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RESUMEN 

Aguascalientes es uno de los estados más pequeños del país, sin 

embargo, posee una gran diversidad biológica, en parte porque convergen tres 

provincias biogeográficas, Desierto Chihuahuense (DC), Sierra Madre 

Occidental (SMOc) y Tierras Bajas del Pacífico (TBP), además de un relieve 

complejo. La presente investigación presenta el primer estudio faunístico de 

alacranes hecha en el estado enfocado en la porción correspondiente al DC. Los 

objetivos del presente trabajo incluyen la actualización de la riqueza de especies 

del estado, construcción de una clave taxonómica que permita identificar a 

dichas especies, estudio de la biología de las especies del DC en tres localidades, 

y elaboración de mapas de distribución potencial de las especies pertenecientes 

al DC. Durante el transcurso de este trabajo además de la revisión bibliográfica, 

se estudiaron ejemplares de la Colección Zoológica de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes y la Colección Nacional de Arácnidos. Se colectaron 

alacranes en tres localidades mensualmente durante un año y se elaboraron 

mapas de distribución potencial mediante modelado de nicho ecológico. Los 

resultados obtenidos fueron un total de 14 especies, dos nuevos registros para 

el estado, incluyendo una especie invasora de importancia médica (Centruroides 

balsasensis), dos especies nuevas para la ciencia (Vaejovis aguazarca y V. 

aquascalentensis) y datos relevantes de preferencia de microhábitat que 

complementan los mapas de distribución potencial. Esta información es de 

ayuda para la identificación de especies con requerimientos ecológicos 

específicos, que podrían ser reemplazadas localmente por especies con elevad 

plasticidad en un contexto donde el cambio de uso de suelo podría eliminar los 

nichos que actualmente ocupa este ensamble único de especies.  

Palabras clave: Aguascalientes, taxonomía, clave de identificación, 

distribución, microhábitat.  
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ABSTRACT 

Aguascalientes is one of the smallest states within Mexico, however, it 

possesses great biological diversity, in part due to the convergence of three 

biogeographic provinces, Chihuahuan Desert (CD), Sierra Madre Occidental 

(SMOc) and Pacific Lowlands (PL), and due to a complex topography. This 

investigation presents the first scorpion faunistic study made in the state focused 

on the CD region. Objectives include the revision of the state´s species richness, 

construction of a taxonomical key that allows the identification of Aguascalientes 

species, field observations to study the species biology made in three localities 

within the CD, and the elaboration of potential distribution maps trough ecological 

niche modelling of the species inhabiting the CD. During this work, bibliographical 

research was done, along with the examination of exemplars from the Zoological 

Collection of Aguascalientes Autonomous University and the National Arachnid 

Collection. Three localities within the DC were visited monthly during a year, 

where Scorpions were collected, and microhabitat preferences were recorded, 

and species distribution models were built using temperature, precipitation, and 

topological variables for the first time in the order. As a result, the updated species 

richness is comprised by fourteen species, two of which are new state records 

including and introduced medically important species, Centruroides balsasensis, 

two new species were described, Vaejovis aguazarca and Vaejovis 

aquascalentensis. Relevant data pertaining microhabitat preferences, that also 

complement species distribution models, were obtained. This information aids 

with the identification of species with specific ecological requirements, which 

could be replaced locally by plastic species in a context where changes in land 

use could erase niches that are being occupied by these unique species grouping. 

Key words: Aguascalientes, taxonomy, identification key, distribution, 

microhabitat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los escorpiones son animales muy antiguos que han estado presentes en 

la tierra desde el Silúrico medio, entre 425 y 450 Ma (Polis, 1990). El escorpión 

fósil más antiguo proviene de la biota Waukesha en Wisconsin, EE. UU., y 

corresponde al Silúrico temprano (Wendru et al., 2020). El primer escorpión 

inequívocamente terrestre apareció en la tierra durante el Devónico tardío (416-

359 Ma) o el Carbonífero temprano (Lourenço, 2015). El tiempo de divergencia 

del ancestro común del grupo escorpiones actuales, así como los eventos de 

colonización del medio terrestre se encuentran en debate. Se ha estimado que 

la divergencia pudo haber sucedido entre los límites del Carbonífero-Pérmico, 

Devónico-Carbonífero o Silúrico-Carbonífero (Sharma et al., 2018; Howard et al., 

2019; Foley et al., 2020).  

Hoy en día, los escorpiones están presentes en todas las grandes masas 

terrestres, excepto en la Antártica y en varias islas oceánicas. Los factores 

abióticos influyen en la distribución espacial de los escorpiones incluyendo la 

temperatura, precipitación, características del suelo o rocas, cobertura rocosa o 

arenosa y topografía. Varios de estos factores, como el substrato, han sido 

determinantes en la evolución de los escorpiones y jugado un papel fundamental 

en patrones actuales de distribución geográfica (Prendini, 2005).  

Otro factor intrínseco de los escorpiones que determina la distribución y 

permanencia en ciertas áreas geográficas es su baja capacidad de dispersión y, 

en algunas especies, requerimientos de hábitat que nos permite clasificarlos 

como estenotópicos. Estas adaptaciones exacerbadas a ciertos microhábitats, 

como la litofilia, la psamofilia, entre otras, incrementa su predisposición a 

especiar y como refuerzo esto puede asociarse a procesos de largo plazo como 

la orografía y ciclos climáticos (Bryson Jr. et al., 2013; Prendini, 2001, 2005). La 

naturaleza sedentaria de la mayoría de las especies de escorpiones, junto con 

sus tolerancias fisiológicas y ecológicas frecuentemente reducidas, pudieron 

haber limitado su dispersión y haber promovido especiación alopátrica por 
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vicarianza durante periodos de cambio paleoclimático, creando así altos niveles 

de endemismo en ciertas áreas (Prendini y Wheeler, 2005). 

A diferencia de las especies estenotópicas, las especies euritópicas son aquellas 

capaces de tolerar un amplio rango de condiciones en las localidades donde se 

distribuyen (Ingham y Samways, 1996). Los escorpiones pueden ser divididos 

de manera general, tomando en cuenta sus estrategias de vida y plasticidad 

ecológica, en especies “oportunistas” y “de equilibrio” (Lourenço, 2018). En este 

sentido, el conocimiento sobre la biología de escorpiones adquiere mayor 

relevancia en el contexto actual, donde el cambio de uso de suelo hace estragos 

en la diversidad biológica. Estudios recientes han demostrado que la complejidad 

del hábitat se relaciona estrechamente con la riqueza y abundancia de especies 

(Araújo Foerster et al., 2020; Lira et al., 2021). Estos factores, hacen que algunas 

especies sean capaces de colonizar nuevos ambientes (Goés-Costa, et al., 

2020; Lourenço, 2015, Teruel y Turiel, 2021).  

Por otra parte, los escorpiones son depredadores generalistas, cuya biomasa 

puede llegar a ser la más alta comparada con poblaciones de otros artrópodos 

depredadores en zonas áridas (Polis et al., 1981). Las presas de los escorpiones 

son en su mayoría otros artrópodos (McCormick y Polis, 1990). El canibalismo 

es común, se ha reportado que independientemente de la especie los 

escorpiones de mayor tamaño son los depredadores (Polis y McCormick, 1987). 

Su papel en los ecosistemas no solo es el de depredadores, ya que también son 

presas de artrópodos y vertebrados como lagartijas (Castilla et al., 2015), 

murciélagos (Holderied et al., 2011), entre otros (Polis et al., 1981). 

En México, las especies de escorpiones de importancia médica pertenecen al 

género Centruroides Marx 1890. Sin embargo, no todas las especies de 

Centruroides son de importancia médica. Actualmente se distribuyen 

aproximadamente 55 especies dentro del país, de las cuales 21 son 

consideradas de importancia médica, estas especies se distribuyen a lo largo de 

la costa pacífico y centro del país, llegando hasta estados del sur-poniente de 

EE. UU. (González-Santillán y Possani, 2018). 
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1.1 Morfología y nomenclatura de escorpiones 

El cuerpo de los escorpiones se divide en prosoma, mesosoma y 

metasoma (Fig. 1), el prosoma está cubierto dorsalmente por el caparazón, el 

cual lleva los ojos medios y laterales (Hjelle, 1990). Los ocelos medios y laterales 

(Fig. 2) presentan diferencias en su ultraestructura (Lehmann y Melzer, 2013), 

estas diferencias estructurales implican funcionalidades diferentes, los ocelos 

medios tienen mayor agudeza y son utilizados para la discriminación espacial, 

los ocelos laterales tienen poca agudeza visual (Loria y Prendini, 2014), sin 

embargo, tienen una gran capacidad para percibir intensidades de luz 

extremadamente bajas. El número, posición y tamaño de los ocelos fueron 

estandarizados en una nomenclatura que refleja homología entre los niveles 

jerárquicos (Loria y Prendini, 2014) y su uso en taxonomía está comenzando a 

ser rutinario. 

Otro carácter de importancia taxonómica del caparazón y en general de la 

superficie de la cutícula es la textura u ornamentación, González-Santillán y 

Prendini (2013) identificaron tres estados de carácter: (1) shagreened, 

refiriéndose a superficies cubiertas por gránulos grandes; (2) matte, refiriéndose 

a una superficie con gránulos notablemente menores en tamaño y que dan una 

apariencia más lisa; y (3) smooth, refiriéndose a una superficie que no posee 

ornamentación y es en su mayoría completamente lisa. Estos términos son 

originalmente del idioma inglés, por lo que en español son referidos como 

granular, mate y liso, respectivamente. Estos estados de carácter son más 

fácilmente apreciables si se utiliza luz ultravioleta al momento de examinar el 

ejemplar bajo el estereoscopio.  

El prosoma consiste en siete somitas post orales visibles (III-IX), al igual que en 

otros arácnidos, pero sus neurómeros permanecen como parte de los ganglios 

cefalotorácicos, la primera somita visible, presenta los quelíceros, apéndices 

compuestos por tres segmentos, usados para la alimentación y acicalamiento 

(Hjelle, 1990). Vachon (1956, 1963), reconoció cuatro patrones de dentición en 

los quelíceros pertenecientes a las familias Buthidae, Chaerilidae e Iuridae 

respectivamente y el cuarto tipo fue asignado al resto de las familias del orden. 

Además de estos patrones, Vachon propuso una nomenclatura para identificar 
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los dentículos de cada dedo del quelícero, que es usada hoy en día. Por otra 

parte, algunos taxa poseen una estructura en forma de “peine” llamada serrula, 

que emana de una cresta longitudinal en la superficie ventral de dedo móvil de 

los quelíceros, con un número variable de dientes que apuntan hacia el borde 

denticulado del mismo dedo (Graham y Fet, 2006). La figura 3 muestra 

caracteres de importancia taxonómica presentes en los quelíceros.  

 

 

Figura 1. Plano corporal de los escorpiones, vista dorsal (izq.) y ventral (der.) de Thorellius 
intrepidus (♀), escala = 1 cm. 
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Figura 2. Caparazón de Vaejovis tenamaztlei Contreras-Félix et al., 2015 mostrando ojos medios 
(izq.) y laterales (der.). Los ojos laterales son del tipo 3A de acuerdo con la nomenclatura de 
Loria y Prendini, 2014. Fotografías modificadas de Chávez-Samayoa et al., 2022. 

 

 

Figura 3. Caracteres de importancia taxonómica (Vachon, 1956, 1963) en quelíceros 
representativos de las familias Buthidae (A; Centruroides infamatus) y Vaejovidae (B; 
Mesomexovis spadix), aspecto dorsal (izq.) y ventral (der.). Barras de escala = 0.5 cm. Se resalta 
en amarillo dentículo extra característico de Buthidae; serrula en azul y macrosedas en rojo. 
Abreviaciones: b basal; ed externo distal; id interno distal; m medio; sd subdistal. 
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La somita III presenta los pedipalpos, los cuales se componen de seis segmentos, 

ordenados de proximal a distal en coxa, trocánter, fémur, patela, tibia con un 

dedo fijo y tarso o dedo móvil. La tibia y el tarso son referidos colectivamente 

como quela, en la superficie de estos segmentos, así como en muchas otras 

áreas del cuerpo, pueden estar presentes estructuras lineales elevadas llamadas 

quillas o carinas, las cuales pueden ser representadas por coloración más 

obscura, o tener gránulos de tamaño variable (Hjelle, 1990). Estas carinas 

pueden ser encontradas con distintos nombres de acuerdo con la nomenclatura 

que se consulte (Francke, 1976; González-Santillán y Prendini, 2013; Soleglad y 

Sissom, 2001; Stahnke, 1970), en este trabajo se utiliza la nomenclatura 

propuesta por González-Santillán y Prendini, 2013 (Figs. 4, 6 y 9). 

Los cuatro pares de patas caminadoras representan los apéndices de las 

somitas IV-VII, la nomenclatura de estos segmentos ya está más estandarizada 

e incluye: coxa (Fig. 7), trocánter, fémur, patela, tibia, basitarso, tarso (basitarso), 

y apotele (telotarso), con uñas laterales (unges) y uña media (dactilo). Las coxas 

del primer par de patas portan coxapófisis extendidas anteriormente las cuales 

sirven para crear la cavidad pre oral en los escorpiones (Hjelle, 1990). Las 

macrosetas y espínulas presentes en el basitarso y telotarso de las patas 

caminadoras son caracteres de importancia taxonómica que han recibido 

atención de distintos investigadores (Contreras-Félix y Francke, 2019; González-

Santillán y Prendini, 2013; McWest, 2009; Santibáñez-López et al., 2013). 

El esternón (Fig. 8), resultado de la fusión de las somitas VII y VIII, se encuentra 

entre las coxas de las patas III y IV. Debido a su forma variable es un carácter 

de importancia taxonómica a nivel de familia (Hjelle 1990). Por otra parte, 

Soleglad y Fet, (2003b) distinguen dos tipos de esternones, el tipo 1; que siempre 

presenta una hendidura posterior que no bifurca el margen posterior del esternón, 

este tipo de esternón tiene cinco lados, y el tipo 2, siempre con una hendidura 

posterior y lóbulos laterales convexos. La somita IX, produce apéndices 

embrionarios, y desaparece en etapas posteriores (Hjelle, 1990).  

El mesosoma consiste en siete segmentos (Fig. 1) compuestos por las somitas 

X-XVI, el séptimo segmento visible se estrecha posteriormente hacia su unión 
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con el metasoma. Dorsal y ventralmente cada segmento está cubierto por una 

placa esclerotizada, llamados terguitos y esternitos respectivamente. Vachon 

(1952), identificó e ilustró las carinas presentes en los terguitos I-VII, las cuales 

presentan distintos estados de carácter auxiliares en la determinación de 

escorpiones.  

El primer y segundo esternito están modificados, el primero que corresponde a 

la somita X, está representado por el opérculo genital (Fig. 8) que cubre el 

gonoporo. El opérculo se compone de dos placas esclerotizadas, usualmente 

fusionadas en hembras y parcial o completamente separadas en machos. En 

varias especies los machos tienen dos papilas genitales (Fig. 8), que pueden 

estar parcial o completamente cubiertas por el opérculo genital (Hjelle 1990). El 

segmento esternito, que corresponde a la somita XI, está representado por las 

pectinas, cuya función es mecano y quimiorreceptiva, y pueden exhibir 

dimorfismo sexual. Las pectinas se unen a una placa basal y están constituidas 

por las siguientes estructuras esclerotizadas: una a tres lamelas marginales, 

lamela media, fulcra y dientes pectinales (Stahnke, 1970).  

Los esternitos III-VI, que corresponden a las somitas XII-XV, tienen cada una un 

par de aperturas llamadas espiráculos (Fig. 1), que conectan con los órganos 

respiratorios conocidos como pulmones de libro (Hjelle 1990). Cada espiráculo 

lleva hacia un atrio que tiene una superficie interna curvada, la cual está cubierta 

de proyecciones cuticulares. El principal elemento respiratorio de los pulmones 

se conforma de muchas lamelas proyectándose de un seno de hemolinfa hacia 

el atrio (Kamenz et al., 2005). 

El metasoma (Fig. 9) consiste en cinco segmentos, además del telson, el cual no 

es considerado un segmento real por su origen ontogenético y posición post anal. 

En muchos taxa, los segmentos se alargan de forma progresiva distalmente, 

siendo el segmento V el más alargado. Cada uno de estos segmentos pueden 

presentar quillas y sedas cuya posición, desarrollo y número son de valor 

taxonómico. El ano se localiza en la terminación ventrodistal del segmento V y 

está limitado por el arco anal y rodeado de cuatro papilas anales, el telson está 

formado por una vesícula bulbosa y el aguijón o acúleo (Hjelle, 1990). 
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La superficie del integumento de los escorpiones esta provista de una variedad 

de procesos quitinosos pilosos que incluyen microsedas, macrosedas, 

tricobotrias, espinas y espínulas. Stahnke (1970) divide estas sedas sensoriales 

en inmóviles y móviles. Las inmóviles son las espinas y espínulas cuya base está 

firmemente incrustada en la cutícula e impide el movimiento. Las sedas móviles 

son las macro y micro sedas, las microsedas son estructuras pilosas pequeñas 

y blanquecinas adheridas a una areola pobremente desarrollada mientras que 

las macrosetas presentan oscurecimiento y emergen de una areola en forma de 

copa bien desarrollada (Stahnke, 1970; Hjelle, 1990).  

Otro tipo de seda móvil de gran valor taxonómico son las tricobotrias. Estas se 

encuentran únicamente en el fémur, patela y quelas de los pedipalpos, su 

número y patrones son relativamente constantes y la distancia entre ellas puede 

ser medida precisamente (Stahnke 1970). Vachon (1973) estudió ampliamente 

los patrones de distribución de las tricobotrias y propuso una nomenclatura que 

se usa actualmente en la taxonomía de escorpiones. Vachon identificó tres tipos 

de ortobotriotaxia, concepto basado en un número constante de tricobotrias y su 

disposición en los segmentos antes mencionados: A, exclusivo de Buthidae; B, 

en Chaerilidae; y C, en el resto de las familias. Propuso también patrones 

neobotriotaxiales aditivos que representan tricobotrias accesorias adicionales y 

patrones neobotriotaxiales decrementales que implican una disminución en el 

número de éstas. Posteriormente, se definieron dos patrones ortobotriotaxiales 

más, el tipo P para Palaeopisthacanthidae, y el tipo D para los escorpiones de la 

familia Pseudochactidae (Fet, 2001). Las especies presentes en el estado de 

Aguascalientes pertenecen a las familias Buthidae, Diplocentridae y Vaejovidae 

las cuales poseen los patrones de ortobotriotaxia A y C. Las figuras 4-6 muestran 

el patrón C, característico de Vaejovidae y Diplocentridae.  

Los hemiespermatóforos son frecuentemente utilizados como un carácter de 

valor taxonómico, por ejemplo, el borde espinoso del tapón genital (hemimating 

plug) que es una sinapomorfía de la subfamilia Syntropinae (Vaejovidae) 

(González-Santillán y Prendini, 2013); sin embargo, en algunos otros taxa este 

carácter no brinda la suficiente información para distinguir entre especies, como 

es el caso de las especies crípticas Euscorpius gamma, E. alpha y E. germanus 
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en el cual los hemiespermatóforos son indistinguibles (Jacob et al., 2004); por 

otro lado, algunas especies presentan niveles altos de variación intraespecífica 

(Santibáñez-López y Francke, 2013). 

 

Figura 4. Vista dorsal (A), retrolateral (B), ventral (C) y prolateral (D) del fémur del pedipalpo de 
V. aguazarca, se señalan carinas (González-Santillán y Prendini, 2013) con letras blancas y 
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tricobotrias (Vachon, 1973) con amarillas. Abreviaciones: dpl dorsal prolateral; drl dorsal 
retrolateral; e externa; i interna; plvs prolateral ventral submedia; pv prolateral ventral; rlds 
retrolateral dorsosubmedia; rv retrolateral ventral; vm ventral media; vpl ventral prolateral; vrl 
ventral retrolateral; vrs ventral retrosubmedia. Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa et 
al., 2022. 

 
Figura 5. Vista dorsal (A), retrolateral (B), ventral (C) y prolateral (D) de patela del pedipalpo de 
V. aguazarca, se señalan carinas (González-Santillán y Prendini, 2013) con letras blancas y 
tricobotrias (Vachon, 1973) con amarillas. Abreviaciones: dpl dorsal prolateral; drl dorsal 
retrolateral; eb externa basal; em externa media; esb externa sub basal; et externa terminal; i 
interna; plm prolateral media; pls prolateral subdorsal; rlds retrolateral dorsosubmedia; rlm 
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retrolateral media; vm ventral media; vpl ventral prolateral; vrs ventral retrosubmedia; v ventral. 
Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa et al., 2022. 

 
Figura 6. Vista dorsal (A), retrolateral (B), ventral (C) y prolateral (D) de la quela del pedipalpo de 
V. aguazarca, se señalan carinas (González-Santillán y Prendini, 2013) con letras blancas y 
tricobotrias (Vachon, 1973) con amarillas. Abreviaciones: Db/db dorsal basal; dm dorsal media; 
dpl dorsal prolateral; dps dorsal prosubmedia; drl dorsal retrolateral; drsa dorsal retrolateral 
submedia accesoria; drs dorsal retrolateral submedia; dsb dorsal sub-basal; dst dorsal 
subterminal; Dt/dt dorsal terminal; Eb/eb externa basal; Esb/esb externa sub basal; Et externa 
terminal; Est externa sub-terminal; ib interna basal; it interna terminal; pld prolateral dorsal; plm 
prolateral mediana; plvs prolateral ventral submedia; rd retrolateral dorsal; rlm retrolateral 
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C 
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mediana; rlsa retrolateral submedia accesoria; rls retrolateral submedia; rv retrolateral ventral; V 
ventral; vm ventral media; vpl ventral prolateral; vps ventral prosubmedia; vrl ventral retrolateral; 
vrs ventral retrosubmedia. Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa et al., 2022. 

 

Figura 7. Vaejovis tenamaztlei, segmentos de las patas de escorpiones (A) (Hjelle, 1990), 
aspecto dorsal. Escala =1mm; acercamiento y vista dorsal/ventral de basitarso y telotarso (B) 
con territorios de macrosetas (González-Santillán y Prendini, 2013) resaltados en colores. Escala 
= 0.2 mm. Abreviaciones: Ap apotele; Ba basitarso; Cx coxa; D dorsal; Fe fémur; Pa patela; PD 
prolateral dorsal; PV prolateral ventral; RD retrolateral dorsal; RM retrolateral media; RV 
retrolateral ventral; Ti tibia; Tr trocánter. Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa et al., 
2022. 
 

 

Figura 8. Región coxoesternal de V. aguazarca, escala = 1 mm. Abreviaciones: Cx, coxa I-IV; 
DP, dientes pectinales; E, esternón; F, fulcra; Lmar, lamela marginal; Lm, lamela media; OG, 

A B 
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opérculo genital. Las papilas genitales se encuentran resaltadas en amarillo y las pectinas en 
morado. Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa, et al., 2022. 

 

 

A B C 
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Figura 9. Vista dorsal (A), lateral (B) y ventral (C) de metasoma de V. aguazarca, se señalan 
carinas del metasoma (González-Santillán y Prendini, 2013) con letras blancas. Abreviaciones: 
dl dorsal lateral; lm lateral media; lim lateral infra media; vl ventral lateral; vm ventral media; vsm 
ventral submedia. Fotografía original tomada de Chávez-Samayoa et al., 2022. 
 

1.2 Sistemática del Orden Scorpiones 

El primer tratamiento taxonómico importante sobre las relaciones 

ordinales de los arácnidos fue presentado por Pocock (1893), quien en su 

clasificación coloca los escorpiones dentro de la subclase Ctenophora y asignó 

a la subclase Lipoctena a los órdenes Pedipalpi, Araneae, Solifugae, 

Pseudoescorpiones, Opiliones y Acari (Shultz, 1990). 

Posteriormente, Weygoldt (1979) produjo el primer esquema de sinapomorfias 

explícito y análisis cladístico de los quelicerados basándose en datos 

morfológicos. La clasificación construida por Weygoldt y Paulus (1979) coloca a 

los Euriptéridos como grupo hermano de los arácnidos, y a Xiphosura como 

grupo hermano de este último. 

Diversos autores, han llegado a conclusiones distintas en cuanto a la posición 

filogenética de los escorpiones, ya sea como grupo basal y hermano del resto de 

arácnidos (Pocock, 1893), formando un clado junto con los Euriptéridos y 

Xiphosura (Dunlop, 1998, 2010; Dunlop y Webster, 1999; Weygoldt y Paulus, 

(1979), dentro de la subclase Novogenuata junto con solífugos, 

pseudoscorpiones y opiliones (Shultz, 1990; Wheeler y Hayashi, 1998), junto con 

Opiliones dentro de Stomothecata (Shultz, 2007), como grupo hermano de 

Pseudoscorpiones + Opilioacariformes + Parasitiformes (Giribet et al., 2002), o 

como grupo hermano del clado Tetrapulmonata (Regier et al., 2010).  

La relación de los escorpiones como grupo hermano de los tetrapulmonados, 

grupo erigido por Shultz (1990) compuesto por Amblypygi, Uropygi, Schizomida 

y Araneae, adquirió mayor soporte cuando Scholtz y Kamenz (2006) 

demostraron la homología de los pulmones de libro de Scorpiones y 

Tetrapulmonata. Posteriormente, Sharma et al., (2014) propusieron el nombre 

Arachnopulmonata para agrupar Scorpiones + Tetrapulmonata. Diversos 

estudios han aportado evidencia que soporta el clado Arachnopulmonata, 

basado en la morfología del sistema vascular (Klußmann-Fricke y Wirkner, 2016), 
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genes Hox (Leite et al., 2018; Schwager et al., 2017), y la morfología del sistema 

visual (Lehmann y Melzer, 2019). 

En la actualidad se reconoce que el orden Scorpiones posee las siguientes 

sinapomorfias: (1) Telson post anal equipado con un aguijón (aculeus), (2) par 

de órganos sensoriales ventrales en forma de peines llamados pectinas, (3) la 

tagmosis de su cuerpo, con prosoma y opistosoma, este último dividido en 

mesosoma y metasoma (Howard et al., 2019). La sistemática dentro del orden 

Scorpiones ha atravesado distintos cambios a lo largo de la historia, Stockwell 

(1989) condujo el primer análisis filogenético de escorpiones actuales 

excluyendo Buthidae. Con base en ese estudio propuso las superfamilias 

Buthoidea (Buthidae y Chaerilidae), Chactoidea (Chactidae, Euscorpiidae y 

Scorpiopidae), Scorpionoidea (Bothriuridae, Diplocentridae, Ischnuridae, 

Scorpionidae y Urodacidae) y Vaejovoidea (Iuridae, Superstitioniidae y 

Vaejovidae). Sin embargo, Stockwell solo publicó revisiones a la clasificación 

supra genérica de Chactoidea y Vaejovoidea (Stockwell, 1992).  

Prendini (2000) analizó la clasificación de la super familia Scorpionoidea Latreille 

1802 propuesta por Stockwell en 1989, la cual comprendía a las familias 

Bothriuridae, Diplocentridae, Heteroscorpionidae, Ischnuridae y Scorpionidae 

utilizando el método cladístico. Sus resultados modificaron la clasificación de la 

superfamilia Scorpionoidea en la cual incluyó las familias Bothriuridae, 

Diplocentridae, Hemiscorpiidae, Ischnuridae, Scorpionidae y Urodacidae.  

Soleglad y Fet, (2003a) publicaron una revisión de la sistemática y filogenia del 

orden Scorpiones, en la cual incluyen los Parvordenes Pseudochactoidea, 

Buthida, Chaerilida e Iurida, a las cuales se asignaron las familias 

Pseudochactidae, Buthidae, Microcharmidae, Chaerilidae, Iuridae, 

Caraboctonidae, Scorpionidae, Urodacidae, Liochelidae, Bothriuridae, 

Euscorpiidae, Superstitioniidae y Vaejovidae. Diversas fallas metodológicas 

fueron señaladas por Prendini y Wheeler, (2005), quienes optaron por revertir los 

cambios taxonómicos anteriormente mencionados basándose en estudios 

publicados que cumplen los estándares de revisión de pares. A pesar de las 

críticas realizadas a la metodología y validez del análisis realizado por Prendini 

y Wheeler (2005), Fet y Soleglad, (2005) no aceptaron las acciones taxonómicas 
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llevadas a cabo, señalando que no se presentan resultados originales, 

revirtiendo los cambios al resultado original del trabajo de 2003.  

Levy (2007) describió un nuevo género y especie de escorpión troglobio de Israel 

y aunque ningún organismo fue encontrado vivo, el taxón fue colocado en la 

nueva familia Akravidae, la cual relacionaron con los Chactoideos. Fet et al., 

(2011) redescribieron detalladamente el género Akrav y evaluaron su posición 

taxonómica, concluyeron que no hay validez para la familia Akravidae y el género 

debería incluirse dentro de la subfamilia Typhlochachtinae, aunque se 

abstuvieron de hacer los arreglos taxonómicos.  

Sharma et al., (2015) fueron los primeros en evaluar la clasificación suprafamiliar 

de los escorpiones utilizando supermatrices. Los autores propusieron la 

clasificación de los escorpiones actuales, encontrando un soporte máximo para 

los Parvordenes Buthida y Iurida. Se asignó el estatus de superfamilia a 

Chactoidea y la familia Caraboctonidae fue transferida a la misma, así mismo, 

se revalidó la superfamilia Bothriuroidea, a la cual se transfirió Bothriuridae. 

Aunque encontraron una gran cantidad de homoplasia en la mayoría de los 

sistemas de caracteres usados hasta hoy, encontraron que el desarrollo 

katoicogénico tuvo un solo origen.  

Posteriormente, Santibáñez-López et al., (2019) reexaminaron la monofilia de la 

familia Vaejovidae y la redefinieron con la exclusión del género Uroctonus. 

Además, para resolver la parafilia de Chactoidea establecieron la superfamilia 

Superstitionoidea.  

Recientemente, la monofilia de familia Caraboctonidae fue puesta a prueba con 

un muestreo taxonómico más amplio (Santibáñez-López et al., 2020). Los 

resultados indicaron que la familia no es monofilética y para solucionar este 

problema taxonómico se propusieron a la superfamilia Caraboctonoidea para 

circunscribir a las familias Caraboctonidae y Superstitioniidae y se creó la 

subfamilia y familia Hadruroidea y Hadruridae respectivamente. 

La riqueza de escorpiones de México representa el 11.03% de la escorpiofauna 

mundial, con 309 especies pertenecientes a ocho familias y 39 géneros. De las 

ocho familias presentes en México, Typhlochactidae es la única endémica 
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(Santibáñez-López et al., 2015). Las otras familias distribuidas en México 

cuentan con una representatividad en el país de: Superstitioniidae 100%, 

Hadruridae 88.88%, Vaejovidae 66.42%, Diplocentridae 42.64%, Buthidae 4.3% 

y Chactidae 1.91% respectivamente. La clasificación de escorpiones aceptada 

en este estudio, así como la riqueza de especies y géneros en México y el mundo 

se muestran en el cuadro 1.  
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Cuadro 1. Clasificación y diversidad de escorpiones en México y el mundo (Prendini y Loria, 2020; Rein, 2022; Santibáñez-López et al., 2019, 2020). 
Abreviaciones: G, género; E, especies; M, México entre paréntesis se señala el número de géneros y fuera el número de especies representados para el 
país. 

Parvorden Superfamilia Familia G  E M 
Buthida Soleglad y Fet, 2003 Buthoidea Koch, 1837 

 
Buthidae Koch, 1837 99 1339 (2) 59 

Chaeriloidea Pocock, 1893 
 

Chaerilidae Pocock, 1893 1 54 0 

Pseudochactoidea Gromov, 1998 Pseudochactidae Gromov, 1998 5 7 0 
Iurida Soleglad y Fet, 2003 Bothriuroidea Simon, 1880 Bothriuridae Simon, 1880 17 163 0 

Caraboctonoidea Kraepelin, 1905 Caraboctonidae Kraepelin, 1905 2 25 0 
Superstitioniidae Stahnke, 1940 1 1 (1) 1 

Chactoidea Pocock, 1893 Akravidae Levy, 2007 1 1 0 
Chactidae Pocock, 1893 15 209 (2) 4 
Euscorpiidae Laurie, 1896 6 100 (3) 10 
Scorpiopidae Kraepelin, 1905 2 101 0 

Hadruroidea Stahnke, 1974 Hadruridae Stahnke, 1974 2 9 (2) 8 
Iuroidea Thorell, 1876 Iuridae Thorell, 1876 4 14 0 

Scorpionoidea Latreille, 1802 

Diplocentridae Karsch, 1880 10 137 (3) 58 
Hemiscorpiidae Pocock, 1893 1 17 0 
Hormuridae Laurie, 1896 11 97 0 
Rugodentidae Bastawade et al., 2005 1 1 0 
Scorpionidae Latreille, 1802 18 185 0 
Urodacidae Pocock, 1893 1 21 0 

Vaejovoidea Thorell, 1876 Vaejovidae Thorell, 1876 25 229 (22) 156 
Incertae sedis Belisariidae+ Uroctonus 3 6 0 

Heteroscorpionidae Kraepelin, 1905 1 6 0 
Troglotayosicidae Lourenço, 1998 1 6 0 
Typhlochactidae Mitchell, 1971 4 11 (4) 11 
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1.3 Microhábitat de los escorpiones 

Los escorpiones no se distribuyen al azar dentro de cierto territorio, sino que, 

especies particulares son encontradas normalmente en microhábitats específicos 

(Polis, 1990). Estos microhábitats ofrecen refugio contra depredadores, proveen 

condiciones de temperatura más estables (Webber y Bryson Jr. 2015) y a su vez 

pueden ser lugares frecuentados por las presas de los escorpiones. Adicionalmente, 

esta especialización favorece la coexistencia de distintas especies de escorpiones 

dentro de un mismo hábitat (Lourenço, 1994). Los animales que se han adaptado al 

uso de microhábitats, por ejemplo, los de zonas áridas, suelen permanecer 

resguardados la mayor parte del tiempo. Su actividad superficial se limita a 

alimentación o apareamiento, mientras las condiciones externas son menos 

desfavorables (Cloudsley-Thompson,1975).  

Los factores ambientales como la temperatura, precipitación, propiedades edáficas y 

fisonomía vegetal han sido encontrados como esenciales para determinar la 

estructuración del ensamble de comunidades de escorpiones a escalas locales (Foord 

et al., 2015; Foerster et al., 2019). Por otra parte, algunos autores consideran que la 

estructura de la comunidad es influenciada por la heterogeneidad del hábitat más que 

por procesos ecológicos a gran escala (Doan y Arizábal-Arriaga, 2006; James y 

M'Closkey, 2002). En estos casos, algunos taxa pueden ser eliminados localmente 

cuando ciertos microhábitats son destruidos por prácticas de agricultura o forestales 

(Glor et al., 2001; Luja et al., 2008). Así mismo, la especialización a microhábitats junto 

con la baja capacidad de dispersión de algunos escorpiones permite que se lleven a 

cabo procesos de aislamiento y se generen micro endemismos (Bryson Jr. et al., 2016).  

En contraste, existen especies oportunistas como algunas de las familias Buthidae, 

Euscorpiidae y Hormuridae, que se caracterizan por su plasticidad ecológica y su 

capacidad de invadir fácilmente ambientes perturbados (Lourenço, 2015). Dichas 

especies pueden ser capaces de producir múltiples camadas a partir de una sola 

inseminación, tener capacidades elaboradas para almacenaje de esperma, desarrollo 

y esperanza de vida corta, densidad poblacional alta, movilidad rápida y tener una 

distribución amplia (Lourenço, 2018). Lourenço (1992) señala que las especies del 

género Centruroides pueden ser competidores directos de especies con menor 

plasticidad ecológica. Lira et al., (2019b) evaluaron los efectos del uso de suelo en 
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comunidades de escorpiones de bosques neotropicales, y encontraron que algunas 

especies de escorpiones son más sensibles que otras a la alteración del hábitat natural. 

Los autores consideran al uso del microhábitat como como un factor clave 

potencialmente determinante de la supervivencia de estos arácnidos en áreas 

antropogenizadas. 

Algunas de estas especies pueden llegar a convertirse en un problema de salud, por 

ejemplo, la especie brasileña Tityus serrulatus originalmente estaba restringida a un 

solo estado en la región sureste de Brasil, pero gracias a su adaptabilidad y rápida 

proliferación actualmente hay registros de esta especie en varias regiones de Brasil 

(Gonzaga-Pimenta et al., 2019). Cabe mencionar, que T. serrulatus fue la primera 

especie de escorpión en la que se reportó la reproducción por partenogénesis 

(Matthiesen 1962, Lourenço y Cuellar 1999).   

Por otro lado, existen algunas especies de escorpiones que se han especializado para 

subsistir en distintos substratos, esta especialización ha resultado en adaptaciones 

ecomorfotípicas, clasificadas en especies: (1) Litófilas, que habitan grietas de rocas 

grandes o desiertos pedregosos. (2) Psamófilas, que habitan en zonas de dunas o 

lugares arenosos. (3) Pelófilas, los cuales habitan en galerías construidas en suelos 

compactos y las cuales habitan la mayor parte de su vida. (4) Lapidícolas, que 

construyen galerías superficiales que usan temporalmente, u oquedades bajo rocas. 

(5) Humícolas, escorpiones especializados a la vida entre la hojarasca. (6) Troglobios, 

los cuales habitan dentro de cuevas y cumplen su ciclo de vida completo dentro de 

ellas. (7) Arborícolas, aquellos que habitan en el dosel de árboles o dentro de plantas 

epífitas. Y, finalmente, (8) Errantes, que habitan bajo o dentro de los objetos que estén 

en el substrato (González-Santillán 2004, Polis 1990, Prendini, 2001). Algunas de las 

adaptaciones morfológicas que presentan los distintos ecomorfotipos se indican en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2. Ecomorfotipos de escorpiones y sus modificaciones morfológicas (Lamoral 1976, Polis 1990, 
Fet et al., 2000, Prendini, 2001, González-Santillán 2004). 

Ecomorfotipo Modificaciones morfológicas 
Litófilo Compresión dorsoventral del cuerpo, metasoma y pedipalpos, 

atenuación de quelas. 
Psamófilo Tarsos y tibia con macrosedas elongadas arregladas en forma de 

peine y uñas muy elongadas, coloración clara del cuerpo. 
Pelófilo Quelíceros elongados, quelas del pedipalpo robustas, patas cortas 

y robustas con series de sedas espiniformes.  
Lapidícola Pedipalpos y/o metasoma robustos. 
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Humícola Sin espinas en tibia, no más de dos ojos laterales en ambos lados 
del prosoma y coloración regularmente oscura del cuerpo. 

Troglobio Disminución o ausencia de pigmento, atenuación de los apéndices, 
pérdida o reducción de ojos.  

Arborícola Depresión dorsoventral del cuerpo y elongación de las uñas del 
telotarso. 

Errante  Sin modificaciones evidentes, pero puede a haber una compresión 
dorsoventral. 

 

1.4 Modelado de nicho ecológico aplicado a escorpiones 

Los métodos correlativos para modelado de nicho ecológico (MNE) pueden 

dividirse en tres categorías: (1) métodos de ausencia-presencia, que utilizan datos de 

ocurrencia y ausencia de las especies; (2) métodos de presencia-fondo (background), 

que comparan las condiciones ambientales en el área de estudio con las condiciones 

del área ocupada por la especie; y, (3) métodos exclusivamente de presencias, son 

aquellos que no utilizan datos de fondo ni pseudoausencias para elaborar los modelos 

(Sillero et al., 2021).  

Los siguientes puntos se encuentran relacionados con la calidad de los datos de 

ocurrencia, los cuales son fundamentales para construir modelos de distribución 

potencial con predicciones confiables (Feng et al., 2019; Guevara et al., 2018; Pearson 

et al., 2007; Phillips et al., 2009; Sillero, 2011; Sillero et al., 2021; Sillero y Barbosa, 

2021; Varela et al., 2014):  

• La certeza taxonómica de los datos de ocurrencia utilizados, así como la 

correcta georreferenciación de estos son fundamentales para la construcción 

del modelo. Se debe de dar preferencia a registros revisados personalmente, o 

en caso de utilizar bases de datos en línea se debe verificar que la persona que 

determinó al organismo sea un/a taxónomo especialista en el grupo de estudio. 

En este sentido, los ejemplares depositados en colecciones oficiales y museos 

brindan registros más confiables.  

• Agrupamiento espacial de datos de ocurrencia, el cual puede sesgar el modelo 

hacia zonas de muestreo más accesibles además de la inclusión de datos de 

ocurrencia demasiado cercanos entre sí, para lo cual diversos autores 

proponen la aplicación de un filtro espacial (de una distancia mínima) entre los 

registros. 
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El modelado de nicho ecológico es una herramienta que utiliza datos de ocurrencia en 

conjunción con datos ambientales para hacer un modelo correlativo de condiciones 

ambientales que concuerden con los requerimientos ecológicos de una especie y 

predice la idoneidad relativa un hábitat (Warren y Seifert, 2011). Esta herramienta es 

útil en el caso de escorpiones, para diversos tipos de estudios biogeográficos, 

ecológicos, o para estudiar potenciales interacciones de escorpiones con humanos. 

El MNE se ha utilizado en distintos casos, como la evaluación de la divergencia 

climática entre dos especies de escorpiones Mesobuthus eupeus C. L. Koch, 1839  y 

M. phillipsii Pocock, 1889 donde se observó que la divergencia entre estas dos 

especies estaba asociada con divergencia significativa en sus nichos ecológicos, 

brindando mayor soporte a la validez taxonómica de ambas especies (Mirshamsi, 

2013). 

Graham et al., (2014) construyeron modelos de distribución para trece especies de 

escorpiones de la península de Baja California con el fin de comparar los hábitats 

idóneos actuales con aquellos del último máximo glacial, y encontraron que la mayoría 

de las distribuciones para estas especies permanece notablemente conservada, 

adicionalmente encontraron tres áreas de idoneidad climática que coinciden con 

discontinuidades genéticas en taxa con distribuciones similares dentro de la península.  

Otra aplicación el desarrollo de parámetros de configuración espaciales de vigilancia 

epidemiológica de dos especies de importancia médica en Brasil (Brites-Neto y 

Roncato-Duarte 2015). En otro estudio, se establecieron los factores ambientales 

relacionados a la distribución de especies de escorpiones y sus distribuciones 

potenciales actuales en Marruecos con la finalidad de generar un mapa de riesgo de 

envenenamiento y evaluar la población humana en riesgo (Hidan et al., 2018). 

1.5 Biodiversidad del estado de Aguascalientes 

A pesar de ser uno de los estados más pequeños del país, Aguascalientes 

posee una gran biodiversidad. Los estudios de flora más recientes del estado reportan 

doce tipos de vegetación, entre los que se encuentran: bosque de encino, de coníferas, 

bosque mixto, matorrales templados, pastizales templados, bosque tropical 

caducifolio, matorral subtropical, matorral xerófilo, pastizal desértico, bosque de 

galería, tular y vegetación acuática y subacuática (Siqueiros-Delgado et al., 2022, 

2017). En lo que respecta a hongos y líquenes, se cuenta con registro de 552 géneros 
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de hongos (Pardavé-Díaz et al., 2008) y 56 especies de líquenes (Miguel-Vázquez et 

al., 2021).  

Respecto a la fauna, se conocen 19 especies de peces (Martínez-Martínez y Rojas-

Pinedo, 2008), 17 especies de anfibios, de las cuales cinco se encuentran clasificadas 

en alguna categoría de riesgo (Quintero-Díaz et al., 2008a), 61 especies de reptiles 

(Quintero-Díaz et al., 2008b; Villalobos-Juárez et al., 2022) y 240 especies de aves 

(De la Riva-Hernández y Franco-Ruiz Esparza, 2008). En cuanto a los invertebrados 

artrópodos, el conocimiento más extenso corresponde a los insectos, de los cuales se 

tiene registro de aproximadamente 614 especies, pertenecientes a 16 de los 32 

órdenes de insectos (Escoto-Moreno et al., 2021; Escoto-Rocha y Delgado-Saldívar, 

2008; Márquez et al., 2022; Reyes-Hernández et al., 2018). El conocimiento sobre 

otros grupos de artrópodos es escaso, se conocen cuatro especies de garrapatas 

blandas (Guzmán-Cornejo et al., 2019), los órdenes Solifugae Sundevall, 1833, 

Scolopendromorpha, y Uropygi Thorell, 1883, cuentan con una especie registrada en 

la entidad respectivamente (Barrales-Alcalá et al., 2018; Lucio-Palacio, 2010; 

Santibáñez-López et al., 2021). El orden Opiliones Sundevall, 1833, cuenta con al 

menos dos especies registradas (Cokendolpher et al., 2021; Shear, 2006). En el caso 

de las arañas, se cuenta con registro de aproximadamente 21 especies (Lucio-Palacio, 

2012; Posada-Baltazar y Ávila-Villegas, 2008; Valdez-Mondragón et al., 2018).  

1.6 Provincias biogeográficas presentes en Aguascalientes 

Dos regiones biogeográficas han sido reconocidas dentro del país, la Neártica 

y la Neotropical, además de una zona de transición con intercambio de elementos 

bióticos conocida como Zona de Transición Mexicana (ZTM) de acuerdo con Halffter 

y Moreno (2005). La región Neártica puede ser subdividida en las provincias 

Californiana, de Baja California, de Sonora, del Desierto Chihuahuense y de 

Tamaulipas. Por otro lado, la región Neotropical comprende las provincias de las 

Tierras Bajas del Pacífico, Cuenca del Balsas y Veracruzana (Morrone, 2019).  

La Zona de Transición Mexicana es un área compleja donde las biotas Neártica y 

Neotropical se sobreponen, se extiende desde el sudoeste de los Estados Unidos 

pasando por todo el territorio de México y culmina en Nicaragua. A su vez, la ZTM 

comprende cinco provincias biogeográficas que simultáneamente pertenecen a las 

regiones Neártica y Neotropical: Sierra Madre Occidental (SMOc), Sierra Madre 

Oriental (SMOr), Faja Volcánica Trans Mexicana (FVTM), Sierra Madre del Sur y 
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Chiapas (Morrone 2019). En Aguascalientes se encuentran tres provincias 

biogeográficas, la SMOc perteneciente a la ZTM, Desierto Chihuahuense (DC) de la 

región Neártica y Tierras Bajas del Pacífico (TBP), perteneciente a la región 

Neotropical sensu Morrone et al., 2017 las cuales se muestran en el cuadro 3 y la 

figura 11. Por lo tanto, en Aguascalientes se esperarían encontrar elementos de la 

escorpiofauna de desiertos fríos como el Chihuahuense, elementos de zonas bajas 

tropicales del Pacífico y elementos madrenses montanos.  

Cuadro 3. Regionalización biogeográfica de Aguascalientes (Morrone et al., 2017; 2022; y Morrone, 

2019). 

Región Provincia Distrito Descripción 
Neártica Desierto 

Chihuahuense 
Zacatecano Abarca desde el valle del Mezquital 

hasta al norte del río Aguanaval.  
Neotropical Tierras Bajas 

del Pacífico 
Nayarit-
Guerrero 

Franja angosta e ininterrumpida en 
la costa pacífico de México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. Esta 
provincia alberga la mayor 
concentración de bosques 
tropicales estacionalmente secos 
del país.  

Zona de 
Transición 
Mexicana 

Sierra Madre 
Occidental 

Durangueño Abarca la parte meridional de la 
provincia, en los estados de Jalisco, 
Nayarit, Sonora, Zacatecas y partes 
de Sinaloa y Chihuahua, el distrito 
está sustentado por la presencia de 
dos especies de encino Quercus 
radiata Trel y Q. undata Trel. 
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Figura 10. Provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017) de Aguascalientes, DC resaltado en azul, 
SMO en verde y TBP en amarillo.  

 

 

2. ANTECEDENTES 
2.1 Especies de escorpiones presentes en Aguascalientes 

La lista más actualizada de la riqueza de especies de alacranes para el estado 

es la que presenta Santibáñez-López et al., 2015 en su material suplementario, con 

ocho especies. El cuadro 4 muestra las especies registradas en la entidad por autor, 

además de especies enlistadas en bases de datos disponibles en línea.  
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Cuadro 4. Especies registradas por autor y bases de datos de colecciones en línea, así como 
especímenes de la CZUAA para la entidad. Autores: 1. (Hoffmann 1931, 1932, 1936), 2. (Díaz-Nájera 
1975), 3. (Fet et al. 2000), 4. (Soleglad y Fet 2008), 5. (Escoto-Rocha y Delgado Saldivar 2008), 6. 
(Ponce-Saavedra et al., 2009), 7. (Ponce y Francke 2013a), 8. (Contreras-Félix et al. 2015), 9. 
(Santibáñez-López et al., 2015), 10. (Díaz Plascencia y Delgado Saldivar 2015), 11. (Ponce-Saavedra 
et al., 2016), 12. (Riaño-Umbarila et al., 2017), 13. (González-Santillán y Possani 2018), 14. (González-
Santillán y Prendini 2018), 15. Datos abiertos UNAM, Colección Nacional de Arácnidos (CNAN), 16. 
Colección de Artrópodos de Importancia Médica (CAIM).? = este símbolo se utilizó ya que se habla del 
género en la entidad, pero no se específica una especie. 

Especie Fuente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Centruroides 
infamatus                  

2. Centruroides 
nigrescens  

                

3. Diplocentrus 
zacatecanus  

                

4. Chihuahuanus 
bilineatus  

                

5. Chihuahuanus 
coahuilae  

                

6. Chihuahuanus 
glabrimanus  

                

7. Mesomexovis 
spadix  

                

8. Mesomexovis 
punctatus  

                

9. Paruroctonus 
gracilior  

                

10. Pseudouroctonus 
sp.  

                

11. Thorellius 
cristimanus  

   ?             

12. Thorellius 
intrepidus  

   ?             

13. Vaejovis dugesi                  
14. Vaejovis 
nigrescens  

   ?             

15. Vaejovis 
tenamaztlei  

                

16. Vaejovis aff. 
dugesi 

                

17. Vaejovis aff. 
mexicanus 
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2.2 Uso de estimadores no paramétricos para la evaluación de inventarios biológicos con 
base en datos de museos y colecciones científicas. 

Los estimadores no paramétricos pueden funcionar para evaluar lo completo 

que pueden ser los inventarios biológicos cuando no se tiene muy clara la unidad 

muestral que se utilizó o esta no ha sido uniforme. Anteriormente, otros autores han 

aplicado estas técnicas de estimación utilizando la información proveniente de 

colecciones biológicas en centros de investigación o museos de historia natural 

(Osasuwa-Peters et al., 2018; Petersen et al., 2003) así como bases de datos 

elaboradas a partir de revisiones taxonómicas (Meier y Dikow, 2004). Estos estudios 

utilizan unidades de muestreo tales como el conteo simple de organismos por 

especie y realizan estimaciones de cobertura basadas en abundancia (ACE), o 

categorizan las muestras por años o localidades de colecta para utilizar estimadores 

basados en incidencia. Este último enfoque es el más recomendado para lidiar con 

la falta de unidades de muestreo estandarizadas y otros sesgos propios de la 

naturaleza de los datos provenientes de colecciones científicas (Guralnick y Van-

Cleve, 2005; Petersen y Meier, 2003). 

2.3 Escorpiones de la provincia biogeográfica Desierto Chihuahuense en Aguascalientes 
(DCAGS) 

Las especies registradas para el DCAGS se enlistan en el cuadro 5, 

posteriormente se detalla parte de su historia y estado taxonómico actual. Aunque 

hay registro de siete especies de alacranes, es necesario analizar la distribución y 

estado taxonómico de cada una para poder definir una lista final actualizada. 

Cuadro 5. Especies de escorpiones del DC en Aguascalientes y estados del DC: (1) Aguascalientes, 
(2) Chihuahua, (3) Coahuila, (4) Durango, (5) Estado de México, (6) Guanajuato, (7) Hidalgo, (8) 
Jalisco, (9) Michoacán, (10) Nuevo León, (11) Querétaro, (12) San Luis Potosí, (13) Tamaulipas y 
(14) Zacatecas.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Chihuahuanus bilineatus 
  

 
      

    
 

Chihuahuanus coahuilae     
          

Diplocentrus zacatecanus               
Mesomexovis spadix  

    
        

 

Paruroctonus gracilior               
Vaejovis nigrescens               
Vaejovis tenamaztlei               
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Chihuahuanus bilineatus (Pocock, 1898). Originalmente fue descrita de San Diego, 

Texas, pero aparentemente esta localidad tipo es incorrecta (Sissom y Hendrixson 

2005). En el estado fue reportada por primera vez en Tepezalá (Hoffmann, 1931). 

Está representada por ejemplares procedentes de los municipios de Aguascalientes, 

Asientos, Jesús María y Tepezalá, así como de los estados de Guanajuato y 

Zacatecas. 

Chihuahuanus coahuilae (Williams, 1968). El primer registro de esta especie para 

el estado fue realizado por (Escoto-Rocha y Delgado Saldivar 2008). Está 

representada por ejemplares recolectados en los municipios de Aguascalientes y 

Asientos.  

Diplocentrus zacatecanus fue originalmente descrita por Hoffmann como una 

subespecie de Diplocentrus keyserlingi, en su estudio reconoció tres subespecies: 

D. keyserlingi keyserlingi, D. keyserlingi tecomanus y D. keyserlingi zacatecanus 

(Hoffmann, 1931). Diplocentrus zacatecanus fue elevada a especie por Sissom 

(1994) y redescrita por Santibáñez López y Francke (2013), los especímenes 

depositados en la CZUAA corresponden a los municipios de Aguascalientes, 

Asientos y Tepezalá, y a los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Mesomexovis spadix (Hoffmann, 1931). Hoffmann (1931) reconoció tres formas 

diferentes Vaejovis punctatus punctatus Karsch abarcando Hidalgo, Zacatecas, 

Jalisco, y Puebla; Vaejovis punctatus spadix Hoffmann en Jalpa, Zacatecas y 

Vaejovis punctatus variegatus Pocock como habitante de las montañas de Guerrero, 

el lado sur de la sierra volcánica transversal, Estado de México y Morelos. González 

Santillán y Prendini (2013) las elevaron a rango de especie, por lo que, si se toma 

en cuenta registros de literatura anteriores que no especifiquen la subespecie de la 

que se trata, podría parecer que la distribución de M. spadix es más amplia de lo 

que en realidad es. La CZUAA cuenta con organismos de distintas localidades en 

los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de 

Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, y San José de Gracia. 
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Otros organismos recolectados fuera de Aguascalientes provienen de los estados 

de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas.  

Paruroctonus gracilior (Hoffmann, 1931). La localidad tipo de esta especie es 

Tepezalá. Sin embargo, actualmente no se cuenta con organismos de esta especie 

en la CZUAA provenientes del estado, el único espécimen existente en la colección 

es procedente de San Luis Potosí (CZUAA: SCO394).  

Vaejovis nigrescens (Pocock, 1898). La CZUAA tiene organismos de los municipios 

de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos, San 

Francisco de los Romo, y de los estados de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y 

Zacatecas. Adicionalmente, la CNAN cuenta con un registro de Vaejovis nitidulus 

nigrescens del estado de Aguascalientes (CNAN:SC2484) 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el estado de Aguascalientes se presenta una conjunción de tres regiones 

fisiográficas, once tipos de vegetación, y distintos subtipos de climas templados y 

semisecos que propician una gran diversidad biológica a pesar de su poca extensión 

geográfica (Siqueiros-Delgado et al., 2017). Se sabe que en el estado existen 

especies de escorpiones de importancia médica, ya que el promedio de casos de 

Intoxicación por Picadura de Alacrán (IPPA) reportado para la entidad por el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Secretaría de Salud, 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021) es de 2,585 casos al año. Sin embargo, no se conoce bien la identidad 

taxonómica de estas especies en el estado. El listado de especies más actualizado 

fue realizado hace 14 años (Escoto-Rocha y Delgado-Saldívar 2008) y la 

contribución más reciente a la diversidad de escorpiones del estado es la de 

Contreras-Félix et al., (2015) con la descripción de una especie nueva. El 

conocimiento de escorpiofauna de Aguascalientes se encuentra fragmentado en 

aportaciones de grupos taxonómicos específicos, o en estudios regionales y 

nacionales (Hoffmann, 1931, 1932; Díaz-Nájera, 1975; Fet y Lowe, 2000; Sissom, 

2000;  Sissom y Fet, 2000; Ponce-Saavedra y Francke, 2013 a, b; Santibáñez-López 
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et al., 2015) sin que hasta el momento exista una clave taxonómica para la 

identificación de especies del estado, ni se conocen detalles sobre la distribución 

geográfica de las especies o de sus preferencias de microhábitat.  

El conocimiento de las preferencias de microhábitat y la distribución geográfica de 

las especies de escorpiones en el estado es fundamental para identificar dos 

aspectos que pueden tener relevancia en la biodiversidad e incluso en la salud 

pública. (1) La fragilidad de especies estenotópicas, cuyo hábitat es limitado y 

pueden desaparecer con el cambio de uso de suelo de su área de distribución y (2) 

el reconocimiento de especies euritópicas con capacidades de invadir otras áreas 

geográficas, fuera de su área natural de distribución, como lo son especies de 

importancia para la salud pública.  

4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 

Analizar y actualizar la taxonomía y distribución de las especies de 

escorpiones del Desierto Chihuahuense en Aguascalientes. 

4.2 Objetivos particulares 

1. Mediante el estudio de especímenes depositados en colecciones zoológicas 

y bases de datos en línea analizar y actualizar la taxonomía de las especies 

presentes en el Desierto Chihuahuense. 

2. Recolectar ejemplares en campo para confirmar la identidad taxonómica de 

las especies estudiadas previamente y obtener datos de su biología. 

3. Elaborar claves dicotómicas para la identificación de los escorpiones del 

estado de Aguascalientes. 

4. Construir mapas de distribución potencial, mediante el modelado del nicho, 

de las especies de escorpiones presentes en la provincia Desierto 

Chihuahuense en Aguascalientes 
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5. MÉTODOS 
5.1 Descripción del área de estudio 

El estado de Aguascalientes se localiza en la parte central de la República 

Mexicana, entre los meridianos 101°53´y 102°52´ de longitud oeste, y los paralelos 

22°27´y 21°28´de latitud norte, con una superficie de 5,680.33 km2 que representa 

el 0.3% del total del país. Colinda al Norte, Este y Oeste con el estado de Zacatecas; 

al Sur y Este con el de Jalisco. Su división política consta de once municipios: 

Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón 

de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San Francisco de los Romo y El Llano 

(Esparza-Juárez 2008). 

La mayor parte (68.90%) del estado de Aguascalientes es semiseco y templado 

(BS1k), 17.70 % del área es semi seco cálido (BS1h), y 13.40% del territorio es 

templado y subhúmedo con lluvias en verano [C(w)] (García, 1973). La temperatura 

máxima promedio es de 25.9°C, pero incrementa linealmente a partir de enero, y 

alcanza un máximo promedio de 30.3°C en mayo. Mientras que la temperatura 

mínima promedio incrementa lentamente a partir de enero, mes en el cual el valor 

mínimo es de 3.2°C e incrementa hasta junio con 13.1°. La temperatura mínima 

promedio anual es de 8.6°C y la precipitación anual total es de aproximadamente 

516.8 mm (Ruíz-Álvarez et al., 2019). 

Fisiográficamente, el estado se encuentra dividido en dos provincias: (1) Sierra 

Madre Occidental, que representa el mayor sistema montañoso del país y (2) el 

Altiplano Mexicano, una extensa meseta con serranías más o menos aisladas 

(Morrone, 2019). La provincia Sierra Madre Occidental es la región montañosa más 

extensa del estado, en ella se encuentran los sistemas montañosos Sierra Fría, 

Sierra de Pabellón, Sierra del Pinal y Sierra del Laurel (Siqueiros-Delgado et al., 

2016). Por otra parte, en la provincia Altiplano Mexicano se encuentran el valle de 

Aguascalientes y las serranías Juan el Grande, Cerro de los Gallos y la Sierra de 

Tepezalá y Asientos (Siqueiros-Delgado et al., 2016).  
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5.2 Descripción de los sitios de muestreo 

Previo a la elección de las localidades de recolecta, se georreferenciaron los 

especímenes depositados en la CZUAA y se analizó la frecuencia con que las 

localidades en el estado han sido visitadas a partir del primer depósito de un 

escorpión en 1979. El objetivo de este ejercicio fue determinar que zonas del 

DCAGS han sido menos visitadas y dar preferencia a esas localidades. Además de 

que la información taxonómica en estas áreas es deficiente, se decidió enfocarse 

en los escorpiones del DCAGS ya que representan la mayor extensión dentro del 

estado y el cambio de uso de suelo en estas áreas se ha acelerado en los últimos 

años, con 213 permisos de minas para explotar material metálico y no metálico de 

forma extensiva (Servicio geológico mexicano, 2021). Por ello es importante 

reconocer en ambientes desérticos aquellas formas de vida susceptibles de 

extinción local. Y los escorpiones pueden ser un buen modelo para entender esta 

dinámica. 

Se eligieron tres localidades de recolecta (Fig. 11): (1) El Capulín (CAP), 

municipio de Tepezalá, este municipio es la localidad tipo de D. zacatecanus y P. 

gracilior, se cuenta con pocas colectas las cuales no cuentan con información 

precisa de localidad; (2) cerro Juan el Grande (JEG), municipio de El Llano, área 

destinada voluntariamente a la conservación de la cual no se tenía ninguna colecta 

de alacranes; (3) Los Arquitos (LA), municipio Jesús María, fue elegida por situarse 

entre los límites de las provincias DC y SMO. Dentro de cada localidad se 

establecieron tres estaciones con diferentes tipos de vegetación para realizar el 

muestreo. La descripción de cada localidad, así como de las estaciones de recolecta 

se detalla en los siguientes apartados.  
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Figura 11. Localización de los sitios de recolecta dentro de la porción de la provincia DC 
correspondiente a Aguascalientes. 

 

5.2.1 El Capulín, Tepezalá 

En el municipio de Tepezalá (Fig. 12) se han realizado activades de minería 

desde la llegada de los españoles, las actividades de minería de túnel y de cielo 

abierto han causado deforestación y grados altos de erosión en la sierra de 

Tepezalá (Wandke y Moore, 1935). Esta zona presenta pastizal y matorral espinoso 

en las partes bajas y bosque de encino tipo abierto en las partes altas (Ávila Villegas 

et al., 2009), la roca que lo conforma corresponde al Triásico, los suelos presentes 

son xerosol háplico y lúvico (INIFAP y CONABIO 1995). Pertenece a la provincia 

fisiográfica Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, su topoforma es sierra baja con 

mesetas (Cervantes-Zamora et al., 1990; Siqueiros-Delgado et al., 2017). 

La presente localidad ha recibido atención previamente por parte de especialistas 

en escorpiones y es la localidad tipo de Diplocentrus zacatecanus y Paruroctonus 

gracilior, además de contar con el registro de Chihuahuanus bilineatus (Hoffmann, 
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1931). La primera estación de recolecta (22.245092°, -102.157535°, 2203 m) se 

encuentra dominada por matorral desértico micrófilo (Fig. 12 A), y de las tres 

estaciones de muestreo es la que se encuentra físicamente más cercana a la zona 

de explotación minera. La segunda estación (22.235886°, -102.159315°, 2109 m) 

es adyacente al curso de un arroyo de bajo afluente, dominada por matorral 

espinoso crassicaule (Fig. 12 B). Por último, en la tercera estación (22.231356°, -

102.160213, 2123 m) la vegetación dominante es pastizal desértico (Fig. 12 C), con 

presencia de diversos ejemplares de Agave sp. L. introducidos como reforestación 

de la zona. Una amenaza adicional en esta tercera estación es que es la más 

frecuentada para actividades de pastoreo.  
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Figura 12. Estaciones de muestreo en CAP, la ubicación de las estaciones de muestreo se muestra 
con círculos de color negro (primera estación, A), blanco (segunda estación, B) y azul (tercera 
estación, C).   

 
5.2.2 Juan El Grande, El Llano 

La serranía Juan el Grande (Fig. 13) se encuentra protegida bajo la figura de 

Área Destinada Voluntariamente para la Conservación, en 2006 obtuvo el decreto 

de Área de Protección del Águila Real al ser un sitio de anidación de esta especie 

(Rendón-Trinidad, 2018). Presenta matorral xerófilo, bosques de encino y coníferas. 

Los suelos son del tipo xerosol háplico y planosol eútrico lúvico (INIFAP y CONABIO, 

1995). Pertenece a la provincia subprovincia fisiográfica llanuras de Ojuelos-

A B C 
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Aguascalientes, y es representante de la topoforma meseta (Siqueiros-Delgado et 

al., 2017).  

Adicional al águila real, se reporta la presencia de especies con importancia 

ecológica como la lagartija micro endémica Sceloporus goldmani Smith, 1937 y de 

Biznaga histrix Doweld (Meza-Rangel et al., 2014). En lo que respecta a artrópodos, 

son pocos los estudios realizados en la zona, entre los que destacan el estudio de 

González-Martínez y Vásquez-Bolaños, 2019 quienes reportan 26 especies de 

hormigas y Damián-Chávez et al., (2019) que reportan 57 especies de ácaros 

asociados a nidos de águila real (Aquila chrysaetos canadensis Linnaeus, 1758).  

La primera estación (21.935800, -101.919140, 2338 m), posee vegetación de 

bosque de encino caducifolio (Fig. 13 A) (Siqueiros-Delgado et al., 2017) con 

presencia de árboles que van desde los 5 a 8 metros de altura, de las especies 

Quercus eduardi Trel, Q. microphylla Née, Q. potosina Trel y Q. resinosa Liebm 

(González-Martínez y Vásquez-Bolaños, 2019; Martínez-Calderón et al., 2017). La 

segunda estación de muestreo (21. 935800, -101.925200, 2224 m), es transicional 

entre bosque de encino caducifolio y matorral crassicaule (Fig. 13 B), se pueden 

observar elementos de vegetación secundaria como Dodonea viscosa Jacq (IMAE, 

2006), además de elementos de matorral inerme rosetófilo como Dasylirion 

acrotrichum Jacq. Por último, la tercera estación (21.933757, -101.928415, 2154 m) 

está dominada por matorral espinoso crassicaule (Fig. 13 C).   
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Figura 13. Estaciones de muestreo en JEG, la ubicación de las estaciones de recolecta se muestra 
en el mapa con circulo de color negro (primera estación, A), blanco (segunda estación, B) y azul 
(tercera estación, C).    

 

 
5.2.3 Los Arquitos, Jesús María 

La presa de los Arquitos (LA, Fig. 14) fue construida en 1900-1901 y es 

alimentada principalmente por el río Morcinique (Suárez-Morales y Mercado-Salas, 

2013). Alrededor de esta presa se encuentran diferentes tipos de vegetación como 

matorral subtropical, matorral xerófilo, bosque de encino y vegetación riparia 

(Martínez-Calderón et al., 2017; Rodríguez-Ávalos et al., 2013; Urbizu et al., 2014). 

A B C 



53 
 

Tiene presentes parches de rocas del Terciario, Cuaternario y Cretácico, los tipos 

de suelo son planosol eútrico y feozem háplico (INIFAP y CONABIO, 1995). 

Pertenece a la provincia fisiográfica Sierras y Valles Zacatecanos, como parte de la 

topoforma lomeríos con cañadas (Cervantes-Zamora et al., 1990; Siqueiros-

Delgado et al., 2017).  

Los estudios del sitio reportan la presencia de las especies de peces introducidas 

Oreochromis mossambicus Peters, 1852 y Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, así 

como el copépodo parásito Neoergasilus japonicus Harada, 1930 (Suárez-Morales 

y Mercado-Salas, 2013). En cuanto a artrópodos se reportan Atta mexicana Smith, 

1858 (Rodríguez-Elizalde, 2019), Anax junius Drury, 1773 (Escoto-Moreno et al., 

2014), y los isópodos Armadillum vulgare Latreille, 1804 y Porcellio laevis Latreille, 

1804 (Segura-Zaragoza et al., 2020).   

La primera estación de muestreo (21.920013°, -102.396395°, 2041 m) presenta 

elementos de matorral subtropical (Fig. 14 A) como Prosopis laevigata M. C. Johnst., 

Ipomea murucoides Roem. y Schult., Acacia farnesiana Wild., Opuntia sp., y Yucca 

sp. (Urbizu et al., 2014). En la segunda estación de muestreo (21.921649°, -

102.397042°, 1983 m) se encuentran parches de bosque de encino caducifolio (Fig. 

14 B), con especies como Quercus chihuahuensis Trel (Martínez-Calderón et al., 

2017; Siqueiros-Delgado et al., 2017) mezclados con vegetación secundaria. Por 

último, en la tercera estación (21.921228°, -102.399875°, 1923 m) predomina la 

vegetación riparia (Fig. 14 C). 
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Figura 14. Estaciones de muestreo en LA, la ubicación de las estaciones de recolecta se muestra 
en el mapa con círculos de color negro (primera estación, A), blanco (segunda estación, B) y azul 
(tercera estación, C). 

 

 
5.3 Trabajo de campo y manejo del material recolectado 

 Se realizó una visita por mes a cada localidad durante un año (2020-2021). 

En cada localidad, se eligieron tres estaciones de muestreo (Figs. 12-14). Las 

estaciones de muestreo fueron elegidas con base en los distintos tipos de 

vegetación disponibles en las localidades de estudio (ver apartado 5.2). Durante las 

visitas mensuales a las localidades de estudio, se dedicó una hora en cada estación 

A B C 
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de muestreo para registrar la presencia de las especies de escorpiones en los 

distintos microhábitats. El esfuerzo de muestreo en cada estación fue realizado por 

dos personas, quienes con ayuda de lámparas ultravioleta ubicaron a los 

escorpiones en los distintos microhábitats disponibles. De cada ejemplar 

encontrado, se registraron los siguientes datos: especie, sitio específico de 

encuentro (bajo rocas, galerías, troncos, hojarasca, etc.), temperatura y humedad 

relativa, así como actividad aparente, de acuerdo con lo indicado por Ponce-

Saavedra et al., (2006). Con la finalidad de no afectar las poblaciones de 

escorpiones presentes en los sitios, se registraron los datos anteriormente 

mencionados, y se recolectaron los organismos que no pudieron ser determinados 

en campo para su identificación en la CZUAA.  

Después de cada evento de recolecta se reemplazó el alcohol sucio por alcohol 

nuevo al 80% para preservar los especímenes y se depositaron en la CZUAA. Los 

datos recabados en campo se transfirieron a las etiquetas de los organismos y se 

elaboró una base de datos con los datos obtenidos en campo. 

 

5.4 Revisión de especímenes de colecciones científicas y actualización del listado de 
especies del estado de Aguascalientes 

 

Se revisaron los ejemplares depositados en la CZUAA y en la CNAN, así 

como el material recolectado durante las salidas de campo de este trabajo. Dichas 

muestras se encuentran depositadas en la CZUAA. El material fue determinado a 

nivel especie utilizando las claves taxonómicas indicadas en el cuadro 6. La 

identidad de los ejemplares examinados fue corroborada por el Dr. Edmundo 

González Santillán, especialista en escorpiones, durante una visita al Laboratorio 

de Aracnología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y otra visita a la CNAN bajo 

la dirección del Dr. González Santillán. Durante ambas visitas se revisó y comparó 

material para corroborar la identidad taxonómica de las especies, así como para 

obtener registros confiables para construir los modelos de nicho de especies. El 

material consultado se encuentra en el anexo C. Se describieron dos especies del 



56 
 

género Vaejovis C. L. Koch, 1836, el artículo resultante fue publicado en la revista 

Zoologischer Anzeiger (anexo D).  

Cuadro 6. Claves taxonómicas y descripciones de especie con las que se identificaron a los 
organismos recolectados. 

Grupo Clave o descripción de especie: 
Vaejovis grupo nitidulus Sissom y González-Santillán, 2004 
Paruroctonus gracilior, Chihuahuanus Sissom y Hendrixson, 2005 
Subfamilia Syntropinae 
Géneros Chihuahuanus, Mesomexovis y 
Thorellius  

González Santillán y Prendini, 2013 

Especies de Thorellius González Santillán y Prendini, 2018 
Vaejovis grupo mexicanus Sissom y Francke, 1985 

Contreras Félix y Francke, 2019 
Género Centruroides Ponce Saavedra y Francke, 2013 
Diplocentrus zacatecanus Santibáñez López y Francke, 2013 

 

En el caso de Ch. glabrimanus, fue necesario realizar un análisis de componentes 

principales (PCA) para explorar las relaciones naturales entre distintos radios de 

medidas (cuadro 7) de las poblaciones examinadas y así poder brindar soporte 

estadístico adicional a las conclusiones taxonómicas obtenidas mediante la 

examinación de los caracteres morfológicos de las poblaciones. El PCA se realizó 

tomando en cuenta únicamente a los machos ya que no se contó con suficientes 

hembras de las otras poblaciones para poder realizar el análisis. Las medidas de 

los ejemplares fueron obtenidas mediante la toma de fotografías con una cámara 

incorporada a un estereoscopio Leica EZ4HD, las cuales fueron procesadas 

utilizando el software del estereoscopio. Se probó la homocedasticidad y normalidad 

de los datos mediante los comandos shapiro.test y bartlet.test del software R studio 

(R Studio team, 2020), el PCA fue realizado utilizando este mismo programa. 
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Cuadro 7. Radios morfométricos de machos de Ch. glabrimanus. Los números de catálogo menores 
a 2000 tienen el prefijo “CZUAA:SCO-“ mientras que los mayores a 2000 corresponden al prefijo 
“CNAN:SC-“, ambos fueron omitidos por cuestiones de espacio. Abreviaciones: AGS= 
Aguascalientes, A= ancho, Al= alto, Ca= caparazón, Chel= quela, GTO= Guanajuato, L= largo, Man= 
manus de quela, Meta_V= segmento V del metasoma, NL= Nuevo León, Pa= patela de pedipalpo, 
SLP= San Luis Potosí.  

Núm.  Ca_ A/L Pa_A/L Chel_L/  

Man_A 

Meta_V 

_L/A 

Ves_L/A Ves_L/Al 

175 AGS 0.57 2.63 3.15 2.32 1.85 2.05 

183 AGS 0.55 2.68 2.94 2.53 1.75 1.92 

323 AGS 0.64 2.58 2.84 2.72 1.66 2.39 

438(1) AGS 0.60 2.68 3.41 2.81 2.02 2.12 

438(2) AGS 0.57 3.15 2.94 2.51 19.2 2.10 

2455(1) GTO 0.57 3.09 3.34 3.03 2.05 2 

2455(2) GTO 0.56 2.86 3.27 2.57 1.83 2.02 

3108(1) NL 0.61 2.83 2.96 2.71 1.60 1.80 

3108(2) NL 0.59 2.81 3.02 2.53 1.65 1.87 

3108(3) NL 0.61 2.82 2.99 2.54 1.72 2.04 

3108(4) NL 0.62 2.69 3.01 3.01 1.96 2.02 

3108(5) NL 0.56 3.02 3.45 2.97 1.68 1.89 

3107(1) SLP 0.56 2.67 3.24 2.80 1.63 1.64 

3107(2) SLP 0.58 2.88 2.81 3.15 1.82 2.15 

 

5.5 Uso de estimadores no paramétricos para evaluar la completitud del inventario de 
especies que representa la CZUAA de la riqueza de especies de escorpiones de 
Aguascalientes 

 

Para estimar la riqueza de especies del estado de Aguascalientes mediante 

métodos no paramétricos basados en incidencia se recopilaron los datos de colecta 

y se georreferenciaron los registros de la CZUAA utilizando Google Earth Pro 

7.3.4.8248, exceptuando los registros que fueron georreferenciados en campo 

utilizando un gps Garmin eTrexH. Los datos de los especímenes georreferenciados 
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fueron agrupados en dos bases de datos para comparar los resultados obtenidos 

mediante un enfoque temporal y uno espacial.  

La base de datos con enfoque espacial (Cuadro 8) se construyó dividiendo el estado 

en una cuadricula de 10 x 10 km (Fig. 15) y se registró en cada caso la incidencia 

de las especies. La base de datos con enfoque temporal fue construida separando 

los registros en clases de cinco años (Cuadro 9), a partir del año en que se depositó 

el primer escorpión en la CZUAA (1979) hasta 2022 y se registró en cada clase la 

presencia o ausencia de cada especie. Al ser una especie no nativa, Centruroides 

balsasensis Ponce-Saavedra y Francke, 2004 fue excluida de este análisis. Se 

utilizó la función specpool del paquete estadístico Vegan, versión 2.6.4 (Oksanen et 

al., 2022) para calcular Chao1, Jackknife 1 y 2 y Bootstrap.  

 
Figura 15. Estado de Aguascalientes dividido por una cuadrícula de 10x10km. Provincias 
biogeográficas resaltadas de color amarillo (TBP), azul (DC) y verde (SMO).
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Cuadro 8. Base de datos de incidencia (0= ausencia, 1= presencia) de las especies en las cuadrículas de 10x10 km, las letras y números A-K 
identifican cada celda. Abreviaciones: Cent_infa Centruroides infamatus, Chih_bili= Chihuahuanus bilineatus, Chih_coah= Chihuahuanus coahuilae, 
Chih_glab= Chihuahuanus glabrimanus, Dipl_zaca= Diplocentrus zacatecanus, Meso_spad= Mesomexovis spadix, Paru_grac= Paruroctonus 
gracilior, Thor_intr= Thorellius intrepidus, Thor_sp= Thorellius sp., Vaej_agu= Vaejovis aguazarca, Vaej_aqu= Vaejovis aquascalentensis, Vaej_nig= 
Vaejovis nigrescens, Vaej_ten= V. tenamaztlei. 

 Cent_
infa 

Chih_
bili 

Chih_ 
coah 

Chih_
glab 

Dipl_ 
zaca 

Meso_ 
Spad 

Paru_
grac 

Thor_ 
intr 

Thor_
sp 

Vaej_
agus 

Vaej_
aqua 

Vaej_
nigr 

Vaej_ 
tena 

A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
A3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
B3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
B4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
B5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
C5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
D4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
D6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
D7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
E5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
E6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
E7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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F1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
F6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
F7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
F8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
G6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G7 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
H1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
H2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
H3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
H5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
J2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
K1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 9. Base de datos de incidencia (0= ausencia, 1= presencia) de las especies en clases de cinco años. Abreviaciones: Cent_infa= Centruroides 
infamatus, Chih_bili= Chihuahuanus bilineatus, Chih_coah= Chihuahuanus coahuilae, Chih_glab= Chihuahuanus glabrimanus, Dipl_zaca= 
Diplocentrus zacatecanus, Meso_spad= Mesomexovis spadix, Paru_grac= Paruroctonus gracilior, Thor_intr= Thorellius intrepidus, Thor_ sp= 
Thorellius sp., Vaej_agua= Vaejovis aguazarca, Vaej_aqua= Vaejovis aquascalentensis, Vaej_nigr= Vaejovis nigrescens, Vaej_tena= V. tenamaztlei. 

 Cent_
infa 

Chih_
bili 

Chih_
coah 

Chih_
glab 

Dipl_ 
zaca 

Meso_ 
spad 

Paru_
grac 

Thor_ 
intr 

Thor_ 
sp 

Vaej_
agua 

Vaej_
aqua 

Vaej_
nigr 

Vaej_ 
tena 

1979-83 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
1984-88 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
1989-93 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1994-98 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1999-03 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
2004-08 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
2009-13 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
2014-18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2019-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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5.6 Construcción de clave dicotómica para escorpiones adultos del estado de Aguascalientes 

La nomenclatura utilizada en este estudio sigue a González-Santillán y Prendini 

(2013), excepto por los patrones de ocelos laterales (Loria y Prendini, 2014), 

nomenclatura del espermatóforo (Monod et al., 2017). Las fotografías fueron tomadas 

con una cámara Nikon DS-U3 montada en un esteroscopio Nikon SMZ 1000, con ayuda 

de luz blanca y ultravioleta. 

5.7 Análisis de diversidad en las localidades de muestreo 

La riqueza de especies se estimó de manera general para el conjunto de las tres 

localidades de muestreo (DCAGS), así como de manera individual para cada localidad 

de estudio. En el caso del DCAGS, se utilizó el software EstimateS 9.1 (Colwell, 2013) y 

Statistica (Tibco, 2022) para calcular los parámetros a y b con base en la ecuación de 

Clench Sn= (a)(n)/[1+(b)(n)], donde Sn= número esperado de especies, n= unidades de 

esfuerzo de muestreo, a= tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del 

inventario, b= parámetro relacionado con la forma de la curva de acumulación de 

especies, así como el coeficiente de determinación (R2), y los estimadores no 

paramétricos Chao2, Jacknife 2, y Bootstrap.  

Una vez obtenidos los valores de a y b, se calculó el valor de la pendiente de la curva al 

final del muestreo utilizando la ecuación p= a/[1+(b)(n)]2, los valores de pendiente 

menores a 0.1 indican que el inventario logrado es bastante completo y confiable 

(Jímenez-Valverde y Hortal, 2003). La ecuación de Clench tiene como fundamento el que 

la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará hasta un máximo conforme 

más tiempo se pase en campo (Colwell y Coddington, 1994; Jímenez-Valverde y Hortal, 

2003; Moreno, 2001).  

Adicionalmente se elaboró una base de datos de frecuencia de incidencia (Cuadro 10) 

para el DCAGS y las localidades de estudio individualmente y se utilizó la interfaz en linea 

del paquete de R iNext (Chao et al., 2016; Hsieh et al., 2016) para elaborar curvas de 

acumulación de especies. Finalmente, se obtuvieron valores observados y estimados de 

los numeros de Hill de orden 0 (riqueza de especies), 1 (índice de Shannon-Wienner y 2 

(índice de Simpson) para cada localidad (Cruz-Flores et al., 2017).  
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Cuadro 10. Base de datos de frecuencia de incidencia en las distintas localidades de estudio. JEG: Juan el 
Grande; LA: Los Arquitos, CAP: Tepezalá. 

 
 JEG LA CAP 
Chihuahuanus bilineatus 36 0 30 
Chihuahuanus coahuilae 0 4 13 
Chihuahuanus glabrimanus 1 0 6 
Diplocentrus zacatecanus 36 0 27 
Mesomexovis spadix 31 36 0 
Paruroctonus gracilior 0 0 12 
Vaejovis aguazarca 0 2 0 
Vaejovis tenamaztlei 26 0 0 

 
5.8 Uso de microhábitats de las especies de escorpiones  

A partir de la base de datos general elaborada con los datos recopilados en campo 

(ver apartado 5.3), se elaboraron curvas de rango abundancia (Figs. 43, 45 y 47) para 

cada localidad utilizando el software Microsoft Excel. Las figuras elaboradas indican por 

especie, la proporción de encuentros que se dieron en hojarasca, galerías, rocas, sustrato 

y vegetación. Por otra parte, se contabilizaron las observaciones de cada especie en las 

distintas estaciones de muestreo de cada localidad y se elaboraron figuras (44, 46 y 48) 

que indican la proporción de incidencias por especie/estación de muestreo, el número de 

ejemplares se indica en los cuadros 19-21.  

5.9 Modelado de nicho ecológico de las especies de escorpiones presentes en el DCAGS 

Maxent (Phillips et al., 2006), es un software que puede ser clasificado como un 

método correlativo de presencia-fondo. Se utilizó este software para la calibración de los 

modelos, así como la elaboración de los modelos finales de distribución potencial.  

Los datos de ocurrencia fueron obtenidos de diversas fuentes: especímenes revisados 

personalmente en la CZUAA y la CNAN, bases de datos en linea (GBIF, datos abiertos 

UNAM) y ocurrencias publicadas en artículos científicos. Las fuentes de los datos para 

cada especie se muestran en el anexo A. Posteriormente, las ocurrencias fueron curadas 

tomando en cuenta los siguientes criterios (Aiello-Lammens et al., 2015; Feng et al., 2019; 

Peterson et al., 2011): (1) “basis of record“, se tomaron en cuenta únicamente registros 

basados en especímenes preservados, ya sea identificados personalmente o por 

especialistas; (2) se verificaron los registros con las distribuciones conocidas de las 

especies con la finalidad de eliminar registros en zonas geográficas atípicas; (3) se 
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excluyeron registros con alta incertidumbre espacial; (4) se eliminaron registros 

duplicados; (5) para reducir el sesgo de muestreo se aplicó un filtro espacial de 10 o 1 

km de distancia entre ocurrencias según la especie y la disponibilidad de registros. El 

número de registros por especie y la distancia mínima entre dos registros para cada caso 

se indica en el cuadro 11, se utilizó el paquete spThin de R para filtrar las ocurrencias 

(Aiello-Lamens et al., 2015). 

Cuadro 11. Número de registros por especie total y filtrado por calidad de datos asociados y distancia entre 
puntos. 
 
Especie Número inicial de 

ocurrencias 
Número final de 
ocurrencias 

Distancia mínima entre 
ocurrencias (km) 

Chihuahuanus bilineatus 33 24 1 
Chihuahuanus. coahuilae 22 19 1 
Chihuahuanus glabrimanus 19 11 10 
Diplocentrus zacatecanus 43 31 10 
Mesomexovis spadix 36 21 10 
Paruroctonus gracilior 49 25 10 
Vaejovis tenamaztlei 7 6 1 

 

Una vez obtenidos registros de calidad para la calibración del modelo, es importante 

delimitar la zona de estudio (área M). Para la delimitación de la zona de estudio es 

importante tomar en cuenta las limitaciones de dispersión de la especie (Peterson et al., 

2011), ya que la inclusión de regiones de estudio muy extensas puede llevar a obtener 

resultados erróneos al afectar la proyección geográfica y generar sobreajuste del modelo 

(Shcheglovitova y Anderson, 2013; Sillero et al., 2021). Otro factor que debe tomarse en 

cuenta, son los registros de accesibilidad de la especie al medio (Mota-Vargas et al., 

2019). Unidades como las provincias biogeográficas, que representan una aproximación 

a la historia biogeográfica de la especie, o las ecorregiones terrestres, que 

potencialmente representan condiciones ecológicas asociadas a la presencia de las 

especies (Mota-Vargas et al., 2019), junto con delimitaciones topográficas, son 

recomendadas por distintos autores (Anderson y Raza, 2010; Sillero et al., 2021) como 

auxiliares en la delimitación del área M. Para las especies modeladas, se tomó en cuenta 

su baja vagilidad (Bryson Jr. et al., 2013) y se utilizaron buffers de 100 km alrededor de 

los puntos de ocurrencia, que después fueron cortados utilizando provincias 

biogeográficas (Morrone et al., 2017), o ecorregiones terrestres (Olson et al., 2004) en 
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casos como P. gracilior, cuyos registros de ocurrencia se encuentran tanto en México 

como en EE. UU (Figs. 16, 19, 20 y 22). En el caso de Ch. coahuilae (Fig. 17) y Ch. 

glabrimanus (Fig. 18), los modelos iniciales elaborados con esta delimitación de área M 

no arrojaron resultados favorables. Por lo tanto, se utilizaron las ecorregiones de México 

(INEGI et al., 2008) y provincias fisiográficas (Cervantes-Zamora et al., 1990), 

respectivamente, para delimitar áreas M alternativas. En el caso de Ch. glabrimanus, se 

utilizaron subcuencas hidrográficas de manera auxiliar, para dar continuidad a ciertos 

polígonos de las ecorregiones mexicanas.  

 
 

Figura 16. Área M de Chihuahuanus bilineatus, elaborada a partir de un buffer de 100 km alrededor de los 
puntos de ocurrencia y cortado con las provincias biogeográficas DC y SMO (Morrone et al., 2017). 
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Figura 17. Área M de Chihuahuanus coahuilae, elaborada a partir de provincias fisiográficas. Abreviaciones: 
BM, Bolson de Mapimí; LM, Laguna de Mayran; LlOA, Llanuras y Ojuelos de Aguascalientes; LlSPZ, 
Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas; LlSV, Llanuras y Sierras Volcánicas; PSP, Pliegues de Saltillo 
Parras; SP, Sierra de la Paila; ST, Sierras Transversales; SLlC, Sierras y Llanuras Coahuilenses; SLlD, 
Sierras y Llanuras de Durango; SLlN, Sierras y Llanuras del Norte; SVZ, Sierras y Valles Zacatecanos. 

 

 
Figura 18. Área M de Ch. glabrimanus elaborada a partir de ecorregiones de México (SMO) y subcuencas 
hidrográficas. 
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Figura 19. Área M de Diplocentrus zacatecanus elaborada a partir de provincias biogeográficas y buffer 
de 100 km. 

 

 
Figura 20. Área M de M. spadix elaborada a partir de un buffer de 100 km alrededor de los puntos de 
ocurrencia y delimitada con provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017). 

 
 



68 
 

 
Figura 21. Área M de P. gracilior, elaborada a partir de las ecorregiones terrestres de Olson (Olson et al., 
2004) y delimitada con subcuencas hidrográficas. 

 

 
 

Figura 22. Área M de V. tenamaztlei, elaborada a partir de un buffer de 100 km alrededor de los puntos de 
ocurrencia y delimitada con provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017). 

Se utilizaron variables bioclimáticas y topográficas para la calibración y elaboración de 

los modelos de distribución potencial (Cuadro 12). Se realizó un análisis de correlación 
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de variables y se conservaron únicamente variables con coeficiente correlacion menor a 

0.8, o 0.7 en los casos en los que el umbral anterior descartaba muchas variables.  

Cuadro 12. Variables utilizadas para elaboración de los modelos de distribución potencial (Title y Bemmels 
2018; Fick y Hijmans 2017). 

Variable Descripción 
Bdod Densidad aparente de la fracción de tierra fina (cg/cm3).  
Clay Proporción de particulas de arcilla (<0.002 mm) en la fracción de tierra fina 

(g/kg). 
Cfvo Fracción volumétrica de fragmentos rocosos cm3/dm3 (vol%).  
Sand Proporcion de partículas arenosas (>0.05mm) en la fracción de tierra fina. 
SIlt Proporción de partículas de limo (≥0.002 mm, ≤0.05 mm) en la fracción de 

tierra fina.  
Bio 1 Temperatura media anual. 
Bio 2 Rango diurno medio (media mensual de temp. max-temp. min). 
Bio 3 Isotermalidad (Bio2/Bio7)*100. 
Bio 4 Estacionalidad de la temperatura (desviacion estandar *100). 
Bio 5 Temperatura máxima del mes mas caliente. 
Bio 6  Temperatura mínima del mes mas frío. 
Bio 7 Rango anual de temperatura (Bio 5-Bio 6). 
Bio 8 Temperatura media del mes mas húmedo. 
Bio 9 Temperatura media del mes mas seco. 
Bio 10 Temperatura media del mes mas caliente. 
Bio 11 Temperatura media del mes mas frío. 
Bio 12 Precipitación anual. 
Bio 13  Precipitación del mes mas humedo. 
Bio 14 Precipitacion del mes mas seco. 
Bio 15 Estacionaldiad de la precipitacion (coeficiente de variación). 
Bio 16  Precipitacion del trimestre mas humedo. 
Bio 17 Precipitacion del trimestre más seco. 
Bio 18 Precipitacion del trimestre mas calido. 
Bio 19 Precipitacion del trimestre mas frío. 

 

Posteriormente, se seleccionaron distintos conjuntos de variables por especie y fueron 

analizados con el paquete kuenm de R (Cobos et al., 2019a) para determinar el/los sets 

de variables adecuados para construir el modelo. El paquete kuenm construye con los 

sets de variables seleccionados un conjunto de modelos candidatos utilizando distintas 

reglas de operación y regularizadores de multiplicación y elige los mejores modelos con 

base en (1) significancia estadística, (2) tasa de omisión y (3) ∆AICc menor a dos. En 

este estudio, se utilizó kuenm para obtener dicha información de los modelos candidatos 

y se analizaron las curvas respuesta de las variables tanto de los mejores modelos 

seleccionados, asi como de modelos no seleccionados. Lo anterior se debe a que este 

paquete descarta los modelos que no cumplen con los criterios mencionados, entre ellos 
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el AICc. Sin embargo, recientemente diversos autores (Escobar et al., 2018; Peterson et 

al., 2018; Velasco y González-Salazar, 2019; Wei-Low et al., 2021) han señalado que los 

modelos seleccionados como mejores con base en el AICc tienden a tener altos errores 

de omisión y comisión cuando son evaluados con ocurrencias independientes. Es por 

esto que, el AICc no fue un criterio definitorio para decidir cual de los modelos candidatos 

seria el adecuado para modelar la distribución potencial de la especie en cuestión. En 

lugar de esto, se decidió dar prioridad a la significancia estadística, indicada por el 

estadístico ROC parcial, y a la tasa de omisión como criterio de selección de modelos. 

Ambas métricas son arrojadas como resultados por el paquete kuenm (Cobos et al., 

2019b).  

Por otra parte, diversos autores (Austin, 2002, 2007; Guevara et al., 2018) han señalado 

las ventajas que ofrece la inspección de las curvas respuesta ya que esta acción brinda 

confiabilidad a transferencias hechas hacia condiciones no análogas al construir un 

modelo coherente con la teoría ecológica sobre la respuesta de las especies a las 

condiciones ambientales. La evidencia respalda las curvas unimodales, a menudo un 

poco sesgadas como un modelo adecuado de respuesta de una especie a cierta variable 

ambiental (Austin, 2007). Los modelos finales fueron elegidos tomando en cuenta 

significancia estadística, tasa de omisión y la forma de las curvas respuesta, procurando 

curvas unimodales y se indican los casos en los que los modelos fueron truncados al 

momento de extrapolar a un área geográfica más grande (área G). Adicionalmente, se 

consideró la diferencia entre los valores mínimos y máximos de las variables predictoras 

entre las áreas M y G (Anexo B).  

Los modelos fueron evaluados con la prueba jackknife desarrollada por Pearson et al., 

(2007) y en los casos de D. zacatecanus y V. tenamaztlei, en que se cuenta con una base 

de datos de ocurrencias independiente, se utilizarón estas ocurrencias independientes 

para evaluar los modelos. Las ocurrencias independientes de D. zacatecanus fueron 

obtenidas gracias a las notas de campo y fotografías compartidas por el Dr. José Jesús 

Sigala. En el caso de V. tenamaztlei, cuyo modelo fue construido a partir de seis 

ocurrencias, se utilizaron los datos uno de los paratipos reportados por Contreras-Félix 

et al., (2015)  
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6. RESULTADOS  
6.1. Listado actualizado de especies de escorpiones en Aguascalientes 

Después de la revisión de ejemplares y corroboración de las determinaciones 

taxonómicas en la CNAN, la riqueza específica del estado de Aguascalientes aumento 

de nueve a trece especies descritas y una más (Thorellius sp. nv.) cuya descripción 

quedará pendiente al no contar con suficientes ejemplares. Las especies de 

Aguascalientes pertenecen a tres familias y siete géneros (cuadro 13). A continuación, 

se detallan los cambios respecto a lo reportado previamente en la literatura (cuadro 4). 

Cuadro 13. Listado actualizado de especies presentes en el estado de Aguascalientes. *Especie introducida 

Familia Especie 
Buthidae 1. Centruroides balsasensis Ponce-Saavedra y Francke, 2004* 

2. Centruroides infamatus C. L. Koch, 1836 
Diplocentridae 3. Diplocentrus zacatecanus Hoffmann, 1931 
Vaejovidae 4. Chihuahuanus bilineatus Pocock, 1898 

5. Chihuahuanus coahuilae Williams, 1968 
6. Chihuahuanus glabrimanus Sissom y Hendrixson, 2005 
7. Mesomexovis spadix Hoffmann, 1931 
8. Paruroctonus gracilior Hoffmann, 1931 
9. Thorellius intrepidus Thorell, 1876 
10. Thorellius sp. 
11. Vaejovis aguazarca Díaz-Plascencia y González-Santillán, 2022 
12. Vaejovis aquascalentensis Chávez-Samayoa y González-Santillán, 2022 
13. Vaejovis nigrescens Pocock, 1898 
14. Vaejovis tenamaztlei Contreras-Félix et al., 2015 

 

En el listado destacan varios nuevos registros para el estado como es Centruroides 

balsasensis, una especie distribuida principalmente en la depresión del Balsas en 

Michoacán y que alcanza los límites del estado de Guerrero y Estado de México (Ponce-

Saavedra y Francke, 2004). Se revisaron 35 ejemplares pertenecientes a 25 muestras, 

todos los ejemplares revisados son hembras (Anexo C). Lo anterior permite hipotetizar 

que esta población urbana posiblemente sea partenogenética. Sin embargo, aun no se 

tienen pruebas conclusivas de esto. En el estado de Aguascalientes, se tiene la presencia 

de dos especies de importancia médica: Centruroides balsasensis y Centruroides 

infamatus. El registro de C. nigrescens de Escoto-Rocha y Delgado-Saldivar (2008) es 

descartado, ya que no se examinaron especímenes depositados en la CZUAA o en la 
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CNAN de esta especie cuya localidad de recolecta sea Aguascalientes. Adicionalmente, 

tampoco apareció en ninguno de los muestreos realizados durante este trabajo. 

Se confirma la presencia de Chihuahuanus coahuilae, registrada previamente por Escoto-

Rocha y Delgado Saldivar (2008), siendo encontrada tanto en los ejemplares depositados 

en la CZUAA como en las colectas realizadas en campo (Anexo C). Respecto a 

especímenes previamente depositados en la CZUAA como Chihuahuanus aff. 

glabrimanus, se observaron diferencias en tamaño, carinas de los pedipalpos y conteo 

de setas metasomales con respecto a la descripción original de Chihuahuanus 

glabrimanus. Inicialmente, estas diferencias observadas permitieron hipotetizar que se 

trataba de al menos dos especies distintas. Al revisar ejemplares depositados en la CNAN 

recolectados en Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas se 

observaron estas mismas diferencias en los caracteres mencionados. Los cuadros 14 y 

15 muestran el conteo de sedas sobre las quillas de los segmentos metasomales en 

machos y hembras, respectivamente, que al igual que otros caracteres morfológicos no 

muestran un patrón claro en la distribución de las distintas poblaciones, por el contrario 

se sobrelapan impidiendo una delimitación morfológica evidente. A pesar de que la 

revisión de los hemiespermatóforos reveló variación intraespecífica de la forma de la 

lámina entre las poblaciones (Fig. 23), se requiere de una muestra mayor para poder 

delimitar apropiadamente las poblaciones. El PCA de radios de medidas de los machos 

no detectó agrupaciones naturales que separen a las poblaciones examinadas (Fig. 24). 

Se hipotetiza que se podría tratar de una especie críptica que tendría que ser estudiada 

con una aproximación molecular. Se concluye, provisionalmente, que no existe la 

suficiente evidencia para tomar alguna desición taxonómica, por lo que se registra como 

Chihuahuanus glabrimanus, que corresponde a un nuevo registro para el estado. Lo 

anterior aumenta el número de especies representantes del género en Aguascalientes, 

ya que exceptuando el trabajo de Escoto-Rocha y Delgado-Saldivar (2008), 

Chihuahuanus bilineatus era la única especie del género registrada en el estado. 

Respecto a Mesomexovis González-Santillán y Prendini 2013, es posible descartar la 

presencia de M. punctatus (Contreras-Félix et al., 2015; Díaz-Nájera, 1975; Escoto-

Rocha y Delgado-Saldivar, 2008; Ponce-Saavedra y Francke, 2013a) con certeza ya que 
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aunque los especímenes que aparecen en el portal en linea de datos abiertos UNAM, 

CNAN:SC2552 y CNAN:SC2553, no fueron localizados para su revisión, si se revisaron 

los ejemplares CNAN:SC3478, con datos de colecta identicos a la localidad tipo de V. 

tenamaztlei, donde Contreras-Félix et al., (2015) reporta la presencia de M. punctatus, 

así como CNAN:SC3912, del estado de Guanajuato, y ambas muestras fueron 

determinadas como Mesomexovis spadix. Adicionalmente, todos los ejemplares de 

Mesomexovis recolectados en Aguascalientes y depositados en la CZUAA examinados 

(Anexo C) corresponden a Mesomexovis spadix.  

 

  

 

A B C D E F 

H I J K L M 
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Figura 23. Vista dorsal, ventral y lateral de hemiespermatóforos de ejemplares de distintas poblaciones de 
Ch. glabrimanus. A-C, CZUAA:SCO-183, Aguascalientes; D-F, CNAN:SC-2455, Guanajuato; H-J, 
CNAN:SC-3108, Nuevo León; K-M, CNAN:SC-3107, San Luis Potosí. 

 

Figura 24. Análisis de componentes principales elaborado a partir de radios morfométricos de ejemplares 
machos de distintas poblaciones de Ch. glabrimanus. Abreviaciones: AGS= Aguascalientes, GTO= 
Guanajuato, NL=Nuevo León, SLP= San Luis Potosí. 

Distintos autores mencionan a Thorellius cristimanus como parte de la escorpiofauna del 

estado (Hoffmann, 1931; Díaz-Nájera, 1975; Fet et al., 2000; Ponce-Saavedra y Francke, 

2013a; Santibáñez-López et al., 2015), Se encontraron diferencias en la superficie del 

caparazón y terguitos, carinas de las quelas de los pedipalpos, conteos de macrosetas 

metasomales (cuadro 16), además de otros caractéres, entre ejemplares examinados de 

T. cristimanus, provenientes de Jalisco y Michoacán, y ejemplares inicialmente 

determinados como T. cristimanus provenientes de Aguascalientes (Anexo C). Por lo 

tanto, se concluyó que se trata de especies diferentes. Desafortunadamente, no se 

cuenta con la suficiente cantidad de ejemplares para hacer una descripción detallada, por 

lo que esta especie será referida como Thorellius sp. Actualmente, Aguascalientes es 

habitado por dos especies del género Thorellius, T. intrepidus y T. sp.  
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Se describieron dos especies pertenecientes al grupo mexicanus del género Vaejovis C. 

L. Koch, 1836, Vaejovis aguazarca y Vaejovis aquascalentensis. Ambas especies se 

asocian a bosque de encino. Vaejovis aguazarca fue colectada por primera vez en la 

Estación Biológica Agua Zarca y se encuentra en elevaciones menores a 2,400 msnm. 

Vaejovis aquascalentensis supera junto con Vaejovis tenamaztlei el rango de elevación 

de V. aguazarca, y actualmente solo es conocida de localidades dentro de la Sierra del 

Laurel. Escoto-Rocha y Delgado-Saldivar (2008) listaron los ejemplares de V. 

aquascalentensis como Psueudouroctonus sp., debido probablemente a su semejanza 

externa en carinas de los pedipalpos y el telson. La reciente publicación de la revisión de 

las especies conocidas del grupo mexicanus por parte de Contreras-Félix y Francke 

(2019), permitió identificar en ambas especies las sinapomorfias del grupo mexicanus. 

Adicionalmente, la distribución conocida del género Pseudouroctonus abarca los estados 

de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sonora, además de estados sureños de EE.UU, 

así que es improbable que alcance territorios de Aguascalientes. Respecto a V. dugesi y 

V. aff. dugesi, únicamente fue posible revisar los ejemplares de V. aff. dugesi reportados 

por Díaz-Plascencia y Delgado-Saldivar (2015), los cuales corresponden a ejemplares de 

V. aguazarca (Anexo C). Vaejovis aff. mexicanus reportado por Ponce-Saavedra y 

Francke (2013a), no fue revisado personalmente, aunque es altamente probable que se 

trate de alguna de las especies del grupo mexicanus descrita en este trabajo.  
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Cuadro 14. Conteo de macosetas observadas sobre las quillas de los segmentos metasomales de poblaciones de Chihuahuanus glabrimanus (♂). 
Abreviación de carinas metasomales, drl= dorsal lateral I-V, lm= lateral media I-IV, lim=lateral inframedia I-V, vl= ventral lateral I-V, vsm= ventral 
submedia I-IV, vm= ventral media V, vsl= ventral sublateral V. Los números de catálogo menores a 2000 tienen el prefijo: “CZUAA:SCO-“que se 
omitió por cuestiones de espacio, los números de catálogo mayores a 2000 tienen el prefijo “CNAN:SC”. 

 AGS GTO NL SLP 
Núm. 175 183 323 483(1) 438(2) 2455(1) 2455(2) 3108(1) 3108(2) 3108(3) 3108(4) 3108(5) 3107(1) 3108(2) 
dl-I 0/0 1/1 1/2 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
dl-II 3/3 3/3 3/3 1/1 3/3 2/3 2/3 1/1 2/2 2/2 2/2 3/2 1/3 2/3 
dl-III 3/3 3/3 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 1/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 
dl-IV 3/3 4/4 3/4 4/3 4/4 3/4 4/4 3/3 4/4 4/4 3/4 4/4 3/4 4/3 
dl-V 7/7 8/ 10 8/8 6/5 7/7 8/8 9/9 5/6 9/9 9/9 8/9 9/ 10 7/7 8/9 
lm-I 1/1 1/2 1/1 1/0 1/1 2/2 1/1 0/0 1/0 1/0 0/0 0/1 1/1 1/1 
lm-II 3/3 3/4 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 1 /1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 2/3 
lm-III 3/3 3/3 3/3 3/1 3/3 4/3 4/x 2/3 4/3 4/3 3/2 3/2 3/3 3/3 
lm-IV 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 5/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/3 5/3 
lim-I 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 2/3 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 
lim-II 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
lim-III 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
lim-IV 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
lim-V 4/3 4/4 5/4 3/4 5/4 4/5 5/4 4/3 4/5 4/5 4/5 5/5 5/4 4/4 
vl-I 3/4 3/3 4/3 3/3 3/3 4/4 3/3 2/2 3/2 3/2 3/2 3/3 3/3 4/3 
vl-II 4/4 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
vl-III 4/4 4/4 4/4 4/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
vl-IV 4/4 5/6 5/5 4/4 5/6 6/6 5/5 4/4 4/4 4/4 4/5 4/4 5/4 4/4 
vl-V 10/10 14/14 12/12 8/9 8/9 11/10 10/9 8/7 9/9 9/9 9/8 10/9 9/ 10 9/9 
vsm-I 3/2 3/3 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
vsm-II 5/3 3/4 4/4 3/3 4/4 5/5 4/5 3/3 3/4 3/4 3/3 3/3 3/3 4/4 
vsm-III 5/3 5/5 3/5 4/3 4/4 5/4 4/5 3/3 4/4 4/4 3/4 3/3 4/3 4/3 
vsm-IV 4/5 5/5 6/5 4/4 5/5 5/6 5/5 4/5 5/5 5/5 4/5 4/5 4/5 5/4 
vm-V 4/4 5/4 4/4 2/2 3/4 4/4 5/4 2/2 2/2 2/2 3/2 5/5 3/3 2/3 
vsl 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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Cuadro 15. Conteo de macosetas observadas sobre las quillas de los segmentos metasomales de poblaciones de Chihuahuanus glabrimanus (♀). 
Abreviación de carinas metasomales, drl= dorsal lateral I-V, lm= lateral media I-IV, lim=lateral inframedia I-V, vl= ventral lateral I-V, vsm= ventral 
submedia I-IV, vm= ventral media V, vsl= ventral sublateral V. Los números de catálogo menores a 2000 tienen el prefijo: “CZUAA:SCO-“que se 
omitió por cuestiones de espacio, los números de catálogo mayores a 2000 tienen el prefijo “CNAN:SC”. 

 AGS NL ZAC 
Núm.  171 174 183 323 559 563 2136 2456 
dl-I 2/2 1/0 1/1 1/1 2/2 1/2 0/0 0/0 
dl-II 3/3 2/3 3/3 3/3 3/3 3/4 1/1 2/2 
dl-III 3/3 3/2 3/3 3/3 2/3 3/3 2/3 3/3 
dl-IV 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
dl-V 8/8 8/9 9/9 8/8 8/6 9/9 8/8 7/8 
lm-I 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/2 0/1 1/1 
lm-II 2/3 2/3 3/3 4/4 3/3 4/3 3/2 3/3 
lm-III 3/3 3/3 3/3 4/3 3/0 4/5 3/3 4/5 
lm-IV 4/4 4/4 4/4 4/4 5/3 5/5 4/4 5/5 
lim-I 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 
lim-II 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 0/0 1/1 
lim-III 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 
lim-IV 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 
lim-V 4/5 4/5 4/5 5/6 3/2 5/4 3/4 5/5 
vl-I 4/4 3/4 4/4 4/3 4/4 4/4 2/3 3/4 
vl-II 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
vl-III 4/4 4/4 4/4 4/4 4/2 5/4 3/3 4/4 
vl-IV 5/5 6/5 6/5 6/6 5/4 6/6 4/4 5/4 
vl-V 14/13 13/13 13/14 12/15 12/13 13/13 10/8 10/9 
vsm-I 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/2 3/3 3/3 
vsm-II 4/5 3/3 5/4 5/5 3/3 4/5 3/3 3/3 
vsm-III 5/5 4/3 5/5 5/5 5/5 4/5 3/3 4/4 
vsm-IV 5/5 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 3/4 5/4 
vm-V 4/4 4/4 2/4 5/5 4/4 5/5 3/3 4/2 
vsl 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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Cuadro 16. Conteo metasomal de Thorellius sp. y T. cristimanus. Abreviación de carinas metasomales, drl= dorsal lateral I-V, lm= lateral media I-
IV, lim=lateral inframedia I-V, vl= ventral lateral I-V, vsm= ventral submedia I-IV, vm= ventral media V, vsl= ventral sublateral V. Los números de 
catálogo tienen el prefijo: “CZUAA:SCO-“que se omitió por cuestiones de espacio. El ejemplar CZUAA:SCO-675 es un juvenil. 
 
 AGS JAL MICH 
 Thorellius sp.  Thorellius cristimanus 
Núm. 377 675 191 377(2) 557 588(1) 588(2) 195 376 462 192 193 
Sexo ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♂ ♀ ♀ 
dl-I 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/2 2/2 
dl-II 3/3 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 3/3 2/2 2/3 2/2 3/3 3/3 
dl-III 3/4 4/4 3/4 3/3 4/4 3/4 3/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
dl-IV 4/4 4/4 4/4 4/4 5/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 4/4 2/3 
dl-V 9/8 9/9 9/9 9/9 12/11 12/11 11/10 8/7 8/7 8/8 8/8 6/7 
lm-I 2/2 2/2 1/2 1/2 2/3 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 
lm-II 3/3 3/3 3/3 3/3 3/5 5/5 3/4 2/3 2/1 2/2 3/4 3/3 
lm-III 3/4 5/4 4/3 3/4 4/5 5/5 4/5 3/3 1/2 2/3 3/3 3/3 
lm-IV 5/5 4/6 5/5 5/5 6/8 5/6 6/5 3/3 3/3 3/4 4/4 4/4 
lim-I 5/5 7/5 4/5 5/5 6/6 6/7 6/7 4/4 4/4 5/4 4/4 4/4 
lim-II 2/2 4/4 3/3 3/3 4/3 2/3 3/2 2/2 1/2 2/2 3/3 2/4 
lim-III 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/1 2/2 0/0 0/0 1/0 2/1 1/0 
lim-IV 2/1 1/1 1/1 3 2/2 2/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 
lim-V 0/0 2/2 1/0 0/0 0/0 2/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
vl-I 3/3 4/4 2/2 3/3 4/4 4/3 4/4 2/3 2/2 2/2 2/2 2/2 
vl-II 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 5/4 3/3 3/2 2/3 2/3 3/3 
vl-III 4/4 5/5 5/5 5/5 4/4 7/5 5/5 3/3 2/2 2/2 3/3 3/3 
vl-IV 4/5 8/7 5/5 7/7 7/8 6/8 8/7 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 
vl-V 11/11 17/17 13/13 13/14 16/14 18/18 16/19 8/8 6/9 6/8 8/8 6/7 
vsm-I 3/3 3/3 3/3 3/3 4/3 3/3 3/4 3/3 3/2 3/3 2/2 3/3 
vsm-II 3/3 5/4 4/4 3/3 5/5 3/5 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
vsm-III 5/5 5/5 5/5 4/3 6/6 5/4 5/5 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
vsm-IV 5/5 7/6 6/6 6/6 6/7 6/5 7/7 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 
vm-V 6/6 6/5 7/6 6/6 7/7 7/5 7/8 2/2 2/2 2/2 3/3 2/2 
vsl 2/2 2/3 3/3 2/2 2/2 3/3 3/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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6.2 Clave para la identificación taxonómica de las familias, género y especies de escorpiones 
distribuidos en el estado de Aguascalientes 

La presente clave tiene como objetivo la identificación de especímenes del estado 

de Aguascalientes. Estados cercanos como Jalisco o Zacatecas comparten algunas de 

las especies presentes en Aguascalientes, sin embargo se recomienda a investigadores 

de estos estados que consideren que ese no fue el objetivo de este trabajo y por lo tanto 

pueden llegar a determinaciones erroneas debido a que seguramene en esas otras 

entidades hay otras especies que no fueron consideradas para esta clave.  

1. Margen ventral del dedo fijo de quelíceros con un dentículo subdistal (Fig. 25 A), 

dentículos de los dedos de las quelas dispuestos en hileras imbricadas (Fig. 26 A), 

superficie ventral de la patela de pedipalpos sin tricobotrias (Fig. 27), esternón 

subtriangular (Buthidae, Centruroides)……………………………………..…………………2 

1’. Margen ventral del dedo fijo de los quelíceros liso, sin dentículo subdistal (Fig. 25 B, 

C), dentículos de dedos de las quelas dispuestos en hileras continuas (Fig. 26 B), patela 

de pedipalpos con tricobotrias d1-d3, esternón pentagonal (Vaejovidae, 

Diplocentridae)…………….…………………….………..……………………….…………….3 

2. Caparazón con área interocular con pigmentación que no rodea completamente al 

tubérculo ocular (Fig. 28 A), pieza basal de las pectinas con una depresión central (Fig. 

29 A), conteo de dientes pectinales 24-28 en machos y 22-25 en 

hembras......................................................................................Centruroides balsasensis 

2’. Caparazón con área interocular con pigmentación rodeando completamente al 

tubérculo ocular (Fig. 28 B), pieza basal de las pectinas sin agujero central (Fig. 29 B), 

conteo de dientes pectinales 23-24 en machos, 20-21 en 

hembras………………………………………………………………...Centruroides infamatus 
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Figura 25. Vista dorsal (izq.) y ventral (der.) de quelíceros, (A) Centruroides infamatus, (B) Mesomexovis 
spadix y (C)Paruroctonus gracilior. Abreviación de la dentadura de quelíceros (Vachon, 1956, 1963): b, 
basal; d, distal; ed, externo distal; id, interno distal; m, medio; sd, subdistal. 

 

 

Figura 26. Dedo móvil de Centruroides infamatus con hileras de dentículos imbricadas (A) y M. spadix 
con hileras de dentículos prolaterales y retrolaterales (B). 

 

 
 

A B C 

 

 

 

A 

B 
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Figura 27. Vista ventral de patella del pedipalpo de Centruroides infamatus 

 

Figura 28. Vista dorsal de caparazón de Centruroides balsasensis (A) y C. infamatus (B). 

 

A B 
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Figura 29. Región coxoesternal de C. balsasensis (A) y C. infamatus (B). 

 

3. Carina dorsal retrolateral de patela de pedipalpo obsoleta (Fig. 30), macrosedas de los 

telotarsos de las patas espiniformes, hileras de espínulas ventrales ausentes (Fig. 32 A), 

tubérculo subaculear desarrollado, romo (Fig. 33)…...…Diplocentrus zacatecanus 

3’. Carina dorsal retrolateral de patela de pedipalpo granular o costada (Fig. 31), 

macrosedas de los telotarsos delgadas, hileras de espínulas ventrales presentes (Fig. 32 

B), tubérculo subaculear ausente (Vaejovidae)....................................................……4 

Figura 30. Vista dorsal de patela del pedipalpo de D. zacatecanus. 

 

 

 

A B 



83 
 

 

Figura 31. Vista dorsal de la patela del pedipalpo de Ch. glabrimanus. 

 

Figura 32. Vista ventral de pata III de D. zacatecanus (A) y V. nigrescens (B) y vista dorsal de pata III de 
P. gracilior (C). 

 

 

 

A B C 
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Figura 33. Vista lateral de telson de D. zacatecanus. 

 

4. Tricobotrias ib e it localizadas a la altura del sexto dentículo prolateral del dedo fijo de 

la quela (Fig. 34 A) (subfamilia Syntropinae)………….……..……………….………………5 

4´. Tricobotrias ib e it localizadas en la base del dedo fijo de la quela (Fig. 34 B) 

(subfamilias Smeringurinae y Vaejovinae)…………...……...……………….………..……10 

5. Telson con glándula blanquecina fusiforme ubicada en la superficie dorsal (Fig. 35), la 

glándula puede ser diminuta y/o casi imperceptible pero siempre con serraduras laterales 

del aculeus (Chihuahuanus)………………………….……………….…….……….……...….6 

5´. Telson sin glándula blanquecina fusiforme en la superficie dorsal, las serraduras 

laterales del aculeus pueden o no estar presentes…………………………………..……..8 
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Figura 34. Vista prolateral de dedos de las quelas de T. intrepidus (A) y V. nigrescens (B). 

 

 

Figura 35. Telson de Chihuahuanus glabrimanus, la flecha señala la glándula fusiforme del telson . 
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ib 
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6. Carina dorsal retrolateral de la patela del pedipalpo obsoleta, carinas ventral lateral y 

ventral submedias de los segmentos metasomales III-IV obsoletas, pero fuertemente 

pigmentadas, glándula blanquecina fusiforme en superficie dorsal del telson 

diminuta………………………………………………….……………Chihuahuanus bilineatus 

6’. Carina dorsal retrolateral de la patela del pedipalpo débil a moderadamente granular, 

carinas ventral lateral y ventral submedias de los segmentos metasomales III-IV 

granulares; glándula blanquecina fusiforme de la superficie dorsal del telson evidente..7  

7. Pigmentación abundante sobre superficies de caparazón, terguitos y dorso de 

pedipalpos y patas (Fig. 36 A); carinas ventrales de los segmentos metasomales II-IV con 

pigmentación vestigial………………………………………….Chihuahuanus coahuilae 

7’. Pigmentación vestigial sobre superficies de caparazón y terguitos (Fig. 36 B), 

pedipalpos, patas y carinas ventrales de los segmentos metasomales II-IV sin 

pigmentación………………………………………………………Chihuahuanus glabrimanus 

 

Figura 36. Caparazón de Chihuahuanus coahuilae  (A) y Ch. glabrimanus (B).  

 

 

 

 

A B 
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8. Superficie dorsal de la mano del quelícero con dos o más macrosetas (Fig. 25 B), 

carinas de la quela del pedipalpo obsoletas, margen denticulado de los dedos de la quela 

rectos sin lóbulos ni muescas; conteo de dientes pectinales 20-21 en machos, 17-18 en 

hembras, carinas ventrales de los segmentos metasomales I-IV obsoletas, pero con 

pigmentación marcada………..……………………………………Mesomexovis spadix 

8’. Superficie dorsal de la mano del quelícero con una sola macroseta, carinas de quela 

del pedipalpo muy desarrolladas y granulares, margen denticulado de los dedos de la 

quela con lóbulos y muescas (Fig. 34 A), conteo de dientes pectinales 20-25 en machos 

18-22 en hembras; segmentos metasomales I-IV con carinas ventrales costadas sin 

pigmentación (Fig. 37) Thorellius spp…………………..………………………..…………..9 

9. Lóbulo medio de dedos de la quela fuertemente desarrollado, dedo móvil de la quela 

con un par de dentículos prolaterales en la séptima posición (Fig. 34 A), carinas de la 

mano fuertemente granulares; conteo pectinal 23-25 en machos, 20-22 en hembras; 

segmento metasomal V con tres macrosetas sobre la carina dorsal lateral y cuatro en la 

ventral lateral …………………….……….…………………...……..……Thorellius intrepidus 

9’. Lóbulo medio de dedos de la quela moderadamente desarrollado, dedo móvil de la 

quela con un solo dentículo prolateral en la séptima posición, carinas de la mano con 

moderadamente granulares; conteo de dientes pectinales 20-21 en machos, 18-19 en 

hembras; segmento metasomal V con 9-12 macrosetas sobre la carina dorsal lateral y 

11-17 en la ventral lateral ………..…………………………….…………………Thorellius sp.  

 

Figura 37. Vista ventral de metasoma de Thorellius intrepidus. 
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10. Margen posterior del caparazón cóncavo (Fig. 38 A), tubérculo ocular elevado, por 

encima de la superficie del caparazón; margen ventral del dedo móvil del quelícero con 

dentículos (Fig. 25 C), termino posterior de la carina dorsal lateral de los segmentos 

metasomales I-V redondeada, sin dentículo alargado (Fig. 39), telotarsos con peine de 

setas retrolaterales (Fig. 32 C)………………….....(Smeringurinae) Paruroctonus gracilior 

10’. Margen posterior del caparazón convexo o recto (Fig. 38 B), tubérculo ocular bajo, al 

nivel o por debajo de la superficie del caparazón; margen ventral del dedo móvil del 

quelícero liso sin dentículos (Fig. 25 A, B), termino posterior de la carina dorsal lateral de 

los segmentos metasomales I-IV con un dentículo alargado (Fig. 40), telotarsos sin peine 

de setas retrolaterales (Fig. 32 B) ……………………….……………(Vaejovinae) 11 

 

Figura 38. Caparazón de P. gracilior (A) y D. zacatecanus (B). Se resalta en rojo la forma del margen 
anterior.  

 

11. Margen anterior del caparazón con más de tres pares de macrosetas, coloración 

general del cuerpo café oscuro, conteo de dientes pectinales 19-21 en machos 17-21 en 

hembras, carina ventral submedia de los segmentos metasomales I-IV obsoleta (Fig. 40 

B) ………………………….………………………...(grupo nitidulus) Vaejovis nigrescens 

11’. Margen anterior del caparazón con tres pares de macrosetas, coloración general café 

claro a rojizo con patrones de pigmentación oscuros, conteo de dientes pectinales 14-17 

A B 
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en machos 12-14 en hembras, carina ventral submedia de los segmentos metasomales 

I-IV granular…………………………………………..…(grupo mexicanus) 12 

12. Carinas dorsales de la quela de pedipalpo sin pigmentación, espínulas ventrales del 

telotarso no alineadas si no agrupadas en un cúmulo, telson de macho adulto con 

glándula caudal conspicua………………………………………………Vaejovis tenamaztlei 

12’. Carinas dorsales de la quela del pedipalpo pigmentadas, espínulas ventrales del 

telotarso dispuestas en una sola hilera, telson de macho adulto sin glándula caudal 

conspicua……………………………………………………..…………………………………12 

13. Superficie dorsal de la mano de los quelíceros con dos macrosetas, carina retrolateral 

dorsosubmedia del fémur del pedipalpo costada en machos o débilmente granular en 

hembras, dedo móvil de la quela con siete dentículos 

retrolaterales………………………………………………............Vaejovis aquascalentensis 

13’. Superficie dorsal de la mano de los quelíceros con una macroseta, carina retrolateral 

dorsosubmedia del fémur del pedipalpo compuesta de seis o siete gránulos, dedo móvil 

de quela con siete dentículos retrolaterales………………Vaejovis aguazarca 

 

Figura 39. Vista lateral de metasoma de P. gracilior. 
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Figura 40. Vista lateral (A) y ventral (B) de metasoma de V. nigrescens. 

 

6.3 Estimación de la completitud del inventario de especies de escorpiones depositado en la CZUAA 

La aplicación de los estimadores no paramétricos revela que el inventario biológico 

realizado con ejemplares de la CZUAA posee una muestra completa de las especies del 

estado (Cuadro 17). Mediante el enfoque espacial, todos los estimadores dan resultados 

superiores al 90% de completitud de inventario biológico siendo Chao de 98.18%, 

Jacknife 1 de 92.98%, Jacknife 2 de 99.69% y Bootstrap de 94.40%. Por otra parte, las 

estimaciones mediante clases de cinco años dan como resultado Chao y Jacknife 100%, 

Jacknife 2 de 111% y Bootstrap de 98%. 

Cuadro 17. Estimadores no paramétricos de riqueza de especies en Aguascalientes mediante dos métodos, 
cuadrículas de 10 x 10 km y clases de cinco años. 

Método Sp Chao Chao.se Jack1 Jack1.se Jack2 Boot Boot.se n 
10km 13 13.24 0.71 13.98 0.98 13.04 13.77 0.85 61 
5 años 13 13 0 13 0 11.63 13.26 0.75 9 

 

 

6.4 Análisis de diversidad en los muestreos realizados para DCAGS 

El modelo de Clench tuvo buen ajuste por el metodo de Simplex y Quasi-Newton, 

con coeficiente de determinación R2 de 0.99958 y pendiente de 0.078978, a y b fueron 

4.790722 y 0.565696, respectivamente. Con base en el coeficiente de determinación y 

los paramétros a y b, se estima que la proporción de escorpiofauna registrada fue del 

 

 

 

B 

A 
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94%. De acuerdo a la ecuación presentada por Jiménez-Valverde y Hortal, (2003) serían 

necesarias 17,467 unidades de muestreo adicionales para conocer el 99% de la 

escorpiofauna en las localidades de muestreo. Los estimadores no paramétricos dieron 

como resultado: Chao 2 = 8, Jacknife 2= 8 y Bootstrap= 8.13. La curva de acumulación 

de especies (Fig. 41) muestra que aproximadamente después de la visita número 25 se 

logró capturar la totalidad de especies en las tres localidades del DCAGS. Las especies 

encontradas fueron: (1) Chihuahuanus bilineatus, (2) Ch. coahuilae, (3) Ch. glabrimanus, 

(4) Diplocentrus zacatecanus, (5) Mesomexovis spadix, (6) Paruroctonus gracilior, (7) 

Vaejovis aguazarca y (8) Vaejovis tenamaztlei. 

De manera individual, CAP y JEG poseen la mayor riqueza con cinco especies cada una, 

mientras que en LA unicamente se recolectaron tres. La curva de acumulación de 

especies (Fig. 42) se estabilizó primero para la localidad CAP, aproximadamente despues 

del décimo evento de recolecta. En el caso de LA, la curva se estabilizó aproximadamente 

después del evento treinta. Por otra parte, JEG muestra crecimiento contínuo que logra 

estabilizarse al final de los muestreos.  

Figura 41. Curva de acumulación de especies general para las localidades de estudio en el DCAGS. 
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Figura 42. Curva de acumulación de especies en las localidades de muestreo, CAP= El Capulín JEG= Juan 
el Grande y LA= Los Arquitos. 
 
La composición de especies (Fig. 43) comprende elementos compartidos, así como 

especies diferentes entre las localidades. Por una parte, CAP y JEG poseen cinco 

especies respectivamente, entre los que se comparten las especies Chihuahuanus 

bilineatus, Ch. glabrimanus y D. zacatecanus. Por su parte, LA comparte una especie con 

CAP y LA respectivamente. A su vez, cada localidad posee una especie que no comparte 

con las otras localidades.  

En cuanto al número efectivo de especies, el cuadro 18 muestra que aunque CAP y JEG 

poseen el mismo número de especies, la equitatividad es mayor en CAP. La localidad 

con menos equitatividad es LA. Los valores de Q2, muestran dominancia similar en CAP 

y JEG con aproximadamente cuatro especies. En LA, este valor evidencia la dominancia 

de una especie dentro del ensamble.  

 
Cuadro 18. Número efectivo de especies observado y estimado (’), ordenes 0 al 2 para las distintas 
localidades de estudio. 

Localidad Q0 Q0’ Q1 Q1’ Q2 Q2’ 
CAP 5 5 4.33±0.17 4.39±0.16 3.91±0.19 3.98±0.21 
JEG 5±0.46 5±0.46 4.10±0.10 4.12±0.11 3.99±0.07 4±0.07 
LA 3±0.43 3±0.37 1.65±0.19 1.68±0.19 1.34±0.12 1.34±0.14 
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Figura 43. Diagrama de Venn del ensamble de especies en las localidades de muestreo: CAP, rosa; JEG, 
naranja; LA, azul 
 
6.5 Uso de microhábitat de las especies de escorpiones en las localidades de estudio 

6.5.1 El Capulín, Tepezalá  

El gráfico de rango abundancia de la localidad CAP (Fig. 44) revela que 

Chihuahuanus bilineatus fue la especie más abundante del sitio, asociandosé 

principalmente a rocas. En esta localidad, Ch. bilineatus estuvo presente a lo largo de 

todos los meses del año. Diplocentrus zacatecanus se encuentra asociada 

principalmente en esta localidad con rocas y galerías. A diferencia de lo encontrado en 

JEG, se logró capturar la presencia de esta especie en vegetación viva, aunque en 

mínima proporción. Al igual que Ch. bilineatus, esta especie fue encontrada durante todos 

los meses del año.  

La tercera especie más abundante fue Paruroctonus gracilior, la cual fue principalmente 

asociada al sustrato. Esto es congruente con los caracteres psamófilos de la especie, ya 

que a diferencia de las otras especies fue encontrada muy pocas veces asociada a rocas 

en el sitio. Se encontraron ejemplares de P. gracilior de manera intermitente los meses 
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de junio, septiembre, octubre, diciembre, marzo y abril. Chihuahuanus coahuilae se 

asocia principalmente a rocas y caminando sobre el sustrato en este sitio, fue encontrada 

a lo largo del año excepto durante abril, junio-julio y diciembre.  

La especie menos abundante, Chihuahuanus glabrimanus, coincide en CAP y JEG en su 

asociación con la hojarasca y el sustrato, aunque en esta localidad también fue 

encontrada en rocas. Esta especie fue encontrada los meses de mayo, junio, agosto y 

septiembre.  

En cuanto a la incidencia en las estaciones de muestreo (Fig. 45): el 70% de las 

incidencias de Ch. bilineatus se concentró en las primeras dos estaciones, Ch. coahuilae 

tuvo la mayor incidencia en la segunda estación de muestreo (53%), Ch. glabrimanus 

muestra la misma proporción de incidencia en todas las estaciones de muestreo, mientras 

que D. zacatecanus concentra el 40% de sus incidencias en la primera estación de 

muestreo. El 50% de las observaciones de P. gracilior fueron en la segunda estación de 

muestreo. La abundancia de los escorpiones en las estaciones de muestreo se muestra 

en el cuadro 19.  

Cuadro 19. Abundancia de individuos de las especies de escorpiones en las estaciones de muestreo de la 
localidad CAP 

Estación Chih_bili Chih_coah Chih_glab Dipl_zaca Paru_grac 

1° 95 10 1 48 4 

2° 50 9 4 8 26 

3° 23 4 2 15 2 
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Figura 44. Uso de microhábitat de las especies de escorpiones en el Capulín, Tepezalá. G: galeria, L: 
hojarazca, R: roca, S: sustrato y V: vegetación. 

 

Figura 45. Proporción de incidencias de las especies de escorpiones en las estaciones de muestreo de la 
localidad CAP. 
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6.5.2 Juan el Grande, El Llano 

En la localidad JEG (Fig. 46), Mesomexovis spadix fue la especie más abundante 

y en seguida Chihuahuanus bilineatus, ambas asociada a rocas y al sustrato. Vaejovis 

tenamaztlei es la especie que más se asocia con la vegetación, ya que fue encontrada 

tanto en vegetación viva como en hojarasca, además de asociada al sustrato rocoso. 

Estas tres especies fueron las más abundantes, representando aproximadamente el 80% 

del total de especímenes encontrados. Diplocentrus zacatecanus fue encontrado en esta 

localidad asociado a rocas, galerias y a hojarasca, y no se encontró nunca asociado a la 

vegetación viva. A pesar de ser menos abundante, D. zacatecanus junto con M. spadix, 

Ch. bilineatus y V. tenamaztlei fueron encontradas durante todo el año. La especie menos 

abundante, Chihuahuanus glabrimanus, fue encontrada principalmente asociada a 

hojarasca y al sustrato, unicamente durante el mes de agosto. 

El cuadro 20 muestra la abundancia de los escorpiones en las estaciones de muestreo, 

respecto a la incidencia de las especies en las estaciones (Fig. 47): el 70% de las 

observaciones de Ch. bilineatus se concentraron en la segunda y tercera estación, 

mientras que las el 100% de las observaciones de Ch. glabrimanus se presentaron en la 

tercera estación. El 50% de las incidencias de D. zacatecanus fueron en la segunda 

estación, mientras que el 40% de los encuentros con M. spadix se dieron en la primera 

estación y el 80% de las observaciones de V. tenamaztlei se presentaron en la primera y 

segunda estación.  

Cuadro 20. Abundancia las especies de escorpiones en estaciones de muestreo de la localidad JEG. 

Estación Chih_bili Chih_glab Dipl_zaca Meso_spad Vaej_tena 

1° 21 0 1 67 40 

2° 34 0 33 44 83 

3° 105 1 19 55 27 
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Figura 46. Uso de microhábitat por parte de las especies de escorpiones en Juan el Grande. G: galería, 
L: hojarasca, R: roca, S: sustrato y V: vegetación. 
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Figura 47. Proporción de incidencias de las especies de escorpiones en las estaciones de muestreo de 
JEG. 

 
6.5.3 Los Arquitos, Jesús María 

El sitio LA, presentó baja riqueza de especies, (Fig. 48) y el cual muestra la 

dominancia de Mesomexovis spadix en el sitio. Esta especie también fue encontrada en 

JEG, y en ambos sitios el principal sustrato donde fue localizada fue la roca. Además de 

ser la especie más dominante, M. spadix es la única especie de esta localidad que puede 

ser encontrada durante todo el año. Chihuahuanus coahuilae, fue encontrada asociada 

principalmente a rocas y galerías. Los encuentros con esta especie estuvieron limitados 

a los meses de junio, enero y marzo. Vaejovis aguazarca fue la especie con menor 

abundancia y siempre encontrada asociada a la hojarazca, unicamente durante los 

meses de agosto y noviembre.  

Por último, las incidencias en las estaciones de muestreo en LA fueron (Fig. 49): 75% de 

las observaciones de Ch. coahuilae se presentaron en la primera estación, mientras que 

M. spadix fue observado en igual proporción en todas las estaciones y las observaciones 
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de V. aguazarca se presentaron el 100% en la segunda estación. La abundancia de las 

especies en las distintas estaciones de muestreo se muestra en el cuadro 21. 

Cuadro 21. Abundancia de las especies de escorpiones en las estaciones de muestreo de la localidad LA. 

Estación Chih_coa Meso_spad Vaej_agua 

1° 4 174 0 

2° 0 186 2 

3° 1 90 0 

 

 

Figura 48. Uso de microhábitat por parte de las especies de escorpiones en Los Arquitos. G: galeria, L: 
hojarazca, R: roca, S: sustrato y V: vegetación. 
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Figura 49. Proporción de incidencias de las especies de escorpiones en las estaciones de muestreo de la 
localidad LA. 
 

6.6 Modelado de nicho ecológico de las especies del DCAGS 

Se construyeron modelos de distribución potencial para las especies registradas 

en el DC de Aguascalientes: (1) Chihuahuanus bilineatus; (2) Chihuahuanus coahuilae; 

(3) Chihuahuanus glabrimanus; (4) Diplocentrus zacatecanus; (5) Mesomexovis spadix; 

(6) Paruroctonus gracilior; y (7) Vaejovis tenamaztlei. No se incluye a Vaejovis aguazarca 

a pesar de estar presente en LA ya que su presencia fue muy escasa y no fue constante, 

a diferencia de V. tenamaztlei en JEG. Todos los modelos generados resultaron 

estadísticamente significativos (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Parámetros, significancia estadística (pROC), tasa de éxito de validación mediante Jacknife y 
valor p (Pearson et al., 2007) de los modelos de distribución potencial de los escorpiones del DCAGS.*= 
AUC de modelos evaluados con ocurrencias independientes. 

Especie Modelo pROC Tasa de éxito  p 

Ch. bilineatus 0.1_lq_set2 0 0.947369 0.000002 

Ch. coahuilae 0.7_lq_set4 0 0.789478 0.0038398 

Ch. glabrimanus 0.1_lq_set1 0 0.947368 0.000002 

D. zacatecanus 0.2_lq_set3 0 0.858* NA 
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M. spadix 0.1_lq_set3 0 0.952381 0.000004 

P. gracilior 0.3_q_set3 0 0.96 0 

V. tenamaztlei 1_lq_set2 0 0.964* NA 

 

6.6.1 Chihuahuanus bilineatus 

El area de calibración de esta especie (Fig. 16) fue delimitada haciendo uso de un 

buffer de 100 km alrededor de los puntos de ocurrencia que fue cortado con los polígonos 

de las provincias biogeográficas DC y SMOr (Morrone et al., 2017), se tomaron en cuenta 

las observaciones de González-Santillán y Prendini (2013) sobre el endemismo del 

género en el DC, aunque se incluyó una porción de la SMOr debido a que algunos de los 

puntos de ocurrencia se ubican en esta provincia. Se tomó el valor 10 percentile training 

prescensce como umbral de corte para la elaboración del mapa de distribución potencial 

(Fig. 50). Se logró ajustar todas las curvas respuesta de las variables empleadas (set 2, 

anexo B) a una distribución unimodal, por lo cual el modelo no fue truncado al reproyectar 

la predicción geográfica. 

La idoneidad ambiental representada en la figura 50, revela una alta afinidad de Ch. 

bilineatus por la ecorregión de bosques de pino encino (Olson et al., 2004) de la Sierra 

Madre Oriental. En la Meseta Central de San Luis Potosí, se presentan condiciones de 

idoneidad menos elevadas que conectan la distribución de esta especie con el Matorral 

Central Mexicano de los estados de Aguascalientes, sureste de Zacatecas y norte de 

Guanajuato. La idoneidad ambiental va disminuyendo hacia la región de la Sierra Madre 

Oriental de Querétaro e Hidalgo.  

Con base en el análisis de las curvas respuesta de las variables empleadas, los niveles 

óptimos de las variables son: (1) rango diurno medio, 15-17°C; (2) estacionalidad de la 

temperatura, ±250; (3) temperatura mínima del mes más frío, 4°C; (4) precipitación anual, 

500; (5) precipitación del mes más húmedo, 100 mm; (6) precipitación del trimestre más 

húmedo, 200-300 mm; (7) precipitación del trimestre más cálido, 200 mm; (8) fracción 

volumétrica de fragmentos rocosos, 125-150 cm3/dm3; (9) partículas arenosas, 500-600 

g/kg; (10) limo, 200-300 g/kg.  
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Figura 50. Distribución potencial de Ch. bilineatus, el área delimitada con color azul (área G) 
corresponde a las provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017) Desierto Chihuahuense y Sierra 
Madre Occidental y Oriental.  

 

6.6.2 Chihuahuanus coahuilae 

 El área de calibración para Ch. coahuilae fue definida después de diversas rondas 

de experimentación con distintas extensiones del área M: todos los puntos de ocurrencia 

se ubican dentro del polígono correspondiente a la provincia DC (Morrone et al., 2017). 

Sin embargo, los primeros modelos generados con un área de calibración generada 

mediante buffers de distancia y provincias biogeográficas no lograron ser ajustados para 

generar curvas respuesta unimodales. Al delimitar el área dentro del polígono de la 

provincia DC con ayuda de provincias fisiográficas, se logró ajustar un mayor número de 

gráficos de respuesta hacia las variables ambientales a una distribución normal. El valor 

minimum training presence fue tomado como umbral de corte para generar el mapa de 

distribución potencial (Fig. 51). En este caso, no todas las variables utilizadas (set 4, 

anexo B) lograron ajustarse a una distribución unimodal. Los gráficos curva respuesta de 

las variables (1) temperatura mínima del mes más frío (bio 6) y (2) precipitación del 
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trimestre más frio (bio 19) si lograron ser ajustadas a una distribución normal con los 

parámetros utilizados y presentan valores óptimos de 4°C y 40 mm, respectivamente. La 

variable (3) precipitación media del trimestre más frío (bio 11) no logró ser ajustada a una 

distribución unimodal. Sin embargo, su rango de valores de idoneidad dentro del área M 

va de cero a 0.9 y la diferencia respecto a los valores presentes en el área G (Anexo B) 

no es muy grande.  

La figura 51 muestra la idoneidad ambiental para Ch. coahuilae alta en la ecorregión 

Desierto Chihuahuense de Durango y el oeste y sureste de Coahuila (Olson et al., 2004). 

Estas condiciones de idoineidad se continuan hacia el norte de Zacatecas. La idoneidad 

ambiental vuelve a elevarse en el Matorral Central Mexicano de Aguascalientes y 

disminuye hacia los bosques secos del Bajío.  

 
Figura 51. Distribución potencial de Ch. coahuilae, el área delimitada en color azul (área G) 
corresponde a las provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017) Desierto Chihuahuense y Sierra 
Madre Oriental.  
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6.6.3 Chihuahuanus glabrimanus 

De manera similar a lo ocurrido con Ch. coahuilae, delimitar el área de calibración 

(M) para Ch. glabrimanus requirió de distintas rondas de experimentación. El área M final 

fue delimitada mediante el uso de la ecorregión Sierra Madre Oriental (INEGI et al., 2008) 

y subcuencas hidrográficas (CNA,1998). Se utilizó el minimum training prescence como 

umbral de corte para el mapa de distribución potencial (Fig. 52). De las variables 

ambientales utilizadas, (1) la proporción de limo presenta una diferencia entre las 

variables utilizadas ya que presenta diferencia considerable entre los rangos de valores 

del área de 98 unidades entre los valores del área M y G (set 1, anexo B). Por lo anterior, 

la reproyección hacia el área G se realizó truncando la predicción. Los valores óptimos 

de esta variable (0.7-0.8) se alcanzan entre los 400-450 g/kg.  

Se logró ajustar la curva respuesta de tres variables a una distribución normal: (2) la 

temperatura media del trimestre más húmedo (bio 8), cuyos valores óptimos se encuentra 

entre los 18-20°C; (3) la temperatura media del trimestre mas cálido (bio 10), presenta 

niveles óptimos en el rango de 18-22°C; y (4) la precipitación del trimestre más cálido, 

alcanza niveles óptimos alrededor de los 200 mm.  

Las siguientes variables no se ajustan a una distribución normal, sin embargo las 

diferencias en sus rangos de valores (entre área M y G) es pequeña: (5) isotermalidad 

(bio 3), cuya máxima idoneidad se da entre las 65 y 70 unidades; (6) la precipitación del 

trimestre más húmedo (bio 16), presenta mayor idoneidad en entre los valores menores, 

114-200 mm, y es menor a 0.1 por encima de los 500 mm aproximadamente; (7) la 

precipitación del trimestre más seco es aún menor, alcanzando los niveles de mayor 

idoneidad de los 17-40 mm, y se vuelve mínima por encima de los 130 mm; en cuanto a 

la (8) proporción de partículas de arcilla, los niveles más altos de idoneidad se presentan 

alrededor de los 150 - 200 g/kg y es mínima por encima de los 350 g/kg; finalmente, (9) 

la proporción de partículas de limo tiene la mayor idoneidad en sus niveles mas altos, 

400-450 g/kg y es mínima por debajo de los 200 g/kg.  

La distribución potencial de Ch. glabrimanus (Fig. 52), posee alta idoneidad ambiental en 

la ecorregión Bosques de Pino Encino (Olson et al., 2004) de la Sierra Madre Oriental de 

Coahuila, y la Meseta Central del este de Durango y norte de Zacatecas. Esta distribución 
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es contínua hacía el Matorral Central Mexicano de Aguascalientes, el noreste de Jalisco, 

norte de Guanajuato y el sur de Hidalgo.  

 
Figura 52. Distribución potencial de Ch. glabrimanus, el área delimitada en color azul (área G) 
corresponde a las ecorregiones (Olson et al., 2001) Matorral de la Meseta Central y Matorral Central 
Mexicano.  

 

6.6.4 Diplocentrus zacatecanus 

La delimitación del área M de D. zacatecanus consistió del uso de un buffer de 100 

km alrededor de los puntos de ocurrencia, el polígono resultante fue cortado para que 

solo incluyera las provincias biogegráficas (Morrone et al., 2017) en las cuales se ubicó 

algún punto de ocurrencia (DC, SMOc y FVTM). D. zacatecanus y V. tenamaztlei son las 

únicas dos especies modeladas en las que fue posible evaluar los modelos generados 

utilizando una base de datos independiente. Se utilizaron 31 ocurrencias para calibrar el 

modelo y seis para evaluarlo de manera independiente. Estos últimos seis datos de 

ocurrencia, fueron proporcionados por el Dr. José Jesús Sigala, tomados de sus 

fotografías y notas de campo. El valor 10 percentile training prescence fue tomado como 
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umbral de corte para general el mapa de distribución potencial de D. zacatecanus (Fig. 

53).  

Se logró el ajuste de los gráficos de curva respuesta de siete variables: (1) el rango anual 

de temperatura (bio 7), presentó niveles óptimos de 22-26°C; (2) la precipitación anual 

(bio 12), de 600 mm; (3) la estacionalidad de la precipitación (bio 15), de 100-110; (4) la 

precipitación del trimestre más cálido (bio 18), con 200 mm; (5) la precipitación del 

trimestre más frío (bio 19), de 30 mm; (6) fracción volumétrica de fragmentos rocosos, 

30%; y (7) proporción de partículas de limo, de 30 g/kg.  

Sin embargo, las siguientes variables no lograron ser ajustadas: (8) densidad aparente 

de la fracción de tierra fina (bdod), la cual posee una diferencia de 20 unidades entre las 

áreas M y G (Anexo B); (9) la isotermalidad (bio 3) y (10) la proporción de partículas de 

arcilla. Por lo anterior, la proyección de este modelo se realizó conservando las variables 

que no se lograron ajustar, pero indicando a Maxent que trunque la predicción geográfica.  

El área de distribución potencial de D. zacatecanus comienza desde el oriente de 

Durango, en la ecorregión (Olson et al., 2004) Matorral de la Meseta Central con 

condiciones de idoneidad ambiental altas que continuan en los bosques de pino encino 

de Durango y el poniente de Zacatecas. La idoneidad ambiental continua en la región del 

Matorral Central Mexicano y disminuye en la región de la Sierra Madre Occidental en 

Zacatecas y Aguascalientes. En el estado de Aguascalientes, las zonas con idoneidad 

ambiental más altas se ubican dentro del Matorral Central Mexicano o DC (Morrone et al., 

2017). Estas condiciones de alta idoneidad continuan hacia el norte de Jalisco y 

Guanajuato, pero disminuyen en contacto con la FVTM.  
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Figura 53. Distribución potencial de D. zacatecanus, el área delimitada en azúl (área G) 
corresponde a las provincias biogeográficas (Morrone et al., 2017) Desierto Chihuahuense, Faja 
Volcánica Trans Mexicana y Sierra Madre Occidental y Oriental. 

 

6.6.5 Mesomexovis spadix 

En el caso de M. spadix, la delimitación de su área M corresponde a un buffer de 

100 km alrededor de los puntos de ocurrencia, cortado de manera que incluyera las 

provincias biogeográficas DC, SMOc y TBP (Morrone et al., 2017). Se utilizó el valor 10 

percentile training prescence como umbral de corte para general el mapa de distribución 

potencial de M. spadix (Fig. 54). Las variables (1) densidad aparente de la fracción de 

tierra fina (cg/cm3) y (2) rango anual de temperatura (bio 7) no lograron ajustarse a una 

distribución normal, las diferencias entre los rangos de las variables (Anexo B) son 

menores. El resto de las variables pudieron ser ajustadas una distribución normal: (3) 

isotermalidad (bio 3); (4) temperatura media del trimestre más seco (bio 9), con valores 

óptimos de 16-20°C; (5) la precipitación del trimestre más seco (bio 17) y (6) precipitación 

del trimestre más frío (bio 19), con valor de 40 mm ambas; (7) la fracción volumétrica de 

fragmentos rocosos, con valores óptimos de 150-200 y (8) la proporción de partículas 
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arcillosas (clay), con rango óptimo de 200-250 g/kg. Debido a que la mayoría de las 

variables se ajustó a una distribución normal, y las dos variables que no se ajustaron no 

poseen grandes diferencias con respecto a los valores presentes en el area de proyección, 

se decidió extrapolar la predicción geográfica sin indicar que se trunque el modelo.  

A pesar de contar con pocos registros en el estado de Zacatecas, el mapa de distribución 

potencial (Fig. 54) muestra una amplia área con alta idoneidad ambiental en la ecorregión 

(Olson et al., 2004) Matorral de la Meseta Central, estas condiciones continuen en el 

Matorral Central Mexicano en el DC de Aguascalientes y Zacatecas. En las zonas altas 

de la Sierra Madre Occidental de Zacatecas y Aguascalientes, las condiciones de 

idoineidad disminuyen, mostrando incluso zonas en las que no se predice la presencia 

de esta especie. Por otra parte, en la provincia Tierras Bajas del Pacífico, que 

corresponde a la ecorregión Matorral Central Mexicano, la idoneidad ambiental aumenta 

y predice la distribución de esta especie en Calvillo, Ags., y el sur de Zacatecas.  

En la región oriente del estado, se encuentra presente en el cerro Juan el Grande, en el 

municipio de El Llano, cuyos bosques de encino corresponden a la ecorregión bosques 

de encino del cinturón volcánico trans mexicano (INEGI, 2008). Se muestra también, una 

zona con condiciones altas de idoneidad en la región árida del noroeste de 

Aguascalientes.  
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Figura 54. Distribución potencial de M. spadix, el área delimitada en azúl (área G) corresponde a 
las provincias fisiográficas mesetas y cañadas del sur, sierras y llanuras del norte, sierras y valles 
zacatecanos, llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, sierras y llanuras del norte de Guanajuato, bajio 
guanajuatense, Chapala y Guadalajara (Cervantes-Zamora et al., 1990).  

 

6.6.6 Paruroctonus gracilior  

Debido a que esta especie cuenta con puntos de ocurrencia dentro de los EE.UU., 

se utilizaron las ecorregiones de Olson et al., (2004) para delimitar el área que 

corresponde al DC, de manera que se incluya tanto la porción mexicana como 

estadounidense. Adicionalmente, debido a que el rango de distribución es extenso, pero 

con algunos puntos de ocurrencia (en Aguascalientes y San Luis Potosí) apartados del 

polígono principal de la ecorregión DC, de manera auxiliar se utilizaron subcuencas 

hidrológicas para delimitar el área M. Esta decisión fue tomada después de distintas 

rondas de experimentación áreas M más extensas, cuyos modelos correspondientes no 

dieron resultados satisfactorios en cuanto a la significancia estadística. Se utilizó como 

umbral de corte el valor minimum training presence para generar el mapa de distribución 

potencial (Fig. 55). Ninguna de las gráficas de las variables empleadas logró ser ajustada 

a una distribución normal. Por lo tanto, se extrapoló truncando la predicción geográfica 
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en el área G. Los rangos óptimos obtenidos de las curvas respuesta de las variables se 

describen a continuación: (1) la temperatura media anual (bio 1) es de 6-22°C; (2) la 

temperatura máxima del mes más caliente varía entre 22-40°C, la respuesta hacia esta 

respuesta no muestra mucha variación; (3) la temperatura media del trimestre más seco 

(bio 9), de 22-24°C; (4) la precipitación del mes más seco (bio 14), de 1-4 mm; (5) la 

estacionalidad de la precipitación (bio 15) tiene mayor idoneidad entre las 43-70 

unidades; (6) la precipitación del trimestre más frío (bio 19), de 150-200 mm; (7) la 

fracción de los fragmentos rocosos (cfvo), muestra mayor idoneidad en el rango de 1-100 

mm y la porción de partículas arcillosas (clay) presenta la mayor idoneidad entre los 72-

150 g/kg.  

La distribución de esta especie abarca desde Arizona, Nuevo México y Texas, en la 

ecorregión Desierto Chihuahuense en EE.UU. Estas condiciones de idoneidad ambiental 

se continuan hacia el norte de Chihuahua en México, con mayores condiciones de 

idoneidad en el centro y sur de Coahuila. En el norte de Durango, tambien existen 

condicines levemente idoneas. Por otra parte, condiciones fuertes de idoneidad se 

presentan en la región norte de Zacatecas y San Luis Potosí. La distribución más sureña 

confirmada de esta especie es Tepezalá, Aguascalientes, donde las condiciones de 

idoneidad se reducen. Asi mismo, se muestran zonas de distribución potencial en la 

meseta central de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y México. 
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Figura 55. Distribución potencial de P. gracilior, el área delimitada en azúl (área G) incluye a las 
ecorregiones Desierto Chihuahuense, Matorral de la Meseta Central y Matorral Central Mexicano 
(Olson et al., 2001). 

 

6.6.7 Vaejovis tenamaztlei 

El área M de V. tenamaztlei fue delimitada mediante la creación de un buffer de 

100 km alrededor de los puntos de ocurrencia, el polígono resultante fue cortado para 

conservar únicamente las provincias biogeográficas en donde alguna ocurrencia fue 

registrada (CD y SMOc). Esta es la especie en la que se utilizaron menos ocurrencias 

para calibrar el modelo, con un total de seis ocurrencias. También, de las especies 

modeladas, solo V. tenamaztlei y D. zacatecanus fueron evaluadas con registros 

independientes. En el caso de esta especie, se utilizó el registro del topotipo publicado 

en la descripción de esta especie (Contreras-Félix et al., 2015). Se utilizó el valor 

minimum training prescence como umbral de corte para general el mapa de distribución 

potencial (Fig. 56). Ninguna de las curvas respuesta de las variables se ajusto a una 

distribución normal. Sin embargo la diferencia entre los rangos de valores del área M y el 

área G no son grandes (Anexo B). Únicamente (1) la precipitación del mes más húmedo 
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(bio 13), presenta diferencia considerable (153 mm) en el límite superior de su rangos de 

valores (Anexo B). Por lo anterior, se decidió truncar la predicción geográfica al extrapolar 

el modelo.  

En cuanto a las variables que presentan menor diferencia se encuentran: (2) 

isotermalidad (bio3), su curva respuesta se muestra cargada hacia los límites inferiores  

y la diferencia entre las áreas M y G es de 0.93 unidades; (3) la temperatura media del 

trimestre más húmedo (bio 8), se encuentra sesgada hacia el límite inferior (14 °C) donde 

alcanza idoneidad superior a 0.9, mientras que los valores de idoneidad menores a 0.1 

aparecen posterior a los 20°C; similarmente, (4) la temperatura media del trimestre más 

caliente (bio 10) se encuentra sesgada hacia el límite inférior (16° C) donde alcanza 

valores de idoneidad ambiental de 0.9, y pixeles con valores superiores a los 20°C 

presentan idoneidad menor a 0.1; (5) la precipitación del mes más seco presenta forma 

unimodal, aunque con rangos limitados de idoneidad ambiental de entre 0.45 y 0.55; por 

último, (6) la respuesta a la fracción volumétrica de fragmentos rocosos (cfvo), generó 

una curva sesgada hacia los límites superiores, alcanzando valores de idoneidad 

superiores a 0.7 entre los pixeles con valores de 250-300, los valores de menor idoneidad, 

de 0.3-0.4, se presentan en pixeles con valores menores a 100.  

Las zonas con mayor idoneidadd ambiental para esta especie se encuentran en el norte 

de Aguascalientes y sur de Zacatecas, en la Sierra Fría. En la región poniente de 

Zacatecas, se ubican parches de alta idoneidad ambiental donde probablemente más 

trabajo de campo confirme la presencia de esta especie. La localidad tipo de esta especie 

en la Sierra del Laurel, municipio de Calvillo, Ags., presenta una estrecha franja con 

condiciones ambientales aptas, que disminuyen al alejarse de la zona montañosa de la 

Sierra del Laurel. Por otra parte, la zona oriente del estado donde se ha registrado esta 

especie, en el municipio de El Llano, muestra condiciones de idoneidad ambiental bajas. 

En el estado de Guanajuato se presentan parches asilados con condiciones ambientales 

aptas en los bosques de encino del Cinturón Volcánico Trans Mexicano (Olson et al., 

2004). 
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Figura 56. Distribución potencial de V. tenamaztlei, el área delimitada en azúl (área G), corresponde 
a las provincias fisiográficas mesetas y cañadas del sur, sierras y valles zacatecanos, llanuras y 
sierras potosino-zacatecanas, llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, altos de Jalisco, sierras y 
llanuras del norte de Guanajuato, Sierra Cuatralba y de Guanjajuato, y bajio guanajuatense 
(Cervates-Zamora et al., 1990) .  

 

7. DISCUSIÓN 
7.1 Actualización de la riqueza de especies de escorpiones de Aguascalientes. 

 

El estado de Aguascalientes a pesar de ser un estado pequeño, posee un ensable único 

de especies de escorpiones. Resultado de este trabajo, el listado de especies de 

Aguascalientes pasó de nueve (Contréras-Félix et al., 2015) a 13 especies, y una más 

con descripción en proceso. Estas 14 especies pertenecen a las familias Buthidae (2), 

Diplocentridae (1) y Vaejovidae (11), y se encuentran distribuidas en siete géneros. De 

las cuatro especies que se agregan al listado del estado, dos son especies nuevas para 

la ciencia (Chávez-Samayoa et al., 2022), y dos son nuevos registros en el estado 

(Centruroides balsasensis y Chihuahuanus glabrimanus).  



114 
 

Los museos y colecciones zoológicas son acervos fundamentales para el conocimiento 

de la biodiversidad. Recientemente, distintos trabajos sobre sistemática y taxonomía de 

escorpiones en los que se ha hecho uso de especímenes depositados en colecciones 

científicas (Contreras-Félix y Francke, 2019; Esposito et al., 2017; González-Santillán y 

Prendini, 2013, 2018). Adicionalmente, se han realizado evaluaciones del estado del 

conocimiento de un grupo taxonómico o región haciendo uso de los datos de las etiquetas 

de los especímenes (Basualdo, 2011; Beck y Kitching, 2007; Fattorini, 2013; Guralnick y 

Van Cleve, 2005; Meier y Dikow, 2004; Petersen et al., 2003; Petersen y Meier, 2003; 

Soberón-Mainero et al., 2000).   

Las estimaciones mediante métodos no paramétricos (cuadro 17), muestran que la 

CZUAA posee una muestra robusta de la riqueza de especies del estado. Las 

estimaciones obtenidas bajo el enfoque de celdas de 10 x 10 km, revelan que se tiene 

capturada entre el 86 y el 99% de la riqueza de especies de escorpiones de 

Aguascalientes en la CZUAA. Mientras que, bajo el enfoque de clases de cinco años, se 

estima que la riqueza de especies capturada en la CZUAA es de 98-100%. La estimación 

mediante Jacknife 2 superior al 100% se debe al aumento de muestreos realizado durante 

esta investigación, ya que debido a las colectas realizadas en el periodo 2019-2022, 

ninguna especie estuvo presente en una sola clase de cinco años y Paruroctonus gracilior 

y Thorellius sp. estuvieron presentes en dos periodos. Por lo cual, la fórmula matemática 

de Jacknife 2 da un estimado inferior al número de especies observado (Moreno, 2001). 

Sin embargo, Chao (1984) señala que estas estimaciones deben ser tomadas en cuenta 

como el límite inferior del número real de especies presentes. Lo anterior es 

especialmente relevante en el caso de taxa como los escorpiones, cuya baja movilidad y 

especialización a microhábitats (Bryson Jr. et al., 2013) hace que algunas especies sean 

dificiles de colectar. Por lo cual, no se descarta la posibilidad de encontrar nuevas 

especies en el futuro.  

Otros estados con superficie similar a Aguascalientes son: Colima con aproximadamente 

5,262 km2 de superficie y Morelos con 4,878 km2 (INEGI, 2019). Actualmente, son 

conocidas en estos estados 10 y 15 especies, respectivamente (Córdova-Athanasiadis, 

2005; González-Santillán et al., 2019). Aguascalientes comparte con estos estados 
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algunos factores como la topografía accidentada, con elevaciones montañosas en la 

Sierra Fría, Sierra del Laurel y las elevaciones montañosas de la Sierra Madre del Sur o 

la FVTM de Colima y Morelos respectivamente, así como el encuentro de dos o más 

provincias biogegráficas que aportan distintos elementos bióticos. En conjunto, esto 

permite que en poca extensión superficial estos estados se encuentren habitados por 

especies de distintas afinidades. Por ejemplo, los Centruroides de importancia médica y 

las especies de Thorellius, cuya distribución se reporta principalmente en el área de la 

costa del Pacífico del país (González-Santillán y Possani, 2018; González-Santillán y 

Prendini, 2018) o las especies del grupo mexicanus (Contreras-Félix y Francke, 2019), 

presentes en los bosques de encino de las regiones montañosas de las tres entidades.  

De los resultados de este trabajo, destaca la presencia de Centruroides balsasensis, la 

cual es la segunda especie de importancia médica de la cual se tiene registro en la 

entidad. Esta especie, es nativa de la cuenca del Balsas y se conoce en los estados de 

Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México (Córdova-Athanasiadis, 2005; Ponce-

Saavedra y Francke, 2004). La plasticidad ecológica de esta especie hace que sea 

posible que sea registrada en regiones donde no habia sido recolectada antes. Ejemplo 

de lo anterior, es el reciente registro de esta especie en Ciudad Juárez, Chihuahua 

(Reyes Mora, et al., 2021). En el caso de Aguascalientes, la primera muestra de esta 

especie fue depositada en 2005 (CZUAA:SCO-111). A partir de 2005, se han registrado 

muestras en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesús María, todos los 

ejemplares depositados hasta el momento son hembras y se asocian a áreas urbanas o 

perturbadas. Centruroides balsasensis también fue identificada por primera vez en 

muestras del estado de Zacatecas, aunque la información brindada por los colectores 

menciona los municipios de Jalpa y Juchipila, no se precisa si fue encontrada en campo 

o áreas urbanas (CZUAA:SCO-102; SCO-110; SCO-407).  

El género Chihuahuanus fue señalado como endémico del DC por González-Santillán y 

Prendini (2013). En el estado de Aguascalientes, las especies del género cumplen con 

esta premisa al distribuirse en el área correspondiente al DCAGS. Los primeros trabajos 

de escorpiofauna de México (Hoffmann, 1931) revelaron la presencia de Ch. bilineatus 

en el municipio de Tepezalá. La segunda especie del género registrada para el estado es 



116 
 

Chihuahuanus coahuilae, reportada por Escoto-Rocha y Delgado Saldivar en 2008. Sin 

embargo, esta especie no fue considerada como parte de la escorpiofauna del estado en 

trabajos posteriores (Francke, 2019; Ponce-Saavedra y Francke, 2013a; Santibáñez-

López et al., 2015). La revisión de ejemplares depositados en colecciones, así como 

aquellos recolectados en campo permitió confirmar la presencia de esta especie en la 

entidad (Chávez-Samayoa, et al., 2022).  

Por otra parte, Chihuahuanus glabrimanus es reportada en la presente contribución como 

un nuevo registro para la entidad. Esta especie fue descrita con base en ejemplares 

recolectados en Coahuila y Nuevo León (Sissom y Hendrixson, 2005) y posteriormente 

su distribución fue ampliada hacia los estados de Guanajuato y San Luis Potosí 

(González-Santillán y Prendini, 2013, 2015). En el curso de este trabajo se revisaron 

ejemplares de la CZUAA y la CNAN provenientes de los municipios de Aguascalientes, 

Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María y Tepezalá, así como de los estados de 

Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.  

Se encontraron diferencias en distintos caracteres de las poblaciones de Ch. 

glabrimanus: por una parte, las diferencias morfológicas observadas, además de los 

conteos de macrosetas metasomales (cuadros 14 y 15) no muestran algún patrón claro 

que permita delimitar especies distintas. Por otra parte, existen diferencias en la forma 

de la lámina de los espermatóforos de las poblaciones distintas (Fig. 23). La evidencia 

obtenida no resulta conclusiva, ya que el PCA (Fig. 24) no detectó agrupaciones naturales 

de los datos que separen las poblaciones. Por lo tanto, se decidió registrar a esta especie 

como Chihuahuanus glabrimanus. Se recomienda ampliar las muestra con ejemplares de 

más poblaciones a lo largo del rango de distribución de esta especie (Chambers et al., 

2022), así como la examinación de la estructura genética de estas poblaciones para 

poder establecer si se trata de diferencias intraespecíficas o interespecíficas.  

Por otra parte, este trabajo permite descartar a Mesomexovis punctatus como parte de la 

escorpiofauna de la entidad. Esta confusión en la identidad de M. spadix y M. punctatus 

puede remontarse al trabajo de Hoffmann (1931), en el cual subordinó especies más 

antiguas a V. punctatus, creando las subespecies: Vaejovis punctatus spadix, V. 

punctatus variegatus Pocock, 1898 y V. punctatus punctatus Karsch, 1879 al considerar 
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que las diferencias entre las poblaciones no sustentaban el rango de especie. El estatus 

de subespecies permaneció hasta 2013, cuando González-Santillán y Prendini elevaron 

su rango y las transifirieron al recien erigido género Mesomexovis. Sin embargo, no se 

publicaron caracteres diagnósticos, ni existe una clave publicada de especies del género. 

El material examinado durante este trabajo corresponde a Mesomexovis spadix, y puede 

ser diferenciado de M. punctatus por la presencia de serraduras laterales en el aculeus 

(Fet et al., 2006a), ausentes en M. spadix. Asimismo, puede ser diferenciado de M. 

variegatus por la carina ventral media del segmento V del metasoma, la cual es parcial 

en M. variegatus (Santibáñez-López y Sissom, 2010) y completamente granular en M. 

spadix. 

Respecto al género Thorellius, Hoffmann (1931) inicialmente distinguó tres subespecies, 

T. intrepidus atrox, T. intrepidus cristimanus y T. intrepidus intrepidus. Hoffmann señala 

que las áreas de distribución corresponden a: T. intrepidus atrox, Colima; T. intrepidus 

cristimanus Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán y T. intrepidus 

intrepidus, de Colima. Soleglad y Fet (2008) elevaron el rango de T. intrepidus atrox a 

especie, con base en la examinación de especímenes de Colima y Jalisco. 

Posteriormente, González-Santillán y Prendini (2018) con base en caracteres 

morfológicos y moleculares sinominizaron T. atrox y T. cristimanus.  

La localidad tipo de Thorellius cristimanus indicada por Pocock (1898) es Zacatecas, sin 

detalles adicionales. Por lo tanto, la distribución de esta especie permaneció ambigua 

hasta la publicación de las monografías de Hoffmann (1931). Por otra parte, González-

Santillán y Prendini (2018), además de sinomizar T. atrox y T. cristimanus señalaron que 

no lograron localizar los ejemplares que Hoffmann refiere de Calvillo, Ags. Sin embargo, 

revisaron ejemplares depositados en el Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológico (INDRE) procedentes de Calvillo y estos fueron determinados como 

Thorellius intrepidus, aunque señalan que el trabajo de campo en la región de Zacatecas 

podría confirmar la presencia de esta especie. Los resultados de esta investigación 

coinciden en la presencia de Thorellius intrepidus en Calvillo, Ags., así como una segunda 

especie del género Thorellius. Las especiesThorellius cristimanus y Thorellius sp. nv., 

pueden diferenciarse por las carinas de las quelas de los pedipalos, cuya granulación es 
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más evidente en T. cristimanus, forma de la quela, tamaño corporal y conteo de 

macrosetas de los segmentos metasomales (cuadro 16). Esta distinción se basa en la 

redescripción de Thorellius cristimanus (González-Santillán y Prendini, 2018), así como 

en la examinación de ejemplares procedentes de Aguascalientes, Michoacán y Jalisco. 

Finalmente, resultado de este trabajo se describieron dos especies nuevas 

pertenecientes al grupo mexicanus (Contreras-Félix y Francke, 2019): Vaejovis 

aguazarca y Vaejovis aquascalentensis. Aumentando el número de especies 

pertenecientes al grupo en la entidad de uno (Contreras-Félix et al., 2015) a tres (Chávez-

Samayoa et al., 2022). Vaejovis aquascalentensis, fue previamente determinado por 

Escoto-Rocha y Delgado-Saldivar (2008) como Pseudouroctonus sp. Aunque la 

morfología externa de V. aquascalentensis es parecida a los escorpiones del género 

Psuedouroctonus, la distribución de este género se restringe al norte de México y sur de 

EE.UU. Al momento de la publicación del listado de especies de Escoto-Rocha y 

Delgado-Saldivar (2008), aún no se tenian clara la delimitación del grupo mexicanus. Es 

por esto que, al examinar el material depositado en la CZUAA y CNAN, se logró identificar 

la pertenencia de esta especie al grupo mexicanus. 

7.2 Análisis de diversidad y uso de microhábitats por parte de escorpiones en las localidades de 
estudio 

Con base en la compilación de información de 100 poblaciones de escorpiones, 

Polis (1990) reporta que la gran mayoría de localidades presenta entre tres y siete 

especies mientras que las localidades más diversas presentan entre diez y trece especies. 

Las localidades visitadas, poseen una diversidad promedio de especies ya que CAP y 

JEG presentan cinco especies, mientras que LA presenta tres. Las localidades más 

diversas, como algunas en Baja California Sur y Cuatro Ciénegas (Coahuila), poseen 

entre 10 y 13 especies (Francke, 2019; Polis, 1990).  

La curva de acumulación de especies (Fig. 42) logró estabilizarse en todos los 

casos. De las tres localidades, JEG se estabilizó casi al final de los muestreos. Esto 

podría explicarse por la presencia de Ch. glabrimanus, al presentarse una sola ocasión 

durante los muestreos (Cuadro 20). 
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Los microhábitats reportados concuerdan en general con lo reportado en la literatura 

sobre la clasificación de sus ecomorfotipos. Las especies del género Chihuahuanus, así 

como del género Mesomexovis han sido clasificadas como lapidícolas (González-

Santillán y Prendini, 2013). Coelho et al., (2022) mencionan a las especies lapidícolas 

como las menos especializadas entre los distintos ecomorfotipos y ubican a las especies 

psamófilas y litofilas como las más especializadas. Consistentemente, las figuras 44 y 46 

muestran a Ch. bilineatus como la especie más abundante en la localidad CAP y la 

segunda más abundante en JEG, siendo superada por M. spadix en esta localidad. M. 

spadix es a su vez, la especie más abundante (Cuadro 20, Fig. 48) en la localidad LA.  

Por otra parte, Ch. glabrimanus y Ch. coahuilae son especies menos abundantes en las 

localidades visitadas (Figs. 44, 46 y 48). Las preferencias de microhábitat y ecología de 

Ch. glabrimanus son poco conocidas, Sissom y Hendrixson (2005) no mencionan 

preferencias de hábitat de esta especie y González-Santillán (2013) reporta esta especie 

con ecomorfotipo lapidícola, habitante de zonas áridas, particularmente matorrales y 

chaparral. En las localidades de estudio donde estuvo presente, se asocia con el sustrato, 

rocas y hojarasca (Figs. 44 y 46). Sin embargo, su abundancia en las localidades 

visitadas es baja (Cuadros 19 y 20), por lo que más observaciones en campo son 

necesarias para complementar la información sobre las preferencias de hábitat de esta 

especie. Otro aspecto a considerar, son las muestras examinadas durante el análisis 

taxonómico (Anexo B), las cuales muestran que esta especie también habita el área del 

Valle de Aguascalientes e incluso ha sido encontrada en zonas urbanas del estado. En 

cambio, Chihuahuanus coahuilae ha sido reportada ocupando espacio bajo rocas, 

troncos e incluso heces de vaca (Stockwell, 1986). Brown et al., (2002) encontraron a Ch. 

coahuilae como una de las especies menos comunes en sus muestreos (1.3% del total 

de sus muestreos diurnos). Los resultados obtenidos coinciden con la variedad de 

microhábitats a los que se asocia Ch. coahuilae (Figs. 44 y 48), asi como con la baja 

abundancia de esta especie en las localidades visitadas (Cuadros 19 y 21).  

De acuerdo con lo esperado, se encontró consistentemente a Diplocentrus zacatecanus 

habitando espacios bajo rocas y galerías (Figs. 44 y 46), lo cual concuerda con su 

ecomorfotipo pelófilo (González-Santillán, 2004). D. zacatecanus presenta mayor 
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abundancia en la primer estación de la localidad CAP y en la segunda estación de la 

localidad JEG (cuadros 19 y 20). Bradley (1986), encontró una relación entre la densidad 

de ciertas especies con las características del microhábitat en localidades con 

microhábitats heterogéneos. Los resultados obtenidos, son congruentes con lo señalado 

por Bradley (1986), ya que en la primera estación de JEG la vegetación dominante es 

bosque de encino y en la segunda estación de CAP el suelo es menos compacto. Es 

posible que la elevación no sea un factor limitante para esta especie en las localidades 

visitadas, ya que Ponce-Saavedra et al., (2009) reportan localidades de colecta con rango 

de altitud de 1560-2514 m y ninguna de las localidades visitadas se encuentra fuera de 

este rango.  

Paruroctonus gracilior, es una especie con caracteres de psamofilia (González-Santillán, 

2004). Francke (2019), mencionó que en el hábitat correcto las poblaciones de esta 

especie son abundantes. Otras especies del género, pueden incluso ser las más 

abundantes en el hábitat correcto (Bradley y Brody, 1984). Bradley (1986), reportó la 

existencia de una correlación negativa entre la penetrancia del suelo con la densidad de 

P. utahensis. En este estudio no se midió la penetrancia del suelo, sin embargo, se 

muestran similitudes entre P. utahensis y P. gracilior, ya que esta última especie fue la 

segunda especie más abundante en la segunda estación (cuadro 19) de la localidad CAP, 

donde también se registró la mayor cantidad de ocurrencias de esta especie. Esta 

estación posee parches de áreas abiertas, el suelo posee visiblemente menor cantidad 

de rocas, además de encontrarse más erosionado al ubicarse en los alrededores de un 

arroyo. El mapa de distribución potencial de P. gracilior (Fig. 55) muestra que las 

condiciones de idoneidad ambiental de esta especie no son las más óptimas en CAP, 

mientras que en el área de Cuatro Ciénegas, Coahuila se muestra mayor idoneidad 

ambiental. Lo anterior es congruente con las observaciones de Francke (2019) y los 

resultados del trabajo de campo en la localidad CAP.  

Vaejovis tenamaztlei y V. aguazarca fueron encontradas en las localidades JEG y LA 

respectivamente. Estas especies se asocian a rocas, troncos y hojarasca (Figs. 46 y 48). 

V. tenamaztlei se encontró con mayor frecuencia en la primera y segunda estación de 

muestreo de la localidad JEG, donde predomina el bosque de encino. El hallazgo de V. 
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tenamaztlei en JEG es interesante ya que su distribución potencial (Fig. 56) muestra 

condiciones de idoneidad ambiental bajas para esta localidad. A nivel macro, pareciera 

que esta zona no es óptima para V. tenamaztlei, sin embargo el microhábitat preferido 

por esta especie se encuentra preservado en JEG y la población es abundante y estable 

durante todo el año. Esto resalta la importancia de los esfuerzos de conservación que se 

han hecho para preservar esta área (IMAE, 2006). El caso contrario es posible observarlo 

en la localidad LA, donde aún se pueden encontrar ejemplares de V. aguazarca en el 

área ocupada por bosque de encino (segunda estación, Fig. 14), pero representan una 

proporción mínima de la escorpiofauna en la localidad (cuadro 21). Esta área no se 

encuentra bajo ningún esquema de protección, y es frecuentada para realizar actividades 

como pezca.  

Las localidades CAP y JEG son las más diversas, se encuentran habitadas tanto por 

especies con cierta especialización (D. zacatecanus, P. gracilior, V. tenamaztlei) como 

por especies generalistas (Ch. bilineatus, M. spadix). Mientras que en LA podemos 

encontrar especies como Ch. coahuilae y V. aguazarca, su proporción es mínima. La 

equitatitatividad y dominancia (Cuadro 18) de las localidades de estudio reflejan que en 

ausencia de especies especializadas, una localidad puede ser dominada por especies 

generalistas.  

Los estudios de microhábitat en general son pocos, el presente estudio es el cuarto 

realizado en el país. Ponce-Saavedra et al., 2006 y Quijano-Ravell et al., (2012) 

investigaron preferencias de Centruroides balsasensis y de Hoffmannihadrurus gertschi 

Soleglad, 1976 en Michoacán y Guerrero respectivamente. El primer trabajo realizado en 

México sobre comunidades de escorpiones es el de Goodman y Esposito, (2020) quienes 

le brindaron un enfoque de partición de nicho de especies de Centruroides dentro de la 

Estación de Biología Los Tuxtlas. Fuera de México, se han publicado estudios sobre 

Centruroides margaritatus Gervais, 1841 (Ramírez-Arce, 2015), Centruroides vittatus Say, 

1821 (McReynolds, 2008; 2012), Brachistosternus ferrugineus Thorell, 1876 (Nime et al., 

2016), y a nivel comunidad se han realizado investigaciones en Colombia, Brasil, y 

Estados Unidos de América (Álvarez et al., 2013; Brown et al., 2002; De Araujo-Lira y 

Medeiros-de Souza, 2014; Lira et al., 2013).  



122 
 

 
7.3 Modelado de nicho ecológico de las especies del DCAGS 

 El uso del modelado de nicho ecológico se ha extendido en el estudio de 

escorpiones con diferentes propósitos como la evaluación de zonas de riesgo de picadura 

de alacrán debido al cambio climático (Brites-Neto et al., 2015; El Hidan et al., 2018; 

Fuente-Martínez et al., 2018; Rafinejad et al., 2022), estimar distribución potencial 

durante el último glacial máximo (Graham et al., 2014), brindar soporte adicional a la 

delimitación de especies (Mirshamsi, 2013), conservación (Shi et al., 2007; Ureta et al., 

2020), entre otras. La fiabilidad de los modelos obtenidos, depende de factores como la 

calidad de los datos de ocurrencia, delimitación de la zona de estudio, variables y 

parámetros de calibración, software utilizado y método de validación del modelo. 

Conforme el campo del modelado de nicho ecológico se ha desarrollado se ha señalado 

que el área bajo la curva (AUC) no es un método fiable para la validación de los modelos 

(Lobo et al., 2008). Sin embargo, son pocos los estudios en que esta técnica aplicada a 

escorpiones han sido evaluados mediante registros independientes (Lira et al., 2019a),  

ROC parcial (Ghergel et al., 2016), true skill statistic, estadístico kappa, o una 

combinación de técnicas de validación estadística (Kazemi et al., 2021; Ureta et al., 2020). 

Los modelos construidos durante esta investigación, fueron validados mediante registros 

independientes (D. zacatecanus y V. tenamaztlei), ROC parcial, así como jackknife. 

Adicionalmente, la especialización de los escorpiones al sustrato es un fenómeno 

conocido, determinante de la distribución de las especies (Lamoral, 1979; Prendini, 2001). 

Este es el primer trabajo de investigación que incorpora variables topográficas al 

modelado de nicho ecológico de escorpiones.  

Respecto a las especies de Chihuahuanus modeladas, la distribución potencial de Ch. 

bilineatus es similar a lo reportado por Yahia y Sissom (1996). Se muestran regiones con 

muy alta idoneidad ambiental en el los estados de Tlaxcala y Puebla (Fig. 50), donde 

hasta ahora no se han hecho públicos registros de esta especie. Es posible que a pesar 

de contar con condiciones óptimas en est región, barreras como la FVTM impidan el 

establecimiento de esta especie. A diferencia de Ch. bilineatus y Ch. glabrimanus (Figs. 

50 y 52), con alta idoneidad ambiental en las regiones cercanas a la Sierra Madre Oriental 
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y en zonas altas la distribución potencial de Ch. coahuilae (Fig. 51) tiene mayor idoneidad 

en las zonas bajas del DC. Por otra parte, la distribución potencial de Ch. glabrimanus es 

casi contínua en la meseta central del DC. La distribución de Ch. glabrimanus es 

relativamente desconocida, ya que se cuenta con pocos registros publicados. Es 

necesario trabajo de campo para confirmar la presencia de esta especie en la región 

norte de Zacatecas y San Luis Potosí.  

En el caso de Diplocentrus zacatecanus, la proyección geográfica fue extrapolada a la 

provincia DC (Morrone et al., 2017) y la distribución potencial (Fig. 53) no difiere de la 

distribución reportada por Ponce-Saavedra et al. (2009). Exeptuando un parche entre los 

estados de Chihuahua y Coahuila, el área con condiciones óptimas no se extiende más 

allá de los registros reportados en Durango. En el extremo sur de la distribución conocida 

de esta especie, las condiciones ambientales idóneas se mantienen en los estados de 

Tlaxcala, norte de Puebla y parte de Morelos. Hasta ahora no hay registros publicados 

de D. zacatecanus en estas áreas, aunque la presencia de especies como D. coylei Fritts 

y Sissom, 1996, D. tehuacanus Hoffmann, 1931 y D. longimanus Santibáñez-López et al., 

2011 (Córdova-Athanasiadis, 2005; Santibáñez-López et al., 2013) si es conocida. En 

esta misma zona, las condiciones idóneas se concentran en lás áreas con baja altitud. 

Por lo cual, la FVTM podría ser una limitante a la dispersión de D. zacatecanus. 

La distribución de Mesomexovis spadix es poco conocida, su localidad tipo es Jalpa, 

Zacatecas (Hoffmann, 1931). Santibáñez-López et al., 2015 reportan en su material 

complementario la presencia de esta especie en Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. En 

el estado de Aguascalientes (Fig. 54), M. spadix es abundante en la provincia Tierras 

Bajas del Pacífico y partes bajas de la Sierra Madre Occidental. En el DC, cuenta con 

registros en la zona central de la entidad y es la especie con mayor dominancia en la 

localidad de muestreo JEG. Sin embargo, a pesar de contar con condiciones ambientales 

óptimas en las zonas más áridas de la entidad ubicadas en los municipios de Tepezalá y 

Asientos, no se cuenta con ejemplares de esta especie procedentes estas localidades.  

Los géneros Mesomexovis, Chihuahuanus y Paravaejovis, forman un clado distinto que 

se separa del resto de los géneros de la subfamilia Syntropinae (Fig. 7, González-

Santillán y Prendini, 2013). Por un lado, estos tres géneros presentan rangos de 
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distribución bien delimitados, que parecen no sobrelaparse: las especies de 

Mesomexovis se distribuyen en el centro y sur poniente del país (Fig. 6, González-

Santillán y Prendini, 2013), y son reemplazadas por Chihuahuanus en el centro y norte 

del DC de México y EE.UU. (Fig. 4, González-Santillán y Prendini, 2013) y Paravaejovis 

en la península de Baja California, el desierto de Sonora y el surponiente de EE.UU. (Fig. 

3, González-Santillán y Prendini, 2013), respectivamente. González-Santillán y Prendini 

(2013) reportan que las especies de Mesomexovis ocupan bosques templados y 

tropicales caducifolios así como hábitats semidesérticos mientras que Chihuahuanus 

ocupa dunas de arena, matorrales, así como bosques de pino encino y las especies de 

Paravaejovis se especializan en sustratos arenosos en la península de Baja California y 

son menos especializadas a lo largo de su rango de distribución continental. Por otra 

parte, aunque la información disponible sobre sus microhábitats es escasa, los 

ecomorfotipos de Mesomexovis y Chihuahuanus fueron clasificados como lapidícolas y 

Paravaejovis es en su mayoría psamófilo (González-Santillán y Prendini, 2013). En el 

caso concreto de las especies de Aguascalientes, Mesomexovis spadix es una especie 

lapidícola, que se encuentra en una tanto en rocas, galerías superficiales, sobre el 

sustrato, hojarasca y vegetación en las localidades JEG y LA (Figs. 46 y 48) donde los 

tipos de vegetación disponibles son matorral xerófilo, bosque de encino y matorral 

subtropical, mientras que las especies de Chihuahuanus fueron encontradas asociadas 

a rocas, galerías, hojarasca y vegetación en las localidades CAP, JEG y LA (Figs. 44, 46 

y 48). Las tres especies Chihuahuanus de Aguascalientes, estuvieron presentes en la 

localidad CAP, donde la vegetación disponible es: matorral desértico micrófilo, matorral 

espinoso crassicaule y pastizal desértico, mientras que en JEG se presentaron dos 

especies, siendo Ch. bilineatus la más representativa, presente en estaciones donde la 

vegetación es mixta (bosque de encino-matorral xerófilo) o matorral xerófilo, mientras que 

en JEG, la abundancia de M. spadix se concentró en las estaciones con vegetación 

dominante de bosque de encino o vegetación mixta. Estos resultados, respaldan las 

observaciones de distribución y microhábitat detallados por González Santillán y Prendini 

(2013). A su vez, pueden ser explicadas por una de las conclusiones a las que llegó 

Lamoral (1979) tras finalizar su investigación sobre escorpiones de Namibia, quien 

planteó al sustrato, en su sentido más amplio, como probablemente el factor más 
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importante que determina la distribución de los escorpiones, el cual se ve afectado en 

mayor o menor grado por la vegetación y condiciones climáticas. Estas comparaciones 

son útiles para entender la conexión entre la distribución potencial de M. spadix, con 

aparentes áreas de simpatría con especies de Chihuahuanus en en el nororiente del 

estado, en los municipios de Tepezalá y Asientos (Fig. 54) y las preferencias de 

microhábitat observadas en campo que explican la ausencia de M. spadix en dichas áreas.  

De las especies modeladas en este estudio, Paruroctonus gracilior posee la distribución 

conocida más amplia. Es conocida en la porción del DC perteneciente a EEUU, en los 

estados de Arizona, New Mexico y Texas hasta el estado de Aguascalientes en México 

(Brown et al., 2002; Bryson, 2014; Fet et al., 2006b; Hoffmann, 1931; Sissom y Francke, 

1981; Soleglad y Fet, 2008; Stockwell, 1986). Sin embargo, la distribución de esta especie 

en México es poco conocida y existe un hueco entre los registros de Coahuila y 

Aguascalientes. Además de ser necesario trabajo de campo en el norte de Zacatecas y 

San Luis Potosí para confirmar la presencia de esta especie en las zonas con alta 

idoneidad ambiental predichas en este trabajo, es necesario tomar en cuenta que esta 

especie (así como los grupos del género) no ha sido examinada desde un punto de vista 

taxonómico o filogenético desde que Haradon (1985) sinominizó Vaejovis gracilior y 

Vaejovis pallidus Williams, 1968 (Jain et al., 2022). Por lo tanto, es probabe que la 

predicción geográfica obtenida en esta investigación corresponda a un nicho conservado 

entre especies crípticas. 

En cambio, Vaejovis tenamaztlei posee la distribución potencial más restringida de las 

especies del DCAGS. Esta especie fue descrita con base en ejemplares colectados en la 

Sierra del Laurel en Aguascalientes (Contreras-Félix et al., 2015) y su distribución fue 

ampliada en la descripción de V. aguazarca y V. aquascalentensis (Chávez-Samayoa et 

al., 2022). A pesar de la poca cantidad de registros empleados para modelar esta especie, 

es posible encontrar información valiosa en la predicción geográfica obtenida (Fig. 56). 

Las áreas con idoneidad ambiental predicha en el estado de Zacatecas probablemente 

se encuentren habitadas por V. tenamaztlei u otra especie no descrita del grupo 

mexicanus (Contreras-Félix y Francke, 2019). Las predicciones en el estado de 
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Aguascalientes parecen adicionar soporte a una separación de nicho marcada por la 

altitud entre V. aguazarca y V. tenamaztlei (Chávez-Samayoa et al., 2022). 

Ureta et al., (2020) presentaron una investigación sobre el impacto del cambio climático 

en la perdida de áreas de distribución potencial de escorpiones. En dicha investigación 

resalta que es probable que Diplocentrus zacatecanus, Chihuahuanus glabrimanus y Ch. 

bilineatus pierdan entre el 78 y el 96% de la superficie que ocupan en un corto plazo 

(2015-2039). La distribución potencial en condiciones futuras de Ch. coahuilae, M. spadix, 

P. gracilior y V. tenamaztlei no ha sido evaluada. Ch. coahuilae y P. gracilior habitan 

dentro del área natural protegida Cuatro Ciénegas en Coahuila (Francke, 2019), por lo 

cual se encuentran parcialmente protegidas. Sin embargo, los estudios poblacionales 

sobre estas especies son escasos, por lo cual no se conoce su estado. Adicionalmente, 

es probable que especies como P. gracilior con distribución aparentemente amplia 

eventualmente sean separadas cuando se estudien desde un punto de vista filogenético 

y esto afectará tambien su estatus de conservación. Por otra parte, V. tenamaztlei 

presenta ya una distribución conocida y potencial restringida a los bosques de encino de 

la Sierra Fría y del Laurel en Aguascalientes. La designación del Área Natural Protegida 

Juan El Grande, además de beneficiar a especies como el águila real también ha 

propiciado la conservación del hábitat de V. tenamaztlei. En esta localidad, V. tenamaztlei 

fue encontrado consistentemente durante todo el año y es una de las especies con mayor 

abundancia (Fig. 46). Esta especie habita otras áreas protegidas de la entidad dentro de 

la Sierra Fría y del Laurel, los resultados obtenidos resaltan la importancia de mantener 

la protección en las áreas mencionadas.  

Finalmente, es importante resaltar la importancia de vigilar y mantener a las especies “de 

equilibrio” ya que ocupan un nicho que puede ser potencialmente colonizado por especies 

oportunistas (Lourenço, 2018). Esta investigación ha documentado la presencia de C. 

balsasensis en la entidad, una especie no nativa y de importancia médica que podría 

ocupar estos nichos. De igual manera, Mesomexovis spadix ha mostrado ser una especie 

abundante y con requerimientos de microhábitat más laxos que incluso han conducido a 

que sea practicamente la única especie de la localidad LA (Fig. 48). Por lo tanto, es 
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probable que tanto C. balsasensis como M. spadix colonizen los nichos de especies que 

desaparezcan localmente gracias al cambio de uso de suelo y fragmentación del hábitat.  

8. Conclusiones 

El listado de especies de el estado de Aguascalientes aumentó de nueve a 14 

especies (incluyendo a Thorellius sp., que se encuentra en proceso de descripción). De 

estas cinco especies que se agregan al listado, dos son nuevos registros (C. balsasensis 

y Ch. glabrimanus) y tres son nuevas especies (V. aguazarca, V. aquascalentensis y 

Thorellius sp.). Las especies del estado de Aguascalientes se encuentran incluidas en 

siete géneros que se distribuyen en las familias Buthidae, Diplocentridae y Vaejovidae, y 

siete géneros.  

La CZUAA posee una muestra completa de la diversidad de escorpiones del 

estado, y los ejemplares depositados han permitido que se lleve a cabo la descripción de 

especies nuevas para la ciencia. La CZUAA posee además, el registro más completo de 

ocurrencias de M. spadix del que se tiene conocimiento hasta ahora. Por lo cual, es 

importante resaltar la relevancia de esta colección para el conocimiento y conservación 

de la diversidad de escorpiones del estado. La riqueza de especies de Aguascalientes es 

similar a la de los estados de Colima, con 11 especies y Morelos, con 16 especies. Estos 

estados, a pesar de ser de los más pequeños del país, comparten el hecho de estar 

atravesados por al menos dos provincias biogeográficas.  

Se registró la presencia de una especie de importancia médica, la cual no habia sido 

contemplada en listados de especies anteriores (C. balsasensis). Esta especie ha estado 

presente desde el año 2005 en la entidad, y su monitoreo es importante para la salud 

pública en el estado. Al inicio de este proyecto, se conocía que C. infamatus era la única 

especie de importancia médica en el estado. Esta especie se distribuye principalmente 

en el municipio de Calvillo, y tiene afinidad por la vegetación subtropical del estado. En 

cambio, C. balsasensis ha sido encontrada en zonas urbanas del estado.  

El siguiente nuevo registro para la entidad corresponde a Ch. glabrimanus. Durante esta 

investigación se examinaron ejemplares de Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, 

Querétaro y San Luis Potosí. A pesar de que se encontraron algunas diferencias 



128 
 

morfológicas, estas no fueron suficientes para establecer una delimitación de especies 

en la que no exista el solapamiento de caracteres. Investigaciones futuras, con una 

muestra más amplia podrían arrojar resultados con mayor consistencia que delimiten 

especies distintas. 

La clave de identificación elaborada, es la primera construida específicamente para 

identificar a los escorpiones del estado. Presenta trece dicotomías, e incluye los niveles 

familia, subfamilia, género, grupo y especie. Se añaden caracteres que permiten 

diagnosticar a M. spadix y se discute sobre algunas diferencias con otras especies del 

género. Sin embargo, aún no existe una clave que permita distinguir a las especies de 

Mesomexovis. Por lo cual, investigaciones futuras seguramente encontrarán más 

caracteres que permitan diagnosticar a las especies del género.  

En el estado, las especies del género Chihuahuanus, así como Diplocentrus zacatecanus 

y P. gracilior se asocian principalmente con el DC, y las especies M. spadix, V. nigrescens, 

V. tenamaztlei y V. aguazarca se encuentran presentes tanto en el DC como en la SMO. 

Las especies características de la SMO en Aguascalientes son las del grupo mexicanus 

del género Vaejovis, así como M. spadix. Por otra parte, con la provincia tierras bajas del 

pacífico, la SMO comparte a las especies V. tenamaztlei y M. spadix, y le son exclusivas 

a TBP las especies de Thorellius, asi como C. infamatus y V. aquascalentensis.  

Resultado de la observación de ejemplares en campo se identificaron especies cuyos 

requerimientos de microhábitat son laxos, como las especies lapidícolas Chihuahuanus 

bilineatus y Mesomexovis spadix. Otras especies, como P. gracilior y V. tenamaztlei, 

evidencían la importancia de la disponibilidad del microhábitat correcto para especies 

especializadas, ya que su abundancia fue notablemente mayor en las estaciones de 

muestreo con microhábitats disponibles adecuados. Las localidades con mayor número 

de especies (CAP y JEG), fueron las más equitativas mientras que la localidad LA, con 

solo tres especies, mostró la dominancia de una especie. 

Las especies de las cuales se elaboraron mapas de distribución potencial como Ch. 

bilineatus, D. zacatecanus y P. gracilior concuerdan con la distribución geográfica 
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reportada por otros autores, y la distribución potencial obtenida es congruente con lo 

reportado previamente. 

P. gracilior es la especie con más amplia distribución, sin embargo, la investigación 

taxonómica revela que estas poblaciones no han sido analizadas desde un enfoque 

sistemático que combine biología molecular y análisis morfológico. Por lo tanto, la 

distribución real de esta especie podría no ser tan amplia.  

Para Ch. coahuilae, Ch. glabrimanus, M. spadix y V. tenamaztlei cuentan con pocos 

aportes acerca de su distribución geográfica, por lo que este trabajo representa un avance 

significativo en la compilación de registros de ocurrencia y estimación de su distribución 

potencial. A pesar de encontrar condiciones ambientales óptimas hacia el sur oriente del 

país, las especies modeladas comparten la característica de presentar a la FVTM como 

una barrera para su dispersión. 
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ANEXOS 
 

Anexo A  

Fuentes de ocurrencias utilizadas para construir mapas de distribución potencial. 

Ocurrencias de Ch. bilineatus. CAIMScH: Colección de Artrópodos con Importancia Médica; CNAN= 
Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO= Colección Zoológica de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes: Scorpiones. FCS= Fernanda Chávez Samayoa, ejemplares determinados 
durante la elaboración de este trabajo. 
Fuente  Latitud Longitud No. de catálogo Determinó. 
GBIF.org   
 

22.232412 -102.327794 CAIMSc-03663 Vidal-Acosta, M. 
V. 

22.296412 -102.065544 CAIMSc-01293 Vidal-Acosta, M. 
L.  

22.015278 -102.144444 CAIMSc-01291 Vidal-Acosta, M. 
L.  

24.887769 -100.218813 ZA.30048 Sissom, W. D.  
Datos 
abiertos 
UNAM 
(CNAN) 

23.267 -100.902 CNAN:SC2425 González-
Santillán, E.  

22.646 -100.758 CNAN:SC2427 González-
Santillán, E.  

22.463 -100.685 CNAN:SC2431 González-
Santillán, E.  

24.88256 -100.18939 CNAN:SC2432 Francke, O. F.  
24.07729 -99.94306 CNAN:SC2433 González-

Santillán, E. 
21.312 -100.427 CNAN:SC2434 González-

Santillán, E.  
23.7565 -100.84603 CNAN:SC2435 González-

Santillán, E. 
22.304 -99.621 CNAN:SC2436 González-

Santillán, E.  
24.02208 -99.79803 CNAN:SC3254 Contreras-Félix, 

G. 
24.6927 -100.05553 CNAN:SC3911  FCS. 

CZUAA 22.448454 -102.219974 CZUAA:SCO:303 Díaz-Plascencia, 
J. E.  

22.216735 -102.134949 CZUAA:SCO:305 Díaz-Plascencia, 
J. E.  

21.912948 -102.316237 CZUAA:SCO:307 Díaz-Plascencia, 
J. E.  

21.923297 -102.389747 CZUAA:SCO:308 Díaz-Plascencia, 
J. E. 

22.23874 -102.16612 CZUAA:SCO:520 FCS 
22.23783 -102.15441 CZUAA:SCO:522 FCS  
21.93289 -101.92847 CZUAA:SCO:524 FCS 
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Ocurrencias de Ch. coahuilae. AMCC= Ambrose Monell Cryocollection of the American 
Museum of Natural History; CNAN= Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO= 
Colección Zoológica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: Scorpiones. FCS= 
Fernanda Chávez Samayoa, ejemplares determinados durante la elaboración de este trabajo. 
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
(González-
Santillán y 
Prendini, 2015) 

25.734817 -103.673333 AMCC [LP 5353] SD 

(González-
Santillán y 
Prendini, 2013) 

27.000932 -102.003771 [ARA 84] SD 

(Williams, 1968)  26.878596 -102.138443 *georreferenciados 
con Google Earth, 
utilizando la capa de 
1985. 

 
 

Datos abiertos 
UNAM (CNAN) 

27.0599 -102.22636 CNAN:SC2437 Francke, O. F. 

 27.32 -103.719 CNAN:SC2438 González-
Santillán, E.  

 24.852 -104.033 CNAN:SC2440   
CZUAA 21.884784 -102.416552 CZUAA:SCO:185 FCS  

21.660717 -102.228448 CZUAA:SCO:321 FCS 
21.912779 -102.313314 CZUAA:SCO:373 FCS 
22.408812 -102.291884 CZUAA:SCO:412 FCS 
22.028438 -101.932815 CZUAA:SCO:433 FCS 
22.012016 -102.25329 CZUAA:SCO:504 González-

Santillán, E. 
22.23361 -102.15766 CZUAA:SCO:526 FCS 

 

Ocurrencias de Ch. glabrimanus. AMCC= Ambrose Monell Cryocollection of the American Museum 
of Natural History; AMNH= American Museum of Natural History; CAS= California Academy of 
Sciences; CNAN= Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO= Colección Zoológica de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes: Scorpiones; FDACS:FSCA= Florida Department of 
Agriculture and Consumer Services: Florida State Collection of Arthropods. FCS= Fernanda 
Chávez Samayoa, ejemplares determinados durante la elaboración de este trabajo. 
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
Datos abiertos 
UNAM 
(CNAN). 

21.05786 -99.78386 CNAN:SC2133 González-
Santillán, E.  

24.68267 -100.10667 CNAN:SC2136 González-
Santillán, E. 

21.312 -100.427 CNAN:SC2455 González-
Santillán, E. 

22.646 -100.758 CNAN:SC3107 González-
Santillán, E.  

25.144 -100.651 CNAN:SC3108 González-
Santillán, E. 

(Sissom y 
Hendrixson, 
2005) 

24.398754 -99.914646 FDACS:FSCA * Sissom, W. D. y 
Hendrixson, 2005 

25.297147 -100.853328 FDACS:FSCA2 * Sissom, W. D. y 
Hendrixson, 2005 
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(González-
Santillán y 
Prendini, 
2013) 

21.390662 -100.878796 AMNH González-
Santillán, E.  

22.51268 -100.758332 CAS[ARAA 1909] González-
Santillán, E. 

(González-
Santillán y 
Prendini, 
2015) 

25.476215 -100.923501 AMCC[LP 6558]  
22.30371 -99.621133 AMCC[LP 6610] 

 
 

CNAN 22.088611 -101.960855 CNAN FCS 
 22.36495 -102.307597 CNAN FCS 
CZUAA 21.859281 -102.223027 CZUAA:SCO:175 Díaz-Plascencia, 

J. E. 
 21.884167 -102.461111 CZUAA:SCO:179 Díaz-Plascencia, 

J. E. 
 21.915173 -102.320162 CZUAA:SCO:181 Díaz-Plascencia, 

J. E. 
 22.140941 -102.26569 CZUAA:SCO:182 Díaz-Plascencia, 

J. E. 
 22.246234 -102.157603 CZUAA:SCO:300 FCS 
 21.93389 -101.92847 CZUAA:SCO:523 FCS 
 21.8325 -102.81634 CZUAA:SCO:560 González-

Santillán, E. 
 

Ocurrencias de D. zacatecanus. CAIMScH: Colección de Artrópodos con Importancia Médica; 
CNAN= Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO Colección Zoológica de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes: Scorpiones; NR= No reportado. FCS= Fernanda Chávez Samayoa, 
determinados durante la elaboración de este trabajo. 
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
GBIF 22.300275 -101.571082 CAIMScH-00204 Díaz-Nájera, A.  

24.289444 -103.394444 CAIMScH-00203 Díaz-Nájera, A. 
23.974264 -104.022922 CAIMScH-00205 Díaz-Nájera, A. 
21.856203 -101.591777 CAIMSc-04480 Vidal-Acosta, M. 

V. 
Datos abiertos 
UNAM (CNAN) 

20.82464 -100.1824 CNAN:SC1716 Santibáñez-
López, C.  

23.745 -103.796 CNAN:SC1715 Santibáñez-
López, C. 

22.167999 -99.65139 CNAN:SC1717 Francke, O. F.  
23.079 -102.086 CNAN:SC1720 Francke, O. F. 
22.413001 -100.685 CNAN:SC1722 Francke, O. F. 
22.304 -99.621 CNAN:SC1735 Francke, O. F.  
24.085 -104.044 CNAN:SC1736 Santibáñez-

López, C. 
21.38583 -100.39083 CNAN:SC1743 Francke, O. F. 
24.863 -104.647 CNAN:SC1744 Santibáñez-

López, C.  
22.231738 -102.167516 CNAN  FCS 
24.632792 -102.750778 NR  
23.731664 -103.987375 NR  
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(Ponce-
Saavedra et al., 
2009) 

20.101953 -99.857142 NR  
20.085844 -99.56355 NR  
20.198558 -100.365722 NR  
20.093022 -99.399425 NR  
20.693969 -99.810058 NR  
20.372842 -100.2743 NR  
20.834342 -99.719242 NR  
22.831447 -101.910003 NR  
23.571294 -103.300764 NR  
23.605583 -102.729861 NR  
22.772089 -102.575558 NR  

CZUAA 22.214065 -100.800562 CZUAA:SCO449 FCS 
21.939167 -101.918333 CZUAA:SCO473 FCS 

     
Ocurrencias de M. spadix. CZUAA:SCO Colección Zoológica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes: Scorpiones; IBUNAM: CNAN= Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: Colección Nacional de Arácnidos. FCS= Fernanda Chávez Samayoa, 
determinados durante la elaboración de este trabajo.  
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
CNAN 21.648603 -102.984541 CNAN:T168 Hoffmann, C. C. 

21.24575 -100.15782 CNAN:SC3912 FCS 
21.733515 -102.69753 CNAN:SC3478 FCS 

CZUAA 21.661243 -102.229105 CZUAA:SCO197 Díaz-
Plascencia, J. E. 

21.782405 -102.520904 CZUAA:SCO208 Díaz-
Plascencia, J. E. 

21.858919 -102.654054 CZUAA:SCO210 Díaz-
Plascencia, J. E. 

22.060473 -102.475767 CZUAA:SCO227 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.096412 -101.690465 CZUAA:SCO230 Díaz-
Plascencia, J. E. 

21.96829 -102.374717 CZUAA:SCO236 Díaz-
Plascencia, J. E.  

22.447148 -102.354457 CZUAA:SCO245 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.802553 -102.80776 CZUAA:SCO256 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.964053 -102.694455 CZUAA:SCO260 Díaz-
Plascencia, J. E.  

22.766765 -102.539972 CZUAA:SCO262 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.874799 -102.424969 CZUAA:SCO275 Díaz-
Plascencia, J. E.  

22.180524 -102.350377 CZUAA:SCO279 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.8829 -102.7525 CZUAA:SCO290 Díaz-
Plascencia, J. E. 

21.758795 -102.294491 CZUAA:SCO291 Díaz-
Plascencia, J. E.  
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22.66972 -103.117363 CZUAA:SCO313 Díaz-
Plascencia, J. E.  

21.979996 -102.2723 CZUAA:SCO472 FCS 
21.939167 -101.918333 CZUAA:SCO476 FCS 
21.95581 -102.50081 CZUAA:SCO593 FCS 

 

Ocurrencias de P. gracilior. CNAN= Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO Colección 
Zoológica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: Scorpiones; FMNHINS= Field Museum of 
Natural History Insect collection; MCZ:IZ= Museum of Comparative Zoology: Invertebrate Zoology 
collection;  OSAL = Ohaio State University Acarology Laboratory. FCS= Fernanda Chávez Samayoa, 
determinados durante la elaboración de este trabajo.  
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
GBIF 
 

32.001554 -108.839099 FMNHINS 0000 086 400 Sissom, W. D. 
32.313171 -104.295506 FMNHINS 0000 086 404 Sissom, W. D. 
32.200919 -108.42227 FMNHINS 0000 086 388 Sissom, W. D.  
33.311567 -106.087422 FMNHINS 0000 086 880 Anton, T. G. 
31.932396 -108.311546 FMNHINS 0000 086 403 Sissom, W. D.  
30.139571 -102.240512 OSAL 0006513 González- 

Santillán, E.  
32.275531 -108.807278 MCZ:IZ:15786 Sissom, W. D.  
32.555576 -107.418822 MCZ:IZ:15824 Sissom, W. D.  
32.063284 -108.320321 MCZ:IZ:15824 Sissom, W. D. 
33.277124 -106.018603 MCZ:IZ:15757 Sissom, W. D.  
29.60865 -104.372147 MCZ:IZ:16464 Francke, O. F.  
33.462862 -106.018603 MCZ:IZ:15782 Sissom, W. D.  
32.088591 -104.410874 MCZ:IZ:15777 Sissom, W. D. 
32.161263 -108.97367 MCZ:IZ:15793 Sissom, W. D.  
32.463653 -104.26617 MCZ:IZ:15781 Sissom, W. D.  

(Victor Fet et 
al., 2006b) 

26.986815 -102.066403 (MES)  

 31.789846 -109.95978   
 30.026956 -102.028432   
CNAN 23.118632 -101.1036 CNAN:SC2008 Santibáñez-

López, C.  
25.44588 -102.11785 CNAN:SC2009 Santibáñez-

López, C.  
26.96 -103.834 CNAN:SC2010 Francke, O. F.  
26.154 -103.521 CNAN:SC2012 Francke, O. F. 

CZUAA 22.24175 -102.15837 CZUAA:SCO517 FCS 
22.23783 -102.15441 CZUAA:SCO521 FCS 
22.23523 -102.15438 CZUAA:SCO539 FCS 

 

Ocurrencias de V. tenamaztlei. CNAN= Colección Nacional de Arácnidos; CZUAA:SCO= Colección 
Zoológica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: Scorpiones. FCS= Fernanda Chávez 
Samayoa, ejemplares determinados durante la elaboración de este trabajo. 
Fuente Latitud Longitud No. de catálogo Determinó 
CNAN 21.725618 -102.700391 CNAN:T0871 Contreras-Félix et 

al., 2015. 
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CZUAA 21.707662 -102.696962 CZUAA:SCO392 Díaz-Plascencia, J. 
E. 

 22.26115 -102.629362 CZUAA:SCO481 FCS 
 22.28396 -102.63058 CZUAA:SCO491 FCS 
 21.93896 -101.92277 CZUAA:SCO528 FCS 
 21.7304 -102.7139 CZUAA:SCO616 FCS 

 

 

 

Anexo B. 

Rangos de valores de las distintas variables en el área M y G por especie.  
Especie Variable Valor en M Valor en G 

Chihuahuanus bilineatus 

Bio 2 10.44 – 20.88 9.32 – 20.49 
Bio 4 171.43 – 526.14 165.67 – 816.93 
Bio 6 0.2 – 11.8 -4.7 – 13.1 
Bio 12 266 – 1650 183 – 2586 
Bio 13 38 – 373 31 – 493 
Bio 16 109 – 863 80 – 1392 
Bio 18 93 – 835 80 – 834 
Cfvo 44 – 266 29 – 392 
Sand 234 – 771 239 – 771 
Silt 68 – 599 89 – 466 

Chihuahuanus coahuilae 

Bdod 109 – 150 82 – 150 
Bio 6 -4.2 – 11.1 -4.7 – 13.1 
Bio 7 21.7 – 38.5 16.9 – 39.8 
Bio 11 4.6 – 18.58  6.03 – 21.86 
Bio 14 1 – 23 1- 67 
Bio 19 17 – 107 17 – 229 
Cfvo 38 – 352 20 – 430 
Sand 188 – 771 91 – 788 

Chihuahuanus glabrimanus 

Bio 3 47.90 – 71.53 47.90 – 73.30 
Bio 8 12 – 28.63 10.78 – 28.63 
Bio 10 12.38 – 28.65 11.26 – 28.65 
Bio 16 114 – 1435 97 – 1435 
Bio 17 17 – 183 16 – 183 
Bio 18 93 – 835 91 – 835 
Clay 150 – 454 126 – 460 
Silt 150 – 445 68 – 599 

Diplocentrus zacatecanus 

Bdod 87 – 154 67 – 158 
Bio 3 52.13 – 75.14 39.36 – 82.20 
Bio 7 15.2 – 33 13.8 – 39.9 
Bio 12 183 – 1081 176 – 3062 
Bio 15 59.81 – 122.17 39.76 – 126.57 
Bio 18 84 – 835 69 – 1128 
Bio 19 16 – 147 10 – 308 
Cfvo 45 – 285 18 – 434 
Clay 93 – 564 83 – 575 
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Silt 71 – 605 69 – 665 

Mesomexovis spadix 

Bdod 94 – 147 55 – 148 
Bio 3 53.58 – 72.25 52.87 – 87.63 
Bio 7 17.1 – 32.3 9.4 – 32.6 
Bio 9 10.26 – 25.66 1.41 – 29.93 
Bio 17 17 – 100 0 – 493 
Bio 19 17 – 100 0 – 493 
Cfvo 44 – 302 33 – 382 
Clay 126 – 460 68 – 555 

Paruroctonus gracilior 

Bio 1 5.95 – 22.34 5.95 – 24.39 
Bio 5 21.7 – 39.6 21 – 41 
Bio 9 4 – 23.85 4 – 23.85 
Bio 14 1 – 19 1 – 19 
Bio 15 43.48 – 84.34 39.76 – 122.17 
Bio 19 17 – 217 16 – 217 
Cfvo 1 – 511 1 – 511 
Clay 72 – 522 72 – 522 

Vaejovis tenamaztlei 

Bio 3 60.32 – 67.8 59.30 – 72.25 
Bio 8 13.71 – 25.78 12. 13 – 30.25 
Bio 10 14.76 – 26.58 12.55 – 30.78 
Bio 11 5.41 – 19.4 5.88 – 24.26 
Bio 13 59 – 254 57 – 407 
Bio 14 1 – 10 1 – 13 
Cfvo 63 – 289 59 – 302 

 

 

Anexo C. 

MATERIAL EXAMINADO: 

Buthidae (C. L. Koch, 1837). 

Centruroides (Marx, 1890).  

Centruroides balsasensis (Ponce y Francke, 2004). 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, 1 ♀ (CZUAA:SCO-105) 11.vi.2013, Verónica Ávila; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-107) 18.v.2012, Neftalí Ubario Guevara; 1 ♀ (CZUAA:SCO-411), 

15.V.2016, Andrea Alejandra Martínez Durón. Jardín Botánico Rey Netzahualcoyotl, 

1 ♀ (CZUAA:SCO-106) 25.iv.2014, Jorge Eduardo Gutiérrez Montoya; 3 ♀ 

(CZUAA:SCO-108) iv.2015, José Eduardo Díaz Plascencia. Fraccionamiento Casa 

Blanca, 1 ♀ (CZUAA:SCO-434) 13.iv.2016, Miguel Ángel Delgado. Fraccionamiento 

El Dorado, 1 ♀ (CZUAA:SCO-551) 14.x.2019, sin datos de colector. Tlaxcala #107, 
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colonia San Marcos, 4 ♀(CZUAA:SCO-535) 21.vi.2020, Valentín Esparza. Pozo 

Hondo #141, colonia Pozo Bravo, 1 ♀ (CZUAA:SCO-546) 29.vi.2020, Norma 

Palacios. Tlaloc #519, Prados del Sur, 1 ♀ (CZUAA:SCO-672) 8.iii.2022, Iván 

Martínez. Calvillo mpio.: Colomos, huerto de guayaba, 21.87892°, -102.65464°, 

1798 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-686) 27.i.2022, I. J. Rodríguez Elizalde, J. Brito Ruiz de 

Velasco; 1 ♀ (CZUAA:SCO-692) 29.viii.2021, I. J. Rodríguez Elizalde, J. Brito Ruiz 

de Velasco, L. I. Rodríguez Rodríguez, M. E. Herrera Rodríguez. Crucero de las 

Pilas, 1 ♀ (CZUAA:SCO-699) 11.xi.2020, Ricardo García. El Terrero, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-104) 17.iv.2011, José Ruvalcaba Calderón. Calvillo, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-670) 10.xi.2021, Ricardo García. Los Adobes, 21.810895, -

102.689260, 4 ♀ (CZUAA:SCO-509) 17.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa, 

Rodrigo Haro Tapia; 21.810895°, -102.699260°, 2 ♀ (CZUAA:SCO-698), 11.x.2019, 

Fernanda Chávez Samayoa. Jesús María mpio.: Alegría 122, fraccionamiento 

Gómez Portugal, 1 ♀ (CZUAA:SCO-695), 23.iii.2022, sin datos de colector. Cerro 

del Muerto, 1 ♀ (CZUAA:SCO-111) 8.v.2005, Alejandra Ramírez. Guanajuato: 

Comonfort mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-402) vi.2007, Diana García. Michoacán: 

Uruapan mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-54) sin fecha, Fernando Antonio Guerrero Roque. 

Zacatecas: Jalpa mpio.: 1 ♀(CZUAA:407) 21.iv.2016, Victor Enrique. Juchipila 

mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-66) 13.v.2000, Mayra Esparza Araiza; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

102) 25.iv.2010, Cinthia Yaneth Gómez Aranzazú; 1 ♀ (CZUAA:SCO-110) 

13.v.2000, David Magaña Ortiz.  

Centruroides infamatus (C. L. Koch, 1844) 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.:  Central de abastos, 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-54), ii.1996, Jesús G. Estrada A. Cerro de los gallos, 1 ♀ (CZUAA: 

SCO-117), 21.x.1989, Leticia Silva López; 1 ♀ (CZUAA:SCO-118) 26.iv.1984, 

Humberto Gallegos Rangel. Cerro del Picacho, 1 ♂ (CZUAA:SCO-418) 29.iv.2016, 

Diana Martínez. Aguascalientes, 1 ♂ (CZUAA:SCO-436) 15.v.2016, Elizabeth 

García Moreno. Calvillo mpio.: Cascada de los Huenchos, 21.88136°, -102.78507, 

1756 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-614) 22.v.2021, José Luis Reyes Hernández. Cercano 

a balneario “La Cueva”, 21.81325°, -102.82634°, 1 ♀ (CZUAA:SCO-483), 28.ix.2019, 
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Fernanda Chávez Samayoa, Luis Rodrigo Haro Tapia; 19 ♂ 10 ♀ (CZUAA:SCO-

495), 15.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 23 ♂ 12 ♀ (CZUAA:SCO-503) 

28.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa. Cercano a restaurante “La Fragua”, 

21.997867°, -102.67649°, 1825 m, 3 ♂ 2 ♀ (CZUAA:SCO-644), v.2021, Tadeo 

Huerta. El Cuervero, 1 ♀ (CZUAA:SCO-162) 19.vi.2004, Alma Dentina González R. 

El Zapote, 1 ♀ (CZUAA:SCO-666) 8.xii.2021, Ricardo García. Calvillo, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-431) 29.iv.2017, Elizz Margoli Flores Villalpando; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

435) 4.v.2017, Alan Hernández. Crucero de las Pilas, 1 ♂ (CZUAA:SCO-700) 

11.xi.2020, Ricardo García. La Calixtina, 1 ♀ (CZUAA:SCO-424) 16.v.2017, Isaías 

Rodríguez Ortiz. La Labor, 1 ♂ (CZUAA:SCO-139) 10.iv.2011, Mónica Patricia 

Ramírez Guillen. La Mezquitera, 21.860407°, -102.767833°, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-

484) 30.viii.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Jaime Antonio Escoto Moreno; 23 ♂ 
8 ♀ (CZUAA:SCO-508) 5.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 4 ♂ 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-514) 7.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Rodrigo Haro Tapia; 2 

♂ (CZUAA:SCO-558) 10.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa. Los Adobes, 

21.810895°, -102.689260°, 1 ♀ (CZUAA:SCO-330) 1.ix.2015, José Eduardo Díaz 

Plascencia; 15 ♂ 4 ♀ (CZUAA:SCO-480) 11.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 

26 ♂ 13 ♀ (CZUAA:SCO-497) 17.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Rodrigo 

Haro; 1 ♂ (CZUAA:SCO-555) 6.ix.2019, Jaime Antonio Escoto Moreno, Fernanda 

Chávez Samayoa. Los Alisos, 1 ♂ (CZUAA:SCO-121) 9.x.1989, Josefina Moreno 

Lara; 1 ♂ (CZUAA:SCO-133) 2.vi.1982, Zeida M. Vela Ortiz; 1 ♂ (CZUAA:SCO-134) 

8.ix.1984, Morales, Franco, Montoya; 1 ♀ (CZUAA:SCO-154) 19.vi.2004, Gerardo 

Guerrero. Los Lobos, 1 ♀ (CZUAA:SCO-129) 21.x.1990, José Antonio Sánchez 

García. Presa de Malpaso, 1 ♂ (CZUAA:SCO-123) 19.vi.2004, Gpe. Villalobos; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-125) 3.v.1999, Rocío Palestina Arteaga Hdz.; ♂♀ (CZUAA:SCO-126) 

13.vi.2004, Elvira Ortiz Mtz.; 1 ♂ (CZUAA:SCO-131) 20.iii.1999, Maritza Morga; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-135) 3.v.1999, Mayra Martínez Garnica; 1 ♀ (CZUAA:SCO-138) 

26.xi.1986, Elia del Carmen Alvizo Flores. Palo Alto, 1 ♂ 3 ♀ (CZUAA:SCO-671), 

18.xi.2021, Ricardo García; 4 ♂ (CZUAA:SCO-667) 20.xi.2021, Ricardo García. 

Presa La Codorniz, 22.010854°, -102.670886°, 1894 m, 5 ♂ 5 ♀ (CZUAA:SCO-589) 

1.xi.2020, Emmanuel González Martínez, José Luis Reyes Hernández, Eduardo 
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Vieyra, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Fernanda Chávez Samayoa; 21.99744°, 

-102.67855°, 2068 m, 5 ♂ 10 ♀ (CZUAA:SCO-612) 5.vi.2021, Fernanda Chávez 

Samayoa, Daniel Ortiz Álvarez, Cristóbal Huerta. Presa La Ordeña, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-145), 25.iv.2005, Cinthya A. Díaz Delgado. Presa de Los Serna, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-124), 20.x.2003, Silene García; 1 ♀ (CZUAA:SCO-137), 14.vi.2004, 

Silene García. San Tadeo, 1 ♀ (CZUAA:SCO-127), iv.1996, Jorge Martínez de Lara; 

1 ♂ 2 ♀ (CZUAA:SCO-149), v.2015, Cristian Alejandro Franco Servín de la Mora. 

Sierra del Laurel, 1 ♂ (CZUAA:SCO-128), 25.x.1982, Efrén Pacilla R. Terrero de la 

Labor, 22.02556°, -102.666111°, 25 ♂ 20 ♀ (CZUAA:SCO-655) 22.x.2021, 

Fernanda Chávez Samayoa, Daniel Ortiz Álvarez. Rincón de Romos mpio.: 1 ♂ 
(CZUAA:SCO-112) 17.iv.2004, Noemí Arroyo Chávez, 1 ♂ (CZUAA:SCO-113) 

17.iv.2004, Ana Fabiola Ramos Mtz. Guanajuato: León mpio.: Fraccionamiento La 

Luz, 1 ♀ (CZUAA:SCO-75), 27.iv.2013, Víctor Hugo González Sánchez; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-85) 27.iv.2003, Karla Angélica de Luna Gómez. León, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-77) 30.v.2009, Christian García Balderas; 1 ♂ (CZUAA:SCO-84) 

13.vi.2004, Celeste Moreno; 1 ♂ (CZUAA:SCO-87) 21.vi.2004, Marco A. Gómez; 1 

♂ (CZUAA:SCO-88) 4.vi.2000, Mariana Chávez Andrade; 1 ♂ (CZUAA:SCO-90) 

7.vi.2004, Salvador Flores; 1 ♂ (CZUAA:SCO-94) 15.vi.2004, Mariana A. B. López; 

1 ♀ (CZUAA:SCO-96) 16.vi.2006, Miguel; 1 ♀ (CZUAA:SCO-99), sin fecha, Rubén 

Alonso Carbajal Márquez. Moroleón mpio.: Presa de Quiahuyo, 1 ♀ (CZUAA:SCO-

445) 25.iii.2016, Karen Rosales. Pénjamo mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-79) 21.ix.1983, 

Olga A. Rdz, Ma. Gpe. Flores. Salamanca mpio.: 1 ♂ (CZUAA:SCO-70) sin fecha, 

Lisset Flores; 1 ♀ (CZUAA:SCO-71) sin fecha, Jessica A. Berlín Dosdado. Yuriria 

mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-74) 13.vi.1991, Víctor Villalobos Sánchez. Michoacán: 

Uruapan mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-51) sin fecha, Marco Antonio Domínguez de la 

Riva. Tancítaro mpio.: El Cuate, 1 ♀(CZUAA:SCO-58) iv.1996, Ricardo Elic 

Martínez. Zacatecas: Guadalupe Victoria mpio.: 1♂, 9.xi.1986, Micaela Torres 

Romero. Juchipila mpio.: 1 ♂ (CZUAA:SCO-413) 16.iv.2016, Karla I. Molina; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-425) 25.iii.2016, Emmanuel Alejandro Bernal Montoya; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-448) 15.v.2016, Aurora Barba. Nochistlán mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-

53) 2.iii.2010, Ernesto Fernando Pulido Hornedo. Tabasco mpio.: 1 ♂ (CZUAA:SCO-



171 
 

57) 10.vi.2010, A. Lara. Valparaíso mpio.: ♂♀ (CZUAA:SCO-416) 4.iv.2017, Sergio 

Daniel López González.  

Diplocentridae (Karsch, 1880).  

Diplocentrus (Peters, 1861).  

Diplocentrus zacatecanus (Hoffmann, 1931). 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: Presa el Cedazo, (CZUAA:SCO-

28) 25.viii.1990, José Antonio Sánchez García. Asientos mpio.: Asientos, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-10) 17.iii.2013, Cristian Franco Servín de la Mora; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

12) 22.ii.2013, Ramsés Alejandro Rosales. El Llano mpio.: Juan el Grande, 

21.939167°, -101.918333°, 3♀ (CZUAA:SCO-473) 18.x.2019, Nayeli Amalinalli 

Pulido Hornedo, Xiluen Axl Ruiz; 4 ♂ 6 ♀ (CZUAA:SCO-475), 18.x.2019, Fernanda 

Chávez Samayoa; 21.93182°, -101.93591°, 2117 m, 2 ♂ 4 ♀(CZUAA:SCO-490) 

22.ix.2019 Fernanda Chávez Samayoa; 21.93738°, -101.92343°, 2285 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-541), 1.vi.2020, Pablo César Hernández Romero, Diego Fernando 

Simijaca Salcedo, Fernanda Chávez Samayoa; 21.93919°, -101.92163°, 2395 m, 1 

♂ 2 ♀ (CZUAA:SCO-543), x.2019, Emmanuel González Martínez; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-633), 22.i.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Alejandra Palacios, 

Diego Fernando Simijaca Salcedo; 21.937380°, -101.923430°, 2284 m, 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-645), iv.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca 

Salcedo; 1 ♀ (CZUAA:SCO-652), iii.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Dulce 

Marina Reyes Páramo. Tepezalá mpio.: Cerro del Capulín, 22.24585°, -102.15414°, 

2189 m, 2 ♂ 2 ♀  (CZUAA:SCO-488), 6.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Iván 

Villalobos Juárez, Emmanuel González Martínez; 5 ♀ (CZUAA:SCO-505), 

13.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 22.23361°, -102.15766°, 2130m, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-525), 21.viii., 2020, Fernanda Chávez Samayoa; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

595), 30.xi.2020, Iván Villalobos Juárez, Diego Fernando Simijaca Salcedo, 

Fernanda Chávez Samayoa; 1 ♂ (CZUAA:SCO-662), 25.iv.2021, Fernanda Chávez 

Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Iván Villalobos Juárez. Tepezalá, 1♂ 
(CZUAA:SCO-01) iv.2006, Oscar Ortega; 1♂(CZUAA:SCO-02) iii.2006, Marco de la 

Riva; 1♂ (CZUAA:SCO-04) 27.iv.2006, Laura Reséndiz; 1♀ (CZUAA:SCO-07), 
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iv.2006, Rubén Alonso Carbajal; 1♀ (CZUAA:SCO-09) vi.2006, Lisset Flores; 1♀ 

(CZUAA:SCO-11) vi.2006, Juan Salazar López; 1♂ (CZUAA:SCO-15) 15.vi.2006, 

Erika Medina Alcantar; 1♀ (CZUAA:SCO-16) 15.vi.2006, Valeria Revilla 

Castellanos; 1♀ (CZUAA:SCO-17) 28.ii.2006, Marco Domínguez De la Riva; 1♀ 

(CZUAA:SCO-18) iii.2006, Daniel Rendón; 1♀ (CZUAA:SCO-20) v.2006, Fernando 

Antonio Guerras Roque. San Luis Potosí: San Luis Potosí mpio.: Cerro de San 

Pedro, 1 ♀ (CZUAA:SCO-449), 7.iv.2007, Laura Argüello.  

Vaejovidae (Thorell, 1876) 

Subfamilia Smeringurinae (Soleglad y Fet, 2008) 

Paruroctonus (Werner, 1934) 

Paruroctonus gracilior (Hoffmann, 1931) 

MÉXICO: Aguascalientes: Tepezalá.: Cerro del Capulin, 22.24175°, -102.15837°, 

2159 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-517), 31.v.2020, Fernanda Chávez Samayoa, Diego 

Fernando Simijaca Salcedo, Pablo César Hernández Romero; 22.23783°, -

102.15441° 2138 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-521), 29.vi.2020, Fernanda Chávez 

Samayoa; 22.23523°,-102.15438°, 2130 m, 2 ♂ 3 ♀ (CZUAA:SCO-539), 21.viii.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa; 22.235347°, -102.156990°, 2117 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-562), 26.ix.2020, Fernanda Chávez Samayoa; 22.231356°, -

102.160213°, 2127m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-576), 23.x.2020, Iván Villalobos Juárez, 

Fernanda Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo. San Luis Potosí: 
Charcas mpio.: 23°16.006’, -100° 54.101’, 2029 m (CNAN:SC2008), viii.2010, O. 

Francke, D. Sissom, Thomas Anthon, Gary Casper, Vanessa Totti, Héctor Montaño, 

Carlos Santibáñez López, Alfonso Ballesteros. San Luis Potosí mpio.: 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-394), 6.xi.2009, Denisse Muro. 

Subfamilia Syntropinae (Kraepelin, 1905) 

Chihuahuanus (González-Santillán y Prendini, 2013) 

Chihuahuanus bilineatus (Pocock, 1898) 
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MÉXICO: Aguascalientes: Asientos mpio.: Cerro de Altamira, 1 ♀ (CZUAA:SCO-

470), 2015, José Eduardo Díaz Plascencia. Asientos, 1 ♀ (CZUAA:SCO-325), 

21.vi.2015, José Eduardo Díaz Plascencia y Jeny Lizeth Aguilar Aguilar. El Llano 

mpio.: Juan el Grande, 21.939167°, -101.918333°, 2493 m, 5 ♂ 20 ♀ (CZUAA:SCO-

474), 18.x.2019, Nayeli Amalinalli Pulido Hornedo y Xiluen Axl Ruiz; 21.03289°, -

101.92847°, 2148m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-524), 8.viii.2020, Fernanda Chávez 

Samayoa; 21.93889°, -101.91914°, 2492 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-540), 20.v.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo; 21.933757°, -

101.928415°, 2155m, 4 ♀ (CZUAA:SCO-577), 25.ix.2020 Diego Fernando Simijaca 

Salcedo, Fernanda Chávez Samayoa; 21.935800°,-101.925200°, 2228m, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-628), 22.i.2021, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Alejandra 

Palacios, Fernanda Chávez Samayoa; 21.939410°, -101.921790°, 2384 m, 2 ♂ 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-648) iii.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Dulce Marina Reyes 

Páramo. Tepezalá mpio.: Cerro del Capulín, 22.24585°, -102.15414°, 2189 m, 15 ♂ 

16 ♀ (CZUAA:SCO-494) 13.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Iván Villalobos 

Juárez; 22.23874°, -102.16612°, 2082 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-520), 31.v.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Iván Villalobos 

Juárez; 22.23361°, -102.15766°, 2129 m, 4 ♀ (CZUAA:SCO-527), 21.viii.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa; 22.231356°, -102.160210°, 2125 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-575), 23.x.2020, Fernanda Chávez Samayoa, Iván Villalobos Juárez, 

Eduardo Vieyra, Diego Fernando Simijaca Salcedo. Cerro de San Juan, ladera N, 3 

♀ (CZUAA:SCO-305), 8.x.1988, José Alberto Rodríguez Ávalos. Tepezalá, 

22.231738°, -102.167516°, 2116 m, (IBUNAM), 7.viii.2015, M. Rodríguez; Tepezalá, 

1 ♀ (CZUAA:SCO-301), 15.vi.2006, Valeria Revillo Castellanos;  1 ♀ (CZUAA:SCO-

302), 28.iii.2006, Zaira Yaneth Glz. Saucedo. Nuevo León: Galeana mpio.: 2 km a 

la mina la Huiche, 24.692700°, -100.055530°, 1945 m (CNAN SC003911), 

28.ix.2013, O. Francke, A. Valdez, D. Barrales, J. Cruz y A. Guzmán. Zacatecas: 

Luis Moya mpio.: Comunidad Griegos, 1 ♀ (CZUAA:SCO-303), 15.xi.1996, Jesús 

Roberto Treviño.  

Chihuahuanus coahuilae (Williams, 1968).  
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MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: El Chicalote, 22.012016°, -

102.253290°, 1895 m, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-504) x.2019, Diego Andrés Perales 

Olivares. Edificio 132, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1 ♂ (CZUAA:SCO-

673), 28.vi.2022, Martín Martínez. Cerro de Los Gallos, 1 ♂ (CZUAA:SCO-321), 

iv.2015, Cristian Alejandro Franco Servín de la Mora. Zona noroeste de la ciudad, 1 

♀ (CZUAA:SCO-322) 15.vi.2006, Mariana Alejandra López. Asientos mpio.: Cerro 

de Altamira, 1 ♂ (CZUAA:SCO-404), 2015, José Eduardo Díaz Plascencia. Ojo de 

Agua de los Sauces, 1 ♂ (CZUAA:SCO-433) 25.iv.2016, Guadalupe Stephanie 

García Macías. Cosío mpio.: Estación de Adames, 1♀ (CZUAA:SCO-412) 

16.viii.2016, Itzel Chávez. El Llano mpio.: Juan el Grande, 21.939167°, -

101.918333°, 2495 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-553), 18.x.2019, Fernanda Chávez 

Samayoa. Jesús María mpio.: Los Arquitos, 21.92269°, -102.38831°, 1931 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-486), 5.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Iván Villalobos Juárez; 

1 ♀ (CZUAA:SCO-617), 23.i.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Alejandra Palacios, 

Diego Fernando Simijaca Salcedo; 1 ♀ (CZUAA:SCO-653), 26.iii.2021, Fernanda 

Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo. Tepezalá mpio.: Cerro del 

Capulín, 22.23361°, -102.15766°, 2129 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-526) 21.viii.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa; 1 ♂ (CZUAA:SCO-573), 23.x.2020, Fernanda Chávez 

Samayoa, Iván Villalobos Juárez, Eduardo Vieyra, Diego Fernando Simijaca 

Salcedo; 22.232629°, -102.161224°, 2119m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-582) 26.ix.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa, Iván Villalobos Juárez; 22.24175°, -102.15387°, 2184 

m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-584) 31.v.2020, Fernanda Chávez Samayoa, Iván Villalobos 

Juárez, Pablo César Hernández Romero, Diego Fernando Simijaca Salcedo; 

22.24309°, -102.15440°, 2207 m, (CZUAA:SCO-530), 21.viii.2020, Fernanda 

Chávez Samayoa; 22.231738°, -102.167516°, 2116 m. (IBUNAM) 7.viii.2015, M. 

Rodríguez. Coahuila: Cuatro Ciénegas mpio.: Ejido el Oso, 27.0599°, -102.22636°, 

1039 m, 5 ♂ (IBUNAM:CNAN:SC2437) O. Francke et al. 

Chihuahuanus glabrimanus (Sissom y Hendrixson, 2005). 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: Domicilio particular, 22.865913°, 

-102.251573°, (IBUNAM:CNAN) 06.xi.2002, sin datos de colector; Jardín Botánico 
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Rey Netzahualcóyotl, 1 ♂ (CZUAA:SCO-172), 10.viii.2004; Víctor; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-178), 8.vi., Gerardo García R.; 1 ♀ (CZUAA:SCO-180), 8.i.2004, 

Jaime Escoto; 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-183), 27.vi.2015, José Eduardo Díaz 

Plascencia. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Edificio 1 A, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-373), 13.x.2015, Mónica Croce; Edificio 132, 1 ♂ (CZUAA:SCO-469) 

28.viii.2019, Iván Villalobos Juárez; 1 ♀ (CZUAA:SCO-171), 23.vi.2015, Gilfredo De 

la Riva Hernández; 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-438), 21.ix.2017, Martín Martínez. Av. 

Circunvalación lado este, 1 ♀ (CZUAA:SCO-170), 24.xi.1985, Octavio Rosales 

Carrillo. Fraccionamiento Asturias, 1 ♂ (CZUAA:SCO-175), 18.xii.2002, Jaime 

Antonio Escoto Moreno. Carretera Aguascalientes-San Luis Potosí km 2.5, 1 ♂ 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-171), 15.vii.2004, Jaime Antonio Escoto Moreno. Los Pericos, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-165), 29.v.2000, Virginia Herrera; 1 ♀ (CZUAA:SCO-169), 28.v.2000, 

Rosa Ma. Morales Contreras. Rancho El Cocuyo, 1 ♀ (CZUAA:SCO-173), 23.x.1993, 

Luis Delgado Saldívar. Aguascalientes, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-323), 23.iv.2005, 

Brenda Anahí Torres Bautista. Asientos mpio.: Francisco Villa, domicilio, 

22.088611°, -101.968055°, (IBUNAM:CNAN) 15.x.2002, Francisco Aguinaga. 

Calvillo mpio.: Cercano a balneario “La Cueva”, 21.8325°, -102.81634°, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-560) 15.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa. Presa de Malpaso, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-164) 10.ix.1985, Carlos Ortiz de L.; 1 ♀ (CZUAA:SCO-174) 

26.ix.1993, J. M. Glz. Mtz. Cosío mpio.: Soledad de Abajo, Unidad Médica 

(IBUNAM:CNAN) 25.x.2002, F. Aguinaga. Centro, intradomiciliar (IBUNAM:CNAN) 

1.i.2002, Francisco Aguinaga. El Llano mpio.: Juan el Grande, 21.93289°, -

101.92847°, 2198 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-523), 8.viii.2020, Fernanda Chávez 

Samayoa. Jesús María mpio.: Los Arquitos, 21.92269°, -102.38831°, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-559) 4.ix.2019, Iván Villalobos Juárez, Fernanda Chávez Samayoa. 

Buenavista, 1 ♂ (CZUAA:SCO-179) 11.vi.2000, Rosa Ma. Muñoz C. Pabellón de 

Arteaga mpio.: Rio San Pedro, (CZUAA:SCO-182), 23.vi.2015, Jeny Lizeth Aguilar 

Aguilar. Tepezalá mpio.: Cerro del Capulín, 22.24175°, -102.15837°, 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-515), 31.v.2020, Iván Villalobos Juárez, Pablo César Hernández, 

Diego Fernando Simijaca Salcedo, Fernanda Chávez Samayoa; 22.23783°, -

102.15441°, 1 ♂ (CZUAA:SCO-542), 6.vi.2020, Fernanda Chávez Samayoa; 
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22.235347°, -102.156990°, 1 ♀ (CZUAA:SCO-563), 26.ix.2020, Fernanda Chávez 

Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Iván Villalobos Juárez. Tepezalá 

21.23178°, -102.167516°, 2116 m (IBUNAM:CNAN), 7.viii.2015, M. Rodríguez. 

Guanajuato: San Luis de la Paz mpio.: 7km al E de San Luis de la Paz, 21.311900°, 

-100.426683°, 2117 m, 2 ♂ (IBUNAM:CNAN:SC02455), 24.viii.2006, O. Francke, H. 

Montaño, C. Santibáñez, A. Ballesteros. Nuevo León: Galeana mpio.: km 78 

carretera san Roberto-Galeana mpio Galeana, 24.682667°, -100.106667, 1944 m, 

1 ♂ (IBUNAM:CNAN:SC02136), sin fecha, O. Francke, Sissom D., McWest K., 

Hendrixson B., S. Grant, E. González S., M. Córdova, Abigail Jaimes, A. Ballesteros. 

La Providencia mpio.: 3km al NO de La Providencia 25°08.652'N, 100° 39.048' W, 

1980m, 5 ♂ (IBUNAM:CNAN:SC03108), 17.vi.2006, Oscar Francke, Edmundo 

González Santillán, Abigail Jaimes, Milagros Córdova, Alfonso Ballesteros. 

Zacatecas: Fresnillo mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-168), 23.v.2009 Susana del Rocío 

López Navarro; 1 ♂ (CZUAA:SCO-176), 21.vi.2009, Rocío López Navarro. Jalpa 

mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-167), 15.iv.2005, Joao Silva. Saín Alto mpio.: Emiliano 

Zapata, 1 ♀ (IBUNAM:CNAN:SC02456), 9.ix.1971, S. Guijosa. 

Mesomexovis (González-Santillán y Prendini, 2013). 

Mesomexovis spadix (Hoffmann, 1931). 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: Cerro de los Gallos, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-197) 16.ix.2014, José Eduardo Díaz Plascencia; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

289) 27.xi.1997, Víctor Villalobos Sánchez; 2 ♀ (CZUAA:SCO-295) 26.xi.1984, 

Humberto Gallegos Rangel; 2 ♂ (CZUAA:SCO-297), 21.x.1989, Ma. Eugenia 

Serafín Luevano; 2 ♀ (CZUAA:SCO-316) iv.2015, Cristian Alejandro Franco Servín 

de la Mora. Cerro del Muerto, 1 juv. ♂ (CZUAA:SCO-248) 23.v.2014, Erick Antonio 

Hernández Medrano; 1 ♀ (CZUAA:SCO-259) 14.vi.1979, J. Ángel Uyoa G.; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-268) 10.iv.2010, Lorena Consuelo Márquez; 3 ♂ 4 ♀ (CZUAA:SCO-

275) 19.x.1988, José Alberto Rdz. Avalos; 2 ♂ (CZUAA:SCO-297) 21.x.1982, Ma. 

Eugenia Serafín Luevano. Las Palomas, el salto de los Salado, 2 ♀(CZUAA:SCO-

232) 20.x.1991, Carlos Antonio Dávila Figueroa. El Sauz, km 35, 1 ♂ (CZUAA:SCO-

227) 19.iv.1996, Flavio Arenas Luevano. Calvillo mpio.: 7 km al NE del Temazcal, 
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22.04346°, -102.73534°, 2246 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-682), 6.ix.2021, I. J. Rodríguez 

Elizalde, J. Brito Ruiz de Velazco; Cercano a balneario “La Cueva”, 21.8325°, -

102.81634°, 1781 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-482) 28.x.2019, Fernanda Chávez 

Samayoa, Sarahí Socorro Gutiérrez Martínez. Los Adobes, 21.810895°, -

102.689260°, 1874 m, 2 ♀ (CZUAA:SCO-487), 11.x.2019, Fernanda Chávez 

Samayoa, Luis Rodrigo Haro Tapia. La mezquitera, 21.86107°, -102.76763°, 1625 

m, 2 ♀ (CZUAA:SCO-511) 5.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa, Miriam Elizabeth 

Samayoa Sepúlveda, Luis Fernando Chávez Rodríguez; 7♂ 5♀ (CZUAA:SCO-513) 

7.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 4 ♀ (CZUAA:SCO-592) 30.viii.2019, Jaime 

Antonio Escoto Moreno, Fernanda Chávez Samayoa. Presa La Codorniz, 21.99744°, 

-102.67855°, 2068 m, 10 ♂ 12 ♀ (CZUAA:SCO-613) 5.vii.2021, Fernanda Chávez 

Samayoa, Daniel Ortiz Alvarez, Cristóbal Huerta; 22.010854°, -102.672086°, 1894 

m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-591) 1.xi.2020, Emmanuel González Martínez, José Luis 

Reyes Hernández, Eduardo Vieyra, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Fernanda 

Chávez Samayoa. Presa Los Alamitos, 21.7304°, -102.7139°, 2364 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-635), 14.vi.2021, Miriam Elizabeth Samayoa Sepúlveda, Fernanda 

Chávez Samayoa; 1 ♀ (CZUAA:SCO-649) 17.v.2021, Fernanda Chávez Samayoa, 

Daniel Ortiz Álvarez; 1 ♀ (CZUAA:SCO-663), 13.ii.2021, David Gerardo Castillo 

Arceo, Natalia Dánae Morales; 3km al E de la Presa Los Alamitos, 21.733525°, -

102.697530°, 2440 m, (CNAN:SC3478), 24.vii.2012, O. Francke, G. Contreras, D. 

Barrales. Los Alisos, 1 ♀ (CZUAA:SCO-311), 4.iii.2005, Orozco Martha. Cercano a 

La Loma, ♂♀(CZUAA:SCO-290), 20.x.1990, Axel Flores. El Ocote, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-208), 13.vi.2009, Miguel Gómez; 1 ♀ (CZUAA:SCO-215) 11.vi.2004, 

Gerardo Guerrero; 1 ♀ (CZUAA:SCO-217) 12.vi.2004, Benjamín; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-255) 13.vi.2004, Alicia del Río; 1 ♀ (CZUAA:SCO-267), 13.vi.2004, 

Susana Saucedo; 2 ♀ (CZUAA:SCO-284), vi.2002, Ezequiel Noel Manzo Mata; 1 ♂ 

1 ♀ (CZUAA:SCO-293) 13.vi.2004, Ruth Saraí Pérez. El Pilar, 1 ♀ (CZUAA:SCO-

214), 2.v.2004, Pablo O. Hernández. La labor (caseta de vigilancia), 1 

♀(CZUAA:SCO-260), 17.vi.1992, Castorena Rangel Jorge A.  Las lomas, 3.5 km a 

Presa de los Serna, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-256), 14.x.1992, Héctor J. Cruz Glz. Las 

moras, 1 ♀(CZUAA:SCO-442), 15.iii.2007, Sandra Álvarez Betancourt. Los Alisos, 
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2 ♀ (CZUAA:SCO-219), 12.ix.1988, José Alberto Rodríguez Avalos; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-224), 22.i.2014, Alfredo Farfán Castañeda; 2 ♂ (CZUAA:SCO-231), 

19.v.1982, Virginia Quintero y Alfonso Salado; 4 ♂ 4 ♀ (CZUAA:SCO-294), 9.x.1989, 

Martha Yolanda Quezada V. y Juan I. Soriano; 2 ♀ (CZUAA:SCO-417), 3.x.2014, 

José Eduardo Díaz Plascencia; Malpaso, 1 ♀ (CZUAA:SCO-210), 13.vi.2004, Hdz. 

Camacho; 2 ♂ 3 ♀(CZUAA:SCO-225) 1.vi.2005, Claudia Cecilia Herrada; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-244) 13.vi.2004, Elvira Jannet Ortiz Mtz.; 2 ♀(CZUAA:SCO-250), 

13.vi.2004, Lorena Muro A. Meza Montoro, 1 ♀ (CZUAA:SCO-291), 4.v.1996, Flavio 

Arenas Luevano. Río Gil, 2 ♀ (CZUAA:SCO-296), 11.vi.2004, A.E.G.E. Sierra del 

Laurel, 1 ♀ (CZUAA:SCO-237) 18.iv.2010, Ana Gisel Pérez D.; 4 ♂ 3 ♀ 

(CZUAA:SCO-319), 29.viii.2015, José Eduardo Díaz Plascencia; 1 ♂ (CZUAA:SCO-

415), 11.ii.2017, Víctor Manuel Arano Sierra. El Llano mpio.: Juan el Grande, 

21.939167°, -101.918333°, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-476), 18.x.2019, Fernanda 

Chávez Samayoa, Emmanuel González Martínez; 21.93957°, -101.92284°, 2347 m, 

1 ♀ (CZUAA:SCO-534), 23.vii.2020, Fernanda Chávez Samayoa; 21.93919°, -

101.92163°, 2392 m, 6 ♂ 5 ♀ (CZUAA:SCO-544), x.2019, Emmanuel González 

Martínez; 21.938890°, -101.919400° , 2488 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-642), 

27.ii.2021, Fernanda Chávez Samayoa; Diego Fernando Simijaca Salcedo. Jesús 

María mpio.: Los Muñoces, 21.95004°, -102.56685°, 2179 m, 3 ♂ 9 ♀ (CZUAA:SCO-

478) 12.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; María José Morán Gutiérrez, Víctor 

Manuel Arano Sierra; 2 ♂ 7 ♀ (CZUAA:SCO-479) 16.x.2019, Fernanda Chávez 

Samayoa. Los Arquitos, 21.92269°, -102.38831°, 1931 m, 6 ♂ 22 ♀ (CZUAA:SCO-

485), 4.ix.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 4 ♀ (CZUAA:SCO-512) 4.ix.2019, Iván 

Villalobos Juárez; 21.920143°, -102.3965353°, 2034 m, 3 ♀ (CZUAA:SCO-639) 

Fernanda Chávez Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo; 21.921850°, -

102.392997°, 1964 m, 2 ♀ (CZUAA:SCO-640) 26.iii.2021, Fernanda Chávez 

Samayoa, Diego Fernando Simijaca Salcedo. Pileta, 21.95581°, -102.50081°, 2167 

m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-593), 6.ix.2019, Jaime Antonio Escoto Moreno, Fernanda 

Chávez Samayoa. Campamento Yuca, 22.038993°, -102.411979°, 2262 m, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-465) 7.x.2019, Mario Josué Perales Olivares. El Picacho, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-263) 18.x.1986, Patricia Serna Pérez; 1 ♀ (CZUAA:SCO-267) 
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13.xi.1985, Jaime G. Vázquez A.; 1 ♀ (CZUAA:SCO-587) viii.2020, Claudia Ramírez. 

La Posta, 1 ♂ (CZUAA:SCO-236) 5.vi.2014, Edgar Águila Lira. Rancho Seco, 1 ♂ 1 

♀ (CZUAA:SCO-472) 21.iv.2019, Víctor Manuel Arano Sierra. Pabellón de Arteaga 

mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-228) 25.vi.1999, Cesar Alejandro Ramírez E. Rincón de 

Romos mpio.: Sierpe, 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-298), sin fecha, Yuliana Calvillo 

Lezama. Rincón de Romos, 1 ♂ (CZUAA:SCO-243) 17.iv.2004, Noemí Arroyo 

Chávez; 1 ♀(CZUAA:SCO-258) 20.vi.1999, Pedro Hernández; 1 ♀ (CZUAA:SCO-

271) 20.xi.1999, Luis Fco. De Alba V.; 1 ♀ (CZUAA:SCO-274) 23.iii.1999, Bulmaro 

Saucedo C. San Francisco de los Romo mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-446), 6.vi.2016, 

Emmanuel Alejandro Bernal Montoya, Zandalee Itzel Valenzuela Medina. San José 

de Gracia mpio.: Estación Biológica Agua Zarca, 22.092306°, -102.556639°, 2149 

m, 1 ♂ 4 ♀ (CZUAA:SCO-547) 20.iii.2019, Ramírez E. C.; 1 ♂ (CZUAA:SCO-198), 

12.iii.2003, Yadhel Gámez Roldán; 1 ♀ (CZUAA:SCO-201) ii.2003, Alberto Morales; 

1 ♀ (CZUAA:SCO-203) 18.iii.2003, Cesar Quiñones Valles; 1 ♀ (CZUAA:SCO-204) 

29.iii.2003, Carlos Alberto Morales Asencio; 1 ♀ (CZUAA:SCO-211), 30.iii.2014, 

Josué Montero; 1 ♂ 2 ♀ (CZUAA:SCO-213) 5.iv.2014, José Eduardo Díaz 

Plascencia; 1 ♀ (CZUAA:SCO-238), 31.v.2014, Fernanda Chávez Samayoa; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-241), 31.v.2014, Rodrigo González Muñoz; 1 ♂ (CZUAA:SCO-288), 

ii.2003, APRA; 1 ♂ (CZUAA:SCO-314) 30.v.2014, Alberto Mejía Arellano; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-315) 28.iv.2004, Laura Rdz.; 1 ♀ (CZUAA:SCO-406), 13.v.2016, 

Oswaldo Herrera; 1 ♂ (CZUAA:SCO-409), 20.v.2016, Luis Rodrigo Haro Tapia; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-414), 18.v.2018, Frida Sabine Álvarez Solís; 1 ♀ (CZUAA:SCO-428), 

27.v.2016, Isaías Rodríguez Ortiz. Guanajuato: León mpio.: Frac. La Luz, 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-230), sin fecha, Victor Hugo González. León, 1 ♀ (CZUAA:SCO-410), 

25.vi.2007, Manuel Ávila. Guanajuato mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-426), 26.v.2007, 

Diana García; Salamanca mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-226), sin fecha, Jessica A. 

Berlín Diosdado. Victoria mpio.: El Carrizo, 21.245750°, -100.157820°, 1959 m, 

(CNAN:SC3912), 16.i.2014, D. Barrales, J. López. Jalisco: Lagos de Moreno mpio.: 

Cerro de la Bola, 1 ♀ (CZUAA:SCO-222) 18.ii.2012, Ramiro Eduardo Rea Reyes. 

Lagos de Moreno, 1 ♀ (CZUAA:SCO-451), 24.iv.2016, Carlos Valdivia. Guadalajara 

mpio.: 1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-423), 6.vi.2017, Oscar Gutiérrez Muñoz. Zacatecas: 
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Guadalupe mpio.: Cerro de la Virgen, 1 ♀ (CZUAA:SCO-262), 1.vi.2003, Carlos 

Antonio Barrón. Jerez de García mpio.: Sierra de Los Cardos, 1 ♂ 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-313), 15.x.2015, 14.x.2015, Ramsés Rosales. Cerro de la Campana, 

1 ♂ 1 ♀ (CZUAA:SCO-209) 17.iii.2014, Ramsés Alejandro Rosales García. Jerez, 1 

♀ (CZUAA:SCO-234) 2.xi.1986, Raquel Macias Ramírez. San Pedro Piedra Gorda 

mpio.: Chiquihuitillo, 1 ♂ (CZUAA:SCO-245), 22.ix.1990, Ma. Gpe Flores Olivares.  

Thorellius (Soleglad y Fet, 2008). 

Thorellius cristimanus (Pocock, 1898).   

MÉXICO: Jalisco: Jocotepec mpio.: San Juan Cósala, 1 ♂ (CZUAA:SCO-462), 

2.vi.2019, Mónica Croce. Michoacán: Uruapan mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-374), 

15.viii.2005, Higinio Manuel González; 1♀(CZUAA:SCO-193), sin fecha, Lisset 

Flores; 1 ♀ (CZUAA:SCO-375), sin fecha, Fernando Antonio Guerrero Roque.  

Thorellius intrepidus (Thorell, 1876).  

MÉXICO: Aguascalientes: Calvillo mpio.: Calvillo, 1 ♂ (CZUAA:SCO-609), 

9.vi.2021, Israel Elizalde; Terrero de la Labor, 22.02556°, -102.666111°, 1927 m, 1 

♀ (CZUAA:SCO-656) 22.x.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Daniel Ortiz Álvarez. 

Presa de los Serna, 1♀(CZUAA:SCO-188) 3.x.2003, Silene García; 1 

♂(CZUAA:SCO189) 3.x.2003, Silene García; Calvillo (CZUAA:SCO-187) 28.ix.2014, 

Ricardo García;1 ♂ (CZUAA:SCO-669) 8.xi.2021, Ricardo García. Jalisco: 

Encarnación de Diaz mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-378) 5.vi.2009, Efrén Duar. San Juan 

de los Lagos mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-194) 14.iv.2011, Fabián Alejandro Ruvalcaba 

Castillo. 

Thorellius sp.  

MÉXICO: Aguascalientes: Calvillo mpio.: Cercano a balneario “La Cueva”, 

21.810269°, -102.816743°, 1♀(CZUAA:SCO-557) 28.ix.2019, Fernanda Chávez 

Samayoa, Sarahí Socorro Gutiérrez Ramírez. Presa de La Codorniz, 22.010854°, -

102.672086°, 2♀ (CZUAA:SCO-588) 28.ix.2019, Emmanuel González Martínez, 

José Luis Reyes Hernández, Eduardo Vieyra, Diego Fernando Simijaca Salcedo, 

Fernanda Chávez Samayoa. Las Bancas, 2km al sur de la Presa de Los Serna, 
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1♂(CZUAA:SCO-377) 24.ix.1988, José Alberto Rodríguez Ávalos. Calvillo, 1♀ 

(CZUAA:SCO-190), 20.vi.2004, Alberto Medrano. Jesús María mpio.: Rio Gil, 

Tapias Viejas, 1♀ (CZUAA:SCO-191) 18.vi.2004, Luis Fernando López. Jalisco: 

San Juan de los Lagos mpio.: Rancho Los Portales, 1♂(CZUAA:SCO-376) 4.x.2015, 

J. Fco. Romo Croce. 

Subfamilia Vaejovinae (Thorell, 1876). 

Vaejovis (C. L. Koch, 1836). 

Vaejovis aguazarca (Diaz-Plascencia y González-Santillán, 2022). 

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: El Chicalote, 22.012016°, -

102.253290°, 1895 m, 1 ♂ (CZUAA:SCO-500) x.2019, Mario Josué Perales Olivares. 

El Riego, (CZUAA:SCO-383) 22.iv.2003, J. Martín Romero G.; Aguascalientes, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-380) 23.iv.2005, Brenda Anahí Torres Bautista. Jesús María mpio.: 

Los Arquitos, 21.921649°, -102.397052°, 1935 m, 1 ♀ (CZUAA:SCO-583) viii.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa, Sarahí Socorro Gutiérrez Ramírez; Diego Fernando 

Simijaca Salcedo; 1 ♀ (CZUAA:SCO-606) 28.xi.2020, Diego Fernando Simijaca 

Salcedo, Fernanda Chávez Samayoa. Presa Abelardo L. Rodríguez, (CZUAA:SCO-

382) 8.vi.2003, Jesús Enrique Valencia Villegas. Rincón de Romos mpio.: 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-387) 25.v.2004, Fabiola Villalobos; Rincón de Romos, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-403) 14.vi.2016, Marco Hafid Medina Ruvalcaba. San José de Gracia 

mpio.: Estación Biológica Agua Zarca, 22.092306°, -102.555639°, (CZUAA:SCO-

548) 20.iii.2019, Ramírez, E. C.; (CZUAA:SCO-550) 21.iii.2019, Lariz; 22.092211, -

102.557745°, 3 ♂ 6 ♀ (CZUAA:SCO-552) Diego Fernando Simijaca Salcedo, 

Fernanda Chávez Samayoa; 5 ♂ (CZUAA:SCO-571) Fernanda Chávez Samayoa, 

Diego Fernando Simijaca Salcedo, Patricia García Macías; 22.09294°, -102.56112°, 

2181 m, 2 ♂ (CZUAA:SCO-608) Fernanda Chávez Samayoa; Diego Fernando 

Simijaca Salcedo.  

Vaejovis aquascalentensis (Chávez-Samayoa y González-Santillán, 2022).  

MÉXICO: Aguascalientes: Calvillo mpio.: Presa Los Alamitos, 21.730515°, -

102.714031°, 2367 m, 6 ♂ (CZUAA:SCO-610) 17.v.2021, Fernanda Chávez 
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Samayoa, Daniel Ortiz Álvarez; 1 ♂ (CZUAA:SCO-611) 24.v.2021, Fernanda 

Chávez Samayoa, Miriam Elizabeth Samayoa Sepúlveda. Cerro de la Manteca, Los 

Adobes, 1 ♀ (CZUAA:SCO-399) 1.ix.2015, José Eduardo Díaz Plascencia. Los 

Alisos, 3 ♀ (CZUAA:SCO-398) 3.i.1983, C. Martínez Saldaña; Jaltiche de Arriba, 1 

♀ (CZUAA:SCO-397) 18.iv.2010, F. Rodríguez.  

Vaejovis nigrescens (Pocock, 1898).  

MÉXICO: Aguascalientes: Aguascalientes mpio.: Puertecito de la Virgen, 

21.961638°, -102.267881°, 1 ♂ (CZUAA:SCO-569) 20.x.2020, Citlalmina Ramos y 

Diego Rivero; 1 ♂ (CZUAA:SCO-354) v.2015, Leonardo Ruíz. Cañada Honda, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-353) 12.v.2010, Parga Flores Norma. Jardín Botánico Rey 

Netzahualcóyotl 1 ♂ (CZUAA:SCO-346) 25.iv.2014, Ricardo Rivera Martínez. 

Aguascalientes, 1 ♀ (CZUAA:SCO-348) 29.v.2012, Samantha Valencia Chico; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-351) 12.v.2014, Lesly Patricia Cervantes Zavalsa. Asientos mpio.: 

Presa Charcos Verdes, 1 ♀ (CZUAA:SCO-361) 6.iv.1994, Muñoz A. Calvillo mpio.: 

Presa de Malpaso, 1 ♀ (CZUAA:SCO-345) 10.vi.2004, Fabiola Ramos Martínez. 

Jesús María mpio.: Maravillas, 1 ♀ (CZUAA:SCO-350) 7.v.2004, Luis Fernando 

López. Jesús María, 1 ♂ (CZUAA:SCO-344) sin fecha, Alberto Carmona. Rincón de 

Romos mpio.: 1 ♀(CZUAA:SCO-352) 17.iv.2004, Cristina Arias Camino. 

Guanajuato: Guanajuato mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-336) 25.vi.1999, Liliana L. O.; 1 

♀ (CZUAA:SCO-341) 15.iv.2014, Carlos Daniel Andrade Moreno; 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-427) 25.vi.2007, Mayra Celeste Flores Banderas. Irapuato mpio.: 1 ♂ 

(CZUAA:SCO-333) 25.iv.1999, Mayra Martínez Garnica; 1 ♂ (CZUAA:SCO-338) 

5.ix.1987, Eliazarrás Rivera, González López. Jaral del Progreso mpio.: 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-339) 18.iv.2009, Christian García Balderas; 1 ♀ (CZUAA:SCO-342) 

18.iv.2009, Daniela Valdés Jiménez. León mpio.: 21.009093°, -101.249348°, 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-359) 3.vi.2015, Ernestina; León, 1 ♀ (CZUAA:SCO-439) vi.2007, 

Mayra Ontiveros; 1 ♂ (CZUAA:SCO-459) 25.v.2007, Mayra Celeste Flores Balderas. 

Silao mpio.: 1 ♀(CZUAA:SCO-337) vi.1986, Micaela Hernández A. Jalisco: Belén 

del Refugio mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-355) viii.1986, Sergio Ruvalcaba. Encarnación 

de Díaz mpio.: 1 ♀(CZUAA:SCO-356) 5.iii.2013, Cristian Franco Servín; 1 ♀ 
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(CZUAA:SCO-357) 25.v.2000, Raquel Guerrero Alba; 1 ♀ (CZUAA:SCO-363) 

15.iv.2013, José Eduardo Díaz Plascencia; 1 ♀ (CZUAA:SCO-364) 22.v.2005, Karla 

Guadalupe Torres Hernández; 1 ♂ (CZUAA:SCO-365) 7.vi.2000, Raquel Guerrero 

A. Zacatecas: Nochistlán mpio.: Tlachichila, 1 ♂ (CZUAA:SCO-366), 27.iii.1996, 

Julio Martínez. Valparaíso mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-367) 5.iii.1999, José Gpe. 

Macías Barragán. Tlachichila mpio.: 1 ♀ (CZUAA:SCO-443), 26.v.2018, Carmín 

Sigala.  

Vaejovis tenamaztlei (Contreras-Félix et al., 2015).  

MÉXICO: Aguascalientes: Calvillo mpio.: Presa de Los Alamitos, 21.7304°, -

102.7139°, 2 ♂ 5 ♀ (CZUAA:SCO-616), 14.vi.2021, Fernanda Chávez Samayoa, 

Miriam Elizabeth Samayoa Sepúlveda; 5 ♂ 5 ♀(CZUAA:SCO-632), 17.v.2021, 

Fernanda Chávez Samayoa, Daniel Ortiz Álvarez. Ciénega, Sierra del Laurel, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-392), 29.viii.2015, José Eduardo Díaz Plascencia. El Llano mpio.: 

Juan el Grande, 21.93896°, -101.92277°, 1 ♀ (CZUAA:SCO-528), 23.viii.2020, 

Fernanda Chávez Samayoa; 21.93957°, -101.92284°, 2 ♀ (CZUAA:SCO-533), 

23.vii.2020, Fernanda Chávez Samayoa; 21.93919°, -101.92163°, 1 ♂ 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-545), x.2019, Emmanuel González Martínez; 2 ♂ 7 ♀ (CZUAA:SCO-

566), 27.ix.2020, Eduardo Vieyra, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Fernanda 

Chávez Samayoa; 21.93724°, -101.92339°, 7 ♂ 9 ♀ (CZUAA:SCO-567), 25.ix.2020, 

Diego Fernando Simijaca Salcedo, Pablo César Hernández Romero, Fernanda 

Chávez Samayoa; 21.93167°, -101.918383°, 1 ♂ (CZUAA:SCO-586), 18.x.2019, 

Xiluen Axl Ruiz, Amalinalli Pulido Hornedo; 21.937380°, -101.923430°, 2284 m, 1 ♂ 

4 ♀ (CZUAA:SCO-603), 29.xi.2020, Diego Fernando Simijaca Salcedo, Fernanda 

Chávez Samayoa; 21.938890o°, -101.919400°, 2488 m, 1 ♂ 3 ♀ (CZUAA:SCO-641), 

iii.2021, Fernanda Chávez Samayoa, Dulce Marina Reyes Páramo. San José de 

Gracia mpio.: Monte Grande, 22.261150°, -102.629362°, 8 ♂ 24 ♀ (CZUAA:SCO-

481), 8.x.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 22.28396°, -102.63058°, 2 ♀ 

(CZUAA:SCO-491), 6.vi.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 22.26236°,-102.62862°, 

3 ♀ (CZUAA:SCO-493), 17.vi.2019, Fernanda Chávez Samayoa; 1 ♀ 

(CZUAA:SCO-507), 20.ix.2019, Emmanuel González Martínez  
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