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RESUMEN 

 

El presente trabajo se lo realizó durante los meses de noviembre de 2011 a abril de 2012, se 

describió la comunidad de coprófagos (Coleóptera: Scarabaeinae) existentes en dos formaciones 

vegetales, matorral seco de tierras bajas y bosque seco de tierras bajas, en dos estaciones, la 

primera correspondiente a bosque intervenido (BI) y la segunda correspondiente a bosque no 

intervenido (BNI), ubicadas en la comuna de Olón provincia de Santa Elena. Se capturó 11.717 

individuos correspondientes a 21 especies, siendo Onthophagus sp2, la más abundante con 2357 

individuos.  

La fauna observada fue similar a la fauna esperada. La diversidad de Simpson fue mayor para el 

bosque no intervenido (0,86), que corresponde al bosque no intervenido. La similaridad de 

especies entre estaciones fue baja (10.2%). La diversidad de especies de escarabajos coprófagos, 

así como su actividad, responden a patrones estacionales, que fue mayor en la época lluviosa. 

Palabras clave: Escarabajos coprófagos, temperatura, precipitación, bosque intervenido, 

bosque no intervenido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El continente americano presenta una gran diversidad biológica y los países que se encuentran 

ubicados en los trópicos alojan la mayor cantidad de especies, las cuales desempeñan un papel 

fundamental en la conservación de las mismas y de sus hábitats. Por ejemplo en los bosques 

tropicales del Ecuador se encuentran más de 15.000 especies de plantas en comparación con 

toda Europa que alberga 13.000 especies (OEA, 2004).  

La pérdida de la biodiversidad tiene graves consecuencias para la humanidad, ya que reduce la 

capacidad de los ecosistemas de suministrar los bienes y servicios que generan beneficios 

económicos, biológicos, agrícolas, culturales, etc. Además, la ausencia de datos biológicos y la 

falta de accesibilidad a los pocos existentes en diferentes partes del mundo, dificulta una 

adecuada conservación y uso sostenible de estos recursos naturales (OEA, 2004; Secretaría del 

Convenio sobre Diversidad Biológica, 2010). 

Hoy en día se considera que la gestión integrada de los ecosistemas es la pieza clave para la 

protección de la biodiversidad. Esta gestión está dada en la relación existente entre la diversidad 

florística y la riqueza de especies que mantienen (OEA, 2004). Dentro de todos los organismos, 

los insectos constituyen importantes componentes de los ecosistemas por su riqueza, abundancia 

y la diversidad de nichos que ocupan (Dajoz, 2001). 

Los insectos pueden ser utilizados como indicadores de la calidad del hábitat de una 

determinada región debido a: alta riqueza y diversidad de especies, fácil manipulación, fidelidad 

ecológica que permite relacionar determinados grupos de insectos con hábitats y microhábitats, 

fragilidad frente a perturbaciones mínimas que facilita seleccionar variables demográficas o de 

comportamiento relacionándolas con variables abióticas, y corta temporalidad generacional 

representada en la producción de varias generaciones en un ciclo anual, lo que permite gestiones 

de monitoreo a corto plazo (Andrade, 1998).  

Entre los insectos, los Coleópteros constituyen el mayor grupo existente. A nivel mundial se 

conocen alrededor de 358,000 especies descritas, lo cual corresponde aproximadamente al 40% 

del total de insectos y al 30% del total de animales (Costa 2000), lo que es más, los cálculos más 

conservadores estiman que existen cuando menos otras 300000 por describir. Se han descrito 

165 familias agrupadas en cuatro subórdenes: Archostemata, Myxophaga, Adephaga y 

Polyphaga (Lawrence & Newton 1995). En Latinoamérica se conocen 129 familias, 6704 

géneros y 72479 especies (Costa 2000). 

Los escarabajos coprófagos son coleópteros agrupados bajo la familia Scarabaeidae y la 

subfamilia Scarabaeinae. Se caracterizan por alimentarse de excrementos principalmente de 
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vertebrados, aunque también pueden alimentarse de carroña, frutas y restos vegetales en 

descomposición (Hanki & Cambefort, 1991; Morón 2004). 

Los escarabajos coprófagos por estar fuertemente vinculados a los vertebrados grandes y 

medianos cuyo excremento consumen, están altamente especializados a los ambientes de los 

cuales forman parte y responden con un alto grado de fidelidad a los cambios en la composición 

y estructura de los bosques y selvas (Hanki & Cambefort 1991; Estrada et al., 1998; Halfter & 

Arellano, 2002). En el Neotrópico la asociación escarabajos – bosques y selvas, es 

especialmente marcada, con múltiples especializaciones, ya que un buen numero de géneros y 

especies parecen haber evolucionado en este tipo de comunidades (Halfter & Arellano, 2002) 

que presentan una mayor riqueza de especies que los lugares sin bosque. 

Los estudios sobre patrones de diversidad se han planteado para conocer de qué manera se 

manifiestan las especies en comunidades naturales. Esto nos ayuda a obtener explicaciones 

sobre el comportamiento de la diversidad biológica y hasta qué punto las acciones del hombre 

pueden trasformar su dinámica, estructura y comportamiento (Pulido, 2009). 
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2. OBJETIVOS 

 Analizar los cambios en la diversidad de especies y en la composición de la fauna de 

escarabajos coprófagos a lo largo de un gradiente de manejo. 

 Determinar cómo los factores abióticos temperatura y precipitación, influyen en la 

estructura de las poblaciones de escarabajos coprófagos.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

El Estudio fue llevado a cabo en la comuna de Olón, en dos zonas, la primera correspondiente a 

bosque intervenido (BI) 01º47`14`` S / 080º45`07`` O y la segunda a bosque no intervenido 

(BNI) 01º46`54`` S / 080º44`49`` O, ubicada en una ensenada rodeada por cerros, y vegetación 

al pie del mar, en la costa ecuatoriana en la provincia de Santa Elena en proximidad a la 

cordillera de Chongón y Colonche a 200 Km de la ciudad de Guayaquil (Figura 1).  

  

Figura 1. Ubicación área de estudio (©2012 Google) 

Según Sierra (1999), el área de estudio corresponde a dos formaciones vegetales: Matorral seco 

de tierras bajas, el cual ocurre en la cercanía al mar, a altitudes inferiores a los 100 m s.n.m. 

La vegetación se caracteriza por ser seca, achaparrada de hasta 6 metros de altura y 

espinosa, con notable presencia de cactos columnares; con especies vegetales 

representativas como: Capparis cotonoides, Capparis heterophylla, Capparis angulata 

(Capparaceae), Bursera graveolens (Burseraceae), Geoffroea spinosa (Caesalpiniaceae), 

Maytenus octogona (Celastraceae), Achatocarpus pubescens (Achatocarpaceae), Croton 

riviniaefolius (Euphorbiaceae), Cordia lutea (Boraginaceae), Ipomea carnea 

(Convolvulaceae), Monvilla diffusa, Armathocereus cartwrigthianus (Cactaceae), Vallesia 

glabra (Apocynaceae), Erythroxylum glaucum (Erytroxylaceae), Althernanthera pubiflora 

(Amaranthaceae), Pisonia aculeata (Nyctaginaceae), Carica parviflora (Caricaceae), 

Jacquinia spucei (Theophrastaceae), Tillandsia latifolia y Vrisea barclayana. 

El Bosque deciduo de tierras bajas, se ubica entre las formaciones de matorrales secos de 

tierras bajas y los bosques semideciduos o húmedos tropicales, en una franja altitudinal 

entre los 50 y 200 m s.n.m. La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante una 

OLON 
Lat. 01º47`14``S 
Lon. 080º45`07``O 

                      N    
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parte del año. Los árboles más conspicuos son de la familia Bombacaceae, tienen troncos 

abombados y copa ancha. La vegetación en el estrato medio incluye varias especies de 

cactos y de plantas espinosas del orden Fabales. Su flora característica está compuesta por: 

Cochlospermum vitifolium (Cochlospermaceae), Tabebuia chrysantha, Tabebuia bilbergii, 

Tecoma castanifolia (Bignoniaceae), Ceiba trichystandra, Pseudobombax millei, Eriotheca 

ruizii (Bombacaceae), Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), Muntingia calabura 

(Eleaocarpaceae), Armathocereus cartwrigthianus, Hylocereus polyrrizus (Cactaceae), 

Anthurium barclayanum (Araceae). 

Se determinaron dos estaciones de muestreo (Figura 2): La primera que corresponde al bosque 

intervenido (BI) ubicado en las zona de vida matorral seco de tierras bajas y la segunda estación 

correspondiente al bosque no intervenido (BNI) ubicado en las zonas de vida matorral seco de 

tierras bajas y bosque deciduo de tierras bajas (Tabla 1); en cada estación se estableció un 

transecto lineal de 800 metros, en cada transecto se determinaron veinte puntos de muestreo, 

distanciados 40 metros entre sí. 

  

Figura 2. Estaciones de muestreo  Bosque Intervenido - Bosque No Intervenido 

 

Tabla 1. Estaciones de muestreo, coordenadas, temperatura y precipitacion promedio de las estaciones de estudio. 

 
Estaciones 

Coordenadas Temperatura (ºC)  
Precipitación (mm)  

LAT. LONG. Mínima Máxima 

   E1 (BI) 01º47`14``S  080º45`07``O  21.50 29.20 52.80 

   E2 (BNI) 01º46`54``S 080º44`49``O 22.66 30.80 64.90 

 

El periodo de muestreo fue de seis meses, desde noviembre del 2011 hasta abril del 2012, los 

muestreos de enero, febrero y marzo fueron en la época de lluvia, los muestreos de noviembre, 

diciembre y abril, fueron en la época seca, se  recolectaron datos de 160 trampas por muestreo. 
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Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas del área  de estudio son: la 

corriente cálida de El Niño que se desplaza entre los meses de Diciembre hasta Abril desde 

Panamá hacia la zona central del Ecuador, la corriente fría de Humboldt, que influye entre los 

meses de mayo a noviembre que al encontrarse con la corriente cálida de El Niño, origina una 

corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad por el efecto de las 

elevaciones de Chongon-Colonche; Los datos de precipitación y temperatura se obtuvieron de la 

pagina web del INAMHI (Boletines climatológicos mensuales, 2011-2012). 

3.2. Manejo de Muestras  

Las muestras fueron preservadas en alcohol potable 96°GL, para su posterior fijado e 

identificación en el Museo de Colecciones Biológicas de la Universidad Técnica Particular de 

Loja; en cuanto a la identificación se llego hasta nivel taxonómico de género en 10 casos y 

especie en 11 casos; mediante la clave  ilustrada para la Identificación de Escarabajos 

Coprófagos (Coleóptera: Scarabaeinae) de Colombia (Medina & Lopera, 2000), así como 

también de A multilingual key to the genera and subgenera of the subfamily Scarabaeinae of the 

New World (Coleóptera: Scarabaeidae) (Vaz-De-Mello F. et al. 2011). 

3.3. Especie de estudio 

Los  bioindicadores son organismos o sistemas biológicos que sirven para evaluar variaciones 

en la calidad ambiental, para ser un indicador biológico debe tener: a) Taxonomía sencilla b) 

Biología bien conocida c) Amplia distribución, estar presente en todos los hábitat posibles 

(Shimkin, 1996).  

Tomando en cuenta los criterios mencionados  se seleccionó a los escarabajos coprófagos o 

estercoleros del orden Coleóptera, familia Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae, como objeto 

de estudio, por ser  uno de los grupos mejor representados a nivel mundial (Thiele, 1977; Hurka, 

1996) y por haber sido utilizado como bioindicadores en numerosos trabajos para el análisis de 

la calidad ambiental (Freitag et al., 1973; Thiele, 1977; Hurka, 1996; Hance, 2005; Holland et 

al., 2005). 

Los escarabajos coprófagos son considerados un grupo importante para la evaluación de los 

cambios producidos por la actividad antropogénica en ecosistemas naturales, debido a su 

sensibilidad a los cambios en el ecosistema y a la facilidad para estandarizar los métodos de su 

recolección (Klein, 1989; Halffter & Matthew, 1996; Escobar et al., 2007; Hamel-Leigue et al., 

2009).  

Además, cumplen con un papel muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas, por su 

estrecha relación con los mamíferos (silvestres y domésticos), pues dependen de sus 
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excrementos para su alimentación y nidificación (Halffter & Edmonds, 1982; Halffter & 

Matthews, 1996).  

Se los pueden encontrar en todo tipo de hábitats, en su mayoría son especies generalistas, que se 

encuentran tanto en claros como en bosques, también se encuentran especies más especializadas 

sólo en el interior del bosque debido a sus características microclimáticas. La selección de 

hábitat por parte de los escarabajos puede deberse a ciertas limitaciones como: cobertura 

vegetal, uno de los factores primordiales que limitan su dispersión; el tipo de suelo o sustrato 

donde se permite la nidificación;  influencia de tipo de excremento e influencia del clima y 

microclima dentro y fuera del hábitat (Hanski y Cambefort 1991). 

La forma corporal de los Scarabaeinae es generalmente globosa, los adultos de Scarabaeinae 

miden entre 2 y 35 mm de largo, sus patas están notablemente modificadas para cavar en el 

suelo, presentan la cabeza con la parte anterior en forma de pala amplia, que es utilizada para 

cavar y manejar su alimento. En muchas de sus especies existe dimorfismo sexual, en el cual, 

por lo general los machos tienen formas mas complicadas y con cuernos o protuberancias más 

grandes. La coloración del cuerpo en este grupo es predominantemente negra, pero existen 

amarillos, verdes, rojizos, azules, en algunos casos con reflejos metálicos. Gran cantidad de 

especies están en bosques secos (Solís, 1999). 

Su metamorfosis al igual que todos los insectos es completa (Figura 3). Nacen de huevos; las 

larvas mudan su piel de dos a cinco veces, lo que se conocen como estadíos larvales o 

"ínstares"; las larvas mudan a pupas, que son estados inactivos, sin alimentación, con una 

reorganización marcada de órganos y sistemas orientados a la conformación de lo que será el 

individuo adulto (Gasca, 2002). 

 

 

Figura 3. Metamorfosis de un escarabajo: a) Larva. b) Pupa. c) Adulto. 

 

Una clasificación funcional de este grupo corresponde a los tres gremios importantes: los 

pequeños residentes en el estiércol o endocópridos; los cavadores o paracópridos, que excavan 
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el suelo subyacente a la deposición del excremento y transportan parte del excremento mezclado 

con suelo y los peloteros o telecópridos, que lo arrastran de uno a quince metros de distancia 

desde el punto original de la deposición y luego lo profundizan en el suelo para construir las 

pelotas de nidación (Amat et al., 2005). 

La mayoría son nocturnos, pero hay algunas especies cuyos adultos son de hábitats diurnos. La 

comida es localizada por los adultos utilizando el sentido del olfato que está situado en sus 

antenas. Debido a la alta calidad y cantidad de la comida para la larva un escarabaeino puede 

desarrollarse del huevo al adulto en menos de dos meses. Varias especies son de mucha 

importancia en la industria ganadera por su actividad de descomponer estiércol y enterrarlo en 

el suelo (Solís, 1989). 

Mundialmente se reconocen alrededor de 6000 especies y 200 géneros de escarabajos 

coprófagos (Halffter, 1991). En el Ecuador los estudios taxonómicos están limitados a pocos 

grupos como Carabidae, Papilionoidea, entre otros (Dangle et al., 2009). La mayoría de estudios 

están registrados para Colombia (Sandra et al., 1999; Medina et al., 2001; Bustos-Gómez & 

Lopera, 2003; Garcia & Pardo, 2004; Noriega et al., 2007; Pulido et al., 2003; Martínez et al., 

2009), Bolivia (Hamel-Leigue et al., 2009; Vidaurre et al., 2009) y Brasil (Duraez et al., 2005). 

3.4. Muestreo de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) 

Para la selección de una metodología de muestreo especifica, se deben tener en cuenta factores 

como la eficiencia del muestreo, el esfuerzo requerido de los investigadores, los costos, el 

tiempo, las condiciones logísticas del lugar y el grupo que se va a capturar (Acosta et al., 2009).  

Existen diferentes metodologías de captura para escarabajos coprófagos, van desde la colecta 

manual, trampas de intersección, trampas de luz, trampa Malaise, trampa Winkler, hasta 

trampas mecánicas muy sofisticadas que funcionan de manera automática; de entre todas estas 

la más utilizada son las trampas de caída, conocidas popularmente como trampas Pitfall, del tipo 

que presentan un atrayente o cebo (Beerwinkle & Fincher, 1980).  

La técnica de muestreo mediante trampas de caída tipo pitfall es una de las más antiguas, se 

utilizada con mucha frecuencia y es una de las más simples técnicas de muestreo de escarabajos 

(Leather, 2005). 

La trampa pitfall consiste de un vaso plástico de 300 ml, enterrado con su boca a ras del suelo, 

conteniendo 100 ml de agua jabonosa (Figura 4).  Son cebadas, cada una, con 10 ml de 

excremento de cerdo, el cual es colocado en la concavidad de una cuchara de plástico que se fija 

en el suelo por su mango, quedando el cebo a no menos de 3 cm sobre el centro de la boca del 

vaso enterrado. Cada trampa se cubre para evitar inundación por lluvia (si es el caso), con una 
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bolsa plástica sostenida en posición extendida e inclinada por un par de estacas o con hojas 

anchas que se puedan obtener del sitio muestreado. En cada estación se determinó un transecto 

lineal de 800 metros, en cada transecto se determinaron veinte puntos de muestreo, distanciados 

40 metros entre si; en cada punto de muestreo se instalaron cuatro trampas de caída tipo Pitfall 

cebadas con excremento de cerdo, dispuestas en los vértices de un cuadrado imaginario de 

aproximadamente 1 m por lado, las trampas permanecieron por un periodo de 48 horas (Larsen 

& Forsyth, 2005).  

 

Figura 4. Trampa de caída tipo Pitfall con cebo de cerdo. 

 

3.5. Análisis de Datos  

Como atributos para realizar los análisis de estudio se definieron: composición de especies (lista 

de especies), riqueza de especies (número de especies), abundancia (número total de individuos 

por especie y para el muestreo) y diversidad (índices de diversidad).  

3.5.1. Riqueza y abundancia de especies (diversidad). 

Se estimó la riqueza de especies, relacionando la representatividad de especies con el esfuerzo 

de muestreo aplicado, mediante la realización de curvas de rarefacción (Gotelli y Colwell 2001, 

Jiménez Valverde y Hortal 2003) de especies para el total del muestreo, mediante el programa 

EstimateS® versión 8.2 (Colwell 2009).  

Así mismo se utilizaron los estimadores de riqueza de especies no paramétricos; Chao1 que 

estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el número de especies 

representada por un individuo y el número de especies representadas por dos individuos en las 

muestras; Chao2, el cual requiere solo datos de presencia y ausencia (Colwell & Coddington, 

1994); Jacknife 1, que  toma en cuenta las especies unicas; Jacknife 2, se basa en el número de 

especies que ocurren solamente en una muestra y en el número de especies que ocurren 

exactamente en dos muestras (Colwell & Coddington, 1994), tambien del método de Bootstrap, 

que calcula la proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie. ACE 

(Abundance – Based Coverage Estimator) e ICE (Incidence – Based Coverage Estimator) son 
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modificaciones de otros estimadores (Colwell & Coddington, 1994), están basados en el 

concepto estadístico de cobertura de muestreo, que se refiere a la suma de las probabilidades de 

encontrar especies observadas dentro del total de especies presentes, pero no observadas 

(Colwell, 2006); para este análisis utilizamos el programa EstimateS® versión 8.2 (Colwell, 

2009).  

El índice de diversidad de Simpson, el cual muestra la probabilidad de que dos individuos 

extraídos al azar de una muestra correspondan a la misma especie. El Índice de similitud 

Jaccard, relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies exclusivas 

(Colwell & Coddington, 1994); los índices de diversidad fueron realizados con el programa 

PAST versión 2.12 (Hammer, et al., 2001), y el Índice de Similitud de Jaccard en R-Project 

(Ihaka & Gentleman, 1996). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Riqueza y abundancia de especies  

Se registraron 11717 escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae, pertenecientes a 10 

géneros y 21 especies (Gráfico 1), de las cuales Ontophagus sp2, presenta el mayor número de 

individuos con 2357; mientras que Canthidium sp2 presenta el mínimo número de individuos 

con 5 individuos 

 

 

Gráfico 1.  Abundancia de especies presentes en el muestreo. 

 

Las curvas de acumulación de especies son una herramienta importante en los estudios sobre 

biodiversidad (Moreno & Halffter, 2000; Willott, 2001). La simplicidad de la metodología y de 

los supuestos que las sustentan, así como las cada vez más numerosas evidencias de su buen 

funcionamiento, hacen de las curvas un método sencillo y robusto para la valoración de la 

calidad de los inventarios biológicos, Presentando un esfuerzo de muestreo optimo, tanto en el 

tiempo de muestreo como en el número de trampas utilizadas (Gráfico 2). 
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Gráfico 2.  Curva de acumulación de especies para el total del área muestreada. 

 

La estimación de riqueza de especies por estación de muestreo, muestra una alteración en los 

resultados arrojados para la estación 1, por los diferentes estimadores no paramétricos, sin 

embargo, las especies observadas coinciden con las especies que se espera tenga o existan en el 

área de estudio. (Tabla 2). 

Tabla 2. Fauna estimada y registrada a partir de estimadores no paramétricos para las estaciones de muestreo.  

 

ESTACIONES DE MUESTREO BI BNI 

 
 
 
 
 

FAUNA ESTIMADA 

  
  
  

    

ESTIMADORES NO PARAMÉTRICOS     

Ace 26,7 21 

Ice 23,79 21 

Chao 1 22,33 21 

Chao 2 21,48 21 

Jacknife 1 23,96 21 

Jacknife 2 21,95 
20,0

2 

Bootstrap 21,25 
21,1

8 

FAUNA REGISTRADA 23 21 

  

Las áreas con algún grado de perturbación soportan una menor riqueza de especies y número de 

individuos con respecto a las áreas correspondientes a bosque nativo, debido a que dentro del 
bosque las condiciones son menos variables; además, es posible encontrar un número mayor de 

microhábitats que soportan una rica fauna de escarabajos (Bustos & Lopera, 2003). De la misma 

manera, Gasca y Ospina (2000) y Jiménez et al., (2008), tienen una opinión similar en que la 

diversidad de especies disminuye a medida que el sitio es más intervenido. En base a esto, 
coincidiendo con los enunciados citados, el bosque no intervenido (BNI), fue el que obtuvo la 

diversidad de especies más alta (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Índice de diversidad de Simpson_1-D, para el total del área de muestreo. 
Mientras los valores se acerquen más a la unidad, mayor es la diversidad. 

 

Las zonas con algún grado de perturbación, soportan una menor riqueza y abundancia de 

especies en relación a los bosques nativos (Gasca & Ospina, 2000); la estación 2, no 

intervenida, presenta el mayor porcentaje de escarabajos coprófagos capturados con el 76% 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Abundancia de especies por estación de muestreo (%). 

  
ESPECIE 

% INDIVIDUOS 

BI BNI 

Canthidium aurifex 0,4197272 9,7313163 

Canthidium sp1 73,137461 1,275683 

Canthidium sp2 0 0,0564462 

Canton rubrescens 0,0349773 0,44028 

Canton sp1 10,563134 0,1580492 

Copris incertus 0,0699545 5,3510951 

Deltochilum gibossun 0,5946135 3,7818921 

Deltochilum rosamariae 0,0349773 0,4064123 

Deltochilum sp1 0 0,8918492 

Eurysternus caribaeus 0,0349773 1,9981937 

Eurysternus foedus 0,4197272 3,2174306 

Eurysternus plebejus 0,0349773 2,5965229 

Onoreidiumsp1 0,0349773 0,3951231 

Ontophagus sp1 2,6932494 6,8074057 

Ontophagus sp2 5,9111577 24,700835 

Ontophagus sp3 4,3721581 11,910138 

Ontophagus sp4 0,1748863 1,3321291 

Phanaeus lunaris 0,2098636 1,422443 
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Phanaeus pyrois funer 0,0699545 0,0903138 

Scatimus onorei 0,5946135 4,809212 

Uroxys sp1 0,5946135 18,62723 

TOTAL 100 100 

 

A través del análisis de similitud de especies de Jaccard, la estación intervenida con la estación 

no intervenida comparten el 89.877% de especies; lo que se considera como una similitud de 

especies muy alta.  

De las 21 especies identificadas, 2 no están presentes en el bosque intervenido (BI), estas son: 

Cantidium sp2 y Deltochilum sp1; mientras que el bosque no intervenido (BNI), cuenta con la 

presencia de las 21 especies identificadas. 

La actividad de los escarabajos coprófagos, muestra una dependencia con los factores 

climáticos, sobre todo asociados a la época seca o de lluvia (Gasca & Ospina, 2000); así, 

tenemos que febrero es el mes en el que se han registrado el mayor número de especies con 21 y 

de individuos con 4290, mes que corresponde a la época lluviosa, de los cuales 1209 individuos 

pertenecen a una sola especies Canthidium aurifex; mientras que en el mes de noviembre 

correspondiente a la época seca se registra el menor número de individuos con 966 y 17 

especies (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Abundancia de especies presentes en los meses de muestreo. 
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4.2. Factores abióticos 

A través de la información proporcionada sobre los factores abióticos, se pudo determinar que, 

de acuerdo a cada zona de muestreo (BI, BNI), conforme aumenta la temperatura, también se 

incrementa la abundancia de individuos; coincidiendo el máximo valor de temperatura y 

abundancia de individuos en el mes de febrero en las dos zonas (BI, BNI), (Gráfico 5).    

 
Gráfico 5. Temperatura y abundancia de individuos (rojo) registrados, para el bosque  

intervenido y para el bosque no intervenido, en los meses de muestreo. 

 

Por otra parte, a pesar que los valores de precipitación y abundancia de individuos son 

diferentes para cada zona estudiada, en los meses de muestreo, el mes de febrero 

correspondiente a la época lluviosa registra el máximo valor de precipitación y abundancia de 

individuos. (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6. Precipitación y abundancia de individuos (rojo) registrados, para el bosque 

intervenido y para el bosque no intervenido, en los meses de muestreo. 
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5. CONCLUSIONES 

 El aumento o descenso en la riqueza de especies y la abundancia de individuos, de 

escarabajos coprófagos, se encuentran directamente relacionados con el tipo de bosque y el 

estado de conservacion en el que se encuentra. 

 El aumento o descenso en la riqueza de especies y la abundancia de individuos, de 

escarabajos coprófagos, se encuentran directamente relacionados con  la variación en la 

temperatura y precipitación. 

 El esfuerzo y la temporalidad del muestreo utilizado en este estudio fue el adecuado 

registrando un número considerable de especies presentes. 

 Los escarabajos coprófagos reflejan los niveles de perturbación, manifestando un descenso 

de individuos y especies de acuerdo al tipo de bosque, lo cual corrobora su uso como 

indicadores de calidad ambiental. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones tomando en cuenta factores como el área de estudio y el tiempo de 

monitoreo, para asegurar una mayor cantidad de datos y vaya de acuerdo con la fenología 

del grupo de estudio y la estacionalidad de la zona. 

 Implementar estrategias de conservación a través del uso de escarabajos coprófagos como 

indicadores de calidad ambiental. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se podría estudiar géneros y especies claves con la 

finalidad de determinar el grado de sensibilidad ante perturbaciones antrópicas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Número total de individuos por especie. 

 

Subfamilia Especie # Individuos 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 Scarabaeinae 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Canthidium aurifex 874 

Canthidium sp1 2204 

Canthidium sp2 5 

Canton rubrescens 40 

Canton sp1 316 

Copris incertus 476 

Deltochilum gibossun 352 

Deltochilum rosamariae 37 

Deltochilum sp1 79 

Eurysternus caribaeus 178 

Eurysternus foedus 297 

Eurysternus plebejus 231 

Onoreidiumsp1 36 

Ontophagus sp1 680 

Ontophagus sp2 2357 

Ontophagus sp3 1180 

Ontophagus sp4 123 

Phanaeus lunaris 132 

Phanaeus pyrois funer 10 

Scatimus onorei 443 

Uroxys sp1 1667 
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Anexo 2. Número de individuos para cada especie por estación. 

 

Especie 
 

Estaciones de Muestreo 
 

BI BNI 

Canthidium aurifex (Bates, 1887) 12 862 

Canthidium sp1 2091 113 

Canthidium sp2 0 5 

Canton rubrescens (Blanchard, 1846) 1 39 

Canton sp1 302 14 

Copris incertus (Say, 1835) 2 474 

Deltochilum gibossum (Fabricius, 1775) 17 335 

Deltochilum rosamariae (Martinez, 1991) 1 36 

Deltochilum sp1 0 79 

Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) 1 177 

Eurysternus foedus (Guérin-Méneville, 1844) 12 285 

Eurysternus plebejus (Harold, 1880) 1 230 

Onoreidiumsp1 1 35 

Ontophagus sp1 77 603 

Ontophagus sp2 169 2188 

Ontophagus sp3 125 1055 

Ontophagus sp4 5 118 

Phanaeus lunaris (Taschenberg, 1870) 6 126 

Phanaeus pyrois funer (Balthasar, 1939) 2 8 

Scatimus onorei (Génier & Kohlmann, 2003) 17 426 

Uroxys sp1 17 1650 

 

 

Anexo 3. Temperatura registrada durante los meses de muestreo datos obtenidos de los 

boletines climatológicos mensuales del INAMHI. 

 

MESES 

Tº min (°C) Tº max (°C) 

BI BNI BI BNI 

Noviembre 19 20 27 29 

Diciembre 20 21 30 32 

Enero 23 24 29 30 

Febrero 23 24 31 32 

Marzo 22 23 30 32 

Abril 22 23 28 30 
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Anexo 4. Precipitación (mm) registrada durante los meses de muestreo datos obtenidos de los 

boletines climatológicos mensuales del INAMHI. 

. 

 

MESES BI BNI 

Noviembre 0 10 

Diciembre 0 25 

Enero 100 200 

Febrero 100 200 

Marzo 5 105 

Abril 0 15 
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