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RESUMEN 

Los insectos juegan un papel crucial en los ecosistemas, particularmente en la 

polinización y el control biológico de plagas. Sin embargo, los cambios en el uso del suelo, 

la expansión urbana y la intensificación agrícola, pueden afectar negativamente las 

comunidades de insectos. Este estudio tuvo como objetivo general analizar la diversidad y 

los rasgos funcionales de los insectos fitófagos y benéficos en un gradiente de perturbación 

en el estado de Yucatán, México. Para ello, durante la temporada de lluvias de 2023, se 

instalaron dos trampas Malaise en tres zonas representativas con diferente nivel de 

perturbación (ciudad, cultivos de maíz y selva baja caducifolia). Se emplearon análisis de 

diversidad para describir la composición de las comunidades de insectos y análisis 

multivariados para comparar el tamaño corporal frente a los cambios ambientales. Los 

resultados obtenidos muestran que, en general, las tres zonas presentan una diversidad similar 

de insectos, aunque se identificaron patrones específicos de comportamiento en la 

distribución de la riqueza de familias y las familias comunes y dominantes, tales como las 

familias de Braconidae y Coccinellidae, las cuales varían significativamente en su 

dominancia según el nivel de perturbación característico de cada zona. Se observó que el 

tamaño corporal de los insectos estaba influenciado negativamente por factores ambientales 

como la temperatura y la humedad, siendo los insectos de mayor tamaño en las zonas agrícola 

y natural, donde las condiciones son menos extremas en comparación con la zona urbana. 

Las conclusiones sugieren que, aunque las mayores alteraciones por actividades 

antropogénicas no afectan significativamente la diversidad de ciertos grupos funcionales de 

insectos, sí tiene un impacto negativo sobre el tamaño corporal de estos.  
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ABSTRACT 

Insects play a crucial role in ecosystems, particularly in pollination and biological 

pest control. However, changes in land use, such as urban expansion and agricultural 

intensification, can negatively affect insect communities. The general objective of this study 

was to analyze the diversity and functional traits of phytophagous and beneficial insects along 

a disturbance gradient in the state of Yucatán, Mexico. To achieve this, two Malaise traps 

were installed in three representative areas with different levels of disturbance (city, maize 

crops, and dry tropical forest) during the rainy season of 2023. Diversity analyses were used 

to describe the insect community composition, and multivariate analyses were employed to 

compare body size in relation to environmental changes. The results showed that, in general, 

the three areas exhibited similar insect diversity, although specific behavioral patterns were 

identified in the distribution of family richness and dominant families, such as Braconidae 

and Coccinellidae, which varied significantly in their dominance according to the disturbance 

level of each area. It was observed that insect body size was negatively influenced by 

environmental factors such as temperature and humidity, with larger insects found in 

agricultural and natural zones, where conditions are less extreme compared to the urban zone. 

The conclusions suggest that, although greater anthropogenic disturbances do not 

significantly affect the diversity of certain functional insect groups, they do have a negative 

impact on their body size. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las actividades antropogénicas han modificado la diversidad biológica en diferentes 

niveles de organización (Lin et al., 2020). Se calcula que para el año 2030, cerca del 70% de 

la población humana en todo el mundo habrá transformado ecosistemas en ciudades. 

Considerando el valor ambiental, económico y social de organismos clave que viven en 

hábitats naturales, como los insectos, es fundamental reconocer que estos serán afectados en 

el proceso de los cambios ambientales, lo cual representa una de las principales amenazas 

para la biodiversidad (Naciones Unidas, 2014). Las perturbaciones de los hábitats conllevan 

a la extinción de algunas especies de insectos, sin embargo, otras pueden verse menos 

perjudicadas incluso beneficiadas o no afectadas. (Shochat et al., 2006; Urbina-Cardona et 

al., 2008; Pacheco-Figueroa et al., 2015). 

En la Península de Yucatán, ha habido una creciente urbanización; pero, ciertas zonas 

agrícolas con cultivos maíz y zonas naturales de selva baja caducifolia, se consideran menos 

perturbadas al presentar superficies cubiertas con menos concreto y una mayor cobertura 

vegetal. Dichas zonas, aún pueden albergar un mayor número y diversidad de insectos, 

porque al existir una mayor complejidad estructural de la vegetación; afectará positivamente 

la diversidad de insectos (Fraser et al., 2007). Para entender la relación entre diversidad y los 

servicios ecosistémicos que proveen los insectos, es necesario caracterizar su identidad 

taxonómica y funcional (Cadotte et al., 2011).  

Recientemente, ha crecido el interés en evaluar la relación entre el funcionamiento 

ecosistémico y la diversidad funcional, que incluye la riqueza de rasgos funcionales de las 

especies presentes en una comunidad, considerando los atributos morfológicos que afectan 

una determinada función (Violle et al., 2007). La diversidad funcional ofrece una perspectiva 

novedosa y útil en la ecología de comunidades de insectos y en los estudios de biodiversidad, 

porque permite analizar los roles de las especies con base en sus características físicas 

(Chalmandrier et al., 2015). Se ha demostrado que las comunidades de insectos presentes en 

sitios perturbados pueden responder a diferentes variables ambientales (Chapin et al., 2000; 

Díaz y Cabido, 2001; Benito et al., 2019). Por ejemplo, entre algunos insectos polinizadores, 

el tamaño corporal determina la eficiencia en la polinización (Greenleaf et al., 2007).  
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La diversidad taxonómica y funcional podrían tener una relación directa, es decir, a 

un mayor número o diversidad de especies mayor será la diversidad funcional (Cadotte et al., 

2011). Sin embargo, varias investigaciones sugieren que la diversidad funcional explica de 

mejor manera el funcionamiento ecosistémico que la diversidad taxonómica, lo que implica 

que no habría una relación directa entre ambas variables (Gagic et al., 2015). En cualquier 

caso, el análisis de la diversidad funcional se basa en rasgos funcionales que son 

características biológicas que influyen en los procesos ecosistémicos, y que permiten detectar 

cambios en los ecosistemas debido a afectaciones ambientales (Tilman et al., 2001; Poff y 

Zimmerman, 2009; Merritt et al., 2010; Córdova-Tapia y Zambrano, 2015). Por lo que este 

trabajo de investigación se centra en el estudio de la diversidad funcional de insectos 

fitófagos y benéficos en un gradiente de perturbación. 
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ANTECEDENTES 

Diversidad funcional 

La diversidad funcional de insectos se refiere a la variación en los roles ecológicos 

que desempeñan en los ecosistemas, más allá de su diversidad taxonómica (número de 

especies). Este concepto engloba las distintas funciones que cumplen los insectos, como la 

polinización, descomposición, fitofagia, control biológico, dispersión de semillas y reciclaje 

de nutrientes, entre otras (Maldonado-Cepeda et al., 2024). Es crucial porque determina 

cómo los ecosistemas responden a cambios ambientales, como la pérdida de hábitat, el 

cambio climático, la introducción de especies invasoras o la urbanización. Un ecosistema 

con alta diversidad funcional generalmente tiene mayor resiliencia y es capaz de mantener 

sus funciones esenciales frente a disturbios (Malacarne et al., 2024). Sabiendo que los 

insectos fitófagos son aquellos que se alimentan de plantas, mientras que los insectos 

benéficos incluyen polinizadores, parasitoides y depredadores que contribuyen a la 

polinización y el control biológico. En ecosistemas naturales, la diversidad funcional de 

insectos fitófagos y benéficos tiene un impacto significativo, ayudándolos a regenerarse ante 

el paso de desastres naturales como huracanes o incendios (Tscharntke et al., 2008).  

En agrocosistemas, la relación entre los insectos fitófagos y benéficos es fundamental 

para encontrar el equilibrio ecológico. Un agrocosistema equilibrado, con alta diversidad 

funcional de depredadores y parasitoides, ayuda a regular las poblaciones de fitófagos, 

evitando que causen daños severos a los cultivos (Hevia et al., 2021). En ausencia de estos 

insectos benéficos, las plagas fitófagas pueden proliferar, lo que requiere intervenciones 

humanas como pesticidas, que a su vez pueden afectar negativamente a los insectos 

benéficos. Procurar la presencia de la diversidad funcional entre insectos asegura que los 

agrocosistemas mantengan una alta producción de alimentos de buena calidad (Hatt et al., 

2020). Un agroecosistema con alta diversidad de insectos benéficos tiene mayor resiliencia 

ante el ataque de plagas y puede reducir la dependencia de insumos químicos. La presencia 

de múltiples especies con roles similares (redundancia funcional) también proporciona 

estabilidad frente a perturbaciones, como cambios en el clima o en el uso del suelo. Tanto 

los insectos fitófagos como los benéficos tienen papeles funcionales importantes, conocer 

sus interacciones es esencial para mantener la salud y sostenibilidad de los ecosistemas 

naturales y agrocosistemas (Lazarina et al., 2023). 
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Urbanización 

La urbanización es una tendencia demográfica dominante que transforma ecosistemas 

en todo el mundo y cambia radicalmente los patrones y procesos ecológicos (Grimm et al. 

2000; Alberti et al. 2003). Interactúa globalmente con la extracción de recursos naturales 

para la construcción de viviendas y juega un papel central en la alteración de los ciclos 

biogeoquímicos de varias partes del mundo, reduciendo la biodiversidad debido a la 

fragmentación de los hábitats naturales nativos y la introducción de especies exóticas, 

también en los cambios por el uso de la cobertura vegetal que se extienden mucho más allá 

de los límites de las ciudades (Collins et al., 2000). Es así, como varias zonas aparentemente 

“vírgenes” ya han sido, y serán cada vez más, parte de la “huella” ecológica de las zonas 

urbanas. En México la urbanización también plantea desafíos significativos en términos de 

sostenibilidad, calidad de vida y gestión de recursos, que incluyen modificaciones en el uso 

del suelo y perturbaciones ambientales, que aumentan la presión sobre la biodiversidad de 

especies locales e induce el montaje de nuevas comunidades ecológicas (Gaston, 2010; Swan 

et al., 2011).  

A pesar de los numerosos desafíos ecológicos asociados con la urbanización, también 

tiene efectos positivos en el medio ambiente y en la sociedad cuando se maneja de manera 

sostenible y planificada. Estos efectos pueden contribuir a la protección de áreas naturales, 

la mejora de la calidad de vida y la eficiencia en el uso de recursos (Seto et al., 2017). Puede 

tener efectos positivos sobre ciertos grupos de insectos, especialmente cuando se integran 

principios de sostenibilidad y diseño urbano ecológico. Al integrar áreas verdes, parques, 

jardines, huertos familiares y techos verdes proporcionan lugares donde los insectos pueden 

alimentarse, reproducirse y refugiarse. La diversidad de plantas ornamentales en áreas 

urbanas puede aumentar la variedad de recursos alimentarios para polinizadores y otros 

insectos (Morpurgo et al., 2024). Además, en las ciudades con centros de desarrollo 

económico, social y tecnológico, están experimentando un crecimiento sostenido, 

especialmente en los países en desarrollo que integran la biodiversidad y la sostenibilidad en 

el desarrollo urbano, promoviendo el control biológico natural y la educación sobre la 

importancia de los insectos en entornos urbanos ecológicos, donde los insectos juegan un 

papel primordial (Korányi et al., 2022). 
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Impacto de la urbanización y agricultura intensiva 

La urbanización y agricultura intensiva son dos procesos humanos que tienen 

profundos impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales. Aunque 

son distintos en sus características, ambos están estrechamente relacionados y generan 

efectos combinados en el medio ambiente, particularmente cuando coexisten en áreas 

periurbanas; que son espacios que se encuentran en los alrededores de las ciudades y que se 

caracterizan por ser una mezcla entre lo urbano y lo rural (Salamanca-Fonseca et al., 2024). 

Considerablemente, la urbanización tiene un mayor impacto tanto sobre los insectos fitófagos 

como sobre los insectos benéficos. A medida que las ciudades se expanden, los cambios en 

el hábitat, el uso del suelo y el clima urbano afectan la biodiversidad y las interacciones entre 

las especies (Schmitt et al., 2021; Vähätalo et al., 2024). La expansión de zona urbanas ha 

sido identificada como la causa principal de la disminución de las comunidades de insectos 

benéficos en selvas tropicales (Lewthwaite et al., 2024). Por otro lado, la agricultura intensiva 

quizás tiene menor impacto, pero el abuso de los insecticidas, pesticidas fungicidas y 

herbicidas afectan directamente la salud de los insectos, lo que conduce a la disminución de 

la densidad de las poblaciones, en particular de las especies silvestres (González-Varo et al., 

2013; Ecoflor, 2016). 

Los efectos de la urbanización y agricultura intensiva en la ecología y evolución de 

las interacciones bióticas evidencian que la riqueza de especies nativas tiende a disminuir en 

zonas urbanas; sin embargo, los cambios en la abundancia parecen ser en especies específicas 

(Miles et al., 2019). Estos cambios en la ecología sugieren que la urbanización y agricultura 

intensiva podría afectar tanto la evolución adaptativa como la no adaptativa de los insectos 

(Hernández-Martínez y Marcos-García, 2019). Varios estudios mencionan que, ciertas 

especies de insectos fitófagos cambian con la urbanización y agricultura intensiva, por lo que 

podría suceder lo mismo con la abundancia y diversidad de insectos benéficos como los 

parasitoides y depredadores (Getanjaly et al., 2015; Henri et al., 2015; López et al., 2018; 

León-Burgos et al., 2019; Betancourt et al., 2021). La urbanización y agricultura intensiva 

se ha determinado de manera general o cualitativa, por lo que resulta difícil identificar qué 

factores afectan a las diferentes especies de estos grupos de insectos, y, más aún, si el recurso 

pertenece a hospederos o presas que se alimentan de plantas con importancia económica y 

cultural (Gardiner et al., 2017). 
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No menos importante, la urbanización y agricultura intensiva tiene profundos efectos 

sobre los insectos polinizadores, especialmente en términos de pérdida de hábitat, cambios 

en la disponibilidad de alimentos y la alteración de sus patrones de comportamiento (Fisogni 

et al., 2020; Biella et al., 2022; Tavares-Brancher et al., 2024). Se sabe que los recursos 

florales son determinantes en la estructuración de las comunidades de polinizadores, de 

manera que, los cambios ambientales alteran la distribución espacial y temporal de los 

recursos florales, también afecta la conducta de forrajeo individual, la dinámica poblacional 

y la composición de la comunidad de polinizadores (Haddad et al., 2003; Kremen et al., 

2007). Estos impactos varían dependiendo de la especie de polinizador; en mariposas, se ha 

reportado que la cobertura de suelos urbanos y periurbanos tiene una influencia negativa en 

la riqueza, abundancia y comunidades de ciertas especies, en ciudades de América Central 

(Ramírez-Ordoñez et al., 2023). La comunidad de mariposas es significativamente baja en 

sitios altamente urbanizados y en los sitios periurbanos la diversidad es significativamente 

mayor, aunque los recursos vegetales se encuentran disponibles en zonas urbanas, esto indica 

el papel potencial de la fragmentación del hábitat y el aislamiento de parches (Winchester, 

2008). 

Los cambios en la estructura, diversidad y abundancia de la comunidad de 

polinizadores debido a la perturbación antropogénica han sido documentados en numerosos 

estudios (Morales y Aizen, 2006; Galetto et al., 2007; Aizen y Morales, 2008; Quintero et 

al., 2010). Estos estudios mencionan, que hay una mayor riqueza y abundancia de 

polinizadores en temporada de lluvias, pues hay un cambio significativo en la composición 

de especies entre temporalidades y una relación estadística significativa lineal entre la 

diversidad temporal y la distancia del parche a la selva natural. Sin embargo, las variables 

ambientales locales y la composición del paisaje también impactan la abundancia, riqueza y 

uniformidad de estos individuos, pues son más susceptibles al cambio. Se ha reportado, que 

los niveles de uso regional del suelo impactan negativamente la abundancia y diversidad solo 

de abejas (Ballare et al., 2019). Pero, polinizadores generalistas, como las abejas melíferas, 

pueden volverse dominantes, desplazando a polinizadores nativos especialistas (Perillo et al., 

2020). Dentro de los sitios de agricultura, la riqueza de las abejas es mayor al aumentar el 

hábitat seminatural, mientras que; en los sitios de pastizales, la riqueza de las abejas es 

similar, independientemente de la cobertura del hábitat seminatural (Varela y Hernández, 

2023).  
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Importancia de los gradientes de perturbación 

Un gradiente de perturbación dentro de uno o varios ecosistemas, son los niveles de 

disturbio ambiental, tanto naturales como humanos, que alteran la estructura física y la 

composición de los elementos bióticos y abióticos en dichos sistemas naturales, cambiando 

la biodiversidad total dentro de ellos (Collinge et al., 2005). Puede tener efectos negativos 

variados en la dinámica ecológica dependiendo de cada región, esto es grave, porque 

ocasiona fragmentación de hábitats, disminuyendo la biodiversidad, dado que la composición 

de especies en un parche dependerá de su tamaño y aislamiento (Crooks, 2002). Algunos de 

los efectos negativos de los disturbios que se han reportado son los siguientes: pérdida de 

fertilidad del suelo y erosión, menor diversidad vegetativa y faunística nativa, favoreciendo 

la invasión de maleza u otras especies (Van Auken, 2000; Wezel y Rath, 2002; Nikiema, 

2005; McDougall y Turkington, 2005; Blaum et al., 2007). La comprensión de gradientes de 

perturbación es esencial para la conservación y gestión de los ecosistemas. Al saber cómo 

diferentes niveles de disturbio afectan a las especies de insectos y sus hábitats, se pueden 

diseñar estrategias que mitiguen los impactos negativos y fomenten la recuperación de los 

ecosistemas (Altamirano et al., 2020). 

Se ha documentado, que los diferentes niveles de perturbación pueden determinan la 

diversidad y abundancia de ciertos grupos de insectos debido a que son complejos y 

heterogéneos en espacio y tiempo (Correa-Barbosa et al. 2020). En Perú, un gradiente de 

perturbación de bosque secundario de la Reserva de la Biósfera del Manu; determinó la 

asociación entre la abundancia relativa de avispas (Hymenoptera: Vespidae) con los atributos 

de la vegetación y su relación a las alteraciones por el uso de sistemas naturales para 

actividades de agricultura, demostrando los efectos negativos en la composición y 

abundancia de las comunidades de avispa en sitios con bosque completamente clareado, 

parcialmente clareado y sin clarear (Castelo y Marquina-Montesinos, 2023). En México, en 

un gradiente de perturbación de Chetumal, Yucatán; se evaluó la diversidad y composición 

de los escarabajos (Insecta: Coleoptera) que habitan en el follaje, en los arbustos con respecto 

a la influencia de los atributos de los parches y la complejidad del hábitat dentro del parche, 

demostrando que los parches urbanos relativamente más grandes contenían una mayor 

variación en la composición de especies, pero los parches de vegetación de edad intermedia 

tenían la mayor riqueza de escarabajos (Cortés-Arzola y León-Cortés, 2021).   
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Grupos funcionales de insectos como potenciales biodicadores 

Un grupo funcional de insectos es un conjunto de individuos que pueden pertenecer 

o no a la misma especie, los cuales cumplen el mismo rol de trabajo dentro de un ecosistema 

utilizando un recurso de manera similar y al ser particularmente sensibles a cambios en el 

ambiente, los convierte en bioindicadores de perturbaciones ecológicas; cuya presencia, 

ausencia o comportamiento proporciona información valiosa sobre la salud y las condiciones 

de un ecosistema (Mendoza Moreno, 2021). El estudio de la diversidad de estos grupos 

funcionales está relacionado con la sanidad de los agroecosistemas, incluyendo el 

componente natural y seminatural representados por fragmentos en una matriz de suelo 

destinado a la agricultura (Poggio et al., 2013). Permitir remanentes de vegetación 

proporcionan heterogeneidad al ambiente, con condiciones más estables y mayor diversidad 

y complejidad en la estructura de la comunidad vegetal, actúan como refugio para distintos 

grupos funcionales tanto a escala local como de paisaje (Medan et al., 2011). La comunidad 

vegetal es la base de las tramas tróficas en la diversidad de grupos funcionales, ya que 

mantienen poblaciones permanentes de estos individuos que sustentan niveles tróficos 

superiores y cumplen una función clave en la provisión de servicios ecosistémicos (Lindgren 

et al., 2018). 

En México, el análisis de redes de interacción permite comparar comunidades a través 

de parámetros que indican: tipo, frecuencia y heterogeneidad con las que ocurren las 

interacciones, que son aspectos escasamente explorados en la mayor parte de sistemas 

naturales y sistemas perturbados (Montero, 2008). Por ejemplo, la riqueza de termitas se ve 

beneficiada en parches de bosque natural, mientras que, en sitios de cultivo bajo la técnica 

de labranza convencional, uso de pesticidas químicos para controlar otros insectos y malezas, 

así como para eliminar vegetación no cultivada, son perjudiciales para el desarrollo de 

comunidades de termitas, debido a que estos individuos son altamente sensibles a cambios 

en su hábitat (Lorenzón et al., 2020). La diversidad y la abundancia de insectos depredadores 

y parasitoides sobre las taipas con vegetación natural son diferentes entre cultivos orgánicos 

y convencionales debido al rol clave de la vegetación no cultivada presente en los bordes; 

esta última característica, algunos autores consideran que los sistemas de cultivo son 

ambientes estables a largo plazo, lo que favorece la viabilidad de las comunidades de insectos 

en una gran variedad de grupos funcionales (Silva et al. 2020). 
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Rasgos funcionales de insectos asociados a cambios ambientales 

Los rasgos funcionales de los insectos son características que determinan las 

interacciones con su entorno, contribuyendo al funcionamiento del ecosistema por estar 

relacionados con su alimentación, morfología, comportamiento, ciclo de vida y otros factores 

clave que afectan su rol para lograr aprovechar los recursos disponibles del hábitat en el que 

interactúan para su supervivencia (Concepción et al. 2015). Su variación, surge de factores 

combinados como mutación, dispersión, deriva, selección natural y selección histórica de 

vida en la Tierra (Han et al. 2021). Son el producto de años de evolución asociados con el 

medio ambiente, expresándose en su anatomía (Dujardin, 2011). Estas características 

observables proporcionan la base para estudios taxonómicos, biogeográficos y de 

comportamiento, que son medidos a través de la morfometria (Tiroesele et al., 2018). En 

primera instancia, el desarrollo de las alas fue el proceso fundamental en la evolución del 

diseño anatómico de los insectos (Medved et al., 2015; Linz y Tomoyasu, 2018). 

Posteriormente, un cambio puramente isométrico en el tamaño de las demás partes de su 

cuerpo, como cabeza y tórax (reducción de estas) pudo ser el desencadenante evolutivo que 

les permitió volar. Los rasgos funcionales con relación al tamaño corporal son clave para 

entender su capacidad de movilidad y dispersión en paisajes heterogéneos y fragmentados 

(Moretti et al. 2017).  

Considerando que todos los rasgos funcionales son rasgos biológicos, pero no todos 

los rasgos biológicos son funcionales (Wright et al., 2006; Mlambo, 2014). Se han propuesto 

algunas clasificaciones: 1) los rasgos funcionales "duros" miden directamente la función de 

interés y se asocian con la fisiología de los individuos; 2) los rasgos funcionales "suaves" 

evalúan indirectamente la función y, en consecuencia, resultan relativamente más fáciles de 

obtener y medir, por ejemplo, el tamaño de características morfológicas; 3) los rasgos 

funcionales “de respuesta” que reflejan algún cambio funcional de las especies a lo largo de 

un gradiente de cambio ambiental, por ejemplo, cambios en la alimentación, la tasa 

reproductiva o la tolerancia a la temperatura; y 4) los rasgos funcionales "de efecto" 

determinan los efectos que las especies ejercen en los procesos y servicios del ecosistema, 

por ejemplo, en estrategias de alimentación y reproducción, que les permita ejercer efectos 

similares dentro del ecosistema (Petchey y Gaston, 2006).  
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En las chinches de las plantas (familia Miridae), presentan mayor tamaño en la 

longitud del ala anterior y el ancho del mesonoto, proporcionadoles alta capacidad de 

dispersión en bosques tropicales fragmentados, siendo capaces de repoblar otros sitios con 

vegetación natural (Pagola-Carte, 2019). En mariposas (familia Nymphalidae), el largo de la 

envergadura alar tiene un efecto positivo sobre su capacidad de dispersión, un tórax y alas de 

mayor tamaño indican resistencia a largos períodos de vuelo, lo cual permite el ágil 

desplazamiento de estas en un paisaje altamente fragmentado (Fric et al., 2006; Sekar, 2012). 

En abejas (familia Apidae), un mayor tamaño en el ancho de la cabeza, está ligado al rango 

de distribución del forrajeo, tiempo transcurrido del forrajeo y al número de visitas florales 

en ecosistemas no perturbados, pero el éxito de su dispersión disminuye considerablemente 

por actividades antropogénicas (Levy, 2011; Normandin et al., 2017). En parasitoides adultos 

(familia Braconidae), las variaciones de menor tamaño en el ancho de la cabeza, mayor 

tamaño en el largo del ala anterior y menor tamaño en el largo del pronoto funcionan como 

estructuras aerodinámicas para desplazarse rápidamente a largas distancias en busca de 

hospederos, asegurando su éxito reproductivo bajo efectos de perturbación antropogénica 

(Ameri et al., 2013). En escarabajos adultos (framilia Coccinelidae), que presentan mayor 

tamaño en el ancho de la cabeza, ancho del tórax, largo de los élitros y largo de las alas, 

tendrán mayor éxito de consumir presas en mayor cantidad en comparación con los que son 

de menor tamaño, indicando que escarabajos adultos de menor tamaño, serán menos 

aventajados por cambios ambientales en sitios altamente perturbados (Loreau et al., 2001; 

Worm y Duffy, 2003).  
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HIPÓTESIS 

La diversidad y tamaño de rasgos funcionales de insectos fitófagos y benéficos será menor 

en zona urbana que zona agrícola y zona natural, debido a las actividades antropogénicas. 

 

OBJETIVOS 

General 

Analizar la diversidad y rasgos funcionales de insectos fitófagos y benéficos en un gradiente 

de perturbación del estado de Yucatán. 

 

Específicos  

1. Determinar la riqueza de familias, la diversidad de familias comunes y dominantes en 

zona urbana, zona agrícola y zona natural. 

 

2. Describir la composición de comunidades en las tres zonas. 

 

3. Comparar el tamaño corporal ante cambios ambientales del gradiente de perturbación. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental para evaluar la diversidad 

funcional de insectos fitófagos y benéficos en un gradiente de perturbación.  
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CAPÍTULO 2 

DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE INSECTOS EN UN 

GRADIENTE DE PERTURBACIÓN 

vmcaballerochan@live.com.mx; alejandra.gm@conkal.tecnm.mx  

Resumen 

La diminución en la cobertura vegetal y la perturbación antropogénica pueden afectar 

negativamente la diversidad de insectos. El objetivo de este trabajo fue describir la 

composición de comunidades de insectos fitófagos y benéficos en tres zonas con diferente 

nivel de perturbación (ciudad, cultivos de maíz y selva baja caducifolia) del Estado de 

Yucatán, México. Se registraron un total de 38,233 individuos clasificados en 158 familias, 

18 órdenes y 8 grupos funcionales. La estimación en la riqueza de familias fue diferente en 

el grupo de los hematófagos y detritívoros. La diversidad de familias comunes fue diferente 

en todos los grupos. La diversidad de familias dominantes fue diferente en los grupos de los 

de los parasitoides y depredadores. Estos resultados sugieren que la perturbación puede 

favorecer la existencia de ciertas familias y limitar el éxito de otras. Las familias que 

dominaron Pyralidae, Tabanidae, Geometridae, Formicidae, Tachinidae, Coccinellidae y 

Muscidae.  

 

Abstract 

The decrease in vegetation cover and anthropogenic disturbance can negatively affect 

insect diversity. The objective of this study was to describe the community composition of 

phytophagous and beneficial insects in three areas with different levels of disturbance (city, 

maize crops, and low deciduous forest) in the state of Yucatán, Mexico. A total of 38,233 

individuals were recorded, classified into 158 families, 18 orders, and 8 functional groups. 

The family richness estimation differed in the hematophagous and detritivorous groups. The 

diversity of common families varied across all groups. The diversity of dominant families 

was different in the parasitoid and predator groups. These results suggest that disturbance 

may favor the presence of certain families while limiting the success of others. The dominant 

families were Pyralidae, Tabanidae, Geometridae, Formicidae, Tachinidae, Coccinellidae, 

and Muscidae. 
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