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RI:SUHEN 

En la presente tesis se intenta recuperar un recurso comestible usa 
do y cultivado por los Aztecas: Ll "ahuautle" y el "axayacatlºt noiñ 
bres Aztecas que se refieren a los insectos acuáticos pertenecien-= 
tes a las familias Corixidae y Notonectidae cuyos adultos se denomi 
nan "axayacatl" y sus huevecillos se conocen como 11 ahuautle". Para 
tal efecto se aplicaron encuestas entre los pescadores para saber -
en que condiciones se encuentra el cultivo y comercio que aún se -
realiza en "El Caracol", Ex-Lago de Texcoco y se describe la forma 
en que los cultivan. También. se efectuaron colectas de estos insec 
tos en aleunas localidades del Estado de México y del Estado de Hi7 
dalgo para identificar taxonomicamente las especies de coríxidos y 
notonéctidos en dichos lugares. Además, junto con las colectas de 
los insectos, se tomaron muestras de agua para analizarse fisicoqui 
micam~nte CNOJ? N0 7 , P0 11 , NH 3 !. ~0 11 , pH, Dureza y o2 disuel~<;:>· Lo 
anterior, se nizo Con el propos1to de establecer una relac1on con -
la presencia de cada especie de coríxidos y notonéctidos. Además,
se realizaron análisii:; bromatológicos de 11ahuautle 11 y 11 axayacatl" -
para comparar el contenido de proteínas con otros alimentos ccmmes. 
Cn la Granja de Policultivo de Tezontepec, Lstado de Hidalgo de la 
Secretaría de Pesca se practicó un ensayo de cultivo para investi-
gar si era factible llevarlo a cabo artificialmente simulando la -
forma en que es cultivado en el Lx-Laeo de Texcoco. Se evaluaron -
los factores fisicoqu.írnicos (Temper,atura, transparencia, N0 3 , U0 2 ,
P01, NH , SO ,pH, Dureza y O disuelto) del agua del estanque. AQe
má~ se Xicie~on observacione~ bioetológicas de los organismos en el 
estanque y su dinámica de población también. Según la encuesta, -
el recurso es escasamente explotado, cuyas especies son: Corisella
edulis (Champ.), C. tarsalis C fiel>er), Krizousacorixa femorata (Guer.) 
y-NO't'Onecta ~· principalmente. Los factores l1s1coquíiii'i"CO'"Sdparen
temente no a!Cctan la incidencia de los ,organismos en los diferentes 
cuerpos de agua. Los análisis bromatológicos de estos recursos co
mestibles los califican entre los alimentos con mayor contenido de
proteínas de consumo común. El ensayo de cultivo realizado en la -
Granja de Policultivo apoya la posibilidad de cultivar estos orga -
nismos intensivamente para usarse en la alimentación humana y en 
la animal, 



I. AllTECEDEllTES. 

Entre los insectos típicos que desde tiempos antiguos se han usado -
como alimento en diversos lugares del Dis~rito Federal, debe mencio
narse preferentemente el 11 ahuautleº o "aguaucle" (de a-huautli: atl

agua y huautli-bledo de agua, semilla de la "alegría"), nor.ibre que -

primitivamente se di6 a los huevos de los insectos acuáticos que a -
continuaci6n se refieren, por su semejanza con lus semillas de Ama-

~ panuculatus Saft. t pero que por extensi6n también se designa

ª los insectos que los ponen. Thomas Gage (1625), quien realizó di
versas exploraciones en México, menciona como alimento regional "Las 

pequeñas tortas hechas con una materia espumosa, que proporcionan -
unos insectos que se extraen de los lagos mexicanos''. 
Francisco Hern&ndez (1649) los describe de la siguiente manera: ''Son 

pequeñas moscas lacustres que se reproducen en las supcrficieG de -
las aguas y se recolectan con redes en los lagos mexicanos, en cier

ta época del año, sus huevos llegan a ser tan ~bundantcs, que tritu
rados y formando una masa son vendidos en los mercados, después que 
han sido cocidos por los indígenas en agua de nitro y envueltos en -
hojas de maíz". 
Francisco Clavijero (1780) se refiere al tema de la siguiente manera: 
11 Debido al aislamiento ~n que viven algunas tribus del lago y a sus

pobres recursos se ven obligados a comer no solo las pluntas acuáti
cas, sino también batracios como los ajolotes e insectos de los pan
tanos como el "atetepiz" y el 11 atopinan 11

, así como también los hue-
vos del "axayacatl", ellos o alguna limosa que recogen sobre las -

aguas, son secados al sol y les sirve en la fabricaci6n de un alime~ 
to, parecido por su sabor al queso, que se llama ''tccuitlatl''. 
Guérin-Heneville (1857) al referirse al ahuautle, cita " ... Estos pe

queños insectos proporcionan alimentos para el hombre debido a su -
prodigiosa cantidad de hueveciilos, los cuales son colectados como -
si se tratara de una cosecha regular. Con los huevecillos se elabora 

harina que se usa para cocinar '1cakes 11 con lo que se alimentan los -
nativos y que son objeto de un pequeño comercio en los mercados de -
México. Los 11 cakes" tienen un pronunciado sabor a pescado siendo li

geramente ácidos .•. " 



León Coindct (1867), dice también.que: "Los huevos de axayacatl coc,! 
dos se conocen con el nombre de ahuautle y son muy agradables a los
~exicanos. Los insectos se venden en las calles, llamandoseles por -

los nativos "moscos para los pájaros". 

De la Llave (1886) desde el año de 1832, describió al insecto produ~ 
ter del ahuautle, denominandolo Ahuautlea mexicana De la Llave sin§ 
nimo de Krizousacorixa femorata (Guér.). Del ahuautle, expresa " ••. 

el huevo es proporcional al tamaño del animal y hechados en un plato 
parecen avena. Ahora el modo mds común de preparar el ahuautle es -
moliendolo crudo, mezclandolo y batiendolo con huevo crudo para ha-
ccr tortillas que cortadas en pedacitos sirven para guarnecer el pl~ 

to que llaman revoltillo, muy usado en Noche Buena, Semana Santa, y 
generalmente en díaG de abstinencia de carnes, el sabor de esta sub~ 
tancia es el de la hueva, aunque siempre inferior al de las de pese~ 
do ... 11 

Ancona (1933) afirma 11 
••• loa huevos del "ahuautle. (Krizousacorixa -

~Jaez.,~- femorata Guér., Corisclla texcocana Jaez. y f· mer
~ Say.) también non consumido~ habitualmente por la gente de -
nuestro pueblo; se venden por los meses de mayo, junio y julio, fri
tos con huevo proporcionan un sabroso alimento con gusto a camarón.

Secos se conservan en las alacenas como un magnífico condimento para 

la preparaci6n del característico platillo de Nochebuena llamado re
voltijo ... 11

• Cn lao poblaciones pr6ximah al lago de Texcoco la gen
te del pueblo ha encontrado uno de sus medios de vida en la recolec
ción y exportación de los huevos e insectos del "ahuautle", que son
enviados a diversos lugares de Inglaterra y Alemania para abastecer
los acuários de peces ••• ". 
Olivares (1965) indica que actualmente se conoce como "mosco" al CO!!! 

plejo de coríxidos integrado por las siguientes especies: Corisella
mercenaria (Say) y Corisclla edulis (Champ.), ampliamente distribui

das en todos los depositas del Lx-lago de Tcxcoco. 
Ahuautlea mexicana De la Llave. se presenta solo aisladamente en e~ 
nales con abundante mdterid orgánica y en depósitos formados por 
aguas de lluvias. 
López ( 19711) explica que las aguas del nivel freático (que abaste-
cen los dep6sitos de el "Caracol") provienen del subsuelo (de donde 

se extraen por bombeo), su pH es alcalino debido a la gran cantidad 



de sodio que tienen disuelto .... el nivel de oxígeno disuelto que -
contienen es mínimo, pero después de cierto tiempo de permanecer es

tancadas ·van adquiriendolo hasta permitir formas de vida; su color -
es amarillo claro, casi transparente, que con el paso del tiempo se

reafirma pasando a un amarillo más intenso, o bien blanquecino. 

Así entre los insectos, los coríxidos y notonéctidos son vendidos -
son vendidos como "mosco" utilizado para alimento de pájaros y, se
gún las c:r6nicas, también servía para la alimentación humana. 

Finalmente, vemos como numerosos escritores, particularmente zoólo-

gos han citado a las especies de· hemípteros acuáticos :refiriendose -
al 11 ahuautle" de México. Ultimamente, diversas investigaciones de e~ 

racter fisiol6gico, taxonómico y ecológico acerca de coríxidos y no

tonéctidos se llevan a cabo en todo el mundo, sin emLargo, no hay i~ 
vestigaciones disponibles acerca de estos organismos como fuente de

alimento. 



II. IllTRODUCCION. 

La alimentación es un problema primordial de nuestra época, el cual
condiciona muchos otros más. Su soluci6n o mejoría ayudará al país

ª superar el subdesarrollo mediante un aprovechamiento adecuado de -
los recursos naturales, ya que México adolece de una buena nutrici6n. 

Se sabe que un gran porcentaje de la poblaci6n tiene una dieta defi
ciente, por lo que México se cataloga en los diferentes tratados so

bre alimentaci~n corno un país con "Hambre y desnutrici6n 11
• Dicho -

sector pertenece principalmente al nivel social bajo. 
La dieta de nuestra república es carente, no solo en lo que respecta 

a los diferentes nutrimentos, sino también en lo que concierne a las 
calorías, no cub1•iendose el mínimo requerido. 
Esto varía de una regi6n a otra de México, pero la carencia más pa-
tcnte es la de prote~nas, sobre todo la de origen animal. En México, 
entre 1970 y 1976 descendi6 la cantidad de proteínas disponibles por 
habitante y en las zonas rurales solo uno de cada cinco niños tenía
el peso y estatura normales (Comerc~o Exterior, 1978). Esto es real 

mente grave, ya que el consumo de proteínas es determinante no sola
para el buen funcionamiento del organismo sino también para su creci 
miento físico normal. Se ha demostrado que la falta de aminoácidos

esenciales en la dieta de los humanos afecta el desarrollo cerebral, 
por lo que la gente que sobrevive a una mala alimentaci6n en su ni-
ñcz queda marcada para toda la vida, siendo personas con apatía, le

targo, y falta de toda ambici6n, hecho que no solo afecta el presen
te del país sino también su futuro (Ramos-Elorduy 1982). 

La adquisici6n de proteína animal, tiene como limitante su alto cos

to debido a que en general la fuente más explotada de proteína de -

origen animal convencional deriva del ganado y este Último compite -
actualmente con el hombre por los productos vegetales de los que es
te último consume. 
Además, los cuidados para mantener en buenas condiciones de aliment~ 
ción y mantenimiento al ganado resultan muy costoso. Lo anterior -
trae como consecuencia que ese producto sea consumido por una mino-
ría de personas estando fuera del alcance de la mayoría de la pobla

ción. Tan solo basta con salir al campo y convivir con la gente del 
área rural para percatarse "in situ" de las graves deficiencias ali
mentarias que sufren. Es injusto y lamentable el hecho de que en ~-



nuestro país al igual que casi todos los paises sudamericanos, exis
tan personas que viven en la marginación, escasez y olvido. 

~ .1 Diferentes oonceptos emplea.dos para definir una "Alimentación 
adecuadaº. 

En nuestro país se han empleado diferentes formas de investigación -
estadística para medir la situación alimentaria y nutricional para -

hacer comparaciones y similitudes, así como diferencias. Estas in-
vestigaciones se han realizado a nivel nacional y su meta principal
ha sido encontrar lo que podría considerarse una "condición alimcnt~ 
ria 6ptima 11

, 

Este concepto no se define claramente en todos los trabajos, pero se 
encuentra involucrado en las cifras resultantes que a pesar de no 
ser uniformes, si nos dan cifras que podemos tomar como puntos de r~ 
ferencia. 

En todos estos trabajos se han usado encuestas diferentes para inda
gar: ¿Quienes comen adecuadamente? y ¿Quienes no?. El problema que
surge de esta pregunta es ¿Qué es comer adecuadamente?. Para los 

censos generales de poblaci6n 19~0 y 1950, esa respuesta se buscó 
preguntando que si regularmente se prefiere comer pan o tortilla. El 
comer pan es un indicio de una mejor y más variada alimentación. En 
el censo de 1960 se pregunt6 que si "habitualmenteº comían carne, l~ 

che, huevos y pescado. En este caso una alimentación ader.uada impli 
caba la presencia habitual de la ingesta de estos alimentos de orí-

gen animal. 
En el censo de 1970 se intentó ampliar el concepto 11 habitualmente 11 ya 

que era un tanto ambiguo. En este censo se determinaron como clave

una serie de alimentos para saber el consumo de proteínas y se pre-
gunto si habían sido consumidas la semana inmediatamente antorior al 

censo. 
Con esto no~ damos cuenta de la parcialidad de los resultados sobre 
una buena alimentación, ya que ésta no sólo depende del consumo de -

ciertos productos ricos en proteínas, vitaminas, gl'asas y proteínas, 
sino del bal~nce adecuado de éstos. Entonces, una gran falla de los 
censos fue que el consumo de los alimentos se cuantifica por separa
do y por lo tanto los resultados son poco representativos. 

De esta forma se deduce que para obtener datos confiables y represe!! 



tativos de la situación alimentaria del país se necesitan censos en
los que se considere el número de miembros que constituyen una fami

lia, todos los alimentos que consumen, tomando en cuenta su balance
simultáneo que forma la dieta de los diferentes grupos sociales. 
"Por lo anterior, las fuentes más apropiadas para un amplio diagnós

tico alimentario son: las encuestas alimentarias, por una parte, y
algunas encuestas de innresos y gastos, por otra" (Coplamar, 1983.) 
Además, se requiere de información acerca de cifras recomendadas pa
ra el consumo mínimo de cada nutrimento esencial. Los investigado-

res del Instituto Nacional de la Nutrición (INN) han estado trabaja~ 
do en estas cifras durante los Últimos años. 
En efecto, se han llevado a cabo rnuchas.~ncuestas desde 1957 a 1979-
de un alto grado de precisión en diferentes zonas geográficas y en -
el D. F. también. En éstas se han obt~nido consumos mínimos de cíe.E, 
tos alimentos y de disponibilidad de éstos para consumo humano. Sin 
embargo, estas cifras examinan a la población en su conjunto y no la 
consideran en cuanto a su afinidad étnica, geográfica, de ingresos,
sexo, edad o alg~n otro criterio de,agrupación. 
Debido a que el INN ha investieado sobre este tema, se han podido -
llevdr a cabo otros estudios paralelos que partieron de los datos d~ 
dos por esta instituci?n• Cntre ellos los efectuados en 1963 (Banco 
de Méxicot 1966) y 1968 (Banco de México, 1974) en donde se consig-
nan el volumen de consumo de diversos ai'imentos para distintos gru-
pos de poblaci6n. Ya anteriormente en 1958, la Secretaría de Indus
tria y Comercio rcaliz6 una investigaci6n de ingresos y egre~os de -

la poblaci6n en México denominado 11 La magnitud del hambre en México" 
(Flores, 1962). 

En un trabajo realizado por Wouter Van Ginneken en 1968 para el pro
grama mundial de empleo, el autor toma como parámetro un "consumo r.!:_ 
querido" de 2120 calorías y 511. 5 gramos de proteínas por persona al
día. Esto lo obtuvo por grupos de edad y sexo y con base en prorne -
dios recomendados por el INN y con las cifras medias de ingesta al-

canzadas en España en 1969 que eran de 2600 Kcal. y 75 gr. de prote! 

nas diarias. 
Posteriormente, tanto en un trabajo del Sistema Alimentario Mexicano 

CSAH) en 1980, como otro similar, precedente elaborado por Coplarnar
en 1979, tomaron esas cifras 2750 Kcal. y 80 gr. de proteínas corno -

mínimo normativo. 



No obstante lo anterior, ambos trabajos contienen nuevos elementos-
para poder definir o que sería una alimentación adecuada. Ya no se
restringe la definición a una ca~tidad consu~ida de ali~entos, sino

que estipula claramente el tipo '1 ~roporción de nutrimentos de las -
dietas. 
Un problema que no se ha tomado en cuenta en la definición de un mí

nimo normativo son las condiciones económicas y sociales que impiden 
a los individuos cubrir sus requerimientos nutricionales. Tal es el 

caso de su capacidad adquisitiva (ingreso disponible frente a los -
precios de los alimentos), así como a hábitos de consumo los cuales

pueden favorecer o no a una buena cobertura nutricional. Hector Bour 
ges (1984) clasifica a la poblaci6n en rural, proletaria y de las -
clases media y alta. "En el primer caso, los grupos marginados de -
nuestro país consumen dietas basadas casi exclusivamente en el maíz, 

el frijol y algunas verduras, ya que son las más eficientes en tér
minos de beneficio contra costo, esta dieta es inadecuada y debe ser 

corregida, pero tambieó es la más barata para una roblaci6n cuyo 
principal problema es la pobreza". 
Lo anterior es un factor que afecta indiscriminadamente la buena al! 
mentaci6n de la mayoría de los mexicanos. Investigaciones realiza-

das por el INN y el SAM en 1975, calcularon que 35 millones de mexi
camos padecían defi!iencias serias en sus patrones nutricionales, de 
los cuales 19 millones estaban en condiciones de desnutrición críti
cas. (Alvares, 1985.). El salario mínimo tun precario que prevalece 

en nuestro país, aspi como el desempleo y subempleo hace que los al! 
mentas con alto contenido de proteínas como la carne, pescado, hue-
vos y leche queden fuera de su alcance y por lo tanto de su dieta. 

Un ejemplo claro es el precio de la carne de res que comparado con -
el salario mínimo actual, nos da una idea clara de las condicones -

tan dramáticas en lñS que se en_cuentran los mexicanos. 

En la tabla Nº. se observan los precios de carne de res, pescado, 

asimismo, el monto del salario mínimo diario en los aftas de 1970, --

1976, 1990, 1996 y 1987. En los dos últimos renglones se indica el
porcentaje del salario mínimo diario que representa el costo cte un 

kilogramo de carne de res y de pescado para los mismos años antes -

mencionados. Posteriormente en la figura Nº. 1, se grafican los -
porcentajes del sala1~io mínimo que representan el costo de la carne

de res y de pescado (mojarra blanca) correspondientes a los mismos-



años antes mencionados. Tales valores comprueban la forma en la --
cual se ha inc1'ementado el precio de la carne y el pescado y también 
como cada vez el costo de tales alimentos representan una proporci6n 

mayor del salario mínimo diario. 
Esta situación nos obliga a buscar fuentes de proteínas no convencí~ 
nales ~ un costo de producción mínimo, para que de esta form~ y aun~ 

do a una mejora en la economía del país, los mexicanos que tienen un 
poder adquisitivo bajo puedan ejercer su derecho a una buena alimen
tación. 
Como consecuencia de lo anterior, en H~xico y en general en todo el
mundo se ha tratado de buscar fuentes alternativas de proteínas. Se 
ha trabajado tanto en medio terrestre como en el acuático usando de~ 
de mic1'oorganismos hasta or'ganismos superiores. De los 22 aminoáci

dos que hasta la fecha se conocen 8 son absolutamente indispensables 
para los humanos: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalan! 
na, treonina, triptofano, valina y cistina como substituto de la me

tio11ina (Ramos-Elorduy, 1982). 

Desafor'tunadamente, la dieta de la mayoría de los seres humanos se -
limita a un solo producto básico: arroz, cebada, trigo ó maíz, que -
al ser ricos en carbohidratos proporcionan suficiente energía para -

el catabolismo pero carece de varios de los aminoácidos esenciales -
para el anabolismo. 
Entre los diversos estudios que se han realizado para la obtención -
de proteínas mencionaremos algunos a continuación: 
- La biotecnolog~a, mediante el uso de microorganismos del tipo de -
las levaduras, ha demostrado que poseen gran cantidad de proteínas y 

vitaminas del grupo 11 811 y que tienen un crecimeinto y rendimiento 

asombrosos. 
- También, se han usado las algas fotosintéticas calificadas como el 
alimento del mañana para la obtención de proteínas. En el Ex-lago -

de Texcoco en el Estado de México se explota actualmente a nivel in
dustrial el alga espirulina que posee más de 63\ de proteínas en ba
se seca. Contiene además todos los aminoácidos esenciales en pro

porción muy aproximada a la recomendada por la FAO CRamos-Elorduy, -
1997). 

- En cuanto a los vegetales superiores, con excepci6n de la soya, -
éstos no producen el total de aminoácidos esenciales para le hombre. 

Por ejemplo, el maíz carece de triptofano¡ el centeno de treonina¡ -



Tabla Nº. 1 PARTICIPACION DEL COSTO DE LA CARNI; Y DEI, PESC/100 RESPECTO AL SAL/\RIO 

HINIHO 1970 - 1987 

PRODUCTO 

Carne de Res 

Pescado (Moj.Jrra ,Bl.mca) 

Salario Mínimo 

Part icipüci6n 

Salario/Carne 

Salario/Pescado 

No Disponible 

(Pesos y Participuci6n Porcentu.11) 

19.94 

N.O. 

27. 93 

71. 4 

39.60 

N.O. 

82. 74 

100.0 

63.39 

140.69 

71.1 

45.1 

1534,0 2400.0 

842.26 1500.0 

2243.771 2760.83 

68,4 86.9 

37.5 511. 3 

N.O. 
1 
2 

Corresponde al aumento del 22 de octubre al 31 de diciembre de 1986. 
Datos al mes de marzo. 

3 Datos al mes de junio. 

3400 .o 

1500.0 

33111.79 

102. 6 

l¡!j. 3 

FUENTE: Direcci6n General de Inspección y Vigilancia. SECOFI; Comisión Nacional de Sularios 
Mínimos. 
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el arroz, el mijo, la avena, el sorgo y el trigo carecen de lisina. 
Para superar estas deficiencias, s~ han tratado de elaborar diferen
tes combinaciones de diversos vege~ales ~ara for~ar los llamados --

''Concentrados de Proteínas''. CXuioz, 1387). Tal es el caso del glu
ten, compuesto proteínico vegetal derivado del trigo y del maíz como 
producto secundario durante la fabricación del almid6n. Con la soya, 
aparte de consumirse como producto prír.iario, de ella se obtienen ha

rinas y hasta fibras que ase~ejan fideos, carnes y otros productos. 
- Sin embargo, el agua es el factor decisivo de la productividad --
agrícola en cualquier parte de la tierra. A pesar de lo anterior, -

la tecnología ha podido convertir los de~icrtos de Israel y Punta P~ 
fiasco en Sonora, en ·donde se ha practicado los cultivos hidrop6nicoo 
con r,ran éxi"to. 

- Ultimamente, ha habido un aumento continuo de lu producción agríc2 
la debido al aumento de la superficie dedicada al cultivo principal
mente y, aunque en menor proporci6n, a la mayoP producción poP hect-ª. 
rea. El premio Nobel de la Paz 1970, Norman Bourlag, desarroll6 cru

zas entra diferentes variedades de tPigo, creando la famosa "Revolu
ci6n verde". Estas cruzas tienen la peculiaridad de originar híbri
dos, los cuales producen más granos por planta y gracias a su corto

tallo resultan menos vulnerables al viento. Desgraciadamente, el -
cambio de clima en 1973, los altos precios de los derivados del pe-
tr6leo, así como los herbicídas 1 pesticidas y fertilizantes a base -
de nitrógeno, ocasionaron una crisis que daño seriamente a la "Revo

lución verde 11
• 

Con el arroz se han realizado también diversos experimentos. Al cr~ 
zar una variedad típica de Filipinas con una variedad típica enana -

de China se obtiene el híbrido IR-8. Esta semilla ha sido amplia-

mente distribuida en regiones destinadas a dicho cultivo. Pero de -
la mis~a ~anera del caso anterior, esta variedad requiere de fertil! 

zantes y es muy susceptible a p~sticidas o herbicidas. 
Corno se ha visto, hasta el momento la mayoría de los intentos para -
combatir el hambre se han hecho a base de vegetales. 

En cuanto al consumo de carne o proteínas animales es un índice de ·· 
un alto estrato social, y por lo tanto este consumo es más intenso -
en los paises desarrollados. 



- Otro intento para combatir el hambre es la acuicultura, tanto de

aguas continentales como marínas. Algunos zoologos han catalogado

la existencia de aproximadamente treinta mil especies marinas. De

ellas, menos del 10\ se utilizan como alimento y de estas Últimas -

menos de la mitad se ingieren regularmente en cantidades aprecia--

bles (Ramos-Llorduy, 1982). 

Por otra parte, la acuicultura continental, la de los estuarios, l~ 

gunas, pantanos y bahías, se ha desarrollado ampliamente con resul

tados asombrosos. El desarrollo de peces de agua dulce o salobre -

puede proporcionar altas cifras de proteínas por área, más que cua! 

quier cosecha agrícoloa (Ramos-Elorduy, 1982). 

- Otra alternativa nutricional que ofrece ventajas extraordinarias
es sin duda la entomof agia o consumo de insectos que se practica -

desde hace mucho tiempo, principalmente por los habitantes de zonas 

geográficas en donde las condiciones bioecol6gicas son adversas por 

lo que ellos encuentran en los insectos un alimento que les permite 
regular y mantener su estado nutricional. 

"De todas las especies de insectos estimadas en la naturaleza cerca 

de 15, 000 interactuan directa o indirectamente con el hombre. Qu! 

zá unas 3, 000 especies constituyen plagas, que solas o en conjunto 

con otros organismos, causan dafio significante o muerte al hombre y 

dañan productos y bienes manufacturados" (Williams, 1967), Pero -

probablemente sea una sorpresa para much~s personas cuya familiari
dad con los insectos esté limitada a cucarachas, mosquitos y moscas, 

el hecho de que éstos sean más benéficos que dañinos. La importan

cia de los insectos ha sido reconocida por el hombre desde hace mu

chos. Los insectos y sus productos han sido consumidos por el hom
bre durante miles de afias. La producci6n de seda de la pupa del -

''eusano de seda'' se ha llevado a cabo por casi 5 000 afias. ''Sin -

embargo excepto por la abeja y el gusano de seda, cuya manipulaci6n 

es relativamente simple, aunque de labor intensiva, hasta reciente

mente el deseo del hombre no ha sido posible, debido a falta de co

nocimiento básico así como de tecnología, para intentar modificaci~ 

nes a gran escala en el medio ambiente de los insectos , ni incre-

mentar el número de insectos benéficos o disminuir el número de -

aquellos considerados como plaga" (Guillot, 1980). 
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Ramos-Elorduy et al (1984) prest:nta un cu:idro del contenido proteí

nico en base seca de 95 especies de insectos conestiblc~. Las ci-

fras varían de 10\ a 81\ de conteniCo de proteínas. 21 69% de es-

tos insectos presentan un contenido mayor al 50% de ?roteínas. Lo

anterior es una clara evidencia de la ?Oter.cialidad que rire5entan -

los insectos·en cuanto a proteínas se refiere. 

En la tabla Uº. 2 Ramos-Elorduy (1982) 1 desarrolla una comparación

donde se aprecia claramente que solamente el pescado y la soya com

piten con los insectos en cuanto al contenido de proteínas. 

Tabla 11º. 

Termitas 
vivas 

Termitas 
fritas 

Res 

Pescado 
·•'i-!CO 

Aceite de 
Cacahuate 

Soya 

Comparaci6n de grasas, proteínas y calorías en dife
rentes alimentos. 

Humedad Grasas 

44.5 28.3 

13.0 36.2 

75.2 6.6 

32.4 3 .1 

7.0 49.4 

8,4 20.0 

Proteínas 

23.2 

45.6 

16.9 

43.7 

21·. 6 

40.0 

Cenizas 

5. o 
l. 3 

20.8 

2.7 

5.06 

Calorías 

100 gt'. 

347 

508 

127 

203 

598 

Dicho lo anteriort podemos afirmar que los insectos representan una 

ilimitada fuente de proteínas de origen animal de alta calidad, que 

aprovechada en forma sistemática e intensiva podría aliviar en for

ma sustancial uno de los problemas principales que sufre nuestro 

país: ''El Hambre 1
' CRamos-Clorduy, 1982). 

Finalmente, para hacer de os insectos una fuente de alimento impor
tante es necesario continuar realizando estudios integrales acerca 

de la taxonomía, etología, ecología y de la biología en general, de 

aquellos insectos con mayor grado de reproducción, mayor cont,enido

proteínico, mSs aceptación por los consumidores y más digestibles. 
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De esta forma, se podrían hacer cultivos de insectos a nivel indus

trial para la obtenci6n de proteínas a bajo costo para coadyuvar a 
la solución del problema antes mencionado en México. 

Como consecuencia de lo anterior, en el presente trabajo se establ~ 

cen como objetivos los siguientes: 

1. Colectar, identificar y describir taxonomicamente las especies 

productoras de "Ahuautle". 

2, Analizar bromatologicamcntc el "Ahuautle" y el "Axayacatl'1 para 

comparar su valor nutritivo con otros alimentos comunmcnte con

sumidos en México. 

15 

3, Conocer y evaluar lus condiciones fisicoquímicas { N03 , N02, P01l, 

NH3 , S04, pH, dureza y oxígeno disucl to) de las aguas donde se -

cultiva el 11Ahuautle 11 y el ºAxayacatl" 

4. Evaluar, mediante la aplicación de encuestas a los pescadores, 
la producci6n y la productividad actual del "Ahuautle 11 y el -

"Axayacatl11 en el EX-Lago de Texcoco. 

5. Realizar ensayos de cultivo en cuerpos de agua del Estado de -
México y el Estado de Hidalgo •• 

6. Realizar un cultivo de 11Ahuautle 11 y "Axayacatl 11 en un estanque 

de la Granja de Policultivo de la Secretaría de Pesca en Tezon

tepec de Aldama, Estado de Hidalgo. 

7. Determinar las condiciones fisicoquímicas (N03, N02, P04, NH3 , 
S04, pH, dureza, oxígeno disuelto, temperatura y transparencia) 

y bióticas del agua del estanque experimental, así como también 

la dinámica de poblaci6n de los organismos en cuesti6n. 



2.2 Diagnósis del Orden Hem!ptera según Guillot, 1980. 

Uor:lbre común: Chinches verdaderas. 

Insectos pequeños a grandes, la cabeza prognata CHeteróptera), ojos 
compuestos bien desarrollados y raramente ausentes, dos o tres oce

los generalmente presentes, las antenas con pocos segmentos, las -
partes bucales succionadoras con mandíbulas y maxilas en forma de -

estiletes encerrados en una hoja labial¡ dos pares de ala~ general
mente presentes con las alas anteriores de una consistencia más 
fuerte que el par posterior; el abdomen con 9 a 11 segmentos, geni
tales externos v~riables en ambos sexos, cercos ausentes. 

2.3 Generalidades de los Hemípteros Acuáticos. 

Dieciseis familias de hemípteros viven denrro, sobre o cerca del 
agua, Estos incluyen a los Corixidae, Notonectidae, Nepidae, BelO!!_ 
tornatidae, Gelastocoridae, Gerridae y otras pocas familias más. To 
das coinciden en tener partes bucales succionadoras generalmente en 

forma de un pico delgado con tres o cuatro segmentos y con antenas
de no más de S segmentos, generalmente de cuatro, pero reducidos u
ocultos en los verdaderos acuáticos. Los tarsos delanteros ü veces 
muy reducid~s o ausentes. Las alas, cuando están presentes, tienen 
relativamente pocas venas, Las aberturas de las glándulas odorífe
ras se encuentran a los lados del tórax en algunas formas, incluye~ 
do a los Corixidae. Los hemípteros acuáticos no son homogéneos. 

Cada familia es diferente en estructura y hábitos, y el grupo con -
un todo es precisamente polifilético (China, 1955a), 

Habitats. 

Los hemípteros acuáticos y semiacuáticos ocupan una amplia variedad 
de habitats desde charcas de agua salada hasta lagos de las monta -

ñas y de manantiales hasta grandes rios. En general, tienen pape -
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les de depredadores en eslabones intermedios de la red alimenta
ria. Algunos, como los patinadores, parecen unos verdaderos ex
pertos de su medio ambiente, mientras que otros, como los inde -
fensos coríxidos son depredados. Los coríxidos son parcialmente 

responsables de la conversión primaria de material vegetal a ali 
mento animal, pero ahora parece claro que ellos no pueden sobre
vivir sólo del 11 lodo" sino que deben alimentarse de animales, e~ 
mo pequeñas larvas de mosquito, como parte de su dieta. Aunque

los hemípteros acuáticos ocupan habitats muy diersos, Hungerford 
(1920) proporciona una clave de los habitats en los cuales ellos 
prosperan. 

Biología 

En general, las chinches acuáticas pasan el invierno como adul -
tos, ovipositan en la primavera, se desarrollan durante el vera
no y repiten anualmente este ciclo. Hay cinco estadios ninfales 
en todos, excepto en algunas especlcs de Hicrovelia. Los huevc

cillos son depositados en una gran variedad de lugares, cada una 
de ellas generalmente característica de cada especie. A difere~ 
cia de otros insectos acu&ticos, no se conoce ninguna chinche 
acuática que deposite sus hucvecillos libremente en el agua. Los 
hucvecillos son adheridos a varios objetos incluyendo el dorso -
de los machos (Bclostotna y Abedus). 

Vuelo 

Solamente el género marino Halobates, ha perdido sus alas compl~ 
tamente. Otros son capaces de volar en coasiones, y no hay duda 

de que esta habilidad tiene un valor real de sobrevivencia en una 
zona de la lluvia es escasa y estacional, y muchos estanques y -
charcas se secan en partes cada afio. 

Estridulación 

Se ha escrito mucho acerca de la producci~n de sonido en las chi~ 

ches acuáticas, pero los primeros regJstros de ruidos que hayan
sido oídos son raros. Hungerford (19214) ay~ a Buertoa estridular, 
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y parece cierto que las estructuras especiales vistas en ciertos 
coríxidos son para este propósito. 

Res;>iración. 

En general las chinches acuáticas dependen para respirar del dire 

superficial obtenedi oa través de túbulos (Nepidae), la punta del 

abdomen (Naucoridae y Notoncctidae), o del pronoto (Corixidae). -

Los coríxidos, notonéctidos, naucóridos y belostomátidos obtienen 
una gran parte de su oxígeno por difusión hacia adentro de la buE 

buja de aire o hacia la película de pelos hidrófobos en su super
ficie ventral. I:ste tipo de respiración fue descrito primero por 

Comstock (1887) y más tarde investigado por Thorpe (1950). 

2.4 Características Generales de la Familia Notonectidae. 

Los notonéctidos son un pat1~ón cracterístico de la fauria de los -

estanques en la mayor parte del mundo. Son voraces depredadores
ya que atacan practicamente a cualquier invertebrado. Su nombre

común se deriva de su hábito particular de "remar" con la p.:irte
ventrla hacía arriba. rn cuanto a la forma corporal son largos -
y espigados de cuerpo profundo y convexos dorsalmente. No prese~ 
tan ocelos. Las antenas están parcialmente ocultas. El rostro -
es corto 1 puntiagudo y con 3 6 4 segmentos. Las patas delanterus 

medias están adaptadas para atrapar presas o para asirse de obje
tos en el agua. Las patas traseras son muy largas, en forma de -

remo y provistas de largos pelos. 

Habitats. 

Los notonéctidos viven en una amplia variedad de charcas de agua
dulce y esta;¡cada y en las aguas quietas de rios y lagos, Su al,! 
mento consiste de pequeños crustáceos, chironómidos, otras larvas 

de mosquitos, pequeños alevines, y de hecho cualquier organismo -

que puedan vencer. 
Los adultos vuelan con presteza y se dispersan a distancias consi 
derables. Hungerford ( 1933) reporta enjambres en vuelo Y afirma

que son atraídos por la luz. 
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Ciclo de V ida. 

La mayoría de los notonéctidos paGan el invierno en el estado de 
adulto, ya sea dctivarnentc o en hibernaci6n, dependiendo del clima. 

Huneerford (1933) reporta que Notonecta !E• ha sido observada nada!! 

do entre el hielo a la mitad del invierno. Los huevos son deposit~ 
dos en la primavera y el verano, habiendo una o más crias traslapa
das en una estación. 
Los huevecillos GOn depositados en tejido vegetal, en plantas o su

perficies rocosas. Los huevecillos de~ .!!E· difieren de los -

de Notonecta E.E• en que tienen una tapa anterodorsal distinta. To
das las especies estudiadas presentan S etapas ninfales. 

Respiraci6n. 

Como la mayoría de las chinches acuáticas, los notonéctidos van a -

la superficie en intervalos para reabastecerse de aire. La capa de 
la Guperficie es rota por la punta d¡J.l abdomen estando la chinche -
suspendida con la cabeza dirigida hacia abajo a cierto ~ngulo y las 

patas nadadoras extendidas. El aire entra a los canales abdomina -
les en donde se pone en contacto con los espiráculos ventrales y se 
difunde hacia los espiráculos torácicos y a los espacios aéreos su

belitrales. 

Estridulaci6n. 

19 

Claros chirridos han sido grabados de Buenoa !.e• por Hungerford 
(1924). Varias estructuras han sido descritas por Bare (1928) como 

posibles organos estridulatorios. El más obvio de éstos es el pei
ne estridulatorio en la base de la tibia del macho y la punta ros -
tral con dientes en forma de lima que se ponen en forma opuesta 

cuando las patas delanteras son contraídas hacia la cabeza. También 
son reportadas corno usadas en la producci6n de sonido, el fino bor
de esclerozado sobre la cara interior del fémur frontal. 

Los hábitos de Buenoa !!E.· y Notonecta ~· son completamente difere~ 
tes como lo menciona Truxal (1953), "Buenoa !.e· nada agilmente con-



la parte dorsa: ~n casi perfecto equili~rio con el agua". Además, 

en cierto s~ntido, ~!E· puede ser des=r~ta como limnética. -
Jlotonecta iE:·, pvr e:l contrario, :son naC~':!.::.!-e: -rcrp..::s, luc!"l.ar-.dc 

constant~~ente en nant~ner su posici6~ e~ el ~fU3 cuando no se en

cuentran posados en algún objeto, o colbados de la superficie. 

El patr6n de distribución de los notonéctidos es extr•afio. Notonec 

~.:U::· se distribu'je mundialmente, mientPas que~~· se res
tringe al hemisfério occidental. 

Características Taxonómicas. 

Los principales caracteres utilizados en la clasificación incluyen 

los g~nitales masculinos, que difieren en la mayoría de las espe -
cies, pero que deben ser disectados. Para la identificación taxo

nómica de estos organismos las medidas más comunes se refieren a -
la synthlipsis, el vertcx y el pico rostral. 

2.S Características Generales de la Familia Corixidae. 

Habi tats. 

La familia Corixidae es la más numerosa de todos los hemípteros -
acuáticos, tanto en especies como en organismos. Algunas especies 
se encuentran viviendo a altitudes que oscilan desde bajo el nivel 
del mar (Death Valley, Cal.) hasta 5,000 mt. s.n.m. de altura (Ha~ 
tañas Himalaya). Parecen igualmente adaptadas a las aguas tropic~ 
les •. Se encuentran en estanques, charcas, jagUcyes, lagos, donde 
pasan generalmente la mayoría del tiempo posados en el fondo. Al
gunas especies se encuentran en corrientes muy lentas y muy pecas

en corrientes más rápidas. Hie:itras que la mayoría viven en agua
dulce, otras viven en aguas salinas o salobres. Algunas especies
pt•ef iercn aguas con vegetación acuática y otras prefieren ~reas -

más abiertas. 
Las diversas especies de esta f am~lia muestran marcadas prcfcren -
cias a habitats particulares y por consiguiente pueden servir como 
indicadores de condiciones locales, por ejemplo, Trichocorixa ~ 
culata (Guér.) y T. verticalis (fieber) son halobiontes ya que --
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viven exclusivamente en aguas salobres o salinas. Estas han sido 
encontradas en el océano (ltutchinson, 1931), y habitan en salinas 
junto con ~~y Ephydra gracilis. 

Ciclo de Vida. 

Hungerford (1920) estudió el ciclo de vida de uno de los coríxi -

dos más comunes Sigara alternata (Say). Estos pasan el invierno
en estado adulto "los adultos exhiben una actividad considerable
aún en aguas que se encuentran cubiertas por una capa de hielo 11

.

Los huevecillos 5on puestos en primavera y son pegados a tallos u 
hojas de varias plant<ls acuáticas, ramas y aún en conchas de car~ 
coles vivos. El tiempo de incubación duraba de 1 a 2 semanas. 

Las cinco etapao ninfales requerían ccrcc'l de una semana excepto -

en el último estadio, el cual se llevaba un poco más de tiempo. -
Aproximadamente la misma secuencia fue obGervada en Corisella - -
~ por Griffith (19115). 

Se sabe muy poco de los hábitos de ~viposici6n de las subfamilias 
Diaprepocorinae, Stenocorisinae y Heterocorixinae. Por lo que 
respecta a los Micronectinac, los huevecillos y de Micronecta - -
meridionalis (Kirk.) y Hicronecta poweri (Geof.) fueron esquematiza -

dos por Poisson (1938). Los huevecillos de ambas especies son un! 
dos horizontalmente a su soporte. Los h~evecillos de los Cymatii 
nae y Corixinae son mejor conocidos. Los huevos de estos Corixidae 

son más o menos alargados y unidos a su soporte por un disco en -
forma de bot6n. Entre el disco y el huevo hay un tallo muy corto 
en la mayoría de las especies, pero en algunos géneros corno Cymatia 

!!E,•t Agraptocorixa .!!E• y Krizousacorixa .!!,2•t por ejemplo, el hu~ 
va está detenido en un tallo de longitud considerable. Los hueve
cillos son pegados a cualquier soporte disponible en el agua y no 
es raro encontrar ramas o piedras completamente cubiertas de ellos. 
El género Ramphocorixa ~.,el cual habita en estanques rústicos, 
tiene el curioso hábito de poner sus huevecillos sobre el capara
zón del cangrejo. 
Los corixidos pasan por cinco etapas ninfales al igual que la ma
yoría de los hemípteros acuáticos. Los esbozos alares se obser -
van plenamente empezando en la tercera etapa, al mismo tiempo que 
los espiráculos se hacen funcionales. Las glándulas odoríferas -

se encuentran en poros pares en el margen caudal del tercero, 
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cuarto, Y quinto seg:nentos dorsales abCc::ii~~les. En el adulto es

tas glándulas son r.:er.iplazada: por una a;it::rt~ra dentro de los ori

ficios glandulares odoríferos later-3.!.es ,s. l:i coxa r.1edia.. Las nin

fas tienen antenas con dos seg~en:os, :arscs t~aseros con un sólo

segmento. La pala y la tibia de la pata ~rontal constituyen un sª 
lo segmento. Puede haber una ó dos generaciones al año dependien
do de las especies o del clima. 

Poisson (1935), dice que, Micronecta pasa principalmente en la se

gunda etapa ninfal el invierno. La mayoría de los Corixinae pasan 
el invierno como adultos, aunque Poisson (1935), descubrió que~
rixa ~ (l...each) puede pasar el invierno también en el estadio -

de huevo y Griffith (1945), reporta que algunos huevos de R~mphcco 
riza acuminata (Uhlcr) pasan el !.iivi•,;rnc exi-rosamente en la etapa

ninfal. Como se comentó anterior;.;t:::-ite, alr,unos coríxidos de varias 
especies pueden ser colectados ct la mitad del invierno nadando en
tre el hielo. 
El aparco se lleva a Cdbo en e!. O?guu, -: 1 ::i-:i.cho se sube a la hembra 

y la rodea con sus patas delanteras, su cara generalmente aplanada 
queda presionada contra el dorso de la hembra y su abdomen, si es
dextral, se dobla hacia el lado izquierdo de la hembra, si es si -
niestral, hacia el lado derecho. 

Parece probable que ambos, las clavijas pala.res y el estrigil, ay~ 
den al macho para sostenerse de la hembra durante la copuluci6n. -
El hecho de que estas estructuras no sean esenciales en t~das las
especies lo demuestran Callicorixa ~· y algunas otras que carecen 

de estrígil y por Cymatia !E· la cual carece de clavijas palares y 

de estrígil. 
Los cor!xidos normalmente poseen alas bien desarrolladas ya que pu~ 
den ser atrapados con trampas noctu1 .. nas y se han observado en el -

campo y en el laboratorio cuandc emprenden el vuelo. Durante el -
mismo los hemiélitros y las alaS metatorácicas est~n unidas media~ 
te una estructura cdracterística de los hemípteros. Está situada

cn el ápice de la superficie inferior del clavus del hemiélitro y
consiste de dos surcos paralelos, longitudinales y cortos entre -
los cuales entra la porción plegada del margen costal del ala tra
sera. Dentro del agua, por supuesto, las alas ~r~giles y membrana 
sas usadas para el vuelo se encuentran plegadas. 
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Hábitos Alimenticios. 

Los coríxidos son principalmente herbívoros. Buscan el alimento en 
el fondo, atrapando cantidades de fango orgánico mezclado con orga

nismos animales y vegetales presentes en el mismo, aunque la rnayor
parte son vegetales. En el proceso de alimentación pueden ingerir, 

además de désmidos, euglenas, filamentos de Oscillatoria !!E•'~ 

~ ~·, Mougeotid ~·, Spirogyra ~· y otras algas unicelulares. -

Han sido por ejemplo. observados picando las celulas de grandes fi
lamentos de Spirogyra !!E.· y absorbiendo su clorofila. Entre los in
sectos succionadores del orden J!emíptera, la ingesti~n de organis -
mas multicelulares y su poºsterior empaquetamiento en el est6rnago 

con madejas de algas filamentosas es un proceso metabólico ~nico. -
La naturaleza y la abundancia del alimento de los coríxidos es una

cxplicación de su dominio y les da una ventaja sobre todas las de -
más familias de hemípteros acuáticos, los cuales son casi en su to
talidad depredadores. Cymatia americana (Hussey) por ejemplo, ha -
sido reportada por Hungerford (1948) que presenta un comportamiento 
canibalístico en su etapa ninfal. Otros coríxidos han sido obaerv~ 
dos alimentandose de delgadas larvas de mosquitos (culicidos y chi
ronomidos) y se cree que el alimento de origen animal sea necesario 
para la hembra durante la oviposición. Sin embargo, los cor~xidos
como grupo pueden ser considerados como miembros de una clase pro -
ductora, ya que juegan un papel importante en las comunidades acu~
ticas porque son convertidores primarios de material vegetal y tam
bién representan uno de los primeros eslabones en la red alimenta -
ria al alimentarse de pequeños organismos bénticos. Algunos análi

sis del contenido estomacal de peces muestran que 'los cor~xidos son 
uno de sus alimentos preferidos en muchas ocasiones (Forbes, 1888), 
Los experimentos de Popham (1941) muestra claramente que el pareci

do de los coríxidos a los colores del fondo de su medio ambiente se 
debe a la depredación selectiva de los peces. 

Respiraci6n. 

Los coríxidos difieren de otras chinches acuáticas en la forma en -
que renuevan el aire en el plastron. Los noton~ctidos, nauc6ridos-
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Y ditiscidos rompen la película super:icial con el extremo poste-

rior del cuerpo. Los corXidos rompen la superficie con la cabeza

y el pronoto que es muy difícil de observarse. Debido a la exteD

sa superficie del pl~stron, los corXidos son capaces de permanecer 

bajo la superficie por largos periecos de tie~po comparativamente, 

usando oxígeno proveniente del agua el cual se difunde dentro de -

la burbuja de aire. 

Estridulación. 

Los primeros estudios sobre la estridulación de Corixidae fueron -

intentos para explicar la forma de la producción del sonido, pero

cn todos estos casos se describió incorrectamente (Ball 1a1~Gt1 .Car

penter 1894, Thompson 1901). Heinz Von Hitis (1936) fue el primer 

investigador que describió case correctamente la estridulación en

tre los coríxidos. En la subfamilia Micronectinae se decía que -

los sonidos eran producidos al frotar el estrígil contra el Sto. -

tcrguito. Mientras que la mayoría de las especies de subfamilia -

Corixinae también tienen estrígil, el mismo autor observ6 que éste 

no estaba asociado a la producción de sonido y Larsén (1938) expl! 

c6 que era usado por el macho para sostener a la hembra durante la 

c6pula. Se decía que los sonidos en Corixinae eran producidos al

frotar las clavijas estridulatorias especializadas, localizadas s~ 

bre el interior de los fémures delateros contra las agudas orillas 

de la cabeza a la mitad de las antenas y el labium (Van Mitis, 

1936). 

Von Hitis (1936) observ6 que sólo los machos de cietas especies de 

Corixinae estridulaban y que sólo estos machos tenían las clavijas 

en los fémures delanteros"". Los machos de las especies no estri

dulantes, así como las hembras de todas las especies carecían de -

clavijas y s6lo tenían ár~as pilosas en esa zona. 

•El Sr. y la Sra. Ball (1846) .reportaron que Corixa ~ Curt.

cra capaz de producir 2 dif'er,entes sonidos. 
** El sonido se produce al rozar esta zona de clavijas sobre el -
agudo margen lateral cefálico de la cabeza (clípeo). El tono allí 

producido adquiere resonancia por las cámaras de aire en la cabeza 

y el protórax. 
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Las explicaciones de Von Mitis (1936) sobre los mecanismos de pro-

ducción de sonido en Corixidae han sido generalmente aceptadas en -

estudios posteriores (Schaaller 1951, Southwood y Lesten 1959, Has
kell 1961, Leston y Pringlc 1963, Finke 1968). Sin embargo, algu-

nos de los viejos conceptos han sido traídos a la literatura recien 
te. ?01~ ejemplo, Dumortier (1963) 1 explica que algunas especies de 

Sigara .!E.·Y Corixa sp. (Subfamilia Corixinae) estridulan al raspar
las ranuras transversales del clípeo con la punta del tarso delant~ 

ro ( Bruyant, 18911) o con las clavijas pala.res (Weber, 1933) 

Características Taxon6micas. 

La taxonomía de los coríxidos se ha basado durante mucho tiempo en 
la quetofaxis de los muy especializados tarsos delanteros (palas) -

de los machos. La posici6n y arreglo de las clavijas y en la llam~ 

da hilera de Clavijas. Estas son características taxonómicas para 

los miembros de cada género y son generalmente distintivas para ca
da especie. La morfología de los g~nitales masculinos son tambi~n

de importancia taxon6mica y definitivos en la mayoría de los casos. 

Los segmentos abdominales son aoimétricos y esta asimetría puede -
ser diestra (los genitales dirigidos hacia la derecha) o siniestra 

(los genitales dirigidos hacia la izquierda). 
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III. GENERALIDADES DE LAS ZOIIAS DE ESTUDIO 

3.1 Generalidades del Estado de México. 

A continuaci6n se describen algunas cdracterísticas georr&ficas ~e

nerales del Estado de México. En dicho estado se encu0ntP,1n las s.f 

guientes localidades: Arroyo Zarco, Lago !labor Carr>illo, Lap;o R.:cre~ 

tivo y "El Caracol" 1 Sosa Texcoco en la Zona del ExLago de Texcoco. 

t:n estos lugares, se realizaron colectas de organismos y experimen

tos para cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

Si tuaci6n. 

Se encuentra en la parte austral de la Altiplanicie Mexicana y en 

el Eje Volcanico. 

Límites 

Al norte limita con Querétaro e Hidalgo, al este con Tlaxcala y Pu~ 

bla, al sur con Guerrero, Morelos y D. f. y al oeste con Michoacán. 

Superficie. 

El Estado de México tiene una superficie de 21 355 Km2 ocupando el 
25° lugar por su extensión en el paí~. 

Clima. 

La parte noroeste de la cuenca del Valle de México tiene clima semi_ 
seco; hacia el sur y oeste de la intidad, a medida que aumenta la -

altitud en las eminencias monta.fl¿sas, se torna cada vez m.ls fresco
y más húmedo , así que en gran parte del estado es templado subhú

medo y e:1 los picos más al tos semi frío y aun frío como en el Nevado 
de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La temporada lluviosa es -
el verano y ~arte del otoño. La altitud media del estado queda co~ 
prendida entre 2 000 y 3 uoa metro~ sobre el nivel del mar, cxccpt~ 
ando la parte suroeste que desciende a la cuenca del Balsas. 



27 

Hidrografía. 

En cuanto a la hidrografía los siguientesr!os son los de mayor impo~ 

tancia en el estado: 

Río Moctezuma-Pánuco: El río de Tula, formador del Pánuco, nace de 

las aeuas negras de la cuenca del Valle de México drenadas artif i-

cialmente por el Gran Canal del DesagOe 1 el que unido al Ria de las 

avenidas de Pachuca sale por el Túnel de Tequixquiac. El Río Lerma: 

se origina en los manantiales de Almoloya del Río, atraviesa hacia

el noroeste del Valle de Toluca formando parte del sistema Lerma-Ch~ 
pala-Santiago que descarga en el Pacífico. El sistema Lerma contr! 
buye a surtir de agua potable a la Ciudad de México por un acueduc

to que atraviesa la Sierra de la Cruces. 

Cuenca del Balsas: Los Ríos Chontalcuatlán y San Jerónimo nacen 
en las laderas del Nevado de Toluca y forman el Amacuzac al suroeste 
de la entidad tienen su origen algunos afluentes del Cutzamala for

madores del Alahuixtlán, todos de las cuencas del Balsas. 
Existieron lagos que en gran parte 1se han extinguido ya sea natural 

o artificialmente quedando sólo una porción del Lago de Texcoco y -

del de Zumpango. 

Suelos 

En la cuenca de México y Valle de Toluca predomina un suelo rico en 
materia orgánica y nutrienteG (feozem); sobre el Eje Volcánico, su! 

los derivados de cenizas volcánicas que son fértiles (andosales); -

en los declives hacia la Cuenca del Balsas se encuentran un suelo -

poco desarrollado y pobre (cambisol) y suelos lateríticos arcillosos 

(acrisol y luvisol). 



3.2 Generalidades del Estado de Hidalgo. 

A continuación se describen algunas ca~acterísticas geográficas ge
nerales del Estajo de Hidalgo. tn este estado se encuentran las si 
guientes localidades: ZimapJn, 7ulancalco, Zaragoza y Tezontepec -

de Aldama. Ln estos lugares, también se realizaron colectas de or

ganismos y experimentos para cumplir con los objetivos del presente 
rabajo de investigación. 

Situación. 

Se encuentra en la Sier?"a Madre Oriental y parte de la Mesa Central. 

Límites. 

Al norte limita con San Luis Potosí y Veracruz, al este Veracruz y 

Puebla, al sur Tlaxcala y el ~stado de M~xico y al Oeste con Quer&
taro. 

Superficie, 

El Estado de Hidalgo tiene una superficie de 20 813 Km2 y ocupa el-
26º lugar, por su extensi6n, en el país. 

Clima. 

Su porci6n suroeste es de clima semiseco, en la Sierra Madre Orien
tal es templado-húmedo y en la Huasteca es cálido-húmedo. En todo 
el estado el régimen de 11 uvias es de verano. 

Hidroerafía. 

Dentro de la hidrografía del estado, los siguientes rios son consi

derados los más importantes: 
El Río Moctezuma forma parte de la cuenca Moctezuma-Pánuco, que pe:: 
tenece a la vertiente del Golfo de México y es límite con Querétaro. 

Sus principales afluentes en el Estado de Hidalgo son: el Tula que 

recibe los desagUes de la cuenca del Valle de México, el Hondo y el 
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Amajac¡ en el noreste, varios afluentes del Río Tempoal o Calabazo 

que, a su vez, es tributario del Moctczuma. El Río Tulancingo o -
Metztitlán que desemboca en la laguna del mismo nombre. El estado 
cuenta con muchos manantiales de aguas termales y minero-medicinales. 

Suelos. 

Predomina el Feozem, suelo que presenta una capa superfic~al obscu
ra y suave, rica en materia orgániqa; en la zona húmeda del noreste 
(Huasteca) se localiza suelo laterítico (luvisol); y en las sierras, 
suelos pobres poco desarrollados (Regosol y Litosol). 

3.3 Datos Climatol6gicos de las Zonas de Estudio. 

En la tabla N°. 3 se describen las a:oordenadas, altitud, promedio -
de precipitaci6n anual, promedio de temperatura anual y el clima de 
cada uno de los lugares donde se realizaron colectas y experimentos 
para llevar a cabo el presente trabajo de investigaci6n. 
Posteriormente, en la página Nº. 30 se hace la descripción de la 
simbología climática usada en la tabla No. 3. 



TabJü Nº. 3 DATOS CLIMATO!,OGICOS DE LAS ZONAS DE ESTUDIO • 

PROMEDIO DE rROMEDIO Dr: 
LUGAR COORDENADAS ALTITUD PREC. ANUA!. Tf:MP. ANUAL Cl,IMA 

SAN ,JUAN DE 19º 28. 
ARAGON, D.F. 990 ,,. 22110 550. 3 15,8 ss

1
kw(w)(i'J 

Tr:xcoco, EDO. 
DE MEXICO. 190 31. 
11 EL CARACOL 11 98° 53' 2353 710.3 15. 9 C<w1 J(w)b(i'lr. 

ZIMAPAN, EDO. 20º 44' 
DE HIDALGO 99° 23' 1720 391. l 20.2 BS

0
hw 1 '(i)g 

o 
LAGO Dr: CUITZEO 190 58' 
MICHOACAN 101 10. 1831 612.7 18. o ns

1
k 0 w(w)(i' Jr. 

o 
ARROYO ZARCO 200 7. 
EDO. DE MEXICO 99 43' 2350 735. 6 13. 6 CCw

1
J(w)b(i') 

TEZONTEPEC 19: 53. 
r:Do. DE HIDALGO 98 1¡9' 2326 507. 9 111. 5 ss1k 0 (wJCi'Je 

* Según García (1973). 

·~ o 



DESC?.I?CIO:/ DE L/, SIMBOLOGIA CLIMATICA (Ga~da, 1973). 

- BS 1kw(w)(i'J 

Clima seco (los menos secos de este grupo). Templado con verano cáli
do. De verano: por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en el 
mes m&s hamedo de la mitad caliente del afio que en el más ~eco. Osci
lación térmica entre 5° e y 7° c. 

CCw1 l (wJb( i' )g 

Templado subhúmcdo con lluvias en vera.no. Cociente P/T entre 113, 2 y -

55.0. Verano fr-·esco largo. Oscilación térmica entre 5º C y 7° C. La -

temperatura prcsentd dos m&xirnos uno de ellos dntes del solsticio de 

verano. 

- ss 0hw"Ci 1 )g 

Clima seco (el más seco de de este p,rupo), Semicálido. Dos estaciones 
lluviosas separadas por una temporada seca corta en el verano y una -

larga en la mitad Í\Ía d~t año. Oscilación térmica entre 5° C y 7° C. 
La temperatura presenta dos máximos uno de ellos antes del solsticio 
de verano. 

- BS
1
hw(w)(i')g 

Clima seco (los menos secos de este grupo). Sernicálido. De verano: 

por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en el mes más húmedo 
de la mitad Cdliente del año que en el más seco. Oscilación térmica 

entre 5° C y 7° C. La temperatura. presenta dos máximos uno de ellos 
antes del solsticio de vePano. 

- C(w
1
l(w)b(i'l 

Templado subhúmedo con lluvias en verano. Cociente P/T entre 43.2º C 
Verano fresco lal'go. Oscilación térmica entre 5° C y 7° C. 
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- BS
1
k'w(\·d(i')g 

Clima seco (los menos secoG de este grupo). Templado con verano fres

co. De verar.o: por lo menos diez veces mayor cantidad de lluvia en el 
me$ má:, húmedo de la mitad caliente del año que en el más seco. Osci

lación térmica entr'C 5° C y 7° C. La tempcraturc.1 presenta dos máximos, 
uno de ellos antes del solsticio de verano. 



IV. HATEPIAL Y HETODO. 

4. 1 H'aterial 'J Método de Campo. 

a) rase de Prospecci6n 'J Coli?Ctd j(: )rganisr:".OS. 

Con el fin de conocer los lugares en donde tradicionalmente se ha -

cultivado el 11Ahuautle 11
, así como familiarizarse con los hábitos y

en general con la ecología de estos organismos, se realizaron una -
serie de viajes de investigación a las siguientes localidades: 

- Lago de Yuriria, Estado de Guanajuato. 

Mediante una red acudtic,a se colectaron organismos pertenecientes
ª la familia Corixidae y Notonectidae y también se recab6 informa -
ci6n acerca de su cultivo. 

- Lago de Cuitzeo•, Estado de Michoacán. 

Este lugar fue visitado para llevar los mismos objetivos del punto
anterior. 

- Ex-lago de Texcoco, Estado de México. 

Se realizó un primer viaj~ de prospecci6n para conocer el área y p~ 

ra localizar los cuerpos de agua que aún persisten, La entrada a -
la zona se llevó a cabo por la parte nOrte del Ex-lago por la colo

nia Chimalhuacán. Esta área se encuentra a cargo de la Secretar~a
de Agricultura y Recursos Hidráulicos CS.A.R.H.). Se colectaronº! 
ganismos y se tomó una muest·ra de agua del Lago 11 Recreativo 11

• Las

muestras se trasladaron al Laboratorio de Entomolog~a y al Laborat~ 
ria de Química Marina del Instituto de Biología de la Universidad -
Nacional Aut6norna de México CUNAH). 
Posteriormente, se rcali~ó un segundo recorrido de prospección para 

investigar dónde y quienes cultivaban el "Ahuautle 11
• En esta oca -

sióri se ingres6 por la Compañía' de Sosa Texcoco. Se obtuvo inform~ 
ción muy interesante por parte de un obrero de esa Compañía, que 
era oriundo de Santa Isabel !~tapa, Estado de México, lugar donde -
la gente por tradici6n cultivaba y extraía grandes cantidades de 
"Ahuautle". Esta informaci6n fue obtenida mediante la encuesta 

anexa. 
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Otro viaje de colecta a las instalaciones de la <.bmisi6n del Lago 

de Texcoco se llevó a cabo. De las oficinas de esta Comisi6n ub_! 

cadas en San Juan de Aragón, D.r., una camioneta nos condujo den

l:ro de la Zona federal. En el lago artificial denominado "Lago -
Recreativo" se colectaron orga.nismos y se tomaron muestras de agua. 

También se tomaron fotografías de este lago y de los organismos. 

Posteriormente, se hizo un recorrido en lancha en el Lago denomi

nado "Nabor Carrillo". Se muestreó el lago con la ayuda de una 

red acuática pero no se encontraron coríxidos ni noton~ctidos. 

Se tomaron muestras de agua para analizarlas en el Laboratorio de 

Química Marina del Instituto de Biología, UNAH. Finalmente, se -
tomaron fotoerafías de esa zona. 
Finalmente, _ se efectuó otro recorrido en lancha en el lago -

"Nabar Carrillo". Durante este recorrido se iba metiendo la red

acuática en busca de coríxidos y notonéctidos, pero no se colect~ 

ningún organismo. Después, se colectaron organismos en el "Lago

Recreativo11. Se tomaron fotografías de ambos lagos. 

- El Caracol, Ex-lago de Texcoco, Estado de México. 

Junto con un pescador de Santa Isabel Ixtapa se visit6 la parte -
de lago donde todavía se cultiva el "Ahuautle". No se pudo hacer 

antes este viaje porque no contabamos con ·el permiso de las auto

ridades de la S.A.R.H. Este pescador noS mostró sus utensilios y 

la forma de pescar el .. mosco". (La descripción detallada de la -
ferina de explotar este recurso se encuentra en los resultados de

este trabajo). 

Asimismo, se elaboró una encuesta para investigar la situación que 

prevalece en cuanto a la producción actual del "Ahuautle" en el -

Ex-lago de Texcoco. 
En otra ocaai6n,se acudió de nuevo a este lugar para aplicar una

encuesta a los pocos pescadores que se dedican a esta tradicional 

labor todavía. 

- Zaragoza y Tulancalco. Estado de Hidalgo. 

~n el poblado de Z~ragoza hay un pequeño cuerpo de agua, donde se 

localizaron los huevecillos que constituyen el "Ahuautle" en ra -
mas secas cerca de la orilla de1 jagGey y por consiguiente también 
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los organismos de la familias Corixidae y Notonectidae. Por ello, 
se pusieron dos superficies de oviposición, hechas con ramas secas 
del ~ismo modo que nos mostró el paseador de de Santa Isabel Ixta

pa. Estos manojos se anclaron con rocas en el estanque. Los org~ 

nismos colectados se trasladaron al laboratorio de Entomología del 

Instituto de Biología, UNAM. 

Quince días después se regresó u revisar si las superficies de ov! 
posición tenían huevecillos de coríxidos y notonéctidos adheridos
ª allas. Se pusieron superficies de oviposición nuevamente. 

Después de diez días se regresó a revisar las superficies de ovip~ 

sición. Estas no presentaban oviposiciones, sin embargo, se loca

lizaron y colectaron los organismos adultos trasladandase al Insti 
tu to de Biología, UNAM. 

- Aculco, Estado de México. 
Con el fin de encontrar cuerpos de agua más cercanos al Distrito -

Federal se realizó otro viaje de prospección a esta localidad. Un 
campesino que vive en las cercanias nos permitió usar sus jagüey -
para realizar nuestros experimentos. Se colectaron coríxidos en e~ 

te jagüey y $e pusieron superficies de oviposición hechas d<: ramas 

secas de árbol. Quince días después se regresó a este lugar a in~ 

peccionar si los organismos habían ovipos~tado. 

- Zimapán, Estado de Hidalgo. 
En el 11 /\guacatal" Zimapán, Estado de Hidalgo el dueño de un rancho 

ubicado en esta localidad nos ofreció todas las facilidades para -

utilizar un estanque que se encuentra dentro de su propiedad. Se
colectaron organismos de la familia Corixidac y de la familia Hot~ 
nectidae. También se pusieron superficies de oviposici6n y se ama

rraron a la orilla del estanque. Finalmente, se tomaron rnuestras
de agua y se trasladaron al Instituto de Biología, UNAM. 
Con la finalidad de revisar los cultivos, colectar agua y ornanis
mos se regresó al Rancho 11 El Aguacatal". Todos los organismos y -

las muestras de agua se llevaron al Instituto de Biología, UNAM. 
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b) Fase Experimental. 

- Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo. 

Se acudió a este lugar para realizar el experimento. Se procedió 
a vaciar el estanque que nos pemitió usar la Secretaría de Pesca. 

Se redearon los peces que estaban en él y se quitaron todas las -

tablas de la compuerta de salida. Se dejó secar el estanque du -
rante cuatro días, para erradicar todo tipo de larvas y hueveci -
llos tanto de peces como de invertebrados. 

El estanque se lavó para remover el fango. Debido a que es un e~ 
tanque semi-rústico, el lavado consistió en mantener un flujo dc
agua de la entrada hacia la salida del estanque. 

Después, se procedió a fertilizar el estanque utilizando tres ca
rretillas de abono (excremento de vaca). Se distribuy6 el abono
alrededor del estanque. Finalmente, se sellaron las compuertas a 

una altura de 60 cm. y se llenó con agua. 

La temperatura del agua del estanque fue medida cada dos horas, a 
partir de las 7:00 h. hasta las 19:00 h. del 22 de abril al 13 de 
junio de 1986. Lo anterior, se hizo con el objeto de observar 

los cambios a través del día y relacionarlo con la etología de 

los organismos estudiados. Se registraron las temperaturas del -
agua, en la orilla, en la superficie central y en el fondo del e~ 

tanque. Para registrar la temperatura del fondo se usó un tubo -
PVC de aproximadamente 40 cm. de largo y sellado de uno de sus e~ 

tremas para poder tomar muestras de agua del fondo y medirles la
temperatura. Se utilizó un termómetro de laboratorio marca Taylor 

Penmark de -10 ºC a 150 ºC de graduación. 
Constantemente, s~ reabasteció el agua del estanque con Al propó

sito de suplir el agua perdida por la evaporación y así mantener
lo a una profundidad de 60 cm. Después de quince días de haberse 

llenado el estanque, se empezaron a realizar muestreos para eva -

luar la densidad de ld población de coríxidos y de noton~ctidos -
durante el experimento. Para tal efecto se procedió a arrastrar

una red acuática de 15 cm. de radio a una distancia de 7 m. a lo
largo y paralelamente a cada una de las orillas del estanque y a-
1. Sm. de distancia de estas Ultimas. Con la ayuda de un flex?me-. 
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tro narca Luf-Mex S.A., r.iodelo Hi-Cla= de ~O r:i. de largo. se aseg~ 

r6 que cada una de las redadas :u-:!'d~ de l.a r.i.isr.ia longit:ud ~eseada. 

Los orga.nisr.ios capturados en la red eran v=.ciados a una cu~eta con 

a.gua limpia y se procedía a con-::arlos (con la ayuda de una pequeña 

red y un cuenta bultos de cuatro dÍgi tos r.iarca Compass Uo. 2). Los 

organismos se registraron en familias y estados de desarrollo. 

Después del conteo, éstos se regresaban al estanque. Este proceso 

se realizó semanalmente durante el experimento por lo que se regí~ 

traron un total de 12 evaluaciones de las poblaciones. 

Las dimensiones del estanque fueron medidas, así como el talud que 

presentaban las orillas para calcular el volumen de agua que el e~ 

tanque contenía. En la figura 2 se detallan las medidas del es -

tanque usado en este experimento. 

Con un disco de Sacci se midió la transparencia del agua para rel~ 

cionar la existencia de determinadas especies con la transparencia 
del agua. 

Una vez establecida la población de organismos en el estanque, se~ 

pusieron 12 superficies de oviposición del mismo modo que lo hacen 

los pescadores del Ex-lago de Texcoco. Se probaron superficies de 

oviposici6n tanto natruales (Jule, casuarina, cedro y jarilla) y -

artificiales (plástico) para determinar si estos organismos eran -

selectivos a ciertos tipos de superficies para ovipositar. 

La distribuci6n de los coríxidos y notonéctidos en el estanque du

rante el día fue observada y se hicieron mapas para conocer su va

riaci6n. 
Los organismos colectados se montaron para su identificaci6n en ª! 
fileres entomol6gicos del No.1 para identificarlos taxonómica.mente 

en el laboratoz:-io de !:ntomología del Instituto de Biología de la -

UNAfl, 

Además, también se hicieron observaciones ecológicas del comporta

miento de los organismos acuátiCos en cuestión (coríxidos y noto -

néctidos). Después de tres meses de haberse inicidado el experi

mento en la Estaci6n Piscicola de Tezontepec de Aldama, Estado de

Hic!algo, se procedió a ca turar todos los organismos y a vaciar el

a gua del estanque, ya que fue el r.iomento en el que se encontraban

estabi !izadas las poblaciones, Finalmente, se separaron los orga

nismos en familias y una pa.rte se fijó en alcohol al 70\ para alm~ 

cenarce en la colecci6n entcm::>lógica y otra parte se ::;ec6 en la estufa a &O ºC -

durante 2" h, para después analizarse bromatologicamente. 



FIG.Nq2 DIMENSIONES DEL ESTANQUE E:XPERIMENTAL EN LA GRANJA DE POLICULTIVO 

DE: TE:ZONTEPEC DE ALDAMA, ESTADO DE HIDALGO DE LA SRIA. DE 

PESCA. 

Escala: 1cm.. 2 m. 

w 
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4.2 Material y Método de Laboratorio. 

El trabajo de laboratorio comprendi6 las siguientes actividades: 
Todos los organismos :olectados en el cam?O se preservaron en ale~ 

hol al 70\. Posteriormente, se determinaron taxonomicamente, se -

montaron, etiquetaron ¡ se depositaron en el Laboratorio de Entom~ 

log!a de la UUAM. La cápsula genital se montó en forma separada -
sobre un cartoncillo con bálsamo de Canadá. 

En la identificaci6n taxon6mica de los organismos se utiliz6 un mi 
croscopio marca "Wild" y la clave taxon6mica de Hungerford (1948), 

"The Corixidac of the Western He:nisphere". Por lo que respecta a

la identificaci6n de los Notonéctidos se utíliz6 la clave de Usin
ger (1956) "Aquatic Insects". Después, se compararon los organis

mos con las descripciones de las especies a las que los organis~-
mos colectados se habían identificado previamente con la ayuda de

las claves taxon6micas. 
Con las especies identificadas taxonomicamente se hizo una tabla -
comparativa indicando la fecha y el lugu~ donde fueron colectadas. 
De la misma forma, con los resultados de los análisis químicos del 

agua donde fueron colectados los organismos se estructur6 una tabla 

comparativa. 
A las muestras colectadas que eran suficientemente grandes se les

aplicaron análisis bromatol6gicos. Estos se llevaron a cabo en el 
laboratorio de Nutrici6n Animal y Bioquímica de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Se siguieron las técn! 
cas del Manual de Prácticas de Bromatología, 1975 de la misma facu! 

tad. 
En referencia a los análisis fisicoquímicos del agua, éstos se llev~ 

ron a cabo en el Laboratorio de Química Marina del Instituto de Bi~ 

logía de la UNAM. Se usaron l?s técnicas analíticas 11 Standard 

Mcthods" de la APllA (1985) para determinar oxígeno disuelto, nitri

tos, nitra:tos, amonio, fosfatos, sulfatos, pH y dureza. A continu~ 
ci6n se menci01an las técnicas·: 

- Nitritos CNOz) por el método de la formación de un color azo púr
pura rojizo. 
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- Uitratos (NOJ) por el método del ácido cromotrópico. 
- Ortofosfatos ( P01,) por el método del ácido ascórbico. 

- Amonio CNH3) por el método del fenato. 
- Sulfatos Cso 42-) por el método turbidirnétrico. 

- pH mediante un potenciómetro. 
- Dureza por el método de titulaci6n COTA. 
- Oxígeno disuelto por el método de Winkler. 

4.3 Procesamiento en el laboratorio de los datos del cultivo de 
"Ahuautleº y "Axayacatl 11

• 

Las lecturas de temperatura del agua del estanque se graficaron. 
El volumen del agua que contenía el estanque se calculó conside
rando el talud que éste presentaba. Asimismo, se calculó el vo

lumen de agua que pasaba a través de la red acuática de 0.33 m,
de diámetro al arrastrarse 7 m dentro del agua para calcular el
número total de organismos existentes en el estanque. El número 
de ninfas (1ra., 2da., 3ra., 4ta., S~a., etapa) y adultos de la
familia Corixidae y Notonectidae que fueron cuantificados en ca
da redada, se extrapoló para conocer el número aproximado total
que vivian en el estanque. 

Con estos datos, se hizo una tabla con la fecha y número total -
estimado en el estanque de ninfas y adultos de la familia Corix! 
dae y Notonectidae. 
Con los datos obtenidos a través de las observaciones de la dis

tribución de los organismos en el estanque se desarrollaron fig~ 
ras. Al final del experimento, se contaron los organismos que -
se colectaron al vaciar el estanque. 
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V. RESULTADOS. 

5.1.1. Lista de Especies Registradas. 

En el presente trabajo se colectaron los organismos pertenecientes 

a las familias Corixidae y Notonectidae. En la tabla Nº. ~se re -
porta el lugar y fecha de colecta. Es importante resaltar que no
se encontró ningun organismo perteneciente a las familias antes -

mencionadas en tres muestreos en fechas diferentes en el Lago 11 Na

bor Carrillo" Ex-lago de Texcoco, ésto lo analizaremos posterior -
mente. 

Tabla 11°. 4 LISTA DE ESPECIES DETERMINAMS, 

L U G A R E S P E C I E S 
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l. Lago Recreativo S.A.R.H. (Edo. de Mex.) Krizousacorixa ~ CGuérl 

Fecha: 29/11/85 Hesperocorixa laevigata (Uhler) 

2. lago Nabar Carrillo; S.A.R.H. (Edo.deHex.J No se encontré ningún organismo 

Fecha: 19/07/85 en 3 muestreos. 

3. "El: Caracol", Ex-lago de Texcoco. Corisella ~ (Champ.l 

·Fecha: 08/09/85 Corisella ~ (Fieberl 

Notonecta sp. 

4. Zimapán, Edo. de Hidalgo 

Fecha: 21/10/85 

5. Lago de Cuitzeo, Michoacán. 

Fecha: 15/03/85 

6. Arroyo Zarco, Edo. de México. 
Fecha: 01/10/85 

7. Tezontepec, !:do. de Hidalgo 

Fecha: 02/06/86 

Graptocorixa abdominalis (Say) 

Graptocorixa bimaculata (Guér.) 

Notonecta sp. 

Corisella mercenaria CSay) 

Krizousacorixa ~ (Guér,) 
Trichocorixa sp. Kirkaldy 

Notonecta sp 

Krizousacorixa ~ (Guér.) 

Notonecta sp. 



Ancona 1913, reportó para el Lago de 7excoco las siguientes especies 
de Cor!xidos '/ tlcton~ct:idoG en crder. dE: abur1dancia: 

Krizousacorixa ~ (Jaez.) 

?loto:-.oect-2 uni:.<lsci?.ta C~uér.} 

Krizo 11sacorix'3. ~ (Guér.) 

Corisella texcocana (Ja:z.) 

Corisella mercenaria (Say) 

4? 

Posteriormente Olivares 1965, reporta las siguientes especies encontra

das en la misma zona en muestreos intensivos: 

Kri~orixa femorata CGuér.) 

Cori3clla rn~rcenaria (Say) 

Corisclla ~ (Champ.) 

En el prcscntn tr~t~jo se encontr6 una poblaci6n de cor!xidos diferente 

d las reportadas en ~fio~ 111t~rioreJ, De l~s especies reportadac por An

co11a 1933, sol,1mcnte Krizou..;acorixa :-emor~1ta (Guér.) y ~~ sp. 

subsisten en dicha zona. 

Por lo que respecta a las tres especies reportadas por Olivares 1965, 

subsisten Krizousacorixa femorata (Guér.) y Corisella ~ (Champ. ), 

desapareciendo de la zona Corisella mercenaria (Say). 

Con la informaci6n anterior, damos a conocer las listas de especies de 

coríxidos extintas, sobrevivientes y de nuevo registro para el Ex-lago 

de Texcoco. 

LISTA DE ESPECIES EXTINTAS 
EN EL EX-LAGO DE TEXCOCO 

Kt'izousacorixa ~ (J,1c=.) 

CoroisclL1 tcxcoc.-ma (Jac:.). 

Coroisclla !1l~~n,1ria (Say) 

LISTA DE ESPECIES SOBREVIVIEHTES 

Krizousacorixa ~ (Guér,) 
Notciiecta unifascia.ta 



LISTA DE ESPECIES NUEVAS 
PARA EL EX-LAGO DE TEXCOCO 

Corisella cdulis (Champ.)ñ 

Corisella tarsalis (Fieber)titr 

Hesperocorixa laevigata (Uhler)ltlt 
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Como se observa, el Ex-lago de Texcoco ha sufrido cambios importantes 

de poblaciones de coríxidos a través del tiempo. Es obvio que las es

pecies desaparecidas no han tenido la capacidad adaptativa para sobr~ 

vivir al impacto ecol6gico negativo que ha provocado el hombre en di

cha zona como en muchas otras del País. 

En cuanto u Krizousacorixa femorata (Guér.) desaparecida de la zona -

del Ex-Lago de Texcoco, se encuentra en cantidades abundantes en el -
Lago de Cuitzeo, afortunadamente. Esta especie, según los pescadores, 

es de menor calidad que Corisella edulis (Champ.), ya que es de menor 

tamafio y por lo tanto pagan menor precio por ella. 

Así mismo, todas las especies regisUradas, aparte de las ya antes re

portadas, constituyen especies potencialmente explotables para la ali 
rnentación humdna y animal. Con los datos anteriores aumenta a 9 el nQ 

mero de especies productoras de "ahuautle". 

Posteriormente, se correlacionar& la existencia de dichas especies 

con los análisis fisicoquímicos de las a&uas donde fueron colectadas 

para conocer los factores que Oeterminan la presencia o ausencia de -

es~as especies en los diferentes cuerpos de agua. 

* Reportada como nueva para el Lago de Texcoco en 1965. 

** Reportada como nueva para el Ex-lago de Texcoco en el presente Trabajo. 



5.1.2 Descripci6n de las Especies Registradas. 

Género Coriselia 

En este gnénero la superficie dorsa1 es suave y lisa. a veces 1ig~ 

ramente arrugada, excepto en el prenoto. Los hen.iélitros cubier -

t~s con finos pelos. El lóbulo lateral del prot~rax e1ongado, en
ferma de lengua. La tibia frontal del macho larga. producida ha -

cia arriba y provista de un débil colchoncillo o dico. Las palas
del macho son triangulares y provistas de dos hileras de clavijas. 
El estrigil del macho es dextral. La sutura .embranal .arcada por 

una franja oblicua y pálida como lo remarca el Dr. JaczevsJci. 
Notas comparativas: el Dr. Lunblad di6 como su diagnosis del géne
ro: "Toma una posici6n media entre los caracteres estructurales e!! 
tre Ectemnostegella y Ecte.anostega. Las franjas pronotales son pe

queñas y el lado superior no está hinchado. Las alas posteriores
bien desarrolladas. La asimetría del macho es dertral. El estri
gil cGtá bien desarrollado". Uno no puede decir, sin eahargo. que 
los hemiélitros no tienen el ángulo'peculiar encontrado en~---
temnostcga para una gran serie de he•bras de Corise1la mercenaria
( Say) uno encuentra todas las .,graduaciones desde ángulos estricta

mente rectos que rompen el margen anterior hasta expansiones de la 
pendiente. 
A continuaci6n anotamos las características de aque1las especies -
pertenecientes a este g~nero encontradas en el .ateria1 colectado
en las diferentes localidades . ." 

Corisella mercenaria (Sayl 

Tamafio: Longitud de 4.8 ... as.e ... ; ancho de la cabeza 1.6 mm. a 
1. 98 mm. 
Color: Amarillo pálido. El prenoto cruzado por 8 ó 10 bandas ose~ 

ras tenues; las últimas 4 ó S unidas por la línea narginal cafE 
que marca el margen caudal de pronoto. El clavus con líneas te -
nues cafés más o menos rotas o enci.aadas sobre la tercera basal; -
rasgos del patr6n hemielitral reticular con bandas cafés tenues, -
la mayoría transversales, la sutura membr~nal aarcada por una pál! 
da línea oblicua; el émbolium blanco con un punto café ~s allá de 
su ápice; la_.~mi tad del tórax y abdomen ventral puede ser negro. 

Características Estructurales: el vertex del .a.cho moderadamente -



producido de freñte y con una carina media muy leve; el vertcx de la 
hembra también un tanto producido, El espacio interocular más ancho 

que un ojo. La depresión frontal del macho es profunda y muy oval~1-

da, su superficie cubierta con pelos; la cara de la hembra liscrame~ 

te sumida. El espacio postocular angosto; y su mitad menos que des
veces el diámetro de un ojo. El prenoto suave y liso. I:l mesoepim::_ 

r6n tenue, con el orificio de la glándula odorífera, el cual está -

custodiado por un cepillo delgado de pelos, justamente al lado de su 
punta, la cual es muy puntiagud,1.. El metaxifus es triangular, lige
ramente más ancho que largo. El fémur frontul del macho con su mi -

tad basal interna pilosa, los pelos engrosados en sus bases. Cl lr.i

do superior del f~mur trasero con una hilera de cerca de seis espi -
nas cortas, más abajo con cerca de cinco espinas cortas; la parte i!! 
ferior del fémur libre de pilosidad excepto en su bclse extrema y ,1 -

lo largo de su margen posterior. La hembra con un par de mechones -
en el sexto ser,mP.nto abdominal ventral. 

Corisella ~ (Champion) 
Tamaño: longitud de G.3 mm. en machos excepcionalmente pequeños a 
7.98 mm. en hembras grandes; el ancho de la cabeza 1.9 mm. a 2.48 mm. 

Color: rasgos generales de amarillo claro a medio. El prenoto cruz~ 
do por diez o doce líneas transversales tenues las cuales pueden es
tar más desvanecidas en el frente y aún borradas lateralmente. El -
clavus con patrón borrado en su base interna; rasgo de los hcmi9li -

tras muy marcado con líneas cortas, transversales, onduladas, irreg~ 
lares y oscuras, las marcas arregladaS como para formar cuatro se -
ries longitudinales irregulares; la sutura membranal marcada por una 

línea pálida oblicua¡ la membrana izquierda pálida interiormente. 
Embolium blanco, algunas veces café. Cabeza, patas y tórax ventral
gcncralmente pálidos; abdomen ventral del macho generalmente negro. 

Características Estructurales. · Vertex del macho producido hacin el

frente; el vertex de la hembra ligeramente más producido que en f· -
inscripta (Uhler). El espacio interocular más ancho que un ojo. La 

depresión frontal del macho es oval, profunda y su superficie cubie~ 
ta con pelos, El espricio postocular angosto excepto en los ángulos-

intcrnos de los ojos. U pronoto suave 1 liso, sin carina media. 



Los herniélitros lisos; área pruinosa en la parte corial de la sutu-
Mcsocpímcron angosto, el osteolo de la glándula edo-

ríf~~~a j ust'1mentc lateral a su punta. El metaxifus varía de tan ª!! 
cho como largo a un poco más largo que ancho. El fémur frontal del 

macho con media base interna pilosa. La parte superior del fémur -
trasero con una hilera de seis o siete espinas cortas, la parte in

ferior con cinco o seis espinas. La parte inferior del fémur tras~ 
ro c~si libre de pilosidad excepto en su base y a lo largo de su -

mar-gen posterior. El Último Gegmento abdominal ventral de la hem -

bra con su margen posterior casi recto. 

Corisella ~ (ficbcr) 

Tamaño: longitud de S,25 mm. a 6.6 mm., ancho de la cabeza de 1.47-
mm. a 1.93 mm. 

Color: tonalidad general de media a clara. Color de fondo amarillo 

pardo. Pronoto con cerca de diez barras angostas, negras y trans -

versales las cuales son más angostas que sus interespacios. Las b! 

rras antes y después ligeramente a~reviadas lateralmente, casi ent~ 

ras; las de la mitad pueden estar interrumpidas, divididas o uni -

das. El clavus debilmente manchado en la base, más allá con retíc~ 

lo café de margenes externos a internos, ligeramente unido a lo la~ 

go de la mitad pero sin formar series o franjas. El corium y la -

membrana similarmente reticulada, la Úl~ima puede tener marcas ca -
fés predominantes con 'el margen café. El embolium pálido con un -

punto oscuro en su punta. El tórax ventral y patas son amarillas.

Dorso y abdomen ventral casi negro en los machos y frecuentemente -

así en las hembras. El ápice de los tarsos medios y el tarso tras~ 

ro completo es café. 

Características Estructurales. El macho con el vertex notablemente 

tumefacto, casi hinchado, el ápice redondeado con una carina angos

ta y definitiva. La cara fuertemente aplanada, esta área no tan -

gruesa como el espacio interocular, su superficie superior con pe -

los erectos finos y muy cortos. La cabeza de la hembra de tamafio.

normal, El espacio inte1'ocular rn.S:s ancho que un ojo. El disco del 
prenoto pulido, s6lo ligeramente áspero, con una tenue carina, so -

bre su tercio anterior¡ el margen posterior ligeramente redondeado. 
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Hemiélitros lisos, no ranurados pero ligeramente ásperos. El mesoe

pímeron delgado, el osteolo de la glándula odorífera justo hacia un
lado de su punta. El mctaxifus corto y triangular. El fémurfrontal 
del macho con un manch6n estridular de clavijas cerca de su base, la 

tibia tan larga como la pala y con una clavija erecta y robusta bajo 

su ápice y la pala con s6lo una clavija conspicua simple o doble en

la pala con sólo una clavija conspicua simple o sable en la parte s~ 
perior de la hilera. 

La parte de abajo del fémur trasero ruso y liso, el área pilosa con
finada a la base y al margen posterior. El estrieil, de tres peines 
en un largo peciolo. 
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Género Krizousacorixa Hungerf ord 

El ángulo interno de los ojos agudamente producidos en ambos sexos. 

Porci6n infraocular de la gcna muy grucca. Rostro pequeño, transver
salmente arrugado. Los cuatro segmentos de menos de la mitad del te~ 
cero. Superficie del prenoto y de los hemiélitros casi liso y la su

perficie moderadamente peluda. Embolium somero. Las alas posterio

res frecuentemente braquípteras. Los hemiélitros con patrón reticu
lar, la sutura mambranal marcada por una línea pálida más ¿ menos p~ 
culiar, El área pruinosa del canal embolar posterior al canal nodal 
largo, casi la mitad de la longitud del ~amell6n cubital y más larga 
que el área pruinosa a lo largo del doblés claval. El prenoto del m~ 

cho está hinch~do, sin carina. El 16bulo lateral del protórax un -
tanto linguidiforme, más grueso en la base que en la punta, curvado-
hacia adentro en la parte inferior del margen anterior para acomodar 

la base de la coxa frontal, el margen superior parcialmente oculto y 

sumido por el mesoepímcron hinchado. LaG patas comparativamente cor
tas. El fémur anterior del macho muy hinchado. Las patas comparati
vamente cortns. El fémur anterior del macho muy hinchado con un pro

nunciado campo estridular de clavijaG sobre su base expandida. La ti 
bia de longitud normal sin cojinete. La mitad basal del margen ante

rior del fémur posterior pubescente. Los machos con asimetría dex-
tral y estrígil, perl casos inversos son comunes. 



Krizousacorixa ~ (Guérin) 

Tamaño: longitud de 5.15 mm. en ~achos pequeños a 7.25 mm. en hem -

bras grandes, y el ancho de la cabeza de 1.8 a 2.27 1M1. 

Color: tonalidad general usualmente clara pero pueden ser oscuros. -

La cabeza y las patas amarillas pálido; el mesoesternum y el abdomen 

generalmente negros. El prenoto cruzado por un número variable de -

líneas cafés tenues (8 a 17) las cuales pueden estar furcadas o in -
completas. El patr6n de los hemiélitros formado por numerosas líneas 

color café muy furcadas, anastomosadas e interrumpidas, transversal
mente dispuestas, las cuales son usualmente más angostas que los in

terespacios pálidos. La sutura membranal marcada por una franja 
oblicua pálida. La membrana con figura como de "Zig - zag". 
Características Estructurales: 

El macho: la cabeza ancha, el vertex redondeadamente producido, los
mJrgenes laterales de la cabeza, más allá del ángulo caudolateral de 

los ojos, muy grueso y el espacio subocular muy ancho; el espacio i~ 

terocular m.Js ancho que un ojo. · n espacio detrás del ojo ancho, -
tan ancho como la longitud del Último segmento antenal, el cual es -
sólo 31\ de la longitud del tercero. Las impresiones faciales del -

macho son grandes, no muy profundas y cubiertas con finos pelos. El 

prenoto ancho, moderadamente largo aún en formas braquípteras. El -
fémur muy grueso con una prominencia muy fuerte en el lado interior

de su base; sobre un gran mech6n de pelos insertados densamente y e~ 

tendiéndose hacia abajo de él sobre la prominencia basal cerca de o~ 

ce hileras de fuertes clavijas estridulares, de tres a seis en cada

fila. La pala relativamente angosta, más ancha m~s allá de la mitad, 
las clavijas forman una línea redonda, parecida a la letra griega -

omega en la parte terminal de la pala. El número de estas clavijas
y nu arreglo es un tanto variable. El quinto terguito abdominal con 

un mech6n prestigilar de pelos duros. El estrígil, más largo que a~ 

cho, con 3 6 4 peines. 
La hembra: el vertex de la cabeza generalmente producido diferente.

El prenoto muy corto en formas braquípteras pero normal en formas m~ 
crópteras. El mctaxifus corto, sin filo. El ápice con márgenes co~ 

cavos laterales y las patas no muestran rasgos distintivos. 

:J. 
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Género GraDto=orixa Hung~rfor¿ 

La s
0

uperf icie de los he!:"'liéli tros muy as?era, t!"'ansversalmente marcada 

con bandas on1ulad~s caracter!stica:. L~ :!~ea ~e~~ranal no marcada -

generalmente no distinguida. El nargen ~e les he~i~li~ros ~~s all& -

del canal embolar manchado. Area pruinosa en el ~obl~s claval a lo -

largo del clavus generalmente menos que el doble de distancia entre -

los ápices basales del corium y el clavus. La cara más o menos peluda, 
frecuentemente densa y generalmente reducida. Porcién infraocular de 

la cabeza muy ancha y el área postocular r..oder'adamente gruesa. Las p~ 

tas comparativar.'lente cortas y robustas. La pala típicamente digitifor_ 
me con una uña bien desarrollada, l~ cual es generalmente robusta. La 
pala del macho con una fila de clavijas adyacentes al margen supe1,ioI' 

de la pal~a. Dorso abdominal del frente rojo, Estr"igil dextral, 

Especies encontradas de este genéro. 
Graptocorixa bimaculata (Guérin) 

Tamafio: Lonr;itud de 8.l4 mr.i. a 1ú1 r.tn. Ancho de la cabeza 2.8 mm. a 

3. 36 mm. 

Color: Caracterizado por un punto blanco redondo en un campo negro en 

el ángulo distal del corium de cada hemiélitr"o, sugiriendo el nombre 
de 11 bimaculata", y ~l abdomen no rojizo como en Q• abdominal is CSay). 
Características Estructurales: Pico reducido, grosor infraocular de 
la gena al nivel de la sutura tan grande como el diámetro del fémur -
medio. La cara aún en el macho no sumida pero con tres surcos longit~ 

dinales densamente cubiertos de pelos. 
Prenoto moderadamente arrugado. Los hemiélitros fuertemente ranurados. 
El fémur frontal angulado en la base interior, conspicuamente en el -
macho sin la hilera de clavijas que caracteriza a G. abdominalis (Say), 

re1~0 tiene una hilera de pelos largos; el fémur medio de la hembra -
sin las hileras de cluvijas descritas para §.• abdominalis (Say)". Los 

octavos lóbulos laterales de la her.tbra sin muescas sobr•e su superficie. 

Gr.1ptocorixa abdominalis (Say) 

Tamaño: Longitud a.SS mm. a 10.s mm. Ancho a través de la cabeza 2.8 

nun., .a 3. 5 r..m. Pi"'omedio de longitud de '10 mm. 
C0lor: Facciones generales oscuras. El abdomen típicamente ... rojizo:·
sob1~e los sef,mentos basales dorsal y ventralmente. El prenoto cruzado 
pcr 12 6 16 bandas oscuras, las anteriores más gruesas que las otras 
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J¿ c;ialcs son tenues y frecuentemente entrecortadas. Las bandas trans

versales de los hemiélitros más onduladas y las bandas oscuras más 

gruesas que las delgadas. La cara, tórax ventral, extremo distal del -
abdcr:-ien, mitad distal del la pala, extremo distcil del fémur, tibia y -

tarsos de las patas medias, extremo distal del primer segmento tarsal 

y todos del segundo segmento tarsal de las patas cafés, casi negros. 
Características Lstructurales: Pico reducido, grosor infraocular de la 

gena al nivel de la sutura hipo-ocular tan grande como el diámetro del 

fémur medio. La cara aún en el macho no está sumida pero con tres sur
cos cubiertos mc"Ís o menos con una capa de pelos. El prono to moderada-

mente a1~rugado. Los hemiélitros muy ranurados. El fémur frontal angul~ 
do en la base interior, conspicuamente en el macho el cual tiene un -
manchón triangular estridulatorio de clavijas y debajo de él 3 6 4 me
chones de espinas puntiagudas seguidas por una hilera de espinas más -
largas, El fému1~ medio del macho con una cerrada serie de hileras de -

clavijas pequeñas sobre el margen caudoventral, el fémur medio de la -
hembra con 2 ó 3 hileras de clavijas inclinadas en la superficie ven-

tral. Los octavos 16bulos abdominalep de la hembra sin muescas en su -
superficie interior ventral. 
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Género Hesperocorixa Kirkaldy 

La mayor parte de estos coríxidos son más grandes que el tamaño normal 

promedio. El prenoto es más 6 menos ranurado en la rr.3ycría de las esr~ 
cies. El clavus y el corium siempre muestran algunas ranuraciones aún 

en~· laevigata. (Uhler) 

El área pruinosa más allá del canal nodal, generalmente más corto (de 

un tercio a un medio). La vena media generalmente alcanza el canal no

dal. El lóbulo lateral de el prot6rax es trapezoidal, frecuentemente 
truncada oblicuamente en el ápice. El metaxifus bien desarrollado y 
largo en la mayoría de las especies, La pala del macho de lados subpa

ralelos, con una carina distinta en su base dorsal, el ápice de la pa
la sin punta, redondeada o truncada 1 el margen superior se une con la 

inferior más o menos en ángulo recto en el punto de inserción de la -
uña; una hilera de clavijas repiten más o menos la curvatura del margen 

superior. La tibia frontal de los machos siempre con un mechón subapi
cal espiniforme de pelos duros. La superficie dorsal del fémur trasero 
puede tener o estar provisto con varias hil~ras de espinas cortas, ni~ 

guna conocida con una sola hilera como en ~· 
El estrígil del macho relativamente grande y generalmente oblongo, 
elíptico y en la parte derecha, los machos dextrales. La punta de la -

cápsula genital (noveno segmento) del macho en general considerableme~ 
te modificado,, vaina penial no modificada, 

Hesperocorixa laevigata (Uhler) 

Tamaño: Longitud de 9.9 a 11 mm. Grosor de la cabeza a través de los -

ojos 3.2 mm. a 3.6 mm. 

Color: Facciones generales oscuras. Cl prenoto cruzado por cerca de --
12 bandas irregulares oscuras; sin franja pálida media. El patrón ose~ 

ro del clavus en líneas ondeadas y en "Zig - Zag 11
, las líneas pálidas 

muy tenues y ligeramente más regulares. Patr6n corial no tan quebrado 

y las líneas oscuras ~, las l.S:n~as negras no tan gruesas. Patrón de la 
membrana más interrumpido; sutura membranal indistinta. Embolium blan

co plateado. Vientre y patas amarillas. 
Características Estructurales: La cabeza un tercio de largo del disco 
pronotal, muy redondeado. El vertex algunas veces ligeramente produci 

das en las hembras; el espacio interocular más grueso medido por pro--
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yecci6nt pelos faciales escasos, la fovea del macho muy somera, ovala

da, sin alcanzar a los ojos lateralmente. El disco prenatal con una --· 

indicaci6n muy leve de carina media en el margen anterior; ápice lige
ramente puntiagudo. El prenoto no ranurado y liso; el clavus y el co-

rium un tanto ranurados a arrugados. Los hemiélitros con numerosos pe
los pálidos y largos. El área pruinosa del canal embolar posterior al 
surco nodal cerca de un tercio del largo del emboliwn. El lateral del 

protórax Cuadrado, ligeramente redondeado en el ápice, tan grueso como 
su largo, El mesoepímeron angosto, el osteolo de la glándula odorífera 
cerca de la punta. El metaxifus en forma de flecha, puntiagudo en el -
ápice, más largo que. ancho. 
Pata frontal del macho: Pala con los lados subparalelos gruesa, brusc~ 
mente redondeada en su extremo distal, con cerca de 24 a 26 dientes en 
la hilera de clavijas, carina en la base no prominente, teniendo una -

sola espina larga cerca del margen distal: fémur moderadamente delgado, 
sin hileras de clavijas estridulatorias en su parte basal interna. Pa
medias y traseras moderadamente delgadas. Asimetría del macho dextral. 

Estrigil moderadamente largo, lados paralelos, extremos redondos, de -
cerca de 6 a 8 peinetas regulares. 



Género Trichocorixa (Kirkaldy) 
Descripción: son cor!xidos moderadamente pequeños, nunca exceden de 

S.5 mm. 1 y parecen un poco alargados. El prenoto cubre el escutelo 

y generalmente muestran líneas transversas negras bien definidas, -
las marcas sobre el corium de reticulosas a transversas sobre el -
clavus generalmente oblicuos basalmente, y frecuentemente obsoletos 

en el ángulo interno basal. Los hemiélitros con sedas cortas dis -

persas y espezas y también mostrando un número variable de pelos -
largos parecidos a forma de hongo. Las patas y el vientre amarillo 
claro. Los machos con fóvea moderadamente a profunda en la frente

sin mucho pelo sobre la superficie, la tibia anterior producida ap! 
calmente sobre la base de la pala¡ esta Última es.corta, casi tan
larga como la tibia, ancha, triangular, áspera con una fila oblicua 

de 13 a 20 clavijas sobre la superficie interna. La asimetría abd2 
minal es siniestra!; una línea dibujada a través de los márgenes -

costales en la sutura nodal simplemente excedida por los ápices del 

clavus. 
Las hembras lig~ramente más largas que los machos, con los ápices -
del clavus sin llegar a una línea producida a través de los mc1rge -

nes costales en los canales nodales, este Último situado cerca del

fin del canal embolar. 
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S.I.2b Clave para la Identificaci6n de los Coríxidos registrados 
en la Presente'tesis. 

En México, s6lo 2 subfamilias de las que conforman la Familia Co
rixidae, se encuentran representadas. Estas son: Hicronectinae 

Jaez. 1924 y C~rixinae Lnderlein 1912. 

La subfamilia Corixinae es la que contiene mayor múmero de coríxi
dos. Está constituida por 4 tribus que son las siguientes: 

Glaenocorisini (Holoártica), Graptocorixini (principalmente neotro
pical), Corixini Walton 1940 (mundial) y.Agraptocorixini (Etiopía y 

Australia). 

Clave para Tribus de la Subfamilia Corixinae. 

1. Ojos no protuberantes y sus ángulos internos normales. La cara-

54 

de las hembras generalmente sin pelos y no está hundida. El espaci~ 
postocular, sí es ancho, con la cabeza sin una deprcsi6n transversal. 

El margen dorsal del episterno metatorácico generalmente sin un ca-
nal. Pelos palmares inferiores de la pala más de 1~ 6 menos en caso 
de ser cortos, Con una uña apical en el tarso anterior, gruesa y -

bien desarrollada en ambos sexos. Pala de ambos sexos delgada y di
gitiforme, de varias formas; Los machos con una fila de protuberan-
cias claviformes a lo largo del margen Superior de la palma; genera! 

mente con un mech6n de setas parecidas a pelos en la frente de ambos 
sexos. (Género representativo Graptocorixa .•. Tribu Graptocorixini .••• 3 

2. Con una uña apical del tarso anterior con forma de espina, gene

ralmente parecidas a las espinas que están a lo largo del margen in 
feriar de la palma, la pala no es anaosta ni digitiforme, es de va
rias formas. El macho con una hilera de protuberancias claviformes 

arriba sobre el fleco de setas a lo largo del margen superior de la 
palma, las setas de la frente distribuidas uniformemente no consti
tuidas en mechones, generalmente ausentes. 
Los hemiélitros y el pronoto rara vez con colores. El prenoto sie~ 
pre es liso; Los hemiélitros con frecuencia muestran setas cortas
e largas esparcidas, generalmente ambas; La vena H se fusiona con-



la Cu en la base del canal nodal o algunas veces es obsoleta en el
ápice •.•.•..... (Género representativos Corisella) .........•....•..• 

• · · •. · •.......••...•. : ... , ...... , ........ Tribu Corixini, .... , ..... 6 

3. El abdomen dextral, ~l estrigil ?rese~te. La cara de la he~bra 

no está c6ncava., ......... ,, .... , .. , ...................... , .... 4 

Abdomen siniestral 1 estrígil ausente. La cara de la hembra lig~ 
ramente c6ncava .•....•.................. r:eocorixa Hungerford 

4. El tarso medio casi igual a la tibia, sí es más ¡,;i.rgo, son peque

ñas y frágiles. El ancho infraocular de l~ gena al nivel de la -
sutura hipo-ocular tan grande como el diámetro del fémur medio. -

El fémur anterior del macho con una saliente conspicua en el base 
interna .••............ , ( Graptocorixa) ................. , ......•.. 5 
Diferente a lo anterior •.••............. Organismos pertenecientes 

a otros géneros. 
5. Con un punto blanco en el ángulo distal del corium casi siempre -

presente. Segmentos basales del vientre abdominal no presentan -
color rojizo .. , .•. , .......... ,,, .•.. §_. bimaculut,1 (Say) 

Punto blanco en la parte distal del corium ausente. Segmentos b~ 
sales del vientre abdominal rojizos. §_. abdominalis 

6, Insectos peq~eños de menos de 5.6 mm. de longitud. Los machos 

con asimetría siniestral y con la pala corta y triangular ....•.. 
. . . . . . . . . . , .. , , ..... , ..... , . , , .......... Trichocorixa Kirkaldy. 
Los machos con simetría dextral ..•.•...•..•. , ...•...........•... 7 

·1. De 4.4 nun. en machos pequeños a 8.4 mm. de longitud en las hem

bras largas. Habitat con un pH cercano a 10 y con aguas verdosas 

o turbias ..••.... , ...•...•.• ,,, ••.•.........•.•.......•.....•.• 9 
- Más erandes que los anteriores .•.......•.•...•.•.......•••.•.•. 12 
3. Nunca más de 6. 5 nun. de largo. Ambos segmentos del tarso poster

rior de color café .•.•..•••..••.•.•.•.. f. ~ (Fieb.) 
De 4. 8 a emm. de longitud y ambos segmentos del tarso po'ster:'ÍOJ:' 

no son de color café., .•.•. ,· ...•.•.........•..•...•.....•..•.•.. 9 

.Angulo interno de los ojos agudamente producidos. Prenoto hincha-
do ..•..•.•••••.•....••••...••.•...••.•••.•••.........••.••••••. 11 

Angulo interno no producido agudamente y el prenoto no hinchado •. 

• • • • • • • • . • • . . • • . • • . • • . • . • . • • • • • . • . • • • . • . . . • . • • . . • . • • . • . • . • . • • . · 10 

O.El prenoto cruzado por 8 ó 10 bandas oscuras tenues. Las 4 6 S 
Últimas unidas a la lín.ea marginal café que marca el caudal del -

pronoto •........•..••.•....••••••. Corisella mercenaria 

SS 
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El prenoto cruzado por 10 6 12 líneas tenues las que pueden desv~ 

necerse o desaparecer en el fl'ente. No se unen a una linea margi

nal como en el caso anterior ...•..•. ~. edulis (Champ.) 
11. El mesoestcrnum y el abdomen negros. Fémur muy grueso con cerca -

de 11 protuberancias claviformes. En la pala una hilera de es--

tructurias que forman una letra griega Omega •••..•.••••..•.••••.. 

. . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . • . . . Krizousacorixa ~ CGuér.) 

-Diferente a lo untcrior .......•.. Otras especies del Gpenero 

Krizousacorixa 
12. Pr·onoto ranurado. r.strieil grande y oblongo. Punta de la cápsu

la genital modificada .......•••. Hesperocorixa •.•.•.•.••..••••• 13 

Diferente a lo anterior .•........•••.•• Otro género de la tribu -
Corixini. 

13. De 9.9 a 11 mm. de longitud. Color general oscuro. Pronoto cru

zado por 12 bandas irregulares oscuras. Pala grueza y bruscame~ 

te redondeada en su extremo distal ••...•••. ~. laevigata (Uhler) 
Diferente a lo anterior ...••....•..• Otras especies del género-

Hesperocori>ca. 

5.I.2c. Clave para Identificaci6n de Géneros de la Familia 

Notonectidae. 

1. Las comisuras hemielitrales con una punta en el final anterior

justo atrás de la punta del escutelo. Las antenas con 3 segmen
tos, el Último segmento más largo que el penúltimo. Relativame~ 

pequeños y fragiles, de 5 a 8 mm .•.....•••••••• Buenoa Kirkaldy 1904. 

Lds comisuras hemielitralcs sin una punta; las antenas con 4 seg_ 

mentas, el último segmento mucho m~s corto que el penúltimo, ro-
bustas de más de 10 mm ....................... Notonecta Lineo 1758. 



5.1.3 Análisis Bromatológico del 11 Ahuautle" y el "Axayacatl". 

El análisis del "ahuautle" y el "axayacatl" mostrado en la t:abla -

Nº. S señala que es un alimento de alto contenido proteínico. 

Tabla Nº. 5 Análisis Bromatológico del "Ahuautle" y el "Axayacatl". 

Proteínas 

Grasas 

Sales Minerales 

Fibra Cruda 

Extracto libre de N. 

"AHUAUTLE" 
(Lago Recreativo, SARH. 

(Ex-1'.ago de Texcoco) 
Col. G. Fernández 
Fecha: 28/08/85 
(Gr./100gr. M.S.) 

69.35 

7.29 

7.56 

o. 77 

15.02 

"AXAYACATL" 
(Mercado de Yuriria) 

Col. G. Fernández 
Fecha: 211/03/85 
(Gr./100 gr. M.S.) 

112. 53 

6.17 

39.63 

7.62 

4. 02 

Su composici6n bromatológica lo define de alto valor nutricional, com
parado con otros alimentos como se observa en la tabla Nº. 6. 

Para finalizar, queremos resaltar que Cervantes, (1974) afirma que el
"ahuautle" es rico en las vitaminas: tiamina (0.41 mg/100), ribofla -
vina (0.91 mg/100) y niacina (11.4 mg/100). Asimismo, que sus proteí
nas contienen un elevado contenido de cistina (3.29 gr/100) y parece -

ser el alimento más rico en el reino animal en este aminoácido. Ade -
más tiene un elevado contenido de calcio, f6sforo y crasa. 
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Tabla Nº. 6 Comparaci6n del Contenido de Proteínas del 11Ahuautle 11 

y el "Axayacatl 11 con Algunos Alimentos Comunes. 

A L I M E N T O S 

11 Ahuautle11 

11 Axayacatl" 
"Ahuautle 11 

Pollo 
Carne de Cerdo 
Carne de Res (seca y salada) 
Carne de Res magra 
Carne de Carnero magra 
Chicharr6n 
Conejo 
Venado {asado) 
Gusano de Maguey 
Acociles 
Atún Enlatado 
Pescado Seco (tipo bacalao) 
Calamar Fresco 
Carpa 
Camarón (fresco crudo) 
Camar6n (seco salado) 
Camarón (cocido) 
Charal fresco 
Charal Seco 
Hueva de Pescado 
Pescado bagre 

11 bonito 
guachinango 
lisa 
mero 
ro balo 
sierra 

Sardina (en aceite) 
Trucha (fresca) 
Leche de vaca 
Huevo entero fresco 

PROTEINAS 

Cgr. /100 gr. l 

69.35 * o 
42.53 * o 
63.8 .. 
18. 2 
17.5 
64 .B * 
21.4 
19.0 
57.1 
20.4 
29.5 
51. 07 * 
17.1 
24.2 
01 .e * 
16.4 
16.0 
16 .9 
63.0 * 
23. 2 
25.3 
se.. 3 • 
20.9 
17.6 
23.5 
20.1 
20 .6 
18.0 
21.1 
20.0 
20.6 
18.2 

3.5 
11. 3 

Resultados sobre materia seca de alimento. 

Resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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5.I.4 Relaci6n de los Analisis Qu~micos de los Cuerpos de agua 
y las Especies Determinadas 

- Krizousacorixa ~ (Guér.) 

Esta especie se colect6 en el "Lago Recreativo", en Arroyo Zarco y 

en Tezontepec. 

tlitratos (NOjl. 
En relación a este parámetro se observa que en los d~s primeros lu

gares arriba mencionados fueron No Detectables y en Tezontepec se -
determin6 una concentración de 2170 µg/l. Como es evidente, no se 
puede asociar la presencia de esta especie con la concentración de 

este ión. Sin embargo, en Tczontcpec se observó a dichos organisrros 

nás activos y en mayor número. 

Nitritos 0102). 
Como se observa en la tabla Nº. 7, en el "Lago Recreativo" se deter

minó 1.6 pg/l, en Arroyo Zarco fue No Detectable y en Tezontepec se 
determinó una concentraci6n de 175 pg/l. En las determinaciones de 
este parámetro no hay.una similitud de concentraciones en los cuerpos 

de agua donde se colectó esta especie. 

Fosfatos (P04 l. 
En el ºLago Recreativo" se determinó una _concentración de 54.S ug/l, 
en Arroyo Zarco 69.3 µg/l y en Tezontepec 116.04 µgil. Es importante 

señalar que en el 11 Lago Recreativo" y en Arroyo Zarco !5_. ~ 
(Guér.) se colect6 en un habitat natural y que las dos concetraciones 
de este i6n en estos lugares son muy parecidas. Podría sugerirse que 

esta especie prolifera naturalmente en cuerpos de agua con concentr~ 
cienes de este ión semejantes a estos valores. 

Amonio (NHj): 

En el "Lago Recreativo" se determinó una concentración de 156,8 ug/1 

y en Arroyo Zarco 48.3 µg/l. En Tezontepec se detectó una concentra

ci6n de 455.02 pg/l. Aunque las concentraciones de este i6n en los -

dos primeros lugares no son similares, no difieren tanto como lo se-
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rían al compararlos con la concentración determinada en Tezonte

pec. En consecuencia, se deduce que en su medio natural, ~· fe
~ (Guér.) prolifera en cuerpos de agua con concentracioncs
de este ión con oscilan desde 48.3 µgil hasta 156.B pg/l. 

Sulfatos ( soa-). 
En relación a este ión en el"Lago Recreativo 11 se determinó una -
concentración de 15.S rng/l y en Arroyo Zarco 32.8 mg/l. En Te -
zontepec se detect6 una concentración de 124.32 mg/l. Nuevamen
te, se observa una similitud respecto a este ión en el "Lago Re
crcativo11 y Arroyo Zarco, lugares donde prolifera en forma natu
ral esta especie. 

pH 

En relación a este parámetro en el "Lago Recreativo" fue de 9. O, 

en Arroyo Zarco de 7. 2 y en Tezontepec de 8, t1. En esto valores

no se encuentra ninguna rclaci6n,unicamente se puede argüir que
esta especie prolif cra en cuerpos de agua con valores de pH que
van desde 7.0 hasta 9.0. 

Dureza. 

En el "Lago Rect,eativo'' se detactó una concentración de 131.5 -

mg/l de dureza, en Arroyo Zarco 19.6 mg/·l y en Tezontepec 96.192 

mg/l. En los valores de este parámetro, se encuentra una símil! 
tud mayor entre el "Lago Recreativo" y Tezontepec, siendo este -

el único parámetro en el cual coinciden estos dos Últimos luga -
res. Debido a lo anterior se podría sugerir que esta especie P2 
dría cultivarse en cuerpos de agua con un rango de concentración 
de dureza que oscilara entre 96.0 mg/l y 135.5 mg/l. 

Oxígeno Disuelto co 2J. 

En el "Lago Rccrcativo 11 se dctcct6 uno concentración de 5. 3 ml/1, 
en Arroyo Zat~ca 7. 2 ml/l y en Tezontepec 8. 9 ml/l. Como se obsc~ 

va, no hay similitud en ninguno de los tres casos anteriores. -
Sin embargo, podría sugerirse que para cultivar esos organismos, 

se tendría que mantener la concentraci6n de oxíger10 disuelto en
el agua tendiente a 9.0 ml/l. 
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Referente a Hesperocorixa laevigata (Uhler) 1 Corisella edulis 

CChamp.), f· ~ (Fieber), Trichocorixa (Kirkaldy), ~
~ abdominalis (Say), ~· bimaculata (Guér.) se colecta -
ron unicarnente en un s6lo cuerpo de agua por lo que no se pue

den hacer comparaciones como fue el caso de~·~ CGuér.) 

que se colectó en tres diferentes cuerpos de agua. No obstante, 

según observaciones de campo se debe recalcar que el género -
Graptocorixa hábita cuerpos de agua muy cristalinos y limpios. 

Graptocorixa bimaculata (Guér.) y§. abdominalis (Say) fucron
colectadas en Zimapán deterrninandose los siguientes valores: -
N0 3 = N.D.; N0 2 =N.O.; P04 18.5 µg/l; NH 3 = 35.7 µgil; so4= 
47.6 mg/l; pH = 8.2; Dureza = 76.2 mg/l y o 2 = G.8 ml/l. 

Hesperocorixa laevigata (Uhler). 

Esta especie se colect6 en el "Lago Recreativo" junto con ~· -
~ CGuér.) compartiendo el mismo habitat con las concen
traciones de iones mostradas en la tabla Nº. 7. 

Corisella ~ (Champ.) y f· ~ (Fieber). 
Estas dos especies fueron colectadas en 11 El Caracol" en donde -
se determinaron los siguientes parámetros fisicoquímicos: N0 3= 
11.D.; N0 2 =N.O.; P0 4 = 6160 }Jg/l; NH 3 = 52.G }J&/l; S0 4 = 324.3 

mg/l; pH = 9.9; Dureza = 24.1 mg/l y o2 = 7.7 ml/l. 
De acuerdo con estas concentraciones, se debe señalar que la -
presencia de estas dos especies en "El Caracol" coincide con -
los más altos valores determinados en todos los cuerpos de 

agua muestreados en lo que se refiere a sulfatos Cso 4> y pH. -
También es el segundo valor más alto de fosfatos (P04). 

Trichocorixa ~· (Kirkaldy). 
Esta especie fue colectada en Arroyo Zarco junto con ~· femara 
ta (Guér.) y Notonecta !E.· determinandose en este cuerpo de -

agua las siguientes concentra~iones: N0 3 = N.D.; N0 2 = N.D.¡ -
P0 4 = 69.3 pg/l; NH 3 = 48.3 µg/l; so4 = 32.8 mg/l; pH = 7.2; -

Dureza = 19.6 mg/l y o2 = 7.2 ml/l. 
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Notonecta ~· 

Esta especie se colectó en 11 EL Caracol", en Arroyo Zarco, y Zima

pán y en Tezontepec. En la tabla Nº. 7 se observa que no hay pa
rámetros que se relacionen con su presencia, excepto en amonio -

(NJ.i3) que en "El Caracol 11 en una concentración de 52. 6 p.g/l, en -

Arroyo Zarco 48.3 µgil, en Zimapán 35.7 µgil. En estos lugares,

~~ prolifera en forma natural por el contrario a Tezonte -
pee donde estos organismos se cultivaron artificialmente. 

Por Último~ es importante señalar con los datos de la tabla N°. 
no se puede determinar la.causa de no encontrar ningun coríxido 
ni notonéctido en el Lago "Nabar Carrillo". 
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Tabla N°. 7 RELACION DE LOS AllALISIS QUHHCOS DEL AGUA CON LAS ES?ECIES DETER:HN.A.DAS 

L U G A R F E C H A N0 3 1102 F04 NH
3 so4 pH DUREZA º2 

R E G, I 5 1 T R A D A 5 dis. E S P E C I E S 

UNIDADES pg/l ¡.ig/ 1 µgil pg/l rng/l 1 a 14 mg/l ml/l 

"Lago Recreativo" Krizousacorixa fernorata (Guér.) 
S.A.R.H. 18-IV-1985 N.O. •• o 54.6 156.8 15.S 9.0 131. 5 5.3 

HesEerocorixa laevigata CUhi'..
1
er) 

Lago "Nabar Carri 110 11 

NO SE ENCOJITRO, NINGUN ORGANISMO EN 
S.A.R.H. 19-VII-198 5 n.o. 7.5 6930.0 120. 7 135.0 9.5 28. 9 7.5 

COLECTAS ItlTENSIVAS. 

"El Caracol" Corisel la edulis (Champ.) 
Sosa Texcoco OB-IX-1985 ll.D. 11.D. 6160.0 52.6 324.3 9.9 24 .1 7.7 

Corisella tarsalis CFieber) 

Notonect:a .-:;p. 

"Arroyo Zarco 11 Krizousacorixa ~ (Guér) 

Edo. de Mex. 01- X-1985 N.D. N.O. 69.3 48. 3 33. 8 7.2 19. ó 7.2 
Trichocorixa sp.Kirkaldy 
Notonecta zp. 

¡: 

"El Aguacatal" Graotocorixa abdominalis (Say) 
_,I 

¡, 

Zimapán, Hgo. 21- X-1985 N.D. H.D. 18. 5 35. 7 47. 6 8. 2 76. 2 6.8 
Graotocorixa pimaculata (Guér.) :i! 

Notonecta sp. 

Granja de Policult:ivo 
Krizousacorixa ~ (Gu~r.) 02-VI-1986 2170. o 175.0 116. 04 455.02 124.32 8. 4 96.192 8.9 

Tezontepec, Hgo. Notonecta sp. 

N.O. No Detectable 
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5 .1. 5 Descripci6n de la pesca de ''Axayacatl 11 en el Ex-lago de 

Texcoco. 

La pesca del "Axayacatl" (ninfas y adultos) es muy peculiar e inte
resante. Esta actividad y la forma de realizarse se ha transmitido

de generaci6n·a generaci6n hasta nuestros días y en ella se encuen

tra implícita id gran sabiduría y conocimiento empírico que tenían

los antiguos mexicanos acerca de su medio ambiente y en general de
la ecología. 

Esta actividad empieza con un proceso de preparaci6n de los utensi

lios y herramientas necesarios para su rcalizaci6n. El pescador se 
ayuda de una red rectangular de 2 metros por O.SO m de ''tul'' grueso. 
Después, amarra perpendicularmente un palo grueso de madera de 2 m~ 

tras de largo aproximadamente. Este palo le sirve para empujar y -

manejar su red. La luz de malla es de un tamaño definido, ya que -
ésta permite capturar a los adultos y le permite a las pequeñas ni~ 

fas escapar. 

El pescador carnina y se adentra en el agua hasta que el nivel de é~ 
ta llega a su cintura. Es digno de mencionarse la resistencia que
hay adquirido estas personas para soportar el agua fria, ya que en

el invierno la temperatura del agua y del fondo fangoso estan cerc~ 
nas a Oº C. alrededor de las 6:00 A.M. que es la hora en que empie

zan a pescar. 
Una vez adentro, el pescador conduce su red a lo largo de una dis-
tancia de 500 m aproximadamente. Este recorrido se lleva a cabo a
unas 5 m de la orilla y paralelamente a ésta. Al llegar a dicha 

distancia, regresa de igual forma y así sucesivamente. 
Otros pescadores se ayudan de una pequeña chalupa para apoyar su 

red y al mismo tiempo que empujan la lancha, golpean ésta con un p~ 

lo para producir ruido. Este provoca que los coríxidos y notonécti 
dos que se encuentran posados en el fondo, suban y por lo tanto, -

queden atrapados en sus redes. Al llenarse parte de su red, el pe~ 
cador enjuaga el contenido de ésta varias veces con el agua superf! 

Cial del lago. Esta acci6n ayuda a eliminar el lodo , alguna basu

ra y otros organismos que no son de su interés. 

61¡ 



Por Último, el pescador se dirige, llevando su red consigo, a la -

orilla del lago para vaciar y esparcir el "Axayacatl 11 en el suelo

p~ra que éste sea secado por el sol. Es importante señalar que el 

suelo donde es vaciado el "Axayacatl 1
' es preparado previamente. 

Su preparación consiste en aplanar con una talbla una superficie -

de 3m x 3m. Esta superficie es aplanada y regada diariamente. 

Junto con el 11 Axacayatl" se capturan algunos peces pequeños que -
son aprovechados también por estas personas. Después de 2 horas -

aproximadamente de estarse moviendo a los organismos con una vara

para impedir que se aglomeren y/o para que reciban el sol por to -

dos lados, el "Axayacatl" se encuentra listo para ser> vendido y/o

almacenado. 

Esta actividad la realizan casi diariamente, aunque en ~pocas de -
cuaresma y lluvias es más abundante el "Axayacatl 11

• 
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5.1.6 Descripci6n del Cultivo del nAhuautle". 

El cultivo del "Ahuautle" (huevecillos de coríxidos y notonéctidos) 

se lleva a cabo en la cuaresma y en épocas de lluvias cuando el 
"Axayacatl" (adultos) son más abundantes y se encuentran reprodu -
ciendose. 

Esta actividad comienza con un meticuloso y diestro proceso de pre
paraci6n de las superficies de oviposici6n. Los campesinos cortan

grandes cantidades de pasto acuático C"tule") que son gramíneas si! 

vestres y forman manojos gruesos con ellos. Estos manojos son ama
rrados con una cinta formada del mismo pasto para evitar que se 
deshagan. 

Una vez listos los manojos (30 a 70 cada vez) los clavan o anclan -
con unas varillas en forma de horqueta especiales para este proceso 

a lo largo de la orilla del lago. Esta varilla permite mantener C! 
tos manojos cerca de la superficie y en el lugar deseado impidiendo 
que sean movidos por el oleaje o por el viento. Los pescadores el~ 
van un manojo de estos cada 2 m aproximadamente y a 0.60 m de la -
orilla del lago y siguiendola, en otros casos van hacia el interior 
del lago. Estos manojos de pasto se mantienen en ese lugar por un

periodo de 15 a 20 días. Después, cuando los pescadores consideran 
que ya están listos para cosecharse, se sacan del lago. Posterior
mente, se desamarran los manojos seprando sus partes y se extienden 
en el suelo para que se sequen perfectamente bajo el sol. Luego, -

se sacuden firmemente sobre una sábana limpia para que todos los -
huevecillos de los coríxidos y los notonéctidos sean colectados en
&sta. 
Finalmente, los huevecillos son escrupulosamente limpiados para po

der ser vendidos. Cuando los manojos se dejan más tiempo de lo de
bido dentro del lago, los huevecillos empiezan a eclosionar y por -
lo tanto la cosecha se pierde p'or lo que se debe conocer muy bien -

el ciclo de vida de estos organismos. 
Respecto al sitio de cultivo, .aunque no existe un límite del área a 

explotar por parte de los campesinos, ya que incluso necesitan el -
permiso de las autoridades de Sosa Texcoco para poder llevar a cabo 
el cultivo, éstas se delimitan y se respetan por común acuerdo en -

tre ellos. 
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S.II. ENCUESTAS 

Con el propósito de recabar informaci6n acerca de la pesca del "axa

yacatl" y del cult:ivo del 11 ahuautle 11 se aplicaron 8 encuestas a lqs 

pescadores del "Caracol 11 Ex-Lago de Texcoco, ya que solamente algu-
nas personas se dedican a esta actividad. Todos los encuestados --
eran oriundos de Santa Isabel Ixtapa, Estado de México y llevaban -

más de 40 años dedicandose a esta actividad. La mayoría coincidí~ -
e.n que existen 2 temporadas principales, una en los meses de junio,

julio y agosto y la segunda en los meses de octubre, noviembre y di
ciembre. Sin embargo, uno de ellos contest6 que el "mosco 11 de esta

Última temporada es más limpio y pagan mejor por él. En e~oca de -
cultivo, los pescadores lo cosechan cada 15 o 20 días, obteniendo de 
de 2 a ~ Kgs. de producto seco en cada ocasión y dependiendo de la -

temporada. Por lo tanto, en cada temporada colectan entre 10 y 20 -
Kgs. de "ahuautle" seco y aproximadamente ~O Kgs. de ºaxayacatl". E,! 
ta cosecha es utilizada para autoconsumo y venta, aunque ellos pre-
fieren vender todo lo posible a perponas del mismo pueblo, de los a! 
rededores y a intermediarios de Chimalhuacán, quienes lo distribuyen 
en el mercado de la Merced y de Sonora en el D.F. La forma de vendeE 

lo al menudeo es por cuartillos (200 grs. aprox. de peso seco). El 
precio del cuartillo de "axayacatl 11 es de $8,000 y el de 11 ahuautle"
es de ~5,000. Las características que debe de cumplir este producto 
son las siguientes: 
-Debe tener un tamaño uniforme. 
-El olor debe de ser característico y muy semejante al camarón seco. 

-El sabor debe de ser más fuerte y penetrante que el carnar6n seco. 

-Este producto debe venderse completamente seco. 
La gente que lo campra le hace una sencilla prueba que consiste en 
poner una pequeña cantidad de estos huevecillos en la mano y despueá 
los frota contra la otra Si los huevecillos se deshacen significa 
que el producto no sirve porque los coríxidos ya han eclosionado. 
Por otra parte, solo uno de los ocho encuestados se dedicaban unic~ 

mente a esta actividad, los otros siete trabajaban de obreros en la 
fábrica Sosa Texcoco, y al preguntarles cuál era el número total de 

pescadores la respuesta fue 12. También, los pescadores expresaron 
su preocupación acerca de la disminución de la producción de este

aliffiento, ya que todo indica que tiende a desaparecer. Esto se de-



be, según ellos expresaron 11 a que secaron el lago y ya no ha.y don
de poderlo cultivar. También, porque la fábrica Sosa Texcoco pone 

una sustancia blanca que afecta a el mosco", es decir impide sud~ 
sarrollo. Debido a lo anterior, el número de personas dedicadas -

actualmente a esta actividad es muy bajo y esto trae como consecu~ 

cia quf~ en el mercado no exista este producto en abundancia y la -

gente ha ido perdiendo la costumbre de consumirlo. 
Los pescadores coincidieron en decir que hace 20 años habían 100 -

pescadores de cada pueblo, lo que daba un total de 600. Al anali

zar lo antes expuesto, es tangible que este recurso está casi ex-
tinto en su totalidad debido, por un lado, al crecimiento desmesu
rado que ha tenido la mancha urbana y por el otro, a la contamina

ci6n del agua de la parte del Ex-lago de Texcoco conocida como "El 
Caracol". Esto impide a los pescadores llevar a cabo su actividad, 
ya que dicen que sus superficies de oviposición son cubiertas por

una sustancia blanca gelatinosa que impide que sus cultivos proli

feren. 
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5.III. ENSAYOS DE CULTIVO. 

Con la finalidad de investigar si era factible cultivar el 11 axaya

catl 11 y el 11 ahuautle" en estanque y cuerpos de agua de diferentes 

tipos, fue necesario realizar ensayos de cultivo sencillos, así e~ 
mo observaciones de campo en los Estados de México e Hidalgo. 

A) Ensayo de Cultivo en el rstanque de Zimapan, Hidalgo. 

Este ensayo se llev6 a cabo en un estanque artificial ubicado enel 
Rancho "El Aguacatal" en Zimapán Hidalgo. Al realizar un muestreo 

de coríxidos y notonéctidos se encontr6 una poblaci6n muy abundante 
·de estos organismos. Se identificaron las siguientes especies: 

a) Graptocorixa abdominalis (Say) 

b) Graptocorixa bimaculata (Guér) 

e) Notonecta sp. 

Además, los resultados de los anális
1
is fisicoquímicos de las mue!!. 

tras del agua se muestran en la tabla Nº. 9. Las medidas y carac

terísticas del estanque se reportan en la tabla Nº. 8 Posterior-
mente, cuatro superficies de oviposici6n se pusieron en cada esqui 
na del estanque. Estas fueron construidas con ramas jovenes secas 
de nogal tratando de imitar la forma en que lo· hacen los peSc.ldores 

del Ex-lago de Texcoco. 
Después de 20 días (Tiempo usado por los pescadores para el culti
vo del "ahuautle 11

), las superficies de oviposición fueron revisa-

das y una de ellas se transportó al laboratorio para contar los -
huevecillos. Se contaron 6824 huevecillos de Notonecta sp. y 200 

huevecillos de Graptocorixa sp. 

Las otras 3 superficies de oviposición se dejaron dentro de~ esta~ 

que para aumentar la poblaci~n. Se observ6 que las superficies de 
oviposici6n que se encontraban en la parte soleada ten~an mucho -

más oviposiciones que aquellas que estaban en la sombra. Todos e~ 

tos resultados y observaciones que si era factible, cultivar estos 
insectos del mismo modo que se cultivan los peces. 
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B) Ensayo de Cultivo en el bordo de Arroyo Zarco, México, 

En esta población, se muestreó un bordo con fondo fangoso que alm~ 
cenaba agua de lluvia, Se identificaron las siguientes especies: 

a) Krizousacorixa ~ (Guér.) 

bl Trichocorixa sp. CKirk.) 

e) Notonecta sp. 

Los resultados de los análisis fisicoquimicos del agua son los si
guientes: 
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N0 3= N.D.; N0 2• N.O.; P0 4• 69.3 ug/l; Ntt3= 48.3 ug/l: so4: 33.8 mg/l; 
Dureza • 19.6 mg/l; pH • 7.2 y o2 dis.• 7.2 ml/l. 
En este bordo también se pusieron superficies de oviposición para 

investigar si se podían obtener huevecillos de coríxidos y notoné~ 

tidos de la misma forma que lo hacen los pescadores del Ex-lago de 
Texcoco. Estas se hicieron de ramas secas de árbol y después de 20 
días que permanecieron dentro del bordo, se encontraron nutridas -

oviposiciones de cor!xidos y notonéctidos. Al igual que en el en

sayo anterior, estos resultados indicaban la posibilidad de cult! 
var estos insectos en forma intensiva al igual que los peces son 
cultivados. 

C) Por Último, se hicieron dos ensayos más en diferentes tipos de 

cuerpos de agua. Estos fueron los siguientes: 

Se realizaron en una laguna en Tulancalco, Hidalgo y en un jag~ey 

en Zaragoza, Hidalgo. En ambos, en ambos se obtuvieron nutridas 
oviposiciones de coríxidos y notonéctidos, sin embargo al no poder 

registras los factores fisicoqu!micos como temperatura, transpare~ 

cia del agua ni tampoco hacer observaciones diarias surgi6 la ~~e~ 
sidad de hacer un cultivo en un estanque donde se hicieran observ~ 

cienes diarias y determinar los factores f isicoquímicos y bióticos 

necesarios para que un cultivo de este tipo prolifere. 



Tabla Nº. 8 Descripción de loe Cuerpos de Agua 

LOCALIDAD DIMENSIONES PROFUNDIDAD FONDO COLOR 

Zimapán, Hidalgo 6 X 14 m 5 m Cemento con gris 

capa. de de tri tus turbio 

t=oyo Zarco. Méx. 20 m de diámetro o.s rn Fangoso beige 

Zaragoza, Hidalgo. 3 5 m de diámetro 0.7 m ..Fangoso café claro 

OBSERVACIONES 

Sin Talud y con abundancia 

de 11klteriia orgánica prove-
niente principalmente de los 

cultiVos de aguacate y nogal 

de alrededor. 

Con Talud. 

Con Talud 

... ... 



s.rv.1 FACTORES BIOTICOS DEL ESTANQUE. 

a) Fertilizaci6n del estanque. 

Con el objeto de agregar suficiente materia orgánica, iones como 

CN0 3 , N0 2 , NH 3 i S0 4 ; P0 4 ) al estanque en donde se realizó el expe

rimento de ensayo de cultivo de coríxidos y notonéctidos en la gra~ 
ja de Policultivo de la Secretaría de Pesca en Tezontepec de Aldama 
en el Estado de Hidalgo, se procedió a fertilizarlo con excremento 

de vaca y de cerdo. Lo anterior di6 como resultado la prolifera

ción de bacterias, algas microsc6picas, protozoarios, larvas de -
chironómidos crustáceos, espermatofítos (Potamogeton sp.), así e~ 

mo la comunidad béntica del estanque. Lo anter-ioP Gimula las con

diciones de los lagos eutr6ficos que en general son viejos, ricos

en nutrientes debido a la acumulaci6n de materia org5nica en el fo!! 
do. En este tipo de lagos, el agua en la zona fotosintética excede 

a la de la zona de descomposición por lo tanto la productividad bi~ 
16gica es intensa. 

Al medir el oxígeno disuelto del agua del estanque se determinó un 
valor de B.9 ml/l lo que indica un valor alto. Lsto se debi6 quizá, 
a los procesos fotosintéticos que se cstdban llevando a cabo en el
estanque. 

b) Foramci6n de algas en el estanque. 

Después de 15 días de haberse fertilizado el estanque, el agua de -

éste adquirió un color café - verdoso debido a la presencia de una

densa poblaci6n de aleas microsc6picas o fitopl~ncton CBacillaria-
cea e, Chlorophyta, Cyanophyta principalmente). Estas caracter~~ 
ticas simulaban a las que se observaron en los cuerpos de agua de 

el Ex-lago de Texcoco, Cuitzeo, Zimapán, Arroyo Zarco y Tulancalco. 

Estas condiciones son favorables para el desarrollo de insectos 
acuáticos en general, ya que sirven como Convertidores primarios -

de material vegetal a protoplasma animal. Así lo mencionó Elton 

(19117), "talt~s herbívoros básicos !;;On indu:::;trias cl.Jve en un.:t com~ 
nidad y son generalmente pequeños en tamaño y grandes en número 11

• 

Los subsecuentes eslabones de la cadena alimentaria son más grandes 

y escasos y además carnívoros. 
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C) Colonización de insectos en el estanque (Coleoptera, Hemíptera, 

Odonata y Ephemeroptera). 

Como lo señala Odum (1959), "Entre los consumidores principales -

tres 13rupos constituirían facilmente el volumen de la biomasa en -

la mayor parte de los ecosistemas de agua dulce: los moluscos, -

los crustáceos y los peces. Los anélidos, rotíferos, protozoarios 

y los helmintos quedarían en segundo lugar. Las bacterias y hongos 

acuáticos tienen una importancia similar a los últimos en la reduE 

ción de la materia orgánica a forma inorgánica de tal forma que -

puedan ser utilizados de nuevo por los productores primarios (aut~ 

trofos). Ln resumen, los "actores" principales en los ecosiste

mas acuáticos son lLls alr;as, las bacterias y los hongos, los espe,r 
matofitos u.cu.íticos, los crustilceos, lou insectos acuáticos, los -

moluscos y los pcccs 11
• 

En el presente trabajo, se observ6 que los coríxidos fueron los -

primeros organi:;;mos consumidores en habitar el estanque, ya que son 

un puente entre lo:.; pr-oductorcs pri,marios y los consumidores o ca!: 

nívoros. Posteriormente so notó la presencia de cole6pteros (di ti~ 

e idos) udul tos, de nay.:idas de odonatos y de los hemípteros (NotonéE_ 

tidos, además de ninfas y adultos de bclostomátidos), así como eph!:_ 

mer6pteros los que hcJbitaron el estanque respectivamente en difere!!. 

tes tiempos. Este hecho es importante, porque se observó como un 

pequeño estanque puede , en determinado modo, simular las condici~ 

nes de un ecosistéma acuático, as.í corno muchas de sus variables e!! 

forma dinámica y en un tiempo reducido. También se remarcó la im -
portancia de los insectos acuáticos en los eco::;istemas de agua du.!, 

ce, ya que son un alimento indispensable para especies " más gran

des" incluyendo los peces, los cuales no se pueden establecer sin

la presencia, abundancia y con ello una proliferante colonización

de éstos. 

d) Colonizaci6n de otros organismos en el estanque. 

Una vez establecidos este pequeño ecosistema acuático, también se

observó la prc~cncia de otras especies más grandes. En efecto, se 

logró observar, algunos sapos y ranas acudian con frecuencia al e~ 
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tanque debido a la gran cantidad de alimento (coríxidos y notonéc
tidos) que encontraban facilmente. Asimismo, los pájaros fueron -

observados al atardecer cuando depredaban a los coríxidos y noto -
néctidos en pleno vuelo. 

Por último, también se capturaron algunos peces pequeños cuando se 
realizaban las labores de captura y conteo de coríxidos y notonéc

t idos. Esto sugiere la posibilidad de usar estos insectos para -
usarlos como alimento para cultivar ranas y peces. 

S.IV.2 FACTORES FISICOQUIMICOS DEL ESTANQUE. 

Existen una gran variedad de factores abióticos que influyen en t~ 
dos los ecosistemas acuáticos tanto lénticos como lÓticos. Algu -
nos de ellos son limitantes como son la temperatura, la transpa -
rencia, concentraci6n de oxígeno disuelto, sales biogénicas, ph, -
etc. 

a) Temperatura 

El agua posee diversas propiedades ~érmicas únicas, que en su con
junto reducer los cambios de temperatura al m~nirno, de tal forma -
que los cambios que se producen en el aire son más bruscos que en
el medio acuático. Sin embargo, este factor es limitante debido -
a que los organis1nos acuáticos poseen a menudo tolerancias muy pe-
queñas (estenotérmicos). 

Por otra parte, los cambios de temperatura producen patrones cara~ 
terísticos de circulaci6n y estratificaci~n que determinan la exi~ 
tencia y distribución de la vida acuática. Debido a lo anterior,
en el estanque experimental de Tezontepec se· midi6 1a temperatura
de la orilla, superficie y de1 fondo cada 2 horas. 

A continuaci6n se observa la figura Nº. 3 donde se grafican las te~ 
peraturas de la primera semana de experimento. Debido a que todas -
las demás gráficas solamente mostraron variaciones de 2 grados apr2 

ximadamente, no se incluyeron en este trabajo. En general,la temp~ 
ratura de la orilla mostr6 cambios más bruscos debido a que existe
un volumen menor de agua entre el fondo y la superficie, y en con
secuencia los rayos solares elevan su temperatura m~s rapidamente.
Por lo contrario, el viento frío y la ausencia de rayos del sol 
provocan un descenso de ¡a temperatura de la orilla durante la tar

de y la noche. La orilla present6 todos los días la temperatura -
más alta. 
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B) TRANSPARENCIA DEL AGUA DEL ESTANQUE 

la transparencia del agua es también un factor físicoquirnico limi

tante para los ecosistemas acuáticos. La penetración de la luz se 
ve a menudo limitada por los materiales en suspensión, que reducen 

la zona fotosintética. La transparencia al disco de Secchi se ma~ 
tuvó a 30 cm. en el estanque experimental durante todo el ensayo -

de cultivo, eso significa que la cantidad de sólidos disueltos y -

suspendidos en el agua fue alta durante el experimento. Esto tam
bién indica que la cantidad de microorganismos era alta. Este mé
todo podría utilizarse para saber la productividad de un ecosiste
ma y relacionarlo con las especies de insectos existentes. 
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C) Características fisicoquímicas del agua del estanque. 

Los nitratos y los fosfatos parecen ser lirnitantes hasta cierto -
punto en casi todos los ecosistemas de agua dulce. Ln los lar.os

y ríos de agua blanda, es posible que el calcio y otras sales 

sean,también factores limitantes. Las aguas más duras inclusive, 
excepto algunos manantiales minerales contienen una concentraci6n 

de sales de menos de 0.5 partes por 1000 en comparación con 30 a-

37 partes por 1000 del agua de mar. 

Debido a lo anterior, los organismos de agua dulce deben de enfre~ 
tar un problema grave en lo que a osmoregulación se refiere. Toda 

vez que la concentraci6n de sales es mayor en los líquidos inter
nos del cuerpo y las células que en el medio de agua dulce. Por

consiguiente, el agua tiende a entrar en el cuerpo por ósmosis si 
las memebranas son permeables al guan, o las sales se concentra -

rán, si las membranas son relativamente impermeables. 
Los animales de agua dulce, desde los protozoarios con sus delr,a

das membranas celulares hasta los peces con agallas, poseen me -

dios eficaces para excretar el agua. Estas son las vacuolas en -
el caso de los protozoarios y riñones en el de los peccc. 
En cuanto a los parámetros fisicoquímicos que a continuaci6n se -

muestran en la tabla Nº. 9 se hace una comparación con los par~m::_ 

tras obtenidos en el "Lago Recreativo" 1 Estado de México en donde 
se colect6 la misma especie (~. fcmorata Gu~r.) que en el estcrn -

que de la Granja de Policultivo de Tezontepec, Hidalgo. 

Los nitratos se determinaron en concentrdciones de 2170 µg/l en 
el estanque de Tezontepec y por el contrario no se detectaron en
el 11 Lago Recreati vo 11 , Esto puede deberse a que los ni tratos fo -

mentan la existencia de la comunidad béntica y del fitoplancton -

del cual se alimentan los coríxidos. El mismo caso se presentó -
con los nitritos, fosfatos, amOnio y sulfatos. En cuanto a la d~ 

reza, vemos que en Tezontepec se determin6 una concentración de -
96.192 mg/l mientras que en el "Lago Recreativoº fue de 131.5 

mg/l. En pH también se encuentra 1.6 puntos abajo en Tezontepec
en relaci6n al del 11 Lago Recreativo", 
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En consecuencia, el 02 disuelto es mayor en Tezontepec, en compa
ración a todos los lugares antes reportados y ésto se debe a la -

mayor productividad biológica que hubo en el estanque como resul
tado de la fertilizaci6n. 

Al parecer, según los datos anteriores, la concentración de sales 

s61o afectan indirectamente a los coríxidos y notonéctidos ya que 

de ellos depende la abundancia de fitoplancton del cual se alime~ 
tan. 

Sin embargo, ésto no es totalmente cierto. Aunque los insectos -
acuáticos tienen una cutícula muy permeable en comparación con -

las formas terrestres (Beament, 1961b), muchos necesitan una cut! 
cula relativamente a prueba de agua para minimizar los flujos os
móticos (3eament, 1961 b¡ Fester y Trecherne, 1976; Phillips et -

al., 1978) o para prevenir la desecación durante la dispersi6n 
aérea, CBeament, 1961 b¡ Oloffs y Scudder, 1966), La relativa i!!! 
permeabilidad de estos insectos se sabe que es el resultado de su 

capa cerosa sobre 6 dentro de la epicutícula (Beament, 1945, 1961 
a: Wigglesworth 1945; Ebeling 1374; Jackson y Blomquist, 1976). -

Cannings (1981), al estudiar la influe~~ia de la salinidad sobre

la permeabilidad cuticular de Cenocorixa ~ hungerfordi Lasb~ 
ry obtuvo los siguientes resultados: 
1. La permeabilidad cuticular varía con la salinidad, 
2. De concentraciones de sales bajas a moderadas la permeabilidad 

cuticular de estos insectos se incrementa, de acuerdo al incr~ 
mento de la concentración de sales. 

3. La permeabilidad cuticular de f· ~ Lansbury empieza a di~ 

minuir cuando la concentraci6n de sales es tan alta que se ha
ce difícil para el coríxido mantener una presi6n osm6tica de -
su hemolínfa constante. 

~. El pico de permeabilidad cuticular ocurre en el rango de con -

centraciones de sales donde·~·~' según observaciones, es 
raás exitosa y abundante. 

5. Esta permeabilidad puede tener también un impacto importante -

para la dispersi6n de estos coríxidos, ya que si no reducen su 
permeabilidad cuticular antes del vuelo, pueden secarse al re~ 
lizar esta actividad o pueden sufrir un influjo repentino de -
agua al caer de un lago salino a uno con poca concentración de 

sales. 
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6. Estos reBultados oon también importantes en cuanto a ahorro de 

energía se refiere. Es más ventajoso para los insectos acuáti 
cos vivir en aguas donde exista una presión osmótica similar -
a la de la hemolínfa del insecto para evitar una excresi6n in

tensa contínua que los conduciría a la muerte. 
Como observamos, todos los parámetros analizados en el presente -
trabajo podrían afectar a los coríxidos y notonéctidos mediante -
una presión osmótica como lo reporta Cannings (1981). 

ESTA TESIS 
SAl\lt DE U 

ff 3 tlEBE 
iílBliUTECA 
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Tabla Nº. 9. Comparaci6n de los Análisis Químicos del dP,Ua. 

---·-1·~ 

LUGAR FECHA 1103 "º2 P04 NllJ 504 

UNIDADES ----------- .. --- 1¡9/I lfgfl ¡¡g/I ''~" mg/I 

"Lago Re:crcativo" 1B-IV·l9B5 N.O. 1.6 54.6 15&.S 15,5 
S.A.R.H. 

Lago 'JNabor Carrl l lo' 
19-VI 1-1985 N.O. 7 .5 69)0.0 120 ,7 135.0 

5.A.R.tl. 

"El Car.:icol" 
Sosol Tcxc.oco OB· IX-1985 11.0. N.O. 6160.0 52.6 324.3 

"Arroyo Zarco 11 

Edo. de H~•, 01- x-1985 N.O. 11 .D. 69.J 118.3 JJ .a 

11E1 -,flguncata1" 21- x-1985 N.O. N .D. IC .5 35. 7 47 .6 
Zlmap.1n, Hgo. 

Gr~nJa Po11cultivo 
Tczontcpec 1 Ugo. 02·Vl-1986 2170.0 175,0 116.011 1155,02 1211.32 

N.D. Uo Detcct~ble 

pH DUREZA 

1 " 14 mg/I 

9,0 131.5 

9,5 20.9 

9,9 211.1 

7 .2 19.6 

B.2 76.2. 

º·'' 96.1~2 

ºz 
~lsuelto 

ml/1 

5,3 

7 .5 

7 .7 

7 .2 

---·--
&.a 

B.9 

"' o 
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S. IV. 3. DINAMICA DE POBLACION DE !· ~ (Guér. l y Notonecta sp. 

EN EL ESTANQUE EXPERIMENTAL. 

En la tabla Nº. 10 se muestran los promedios equivalentes a 5 mues~-

treos semanales. Con estos datos se estructuraron las figuras pos
teriores. 

En la figura Nº.4 se muestra la fluctuaci6n de!· femorata (Guér.) -
durante las 14 semanas de cultivo. Se detallan las etapas de adul

to y las cinco ninfalcs. Se observa que en la 3ra. y la 4ta. semana 
empieza a crecer la poblaci6n en general. En la Sta. semana , es i~ 

portante mencionar que se observa un pico máximo en la poblaci6n de
adul tos y en la 5ta. 1 4ta. Jra. y en la 2da. etapa ninfal. Posterio~ 

mente, se observa otro pico máximo en la ea. semana y por último un
pico entre la 11a. y 12a. semana. 

El primer pico máximo de adultos se debi6 a la rápida y eficiente c2 
lonizaci6n de adultos que provenían de otros cuerpos de agua y que -
encontraron en el estanque suficiente alimento y en general, buenas

condiciones para vivir y reproducirSe. El segundo pico corresponde
ría a la maduraci6n dC las etapas ninfales que nacieron de los huev~ 
cillos ovipositados por los adultos colonizadores. Los altibajos de 
la 6a. a la 10a semana se explicaría, a la tendencia de dispersi6n -
intríseca (vuelo) de los adultos. 
Todas las etapas ninfales (fig. Nº.5) muestran un pico máximo en la 

Sta. semana y un segundo pico en la Ba., 10a. y 11a semana dependie~ 
do de cada etapa. El primer pico demuestra la rapidez con la que se 
reproducen estos organismos, ya que la Sta. etapa ninfal necesito so 
lamente cinco semanas para llegar a dicha etapa de desarrollo. Las 
bajas en la población de las etapas ninfales se deben principalmente 

a la mortalidad sufrida por causas naturales o por depredación y ca
nibalismo, ya que estas etapas ninfales al no poder volar se encuen
tran totalmente dependientes de las condiciones f isico-bióticas del

estanque. Es importante señalar la gran diferencia de densidad de -
poblaci6n que existi6 entre la 1ra. etapa ninfal y las demás. Esto
indica la gran actividad de oviposición que se llevó a cabo por las 

hembras adultas de coríxidos entre la 1ra. y Sta. semana. 
A pesar de que no encontramos una uniformidad en la dinámica de po--



blación de~·~ (Guér.) si observamos un comportamiento un 
comportamiento con tres picos máximos. El primero se presenta en la 
·Sta. semana, el se~undo en la ea. y el 3ro. entt'e la lOa. y 11a. se
mana • 
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. En la figura Uº. 6 se observa que los notonéctidos colonizan el esta!! 

que después que los coríxidos. Esto se debe al hecho de que Notonec

!!!. sp. es una especie depredadora y no podrían establecerse en un -
cuerpo de agua donde no existieran presas. También, se debe mencio

nar que la población de ninfas es mayor y más unifor~e que la de los 
adultos, lo que demuestra el gran poder reproductivo que tienen los
notonéctidos. Además, los adultos, al igual que los coríxidos, tie
nen la capacidad de dispersarse y a ello se puede atribuir la dismi
nuci6n del número de éstos en la 12a. y 13a. semanas. 
Al realizar la misma comparaci6n de la fig. Nº.6, con la fig. llº. 7 

ahora con coríxidos, se obse'rva que ambas son similares 1 con la dif~ 
rencia de que encontramos un comportamiento bimodal (2picos máximos). 
El primero se presenta entre la Sta. y 5ta. semana y el seBundo en -
la 12a. Tambien debe recalcarse que el primer pico aparece antes -
que el de los notonéctidos. ( fig. 5) 

En la figura Nº.8 se comparan las poblaciones totales de las etapas 
ninfales de coríxidos y notonéctidos. Es importante señalar .. ;ue en 
varias semanas se observó que, al haber un incremento de notonéctidos 
existe como consecuencia una disminución de coríxidos en la siguien
te y visccversa. La 5ta. y la 11a. semana sería un ejemplo claro de 

lo anteriormente dicho. Esto indica que los coríxidos fueron depre
dados activamente por los notonéctidos. 
En la figura Nº. 9 se comparan las densidades de población de adul
tos de las 2 familias. Es difícil tratar de dar una explicaci6n al 

comportamiento tan irregular de ambas especies, ya que el estanque 
era visitado y abandonado activ.amente por éstos. Sin embargo, se -
observa una rápida coloni:ación de coríxidos que alcanzan un pico -

máximo en la Sta. semana mientras los notonéctidos alcanzan este mi~ 
mo nivel en la 10a. semana. 
En la figura Nº.10 se muestran los totales (ninfas =adultos) de co

ríxidos y notonéctidos en la cual se observa una poblaci6n más cons
tante y uniforme de coríxidos, sin embargo al final se observa un Pi 
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co máximo de notonéctidos en la lla. semana que no fué alcanzada 

en ninguna semana por los coríxidos. En la 13a. semana se observa 

una drustica y inexplicable disminuci6n de notonéctidos que permane

ce constante hasta la 14a. semana. 

Pajunen, 1977 en un estudio acerca de la población de especies de 

coríxidos en estanques de rocas encontr6 una serie de hechos impor

tantes: 

1. La mayoría de loo adultos que pasan el invierno en los estanques 

son hembras. 

2. El número de adultos variaba diariamente debido a la dispersi6n. 
3. Aunque se encontraban pocos adultos en un estanque, éste era vis! 

tado frecuentemente por otros adultos y que los movimientos de -

dispersión de estos organismos dependían de factores medioambien

tales desconocidos. 
4. Los estanques que no eran visitados por adultoG, albergaban muchas 

etapas ninfales y por lo tanto la existencia de adultos se debía -

a la maduración de dichas etapas ninfales. 

S. La presencia de una gran densidad de ninfas que competían por el 

alimento con los adultos motivaban a estos Últimos a dispersarse 

a otros hab~tats y ésto conduce a una diferencia en utilizaci6n 
de recursos entre los adultos y ninfas. 

6. Las ninfas se confinan a los estanques durante todo su desarrollo 

y son completamente dependientes de l~s recursos locales. 

7. El número de adultos y ninfas tendieron a variar en una forma ap~ 
rentemente regular. 

B. El número de ninfas de la lra. etapa ninfal se increment6 llegan

do a su máximo en 2 semanas, posteriormente sus números cayeron a 
un nivel bajo. Dicho patr6n se repitió en las demás etapas nin

fales. Después, presentaron picos irregulares. 

9. Afirma que se sabe muy poco de los requerimientos de las especies 

o de la comunidad de un estanque para permitir cualquier afirma-

ción cuantitativa de estos recursos. 

10. Los coríxidos son buenos nadadores, pero se mantienen la mayor 

parte del tiempo en el fondo, alimentandose de la fauna del fondoª 
11. En tanques relativamente profundos, los taludes no eran utilizados 



por los coríxidos. 

12. El desarrollo en la 2da., 3ra. y ~ta. etapa ninfal es de 5 a 15% 

más rá?iCa que el de la lra. etapa de desarrollo. Además, la -

Sta. eta~a es de 40% ~ás lenta que las demás. 

13. Se presenta una gran mortalidad a finales de la Sta. etapa ninfa! 

y principios de la etapa de adulto. 

ª '' 

14. La densidad de adultos no pudo ser directamente relacionada con -

la densidad de etapas ninfa les, ya que los valores obtenidos fue

ron considerablemente afectados por la dispersión. I:n muchos ca

sos, altas densidades de ninfas de la Sta. etapa eran seruídas por 

bajas densidades de adultos, por lo que concluy6 que existe llna 

mortalidad a modo de compensaci6n que act~a al final del desarro

llo 13.rvario. 

15. La presencia de dytiscidos, aumer1t6 la noi•talid~d de ninf~s en el 

estanque, ya que éstos son importantes depredadores de coríxidos. 
El dytiscido Darcnec~es rriseostriatus (de Geer), se sabe que tan

to los adultos como las larvas se alimentan de coríxidos adultoo 

~a veces tambiªn de ninfas. 
La mayoría de los puntos anteriores coinciden con el presente trabajo, 

sin e~barr,o, se deben tomar con la debida :n,t.:caución, ya que PdjUnen 

trabajó con Artocorixa carinata (Salhb.) y Callicorixa producta (Reut.) 
El punto 10, es contrario a las observaci6nes del presente trabajo, ya 

que K. femorata (Guér) n<-1da activamente durante el día subiendo a res

pirar a la superficie y sumergiendose verticalnente al fondo pdra bua

cur alimento de una manera constante. 
Con los datos obtenidos de la dinámica de población se puede afirmar 

que cualquier densidad de ni1;1fas naturalmente depende de la producción 

de suficientes tiuevecillos. Los períodos que preceden un pico m&ximo 

de ninfas de la l1•a. etapa son C1bvia.ment0 ?t:!rÍcdos de .ir1te11se oviposi

ción y visccvc2•sa. También, existe U.'13. tenden::L:! de las hembras de -

J~struir sus huevecillos por el canib~lismo. En algunos casos, el nG

mero de ninfas de la lra. y 2da. etapa ninfal tienden a disminuir ei

multancamente. Esto sugiere que los ca~bios fueron causados por un a~ 

mento de ~orLalidad. También este factor es el único que influye en
los i'OSterio!'CS estadios ninf.:ües. Existe t.mbién una fuerte ccmpetencia PJI" 

los recU!,sos, ¡:or lo que una al ta densid.Jd de ninfas de la 4 ta. y Sta. etapa ninfal 
provoca U.'1,'! disr:ünución de la 1ra. y 2da. etapas ninfales. Esto se debe a la reyor 

capacidad que tienen los organiS!OC)s mayores a aprovechar los recursos locales. 



Tabld Nº. 1 O 

OINRl11Cll DE POOLACIOHES DE CORIXIOOS V NOTCJHECTIOOS EH EL ESTR'IOUE EXPERIMENTAL DE TEZONTEPEC,HIOALGO. SRIA. DE PESCA 

!;1'.mMS--¡¡--------------------c-ií1<Y-R""ro-il5-----------------------;¡¡¡ro~cTrnas---------------------wrri:~s--------

¡¡--l'illOCTO!:-----------~rAMs----¡nfll'AC~s----------------------A!iocTo~---RrÑl'16----------cru¡yRrmis--;¡¡¡rotii:cTrnos 

So. '40. 3o. 2o. lo. 

1 
o _______ ii ________ li ________ ii ________ ¡¡--------¡¡-

o o o o 
2 o o o o o o o o o o 
3 124 o o 1346 1309 786 935 561 3565 1496 
4 4907 150 449 1825 3321 4159 90 449 14811 539 
5 7031 2723 3201 4458 6074 9975 150 2034 33362 2104 
6 3999 648 848 1346 1047 30486 150 10721 38364 10971 
7 4308 1167 1077 900 1257 20'Jo44 239 9096 29741 9335 
8 3366 785 1234 3030 4713 18850. 2020 29509 31978 31529 
9 1272 898 1047 2020 1791 621l4 1272 24011 13312 252113 

10 374 599 524 1721 es20 ll602 6957 20645 20348 27602 
11 1796 75 2992 2543 4787 23338 18700 60289 35531 78999 
12 6732 299 150 299 7929 32613 13164 35156 40022 48320 
13 3341 299 1197 2992 7331 7661 1197 47967 221121 49164 
14 1496 o o 2244 6583 13614 3391 38499 23937 418119 
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Esta figura es un detalle de la fig. 4, para ello no se incluye 
la 1ra, etapa ninfal, 
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5. IV·'', SUPERFICIES DE OVIPOSICION. 

Una ve~ colonizado el estanque por estos organismos, era necesario
poner supel'ficies de oviposci6n para lo cual se probaron diferentes 

superficies de oviposición de materiales naturales y artificiales. 
a) Naturales. 

Como el establecimiento del cultivo en condiciones controladas te -

nía como propósito la colecta del caviar mexicano (ahuautle), los -

ensayoa en superf icics de este tipo se hicieron aprovechando la ve
eetación de alrededor. Así con plantas de tule (Potamogeton !E,.),

y casuarina se formaron scpradamcnte seis superficies de oviposi 

ción, lus que Ge distribuyeron regularmente en las orillas (zona de 

talud) del estanque. 

En menos de 20 horas se observaron que en todas las superficies de
ovipo:.:;ición ya habían hucvccillos. Después de una semana, todas -

las superficies de oviposción tenían erandes cantidades de hueveci
llos. 

b) Artificiales. 
Debido a la caducidad de las superficies naturales de oviposción y

a que en un cultivo establecido ésto elevaría los costos y crearía
una dependencia de la presencia del recurso se ensayaron supcrf i -
cíes de oviposición artificiales. Lsto es interesante, ya que de -

implantarse un cultivo intensivo de estos' oreanismos sería ncccsa -
rio contar con suficiente material para hacer las superficies de o
v ipos ición y quiza tener lu posibilidad de usar la misma varias ve

ces y por lo tanto ser reutilizables. Debido a lo anterior, se en

sayaron superficies hechas de tiras de plástico cilíndricas y dele~ 

das y bahías de metal de un diámetro reducido, las cuales de igual
manera que en el caso de las naturales .se ataron en su parte media
y se colocuron también en la orilla del eGtanque. Se vió que prac
ticamente estos insectos ovipasitan sobre cualquier tipo de superf! 

cie. 
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5. IV. 5. OBSERVACIO!IES BIOETOLOGICAS EN 2L EST.~NQUE. 

al Vuelo. 

El vuelo o dispersión es una de las habilidades que, a pesar de ser 

acuáticos, no han perdido la mayoría de las especies de cot'Íxidos y 

notonéctidos. Las causas que influyen sobre estos insectos acuáti

cos son aún desconocidos. Sin embargo, con las observaciones he -

chas en el campo y con los datos basados en la literatura podemos -
argUir algunos hechos importantes. 

En el punto (5.IV.3.) se discutió la permeabilidad de la cutícula -

con relación a la presión osmótica del agua donde viven estos or~a

nismos. Consideramos que posiblemente son los factores principales 

que provocan la dispersión de los coríxidos y notonécticos. Ya que 

es obvio, que cuando estos organismos detectan que el agua donde se 

encuentran viviendo carece de suficientes nutrientes orgánicos e -

inorgánicos (medio hipotónico) los cuales mantienen una alta pobla

ci6n de fitoplancton del cual se alimentan, se encuentran en la ne

secidad de emigrar a otro cuerpo de a¿;uu donde haya m5.s alimento y

no tengan problemas de osmoregulación. 

Esto se comprobó al realizar el conteo de los organismos, ya que 

cuando eran atrapados con la red se ponían en cubP.tas de agua lim -

pia para efectuar su conteo y casi siempre se observaba varios adul 

tos, tanto coríxidos y notonéctidos, que salían volando al encon -

trarse en un medio ambiente diferente. 

Esta facultad de dispersarse, aunada al gran poder reproductivo que 

poseen, les garantiza una mayor supervivencia, ya que los cuerpos -

de agua donde habitan, en algunos casos no son permanentes todo el

año. De no ser así, morirían sin dejar progenie al secarse el 

cuerpo de agua que habitan. 

b) Comunicación. 
En la introducci6n del presente "trabajo se detalla la forma en que 

los coríxidos llevan a cabo los sonidos estridulatorios. Ahora lo 

que falta de discutir es el nativo de dich~s estridulaciones. 

Jansson, (1972) observó tres tipos diferentes de sonidos estridula

torios en el género Cenocorixa. 
El primero de ellos lo llama "estriduclaci~m normal 11 y hace un an~-



lisis norfclÓGico de la producción de este sonido. Afirma que és

tos son esp~cí:icos para cada sexo y especie. 

Al segundo tipo los llama "sonidos de limpieza". Dichos sonidos -

se efectuan al frotar las alas delanteras dobladas, la parte ven -
tral del abdomen y los genitales externos con las patas traseras.

Estos 5onidos y movimientos eran percibidos y observados después -

que los organismoG eran manipulados. Sin embargo, se encuentra en 

esa zona un aparato estridulatorio y además, los sonidos ahí prod~ 

cides no son específicos de cada sexo y especie debido a que no -

son reproducibles sus frecuencias. 

El terce1,o y Último tipo de sonido lo llamó "señales de apareamie!!. 

to", e~tos sonidos fueron grabados cuando el macho montaba a la -

hembra. También obscr>vó que solamente los machos producían cstos

sonidos per>O no se detectó el métod6 de producción de éstos. 

Jansson, (1979) afirma que la emisión de los sonidos estridulato -

rios precopulatorios, es el único mecanismo de aislamiento especí

fico en la familia Corixidae. frecuentemente, varias especies 

muy cercanas morfologicamente, son 9apturadas en el mismo cuerpo -

de ar,ua, pero no se encuentran híbridos. 

Como obGcrvamos, estos mecanismos de comunicaci6n son muy intere -
santes e importantes para que una hembra y un macho de la misma e~ 

pecie se reconozcan y se apareen. Sin embargo, la mayoría de los

estudios sobre estridulación de coríxidos se han enfocado a dicho
prop6sito, hecho que no convence completamente de acuerdo por los

siguientes hechos. 

1. Si los sonidos estridulatorios tienen unicamente el prop?sito -

de encontrar y reconocer una pareja de la misma especie, ¿ Por 

qu~ son de tan alta intensidad que en ocasiones se pueden oir -

a varios metros del estanque? (Para el oído humano y quizá de -

tectables para los insectos a varias decenas de metros). 

2. Existen otros insectos acuáticos como los dítiscidos que no ti~ 

nen aparatos estridulatorios y se aislan especificamente. 

3, ¿Por qué en un estanque tan densamente poblado y con una sola -

especie de coríxidos en él, los sonidos estridulatorios eran 
tan fuertes si no existía practicamente el problema de encon -

trar pareja?. 
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En este trabajo se expone la hipótesis de que los sonidos estridu
latorios, además de servirles a los coríxidos para reconocerse es
pecíficamente durante la cópula 1 los utilizan para llr.tar' a otros -

coríxidos de la misma especie para poblar un cuerpo de a¿:t1a cuando 

éstos se encuentran en pleno vuelo de dispersión. Esta utilidad -
tendría un significado de supervivencia muy grande, debido a que -
un organismo de éstos, cuando se encuentra en dispersión est<l des

protegido y enfrenta muchos factores adversos como depredación, d~ 
secación y desorientación. Como consecuencia de lo anterior, los
coríxidos en dispersión necesitan encontrar un cuerpo de agu~1 con

condiciones ambientales favorables en un periodo de tiempo corto,
de lo contrario su índice de mortalidad se incrementat'Íd considcr~ 
blemente. 
En este experimento se observ? que los cor~xidos practicamente es
tridulan durante todo el día, sin embargo, durante las horas en -
las que la temperatura del agua del estanque es mayort los coríxi

dos estridulan más frecuentemente. 

En cuanto a la dispersi6n, se observó que esta actividad era más -
frecuente tambi~n durante las horas en las que la temperatura del

agua del estanque es mayor, sin embargo, en la literatura se info~ 

ma que estos organismos han sido colectados con trampas nocturas -

de luz. 



e} Distribuci6n de los organismos en el estanque durante el día. 

Durante el experimento en el estanque de la granja de policultivo -

de la Sría. de Pesca en Tezontepec, Hidalgo, se hicieron observaci~ 

nes de las conductas de distribución que presentaron los coríxidos

y notonéctidos durante su cultivo. Posteriormente, se hicieron las 

sieuientcs figuras, que de una manera general, muestran dicha dis-

tribución en el estanque. 

Al tratar de dar una explicación a la concentración de organismos en 

ciertas áreas del estanque en determinada hora se relacionan con la 

fieura Nº. 3 que muestra los promedios de temperaturas semanal. 
Ahí se observa, que las temperaturas de la orilla, superficie y fo~ 

do se comportaron de forma diferente y por lo tanto determinan la -

distr:'ibuci6n de los organismos quienes buscan siempre las zonas en

dondc la temperatura es mayor. 

En la figura Nº 11 se observa que muchos cor!xidos se encuentran -

concentrados entre la línea donde termina el talud y la parte cen-

tral del estanque. Esta distribuciQn se debe al hecho de que la -
temperatura de la 01,illa (zona de talud) a las 7:00 hs. en la mayor 

parte de las semanas fue la más baja y por ln tantolos organismos -

no se posabdn en este lugar a esta hora del d~a. Por otro lado, la 
temperatura del fondo del estanque fluctuó entre la más alta y la -

media a esta misma hora. Con estos datoS se deduce que la mayorfa 

de los coríxidos y notonéctidos se encuentran en el fondo y en la 

parte que la figura aprovechando los primeros rayos del sol para 

obtener calor pero sin llegar al talud que, a pesar de ser la zona 

donde penetran más intensamente los rayos del sol presenta la temp~ 

ratura más baja a las 7:00 hs. y 9 hs. crigs. 11 y 12). 
Posteriormente, la figura NºJ de temperatura indica que entre la -

orilla, el fondo y la superficie. Debido a lo anterior, se obtse~ 

va en las figuras 13, 14 y 15, conglomeraciones de organismos en 

las orillas (Temperaturas rnpas altas alcanzadas en el estanQ.ue). -
Asimismo, se observ6 que todos los organismos que se representan c2 

mo puntos en la parte central del estanque presentaban gran activi

dad nadando verticalmente, buscando alimento en el fango del fondo. 

Este tipo de nado, es caracter~stico de los coríxidos, ya que prac

ticamente bucean desde la superficie hasta el fondo. 
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Por lo que respecta a' la figura Nº. 17 de las 19: 00 hs. se obscrva

que al descender la temperatura, los organismos disminuyen de igual 

forma su actividad y se posan en el fondo pard pasar ·la noche en e.!?_ 

te lugar del estanque donde los cambios de temperatura son más mod~ 
radas en la orilla y superficie. 
Finalmente, se puede mencionar que la distribución de los coríxidos 

y notonéctidos en el estanque experimental obedeció principalmente

ª los siguientes factores: la temperatura, el alimento (abundancia
de fango en el fondo), y la hora del día. 

98 



l N 

···.· . 
"·'.'.. •' . ·.·· :::.·.· 

·: .. : .. :."· ·::.:·.,::.:;.::' 

T 11 1. u n · .. _..,.. ··. · ·· · 

l 
Fig. Nº. 11. Distribuci6n de Organismos e.n el estanque experimental. 7:00 hrs. 



Uotoriéc'ti'Jos y 
alr,unos coríxido~ 
adultos. 

tlado vertical 

T A l. U. lY 

Notonécthloc 
Í1 ~Hfrlf>. 

N 

Fig. Nº. 12. Distribución de los organismos en el estanque experimental. 9:00 hrs. 
... 
" o 



llotcnéctidoo 
floBndo ·º: 

e "d . r 
en el tülud, or1x1 os poscJdos 1 

Cot•í:-.:irlos 
- ninfas) 

Cor!xidos con 
nado vertical 

Fig, Nº. 13. Distribuci6n de los organismos en el estanque experimental, 11:00 hrs. 

N 

.... 
o .... 



Coríxidos con 
nado vet•t icrJ 1. 

tloton~ctidos 
(ninfao) 

l Notonéctidos (ninfas) 

~;;i~W!@iill©.fil~~L- · · . · · · > 
·1 --:-----.---:----~-----:.·.: 
1. 
1 

1. 
1 
1 
1 
1 

.¡ 
• ••• 1 .. , . 

• • 1 

1 
1 • 

....... •· ·• ~ :111;~"~{'.Ity~~·Y ~~~~e·~ - ~ - ~ ·~ • .. 
Notñ: A esta hora se observc1ron los orgc1nismos muy activos 

y se observó como se dispersaban. l 

N 

COl'Íxidoo con 
na.do vertical. 

otonéct idos 
(adultos y 
ninfas) · 

Fig. Nº. 14. Distribuci6n de los organismos en el estanque experimental. 13:00 hro. 



Cu:'ÍXidos con 
poco nado ver
~ ic a l. 

Noto11úctidos(uinfas) 

.. ~ : : 

• 1 

... · :.~;: .. : .... 
- \ 7 - -i'"1"'.' :·;.:. 

Uotonéctidoto (nin fas) 

Coi.,íxi@a con 
nado vc1~t ical 

Notonéctidos 
(ninfas) 

Fig, Nº. 15, Distribución de loo organismos en el estanque experimental. 15:00 hre. 

N 



l 

• • • • 1 . • 

·l. 
. : ~.· ; . . 

L
0 

__:_ ..:_ ~ _· _:.. _· - ~ - :_ _: - _: ~ _:_. - ..:. - .:... .:._ .:_ _ ~ ~· ~ .~ r . 
T·A L·U·D· 

N 

Co1•r.:~idos con 
nudo vci•tical 

Cor!xidoc pecados 
en el ·ando. 

Fig. Nº. 16. Distribuci6n de los organismos en el estanque experimental. 17:00 hrs. 



l N 

:~-~-~~ ~ ~.-:--.~.:--:--~~~-.. -.. -:-:-.· ~ ~·l 
1 • : 

. ·¡ . 
..---''-+---+Poco nado vc1~tical 

1 
1 

1 

1 
1 

• , 1 
1· 
1 • 

1. 
1 : . 

~------ -- -- ------------ J 
T A l. U D 

1 

Mayor!a do los 
oor!xidoa y no
tonéotidos posados 
en el fondo. 

Fig. Nº. 17. Distribuci6n de los organismos en el estanque experimenÚl. 19:00 hrs. ... 
o 

"' 



VI. CO!ICLUSIONES 

- El 11 ahuautle" y el "axayacatl" son una alternativa nutricional, 

tanto para la alimentación humana como para la alimentación ani
mal en nuestro país. 

Las especies que conforman el 11axayacatl" son: Krizousacorixa 

~(Guér), Corisella ~ (Champ.), f· mercenaria (Say), f. 
~ (Fieb.) y Notonecta sp. Además, en el Estado de México, 

se colectaron e identificaron las siguientes especies: ~
~ sp. (Kirk.) y Hesperocorixa laevigata CUhler). En el tstado 
de Hidalgo se identificaron las siguientes especies: Graotocorixa 

abdominalis (Say), ~· bimaculata CGuér.) y~· ~a (Guér.) 

Los análisis bromatol6gicos realizados en este trabajo indican -

que el contenido de proteínas del "ahuautle" y el "axayacatl 11 los 

~alifican como uno de los alimentos más nutritivos que existen en 

la naturaleza. 

Los datos obtenidos a través de las encuestas indican que este 
recurso comestible aut6ctono herencia de los antiguos mexicanos 
esta casi perdido ante la insensibilidad de las autoridades, 

científicos, industriales y la población en general. 

Los ensayos de cultivo realizados en el Estado de México y en 

el Estado de Hidalgo sugieren la posibilidad de implcmetar cul

tivos domésticos para la obtención de 11 ahuautle" y ''axayacatl" 
para mejorar la dieta de los habitantes del medio rural. 

En el estanque experimental ?e Tezontepec de Aldama se logró cul 

tivar el "ahuautle" y el 11 axayacatl 11 de la misma forma que lo ha 

cen los pescadores del Ex-lago de Texcoco. 

106 



Las condiciones f isicoquímicas de las aguas que habitan los cori 
xidos y los notonéctidos variaron en una forma muy irregular, -
por lo que no se pudo establecer con exactitud la relación entre 
éstas y la presencia de las especies denterminadas. 

La dinámica de poblaci6n de estos insectos acuáticos muestra el 
gran poder reproductivo de los coríxidos y notonéctidos. 



o 

A • .!\• ~(Guir.) 
B. f· mercenaria(Say) 

c. f· taraalia (Fieb.) 

D. f· edulis (CHAMP,) 
E, .'!· laevigata(Uhhr) 

F. G, bimaculata (Say) 



COROLARIO 

Dentro del campo de la biología es imp~ 

sible desligar cualquier tema del conte~ 

to socio=econ6mico, ya que la tarea de
los bi6logos no se remite solo a inves
tigaciones aisladas que obedecen aotras 
realidades y exigencias de diferentess'?_ 

ciedades, sino para resolver problemas
situados ·en nuestro campo y de acuerdo

con la realidad que vive nuestro país. 

Actualmente, se requiere resolver las -

grandes fallas de coordinaci6n que exi~ 
ten entre la educaci6n, investieaci6n y 

producción para cumplir con nuestra fu~ 
ci6n como entes sociales. 

Como consecuencia de lo anterior, se P2 
drá desarrollar una tecnología nacional 

que coadyuvará al país a superar el su~ 
desarrollo. 



VII. LITERATURA CITADA 

1. ANCONA, H.L. 1933. El ahuautle de Texcoco. An. Inst. ~ Biol. 

UNAM • .!!_: 51-69. 

2. BALL, R. 1846. On noises produced by one of the Notonectidae. 

Report !ci!· ~·~· ~· Sci. 6: 64-65 

3. BANCO DE MEXICO, 19 66. "Encuestas sobre ingresos y familiares -

en México 1963. México. 

4. BANCO DE MEXICO, 1974, La distribución del ingreso. Encuesta -

sobre los ingresos y gastos de las familias, 1968. Fondo de cul 
tura econ6mica. 

5. BARE, C. O. 1928. Haemoglobin cells and other studies of the

genus ~· Univ. Kansas Sci. Bull. 11!: 265-349. 

6. BRUYANT, C .. 1894. Sur un Hémiptére aquatique stridulant ~

~ minutissima Lin. f·~· Acad. Sci. ill' 299-317 

7. BEAMENT, J.W. 1945. The cuticular lipoids of insects. ~· ~·

!i~. ~· ~: 115 - 131. 

e. BEAMEUT, J. W. 1961a. The water relations of insects cuticle. 

~· ~· Cambridge ~· Soc. l§_: 285 - 320. 

9. BEAMENT, J. W. 1961b. The waterproofing mechanims of arthro-

pods. II The permeability of the cuticle of sorne acuatic in--

sects. ~· ~· Biol. Rev. l!!: 277 - 290. 

10. BOURGES, H. 1984, Panorama de la nutrici6n y de la alimentaci6n 

en México. Seminario sobre la alimentaci6n en México. PUAL. 

Inst. Geog. UNAM. 5 - 7 marzo págs. 27 - 48. 

11. CANNINGS, S.G. 1981. The influence on the cuticular permeabili 

ty of Cenocorixa ~ hungerfordi Lansbury CHemiptera: Corixi 

dae) Can.~.' Zool. ~:1505 - 1509. 

12. CARPENTER, G.H. 1894. 1'he stridulation of ~· Irish ~-

E!!lill 1:253.:. 255. 

13. CERVANTES, H. E. 1974. ¿En el futuro comeremos insectos? Los 

Universitarios. Oir. Gral. ?e Difusi6n Cultural. No. 36. UNAM. 
7 .. • 

10 8 



14. CHINA, W. E. 1955a. The evolution of water bugs. !\!!!fil:. lli!!· 
21:577 - 578 

1 S. COINDET, L. 18 6 7. "Le Mexique Considéré a.u point de vue Médico 

Chirurgical''. Naturaleza. T. VII 

16. COMERCIO EXTERIOR, 1978. Reflexiones sobre la desnutrici6n en -
México . .?J!.-2:127 - 155. 

17. COMS1'0CK, J. H. 1887. Note on respiration of aquatic bugs. 

Amer. l/at. 21:577 - 578. 

18. COPLAMAR, 1983. Necesidades esenciales en México. Alimentaci6n. 

Ed. Siglo XXI. México. 302 págs. 

19, CLAVIJERO, S.F. 1780. "Storia Antica del Hessico". T. II Bolo,G 

ne. 

20. DE LA LLAVE, P. 1885, El ahuautle. La Naturaleza. Soc. Mex. ~ 
Hist. Nat. 7:74 - 77. 

21. DUMORTIER, B. 1963. Morphology of sound emission apparatus in
Arthropoda. In: BUSNLL, R. Acousiic behaviour 2f animals: 277 -
345. Elservier Co. Amsterdam. 

22. EBELING, W. 1974, Permeability of Insect Cuticle. In: The Phy

siology of Insecta. T. VI. Rockstein Academic Press. U.S.A. 
271 - 343. 

23. ELTON, CH. 1947, Animal Ecology. Sidwick and Jackson. London. 
2 09 págs. 

21~. FINKE, C. 1968. Laut::l.usserung und verhalten van Sigara Stria

g un Callicorixa praeusta (Corixidae Leach., Hydroocorisae Latr.) 

~· Vergl. Physiol. ~:598 - 422. 

25. FLOR~S, A.M. 1962. ~ maftnitud del hambre~ México. Ed. Part. 

México. 

26. FORBES, S.A. 1888. On the food relations of freshwater fishes: 

a sununary and discussion. Bull. Illinois Lab. Nat. Hist. !:475-

538. 

27. FOSTER, W.A. and J.E. TREHERNE. 1976. Insects of marine salt-

marshes: problems and adaptations. In: Marine Insects. North H~ 
lland Publ. Co. Amsterdam. págs. 5 - 42. 

109 



110 

28. GARCIA, M. E. 1973. Modificaciones al sistema de clasifica~ión 

Climática de Koppen. Inst. de Geografía. UHAH. 2•6 págs.Ed. Porrúa. 

29. GARCIA, M. E. 1984. Nuevo Atlas Porrúa de la Republica Mexicana. 

Ed. ?arrúa, S.A. México. 

30. GREENBERG, A.E., R.R. TRUSSEL and L.S. CLESCERI. 1985. Standard

Methods for the examination of water and wastewater. APHA, AWWA, 
WPCF. USA. 

31. GRIFFITH, M. E. 1945. The environment, life story and structure 

of the water boatrnan, Ramphocorixa acuminata (Uhler). Univ.Kan

lli Sci. ~· 19_:241 - 365. 

32. GUERIN-MEllCVILLE, F.E. 1857. Mémoire sur trois espéces d'insec

tes hémiptéres dont les oeufs servent á faire une serte de pain 

nommé Huatlé au Mexique. Bull. Soc. ~· Zool. D' Acclimat 4: 
578 - 581. .. 

33. GUILLOT, C. 1980. Entomology. Plenum Press. USA. 729 págs. 

34. HASKELL, P. T. 1957. Stridulation and its analysis in certain 

Geocorisae (Hemiptera, Heteroptera). Proc. Zool. Soc. Lond. -

U2_: 351 - 358. 

35. HERNANDEZ, F. 1649. 11 Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesau
rus seu Plantarum, Animalium, Mineralum Mexicanorum". Roma, 

36. HERNANDEZ, M., A. CHAVEZ Y H. BOURGES 1977. Valor nutritivo

de los alimentos mexicanos. Inst. Nac. de la Nutrición. México 

37. HUNGERFORD, H. B. 1920. The biology and ecology of aquatic and 

semiaquatic Hemiptera.~ ~· Sci. Bull. T.!!_ 341 pp. 

38. 1924, Stridulation of Buenoa limnocastoris 

Hungerford and systematics n~tes on the ~of the Oouglas 

region of Michigan, with the description of a new form. ~· 

8!!· Soc. Amer • .!.?.: 223 - 227. 

39. 1933. The genus Notonecta of the world. -

~· ~ Sci. Bull. D_:5 - 195. 

40. 1948, Corixidae of the Western Hemisphere. 

Univ. of Kansas Publ. USA. 827 pp. 



41. HUTCHINSON, G.E. 1931. On the occurrence of Trichocorixa Kir-

kaldy in salt water and its zoo-geographical significance. Amer. 

Nat. ~: 573 - 574. 

42. JACKSON, L. L. and G. J. BLOMQUIST 1976. Insect waxes. In ~
rnistry and Biochemistry of natural waxes. Kolattukudy. Elsevier 
Sci. Publ. Co. Amsterdam. 201 - 233. 

43. JANSSON, A. 1972. Mechanism of sound production and Morphology 
of the stridulatory apparatus in genus Cenocorixa CHemiptera: 

44. 

Corixidae) Ann. Zool. ~ 1:120 - 129. 

1979. Reproductive isolation and experimental hy-
bridization between Artocorisa ~ and ~· germani (Heterop

tera, Corixidae). ~· ~· ~ !§_:89 - 104. 

45. LARSEN, O. 1938. Untersuchungen Uber den Geschlechts apparat -
der aquatilen Wanzen. Opuscula Entomol ~· !:479 - 495. 

'16. LESTON, D. 1955. Miscellaneous biological notes on British Co

rixidae and Notonectidae (Hem.). 
1
Entomologists Monthly ~· .2..!: 

92 - 95. 

47. LESTON, D. & PRINGLE, J. W.S. 1963. Acoustical behaviour of 

Hemiptera. In: BUSNEL, R.G. Acoustic behaviour of animals: 
Elsevier Co. Amsterdam. 391 - 411. 

48. LOPEZ, T. A. 1974. Contribución al conocimiento de la ecología 

del Ex-Lago de Texcoco. Tésis Profesional. Fac. Ciencias. UNAM. 

49. MANUAL DE PRACTICAS DE BROMATOLOGIA, 1975. Fac. de Medicina Ve
terinaria y Zootecnia. Depto. de Nutrición Animal. UNAM. 

50. ODUM, E.P. 1959. Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders. USA. 

546 PP• 

51. OLIVARES, R. B. 1965. Observaciones faunísticas de los corí
xidos (Hemiptera:Corixidae) del Lago de Texcoco y-algunas pro

piedades fisico-químicas de las aguas del mismo. Tésis profe
sional. Fac. Ciencias. UNAM. 74 págs. 

52. OLOFFS, P. C. and G. G. E. SCUDDER 1966. The Transition phe

nomenom in relation to the penetration of water throug the cu
ticle of an insect, Cenocorixa expleta (Uhler). Can~· Zool . .!!.!!,: 
621 - 630. 

111 



53. PAJUNEN, I. V, 1977. Population structure in rock-pool Corixids 

(Hemiptera, Corixidae) during the reproductive season. Ann. Zool. 

~· ~: 89 - 104. 

54. PHILLIPS, J. E., ET AL 1978. Hechanisms of ionic and osmotic -

regulation in saline-water mosquito larvae. In: Comparative Phy

siology: water, ions, and fluid mechanics. Cambridge Univ. Press. 

Cambridge. 151 - 171. 

55. POISSON, R. 1935. Les Hémiptéres aquatiques (Sandaliorrhyncha) 

de la faune francaise. ~'!· ~ ~ ~· Et. Gen. 71_(2): 480. 

56. 1938. Les micronectcs de le regían Malgachi (Hem.) 

Rev. ~ .!:'.!!!.· §_(5) :135 - 145. 

57. POPHAH, E. J. 1941, The variation in the colour of ccrtain es

pecies of Arctocorísa and its significance. ~· Zool Soc. Lond. 

ll.!:135 - 172, 

58. RAHOS-ELORDUY, J, 1982. Los insectos como fuente de proteínas 

en el futuro. ed. Limusa. México. 144 págs. 

59. RAHOS-ELORDUY, J, ET AL 1984. Protein content of sorne edible 

insects in Hexico. ~· ethnobiol. ~(1):61 - 72. 

60. S.A.R.H. sin Fecha. Comisión del Lago de Texcoco. Proyecto Tex
coco. Resultados a 1983. 

61. SCHALLER, F, 1951. Lauterzeugung und lfürvermtlgen von Corixa -

(Callicorixal ~(L.). Zschr. VerBl. Physiol. ~: 476 - 486, 

62. SOUTHWOOD, T. R. E. & LESTON, D. 1959. Land and water bugs of -

the British Isles. F. W. and Co. London. 436 pp. 

63. THOHSON, H. 1894. Stridulation of ~· ~ Naturalist. l: 
114 - 115. 

64. TRUXAL, F. S. 1953. A revision of the genus ~· !:!!!.!Y· 
~ .§.Sl • .!!.'ill.· l§_: 1351 - 1523. 

65. THORPE, W. H. 1950. Plastrón respiration in aquatic insects. 

fil2!. ~· 1,!!: 344 - 390. 

66. VON HITIS, H. 1936. Zur Biologie der Corixiden. Stridulation. 

~· Horphol. Okol. 1º_:479 - 495, 

112 



67. VAN GINNEKEN, 1974. "Mexican Income Distribution within and --

Urban Areas". ~ Distribution ~ Employment Programme. 
Working Paper. Ginebra. 2-23 pp. 

6B. USINGER, R.L. 1956. Aquatic Insects 2!'_ California. Univ. of 
Calif. Press. USA. 506 pp. 

69. WEBER, H 1933. Lehrbuch ~ Entomologie. Fisher Verlag. Jena' 
726 pp. 

70. WIGGLESWORTH, V.H. 1945. Transpiration through the cuticle of 
Insects. J. Exp. Biol. 21: 97-114. 

71. WILLIAMS, C .M. 1967. Third-generation pesticides. ·~. !\!!!• 
!!.!' 13-17. 


	Portada
	Índice
	Resumen
	I. Antecedentes
	II. Intoducción
	III. Generalidades de las Zonas de Estudio
	IV. Material y Método
	V. Resultados
	VI. Conclusiones
	VII. Literatura Citada



