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INTRODUCCIÓN

A pesar de su pequeño tamaño (menos de 30 cm), los insectos rompen varios 
“records mundiales biológicos”, situándolos como un grupo de organismos de 
enorme impacto para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta. En primer 
lugar, la cantidad de especies descubiertas y descritas de insectos es enorme; se 
calculan alrededor de un millón de especies, que representan más de la mitad de la 
biota mundial descrita y un 85% de las especies animales conocidas (Wahlberg et 
al., 2006). También se cree que entre 5 y 50 millones de especies de insectos aún 
son desconocidas para la ciencia, y a pesar de que dicha cifra es materia de debate, 
es el reflejo de que los insectos están en la cima de la diversidad mundial. Así 
mismo, estos artrópodos también dominan el panorama en cuanto a número de 
individuos se trata, ya que sus abundancias en el ambiente pueden ser del orden de 
millones. Por ejemplo, en un hormiguero se estima que las densidades poblacio-
nales oscilan entre 10 a 20 millones de individuos (Silvestre et al., 2003). Incluso 
se cree que el número de insectos en un momento dado del planeta puede ser 
cercano a un quintillón de individuos (1018 individuos) (Hölldobler et al., 2009).

En segundo lugar, a excepción de los ambientes marinos bentónicos, los insectos 
viven todos los hábitats posibles del planeta, incluyendo los ecosistemas de aguas 
continentales e incluso el interior de otros insectos (Wahlberg et al., 2006). Esta 
capacidad de colonización los hace partícipes de innumerables procesos biológicos, 
y su gran variedad de relaciones intra e interespecíficas, les permite interactuar con 
su entorno de distintas maneras, siendo parte fundamental para el entendimiento 
de cualquier ecosistema (Hölldobler et al., 2009). De hecho, los insectos juegan 
un rol de gran importancia en los sistemas ecológicos, ya que se pueden encontrar 
en cualquier nivel de la red trófica, actuando como depredadores, herbívoros, pará-
sitos, necrófagos o coprófagos, siendo pieza fundamental en el funcionamiento de 
las redes ecológicas (Guzmán-Mendoza et al., 2016).

De igual manera, los insectos están asociados a un sinfín de servicios ambien-
tales que ayudan a mejorar la producción de los cultivos agrícolas, llevando a cabo 
funciones como la polinización, fertilización de suelos, dispersión de semillas y 
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regulación de flujos de materia y energía. Estos fantásticos animales actúan como 
arquitectos de los ecosistemas, pues modelan y transforman la estructura del suelo 
y de la vegetación, convirtiéndose en un grupo de gran importancia ecosistémica 
(Guzmán-Mendoza et al., 2016).

Aun así, los insectos son frecuentemente percibidos como organismos sin impor-
tancia, asociados a enfermedades, e incluso a sentimientos de miedo y asco por la 
comunidad en general. Esto hace que su conocimiento y conservación sea un reto 
para la sociedad actual inmersa en el paradigma del desarrollo sostenible como 
respuesta a la crisis ambiental. Por esta razón, el objetivo del siguiente capítulo, es 
presentar parte de la diversidad de tres grupos de insectos (escarabajos coprófagos, 
mariposas y hormigas) en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Serranía de Los Yariguíes, como aporte al conocimiento de la entomofauna de 
Colombia y del mundo.

Escarabajos Coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae: Scarabaeidae)

Los escarabajos coprófagos son insectos caracterizados por alimentarse del 
excremento de mamíferos y aves. No obstante, a pesar de ser conocidos por este 
atributo, los miembros de este grupo no solo usan este recurso, ya que existen 
especies que se alimentan de carroña e incluso unas pocas depredan artrópodos. 
En Colombia habitan alrededor de 400 especies, cifra que podría aumentar consi-
derablemente debido a que existe una gran incertidumbre taxonómica en el grupo 
(Cultid et al., 2012). Son de gran importancia para los ecosistemas debido a su 
importante papel en el reciclaje de materia orgánica, función que los situaría como 
los insectos que “limpian” el ambiente; sin embargo, su importancia no se limita 
a esto, pues participan en procesos de dispersión secundaria de semillas y control 
de parásitos, entre otros. A continuación, se presentan las especies de escarabajos 
coprófagos encontradas, agrupadas por género y con notas sobre sus caracterís-
ticas de distribución y hábitat.
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METODOLOGÍA

Para el muestreo de escarabajos coprófagos se usan trampas letales separadas 30 
metros unas de otras y ubicadas en transectos lineales. Las trampas consisten en 
un vaso de 12 onzas enterrado a ras del suelo, sobre el que se suspende un cebo 
(estiércol humano). El mecanismo de la trampa es sencillo: el escarabajo intenta 
alcanzar el cebo y cae en el vaso que contiene alcohol al 90%, el alcohol cumple 
dos funciones, sacrificar el insecto y preservarlo. Sobre las trampas se pone un 
plato desechable a modo de techo para que estas no se inunden en caso de lluvia. 
Los especímenes colectados son puestos en bolsas ziploc rotuladas y llevados a 
laboratorio donde con ayuda de un estereoscopio y varias claves taxonómicas se 
identifica cada individuo (Villarreal et al., 2006). Todos los especímenes fueron 
montados y rotulados, y se encuentran en la colección entomológica de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Sede Tunja.

Para llevar a cabo la identificación taxonómica, se emplearon claves de Vaz de Melo 
et al. (2011), Medina et al. (2000), Cultid et al. (2012), Sarmiento & Amat-García 
(2009), entre otras, además se visitaron colecciones de referencia como la Colec-
ción de Escarabajos Coprófagos del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y la 
Colección Entomológica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC). Para la identificación de algunos individuos se utilizó la codificación 
unificada usada en el IAvH. Se consideraron escarabajos pequeños aquellos cuya 
longitud es menor de 10 mm, medianos entre 10-20 mm y grandes por encima 
de 20 mm.
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MARIPOSAS (LEPIDOPTERA: 
PAPILIONOIDEA)

Las mariposas son los insectos más coloridos de la naturaleza, considerados por 
algunos como flores voladoras, no solo son llamativas sino muy importantes para 
el buen funcionamiento de un ecosistema. Estos organismos, como algunos otros 
insectos llamados holometábolos, presentan un ciclo de vida durante el cual sufren 
drásticos cambios. El primer estadio es el huevo, del cual eclosiona una oruga que 
se alimenta generalmente de hojas. Una vez alcanzado el tamaño ideal, la oruga 
se encapsula en la crisálida, donde sufre una lenta metamorfosis hasta convertirse 
en adulto, que solo se alimenta de néctar y otras sustancias líquidas (Triplehorn 
& Johnson, 2005). Es esta última característica la que les incluye en el grupo de 
insectos polinizadores, partícipes de la arquitectura de los bosques. Colombia es 
uno de los países con mayor número de especies junto a Perú, con más de 3000 
(Andrade-C., 2002). A continuación, se presentan las especies más represen-
tativas encontradas en el sitio de estudio. Estas fueron agrupadas por familias y 
subfamilias; además se incluyó información sobre características morfológicas, 
distribución y hábitat.

METODOLOGÍA

Se realizaron muestreos mixtos entre trampas y captura manual. Las trampas tipo 
van Someren Rydon fueron cebadas con carne de pescado podrida y ubicadas en 
extremos opuestos dentro de las coberturas muestreadas. Simultáneamente, se 
realizaron recorridos aleatorios capturando mariposas con Red entomológica de 
30 cm de diámetro. El tiempo de actividad de las trampas y las horas-hombre de 
los recorridos fueron estandarizados para garantizar el mismo esfuerzo de mues-
treo en cada época y cobertura. Los especímenes recolectados se depositaron en 
sobres de papel milano rotulados con Fecha/Hora/Colector, el material se llevó a 
laboratorio, se procesó y se montó según el caso (Villarreal et al., 2006). Cada 
espécimen fue llevado a un nivel de resolución taxonómica tan detallado como fue 
posible, y mediante la base de datos on-line Butterflies of América (Warren et al., 
2013), que entre otros aspectos contempla la adición de la tribu Ithomiini dentro 
de la subfamilia Danainae propuesta por Freitas & Brown (2004), y la inclusión de 
Hesperiidae dentro de la superfamilia Papilionoidea, según Mutanen et al. (2010) 
y Regier et al. (2009). En las fotografías el ala izquierda corresponde a la vista 
dorsal, y el ala derecha corresponde a la vista ventral de la mariposa.
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HORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE)

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más cautivadores, la intrincada 
y jerarquizada complejidad de sus colonias y la estrecha relación que han desa-
rrollado con otros organismos las han hecho objeto de innumerables estudios, 
hoy se sabe que estas características las hacen parte importante de cientos de 
procesos naturales (Hölldobler & Wilson, 1990). La presencia de hormigas en los 
ecosistemas incrementa la salud del suelo, mantiene su textura y acidez (Lafleur et 
al., 2005; Wilson, 2000), además de favorecer procesos de mineralización y flujo 
de nutrientes (Wagner et al., 2004). Por si fuera poco, son unos de los mejores 
dispersores de semillas, por lo que se convierten en agentes invaluables en la 
recuperación y recolonización de la vegetación (Andersen & Brault, 2010; Domín-
guez-Haydar & Armbrecht, 2011; Escobar et al., 2007; Majer, 1983; Majer & De 
Kock, 1992; Ottonetti et al., 2006). Por todo esto no es de extrañar que se hayan 
propuesto como modelo para evaluaciones de la integridad de los ecosistemas. 
Otras ventajas que presentan para ser usadas como bioindicadores, son su alto 
grado de resolución taxonómica, la facilidad y estandarización de los métodos de 
captura, y por supuesto su abundancia (Bolton, 1994; Fernández & Arias-Penna, 
2008; Silvestre et al., 2003).

METODOLOGÍA

Los muestreos para hormigas se hicieron usando trampas letales cebadas con atún 
de lata, las trampas consistían de un vaso de 12 onzas enterrado a ras del suelo, 
el vaso contenía alcohol a un tercio de su capacidad para sacrificar y preservar los 
organismos. Sobre cada vaso, suspendida, se colocó una copa de 1 onza con cebo. 
Las trampas fueron ubicadas en transectos lineales separadas unas de otras, 30 
metros (Villarreal et al., 2006). Los organismos capturados se pasaron a bolsas 
resellables debidamente rotuladas y llevadas al laboratorio, donde con ayuda de 
un estereoscopio, se separó el material con tanta resolución taxonómica como fue 
posible.
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