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Abstract: Comparative diversity of Tenebrionids (Coleoptera) in two environments with different 
land uses. The advance of agriculture raises the need to measure the effect of human activities on natural envi-
ronments. Tenebrionidae is considered a good biological indicator for this purpose. The central goal of this study 
is to compare the assemblages of darkling-beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from dunes located in a natural 
area and from a cultivated site, in order: 1) Increase our knowledge of the community of darkling-beetles of sand 
dunes from the Monte Desert; 2) Examine spatio-temporal changes in the abundance and diversity (alfa and beta) 
of these beetles between natural sand dunes and a cultivated area; 3) Annalise spatio-temporal changes in the as-
semblages found in these two areas based on their adaptation to aridity conditions. A site with commercial crops 
of Vitis vinifera and a site in dune system, considered a natural area with low human intervention were sampled 
using of pitfall traps. Different indices were applied to determine the alpha and beta diversity of both environ-
ments. Comparative analyses were carried out between the two environments for three groups of tenebrionid spe-
cies classified according to their degree of adaptation to aridity: Most Highly Adapted, Highly Adapted and Less 
Adapted species. We collected 1792 tenebrionids, grouped into five subfamilies and 22 species, with 8 new records 
of Tenebrionidae for the central Monte of Argentina. The diversity was similar for commercial crops and the dune 
system, although species composition differed between sites. However, differences between environments were 
associated with the degree of adaptation to aridity of the different groups of species. Agricultural activity would 
affect the species with greater adaptation to the arid natural environment.
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Resumen: El avance de la agricultura impone la necesidad de medir los posibles efectos de estas actividades 
humanas sobre ambientes naturales. Los Tenebrionidae se consideran un buen indicador biológico para tal fin. El 
objetivo central del presente trabajo es comparar los ensambles de Tenebrionidae de una zona natural de médano 
y una zona transformada en cultivo con el fin de: 1) Ampliar el conocimiento de las comunidades de Tenebrionidae 
en los sistemas médanos del Monte; 2) analizar las variaciones espacio-temporales de la abundancia y la diversidad 
(alfa y beta) entre una zona natural de médano y una zona transformada en cultivo; 3) analizar las variaciones 
espaciales de los ensambles entre las dos zonas en función del grado de adaptación a las condiciones de aridez. Se 
muestreó una zona de cultivo comercial de Vitis vinifera y una zona en un sistema de médanos, considerada área 
natural con baja intervención humana mediante trampas de caída. Se aplicaron diversos índices para determinar 
la diversidad alfa y beta de ambos ambientes. Se realizaron análisis comparativos entre los dos ambientes para 
tres grupos de tenebriónidos clasificados según su grado de adaptación a la aridez: Muy Altamente Adaptados, 
Altamente Adaptados y Menos Adaptados. Se colectaron 1792 tenebriónidos, agrupados en cinco subfamilias y 22 
especies, con 8 nuevos registros de Tenebrionidae para el Monte central de Argentina. Aunque la diversidad fue 
similar para ambos sitios se encontraron diferencias en la composición de especies entre ambientes asociadas al 
grado de adaptación a la aridez. La actividad agrícola afectaría a las especies de Tenebrionidae con mayor adap-
tación al ambiente natural árido.
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INTRODUCCIóN

Diversos factores tales como el cambio cli-
mático, desertificación, explotación de recursos, 
degradación ambiental, especies invasoras y con-
taminación química, amenazan la vida animal y 
vegetal del planeta (Wagner, 2020). Una de las 
causas principales de la pérdida de biodiversidad 
a nivel mundial es la transformación, fragmenta-
ción y eliminación de hábitats naturales debido a 
la actividad agrícola intensiva y la construcción 
de emplazamientos urbanos (Pfiffner & Luka, 
2003; San Vicente & Valencia, 2010; Sánchez-
Bayo & Wyckhuys, 2019). Se ha determinado que 
la urbanización y la agricultura serían las prin-
cipales causas de la disminución de biomasa de 
insectos (Uhler et al., 2021). La sinergia entre el 
calentamiento global y el uso intensivo del suelo 
por la agricultura estarían disminuyendo la bio-
diversidad de insectos en gran parte del mundo 
(Outhwaite et al., 2022). En la provincia de San 
Juan (Argentina) diversos cultivos vitiviníco-
las, olivícolas y hortícolas se instalaron dentro 
de ambientes naturales áridos de la Provincia 
Fitogeográfica del Monte en los últimos 20 años. 
Entre estos, predomina la superficie ocupada por 
cultivos de vid con destino a vinificación, consu-
mo en fresco y producción de pasas (Neiman & 
Quaranta, 2013). El efecto que generan estas ac-
tividades sobre la fauna nativa de este ambiente 
es desconocido. 

Los tenebriónidos son uno de los grupos de in-
vertebrados dominantes en ambientes desérticos 
(Cheli et al., 2010) y Tenebrionidae constituyen 
un buen objeto de estudio como indicador bioló-
gico del estado de los ecosistemas áridos y semiá-
ridos ya que intervienen en la fragmentación del 
recurso vegetal y animal, en el ciclo de nutrientes 
y en la dieta de otros vertebrados (Flores, 1998; 
Flores & Debandi, 2004; Aballay et al., 2016). 
Tienen adaptaciones morfológicas, fisiológicas 
y etológicas que les permiten habitar estos am-
bientes extremos (Flores, 1998; Matthews et al., 
2010; Carrara & Flores, 2013). Sánchez-Piñero 
& Aalbu (2002) proponen para los tenebriónidos 
tres categorías de acuerdo a su capacidad para 
soportar las condiciones desérticas en base a sus 
características morfológicas: a) Muy Altamente 
Adaptados (MAA), caracterizados por presentar 
élitros fusionados, cavidad subelitral, ausencia de 
glándulas defensivas y del segundo par de alas; b) 
Altamente Adaptados (AA), con las mismas ca-
racterísticas mencionadas para los MAA pero 
con glándulas defensivas y c) Menos Adaptados 
(MA), con élitros libres, sin cavidad subelitral, 

presencia de segundo par de alas y a menudo es-
tán provistos de glándulas defensivas.

Esta categorización resulta muy útil en regio-
nes áridas porque permite diferenciar grupos de 
especies con características fisiológicas diferentes. 
Algunas de sus especies son ápteras y debido a su 
baja capacidad de dispersión constituyen uno de 
los grupos más utilizados para delimitar áreas de 
endemismo en América del Sur (Morrone et al., 
2002; Roig-Juñent & Flores, 2001; Domínguez et 
al., 2006). Por todo ello constituyen grupos muy 
importantes para ser considerados en programas 
de conservación.

Tenebrionidae es la familia de insectos con 
mayor número de especies presentes en ambien-
tes áridos del Monte (Flores et al., 2004; Cheli 
et al., 2010). Son pocos los trabajos que descri-
ben la composición específica de este grupo en 
la provincia de San Juan, citándose 31 especies 
(Peña, 1980, 1985; Flores, 2000a; 2000b; 2007; 
Ferrer & Moraguès, 2001; Flores & Vidal, 2001; 
Roig-Juñent et al., 2001; Roig-Juñent & Flores, 
2001; Flores & Gómez, 2005; Flores & Carrara, 
2006; Aballay et al., 2008; 2012; 2016; Bachmann 
& Flores, 2008; Silvestro et al., 2012; Silvestro & 
Flores, 2012; Flores & Aballay, 2015). No se re-
gistran antecedentes sobre los patrones de com-
posición y abundancia en lugares con diferentes 
usos del suelo.

Los Tenebrionidae muestran respuestas me-
dibles a las perturbaciones y degradaciones am-
bientales causadas por el sobrepastoreo (Blaum 
et al., 2009) y por las prácticas agrícolas (Pardo et 
al., 2008). Estas prácticas como el riego, rotura-
ción de suelo, aplicación de pesticidas y cosecha, 
entre otras, han causado perturbaciones y cam-
bios en los ensambles de coleópteros (Belaoussoff 
et al., 2003). Especies de Tenebrionidae se han 
utilizado como bioindicadores ambientales par-
ticularmente en ambientes áridos (Pardo et al., 
2008; Blaum et al., 2009). La pérdida de especies 
o reemplazo de especies de Tenebrionidae en los 
ambientes naturales se puede relacionar con 
procesos de degradación ambiental (Cartagena 
& Galante, 2002). Por estos motivos el estudio 
de los ensambles de Tenebrionidae en ambientes 
áridos puede ser utilizado para evaluar los cam-
bios causados por las prácticas agrícolas en los 
ambientes naturales. Sin embargo, se ha prestado 
poca atención a los ensambles de Tenebrionidae 
que pueden brindar una respuesta medible a los 
cambios causados por la agricultura en los am-
bientes naturales en la provincia de San Juan. El 
objetivo central del presente trabajo es compa-
rar los ensambles de Tenebrionidae de una zona 
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natural de médano y una zona transformada en 
cultivo con el fin de: 1) ampliar el conocimiento 
de las comunidades de Tenebrionidae en los sis-
temas de médanos del Monte; 2) analizar las va-
riaciones espacio-temporales de la abundancia y 
la diversidad (alfa y beta) entre una zona natural 
de médano y una zona transformada en cultivo; 
3) analizar las variaciones espaciales de los en-
sambles entre las dos zonas en función del grado 
de adaptación a las condiciones de aridez.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio 
El estudio se llevó a cabo en Caucete, provin-

cia de San Juan, Argentina, en el sector noroeste 
de los Médanos Grandes (31°40’52” S - 68°11’06” 
O), un conjunto de dunas fijas y semifijas ubi-
cadas al sur-sureste de la capital de San Juan 
(Pastrán et al., 2011), correspondiendo a la 
Provincia Fitogeográfica del Monte (Roig-Juñent 
et al., 2001; Roig et al., 2009) (Fig. 1). 

El clima árido desértico de la región (Poblete & 
Minetti, 1999; Pereyra, 2000) corresponde al bio-
clima Tropical Hiperárido (Pastrán et al., 2011), 
con veranos calurosos e inviernos fríos (Pucheta 
et al., 2011). La precipitación media es de 100 
mm anuales y está concentrada en el periodo es-
tival (Poblete & Minetti, 1999; Pereyra, 2000). 
El suelo es arenoso y profundo (Pucheta et al., 
2011), del orden de los Entisoles - Torrifluvente 
típico, familia arenosa, mixta térmica, que pue-
de variar de un suelo franco arenoso a arenoso 
(Liotta, 2000). 

En el lugar se delimitaron dos áreas, se-
paradas por 400 m (entre las últimas líneas de 
trampas lindantes de ambos sitios): 1) Cultivo, 
un predio comercial de 150 ha de Vitis vinifera 
variedad “Syrah”, con fines de vinificación, sis-
tema de conducción en espaldero, con riego por 
goteo, bajo prácticas culturales estándares (poda 
de invierno, entre otras) y 2) Médano, de 1700 
ha, con baja intervención humana como cami-
natas y recolección de leña, que fue considerada 
como un área natural. La vegetación del Médano 
comprende un matorral abierto dominado por ar-
bustos dispersos como Bulnesia retama, Larrea 
divaricata y Capparis atamisquea entre otros, 
hierbas y efímeras como Gomphrena martiana, 
Heliotropium mendocinum, Portulaca echinos-
perma, Portulaca grandiflora, Ibicella parodii y 
Sclerophyla xarnottii (Pucheta et al., 2011).

Muestreos 
Se realizaron seis muestreos durante marzo, 

abril, mayo y junio de 2016, los que incluyeron 
las estaciones de verano, otoño e invierno en 
el hemisferio sur. En cada área se ubicaron 15 
trampas de caída (pitfall), separadas por 40 m a 
lo largo de tres transectas paralelas de 200 m de 
largo, separadas 200 m entre sí (Noriega et al., 
2007; Lietti et al., 2008; Cheli et al., 2010) (Fig. 1).

Cada trampa de caída consistió en un re-
cipiente plástico de 37 cm de alto por 26 cm de 
diámetro con una capacidad de 20 L. Su volumen 
permitió mantenerlas activas durante todo el pe-
riodo de estudio, evitando que fueran inactivadas 
por el permanente movimiento del médano. La 
frecuencia de revisión fue de 20 días. El mate-
rial colectado fue trasladado al laboratorio y con-
servado en alcohol 95% para su posterior iden-
tificación con claves específicas (Kulzer, 1955, 
1958, 1963; Kaszab, 1964; Peña, 1980, 1985; 
Ferrer & Moraguès, 2001; Flores & Pizarro-
Araya, 2004; Flores & Aballay, 2015; Aballay et 
al., 2016) y comparación con material deposita-
do en el Instituto Argentino de Investigaciones 
de las Zonas Áridas (IADIZA CCT CONICET), 
Mendoza-Argentina. Los especímenes de referen-
cia fueron depositados en la colección entomoló-
gica del Instituto y Museo de Ciencias Naturales 
y Cátedra de Diversidad de Invertebrados de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de San Juan, Argentina 
(Colección 464, Centro 801-UNSJ).

Las especies de Tenebrionidae fueron cla-
sificadas por la capacidad de soportar la aridez 
en tres grupos, según lo propuesto por Sánchez-
Piñero & Aalbu (2002), tal como se describió an-
teriormente. 

Análisis de datos 
Para analizar la diversidad alfa se utilizó el 

índice de Shannon y Wiener (H’), para dominan-
cia el índice de Simpson (D) y para equitatividad 
el índice de Pielou (E) (Jost & González-Ojeda, 
2012). Para medir el grado de afinidad entre los 
sitios de muestreo (diversidad beta) se empleó el 
índice de similitud de Bray-Curtis (BC), (Beals, 
1984). Los datos muestrales se trataron con es-
tadísticos descriptivos como medias, varianzas 
y desviaciones estándar. Se aseguró la indepen-
dencia estadística de los datos y el supuesto de 
normalidad se puso a prueba con las pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. La ho-
mocedasticidad se comprobó mediante la prueba 
de Levene (Rohlf & Sokal, 1980). Los datos que 
no cumplieron con los supuestos para hacer prue-
bas paramétricas fueron analizados con pruebas 
estadísticas no paramétricas. Para analizar la 
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variación de las especies entre ambos sitios a lo 
largo de los meses se utilizó el análisis permuta-
cional multivariado de varianza (PERMANOVA) 
usando el índice de similitud de Bray-Curtis. 
Para determinar si existieron diferencias en la 
abundancia de especies dominantes entre sitios 
se utilizó la Prueba U de Mann-Whitney. Para 
determinar diferencias entre ambientes en re-
lación a los diferentes grados de adaptación a la 
aridez (MAA, AA y MA) se utilizó prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon (Rohlf & Sokal, 
1980). Cuando se realizaron comparaciones múl-
tiples el nivel de significación se ajustó mediante 
una corrección de Bonferroni (Bland & Altman, 
1995). Para determinar si algunas de las especies 
encontradas podrían usarse como indicadores 
del uso de la tierra (médano y cultivo) se calculó 
el índice de valor indicador (IndVal) (Dufrêne & 
Legendre, 1997), se consideró como especies in-
dicadoras aquellas cuyos resultados fueran entre 
el 50% y 100%. Para los análisis se utilizaron los 
programas InfoStat versión 2017I (Di Rienzo et 
al., 2017) y PAST versión 4.12 (Hammer et al., 
2001). Para todas las pruebas de hipótesis el ni-
vel de significancia fue del 5%.

RESULTADOS

Se colectaron 1792 individuos de 
Tenebrionidae, identificando 22 especies dentro 
de cinco subfamilias (Tabla 1). La subfamilia 
Pimeliinae registró la mayor abundancia (92.7% 
de los ejemplares capturados), en particular las 

tribus Praociini (41%), Evaniosomini (24%) y 
Trilobocarini (17.4%). La segunda subfamilia en 
abundancia fue Blaptinae, con la tribu Opatrini 
(5.4%), y en menor proporción se colectaron ejem-
plares de las subfamilias Tenebrioninae (1.6%), 
Alleculinae (0.2%) y Diaperinae (0.1%). 

Epitragella dimorpha Kulzer, Emmallodera 
hirtipes Kulzer, Nyctelia parcepunctata Fairmaire, 
Orthonychius digitatus Gebien, Platyholmus di-
laticollis (Lacordaire) y Phrynocarenum strangu-
latum (Fairmaire) y los géneros Caenocrypticoides 
Kaszab y Phrynocarenum Gebien represen-
tan nuevos registros para la provincia de San 
Juan. Las especies con mayores registros fueron 
Thylacoderes sphaericus Flores (34.9%), Vaniosus 
profana (Kulzer) (24%), O. digitatus (16.8%) y P. 
dilaticollis (6.1%) (Tabla 1).

La diversidad alfa (H’médano= 1.55, H’cultivo= 
1.57), la dominancia (Dmédano= 0.30, Dcultivo= 
0.37) y la equitatividad (Emédano= 0.54, Ecultivo= 
0.54) determinadas en ambas áreas de muestreo 
fueron similares, con 14 especies (63.6%) com-
partidas entre ambos ambientes (BC= 0.23). 
Ocho especies aparecieron en uno solo de los 
hábitats: en Médano, Leptynoderes strangulata 
Fairmaire, Phrynocarenum sp., Lobopoda breye-
ri Brèthes y Caenocrypticoides sp.; en Cultivo, 
Allecula Fabricius, Gondwanocrypticus platensis 
Fairmaire, Salax lacordairei Guérin-Méneville y 
Pimelosomus sphaericus Burmeister (Tabla 1).

La cantidad de individuos capturados por es-
pecies difirió a lo largo de los meses (MS=1.43, 
F= 6.86, P < 0.001, PERMANOVA) y entre sitios 

Fig. 1. Localización del área de estudio. El detalle indica la posición de los sitios de muestreo Médano y Cultivo. 
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Subfamilia Tribu Especies Adaptación 
a la aridez Cultivo % 

Cultivo Médano % 
Médano Total % 

total
Pimeliinae Praociini Thylacoderes sphaericus 

(TS)
MAA 31 4,95 595 95,05 626 34,9

Platyholmus dilaticollis* 
(PD)

MAA 2 1,82 108 98,18 110 6,1

Evaniosomini Vaniosus profana (VP) MAA 330 76,74 100 23,26 430 24,0
Trilobocarini Orthonychius digitatus* 

(OD)
MA 261 86,71 40 13,29 301 16,8

Salax lacordairei (SL) MA 8 100,00 0 0,00 8 0,4
Caenocrypticini Caenocrypticoides sp.* 

(CS)
MAA 0 0,00 1 100,00 1 0.1

Epitragini Epitragella dimorpha * 
(ED)

MA 1 14,29 6 85,71 7 0,4

Edrotini Hylithus tentyroides 
tentyroides (HT)

MA 38 86,36 6 13,64 44 2,5

Physogasterini Pimelosomus sphaericus 
(PSph)

MAA 1 100,00 0 0,00 1 0,1

Elenophorini Megelenophorus ameri-
canus (MA)

MAA 1 3,23 30 96,77 31 1,7

Nycteliini Nyctelia parcepunctata 
* (NP)

MAA 6 15,00 34 85,00 40 2,2

Psectrascelis nitida (PN) MAA 1 12,50 7 87,50 8 0,4
Phrynocarenini Phrynocarenum sp. * 

(Psp)
MAA 0 0,00 18 100,00 18 1,0

Phrynocarenum strangu-
latum *(PS)

MAA 10 26,32 28 73,68 38 2,1

Blaptinae Opatrini Trichoton occidentale 
(TO)

MA 22 84,62 4 15,38 26 1,5

Trichoton roigi (TR) MA 65 92,86 5 7,14 70 3,9
Tenebrio-
ninae

Scotobiini Emmallodera hirtipes * 
(EH)

AA 2 11,76 15 88,24 17 0,9

Emmallodera perlifera 
(EP)

AA 1 33,33 2 66,67 3 0,2

Leptynoderes strangulata 
(LS)

AA 0 0,00 9 100,00 9 0,5

Alleculinae Alleculini Allecula sp. (AS) MA 2 100,00 0 0,00 2 0,1
Lobopoda breyeri (LB) MA 0 0,00 1 100,00 1 0,1

Diaperinae Crypticini Gondwanocrypticus 
platensis (GP)

MA 1 100,00 0 0,00 1 0,1

783 43,69 1009 56,31 1792 100

Tabla 1. Abundancia total, porcentual y grado de adaptación a la aridez, inferidas según las carac-
terísticas morfológicas propuestas por Sánchez-Piñero, F. & R. L. Aalbu (2002), de las especies de 
Tenebrionidae registradas en Cultivo y Médano. MAA= muy altamente adaptados; AA= altamente 
adaptados; MA= menos adaptados.  * Nuevos registros para la provincia de San Juan, Argentina. 
Entre paréntesis se indican abreviaturas de las especies que se usan en los gráficos siguientes.

(MS=8.34, F=39.85, P < 0.001, PERMANOVA) 
Así mismo el análisis PERMANOVA confirmó 
que el efecto de los meses y el área de mues-
treo sobre la composición de Tenebrionidae 
fue estadísticamente significativo (MS=0.88, 
F=4.20, P < 0.001, PERMANOVA) (Fig. 2). 

A pesar de que los ambientes compartieron un 

alto número de especies, las especies dominantes 
en cada ambiente fueron diferentes (Tabla 1), re-
pitiéndose este patrón en los muestreos sucesivos. 
Thylocoderes sphaericus (N=626, PMarzo˂0.001, 
U=5.5; PAbril˂0.001, U=15; PMayo˂0.001, U=20; 
PJunio˂0.001; Prueba U de Mann-Withney) y P. di-
laticollis (N=110; PMarzo=0.042 (Bonferroni NS), 
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U= 75; PAbril= 0.042 (Bonferroni NS), U= 75; 
PMayo=0.005, U= 57; PJunio˂ 0.001, U= 9.5; Prueba 
U de Mann-Withney) fueron más abundantes en 
Médano. Por otro lado, O. digitatus (N=301, 
PMarzo˂0.001, U= 13; PAbril =0.02 (Bonferroni NS), 
U= 56.5; PMayo˂0.001, U= 19; PJunio=0.003, U= 
41.5; Prueba U de Mann-Withney) y V. profana 
(N=430, PMarzo=0.71, U= 105.5; PAbril =0.002, 
U= 40.5; PMayo=0.28, U= 86.5; PJunio=0.002, U= 
39.5; Prueba U de Mann-Withney) fueron las 
más abundantes en Cultivo (Fig. 3). 

En relación con su adaptación a la aridez, en 
total se registraron 10 especies MAA, 3 AA y 9 
MA (45.5, 13.6 y 40.9% de la abundancia total, 
respectivamente: Tabla 1). La comparación de 
la abundancia de Tenebrionidae en relación a 
su adaptación a la aridez entre ambientes arrojó 
diferencias significativas para las MAA con ma-
yor registro en Médano (P=0.008, W= 36, test 
de Wilcoxon) y las MA (P=0.04, W= 34, test de 
Wilcoxon) con mayor registro en Cultivo. Por 
otro lado, no se registraron diferencias significa-

tivas para las especies AA (P= 0.25, W= 6, test de 
Wilcoxon), no obstante, con mayor presencia en 
Médano (Fig. 4). En general la abundancia pro-
porcional de las especies MAA y AA fue mayor en 
Médano con las especies T. sphaericus, P. dilati-
collis, Megelenophorus americanus (Lacordaire), 
N. parcepunctata, Psectrascelis nitida Kulzer 
y Phrynocarenum strangulatum (Pimeliinae, 
MAA), y Emmallodera perlifera Burmeister, E. 
hirtipes, y L. strangulata (Tenebrioninae, AA) 
(Tabla 1), mientras que para las especies MA fue 
mayor en el ambiente de Cultivo con las especies 
Trichoton roigi Ferrer & Moraguès, T. occidenta-
le Berg, S. lacordairei. A excepción de V. profana 
(MAA) y E. dimorpha (MA) en las que se observó 
lo contrario (Fig. 5).

Finalmente, el cálculo del valor indicador 
permitió detectar algunas especies indicadoras 
para cada sitio O. digitatus (IndVal=75.15%) 
y V. profana (IndVal=57.56%) para Cultivo y 
T. sphaericus (IndVal=85.54%) y P. dilatico-
llis (IndVal=52.36%) para el Médano (Fig. 6).

Fig. 2. Abundancias relativas de las especies registradas en los diferentes meses de estudio. A) Cultivo y B) Médano. 
Las siglas representan los nombres de especies como son presentados en la Tabla 1. RE: especies restantes.
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DISCUSIóN

En este trabajo fueron colectadas 22 especies 
de Tenebrionidae. De éstas, seis corresponden 
a nuevas citas para la provincia de San Juan: 
Emmallodera hirtipes, Epitragella dimorpha, 
N. parcepunctata, O. digitatus, Phrynocarenum 
strangulatum y Platyholmus dilaticollis. 
Además, se colectaron ejemplares de los géne-
ros Phrynocarenum y Caenocrypticoides cuyos 
caracteres morfológicos no son coincidentes con 
especies previamente descritas (Gebien, 1928; 
Flores & Pizarro-Araya, 2004). Por ello, estudios 
posteriores determinarán si corresponden a nue-
vas entidades específicas. Cabe destacar que la 
captura de estos últimos ejemplares fue realizada 
exclusivamente a fines de verano y principios de 
otoño (marzo-mayo). Esto resalta la importancia 
de realizar muestreos en estaciones consideradas 
inicialmente no favorables para la colecta de in-
vertebrados.

La similitud de los índices de diversidad alfa 
y beta calculados para ambos ambientes los 
muestra como ambientes similarmente diver-
sos, coincidiendo con Ganho & Marinoni (2006), 
quienes mostraron similitud en las comunida-
des de escarabajos de áreas naturales y de cul-
tivos. Caso contrario muestran los resultados 
de Pardo et al. (2008) en donde la diversidad de 
los Tenebrionidae disminuye debido al aumento 
del nivel freático por las labranzas agrícolas. A 
pesar de esta similitud se observó una preferen-

cia por especies dominantes en cada ambiente. 
En Médano: T. sphaericus y P dilaticollis. En 
Cultivo: V. profana, O. digitatus. Así mismo, 
estas especies serían posibles indicadoras para 
cada sitio, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en el cálculo del IndVal. La preferencia por cada 
hábitat, podría responder a factores como la ve-
getación y el tipo de suelo, pues estos influyen en 
la distribución y abundancia de Tenebrionidae 
(Alfaro et al., 2016). 

Las especies de Pimellinae MAA y 
Tenebrioninae AA fueron más abundantes en 
Médano que en Cultivo (Tabla 1). Toda alteración 
del hábitat afecta negativamente a Tenebrionidae 
(Flores, 1998), por lo que esta diferencia podría 
ser el resultado de cambios en el hábitat produ-
cidos por la actividad agrícola, considerando que 
todas estas especies prefieren oviponer en sue-
los arenosos por su desarrollo larvario hipogeo 
(Matthews et al., 2010; Silvestro & Michat, 2016).

Por el contrario, Hylithus tentyroides ten-
tyroides (Lacordaire), una especie de Pimeliinae 
MA, fue más abundante en Cultivo, tal vez por 
su mayor oferta de recursos alimenticios. En 
Argentina, esta especie fue colectada en diver-
sos hábitats, alimentándose de restos vegetales, 
animales y cultivos (Flores & Debandi, 2004; 
Torretta et al., 2009; Aballay et al., 2016).

Cuatro especies fueron dominantes depen-
diendo del sitio de muestreo. T. sphaericus y P. 
dilaticollis fueron colectadas principalmente en 
Médano, coincidiendo con su grado de adaptación 

Fig. 3. Comparación del promedio de individuos capturados por mes entre los sitios analizados. A) Vaniosus 
profana, B) Orthonychius digitatus, C) Thylocoderes sphaericus y D) Platyholmus dilaticollis. Asterisco indica 
diferencias significativas entre sitios. Bigotes indican error estándar.
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a la aridez (MAA). Orthonychius digitatus fue 
más abundante en Cultivo, siendo una especie 
menos adaptada a la aridez (MA). Sin embargo, V. 
profana, a pesar de ser una especie más adaptada 
a la aridez (MAA), fue más frecuente en Cultivo, 
probablemente debido a su alimentación necrófa-
ga (Flores & Aballay, 2015; Aballay et al., 2016). 
Allí, V. profana fue abundante en trampas junto a 
restos de anfibios, reptiles y otros invertebrados 
en descomposición. Así mismo, su dominancia en 
otoño concuerda con lo descripto por Aballay et 
al. (2017) quienes la consideran como una espe-
cie potencial indicadora de estacionalidad. 

Los registros de P. dilaticollis aumentan pro-
gresivamente en los meses más fríos (fines de 
otoño y principios de invierno), ocurriendo lo 
contrario con la abundancia de T. sphaericus. 
Estas observaciones indican la estacionalidad de 
estas especies, altamente adaptadas a la aridez. 
Por otro lado, 20 ejemplares de T. sphaericus fue-
ron capturados alimentándose de cadáveres de 
un anfibio nativo después de una precipitación 
estival, hecho que podría indicar un nuevo com-
portamiento alimenticio para este tenebriónido. 

El análisis en conjunto de los individuos co-
lectados en los dos sitios y en relación a su grado 
de adaptación a la aridez mostró que las especies 
MA al desierto, según la clasificación de Sánchez-
Piñero & Aalbu (2002), fueron las dominantes en 
el cultivo, tales como O. digitatus, T. roigi, H. ten-
tyroides tentyroides y S. lacordairei. Esto coinci-
de con Pardo et al. (2008), quiénes determinaron 
que especies generalistas de Tenebrionidae se 

adaptan bien a las perturbaciones provocadas por 
la agricultura. González-Coronado et al. (2017) 
afirman que en lugares donde existe urbanización 
o actividad humana, si bien los Tenebrionidae 
reducen su diversidad, otros grupos de insectos 
como los Carabidae aumentan su abundancia 
(Pardo et al., 2008). Esto podría deberse a que lo 
sitios estudiados en este trabajo ofrecerían cam-
bios estructurales en las condiciones abióticas y 
bióticas en ambos ecosistemas. Caso contrario 
ocurrió con las especies MAA como T. sphaericus, 
M. americanus, P. dilaticollis y las AA como E. 
hirtipes y E. perlifera que fueron más abundantes 
en Médano. Esto demostraría cómo las diferentes 
adaptaciones a la aridez condicionan la presencia 
y abundancia de especies en los diferentes am-
bientes estudiados. Hecho que podría deberse a 
la arquitectura de la vegetación y la ondulación 
del terreno que permiten la acumulación de ho-
jarasca disminuyendo la intensidad de variables 
abióticas (Larmuth, 1979) como las temperatu-
ras extremas, que podrían favorecer la actividad 
de estos Tenebrionidae MAA en el ambiente na-
tural. Resultados similares fueron obtenidos por 
Carrara et al. (2011) donde observaron un mayor 
número de especies MAA y AA en un ambiente 
árido natural de Chubut, Argentina. 

Autores como Flores (1998), Bustamante 
& Grez (2004), Pardo et al. (2008) y Giraldo & 
Flores (2016) determinaron que los agroecosis-
temas influyen en las dinámicas poblacionales de 
insectos nativos incluyendo a Tenebrionidae. Las 
actividades humanas que modifican el ambiente 

Fig. 4. Comparación de la abundancia de Tenebrionidae entre ambos ambientes en relación al grado de adaptación 
a la aridez. A) MAA, B) AA y C) MA. Los asteriscos indican diferencias significativas entre sitios. Las barras de 
error indican error estándar.



283Quiroga et al.: Tenebrionidae en el Monte argentino

afectan negativamente las especies de esta familia 
(Cartagena & Galante, 2002), tal como se observó 
en el presente trabajo con las especies MAA, AA y 
sobre todo las especies ápteras. El apterismo cons-
tituye una de las principales características de las 
especies MAA, por lo cual el patrón de distribu-
ción observado en este trabajo podría atribuirse 
a las características de ambos ambientes. Las es-
pecies AA han desarrollado estrategias para evi-
tar la pérdida de agua (Sánchez-Piñero & Aalbu, 
2002) y fueron las menos abundantes en Cultivo.

CONCLUSIONES

En este trabajo se reportan nuevos registros 
de Tenebrionidae para la provincia de San Juan, 
ubicada en el Monte central de Argentina, de 
los cuales algunos podrían representar nuevas 
especies para la ciencia. Los índices de diversi-
dad no permitieron determinar diferencias entre 
Médano y Cultivo. Sin embargo, la comparación 
de especies en relación a sus adaptaciones al de-
sierto, determinaron diferencias significativas 

Fig. 6. Valor indicador (IndVal) por especie y su relación con los sitios de muestreo. Se recuadran los valores cuyo 
P es menor a 0.05.

Fig. 5. Porcentaje de abundancia de las especies de Tenebrionidae en relación a su grado de adaptación a la aridez. 
MAA: Muy Altamente Adaptado, AA: Altamente Adaptado, MA: Menos Adaptado.
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entre los ambientes estudiados. Estos resultados 
nos permitirían inferir que el establecimiento de 
monocultivos como la vid, instalados sobre un 
ambiente natural como el Médano, afecta las es-
pecies más adaptadas a la aridez. Coincidiendo 
con Flores (1998) quien menciona que el avance 
de la frontera agrícola provoca un retroceso en la 
fauna de Tenebrionidae al reemplazar un ecosis-
tema natural por otro artificial. La información 
de este trabajo debería ser puesta en considera-
ción de las autoridades ambientales locales con el 
fin de diagramar futuras acciones para la conser-
vación de estos ambientes naturales.
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