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RESUMEN 

Las lombrices de tierra son importantes porque contribuyen de manera 

~ca a la coneet'Vaci6n de la estructura de su ambiente y al control de la di 
n4mica del suele. 

La finalidai de este trabajo consiste en conocer algunos aspectos bi oló

gicos de la lombriz de tierra Pontoscolex cor ethrurus, aportando información 

acerca del efect' de la temperatura sobre su consumo de suelo, crecimiento, -

fecundidad, tiempo de incubación de los capullos y su viabilidad. 

Para ello lls lombrices fueron colectadas de un pastizal inducido en la 

localidad de Sabil.lletas, Ver., a una altitud de 600 msnm, clima templado sub-

h'l1medo y precipitación anual de 1764 mm. Se establecieron seis lotes experi~ 

mentales a las t~mperaturae de 15, 20, 24, 27, 30 y 35°c; cada uno de ellos -

compuesto de tres recipientes de plástico conteniendo cinco lombrices cada r~ 

cipiente . El suelo fue humedecido a 36% y tamizado para separar eficientemen

te las deyecciones producidas. 

La mortalidad ocurrió en el 30% de las lombrices presentes, principalme!!_ 

te a t emperaturas superiores y en fase juvenil, 

Tanto el consumo de suelo como el crecimiento, aumentaron con el incre~ 

mento de temperatura, hasta un máximo a 27 . 0 y 29.7ºc, respectivamente . Sien

do mayor,es en estado inmaduro que en adulto. Las lombrices se r eprodujeron en 

tre 16 y 20°c, aumentado la fecundid.ad a una mayor temperatura, reaul tando la 

de 23.aºc la mita eficiente por agregar más individuos a la población. 

Por consiguiente, la actividad se manifestó entre 14 y ;oºc, eobresalie!!_ 

do el aspecto de su fecundidad, caracter que le ha permitido una mayor dietrl 

bución mundial e~ comparación a otras especies geófaeas tropicales. 



INTRODUCCION 

tas lombrices de tierra son anélidos oli goquet os que por su gran tamaño 

con respect e• a otros organismos del suel o y la diversidad de l as funciones -

que desempefian son considerados como ~entes insustitu!bles de la conse::va~ 

ci6n de la E·structura de su ambiente y del control de la dinámica del suelo. 

Estos or ganismos han sido clasificados en cinco t ipos ecol6gicos que corres

ponden a las actividades principales que desarrollan en el suelo : e p!geos -

que viven ei:.tre la hojarasca alimentá."ldose de ella; end6geoR <JHP. viven den

tro del suelo y comen tierra, dentro de éstos, se les llama oligo, meso 6 P2. 

lih6micos se~ la riqueza en mat eria or~ánica del suelo ingerido. Por dlti

mo los anécicos que s e alimentan de hojarasca pero viven la mayor parte del 

tiempo en una red de galerí as que hacen dentro del suelo. Entonces estos ti

pos ecol6gicos se definen por el aliment o, la profundidad a la cual viven y 

el tamaño dE• l os individuos; una s erie de caracteres morfológi cos , anat6mi

cos, f isiolt;gicos y demográf icos asociados completa la deecripci6n de éstas 

categorías (Bouché et ~retzschmar, 1977; Lavelle, 1981)(Fig . 1) . 

La estructura de las comunidades de lombrices de tierra presenta una va 

riaci6n en cuanto a su composición en categorías ecológi cas a l o largo de 

una secuencia t ermo-la t itudinal , predominando primero l os ep! geos en las zo

nas frías , luego los anécicos en r egi ones templadas .v por 111 timo l os endó

geoe oligo y· me:::ohdmicos en el trópico, siendo oportunistas los polihdmicos 

(Lavelle, 1~8}). 

Pontoecolex corethrurus es un endógeo r.iesoh6mico de distribución pa.ntr_2. 

pical (Gates, 197}) abarcando toda la zon<>. hdmeda de América, Asia y Africa 

(Lavelle, 1981) , Est e hecho resulta sobresaliente si consideramos que las -

lombrices d~ tierra, y sobre todo las tropical es, tienden a tener áreas de -

distribuci6r, muy r estringi das (Lavelle, com.pers . ) . 

Un as~,cto muy importante en la investigaci6n de las lombrices consiste 

en conocer la función que desempeñan en la ecología del suelo, principalmen

te con vist~ a su aprovechamiento agron6mico, 
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El paso de suelo a través del conducto digestivo de las lombrices causa 

la tranaformaci6n del mismo en complejos que mejoran su estabilidad {Jeanson, 

1968), evitando la erosi6n debido a su depvsici6n sobre la superficie. 

Lavelle (1978) ha calculado que se producen entre 30 y 40 m; de vacíos por 

hectárea por año en loa s uelos de Lamto, Costa de ~arfíl; considerando que e~ 

to representa una regulaci6n de la compactación, permitiéndose así la aerea~ 

ci6n y penetraci6n del a¡,rua. La intervención de las lombrices en l os procesos 

de mineralización y humificaci6n a través de sistemas de interacci6n con la -

microflora del suelo, produce nutrientes esenciales para las plantas y asegu

ra una gestión óptima de las reservas hdmicas dentro del suelo (Lavelle, 

Zaidi and Schaefer, 19a;). 

La mayor parte de loa trabajos especializados en lombrices de tierra, se 

llevan a cabo en: países templados como Inglaterra, Francia, la Unión Soviét.!_ 

ca, Alemania, Italia y Estados Unidos, así como recientemente en países tropl, 

cales como la India, Costa de Marfil, F.gipto, Venezuela y Zaire, entre otros. 

Italia, Alemania y Estados Unidos han cultivado lombrices con fines comercia

les (Grassé, 1960; P.dwards and Lofty, 1977; Lavelle, com.pers.) para ser ino

culadas en terrenos pobres desprovistos de una fauna adecuada, para mejorar-

los 6 rehabilitarlos como ha sucedido en Nueva Zelanda y Australia (Nielson, 

1952) . Además de que se han utiliZado en la alimentación humana y de animales. 

Actualmente se están desarrollando biotácnicas en el Sureste Asiático con ªPQ 

yo de la FAO-UNDP, con la finalidad de producir cOlllpost que es un abono obte

nido a partir de lombricP.s y desechos urbanos (Tréhen et Bouché, 190;). 

Algunos autor es citan a las lombrices de tierra como perjudiciales por -
evitar el crecimiento de ciertas plantas como ha sucedido en la India 

( Puttarudriah and Sastry, 1961 ; citado por F.<iwards and Lofty, 1977) , así como 

de causar un efecto adverso en la estructura del suelo provocando su compa.ct.!!_ 

ci6n y aneeamiento¡ sin embargo, es un mínimo de publicaciones las que sosti~ 

nen esta postura y s6lo lo mencionan mu:y- superficialmente, por lo que es nec~ 

sario un mayor nt1mero de trabajos que estudien a fondo ~stos hechos y puedan 

definir con claridad qué tan perjudiciales pueden ser las lombrices y en qu~ 

condiciones. 



Algunou de los trabajos que se han r ealizado en el Instituto de Ecologí a , 

se han diriE:ido al estudio de las lombrices de tierra, como parte del proyec

t o "Moni t or E·o ecol6gico de una planta nucleoel~ctrica" , Se tra t a de integrar 

l os conoci mientos que permitan conocer, en un det erminado momento, la di~ámi

ca de sus pc•blaciones y comunidades (Lavelle, Maury y Serrano , 1981) . 

La actividad, el metabolismo, crecimiento, reepiraci6n y reproducción de 

las lombricEs de t ierra, s e ven grandemente influenciados por la tenperatura 

(Lavelle, 1575 ; Edwar ñs and Lofty, 1977 ; l{aplan et al, 1980 ; t,retzsch!nar, 

1982) . 

El pro~6sito del presente estudio consiste en contribuir a l co~ocimient~ 

de la biologí a de la l ombriz de t ierra Pontoscolex cor~tnrurus ; aportando in

formación sobre el efect o de la tem~ratura en su crecimiento, ~onewno de 

tierra y fecundidad . Asir.U.amo como una parte esencial de l modelo 1e simula~ 

ci6n de las poblaciones para lombric~s de tierra que ha sido a plicado para l a 

lombriz ge6faga Millsonia ~ (Lavelle, com, pers. ) . Tambián pretende tra

tar de explicar cuáles son los aspectos de la biologí a de esta especie que le 

permiten una tan amplia distribución geográfica y t a l apti tud a la coloniza~ 

ci6n, 
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ANTECEDEllTE~: 

Arist6teles presta atenci6n a las lombrices de tierra llamandoles "Los -

intestinos e.e la tierra". Sin embargo, es Darwin (1881) quien concentra su -

atenci6n en el papel de las lombrices de tierra sobre el rompimiento de mate

rial muerto de plantas y animales en el suelo, des~chos de bosques , conserva

ci6n de la t·structura del suelo, aereaci6n y f ertilizaci6n. Su libro ti tulado 

"La formaci6n del manto vegetal por la acci6n de las lombrices" resume las ex 

periencias c•btenidas cuarenta años atrás en trabajos exper imentales, conclu

yendo que lé.s lombrices han sido una parte muy i mportante en l a historia del 

mundo. Posteriormente se han hecho muchos estudi os a diferent es niveles-morfp_ 

log!a, taxonomía, biología, ana tom!a, ecol ogí a , etc . ( :~dwards and Lofty, 197l). 

Pontoscolex corethrurus fue descrita inicialmente por MUller en 1857 . -

Se trata de una lombriz end6gea meaohWnica (Lavelle , 1981), carece de pigmen

to, presente. u.~a muscula tura anterior bi en desarrollada, mide alrededor de 10 

cm cuando ac.ul ta y pesa cerca de un gramo, se ha comprobado que s e r eproduce 

J1Qrtenogenéticamente (Gatea, 1959; citado por Edwards and Lofty, 1977 ) , aun

que también pudiera hacerlo por reproducci6n cruzada. Cu.ando las condiciones 

ambientales son adversas, principalmente con la sequía, las l ombrices entran 

en un período de r eposo llamado qu.iescencia, que es inmediatamente reversi~ 

ble cuando l as condici ones se vuelven favorables (F.dlolards and Lofty , 1977). -

G. Eisen (1900) proporciona características oorfol6gicas y anat6micas de la -

especie, as! como su distribuci6n en Norte y Centroamérica. Gat~s ( 197}) am

plía la informaci6n acerca de su distribuci6n incluyendo a Sudamérica. 

segm. Cates (1959) es una especie introducida en ::orteamérica, transpor

tada por el hombre en forma no intencional {Edwards and Lofty , 1977). ~s not~ 

ble su resistencia y f'cil adaptaci6n, ya :¡ue lle.$a a des plazar con r '? lativa 

facilidad a otras especies nat!vas (Gates, 197}) . 

En todos loa medios en los cuáles la acidez , la s'!qu!a o t!l fr!o no limi 

táa el desarrollo de sus comunidades, la densidad de lombrices de tierra va

r!a desde 2 hasta 10 millones de individuos por hect'r~a y la bioma.sa de -

200 Kg a 2 Ton/ha (Edlolards and Lofty, 1977). 
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Pontoscolex corethrurus es una especie com6n del tr6pico mexicano, muy -

abundante en Laguna Verde, Ver. Existe informaci6n sobre la densidad y bioma

sa de las lombrices de tierra en pastizales y aelva a diferente altitud, en

tre los que destaca el pastizal de 800 msnm del que se tomaron los individuos 

para la reali zaci6n del presente trabajo; presentando una densidad de 190 in

dividuos/m2 y 86 g de peso fresco, representando éste tiltimo el 72 . 5% de la -

biomasa de lombrices ; estos valores son máximos en el roes de octubre al fina

lizar la temporada de lluvias (Lavelle et al, 1981) . También se le ha encon~ 

trado en bosques de pino en Chiapas, y en la selva Lacandona, con densidades 

máximas que van de 63 a 142 individuos/m2 y biomasas de 19 a 48 g/m2, respec

tivamente; dependiendo de la humedad de la zona (Fragoso, com. pera. ). 

Un trabajo sicúlar al que nos ocupa ha sido realizado por Lavelle y Cruz. 

(1981) en el que la variable a medir fue la humedad. Determinando para 

Pontoscolex corethrurus que su actividad, sea joven 6 adulto, empieza arriba 

del 25% de humedad y que s6lo por arriba del 30% de la misma, tienen una tasa 

de crecimiento diaria positiva. A medida que aumenta la humedad del suelo, B,!! 

be l a tasa de crecimient o que alcanza el 6. 88% para los j6venes con un 55% de 

humedad y 0.62% para l os adultos con un 43% de humedad. En suel os saturados -

de agua, el crecimiento de loe j6venee sigue muy rápido a pesar de las condi

ciones apar entemente asfixiantes del suelo. Bl consumo máximo de suelo a un 

45% de humedad fue para loe j6venes con 5.7 g de suelo seco/peso freeco/d! a y 

de 3. 3 para los adultos. La fecundidad es máxima con un 43% de humedad, al~ 

za 48 capullos/adulto/año, con \D'l peso promedio de 38 mg; generalmente de ca.
da capullo emerge un s6lo individuo. De un cultivo de 1498 capullos, la t a sa 

de eclosión f ue de 73.8". 
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HABITAT NATURAL DE Pantoscolex corethrurua EN LA RE&ION DE LAGUNA VERDE, VER. 

Looalizaci6n Ceo~ioa. 

Sabmnetas es el sitio más ceroa:no al habitat de &eta especie, pertenece 

a la jurisdicci&1 del Plunicipio Alto Lucero, del Estado de Veracruz, Las COO!, 

denadas geográfi::aa del lugar son aproximadamente 19° 45' Latitud Norte y 96° 

31' Longitud Oeste, con una altitud de 950 mslllll y a 24 Km al oest e de donde -

se construye la ?lanta Nuoleoel~ctrica Laguna Verde. Los poblados 6 ciudades 

pr6ximoe son Pal:aa Sola a 21 Km al ENE, cardel a 50 Km al SE, Xalapa a 39 Km 

al SO y Vega de La Torre a 29 Km al N (Pig, 2) . La topografía cercana al lu

¡a.r es un tanto accidentad.a, se compone de cerros y ramalee volcánicos que -

forman parte de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental (Rodríguez, A y 

Ram!rez, G. , in~dito) , 

Climatología, 

La eetaci6n climatol6gioa "Mesa de Sombrer os" se ubica en la localidad -

de Sabanetas. El esquema máa ampliamente utilizado con respecto al clima es -

el establecido por Kl5ppen (1936) modificado por García, E (1973, citado por -

la SPP, 1981) que se basa en l a temperat'ura y precipitaci6n media mensual y -

anual¡ representado por cw1 (X' ) para esta zona, correspondiendo a un clima -

templado, subh&nedo con llavia8 en verano y precipitaci6n invernal mayor de -

10.2 mm. Los valores de temperatura y precipitaci6n ambiental para Sabanetae, 

Ver., durante el período julio 1980-e.gosto 1982 se presentan en la tabla 1 -

donde se muestran l oe 1114ximos, m!nimos y promedios correspondientes. Eh la -

grifioa 1 se observan las m4s altas temperaturas entre loe meses de abril-

agosto con un máximo de 23.3°c en el mee de mayo y las más bajas entre novi

embre- febrero con una mínima de 14.oºc en noviembre. Por consiguiente, la di

ferencia entre e.ste período ee de 9. 3ºc, temperatura que indudablemente prov~ 

ca. una actividad es tacional de las lombrices. Por su altura y l a proxilD.tdad -

de la costa al e.l tio, el aire tiene un al to contenido de hum.edad todo el ai'!o 

y ocasional.mente es inrerior al 60%. Los meses de agosto y septiembre son tí

picos de la eetad6n de lluvias, esto es, eon l oe más hámedos, y marzo y -
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abril loa m!a secos (Rodríguez, A y Ramírez, G. , in~dito). 

suelo 

El suelo de la región de Laguna Verde se ha formado a partir de un sus~ 

trato andesitico, producto de la actividad volcánica local en el Mioceno ~ 

(Lavelle et al, 1981) . Se trata de un vertisol 1ue presenta montmorillonita s , 

arcillas especiales capaces de retener la materia orgánica bloqueándola físi

camente, permitiendo su acumulación y enriqueci endo de esta manera el suel o -

(Duchaufour, 1977). 

Los vertisoles son suelos pesados de suaves verticntes, de 50 cm de pr~ 

fundidad , contienen 30% o má.s de arci lla en t odos sus horizontes , l o que pr o-

voca la formación de grietas en la esta ci6n seca. El alto cont eni do de arc i -

lla de expans16n denominada oontmorillonita, hace el suelo muy pegajoso y as

fixiante cue.ndo está h6.medo y muy duro cuando está seco, l o que disminuye su 

erosi6n y ¡w.rmite la formaci6n de micr orrelieves llamados gi l gai , Los ciclos 

repetidos de expansi6n y contracci6n, causan una gr adual i nversión del suelo . 

Sus cationes dominantes intercambiables son el calci o y el CJaf:P'lesio . La vege

taci6n típica en l as áreas naturales es el pasto ó plantas herbáceas anuales. 

Estos suelos han sido utilizados para pastizales (Foth, 1975) . 

El suelo ~mpleado en el presente trabajo manifiesta valores que se mues

tran en la tabla 2 , Los porcentajes de arena, limo y arcilla indican, en el -

triángulo de t extura, que este suelo se clasifi ca como miGajón arcilloso. La 

capacidad de campo (pF 2, 5) es muy cercana a 36% que es la humedad a la que -

se establec~er<>n los cultivos, siendo el punto de marchitamiento permanente -

de las plantas de 18,3% ( p~ 4,2 ) donde la actividad de las l ombrices es nula, 

El pH de los suelos fluctóa entre 4 y 9 (Worthen y Aldrich, i 9eo) ; para nues

tro caso fuo de 5.9 que corres¡ionde a lu.gares hómedos y que su li¡;era ac idez 

se debe a la ~rdida de bases por lixiviaci6n. El alto contenido de cateria -

org4nica ( 6.2% ) refleja la abundancia de res ervas h11micas, lo cuál consti tu

ya un testimonio del pasado forestal de este pastizal y sobre todo el efecto 

de la montmorillonita (Lavelle et al, 1981) . Asimismo la relación C/N que es 
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de 11 .6 manifiesta una buena humificaci6n de la materia orgánica. La capaci

dad de intercambio cati6nico puede considerarse elevada dado que se trata de 

un suelo con abundante arcilla montmorillonita. 

Flora y Fauna. 

La regi6n de estudio corresponde a pastizales inducidos que han sustitu! 

do a la seh·a baja subcaducifolia original, encontrándose manchones de ~ste -

tipo de vegE,taci6n en laderas escarpadas y a orillas de alé-~cs ;:.rroyos. El -

pastizal qu~· nos ocupa se localiza a 800 msn.'ll, donde predomina una especie de 

Paspalum sp cuya cobertura es regular y a nivel del suelo es total. La bioma

sa de raíces en estas áreas alcanza 30.2 Ton/ha, localizándose entre el 70 y 

90% en los primeros 10 cm del suelo (Lavelle, Maury y Serrano, 1981). 

La denF.idad de ganado vacuno es de un individuo por hectárea (Halffter y 

Reyes, 1975; citado por Lavelle et al, 19a1) . La macrofauna de los pastizales 

está constitu.ída en un 72. 5% de l a biomasa, por lombrices de tierra, u:n 26.0% 

du larvas d~ Cole6ptera, e incluye otros grupos tales como Hymen6ptera, Hem!~ 

tera, Díptera, Lepid6ptera, Is6ptera, Ara.nae, Myriápoda, Is6poda y Caster6po

da (Lavelle, Maury y Serrano, 1981). 
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Temperatura Promedio Mensual ( 0 c) 

~ Año E F M A M J J A s o N D 

1980 - - - - - - 21.9 21.8 20.6 18.1 14.0 15.5 
1981 14.4 16.1 18.8 20.6 23.3 21.7 21,4 20.3 20.1 19,2 17, 1 16.5 
1982 16.2 15,7 19.3 21.4 20.9 21,8 20.7 21 .1 - - - -

Total 
Prom. 1'), ~ 1 ').'l 1'l,0 21,0 22,1 21 .7 21.3 21.1 20.3 18.6 15,5 16,0 19,0 1 

Precipitaci6n Promedio Mensual (mm) 

1000 - - - - - - 216.2 196.0 426.3 101.9 43. 7 21.5 
1qe1 22.2 10.8 11.5 46. e 19.e 494,7 354,e 390.9 329.1 44,5 11.0 47,7 
1982 0,b 26.3 42 ,4 13,3 172.'1 91.7 107,6 107,7 - - - -

Total Anual 
Prom. 11.4 10.5 26.9 30.0 71.3 297>.2 226,2 231,5 377. 7 73, 2 27 ,3 34,6 110.111 424 1 

Tabla 1 Valorea máximos, m.ínimos y promedios mensuales de temperatura y precipitaci6n pluvial 

correspondientes al período julio 1980- agos t o 1982 para Sabanetae, Ver, 
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Tabla 2 Valor es obtenidos en el análisis del suel o con el que s e 

trabaj6. 

FA"hª 
_,,_¡,, ,, ! Lugar F.st . h. ºMesa de Sombr er os" 

Prof . ( cm' " . " ' 
Ar ena (~( 40. 92 

··-- {oJ.' 27 ilA 

Ar cilla (%) -.¡1, .2.L_ 
"í~todo 

cl asific . u-!i$aj6n 
Souyoucos ~ormal Textural ~renoso 

n. a p (g/ml) 1,06 ilHodo de la Probeta 

D.real (1t/m1) ? .e;? D< 
, 

n.real-'!l. &J:! 
X 100 (Duchautour, 1976) 

Por osidad 57 . 14 
!). real 

e.e. (%) -.;4 , c;o Olla de -o-..--"'-

P.M. P. (%) 16 .35 Membrana de Presi6n 

pH 5,9 Rel aci 6n 1 :5 

C. '8 . 0 .170 Relaci 6n 1 : 5 ( mmhos ) 

c. r. ::. 26. 4 Acetato de Amonio ~odif icado (meq/100 s) 

M. C. (%) 6.2 'Jalkl ey and '>l ack 

Nt (%) 0 ,31 ílelaci6n con materia org4nica 20 :1 

e (%) 3.6 Walkley and El ack 

C/N 11.6 Relaci6n 
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MATERIAL Y MEI'ODO 

El suelo y las lombrices utilizadas se colectaron de su ambiente natural 

de la estaci6n A en "Mesa de sombreros" de Laguna Verde , Ver., del estrato de 

0-10 cm. Las lombrices se obtuvieron por el método de extracción manual. El -

suelo es secado al aire libr~, pulverizado y tamizado , 

El método empleado para las condicioúes experimentales está basado en la 

diferencia de propiedades físicas del suelo digerido y no digerido (Lavelle -

et al, 1974). 

F.J. suelo en que vivieron las lombrices fue humedecido a 36% que resulta 

s~r casi igual que la capacidad de campo ( ~iendo esta de 34.5% con un pF de -

2 . 5) porque est o favorece sobremanera el desarrollo de las lombrices y convi.!!. 

ne al método (Lavelle and Cruz, 1981). Sl suelo hu:nedecido con agua destilada 

es forzado a través de un tamiz de abertura igual a 1. 68 1D1D para obtener una 

estructura particular que nos permita separar de manera eficiente las deyec

ciones producidas a causa del suelo ing~rido. 

Se establecieron seis lotes a las temperaturas de 15, 20, 24, 27, 30 y -

35°c; loe tres primeros colocados en laborator ios donde prevalecía una t empe

ra tura adecuada y los restantes en una estufa de cultivo BLUE-M, rango o-65°c, 
exac. ! o.osºc y med. 95 X 50 X 62 cm. Los registros se efectuaron cada ter-

cer día con term6metros de m'.xima y mínima de rango - 40 a soºc, permitiéndo

nos esto calcular su promedio por evento ( tabla 3) donde s e observa la tempe

ratura representativa de cada lote con su respectivo intervalo de confianza, 

cada l ote consta de tres recipientes de pltetico CUYªª dimensiones son -

de 12,5 X 11 . 0 X 5.0 cm de profundidad, en cada recipiente se introdujeron -

cinco lombrices juveniles de un peso promedio de 250 mg. 

Para preparar los cultivos, el suelo humedeci do a 36% fue homogeneizado, 

se tom6 un control df' humedad inicial para cada lote y un final para cada r e

ci pient~ con objeto de conocer la humedad real con la que se estaba trabajan-

15 



do (tabla 4). 

Cada l~mbriz fue colocada en una cipsula de porcelana con agua desti la.da 

para su limpieza, secada con papel absorbente y pesada en Wla balanza Sarto

rius tara s~~tractiva, rango 0-220 g, sensib. me e inmediatamente colocada 

en un nuevo medio de cultivo ; estos fueron cerrados par-d evitar la pérdida de 

humedad, po1· lo que cada tercer día se aereaban para que no hubiese Wla care!!. 

cia marca.da de oxí geno. 

En cad•. evento los lotes eran desmontados y remontados, esto es, el sue

lo s e cambiaba y las lombrices se pesaban; en cada caso las deyecciones fue

ron sepa.rad~.s del suelo no ingerido y colocadas a 6o0c durante 48 horas en Wl 

horno de secado MAPSA, rango 0- 200°c, med. 40 X 30 X 30 cm, para que Wla v.,z 

ya secas fueran separadas por complet o por simple tamizado. 

Los cultivos se prolongaron hasta que las lombrices alcanzaron la madc~ 

rez sexual y nos permitieron obtener informaci6n sobre su fecundidad . En las 

temperaturas dond.e hubo reproducci6n, los capullos producidos fueron separa

dos y puestos a incubar en frascos de vidrio conteniendo suelo a una humedad 

de alrededor del 40% por ser esta muy adecuada a su desarrollo embrionario -

(Lavelle anc Cruz, 1981), a su respectiva temperatura. Aquí también el suelo 

se cambi6 en cada evento, además de que cada t ercer día eran revisados para -

poder determin~r el porcent aje y tiempo de eclosi6n para cada temperatura. 

Las determinaciones fisicoquímicas del suelo utilizado fueron realizadas 

en el T..aboratorio de Física de Suelos del Col~&io de Postgraduados en Chapin

go (tabla 2:. . 

El trabajo físico empleado para l a fase .,xperimental significa el tamiz~ 

do de aprox: madamente 160 ~de suelo ~&nedo y r~presenta 707; d!as de culti

vo/lombriz . 
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RESULTADOS 

Lll 1nformaci6n obtenida acerca del efecto de la t emperatura eobre el cr!_ 

cimiento, consumo de tierra, f ec\ll"ldidad, tiempo de incubaci6n y viabilidad de 

loe ca?U).los de Pontoscolex corethrurus, se resume en tablas y gr.{ficas que a 

continuaci6n se interpretan. 

Mortalidad y Sobrevivencia 

El lote colocado a 34. 5°c, despu's de ocho días de experimentaci6n, fue 

suprimido por present;i.r una tasa de mortalidad diaria de 8. 3%. 

La. mortalidad en condiciones de l aboratorio, durante el tiempo de exper.!_ 

mentaci6n, se man1f est6 con mayor incidencia en loa primeros once eventos, -

con un 30% del total de lombrices presentes; l a mayor parte de '•taa muertes 

ocurrieron a individuos inmaduros (87.9%) con peso promedio de 332 mg, por -

12.1% de adultos, con peso promedio de 621 mg. Estas mortalidades fueron may~ 

rea en las t emperaturas de 27 .oºc con 0.51% diario y 29.7ºc con 0.27% (grt fi

ca 2). 

Conaum•) de Suelo 

En l a tabla 5 ae presentan l oe consumos de suelo seco por evento por d!a 

p&ra cada lote. De manera an(loga, la t abla 6 proporciona loe pesos iniciales, 

f inales y promedio. A partir de '•tae dos tablas se elabor6 la t abla 7 que e!_ 

presa l as va.ri acionea promedio en porcentaje de peso/día/lote/temperatura y -

lo~ consumos promedio de suelo seco por peeo fresco promedio de l ombriz/lote/ 

temperatura; estos datos junto con l ae grtficae 3 y 4 permiten apreciar l a• -

diferencias de consumo durante la11 fases juvenil y adulta. 

L&a curvas de l a grifica 3 (con11umo11, variaciones de pe110 e índice de c~ 

pulloa) fueron liaadaa con el fin de suavizarlas e interpretarlas mejor . En -

'•ta grifi ca, a 15.oºc las lombrices conslllllen en forma conJ1t ante entre una y 

do• veces au pe110 f resco por d!a . En las temperatur&a en que hubo r eproduc

ción (19.2, 23.8 y 27.oºc) , l &a l ombrices co?lJlumen auelo hasta un mtximo a -

........ 
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27 .oºc con 4. 32 7eces su peso fresco de suel o seco/día pe.ra los jó~enee y de 

}. 28 para loe ad:ll. toe . Antes de reproducirse, las lombrices consumen cada vez 

menos suelo, lle.~do a ser este valor ligeramente mayor de dos veces su peso 

fresco por dí a en plena rsproducci.6n para las temperaturas de 2} ,8 y 27 ,oºc, 
y menor para 19 .. 1ºc en donde se observa un.a clara constancia de consumo . En -

29,7°c consumen ·Juelo en un promedio de tres veces su peso fresco por día en 

loe primeros cuat ro eventos, des~s lo diemiml;yen quizá con la intención de 

reproduci rse per•> no lo l ogran, consumiendo finalmente alrededor de dos veces 

su peso fresco d11 suelo seco por día. 

La gráfica .la representa loe conswnoe promedio de suelo consumido para -

inmaduros y adul-:os en función de la t emperatura, Este consumo es máximo en -

el período de crAcimiento, cuando las lombrices no han alcanzado la etapa -

adulta, siendo de 4.24 veces su propio peso y de 2,71 veces para los adultos; 

·vemos entonces que loe consumos se incrementan tanto en la fase inmadura como 

r eproductiva conforme aumenta la temperatura hasta un máximo a 27 .oºc, valor 

a partir del cu.e·_ disminuyen notablemente hasta 3. 11 y 2 .25 veces, respectiv! 

mente. 

::recimiento 

Con r especto a las variaciones de peso (gráfica 3 ) , tenámos que a 15.0 

?C las lombri ces suben y bajan de peso tratando sólo de conservar su vida. E!l 
tre las temperaturas de reproducción, las lombrices tienen un comportamiento 

3eneral llIIZY s1.mi1ar en cuanto a las variaciones de peso a travás de su exis

tenci a , siendo áetae mayores en l a etapa juvenil, presentá..~doee a i9.2°c más 

:onssrvadorae y a 27 .oºc más irregulares; no obstante, en las tres t emperatu

ras las variaciones de suelo decrecen conforme las lombrices van adquiriendo 

el est ado adulto. Al presentarse la reproducción, Be observa una íntima rela

ción entre loe conSU111oe y las variaciones de peso, causando un.a estabiliza

dón en el peso e.e los reproductores¡ loe pequeí'loe al t;i.bajoe que se aprecian 

aon debi dos a la puesta de capalloe y a la r ecuperación de las lombrices, lo 

que hace más intf·reeants el aspecto de la fecundidad con respecto a la tempe

ra.t ura. A 29,7°c las variaciones de peso son semejantes a las de las tempera-
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turas en que hubo reproducci6n durante la fase juvenil con un máximo de 2. 4%/ 

d!a; pero como f orman su clitelo y no tienen la capacidad de reproducirse, 

las variaciones de peso son mu;y irregulares, llegando a tener un valor de 

- 0.49%/d!a e incluso no se pueden relacionar con los consumos de suelo. 

La gráfica 4b representa las variaciones de peso promedio para inmaduros 

y adultos, siendo siempre mayor el incremento en peso por d!a para los inmadE_ 

ros; es evidente que estas variaciones de peso 13e ven aumentadas por la tero~ 

ratura que va de un m!nimo de 0.37% por día a 15.oºc hasta un máximo de 2 .74% 

por d!a a 27 . oºc para los inmaduros y de 0 .23% a 19.2°c hasta 0 .80%/d!a a -

29.7ºc para los adultos . Como puede observarse, en l os j óvenes la mayor vari! 

ci6n en peso está dada a 27 , oºc y en los adultos hasta los 29 ,7ºc donde no se 

presenta una disminución como en l os jóvenes, debido a la no re producci6n de 

las lombrices a ésta t emperatura, 

La gráfica 5, basada en la t abla 6, ilustra las variaciones del peso do!!_ 

de es muy claro el efect o de la temperatura sobre el creci miento de las lom-

brices, puesto que conf orme ésta aumenta, l os pesos se incrementan, 

Reproducci6n 

La tabla 8 r esume la información acerca de la r eproducci6n. Indica el -

evanto en que empezaron a reproducirse las lombrices para cada temperatura, -

as! como el nt1mero de capullos por evento, el peso m.!nimo del reproductor, ~ 

so promedio de l os capullos , tiempo de incubaci6n, nt1mero de eclosiones y pe

so promedi o de las lombrices ecl osionadas. Los capullos se localizaron dentro 

de agregados de suelo en forma de esferas huecas, tienen forma de limón, son 

blancos de aproximadamente 3,5 mm de diámetro, f luctuando su peso promedio e!! 

tre 30 y 37 mg para las diferentes temperaturas ; conforme evolucionan en su -

desarrollo embrionario, se observa una ~rdida de humedad haciéndose los ca-

pullos ligeramente rugosos, van adquiriendo un color rosado característico 

que se intensifica a un col or rojizo antes de la eclosi6n. De cada capullo 

emerge un sólo individuo, 
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La tabla 9 contempla los valores utili zados en el cálculo de la f ecundi

dad. El peso mínimo del reproductor considerado para cada evento fue aelecio

nado en funt:i6n de los pesos de las lombrices presentes y sus vari aciones al 

final de dicho evento, as! como de las cajas en que aparecieron los capullos 

y las observaciones pertinentes. El tiempo de experimentaci6n considerado se 

refiere al n6mero de días que comprendi6 la fase r eproductiva, asimismo se -

utiliz6 el r.dmero t otal de capullos producidos en cada temperatura . El nillnero 

de lombrices por evento se calcul6 considerando las l ombrices presentes que -

tenían un peso igual 6 superior al peso mínimo del reproductor, posteriormen

te s~ swnarcm todas las lombri ces presentes en l os eventos de reproducci6n y 

se dividieron entre el nómer o de ~etos , con el fin de obtener el ndmero prom.!!_ 

dio de lombrices capaces de reproducirse y poder calcular a partir de ~stos -

datos la fe cundidad potencial. La f ecundidad se de termin6 considerando el n6-

mero de capullos producidos, el n6mero de adultos presentes en la fase r epro

ductiva y el tiempo de r eproJucci6n eo nuestra e~periencia , para cada temper~ 

tura. Ejeopl o: 

F H a~ultos / # d!as) (365 días ) 

a 19.2ºc 

-2.L F = ( ¡ .9 / 86)(365) ( 0 . 0455)(365) 16. 6 X/adulto/año 

resultando ser mayor para la temperatura de 27 ,oºc con 29.0 capullos/adulto/ 

año y 16, 6 y 27,2 K/adulto/año para las t emperaturas de 19. 2 y 2;.aºo, reepe~ 

tivamente . 

En r el aci6n a la repr oducci6n, se hi?.o necesario determinar un í ndice de 

capullos por evento/temperatura {tabla 10) , considerando el nómero de los mi.!!_ 

moa y el n6cero d~ reproduct ores que se encontraban exclusivament e en las ca

jas en que hubo producci6n de capullos. Los valor es correspondientes a ~ata -

tabla se prosentan en la gráfica 3 donde esencialmente se manifiesta la capa

cidai de reproducci6n de l as lombrices y su r ecuperación. En esta misma gráfi 
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ca se puede distnguir los tiempos en que a parece la reproducci6n a l as dife-

rentes temperaturas, siendo de 82 y 47 días para las temperaturas de 19 .2 y -

23.sºc, el tiempo más corto correspondi6 a 27 .oºc con 35 días. A 19.2ºc las -

lombrices presentan una reproducci6n muy conservadora demostrada por el peso 

de sus capullos (tabla 8) , misma que van incrementando al paso del tiempo con 

un í ndice de capullos promedio de 0.42 K/adulto/evento. En la temperatura de 

23 .sºc, ea interesante su continuidad reproductiva, siendo al principio mayor 

pero que tiende a estabilizarse con un índice de 0.61 K/adulto/evento. A 27 .0 
ºe, es donde se observan, con mayor frecuencia, los mayores índices de capu~ 
llos con un máximo de 1.2 y un promedio de o.62 K/adulto/evento. Sin embargo, 

n6tese que conforme aumenta la temperatura, decrece el peso promedio de los -

capullos ( tabla 8) . 

Por dltimo, con el prop6sito de conocer que tanto podría afectar la tem

peratura de 29.7ºC a sus facultades reproductivas, las lombrices aquí coloca

das se trasladaron a 27 .oºc en donde al cabo de 22 dí as produjeron cinco cap~ 
llos de los cuáles eclosion6 sólo un individuo, est o implica, que de alguna -

manera se vieron afectadas las facultades reproductivas como un efecto direc

to de la tempera tura. 

Viabilidad de los Capull os 

El peso promedio de los capullos representa entre el 5 y 7" del peso mí

nimo del reproductor, siendo l igeramente mayor al peso promedio de las lombri_ 

ces recién eclosionadas. El tiempo promedio de incubación {tabla 8 y gráfica 

6), es bastante marcado a la temperatura de 19. 2ºc con 42 d!as en comparación 

a las de 2). 8 y 27 .oºc que son igual con 26 días; correspondiendo el tiempo -

mínimo de incubaci6n a la temperatura de 27 .oºc con 22 días y el máximo a -

19. 2°c con 63 días. En ésta misma gráfica se aprecia que conforme aumenta la 

t emperatura, disminuye el nómero de eclosiones, obviament e en funci6n del nd

mero de capullos puestos, siendo la más eficiente en est e aspecto, la tempel"!. 

t ura de 19.2°c con un 93. 5%, ya que de 31 capullos 29 eclosionaron y a las ~ 
temperaturas de 23.8 y 27 .oºc sus respectivos porcentajes de eclosi6n fueron 

de 88.7 y 78.4%. 
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Análisis Ea~adístico 

En un :.ntento por confirmar el efecto de la t emperatura sobre el consumo 

de suelo, la variaci6n en peso do las lombrices y su índice de capul l os, s e -

recurri6 a :.a estadística por medio de un análisis de variancia para cada ca

so . Los r esHl tados obt enidos que se presentan en la tabl a 11, denominados t a

bla s ANDEVAr manifiestan que no existe una difer encia significativa para las 

varia ci ones de peso (AF%/D) y l os índi ces de capullos ( K/ A) , no si endo es t o -

as! para l oi: consumos (C/P) donde se puede apreciar una diferencia si gnifica

tiva entre "1 valor de "F" obtenido en el proceso de los datos y el valor de 

"F" localizado en l a tabla J con un 95% de confiabil i dad. 

Con el deseo de que ésto quede r.iás claro, se elabor6 la t abla 12 a par~ 

tir de las t ablas 7 y 10, que expr esa l os promedios de l os fact ores an t es me~ 

cionados cor. su r espectivo intervalo de confianza en f unción de l a t emperatu

r a . En l as ~ráficas 7 y 8 se observa una t endenci a r,ener al a cor.st:r.li r más su~ 

l o e incr emen t ar su peso conf orme se a umenta l a temperatura hasta llegar a un 

máximo a 27. oºc, después del cuál di sminuyen . En las L'Táf i caa 8 y 9, las in~ 
cer tidumbres son bastante grandes, lo que hace posible que en determinadc mv

mento no se pudiera r econocer una difer encia de variaci6n de peso y reprod:ic

ci 6n como ur. ef~cto propi o de la t emperatura. En l a gráfi ca 7 las incPrti dum

bres son má~- r educidas , l o que permi te visualizar las diferencias da cons umos 

entre l as t~mpe:aturas. Los traslapes en cada gráfica dan una m~jor id~a de -

lo suced.i do. 
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Simbología de la tabla 3 

Tºc = Temperatura en grados centígrados. 

I.C. "' Intervalo de confianza. 

donde 

2 Q" 
I. e. = lñ-f"" 

y- = S = Deeviaci6n standard.. 

n = Niimero de datos de la muestra. 

s = 
n-1 
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Tabla 3 Temperaturas eventuales y su promedio general registra

das durante el período experimental 27 octubre-1982 al 

6 abril-1983 para Pontoscolex corethrurus, 

LOTES EXP::ilIT.~IT..\LES 

E Fei:ha "'ºC 15, 0 19, 2 2'1, 8 21 . 0 2Cl ,7 >;4,r; 
1 .,., --~-' -··· '"., 1A 11 ,,, " ,, e 

. 
2 il - 12 nov. 1ll 2 17 _r; 2' o - 'l. f\ f1 

'I 12- 1q nov. 1d , 7 18. 0 2A,O - ' ºo 
A 1º- "º -··· 1A 7 19, 0 24. 7 - 30. 0 
5 2') nov-6 di e , 13,5 20. 1 25,0 - 30.0 
6 6- 1.3 dic. 14.'1 19, 7 23. 3 27 ,3 2<l . .. 
7 13-20 die, 11 , 6 19. 4 2'. ;¡ 2ll,S 'í0.6 
a 20- 27 dic. 11 , 3 19. 0 22. 7 27 . ' 30.0 
Q 2~ dic- .3 ene. 1<1 .0 1q,;; 2""· 6 28. 2 '1.0 
10 3- 10 ene . 14, 7 19. 2 22 . 8 27 . 2 'íl , 0 
11 10- 17 ene. 14 .9 18 .7 22 . 8 27 . 0 ;0 .7 
12 1'1- " l · - · 1A.A 11\ 7 ., ... " '>"t. '"" <; 
13 24- 31 ene. 15 .a 19,3 24 , 3 25. a 30. 3 
14 )1 ene-7 feb. 17 . 5 18 ,8 23;-s 'lb.( )U.) 

1" 7-1A feb 17 () 10 ? 26.0 ')Q o ?A 6 
16 14-21 feb. 16. 5 17 ,9 23 ,7 27 . ,3 27 . 6 
17 ?1 - ?A r~ .... 1 <; . e; 1Q ? ?'l. ('\ .,., .. ')tl ') 

18 2fl feb-7 mar. 17,S 19. 2 211 , 0 27 2 27 . 2 
19 7- 14 mar, 17 . 2 19.7 23 .0 27 . 2 
20 1A- 22 mar. ?f'\ . 'i ?J! .. .,., .. 
21 22- .30 mar, 21 . 0 23. 8 27 . 7 
22 30 mar-ó abr. 20. 5 24 , 0 27 , 2 

T f' o 82 o. 'IQ 0 .'16 0.11'1. º·"ª 
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Tabla 4 Humedades eventuales y su promedio general 

registradas durante el período experimen

tal 27 octubre-1982 al 6 abril- 198} para -

Pontoscolex coretbrurus , 
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Simbología de las tablas 5 y 6 

Tºc = Tempel•atura promedio en grados centí grados. 

E = Nrunerc• de evento, representa cada uno de l os cambios de t ierra. 

D = Nruner(• de días que comprende cada evento. 

e Consumo de tierra s eca por l ote (g) . 

C Consumo promedio de t i erra seca por lote entre el n6mero de dí as ñe ca-

da evento (¡;) . 

Pi Peso inicial promedi o de l as lombrices presentes por l ote (lll.3) • 

P Peso promedio de las lombrices por lote, est o es , la suma de l os pesos 

inici a les más l os finales entre dos, expresado en gramos . 

pf = Peso final promedio de las l or:ic":'ices presentes por l ote (:r.g) . 



Tabla 5 Consumos de Pontoscolex corethrurua por evento para cada temperatura. 

Temneratura 1' o 1•L') ?1 A 2í .o 29.7 

E Fecha D e a ,.. r ,.. ;; " r " ;; 
1 27 oct-4 nov. 8 15.e 2.0 43.2 5.4 65.9 e.2 
2 4-12 --... A '><> A ll f. ~- 2 "-" 108.2 1'\. o; 12A 7 1 o;_¡; 

3 12-19 nov. 7 39.6 5.7 46.8 6.7 106.4 1'i.2 1A6.A 20.Q 
A 1Q-?O ---- 11\ 

"" n " " a1.r a.e 1Q2.Q 1Q. 'I 188 8 1A O 
5 29 nov-6 dic. 7 'i0.1 7.2 107 .A 1 "- ll 17R o :;>o;_¡; 1 f.rl ll "" n 
b b-1' dic. 7 71.9 10.3 103.e 14.9 130.6 10.7 94.3 1'1.5 144.7 20.7 
7 1 "-20 die 7 1>'1.1 o n 1 T. <; 10 ? 146.7 21.0 112 .'! 16 n 1 lt1 "- 1C O 

8 20-27 dic. 7 34.2 4.9 124.e 17 .Q 1'1A.8 1q.11 114.1 16. 'I 1Q6.1 28-0 
Q ?7 H ·-" --- 7 25.2 3.6 6<;.'I o " 10'1.8 1A .R 1 "" f. 17 ') 11'\&. " 10: ., 
10 ~10 ene- 7 llf. 1 " ? "-"- 1 ,., . f.? .1 A O on A 1?.R º' • 1?. 1 
11 10-17 ene. 7 26.3 3,8 66.4 9.'i 70.0 10.0 98.6 14.1 86-'1 12- 'I 
12 17-?A --~ 7 A? 1 6.o 81.7 11. 7 Q2.R 13.2 100.0 15.4 115.2 16.5 
13 24-31 ene. 7 21.2 3.0 'i8.8 8.A 61.A a.e 11'1-8 16- 'I 60 " Q_Q 
1A '11 ---- 7 f'-\.. 7 A<;,7 6.'i 81-0 11-6 l)Q_'I o o 1A1 A :>O. 'I A7 <; 1? " 
15 7- 14 feb. 7 28.8 4.1 60.8 8.7 62-'1 9_q 7'i.7 10-8 107 A 1" ll 
lb 14-;¿1 l'eli. 7 81.6 11.7 110. 7 15.e 115.9 16. 6 04.4 12.1 103.6 26.2 
17 21-2R f'~'h 7 ""-f. " ? f.? ') o n "'"-" 1f'I o 6'í.'i 9.4 Qd.8 1'1. o; 
18 28 feb-7 mar. 7 72.1 10.3 103.1 14.7 10'1.'i 14.8 92.5 111.2 120.6 17 .2 
19 7-14 mar 7 44.Q 6.4 67 .2 o 6 &.e: ll Q 2 01 o 11-7 
20 14-22 mar. 8 1'\0. o; 16- 'I 111.Q 1A . ll 7&." q_o; 
21 22-'10 mar. 8 7'1 " o ? 7f. " Q_I) "-" ll 7 " 
22 30 mar-6 abr. 7 aq n 1? .7 º" 1 

11 o "-" o o 1 



Tabla 6 Pesos inicial , final y promedio de Pont oscolex corethrurus por evento para cada t emperatura. 

Tºr. 15. 0 19.2 23 .8 27.0 29.7 
'--- ---

E D 'i\ pf ¡; pi pf p pi pf p pi pf p pi pf p 

1 8 241 22Q 3.41 231 262 4. 88 217 250 3.38 
2 8 229 241 3. 29 262 267 3. 69 250 322 4. 00 333 374 :i .~u 

3 7 241 12·59 3.50 <:o¡ ¿¡4 
' · 1'1 

J<:<: )14 4 .tl/ )('! 425 5. 99 --1--- - >--

LL 10 2'i'l 2'i8 '1.62 274 300 4.02 374 468 5.89 425 442 6. 51 
5 7 258 283 3.65 300 368 4.30 468 562 6. 64 442 592 6. 87 
6 7 283 302 ;L OO 368 415 4.70 562 587 6.89 234 294 3.1 4 592 638 7 . 39 
7 7 302 313 4.00 415 440 5.13 587 595 6. 79 294 355 3. 57 638 664 7. 48 
8 7 313 261 3. 73 440 442 5. 28 )'j) OV) 6. 58 355 35b 3. 91 004 709 7 .1 9 
q 7 261 0\01 'l. 6'i 4'12 'i07 'i . 69 603 6Hl 6.71 356 463 4. 27 709 736 7.55 
10 7 '101 '11 e; 4. 00 507 501 6.04 618 576 6. 28 463 452 4.35 736 745 7.40 
11 7 '11 e; 'IOQ "i . QO ">01 'i07 6. 04 576 612 5. 63 452 530 4.42 745 725 7.35 
12 7 30') 310 3. 72 507 513 6.12 612 598 5. 44 530 568 4.9; 1<::') 'jl l 8. i-1 

n 7 310 2q1 ;z.. 60 513 510 6.1 3 598 611 5. 44 568 606 5. 29 911 766 8 ."i8 
1,1 7 291 '11 0 'l. 61 'i10 512 6.1 3 611 604 5. 47 606 628 5. 55 766 751 7 . 58 
15 7 310 323 3.80 512 556 6. 41 604 583 5. 34 628 619 4. 99 751 808 7.79 
1ó 7 323 324 3. 89 556 581 6.83 583 617 5.40 619 651 4.44 808 856 8.31 
17 7 '124 'lllQ '1.0'1 'i81 'i37 6. 71 617 619 5.51~-- 651 606 4. 40 856 815 8.35 
18 7 349 37 6 4. 35 537 578 6. 68 619 647 5.b9 -6(f~ 670- -f . 47 81 5 873 8.45 
19 7 376 375 4. 50 578 574 b. 92 647 677 5. 96 670 630 4. 23 
20 8 574 601 1. 05 677 673 6.07 630 667 3. 90 
21 8 1'01 581 1. 00 67 3 b7"1 6.07 607 673 4.03 
22 7 581 601 1.09 677 741 6.30 673 725 4.20 



Simbolog!a de la tabla 7 

AI%/D = Variaciones promedio del peso en porcentaje entre el námero de días 

por lote. Se ha calculado a partir de la tabla 1 y de la siguien

te ecuación : 

I D X 100 =ó PI.ID 

C/P = Consumo promedio por peso promedio de lombrices por lote. Signifi-

ca el nillnero de veces que la lombriz consume su propio peso fresco 

de tierra seca por d!a. También obtenidos de loa datos de las ta--

blaa 4 y 5 
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Tabla 7 Expresa las variaciones promedio en porcentaje de peso/día/lote/temperatura 

(A P%/ D) y l oe consumos promedio por peso promedi o/l ot e/temperatura (c/P) -

para Pontoscolex corethrurus. 

TUC 15. 0 19. 2 23 . 8 27 . o 29 .7 
E Fecha Aff;l/ D CJP e. p;;Jn r.;; AF%/D s/r tJ. F:l/ D c!P IJ. rr></n 'r, f¡j 

1 27 oct-4nov . -0. 62 O. 'i8 1.68 1. 11 1. 90 2. 44 
2 4-12 nov. 0 . 65 1.09 0 . 24 1. 77 3. 60 3. 38 1.54 2. 94 

'I 1?-1 Q nov 1.07 1 62 O- '17 1. 76 2. '1 1 '1.1 2 1.95 3. 49 
4 19- 29 nov . -0.04 1.38 0 . 95 2. 1il 2 . 51 3. 27 0.40 2. 90 
5 29nov-6dic. 1. 38 1.96 3.24 3. 57 2. 87 3. 85 4.05 3. 33 
6 6-1'1 dlc. o . % . 2. 70 1.82 '·Vi o . 6~ 2._71 3.66 4. 29 1. 11 2. 80 
7 13-20 dic. 0 . 52 2. 25 0 . 86 4.00 0 . 19 3. 09 2 . 9ií 4 .49 0.58 2. 51 

A ?0- ?7 A<~ - 2. '17 1.'11 0. 06 '· 'º o.1 g 2. g, 0 . 04 4.17 0 . 97 3. 89 
9 27dic-3ene . 2.1 9 0 . 99 2 . 10 1. 64 0 . 35 2.21 4. 29 4.03 0.54 2.01 
10 3-10 ene . 0 . 66 1. 29 -0 . 17 1. 5t> -0.97 1.41 -0. 34 ¿ . ;¡ ') -o;n 1. b) 

11 10-17 ene . -0. 27 0 . 96 0 . 17 1. 57 o . e9 1. 70 2.46 3. 10 -0 . 38 1. 68 
12 17-24 ene. o. os 1. 61 0 .11 1. 91 -0 . 33 2.44 1.02 3.1 3 3. 66 2. 01 

1'I ? A-'11 a n o -o . P.7 0 . 8 A - O 00 1. ,7 O- "> 1 1. 61 o . qc:; '> . 07 - 2. 27 1 18 
14 31 ene- 7feb. 0 . 93 1. 01 0 . 06 1.89 -0 .1 6 1.81 0 . 52 3. 65 -0 . 28 1 . 6s 
15 7-14 f eb. 0 . 60 1.08 1. 23 1. 3s -o .so 1. 67 -0.20 2. 17 1.08 1. 97 

16 14-21 feb. 0 . 04 '·ºº 0 . 64 2. 31 0.8 3 3. 07 0 . 74 2. 72 0 . 85 3. 16 
17 21 - 20 f eb . 1.1 0 1. 29 -1. 08 1. 32 o . os 1.95 -0 . 99 2 .1 3 -0 .68 l . b;< 

1A ?Af Ph-7 ma.,. 1. 10 2 - '17 1- 0Q 2. 20 o . 6c:; 2. 60 1. c:; 1 2. qc:; 1. 02 2. 04 
19 7-14 mar. -0 . 04 1. 42 -0 . 09 1.39 o . 66 1. 56 -0 . 85 2 . 76 
20 14-22 mar. O. 'iº 2 '11 - O 07 1 ? 'I() () '7'1 2-A'I 
21 22-30 mar. -0.41 1.30 0 . 07 1. 57 0 . 11 1. 87 
22 3omar-6abr. 0 .49 1.79 1. 35 1.86 1.1 0 2. 17 

Promedio º· 37 1 . 55 0 . 63 2 . 04 o . 79 2 . 39 1.04 3. 07 o.se 2. 40 



Simbol oe!a de la tabla 8 

E = Evento . 

Fecha Corresponde al tiempo de col ecta de capullos, es decir, el final de 

cada evento . 

K = Nlmt'-J ~~capullos. 

PminR Peoo m!n~mo d~ loa r eproductores (mg) , 

PK Pesr prj~edio de los cap1.U.los producidos (m~). 

tinc Tiempo promedio de L~cubaci6n (d!as). 

NE Ndmero de eclosiones. 

PLecl e Peso promedio de las l ombrices eclosionadas (mg) . 



Tabla 8 Resume la informaci6n obtenida acerca del efecto de la t emperatura durante la fase r eproductiva de 

Pontoscolex corethrurus en condi ci ones de l aboratorio. 

TVC 1q 23 . 8 27 .o -

E Fecha K FminR PK l\nc NE pLecl K PminR pl( tinc NE pLP.cl !{ Pmin!l pK tinc NE pLecl 
b 13 di c . 1 906 110 - - -
7 20 die- 3 61 7 37 27 2 35 
8 27 dic. 3 6'i6 _30 31 ? 'º ') 3 ene. 7 573 31 26 6 31 ·-
10 10 ene. ? h'i'i 'iil 1 654 30 - - -- -
11 lf ene. 1 605 44 51 1 32 7 581 34 25 7 'i2 o - - - - -
12 24 ene. o - - - - - A 619 31 26 i! 28 1 680 'iil - - -
13 31 ene. o - - - - - 2 660 35 28 2 'i? 'i 6'i'i 'i'i 'i1 .,, ?7 

14 7 feb. 4 'i'i'i 'i7 A 1 563 29 28 1 'iil o - - - -- -
15 14 feb. 1 660 37 63 1 31 3 637 31 24 'i "'i2 'i c;7;1 31 26 "'i >;e; 

16 21 feb, 2 649 40 4'i 2 31 o - - - - - 5 661 33 2"'i d 20 
17 28 feb. d 607 6"'i '10 ' 27 6 '171 34 25 6 2'l 6 612 n 2c; ¡:; ?h 
18 7 mar. 2 672 40 40 2 33 2 654 37 28 2 4 1 'i 611 27 ?? d ? 7, 

19 14 mar. "'i {..()? '" 7,() 3 26 4 'i81 37 2'i A ,, 2 631 29 22 2 26 
20 22 mar, 5 550 37 36 e; 28 e; (,Q') 'i'i 24 il '' 5 1 540 31 24 4 29 
21 30 mar- 'i 'ih1 '" 3'i ... ?7 (, 660 37 28 6 32 2 763 27 34 2 27 
22 6 abr. 6 585 33 33 e; 2q 6 c;ac; "'i2 ?h (, 32 2 1 712 31 26 1 ".1 

'Fo tal "'i1 'i'i"'i ?'l h? 563 <;e; r 548 29 
Promedio 37 42 29 34 26 '' 30 26 28 



Simbolog!a de las tablas 9 y 10 

PminR .. Peso tn!nimo del reproductor considerado para cada temperatura (mg) . 

t Tiempo de experimentación a partir de la reproducción (d!as) . exp 

K Nl1.mero de capullos. 

NºL e Nómero promedio de lombrices por evento. Considerando las lombrices 

presentes cuyo peso era igual ó superior al peso m!nimo del repro--

ductor. 

P = Fecundi dad, i gual al n11.mero de capullos/adulto/año. Se determin6 en 

función del n'6mero de capullos producidos, el n6mero de lombrices -

adul tas presentes y el tiempo durante la fase reproductiva, 

Nº A Nl1.mero de adultos presentes, 

K/A = Indice de capull os por adulto para cada evento por temperatura, 



Tabla 9 Fecundidad de Pontoscol ex corethrurus y 

datos r ela cionados con la misma en fun

ci6n de la temperatura. 

wr-.:s r-~\P~·:?.IM3!1TALE.'S 

T°C 19. 2 23.8 27 .0 

?r.ún!l 533 56) 548 

texp 86 121 93 

t . 31 62 37 

NºL 7. 92 6. 88 5.00 

F 16. 6 27. 2 29.0 
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Tºc 
E 
b 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
1ó 

17 
18 
1 9 

20 
21 
22 

r.c. 

Tabla 10 Representa el índice de capullos (K/A) por adulto/eve!l_ 

to/temperatura para Pontoscolex cor ethrurus . 

V.ll'SS F.:<tirmrn:~!TALES 

19. 2 23. 8 27.0 
K NVA K/A K NVA K/A K ~Jvfl K/A 

1 4 0.25 

3 3 1 .00 
3 4 0 .75 
7 <; o.1u 
2 3 0. 67 1 1 1.00 

1 ;¿ O. ')U 7 7 1. vv o - o 
o - o 4 6 0 . 61 1 "3 0 . "3; 
o - o 2 6 0 . 33 3 3 1.00 

4 7 0. 57 1 2 0. 50 o - o 
1 4 0 . 25 3 5 o.60 5 7 0 ,71 
2 4 0 . 50 o - o 5 5 1,00 

4 e¡ 0 . 44 6 8 o. 7c; b 5 1. 20 
2 5 0. 40 2 4 0 . 50 5 5 1 .00 
5 5 O. bO 4 8 0 . 50 2 ó 0.33 

5 9 0 . 55 5 9 0 . 55 5 6 nin 

3 5 o.5o 6 8 0.75 2 6 0 . 33 
6 <; O. ó-/ b 8 o. 75 2 5 0 . 40 

0.13 0 .1 2 0. 24 



Tabla 11 Resultados del análisis de varía.ncia (A~Oi;:\'A) para la variaet 6n 

en peso, consumo de tierra e índice de capull os para 

Pontoscolex cor ethrurus . 

Fuente c~e var1ac16n 

Entre grupos 

Dentro de grupos 

se 

4.0149 
144.1879 

Total 149.0029 
r0•05(4, 120)= 2.45 

c/P 

Fuente e.e variación se 

Ent re grupos 22 . 3068 
Dentro ce grupos 52. 5020 
Total 74 .8089 

r0•05(4, 120) = 2. 45 

K/A 

Fuente c.s variaci6n se 

Entre grupos 0.315 
Dentro áe grupos 3. 640 
Total 3. 955 

?0•05(2, 40) = 3.23 

GL 

4 

92 
96 

e ~ 

4 

92 
96 

GL 

2 

39 
41 

CM 

1. 20)7 
1.5672 

CM 

5-5767 
0.5706 

CM 

0. 158 
0,093 

0.7680 

F 

9.7721 

F 

1,680 
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c/r 

X/A 

Tabla 12 Promedios para Pontoscolex corethrurus de las 

variaciones de los pesos, consumos de tierra 

e índices de capullos para cada temperatura,

con sus respectivos intervalos de confianza. 

Tºc 15.0 19.2 23.8 21 .0 29. 7 

Promedio 0.37 0. 63 o. 79 1.04 0. 89 

n 19 22 22 17 17 

Desv.st. 0.99 0. 96 1.17 1. 52 1. 61 

I . C, 0 . 47 0.43 0.47 0 . 62 0. 63 

Promedio 1.56 2. 04 2.39 3.01 2.40 

n 19 22 22 17 17 

Desv.st. 0 . 65 0. 81 0.71 0. 81 0.79 

I . C. 0. 38 0, 39 0,37 0.45 0. 44 

Promedio 0.42 0. 61 0. 62 

n 12 17 13 

Desv.St. 0.22 0. 24 0. 41 

I.C. 0.13 0.12 0.24 
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10 
Mort"~/D 

9 
8 

7 

6 

5 

4 

2 

~ráfica 2 Por centaj e diario de mortalidad para Pontos col ~x corethrurus a 

difer en t es temperaturas en escala s emi-logaritroi ca . 

LL3=J,!mi t e letal superior. 

• 

LLS 

5.0 

"' CD 



Gr~fica ~ Coneumos,variaciones de peso e Índices de fecundidad en funcidn del 

tiempo para cada temperatura en Pontoecolex corethrurue. 
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Gráfica 5 Variaciones de los pesos promedio ini ciales de Pontoscolex coret hrurus en f unci6n 

del tiempo para cada t emperatura. 
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Gráfica 6 Tiempos y porcentajes de eclosión a diferentes temperaturas 

para Pontoscolex corethrurus. 
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Gr,fica 7 Consumos de tierra seca por peso fresco por dí a para 

cada temperatura en Pontoscolex corethrurus . 
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l:iF'/./ D 
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Gr(fica 8 Variaciones de los pesos en porcentaje por día para -

cada temperatura en Pontoscolex corethrurus, 
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15 20 25 ~o 

Gráfica 9 Indice de capull os para Pont oscolex corethrurua 

en cada temperatura . 
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DISCOSION 

Mortalidad y Sobrevivencia 

Las lombrices colocadas a 34.5ºc dejan de alimentarse. bajan de peso y -

tienden a morir con 8.3% mort/d!a. No obstante, a partir de nuestros resulta

dos (gráfica 2) podemos decir que la temperatura parece tener 110 efecto míni

mo a 15.0 y 19.2°c cor. respecto a la mortalidad durante la fase juvenil con -

0, 1d% y 0. 12% de mortalidad diaria ; as! como en la fase adulta en todas las -

te~peraturas experimentales. ya que de un total de 33 muertes, tan sólo cua~ 

tro murieron en esta fase. Sin embargo, a las temperaturas de 23. 8, 27.0 y~ 

29.7ºc la situación cobra releva.~cia dado que de 19 individuos juveniles muer 

tos, 13 caen en este intervalo de temperatura. En la misma gráfica se presen

ta una caracter!sti~a que s e aparta de la lógica y es la referente a que hay 

una mayor mortalidad a 27 .oºc con 0. 51% por d!a que a 29.7°c con 0.27%; este 

hecho pudiera deberse a factores externos como lo es el manejo de las l ombri

ces en que de alguna manera hayan sido lesionadas . La muerte de w;a l ombriz y 

su rápida desintegración debida a la temperatura, podría causar el envenena~ 

oiento de otras lombrices (Lavelle, com.pers. ) . Otro motivo de su muerte es -

que predisponen a la materia para su descomposición por hongos y bacterias ~ 

por medio de sus deyecciones, lo que facilita el florecimiento de 'stos y au

nado a la inactividad de algunas lombrices , pudiera provocar que fueran infe~ 

ta t<ls . A pesar de lo mencionado, se puede apreciar un incremento de la morta

lidad con el aumento de temperatura, siendo m.!.nima entre 15 y 20°c, la cuál -

es muy similar a la de su ambiento natural. 

Ss evidente que cada especie de lombriz t iene un rango de actividad con 

respecto a la t emperatura, pero como ésta depende de las condiciones ambient_! 

lee, vemos que se presenta una correspondencia entre los tipos ecológicos y -

la temperatura, teniéndose que loe ep!geos soportan temperaturas !Dlls bajas y 

los end6geos, que en su mayoría son tropicales, temperaturas mi1s elevadas. 

Para comprender mejor ásta situación, t enémoe que Eieenia foetida es un 

ep!geo que generalmente se encuentra en zonas frías, se alimenta de estiér--
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col y busca las temperaturas comprendi das entr e 16 y 23°c , siendo letal a 25 

ºe ( Edwards and Lofty, 1977 ) . Lumbricus terrestris es tm anécico de las regi~ 
nes templa.dé.a, vive dentro del suelo y se a limenta de hojarasca, su rango de 

actividad t~rmal va de 2 a 25°c, con un óptimo a 10°c y l etal a 2s ºc (Wolf, -

193aa; cita<.o por Satchell, 1971 ; ver "9urges y Raw, 1971 ¡ Bdwards an<i Lofty , 

1977) . Ahor~ bien, si sabemos que en los trópicos las lombrices de tierra ti~ 

nen un rang(1 de temperatura t olerable que va de 7. 5 a 38 . sºc y que fuer a del 

cuál es let~l, se puede considerar que Pontoscolex cor ethrurus no es una 

excepción p\testo que su temperatura mínima de actividad ha siC..:, de 14,oºc y -

su máxima s\1perior letal de 34 , 5ºc con un 66% de r~.:.u~rtes en ocho dfas . 

Consumo de Suelo 

Sl consumo de suelo por l as lombrices de tierra en la naturaleza s e pre

senta muy v~riable , ya ~ue depende principalment e , de la espP.c i e , la estruct~ 

ra en peso (.e los individuos, la humedad, la t emperatura y el contenido de ~ 

tcria orgánica (Lavelle , 1978) . Actividad que en determinado mow.ento pudiera 

ser nula (estado de r eposo) ; sin embar¡;o, lle;:¡an a consumir t cnela<las de sue

lo por hect~rea por a ño . 

Pontoscolex corethrurus a 27 ,oºc consume suel o que va de 4 . 2 g/g peso ~ 

fresco/día para los jóvenes a 2. 7 para los adultos , en co~paración al consu.~o 

por los geófago::: (Millsonia anorr.ala, Dicho.¡astcr t errae-nigra(!, Míllsonia 

ghanensis y Chuniodrilus ziela~) de las sabanas é.e Laot o, Costa <le Marfil. , -

que es máximo en fase inmadura (de 8 a 36 g/ g de peso fresco/día) , estabilí~ 

zándose en el estado adulto entr e 3 y 6 e/e peso frescc/día para todas las e~ 

pecies, siendo este consumo de 60 . 9% en l os diez ~rimeros centí~etros de u.~a 

sabana hcrb~cea ( Lavelle, 197e) . 

Se ha estimado en funci6n de su bi omasa y los resultados ~ro~e1ic de co~ 

sumos, cantidades anuales de suelo que removerían ( consu:no pot~~cial) indi~i

duos dP. P.corethrurus , t enHndose que a 15.0, 1G , 2, 23. S, 27 .0 y 2) .7 consu.<t.!_ 

r í an 486, 6~0, 750, 946 y 753 Ton/ha, respectivamente. 
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Tambi~n se ha calculado a partir de los resultados, biomasa, temperatura 

más cercana al promedio anual de su ambiente y a la humedad, considerando que 

durante ocho meses prevalecen las condiciones adecuadas para su actividad, la 

cantidad de suelo que pudiera ingerir P.corethrurus en su medio, siendo este 

valor de 421 Ton/ha/año, sin considerar que al suelo utilizado se le haya da

do una estructura particular, por 500 Ton/ha/año que obtiene Lavelle (1978) -
para Millsonia ~ en Lamto, en condici ones naturales. 

Como s e puede ver, los consumos de P.corethrurus a nivel individual son 

mínimos en comparaci6n a otras especies ge6fagas tropicales ; sin embargo, a -

nivel de poblaci6n el consum~ de suelo cobra relevancia. Por l o tanto, la C3!)_ 

tidad de suel o que remueve P.corethrurus en su medio no es nada despreciable 

'31 consideramos que l a mayor parte del suelo ingerido lo reincorporan en f or

ma de complejos y nutrientes más 6tiles agron6micamente que la tierra no ing~ 

rida (Barois, 1982). En este sentido, las lombrices de tierra no tienen com~ 

raci6n con otros or ganismos del suelo. 

Crecimiento 

Pontoscolex coreth.rurus sigue un patr6n mUY similar al de M.anomala con 

respecto a la notable var1ac16n de l os pesos antes y despu~s de la reproduc-

ci6n ; encontrándose que conforme aumenta la temperatura, se incrementa el cr!. 

e! ,r.iento y disminuye el tiempo en que alcanzan el estado adulto, en donde se 

mantienen relativamente estables puesto que están en íntima relaci6n con la -

producci6n de capullos. Teniendo P. corethrurus una variaci6n promedio de peso 

durante la fase juve.nil de 0.37% por d!a a 15.oºc y de 2. 74Y, a n .oºc por 

-4. 2% por día a 16.9°c y de 16.5% a 29.sºc para M.ano::iala (Lavelle, 1970) . ~ 
Otro ejemplo lo proporcionan Edwards and Lofty (1977) en el que Allolobophora 

chlor otica tarda, desde la eclosi6n hasta la maduraci6n s exual , de 17 a 19 s~ 
manas a 15.oºc y 13 semanas a 1a.oºc. 

A 29.7ºc, las lombrices crecen con extraordinaria rapidez (gráfica 5), -
incluso algunas de ellas lograron alcanzar más de un gramo de peso, lo que de 

alguna manera les inducía a reproducir se, manifestándose ~ato en la f ormaci6n 



de clitelos, los que al paso del tiempo degeneraban y hacían que las l ombri

ces bajaran un poco de peso; 6ste suceso s e repetía constantemente, todo par~ 

cí a indicar que las l oobri ees en determinado momento se reproducirían, per o -

esto no sucudi6, lo que explica la caída de la curva para j uveniles y el in

cremento en peso para los adultos de la gráfica 4b a 29,7°c. Sn l os áltimos -

eventos ya no hubo formaC'i6n de clitelos, l o que significa que a l!sta temper~ 

tura se des<.rrollan aparenteaente bien pero no se reproducen , 

Reproducci 6r. 

Uno de los aspectos más important es en el estudi o de P.cor~thrurus es el 

r ef er ente a su f ecundidad ; puesto que s e trata de una e~pecie de gran ada pta

ci6n a otros ambi entes , sobr e t odo más t!úm0dos , ca s i saturadlls (Fra¡;oso, com. 

pers , ) . Est<. especi e manifiesta \U1 ran¡:;<• de r eproducci6n muy estrecho con r e!!_ 

pecto a l a t;empcratura, puesto que s6lc s e ha l ogrado r eproducir entre 19 y -

2sºc, l o qut• se ve compensado con su r esistenci a física y su reproducci6n pa!: 

t enogenl! ticE. (en donde no se requier e de l a pr esenci a de dos l ombrices para -

producir otro i ndividuo) , l o que l e bri nda una &rran capaci dad reproductiva. -

calculi.~dos~ en base a l as condi ci ones ambi ental es más parecidas a las de su 

medi o y a l os resultados obtenidos , una fecundidad natura l de a lrededor de 1 1 

capullos/adulto/a~o por 1 a 6 para cuatro especies ge6fagas de las sabanas 

tropicales c..e Lamto, Costa de Marfíl (Ai;as trodilus opi sthogyr1us y M. ¡;hancnsis 

con 1, Dichogast~r t err aP.-ni7rae con 2 y M, anomala c?n 6 capullos/adulto/año) , 

lo que explica en gran medida su amplia distribuci6n mundial , en contrast e -

con otras especi es ge6fagas cuya distribuci6n es restrin~ida (Lavelle , 1979; 
Lavelle, com. pers. ) . 

La fecundidad s e de t errnin6 en base a la interpretaci6n de los r esultados 

y es de hacer notar que ésta fecundi dad ex¡>f'rimcntal es un tanto r~servad.a ya 

que s6lo se determin6 la mínima fecundidad potencial probada y que existe la 

posibilidad de que l!sta sea i ncrement ada, si en llltiar de considerar el pese -

m!nimo de l os r eproductor es, se considera su peso pr?medi o, as! como una ma~ 

yor humedad (Lavelle and Cruz, 1931) , 
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Viabilidad de los capullos 

El ti .. po de incubaci6n registrado para P.corethrurua va de 22 a 6} d!as 

(tabla 8), dependiendo de la temperatura, demostrindose una vez más que con

forme ésta aumenta, disminuye el tiempo que tardan en eclosionar. J. 27 .oºc, -
encontramos que loa capullos de esta especie eclosionan en un tiempo qua cae 

en el intervalo para diversa.a espacies tropicales de Lamto, siendo este de 15 

a 48 d!aa y en el que ea aprecia una grsn similitud con M.anomala ya que su -

tiempo promedio de ineubaci& ea de 2} d!aa por 26 ¡ara P.corethrurua • 

.U determinar al n'6mero de individuo• que podr!an agrega.rae a la pobla-

ci&i a partir da la fecundidad potencial y del porcentaje de aclosi6n pa.ra C! 

da temperatura, nos damo11 cuenta que a 23.sºc ea de aproxi-.damenta 24 indiv! 

duoa por 15 y 2} da la.a tamperaturaa de 19.2 y 21.oºc, reapactivamente. Por -

lo que la temperatura más eficiente al respecto es la da 2}. 8°C; n6teae qua -. 

no siempre ea la mayor fecundidad la qua agrega más individuos a la poblaci6n. 

Por otra parte tambUn ea astim6 al ndmero da lombrices qua •e agrega

rían a la poblaci& en condiciones naturales, siendo da alrededor de 10 indi

viduoe/adul to/afio a partir de la fecundidad calculada en su ambienta y el po!_ 

centaje de viabilidad a la temperatura de 19.2°c. 

J.nilisla Eat&d!atico 

El an4l.iais de variancia se ha confirmado con laa curvas e incertidum
bres de las gnl.ficaa 7, 8 y 9, miamaa que nos han ayudado a comprender, de. -

una manera más objetiva, lae variaciones que se presentan en loa consumos, P!. 

sos y fecundidad como efectos de la temperatura. Las diferenciae encontrad.ae 

dentro de loa grupos y laa similitudes observad.aa entre loa grupos, represen

tadas por loa intervalo• de confianza, son en parte, producto indirecto de la 

temperatura, ya que dicho factor tne como con11ecuenciae el deaencadenamiento 

de mecanilllDOs fi11iol6gicos que repercuten en la reapiraci6n, prod.ucci6n de ~ 

co y reproducci6n, independientemente de qua las lombrices poseen un caracter 

intr!naeco para una actividad cíclica durante toda su vida (Lavelle,com.pers.) . 



CONCLUSION 

Durantf• el desarrollo del traba.jo y teniendo como variable de experimen

tación a la temperatura, s e llee6 a conocer algunos aspectos biol6Gicos gene

rales de la lombriz de tierra Pont os col ex cor ethrurus como eon el crecimiento, 

el consumo e.e suelo, la fecundidad, tiempo de incubaci 6n y por centaje de ecl2 

si6n de los capullos. 

Los consumos de suelo son mayor es conforme s~ aument a la temperatura ha~ 

ta un máximo a 27 .oºc con un promedio de 3.07 veces su peso fresco por día, -

empezando a decr ecer después de esta t emperatura por no ser favorecida la r e

producci6n ~ 29.7°c. Por otro lado, l os consu.oos de suelo son mayores en fase 

inmadura. con un máximo a 27 .oºc de 4. 24 veces su peso fresco por día; presen

tBJldo en et~pa adulta una tendencia a conservar un peso mí nimo que está en ~ 

funci6n de l a producci6n de capullos con un consumo de suelo promedio de 2. 20 
veces. 

Asimismo el crecimiento de las lombrices se intensifica al aumentar la -

t emperatura, alcanzando un máximo a los 29.7ºc, siendo neeativo a 34. 5°c con 

lo que irremedJ.~blemente mueren. A 15.oºc el crecimiento es mínimo por lo que 

no alcanzaron el estado adulto; una temperatura inferior a 6sta no es recome~ 

dable puesto que de nineuna manera s e favorecería el desarrollo. Es notable -

el crecimiento en fas e juvenil, siendo marcadamente mayor que en la adulta. 

La reproducci6n se manifiesta entre l as temperaturas de 18 .0 y 28 .oºc . -
La fecundidad aumenta con el incremento de temperatura, alcanzando un máximo 

a 27.oºc con 29 capullos/adulto/a~o ; sin embargo, la viabilidad disminuye de 

93. 55% en 19. 2°c hasta 78 .38% a 21 .oºc. Considerando la fecundidad y el por

centaje de P.C l oei6n, resulta que la temperatura de 23.8°C es la más eficient~ 

en cuanto al m1mero de individuos que se ~egan a la poblaci6n. 
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Por lo tanto podemos decir que la actividad de Pontoscolex ccrethrurus -

no manifiesta una. tolerancia muy fuerte a este factor , siendo ésta entre 14.0 

y 30.oºc con sus diferencias en conswno de suelo, crecimiento y reproducci6n. 

Sin embar go, son el modo de reproducci6n y su alta fecundidad , las caracterÍ_! 

ticas más sobresalientes que determinan su amplia dietribuci6n. 

Como era de esperarse, la temperatur~ es un factor determinante que ac~ 

tt1a tanto en forma directa como indirecta sobre la estructura, biomasa y den

sidad de las poblaciones de lombrices de tierra, como lo es P.corethrurus. 
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