectos Scolytinae. 

 

 

Independiente: Tipos de áreas del Bosque Protector Pedro Franco Dávila. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mata (2016), en su estudio demostró la existencia de formación secundaria en 

el BPPFD en dos áreas poco perturbada y muy perturbada, donde no hubo 

diferencias significativas, lo que puede llevar a pensar que sigue existiendo 

impactos negativos en ciertas áreas del BPPFD o que la regeneración natural 

de ciertas áreas que fueron intervenidas en su momento no estén 

restaurándose al mismo ritmo, por diversos factores en los cuales podrían estar 

incluidos la diversidad faunística. Lo que concuerda por lo manifestado por 

Suzuki et al. (2002) quienes manifiestan, que las perturbaciones constituyen 

uno de los principales factores que determina la diversidad de especies locales 

y composición de los bosques.  

 

Actualmente, varios grupos de la subfamilia Scolytinae son útiles en estudios 

de biología de la conservación, debido a su fragilidad frente a perturbaciones 

antropogénicas en bosques naturales (Méndez et al., 2012). Su alta 

abundancia y diversidad ecológica ofrece información sobre cambios en la 
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riqueza de especies y composición de grupos locales, convirtiéndolos en uno 

de los grupos más utilizados como indicadores biológicos (Andrade, 1998; 

Didham et al., 1998; Bohac, 1999; Lozada et al., 2004; New, 2007). 

 

 

En el ámbito forestal y su control fitosanitario el mejor indicador de la calidad de 

las masas los escolítidos son consideradas entre los agentes bióticos que más 

interfieren con un buen estado sanitario. Puesto que los escolítidos están 

íntimamente relacionados con las comunidades vegetales, en las que viven y 

de las cuales se alimentan. Su peligrosidad radica en el hecho de actuar como 

vectores de hongos patógenos que ha ocasiona la muerte de la plantas o bien 

provocar daños que alteran las calidades de la madera causando por tanto 

pérdidas económicas importantes. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

 

Bosque protector. Son bosques y vegetación protectores aquellas 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 

herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de 

topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que 

por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la 

agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el 

suelo, la flora y la fauna silvestre (MAE, 2002) 

 

 

Bosque húmedo tropical. Es el bioma más complejo de la tierra en términos 

de su estructura y diversidad de especies. Ocurre bajo condiciones ambientales 

óptimas para la vida: Disponibilidad de calor durante todo el año, abundante 

precipitación. No hay estaciones de crecimiento e hibernación como en las 

zonas templadas de los hemisferios norte y sur. Aunque si se observa 

estacionalidad que afecta el ritmo de los procesos biológicos de las especies 

de manera particular. La luz del sol en el bosque húmedo tropical es un factor 

condicionante importante. Una variedad de estrategias han desarrollado las 

especies para obtener luz o adaptarse a una baja intensidad de la misma por 

debajo del dosel (Gentry, 1990)  

 

 

Biodiversidad o diversidad biológica. The United Nations Environment 

Programme (UNEP) en el año de 1992 definió a la biodiversidad como “la 

variabilidad entre los organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, 

entre otros, los organismos terrestres, marinos y de otros ecosistemas 

acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; esto 

incluye diversidad dentro de las especies, entre especies y de ecosistemas”.  
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Índice de Diversidad de Shannon-Weaver.- Este índice se basa en la teoría 

de la información (mide el contenido de información por símbolo de un mensaje 

compuesto por S clases de símbolos discretos cuyas probabilidades de 

ocurrencia son pi ...ps) y es probablemente el de empleo más frecuente en 

ecología de comunidades. En un contexto ecológico, como índice de 

diversidad, mide el contenido de información por individuo en muestras 

obtenidas al azar proveniente de una comunidad ‘extensa’ de la que se conoce 

el número total de especies (Shannon y Weaver 1949). 

 

 

Índice de Diversidad de Simpson.- Se deriva de la teoría de probabilidades, y 

mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la misma especie en dos 

‘extracciones’ sucesivas al azar sin ‘reposición’. En principio esto constituye 

una propiedad opuesta a la diversidad, se plantea entonces el problema de 

elegir una transformación apropiada para obtener una cifra correlacionada 

positivamente con la diversidad (Simpson 1949). 

 

  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.2.1. Escolítidos 

 

 

Booth et al. (1990), indican que existen aproximadamente 180 géneros y unas 

6000 especies. La mayoría de las especies de los escolítidos son consideradas 

plagas secundarias debido a que sus hábitats son árboles dañados o 

debilitados y muy poco frecuentes en árboles sanos. Sin embargo cuando se 

trata de plantaciones comerciales algunas pocas especies, sobre ya son 

identificadas como plagas primarias capaces de colonizar árboles sanos 

(Flamm et al., 1993) lo que impide el crecimiento y desarrollo normal del árbol 

al destruir sus brotes.  
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Estos insectos de pequeño tamaño y forma cilíndrica o semiesférica 

constituyen uno de los grupos de coleópteros xilófagos de mayor importancia 

como plagas de coníferas (Johnson & Lion, 1991). Su ciclo como el de muchos 

perforadores pasa por dos fases de muy desigual duración, la fase subcortical y 

la fase aérea. El periodo juvenil y el reproductivo transcurren en la fase 

subcortical y por tanto en el interior del árbol, ya que el adulto deposita los 

huevos directamente en el floema que va a ser su medio de alimentación hasta 

que pasen al estado de adulto (Coulson, 1979; Gil & Pajares, 1986). Los 

adultos, en el momento de la reproducción salen al exterior e inician su periodo 

de vuelo que constituye la fase aérea (McNee et al., 2000). En esta última fase 

los individuos suben a las ramillas finas de los árboles para completar su 

desarrollo y pigmentación, momento en el que los adultos pueden ser 

capturados por medio de diversos tipos de trampas. Las poblaciones de 

escolítidos fluctúan enormemente en el tiempo, de una estación a otra o de un 

año a otro. 

 

 

Las especies de la familia Scolytinae no son muy conocidas debido a que son 

pocas las investigaciones realizadas en nuestro país. Dentro de la familia hay 

especies monófagas y polífagas así como monógamas y polígamas. Estos 

insectos encuentran hospederos guiados por sustancias químicas emitidas por 

las plantas. Después de localizar hospederos adecuado construyen galerías de 

cría muy características. Por lo tanto se puede reconocer la presencia de una 

tribu o un género dentro de una plantación simplemente por la forma de las 

galerías de cría (Samaniego & Gara, 1970; Wood et al., 1991; Byers, 1996). 

 

 

2.2.2.  Estudios realizados  en escolítidos en bosques tropicales 

 

 

Pérez et al. (2016), en su estudio Scolytinae realizado en dos tipos de 

vegetación: 1) bosque tropical perennifolio y 2) vegetación secundaria y selva 
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baja espinosa perennifolia, mediante el uso de trampas cebadas con alcohol 

etílico al 70 %, colectaron un total de 7057 especímenes pertenecientes a 42 

especies y 23 géneros. La mayor riqueza resultó para los géneros 

Hypothenemus con ocho especies y Xyleborus con seis. Las especies 

Corthylus papulans, Xyleborus volvulus y X. affinis registraron la mayor 

abundancia y en conjunto representaron el 70,9 % de la colecta total. Las 

comparaciones entre los dos sitios estudiados registraron diferencias 

significativas, las mismas pueden deberse a las características particulares de 

cada sitio, como; la composición florística, disponibilidad de alimento, edad de 

las plantas, competidores, depredadores, correlacionados con la temperatura y 

humedad, debido a que tanto factores bióticos como abióticos pueden influir en 

las poblaciones de estos insectos.  

 

 

Camero et al. (2012), en su estudio de coleópteros en el bosque alto andino, en 

tres escenarios diferentes; 1) densidades baja, abundante claros y muy alta 

evidencias de tala y/o entresaca de madera, 2) densidad alta, claros 

ocasionales y alta evidencias de tala y/o entresaca de madera, 3) densidad 

muy alta, claros perceptible y baja evidencias de tala y /o entresaca de madera, 

colectandosé un total de 2226 especímenes pertenecientes a 48 familias. La 

mayor cantidad de individuos se colectaron en el área de alta densidad con 

claros ocasionales y una alta evidencia de tala y/o entresaca de madera. El 54 

% de los grupos presentaron condición euritípica (especies con tolerancia a 

rangos ambientales amplios), pero solo cinco de ellos presentan, además, altos 

niveles de abundancia: Chrysomelidae, Curculionidae, Melandryidae, 

Scolytinae y Staphylinidae. 

 

 

Abreu et al. (2012), estudiaron a la subfamilia Scolytinae en una estación 

forestal tropical, a 45 km de Manaus, en la carretera BR-174, con el uso de dos 

tipos de trampa; 1) de caída y  2) de impacto de vuelo con etanol, colectando 

un total de 2910 individuos, perteneciente a 26 especies y nueve géneros. Con 
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el primer tipo de trampa se colectaron 2341 especímenes, que representó el 

80,45 %, mientras que con el segundo tipo de trampa se colectaron 569 

especímenes, correspondiendo tan solo al 9,55 %. El género Xyleborus fue el 

más abundante, con 97 % en la trampa de caída, y 57,14 % en la trampa de 

intercepción de vuelo. Las especies más abundantes para la trampa de caída 

fueron Xyleborus volvulus (50,11 %),  X. affinis (38,02 %),  X. ferrugineus (4,36 

%) y para la trampas de intercepción de vuelo  fueron X. affinis (34,62 %), X. 

volvulus (18,28 %), Premnobius cavipennis (11,6 %), Hypothenemus eruditus 

(9,7 %), H. obscurus, (5,98 %). Se pudo observar que la abundancia se 

relacionó con los meses de recolección. Los autores concluyeron que la 

captura de Scolytinae en el bosque primario de la Amazonia Central mostró 

una baja diversidad de estos insectos y la existencia de dos especies 

predominantes  y que muchas especies, además de volar, también tienen 

actividad en los suelos de bosques, debido a la existencia de resto lignino-

celulósicos en troncos y ramas de árboles, donde pueden cultivar los hongos 

que se alimentan algunos escolítidos.  

 

 

Hulcr et al. (2008), estudiaron la diversidad de la subfamilia Scolytinae en tres 

sitios de la selva tropical de Papua, New Guinea, en áreas de bosque primario 

y secundario, colectando un total de 12751 individuos, de los cuales 7284 

correspondieron a Xyleborini., siendo esta tribu la más abundante en los sitios 

estudiados, por otra parte fue confirmada la hipótesis, de que las muestras de 

los tres sitios no fueron diferentes, a tres muestras aleatorias de una población. 

 

 

Noriega et al. (2007), realizaron un estudio sobre la dinámica de coleóptera en 

la Amazonia Colombiana, el muestreo se llevó a cabo en dos tipos de 

ecosistemas: bosque de tierra firme  y bosque inundable, en época lluviosa y 

época seca, durante tres años, empleando diferentes métodos de captura. En 

este estudio se capturaron un total de 3691 individuos, distribuidos en 32 

familias, de las cuales la más abundante fue Scolytinae (31,7 %).  
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Müller & Andreiv (2004), en su estudio de caracterización de la familia 

Scolytinae en tres sitios, 1) bosque sin influencia antrópica, 2) bosque con 

influencia antrópica y 3) en una plantación de Eucalytus grandis. Recolectaron 

21882 individuos de coleópteros, utilizando trampas de etanol. Los resultados 

obtenidos reportaron a la familia Scolytinae con el mayor número de individuos, 

que se debe a la atracción etanol (cebo atractivo), la misma que presentó 35 

especies, 11 géneros y cuatro tribus. En el bosque sin intervención se 

reportaron 28 especies de Scolytinae donde las especies con mayor 

abundancia fueron; Monarthrum durum (35,0 %,), Sampsonius dampfi (31,0 %) 

y Corthylus suturalis (14,8%). En el bosque alterado se reportaron 29 especies 

de Scolytinae donde las especies con mayor abundancia fueron las misma que 

en el área no alteradas; Sampsonius dampfi (66,9%), Corthylus suturalis (14,5 

%) y  Monarthrum durum (5,4 %). En la plantación de Eucalyptus grandis se 

registraron 21especies de Scolytinae, siendo Xyleborus affinis (41,6 %), 

Hypothenemus eruditus (14,8 %) e Xyleborus gracilis (11,3 %).  El género 

Xyleborus presentó 13 especies las cuales se presentaron constantemente en 

los tres sitios estudiados.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación es de tipo cuasi-experimental por que se evalúa 

causa – efecto, pero no en las condiciones de control riguroso de todos los 

factores que pueden afectar a la diversidad de los escolítidos, en razón que se 

determinó la diversidad de los insectos  Scolytinae en dos áreas del Bosque 

Protector Pedro Franco Dávila una no intervenida y otra intervenida. También 

es de tipo cualitativa por que se identificaron a nivel de género y cuantitativa 

porque se analizó; abundancia, riqueza, índices de diversidad de Simpson y 

Shannon y similitud. 

 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En la presente investigación se utilizó método hipotético-deductivo ya que su 

objetivo es determinar la diversidad de los insectos Scolytinae en dos áreas del 

Bosque Protector Pedro Franco Dávila, calculándose además la abundancia, 

riqueza y similitud de las especies entres las áreas estudiadas, lo que permitió 

determinar el grado de conservación de las áreas estudiadas. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

3.3.1. Población 

 

 

La presente investigación se realizó en dos áreas (intervenida y no intervenida)  

del Bosque húmedo tropical Pedro Franco Dávila del recinto Jauneche, cantón 

Palenque, provincia Los Ríos, ubicado entre  las coordenadas geográficas con 
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Datum referencial WGS84: 1°14'18.0"S,  79°40'00.0"W,  con una altitud de 70 

msnm.  Tiene una extensión de 137 hectáreas de bosque maduro (Dodson et 

al., 1986).   

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio de los insectos Scolytinae en el Bosque 

                Protector Pedro Franco Dávila. Fuente: Google 2015. 

 

 

3.3.2. Muestra 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se revisaron diferentes estudios sobre  

fluctuaciones, diversidad y colectas de escolítidos, se utilizó una muestra de 20 

trampas de interceptación de vuelo, al igual que Morales et al. (2000). 

INTERVENIDA 

NO 

INTERVENIDA 
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3.4.  FUENTE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 
La recolección de la información fue de tipo primaria y secundaria. La fuente de 

recolección de la información de tipo primaria fue obtenida mediante; la 

entrevista realizada al administrador del BPPFD, para conocer los 

antecedentes del bosque, los registro de las especies forestales donde se 

ubicaron las trampas y las identificaciones de los especímenes (Scolytinae). 

 

La fuente secundaria se la obtuvo a través de revisiones bibliográficas, tesis de 

grado, revistas, artículos científicos, libros y entrevistas. 

 

 

3.5.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación se la realizó en dos fases: 1) De campo, donde se utilizaron 

trampas de intercepción de vuelo, libreta de campo, ficha de observaciones, 

navegador GPs, binoculares, alcohol, gel, envases plásticos, etiquetas, lápiz, 

cámara fotográfica, 2) De laboratorio donde comprende el proceso de 

identificación para lo cual un estereoscopio, alcohol, asas, pinzas, guantes, 

mascarilla, mandil, documento “clave dicotómicas de Wood (1982)”. Además 

Software InfoStat y  Excel.  

 

 

3.5.1. Fase de campo 

 

 

Determinadas las dos áreas del estudio, se ubicaron 10 trampas de 

intersección de vuelo en el área intervenida y 10 trampas en el área no 

intervenida, a 2 metros de altura, con un distanciamiento de 50 metros por cada 
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trampa. Las mismas que fueron elaboradas con botellas de plástico similar a 

las utilizadas por Abreu et al. (2012). En cada trampa se colocó botella plástica 

de capacidad de un litro, vertiendo 100 ml de una mezcla de alcohol metílico 

con gel antiséptico (Carbopol-Trieta-Alcohol 90% y agua 10%) y se registraron 

las especies forestales dónde se ubicaron las trampas. 

 

 

La colecta de los especímenes se lo realizo cada 15 días durante los meses de 

mayo, junio y julio del 2015, para ello se desechaba el contenido de alcohol y 

se traspasaba  cada muestra a un envase plástico con 50 ml de alcohol para su 

traslado al laboratorio, en cada colecta se reponía el atrayente.  

 

 

3.5.2. Fase de laboratorio 

 

 

Las muestras colectadas fueron transportadas al laboratorio de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo para su identificación. Luego en cada muestra 

colectada, se separaron solo los especímenes perteneciente a la subfamilia 

Scolytinae y con la ayuda de un estereoscopio, conjuntamente con la clave 

dicotómica de Wood (1982) se determinaron taxonómicamente los 

especímenes a nivel de género y especies para cada muestra.  

 

 

3.6.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Identificados los especímenes en laboratorio se procedió a elaborar una matriz 

de datos en una hoja Excel para cada semana (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Esquema de matriz inicial por cada trampa para el procesamiento de la 

información. 

 Especie 1 Especie 2       -        - Especie n -1 Especie n 

Trampa 1       

Trampa 2       

Trampa 3       

Trampa ….       

Trampa 20       

 

Realizadas las diferentes matrices, se procedió a calcular la abundancia, 

riqueza, similitud y los índices de diversidad para comparar los dos estados del 

bosque estudiado. 

 

 

3.6.1. Abundancia. 

 

 

Para el cálculo de la abundancia de las especies, se utilizó la siguiente fórmula 

utilizada por Mueller & Ellenberg (1974) 

 

 

 

   

 

 

 

3.6.2. Riqueza. 

 

 

Para determinar la riqueza de las especies se basó la riqueza específica (S) 

(número de especies presentes, sin considerar su valor de importancia de las 

mismas) según Moreno (2001), y la riqueza según el índice de Margalef (1974) 
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el cual transforma el número de especies por muestra a una proporción en la 

cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. Estima la 

biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los 

individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 

existentes en la muestra analizada. 

 

 

 

 

 

 

DMg = riqueza especifica de Margalef.  

S = la riqueza o número de especies dentro la parcela  

Ln= Logaritmo natural 

N= número total de individuos dentro la parcela 

 

 

Los valores para su interpretación son: inferiores a 2,0 corresponde a una baja 

diversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores 

superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad 

(Margalef, 1974). 

 

 

3.6.3. Índices de diversidad. 

 

 

El análisis de la diversidad se realizó mediante los índices de Simpson (1949) y 

Shannon- Weaver (1964). 

 

El índice de diversidad de Simpson es la inversa al índice de dominancia de 

Simpson, que estima si en un área determinado hay especies muy dominantes, 

al sumar términos al cuadrado le da importancia a las especies muy 
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abundantes y por tanto la dominancia dará una cifra alta, cercana a 1 que es el 

valor máximo que toma el índice, si la dominancia es alta la diversidad será 

baja como ya fue mencionado. A continuación, se detalla la fórmula para su 

cálculo, y en el cuadro 2 la escala para su interpretación. 

 

 

  

 

 

S  = Índice de Simpson 

pi = proporción del número de individuos de la especie i con respecto a N 

 

Cuadro 2. Interpretación de los niveles del índice de Simpson 

VALORES INTERPRETACIÓN 

0 - 0.5 Diversidad baja 

0.6 - 0.9 Diversidad media 

1 Diversidad alta 

   Fuente: Nogales (2005). 

 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. 

Contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia) (Mercado, 2000) Este índice se representa normalmente como H‟ 

y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 

naturales varía entre 1 y 5. Excepcionalmente puede haber ecosistemas con 

valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas 

zonas desérticas). La mayor limitante de este índice es que no tiene en cuenta 

la distribución de las especies en el espacio (Moreno, 2001). A continuación, se 

detalla la fórmula para su cálculo, y en el cuadro 3 la escala para su 

interpretación. 

S  
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Donde: 

H= Índice de Shannon-Weaver 

Pi= Abundancia relativa 

Ln= Logaritmo natural 

 

 

Cuadro 3. Interpretación de los niveles del índice de Shannon 

VALORES INTERPRETACIÓN 

0 - 0.35 Diversidad baja 

0.36 - 0.75 Diversidad media 

0.76 – 1 Diversidad alta 

Fuente: Granda & Guamán (2006).  

 

 

 

3.6.4. Índice de similitud. 

 

 

Para el análisis de similitud entre las dos áreas se calculó el índice de Jaccard 

(Krebs, 1999): 

 

 

 

Donde: 

IJ= Índice de Jaccard 

A= Número de especies en la comunidad A.  

B= Número de especies en la comunidad B 

C= Número de especies comunes en ambas comunidades 

 

 

 

IJ * 100 
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Para la comparación de las medias se realizaron pruebas de ANOVA y la 

prueba de Duncan (α 0,05) utilizando el paquete estadístico informático 

InfoStat. 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO
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4.1.  ABUNDANCIA DE LOS INSECTOS SCOLYTINAE EN DOS ÁREAS DEL 

BOSQUE PROTECTOR PEDRO FRANCO DÁVILA 

 

 

Se recolectaron 772 especímenes en el área intervenida, correspondientes a 

11 especies y ocho géneros, donde las especies más abundantes fueron; 

Xyleborus affinis con 592 individuos (76,68 %),  X. vólvulos con 65 individuos 

(8,42 %),  Xylosandrus morigerus con 54 individuos (6,99 %) y las especies 

menos abundante fueron; Cortylus insignis y Coptoburos spp. con un solo 

individuo (0,13 %). En área no intervenida se recolectaron 699 especímenes 

correspondieron a 11 especies y siete géneros, las especies más abundantes 

fueron; X. affinis con 440 individuos (62,95 %), X. morigerus con 77 individuos 

(11,02 %), Hypothenemus spp. con 64 individuos (9,16 %) y  las especies 

menos abundante fueron; Cryptocarenemus seriatus con dos individuos (0,29 

%) y Coptoburos spp. con un individuo (0,14 %) (Cuadro 4). Estos resultados 

pueden deberse a que los géneros Xyleborus, Cortylus, Hypothenemus, tienen 

diversos hábitos alimenticios, grandes distribuciones, altas tasas reproductivas 

y son bastante comunes las regiones tropicales (Wood, 1982; Pérez, 2015). 

 

 

Cuadro 4.  Abundancia de Scolytinae capturados en dos áreas diferentes del Bosque 

Protector Pedro Franco Dávila. 2015. 

ESPECÍENES INTERVENIDA ABUNDANCIA 
(%) 

NO 
INTERVENIDA 

ABUNDANCIA 
(%) 

CRYPHALINI     

Cryptocarenemus seriatus 12 1,55 2 0,29 

Hypothenemus spp 2 0,26 64 9,16 
CORTHYLINI     

Cortylus insignis 1 0,13 0 0,00 

XILOBORINI     

Coptoborus spp 1 0,13 1 0,14 
Premnobius cavipenis 21 2,72 24 3,43 
Samponius damphi 13 1,68 29 4,15 
Xyleborus spp1 0 0,00 3 0,43 

Xyleborus affinis 592 76,68 440 62,95 
Xyleborus ferrugenius 7 0,91 10 1,43 
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Xyleborus spp2 4 0,52 10 1,43 
Xyleborus volvulus 65 8,42 39 5,58 

Xylosandrus morigerus 54 6,99 77 11,02 

TOTAL DE 
ESPECÍMENES 772 100% 699 100% 

 

 

El género más abundante fue Xyleborus con 668 (86,53 %) y  502 (71,82 %) 

individuos en el área intervenida y no intervenida respectivamente (Figura 2), 

estos resultados concuerdan con Abreu et al. (2012), donde el  género 

Xyleborus fue el más abundante con el 97 % en la trampa de caída y el 57,14 

% en la trampa con etanol y con Marques, (1989), Flechtmann (1995) quienes 

plantean que el género Xyleborus presenta un mayor número de especies y es 

predominante en ambientes naturales y rodales homogéneos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Abundancia de los Scolytinae por género en el Bosque Protector Pedro Franco 

Dávila. 2015. 
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En el cuadro 5, se puede observar las especies forestales en donde se 

ubicaron las trampas de intercepción de vuelo cebadas con alcohol, para la 

capturas de los Scolytinae, de las cuales se registraron 14 especies. Las 

especies; Cecropia spp, Solanum arboreum, Triplaris cumingiana y 

Bombacopsis trinitensis coincidieron en las dos áreas estudiadas. Las trampas 

que registraron mayor número de especímenes colectados fueron; 

Zanthoxylum panamense con 163 individuos, Solanum arboreum con 162 

individuos ubicadas en el área no intervenida y Triplaris cumingiana con 143 

individuos ubicada en el área intervenida, estos resultados de debieron a que 

se colectó mayor número de individuos de Xyleborus affinis en estas trampas. 

 

 

Cuadro 5.  Registro de especies forestales donde se ubicaron trampas de alcohol, para la 

captura de Scolytinae en dos áreas diferentes del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila. 2015. 

Trampa Nombre  científico Coordenadas Altitud Total de 
especímenes 
recolectados UTM (17S) Msnm 

1 Castilla elástica 648325 ; 9862852 55 94 

2 Cupania cinérea 648344 ; 9862868 55 44 

3 Coussapoa villosa 648398 ; 9862885 60 103 

4 Zanthoxylum panamense 648439 ; 9862880 63 163 

5 Clorophora tinctoria 648460 ; 9862881 64 36 

6 Simira ecuadorensis 648505 ; 9862871 62 36 

7 Nectandra purpurea 648545 ; 9862853 61 31 

8 Triplaris cumingiana 648551 ; 9862800 52 143 

9 Pseudobombax millei 648562 ; 9862752 55 61 

10 Bombacopsis trinitensis 648573 ; 9862748 60 61 

11 Cecropia spp. 648616 ; 9862720 52 113 

12 Solanum arboreum 648651 ; 9862701 52 81 

13 Castilla elástica 648686 ; 9862718 52 36 

14 Bombacopsis trinitensis 648711 ; 9862740 50 36 

15 Cupania cinérea 648783 ; 9862703 38 81 

16 Triplaris cumingiana 648822 ; 9862617 52 48 

17 Solanum arboreum 648803 ; 9862576 53 162 

18 Triplaris cumingiana 648862 ; 9862432 49 67 

19 Erythrina velutina 648922 ; 9862441 49 24 

20 Cecropia spp. 649010 ; 9862375 35 51 
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4.2.  RIQUEZA DE LOS INSECTOS SCOLYTINAE EN DOS ÁREAS     DEL  

        BOSQUE PROTECTOR PEDRO FRANCO DÁVILA 

 

 

El género con mayor riqueza específica para el área intervenida y no 

intervenida fue Xyleborus con 4 y 5 especies, respectivamente, mientras que 

para el resto de géneros se recolectó solo una especie. De los ochos géneros 

recolectados siete son comunes (Figura 3). La riqueza según el índice de 

Margalef para el área intervenida fue de 1,50 y para el área no intervenida fue 

1,53 lo que indica que en las dos áreas estudiadas, según su riqueza 

específica la diversidad es baja en el PBPFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Riqueza específica de Scolytinae en dos áreas del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila. 2015. 
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4.3. ÁNALISIS DE LA DIVERSIDAD DE INSECTOS SCOLYTINAE EN DOS 

ÁREAS DEL BOSQUE PROTECTOR PEDRO FRANCO DÁVILA 

 

 

Los resultados obtenidos para el índice de Shannon – Weaver (H’), indicaron 

que existe una alta diversidad de Scolytinae en ambas áreas (0,92 área 

intervenida y 1,08 área no intervenida) (Cuadro 6), concordando con los 

resultados reportados por Camero et al. (2012), quienes en bosques 

secundarios altos andinos, con evidencia de tala y/o entresaca de madera alta, 

baja y muy alta, obtuvieron coeficientes H’ = 2,49; 2,64; 2,47, respectivamente. 

Estos resultados pueden ser explicados por lo manifestado por Díaz et al. 

(1998), quienes señalaron las perturbación pueden favorecer a resultados de 

alta diversidad en los bosques tropicales. Por otra parte Sloan (1985) planteó 

que algunas especies de Scolytinae pueden ser competitivas e invadir y 

establecerse en nuevos hábitats ya ocupados, similares a los del presente 

estudio. Además puede deberse a la similitud de los sitios puesto que en el 

estudio realizado por Mata (2016), donde no existió diferencia estadística 

significativa en la composición florística y estructural del BPPFD, lo que hace 

que existan muy similares condiciones en cuanto a; plantas hospederas, 

disponibilidad de alimentos, factores ambientales, entre otros. 

 

 

El índice de Simpson resultó por debajo de 0,6 lo que significa que ambas 

áreas tienen baja diversidad en referencia a su abundancia (Cuadro 6), este 

resultado, puede ser explicado por la definición de éste índice, donde menciona 

que sí la dominancia es alta, la diversidad será baja, situación encontrada en 

este estudio en el género Xyleborus, con 668 individuos en el área intervenida, 

lo que representó el 86,53 % y 502 individuos en el área no intervenida, 

representando el 71,82 %. 
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Cuadro 6.  Análisis de diversidad de Scolytinae en dos áreas del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila. 2015. 

Variables Área 
intervenida  

Área no 
intervenida 

α 0,05% 

F P 

Taxas 6,4 a 5,9 a 0,82 0,376 

Nro. de Individuos 77,2 a 69,9 a 0,13 0,718 

Dominancia 0,58 a 0,47 a 1,69 0,2099 

Índice de Shannon - Weaver 0,92 a 1,08 a 1,04 0,3223 

Indice de Simpson 0,42 a 0,53 a 1,69 0,2097 

Jaccard 83,33   

 

 

4.4. SIMILITUD DE LOS INSECTOS SCOLYTINAE EN DOS ÁREAS DEL 

BOSQUE PROTECTOR PEDRO FRANCO DÁVILA 

 

 

Se colectaron 11 especies tanto el área intervenida como no intervenida 

(Figura 4), sin embargo, en la primera estuvo ausente Cortylus insignis y en la 

segunda ausente Xyleborus spp1. El índice de similitud de Jaccard mostró una 

relación del 83,33 % entre las dos áreas estudiadas, este resultado concuerda 

con Noriega (2007) quién obtuvo una relación > 85 % entre las épocas de 

lluvias en dos bosques tropicales de la Amazonía Colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Similitud de Scolytinae en dos áreas del Bosque Protector Pedro Franco Dávila. 

2015.



 
 

4.5. FLUCTUACIONES DE LOS INSECTOS SCOLYTINAE EN DOS ÁREAS DEL BOSQUE PROTECTOR PEDRO 

FRANCO DÁVILA 

 

 

Las fluctuaciones poblacionales de los Scolytinae fueron similares para las dos áreas estudiadas, donde los picos máximos 

se dieron en la segunda semana para casi todas las especies y muy pocas en la tercera semana (Cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7.  Especies de Scolytinae capturados en dos áreas del Bosque Protector Pedro Franco Dávila. 2015. 
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NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I NI I 

S1 148 202 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

S2 206 232 2 3 2 2 0 0 0 0 25 17 15 4 8 6 0 2 0 0 1 0 44 0 

S3 43 92 4 1 24 15 3 4 3 0 26 11 3 4 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 

S4 20 34 1 1 12 26 7 0 0 0 12 6 5 4 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 

S5 11 17 1 0 1 14 0 0 0 0 6 7 1 0 3 3 2 6 0 0 0 0 12 2 

S6 12 15 0 1 0 8 0 0 0 0 8 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 7 0 

Total 440 592 10 7 39 65 10 4 3 0 77 54 29 13 24 21 2 12 0 1 1 1 64 2 
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Se colectó mayor número de  especímenes en el área intervenida, sin 

embargo, solo en tres especies (X. affinis, X. volvulus y Cryptocarenemus 

seriatus)  se colectaron  mayor números de individuos para esta área. La 

especies X. volvulus tuvo un comportamiento diferente a las demás especies, 

puesto que presentó mayor cantidad de individuos en el área intervenida y su 

pico máximo en la cuarta semana (Figura 5), esto puede deberse a que la 

dinámica de las poblaciones de algunos insectos está influenciada por factores 

ambientales como; temperatura, humedad, precipitación y factores bióticos 

como la competencia intra e inter específicas, parasitismo, depredación, 

respuesta genética y disponibilidad de alimento (Coulson, 1979). Esta última 

característica se considera una de las más importantes en la fluctuación 

poblacional de estos insectos (Morales et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fluctuaciones de Scolytinae en un área intervenida del Bosque Protector Pedro 

Franco Dávila. 
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X. affinis fue la más abundante en las dos áreas de estudio. En el área no 

intervenida fue menor que al área intervenida a diferencia de las demás 

especies del mismo género (Figura 6). Esto puede deberse a que X. affinis, una 

especie polífaga si se compara con X. ferrugineus, la cual no alcanza altas 

poblaciones por tener recursos alimenticios más limitados, pues ella presenta 

una alta especificidad por el hospedero, concordando con observaciones 

realizadas por otros autores (Beckwit, 1972; Hosking y Knight, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fluctuaciones de Scolytinae en un área no intervenida del Bosque Protector 

Pedro Franco Dávila. 
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5.3. CONCLUSIONES 

 

 

Se recolectaron un total de 1471 especímenes, 772 en el área intervenida y 

699 especímenes en el área no intervenida. Donde el género Xyleborus resultó 

el más abundante con 668 (86,53 %) y  502 (71,82 %) individuos en el área 

intervenida y no intervenida, respectivamente. 

 

 

Se registraron 11 especies para cada área estudiada, siete especies para el no 

intervenida y ocho especies para el área intervenida, dichas especies 

resultaron con una relación del 83,33 % según el índice de Jaccard. 

 

 

La riqueza según el índice de Margalef fue de 1,50 y 1,53 para el área 

intervenida y no intervenida, respectivamente. Estos resultados indican que la 

diversidad  en relación a su riqueza es baja en el PBPFD. El género Xyleborus  

presentó mayor número de especies; cuatro especies en el área no intervenida 

y cinco especies en el área intervenida. Para el resto de géneros se colectó 

una especie. 

 

Según índice de Shannon – Weaver (H), indicó alta diversidad en las dos áreas 

estudiadas, debido a la similitud entre las especies y sus fluctuaciones de 

población no existieron diferencias estadísticas significativas para este índice.  

 

El índice de Simpson resulto inverso al índice de diversidad de Shannon - 

Weaver, es decir que según éste índice la diversidad para ambas áreas fue 

baja, este resultado se debió a la alta abundancia en el género Xyleborus con > 

70 %, puesto que mientras más abundancia exista, más baja será la diversidad. 
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Las fluctuaciones poblacionales de los Scolytinae en los meses de mayo, junio 

y julio del 2015 tuvieron picos máximos en la segunda semana y tercera 

semana, es decir desde el 15 hasta el 30 de mayo del 2015. Siendo muy 

similares en su comportamiento para casi todas las especies. Sin duda  esto 

puede deberse a que la dinámica de poblaciones de algunos insectos está 

influenciada por factores ambientales y bióticos. 

 

Los resultados obtenidos de abundancia, riqueza, índice de diversidad, índice 

de similitud, fluctuaciones indican que existe una significativa diversidad de 

Scolytinae en el BPPFD, y las áreas muestreadas presentan el mismo grado de 

conservación o afectación, probablemente porque este ecosistema en su 

mayor parte corresponde a bosque secundario en proceso de regeneración 

natural. 

 

 

5.4.  RECOMENDACIONES 

 

 

Este trabajo de investigación es unos de los pocos estudio que constan el país, 

si los Scolytinae como el género Xyleborus son insectos de interés económicos 

sería muy importante que se realicen estudios como el presente, para iniciar a 

conocer sus dinámica poblacionales, diversidad, disponibilidad, plantas 

hospederas en ambientes naturales y sobre todo estudiar sus aspectos 

biológicos en ambientes naturales  

 

Además seria  de mucha importancia  que se  realicen investigaciones  

específicas sobre enemigos naturales de los insectos Scolytinae que se 

encuentren en el bosque o en los cultivos aledaños al sector de estudio.
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Fotografía 1. Georreferenciación del sitio de los árboles en donde se 

instalaron las trampas en el BPPFD 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Instalación de trampas de intersección de vuelo con  

material atrayente (alcohol-gel) con en el BPPFD 



    
 
 

  
  
 

Fotografía 3. Colecta de insectos Scolytinae en el BPPFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Insectos Scolytinae colectados en el BPPFD 

  

 

 

 


