
Esta guía contiene información que está dirigida principalmente a grupos 
ciudadanos y personal técnico de los municipios de la región para que fun-
cione como una herramienta didáctica en el monitoreo ciudadano, pero ba-
sada en información científica que le da soporte al monitoreo. Cabe aclarar 

que no pretende sustituir a las guías taxonómicas existentes a nivel nacional o inter-
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por orden taxonómico que incluso llegan a nivel de género, por lo tanto, llegan a ser 
más detalladas y con un lenguaje demasiado técnico que no se ajustan al objetivo que 
pretende cubrir la presente guía. En este libro se pone a disposición del lector una 
clave acotada con los insectos acuáticos que se han encontrado y potencialmente se 
van a encontrar en las costas de Jalisco y Colima. 
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Prefacio

Las cuencas del río Ayuquila-Armería, Purificación y Cuitzmala se ubican en 
la confluencia de las provincias biogeográficas Eje Volcánico y Costa del Pa-
cífico, por su parte el Eje Neovolcánico lo conforman un conjunto de volca-
nes con bosques de coníferas y encinos; la Costa del Pacífico es una plani-
cie costera con vegetación tropical principalmente. Estas historias evolutivas 
distintas de ambas provincias han intercambiado la biota por años, lo que se 
traduce en la actualidad en una importante riqueza biológica. Aunque para 
la realización de este libro no se ha monitoreado en su totalidad la costa de 
Jalisco y Colima, cabe mencionar que, por estar dentro de las provincias bio-
geográficas mencionadas, es muy probable que las familias más comunes se 
puedan encontrar en este libro. Así mismo queda abierta la posibilidad para 
que en futuras ediciones, se pueda ampliar el número de familias.

Para iniciar con el listado de las familias que se incorporarían en este libro, 
se hizo una revisión exhaustiva en publicaciones nacionales e internaciona-
les correspondientes a documentos formales e informales publicadas para la 
región. En el 2015 con una tesis doctoral (Rodríguez, 2020) se inició la in-
vestigación de insectos acuáticos y colecta en campo en 35 sitios en la cuen-
ca del río Ayuquila-Armería, cuenca que abarca los estados de Jalisco y Co-
lima. En el 2021 (Grajales, 2023) se amplió el territorio de la investigación 
agregando 9 sitios en las cuencas Cuitzmala y Purificación de Jalisco y se ini-
ció una trayectoria en ciencia ciudadana (Rodríguez-Contreras et al., 2024) 
con estos organismos en 5 sitios.

Dentro de las principales claves que se utilizan para el Neártico en nues-
tro país, está la de An Introduction to the Aquatic insects of North America 
de Merritt, Cummins y Berg (2008); para el Neotrópico es más común utili-
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zar el libro Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos, Sistemática y bio-
logía de Domínguez y Fernández (2009), ambos libros comprenden familias 
y géneros de todos los órdenes acuáticos, por lo tanto, contemplan muchas 
familias que no se van a encontrar en la región. Existen por su parte otras 
obras mexicanas que también abarcan todos los órdenes de estos organismos, 
como Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación 
(bioindicadores) de Lanza, Hernández y Carbajal (2012), sin embargo, para 
la región de estudio existe un hueco muy grande, dada la gran biodiversidad 
en ella. Otros autores han descrito las familias y géneros de algún orden en 
específico para México como Bueno (2010) para el orden Trichoptera de Mé-
xico y Novelo-Gutiérrez (1997b y 2023) para el orden Odonata, por men-
cionar algunos autores que publicaron para México.

Esta guía contiene información que está dirigida principalmente a grupos 
ciudadanos y personal técnico de los municipios de la región para que fun-
cione como una herramienta didáctica en el monitoreo ciudadano, pero ba-
sada en información científica que le da soporte al monitoreo. Cabe aclarar 
que no pretende sustituir a las guías taxonómicas existentes a nivel nacional 
o internacional que son excelentes, sin embargo, estas guías más especializa-
das se describen por orden taxonómico que incluso llegan a nivel de género, 
por lo tanto, llegan a ser más detalladas y con un lenguaje demasiado técni-
co que no se ajustan al objetivo que pretende cubrir la presente guía. En es-
te libro se pone a disposición del lector una clave acotada con los insectos 
acuáticos que se han encontrado y potencialmente se van a encontrar en las 
costas de Jalisco y Colima. La Guía de insectos acuáticos en las costas de Ja-
lisco y Colima exhibe fotografías inéditas de organismos colectados en cam-
po, también integra algunas ilustraciones de las familias que no se colectaron 
en estos años de investigación, sin embargo, han sido reportados por otros 
autores para esta región.

Se pretende que esta guía sea una fuente de consulta que motive y facili-
te acciones de monitoreo, conservación y restauración en ecosistemas acuá-
ticos de las costas de Jalisco y Colima. Por lo que se anexa una sección en la 
que se emiten una serie de pasos y recomendaciones a manera de un Proto-
colo de monitoreo (Anexo 1). Se incluye también una clave dicotómica (Ane-
xo 2) para facilitar la identificación, así como un apartado de las fotos e ilus-
traciones (Anexo 3) de las familias que pueda ser más práctico en campo o 
en el laboratorio.
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Cómo utilizar este libro

Esta guía de insectos acuáticos pretende acercar al lector a conocer más sobre 
estos organismos que pueden encontrar en los ríos de las costas de Jalisco y 
Colima. En la parte introductoria se mencionan el lugar dónde fueron colec-
tadas y reportadas las familias de insectos acuáticos. Se da una breve intro-
ducción sobre por qué son considerados como bioindicadores, cómo se cla-
sifican e identifican a estos organismos, cuáles son sus etapas de vida y cómo 
se pueden agrupar por su modo de alimentación.

Posteriormente el libro se divide en secciones correspondientes a cada or-
den taxonómico: Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Hemiptera, Megalop-
tera, Neuroptera, Trichoptera, Lepidoptera, Coleoptera y Diptera. En cada 
una de estas secciones se brinda una introducción general al orden taxonó-
mico, se anexa una ilustración que apoya a la identificación taxonómica y 
posteriormente se presentan fichas de cada familia de ese orden. Las fichas 
describen el nombre científico, nombres comunes, tamaño, forma de alimen-
tación, hábitat, características morfológicas más distintivas, alguna nota o 
curiosidad de cada familia, así como una foto o ilustración. En las fichas que 
cuentan con foto, es porque el insecto fue colectado por los autores, cuando 
se presenta una ilustración (dibujo) es porque está reportado para la región 
en la literatura (Navarro, 1987; Torres, 1994; Henne, 2002; Weigel, 2002; 
Palomera, 2012; Martínez, 2013), pero los autores no lo colectaron. Segui-
do de estas secciones se incorpora un glosario.

Como comentario adicional, para los nombres comunes (el apartado de 
«conocidas como») se ha recurrido a una búsqueda de nombres tanto loca-
les como internacionales, dado que estos organismos no son muy populares 
por su tamaño tan pequeño y por lo tanto no siempre se cuenta con un nom-
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bre común aquí en México y aun cuando lo tuviera, no lo van a reconocer 
de la misma manera en las diferentes regiones. Por ese se busca partir de lo 
que se tiene para otras regiones y partes del mundo, e ir discutiendo con los 
ciudadanos algunos otros nombres locales de como ellos puedan distinguir 
una familia de insecto de otra.

La siguiente sección corresponde a un protocolo de muestreo (Anexo 1) 
en ríos vadeables en la que se va dando las pautas principales para utilizar a 
los insectos acuáticos como bioindicadores de la calidad ecosistémica. En es-
te apartado se encuentran la selección de un tramo de río, material necesario 
para su colecta y preservación, cómo colectarlos y preservarlos.

Seguido del protocolo, se anexa una clave dicotómica (Anexo 2) para iden-
tificar a qué orden pertenece el insecto acuático colectado. Posteriormente se 
presenta un resumen por orden de las familias descritas (Anexo 3) que con-
tiene la puntuación de sensibilidad que se propone en el Protocolo de mues-
treo de macroinvertebrados en aguas continentales para la aplicación de la 
Norma de Caudal Ecológico (nmx-aa-159-scfi-2012). Finalmente se 
proporciona la sección de la literatura citada y en las que se puede profun-
dizar más en el tema.
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Introducción

El agua es de vital importancia para los seres vivos, a pesar de su importan-
cia, los seres humanos no le han dado el manejo adecuado a este recurso. Es 
muy frecuente que los drenajes urbanos e industriales sean vertidos directa-
mente a los ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento previo, ocasionando 
una contaminación en la calidad de estos ecosistemas. Así mismo, es común 
que se tiren escombros y basura al margen de los ríos. La sobreexplotación 
de los mantos acuíferos y la extracción intensiva que deja sin agua algunos 
tramos de los ríos afecta su disponibilidad y conectividad longitudinal, res-
pectivamente.

Los ecosistemas acuáticos ofrecen una serie de beneficios a los seres hu-
manos, también conocidos como servicios ambientales. Proveen de agua, ali-
mento, madera, fibras, servicios de regulación del clima, regulación hidroló-
gica, servicios turísticos, servicios espirituales, entre otros. Estos ecosistemas 
albergan diversas formas de vida e interacciones interesantes. Los organis-
mos acuáticos más populares son los peces, porque son alimento para los se-
res humanos y de un tamaño que se pueden apreciar a simple vista. Por otro 
lado, hay otros microorganismos que comparten este ecosistema y que a sim-
ple vista se pueden ver a menos que se utilice un microscopio. Pero también 
habitan otros organismos que, si no se presta mucha atención, pasan desa-
percibidos, aunque el ojo humano es capaz de apreciarlos sin utilizar ningún 
equipo tecnológico. A estos organismos que se pueden apreciar por el ojo 
humano se les nombra macroinvertebrados acuáticos. Como su nombre lo 
indica macro (del griego) quiere decir grande e invertebrado, se refiere a que 
no tiene columna vertebral o esqueleto interno. Dentro del grupo de los ma-
croinvertebrados acuáticos se encuentran los insectos acuáticos.
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Los insectos acuáticos son ampliamente utilizados como una herramien-
ta para el monitoreo ambiental de los ríos y lagos. Estos organismos presen-
tan características que los hacen ideales para reflejar la condición ambiental 
a mediano plazo. Debido a su tamaño, no se desplazan grandes distancias, 
por lo que reflejan condiciones locales. Cuentan con un gran número de es-
pecies con un amplio rango de requerimientos ecológicos, algunos son muy 
sensibles a cambios en la calidad y cantidad del agua o cambios en el sustra-
to donde habitan; otros, por su parte, son muy resistentes a la contamina-
ción o perturbación del hábitat.

En México los insectos acuáticos fueron utilizados por primera vez en 
1936 como bioindicadores de la calidad de los ecosistemas acuáticos. Desde 
el 2000 se empezaron a utilizar estos organismos con mayor frecuencia co-
mo herramientas de evaluación de cuerpos de agua. En el 2005 la Comisión 
Nacional del Agua los incorporó a algunos de sus monitoreos. En el 2014 se 
publicó el Protocolo de muestreo de macroinvertebrados en aguas continen-
tales para la aplicación de la Norma de Caudal Ecológico (nmx-aa-159-
scfi-2012), en tal Protocolo se pueden consultar más a detalle las diferen-
tes técnicas de colecta de los insectos acuáticos dependiendo el cuerpo de 
agua que se pretenda evaluar.

Las cuencas Cuitzmala, Purificación y Ayuquila-Armería se encuentran en 
los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México (Figura 1). Tienen 
una elevada biodiversidad e importancia ecológica, dentro de su territorio, se 
encuentran siete áreas dedicadas a la conservación biológica: la Reserva de 
la Biosfera Sierra de Manantlán (rbsm), la Reserva de la Biosfera Chame-
la-Cuixmala, las Áreas de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y El 
Jabalí, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, el Parque Estatal Bos-
que Mesófilo Nevado de Colima y el Área de Protección de Recursos Natu-
rales Las Huertas de Comala.
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Figura 1. Ubicación de las cuencas Ayuquila-Armería, Cuitzmala y Purifi-
cación. 

En este libro se presentan 84 familias de insectos acuáticos reportadas en 
la literatura (Navarro, 1987; Torres, 1994; Henne, 2002; Weigel, 2002; Pa-
lomera, 2012; Martínez, 2013) y colectadas en campo para las cuencas Ayu-
quila-Armería, Purificación y Cuitzmala (Figura 2). El rango elevacional de 
los sitios va desde 1 m hasta los 2 000 m s. n. m. (metros sobre el nivel del 
mar), para información más detallada de los sitios y la metodología utiliza-
da de colecta de los insectos acuáticos se pueden consultar las tesis de Rodrí-
guez (2020) y Grajales (2023).
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Características de los insectos acuáticos

Los insectos acuáticos, así como los insectos terrestres, son los organismos 
que tienen una mayor cantidad de especies (diversidad) y también son los 
que tienen mayor número de individuos (abundancia) comparado con otros 
organismos dentro de los cuerpos de agua dulce. El término de agua dulce se 
utiliza para referirse a un río, un arroyo, un lago, un humedal o incluso un 
charco que presentan bajas concentraciones de sales. La principal caracterís-

Figura 2. Sitios de colecta de insectos acuáticos.
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tica para separar los insectos acuáticos de los terrestres es que los acuáticos 
desarrollan al menos alguna etapa de su ciclo de vida dentro del agua dulce.

Para distinguir a los insectos acuáticos de otros organismos debemos te-
ner en cuenta que la principal característica morfológica es que tienen seis 
patas (a excepción de las larvas de Diptera que carecen de patas). Como se 
ha mencionado en este libro se abordan 10 órdenes de insectos acuáticos, 
que morfológicamente son distintos. En cada orden se hace una descripción 
más específica de su ciclo de vida, biología y morfología. De manera general 
hay que observar algunas características del cuerpo del insecto para conocer 
a cuál orden taxonómico pertenece, como por ejemplo, la forma, el tamaño 
de sus antenas, si tiene o no patas, la forma en la que termina el cuerpo, las 
cantidades de estructuras con las que termina su cuerpo, entre otras. En el 
Anexo 2 se presenta una clave dicotómica en la que se puede determinar a 
cuál orden taxonómico pertenece cada individuo. Para utilizar la clave, hay 
que iniciar desde el principio, leer las dos opciones siguientes y tomar una so-
la decisión, cuando se esté en el siguiente recuadro por el que se tomó la de-
cisión, hay que volver a decidir entre las dos siguientes opciones y continuar 
hasta llegar al orden taxonómico.

Insectos acuáticos como bioindicadores

Los bioindicadores son organismos que indican la calidad del ecosistema 
acuático. Para que un grupo de organismos se considere como bioindicado-
res, deben evidenciar cambios en la comunidad entera de este grupo de or-
ganismos y cumplir con otros criterios que los insectos acuáticos cumplen. 
Entre las principales características por las cuales los insectos acuáticos son 
utilizados como bioindicadores resaltan:

• Dado que son muy diversos, hay unos que son muy tolerantes a la conta-
minación y otros muy sensibles, y esta sensibilidad está generalmente bien 
conocida.

• Tienen una amplia distribución, es decir, los podemos encontrar en todo 
tipo de ecosistema acuático.

• Son relativamente sedentarios, es decir, que no se desplazan distancias tan 
grandes como por ejemplo los peces, que tienen mayor movilidad.
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• Son fáciles de identificar a nivel taxonómico de familia, siempre y cuando 
se cuente con las guías de identificación.

• Se pueden muestrear de una forma sencilla con una previa capacitación y 
no se requiere ser un especialista.

• Es barato su análisis y muestreo, en comparación con los análisis de pa-
rámetros fisicoquímicos y bacteriológicos.

• Tienen ciclos de vida más o menos largos, por lo que pueden reflejar cam-
bios en el ambiente a corto plazo.

• Son importantes en la cadena alimenticia, porque son alimento de peces, 
anfibios, aves, crustáceos, entre otros.

¿Cómo se clasifican los insectos?

La entomología es la rama de las ciencias biológicas que estudia los insectos. 
Entomología proviene de la etimología griega entom que significa «insecto» 
y logos «tratado, estudio, acción». La palabra insecto proviene del latín in-
sectum que se refiere a «cortado en, o un ser dividido en tomos», porque ge-
neralmente se pueden distinguir la cabeza, el tórax y el abdomen.

Los seres vivos se clasifican en distintas categorías taxonómicas de mane-
ra jerárquica: phylum, clase, subclase, orden, suborden, familia, subfamilia, 
género, especie, subespecie.

Para los insectos acuáticos el phylum es Arthropoda, la clase es Insecta. 
En este documento se describen taxonómicamente a 10 órdenes acuáticos y 
84 familias que se han encontrado en el occidente de México. Por lo que se 
abordan hasta el nivel jerárquico de familia.

¿Cómo es el cuerpo de un insecto acuático?

En general, el cuerpo de los insectos se dividen en tres partes (Figura 3):

1. Cabeza. En la cabeza encontraremos: ojos (que sirven para la visión y 
pueden estar presentes o atrofiados), ocelos (órgano visual), antenas (la 
función es sensorial, pues tienen diminutos pelos que actúan como recep-
tores del tacto, olor, temperatura y/o sonido) y aparato bucal con cuatro 
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estructuras labro (labio superior), mandíbula (estructura relacionada con 
la alimentación que sirve para morder y masticar), maxila (son dos piezas 
que se encuentran una detrás de cada mandíbula, su función es sostener, 
dirigir, empujar y probar alimento) y labium (labio inferior).

2. Tórax. Generalmente dividido en tres segmentos, el primero se le nombra 
pronoto o protórax, el segundo denominado mesonoto o mesotórax y el 
tercer segmento torácico corresponde al metanoto o metatorax. En cada 
segmento torácico encontraremos un par de patas articuladas. Las patas 
que sirven para desplazarse se dividen en seis artejos o partes: coxa, tro-
chanter, fémur, tibia, tarsus, meta tarsus. Aunque hay algunos que carecen 
de patas en alguna etapa de su desarrollo o que estas seis partes las tienen 
fusionadas o modificadas. También podemos encontrar uno o dos pares de 
alas, estuches alares (que es donde van a estar las alas cuando sean adul-
tos) o élitros que funcionan para volar o desplazarse cuando son adultos.

Figura 3. Partes de un insecto acuático.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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3. Abdomen. El cual está dividido en partes a las que llamamos segmentos. 
El número de segmentos abdominales es muy variable. El sistema diges-
tivo y circulatorio se encuentran en el abdomen. En muchos organismos 
puede presentarse el aparato respiratorio. También se asocia el aparato re-
productor, generalmente al extremo. Algunos órdenes presentan estructu-
ras al extremo final que son conocidas como cerci, cercus, pirámides ana-
les o filamentos caudales.

Algunas partes del cuerpo (depende la familia) pueden presentar branquias 
(agallas) o algún otro mecanismo o adaptación para el intercambio gaseoso 
(equivalente a respirar). La palabra artejo es utilizada para nombrar las di-
visiones o segmentos que tienen las patas y las antenas.

Etapas de desarrollo de los insectos acuáticos

El tiempo que tarda el ciclo de vida un insecto (desde poner el huevo, emer-
ger, desarrollarse, reproducirse y morir) es muy variable entre cada especie 
y puede durar desde algunas semanas hasta varios años. Además de que el 
tiempo de desarrollo depende de las características de cada especie, también 
influyen otros factores externos como características fisicoquímicas del agua 
(por ejemplo, temperatura, oxígeno disuelto en el agua, salinidad, pH, entre 
otras), la contaminación, la variabilidad de microhábitats dentro del cuerpo 
de agua, la época del año, la condición de la vegetación ribereña, la disponi-
bilidad de alimentos, entre otras cosas.

Los insectos tienen diferentes etapas de desarrollo a lo largo de su vida, 
así como los seres humanos primero bebés, luego niños, adolescentes, adul-
tos y adultos mayores. En los insectos a estas fases se les llama etapas larva-
rias o estadios y se expondrán dos modelos de desarrollo (Figura 4): hemi-
metábolo o metamorfosis incompleta (el crecimiento es gradual y las ninfas 
son muy parecidas a los adultos) y holometábolo o metamorfosis completa 
(tienen transformaciones bruscas de aspecto). Las larvas son el estado inma-
duro de un animal, que se ve diferente al adulto. Aquí también hay otro es-
tado intermedio entre la larva y el adulto que es la pupa. Las ninfas son el 
estado inmaduro de un animal que se ve muy parecido al adulto, pero de di-
ferente tamaño. Así que en esta guía cuando se presenten las palabras larva 
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o ninfa se utilizarán de manera indistinta para referirse al estado inmaduro 
o juvenil de un insecto. En resumen: las etapas de desarrollo de los insectos 
son: huevo, larva o ninfa, pupa (algunos), adulto. En este documento no se 
describe a las pupas.

Figura 4. Metamorfosis de los insectos.

Ilustración por Francia Rodríguez.

Grupos funcionales alimentarios

Las especies de insectos acuáticos adquieren el alimento de diversas maneras 
y se les puede clasificar en grupos funcionales o gremios tróficos consideran-
do el modo de adquisición y el tipo de alimento ingerido. La palabra trófico 
hace referencia a cómo se transportan los nutrientes en la cadena alimenticia. 
En la literatura hay diversas clasificaciones de estos grupos funcionales. Este 
libro no pretende debatir estas clasificaciones que en ocasiones pueden pare-
cer repetitivas. Por lo tanto, esta sección tiene la finalidad de definir a qué se 
refieren las respuestas de ¿cómo se alimentan? Dado que las familias de insec-
tos acuáticos están conformadas por diversas especies que pueden tener una 
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función diferente en el ecosistema acuático, en la descripción de cada fami-
lia se pueden encontrar diferentes respuestas de la manera de alimentación.

En las definiciones siguientes encontrarán palabras agrupadas que en la 
literatura pueden encontrarse por separado o como diferentes.

Colectores o recolectores: son los que se alimentan de materia orgánica 
particulada fina (tamaño de las partículas <50 µm). Algunos autores mane-
jan estos dos términos en conjunto y otros hacen diferencia o solo describen 
uno de los dos, en este documento se plasmarán tal y como se encontró en 
la literatura.

Depredadores: son los que se alimentan de tejido animal vivo o en descom-
posición, cuando es en descomposición, también se les llama carroñeros. Algu-
nas familias también perforan tejidos de origen animal para su alimentación.

Filtradores: son los que filtran los detritos.
Herbívoros: son los que se alimentan exclusivamente de tejido vegetal.
Raspadores: son los que se alimentan de perifiton.
Trituradores o fragmentadores: son los que se alimentan de materia or-

gánica particulada gruesa (tamaño de las partículas de 50 µm a 1 mm). Es-
tos dos conceptos suelen manejarse en ocasiones diferentes y en otras solo 
uno de los dos términos.
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Orden Ephemeroptera (efímeras)

La palabra efemeróptero viene del vocablo griego ephemeros que significa 
«lo que dura solo un día». El orden es también conocido como «moscas de 
mayo» o mayfly en inglés. Presentan un ciclo de vida hemimetábolo (huevo, 
ninfa, adulto). Las ninfas son acuáticas, se encuentran en arroyos de todos 
los tamaños y rangos de temperatura, incluso en ríos que no traen agua to-
do el año (intermitentes o temporales). Los adultos presentan alas y son te-
rrestres voladores. Una característica de este orden es que las ninfas pueden 
vivir más tiempo que los adultos. Aunque el periodo de vida es variado se-
gún la familia, en general, las ninfas pueden vivir desde meses, un año o dos, 
en pocos casos hasta tres años, sin embargo, ya que son adultos, viven desde 
unas cuantas horas hasta un par de semanas.

Un dato curioso de este orden es que la mayoría de los adultos al emer-
ger no se alimentan, solo se reproducen y mueren después de esto. El nom-
bre común de «mosca de mayo» surgió en zonas templadas, que es atribuido 
a la etapa del año en que realiza su actividad reproductiva, también cono-
cida como «vuelo nupcial», sin embargo, el nombre se ha generalizado pa-
ra zonas cálidas.

Las ninfas se arrastran principalmente sobre sustratos acuáticos y algu-
nas excavan en el sustrato, otras son excelentes nadadoras. Mueven el abdo-
men y la parte final de su cuerpo (filamentos caudales) hacia arriba y abajo 
para nadar.

La forma de alimentarse de casi todas las familias en la etapa de las nin-
fas es herbívora o detritívora, aunque algunas son carnívoras y omnívoras, 
incluso hay unas pocas que practican el canibalismo en alguna fase de su de-
sarrollo. Las branquias abdominales son importantes en la captación del oxí-
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geno; la mayoría de las especies aumentan la circulación del agua moviendo 
sus branquias, lo que permite que algunas vivan en un hábitat de flujo lento.

Este orden es una parte importante de las cadenas alimenticias en los ríos 
porque son fuente de alimento para otros organismos acuáticos como los pe-
ces, procesan la materia orgánica del río como herbívoros y son una pieza 
importante en la transferencia de energía dentro del sistema acuático.

La presencia de las ninfas de Ephemeroptera se considera como indicador 
de buena condición de calidad de agua, porque muchas de las familias son 
sensibles y viven en general en aguas limpias y bien oxigenadas. Sin embar-
go, hay que mencionar que algunas familias pueden sobrevivir a altos nive-
les de contaminación orgánica.

¿Cómo distinguir a las ninfas de Ephemeroptera (E)?

• Tienen cabeza prognata (dirigida hacia adelante) o hipognata (dirigida ha-
cia el vientre) con ojos compuestos (como si tuvieran cientos de ojos dimi-
nutos en cada ojo) y ocelos bien desarrollados (órganos que percibe luz, 
pero no la imagen y parecen ojos).

• Antenas delgadas y con artejos de tamaño y forma idénticos (filiformes) 
de longitud variable.

• Tórax con tres segmentos bien visibles, de los cuales el de en medio (me-
sotórax) es el que es un poco más grande.

• En las larvas maduras (las que ya casi se convierten en adultos) aparecen 
también las pterotecas o estuches alares en los segmentos de en medio y 
el último del tórax (meso y metanoto).

• Patas con fémures bien desarrollados y que terminan con una uña.
• La manera en que se distingue a las larvas de Ephemeroptera es porque 

tienen branquias en los lados o en el vientre de los segmentos del abdo-
men y en raras ocasiones en posición torácica o maxilar.

• Al final del abdomen se le pueden ver tres filamentos caudales (como tres 
colitas, también llamados cercos) muy segmentados, en algunos casos no 
se alcanza a ver el filamento de en medio.
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Figura E. 1. Ninfa de Ephemeroptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Baetidae

Conocidas como: Efímeras o pececillos pequeños.
Pueden llegar a medir: Entre 3 a 12 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Prefieren aguas calmadas, aunque en ocasio-

nes se puedan mantener en corrientes rápidas o incluso nadar contra la 
corriente.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen cuerpos hidrodinámicos. La ca-
beza está dirigida hacia abajo (hipognata); las antenas son 2 o 3 veces más 

Figura E. 2. Ninfa de Baetidae. A. B. C. D. E. Diferentes morfos. Aa. Ejemplo 
de branquias.

Fotos A y Aa por Pilar Echeverría, B, C, D y E por Francia Rodríguez.
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largas que el ancho de lo que mide su cabeza. Las branquias se encuen-
tran en los segmentos abdominales del 1 o 2 hasta el 7; generalmente de 
forma ovalada. Filamentos caudales variables.

Curiosidades de la familia: Se distribuye casi en todo el planeta, con excep-
ción de Nueva Zelanda y Antártida. Esta familia es de las más comunes 
en México. Son buenos nadadores. Cuando los sacan del agua, mueven el 
abdomen vigorosamente en forma de onda, de la misma manera en que 
lo hacen los peces fuera del agua.
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Familia Caenidae

Conocidas como: Efímeras de pequeñas branquias cuadradas.
Pueden llegar a medir: Entre 2 a 7 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se les suele encontrar en tramos medio y ba-

jo del río. Habita zonas más resguardadas, donde la corriente del agua es 
lenta y, por lo tanto, se depositan sedimentos muy finos o materia orgá-
nica. También se les puede encontrar en detritos, raíces y vegetación a lo 
largo de los márgenes de los arroyos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tiene branquias en el primer segmento 
abdominal en forma de hilo y pequeñitas. La característica más singular 
de esta familia es que tienen branquias cuadrangulares en el segundo seg-
mento abdominal que se sobreponen entre sí ligeramente. Estas branquias 
no absorben el oxígeno disuelto, sino que son como dos escudos que pro-
tegen a las branquias más pequeñas que son las que absorben el oxígeno 
disuelto en el agua. Los tres filamentos caudales presentan setas (pelitos o 
espinas delgadas y cortas).

Curiosidades de la familia: Como estas familias se encuentran donde los 
sedimentos se asientan y pueden cubrirlos rápidamente, agitan las bran-
quias cuadrangulares para limpiarse y así permitir la absorción del oxí-
geno. Tienen cierta resistencia a la contaminación orgánica o a las altera-
ciones ambientales.

Figura E. 3. Ninfa de Caenidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Heptageniidae

Conocidas como: Efímeras de cabeza plana o cabeza de galleta.
Pueden llegar a medir: Entre 5 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, raspadores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Viven en tramos de montaña con corrientes 

fuertes, para los cuales tienen forma aplastada y otras adaptaciones ana-
tómicas que les permite adherirse a las rocas o al sustrato. También se les 
puede encontrar en cursos más bajos del río con flujo lento.

¿Cómo se distinguen de los demás?: La característica más fundamental de 
esta familia es su cuerpo y cabeza aplastada. Las piezas bucales no son vi-
sibles desde la vista dorsal. Las branquias están presentes en los segmen-
tos abdominales del 1 al 5, del 1 al 7 o del 2 al 7. Presentan setas cortas 
en los filamentos caudales.

Curiosidades de la familia: Esta familia se distribuye en todos los continen-
tes. Son nadadores muy débiles y frágiles, por lo cual han desarrollado 
adaptaciones para fijarse a las superficies. Se les considera indicadoras de 
buena calidad porque prefieren las aguas oxigenadas.

Figura E. 4. Ninfa de Heptageniidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Isonychiidae

Conocidas como: Efímeras en forma de peces con patas de cepillos.
Pueden llegar a medir: Entre 8 a 17 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o filtradores. Se alimentan de algas, 

diatomeas y detritos que filtran el agua utilizando los pelos en forma de 
cepillos de sus patas delanteras. Lo hacen aferrándose al sustrato con sus 
patas medias y traseras y sosteniendo sus patas delanteras en la corriente 
para recoger pequeñas partículas en el agua. Luego consumen el material 
recogido con sus pelos.

¿Dónde se pueden encontrar?: En arroyos con corrientes rápidas a modera-
das. En zonas con sustrato dominado con palos, hojas y raíces de la ve-
getación.

¿Cómo se distinguen de los demás?: En las patas delanteras tienen una do-
ble hilera de largas setas. Presenta branquias de forma variada en los seg-
mentos abdominales del 1 al 7 en posición dorsolateral. Tienen pelos lar-
gos a lo largo de los márgenes de los filamentos caudales.

Curiosidades de la familia: Utilizan las filas de pelos en las colas como un 
remo para ayudarse a nadar, por lo que son buenas nadadoras, sin embar-
go, pasan la mayor parte del tiempo aferradas al sustrato.

Figura E. 5. Ninfa de Isonychiidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Leptohyphidae

Conocidas como: Efímeras rastreadoras pequeñas y robustas.
Pueden llegar a medir: Entre 3 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En la arena, detritos, vegetación o acumula-

ción de raíces en los ríos y arroyos.
¿Cómo se distinguen de los demás?: El tórax es robusto y de patas cortas. 

Carecen de branquias en el primer segmento abdominal. Las branquias 
en el segundo segmento abdominal son largas y ovaladas, triangulares o 
semitriangulares sin juntarse en la mitad del abdomen, pero si cubre las 
branquias de los segmentos abdominales del 3 al 6. Los tres filamentos 
caudales por lo general miden lo mismo que mide su cuerpo de largo. An-
teriormente, se le conocía como Tricorythidae.

Curiosidades de la familia: Esta familia se encuentra solo en América. Son 
de caminar lento.

Figura E. 6. Ninfa de Leptohyphidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Leptophlebiidae

Conocidas como: Efímeras de branquias puntiagudas.
Pueden llegar a medir: Entre 4 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores. Los organismos de esta familia que 

viven en tramos más altos se alimentan de hojarasca en descomposición y 
los hongos asociados. En tramos medios consumen algas y detritus.

¿Dónde se pueden encontrar?: Se localiza desde el nivel del mar hasta los 
4 500 metros. Habitan muchos tipos de corrientes y se les encuentra en 
rocas y grava, así como hojarasca y raíces sumergidas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen una forma ligeramente aplana-
da. La cabeza y piezas bucales están en posición dirigida hacia adelante 
(prognata). Tienen branquias en el primer segmento abdominal, por lo ge-
neral delgadas y en forma de dedo. Lo más característico de esta familia 
es la forma de sus branquias en los segmentos abdominales del 2 al 7 que 
pueden ser anchas o con filamentos delgados, pero que en la punta se di-
viden en dos. Estas branquias son muy sensibles y pueden romperse con 
facilidad. Tiene visibles los tres filamentos caudales.

Curiosidades de la familia: Son consideradas como indicadoras de buena ca-
lidad porque, en general, no toleran las alteraciones a la vegetación ribe-
reña ni a la contaminación del agua.

Figura E. 7. Ninfa de Leptophlebiidae. A. vista dorsal. B. Vista ventral.

Foto A por Francia Rodríguez. Foto B por Pilar Echeverría.
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Familia Oligoneuriidae

Conocidas como: Efímeras patas de cepillo.
Pueden llegar a medir: Entre 8 a 12 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, raspadores o filtradores. Se alimenta 

filtrando el agua con las setas de su primer par de patas, también raspando 
el sustrato o arrancando algas incrustadas utilizando sus piezas bucales.

¿Dónde se pueden encontrar?: En grandes arroyos, con zonas de fuerte co-
rriente dominadas con sustrato arenoso.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen un cuerpo ligeramente aplana-
do e hidrodinámico. Presentan penachos de branquias en la base de las 
maxilas. El margen interno de los fémures de las patas delanteras tiene 
doble fija de setas largas que usan para filtrar detritos finos. Tiene bran-
quias en el primer segmento abdominal en la posición ventral, las demás 
se encuentran en posición dorsal en los segmentos abdominales del 1 al 
7 de forma variable.

Curiosidades de la familia: En términos de calidad de agua, son muy sensi-
bles a los cambios de temperatura, pero pueden soportar cierto grado de 
contaminación orgánica.

Figura E. 8. Ninfa de Oligoneuriidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Siphlonuridae

Conocidas como: Efímeras pececillos grandes o efímeras lacustres.
Pueden llegar a medir: Desde 6 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o raspadores. Tienen mandíbulas en-

durecidas, lo que le permite raspar el perifiton adherido a las piedras.
¿Dónde se pueden encontrar?: A lo largo de todo el río, desde las partes al-

tas, hasta los pantanos y estanques, asociados con la vegetación.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son más cortas que el doble 

del ancho de la cabeza. Las branquias tienen forma ovalada similar entre 
sí y están presentes en los segmentos abdominales del 1 al 7. Setas largas 
en los tres filamentos caudales de la misma longitud entre sí. Carecen de 
filas de pelos largos en las patas delanteras y tienen las antenas cortas, lo 
que permite distinguirse de las familias Isonychiidae y Baetidae.

Curiosidades de la familia: Son generalmente nadadoras y trepadoras de la 
vegetación sumergida.

Figura E. 9. Ninfa de Siphlonuridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Orden Odonata (libélulas, caballitos 
del diablo o cigarras)

El nombre de odonata proviene del griego odon que significa diente, haciendo 
referencia a los dientes afilados en las piezas bucales o a sus fuertes mandíbu-
las. Los adultos son conocidos como libélulas, caballitos del diablo, gallegos, 
pipilachas, helicópteros, halcones mosquito, agujas de zurcir del diablo, doc-
tores serpientes, entre otros, en inglés como damselfly y dragonfly. Todas las 
náyades son acuáticas y los adultos terrestres excelentes voladores. En mu-
chos lugares tienen interesantes supersticiones de estos insectos.

Las especies de odonatos son hemimetábolos, es decir, tienen tres etapas 
en su ciclo de vida: huevo, ninfa (o náyade) y adulto. Las náyades pasan de 
8 a 15 estadios antes de convertirse en adultos y este proceso puede ocurrir 
desde meses hasta años dependiendo la especie. Para explicar lo de los esta-
dios de otra manera es como si a medida que va creciendo, su cutícula (lo que 
equivale a la piel) le queda demasiado pequeña, como ropa ajustada y tiene 
que cambiarse por una más grande. Entonces se cambia de ropa (se le llama 
exoesqueleto) de 8 a 15 veces antes de convertirse en adulto.

Se ha reportado la presencia de náyades a 3 000 m s. n. m. Los odonatos 
son apreciados por controlar algunas pestes de mosquitos, puesto que tan-
to larvas como adultos son depredadoras que gran parte de su dieta se com-
pone de mosquitos. Son los encargados de la dispersión y reproducción, en 
su vuelo pueden alcanzar una velocidad entre 25 a 35 km por hora, incluso 
hasta 56 km por hora algunas especies, incluso volar grandes distancias. Los 
adultos pueden vivir desde unas semanas hasta 6 meses, dependiendo la es-
pecie y las condiciones ambientales. Así mismo, los odonatos tanto adultos 
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como náyades pueden infectarse de parásitos, lo que puede intervenir en su 
desarrollo o causar su muerte en algunos casos.

Los adultos tienen una coloración llamativa y una apariencia muy dife-
rente de las náyades. Las ninfas o náyades tienen coloración menos llamati-
va de la de los adultos, pudiendo ser marrón o verde, dependiendo el sustra-
to que habiten. Así mismo, algunas especies pueden variar su color según la 
época del año para pasar desapercibidos.

¿Cómo distinguir a las ninfas de Odonata (O)?

• La característica morfológica más distintiva de los odonatos es su apara-
to bucal, llamada máscara, el cual el labio está modificado en una estruc-
tura plegada que se puede doblar bajo la cabeza y desdoblar para atrapar 
a sus presas. Este labio parece una cuchara que según la familia tiene for-
mas diferentes.

• También pueden presentar estuches alares.
• En los odonatos se distinguen dos subórdenes que son visiblemente dife-

renciados Zygoptera y Anisoptera.
• Las ninfas de Zygoptera tienen un cuerpo alargado, la cabeza es por lo ge-

neral más ancha que el abdomen y presenta tres branquias traqueales al 
final del abdomen.

• Las ninfas de Anisopteras tienen el cuerpo robusto, la cabeza generalmen-
te más estrecha que el tórax y al final del abdomen tienen como una «pi-
rámide anal» donde tiene cinco estructuras rígidas cortas y puntiagudas. 
Estas cinco estructuras rígidas son dos cerci o cercos, que son dos partes 
contiguas (apéndices) del abdomen; un epiprocto, es decir, una pieza que 
cubre el ano desde la parte dorsal; y un par de paraproctos que son un par 
de lóbulos localizados uno a cada lado del ano.
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Odonata

Figura O. 1. Ninfas de Odonata. A. Suborden Anisoptera, B. Suborden 
Zygoptera, C. Pirámide anal de Anisoptera y D. Aparato bucal de Odonata.

Ilustraciones por Francia Rodríguez.
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Suborden Anisoptera. Familia Aeshnidae

Conocidas como: Zurcidoras, libélulas Darner, vendedor ambulante (del que 
anuncia gritando) o hawkers.

Pueden llegar a medir: Desde 30 a 62 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores que acechan a sus presas, a dife-

rencia de la mayoría de las otras larvas de Anisoptera, que se sientan a es-
perar a sus presas.

¿Dónde se pueden encontrar?: Desde el nivel del mar hasta más de 3 000 m 
s. n. m. Se esconden en vegetación sumergida o debajo de troncos, hoja-
rasca y piedras durante el día y por la noche se les puede ver caminando 
por el fondo del río.

Figura O. 2. Ninfa de Aeshnidae. A. Vista dorsal. B. Vista ventral. C. Vista 
lateral.

Fotos por Francia Rodríguez.
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Odonata

¿Cómo se distinguen de los demás?: Esta familia es la de mayor tamaño de 
los odonatos. Prementón plano, que es más ancho en la mitad más alejada 
del cuerpo y más angosto en la mitad más cercana al cuerpo. Lígula con 
hendidura mediana. Tienen antenas de 6 o 7 artejos. El final del abdomen 
termina en una pirámide anal.

Curiosidades de la familia: Algunas especies pueden ser consideradas pla-
gas en cultivos de peces y camarones. En algunos lugares los utilizan co-
mo carnada del anzuelo para pescar. Algunas especies pueden completar 
su ciclo de vida en dos años.
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Suborden Anisoptera. Familia Cordulegastridae

Conocidas como: Libélulas de cola de punta o colas de espina o anillos de oro.
Pueden llegar a medir: Desde 30 a 50 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores. Se entierran parcialmente en la are-

na o restos vegetales para acechar a sus presas.
¿Dónde se pueden encontrar?: Enterrados en aguas con fondos lodosos o 

con plantas sumergidas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Generalmente estas ninfas pueden pa-

recer peludas. Prementón y palpo labial en forma de cuchara (cóncavo). 
Los palpos labiales presentan crenulaciones fuertes e irregulares muy evi-
dentes (como dientes grandes disparejos y puntiagudos). Tienen antenas 
de 6 o 7 artejos. El final del abdomen termina en una pirámide anal.

Curiosidades de la familia: Pueden permanecer enterrados durante semanas 
esperando a su presa. Pueden nombrarlos anillos de oro, porque de adul-
tos parece que tiene anillos amarillos por su cuerpo.

Figura O. 3. Ninfa de Cordulegastridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Odonata

Suborden Anisoptera. Familia Corduliidae

Conocidas como: Rayadores de ojos verdes o esmeraldas.
Pueden llegar a medir: Desde 16 a 42 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se les puede encontrar en los bordos de los 

estanques y en los humedales, también en aguas tranquilas en los ríos.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Prementón y palpo labial en forma de 

cuchara (cóncavo). Con setas pálpales. Mirando desde el vientre, tienen 
como un surco central en la base de la lígula que llega hasta la mitad de 
la lígula. Los palpos labiales presentan crenulaciones (proyecciones redon-
deadas) que son un poco profundas a las orillas. Tienen antenas de 6 o 7 
artejos. El final del abdomen termina en una pirámide anal. Por lo general, 
los cercos tienen más de la mitad de largo que los paraproctos.

Curiosidades de la familia: Esta familia se parece mucho a la familia Libe-
llulidae. Algunas especies se adhieren fuertemente al sustrato y puede ser 
difícil recolectarlas. Otras especies se hacen las muertas cuando las mo-
lestan. Los suelen llamar rayadores de ojos verdes porque de adultos tie-
nen los ojos verdes.

Figura O. 4. Ninfa de Corduliidae.

Foto por Francia Rodríguez.
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Suborden Anisoptera. Familia Gomphidae

Conocidas como: Libélulas de cola de mazo o libélulas topo.
Pueden llegar a medir: Desde 17 a 45 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En sustratos como arena o grava, también en 

sedimento u hojarasca en zonas donde no hay tanta corriente. Se suelen 
enterrar un poco para acechar a sus presas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Son de cuerpo robusto, tienen el labro 
plano o casi plano. La lígula carece de hendidura media. La característica 
más reconocible es que la antena tiene solamente 4 artejos, el tercer arte-
jo es más robusto que los otros, en algunos individuos, el cuarto artejo ca-
si no se alcanza a ver. El final del abdomen termina en una pirámide anal.

Curiosidades de la familia: Dado que esta familia se entierra, suelen obte-
ner oxígeno con la pirámide anal, la cual la extienden encima del sustrato.

Figura O. 5. Ninfa de Gomphidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Odonata

Suborden Anisoptera. Familia Libellulidae

Conocidas como: Espumaderas, libélulas comunes o percheros.
Pueden llegar a medir: Desde 8 a 42 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores que cazan al acecho.
¿Dónde se pueden encontrar?: En zonas resguardadas con sustratos finos y 

por lo regular con vegetación acuática.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Prementón y palpo labial en forma de 

cuchara (cóncavo). Con setas (pelitos) palpales. Mirando desde el vien-
tre, no tienen un surco central en la base de la lígula. Los palpos labiales 
presentan crenulaciones (proyecciones redondeadas) que son suaves y re-
gulares a las orillas. Tienen antenas de 6 o 7 artejos. El final del abdomen 
termina en una pirámide anal. Por lo general, los cercos no tienen más de 
la mitad de largo que los paraproctos.

Curiosidades de la familia: Esta familia se parece mucho a la familia Cordu-
liidae. Hay algunas especies adaptadas a vivir en ambientes ácidos, otros 
con temperaturas altas, con bajos niveles de oxígeno en el agua o en am-
bientes eutróficos (agua con muchos nutrientes). Los adultos suelen tener 
alas estampadas con pigmento.

Figura O. 6. Ninfa de Libellulidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Zygoptera. Familia Calopterygidae

Conocidas como: Caballitos del diablo de alas anchas, señoritas.
Pueden llegar a medir: Desde 18 a 50 mm de longitud sin contar las bran-

quias caudales.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores activos que acechan a su presa.
¿Dónde se pueden encontrar?: En las aguas corrientes de ríos y arroyos pe-

queños asociados a la vegetación acuática sumergida.
¿Cómo se distinguen de los demás?: La característica sobresaliente de es-

ta familia es que tiene el primer artejo de las antenas tan largo como los 
demás artejos combinados. Prementón con hendidura mediana profun-
da y abierta. Las branquias caudales poseen tres lados (de corte triangu-
lar o triédricas).

Curiosidades de la familia: Se les conoce como caballitos del diablo de alas 
anchas porque de adultos tienen las alas anchas. Los adultos de algunas 
especies se sumergen por completo para colocar sus huevos en los tallos 
de las plantas. Las hembras pueden descender hasta 30 cm y durar hasta 
media hora dentro del agua, en ocasiones el macho la acompaña y puede 
permanecer o subir antes que la hembra. Extraen el oxígeno que tienen ad-
herido a los pelos de su cuerpo o del aire que quedó atrapado en sus alas.

Figura O. 7. Ninfa de Calopterygidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Odonata

Suborden Zygoptera. Familia Coenagrionidae

Conocidas como: Caballitos del diablo de alas estrechas, caballitos del dia-
blo de estanque.

Pueden llegar a medir: Desde 11 a 25 mm de longitud sin contar las bran-
quias caudales.

¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Prefieren las aguas lentas o estancadas, así 

como los sustratos finos. Esta familia también puede habitar bromelias 
(plantas que pueden contener agua).

¿Cómo se distinguen de los demás?: El primer artejo de la antena no está 
alargado. No tienen incisión media en la lígula. Branquias caudales bas-
tante homogéneas en grosor, generalmente en forma de hojas y afiladas a 
los extremos.

Curiosidades de la familia: Le suelen nombrar caballitos de alas estrechas 
porque de adultos sus alas son delgadas. Son indicadoras de buena cali-
dad. El tiempo de desarrollo en la fase larvaria puede ser desde cuatro me-
ses hasta dos años, esta variabilidad es dependiendo la especie y factores 
ambientales como la disponibilidad de alimento o temperatura.

Figura O. 8. Ninfa de Coenagrionidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Zygoptera. Familia Lestidae

Conocidas como: Caballitos del diablo de alas abiertas o extendidas, tam-
bién cañas de pescar.

Pueden llegar a medir: Desde 18 a 29 mm de longitud sin contar las bran-
quias caudales.

¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En aguas con poca corriente y adheridas a 

vegetación acuática sumergida. Permanecen inmóviles en la vegetación o 
caminan muy lentas distancias cortas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Son de cuerpo alargado y delgado. El 
primer artejo de la antena no está alargado. En la lígula presenta una pe-
queña y cerrada hendidura media. La característica más reconocible de 
esta familia es que el labio está mucho más alargado que cualquier otra 
familia, parece una cuchara. Las branquias son como en forma de hoja.

Curiosidades de la familia: Los nombres que suele recibir son por su aspec-
to de adulto. Cuando se colectan, pueden dar vueltas como pececillos. 
Generalmente las náyades pasan por seis a diez estadios (o mudas). Algu-
nas familias de Odonata para ovipositar introducen los huevos en el teji-
do vegetal, sin embargo, las hembras de esta familia suelen causar dañar 
el tejido vegetal.

Figura O. 9. Ninfa de Lestidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Odonata

Suborden Zygoptera. Familia Platystictidae

Conocidas como: Caballitos del diablo de la sombra, doncellas de la sombra, 
caballitos del diablo del bosque.

Puede llegar a medir: Desde 40 a 50 mm de longitud sin contar las bran-
quias caudales.

¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Bajo las rocas y en lugares con corriente rá-

pida. En épocas de secas, incluso en rocas que ya no están cubiertas por 
agua, pero la zona aún se encuentra húmeda.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Cabeza un tanto redondeada. Ojos pe-
queños con respecto a la cabeza. El primer artejo de la antena no está alar-
gado. Hendidura media en la lígula. Lo más característico de esta familia 

Figura O. 10. Ninfa de Platystictidae. A. Vista dorsal. B. Vista ventral de la 
cabeza.

Fotos por Pilar Echeverría.
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es su labio muy ancho, casi redondo. Presenta branquias ligeramente in-
fladas, alargadas y con terminación en punta.

Curiosidades de la familia: Los adultos pueden habitar zonas ribereñas con 
mucha o poca vegetación y ocasionalmente se les puede encontrar lejos 
del agua internados en el bosque. Hay una especie que es difícil observar 
cuando adultos porque vuelan poco y muy despacio. En los adultos la co-
loración de ambos sexos es similar.
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Odonata

Suborden Zygoptera. Familia Protoneuridae*

Conocidas como: Moscas de alfiler.
Pueden llegar a medir: Desde 30 a 35 mm de longitud sin contar las bran-

quias caudales.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se han encontrado más bien en zonas de ele-

vación hasta los 800 metros. Suelen habitar ríos con poca corriente y don-
de hay acumulación de materia orgánica, hojarasca y detritos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: El primer artejo de la antena no está 
alargado. No tienen incisión media en la lígula. Branquias caudales que se 
dividen en dos muy marcadamente como por una línea oscura, siendo la 
parte que está más cercana al cuerpo más oscura que la que está al final.

Curiosidades de la familia: Se parece mucho a la familia Coenagrionidae. 
Algunas especies de esta familia se aferran tenazmente a rocas sumergi-
das, palos y raíces. Las hembras adultas de algunas especies desovan en-
ganchadas al macho en la vegetación flotante. Los machos adultos de mu-
chas especies tienen colores vistosos como rojo, amarillo y anaranjado en 
los ojos, el tórax o el abdomen.

Figura O. 11. Ninfa de Protoneuridae. A. Ninfa. Aa. Ejemplo de branquia 
caudal.

Ilustración por Francia Rodríguez.

* Actualmente es considerada subfamilia de Coenagrionidae.



Suborden Zygoptera. Familia Pseudostigmatidae*

Conocidas como: Gigantes del bosque, helicópteros.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 25 mm de longitud sin contar las bran-

quias caudales.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Las ninfas viven en ambientes fitotelmas, es-

to quiere decir que habitan los espacios donde el agua se acumula como 
huecos de árboles y vegetación (como algunas flores llamadas bromelias) 
donde se acumula agua y ahí pueden desarrollarse.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Lígula sin hendidura media. El primer 
artejo de la antena no está alargado. Presenta ojos compuestos grandes. 
Tienen las branquias gruesas y carnosas en forma de hoja ancha.

Curiosidades de la familia: Los adultos son grandes, delgados y llamativos. 
En algunos pueblos antiguos se creía que estos odonatos eran las almas de 
sus difuntos que estaban volando libres y en paz por los bosques.

Figura O. 12. Ninfa de Pseudostigmatidae.

Ilustración por Francia Rodríguez.

* Actualmente es considerada subfamilia de Coenagrionidae.
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Orden Plecoptera (dos colitas)

El orden Plecoptera (del griego plecos que significa «plegar» y pteros «ala») 
se les conoce como «moscas de piedra» o en inglés stonefly. Estos insectos 
son hemimetábolos, es decir, solo pasan por los estadios de huevo, ninfa, 
adulto, donde la ninfa es acuática. La mayoría de las ninfas son depredado-
ras o trituradoras. La ninfa puede vivir de 6 meses a 3 años, mientras que el 
adulto que es terrestre puede vivir entre 1 a 4 semanas. Las ninfas de los ple-
cópteros viven en arroyos de agua fría por lo regular y con altos niveles de 
oxígeno disuelto. Por lo que la presencia de estos organismos por lo general 
indica buena calidad. Se les puede encontrar en todos los continentes excep-
to en la Antártida.

La principal función de los adultos es reproducirse y dispersarse. Poseen 
4 alas que en reposo pliegan en su abdomen (de ahí su nombre), sin embar-
go, son torpes voladores. Los adultos viven en la vegetación aledaña al río, 
algunos no se alimentan y otros beben néctares o retoños de hojas, líque-
nes o polen. Los adultos tienen un comportamiento particular para aparear-
se que suele ocurrir sobre piedras o la vegetación: Los machos golpetean a 
manera de vibración, una parte de su abdomen sobre el sustrato para atraer 
a las hembras. Cada especie tiene frecuencia e intensidad diferente. Esta co-
municación está considerada dentro de las más complejas entre los insectos. 
Pueden medir entre 10 a 30 mm y tener una coloración amarillo pálido, par-
dusco hasta café oscuro o negro. La respiración la realizan por medio de las 
branquias y a través de la superficie corporal.
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¿Cómo distinguir a las ninfas de Plecoptera (P)?

• Presentan antenas largas.
• Tienen los tres segmentos torácicos diferenciados con un par de patas en 

cada segmento.
• Al final de cada pata tiene dos uñas.
• Puede presentar branquias en diferentes partes del cuerpo que se utilizan 

para distinguir a las familias de este orden.
• El abdomen termina en dos colitas (filamentos caudales) largas y segmen-

tadas.

Figura P. 1. Ninfa de Plecoptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Plecoptera

Familia Nemouridae

Conocidas como: Mosca de piedra marrón o mosca de la primavera.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Es común encontrarlas en pequeños arro-

yos de agua fría, por lo general en cúmulos de hojas y raíces sumergidas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: A menudo tienen una apariencia pelu-

da y robusta. Estuches alares alejados del cuerpo. Las branquias pueden 
estar presentes en el cuello entre el tórax y la cabeza.

Curiosidades de la familia: Aunque se le conoce como moscas de la prima-
vera, los adultos pueden emerger en diferentes épocas del año.

Figura P. 2. Ninfa de Nemouridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Perlidae

Conocidas como: Moscas de piedra comunes.
Pueden llegar a medir: Desde 10 a 50 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Comúnmente debajo de troncos y piedras 

donde encuentran sus presas, también se les puede encontrar sobre rocas, 
restos de vegetación y fondos rocosos. Está ampliamente distribuida a ni-
vel mundial.

¿Cómo se distinguen de los demás?: La característica más distintiva de esta 
familia es que presentan branquias muy ramificadas en los 3 segmentos 
torácicos en la posición ventral y lateral.

Curiosidades de la familia: Las larvas requieren de 1 a 3 años para madurar.

Figura P. 3. Ninfa de Perlidae. A. Vista dorsal. B. Vista ventral.

Fotos por Francia Rodríguez.
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Orden Hemiptera suborden 
Heteroptera (chinches acuáticas)

La palabra hemiptera proviene del griego hemi, que significa «medio» y pte-
ron, que significa «ala», literalmente sería «animal con media ala». Esto se 
atribuye a que la mayoría de los adultos de este orden poseen el primer par 
de alas dividido en la mitad endurecida y la otra mitad membranosa (blan-
dita). Los hemípteros tienen familias terrestres, semiacuáticas y acuáticas. 
Los que son terrestres son conocidos como «chinches» y los acuáticos como 
«chinches del agua» o «chinches de río», en inglés como true bugs. En esta 
guía se presentan solo semiacuáticos y acuáticos. Los hemípteros tienen una 
metamorfosis hemimetábola (simple y gradual), pasando por huevo, ninfa y 
adulto. Las ninfas son muy parecidas a los adultos, solo que carecen de alas 
y aparato reproductor.

En este orden se identifican tres grupos: los Gerromorpha, que viven en 
la superficie del agua y tienen antenas largas; los Nepomorpha que viven su-
mergidos en el agua y tienen las antenas cortas o en algunos casos no se pue-
den ver; y los Leptopodomorpha, de los cuales no se tratarán en este libro.

Algunos hemípteros pueden «patinar» o «caminar» en la superficie del 
agua, debido a la propiedad del agua de la tensión superficial, que es la fuer-
za de los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas de agua, lo que le per-
mite sostener a estos insectos, aunque sean más densos.

Pueden vivir en todo tipo de ambientes como estanques salinos, altas mon-
tañas, lagos, fuentes termales y ríos grandes, en los ríos se les relaciona con 
aguas estancadas. En los estados inmaduros y adultos este orden se carac-
teriza por tener el aparato bucal en forma de pico alargado y otras un cono 
corto, el cual funciona para succionar a las presas o el alimento. La mayoría 
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de los hemípteros son depredadores. Algo característico de este grupo es que 
son resistentes a la depredación porque poseen unas glándulas que producen 
un olor que repele a sus posibles depredadores. Solo la familia Corixidae tie-
ne algunos géneros que son recolectores y es presa frecuente.

Algunos géneros son atraídos con facilidad a las luces artificiales y los vuel-
ve una molestia en piscinas. Otros son una molestia en criaderos de peces. Por 
otro lado, algunos son distribuidos comercialmente para consumo humano y 
de mascotas. Algunos autores promueven el uso de las chinches como agen-
tes de control biológico de larvas y adultos de mosquitos.

Han desarrollado diferentes adaptaciones, algunos para el intercambio 
gaseoso dentro del agua, otros en los modos peculiares de nado, otros tie-
nen capacidad de sostenerse en la superficie del agua por la tensión superfi-
cial del agua, otros tienen capacidad de generar sonidos («cantos») con sus 
mecanismos estridulatorios (producen sonido por la fricción de alguna par-
te de su cuerpo).

¿Cómo distinguir a los Hemiptera (H)?

• Cabeza bien desarrollada con el aparato bucal en forma de pico (conoci-
do como rostro) de distintos tamaños y formas.

Figura H. 1. Ninfa de Hemiptera. A. Vista dorsal. B. Vista lateral.

Ilustraciones por Francia Rodríguez.
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Hemiptera 

Familia Belostomatidae

Conocidas como: Madres del agua, cucarachas de agua, insectos de agua gi-
gantes, chinches de agua gigantes, garrapatas/pulgas de caimán.

Pueden llegar a medir: Desde 9 a 112 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores. Cuando atrapan a su presa, les in-

yectan saliva venenosa, que contiene enzimas predigestoras que ayudan 
a disolver las partes blandas de su presa, una vez disueltas lo succionan 
con su pico. La mayoría consume otros macroinvertebrados, pero los más 

Figura H. 2. Ninfa de Belostomatidae. A. Vista dorsal. B. Vista dorsal con 
sus huevos.

Foto A por Pilar Echeverría, B por Francia Rodríguez.
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grandes pueden comer crustáceos, pequeños peces, anfibios y hasta tortu-
gas bebés y serpientes de agua.

¿Dónde se pueden encontrar?: Viven entre plantas enraizadas en aguas tran-
quilas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas. Pico cilín-
drico. Tienen el primer par de patas raptoras (el fémur ancho) dirigidas 
hacia adelante. El final del abdomen tiene un par de correas de aire pla-
nas y retráctiles.

Curiosidades de la familia: Se debe tener cuidado con estos pues pueden fin-
gir estar muertos, además su mordedura es muy dolorosa. En Asia es un 
alimento considerado un manjar para las personas. Algunas especies de-
jan el agua y vuelan cerca.
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Hemiptera 

Familia Corixidae

Conocidas como: Barqueros de agua, Ahuautle.
Pueden llegar a medir: Desde 1.5 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son perforadores herbívoros, depredadores o raspa-

dores.

Figura H. 3. Ninfa de Corixidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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¿Dónde se pueden encontrar?: Se les suele encontrar en el fondo del agua 
sobre detritos, barro, rocas o plantas acuáticas, también en aguas salinas 
y costeras o bajo el hielo o en aguas termales.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas, su cabeza 
es ancha. Tienen el pico muy corto y en forma triangular, no segmentado 
(pero a veces con estrías). El tarso delantero con un solo artejo, en forma 
de cuchara, bordeado de setas (pelitos) rígidas que parecen un peine. Las 
patas medias son muy largas y delgadas. Las patas traseras tienen forma 
de remo con hileras de pelos para nadar.

Curiosidades de la familia: Nadadores ágiles que pueden desviar su curso 
abruptamente con ayuda de sus patas traseras. El tarso delantero de los 
machos les sirve para producir sonidos bajo el agua. En algunas partes de 
México, los huevos, larvas y adultos se suelen usar para consumo huma-
no y de alimento para mascotas. Se parecen mucho a los Notonectidae.
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Hemiptera 

Familia Gelastocoridae

Conocidas como: Chinche sapo.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 115 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se les puede encontrar en las orillas de los 

cuerpos acuáticos. Usualmente enterrados en la hojarasca, troncos, pie-
dras, barro o arena.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Su coloración y textura es críptica (que 
se ven igual al sustrato donde viven), por lo que solo se ven si se mueven. 
Antenas diminutas, el cuerpo y cabeza muy anchos. El primer segmento 
torácico es más ancho que la cabeza. Patas delanteras raptoras (adapta-
das para agarrar) con fémur amplio dirigidas hacia el frente. Patas me-
dias y traseras sin pelitos largos para nadar. El final del abdomen carece 
de apéndices respiratorios.

Curiosidades de la familia: Algunos poseen la capacidad de saltar, por eso 
su nombre.

Figura H. 4. Ninfa de Gelastocoridae. A. Vista dorsal. B. Vista ventral.

Fotos por Francia Rodríguez.
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Familia Gerridae

Conocidas como: Patinadores, zanqueros del agua.
Pueden llegar a medir: Desde 1.5 a 37 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Aunque la mayoría de las especies prefiere 

aguas con poco flujo del agua, hay algunas que se han adaptado a flujo 
rápido. Habitan aguas dulces principalmente, pero también se pueden en-
contrar en estuarios, aguas salobres (aguas que tiene sales, pero no tanta 
como la del mar) y hasta mar adentro.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen las antenas más largas que el 
ancho de su cabeza. Las uñas de al menos el primer par de patas están in-
sertadas antes de que termine el tarso (el último artejo de las patas), y no 
están al final como en otros. Fémur trasero largo. Las patas medias están 
insertadas más cerca de las patas traseras que las delanteras.

Curiosidades de la familia: Patinan rápidamente en la superficie del agua 
apoyando sus patas traseras en la superficie del agua y se empujan con las 
patas medias. Los adultos a menudo carecen de alas y sus movimientos en 

Figura H. 5. Ninfa de Gerridae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Hemiptera 

la tierra son torpes comparados con las ninfas. Utilizan las ondas que for-
man en la superficie del agua para producir señales de cortejo, a manera de 
comunicación con otros gérridos y para saber dónde están sus presas. Se 
les ha utilizado como control de plagas en plantaciones de arroz en China.
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Familia Hebridae

Conocidas como: Chinches de terciopelo.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 4 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En ambientes semiacuáticos como plantas, 

suelo barroso o en rocas húmedas, en agua dulce, salobre o en el mar. Ha-
bitan frecuentemente en algas y plantas flotantes. Se les puede encontrar 
caminando más que patinando.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen las antenas más largas que el an-
cho de su cabeza. La cabeza no es mayor que la longitud del primer seg-
mento torácico, y vista ventralmente con un canal longitudinal profundo 
en le que cabe el pico cuando está en reposo. Cuerpo robusto. Las uñas 
de todas las patas están insertadas al final del tarso. Tarso de dos artejos.

Curiosidades de la familia: Se parecen mucho a la familia Veliidae. Recibe 
su nombre porque los adultos presentan una capa de pelos cortos y den-
sos que cubre todo su cuerpo, menos el abdomen y las patas, lo que los 
hace parecer de terciopelo.

Figura H. 6. Ninfa de Hebridae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Hemiptera 

Familia Hydrometridae

Conocidas como: Caminantes de pantano, viajeros de las marismas.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 22 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores de pequeños artrópodos, estén vi-

vos, muertos o moribundos. En algunas especies es común encontrar a va-
rios individuos alimentándose de la misma presa.

¿Dónde se pueden encontrar?: En zonas de vegetación acuática donde se pue-
den camuflar con ramitas. Puede habitar agua dulce, salobre y en el mar, 
así como ambientes terrestres húmedos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tiene las antenas más largas que el an-
cho de su cabeza. Cabeza tan larga o más larga que la longitud combina-
da del primer segmento torácico y el escutelo (es como una pequeña ar-
madura). Las uñas de todas las patas están insertadas al final del tarso. 
Cuerpo largo y delgado.

Curiosidades de la familia: Caminan lentamente sobre hojas flotantes o la 
superficie del agua. Habitan en todo el mundo, pero la mayor diversidad 
está en los trópicos.

Figura H. 7. Ninfa de Hydrometridae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Mesoveliidae

Conocidas como: Pisadores del agua.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En la vegetación acuática de agua dulce. Tam-

bién algunas especies habitan aguas salobres o ambientes terrestres hú-
medos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tiene las antenas más largas que el an-
cho de su cabeza. Las uñas de todas las patas están insertadas al final del 
tarso. Cuerpo robusto. La cabeza no es mayor que la longitud del primer 
segmento torácico y de vista ventral carece de un canal longitudinal para 
que se acomode el pico. El margen interno de los ojos apunta un poco al 
centro, como si mirara para el frente, a diferencia de otros que apuntan a 
los lados, como si cada ojo mirara para cada lado. Tarso de tres artejos.

Curiosidades de la familia: Son muy ágiles caminando en la superficie acuá-
tica. Algunos adultos carecen de alas.

Figura H. 8. Ninfa de Mesoveliidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Hemiptera 

Familia Naucoridae

Conocidas como: Chinches de agua rastreros.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Entre la maleza en aguas tranquilas, en ríos 

con alta velocidad o entre raíces, incluso enterrados en fondos arenosos. 
Pocas especies pueden habitar aguas salobres o termales.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas. Pico cilín-
drico. El cuerpo es hidrodinámico aplanado, se integra la cabeza, tórax 
y abdomen en una sola forma ovalada. Patas delanteras raptoras (adap-
tadas para agarrar) con fémur amplio dirigidas hacia el frente. Patas me-
dias y traseras con una franja de pelos para nadar. El final del abdomen 
sin apéndices respiratorios.

Curiosidades de la familia: Son buenos nadadores. Hay que tener cuidado 
al agarrarlos porque su mordida es dolorosa. Las ninfas y los adultos son 
acuáticos. Algunas especies pueden tener hasta cuatro millones de peque-
ños pelos (pelos hidrofóbicos) por milímetro cuadrado, que les ayuda a 
mantener una capa de aire abajo del agua para respirar sin salir a la su-
perficie. Se parecen a la familia Belostomatidae.

Figura H. 9. Ninfa de Naucoridae.

Foto por Pilar Echeverría.



Guía de insectos acuáticos en las costas de Jalisco y Colima

70

Familia Nepidae

Conocidas como: Escorpión del agua.
Pueden llegar a medir: Desde 10 a 60 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En plantas sumergidas o en el barro del fondo.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas. Pico cilín-

drico. Tienen el cuerpo delgado y alargado. El final del abdomen tiene un 
tubo de respiración cilíndrico (sifón), que está compuesto por dos como 
tiras delgadas y no son retractiles (que no se encogen o se esconden).

Curiosidades de la familia: Son malos nadadores. Se les puede encontrar in-
móviles con la cabeza hacia abajo, asechando a sus presas y el tubo res-
piratorio hacia el aire. En Asia los han utilizado como control biológico 
de mosquitos.

Figura H. 10. Ninfa de Nepidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Hemiptera 

Familia Notonectidae

Conocidas como: Nadador de espalda, garapito.
Pueden llegar a medir: Desde 4 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores, cazadores activos y voraces.
¿Dónde se pueden encontrar?: Prefiere los ríos con corriente lenta y se les 

suele encontrar en las orillas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas. Ojos gran-

des. Pico cilíndrico corto. La forma del cuerpo es alargada y parece una 
canoa. Las patas delanteras son delgadas y el fémur no es amplio. Patas 
medias y traseras con una franja de pelos para nadar. Patas traseras más 
largas que las otras y son como remos. El final del abdomen sin apéndi-
ces respiratorios.

Curiosidades de la familia: Se parece a la familia Corixidae. Nadan con el 
vientre hacia arriba. También pueden flotar en la superficie del agua.

Figura H. 11. Ninfa de Notonectidae. A. Vista dorsal. Vista ventral.

Fotos por Pilar Echeverría.
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Familia Pleidae

Conocidas como: Nadador de espalda enano.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 3 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Prefieren el agua quieta con abundante ve-

getación.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Las antenas son diminutas. Pico cilín-

drico corto. Las patas delanteras son delgadas y el fémur no es amplio. 
Los tres pares de patas son similares. El final del abdomen sin apéndices 
respiratorios. Se parecen mucho a Notonectidae, pero Pleidae son más pe-
queños y tienen el cuerpo un poco más corto.

Curiosidades de la familia: Son nadadores muy ágiles. Pueden cambiar la po-
sición de nadar, aunque suelen nadar con el vientre hacia arriba. Algunas 
especies pueden generar sonidos (estridular) con estructuras de su cuerpo.

Figura H. 12. Ninfa de Pleidae. A. Vista dorsal. B. Vista lateral.

Foto A por Pilar Echeverría, B por Francia Rodríguez.
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Hemiptera 

Familia Veliidae

Conocidas como: Chinches de los rápidos, zancos acuáticos de hombros an-
chos, San Juanitos.

Pueden llegar a medir: Desde 1 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son carroñeros y depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En agua dulce en ambientes con poca o mu-

cha corriente, en zonas con vegetación acuática o sin ella. Algunas espe-
cies prefieren lugares sombreados. Hay algunas especies adaptadas a aguas 
salobres y otras a ambientes semiacuáticos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen las antenas más largas que el an-
cho de su cabeza. Las uñas de al menos el primer par de patas están inserta-

Figura H. 13. Ninfa de Veliidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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das antes de que termine el tarso (el último artejo de las patas), y no están 
al final como en otros. Por lo general, las patas medias están insertadas a 
la mitad entre las patas traseras y las delanteras. Fémur trasero corto. Al-
gunas especies tienen como un abanico de estructuras que parecen peque-
ñas plumitas (en otras en forma de cuchillas) al final de las patas medias.

Curiosidades de la familia: Algunas especies viven en gremios (varios indi-
viduos de la misma especie). Algunas especies pueden generar sonidos (es-
tridular) con estructuras de su cuerpo. En el municipio de Villa Purifica-
ción, Jalisco, generaciones pasadas los consumían como remedio casero 
para problemas de salud.
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Orden Megaloptera (ciempiés 
acuático)

El nombre megaloptera proviene del griego megale que significa «grande» y 
pteron «ala», pues de adultos son insectos con grandes alas. Presentan una 
metamorfosis completa (huevo–larva–pupa–adulto) denominada holometá-
bola, las larvas son acuáticas y los huevos, pupas y adultos son terrestres. 
Solo hay dos familias (Corydalidae y Sialidae) de este orden. Se distribuyen 
por todo el mundo.

Las larvas de megalópteros por lo general, son los insectos acuáticos más 
grandes. Suele recibir diferentes nombres dependiendo el lugar, pero se le pue-
de conocer como perros del agua, peces voladores, gusanos tigre, alacrán de 
agua. Reciben los nombres de dobsonflies, alderflies, fishflies o hellgrammi-
tes en inglés. Las larvas de megalópteros en Japón, son hervidos con agua y 
sal y vendidos como brochetas para consumo humano.

Las larvas son depredadoras, incluso pueden morder muy fuerte a las per-
sonas. Los adultos tienen una vida corta y casi no se les encuentra, además 
algunas especies son nocturnas. Algunos autores incluyen el orden Neurop-
tera y Megaloptera dentro del mismo, pues suelen tener características muy 
similares, pero en este libro se presentan de manera independiente.

¿Cómo distinguir a las larvas de Megaloptera (M)?

• Tienen piezas bucales masticadoras bien desarrolladas.
• Cabeza de forma cuadrada vista dorsalmente.
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Figura M. 1. Larva de Megaloptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Megaloptera

Familia Corydalidae

Conocidas como: Moscas dobson, moscas de pez.
Pueden llegar a medir: Desde 25 a 90 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores muy agresivos.
¿Dónde se pueden encontrar?: Habita cualquier tipo de río, incluso los que se 

secan en temporada de estiaje. Las larvas pasan por 10 a 12 estadios (eta-
pas de desarrollo) y en este ciclo pueden tardar de 2 a 5 años en el agua. 
Se les suele encontrar debajo de las rocas en aguas con corriente, aunque 
también en agua estancada.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen el cuerpo alargado, aplanado, 
mandíbulas grandes y apuntan hacia adelante. Los segmentos torácicos 
endurecidos, con patas bien desarrolladas y cada una termina en dos uñas. 
Los segmentos abdominales tienen filamentos (como tiritas) a los lados, 
con las cuales obtienen el oxígeno del agua. Al final del abdomen presen-
ta dos propatas y cada una tiene un par de uñas.

Curiosidades de la familia: Las larvas salen de sus escondites por la noche 
para cazar a sus presas. Las personas suelen utilizar las larvas vivas como 
cebo para pescar. Los machos de algunas especies tienen mandíbulas en 
formas de espada, las cuales utilizan para rituales de apareamiento, don-
de las hembras prefieren a los machos con mandíbulas grandes.

Figura M. 2. Larva de Corydalidae.

Foto por Francia Rodríguez
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Orden Neuroptera (esponjitas 
acuáticas)

La palabra proviene del griego neuron que significa «nervio» y pteron «ala», 
que se diría alas con nervios. Los adultos poseen dos pares de alas membra-
nosas con nervaduras (como nervios). La mayoría de las familias de Neurop-
tera son terrestres, pero hay solo 3 que son acuáticas. Algunos autores clasi-
fican el orden de Neuroptera (las familias que son acuáticas) y Megaloptera 
dentro del mismo orden.

Son insectos holometábolos, es decir, pasan por las etapas de huevo, lar-
va, pupa, adulto.

La familia acuática mejor estudiada es Sisyridae.

¿Cómo distinguir a las larvas de Neuroptera (N)?

• Robusta y con setas conspicuas.
• Las antenas son relativamente largas.
• Las patas son delgadas y tienen una sola uña.
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Figura N. 1. Larva de Neuroptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Neuroptera

Familia Sisyridae

Conocidas como: Moscas esponja, moscas esponjosas.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 8 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores perforadores de esponjas de agua 

dulce.
¿Dónde se pueden encontrar?: Las larvas son acuáticas y las pupas terres-

tres. Una vez que las larvas emergen de los huevos, nadan hasta encon-
trar una esponja de agua dulce para alimentarse y completar su desarro-
llo. Se encuentran en el exterior y/o los orificios de las esponjas de agua 
dulce, dentro de los arroyos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Son de cuerpo robusto y cubierto de 
setas (pelitos). Tiene antenas largas y con muchos artejos, las antenas son 
más largas que las mandíbulas. Las mandíbulas son en forma de aguja. 
Tiene una uña al final de cada pata. Los segmentos abdominales del 1 al 
7 tienen tubérculos a los lados con setas (pelitos) largas. El último seg-
mento abdominal termina con dos pares de tubérculos con setas largas.

Curiosidades de la familia: Los adultos se alimentan principalmente de néc-
tar.

Figura N. 2. Larva de Sisyridae.

Foto por Francia Rodríguez.
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Orden Trichoptera (arquitectos 
subacuáticos)

El nombre trichoptera proviene del griego trichos que significa «pelos» y pte-
ron «ala», dado que cuando son adultos las alas están cubiertas por pelos, 
en lugar de escamas (aunque puede haber excepciones), también se les co-
noce como frigáneas o en inglés caddisflies. Otros nombres que reciben son 
«constructores» o «arquitectos subacuáticos» por su habilidad para cons-
truir casitas. Los estados de larva y pupa de todas las especies son comple-
tamente acuáticos. Las larvas tienen una metamorfosis completa (holome-
tábola) y puede pasar de entre 5 estadios y hasta 14 en algunas especies. El 
tiempo que pueden durar como larvas es muy variable y puede ser desde me-
dio año hasta dos años.

Los adultos son terrestres y se parecen a las polillas, están cubiertas con 
alas que tienen setas parecidas a pelos, las pueden doblar como si fuera un 
techo sobre su cuerpo. Pueden tener un tamaño de entre 2 a 30 mm. Los co-
lores de la mayoría de los tricópteros adultos son poco llamativos que van 
desde colores oscuros como café o negro, aunque algunas especies tienen co-
lores claros como blanco, amarillo o verde y solo unas pocas especies tienen 
colores más llamativos.

Los tricópteros son parientes cercanos de las mariposas y las polillas, ya 
que también pueden hilar seda. La seda la producen con una glándula bucal 
y la utilizan para tejer redes para recolectar o filtrar alimentos, también les 
sirve para adherirse al sustrato y que no se los lleve la corriente, para hacer 
el capullo que los cubre cuando son pupas y para construir casitas. Las ca-
sitas pueden estar fijadas al sustrato o ser estuches portátiles para que el or-
ganismo se mueva libremente. Casi todas las especies construyen una casita 
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en alguna etapa de su desarrollo. Estas casitas también ayudan en el inter-
cambio gaseoso (respiración), puesto que la larva puede hacer movimientos 
ondulatorios con su cuerpo, que crean un flujo de agua fresca y oxigenada 
sobre su cuerpo.

Las casitas o refugios, también llamados estuches portátiles o habitáculos 
protegen a las larvas del ambiente pues actúan como barrera física, también 
los protege de los depredadores y les puede servir de camuflaje. Estas casitas 
son construidas de diversos materiales que se encuentran en el lecho del río, 
como pueden ser grava, arena, musgo, tallos, hojas, raíces, conchas de mo-
luscos. El material elegido y la forma de construcción en muchas ocasiones 
es característico de cada especie, lo que los hace más fácil de identificar. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que se pueden colectar tricópteros que han 
sido extraídos de sus casitas.

Dada su habilidad de construcción de casitas tan peculiares, existen com-
pañías de joyería y artistas que las utilizan para elaborar aretes, pulseras o 
collares. Lo que hacen es colocar las larvas en un lugar con materiales selec-
cionados como pepitas de oro, rubíes, diamantes, entre otros, entonces las 
larvas con su seda construyen su casita y ya que emergen, estas casitas vacías 
son las piezas utilizadas para estas obras de arte.

Los tricópteros procesan el material orgánico de los ríos. En la etapa adul-
ta y larvaria son alimento de peces, insectos acuáticos, ranas, aves, murciéla-
gos y arañas. Por otra parte, en Asia, existe una especie que está considerada 
como plaga en los cultivos de arroz.

¿Cómo distinguir a las larvas de Trichoptera (T)?

• Tienen los tres segmentos torácicos diferenciados con un par de patas en 
cada segmento.

• Son alargados y pueden presentar branquias en el abdomen.
• Pueden encontrarse dentro de sus casitas portátiles que se construyen de 

diversas formas.
• El final del abdomen termina en dos propatas anales de diversos tamaños.
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Figura T. 1. Larva de Trichoptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Calamoceratidae

Conocidas como: Tricóptero de labios de peine.
Pueden llegar a medir: Desde 10 hasta 25 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores, trituradores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se alimentan de materia orgánica en descom-

posición y de raicillas sumergidas en el agua
¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen unas como esquinas puntiagu-

das y alargadas en la parte anterior lateral del primer segmento del tórax 
(pronoto). La parte superior del tercer segmento torácico es membranosa 
o puede tener unas pequeñas placas. Cuando se le ve en el laboratorio se 

Figura T. 2. Larva de Calamoceratidae. A. Larva. B. Acercamiento de 
cabeza y primer segmento torácico. C. Casita.

Fotos por Pilar Echeverría.
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pueden contar una hilera transversal de hasta 16 setas o pelitos en el la-
bro, de ahí que lo nombren labios de peine. Propatas anales ampliamente 
unidas al abdomen. La característica más sobresaliente es la forma de su 
casita que es como una «bolsa de dormir» construida de piezas irregular-
mente circulares de hojas, sin embargo, también suelen utilizar troncos o 
granos de arena.

Curiosidades de la familia: Los adultos de algunas especies presentan colo-
res un tanto más llamativo que los demás tricópteros y sus alas pueden 
presentar distintos patrones de manchas.
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Familia Glossosomatidae

Conocidas como: Tricóptero fabricante de funda para silla de montar.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En sustrato pedregoso en zonas con corrien-

te poco profundas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Son larvas de cuerpo ancho y corto. El 

segundo segmento torácico (mesonoto) en ocasiones cubierto de peque-
ñas placas, pero no más de la mitad del segmento. El tercer segmento to-
rácico (metanoto) membranoso. Propatas anales ampliamente unidas al 
abdomen. Sus casitas están hechas de granos de arena fina y tienen for-
ma de concha de tortuga, que les permite alimentarse sin estar expuestos 
a los depredadores.

Curiosidades de la familia: Esta familia está ampliamente distribuida a nivel 
mundial. Bajo condiciones de estrés, pueden abandonar sus casitas, por lo 
que también se pueden encontrar en forma libre.

Figura T. 3. Larva de Glossosomatidae. A. Larva. B. Larva dentro de su 
casita.

Fotos por Pilar Echeverría.
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Familia Helicopsychidae

Conocidas como: Tricóptero con casa en forma de caracol.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 8 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Es más común encontrarlos en arroyos con 

depósitos de arena y adheridos a rocas y troncos.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Por la forma de concha de caracol de 

su casita que está construida de arena fina. Tiene una uña anal con nu-
merosos dientes en forma de peine que solo se alcanzan a apreciar con un 
estereomicroscopio.

Curiosidades de la familia: Dada la forma de su casita, esta familia se des-
cribió por primera vez de manera errónea como si fuera un caracol. Algu-
nos autores consideran esta familia como la más inusual.

Figura T. 4. Larva de Helicopsychidae dentro de su casita.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Hydrobiosidae

Conocidas como: Polilla del agua.
Pueden llegar a medir: Desde 10 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Por lo general en la zona de corriente del río.
¿Cómo se distinguen de los demás?: La principal característica distintiva de 

esta familia son su primer par de patas que están modificadas a manera 
de pinzas para atrapar a sus presas. El primer segmento torácico está en-
durecido (esclerotizado) y el segundo y tercero blandito (membranoso). 
Segmento abdominal 9 con una pequeña placa endurecida oscura sobre el 
dorso. No tiene branquias en el abdomen. Las propatas anales se encuen-
tran bien desarrolladas y libres del último segmento abdominal con uñas 
en forma de gancho. Las larvas no construyen ningún tipo de casita, ex-
cepto cuando pasan al estado de pupa, forman su capullo con piedrecitas 
adheridas a rocas más grandes.

Curiosidades de la familia: La seda con la que construyen su capullo es ma-
rrón y dura.

Figura T. 5. Larva de Hydrobiosidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Hydropsychidae

Conocidas como: Tricóptero tejedor de redes.
Pueden llegar a medir: Desde 6 a 30 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Esta familia es la que agrupa a los Tricóp-

teros con mayor área de distribución y es muy frecuente encontrarlos en 
todo tipo de arroyos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Las características que sobresalen de 
esta familia es que tienen la parte superior (noto) de los tres segmentos to-
rácicos muy endurecidos (esclerosados) y en los segmentos abdominales 
presentan racimos de branquias. Las propatas anales se encuentran bien 
desarrolladas y libres del último segmento abdominal. Las larvas constru-
yen unas redes de seda que la usan para capturar su alimento, la ponen 
a la salida de sus refugios que construyen fijos a piedras, troncos u otros 
sustratos que estén disponibles.

Curiosidades de la familia: Un comportamiento interesante que se conoce de 
esta familia es que defienden su territorio emitiendo un tipo de sonido que 
hacen al raspar una parte de su cabeza y una parte de sus patas delanteras.

Figura T. 6. Larva de Hydropsychidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Hydroptilidae

Conocidas como: Microtricóptero.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores o raspadores. Se alimentan de ma-

terial vegetal.
¿Dónde se pueden encontrar?: En todo tipo de arroyos y son muy abundan-

tes en las paredes de las cascadas, así como en la zona de rocas grandes en 
medio de ríos donde salpica el agua de fuertes corrientes.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Además de su tamaño pequeñito, tiene 
los tres segmentos torácicos un poco endurecidos (esclerotizados). Por lo 
general no tienen branquias en los segmentos abdominales. En los cuatro 
primeros estadios son tricópteros de vida libre que no construyen casitas 
y son muy activos. Cuando mudan a su quinto estadio ya construyen un 
capullo por lo general de seda al que se le adhiere arena o algas filamen-
tosas y son parecidos a un monedero o a una semilla aplanada. En este 

Figura T. 7. Larva de Hydroptilidae en su refugio.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Hydroptilidae

Conocidas como: Microtricóptero.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores o raspadores. Se alimentan de ma-

terial vegetal.
¿Dónde se pueden encontrar?: En todo tipo de arroyos y son muy abundan-

tes en las paredes de las cascadas, así como en la zona de rocas grandes en 
medio de ríos donde salpica el agua de fuertes corrientes.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Además de su tamaño pequeñito, tiene 
los tres segmentos torácicos un poco endurecidos (esclerotizados). Por lo 
general no tienen branquias en los segmentos abdominales. En los cuatro 
primeros estadios son tricópteros de vida libre que no construyen casitas 
y son muy activos. Cuando mudan a su quinto estadio ya construyen un 
capullo por lo general de seda al que se le adhiere arena o algas filamen-
tosas y son parecidos a un monedero o a una semilla aplanada. En este 

quinto estadio cuando se encuentran en sus capullos el abdomen como 
que les engorda un poco.

Curiosidades de la familia: Dado que son muy pequeñitos es frecuente que 
al ser colectados no se perciba por lo tanto no se tomen en cuenta. Se han 
encontrado algunas especies a temperaturas muy elevadas y pH ácido. Esta 
familia es el único ejemplo conocido en los Trichoptera de heteromorfosis 
larval, es decir, que del primero al cuarto estadio lucen diferentes que del 
quinto estadio hasta el último. El abdomen les engorda a partir del quin-
to estadio porque ahí se guarda la reserva de alimento.
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Familia Lepidostomatidae

Conocidas como: Tricóptero estrafalario de boca escamosa.
Pueden llegar a medir: Desde 7 a 13 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son filtradores o trituradores, que se alimentan de ma-

teria vegetal en descomposición en el agua, aunque también se ha repor-
tado que se alimentan de cadáveres de peces.

¿Dónde se pueden encontrar?: Se les suele encontrar más comúnmente en 
los bosques de montaña y de agua fría. Prefieren los microhábitats donde 
la corriente es lenta y se acumulan depósitos de hojas o materia vegetal. 
También se encuentran en las orillas de los grandes ríos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen la cabeza plana. Se caracteriza 
por tener las antenas muy cerca de los ojos y presentar un «cuerno pros-
ternal» (como un pico puntiagudo en el cuello). Los dos primeros segmen-
tos torácicos están endurecidos (esclerosados), el tercer segmento torácico 
puede tener pequeñas placas endurecidas. Propatas anales ampliamente 
unidas al abdomen. Construyen casitas de diferentes formas y materiales, 
pero éstos pueden ser de forma que tiene cuatro lados y construidas con 
piezas cuadradas de hojas y cortezas.

Curiosidades de la familia: Son muy sensibles a la contaminación o altera-
ción de las aguas. Por otro lado, hay un estudio que sugiere que las heces 
fecales de una especie de esta familia fueron el alimento importante para 
los simúlidos (Diptera) de su arroyo.

Figura T. 8. Larva de Lepidostomatidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Leptoceridae

Conocidas como: Tricóptero de cuernos largos.
Pueden llegar a medir: Desde 7 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o trituradores en su mayoría y algunos 

raspadores o depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: La mayoría vive en aguas con baja veloci-

dad o aguas estancadas, aunque también puede habitar aguas corrientes.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Esta es la única familia de los Tricópte-

ros con antenas «largas» es decir más visibles, aun así, a simple vista es muy 
difícil de observar. Al menos 6 veces más largas que anchas. Por lo general 
el noto (la parte de arriba) del primer segmento torácico está endurecido. 
Tienen la parte de encima del último segmento torácico blandito (mem-
branoso). El par de patas traseras son más largas que las demás. Algunos 
pueden tener el abdomen con filamentos branquiales simples como hilitos. 
Algunos no construyen casitas y otros sí, las casitas pueden estar hechas 
de diversos materiales vegetales o minerales o pura seda o combinadas.

Curiosidades de la familia: Cuando son adultos, son una de las pocas fami-
lias con colores brillantes en sus alas. Algunas especies son capaces de na-
dar con sus casitas.

Figura T. 9. Larva de Leptoceridae en su casita.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Limnephilidae

Conocidas como: Tricópteros o «polillas» peludas norteñas.
Pueden llegar a medir: Desde 8 a 35 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Generalmente se les encuentra en zonas de 

montaña en aguas frías y bien oxigenadas. Pueden estar sobre los 2 000 m 
s. n. m.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen el primer y segundo segmento 
torácico endurecido. Cuando se le ve en el laboratorio se pueden contar 
una hilera transversal con solo 6 setas o pelitos en el labro. Las branquias 
están conformadas de dos o más filamentos. Propatas anales ampliamen-
te unidas al abdomen. Construyen casitas de diversos materiales según en-
cuentren disponibles como son granos de arena, palitos o trozos de plan-
tas. Por lo general, las que viven en zonas con corriente de agua fría, las 
construyen de materiales minerales y las que viven en aguas cálidas y de 
movimiento lento las construyen de material vegetal.

Curiosidades de la familia: Son familias dominantes en el hemisferio norte. 
Esta familia es la de mayor tamaño en las zonas montañosas (zonas altas 
y frías) de México. Hay una especie de esta familia que de adulto es una 
de las de mayor tamaño en la fauna mexicana.

Figura T. 10. Larva de Limnephilidae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Odontoceridae

Conocidas como: Tricóptero con casas hechas de mortero.
Pueden llegar a medir: Desde 9 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Enterrados en áreas de grava o arena y en 

zonas de cascadas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Parte superior del primer segmento to-

rácico endurecido, el segundo segmento puede tener placas endurecidas y 
el tercer segmento por lo general blandito, pero puede tener unas peque-
ñas placas endurecidas. Cuando se le ve en el laboratorio se pueden con-
tar una hilera transversal con solo 6 setas o pelitos en el labro. Las bran-
quias abdominales presentan racimos de filamentos entre cada segmento. 
Propatas anales ampliamente unidas al abdomen. Las larvas de esta fami-
lia construyen casitas en forma de cilindro, un poco curvo, que son muy 
resistentes, hechas de pequeñas piedritas del mismo tamaño.

Curiosidades de la familia: Algunas casas son muy robustas y están adapta-
das para excavar. Hay una especie (Psitotreta) que pupan en grupos den-
sos expuestos en las rocas.

Figura T. 11. Larva de Odontoceridae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Philopotamidae

Conocidas como: Tejedor de redes en forma de dedo.
Pueden llegar a medir: Desde 10 a 17 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Frecuentemente debajo de rocas y troncos, 

en todo tipo de ríos que presentan corriente.
¿Cómo se distinguen de los demás?: La característica más sobresaliente de 

esta familia es que tiene el labro blandito como que se extiende a los la-
dos viéndola desde arriba en forma de (T). También tienen la cabeza y 
el primer segmento torácico de un tono anaranjado pálido con un borde 
negro en la unión con el segundo segmento torácico. El segundo y tercer 
segmento torácico son blanditos. No presentan branquias abdominales. 
Las propatas anales se encuentran libres del último segmento abdominal. 
No construye casita.

Figura T. 12. Larva de Philopotamidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Curiosidades de la familia: Construye redes de seda con malla fina para atra-
par su comida. Esta red es en forma de saco largo y delgado que pare-
ce dedo, de ahí el nombre común. Esta red la fijan a una roca con un ex-
tremo abierto para que la comida se atrape por ahí y ellos viven dentro. 
Con el labro en forma de (T) raspan esta malla. De todos los Trichoptera 
son los que filtran las partículas más pequeñas. Por otro lado, requiere de 
una concentración elevada de oxígeno, por lo que se le considera indica-
dor de buena calidad.
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Familia Polycentropodidae

Conocidas como: Tricóptero fabricante de red de trompeta.
Pueden llegar a medir: Desde 8 a 25 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, filtradores o depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En ríos con flujo lento. Generalmente se en-

cuentran en zonas más cálidas que otras familias.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Tiene un patrón de manchas en la ca-

beza que se distingue de todas las demás larvas de otras familias. La par-
te superior del primer segmento torácico está endurecida, pero el segundo 
y tercer segmento son blanditos. Carecen de branquias abdominales. Las 
propatas anales son más largas que otros tricópteros. Su casita es una red 
de seda que se construye en forma de embudo o trompeta, es decir, de un 
lado ancha y del otro angosta, o tubular.

Curiosidades de la familia: Algunas especies cuando una presa toca un hilo 
de su red, detecta las vibraciones y ataca a su víctima.

Figura T. 13. Larva de Polycentropodidae. A. Vista dorsal. B. Cabeza vista 
dorsal. C. Vista lateral.

Fotos por Pilar Echeverría.
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Familia Rhyacophilidae

Conocidas como: Tricóptero verde de vida libre.
Pueden llegar a medir: Desde 12 a 32 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: En etapas juveniles son colectores, raspadores, herbí-

voros o trituradores y las larvas maduras son depredadores (engullidores).
¿Dónde se pueden encontrar?: Comúnmente en aguas con corriente rápida 

y clara. Viven debajo de las rocas o en musgo y algas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: El primer segmento torácico está sóli-

do (esclerotizado) y el segundo y tercero blandito (membranoso). Segmen-
to abdominal ix con una pequeña placa endurecida oscura sobre el dor-
so. No tiene branquias en el abdomen. El primer par de patas no parecen 
pinzas. Las propatas anales se encuentran bien desarrolladas y libres, con 
uñas en forma de gancho. En la etapa de larvas no construyen casitas, sin 
embargo, antes de pasar al estadio de pupa, se hila un capullo.

Curiosidades de la familia: Las larvas a menudo son de color verde y cuan-
do se conservan en alcohol se pueden poner púrpuras. Para moverse por 
el sustrato, pegan un hilo de seda al sustrato para que no se los lleve la co-
rriente. La seda con la que construyen su capullo es marrón y dura.

Figura T. 14. Larva de Rhyacophilidae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Xiphocentronidae

Conocidas como: Tricóptero subacuático de patas cortas (yo le puse este 
nombre)

Pueden llegar a medir: Desde 6 a 8 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Las larvas viven a menudo en forma semia-

cuática, es decir, sobre el nivel del agua encima de rocas donde aún están 
húmedas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: El labro sobresale más que otros tri-
cópteros. Tienen endurecida la parte superior del primer segmento torá-
cico y los otros dos están blanditos. Tienen la tibia y tarso fusionados en 
todas las patas (tienen apariencia como de patas cortas). Sus casitas son 
largos y flexibles tubitos de granitos finos de arena o materia orgánica fi-
na que suelen encontrarse pegadas a las rocas.

Curiosidades de la familia: Es de distribución pan-tropical, es decir, se en-
cuentra en las regiones tropicales de los continentes.

Figura T. 15. Larva de Xiphocentronidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Orden Lepidoptera (polillas)

Son las polillas y mariposas, su nombre proviene de los vocablos griegos le-
pís que significa «escama» y pteron «ala» porque los adultos tienen escamas 
diminutas sobrepuestas unas a otras como si fueran tejas de un techo. Este 
orden tiene la mayoría de las familias que son terrestres, sin embargo, cuen-
ta con algunas familias acuáticas y subacuáticas. Las acuáticas o semiacuáti-
cas son de metamorfosis holometábola, es decir, pasan por las etapas de de-
sarrollo de huevo, larva, pupa dentro del agua, incluso hay una especie que 
también el adulto es acuático (aunque no se presenta en el presente docu-
mento porque no está reportada para la zona) y en las demás especies, los 
adultos son terrestres.

Una característica importante de este orden es que con un órgano espe-
cializado que tienen en la cabeza producen seda.

La mayoría de los lepidópteros acuáticos o semiacuáticos habitan en la-
gos o pantanos, aunque también se les puede encontrar en los ríos con poca 
corriente. Algunas especies de lepidópteros construyen habitáculos o casitas 
de materiales vegetales.

Algunas especies son utilizadas como controladores de malezas acuáticas 
(como lirio acuático Eichhornia), aunque en Asia pueden ser consideradas co-
mo plaga en cultivos como el arroz. Pueden llegar a medir entre 3 y 75 mm. 
Los adultos pueden vivir desde 24 horas hasta un mes.

¿Cómo distinguir a las larvas de Lepidoptera (L)?

• Tienen el cuerpo como oruga con el tórax bien diferenciado en tres par-
tes y un par de patas cortas cada una.
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• La cabeza bien definida, endurecida y con una línea en forma de Y inver-
tida, ojos pequeños.

• En el abdomen de 10 segmentos tiene propatas (falsas patas) ventrales que 
terminan en pequeños ganchos (que le llaman «crochets»).

• La mayoría presenta branquias en forma de hilos en el cuerpo. Algunas 
especies tienen espiráculos (orificios para respirar).

Figura L. 1. Larva de Lepidoptera.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Crambidae o Pyralidae

Conocidas como: Polillas acuáticas, polillas del hocico.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 35 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Habitan principalmente los estanques y pan-

tanos, pero algunos se encuentran en arroyos que tienen poca velocidad 
del agua, principalmente en la vegetación acuática.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Parecen orugas terrestres, la mayoría 
tiene branquias laterales en forma de hilos, tres pares de patas cortas, pro-
patas ventrales que terminan en ganchitos. La forma de estos ganchitos es 
de círculo o círculo incompleto, una elipse, o a veces, líneas transversales. 
Algunos autores separan las familias Crambidae y Pyralidae, por cuestio-
nes de identificación, en esta guía se considerarán la misma.

Curiosidades de la familia: Los adultos de algunas especies son acuáticas. 
En algunos géneros de esta familia, en los adultos, la hembra asume una 
postura para informarle al macho su disponibilidad para copular.

Figura L. 2. Larva de Crambidae o Pyralidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Noctuidae

Conocidas como: Polillas búho.
Pueden llegar a medir: Desde 30 a 70 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Esta familia es principalmente terrestre, pero 

tiene pocas especies que son semiacuáticas. La larva se alimenta de vege-
tación acuática sumergida, y sale periódicamente a la superficie para ex-
poner sus orificios respiratorios al aire atmosférico.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Parecen orugas terrestres, la mayo-
ría tiene branquias laterales en forma de hilos, tres pares de patas cortas, 
propatas ventrales que terminan en ganchitos. Propatas con ganchitos en 
forma curva, o si es un círculo completo, los ganchitos tienen forma de V. 
Presenta dos setas (pelitos) prespiraculares (al lado del orificio respirato-
rio o espiráculo) en el primer segmento torácico.

Curiosidades de la familia: El nombre que reciben es porque las alas de los 
adultos de algunas especies cuando están en reposo parecen la cara de un 
búho.

Figura L. 3. Larva de Noctuidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Orden Coleoptera (escarabajos 
acuáticos)

Son conocidos como escarabajos acuáticos y son el grupo más diverso de 
los insectos. El nombre proviene del griego koleos que quiere decir «estuche 
o funda» y pteron «ala», lo que quiere decir insectos que tienen un estuche 
que cubre las alas.

Presentan un ciclo de vida holometábolo (huevo, larva, pupa, adulto). La 
mayoría de las familias de los coleópteros son terrestres, pero presentan al-
gunas familias semiacuáticas o que todo su ciclo de vida es acuático, otras 
solo las larvas y otras solo los adultos son acuáticos. En casi todos los casos 
la pupa (la fase intermedia entre la larva y el adulto) es terrestre. En esta guía 
solo se presentan los acuáticos y semiacuáticos.

Se les puede encontrar en todos los ecosistemas acuáticos de agua dulce y a 
algunos en ambientes marinos y a otros en aguas subterráneas. Tienen un am-
plio régimen alimenticio, así como morfologías (la forma de su cuerpo) muy 
variadas. La forma de desplazarse en el agua puede ser caminando y nadan-
do, ya sea en la superficie o en la columna de agua. Cuentan con diferentes 
mecanismos para realizar el intercambio gaseoso dentro del agua, como pue-
den ser unas especies de burbujas adheridas a su cuerpo, branquias, su tegu-
mento (equivale a su piel) o a través de tejidos de algunas plantas acuáticas.

Aunque algunas especies de coleópteros son consumidos por peces, anfi-
bios y aves acuáticas. Presentan diversos mecanismos de defensa contra sus de-
predadores: algunos son muy rápidos para escapar, otros tienen coloraciones 
crípticas (que se parecen al hábitat donde se encuentran), algunos se ocultan 
en grietas o el sedimento, otros tienen los cuerpos endurecidos, otros tienen 
espinas duras en las patas, incluso unos tienen un sabor del cuerpo desagra-
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dable que hace que no les guste a los depredadores, y otros tienen glándulas 
que secretan sustancias aromáticas que los hace desagradables.

Dado que se pueden encontrar larvas y adultos en el agua, en la descrip-
ción de las familias se mencionan las diferentes características físicas de có-
mo se ven cada uno.

¿Cómo distinguir a larvas y adultos de Coleoptera (C)?

• Las larvas tienen diversas formas, pero se caracterizan por tener una ca-
beza endurecida con mandíbulas visibles y antenas de 2 o 3 artejos.

• Los adultos por lo general tienen el cuerpo endurecido y compacto en for-
ma ovalada y antenas de 11 o menos artejos.

Figura C. 1. Coleoptera. A. Larva y B. Adulto.

Ilustraciones por Francia Rodríguez.
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Familia Carabidae

Conocidas como: Escarabajos de tierra, escarabajos bombarderos.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 70 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Muy frecuentemente en las orillas de los cuer-

pos de agua.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 5 artejos definidos y 

dos uñas en cada pata. Abdomen sin branquias laterales. Abdomen con 
9 o 10 segmentos.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmento 
abdominal. Sin cerdas largas para nadar en las tibias de las patas traseras.

Curiosidades de la familia: Las especies que son terrestres suelen ser utiliza-
das como control biológico de insectos y maleza que afecta los cultivos. El 
nombre de bombarderos se debe a que algunos adultos hacen un sonido 
al expulsar una secreción que apesta e irrita a sus depredadores.

Figura C. 2. Larva y adulto de Carabidae. A. Larva. B. Adulto.

Ilustraciones por Francia Rodríguez.
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Familia Curculionidae

Conocidas como: Gorgojos.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 8 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En general en aguas lentas donde la vegeta-

ción es abundante.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?:: Carece de patas. Tórax y abdo-

men cilíndrico, corto y obeso.
¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: En la cabeza tiene una estructura 

que parece un pico de un grosor parecido a sus patas, muy característico 
de esta familia. El cuerpo es de color oscuro y está endurecido.

Curiosidades de la familia: Algunas especies de esta familia son considera-
das plagas en los cultivos acuáticos como el arroz y otras especies son uti-
lizadas como agentes de control biológico de algunas plagas.

Figura C. 3. Larva y adulto de Curculionidae. A. Larva. B. Adulto.

Ilustración por Francia Rodríguez. Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Dryopidae

Conocidas como: Escarabajos de agua de garras.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 7 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores o raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En las orillas de los cuerpos de agua. Se aso-

cian a la presencia de vegetación y troncos.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 3-4 artejos, el tarso ter-

mina en una uña. Cuerpo cilíndrico. Tiene antenas cortas. El noveno seg-
mento abdominal con una parte (opérculo) en forma de párpado que cu-
bre la región anal vista desde el vientre en forma redondeada, el cual no 
presenta ganchos o branquias. No presenta branquias.

Figura C. 4. Larva y adulto de Dryopidae. A. Larva. B. Adulto.

Ilustración por Francia Rodríguez. Foto por Pilar Echeverría.



Guía de insectos acuáticos en las costas de Jalisco y Colima

112

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmen-
to abdominal. La principal característica que distingue esta familia es que 
tiene las antenas en forma de peine (antenas pectinadas), aunque en algu-
nas ocasiones las antenas están escondidas en unas cavidades debajo de 
la cabeza. Tienen el cuerpo duro. El abdomen con 5 a 7 segmentos abdo-
minales visibles. Se parecen mucho a las familias Elmidae y Lutrochidae, 
pero se distinguen por las antenas.

Curiosidades de la familia: Pueden vivir desde unos meses hasta un par de 
años, dependiendo de la especie y la temperatura del sitio.
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Familia Dytiscidae

Conocidas como: Escarabajos buceadores.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 70 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En cualquier tipo de cuerpo de agua, princi-

palmente en los que tienen un flujo del agua lento o el agua está estanca-
da y con vegetación. Incluso en aguas con altos niveles de salinidad. Tam-
bién en aguas subterráneas de 30 metros de profundidad y hasta los 5 mil 
m s. n. m.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 5 artejos (sin contar las 
uñas), el tarso con 2 uñas. Abdomen con 8 segmentos. El último segmen-
to abdominal es delgado y más largo (normalmente mucho más largo) que 
el primer segmento abdominal. Pueden o no tener branquias.

Figura C. 5. Larva y adultos de Dytiscidae. A. Larva. B y C. Adultos.

Fotos A y B por Pilar Echeverría, C por Francia Rodríguez.
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¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmento 
abdominal. Cuerpo duro. Patas con setas natatorias (pelitos para nadar).

Curiosidades de la familia: Son muy buenos nadadores. Larvas y adultos de 
algunas especies pueden estar en aguas con poco oxígeno disuelto porque 
sacan del agua alguna parte de su cuerpo para adquirir el oxígeno atmos-
férico. Los adultos tienen la facultad de salir del agua volando si la calidad 
y cantidad del agua los pone en peligro. Hay nueve géneros (20 especies) 
de esta familia que son utilizados como alimento para personas en México.
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Familia Elmidae

Conocidas como: Escarabajos de los rápidos.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, raspadores o trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En los ríos debajo de las rocas o troncos su-

mergidos, hojas en descomposición, raíces sumergidas en donde se alimen-
tan del material vegetal en descomposición y algas. También se pueden 
encontrar en las orillas de lagunas.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 3-4 artejos, el tarso ter-
mina en una uña. Cuerpo cilíndrico. La cápsula de la cabeza tiene ante-
nas cortas y un grupo de 5 como puntitos (ojos simples llamados ocelos) 

Figura C. 6. Larva y adulto de Elmidae. A. Larva. B. Adulto.

Fotos por Pilar Echeverría.
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los cuales están a los lados. El noveno segmento abdominal con una parte 
(opérculo) en forma de párpado que cubre la región anal el cual está co-
mo dividido en dos o tiene un huequito en la parte de arriba y crestas a 
los lados. No presenta branquias.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmen-
to abdominal. De cuerpo duro color café oscuro o negro. Las antenas son 
mucho más largas que lo largo de su cabeza.

Curiosidades de la familia: Las larvas son acuáticas, las pupas son terrestres, 
cuando emergen como adultos, vuelan y regresan al agua, y por lo general 
ya no vuelven a salir, así que sus alas se desgastan. Son consideradas indi-
cadoras de buena calidad porque requieren de aguas bien oxigenadas. Dos 
géneros de esta familia son utilizados como alimento para las personas.
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Familia Gyrinidae

Conocidas como: Escarabajos torbellino o de movimiento confuso, escaraba-
jos pirinola, escarabajos de la manzana, escribanos.

Pueden llegar a medir: Desde 3 a 30 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En aguas tranquilas y pozas. A los adultos en 

la superficie del agua y a las larvas bajo el agua en la vegetación.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 5 artejos (sin contar las 

uñas), el tarso con 2 uñas. Los segmentos abdominales del 1 al 9 tienen 

Figura C. 7. Larva y adulto de Gyrinidae. A. Larva. B. Adulto vista dorsal. 
C. Adulto vista ventral.

Fotos por Pilar Echeverría.
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branquias a los lados (con un aspecto tan largo como las patas). El abdo-
men termina en 2 ganchos robustos en el décimo segmento.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Ojos compuestos divididos en 
una parte dorsal (hacia la espalda) y otra ventral, están separados y pa-
reciera que tiene 4 ojos. El segundo segmento de la antena es alargado y 
en forma de cuchara.

Curiosidades de la familia: A lo lejos, los adultos parecen puntos blancos y 
son muy difíciles de capturar por la rapidez con la que nadan, si se logran 
capturar y no se mantienen encerrados, salen volando rápidamente y regre-
san al agua. Los adultos pueden ver bajo el agua y a la superficie al mismo 
tiempo. Algunos adultos tienen secreciones desagradables, en otros sus se-
creciones huelen a piñas y en otros a manzana madura. Se le conoce tam-
bién como escribanos por los movimientos circulares que traza sobre el 
agua. Un género de esta familia es utilizado como alimento para personas.
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Familia Haliplidae

Conocidas como: Escarabajos rastreros de agua, escarabajos gateadores.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 12 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En aguas estancadas o de movimientos len-

tos, asociados a vegetación densa, musgos o algas.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 5 artejos definidos y una 

uña en cada pata. Abdomen sin branquias laterales. Abdomen con 9 o 10 
segmentos. En el último estadio de larva (ya casi para pasar a pupa y lue-
go a adulto) presenta proyecciones endurecidas en el dorso (equivaldría a 
la espalda) de los segmentos torácicos y abdominales.

Figura C. 8. Larva y adulto de Haliplidae. A. Larva. B. Adulto.

Ilustración por Francia Rodríguez. Foto por Pilar Echeverría.
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¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmen-
to abdominal. Tiene un tipo de placas en la parte ventral que cubren una 
parte del tercer par de patas.

Curiosidades de la familia: No son buenos nadadores, por lo que se arras-
tran entre la vegetación. Los adultos tienen unas adaptaciones en el vien-
tre que hace que almacenen aire debajo de sus alas el cual les sirve para 
mantenerse a flote. Dos géneros de esta familia son utilizados como ali-
mento para personas.
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Coleoptera

Familia Histeridae

Conocidas como: Escarabajo payaso.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En zonas cercanas a las costas marinas.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Sin datos disponibles.
¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Antenas en forma de codo, con 

el segundo artejo insertado a la mitad en el primer artejo alargado. Tie-
ne como una bola en la antena que consta de varios artejos fusionados de 
manera compacta. Tiene el cuerpo plano, de color negro brillante.

Curiosidades de la familia: Se sabe poco acerca de su ecología y de sus lar-
vas. Se conoce solo la especie Neopachylopus sulcifrons como subacuá-
tica, las demás de esta familia son terrestres. Un género de esta familia es 
utilizado como alimento para personas.

Figura C. 9. Adulto de Histeridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Familia Hydraenidae

Conocidas como: Escarabajos de musgo.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 3 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Las larvas son depredadoras y los adultos son carro-

ñeros, colectores o raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: La larva es terrestre o semiacuática. Los adul-

tos viven en aguas poco profundas a las orillas de los ríos. Hay algunas 
especies de ambientes salinos.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 3-4 artejos, el tarso ter-
mina en una uña, adaptadas para caminar. Antenas de 3 o más artejos. El 
décimo segmento abdominal tiene un par de ganchos en la parte ventral 
recurvados, y termina en 2 segmentos.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Antenas de la misma longitud que 
la cabeza, las antenas terminan en un club con 5 artejos. Los élitros (par 
de alas endurecidas que están encima del otro par de alas que es transpa-
rente y blandito) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el úl-

Figura C. 10. Larva y adulto de Hydraenidae.

Ilustración por Francia Rodríguez. Fotos por Pilar Echeverría.
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Coleoptera

timo segmento abdominal. El abdomen tiene 6 o 7 segmentos visibles por 
la parte ventral.

Curiosidades de la familia: Es poco usual recolectarlos debido a su tamaño 
tan pequeñito. No pueden nadar. Flotan con la parte ventral hacia arri-
ba con una burbuja de aire brillante que se puede ver fácilmente desde la 
superficie.
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Familia Hydrophilidae

Conocidas como: Escarabajos plateados del agua, escarabajos carroñeros del 
agua.

Pueden llegar a medir: Desde 1 a 60 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Las larvas son depredadoras y los adultos son colec-

tores o trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Con mayor frecuencia en aguas estancadas y 

en la vegetación acuática. Hay algunas especies que pueden estar en ríos 
subterráneos.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Es alargada y delgada, con la ca-
beza subcuadrada. Patas con 3-4 artejos, el tarso termina en una uña. Ab-

Figura C. 11. Larvas y adulto de Hydrophilidae. A y B. Larvas. C. Adulto.

Fotos por Francia Rodríguez.
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domen de 8 a 10 segmentos. Puede tener o no unos filamentos alargados 
a los lados en los segmentos abdominales.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmento 
abdominal. La última parte de las patas (tarso) delanteras con 5 artejos. 
Las formas del cuerpo son variables. El largo de las antenas es casi de la 
misma longitud que su cabeza. Club de antenas (la última parte de las an-
tenas más anchas) con 3 artejos.

Curiosidades de la familia: Dentro de la familia Hydrophilidae hay autores 
que separan en estas otras familias, Hydrochidae y Epimetopidae, sin em-
bargo, en esta clave se consideran como la misma familia. Larvas y adul-
tos son buenos nadadores. Los adultos respiran oxígeno atmosférico y sa-
len a la superficie del agua primero con la cabeza para hacer una burbuja 
debajo de las alas antes de sumergirse. Las hembras adultas, transportan 
la bolsa de huevos bajo el abdomen. Seis géneros de esta familia son uti-
lizados como alimento para personas.
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Familia Hydroscaphidae

Conocidas como: Escarabajos esquife
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 5 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Debajo de las piedras hasta un metro por de-

bajo, y con frecuencia en las algas donde se alimentan. También en aguas 
poco profundas.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Larvas diminutas que miden menos 
de 2 mm de largo. Antenas muy cortas de 2 artejos. Patas algunas veces 

Figura C. 12. Larva y adulto de Hydroscaphidae. A. Larva. B. Adulto.

Ilustración por Francia Rodríguez. Foto por Pilar Echeverría.
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pequeñas, pero siempre con 3-6 artejos claramente definidos y adaptadas 
para caminar. Tórax y abdomen cilíndrico, aplanado o en forma alargada 
elipsoide. Tiene un par de lóbulos en forma de dedo presentes en los seg-
mentos abdominales 1 y 8.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endureci-
das que están encima del otro par de alas que es transparente y blandito) 
truncado, exponiendo al menos 2 segmentos abdominales enteros desde 
la vista dorsal (espalda). Antenas con 8 artejos, el último artejo es tan lar-
go como la longitud de los 4 anteriores artejos combinados.

Curiosidades de la familia: Etimológicamente el nombre de la familia pro-
viene del griego ydor = agua, skaphe = barco pequeño, por eso los cono-
cen como esquife. Hay una especie (Hydroscapha natans) que puede so-
portar amplios rangos de temperatura, desde aguas termales (46°C) hasta 
arroyos de montaña donde sus aguas se congelan en las noches. Solo desa-
rrolla un huevo notablemente grande a la vez, que ocupa una cuarta par-
te del abdomen de la hembra.
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Familia Lutrochidae y Limnichidae

Conocidas como: escarabajos de travertino (un tipo de mármol o roca co-
lor café claro).

Pueden llegar a medir: Desde 1 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores o colectores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Tienen especies terrestres y semiacuáticas. A 

Lutrochidae se le asocia a las grietas de los troncos sumergidos en el río, 
ramas y hojarasca o madera en descomposición. También se reconoce su 
preferencia por rocas calizas y aguas con alto contenidos de calcio, en don-
de hay algas. A Limnichidae en la vegetación en las orillas de los ríos y 
en litorales marinos de playas rocosas o arrecifes coralinos y en manglar.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Cuerpo alargado, los segmentos 
torácicos y abdominales bien definidos. Antenas cortas. Patas con 3-4 ar-

Figura C. 13. Adulto y larva de Lutrochidae. A. Larva. B. Adulto.

Foto por Pilar Echeverría. Ilustración por Francia Rodríguez.
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tejos, adaptadas para caminar, el tarso termina en una uña. Abdomen 
con 9 segmentos. El noveno segmento abdominal con una parte (opércu-
lo) en forma de párpado que cubre la región anal vista desde el vientre en 
forma redondeada; este párpado (cámara opercular) tiene 2 ganchos y 3 
mechones de branquias, como pelitos. No presenta branquias. Se parece 
mucho a Dryopidae, la diferencia son los ganchitos y mechones en la cá-
mara opercular.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blan-
dito) cubren todo el abdomen. Antenas con 10 artejos o menos, general-
mente gruesas. Se parece a la familia Dryopidae, lo que los diferencia son 
las antenas.

Curiosidades de la familia: Lutrochidae inicialmente se consideraba dentro 
de la familia Dryopidae, luego dentro de Limnichidae, aunque ahora son 
consideradas familias diferentes. Sin embargo, en esta guía se describen 
Lutrochidae y Limnichidae como una misma familia. Pupan en cámaras 
cavadas en el suelo o en madera en descomposición.
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Familia Noteridae

Conocidas como: Escarabajos de agua excavadores.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En las raíces sumergidas en los ríos de flujo 

lento o aguas estancadas y someras.
¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Tiene las patas con 5 artejos (ex-

cluyendo las uñas) y la última parte de cada pata (tarso) tiene 2 uñas. El 
abdomen de 8 segmentos no tiene ganchos en el segmento terminal y los 
segmentos abdominales carecen de branquias laterales. Tórax y abdomen 

Figura C. 14. Larva y adulto de Noteridae. A. Larva. B. Adulto. 

Ilustración por Francia Rodríguez. Foto por Pilar Echeverría.
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redondos o subcilíndricos. Tiene las patas cortas y robustas, adaptadas 
para cavar.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blandi-
to) cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmento 
abdominal. El último (tarso) y penúltimo (tibia) artejos de las patas trase-
ras generalmente aplanadas, aerodinámicas y con cerdas (pelitos) de na-
tación largas y rígidas. Las patas traseras tienen 2 uñas cada una. El escu-
telo (es como un triángulo en la parte del dorso que en otros escarabajos 
se suelen ver diferenciados) oculto.

Curiosidades de la familia: Están distribuidos por todo el mundo, pero tie-
nen más especies reportadas en los trópicos. Tanto larvas, pupas y adul-
tos son acuáticos. Pupan bajo el agua enterrándose en el suelo. Antes es-
ta familia se consideraba dentro de la familia de Dytiscidae. Un género de 
esta familia es utilizado como alimento para personas.
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Familia Psephenidae

Conocidas como: Centavos de agua o monedas de agua.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 10 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Las larvas están por lo general en ríos de flu-

jo rápido, adheridos a rocas, así mismo, se requiere la presencia de algas 
para que se puedan alimentar. Algunos autores consideran que los adultos 
son más bien terrestres o que viven en la vegetación ribereña.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Las piernas están adaptadas para 
caminar. Tienen antenas cortas. El cuerpo es extremadamente aplanado 
y los segmentos torácicos y abdominales están expandidos como láminas 
delgadas que ocultan la cabeza y piernas si son vistos desde arriba. Abdo-
men con 9 segmentos.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endureci-
das que están encima del otro par de alas que es transparente y blandito) 
cubren todo el abdomen o deja al descubierto solo el último segmento ab-

Figura C. 15. Larva y adulto de Psephenidae. A. Larva vista dorsal. B. 
Larva vista ventral. C. Adulto.

Fotos por Pilar Echeverría. Ilustración por Francia Rodríguez.
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dominal. Tiene 6 o 7 segmentos abdominales. Las antenas están siempre 
visibles, pueden estar insertadas muy juntas entre los ojos.

Curiosidades de la familia: Durante el día, las larvas se encuentran debajo 
de las piedras y en la noche van encima de las piedras a comer. El cuerpo 
está adaptado para aferrarse a las piedras en áreas donde la velocidad del 
agua es rápida. El ciclo de vida puede durar dos años.
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Familia Ptilodactylidae

Conocidas como: Escarabajo alado (en inglés se le conoce como toe-winged 
beetle larva).

Pueden llegar a medir: Desde 3 a 30 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Algunos autores consideran que los adultos y 

algunas larvas son terrestres o semiacuáticas. A las larvas acuáticas se les 
suele encontrar en cúmulos de hojarasca, en troncos y raíces sumergidos.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas con 3-4 artejos, el tarso ter-
mina en una uña. Cuerpo cilíndrico. El último segmento abdominal tiene 
mechones de branquias (como pelitos). Se pueden parecer a la familia El-

Figura C. 16. Larva y adulto de Ptilodactylidae. A. Larva. B. Adulto.

Foto por Pilar Echeverría. Ilustración por Francia Rodríguez.
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midae y Dryopidae, sin embargo, Ptilodactylidae tiene antenas más grue-
sas que estas dos familias.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros (par de alas endure-
cidas que están encima del otro par de alas que es transparente y blan-
dito) cubren todo el abdomen. Antenas siempre visibles que están inser-
tadas debajo de los ojos que no están tan cerca una de la otra. Abdomen 
con 5 segmentos.

Curiosidades de la familia: En zonas templadas puede tardar hasta tres años 
en desarrollarse. Las antenas en los adultos ayudan a distinguir la especie 
y el sexo. La descripción de la forma del cuerpo del adulto incluye tam-
bién a la familia Eulichadidae, pero esta familia no está reportada para 
esta región.
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Familia Scirtidae

Conocidas como: Escarabajos de pantanos.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son raspadores, colectores o trituradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Los adultos son terrestres. Las larvas pueden 

estar en aguas estancadas y pantanos, también en la vegetación que se en-
cuentra a la orilla de los ríos; así mismo, en ríos con corriente alta y en 
aguas subterráneas de hasta 10 metros de profundidad.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas adaptadas para caminar, con 
3-4 artejos, el tarso termina en una uña. Tórax y abdomen cilíndricos, el 
abdomen con 9 segmentos. La característica más sobresaliente de esta fa-
milia son sus antenas mucho más largas que su cabeza, con muchos arte-
jos diminutos.

Curiosidades de la familia: Las larvas pasan la mayor parte del tiempo ali-
mentándose y pueden vivir alrededor de un año. Respiran principalmente 
oxígeno atmosférico, para ello se acercan a la superficie cada 10 a 20 mi-
nutos. Los adultos tienen vida corta y no se ha estudiado tanto la forma en 
que se alimentan, pero se cree que se alimentan de material vegetal vivo. 
Algunos adultos tienen modificaciones en sus patas que les permite saltar.

Figura C. 17. Larva de Scirtidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Familia Staphylinidae

Conocidas como: Escarabajos vagabundos o errantes.
Pueden llegar a medir: Desde 5 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores, colectores o trituradores. Se con-

sidera que algunos que viven en el agua dulce se alimentan de hongos y 
de madera en descomposición, mientras que los que viven en las zonas 
marinas se alimentan de pequeños crustáceos y materia orgánica en des-
composición.

Figura C. 18. Larva y adulto de Staphylinidae. A. Larva. B. Adulto vista 
dorsal. C. Adulto vista lateral.

Ilustración por Francia Rodríguez. Fotos por Pilar Echeverría.
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¿Dónde se pueden encontrar?: A la mayoría de las especies en ambientes te-
rrestres, subacuáticos y en aguas marinas, sin embargo, se pueden encon-
trar algunos acuáticos (de agua dulce). A los acuáticos se les encuentra en 
las orillas de los ríos y sobre la superficie del agua.

¿Cómo distinguir la larva de los demás?: Patas adaptadas para caminar, con 
3-4 artejos, el tarso termina en una uña. Antenas de 3 artejos o más. Tie-
ne el tórax y abdomen cilíndricos y un tanto aplanados, con los segmen-
tos de ambos bien definidos. El abdomen con 10 segmentos y el noveno 
tiene 1 o 2 articulaciones.

¿Cómo distinguir al adulto de los demás?: Los élitros truncados, exponien-
do al menos 2 segmentos abdominales enteros. Antenas con 11 (rara vez 
con 10) artejos; el último artejo no es más largo que la longitud combina-
da de los 2 artejos anteriores. En el inicio de las patas carece de unas in-
flamaciones (vesículas protráctiles) que se pueden extender hacia afuera.

Curiosidades de la familia: Los adultos a menudo corren rápido, generalmen-
te con la punta del abdomen doblada hacia arriba. Son buenos voladores.
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Los dípteros son las «moscas» y «mosquitos» o «moscas verdaderas» o true 
flies en inglés, aunque otros órdenes pueden denominarlos moscas (como 
moscas de piedra o moscas de mayo), solo los dípteros son en realidad mos-
cas. El nombre de Diptera quiere decir «dos alas» (del griego di = «dos» y 
pteron = «ala») porque de adultos tienen solo un par de alas membranosas.

La mayoría de las larvas de este orden necesitan algún medio húmedo pa-
ra desarrollarse, como materia en descomposición, alimentos, y otros medios. 
Sin embargo, en esta guía solo abordaremos los que son acuáticos o semia-
cuático, aunque algunas familias pueden tener larvas de especies terrestres 
como por ejemplo Muscidae, Tabanidae, Dolichopodidae, Syrphidae. Son 
insectos holometábolos o de metamorfosis completa, es decir que pasan por 
los estadios de huevo, larva, pupa, adulto (el suborden de Brachycera no pa-
sa por pupa). La mayoría son de vida libre, aunque algunos pueden vivir en-
terrados en el sedimento o debajo de piedras, o dentro de tubos de seda, ad-
heridos a rocas o plantas. Tienen un amplio rango de hábitos alimenticios. 
El desarrollo de la larva puede durar desde una semana hasta un año, de-
pendiendo la familia.

La manera de realizar el intercambio gaseoso (adquirir el oxígeno) del 
agua es también variada, puede ser por branquias, por espiráculos (como 
un orificio) o tubos respiratorios ubicados en diferentes partes de su cuerpo, 
a través de su cutícula (equivalente a su piel) o incluso mediante pigmentos 
respiratorios.
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¿Cómo distinguir a las larvas de Diptera (D)?

• Las larvas son parecidas a gusanos, con el cuerpo blando la mayoría de 
las veces, de tamaño, formas y colores diferentes. Son tan diversos que en 
ocasiones puede ser difícil diferenciarlos.

• Carecen de patas segmentadas y de estuches alares.
• Algunos pueden presentar propatas o pseudopatas, que son como falsas 

patas en diferentes partes del cuerpo, incluso en algunos casos tienen pro-
patas o protuberancias carnosas o algo parecido a pelitos al final del ab-
domen.

• Se pueden dividir en dos subórdenes: Nematocera (que la cabeza se alcan-
za a ver completamente) y Brachycera (que la cabeza casi no se alcanza a 
distinguir, en ocasiones parece que no tiene).

 Figura D. 1. Larvas de Diptera. A. Suborden Brachycera y B. Suborden 
Nematocera.

Ilustraciones por Francia Rodríguez.
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Suborden Brachycera. Familia Athericidae

Conocidas como: Moscas agachadizas acuáticas.
Pueden llegar a medir: Desde 10 a 18 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores que inmovilizan a sus presas y suc-

cionan los jugos de su cuerpo.
¿Dónde se pueden encontrar?: Con mayor frecuencia debajo de las piedras 

en donde hay corriente en los ríos. Requieren aguas bien oxigenadas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza casi no se alcanza a apreciar 

pues está muy pequeñita y un poco retraída en el tórax. Presenta tubércu-
los delgados en los segmentos abdominales. Tiene pares de propatas cor-
tas y anchas en los segmentos abdominales del 1 al 7. Tiene dos tubércu-
los más largos y bordeados de pelos en la división anal.

Curiosidades de la familia: Cuando la hembra (adulto terrestre volador) po-
ne los huevos, lo hace sobre una ramita que esté sobre un arroyo y se que-
da ahí hasta que muere. En ocasiones puede encontrarse a un grupo de 
moscas muertas y masas de huevos en el mismo lugar. Cuando las larvas 
eclosionan se dejan caer al arroyo.

Figura D. 2. Larva de Athericidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Brachycera. Familia Dolichopodidae

Conocidas como: Moscas de patas largas.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 22 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En aguas estancadas o de movimiento lento. 

También en donde hay presencia de lodo o material vegetal en descom-
posición, o bien en sedimentos blandos, agujeros de troncos de árboles.

Figura D. 3. Larva de Dolichopodidae.

Foto por Pilar Echeverría.



143

Diptera

¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza casi no se alcanza a apreciar 
pues está muy pequeñita y un poco retraída en el tórax. Tiene ronchas en 
los segmentos abdominales que parecen cinturones. Presenta orificios res-
piratorios (espiráculos) en la base de 2 de los 4 lóbulos que están en la 
terminación del abdomen.

Curiosidades de la familia: Cuando son adultos tienen rituales de cortejo 
con bailes complicados. Así mismo, de adultos son de color verde o azul 
metálico.
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Suborden Brachycera. Familia Empididae

Conocidas como: Moscas danzantes, mosca de baile.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Tanto en las secciones rápidas o lentas de los 

cuerpos de agua. La mayoría de las especies son terrestres, pero existen 
algunas acuáticas y semiacuáticas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza casi no se alcanza a apreciar 
pues está muy pequeñita y un poco retraída en el tórax. Pueden ser de dos 
maneras: la primera es que tienen una división anal con un par de propa-
tas un poco más alargadas con setas (pelitos) y los segmentos abdomina-
les tienen pares de propatas (falsas patas con como pelitos); la segunda 

Figura D. 4. Larva de Empididae.

Foto por Francia Rodríguez.
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manera como pueden verse es que al final del abdomen tienen un lóbulo 
(como si estuviera carnoso) y carece de propatas en los segmentos abdo-
minales, en su lugar, tiene como cinturones.

Curiosidades de la familia: Cuando adultos, algunas especies pueden tener 
rituales de apareamiento interesantes, en donde el macho presenta un in-
secto muerto a la hembra para llamar su atención. Se consideran insectos 
benéficos, porque los adultos y las larvas depredan mosquitos y las lla-
madas moscas negras.
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Suborden Brachycera. Familia Ephydridae

Conocidas como: Moscas de la ribera, moscas de la salmuera.
Pueden llegar a medir: Desde 1 a 4 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, trituradores, raspadores o depreda-

dores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En los márgenes de los cuerpos de agua, por 

lo general en sustrato con detritos, algas y lodo.
¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza casi no se alcanza a apreciar 

pues está muy pequeñita y un poco retraída en el tórax. En los segmen-
tos abdominales puede presentar setas (pelitos) o tubérculos con setas en 
algunos segmentos. El abdomen termina en un tubo respiratorio alarga-
do y afilado que puede estar dividido en dos y que carece de tubérculos.

Curiosidades de la familia: Algunas especies son muy tolerantes y pueden 
encontrarse en lagos salinos, en acumulación natural de petróleo crudo y 
en aguas termales.

Figura D. 5. Larva de Ephydridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Suborden Brachycera. Familia Muscidae

Conocidas como: Moscas domésticas, moscas de establos, moscas verdes.
Pueden llegar a medir: Desde 6 a 20 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: La mayoría de las larvas de esta familia suele 

vivir en estiércol, carroña, hongos y materia vegetal en descomposición. 
Aunque tiene algunas especies totalmente acuáticas, que son las que se 
describen en esta guía. Las acuáticas se encuentran tanto en aguas estan-
cadas como con corriente, generalmente donde hay materia orgánica en 
descomposición, así como algas.

¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza casi no se alcanza a apre-
ciar pues está muy pequeñita y un poco retraída en el tórax. Tiene protu-
berancias parecidas a ronchitas con setas (como pelitos) en los segmentos 
abdominales, propatas en el vientre en el segmento terminal. El abdomen 
termina en un par de tubos respiratorios cortos.

Curiosidades de la familia: Representa el segundo grupo más importante de 
insectos polinizadores, después de los Syrphidae. Algunas especies pueden 
ser vectores de enfermedades en el área humana y veterinaria.

Figura D. 6. Larva de Muscidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Brachycera. Familia Sciomyzidae

Conocidas como: Moscas mata caracoles, moscas de los pantanos, parásitos 
del caracol.

Pueden llegar a medir: Desde 3 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Tiene especies terrestres, semiacuáticas y su-

pra-acuáticas (que viven encima del agua). Se encuentran con frecuencia 
en estanques y arroyos donde hay caracoles.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Cabeza reducida y retraída hacia el tó-
rax. Por lo general el cuerpo está arrugado y cubierto totalmente por pe-
queños pelitos. Presenta anillos de tubérculos (como granitos) en los seg-
mentos del tórax y abdomen. División anal a menudo algo cónica (como 
cono) que termina con tubérculos rodeados de espiráculos (orificios res-
piratorios) que están ligeramente elevados.

Curiosidades de la familia: Suelen parasitar a los gasterópodos pulmonados 
(caracoles y babosas). Algunas especies de larvas maduras pueden parali-
zar a sus presas con unas neurotoxinas que producen en su saliva.

Figura D. 7. Larva de Sciomyzidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Brachycera. Familia Stratiomyidae

Conocidas como: Moscas soldado, soldado volador.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 50 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Tiene especies de larvas terrestres, semiacuáti-

cas y acuáticas. Las acuáticas se suelen encontrar en las orillas de los ríos, 
entre detritus y plantas acuáticas. También pueden habitar aguas salobres, 
fuentes termales y materia en descomposición

¿Cómo se distinguen de los demás?: Cabeza endurecida y un poco visible, 
aunque casi no se puede mover, es mucho más delgada que el tórax. Tie-
nen el cuerpo algo aplanado. El tegumento (capa externa) está endureci-
do y coriáceo (aspecto de cuero) debido a los depósitos de calcio. Presen-
ta setas (pelitos) en el cuerpo y carecen de propatas. Al final del abdomen 
tiene espiráculos (orificios respiratorios) llenos de setas (pelitos).

Curiosidades de la familia: Se están utilizando en otras partes del mundo co-
mo fuente de proteína para alimento de animales domésticos como aves 
y peces, así mismo para degradar residuos orgánicos y disminuir la canti-
dad de desperdicios que generan las ciudades.

Figura D. 8. Larva de Stratiomyidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Brachycera. Familia Tabanidae

Conocidas como: Tábanos o moscas de venado.
Pueden llegar a medir: Desde 11 a 60 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Excavando en sedimentos en zonas sin co-

rriente o flujo lento. También puede habitar suelos pantanosos, agua dul-
ce, salada o materia en descomposición. Las larvas pasan por 9 estadios 
(etapas) en un periodo que puede durar un año.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen cabeza pequeñita y retraída ha-
cia el tórax. El cuerpo es alargado y se adelgaza más a ambos extremos. 
En cada segmento abdominal tiene como anillos con pequeñas prolonga-
ciones como ronchitas muy visibles con setas. Espiráculos (orificios) pre-
sentes en un sifón respiratorio o una espina al final del abdomen.

Curiosidades de la familia: Las hembras adultas chupan sangre a los huma-
nos y su mordida es muy dolorosa. Incluso pueden ocasionar reacciones 
alérgicas y son vectores de enfermedades de relevancia en la salud huma-
na y animal. En la biblia mencionan estos tábanos como plaga.

Figura D. 9. Larva de Tabanidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Nematocera. Familia Ceratopogonidae

Conocidas como: Mosquitos mordedores.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores, colectores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Se les suele encontrar en aguas con poca co-

rriente, en sedimentos blandos o algas; o en zonas húmedas o lodosas.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Las larvas de esta familia pueden verse 

un poco diferentes entre sí, pero en general tienen la cabeza visible y en-
durecida, aunque en ocasiones puede ser muy pequeñita. El tórax y el ab-
domen no se diferencian entre sí, aunque los segmentos si están bien dife-
renciados. Algunas pueden tener propatas o como espinas a lo largo del 
cuerpo y otras no. Sin embargo, la mayoría de esta región parece una ra-
mita delgadita con divisiones.

Curiosidades de la familia: De adultos algunas hembras pueden ser plagas 
transmisoras de enfermedades que se alimentan de sangre de mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios o incluso de fluidos de otros insectos. Dado que de 
adultos son muy pequeñitos pueden atravesar las mallas mosquiteras de 
las casas y morder a las personas. Las mordeduras son dolorosas.

Figura D. 10. Larva de Ceratopogonidae. A y B diferentes morfos.

Fotos por Pilar Echeverría.
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Suborden Nematocera. Familia Chaoboridae

Conocidas como: Mosquitos fantasma.
Pueden llegar a medir: Desde 6 a 12 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En las aguas tranquilas de los arroyos.
¿Cómo se distinguen de los demás?: De cabeza redondeada y claramente 

separada del tórax. Tiene unas antenas muy separadas que terminan en 
largas setas (como pelitos). Son larvas transparentes. El tórax está fusio-
nado y es más ancho que los segmentos del abdomen. Propatas ausentes. 
La división anal presenta una fila longitudinal de setas en forma de aba-
nico o cepillo.

Curiosidades de la familia: Las larvas tienen dos sacos de aire con los que 
pueden flotar por la columna de agua y obtener aire. Comúnmente reali-
zan migraciones para seguir a sus presas.

Figura D. 11. Larva de Chaoboridae.

Ilustración por Francia Rodríguez.
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Diptera

Suborden Nematocera. Familia Chironomidae

Conocidas como: Mosquitos que no muerden.
Pueden llegar a medir: Desde 2 a 30 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores, raspadores, filtradores o depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: En todos los hábitats acuáticos, arroyos pe-

queños a grandes, en todos los tipos de sustratos. Muchos viven dentro de 
tubos de seda al que se le adhiere el sustrato que habita.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Cabeza endurecida, redondeada y se 
diferencia claramente del tórax. Son larvas delgadas, cilíndricas y ligera-
mente curvas. Tiene un par de propatas en el vientre en el primer segmen-
to torácico y otro par de propatas en el último segmento abdominal, es-
tas últimas tienen una serie de ganchitos.

Curiosidades de la familia: Esta familia es la más abundante y diversa de los 
insectos acuáticos. Algunos son de color rojo y éstos pueden sobrevivir en 
ambientes donde casi no hay oxígeno. Los adultos viven solo unos pocos 
días para aparearse y poner huevos.

Figura D. 12. Larva de Chironomidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Nematocera. Familia Culicidae

Conocidas como: Zancudos, maromeros, mosquitos.
Pueden llegar a medir: Desde 4 a 18 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Flotando o nadando en la superficie de aguas 

estancadas o charcos, agujeros de troncos o espacios que acumulen agua. 
En el río suele asociarse a condiciones negativas ya sea porque el río tiene 
poca agua o porque tiene carga orgánica.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen la cabeza endurecida, redon-
deada y se diferencia claramente del tórax. En general pareciera que tiene 
como cerdas de cepillo en todo el cuerpo. Un par de cepillos bucales muy 
visibles en el labio. El tórax está fusionado y es más ancho que el abdo-
men. Carece de propatas. En el penúltimo segmento abdominal tiene un 
sifón respiratorio que es como un tubito que utilizan para tomar el oxíge-
no atmosférico de la superficie del agua.

Curiosidades de la familia: Son los más populares porque se crían en cual-
quier recipiente que acumule agua. Cuando son adultos, las hembras re-
quieren sangre para desarrollar los huevos, lo que los convierte en una 
molestia para las personas. También son transmisores de enfermedades.

Figura D. 13. Larva de Culicidae.

Foto por Francia Rodríguez.
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Diptera

Suborden Nematocera. Familia Dixidae

Conocidas como: Mosquitos díxidos, mosquitos de menisco.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 25 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Suelen habitar las aguas tranquilas en los már-

genes con vegetación. Viven cerca de la superficie del agua.
¿Cómo se distinguen de los demás?: Tiene la cabeza endurecida, redondea-

da y se diferencia claramente del tórax. Propatas que terminan en gan-
chos en el segmento abdominal 1 y generalmente también en el segundo 
segmento. El abdomen termina en dos lóbulos aplanados que están bor-
deados de setas (como pelitos).

Curiosidades de la familia: Cuando están en reposo se quedan como forman-
do una «u» con su cuerpo y se enderezan cuando se desplazan.

Figura D. 14. Larva de Dixidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Suborden Nematocera. Familia Psychodidae

Conocidas como: Moscas polilla, mosquita de la humedad, polilla enana y 
mosca de desagüe.

Pueden llegar a medir: Desde 3 a 6 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o raspadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: La mayoría de las larvas son subacuáticas, se 

les puede encontrar entre detritus, a las orillas de los ríos. Algunas larvas 
se les puede encontrar en las instalaciones de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, cloacas, fosas sépticas, incluso a algunos adultos se les 
puede ver en el baño de las casas porque las larvas viven en los desagües 
domésticos y se alimentan de la materia orgánica y toleran agua caliente, 
detergentes y químicos domésticos.

¿Cómo se distinguen de los demás?: La cabeza está visible y endurecida. 
Todos los segmentos del cuerpo se subdividen transversalmente con 2 o 3 
pliegues, las cuales se ven como endurecidas de la parte de arriba. El resto 
del cuerpo tiene manchas oscuras, lo que da una apariencia marrón grisá-
cea de la larva. Tiene setas (pelitos) no muy largas en el tórax, abdomen y 
división anal. Carece de propatas en el abdomen. Presentan un tubo res-
piratorio cónico y corto con setas (pelitos), el cual tiene espiráculos (orifi-
cios respiratorios) que utiliza para respirar aire de la atmósfera.

Curiosidades de la familia: Algunas especies tienen hembras que de adultas 
se alimentan de sangre incluida la de los humanos.

Figura D. 15. Larva de Psychodidae.

Foto por Pilar Echeverría.
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Diptera

Suborden Nematocera. Familia Simuliidae

Conocidas como: Moscas negras.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 15 mm de longitud.
¿Cómo se alimentan?: Son colectores o filtradores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Las larvas se encuentran exclusivamente en 

corrientes de agua dulce, incluidas filtraciones, ríos grandes, manantia-
les de azufre, aguas termales, aguas de deshielo glacial, pantanos de flujo 
lento, desagües de embalses, cascadas, arroyos intermitentes y flujos sub-
terráneos. Se adhieren a sustratos sólidos como rocas, troncos o vegeta-
ción. Pueden llegar a encontrarse miles de individuos en los rápidos, de tal 
manera que en una roca parecen una mancha negra a lo lejos. A diferen-
cia de otros Nematocera, puede tener 6 a 11 estadios (etapas) larvales, el 
periodo que vive como larva puede ser de una semana a cerca de un año, 
dependiendo la especie y la temperatura del agua.

¿Cómo se distinguen de los demás?: Cabeza endurecida, redondeada y cla-
ramente diferenciada del tórax, usualmente con un par de abanicos ple-
gables en el labio (como «cepillos bucales») muy sobresalientes. Tienen el 
cuerpo en forma cilíndrica y ligeramente curvado. Una propata en el pri-
mer segmento torácico. Segmentos abdominales del 5 al 8 hinchados. El 
abdomen termina en un anillo de ganchos.

Figura D. 16. Larva de Simuliidae.

Foto por Pilar Echeverría.



Guía de insectos acuáticos en las costas de Jalisco y Colima

158

Curiosidades de la familia: El anillo de ganchos les permite adherirse al sus-
trato fuertemente. Los cepillos bucales sirven para filtrar materia orgá-
nica del agua que la corriente arrastra. La mayoría de las hembras adul-
tas se alimentan de sangre de mamíferos, lo que las hace ser consideradas 
una molestia cuando son abundantes. La mordedura de esta mosca adul-
ta puede causar reacciones alérgicas en humanos, incluso puede transmi-
tir enfermedades como la oncocercosis.
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Diptera

Suborden Nematocera. Familia Tipulidae

Conocidas como: Moscas grullas, zancudos gigantes.
Pueden llegar a medir: Desde 3 a 60 mm de longitud y en algunos casos has-

ta 100 mm.
¿Cómo se alimentan?: Son trituradores, filtradores o depredadores.
¿Dónde se pueden encontrar?: Esta familia también tiene especies en las que 

sus larvas son terrestres. Las larvas acuáticas pueden encontrarse en una 
variedad de hábitats y en sustratos como debajo de rocas, enterrados en 
sustratos de sedimento fino, en hojarasca o en algas. Se les ha encontra-

Figura D. 17. Larva de Tipulidae. A. Vista ventral. B. Vista dorsal. C. Seg-
mento abdominal terminal.

Fotos por Francia Rodríguez
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do desde el nivel del mar y hasta una elevación mayor de 5 600 m s. n. m. 
(en Ecuador).

¿Cómo se distinguen de los demás?: Tienen la cabeza casi completamente 
retraída en el tórax (esta es una excepción del suborden). Segmento ab-
dominal terminal con espiráculos (orificios respiratorios). Así mismo, el 
abdomen termina con pares de lóbulos (1 a 3 o de 5 a 7) de longitud va-
riable que a menudo están bordeados con pelos.

Curiosidades de la familia: Dentro de la familia Tipulidae hay autores que 
separan en estas otras familias, Cylindrotomidae, Limoniidae, Pediciidae, 
sin embargo, en esta clave se consideran como la misma familia. De adul-
tos se parecen a mosquitos gigantes con patas largas y delgadas, pero no 
muerden.
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Glosario

Antenas filiformes. Son delgadas y con artejos de tamaño y forma idénticos.
Artejo. Cualquier pieza o segmento que forma parte de un apéndice, tales co-

mo las antenas o patas.
Branquia. Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, el cual está 

constituido por láminas o filamentos. Sinónimo de agallas.
Cabeza hipognata. Que está dirigida hacia el vientre.
Cabeza prognata. Que está dirigida hacia adelante.
Crenulaciones. Varios cortes o separaciones en una estructura. De crenula-

do: que tiene un contorno irregularmente ondulado o serrado. Cualquie-
ra de los dientes o muescas (corte que hay entre una cosa y otra) de una 
estructura.

Detritos. Son sólidos suspendidos de origen mineral y orgánico.
Élitro. Par de alas endurecidas que están encima del otro par de alas que es 

transparente y blandito
Epiprocto. Estructura en forma de látigo central en la parte posterior del ab-

domen de algunos insectos.
Esclerotizado. Parte del cuerpo algo endurecida, como si fuera una peque-

ña escama y por lo general de un color un poco más oscura que el resto 
del cuerpo.

Espiráculo. Orificio respiratorio externo de muchos artrópodos terrestres y 
algunos vertebrados acuáticos.

Fémur. Artejo de las patas de los insectos, articulado por uno de sus extre-
mos con el trocánter y por el otro con la tibia.
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Fitotelma. Dícese de la pequeña colección de agua de lluvia retenida en flo-
res, tallos, troncos o sobre las hojas de las plantas terrestres, considerada 
como habitáculo adecuado al desarrollo de seres dulciacuícolas.

Labro. Es una estructura correspondiente a un labio, especialmente el borde 
superior de las piezas bucales.

Lígula. La parte terminal del labio de un insecto que consiste en lóbulos em-
parejados.

Maxilas. Un par de piezas del aparato bucal.
Membranoso. Parte blandida y por lo general sin color diferente del resto del 

cuerpo del organismo.
Mesonoto. Segundo segmento abdominal.
Metanoto. Tercer segmento abdominal.
Ocelos. Órganos que perciben luz, pero no imagen y parecen ojos.
Ojos compuestos. Órgano visual que parece que tuviera cientos de ojos di-

minutos en cada ojo.
Opérculo. Pieza generalmente redonda, que, a modo de tapadera, sirve para 

cerrar ciertas aberturas.
Palpo. Cada uno de los apéndices sensoriales segmentados del aparato bucal.
Paraprocto. Cualquiera de los lóbulos adyacentes al ano en algunos insectos.
Pectinada. Dispuesto en forma de peine.
Perifiton. Es una comunidad compleja de microbiota (algas, bacterias, hon-

gos, animales, detritos orgánicos e inorgánicos) adherida a un sustrato, el 
que puede ser orgánico o inorgánico, vivo o muerto.

Prementón. Porción del labio que representa a los estípites (estructura pro-
longada que da soporte) fusionados del segmento par de maxilas de los 
insectos primitivos.

Pronoto. Primer segmento abdominal.
Propata. Pata falsa carnosa.
Pteroteca o estuches alares. Estuches que contienen las alas. Cuando son 

larvas, se empiezan a formar estas estructuras.
Seta. Estructura del cuerpo que parece un pelo o una espina delgada, gene-

ralmente corta.
Tarso. Pieza más externa de las cinco que componen las patas de los insec-

tos, que está articulada con la tibia.
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Glosario

Tibia. Una de las piezas, alargada en forma de varilla, de las patas de los in-
sectos, que por uno de sus extremos se articula con el fémur y por el otro 
con el tarso.

Trocánter. Segunda de las cinco piezas de que constan las patas de los insec-
tos, que está articulada con la cadera y el fémur.

Tubérculo. Bulto o protuberancia pequeño.
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Anexo 1. Protocolo de muestreo en 
ríos vadeables

Se consideran ríos vadeables aquellos que se pueden atravesar caminando. 
Se propone que el muestreo se realice por un equipo de personas para que 
se complementen las habilidades individuales, distribuyendo y rotando las 
actividades.

Selección del tramo

• Que sea un lugar de interés para los habitantes de la localidad.
• En lo posible hay que evitar vados, puentes o cualquier cruce del río. En 

estos sitios muestrear río arriba.
• Que se pueda atravesar el río caminando sin dificultad, es decir que la pro-

fundidad y velocidad del agua del río no ponga en peligro a las personas 
que van a colectar, si está muy crecido o la velocidad con la que fluye el 
agua es alta, se debe buscar otro tramo o incluso otra época del año.

• Cuando exista el interés por evaluar un tramo que recibe descargas de 
aguas residuales, se sugiere elegir dos tramos. Un tramo aguas arriba de 
la descarga y otro tramo 100 metros aproximadamente aguas debajo de 
la descarga. En este segundo caso, se debe utilizar protección sanitaria co-
mo cubrebocas, guantes y botas, así como desinfectarse una vez termina-
da la colecta.

• Se debe buscar un tramo del río con el mayor número de microhábitats 
posibles: la mayor combinación posible de sustratos como arenas, gravas, 
piedras, rocas, y vegetación acuática o sumergida; la mayor combinación 
de profundidades y velocidades de agua, es decir, si hay alguna poza don-
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de el agua parece estar estancada y dónde sea evidente que el agua lleva 
más velocidad.

• La longitud del tramo que se sugiere abarcar es de 80 metros (100 pasos 
aproximadamente).

• Una vez elegido el tramo del río, se recomienda seguirlo evaluando cada 
3 o 6 meses.

Material necesario
El material que se puede utilizar para colectar, identificar y preservar los in-
sectos acuáticos son:

Para colectar e identificar

Una red tipo D con una apertura de luz de 500 micras o 
bien una coladera común de cocina que tenga aproxima-
damente 0.5 mm de apertura en la malla y de 20 a 30 cm 
de diámetro

Unas pinzas entomológicas o pinzas de punta fina (las 
que usan para poner pedrería en uñas)

Estereomicroscopio óptico de 40x o lupas escolares de al 
menos 10x

Bandeja no tan profunda con fondo plano y blanco

Guía ilustrada para identificar

Hoja para registrar lo que se encontró

Lápiz

Bandeja con separadores
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Anexo 1. Protocolo de muestreo en ríos vadeables

Si se van a guardar los organismos

Alcohol al 70 % (se prepara con 70 % de alcohol de 96° y 
30 % de agua potable)

Tubos Eppendorf o frascos pequeños que sellen bien (se 
pueden reutilizar los de alimentos de bebé, medicamen-
tos, alimentos en general, entre otros)

 

Hojas blancas y tijeras para elaborar las etiquetas que se 
deben escribir con lápiz

Colecta e identificación de insectos acuáticos
Con la red o coladera se van a colectar los insectos en el mayor número de 
microhábitats sumergidos posibles en el tramo (arenas, gravas, piedras, ro-
cas y vegetación acuática o sumergida).

• Si son piedras y el agua tiene velocidad evidente, se coloca la red o colade-
ra en sentido contrario a la corriente y se detiene ahí mientras se mueven 
las piedras que se encuentran río arriba inmediatamente, sea con el pie o 
con la mano, una vez que se termine de agitar las piedras hay que levan-
tar la red inmediatamente, para evitar que se escape lo que se atrapó.

• Si son piedras y el agua lleva muy poca velocidad (el agua parece que no 
se mueve), entonces se remueve debajo de las piedras y con la red se ta-
llan la parte debajo de las rocas.

• Si es arena se debe hundir la red o coladera unos 5 cm en ella y así con to-
do y arena llevarla a la bandeja.

• Cuando se encuentren plantas acuáticas o raíces sumergidas se deben ras-
par o frotar un poco y colocar la red en sentido contrario a la corriente 
para atrapar lo que se suelte.

• También se pueden atrapar los insectos que estén en la superficie del agua.

Se sugiere que cada que se sumerja la red, se deposite lo que se encontró 
a la bandeja con fondo blanco, para evitar que, al volverla a sumergir, se re-
grese lo colectado. Se harán tantas colectas como sea necesario hasta com-
pletar un número de 120 individuos de insectos acuáticos.

Mientras se realiza la colecta, otros miembros del equipo se pueden quedar 
afuera del río y con ayuda de las pinzas ir separando los insectos que se van 
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colocando en la bandeja con separadores y agrupando a los insectos acuáti-
cos según su forma. Cuando vayan retirando cada organismo de la bandeja 
blanca, alguien llevará la cuenta, de preferencia en voz alta, para que recuer-
den cuántos llevan y sepan en qué momento dejar de colectar.

Una vez que tengan completos los 120 individuos y estén agrupados, se 
puede empezar a realizar la identificación siguiendo la clave dicotómica (Ane-
xo 2) para identificar el Orden. Una vez identificando el Orden, se utiliza la 
Guía gráfica de campo (Anexo 3) para identificar a nivel de familia, si se tie-
ne dudas de cuál familia es la correcta, se puede apoyar de esta guía de iden-
tificación para conocer más a detalle las características de la familia.

Ya identificados a nivel familia, se realiza un conteo de los insectos de esa 
familia, se toma nota en la hoja de campo. El proceso se repite tantas veces 
como familias se encuentren. Si hay algunos organismos que no se encuen-
tren en la guía, esos no se van a contemplar para la evaluación ambiental. Se 
hace una suma de todos los insectos acuáticos encontrados y si son menos de 
120, se aconseja volver a hacer nuevas colectas hasta completarlos. Una vez 
terminada la evaluación, los insectos colectados se regresan al río.

Preservación de los insectos acuáticos
Si se desea contar con una colección de referencia para fines didácticos o pa-
ra que algún experto en el tema los revise posteriormente, se deben preservar 
los insectos en alcohol para evitar su descomposición. Es importante men-
cionar que para la conformación de colecciones se debe contar con un per-
miso emitido por la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Natura-
les, Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

Para su preservación se pueden utilizar tubos Eppendorf o frascos peque-
ños, separando los insectos de la misma familia en cada frasco y se deben 
llenar con alcohol al 70 % sin dejar espacio de aire. En cada frasco se coloca 
una etiqueta hecha en un papel blanco y rotulando con lápiz la fecha, lugar, 
nombre del Orden y familia de los insectos de cada frasco.

Una vez identificados los insectos acuáticos a nivel familia, estos datos se 
pueden utilizar para aplicar diferentes índices bióticos, los cuales integran es-
tas familias y con ello se puede calcular cómo se encuentra la calidad ecosis-
témica del tramo del río evaluado.
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Anexo 1. Protocolo de muestreo en ríos vadeables

En la Guía gráfica de campo (Anexo 3) se especifica el grado de sensibi-
lidad de cada familia con la puntuación que se propone en el Protocolo de 
muestreo de macroinvertebrados en aguas continentales para la aplicación 
de la Norma de Caudal Ecológico (nmx-aa-159-scfi-2012).
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Anexo 2. Clave dicotómica
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Anexo 2. Clave dicotómica
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Anexo 3. Guía gráfica de campo
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Anexo 3. Guía gráfica de campo
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Esta guía contiene información que está dirigida principalmente a grupos 
ciudadanos y personal técnico de los municipios de la región para que fun-
cione como una herramienta didáctica en el monitoreo ciudadano, pero ba-
sada en información científica que le da soporte al monitoreo. Cabe aclarar 

que no pretende sustituir a las guías taxonómicas existentes a nivel nacional o inter-
nacional que son excelentes, sin embargo, estas guías más especializadas se describen 
por orden taxonómico que incluso llegan a nivel de género, por lo tanto, llegan a ser 
más detalladas y con un lenguaje demasiado técnico que no se ajustan al objetivo que 
pretende cubrir la presente guía. En este libro se pone a disposición del lector una 
clave acotada con los insectos acuáticos que se han encontrado y potencialmente se 
van a encontrar en las costas de Jalisco y Colima. 
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Esta guía contiene información que está dirigida principalmente a grupos 
ciudadanos y personal técnico de los municipios de la región para que fun-
cione como una herramienta didáctica en el monitoreo ciudadano, pero ba-
sada en información científica que le da soporte al monitoreo. Cabe aclarar 

que no pretende sustituir a las guías taxonómicas existentes a nivel nacional o inter-
nacional que son excelentes, sin embargo, estas guías más especializadas se describen 
por orden taxonómico que incluso llegan a nivel de género, por lo tanto, llegan a ser 
más detalladas y con un lenguaje demasiado técnico que no se ajustan al objetivo que 
pretende cubrir la presente guía. En este libro se pone a disposición del lector una 
clave acotada con los insectos acuáticos que se han encontrado y potencialmente se 
van a encontrar en las costas de Jalisco y Colima. 
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