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Escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, Aphodiinae) en una 

zona urbana del Caribe colombiano 

Dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae, Aphodiinae) in an urban area of 

the Colombian Caribbean Coast 
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En las áreas urbanas se pueden encontrar pequeños fragmentos de bosque; sin embargo, se sabe poco 

sobre el valor de estos parches de vegetación para mantener la biodiversidad y cómo esta responde a la 

urbanización. Dada la escasez de conocimiento de grupos de la familia Scarabaeidae en las zonas urbanas 

del norte de Colombia y la utilidad de estos organismos como modelos ecológicos, en esta investigación 

se determinó la riqueza y la estructura de escarabajos coprófagos en un parque ecológico ubicado en la 

ciudad de Sincelejo, Sucre, Colombia. Para el estudio se realizaron cuatro jornadas de muestreo, con la 

instalación de trampas pitfall cebadas para la captura de las especies. Se recolectaron 321 individuos 

pertenecientes a siete géneros y 12 especies de la subfamilia Scarabaeinae, y una especie de la subfamilia 

Aphodiinae. De este modo se evidenciaron especies exclusivas de bosque seco tropical. Los valores más 

altos de abundancia se encontraron para Dichotomius agenor  y Canthon mutabilis, con 77 y 57 individuos 

respectivamente. Los análisis reflejaron una mayor abundancia del gremio telecópridos, seguido por 

paracópridos, aunque estos últimos dominaron en términos de riqueza. Esta investigación demuestra la 

importancia de áreas verdes dentro de la matriz urbana para el mantenimiento de las especies dentro de 

las ciudades. 
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Abstract 
 

In urban areas small forest fragments can be found; however, little is known about the value of these 

patches of vegetation for maintaining biodiversity and how they respond to urbanization. Given the 

scarcity of knowledge of Scarabaeidae family groups in urban areas and the usefulness of these beetles as 

ecological models, this research determined the richness and structure of dung beetles in an ecological 

park, located in the city of Sincelejo, Sucre, Colombia. For the study, four days of sampling were carried 

out, with the installation of baited pitfall traps for the capture of the species. A total of 321 individuals 

belonging to seven genera and 12 species of the subfamily Scarabaeinae and one species of the subfamily 

Aphodiinae were captured, showing species exclusive to the tropical dry forest. The most abundant species 

were Dichotomius agenor and Canthon mutabilis, with 77 and 57 individuals respectively. The analyses 

showed a higher abundance of the Telecoprids guild, followed by Paracoprids, however, a higher richness 

of Paracoprids followed by Telecoprids. This research demonstrates the importance of green areas within 

the urban matrix for the maintenance of species within cities. 
 

Key words: tropical dry forest; urban ecology; wealth; urban areas.
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Introducción 
 

 

La urbanización es un proceso de transformación que conduce 

a la destrucción, fragmentación y modificación de hábitats y por 

lo tanto, es una de las principales causas de pérdida de la 

diversidad biológica debido a la extinción o el desplazamiento 

de especies nativas (Knop, 2016). En los últimos años, los 

hábitats urbanos han obtenido mayor atención por las 

condiciones favorables para la permanencia y conservación de 

especies, en gran parte debido a la disponibilidad de áreas 

verdes como parques, terrenos baldíos o senderos (Beninde et 

al., 2015; Delgado et al., 2017; Taboada-Verona et al., 2019). 

Estos remanentes de vegetación actúan como corredores 

biológicos y refugio para las diferentes especies que habitan en 

las ciudades (Fuentes y Camero-Rubio, 2009). 
 

 

Estudios sobre la diversidad en las ciudades se han enfocado 

principalmente en ampliar el conocimiento de diferentes grupos 

taxonómicos como aves, anfibios e insectos (Hamer y 

McDonnell, 2008; McKinney, 2008; Ortega-Álvarez y 

MacGregor-Fors, 2011). Los escarabajos coprófagos, 

pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae, se han 

seleccionado como un buen modelo ecológico para evaluar el 

impacto de la urbanización sobre la diversidad (Korasaki et al., 

2013; Radtke et al., 2008) debido a que reúnen características de 

relevancia en investigaciones ecológicas como sensibilidad y 

respuesta progresiva a los cambios del medio. Asimismo, 

desempeñan funciones biológicas como la descomposición de 

la materia orgánica y la reincorporación de nutrientes en el 

suelo, a la vez que contribuyen a la aireación, la penetración del 

agua y la diseminación secundaria de semillas (Arriaga et al., 

2012). Además, son organismos de fácil recolección a través de 

métodos estandarizados, presentan una taxonomía 

relativamente estable y su distribución e historia natural son 

conocidas (Halffter y Favila, 1993; Spector, 2006). 
 

 

A nivel mundial se han registrado 27 investigaciones de 

escarabajos copronecrófagos en zonas urbanas (Ramírez-

Restrepo y Halffter, 2016) y tan solo cuatro en la región Caribe 

colombiana; específicamente, en los departamentos de 

Magdalena y Sucre (Jiménez-Ferbans et al., 2008; Noriega et al., 

2016; Sermeño-Correa et al., 2022; Taboada-Verona et al., 2019). 

Para contribuir a conocer el papel que tienen las áreas verdes 

urbanas en el mantenimiento de especies, este trabajo se 

propuso determinar la riqueza y la estructura de los escarabajos 

coprófagos en una zona urbana de Sincelejo, Sucre, en el Caribe 

colombiano. 

Materiales y métodos  
 

Área de estudio 
 

 

El estudio se realizó en el Parque de las Iguanas, ubicado en el 

barrio Venecia de la ciudad de Sincelejo, departamento de 

Sucre, noroeste de Colombia (9°18’23,61” N, 75°22’42,58” O). La 

ciudad presenta una temperatura anual de 27 °C y humedad 

relativa del 80 %. El parque se encuentra a una altitud media de 

200 msnm., es la zona verde más grande de la ciudad, con una 

extensión aproximada de 1 km, y se encuentra rodeado por 

casas y edificios. El lugar presenta una flora típica de bosque 

seco tropical (BST), conformado por vegetación secundaria con 

algunas familias representativas: Araceae, Arecaceae, 

Apocynaceae, Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae y 

Poaceae. Además, por toda la extensión de este parque se 

cruzan dos arroyos (figura 1). 
 

Muestreo de escarabajos 
 

Se realizaron cuatro jornadas de muestreos durante abril y mayo 

de 2016. Para la instalación de las trampas se siguió la 

metodología propuesta por Escobar y Chacón (2000) con 

algunas modificaciones. Se utilizaron recipientes plásticos de 

400 mL, enterrados a ras de suelo con 100 mL de solución 

conservante (alcohol al 70 %). Se tomaron 25 g de cebo, 

envueltos en gasas, y se suspendieron de un alambre 

galvanizado en forma de L invertida. Se dispusieron nueve 

trampas de caída que abarcaron toda la zona de estudio, 

separadas cada 100 m para evitar la interferencia entre ellas 

(Larsen y Forsyth, 2005), y permanecieron activas por 48 h en 

campo. Se emplearon dos tipos de cebo: excremento humano 

(coprotrampa) y pescado en descomposición (necrotrampa). 

Cada uno de estos fue intercalado en cada jornada, con el fin de 

realizar dos repeticiones de cada muestreo en tiempos 

diferentes. 
 

Los especímenes recolectados se almacenaron en frascos 

debidamente rotulados con solución conservante y se 

trasladaron al Laboratorio de Conservación de la Universidad de 

Sucre. La identificación taxonómica se realizó a nivel de género 

con el uso de las claves taxonómicas propuestas por Vaz-de-

Mello et al. (2011) y Skelley (2007), y a nivel de especie se 

consideraron las claves de Kohlmann y Solís (2001), Solís y 

Kohlmann (2002, 2004), Génier (2009), Camero (2010), Edmonds 

y Zidek (2010), Montoya-Molina y Vaz-de-Mello (2021), y 

Nazaré-Silva y Silva (2021). Los ejemplares se depositaron bajo 

los códigos MZUS 2202-2234 y MZUS 2442-2494 en el Museo 

de Zoología de la Universidad de Sucre, Colombia.
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Figura 1. Localización del área de estudio en la ciudad de Sincelejo, Sucre. 
 

 

Análisis de datos 

Se procedió a recolectar la información en bases de datos con 

el fin de calcular la abundancia y número de especies, se estimó 

la cobertura de la muestra como una medida de la completitud 

que representa la proporción que constituyen los individuos de 

las especies recolectadas en la muestra (Chao y Jost, 2012), este 

análisis fue implementado en el paquete de R iNEXT (Hsieh et 

al., 2016). Para comparar la abundancia y uniformidad de las 

especies, se realizó una curva de rango-abundancia con 

transformación log10. Adicionalmente, se agruparon las 

especies por gremio trófico (paracóprido, telecóprido, o 

endocópridos) para la realización de estadística descriptiva. 
 

Resultados 

 

Se recolectaron 321 individuos pertenecientes a 13 especies, 

ocho géneros, seis tribus y dos subfamilias. Las especies más 

abundantes fueron Dichotomius agenor (Harold, 1869) (n=77; 

24 %), Canthon mutabilis Lucas, 1857 (n= 57; 18 %), Canthon 

juvencus (Harold, 1868) (n= 49; 15 %) y Canthon cyanellus 

(Harold, 1863) (n= 37; 12 %). Por otra parte, Coprophanaeus 

gamezi Arnaud, 2002 y Eurysternus impressicollis Castelnau, 

1840 fueron las especies menos abundantes (n=1; 1 %). Los 

géneros con mayor riqueza fueron Canthon (n=4) y 

Onthophagus (n=3) (tabla 1). IN
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Tabla 1. Riqueza, abundancia y gremio de relocalización del recurso de las especies de las subfamilias Scarabaeinae y Aphodiinae capturadas en el Parque 

de las Iguanas, Sincelejo, Colombia. P: paracópridos; T: telecópridos; En: endocópridos.  

 

Subfamilia Tribu Especies Abril Mayo Total Gremio 

   Tipo de trampas   

   Copro. Necro. Copro. Necro.   

Scarabaeinae Canthonini Canthon cyanellus (Harold, 1863) 10 6 5 16 37 T 

Canthon juvencus (Harold, 1868) 34 3 12 0 49 T 

Canthon mutabilis Lucas, 1857 50 2 0 5 57 T 

Canthon lituratus (Germar, 1813) 13 0 0 0 13 T 

Pseudocanthon aff. perplexus (LeConte, 

1847) 

7 0 0 0 7 T 

Dichotomiini Canthidium aff. aurifex Bates, 1887 13 0 7 0 20 P 

Dichotomius agenor (Harold, 1869) 56 2 11 8 77 P 

Eurysternini Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840 1 0 0 0 1 En 

Onthophagini Onthophagus marginicollis  

Harold, 1880 

27 1 2 0 30 P 

Onthophagus sp.1 14 0 1 0 15 P 

Onthophagus sp.2 7 0 2 0 9 P 

Phanaeini Coprophanaeus gamezi Arnaud, 2002 1 0 0 0 1 P 

Aphodiinae Eupariini Ataenius sp. 5 0 0 0 5 En 

 Número de especies 13 5 7 3 13  

 Número de individuos 238 14 40 29 321  

El análisis por el método de cobertura de la muestra reveló una 

completitud mayor al 99 %, de forma que el muestreo fue 

representativo (figura 2). La distribución de las abundancias presentó 

una pendiente pronunciada, lo cual indica que las especies D. agenor, 

C. mutabilis y C. juvencus dominaron en abundancia en el área de 

estudio (figura 3). En términos de gremios, el más abundante fue el de 

telecópridos (figura 4a), mientras que los de mayor riqueza fueron los 

paracópridos y  los telecópridos (figura 4b).
 

 
Figura 2. Curva de rarefacción y extrapolación basada en el número de individuos para la cobertura de muestreo en el Parque de las Iguanas, 

Sincelejo. 
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Figura 3. Curva de distribución de la abundancia de escarabajos coprófagos en el Parque de las Iguanas, Sincelejo. 
 

 

 
Figura 4. Gremios de escarabajos coprófagos basados en su abundancia (A) y en su riqueza (B) en el Parque de las Iguanas, Sincelejo. 

 

 

Discusión 
 
 
 
 

Las especies recolectadas representan el 10 % de los 

escarabajos coprófagos registrados para el Caribe colombiano 

(Noriega et al., 2013). Igualmente, se obtuvo una riqueza similar 

a la reportada por Noriega et al. (2016) en una parcela dentro 

de una zona urbana en Santa Marta, contrario al trabajo 

realizado en esta misma ciudad por Jiménez-Ferbans et al. 

(2008), quienes hallaron tan solo siete especies. Por otra parte, 

la riqueza fue menor en comparación con lo inventariado en 

áreas urbanas de Sincelejo (Sermeño-Correa et al., 2022; 

Taboada-Verona et al., 2019). 

 

La dominancia por parte de D.  agenor   y de especies del género 

Canthon demuestra su adaptabilidad a diferentes ambientes. En 

efecto, algunas del grupo agenor (género Dichotomius) se han 

encontrado tanto en bosques como en pastizales (Navarro et al., 

2011), y además presentan un comportamiento reproductivo IN
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multivoltino y un hábito generalista (Bohórquez y Montoya, 

2009), confirmado en este estudio con la captura de individuos 

con los dos tipos de cebo, lo que facilita su supervivencia. El 

género Canthon se considera el taxón más ampliamente 

distribuido en la región Caribe de Colombia (Amell-Caez et al., 

2019), típico del bosque seco (González-Alvarado y Medina, 

2015). Su dominancia también se atribuye a un hábito 

generalista, pues son moradores de bosques con varios estados 

de conservación: desde cultivos y potreros hasta áreas con 

mayor cobertura vegetal (Rangel-Acosta et al., 2016).  

 

Estudios en el BST como los realizados por Barraza et al. (2010) 

y Navarro et al. (2011) evidencian que la mayor abundancia de 

escarabajos coprófagos se presenta al inicio de las lluvias 

debido a la cantidad proporcional de recursos para los 

vertebrados y, por ende, para estos insectos (Escobar y Chacón, 

2000). Sin embargo, en esta investigación la mayor abundancia 

de especies se obtuvo en el mes de abril (época seca), lo que 

puede atribuirse a que la zona de estudio cuenta con afluentes 

de agua y la mayor parte del terreno tiene elevación de 

pendientes a sus extremos. Así, con el comienzo de las 

precipitaciones (mayo), el caudal de los arroyos aumenta y abre 

paso a la inundación, lo que podría aumentar la mortalidad de 

los escarabajos (tanto larvas como adultos). Otro factor 

influyente serían las características de los suelos, que con las 

lluvias se vuelven lodazales, lo que podría impedir la nidificación 

y el cuidado parental de las especies (Halffter y Favila, 1993). 

 

Asimismo, el parque presenta una buena cobertura vegetal pues 

existen grandes árboles que mantienen su follaje. Esto favorece 

el mantenimiento de la humedad del sitio y evita la desecación 

del recurso disponible, de forma que se conserva un suelo con 

fácil remoción y aumenta la probabilidad de supervivencia de 

los escarabajos (Arias-Álvarez et al., 2022; Pineda et al., 2005). 

Todas estas condiciones, así como la baja intensidad de las 

intervenciones humanas en el parque, estarían favoreciendo la 

permanencia de estos insectos coprófagos. 

 

En las trampas cebadas con excremento humano se recolectó el 

mayor porcentaje de individuos (87 %). Este hallazgo corrobora 

el supuesto de Hanski (1991) según el cual, en el periodo larval 

y para su maduración, los escarabajos requieren una alta 

proporción de compuestos derivados del nitrógeno, que en 

muchos casos el excremento humano les provee. En el parque 

se evidenció además la presencia de heces de Bos taurus (vaca), 

Iguana iguana (iguana) y Canis lupus familiaris (perro). El uso de 

excretas de caninos por parte de Pseudocanthon aff. perplexus 

y C. cyanellus (Cave, 2005), así como del excremento de vaca por 

otras especies (Tovar et al., 2016), indica que los desechos 

encontrados funcionan como parte de la fuente principal de 

alimento para los escarabajos en el parque, lo que influye en su 

permanencia dentro del fragmento. De tal modo se reflejan la 

adaptación de estos organismos a la perturbación antrópica y 

su aprovechamiento de recursos. 

 

En cuanto a la relocalización del recurso con respecto a la 

abundancia y riqueza, hubo mayor número de especies 

telecópridas y paracópridas, respectivamente. Esto podría 

indicar que existe un equilibrio entre los gremios que habitan el 

parque, lo que evita alguna competencia interespecífica por el 

espacio. Tal patrón de relocalización se ha reportado en 

estudios en BST, en los que también se encontró una mayor 

cantidad de especies telecópridas y paracópridas y, en menor 

medida, de endocópridas (Barraza et al., 2010). A diferencia de 

estudios en ciudades del trópico, como por ejemplo los 

realizados por Salomão et al. (2019) y Asha et al. (2022), donde 

las especies telecópridas y paracópridas habían sido 

mayormente afectadas por la urbanización, por lo que 

presentaron menores riqueza y abundancia, en este estudio se 

evidenció un número similar de especies en la composición de 

la relocalización, con excepción de los endocópridos. 

 

En conclusión, estos resultados demuestran que las zonas 

verdes con condiciones adecuadas en las ciudades pueden 

albergar escarabajos coprófagos. Para este caso en particular, 

los copronecrófagos típicos de BST encontrados utilizan el 

fragmento analizado como hábitat y refugio dentro de la 

ciudad, en el que realizan sus funciones biológicas además de 

mantener un ensamble, según lo indica el número de especies 

capturadas. Se requieren más estudios para dar mayor soporte 

a la importancia de contar con espacios naturales dentro del 

tejido urbano e identificar en qué condiciones mínimas se 

deben encontrar para utilizarlos con fines de preservación y 

generación de políticas públicas de conservación. 
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