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Resumen 

A partir de trabajo de campo y revisión bibliográfica se reporta la red trófica que está asociada al sapote (Colicodendron scabridum) en el 

Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana (ACP LCC), en el departamento de La Libertad, norte de Perú. Nuestros resultados 

indican que al menos 51 especies de fauna, que incluyen 20 insectos, 5 arácnidos, 2 gasterópodos y 24 vertebrados son parte de la red 

trófica asociada a esta especie forestal. Esta diversidad incluye el 42,9% de la comunidad de vertebrados del ACP LCC reportados hasta la 

fecha, incluyendo especies endémicas como Microlophus keopckoerum, Microlophus thoracicus, Dicrodon heterolepis, Geositta peruviana, 

Piezorina cinerea y Phyllotis amicus; además de otras especies de aves como: Athene cunicularia, Falco sparverius, Geranoaetus 

melanoleucus y mamíferos como Lagidium peruanum, Leopardus garleppi y Lycalopex sechurae. El sapote constituye un productor clave 

en la red trófica de este ecosistema y está seriamente amenazado, por lo que se requiere fortalecer más su protección en las partes bajas 

y adyacentes del ACP LCC. 

Palabras clave: ACP Lomas del Cerro Campana, Colicodendron scabridum, red trófica. 

 

 

Abstract 

We studied the web food associated to the sapote tree (Colicodendron scabridum) at Lomas del Cerro Campana Private Conservation Area  

LCC PCA (La Libertad department, northern Peru) by field working and bibliography analysis. Our results show that at least 51 fauna species 

including 20 insects, 5 arachnids, 2 gastropods and 23 vertebrates are part of the web food asociated to this tree species. This diversity 

means 42,9% of vertebrates of the LCC PCA reported to date, including endemic species such as Microlophus keopckoerum, Microlophus 

thoracicus, Dicrodon heterolepis, Geositta peruviana, Piezorina cinerea and Phyllotis amicus; but also, other important mammal species 

such as Lagidium peruanum, Leopardus garleppi y Lycalopex sechurae. The sapote tree is a key producer at this area but is also threatened. 

Strengthening of protection actions in the lower parts of the LCC PCA and adjacent areas is highly needed.   

Keywords: Colicodendron scabridum, food web, Lomas del Cerro Campana PCA. 
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1. Introducción: 
El sapote Colicodendron scabridum es una especie de 

flora que crece como arbusto o árbol y se distribuye en el 

norte del Perú y sur del Ecuador entre los 0 y 2500 m de 

altitud (Rodríguez et al., 2007). En el Perú su distribución 

natural ocurre sobre los desiertos y semidesiertos, 

bosques secos de las vertientes occidentales y los valles 

interandinos bajos en los departamentos de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, 

Ancash hasta el norte de Lima (Ferreyra, 1986; Mejía et al., 

1991, Rodríguez et al., 2007). En el caso de la Libertad, 

poblaciones de la especie han sido documentadas en el 

Área de Conservación Privada (ACP) Cañoncillo (Novoa, 

2010), márgenes del río Chicama (Pollack et al., 2016), 

alrededores de Trujillo (Mejía et al., 1991), el ACP Lomas 

del Cerro Campana (Leiva et al., 2014) y Virú (Leiva et al., 

2019).  

El sapote es una especie forestal con múltiples usos para 

poblaciones rurales como forraje para ganado, medicina 

tradicional, artesanía y carpintería (Rodríguez et al., 2007, 

Galindo, 2012), además su goma tiene un gran potencial 

para la industria alimenticia y gráfica (Herz, 2007; Gonzales 

et al., 2013). Lamentablemente, debido al excesivo 

aprovechamiento de su madera y pérdida de hábitat, esta 

especie esta categorizada como en “Peligro Crítico” según 

la legislación peruana (Decreto Supremo N° 043-2006-

AG).  

Esta especie tiene un importante rol en el ecosistema, ya 

que constituye un excelente controlador de dunas y de la 

erosión en el desierto (Rodríguez et al., 2007); y cumple un 

rol importante en la cadena trófica debido a que su polen 

es alimento de abejas melíferas (Saavedra et al., 2014); sus 

brotes, botones florales y flores son alimento de aves, 

incluyendo especies amenazadas como la cortarrama 

peruana Phytotoma raimondii (Abramonte, 2007; Pollack 

et al., 2016) y la pava aliblanca Penelope albipennis (Martos 

et al., 2009); y sus frutos, altamente energéticos y 

nutricionales, son alimento de ganado (Rodriguez et al., 

2007), así como de mamíferos silvestres como el zorro de 

Sechura (Huey, 1969; Cossios, 2005) y el oso de anteojos 

(Appleton et al., 2018). En el ACP Lomas del Cerro 

Campana, las semillas del sapote son alimento también de 

la vizcacha Lagidium peruanum (Medina, 1996) y del zorro 

de Sechura Lycalopex sechurae (Sarachaga, 2002). 

El ACP Lomas del Cerro Campana es la muestra 

representativa más importante del ecosistema de lomas 

en el norte del Perú (Mostacero, 1987; Sagastegui et al., 

1988; Briceño et al., 1994; Rodríguez et al., 2012). El área 

alberga pocas especies leñosas, dentro de las que destaca 

el sapote que crece con hábito arbustivo, ubicándose de 

manera dispersa desde la base del cerro hasta los 400 

m.s.n.m. (Sagastegui et al., 1988; Medina, 1996). 

A pesar de que la diversidad de especies de flora de esta 

loma ha sido documentada por Sagastegui et al. (1998) y 

Leiva et al. (2014), sus vertebrados por Zelada et al. (2014) 

y sus artrópodos por Briceño et al. (1994), los estudios 

sobre las relaciones tróficas de la biota de esta loma aún 

son escasos. Estudios de dieta de la fauna del ACP han 

sido realizados para la vizcacha Lagidium peruanum 

(Medina, 1996), zorro de Sechura Pseudalopex sechurae 

(Sarachaga, 2002), águila pecho negro Geranoaetus 

melanoleucus (Quiroz & Quiroz, 2012) y la lechuza de los 

arenales Athene cunicularia (Medina et al., 2014). 

El objetivo del presente estudio fue identificar las 

relaciones tróficas asociadas al sapote (Colicodendron 

scabridum) en el ACP Lomas del Cerro Campana, y con 

ello incrementar el conocimiento sobre su rol ecológico y 

el funcionamiento en la trama trófica de esta importante 

comunidad lomal. 

2. Materiales y métodos 
El presente trabajo se realizó en el Área de Conservación 

Privada (ACP) Lomas del Cerro Campana, ubicada entre 

los Km 574 y 580 de la carretera Panamericana Norte; en 

las coordenadas geográficas Latitud Sur 7°57' y longitud 

Oeste 79° 06'. Estas lomas se ubican al noroeste de la 

ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, y tiene 

una altura de 996 m.s.n.m. (Sagástegui et al., 1988). 

La caracterización de la red trófica alrededor del sapote en 

el ACP y su zona de influencia, se realizó mediante 

observaciones "in situ”, así como la revisión y análisis de 

bibliografía sobre las relaciones tróficas de las especies 

incluidas en esta área. 

Las observaciones in situ se hicieron durante el año 2019, 

cuando realizamos 12 visitas de campo al área de estudio. 

Cada visita fue mensual, de dos días durante los cuales se 

realizaron observaciones directas a partir de las 6:00 hasta 

las 18:00 horas. Se anotaron las observaciones de 

alimentación y/o interacción de las especies de 

vertebrados sobre un aproximado de 70 plantas de 

sapote. Se usaron binoculares y los puntos de observación 

estuvieron a una distancia de 10 a 50 m aproximadamente 

tratando en lo posible de no romper patrones 

conductuales. Se tomaron fotografías y se determinaron 

las especies usando guías de campo (Schulenberg et al., 

2007). 

En el caso de los invertebrados, se recolectaron individuos 

que estaban sobre las hojas, flores y frutos de los sapotes 

que se observaron. Los ejemplares fueron recolectados 

con red de golpeo y pinzas, y fueron almacenados en 

frascos con alcohol al 90 % con 1 gota de glicerina. 

Posteriormente fueron llevados al Laboratorio de Zoología 

del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

para su determinación con ayuda de claves taxonómicas y 

en algunos casos consultando a los especialistas sobre los 

taxa de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Para establecer la estructura trófica simultáneamente a la 

identificación de los organismos se establecieron por 

medio de consulta bibliográfica los hábitos alimenticios 

logrando establecer categorías y niveles tróficos para la 

construcción de la red.  
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La determinación y presentación de los niveles tróficos de 

las especies asociadas al sapote se hizo siguiendo las 

categorías descritas por Odum (1972); Begon et al. (2006) 

y Marcano (2008). 

3. Resultados 
De acuerdo al hábito alimenticio, se registraron 51 especies  

que forman parte de la red trófica asociada a C. scabridum 

en el ACP Lomas del Cerro Campana y su zona de 

influencia. Estas especies se agrupan en ocho hábitos 

alimenticios: herbívoros, nectarívoros, frugívoro, 

insectívoros, carnívoros, omnívoros, detritívoros y 

coprófagos (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Especies que forman parte de la red trófica asociada al sapote (Colicodendron scabridum) en el ACP Lomas del Cerro Campana 

y su zona de influencia con su respectivo habito alimenticio y nivel trófico.  

 

N° Clase Orden Familia Especie 
Habito 

alimenticio 
Nivel trófico 

1 

In
se

ct
a
 

Coleoptera 

Coccinellidae 

Coccinellidae sp. 1 Insectívoro 3 

2 Coccinellidae sp. 2 Insectívoro 3 

3 Bothrotes sp. Insectívoro 3 

4 Tenebrionidae Parepitragus sp. Herbívoro 2 

5 

Carabaidae 

Psammetichus sp. Herbívoro 2 

6 Calosoma abreviatum 
Detritívoro, 

coprófago 
Descomponedor 

7 Diptera Muscidae Musca domestica Herbívoro 2 

8 

Hemiptera 

Membracidae Enchenopa sp. Herbívoro 2 

9 Pentatomidae Nezara sp. Herbívoro 2 

10 Nabidae Nabis sp. Insectívoro 3 

11 Cicadellidae Empoasca kraemeri Herbívoro 2 

12 

Hymenoptera 

Apidae Apis sp. Nectarívoro 2 

13 Pompilidae Pepsini sp. Insectívoro 3 

14 Vespidae Polistes sp. Insectívoro 3 

15 Lepidoptera Nymphalidae Agraulis sp. Nectarívoro 2 

16 Neuroptera Myrmeleontidae Myrmeleon sp. Insectívoro 3 

17 

Orthoptera 

Acrididae Schistocerca cancellata Herbívoro 2 

18 Proscopiidae Anchotatus peruvianus Herbívoro 2 

19 Acrididae Schistocerca sp. Herbívoro 2 

20 Zygentoma Lepismatidae Lepisma gigantea Herbívoro 2 

21 

A
ra

ch
n
id

a
 

Araneae 

Araneidae Argiope argentata Insectívoro 3 

22 Lycosidae Lycosa thorelli Insectívoro 3 

23 Sicariidae Loxosceles sp. Insectívoro 3 

24 Theridiidae Latrodectus mactans Insectívoro 3 

25 Scorpiones Caraboctonidae Hadruroides sp. Insectívoro 3 
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26 

G
a
st

ro
p

o
d

a
 

Stylommatophora Bulimulidae 

Scutalus proteus Herbívoro 2 

27 Bostryx turritus Herbívoro 2 

28 

R
e
p

ti
lia

 

Squamata 

Gekkonidae Phyllodactylus inaequalis Insectívoro 3 

29 
Tropiduridae 

Microlophus koepckeorum Insectívoro 3 

30 Microlophus thoracicus Insectívoro 3 

31 

Teiidae 

Dicrodon heterolepis 
Herbívoro, 

insectívoro 
2,3 

32 Medopheos edracantha 
Herbívoro, 

insectívoro 
2,3 

33 Dipsadidae Pseudalsophis elegans 
Insectívoro, 

carnívoro 
3,4 

34 Elapidae Micrurus tschudii Insectívoro 3 

35 Viperidae Bothrops pictus Carnívoro 4 

36 

A
ve

s 

Accipitriformes Accipitridae 

Geranoaetus polyosoma Carnívoro 4 

37 
Geranoaetus 

melanoleucus 
Carnívoro 4 

38 Strigiformes Strigidae Athene cunicularia 
Insectívoro, 

carnívoro 
3,4 

39 Falconiformes Falconidae Falco sparverius Carnívoro 4 

40 Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris 
Insectívoro, 

carnívoro 
3,4 

41 Columbiformes Columbidae Zenaida meloda 
Granívoro, 

Insectívoro 
1,3 

42 
Apodiformes 

Trochilidae Amazilia amazilia Nectarívoro 2 

43 Trochilidae Rhodopis vesper Nectarívoro 2 

44 

Passeriformes 

Hirundinidae Pygochelidon  cyanoleuca Insectívoro 3 

45 Passeridae Passer domesticus Insectívoro 3 

46 Furnaridae Geositta peruviana Insectívoro 3 

47 Thraupidae Piezorina cinerea: Frugívoro 2 

48 

M
a
m

m
a
lia

 

Carnívora 
Felidae Leopardus garleppi Carnívoro 4 

49 Canidae Lycalopex sechurae Omnívoro 2,3,4 

50 

Rodentia 

Chinchillidae Lagidium peruanum Herbívoro, 2 

51 Cricetidae Phyllotis amicus 
Herbívoro, 

insectívoro 
2,3 
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Según el hábito alimenticio, el grupo más numeroso son 

los insectos herbívoros (N=10), seguido por los insectos 

insectívoros (N=7); mientras que los grupos menos 

diversos con solo una especie están representados por un 

insecto detritívoro-coprófago, reptil carnívoro, ave 

granívora, ave nectarífera, ave frugívora. mamífero 

carnívoro y mamífero omnívoro (Figura 1).

 

Figura 1. Número de especies según su hábito alimenticio presente en la red trófica asociada al sapote en el ACP Lomas del Cerro Campana 

y su zona de influencia. 

 

Considerando al sapote como parte del primer nivel 

trófico (productores), las especies registradas como parte 

de su red trófica asociada se distribuyen en otros cuatro 

niveles tróficos (Figura 2): 2do nivel trófico (consumidores 

de primer orden), que incluye a 22 especies de insectos 

herbívoros y nectarívoros, gasterópodos herbívoros, 

reptiles herbívoros, aves nectarívoras y granívoras, y 

mamíferos herbívoros y omnívoros; 3er nivel trófico 

(consumidores de segundo orden), que incluye 26 

especies de insectos y arácnidos insectívoros, reptiles 

insectívoros y aves insectívoras; y por último el 4to nivel 

trófico (consumidores de tercer orden), que incluye a 8 

reptiles, aves y mamíferos carnívoros. Como 

descomponedores,    incluye    únicamente   a   la   especie  

Calosoma abreviatum. 

Asimismo, se identificó 2 especies de reptiles que varían 

sus roles entre consumidores de primer orden y 

eventualmente consumidores de segundo y tercer orden 

(lagartijas Dicrodon heterolepis y Medopheos 

edracantha), además existen 3 especies de vertebrados 

que por sus hábitos insectívoros y carnívoros pueden 

alternar su rol como consumidores de 3er y 4to orden 

(culebra elegante Pseudalsophis elegans, lechuza de los 

arenales Athene cunicularia y huerequeque Burhinus 

superciliaris). Finalmente, solo una especie de mamífero 

(zorro de Sechura Lycalopex sechurae), que es de hábitos 

omnívoros, ha sido registrado ocupando 

oportunistamente los 3 órdenes de consumidores.
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Figura 2. Esquema de los niveles tróficos y hábitos alimenticios de las especies que conforman la red trófica asociada al sapote en el ACP 

Lomas del Cerro Campana y su zona de influencia (elaborado por Alexander More C.). 

 

4. Discusión 

Las relaciones tróficas y su influencia en los ecosistemas y 

transformación de energía vienen siendo estudiado desde 

hace varias décadas desde que se introdujeron los 

términos de cadenas tróficas (Elton, 1927), niveles tróficos 

(Lindeman, 1942) y el modelo de flujo de energía universal 

(Odum, 1953). Actualmente los análisis de las redes y flujo 

trófico son realizados desde dos perspectivas: estática y 

dinámica, siendo el primero más descriptivo y sobre un 

periodo de tiempo específico, mientras que el segundo, 

usualmente apoyado en modelos matemáticos simula la 

circulación trófica y cambios estructurales y funcionales en 

el espacio y tiempo (Zetina-Rejón et al., 2016).  Mientras 

que los estudios sobre la dieta de especies son 

relativamente más numerosos, los estudios sobre las 

relaciones tróficas y/o el rol que cumple una especie en 

estas son aún muy escasos en el Perú. En ese sentido, la 

presente investigación es un primer esfuerzo por 

caracterizar las relaciones tróficas alrededor de una 

especie forestal clave del bosque seco y desierto costero 

del norte peruano como es el sapote Colicodendron 

scabridum.   

De acuerdo al estudio, en el ACP Lomas del Cerro 

Campana y su zona de influencia, el sapote es parte de la 

base de una red trófica y flujo energético que involucra al 

menos 24 especies de vertebrados, lo que constituye 

42,9% de las especies de aves, mamíferos y reptiles que 

habitan el área (Zelada et al., 2014; Seminario et al., 2020).  

Si bien el sapote no es el único productor primario del 

ACP, si es muy importante reconocer que una amplia 
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diversidad de vertebrados la utiliza en su dieta y su 

presencia genera la materia y energía para sostener 

elementos biológicos de todos los niveles tróficos 

presentes en el área desde consumidores de primer orden 

(nectarívoros y herbívoros) como el colibrí de oasis 

(Rhodopis vesper), la lagartija corredora Medopheos 

edracanthus, el ratón amigo (Phyllotis amicus) hasta 

consumidores de tercer orden o depredadores carnívoros 

como la lechuza de los arenales (Athene cunicularia), el 

cernícalo americano (Falco sparverius) y el águila pecho 

negro (Geranoaetus melanoleucus). La lechuza de los 

arenales (Athene cunicularia), es una especie además que 

consume los gasterópodos Scutalus proteus y Bostryx 

turritus, participando así en el segundo y tercer nivel 

trófico (Medina et al., 2014). 

Por otro lado, al menos 6 especies endémicas de Perú que 

habitan el ACP son parte de la red trófica asociada al 

sapote como son las lagartijas Microlophus keopckoerum, 

Microlophus thoracicus, Dicrodon heterolepis, el minero 

peruano Geositta peruviana, el fringilo cinereo Piezorhina 

cinerea así como el ratón amigo Phyllotis amicus. 

Adicionalmente, esta red trófica incluye 2 especies que, si 

bien tienen una distribución más amplia, son poco 

comunes en ecosistemas áridos costeros del norte 

peruano (Medina, 1996; García-Olaechea & Hurtado, 2018) 

y en el ACP tienen poblaciones residentes como son la 

vizcacha Lagidium peruanum y el gato del pajonal 

Leopardus garleppi. Medina (1996) reporta que la semilla 

del sapote puede constituir hasta el 46% de la dieta de la 

vizcacha y L. garleppi es reportado como su principal 

depredador en el área. 

Como particularidad de esta red trófica, debemos 

mencionar que el zorro de Sechura (Lycalopex sechurae) 

es una especie de hábitos omnívoros y oportunistas (Huey 

1969; Asa & Wallace, 1990; Cossios, 2005) y según nuestros 

resultados, está presente como consumidor en los 3 

niveles tróficos de la red asociada al sapote en el ACP 

Lomas del Cerro Campana y su zona de influencia, siendo 

la única especie que tiene esa diversidad de hábitos 

alimenticios.  

Entre los invertebrados, los insectos constituyen el taxa 

más numeroso en la red trófica asociada al sapote (N=20, 

40% de la diversidad de especies) en el ACP Lomas del 

Cerro Campana. De ese total, 12 constituyen insectos 

herbívoros lo que representa el grupo más numeroso 

según sus hábitos alimenticios y por tanto un escalón clave 

en esta red trófica. Roubinet et al. (2018) consideran que 

los insectos herbívoros son un componente ‘industrial’ de 

las redes tróficas, ya que pueden condicionar la presencia 

de predadores que transfieren energía a los consumidores 

superiores; por lo tanto, su ausencia podría afectar 

también la estabilidad de un ecosistema. 

Las relaciones tróficas alrededor del sapote en el ACP y su 

zona de influencia no son lineales y el flujo de energía 

sigue diferentes rutas (Figura 2), coincidiendo con lo 

reportado para otros ecosistemas (Andramunio-Acero & 

Caraballo, 2012; Caraballo-Gracia et al., 2019). En este 

sentido, es importante destacar que es necesario más 

estudios sobre las interacciones tróficas entre las 

comunidades del ACP a fin de determinar su relevancia en 

la estructura y funcionamiento de este frágil ecosistema. 

Según Zetina-Rejón et al. (2016), uno de los principales 

desafíos en los estudios ecológicos es justamente 

demostrar como los flujos tróficos en los ecosistemas 

contribuyen a la estructura y función de estos, y como la 

explotación de algunos recursos están modificándolos. En 

relación a esto último, la pérdida de hábitat y los 

consecuentes cambios en abundancia o pérdida de 

especies pueden tener efectos como la contracción de la 

red trófica (Valladares et al., 2012) o cambios drásticos en 

estas (Cagnolo & Valladares., 2011; Woodcock et al., 2013). 

En un bosque seco, ya se ha demostrado que un aumento 

en la abundancia de herbívoros y disminución de 

enemigos naturales son respuesta a la pérdida de la 

cobertura original de bosque (López, 2014).  

Los ecosistemas de lomas, como el que alberga el ACP, 

constituyen centros de biodiversidad y recursos naturales 

muy importantes del desierto hiperárido de la costa 

peruana (López, 1967; Dourojeanni, 1987; Mostacero et al., 

1987; Sagástegui et al., 1988). Lamentablemente las lomas 

están siendo fuertemente amenazadas, especialmente en 

las partes bajas que son adyacentes con poblaciones 

humanas (Apedjinou, 2019). En el caso del ACP Lomas del 

Cerro Campana se ha determinado que las principales 

amenazas que sufre el sapote son su aprovechamiento 

maderable ilegal y ocasionales incendios provocados por 
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personas que ingresan al área (Medina, 1996; Pollack et al., 

2020). La posibilidad de ampliación agrícola en las partes 

bajas y los alrededores del ACP por el proyecto 

Chavimochic también amenazan con destruir o 

fragmentar el sapotal que está dentro y rodea el ACP.  

El sapote (C. scabridum) constituye un productor clave 

sobre el cual se interrelaciona una numerosa y compleja 

red trófica en el ACP Lomas del Cerro Campana y su zona 

de influencia, por tanto, este constituiría una especie llave 

(Begon et al., 2006) para este ecosistema, y los efectos que 

puede tener la pérdida o disminución de sus poblaciones 

en la estructura y funcionamiento de todo este ecosistema 

deben ser materia de más estudios. Finalmente, y 

considerando que el sapote no solo tiene un rol 

importante en la red trófica del ACP, sino que además es 

un recurso promisorio para la reforestación y alimentación 

en el Perú (Mostacero et al., 2018), se hace necesario 

fortalecer la protección de la comunidad “sapotal” de las 

partes bajas y aledañas del ACP, así como diseñar acciones 

para su recuperación y expansión.  

5. Conclusiones 

El sapote (Colicodendrum scabridum) es un productor 

(primer nivel) de la red trófica del ACP Lomas del Cerro 

Campana y su zona de influencia sobre el cual se 

interrelacionan al menos 51 especies de fauna, incluyendo 

20 insectos, 5 arácnidos, 2 gasterópodos y 24 vertebrados, 

esto último representa el 42,9% de esta comunidad en el 

ACP.  

La biodiversidad que es parte de la red trófica asociada al 

sapote se distribuye en 7 hábitos alimenticios y 4 niveles 

tróficos, incluyendo los 3 niveles de consumidores.  

El sapote constituye un productor clave y una especie llave 

para el ecosistema del ACP y su zona de influencia; 

lamentablemente amenazado, por lo que urgen acciones 

para su protección, recuperación. 
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Figura. 3. Ejemplar de Colicodendron scabridum, integrante del primer nivel trófico (productores) en el ACP Lomas del Cerro Campana, 

durante el 2019. 
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Figura 4. Ejemplares de insectos:(1) Nezara sp. (2) Pepsini sp. (3) Argiope argentata (4) Musca domestica (5) Coccinellidae (6) Enchenopa 

sp. presentes en las hojas de C. scabridum “sapote”, en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, durante el 2019. 
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Figura 5. Ejemplar de Schistocerca cancellata y de Lepisma gigante presentes en las hojas de C. scabridum  “sapote”, en el Área de 

Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. durante el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplar de saltojo Phyllodactylus inaequalis integrante del segundo orden, consumidor de insectos asociados a C. scabridum 

“sapote” integrante del tercer nivel trófico en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana durante el 2019. 
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Figura 7. Ejemplar de Microlophus keopckoerum integrante del segundo orden consumiendo una larva de Lepidóptero integrante del 

primer orden en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana durante2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Egagropila de Athene cunicularia integrante del tercer orden con restos óseos de Phyllotis amicus y estructuras de insectos 

(Schistocerca cancellata) y arácnidos (Hadruroides sp) y en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana. durante el 2019. 
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Figura. 9. Ejemplar de vizcacha Lagidium peruanum consumidor de C. scabridum “sapote” integrante del primer nivel trófico en el Área de 

Conservación Privada Lomas del Cerro Campana durante el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Excretas con semillas C. scabridum “sapote” de Lycalopex sechurae integrante de los tres niveles tróficos en el Área de 

Conservación Privada Lomas del Cerro Campana durante el 2019 

 


