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RESUMEN

Se realizó un estudio acerca de la comunidad de macroinvertebrados en el río Muincha, el cual nace en la laguna
del Valle en los límites Turmequé – Villapinzón.
Se encontraron 10 órdenes, 30 familias, 5 subfamilias y 41 géneros. Los taxa más dominantes fueron Atanatolica,
Baetodes, Orthocladiinae y Simulium.
Se tomaron tres estaciones entre los 2431 a los 2484  msnm en diferentes coriotopos o microhábitats, se utiliza-
ron los métodos de colección directa y Red de Surber para análisis cualitativo y cuantitativo. Se hicieron análisis
fi sicoquímicos in situ (Ancho del río, profundidad, velocidad de la corriente y caudal, Temperatura, pH, Conduc-
tividad, Dureza y Oxígeno) en cada estación.
La estructura cualitativa y cuantitativa de la comunidad de macroinvertebrados presentó diferencias en las tres
estaciones. Estas diferencias se deben a que las épocas de muestreo y la altitud infl uyen sobre la distribución es-
pacio – temporal de la comunidad de macroinvertebrados.
El mayor porcentaje de abundancia en la Estación I lo presentaron los Omnívoros – Detritívoros y en las Estacio-
nes II y III  los Filtradores.
Según el Índice BMWP el ecosistema se encuentra alterado  posiblemente debido a la acción antrópica. Los ma-
croinvertebrados se pueden utilizar como bioindicadores para establecer la calidad del agua aplicando el Índice
BMWP, pero se debe  tener  en cuenta que la presencia de individuos está determinada por factores como la altitud
y la precipitación.
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ABSTRACT

A study was made about the community of macroinvertebrates in the Muincha River, which is born in the Laguna
del Valle in the limits of Turmequé - Villapinzón.
Ten orders, 30 families, 5 subfamilies and 41 genera were found. The most dominant taxa were Atanatolica, Bae-
todes, Orthocladiinae and Simulium.
Three stations were taken between 2431 and 2484 meters above sea level in different coriotopos or microhabitats,
direct collection methods and Red de Surber were used for qualitative and quantitative analysis. In situ physico-
chemical analyzes were carried out (river width, depth, current speed and fl ow, temperature, pH, conductivity,
hardness and oxygen) at each station.
The qualitative and quantitative structure of the macroinvertebrate community showed differences in the three
seasons. These differences are due to the fact that sampling times and altitude infl uence the spatiotemporal distri-
bution of the macroinvertebrate community.
The largest percentage of abundance in Station I was presented by the Omnivores - Detritivores and in Stations
II and III, the Filters.
According to the BMWP Index, the ecosystem is possibly altered due to anthropic action. Macroinvertebrates can
be used as bioindicators to establish water quality by applying the BMWP Index, but we must take into account
that the presence of individuals is determined by factors such as altitude and precipitation.

Keywords: macroinvertebrates, community, abundance, richness, bioindicators, quality of water.

INTRODUCCIÓN

Los macroinvertebrados acuáticos son aquellos anima-
les que por su tamaño relativamente grande, son reteni-
dos por redes de malla de entre 250-300 μm (Wetzel y
Likens, 1990). Las precipitaciones y el perfi l limnológi-
co se relacionaron con la abundancia y la composición
taxonómica de los macroinvertebrados. 9559 indivi-
duos distribuidos en tres phyla, seis clases, 10 órdenes
y 17 familias en el río Bogotá; la mayoría perteneció a
las familias Tubifi cidae (Annelida) (72,12%) y Chiro-
nomidae (Diptera) (23,43%) (Ramírez et al., 2013)En
cuanto los hábitats: Roca, plantas, hojas, madera, arena
o lodo, grava, residuos orgánicos representados y otros
espacios en todo el río, proveen de hábitats especiales
a diferentes organismos (Wetzel y Likens, 1990. Ade-
más del hábitat, el sustrato provee de alimento, áreas de
desove y protección contra depredadores y corriente del
agua (Posada et al., 2000). Bovee et al. (1998) se refi ere
al micro-hábitat en un río como el lugar donde además
de existir una homogeneidad de velocidad y sustrato,
se pueden considerar homogéneas otras variables como
profundidad y cobertura,

Los macroinvertebrados tienen una especial importan-
cia en los ecosistemas acuáticos, al constituir el com-
ponente de biomasa animal más importante en muchos
tramos de ríos y jugar un papel fundamental en la trans-

ferencia de energía desde los recursos basales hacia los
consumidores superiores de las redes trófi cas (Ladrera
et al., 2013).

La mayor parte de los investigadores consideran a los
macroinvertebrados acuáticos, como los mejores bio-
indicadores de la calidad del agua, debido entre otros
aspectos a su tamaño, a su amplia distribución, a que
tienen ciclos de vida relativamente largos y se adaptan a
las condiciones físico bióticas por la cual aportan infor-
mación de trayectoria, es decir, información acumulada
en el tiempo (Roldán, 2003).

El objetivo del estudio fue establecer la composición
y los roles trófi cos de la comunidad de macroinverte-
brados en el río Muincha.Para lo cual, se determinó la
abundancia y la riqueza, y se estableció la relación de
los macroinvertebrados con la carga de materia orgáni-
ca.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Turmequé es un municipio que se encuentra ubicado en
la cordillera oriental a una altitud de 2400 en el departa-
mento de Boyacá-Colombia.(E. O. T, 1999).

El río Muincha es una corriente de segundo orden, en
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el territorio que nace en el municipio  de Turmequé, en
los límites con Villapinzón (Laguna del Valle). Recorre
el municipio en 25 Km. aproximadamente en sentido
Sur – Norte, por la parte central y es de exclusividad
local. Benefi cia a las veredas de Guanzáque, Siguine-
que, Joyaguá, Páscata, Chiratá y Juratá, sirve de límites
entre estas veredas. Se une al Río Albarracín en el sitio
llamado Triángulo, puente o ramal de la intersección de
la vereda Volcán Blanco,

Páscata, Rosales y Juratá. Tiene un área aproximada de
263 Hectáreas. La altitud máxima del río en el naci-
miento es de 3400 msnm, la altitud media es de 2800
msnm y la altitud mínima es de 2400 msnm (E. O. T,
1999).

Figura 1. Mapa de Turmeque (Río Muincha -Estaciones)-
Boyacá-Colombia)
Fuente ArcGIS 10.1 y Google Maps ©2015.

Fase de campo y de laboratorio
Se tomaron muestras con periodicidad mensual durante
6 meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2004), considerando periodos de alta y
baja precipitación  con su respectiva transición, según
información climática de la zona.

Se seleccionaron tres estaciones de muestreo en un
tramo de los 2431 a los 2484  msnm; la estación I se
encuentra ubicada a 2431 msnm N 05˚18ʹ12,7"  W
073˚30ʹ26,1", la estación II a 2460 msnm N 05˚17ʹ57,7"
W 073˚30ʹ58,1", la estación III a 2484 msnm N
05˚17ʹ46,9"  W 073˚30ʹ31,8". Siguiendo para su ubi-
cación espacial el sistema de estaciones (Rueda, 2002)
y (Rincón, 2002). Este sistema consiste en la selección
de estaciones teniendo en cuenta parámetros como: al-
titud, pendiente, tipo de substrato, uso del suelo, cober-
tura vegetal de la cuenca y velocidad de la corriente.
La estación I se encuentra ubicada a 2500 m. s. n. m, la
estación II a 2600 m. s. n. m  y  la estación III a 2800 m.
s. n. m. En las tres estaciones se observó poca vegeta-
ción, sobre todo en la estación II y en todo el tramo de
muestreo se observaron dos casas cerca al río.

Se hicieron análisis fi sicoquímicos In situ (pH, O2 di-
suelto, conductividad eléctrica, dureza total, temperatu-
ra así como ancho del lecho del río, profundidad, velo-
cidad de la corriente y caudal).

La comunidad de macroinvertebrados fue muestreada
en cada zona aguas arriba, bajo la concepción de co-
riotopos. Los coriotopos seleccionados fueron:

Hojarasca (H), Musgo Corriente
Rápida (M. C. R) y Lenta (M. C. L), Piedra Corrien-
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te Rápida (P. C. R), y Lenta (P. C. L); La exploración
en estos microhábitats es sugerida por  (Rincón, 1996),
(Rincón, 2002) y (Rincón, 1999). Para la toma de mues-
tras de macroinvertebrados se utilizaron métodos tradi-
cionales como colección directa y red de Surber sugeri-
das por (Rincón, 2002), en cada estación.

La preservación de muestras biológicas se hizo siguien-
do el método tradicional en alcohol al 70% y se llevaron
al laboratorio para posterior identifi cación  (Wetzel y
Likens, 1990).

Para identifi car macro-invertebrados hasta el mínimo
nivel taxonómico posible se utilizaron  las claves de
Mc Cafferty  y  Provonsha (1981),  Merrit y Cummins
(1978), Domínguez et al. (2001), Angrisano y Korob
(2001), Lopretto y Tell (1995), Angrisano y Trémouilles
(1995), Paggi (2001), Coscaron (2001), Posada y Rol-
dan (2003),  Roldán (1996b), Roldan (2003).

Fase de análisis
Se determinó la estructura cualitativa y cuantitativa de
la comunidad de macroinvertebrados mediante la apli-
cación de índices de diversidad y  de similaridad a nivel
de familia, los cuales se citan a continuación:

Para la abundancia de individuos en el método cuantita-
tivo se aplicó el Log x+1 (Rincón y Ladino, 1997); índi-
ce de Simpson,  para establecer dominancia de especies;
índice de Margalef,  índice de riqueza, para establecer la
relación lineal entre el número de especies y  el número
de individuos e Índices de Similaridad:
Índice de Bray  y Curtis el Indice de Disimilaridad.

La aplicación de estos índices de diversidad y de simi-
laridad es sugerida  por  (Krebs, 1989).

Para el análisis  de los datos biológicos por épocas de
muestreo para cada estación se utilizó el Cluster Analy-
sis o análisis de agrupamiento del  paquete estadístico
Stat Graphics 2.0.

Se establecieron los roles trófi cos a nivel de familia

con base en revisión bibliográfi ca. Se aplicó el Índice
BMWP recomendado por (Roldán, 2003).

Para los parámetros fi sicoquímicos (Caudal, Velocidad
de la corriente, temperatura, conductividad eléctrica,
pH  y dureza total) se aplicó Coefi ciente de Variación
CV (Krebs, 1989).

RESULTADOS

Biodiversidad
La comunidad de macroinvertebrados  presente en el río
Muincha se encuentra compuesta por 10 Órdenes, 29
Familias, 5 Subfamilias y  40 Géneros.

En el Cuantitativo – Abundancia total (área de 2.5m²
por cada estación) por tres estaciones durante seis meses
equivalente a un área de 4.5m² la familia que presentó
mayor número de  individuos fue Baetidae, siendo Bae-
todes el généro más abundante para esta familia; segui-
da de la   familia Leptoceridae con el género Atanatolica
y la familia Chironomidae con la subfamilia Orthocla-
diinae; el menor número de individuos lo presentaron la
familia Planariidae con el género Dugesia, La familia
Perlidae con el género Anacroneuria, La familia Elmi-
dae con el género Onychelmis, la familia Hydroptilidae
con el género Ochrotrichia, la familia Hydrobiosidae
con el género Atopsyche, La familia Odontoceridae con
el género Maruina, La familia Ceratopogonidae con la
Subfamilia Ceratopogoninae y los géneros Atrichopo-
gonyProbezzia, La familia Tabanidae con el género Ta-
banus y Psychodidae con el género Chelifera. El núme-
ro de individuos fue muy bajo considerando que es la
suma de los Cuantitativos mensuales de tres estaciones
durante seis meses de muestreo.

En cuanto a la variación espacial – estaciones, la comu-
nidad de macroinvertebrados asociados a la Estación I
del río Muincha se encuentra compuesta por 9 Ordenes,
25 Familias, 3 Subfamilias y 30 Géneros; en la Estación
II  por 9 Ordenes, 25 Familias, 4 Subfamilias y 27 Gé-
neros y en la Estación III  por 7 Ordenes, 24 familias, 4
Subfamilias y 32 Géneros como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1.  Estructura cualitativa de la comunidad de macroinvertebrados asociados a la Estación I del río Muincha.
ESTACIONES ÓRDENES FAMILIAS SUBFAMILIAS GÉNEROS

I 9 25 3 30

II 9 25 4 27

III 7 24 4 32
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Según el Índice de Simpson la Estación que presentó
mayor dominancia de individuos fue la Estación I, se-
guida de le estación II y la menos dominante fue la Es-
tación III como lo muestra la tabla 2.

Respecto a  la riqueza estudiada a partir del Índice de
Margalef fue igual para las  estaciones  I y II, presentan-
do la  estación III el valor más bajo de riqueza. Lo  cual
se corrobora con los resultados en la tabla 2.

Tabla 2.  Abundancia de Simpson y Riqueza de Margalef se-
gún estaciones.

ÍNDICES E1 E2 E3

Simpson 0,03 0,02 0,01

Margalef 3, 21 3,21 3,08

Al comparar la estructura de macroinvertebrados por
estaciones aplicando el Índice de Disimilaridad las es-
taciones que presentaron mayor similaridad fueron las
estaciones II y III y las estaciones más disímiles fueron

las estaciones I y II, quedando en los valores medios las
estaciones I y III como lo muestra la tabla 4.

Respecto a la variación temporal por épocas, la estruc-
tura de la comunidad varía de acuerdo a la época de
muestreo. Los géneros Thraulodes, Baetodes, Helicop-
syche, Atanatolica y Simulium  se encontraron en todas
las épocas de muestreo, es decir tienen una constancia
del 100%.

En las épocas de muestreo  según el Índice de Simpson
la mayor dominancia se presentó noviembre y diciem-
bre, en los valores medios se encuentran  octubre  y
septiembre y la menor abundancia la presentó agosto,
seguida de julio como lo muestra la tabla 3.

Respecto a la riqueza según el Índice de Margalef  el
valor más alto se presentó en noviembre, seguida de di-
ciembre, en los valores medios se encuentran septiem-
bre y  octubre y los valores más bajos de riqueza los pre-
sentaron julio y la agosto como se observa en la tabla 3.

Tabla 3.  Abundancia de Simpson y Riqueza de Margalef según épocas.
índices julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Simpson 0,002 0,0002 0,004 0,002 0,03 0,02

Margalef 1,6 1,6 1,7 2,7 3,2 3,1

Al comparar la comunidad de macroinvertebrados por
épocas en cada estación mediante el Análisis de En co-
riotopos o microhábitats el valor más alto de riqueza
lo presentó Piedra Corriente Lenta (P. C. L), seguido
de Hojarasca y  Musgo Corriente Lenta  (M. C. L); el
valor más bajo lo presentó Piedra Corriente Rápida (P.
C. R). P.C.R. Presentó el 26,34% del total de indivi-
duos, M.C.R. El 21,82%, M.C.L. El 21,35%, P.C.L. El
17,30% y H. El 13,17%.

Grupos trófi cos funcionales
De acuerdo a los roles trófi cos se encontraron depreda-
dores, detritívoros, hematófagos, detritívoros y herbívo-
ros, omnívoros, omnívoros – detritívoros, se alimentan
de microorganismos y son detritívoros, depredadores,

herbívoros y omnívoros, parásitos y depredadores, y de-
tritívoros y depredadores.

En la abundancia total según los roles trófi cos el  35,94
% de los individuos son fi ltradores, el 25, 908 %  omní-
voros – detritívoros, el 22,49 % herbívoros y detritívo-
ros, el 3,63 % detritívoros, el 3,57 % depredadores, el
3,17 % omnívoros, el 2,71 detritívoros y depredadores
el 1,26 % herbívoros, el 0,80 depredadores, herbívoros
y omnívoros, el  0,17 se alimentan de microorganismos
y son detritívoros, el 0,11 % no se tiene información,
el 0,0557 % hematófagos y el 0,0577 %  parásitos y
depredadores, como  se puede observar en la fi gura 5.

Composición y roles trófi cos de la comunidad de macroinvertebrados. Ramos.
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Hemátofagos
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Figura 5. Roles trófi cos - % de abundancia total de individuos

Variables hidrológicas
El caudal fue mayor en agosto estación II con un valor
de 2.5 m³, el cual está determinado por factores como
la precipitación. En noviembre estación II el caudal fue
más bajo, registrando un valor de 0.22 m³, ya que co-
rresponde a la época de transición entre la época lluvio-
sa y la época seca.

La velocidad de la corriente fue mayor en agosto en las
estaciones II y III, registrando  valores de 1,1 y 1,46 res-
pectivamente, el valor mínimo lo presentó la estación II
en noviembre registrando un valor de 0,17.

Variables físicas y químicas
Los valores de temperatura del agua estuvieron entre
12 – 15,6  °C durante el segundo semestre de 2004. El
valor máximo lo presentó la estación II en noviembre
y el valor mínimo lo registró  la  estación I  en agosto.

Valores de conductividad  eléctrica
Estuvieron entre 48,9 y 77 μs/cm. El valor más alto se
registra en noviembre estación I y  el valor más bajo lo
presentó agosto estación I

Los valores de pH estuvieron entre 5,48 - 7,93, estos
corresponden a aguas levemente ácidas y levemente al-

calinas. El valor más alto de pH se presentó en octubre
en la estación II y el valor más bajo se registró en agosto
estación II.

Los valores de dureza estuvieron entre 30 - 47 mg/l, los
cuales indican que el río Muincha se caracteriza por ser
de aguas blandas. El valor más alto de  dureza se regis-
tró en julio Estación I y el valor más bajo lo presentaron
agosto y septiembre estación I.

La Dureza presentó un Coefi ciente de Variación más
alto en la estación I  y el CV más bajo lo registró en la
Estación II,  el valor medio lo presentó la estación III

El valor más alto de O
2
 se presentó en diciembre esta-

ción III y registró un valor de 12, 6 mg/l;  en julio  es-
tación I se registró el valor más bajo que fue 8,42 mg/l.

El valor máximo de precipitación durante el segundo
semestre del 2004 lo presentó julio, registrando 91 ml
y el valor mínimo lo registró diciembre con un valor de
13 ml según (IDEAM, 2004).

BMWP – Estaciones
El  puntaje máximo de BMWP en la estación I lo pre-
sentó noviembre con un valor de 120   que corresponde
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a agua de calidad buena y el puntaje mínimo lo registró
agosto con un valor de 24  que corresponde a agua de
calidad crítica

El puntaje máximo de BMWP en la estación II lo regis-
tró noviembre con un valor de 123 que corresponde a
agua de calidad buena y  el puntaje mínimo lo presentó
julio con un valor de 55 que corresponde a agua de ca-
lidad  dudosa

El puntaje máximo de BMWP en la estación III lo re-
gistró octubre con un valor de 103 que corresponde a
agua de calidad  buena y el puntaje mínimo lo presentó
agosto con un valor de 34 que corresponde a agua de
calidad  crítica

DISCUSIÓN

En el río Muincha se colectó un total de 10 Órdenes, 29
Familias, 5 Subfamilias y 40  Géneros de macroinver-
tebrados. Siendo los taxa más abundantaes Atanatolica,
Baetodes,  Subfam Orthocladiinae y Simulium.  La alta
abundacia de los taxa Orthocladiinae y Simulium nos
indicaría la alteración del ecosistema, debido a las acti-
vidades antrópicas.

Según los roles trófi cos:los Filtradores presentaron ma-
yor abundancia, integrados por Baetidae y Simuliidae.
Cabe destacar la importancia de la familia Ceratopogo-
nidae,  la cual cumple varias funciones dentro de la red
trófi ca como son: Depredación, Herbivoría y Omnivo-
ría.  Este es el primer registro de macroinvertebrados
para  el río Muincha.

La riqueza fue similar para las estaciones I y II, pero se
debe tener  en cuenta que los índices se aplicaron a nivel
de familia, porque la riqueza a nivel de género sería di-
ferente y el orden Díptera presentaría el valor más alto
de riqueza.

Las familias Leptoceridae, Chironomidae y Elmidae,
se encontraron  en todos los coriotopos. El coriotopo
que presentó el valor más alto de riqueza fue Piedra Co-
rriente Lenta (P. C. L),  el coriotopo que presento mayor
porcentaje de abundancia de individuos fue Piedra Co-
rriente Rápida (P. C. R). Posiblemente el substrato y la
corriente infl uyen sobre la estructura de la comunidad
de macroinvertebrados, donde entraría a jugar un pa-
pel importante la capacidad de tolerancia. La naturaleza
física del substrato es uno de los factores que más inci-

de en la distribución y abundancia de la biota acuática,
(Rincón y Ladino, 1997) y (Rincón, 2002).

La estación I presentó el porcentaje más alto de abun-
dancia de individuos y el valor más alto de dominancia
según el índice de Simpson, seguida de la Estación II y
los valores más bajos los presentó la estación III. Siendo
más dominante en la Estación I la familia Leptoceridae
y en las estaciones II y III la familia Baetidae. Teniendo
en cuenta que los muestreos se hicieron aguas arriba.

Según los roles trófi cos en la estación I presentaron ma-
yor porcentaje de abundancia los omnívoros – detrití-
voros y en las estaciones II y III los Filtradores, lo cual
posiblemente se encuentra relacionado con la carga de
materia orgánica, la acción antrópica y la presencia de
ganado. Según el  índice BMWP  en las estaciones I y
III en  julio y agosto el agua presentó una calidad  entre
crítica  (aguas muy contaminadas) y dudosa (aguas mo-
deradamente contaminadas) y la estación II en agosto el
agua presentó una calidad aceptable (aguas ligeramente
contaminadas). En las estaciones  I, II y III  de septiem-
bre  a diciembre presentaron una calidad de agua entre
aceptable (aguas ligeramente contaminadas) y buena
(aguas limpias). Esto indica que el ecosistema fue afec-
tado por la acción antrópica (ganadería, tala, y cultivos)
y las estaciones más alteradas fueron las estaciones I y
III.

Un ecosistema acuático es el resultado de la interacción
de los organismos que viven allí con la calidad del agua,
la atmósfera y el medio terrestre que lo rodea (Rolán,
2012). La estructura de la comunidad de macroinver-
tebrados y los roles trófi cos se encuentran relacionados
con la carga de materia orgánica. Lo cual se puede corro-
borar con la conductividad eléctrica, cuando la conduc-
tividad eléctrica sube hay mayor abundancia de indivi-
duos y mayor riqueza, pero hay dominancia de tan solo
unos pocos taxones y cuando la conductividad eléctrica
baja la abundancia de individuos y la riqueza son bajas.
Por el contrario si la calidad del agua de los sistemas
lóticos  estudiados es buena, se presenta alta diversidad
de especies, dominancia baja y concentraciones bajas
de nutrientes  acuática (Posada et al.,  2000).

Esto se puede relacionar con que el valor promedio de
conductividad eléctrica fue más alto en la estación I  y
más bajo en la estación III, el valor máximo lo presentó
la estación I en noviembre y el valor mínimo lo presentó
la estación III en agosto. El valor promedio más alto de
temperatura lo registró la estación II y el valor más bajo
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lo presento la estación I, el valor máximo lo presentó la
estación II en noviembre y el valor mínimo lo presento
la estación I en agosto. El valor promedio más alto de
dureza total lo registró la estación II y el valor promedio
más bajo lo presentó la estación III, el valor máximo lo
registró la estación I en julio y el valor mínimo lo pre-
sentó la estación I en agosto y en septiembre. En cuanto
al % de saturación de O

2
 el valor promedio más alto lo

presentó la estación III y el valor promedio más bajo lo
registró  la estación I, el valor máximo lo presentó la
estación III en diciembre y el valor mínimo lo registró
la estación I en julio. Lo cual confi rma que la altitud
es un factor geográfi co que determina  las condiciones
ambientales y  la distribución de la fauna acuática (Riss
et al.,  2002).

Según el Índice de Disimilaridad las estaciones que
presentan mayor similaridad fueron las estaciones II y
III y las más disímiles fueron las estaciones I y II. Lo
cual podría asociarse con el comportamiento de las de
las variables fi sicoquímicas durante todo el muestreo.
Según Tonkin (2014) la estructura de la comunidad de

macroinvertebrados se encuentra fuertemente infl uen-
ciada por las variables ambientales. El comportamiento
de las variables posiblemente estaría determinado por
la precipitación, pero el uso del suelo (actividades an-
trópicas) es un factor que puede infl uir en las variables
fi sicoquímicas y estas en los organismos que habitan en
la cuenca (Dewson et al.,  2002) dice que en hábitat
pertinencia afecta a cada taxón diferencialmente. Según
(Contreras et al.,  2002) características del hábitat y las
características fi sicoquímicas defi nen la presencia de
taxones, entonces surge  el  interrogante ¿Cuál  es la
respuesta de los órdenes Trichoptera, Ephemeroptera y
Diptera a  las condiciones actuales del medio?
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