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RESUMEN 

Utilizando una draga geolbgica tipo Eckman, un cuadrante 
(.5mt2J y una draga bialbgica de arrastre, Se colectaron dipteros 
acu~ticos en 21 localidades, en las zonas supralitoral, 
eulitoral, litoral medio y pro~unda, de la Ensenada de San 
NicolAs de !barra, Lago de Chapala, Jal., M~x., de septiembre de 
1988 a agosto de 1989, para elaborar un catAlogo del orden 
Díptera a nivel ~amilia, asl como para conocer su distribucibn y 
abundancia. 

Se reportan 10 ~amilias y 12 g~neros como registros nuevos, 
encontrandose que el orden estA representado por las ~amilias 

Ceratopogonidae, Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae, 
Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Stratiomyidae, 
Tabanidae, Ephydridae, Muscidae y Syrphidae, las cuales 
representan el 40.6% del total de ~amilias de dipteros con 
representantes acuAtices. 

Se pudo detectar que el numero de taxas tiende a decrecer 
con~orme aumenta la pro~undidad, de tal manera que la zonas 
supralitoral y eulitoral registraron el mayor numero de ~amilias 

<7 y 6 respectivamente), siendo las zonas restantes las de menor 
diversidad (litoral medio, 3; pro~unda, 2). De las trece ~amilias 
colectadas, Chironomidae ~u~ la que presentb la mayor abundancia 
y el mAs amplio rango de distribucibn. Con respecto a la 
distribuci~n y abundancia de las demAs ~amilias, se encontrb que 
estas estAn determinadas por la interaccibn de las 
caracteristicas ~isicas del sustrato. 

(3) 



1. INTRODUCCION 

La Unive~sidad de Guadalajara a t~av~s de la reciente 

creacibn del Instituto de Limnologia a realizado una se~ie de 

proyectos limnolbgicos, cuyas metas a corto y mediano plazo son 

el conocimiento de la ~auna, ~lora y caracteristicas ambientales 

del lago, asi como las inte~acciones entre ambas <Guzm~n, 

Com.Pers., 1988). Dadas las caracteristicas nuevas del proyecto y 

el poco conocimiento sistem~tico que se tiene de la entomo~auna 

acu~tica, no sblo en el Lago de Chapala, 

sistemas l~nticos del estado de Jalisco, 

sino en todo los 

la presente tesis 

contribuye en el conocimiento taxonbmico de los estadios 

acu~ticos del orden Dipte~a, adem~s de examina~ su dist~ibucibn y 

abundancia tanto en tiempo como en espacio. Si partimos del hecho 

de que el estudio de los mac~oinve~tebrados acu~ticos del Lago de 

Chapala ha estado ~elegado a segundo termino y que las pocas 

investigaciones ~ealizadas han pasado po~ alto las inumerables e 

impo~tantes ~elaciones ecolbgicas que estos o~ganismos tienen con 

el sistema y que en mas de medio siglo de estudios limnolbgicos 

sblo se han ~eportado 3 ~amilias y 6 gene~os de dipte~os con ~ase 

acu~tica, se comprendera el motivo por el cual surgib el interes 

por ~ealiza~ este t~abajo. 

La entomologia acuatica <estudio de los insectos con habites 

acu~ticos) es una ciencia grande y dive~sa que ~recuentemente 

interact~a con otras disciplinas o ~arma parte integral de ellas, 

por ejemplo; muchos dipteros acuatices son importantes como 

vecto~es de en~ermedades, por tanto la entomologia acuatica 
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inte~actua con la entomologia m~dica o con la pa~asitologla. 

Adem~s tambi~n los insectos acu~ticos cont~ibuyen 

signi~icativamente en el ecosistema dulceaculcola y son 

justamente ellos quienes deben se~ conside~ados con mayo~ 

atencion en el estudio de la ecologla acu~tica 

.1981). 

<McCa~~e~ty, 

En términos gene~ales, los insectos son las ~o~mas de vida 

mAs conspicuas, ocu~ren en g~andes numeras y ocupan una amplia 

gama de nichos ecologicos. Ningun ot~o g~upo animal p~esenta 

semejante dive~sidad de ~o~mas y habitats <Usinge~, 1956). Los 

insectos del o~den Dipte~a, moscas verdaderas, derivan su nomb~e 

cienti~ico del hecho que los adultos poseen solo un pa~ de alas 

~uncionales (Ois-; dos. Pteron; ala>, mientras que el segundo pa~ 

se encuent~a ~educido a organos estabilizadores denominados 

h~lte~s. Este es uno de los o~denes m~s amplios y altamente 

evolucionados, incluye ~amilias cuyas la~vas de muchas especies 

pueden ser consideradas acuAticas en el sentido estricto de la 

palab~a; la~vas de la mayoria o todas las especies conocidas de 

la ~amilia Blepha~ice~idae, Deute~ophlebiidae, Cul i ci dae, 

Chironomidae, Simuliidae, Dixidae y otras, estAn est~ictamente 

con~inadas a ambientes loticos y l~nticos, en tanto que en otras 

~amilias, como ejemplo, en Muscidae y Scatophagidae solo unas 

pocas especies son acuAticas CTeskey, 1983). en adicion a las 

~amilias enlistadas ante~iormente, existen al~rededo~ de dos 

docenas mAs con ~ep~esentantes semiacu~ticos, po~ lo tanto, la 

va~iedad de habitats colonizados po~ los estados inmadu~os de los 

dipte~os son quiz~s m~s amplios que los de cualquie~ otro o~den. 
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El Orden Díptera consta de tres subordenes: Nematocera, 

Brachycera y Cyclorrhapha. Nematocera contiene 6 superfamilias y 

23 familias; 

Cyclorrhapha, 

Brachycera, 3 superfamílias y 18 familias; y 

14 superfamilias y 63 familias. Los dipteros 

acu~ticos pertenecen principalmente a el suborden Nematocera, 

donde 20 de sus 23 familias contienen especies acuaticas, 

Brachycera tiene un n~mero menor, con 6 de sus lB familias, en 

tanto que Cyclorrhapha sblo tiene 6 de sus 63 familias. 

s6lo 32 de 106 familias tienen especies acuaticas, cerca 

de todas las especies de dipteros son acuaticas <Peterson, 

Aunque 

del 50% 

1951. 

En: Merritt y Schlinger, 1983). La importancia de los dipteros 

acuatices como miembros de un sistema es amplia y muy variable; 

juegan un importante papel en el reciclaje de nutrientes que se 

han sedimentado en el fondo mediante movimientos ondulatorios de 

su cuerpo <Wirth et ª~' 1956>, ademas de representar la materia 

prima en la dieta de muchos peces (McCafferty, 1981>. En la fase 

adulta, algünas especies de estos dlpteros, pueden ser 

transmisores de un gran n~mero de enfermedades, tales como; la 

malaria, el dengue, la filariasis, fiebre amarilla, y la 

encefalitis <Merritt y Cummins, 1983). 
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2. ANTECEDENTES 

La entomologia acu~tica tuvo sus inicios en la segunda 

mitad del siglo XVII con los trabajos del holandes Jam 

Swammerdam. Pero fu~, hasta principios del siglo XX cuando el 

estudio taxonomico, biologico 

acuatices florecib <McCafferty, 

y ecolbgico 

1981>. Resulta 

de los 

numerosa 

insectos 

la lista 

de investigadores que han contribuido a traves de los ultimas 

d~cadas al estudio de la entomologia acuatica, por lo tanto, cabe 

hacer mencibn a algunos cuyo trabajo es relevante: En 1887, S. 

Forbes publico su articulo "The lake as microcosm" en el que 

reconoce el papel que juegan los insectos en los ecosistemas 

acuAtices; P. Manson en 1878 descubre que los simulidos 

<Simulidae:Dipteral son los transmisores de la filariasis y pocos 

a~os despues, en 1897 Ronald Ross demuestra la asociacibn entre 

el mosquito Anopheles y la malaria y Walter Reed en 1900 la 

asociacibn entre la fiebre amarilla y el mosquito Aedes aegypti 

<McCafferty, 1981). Al igual se debe mencionar a Wilhm y Dorris 

( 1968)' Resh y Unzicker (1975) y a Hilsenhoff (1977> por sus 

investigaciones basadas en los insectos acuatices como 

indicadores biolbgicos de la calidad del agua. 

Dentro del ambito nacional encontramos notables estudios 

ecologicos en los que se contempla al orden Diptera; Bueno et ~ 

( 1981) realizan un estudio preliminar de la ecologla de los 

insectos acuatices del Rlo Lerma. Guzman et ~ <1985) y Oliva §i 

al. <1987> estudian al macrobentos del R1o Duero <Michoacan, 

Mex.> como organismos bioindicadores de la calidad del agua. 
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Stan~ord (1986) evalüa la contaminacion en un transecto del R!o 

Blanco <Veracruz, Méx.) en base a la diversidad entomoacuática. 

P~rez <1986) realiza un estudio poblacional de los organismos que 

forman parte del perifiton litoral del Lago de Patzcuaro, 

Mi ch., M~x .. En 1988, Palma realiza un estudio preliminar de la 

entomofauna acu~tica en una ~rea del Bosque de la Primavera, 

Jal., M~x., denominada Bosque-Escuela de la Universidad de 

Guadal ajara, y Ramos ( 1989) determina la distribucion y 

abundancia de las familias de insectos acu~ticos en el Rlo Duero, 

Mich., M~x. 

En el Lago de Chapala han sido pocos los estudios en los que 

se considera a la fauna entomoacuatica. Existen antecedentes de 

estudios limnologicos desde la segunda d~cada del presente siglo, 

cuando Cuesta-Terron <1925> evaluo la fauna malacologica e 

ictiologica del Lago de Chapala, pero no fue hasta 1972, cuando 

el Inst. de Ingenierla de la UNAM <SRH, 1972> reporto, aunque de 

forma muy superficial, los ordenes Coleoptera, Hemiptera, 

Plecoptera y Díptera. Para 1973, el mismo Instituto <SRH, 1973> 

realizo nuevamente estudios en el Lago, en esta ocasibn 

resultaron ser mas explicitas en la fauna habitante y reportaron 

del orden Díptera los géneros Chaoborus, Tendipes, Pentaneura, y 

la familia Culicidae, ademas del efemeroptero Politarcis ~-

Arregui (1979), considero en su estudio la relacion trafica de la 

entomofauna acuatica con los organismos nectonicos y reporto del 

orden Díptera 

Anophilinidae, 

a la familia Culicídae en su 

asl como a la familia Chironomidae. 

subfami 1 ia 

Y Ortlz en 

1981, correlaciono las poblaciones b~nticas con aspectos flsico-

5 



qulmicos del medio y FepoFtO, del orden Díptera, los g~neros 

~liª' ~DQmus, Procladius, Ablabesmyia y Coelotanypus. 

En síntesis; los anteriores estudios sblo reportan 3 

familias de dlpteros CChironomidae, Culicidae y Chaoboridae) y b 

g~neros Pentaneura = Ablabesmyia, Tendipes = Chironomus, Brillia, 

Procladius, Coelotanypus y Chaoborus. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es el de 

contribuir al conocimiento de los diptero en ~ase acu~tica de la 

Ensenada de San Nicol~s <Lago de Chapala, Jalisco>, a traves de 

los siguientes objetivos particulares: 

-Elaborar un catalogo del orden Díptera a nivel ~amilia. 

-Determinar la distribucion de las ~amilías en base al habitat. 

-Conocer su abundancia relativa en tiempo y espacio. 

-Obtener los índices de Diversidad, Equitatividad y Riqueza, en 

tiempo y espacio. 

4. AREA DE ESTUDIO 

El Lago de Chapala es el sistema léntico mas grande de la 

Repablica Mexicana, es el tercero en tamaho de América latina y 

el segundo en altura de América, con una altitud promedio de 

1524.6 m.s.n.m .. En lo administrativo Chapala se localiza en los 

estados de Jalisco en un 90% y Michoacan en un 10% (Estrada et 
o o 

ll_,_, 1983). El Lago se ubica entre los paralelos 20 00' y 20 
o o 

30' de latitud norte y entre los meridianos 102 30' y 103 30' 

de longitud oeste <Escotto, 1986)' mapa l. Las caracteristicas 

geogra~icas en las que se encuentra ubicado el Lago de Chapala, 

propician en conjugacion un ecosistema de comportamiento 

climatice que se puede considerar como uno de los mejores de la 

república, ya que los veranos no son extremadamente calurosos ni 
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los inviernos muy Trlos, de tal manera, que las oscilaciones 

t~rmicas diarias no son tan acentuadas; por ejemplo, en el mes 
o 

m~s Trlo, enero, la temperatura al amanecer es de 11 e y al medio 
o 

dla de 22 e y en el mes m~s c~lido, mayo, esos valores, a la 
o o 

misma hora del dla, son de 17 C y 29 e <Estrada et al., 1983>. 

La Ensenada de San Nicol~s de !barra se local iza 

aproximadamente a 7 km al noreste <NE> de la poblacion de 

ehapala, Jal., y se encuentra ubicada entre los paralelos 
o o o 

20 19'38" y 20 19'32" de latitud norte y los meridianos 103 07' y 
o 

103 08' de longitud oeste <Cetenal, 1973>, mapa 2 y 3. 

Es una peque~a bahla de aproximadamente 2 km de playa y los 

Tactores que la conTiguran son: Al sur se encuentran las Islas de 

los Patos, al noroeste <NO> se encuentra el pueblo de San Nicolas 

de I barra, al sureste <SE> se encuentra punta gal~pagos y al 

suroeste (80) el arroyo los Sabinos <mapa 4>. La ensenada 

maniTiesta, al igual que el lago en general un ciclo de 

desecacion estacional inducido por el periodo de estiaje. Dicho 

fenbmeno provoca en su costado suroeste, un proceso de cierre y 

apertura, llegando a transTormarla de una ensenada abierta a una 

ensenada cerrada. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

Para la realizacibn del presente estudio se llevaron a cabo 

muestreos mensuales durante un ciclo anual (septiembre, 1988 

agosto, 1989), entre las 9:00 hrs. y las 14:00 hrs. del dia. 

Con la ~inalidad de obtener la mayor representatividad de 

dlpteros en su ~ase acuatica y en base a las caracterlsticas 

~lsicas de solides del sustrato que presentb el area de estudio, 

se eligieron di~erentes tipos de sustrato, pues segün Cummins 

( 1962) el tipo de sustrato es un ~actor importante en la 

distribucibn de las especies. 

Se muestrearon cuatro tipos de sustrato geolbgico: 

A= Pedregoso con arena gruesa. 

B= Arena ~ina. 

C= Limo. 

D= Tepetate. Ver mapa 4. 

En cada una de las zonas: 

Supralitoral; borde del agua. suelo saturado de agua. 

Eulitoral; zona mas prbxima al supralitoral. sujeta a erosibn por 

oleaje. 

Litoral medio; zona localizada mas alla del eulitoral. provista 

de vegetacibn acuatica enraizada y con menor 

in~luencia del oleaje. 

1 1 
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Adem~s de las zonas anteriores, se muestreb en la zona 

profunda, lirio acu~tico CEichhornia §El y tule CIYQhe §El. 

En la zona profunda se fijaron cuatro puntos de colecta, 

seleccionados por su disposicion a la accion del oleaje: 

NS1= Estacion con regular exposicion al oleaje. 

NS2= Estacibn con menor exposicibn al oleaje que NSl. 

EW1= Estacion totalmente protegida del oleaje. 

EW2= Estacibn totalmente expuesta al oleaje. 

Las estaciones del supralitoral CA, 8, e y Dl, se 

muestrearon utilizando yn marco met~lico, el cual limito una ~rea 
2 

de 50 cm. de lado C.25 m l. El sustrato colectado correspondía a 

no m~s de 5 cm. de profundidad y se extrajo manualmente con una 

cuchara de jardiner1a (fig. Al. 

Las estaciones del eul i toral <A, 8, e y Dl, se muestrearon 

con tres muestras de una draga Eckman de 15.2 cm de lado 
2 

(. 231 

m l. Tomadas a 1 mt. de distancia una de otra (fig. Al. 

Las estaciones del Litoral medio <A, 8, e y Dl, se 

muestrearon con un arrastre de 15 mts. de una draga biologica 

(dimensiones: ancho de boca= 50 cm.; altura de la boca= 15 cm.; 

longitud de la red= 1.50 mts.l, la cuAl cubrio una ~rea de 50 cm 
2 

X 15 mts. <7. 5 m l. El arrastre se efectuo perpendicularmente a 

la linea de costa <fig. Al. 

Las estaciones de la zona profunda <NS1, NS2, EW1 y EW2l se 
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2 
muestrearon con la draga Eckman <.231m l. A cada una de estas 

estaciones le correspondieron tres muestras, tomadas 

aproximadamente a 1 mt. de distancia una de otra (~ig. Al. 

El lirio ~lotante se muestreb tomando los 
2 

vegetales 

incluidos en los 50 cm del marco metalice. En cada uno de los 

tipos de sustrato <A, 8, C y D>, ver mapa 4. 

La ~auna asociada al tule se muestreb con la draga 

biolbgica, la cual se hizo pasar entre ellos a lo largo de 15 
2 

mts., cubriendo una area de 7.5 m. 

Todas las muestras obtenidas se depositaron provisionalmente 

en bolsas de polietileno para transportarlas al laboratorio. 

5.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

Cada muestra <de las 21 estaciones de colecta) se lavó a 

traves de un tamiz de 0.3mm de diametro para eliminar sedimentos, 

posteriormente se hicieron ~lotar los organismos en una solución 

de sacarosa, segun la tecnica propuesta por Schwoerbel ( 1975). 

Una vez obtenidos los organismos se conservaron en alcohol al 70% 

en tubos viales, invertidos en un ~rasco contenedor de viales 

(~i g. B>. La identi~icacion taxonbmica se hizo de acuerdo a las 

claves de: Usinger, 1956; Merritt y Cummins, 1983; Hilsenho~~' 

1981; y/o McCa~~erty, 1981. La colección de dipteros se encuentra 

ordenada y debidamente etiquetada en el Instituto de Limnologia 

de la Universidad de Guadalajara. 
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La cuanti~icacion de cada g~upo taxonomico y de cada 

estacion de colecta se concent~o en tablas pa~a evalua~ su 

abundancia en tiempo y espacio, asl como su dist~ibucion en base 

al habitat. 

Los té~minos de abundancia y densidad pa~ten del 

conocimiento de que la abundancia CN) es el núme~o de individuos 

en una ~~ea dada, y la densidad (0) es el núme~o de individuos 

exp~esado po~ unidad de ~~ea 18~owe~ ª.!;_ .2l.,_, 1977>: 

N Nüm. de i nd i vi duos. y 

2 
D Nüm. de i nd. po~ m :.; 

D _N_ 
A donde A ~~ea muest~eada. 

La dist~ibucion po~centual de las ~amilias C~ig. 2)' sigue 

el p~incipio b~sico de la division porcentual propuesta po~ Nu~ez 

en 1983 <En: Ramos, 1979) • El calculo se obtiene mediante la 

propo~cion : 

Núm. total de estaciones 
muest~eadas <8>. -------------------- 100% 

Nüm. de estaciones habitadas 
po~ ~amilia CA>. --------------------X 

Lo que es A 1 100 >= Porcentaje cubierto 
8 
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Pa~a cada estacion de muest~eo se calculo el índice de 

diversidad de Shannon-Wiener (1963>; 

H' = -.t <Pi> < log Pi> 
,.:¡, 

2 
en donde: p ni 

""l'ir 
N = Numero total de ind. 
ni= Numero de individuos. 
s = Numero de ~amilias. 

Adem~s para complementar este índice se calculo 

equi tati vi dad (J' > y la riqueza <D>. 

El índice J' de Pielou (1966>, nos permite estimar 

la 

la 

desviacion de la diversidad m~xima teorica con respecto a la 

~egistrada en el campo. Este índice se calculo mediante la 

siguiente ~ormula: 

J' =-l:!.:.... 
H max' en donde: 

H max'= log s. 
2 

H' = Indice de diversidad 
H max' = Diversidad max.teorica 
s = Numero de ~amilias. 

La ~iqueza <D> se calculo mediante la formula propuesta por 

Ma~gale~ (1969): 

D = < S - 1 
Ln N 

en donde: S 
N 

Numero total de familias 
Numero total de indiv. 

Una vez obtenidos los valores de: abundancia, diversidad, 

equitatividad y riqueza, en tiempo y espacio, asl. como la 

distribucion puntual; .se representaron gr~~icamente los datos en 

tablas y ~iguras. 
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6, RESULTADOS 

A la larga del periodo de colecta <septiembre 1988 - agosta 

1989) se colectaron e identi~icaran un total de 13 ~amilias de 

dipteras, dentro de las cuales sbla se pudo identi~icar a 15 

g~neras. La ardenacion sistem~tica de las ~amilias dentro del 

orden se hizo siguiendo el criterio de Hilsenha~~ <1981). 
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6.1 CATALOGO 

***D I P T E R O S A C U A T I C O S*** 

Los nombres de las ~amilías y géneros usados en éste 

cat~logo siguen 

Internacional de 

la nomenclatura aceptada 

Nomenclatura ZoolOgica 

por la 

( 1963) • 

Comisibn 

Y una 

clasificacibn m~s reciente, de Hamilton ~ al. <1969> se utilizO 

en Chíronomídae <En: Hilsenhoff, 1981). 

El enlistado taxonOmico que se dA, estA incompleto en sus 

niveles in~eriores, ya que la identi~icacibn de los estados 

inmaduros resulta problem~tica y en algunos casos ~mposible. Las 

especies en la mayoria de las familias pueden ser identi~icadas 

en su estado adulto, pero ••• aqui surge un nuevo problema, en 

muchas ~amilias no se conoce cuales especies tienen larvas 

acu~ticas. Todas ~stas limitaciones derivan ,de que 

desafortunadamente la taxonomia de larvas en la mayoria de 

familias esta escasamente conocida <Hilsenhoff, 1981>. 

ORDEN DIPTERA 

Los dipteros son un gran orden holometabolo al cual se le 

conoce comunmente, en su estado adulto, bajo el nombre de moscas, 

mosquitos, zancudos, barrilillos, jejenes, etc .. Si bien, 

Peterson <1951. En: Merritt y Schlinger, 1983> se~ala que cerca 

del 50% de todas las especies del orden Díptera son acu~ticas, se 

refiere exclusivamente a su estado inmaduro, ya que sOlo los 

estados inmaduros de ciertas especies permanecen perl.odos 

prolongados, parcialmente o totalmente sumergidos y no asi en el 
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estado adulto, a los cuales sblo se les puede conside~a~ 

momentaneamente acu~ticos; en el momento de la oviposicibn o al 

eme~ge~ de la sume~gida pupa (Teskey, 1983). 

DIAGNOSIS LARVAL 

Las la~vas de dlpte~o tienen aspecto de gusano que mide 

ent~e - 100 mm. 1981) • Su cabeza puede estar 

< l~mi nas: A,D,E 

<McCa-F-Fe~ty, 

II A,D,E III A,B> o no esta~ bien 

desa~~ollada <l~minas: IV A,B,D,E; V B,DJ. Ca~ecen de ojos bien 

desa~~ollados y p~esentan antenas va~iadamente desar~olladas. 

Tb~ax sin t~es pa~es de patas a~tículadas y sblo p~esentan 1, 2 o 

ninguna pata -Falsa "p~opatas" (l~mina II A y D>, su abdomen est~ 

compuesto de 8 - 10 segmentos, los cuales pueden p~esentar 

p~opatas o p~ocesos -Filamentosos ca~nosos, 

<Wirth & Stone, 1956>. 

DIAGNOSIS PUPAL 

La pupa puede se~ totalmente activa 

ve~ l~mina IV 8 y E, 

<con movimiento> o 

pasiva (sin movimiento). Las pupas pasivas generalmente est~n 

ence~~adas dent~o de un puparium (casa fo~mada de cuticula la~val 

en la cual el estado pupal ~eside) o de un cocoon (casa formada 

de seda y otros materiales en el cual reside el estado larval o 

pupall. El tbrax tiene un par de alas en desarrollo y patas 

rígidamente pegadas al cuerpo (l~mínas: I B,C,F ; II B,C,F III 

E,C,G>. El pupa~ium 

cuernos respirato~ios 

o pupa frecuentemente poseen un par de 

(l~mina V A,C,EJ o agallas dorsales, l~mina 

IV C, <McCafferty, 1981 >. 
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OBSERVACIONES 

La la~va de dipte~o puede se~ Tacilmente distinguible de 

ot~os o~denes po~ la ausencia de patas a~ticuladas, a excepciOn 

de algunas la~vas de colebpte~os que carecen de patas, pe~o hay 

que se~ala~ que estas la~vas no habitan ambientes acu~ticos, 

adem~s de que los dlpteros no poseen mandlbulas exte~nas bien 

desa~~olladas. Las pupas se distinguen po~ la existencia de un 

puparium y por la presencia de un solo par de alas en desar~ollo. 
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LISTA SISTEMATICA DE LOS DIPTEROS ACUATICOS 
EN LA ENSENADA DE SAN NIGOLAS, LAGO 

JALISCO, MEXICO. 

COLECTADOS 
DE CHAPALA, 

PHYLUM ARTHROPODA 

CLASE INSECTA L i nnaeus, 1 758 

SUBCLASE PTERYGOTA Lang., 1889 

INFRACLASE NEDPTERA 

DIVISIDN ENDDPTERIGOTA 

ORDEN DIPTERA Linnaeus, 1758 

SUBORDEN NEMATDCERA 

FAMILIA CERATDPOGONIDAE 
SUBFAMILIA Forcipomyiinae 

GENERO Atrichol:lhogon Kie-F-fer 
SUBFAMILIA Ceratopogoninae 

FAMILIA CHADBORIDAE 
GENERO Chaoborus Lichtensteín 

FAMILIA CHIRONOMIDAE 
SUBFAMILIA Chironominae 

TRIBU Chironominí 
GENERO Dicrotendí(;!es Kie-F-fer 
GENERO Chironomus Meigen 
GENERO Ablabesmyia Johannsen 

FAMILIA CULICIDAE 
SUBFAMILIA Culicinae 

FAMILIA PSYCHODIDAE 
GENERO Pericoma Walker 
GENERO Psychoda Latreille 

FAMILIA TIPULIDAE 
SUBFAMILIA Ti pul i nae 

GENERO Ti!;!Ula Linnaeus 
SUBFAMILIA Limoniinae 

GENERO Limonia Meigen 
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SUBORDEN BRACHYCERA 

FAMILIA DOLICHOPODIDAE 

FAMILIA EMPIDIDAE 
SUBFAMILIA Hemerodromiinae 

GENERO Hemerodromia Meigen 

FAMILIA STRATIOMYIDAE 

FAMILIA TABANIDAE 
GENERO Tabanus Linnaeus 

SUBORDEN CYCLORRHAPHA 

FAMILIA EPHYDRIDAE 
SUBFAMILIA Parydrinae 

TRIBU Parydrini 
GENERO Brach)!deutera Loew 

FAMILIA MUSCIDAE 
SUBFAMILIA Lispinae 

GENERO Lispe Latreille 
SUBFAMILIA Phaoniinae 

GENERO Limnophora Robineau-Desvoidy 

FAMILIA SYRPHIDAE 
SUBFAMILIA Eristalinae 

GENERO Tubi-fera Meigen 



CERATOPOGONIDAE----- Jej~nes <L~mina I; ~igs. D,E,Fl 

Esta gran ~amilia tiene alrededor de 30 géneros con especies 

acu~ticas y semiacu~ticas <McCa~~erty, 1981). Se les puede 

encontrar sobre el suelo hümedo de las playas de lagos y oceanos, 

en el ~onda de lagos y estanques y/o entre la vegetacion acuatica 

de sistemas l~nticos y l~ticos. Muchas especies son carnlvoras, 

otras se alimentan de detritus o bien son omnlvoras. Las hembras 

adultas de algunas especies se alimentan de sangre humana <Wirth 

y Stone, 1951). 

Las larvas son generalmente cillndricas, peque~as <2-15mm) y 

muy delgadas <lo cual con ~recuencia las hace pasar 

desapercibidas en las colectas, o bien incolectables>, pueden o 

no poseer propatas protoraxicas o terminales y cuando ambas estan 

presentes, el cuerpo posee cerdas o espinas. Su respiracion puede 

ser aeron~ustica o hidron~ustica por di~usion, 

espiraculos ~uncionales <Wirth et al., 1956). 

no poseen 

En el area de estudio se les colecto en las estaciones del 

supralitoral, eulitoral y en lirio acuatice <tabla 2 y ~ig. 1>. 

Sus maximas densidades se registraron en el invierno y en verano 

(~ig. 10 y 11>. 

CHAOBORIDAE----- Phantom midges <Lamina I; ~igs. A,B,C> 

Esta ~amilia esta representada por 4 g~neros en M~xico y 

Norte América <McCa~~erty, 1981). Frecuentemente algunas 

autoridades en la materia la incluyen como sub~amilia en 

Cul i ci dae. La caracteristica distintiva de esta ~amilia son sus 

antenas prensiles. 

La larva del genero Chaoborus, forma parte del bentos de 
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s1stemas lenticos durante el dia y del plancton durante la noche, 

es deoredador primordialmente de microcrustaceos y de pequehos 

insectos, los cuales captura con sus antenas <Hilsenho~~. 1981). 

Son transparentes y poseen organos hidrostaticos en el torax y 

abdomen. Su respiraciones hidroneustica la cual ocurre a traves 

de la superficie del cuerpo <Pennak, l978l. 

En el area de estudio solo se colectaron Qbaoborus en las 

estaciones de la zona pro~unda durante el invierno y con 

densidades muy bajas (~ig. 1,3,7 y tabla 2). 
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CHIRONOMIDAE-----.Mosquito bobo <L~mina II; Figs. A,B,C,Dl 

Este g~upo de dipte~os sin duda alguna es uno de los mas 

dive~sos (100 generosl, abundantes e importantes en la ecologia 

de los ambientes acuatices <McCa~~e~ty, 1981). Se les puede 

encont~a~ en cualquier habitat donde el elemento agua este 

p~esente (incluyendo el ma~inol, pueden se~ he~blvoros, 

det~itivo~os y/o dep~edadores <Co~~man et 2l~, 1983). 

Las la~vas son delgadas, cill.ndricas y generalmente 

ligeramente cu~vadas, miden entre 2 - 20 mm. presentan cabeza 

bien desa~rollada, un par de propatas protoraxicas y un par de 

terminales. El segmento terminal generalmente presenta un par de 

tuberculos cortos con un copete de pelos (cepillo preanal 

dorsal l. Algunos miembros de esta ~amilia (ejem; Chi ronomusl 

les permite poseen hemoglobina dentro de su cuerpo, la cual 

sobrevivir en ambientes proximos a la anoxia <Co.f~man 'et al., 

1983). 

En el area de estudio se les colecto en todos los 

microhabitat muestreados <tabla 2 y ~igs. 1 '3)' y r-egistraron 

densidades maximas a ~inales del invierno y durante el verano 

<~igs. 4 - 9l. 

CULICIDAE----- Mosquitos <LAmina II; ~igs. E,Fl 

Los mosquitos tienen una gran impor-tancia medica y economica 

~esultante de la transmision de en~ermedades por picadur-a de 

algunas especies que se alimentan de sangre humana y/o animal. 

Los estados inmadur-os de esta ~amilia habitan principalmente 

ambientes acuatices de baja energia y en cualquier depr-esion o 

contenedor donde se acumule el agua. Son libr-es nadadores y 



dependen directamente del oxigeno atmos~érico, aeronéusticos 

<McCa~~erty, 

suspendidas 

1981). Las larvas de Culicinae permanecen 

cabeza abajo de la super~icie, mientras que 

Anophelinae se hallan en posición horizontal. Son ~iltradores y 

se alimentan de detritus y microorganismos plantónicos <Merritt y 

Wallace, 1981). Las larvas son de peque~a a mediana talla, no 

poseen propatas y la cabeza posee cepillos bucales y antenas 

·simples. Los segmentos torAxicos est~n ~usionados y son mas 

anchos que los del abdomen. La sub~amilia Culicinae generalmente 

presenta un si~ón bien desarrollado <McCa~rerty, 1981>. 

En el Area de estudio se colectó Culicinae en zonas de baja 

energia del eulitoral, 

3, 20). 

durante el mes de marzo (tabla 2 y ~igs. 
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PSYCHODIDAE----- Moscas polilla <Lamina III; Figs. A,B,C> 

Esta ~amilia sblo p~esenta 4 gene~os con especies acuaticas 

y semiacuaticas <McCa~~e~ty, 19811. Es comun encont~a~las en 

luga~es ext~emadamente humedos <algunas especies de Psychoda es 

combn que se desa~~ollen en el baho de las casas>, pe~o algunas 

especies de Pe~icoma y todas las de Ma~uina habitan en ambientes 

lbticos de aguas limpias <Teskey, 19831. Se alimentan de det~itus 

o de mic~oo~ganismos. Su ~espi~acibn es ae~oneustica. Las la~vas 

son peque~as <<5mm>, cillnd~icas o algo aplanadas y su cabeza 

esta bien desa~~ollada. Sus segmentos abdominales y to~axicos 

estan divididos secunda~iamente en anillos. 

En el A~ea de estudio se colecta~on Psychodidae en las 

estaciones del sup~alito~al y ent~e el li~io acuatice <tabla 2 y 

~ig. 181. 

TIPULIDAE----- Zancudos <Lamina III; ~igs. D,E,F,GI 

Ce~ca de 30 géne~os de esta familia tienen especies que 

habitan ambientes acuatices y semiacuaticos. Pueden encont~a~se 

en el ~ondo y en las A~eas ma~ginales de ~los, lagos, pantanos, 

etc .. o bien ent~e la vegetacion acuatica y en suelos hümedos. 

Sus la~vas tienen un ~ango muy amplio de habitas alimenticios. La 

mayo~la de las especies son ae~oneusticas (aunque estas pueden 

ap~ovecha~ el oxigeno disuelto de aguas bien oxigenadas a t~aves 

de la pa~ed del cue~pol 

<McCa~fe~ty, 19811. 

y unas pocas son hid~onéusticas 

Las la~vas son de tallas medianas a g~andes <lO- 25 mml, 

p~esentan cabeza capsula~ incompleta en su pa~te poste~io~, 

pa~cialmente o totalmente ~et~alda dent~o del t6~ax, su abdomen 
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es generalmente cilindrico. En la mayoria de las especies el 

final del abdomen es un disco espiracular rodeado de lObulos o 

procesos carnosos <Stone et al., 1956) 

En el area de estudio se encontraron tipulidos en la zona 

supralitoral y en el eulitoral. Registraron densidades maximas 

dentro del verano y en el otoho. 
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DOLICHOPODIDAE----- Aquatic longlegged ~líes <Lamina IV; fig. Al 

Esta familia a pesa~ de tene~ una dist~ibucibn geog~a~ica 

muy amplia, el conocimiento de su biologla y adaptaciones 

acuaticas estan pob~emente desa~~olladas, y sblo se conocen 

al ~e dedo~ de 8 gene~os con ~ep~esentantes acuatices y 

semiacuaticos <Hilsenhof~, 1981). Las habitan 

p~incipalmente en zonas ma~ginales de estanques y a~~oyos, sobre 

a~ena, lodo b pied~as con ext~emada hümedad. Son ae~oneusticas y 

dep~edado~es. 

Los juviniles miden ent~e 3 - 10 mm, p~esentan cabeza 

incompleta e indistinguible, su abdomen puede o no puede tene~ 

p~opatas; 

~anchas. 

cuando estas estan p~esentes tienen ~o~ma de pequehas 

El segmento te~minal es cbncavo, ~o~mando un hueco 

espi~acula~ ~odeado de pequehos lbbulos <McCa~~e~ty, 1981>. 

En el a~ea de estudio ~e colecta~on en las estaciones del 

sup~alito~al y del eulito~al <tabla 2 y ~ig. 1>. Sus maximas 

densidades se ~egist~a~on en otoho y ve~ano (~igs. 12 y 26}. 

EMPIDIDAE----- Aquatic dance ~líes <Lamina IV; ~igs. B,Cl 

La g~an mayo~la de empldidos son te~~est~es y sblo unas 

cuantas especies son acuAticas, sin emba~go todas las la~vas de 

la sub~amilia Clinoce~inae y Heme~od~omiinae son 

<Hi lsenho~f, 1981>. 

acu.liticas 

Las la~vas miden de 2 - 7 mm, tienen cabeza incompleta e 

indistinguible, y su abdomen gene~almente p~esenta p~opatas. Es 

un g~upo del cual poco se conoce ace~ca de su biologla y ciclo de 

vida. En el ~~ea de estudio se colecta~on ent~e el li~io acuAtico 

y en la vegetacibn sume~gida <Potamogetonl del lito~al medio. 
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STRATIDMYIOAE----- Aquatic soldie~ ~líes <L~mina IV; ~ig. O> 

De esta ~amilia solo se conocen 9 gene~os acu~ticos y 

semiacu~ticos, sus larvas habitan en estanques, lagos y ar~oyos, 

especialmente ent~e la vegetacion, a lo la~go de la zona marginal 

o en zonas poco p~o~undas, se alimentan de algas y detritus. Son 

o~ganismos ae~oneusticos <Hilsenho~~. 1981>. 

Sus la~vas son un poco aplanadas y miden de 3 - 50 mm, su 

cabeza es distinguible y sobresale del torax, la super~icie del 

cuerpo est~ endurecida con depositas de carbonato de calcio 

<McCa~~erty, 1981>. Ca~ecen de p~opatas. 

En el ~rea de estudio se colecta~on en las estaciones del 

eulitoral y durante el oto~o. 

TABANIDAE----- Tabanos <L~mina IV; ~ig. E> 

Las depredadoras la~vas de esta ~amilia son gene~almente 

semiacuaticas, pero unas pocas especies son acu~ticas. Algunas 

especies, 

los rlos, 

p~incípalmente de Q~ysops, ocu~ren en los margenes de 

y algunas otras, especialmente de Iab~ª' son mas 

~recuentes y tlpicas de pantanos y cienegas. 

Sus la~vas son gene~almente alargadas, ~obustas, cillnd~icas 

y con dimensiones de 11 - 15 mm, ca~ecen de propatas y el abdomen 

p~esenta una se~ie de anillos ca~nosos <Wi~th et ~~. 

abdomen te~mina en un peque~o si~on ~espi~ato~io. 

1956). El 

En el a~ea de estudio solo se colecta~on tabanidos en las 

estaciones del sup~alitoral a ~inales del oto~o <tabla 2 y ~igs. 

14, 3). 
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EPHYDRIDAE----- Sho~e ~líes <Lamina V; ~ig. Al 

Esta ~amilia tiene al~ededo~ de 65 géneros con especies 

asociadas a ambientes acuatices y semiacuaticos <McCa~~e~ty, 

1981). La mayo~la de ellas viven en o sob~e las hojas y tallos 

de las plantas acuaticass. Las la~vas de B~achydeute~a son 

ca~~o~e~as, se alimentan del mate~ial vegetal mue~to y de algas 

verdes. El estado pupal ~eside dent~o de un pupa~ium, el 

~lota en la supe~~icie del agua. 

cual 

Solo se colecto en la vegetacion acuatica <Eotamogeton) del 

lito~al medio en el a~ea de estudio <tabla 2 y ~igs. 1, 24>. 

MUSCIDAE----- Mosca comün <Lamina V; ~igs. B,C,D,El 

Las ~o~mas acuaticas de ésta ~amilia estan poco conocidas, 

aparentemente son dep~edado~as, habitan en estanques, a~~oyos y 

en sus ma~genes, algunas p~e~ieren los ~ondas arenosos o las 

super~icies rocosas. Son ae~onéusticas y su pupa reside en un 

puparium. 

alargada. 

Las larvas miden entre 6 - 14 mm. y son de fo~ma 

Pueden presentar propatas abdominales, las cuales 

generalmente tienen aspecto de roncha y las propatas terminales 

pueden ser tan la~gas como el par de tubos respi~ato~ios 

<McCaf~erty, 1981>. 

En el a~ea de estudio solo se regist~aron en las estaciones 

del supralito~al, su densidad maxima la regist~o a principios del 

otoho <tabla 2 y ~igs. 3, 17>. 

SYRPHIDAE----- Rattailed maggots <Lamina V; ~ig. Fl 

De esta ~amilia solo se conocen aproximadamente 11 géneros 

relacionados con ambientes acuatices. Sus la~vas son 
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aeroneusticas y se alimentan de microorganismos. Las especies de 

habitan principalmente en aguas poco proTundas y 

estancadas (HilsenhoTT, 1981). 

En el Area de estudio este genero se colecto entre el lirio 

acuatico en el mes de septiembre con una densidad muy baja (tabla 

2 y Ti gs. 1, 25) • 
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6.2 DISTRIBUCION 

En la tabla 2 y ~n la ~igura 1 se muestra la distribucion 

puntual de las ~amilias colectadas en el area de estudio, 

correspondiendole el mayor nümero de ~amilias al supralitoral, 

eulitoral y lirio <Eichhornia) con 7, 6 y 6 taxas 

respectivamente, 

litoral medio, 

en tanto que el menor nümero se colecto en el 

zona pro~unda y tule <IYQh2> con solo 3, 2 y 

<tabla taxa respectivamente. Al considerar el tipo de sustrato 

3l, vemos que 9 ~amilias se colectaron sobre· las estaciones de 

sedimento limoso, 8 sobre las de arena ~ina, pedregosa con arena 

gruesa y tepetate, asl como 7 sobre la vegetacion. 

Con respecto a cada ~amilia, los quironomidos <Chironomida~) 

resultaron tener el mayor rango de distribucion, ya que se 

encontraron habitando en todos los microhabitat muestreados. Las 

~amilias Ceratopogonidae y Dolichopodidae se registraron en 10 

estaciones, ambas mani~estaron una distribución semejante, 

encontrandose en los cuatro tipos de sustrato del supralitoral y 

del eulitoral, ademas de encontrarse asociadas al lirio acuatice. 

La ~amilia Tipulidae, al igual que las ~armas anteriores, habito 

en las cuatro estaciones del supralitoral y del eulitoral, solo 

Los que ~sta no se registró en asociacion con el lirio. 

psicbdidos <Psychodidae) y empididos <Empididae> habitaron en 7 y 

6 estaciones respectivamente; la primera en las cuatro estaciones 

del supralitoral y en tres del lirio y la segunda en las cuatro 

del litoral medio y en dos del lirio. Las ~amilias Chaoboridae, 

Muscidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Ephydridae, Culicidae y 
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Syrphidae, mani~estaron ser m~s selectivas en su distribucion, de 

éstas, las cuatro primeras habitaron el mayor numero de 

estaciones 

profunda, 

<Chaoboridae exclusivamente en las de la zona 

Muscidae y Tabanidae en las del supralitoral y 

Stratiomyidae en las del e~litorall, Ephydridae en tres del 

litoral medio, Culicidae en dos del eulitoral y Syrphidae en una 

de 1 1 ir i o ( ta b 1 a 2 y f i g. 1 1 . 

En base a lo anterior y de acuerdo al cuadro de distribución 

porcentual (fig 21, las familias Chaoboridae, Muscidae, 

Stratiomyidae, Tabanidae, Ephydridae, Culicidae y Syrphidae, las 

cuales cubren el 53.84% del total de familias colectadas, 

estuvieron localmente distribuidas. El 38.46%, representado por 

las familias Ceratopogonidae, Dolichopodidae, Tipulidae, 

Psychodidae y Empididae registraron una distribucion parcial, y 

solo muy ampliamente distribuida estuvo Chironomidae. En la ~ig. 

3 se muestra un perfil esquem~tico en el que se destaca tanto la 

pro~undidad como la distancia de la linea de costa a la que es 

factible la localizacion de los estadios acu~ticos del 

Díptera. 

orden 
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CERATOPOGONTDAE ~·: * ,., * : * * * * * * 

CHAOBORIDAE : * * * * 

CHIRONOHIDAE * * * * * * * * : * * * * : * * * * I * * 7': *T 

CULICTDAE * * 

DOLICHOPODIDAE * * * * * * * 
. 1 . l 1 

* * 

EHPIDIDAE * * * • * 

EPHYDRIDAE * * * 

HUSCIDAE * * * * 

PSYCHODIDAE * * * -¡. I I ! * * * 

STRATIOHYIDAE * * * 
SYRPHIDAE i i I * 

TABANIDAE * * * * 

~~u!~~~~~~~~~!~~~~ ~~~:}~~~~~:f:~:::~:~:~:t:::::~:::~:Jt:::::::::~::::::t:::::~::::: 
Tabla 2.- Cuadro de distribución de los dÍpteros en el área de estudio. 
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Typha sp. 

1--S-UP-RAL-1
1
-IT_ORJIJ... _ ___,, 1 EULITOR.AJ... 1 1-l ---LI .... TORJIJ...~-r.rn..,¡,3 "'""ro---~ 

1= Ceratopogonidae, Chironomidae, Tabanidae, Dolichopodidae, Muscidae, Psychodidae, Tipulidae. 

2= Ceratopogonidae, Chironomidae, Culicidae, Dolichopodidae, Stratiomyidae, Tipulidae. 
3= Chironomidae, Empididae, Ephydridae. 
4= Chironomidae, Chaoboridae. 

5= Chironamidae. 

6= Ceratopo;:¡onidae, Chironanidae, Dol ichopodidae, Empididae, Psychodidae, Syrphidae. 

7= Empididae, Ephydridae, Chironomidae. 

FIG. 1.- Localización de los dípteros en las distintas zonas de muestreo, en la ensenada de San Nicolás, lago de Chapala, Jal. 
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--------------------------------------------susTRATO--------------------------------------------

LUlo~; o 1\RENA FINA TEPETATE VEGETAL # FA"fiUJ\'; 

CER/\TOPOGONIDAE CERATOPOGONTDAE CERATOPOGONTDAE CERATOP(lC",(JNIDAE CERATOPCX::-.ONTDAE 

CHAOBORTDAE CHIRONOHIDAE CHIRONOHIDAE CHTRONOI!IDAE CHIRONOIITDAE 2 

CHIRONOIHDAE DOLICHOPODIDAE D01"TCHOPODIDAE IXJL TCHOPODIDAE IXJLICHOPODIDAE 3 

DOLTCHOPODIDAE I!USCIDAE I!USCIDAE I!USCIDAE EHPIDTDAE 4 

I!USCIDAE P~>YCHODIDAE PSYCHODIDAE PSYCHODIDAE EPHYDRTDAE 5 

PSYCHODIDAE STRATIOIIYIDAE STRATI OIIYIDAE STRATIOIIYIDAE PSYCHODIDAE 6 

STRATI<liiYIDAE TABANIDAE TABANIDAE TABANIDAE STRATIOIIYIDAE 7 

TABANIDAE TIPill"IDAE HPm"IDAE TIPm"IDAE 8 

T'!Pm"IDAE 9 

# f!:_~!:---~---------------------1! ____________________ 8 _____________________ ~---------------------'----------------·-·--

Tabla 3.- Distribución de las familias en los cinco tipos de sustrato muestreados en la ensenada 

de san Nicolas. 



, 76% • Distribuidas muy ampliamente. 
, 60%, e 76% • Distribuidas ampliamente. 

, 25%, e 60% • Distribuidas parcialmente. 
e 26% • Distribuidas localmente. 

Porcentaje de estaciones. ( % ) 

o 25 50 76 100 

Chironomidae 
Ceratopogonidae 

Dollchopodldae 
Tipulidae 

Psychodidae 
Empididae 

Chaoboridae 
Muscldae 

Stratlomyidae 
Tabanidae 

Ephydridae 
Culicidae 

Syrphidae 

6 famlllae 

en 10, 8, 7 y 6 

eetaclonee 

nlngCina familia 

Figura 2.- Distribución porcentual de 
las familias por estación. 

1 familia 

en 21 eetaclonee 
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DISTANCIA Mt. 

1 . = Chironomidae 2.= Chaoboridae 3.= Empididae y Ephydridae 

4.= Culicidae,Stratiomyidae y 5.= Ceratopogonidae 6.= Dolichopodidae y 
Syrphidae b Tipulídae Psychodidae 

7. = Ta anidae y Mtlscidae 
Figura 3.- Representación de la distribución mas frecuentede los dlpte~os acuaticos 

en la ensenada de San Nicolas, Lago de Chapala,Jalisco,México. 



6.3 ABUNDANCIA ESPACIAL 

El nOmero de familias para cada zona de muestreo fu~ de 7 en 

el supralitoral, 6 en el eulitoral, 2 en la zona profunda, 6 en 

lirio, 3 en litoral medio y 1 en tule. Correspondiendoles una 
2 

abundancia relativa media de 504, 728, 1006 y 651 ind/m asi como 

565 y 135 individuos respectivamente. 

SUPRALITORAL 

De las cuatro estaciones de colecta de esta zona, las 

estaciones A, 
2 

8 y e fueron las mas abundantes (157, 150 y 156 

ind/m respectivamente>; 
2 

Tipulidae en la estacion de arena fina 

<8> con 39 ind/m y Muscidae en las estaciones A <pedregoso con 
2 

arena gruesa) , C <limo> y D <tepetate> con 37, 37 y 12 ind/m 

respectivamente (tabla 5>. 

En esta zona la mayor densidad se registro en la estacion 

"C" (sustrato de limo) 
2 

con una densidad media anual de 274 

ind/m , seguida por las estaciones "8" <arena fina) 
2 

y IIAII 

(pedregoso con arena gruesa) con 239 y 144/m respectivamente, 
2 

mientras que la estacion "D" <tepetatel registro solo 73/m . De 

las seis familias que se colectaron, Chironomidae fu~ la mas 

abundante en las cuatro estaciones de colecta, registro su mayor 
2 

densi ciad en la estacion "C" (251 ind/m ) y la menor en "O" con 
2 

58/m . Las familias Ceratopogonidae, Dolichopodidae, 
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TAXON D6VSlíJ!iJ7 (rJélJJ!i 6V 1/VíJ/ ; 'PO'R([NT Af/é f %) . 

A 8 e [) A 8 e íJ _, tac i..ón 

úwnomi.dae 25 20 26 10 16.2 13.4 16.6 23.8 

el!atopog.oni.dae 22 31 18 6 14.1 20.5 11.5 14.3 
l¡ 

iJoLi_cA.opodi.dae 29 26 33 5 18.2 17.4 21 11.9 
Ta6ani_dae 3 1 1 .4 2.2 .4 2A 

!¡ 

7i_pu1i.dae 26 39 31 5 16.6 25.9 20.1 11.9 

/YJu-ici_dae 37 23 37 12 ,23.4 15.2 24 28.6 
'i'-!!.!f.chodi_dae 17 8 10 3 ll.l . 5.4 6.4 7.1 

é-1 tac Lón 
é-!l.taci_ón 1J 

157 150 156 42 100 100 100 100 

!¡ 

A= 'i'ed~teg.o-!l.o con altena g.~tue-ia, 

8= A ~tena /i.na. 

e= L i_mo. 

íJ= T epetate. 

Tabla 5. Densidad media anual de los d!pteros en las cuatro estaciones del supralitoral. 



TAXON 

h.i_n.vnvmi_dae 

Cen.atvpvf)vni_dae 

vi. i_ch. vpvd i_dae. 

tn.ati_vmvi_dae 

i_pul.i_dae 

ul.i_ci_dae 

TOTAL (6J 

18 5 5 

5 9 4 1.3 

2 13 4 2 1.3 

7 4 4 4 5 

o 2 2 o o 

144 239 274 73 lOO 

A= ~edn.e~V4V con an.ena ~n.ue4a. 

8= 1/n.ena {wa. 
C= Li_mv. 
0= Tepetcde. 

7.6 1.3 7.5 

2.3 3.3 5 

5.3 1.3 2.5 

1.5 1.4 5 

.8 .7 o {Ataci_ón { [.1tac i_ ón D 

100 lOO lOO 

Tabla 6. Densidad media anual de los dÍpteros en las cuatro estaciones del eulitoral. 



Stt'atiomyidae, Culicidae y Tipulidae registraron densidades muy 

bajas, siendo Ceratopogonidae la mejor representada en las 
2 

estaciones A, 8 y D con 7, 18 y 5 ind/m 
2 

respectivamente y 

Dollchopodidae en "C" con 9/m <tabla 6). 

LITORAL MEDIO 

De sus cuatro estaciones de colecta, en la estación "B" fu~ 

donde se registro'la mayor abundancia (159 ind.) y la menor en 

"O" 1112 ind.). En ésta zona de colecta la familia Chironomidae 

cubrió el 98.7% del total de individuos colectados. Estos 

registraron su mayor abundancia media en la estacion "8" con 157 

ind., en tanto que en "A", "C" y "D" registraron 148, 146 y 111 

i nd. respectivamente. Mientras que las otras dos familias que se 

colectaron <Empididae y Ephydridae) en ~sta zona, solo 

representaron el 1. 3% de 1 total de i nd. colectados. Ambas 

registraron abundancias medias anuales menores a 2 ind. en cada 

una de las cuatro estaciones de colecta (tabla 7). 

En ésta zona la mayor densidad se registro en la estacion 
2 

"EWl" con una densidad media anual de 349 i nd/m . Las estaciones 

NSl y NS2 fueron ligeramente menos abundantes, 
2 

densidades de 285 y 306 ind./m respectivamente. 

registraron 

De las dos 

familias que se colectaron <Chironomidae y Chaoboridae), los 

quironómidos cubrieron el 98.5% de la densidad media total y su 
2 

mayor densidad se registro en la -estacion "EWl" 1348 ind/m ) , en 

-- --------------
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7 IIXOtV 

ehi.ttonomi.dae 

é.mpi.di.dae 
é.phydtti.dae 

7071/L ( 3 J 

118UtViJIItVClll (r)é.iJJII #ltViJ. '?O'i?Cé.tV711 fJ é. f% J . 
11 8 e iJ 11 

148 157 146 111 98 

2 1 1.3 

1 o o 7 

151 159 147 112 100 

11= '?edtte,;.ollo con attena f}ttueAa. 
8= llttena /i.na. 

e= Li.mo. 

iJ= Tepetate. 

8 e iJ 

98.7 99.7 g:j.l 

.6 o 7 .9 

o 6 o () 

100 100 10 

é.S U{_(r}II7JZIICI OtV 
é 11taci.ón 4 Ddaci.ón 

é.lltaci.ón e 

Tabla 7. Abundancia media anual de los dipteros en las estaciones del litoral medio. 
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2 
tanto que la menor- se encontr-b en "EW2" (65/m ) . Con r-especto a 

la -familia ChaoiJcwidae, 
2 

su mayor- densidad media que se r-egistr-o 
2 

-fue de 8 i nd/m en la estacion "N82" y la menor- < 1 /m l en "EW1" y 

"EW2" (tabla 8>. 

Las densidades de los dlpter-os asociados al lir-io acuAtice 

<~ichhocni~l que -flotaba sobr-e las estaciones A, 
2 

8, C y D -fuer-on 

las siguientes: 122, 235, 182 y 111 ind/m r-espectivamente. De 

las seis -familias r-egistradas en ésta zona, los quir-onomidos 

-fueron los mAs abundantes en las distintas zonas de colecta, su 

mayor- densidad se obtuvo en la estacion de ar-ena -fina <B> con 226 
2 2 

i nd/m y la menor- se r-egistr-o en "A" con solo 91 i nd/m • Las 

-familias Syr-phidae, Psychodidae, Cer-atopogonidae, Dolichopodidae 

y Empididae r-egistr-ar-on densidades extr-emadamente bajas. 

Destacando Psychodidae en las estaciones "A" y "8" con 16 y 6 
2 

ind/m r-espectivamente. Cer-atopogonidae y Dolichopodidae en "C" y 
2 

"D" con 10/m r-espectivamente (tabla 9). 

Con respecto a esta estacion, la ünica -familia que se 

registr-o fue Chir-onomidae con una abundancia relativa media de 

135 individuos. 
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lAXOtV DúVSIDAD úV ltVDj(rf: 'PO'RCéNTAf)é. f%J 

NSI N 52 é.W 1 é.W2 tVS; NS2 é.WI é.W2 

Chi.!tonomi.dae 280 298 348 65 98.3 97.4 99.7 98.5 

ChaoÓo~ti.dae 5 8 1.7 2.6 .3 1.5 

TOTAL (2) 285 306 349 66 100 lOO lOO 100 

/61= éAtacWn. Ói.en expuPAi:a aL oleaje, con lledi.mento li.mo11o. 'Prw{.('r¡[c(. 1')1 • 

t1/l2= CAtOL:ÜJn p~tot~i.da del oleaje, c.on 11edi.mento de Li.mo. 'P!to{.f1áx. a:llm 

éWI= éAtocÜJn toiafrrr.mte p11~i..da del ole~:¿je, con 11edim!n.to l.i.Jrv1o. 7'n.o/.. f1»c. ¡lfOcm. 

81.!2= &tad_ón taf:almente €X¡'Xl<'Ata al ol.eaie, con 11edi.m>nto an.eiJLo11o rruy cmpadarlo. 
'Pn.of. !%c. 2CO_m. 

é.SQUUfJA71 ZACION 

&taci.ón NS/ é.A.taci.ón NS2 

éAtaci.ón é.W2 

I=Chi.n.onomi.dae 2=Chao6o!ti.dae 

Tabln. 8.- Densidad media anual ele los dipt~!r-os en las cuatro cstCJ.ciones ele la zonu pr-ofun.Ja. 
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TflXO!Y 

ehLilonomi_dae 
e e~tatopo9-onLdae 
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6.4 ABUNDANCIA ESTACIONAL 

6.4.1 FAMILIA CHIRONOMIDAE 

Las cu~vas de ~luctuacion mensual de los qui~onomidos en 

cada estación de muest~eo se p~esentan en las ~igu~as 4 - 9. 

La aoundancia de esta ~amilia ~egist~o densidades ent~e los 
2 

8 y 72 ind/m , en las cuat~o estaciones, gene~almente p~esento 

las minimas densidades al concluí~ cada estacion del a~o y las 

m~ximas a p~incipios de ellas. 

ESTACION A <~ig.4) 

2 
La densidad oscilo ent~e los 8 y 56 ind/m , los valo~es 

minimos se ~egist~a~on en los meses 
2 

de septiemb~e y 
2 

junio 

( 16/m ) , noviemb~e, ~eb~e~o y ma~zo con solo 8 ind/m , en tanto 
2 

que las densidades m~ximas <>30 ind/m ) se p~esenta~on a mediados 
2 

de oto~o (octub~e con 32 ind/m ) ' 
2 

(diciemb~e con 56/m ) ' mediados de la 
2 

40 i nd/m ) asi como a ~i nes de ve~ano 

ESTACION 8 (~ig.4> 

p~incipios de invie~no 

p~imave~a (ab~il y mayo con 
2 

<agosto con 32/m ). 

En esta estacion las densidades más altas se obtuvie~on a 
2 

p~incipios del oto~o (septiemb~e con 48 ind/m >, mediados de 
2 

invie~no <ene~o) 

~espectivamente, 

y p~imave~a (ab~il) con 40 y 56 ind/m 
2 

en tanto que las densidades minimas (8/m ) se 

~egist~a~on en noviemb~e, diciemb~e, ~eb~e~o, mayo, julio y 

agosto. 
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ESTACION C <~ig.4> 

La densidad estacional en esta 
2 

estacion resulto 

re~ativamente uni~orme (8 - 32 ind/m > a lo largo del a'ño, 

exceptuando los meses de septiembre, 
2 

registraron valores >50 ind/m . 

julio y agosto cuando se 

bajas 

ESTACION D (~ig.~> 

Aqui la poblacion de quironomidos registro densidades muy 
2 

<<25 ind/m > a lo largo del ciclo anual. En los meses de 

noviembre y junio se presentaron los valores mas altos (16 y 24 
2 

ind/m respectivamente), 
2 

registraron 8 ind/m . 

y en el resto del aí"1o solo se 

La densidad estacional de Chironomidae en el eulitoral ~ue 

marcadamente irregular a lo largo del ciclo anual, 
2 

~luctuo ent~e 

los 22 y 931 ind/m . 

ESTACION A <~ig.5> 

La curva de ~luctuacion nos muestra marcadamente que de 

otoí"1o <septiembre) a principios de invierno 
2 

(diciembre) la 

poblacion decrecía de los 108 a 22 ind/m , posteriormente se 
2 

elevo suntuosamente alcanzando su maxima densidad (390 ind/m ) en 

~ebrero, y a partir de este suceso cayo a su densidad minima 
2 

<22/m ) en marzo. En los meses posteriores la densidad crecio 
2 

gradualmente hasta los 216 ind/m , registrados en agosto. 
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ESTACION B y e <~ig.5l 

La densidad estacional de qui~onomidos en estas dos 

estaciones mantuvo un compo~tamiento simila~, en ambas su 

densidad dec~ecio de oto~o al segundo mes del invie~no <pa~a la 
2 

estacibn B de septiembre a enero de 130 a 65 ind/m , 
2 

y para e de 

216 a 87/m ), posteriormente, despues de un considerable 
2 

decremento de ~ebrero a abril <en B de 303 a 43 ind/m y en C de 
2 

216 a 65/m l se ~egistro un gran aumento en la densidad a traves 

de la primavera y el verano, 
2 

regístrandose en julio la maxíma 

densidad de 844 y 931 índ/m en 8 y e respectivamente. 

ESTAeiON D <~ig.5l 

La densidad maxima registrada en esta estacion ~ue de 130 
2 

indlm en el mes de octub~e, posteriormente decrecía a traves de 

los meses subsecuentes y se mantuvo constante de enero a abril 
2 

(con 22 ind/m l 
2 

y aumento su poblaci6n de ~arma gradual de 
2 

<43/m l a agosto <87/m l. 

bliDR8b ljEDlQ 

mayo 

En esta zona de muestreo la ~amilia Chíronomidae mantuvo su 

abundancia relativamente uní~orme ('102 - 228 individuos) a lo 

largo del ciclo anual y ~ue marzo el mes con densidades mas bajas 

en sus cuat~o estaciones de colecta. 

ESTACIDN A (~ig.6l 

En esta estacion el valor maximo de poblacíon se presento en 

el mes de noviembre cuando se colectaron 228 representantes y la 

menor abundancia correspondía al mes de marzo con 104 ind. 
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ESTACION 8 <fig.6) 

Los meses mas abundantes de esta estacion fue~on enero, 

ab~il, mayo y junio cuando se colecta~on mas de 200 qui~onomidos 

y el menos abundante fue ma~zo con 102 la~vas. 

ESTACION C (fig.6l 

El nume~o mas alto de individuos que se ~egist~o en esta 

estacion, co~~espondio a los meses de ene~o y mayo, obteniendose 

230 y 210 ~ep~esentantes ~espectivamente, en cont~a pa~te, la 

abundancia minima fue de 108 individuos, colectados en el mes de 

marzo. 

ESTACION O (fig.6) 

Aqui la abundancia poblacional fue muy unifo~me, va~io ent~e 

los 103, minimo colectado, y los 135, maximo colectado, 

co~~espondientes a los meses de diciemb~e, ma~zo y feb~e~o 

~espectivamente. 

En esta zona la densidad poblacional de Chironomidae oscilo 
2 

extremadamente, de 14 - >500 ind/m Manifestó en la mayo~la de 

los casos un notable inc~emento a finales de cada estacion del 

aho y un subsecuente dec~emento a p~incipios de la siguiente 

estacion. Feb~e~o fue el mes mas abundante pa~a las estaciones 

NS1, NS2 y EW1, en tanto que pa~a la estacion EW2 fue el mes de 

julio. 
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i nd/m 

ESTACION NSl (fig. 7> 

La densidad m~xima que se obtuvo en esta estacion ~ue de 505 
2 

en el invierno (~ebrero) y la mlnima en marzo, 
2 

cuando se 

registraron 87 ind/m . La curva de ~luctuacion muestra clarament~ 
2 

tres maximos poblacionales, 

primavera-verano ·<mayo y 

en oto~o <noviembre con 404 ind/m >, 
2 

junio con 346 y 375 i nd/m 

respectivamente) y la mayor en invierno <~ebrero). 

ESTACION NS2 <~ig.7> 

Las maximas poblaciones en esta estacion se registraron en 

el invierno <~ebrero) y en verano (junio) con densidades de 505 y 
2 

433 i nd/m respectivamente, en el resto del a~o la densidad 
2 

oscilo entre los 202 y 375 ind/m , exceptuando los meses de marzo 
2 

y abril, que registraron las densidades mlnimas de 58 y 87 ind/m 

respectivamente. 

ESTACION EW1 <~ig.7> 

La densidad de Chironomidae en esta estacion ~luctuo entre 
2 

los 289 y 577 ind/m durante el oto~o y los dos primeros meses 

maxima, 
2 

posteriormente la poblacion decayo enormemente a 72 ind/m en 

del i nv i er no. En ~ebrero se obtuvo la densidad 

marzo, siendo esta la mlnima registrada, a partir de este mes su 

densidad crecio notablemente de ~orma gradual durante el resto de 
2 

la primavera y el verano, alcanzando los 491 ind/m en julio. 

ESTACION EW2 <~ig.7) 

Aqul la densidad poblacional aumento gradualmente a traves 

del otoho <septiembre) y el verano (julio>, meses en los que se 
2 

obtuvieron los valores extremos de 14 y 173 í nd/m 

respectivamente. 
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Con respecto a los quironomidos que se localizaron asociados 

al lirio acuAtice, 
2 

~ig. 8, registraron densidades entre los 32 y 

360 i nd/m las mAximas se registraron en oto~o 

2 
(octubre y 

noviembre) con 220 y 360 ind/m respectivamente en las estaci?nes 
2 

A y 8, y sus minimas en enero <32/m 1 para ambas estaciones. En 

las estaciones C y D se registraron densidades maximas superiores 
2 

a los 230 ind/m , en los meses de septiembre y diciembre para la 
2 

estación e, y diciembre para D. Y las ml.nimas 16 y 44 ind/m ) 

en enero de C y D respectivamente. 

En la zona de tule, ~igura 9, la maxima abundancia 

registrada fue de 170 quironomidos, colectados en octubre, y la 

m l. nima (110 individuos) se presento en los meses de septiembre y 

~ebrero. 

6.4.2 FAMILIA CHAOBORIDAE 

Los caoboridos solo registraron individuos en los meses de 
2 

diciembre y enero. En la estacion NSl registro 58 i nd/m 
2 

<diciembre>, en la estacion NS2 se obtuvieron densidades de 58/m 
2 

y 43/m durante los meses de diciembre y enero respectivamente, 
2 

en las estaciones EW1 y EW2 se obtuvieron 14 ind/m en el mes de 

enero (~ig. 7). 
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6.4.3 FAMILIA CERATOPOGONIDAE 

Las figur-as 10 y 11 nos muestr-an gr-~ficamente las 

fluctuaciones mensuales en la densidad de esta familia. 

SUPRALITORAL 

El patr-on gener-al de comportamiento de la densidad a lo 

lar-go del ciclo anual en las cuatr-o estaciones de muestr-eo de 

esta zona, se puede r-esumir- en dos sucesos; 1) la ausencia total 

de cer-atopogonidos en los meses de febr-er-o, mar-zo, mayo y junio. 

2) la pr-esencia de dos mAximos poblacionales en el a~o, uno en 

invier-no y otr-o en ver-ano. 

ESTACION A (fig. 10> 

En esta estacion a excepcion de las demAs, el pr-imer- mAximo 

poblacional se r-egistro a mediados de oto~o <octubr-e> y no en 
2 

invier-no. La densidad decr-ecib de octubr-e (80 ind/m >, mAxima 

densidad r-egistr-ada, a junio, mes en el que no se r-egistr-ar-on 

cer-atopogonidos, y par-a el r-esto del ver-ano su poblacion r-egistro 
2 

un maximo de 40/m (julio). 

ESTACION 8 Cfig. 10) 

Las mAximas poblaciones de Cer-atopogonidae en esta estacion 

ocur-r-ier-on en diciembre y agosto, meses en los que se r-egistr-ar-on 
2 

densidades de 88 y 64 ind/m r-espectivamente. Por- otr-o lado, en 

los meses de febr-er-o, mar-zo y mayo no se r-egistr-ar-on individuos 

de esta familia. 
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ESTACION C <~ig. 10> 

Aqui la densidad de esta ~amilia alcanzo su mayo~ nivel en 
2 

el ve~ano (julio), cuando registro 80 ind/m. El resto del a~o su 
2 

densidad vario entre los 8 y 48/m , a excepcibn de ~ebrero, 

marzo, mayo y junio, cuando no se colectaron individuos. 

ESTACION D <~ig. 10> 

En esta estacibn la ~amilia Ceratopogonidae no se registro 

du~ante la mayo~ parte del a~o, y solo se hizo presente en ene~o, 
2 

ab~ i 1 y julio, con densidades de 50, 8 y 16 i nd/m 

~espectivamente. 

EULITORAL 

En ésta zona las poblaciones de Ceratopogonidae ~ueron 

inconstantes, permaneciendo nulas en la mayor parte del a~o. 

ESTACIDN A <~ig. 11 > 

En esta estacion solo se obtuvieron individuos en los meses 

de diciemb~e, 
2 

junio y agosto, registrando densidades de 43 y 22 

ind/m , co~~espondiendole la mayor densidad a diciembre y la 

meno~ a junio y agosto. 

ESTACIDN B (~ig. 11 l 

Sólo se obtuvieron individuos de esta ~amilia en los meses 

diciembre, ab~il, junio y agosto, con densidades 
2 

de noviemb~e, 

2 
>21 ind/m La maxima densidad ~ue de 87/m , regist~ada a ~ines 

del otoho (noviemb~e> y la menor (a excepcion de los meses en que 
2 

no se colecta~on ceratopogbnidos> fué de 22/m en i nvie~no 

(diciemb~e> y primavera (abril). 
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ESTACION C (fig. 11) 

Aqul salo se ~egist~a~on ce~atopoganidos en el mes de ab~il, 
2 

con densidad de 43 ind/m • 

ESTACION O (fig. 11 > 

No se colecta~on individuos en los meses del i nvie~no, 

p~imave~a, pa~te del ve~ano y del oto~o. 
2 

En octub~e y junio se 

~egist~a~on densidades >21 ind/m , la mayo~ densidad co~~espondia 
2 

al mes de octub~e (43/m ). 

Con ~especto a los Ce~atopogonidae asociados al 1 ido 

acuatice, estos salo se ~egistraron en dos estaciones <A y C> de 
2 

las cuat~o muest~eadas. En A registra 16 ind/m en el mes de 
2 

octubre, y en C 32 y 16 ind/m en los meses de septiemb~e y 

octubre ~espectivamente. 

6.4.4 FAMILIA DDLICHDPODIDAE 

La fluctuación poblacional de los Dolichopodidae en las 

zonas sup~alitoral y eulitoral se muestra graficamente en las 

figu¡·as 12 y 13. 

SUPRALITORA!,. 

Esta familia ~egistro dos periodos poblacionales al a~o, el 

p~ime~o du~ante otoí"lo y pa~te del invierno, y el segundo a fines 

de primave~a y durante el verano. 
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ESTACION A <~ig. 12) 
2 

La densidad mas alta <72 ind/m >se p~esento en los meses de 

septiemb~e, julio y agosto, y de ene~o a mayo no se ~egist~a~on 

rep~esentantes de esta ~amilia. Su poblacion decrecio 

g~adualmente de septiemb~e a diciemb~e y aumento de junio a 

agosto. 

ESTACION B (~ig. 12> 

En esta estación los valo~es mas altos de densidad se 
2 

~egist~a~on du~ante el ve~ano, >64.ind/m , 
2 

con la densidad maxima (80 ind/m ). 

ESTACION C <~ig. 12> 

siendo junio el mes 

Al igual que en la estacion ante~io~ los valo~es mas altos 

de densidad se ~egist~a~on en el ve~ano (julio y agosto) con 72 
2 

ind/m . En oto~o e invie~no la densidad mas alta ~egist~ada 

2 
co~~espondio a los meses de septiembre 

2 
<56/m ) y diciembre 

<64/m ). 

ESTACION D (~ig. 12) 

Solo se colecta~on dolicopodidos en los meses de noviemb~e, 

2 
diciemb~e y junio, con densidades de 16 y 24/m El valo~ mas 

bajo co~~esponde a los p~ime~os dos meses, y el mas alto 

corresponde al mes de junio. 

En esta zona los dolicopodidos solo ~egist~a~on individuos 
2 

en el ve~ano, con densidades ent~e los 22 y 65 ind/m . 
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ESTACION A <~ig. 13> 

Julio fue el unico mes en el que se colecta~on dolicopOdidos 
2 

y su densidad ~ue de 22/m . 

ESTACION 8 y e <~ig. 13> 

En éstas dos estaciones las densidades de Oolichopodidae se 

compo~ta~on de mane~a similar-, sus valor-es m~s altos se 
2 

r-egistr-ar-on en junio <43 y 65 i nd/m en 8 y e r-espectivamente> y 
2 

liger-amente menor-es en julio (22 y 43/m en 8 y e 

r-espectivamente>. 

ESTACION D (~ig. 13> 

Esta estación, al igual que en 8 y e, solo se colectar-on 

dolicopodidos en los pr-imer-os meses del 

densidad no var-iO entr-e un mes y ot~o. 

2 
ind/m . 

b.lRlQ 

ver-ano, solo que su 

Junio y julio con 22 

Solo se r-egist~ar-on r-ep~esentantes de esta ~amilia en las 

estaciones e y O, en los meses de septiemb~e y noviemb~e (oto~ol, 

figur-a 26. En la estacion e ~ue en septiembr-e cuando se 
2 

colecta~on dolicopodidos y su densidad fue de 16 ind/m . En tanto 
2 

que en la estacion D, su poblacion ~ue de 48/m , obtenida en el 

mes de noviembr-e. 
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6.4.5 FAMILIA TABANIDAE 

La ~luctuacibn estacional de Tabanidae en el supralitoral se 

muestra en la ~igura 14. Su poblacibn se registro en el 
2 

exclusivamente, con densidades menores a los 24 ind/m 
2 

otoho 

En la 
2 

estacibn A registrO 8 ind/m en el mes de noviembre. En 8 8ind/m 
2 

en septiembre y octubre, y de 24/m en noviembre. En C y O 

también s6lo se registro en el mes de noviembre y su densidad ~ué 
2 

de 8 y 16 ind/m respectivamente para cada estacibn. 

6.4.6 FAMILIA TIPULIDAE 

La representación gra~ica de la densidad de tipulidae se 

presenta en las ~iguras 15 y 16. 

Los tipülidos ~ueron mas abundantes en el verano y oto~o, 

2 
tiempos en los que se sobrepasaron densidades de 40 ind/m , cabe 

se~alar que en el mes de mayo no se registraron individuos de 

ésta ~amilia en las cuatro estaciones de colecta. 

ESTACIDN A <~ig. 15l 
2 

Su poblacibn decreciO de 64 ind/m (septiembre) hasta ser 

nula en mayo, posteriormente vuelve a elevarse a través del 
2 

verano, registrando su densidad maxima de 72 ind/m en el mes de 

julio. 
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ESTAeiON 8 <fig. 15) 

En ésta estación, la población de tipülidos oscilo ent~e los 
2 

8 y 80 ind/m <exceptuando mayo, cuando no se ~egist~o individuo 
2 

alguno>. Los valo~es maximos >71 i nd/m > de densidad se 

p~esenta~on en oto~o <octub~e> y ve~ano (junio y julio>. 

ESTAeiON e (f'ig. 15) 

La poblaciOn de Tipulidae f'ué dec~eciendo de oto~o 

(septiemb~e> a p~imave~a (mayo>, posteriormente elevO su 

población suntuosamente, 
2 

~egístrandose la densidad maxima de 72 
2 

ind/m en junio, y volviO a decreser a 24 ind/m en agosto. 

ESTAeiON D <-Fig. 15> 

En ésta estación, los tipülidos solo ~egistraron individuos 

en los meses de diciemb~e, abril y junio. El ~esto del a~o no se 
2 

obtuvo individuo algüno. Junio -Fué el mes mas abundante <32/m > y 
2 

aot· i 1 el meno~ (8/m ) . 

EULITDRAL 

La poblaciOn de tipülidos en ésta zona sOlo se ~egistrO en 
2 2 

los meses de mayo (en A con 88 ind/m l, 
2 

junio <en 8 con 44/m l, 
2 

noviemore <en e con 44/m > y octubre <en O con 44/m > Figura 16. 

6,4,7 FAMILIA MUBCIDAE 

SUPRALITORAL 

La figu~a 17 muest~a que las poblaciones mas altas se 

regist~aron en el oto~o, y que a fines del invierno y ve~ano no 

se registraron representantes en las cuatro estaciones de 
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colecta. 

ESTACION A 
2 

Su maxima densidad ~ue de 120 ind/m ~egist~ada en los meses 

de septiemb~e y octub~e, poste~io~mente su poblacibn dec~ecio 

2 
notablemente y se mantuvo oscilante ent~e los 8 y 40 ind/m . 

ESTACION 8 

La población de Muscidae en esta estación se compo~tb de 

manera similar a la ante~ior, sólo que en esta, el val o~ m~ximo 
2 

de densidad -Fue de 88 i nd/m 
' 

~egistr-ado en el mes de octubr-e. En 
2 

el ~esto del a71o su poblacibn osciló entr-e los 8 y 32 ind/m 

ESTACION C 
2 

En esta estacion, la poblacibn decr-eció de 112 ind/m 

(septiembr-e) a cer-o <~ebr-er-o), poster-ior-mente c~eciá su poblacián 

a traves de la primavera y ver-ano. La densidad m~xima r-egistrada 
2 

en el periodo primavera-verano -fue de 80 ind/m <mayo). 

ESTACION O 

Aqul sólo se registra~on individuos en los meses de octubr-e, 

noviembre, enero, marzo, junio y julio. La densidad maxima -fue de 
2 

48 ind/m . registrada en los meses de octubre y enero. 

6.4.8 FAMILIA PSYCHODIDAE 

SUPRALITORAL 

En las cuatro estaciones de colecta de esta zona no se 

t-egistraron individuos de Psychodidae en los meses de octubre y 

de ~ebrero a agosto. 
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ESTACION A Cfig. 18> 

En esta estacibn las poblaciones m~ximas se registraron en 
2 

los meses de septiembre y noviembre eso y 72 i nd/m 

respectivamente> y las menores en diciembre y enero, 
2 

con 40 y 16 

16 ind/m respectivamente. 

ESTACION 8 C~ig. 18> 
2 

la poblacibn de Psychodidae oscilb entre los 16 y 40 ind/m 

en los meses de septiembre, noviembre, diciembre y enero. El 

valor m~ximo de la densidad correspondib al mes de noviembre y el 

minimo a septiembre y diciembre. 

ESTACION C C~ig. 18) 

La densidad m~xima, 
2 

registrada en el mes de septiembre ~ue 

de 80 i nd/m , en los meses posteriores <noviembre a enero) 
2 

densidad decrecib de 24 a 8 ind/m • 

ESTACION D CTig. 18> 

la 

Psychodidae en ésta estacibn registrb densidades de 16 y 8 
2 

ind/m al mes de septiembre corresponde la mayor densidad y la 

menor a noviembre y enero. 

LIRIQ 

Solo se registraron individuos de esta ~amilia, en los meses 

de seotiembre Cen la estación C>, noviembre <en las estaciones A 

y B> y diciembre <A>. La densidad m~xima de la estacibn A ~ue de 
2 2 

48 i nd/m de lirio, y de 32 ind/m en las estaciones 8 y C. No se 

registraron Psychodidae en la estacibn O ITig. 19l. 
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6.4.9 FAMILIA CULICIDAE 

Esta familia sólo se colectó en el mes de ma~zo con una 
2 

densidad de 24 ind/m en las estaciones 8 y e (fig. 20) 

6.4.10 FAMILIA STRATIDMYIDAE 

EUhliQHAL 

Solo en los meses de octub~e se ~egist~a~on individuos de 

ésta familia en las estaciones A, C y O, con una abundancia de 22 
2 2 

i nd/m en A y O, y de 43 ind/m en C. En la estación B se 

~egist~a~on individuos de septiemb~e a ene~o con densidades de 22 
2 

- 43 ind/m , co~~espondiendole el valo~ maximo a los meses de 

nÓviemb~e y diciemb~e (fig. 21). 

6.4.11 FAMILIA SYRPHIDAE 

hlHlQ 

Esta familia sólo se ~egistró en el mes de septiembre sobre 
2 

el lirio de la estación A, con una densidad de 32 ind/m . En el 

resto del a~o y en las demas estaciones no se obtuvieron 

representantes de Syrphidae, fig. 25. 

6.4.12 FAMILIA EMPIDIDAE 

hlJ:DRAh [jEDlQ 

En la estación A de ésta zona de muest~~o. los Empididae 

~egistraron su mayo~ abundancia en abril, mes en el que se 

colectaron 13 emp1dido~, en el resto del a~o, su abundancia vario 

85 



25 

n 
<1 20 

X 15 

M 
t 10 

e 
u 5 a 
d 

110 
1 
n 
d 40 

X 80 

M 
t 20 

e 
u 10 a 
d 

.... ............. ..................................... 

...... ................. 

O N D E P W A W J J A 

1 - ESTACION A 1 

............... -····-······ 

O N D E P M A W J J A 

50 
1 
n 
d 40 

X 110 

M 
t 20 

e 
u 10 a 
d 
o~~--~--._~~~--~~--~--~~~ 

8 O N D E F W ~ W J J A 

1 - ESTACION 8 1 

d~--------------------------------· 
n 
d 20 

X 111 

M 
t 10 

é; 

~ ' d 

O N D E F W A U J J A 

1 - EBTACION C 1 ! -- E8TACION D 1 
Flg. 21.- Densidad estacional de Stratlomyidae. Eulitoral. 



entre 1 y 4 individuos, a excepcion de diciembre, julio y agosto, 

meses en los que no se obtuvieron representantes. En las 

estaciones 8, e y o, solo se obtuvieron representantes de esta 

familia en un mes del aho; 2 individuos en el mes de noviembre en 

la estacion B, en septiembre de la estacion C, y 1 en junio de 

la estacionO (fig. 22>. 

Su abundancia en esta zona, 
2 

alcanzo densidades de 16 ind/m 

en los meses de octubre y noviembre de la estacion A y en 

diciembre de la estacion B (fig. 23). 

6.4.13 FAMILIA EPHYDRIDAE 

E 1 mayor numero de Ephydridae colectado en esta zona, 

correspondí o a la estacibn B en la qu~ se obtuvieron 8 

representantes en el mes de mayo, 2 en enero y 1 en septiembre y 

noviembre. En la estacion A, solo se colecto 1 individuo en el 

mes de noviembre <fig. 24). 
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6.5 PARAMETROB ECOLOGICOS 

6.5.1 DIVERSIDAD, EQUITATIVIDAD Y RIQUEZA ESPACIAL 

Los índices calculados y su distribucibn en las estaciones 

de colecta se concentran en la tabla 10 y en la figura 27. 

De las seis zonas de muestreo (supralitorali eulitoral, 

litoral medio, profunda, lirio y tule>, fu~ en el supralitoral 

donde se registraron los valores m~s altos de diversidad <H'>, 

riqueza <D> y equitatividad CJ'). Los valores de éstos parametros 

registraron diferencias de .01 y .13 entre las cuatro estaciones 

de colecta del supralitoral, correspondiendole la mayor 

diversidad <2.58> a la estacibn A, y la menor <2.51) a la 

estación C. La equitatividad minima (,89) se presentO en e y la 

m~xima (.92> en A. Cabe mencionar que los valores de dominancia 

<1-J') fueron mlnimos en cada estación. 

En las cinco zonas restantes, los valores de los índices CH' 

y J') fueron notablemente menores a los registrados en .el 

supralitoral, dando como consecuencia valores bajos de riqueza, y 

por lo tanto una alta dominancia. 

En el eulitoral, la mayor diversidad se presentO en la 

estación B <1.01> y la menor en C <.57>. La riqueza mayor (.62) 

se encontró en 8 y la menor en A <.53). La equitatividad mlnima 

<.22> se presentO en C y la mAxima <.39> en B. 

En el litoral medio, la diversidad variO de .01 a 0.13 entre 

las cuatro estaciones de ~sta zona, el valor mlnimo se registrO 

en C y O y el mAximo en A, por lo tanto, su riqueza tambi~n fué 

baja, encontrAndose como mAxima <.26) en A y B, y mlnima en e y D 
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<.13>. Por otra parte, la equitatividad minima <.Oll se registro 

en la estacibn C y D y la m~xima (.08> en A. 

En la zona pro~unda, el valor mlnimo de diversidad se 

presentb en EWl < .03l y el m~ximo en NS2 ( .18), la riqueza m~xima 

se registrb en EW2 (.15> y la mlnima (.12> en las tres estaciones 

restantes. Su equitatividad varib de .03 <EWll a .18 <NS2>. 

Finalmente, los valores registrados para lirio ~ueron; 

diversidad mAxima <1.28> en A y minima <.28> en B, riqueza m~xima 

<.62) en A y mlnima <.15> en D, 

A y mlnima en 8 (.18). 

la equitatividad m~xima <.55) en 
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ZONA 

SUPRALITORAL 

EULITORAL 

LITORAL MEDIO 

PROFUNDA 

LIRIO 

ESTAeiON 

A 
B 
e 
o 

A 
8 
e 
o 

A 
8 
e 
o 

NS1 
NS2 
EW1 
EW2 

A 
8 
e 
o 

H' 
#lND DIVERSI 

.1880 
1792 
1872 

498 

1735 
2863 
3271 

870 

1803 
1898 
1747 
1337 

3419 
3680 
4185 

792 

616 
1176 
912 
552 

2.58 
2.56 
2.51 
2.54 

0.76 
1. 01 
0.57 
1. 11 

o. 13 
0.07 
0.01 
0.01 

0.12 
o. 18 
0.03 
0.13 

1.28 
0.28 
0.64 
0.43 

o J' 
RIQUEZA EQUITATI 

0.796 
0.801 
0.796 
0.966 

0.536 
0.628 
0.618 
0.591 

0.267 
0.265 
0.134 
o. 139 

0.123 
o. 122 
0.12 
0.15 

0.623 
0.283 
0.44 

o. 158 

0.92 
0.91 
0.89 
0.9 

0.33 
0.39 
0.22 
0.48 

0.08 
0.04 
0.01 
0.01 

o. 12 
0.18 
0.03 
0.13 

0.55 
o. 18 
0.32 
0.43 

1-J' 
DOMINAN 

0.08 
6.09 
0.11 

o. 1 

0.67 
0.61 
0.78 
0.52 

0.92 
0.96 
0.99 
0.99 

0.88 
0.82 
0.97 
0.87 

0.45 
0.82 
0.68 
0.57 

H max' 

2.81 
2.81 
2.81 
2.81 

2.32 
2.58 
2.58 
2.3Z 

1.58 
1.58 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

2.32 
1.58 

2 
1 

Tabla 10. Valores de la diversidad, riqueza, equitatividad ~ dominancia de 
cada estación de colecta en la Ensenada de San Nicolás de Ibarra. 
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é.5.2 DIVERSIDAD, RIQUEZA Y EQUITATIVIDAO ESTACIONAL 

En las figu~as 28 - 32 se presentan la curvas de fluctuaciOn 

temoo..-al de los parametros ecolOgicos considerados donde se 

observa que los mayores valores de diversidad y riqueza 

ocurrieron principalmente en el invierno y en verano. 

SUPRALITDRAL 

En la estacibn A (fig. 28>, los valares de diversidad altas 

>2.40) se registraran en noviembre y diciembre, y los mlnimos 

(1) en febrero y mayo. La riqueza mAxima (1,12) en noviembre y la 

minima <<.37> en febrero y mayo. Con respecto a la equitatividad, 

el valor mAximo (1) se encontrO en febrera y mayo, 

la mlnima <.73) se presentO en marzo. 

en tanto que 

En la estación B (fig. 28), la diversidad disminuyO de otoho 

(noviembre) a fines del invierno (febrero>, meses en los que se 

vegistraron los valores extremos; 2.59 y .65 respectivamente. La 

,-iqueza máxima <1.18), al igual que el indice anterior, se obtuvo 

en noviembre y la mlnima en febrero ( .26). La equitatividad 

máxima (1) se presentO en marzo y la mlnima <.23) en febrero. 

En la estación C (fig. 28)' los valores mAximos de 

diversidad y riqueza se presentaron en noviembre 

[:=1.25) y los minimos <H'=.72 y 0=.27> en febrero. 

la equitatividad mAxima se registrO en julio <.10), 

en mavo ( .69). 

<H'=2.66 y 

En tanto que 

y la mi ni ma 

En la estación D C-Fig. 28)' los valores mAximos de 

diversidad, riqueza y equitatividad se presentan en el mes de 

noviembre <H'=2.2B, 0=~94, J'=1) y los mlnimos en -Febrero y mayo 

(0). 
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0.84 
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Fig. 28.- Variación estacional en el supralitoral. 



En la estaci~n A de ésta zona l~ig. 291, se registraron tres 

picos maximos de diversidad y equitatividad; en 

noviembre y mayo con valores >.90 y <1, a ~í nes del 

Cenero y febrero) y principios de la primavera (marzo, 

octubre, 

invierno 

abrí 1> el 

valor mlnimo COl de éstos índices se presentO. Con respecto a la 

riqueza, también presento su valor m~ximo 1.241 en los meses de 

octubre y diciembre, 

abrí 1. 

y el mlnimo 101 en enero, febrero, marzo y 

En la estacion B (~ig. 29)' los valores m~ximos de 

dive~·sidad >1.371 se obtuvieron en noviembre y diciembre, en 

tanto que en los meses de ~ebrero y mayo se registrO el val o" 

minimo 101. La 

d1ciembre y junio, 

la eouitatividad, 

riqueza presento valores mAximos 

y el minimo (0) en febrero y mayo. 

ésta registro su valor maximo 

>.39) en 

Tocante a 

( .89) en 

noviembre y el mlnimo (0) en ~ebrero y mayo. 

En la estacion C lfig. 291' la diversidad y equitatividad 

alta, se presento en noviembre, marzo y abril, y la mlnima 101 en 

lnvierno (diciembre, enero y ~ebrerol, a fines de la primavera 

<mayo) y verano lagostol. La riqueza m~xíma fué de .26, 

registrada en marzo y la mlnima 101 en diciembre, ~ebrero, mayo y 

agosto. 

Pot· ultimo, en la estaci6n D l~ig. 291, solo se registraron 

valores diferentes de cero en octubre CH'=1.37, 0=.43 y J'=.861 y 

julio IH' =. 73, D=. 21 y J' =. 73). 
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Fig. 29.- Variación estacional en el eulitoral. 
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En la estacion A (-fig. 30). la di ver-si dad y equitatividad 

maxJma (.42) se r-egistr-o en abril y la mlnima (O) en diciembre, 

julio y agosto. La r-iqueza maxima ( .37) se obtuvo en noviembr-e y 

la minima (0) en diciembre, julio y agosto. 

En la estacion B <fig. 30)' la diver-sidad y equitatividad 

maxima ( .24) se encontró en mayo y la mlnima (O) en octubre, 

diciembre, -febr-er-o-abril y junio-agosto. 

En la estaciOn C <fig. 30), el valor minimo <Ol de los tres 

parametros ecolOgicos <H'' O, J')' se presento de octubre a 

agosto y solo en septiembre el valor -fu~ di-ferente de cero; .06 

de diversidad y equitatividad, y .20 de riqueza. 

En la estacionO (-fig. 30>, el valor de cero en los tres 

parametros ecologicos, prevalecía durante casi todo el ciclo 

estacional, y solo en junio se registraron valores de .08 en 

diversidad y equitatividad, y de .21 de riqueza. 

La figura 31, muestra que los valores distintos de cer-o se 

r-egistraron en: diciembre <H'=.70, 0=.18 y J'=.70) en la estaciOn 

NSl. Enet·o en EWl <H'=.22, 0=.17, J'=.22l y EW2 <H'=.91, 0=.26 y 

J'=.91J. Y en diciembre (H'=.65, 0=.17 y J'=.65l y enero (H'=.53, 

D=. 17 y J'=.53l en la estacion N82. 
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Fig. 30.- Variación estacional en el litoral medio. 
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Fig. 31.- Variación estacional en la zona profunda. 
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La diversidad m~xima <1.18> registrada en la estacibn A, se 

obtuvo en el mes de noviembre y la miníma <O> en enero. La 

equitatividad maxima TU~ de 1 en septiembre y la mlnima <Ol en 

enero. La riqueza maxima <.38> en noviembre y la miníma <Ol en 

enero (Tig. 32>. 

En la estacion 8 (Tig. 32)' el valor maximo de diversidad 

(. 41) se presento en noviembre y el mlnimo (O) durante 

septiembre, octubre y enero. La equitatividad maxima (.41) en 

noviembre y la mlnima <Ol en septiembre, octubre y enero. 

En la estacion e (Tig. 32)' la diversidad maxima (1.98) se 

obtuvo en septiembre y la minima (0) en noviembre, diciembre y 

enero. La riqueza maxima (.51) en septiembre y la mlnima <O> en 

noviembre, diciembre y enero. La equitatividad maxima (.99) en 

septiembre y la mlnima en noviembre, diciembre y enero. 

En la estacibn D <Tig. 32)' los valores mlnimos (0) de 

diversidad, equitatividad y riqueza se presentaron en septiembre, 

octubre, noviembre y enero, y los maximos <H'=.99, 0=.22 y 

J'=.99l en noviembre. 



estación A estación B 

1-H' • DIVERSIDAD ··o··D • RIQUEZA · i<- J' • EOUITI\.TIVIDAD 1 1-lf • DIVERSIDAD ··G·· D • RIQUEZA ·.;,... J' • EQIIIT.WIVIDAD 1 
Ul ····· ........ ······ ............. ~ .... 0.15 

1.08 0.415 

0.08 0.4 

0.84 0.315 

0.12 0.8 

0,8 0.211 

0.48 0.2 

0.88 0.111 

0.24 0.1 

0.1:1 O.otl 

o o 
8 o N D E 11 o N D 

Parámetros ecológicos 

estación e 
1-11' • DIVERIIQo\0 --o- D • RIQUEZA -* · J' • EQIIIWIWIAD 1 

:1~-----------------------------------, 
1.8 

1.4 

1.2 

0.8 ··············-····· ... 

0.8 
0.4+······;;;·, ..... ,,, ....... __ .•........... 

0.2 

estación O 
1-lf • DIVERIIIIo\0 ··o- D • RIQUEZA -• • .r • EQIIIWIVIIWII 

O.t 
0.8 

0.7 

0.8 

O.fS ''"''''''''''""••••-"•••-••••-• 

0.4 

0.3 ......... -·-··-··-···-····-···. 

0.2 

0.1 ................ ~····-······· .. . 

1! 

0+-------~~----~~--------+-------~ 0*-------~~------~------~~-------. 
8 O N D E 8 O N D E 

Fig. 32.- Variación estacional en lirio acuático. 
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7. OISCUSION 

Despu~s de un ciclo anual de muestreos· mensuales, la 

presente tesis arrojo una coleccion de 13 ~amilias y 15 generas 

de dlpteros, todos ellos registros nuevos para la Ensenada de San 

Nicol.!ls de Iban'a; de la cual, 10 ~amilias y 12 generas 

resultaron ser reportes nuevos para el Lago de Chapala, esto, en 

base a los estudios anteriores <SRH, 1972 y 1973; Arregui, 1979; 

Ortiz, 1981 y Drtiz, 1989 Com. Pers.> que trataron temas a~ines a 

la entomologia acu.!ltica en el Lago de Chapala, donde solo las 

~amilias Chironomidae, Culicidae y Chaoboridae, asl como los 

g~neros Chiron~ y Ablabesm~ia, hablan si do 

reportados. Cabe se~alar que el elevado numero de registros 

nuevos que se obtuvo, es el re~lejo del marcado desinteres que ha 

prevalecido por conocer y explicar los componentes biOticos 

(principalmente a la ~auna invertebrada> de tan trascendente 

sistema. Resulta importante resaltar que el numero de ~amilias 

colectadas representa el 40.6% del total de ~amilias de dlpteros 

con habitas acuatices, esto si partimos del conocimiento que 

existen 32 ~amílias con representantes asociados a los ambientes 

acu.!lticos y semiacuaticos de Mexico y Norte America <Peterson, 

1951. En: Merritt y Schlinger, 1983). Esta proporciOn bien puede 

ser adoptada para el litoral del lago en general, 

condiciones de habitat existentes en la ensenada, 

ya que las 

tales como 

tipos de sedimenta, vegetacion, temperatura y ~uerza del oleaje, 

resultan ser muy comunes en todo el sistema. Ademas de ser una 

prueba mas <de las pocas que existen> de la comunidad tan 

altamente compleja que encierra el Lago de Chapala. 
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La lista de generas que se da en ~ste trabajo, estj 

incompleta debido al poco conocimiento taxonomico que se tiene de 

los estados inmaduros, por lo que solo es posible su 

identi~icacion en algunas ~amilias. Dicho problema es mAs agudo 

en los subordenes Brachycera y Cyclorrhapha <Hilsenho~T, 1981). 

Sin embargo se puede asegurar que la totalidad de ~amilias estan 

registradas. 

Aun cuando no se identificaron todos los g~neros de 

Chi ronomi dae, podrla inferirse que los g~neros Coelotanypus y 

Procladi~§, reportados por Ortlz (1981) también se encuentran en 

la ensenada de San Nicolas, ya que CoT~man et ª~ <1983) los 

reportan como organismos litorales de sistemas lénticos de la 

region neartica. 

Por lo aue se observa en los resultados de distribucibn <la 

presencia de representantes dlpteros en las 21 estaciones de 

colecta> nos hace estar de acuerdo con Peterson <1951; En: Wirth 

y Stone, 1956)' quien se~ala que las especies acuaticas del 

orden Díptera utilizan practicamente todos los microhabitat donde 

el elemento agua este presente. 

De las 13 familias, solo a los quironOmidos se les encontrO 

habitando tanto en ambientes cubiertos por agua como en suelos 

saturados de agua, de cualquier caracterl.stica fisica, 

registrando de esta manera una distribuciOn porcentual muy 

amplia. Resultado que comprueba la premisa establecida por 

Co-f~man g_t §.1.:.. < 1983> "El rango de condiciones bajo las cuales 

Chironomidae se localiza es mAs extensivo que el de cualquier 
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otro grupo de insectos acu~ticos, producto de una muy amplia 

organización 

etolOgicas". 

de adaptaciones mor~ológicas, ~isiológicas y 

De las ~amilias; Ceratopogonidae, Dolichopodidae, Tipulidae, 

Psychodidae, Empididae, Muscidae, Stratiomyidae, Tabanidae, 

Ephydridae, Culicidae, Chaoboridae y Syrphidae, las primeras 

cinco con rango de distribución parcial <ya que solo cubrieron 

entre un 25% y 50% del total de estaciones muestreadas> y las 

siete restantes con una distribución local <cubrieron menos del 

25% de las estaciones>; la literatura se~ala que la mayoria o 

todas sus especies presentan respiración aeronéustica, llevada a 

aberturas cabo por medio de tubos respiratorios, si~ones, 

espiraculares o por diTusiOn cutanea, los cuales mantienen en 

contacto directo con el aire atmosférico <McCafferty, 1981). 

Razón por demas obvia para comprender su distribución tan 

limitada a aquellas estaciones de poca profundidad o homedas 

marginales, donde el contacto con la atmósfera estaba asegurado. 

Quedando unicamente fuera de éste patrón, la familia Chaoboridae 

<Chaoborusl, género altamente especializado para satisfacer sus 

requerimientos ~isiolOgicos en las Areas pro~undas de sistemas 

lénticos (Pennak, 1978>. 

En cuanto a la distribución de las familias en los distintos 

tipos de sustrato, se observa que la similaridad de taxas solo 

difiere significativamente en el sustrato de tipo vegetal vivo. 

Dicha diferencia esta dada principalmente por las familias 

Empididae <Hemerodromial y Ephydridae (~~deutera>, las cuales 

se registraron exclusivamente sobre vegetacion acu~tica, y nunca 
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sobre algün sustrato geolOgico. Durante el tamizado de muestras y 

en las observaciones de campo se encontrb que Hemerodromia se 

adheria a la vegetaciOn acuAtica del litoral medio <Potamogetonl 

y del eulitoral (Eichhornia>, y que Brachydeutera se adherla al 

Eot~Qg~QD· G~neros que de acuerdo con Teskey <1983>, habitan la 

super~icie de las hojas de hidro~itos, alimentandose del tejido 

muerto o del detritus depositado en su superficie. 

Con respecto a la familia Empididae: Stone et al. <1956) ; 

Hilsenhof~ <1981) McCa~ferty (1981> y Teskey (1983), coinciden 

en sehalar que las especies de ~sta ~amilia habitan 

principalmente, tanto en la zona erosional como depositacional de 

ambientes lOticos. Situacibn que coincide con los resultados de 

Palma <1988> y Ramos (1989). MAs sin embargo, las observaciones 

de campo, Jos resultados obtenidos y lo reportado par P~rez 

<1986> sugieren que esta familia tiene especies adaptadas para 

habitar en sistemas lenticos como miembros del perifiton litoral. 

Por todo lo anterior, dichos resultados de distribucibn nos 

permiten establecer que el n~mero de familias de dlpteros tiende 

a decrecer con~orme aumenta la profundidad y que la dispersibn de 

cada una de ellas estA ~uertemente limitada por ~sta misma, a 

excepcibn de Chironomidae. Y que en el caso de Empididae y 

Ephydridae la presencia de vegetacibn acuAtica resultb un ~actor 

muy importante para su distribucibn. 

Con respecto a la abundancia espacial; fue claro el hecho de 

que las densidades medias anuales de dlpteros registradas en el 

grupo de estaciones O, difieren significativamente con las 
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obtenidas en los g~upos de estaciones de A, B y C. Los ~esultados 

de tempe~atu~a del sustrato al momento de la colecta no most~a~on 

va~iaciones significativas ent~e los diferentes tipos de 

sustrato, lo cual nos sugiere, que la marcada infe~ioridad de 

abundancia registrada en las estaciones de tepetate <D>, es un 

fenomeno relacionado con la facilidad que ofrece el medio 

ambiente o la cápacidad que tengan las poblaciones de dipteros de 

estabilizarse sobre el sust~ato. 

Este fenbmeno resulta mas claro, si conocemos que en el caso 

de la mayo~ia de especies de las familias Ceratopogonidae, 

Psychodidae, Tipulidae y algunos Chironomidae, su dieta se basa 

en la ingestion de detritus finos <McCafferty, 1981)' y que 

algunas especies de estas familias requieren de la const~uccion 

de galerías o cobijos en el sustrato o sedimento lacust~e, para 

protejerse de la desecacion <en el caso de las familias que 

habitaron en el supralitoral>, o bien para obtener su alimento 

<principalmente algunos chi~onomidae>, mediante la filtracibn de 

partlculas suspendidas en el agua <Me~~itt y Wallece, 1981). 

En el caso pa~ticula~ del sup~alitoral, fue notable <aunque 

no se midio> la escases de detritus sobre la supe~ficie del 

sust~ato de tipo D, p~oducto de la gran. fuerza erosiva a la que 

estuvo expuesta esta estacion, lo que nos permite infe~i~ que la 

cantidad de al~mento disponible, limito la abundancia de las 

familias Ce~atopogonidae, Psychodidae, Tipulidae y Chironomidae, 

familias en las aue las mayo~ia de sus especies, su dieta está 

basada en la ingestion de det~itus finos <McCafferty, 1981) . 
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AdemAs de la di~icultad que les o~reci~ la naturaleza ~lsica del 

sustrato de esta estaci~n, para la construcci~n de sus galerías o 

cobijos, para protejerse de la desecaci~n. 

Por otra parte, en las zonas; eulitoral, litoral medio y 

profunda, la escasa cantidad de materia particulada y el duro 

sedimento del ~ondo lacustre, en sus estaciones D y EW2 

respectivamente, impidieron la estabilizacion o ~ormacion de 

cobijos por parte de Chironomidae, principalmente, provocando una 

notable disminucion en la abundancia de dlpteros en estas 

estaciones, en comparacion con el resto de las estaciones, las 

cuales favorecieron a sus habites anteriormente mencionados, y 

por lo tanto, a una mayor abundancia. Es importante resaltar que 

la dureza del sustrato ofreciO a las tecnicas de colecta 

dificultades para obtener las muestras, situacion que pudo 

influir en los resultados de abundancia, y que en el caso de los 

valores de abundancia registrados en el litoral medio, no son 

confiables ya que la tecnica utilizada para su muestreo ofreciO 

problemas en su capacidad de colecta. Usinger <1956> recomienda a 

la draga biologica como un muestreador cuantitativo, pero en el 

Area de estudio dio mucho que desear, al parecer, debido a la 

irregularidad del 

muestras. 

terreno y a la falta de repeticiones en lás 

Las densidades medias obtenidas en las estaciones del lirio 

acuAtice, se registraron demasiado irregulares y no nos permite 

poder establecer si existio selectividad o influencia de algún 

factor en especial. Seria de esperarse que la densidad mAs alta 

se registrara en la estacion C, ya que fue la menos perturbada 
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por el oleaje y podria permitir una mejor estabilizacion de las 

poblaciones, pero no sucedió asl, esto nos lleva a pensar que los 

~actores microdistribucionales <tanto quimicos como biológicos>, 

los cuales no se midieron fueron importantes. Anderson y Wallace 

( 1983) sugieren que estos factores pueden estar agrupados en 

cuatro amplias categorías: (1) restricciones fisiológicas 

temperatura, <adquisicibn de ox1geno, efectos de la 

osmorregulación>; (2) consideraciones trb~icas (adquisición del 

alimento>; (3) restricciones flsicas del habitat; (4) 

interacciones bibticas (depredación y competencia). 

Si bien es cierto, que los resultados de distribución 

muestran la formidable adaptación que tienen los dlpteros de 

ocupar una amplísima variedad de habitats, es igualmente claro 

que su abundancia espacial estuvo fuertemente regulada por la 

interacción de las caracterlsticas flsicas del habitat y la 

cantidad 

familias, 

el oleaje, 

de 1 a 1 i mento . Viendose favorecidas las distintas 

de una u otra forma, por habitats poco perturbados por 

de sedimento blando y con considerables cantidades de 

materia organica particulada. 

La abundancia estacional de Chi ronomi dae estuvo 

caracterizada por 4 grandes descensos en sus poblaciones (el 

primer descenso se presento a principios del invierno; el segundo 

a principios de la primavera; el tercero a ~inales del verano y 

el ultimo a principios del oto~o> los cuales se relacionan con 

las densas poblaciones de adultos que se observaron en esas 

fechas durante las colectas. Sin embargo, en las distintas 

estaciones de colecta registro ligeras diferencias en las 
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fluctuaciones poblacionales, 

la facultad que tiene 

lo cual se puede deber en grAn parte 

cada microhabitat de acumular 

temperatura, puesto que la mayoria de los ciclos de vida de los 

insectos acuAtices estAn bajo un control general térmico 

(Southwood, 1978. En: Merritt, Cummins y Resh, 1983). Anderson y 

Wallace 

patrones 

<1983> sehalan que Chironomidae frecuentemente no exibe 

estacionales claros, debido a la dificultad que 

comunmente ofrece la separacibn de 2 o m~s de sus especies o bien 

por su corto ciclo de vida el cual con frecuencia se sobrepone. 

La abundancia estacional de las familias Tipulidae, 

Dolichopodidae y Ceratopogonidae se caracterizaron por registrar 

sus mayores poblaciones durante el periodo verano-otoho. Las 

familias Muscidae, Psychodidae, Stratiomyidae, Tabanidae y 

Ephydridae, durante oto~o-invierno. Culicidae y Empidídae en 

primavera. Syrphidae en otoho y Chaoboridae en invierno. No 

obstante, para poder comprender y explicar las fluctuaciones 

estacionales de ~stas familias es necesario conocer las especies 

que conforman a cada una de ellas, asl como su tolerancia a las 

variaciones flsico-quimicas, calidad y cantidad del alimento y 

las interacciones de competicibn y depredacibn (Cowell et 21~, 

1980). 

Thienemann <En: Margalef, 1986) sehala que el numero de 

especies es pequeho y el numero de individuos de cada una de 

ellas grande, en aquellos ambientes que se apartan de condiciones 

generalizadas o que son fluctuantes y por ello rigurosas. En 

base a esto podemos suponer que los valores bajos de diversidad 
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obtenidos en las zonas eulito~al, lito~al medio y p~o~unda se 

deben a la inestabilidad del conjunto de condiciones ambientales 

de éstos habitats y que dent~o de cada ~amilia de dl.pte~os 

<exceoto Chi~onomidael existen pocas especies con ~angos amplios 

de dist~ibucibn y que ~eq~ie~en de condiciones 

est~echamente de~inidas. 

de vi da m~s 

Las va~íaciones estacionales de dive~sidad nos muest~an 

claramente que ésta decrece considerablemente durante la 

p~ímave~a en el sup~alito~al, eulito~al y lito~al medio, 

sugi~iendonos que en este pe~l.odo ocur~e la mayo~ eme~gencia de 

dl.pte~os adultos. 
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B. CONCLUSIONES 

1.- Se Contt· i buyo al conocimiento de la -Fauna de 

macroinvertebrados de la Ensenada de San Nicolas del Lago de 

Chapala con la identif'icacibn de 13 -Familias de dlpteros: 

Chaoboridae, Chironomidae, Culicidae, Ceratopogonidae, 

Psychodidae, Tipulidae, Dolichopodidae, Empididae, Stratiomyidae, 

Tabanidae, Ephydridae, Muscidae y Syrphidae donde las ultimas 

diez -Familias resultaron registros nuevos para la ensenada de San 

Nicolas de !barra y para el Lago de Chapala, al igual que los 

Psychoda, géneros: Dicrotendipes, 

Brachydeutel'"a, 

Pericoma, 

Tabanus, Limnophora, 

2.- El area de estudio registro el 40.6% del total de las 

-Familias del orden Díptera con representantes acuatices. 

3.- De las 13 -Familias colectadas: Chironomidae ademas de ser de 

las mas abundantes f'u~ la mas ampliamente di s t r i bu i da . 

Ceratopogonidae, Dolichopodidae, Ti pul i dae, Psychodi dae y 

Empididae registraron una distribucibn parcial, en tanto que 

Chaoboridae, Muscidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Ephydridae, 

Culicidae y Syrphidae una distribucibn local. 

4.- El numero de -Familias de dlpteros tiende a decrecer con-Forme 

aumenta la pro-Fundidad. Y la dispersion de cada una de ellas estA 

fuertemente limitada por éste mismo -Factor, a excepcion de 
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Chironomidae. En el caso de Empididae y Ephydridae la presencia 

de vegetación acu~tica resulto un ~actor muy importante para su 

distribución. 

5.- Las ~amilias m~s abundantes del supralitoral ~ueron: 

En la estación A: Muscidae, la cual cubrió el 23.41. de la 
2 

densidad media anual, alcanzando densidades hasta de 120 ind/m 

En la estación B: Tipulidae, la cual cubrió el 25.91. de la 
2 

densidad media anual, alcanzando densidades hasta de 80 ind/m . 

En la estación C: Muscidae, la cual cubrió el 241. de la densidad 
2 

media anual, alcanzando densidades hasta de 112 ind/m . 

En la estación D: Muscidae, la cual cubrio el 28.61. de la 
2 

densidad media anual, alcanzando densidades hasta de 48 ind/m • 

6.- La ~amilia Chironomidae ~u~ la mas abundante en las zonas 

eulitoral, litoral medio, pro~unda y lirio. 
2 

En el eulitoral 

alcanzó densidades hasta de 931 ind/m en la estación C. En el 

litoral medio registró una abundancia hasta de 230 ind. en las 
2 

estaciones B y C. En la zona pro~unda alcanzó hasta 577 ind/m en 
2 

la estación EWl. Y en lirio registrO hasta 360 ind/m 2 en la 

estación B. 

7.- La abundancia espacial de los dlpteros estuvo ~uertemente 

regulada por la interacción de las caracterlsticas ~lsicas del 

habitat. Viendose ~avorecidas las distintas ~amilias, de una u 

otra ~orma, por habitats poco perturbados por el oleaje, de 

sedimento blando y con considerables cantidades de materia 

org~nica particulada. 
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8.- La ~amilia ChiYonomidae YegistYb sus mayoYes poblaciones 

duYante el veYano,. otoho e invieYno. 

9.- Las ~amilias Tipulidae, Dolichopodidae y CeYatopogonidae 

YegistYaYon maximas densidades en el peYlodo veyano-oto~o. 

10.- Las familias Muscidae, Psychodidae, StYatiomyidae, Tabanidae 

y Ephydridae ~ueYon m~s abundantes en oto~o-invieYno. Culicidae y 

Empididae en la pyimaveYa. SyYphidae en oto~o y Chaoboridae en el 

invierno. 
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9. RECOMENDACIONES Y/0 SUGERENCIAS 

Actualmente resulta inperativa la ~ormulacion de soluciones 

viables a los problemas limnologicos de nuestro pais, por lo que 

la necesidad de crear mayores fuentes de informacion que nos 

permitan incrementar nuestro conocimiento actual de los 

componentes bioticos y abíoticos de nuestros sistemas acuAtices 

cada dia es de mayor magnitud. 

En base a lo anterior, hago un llamado de apoyo al 

desarrollo potencial de la entomologla acuática en nuestro pais, 

la cual puede contribuir en la comprension del impacto que 

ocasionan los diversos contaminantes vertidos en las aguas 

continentales y pueden reflejar varios estados no optimos o 

intolerables en su calidad, asl como en la solucíon de problemas 

de salud püblica, como son la transmision de enfermedades por 

algunos vectores cuyo ciclo de vida inicia en el ambiente 

acuático. Para lograr ese desarrollo, necesitamos conocer tanto, 

las especies que habitan nuestros rlos y lagos, 

tolerancia a los factores fisicos y quimicos. 

asl como de su 

Por todo lo anterior, sugiero continuar la presente tesis 

con la identificación a nivel especie, la reduccibn de los 

periodos de colecta, acompa~ados de trabajo en el laboratorio 

para conocer 

detallados, 

colecta. 

los ciclos de vida, y de anAlisis qulmicos 

que determinen la calidad del agua al momento de la 
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SR. RAFAEL BERNARDO OROZCO HERNANVEZ 
P R E S E N T E . -

Expediem .. 

S limero 13ó/S9 

ManJ..Mu:to a M:ted que c.on M:ta nec.ha ha .6J..do aptz.obadc u -
.teme. de. Te-~ -U, "VI PTEROS ACUATI COS EN LA ENSENADA VE SAN NI COLAS, LAGO -

V: CHAPALA, JAL, MEXICO" patz.a ob:tenetz. la. uc.enUa:tuJW en B..Lo.Log.W.. 

1 . ' mi-6C;. 

A.t mú.>mo tiempo J..n6otz.mo a M:te.d que. ha J.JJ..dc ac.e.p.tadv. come -

de dJ..cha T uJ..-6 .La BJ..o.t. Ga..ta Ka:t:tiuU.n Vuc.ha:te.au. 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadc.tajatz.a, Jal., Fe.btz.etz.o 3 de. 7989 

Bonleys.rd r. Tlaquepaque y Con'f'gidora, S. R. Teléfonos 19-80-54 y 19-82-92 
Guadala.iara, Jal. 



Guadalajara, Jal., 10 de agosto de 1990. 

C. lng. Adolfo Espinoza de los Monteros C. 
Director de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Guadalajara. 
P R E S E N T E : 

Por -medio de éste conducto hago de su conocimiento que el 

Pasante de la Licenciatura en Biologla Rafael Bernardo Drozco 

Hernandez, ha concluido el trabajo de tesis titulado DÍpteros 

acuatices, en la Ensenada de San Nicolas, Lago de Chapala, Jal., 

Méx.; mismo que me fué asignado para su direccion. 

r ¡ Asimismo le informo que he revisado el manuscrito de la 

~ tesis y considero que cumple con los requisitos establecidos por 

~ la Facultad a su digno cargo~ y no encuentro ning~n inconveniente 

1' 
1 

f 
para que se imprima, solicitandole permita que se realicen los 

tramites necesarios para su examen correspondiente. 

Sin mas por el momento, quedo de Ud. como su Seguro 

Servi dar. 

Biol. Gala Katthain Duchateau 
Director de tesis. 


