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l. INTRODUCCION 

·(:os insectos son un grupo de gran interés e importancia 

biológica)económica, ecológica y médica. Se encuentran en todos 

los medios excepto en las profundidades del mar; abundan en las 

regiones tropicales y son de los pocos animales que habitan 

permanentemente en la región antártica (Vázquez, 1987). 

(su importancia ecológica depende en buena parte de su 

capacidad de adaptación al medio, la cual es resultado de su 

diversificación morfológica, alimenticia y conductual apoyada 

por una tasa de reproducción que mantiene poblaciones formadas 

por millones de individuos, los cuales interactuan como 

1984). 

las poblaciones veg~talesj(Morón, reguladores del crecimiento de 

( El conjunto de in~ectos más extenso de toda la naturaleza lo 

constituyen los coleópteros, comprenden unas 300,000 especies 

conocidas, de todos tamaños y colores, adaptados a toda clase de 

habitats sobre la ti~r~ (Ceballos, 1974). Para América del Norte 

se reportan unas 35,000 especies incluidas en 150 familias (Milne 

y Milne, 1980). lEn México se han reportado cerca de 12,300 

especies repartidas en más de 160 géneros distribuidos por todo 

el pais (Morón, 1984}.) 

~ Los escarabajos son considerados como indicadores ecológicos 
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de calidad ambiental¡ contribuyen a la polinización de muchas 

angiospermas y pueden actuar como reguladores del crecimiento de 

poblaciones vegetales al consumir el follaje y raices. Son de 

gran importancia como fuente de alimento para especies de 

vertebrados y algunas especies de degradadores [son eficientes 

procesadores de cadáveres,)excremento, hojarasca y restos xilosos 

(Morón, 1984). 

( Los coleópteros coprófagos y necrófagos son importanteo/ 

porque aceleran la conversión del excremento, carroña y(materia _ 

en descomposición) de plantas y ~males a humu:) aumentando la 

fertilidad del sUelo (Morón y Terrón, 1988) . Los coleópteros 

coprófagos son benéficos porque eliminan las masas de estiércol 

que impiden el crecimiento del pasto, evitan el exceso de moscas, 

abonan el suelo al enterrar los compuestos nitrogenados del 

estiércol y destruyen muchos huevecillos y larvas de helmintos 

que pueden ocasionar problemas intestinales al hombre u otros 

vertebrados (Howden y Nealis, 1975). También juegan un papel muy 

importante en la dispersión de semillas, al enterrarlas junto con 

el excremento, lo que reduce por otra parte la depredación de 

estas por parte de pequeños roedores (Klein, 1989). 

(Los escarabajos necrófagos o carroñeros son grandes y 

frecuentemente coloreados, se pueden encontrar en grandes 

cantidades en los cadáveres de vertebrados de habitats 

terrestres, sus hábitos y requerimientos alimenticios) brindan 
_) 
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muchas oportunidades para realizar investigaciones sobre tópicos 

ecológicos y de comportamiento (Peck y Kaulbars, 1987). 

A pesar de la gran importancia que tienen los insectos 

necrófagos y coprófagos son muy pocos los estudios que se han 

efectuado en México y para la Reserva de la Biósfera Sierra·de 

Manantlán, no existen trabajos sobre este grupo. Los pocos 

estudios publicados consisten de descripciones de patrones de 

distribución biogeográfica (Halffter, 1962, 1964, 1974, 1976, 

1978, 1987), revisiones monográficas (Halfíter, 1961, 1962; 

Halffter y Matthews, 1966; Halffter y Martinez, 1977; Edmonds y 

Halffter, 1972), estudios de comportamiento (Halfíter, Halffter y 

Huerta, 1983, Halffter y Edmonds, 1981; Martinez y Montes de Oca, 

1988; Martinez y Cruz, 1988), análisis cladisticos (Kohlman y 

Halffter, 1988) y evaluaciones de la coleopterofauna como 

indicadores de deterioro ambiental (Morón y Terrón, 1984). 

(El presente trabajo describe los cambios en abundancia y 

distribución) altitudinal de los e~ajos coprófagos y 

necrófagos (~leoptera: Scarabaeidae)~en c~nco tipos de bQS'(fO"es 
) .... \k~htu..--\-

de l~~err-a---de--Manantlán. C_Este estudio contribuye al 
~ ·-:"]'\ c..c-C../71'1.-

conocimiento de procesos ecológicos y biogeográficos que se 

presentan en la-Sie~F-a·-de--Manantlán y proporciona datos útiles 
( ~ c. !~.; 

para dar bases para el monitoreo de los recursos naturales ·de-b& 
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2. OBJETIVOS. 

l. Determinar la composición de los escarabajos coprófagos y 

necrófagos en _5-.-
2... 

tipos de Y..9g!a-t~46n 
~ 51~\·<.l -

(bosque tropical 
f(! h-" 

subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque mesófilo de 
""'" ~·~litA 

montaña, bosque de encino subperennifolio, bosque de pino-oyamel> 

de la Sierra de Manantlán, a través de un gradiente altitudihal. 

a} ?ara el orden Coleóptera el análisis se realizará a nivel 

de familia. 

b) Para la familia Scarabaeidae a nivel de género. 

2.( Comparar cuantitativamente la abundancia y riqueza 

taxonómica de la comunidad de escarabajos coprófagos y necrófagos 

entre los diferentes tipos Ge-vegetación muestreados.) 
. ?'""""'""' ~ 

3. Comparar las tasas de captura de los escarabajos 
r ( " el ~ipo de vegetación\ el tipo de 
'- 'tu~ / 

coprófagos y necrófagos según 

carnada {pescada-y-excreta) y··-·el-cie-1-o--<:re--a·ct·tvi:dad-(·d-iurna y 
'lA::-1.-;70 

nocturna). 



se 

ccomo se trata de 

presenta hipótesis 

3. HIPOTESIS 

un estudio descriptivo en este 

experimentalj sin embargo 

encontrar los siguientes patrones: 

5 

trabajo no 

se espera 

A} Las diferencias en altitud, clima y vegetación ·se 

reflejará en la composición y abundancia de especies de 

escarabajos. 

8) La riqueza de especies disminuirá de las ~aetas a 
P.v-!vh ~ 

las zonas altas,~ 
1--'\"'~"'.Av..--... t-... 

C) La abundancia y composición de taxa no es homogénea o 

constante a través de la~ estacione::» de-l-año. 

o¡ La composición de escarabajos varia según el tipo de cebo 

o carnada y el ciclo de actividad.) 

El La afinidad de la mayoria de las especies de las zonas 

altas será Neártica, mientras que la afinidad de las especies de 

las zonas bajas será mayormente Neotropical. 
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4. ANTECEDENTES 

4. 1 GENERALIDADES DE LOS ARTROPODOS 

(Los artrópodos representan los invertebrados de organización 

más elevada y tiene una gran capacidad de adaptación (Burtón, 

1979}. Los encontramos en diferentes condiciones de vida, tanto 

en el agua, como en la tierra y el aire) En estos lugares se 

encuentran en todos los niveles tróficos; micófagos, fitófagos, 

33 depredadores, detritivoros y parásitos (Greca, 1985). Los 

artrópodos forman el 79.5~ de la fauna mundial y de ellos, ~os 
insectos son el 73.57. del total. Los coleópteros constituyen el 

29.07. de los insectos )<ceballos, 1974). 

Blackwelder (1944-1957), cita para México más de 12,000 

especies de coleópteros, incluidos en cerca de 100 familias. Las 

que presentan ciclos de vida y hábitos muy variados: carnívoros, 

fitófagos, saprófagos, xilófagos, necrófagos y coprófagos (Morón 

y Terrón, 1988). 

Se cuenta que el eminente Biológo Británico J.B.S. Haldane, 

quien realizó notables investigaciones sobre el origen de la 

vida, _6pinó alguna vez que, "durante la creación del mundo, Dios 

habia demostrado su desmesurado cariño por los escarabajos" 

aludiendo a la infinidad de formas, colores, tamaños y hábitos 

que exhiben estos animales <Morón, 1984}. 

En las antiguas civilizaciones Mediterráneas, como la 

Egipcia, Etrusca y la Fenicia, los escarabajos representaban el 

símbolo de la fuerza creadora de la naturaleza, la salida y 
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puesta del sol y la resurrección. Durante las ceremonias de 

nombramientos y funerale~ se usaban im~genes de escarabajos, asi 

como en los sellos de los altos funcionarios civiles y religiosos 

(Carpaneto, 1984). Entre las m~s antiguas representaciones 

artísticas conocidas de un insecto, se encuentra en la cultura 

Magdaleniana, de hace 25,000 a 30,000 años que presenta: un 

escarabajo necrófago del género Nicrophorus (Peck y Kaulbars, 

1987). 

4.2 DIAGNOSIS DB LA FAMILIA SCARABAEIDAB 

La familia Scarabaeidae esta compuesta por especies 

degradadoras de excremento y carroña, asi como reguladores y 

dispersores de helm-intiasis animales. Se les conoce como 

"escarabajos peloteros, rodadores o escarabajos del estiércol", 

encontrando dentro de este grupo a los géneros Phanaeus, Canthon 

y Copris entre otros. Se caracterizan por tener las antenas 

!ameladas, formadas de 11 artejos, de los cuales los tres últimos 

forman una maza laminar o arosetada. El clipeo está completamente 

fusionado con la frente y el labro queda oculto bajo el clipeo. 

En ocasiones tienen "cuernos" o tubérculos en la frente y el 

pronoto. 

élitros 

Cuerpo robusto, poco aplanado dorsoventralmente. Los 

pueden ser lisos o estriados. Normalmente carecen de 

cubierta setifera dorsal. Sus patas son de tipo caminador-cavador 

y su fórmula tarsal es 5-5-5 (en ocasiones pueden faltar los 

tarsos anteriores y las uñas en todas las patas). El color puede 

ser negro, azúl, verde, pardo, amarillo o rojo a veces 
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iridiscente, metálico, brillante o contrastado con marcas 

obscuras. El dimorfismo sexual es acentuado frecuentemente (Morón 

y Terrón, 1988). Para América del Norte se reportan 120 géneros 

con apróximadamente 1,375 especies (White, 1983). 

4.3 DEFINICION DI ESCARABAJO COPROFAGO. 

El término "escarabajo coprófago" se aplica a los miembros 

de tres subfamilias de Scarabaeidae: Scarabaeinae, .. Aphodiinae y 

Geotrupinae, siendo la subfamilia Scarabaeinae la única en q~e la 

gran mayoría de sus especies son coprófagos (Halffter y Matthews, 

1966; Halffter y Edmonds, 1982). 

4.4 IMPORTANCIA DE LOS ESCARABAJOS COPROFAGOS Y NECROFAGOS. 

En las últimas décadas, el interés por la biología y el 

comportamiento de los escarabajos coprófagos pertenecientes a la 

subfamilia Scarabaeinae se ha incrementado grandemente. Esto ha 

sido en parte debido al interés por su utilidad como un sistema 

de sanidad natural, al disponer del excremento y de la carroña no 

sólo permiten mejorar los pastizales, sino por sus implicaciones 

médicas al remover, dispersar y destruir huevecillos de 

helmintos, que se encuentran en la superficie del suelo. Así 

mismo por su importancia al dispersar semillas (Nealis, 1977; 

Howden y Nealis, 1975; Howden y Young, 1981). 

4. S ECOLOGIA DE LOS SCARABABIDAE 

El excremento, alimento principal de los scarabaeinae, 
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constituye un medio ecológico inUy peculivr. Sin embargo, al estar 

expuesto en la superficie del suelo. su de~:;ecación y consecuente 

endureciJüentc. es rápido. lo que lo convierte en inaprovecht:ible 

(tanto para la alimentación como para la nidificación) para la 

mayor parte de los escar~baeidos. Este p1·oceoo es más répidc ~:m 

sabnnc.s y praderas Gole~das, asi como en los pastizales Y 

matorrales ~ridos y en los ecotonos del desierto. Mientras en los 

pastizales húm8dos, en los bosques y principalmente en las selvas 

tropicales húmedas, la desecación deja de ser importante, siendo 

reemplazRda por la rápida oviposición y 

larvas de mC'scas, que también lo hace 

Scarabaclnae (Hnlfftei' y Edmonds, 1981}. 

posterior desarrollo de 

inutilizable para los 

La presión de los factores antes señalados, ha sido y sigue 

siendo decisiva en la evolución del comportamiento alimenti~io 

del erup_o, asi. como en el desarrollo de un complejo 

comporta~iento de nidificación. Ademas hay que añadir la intensa 

competencia para el rápldo 

distintas especies de 

aprovechamiento del recurso entre las 

escarabajos. La 1·espuesta de los 

s-~ar3baeina~ ha sido hacer df>.caparecer el excremento de la 

superficie lo antes p0sible, protegerlo de la desecaciC•n, de las 

n1oscas y de los ce>:npetidores. blen sea parét J.a alimentación del 

ad1Jlt0 o par·a la slimentación de la larva (llalffter y Edmonds, 

).9<)1). 
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4. 6 COMPORTAMIENTO DE LOS SCARABAE!DAE 

Las primeras observaciones detalladas e ingeniosas sobre el 

comportamiento de los escarabajos coprófagos las realiz~ el 

francés Jean Henri Fabre (1823 - 1915), considerado el par:lre de 

la Etologia moderna. El sentó las bases de nuestros conocimientos 

sobre las nidificaciones de Co.2ri§., Scarabeus y muchos otros 

géneros (Halffter y Edmonds, 1982). 

Entre los coleópteros, los Scarabaeidae presentan diversos e 

interesantes comportamientos de nidificación que han sido 

estudiados en numerosas especies del grupo. La nidificación es 

compleja y variable de un género a otro, inclusive da tma es~ecie 

a otra y se puede acompañar de una vida "familiar" en l.a cual la 

formación de una pareja, la cooperación entre los sexos y el 

cuidado del nido, son los aspectos más conocidos (Martincz y 

Montes de Oca, 1988}. 

Los estudios hasta ahora realizados señalan que las 

feromonas y los centros neuroendócrinos son muy importantes en el 

control del comportamiento. Tal es el caso de Q. cyanellus 

cyanellus, en donde se ha observado que los machos maduros 

liberan una secreción para atraer a la hembra y retenerla en el 

nido, así corno diversas glándulas tegumentarias tanto en m~chos 

como en hembras de varias especies, las que posiblem~nte secretan 

feromonas relacionadas con la nidificaci6n (Martinez y Montes de 

Oca, 1988)" 

r .... 
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Tombién se i.a observado r.¡ue existe !Jna r.glación entre loe 

di.fere!1tes períodos comportnl!lentales y el estado fisiológico de· 

le~ o·,.a:riola, corp0ra al lata y pa::-s lnta.rcerebrr.lis. N:~rtinez y 

Montes de Oca (198S), concluyen que el comportamiento del cuidado 

del rddo corr-E~r:n:>cndt~ al estado fisiológico dt'!l ova.rio, observado 

en las d.i.ferentes especies estudiad&s y que esttl en relación con 

las modific;;¡.ciones presentes en los c-:trpora allata y de la pars 

interce.r·ebralis. En los machos existen modificaciones evident.&s 

en las glándulas acceeorias y su reservorio durante el periodo de 

anidación. Los resultados sugieren hipateticamente que el aumento 

en volumen de:. c.orpo:ra allata durante el perjo.jo del cuidado del 

n~do en º-· !2Y.an~lus cyar.ellus, está en relación ~on l<l sintesis 

de uub~tnncies que libera el macho para la protección de las 

b<.>las nido y la atracción y retención de la hembra en el nido. 

En estudios comparativos con especies neotropicales del 

género Cant_hon {rodadores), se ha observado que presentan 

comportamientos de nidificación diferentes. g_. indigaceus 

chevrolati (Harold}, forman nidos simples (con una sola bola

nido} que son abandonadas después de la puesta. Mientras que ~· 

gyane.llus ~n~Jlu§. (Le Conte) fcr1lia nidos múltiples {varias 

bolas por nido), donde la hembra y ocasionulmente el macho, 

cuidan después de la puesta hasta que termina el desarrollo 

larvario (Halffter et al. 1983; Halffter y Matthews, 1966). 

Se convce poco sobre el comportamien~o de forrajeo y 
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búsqueda de alimento de escarabajos coprófagos. En un bosque 

neotropical, se observó que para encontrar alimento las especies 

pequeñas (menores de 10 mm long.) se posaban sobre la vegetación 

herbácea o arbustiva, mientras que las especies grandes (mayores 

dt;; 10 mm long.) volaban entre el dosel del bosque en lugar de 

pusarse. Esto permite hipotetizar que estos diferentes patrones 

utilizar más efica~mente de comportamiento les permiten 

diferentes recursos disponibles en el habitat, reduciendo 

posiblemente con ello la compet.encia {Peck y Howden, 1984). 

4.7 PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE NIDIFICACION EN SCARABAEINAE 

l.a nidificación en la subfamilia Scarabaeinae, es uno de los 

ejemplos más clarOs de la estrategia K, acentuada por la extrema 

reducción del aparato genital, un ovario con un solo ovariolo 

(Halffter, 1977). 

Halffter y Edmonds {1981) señalan tres puntos fundamentales 

en el proceso de la nidificación~ 

1) Necesidad de disponer del alimento en la forma mas r~pida 

posible lo que ocasiona una situación de "Stress". 

2) Desarrollo de elaboradas pautas de comportamiento alimenticio 

de las que derivan las de nidificación; el factor 

fundamental en la nidificación es disponer del alimento para 

las larvas en forma rápida y eficie~te. 

3) El imperativo anterior ha sido U!l factor decisivo en el 

eétimulo de la coaperac10n bisexual .. En buena parte libres 
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los escarabae:l.dae de lae tensiones que en o"t:ros grupos 

representar, ~11 encuentro entre sexos, la competencia sexuo?tl 

y le cópula, el comportamier•to sexual queda al servicio d~ 

la nidificación; dos aprovisionan un nido mas rá~ido y mejor 

·crned:lante una división del t:cabajo) que uno. Este ha s.tdo un 

factor que ha favorecido el des3rollo de la cooperación 

bisexual y a parti~ d~ ella, de ciertas formas de 

c:omportamiento r;ubsoeial ir:cj.piente. 

Otros facto:n.::s adicionales son los siguie.;,ntes: 

a} .Del d~sl'lrrollo de pautas diversificadas y t:ficiente.s surgz ur, 

nuevo problema; una intensa competencia en. el montén del 

estiércol entre distintas especies, a las que hay que ah3dir 

en muchas localidades Aphodiina~ y sobre todo Geotrupinse. 

Esta competencia lleva a una mayor especializ.:~ció-n y 

perfeccionamiento de las pautas de comportamiento, asi como 

una divarsificación de las mismas~ 

b) Como el alimento no esta distribuido de manera uniforme, sino 

concentri.ldO en áreas reducidas, esto favorece la agregación 

y concentración de adultos en las excretas con la 

consecuente agregación de nidos. 

Todo lo anterior lleva. a sei'ialar que las pautas de 

nidificación son un derivado de las pauta$ de comportamiento 

en la alimentación ( Halffter. ·y Matthews, 1966; Halffter, 

1977). Muy pocos insectos proporcion;m nidos a su progenie. 

La nidificación im9l1ca la crea·ci6n de un lugat· que funcione 
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como sitio para la ovoposición y desarrollo postembrionario 

y en algunos casos, también para residencia para los 

adultos. Una parte integral de los procesos de nidificación 

es la acumulación dentro del nido de un suministro de 

alimento suficiente para el desarrollo tanto de adultos como 

de los individuos inmaduros (Halffter y Edmonds, 1982). 

La nidificación representa una adaptación especial para 

aumentar la supervivencia de la progenie y para esto los padres 

requieren de una considerable inversión de tiempo, ene:rgia y 

recursos, a expensas del rendimiento reproductivo {Halffter y 

Edmonds, 1982 >. 

Todos los 

comportamiento de 

Scarabaeinae presentan alguna 

nidificación. Los Scarabaeinae son 

forma de 

los únicos 

escarabajos que presentan 

exhiben notablemente una 

construyen sus nidos y su 

1982). 

la nidificación como grupo, ellos 

variación en la mane1·a en la que 

arquitectura {Halffter y Edmonds, 

En 1966 Halffter y Matthews. reconocían cuatro tipos de 

comportamiento de nidificaci6n, basados principalmente en la 

secuencia de los principales pasos en la formación del nido. 

Actualmente Halffter y Edmonds (1981) consideran seis patrones de 

nidificaci6n, los cuales se describen a continuación: 

Patrón l. Es el patrón de nidificaci6n más primitivo de los 
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carabaeinae cavadores. Se caractarlza porque el huevo es 

puesto en una masa de alimento . no illoldeada. Este patrón 

pre~enta dos variablen: 

a) Nidos que incluyen una sol.a masa al final de una galeria. -'lqL!i 

no existe una cooperación bisexua:l o es nünima entre lps 

adultos. 

b) Nidos-múltiples, con varias masas-nidos dispuestas en r~mas 

que se despr.enden de la galeria princlpé~l ·o en sucesión en 

una misrua galer-ia principal. ·Aqui fli exinte 

bisexual entre lon adultos. 

cooperación 

Patrón II. Se caracteriza por la fabricación de bolas-nido 

aisladas, con pared externa de tierra, puestas en cáloaras en 

las que exist~ una capa de aire entre la pare:d de la cámara 

y la bola nido. La cooperación macho-hembra alcanza un alto 

nivel. La hernbra.excava la galeria y ~s la responsable de la 

fabricación de 1~ bola o bolas-nido, mientras el macho es el 

principal responsable de proveer estiércol an el nido. 

Patrón III. A partir de un pastel de estiércol depositado en una 

cámara subterránea se elaboran varias bolas-nido, cuidadas 

por la hembra hasta la emergencia de la nueva generación. 

Las parejas permanecen unidas hasta la muerte, ya que en 

toda su vida la hembra prepara un solo nido y es acompañada 

en este proceso por el macho desde el 1nic1o hasta la total 

terminación. 

Patrón IV. Lo forma la tribu Scarabaeini (escarabajos 

rodadores l . Se cat·ac t:eriza porque ningún miembro de esta 
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galeria previamente tribu empaca el alimento 

construida aprovisionAndola fragmento a fragmento. En este 

patrón puede no existir la cooperación sexual, mientras que 

en las especies que ~resentan cooperación macho-hembra, está 

termina con 1& preparacH'n de la bola-nido que es 

abandonada, sdp&rándose la pareJa para formar otros nidos. 

Patrón V. Formado por escarabajos rodadores, con comportamiento 

mAs evolucionado, el nido incluye varias bolas nido y 

cuidado de los padres, especialmente de la madre a la 

progenie. Cada bola es formada en la masa de alimento, 

rodada al nido y en él transformada en bola-nido. 

Patrón VI. Este patrón lo presenta únicamente el género 

EurystQDl!d.§., los cuales hacen bolas exclusivamente para la 

nidificaci6n; no son capaces ae rodarlas, aunque si de 

empujarlas con torpeza, utilizandc- cabeza y pronoto. La 

hembra es quién cuida del nido. 

Bornemissza (1976), d~stingue tres tipos de nidos en base a 

su posición reldcionada al origen del alimento: 

a) Parac~ópidos. Son los que construyen sus nidos debajo de la 

fuente de alimento, ellos utilizan comunmente el sistema de 

cavac16n. 

b) Telecópridos. Construyen sus nidos a cierta distancia del 

origen del alimento, transportando su alimento en forma ce 

bol~s {rodadores). 

e) Endocópridos. Hacen sus nidos directamente en la masa de 
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alimento. 

4. 8 ESHJDIOS SOBRE l.OS SCARABARHfAE EN AMF.RICA LATINA 

En América, los estudios sobre los Scarabaeinae se i11iciaron 

con Jeari Breathes, quien éolaboró estrechamente con Fabre. ~1 

principio da este siglo, dos investigadores alemanes llegan a 

sudamérica, Fiedrich Ohaus. quien realizó dos estudies en Ecuador 

y Brasil y Hermann Luederwaldt, quien trabajó en la región de Sao 

Paulo, Brasil, 

Posteriormente. 

natural de 

donde formó una ~ran colección de insectos. 

los trabajos més impor-tantes de la historia 

los Scarabaeinae en Sudarnérica los realizó el 

argentino Gioacchino Frenguelli quien trabajó sobre los fósiles 

de escarabajos rodadores y actualmente Antonio Martinez quien a 

aumentado les conocimientos sobre los Scarabaeinae. 

En 1929, Cl;;ude Joseph publica un excelente trabajo sobre 

los hábitos de DiohotomiuJi torulofll!.§. (Eschscholtz) en Chile. 

Halffter y Matthews ( 1966} , .Publican un extraordinario trabajo y 

primero en su tipo sobre la "Historia Natural" de los escarabajos 

coprófagos (Scarabaeinae}. Recientemente se realizó un trabajo 

sobre taxonomia, distribución y hábitos de los Scarabéleinae d~ 

Panamá (Howden y Young, 1981). 

4.9 ESTUDIOS ECOLOGICOS SOBRE LOS ESCARABAJOS COPROFAOOS Y 

NECROFAGOS. 

Corno el ex~remento de los grandes mamiferos es alimento para 
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una gran variedad de insectos y como este tipo de alimento 

fluctúa relativamente poco en cantidad en comparación con otros 

alimentos como el follaje de árboles caducifolios, frutos Y 

semillas, néctar de flores, 

los insectos que usan el 

polen, etc., se podria esperar que 

excr~mento pueden presentar una 

fluctuación estacional relativamente menor en número que los que 

los que usan otro tipo de alimento en el mismo hábitat. Sin 

embargo Janzen (1983) en su estudio sobre cambios estacionales en 

la abundancia de grandes escarabajos coprófagos nocturnos 

realizado en Costa Rica, observó que la llegada de estos 

esca!'abajos a la excreta no era uniforme a través del año ni 

dentro d~ la estación lluviosa, durante los meses de diciembre a 

mayo las excretas permanecían relativamente intactas. 

Desde el punto de vista ecológico, los diferentes métodos 

utilizadoa por los escarabajos coprófagos y necrófagos para 

repartise el recurso, es extremadamente complejo e interesante. 

Se ha observado que los escarabajos coprófagos y otros insectos 

que utilizan las excretas varían en abundancia según la esiación 

del año y el tipo de hábitat. Sin embargo, estudios adecuadamente 

ordenados y documentados sobre cambios estacionales de los 

Scarabaeinae en diferentes hábitats son esca!'>os (Howden .y Young, 

198i). 

cu·ando se estudian los Scaraba~inae en cualquier tipo de 

bioma, ·todos los factores ecológicos deben ser considerados, cor..o 
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abundancia de 

mamíferos, ab'Jndancia de excremento, preferencias alimenticias, 

comportamiento, etc. La ~·resencia o ausencia de una abundante 

fuente de alimento es uno de los factores que pueden determinar 

la ¡:,resen~.,ia y abundancia cte S<::oral•aelnae en ciertos biomas 

(Halffter y Ma"tthews, 1966). Sin embargo, el alimento no es 

necesariamente el factor que determina la distribución local de 

la mayOría de las especies. Un factor decisivo parece ser el t:i.¡..o 

de suelo y el grado de insolación que varia entre distintos 

habitats. siendo posiblemente la desecación de las excretas el 

mayor factor limitante (Nealis, 1977). 

Los suelos con alto contenido de arena tiencten a drenarse 

rApj_damente, pe1·mi tiendo que los Scarabaeinae puedan 

nidificar con más facilidad, ~ientras que los suelos con alto 

contenido de arcilla se compactan mas y no permiten que los 

Scarilbaeinae puedan nidificar, por lo que sus poblacione.s tienden 

a reducirse (Nealis, 1977). 

4.10 ESTUDIOS EN AREAS TROPICALES 

Los ·estudios realizados en bosques tropicales de América, 

han demostrado que los escarabajos coprófagos presentan 

diferentes patrones de comportamiento, dependiendo d~ la 

disponibilidad Y tamaño del recurso, asi como por las condiciones 

especificas del suelo, con lo cual las distintas especies que se 

encuentran en un hábitat se pueden especializar y con ello 
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reducir las interacciones competitivas. Esto mediante diferentes 

horas de vuelo, de forrajeo y métodos de remoción del recurso 

(Nealis, 1977; Peck y Howden, 1984; Howden y Nealis, 1978). 

Desgraciadamente los estudios realizados en los bosques 

tropicales no documentan en detalle los cambios estacionales en 

n~mero de escarabajos adultos en general, asi mismQ las 

observaciones cuantitat:ivas sobre la producción de excremento por 

los mamíferos nativos son escasas, por lo que no se pueden hacer 

comparaciones sobre la densidad de la ¡:·oblación y la biomasa del 

excremento producido en los bosques neotropicales ( Janz~.:;n, 198::?.; 

Peck y Howden, 1984). 

En e<:>tudios realizados en bosques tropicales de sudamérica, 

muestran que los Scarabaeidae son necrófagos, esto no es 

resultado de factores ecológicos locales o regionales, sino se 

debe a la escasez de grandes mamíferos lo que ocasiona una gran 

reducción de excreta disponible para los escarabajos o a la 

reducción de otros grandes grupos de Coleoptera que son 

extrictamente necrófagos como los SilphiJae. Por lo tanto la 

necrofagta es evidentemente mAs lrnportante en los trópicos y en 

áreé>S con grandes extensiones de bosqués, donde los gt·andes 

mamíferos son escasos (Halffter y Hatthews, 1966}. 

Al analizar el afecto del aclareamiento en un bosque 

tropic~l lluvioso en Sudamérica, se encontró que los bosques 
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mantienen una diversidad de escarabajos coprófagos constante que 

en este caso fue de 11 especies, observandose que en los bosques 

aclareados el número de especies !;le reduce drásticamente ya que 

solamente se colectaron 6 especies. Se encontró que existen 

especie~:: excl!Jsf-:as de bozque, asi como especies que sólo se 

encuentran en áre<:w desmontadas, la!3 cuales pueden dar una pauta 

en la calidad ambiental. Para la captura de los escarabajeas~ 

utilizó excremento humano, excremento de n¡ono y car-roña, 

enc.ontrandose que el excremento humano fue más atractivo que el 

de ~ono y la carroña (Howden y Nealis, 1975). 

Para analizar los efectos de la fragm.:ntación de los bosques 

svbr·e la corr.un.idad de ~sc~rabajos coprófagos y necrófagos, se 

realizarón muestreos en bosques fragmentados de 1 ha. y 10 he .. 

en ~reas acler~adas y en bosques intacto¡;, en Amazon:i.a Central. 

El anállsis de las trampas que se encontraban en las llreas 

aclareadas, las cuales separan a los bosques fragw~ntados de los 

bosques intactos, ind.ican que los escarabajos rc,ramente se mueven 

de un bosque fragm~ntado a un bosqu,.:! intacto. La aparente barrera 

impuesta pot· las áreas aclareadas, disminuye con la invasión de 

la vegetación secundaria. Los bosques fragmentados tuvieron pocas 

especies, las poblaciones dispersas y mayor cantidad de 

escarabajos pequeños (menores de 10 mm long.), a diferencia de. 

los bccquee intactos (Klein, 1989). 

~os eatudio' s~bre distribu~ton ecolQ~ics y Abundancia de 
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escarabaJos coprófagos y necrófagos en los bosques tropicales 

lluviosos en el sudeate asiático, indican que los bosques 

tropicales bajos presentan una mayor riqueza de P.species, la cual 

comienza a decrecer conforme aumenta la altitud mientras la 

densidad es mayor en los bosq:Jes de montaña. Las diferentes 

estructuras de la comunidad se deben a las condiciones ecológicas 

locales, siendo la productividad primaria, el tipo de suel~ y el 

tamaño de área, los principales factores que afec~an la ecologia 

de los Scarab8eidae (Hanski, 1983). 

4. 11 ESTUDIOS EN AREAS TEMPLADAS 

Los estudios rea.lizados en éreas templadas de · Europa, 

indican que la actividad de especies y su abundancia se relaciona 

con la temperatura, humedad de la excreta y la vegetación 

disponible a los herviboros. Observandose que los escarabajos 

cambian gradualmente con la altitud (Key, 1982). Asi mismo, los 

patrones de migración de los escarabajos coprófago&, muestran que 

se reducen las poblaciones en función de la edad de la excreta y 

la humedad (Hanski, 1980), mientras que los patrones de sucesión 

en la excreta se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

a) La mayoria de las especies pre~entes al inicio de la sucesión 

son especialistas, forzosamente coprófagos reproductores, 

mientras que las especies que aparecen en los est~dos 

posteriores son frecuentemente de hAbitats generalistas. 

b) Una deyecd ón es poco habitada conforme pasa el tiempo. 

e) Lac especies tardías en la sucetiión, tienden a tener un corto 
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ciclo de,vida. 

d) La sucesión es rápida en los primeros estados. 

e) Las condiciones ambientales (desecación, humedad, etc.), asi 

como la profundidad de las excretas, influye sobre los 

patrones de sucesión (Hanski, 1980; Hanski y Koskela, 1977). 

Aunque la taxonomía de la mayor parte de los géneros de 

Norteamérica es relativamente bien conoclda, la información 

ar-erca de ·SU ecologi~ es escasa y raramente se pueden hacer 

comparaciones (Nealis, 1977). El estudio realizado por Mac 

Donald y Combs (1985) sobre escarabajos en excretas de vacas en 

el noreste de Nississippi, muestran picos de abundancia al inicio 

del periodo de lluvias al igual qlle en los paises tropicales, una 

mayor abundar..cia de escarabajos entre las 4 y 2J• hrs despüés de 

aparecer la excreta, cuando está fresca y no se ha desecado 

mucho, asi como una mayor actividad que coincide con la actividad 

de las moscas en las excretas del ganado con lo que contribuyen 

grandemente a destruir las larvas y huevecillos con lo que se 

reduce el riesgo de transmisión diO! hellnlntiasJs al ganado o al 

hombre. 

4.12 ESTUDIOS EN MEXICO 

En México, el trabajo de Halffter y Matthews (1966) 

permanece .como la primera gran revisión de la presencia de los 

Scarabaeinae en diferente ecosistemas (Halffter y Edmonds, 1982). 

Los recientes estudios sobre entomofauna necrófila en diversas 

-~ 
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localidades de la zona de Transición Mexicana en diferentes tipos 

de bosques (bosque mes6filo de J!lontaña, en un cafetal-cacaotal, 

en bosques tropicales caducifolios) han demostrado que los picos 

de abundancia de los insectos necrófagos se presentan al inicio 

de la temporada de lluvias y que ocurre una sucesión de especies 

y de los niveles taxonómicos superiores a través de las 

diferentes épocas del año. De estos estudios se observa gue el 

grupo predominante son los coleópteros necrófilos que constituyen 

del 73% al 99% de la biomasa (Morón y Terrón, 1984; Morón y 

L6pez-Méndez, 1985; Deloya; Ruiz-Lizarraga y Morón, 1937). 

7ambJén se ha observado que entre los Scarabaeictae necrofilos, la 

subfamilia Scarabaeinae esta más diversificada en las regiones 

tropicales, ya que es reemplaz&da en latitudes más altas, asi 

como en mayores altitudes por los Aphodiinae y Geotrupini 

{Halffter y Edmonds, 1992). 

4.13 PATRONES BIOGEOGRAFICOS PE LOS SCARABAKIDAR 

La Zona de Transición Mexicana, es la compleja y variada 

zona de solapamiento entre las faunas neotropicales y netlrticas 

que se localiza en el sur de los Estados 'lnidos, México y gran 

parte de América Central. Es conveniente (como menciona Halffter, 

1974) no tratar de fijar los limites geogréficos de la zona en 

forma definida. Es preferible aceptar como Zona de Transición al 

territorio ocupado por una fauna hibrida de los elementos de 

origen neC<tropical C• neértica. que aunque con fuertes 

caracteristicac de endem.ismos , conservan afinidades bién 
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d~finidas con las faunas del Sur o Norte del continente 

(Halffter, 1974, 1987). 

Es una zona que incluye una diversidad climática que va de 

los desiertos del norte de México y suroeste de les Estad9s 

Unidos hasta el trópico húmedo que se encUentra en las planicies 

costeras y en Centroamérica. Presenta una orografia 

extraordinaria que en lugar de favorecer la demarcación de 

limites entre las 2 regiones que entran en contacto, favorece la 

penetración de elementos de origen septentrional hacia el sur e 

lncluso de algunos de origen sud~mericano hacia el norte 

{Halffter, 1978}. 
~ . 

Los estudios biogsográficos sobre la distribución de los 

Scarabaeidae en América, indican los siguientes patrones de 

distribución; 

A) PATRON PALKOAMF.RICANO. Seguido por insectos cuyo origen se 

encuentra en el viejo mundo y c.uya penetración en América fue por 

via septentrional. Este patrón es seguido por grupos de 

penetración muy antigua, que tienen una riqueza y diversidad 

(tanto taxonómica como ecológica) mucho mayor en el Viejo Mundo 

que en América. Ejemplo, Onthophaeus grupo ehevrolati y Copris 

sp. 

D) PA'IRON NKII.UTICO. Es seguido por géneros o especies holárticas 
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1 
o neArtic~s de penetración comparativamente reciente en la Zona 

1 

de Transicion Méxicana,. que evolucionaron y se diversificaron en 

1 

1 

~1 norte del continente y que están restr!ngid~a a los sistemas 

de montaña de México y Norte de Centoamérica. Presentandose 

principalmente en los bosques de coníferas o pastizales de 

altura. El limite sur de su dispersión parecen se::- las planicies 

bajas tropicales en la región del Lago de Nicaragua (ejemplo 

Geotrupes sp. y Ceratotrupes sp.). 

C) PATRON NEOTROPICAL. Es seguido por elementos sudamericanos de 

penetración reciente (fines del Plioceno) en la Zona de 

Transición Mexicana. Su expansión hacia el norte ha ocurridQ 

cuando el altiplano ya existia, lo mismo que las montanas que lo 

rodean. Estos grupos no han penetrado en el altiplano debido 

principalmente a factores ecológicos (clima templado y seco). La 

penetrac~6n de estas especies queda restringid~ a tierras 

tropicales al sur del Sistema Volcánico Tr~nsversal y a las 

costeras de ambos litorales mexicanos, (ejemplo, Phanaeus sp. y 

Coprophanaeus sp.). 

D) PATRON HESOAMERICANO DE MONTAÑA. Esta representado por 

elementos que han evolucionado en el "Núcleo Centroamericano". 

Tienen afinidad sudamericana, pero incluyen algunos elementos 

procedentes. de México, al norte del Istm.:. de Tehuantepec. 

Ecol6gicamente los elementos que presentan este patrón estan muy 

estrechamente ligados a los bosques de montafia: selva de montan! 
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y bosque nebular, penetrando en algunos casos a los bosques de 

pino-encino mAs húmedos (Halffter, 1987; Zunino y Halffter, 

1988}. 

4.14 ESTUDIOS ENTOHOLOGICOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA. 

DE HANANTLAN. 

La Sierra de Manantlán se ubica dentro de una zona de 

transición biogeográfica relativamente abrupta en México (Jardel, 

1990). Los estudios entornológicos que se han realizado en la 

Sierra de Manantlán han sido principalmente en la Estación 

Científica Las Joyas, 

presentandose la mayor 

insectos al inicio del 

1987; 'ivara-cervantes, 

muestran un marcado patrón estacional, 

abundancia, riqueza y diversidad de 

periodo de lluv~ae (Moya, 1987; Pareda, 

1988; Sedo y, 1988) , ar;;i cerno una mezcla 

de especies de afinidad neotropical y templada (Rivera-Cervantes, 

1 CISU) ,. lo cual resalta la importancia biogeogrAfica de la Sierra 

de Manantlén, como zona de transición f'ntre las do,:; grandes 

regiones del contin~nte, la neArtica y la naotropical (Castillo 

~t. sl- 19SS>. 
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S. DESGRIPCION DEL AREA DE R~!UDIO 

5.1 LOCALIZACION Y RASGOS FIS!COS 

La Reserva de la Biósfera Sierra ele ManantlAn con una 

extensión aproximada de 140,000 hectáreas, es un macizo montañoso 

que forma parte de la Sierra Madre del Sur·, ubicado al su-roeste 

del Estado de Jalisco en el Occidente y a unos 50 km de la costa. 

del Océano Pacifico {Figura 1). La mayor parte de la S!~rra es de 

origen volc~nico (Mioceno), exceptuando la porción sureste 

formada por el domo calcareo d~ Cerro Grande (Cret.ácico}, de 

naturaleza cárstica, en el cual existe un impresionanta si~tema 

de dólinas, cavernas, pozos y resumideros, algunos con ma~ de 

200m de profundidad. Presenta un gradiente altitudinal que va de 

los 400 a les 2360 m.s.n.m. sobre el nivel.del mar que sostiene 

una gran variedad de climas y tipos de ·vegetación: bosque 

tropical caducifolio y bosque tropical subcaducifolio en lds 

partes baJas; bosque de encino caducifolio en las partes medi.as; 

bosque de pino, pino-encin0, encino y pino-oyamel en las partes 

altas y en las partes más húmedae::, donde la neblina es frecuente, 

una de las formaciones vegetales mas interesantes de Méxjco, el 

bosque mes6filo de montaña (Jardel, 1989; LNLJ, 1989). 

Presenta una precipitación anual media de 900 a 1764 mm con 

temperaturas medias anuales de 12 a 17o C. Los climas son 

cálidos, semicalidos y templados (Jardel, 1990). 

A la fecha se han reportado, en estas montañas, más de 2000 
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especies de plantas. La fauna es muy d:lversa e incluye 336 

especies de aves (el 33% de la.s registradas para México), 108 

especies de mamíferos, 135 de reptiles y anfibios y 16 de peces, 

(Jardel, 1990), asi como 225 familias de insectos entre las que 

se encuentran especies nuevas de las familias Scarabaeida~. 

Passalidae, Tenebrionidae, Staphylinidae y r~elolonthidae. 

principalmente (Rivera, com. pers.}. 

5.2 l.OCALIDADES DE MUES1'REO 

EL TIGRE. Mpio. Casimiro Castillo, alt. 700 m. bosqu& 

tropical subcaducifolio, coordenadas 19o 39' 45'' I.ati tud Norte y 

104o 25' 50" Long. W. Bosque con una altura promedio del dosel de 

25 a 30 metros, perturbado por incendios periódicos, pastoreo y 

ramoneo de ganado. Se encuentra situado en la cañada del arroyo 

de El Tigre y confluye en un encinar caducifolio en el filo de 

l<ts montañas. Las es¡:>ecies arboreas dominantes son: Enterolobiurn 

s;yclocarPUI!l; !:!.ura polyandra, 

gg_n_id.Q_§.gQlt!§. autlanensis, 

Luehea candida, Jacaratia mexicana, 

al.icastrum, 

Qbtusifo.lia, Bu~ sima¡·uba, ;2_1oanea terniflora, Cochlospermum 

vitifolium, principalmente. Las especies arbustivas son: Montanea 

andersonii, Iriumf~tta §emitriloba, ~enecio suffultus y Acacia 

Slngustissirna, las cuales tienen una altura promedio de 1 a 3 m. 

ZENZONTLA, Mpio. Tuxcacuesco, alt. 1,000 n:.s.n.m., bosque 

tropical caducifolio, coorden~das 19o 39'38" Lat. N. y 104o 04' 

49" Long. W, Bosque perturbado por tala y rainoneo de ganado con 
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una altura promedio del dosel de 5 a 10 m. Se encuentra en ladera 

de cerro. Las especies arboreas dominantes son: Ceiba 

Ziziphus mexir..:ana, Lysilolll~ microphyllum. 

Pach~~eus ~ecten-aboriginum, Pereskioois aguos~. Stenocereus 

gueretaroensis.._ G11aia~ coulteri, QJ2J,mtia puberula y Acªcia 

cochliacantha. Las especies ~rbustivas dominantes son: 

8rogniartia mortonii, Jacguini.J!. aursntiaca, Caesalpini a cacalaco, 

pereskiopsis giguettii, §temmadenict !._q_¡nentosa va.r. J;:'alm<=ri; las 

cuales miden/entre 2 y 3 m. de altura. 

EL LIMON, JALISCO, alt. 870 m.s.n.m., bosque tropical 

caducifolio, coordenadas 19o 49' 35« Lat. N. y 104o 09' 31" Long. 

W. Bosque poco perturbado desde hace aproximadamente 5 añc·s. Las 

especies arboreas dominantes son: Acacia macilenta, Acaci~ 

cochliacantha, Gua~uma ulmifolia, Heliocarpus terebinthaceus, 

!pomo&!! intrapi.losa, Lysiloma microphyllum, ~imog eur·i<:arpa. Las 

especies arbustivas dominantes 

form2§A, Caesaria corymbosa. 

son: Ayenia 1aliscana, Calliandr~ 

Cracca mollis, Sid~ glabra, 

Ste.mmadenia toillentosa var. palmeri. 

PLATANARILLO, Mpio. Minatitlán, alt. 860 m.s.n.m., bosque 

tropical subcaducifolio, coordenadas 19o 24' 03" Lat. N. y 103o 

57' 42" Long. W. Bosque perturbado por tala, incendios 

periódicos, pastoreo y ramoneo de ganado, con una altura promedio 

ctel dosel de 20 a 35 m., se encuentra en los margenes del río 

Juluapan. Las especies arboreas dominantes 
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al iCD.lrtr.YID.. Hura polvandra. Morisonia americana_, J,.onchocarpus 

salvadorensis, Bursera simaruba, Mutingia calabura, Trichilia 

?J!I.\?Ticana, Enterelobi.um cvclocarpum, !_1ary,ari taria nobilis_, 

Cuponia den tata, Ingª- er:i.ocarpa, Fig_!§. glabrata. Las especies del 

sotobosque dominantes son: Trichilia trifolia, Pieer É'duncum, 

CoLqia spin~ns, Liabum caducifolium, Verbesina oligantha, 

Casearig_ !<.Qr.YJ!Lt.?osa y r.::o,!ubrina triflora. 

LAS JOYAS, Mpio. Autlán, alt. 1,900 m.s.n.m., bosque 

mes6filo de montafia, coordenadas 19o 35' 13" Lat. N. y 104o 16' 

·~8" Long. W. , Bosque con una altura promedio del dosel de 20 a 30 

m. poco perturbado por la tala (hace 6 años) y pastoréo y ramoneo 

de ganado (hace 2 años}. Se encuentra situado en cañadas que 

presentan gran humedad. Las especies arboreas domi.na!1tes son: 

Magn_olia i l tislana. Marpinu_§. g_s_.picaJ.is, Nelios.JM_ den t. ata, 

Quercus salicifolia, ~lococarpon py_rpusii, Cinnarnomum 

~odum, ~Jios~A dentata, Zinowiewia ~oncinna. Las especies 

del sotobosque dominantes, las cuales t~enen una altura promedio 

de 5 a l.O m son: Carpinus tropicalis, Meliosma dentata, Que.!:9!.§. 

salicifolia, Simplococarpon hi_ntonii, Cinarn<Jmo pachypoda, 

Melio~ sp. 7.inow1_ewia fOnCit:lll.a. Las especies arbustivas 

dominantes son: Carpinus. tropicales, Pat:É\thesis vil lo~_. 

Euphorbia schlechten:lalli, tlontonoa anderdoni, Solan1!!J!. sp. , y 

Salvia sp. 

EL TERRERO, Mpio. Minatitlén, alt. 2,100 m.s.n.m., bosque de 
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encino subperennifolio, coordenadas 19o 26' 48" Lat. N. y 103o 

57' 02" Long. w, Bosque con una altura promedio del dosel de 20 a 

35 m, perturbado por tala, ramoneo y pastoreo de ganado vacuno y 

porcino, asi como por la extracción de tierra "negra" (humus). Se 

encuentra situado en laderas poco pronunciadas. Las especies 

arboreas dominantes son: 9uercus candicans, Quercus casta~. 

Ouercus crassipes, Quercus laurin2., Quercus magnolifolia, ~~rcus 

rugosa, Quercus obtusélta, Quercus sororia, Ouercus E§.duncul~ris. 

El estrato arbustivo 

herbáceas y grarnineas. 

es casi nulo, predominando especies 
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6. MA.CERIAL Y HETOOO 

6.1 TRABAJO DR CAMPO 

Los muestreos se realizaron en los meses de Ju11.o y octubre 

de 1988 y febrero de 1989. Esto permitió comparar la abundancia y 

composición de Scarabaeidae en tres ~staciones: inicio de 

lluvi~s. final de las lluvias y estación fria y seca. El estudio 

se inició en julio posterior a las primeras lluvias, ya que los 

escarabajos no emergen antes de lE~s primeras lluvias. Por lo 

tanto nos asegurar~os de muestrear en el periodo de mayor 

abundancia y conti-nuamos hasta f~brero cuando las poblaciones 

mayoritarias inician su ¡:-eriodo de nidificación y la tasa de 

captura es practicamente cero (Deloya et al. 1987; Morón y Terrón 

1984; !-iorón y Lopéz 1985 y t·1orón et ª-!.· 1986) . 

El trabajo se realizó en 8 localid3des diferentes que 

~omprenden 6 tipos de vegetación·a tr9vés de un gradiente 

altituctinal de los 700 a 2,300 m.s.n.~ .. estas son: 

a} Bosque tropical subcaducifolio (El Tigré, 700 rn.s.n.m. y 

Platanarillo 860 m.s.n.m. ). 

b) Bosque tropical caducifolio 

Zenz.ontla, 1000 rn.s.n.rn.l. 

(El LimOn, 870 m.s.n.m. y 

e) ~osque mesOfilo.de montana (Las Joyas, 1900 ru.s.n.m.). 

d) Bosque mesófilo (Toxin, 2300 m.s.n.m.). 

el Bosque de encino subperennifolio (El Terrero, 2100 m.s.n.m.). 

f) Bosque de pino - oyamel (El Tern:•ro, 2300 m. s. n. m. ) . 
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Las áreas de muestreo se seleccionaron utilizando los 

siguientes criterios: alejadas de caminos y veredas que 

presentaran la menor alteración y que fueran represer.tativas de 

la vegetación a muestrear. 

6.2 TECNICA EMPLEADA 

Las colectas se realizaron utilizando una técnica pronuesta 

por Halffter en 1987 (comp. pers.). En cada tipo de h~bitat se 

colocaron 12 trampas colocadas de manera intercalada, utilizamos 

dos cebos diferentes: excremento de humano en 6 trampas y carne 

de pescado en las 6 restantes. Las trampas consistian de un 

recipiente de plástico de 15.5 cm de altura y un diámetro de 13 

cm, con función de recipiente colector y una capacidad de 1500 

ml. Colgada de la parte superior se ponia un<~ cuchara de plástico 

que contenia el cebo. En la tapadera <:le plástico de 1~ cm de 

diámetro. se hacia una abertura de 1/3 del diá>netro total, para 

permitir la entrada de los individuos. 

En cada sitlo 

paralelas de 90 m de 

de muestreo se establecieron dos lineas 

longitud sepsradas por 20 m. Cada 15 m se 

colocaba una trampa intercalandc· los cebos de pescado y excreta 

{Figura 2). Las trampas duraban colocadas 2 dias en cada lugar de 

muestreo, revisandose a las 07:00 y 19:00 hrs., para separar los 

individuos de actividad diurna de los de actividad nocturna. 

Al recipiente de plástico se le colocaba una capa de tierra 
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de aproximadamente 4 cm de profundidad, con el fin de permitir 

que los individuos atraídos por el cebo pudieran enterrarse y no 

se dañaran entre ellos o fueran fácil presa para sus 

depredadores. F.l cebo (exreta o pescado) se colocaba en la 

cuchara de plástico y esta a su vez se sostenía en la pared del 

recipiente y se le colocaba la tapa. Posteriormente se enterraba 

la trampa hasta el nivel del suelo para permitir ~1 fácil acceso 

de los individuos. 

Los ejemplare~ capturados se sacrificaban con acetato de 

étilo, posteriormente se colocaban en frascos de vidrio que 

contenían alcohol al 707., esto con el fin de conservar los 

ejemplares. 

6 • . 3 TOM.I\ OE DATOS 

En cada sitio de muestreo se tomaron los siguientes datos: 

a} Localidad. 

b) Fecha. 

e) Actividad. 

d) Tipo de cebo. 

e) Tipo de vegetación. 

{} Condiciones climáticas. 

g) Número de trampa. 

De cada trampa se tomaron los siguientes datos: 

a) Número de individuos. 

b) Número de familias. 
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c) Número de géneros (para Scarabaeidae). 

d) Tipo de actividad. 

e) Tipo de cebo. 

fl Observaciones. 

6.4 CONSERVACION DE EJEMPLARES 

a) Parte de los ejemplares se montaron con alfileres 

entornológicos, se etiquetaron. Esto~ se en~u~ntran en la

colección entomol6gica del Laboratorio Natural Las Joyas. 

b) La mayoría de los ejemplares se conservan en alcohol al 

70% para su posterior montaje, etiquetado e identificación. 

6.5 IDENTIFICACION DE EJEMPLARES 

Para la identificación de los individuos colectados se 

utillzaron microscopios es·tereoscopios, las guias de insectos de 

Milne y Milne (1980); Borror y White {1970); Arnett y Jacques 

( 1981) y Whi te ( 1983) , así como las claves ta:lwnórnicas de Edmonds 

y Halffter (1972); Halffter (1961); Halffter y Martínez (1977); 

Howden ( 1955) ; Howden ( 1964) ; 

y Young (1961); Morón (1979); 

(198=·> o 

6. 6 ASESORIA INSTITUCIONAl~ 

Howden y Cartwright ( 1963) ; Hot~den 

Dalgado (1989); Anderson y Peck 

Para ia identificación de los individuos colectados se conto 

con la valiol:la 

Scarabae:i.dae, 

asesoría de los siguientes especialistas: Para 

Dr. Gonzalo Halffter, del Instituto de ·Ecologia; 
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· Prof. Antonio r1artinez, dl:ll CONICIT de Argentina: Dr. Henry 

Howden, del Departamento ·de Biología de la Universidad de 

Carleton; Canadá. Para los Staphylinidae, el Dr. Alfred Newton 

del Museum Field of Natural History de Chicago. Para los 

Silphidae, el Dr. Stewart Peck de la Universidad de Carleton, 

Canadá. Para los Tenebrionidae, el Dr. John T. Doyen de la 

Universidad de Berkeley; y para Orthoptera, el Dr. Theodore J. 

Cohn de la Universidad Estatal de San _Diego, California (Apéndice 

1) . 

6.7 TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

tina vez obtenidos los datos de campo y de la bibliografía, 

se procedió a tabularlos, agrupandolos por familia y/o género; 

tipo de hábitat, tipo de cebo y actividad {Apéndice 2, 3, 4 y 5). 

Para comparar la composición de géneros a través del 

gradiente altitudinal se calcularon índices 

faunlstica siguiendo a Simpson y Sorensen. 

La fórmula de Simpson es: 

ISF= lOO(CJ 
F 

de similitud 

En donde ISF= Indice de Similitud Faunistica, C= Número de 

taxa comunes entre las dos faunas comparadas y F= Fauna de menor 

tamaño. De esta forma un ISF= 100% indica que todos los taxa son 

comunes a doe á~eas, tomando como valor critico el 66.667. 

es tablec.idQ por Sánchez y López ( 1988) • 

La fórmula de Sorensen es: 
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ISF= ~ 
Nl + N2 

En donde ISF= Indice de Similitud Faunistica. C= Número de 

Taxa comunes a las dos áreas o regiones en estudio, Nl es el 

número total de taxa.presentes en una de las áreas y N2 el número 

total de taxa presentes en la otra área. De esta forma, un ISF= 

0.00 significa que no existen taxa comunes entre dos áreas y un 

ISF= 1.00 indica que todos los taxa son comunes a las dos áreas. 

Otras pruebas estadisticas utilizadas fueron: la prueba no 

paramétrica de Mann-Whi tney y la prueba de Kruskal Wall i.s, para 

comparar las tasas de captura por tipo de vegetación. 



7.RESULTADOS 

7.1 PATRONES DE LAS FAMILIAS DEL ORDEN COLEOPTERA 

Se colectó un totQ1 de 14,936 coleópteros 
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en las 8 

1ocaU.dades durante los 3 meses de muestreo (julio y octubre de 

1gA8, febrero de 1989}. En julio se capturó el mayor número de 

coleópteros con 10,217 ejemplares, disminuyendo drásticamente en 

octubre a 3,591 y en febrero a sólo 1128. Sin embargo en el 

boaque tropical subcaducifolio de la localidad de El Tigre se 

colectaron más ejemplares en febrero (941} que en octubre (472). 

El número de coleópteros fue rn~.s abundante en el bosque de encino 

subperennifolio con 3.069 individuos, seguido por el bosque 

tropical subcaducifolio dA El Tigre con 3,012 individuos y en 

tercer lugar el bosque mesófilo de Toxin con 2,887 {Tabla 1). 

Se colectaren 14 familias de coleópteros asociados a carroña 

y excremento, la más .abundante fue Scarabaeidae con 11, 072 

individuos que constituyó el 74.1~ de la colecta total, a ésta le 

siguieron Staphylinidae con 1808 (12.1~>. Histeridae con 974 

(6.2~). Leptodiridae con 413 (2.B%) y Carabidae con 289 (1.9'7.). 

Las S familias restantes constituyen menos del S'- (Tabla 2). 

Los individuo~ c?pturados de las familias Staphylinidae y 

Carabidae son d?predadores mientras los que pertenecen a las 

familias Scarabaeida~. Histeridae, Tenebrionidae, Leptodiridae, 

Silphidaa, Nitidulidae, Dermestidae, Tr~gidae, Leiodidae, sen de 
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hábitos coprófagos, necrófagos o saprófagos. 

Se observaron diferencias en abundancia, diversidad y 

estacionalidad dentro de un mismo tipo de vegetación, en las 

distintas localidades muestreadas. La familia Scarabaeidae, 

Staphylinidae y Silphidae fueron abundantes a través de todo el 

gradiente altitudinal. La familia Leptodiridae, Carabidae y 

Tenebrionidae fueron más abundantes en partes altas, mientras las 

familia Histeridae, Nitidulidae y Dermestidae lo fueron en las 

partes bajas (Tabla 2). 

En general, las familias de coleópteros presentaron un 

marcado patrón estacional, siendo éste más marcado para los 

Scarabaeidae. La mayor abundancia se encontró en los meses de 

julio y octubre coincidiendo 

de disminución paulatina 

Leptodiridae, Carabidae y 

con la época de lluvias. El patrón 

se presentó en Staphylinidae, 

Silphidae. En cambio Dermestidae e 

Histeridae demuestran un P.atrón opuesto, presentando una mayor 

abundancia en f~brero. Nitidulidae presentó su población más baja 

en octubr~ (Tabla 3). 

7.2 PATRONES DE LA FAMILIA SCARABAEIDAE 

Los miembros de la familia Scarabaeidae (escarabajos) son 

los principales coleópteros de hábitos copr6--necrofagos, a esto 

se debe que compr·endan el 74 .11. de la colecta total. La mayor 

abundancia de estos escarabajos se encontró en el bosque de 

--------- --~- --~~-- - - -
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encino con 2,662 individuos, seguido por el bosque mesófilo de la 

localidad de Toxin con 2571 individuos (Tabla 4). 

De los tres meses de colecta el mes de julio presentó la 

mayor abundancia c':>n 8, 445 indi.viduos. En este mes el bosque 

m~sófilo de Toxin, el bosque de encino subperennifolio de El 

Terrero y el bosque tropical subcaducifolio de El Tigre 

presentaron el mayor número d~ escarabajos. Para comparar 

estadísticamente si existen diferencias en la abundancia de 

escarabajos a través del gradiente altitudinal, comparamos las 

tasas de.captura (número de escarabajos colectados por día-trampa 

o por noche-trampa) entre los distintos tipos de vegetación. Este 

análisis se realizó para el mes de julio que fue el mes que 

representó el pico en 

familia Scarabaeidae 

abundancia de escarabajos. Dividintos a la 

en cuatro grupos para realizar las 

comparaciones: escarabajos coprófagos diurnos, escarahjos 

coprófagos nocturnos, escarabajos necrófagos diurnos y 

escarabajos necrófagos nocturnos. 

Primero determinamos si la captura del primor dia afectó la 

captura del segundo dia, en base ~ la prueba no paramétrica Mann

Whitney (Zar, 1984). Es decir tratamos de determinar si las tasas 

de captura entre el primer Y segundo dia fueron independientes 

(por ejemplo. que la captura del primer dia causara una reducción 

en la captura del segundo dia). En caso de no ser independientes 

nudstro esfuerzo d-s muestreo de 12 noches-trampas y 12 días 
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trampa para cada grupo se reducirla a sólo ó noches-trampa Y ó 

dias-trampa. 

Para los escarabajos coprófagos diurnos en las ocho 

localidades las tasas de captura entre el primer y segunde dia 

fueron independientes (p > 0.05,2,, Nr8, Na=S, U=28). Esto se 

repitió para los grupos de escarabajos co~rófagos nocturnos {p > 

0.05,2,, N¡:8, N2 =8, U=35); necrófagos diurnos (p > O.OS,:a,, N¡=B, 

N2 =8, U=24) y necrófagos nociturnos (p > O.OSuh N,=S, Na=B, U=32). 

Comparamos 

utilizando la 

las tasas de captura por tipo de vegetación 

prueba de Kruskal Walis (Zar, 1984). Para los 

cuatro grupos se observaron diferencias significativas en la 

abundancia por tipo de vegetación obteniendo los siguientes 

resultados: para los escarabajos coprófagos diurnos X2 =64.063, 

gl=7, p 0.001, escarabajos coprófagos nocturnos X2 =53.918, 

gl=7, p < 0.001, escarabajos necrófagos diurnos X2 =36.678, gl=7, 

p < 0.001 y para los escar~bajos necrófagos nocturnos X2 =43.628, 

gl=7, p < 0.001. 

Para determinar específicamente cuales tipos de vegetación 

presentaron las diferencias en abundancia, comparamos las tasas 

de captura entre todas las posibles combinaciones de pares de 

tipos de vegetación con la prueba de comparaciones múltiples 

Tukey (Zar, 1984). Para el grupo de coprófagos diurnos las 

diferencias en abundancia fueron significativas entre todas las 
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combinaciones exceptuando la comparación entre el bosque de 

encino subperennifolio y el bosque de pino-oyamel (Q=0.30, gl=8, 

p > 0.05) y el bosque mesófilo de montaña de Las Joyas Y bosque 

tropical subcaducifolio de Platanarillo (Q=1.20, gl=B, p > 0.05). 

Para el grupo de ccprófagos nocturnos todas las diferencias entre 

combinaciones de tipo de vegetación fueron estadisticamente 

significativa~. Pa.ca los necrófagos diurnos solamE>nte lo:~ 

comparación -:ntre los bosques tropicales caducifolios de 

Zenzontla y El Limón fueron ~imilares (Q~O.S9, gl=8, p > 0.05). 

Para los necr6fogos nqcturnos solamente el bosque mes6filo de 

Toxin y el bosque encino subperennifolio fueron similares en 

abundancia CQ~1.59, gl~s. p > 0.05). Los promedios de captura 

para cada grupo en los cinco tipos de vegetación de las ocho 

localidades se presentan en el Tabla 5. 

En 7 de las 8 localidades se capturaron de 1.2 a 10.8 veces 

más escarabajos durante la noche que durante el dia a excepción 

del bosque tropical caducifolio de El Limón. En todas las 

localidades se capturaron más escarabajos en excreta que en 

pescado y en el bosque encino subperennifolio de El Terrero la 

colecta en excreta fue 98.8 v~ces mayor que en pescado (Tabla 6). 

En octubre las localidades donde se colectaron rnás 

individuos fueron en el bosque de encino subperennifolio y el 

bosque de pino-oyamel seguido por bosque tropical subcaducifolio 

de Platanarillo. Se observó un cambio notorio en los patrones de 
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actividad, capturandose en 6 de las 8 localidades menos 

escarabajos de noche que de dj_a. Aunque se colectaron más 

escarabajos de actividad diurna que nocturna en el mes de 

octubre, la predilección por el cebo de excreta fue mayor, 

conservando el mismo patrón presentado en julio (Tabla 7). 

Durante el mes de febrero se colectó un mayor número de 

escarabajos en el bosque tropical subcaducifolio de El Tigre, en 

los otros tipos de bosques prácticamente no se colectaron 

escarabajos. Aunque se muestreó durante dos dias en esta 

localidad, no se pudo determinar la abundancia por periodos de 

actividad diurno-nocturno debido a que no se revisaron a tiempo 

las trampas a causa de problemós logisticos. Al igual que los 

otros meses, el cebo de excreta atrajo más escarabajos que el 

cebo de pescado (Tabla 8). 

7.3 PATRONES DE ABUNDANCIA DE LOS GENEROS DE LA FAMILIA 

SCARABAEIDAE. 

Se colectaron un total de 18 géneros de la familia 

Scarabaeidae de los cuales el género Aphodius constituyó el 

41.4?., seguido por Onthophag~ con 20.6?., Canthon con 10.6?., y 

Dichotomius con 8.8%, los géneros restantes constituyen menos del 

5% cada uno (Tabla 9). 

Los géneros colectados están comprendidos en 7 tribus 

(Halffter y Edmonds, 1982). La tribu Coprini constituyó el 40.1~:. 

------- --------- -
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seguida por Scarabaeini con 16.67., mientras que Geotrupini 

constituyó un 11.17. y las tri~us Aphodiini, Eupariini, 

Onthophagini y Oniticellini, constituyeron, cad8 una un 5.57. del 

total de Scarabaeidae colectados (Tabla 10). 

Los géneros pe1t~9hil11m, Q~ntt..idium y Copris se capturaron 

en proporciones similaras tanto en excreta como en pescado. Los 

generos Dichot.QJ!ÜU§., CaJ:j_!:hon, Onthophagus, Scat_imus, Aphodius, 

tlegatr~~ y Ceratotrupes se capturaron mayormente en excreta, 

siendo Mggª-trupcs_, Aphodius y geratotrupe§l_, los .que presentan un 

alto grado de especialización a! haber caido más de 9~~ de los 

ejemplares en trampas cebadas con excreta (Tabla 11). Solamente 

Qoprophanael!§; presentó una alta especialización en carroña y esto 

se mantuvo. tanto en el mes de Julio como de octubre (Figura 3). 

Comparando la actividad presentada por los géneros de 

Scarabaeidae entre los diferentP-s tl.pos de vegetación muestreados 

encontrarnos qufl J.a mayoría de los géneros presentaron un marcado 

patrón de actividad diurno o nocturno. Phanaeu.§., Canth9Jl y 

Qrr~hophagu~ presentaron una mayor tasa de captura durante el dia 

( más del 80%) mientras que Deltochilum, Dichoto]Llus, Scatimus, 

Aphodius, Ate>JJg_hus. Megatrupes y Copris fueron capturados en 

mayor abundancia durante la noche. Canthidiurq y Ceratotrupes 

cayeron durante el dia Y la noche en proporciones similares 

(Tabla 12}. 



46 

En los bosques tropical subcaducifolio y caducifolio los 

géneros que presentaron una mayor actividad nocturna durante los 

tres meses de colecta fueron Deltochilum, Dichotomius y Scatimus, 

mientras que Phanaeus, canthon, Onthophagus y Canthidium 

presentaron una mayor actividad diurna {Tabla 13 y 14). También 

se observaron diferencias por tipo de hábitat mientras que en el 

bosque caducifolio Canthon y Phanaeus nunca se encontraron de 

noche, si salieron a 

subcaducifolio. En 

forrajear en 

el bosque 

la noche 

tropical 

en el bosque 

subcaducifolio 

Coprophanaeus presentó una may·jr actividad nocturna durante 

julio, pero este patrón se invirtió durante octubre. Esto fue no 

tan marcado en el bosque tropical caducifolio ya que cnsi no se 

colectaron en octubre. Agamopus fue colectado sólo en el bosque 

tropical subcaducifolio y presentó actividad nocturna. También 

se encontraron géneros exclusivos del bosque tropical 

subcaducifolio más húmedo en la localidad de El Tigre Uroxys y 

Ontherus que por capturarse pocos ejemplares no presentan un 

patrón marcado de actividad (Tabla 13). 

En los bosques templados Copris presentó una mayor actividad 

nocturna. En el bosque mesófilo de montaña Megatrupes, AphodiJUt y 

Ceratotru::>es durante julio presentaron mayor 

invirtiendo este patrón en octubre. En 

actividad nocturna, 

el bosque de encino 

~hodius presentó una subperennifolio y bosque de pino-oyamel 

mayor actividad noctt1rna durante los tres meses de muestreo, 

mientras que Megatrupes Y Ceratotrupes sólo tuvieron mayor 
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actividad nocturna en julio. En el bosque de pino-oyamel 

OnthOJ2hagu.§. presentó mayor actividad diurna durante el mes de 

julio, mientras que en octubre presentó una mayor actividad 

durante la noche. Canthid1um presentó una mayor actividad 

nocturna en el bosque mesófilo de Las .Joyas a diferencia de los 

Canthidium tropi~ales que presentaron mayor actividad diurna 

(Tabla 15 y 16). 

El patrón general de actividad que pr~sentan los 

Scarabaeidae durante julio en el bosque tropical subcaducifolio 

es de una mayor actividad durante la noche invirtiendose el 

patr ... '>n en octubre (Figura 4) anien1:ras que en el 

caducifolio presentaron siempre mayor a~tividad 

S). 

bosque tropical 

diurna (Figura 

En el bosque de encino subperennifolio se presentó la mayor 

actividad durante la noche al igual que el bosque de plno-oyamel 

durante los 3 meses de muestreo (Figuras 6 y 7). Sin embargo en 

el bosque mesófilo de montaña se observó un patrón de actividad 

similar al bosque tropical subcaducifolio (Figura 8). 

En todos los ~ipos de vegetación la gran mayoria de los 

Scarabaeidae presentaron un marcado patrón estacional presentando 

su mayor abundancia en julio, disminuyendo drasticamente en 

octubre y en febrero (Figura 9). 

Los géneros que pre~entaron una mayor abundancia en octubre, 
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del bosque mes6filo Las Joyas y 

subperennifolio (Figura 10). 
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subcaducifolio, Canthidium 

Copris del bosque encino 

Al comparar la composición de géneros en los diferentes 

tipos de vegetación, se encuentra que el bosque de pino-oyamel y 

el bosque de encino subperennifolio, a~bos en El Terrero, 

mostraron el mayo!' grado·de similitud (Tabla 17). Esto coincidió 

en ambas medidas de similitud, . el indice de Simpson pr·esent6 un 

valor de 100?. y el de Sorensen un valor de 1. Las comunidades de 

escarabajos más disimiles en su composición fueron las del bosque 

de pino-oyamel y el bosque tropical subcaducifolio. En est~ caso 

también coincidieron los dos indices, el de Simpson con un valor 

de 40% y el de Sorensen con un valor de 0.11. 

Las comunidades de escarabaJos se pueden separar en dos 

grandes grupos en base a este análisis de similitud. Los dos 

bosques tropicales de los 700 a los 1000 msnm y los tres bosques 

templados de los 1900 a los 2300 msnm, generan indices de 

similitud superior a 0.80 para el ISF de Simpson cuando se 

comparan entre si. Sin embargo, al comparar cualqulera de los dos 

bosques tropicales con los tres bosques templados los lSF 

generadoe son todos menores de 0.33 y 43% para el método Sorensen 

y Simpson, respectivamente. 

El lSF de Sorensen permite establecer a un nivel más 
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detallado las diferencias entre las comunidades de escarabaJos de 

los difereDtes tipos de vegetación. Por ejemplo, para los bosques 

templados el ISF de Simpson genera un valor de 1007. que es el 

grado més alto de similitud, mientras que el de Sorensen genera 

valores entre 0.83 y 1.0, mostrando algunas diferencias. Sin 

embargo ambos indices coinciden en señalar cuales tipos de 

vegetación son los m~s similares. 

Al analizar los patrones de distribución y abundancia 

altitudinal de los géneros de escarabajos coprófagos y necrófagos 

de la Sierra de Manantlén (Tabla 18), se observan 11 géneros 

restringidos a los bosques tropicales de los 700 a los 1000 msnm. 

Estos son: Scatimus, A~~9~us, ~~euchus, At~~nius, peltochilum, 

goprophanaeus, Dichotomius, Phanaeus, Canthon, gr~~~ y Q~ther~2-

Cuatr-o géneros Megatrupe.§., Ceratotrupe:::, CQQI:l& y Ll-ªto!_lgus, 

estuvieron restringidos a los bosques templados d~ los 1900 a los 

2300 msnm. Solamente tres géneros º-ªnt_hid.iJdm., Onthophagus y 

[lphodius mostraron una amplia distribución altitudinal. Se 

observa un decrecimiento en 1~ diversidasd de_ géneros conforme 

aumenta la altitud cor. 14 géneros en los bosques tropi-::ales y 

sólo siete géneros en bosques templados. 

Aunque no fue parte del planteamiento original de este 

trabajo, logramos realizar un análisis más detallado a nivel de 

especie. Encontramos que si bien para los tres géneros su 

distribución altittJdinal es a111plia, es sorprendente que a nivel 
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so 

especie los bosques tropicales no comparten ninguna especie con 

los bosques templados (Tabla 19). El género Onthophagus está 

compuesto por ocho especies restringidas a bosques tropicales y 

dos especies restringidas a bosques templados, el género Aphodius 

esta compuesto por dos especies restringidas a bosques tropicales 

y cinco restringidas a bosques templados, Canthidium presenta 3 

especies restringidas a bosques tropicales y una especies 

restringida a bosques templados, en este caso al bosque mesófilo 

de montaña de altitud media. 

Como resultado adicional se está avanzando en el inventario 

de especies de la Sierra de Manantlán. Hasta la fecha se tienen 

determinadas 33 especies y se está trabajando en la determinación 

de aproximadamente 27 especies adicionales. De éstas 

probablemente 10 especies son nuevas para la ciencia. El trabajo 

realizado representa el más abarcador para cualquier región de 

México y la riqueza de especies que estamos documentando para la 

Sierra de Manantlán es de las más altas reportadas en el 

Neotrópico hasta la fecha. 
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8. DlSCUSIOJt 

TECNICA EMPLEADA 

El haber utilizado excremento humano y pescado como cebo 

para la captura 

representativos de 

de escarabajos 

cada localidad 

coprófagos y necrófagos 

resultaron adecuados y 

efid.entes. Las trampas con un fondo de tierra de aproximadamente 

4 cm. fue prActico, económico y fécil de realizar para la captura 

de los escarab.:ljos ya que no requiere de mayor esfuerzo. Sin 

embargo, el colocar una capa de tierra en el fondo de cada trampa 

no fue idoneo, debido a que en algunas de ellas se observó 

depredación sobre pequeños esarabajos de los géneros Bf>.b.Qdius_ y 

~ant.t.J,dium, por parte de tres griJpos de coleópteros miembros de 

las f<trniJ ias Staphylinidae (Phylontu§. hoegei, flr~tydr~ spp. 

g~lonochu~ sp.), Hist~ridae (~ister spp.) y Carabidae. Observamos 

de manera notoria que en el bosque mesófilo de montaña de la 

Estación Cientifica Las Joyas se perdieron un número 

indeterminado dl~ escarabajos pequeños por depredación. También se 

observó la fuga de algunos esc,arabajos (volando) que ya se 

encontraban dentro de: las trampas y f:c.lian por la abertuJ-a de las 

mismas. Si en vez de tierra se utilizara liquido con función 

fijador-conservador, por ejemplo alcohol al 70~ con écido acético 

glacial, se evitaria la depredación de los escarabajos colectados 

y la fuga de los capturados. Esto permi.tiria colectar indi.viduos 

degradadores, depredadores y parasitoides. 
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ABUNDANCIA DE COLEOPTEROS COLECTADOS 

La familia Scarabaeidae fue la mAs abundante de la comunidad 

de escarabajos coprófagos y necrófagos, constituyendo el 74 X del 

total de coleópteros colectados. Seguido por los depredadores 

Staphylinidae e Histeridae que constituyeron el 12.1 % y 6.2% 

respectivamente. Estos también son atraídos a las copro-

necrotrampas en donde depredan tanto adultos como larvas de 

Scarabaeidae, teptodiridae y Dípteros entre otros (Tabla 2). Por 

referencias bibliograficas se considera que el 84.6 %de los 

individuos colectados son coprófagos; necrófagos, saprófagos y 

depredadores. El 15.4 %restante cayeron de manera accidental. 

Estos resultados difieren de los obtenidos por Morón y 

Terrón (1984), los que encontraron que la familia Staphylinidae 

ocupo el primer lugar del total de los coleópteros capturados en 

la Sierra de Hidalgo, constituyendo un 56.8 %, seguida por 

Leptodiridae con 20.4%, mientra que Nitidulidae y Scarabaeidae 

sólo constituyeron el 9.5 %y 5.5% respectivamente. Sin embargo 

la biomasa principal estuvo constituida especialmente por la 

familia Scarabaeidae. Es importante hacer notar que ellos 

utilizaron únicamente cebo para escarabajos necrófilos. 

ABUNDANCIA, RIQUEZA Y ESTACIONALIDAD DE LA FAMILIA SCARABAEIDAE 

Los escarabajos coprófagos y necrófagos presentaron un 

marcado patrón estacional, así como las mayores poblaciones al 

inicio del periodo de lluvias (Julio) similar a los resultados 
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obtenidos en otras zonas de México (Deloya, et al. 1987; Morón y 

Terrón, 1984; Morón y L6pez, 1985 y Morón, et ~l. 1986), en 

América Central (Janzen, 1983 y Wolda, 1978) en la Sierra de 

Manantlán (Rivera, 1988}. Mac Donald y Contbs (1985) en un estudio 

realizado al noroeste de Mississipi sobre escarabajos presentes 

en excretas de ganado, registran el mayor pico de abundancia en 

julio, QUe coincide con el tiempo del desarrollo 

moscas, al igual que Koskela y Hanski (1977) 

larval de laf" 

que también 

encontraron al sureste de Finlandia, el mayor número de 

escarabajos a principios de Julio, seguido por un dréstico 

decrecimiento. 

El patrón estacional presentado por los Scarabaeidae en la 

Sierra de Manar.tlán se debe muy probablemente a factores 

climéticos, principalmente temperatu!"a y humedad. Las 

temperaturas comienzan a descender a partir del mes de octubre, 

cuando 13 roayoria de lo8 escarobajos dejnn de estar activos y 

c'.>mienz<'~n a nidificar para poder sc.brevi.vir D. la época fria y 

se·:::a del año {Halffter y ¡1atthe~s. '1966). Sin embargo el hecho de 

que en el bosque tropical subcaducifolio de la localidad de El 

Tigre se capturaran escarabajos en el me¡:; de febrero (210 

1ndlviduos), mientras que en las otras localidades la t~sa de 

captura fue cero, asi como la mayor riqueza (13 géneros), 

probablemente se debe a que en esta localidad se presentan las 

temperaturas más altas, mayor precipitación, mayor humedad 

relativa, mAs tipos de habitats y microhabitats, que a su vez 

alberga la más alta di versidad de vertebrados de la región 
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CLNLJ, datos inéditos). 

Comparando las tasas de captura obtenidas durante los 

muestreos encontramos que en el mes de Julio en el bosque de 

encino subperennifolio, se obtuvo la mayor abundancia de 

escarabajos, es~o se debe posiblemente al uso tradicional que 

recibe este bosque como sitio de forrajeo para puercos, en donde 

consumen bellotas, raices, hongos, entre otras cosas, por lo que 

se encuentra una mayor cantidad de alimento disponible (excretas) 

para los escarabajos. Esto ha sido sugerido por Halfft¿r y 

Mattews (1966), que mencionan que la presencia o ausencia de una 

~ abundante fuen~e de alimento, es uno de los factores que pueden 

determinar la presencia y abundancia de los Sacarabaeinae. 

La baja captura de escarabajos en el bosque mesófilo de 

montaña de la Estación Cientifica Las Joyas, se debe posiblemente 

a la lluvia, ya que es uno de los pricipales factores que afectan 

la actividad de los insectos ( Furniss y Carolin, 1977; Gillott 

1980; Varley et. al, 1974). Durante las colectas de campo de 

julio y octubre las lluvias en esta zona fueron muy intensas, lo 

que no se presentó en los otros sitios de muestreo. Morón y 

Terrón (1984) registran un descenso en la abundancia de 

coleópteros durante el mes con mayor precipitación. 

Koskela y Hanski (1977) señalan 3 factores que determinan la 

abundancia de los escarabajos coprófagos: a) Disponibilidad de 

microhabitat dentro del macrohabitat, b) Microclima del 

rnicrohabitat y e) estructura del microhabitat. Gordon (1983) 

menciona que el tipo de excreta y la humedad de la misma son 
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determinante$ en la presencia de escarabajos. 

Se observó que la riqueza fue mayor en los bosques 

tropicales, esta disminuye conforme se incrementa la altitud 

(bosques tropicales 14 géneros y bosques templados 7 géneros), 

mientras que la mayor abundancia se presenta en bosques templados 

(6884 inajviduos) que en loa tropicales (4188). Estos resultados 

son similares a los obtenidos por Darlington {1970) en las 

Antillas y Hanski (1983) en Sarawak, Borneo, quienes reportan una 

disminución de especies conforme aumenta la altitud, pero con un 

aumento en densidad. Sin embargo Morón y Terrón (1984} 

encontraron que la diversidad de Scarabaeidae no disminuye 

claramente en forma inversa a lo largo del transecto altitudinal. 

La mayor abundancia de los escarabajos en los bosques 

templados puede deberse a "El efecto de isla" sobre la estructura 

de la comunldad, que trae una reducción en la riqueza de especies 

y la consecuente compensación por densidad (Hanski, 1983). 

La mayor riqueza px·esentada en los bosques tropicales 

probablemente se debe a que en el trópico el clima es más 

homog.:neo, permitiendo la actividad de los animales en 

prácticamente todas las épocas del año, con una consecuente 

disponibilidad de alimento, existen más tipos de habitats y 

microhabitats o tipos 

"parches", permitiendo 

de vegetación más heterogeneos en 

una mayor especializa~ión por tipo de 

habitat, facilitando de esta forma la alta riqueza de especies 

(Wilson, 1974; Me Coy y Connor. 1980; Hansky, 1983; Hansky y 

Koskela, 1979) . 
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Al analizar la comunidad de escarabajos coprófagos y 

necrófagos capturados, se observó que cambian con la altitud 

(Tabla 10). Key Ú982i y Hansky (1983) obtuvieron los mismos 

resultados, llegando a la conclusión que estas diferencias son 

dadas probablemente a variables relacionadas con la altitud, como 

es la temperatura y la humedad de la excreta, asi como el clima, 

suelo y disponibilidad de alimento. Landin (1961) y Koskela 

(1972) demostraron los efectos de la temperatura sobre los 

escarabajos coprófagos. Por lo tanto, estos factores fisicos y 

bióticos son los que permiten que los escarabajos a nivel 

genérico o especifico se distribuyan en franjas altitudinales. 

Las diferencias en actividad presentadas por los 

Scarabaeidae (Tabla 12), asi como su distribución a través del 

gradiente al ti. tudinal (Tabla 19) • suponen también un mecanismo 

por el cual es posible la repartición de los recursos, evitando 

la competencia y permitiendo la coexistencia entre las especies. 

Otro de los factores que ayuda a reducir la. competencia por 

el recurso, son las diferencí·as en abundancia pcr estacion 

presentada por algunos géneros. Si bien la mayoria de los géneros 

colectados mostraron una mayor abundancia en julio, existieron 

géneros que presentaron su mayor abundancia en octubre como el 

género Canthon, en el bosque tropical subcaducifolio, Canthidium 

en el bosque rnesófilo de la Estación Cientifica Las Joyas y 

Coprjs en el bosque de encino subperennifolio (Figura 10). 

!Hentras que los escarabajos pertenecientes a los géneros 

Onthophagus y 8f1¡odius colectados en el bosque tropical 
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subcaducifolio de EL Tigre, que presentaron su mayor abundancia y 

única aparición en f~brero (Tabla 13). 

Los escarabajos muestran diversos patrones que 

reducir las interacciones competitivas y 

les permiten 

permitir la 

coexistencia. Estas incluyen preferencias por condiciones 

específicas de suelo, diferenclas en horas de vuelo, de forrajeo 

y métodos para remover la excreta, diferente tipo de alimento 

(excreta o carrofia), disponibilidad de distintos habitats, asi 

como diferencias en periodos de actividad y reproducción 

estacional del inst~cto ( Nealis, 1977; Halffter y M a t thcws, 1966; 

Peck y Forsyth, 1982; Stevenson, 1982 y Anderson, 1982) . · 

llowden y 

forrajeo de 

Nea lis ( 1978) sugieren que el comportamiento de 

diferentes escarabajos coprófagos pueden estar 

relacionados a diferentes patrones conductu~les como el hecho de 

que las especies grandes vuelen a mayor altura que las especies 

pequeñas en busca de alimento y de esta forma encuentr-an recurzos 

diferentes minimizando asi la competencia. 

Peck y Howden { 1984) enc.ontraron ql.•~ el tamaño de la excreta 

es un factor importante 

pueden espec:i.alizarse y 

también ayuda a ~xplicar 

por el cual las especies coprófagas 

con ello reducir la competencia. Esto 

como muchas especies de escarabajos 

coprófagos pueden vivir en un bosque tropical al usar cada una 

diferentes tipos de excreta. 

Al comparar la abundanc.ia y riqueza cbtenida en la Sierra de 

Manantlén, respecto a otros estud!os sobre escarabajos coprófagos 
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y/o necrófagos realizados en diferentes partes del mundo, 

encontramos que a pesar de sólo haber realizado tres muestreos de 

dos dias de duración por tipo de vegetación, la abundancia es 

mayor que la obtenida por Key (1982), Hansky (1983), Peck y 

Howden (1984) y Klein (1989), similar a la de Anderson (1982) y 

menor a la obtenida por Hansky y Koskela (1977), Nealis (1977), 

Morón y Tsrrón (1984) y Mac Donalds y Combs (1985). Respecto a la 

riqueza de géneros fue la más alta (19) al igual que la obtenida 

por Howden y Nealis (1975), y en cuanto a riqueza de especies, 

está también fue alta (60), sólo superada por el estudio de . 
Hansky (1983) con 66 especies. 

PREDILECCION POR TIPO DE CEBO 

La marcada predilección por las trampas cebadas con excreta 

que por el pescado se debe probablemente a diferentes factores. 

La excreta es un recurso alimentRrio que se degrada rápidamente, 

su efectividad dura sólo dos dias, huele estando humeda y atra.a 

en poco tiempo a los coprófagos, . lo que permite capturar un gran 

número de escarabajos (Howden y Nealis, 1975 y Koskela y Hanski, 

1977). El pescado, a diferencia de la excreta, tiene que 

descomponerse para atraer gran cantidad de insectos, lo que 

ocurre a partir del tercer o cuarto dia cuando se encuentra en 

su máximo estado de descomposición (Koskela y Hanski, 1977}. Por 

lo anterior se sugiere que para un análisis más profundo sobre 

insectos necrófilos es necesario colocar las trampas por un 

periodo mayor a dos dias. Cuando se colocan las trampas por 
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periodos cortos es necesario cerciorarse de que el pescado tenga 

cierto grado de descomposición 

insectos. 

para que pueda atraer más 

En nuestro caso es importante hacer notar que el análisis m 

ás profundo se realizó para la familia Scarabaeidae, donde la 

mayoría de sus integrantes utilizan el excremento de vertebrados 

cerno único recurso alimentario tanto para larvas como p~ra 

adultos. l.a subfamilia Zcarabaeinae presenta la coprofagia corno 

una caracteril:;t:!.ca de la mayor parte de sus especies. Esta 

subfamilia. constituyó el 57 .1'7. de los escarabajos colectados 

(Tabla 11). En la Sierra de Hanantlán los géneros que presentaron 

está caracteristica fueron Dichotomius, Cntho.e.!:@..gus. y C11.ntt¡c.n 

principalmente (Tabla 11), este último coincide cor. los 

resultados de Miller (1954), t-1atthe1~S (1963) y liowden y Nealis 

(1975) que mecion&n que ciertas es~ecies de Norteamérica del 

género CanthQD. son atraídos con facilidad a la excreta humana. 

Sólo unas cuantas eEpecies dependen de otros tipos de rnateri<:~ 

orgánica en descomposición com.:> el género Coprophanaeus (figura 

3) que presentó una alta especialización en carroña. Morón y 

Terrón (1984), citan a especies facultativas del género 

Coprophanaeu3 dentro del grupo de coleópteros necrófilos más 

importantes capturados en la Sierra Norte de Hidalgo. 

La mayoría de las especies de la subfamilia Aphodinae (2B.ó 

~ de los escarabajos colectados) se consideran saprófagos y de la 

subfamilia Geotrupinae (14.3 '7. del total de los escarabajos 

colectados), Eólo la tribu Geot1·upini presenta como regla htibi tos 
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coprófagos (Halffter y Edmonds, 1982). 

Nuestros resultados sugieren que la_mayor±a,, de los géneros 

colectados muestran preferencia por la excreta, a diferencia de 

los resultados obtenidos por Howden y Nealis (1975) donde la 

mayoria de los escarabajos colectados no presentaron predilección 

por tipo de cebo. 

Los estudios sobre suceEión de insectos en excretas 

realizados por diferentes investigadores indican que la mayoría 

de las especies presentes al inicio de la sucesión son 

especialistas y obligadamente coprófagos reproductores (Hhor, 

1943; Koskela y Hanski, 1977}, por lo tanto suponen;os que los 

Scarabaeidae colectados pertenecen en su gran mayor·la a los 

coprófagos estrictos, ya que solamente las trampas duraron 

colocadas durante dos dias. 

Los escarabajos coprófagos y necrófagos remueven o entierran 

rápidamente la excreta o la carroña en los bosques en grandes 

cantidades por lo que son de gran importancia ecológica y médica, 

pero en áreas abiertas o . aclareadas esta materia en 

descomposición pennanece por pe1·íodos más largos (Mac Donald y 

Combs, 1985; Koskela y Hanski, 1977 y Howden y Nealis, 1975}. 

El excremento del ganado vacuno, porcino o de humanos 

propician la proliferación de moscas, que son un medio de 

dispersión de huevecillos de p~rásitos intestinales. En México 

los pobladores de areas rurales y marginadas carecen de los 

servicios mínimos ind~spensables, por lo que la defecación al 

aire libre es muy común y por lo tanto la transmisión de 
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enfermedades infecciosas es uno de los graves problemas que 

enfrenta el sector salud. De las localidades estudiadas, en El 

Terrero, lvs pobladores defecan al ·aire libre. Los escarabajos al 

disponer, r~mover -o enterrar rápidamente el excremento, proveen 

un sistema natural de saneamiento que ayuda en gran parte a 

reducir las poblaciones de moscas y contribuyen grandemente a la 

destrucción y/o reducción de los huevecillos de helmintos y otros 

parAsitos del hombre. 

El valo~ más alto del ISF de Duellman fue de 1, para el 

bosque de encino y el bosqtJe de pino-oyamel, esto se debe 

pc•siblemente a que los bosqut>s son muy similtlres en composición, 

estan adyacentes en la misma localidad CEl Terrero) y comparten 

condiciónes ambientales muy similares. 

El bosque tropical subcaductfolio y caducifolio se 

consideran también muy similares con 0.98. Este valor se debe a 

q1,1e varios géneros presentes en el bosque tropical subcaducifolio 

(Agaooopus, ·onth~ y Uroxys) no se encuentran en el bosque 

tropical caducifolic. 

AHALISIS DIOGXOGRAFICO 

,El presente estudio recdlca la importancia biogeogr~fica que 

posee 1á Sierra de Manantlán, como una zona de transicición donde 

encontramos una marcada mezcla de escarabajos de Neotropical y 

Netlrtico. 
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El análisis biogeogréfico preliminar sei'lala que de los 18 / 

t' géneros capturados de la familia Scarabaeidae en la Sierra de 

Manantlán, 

(Canthidium, 

11 géneros son de 

Ateuchus, 

distribución 

Dichotomius, 

Neotropical 

Phanaeus, 

Coprophanaeus, Deltochilum, Ataenius, Uroxys, Agamopus, Ontherus, 

Y Scat:imus); de los cuales algunas especies de Canthon y Ateuchus 

son elementos exclusivos del trópico del pacifico mexicano, 

mien~ras que especies de Delthochilum y Ataenius son ~lerucntos 

montanos y submontanos tropicales. De distribución Holártica o 

Neártica tenemos a los géneros Megatrupes y Ceratotupr~s. De 

distribución Palecamericana tenemos a Copris, Liatongus, Aphodius 

y Onthophagus grupo Chevrolati. 

Se pretende a futuro realizar trabajos más detallados a 

nivel de especie que nos ayuden a comprender los sucesos 

biogeográficos que se presentan en La Sierra de Manantlán. Un 

ejemplo de esto es el análisis realizado con el Dr. Gonzalo 

Halffter sobre la especie Canthon, (Glaphyrocanthon} yiri~. 

Pertenece al subgénero Glaphyrocanthon que tiene su máxima 

diversificación en Sudamérica tropical y de la cual llegan a 

México unas pocas especies de las que únicamente vi.ridis tiene 

una arnpli~ distribución penetrando una subespecie (viridis 

viridis) profundamente en las pldnicies coster~s del sureste y 

este de los E.U. Wartinez, Halffter y Halffter, 1964). 

La subespecie vir1d1s coorporal1 se conocia de la Cuenca del 

Balsas y algunos puntos aislados de La Costa del Pacifico, mas al 
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,' más al norte de El Volcán de Colima. 

Con este trabajo ampliamos notablemente su distribución 

sobre el declive al Pacifico donde posiblemente se encuentre 

también en otros lugares cubiertos por selva baja caducifolia o 

bajo ecosistemas derivados. 

Aunque las flreas de estudio comprenden un gradiente 

altitudinal de los 700 a 2,300 m, existe .una necesidad de 

muestrear entre los 1,100 y 1,800 msnm, zonas donde se encuentran 

el bosque de encino caducifolio y bosque de pino principalmente. 

Si bién, los objetivos de esta tesis fueron cumplidos, es 

importante recalcar la necesidad de realizar colectas en Areas 

adicionales con el fin de poder conocer cuales son los limites de 

la distribución y las zonas de ree1r.plazo de ezpecies de los 

escarabajos coprófagos y necrófagos. Asi como en donde ocurre la 

mayor mezcla de espf::cies de origen neártico y neotropical. Se 

requiere realizar estudios en áreas sometidas a desmontes, tala, 

incendios, para determinar el efecto de estas perturbaciones 

sobre la comunidad de insectos, identificar las especies que 

sirven como indicad·.)ras de calidad ambiental. y ofrecer pautas 

para el manejo de los bosques sin alterar a las comunidades de 

fauna silvestre que en ellos h'lbitan. También es necesario llevar 

los estudios a niveles más detall~ctos de especies, para poder 

comprender y conocer como se dan las fluctuaciones y 

substi·tuciones de especies a través de las diferentes estaciones 

del afio y cuales han sido. los procesos bio&eográficos QUe 
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formaron lo que es en la actualidad la entomofauna de la Sierra 

de Manantlán. 
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9. CONCLUSIONES 

1) La técnica empleada, fue adecuada para capturar las 

especies o géneros representativos de la zona. Sin embargo esta 

se puede mejorar para disminuir los efectos de depredación por 

parte de coleópteros de las familias Carabidae y Staphylinidae. 

2) De las 14 farllili·as de coleópteros colectados ( 14,936 

individuos) durant: tres estaciones del año (meses: julio, 

octubre y febrero) 11 mostraron un marcado ~atrón estacional. La 

r 
mayor abundancia de coleópteros se detectó en julio (10,217), 

disminuyendo en octubre (3,591) y en febrero (1,128). Las 

r familia¡;; Derrnestidae e Histeridae presentaron un patrón opuesto 

al anterior, mientras que Nitidülidae presentó su menor 

abundan~ia en octubre. 

3) En el bosque de encino subperennifolio ~2.100 m) se 

colectó el mayor número de coleópteros (3,069) mientras que el 

bosque mesófilo de montaña ( 1, 900 m) presentó la menor abur.dancia 

con sólo 433 coleópteros capturados. 

4) En todos los bosques muestreados, la familia Scarat.aeidae 

fue la más abundante, constituyendo un 74 .1~ de la colecta tot.al. 

Los escarabajos colectados pertenecen a 18 géneros que se agrupan 

en 3 subfamilias y 7 tribus . El género mAs ab•Jndante fue Aehodius 

que constituyó el 41.4~ del total de Scarabaeidae colectados, 

mientras que IJrcxis y Ontherus constituyeron menos del 0.01~. 

5) En los bosques templados (pino-oyamel, mes6filo de 

monta~a y encino subperennifolio) se obtuvo la mayor abundancia 

de escarabajos (6,854) y Denor riqueza (7 géneros}, mientras en 
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los bosques tropicales (caducifolio y subcaducifolio) el patrón 

fue opuesto con menor abundancia de escarabajos (3,997) Y mayor 

riqueza (14 géneros). 

6) La gran mayoria de los tipos de vegetación muestreados 

presentaron diferencias significativas en abundancia, sólo cuatro 

de todas las combinaciones posibles resultaron similares. 

7) El mayor indice de similitud a nivel de género se 

presenta al comparar entre si, los dos bosques templados y los 

tres bosques tropicales. 

S) los géneros capturados presentaron un 

marcado patrón de actividad dlurna o nocturna a trav~s del 

periodo de muestreo. Algunos géneros presentaron patronP.s de 

actividad diferem:.e dependiendo del mes de colecta. 

9) La excreta resultó ser un cebo más atrayente que el 

pescado, para todos los géneros de Scarabaeidae, con excepción de 

CoproP.hanaeus que fue más atraido a las trampas cebadas con 

pescado. 

10) Los escarabajos colectados en los bosques templados, 

pertenecen a géneros de distribución neártica o paleoarnericana, 

mientras que los colectados en los bosques tropicales se agrup3n 

mayormente en géneros de distribución neotropical. 
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TABlA 1 
A~UHDANCI~ OE lOS COlEOPTEQOS CAPTURADOS EN COPRO-IiEC~OTRA"PAS EN 5 TIPBS DE VE6ETACIOH EN lA 
SIERRA DE HANANTLAN. 

1988 1989 
TIPO DE BOSDUE lOCAliDAD Jllll O OCTU5RE FEBRERO 

Bosque tropical subcaducifolio El Tigre 1599 472 m 
Bosque tropical subcaducifolio Platanarillo 672 510 101 

Bosque ~ropír<l Ciducifolio El liebn 934 258 29 
Bosque tropical cadatifol io Zenzo~tla 7bl l26 39 

Bosque •esOfi io de eontan3 las Joyas 263 158 12 
BosquP usófil~ ~e •n;,tah• Todn 2716 171 o 

Basque 2r.dno sub~erennifolio El hrrero 2030 1037 2 

P11sque p í uc-oyaar l [1 1enero 1?42 m 

TOTAL 

1012 
t29l 

1721 
112b 

m 
2987 

3%9 

18'15 
................... ______ .., __ ..... _.~---~------------ .. -·----------------------------------------------... -------------... 
TOíAl 10211 mi !liS 1493~ 



TAPlA 2 
ASUNO¡iNC!A DE rAMIUM DE ';OLEOPTEROS CAPTGRAGQS EN COPaO-~CCROTRAIIPAS EU 5 TIPOS DE VEGETACION Ell lA SIERRA DE KAMANTLMI. 
--------"'---- .,. _____ ................................... ---··-··------- ..... -- ··-------- -_________ .., _______ --- ....... ----·------------------------------- ... ----

TIPOS OE VE&mCION 
me BTC BK BE 8?0 

---- ~------ ... - ______ ...... ·----- ---------------
' Ti p To í TOTAL t 

-- --H..,------------ • ------------- "''"' ................................................. _______ ------·----------------------------------- ........................................... _______ 
FAMiliA 

Scarat,aeida~ 1?37 m 794 023 :as 2571 2662 ms 11072 74.1 

Sta¡~hylinida~ m 234 16~ 305 !6 112 131 ne !SOS 12.! 

Híst~~itl<r 455 135 2!5 i34 21 10 3 m 6.2 

leptodiri~ue b 3 25 32 145 197 m 1.8 

Corabid<e lS 73 131 21 3/ 289 1.9 

Ten~brionidde ll o 2 92 27 142 1.0 

Si lphi13e 25 11 10 21 93 0.6 

Mi Wu l ida e 11 52 q o () 8 83 0.6 

Der'!r.stl:Jae o (t) ~ 5 o o o o 25 0.2 

Trogidae o 15 o o 18 0.1 

L~icdi~~P. o o o o o o r 6 J 

Pi tinidae o o o o o o 6 

Scol~tid~~ !) 5 1 () Q e 5 

Pha1acridae o () o o o ¡¡ 2 
--------,. -· -~--- ... ---------------~ -------···--------------- ..... -______________ ..,. ________ ---------------·-----· ___ ... ________ .. _____ 
ro m 3ti!2 1293 127.1 1126 433 2887 3C69 1895 tmb 9U 
............. ------------ --------- .............. ----.. ------··----------~---· --··------------------··--·-------...................... ---.... ---------------~ ..... -
1 Ti -Tigre, P-r:atlnaíi i lü, l·Li•bn, I-!enzont!~, J-i.ds Jny""• Ta-Tex!n, T-Terrer!t. 



TABLA 3 
ABUNDANCIA ESTACIONAL DE FAMJLIAS DE COLEOPTERDS CAPTURADOS EN 
COPRO-NECROrRAMPAS EN LA SIERRA DE MANANTLAN. 

MESES JULIO OCTUBRE FEBREf;:O iD TAL 

Scat·abaei dae 8445 2408 219 11072 

Staphylinidae 851 600 357 1808 

Histe•ridae 278 221 475 974 

Lertodiridae 289 123 413 

Carabidae 215 73 289 

Tenebt· ioni dae 29 109 4 142 

SilphidaF.> 61 31 1 93 

Nitidulid;;~e 39 1 43 83 

Det· mest ida e o 4 21 25 

Tt·ogidae 3 15 o 18 

Leiodirlc.e 5 (1 6 

Scolytidae o 5 o 5 

F'halacr·idae 2 1) (1 2 

TOTt-.L 10217 3591 1122 14930 



TABL~ 4 
ABUNDANCIA DE LOS SCAR~BAEJDAE COPROFA60S Y HECROF:iGOS EN 5 TIPOS DE VE6ETACION EN LA SIERRA DE 
DE MANANTLAN. 

1993 1989 
TIPO ~E BOSOUE LOCALIDAD JULIO OCTUBRE FEBRERO TOTAL 

~osque trcpical subcaducifolio El Tigre 1417 309 211 1937 
Bcsque tropical subcaducifolio Plo!anar i llo 463 m o m 

Bosqu~ trcpical caducifolio El litbn 748 4b o m 
Busque tropical ca1ur.ifo! io Zenzontla m 144 o 623 

B~squ~ QesMilo de eor.ta~a las J~yas 177 101 1 285 
9osque Besbfi lo de !ontana T~~!n 2465 106 o 2571 

Bosque encinc subperennifolio El Terrero 1791> 866 o 2é62 

~osque pino-oyalel El Terrero 900 46S 13!!6 --- ~ ------------............................................................ ____ ,.. ___ ,;. _________ ·-------------------------·---------··-
!10i'2 



TAm .. A S 
TASAS DE CAPTURA f•ILIRIJA Y NOCTURIIA !•E EStAP.ABAJ05 COPROFAGOS Y NECROFAGOS A Tf~AVES !>E Utl GP.AD!Etf.E ALTIT'..Il•INAL EN LA RESERVA !\E LA BIOSFERA 
S!ERRA l'!: MA!IANTLAN. l•JP.r..tHE El !!ES t€ JllliO. 

LOCI\LIMD 

ELTI~ 

PLATA! JARILLO 

a W!•)N 

ZEN<"'OIITL.A 

LAS JOYAS 

iOl\IN 

a TER.?CJ:O 

EL TERPERO 

TIPO !>E 
1/Eii~AC!c.N 

BTSC* 

Bi~ 

BTC' 

B!C 

BM* 

~ 

BESP* 

BI'-C• 

D!UP.tlA 

N X 

275 22.9 

25 2.1 

522 43.5 

155 12.9 

24 2.0 

998 83.2 

2Tl 25.2 

289 24.1 

COPROFAOOS 
NOCTURNA 

S N X 

2::!.1 807 67.2 

2.0 32'5 27.1 

25.3 121 10.1 

E .• 7 242 2Q.! 

1.3 D8 :t. S 

36.8 1375 114.6 

12.7 1501 !L5.1 

19.9 555 46.2 

NECROFAOOS 
DILIRNA NOCTLIRNA 

S N X S N X 

37~ 7 104 8.6 9.4 231 19.2 

20.2 !5 1.2 1.3 99 8.2 

7.6 60 5.0 5.3 45 3.7 

13.0 46 3.8 3.0 36 3. o 

7.ó 4 0.3 0.6 11 0.9 

75.6 33 7.5 11.7 9 0.8 

1!2.2 9 o. 7 0.9 9 0.7 

33.5 26 2.1 1.8 30 2.5 

S 

10.9 

8.0 

4.9 

3.5 

1.4 

l. O 

1.3 

t.e 
--- .......... ----- ... ---- ...... ---- ...... -- ...... ---- ......... ---- ....... ---- .. ---- ..... -- .. -.................. -.... -- ... -......... -- ................. ----- .. ---- ....... -..... --- ........ ---- ... ---- .... -........ --------·---- ............................ 
• BTSC P.c•:q•Je Trcpi•:al s:.dx:ad'J·:ifolio, BTC~ E.o:q;.;~ Tro>-ical Caducifol!c. BM Bosque ~ot;so'filo, BESP Bosque Er.c¡r,c· Stll:.>-enmnifo!io, 

BP-ü Bcsq¡¡e de Pi>ro·Oyamel. 



. TABUI 6 
~CARABAEIME COLECTADOS EN El ~ES llE JULIO PCR TIPO DE VE5ETACI!lM1 ACTIVIDAD Y CEBO, Eli lA RESERVA 
DE lA B!OSFERA SIERRA OE MANANTLAN. 

ACTlVlDAO CEBO 
------------ -----------

Tipo de veget ac i br. localidad Altitudl Dbrna Hocturna Pescado Ex~reta TOTAL 
--------------- ................ --- ................ -----.......... ---- ~ ____ ... _____ ............................................................. ----------------........... 
Po~que tropical su~cad. El Tigre 700 380 1037 335 1082 1411 

e~sque tropical ~~bcad. Platanarillo 8b0 39 424 113 350 463 

Bosque tropical cad. El liaón 870 582 166 105 6H HS 

Bosque tropical cad. Ienzontla 1000 202 2i7 83 m 479 

Bosque aesM i Jo l3> Joyas 1900 28 . 149 15 m 177 

Bosque c~s!lfi lo Todn 2300 !OSI 1384 n 2373 2465 

Bosque en:ino subperen. El Terrero 2!00 28ó 15!0 IS 1713 tm 

8054ue de pino-aya~~~ El Terrero 23(10 315 585 Sb 844 ~00 _, .......................................................... _,. _______ .. _____ .,. __ .,._ .. _ .. __ ., ____ ~---------------------- ... -----... -------<Oo---· 
TOTAL 2913 5532 817 7628 8445 ----- .. ------------------------------------ ·--- ·-------------··----- ., _________ ........... _______________ ,..,.. 
lla altitud estA dada en ~.s.n.c. 



·' 

TABLA 7 
SCARABA~ID~E COLECT~POS EN EL I!ES DE OCTU&RE POR 11PG OE ~Ef,ETACJOI:, ACTimAD Y CHO, EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFE~A SIERRA Vt "A~AHTLAN. 
-·~----· ~--------------------------------------------------~------ ... ------------- .. _______________ .. __ -':"" 

ACTIVIOAD CEBO 

Tipo dt vegP.tacibn Localidad Altitudl Diurna Nocturna Pescodo Exneta TOTAL 

Bosque tropical subcad. El Tigre 700 182 127 72 237 309 

Bosque tropical subtad. Platanarillo 860 317 54 19 292 371 

Bosque tropical caduc. El Li10n 870 39 7 42 4(, 

Bosque tropical uduc. lenzonl h 1000 20 70 144 

BosquP. aesbfi lo las Joyas 1900 bO 10 101 

Bosque aesbfilo Toxln 2300 98 8 102 lOó 

Bosque encino subperen. El Terrtro 2100 325 541 27 539 Sbb 

&la altitud esta dada en m.s,n.a. 



TABlA B 
SCARABAEIDAE COlECTADOS EN EL HES DE FEBRERO POR TIPO DE vtGETACION, ACTYIDAD Y CEBD, EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA SIERRA DE MNANTLAN. 

ACTIVIDAD CEBO 

Tipo de vegetar ibn localidad !Altitud Diurna Nocturna Pescado fm~ta TOTAl 

Bosque tropical subcad. El Tigre 700 210 211 

Bosque tropical su~cad. Platanarillo 860 o o o o o 

Bc5QUP tropical caduc. El lit~n 870 o o o o o 

Bos~ue tropical caduc. · Zenzontla 1000 o o o o o 

Bosque aesbfi lo Las Joyas 19;)1) o 

Bosque aesbfi 1 o Tcxln m o o o o o o 

Bosque ene i no subperen. El Terrero 2100 o o o o () 

Bosque de pino-oyamel El Terrero 2300 o o 
-------·-----------------·---------------------------------------------------------------·-------
TOTAL 7 218 m 

1 La altitud esta dada ~n a. s. n.e. 
t No se deterair.b ~bundancia por período de actividad. 



TABLA 9 
ABUNDANCIA DE GENEROS DE LA FAMILIA SCARABAEIDAE 
COLECTADOS EN LA SIERRA DE MANANTLAN. 

GF.NEfWS NUMERO 

~he,~ 4579 111.4 

Onthophagus 2281 20.6 

Gs\!~ 1170 10.6 

Dichot~ 969 8.8 

!i!;~:J.§ 529 4.7 

Megatr·upes 499 4 ~ .;:o 

Co12r·a(2hanaeus 275 2.5 

~LIS 179 1.6 

Phanaeus 167 1.5 

Cer· ato\:. r·upes 1~;o 1. 2 

Del t-ochj lum 106 1.0 

Canthidium 104 0.9 

~opr· is 32 0.3 

Agamopu"? 27 0.2 

Ataenius 17 0.1 

Ur-o>:ys 5 

Liatongus 2 

Ontherus 

TOTAL 11072 99.9 



TABLA 10 
ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS TRIBUS QUE COM
PRENDEN LOS GENl?:ROS CDPRO-NECROFAGDS DE LA 
FAMILIA SACARABAEIDAE EN l.A SIERRA DE 
MANANTLAN. 

TRIBU 

*Scarabaeini 

-Geotrupini 

+Aphodiini 

+Eupariini 

:((Onthophagini 

*Oniticellini 

TOTAL 

GENERO S 

!;opris 
Dichotorc~ 

Canthidium 
.Gteuchu<o; 
Se~~ 
Un~>:[:; 

tlnthPnF', 
Cap,- op h;·, naeus 
E'h.::>naeu,; 

Dt-ltochilum 
Caotho!J 
.e_gamopl~;, 

Meg;;~trupes 

feratott-upes 

Aphodius 

Ataeqius 

Liatonqus 

40.1 

16.6 

11. 1 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

99.8 
---------~----------------·--------------------* Sub~amilia Scarabaeinae, + Sub~amilia 

Aphodinae y - s•.tbfami li~ Geotrupinae. 



TABLA 11 
ABUNDANCIA DE GENEROS CE LA FAmiA SCARABAEIDAE ATRtliDOS A DOS TiPOS DE CEBO EN 
L/1 SlERRA DE HANANTLAN. 
------- .... ------~--------------------- ... --------------------------... -----------------

mo 

6ENEROS EXCRETA PESCADO roTAL 

Aphodius 4542 99.2 37 0.8 4579 

Ontho~t;agus 2009 88.0 272 12.0 2291 

CanthoQ 9'16 85.0 176 15.0 1172 

Dichot.!!_1ius 603 82.9 lblo 17.1 9b9 

Scali•~ 48b 92.2 41 7.8 m 

Hegatrt!E.E? m 9'1.8 0.2 m 

Co2roghanaeus 37 13.5 238 86.5 27S 

~ m 77.7 40 ~2.3 179 

·fhlli~ 131 78.4 36 21.5 lb7 

Ceratotru2es 125 96.2 S 3.8 130 

D~ltochjlyp 60 56.11 46 43.4 106 

l:.ailJ..tllili 55 52.9 49 47.1 101 

Copris 17 53.1 15 46.9 32 

Agatopus 24 88.9 3 11.1 27 

Aill!!.i.lli 15 88.2 2 11.8 . 11 

Uroxys 5 o S 

~ o 2 

Qntherus o 

11072 __________________ .. _____ , ________________________ .,. ___________________ h_,.. ________ 



TA~LA 12 
A~UilDAMCIA DE GEllERQS DE lf! miLlA SCARitBAEIME CAPTURADOS DURANTE PERIODOS 
DIURNOS Y NOCTURNOS EN LA SIERRA DE "ANANTLAN. 

ACTJ'IIDRD 

6ENEROS DIURNA NOCTURNA TOTAL 

N N 

~dius 783 15.5 3686 82.5 4469 

Ont hoehag_us 1898 86.5 297 13.5 ms 

Canthon 1050 89.6 122 10.4 1172 

Dichotqejus l O.l 966 99.7 969 

~ 28 5.3 .m 94.7 527 

"egatruees 59 11.8 440 RS.2 499 

Co¡¡rophanms 84 30.5 191 69.5 2/S 

~teuchus 26 14.5 153 85.5 m 

Phanaeus !52 91.\l 15 9.0 167 

Cer atot ruees 44 33.8 86 66.2 130 

Deltochi 1ue 6.b 99 93.4 106 

C~nthidiua 62 su 42 40.4 104 

Copr i s 3.1 31 96.9 32 

Agaaopus o 27 100.0 21 

F.ill.!!.U!i 15 88.2 2 11.8 11 

108ó8 ___________ ..................................................................................................................................................................................................... 
t Un total de 204 individuo~ que no se pudiPron separar por tipo de actividad. 

Para los g~neros UROXYS, liATON6US y ONTHERUS no se pudo detersinar e~ que 
período estaban ah activos. 



TABlA 13 
rERIODOS OE t\Cf!YIDAU DlURHA-NOCTURilA EN El 80SGiJF. TROPICAl SUBCIIDUCIFílliO DE lOS &ENEROS DE lA FAMILIA fAMlllli SCriRABAElDAE . 
DUR1iNTE TRES ESTACIONES DEl AÑU. ----................................................................ ·---------------------------............. _______ .., ................................................. _______________ .,. _________ ..... _ ... _ 

BOSQUE TROPICA-l SUBCUUCIFOL 1 o 

El TI6RE PlATANARlllO ______________ .,. ___ ......................................... ................................................................ ,._,.. ____ ... ____ ..... _ ... _ 
JULIO OCTUBRE fEBRERO JUliO OCiUSRE FEBRERO 

---------- ......................... ............................. -------·--
DI NI D N D-11 o H D N D 11 

................................................................................ __ ... _____________________ ... ___ ... --------------------------------·---------------............ ___ ._,.._ ............... 

GENE ROS 

P!ltochilu! o !1 5 11 o 2 29 o 8 o o 

~-oprophana~~ 6 114 49 o 8 25 15 o o 

Dichotclitts 388 o 19 o 234 v 20 o G 

f~ 70 14 B o o 4 o o o 

(&nt hoo 212 !00 98 e 8 ¡aa ~ o o ~ 

9!!!. hup~a~¡us 4S 7 lO 2 86 3 e o o 

Sé a.IJ.!!!í 26 391 12 o o 91 o o o 

~~~~i o o o 110 2 2 o e o 

~a.opu~ o 8 o 3 o o 16 o o o o 

º!!l~!.ll_S (1 o o o o ') o (¡ í) o 

~anthidiol 20 5 o o 2 o o 

~ o 3 3 o 6 19 9 ll o o 

AtaPnius o o 2 1) 9 o o o o o 

Uroxys o o o o o o o o o 
... .., ... ________ .,. ________ ................... _ .. ___________________________________________________ .., _______________________ ,. _______________ 
1 D-Diurna, N-Nocturna 



TAPLA 14 
PERIODOS DE ~CIIYIDAD OIURNA-IIOCTURNA EN El BOSQUE TROPICAl CAOUCIFOliO DE lOS 6ENEROS DE lA FAMiliA SCARABAEIDAE DURANTE tRES 
ESTACIONES DEL AÑO. . 

BOSOliE TROPICAl CADUCifOLIO 

El unoN lENIONILA 

JUliO OCTUPRE FHRERO JUliO OCTUPRE mm o 

DI NI N D 

6EN[R05 

~ 15 o o 20 o o 

r:!'P!ilfl!~~~ ·O 71 o 17 o o 

Qi t ho.\Jl!w 109 lll 5 o o 

~M~ 5~ o o o o o o o 

Canlh1111 ll4 39 151 117 o o 

Ontho~~ m O· 10 o 

~1~~.! o o o o o o o 

~Q.<!.i!!! o. tl o o o 

~.!ll'!idiu• ló o o 20 o 

~li'ii(~!Jj 12 o ,. o o 

AloP!IiJii o o o o 5 o o 

~--·------ ------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------·----
1 O· Diurna, N-Nocturni 



TABlA 15 
PERIODOS DE ACTIVIDAD DIURHA·NOCTURHA EN El BOSOUE MESOFILO De "ONTA~A DE lOS 6ENEROS DE LA FAMILIA SCARA~AEIOAE DURANTE TRES 
ESTACIONES DEL A~O. 

BOSOUE KESOFILD DE .MONTANA 

lAS JOYAS TOIIN 

JULIO DCTUPP.E FF.BRERO IUliO OC!UPRE FESRERD 

DI llt D 

GENE ROS 

u_atongus o o o 

ffeqalr•1pes 26 o 8 1?0 o 

Aphodi"s 60 n 131 1107 72 5 o 

Onthophagus ,42 70 17 o 

Ceratotrupe5 11 54 26 12 o JI o o 

f~2.!:.ÍJ o 2 o 

Caothitiiuo 25 o (1 o 

1 D·Diuroa, N·Hocturna 

o 

o 

o 

o 



TABlA 16 
PfRIOilRS CE ACTIVIDArt UIURN4-NOCWR~~ EN El BOSQUE DE ENCINO SU9PERfNNifOliO Y PDSOOE DE PINO OYAIIFL DE U FAmiA SCAP.APAEIDAE DURANTE 
TRES ESIAt:IO~[S OH ~ÑO. 

El IERRERO 

B. ENCiNO SUnPERENNJFOI.IO 9. PINO-OYA"El 

JULIO ocwnRf JUliO OCTUBRE 

DI ~· o D H 

[·FMEROS 

~rgatruF5 
,. 
¿J 159 11" 5 o 5? o 

~~odius 121 131J 268 482 o u 78 416 8~ 1Zb o 

[~~ 110 1a 4~ 42 m 45 44 94 o 

Cer at olru~es o o o 

Copr is o 11 o o o 5 o 

----- .. -..... -------------- ---------·---------..... ------- .. .: ------------------ .. --··-·--------.... ----------------------·-----------------....... -----
l D-Uiurn¡, M-No(turna . 



TABLA 17 
MTRIZ DE SlllillTUD fAUNISTICA ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE YEGETACICN DE LA SIERRA DE IIAHANTLAM. 

BTC BTSC FESP BPO. 
NU"ERO DE 
6ENEROS" 

--------~ --------- .. -----------------------------------------------------------------------------------------------
BTC .1J .l 

BTSC 1\\& fO.BBl 3 

M~ áb.~W.Jll gJi0.28J 

BESP 40(0.25l ~((1,211 !.2,210.83) = 
BPO ~!0.25) !JIO.Ill ~IO.Sll 

Doble Stibrr~yado: lr.di~e de siailitud de Siap~on. 
Entre parentesis: lrodice de ~i1ilitud de Duellaan. 
Subrrayado: N!Ja2ro de generos co1poriidus. 

l .l. 11 

l L 14. 

5 J.. 

i 5 

~~~~ 5 



TABLA 13 
DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE LOS GENERDS DE LA FAKILIA SCARABAEIDAE DE LA SIERRA DE 
KANANTLAM. 
-----... -------------------··------------------------------------------------------

l BTSC 

u Ti 
1700) 

p 
(8601 

BTC BKK BES BPO 

L l J To T 
(870) 11000) 11900) 12300) 12100) 123001 

-·---.. --------------------------------------------------------------------·--------------
6ENEROS 

Ont her'!)i 

Uroxys 5 

Agaaopus 11 ló 

Scat isus 430 91 o 6 

Ataenius 11 o o 6 

~ 10 47 15 107 

Deltochilua 27 39 19 21 

Co2roQhanaeus 176 S4 21 24 

Dichot~ 468 255 109 137 

~~ 92 12 SS 8 

Canthon 419 297 184 272 

~ 27 10 25 38 

Onthoeha9us 150 15 380 !7 22 1032 421 

Aphodius 110 o 90 1315 865 2194 

Liaton;¡us 2 

Kegatrupes 30 20J 198 69 

Cer atotruQes 103 13 11 3 

Copris 8 15 9 

t BTSC-SGSGUE TRO~ICAL SUBCADUCIFOLIO, BTC-BOOSDUE TROPICAL CADUCIFGLIO, BKK-BOSQUE 
MESOFILO DE MOIHA~A, B~SP-BOSOUE DE Ell~INO SUBPERENN!FOLIO, B?-0 BOSGUE DE PINO-OYAMEL. 

ll Ti- El Tigrr, P-Piatanarillo, L-EI LieOn, Henzontla, J-Las Joyas, To-Toxln, 
T -El Terrero. 

( l- Altitud 



TABLA 19 
LISTA DE ESPECIES QUE COt1PONEN LOS GENEROS DE 
AMPLIA DISTRIBUCION ALTITUDINAL EN LA SIERRA 
DE MANANTLAN. 

BOSQUES 

ESPECIE TROPICALES TEMPLADOS 

Ont hnph<'lr¡¡us 
i ncensus X 
o. ga;:ella X 
Q. quat:emalensis X 
g. <:: hevr· o l .;~ti X 
Q. flt"[<Pttj X 
Q. er:..i:~onensi s X 
Q. igu<,lle•r~ X 
Q. landol ti X 
Q. r·ostratus X 
Q. sp 1 X 

Aphodius 
Sp 1 X 
Sp 2 X 
Sp 5 X 
Sp B X 
Sp 10 X 
Sp J 1 X 
So 12 X 

~;:mt h id ilup 
Sp 1 X 
SP 2 X 
Sp 7 _, X 
Sp 4 X 



LISTA DE ESPECIES 

FAMILIA SCARABAEIDAE 

1) Canthidiurn sp 1 

2) º-· sp 2 

3) º-· sp 3 

4) º-· sp 4 

APENDICE 1 

5) Canthon (Canthon) humee tus 

6} º-· (Q) humectus riverai 

7) º-· (Q) c::z¡:anellus 

8} Canthon (Glaphyrocanthon} viridis corporali 

9) g_. (ª) femoralis 

10) .Ateuchus rodriguezi_ 

11) Panaeu.s paliatus 

12) E- amithaon 

13} E- endymion 

14} E- tridens 

15) Dichotomius centralis 

16) Q. carolinus colonicus . 

17) Megatrupes fisheri 

18) Ceratqtrupes fronticornis 

19} Coprophanaeu~ pluto 

20} Deltochilurn gibbosum 

21) Q. scabriusculum 

22) Q. tumidum 

23) Ataenius ~latensis 



24) a. aff languidus 

25) a. scutellaris 

26) a. sp 1 

27} {i. sp 2 

28) Uroxis sp 1 

29) Liatongus rhinocerolus 

30) Agamo[!us sp 1 

31) CQJ>ris sp 1 

32) Scatimus sp 1 

33) A[!hodius sp 1 

34) a. sp 2 

35) a. sp 3 

36) f!.. sp 4 

37) a. sp S 

38) a. sp 6 

39) A· sp 7 

40) {l. sp 8 

41) a. sp 9 

42) a. sp 10 

43) a. sp 11 

44) a. sp 12 

45) a. sp 13 

46) Ontherus sp 1 

'•7) Ontho[!hagus gazella 

"•8) Q. chevrolati chevrolati 

49) Q. g_uatemalensis 

50} Q. aff. cochisus 



51) Q. tarascus jaliscensis 

52) Q. ª-rnetti 

53) Q. incensus 

54) Q. sp 1 

55) Q. sp :2. 

56) Q. arizonensis 

57) Q. igulensis 

58) Q. landolti 

59) Q. mextexu~ 

60) Q. rostratus 



FAMILIA SILPHIDAE 

Oxelytron discicoll~ CBrulle). 

Thanatophylu~ truncata ·csay). 

Nicrophorus mexicanus (Mattheus). 

Nicrophor~ olidus (Mattheus). 

FAMILIA LEIODIDAE 

Ptomaphagus ·sp. 

Dissochaetus sp. 

FAMII.IA STAPHYLINIDAE 

Aleochar·a sp. 

!1egartus sp. 

Belonuchus rufipennis (F). 

Belonuchus sp 2. 

Belonuchus sp 3. 

Anotylus r;p. 

Platydracus vagus n. sp. 

Platydracus medicus (Sharp). 

Plªtydracus marcidus (Sharp). 

Platydracus biseriatus (Sharp). 

Philontus hoeger (Sharp). 

Philontus sp 2. 

Philontus sp 3. 

Coproporus sp. 

Tachinus mexicanus (Campbell). 

Chroaptomus flagrans (Er.). 

Gaetrisus mimetas (Sharp). 



FAMILIA TENEBRIONIDAE 

Eloedes sp. 

FAMILIA TROGIDAE 

Trox suberosus. 

Trox sp 2. 

Trox sp 3. 

ORDEN HEMIPTERA 

FAMILIA COREIDAE 

Villasitocons inconspicuos. 



-- ------~~ 

APENDI~ 2 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... __ 
BOSQUE TROPICAL SUBCADUCIFOLIO 

LOCALIMD EL TIGRE PLATANARILLO 
lES Jl.UO OCTUBRE: f:EBRERO Jl.tiO OCT1Jl!RE FEBRERO 
CEB(l EXCRETA PESCADO EXCRETA PESCADO EXalETA PESCADO EXCf!ETA PESCADO EXCRETA PESCADO EXCRETA PESCflro. 
ACTIVIDr.f> D* N* D N D N D N D-N D-N D N D N D N .D N D 11 1> $j 
................................................................................................................................................................................ -............................................................................................................................................................................................................ _ .................... __ 
GENERO$ 

llli~ o 11 o o 2 6 3. S o o 2 17 o 12 o 4 o 4 o 9 • o 

c~wr c.ph¿.naeus o 2(\ 6 94 4 o 45 7 o o 4 2 4 23 o o 15 6 -o e e • 
~~ o 290 1 ~ o 79 o o o o 1 184 o 50 o 17 o 3 o 8 • • 
E:t~ 47 9 23 6 8 o o o o o 4 o o o 7 o o 1 o o • • 
t~ 89 'J9 23 1 97 7 1 1 1 o 6 3 2- 1 252 5 28 o o o • e 

7 3 38 4 7 2 3 o 85 1 3 3 S o 2 o 2 o o o • 8 

~ ... 20 364 6 27 o 11 1 1 o o o 85 o 6 o o o o o o • • 
~ o o o o o o o o 110 o 1 2 1 o o o o o o t • o 

~ o 8 o G o 3 o o o o o 13 o 3 o o o o o o • o 

l:.ill:itG!i o o o 6 o o o o 1 o o o o o o o o o o o • • 
~ 12 1 8 o 2 1 3 ~ o o o o 1 o o o 2 1 o o • • 
~ o 3 o o 3 3 1 o o o 4 16 2 3 1 4 3 9 o G ll • 
fuf:;'ili¡¡. (J o o o 1 o 1 o 9 o o o o o o o o o o o • o 

~~ o o ~ o o ¡ o o 4 o o -o o o o o o o o o • 3 

--·--. --- .. ---- ____ ,.. -----··---------------- .. ------------ ... ----------- -- ----- ......... -- ... ------------------------------ -· --------------------------· ----- .. --- ..... -----..... __ 
* D-Diuma, !Hioct.urn;, 



~ 

LOCALIMD 
I'IES 
CEBO 
ACTIVIMD 

GENEROS 

Dellochilum 

COI'rOI>har.aeus 

l!ichotooius 

~ 

canthQn 

~:.'lliZ. 

SWiJnl.!:i. 

~ 

canthliüm 

~ 

~ 

JULIO 
EXCRETA PESC~DO 
D• N• J) N 

o 2 o 13 

o 3 o 18 

o 98 o 11 

50 o 5 o 

115 o 'ZJ o 

349 7 23 1 

o o o o 

o o o 1 

7 o 3 o 

1 11 o 1 

o o o a 

APENDICE 3 

BOSQUE TROPICAL 
El LIMOtl 

OC11ffiRE FEBRERO 
EXCRETA PESCADO EXCRETA PESCADO 
D N D N D N D N 

o 2 o 2 o o o o 

o o o o ~ o o o 

o o o o o o o o 

o o o o o o o o 

CADUCIFOLIO 

JULIO 
EXCRETA PESf..ADO 
D N D N 

o 13 o 7 

o 4 4 13 

1 123 o 3 

7 o 1 o 

ZENZONTLA 
OCTUBRE 

EXCRETA PESCADO 
D N D N 

o 1 o o 

o o 2 1 

o S o o 

o o o o 

38 o 1 1 o o o o 126 2 25 o ~ 1 62 1 

o o o o o o e o 9 5 1 o 1 1 o o 

o o o o o o o o 1 S o G o o 9 o 

o o o o o o G o o o o o o o o o 

o o o o o o o o 5 1 1~ 1 o 3 o o 

o 2 o o o o o o 1 .. 83 1 ll 1 6 3 1 

o o a o o o o o 5 e o ' o o o o ' 

FEBRERO 
EXCRETA PESCADO 
D N J) N 

o o 

o o o o 

o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o o 

o 

o o o 

o 

·--- ..... ------------ ...... --- ......... --- .. -------------- ...... --- -- --- ----- -------------~y--··------~------------ ....... --------------------------------------------------
• D-Diurroo, N-Noct,Jrno. 

>:..O 



/ 

LOCA!.IMI> 
MES 
CEBO 
ACTIVIDAD 

llENEROS 

b'"~ 

~ 

Onthm*aQIJS 

fwktl'.!.iai 

~ 

wll!t.l9w. 

Canthidi~ 

1\l.IO 
EXCRETA PESCADO 
I>* N* D N 

3 26 o o 

4 59 o 2 

5 o 2 o 

11 50 o 4 

o o o o 

o o 2 o 

1 4 o 5 

-----.--- - ~ -~- -- -.. ~- -~--~ ---------------..,...--...,..,~----------

~ICE-4 

BOSQUE 
lAS JOYAS 

MESOFILO DE "ONTAÑA 

OCTIJ!lRE FEBRERO 
W.ETA PESCAOO EXCRETA PESU.OO 
1) N 1) N !) N D N 

1 o o o o o o o 

22 4 o o o o o o 

8 o o o 6 1 o o 

26 12 o o o o o o 

o o o o o o o o 

o o o o o o o o 

1 17 2 8 o o o o 

J\1.10 
EXCRETA PESCAW 
D N t> N 

8 189 o 1 

121 1107 10 o 

869 66 n 4 

o ll o o 

o 2 o 4 

o o o o 

o o o o 

El TERRERO 
OCTUBRE 

EXCRETA PESCArlO 
D N D N 

5 o o o 

72 5 o o 

16 1 3 o 

2 o o o 

o 1 o t 

o o o o 

o o o o 

FEBRERO 
EXCRfTA PESCADO 
1> N 1) N 

o o o o 

o o o 

o o o o 

o o o 

o n o 

o 9 o o 

o o o o 
................................................... --:--·-----..................................... *':. ........................................................................................................................................................................................................................................ __ ................................ 

* fH)iurr.o, N-Nocturno. 

~ 



~F/~----~--------------~ .......................... .,,. .. _. ...... ~~,_ ............................................ 11111111111111111111 .. 

APOOICf 5 

BOSQUE I>E ENCINO SU9PERENIFOLIO 
LOCALIDAD 
MES 
CfBO 
ACTIVIDAD 

GENEROS 

Me?atllli'-"S. 

~ 

O~~'Jth·:~ph:;¡'JIJS 

Ceratot.n!Pe~ 

~ 

JULIO 
EX(f{ETA PESCADO 
r. N D N 

23 159 o o 

117 1316 4 1 

135 !6 5 2 

2 7 o o 

o 3 o o 

* D-Diurroo, N-Nocturno. 

EL TERRERO 
OCTIJFRE FEE'-RERO 

EXCRETA PESCADO EXCRETA PESC-ADO 
1\ N v H D N J) N 

11 S 

266 ~82 2 o e o 

44 22 o 20 

1 o 1 o o o 

o S o 4 o o 

BOSQUE DE PINO-OYAMEL 
El TERRERO 

JULIO OCTUBRE FEBRERO 
EXCRE1 A PESCADO EXCRETA PESCADO EXCRETA PESCADO 
D N D N D N D N D N D N 

59 o o 8 1 o o -

77 m 1 4 8J 223 2 3 

"'" --~ 22 3 2'3 42 )9 2 35 o 

o 2 o o 1 o o o o o 

3 o 3 1 2 o 



{11\TJV.ERSIDAD DE GUADAI~i\Jlill.A 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Expediente ............... . 

1511/88 
Número ................. . 

SRITA. EDITH GARCIA REA.L 
P R E S E N T E • 

Manifiesto a usted que con esta fecha ha sido -

aprobado el tema de Tesis "ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION ALTI 

TUDINAI, DE LOS ESCARABAJOS COPROFAGOS Y NECROFAGOS, EN 5 -

TIPOS DE VEGETACION, DE LA SIERRA .DE ~~NANTLAN, JALISCO" -

para obtener la Licenciatura en B_iolog1a. 

Al mismo tiempo informamos a usted que ha sido

aceptado como Directora de dicha Tesis la Biol. Gloria Pa 

rada Barrera. 

'mjsd 

A T E N T A M E N T E 
"ANO ENRIQUE DIAZ DE LEON" 

"PIENSA Y TRABAJA" 
Guadalajara,Jal., Diciembre 2 de 1988 

CARDENAS. 

Bi ~ia Parada Barrera, Directora de Tesis.-Pte. 
exp~d· nte de la alumna. 

BouloYitrd a Tlaqnepaque 7 Corn•g1dNa, 8. R. 

GuadalaJata, olal. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACULTAD DE CIENCIPS BIOLOGJCAS 

C EDITH GARCIA REAL 
P R E S E N T E • 

Sección ............... . 

!!.xpedlentc ............ . 

Número .. ~?~/~! ...... . 

Por este conducto nos permitimos informar a usted que se 

autoriza para que el Biol. Luis Eugenio Rivera CERVANTES, funja como su -

nuevo Director de la tesis titulada "ABUNDANCIA Y OISTRIBUCION ALTITUDINAL 

DE LOS ESCJl.Rl\BAJQS COPROFAGOS, EN 5 TIPOS DE VEGET,~CION, DE LA SIERRA DE -

M/\NI\NTLAN, JAU SCO". en sustitución de la BIOL. Gloria Parada Barrera. 

Sin otro particular nos es grato reiterar a usted 1a ex

presión de nuestra consideración más distinguida. 

A T E N T A M E N·T E 
"PIENSA Y TRABAJ.~ " 

"ARO LIC. JOSE GYE. ZUNO HERNANDEZ" 
Guadal ajara, Jal., !~ayo 27 de 1991. 

Fft.r!lt T/lfl DE 
CIEe<CIAS BIOWG!CAS 

EL DIRECTOR 

Mfo~RATE 
EL SECRETARIO 

~ M~~l~N PEDRO TENA ~IEZA 
c.c.p. Biol. Luis E. Rivera Cervantes. - Dir de Tesis 
c.c.p. Biol. Gloria Parada Barrera.- Ex-Dir. de Tesis 
c.c.p. El Expediente 
1 

Boul.ewrd Qe~f~l Marcellno Oarda Bana¡fln y Corregidora. S .R. Tels. 19-00-M y 19.a2.g2 fax {;56) !10-32·!11 Ouadalajala Jal 



M. en C. CARLOS BEAZ ZARATE 
DIRECTOR . 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJI\RA 
PRESENTE 

El Grullo, Jal. a 5 de julio de 1991. 

Por medio de la presente, me permito informar a Usted, que una vez 
recibida la Tesi~: "ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION ALTITUDINAL DE LOS ESCA
RABAJOS COPROFAGOS Y NECROFAGOS EN CINCO TIPOS DE VEGETACION EN LA 
SIERRA DE MANANTLAN",presentada por la C. EOITH GARCIA REAL y habiendo 
realizado las observaciones pertinentes, considero que se puede impri
mir. 

Por lo que solicito de Usted atentamente, permita se realicen los 
trámites necesarios para el exAmen respectivo. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención pres
tada a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle mi distingui-
da consideración. · 


