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La entomofauna del departamento de Córdoba, como piloto para 
el diseño de una herramienta de apropiación social del 

conocimiento 
 

Santiago Villarreal Osorio 
 

Resumen 
 
 

Introducción. Debido a la acelerada tasa de extinción a la que se encuentran sometidos los 
insectos, se ha vuelto especialmente importante divulgar información sobre la importancia 
de estos organismos en el correcto funcionamiento de nuestras sociedades y de esta 
manera cambiar gradualmente la percepción que las audiencias generales tienen frente a 
ellos, el enfoque del estudio fue sobre la población urbana del municipio de Montelíbano-
Córdoba. 
Métodos. Recurrimos a bases de datos de acceso abierto, así como a literatura para crear 
bases de datos propias en las cuales pudiéramos consignar los registros de ocurrencia para 
el departamento de Córdoba, a partir de estos datos se originó un listado de Unidades 
Taxonómicas Operativas, del cual se seleccionaron 10 especies para consultar la mayor 
cantidad de información posible y a partir de esta construir las cartillas divulgativas. 
Resultados. Se hallaron 810 registros, correspondientes a 347 Unidades Taxonómicas 
Operativas, principalmente en los órdenes Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera e 
Hymenoptera. La mayoría de estos registros provenían de los municipios de Puerto 
Libertador, Tierralta, Pueblo Nuevo y Montería, con 37, 32, 33 y 205 registros, 
respectivamente. Las especies que se seleccionaron fueron: Blaberus discoidalis, Euchroma 
gigantea, Enoplocerus armillatus, familia Chrysomelidae, Rhinostomus barbirostris, familia 
Hydrophilidae, Hoplopyga liturata, Canthon juvencus, Polybia occidentalis y Eumorpha 
fasciatus 
Discusión y conclusiones. En general se observó que el departamento está pobremente 
muestreado a pesar de los recientes esfuerzos de algunos investigadores de aportar nuevos 
registros, estando la mayoría de los registros concentrados en el centro del departamento. 
Todos los registros consignados durante el ejercicio representaron un 2.4% de la diversidad 
total de insectos registrada en el país, mostrando la importancia de esta zona del país en 
cuanto a diversidad 
 
Palabras clave: Divulgación de la ciencia en los países en desarrollo; Apropiación social de 
la ciencia 
 
 
 
 



Nota sobre formato del trabajo de grado 
 

 
El siguiente trabajo se presenta como un artículo científico, formateado de acuerdo a las 

instrucciones para autores de la revista JCOM AMERICA LATINA, las cuales se pueden 

consultar vía web en: https://jcomal.sissa.it/jcomal/help/helpLoader.jsp?pgType=author 

(revisado el 11 de 04 de 2023). 
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NOTA: el formato de la revista indica que los autores, sus filiaciones y el autor de 

correspondencia se consignan en el momento del sometimiento en la plataforma; sin 

embargo, los incluimos aquí para mayor claridad. 

 

Resumen 

Los estudios brindan información sobre la entomofauna al público general y tomadores de 

decisiones, son necesarios para cambiar las perspectivas sobre los insectos. Así, este trabajo 

compiló registros de insectos para el departamento de Córdoba, a través de literatura y 

sistemas de datos abiertos, para generar una cartilla divulgativa relacionada con los insectos 

del departamento. Se consolidaron 810 registros (347 taxones), la mayoría concentrados en 

el municipio de Montería. A partir de los registros identificados hasta especie, se 

seleccionaron 10 taxones, para los cuales se recopiló información sobre historia natural que 

fue usada en la construcción de una cartilla divulgativa. 

Palabras clave: Divulgación de la ciencia en los países en desarrollo; Apropiación social 

de la ciencia 

 

Contexto 

Los insectos son un grupo de artrópodos dominante en los ecosistemas terrestres en términos 

de abundancia y riqueza de especies [Schoonhoven, van Loon & Dicke, 2005]. Incluyen 

ordenes megadiversos como Coleoptera (cerca de 393,000 especies descritas), Diptera (cerca 

de 161,000 especies descritas), Lepidoptera (casi 159,000 especies) e Hymenoptera (cerca 

de 156,000 especies descritas), entre otros [Zhang, 2013]. En Colombia se han registrado 

cerca de 14,600 especies [SiB Colombia, 2023] y se ha estimado que habría casi 65,000 

especies [SiB Colombia, 2023]; sin embargo, dado que las estimaciones provienen de 

opiniones de expertos y no de proyecciones, es evidente el desconocimiento que tenemos de 

este grupo de organismos en el país.  

Debido a su ubicuidad y diversidad, los insectos hacen parte de muchas dinámicas de los 

ecosistémicas en donde, directa o indirectamente, se ven beneficiadas las actividades o vida 

humana (servicios ecosistémicos derivados de su función). Algunos de estos servicios, 



considerados fundamentales, son la polinización y el reciclaje de nutrientes [Raitif, 2019]. 

Estos pequeños organismos dispersan semillas y regeneran el bosque, mediante la 

polinización [Peña, 2003]; con sus numerosas poblaciones representan para muchos otros 

organismos y para nosotros, una alternativa sustentable de alimentación, siendo fuente de 

una gran cantidad de proteínas, fibra cruda y minerales [Torres & Camba 2019]. Los hábitos 

alimenticios de muchos insectos aceleran el reciclaje de nutrientes, la formación de suelo y 

la fertilización de la tierra; disponibilizan los nutrientes de organismos en descomposición y 

los ponen a circular entre los diferentes niveles tróficos del ecosistema [Yang & Gratton 

2014]. Además, históricamente han nutrido nuestra cultura a través de creencias, juegos y 

leyendas [López-Gómez y col., 2017]. 

A pesar de esto, frecuentemente son considerados repugnantes o terroríficos, ideas que han 

sido transmitidas culturalmente. Por un lado, desde la infancia, los adultos mediante su 

lenguaje corporal nos muestran las reacciones que debemos tener frente a los insectos, siendo 

el desprecio y asco, las herramientas que con frecuencia nos inculcan para interactuar con 

ellos. Además, organismos sociales como la iglesia, muestran a los insectos como enviados 

del mal o castigos divinos si no se respetan las leyes; estas ideas se quedan en el imaginario 

colectivo de sociedades especialmente creyentes. Sin embargo, el factor cultural no se 

restringe únicamente a cuestiones de fe; los insectos han sido cargados históricamente con 

simbología de diversa índole; por ejemplo, las orugas han sido relacionadas con la 

encarnación de genios malignos o la vileza espiritual; artistas como Buñuel y Dalí han 

recurrido a las hormigas para ilustrar la agitación y la multiplicad desordenada, asociando de 

esta manera a la mirmecofauna con sentimientos como: desasosiego, horror o repugnancia 

[i.e. Arana Arana, 2003]. Adicionalmente, el mundo del entretenimiento ha reforzado estas 

ideas aversivas, produciendo una cantidad considerable de películas en las que los artrópodos 

ocupan el papel de villanos [Mariño & Mendoza, 2006]. Finalmente, el hecho de que algunos 

grupos de insectos sean vectores de enfermedades zoonóticas (e.g. los mosquitos 

transmisores de Chikunguña, dengue, paludismo; o los chinches transmisores de la 

enfermedad de Chagas), que cobran miles de vidas anualmente, incrementan el temor y 

desprecio de las personas. 

La subvaloración del grupo y la pérdida de biodiversidad debida a las actividades humanas, 

altera las dinámicas ecológicas, simplificando las redes tróficas y, consecuentemente, 

disminuyendo la prestación de servicios ecosistémicos. Entre los grupos de organismos con 

mayor número de interacciones, se encuentran los insectos [Volkoff, Cusson & Falabella, 

2020], causa y consecuencia de la enorme diversidad y dominancia de este grupo. A pesar de 

su importancia, se han identificado a nivel mundial varias amenazas para los insectos entre 

las cuales podemos resaltar: 1. La deforestación que se realiza en los bosques para ampliar 

las tierras cultivables, destruyendo a su vez los ecosistemas; 2. El uso de insecticidas 

indiscriminadamente que aniquilan a los artrópodos presentes buscando maximizar la 

producción y evitar pérdidas económicas; 3. La introducción de especies foráneas que alteran 

las dinámicas ecosistémicas propias de los ambientes, provocando consecuencias 

devastadoras; 4. El calentamiento global que aumenta el nivel del mar, modificando 

drásticamente ecosistemas costeros y cambiando erráticamente el clima [Wagner y col., 



2021]. Esto, sumado al desconocimiento que tenemos de nuestro impacto en sus poblaciones 

[Rominiecki, 2019], se constituyen en las principales amenazas a las poblaciones de insectos. 

La entomofauna del departamento de Córdoba, está sometida a grandes presiones debido a 

la pérdida de hábitat para actividades humanas. Este departamento se caracteriza por su 

variedad de ecosistemas, incluyendo páramo andino, bosque seco tropical, humedales, 

manglares y estuarios [Calero Hernández, Castro Moreno & Arango Vélez, 2010], se han 

registrado 434 especies, agrupadas en 12 órdenes, 91 familias y 280 géneros [Fernández 

Herrera & Ballesteros Correa, 2015]. Estos ejercicios que han buscados documentar la 

entomofauna de este departamento tienen un enorme valor; sin embargo, la circulación 

pública de esta información se ha centrado en libros, artículos y conjuntos de datos, que están 

dirigidos a públicos especializados y una proporción alta de esta información no llega a las 

comunidades locales o incluso a los tomadores de decisiones (cabe precisar que los 

tomadores de decisiones, deberían consultar fuentes científicas, incluyendo la revisión de 

artículos, antes de legislar o decidir cómo se invierten los recursos). Considerando que la 

generación de contenidos educativos dirigidos a audiencias generales, puede ser una 

estrategia clave para desencadenar procesos de apreciación y valoración por la biodiversidad, 

se hace necesario actualizar el estado del conocimiento de este grupo para el departamento; 

además, es importante mostrar el rol (muchas veces protagónico) de los insectos en el 

mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas y la vida en el planeta. Esto permitirá 

visibilizar algunas de las especies presentes en el departamento y los servicios ecosistémicos 

que nos prestan, a través de una cartilla que propenda por la generación de empatía y la 

generación de medidas de protección de los ecosistemas que estos habitan. 

 

Objetivo 

Generar una herramienta que divulgue información clave de los insectos de Córdoba, dirigida 

a la población urbana del municipio de Montelíbano, mostrando su importancia para el 

mantenimiento de la vida humana. 

 

Metodología 

Entre enero y julio de 2022 se construyó una base de datos de registros de insectos para el 

departamento de Córdoba, a partir de información secundaria. Se incluyeron artículos 

publicados en revistas en los últimos 55 años, usando los buscadores de Google y Google 

académico, bibliotecas electrónicas como Scielo, redes de investigadores como Researchgate 

y las bases de datos y recursos electrónicos disponibles en la Biblioteca Fundadores de la 

Universidad CES. Se incluyeron palabras clave como “Lista de insectos para Córdoba”, 

“Inventario de insectos para Córdoba-Colombia”, “Insecta” AND “Córdoba” y otras palabras 

relacionadas. Se incluyeron los registros que tenían información suficiente, provenientes de 

las referencias que fueron citadas en el trabajo de Fernández Herrera & Ballesteros Correa 

[2015]. Además, se descargaron registros de los sistemas de datos de acceso abierto SiB 

Colombia (https://biodiversidad.co/) y Global Biodiversity Information Facility (GBIF: 



http://gbif.org/); adicionalmente, se descargó un conjunto de registros provenientes de 

iNaturalist (https://colombia.inaturalist.org/), filtrando los registros que tenían grado de 

resolución taxonómica de investigador. En todos los casos, se mantuvo la información del 

origen de los datos para citar debidamente los recursos. Toda la información recopilada fue 

homogeneizada, realizando correcciones sobre las columnas que no tenían homólogo 

(evitando la pérdida de información). Se realizaron procesos de limpieza de datos, para 

descartar registros diferentes a insectos o registros por fuera del departamento, que por 

errores desde la fuente, en la georreferenciación o la documentación descriptiva de la 

localidad, hubiesen sido descargados.  

Posteriormente se realizó un proceso de georreferenciación retrospectiva para aquellos 

registros que carezcan de coordenadas geográficas, y se generaron mapas de distribución por 

órdenes y familias, usando capas disponibles para el departamento y el software Q-GIS. Se 

generó un listado de las Unidades Taxonómicas Operativas (OTUs por sus siglas en inglés), 

vistos como estimadores de riqueza [e.g. Brunbjerg y col., 2018], considerando la mayor 

resolución taxonómica y a partir de este listado se seleccionaron 20 especies, incluyendo 

representantes de grupos funcionales diferentes, para tener una mayor representatividad de 

los roles del ecosistema [Ballesteros & Pérez-Torres, 2016]; la aproximación a los grupos 

funcionales se realizó utilizando los gremios tróficos, como en Cardona-Duque [2014].  

Para las especies seleccionadas se realizó una revisión de literatura, buscando completar la 

mayor cantidad de información de historia natural; específicamente, la información 

morfológica, de distribución y aquella información que dé cuenta de interacciones con otros 

organismos, considerando que este tipo de información permite construir narrativas que 

generar empatía en audiencias generales [Marín-Agudelo, 2012]. De este listado, se 

seleccionaron las diez especies para la cuales se encontró la mayor cantidad de información 

disponible, que permita la construcción de la herramienta divulgativa. 

Para estas diez especies se tomaron fotografías de alta resolución utilizando la metodología 

de stacking y la iluminación propuesta por Kawada y Buffington [2016] y se diseñó y buscó 

la información para la consolidación de las fichas; finalmente, utilizando un software de 

diseño, se generaron las fichas para cada especie. Las fichas serán reunidas en una cartilla 

que espera poder publicarse a través de la Editorial CES. 

 

Resultados 

Se hallaron 810 registros, correspondientes a 347 Unidades Taxonómicas Operativas, 

principalmente en los órdenes Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera e Hymenoptera (Figura 

1). La mayoría de estos registros provenían de los municipios de Puerto Libertador, Tierralta, 

Pueblo Nuevo y Montería, con 37, 32, 33 y 205 registros, respectivamente (Figura 2). El 

mayor número de OTUs fue aportado por iNaturalist (n=175); seguido de la literatura 

(n=151), con información proveniente de los trabajos publicados por Morales-Castaño y 

Castro [2010], Álvarez García, Arroyo Pérez y Navarro Iriarte [2014], Amat-García, 

Fernández-C. y Andrade-C. [1999], Borowiec y Swietojanska [2015], Flórez-V, Wolff y 



Cardona-Duque [2015], Forero [2004], Freytag y Sharkey [2002], González-Córdoba, 

Zúñiga y & Manzo [2020], Kondo [2001], Laython [2017], Martínez [2000], Molina y col. 

[2000], Peck [2001], Taboada-Verona, Sermeño-Correa, Sierra-Serrano y Noriega [2019], 

Torres [2004], Vargas-Niño, Sánchez-Muñoz y Serna-Cardona [2005], Vélez [2008], Wolff 

y col. [2016]; y finalmente GBIF (n=30), con información proveniente de tres conjuntos de 

datos [i.e. Forero & Rodríguez Morales, 2022; Gómez-Posada & Borja-Acosta, 2022; 

Lozano Bravo 2021] (Figura 3).  

 
Figura 1. Número de registros por orden de insectos, para el departamento de Córdoba. 

Información proveniente de fuentes secundarias. 

 



Figura 2. Número de registros de insectos, por municipio para el departamento de 

Córdoba. Información proveniente de fuentes secundarias. 

 

 
Figura 3. Número de Unidades Taxonómicas Operativas aportadas por cada base da datos 

para el departamento de Córdoba. Información proveniente de fuentes secundarias. 

Las familias con mayor número de registros fueron Scarabaeidae (Coleoptera), con 216 

registros, seguida por Nymphalidae (Lepidoptera), con 138 registros (Figura 4). La mayor 

cantidad de registros (367) provino de iNaturalist seguido del SiB (170 registros). Las 

mariposas de la familia Nymphalidae pertenecen al grupo funcional de los generalistas, al 

menos en su estado adulto; algunas visitan flores en busca de néctar, por lo cual pueden ser 

asociadas al servicio ecosistémico de polinizadores. De otro lado, la familia Scarabaeidae 

pertenece al grupo funcional de los recicladores de nutrientes por sus hábitos alimenticios 

coprófagos. Estas dos familias, fueron seguidas en número de registros por Passalidae, 

Reduviidae y Elmidae (Figura 4), estas tres familias con hábitos alimenticios detritívoros, 

depredadores y detritívoros en sistemas dulceacuícolas, respectivamente. 

 



 

Figura 4. Proporción de los registros para los órdenes y familias, del departamento de 

Córdoba; el número bajo el nombre de la familia, indica el total de registros. Información 

proveniente de fuentes secundarias. 

 

Las diez especies seleccionadas para la elaboración de fichas fueron: Blaberus discoidalis, 

Euchroma gigantea, Enoplocerus armillatus, familia Chrysomelidae, Rhinostomus 

barbirostris, familia Hydrophilidae, Hoplopyga liturata, Canthon juvencus, Polybia 

occidentalis y Eumorpha fasciatus. La mayoría de estas especies corresponden al orden 

Coleoptera; sin embargo, involucran un espectro grande de grupos funcionales. La 

composición de cada ficha contiene los siguientes aspectos como: el nombre común y el 

nombre científico; iconografía referente a la alimentación y amenazas; el rango altitudinal en 

el que se distribuye; una fotografía en alta resolución del espécimen; las características 

necesarias para identificar la especie; aspectos de la historia natural; dieta; las causas de 

amenaza a sus poblaciones, si se conocen; la distribución conocida en Colombia o presencia 

en los departamentos; los registros para el departamento de Córdoba; y las referencias, fuente 

de la información (Figura 5). 



 
Figura 5. Componentes de cada una de las fichas de la cartilla divulgativa de los insectos 

del departamento de Córdoba. Información proveniente de fuentes secundarias. 

 

Discusión y conclusiones 

La falta de estudios y muestreos enfocados en los insectos de Córdoba es evidente; los 810 

registros provienen, en la mayoría de los casos, de trabajos taxonómicos en grupos 

específicos y no de esfuerzos encaminados a inventariar la diversidad de insectos de los 

diferentes municipios del departamento. La distribución de estos registros está concentrada 

en unos pocos municipios, siendo los municipios con mayor número de registros Puerto 

Libertador, Tierralta, Pueblo Nuevo y Montería, posiblemente debido a esfuerzos de 

muestreo sesgados; en contraste, hay municipios para los cuales no existe ni un solo registro. 

Este sesgo en los muestreos ha sido identificado para otros grupos biológicos, como plantas 



(llamado el “botanist effect” sensu Cox [2001] y Moreman & Estabook [2006]), con el mayor 

esfuerzo de muestreo alrededor, o en las zonas aledañas a las universidades o centros de 

investigación. En este caso la Universidad de Córdoba, posiblemente tiene un impacto 

importante en el número de registros de Montería. Este vacío de información debe ser un 

llamado a los investigadores, docentes y estudiantes universitarios, a realizar muestreos e 

investigaciones en zonas de las cuales la información es muy poca o ninguna. Vale la pena 

mencionar, que el proyecto en curso financiado por la Unión Europea y GBIF, “Data 

mobilization for key entomological groups across Caribbean Colombia”, posiblemente 

contribuirá con nuevos registros para el departamento GBIF [2023]. 

Los registros de la literatura presentaron muchos vacíos de información, dado que faltaban 

datos clave como las coordenadas, la fecha de colecta, la descripción textual del sitio de 

dónde venía el registro o en dónde se realizó el muestro (lo que imposibilitó asignar 

coordenadas), el nombre de la persona que realiza el registro y si hay o no especímenes 

depositados en colecciones biológicas. Esto fue más frecuente en trabajos de revisión en los 

que los especímenes examinados provenían de Córdoba, pero se mencionaba este 

departamento dentro de la descripción conocida de la especie. En particular, en el trabajo de 

Fernández Herrera & Ballesteros Correa [2015], se menciona que en el departamento hay 

registros de 434 especies; sin embargo, el capítulo no aporta un consolidado de especies, sino 

que menciona las fuentes de la información, por lo cual es imposible rastrear los registros sin 

repetir el trabajo realizado por los autores y menos comparar los taxones con los que nosotros 

hallamos. En este sentido, se recomienda poner a disposición la información consolidada en 

sistemas abiertos de biodiversidad.  

A pesar del desconocimiento que se tiene de la entomofauna del departamento de Córdoba, 

la cifra de 347 unidades taxonómicas halladas en este trabajo y la de 434 de Fernández 

Herrera y Ballesteros Correa [2015], representan un 2.4% y 3%, respectivamente, de la 

diversidad total de insectos registrada en el país. Esto resalta la importancia de esta zona al 

norte del país, como un sitio biodiverso y con necesidad urgente de ser estudiada; sumado a 

eso la cantidad de servicios ecosistémicos que son soportados por este grupo, son un llamado 

urgente a visibilizarlos. La divulgación estratégica de esta información, será un aspecto clave 

para promover, entre niños y jóvenes, la observación y el cuidado del mundo natural. 

La dominancia en los registros pertenecientes a la familia Nymphalidae, provenientes de 

iNaturalist siendo, se debe probablemente al carisma que tienen las mariposas; esto evidencia 

el valor que tiene el uso de esta plataforma, que busca involucrar a la ciudadanía en el 

ejercicio de identificación y acercarlas a la biodiversidad de su zona. Estas herramientas 

científicas dirigidas al público en general, deben seguir siendo un frente al cual trabajarle, 

idealmente con el acompañamiento y la curatoría de especialistas en los grupos. Generar 

apropiación del conocimiento sobre biodiversidad en las personas que habitan el territorio, 

es un aspecto clave en los esfuerzos por conservar esta biodiversidad; iniciativas como 

iNaturalist van encaminadas hacia ese objetivo y la participación activa de las personas en 

los estudios que generar nuevo conocimiento, pueden propiciar esta apropiación. Esto, 

además, permite cambiar los paradigmas del imaginario colectivo y así paulatinamente ir 

mejorando la reputación de estos pequeños organismos, más allá de los grupos que son más 

carismáticos. La búsqueda de los espacios de socialización en donde se puedan mostrar 

resultados y las cartillas generadas a las comunidades, sumados al diseño y ejecución de 



talleres con niños, son estrategias que nos pueden ayudar a darle mayor visibilidad a los 

insectos.  
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