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Para Bolivia es frecuente registrar nuevas especies, principalmente cuando se trata de 

insectos, debido a los escasos estudios realizados en los diferentes grupos que componen a 

esta clase. El género Phoracantha Newman (Coleoptera: Cerambycidae; Phoracanthini) es 

nativo de Australia y Nueva Guinea, está compuesto por escarabajos barrenadores de cuernos 

largos, que utiliza para su desarrollo troncos sanos o debilitados de especies vegetales de los 

géneros Angophora (Cavanilles, 1797), Corymbia (Hill & Johnson, 1995) y Eucalyptus 

(L'Héritier de Brutelle, 1789). Phoracantha se ha expandido hacia la región neotropical con 

dos especies: Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775) y Phoracantha recurva 

(Newman, 1840). Ambas especies son alóctonas (que no son nativas o autóctonas de un lugar 

o región, y que por causas principalmente antrópicas se introducen en este territorio), de 

distribución cosmopolita, introducidas en todo el mundo por la importación y plantación 

masiva de Eucalyptus (Myrtaceae). Este género, se ha aclimatado a la región neotropical, sin 

tener depredadores autóctonos, constituyéndose en plagas que atacan a especies del género 

Eucalyptus (Ruffinelli 1967, López-Pérez 2007).  

Phoracantha recurva ha sido introducida accidentalmente en varios países como 

Argentina, Brasil, Chile, Francia, Israel, Islas de Malta, Marruecos, Portugal, España, Túnez, 

Turquía, Estados Unidos y Uruguay (Lanfranco & Dungey 2001, Monné et al. 2002, Bybee 

et al. 2004, Di-Iorio 2004, Grosso-Silva 2007, Friedman et al. 2008, Faucheux 2012, Dhahri 

et al. 2016, Valladares et al. 2017, Corrêa et al. 2020). Estos insectos colonizan troncos y 

ramas cortadas de árboles debilitados de Eucalyptus (Ticona 2012), y pueden sobrevivir 

dentro de la madera mientras se la procesa para diversos usos (Wang et al. 1999, Mansfield 

2016). Las larvas de Phoracantha, dañan a su hospedero formando galerías debajo de su 

corteza, formando grietas con aserrín y excrementos expulsados, deteriorando también las 

coronas, marchitando y secando las hojas, con mayor incidencia en árboles que han sido 

sometidos a estrés hídrico (Hanks et al. 1991, Paine et al. 2009). 
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En Bolivia, desde los años 70, se evidenció la presencia de Phoracantha 

semipunctata, especie parecida a P. recurva, en los valles de los departamentos de 

Cochabamba y Santa Cruz como plaga de árboles de Eucaliptus (Zalles Flosbach 1985, 

Wappes et al. 2006, Medrano & Nova 2016, Lingafelter et al. 2017). Con datos no publicados 

citan a P. recurva para el Parque Tunari, Cochabamba, pero no certifican su presencia y a 

solicitud de la empresa cervecera Taquiña, la Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR), 

realiza un estudio el 2011, para identificar la especie de insecto que atacó principalmente a 

individuos de Eucalyptus sp. y en dicho documento mencionan la presencia de P. recurva 

desde 1985, pero muestran imágenes de P. semipunctata. Por otro lado, las figuras de P. 

recurva expuestas en el documento de ESFOR (2011), son extraídas de un manual de la FAO 

(2006). Los adultos de P. recurva (Figura 1a) pueden distinguirse de P. semipunctata (Figura 

1b) por los aspectos del tercer segmento antenal y de los metafémures. Además, en P. 

semipunctata la base de los élitros es de color pardo oscuro y en P. recurva esta misma parte 

es de color amarillenta y es considerada una característica principal (Wang 1995).  

 

 
 

Figura 1. a) Habitus dorsal de Phoracantha recurva, © Foto F. Guerra; b) Habitus dorsal 

de P. semipunctata, © Foto E. Nearns. 

En este contexto, Phoracantha recurva no ha sido documentada fehacientemente en 

Bolivia (Wappes et al. 2006, Lingafelter et al. 2017, Corrêa et al. 2020) hasta la presente 

nota. Las larvas y adultos recién emergidos fueron encontrados por los autores en el año 

2020, en troncos almacenados, viejos y debilitados de Eucalyptus. De igual manera, algunos 

adultos de P. recurva, fueron observados volando a las fuentes de luz. Estos primeros reportes 

a b 
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de ocurrencia en Bolivia, considerando el trabajo de Navarro & Ferreira (2011), 

corresponden a la Región Andina Tropical, Provincia Puneña Xerofítica, Sector Potosino y 

Provincia Boliviano-Tucumana, Sector Prepuneño de San Juan del Oro (Figura 2). El 

material examinado corresponde a: 1♀, departamento de Chuquisaca, provincia Sud Cinti, 

localidad Ircalaya (21°10'55.56"S; 65°12'6.91"O, 2.446 m, IV/2020, Leg. F. Guerra & A. 

Guerra, CBF-JFGS-001); y 1♀, departamento de Potosí, provincia Sud Chichas, localidad 

Tupiza (21°25'51.56"S; 65°43'43.11"O, 2.976 m, V/2020, Leg. F. Guerra & A. Guerra, CBF-

JFGS-002). Adicionalmente, se considera una fotografía del espécimen en la provincia Nor 

Chichas, localidad Vitichi (20°11'33.52"S, 65°29'41.24"O, 3.000 m, VIII/2020, Leg. A. 

Oropeza, registro fotográfico). Los especímenes se encuentran depositados en la Colección 

Boliviana de Fauna, La Paz, Bolivia. 

 

Figura 2. Sitios de registro de Phoracantha recurva en el sur de Bolivia.  
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El hábitat de registro de P. recurva se establece principalmente en valles secos 

caracterizados por un clima semiárido, con precipitaciones que van desde los 200 a los 650 

mm, con una época seca en invierno muy marcada y temperaturas medias en el rango de 14-

19 °C. Estas características climáticas condicionan la existencia de una vegetación xerófila: 

abundancia de plantas suculentas, plantas espinosas y deciduas (pérdida de hojas) en la época 

seca. En estos valles secos, los arbustos, árboles leguminosos y las cactáceas, constituyen 

matorrales-chaparrales espinosos. Varias poblaciones dentro de los departamentos de 

Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, se encuentran dentro del tipo de 

formación de valles secos; por ejemplo, Mizque y Aiquile (Cochabamba), Vallegrande 

(Santa Cruz), Camargo, Villa Abecia (Chuquisaca), Cotagaita, Tupiza (Potosí), Concepción 

y Paicho (Tarija) (López 2003). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La notoriedad de Phoracantha recurva ha aumentado en todo el mundo debido a que 

su agresividad y afectación causa mayor daño en comparación con P. semipunctata, así como 

su mayor capacidad reproductiva, más rápido desarrollo y mayor longevidad adulta (Millar 

et al. 2003, Bybee et al. 2004). Las condiciones climáticas podrían favorecer o limitar la 

dispersión de P. recurva a regiones donde están presentes sus plantas hospederas (Liang & 

Fei 2014). Desafortunadamente, el aumento de la mayor superficie plantada de Eucalyptus 

en el mundo (FAO 2006) y el comercio internacional de sus productos han incrementado la 

introducción de insectos exóticos (Mansfield 2016, Almeida et al. 2018). Prácticas 

ecológicamente adecuadas en el ámbito de las plantaciones forestales en Bolivia, la 

prevención de plagas, programas de manejo para insectos introducidos, son fundamentales 

para evitar su implantación en nuevas áreas y reducir las pérdidas económicas en las regiones 

donde están presentes. 
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