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RESUMEN: Este estudio describe la fauna de escarabajos estercoleros en áreas de Matorral Submontano del 
Cerro Bufa El Diente, Tamaulipas. Se recolectaron 819 ejemplares pertenecientes a 12 especies de la subfamilia 
Scarabaeinae mediante recolecta directa, con un esfuerzo total de ocho horas por mes entre mayo y octubre del 
2011 y 2012. Las especies más abundantes fueron Canthon humectus y C. imitator. El ensamblaje de diversidad se 
encuentra por debajo de los valores normales, por lo que se concluye que el efecto antrópico sobre el área de 
estudio aún es mínimo. 
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Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) of Submontane Scrub of the Cerro Bufa El 
Diente, San Carlos Municipality, Tamaulipas, Mexico 

 
ABSTRACT: This study describes the dung beetle fauna in areas covered with Submontane Scrub at Cerro Bufa 
El Diente, Tamaulipas, Mexico. From May to October 2011 and 2012, 819 specimens were recollected, these 
belonged to 12 species within the Scarabaeinae subfamily, with a total effort through direct recollection 
accumulated at a rate of eight hours per month. The most abundant species were Canthon humectus and C. 
imitator. The diversity assemblage is below the normal range, therefore concluded that the anthropogenic effects 
on the study area is still minimal. 
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Introducción 

El matorral es el ecosistema más abundante e históricamente más utilizado en las 
zonas áridas y semiáridas de México (García y Jurado, 2008). A lo largo de la historia se ha 
visto afectado por actividades antropogénicas, como extracción de especies vegetales para 
diferentes usos (Estrada et al., 2004; Rzedowski, 2006; García y Jurado, 2008) de la misma 
manera ha sufrido de continua deforestación para establecer zonas de uso agrícola, industrial 
y urbano (Alanís et al., 2008; Arriaga, 2009). Por otra parte, el uso ganadero es la práctica 
más frecuente, siendo el efecto más notable del pastoreo, la sustitución paulatina de las 
plantas nativas (Rzedowski, 2006; García y Jurado, 2008). 

Aunque generalmente se ha asumido que estos paisajes tienen poco valor de 
conservación, estudios recientes indican que una proporción considerable de la biodiversidad 
original puede persistir dentro de dichos espacios si estos mantienen una cantidad suficiente 
de cobertura y un cierto grado de conectividad (Daily et al., 2001; Harvey et al., 2004). Sin 
embargo, existe poca información sobre cuáles organismos permanecen en estos y de qué 
manera contribuyen los distintos grados de cobertura a la conservación de la biodiversidad 
(Hernández et al., 2003). 

Los escarabajos coprófagos, pertenecientes a la familia Scarabaeidae, son 
considerados como un grupo importante para evaluar los cambios producidos por actividades 
antropogénicas en ecosistemas naturales, debido a su sensibilidad a los cambios en la 
estructura de las comunidades y a la facilidad para usar métodos estandarizados para su 
recolección (Klein, 1989). El propósito del presente trabajo es dar a conocer la riqueza 
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faunística de escarabajos encontrada en áreas de matorral submontano del Cerro Bufa El 
Diente, en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. 

 
Materiales y Método 

El macizo rocoso Cerro Bufa El Diente ubicado en la Sierra de San Carlos, es una 
unidad orográfica aislada dentro de la Planicie Costera del Golfo Norte en México (Treviño et 
al., 2002), localizado en la porción centro-norte del Estado de Tamaulipas, el clima 
dominante es semicálido subhúmedo con una temperatura media anual de 22 °C, y posee un 
régimen de lluvias principal que abarca los meses de junio a septiembre (Briones, 1991; 
Arriaga et al., 2000).  

En función de la composición de las especies arbustivas del estrato superior y de 
diferencias en su cobertura, el matorral submontano presente en el área de estudio es muy 
semejante a los que crecen sobre los cerros y pie de monte en la Sierra Madre Oriental. Los 
arbustos dominantes, son Helietta parvifolia, Leucophyllum frutescens y Acacia rigidula; o 
bien, Havardia pallens, Cordia boissieri y Acacia berlandieri (Briones, 1991). 

Para el trabajo de campo se efectuaron seis colectas por año para obtener el material 
entomológico durante los meses de mayo a octubre del 2011 y 2012, periodos en los que se 
visitaron tres sitios con matorral submontano dentro del área de estudio. En cada sitio se llevó 
a cabo la recolecta directa de organismos adultos durante ocho horas por mes, almacenando 
los ejemplares en frascos plásticos con alcohol etílico al 70% y rotulando los mismos con los 
datos correspondientes para su posterior determinación.  

Se preparó una muestra representativa de cada una de las especies de acuerdo con las 
técnicas sugeridas por Morón y Terrón (1988). Para la determinación genérica se consultaron 
las obras de Ratcliffe et al. (2002) y Vaz-de-Mello et al. (2011), y para la específica se usaron 
diferentes trabajos monográficos y descripciones, como los de Delgado (1997), Montes de 
Oca y Halffter (1998), Morón (2003) y García-Morales y Montes de Oca (2005). Todos los 
ejemplares se encuentran depositados en la Colección Entomológica del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria.  

Para determinar la presencia de diferencias significativas entre las abundancias y el 
número de especies por año de muestreo, se utilizó el método de comparaciones pareadas de 
Mann-Whitney, mediante el programa PAST versión 1.94b (Hammer et al., 2001). Para 
analizar la riqueza específica de las muestras y evaluar la efectividad del muestreo se elaboró 
una curva de acumulación de especies (Soberón y Llorente, 1993; Jiménez-Valverde y Hortal, 
2003; Villarreal et al., 2006). Para entender la relación entre abundancia y riqueza, se calculó 
el índice de diversidad de Shannon-Wiener (Magurran, 2004). 

 
Resultados y Discusión 

Se recolectaron 819 ejemplares pertenecientes a 12 especies, distribuidas en ocho 
géneros y cinco tribus (Cuadro 1). Los géneros más representativos fueron Canthon con 
cuatro especies y Onthophagus con dos. Del total de especies recolectadas dos fueron las más 
abundantes en el matorral, constituyendo el 88.5% de las capturas: Canthon humectus y C. 
imitator (con el 68.4 y 20.1% de los individuos, respectivamente). En cambio, algunas 
especies de escarabajos estercoleros, como Canthon indigaceus, Malagoniella astyanax 
yucateca y Dichotomius colonicus fueron poco abundantes, representando apenas el 0.3% del 
total de capturas.  

La elevada cantidad de individuos recolectados durante ambos periodos se debió 
posiblemente a la disponibilidad de excremento de ganado vacuno, recurso que se encuentra 
de forma abundante en la zona, ya que este recurso es usado extensivamente por algunas 
especies en ausencia o lejanía de excremento de animales silvestres u otras formas de materia 
orgánica en descomposición (Halffter, 1991; García y Pardo, 2004; Scholtz et al., 2009). 
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Cuadro 1. Listado general de las especies de coprófagos colectadas en matorral submontano del Cerro Bufa El 
Diente, indicando la suma de individuos capturados por muestra. 
TRIBU         
Especie (Autor) M1 M2 M3 M4 M5 M6 TOTAL % Abundancia 
SCARABAEINI            
Canthon cyanellus LeConte.                                                                                                        0 1 0 2 0 0 3 0.37 
Canthon humectus Say.                                                                                                                       87 120 77 67 98 111 560 68.38 
Canthon imitator Brown.                                                                                                                          16 33 34 33 23 26 165 20.15 
Canthon indigaceus LeConte.                                                                                                                   0 0 1 0 0 0 1 0.12 
Deltochilum scabriusculum 
Bates. 

0 2 2 4 5 3 16 1.95 

Malagoniella astyanax 
yucateca Harold. 

0 1 0 0 0 0 1 0.12 

EURYSTERNINI         
Euoniticellus intermedius 
Reiche. 

2 7 0 5 4 0 18 2.2 

ONTHOPHAGINI            
Digitonthophagus gazella 
Fabricius. 

5 5 2 1 0 2 15 1.83 

Onthophagus batesi Howden 
y Cartwight.                                                                                     

0 1 5 0 0 0 6 0.73 

Onthophagus landolti Harold.                                                                                                     0 8 7 3 2 0 20 2.44 
PHANAEINI               
Phanaeus adonis Harold. 3 4 0 1 5 0 13 1.59 
COPRINI         
Dichotomius colonicus Say.  1 0 0 0 0 0 1 0.12 
No. Individuos 114 182 128 116 137 142 819  
No. Spp 6 10 7 8 6 4 12  

 
Del total de especies registradas nueve fueron capturadas durante ambos años de 

muestreo, las comparaciones pareadas de Mann-Whitney indicaron que no hubo diferencias 
significativas en el número de especies y las abundancias de escarabajos entre ambos años de 
muestreo. 

Las especies de escarabajos coprófagos encontradas en el matorral submontano del 
Cerro Bufa El Diente corresponden aproximadamente al 29.3% de las especies, y al 47.1% de 
los géneros reportados para Tamaulipas (García-Morales y Montes de Oca, 2005). El número 
de especies registradas en este trabajo es relativamente menor a las halladas en varios estudios 
del Altiplano Mexicano, donde la actividad ganadera contribuye a mantener mosaicos de 
hábitat heterogéneos con arbustos y zonas abiertas, y que en estas áreas las comunidades de 
coprófagos son más diversas que en áreas donde el matorral conserva una cobertura cerrada 
(Moreno et al. 2007, 2009; Verdú et al 2007). 

Los estimadores Chao 1 y ACE se utilizan cuando se obtiene abundancia, de los cuales 
Chao 1 es el más riguroso (Villarreal et al. 2006). En nuestro inventario registramos más del 
80% del número total de especies esperadas de acuerdo al estimador no paramétrico de la 
riqueza de especies Chao 1 (Colwell, 2006) (Fig, 1). El índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H') fue de 1.05, se pude establecer que la comunidad de coprófagos presenta una 
diversidad por debajo de los valores en los que normalmente se encuentra (Margalef, 1972). 

 



Meléndez-Jaramillo et al.: Escarabajos coprófagos (Coleoptera: scarabaeidae) del 
matorral submontano… 

 

1204 

 
Figura 1. Curva de acumulación para los escarabajos presentes en áreas de matorral submontano del Cerro Bufa 
El Diente.  

 
Conclusiones 

Se registraron 12 especies de escarabajos coprófagos de la familia Scarabaeidae para 
áreas de matorral submontano del Cerro Bufa El Diente, Municipio de San Carlos, las cuales 
representan el 29.3% de la riqueza registrada para Tamaulipas. El ensamblaje de diversidad se 
encuentra por debajo de los valores normales (H'=1.05), y el efecto antrópico sobre el 
matorral como resultado de la actividad ganadera aún es mínimo. 
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