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RESUMEN 
 

Se reportan las especies de lepidópteros diurnos presentes en diferentes 
formaciones vegetales en una zona de parches de bosques seco. El estudio 
evaluó la diversidad, abundancia y conglomerados de especies en cinco zonas 
diferentes: BD (bosque denso), BSC (bosque secundario), PCA (potreros con 
árboles dispersos), BR (bosque ripario) y ZC (zonas de cultivos). El índice de 
Shannon muestra que la zona con mayor diversidad es BD con un índice de H: 
3.13, mientras que la zona con menor diversidad es ZC con un índice de H: 
2.71. El índice de Simpson indica que la diversidad en BD es mayor con un 
valor de 1-D (0.94), mientras que en ZC es menor con un valor de 1-D (0.92). 
El índice de conglomerados revela las relaciones entre las especies y los 
diferentes tipos de hábitats. Para este estudio se utilizó el método de captura 
de Van Someren Rydon, colocando 20 trampas en cada área, con distancias de 
50 m entre trampas, a una altura de 3 m. En total se capturaron 1,193 
individuos de 30 especies diferentes.  

Palabras clave: Índices de diversidad, Lepidópteros en Rivas, Mariposas 
Diurnas, Fragmentación, Indicadores de conservación. 

DOI: 10.5281/zenodo.7982848 
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ABSTRACT 
 

COMMUNITY OF BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) IN THE 
SAPOA DRY TROPICAL DRY FOREST, RIVAS, NICARAGUA. 

The report presents the species of diurnal Lepidoptera present in different 
vegetation formations in a patchy dry forest area. The study assessed the 
diversity, abundance, and species clusters in five different zones: Dense 
Forests (BD), Secondary Forests (BSC), Pastures with Dispersed Trees (PCA), 
Riparian Forests (BR), and Crop Zones (ZC). The Shannon index shows that BD 
has the highest diversity with an H index of 3.13, while ZC has the lowest 
diversity with an H index of 2.71. The Simpson index indicates that diversity in 
BD is higher with a value of 1-D (0.94), while in ZC it is lower with a value of 
1-D (0.92). The cluster index reveals the relationships between species and 
different habitat types. For this study, the Van Someren Rydon trapping 
method was used, placing 20 traps in each area, at a distance of 50 m 
between traps, and a height of 3 m. A total of 1,193 individuals of 30 different 
species were collected. 

Key words: diversity index, butterflies, Rivas, fragmentation, conservations 
indicators. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En Nicaragua, diversos estudios han evaluado el papel que juegan los distintos 
hábitats dentro de los paisajes. Entre ellos, se pueden citar los estudios de 
Harvey et al. (2006), Pérez et al. (2006) y Vílchez et al. (2007), los cuales han 
tenido la finalidad de entender los patrones de diversidad de la fauna y 
demostrar cómo los paisajes dominados por actividades agrícolas (agro 
paisaje) complementan los remanentes de hábitats homogéneos en hábitats 
fragmentados, permitiendo un componente de diversidad significativo. 
 
Estudios recientes indican que una proporción considerable de la biodiversidad 
original puede persistir dentro de dichos paisajes, si estos retienen una 
cantidad suficiente de cobertura arbórea y el paisaje mantiene un cierto 
grado de conectividad (Daily 2001, Harvey et al. 2004). Sin embargo, hay 
relativamente poca información sobre cuáles organismos permanecen en los 
paisajes agrícolas y de qué manera contribuyen los distintos tipos de cobertura 
arbórea a la conservación de la biodiversidad. 
 
El número de publicaciones referentes a comunidades de insectos en paisajes 
en proceso de fragmentación muy limitado citando trabajos importantes de 
Maes et al. (2019), Hernández et al. (2003), en lo cual realizan estudios 
preliminares de estas zonas con lepidópteras y coprófagos.  
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Las zonas secas poseen una alta riqueza de especies de lepidópteras y es 
necesario vincular dichas especies a su extinción o adaptación en diferentes 
hábitats (Castillo Lorio & Araque Pérez 2017), y en Cárdenas Rivas existe una 
diferenciación entre espacios naturales (zonas fronterizas, microclimas, clima 
cálido y húmedo) debido a su especial posición geográfica. 
 
La comunidad de mariposas puede variar en abundancia, riqueza y 
composición de especies en un ecosistema. Esta variación puede depender de 
factores como el tamaño de los relictos de bosque, su forma, complejidad 
estructural y la conectividad entre fragmentos de bosque (Brown & Hutching 
1997). Es importante correlacionar las comunidades por diferentes tipos de 
hábitat, razón en la cual se centra esta investigación 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Ubicación del área de estudio 
El área de estudio se ubica como Bosque Tropical Seco del Pacífico cuyos 
últimos remanentes están en el istmo de Rivas, constituyendo el hábitat que 
está en mayor peligro de extinción en Centroamérica. Por estar en la zona de 
transición hacia el bosque húmedo del Atlántico. Se muestreo en las reservas 
privadas de vida silvestre (La Conga y Guacamaya) sobre la pista que va hacia 
Cárdenas, en el km 148 (aproximadamente, Carretera sur), con referencia 
geográfica: UTM 0655357 ,1242470 y altitud 53 m.  
 

 
Figura 1. Mapa de la zona de influencia donde se recolectaron las especies. 
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Muestra 
La muestra comprende las especies de lepidópteros colectadas dentro de 5 
formaciones vegetales en cada área se instaló 20 trampas tipo Van Someren 
Rydon, seleccionado las áreas a conveniencia (Sampieri et al. 2010), 
justificados por la topografía en la zona de estudio, existen zonas inaccesibles 
y limítrofes para realizar un transepto lineal (Costa Rica y bases militares), 
razón por la cual se separó en “parches de bosques” la distribución total de 
las trampas (figuras 1 y 2, tabla 1 y 2). 
 

Figura 2. Mapa de los diferentes tipos de áreas estudiadas. 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 295. 2023.  

 

  
Página 7 

 
  

Tiempos de colecta: Se destinaron 15 días de capturas, empezando el 5 de 
junio al 23 de junio, en 2 tiempos de giras de campo. Las trampas fueron 
permanentes, cada día se les cambiaba el cebo y se recolectaban las especies 
capturadas, el momento de revisión por trampa fue cada 2 horas por tipo de 
habitad (El cebo en ocasiones era perseguido por otro tipo de fauna), la 
primera semana se muestreo el área de Bosque ripario, Bosque denso y 
Potreros con árboles dispersos, zonas dentro de la hacienda la Conga. La 
segunda semana se abarca Zona de cultivo y Bosque secundario, zonas dentro 
de la hacienda la Guacamaya. 
 
 
 

Tabla 1. Georreferencia de área de influencia para el muestreo. 

 
 
 
Colecta de especímenes: Se utilizó el método de trampas con frutas 
fermentadas, también conocidas como Van Someren Rydon (V.S.R.), el cebo es 
una mezcla de banano, piña y sandias con ron (para buscar fermentación). La 
distancia entre trampas fue de 50 m con una altura de 3 metros aproximado, 
siguiendo la metodología de Dayli & Ehrlich (1995) y Andrade et al. (2013). Las 
trampas se ubicaron en 5 áreas: BR (bosque ripario), BD (bosque denso), BSC 
(bosque secundario), PCA (potreros con árboles dispersos) y ZC (zona de 
cultivo). 

Identificación: Se identificaron las mariposas (Nymphalidae, Pieridae y 
Papilionidae) con las publicaciones de De Vries (1987, 1997), Lamas (2004), 
Maes (1999, 2006, 2007) y Maes & Brabant (2000). 

Se han agregado fotografías al sitio web iNaturalist.org para realizar 
comparaciones y someter a criterios de expertos las diferentes especies. Los 
individuos identificados se enviaron a los laboratorios de la UNAN-Managua 
para su revisión y se utilizó un estereoscopio para examinarlos. Se llevó un 
registro de cada especie y se utilizó Adobe Photoshop CC.2018 para mejorar la 
calidad fotográfica. 
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Tabla 2. Géneros de plantas descritas in situ por cada tipo de hábitat donde 
se recolectaron las diferentes especies de mariposas (se aclara que no es un 
inventario forestal). 

TIPO DE 
VEGETACIÓN 

Característica básica Géneros in situ 

BOSQUE 
RIPARIO 

 (BR) 

Formación en las riberas de 
los ríos o bosques de 
Galería (Meyrat, 2006). Es 
un área de transición para 
tribus como Morphini. 

Nacascolo 
Brasil            
Chilamate de río 
Anona 
Guabillo de río 
Ojoche Macho 
Espavel 

Caesalpinia sp. 
Haematoxylum sp. 
Ficus sp. 
Annona sp. 
Inga sp. 
Brosimum sp. 
Allophyllus sp. 

BOSQUE 
DENSO 
(BD) 

Coberturas con follajes 
densos 60% a 80% de 
sombra, se diferencia por 
su sistema de drenaje y 
tipos de suelos (REDD 
2010). 

Cedro 
Matapalo          
Mataroncha 
Níspero silvestre 
Aguacate silvestre 
Panamá 
Malacaguiste 

Cedrela sp. 
Haematoxylum sp. 
Vismia sp. 
Manilkara sp. 
Persea sp. 
Sterculia sp. 
Chomelia sp. 

POTREROS 
CON ÁRBOLES 

DISPERSOS 
(PCA) 

Uso agrícola de las tierras, 
empleo de establos con 
variaciones de árboles para 
efecto de sombra. 

Guazimo 
Genizaro          
Aromo 
Aceituno 
Caoba 

Guazuma sp. 
Albizia sp. 
Prosopis sp. 
Simarouba sp. 
Swietenia sp. 

ZONA DE 
CULTIVO 

(ZC) 

Cultivos con ciclos 
vegetativos de más de dos 
años, que ofrezcan 
periodos de dos cosechas. 

Maíz 
Plátanos 
Naranja 

Zea sp. 
Musa sp. 
Citrus sp. 
 

 
Análisis: Se utilizaron herramientas de geoprocesamiento para remodelar los 
mapas. En particular, se empleó QGIS 3.24.1 Tisler para visualizar cada tipo 
de hábitat y ubicación de las trampas (ver figura 2). Posteriormente, se 
trasladó el modelo a SketchUP Pro 2021 para obtener una mejor visión 
paisajística, empleando imágenes satelitales de Bing y Google Hybrid. 
También se incluyeron las curvas de nivel del área en el modelo. 

Análisis de Datos: Se calculó el proceso de aglomeración por medio del 
método de Ward (Rao & Srinivas, 2006). Índice de riqueza Shannon (H’) y el 
índice de dominancia de Simpson (λ) (Peña 2002), los softwares utilizados son 
Past4.1 y R-Studio para los conglomerados y análisis de diversidad, Microsoft 
Office 2021 (Excel) para realizar las gráficas (graficos 1, 2, 3, 4).  
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RESULTADOS 

 
Caracterización de formaciones vegetales más representativas del bosque 
seco fragmentado en Cárdenas. 
 
Las especies vegetales seleccionadas son los más repetitivos dentro del área 
de estudio,  no tiene intención de representar un inventario forestal (Tabla. 
2). 
 
Composición general (Lepidoptera: Papilionoidea) de las comunidades por 

hábitat evaluados   
 
Se recolectaron un total de 1,193 individuos, entre los distintos tipos de 
hábitats seleccionados, representados en 30 especies. 
 

 
 

Gráfico 1. Cantidad de especies colectadas por areas estudiadas. BR = 
Bosque Ripario, PCA= Potreros con árboles dispersos, BD= Bosque denso, 

BSC= Bosque secundario, ZC=Zona de cultivo. 
 
Las especies más numerosas dentro de los hábitats fueron: BR Y PCA = Phoebis 
sennae marcellina, BD= Hamadryas amphinome mexicana, BSC= Hamadryas 
guatemalena guatemalena, Hamadryas amphinome mexicana, ZC= Junonia 
zonalis. 
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Gráfico 2. Número total de individuos capturados, por cada tipo de hábitat. 

 
 

Índice de Shannon Wiener 
 

Se utilizó el método de Shannon (H') basado en el logaritmo natural (Ln); el 
muestreo debe ser aleatorio con la formula (H'= -∑Pi * lnPi). El programa Past 
4.2, corrigió las medias y algunos errores propuestos por Chao y Shen (2003).  
  

BR BD BSC PCA ZC 

Shannon_H 2.986 3.136 2.971 2.859 2.72 

 
 

En la actualidad no existe una diferencia significativa en cuanto al parámetro 
de diversidad. El lugar que demostró tener mayor diversidad fue el bosque 
denso con (H = 3.13). La particularidad del lugar permite que tenga mayor 
diversidad debido a que lo cruza un río y se encuentra en medio de diferentes 
tipos de hábitats. Un factor muy importante son las condiciones arbóreas que 
presenta el lugar. Por otro lado, con menos diversidad es la zona de cultivo, 
limita el número de especies debido a la poca variabilidad vegetal y agua, (H = 
2.72). El potrero con árboles dispersos es una zona que se encuentra en medio 
de bosque secundario y bosque denso (llegando hasta la carretera) este 
paisaje tipo corredor, lo que permite que mantenga acervos de diferentes 
especies (Araque Pérez et al. 2016). 
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Gráfico 3. Índice de Shannon (H´) aplicado en los hábitats estudiados. Se 

incluye una tabla de medida para la estimación de diversidad de Shannon, 
indica los niveles (Baja 1-2, Normal 2-3, Alta 3+). Indicador basado en 

Mostacedo et al. (2000) y Moreno (2001).  
 

 
 

Índice de Simpson 1-D 
 

De acuerdo al índice de Simpson entre más aumente el valor hacia 1, significa 
que un grupo de especies están dominando en la muestra bajando la 
diversidad, Es decir, es probable que dos individuos seleccionados al azar en la 
muestra pertenezcan a la misma especie (Pielou 1969), para este índice 
utilizamos la formula λ = 1 - Σ(n(n-1)) /(N(N-1)), la cual nos permitió calcular 
la especificidad de especies dominantes.  
  

BR BD BSC PCA ZC 

Simpson_1-D 0.9414 0.948 0.9392 0.9372 0.9271 

 
El análisis comparativo de los resultados de Simpson 1-D por hábitats 
estudiados indica una alta dominancia relativa de especies en todas las áreas. 
Sin embargo, se observa una ligera variación en los valores obtenidos en cada 
área, con el valor más alto en la zona BD (0,94) y el valor más bajo en ZC 
(0,92). Siendo más dominantes las siguientes especies (N: número de 
especímenes de la misma especie): BD: N=28 para Hamadryas amphinome 
mexicana (Lucas, 1853). BR: N=35 para Phoebis sennae marcellina (Cramer, 
1777). BSC: N=23 para Hamadryas glauconome glauconome (Bates, 1864) y 
Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853). PCA:  N=34 para Phoebis 
sennae marcellina (Cramer, 1777).  ZC:  N=16 para Junonia zonalis (Felder & 
Felder, 1867). 
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Gráfico 4. Índice de Simpson por hábitats, también se establece la 

referencia del indicador de diversidad. 
 
 
 

Composición de comunidades establecida por el método de Ward 
 
Se aplico el método de Ward con la distancia euclidiana, agrupando los 
patrones similares de presencia o ausencia de mariposas. De esta manera, se 
identifican grupos de áreas de bosques que tienen una mayor diversidad y 
compararlas con las que tienen menor diversidad. 
 
El resultado es una jerarquía (A Y B) de grupos de áreas de bosques que tienen 
patrones similares de presencia/ausencia de mariposas, es decir, hay especies 
que se encuentras en todas las composiciones fragmentadas como son el caso 
de los géneros (Hamadryas). lo que permite identificar patrones comunes y 
diferencias entre las áreas de bosques (la coloración naranja y la verde en la 
figura 4) dentro de estos clústeres. Los parámetros de similitud son los 
siguiente: BR Y PCA (representan 48% de los individuos capturados), ZC, BD, 
BSC (representan 52% de los individuos capturados).  
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Figura 3. Análisis de Clúster con el método de Ward de las áreas 

estudiadas. BR = Bosque Ripario, PCA= Potreros con árboles dispersos, BD= 
Bosque denso, BSC= Bosque secundario, ZC=Zona de cultivo. 

 
 
Tabla 3. Valores de similitudes entre hábitats. 

 BR BD BSC PCA ZC 

BR 
 

51.768716 44.609416 33.808283 47.434165 

BD 51.768716 
 

23.49468 60.868711 41.689327 

BSC 44.609416 23.49468 
 

49.406477 36.083237 

PCA 33.808283 60.868711 49.406477 
 

51.176166 

ZC 47.434165 41.689327 36.083237 51.176166 
 

 

 
Basándonos en la matriz de similitud proporcionada (tabla 3), podemos 
resumir lo siguiente: 

• BD y BSC son los grupos más similares entre sí, con una distancia de 
23.49468. 

• BR y PCA son grupos similares entre sí, con una distancia de 33.808283. 

• ZC es el grupo que menos se parece a todos los demás, tiene las 
distancias más altas con todos los demás grupos. ZC está más cercano a 
BSC en comparación con los otros grupos. La distancia entre ZC y BSC es 
de 36.083237. 
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Con las jerarquías agrupadas (A Y B) podemos determinar lo siguiente: las 
relaciones que desarrolla el modelo son basadas en el emparejamiento del 
número similar de especies e individuos que se encontraron por cada hábitat, 
obteniendo la separación de especies compartidas, en resumen, para entender 
el concepto se desarrolla un mapa donde se visualizan los dos grandes grupos 
(A de color verde Y B color naranja), en el que encontraremos especies e 
individuos parecidos. 
 

 
Figura 4. Análisis de Clúster con el método de Ward de las áreas estudiadas 

(a la derecha) aplicado al mapa (a la izquierda). 
 
 
La tabla 4, presenta las especies capturadas en el tiempo de estudio, se 
ubican por coloración para distinguir el número de hábitats en la cual se 
pueden localizar la captura de cada especie. 
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Tabla 4. Datos de las especies capturadas en el tiempo que se estableció el 
estudio, incluye tipo de hábitat, se incluye un patrón de hábitat. 

 –  

 

No ESPECIE BR BD BSC PCA ZC 

1 Archaeoprepona demophon centralis (Fruhstorfer, 1905). 14 10 2 0 8 

2 Ascia monuste monuste (Linnaeus, 1764). 25 7 15 22 6 

3 Battus ingenuus (Dyar, 1907). 3 3 0 0 0 

4 Biblis aganisa (Boisduval, 1836). 2 5 9 4 6 

5 Caligo telamonius memnon (Felder & Felder, 1867). 8 6 2 0 0 

6 Callicore pitheas (Latreille, 1813). 2 8 7 0 1 

7 Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1764). 5 11 8 0 2 

8 Consul fabius cecrops (E. Doubleday, 1849). 0 8 3 0 0 

9 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). 0 1 4 6 1 

10 Dryas iulia moderata (N. Riley, 1926). 9 5 7 16 9 

11 Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853). 15 28 23 11 6 

12 Hamadryas februa ferentina (Godart, 1824). 6 6 5 12 10 

13 Hamadryas feronia farinulenta (Fruhstorfer, 1916). 8 10 13 20 8 

14 Hamadryas glauconome glauconome (Bates, 1864). 10 18 23 19 12 

15 Hamadryas guatemalena guatemalena (Bates, 1864). 11 13 16 18 8 

16 Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890) 7 2 0 18 0 

17 Historis acheronta acheronta (J.C. Fabricius, 1775). 0 12 3 6 0 

18 Historis odius dious (Lamas, 1995). 0 8 4 0 0 

19 Itaballia demophile centralis (Joicey & Talbot, 1928). 22 14 18 28 14 

20 Junonia zonalis (Felder & Felder, 1867). 7 4 10 18 16 

21 Marpesia chiron (Fabricius, 1775). 28 6 11 25 4 

22 Marpesia furcula (Fabricius, 1793). 6 0 0 4 0 

23 Marpesia petreus tethys (Fabricius) 12 4 2 17 0 

24 Myscelia ethusa pattenia (Butler & Druce, 1872). 12 20 15 7 6 

25 Memphis pithyusa (R. Felder, 1869). 0 5 3 0 0 

26 Memphis moruus boisduvali (Comstock, 1961). 0 3 1 0 0 

27 Morpho helenor narcissus (Staudinger, 1887). 3 1 0 0 0 

28 Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777). 15 4 2 9 10 

29 Siproeta stelenes biplagiata (Fruhstorfer, 1907). 12 8 4 15 4 

30 Smyrna blomfildia datis (Fruhstorfer, 1908). 10 15 18 5 0 

 

2 hábitats 3 hábitats 4 hábitats 5 hábitats 
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Se presentan 17 registros fotográficos de las especies que fueron capturadas 
en el tiempo de estudio, en la cual, se anexa una referencia de las áreas 
donde se capturaron con mayor frecuencia.  

 
Archaeoprepona demophon centralis (Fruhstorfer, 1905). 

 
Battus ingenuus (Dyar, 1907). 

 

 

 

 

Caligo telamonius memnon (Felder & Felder, 1867). 
 

Caligo telamonius memnon (Felder & Felder, 1867). 

 
Colobura dirce dirce (Linnaeus, 1764). 
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Consul fabius cecrops (E. Doubleday, 1849). 

 

Danaus plexippus (Linnaeus, 1758). 

 
  

Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 1853). 

 

Smyrna blomfildia datis (Fruhstorfer, 1908). 
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Historis acheronta acheronta (J.C. Fabricius, 1775). 

Historis odius dious (Lamas, 1995). 

 
 

Marpesia chiron (Fabricius, 1775). 

Marpesia furcula (Fabricius, 1793). 
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Memphis moruus boisduvali (Comstock, 1961). 

 

 

 

 

Memphis pithyusa (R. Felder, 1869). emphis pithyusa (R. Felder, 1869). 

 

Morpho helenor narcissus (Staudinger, 1887). 

 

Heraclides androgeus epidaurus (Godman & Salvin, 1890). 

 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 295. 2023.  

 

  
Página 20 

 
  

 

Hamadryas feronia farinulenta (Fruhstorfer, 1916). 

 

Tabla 5. Resumen de índices procesados con el software Past. 4.2.  
 

BR BD BSC PCA ZC 

Taxa_S 24 29 26 20 18 

Individuals 272 246 236 305 134 

Simpson_1-D 0.9362 0.9482 0.9415 0.9356 0.9265 

Shannon_H 2.941 3.139 2.998 2.844 2.714 
 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

COMPOSICIÓN GENERAL:  
 
Durante el periodo de investigación, se lograron recolectar 1,136 individuos, 
distribuidos entre 30 especies, los resultados muestran que el bosque denso 
posee mayor número de especies (BD= 29) y la zona con menor número de 
especies es la destinada al cultivo (ZC=18), algunos investigadores como 
Phillips y Gentry (1994), encuentran que los bosques densos tienden a tener 
mayor diversidad de especies vegetales, lo que a su vez puede influir en la 
presencia de una mayor diversidad de insectos. 

El hábitat con mayor número de individuos capturados fue, PCA= 280, Lo que 
puede indicar que por su ubicación topográfica y la forma de paisaje 
fragmentado es concurrido por especies que van entre diferentes hábitats, 
concuerda con investigaciones tales como la de Jara-Guerrero et al. (2020), 
quienes encontraron que amplios fragmentos de bosques sirven para la 
conservación especialmente en regiones de América latina, que existen zonas 
de altas deforestación. Sin embargo, la fragmentación puede reducir la 
diversidad de especies de mariposas y disminuir la densidad de individuos en 
las áreas fragmentadas en comparación con las áreas continuas de bosque. 
 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 295. 2023.  

 

  
Página 21 

 
  

Los porcentajes de individuos capturados corresponden a Bosque ripario (BR= 
22%), Bosque denso (BD=22%), Bosque secundario (BSC=20%), Potreros con 
árboles (PCA=25), Zona de cultivo (ZC=11).  Como “dato” a priori de esta 
investigación, la zona fue afectada por el Huracán Nate. 
 

ÌNDICES DE DIVERSIDAD 
 

Índice de Shannon-Wiener 

El bosque denso (BD= H´:3.136), que tiene las condiciones arbóreas y de 
hábitats más favorables, posee una mayor diversidad de especies de 
mariposas. Por otro lado, la zona de cultivo (ZC= H´: 2.72), tiene menos 
variabilidad vegetal y disponibilidad de agua, presenta una menor diversidad 
de especies. El potrero con árboles dispersos (PCA= H´: 2.859), se encuentra 
en medio del bosque secundario y bosque denso, también muestra una alta 
diversidad de mariposas (ver gráfico 3).  
 
Estos resultados son consistentes con estudios que han encontrado que la 
fragmentación y la alteración de hábitats pueden afectar negativamente la 
diversidad de especies de mariposas y otros insectos. La presencia de ríos y la 
conectividad entre diferentes tipos de hábitats pueden ayudar a mantener la 
diversidad de especies en un área determinada. Se resalta la importancia de 
conservar y proteger los hábitats naturales y promover la conectividad entre 
ellos para mantener la biodiversidad. 
 
Se deben de conservar, áreas que permitan mantener diversidades altas, en el 
trascurso del tiempo, si se siguen expandiendo más áreas fragmentadas, 
pueden entrar en decadencia el número de especies. 

 

Índice de Simpson 1-D  
 

Se observa que todas las áreas tienen una alta dominancia relativa de 
especies, lo que indica que hay pocas especies que son abundantes en 
comparación con el resto. Sin embargo, se observa una ligera variación en los 
valores obtenidos en cada área, con el valor más alto en la zona BD (λ= 0.94), 
y el valor más bajo en la zona ZC (λ= 0.92).  Estos resultados sugieren que la 
composición de especies en las diferentes áreas es heterogénea. 
 
La alta dominancia relativa de especies puede tener implicaciones ecológicas 
importantes. Puede limitar la diversidad de la comunidad y afectar la 
estabilidad de los ecosistemas debido a que se consigue disminuir la 
disponibilidad de recursos para otras especies. 
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En términos de la composición, se observa (gráfico 3) que las especies más 
dominantes en las diferentes áreas son Hamadryas amphinome mexicana en 
BD, Phoebis sennae se presenta en dos tipos de formaciones boscosas BR y 
PCA, Hamadryas glauconome glauconome & Hamadryas amphinome mexicana 
(Lucas, 1853) en BSC, Junonia zonalis en ZC. Las condiciones de floración de 
las especies vegetales, podría ser un factor determinante y a considerar para 
la dominancia de mariposas, además de los nutrientes y disponibilidad de 
agua. 
 
 

CLUSTER DE COMUNIDADES 

Método de Ward 

Con los datos obtenidos de abundancia se establecen patrones similares de 
presencia/ausencia de mariposas por hábitat, los conglomerados que se 
formaron fueron dos grandes grupos en los cuales se comparten diferentes 
especies de lepidópteros, la relación es la siguiente: BR Y PCA (representan 
48% de los individuos capturados), ZC, BD, BSC (representan 52% de los 
individuos capturados). 
 
Bosque ripario y potreros con árboles dispersos (BR Y PCA), tienen similitud en 
cuanto a comunidades, es probable que contengan condiciones idóneas y 
algunas compartidas, por ejemplo: disponibilidad de agua, disponibilidad de 
nutrientes. El bosque ripario está ubicado en medio de un bosque denso hacia 
el sur y potreros hacia el norte (figura 2). Algunas mariposas “forrajean” en 
las riberas por agua y nutrientes, otras presentan este mismo patrón en los 
potreros con árboles dispersos, entre el estiércol de animales y 
estancamientos de agua. La especie más significativa de estas dos grandes 
áreas (BR y PCA) es Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777).   
 
Zona de cultivo, bosque denso, bosque secundario (ZC, BD, BSC), tienen 
probabilidad de compartir comunidades similares, entre cultivo y bosque 
secundario, existen cercanías las cuales las divide el potrero para llegar a la 
zona de bosque denso, sirviendo como transición entre las 3 áreas haciendo 
posiblemente el flujo de las mariposas. Las más significativas son: ZC: Junonia 
zonalis (Felder & Felder, 1867), BD: Hamadryas amphinome mexicana (Lucas, 
1853). BSC: Hamadryas glauconome glauconome (Bates, 1864) & Hamadryas 
amphinome mexicana (Lucas, 1853).  
 
Dentro del clúster se aprecia que ZC, se agrupa con el clúster B (figura 3). Es 
la zona de menor número de especies (18) e individuos (134). De las 18 
especies capturadas, 77.7% de las especies en ZC se encuentran en las 5 áreas 
estudiadas y el 22.2% se distribuye en 4 áreas, no existe una especie con 
distribución especifica en ZC, razón por la cual se podría agrupar a casi 
cualquiera agrupamiento.  



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 295. 2023.  

 

  
Página 23 

 
  

 
Con los resultados del algoritmo de Ward, se realizó un mapa donde se 
presentan las agrupaciones en clusters de las diferentes áreas: cluster A en 
color verde (BR Y PCA) y cluster B en color naranja (ZC, BD, BSC). El área de 
la ZC que incluye especies que se distribuyen en todos o casi todos los demás 
habitas (ver figura 3) se agrupa en el cluster B. 
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