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RESUMEN
Ubicada en el piedemonte de la cordillera 
Oriental, la reserva privada: Refugio del Oso de 
Anteojos, se encuentra sujeta a presión antrópica 
local representada por deforestación, quemas, 
pastoreo y caza de fauna silvestre. Por tanto, es 
necesario conocer el estado de conservación de 
algunas áreas mediante el empleo de organismos 
bioindicadores como los Lepidopteros (Rhopalo-
cera). Los muestreos se realizaron en los meses 
de mayo, junio, julio y septiembre de 2008, en 
cuatro zonas características de la reserva. Los 
ejemplares se recolectaron mediante una red 
entomológica, en recorridos lineales, a través de 
los transectos. Se realizaron análisis de represen-
tatividad, diversidad alfa y diversidad beta. En 
total se reunieron 78 individuos pertenecientes a 
3 familias, 12 subfamilias, 29 géneros y 40 espe-
cies. La familia Nymphalidae presentó mayor 
riqueza con 32 variedades, de las cuales 26 
pertenecen a la subfamilia Heliconiinae, 20 a 
Ithomiinae, 9 a Nymphalinae, 7 a Satyrinae y el 
porcentaje restante distribuido en Biblidinae, 
Charaxinae y  Morphinae. La mayor diversidad de 
mariposas (27 especies) se encontró en la zona 
de amortiguación. Igualmente, se identificó que 
no hay coincidencia de especies entre zonas. 
Hasta el momento, este estudio constituye el 
primer acercamiento a un listado preliminar de los 
lepidópteros del lugar seleccionado con fines 
investigativos. 

Palabras clave: Rhopalocera, diversidad alfa y 
beta, Orinoquía. 

ABSTRACT
Located in the foothills of the Cordillera Oriental, 
Private Reserve Bear Refuge is subject to local 
human pressure represented by deforestation, 
burning, grazing and hunting of wildlife. 
Therefore, it is necessary to know the condition of 
some areas through the use of organisms as 
bioindicators Lepidoptera (Rhopalocera). The 
samples included four areas of the Reserve 
features: montane rainforest (BPM), lower 
montane rain forest (BPMB), Rain Forest 
Premontane (BPP) and peripheral areas of the 
reserve, known as buffers (ZA). Biological infor-
mation was analyzed under the following criteria: 
Representation, Diversity alpha and beta diver-
sity. 78 individuals were collected belonging to 3 
families, 12 subfamilies, 29 genera and 40 spe-
cies. The Nymphalidae family presented a richer 
with 32 species, of which 26 belong to the 
subfamily Heliconiinae, 20 to the subfamily 
Ithomiinae, 9 Nymphalinae, 7 Satyrinae and the 
remainder represented by species of the 
subfamilies Biblidinae, Charaxinae, and 
Morphinae. Comparing the richness and abun-
dance of species between areas, greater diversity 
of butterflies found in the Buffer Zone. The 
complementarity between the 4 areas indicates 
that there is a correspondence in species compo-
sition between areas. While the results showed 
marked differences, the knowledge we have 
about the diversity of the fauna of Rhopalocera 
(butterflies), is still incipient. So far, this study 
represents the first approach to a preliminary list 
of species in the Private Reserve Spectacled Bear 
Refuge.

Keywords: Rhopalocera, diversity alfa y beta, 
Orinoquía.
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INTRODUCCIÓN
n Colombia las áreas de reserva natural presentan una 
gran biodiversidad debido a la variedad de bosques y Eecosistemas presentes en ellas. Sin embargo, diversos 

tipos de intervención antrópica como cacería, tala, incendios 
forestales, contaminación del agua, inadecuada gestión 
ambiental, mal uso del suelo y carencia de políticas de manejo, 
causan la pérdida de hábitats de muchas especies endémicas 
y de alto valor socio-cultural (Chaves y Arango, 1998; Didham 
et al., 1997; Vásquez y Serrano, 2009). 

La región de la Orinoquia, a pesar de contar con una gran 
variedad de ecosistemas vegetales, representados en exten-
sos bosques y sabanas, ha venido sufriendo un alto grado de 
transformación, en las últimas décadas. Lo anterior, originado 
por los procesos de ocupación y uso de los recursos, desde 
múltiples perspectivas industriales: forestal, acuícola, ecotu-
rística, petrolera y diferentes actividades agropecuarias. La 
distribución de biomas presenta una reducción de las selvas 
del piedemonte, de las vertientes y de galería; una integración 
de los componentes de las sabanas insulares, y una expan-
sión de la sabana (sabanización) (Correa et al., 2005). 

Las áreas de piedemonte llanero revisten una especial 
importancia debido a que en ellas se hallan los páramos y bos-
ques de niebla, considerados ecosistemas estratégicos para el 
desarrollo regional y nacional por su capacidad de generación y 
regulación de los recursos hídricos (Correa et al., 2005). La 
reserva privada Refugio del Oso de Anteojos, localizada en la 
microcuenca de quebrada Honda, cañón del Río Guatiquía, se 
encuentra sujeta a presión antrópica local debido a que la mayo-
ría de los predios son de propiedad privada, lo cual facilita la 
intervención humana representada en tala de bosques, expan-
sión de áreas de cultivo, quema, pastoreo y caza de fauna sil-
vestre (EOT - El Calvario, 2005; Vásquez y Serrano, 2009). 

En relación con el conocimiento de la entomofauna de 
esta área, hay algunas publicaciones con hormigas, abejas 
euglosinas y la guía fotográfica de los insectos de los Llanos 
(Morales y Medina, 2009).  Respecto a las mariposas diurnas, 
Fraija y Fajardo (2006) analizaron la variedad, composición y 
abundancia en cinco localidades de los llanos orientales, 
todas por debajo de los 1250 msnm. 

El estudio de éstas reviste gran importancia dado que han 
sido frecuentemente empleadas en proyectos ecológicos. 
Además, son consideradas como ejemplares característicos 
de la mayoría de los insectos herbívoros, constituyéndose así 
en potenciales y efectivas especies indicadoras de la altera-
ción del medio ambiente (Andrade, 1990), ya que la  estructu-
ra y composición de sus poblaciones pueden indicar no sólo la 
diversidad de una zona, sino también el estado de conserva-
ción de ésta (Brown, 1991; Andrade, 1994).

De esta manera, el presente  estudio pretende contribuir al 
conocimiento de las áreas naturales mediante la caracteriza-
ción preliminar de las especies de mariposas diurnas en cua-
tro ecosistemas de la Reserva Privada Refugio del Oso de 
Anteojos. No obstante el aumento de espacios protegidos en 
las últimas décadas, la desaparición de este grupo biológico 
sigue a un ritmo progresivo, causada por el desconocimiento 
de la fauna lepidopterológica por parte de los planes de mane-
jo para los sitios referidos.

MATERIALES Y MÉTODOS
La reserva Refugio del Oso de Anteojos se encuentra localiza-
da en el piedemonte de la cordillera Oriental, jurisdicción del 
municipio de El Calvario (4° 17 ̕766” N y 73° 40 ̕808” W), en el 
departamento del Meta (Figura 1). Cuenta con una extensión 
de 200 ha, cubre el cañón del río Guatiquía, perteneciente a la 
microcuenca quebrada Honda, ubicada al norte del casco 
urbano del municipio de Villavicencio. Las temperaturas, en 
promedio, oscilan entre 22 y 27 ºC en horas del día (EOT - El 
Calvario, 2005).
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Figura 1. Localización de la reserva privada refugio del Oso de Anteojos. 
a. Mapa de Colombia. b. Localización de la microcuenca Quebrada Honda. 
c. Delimitación aproximada de la Reserva (límite amarillo) (Fuente: EOT - 
El Calvario, 2005).

En general, el área objeto de este estudio presenta una 
topografía abrupta; laderas con pendientes entre 30° y 70° a 
ambos lados de la quebrada y alturas que van desde los 1300 
a los 3000 msnm. La precipitación anual es alta, con un com-
portamiento bimodal de picos  marcados en los meses de 
mayo a julio. Sobre los 1100 msnm se registran más lluvias 
(6108.1 mm/año) que en alturas de 3530 msnm (3265.4 
mm/año) (EOT - El Calvario, 2005). 

Los muestreos se realizaron en el año 2008 durante Mayo, 
Junio y Julio (con el fin de abarcar la época lluviosa del año, se 
llevaron a cabo tres salidas de campo durante estos  meses: 
4, 9 y 9 días, respectivamente). Se abarcaron cuatro unidades 
de vegetación, diferenciadas según Rangel (1995) de la 
siguiente manera: 1. Bosque Pluvial Montano (BPM), caracte-
rizado por presentar un lecho de prados de gramíneas con 
asociaciones de arbustos de hojas coriáceas y enanas, 
enmarcadas en charcos y pequeñas lagunas. Existe un denso 
y compacto subsuelo de detritus y material orgánico satura-
dos de agua en descomposición, que constituyen verdaderos 
depósitos de turba vegetal. 2. Bosque Pluvial Montano Bajo 
(BPMB), presenta una composición florística heterogénea, 
con árboles muy  bajos y delgados de copas pequeñas que 

alcanzan alturas entre 20 y 25 m, cargados de epífitas que 
cubren los árboles. 3. Bosque Pluvial Premontano (BPP), con 
alta pluviosidad debida a la influencia del relieve, se caracteri-
za por una vegetación natural relativamente alta donde existen 
abundantes musgos, líquenes, quiches, orquídeas, helechos 
y trepadoras, que crecen sobre los árboles y arbustos, junto a 
las palmas que emergen en medio de la densa vegetación. 4. 
Zona de amortiguación (ZA), con presencia de bosques 
secundarios y algunas zonas de recuperación, utilizadas para 
cultivo y pastoreo, ubicadas en áreas periféricas de la reserva.

En cada zona se establecieron dos transectos de 500 m, 
debido a la irregularidad del terreno, muestreados con la 
siguiente frecuencia: BPM en seis ocasiones (transecto1: 3 
veces, transecto 2: 3 veces), BPMB en cuatro ocasiones 
(transecto 3: 2 veces, transecto 4: 2 veces), BPP en siete oca-
siones (transecto 5: 4 veces, transecto 6: 3 veces) y ZA en seis 
ocasiones (transecto 7: 4 veces, transecto 8: 2 veces). Para la 
captura del material biológico se empleó una jama entomoló-
gica, realizando recorridos durante 30 minutos, siguiendo la 
metodología propuesta por Villarreal et al. (2004). 

Los individuos recolectados se sacrificaron mediante 
presión en el tórax y se guardaron con las alas cerradas hacia 
arriba, dentro de un sobre de papel milano blanco, junto con 
los respectivos datos de cada ejemplar (Villarreal et al. 2004). 

La totalidad de las muestras se llevó al laboratorio donde 
se determinó subfamilia, género y especie, mediante claves 
taxonómicas especializadas (D'abrera, 1987; Amarillo y 
Andrade, 1996; Andrade, 1990; Triplehorn y Johnson, 2005) 
y la posterior confirmación de géneros y especies por parte 
de expertos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia. 
El material identificado, montado y etiquetado fue depositado 
en la colección entomológica del Laboratorio de Entomología 
del Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade” (MHN-
UPTC) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

Los análisis de representatividad se realizaron a través de 
la curva de rarefacción, la cual calculó el número esperado de 
especies de cada muestra (como si todas fueran reducidas a 
un tamaño estándar), con la ayuda del programa estadístico 
Biodiversity Pro (Magurran, 1988). La Diversidad alfa se 
determinó tomando el número total de los hallazgos en cada 
unidad de muestreo, lo que equivaldría a establecer la com-
posición de las especies. La abundancia se tomó desde la 
cantidad de individuos colectados en cada uno de los sitios 
muestreados (Magurran, 1988). Así mismo, la diversidad 
beta se especificó mediante comparaciones entre los hábi-
tats. Se evaluó por medio del Índice de complementariedad 
de Colwell y Coddington (1994), que sirve como medida de 
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de expertos adscritos a la Universidad Nacional de Colombia. 
El material identificado, montado y etiquetado fue depositado 
en la colección entomológica del Laboratorio de Entomología 
del Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade” (MHN-
UPTC) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.

Los análisis de representatividad se realizaron a través de 
la curva de rarefacción, la cual calculó el número esperado de 
especies de cada muestra (como si todas fueran reducidas a 
un tamaño estándar), con la ayuda del programa estadístico 
Biodiversity Pro (Magurran, 1988). La Diversidad alfa se 
determinó tomando el número total de los hallazgos en cada 
unidad de muestreo, lo que equivaldría a establecer la com-
posición de las especies. La abundancia se tomó desde la 
cantidad de individuos colectados en cada uno de los sitios 
muestreados (Magurran, 1988). Así mismo, la diversidad 
beta se especificó mediante comparaciones entre los hábi-
tats. Se evaluó por medio del Índice de complementariedad 
de Colwell y Coddington (1994), que sirve como medida de 
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recambio de especies entre las unidades de paisaje. Adicio-
nalmente, para la comparación entre comunidades por locali-
dades, se empleó el índice de Sorensen (presencia/ausencia) 
y se graficó mediante Clúster por medio del programa Biodi-
versity Pro (Versión 2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diversidad Alfa (α)
Se recolectó un total de 78 individuos pertenecientes a 3 fami-
lias, 12 subfamilias, 29 géneros y 40 especies. La familia 
Nymphalidae presentó una mayor riqueza con 32 especies 
(Tabla 1), distribuidas en las siguientes subfamilias Heliconii-
nae (26), Ithomiinae (20), Nymphalinae (9), Satyrinae (7), Biblin-
dinae (3), y el restante porcentaje, incluido en las subfamilias 
Morphinae y Brassolinae. 

Contrario a lo reportado por Fraija y Fajardo (2006), en el 
presente estudio no se colectaron ejemplares de las familias 
Papilionidae, Riodinidae y Lycaenidae. Sin embargo, se 
encontraron algunos géneros compartidos como Junonia, 
Dismorphia, Eurema y Leptophobia; y especies comunes 
como Ceratinia tutia, Anartia amatea, Morpho achiles y Ores-
sinoma typla. 

Familia Subfamilia Especie Abundancia

Nymphalidae

Heliconiinae (26)

Actinote pellenea (Hübner, 1821) 3

Actinote anteas (Doubleday, 1847) 6

Altinote dicaeus  amida (Latreille 1811) 4

Altinote equatorial (H.W. Bates, 1864) 1

Altinote stratonice (Latreille, 1813) 5

Heliconius heurippa (Hewitson 1854) 1

Heliconius clysonymus clysonymus (Latreille, 1817) 2

Heliconius melpomene  (Linnaeus, 1758) 1

Abananote sp. (Potts 1943) 2

Dione moneta butleri (Stichel, 1908) 1

Ithomiinae (20)

Ceratinia tutia (Hewitson, 1852) 6

Mechanitis polymnia (Bates, 1863) 3

Ithomia xenos (H.W. Bates, 1866) 1

Ithomia iphianassa (Doubleday, 1847) 1

Oleira radina 1

Oleira makrena (Hewitson, 1854) 6

Elzunia humboldt humboldt (Latreille, 1809) 2

Nymphalinae (9)

 

Siproeta epaphus (Latreille, 1813) 3

Junonia evarete (Stoll, 1782) 2

Perisama sp.

 

1

Anartia amatea (Linnaeus, 1758) 1

Anthanassa drusilla drusilla (Higgins, 1981) 1

Historius odius dious (Lamas, 1995) 1

Biblindinae (3)

 

Diaethria neglecta (Salvin, 1869) 2

Pyrrhogyra edocla edocla (Doubleday, 1848) 1

Morphinae (1)

 

Morpho achiles (Linnaeus, 1758) 1

Brassolinae (1)

 

Caligo telanius (C.Felder y R. Felder, 1862) 1

Charaxinae (1)

 

Memphis arginussa (Boisduval, 1870) 1

Satyrinae (7)

 

Oressinoma typla (Doubleday, 1849) 2

Hermeuptychia harmania (Butler, 1867) 1

Euptychoides saturnus (Butler, 1867) 2

Pareuptychia hesione (Forster, 1964) 2

Pieridae

 
Dismorphiinae (1)

 

Dismorphia medora (Doubleday, 1844) 1

Coliadinae (2)

 

Eurema albula (Cramer,1775) 1

Eurema xanthochlora (Butler, 1873) 1

Pierinae (6)

 
Leptophobia aripa (Boisduval,1836) 2

Leptophobia philoma intermedia (Hewitson, 1850) 1

Leptophobia penthica (Kollar, 1850) 1

Leptophobia tovaria (Kirby, 1887) 2

Hesperidae
 

Pyrginae (1)
 

Urbanus proteus (Linneo, 1758) 1

La segunda familia más rica fue Pieridae con tres subfami-
lias, Dismorphiinae, Coliadinae y Pierinae, con 1, 2 y 6 espe-
cies respectivamente;  seguida de la familia Hesperiidae con 
una variedad perteneciente a la subfamilia Pyrginae.

Dentro de la familia Nymphalidae, se encontraron los gru-
pos dominantes que corresponden a las subfamilias Heliconii-
nae, Ithomiinae y Nymphalinae con 26, 20 y 9 individuos res-
pectivamente. La subfamilia Heliconiinae presentó 10 especí-
menes del género Altinote seguida de Actinote con 9 Helico-
nius con 4, Abananote con 2 y finalmente Dione con uno. 

La abundancia de la subfamilia Heliconiinae en el área de 
estudio puede estar relacionada con el hábitat debido a la gran 
variedad de climas, particularmente en la vertiente Este de la 
cordillera oriental. Un mayor registro de especies se halla en el 
piedemonte llanero, con algunas poblaciones de distribución 
restringida; tales como Siproeta epaphus y Morpho achiles 
(Uribe et al. 1998; Robledo et al. 2002).

Ithomiinae fue la  subfamilia con la segunda cantidad de 
individuos, representada por los géneros Oleira, Ceratinia y 
Mechanitis, con un total de 7, 6 y 3 respectivamente. Estos se 
pueden encontrar en los estratos bajos de los bosques, desde 
el nivel del mar hasta casi los 3000m, pero la mayor diversidad 
se encuentra en las frondas de mediana elevación,  como las 
presentes en la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos 
(Robledo et al., 2002).

Aunque la subfamilia Nymphalinae es uno de los grupos 
más grandes de  la familia Nymphalidae y constituye uno de 
los mejor representados en el Neotropico, presentó menor 
número de individuos (9), agrupados en los géneros Anartia, 
Anthanassa, Perisana e Historius (todos con un sólo represen-
tante), Siproeta (3) y Junonia (2). Estos resultados pueden 
estar relacionados con la escases de plantas hospederas 
como Arecaceas, Maranthaceas y Heliconiaceas, las cuales 
son componentes muy importantes en la biología de estas 
mariposas. 

Diversidad Beta (β)
Al comparar la riqueza de especies entre zonas de muestreo, 
se encontró mayor diversidad de mariposas dentro de la ZA 
(Figura 2), con la presencia de variedades que en los otros 
sitios no fueron colectadas (Abananote sp., Altinote dicaeus  
amida, Altinote equatoria, Anartia amatea, Anthanassa drusilla 
drusilla, Diaethria neglecta, Dione moneta butleri, Dismorphia 
medora, Mechanitis polymnia, Morpho achiles, entre otras). Si 
bien esta zona se caracteriza por presentar cierto nivel de 
maniobra antrópica en zonas de pastoreo y algunos cultivos; 
la presencia de nuevos recursos alimenticios (en especial para 
los adultos) y el bajo nivel de intervención contribuyen a la 
migración de algunas especies a la creación de efectos de 
borde, permitiendo de alguna forma a que las mariposas sean 
atraídas por la cobertura vegetal existente (Pratolongo, 2007). 

Algunos géneros como, Anartia, exclusivos de esta zona, 
son característicos de áreas intervenidas y de bosques secun-
darios; la M. y achiles cuyo atributo es volar a las orillas de 
caños y quebradas, en estado adulto se alimenta de frutas 
fermentadas, residuos orgánicos y resinas que exudan las 
cortezas de los arboles (Uribe et al., 1998). Algunos heliconi-
nos (Altinote y Actinote) son más abundantes en áreas abier-

tas, debido a que presentan hábitos heliófilos y preferencias 
alimenticias como plantas florecidas, donde fácilmente 
encuentran el néctar. Consumen además, frutos en descom-
posición y excrementos (Rios, 2007).

El BPM presentó menor número de mariposas que la ZA, 
con 22 especies, pertenecientes a los géneros Leptophobia y 
Oleira (Figura 2). Luego se ubican las especies Oressinoma

Pareuptychia, Siproeta y Actinote con 2 ejemplares; mien-
tras que los grupos Caligo, Ceratinia, Euptychoides, Eurema, 
Hermeuptychia e Ithomia, registran una especie (Figura 3). La 
lepidopterofauna de esta zona se caracteriza por preferir hábi-
tats muy lluviosos y húmedos con vegetación relativamente 
alta y abundantes musgos, líquenes, quiches, orquídeas, 
helechos y trepadoras que crecen sobre los árboles y arbustos 
en medio de la densa vegetación (Malcolm, 1990).

En el BPMB, se recolectaron 5 especies: Leptophobia 
penthica, Leptophobia  tovaria, Actinote pellenea, Ceratinia 
tutia y Altinote stratonice, (Figura 2) cada una de ellas repre-
sentada por un ejemplar. En cuanto a la estructura de la vege-
tación, las mariposas pertenecientes a esta zona prefieren 
bromelias, helechos y orquídeas, además de plantas herbá-
ceas y arbustivas, entre ellas la más abundante es la Chus-
quea. Esto propicia la presencia de lepidópteros con colores 
muy vistosos, y  otras especies de animales endémicos de la 
zona (Andrade y Amat, 1996).

En el BPP se hallaron 5 especies, Ceratinia tutia, Leptop-
hobia  tovaria, Altinote stratonice, Oleira makrena e Ithomia 
iphianassa. En esta zona las especies prefieren hábitats fértiles 
y con más precipitación durante la época seca. Es por eso que 
sus bosques son más densos y tienen mayor variedad de 
plantas y animales en comparación con otros bosques 
(Brown, 1982), lo cual puede favorecer la oferta alimenticia 
para las orugas de la subfamilia Ithomiinae (Nymphalidae), y el 
establecimiento de lugares de reposo y ovoposición para las 
especies allí presentes.

Figura 2. Número de individuos y de especies recolectadas en cada zona 
de muestreo de la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos (BPM, 
Bosque Pluvial montano, BPMB Bosque pluvial montano bajo, BPP 
Bosque Pluvial Premontano, ZA Zona de Amortiguación).

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE ECOSISTEMAS
Los valores de complementariedad para las cuatro áreas de 
muestreo indican que son independientes; es decir, no hay 
correspondencia en la composición de especies entre zonas. 
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Tabla 1. Listado de la clasificación taxonómica de mariposas diurnas 
(Lepidóptera: Rhopalocera) encontradas en la reserva privada Refugio del 
Oso de Anteojos (El Calvario-Meta)
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recambio de especies entre las unidades de paisaje. Adicio-
nalmente, para la comparación entre comunidades por locali-
dades, se empleó el índice de Sorensen (presencia/ausencia) 
y se graficó mediante Clúster por medio del programa Biodi-
versity Pro (Versión 2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diversidad Alfa (α)
Se recolectó un total de 78 individuos pertenecientes a 3 fami-
lias, 12 subfamilias, 29 géneros y 40 especies. La familia 
Nymphalidae presentó una mayor riqueza con 32 especies 
(Tabla 1), distribuidas en las siguientes subfamilias Heliconii-
nae (26), Ithomiinae (20), Nymphalinae (9), Satyrinae (7), Biblin-
dinae (3), y el restante porcentaje, incluido en las subfamilias 
Morphinae y Brassolinae. 

Contrario a lo reportado por Fraija y Fajardo (2006), en el 
presente estudio no se colectaron ejemplares de las familias 
Papilionidae, Riodinidae y Lycaenidae. Sin embargo, se 
encontraron algunos géneros compartidos como Junonia, 
Dismorphia, Eurema y Leptophobia; y especies comunes 
como Ceratinia tutia, Anartia amatea, Morpho achiles y Ores-
sinoma typla. 

Familia Subfamilia Especie Abundancia

Nymphalidae

Heliconiinae (26)

Actinote pellenea (Hübner, 1821) 3

Actinote anteas (Doubleday, 1847) 6

Altinote dicaeus  amida (Latreille 1811) 4

Altinote equatorial (H.W. Bates, 1864) 1

Altinote stratonice (Latreille, 1813) 5

Heliconius heurippa (Hewitson 1854) 1

Heliconius clysonymus clysonymus (Latreille, 1817) 2

Heliconius melpomene  (Linnaeus, 1758) 1

Abananote sp. (Potts 1943) 2

Dione moneta butleri (Stichel, 1908) 1

Ithomiinae (20)

Ceratinia tutia (Hewitson, 1852) 6

Mechanitis polymnia (Bates, 1863) 3

Ithomia xenos (H.W. Bates, 1866) 1

Ithomia iphianassa (Doubleday, 1847) 1

Oleira radina 1

Oleira makrena (Hewitson, 1854) 6

Elzunia humboldt humboldt (Latreille, 1809) 2

Nymphalinae (9)

 

Siproeta epaphus (Latreille, 1813) 3

Junonia evarete (Stoll, 1782) 2

Perisama sp.

 

1

Anartia amatea (Linnaeus, 1758) 1

Anthanassa drusilla drusilla (Higgins, 1981) 1

Historius odius dious (Lamas, 1995) 1

Biblindinae (3)

 

Diaethria neglecta (Salvin, 1869) 2

Pyrrhogyra edocla edocla (Doubleday, 1848) 1

Morphinae (1)

 

Morpho achiles (Linnaeus, 1758) 1

Brassolinae (1)

 

Caligo telanius (C.Felder y R. Felder, 1862) 1

Charaxinae (1)

 

Memphis arginussa (Boisduval, 1870) 1

Satyrinae (7)

 

Oressinoma typla (Doubleday, 1849) 2

Hermeuptychia harmania (Butler, 1867) 1

Euptychoides saturnus (Butler, 1867) 2

Pareuptychia hesione (Forster, 1964) 2

Pieridae

 
Dismorphiinae (1)

 

Dismorphia medora (Doubleday, 1844) 1

Coliadinae (2)

 

Eurema albula (Cramer,1775) 1

Eurema xanthochlora (Butler, 1873) 1

Pierinae (6)

 
Leptophobia aripa (Boisduval,1836) 2

Leptophobia philoma intermedia (Hewitson, 1850) 1

Leptophobia penthica (Kollar, 1850) 1

Leptophobia tovaria (Kirby, 1887) 2

Hesperidae
 

Pyrginae (1)
 

Urbanus proteus (Linneo, 1758) 1

La segunda familia más rica fue Pieridae con tres subfami-
lias, Dismorphiinae, Coliadinae y Pierinae, con 1, 2 y 6 espe-
cies respectivamente;  seguida de la familia Hesperiidae con 
una variedad perteneciente a la subfamilia Pyrginae.

Dentro de la familia Nymphalidae, se encontraron los gru-
pos dominantes que corresponden a las subfamilias Heliconii-
nae, Ithomiinae y Nymphalinae con 26, 20 y 9 individuos res-
pectivamente. La subfamilia Heliconiinae presentó 10 especí-
menes del género Altinote seguida de Actinote con 9 Helico-
nius con 4, Abananote con 2 y finalmente Dione con uno. 

La abundancia de la subfamilia Heliconiinae en el área de 
estudio puede estar relacionada con el hábitat debido a la gran 
variedad de climas, particularmente en la vertiente Este de la 
cordillera oriental. Un mayor registro de especies se halla en el 
piedemonte llanero, con algunas poblaciones de distribución 
restringida; tales como Siproeta epaphus y Morpho achiles 
(Uribe et al. 1998; Robledo et al. 2002).

Ithomiinae fue la  subfamilia con la segunda cantidad de 
individuos, representada por los géneros Oleira, Ceratinia y 
Mechanitis, con un total de 7, 6 y 3 respectivamente. Estos se 
pueden encontrar en los estratos bajos de los bosques, desde 
el nivel del mar hasta casi los 3000m, pero la mayor diversidad 
se encuentra en las frondas de mediana elevación,  como las 
presentes en la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos 
(Robledo et al., 2002).

Aunque la subfamilia Nymphalinae es uno de los grupos 
más grandes de  la familia Nymphalidae y constituye uno de 
los mejor representados en el Neotropico, presentó menor 
número de individuos (9), agrupados en los géneros Anartia, 
Anthanassa, Perisana e Historius (todos con un sólo represen-
tante), Siproeta (3) y Junonia (2). Estos resultados pueden 
estar relacionados con la escases de plantas hospederas 
como Arecaceas, Maranthaceas y Heliconiaceas, las cuales 
son componentes muy importantes en la biología de estas 
mariposas. 

Diversidad Beta (β)
Al comparar la riqueza de especies entre zonas de muestreo, 
se encontró mayor diversidad de mariposas dentro de la ZA 
(Figura 2), con la presencia de variedades que en los otros 
sitios no fueron colectadas (Abananote sp., Altinote dicaeus  
amida, Altinote equatoria, Anartia amatea, Anthanassa drusilla 
drusilla, Diaethria neglecta, Dione moneta butleri, Dismorphia 
medora, Mechanitis polymnia, Morpho achiles, entre otras). Si 
bien esta zona se caracteriza por presentar cierto nivel de 
maniobra antrópica en zonas de pastoreo y algunos cultivos; 
la presencia de nuevos recursos alimenticios (en especial para 
los adultos) y el bajo nivel de intervención contribuyen a la 
migración de algunas especies a la creación de efectos de 
borde, permitiendo de alguna forma a que las mariposas sean 
atraídas por la cobertura vegetal existente (Pratolongo, 2007). 

Algunos géneros como, Anartia, exclusivos de esta zona, 
son característicos de áreas intervenidas y de bosques secun-
darios; la M. y achiles cuyo atributo es volar a las orillas de 
caños y quebradas, en estado adulto se alimenta de frutas 
fermentadas, residuos orgánicos y resinas que exudan las 
cortezas de los arboles (Uribe et al., 1998). Algunos heliconi-
nos (Altinote y Actinote) son más abundantes en áreas abier-

tas, debido a que presentan hábitos heliófilos y preferencias 
alimenticias como plantas florecidas, donde fácilmente 
encuentran el néctar. Consumen además, frutos en descom-
posición y excrementos (Rios, 2007).

El BPM presentó menor número de mariposas que la ZA, 
con 22 especies, pertenecientes a los géneros Leptophobia y 
Oleira (Figura 2). Luego se ubican las especies Oressinoma

Pareuptychia, Siproeta y Actinote con 2 ejemplares; mien-
tras que los grupos Caligo, Ceratinia, Euptychoides, Eurema, 
Hermeuptychia e Ithomia, registran una especie (Figura 3). La 
lepidopterofauna de esta zona se caracteriza por preferir hábi-
tats muy lluviosos y húmedos con vegetación relativamente 
alta y abundantes musgos, líquenes, quiches, orquídeas, 
helechos y trepadoras que crecen sobre los árboles y arbustos 
en medio de la densa vegetación (Malcolm, 1990).

En el BPMB, se recolectaron 5 especies: Leptophobia 
penthica, Leptophobia  tovaria, Actinote pellenea, Ceratinia 
tutia y Altinote stratonice, (Figura 2) cada una de ellas repre-
sentada por un ejemplar. En cuanto a la estructura de la vege-
tación, las mariposas pertenecientes a esta zona prefieren 
bromelias, helechos y orquídeas, además de plantas herbá-
ceas y arbustivas, entre ellas la más abundante es la Chus-
quea. Esto propicia la presencia de lepidópteros con colores 
muy vistosos, y  otras especies de animales endémicos de la 
zona (Andrade y Amat, 1996).

En el BPP se hallaron 5 especies, Ceratinia tutia, Leptop-
hobia  tovaria, Altinote stratonice, Oleira makrena e Ithomia 
iphianassa. En esta zona las especies prefieren hábitats fértiles 
y con más precipitación durante la época seca. Es por eso que 
sus bosques son más densos y tienen mayor variedad de 
plantas y animales en comparación con otros bosques 
(Brown, 1982), lo cual puede favorecer la oferta alimenticia 
para las orugas de la subfamilia Ithomiinae (Nymphalidae), y el 
establecimiento de lugares de reposo y ovoposición para las 
especies allí presentes.

Figura 2. Número de individuos y de especies recolectadas en cada zona 
de muestreo de la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos (BPM, 
Bosque Pluvial montano, BPMB Bosque pluvial montano bajo, BPP 
Bosque Pluvial Premontano, ZA Zona de Amortiguación).

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE ECOSISTEMAS
Los valores de complementariedad para las cuatro áreas de 
muestreo indican que son independientes; es decir, no hay 
correspondencia en la composición de especies entre zonas. 
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Tabla 1. Listado de la clasificación taxonómica de mariposas diurnas 
(Lepidóptera: Rhopalocera) encontradas en la reserva privada Refugio del 
Oso de Anteojos (El Calvario-Meta)
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Los altos valores de recambio permiten afirmar que aunque 
lugares de estudio pertenecen a bosques pluviales, cada 
unidad de vegetación muestreada presentó diferentes espe-
cies (Tabla 2). Este hecho se relaciona con la disponibilidad de 
plantas de las cuales se alimentan, el grado de protección que 
les ofrece y las condiciones de reproducción y desarrollo 
(Plantas hospedadoras y nectaríferas) (Cowell et al., 1993). Lo 
anterior, sumado a la influencia de factores abióticos como 
temperatura, humedad del aire, luz solar y altitud hacen que 
cada comunidad presente en la zona sea única (Salazar et al., 
2003; Andrade, 1994).

También vale la pena resaltar que el valor más bajo (0,83) 
de complementariedad se presentó entre el BPP y el BPM, 
sugiriendo que estas dos zonas pueden estar compartiendo 
algunas especies debido, posiblemente, a la presencia de 
variedades vegetales comunes en estos dos ecosistemas 
(Tabla 2).

ZONAS

 

Bosque Pluvial 
Montano

 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo

Bosque Pluvial 
Premontano

Zona 
Amortiguación

Bosque Pluvial Montano

 

_

 

1 3 1

Bosque Pluvial Montano Bajo 0,92 _ 2 3

Bosque Pluvial Premontano 0,83 0,87 _ 4

Zona Amortiguación 0,97 0,90 0,86 _

Tabla 2. Valores del índice de complementariedad y número de especies 
compartidas por mariposas diurnas (Lepidóptera-Rhopalocera), en cada 
una de las zonas de muestreo en la reserva privada Refugio del Oso de 
Anteojos. Los valores ubicados en el margen anterior derecho 
corresponden a las especies compartidas entre las zonas y los indicados 
en el margen inferior izquierdo muestran el valor de recambio de 
variedades.

COMPARACIÓN ENTRE 
COMUNIDADES POR LOCALIDADES
De acuerdo con el dendograma de similitud de Jaccard (Figu-
ra 3), las zonas de muestreo que presentaron mayor afinidad, 
teniendo en cuenta la composición de especies, son el BPMB 
y el BPP, con un 21,4%, seguidas por BPP y el BPM con un 
16,6%. Los lugares con menor índice de similitud fueron BPM 
y ZA, con un 2,7%. 

Como se observa en la figura 3, se diferencia un grupo 
conformado principalmente por las zonas del BPM, BPMB y 
BPP, separado de la ZA. La composición de especies presen-
tes en ZA es completamente diferente, es influenciada por el 
alto grado de intervención humana y su ubicación dentro de la 
reserva, pues se localizó en el costado opuesto a las demás 
áreas de muestreo (Figura 3).
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Montano Bajo, BPP Bosque Pluvial Premontano y ZA Zona de 
Amortiguación) en la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos.

CONCLUSIONES
La familia Nymphalidae fue la más abundante y diversa en las 
cuatro unidades de vegetación, especialmente por la presen-
cia de especies de la subfamilia Heliconiinae, representado a 
su vez por el género Altinote con 10 individuos. 

El mayor número de especímenes fue colectado en la 
Zona de Amortiguación, aun cuando ésta se caracteriza por la 
intervención antrópica, representada en cultivos y en áreas de 
pastoreo. Allí la mediación del hombre ha creado claros de 
bosque por los que transitan animales de carga, proporcio-
nando nuevos elementos nutricionales a los adultos.
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bilidad de plantas de las cuales se alimentan, el grado de protección que les 
ofrece y las condiciones favorables de reproducción y desarrollo (Plantas 
hospedadoras y nectaríferas).

Este estudio establece un primer acercamiento a la lepidopterofauna de 
la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos, contribuyendo al conoci-
miento de este enclave ecológico.
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Los altos valores de recambio permiten afirmar que aunque 
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plantas de las cuales se alimentan, el grado de protección que 
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ZONAS

 

Bosque Pluvial 
Montano

 

Bosque Pluvial 
Montano Bajo

Bosque Pluvial 
Premontano

Zona 
Amortiguación

Bosque Pluvial Montano

 

_

 

1 3 1

Bosque Pluvial Montano Bajo 0,92 _ 2 3

Bosque Pluvial Premontano 0,83 0,87 _ 4

Zona Amortiguación 0,97 0,90 0,86 _
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