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Resumen

Recepción: 21/08/2023
Aceptación: 9/10/2023

La florivoría es definida como el consumo de las estructuras florales estériles o reproductivas (pétalos, 
sépalos, estambres y ovarios) por parte de organismos, en su mayoría insectos, jugando un papel im-
portante en la reproducción de las plantas, ya que puede reducir el éxito reproductivo. Los estudios de 
florivoría son esenciales para entender las interacciones entre los herbívoros y las plantas y cómo estas 
interacciones afectan la biodiversidad y la producción de semillas. Se registró la frecuencia de florivoría 
en 22 especies de plantas pertenecientes a 15 familias que habitan en el campus de Ciudad Universita-
ria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La familia con mayor frecuencia de florivoría 
fue Asteraceae, seguida de las plantas hermafroditas y nativas. Asimismo, se registraron tres grupos de 
insectos florivoros, los hemípteros con un porcentaje de 68.18 %, coleópteros 27.27 % y dermápteros 
con un 4.54 %. Las flores de las especies arbóreas mostraron daños solo por los coleópteros, mientras 
que en los arbustos y hierbas se observaron daños por hemípteros. Por lo tanto, este estudio aporta 
información importante para comprender este tipo de interacciones como la florivoría, un fenómeno 
poco estudiado en los bosques de Honduras. 

Palabras clave: daños de flores, herbivoría floral, interacciones antagonistas, hemíptera, 
coleóptera, dermáptera
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Abstract

Recepción: 21/08/2023
Aceptación: 9/10/2023

Florivory is defined as the consumption of sterile or reproductive floral structures (petals, sepals, stamens 
and ovaries) by organisms, mostly insects, playing an important role in plant reproduction, as it can reduce 
reproductive success. Florivory studies are essential to understand the interactions between herbivores and 
plants and how these interactions affect biodiversity and seed production. The frequency of florivory was 
recorded in 22 plant species belonging to 15 families that inhabit the Ciudad Universitaria campus of the 
National Autonomous University of Honduras. The family with the highest frequency of florivory was As-
teraceae, and hermaphrodite and native plants. Likewise, three groups of florivorous insects were recorded: 
Hemiptera with a percentage of 68.18 %, Coleoptera with 27.27 % and Dermaptera with 4.54 %. Flowers 
of arboreal species showed damage only by coleopterans, while damage by hemiptera was observed in 
shrubs and herbs. This study provides important information to understand this type of interactions such as 
florivory, little studied in the forests of Honduras.

Keywords: flower damage, floral herbivory, antagonistic interactions, hemiptera, coleopteran, 
dermaptera.
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Introducción

La florivoría se define como todo el daño causado 
por organismos, en particular insectos, a las estruc-
turas florales, desde los botones florales hasta flores 
maduras y estructuras como brácteas, sépalos, péta-
los, estambres, pistilos y óvulos (McCall & Irwin, 
2006). Es una interacción biológica compleja que 
tiene consecuencias ecológicas y evolutivas impor-
tantes (Núñez-Farfán et al., 2007). Las angiospermas 
son el grupo de plantas más consumidas por los di-
ferentes grupos de herbívoros en comparación con 
otros grupos de plantas (Frame, 2003).  Además, se 
ha manifestado que las angiospermas del cretácico 
temprano mostraron daños por florivoría a través 
de fósiles registrados y que estas interacciones se 
presentan actualmente en la flora y fauna (Xiao et 
al., 2021). 

La florivoría puede causar daño morfológico a la 
flor, afectando los procesos de polinización, al reducir 
la atracción de los insectos hacia la flor dañada (Malo 
et al., 2001; Althoff et al., 2005; Leavitt y Robertson, 
2006; Tsuji y Ohgushi, 2018). Los florivoros pueden 
afectar la reproducción de las plantas masculinas y 
femeninas a través de efectos tróficos directos (Tsuji 
& Sota, 2013). También la florivoría puede inferir en 
la polinización y tener consecuencias para el aparea-
miento de plantas como es la reducción del número 
de semillas afectando a las poblaciones de plantas 
como a sus consumidores por la poca propagación de 
estas mismas (Kudoh & Whigham, 1998; Figueroa, 
2001; Kudoh & Whigham, 1998; Jogesh et al., 2017).

Las plantas no están indefensas contra el daño 
de los florivoros, ya que pueden desarrollar diferen-
tes tipos de adaptaciones, como la producción de 
distintos compuestos secundarios, látex y algunas 
defensas estructurales, por ejemplo, espinas y trico-
mas (Ehrlich & Raven, 1964; Rodney & Rausher, 
1997). Además, las teorías existentes sobre la defensa 
química de las plantas, incluida la teoría de la de-
fensa óptima, son predicciones comprobables sobre 
cuándo y cómo las plantas deben defender las flores 
contra los florivoros, tal como las fragancias florales 
que atraen a los polinizadores y a su vez previenen 
el daño floral por los florivoros (Kessler et al., 2019). 

Las formas de crecimiento y las características 
florales como los sistemas reproductivos, el color y el 

tamaño pueden estar relacionados con los niveles de 
florivoría en las plantas (Boaventura et al., 2020). En el 
caso de las hierbas, los arbustos y lianas pueden mostrar 
niveles más bajos de florivoría con relación a los árboles 
(Boaventura et al., 2020). Los pigmentos presentes 
en los colores de las flores podrían estar relacionados 
por la biosíntesis de metabolitos responsables de la 
defensa a la herbívora floral, así como con la búsqueda 
de recursos florales como el polen y néctar (Kessler et 
al., 2019). Asimismo, las expresiones sexuales en los 
florivoros pueden haber evolucionado en asociación 
con la diferenciación de los sexos de las flores, donde las 
altas concentraciones de fenoles y taninos están en las 
flores masculinas, a diferencia de las flores femeninas 
(Tsuji &  Sota, 2010). Mientras que el tamaño de las 
flores, en particular las grandes, podrían presentar más 
daño floral en comparación con las pequeñas (Gél-
vez-Zúñiga et al., 2018). 

El estudio de la florivoría es esencial para enten-
der las interacciones entre los herbívoros y las plantas 
y cómo estas interacciones afectan la biodiversidad y 
la producción de semillas (Marquis, 1984). Por tanto, 
los estudios de florivoría pueden brindar nuevos co-
nocimientos sobre los rasgos florales y de defensa que 
no se muestran en detalle en estudios de polinización 
y herbivoría (Riba-Hernández & Stoner, 2005). Sin 
embargo, en la actualidad, las altas temperaturas y la 
sequía pueden afectar las interacciones entre las plan-
tas y los herbívoros, ya que se cambian los patrones 
fenológicos, así como la distribución de insectos, lo 
que conlleva a un desequilibrio ecológico (Hamann 
et al., 2021). El objetivo de esta investigación fue 
observar la herbivoría de estructuras florales por 
insectos en angiospermas en el campus de Ciudad 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (cu-unah) y a su vez relacionar los 
caracteres florales y formas de crecimiento con la 
presencia de las especies de florivoros.

Materiales y métodos

Área de estudio 

Los datos fueron tomados en el campus de cu-unah 
ubicado en el bulevar Suyapa, ciudad de Tegucigalpa, 
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departamento de Francisco Morazán (14 o 5’ N y 
longitud 87°9’ W). El campus cuenta con un área 
aproximada de 100 ha con una altitud entre 700-900 
m s.n.m. (Ferrufino et al., 2015). El campus representa 
un bosque seco subtropical con una temperatura pro-
medio anual de 21.5 °C y una precipitación promedio 
anual 917 mm (Kawas et al., 2012).

Toma de datos y análisis de datos

Se realizaron 15 visitas al campus universitario en-
tre los años 2015 y 2022. Las observaciones fueron 
realizadas por estudiantes del curso Biología de la 
Semilla, de la carrera de Biología. Se seleccionaron 
plantas de forma aleatoria dentro del campus que 
presentaban indicios de florivoría. 

Se realizaron observaciones en plantas de dis-
tintas especies durante visitas de campo en la es-
tación seca y lluviosa de 7:00 a. m. hasta las 11:00 
a. m. Se observaron insectos que visitaban las flores 
y consumían estructuras florales. Los insectos ob-
servados se documentaron a través de fotografías; 
además, se recolectaron y se preservaron en un 
frasco con alcohol al 70 %, posteriormente fueron 
identificados hasta la categoría de orden usando 
claves dicotómicas. La información sobre formas 
de crecimiento, origen, sistema reproductivo, forma 
y color de la corola fueron consultados en la base 
de datos de World Flora Online (https://www.
worldfloraonline.org).

Resultados

Se identificaron 22 especies vegetales en 15 familias, 
con daños en flores producidos por insectos (Figura 
2). Las familias predominantes fueron la familia Aste-
raceae (5 especies), seguida por Convolvulaceae, Faba-
ceae y Malvaceae (2 especies). Con relación a la forma 
de crecimiento, las plantas herbáceas presentan mayor 
frecuencia de florivoría que árboles y arbustos (50 %, 
32 % y 18 %, respectivamente). El 64 % son especies 
nativas y el 36 % son introducidas no nativas (Cuadro 1). 

Las especies de plantas encontradas en cu-
unah presentaron daño en las estructuras florales, 
en su mayoría por hemípteros (68 %), seguidamente 

por coleópteros (28 %) y en menor cantidad der-
mápteros (5 %). Las flores de las especies arbóreas 
mostraron daños solo por coleópteros, mientras que 
en los arbustos y hierbas se observaron hemípteros 
(86 % y 14 %, respectivamente) y coleópteros (75 % 
y 25 %, respectivamente) (Cuadro 1 y Figura 3).

La mayoría de las plantas documentadas son her-
mafroditas (77 %), seguido de las monoicas (14 %) y 
dioicas (9 %). Se registró la presencia de hemípteros 
únicamente en flores hermafroditas; por otro lado, en 
plantas monoicas y dioicas se detectó la presencia de 
los tres grupos de florivoros. Con relación al tamaño de 
las flores, las plantas muestran flores pequeñas (59 %), 
medianas (23 %) y grandes (18 %). Se identificaron en 
su mayoría hemípteros en los tres tamaños seguidos de 
los coleópteros y dermápteros. Predominan las flores 
de colores pálidos como las blancas (32 %) y amarillas 
(32 %), seguidas de las rojas (14 %), anaranjadas, azules 
(9 %) y rosadas (4 %). Se registraron hemípteros en 
la mayor parte de las flores blancas, rojas, rosadas y 
anaranjadas, mientras que los coleópteros en las flores 
amarillas (Figura 3).

Discusión

La herbivoría floral se registró en las plantas herbá-
ceas, particularmente en las especies de la familia As-
teraceae, Convolvulaceae y Fabaceae en cu-unah. 
Boaventura et al. (2021) comentan que las hierbas, 
arbustos y lianas pueden experimentar niveles más 
bajos de florivoría en comparación con los árboles. 

En este estudio se reporta que los insectos per-
tenecientes a los grupos hemípteros y coleópteros 
fueron los más predominantes, estos resultados 
son similares a otras investigaciones, por ejem-
plo, en otras especies de angiospermas como Yucca 
filamentosa distribuida en Florida (Althoff et al., 
2013), Camellia japonica y Zosterops japonica, es-
pecies nativas de Japón, Corea y China  (Abe & 
Hasegawa, 2008), Syngonium schottianum y Syngo-
nium hastiferum distribuidas desde Honduras hasta 
Panamá (Etl et al., 2022). Se ha observado que los 
coleópteros adultos no solo depredan los pétalos, 
sino que además consumen huevos de polillas sin 
tener efectos negativos en las flores (Althoff et al., 
2013). Sin embargo, se sugiere un estudio en detalle 
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Cuadro 1. Especies de plantas que presentan florivoría por insectos en Ciudad Universitaria, Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. Sistema sexual: H. hermafrodita, M. monoico, D. dioico 

Familia Nombre científico Hábito Origen
Sistema 

reproduc-
tivo

Tamaño 
de flor

Color de 
la flor

Orden de 
insectos

Arecaceae Veitchia merrillii (Becc.) 
H.E. Moore

Árbol Introducida 
no nativa

M Mediana Blanca Hemíptera

Asteraceae Parthenium hysterophorus L. Hierba Nativa H Pequeña Blanca Hemíptera

Asteraceae Bidens pilosa L. Hierba Nativa H Pequeña Blanca Hemíptera

Asteraceae Tridax procumbens L. Hierba Nativa H Pequeña Blanca Hemíptera

Asteraceae Youngia japonica (L.) DC. Hierba Introducida 
no nativa

H Mediana Amarilla Hemíptera

Asteraceae Baltimora recta L. Hierba Nativa H Pequeña Amarilla Coleóptera

Begoniaceae Begonia plebeja Liebm. Hierba Nativa M Pequeña Blanca Hemíptera

Bignoniaceae Tecoma stans (L.)
 Juss. ex Kunth

Árbol Nativa H Grande Amarilla Hemíptera

Cactaceae Pereskia lychnidiflora DC. Árbol Nativa H Mediana Anaranjada Hemíptera

Commelin-
aceae

Commelina erecta L. Hierba Nativa H Pequeña Azul Dermáptera

Convolvula-
ceae

Ipomoea trifida (Kunth) 
G. Don

Hierba Nativa H Mediana Rosada Coleóptera

Convolvula-
ceae

Ipomoea purpurea (L.) Roth Hierba Nativa H Mediana Azul Coleóptera

Euphorbia-
ceae

Euphorbia milii Des Moul. Arbusto Introducida
no nativa

M Pequeña Amarilla Hemíptera

Fabaceae Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) Raf.

Árbol Introducida 
no nativa

H Grande Roja Hemíptera

Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. Hierba Introducida 
no nativa

H Pequeña Amarilla Coleóptera

Malpighia-
ceae

Byrsonima crassifolia (L.) 
Kunth

Árbol Nativa H Pequeña Amarilla Coleóptera

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Hierba Introducida 
no nativa

H Grande Roja Hemíptera

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Arbusto Introducida 
no nativa

H Grande Amarilla Coleóptera

Muntingia-
ceae

Muntingia calabura L. Árbol Nativa H Pequeña Blanca Hemíptera

Nyctagin-
aceae

Bougainvillea glabra Choisy Arbusto Introducida 
no nativa

H Pequeña Roja Hemíptera

Simarouba-
ceae

Simarouba glauca DC. Árbol Nativa D Pequeña Blanca Hemíptera

Verbenaceae Lantana camara L. Arbusto Nativa D Pequeña Anaranjada Hemíptera
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Figura 2. Plantas con presencia de florivoría por los daños de los florivoros. A. Hibiscus rosa-sinensis. 
B. Bidens pilosa. C. Ipomoea purpurea. D. Ipomea trifida. E. Hibiscus rosa-sinensis. F. Bougainvillea 
glabra. G. Commelina erecta. H. Byrsonima crassifolia. I. Muntingia calabura. J. Senna alata. K. Begonia 
plebeja. L. Lantana camara. Fotografías tomadas por Ramón Ardón.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio en Ciudad Universitaria, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Elaborado por Marcela Ponce. 

Toma de datos y análisis de datos
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Figura 3. Relación de los rasgos vegetativos reproductivos y la presencia de especies de florivoros 
registrados en el campus de Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
entre el año 2015 y 2022. 

para identificar la presencia y los daños que pueden 
causar ambos grupos de insectos en las flores. 

Esta investigación muestra que las hemípteras 
prefieren las flores blancas y rojas y los coleópte-
ros flores amarillas y ambos grupos prefieren flores 
pequeñas. Boaventura et al. (2021) afirman que los 
pigmentos florales a menudo están vinculados con 
metabolitos secundarios que pueden tener propie-
dades defensivas y que los florivoros pueden usar 
el color de la flor como una señal para localizar 
recursos. También ellos comentan que las flores más 
pequeñas pueden escapar de los herbívoros florales 
debido a su menor apariencia con relación con las 
flores más grandes, que son llamativas y atractivas. 
Sin embargo, Sowell y Wolfe (2006) argumentan 
que no existe relación entre la herbivoría floral y los 
rasgos asociados a los síndromes de polinización. 

Los daños florales se observaron en su mayoría 
en especies nativas en cu-unah. Se ha reportado 
que la florivoría es más frecuente en sitios urbanos, 
así como la presencia de especies nativas que están 
asociadas a los cambios abióticos y bióticos en estos 

ambientes (Irwin et al., 2018). En este estudio los 
insectos también prefieren visitar especies exóticas, 
sin embargo, estas especies introducidas no nativas 
crean riesgos y oportunidades para la alimentación 
de los polinizadores y de florivoros, reorganizan las 
interacciones de las especies afectando la polini-
zación de especies nativas, así como la estabilidad 
de las comunidades (Vanbergen et al, 2018). Los 
florivoros pueden ser atraídos por las especies in-
vasoras, ya que estas ofrecen mayor cantidad de 
recursos florales (Zaninotto et al., 2023). No obs-
tante, González-Browne et al. (2016) comentan que 
los herbívoros florales previenen la propagación de 
especies introducidas en áreas recién colonizadas. 

Algunos autores argumentan que la herbivoría 
floral puede afectar la polinización, el éxito repro-
ductivo y a su vez en la producción de semillas (Tsu-
ji & Ohgushi 2018). Hillier et al. (2018) concluyen 
que la destrucción de estructuras florales como los 
estambres y los pistilos pueden traer consigo el 
inicio de una autogamia en los botones florales de 
plantas alógamas. Asimismo, los florivoros pueden 
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afectar los pétalos que son estructuras que forman 
parte de la atracción de los polinizadores ( Jogesh 
et al, 2017). Por otro lado, los daños en las flores 
por insectos podrían no afectar la producción de 
frutos (Eliyahu et al., 2015), e incluso la poliniza-
ción (Tunes et al., 2022). 

Conclusiones

En esta investigación se reporta que en cu-unah la 
mayoría de depredadores florales es del grupo taxo-
nómico hemíptera en comparación a los coleóptera 
y dermáptera (68.18 %, 27.7 % y 4.54 %, respectiva-
mente), siendo más frecuente en las hierbas herma-
froditas de pequeño tamaño como Ipomoea trifida.

Los florivoros visitan flores pequeñas de colores 
pálidos como blancas, rosadas y amarillas y la mayo-
ría son especies nativas; sin embargo, en el campus 
se han plantado muchas especies introducidas no 
nativas como ornamentales y de reforestación. Estas 
especies autóctonas podrían ofrecer más recursos 
florales, lo que favorece la atracción de los florivoros 
y visitantes florales. 
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