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Resumen. Las especies arvenses son eliminadas de los agroecosistemas al ser consideradas reservorios 
de organismos plaga ignorándose los beneficios que pueden reportar, de ahí la importancia de 
realizar investigaciones en este sentido. El objetivo del trabajo fue evaluar la entomofauna asociada 
a tres especies arvenses del género Cleome y sus relaciones potenciales con cultivos agrícolas. Se 
seleccionaron tres áreas de muestreo para cada especie, realizándose un muestreo único mediante 
la técnica de conteos comunes por hábitat, evaluándose la composición insectil, el porcentaje de 
representatividad y la proporción de gremios tróficos. De diversidad se tuvo en cuenta la Riqueza de 
Especies, Dominancia de Simpson, Diversidad general y como medida de similitud se tuvo en cuenta 
la formación de grupos homogéneos mediante un análisis multivariado (CLUSTER). Se contabilizó 
un total de 613 individuos, pertenecientes a seis órdenes, 20 familias, 34 géneros y 35 especies. 
Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera fueron los órdenes más representados, en tanto, las plagas 
y los polinizadores fueron los gremios tróficos de mayor proporción. Los valores de diversidad de la 
entomofauna, aunque están dentro del rango establecido, revelan una diversidad de baja a moderada 
donde las especies más dominantes tienen una baja influencia dentro de las muestras y en su mayoría 
son clasificadas como escasas. Existe similitud entre las diferentes áreas para una misma especie de 
Cleome, sin embargo, entre las tres especies la similitud es baja. El manejo adecuado del componente 
entomológico no es un impedimento para la conservación de estas especies en los agroecosistemas.         
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Abstract. Weed species are eliminated from agroecosystems as they are considered reservoirs of pest 
organisms, ignoring the benefits they can bring, hence the importance of conducting research in 
this regard. The objective of the work was to evaluate the entomofauna associated with three weed 
species of the genus Cleome and their potential relationships with agricultural crops. Three sampling 
areas were selected for each species, performing a single sampling using the technique of common 
counts per habitat, evaluating the insect composition, the percentage of representativeness and the 
proportion of trophic guilds. For diversity, Species Richness, Simpson Dominance, General Diversity 
were taken into account and as a measure of similarity, the formation of homogeneous groups was 
taken into account through a multivariate analysis (CLUSTER). A total of 613 individuals were 
recorded, belonging to six orders, 20 families, 34 genera and 35 species. Coleoptera, Lepidoptera and 
Hymenoptera were the most represented orders, while pests and pollinators were the trophic guilds 
with the highest proportion. The diversity values of the entomofauna, although they are within the 
established range, reveal diversity from low to moderate where the most dominant species have a 
low influence within the samples and most of them are classified as scarce. There is similarity between 
the different areas for the same Cleome species; however, among the three species the similarity is low. 
Correctly managed the entomological component is not an impediment for the conservation of these 
species in agroecosystems.  
 
Key words: Diversity; pests; predators; pollinators; wild species.

Introducción

Se le considera planta arvense a toda especie vegetal que se desarrolla en un sitio donde 
su presencia no es deseada e interfiere con otras especies con algún objetivo particular, 
cualquiera que este sea (Torres et al. 2021). Se debe tener presente que las especies arvenses 
aportan números beneficios a los ecosistemas (Campiglia et al. 2018; Martínez y Guzmán 
2019; Vera et al.2020; Baraibar et al. 2021; Espinosa 2022; Leopardi et al. 2022) que con 
frecuencia son desaprovechados pues resultan eliminadas. Lo señalado anteriormente se 
debe a que las arvenses han sido asociadas a múltiples riesgos dentro de los cuales se 
señala que son reservorios de insectos que son plagas para otros cultivos (Gabitov et al. 
2018; Rakhimov et al. 2018; Luneva et al. 2019; Zhang et al. 2019; Chauhan 2020; Radicetti y 
Mancinelli 2021; Batish et al. 2022).

De acuerdo con Vargas et al. (2021) Cleome Linnaeus, 1753 (Brassicales: Cleomaceae), es 
un género botánico al que se le viene dando seguimiento pues especies como Cleome viscosa 
L., Cleome gynandra L. y Cleome spinosa Jacq., han mostrado un efecto alelopático positivo 
en varios cultivos. A las mencionadas especies también se les confieren beneficios como 
plantas medicinales y alimenticias (Joshi et al. 2015; Colares et al. 2016; Juárez y Jiménez 
2019; Shilla et al. 2019). Ello evidencia la necesidad de conservar estas especies en los 
agroecosistemas.

Sin embargo, en la conservación, tiene un impacto importante la percepción por parte 
de los productores de que estas especies solamente son reservorios de insectos plaga, lo 
que está potenciado por el hecho de que los estudios en los sistemas cultivados sobre la 
implicación agronómica de las tres especies del género Cleome mencionadas son escasos. 
De ahí la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan aportar conocimientos 
sobre resultados concretos relacionados con la presencia de insectos y su comportamiento 
en asociación con estas tres arvenses. Teniendo en cuenta lo planteado, el presente trabajo 
tiene como objetivo evaluar la entomofauna asociada a tres especies arvenses del género 
Cleome y sus relaciones potenciales con cultivos agrícolas.      
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    Materiales y Métodos

El trabajo se llevó a cabo en las áreas de colecta de las especies en los municipios 
Contramaestre, Songo La Maya, San Luis y Santiago de Cuba, así como, en el Departamento 
de Agronomía de la Universidad de Oriente en el período comprendido de 2020 a 2022. La 
metodología empleada en cada etapa de la investigación es como se describe:

Muestro y colecta: Se establecieron tres áreas de muestreo para cada especie de planta objeto 
de estudio (Tab. 1). En cada área se seleccionaron 10 m2 donde la especie fuera el elemento 
mayoritario. Para la recolección de insectos se realizó un muestro único en cada una de las 
áreas utilizando el método directo mediante la técnica de conteos comunes por hábitat que 
consiste en la captura exclusiva de aquellos insectos que se encuentren en contacto con las 
plantas al momento del muestreo. Dicho método es reportado para determinar la fauna insectil 
que se asocia a la vegetación cultivada y no cultivada. En los casos que fueron necesarios se 
utilizaron pinzas entomológicas. Los ejemplares recolectados fueron depositados en frascos 
de 10 ml con una solución de etanol 70% de acuerdo con la metodología referida por Rivero 
(2006). Siempre se les incorporaron los datos de recolecta, recogidos en hojas de campo para 
su posterior identificación en el Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal (LAPROSAV) de 
Santiago de Cuba, Cuba por parte de los especialistas en entomología.

Tabla 1. Ubicación de las áreas de muestreo seleccionadas para los muestreos de la entomofauna. / 
Location of the sampling areas selected for the sampling of the entomofauna.

Especie N° del 
área

Nombre del área Latitud 
norte1

Longitud 
oeste1

Altitud
(msnm)2

C.
 v

isc
os

a

Área 1
Residencia estudiantil 
campus Julio Antonio Mella 
Universidad de Oriente

20,031963 -75,809916 50

Área 2 Camino al Consejo Popular 
Jutinicú, Songo La Maya 20,181731 -75,714599 250

Área 3 Consejo Popular Los 
Reynaldo, Songo La Maya 20,203391 -75,495283 150

C.
 g

yn
an

dr
a Área 1  Puente de Cruce Lajas, 

Contramaestre 20,282184 -76,184730 90

Área 2 Jaguey, Laguna Blanca, 
Contramaestre 20,411972 -76,146762 100

Área 3 Politécnico, Consejo Popular 
Los Reynaldo, Songo La Maya 20,186797 -75,484848 90

C.
 sp

in
os

a

Área 1 Consejo Popular El Manguito, 
Songo La Maya 20,185327 -75,641853 150

Área 2 Asentamiento Las Mercedes, 
San Luis 20,272184 -75,684009 300

Área 3
La Avispa, Finca de 
Autoconsumo del PCC La 
Maya, Songo La Maya

20,187823 -75,723342 200

1Coordenadas decimales, 2Altitud aproximada.
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Variables evaluadas: Se contabilizó la cantidad de especímenes de acuerdo con cada 
categoría taxonómica, datos que fueron utilizados para la evaluación de la composición 
insectil y el nivel de representatividad de cada orden de insecto, considerando el número 
de individuos y familias, porcentaje de representatividad y de gremios tróficos. En el caso 
de los dos últimos indicadores las fórmulas utilizadas son las siguientes:

Porcentaje de representatividad

 

PR = Porcentaje de representatividad
TEPO = Total de especies por orden de insecto
TE = Total de especies reportadas en el período

Porcentaje por gremio trófico

 

PGT = Porcentaje por gremio trófico
TEGT = Total de especies por gremio trófico
TE = Total de especies reportadas en el período

Las especies fueron categorizadas teniendo en cuenta la frecuencia de aparición para 
lo cual se determinó el porcentaje de abundancia utilizando el tabulador electrónico 
Biodiversity Calculator de Danoff-Burg y Chen (2005) y la escala referida por Vargas et 
al. (2019a). Además, se tuvo en cuenta el comportamiento de la Riqueza de especies (S), 
Dominancia de Simpson (DSp) y Diversidad general (Shannon H´), los mismos constituyen 
indicadores de diversidad alfa (α) y se determinaron mediante el procesador estadístico 
DIVERS.exe. La dominancia se clasificó según los siguientes rangos clasificatorios de 
acuerdo con la escala utilizada por Mendoza et al. (2021).

Rango clasificatorio Descripción
Menor o igual a 0,4 Baja dominancia
Mayor de 0,4 y hasta 0,7 Dominancia media o moderada
Mayor de 0,7 y menor de 1 Dominancia alta
1 Dominancia completa

En el caso de la diversidad beta (β), se tuvo en cuenta la formación de grupos homogéneos 
aplicando herramientas de la estadística no paramétrica mediante la realización de un 
análisis multivariado (CLUSTER) donde se consideró la cantidad de grupos homogéneos 
existentes y la base sobre la cual se sustenta esa homogeneidad. Este análisis se realizó 
mediante la versión 2 del paquete estadístico BioDiversity Pro, específico para el análisis 
de datos sobre estudios de biodiversidad.

Resultados
 

Composición de la entomofauna asociada a las tres especies de Cleome.

Se contabilizó un total de 613 individuos, pertenecientes a seis órdenes, 20 familias, 34 
géneros y 35 especies de insectos (Anexo 1).

La entomofauna asociada a las tres especies de Cleome se ubican en seis órdenes 
entomológicos fundamentalmente: Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, 
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Diptera y Neuroptera. De forma general la representatividad de estos órdenes para cada 
especie del género Cleome estudiada tuvo un comportamiento diferente. Para el caso de C. 
viscosa (Tab. 2), la representatividad de los órdenes por el número de individuos varió entre 
1 y 65 siendo los órdenes más representados Hymenoptera, Coleoptera y Lepidoptera por 
ese orden. Referente a la representatividad por el número de familias, el rango de variación 
osciló de 1 a 5, encontrándose la mayor cantidad en los órdenes Lepidoptera, Coleoptera 
y Hemiptera. Finalmente, el porcentaje de representatividad estuvo entre el 4,5 y el 27,3%, 
siendo los tres últimos órdenes referidos los que mayores porcentajes manifestaron.

Tabla 2. Nivel de representatividad de los órdenes reportados en cada una de las especies. / Level of 
representativeness of the orders reported in each of the species. 

Órdenes
C. viscosa C. gynandra C. spinosa

NI F PR NI F PR NI F PR
Hymenoptera 65 2 13,0 % 132 1 16,7 % 134 2 36,0 %
Lepidoptera 52 5 27,0 % 61 3 33,3 % 7 1 9,0 %
Coleoptera 58 3 27,3 % 12 2 8,3 % 53 3 45,0 %
Diptera 10 1 4,5 % - - - 1 1 9,0 %
Hemiptera 15 4 22,7 % 30 4 33,3 % - - -
Neuroptera 1 1 4,5 % - - - - - -

Leyenda: NI: Número de individuos, F: Familias, PR: Porcentaje de representatividad.

Por su parte, en C. gynandra la cantidad de individuos osciló entre 12 y 132 encontrándose 
la mayor cantidad en los órdenes Hymenoptera, Lepidoptera y Hemiptera. Por el total de 
familia el rango de variación fue de 1 a 4 obteniendo mayor representatividad los órdenes 
Hemiptera, Lepidoptera y Coleoptera. En cuanto al porcentaje de representatividad, 
Hemiptera, Lepidoptera e Hymenoptera fueron los órdenes más representados en este 
indicador que mostró valores ente el 8,3 y 33,3%. 

Para el caso de C. spinosa la representatividad de los órdenes por el número de individuos 
varió entre 1 y 134 siendo los órdenes más representados Hymenoptera y Coleoptera por 
ese orden. Referente a la representatividad por el número de familias, el rango de variación 
osciló de 1 a 3, encontrándose la mayor cantidad de familias en los órdenes Coleoptera e 
Hymenoptera. Finalmente, el porcentaje de representatividad estuvo entre el 9,0 y el 45,0%, 
siendo los dos últimos órdenes referidos los que mayores porcentajes manifestaron.

Teniendo en cuenta el número de individuos, los órdenes Hymenoptera y Coleoptera 
estuvieron representados en todas las áreas muestreadas (Anexo 2), aunque de forma 
general en unas áreas aumenta mientras que en otras disminuye. Se debe destacar que para 
ambos órdenes hubo una mayor tendencia a la disminución excepto en C. gynandra donde 
los valores tienden al aumento en algunas áreas. Los órdenes Lepidoptera y Hemiptera 
tuvieron una representatividad en las tres áreas de C. viscosa y C. gynandra, no así en la de 
C. spinosa, donde sólo se encontró Lepidoptera en el Área 1. El resto de los órdenes (Diptera 
y Neuroptera) solo fueron representativos para áreas limitadas de C. viscosa y C. spinosa, el 
primero, con un total de individuos entre 1 y 7.

Según el número de familias, la representatividad de los órdenes tuvo un comportamiento 
cercano a la estabilidad en cada una de las áreas. En todos los casos para estos órdenes 
se reportó un número de familia entre 1 y 3 con una mayor frecuencia para aquellos 
órdenes donde se presentaron dos familias por área. Indistintamente las familias que más 
aportaron a este comportamiento fueron Chrysomelidae, para el orden Coleoptera, así 
como, Formicidae y Apidae para Hymenoptera.
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En cuanto al porcentaje de representatividad, este tuvo un comportamiento muy similar 
al descrito para los indicadores anteriores. Los valores alcanzados oscilaron entre el 4,1 y 
el 50% (para C. viscosa), entre el 11,1 y el 44,4% (para C. gynandra) y el 11,1 y el 60% (para C. 
spinosa). Los mejores resultados se encontraron para el orden Coleoptera en las diferentes 
áreas excepto para C. gynandra donde los valores más destacados le correspondieron al 
orden Lepidoptera y para Hymenoptera en las áreas 2 y 3 de C. spinosa. Haciendo una 
valoración general los órdenes más representativos de la entomofauna asociada a las 
especies objeto de estudio fueron Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera.

La representación de los gremios tróficos asociados a la especie C. viscosa (Fig. 1) estuvo 
agrupada en tres categorías fundamentalmente (plagas, depredadores y polinizadores). 
Del total de especies, el 54% de las reportadas, corresponden a insectos plagas y 
seguidamente las especies identificadas como polinizadores (27%). El 18% son reconocidos 
como depredadores de insectos plagas de los cultivos agrícolas. Como se puede apreciar 
cerca del 46% de los organismos asociados a C. viscosa son organismos beneficiosos para el 
hombre o sus actividades económicas.

En el caso de C. gynandra la composición de los gremios tróficos fue similar a la observada 
en la especie anterior (Fig. 2) aunque los valores porcentuales difieren un poco. Del total de 
taxas, el 75% de las reportadas corresponden a los insectos clasificados como plagas. Los 
polinizadores asociados a esta especie representaron un 16,7% mientras que, el 8,3%, son 
reconocidos como depredadores de insectos plagas que afectan diferentes cultivos. Como 
se puede apreciar un 25% de los organismos asociados a C. gynandra son insectos benéficos.

Figuras 1-3. Composición general de gremios tróficos asociados a Cleome spp. 1. C. viscosa. 2. C. 
gynandra. 3. C. spinosa. / General composition of trophic guilds associated with Cleome spp. 1. C. 
viscosa. 2. C. gynandra. 3. C. spinosa. 
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Para C. spinosa (Fig. 3) se observa que existe una proporción de insectos fitófagos que 
asciende al 72% de los insectos identificados para esta especie. Independientemente de 
ello también se reportaron, asociados a esta planta, insectos con acción benéfica, como 
los polinizadores con un 18%. Se identificó además la especie Mycocephurus smithii (Forel, 
1893) que, según la literatura especializada en el tema, tiene más bien una función trófica 
cultivadora pues se alimenta de un hongo que es capaz de cultivar en el nido. En general 
el 28% de la entomofauna que se encontró asociada a C. spinosa, son especies beneficiosas.

Cuando se compara entre áreas (Tab. 3) la composición de gremios tróficos tiene un 
comportamiento variable. Los insectos plagas y polinizadores están presentes en las tres 
áreas muestreadas en cada una de las especies ocupando entre el 41 y 80% para el caso 
de los primeros y del 11 al 33% para los segundos. Los depredadores fueron exclusivos 
del Área 1 de C. viscosa y de las tres áreas de C. gynandra, en tanto los cultivadores solo se 
encontraron en las áreas 1 y 2 de C. spinosa.

Tabla 3. Composición de los gremios tróficos por área de muestreo. / Composition of trophic guilds 
by sampling area.

Indicadores de 
composición

C. viscosa C. gynandra C. spinosa

Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3 Área 1 Área 2 Área 3

Plagas 41,0% 81,0% 66,0% 66,7% 62,5% 62,5% 77,0% 50,0% 80,0%

Depredadores 26,0% - - 11,1% 12,5% 12,5% - - -

Polinizadores 25,0% 18,0% 33,0% 22,2% 25,0% 25,0% 11,0% 25,0% 20,0%

Cultivadores - - - - - - 11,0% 25,0% -

La cotorrita (Hippodamia convergens Guérin-Méneville, 1842), la chinche asesina 
(Orius insidiosus Say, 1832), la cotorrita (Cycloneda sanguinea Linnaeus, 1763) y el león de 
los áfidos (Chrysopa spp. Leach en Brewster, 1815), son los depredadores identificados 
asociados a C. viscosa. En el caso de C. gynandra sólo se identificó una especie dentro de los 
depredadores y fue C. sanguinea. Dentro de los polinizadores se ubican, algunos adultos 
de Lepidoptera como Eurema senegalensis (Boisduval, 1836), Phoebis sennae (Linnaeus, 
1758), Calisto bruneri (Michener, 1949), Pyrgus oileus (Linnaeus, 1767), así como, Apis 
mellifera (Linnaeus, 1758) y la abeja sin aguijón (Melipona beecheii Illinger, 1806).

Comportamiento de la entomofauna asociada a las tres especies de Cleome.

Relacionado con la diversidad alfa (Tab. 4), se puede decir que a C. viscosa se encuentra 
asociada una mayor riqueza de especies de insectos (22) siendo el doble de la reportada 
para C. spinosa (11) la que difiere sólo en una especie de C. gynandra (12). Sin embargo, 
existe una similitud en cuando a la dominancia, pues a pesar de la prevalencia de especies 
en una más que en la otra, la influencia de esas especies sobre la muestra se considera 
de baja dominancia. A pesar de lo planteado, el valor de diversidad obtenido para C. 
gynandra y C. spinosa es inferior al valor medio (2,5000), inclusive está por debajo de 2.
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Tabla 4. Comportamiento de la diversidad alfa (α) de la entomofauna encontrada asociada a cada 
especie del género Cleome estudiada. / Behavior of the alpha (α) diversity of the entomofauna found 
associated with each species of the genus Cleome studied. 

Arvenses
Indicadores evaluados

Riqueza de 
Especies (S)

Dominancia de 
Simpson (DSp)

Diversidad general 
(Shannon H´)

C. viscosa 22 0,0836 2,6735
C. gynandra 12 0,2408 1,7629
C. spinosa 11 0,2255 1,8383

Los resultados mostrados anteriormente se complementan cuando se analizan los 
valores de diversidad por áreas de muestreo (Tab. 5). Como se puede apreciar, considerando 
todas las áreas el valor de S estuvo entre 4 y 12 con tendencia a la disminución o a la 
estabilidad cuando se comparan entre áreas de una misma especie. Los mayores valores 
les correspondieron a las áreas 1 y 2 de C. viscosa, así como, a las áreas 1 de C. gynandra 
y C. spinosa. Por su parte todos los valores de dominancia oscilaron de 0,0901 a 0,4487. 
Los mayores valores para este indicador se reportaron para las tres áreas de C. spinosa 
encabezadas por el Área 2, seguidas por las tres áreas de C. gynandra sin diferencias 
numéricas muy marcadas entre ellas. Por su parte los valores de diversidad estuvieron 
dentro del rango establecido para una correcta diversidad y abundancia (entre 1 y 5).

Tabla 5. Comportamiento de la diversidad alfa (α) en cada área muestreada en relación con la 
entomofauna encontrada. / Behavior of alpha (α) diversity in each sampled area in relation to the 
entomofauna found.

Indicadores 
evaluados

C. viscosa C. gynandra C. spinosa
A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Riqueza de 
Especies (S) 12 11 6 9 8 8 9 4 5

Dominancia de 
Simpson (DSp) 0,1348 0,0901 0,2108 0,2265 0,2644 0,2541 0,3152 0,4487 0,3045

Diversidad general 
(Shannon H´) 2,1531 2,2942 1,5482 1,6924 1,5471 1,6345 1,5243 1,0059 1,3628

Leyenda: A1: Área 1, A2: Área 2, A3: Área 3.

Del total de especies reportadas durante la investigación solo el 25,71% (nueve especies) 
son las que mayor implicación tienen dentro de las muestras de las áreas estudiadas (Tab. 
6). Wasmania auropunctata (Roger, 1863), tuvo representatividad en el Área 3 de C. spinosa 
(poco frecuente) y en el Área 1 de C. viscosa (ocasional).  A. mellifera, baris de las crucíferas 
(Baris azulea Germar, 1817) y M. smithii fueron especies que tuvieron representatividad al 
menos en un área de cada arvense. El resto de la entomofauna encontrada fue exclusiva 
para cada área muestreada. Un hecho para tener en cuenta con las especies más abundantes 
dentro de las muestras en cada una de las áreas es que, excepto C. bruneri, A. mellifera y 
M. beecheii que son polinizadoras y M. smithii que es cultivadora, el resto son consideradas 
plagas.
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Tabla 6. Especies insectiles más representativas asociadas a las Cleome en cada área según el porcentaje 
de abundancia. / Most representative insect species associated with the Cleome in each area according 
to the percentage of abundance.

Especies más 
abundantes

Porcentajes de abundancia (%) / Clasificación

C. viscosa C. gynandra C. spinosa

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Wasmania auropunctata 25,8O - - - - - - - 50,0PF

Phoebis sennae 16,5E - - - - - - - -

Anastrepha obliqua - 16,3E - - - - - - -

Calisto bruneri - 14,3E - - - - - - -

Apis mellifera - - 32,3O 36,1O 42,2PF 44,7PF - - 18,0E

Baris azulea - - 25,8O - - - 14,8E - -

Pieris brassicae - - - 26,7O 26,6O - - - -

Mycocephurus smithii - - - - - - 52,5PF 63,8F -

Melipona beecheii - - - - - 17,6E - 17,0E -

Leyenda: A1: Área 1, A2: Área 2, A3: Área 3, E: Escasa, O: Ocasional, PF: Poco frecuente, F: Frecuente.

De las especies más dominantes, independientemente del área donde se encontraron, 
el 77,8% fueron clasificadas como escasas, el 66,7% como ocasionales, el 44,4% como poco 
frecuentes y el 11,1% como frecuente. También se pudo apreciar que, del total de áreas, el 
75% de las especies identificadas dentro de las más dominantes se incluyen en las especies 
con menor implicación dentro de la muestra al estar en límite inferior de la escala de 
clasificación (escasa-ocasional). El resto de las especies se encuentran en el lado centro 
superior de la escala (poco frecuente-frecuente-abundante).

Los resultados obtenidos para la medida de similitud (diversidad β) mostraron la 
formación de sólo tres grupos homogéneos (Fig. 4). El primero está constituido por las tres 
áreas de C. viscosa y el Área 3 de C. spinosa. El segundo grupo está conformado solo por las 
tres áreas de C. gynandra, en tanto el tercer grupo lo componen las áreas 1 y 2 C. spinosa. A 
pesar de que la distancia entre los valores de similitud que alcanzan no es muy marcada, en 
el primer grupo el rango de similitud estuvo entre el 25 y el 50% de similitud por lo cual la 
semejanza entre ellos se cataloga como moderada o media. Para el caso del segundo grupo 
la similitud encontrada fue entre el 75 y el 100% por lo que se consideró como similitud 
total, aunque hay que destacar que los valores obtenidos están muy cercanos al límite 
inferior del rango de clasificación. Finalmente, la similitud en el tercer grupo se clasificó 
como alta al encontrarse entre el 51 y 75%.
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Figura 4. Valores de similitud entre las áreas a partir de la entomofauna asociadas a las arvenses. / 
Similarity values between the areas based on the entomofauna associated with the weeds. 

Discusión

Composición de la entomofauna asociada a las tres especies de Cleome.

En sentido general los rangos de representatividad, según cada indicador, obtenidos 
para C. gynandra, fueron más restringidos que en C. viscosa y C. spinosa, sin embargo, implica 
la presencia de mayores valores, lo que indica que los órdenes asociados a C. gynandra 
estuvieron mejores representados. El que Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera sean 
los órdenes con mayores proporciones, se debe a que a los mismos pertenecen especies 
de insectos que normalmente se encuentran en los agroecosistemas pues constituyen 
importantes plagas de cultivos agrícolas o controladores biológicos de estas lo cual pudo 
incidir en el nivel de representatividad alcanzado. 

Este comportamiento también ha sido referido por diversos autores. Jiménez et al. 
(2020) durante un estudio entomológico también encontraron a Coleoptera, Hymenoptera 
y Lepidoptera dentro de los órdenes asociados a dos ecosistemas cultivados. Los órdenes 
Coleoptera e Hymenoptera igualmente fueron referidos por Fuentes et al. (2021) dentro de 
los más representativos y sobre el orden Lepidoptera citaron que, junto a otros órdenes, 
posee numerosos insectos con comportamiento como plaga. 

El orden Coleoptera, es un grupo de distribución cosmopolita, conformado actualmente 
por alrededor de 400 mil especies descritas; constituye el grupo animal más diverso del 
planeta, representando cerca del 25% de todos los seres vivos y el 35% de los insectos 
(Eggleton 2020). El estimado más reciente indica que el número potencial de coleópteros 
en el mundo está entre 1.700.000 y 2.100.000 especies (García et al. 2020). Estos insectos 
tienen gran importancia como proveedores de servicios ecosistémicos, pues pueden ser 



Revista Chilena de Entomología 49 (2) 2023

431

depredadores, fitófagos, polinizadores o saprófagos. Gracias a su diversidad de hábitos 
algunos coleópteros se usan como biocontroladores, en investigaciones forenses, como 
bioindicadores, por su importancia médica o económica (algunas especies se consideran 
comestibles). Actualmente, el orden está compuesto por aproximadamente 180 familias 
existentes y cerca de 30 familias fósiles, además, más del 90% de las especies descritas son 
del suborden Polyphaga (Girón et al. 2021).

Lepidoptera constituye el tercer orden de insectos con más especies descritas después 
de Coleoptera y Diptera, contribuyendo a la dinámica ecosistémica al ser partícipe de 
procesos mutualistas como la polinización o formando parte de la cadena trófica (Villalobos 
y Salazar 2020). A pesar de que en su estadio larval constituyen un serio problema para la 
producción agrícola en muchos cultivos, Velasco et al. (2021) refirieron que las mariposas son 
usadas como bioindicadores del estado de conservación del entorno natural a causa de su 
sensibilidad a los cambios ambientales que generan la destrucción del hábitat, los cambios 
en la cobertura, el uso del suelo y la desaparición o desplazamiento de especies. Es por ello 
que la abundancia y diversidad de algunas especies de estos insectos deja al descubierto 
la salud de un entorno debido a que estos factores están directamente relacionados con el 
estado de conservación.

Mendoza et al. (2021) citaron que en Hymenoptera existen entre 115.000 y 250.000 
especies descritas en todo el mundo, donde se pueden encontrar, tanto especies parasitas 
como de vida libre y es considerado uno de los grupos de insectos más beneficiosos para 
el hombre. Posee un abundante grupo de parasitoides que frecuentemente aparecen en 
los ecosistemas, aunque se estima que cerca del 75% no se han descrito todavía. También 
incluyen a los polinizadores más importantes, las abejas, especialmente la abeja doméstica 
(A. mellifera).

En relación con los gremios tróficos, el que se hayan encontrado especies de depredadores 
y polinizadores asociadas a las plantas estudiadas no es un hecho contradictorio. Naranjo 
et al. (2022) señalaron que H. convergens es una especie que se distribuye en zonas tropicales 
y subtropicales de Sudamérica. Es considerado como un depredador importante de áfidos 
plaga en varios agroecosistemas y su rápida dispersión en campo permite que llegue 
fácilmente a las colonias de áfidos. Este coccinélido es una de las especies dominantes en 
ensamblajes de depredadores asociados a plantas no cultivadas que crecen naturalmente 
en el agroecosistema. De acuerdo con Chen et al. (2020), es una especie generalista que 
se alimenta de áfidos, ácaros, escamas y moscas blancas, pero también puede nutrirse de 
alimentos que no son presas.

Orius insidiosus es un insecto omnívoro originario de América y es reconocido por 
depredar a numerosos insectos de importancia agrícola como trips, áfidos, moscas blancas 
y los huevos y larvas de algunas especies del orden Lepidoptera (Quiroz et al. 2022). Los 
huevos de los insectos no pueden defenderse del ataque de los depredadores o parasitoides, 
sin embargo, al ser puestos de forma discreta por sus madres en diferentes hospederos de 
oviposición, pueden pasar desapercibidos (Fatouros et al. 2020). Esta estrategia es común 
en O. insidiosus, al mostrar preferencias de oviposición en especies y sitios de plantas 
específicos (Yu et al. 2021). Este depredador utiliza diferentes plantas cultivadas para la 
oviposición, pero también usa diferentes plantas silvestres (Lorenzo et al. 2019; Pascua et al. 
2019; Hinds y Barbercheck 2020; Quiroz et al. 2022). 

Rodríguez et al. (2019) refirieron que, por su distribución cosmopolita, C. sanguinea 
es una de las especies mejor conocidas dentro de los Coccinellidae y es catalogada 
como uno de los agentes de control más eficientes de insectos fitófagos estacionarios 
como los pulgones. Su presencia ha sido registrada en diversos cultivos de importancia 
económica y es considerado como uno de los depredadores de áfidos más importantes 
en la citricultura, al ejercer un control natural sobre las poblaciones de diferentes tipos 
de pulgones. 
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En cuanto a otro tipo de entomófagos, Pinzón et al. (2018) citó que los hábitos 
depredadores son característicos del orden Neuroptera, entre los cuales se destacan las 
especies del género Chrysopa, por ser un buen controlador natural debido a su distribución 
geográfica, su tolerancia a insecticidas, alta voracidad, capacidad de búsqueda y facilidad 
de producción en laboratorio. Es depredador de una amplia gama de artrópodos de cuerpo 
blando (áfidos, escamas, trips, ácaros, entre otros) y estadios inmaduros como huevos y 
larvas.  

De A. mellifera, Baena et al. (2022) señalaron que es una especie de gran importancia para 
el humano por proveer bienes como la miel, cera, polen, propóleo y otros derivados de la 
colonia, así como, por su papel como polinizador de cultivos. A pesar de que A. mellifera 
es muy productiva en cuanto a su establecimiento y producción de miel, resulta que desde 
la perspectiva de las plantas no necesariamente es el polinizador más eficiente. A pesar 
de esto, se ha demostrado que A. mellifera es uno de los polinizadores de cultivos más 
importante de manera que millones de abejas son manejadas con este propósito a nivel 
global.

Las abejas sin aguijón, M. beecheii, son importantes agentes polinizadores. Ellas cumplen 
un papel importante no sólo en la polinización de las plantas nativas de los trópicos y 
subtrópicos, sino que también se pueden explotar para la extracción de su miel y utilizar 
en la polinización de cultivos de importancia económica. Estas abejas son las responsables 
de la fecundación o polinización de más del 98% de los árboles y arbustos nativos. Su 
efectividad como agentes polinizadores está dada por la adaptación a los árboles tropicales 
con flores pequeñas, de cáliz profundo y estrecho, que solamente pueden recibir abejas de 
porte pequeño, es decir, a ciertas especies de abejas nativas (Martínez et al. 2021).

Como se puede apreciar los organismos benéficos asociados a estas especies ocupan, 
de forma general, entre el 25 y 46%. Esto es de suma importancia pues en parte desentraña 
el mito de que las especies que no constituyen objeto de cultivo son exclusivamente 
hospederas de plagas que afectan a las plantas cultivadas. Con ello se evidencia el potencial 
que tienen las especies objeto de estudio para ofrecer servicios ecosistémicos de apoyo o 
soporte en los ecosistemas donde se encuentren, al poder explotarse este recurso como 
reservorios de insectos beneficiosos. Por otra parte, no se debe ignorar el hecho de que 
también se encontraron asociados a ella insectos plagas lo que refuerza la necesidad de 
conocer el comportamiento de los taxas que conforman la entomofauna y su implicación 
dentro de la muestra.

Comportamiento de la entomofauna asociada a las tres especies de Cleome.

En sentido general la diversidad de insectos asociados a las tres especies de Cleome, 
alcanzan valores dentro del rango establecido para una correcta diversidad y abundancia. 
Sin embargo, los valores obtenidos para C. gynandra y C. spinosa hacen suponer que para 
estas arvenses las especies de insectos más dominantes tienen una mayor influencia sobre 
el resto de la muestra que para el caso de C. viscosa y por tanto la distribución de la muestra 
será menos homogénea. A pesar de ello para el Área 2 de C. spinosa la dominancia se 
considera media o moderada, mientras que, para el resto, la dominancia es baja.

De lo planteado se entiende que la implicación de las especies más dominantes para 
cada una de las áreas de C. spinosa es mucho más marcada, lo que repercute en que la 
distribución de los individuos sea menos homogénea. Esto comportamiento se relaciona 
con el hecho de que los valores de diversidad general sean menores en estas tres áreas, sin 
embargo, todos están por debajo del valor medio (2,5000), indicativo de que, dentro de la 
diversidad, la tendencia es a la baja diversidad (áreas 2 y 3 de C. spinosa) y la diversidad 
moderada (resto de las áreas), inclusive en todas las áreas, excepto las áreas 1 y 2 de C. 
viscosa, el valor obtenido está por debajo de 2.
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Estos resultados son importantes en función de conservar estas arvenses en los 
ecosistemas agrícolas. Se dice esto porque, independientemente del gremio trófico al 
que pertenezca la entomofauna asociada y de poseer valores adecuados de diversidad y 
abundancia, la tendencia es la baja dominancia de las especies que componen la muestra. 
Ello implica que las especies fitófagas representadas en la entomofauna no aparecerán 
formando poblaciones numerosas. 

Vargas et al. (2017a, b) al evaluar el comportamiento de la diversidad entomológica en 
dos fincas de la agricultura suburbana en Santiago de Cuba, encontraron que la diversidad 
alfa tuvo tendencia a valores bajos, aunque los valores obtenidos se mantienen en el rango 
establecido para cada indicador. Vargas et al. (2019b) refirieron que durante un estudio la 
riqueza encontrada fue baja, lo que estuvo relacionado con la desaparición de la vegetación 
que servía como refugio alternativo para este grupo de insectos. Agregaron que la 
diversidad de insectos en términos de riqueza se encuentra afectada por una disminución 
de familias y un desequilibrio en la abundancia.

Mendoza et al. (2020) al evaluar comportamiento de la entomofauna asociada a la flora 
existente en cuatro fincas suburbanas de Santiago de Cuba, encontraron que la riqueza de 
especies mostró valores que tendieron a la disminución y que no fueron elevados, aunque 
hay que destacar que utilizaron un indicador diferente al de este estudio. Igualmente 
obtuvieron valores de diversidad general entre bajos y moderados y que disminuyeron 
entre áreas y períodos. Los resultados en términos de diversidad concuerdan con los 
de Duarte y López (2020) quienes al evaluar la diversidad de insectos asociados a siete 
cultivos en condiciones de organopónico, obtuvieron valores de diversidad en el rango 
de la diversidad media, aunque algunos cultivos de los analizados tendieron a la baja 
diversidad de insectos.

Estos resultados son importantes, pues significan que, si bien no hay que descuidarse, 
refuerzan el hecho de que los organismos plagas que se encuentran dentro de la 
entomofauna que se asocia a estas especies de Cleome, lo hacen sin formar abundantes 
poblaciones. Por tanto, dan la posibilidad de que las mismas pueden ser manejadas y 
conservadas dentro de los agroecosistemas, aunque se precise de un monitoreo constante 
para detectar fluctuaciones poblacionales dentro de los organismos plagas que se asocian 
a ellas. El que se encuentren organismos benéficos dentro de los taxas más dominantes 
hace suponer el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos que pueden ofrecer estas 
especies.

En relación con la similitud, estos resultados evidenciaron que entre una especie de 
Cleome y otra no hubo mucha semejanza en cuanto a la diversidad de insectos que se 
les asocia. Ello hace pensar que, salvo algunas especies, la mayoría son insectos que se 
encuentran asociados a cada especie de manera particular en las condiciones en las que 
se desarrolló la investigación. Esto es importante en función de desarrollar acciones para 
manejar y conservar estas especies, pues da la medida de pocas acciones comunes para el 
manejo de las tres especies y si un cúmulo de acciones particularizada por especie.  

De forma general, se considera que la similitud entre las áreas muestreadas fue 
moderada o media. Los valores de similitud obtenidos en los tres grupos homogéneos están 
avalados por la existencia de especies comunes entre estas muestras y por la baja diferencia 
entre el total de individuos de las especies comunes que existen entre esas muestras. Estos 
resultados de similitud fueron superiores a los reportados por otros autores. En este caso 
se encuentran los trabajos desarrollados por Vargas et al. (2016), Mendoza et al. (2020) y 
Mendoza et al. (2021) quienes reportaron una similitud baja lo que se debió a especies muy 
adaptadas a las condiciones de cada área.
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Conclusiones

Coleoptera, Lepidoptera e Hymenoptera fueron los órdenes más representados donde 
los insectos plagas y los polinizadores ocuparon la mayor parte de la entomofauna que se 
asocia a las tres especies de Cleome. 

Aunque los organismos plagas se encontraron dentro de los más representados, forman 
bajas poblaciones, lo que facilita la conservación de las tres especies del género Cleome 
objeto de estudio mediante acciones de manejo lo que permitiría aprovechar los servicios 
ecosistémicos de apoyo que pueden proporcionar.       

Los valores de diversidad de la entomofauna, aunque están dentro del rango establecido, 
revelaron una diversidad de baja a moderada donde las especies más dominantes tienen 
una baja influencia dentro de las muestras y en su mayoría son clasificadas como escasas. 

Hubo similitud entre las diferentes áreas para una misma especie de Cleome, sin embargo, 
entre las tres especies se evidenció la existencia de una baja similitud.   
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Anexos

Anexo 1. Listado general de la entomofauna que se reportó asociada a las tres especies del género 
Cleome objeto de estudio. / General list of the entomofauna that was reported associated with the 
three species of the genus Cleome under study.

Especies Orden Familia Género NI
Apis mellifera (Linnaeus, 1758) Hymenoptera Apidae Apis 136
Mycocephurus smithii (Forel, 1893) Hymenoptera Formicidae Mycocephurus 83
Wasmania auropunctata (Roger, 1863) Hymenoptera Formicidae Wasmania 55
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Lepidoptera Pieridae Pieris 50
Baris azulea (Germar, 1817) Coleoptera Curculionidae Baris 48
Melipona beecheii (Illinger, 1806) Hymenoptera Apidae Melipona 44
Typophorus nigritus (Fabricius, 1801) Coleoptera Chrysomelidae Typophorus 22
Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) Lepidoptera Pieridae Phoebis 20
Eurema senegalensis (Boisduval, 1836) Lepidoptera Pieridae Eurema 16
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) Hemiptera Aleyrodidae Bemisia 15
Diabrotica innuba (Fabricius, 1775) Coleoptera Chrysomelidae Diabrotica 14
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) Diptera Tephritidae Anastrepha 10
Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) Coleoptera Coccinellidae Cycloneda 10
Diabrotica balteata (Le Conte, 1865) Coleoptera Chrysomelidae Diabrotica 9
Acanthoscelides obtetus (Say, 1831) Coleoptera Chrysomellidae Acanthoscelides 9
Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) Hemiptera Aphididae Brevicoryne 8
Helicoverpa zea (Boddie, 1850) Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa 7
Calisto bruneri (Michener, 1949) Lepidoptera Nymphalidae Calisto 6
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Ascia monuste (Linnaeus, 1764) Lepidoptera Pieridae Ascia 6
Pyrgus oileus (Linnaeus, 1767) Lepidoptera Hesperiidae Pyrgus 5
Hippodamia convergens (Guerín-
Méneville, 1842)

Coleoptera Coccinellidae Hippodamia 5

Xeropholea viridis (Fabricius, 1794) Hemiptera Cicadellidae Xeropholea 4
Oebalus insularis (Stal, 1872) Hemiptera Pentatomidae Oebalus 4
Orius insidiosus (Say, 1832) Hemiptera Anthocoridae Orius 4
Empoasca spp. Hemiptera Cicadellidae Empoasca 4
Patania silicalis (Guenée, 1854) Lepidoptera Crambidae Patania 3
Plutella xylostella (Linnaeus), 1758 Lepidoptera Plutellidae Plutella 3
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Hemiptera Pentatomidae Nezara 3
Euchistus bifibulus (Pal de Beau, 1805) Hemiptera Pentatomidae Euchistus 2
Diaphania nitidalis (Stoll, 1781) Lepidoptera Crambidae Diaphania 2
Spodoptera spp. Lepidoptera Noctuidae Spodoptera 2
Chariesterus gracilicornis (Stal, 1870) Hemiptera Coreidae Chariesterus 1
Chrysopa spp. (Leach en Brewster, 
1815)

Neuroptera Chrysopidae Chrysopa 1

Lema trilema (Fabricius, 1799) Coleoptera Chrysomellidae Lema 1
Tipula spp. (Linnaeus, 1758) Diptera Tipulidae Tipula 1
Total: 35 6 20 34 613

Anexo 2. Nivel de representatividad de los órdenes entomológicos reportados como asociados a las 
tres especies del género Cleome objeto de estudio. / Level of representativeness of the entomological 
orders reported as associated with the three species of the genus Cleome under study.

Órdenes
C. viscosa C. gynandra C. spinosa

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

Representatividad según el número de individuos

Hymenoptera 47 8 10 43 36 53 65 38 34

Lepidoptera 38 9 5 29 19 13 7 - -

Coleoptera 24 20 15 2 5 5 28 9 16

Diptera 7 3 - - - - 1 - -

Hemiptera 4 9 1 12 4 14 - - -

Neuroptera 1 - - - - - - - -

Representatividad según el número de familias

Hymenoptera 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Lepidoptera 2 2 1 3 2 2 1 - -

Coleoptera 3 2 3 1 2 1 2 2 2

Diptera 1 1 - - - - 1 - -

Hemiptera 1 2 1 2 1 2 - - -

Neuroptera 1 - - - - - - - -
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Porcentaje de representatividad

Hymenoptera 16,6% 4,1% 16,7% 22,2% 25,0% 25,0% 22,2% 50,0% 40,0%

Lepidoptera 25,0% 18,2% 16,7% 44,4% 37,5% 37,5% 11,1% - -

Coleoptera 33,3% 36,4% 50,0% 11,1% 25,0% 12,5% 55,6% 50,0% 60,0%

Diptera  8,3% 9,1% - - - - 11,1% - -

Hemiptera 8,3 % 27,3 % 16,7 % 22,2 % 12,5 % 25,0 % - - -

Neuroptera 8,3 % - - - - - - - -


