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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace un análisis comparativo de la fauna de dípteros pertenecientes 
a Ja familia Bombyliidae (Oiptera: Bombyliidae). de las reservas de Ría Celestún y Ria Laganos. 
en el Estado de Yucatán. El periodo de estudio comprendió de J 995- J 997. 

Se recolectaron 720 individuos pertenecientes a tres subf'arnilias. seis tribus y 16 especies. 
incluidos en diez géneros: A11thrax Scopoli. Chrysanthrax Osten Sacken. Exopro.,·opa Macquart .. 
Geron Meigen. Lepida111hrax Osten Sacken, Ligyra Newman, Neodiplocampta Curran, 
Neacreothrichu.s Cockerell, Toxophora Meigen y Villa Lioy. Se incluyen aspectos taxonómicos, 
claves, fotos y datos sobre abundancia, riqueza e índices de diversidad y similitud. Las especies 
más representativas en cuanto a su abundancia, fueron Chrysanthrax sp. {46.11%). Villa latera/is 
(I0.6o/a)y Ncodip/ocampta sp. (9.2%) y la mayor riqueza de especies. se encontró en Ja .-eserva de 
Ria Celcstún. 

Po!' vez primera se registran diez géne.-os y 16 especies para Ja Península de Yucatán. Las 
especies registradas muestran una distribución amplia. que abarca gran pane del territorio 
mexicano y algunas en el Caribe. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

3 



CONTENIDO 

J. Introducción 
Generalidades de los Bombyliidac (Diptcra) 

Clasificación y distribución 
Biologia y desarrollo 

Antcccdcntcs de la familia Bombyliidac en México 
IL Objdlvoo 
111. Área de aaudio 

Tipos de vegetación 
Caractcristicas de las Reservas 

Reserva Especial de Ja Biosfcra de Ría Cclcstún 
Reserva Especial de la Biosfcra de Ria Lagartos 

Localidades de colecta 
IV. l\tétodo 

Preservación y montaje 
Análisis de diversidad 
Base de datos 

V. Rrsull•do• 
Apanado taxonómico 
Subfamilia Phthiriinac 

Tribu Phthiriinii 
Género Neacreotrichus Cockcn:ll 

Subfamilia Toxophorinac 
Tribu Gcrontini 

Género Geron Mcigcn 
Tribu Toxophorini 

Género Toxophora Mcigcn 
Subfamilia Anthracinac 

Tribu Anthracini 
Género Anthrax Scopoli 

Tribu Exoprosopini 
Género Exoprosopa Macquan 
Género Li¡.:yra Ncwman 

TribuVillin.i 
Género Chry.santlrrax Oslcn Sackcn 
Género Lepidanthrax Ostcn Sackcn 
Género Neodiplocampta Cunan 
Género Villa Lioy 

Análisis de diversidad 
Abundancia 
Riqueza 
Índice de diversidad de Simpson 
indice de similitud de Simpson 

VI, OiKUÚÓll 
Aspcclos de distribución y biogc:ografla 
Curva de acumulación de cspccics 
Divcnidad 

VII. Conclusiones 
VIII. Uten1tu ... citada 

Anexo de dibujos 

'(·r·'rS CON .l ,\_·~ i:,). ; 

FALLA DE ORIGEN 

s 
s 
s 
6 
7 
8 
9 
9 
IO 
JI 
12 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
22 
22 
22 
2S 
26 
27 
28 
28 
3S 
3S 
40 
43 
.u 
46 
49 
SI 
S4 
S4 
S6 
S8 
S9 
60 
60 
61 
62 
64 
6S 
68 

4 



l. INTRODUCCION 

El estudio de la diversidad global resulta invaluable. debido a la panicipación de muchas 
especies en las interacciones ecológicas. La complejidad de estas interacciones significa que la 
eliminación de algunas puede producir un ef"ecto drástico e inclusive inesperado (como la 
eliminación de especies ºclaveº) y con ello aumentar las poblaciones de algunos organismos que 
potencialmente pueden convertirse en plagas. La ruptura de las interacciones ecológicas es sólo 
uno de los costos de Ja extinción, quizá el más evidente y que llega a presentarse en el plazo más 
corto (Wilson, 1988). Sin emba.-go, la pérdida de la biodiversidad actual puede repercutir en una 
desaparición futura,. a través de la extinción de linajes con potencial evolutivo suficiente para la 
generación de nuevas especies. 

La biodiversidad es la manifestación de procesos evolutivos largos. en Jos cuales. así como 
muchas especies se han extinguido. han surgido otras nuevas. Los insectos son un grupo dinámico 
de organismos con una historia evolutiva larga que comenzó en el Devónico (hace 400 millones de 
años). cuando se diversificaron prósperamente y a través de toda la historia geológica (Signor. 
1990). El resultado de estos procesos se puede ver reflejado en el perfil actual de la diversidad 
global. que es dominada por insectos. seres con una adaptabilidad genética extensa. que les 
permite resistir y adaptarse a diferentes cambios ambientales. Son altamente móviles. lo cual les 
permite dispersarse grandes distancias e invadir territorios nuevos. Se encuentran distribuidos en 
todo el mundo. registrándose una riqueza muy alta principalmente en los trópicos (Wilson. 1988). 

Ya que el interés en Ja biodiversidad está ligado al reconocimiento en una primera instancia 
de las especies. lo que. además. representa la base para otras tareas como análisis ecológicos. 
sistemáticos y biogeográficos. es de suponerse que Ja labor contribuirá a enriquecer el 
conocimiento acerca de la fauna entomológica mundial. No obstante. a pesar de que ha sido 
descrito un gr-an número de especies vivientes, existen aún muchas que permanecen sin describir-. 

GENERALIDADES DE LOS BOMBYLllDAE (DIPTERA). 

El orden Díptera constituye uno de los grupos más diversificados de insectos. estimándose 
que en México podrían encontrarse entre 20,000 (Morón y Valenzuela. 1993) y 30,000 especies 
(Morón y Terrón. 1988); sin embar-go. el número de especies registradas hasta el momento es 
conside1·ablcmente escaso. ya que se han identificado a lo sumo unas 5,000 especies (lbáñez
Bcrnal, com. pers.) debido principalmente a la falta de estudios faunísticos del grupo. Por su parte. 
la familia Bombyliidae representa un grupo de dípteros rico en especies que se distribuyen 
mundialmente, reconociéndose a Ja fecha más de 4,500 agrupadas en 226 géneros (Evenhuis y 
Grcathead. 1999). 

Clasificación y distribución: los bombilidos presentan una distribución mundial. 
localizándose en casi todos los ecosistemas terrestres. excepto en zonas polares. Existe, desde 
luego, una riqueza de especies mayor en las regiones áridas y senúáridas. Generalmente no se les 
encuentra en las regiones frias y lluviosas. aunque algunos tienden a establecerse en las ..-egiones de 
climas nórdicos. pero nunca en zonas polares (Hall. J 976). En el Ecuador hay pocas especies. pero 
el número aumenta hacia el septentrión y hacia las zonas meridionales, con mayor diversidad en 
regiones próximas a las latitudes 40° N y 54° S (Tabet y Hall. 1984); las más estudiadas son las 
que se ubican en las regiones Paleártica y Etiope (Paintcr y Painter, 1965). aunque se han 
r-egistrado aproximadamente 800 especies y subespccies en Ja Región Neártica. A pesar de que en 
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noneamérica la familia ha sido bien estudiada, a la f"echa muchas especies pennanecen sin ser 
descritas. 

Biología y desarrollo: Gran pane del conocimiento taxonómico se ha enf'ocado a las 
especies que tienen importancia económica, por ejemplo, las que son polinizador-as de plantas. 
Muchas especies en su etapa adulta visitan flor-es para apr-ovisionarse de polen y néctar, y son 
consideradas de g..-an importancia pa..-a la polinización de ciertas angiospennas (Cole, 1969). 

Se sabe muy poco acerca del ciclo de vida y de los estadios inmaduros de los miembros de 
esta familia. La pupa se conoce solamente pa..-a 13 de los 62 géne..-os descritos en la Región 
Neártica. de Jos cuales siete pertenecen a la subfamilia Exoprosopinae. Las larvas de los 
bombílidos son parasitoides. /lemipenthes Loew es parasitoide de ciertos himenópteros y dípteros; 
especies de los géneros Poeci/a111hrax Osten Sacken y Villa Lioy son parasitoides de polillas del 
género Agrotis y Mame~·tra (Lepidoptera: Noctuidae), usualmente emergiendo de la pupa del 
huésped~ otras se crian en larvas de escarabajos Tcnebrionidae (Coleoptera). 

En términos generales. los insectos que son parasitadoidizados por Jos bombílidos se 
encuentran principalmente dentro de seis órdenes: Lepidoptera, Onhoptera. Hymenoptera. 
Díptera. Colcoptcra y Ncuroptera. Ocasionalmente. las poblaciones de Jos bombílidos. son 
abundantes y, en tales circunstancias. juegan un papel importante en el mantenimiento del balance 
natural de las poblaciones de huéspedes. Cuando el porcentaje de parasitoidismo se mantiene en 
un nivel relativamente bajo (5%). los bombilidos son un factor significativo en el control de 
insectos (no obstante c1 bajo nivel del parasitoidismo, no se compara con el que presentan otras 
familias con hábitos similares como Tachinidae (Díptera) y algunas del orden Hymenoptera. 

Larva. Sólo se conocen los estadios inmaduros de algunas especies. La larva del primer 
estadio es pequeña. esbelta y plana, con un par de cerdas caudales. son amfipneústicas, aunque 
algunas veces presentan estigmas ventiladores abdominales adicionales, poco desarrollados. La 
cabeza es pequeña, pigmentada y de tbrma irregular. Las partes bucales son grandes, compa..-adas 
con el cuerpo, y consisten de un par de mandíbulas con fonna de pinzas o tenazas, un par de 
max.ilas largas y esbeltas. con los palpos (con fonna de mazo) provistos de cerdas largas. El tó..-ax 
está formado por tres segmentos. cada uno de Jos cuales ostenta un par de sedas en la región 
ventral; los estigmas ventiladores del mesotórax se localizan en la parte lateral. La larva madura 
tiene forma de media luna y ambos extremos finalizan en punta, el abdomen presenta nueve 
segmentos, el intcgumento desnudo y estigmas ventiladores (pequeños y circulares) anteriores y 
posteriores (Peterson, 1960). 

Pupa. El cuerpo es alargado, con varios pares de .. cuernos" fuertemente esclerosados sobre 
Ja cabeza; cada segmento abdominal está provisto dorsalmente de una hilera alternada de ganchos 
y sedas robustas largas; ventralmente, cada segmento presenta una hilera de sedas cortas y el 
abdomen termina en uno o dos pares de espinas cortas o largas (HaU, 1981 ). 

Adulto. Son moscas de tamaño variable, entre 0.9 mm y 64 mm (Hull, 1973), de colo..-es 
variados. con un patrón determinado de manchas alares. El cuerpo generalmente está cubierto de 
sedas, de escmnas o de ambas. Las cerdas (término utilizado en el orden Díptera para hacer 
referencia a sedas gruesas articuladas y cuya posición es constante en un taxón deternünado) sobre 
el tórax ocasionalmente pueden estar presentes. La probóscide puede ser cona o larga, con Jos 
labcla angostos y cortos, o largos y carnosos; Jos palpos comúnmente son pequeños. con uno o 
dos segmentos (Fig. 1) (Hall. 1981). La cabeza es redonda u oval transversalmente angosta, u 
ocasionalmente tan ancha como el tó..-ax. Occipucio plano. convexo o cóncavo al centro; en esta 
última condición muestra un hueco profundo, que nace del tubérculo ocelar. Los ojos se aprecian 
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desnudos y cor. frecuencia. Jos machos son holópticos y las hembras dicópticas. Ocelos presentes. 
Antena con el escapo casi siempre grande al igual que el pedicelo. aunque este último puede ser 
considerablemente más largo que ancho; el flagelo presenta un estilo terminal en el ápice que. en 
ocasiones. finaliza en un manojo de sedas. pero. si es dorsal. se origina er. una pequeña foseta. El 
tórax es plano o convexo dorsalmente (Fig. 2). con o sin cerdas. El escudete tiene cerdas sobre el 
margen posterior o carece de ellas. El pleurón puede o no tener sedas. aunque regulannente se 
encuentran pocas sobre el anepistemón. Patas esbeltas con o sin cerdas; si las hay. se localizan en 
la región apical de la tibia. pudiendo ser cortas o largas. las anteriores son frecuentemente más 
delgadas y conas que las posteriores y puede o no haber pulvilos. El ala carece de vena transversal 
m-cu, puede presentar manchas oscuras, de diferentes patrones, o ser hialina. El sector radial (Rs) 
es pequefto en algunas especies y comúnmente presenta tres ramas (R2.3, ~ y R~). aunque en 
algunas especies no se dividen de esta f"onna. Ocasionalmente muestran una vena transversal 
(completa o incompleta) entre R2~ 3 y R. o con Ja vena R 2 • 3 finalizando cerca del ápice del ala casi 
siempre en Ja costa, algunas veces corta y finalizando en la vena R1. La vena media (M) presenta 
dos ramas; la celda disco-medial (dm) usualmente está presente, aunque algunas veces no se 
observa por ausencia de Ja vena transversal disco medial cubital (dm-cu) o de la vena transversal 
baso medial cubital (bm-cu); la celda cubital posterior (cup) se puede en~ntr-ar abierta o cerrada 
en el mar-gen del ala, o cerrada y peciolada antes del mar-gen. El lóbulo anal es grande en pocas 
especies y reducido en Ja mayoría; el álula está bien desarrollada o ausente (Fig. 3 ). El abdomen es 
cono y ancho. o alargado y cilíndrico. fonnado de seis a ocho segmentos visibles. y rar-amente se 
advienen cer-das; algunas veces está densamente cubieno de sedas, escamas o de ambas. o casi 
desnudo. El ovipositor puede o no tener espinas sobre ambos lados. Los 1ermi11a/ia de machos. en 
general se observan gir-ado.; entr-e los 90ª o los 1 80º; el tcrguito IX usualmente es grande, 
encerrando la mayoría de las piezas genitales~ el gonostilo es pequefto, unisegmentado, y 
apicalmente tiene fonna de gancho; por su parte. el edeago algunas veces es una pieza tubular 
bífida o tr-ifida. o de varias fonnas, con el gonoporo siempr-e cer-ca de Ja parte terminal. Los 
parámeros varían en forma y el apodema del edeago comúnmente es ovoide (Fig. 4). 

ANTECEDENTES DE LA FAMILIA DOMDVLllDAE EN MÉXICO 

En América se conocen 1 1 subfamilias. con un total de 133 géner-os; México cuenta un total 
de 10 subfamilias. 46 géner-os y 390 especies descritas (Evenhuis y G1eathead, 1999). Ja mayoría 
de ellas informadas principalmente de los estados de Baja Califonúa. Durango, Guerrero. Nuevo 
León y Sonora. Par-a el estado de Yucatán, los géner-os conocidos previamente son: Ligyra 
(Newman). Hemipelllhes (l.oew), Anthrax (Scopoli), Geron (Meigen) y Systropvs (Wiedemann) 
(Painter y Painter. 1965; Painter et al., 1978). 

En México solamente se han elaborado tres trabajos faunisticos sistemáticos: el de Cole 
(1957). que describe dos especies del género Anthrax (A. cintalpa y A. mexicana). el de Painter y 
Painter- (1969). que citó nuevos Exoprosopinae de México y Centroamérica; y el más reciente 
estudio faunístico de la familia en el Cailón de Lobos Morelos de Rodríguez-Ortuflo (1989). La 
mayor parte de las especies conocidas en el país han sido informadas por investigadores 
extranjer-os. con base en material obtenido por colectas esporádicas e irregulares. que comprenden 
áreas geográficas muy extensas; tal es el caso de Hall (1957), que describe a los Bombyliidae del 
desierto de Calif"ornia. o el de Painter y Painter (1962). que redescribe los tipos de Bombyliidae de 
Norteamérica, enfocado a Jos géneros Villa (Lioy). Phithira (Meigen). Lepidanthrax (Osten 
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Sacken), Exoprosopa (Macquart) y Bombylius (Linnaeus). Uno de Jos trabajos más extensos es el 
de Curran (1930a), en el que proporciona claves y descripciones de nueve especies del género 
Exopro.sopa (Macquart) como también géneros de otras familias de Diptera. Cabe asentar que en 
el mismo año registra nuevas especies de Lepida111hrax (Osten Sackcn) y Parahombylius 
(Williston) (Curran. 1930b). 

No obstante que existen trabajos sobre la f"auna de dípteros en la Península de Yucatán 
(Rcddcll. 1981; lbáñez-Bemal et al .• 1990; Manrique-Saide, Delfin e lbáñez-Bemal. 2001). las 
especies de bombilidos pennanecian casi desconocidas debido a que las recolectas de estos 
organismos en el área son muy escasas. Lo anterior sugirió Ja necesidad de realizar estudios 
faunísticos y sistemáticos que proveyeran las bases necesarias para establecer el papel de estos 
organismos en Jos ecosistemas. su distribución. abundancia. hábitos y además. recordar que 
México se encuentra en la llamada Zona de Transición. donde convergen las faunas de las regiones 
neártica y neotropical. lo cual nos permite inferir que en la citada Península existe una riqueza de 
especies considerable. 

Por esta razón resulta importante estudiar las especies de Ja familia Bombyliidae en las dos 
áreas mencionadas. sin olvidar que tal tipo de trabajos taunisticos abriría las puertas para otra clase 
de cstuJios. que podrían desarrollarse con enfoques como el ecológico. biogeográfico y evolutivo. 

11. OBJETIVOS 

El presente estudio fonna parte del Proyecto uDípteros Hematófagos y TIDCa Relacionados 
de dos Áreas Protegidas del Estado de Yucatán ... referencia G-01 1. financiado por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (lnDRE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). y cubre lo referente a la rauna de bombiJidos (Familia 
Bombyliidae) en las Rescrvas Especiales de la Biosfera del Estado de Yucatán (Reservas de Ría 
Celestún y Ría Lagartos). 

Objetivo general: 
• Dar a conocer Ja riqueza de especies de la f"amilia Bombyliidae. en las Reservas Especiales 

de la Biosfera de Ría Celestún y Ria Laganos. 

Objetivos particulares: 
• Realizar una comparación faunística de las especies de bombilidos presentes en las 

Reservas de Ria Lagartos y Ría Cclestún~ con base en los indices de diversidad y similitud 
de Simpson. 

•Registrar infonnación general sobre la fenología de las especies. 
•Aportar datos sobre Ja distribución geográfica de las especies. 
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111. AREA DE ESTUDIO 

Gran pane de Jos ecosistemas naturales que albergan Ja diversidad biológica están siendo 
destruidos con enorme rapidez y, en el caso de paises como México .. muchos de aquellos ya 
requieren atención inmediata. La protección y conservación de hábitats es el mecanismo más 
diJ""ecto y eficaz, aunque no el único para conservación de la diversidad (SEMARNAP .. INE y 
CONABIO, 1995). 

En nuestro país, el número de áreas naturales protegidas se ha incrementado velozmente 
desde la década de Jos años setenta. Actualmente se cuenta con 19 reservas de la biosrera.. 13 
reservas especiales, tres monumentos naturales. tres parques marinos nacionales, y ocho áreas de 
protección para la flora y la fauna, entre otras (SEMARNAP, INE y CONABIO, 1995). 

La conservación de diferentes áreas naturales es una tarea que se ha extendido a todo el 
planeta, existiendo reservas en más de 170 paises. de los cuales 1 1 l se encuentran situados parcial 
o totalmente en los trópicos y en una docena más se halla presente gran parte de la diversidad del 
planeta (entre 6 a 70%) (SEMARNAP, INE y CONABIO, 1995). Al respecto, en términos 
generales se acepta que México alberga un l 00/o de la diversidad terrestre (Sarukán y Dirzo, 1992; 
SEMARNAP. INE y CONABIO, 1995). 

La reserva de Ria Lagartos (creada el 26 de junio de J 979 en el noreste del Estado} y Ria 
Celestún (19 de junio de 1979 al oeste de la misma Entidad). abarcan más de 10,000 Has. y fueron 
consideradas como reservas especiales de la biosfera. 

Las áreas geográficas objeto de estudio se muestran en las figuras S y 6, donde se marcan. 
tanto los tipos de vegetación, como las localidades donde se llevaron al cabo las recolectas. Con el 
propósito de proteger de Ja perturbación antropogénica algunas áreas, se establecieron las dos 
reservas. Ambas zonas se caracterizan por su riqueza en cuanto a flora y fauna. además de 
constituir el centro de anidación principal del flamenco rosado en México, y se han conservado a 
efecto de estudiar Jos ecosistemas y generar conocimientos sobre la diversidad de las especies. 
para aprovechar racional y sostenidamente Jos recursos naturales. 

TIPOS DE VEGETACION 

La Península de Yucatán es un área extremadamente interesante desde el punto de vista 
faunistico. tlori~tico y biogeográfico, por presentar especies que ostentan afinidades con Ja f"auna 
antillana y otras aparentemente endémicas. Su f"onnación. historia biogeográ.fica y características 
fisiográficas, determinan una composición particular que. en épocas recientes. se ha visto afectada 
por el hombre, quien realiza una destrucción paulatina de los ecosistemas. 

Duna cost~ra. Se localiza en todo el litoral de Ja península. y sólo se ve interrumpida por la 
franja de manglares que llega al mar. El suelo es de arena calcárea, casi pura, con pocas partículas 
de arcilla, que retienen la humedad y los nutrientes, adviniéndose escaso nitrógeno a caJsa de la 
poca descomposición de materia orgánica. Los vientos son fuertes y transportan sal. En ausencia 
de vegetación, la arena es trasladada por el viento tierra adentro,, f"onnando montículos que se 
conocen como ... dunas móviles". Cuando estas dunas se cubren de vegetación, las raíces fijan la 
arena y se acumula materia orgánica, iniciándose así Ja f"onnación de sedimento. En este 
ecosistema el medio es muy extremoso por la poca precipitación pluvial y las altas temperaturas. 
de tal suerte que. Ja vegetación que logra colonizar estas zonas,, se caracteriza por ser halófila.. de 
hojas crasas. así como de hierbas rastreras y arbustos muy ramificados. de escasa altura. En 
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Vucatán esta vegetación tiene como limites el mar y el manglar, cubriendo una frar.ja de entre 60 y 
100 m de ancho (Flores y Espejel, 1994). 

Manglar. Se distribuye a lo largo del litoral. Los suelos donde se localiza están siempre 
inundados. aunque en el none los esteros se secan durante Ja época de sequía.. que va de marzo a 
mayo. El manglar constituye una comunidad de arbustos, o inclusive árboles. que bordean los 
esteros o cubren amplias zonas pantanosas. Son especies hidrófilas. tolerantes a la salinidad del 
agua y a la brisa marina. Este tipo de vegetación se caracteriza por poseer raíces aéreas y en fonna 
de zancos (raíces zancudas). que sostienen al árbol en el fondo lodoso de pantanos y esteros. El 
Cotlaje es perenne y son pocas las especies herbáceas o epifitas que crecen dentro de la franja 
(Flores y Espejel. op. cit.). 

Selva baja caducif"olia. Esta vegetación es abundante aJ none de la península. Se desarrolla 
en sucios planos. poco profundos,. de color oscuro o rojizo. calcáreos. con gran aflore de roca y 
está constituida por árboles cuya altura oscila entre 6 y 15 m. Tiene como característica panicular 
que casi todos estos árboles dejan caer sus hojas durante la época más seca del año. por lo que en 
Jos meses de febrero a mayo y en especial, en el mes de abril. el entorno adquiere un matiz pardo 
amarillento. Hay un estrato arbóreo y otro herbáceo. ambos con bejucos leñosos. también 
caducos. compuestos por especies de Ja familia: Bignoniaceae, Leguminosae y Combretaceae. Las 
epifitas son bromeliáceas, cactáceas y algunas orquídeas. Esta comunidad limita con el manglar, la 
duna costera. selva mediana subcaducifolia. sabana y selva baja caducifolia espinosa (Flores y 
Espejel. J 994). 

Petén. Se ha descrito como una asociación de especies penenecientes a diferentes tipos de 
vegetación. y es una agn.ipación de elementos arbóreos. arbustivos y herbáceos cuya estructura y 
distribución le dan una fisonomía especial. de tal manera que la asociación de árboles es vista 
como una isla rodeada por estructuras herbáceas. Así pues, el petén es muy típico a nivel regional 
y único en el país (Flores y Espejel, J 994).La palabra pctén. de origen maya, significa upais llano" 
(Barrera. 1982). y se define como islas circulares en las que asociaciones vegetales diferentes se 
distribuyen en círculos concéntricos. de tal modo que el manglar o tular. según sea el caso, quedan 
en la periferia y en el centro hay vegetación de selva. o bien una mezcla de elementos selváticos y 
de manglar. 

CARACTERiSTICAS DE LAS RESERVAS 

En Jos años setenta, la UNESCO (Programa El Hombre y La Biost'Cra MAB) promovió un nuevo 
concepto de protección de áreas: reserva de la biosfera, basado fundamentalmente en la 
investigación científica, el mantenimiento de áreas bien protegidas (zonas núcleo). y en la 
panicipación vecinal para proteger las zonas. Tal sistema no implica cambios legislativos en Jos 
países, compromisos económicos, adquisición de tierras o reubicación de gente, ni sanciones de 
tipo alguno. El Comité Mexicano del Programa MAB, decidió tomar a su cargo Ja creación de las 
a.reas de la bios ... era. en México. con lo que se inició la aplicación de este nuevo modelo 
(SEMARNAP. INE y CONABIO, 1995). 
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Reserva Especial de la Biosf"en Ria Celestún 

Nombre oficial del área protegida: Ría Celestún (=ºEspanto de piedran) 
Categoría: Reserva Especial de la Biosfera 
Localización: en la costa noreste de la Península de Yucatán. limitada al none por la reserva 

estatal El Palmar y al sur con El Remate, en el estado de Campeche. Abarca Jos municipios 
de Cclestún y Maxcanú, Yuc .• y Calkini, de Camp. (Fig. 5). 

Superficie: 59, 130 has. 
Poblaciones importantes dentro de Ja reserva: Celestún. Isla Arena. Xixín, Real Salinas. San 

Joaquín y El Remate. 
Vías de comunicación: carretera de Calkíni a Isla Arena; carretera Mérida-Cclestún. 
Antecedentes legales: fue decretada zona de refugio faunístico el 19 de julio de 1979. durante el 

sexenio de José López Portillo. A principios de Ja administración de Miguel de la Madrid. su 
manejo pasó a manos de la SEDUE, la cual le asignó la categoría de reserva especial de Ja 
biosfcra. 

Infraestructura: no cuenta con infraestructura alguna; sólo hay una construcción patrocinada por 
PRONATURA-Yucatán. y una estación de la empresa invcstiga<lora Ducks Unlimited de 
México, A. C. (DUMAC). 

Descripción del área protegida: la reserva muestra gran variedad de humedales. Es una de las más 
grandes 8.reas de manglar en el Golfo de México. La imponancia de la reserva deriva de ser 
un espacio de alimentación y descanso para un elevado número de aves migratorias que 
anidan en ese Jugar. en especial el flamenco rosado que ahí se alimenta y reproduce. Es. 
además, un sitio de in1ponancia donde proliferan tonugas marinas y cocodrilos de pantano. 
Se observan dos climas predominantes (tipos, según Kopen): el primero. en la mayor parte 
de la reserva, al centro y al oeste. seco-semiárido. con una temperatura superior en todos los 
meses a los 18 ºC y lluvias en verano. la promedio anual es de 26.2 ºC y la más elevada 
oscila alrededor de los 29 ºC (mayo) y el más frío por los 23 ºC (enero). con precipitaciones 
entre 600 y 800 mm anuales. 
El otro clima se presenta aJ sureste de la región. correspondiendo al cálido-subhúmedo, con 
lluvias en verano, temperatura promedio anual superior a los 18 ºC. y precipitaciones entre 
800 y 1800 mm anuales. Penenece a Ja provincia fisiográfica de la Unidad Orogénica, 
Plataforma Yucate~ zona que presenta un relieve con do1ninio de terrenos ligeramente 
ondulados. planos y bajos y rocas calcáreas. En general. las aguas de la reserva son 
altamente salinas. En gran pane está sujeta a inundación, hacia el none y al sur. 

Tipos de suelos: gleysol. 16,800 has. solonchak 7,600 has. histosol 4,800 has y en menor cantidad 
regosoJ. rendzina y litosol. 

Vegetación y flora: existe una mezcla de especies halófitas, de vegetación subacuática y de bosque 
tropical caducifolio. con influencia de flora antillana y de la Península de Florida. 
Duna costera: se han registrado JOS de las 226 especies conocidas para este tipo de 
vegetación en el litoral yucateco. Se presentan dos grandes comunidades de 'Ve8etación: las 
pioneras y las de matorral; las primeras se establecen en la zona de duna móvil. en la pane 
más cercana aJ mar y contienen especies herbáceas y arbustivas de poca altura tolerantes a la 
salinidad, aJ movimiento de arena y a las mareas altas. Las de matorral se ubican en la zona 
de dunas internas y fijas. contienen especies menos tolerantes a la salinidad y dominan los 
arbustos o árboles muy ramificados. rodeados por claros de vegetación con gramíneas. Las 

·ir,J~s CON 
FALLA DE ORIGEN 

11 



especies más sobresalientes de esta comunidad son en general: Sesuvium porlu/aca.•;trum, 
S11acda li11caris, Echitcs yucata11e11si.\·, Coccothrinax readii, Mate/ea yucalanensi.-.. 
F:xostema caribaeum y Spermacoce co1ifusa. 
l\'!anglar: se han diferenciado varios tipos: los de franja marina. de franja lagunar. de salitres, 
de cuenca alta, de ciénega baja y manglar de petén. Entre un 80% y un 9<JG/o. Ja reserva se 
encuentra confonnada por este tipo de vegetación. Son especies predominantes: A vice1111ia 
gern1i11a11s (mangle negro), Lagr111cularia racemo.'fD (mangle blanco), Conocarpu.\· erectus 
(botoncillo). R.hizophora mangle (mangle rojo), y otras que cohabitan con Jos manglares: 
Sa/icornia bigelolli. Bati:i.· maritima, Sc.wvium portulaca:rtrum y Sporo/obus virginicus. 
Selva Baja Caducifolia: la vegetación es arbórea y densa. con alturas que oscilan entre 8 y 
12 m. Las plantas trepadoras y epifitas son realmente escasas y sólo se presentan en áreas de 
gran humedad atmosférica, como son las zonas situadas alrededor de los cenotes. Especies 
representativas: 711evelia ovala, Ceiba aesculifo/ia. Guaiacum sanct11m y Lemaireocercu.-. 
griscus. Esta vegetación es la más afectada por las actividades agropecuarias y es el 
ecosistema con menor superficie dentro de la reserva. 
Petenes: se localizan al sur de la reserva. donde los árboles alcanzan la altura de los que 
caracterizan a Ja selva mediana, y presentan varios estratos. Las especies más sobresalientes 
en este tipo de vegetación son: Manilkara zapota, Bursera sin1aruha. Malvaviscus arboreus 
y Ficus teco/utlensis. 

Amenazas: contaminación de las aguas superficiales y del manto freático; bloqueo del flujo de 
agua~ eutroficación y azolve del estero; pastoreo y cacería furtiva~ así como construcción de 
caminos en la zona suroeste. 

Reserva Especial de la Biosfera de Ría Lagartos 

Nombre oficial del área protegida: Ría Lagartos. 
Categoría: Reserva Especial de la Biosfera. 
Localización: en la costa norte de Yucatán. abarcando los municipios de San Felipe, Río Lagartos 

y Tizimín. (Fig. 6) 
Superficie: 56. 999 hectáreas. 
Poblaciones importantes dentro de la reserva: El Cuyo, San Felipe. Ria Lagartos y Las Coloradas. 
Vías de comunicación: la reserva se encuentra a 270 km de Ja ciudad de Mérid, y a 50 km de 

Tizimin~ el acceso a la zona es por la carretera federal J 76 Mérida-Tizimín y. si el acceso se 
efectua por Cancún. habrá de utilizarse la carretera federal 180. Existen otras vías 
pavimentadas que comurúcan a San Felipe, Ria Lagartos y El Cuyo, y caminos de terracería 
que entroncan con los poblados de Las Coloradas y El Cuyo. 

Antecedentes legales: el 26 de junio de 1979 fue declarada zona de refugio faurústico por el 
Presidente José López Portillo. El 29 de agosto de 1986 se publicó en el Diario Oficial de Ja 
Federación el correspondiente reconocimiento internacional a Ria Laganos por parte de la 
Conservación de Ramsar., según los criterios adoptados por la reunión de Cagliari en 1980. 
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, su manejo pasó a manos de la SEDUE, Ja cual 
le asignó la categoría de reserva especial de la biosfera. 

Infraestructura: cuenta con instalaciones a la entrada de Ja reserva. sobre el camino al pueblo de 
Ria Lagartos. y otras en El Cuyo, así como resguardo de vigilancia en los caminos de 
acceso. 
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Descripción del área protegida: en la reserva se presenta una zona de transición de climas: la parte 
oeste (Estación Ría Lagartos) con un clima semiárido BS o (h 9

) w (W9
) iwº. y la parte este 

(Estación El Cuyo) clima cálido-subhúmedo Ax' (wo) iwu. El área está confonnada por 
planicies con pendientes suaves y unifonnes y se localiza en la región geomórfica 
denominada platafonna yucateca; es de origen kárstico y f'onna parte de la llanura costera 
del Golfo de México. La formación del estero (que le da el nombre de ria) tiene una f"onna 
alargada, con orientación este-oeste. de aproximadamente 40 km. donde se interconectan 
pequeños canales. El sistema lagunar lo conf"onnan principalmente tres lagunas: la primera 
va desde la boca San Felipe a la boca del canal que la separa del estero Ría Lagartos; en 
segundo lugar se observa el estero de Ría Lagartos que se extiende .. desde los vasos de 
evaporación de la salinera. hasta la Angostura; y en tercer lugar está la Angostur~ aJ 
extremo oriental del llamado lago Flamencos. En Ja parte sur de la reserva. se localizan 
algunos petenes y manantiales. 

Tipos de sucios: a) rendzinas. poco profundos y con alto contenido de arcillas. ricos en calcio. con 
una capa superficial de humus; b) luvisol. con alto contenido de arcilla en el subsuelo; c) 
cambisol. que contiene en el subsuelo una capa con f"onna de terrones. en cantidad 
moderada, de arcilla de calcio. fierro y magnesio. asociados a litosoles y luvisoles; d) 
vertisoles. que contienen arcillas absorbentes. sujetos a inundaciones y susceptibles e 
erosión; e) glcysol. saturados de agua debido al alto contenido de hierro f"erroso; f) 
solonchak. caracterizados por su alta salinidad y carencia de carbonato de calcio; g) 
litosoles. suelos delgados y pedregosos. asociados a Jos histosolcs y a los solonchac; y h) 
regosol calcáreo. de textura gruesa y escaso contenido de materia orgcinica. 

Vegetación y flora: la reserva pertenece a la provincia floristica Península de Yucatán. región 
caribeña del reino neotropical; la flora de esta región es de influencia antillana y de la 
península de Florida (Rzedowski, 1983). 
La fisiografia del área de la reserva permite la existencia de varios tipos de hábitat. 
caracterizados por su proximidad al mar. a la laguna y a tierra firme y ostentan Jos siguientes 
tipos de vegetación: sumergida .. duna costera.. manglar, selva baja caducif"olia. tular-carrizal
pastizal y petencs. 
Duna costera: integrada por plantas xerófitas tropicales y paJmas. Las especies 
características son: sisal (Aga\oe sisa/a11a). bab-ki (Agave a11gustifolia). uva de mar 
(C"r>ecoloha uvifcra), nakax (Coccothrinax readii). palma chit (7ñrinax radiata). kuka 
(Psc11dophue11ix sargetii), nopal (Opu111ia dillenii), cactus (Cereu.~ penlagonus), y sikil
ha 'xiu (La111a11a i11vo/ucrata). 
Manglares: este tipo de vegetación es abundante y presenta una zonificación específi~ 
desde los sitios más húmedos dominados por mangle rojo (Rhi::ophora llltVlg/e) y mangle 
blanco (Lag1111c11/aria raccmosa). hasta los menos húmedos con el mangle negro (Avicen11ia 
germi11a11s) y mangle botoncillo (C011ocarpus erectus). La distribución del manglar en el 
estero está segmentada por agrupaciones de tular-pastizaJ-carrizal, de selva baja caducifolia 
inundable, vegetación de duna costera y petenes. 
Selva baja caducifolia: pr-esenta dos tipos de comunidades: la primcna. formada por 
P.w!udophoe11ir sargcntii y la segunda por cactáceas canelabrifonnes (Cepha/oceT'lls 
ga11mcri~ Len1aireoccreus gri~·cus. Ptcroccreus gaumeri y Nopalea ga1119l!T1). La primera 
comunidad se asienta en el occidente de la reserva~ desde Puerto Juárez (Quintana Roo) 
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hasta Ja pane sur de El Cuyo. La asociación con las cactáceas se encuentra desde El Cuyo 
hasta Sisal. donde abundan las leguminosas espinosas. 
Pctenes: los petenes se hallan en las planicies inundables de las marismas. y su forma varia de 
redonda a 1:1val. En ellos crecen árboles de altura considerable y los característicos de la 
selva mediana subperennifolia; entre ellos figuran especies de los géneros Metop1un1. Ficus. 
Plumeria, Ma11illcara, 1ñri11ar y Sabal y. hacia Jos extremos, se ubican Haematoxy/011 
campcchia11um. además de Acoelorrhaphae wrigthii y Co11ocarpus erectu.v. En general, los 
petencs se localizan al sureste de Ja reserva. desde la pane oriental del estero y hasta el 
manglar de El Caracol. en Quintana Roo. 

Amenazas: pastoreo de ganado en el sur; modificación del paisaje a causa de Ja industria salinera; 
modificación de flujos de agua; e inmigración de la población. entre otras. 

LOCALIDADES DE COLECTA 

En cada reserva se eligieron diferentes estaciones de recolecta para el muestreo sistemático. En las 
Fig. 5 y 6 se localizan geográficamente las rstaciones; cada colecta representa un distinto tipo de 
vegetación. Los sitios de recolecta fueron elegidos con base en las condiciones naturales y el 
estado de preservación de los mismos; asimismo. se procuró recolectar en aquellos sitios menos 
perturbados y con menor influencia del hombre. Las áreas correspondientes fueron 
gcorrcfcrenciadas con un geoposicionador Ensign GPS. Hand-Hcld GPS Systems (Trimble) y las 
coordenadas geográficas están marcadas para cada estación. 

A continuación se presenta la descripción de las localidades en cada reserva: 

Reserva Ria Celestún 
Nombre de la localidad: el número entre paréntesis indica su localización en la Fig S. 

( 1) sin nombre, ubicada a 6 Km al noroeste del pueblo de Celestún; camino de terraceria 
Cclcstún-Sisal (N 20°54'46'" W 90°22.49 .. ). Tipo de vegetación: duna costera. 

(2) Rancho Loma Bonita. 15 Km al este. sobre la carretera Celestún-K.inchil. 500 mts de 
terraceria a la derecha (N 20050'56"• W 90°15'40 .. ). Tipo de vegetación: selva baja 
caducifolia. 

(3) DUMAC, ubicada un Km al este del pueblo Celestún, sobre la carretera Celestún-K.inchil, 
al nivel del Puente Celestún. lado izquierdo (N 20°51 '30" W 90"23'0"). Tipo de 
vegetación: mangle. 

(4) Petén. ubicado 15 Km al este de Celestún. sobre Ja carretera Celestún-Kinchil, un Km 
hacia la entrada del Rancho Loma Bonita. un Km al sur y otro hacia el oeste (N 20°50'42 .. 
W 90º 16 • 17• "). Tipo de vegetación: petén. 

(5) Ecoparaiso. manglar. ubicado 7 Km al noroeste del pueblo de Celestún. por el camino de 
terraceria Celestún-Sisal (N 20"57'35" W 90"2 l '24"). Tipo de vegetación: manglar. 

(6) Ecoparaíso. duna costera. ubicado 12 Km al noroeste del pueblo de Celestún, por el 
camino de terraceria Celestún-Sisal (N 20°58'38" W 90"2l'18"). Tipo de vegetación: 
duna costera. 

(7) Petén. ubicado 7.5 Km al este de Celestún. sobre la carretera Celestún-Kinchil. 10 mts a Ja 
izquierda (N 20°51'00"W90"19'15"). Tipo de vegetación: petén. 
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Reserva Ria Lagartos 
Nombre de la localidad: el número entre el paréntesis indica su localización en la Fig. 6. 

(1) La Dársena. un Km a1 W del pueblo El Cuyo. sobre camino de terraceria (N 21º. 319, 9•• 
W 87º. 41 '. 34 .. ). Tipo de vegetación: duna costera. 

(2) Zacbó. 4.2 Km a1 sur de la estación El Cuyo, sobre Ja carretera El Cuyo-Moctezum~ 300 
mts a Ja derecha (N 21º. 28'. 58" W 87°, 42',. 0211

). Tipo de vegetación: selva baja 
caducifolia. 

(3) El Cuyo, 2.5 Km al este de la estación El Cuyo (N 21°, 30', 35" W 87", 40', 43"). Tipo 
de vegetación: manglar. 

(4) Ojo de agua, un Km al N de la estación Ría Lagartos. sobre la carretera al pueblo de ria 
Lagartos. 500 mts al oeste (N 21°, 34', 48" W 88°, 09\ 46"). Tipo de vegetación: petén. 

(5) Petén Tuch~ 10 Km al este de la estación Ria Lagartos, sobre la carretera a San Felipe las 
Coloradas, hasta llegar a la entrada de Ja zona núcleo, 4.1 Kms a la derecha. sobre camino 
de terraceria (N 21º, 35'", 46'' W 88º. 08', 47''). Tipo de vegetación: petén. 

(6) Pctén. ubicado sobre el camino a nuevo Tekal. 10 Km al sur de El Cuyo, carretera El 
Cuyo-Moctezuma (N 21°, 26'. 07" W 87°, 40', 01 ").Tipo de vegetación: petén. 

(7) Chiquila. un Km al norte del pueblo Ría Lagartos. sobre una carretera de terraccría (N 
21º. 35', 45" W 88°, 08', 48u). Tipo de vegetación: manglar. 

(8) Estación rua Lagartos. entronque de las carreteras Las Coloradas-San Felipe. Ria 
Laganos-Tizimín (N 21º. 34', 17" W 88° 09" 38"). Tipo de vegetación: selva baja 
caducifolia. 

(9) Estación El Cuyo, 1 Km al E de la estación El Cuyo. Municipio Tizimin (N 21º. 30", 45 11 

W 87º. 40-, 33" ). Tipo de vegetación: manglar. 
(10) Rancho San Silvestre. 10 Km. al sur de Ja estación El Cuyo, sobre la carretera El Cuyo

Moctczuina. (N 21º. 27 •• 09" W 87°, 42', 26"). Tipo de vegetación: selva baja 
caducifolia. 

Nombre de Jos colectores que paniciparon en las salidas al campo (en el material examinado 
aparecen abreviados): Burgos León. Fidencio (BLF). Delfin Gonzále.z, Hugo (DGH). Godinez 
Alvarez, Adriana (GAA), Huerta. Herón (HH). lbáñez-Bemal, Sergio(IBS), Manrique Saide, 
Pablo (MSP), Martinez Campos, Carmen (MCC), Miranda Martin del Campo, Leticia (MMCL), 
Navarro Correa, Carlos (NCC), Paz Rodríguez, Rafael (PRR), y Salas S., Celia (SSC). 

IV. MÉTODO 

El método de muestreo consistió en la utilización de trampas Malaise (para la recolecta de 
día y de noche, basada en la inteñerencia fisica) y de red aérea (para la captura de insectos 
posados en la vegetación o durante el vuelo). 

Se efectuó un total de ocho salidas para cada una de las dos reservas, llevando a cabo un 
muestreo sistemático. Las salidas a1 campo se realizaron cada tres meses, con una duración de 
quince días de recolect~ una semana en cada reserva.. con un periodo de muestreo de dos aiioS 
(Cuadro l.) 
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Cuadro J. Número y fechas de los muestreos realizados en las dos áreas de estudio durante el 
periodo 1995-1997 

Rcsrn-·a l:•pecial de a. Biosfer• Rfa L•g•rto• 
J. 29 de agosto al 1 de septiembre de 1995 
2. 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1995 
3. l H al 22 de marzo de 1996 
4. 8 al 13 de julio de 1996 
5. 14 al 18 de octubre de 1996 
6. 13 al 17 de enero de 1997 
7. 3 l de mar.l'.o al 5 de abril de 1997 
H. 29 de junio al 6 de iulio de 1997 

Raerva E"9!;Cial de I• Biod'era Ria Cclca:ún 
4 al 7 de septiembre de 1995 
4 al 8 de diciembre de l 99S 
25 al 29 de marzo de 1996 
15 al 19 de julio de 1996 
22 al 26 de octubre de 1996 
20 al 24 de enero de 1997 
31 de marzo- J 1 de abril 
7 al 13 de julio de 1997 

Con el fin de estandarizar los muestreos y facilitar el análisis de datos en las dos reservas y 
entre cada tipo de vegetación, se hicieron recolectas en los cuatro diferentes tipos de vegetación: 
duna costera. manglar. petén y selva baja caducifolia. 

PRESERVACIÓN Y MONTAJE 

Se considera material de colecta directa al recolectado con red aérea y material de colecta 
indirecta al recolectado con trampa Malaise. Se utilizó para la colecta direct~ una cámara letal con 
vapores de cloroformo para matar a los organismos, conservándose en seco dentro de latas 
pastilleras. utilizando como preservador paradiclorobenceno mezclado con silicagel para evitar que 
la humedad y organismos proliferen en el interior de las cajas. maltratando irreversiblemente a los 
ejemplares. 

Para la colecta indirecta se uso como liquido Je1al alcohol al 70%; al etiquetar las muestras 
se aprovechó para cambiar por alcohol al 700/o limpio. 

Los ejemplares. debidamente etiquetados. fueron transportados al Laboratorio de 
Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (lnDRE). en donde, para 
efectos de estudio taxonómico y conservación. se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Ejemojares preseryados en alcohol. Se sometieron a una inmersión durante diez minutos en 
acetona pura~ grado analítico. y posteriormente se secaron rápidamente con ayuda de una lámpara 
incandescente. La acetona es útil para retirar el exceso de grasa que afecta les patrones de 
coloración, importantes en la taxonomía; a la vez se evita la defol'TIUlción de los cuerpos a causa de 
ta deshidrn.tación lenta. Cuando los ejemplares se encuentran en proceso de evaporación de la 
acetona~ se montan en alfileres entomológicos; en caso de los ejemplares muy pequeños. se 
montaron sobre triángulos de cartulina o pineretas. Es imponante que las patas estén 
relativamente extendidas y las alas permitan observar las áreas pleurales. para su detenninación 
taxonómica. En cuanto a estudio de la moñologia de genitales, se requiere disecar y macerar los 
tejidos. para su observación en laminillas con microscopio compuesto o incluidos en glicerina 
dentro de microviales. para observarlos en ponaobjetos ex.cavados en tercera dimensión. 
preferentemente. 

Ejemplares preservados en seco. Se colocan en cálnara húmeda por un día, o en una 
pequeña cámara de vapor durante 1 S a 1 O minutos. con objeto de reblandecertos. Se coloca el 
alfiler cntomológico y se acomodan sus estructuras de tal manera que se facilite la observación de 
las caracteristicas moñológicas necesarias en taxononúa; posterionnente se dejan secar. 
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Métodos de Análisis Para la obtención de los índices de diversidad y similitud, se utilizaron 
las fónnulas de Menhinick y Simpson, respectivamente. Estos indices fueron seleccionados por las 
ventajas que ofrecen, entre las que se encuentran la facilidad para calcularse. así como porque 
consideran tanto el número de especies como el número total de individuos recolectados. en el 
caso del indice de Menhinick (Magurran, 1988). mientras que para el índice de similitud de 
Simpson. su principal ventaja es Ja de tomar en cuenta Ja disimilitud entre las f"aunas a comparar. 
así como con el número de especies compartidas (Sánchez & López., 1988). 

Indice de Similitud de Simpson 
IS= JOO(s)/N2 

s = número de especies compartidas 

Fórmulas: 

Donde: 

Indice de Diversidad de Mcnhinick 
Dmn=S/N 

S = número de especies registradas 
N = número total de individuos registrados N = número total de individuos registrados 

El material se encuentra depositado en la Colección de Anrópodos con Importancia Médica, 
del Laboratorio de Entomología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(lnDRE-SSA). 

ANÁLISIS DE DIVERSIDAD 

El término biológico diversidad es usado comúnmente para describir ula variedad de formas 
de vida. el papel o rol ecológico que llevan al cabo y la diferencia genética que contienenº (Wilson 
y Pctcr. 1988). Para su investigación, Magurran (1988) dividió el estudio de Ja diversidad en dos 
componentes: la variedad o riqueza; y la abundancia relativa de las especies. Estos componentes 
son definidos de la siguiente manera: ~ es el número de especies en cada comunidad. Los 
indices de riqueza de especies son esencialmente una medida del número de especies en una 
unidad definida de muestreo; abundancia es el número de individuos de cada especie durante el 
tiempo de muestreo; los modelos para abundancia de las especies. describen la distribución de 
éstas. 

Para el análisis de la diversidad de áreas, se utilizó el Indice de Simpson, basado en la 
sigu1eme íónnula: 

D= S fg¡ lncll 
(N (N-1) 

n, = número de individuos de cada una de las especies 
N = número total de individuos del taxón en cuestión 

(aplicando al resultado obtenido el recíproco l/D) 

Este indice es considerado del tipo 2, dado que la fórmula es más sensible a los cambios en 
la abundancia de las especies comunes (estableciendo Ja dominancia). Este índice le da más peso a 
ta abundancia de las especies comunes. que proveer una medida de la riqueza. Se adopta el 
reciproco del Indice de Simpson. el cual garantiza que el valor de tal índice aumenta con el 
incremento de la diversidad (Magurran. 1988). En otros ténninos. expresa la imponancia relativa 
de las especies en la comunidad. Nos indica hasta qué punto algunas especies o grupos de éstas 
contribuyen o influyen en los aspectos de Ja comunidad. Así, la diversidad es máxima cuando cada 
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individuo de la citada comunidad penenece a una especie diferente. lo cual supone. por tanto. falta 
de dominancia. 

Para el cálculo de la similitud entre las faunas. se utilizó Ja siguiente fórmula: 

Indice de Similitud = 100 (•)IN 
s = número de especies compartidas 
N = número de especies del área, que presenta menor cantidad de éstas 

Curva de acumulación de especies. Este tipo de modelos describe un componamiento 
asintótico de Jos valores de riqueza especifica de una localidad. cuya medida se basa en el esfuerzo 
de recolecta acumulada. donde el número de especies tiende a un incremento y. después. se 
comporta de manera asintótica. Tales modelos pueden predecir o estimar el número de especies 
(teóricas) de un área dada (Soberón y Llorente-Bousquets. 1993) y representar, en ciena medida. 
la eficacia de los métodos de muestreo. 

Para el análisis de este modelo, se utilizó la función de Soberón y Llorente (1993). Los 
cálculos fueron realizados en el programa STATISTIC~ edición '98 (StatSoft. 1998), en el 
módulo uNonlinca.- Estimation", con base en la siguiente sintaxis: 

Donde: 
SP = (a•Esfuerzo) I (l+(b•Esfuerzo)). 

SP= Especies acumuladas 
Esfuerzo= Unidad de esfuerzo de colecta (días) 
a y b= parámetros calculados por el modelo 

BASE DE DATOS 

Uno de los objetivos principales del proyecto global. fue Ja catalogación de los ejemplares 
colectados en ambas reservas. Para e1lo, los datos de colecta de los ejemplares se vaciaron en el 
Programa BIOTJCA. proporcionado por la CONABJO. El Programa posee diferentes pantallas de 
captura. como la taxonómica, la geográfi~ la curatorial y de literatura. 

La catalogación de los ejemplares se hizo de la siguiente manera: los ejemplares llevan un 
número especifico e independiente para cada taxón. siempre asociado. tanto en el ejemplar. como 
en la base de datos. Los catalogados llevan tres etiquetas: número de catalogación. determinación 
y colecta. Todos los datos pueden ser asociados en la base de datos. por f"echas. trampas. 
colectores y taxa; y es posible incluir cada ejemplar independientemente o por lote. ya sea en 
alcohol o en seco. 

En los ejemplares de bombílidos ya catalogados aparecen los datos de material examinado. 
el número y la sigla lnDRE-CONABIO, eomo ejemplo: JnDRE-CONABl0:97-03S71, dichos 
ejemplares ya están incorporados a la base de datos. En los ejemplares que no aparece el número 
de catálogo es porque todavía no ha sido incluido en dicha base. 
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V. RESULTADOS 

Los resultados se presentan en dos apanados. el primero de los cuales se refiere a Ja parte 
taxonómica de las especies e inc-luye la diagnosis, la distribución, los comentarios y el material 
examinado. Se fotografiaron los caracteres distintivos para cada especie. 

El segundo se refiere al análisis de la diversidad, y en él se estiman los pa.-ámetros de 
diversidad y similitud, mediante el empleo de indices para cada componente. asimismo se describe 
una interpretación del modelo predictivo de la curva de acumulación de especies. 

APARTADO TAXONÓMICO 
Clave para subíamilias, tribus y aéneros de la familia Bombyliid~ de Ria Celestún y Ria La¡:artos 

Margen posterior del ojo con indcntación y una linea corta que divide al ojo en dos 
áreas ............................................................................................................ Anthracin.ae .............................. 3 

1 • Margen posterior del ojo simple, sin indcntación ............................................................................................ 2 
2 Flagelo antenaJ con un surco apical o antcapical que sostiene al estilo......... Phthiriinac; escapo robusto. 

obtuso y con un pequeño estilo que surge de un surco apical. probóscide muy larga; sedas de Ja gcna 
confinadas a la parte inferior; los machos varían en patrón toráxico de amarillo y negro a complctanlcntc 
negro o gris ........................................................................................................... Ncacrcotrichus C<>ekercll 

2 • Flagelo antena) sin un surco apical o antcapical que sostiene al estilo; otras características variables ......... . 
.......... ..... ...... ... . .. .... ........ .. .. .. ..... ....... .. . ... .......... ......... .. ................... ........... ToxOf'hc>rillólc ............................ S 

3 Antena con sedas rodeando el ápice del flagelo ........................................ Anthracini; flagelo terminando en 
un mechón de sedas; cuerpo con escamas y sedas plateadas; celda R. no dividida; abdomen con cerdas y 
escamas plateadas; patrón alar presentándose como una mancha unif'onne de color ncg.-o mate o bien 
fragmentada en gotas pequeñas discretas........................ . ....................................... Anthrax Scopoli 

3 · Antena sin sedas alrededor del ápice del flagelo; otras características variables .............................................. 4 
4 Pul vilos cónicos y con uñas tarsales ......................................................... ExoprOSCJl)ini ................................ 6 
4' Pul vilos <cdondcados y sin uñas ta<Salcs ................................................... Villini ........................................... 7 
5 Tubérculo oc.ciar con dos sedas largas dirigicbs anterionncnte. fi.irca con una espina anterior ....... Toxophorini; 

sedas de la gena. l"CCtas. probóscide corta o larga ............................................................... Toxophora Mcigcn 
5 • Tubérculo oc.ciar sin dos sedas largas dirigicbs anteriormente; finca con .-cbordcs o alas sobre los márgenes 

posteriores.... . ........................................................................ Gcr-ontini; sedas de la gcna curvas; 
probóscide extendiéndose mas allá dr. la cavidad oral.. .............................................................. Ge ron Mcigcn 

6 Celda ~ no dividida por una vena transver.ml; coloración del patrón alar varia a completamente 
hialina ......................................................................................................................... Exopro.soJJCI Macquart 

6 · Celda ~ subdividida por una vena transversal; la coloración parda del patrón alar siempre se presenta nunca 
llegando a ser complctamcrttc hialina ..................................................................................... LIKJ!ra NC"V11'13R 

7 Ala hialina sin ninguna marca de coloración oscura; usualmente con al menos d margen costal amarillo o 
ligeramente pardo; la tibia anterior sin cerdas .................................................................................. Villa Lioy 

T Alas con marcas evidentes y conspicuas pequeñas distribuidas a través del ala; tibia anterior con 
cerdas ................................................................•...........•.......••......•.......•..................•..............•••••........••.•... 8 

8 Mitad basal dcJ abdomen con escamas anchas de color plalc:adas sobre el ápice y/o sobre los márgenes 
laterales del abdomen; ala con la parte proximal oscura y la parte distal 
J1ialina ................................................................................................................. úpiclclnthrax Ostcri Sackcrt 

8' Mitad basal del abdomen sin escarnas anchas de color plateadas ................................................................... 9 
9 Flagelo cstilifonnc generalmente tres veces el largo que el ancho basal; vena R 2.:i ligcraancnl.C curva o 

sinuosa ................................................................................................................ Cñrysanthrax Ostcat Sack.ert 
9· Flagelo bulboso y corto nunca tan largo a.no la opción anterior; vena R 2.:¡ contmncada apicalmcntc en f'orma 

de S ............................................................................................................•............. NeCK/ip/ocampla Curran. 
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SUBFAMILIA PHTHIRDNAE Dec:ker 

Diagnosis.- Los miembros de esta subfamilia se presentan en las tierras áridas de todos los 
continentes. encontrándose con mayor abundancia en el suroeste de los E. U. A. Las moscas de 
esta subfamilia se caracterizan por poseer una vena R 5 y el tórax ligeramente jorobado. En cuanto 
a sedas y pubescencia. están generalmente esparcidas y son un poco conas. aunque hay 
excepciones como en el género Acreolrichu.~ Macquan. de Australia. que se encuentra cubieno 
po.- gran cantidad de sedas. La mayor parte de estas especies. son de color claro, con áreas en 
'forma de manchas pareadas. En algunos Phthiria Meigen de Centroamérica, los machos son casi o 
completamente negros. en contraste con las hembras que son claras y. tienen la mayor pane del 
cuerpo desnudo; abdomen corto y compacto. Muestran como característica distintiva una 
depresión frontal antes de la antena; ojos de color rojo o verde; genitales masculinos grandes y 
conspicuos. por ello muchas de las partes y procesos pueden ser revisados sin necesidad de 
disección. 

Tribu Phthiriini Becker 

Diagnosis.- Los miembros de esta tribu presentan un patrón de distribución interesante. 
con seis géneros Acrcophthiria Evenhuis. Acreotrichus Macquan, Australiphthiria Evenhuis. 
Ncacrcotrichus CockereJJ, Phthiria Meigen y Pygocona Hull. Phlhiria se encuentra en todas las 
regiones. excepto la australiana y la neánica y Jos cinco géneros restantes se restringen al Nuevo 
Mundo. Solamente el género Ncacreotrichus se registra para México. Se caracterizan 
principalmente por la ausencia de vena M 2 • además de que las hembras presentan un par de sedas 
medianas sobre el octavo estemito. 

Género Neacreotricllus Cockerell 
Ncacn.:otrichus Cockccc11. 1917: 3 77. Es¡x:cic tipo: Acrcotrichus atratus Coquillctt. ) 904. 

Diagnosis.- En adición al tamaño y ronna ligeramente arqueada de la probóscide,, el 
género se caracteriza especialmente por la rorma de su antena: flagelo alargado. con el ápice 
cóncavo. del que sobresale una pequeña espina o varilla sensorial; rostro y frente prominentemente 
amplios. En los machos, los ojos están deprimidos en el ápice._ mientras que en las hembras la 
depresión se extiende hacia la frente. Son moscas pequeiias, que van de 1.5 a 8 mm o más. la 
longitud del ala es de 2 a 7 mm. Generalmente presentan pocas sedas, pero algunas especies las 
presentan largas, finas y erectas; coloración pálid8.y con o sin manchas oscuras sobre cara, frente, 
tórax y abdomen; algunas especies son completamente negras. 

Distribución .. - Neacreothrichus es el único género de la Tribu Phthiriinae que se presenta 
en México. con un total de 13 especies conocidas. ocho de las cuales se inf'orman para México: N. 
a=tec (Painter. 1962) (Gro.), N. cingulatus (Loew. 1846) (Chih .• Oax .• Pue. y Zac.). N. consors 
(Ostcn Sacken, 1887) (Coah .• Dgo .• Gro., Mor .• N. L. y Pue.), N. dolorosus (Williston. 1901) 
(Gro .• ligo .• Jal., Mor .. Pue. y Qro.), N. mixtecus (Painter, 1962) (ligo .• Mor .. N. L. y Pue.), N. 
o/mecus (Painter. 1962) (Cito. y Pue.). N. to/lec (Painter. 1962) (Nay.) y N. vitriventris (Coquiliett, 
1904) (Sinaloa) (Evenhuis y Greathead. 1999), ninguna de ellas registrada previamente para la 
Península de Yucat&n. 

Comentarios.- El género Neacreothrichus se reconoce básicamente por tener el poscráneo 
convexo; vena R. .. 5 ramificada; palpos presentes y frecuentemente largos; espiráculos abdominales 
dentro de la membrana pleural. En la literatura consultada se menciona que este género esta 
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relacionado con Usia Latreillc. pero se diferencia de éste porque los machcis no son dicópticos, 
por presentar el surco subapical sobre el flagelómero.. Ja vena M 2 ausente y el terguito ocho 
angosto. 

Neacreotrichu.J.· es un género propiamente Mesoamericano. con la mayoría de las ~species 
distribuidas en México,. algunas extendiéndose al norte a la parte sur de los Estados Unidos de 
América y solo cuatro conocidas únicamente para ese país. 

NeacreotricllMs aztec (Painter) 
(Fig•. 7-13) 

Phthiria aztcc Painter,. En: Painter & Painter. 1962: 29. Localidad Tipo: México, Guerrero, 21 millas al 
Sur de Iguala. 
Neacrcotr1chus aztcc (Painter): Evenhuis, 1999: 22. 

Diagnosis.- Probóscide del doble de larga que la cabeza; palpo esbelto con pilosidad 
negr~ algunas veces tan largo como el flagelo; cuatro sedas sobre cada lado de la frente, de 12 a 
15 sedas sobre cada lado de la gena, tan largas como el escapo y el pedicelo juntos, cilíndricos, 
con sedas largas esparcidas; flagelo de doble extensión que escapo y pedicelo juntos, cubierto con 
pequeñas sedas pardas y finalizando en dos puntas o dientes; estilo translúcido y se encuentra 
entre estas prolongaciones; facetas superiores de los ojos compuestos, tan largas como las 
inferiores. Tórax con sedas esparcidas homogéneamente; patas con coloración tenue grisácea.. y 
cubiertas con sedas neg.-as cortas; algunas sedas blancas sob.-e la coxa y el f"émur; pulvilos 
presentes. más largos que las uñas; alas hialinas o ligeramente ahumadas. con venas pardas o 
amarillas; vena t.-ansversal .--m más allá de la mitad de Ja celda discal; celda anal ocluida, a una 
distancia igual del margen alar que Ja longitud de la vena t.-ansve.-sal r-m; vena R.+Rs, ligeramente 
más allá del ápice de la celda discal; base de la costa y aJula. con sedas blancas; baJancincs blancos 
y base del tallo pardo. Abdomen con sedas conas amarillas o pardas, dc:pc:ndiendo de la 
iluminación; márgenes laterales del prime.-o al quinto terguitos con sedas blancas; genitales, no 
necesarios para su detcnninación. 

Material esaminado.- 7~ ~. JO: México, Yucatán. Ria Celestún: km 6 Camino Celestún
Sisal. duna costera. red aérea. 04-sep-1995. Col. LBF. 1 'i? (lnDRE-CONABIO: 96-00108); 
Malaisc diurna 3. 27-mzo-1996 Col. IBS. HJH. NCC y PRR. 1 <¡? (lnDRE-CONABIO: 97-04676); 
Malaisc diurna l. 23-ene-1997, Col. HJH. MSP y GAA. 1<¡? (lnDRE-CONABJO: 97-C217S). 
Rancho Loma Bonita, km 15 carretera Celestún-Kinchit .. petén, Malaise diurna 1, 08-abr-1997, 
Col. 1-UH, MSP. IBS Y MMCL. 1<;?-10' (lnDRE-CONABIO: 97-00396. 97-04679); sel"ª· 
Malaise diurna l. 26-mzo-1996. Col. HJH. PRR. NCC y IBS. 2<¡?<¡? (lnDRE-CONABIO: 97-
04677-04678). Ria Lagartos: Entrada a Zac-Boo. selva .. Malaise diurna 2, 1-abr-1997, Col. .. HJH. 
MSP. IBS y MMCL. 1 <¡?. 

Distribuciónª- México (Guerrero) (Evenhuis y Greathead. 1999). Nuevo registro para 
Yucatán, México. 

Comentariosª- De esta especie se colectaron ocho ejemplares (siete en Ría Celestún y uno 
en Ría Laganos); siete de estos mediante trampa Malaise y en vegetaciones de duna, selva y petén. 
Esta especie fue determinada por las claves de Painter y Paintcr, 1962, donde aun se considera 
como perteneciente al género Phthiria, y fue posteriormente confinnada como Neacreotrichus 
a:tec: por el especialista del grupo el Dr. Neal L. Evenhuis. 

Neacrcotrichus aztec es muy parecida a N. to/tec (Painter). por presentar la f"rente y el rostro 
con polinosidad plateada. pe.-o Ja especie que nos ocupa se diferencia por presentar la ramificación 
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de R.. y R, opuesta al ápice de la celda discal y por tener el abdomen con pilosidad blanca en los 
márgenes laterales del segundo al quinto terguitos y la totalidad del primero y segundo terguitos 
con la pilosidad blanca esparcida., mientras que N. toltec presenta la ramificación de R.. y R 5 antes 
del ápice de la celda discal y pilosidad blanca so?o en los primeros dos terguitos (Painter y Painter,. 
1962). 

Esta especie solo era conocida por un macho y una hembra de Ja localidad tipo y en este 
caso fue posible capturar ocho ejemplares de la Península de Yucatán en localidades muy lejanas 
del único registro disponible, lo que hace pensar que esta especie puede encontrarse ampliamente 
distribuida en el sur de México. En Guerrero se encontró en selva baja caducifolia, mientras que en 
este estudio se registra en duna costera, petén y selva baja caducifolia. 

SUBFAMILIA TOXOPHORINAE Schiner 

Diagnosis .. - Esta pequeña subfamilia se distingue en particular po.-quc sus representantes 
son robustos y de apariencia jorobada, alargada o cilíndrica y por presentar cerdas sobre el 
protó.-ax. mesotórax y patas; en Toxophora Meigen, dichas cerdas son particulanncnte curvas. 
basalmentc robustas y apicalmente agudas. Antenas esbeltas y alargadas, el flagelo en Toxophora 
Mcigcn es puntiagudo y se observa romo en otros géne.-os. Escapo y pedicelo alargados, el último 
ligeramente más corto que el primero (Yeates. 1994). Se distinguen en fonna notable por la 
inusual prominencia del protó.-ax. Alas variables: pequeñas en Toxophora Meigen y largas en los 
géneros restantes; en algunos, las alas presentan un pat.-ón de colo.-ación de manchas sob.-c las 
vc11as transve.-sales y las bifurcaciones. En general, la coloración de estas moscas es negra y en 
'/"oxophora Mcigen. se advierten sedas pálidas y densas o escamosas. formando bandas o manchas 
sobre el abdomen. Ciertas especies p.-esentan coloraciones metálicas. 

Tribu Gerontini Hase 

Diagnosis.- Gerontini comprende solamente al género Geron Meigen, con cuatro 
subgéne.-os G. (Empidigero11) Painter. G. (Geron) Meigen, G. (Plichtamyia) (Evenhuis) y G. 
(Pscudoammict11~';) Bigot. El géne.-o ya se había registrado en México. Se caracteriza 
específicamenle por los genitales femeiúnos; el estemito 8 está invaginado y muestra una región 
membranosa en la parte posrerior, la cual es larga; má.-genes laterales del terguito 8 expandidos, y 
furca con sedas dorsales y dobleces sobre los márgenes posteriores. 

Género Geron Meigen 
Geron Mcigcn, 1820: 223. Especie tipo: Geron gibbosus Mcigcn, 1820 [= Bombylius gibbosus Olivicr. 
1789). 
Am1ctogcron Hcssc, 1938: 918. Especie tipo: Amictogeron merame/anus Hcssc, 1938. 

Di•gnosis.- Cabeza completamente circular; ojos holópticos en los machos, mientras que 
en las hembras están ampliamente separados y ligeramente convergentes en el do.-so; vértice tres 
veces más ancho que la distancia entre los ocelos posteriores. Tórax compacto, con el mesonoto 
fuertemente encorvado y convexo; sedas del mesonoto escasas, finas y erectas o suberectas, por lo 
que se desprenden íacilmente; las que se preservan mejor son las del margen anterior. En las 
hembras, las sedas generalmente son llM.lcho más densas y largas, y se mantienen mejor sobre el 
escudete y la parte posterior del mesonoto; este último siempre está polinoso y. por lo mismo, 
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poco brillante. Húmero y notopleurón densamente sedosos. Escudete con sedosidad den~ fina. 
grande y erecta. En ambos sexos, en adición a Jas sedas erectas. las escamas varían en color. de 
doradas a plateadas. pequeñas y brillantes, asi como apretadas. Patas moderadamente largas y 
esbeltas. incluyendo al fémur; Jas sedas de éste consisten en escamas planas y en un fleco duro y 
sedoso ventral, sobre los tres pares de patas. Tibia anterior con sedas finas. pequeñas y densas. 
espiculas ausentes. excepto por 2 6 3 cerdas muy conas. oblicuas y esbeltas las cuales dificilmente 
se advienen. En la parte media posterior de la tibia. las espiculas son algunas veces largas. 
esbeltas. oblicuas y escasas. usualmente alrededor de 3 ó 5 dorsalmente. Tarsos largos y esbeltos. 
uñas esbeltas y fuenes casi rectas, excepto el ápice. que es curvo; pulvilos largos. Alas hialinas y 
poco anchas en Ja base. La mayor parte de las venas son débiles. pero se distinguen peñectamente. 
La celda anal es cerrada y presenta pedicelo largo~ las venas que cierran la celda discal son casi 
rectas o ligeramente sigmoides. Abdomen casi o completamente ancho como el mesonoto y 
generalmente comprimido, es tan largo como el tórax. escudete incluido. Sedas muy finas, 
completamente largas y erectas. variando en número y con una cantidad considerable de fonnas. 
aplanadas. escamosas plateadas o doradas. Genitales femeninos con el octavo terguito pequeño. 
cónico o triangular. lateralmente comprimido en dos pequeños lóbulos. Genitales masculinos con 
un par de protuberancias parecidas a espinas o clavos largos. que representan los ápices del 
basistilo (Scarbrnugh y Davidson. 1985). 

Dislribución.- Gcro11 incluye a Ja fecha J 60 especies de todo el mundo. agrupadas en 
cuatro subgéneros. Gcron (Entpidigcron) Painter. agrupa a seis especies con distribución en los 
Estados Unidos de Améric:i. aunque Ja gran mayoría de ellas se registran en los estados del sur~ 
cercanos a México, por lo que es muy probable que algunas también existan en este país; Geron 
(Geron) Mcigen. es por mucho el subgénero más rico en especies con 134 y con representantes en 
todas las áreas biogeográficas. aun cuando en el área ncánica solo se registran 1 O especies y en la 
ncotropical 13 especies. De ellas. siete se han registrado en México: G. a/hidipennis Loew. 1870 
(B. C .• Chih .• Dgo .• N. L.). G. argu111s Painter. 1932 (B. C. S. e Hgo.), G. holosericeus Walker. 
1849 (B. C .• B. C. S .• Coah .• Chih .• Gro .• Jal., Mich., Nay., N. L.. Oax .• Pue., San Luis Potosí, 
Sin .• Son., Tamps., Ver. y Yuc.), G. rufipes Macquart, 1846 (Chis., Gro., Jal., Mor .• Nay .• N. L .. 
Oax .• Pue .• S. L. P .• Sin .• Son., Ver. y Yuc.). G. se11i/is (Fabricius, 1794) (Chih., N. L. y Pue.), G. 
suhaurtus Loew. 1863 (B. C .• B.C.S. y Son.} y G. vilripennis Loew. 1870 (N. L. y Ver.) 
(Evenhuis y Greathcad. 1999). lo que indica claramente que hay una deficiencia de estudios en el 
tcnitorio mexicano. 

Comentarios.- El género Gcron. se reconoce por la presencia de apodemas occipitales~ 
vena costal finalizando en la vena A1 y Ja ausencia de un reborde cerca de la base aJar; estemito 
ocho invaginado y con una amplia región membranosa en la parte posterior; Jos márgenes laterales 
del tcrguito ocho están expandidos. En la literatura consultada se menciona que Gcron esta 
relacionado con Toxophora y Syslropus. diferenciándose de Toxophora por la ausencia de 
apodcmas occipitales y presencia de un reborde cerca de Ja base alar y de Systropus por presentar 
el terguito ocho simple. Ejemplares de este género se han colectado sobre larvas de Lepidoptera 
de las familias: Tortricidae, Pyralidae, Psychidae y Noctuidae (Merle. 1975). 
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Geron ~ni/is (F•briciu•) 
(Figs. 14-29) 

Hombylius .ven/lis Fabricius, J 794: 411. Localidad tipo: uArncricac mcridionalis insulisu. 
Bombylius insularis Bigot. l857b: 332 [18S7c: 792). Localidad tipo: Cuba. 
Gerona/baria Paintcr, 1932: 159. LocaJidad tipo: EUA (Texas). 
Gcron antalogos Tabct.. 1979: 176. 

Diagnosis.- Se reconoce fácilmente. por la presencia de sedas blancas sobre el margen oral. 
antena. frente, patas y abdomen, así como por las escamas plateadas. Las sedas ocelares pueden 
ser blancas brillantes, o amarillo pálido. Miden aproximadamente 2.2-5.0 mm de largo. Rostro. 
frente y pane media del occipucio gris. así como sedas blancas y escamas plateadas; occipucio 
pardo o negro y dorsalmente se presentan sedas blancas; tubérculo ocelar con sedas blancas o 
amarillo-pálidas. posterionncnte con escamas doradas o pardas. Escapo y pedicelo con sedas 
blancas. Tórax con prenoto negro. ligeramente pardo anterior y lateralmente; anteriormente se 
presentan dos franjas grises. así como sedas blancas. largas y densas en los márgenes anteriores. y 
algunas escamas plateadas o amarillas, posteriormente sedas cortas. Escudo negro con sedas 
blancas y escamas plateadas; anepimerón y merón desnudos. Patas con escamas blancas; 
apicaJmente. las tibias y los tarsos presentan escamas pardas esparcidas y espinas pardo-oscuras. 
Ala hialina. celda subcostal ligeramente amarillenta. venas pardo-amarillas, vena transversal r-m 
mas allá de la mitad de la celda discal; celda anal cerrada, tallo ligeramente más largo que la vena 
transversal r-m y base de la vena costal con sedas blancas; dorsalmente. la vena costal presenta 
escamas pardas. Balancín blanco-crema. Abdomen negro. con matices pardos lateral y 
ventralmente grises. con abundantes sedas blancas; escamas plateadas dorsales y ventrales. 
Gonocoxito con membrana oval amplia horizontalmente. apicalmentc redondeada; procesos 
apicales; esbeltos. gonostilo esbelto. casi tan largo como los procesos apicales. edeago ligeramente 
ondulado. angostamente conectado al gonocoxito; bas~ d~I edeago y apodema basal oval, ápice 
cono. Hembra con el terguito ocho presentando lóbulos ovales, ligeramente más largos que 
anchos; cstemito ocho ligeramente más largo que ancho, con forma romboide; membrana media 
en forma de campana; apodema vaginal con los brazos dorsales apicalmente deprimidos; esternito 
9 angosto. débilmente esclerosado, extendiéndose a los cercos. 

J\latcrial eiaminado.- 36~~. 2500: México. Yucatán. Reserva Ria Celestún· Km 6 
Camino Celcstún-Sisal, duna. Malaise diurna 1, 04-sep-1995, Ccl. HJH, NCC y PRR Jli'. 
(lnDRE-CONABIO: 95-00203); red aérea, 04-sep-1995, Col. HJH, NCC y PRR. 200. (!nDRE
CONABIO: 95-0199-00200). DUMAC, carretera Celestún-Kinchil, duna, Malaise diurna 3, 27-
mzo-1996, Col. HJH, NCC y IBS, lo, (InDRE-CONABIO: 97-00397); manglar. Malaise diurna 
2, 28-mzo-1996, Col. HJH, NCC y IBS, Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-00570). Ecoparaiso camino 
Cclcstún-Sisal, duna, red aérea. 17-oct-1996, Col. HJH, MSP y PRR. 8'i?'i?-5od', (lnDRE
CONABIO: 97-01867-01875, 97-01863-01866); manglar, red aérea, 17-oct-1996, Col. HJH, 
MSP y PRR, 2'i?'i?. (lnDRE-CONABIO: 97-01876-01877). DUMAC, manglar, red aérea, 16-oct-
1996, Col. HJH. MSP y PRR. lc;?-10', (lnDRE-CONABIO: 97-01929-01930). Km 6 Camino 
Celestún-Sisal, duna, red aérea, 22-ene-1997, Col. HJH. MSP y GAA l Cj? (lnDRE-CONABIO: 
97-02160). Ria Lagartos: La Dársena, duna, Malaise diurna 1, 28-ago-1995, Col. HJH, NCC y 
PRR, Je¡? (lnDRE-CONABIO: 96-00080); 3-abr-1997, Col. HJH. MSP, IBS y MCCL, lo 
(lnDRE-CONABIO: 97-03490); Malaise diurna 2, 17-oct-1996, Col. HJH, MSP y PRR. le¡?, 
(lnDRE-CONABIO: 97-01783); 3-abr-1997, Col. HJH, MSP, ms y MCCL, 1~-2od' (lnDRE
CONABIO: 97-03500, 97-03511-03512); Malaise diurna 3, 17-oct-1996, Col. HJH. MSP y PRR. 
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I~. (InDRE-CONABIO: 97-01782); IO-jul-1997. Col. HJH, MSP y PRR. 1<¡> (lnDRE
CONABIO: 97-03627); red aérea. 28-ago-1995, Col. HJH, NCC y PRR. 7~'i' (lnDRE
CONABIO: 95-00036-00038, 95-00041, 95-00051, 95-00061-00062); 17-oct-1996, Col. HJH, 
MSP y PRR. 2~~-Ic3', (lnDRE-CONABIO: 97-01778, 97-01780-01781); 15-ene-1997, Col. 
HJH, MSP y GAA. I~-2c3'c3', (lnDRE-CONABIO: 97-02146-02147, 97-02149); IO-jul-1997, 
Col. HJH, MSP y PRR. 29~-2c3'c3' (lnDRE-CONABIO: 97-03576-03579); 02-jul-1997, Col. 
HJH, MSP y PRR. 2~9-2c3'c3' (lnDRE-CONABIO: 97-03549-03552); selva. red aérea, 09-jul-
1997, Col. HJH, MSP y PRR. 19-ld' (lnDRE-CONABIO: 97-03620 y 97-03626). El Cuyo, 
manglar, Malaise diurna 2, 20-mzo-1996, Col. HJH, NCC y IBS, I ~. (lnDRE-CONABIO: 97-
00424); Malaise diurna 3, l I-jul-1996, Col. HJH, NCC y IBS, I ~. (lnDRE-CONABIO: 97-
00612). El Cuyo 3, manglar. Malaise diurna 2, 16-oct-1996, Col. HJH, MSPy PRR. Id', (lnDRE
CONABIO: 97-01779); Malaise diurna 1, 2-abr-1997, Col. HJH, MSP, IBS y MCCL, Id' 
(lnDRE-CONABIO: 97-03493); red aérea, 2-abr-1997, Col. HJH, MSP, ffiS y MCCL, l 9-2c3'c3' 
(lnDRE-CONABIO: 97-03603, 97-03531-03532). 

Distribución.- EUA (Arizona. California. Colorado. Florida. ldaho. Kansas. Montan~ 
Nevada. New Mcxico. Texas. Utah. Washington. Wyoming). México (Chihuahua, Nuevo León. 
Puebla). Bahamas, British Virgin Jslands, Cuba. Jamaica, Puerto Rico, Turks and Caicos Jslands. 
U. S. Virgin lslands. Nuevo registro para Yucatán, México (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comenl•rios .. - De esta especie se colectaron 61 ejemplares, (23 en Ria Celestún y 38 en Ria 
Laganos) en las vegetaciones de duna, manglar y petén. Se r-econoce ficilmente y se distingue de 
nif¡pes y ho/oscriceu~· por la presencia de sedas blancas sobJ"e el margen oral, antena. frente, patas 
y abdomen. Esta especie f"ue determinada con la descripción provista por Scarbrough y Oavidson 
(1985). 

Gcro11 senilis es muy próxima a G. 11ephroidl!us ScaJ"brough y Davidson. por compartir la 
presencia de pilosidad blanca al menos en Ja porción vcntJ"al del segundo antenómero, pero 
distinguibles fácilmente porque la primeJ"a presenta dicha pilosidad blanca en la totalidad del 
antenómc,.o. en el macho el proceso apical del gonocoxito delgado y el cdeago cono y en la 
hembra los bJ"azos del apodema vaginal aplanados y laminados apicalmente. mientras que Ja 
segunda especie posee el segundo antenómero con pilosidad amarilla y pardo en la pane dorsal, 
con el macho presentando el proceso del 
gonocoxito más robusto y el edeago largo, y en Ja hembra el proceso del apodema vaginal con 
forma de r·iñór. en la parte apical. Las dos especies se han registrado en Cu~ pero solo G. senilis 
se conoce para América continental. Su hallazgo en las costas yucatecas no es sorprendente, ya 
que se haya ampliamente distribuidas en las Antillas. 

Tribu Tosophorini Schiner 

Di•gnosis.- La tribu Toxophorini incluye sólo a1 género Toxophora. registrado en México, 
con 47 especies en el mundo. caracterizándose por la presencia de dos sedas largas. dirigidas 
anteriormente sobre el tubérculo ocelar y el protórax agrandado con sedas largas; en el macho el 
epandrio está fusionado a la región posterodorsa.1 del gonocoxito y en las hembras la furca está 
caracterizada por la presencia de una espina anterior. 
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Género Taxopllora Meiaen 
Toxophora Mcigcn, 1803: 270. Especie tipo: Toxophora maculata Mcigen, 1804. 
Entconevra Macquart. 1840: 11 O ( 1841: 388). Especie tipo: Enlconevrafascipennls Macquart,. 1840. 
Heniconcvra Agassiz. l 846b: 138, 178. Especie tipo: Eniconevrafascipennis Macquart. 1840. 
Hcniconeura Bcz.z.i, 1903: 189. Especie tipo: Enlconevrafasclpennls Macquart, 1840. 
Toxomyia Hull, 1973: 232. Especie tipo: Toxophora ntaxima Coquillctt, 1886. 
Enicoccra cn-or por Eniconcvra. 

Diagnosis.- Moscas que miden ent.-e 6 y 12 mm. incluyendo las antenas; las alas varían 
ent.-c 4.0-7.5 mm y se caracterizan por su forma robusta, larga y jorobada; basalmente son curvas 
y apicalmente puntiagudas. Cabeza decumbente y antena con flagelo atenuado y agudo en el ápice; 
algunos machos presentan un parche brillante de polen plateado sobre el lado interno del pedicelo. 
Presentan muchas cerdas sobre el tórax; las patas tienen sedas robustas parecidas a espinas. Ala: 
vena R..•j ramificada y M 2 presente. En general presentan una coloración negra. con bandas y 
manchas de escamas pálidas sobre el abdomen decumbente; pocas especies tropicales son verdes 
metálicas o violáceas. Las especies de Toxophora Meigen se encuentran en todo el mundo. pero. 
al parecer. son más abundantes en el Suroeste de los Estados Unidos de América y al oeste del 
l\1ar Mediterráneo. 

Distribución.- Cuenta con 4 7 especies en todo el mundo. seis de estas descritas para 
México: 7: amphitca Walker, 1849 (Gro. y Son.), T. cuprea (Fabricius, 1787) (Mor. y Nay.), T. 
maxima Coquillett, 1886 (B. C. y B.C.S.), T. pellucida Coquillett, 1886 (B. C.). T. wuipemiis 
Williston, 1901 (Col., Gro .• Mor. y Ver.) y T. virgata Osten Sacken, 1877 (B.C.S. y Son.) 
(Evcnhuis y Grcathcad, 1999). 

Comt:!nlarios.- El género Toxophora se reconoce por tener el postcráneo cóncavo; palpos 
presentes y a menudo largos unisegmentado; flagelo antenal sin surco subapical; vena R..+j 
ramificada; vena M 2 presente; espiráculos abdominales der.trc c!e la membrana pleural. En la 
literatura consultada se menciona que este género esta muy cercano a Sy ... 1ropus. posterionnente a 
P/11/tiria, Oligodrancs y Gi:ron. entre otras características se diferencia de Syslrop11s por que el 
flagelo es aplanado. metepistemón, mctepimerón y abdomen muy alargados; puente postmetacoxal 
presente; de PJ11hiria por que el flagelo antenal presenta un surco subapicaJ con un estilo; de 
O/igodranes por el palpo bisegmentado y de Geron por Ja presencia de apodemas occipitales; vena 
costal terminando en Ja vena A 1 y ausencia de un reborde cerca de Ja base del ala. Ejemplares de 
este género se han colectado sobre larvas de himenópteros como Vespidae y Sphecidae (Merle. 
1975). 

Toxopllora virgahl O.ten Sacken 
(Fip. 30-37) 

7Vrophora V1rga1a Ostcn Sackcn. 1877: 266. Localidad tipo: EUA (Texas). 
Diagnosis.- Cabeza negra; rostro cubierto de escamas blancas; ojos dicópticos; antenas 

cubiertas por escamas y sedas negras. Tórax negro. pronoto con abundantes escanuas negras y 
blancas, asi como algunas color castai\o claro en la región acrostical; mesonoto con algunas 
escamas castaño rojizo en las regiones acrostical y dorsocentraJ. húmeros. notopleuras. región 
supralar y pleuras. con sedas blancas abundantes; callos posteriores con escarnas blancas y algunas 
sedas negras; cerdas negras a lo largo de Jos márgenes laterales; escudo con escamas amarillas y 
blancas. así como algunas cerdas negras en el ápice; patas negras. Alas ahumadas. castai\o oscuro 
en el margen anterior. región media basal. y una pequefta pane de la región media distal; 
generalmente las venas transversales presentan un patrón de coloración en manchas oscuras, así 
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como una mancha que cubre tres cuartas panes de la vena ~; balancines castaño claro con ápice 
amarillo. Primer terguito abdominal con abundantes escamas negras que. lateralmente son blancas 
y amarillas; los siguientes dos terguitos presentan dorsalmente una mezcla de escamas negras y 
amarillas; lateralmente presentan en menor núm..:ro de escamas blancas y amarillas entremezcladas; 
el resto de Jos terguitos está cubierto por escamas amarillas y negras y sólo el último tiene. 
además. algunas sedas blancas y escamas blancas y negras en el ápice. 

M•terial es:amin•do.- 2Q'Sj?: México, Vucatán. Reserva Ría CeJestún: Ecoparaíso. red 
aérea, 16-octubre-1996, CoL MSP, l'i' (lnDRE-CONABIO; 97-01906). Reserva Ría Lagartos· 
Tizimin, Camino a Nuevo Tekat. selva. Malaise diurna 2, 9-julio-1997, Col. HHJ, MSP y PRR. 19 
(lnDRE-CONABIO: 97-03615). 

Di!ltribución.- EUA (Arizona. California. Colorado, Georgia. ldaho. Nevada. New Mexico. 
Oklahoma.. Texas. Utah). México (B.C.S.. Sonora). Nuevo registro en Yucatán, México 
(Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comentario•.- De esta especie se obtuvieron sólo dos hembras. una por red aérea (mangle) 
y otro por trampa Malaise (selva). Se distingue tacilmente por Ja antena. que es muy larga y 
carente de sedas a lo largo de todos los segmentos pero cubierta de escamas pardas; bulbo 
cspermatecal con forma de tubo cnroJJado. Esta especie fue determinada por la morfología 
provista por Y cates (J 994). 

SUBFAMILIA ANTHRACINAE Latreille 

Diagnosis.- La mayoría de las especies son grandes: entre 4 y 20 mm de largo. Rostro 
redondo y probóscide corta. Escapo y pedicelo siempre conos; el flagelo es fuerte, con apariencia 
de cebolla o de bulbo, y del ápice se proyecta un estilo atenuado. Estilo apical, con un flagelómero 
muy pequeño, algo corto y del mismo grosor que Ja parte estilada del flagelo; sobre el ápice. este 
microsegmentc lleva un cepillo de sedas característico. excepto en Jl'alkeromyia Paramonov. 
Mctapleurón desnudo en todas las especies, así como la cara anterior del balancín. mientras que la 
caliptra tiene un fleco de sedas en lugar de escamas. Pulvilos bien desarrollados. Presentan en el 
ala un patrón de coloración en forma de mancha color negro mate, aunque en ocasiones ésta 
puede encontrarse fragmentada en manchas pequeñas y discretas. La vena subcostal (Se) sube 
abruptamente en ángulo recto a un punto localizado muy cerca de la vena transversal anterior 
(puede haber una espina curva hacia atrás). Es también característica la presencia de sedas 
plateadas sobre los terguitos abdominales, o solamente una banda ancha de sedas plateadas. 
Genitales masculinos grandes y simétricos (Veates, J 994). 

Se reconocen seis tribus que en su conjunto contienen casi el 500/o de todas las especies de 
la familia. distribuidas en todas las áreas biogeográficas. 
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Tribu Anthracini Latreille 

Diagnosis.- Tribu con nueve géneros. A111hrax Scopoli. Brachyanax Evenhuis, 
Dicranoclisla Bezzi, Satyramoeha Sack. Spogosty/um Macquan, 7ñraxan Yeates y Lambkin. 
Turlancflicl/a Paramonov, Wallceronryia Paramonov y Xenor Evenhuis, y 330 especies; dos de 
estos géneros. A111hrax y Xe11ox, este último con cinco especies cuatro de las cuales se han 
registrado en Mé){i,co y el primero discutido más ampliamente a continuación. El carácter que 
distingue a esta tribu es el mechón de sedas que rodean al ápice del flagelo antenal, carácter que se 
presenta en todos Jos géneros. excepto Wallceromyia Paramonov (Hull, 1973). Otros caracteres de 
Ja tribu son: flagelo f'onnado por dos Oagelómeros y un estilo apical; rostro no pronunciado en Ja 
parte anterior; palpos de un segmento mediano; margen posterior del ojo con indentación; 
basicosta pronunciada, pero no llega a ser como la espina que se pr-escnta en Exoprosopini y 
Villini, vena R 2 .. 3 , alcanzando 90° cerca de la vena transversal r-m; pulvilos y uñas tarsales 
anteriores no reducidos. 

Género Antllrax Scopoli 
Anthrax Scopoli, 1763: 358. Especie tipo: Musca morio Linnacus, J 758. 
J..eucamocba Sack, 1909: 520. Especie tipo: biblo acthiops Fabricius, J 781. 
Chalcamocba Sack, 1909: 522. Especie tipo: Anlhrax virgo Egger, 1859. 

Diagnosis.- Moscas de talla mediana (4 a 20 mm) que comúnmente muestran un patrón de 
coloración alar conformado por un número variable de manchas; otras solamente presentan el 
margen anterior más o menos negro. y en pocas especies el ala es casi completamente hialina o 
está teñida de un amarillo pálido. Rost.-o cono y redondeado. probóscide siempre corta; en ambos 
sexos, ojos separados por una distancia igual a tres veces la anchura del tubérculo ocelar; 
tubérculo occla.- pequeño y obtuso. Todas las especies se caracterizan por presentar un estilo 
dividido, que lleva un mechón o cepillo de pelos muy característico sobre el ápice de la sección 
terminal. Tórax de color negro opaco, débilmente brillante o pardo; parte anterior del metapleurón 
o de los balancines desnudos; la pilosidad del mesonoto consiste en sedas finas esparcidas, conas y 
erectas; later-almcnte, las sedas son largas y abundantes. abarcando del húmero a la callosidad 
postala.-. Escudete cubieno. como el mesonoto, con sedas marginales largas o cortas. 
Antcrionncntc, hipopleura. metapleurón y balancín desnudos. Tibia posterior robusta. que puede 
presentar cerdas en núme.-o y características como las de la tibia media; ui\as agudas y fuertemente 
curvadas por la mitad. con pulvilos ovales largos. Alas grandes y alargadas. algunas veces muy 
anchas en la base; alula y lóbulo axilar amplios. o con alas angostas desde la base, al igual que el 
lóbulo axilar y alula. Presentan una serie de combinaciones en cuanto al patrón de coloración con 
áreas completamente hialinas y otras obscuras. Hay especies sin rastro de una vena ralsa surgiendo 
de Ja vena R 2 .. 3 ó R..~. Otras con una característica constante: vena falsa bien desarrollada.. que se 
extiende hacia atrás de Ja base de Ja R2.3. siempre rectangular y no redondeada y en la cual, 
además, Ja celda anal está estrechamente desarrollada u ocluida en el llUU"sat· Abdomen siempre 
corto y robusto. tan ancho como el tórax, generalmente negro opaco. algunas veces débilmente 
brillante. Hay siete terguitos visibles en ambos sexos; pilosidad fina y erecta. cerdas a meraado 
ar.-egladas en bandas muy bien marcadas; en Ja pane posterior de los terguitos y en Jos ll'Úlrgenes 
laterales se presentan como un penacho. algunas veces de un color contrastante y con escamas 
blancas o negras intercaladas. Genitales femeninos y masculinos grandes y cubiertos por una masa 
densa de sedas onduladas o rizadas (Marston. 1970). 
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Distribución .. - Cuenta con 248 especies en todo el mundo. 20 de ellas conocidas en 
México: A. a/bofasciatus Macquan,. 1840 (Gro .• Mor .• Oax .• S. L. P. y Ver.), A. a/bosparsus 
(Bigot. 1892) (Gro .• Méx.). A. argyropygus Wiedemann. 1828 (Chis .• Mor. y Ver.), A. artemesia 
Marston. 1963 (Chih .• D. F .• Tamps. y Zac.), A. atriplex Marston, 1970 (B.C.S., Dgo .• Son. y 
Tamps.), A. cathetodarthmos Marston. 1970 (Col.), A. cinta/opa Cole, 1957 (Baja Califonia Sur. 
Col., Gro .• Jal., Mor .• Oax .• Pue .• Son .• Tamps .• Ver. y Vuc.), A. chaparralus Marston .. 1963 (B. 
C.), A. daphne (Osten Sacken, 1886) (Son.), A. georgicus Macquan, 1834 (Gro., Mich., Mor .• N. 
L .• Pue .• Son. y Ver.). A. gideo11 Fabricius, J 805 (Ver.). A. i11nubilipen11is Marston, 1966 (Gro.). 
A. irroratus Say, 1823 (B. C .• B.C.S .• Col.. Gro .• Mich .• Mor .• Nay .• Oax .• Puc .• S. L. P .• Son .• 
Ver. y Zac.), A. luctuosu.v Macquan. 1840 (Chis. y Oax.}, A. midas Fabricius, 1805 (Chis. y 
Yuc.), A. 11igrive11tri.v Marston, 1970 (Gro .• Mor. y Tamps.), A. oedipus fabricius. 1805 (B. C .• 
Chis., Mor., Nay., Oax., Sin. y Son.), A. p/11ricel/us Williston, 1901 (Tamps. y Ver.). A. 
seriep1111ctat11s (Ostcn Sacken, 1886) (B.C.S., Pue. y Son.} y A. ~-1el/a11s Loew. 1869 (Mor.) 
(Evenhuis y Grcathcad. 1999). 

Com~nlarios.- El género A111hrax se reconoce por tener el postcráneo cóncavo; escapo casi 
siempre sin espinas dorsales; la longitud del clípeo no alcanza la base de la antena; tubérculos 
occlarcs sobre cJ vénice; presencia del puente propre..-:oxal; margen posterior del ojo con muesca. 
En la literatura consultada se menciona que este género esta muy relacionado con Exoprosopa y 
Villa, diferenciándose de ambos porque el estemito ocho esta Connado por una sola pieza y es 
largo, cóncavo y muy esclerosado y las uñas del tarso anterior son más pequeñas y de Exoprosopa 
porque los pulvilos están modificados en espinas. Ejemplares de este género se han colectado 
sobre larvas de lfymenoptera, primordialmente Sphecidae, Megachilidae y Vespidae; también 
sobre Acrididae, Mynncleontidae, Cicindelidae y Noctuidae (Merle, 1975). Este género es uno de 
los más conocidos dentro de los bombilidos del continente Americano, Ja mayor pane de las 
especies se basan en descripciones inadecuadas, dando como con:;ecuencia gran cantidad de 
sinonimias (Paintcr y Paintcr. 1962), con el propósito de facilitar la detenninación se propusieron 
cinco grupos de especies los cuales son: a/bofasciatus, cephus. ocdipus, trimaculatu.v y tigri11us 
(Ma<ston. 1970). 

Antlirax albosparsMs (Bigol) 
(Figs. 38-45) 

Argyromocba a/bospar.\·a Bigo~ 1892: 348. Localidad tipo: E. U. A. (Colorado). 
Diagnosis.- Cuerpo negro, tibias rojas, integumento gris y pruinosidad parda; margen del 

ojo y mitad basal del occipucio con pruinosidad blanca; y mitad superior del occipucio con 
pruinosidad verde-azulosa. Frente con sedas y escamas lanceoladas negras; margen inferior con 
algunas escamas blancas; rostro con sedas negras extendiéndose casi hasta Ja antena; sedas negras 
sobre el occipucio y escamas negras y blancas; sedas sobre el margen posterior, completamente 
negras e internamente blancas. Apicalmente el escapo es casi el doble de largo que de ancho; 
pedicelo lenticular, casi tan ancho como la base del flagelo, que está lateralmente !".Omprimido y 
abruptamente angosto hacia la pane del estilo. Tórax con mesonoto y escudete cubiertos por 
escamas lineares negras. algunas blancas sobre el margen posterior del escudete; pane media 
dorsal del mesopleurón y mitad anterior del mesonoto, con sedas blancas y negras; sedas del 
mechón postalar. negras. Coxa anterior con cerdas blancas y negras y con escarnas blancas; coxa 
media y posterior con sedas negras y algunas escamas blancas. Región posterior del fémur anterior 
y medio, con escamas negras y algunas amarillas; tibia anterior y media. con escainas negras 
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anteriormente y amarillas y blancas posterionnente; tibia posterior con escamas negras. Ala 
basalmente parda y posteriormente hialina; celda e llena de pigmento, la celda r 1. pigmentada hacia 
el ápice; preapicaJmente hay un área hialina en rorma de media tuna y áreas hialinas alargadas en la 
base; celda r2•3 pigmentada a lo largo del margen inferior tan lejos como la base de la celda r4 ; 

extremos basales de la celda m1 y mz hialinos. Base de la celda r4 ., en ángulo; vena transversal r-m 
llega de la base a 2/5 partes de la celda m 2 ; la vena R 2 • 3 sube ligeramente; conhleto de ta celda m 2 

y cua1 casi 2.5 veces más larga que ancha en comparación con la base de la celda cua1 ; pane 
postcrobasal del ala ampliamente reducida; alula vestigial. margen posterior recto; caliptra 
ligeramente pigmentada con un fleco de sedas blancas y amarillas. Balancín pudo, bulbo pardo 
casi hasta el extremo del ápice, seguido de amarillo. Abdomen con los márgenes laterales del 
terguito 1 abdominal con sedas blancas; márgenes laterales del terguito 2 al 4 con sedas negras y 
escamas lineales. Margen posterior del terguito J con escamas lanceoladas blancas; discos del 
terguito 2 al 4 y mitad del 5 con escamas lineales negras. Terguitos del 3 al 7 con escarnas 
lanceoladas-truncadas blancas, densamente traslapadas. Estemitos con sedas negras y blancas 
anteriormente y, sedas negras y algunas escamas lineales negras posterionnente. Genitales, no 
indispensables para su determinación. 

Material examinado.- 1 ~:México, Yucatán. Reserva Ria Celestún: Rancho Loma Bonita, 
selva, Malaise diuma 3, 15-jul-1996, Col. MCC, NCC y PRR 1 <¡> (lnDRE-CONABIO: 97-00657). 

Distribución. EUA (Colorado). México (Guerrero. Morelos y Oaxaca). Guatemala. Nuevo 
registro en Yucatán. México (Evenhuis y Greathcad, l 999). 

Comentarios. Se colectó una hembra de Anthrax a/ho.'iparsus para Ria Cdestún. vegetación 
selva. trampa Malaise. Especie determinada mediante el trabajo de Marston. 1970; a simple vista 
se asemeja con A. i1111uhi/ipe11ni.)· Marston, sin embargo se diferencia por tener el escapo esbelto. 
pedicelo cónico y flagelo marcadamente bulboso en Ja base; el patrón de coloración alar presenta 
una marca evidente a lo largo del margen anterior llegando al margen apical de la celda r 1 y la base 
de Ja vena .Re. el resto es completamente hialina; la celda r2+3 no se encuentra dividida 
completamente ya que la vena transversal no llega a la vena R 2 • 3 ; los bulbos espcnnatecales son 
rectos y redondeados en Ja punta de color pardo claro y los túbulos son cortos, por lo que se 
recomienda Ja extracción de los genitales para una mayor determinación. También se asemeja a A. 
argyropygu_"'. Wiedemann, ya que companen el margen posterior de la celda a2 cóncava y la vena 
R.i sin alcanzar la vena R 2 • 3 • A111hrax argyropygus se diferencia con facilidad porque presenta 
grupos de escarnas doaadas en el mesonoto. escudete y terguitos anteriores del abdomen. 

Anllirax i111111bilipe1111is Marston 
(Fig1. 46-54) 

Anthrax innubilipcnnis Marston. 1966: 130 (publicación no foml31). 
Anthrax 1nnubilipennis Marston, 1970: 64. Localidad Tipo: México (Guerrero), 25 millas al sur de Iguala. 
Distribución.- México (Guerrero). 

Diagnosis.- Cuerpo negro con pruinosidad parda y gris. márgenes de los ojos y pane 
inferior del occipucio con pruinosidad plateada; frente con sedas negras y escamas lineares negras; 
rostro con sedas negras y blancas entremezcladas, extendiéndose casi hasta la antena. Occipucio 
con sedas negras y escamas sobre Ja mitad superior y sedas blancas y escamas sobre la mitad 
inferior; fleco de sedas sobre Jos márgenes posteriores, negros externamente y blancos 
internamente sobre Ja mitad superior y sobre la mitad inferior. Escapo casi del doble de largo y de 
ancho apicalmente; pedicelo globular; base del Oagelo lateralmente aplastada. abruptamente 
angosta hacia la pane 9ue forma el estilo, casi tan ancho como el pedicelo; parte estilizada del 
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flagelo. casi tan larga como la base. l.S veces más larga que el estilo. Tórax. disco del mesonoto 
con escamas negras lineales; márgenes anteriores-laterales y área triangular sobre el margen 
posterior con escamas lineales doradas. Disco del escudete con escamas lineales negras; margen 
anterior y posterior con escamas lineales doradas. Estcmopleurón con sedas y escarnas lineaJes 
amarillas; mcsopleurón y mitad anterior del pteropleurón con sedas amarillas y doradas y algunas 
sedas blancas sobre la región anterior del mesopleurón. Pilosidad blanca sobre el prostemón. 
proplcurón y margen anterior del mesonoto. Sedas del mechón postalar negras y doradas 
entremezcladas. Coxa anterior. con sedas doradas y escamas lanceoladas blancas; coxa media y 
posterior con sedas doradas y negras. así como con escamas lineales doradas. Fémur anterior y 
medio con escamas cuneiformes amarillo-doradas en Ja región posterior. entremezcladas con 
escamas doradas y negras anteriormente; ápice del fémur posterior con escamas negras a lo largo 
del margen ventral. Tibia anterior y media con escamas negras en su tercio anterior y con escamas 
amarillas y doradas en el tercio posterior; tibia posterior con escamas negras y algunas amarillas en 
Ja base. Anteroventralmente, el fémur medio con 3 ó 4 cerdas sobre la base y en Ja región media 
posterior con una ó dos cerdas sobre los lados anteriores; fémur posterior con una hilera de cerdas 
antcroventrales; fémur anterior con una cerda postmedial anterodorsal; tibia posterior con una sola 
hilera de cerdas anterodorsales. Ala generalmente hialina. celda se y los extremos basales de Ja 
celda r 1• mi.. y toda la base del ala grisácea-pardusca. Sector de venas transversales presente, vena 
R.. curva en ángulo medio; celda r2 • 3 angost~ tan ancha medial como apicalmente; vena transversal 
r-m ubicada en un tercio basal de la celda m 1; vena R 2 • 3 arqueada ligeramente a nivel de la base a 
la vena transversal r-m; pane posterior del ala angosta; a1ula reducida. margen posterior recto. 
Cc1da anal abierta a la mitad de lo ancho que la vena transversal r-m. Balancín pardo. botón pardo 
en la parte superior excepto el tallo, seguido de una coloración amarilla. excepto sobre los 
márgenes. Fémur anterior y tnedio con escamas cuneiformes amarillo-doradas en la región 
posterior. entremezcladas con escamas doradas y negras anteriormente; ápice del fémur posterior 
con escamas negras a lo largo del margen ventral. Tibia anterior y media con escamas negras en su 
tercio anterior y con escamas amarillas y doradas en el tercio posterior; tibia posterior con 
escamas negras y algunas amarillas en Ja base. Anterovcntralmente. el fémur medio con 3 ó 4 
cerdas sobre la base y en la región media posterior con una ó dos cerdas sobre los lados anteriores; 
f"émur posterior con una hilera de cerdas anteroventrales; fémur anterior con una cerda postmedial 
anterodorsal; tibia posterior con una sola hilera de cerdas anterodorsaJes. Abdomen,. márgenes 
laterales del primer terguito abdominal,. con pilosidad blanca y con algunas sedas doradas en la 
pane posterior~ margen lateral de los terguitos 2 al 4, con sedas y pilosidad negras y escamas 
negras y doradas, largas. lineales y erectas; terguito S al 7. con sedas doradas lateraJmente. Discos 
del tcrguito 2 al 4 y parte media del 5° con escamas lineales negras; márgenes posteriores del 1 al 
4 con escamas doradas lineales y lanceoladas; el resto de los tcrguitos con escamas blancas 
sobrepuestas. ovaladas. Ventralmente con escamas blancas lanceoladas y sedas esparcidas blancas, 
amarillas y doradas. doradas predominantemente en la pane posterior. 

Material examinado.- l ~:México, Yucatán. Reserva Ría Celestún: Rancho Loma Bonita. 
petén, red aérea. 16-jul-1996, Col. MCC, J 'j?, (lnDRE-CONADIO: 97-01924). 

Dislribución.- México (Guerrero). Nuevo registro para Yucatán. México (Evenhuis y 
Grcathcad, 1999). 
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Comentarios.- Se colectó una hembra de Anthrax innubilipennis en Ría Celestún, 
vegetación petén, con red aérea. Esta especie es conocida solamente por tres ejemplares (holotipo 
y paratipos colectados en Iguala-Guerrero) y probablemente se distribuye a través de las montañas 
del sureste de México. Especie determinada mediante el trabajo de Marston. 1970, a simple vista 
se asemeja a A. albosparsus sin embargo se diferencia por tener el escapo robusto, pedicelo 
esférico y flagelo ligeramente bulboso en la base; el patrón de coloración alar presenta una marca 
evidente a lo largo del margen anterior terminando en la parte media de Ja celda ra y de r 2 • 3 esta 
última se encuentra dividida por una vena transversal; el l'"esto es completamente hialina; los bulbos 
espermatecales son esféricos y los túbulos largos por lo que se recomienda la extracción de los 
genitales pa..-a una mayor determinación. Esta especie es cercana a A. dc/icatwr Walkel'" de las islas 
del Caribe. ya que la vena R.. alcanza la vena R 2 • 3 mediante una vena transve..-sal sectorial 
ligeramente curva. además de que presentan el fémur medio con una cerda postmedial anterior, el 
borde del alula recto o ligeramente cóncavo y la celda m 2 no dividida por una vena transversal. Se 
diferencian porque A. dc/icatu . .,: muestra el margen anteriol'" del ala pigmentado hasta el ápice de la 
celda ri y la celda m en su mayor pane infuscada. De acue.-do con Ma.-ston (1970) esta especie 
forma pane del grupo de especies cephus. 

Antltrax irroratus Say 
(Figs. 55-64) 

Anthra:r irroratus irroratus Say. 1823: 46. Localidad tipo: E. U. A .. Montañas Rocosas. 
Diagnosis. Miden de 4. 1 a 10.1 mm; longitud del ala: 3.9-9.2 mm. Cabeza con sedas negras 

y escamas lanceoladas blancas y negras; pedicelo lenticular, ápice no extendiéndose. como un 
dedo puntiagudo; base del flagelo bulboso. casi 1.3 veces más que el pedicelo; la parte estilifonne 
de 1.3 a t .5 veces más larga que Ja base. casi dos ó t.-es veces más larga que el estilo. Tórax. 
mcsonoto y escudete con escamas .-cctas blancas y negras. curvas a lo largo de los márgenes; 
algunas veces se presentan pardas. Mitad anterio.- del pteropleul'"ón. niesopleurón y esternopleurón 
con sedas blancas y negras y en ocasiones con pilosidad y escamas pardas. Sedas del proestemón. 
p.-opleurón y margen antcrio.- del mesonoto blancas o mezcladas con negras o pardas y blancas. 
Mctapleu.-ón, algunas veces con manchas de escamas lanceoladas. blancas o amarillas. Escamas 
sob.-c el fémur anterio.- y medio, usualmente negras en el tercio anterio.- y blancas o amarillo
blanquecinas en el tercio posterior y generalmente con pocas escamas negras en el tercio posterior 
y a menudo con escamas blancas en el tercio anterior; escamas sob.-e el fémur posterior vaiiables. 
de completamente neg.-as. a predominantemente blancas. Ala. celda e y se con un patrón de 
coloración en manchas alternadas con á.-eas hialinas; el resto del ala con manchas pardo oscuras 
va..-iando en número y extensión; en especies de México. las manchas en ocasiones se juntan 
tonnando bandas pero con sus márgenes bien delimitados. Espina del 8ngulo basal de la celda r •• , 
ra.-amente conectada a la vena R 2 • 3 para fonnar una vena t.-ansversal sectorial. Sedas del mechón 
postalar neg.-as. a menudo con algunas sedas pardas o blancas, raramente por completo blancas. 
Abdomen. lados del primer terguito 11bdonünal con sedas blancas y una que otra negra; margen 
posterior con escamas negras en la parte media y blancas lateralmente. Márgenes laterales de los 
te.-guitos restantes con escamas negras cortas obovadas-truncadas a largas. así como sedas negras 
con escamas blancas en la parte posterior de los terguitos 3. 4 ó s. y predonünando sobre el 6 y 7. 
Terguitos discales con escamas lineares negras anteriormente y con parches sublaterales y 
submediales de escamas blancas ovaladas sobre los márgenes posteriores; a menudo se presentan 
escamas lanceoladas blancas, amarillo-blanquecinas o pardas sobre Ja región anterior; también se 
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presentan escamas blancas sob.-e Jos márgenes posteriores. que se extienden sobre Jos terguitos 
posteriores y sobre los discos del 6° y 7° terguito. Ventralmente. con sedas negras esparcidas y 
escamas lanceoladas completamente blancas o amarillo-blanquecinas. en ocasiones ·parcial o 
totalmente negras. 

Material examinado.- J 9.. 1 d': México. Yucatán. Reserva Ría Celestún: Km 6 Camino 
Cclestún sisal. duna costera. red aér~ 23-ene-1997, Col. HJH. J éS (lnDRE-CONABIO: 97-
00414). Reserva Ria Lagartos: 1 km al E de la Estación El Cuyo; mangle. red aérea. 20-mzo-
1996. Col. HIH. 1 'i' (lnDRE-CONABIO: 97-00414). 

Distribución.- Canadá (Alberta. British Columbia. Manitoba. North West Territory. Nova 
Scotia. Notario. Quebec. Saskatchewan). EUA (Alaska. Arizona. Arkansas. California. Colorado. 
Connecticut. ldaho. lllinois. Indiana. Kansas. Maryland. Massachussets. Michigan. Missouri. 
Montana. Nebraska. Nevada. Ncw Hampshire. New Jersey. New México, Ncw York. Oregon. 
Pcnnsylvania, Tennessce. Texas. Utah, Virginia. West Virginia, Wyoming). México (B. C .• Baja 
Calif'ornia Sur. Colima. Guerrero, Michoacán de Ocampo. Morelos. Nayarit. Oaxaca, Puebla. San 
Luis Potosí, Sinaloa. Sonora. Veracruz. Zacatecas). Guatemala. Honduras. Pueno Rico. Nuevo 
registro en Yucatán, México (Evenhuis y Greathead. 1999). 

Comentarios.- Se colectó una hembra (para Ria Celestún, vegetación duna. red aérea) y un 
macho (para Ría Laganos. vegetación mangle. red aérea). Especie determinada mediante el 
trabajo de Marston ( 1970); a simple vista se asemeja con A. oedipus sin embargo se diferencia por 
tener el flagelo bulboso en la base pero no hinchado; el patrón de coloración alar no ayuda 
demasiado por Jo que se recomienda la extracción de los genitales para una mayor determinación; 
los bulbos espcrmatccalcs son extremadamente grandes y largos con un doblez en la base; los 
túbulos espcrmatecales son conos. 

Se distingue con mucha facilidad de otras especies del grupo oedipus (por ejemplo. véase la 
descripción de Ja siguiente especie) por presentar el segundo antenómcro con forma de lente, 
estando la parte apical redondeada. Esta especie es de amplia distribución en el área neártica, así 
como en Mcsoamérica y ciertas islas del Caribe. 

Antlrrax oedipus Fabricius 
(Figs. 65-85) 

Anthrax oc:d1p11s Fab.-icius, 1805: 123. Localidad Tipo: uAmcric.ac mcridionalis lnsulis". 
Anthrax 1rrcrata Macquart.. 1840: 60f1841:338]. Localidad tipo: ... Carolinc". 
Exoprosopa pune/ola Macquart, 1850: 413 ( 108). Localidad tipo: .... Amcriquc meridionalcH. 
Anthrax punctum Walkcr. 1849: 253. Localidad tipo: ··erazil''. 
Anthrax aequa Walkcr. 1852: 192. Localidad tipo: ··south Amcrica ... 
Ar¡.:yromoeba caloptera Schincr, 1868b: 121. Localidad tipo: ••sudamérica". 

Diagnosis.- Longitud del cuerpo: 5.8-10.4 mm; longitud alar de 5.8-9.5 mm. Cabeza con 
sedas negras y entremezcladas escamas lanceoladas negras. blancas y en ocasiones pardas. Antena 
negra o con escapo y pedicelo rojizos; pedicelo corto apicalmente, el borde origina un reborde 
agudo o anguloso. Tórax, con mesonoto y escudete cubiertos por sedas negras y con escarnas 
lanceoladas o lineales negras. blancas y algunas veces pardas; parte media del escudo con una 
mancha de escamas pardas sob.-e cada lado. Mesoplcurón, estemopleurón y pteropleurón con 
sedas blancas o amarillo-blanquecinas o negras o entremezcladas negras y amarillas y con escamas 
blancas o entremezcladas pardas y blancas; escamas blancas sobre las coxas. Prosternón. 
propleurón y el margen anterior del mesonoto con sedas blancas o amarillo-blanquecinas. a 
menudo con algunas sedas largas negras; sedas del mechón postalar blancas, raramente con 
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algunas sedas negras. Fémur anterior con escamas predominantemente negras y posteriormente 
blancas; f"émur medio con sedas o grupos de sedas sobre los lados anteriores casi 3/5 partes del 
camino hacia el ápice por encima de la hilera de Ja hilera anteroventral. AJ~ con Ja celda e y se con 
áreas alternadas hialinas y pigmentadas; el re~to del ala está pigmentada con manchas pardas. la 
mayoría apretadas y forman una banda del ápice de la vena Se al ápice de la vena M 2 ; la banda 
basal usualmente es parda en posición intermedia sobre Ja vena Cu2 ; banda apical usualmente 
parda sobre Ja vena transversal m y a menudo sobre la vena M2; algunos ejemplares de México 
presentan manchas posteriores muy reducidas. Espina del ángulo basal de la vena R. no unida con 
la vena R 2 43 para fonnar una vena transversal sectorial. Abdomen con sedas blancas o amarillo
blanquccinas sobre Jos lados del primer terguito; posteriormente se presentan sedas negras; 
lateralmente. los márgenes posteriores tienen escamas blancas y en la parte media escamas negras. 
Lados de los terguito 2 al 5 con una sedosidad negra densa y con escamas lineales negras; lados de 
los terguitos posteriores con sedas negras y escamas blancas obovadas·trnncadas. Anteriormente. 
Jos discos del terguito con escamas negras y lateralmente con escamas blancas sobre los márgenes 
posteriores que se extienden sobre el tercer segmento reduciéndose sobre el cuarto y 
extendiéndose más sobre Jos terguitos 6 y 7; en ocasiones se presentan escamas pardas 
entremezcladas con blancas. Esternitos con sedas negras y escamas lineales predominantemente 
blancas en Ja región anterior y entremezcladas negras y blancas en la pane posterior .. en ocasiones 
con escamas pardas. 

Material examinado.- 2~~. 10: México, Yucatán. Reserva Ría Celestún: Rancho Loma 
Bonita. selva. red aérea. 26-mzo-1996, Col. NCC. Id' (lnDRE-CONABIO: 97-00394). ~ 
Ria Laganos: Entrada a Zac-Boo. selva baja caducifolia. red aérea.. 12-jul-1996, Col. PRR. 1 ~ 
lnDRE-CONABIO: 97-01923). La Dársena, duna costera. red aérea. l 8-rnzo-1996, Col. IBS. 1 ~ 
(lnDRE-CONABIO: 97-00466). 

Distribución.- EUA {Nevada. TexJts). México (B. C., Chiapas, Nayarit, Morelos, Oaxaca. 
Sinaloa. Sonora). Argentina, Brasil (Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro), British 
Virgin lslands, Chile. Costa Rica.. Cuba, Jamaica, Paraguay, Perú, Pueno Rico, U.S. Virgin Is. 
Uruguay, Venezuela. Nuevo registro en Yucatán, México (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Cornentarios.- Se presenta en todo el sur de América, excepto en Ja cuenca del Amazonas. 
en las montañas de Jos Andes y en el sur de Brasil, en donde se reemplaza por Anlhrax oedipus 
aquilu~·. Estas subespecies. independientemente de su distribución disjunta.. se diferencian porque 
A. o. aquilus presenta una vena transversal sectorial con1pleta y un mechón postalar de pilosidad 
negra. Es probable que A. o. oedipus se encuentre en todo el oeste de las Antillas, Centroamérica 
y sur de México, habitando hacia el none a Jo largo de las costas del Pacífico hacia Sinaloa y a lo 
largo de las costas del Golfo hacia el sur de Texas. 

Especie determinada mediante el trabajo de Marston ( 1970); a simple vista se asemeja con 
A. irroratus sin embargo se diferencia por tener el flagelo bulboso en la base y muy hinchado tan 
ancho como el escapo y pedicelo juntos; el patrón de coloración alar no ayuda demasiado por Jo 
que se recomienda la extracción de los genitales para una mayor detenninación; los bulbos 
espermatecales son largos cilíndricos y curvos en el ápice con varios dobleces en la base. La 
especie que nos ocupa es parecida a A. peruvianus Marston. pero se diferencian porque esta 
última posee placas grandes de escamas pardas en los terguitos abdominales. 
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Tribu Es.oprosopini Becker 

Diagnosis.- Es la tribu de bombilidos más grandes. incluye 1 1 géneros A trichochira Hesse. 
Colo!J:voplera Hull. Dialropomma Bowden. Exoprosopa Macquan. Hetera/011ia Rondani, 
Hypcralonia Rondani. Ligyra Nevvman. Li1orhi11a Bowden. Micomilra Bowden, Pseudopenlhes 
Roberts y l'Jerohatcs Bezzi. con un total de 650 especies de las cuales. la mitad se incluyen en el 
género Exopro~·opa Macquan, con representantes en todas las regiones biogeográficas; 
aproximadamente 100 especies pertenecen al género Ligyra Newman que también se encuentra en 
todas las regiones biogeográficas. Estos dos géneros. ricos en especies. están separados por un 
carácter un tanto superficial que involucra la presencia o ausencia de la vena transversal r-m. 
Antena con dos tlagelómeros y un estilo apical. Exoprosopa y Ligyra tienen representantes 
conocidos en México y también tuvieron representantes en las áreas bajo estudio. 

Género Exoprosopa M•cqu•rt 
Exoprosopa Macquart, 1840: 35f1841 :313). Especie tipo: .Anthrax pandora Fabricius. 1805. 
L1torhynch11s Macquart. 1840: 78 ( I 841 :356 J. Especie tipo: Litorhynchus hama111s Macquart. 1840. 
Trinaría Mulsant, l852a: 20f1K52b:J80J. Especie tipo: Anthrax intcrn1pta Mulsant. 1852. 
Argyrospila Rondani, 1856: 162, 202. Especie tipo: Anthraxjacchus Fabricius, 1805. 
J:Jc.filippia Lioy, 1864: 733. Especie tipo: Anthrax minos Meigen. 1804. 
Litorrhynchus Verrall in Scuddcr, 1882: 192. Especie tipo: Litorhynchus hamatus Macquart.. 1840. 
l.ixoptata CoquiJJctt. 1887a: 13. Especie tipo: Exoprosopa divisa Coquillen. 1887. 
Corycctta Hull. 1973: 413. Especie tipo: .Exoprosopa sub fase/ata Engcl, 1936. 
Litomyza Hull. 1973: 426. Especie tipo: Litorhynchus hamaru.~ Macquart. 1840. 

Diagnosis .. - Longitud del cuerpo de 6 a 22 mm, ala de 6 a 27 mm. Cabeza tan ancha como 
el tórax. ojos ligeramente reniformes. en los machos están ampliamente separados por lo menos 
dos a tres veces el espacio entre la antena; en las hembras no están tan separados como en los 
machos. Antena muy alejada de la parte media. Pedicelo con fonna de disco. pequeño y cubierto 
de sedas excepto en la pane media-ventral. Flagelo un poco más ancho que el pedicelo. bulboso en 
la base pero con la superficie dorsal plana. terminando en un estilo que varia de 1 a 4 veces la 
longitud del flagelo. Tórax con el rnesonoto pequeño y convexo. algo aplastado en Ja pane 
posterior, generalmente negro-brillante. pero en algunas especies la callosidad postalar y el 
escudete son pálidas. Las sedas varían en densidad y pueden ser finas. aplastadas y muy apretadas. 
con pequeñas escamas entremez.cladas. Fémur robusto y cubieno por escamas muy apretadas 
variando en color de negras a amarillas con sedas dispersas muy finas y suberectas. En general 
todos los tarsos son pequeños, delicados, esbeltos y conos. Tarso anterior con un fleco de sedas 
finas y erectas. Uñas anteriores pequeñas. las restantes grandes, largas. ligeramente cusvas en el 
ápice. agudas apicalmente. pulvilos modificados en un diente basal. Alas usualmente grandes y 
anchas en la base. siempre más largas que el abdomen pero con excepciones. Celda costal 
terminando opuesta a la base de la primer celda r 1 • En algunas especies la celda r 1 está dividida en 
dos panes. Celda anal bien desarrollada. la vena anal algunas veces es recta o fuenemente sinuo5' 
el alula es moderadamente amplia y redondeada y se caracteriza por llevar escamas; unas pocas 
escamas continúan a lo largo de la orilla del lóbulo axilar. Base alar parda y un poco más allá, este 
patrón varía en anchura pero al menos siempre alcanzando más allá del final de la vena subcostal. 
reduciéndose en anchura en la pane apical. Margen anterior del ala pardo o marrón y sin 
indentación. Abdomen ovalado. ligeramente más ancho que el tórax, algo convexo y en algunas 
especies más o menos deprimido. usualmente negro o pardo-naranja con manchas negras. 
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Las sedas se caracterizan por ser densas y delgadas. con escamas planas. frecuentemente fonnando 
bandas pálidas a lo largo de la parte anterior de uno o más o algunas veces todos Jos terguitos. 
dejando el margen posterior con escamas negras. Costados del primer terguito con un ºcepillo" de 
sedas densas y erectas. Costados de los terguitos restantes presentan un fleco Je sedas corto y 
apretado o algunas veces con manojos de sedas erectas y suberectas. Hay 7 terguitos visibles en el 
macho y en la hembra. Genitales femeninos. con 7 pares de espinas fuertes sobre el acantoforito. 
Genitales masculinos grandes y alargados. descansando por debajo del último terguito. 

Distribución.- Cuenta con 341 especies en todo el mundo, 38 de éstas conocidas en 
México: ./:."".. actileJ.· Painter. 1969 (Mor. y Ver.). /.:.."".. anlhracoidea Jaennicke. l 867 (Tab. y Ver.). E. 
argentifasciata Macquan. 1846 (Chis .• Gro., Jal.. Mich., Mor .. Oa.x .• Puc., S. L. P .• Ver. y Yuc.). 
E. atripes Cole, 1923 (B. C.), E. a::tec Painter. 1969 (Coah., Mor. y S. L. P.). E. he/lula Painter. 
1969 (Chis .• Gro., México, Mor., Nay. y Oax.). E. hreviro.'itris Williston. 1901 (Jal.). E. 
hre\•isty/ata Williston. 1901 (Dgo., Gro .. Mor .. Puc. y Ver.). E. butleri Johnson y Jonhson. 1958 
(Coah. y Son.), E. caliptera Say, 1823 (Dgo.), E. callima Painter, 1969 (Gro., Hgo., N. L., S. L. 
P. y Tamps.). E. crace11s Painter. 1969 (Gro. y Mor.), E. divisa Coquillett, 1887 (Son.), E. 
dorcadion Osten sacken. 1877 (Coah .. Chih. y Gro.). E. eremita Osten Sacken. 1877 (B. C.). E. 
fascio/ata Paintcr. 1969 (Gro .. Mor. y Ver.). E. filia Osten Sacken. J 886 (JaL. México. Sin. y 
Son.). E.f11ligosa Painter, 1969 (Col., Dgo., Gro .• Jal., Mich .• Mor .• Nay .• Oax., Pue.), E.fumosa 
Cresson. 1919 (México. sin estado). E. llu/li Painter. 1930 (Chis., Hgo .• Oa.x .• Tab .• Tamps .• Ver. 
y Yuc.), E. hyalípennis Cole, 1923 (B. C.). E. ingens Cresson, 1919 (Chih. y Mor.). E. iota Osten 
Sacken. 1886 (B. C., BCSur, Mor., N. L .• Pue., Son. y Tamps.). E. leo11 Painter, 1969 (Oax., Pue. 
y Mor.). Ji:. /epida Paintcr, 1969 (Mor.). E. minu ... cula Painter. 1969 (Chis. y Mor.). E. n1us 
Curran. 1930 (Gro .• Mor., Oax .• Pue. y Sin.). E. 11igroventris Painter. 1969 (Chis .• Oax.), E. 
parda Osten Sacken, 1886 (Son.). E. pavida Williston, 1901 (Gro .• Oax. y Pue.), E. pueble11sis 
Jaennicke, 1867 (Chih .• Gro., N L. y Pue.), E. rhea Osten Sacken. 1886 (México, sin estado). E. 
rostrifera Jacnnickc. 1867 (Gro .• Jal., Oax .. Pue. y Son.). E. nifa Painter, 1962 (México). E. 
sacke111 Williston. 1901 (Gro., Dgo.). E. socia Osten Sacken, 1886 (Dgo.). E. sordida Loew, 
1896 (Tamps.) y E. tihuro11e11sis Cole. 1923 (Son.) (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comentarios.- El género .Exoprosopa se reconoce por tener. los pulvilos reducidos a un 
diente basa] cónico y esclerosado; presentar dos flagelómeros con un estilo apical; carecer del 
puente proprccoxal y Ja celda r .... ~ sin división por una vena transversal. Fácil de confundir con 
Ligyra se separan por un carácter algo superficial como es la presencia de la vena transversal 
radial. También esta muy cercana a Villa pero se distingue por que esta no tiene reducidos los 
pulvilos y presenta un solo flagelómero con un estilo apical Este género presenta una gran 
cantidad de especies en comparación con los demás; son parasitoides de Orthoptera. 
Hymcnoptera. Diptera, Coleoptera y Neuroptera (Merle. 1975). 

Este género se encuentra muy bien representado por un número considerable de especies 
tanto en el sudoeste de los Estados Unidos de América como en México. principalmente en lo que 
respecta a esa sección del género con la por-ción anterior del ala oscura. Algunas especies 
muestran una distribución muy amplia. mientras que otras se hallan con distribución discreta 
conformándose poblaciones ligeramente distintas en algunos caracteres motivo que ha dado lugar 
al reconocimiento de subespecies. 
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Exoprosopa az,tec Painler 
(Figs. 86-101) 

Exoprosopa aztec Paintcr. gn: Paintcr y Paintcr. 1969: 13. Localidad Tipo: México (San Luis Potosi. J9 
millas al sur de Matchuala). 

Diagnosis.- Miden aproximadamente de 21-28 mm. Coloración pardo-oscura; vértice. 
occipucio. probóscide y flagelo antena) negros. así como el mesonoto y base del escudete; callos 
postalares y ..-esto del escudete rojo; pleura jaspeada en pardo y negro; patas negras. lados 
posteriores del Cémur medio y posterior pardo-rojizos. coxas negras; abdomen de un pardo
brilloso a un na..-anja-rojizo. primer terguito negro. con una pcquefta mancha roja oval a cada lado 
del margen posterior~ genitales naranja-rojizos. borde posterior y lados del 9° terguito negros. 
Probóscide tan larga como la cavidad bucal. rostro saliente; sedas negras esparcidas sobre el 
rostro. frente. occipucio. palpos. escapo y pedicelo~ se presenta un mechón denso de sedas negras 
en Jos extremos de la cabeza~ escamas amarillo-brillosas sobre el rostro. frente, gena y occipucio; 
fleco occipital blanco; algunas escamas negras posterior a los ocelos; el vénice entre los ojos 
algunas veces es más de cuatro veces el ancho de los tubérculos occlarcs; el escapo es casi tres 
veces el largo del pedicelo. el cual en ocasiones puede ser ligeramente más largo que ancho, el 
!lagclo es tan largo como el escapo y el pedicelo juntos. el estilo es de 3-4 veces tan largo como 
el flagelo. Tórax dorsalmente cubierto de sedas negras cortas y escamas pardo oscuras y con sedas 
blancas cerca de la base del ala y a Jos lados de los callos postalares; collarín toráxico con sedas 
amarillo-pálidas. sedas negras sobre los callos humerales; pleura con escamas blancas y sedas 
amarillo-pálidas; lóbulo pteropleuraJ e hipopleura desnudos. se presenta un mechón de sedas 
amarillas entre la base del ala y el balancín. así como cerdas negras; escudete con sedas negras y 
espinas. base con sedas negras y el ápice con escamas amarillas largas. Patas con sedas y espinas 
negras pero con escamas naranjas a rojizas sobre el par medio y posterior; coxas con sedas 
amarillas y algunas negras hacia el ápice; par anterior sin espinas; uñas negras con el diente basal 
pardo-brilloso casi Y. tan larga como la uña~ pulvilos ausentes. Base del ala parda, celda costal y 
subcostal amarillo-pálida; ápice del ala y margen posterior hialinos; manchas subhialinas sobre las 
celdas m 1 y m 2 ; áreas pardo-oscuras sobre la celda distal media, vena transversal r-m y base de la 
primera celda m 1; celda cup angosta hacia el margen; base de la costa con sedas negras y algunas 
escamas naranjas entremezcladas~ se presenta un mechón de sedas blancas en el extremo basal de 
la costa. un fleco de escamas negro-ahumadas sobre el alula y margen posterior del lóbulo anal. 
Balancines amarillos con capitelo pardo. Primer terguito abdominal con sedas amarillas a los lados 
y en la base. así como una hilera de sedas y escamas negras sobre el ápice; segundo terguito con 
escamas y sedas blancas. el resto de los terguitos con escamas naranjas al centro y algunas hileras 
de esca.mas negras hacia el ápice. lados con seda largas amarillas y algunas sedas negras sobre las 
esquinas apicales; algunas escamas blancas al centro de la base del terguito 4 y S; 6 y 7 con 
escamas blancas sobre la mitad basal y sobre la mitad apical amariJJas; el 8 con sedas largas y 
negras; genitales con sedas amariJJas y algunas negras sobre d ápice del terguito 9. Genitales tanto 
del macho como de la hembra grandes y desnudos. 

Material esaminado.- 23~~. 900: México. Yucatán. Reserva Ria Celestún· Celcstún 1. 
camino Celestún-Sisal, duna. Malaise diurna 1, 04-sep-1995, Col. HH.J, NCC y PRR. Id', 
(lnDRE-CONABIO: 96-00114); red aén•a, 04-sep-1995. Col. HH.J, NCC y PRR. 9<¡?<¡?, (lnDRE
CONABJO: 95-00212, 95-00216-00217, 95-00220-00221, 95-00232, 95-00242-00243, 96-
00108); 23-ene-1997, Col. HJH, MSP y GAA. 2'i?'i?. (lnDRE-CONABIO: 97-02156. 97-02159). 
Rancho Loma Bonita, selva, red aérea. 15-oct-1996, Col. Col. HJH, MSP y PRR. Id', (lnDRE-
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CONABIO: 97-01927); 21-ene-1997. Col. HJH. MSP y GAA. Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-
02182). Ecoparaiso camino Celestún-Sisal. mangle. red aérea. 16-oct-1996, Col. HHJ. MSP. y 
PRR. 1 ~. (lnDRE-CONABIO: 97-01906); duna. red aérea, 23-oct-1996. Col. HH.J. MSP y PRR. 
1 Q. (lnDRE-CONABIO: 97-01888); Malaise diurna 3. 26-oct-1996, Col. HHJ. MSP y PRR., 1 Q. 
(lnDRE-CONABIO: 97-01887); Malaise diurna 2. 10-abr-1997. Col. HHJ. MSP. IBS y MMCL. 
Id', (lnDRE-CONABIO: 97-03505). Ria La¡¡anos: La Dársena. duna. red aérea. 28-ago-1995, 
Col. HHJ. NCC y PRR. 2QQ. (lnDRE-CONABIO: 95-00032, 95-00053); IO-jul-1996, Col. 
MCC. NCC y PRR. IQ-3d'd'. (lnDRE-CONABIO: 97-00617-00620); 02-jul-1997. Col. HJH. 
MSP y PRR. 4Q~-lo, (lnDRE-CONABIO: 97-03553, 97-03555-03558); IO-jul-1997. Col. HJH, 
MSP y PRR. 1 ~. (lnDRE-CONABIO: 97-03589). Entrada a Zacbó carretera el Cuyo
Moctczuma, selva, red aérea. 01-abr-1997. Col. HHJ. MSP. IBS y MMCL. Id'. (lnDRE
CONABIO: 97-03507). El Cuyo 3, manglar. Malaise diurna l. 02-abr-1997, Col. HHJ. MSP. IBS 
y MMCL. 1 ~. (lnDRE-CONABIO: 97-03484). 

Distribución.- México (Coahuita de Zaragoza, Morelos, San Luis Potosi). Nuevo registro 
para Yucatán, México (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comentarios.- Se colectaron 32 ejemplares (18 en Ría Celestún y 14 en Ría Lagartos), en 
duna. selva y manglar. Se distingue de E. craccns por la coloración de la antena que es pardo 
rojiza y el estilo es más corto; por la p.-escncia de dos bandas pardo-oscuras que atraviesan el ala 
sin llegar al margen posterior; el bulbo espermatecaJ esta angosto en su parte media de color 
blanco y el cxt.-cmo apical amarillo es corto y bulboso; los cercos son amplios en su base y en la 
panc media cerrándose ligeramente en la parte apical; el terguito 9+10 presenta los márgenes 
laterales planos y el proceso apical con bordes rectos, no es necesaria la preparación de genitales 
para diferenciarlas, con el pat.-ón de coloración alar es más que suriciente, sin embargo nos brindan 
mas apoyo. También es similar a E. pueble11sis Jaennkke. pero esta última tiene el color corporal 
más fucne. 

Exoprosopa cracell!f Painler 
(Figs. 102-116) 

Exoprosopa craccns Paintcr. fu Paintcr y Paintcr. 1969: 25. Localidad tipo: México (Guerrero 24 millas 
del norte de Chilpancingo). 

Diagnosis.- Coloración general negra, margen oral pardo. escapo y pedicelo negros; 
escudete rojo; pleura y región ventral de negro a pardo-oscuro, genitales pardo-ose.uro. 
Probóscide apenas excediendo la cavidad or31; escamas negras aJ centro del rostro y frente; en las 
gcnas escamas amarillas brillant..::s y sedas negras; occipucio con escamas blancas y sedas negras; 
fleco occipital superior blanco y negro sobre Ja parte media inferior; sedas negras sobre escapo y 
pedicelo; escapo 2.5 veces más largo que el pedicelo. el cual es más corto que ancho; flagelo 
antena! casi igual de largo que el escapo y el pedicelo juntos; estilo ligeramente l11ás corto que el 
flagelo. Distancia enue Jos ojos cuatro veces el ancho de los tubérculos ocelarcs. Tórax, con el 
collar y márgenes laterales del mesonoto ampliamente cubiertos con sedas amarillas-pálidas las 
cuales se mezclan con escamas que atraviesan el frente del escudo; mesonoto con escamas negras 
y escamas pardo-oscuras. así como cerdas negras; mesopleura y esternopleura con sedas negras 
esparcidas; generalmente Ja pteropleura y la hipopleura desnudas o con pequeftos parches de sedas 
negras sobre la hipopleura; centro del escudete con escarnas negras, margen posterior con escarnas 
amarillas-pálidas. Patas con espinas y escamas negras~ no hay espinas sobre el par anterior; diente 
basal de la uña casi J/3 de largo como la uña. Ala de color pardo-pálidas a lo largo del margen 
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anterior._ el resto completamente hialinas; costa. subcosta, y contorno anterior de la celda basal 
radial (br) humeada; celda media uno (m1) ocluida y peciolada; base de la costa con sedas y 
escamas negras; fleco del alula con escarnas grisaceas. Balancín negro, parte dorsal del capítelo 
pardo. Abdomen con sedas amarillo-pálidas a los lados del terguito uno y 2/3 del terguito dos; a 
los lados del 3er terguito unas pocas sedas blancas. el resto de las sedas negras; una doble hilera 
de escamas largas y negras a lo largo del ápice del primer terguito; terguito dos con la mitad 
anterior a 1/3 con escamas blancas, el resto con escamas negras, y una banda angosta al centro de 
escamas blancas; terguito tres similar al dos; terguito cuatro generalmente con escamas blancas y 
algunas escamas negras sobre el margen posterior; el cinco presenta más escamas negras que 
blancas; el 6 y 7 completamente con escamas plateadas; ventralmente se presentan escamas negras 
o pardas. además de sedas negras; genitales con sedas negras. Hembra: similar al macho; vértice 
casi 5 veces el ancho de los tubérculos ocelares; solamente el centro inferior de la cara con 
escamas neg..-as; gena y rostro con escamas doradas; probóscide apa..-entemente un poco más larga 
que en los machos; terguitos seis y siete con el borde posterior angosto de escamas negras; sin 
escamas blancas en el terguito cinco; estilo antenal lige..-amente más cono que los machos. 

1\laterial examinado.- 1 7~ ~. 2500: México. Vucatán. Reserva Ría Celestún· Celestún 1. 
camino Celestún-Sisal, duna, Malaise diuma 1, 04-sep-1995, Col. HHJ, NCC y PRR. l "j!-9d'd'. 
(lnDRE-CONABIO; 96-00099-00101, 96-00103, 96-00105-00106, 96-001 IO, 96-00112-00113. 
96-00115); Malaisc diuma 3. 04-sep-1995. Col. HHJ. NCC y PRR. 4d'Q', (lnDRE-CONABIO; 
96-00102, 96-00104, 96-00107, 96-00111); <ed aé<ea, 04-sep-1995. Col. HHJ, NCC y PRR. 
4"j!"j!-lc3'. (lnDRE-CONABIO; 95-00218-00219. 95-00222, 95-00224, 96-00109). Rancho Loma 
Bonita, selva. rnd aé<ea. 05-sep-1995. Col. HJH. NCC y PRR. 1 "j!-1 éS. (lnDRE-CONABIO: 95-
00248. 96-00116). Ecopa<aiso camino Celestún-Sisal, mangle, <ed aé<ea. 18-jul-1996, Col. MCC, 
NCC y PRR. le:¡!, (lnDRE-CONABIO: 97-00672). Ría Laganos: Petén Tucha, petén. Malaise 
di'1ma 1, 08-jul-1996, Col. MCC. NCC y PRR. 1 "j!, (lnDRE-CONABIO: 97-00659). Ent<ada a 
Zacbó carretera el Cuyo-Moctczuma.. selva~ Malaise diurna 1. 09-jul-1996, Col. MCC, NCC y 
PRR. 200. (lnDRE-CONABIO: 97-00668-00669); <ed aé<ea, 12-jul-1996, Col. MCC. NCC y 
PRR. 2od'. (lnDRE-CONABIO: 97-00662-00663). El Cuyo l. manglar. <ed aé<ea, 1 l-jul-1996 
Col. MCC. NCC y PRR. 1 "j!-5d'o. (lnDRE-CONABIO: 97-00603-00604, 97-00606-00608), 12-
jul-1996 Col. MCC. NCC y PRR. le:¡!. (lnDRE-CONABIO: 97-00605). La Dánena. duna. 
Malaise diuma 1, IO-jul-1997, Col. HHJ. MSP y PRR. le:¡!. (lnDRE-CONABIO: 97-03613). El 
Cuyo 3, manglar. <e<l aén:a. 08-jul-1997, Col. HHJ, MSP y PRR. 1 "j!. (lnDRE-CONABIO: 97-
03575). Camino a Nuevo Tekal, selva. <ed aé<ea. 09-jul-1997, Col. HHJ. MSP y PRR. 5<¡!<¡!-lo. 
(lnDRE-CONABIO: 97-03616, 97-03621-03624, 97-03630). 

Distribución.- México (Guerrero, Morelos). Nuevo registro para Vucat~ México 
(Evcnhuis y Grnathead, 1999). 

Comentarios.- Se colecta..-on 42 ejemplares (22 en Ria Celestún y 20 en Ría Laganos). en 
duna.. selva, manglar y petén. Se distingue de E. aztec por Ja coloración de la antena que es pardo 
amarilla y el estilo es más largo; po..- la ausencia de dos bandas pardo-oscuras que atraviesen el ala 
y por la p..-esencia de una coloración pardo clara que cubre las celdas se. r1. br y parte de la r 2 • 3 y el 
..-esto completamente hialina; celda m 1 ocluida y peciolada; bulbo espennatecal esbelto, en su parte 
basal es de color blanco y redondo y el extremo apical es amarillo y alargado; los cercos son 
amplios en su base y se va cerrando en la pane media hasta la parte apical; eJ terguito 9+10 
p..-esenta los márgenes laterales curvos y el proceso apical ancho y con bordes planos y ligeramente 
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marcados. no es necesaria la preparac1on de genitales para dif"erenciarlas. con el patrón de 
coloración alar es más que suficiente, sin embargo nos brindan más apoyo. 

Esta especie del grupofasciata. mismo que se distingue por el ala en su mayor pane hialina 
o ahumada. más oscura anterionnente y en las venas transversales. puede distinguirse de Jas demás 
por presentar la celda ml cerTada y peciolada. con el escudete casi siempre rojo. 

Género LigJ•ra Newm•n 
Ligyra Ncwman, 1841: 220. Especie tipo: Anthrax bombyliformls Macl...cay, 1826. 
Ve/ocia Coquillctt, 1886c: 158. Especie tipo: Anthra:c cerhcrus Fabricius. 1974. 
Paranthrax Paramonov. 193 lb: 57 (57). Especie tipo: Paranthrar africanus Paramonov. 1931. 
Paranthracina Paramonov. l933d: 56 (J934a: 27~ 1936a: 31). Espt..'Cic tipo: Paranthrax africanus 
Par.unonov. 193 1. 
Vulpia, error por Vclocia. 

Diagnosis.- Moscas grandes y robustas. con una longitud del cuerpo entre JO y 20 mm. 
anchura del cuerpo de 5 a 8 mm, longitud del ala 1 O a 24 mm; ancho del ala 6 a 7 mm. AJa 
comúnmente grande. pero puede ser larga y esbelta o ancha y cona. Muestran un patrón de 
coloración que va de pardo-sepia a uno muy oscuro y en algunas especies sobre la base del ala, 
costa y celda subcostal coloración amarillentas, sin embargo hay muchos tipos de patrones alares. 
Los grupos de especies pueden ser efectivamente agrupados con base al tipo de venación. la cua1 
varia especialmente en lo que respecta a Ja celda distal media (dm); esta celda en un grupo es larga 
o cona fuertemente estrecha en la mitad; en otro grupo está alargada y puntiaguda en el ápice; en 
un tercer grupo es ancha y obtusa en el ápice. 

Distribución.- Cuenta con 109 especies en todo el mundo. diez de estas descritas para 
México: L. afacer Painter, 1969 (Col.. Chis., Gro., Jal .• Mor .• Oax .• Pue .• Tamps. y Ver.). L. dido 
(Osten Sackcn, 1886) (Mor.), L. eva11si Paintcr, 1969 (Mor., Oax. y Pue.), L. gazophy/ax (Loew, 
1869) (Gro., Nay., Oax., Sin., Son. y Ver.). L. he/a (Macquart. 1848) (Sin., Son. y Ver.), L. klugii 
(Wiedcmann, 1830) (Tamps.), L. /atreil/i (Wiedemann, 1830) (Chis., Méx .• Oax .• Tab. y Yuc.). 
L. orcus (Walker, 1849) (D. F .• Gro .• Jal., Mich .• Mor .• Oax., Pue., Son. y Zac.), L. pilatei 
(Macquart, 1846) (Chis., Mor., Oax., Sin. y Yuc.), L. proserpilJa (Wiedemann, 1828) (Tab. y 
Yuc.) (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comentarios.- El género Ligyra difiere muy poco de Exoprosopa. y se reconoce por 
presentar la celda r ... ~ subdividida por una vena transversal; siempre se presenta el patrón de 
coloración alar pardo nunca llega a ser completamente hialino; se presenta el diente tarsal más 
pequeño; probóscide contenida en la cavidad oral y proyectándose a una distancia corta; disco del 
mcsonoto ocasionalmente con escamas. La larvas de este género son parasitoiJes de himenópteros 
de las familias Tiphiidae, Scoliidae y Sphecidae y de Diptera-Asilidae (Merlc, 1975). 

Ligyro sp. 1 
(Fip. 117-131) 

Diagnosis.- Coloración parda oscura.. escudo y segundo terguito rojo oscuro. escapo 
amarillo. pedicelo y flagelo pardo oscuros, rostro y gena amarillos. Rostro proyectándose a la 
altura de la antena. probóscide esbelta rostro. 2/3 partes de la frente y parte superior de Ja gena 
con escamas amarillas y St:das negras; ápice de Ja cara,. gena y 1/3 inferior de la frente con sedas 
negras cortas; ancho de Ja frente casi cuatro veces el ancho del tubérculo O<".elar; occipucio con 
sedas negras cortas y escarnas doradas. sedas occipitales conas negras y amarillas; palpo, escapo y 
pedicelo con sedas negras. Escapo 2112 veces la longitud del pedicelo el cual no es tan largo como 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

40 



ancho; flagelo esbelto. tan largo como los primeros dos flagelómeros juntos; estilo esbelto más 
cono que el flagelo. Tórax cubierto con sedas conas negras y rojas. las cuales son más largas 
alrededor de Jos márgenes; collar toráxico de sedas entremezcladas rojas y negras; tomento del 
mesonoto rojizo; pleura con pilosidad negra y seda~ amarillas a lo largo del margen superior; 
pteropleura e hipopleura desnudas excepto por un pequefto parche de sedas negras cerca de la 
coxa posterior; escudete con sedas largas negras. así como tomento amarillo corto; se presentan 
cinco o seis cerdas sobre el callo postalar. algunas hacia el frente del ala. Patas con pilosidad 
amarilla. escamas y espinas negras. patas anteriores carentes de espinas; uñas débiles y tarsos 
pequeños; fémur medio con cuatro espinas anterior y posterior, fémur posterior con diez espinas 
anteriormente; diente basal de la uña muy pequeño. Margen anterior del ala pardo. ápice y región 
posterior hialina. celda se. totalmente parda; celda r 1 parda al nivel de la vena transversal que 
divide a la celda r<4 .. s. celda r 2 .. 3 parda con un área hialina cerca de los limites de Ja celda; m 1 parda 
a la altura de Ja vena dm-cu; cuai. cua2 y a 1 pardas en su región anterior y posterior hialinas. 
Abdomen con pilosidad negra. sobre los lados de Jos segmentos tres, cuatro. cinco y ápice del dos; 
primer terguito con sedas amarillas a los lados y la parte central con sedas y escamas negras; sedas 
amarillas y escamas blancas a lo largo el segundo segmento, apicalmente están mezcladas escamas 
y sedas negras; al centro del tercero y cuano se presentan escamas negras y araarillas así como 
sedas negras. escamas blancas brillosas y sedas negras a Jo largo de los costados del segmento dos 
al siete. Ventralmente. presenta escamas y sedas negras y unas cuantas sedas largas blancas sobre 
el 2. 3, 4 y 7; genitales con sedas amarillas sobre le basistilo; ápice del noveno terguito y cercos 
con sedas amarillas y negras. 

Material examinado.- 20S?~. 2500: México. Yucatán. Reserva Ria Celestún· Km 6 
Camino Celestún-Sisal, duna, Malais.: diurna 1, 08-dic-1995, Col. HJH, NCC y PRR. 1 c3' (lnDRE
CONABIO: 97-00367); Malaise diurna 2, 23-cne-1997, Col. HJH, MSP y GAA. 3c3'c3' (lnDRE
CONABIO: 97-02166, 97-02168, 97-02177); Malaise diurna 3, 07-dic-1995. Col. HJH, NCC y 
PRR. 1 'i' (lnDRE-CONABIO: 97-00342); 23-ene-1997. Col. HJH. MSP y GAA. 2c3'c3' (lnDRE
CONABIO: 97-02167. 97-02169); red aérea. 08-dic-1995, Col. HJH. NCC y PRR. 5'i''i'-2c3'c3' 
(lnDRE-CONABIO: 97-00343-00346, 97-00347-00349); 23-ene-1997, Col. HJH, MSP y GAA. 
19 (lnDRE-CONABIO: 97-02172). Rancho Loma Bonita, selva. red aérea, 04-dic-1995, Col. 
Hn-f, NCC y PRR. Id' (lnDRE-CONABIO: 97-00337); 27-mzo-1996, Col. HJH. NCC y ms. Id' 
(lnDRE-CONABIO: 97-00416). DUMAC, carretera Celestún-Kinchil, manglar, Malaise diurna l. 
25-oct-1996, Col. HJH. MSP y PRR. 2<¡><¡>, (lnDRE-CONABIG: 97-011184). Ecoparaiso camino 
Celestún-Sisal, manglar, red aérea. 16-oct-1996, Col. HJH, MSP. y PRR. 2'i'9, (lnDRE
CONABIO: 97-01885-01886)_ Ria Lasartos- La Dársena, duna, red aérea, 27-nov-1995, Col. 
HJl-f, NCC y PRR. 1 'i' (lnDRE-CONABIO: 97-00338); 28-nov-1995, Col. HJH. NCC y PRR. 1 'i' 
(lnDRE-CONABIO: 97-00360); 18-mzo-1996, HJH, NCC y IBS, 6'i''i'-7c3'c3' (lnDRE
CONABIO: 97-00420, 97-00435-00445, 97-00467); 17-oct-1996, Col. HJH. MSP y PRR. Id' 
(lnDRE-CONABIO: 97-03229); Malaise diurna l. 14-ene-1997. Col. HJH, MSP. INS y MCCL. 
1 'i'. (lnDRE-CONABIO: 97-02155). El Cuyo. manglar. red aérea. 29-nov-1995. Col. HJH. NCC 
y PRR. Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-00336); 18-mzo-1996. Col. HJH. NCC y ms. Id'. (lnDRE
CONABIO: 97-00434); 20-mzo-1996, Col_ HJH. NCC y ms. 2d'c3'. (lnDRE-CONABIO: 97-
00432-004333)_ Entrada a Zacbó, selva. red aérea. 12-jul-1996. Col. MCC. NCC y PRR. Id'. 
(lnDRE-CONABIO: 97-00661); 01-abr-1997, Col. HJH. MSP. IBS y MCCL. 2c3'c3'. (lnDRE
CONABIO: 97-03508. 97-03514)_ 
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Comentarios.- Se colectaron 45 ejemplares (20 en Ría Celestún y 25 en Ría Lagartos). No 
se pudo determinar por Calta de claves. Se distingue de Ligyra sp. 2. por tener el escapo pardo 
claro y flagelómero pardo oscuro largos; el patrón de coloración alar es en el margen anterior 
pardo. ápice )' región posterior hialina. celda se totalmente parda; celda r 1 parda al nivel de la vena 
transversal que divide a la celda r 4 .,; celda r2•3 parda con un área hialina cerca de los limites de la 
celda r ... ,. m1 parda a la altura de Ja vena dm-cu; cua1 y cua2; no es necesaria Ja preparación de 
genitales para diferenciarlas con el patrón de coloración alar es más que suficiente. sin embargo 
nos brindan más apoyo Jos genitales de machos. 

l_igyra sp. 2 
(Figs. 132-145) 

Di•gnosis.- Coloración negra. rostro proyectándose cercanamente a la altura de la antena 
y otra en la región media entre Jos ocelos y las antenas; probóscide esbelta. frente con sedas negras 
y con un área rojiza en la base anterior de las antenas y otra en la pane media de toda la frente. 
rostro y gcnas amarillo pálidas con sedas negras; ancho de la frente 3 veces el ancho del tubérculo 
occlar; occipucio negro con sedas y escamas negras. intercaladas en la zona cercana a los ojos se 
encuentra una línea de escamas doradas. sedas occipitales conas negras y amarillas; palpo negro 
con sedas negras; escapo y pedicelo amarillos con sedas negras; flagelo y estilo negros. el flagelo 
tan largo como el escapo y pedicelo juntos; estilo esbelto tan largo como el flagelo. Tórax cubierto 
con sedas negras. collar toráxico de sedas roji7.a5; pleura parda con sedas negras y amarillas 
entremezcladas sobre el catepisternón, anepistemón y anepimerón; anepisternón con sedas rojas en 
el extremo superior izquierdo. Escudo rojizo con escamas negras y sedas negras y amarillas 
entremezcladas, margen posterior con cerdas negras; membrana postalar con cuatro a cinco 
cerdas. tres cerdas hacia el frente del ala. Patas rojizas con escamas. sedas y espinas negras; patas 
anteriores carentes de espinas; uñas débiles y tarsos pequeños; fémur medio con dos espinas 
negras anteriormente; diente basal de la uña tarsal pequeño. Ala de coloración parda oscura. a 
excepción el ápice que incluye tres cuanas partes de la celda r2•3• r .... , y de la n; una segunda 
región hialina implica la región media de la celda dm. m2 y cua1. Tallo del pedicelo pardo y 
capitelo blanco. Abdomen pardo rojizo con una mancha negra al centro y cubierto con sedas y 
escamas negras; primer segmento con sedas rojizas sobre los ápices anteriores y con sedas negras 
sobre Jos posteriores; segmentos del dos al cuatro. seis y siete con escamas blancas sobre los 
extremos anteriores; ventralmente pardo antarillo. cubierto con sedas negras y amarillas así como 
escamas negras; genitales amarillos con sedas negras. 

Material esamin•do.- 5~~. 800: México, Yucatán. Reserva Ría Celestún· Rancho Loma 
Bonita, selva, red aérea, 19-mzo-1996, Col. HJH, NCC y PRR. Id' (lnDRE-CONABIO: 97-
00419); Malaise diurna 3, 21-cne-1997, Col. HJH, MSP y GAA. l'i', (lnDRE-CONABIO: 97-
02184). DUMAC, carretera Celestún-Kinchil. manglar, Malaise diurna 1, 25-oct-1996. Col. HJH, 
MSP y PRR., 1 'i', (lnDRE-CONABIO: 97-01884). Ecoparaiso canúno Celestún-Sisal, duna. red 
aérea. 17-oct-1996, Col. HJH, MSP y PRR., Id', (lnDRE-CONABIO: 97-01883). Km 6 Camino 
Celestún-Sisal, duna. red aérea, 23-ene-1997, Col. HJH, MSP y GAA. 2'i''i'-Sc3'd' (lnDRE
CONABIO: 97-02170-02171, 97-02162-02166). Ría Lasanos· La Dársena, duna. red aérea. 18-
mzo-1996, Col. HJH, NCC y PRR., Id' (InDRE-CONABIO: 97-00447). El Cuyo, manglar, 
Malaise diurna l, 04-abr-1997, Col. HJH, MSP, ffiS y MCCL l'i'. (lnDRE-CONABIO: 97-
03494). 
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Comentarios.- Se colectaron J 3 ejemplares ( J 1 en Ría Celestún y 2 en Ria Lagartos). No se 
pudo determinar por falta de claves. Se distingue de Ligyra sp. 1 por tener el escapo pardo y 
flagelómero pardo oscuro ligeramente más cortos; el patrón de coloración alar es pardo oscuro y 
cubre toda el ala. excepto en el ápice (r2•3, r 4 +!5 y de la r 1) y en la pane media (celda dm. m 2 y 
cua,). no es necesaria la preparación de genitales para dif"erenciarlas con el patrón de coloración 
alar es más que suficiente. sin embargo nos brindan más apoyo los genitales de machos. 

Tribu Villini Hull 

Diagnosis.- Constituye una de las tribus más grandes de la familia. con 31 géneros 
Astropha11cs Ostcn Sacken. Cacca11thrax Greathead, Chrysa111hrax Osten Sacken. Cya11a11thrax 
Paintcr. Deusopora Hu11. Diocha11tlirax Ha11. Dipa/ta Osten Sacken. Diplocampta Schiner, 
Exechohypopio11 Evenhuis. Exhyala111hrax Becker. Hemipenthes Loew, Laminanthrax Greathead, 
Lepida11thra.r Osten Sacken. Ma11cia Coquillet, Marleyimyia Hcsse. A'eodip/ocan1pla Curran. 
Oestra11thrax Bezzi. Oestrimy:a Hull. Pachya11thrax Francois. Paradip/ocampta Hall, Paranthrax 
Bigol, Paravilla Painter, Poeci/anthrax Osten Sacken. Ry11cha111hrax Painter. Stonyx Osten 
Sacken. ,Synthc~·ia Bczzi. 7ñyrida11thrax Osten Sacken. Verihubo Evenhuis. Verral/ites Cockerell. 
Villa Lioy y Villoe ... 1n1s ParamonovLos miembros de Villini se encuentran en todas las regiones 
biogeográficas. 20 de los géneros de esta tribu se encuentran en el Nuevo Mundo. Un total de 12 
géneros ya han sido registrados para México: Astropha11e .... Cyana111hrax. Chrysa111hrax. Dipalta, 
Henlipenthes, Lepidanthrax, Neodiplocampta. Paravilla. Poecilanthrax, S1011yx, Thyridanthrax y 
Villa. Los caracteres que la distinguen son. el pulvilo reducido y redondeado; flagelómer\l con un 
estilo apical y carecen de un puente o unión proprccoxal presente en Anthracini. 

Género Chrysantltrax Osten Sacken 
Chrysanthrax Ostcn Sackcn, 1886: 121. Especie tipo: Anthrax cyprls Mcigcn, l 820. 

Diagno5i5.- En general. miden de 6 a J 5 mm; cabeza semiglobular y ligeramente estrecha. 
como ta panc posterior del mesonoto. Ojos separados apenas por una distancia similar a la 
longitud de escapo y pedicelo. y cerca de tres veces el ancho de los tubérculos ocelares. que a 
menudo presentan reflejos iridiscentes. color verde. Probóscide esbelta y confinada a la cavidad 
orat; los Jabela se pueden extender mas allá de esta cavidad; palpos pequeños y cilíndricos; antena 
ampliamente separada del margen del ojo, tan distante como la longitud del escapo, que es 
pequeño. tan largo como ancho y cubierto por diminutas sedas. Flagelo cónico, terminado en un 
estilo esbelto que lleva una pequeña espina en el ápice. Tórax ligeramente ancho en la parte 
posterior. mcsonoto opaco y polinoso, con coloración negruzca. aunque generalmente es más 
claro a lo largo del margen lateral. en Ja callosidad postalar y en el escudete. Cerdas notopleurales 
esbeltas; la callosidad postalar presenta más o menos cuatro cerdas. Escudete ligeramente 
aplanado y con un fleco de numerosas sedas tinas. Sobre el estigma hay un pequeilo fleco de sedas 
conas. Patas esbeltas y débiles, en particular el primer par. Tibia anterior. lisa. Ventralmente. 
tarsos con sedas muy finas. Uñas pequeñas, finas y ligeramente curvas; pulvilos ausentes. Alas de 
forma oblicua. marcadamente pardo-rojizas en la pane media basal. o de coloración más pálida y 
difusa. en f'orma de manchas. sobre las venas transversales. Presencia de la celda r2•3 y r4.~. Celda 
anal (abiena) completa. pero solamente a una distancia moderada del margen; alula 
moderadamente ancha. Costa ligeramente ensanchada en la base y revestida con sedas pequeftas. 
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Abdomen cono y ovalado, generalmente tan ancho como el tórax. por lo menos en la base. de 
color negro, pero con los terguitos usualmente rojizo-amarillentos o color naranja y los esternitos 
un poco más pálidos. excepto en la parte media; cubieno por sedas densas, aplastadas y 
ocasionalmente. con escamas lanceoladas. en general de matiz amarillo. naranja o rojo, con muy 
pocas escamas negras intercaladas; comúnmente hay algunas sedas negras dispersas a Jo largo del 
margen posterior de los citados terguitos, completamente finas y suberectas o completamente 
erectas en la mitad de los terguitos. Hay 7 terguitos visibles. 

Distribución.- Cuenta con 55 especies en todo el mundo, 14 de las cuales se han 
informado para México: C. adumbratus (Coquillett. 1887) (B. C.), C. arenosus (Coquillctt, 1892) 
(Son.). C. astarte (Wicdemann, 1830) (B. C .• Chih .• Gro .• Jal.. Mor .• N. L .• Oax., Pue .• Ver.), C. 
cerius (Williston. 1901) (Col., Gro., Mor .• Oax .• S. L. P .• Sin. y Son.). C. croci11u.v (Coquillctt, 
1892) (B. C.), C. cypris (Meigen. 1820) (Chis .• Gro .• Oax .• Pue .• y Ver.). C. düpar (Coquillett, 
1887) (Col.. Chih .• Gto .• Son .• y Tamps.), C. edititus (Say. 1829) (B.C.S .• Dgo .• Mor .• Oax .• S. L. 
P .• y Ver.). C. hircüms (Coquillett. 1892) (B. C.), C. _juncturus (Coquillett. 1887) (Son.). C. 
11ive11s (Cole. 1923) (B.C.S.). C. q11adripu11clalu~· (Cole. 1923) (Son.), C. sacke11ia11u~· (Williston. 
1901) (Gro .• Hgo .• Mich .• Mor .• y Oax.) y C. vam1s (Coquillett, 1887) (B. C. y Son.) (Evenhuis y 
Greathead. 1999). 

Comentarios.- El género Chrysa111hrax se reconoce por tener el flagelo estiliforme, 
generalmente tres veces el largo que el ancho basal; vena R 2 .. 3 ligeramente curva o sinuosa; sedas 
uniformemente cortas y apretadas; márgenes laterales del abdomen sin manojos de sedas. En la 
literatura consultada se menciona su cercanía con el género Dipalta. distinguiéndose porque el 
rostro es más puntiagudo y amplio que el de Chrysa111hrax y con Neodip/ocampta porque la vena 
R 2 • 3 esta notablemente contorneada apicalmente. Las especies pertenecientes a este género están 
informadas como parasitoides de otras moscas. Anteriormente era considerado un subgénero de 
Villa Lioy. y Hall ( 1981) Jo ubico como género. 

Clrrysontlrrax •P· 1 
(Figs. 146-160) 

Diagnosis.- Rostro corto y cónico~ frente y rostro. cubienos por escamas amarillas y sedas 
negras; escapo y pedicelo amarillos, cubiertos por sedas negras~ flagelo negro de forma bulbosa. 
cónico en la base y delgado en el ápice; probóscide pequeña y esbelta y región postocular cubiena 
por sedas amarillas. Tórax y escudete negros. cubiertos por escarnas amarillas y sedas negras y 
amarillas; cerdas amarillas sobre la membrana postalar y margen posterior del escudete. Tallo y 
bulbo del balancín, amarillo pálido. Patas esbeltas. de coloración amarilla y cubienas por escamas 
amarilJas y sedas negras. Tarsos negros; uftas delgadas, negras. Ala esbelta, tan larga como la 
longitud de tórax y abdomen. de un color completamente sepia; la sigmoide de la R 2 .. 3 está 
tenuemente marcada; basicosta cubiena por escamas amarillas e intercaladas, sedas negras; el 
resto de la vena costal. cubierta solamente por sedas negras. Celdas costal. subcostal y br de 
coloración pardo-amarillenta; mitad de la celda r1 pardo-amarillenta; patrón de coloración en 
f'onna de manchas grises. sobre las venas transversales y Ja base de Ja sigmoide de la ~ .. 3 . 

Abdomen esbelto, más largo que ancho. pardo oscuro al centro y rojizo a los lados. cubierto en su 
totalidad por escama amarillas y entremezcladas sedas negras y amarillas; ventralmcnte. segmentos 
uno al tres pardos, el resto amarillos; todos los segmentos. cubienos con escunas y sedas 
amarillas entremezcladas. 
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Material ex•minado.- 81~~. 2510&: México, Yucatán. Reserva Ria Celestún· Celestún 
1, camino Celestún-Sisal, duna, Malaise diurna 3, 04-sep-1995, Col. HHJ, NCC y PRR. 3QQ, 
(InDRE-CONABIO: 96-00082-00084); Malaise diuma 2, 26-oct-1996, Col. HHJ, MSP y PRR. 
Id', (lnDRE-CONABIO: 97-01792); red aérea, 04-sep-1995, Col. HHJ, NCC y PRR. 3c3'o. 
(JnDRE-CONABIO: 96-00087-00089); 17-oct-1996, Col. HHJ, MSP y PRR, JQ-2c3'c3', (lnDRE
CONABJO: 97-01816, 97-01801 y 97-01811); 23-ene-1997, Col. HHJ, MSP y GAA 2QQ-lo 
(InDRE-CONABJO: 97-02161, 02163 y 97-02157). Rancho Loma Bonita, selva, red aérea, 27-
rnzo-1996, Col. Col. HJH, NCC y PRR. 2c3'c3'. (lnDRE-CONABIO: 97-00417-00418). 
Ecoparaíso camino Celestún-Sisal, mangle, red aérea, 16-oct-1996, Col. 1-U-U, MSP, y PRR, 
5Q9-41c3'c3', (lnDRE-CONABIO: 97-01858-01862, 97-01775, 97-01820-01857, 97-01913 y 97-
01776); 17-oct-1996, Col. HHJ, MSP y PRR. Id', (lnDRE-CONABIO: 97-01805); duna, red 
aérea, 17-oct-1996, Col. HHJ, MSP y PRR. 6Q<j?-t6c3'c3'. (lnDRE-CONABJO: 97-01794-01800, 
97-01802-01804, 97-01806-01810, 97-01812-01815, 97-01817-01819); 23-oct-1996, red aérea, 
Col. HHJ, MSP y PRR. Id', (lnDRE-CONABIO: 97-01793). DUMAC, carretera Celestún
Kinchil, mangle, red aérea. 16-oct-1996, Col. HHJ, MSP y PRR. Id', (lnDRE-CONABIO: 97-
01928); 22-ene-1997, Col. HHJ, MSP, y GAA 1 'i' (lnDRE-CONABIO: 97-02176). Ría L~ 
El Cuyo 3, manglar, red aérea, 30-ago-1995, Col. HH.J, NCC, y PRR, 2QQ-l lc3'c3', (lnDRE
CONABIO: 96-00080-00081, 96-00085-00086, 96-00090-00098); 2-abr-1997, Col. HHJ, MSP, 
IBS y MMCL, 2<¡? Q-24c3'c3' (lnDRE-CONABIO: 97-03516-03530, 97-03546-03547, 97-03604-
03612); 3-abr-1997, Col. HHJ, MSP, IBS y MMCL, Id' (lnDRE-CONABIO: 97-03506); 8-jul-
1997, Col. HHJ, MSP y PRR, 9c3'c3'. (lnDRE-CONABJO: 97-03569-03574, 97-03562-03564); 
Malaise diurna 3, 16-oct-1996, Col. HHJ, MSP, y PRR, IQ-ld', (lnDRE-CONAB!O: 97-01776-
01777). La Dársena, duna, red aérea, 28-ago-1995, Col. HHJ, NCC, y PRR, 9Q<j?-8oc3'. (lnDRE
CONABIO: 95-00034, 95-00052, 95-00059-00060, 96-00556-00568); 27-nov-1995, Col. HHJ, 
NCC y PRR, 1 'i'-2oc3'. (lnDRE-CONABIO: 97-00339-00341); 28-nov-1995, Col. HHJ, NCC y 
PRR, 5'? 'i'-4c3'd', (lnDRE-CONABIO: 97-00334, 97-00362, 97-00364, 97-00372, 97-00374-
00376, 97-00378-00379); 18-mzo-1996, Col. HHJ, NCC y ms, 9QQ-1 lc3'o. (lnDRE
CONABIO: 97-00381, 97-00452-00456, 97-00458, 97-00462-00463, 97-00465, 97-00380, 97-
00382, 97-00421-00423, 97-00451, 97-00457, 97-00459, 97-00460-00461); 17-oct-1996, Col. 
HHJ, MSP y PRR. l<j?-tOc3'c3', (lnDRE-CONABIO: 97-01764-01774); 15-ene-1997, Col. HHJ, 
MSP y GAA 3<j?<j'-t4d'c3' (lnDRE-CONABIO: 97-02144-02145, 97-02130-02143, 97-02148); 3-
abr-1997, Col. HHJ, MSP, IBS y MMCL, 8Q'j?-6c3'c3'. (lnDRE-CONABIO: 97-03495-03496, 97-
03498, 97-03538-03545, 97-03533-03537); 10-jul-1997, Col. HHJ, MSP y PRR, 5QQ-14c3'o. 
(lnDRE-CONABIO: 97-03591-03596, 97-03598-03601, 97-03633-03641); Malaise diurna 1, 3-
abr-1997, Col. HHJ, MSP, IBS y MMCL, IQ-td' (lnDRE-CONABIO: 97-03491-03492); 
Malaise diurna 2, Col. HHJ, MSP, IBS y MMCL, 2QQ-4c3'c3' (lnDRE-CONABIO: 97-03499, 97-
03501-03503, 97-03510, 97-03515). Petén Tucha, petén, red aérea, 30-nov-1995, Col. HHJ, 
NCC, y PRR, lc3', (lnDRE-CONABIO: 97-00355). Entrada a Zacbó carretera el Cuyo
Moctezurna. selva. red aérea. 28-nov-1995, Col. HHJ, NCC y PRR, 2QQ-lo, (lnDRE
CONABIO: 97-00335, 97-00365-00366). El Cuyo 1, manglar, red aérea, 29-nov-1995 Col. HHJ, 
NCC y PRR, l<j?-t2d'c3'. (lnDRE-CONABIO: 97-00350-00354, 97-00356-00359, 97-00368-
00371); 18-rnzo-1996, Col. HHJ, NCC y IBS, Id', (lnDRE-CONABJO: 97-00383); 20-mzo-
1996, Col. HHJ, NCC y ms, 8QQ-29oo. (lnDRE-CONABIO: 97-00384-00393, 97-00400-
00413, 97-00425-00431, 97-00582, 97-00585-00588, 97-00590); Malaise diurna 3, 11-jul-1996, 
Col. MCC, NCC y PRR. 1 Q (lnDRE-CONABIO: 97-00613); red aérea, l l-jul-1996, Col. MCC, 
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NCC y PRR, 1 <;?-IOd'd', (lnDRE-CONABJO: 97-00564-00568, 97-00584, 97-00589, 97-00591-
00594); 12-jul-1996, Col. MCC, NCC y PRR, 1 <;?-7d'd'. (JnDRE-CONABIO: 97-00583, 97-
00595-00601). Estación Ria Lagartos, selva. red aérea, 1-abr-1997, Col. HH.J, MSP, IBS y 
MMCL, Id' (lnDRE-CONABIO: 97-03509). 

Con1entarios.- Esta especie fue Ja mejor representada en el proyecto; recolectándose 332 
ejempla,-es (86 para Ría Celestún y 246 para Ria Lagartos). No fue posible su determinación por 
falta de claves. Se presenta como nuevo registro para Vucatán. 

Género IJepida11tltrax Osten Sacken 
L'-•p1danthra.r Ostcn Sackcn 1886•: 76 J1886b: 1071. Especie tipo: Anthrax disjuncrus Wicdcmann,. 1830. 
Coquillcn, 19 IOb: 559). 
PodolepuJa Hull. 1973: 386 (como subgénero de Lcpidanthrax Ostcn Sackcn). Especie tipo: Lcpidanthrax 
/111zi Curran. 1930. 

Diagnosis.- Este género agrupa moscas comparativamente pequeñas, Ja mayoría de entre 
5 y 9 mm. sin incluir Ja probóscide. Se distinguen por su probóscide larga y esbelta. que se 
extiende a una distancia considerable de la cavidad oral y algunas ocasiones. cercana dos veces a 
Ja longitud de Ja cabeza. Otra característica importante se localiza en la antena. ya que el flagelo es 
pequeño, con forma de cebolla; estilo largo, sin sutura y finalizando en una seda pequeña y cona; 
antena ampliamente separada. Tibia con cerdas esbeltas y espinosas. No hay pulvilos. Alas 
completamente hialinas y .. en algunas especies. solamente Ja celda subcostal presenta un tinte 
amarillo; en otras. la celda costal está teñida y ostenta una pequei\a mancha cerca de la vena 
transversal humeral~ en otras. Ja celda costal es pardo-obscura y con un patrón distinto. de 
pequeñas manchas negras. más o mt:nos aisladas. En algunas especies, la celda r 4 .. s tiene 
numerosas venas transversales cerca de donde finaliza Ja celda discal. El contacto de la celda discal 
con Ja vena M 2 inusualmentc es largo. Terguitos del abdomen con numerosas escamas conas. algo 
aplanadas y apretadas; en los márgenes laterales se presentan flecos de escamas plateadas 
brillantes, o doradas-pálidas. algunas veces extremadamente anchas. 

Distribución.- Cuenta con 52 especies en todo el mundo, 26 de estas descritas para 
México: L. a11g11fus Osten Sackcn, 1886 (Son.), L. californicus Hall, 1976 (B. C.). L. 
cap11upe1111is Hall, 1976 (Pue.), L. chalcus Hall, 1976 (Son.). L. choristus Hay, 1976 (Son.), L 
chry~~1s may, 1976 (B. C. y Son.), L. diamphus Hall, 1976 (Son.), L. dfa·iunctus (Wiedernann, 
1830) (D. F., Gro., Oax. y Ver.), L. ellipus Hall, 1976 (B. C.), L. euthemus Hall, 1976 (B. C.), L. 

fuscipennis Hall, 1976 (Jal. y Oax.), L. hespen1s Hall, 1976 (B. C., Sin. y Son.), L. hyalinipennis 
Cole, 1923 (B. C .• B.C.S. y Son.), L. hypomelus Hall, 1976 (Son.), L. hyposce/us Hall, 1976 
(Gro., Mor. y Pue.), L i11decis11s Curran, 1930 (Gto., Gro., Hgo., Mich. y Mor.), L. litus Hall, 
1976 (Gro. y Mor.), L. lutzi Curran. 1930 (Mor.), L. morphnus Hall, 1976 (Gto .• Mor., S.L.P., 
Son.), L. painterorum Hall, 1976 (N. L. y S. L. P.), L. periphanus Hall, 1976 (Gro.). L peristigu.< 
Hall, 1976 (Gro., Mor. y Sin.), L. photitlUS Hall, 1976 (Gro., Mor. y Pue.), L. proboscideus 
(Loew, 1869) (B. C .• B.C.S., Dgo., Gro., Mor. y Son.), L rauchi Hall, 1976 (Dgo., Gto., Hgo., 
Son. y Ver.), L. sonorensis Hall, 1976 (Son.) (Evenhuis y Greathead, 1999). 

Comentarios.- El género L.epiclanthrax se reconoce por tener el patrón de coloración alar 
con marcas evidentes y conspicuas a través de Ja misma o con la pane proximal oscura y la pane 
distal hialina; la longitud de la probóscide esbelta alcan7.a el doble de la longitud de Ja cabeza; 
mitad basal del abdomen con escamas anchas de color plateadas sobre el ápice y/o sobre los 
márgenes laterales del abdomen. Curran ( 1930) publicó una clave para la determinación de las 
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especies de /...epidanthrax. un trabajo más completo es el realizado por HaU (1976) en donde hace 
una revisión de las especies en Norte y Centro América. 

14epidantllrax sp .. 1 
(Figs. 161-175) 

Diagnosis.- Frente con escarnas amarillo brillosas. extendiéndose entre la antena y el margen 
de Ja cavidad oral; rostro con sedas y escamas castañas; probóscide proyectándose por lo menos 
de la cima del ojo a Jos márgenes de Ja cavidad oral. Palpos pardos con sedas castañas. Occipucio 
con tomento castaño. así como las sedas del vénice. Tórax sin bandas transversales de escamas 
blancas. Pleura con tomento de amarillo pálido a castaño. Escudete con tomento castaño claro. 
brilloso. cerdas y escamas negras o negras y castañas. en los costados presenta sedas blancas asi 
como en los ángulos posteriores. Patas. con tomento y sedosidad amarillas. AJas castaño oscuras a 
la mitad basal y la mitad apical hialina. Terguitos abdominales en general carentes de sedas. 
tomento castaño; banda transversal de escamas pálidas sobre el segundo segmento; porción media 
del cuarto segmento con escamas negras o pardas; márgenes laterales del abdomen con sedas 
pálidas en Ja base. 

l\laterial examinado.- J 3 ~ ~. J 800, México, Yucatán. Reserva Ria CelestúO" Km 6 
Camino Cclestún-Sisal, duna, Malaisc diurna 3, 18-mzo-1996, Col. HJH, NCC, IBS y PRR. 1 'i? 
(lnDRE-CONABIO: 97-00395); red aérea, 18-mzo-1996, Col. HJH, NCC, IBS y PRR. I Q 
(lnDRE-CONABIO: 97-00398). Ecoparaíso camino Celestún-Sisal. manglar. red aérea. 16-oct-
1996, Col. HJH, MSP y PRR, I Q, (lnDRE-CONABIO: 97-01880); duna, red aérea. 17-oct-1996, 
Col. HJI-1, MSP y PRR. 200, (lnDRE-CONABIO: 97-01878-01879). Ria Lagartos· La Dársena, 
duna, Malaise diurna 3, 28-ago-1995, Col. HJI-1, NCC y PRR. IQ (lnDRE-CONABIO: 97-
00573); Malaise diurna 2, 03-abr-1997, Col. HJI-1, MSP, IBS y MCCL, 1 Q; red arrea. 28-ago-
1995, Col. HJH, NCC y PRR. lo (InDRE-CONABIO: 97-00572); 28-nov-1995, Col. HJH, NCC 
y PRR. 2';?';? (lnDRE-CONABIO: 97-00363 y 97-00377); 18-mzo-1996, Col. HJI-f, NCC. IBS y 
PRR. 2'i?'i?-2oo (lnDRE-CONABIO: 97-00448-00450 y 97-00464); IO-jul-1996, Col. MCC, 
NCC y PRR. 1 Q (InDRE-CONABIO: 97-00649); 1 l-jul-1996, Col. MCC, NCC y PRR. I Q 
(lnDRE-CONABIO: 97-00650); 15-ene-1997, Col. HJH, MSP y GAA. 400. (lnDRE
CONABIO: 97-02151-02154); 16-ene-1997, Col. HJH, MSP y GAA. lo, (lnDRE-CONABIO: 
97-02150); IO-jul-1997, Col. 1-fJH. MSP y PRR. 2&&. (lnDRE-CONABIO: 97-04672-04673); 
03-abr-1997, Col. HJH, MSP, IBS y MCCL, lo. El Cuyo, manglar, Malaise diurna 2, 20-mzo-
1996, Col. I-IJI-1, NCC y IBS, 1 Q (lnDRE-CONABIO: 97-00399). El Cuyo 3. manglar, red aérea. 
08-jul-1997, Col. HJI-1, MSP y PRR. lo, (lnDRE-CONABIO: 97-04674). Entrada a Zacbó, selva, 
red aérea. Ol-abr-1997, Col. HJH, MSP, IBS y MCCL, 200; red aérea, I l-jul-1996, Col. MCC, 
NCC y PRR. IQ-lo (lnDRE-CONABIO: 97-00361 y 97-00569). Petén Tucha. petén, Malaise 
diurna 1, 08-jul-1996, Col. MCC, NCC y PRR. lo (lnDRE-CONABIO: 97-00660). 
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Comentarios.- Se obtuvieron 31 ejemplares (cinco en R. Celestún y 26 en R. Laganos). sin 
embargo la mayoría estaban maltratados y carecían de sedas. aunque a simple vista difiere de 
Lepida111hrax sp. 2 por las dimensiones del cuerpo siendo esta más pequeña; Ja antena es parda 
clara, Jos márgenes laterales apirales del escapo está redondeados y el flagelómero en su pane 
basal no esta tan globoso; el ala cuenta con una marca de coloración parda proximal que no cubre 
la celda a1 y a2; sin embargo es necesaria la extracción de los genitales para una mayor 
detenninación los que nos indicaron que son especies diferentes. en las hembras los bulbos 
espermatccalcs están redondeados. el terguito 9+ 1 O presenta coloración pardo-clara y su 
terminación apical es corta y esbelta; en los machos el gonocoxito es muy amplio en su base y en 
ta panc media. muy cono en su pane proximal. las uñas son pequeñas y ligeramente esbeltas; el 
complejo edcagal es corto y angosto y el epandrio es casi cuadrado ligeramente curvo en el 
margen apical. Esta especie fue comparada con la revisión de Hall, 1976 pero no coincidió con 
ninguna especie descrita. 

l~epidanthrax sp. 2 
(Figs. 176-190) 

Diagnosis.- Frente con escamas blancas brillosas. extendiéndose entre la antena y el margen 
de la cavidad oral; rostro con sedas y escamas castañas; prúbóscide proyectándose por lo menos 
de Ja cima del ojo a los márgenes de la cavidad oral. Palpos pardos con sedas castañas. Occipucio 
con tomento blanco. Tórax sin bandas transversales de escamas blancas. Pleura con tomento 
negro. Escudete con tomento castaño oscuro. brilloso y con cerdas negras o negras y castañas. en 
los costados presenta sedas negras largas y un mechón de sedas castañas en los ángulos 
posteriores. Patas con tomento y sedosidad negras. Alas castaño oscuras a Ja mitad basal y la 
n1itad apical hiaJina. Terguitos abdominales con sedas amarillas en la base y tal vez con sedas 
negras en dirección al ápice; tomento castaño; banda transversal de escamas pálidas sobre el 
segundo segmento; manchas pareadas de escamas bronce brillantes sobre el segmento tres al 
cinco; porción media del cuano segmento con escamas negras o pardas; márgenes laterales del 
abdomen con sedas pálidas en la base. 

Malerial eKaminado.- 4~~. Id'. México, Yucatán. Reserva Ría Celestún: Rancho Loma 
Bonita, selva, Malaise diurna 3, 23-oct-1996, Col. HJH, MSP y PRR 1 'i' (InDRE-CONABIO: 97-
01881). Reserva Ría Lasartos: Entrada aZac-Boo. selva. red aérea. 16-jul-1996, Col. CMC, NCC 
y PRR, 2'i''i' (lnDRE-CONABIO: 97-00665 y 97-00667); 1-ab<-1996, Col. HJH. 1 <¡>; l-ab<-1997, 
Col. MSP, Id' (InDRE-CONABIO: 97-04675). 

Comentarios.- Se obtuvieron 5 ejemplares (uno en Ría Celestún y cuatro en Ria Laganos). 
se encontraban exudados lo que ocasiono que perdieran las sedas. aunque a simple vista difiere de 
Lepida111hrax sp. 1 por las dimensiones del cuerpo siendo esta más grande; la antena es parda 
oscura. Jos márgenes laterales apicales del escapo está rectos y el flagelómero en su parte basal es 
muy globoso; el ala cuenta con una marca de coloración parda proximal que cubre la celda a 1 y a 2; 
sin embargo es necesaria la extracción de los genitales para una mayor determinación los que nos 
indicaron que son especies diferentes. en las hembras los bulbos espennatecales están ovalados. el 
terguito 9+ 1 O presenta coloración pardo-oscura y su terminación apical es larga y robusta; en Jos 
machos el gonocoxito es muy amplio en su base pero se angosta en la parte media y muy largo en 
su pane proximal, las uñas son grandes. robustas y largas; el complejo edeagal es largo, ancho y 
robusto y el epandrio presenta Jos márgenes proximales y apicales puntiagudos y pronunciados. 
Esta especie fue comparada con la revisión de Hall (1976). pero no coincide con ninguna especie 
descrita. 
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Género Neodip/oca1npla Curran 
Ncodiplocampta Curran l 934b: 193. 200. Especie tipo: Diplocampta roedcri Curran. 193 J. 

Diagnosis.- Moscas de talla mediana 5 a 11 mm; rostro cono cónico u obtuso. Suelen 
distinguirse por lo pardo del borde anterior del ala. por las manchas sobre las venas transversales 
y las bifur-caciones que se unen con la fucne sigmoide de la R 2 ... 3. Cabeza tan ancha como la parte 
posterior del tórax. ojos separados del vénice en los machos por no más de dos veces el ancho del 
pedicelo antenal; en este espacio angosto se encuentra el tubérculo ocelar. pr-ominentemente 
convexo. con Jos lados casi venicales; antena ampliamente separad~ pero dista del margen de los 
ojos un poco menos la longitud del escapo. Cavidad oral larga. esbelta y completamente hundida. 
Antena comparativamente pequeña; escapo ancho apicaJmente. con numerosas sedas largas y 
cortas. Pedicelo tan lal""go como ancho. ampliamente adherido al flagelo, éste tiene f'orma bulbosa, 
cónico en la base y delgado en el ápice. Tórax con el mesonoto ligeramente convexo y negro. más 
o menos brillante. con polen pardo. el cual puede ser denso o ligero. Patas moderadamente 
fuertes; pal"" anterior 1""educido y tarsos desnudos; dorsalmente presentan sedas pequeñas. finas y 
apretadas; las uñas son pequeñas. curvas y casi rectas; pulvilos ausentes. Alas moderadamente 
anchas o casi tanto apicalmente como en la base; presencia de la celda r2 • 3 y r~. 5 ; el ca1""ácter 
distintivo del ala yace en la vena R 2 • 3 con curvatura sigmoidal muy marcada; la R 5 es un tanto 
angosta; en algunas especies. la celda anal esta bien desarrollada; en otras. se encuentra ocluida; el 
alula está presente. pcl""o no es muy ancha; peine costal pr-esente. pero angosto; gancho costal 
agudo; Ja vena R 2 • 3 sul""ge opuesta, casi frente a la vena transversal humeral o ligeramente más allá. 
Abdon1en corto y oval. variando. de casi completamente amarillo-pardo. a rojo en el primer 
tcrguito. mientras que. en otras especies. hay una gran porción de negro debajo de la mitad del 
abdomen; en otras especies. el abdomen es completamente negro. La pilosidad es densa. cubierta 
de escamas esbeltas y apretadas o sedas escamosas. entremezcladas con sedas negras; estas 
forman un fleco escaso a lo largo de los márgenes laterales de los tel""guitos. Las sedas pálidas del 
primer tcrguito pueden extenderse completamente. atravesando el segmento. presentarse sobre las 
esquinas basales del segundo tcrguito o estar ausentes en esta zona y ser remplazados por unas 
cuantas sedas tiesas y negras. Hay siete terguitos visibles. Los tenninalia masculinos son pequeños 
y asimétricos. conos y cónicos. Los genitales femeninos pr-esentan una serie de espinas en el ápice. 

Distribución.- Cuenta con 16 especies en todo el mundo, seis de estas descritas para 
México: N. astre//a Hull y Manin, 1974 (Son.), N. lcrombeini Hull y Manin, 1974 (Ver.). N. mira 
Coquilleu, 1887 (B. C., B.C.S., Dgo., Gro., S. L. P., Sin., Son.), N. miranda Hull y Martin, 1974 
(Gro., S. L. P .• Sin., Son.), N. paradoxa (Jaennicke, 1867) (Gro.) y N. sepia Hull, 1966 (Mor.) 
(Evenhuis y Grcathead, 1999). 

Comentariosª- El género Ne<Xlip/ocampta se reconoce por tener flagelo bulboso y cono 
nunca llegan a tres veces el largo que el ancho basal; alas con marcas evidentes y conspicuas 
distribuidas a través de la misma; vena R2+3 contorneada apicalmente en forma de S; tibia anterior 
con cerdas; pulvilos redondeados y sin uñas tarsales. En la literatura consultada se menciona su 
relación con Dipalta sin embargo se distingue por la presencia de dos celdas submarginales; de 
Chrysanthrax con la cual es muy parecida, por la vena R2+J que no es tan contonJeada 
apicalmente. Presenta dos subgéneros Neodiplocampta y Agilonia (Painter, 1978). ambos 
registrados para México. 
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Ncod;p/ocantpla sp. 1 
(Figs. 191-203) 

Diagnosis.- Rostro cono y cónico; frente y rostro cubiertos por escamas amarillas y sedas 
negras. Escapo y pedicelo amarillos. cubienos por sedas negras; flageJo negro de forma bulbosa.. 
cónico en la base y delgado en el ápice; probóscide pequefta y esbelta; r-egión postocular cubierta 
por sedas amarillas. Tórax: y escudete negros. cubiertos por escarnas amarillas y sedas negras y 
amarillas; cerdas amarillas sobre la membrana postalar y margen posterior del escudete. Tallo y 
capitelo del balancín. amarillo pálido. Patas esbeltas. de coloración parda oscura y cubiertas por 
sedas negras; f"émur con escamas predominantemente amarillas y negras; tibias con escamas negras 
Y~ en menor cantidad, escamas amarillas hacia la pane distal. Ala esbelta, tan larga como Ja 
longitud total del cuerpo y de un color completamente sepia; la sigmoide de Ja R 2 • 3 está 
fucncmente marcada. Celdas costal. subcostaJ9 r 1 y br de coloración pardo-amarillenta; patrón de 
coloración en fonna de manchas sobre las venas transversales y sobre Ja sigmoide de Ja R 2 • 3 . 

Abdomen corto. tan largo como el tórax.9 pardo oscuro al centro y rojizo a los lados. cubierto en 
su totalidad por escamas amarillas y entremezcladas sedas negras y amarillas; segmento cuatro con 
escamas negras en la pane central; ventralmente. todos Jos segmentos se hallan cubienos con 
escamas amarillas y sedas negras y amarillas entremezcladas. 

Material examinado.- 26~~. 4000: México. Yucatán. Reserva Ría Celestún· DUMAC. 
carretera Celestún-Kinchil. manglar. red aérea. 16-oct-1996, Col. HJH. MSP y PRR. Id'. (lnDRE
CONABIO: 97-01931); Malaise diurna 2. 23-ene-1997. Col. HJH, MSP y GAA, 2<;?<;?-ld', 
(lnDRE-CONABIO: 97-02179-02181 ). Ecoparaíso camino Celestún-Sisal, manglar. red aérea, 
16-oct-1996, Col. HJH, MSP, y PRR. l<;?-2d'd', (lnDRE-CONABIO: 97-01903-01905); duna, 
red aérea. 17-oct-1996, Col. HJH. MSP y PRR, 2<;?<;?-IOd'd'. (lnDRE-CONABIO: 97-01889-
01892. 97-01894-01901,); 23-oct-1996. Col. HJH. MSP y PRR. Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-
01893). Km 6 camino Celestún-Sisal. duna. Mal'lise diurna 3, 2:>-ene-1997, Col. HJH, MSP y 
GAA, 29<¡?, (lnDRE-CONABIO: 97-01902, 97-02174); Malaise diurna 2. 23-ene-1997. Col. 
HJH, MSP y GAA, Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-02178); red aérea, 23-ene-1997, Col. HJH, MSP 
y GAA, 1 <¡!, (lnDRE-CONABJO: 97-02173). Rancho Loma Bonita, selva. red aérea. 2 l-ene-
1997, Col. HJH, MSP y AGA, Id', (lnDRE-CONABIO: 97-02185). Ria Lagartos· La Dársena, 
duna, red aérea. 28-ago-1995, Col. HJH, NCC, y PRR. 4<¡?<¡? (lnDRE-CONABJO: 95-00039, 96-
00569-00571); 28-nov-1995. Col. HJH, NCC y PRR. 1<¡? (lnDRE-CONABIO: 97-00373); 10-jul-
1996. Col. MCC. NCC y PRR. 2<;?<¡?-ld', (lnDRE-CONABJO: 97-00614-00616); 17-oct-1996, 
Col. HJH. MSP y PRR. 3d'd', (lnDRE-CONABIO: 97-01785-01787); 03-abr-1997, Col. HJH, 
MSP, IBS y MCCL. Id', (lnDRE-CONABIO: 97-03497); 02-jul-1997, Col. HJH, MSP y PRR, 
I<;'. (lnDRE-CONABIO: 97-03554); 10-jul-1997, Col. HJH, MSP y PRR, l<;?-ld'. (lnDRE
CONABIO: 97-03590 y 97-03597). El Cuyo 1, manglar, red aérea, 20-mzo-1996, Col. HJH, NCC 
y IBS, Id'. (lnDRE-CONABIO: 97-00415); 12-jul-1996. Col. MCC, NCC y PRR. 2d', (lnDRE
CONABIO: 97-00581, 97-00850); 1 l-jul-1996, Col. MCC. NCC y PRR. l <;?-8d'd'. (lnDRE
CONABIO: 97-00571-00579); Malaise diurna 3, 16-oct-1996, Col. HJH, MSP y PRR. 2<;?<;?, 
(lnDRE-CONABIO: 97-01789-01790). Petén Tucha, petén, Malaise diurna 2, 04-abr-1997. Col. 
HJH, MSP. IBS y MCCL, Id', (lnDRE-CONABIO: 97-03504). Entrada a Zacbó. carretera El 
Cuyo-Moctezuma. selva. red aérea, Ol-abr-1997, Col. HJH, MSP, IBS y MCCL, 2<¡?<¡?, (lnDRE
CONABIO: 97-03617, 97-03513). El Cuyo 3, manglar, red aérea, 08-jul-1997, Col. HJH, MSP y 
PRR. 3<;?<;?-3d'c3'. (lnDRE-CONABIO: 97-03559-03560. 97-03565-03568). Camino a Nuevo 
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Tekal. selva. red aérea. 09-jul-1997, Col. HJH. MSP y PRR. l 'i?-20'0'. (lnDRE-CONADIO: 97-
03625, 97-03631-03632). 

ComenC•rios .. - Es Ja tercera de las especies mejor representadas. en cuanto a número de 
i11dividuos, colectándose un total de 66 ejemplares (25 para Ria Celestún y 41 para Ria Lagartos). 
Se presenta como nuevo registro genérico para el estado de Vucatán. No pudo ser determinada 
por ralta de claves. 

Género V.lla Lioy 
Villa Lioy. 1864: 732. Especie tipo: Anthrax cocinna Mcigcn. 1820, [=Anthrax abbadon Fabricius. J 794). 
(Coquillctt. 19 IOb: 619). 
H_l-<alanthrax Ostcn Sackcn, 1886b: 112 (J887a:l34]. Especie tipo: Anthraxfaustina Ostcn Sackcn. )887 
(Coquillcn. l910b: 553). 
Aspiloptera Kunckcl d'Hcrculais, 1905: 145. Especie tipo: Anthrax flava Mcigcn. 1820 (=Musca 
ho11cnio11a Linnacus, 1758]. 
Protcpocmus Cockcrcll, 1916: 94. Especie tipo: Prolepacmus sctosus Macquart, 1840 [=Anthrax hcros 
Wicdcmann, 1819), por designación subsecuente (Coquillctt. 191 Ob: 562). 

Diagnosis.- Se encuentran en todos los continentes y miden aproximadamente de S a 17 
mm. Cabeza tan ancha como el tórax. Ojos separados por aproximadamente el ancho del tubérculo 
ocelar; tubérculos ocelares pequeftos. Antena. ampliamente separada por una distancia cercana a 
dos veces el escapo. Palpo largo y esbelto. puntiagudo en el ápice y con sedas muy finas. 
P.-obóscide cona. Tórax negro. pequeño, algo deprimido en la parte posterior. pero ligeramente 
convexo anteriormente~ pilosidad densa en la región del collar y a lo largo de los márgenes 
laterales y notopleurón. pero a menudo en la parte media del dorso lleva un número denso de 
pequeñas escamas doradas o negras aplanadas o ligeramente suberectas. Fémur y tibia esbeltos. 
con numerosas escamas. Uñas pequeñas, especialmente las anteriores; no se presenta diente basal 
alguno bajo ésta; pulvilos ausentes, en contraste con Anthrax Scopoli. Alas hialinas. grandes y 
amplias en la base, puntiagudas apicalmente. con la membrana amigada ligeramente; reflejos 
iridiscentes. Celda costal hialina. solamente amarilla la subcostal. pero ambas pueden ser amarillo 
pálidas y el resto del ala hialina; presencia de la celda r 2 • 3 y r4 .,. Abdomen relativamente corto, con 
bandas transversales de sedas o escamas sobre los márgenes anteriores de los primeros terguitos; 
en los restantes. estas bandas varían en anchur~ color y, en ocasiones, se interrumpen a la mitad. 
Los machos tienen ;¡ menudo abundantes escamas plateadas, extendiéndose del margen posterior 
hasta los últimos terguitos. El séptimo terguito, en machos de algunas especies f"onna un collar 
que rodea los genitales. Los tenninalia f"emeninos tienen a cada lado una hilera de pequeñas 
espinas (Paintcr. 1926). 

Distribución .. - Cuenta con 266 especies en todo el mundo, 20 de estas descritas para 
México: V. agrippina (Osten ackcn, 1887) (Son.), V. albicincta Cole. 1923 (B.C.S. y Son.), V. 
albicol/aris Cole. 1923 (B.C.S.). V. ariditata Cole. 1923 (B. C .• B.C.S. y Son.). V. fauslina 
(Osten Sacken. 1887) (Son.). V. flavicincta Cole. 1923 (Son.), V. fiunicosta Painter. 1962 
(Coah.), V. latera/is (Say. 1823) (B. C .. B.C.S .• Dgo .• Gro .• Mor .• N. L .• Oax .• Pue .• S. L. P .• Sin. 
y Son.), V. livia (Osten Sacken, 1887) (Son.), V. miscel/a (Coquillett. 1887) (B.C.S.). V. molitor 
(Loew. 1869) (B. C .• B.C.S. y Son.). V. moneta (Osten acken. 1887) (Son.). V. nitida Cole. 1923 
(Son.), v: psammina Cole. 1923 (B. C .• B.C.S. y Son.), V. sabina (Osten Sacken, 1887) (Son.), 
V. semifulpes Painter. 1962 (Chis .• Hgo .• México. Mor. N. L .• Oax .• Sin .• Son. y Ver.). V. 
so11orensis Cole. 1923 (Son.). V. squamigera Coquillett. 1892 (B. C. y Son.). V. vandu:eei Cole. 
1923 (B. C.) y V. vastititas Cole. 1923 (Son.) (Evenhuis y Greathead. 1999). 
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Comentarios .. - El género Villa se reconoce por tener el ala hialina sin ninguna marca de 
coloración oscura, usualmente con al menos el margen costal amarillo o ligeramente pardo; tibia 
anterior sin cerdas; cabeza globular y rostro completamente redondeado. En Ja literatura 
consultada se relaciona con Exoprosopa distinguiéndose por la presencia de un flagelómero con el 
estilo apicaJ y pulvilos pequeños y redondeados. Las especies de este género han sido reponadas 
como parasitoides de polillas de los géneros Agrotis y Mamestra (Noctuidae) (Cole. 1969). 

Villa lotera/is (S•y) 
(Figs. 204-216) 

Anthrax /atcrali~· Say, 1823: 42. Localidad Tipo: E. U. A. (Maryland & Pt..-nnsylvania). 
Diagnosis.- Frente de las hembras casi el doble de ancha que la de los machos. con sedas 

ncgr-as y escasas escamas blancas sob.-e las orillas. Rostro. cubieno en su totalidad por escamas y 
sedas blancas. Antena negra. escapo recubieno por- sedas negras. y en los ápices del margen 
ínter-no. un mechón de sedas blancas; pedicelo pequeño. redondeado con sedas negras en la pane 
interna; flagelo bulboso en su base y esbelto apicalmente, con un estilo pequeño en la punta; 
flagelo más largo que el escapo y pedicelo juntos. Mar-gen posterior de los ojos. cubierto por 
escamas blancas. Tórax con el collar pr-otorácico cubierto de sedas largas amarillas. escudete 
negr-o tan largo como ancho, dor-salmente cubieno por escamas negr-as y amarillas entremezcladas. 
pero los márgenes laterales, anteriores y posteriores. cubiertos por sedas y escamas amarillas. 
Membrana postalar con tres cerdas amarillas. Escudete negro con escarnas negras y amarillas en el 
margen apical. así como con sedas robustas sobr-e el margen apical. Patas negras. cubienas por 
sedas y escamas negr-as; región posterior del f"ému.-. cubierta por escamas blancas; tibia anterior. 
sin espinas y cubierta por pequeñas sedas negr-as. Ala con la celda costal hialina y subcostal pardo
cscura. base de la vena costal cubiena por sedas y escamas negras, así como por escasas escamas 
amar-illas. TaJlo y capitelo del balancín, pardos, con tonalidades blancas. Abdomen dos o más 
veces más largo que ancho, de color negro. con Jos extremos de Jos terguitos 1 y 2 rojizos; 
segundo segmento abdominal. con una franja basal transversal de escamas y sedas blancas; el resto 
del segmento. cubicno por sedas y escamas negras. Los terguitos restantes tienen la misma franja 
de sedas~ pero éstas son amarillas. En las hembras. sobr-e ambos lados del segmento abdominal 7 
hay unos pequeños parches de escamas plateadas y hacia el centro se pr-esentan escamas negras. a 
menudo con algunas escamas amarillas en Ja base. En Jos machos. todas las escamas del 7 terguito 
son plateadas o se pueden presentar como en Ja hembr-a. Ventralmente. estemito t. 2 y 4, 
cubienos totalmente por- sedas y escamas blancas~ el r-esto por sedas y escamas blancas, amarillas y 
negras entremezcladas. 

MaCerial e.J1amin•do .. - 36~~. 40d'c3': México. Yucatán. Reserva Ría Cele~tún· 
Ecopar-aiso camino Celestún-Sisal. duna. red aér-ea. 17-oct-1996. Col. HHJ. MSP y PRR. 3~0. 
(lnDRE-CONABIO: 97-01907-01909); manglar, red aérea, 16-oct-1996, Col. HH.J, MSP y PRR. 
2'i"?. (InDRE-CONABJO: 97-01911-01912); Rancho Loma Bonita. selva, Malaise diurna 3, 01-
jul-1997, Col. HH.J, MSP y PRR. 1 !i?. (lnDRE-CONABIO: 97-03629). Ria Lasanos· La 
Dársena. duna. Malaise diurna l. 28-ago-1995, Col. HHJ, NCC y PRR, 8!;?!¡?-20'0', (lnDRE
CONABIO: 96-00517-00524, 96-00529, 96-00545); Malaise diurna 2, 28-ago-1995, Col. HHJ, 
NCC y PRR. 2!j?Q-5d'c3' (lnDRE-CONABIO: 96-00525, 96-00547, 96-00549, 96-00550-00551, 
96-00553-00554); Malaise diurna 3, 28-ago-1995, Col. HHJ, NCC y PRR, lld'd' (lnDRE
CONABIO: 96-00530-00533, 96-00540-00544, 96-00546, 96-00548); red aérea, 28-ago-1995, 
Col. HHJ, NCC y PRR, ll!j?!;?-9c3'c3' (lnDRE-CONABIO: 95-00033, 95-00035, 95-00040, 95-
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00044, 95-00054-00058, 96-00526-00528. 96-00534-00539, 96-00552. 96-00555); El Cuyo 3, 
manglar. red aérea. 30-ago-1995. Col. HHJ. NCC y PRR. 2!;?!;? (lnDRE-CONABIO: 96-00077-
00078); Estación El Cuyo. manglar. red aérea. 11-jul-1996, Col. MCC. NCC y PRR. l!;?-10' 
(lnDRE-CONABIO: 97-00610-00611); L" Dársena, duna. red aérea. 17-oct-1996, Col. HHJ. 
MSP y PRR. 1!;?, (lnDRE-CONABIO: 97-01791); La Dársena. duna. Malaise diuma 3, 10-jul-
1997, Col. HHJ, MSP y PRR. 1 !;?. (lnDRE-CONABIO: 97-03628); Malaise diurna 2, IO-jul-
1997, Col. HHJ. MSP y PRR. 2!;?!;?. (lnDRE-CONABIO: 97-03618-03619); red aérea. 10-jul-
1997, Col. HHJ. MSP y PRR. 3!;?!;?-80'0'. (lnDRE-CONABIO: 97-03580-03588, 97-03602, 97-
03642); El Cuyo 3, manglar, red aérea. 2-jul-1997, Col. llli.J, MSP y PRR. Id'. (lnDRE
CONABIO: 97-03548); 08-jul-1997, Col. llli.J, MSP y PRR. 1 !;?. (lnDRE-CONABIO: 97-
03561); camino a Nuevo Tekal. selva. Malaisediuma 1, 09-jul-1997, Col. HHJ, MSP y PRR. I!;?. 
(lnDRE-CONABIO: 97-03614). 

Distribución.- Canada {Alberta. Dritish Columbia, Manitoba. Ontario. Quebec, 
Saskatchewan). EUA (Arizona. Arkansas. California, Colorado. Connecticut, Delaware. District 
ofColumbia. Florida. Georgia, Jdaho, lllinois. Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Maine .. Maryland, 
Massachussets, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana. Nebraska. New Hampshi.-e, New 
Jersey, Ncw Mcxico, New York, North Carolina. North Dakota. Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pcnnsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vennont, Virginia. 
Washington, West Virginia, Wisconsin. Wyoming). México (Baja California. Baja California Sur. 
Durango. Guerrero. Marcios, Nuevo León. Oaxaca, Puebla. San Luis Potosí, Sinaloa. Sonora, Isla 
Tiburón), Bahamas. Islas Vírgenes, Costa Rica. Cuba. Dominicana. Guatemala, Jamaica. Panamá. 
Puerto Rico. Nuevo registro para Yucat~ México (Evenhuis y Greathead. 1999). 

Comentario5.- Se colectaron 76 ejemplares (6 en Ria Celestún y 70 en Ría Lagartos). en 
duna. manglar y selva. Esta especie se caracteriza por la ausencia de espinas sobre el fémur 
anterior. abdomen estielto, mas largo que ancho, así como por la presencia de escamas negras 
sobre la basicosta. fue determinada por comparación al consultar los ejemplares ya determinados 
de la Colección Entomológica de Ja Universidad de Chapingo. 

Villa sabina puede distinguirse de V. /a/era/is. la especie más cercana únicamente por tener 
el terguito 7 abdominal con un mechón de sedas de color blanco a cada lado,, por lo que es factible 
que estas sean conespecificas. pero se requieren más ejemplares de V. sabina para comprobarlo. 
También es posible confundir a V. /a/era/is con V. flavocosta/is. pero la diferencia radica a nivel 
de la base de la vena costal. ya que la primera posee hts sedas en su mayoría negras a diferencia de 
la segunda, que las tiene en su mayor pane amarillas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S3 



ANÁU!RS DE DIVERSIDAD 

El presente estudio se basó en 720 individuos pertenecientes a 16 especies. agrupadas en 10 
géneros. 

Abundancia 
Los géneros más abundantes, fue.-on Chry . ..a111hrax (46.1%). Villa (10.6%), 

Neodiplocampta (9.2%) y el resto con un 34.1 % del total de individuos. en el Cuadro 2 se 
muestran Jos datos de abundancia para cada una de las especies colectadas. 

Cuadro 2. Abundancia de especies para ambas reservas, en orden decreciente 

No. de individuos •/. Abund•ncia relativa 
Ria Ria Total de •/.Total Ria Ria 

Celestún Lagartos individuos Celestún Laaartos 
Chrysanthrax sp. J 86 246 332 46.I 2S.9 74.1 
Villa latera/is 6 70 76 10.6 7.9 92.1 
Neodiplocampta sp. 1 2S 41 66 9.2 37.9 62.1 
Gcron scni/is 23 38 61 8.S 37.7 62.3 
Ligyrasp. 1 20 2S 4S 6.3 44.4 SS.6 
Exopro~·opa craccns 22 20 42 S.8 S2.4 47.6 
Exoprosopa aztec 18 14 32 4.4 S6.2 43.8 
IA.•pJdanthrax sp. J s 26 31 4.3 16.I 83.9 
Ligyrasp. 2 11 2 13 1.8 84.6 IS.4 
Ncacrcotrichus aztcc 7 1 8 1.1 87.S 12.5 
Lcp1dan1hrax sp. 2 1 4 s 0.7 20.0 80.0 
Anthrax oed1pus 1 2 3 0.4 33.3 66.7 
Anthrax irroratu~· 1 1 2 0.3 so so 
Toxoplwra virgata 1 1 2 0.3 so.o SO.O 
Anthrax a/bosparsus 1 1 0.1 100 o 
Anthrax innubi/ipennls 1 1 0.1 100 o 

229 491 720 100 

La abundancia fue variable en cada reserva dado que algunas especies fueron más 
abundantes en una o en otra; por ejemplo. la abundancia de Chysanlhrax sp. fue mayor ( 46. 1 %) en 
Ria Laganos. La suma total por reserva (ver datos presentados en el Cuadl'"o 2), muestra mayor 
abundancia en Ría Laganos con un 68.2% (dada por el mayor númel'"o de individuos) mientras que 
en Ría Celestún fue de 31.8%. Las especies que mayor número de ejemplares registraron fueron 
Chry~U111thrax sp. con 332, Villa /alera/is con 76 y Neodiplocampta sp. con 66 individuos (Fig. 
217). 
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Fíe. 217 Número de individuos por especie para Ria Cclestún y Ria Lagartos 

• Rf• IAK•rtoa 
• Rf• Celeatún 

Los datos de abundancia.. se obtuvie..-on de la suma total de individuos en cada tipo de 
vegetación de cada una de las l'"eservas. Duna costera fue la mejo..- rep..-esentad~ seguida de 
manglar, selva y petén (Cuadro 3). 

Cu•dro 3. Porcentaje de abundancia por tipo de vegetación, para ambas reservas 

Tipo de vgetación 
Duna costera 
Manglar 
Selva 
Pctén 

•/• Abundancia 
57.9 
33.9 
7.3 
0.9 

Esto nos indica, que Ría Lagartos p..-esenta mayor abundancia que Ria Celestún; sin 
embargo, por vegetación, tanto duna costera como manglar para ambas reservas presentan un 
porcentaje considerable, comparado con el de selva y petén. lo que est.i correlacionado con la 
diversidad floral de cada tipo de vegetación y por supuesto, con los hábitos de los Bombyliidae. 
que son de sitios más áridos y cálidos que templados y húmedos (Cuadro 4). 
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Riqueza 

Cuadro 4. Porcentaje de abundancia por tipo de vegetación, para cada reserva 

Tipo de vget•ción 

Duna costera 
Manglar 
Selva 
Peten 

•/. Abundancia 
Rfa Celestún Rfa L•Rartos 

19.0 38.8 
9.9 24.0 
2.5 4.8 
0.4 0_6 

Para cada reserva, la riqueza de especies fue ligeramente variable, siendo mayor en Ria 
Cclestún de 16 spp. y en contraparte 14 especies para Ria Lagartos. En cuanto a los géneros. no 
se presentan diferencias, ya que los 10 se colectaron en ambas reservas. Es imponante recordar 
que las dos especies que no se colectaron para Ria Laganos sólo estuvieron representadas en Ria 
Celestún por una sola especie. por lo que es muy factible que también se encuentren en Ria 
Lagartos (Cuadro 5). 

Cuadro S. Riqueza de especies para cada reserva 

Anthra:r a/bosparsus 
Anthrax irroralus 
Ant.'Jra.~ Jr.nubilipennis 
Anthra:r oedipus 
Chry.3.·onlhra:r sp. 1 
Exoprosopa aztec 
Exoprosopa cracens 
Geron scnilis 
Lepidanlhra:r sp. 1 
Lepidanthra:r sp. 2 
Ligyra sp.l 
l...Jgyr-o sp. 2 
Neodip/ocampto sp. 1 
Neacreotrichus aztec 
To:a.-ophora "irgo/a 
Villa latera/is 

TOTAL 

-... ...... 
Ria Celestún Ria Lagartos 

X 
X X 
X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

16 especies 14cspccics 

Correlacionando la abundancia y la riqueza de las especies para ambas reservas. se muestra 
que Ria Lagartos tiene mayor abundancia y Ria Celestún una mayor riqueza.. presentándose para 
Ria Lagartos 14 de las 16 especies (87.5%), f"altando .Anthrar albosporsus y Antlrrar 
i1111ubi/ipennis. De igual manera se compararon los datos de riqueza por tipo de vegetación. En el 
Cuadro 6 se muestra la existencia de una mayor riqueza en selvay duna y manglar., que es mucho 
menor en petén. 
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Cuadro 6. Riqucz.a total de especies por tipo de vegetación en ambas reservas 

Tipo de vegetación 
Selva 
Duna costera 
Manglar 
Pctén 

Número de especies 
16 
12 
11 
6 

100 
75.0 
69.0 
37.5 

Al correlacionar los po..-centajes de riqueza para selva (81.3). duna costera (62.5) y manglar 
(62.5). para ambas reservas se observa el mismo porcentaje. comentando que se presenta la misma 
riqueza de especies para las dos en Jo que respecta a selva. duna costera y manglar. no pudiendo 
decirse Jo mismo de pctén. ya que pa..-a Ría Celestún representó un 12.5% y para Ría Lagartos un 
25.0% (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Porcentaje de riqueza por tipo de vegetación en ambas reservas 

Ria Cclestún Ria Lae:artos 
Tipo de vegetación Número de especies % Número de especies º/o 

Selva 13 81.3 13 81.3 
Duna 10 62.5 10 62.5 
Manglar 10 62.5 10 62.5 
Petén 2 12.5 4 25.0 

Los datos obtenidos muestran porcentajes similares cuando se comparan los tipos de 
vegetación de selva. duna y manglar. de ambas reservas. De igual manera. el Cuadro 7 muestra 
que la selva. tanto de Ria Celestún como de Ria Lagartos. comparte 13 de las 16 especies 
recolectadas. el número de especies para petén es mucho más bajo. En Ja figura 218 se muestra la 
riqueza por tipos de vegetación. en las dos reservas. 

D••• M•aat•r Selva Pdi• 

i O RI• Cale•tUn ! 

~~-~· L•••rto•¡ 

Fia. 218. Número de especies por tipo de vegetación para ambas reservas 
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En la reserva de Ría Celestún. encontramos dos especies que únicamente se recolectaron en 
esta área. una en selva y Ja otra en petén (Anthrax a/hosparsus y A11thra'C i1111uhilipe1111is). Debe 
mencionarse que estas dos especies se encuentran representadas por solamente un ejemplar y para 
Ria Lagartos no se encontraron especies exclusivas de esa región. 

De las 16 especies recolectadas. cinco estuvieron en todos Jos tipos de vegetación (31.3%),. 
cinco comparten tres tipos de vegetación (31.3%). dos de ellas comparten dos tipos ( 12.5%) y 
cuatro comparten uno (25.0%); la mayoría de las especies fueron colectadas en selva y duna. 

Índice de Diversidad de Simpson 

En el Cuadro 8 se especifican los indices obtenidos para cada reserva. 

Cuadro 8. Indice de Simpson para ambas reservas 

Ria Celestún Ria Lagartos Ambas Reservas 
Indice de Simpson 0.657 3.448 4.0 

Cuadro 9. Indice de Diversidad de Simpson por tipo de vcgetilción. para ambas r-cscrvas 

Tipo de Vegetación 
Duna costera 
Manglar
Sclva 
Pctén 

Ria Celestún 
6.024 
2.053 

22.675 
3.003 

Ria Lacartos 
1.594 
2.0 
0.479 
o 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los indices por tipo de vegetación, se muestra 
una ligera diferencia entre ambas reservas. La rauna de Ria Celestún fue más diversa que la reserva 
de Ria Lagartos. pero. estadísticamente. no significativa. 

Para ambas reservas. el vaJor de la abundancia de algunas especies fue considerable (la 
abundancia pudo ser expresada con dominancia relativa de las especies de una comunidad. nos 
indica hasta qué punto algunas especies o grupos de especies contribuyen o influyen en algunos 
aspectos de la comunidad. como es el número de individuos de cada especie). Para Ria Lagartos 
se encontró que tres especies representan 72. 7% de todos los individuos y en Ría Celestún cuatro 
especies representan 68.6% de todos los individuos (Cuadro S. Fig. 217). 
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Indice Je SintilitMd Je Si"'P•on 

Basándonos en los argumentos que muestra Sánchez y López (1988). donde se explica que 
arriba del 66.66% de similitud corresponde a Ja misma fauna y. por debajo del mismo valor. se 
consideran faunas distintas. el resultado 100°/o nos indica que. entre las dos reservas. se comparte 
Ja misma fauna. 

De acuerdo con el Cuadro 10, manglares. duna costera y selva de ambas reservas. 
comparten Ja misma fauna, mientras que Jos petencs no Ja comparten. Respecto a selva, se 
comparten nueve especies (Anthrax oedipus, Chrysanthrax sp .• Exoprosopa aztec, Exoprosopa 
cracen~-. Lcpidanthrax sp. J, Lepidanthrax sp. 2, Ligyra sp. 1, Neodiplocampta sp. y Villa 
laterali.s). no encontrándose diferencias entre los porcentajes de similitud, debido a que el número 
de especies encontradas en cada una es de 12. 

Cuadro 10. Jndicc de Similitud de Simpson por tipo de vegetación, para ambas reservas 

Tipo de vegetación 
Duna Costera 
Manglar 
Selva 
Pctén 

•/. dndice de similitud) 
90.9 

100.0 
83.3 
50.0 

En el petén de Ría Celestún encontramos dos especies. nüentras que para el petén de RJa 
Lagartos fueron cinco y solamente una de Celestún (Anthrax innubi/ipennis) es exclusiva de esta 
vegetación; el resto comparte otro tipo. AJgo parecido sucede en la selva: de las 12 especies 
recolectadas una Anthrax a/bosparsus. se presenta sólo en Ría Celestún; para el manglar de Ría 
Cclestún se recolectaron 1 O especies y para el de Ría Lagartos nueve. de las cuales comparten 
nueve especies; en la duna de ambas reservas se recolectaron 11 especies y se comparten 10 de 
éstas. encontrando que ninguna es exclusiva de este tipo de vegetación (Cuadro 5). 
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VI. DISCUSIÓN 

En Yucatán se registraban dos subfamilias de la familia Bombyliidae: Toxophorinae y 
Anthracinae, cuatro tribus Gerontini. Anthracini. Exoprosopini y Villini; seis géneros Gero11, 
Systrop11.\·, Anthrax, Exoprosopa, Ligyra y Hemipe11thes y 12 especies: Geron ho/osericeus, 
Geron nifipcs. Sy.\"/ropus arizo11icus, Sy:i·tropus quadripunctatus, Anthrax cinta/apa, Anthrax 
nlidas, Exoprosopa arge11tifasciata. Exoprosopa hu/Ji, Ligyra latrilli, Ligyra pilatei. Ligyra 
pro.n!rpi11a y Hemipenthe.s curta, (Evenhuis y Greathead, 1999). Con los presentes registros de las 
especies recolectadas en ambas reservas, la f"auna de bombílidos de Yucatán, cuenta con una 
subfamilia más Phthiriinae, dos tribus Phthriini y Toxophorini; 6 géneros Neacreothrichu.\·, 
Toxaphora, Chrysanlhrax, Lepida11thrax, Neodip/ocampla y Villa y 16 especies Ncacreolhrichu~v 
a:tec, Gero11 senili.v, Toxophora virgata, Anthrax argyropygu.\·, Anthrax i1111uhi/ipen11i.\·, A11thrax 
irroratus, Anthrax ocdipus, Exoprosopa a:tcc, Exoprosopa craccns, Lepidanthrax sp. 1, 
Lepidanthrax sp. 2, Chrysanthrax sp. 1, Ligyra sp. l. Ligyra sp. 2, Neodiplocampta sp. 1 y Villa 
/atera/L,·. 

ASPECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y DIOGEOGRAFÍA 

La familia Bombyliidae esta representada mundialmente por 16 subfamilias, 18 tribus, 226 
géneros y 4,500 especies (Evenhuis Y Greathead, 1999). En Méx.ico está representada por 10 
subfamilias (63%), 14 tribus (77.8%), 46 géneros (20.4%) y 394 especies (8.7%), las cuales se 
distribuyen en 30 Estados de la República excepto Campeche y Quintana Roo. Los Estados mejor 
representados son: Sonora con 136 especies (34.5%), Guerrero con 103 especies (26.1), Morelos 
con 98 especies (24.9%) y Baja California con 83 (21%), seguidos de Oaxaca con 62 (15.7o/o), 
Puebla con 56 (14.2%), Baja California Sur con 48 (12.2%), Veracruz con 46 (11.6%) y Nuevo 
León con 43 (10.9%). En contraste los Estados menos representados son: Distrito Federal y 
Vucatán con 10 especies (2.5%), Tabasco con cinco especies (1.3%), Tlaxcala con tres (0.7%) y 
Aguascalicntes y Querétaro con dos especies cada uno (O.So/o). 

La especie mas distribuida en México es Geron ho/o:fiericeus que se registra en 15 estados, 
Poecilanthrax lucifer en 14, Anthrax irroratus en 13, Paravil/a epheha y Sparnopolius diversus 
en 12 estados, Anthrax cinta/upa, Paravil/a parvula y Xenos habrosus en 11 y Geron rufipes, 
Exoprosopa argc11tifasciata y Heterostylum robustum en 1 O. Es importante sei\alar que de las 394 
especies distribuidas en México, 176 se encuentran distribuidas en una entidad, 85 en dos, 34 en 
tres, 26 en cuatro. 

El 65% de las especies en América, se encuentra distribuido en México y Estados Unidos, 
20% de tas especies tiene regist.-os en Centroamérica y el 1 5% está vinculado al Caribe. Estos 
datos nos sugieren que Ja fauna de la Península de Yucatán está relacionada con otras regiones. 
Contreras y Eliosa (2001) mencionan que México rep.-esenta el linüte entre dos unidades 
biogeográficas. en donde se encuentra un área de transición ent.-e dos de las grandes regiones 
biogeográficas del mundo, que son la neánica y la neot.-opical, lo cual refleja en cierta forma, el 
origen compuesto de la biota mexicana. que fue fonnado con un componente laurásico 
relacionado con la biota de Norteamérica (del sur y del oeste) y un componente gowdwánico 
relacionado con América Central y del Sur. 
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Espinosa et al; (2000) reconocen a la Península de Yucatán como una provincia 
biogeográfica (conjunto particular de especies con su fisiografia,. climas sucios y fisonomía vegetal 
muy similar entre sí). la cual está determinada como una segregación biótica del resto de las áreas 
de Centroam~rica y Norteamérica, y que frecuentemente,. se le atribuye mayor afinidad hacia las 
Antilla y en particular con el occidente de Cuba. Donnelly (1988) sitúa una coneKión terrestre 
entre la Península de Yucatán y el occidente de Cuba hacia finales del cretácico,. lo cual ha sido 
interpretado como un corredor upuente-filtro,.. que tuvo implicaciones biogeográficas en la 
distribución actual de las especies. 

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

En la figura 219. se observa el número acumulado de especies recolectadas para ambas 
reservas. En dicha figura. se muestra la curva teórica de acumulación de especies,. Ja cual es similar 
a los valores observados en et esfuerzo de colecta. Estos datos nos indican que las especies 
colectadas en ambas reservas representan el 97% del valor teórico calculado. Esta curva no 
aumenta considerablemente aun cuando el csf'ucrzo de colecta se calculó para 100 días (esfuerzo 
de colecta). lo cual nos indica que las especies colectadas representan se aproKima de manera muy 
importante al encontrado total,. de especies para ambas reservas. Es muy probable que puedan 
llegar a registrarse en el futuro otras especies de diferentes géneros.. ya que su distribución 
conocida mantiene esta posibilidad. 
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DIVERSIDAD 

En ambas reservas se encontraron similitudes y diferencias en cuanto a la diversidad. Ja 
cual fue estimada en base con Ja riqueza y abundancia de especies. 

Cuadro 11. Abundancia y riqueza de especies en ambas reservas 

Abundancia 
Riqueza 

Rf•C~~tún 
31.8% 

16 especies 

Ri• L•2•rtos 
68.2% 

14 especies 

De manera global. el índice de diversidad en ambas reservas, se expresa con valores 
diferentes. (Cuadro 9). y cuando se analizan los datos particulares para cada tipo de vegetación. 
encontramos marcadas diferencias, mismas que se presentan en el Cuadl'"o 1 1. 

La diversidad de especies cambia de acuerdo al tipo de vegetación. lo cual sugiere que en 
un ecosistema más complejo existe mayor diversidad de especies. La mayor abundancia de 
especies se p.-esentó en las dunas y mangla.-es de ambas rese.-vas y por Jo contra.-io la mayo.
riqueza fue para selva y duna. 

El indice de dive.-sidad (Cuad.-o 9). sugie.-e una mayor dive.-sidad en Ja Rese.-va de Ria 
Celestún po.- el núme.-o de especies p.-esentes. pe.-o no existe estadísticamente una dif'c.-encia 
significativa comparada con la otra reserva. 

El índice de similitud de Simpson deduce que las especies de ambas reservas pertenecen a 
una misma fauna .-egional. aunque éstas á.-cas se encuent.-en separadas fisicamente por más de 240 
km. 

Sin embargo. cuando se compara el índice de similitud del tipo de petén de ambas reservas, 
(Cuad.-o 9). estimado en 50%, indicaría que existe una diferencia entre las f'aunas, según Jos 
argumentos de Sánchez y López ( 1988). Dicha diferencia puede ser tomada con reserv~ dado que 
es Ja primera vez que se colecta en estas áreas y puede ser necesario seguir recolectando por más 
tiempo. Conforme se conozcan más datos se pueden interpretar mejor estas diferencias. 

Los componentes estructurales de la diversidad (abundancia y riqueza) varían con los tipos 
de vegetación, presentándose Jos valo.-es más bajos para el petén, por Jo que si vemos a la f'auna de 
ambas reservas como un todo, esta muestra un componente faunístico unificado por los valores de 
diversidad y similitud, pero cuando se comparan los datos de la diversidad en los diferentes tipos 
de vegetación se muestran diferencias las cuales no son significativas entre las reservas, debido al 
número de ejemplares que se colectaron por especie. En la duna costera y en el manglar. es posible 
que las condiciones microambientales tanto para las larvas como para los adultos sean diferentes a 
las que se presentan en selva y petén. En la duna costera cncontnunos el mayor número de 
cjempla.-es. 

~--~~~~~~~~-
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En cambio en selva encontramos el total de las especies recolectadas. especies de tamaño 
pequeño y representadas solo por un ejemplar y mediante trampa Malaise. así que no podemos 
aseverar una dif"erencia marcada simplemente por el valor de los indices de diversidad en cada tipo 
de vegetación, ya que estos sólo nos brindan una aproximación de la distribudón y representación 
de la familia en ambas reservas. 

Actualmente. las reservas presentan cieno grado de perturbación ambiental provocada por 
el hombre (i. e .• deforestación. contaminación de aguas. etc.). que puede af"ectar de manera directa 
a muchos ambientes donde se desarrollan las comunidades animales. 

Anterior al presente estudio. el estado de Yucatán, era considerado una región poco 
estudiada en su dipterofauna. con los datos actuales, podemos situar a Yucatán como el primer 
estado de la República Mexicana en cuanto al número de registros de especies de bombílidos. El 
presente estudio puede complementarse cuando se estudie con mayor profundidad a la f"amilia. en 
las vegetaciones con menor variedad y número de ejemplares. 

Es imposible concluir este trabajo, sin sugerir Ja importancia de mantener políticas de 
conservación en las áreas naturales de Yucatán. dado que su fauna muestra especies con 
distribución a través de la región ncánica y neotropical. Los datos obtenidos pueden reflejar un 
ecosistema mejor conservado. lo cual se hace evidente en la reserva de Ría Lagartos, que tiene 
áreas más protegidas y delimitadas que evitan su perturbación. además de que existe personal 
especifico de conservación y protección de la misma reserva. En cambio, la reserva de Ria 
Celcstún. no cuenta con áreas delimitadas de conservación. I& perturbación es evidente día con día. 
puesto que se carecen de las medidas de conservación y de personal de la reserva. 

Géneros col-
1.- Anltlrax Scopoli 1763 

2.- ChrysanltlraxOsten 5ad<en 1886 
3.- Exoprosopa Macquart 1840 

4.- Geron Meigen 1820 
5.- LepídanthraxC>sren Sacken 1886 
6.- Ugyra Newman 1841 
7 .- Neodip/OG3mpta Curran 1934 
8.- N~usCockerell 1917 
9.- Toxophora Melgen 1803 
10.- Víl/8 Uoy 1864 

Espec:-enc:ontradasen este estudio 
(4) Anthrax ínoratus Say; Anthrax O«/ípus Fabriclus; 

Anthrax albosparsus (Bigot); Anthrax ;nnubilipennis 
Marston. 
(1) Chl)'Sanltlraxsp. 1 
(2) Exqprosopa aztec Palnter y Exoprosopa aat:2nS 
Painter 
(l)~sen///s 
(2) ~nltlraxsp. 1 y LepicMnltlraxsp. 2 
(2) ~sp. 1 y 411'yrasp. 2 
(1) Neod/ploGilmpta sp. 1 
(1) NtYcrt!otrichus azt« Palnter 
(1) Taxqp/lora vf¡pataOsten Saclcen 
{1) V/118 18-..11s (5ay) 
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VII. CONCLUSIONES 

../ La f"auna de bombilidos en Yucatán,. cuenta actualmente con 12 géneros y 28 especies . 

.,/ El número de especies y la abundancia. varió en los periodos de colecta. 

,,- La diversidad varió de acuerdo al tipo de vegetació~ siendo de mayor a menor grado en 
duna costera. manglar. selva y petén . 

.,,,,. Los valores obtenidos del índice de diversidad de Simpson fueron similares entre ambas 
reservas . 

.,I" Los porcentajes de diversidad indican valores mayores en la reserva de Ria Celestún,. pero 
la diferencia no es significativa con respecto a Ría Laganos. 

v' El índice de diversidad de Simpson asociado a cada tipo de vegetación fue variable en cada 
tipo de vegetación,. pero las diferencias no son significativas . 

./ El indice de similitud de Simpson muestra que las especies de ambas reservas pertenecen a 
una misma fauna regional. 

~ La curva de acumulación de especies sugiere que las especies colectadas representan 97o/o 
comparado con el valor teórico. 

~ La fauna de bombílidos de la Península de Yucatán. contiene especies que se distribuyen en 
Canadá. E.U.A. y en el centro de México. con algunas de ellas a través del Caribe. 
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flagelo ocelos 

f'orarnen occipital 

proceso dorsal 

brazo tentorial 
vértice 

frente 

ojo compuesaa..-

Cabe7.a.. Fig. 1 Características morfológicas 
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a=cstigntn anterior 

nb=basc nL,r anlcrior 

•te= fisura ancpistcnml 

al=nnlcprono10 (lóbulo medio) 

nm=ancpi111cró11 (ptcroplcurón) 

:in=ancpistcmón (mcsoplcurón) 
::1p=su111r:1 annplcural 

et= coxu pro1or.icic-J (de la pata anlcrior) 
c2=coxa mcsotor.lcica {de fa pata media) 
c.1= cox;:1 111ctn1or:icic;1 (de la pata posterior) 
e= segundo csclcrito l:ncroccrvic:1I 
J1-:b:1lancin 

k=katcpis1cmón (1ncsos1crnón o cstcmoplcurón) 
l=Ja1cro1crguilo (mctaplcurón) 
111=1ncroplcurito (h~poplcurón) 

mm=mclapimcrón (mcluslcrnón posterior) 
111n=n1ct;:111010 

111p= sutura 1ncrnplcural 
n1s=mctapistcmón 
m1=n1cdio1crgui10 (mctanOlo) 
n=no1oplcurón 

p- p1unlcrgui10 

pa=ccrdas prc:t.larcs 

pb= base alar pos1crior 

pc-procpistcmón 

pl .... "anlcpronoto (lóbulo l::J.tcrnl) 

pm-procpimcrón (pros1cmón) 

pn=lóbulo postpronoL.,l (callo humeral) 
pp=suturn proplcural 

ps=suturn mcsoplcural 

P'"-=mcmbr:tna postalar 
s-án:a supra alar 
se-escudete 

se-escudo prcsu1uml (mcsonolo) 

sp-cscudo postsu1ural (mcsonoto) 
sr- csligm., posterior 

ss-suturn cscu1ocscutclar 

su= csclcrito sutxdar 
1- su1urn transcpimcrnJ 

t.r= fisura tcrgal 
te- f"ulcra tcrgal 
ts- s111urn tr.'.UlS\.-crsal 
wr= b:asc alar 

Tórax Fig. 2 Tenninología básica 
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Celdas 

a 1=anal uno 

bm = basal media 

br =basal radial 

cua 1 =cubital anterior uno 

cup=cubital posterior 

dm=distal media 

m 1= media uno 

m 2 =rnedia dos 

m.l = media tres 

r 1=radial uno 

r::? .. :i=radial dos más tres 

r4 .$=radial cuatro más cinco 

sc=subcostal 

Venas transversales 

bm-cu = basal media cubital 

dm-cu = distal media cubital 

h =humeral 

r-m =radio medial 

Venas 

A 1=anal uno 

C=costal 

1.0 

CuA 1=cubital anterior uno 

CuA2= cubital anterior dos 

Cup= cubital posterior 

M 1=media uno 

M~=media dos 

R 1=radia1 uno 

R2·3=radial dos más tres 
R.¡=radial cuatro 

R~=radial cinco 

Sc=subcostal 

Ala. Fig. 3 Morfología general 
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Masculinos 

cpandrio 

lcrguilo 8 

cstcrni10 K 

B 
falo 

gonostilo 

apodcma lateral 
cdcagal 

gonocoxito 

Femeninos 

tcrguito 8 

tcrguilo 
lcrguito 9+10 

cstcrni1c cstcrnito8 

e 

D 

lcrguito 9+10 

Gemil81es. Fig. 4 Tcnninologia básica. Fig. A y B genitales '50; a) vi- posteroventral de los 
segmentos terminales~ b) vista antero posterior en% de los cstemitos genitales internos; Fis. C y 
D genitales 'i''i'; C) vista posteroventtal de los segmentos terminales; D) vista antero posterior 
en :Y. de las estnacturas genitales internas. 
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Reserva Ria Celestli1L. Fig. 5. Tomado de SEMARNAP, INE et CONABJO (1995). Reservas 
de la biosfora y otras áreas naturales protegidas de México, pag. 110. Los números indican las 
localidades de colecta. 
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12 

13 

11 

I \\ .. 1.0 

N~'"- ..- Figs. 8-13 Hembra. 8 antena. 9 ala. 10 bulbo 
espennatecal. 11 conducto espenna1ccal. 12 cercos. 13 tel'guito ocho. Escala 
en mm. 



Geron senUI& Fabricius. Fig. 14. Macho 
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21 

fl" 
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22 
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1.0 

Clero• sellilis Figs. 15-29. IS antena. 16 ala. Hembra. 17 cercos. 18 furca. 19 
espennateca (dos perdidas). 20 conducto espennatecal. 21 estemito ocho. 22 terguito 
9+10. Macho. 23 basifialo. 24 apodema lllleral edeapl. 25 apodema eymculador. 26 filio. 
27 gonocoxito. 28 epandrio. 29 cercos. Escala en mm. 



·' 
1.0 

35 

TESIS CON 
F'fi.LLA DE ORIGEN 

Taxapla- vÜ'fl- Fiss. 30-37. 30 antena. 31 ala. Hembra. 32 furca. 33 
espcrmateca (dos perdidas). 34 conducto espernudccal. 35 -aentito ocho. 36 
terguito 9+10. 37 cercos. Escala en mm. 
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Allllllnuc ~ 38-45. 38 antena. 39 ala. Hembra. 40 espcnnatecas (una perdida). 
41 conducto cspennatecal. 42 terguito ocho. 43 cstemito ocho. 44 terguito 9+10. 45 
cercos. Escala en mm. 
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1.0 

Alllllrsx i11-l>ilipelulá Figs. 46-54. 46 antena. 47 ala. Hemhnl. 48 cen:os. 49 
espennatecas. 50 conducto espcnnmecal. 51 furca. 52 terguito 9+10. 53 terguito ocho. 54 
esternito ocho. Escala en mm. 
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Antllnvc lrro,.,,.s Say, Fig. SS Macho 
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57 

62 

t . 
' . 

64 

1.0 

Aldllnvc irroraUUI Figs. 56-64. 56 antena. 57 ala. Hembra. 58 espennatecas. 59 conducto 
cspcnnatecal. 60 furca. 61 terguito 9+ 1 O. 62 cercos. 63 terguito ocho. 64 estemito ocho. 
Escala en mm. 
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Anthrax oedipus Fabricius, Fig. 65 Macho 
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75~. 77 
, . 

t.O 

74 

... 5 

A.lldllrax oedipMS Figs. 66-85. 66 antena. 67 ala. Hembra. 68 terguito 9+10. 69 cercos. 
70 espermateca (una perdida). 71 conducto espennatecal. 72 furca. 73 tcrguito ocho. 74 
estcmito ocho. Macho. 75 apodema lateral edeagal. 76 basifalo. 77 falo. 78 funda 
cdeagal. 79 80nocoxito. 80 epandrio. 81 cercos. 82 tcrguito ocho. 83 estemito ocho. 84 
terguito siete. 85 estemito siete. Escala en mm. 
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Exoprasopo auec Painter, Fig. 86 Macho 
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.,·' . 

. /'-rl•nr· 100 ------.-:· ....... ; __ _ .,.:-.':·::-r 

... -~·,:~,\'.· . 101 

----· .. . ·-
Ex1>prosopa a:Jec. Figs. 87-101. 87 antena. 88 ala. Hembra. 89 espermatcca. 90 furca. 91 
cercos. 92 terguito ocho. 93 cstcrnito ocho. 94 terguito 9+ 1 O. Macho. 95 complejo edeagal. 
96 gonocoxito. 97 epandrio. 98 terguito ocho. 99 esternito ocho. 100 terguito siete. 101 
estemito siete. Escala en mm. 
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Exoprosopa cracens Painter, Fig. 102 Macho 
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107 
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1.0 

110 

.... 112 

·~ 
113 

114 116 

Ex~,pr~~·1-1pa croc:e#U·. Figs. 103-1 16. 103 antena. 104 ala. Hembra. 1 05 espcnnatecas y 
rurca. 106 cercos. 107 terguito ocho. 108 cstenrito ocho. 109 tcrguito 9+10. Macho. 1 JO 
complejo edeagal. 111 gonocoxito. 112 epandrio. 113 terguito ocho. 114 esternito ocho. 
1 15 tcrguito siete. 1 16 estemito siete. Escala en mm. 
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Ligyra sp. 1 Fig. 117 macho 
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125 

.:.A:~!!~~ 
128\· -::~ .. ~_:j~ 130 

·:"'-.~~h-
J '131 

1.;,_..,,,. sp. l. Figs. 118-131. 118 antena. 119 ala. Hembra. 120 cspennatccas y f'urca. 121 
cercos. 122 terguito ocho. 123 estcrnito ocho. 124 terguito 9+10. Macho. 125 complejo 
cdcagal. 126 gonocox:ito. 127 epandrio. 128 tcrguito ocho. 129 estemito ocho. 130 terguito 
siete. 131 cstemito siete. Escala en mm. 
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Ugyra sp. 2 Fig. 132 macho 
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134 

4141. 
~ .:.J 

145 

LigyrG ap. 2.. Figs. 133-145. 133 W'llena.. 134 ala. Hembra. 135 esperrnatecas y furca. 136 
cercos. 137 terguito ocho. 138 esternito ocho. 139 tcrguito 9+10. Macho. 140 gonocoxito. 
141 complejo edeagal. 142 terguito siete. 143 estcrnito siete. 144 terguito ocho. 145 
estentito ocho. Escala en mm. 
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Clrrys-llirax sp. 1 Fig. 146 macho 
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159 

;~Cl60 

Cluysanlltrax sp. 1 Figs. 147-160. 147 antena. 148 ala. Hembra. 149 espermatecas y furca. 150 
cercos. 151 terguito ocho. 152 estcrnito ocho. 153 terguito 9+10. Macho. 154 complejo edeagal. 
155 gonocoxito. 156 epandrio. 157 terguito siete. 158 esternito siete. 159 tcrguito ocho. 160 
cstemito ocho. Escala en mm. 
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Lepldantllrax sp. 1 Fig. 161 macho 



166 

. ..:. ,-
168 

167 

1.0 

172 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-174 

173-
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-175 

l.epidanthrtve sp. l. Figs. 162-175. 162 antena. 163 ala. Hembra. 164 espermatecas y 
Curca.. 165 cercos. 166 terguito ocho. 167 estemito ocho. 168 tcrguito 9+10. Macho. 169 
complejo edcagaJ. 170 gonocoxito. 171 epandrio. 172 terguito siete. 173 estcrnito siete. 
174 terguito ocho. 175 esternito ocho. Escala en nun. 
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Lepldonlhnvc sp. 2 Fig. 176 macho 
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187 ~ 'ál 
""-· , .... "'""·'."'. 189 

1118 

t 

/_,epidanlllrux sp. 2. Figs. 177-190. 177 antena. 178 ala. Hembra. 179 espennatecas y furca. 180 
cercos. 181 terguito ocho. 182 cstemito ocho. 183 terguito 9+10. Macho. 184 complejo edeagal. 
1 85 gonocoxito. 186 epandrio. 187 terguito siete. 188 esternito siete. 189 terguito ocho. 190 
esternito ocho. Escala en mm. 
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Neodlplocampla 6p. 1 Fig. 191 macho 
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Neodiploca-la sp. 1 Figs. 192-203. 192 antena. 193 ala. Hetnbra 194 esperrnatecas y furca. 
195 cercos. 196 tcrguito ocho. 197 esternito ocho. 198 terguito 9+ 1 O. Macho. 199 complejo 
edcagal. 200 gonocoxito. 201 epandrio. 202 terguito siete. 203 esternito siete. Escala en mm. 
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Villa ltderalis Say Fig. 204 macho 
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..16..214 

-~~-

~ 
.. · ... ·- . "!· ; 

•·· . 

215 . 216 

Villa lateralis.. Figs. 205-216. 205 antena 206 ala Hembra 207 espennatecas y Curca 208 
cercos. 209 terguito ocho. 210 estemito ocho. 211 tergtúto 9+10. Macho. 212 complejo 
cdcagal. 213 gonocoxito. 214 cpandrio. 215 terguito siete. 216 esternito siete. Escala en mm. 
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