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RES UMEN 

Se presenta el estud io de los estifilínidos necrófi los de "El Salto de las Granadas". 

Guerrero, las recolectas se ll evaron a cabo con necrotrampas modelo NTP-80, colocadas 

mensualment e durante un año en tres estaciones bosque tropical caducifolio (BTC). 

past izal inducido ( PI ) y cu ltivo de temporal (CT); en cada una de ellas se pusieron ci nco 

necrotrampas cebadas con calamar. Se capturaron un total de 2.349, organi smos 

comprendidos en cuatro subfamilias. cinco tribus, 15 géneros y 3 1 especies de las cuales 19 

se determinaron a ni vel específico . No se observó una re lación directa entre en el número 

de especies y el de organismos, ambos tu vieron incrementos du rante la época de lluvias 

pero en diferentes meses. en septiembre para la riqueza y en diciembre para la abundancia, 

final del periodo. En la localidad de BTC se encontraron 26 especies con 1,266 organi smos, 

en la de PI fueron 23 con 1, 1 1 76 y por último en la de CT 19 con 4 79 respectivamente 

He/011uch11s rufipennis fue la especie que ocupó el primer lugar en abundancia en las tres 

localidades, seguida de P/a1ydrac11s sp. 1 y Phloeo11om11s ce111ra/is. En cuanto a su 

distribución las especies que estuvieron en los tres sitios de muestreo fu eron Be/01111ch11s 

mfipennis, Platydracus sp. 1, A1101y /11s sp ., B. apicive11tri.1, B. uxypori1111s, B. po//ens. 

Helonuchus sp. 1, Phi/u111h11s sp . 4, Ph/oeonomus centralis, Platydracus mendicus, 

l' /a1ydracus sp. 1, Platydracus sp . 2, Styngetus adrianae y Xenopyxus ana/is . Los valores 

de diversidad para los tres sitios no fueron cercanos a los esperados y hubo una marcada 

dominancia de B. rufipe1111is y Platydracus sp. 1, lo que propició una menor equitatividad . 

En relación con la similitud faunística, se reconocieron dos grupos, el primero formado po r 

el CT y el PI , que compart ieron 17 especies, mientras que el segundo solamente por el 

BTC La similitud del área de estudio con otros sitio estudiados en México fue mayor con 

la Sierra de Nanchititla, Estado de México con 42% y Tlayacapan, Morelos con 33 .6%, ya 

que tuvieron el mi smo tipo de vegetación, además de que estuvieron en zonas de transición. 



INTROOUCCION 

México ocupa ·el decimocuarto lugar en el mundo en cuanto a su extensión 

territorial. y es el tercero en cuanto a su biodiversidad (Toledo, 1988) Aunque el país aún 

no cuenta con un listado faunisti co y tloristico completo, se han llegado a est imar 

l .400.000 especies de animales . Esto se debe a la ubicación de México en una confluencia 

de dos regiones biogeográficas complejas donde hay una gran heterogeneidad fisiográfica, 

cli mática y ecológica (To ledo y Ordóñez, 1998 ) 

A nivel mundial se calcula que la clase lnsecta abarca el 72% de los animales y 

dentro de ella el orden Coleoptera es el más rico en especies (Daly el al , 1978), ya que se 

conocen alrededor de 358,000 lo cual corresponde aproximadamente al 40% de los insectos 

v al 30% de los animales. Para México se han reportado 1 14 familias, mientras que para 

Brasil que es más extenso en territorio solamente se han citado 104 (Costa, 2000), lo cual 

refleja la gran diversidad que se presenta en nuestro país. 

Dentro de éste grupo una familia muy rica en especies es la Staphylinídae, .que se 

reconoce externamente por tener el cuerpo y la cabeza alargados, con las antenas filiformes, 

las alas bien desarrolladas y los élitros muy cortos que escasamente llegan a la base del 

abdomen (Fig 1 ), con excepción de algunas especies de la subfamilias Omaliinae, 

Proteininae y Scaphidiinae (Navarrete-Heredia et. al. , 2002) De manera interna poseen 

glándulas dentro del abdomen en forma de racimos las cuales en algunas especies producen 

un líquido cáustico, el cual puede provocar dermatitis al entrar en contacto con la piel por 

lo cual llegan a tener importancia médica (Hogue, 1993) 

Los estafilínidos están en muchos tipos de hábitats como hojarasca, suelo, madera 

podrida, flores, animales muertos, excremento, hongos, nidos de insectos sociales, 

vertebrados, así ·como en piel y pelo de pequeños mamíferos; sus hábitos alimentarios 

también son diversos, algunos de ellos consumen hongos, algas y humus, pero la mayoría 

de ellos son depredadores de nemátodos, ácaros, colémbolos y pequeñas larvas de 

escarabajos, por lo que actúan como controladores naturales; muchos de sus miembros, se 

encuentran asociados o forman parte de lo que se conoce como entomofauna necrófila, es 
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deci r, son organi smos que son atraídos a la carroña (11ecro mueno ~ ji/o afinid ad). no por 

que se alimenten de esta. sino que ahí encuentran presas potenciales (Navarrete-Heredía y 

Nev.rton, 1996) 

El conocimiento de los estafilínidos en \ ·léx ico es aú n escaso por lo que el presente 

trabajo tiene como finalidad contribuir a su estudio en "El Salto de las Granadas" Guerrero 
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Mandíbulas 

Antenas 

A¡iéndices ~---------ti!. 

Locomotores 

Figura 1 Esquema de las principales estructuras de un estafilinido, (Belon11c/111s rufipenm ') tomado de 
Márquez (1998) 



ANTECEDENTES 

Los pri meros trabajos sobre estafilínidos en Mexico al igual que en muchos otro s 

grupos de insectos tratan sobre descripciones de especies nuevas provenientes de recolectas 

realizadas Ja mayoría de las veces en forma esporádica en diversas regiones del paí s. ent re 

estos estudios resalta el realizado por Sharp ( 1883-1887) en su obra titulada Hio!ol(iu 

Ce111ra/i-America11a, donde proporcionó información de la s especies hasta entonces 

conocidas, además, de hacer descripciones de nuevos organismos, con sus respecti vos 

comentarios taxonómicos, biológicos y de distribución, con ex plicaciones morfológicas 

breves de las mismas . 

Otro trabajo es el de Blackwelder ( 1944) quien elaboró un catálogo para esta familia 

donde propuso nuevas especies y dio información complementaria, sin embargo, estos dos 

trabajos muchas veces presentan descripciones de los individuos con características 

ambiguas. 

Se puede considerar que es a partir de 1982 con el trabajo de Huacuja que se inicia 

una etapa en donde las recolectas de estafilínidos necrófilo s se hacen de manera sistemática 

en una determinada localidad, como el que realizó este autor en un bosque mesófilo de 

montaña en Zacualtipán, Hidalgo, para lo cual empleo trampas temporales de 48 horas, con 

cinco diferentes tipos de cebos (fruta en fermentación, cerveza. vísceras de pollo, pescado y 

excremento humano) . Obtuvo un total de 842 estafilinidos que representaron el 46% del 

total de coleópteros repartidos en 16 géneros y 25 especies siendo todas ellas nuevos 

registros para el estado, así mismo, hizo para cada una comentarios taxonómicos, 

biológicos y de hábitat 

En 1984 Morón y Terrón diseñaron la necrotampa NTP-80 con la cual analizaron 

mediante muestreos mensuales la entomofauna necrófi la en un transecto altitudinal en la 

sierra norte de Hidalgo en tres tipos de vegetación (bosque tropical , bosque mesófilo de 

montaña perturbado y poco perturbado) . Encontraron un total de 71 ,034 estafilinidos que 

estuvieron ampliamente representados por cuatro géneros: Belo1111ch11s, Phi/0111h11s, 

Staphylinus y Xanthupygus, además, se presentaron 15 especies de los géneros Hoplandria, 

Atheta, Aleochara, Quedius, Paederus, Anotylus, Ph/oeo11011111s y Omalium. La utilización 
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de la NTP-80 result ó ser muy ventajosa, por lo que su uso se hizo mu\ frecuerne. para 

es1udiar esie tipo de insectos como se muestra a continuaci ón. 

Morón y López en 1985 , eswdiaron la entomofau na necrófil a en una plantación de 

cafe10 y cacao en Chiapas, hall aron que los coleópteros fig uraron con el 3-l ºó de la muestra 

to1al, de la cual el 41 .6% correspondió a estafilínidos . 

Posteriormente Morón et al. ( 1986) analizaron el mi smo tipo de fau na, pero en un 

bosque tropical subperennifolio establecido en la parte norte de la Reseí\ a de la Biosfera 

Sian Ka ' an, Quintana Roo: regi straron que la familia Staphylinidae representó el 79% del 

total de las muestras de insectos. concentrándose princi palmente en las épocas de primavera 

y 'erano. 

En 1996 Navarrete-Heredia realizó un trabajo sobre los escarabajos micetófagos en 

un bosque tropical caducifolio y en uno de pino en San José de los Laureles, Morelos, para 

lo cual recolectó directamente y con la necrotrampa NTP-80; reconoció 80 especies de las 

cuales 4 7 fueron de estafilínidos, registró por primera vez, para México los géneros 

Proteinus y Thinocharis, e incluyó una clave dicotómica de las especies encontradas con 

sus respectivos comentarios biológicos, taxonómicos y de distribución . 

Jiménez-Sánchez et al. ( 1997) estudiaron los estafilínidos de una localidad situada 

al sudeste de Veracruz, en una selva alta perennifolia; capturaron a 1.224 individuos 

correspondientes a cinco géneros y diez especies. 

En 1998 Jiménez-Sánchez analizó la distribución altitudinal, abundancia y riqueza 

específica de la familia Staphylinidae en tres tipos de vegetación (bosque tropical 

caducifolio, bosque de pino-encino, y bosque de pino) en la Sierra de Nanchititla, E stado de 

México ; halló un total de 26 géneros y 50 especies. de las cuales 18 fueron nuevos 

registros; proporcionó además, comentarios taxonómicos, biológicos y de distribución de 

las diferentes especies así como una clave de determinacion . 

Morales-Moreno et al.. ( 1998) elaboraron una investigación de los coleópteros 

necrófilos en una vegetación pionera de costa, matorral y selva baja caducifolia de las 

Escolleras en Alvarado Veracruz, los estafilínidos fueron una de las familias más 

numerosas y con mayor riqueza específica, obteniendo siete subfamilias, 12 géneros y 20 

especies de las cuales solo dos fueron determinadas a nivel específico . 
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Márquez, ( 1998) lleYO a cabo un trabajo sobre los estafil ínidos del municipio de 

Tlayacapan_ 'vlorelos en cinco tipos de vegetación (bosq ue de pino , bosque de pino-encino. 

bosque mesofi lo de montaña perturbado. selva baja caducifolia y cultivo de temporal) _ 

recolectó un total de 5, 19 1 ejemplares correspondientes a 1 1 subfamilias. 39 géneros y 76 

especies; en su escrito incluyó claves dicotómicas para las especies del área de estudio, con 

comentarios taxonómicos, ecológicos y de distribución. así como también la riqueza 

específica_ abu ndancia, fenología, diversidad y símílitud fa uní stica . 

Jiménez-Sánchez y Padilla-Ramírez ( 1999) contribuyeron al conocimiento de los 

estafilinidos en una zona de matorral xerófilo del valle de Zapotitlán de las Salinas. además. 

de utilizar la NTP-80, emplearon trampa de luz negra, y reali zaron recolectas directas 

dentro de cactáceas en descomposición y bajo las rocas en las orillas de los ríos . Capturaron 

un total de 73 1 individuos que pertenecieron a seis subfamilias, 15 géneros y 18 especies de 

las cuales cinco fueron nuevos registros, para el estado de Puebla . 

Santiago ( 1999) efectuó una investigación a lo largo de un año sobre la distribución 

de la familia Staphylnidae en un gradiente altitudinal en la región central del estado de 

Veracruz, obtuvo un total de 2,829 individuos que pertenecieron a 12 subfamilias, 41 

géneros y 81 especies; reportó por primera vez para el estado de Yeracruz tres especies, tres 

géneros, do s subfamilias y para México una especie, además elaboró claves de 

identificación 

Jiménez-Sánchez el al. (2000) estudiaron los estafilínidos de dos zonas del Eje 

Neovolcánico Transversal en la porción oriente de Michoácan, en dos tipos de vegetación 

(un bosque de pino y un bosque de Quercus con diferentes asociaciones), obtuvieron un 

total de cinco subfamilias, 16 géneros y 32 especies, siendo 1 O las que se citan por primera 

vez. 

Para el estado de Guerrero solo existe un trabajo de estafilínidos necrófilos realizado 

por Ruíz-Lizárraga en Acahuizotla ( 1993 ), quien registró 39 especies de 16 géneros y cinco 

subfamilias, además incluye una clave dicotómica para los organismos recolectados . 

Cerca del área de "El Salto de las Granadas", Guerrero, -Navarrete-Heredia ( 1989) 

en Taxco efectúo un análisis de los coleópteros asociados a macromicetos, en donde 

encontró que la familia staphylinidae es la que presentó mayor abundancia, cuatro especies 

fueron nuevos registros_ 
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Por último en la zona de ··El Salto de las Granadas". Gu c-rrero. Reyes (200 1 l estudió 

a los Scarabaeidae. Silphidae v Trogidae mediante el em pleo de trampas .\TP-80 y 

recolectas directas sobre excremento bo' ino; encontró un ro tal de 4.629 organi smos 

pertenecientes a 14 géneros y 22 especies. de las cuales 2 fue ron nuevos registros para el 

estado, y menciona que el 54 7% de la s especies capturadas son de habitos necrófagos 

excl usivos. 

A pesar que en los últimos años se ha aumentado el número de trabajos, aún se 

observa que en éstos generalmente mencionan nuevos registros de especies para el estado 

donde se realizó la investigación, e inclusive en algunos casos nuevos generas y 

subfamilias para el pais. aunado a esto la falta de coleccionc-s de referencia dificulta la 

corroboración de los organismos. por lo amerior es necesario incrementar los estudios y las 

colecciones en este grupo, por lo que el presente trabajo tiene como finalidad proporcionar 

información de las especies de estafilinidos en " El Salto de las Granadas", Guerrero . 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Conocer las especies de la familia Staphylinidae de "El Salto de las Granadas", Guerrero, 

México 

PARTICULARES 

•:• Hacer un listado de los estafilínidos de "El Salto de las Granadas", Guerrero 

•:• Conocer la abundancia de las especies encontradas en la zona de estudio . 

•:• Proporcionar datos de fenología para las especies más abundantes . 

•:• Conocer su distribución en tres lugares de muestreo (zona agrícola, pastizal, bosque 

tropical caducifolio) 

•:• Evaluar la diversidad entre las localidades muestreadas. 

•:• Establecer la similitud faunistica entre los tres sitios de muestreo . 

') 



AREA DE ESTUDIO 

Ubicación Geográfica 

El "Salto de las Granadas" está ubicado al NO del estado de Guerrero entre los 18º 

34 ' 38" latitud Norte y 99" 30'34" longitud Oeste a 7 Km al sureste de San Francisco 

Acuitlapan y a 21 Km de Taxco (Fig. 2), con una altitud entre los 1,200 y 1,500 m snm 

(INEGI , 1973) 

l.1,.,.· 2 P. 1 
1.~ llTC 

Figura 2. Ubicación del área de estudio, tomado de 1NEG1 ( 1973) 
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Orografía 

Se encuentra dentro de la Subprovincia Morfor cc tónica de la Sierra Madre del Sur 

conocida como las Tierras Air as de la depresión del Bi:isas Septentrional la cual constituye 

una meseta elevada por arriba de los 1,000 m snm la cu1I forma el limite septentrional de la 

zona conocida como Tierra Caliente (Ferrusquia. 1998 l 

Clima 
Este es de tipo A (C) w2 (w)ig que se di s1 111gue por ser semicálido con una 

temperatura media anual de 2 1.6 ºC y precipitación anual de 1,417.4 mm con lluvias en 

verano . En cuanto a la estacionalidad es desigual a lo largo del año dividiéndose ésta en dos 

estaciones muy marcadas, la lluviosa que comprende de mayo a octubre y la seca de 

noviembre a abril (Fig 3) (García, 1981) 

·e 

: ~.+------

' 
t- - ---- ·-

' ~: ------- -·-

Ene Feb Mar Abr May 

- Precipitación --+--Temperatura 

- --------

Jun Jul Ai;o Sep Oct No v Die 

mm 
.O:.Q 

.) 

Figura 3. Fluctuación anual de Ja temperatura y precipitación en la región del "Salto de las 
Granadas", Guerrero tomado de la estación Taxco (García . 1981 ). 

Geología 
Las principales rocas en la zona son el travenino, la lutita-arenisca y hacia el 

poblado de San Francisco. Acuitlapan, hay pequeñas porciones de rocas extrusivas ácidas 

(INEGI, 1973) 
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Edafología 

El suelo es poco profundo, entre cinco y diez cm de tipo aluvial. caracterizado por ser de 

tipo Cálcico, Feozem haplico. Redzina y Litosol (I NEGI , 1973 ) 

Vegetación 

Pese a que no existen trabaJOS botánicos para la loca lidad. la región corresponde a 

un bosque tropical caducifolio en donde es común una comunidad densa y con un gran 

número de asociaciones vegetales, su altura oscila generalmen te entre los 5 y 15 m. los 

árboles que los constituyen forman comúnmente un techo de altura uniforme; hav 

pre,·alecencia de elememos neotropicales y escasez o ausencia de los holárticos 

Predominan especies del género Hursera asi como l'se11Josm0Ji11gi11m pemiciosum. 

A 111phiple1ygi11111 sp , AJ/(/11/11111 galeo11ia1111111 , Asple11i11111 11111//chii, Bommeria peda1a, 

/,ysiloma microphylla , Haema1oxy/011 hrasi/euo, Piscidia pisci¡mla, D01yop1eris peJala, 

1~·noms, Euphahia sch/ech1e11Jal/1 , Cyrlocarpa procera, P/11mena rubra y árboles como: 

Amphipte1ygi11m glaucum, Jabebuia palmeri, Bombax palmeri , Craweva palmeri, 

G11a::11ma 11/m[folia, Bomhax ellip1ic11m, Lonchacarpus /a11ceolat11s, Sapran1h11sfoelid11a, y 

Coco/aba sp . (Rzendowski, 1978) 

Fauna 

Para la zona de estudio no existe un registro de la fauna de vertebrados, sin embargo 

para la región del balsas Flores y Gerez ( 1994) reportan los peces Gobiesox mexica1111s 

(cucharita mexicana), Prof1111d11/us p1111c1a111s (escamudo pinto), llyodon le11110111 

(mexcalpique de chacamber), Poeciliapsis balsas (guatopote), Alherinella bal~ana 

(plateadito del Balsas); los anfibios Fu1herodac1ylus di/{//us , E Jixoni (ranas endémicas), 

Rana omillemana (rana) Boliloglosa hermosa (rana); los reptiles Hipes Tridac1y/11s 

(lagartija), Phyllodacrylus Je/campoi (lagartija), Ano/is aJ/eri. A. gadovii (lagartijas 

endémicas), Eumeces ocho1ere11ai (escíncido), Ficimia rll.lpalar (culebra naricilla 

guerrerence), las aves Caprimulguus ridgmayi (chotacabras), Cynalllhus /atirostris, 

Ama::ilia vio/iceps, Ca/01horax luc[fer (colibríes), los mamíferos Marmosa canescens 

(tlacoache ratón), Tamandua mexicana (oso hormiguero), Mormoaps megalophylla 

(murciélago barba arrugada), Leptanycteris nivalis (murciélago hocicudo), Mephilis 

macroura (zorrillo rayado), Orlhogeomys cunicu/us (tuza) En cuanto a los insectos, cerca 
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de la zona de estu dio Ramos-Elordu' y Pino ( 1989) se1'i al.1n la ex istencia de organi smos de 

las familia s Coreidae v Pent atomidae de esta últ ima ider¡ ifican a l-://(.:hí.,111s 1axcoe 11.11s y 

l ~desa petersíí que son consumidos en la zona .1unto con o:•as especies de coreidos v que se 

les denomina de forma generica como jumiles 



MATERIALES Y MÉTODO 

Trabajo de Campo 

Se realizaron recolect as mensuales durante un año de febrero de 1996 a enero de 

1 o.::i7 cabe señalar que las muestras del primer mes se perdieron , por lo que no se 

consideraron en el presente trabajo Se establecieron tres estaciones de muest reo a lo 

largo de la carretera de terraceria que va de San Francisco Acuitl apan, a " El Salto de las 

Granadas" (Fig. 2) tomando en cuenta los diferentes grados de penurbación que se 

presentaron en la región. 

1 l Cultivo de temporal (CT) Esta es la primera localidad y se ubicó a 2 1 Km de San 

Francisco, tiene una altitud de 1.460 m snm, esta zona esta dedicada a la agri cultura 

de temporal donde se cultiva maíz y frijol de manera tradicional para el 

autoconsumo 

2) Pastizal inducido (PI) Es el segundo punto y se localizó en el Km 5.5 de la misma 

terraceria, a una a ltitud de 1,320 m snm. Es un á.rea de pastizal inducido la cual esta 

dedicada al pastoreo de ganado bovmo y caprino 

3) Bosque tropical caducifolio (BTC) Es el último sitio y se encontró en la pane baja 

de la cañada en el Km 7.5 de la terraceria, a 1,200 m snm En esta zona se lle van a 

cabo actividades recreativas como el campismo. 

En cada una de las estaciones seleccionadas, se colocaron cinco necrotrampas 

permanentes del tipo NTP-80 (Morón y Terrón, 1984), cebadas con calamar (Fig. 4) , las 

cuales se enterraron, dejando la boca aproximadamente a 3 cm del suelo, se ocu lt aron 

con algunas rocas , ramas, trozos de madera y hojarasca y se revisaron cada mes. 

Figura 4. Necrotrampa pem1anente NTP-80. tomado de Morón y Terrón (198-1) 
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Los orgarnsmos se depositaron en frascos con. :lcohol , . fueron ettquetados co n 

los datos del si tio de estudio y la fecha para su po; ; ~nor traslado al bboratorio y 

procesanuento de las muestras. 

Ti-abajo de laboratorio. 

Se realizó la separación de estafilinidos de las ~uestras , una vez obtenidos los 

organismos se efectuó la determinación de los misTT\0-s has ta especie. ut1hzando los 

trabaJOS taxonómicos de Navarrete-Heredia ( 1996) y Na» :mete- Heredia et a ! ( 2002) Se 

elaboró un li stado de las especies encontradas en ~ada sitio . Se montaron diez 

individuos po r cada es pecie de acuerdo a Borror e· uf, ( 1979); si el número de 

especimenes, era menor de lo señalado se montó la tot::.11dad de ellos, todo esto con la 

finalidad de crear una colección de referencia para 12 zona de estudio. la cual fue 

depositada en la colección entomológica de la Facultad d:: Estudios Superiores lztacala. 

Con los resultados obtenidos se analizaron los siguientes oarámetros ecológicos 

Riqueza de especies 

El listado se elaboró de acuerdo al arreglo sisterm.cico propuesto por Lawrence y 

Newton ( 1995), cabe mencionar que la subfamilia Aleocharinae fue excluida del trabaJO 

por su complejidad taxonómica, a pesar de ser una de las más diversas es la menos 

conocida para México (Navarrete y Newton, 1996) 

Abundancia 

Se determinó para conocer cuales especies fue ron dominantes, se utilizaron las 

medidas de tendencia central y se compararon con la abundancia obtenida en otros 

trabajos realizados con estafilínidos necrófilos, para agruparlas en las siguientes 

categorías : 

Muy albundante (MA) = más de 20, Abundante (A) = 11-20, Común (C) = 7- 10, Escasa 

(E) = 4-5 y Rara (R) = 1-3. 

Este procedimiento consistió en tomar en cuenta las abundancias mensuales en 

este trabajo y los otros estudios, y después se hizo una media con los datos. Para poder 

así establecer las clasificaciones 
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Fenología 

Se estudiaron los cambios estacionales que tienen las espec ies más abundantes a 

10 largo del a!'io , por cada zo na y de manera general 

Dist1ib11ción 

Se determmó la distribución de las especies en las diferentes localidades 

muestreadas y se compararon con o tros trabajos tomando en cuenta el número de 

organismos capturados en cada una de ellas, para conocer el g rado de afinidad por algún 

upo de vegetación. 

Diversidad 

Se utilizó el indice de Shannon-Wei11er (Krebs, 1978) para co nocer la diversidad 

de cada sitio; esta función combina dos componentes. el número de especies y la 

:ibundancia para cada 1ma de éstas. 

H= -L pi log2 p1 

Número de individuos registrados de la spi 
dondepi =~~~~~~~~~~~~~~~~~

Número total de individuos registrados 

La uniformidad se calculó mediante la siguiente fórmula 

E= H '/log2 S 

E= Uniformidad 

H'= Diversidad 

S= Número de especies 

Similitud 

Se aplicó el indice propuesto por Sorensen (Krebs, op. ci l. ) con la finalidad de 

\alorar las semejartzas entre las localidades muestreadas y con otros trabajos. Este 

análisis estuvo basado únicamente en la presencia o ausencia de especies por cada zona 

,. se define con la siguiente fórmula: 

Indice de similitud = 

16 



a= Número de especies en la primera local idad . 

b= Ni1mero de especies en la segunda local1dad 

e= N Limero de especies companidas 

Se realizó un dendograma med iante el anál1s1s de agru pamiento Bray-Curt1s 

empleando el programa Biodivers11v Profesional Beta 1 (Me Aleece, 1997). este método 

consistió en valorar las abundancias entre las zonas de estudio con la mis111a formula 

que el indice anterior (Pohle y Tho111as. 2002) . 
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RESllLTADOS Y DISCUSIÓN 

Se recolectó un total de 2.349 organ ismos comprendidos en cuatro subfamilias 

cmco tribu s, 15 géneros v 3 1 especies de las cuales 19 se determinaron a especie y 12 a 

ni vel genérico. los cuales se muest ran a continuación (cuadro 1) 

SUBFAMILIA 
Omalíínac 

Ü:<\1cl1nac 

Stap11' li11111ac 

Tach,·porinae 

TRJBU 

Omalííní 

Owtclíní 

Stap11'1íníní 

Xantholininí 
Tachyporini 

SUBTRIBU 

Phílontína 

Qucdíína 

Staphvlínína 

Xanthopygina 

ESPECI E 

l'h/oen111111111.< cl!ntm/1s Blackwcldcr. 1944 
Phloeonom11s sp. 

.-lnon.¡11s sp. 

Ue/01111c/111s 11¡ >1 ci 1-eiuris (Slrnrp. 1885) 
/ie/01111chL1s bas11·e111ris (Sharp. 1885) 
8e!v11L1chus vxiporinLls (Sharp. 1885) 
8 e/011L1chus pollens Sharp. 1885 
/ielo11L1chus rujipennis (Fabrícíus. 1801) 
/ie/011u chL1s sp. 
Chroap1011111s jlagmns Sha rp. 1885 
f'aedervmimus angularis (Erichson. 1840) 
Paedero111i11111s genti/is Sharp. 1885 
Philontus sp. 1 
f'hi/0111L1s sp. 
Philontus sp. 
Philontus sp. 4 
Quedi LIS sp. 1 
Quedi LIS sp. 2 
Creoph.v/us 111axillosus (Linnaeus. 1758) 
Platvdracus biseriatus (Sharp. 1884) 
Platwlracus 111arcidus (Sharp. 1884) 
f'latvdracus 111endic11s (Sharp. 1884) 
f'/atvdracus sp. 1 
Platvdraws sp. 2 
Platvdracus sp .. \ 
Gastrisus 11eir111roru111 Narnrretc v Márquez. 1998 
Philotholpus paeden(or111is Sharp. 1884 
Stvngetus adrianae Na,·arrelc. 1998 
.\"enopvgus analis (Erichson. 1840) 
Th.vreocepha/us punticeps Sharp. 1885 

Cvproporus hepaticus (Eríchson. 1839) 

Cuadro 1. Listado de especies de estafilinidos encontrados en la zona de estudio 
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Lista comentada de estafilínidos ncrrófilos de "El Salto de las Granadas", G uerrero . 
México 

El listado se realizo basandose en los principales trabajo s de estafi linidos en Méx ico Todos 

los trabajos son de escarabajos necrófilos a excepc ión de Sharp ( 1883 -87 ), Nava rrete

Heredia, ( 1989) y \iavarrete-Heredi a e1 al. (2002 ) los cuales se muestran en el cuadro 2. 

# Aut or Año Estado Vegetación 

1 Sharp 1883 -87 Principalment e Di versos tipos de vegetación. 
la zona cent ro 

11 Huacuja 1982 Hidalgo Bosque tropi cal caducifolio. 
mesó fil o . 

111 Navarrete- 1989 Guerrero Bosque mesófil o de montaña. 
Heredia 

IV Ruiz-Lízarraga 1993 Guerrero Bosqu e de pino, pino-encino, selva 
baja caducifo lia y selva baja 
subcaducifo lia . 

V Navarrete- 1996 Morelos Bosq ue de pino y mesófilo de 
Heredia mont aña . 

VI Jiménez-Sánchez 1998 Estado de Bosque tropical caducifolio, de pino 
México y pino-encino 

VII Márquez 1998 Morelos Bosq ue Mesófil o, de pino, de pino-
encino, selva baja y un cultivo de 
temporal 

VIII Santiago 1999 Veracruz Bosque Mesófilo , de pino y de 
enc1110 . 

IX Navarrete- 2002 México Diversos tipos de vegetación. 
Heredia el al. 

Cuadro 2. Trabajos sobre estafilinidos realizados en México y sus respectivas claves (#) as ignadas . 

Omaliinae 

Phloeonomus cemralis Blackweld er, 1944 

Número de organi smos examinados 270 

Localidades de recolecta CT (5 1 ), PI (6) y BTC (2 13) 

Fenología Ene (47), Mar (48 ). May (6), Nov (46) y Die ( 123) 

Hábitats conocidos culti vos de temporal , bosque mesófilo de mo ntaña, pino, pino-encino y 

selva baja caducifolia (1 ; 11 ; IV,VII y IX) IZT. 
Distribución geográfica Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jali sco, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz (l; ll; IV,Vll y IX) 
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Comentarios Es una especie que ha sid o recolectada principalment e en necro1rampa s_ 

aunque tambi én en excrement o de caball o_ teniendo altas abundancias en Guerrero y Estado 

de México (V I y VII ) 

l'hloe1111on111s sp 

Número de organismos examinados 2 

Localidades de recolecta PI ( 1) y BTC ( 1 )_ 

Fenologia Die (2) 

Hábitats conocidos Ninguno . 

Distribución geográfica sólo para la zona de estudio 

Comentarios: Esta especie sólo se capturó en el PI y en el BTC, su hallazgo sólo se le 

consideró fortuita debido a su baja abundancia . 

Oxytelinae 

A 11oty/11s sp . 

Número de organismos examinados: 5 1. 

Localidades de recolecta CT ( 12), PI (3 1) y BTC (8) 

Fenología Ene ( 1 ), Mar ( 1 ), Sep ( 1 ), Oct (22), Nov (2) y Die (24 ). 

Hábitats conocidos: habitan preferentemente en la hojarasca de bosques de encino-pino y 

mesófilo de montaña, cerca de los arroyos y algunas especies habitan en excremento, 

carroña y hongos en descomposición (IX) 

Distribución geográfica Este género presenta una distribución amplia, desde los Estados 

Unidos hasta Sudamérica y el Viejo mundo _ 

Comentarios: Aunque estuvo en los tres sitios, mostró una preferencia por el PI , 

Staphylininae 

Belo1111chus apiciventris (Sharp, 1885) 

Número de organismos examinados: 7 J. 

Localidades de recolecta CT (7), PI (7) y BTC (57) 

Fenología: Ju! (2), Ago (2), Sep (9), Oct (4), Nov (8) y Die (46) . 
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Hábit ats conocidos culti vos de temporal , bosque mesófilo de montaña. pino. pino-encino 

y selva baja caducifoli a. (llL V_ VI y Vil ) 

Distribución geográfi ca Estado de México_ Guerrero. Hidalgo _ Morelo s y Oaxaca (l l l. V. 

VI y Vil) 

Comentarios Aunque es una especie no mu' común en las l'\TP-80. en el presente trabajo 

fue muy abundante, se le ha encontrado en hongos basidiomicetos en descomposición. 

Re/01111ch11s basi1·t'1//r1s (Sharp, 1885) 

Número de organismos examinados 3 

Localidades de recolecta PI (2) y BTC ( 1 ). 

Fenología Jul ( 1) y Die (2) . 

Hábitats conocidos: cultivos de temporal , bosque mesófilo de montaña y pino-encino (V, 

VII y IX). 

Distribución geográfica Estado de México. Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, y Veracruz 

(V, Vll y IX) 

Comentarios: Al igual que la especie anterior no es muy común en las necrotrampas, pero 

aquí su presencia fue fortuita . 

Belonuchus oxipori1111s (Sharp, 1885) 

Número de organismos examinados: 47 . 

Localidades de recolecta CT ( 1 1 ), PI (7) y BTC (29) . 

Fenología Ene (5), Mar ( 1 ), Abr ( 1 ), Sep (7)_ Oct ( 1 ), Nov ( 1 1) y Die (21 ). 

Hábitats conocidos: bosque mesófilo de montaña, bosque de pino y pino-encino (111, Vil , 

VlII y IX) . 

Distribución geográfica Estado de México, Guerrero, Jalisco. Michoacán, Morelos Oaxaca 

y Veracruz (lll, Vil, VIII y IX) 

Comentarios: Esta especie ha sido encontrada en diversos sustratos como calamar, 

excremento y hongos. 
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He/01111ch11s ¡¡11 /le11s Sharp . 188) 

Número de organi smos examinados 12 . 

Localidades de recolecta. CT (3) , PI (5) y BTC (4) 

Fenologia May ( 1 )_ Jun (6 ), Oct (2) y Nov (3) 

Hábitats conocidos bosque mesófilo de montaña. pino-encino v sel va baja caducifoli a (1 V. 

VII y IX) 

Distribución geográfica . Estado de Mexico, Guerrero, Jalisco ''d orelos y Oaxaca (IV, V II y 

IX) 

Comentarios Esta especie sólo ha sido recol ectada en necrot rampas, es una especie qu e 

solo ha sido co lectada en Mexico (IX), no se observó preferencia por algún sitio . 

Be/01111ch11s rl(/ipe1111is (Fabri ci us. 180 1) 

Número de organismos examinados: 1J76. 

Localidades de recolecta CT (315), PI (273 ) y BTC (5 88 ) 

Fenología Ene ( 16), Mar ( 11 ), Abr (33), May (41 ), Jun ( 17 1 ). Jul ( 18), Ago ( 12 J ), Sep (4 5) 

Oct (88), Nov (234) y Die (398) . 

Hábitats conocidos: Cultivos de temporal, bosque de encino. mesófilo, pino, pino-encino y 

selva baja caducifolia (!; III, V; VI , VII , Vlll y IX) 

Distribución geográfica Chiapas, Estado de Mexico, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 

(!; III , V; VI, Vil , VIII y IX) 

Comentarios Es una de las especies mejor conocidas en el país, y con una amplia 

distribución; se le ha encontrado en hongos, excrement o. y calamar en descomposición. 

principalmente en regiones húmedas del pais. 

He/01111ch11s sp . 

Número de organismos examinados: 9 . 

Localidades de recolecta CT (4), PI (1) y BTC (4) . 

Fenología Mar ( l ), Abr ( 1 ), May ( l ), Ago ( 1 ), Sep (3) y Die (2) 

Hábitats conocidos Ninguno 

Distribución geográfica Sólo en la zona de estudio . 
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Comentarios Esta es una especie que se present ó en los tres si tios y no mostró alguna 

preferencia por alguno, además tuvo abundancias muy bajas. 

Chroapto11111.,J lagra11s Sharp, 1885 

Número de organismos examinados 2. 

Localidades de recolecta BTC (2) 

Fenologia Die (2) . 

Hábitats conocidos: cultivo de temporal bosque mesófilo de montaña. pino-encino, selva 

baja caducifolia (1 ; 111 , V, VI , VII, VIII y IX) 

Distribución geográfica Chiapas, Estado de Méx , Hidalgo, Morelos, Oaxaca Querétaro y 

Veracruz (1 ; 111 , V, VI, VII , Vlll y IX ) 

Comentarios Frecuentemente ha sido recolectada en necrotrampas, hongos y excremento . 

Paederomimus a11g11/aris (Erichson, 1840) 

Número de organismos examinados: 14. 

Localidades de recolecta PI ( 1) y BTC ( 13). 

Fenologia Sep (2), Nov ( 11) y Die ( 1) 

Hábitats conocidos: bosque mesófilo de montaña, pino-encino y selva baja caducifolia (111 , 

V, VI y VII) . 

Distribución geográfica Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz (III, V, 

VI y VII) 

Comentarios: Ha estado presente en trampas NTP-80 y sobre hongos. 

Paederomimus ge111i/is Sharp, 1885 

Número de organismos examinados: 5 

Localidades de recolecta: BTC (5) . 

Fenologia Jul (3) y Sep (2) 
Hábitats conocidos selva baja caducifolia (VI, VII y IX) . 

Distribución geográfica Estado de México, Jalisco, Veracruz y Morelos (VI, VII y IX) . 

Comentarios: Esta especie se le ha capturado sólo en dos estudios sobre insectos necrófilos 

(VI, VII), con pocas abundancias 
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l'hilo11111s sp. 

Número de organismos examinados 5 

Localidades de recolecta CT (2) y PI (3) 

Fenología Sep (5) . 

Habitats conocidos Ninguno. 

Distribución geografica Sólo en la zona de estudio . 

Comentarios Se le consideró como fortuita debido a su abundancia tan baja 

Philont11s sp. 2 

Número de organismos examinados 19. 

Localidades de recolecta PI ( 1) y BTC ( 18). 

Fenología Oct (18) y Die (1) . 

Habitats conocidos Ninguno. 

Distribución geografica: sólo en la zona de estudio. 

Comentarios Fue una especie que sólo se presentó en el PI y en el BTC, ambas con 

abundancias muy bajas, por lo que solo se le consideró como casual. 

Philontus sp. 3 

Número de organismos examinados: 15 . 

Localidades de recolecta: BTC ( 11) y CT ( 4) . 

Fenologia Mar (5), Abr (1), Jul (1) y Nov (8). 

Habitats conocidos: Ninguno 

Distribución geográfica: sólo en la zona de estudio . 

Comentarios: Sólo estuvo en el BTC y en el CT con abundancias bajas se le tomó como 

fortuita . 
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Ph1/011111s sp 4 

Numero de organismos examinados 6 

Loca lidades de recolect a CT ( 1 ). PI ( 1) y BTC ( 4) 

Fenología Ju! ( 1 ), Sep ( 1 ), Nov (3) y Die ( 1 ). 

Hábitats conocidos Ni nguno 

Distribución geográfica: sólo en la zona de estudio . 

Comentarios A pesar de su presencia en los tres lugares, no tuvo a fini dad por alguna, 

quedando así como fortuita . 

Numero de organismos examinados 2 

Localidades de recolecta BTC (2) 

Fenología Jun ( 1) y Sep ( 1 ). 

Hábitats conocidos: Ninguno 

Quedius sp . 

Distribución geográfica Sólo en la zona de estudio . 

Comentarios: Su presencia fue sólo accidental. 

Numero de organismos examinados: 2. 

Localidades de recolecta PI (2) 

Fenología Ju! ( 1) y Sep ( 1) 

Hábitats conocidos: Ninguno. 

Quedius sp. 2 

Distribución geográfica: Sólo en la zona de estudio . 

Comentarios: Su aparición se consideró ocasional. 
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( 'reophy lus maxil/u.rns (Linnaeus. 1758) 

Núnero de organ ismos examinados 1. 

Locali dades de recolecta BTC ( 1 ) 

Fen ... • logia May ( 1) 

Hábitats conocidos bosq ue mesófilo de montaña, matorral xerófilo , pino, pino-encino y 

selva baja caducifolia (!L Vil y IX) 

Distri bución geográfica Baja California '\arte, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, D.F. Estado de México, Jali sco , Durang.o , Guanajuato. Hidalgo. 

Michoacán, Morelos, '\ayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, 

Sono ra, Veracruz y Zacat ecas (11 , VII y L\) 

Comentarios: Aunque es una especie cosmopolita ha sido capturada en pocos lugares, 

además que presenta pocos individuos. Ha sido introducida ampliamente en varios paises. 

con frecuencia se le encuentra en zonas conservadas. 

Platydracus biseria111s (Sharp, 1884) 

Número de organismos examinados: 1 O 

Localidades de recolecta CT (4) y PI (6) 

Fenología Ju! (1), Sep (2), Oct (3) y Nov (4) 

Hábitats conocidos: selva baja caducifolia (IV, VI , Vil y IX) 

Distribución geográfica Chiapas, Chihuahua,Colima, Durango, Estado de México, 

Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, .'\ayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora (IV, VI , VII y 

IX) 

Comentarios: Sólo ha sido reportada en necrotrampas y en zonas tropicales, sin embargo, 

no s.e presentó en el BTC. 

P/a1ydracus marcidus (Sharp, 1884) 

Número de organismos examinados: 15 . 

Localidades de recolecta CT (5) y PI (10) 

Fenología Jul (3 ), Ago ( 1 ), Sep (2), Oct ( 4 ), Nov ( 4) y Die ( 1 ). 

Hábitats conocidos: bosque mesófilo de montaña, pino, pino-encino y selva baja 

caducifolia (V y VII). 
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Distribución geográfica Morelos ( \1 y VI!) 

Comentario Sólo ha sido recolectada en dos trabajos de insectos necrófil os, predominando 

principalmente en zonas altas. 

PlaryJracus me11Jic11s (Sharp, 1884) 

Número de organismos examinados 196. 

Localidades de recolecta CT (7), PI ( 175) y BTC ( 14) 

Fenologia Jun (!),Ju! (143), Ago (48) y Sep (4). 

Hábitats conocidos: cultivo de temporal y selva baja caducifolia (IV, VI , VII y IX) 

Distribución geográfica Chiapas, Colima, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Nayarit , 

Morelos y Oaxaca (IV, VI , VII y IX). 

Comentarios: Es una especie común en las necrotrampas y con abundancias variables 

dependiendo de la zona. 

Platydracus sp. 

Número de organismos examinados 285. 

Localidades de recolecta: CT (43), PI (58) y BTC (184). 

Fenología Mar (1), Jun (60), Jul (85), Ago (14), Sep (9), Oct (11), Nov (46) y Die (59) . 

Hábitats conocidos: Ninguno. 

Distribución geográfica: Sólo en la zona de estudio. 

Comentarios: Se presentó en los tres sitios, mostró una preferencia hacia el BTC que fue la 

zona considerada como la más conservada. 

Platydracus sp. 2 

Número de organismos examinados: 6. 

Localidades de recolecta: CT ( 1 ), PI ( 4) y BTC ( 1 ). 

Fenología: Sep (4), Oct (1) y Die ( 1) 

Hábitats conocidos: Ninguno. 

Distribución geográfica: Sólo en la zona de estudio. 

Comentarios: Su presencia se consideró solamente casual, ya que tuvo abundancias muy 

bajas 
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Número de organismos examinados 

Localidades de recolecta BTC ( 1) 

Fenologia Nov ( 1 ). 

Hábitats conocidos Ninguno . 

Pla1ydrarn.1 sp 3 

Distribución geográfica Sólo en la zona de estudio. 

Comentarios Su aparición sólo fue accidental. 

Gastrisus 11ewrorurum Navarrete y Márquez, 1998 

Número de organismos examinados 53 . 

Localidades de recolecta PI ( 4) y BTC ( 49) . 

Fenología Jun ( 1 ), Jul (36), Sep ( 1) y Nov ( 15) 

Hábitats conocidos: cultivos de temporal, bosque mesófilo de montaña y selva baja 

caducifolia (Ill, IV, VII y lX) . 

Distribución geográfica: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos y Oaxaca (111, IV, 

VII y IX) 

Comentarios: Es una especie apenas descrita, la cual sólo se le ha registrado en 

necrotrampas y en hongos en descomposición . 

Philo1ha/p11s paederiformis Sharp, 1884 

Número de organismos examinados 3. 

Localidades de recolecta: BTC (3). 

Fenologia Ago ( 1) Sep (2) 

Hábitats conocidos selva baja caducifolia (IV, V, Vl y VII) . 

Distribución geográfica Estado de México, Guerrero y Morelos (IV, V, VI y VII) . 

Comentarios: Aunque ha sido frecuente en las NTP en otros estudios, sólo hubo 3 

individuos por lo que posiblemente prefiere zonas más conservadas. 
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S1y11~et11s adria11ae Navarrete. 1998 

Número de organismos examinados: 7. 

Localidades de recolecta . CT ( 3 ), PI (2) y BTC (2) 
Fenologia Jul ( 1 ), Sep (2), Oct ( l ), Nov, (2) y Die ( 1) 

Hábitats conocidos: cultivo de temporal , bosque mesófilo de montaña, pino, pino-encino y 

selva baja caducifolia (VI y V) 

Distribución geográfica Estado de México y Morelos (VI y V) 

Comentarios Es una especie que ha sido recolectada principalmente en hongos y sólo en 

dos zonas donde utilizaron necrotrampas, cabe aclarar que estos últimos autores (VI y V) la 

registran como sp. nov . debido a su reciente descripción . 

Xe11opyg11s ana/is (Erichson, l 840) 

Número de organismos examinados: 40. 

Localidades de recolecta CT ( l ), PI (3) y BTC (36) . 

Fenologia Ago ( 14 ), Sep (21 ), Oct (2) y Nov (3) . 

Hábitats conocidos: bosque de encino (IV; VI y VIII) 

Distribución geográfica: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (IV; VI y 

VIII) 

Comentarios: Se le ha encontrado en regiones templadas húmedas de México, con poca 

abundancia . 

Thyreocephalus pullliceps Sharp, l 885 

Número de organismos examinados: 3. 

Localidades de recolecta CT (2) y PI ( l ) . 

Fenología: Sep (2) y Oct ( 1) 

Hábitats conocidos: cultivos de temporal, bosque mesófilo de montaña y selva baja 

caducifolia (Ill, V VI y VII). 

Distribución geográfica: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos y Oaxaca (111, V, VI 

y VII) 

Comentarios: Se le ha registrado sólo en tres trabajos con insectos necrófagos, y uno sobre 

hongos, teniendo una mayor abundancia en este último. 
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Tachyporinae 

Coproporus hepmicus (Erichson, 1839) 

Número de organismos examinados: 18 . 

Localidades de recolecta CT (3) y BTC ( 1 5) 

Fenología Ene (1), Sep (1), Oct (7), Nov (4) y Die (5) . 

Hábitats conocidos cultivos de temporal, bosque mesófilo de montaña, pino, pino-encino y 

selva baja caducifolia (VI ; VII y VIII) 

Distribución geográfica Campeche, Chiapas, D.F , Estado de México, Guerrero. Jalisco, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz (VI ; VII y 

Vlll) 

Comentarios: Sólo se encontró en dos lugares, se le consideró afin al BTC. 
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Riqueza de especies 

Se puede considerar que tamo los géneros como las especies encontradas en el sitio 

de estudio en "El Salto de las Granadas" fueron comunmente atraídas a trampas NTP-80, 

ya que han sido reportadas en diversos trabajos como Ruíz-Lizárraga, ( 1993 ); Navarrete

Heredia, ( 1996); Márquez, ( 1998 ): Jiménez-Sánchez. ( 1998); Jiménez-Sánchez, el al. 

( 1999) y Santiago, ( 1999) que utilizaron este mismo tipo de trampa. 

De las cuatro subfamilias en las que se agruparon las especies recolectadas, la que 

estuvo mejor representada fue Staphvlininae con 12 géneros y 27 especies correspondiendo 

al 87 09 % de la recolecta total (Fig 5), porcentajes tan altos han sido obtenidos no sólo en 

trabajos que utilizan necrotrampas J\TP-80 (Ruíz, 1993 , Jiménez, 1998; \ !árquez, 1998 y 

Santiago, 1999), sino también en otros sustratos como detritos de Alla mexicana (Márquez 

y Navarrete-Heredia, 1994), sobre basidiomicetos (Navarrete-Heredia op. cit.) , hojarasca y 

rocas cercanas a riachuelos (Márquez, op. cil .), y en parte esto se debe a que esta subfamilia 

es una de las más numerosas, así como también la mayoría de sus miembros son 

básicamente depredadores, por lo cual los sustratos anteriomente señalados son lugares 

propicios para encontrar a sus posibles presas (Bohac, 1999 y Márquez, op. cil) 

En segundo lugar lo ocupó la subfamilia Omaliinae que presentó dos especies y un 

género (6.45 %), la mayoría de sus individuos se encuentran principalmente en hojarasca, 

excremento, carroña y musgo al lado del agua (Navarrete-Heredia el al. , 2002) enseguida 

estuvieron Tachyporinae y Oxytelinae ambas con una especie y un género (3 22 %), de las 

cuales se sabe que la primera tiene una alta afinidad por los hongos (Navarrete-Heredia op. 

cit.), mientras que en la segunda sus especies son comunes en excremento de caballo 

Márquez (1998). 

--
Figura 5. Porcentaie de subfamilias encontradas en la zona de estudio 
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De manera general el mayor número de especies se encontró entre julio y diciembre . 

es decir, desde mediados de la época de lluvias hasta dos meses después de c¡ue finali zó 

ésta ( Fig. 6) Así en julio se observó un incremento a 1 1 especies. posteriormente 

disminuyó en agosto a 8 y en septiembre aumentó de nuevo llegando a 16. mientras, c¡ue de 

enero a abril , el número de especies fue menor y osciló entre tres y siere, en el caso del 

BTC y del PI la riqueza de especies a lo largo del año presentó un patrón semejante al 

descri to, mientras que en el CT sólo mostró un incremento hacia final es de la época de 

lluvi as (Fig 7) 
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figura 6. Riaueza de esoecies en " El Salto de las Granadas" 

La localidad del BTC obtuvo el primer lugar en número de especies, aquí se 

capturaron 26 de las 3 1 registradas. La mayor cantidad estuvo en los meses de septiembre y 

diciembre (12) y la menor en abril (3) (Fig 7 a) 

El segundo lugar fue representado por el PI, con 23 especies, registrándose el mayor 

número en octubre y diciembre (11) y en los meses de enero a abril no hubo ningún 

organismo (Fig. 7 b) 

En el CT se recolectaron 19, las cuales estuvieron de manera irregular a lo largo del 

año, así el incremento de especies ocurrió hasta septiembre, mes que también registra el 

mayor número ( 14) seguido de noviembre y marzo (9 y 7), mientras que de enero a agosto 
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la cantidad de especies oscilo entre dos y tres. con excepcion de marzo que no registro 

ninguno (Fig . 7 c) 

la mayor riqueza en el BTC posiblement e se debio a que estos organismos prefi eren 

lugares conservados a los que no lo están, tal como lo pudo obse rYar Jiménez ( 1998) en un 

bosque tropical caducifolio en Nanchititla. Estado de México y la menor riqueza en el CT 

coincide con los resultados obtenidos por Márquez ( 1998), quien trabajando en una 

localidad similar menciona que estos lugares presentan poca cobertura arborea, lo que 

ocasiona poca retención de humedad y un fácil calentamiento o enfriamiento, en co nt raste 

con el BTC, cuyas variaciones de temperatura y de humedad ambiental , no son tan drásticas 

las cuales favorecen el desarrollo de la flora y fauna, contribuyendo así directamente en la 

disponibilidad de recursos alimentarios y refugios para los estafilínidos, finalm ente e l PI al 

ser un lugar no tan perturbado como el CT, donde las condiciones no son tan drásti cas, 

quedó en medio de los dos. 
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Abundancia 

Al igual que en la riqueza de especies la subfamilia Staphylininae también ocupó el 

primer lugar en abundancia con 2.009 individuos que representaron el 85 .5% de la captura 

total, siguiéndole Omaliinae con 271 ( 11 5%). Oxytelinae con 51 (2 . 1 %) y finalmente 

Tachyporinae con 18 (O 7%) 

La abundancia de estafilinidos en la zona de estudio tuvo un comportamiento 

parecido al de la riqueza de especies, ya que el mayor número de organismos se regi stró de 

junio a diciembre. es decir, en la época de lluvias y un poco después de éstas (Fig. 8); en los 

meses de noviembre y diciembre se registraron las abundancias más elevadas. mientras que 

de enero a mayo el número de organismos fue muy bajo, esto difiere de lo encontrado por 

Jiménez-Sánchez ( l 998) quien en un bosque tropical caducifolio regi stró. que en 

noviembre empieza a descender la abundancia llegando a desaparecer en el mes de enero, 

para volver a aparecer en mayo, mientras que Márquez ( 1998), reportó para una selva baja 

caducifolia que los meses de marzo a mayo presentaron una cantidad más elevada de 

organismos que en octubre y diciembre, en tanto que en el cultivo de temporal la máxima 

abundancia se registró de diciembre a abril y el menor número de organismos fue en enero 

con dos. Cabe mencionar que estos dos trabajos fueron llevados a cabo en zonas no tan 

perturbados, lo que sugiere que este es un factor que afecta directamente en las poblaciones, 

desplazándolas, hacia meses donde halla mayor cantidad de recursos. 
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La localidad del BTC ocupó el primer lugar en abundancia con 1,266 indi viduos, 

que representaron a más del 50% de todos los estafilinidos recolectados para la zona de 

estudio, el mayor número de organismos se presentó durante los meses de diciembre ( 40 1) 

y junio (206 ), este último mes correspondió al primer incremento significativo en el número 

de organismos a lo largo del año, mientras que la menor abundancia se presentó en abril 

(34) (Fig . 9 a) . 

En el segundo lugar estuvo el PI con 604 (25 . 7 1 % ) estafilínidos, siendo julio ( 190) 

y diciembre ( 169) los meses que registraron mayor número de organismos, al igual que la 

localidad anterior el primer pico de abundancia significativo se dio a mediados del año en 

julio; de enero a abril no se encontraron organismos (Fig. 9 b) . 

Por último en el CT se recolectaron 479 (20 .39%) ejemplares, los meses con mayor 

abundancia fueron noviembre (138) y diciembre ( 120), pero fue en agosto donde se 

presentó el primer incremento considerable de la abundancia en el año, en los meses de 

enero a julio sólo se registraron de dos hasta 22 organismos (Fig. 9 c) . 
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Los tres géneros que predominaron a nivel regional por orden decrecient e fueron 

Ht' /01111cl111s con 1.3 19 seguido de l'latyJracus con 5 13 y en tercer lu ga r l'h/oeo11011111s con 

27 1. Las especies que tu vieron mayor número de organi smos fueron He/0 1111ch11s n(/ipe11111.1 

con 1. 1 76 organismos que representa el 50 % de los individuos recolectados, !'latydracus 

sp . 1 con 285 que correspondi ó al 12.1 %, Phloeo11011111s a 111ralis con 270 que constituyó el 

1 1 5 % y finalmente J1/a1yJrac11s mmdicus con 196 que conforma el 8 3 %. 

B. mfipe1111is es una especie depredadora y se ha registado como la mas abundant e 

no sólo en selva baja caducifolia sino también en bosque mesófilo (Marquez, 1998), bosque 

de pino-encino (Jiménez-Sanchez, 1998) y bosque de encino (Santiago, 1998), lo cual 

demuestra que posee una alta tolerancia a diversas condiciones climaticas . 

Las especies que presentaron mayor abundancia en el BTC por orden decreciente 

fueron (Fig. 1 O) Belo1111ch11s mfipennis con 588 ejemplares que correspondió al 46.45% de 

la recolecta total para esta zona, seguido de Ph/oeo11om11s ce111ra/is con 213 (16 .82%) y 

finalmente Plarydracus sp . 1 con 184 (14 .53%), el resto de las especies representaron el 

22 .2% para este sitio (Fig. 1 O) . 
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Figura 1 O. Porcentaie de abundancia en el bosaue trooical caducifolio fBTC) 

En el PI Befonuchus rufipennis ocupó el primer lugar con 273 ( 41 % ) (Fig. 11) 

después le siguió Platydracus mendicus con 175 (26%), y finalmente Plarydracus sp . 1 con 

58 (9%), las restantes correspondieron al 24% para esta zona. 
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Figura 11 Porcentaje de abundancia en el pastizal inducido (PI) 

En el CT Be/01111chus rujipe1111is nuevamente ocupó el primer lugar con 3 1 5 

individuos (65 .76%) (Fig. 12) seguido de Fh/oeonomus celllralis con SI (1065%) y 

Platydrac11s sp . 1 con 43 (8.97%), el resto de las especies representaron el 14 .62% (Fig 

12), la abundancia de B. rufipennis aunque fue menor en relación al BTC ( 588) y el PI 

(273) su porcentaje fue más elevado respecto a estas dos (BTC 46.4 % y PI 45 .2%), esto 

puede estar en relación por un lado, a que el CT es una zona abierta en donde las 

condiciones fisicas (temperatura, humedad,) son más extremas y por lo tanto influyó, no 

sólo el número de B. mfipennis, sino también en otras especies de estafilínidos, siendo su 

efecto más drástico en estas últimas, ya que algunas llegan incluso a desaparecer y por lo 

tanto el porcentaje de B. rufipennis se incrementó, resultados similares encontró Márquez 

( 1998) en una selva baja y en una zona de cultivo . 
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Figura 12 . Porcentaje de abundancia en el cultivo de temporal (CT) 
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Fenología 

Tanto el número de especies como el de organismos, mostraron incrementos 

significativos a mediados y en la época de lluvias. alcanzado su valor máximo en el caso de 

la riqueza de especies fue en septiembre ~ casi al finalizar la temporada, en tanto que la 

mayor abundancia se alcanzó en diciembre dos meses después de esta época (Fig. 13) 

1!§19 Riqueza --+- Abundancia 

25 800 

700 
20 

600 

"' g 
500 

Jll 15 "' e: N 

"' 400 "' O) :> o ~ "' 10 -o 300 

~ 
200 

5 
100 

Ene Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov De 

Figura 13. Abundancia y Riqueza de especies a lo largo del año. 

En lo que se refiere a la fonología de las especies más abundantes (Cuadro 2) se 

tiene que Belonuchus nifipennis estuvo durante todo el año en el BTC teniendo dos picos 

máximos, el primero en junio ( 142) y el segundo en diciembre ( 189). Márquez ( 1998) y 

Jiménez-Sánchez ( 1998) también registraron en una Selva Baja, la presencia de dos 

generaciones a lo largo del año, una a mediados y la otra a finales, en el caso del CT los dos 

picos se observaron en agosto (92) y diciembre ( 120), esto difiere con lo reportado para una 

selva baja perturbada por Jiménez, (op. cit.) y para cultivo de temporal por Márquez, (op. 

cit.) donde sólo hubo un pico máximo en la época de lluvias. Finalmente en el PI sólo 

estuvo de mayo a diciembre con una sola generación, donde la máxima abundancia se 

encuentra en diciembre (Fig.14). 
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Figura 14 . Fluctuación ooblacional de Belon11ch11s ru five nnis en las tres localidades 

En el caso de Platydracus sp . 1 estuvo en las tres localidades. en el BTC y en el PI 

estuvo de junio a diciembre, mientras que en el CT es de septiembre a marzo, en el BTC se 

observaron dos picos uno en junio y otro en diciembre, en tanto que en el PI y en el CT sólo 

uno, en julio \ en noviembre respectivamente (Fig 15). 
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Figura 15 . Fluctuación ooblacional de Platvdracus so 1 en las tres localidades 

Phloeo11om11s ce111ralis también se le halló en las tres zonas, al igual que la anterior, 

esta especie no estuvo en todos los meses, dándose su principal actividad durante la época 

de secas, lo cual concuerda con Jiménez-Sánchez (1998) y Márquez ( 1998) En el BTC se 

registró de noviembre a mayo presentando sólo un pico en diciembre, mientras que en el PI 
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sólo se encontró este último mes, en tanto que en el CT se ;ecolectó en no\·iembre. 

diciembre y marzo, siendo en el primer mes cuando hubo marnr número de o rganismos 

(Fig. 16) 
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Figura 16. Fluctuación poblacional de Phloeonomus centra/is en las tres localidades 

Anoty/11s sp estuvo también después de la época de lluvias en el BTC sólo se halló 

durante septiembre y octubre, mientras que en el PI estuvo de octubre a diciembre siendo 

este último mes cuando se alcanzó su mayor abundancia y en el CT, se le recolectó en tres 

meses octubre enero y marzo siendo el primer mes el más abundante (Fig. 17). 
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Figura 17. Fluctuación poblacional de Anotylus sp en las tres localidades 
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Re/01111ch11s apicivellfris en el BTC se encomró principalment e hacia el final de la 

epoca de lluvias, empezando un aumento en el número de individuos en el mes de 

septiembre y terminando en un pico máximo en diciembre. en el PI tuvo un 

comportamiento similar sólo que aquí el aumemo empezó en octubre y finalizó en 

diciembre, en el caso del CT se registró en los meses de agosto, septiembre y noviembre. 

no se puede precisar un mes con una mayor abundancia, ya que su número fue muy bajo 

(Fig. 18) 

451 i i. 

40 - 1 1 

35 j \ ! 
.. :io l . 1 

·~ 25 ~ \ : 

§ 20 \ \ 
;i! 1si 1 1 _____ _ 

101 \ --··---==----~-- , __ _ff4, ~ 51 '-- - . ~-m 
o---~---~~-----:- -1-- - BTC 

PI Ene Mar A;;-;;.-;------.-EJ:f!J ---- •, 
Jun Jul -- ----- CT 

Ago Sep ----
Oct Nov Die 

Figura 18 . Fluctuación poblacional de Belon11 ch11s apicivenrns en las tres localidades 

Platydracus mendicus no estuvo en el BTC, en el PI se le encontró de julio a 

septiembre y fu en el primer mes cuando obtuvo su mayor abundancia (Fig. 19), en el CT 

se registó en julio y septiembre. 
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Gaslrisus 11,,11 ·1<11wn1111 en el BTC se presentó en Junio. julio y noviembre, siendo el 

segundo mes cuando tuvo mayor número de organismos. en el PI se recolectó sólo en julio 

' septiembre, siendo el primer mes el que tuvo mayor numero de organismos, y no estuvo 

en el CT (Fig. 20) 
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Figura 20 Fluctuación poblacional de Gastrisus newronotum en dos localidades 

Distribución 

Las especie5 más abundantes y las que estuvieron en las tres localidades fueron 

Belonuchus rufipewlis la cual representó el 50% de la captura total y Platydracus sp 1 el 

12%, la primera se caracteriza principalmente por ser depredadora de dípteros y por poseer 

una amplia distribución, mientras que la segunda se encuentra en bosques templados y 

tropicales, habitando en carroña, hongos y hojarasca, (Navarrete-Heredia, el al. 2002) 

mientras que A11onl11s sp, B . apicii'e11tris, B . oxypori1111s, B . pollens, Be/01111ch11s sp . 1, 

l'hi/0111h11s sp 4. Ph/oeo11om11s ce111ralis , Platydracus mendicus, Platydracus sp. 1, 

Platydracus sp . 2, S1y 11ge111s adrianae y Xenopyg us a11alis, a pesar de estar presentes en los 

tres sitios no tuvieron una abundancia notable constituyendo el 38%. En cuanto a las que se 

encontraron solamente en el PI y BTC fueron B . basiventris, Gastrisus new1011orum, 

Paederomimus ang-¡tlaris, Phi/onthus sp. 2 y Phloeo11om11s sp. Las exclusivas del CT y PI 

fueron Philonthus sp . 1, P/atydracus biseriatus, Platydracus marcidus y Thyreocephalus 

punticeps. Respecto al CT y BTC sólo se hallaron Coproporus hepaticus y Phi/0111h11s sp 3 

en común. En el BTC únicamente se encontraron Chroaptomus jlagrans, Creophilus 
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maxi/lo.ms, Philu1halp11s paeJer!Jórmis, P/a1yJrac11s ·'/! 3 y <J11eJi11s sp 1. mi entras que en 

el PI sólo estuvo cjueJius sp 2, y fi nalmente en el CT no hubo ninguna propia de este lugar. 

En el bosque tropical caducifo lio las especies He/01111ch11s apic'il'e111r1s v Castrisus 

11ewtororum oscilaron entre rangos de Raro-Muv abundante (R-MA), Phloeo11om11s 

ce111ra/is y He/01111ch11s rufipe11m s estu vieron entre Escaso-Muy abundante (E-M A) y 

He/01111chus ox;pori11us, Paederom1m11s a11g11laris, Phi/onthus sp. 2 y Xenopygus ana/is en 

Raro-Abundante 1 R -A) . 

En el pastizal inducido Ano n-/us sp, Platydracus mendicus y PlatyJracus sp. 1 en 

las categorías de R-MA (Raro-Muv abundante) y sólo Belonuchus ox; pori1111s como C 

(Común) las restantes 7 estuvieron en rangos bajos. 

Para el cultivo de temporal :;e observaron Be/01111ch11s mfipennis y Platydracus sp . 

entre los rangos de R-MA (Raro-Muy abundante) y Anoty lus sp . en R-C (Raro-Común), el 

resto (6) se encontraron en rangos de raro a escazo (Cuado 3) 

=· · ' ' 
, . ' 

Omaliinae 
Dhloeonomus centra/is C-MA E E-MA 
Phloeonomus so. 1 R R 

lYVfelinae 1 
Anotyfus sp R-C R-MA R-C 

Staitwlininae 
Belonuchus apiciventris R-MA R-E R 
3elonuchus basiventris R R 
3elonuchus oxipotiius R-A e R-E 
Belonuchus D<Jlens 1 R R R 
Belonuchus ru~pennis 1 E-MA E-MA R-MA 
Belonuchus so. R R R 
Chroaptomus naarans R 
Paederomimus anoularis 1 R-A R 
Paederomimus oemirs R 
Phffontus sp. 1 1 R R 
Dhifontus so. 2 R-A R 
Dhilontus sp. 3 R-C R 
Phi/ootus SO. 4 R R R 
Quedussp. 1 R 
Quedus sp. 2 R 
Creophylus maxAlsus R 
Platvdracus biseriarus R R 
Pfatvdracus man:iáJs R-E R 
Platvdracus mendcus R-A R-MA R-E 
Platydracus sp. 1 A-MA R-MA R-MA 
JPfatydracus sp. 2 R R R 
JP!atydracus sp. 3 R 
IGastrisus newtororum R-MA R 
Phi/othaf/JUS paedetifonris R 
Styngetus adrianae R R R 
;><enoovaus anais R-A R R 
Thyreocephalus punliceps R R 

T adlinorinae 
fC0/)(0/)0(1/S hetlafJC1JS R-E R 

Cuadro 3. Abundarcllls relam-as MA = mas de 20 A= ll -20 C= 7- IO E =4-5 R= l-3 
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Diversidad 

El índice aplicado, mostró que las tre-; localidades no tu\·ieron valores de di\·ersidad 

cercanos a los esperados y una marcada dominancia de tres especies, lo que a su vez indicó 

una menor equitatividad. Esto se vio reflejado en las altas abundancias de Platydracus sp . 

1, Phloeo11om11s ce/lfralis, l'latydrarns mendic11s y sobre todo Be/01111 ch11s rufipe1111is la 

cual en la mayoría de los trabajos con estafibnidos necrófilos presentaron abundancias altas 

que van de 39 a 1,466 (Márquez, 1998; Santiago, 1999; Ruíz-Lizárraga, 1993 , Jiménez

Sánchez, 1998). Cabe aclarar que Jiménez-Sánchez et al. (2000) encontraron sólo dos 

organismos de Belonuchus mfipe1111is y 6 de Creophy /11 s maxillosus en Zapotitlan de las 

Salinas, Puebla (cuadro 4), lo que posiblemente indica que prefieren zonas templadas y 

tropicales, como el presente trabajo . 

Diversidad ! CT PI BTC 

H' Loo Base 10 (Observado) 1 0 .599 0.711 0.791 
H max Loo Base 1 O (Esperado) i 1.279 1.362 1.415 
U' (Equitatividad) . 1 0.469 0.522 0.559 

Cuadro 4. Índice de diversidad de Shannon-Weiner en las tres localidades 

Similitud Faunística 

Al evaluar la similitud faunística con el indice de Sorensen entre las localidades se 

reconocieron dos grupos, el primero correspondió al BTC y el segundo al CT y el PI , que 

compartieron 17 especies, la menor similitud se presentó entre el BTC y el CT (Cuadro S) 

(Fig. 23) esto se debió a la cercanía que hubo entre el CT y el PL además que ambas fueron 

localidades perturbadas a diferencia del BTC que representó el lugar más conservado 

Localidades CT PI BTC 
CT 
PI 

BTC 
Porcentaje de Similitud 

Cuadro 5. Similitud en las tres localidades 



~----------- B""." ( 

~------- PI 

'--------- CT 

;oo 

Figura 23. Índice de s11nilitud de Sorensen 

Similitud Faunística con otras localidades de México. 

La si mili tud que presentó ··El Salto de las Granadas" con otras zonas por orden 

decreciente fuero n Nanchititla con un (42% ). Tlayacapan (33 6%), Acahuizotla (28 5%), 

Los Azufres (28 5%), San José de los Laureles (23%). Zapotitlan (10 .2%), región central de 

Yeracruz (O 8%) Taxco (05%) (Cuadro 6) . 

Numero <le 
esp.xies 
presentes 

~spec ies 
·omoanidas 

Símihtud 

Zacll.'.! ilipán 
Hua..:uja . 

1 'i S~ 

Ta~co Ac.lhuizotla Stm .lose Nanchititla Tla ~'acapan Veracruz Zapotit lan .liménez 
Na varrelc. Rwz, NctrJrrck. Jim~ncz. Marquez, Santiago, JimCncz er el al. . 

1989 l ~93 I ')% 1998 1998 1999 al. . 20011 200 1 

19 ) IJ 76 81 

i 
10 10 17 18 

05% : s 5% -12 °/o 33.6% 0.8% 10 2% 28 .5% 

Cuadro 6. "Jumero de especies presentes y compartidas entre las diferentes localidades 

Los tipos de vegetación en los que predominaron estos organismos fueron el bosque 

de pino, bosque de encino y el bosque de pino-encino (Cuadro 7) aunque cabe señalar que 

las mayores similitudes se dieron con zonas que compart ían un tipo de vegetación en 

común como es el caso de Nanchitiltla (BTC) y Tlayacapan (CT) 

.¡ 5 



IPh/neono11111 ,. 

~~rirra/11 

IHe/on11ch11 s 
¡ap1c1 1·enms 

Be!ont1cll/( s 
b(l~1vemn .~ 

Bdonuch11s 
ox1ponn11s 

:Belon11ch11 s 
IJJollens 

i,¡3e/on11 ch11 s 
11fipennis 

1rhroapro11111s 
Vlcigrans 

IPaedero1111111us 
mgulans 

IPaederom1m11s 
~en1il1s 

1-'""reoph_1 ·l" s 
1uu:1//osus 

IP/arr drac" s 

jlus:narus 

IP/or_1·drucus 

11a rc1d1is 

IPJmy drac11s 

nend1cu .,· 

f asu·1ms 
newrororllm 

IPhiJorha/¡ms 

L1J aeder~(or1n1s 

lSryngetus 
lt:J dnanae 

\"enopygus ana!J .. 

ThJreocephalus 
Lr;11 nt1ceps 

oproponis 

1hepa 11 c11 s 

BTC. 11.\ I 

8.\1.\1 

IJTC. BM 

1 

.\..:ahu111)1. 

la 
Ru11, 
1993 

111'.llE.Sll 
C. SIJS 

IJPJIE.S B 
C. SRS 

S;in Ji.n;~ 

'ª' ªJl"l.1-..: .. 
!IJ9ú 

lll'.11.\ 1.\·I 

'Jn, .. :h it1t la 
Jimd1 e.7_ 

199~ 

RP.Rl'F. 
llTC 

Tl :.1~1 .. ::ip:m 
\brutJ. .. :1_ 

-·-\ 

f) ? 

BPE. 3 \LCT 
.. :::- a 
O? 

Bl'.BPE. BPE.3 \f.CT 
BTC 

.>3 
5? 

BP.BM \.I llTC.BPE BPE. B\ LCT 
.:::- 3 

13PE. BP. 
B.\ ! 

BP.B.\1M BPE. BP 

BPE.B \ LSIJ 

\ "\...'f;J 1...TU/ 

Santi;-1 g,1>. 
199'1 

11.\ I 

BP. 
f\ P.FIE.SB BP.B\1\I BP.TBCPE.B l3PE. B\l.CT 131'.BI .B 

C. SJIS .,;s \ 1 

BP.B~ IM 

111'.BF..SB 
C. SllS BP.BMM 

BP.BE.SB 
C. SBS 

BP.BE.SB 
C. SllS 

FIP.BE.SB 
C. SIJS 

131'.BE.SB FIP.IJM 
C. SBS 

HP.BE. SB 
C. SllS 

BP.BM 

BPE. BP BPE. 8 \1.CT 
.:5- B 

BPE 

BPE 

BP.BPE.B 
TC 

BP.BPE.B 
TC 

BPE. B\LSH 

B.\ LSB 

SPLB I'. 
B.\LSB 

SB.CT 

BTC. PE B~-LSB. CT 

BTC sa 

BP.BPE.B BPE. B.\ LCT 
TC .SB 

BTC.BPE 

BP.BM BTC.BPE SB.CT 

BP. 

BP 

BE 

13P.RE.SB FIP BM 
C. SIJS . BPE BPE.B\ LCT HE.BM 

.SB 

(continuación del cuadro 7) 

lap1..."ln l..m Jí111o .. ~1 ..:z et 
..lim\...Í l~/ t • d... al. .. 200 1 

20f:í.: 

lll'L 

BPE 

Bl'F 

.\[\ 

.\ [\ RPE 

BPE 

BPE 

BPE 

1 

Cuadro 7. Tipos de vegetación presentes en las diferentes local idades BE.- bosque de Encino, BM .
bosque Mesófilo de Montaña, BP.-bosque de Pino, BPE.- bosque de Pino-Encino CT.- Cultivo de 
Tempora l SB.- Selva Baja SBC. - Selva Baja Caducifolia SBS .- Selva Baja Subcaduc ifolia 

La similitud de las tres pnmeras (Nanchititla, Tlayacapan y Acahuizotla) 

localidades de México es probable que sea el resultado del mosaico vegetacional de éstas, 

el cual está constituido por un bosque tropical caducifoLio, pino-encino, pino y bosque 
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meso filo de montaña (este último solo se presento en Tlayacapan), \a que " El Salto de las 

Granadas" tiene una gran influencia por fauna de estos tipos de vegetación que son 

aledaños en las zonas más ait a''- l., , ,; ,1 ilitud de Acahuzotla (28 5%)' San José (23%) con 

las Granadas es muy alta, en el caso de San José la diferencia puede deberse a que es una 

zona templada ubicada por arriba de los 1, 700 m snrn, aunado a que la recolecta tuvo mayor 

énfasis en los estafilínidos micc10co los. 
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CO:\CLUSIONES 

•:• Se capturaron un to tal de 2,349 organismos que quedaron comprendidos en cuatro 

subfamilias, cinco tribus, 15 géneros y ~ l especi es 

•:• El mayor número de especies se registró en julio y la mayor abundancia se obtuvo en 

diciembre . 

•:• La localidad del bosque tropical caducifo lio presentó la riqueza específica mas alta así 

como la mayor abundancia . 

•:• La menor riqueza específica y abundancia se encontró en el cultivo de temporal. 

•:• Las especies con mayor número de individuos fueron B. Tl([ipennis, Platydrac11s sp . y 

Phloeo11011111s centra/is. 

•:• La especie Be/01111ch11s nif¡pennis fue la única especie que estuvo presente durante todo 

el año, presentando dos generaciones. 

•:• Las especies de Ph/oeonomus centra/Is, A1101y /11s sp ., Belonuchus apicil'e111ris, se 

encontraron principalmente hacia el final de la época de lluvias. 

•:• La especie de Belonuchus nif¡penms fue la especie más abundante en las tres 

localidades 

•:• La mayor diversidad se presentó en el bosque tropical caducifolio (BTC) seguido del 

pastizal inducido (PI) 

•:• Las localidades que tuvieron la mayor similitud fueron entre el pastizal inducido (PI) y 

el cultivo de temporal (CT) . 
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, 
APENDICE 

Abundacia y Riqueza de Especies 



"El Salto de las Granadas'· 

ESPECIES ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DI C TOTALES 

li'hloeo110111us ce111ra/1 s .p 48 6 46 123 270 

IPh/oeo110111us sp. 1 1 

~ norylus sp. 1 1 1 22 2 24 51 

1Be/011uchus apicivenlris 2 2 9 4 8 46 71 

i/3elonuchus hasivenrris 1 3 4 

IBelonuchus axiporinus 5 1 1 7 1 11 21 47 

IBelonuchus pollens 1 6 2 3 12 

IBe!onuchus rufi pennis 16 11 33 41 171 18 121 45 88 23 -1 398 1176 

V3elonuchus sp. 1 1 1 1 3 2 9 

'!Chroapromus jlagrans 2 2 

Paedero111i111us angularis 2 11 1 1-1 

Paederomimus genrilis 3 2 5 

Philontus sp . 1 5 5 

Phi lonrus sp. 2 18 1 19 

Phi Ion tus sp. 3 1 1 1 8 15 

Philontus sp . .¡ 1 1 3 1 6 

Quedius sp. 1 1 1 2 

Quedius sp. 2 1 1 2 

i(:reophylus maxi llosus 1 1 

IJ>latvdracus hiseriatus 1 2 3 .¡ 10 

IJ>iacvdracus marcidus 3 1 2 4 4 1 15 

~>/atydracus mendicus 1 1-13 48 4 196 

V>/atydracus sp. 1 1 60 85 14 9 11 -16 59 285 

IP!atydracus sp. 2 4 1 1 6 

V>Jatydracus sp. 3 1 1 
Gastrisus newtorum 1 36 1 15 53 

Phi locha/pus paederiformis 1 2 3 

Srvm.;etus adrianae 1 2 1 2 1 7 

Xenopv~us ano/is 1-1 21 2 .) 40 
Thyreocephalus punticeps 2 1 3 

Coproporus hepaticus 1 7 .¡ 5 18 
TOTAL 69 64 36 50 240 296 202 127 165 405 690 2349 

Tabla 1 Abundancia general en el Salto de las Granadas, Guerrero. 
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ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT '.\OV DlC TOTAL 'X, 

'11101v lus sp 1 7 8 0 .632 

JJ. apicil'enlris 1 6 3 5 42 57 4 502 

11. basiventris 1 1 0.079 

/J . r11fipe11111 s 15 o 7 32 35 142 4 18 15 37 94 189 588 46 .-15 

i/3 . oxiporinu.\· 5 1 1 2 11 9 29 2.291 

IH. pollens 1 3 4 0.316 

l/Ielonuchus sp. 1 1 1 1 4 0.3 16 

IC Hepáli cus 1 6 3 5 15 1 185 

C.maxillosus 1 1 0 .079 

CJlagrans 2 2 0. 158 

'J. newtonorum 1 ~ .) 15 49 3.87 

0 ang ularis 2 11 13 1.027 

º· centra/is 47 o 42 o 6 o o o o o 8 110 213 16.82 

º· genlilis 3 2 5 0. 395 

Pla1y dracus sp. 3 1 1 0.079 

I/'. mendicus o o o o o 1 o 13 o o o o 14 1106 

IP. paederiformis 1 2 3 0 .237 

IPlatydracus sp. 2 1 1 0 .079 

IPlalydracus sp 1 o o o o o 58 52 10 1 11 13 39 184 14.53 

IPhi/0111hus sp. 2 17 1 18 1.422 

l/>h¡ lonthus sp. 3 3 l 7 11 0.869 

'iPhi lonthus sp. 4 1 2 1 4 0 .316 

IPhloeonomus sp. 1 1 0.079 

Quedius sp. I 1 1 2 0 . 158 

S. adrianae 1 l 2 0.158 

Y. analis 14 19 1 2 36 2.844 

No. De individuos 68 o 53 34 44 206 97 56 53 82 172 401 1266 53.9 

No. De especies 4 o 4 3 4 6 9 5 12 8 10 12 

Tabla 2. Abundancia total en el bosque tropical caducifolio (BTC) 
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[ESPECIES ENE IFEB MAR ABR MAY lJUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % 
~ notylus sp 5 2 2 .. 3 1 5. 132 

[/J apici ventris 1 1 1 .. 7 1 J 59 

l/l. rufipennis o (1 o o 6 JO JO , .. J .. 28 75 11 6 273 ü 2 

VI. oxi pori n us 7 7 J . 159 

B. hasiventris 2 2 0 .33 1 

'3.pollens 2 -' 5 0.828 

Belonuchus sp. 1 1 0 .166 

G. newtonorum 3 J .. 0.662 

P angularis 1 1 0 . 166 

P biseriarus 1 2 2 1 6 0 .993 

P cemralis o () o () o o o o () () o 6 6 0.993 

P. marcidus 3 1 J .. 1 10 1.656 

P . 111endicus o o o o o o 138 35 2 o o o 175 28.97 

1P/a1vdracus sp. 2 2 1 1 .. 0 .662 

iP!a1ydracus sp. 1 o o o o o 2 33 .. .. o 9 6 58 9.603 

!Phi lonlhus sp. 1 3 3 OA97 

iphilon1hus sp.2 1 1 0. 166 

iPhilonthus sp. 4 1 1 0.166 

'Phloeonomus sp. 1 1 0.166 

K.¿uedi us sp 2 1 J 2 0 .33 1 

s·. adrianae 2 2 0.331 

T puncriceps 1 1 0.166 

r. analis 2 1 3 <U97 

No. de Individuos e e o ( 6 12 19( 5-< 32 .. ( 95 169 604 25. 1 

No. de especies e e o e 1 , 8 ~ JO 11 9 11 

Tabla 3. Abundancia total en el pastizal inducido (PI) 
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!ESPECIES [ENE IFEB M AR ABR MAY UUN UUL AGO SEP OCT NO V DI C TOT AL (X1 

4noi.vlus sp 
1 1 IO 12 2.505 

B. apiciFentn s 
2 ·' 2 7 l.f(il 

R. ruji penni .~ 
1 o 4 1 1 19 :; 89 16 23 (,5 9:; :; \ ) 65.7(, 

IJ.oxiponnus 
5 1 5 11 2.296 

IJ. vollens 
3 ~ O.ú26 

/Jelonuchus sp. 
1 1 2 .. 0 .835 

r hepoucus 
1 1 1 0.62(, 

1'- biseriotus 
1 ·' .. 0.835 

iP. ce/1/roli s 
o o 6 o o o o o o o :l8 7 51 I0.65 

~. marcidus 
1 3 1 5 1044 

IP. mendicus 
o o o o o o 5 o 2 o o o 7 146 1 

V>/orydrocus sp. 2 
1 1 0.209 

V>Jatvdrocus sp. 1 
o o 1 o o o o o 4 o 24 14 .. ~ 8.977 

l,Philonthus sp 1 
2 2 0.41 8 

IPhilonchus sp 3 
2 1 1 .. 0.835 

V,hi/onthus sp. 4 1 1 0.209 

S. odrianae 
2 1 0.626 

T. puncticeps 
2 2 0.41 8 

X. ano/is 
1 1 0. 209 

No. de lnchiduos 
2 o 15 2 1 22 8 92 42 37 138 120 479 20.4 

No. de especies 
2 7 2 2 2 2 3 14 6 9 5 

Tabla 4 Abundancia total en el cultivo de temporal (CT) 
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ESPEC IES CT <x, CT PI 0 1;1 PI BTC %BTC TOT AL 

l'hloeono111us centra/is 51 I0.6 6 1.0 21 3 16 .8 270 
1'11'neonomus sp. O.O 1 0.2 1 0 . 1 2 

4nvr_vlus sp. 12 2.5 3 1 5. 1 8 0.6 5 1 

Helonuchus apiciventris 7 1.5 7 u 57 .u 71 

IJelonuchus basiventris 00 2 cu 1 0 .1 3 

')e /onuchus oxiporinus 11 2.3 7 u 29 2.3 .p 

Belonuchus pollens 3 0.6 5 0.8 .¡ 0.3 12 

l/elonuchus rufioennis 3 15 65 .8 273 452 588 .+6.4 1176 

Belonuchus sp. .¡ 0 .8 1 0.2 .¡ 0 .3 9 

r hroop/0111/IS f/aerans 00 00 2 0 .2 2 

;Pnederomimus nngu!aris 00 1 0.2 13 1.0 1-l 

i/>aederomimus genLilis O.O 00 5 0.4 5 
IPhilonlus sp. 1 2 o.¡ 3 05 O.O 5 

IPhi lontus sp. 2 00 1 0.2 18 ¡.¡ 19 

IJ>hi lontus sp. 3 .¡ 0.8 00 11 0 .9 15 

lf'hi/onlus sp. 4 1 0.2 1 () 2 .¡ 0.3 6 
'{)u e di u., sp. 1 00 00 2 0.2 2 

'Ouedius sp. 2 00 2 0.3 O.O 2 
lereophylus maxillosus O.O O.O 1 0 . 1 1 

l/'la1ydracus biseriatus 4 0 .8 6 1.0 00 10 
V'laivdracus marcidus 5 1.0 !O 1.7 O.O 15 

l/>laivdracus mendicus 7 1.5 175 29.0 1-l 11 196 

l/'laivdracus sp. 1 .¡3 9.0 58 9.6 18-l 14 .5 285 
P/a1vdracus sp. 2 1 0.2 .¡ 0.7 1 0 . 1 6 
l'/a1vdracus so. 3 00 00 1 0 . 1 1 
Jastrisus newtorum O.O .¡ 0.7 49 3.9 53 
l'hi/01halpus paederiformis 00 U.O 3 0 .2 3 
S°lvn~e/us adrianae 3 0.6 2 0 .3 2 0.2 7 
\"enoovvus ano/is 1 0 .2 3 0.5 36 2.8 40 
Thvreocevhalus vunlicef)S 2 0.4 1 0.2 O.O 3 
Coproporus hepalicus 3 0 .6 o 15 1.2 18 
Total 479 60-l 1266 2349 

Tabla 5. Abundancia y porcentaje de abundancia para cada zona de estudio. 
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AUTORES S:\~ JOSE íLAY _.\C ..\I' .-\ \ /_.\ct ·.-\l.llP.·\ ' \ "ER:\ CRl:Z GLT RRERü 1.-\.\ f' O ' AV" Hff ffL-\ 
JL\ 11~1'-T-.Z Y -\Zl "FR FS 

NA\"ARRETE. ~t-\RQl T/_ ll l i,\Cl iJA. s .-\~-nAGO. Rl 11. '- .-\\ -_.\llRi-:n .. ll~lÉ'-:E7_ 
P.-\Dfl.l .A. Jl i\ i.E!\ EI. 

1986 ¡~~ !911 2 19')9 1993 19M9 1'198 
1999 ET Al .. 

ESPECIES 1000 

IJ>h/oeonomus cenlralis ~65 14 644 " 
llle/onuchus npici\'en1ris " 31 6 56 ' 
llle/onuchus bnsivenrris 295 7' 7 ' 
18elonuchus oxiporuws " IN 9 27 
i/Jelonuchus pollens 

l/Jelonuchus rufipenms 186 1827 579 39 1466 
'iehroapl1Jmus.flagra11s 585 197 3 52 
lPaeder01nimus anz-ularis 4 15 9 

lPaederumimus Qenrilis 7 
.._'reophvlus maxi llos us ' " 
>fatydracus biseria1us 7 
P/a1_vdracus marcidus 5 ~ ' 
P/atydracus mendicus 22 6 457 ' 
Jastn sus newtorum 25 173 104 

Phi/orhalpus paederiformis 9 6 
S~ynJ!etus adrianae 412 llXl 71 ·' 
'J(enopvgus analis 6 4 
Thyreocephalus punriceps 15 
'r;oproparus hepalicus 50 35 17 25 7 

Tabla 5. Abundancia de las especies presentes en otros trabajos . 
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