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Simbolog1a y Abreviaturas 

x = Promedio 

~ Error Estándar 

g Gramo 

g.s.s. = Gramo de Suelo Seoo 

g.p.f. Gramo de Peso Fresco 

Jll = Hiorogra•o 

µorg/g . s.s. Microorganismo por gramo de suelo seco. 

D = D1as 

K Capullos producidos 



I. RESUMEI~ 

Fontoscolex coretnrurus es un Ol19oqueto que al 

igual Que ott 'OS mL•.cnos organ1s:mos perteneciente!! a :;u 

grupo L contr ibuyen de torma 

conservac16n de las cond1c1ones del 

de suelo al cult1 ·,,·o en zonas 

i moor· tan te en la. 

:;ueloj 

trop1cale: que :;on 

abandonadas desp u és de t r e5 o c uatro cicl o s a gr ícolas 

con 5Lt consecuente deterioro. especie mencionada 

na.bita suelos h0medo5 tropicales aportando sustrato& 

por la m1c r ofl ora 

y que esta utiliza en las proce:;os de m1neral1zación y 

hum1iicac1ón de la ma ter ia org~n1ca del SLtel '?_j 

Se conocen mucnos aspectos de la fis1o lo9ía de 

Pontoscole x coretnrurus como los cor1·espond1ente: a su 

d1stribuc16n y abundancia, pot· lo que en el ore:;ente 

traba.Jo se pretende conocer· :i.lguno: :i.soec tos 

rela c ionados con ecoti;;i olo9 !a del 

c ontribu yendo c:on la in t'o1··m:<.c ion g.:ne1· :i.da ret'erente al 
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efecto que tiene la di:m1nuc1ón de la act11idad 

microbiana del :;uelo :;ocre el con:;umo de 

incremento de pe:o y fecundidad de la e:pec1e. 

Se oo:;e1· v6 que t:..2,_ :uelo al t1·ans1 tar· por el tubo 

diqe:tivo de F'on tosco le ;., corethr·urus 

mod1ticac1ones importantes en las c ono1c1ones quími c a s 

>' b ioqu Ímica: ~ 

La dism1nuci6n en la act1 ·,1daa de la micr ·ol'lora 

provoca un incremento en la inge:;tion de l :uelo, además 

de generar una mayor oioma:a en relación al cult1 10 

testigo, como :;e pudo obser v ar en la cuant1ticac16n de 

carboh1drato:, compue:cos pepc!oicos y acioos urdnicos 

que :;on un refle.10 de acti~1oao catalítica ae la 

m1crot'lora al incorpo t•ar la: :ec1·e:1one: p1·odL1c1da: 001 · 

la especie a :;u: c1c10:; metab6licos. 

Los resultado: aqui obten1do: incli nan a pensar en 

la.L:..>·~ istencia oe una r elación mu.tual i:;ta 

especie y la m1c1•oflora del 5Ltelo -=.J 

entre esta 
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11. INTRODUCCION. 

En las regiones tropicales existe la necesidad de 

incorporar nuevas extensiones de tierra para hacer uso 

permanente del recurso suelo, <Gómez Pompa, 1976>. 

corethrurus ~abita suelos húmedos tropicales aportando 

sustratos de tácil asi•ilación para la •lcrotlora y su 

acción es importante en los procesos de mineralización 

y humiticación de la materia orgánica del sue1 c::J 

Los procesos de mineralización y huatticaci6n •• 

atribuyen a los •icroorganisaos del suelo, estos son 

capaces de llevar a cabo toda clase de transfor•aciones 

qulmicas en condiciones aabientales auy variadas; por 

otra parteJ.!.as lombrices distribuyen continuaaente lo• 

sustratos energéticos que los aicroorganismos 

sintetizan a partir de los componentes de la materia 

orgánic~ <Burges y Raw, 1971 > 

l_Las lombrices de tierra, realizan actividades de 

gran importancia en el suelo. Por medio de la acción 

mec.tnica forman galerlas, au•entando la superficie 

de contacto que se desarrolla entre la atmósfera y el 

suelo aereándolo acelerando los interca•bios 

h1dricos1 ayudan a homogenizar el perfil del suelo al 
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transportar particulas de horizontes profundos a la 

superficie y a la inversa por medio de •us heces, 

también llamadas turriculos, por lo que aceleran la 

descomposición y mineralización de la •ateria orgánica..:J 

~stas actividades realizadas por las lombrices son de 

gran importancia para la génesis y conservación de los 

suelos, siendo considerados como agentes 

insustituible• en la conservación de la estructura de 

este ambiente y del control de la diná•ica de sualo._L 

<Lavel le, 1Q81a). 

L Bouch6 < 1Q77) estableció para las lo•brices 

terrestres una división ecoló&ica en función de •u• 

adaptaciones •orfofisioló¡icas, de sus distribuciones 

espacio-temporales y de sus ciclos de vida, 

reconociendo tres categorias. El primer tipo son los 

epigeos, viven entre la hojarazca alimentándose de 

el la, son estrate¡as del tipo "r". El segundo tipo son 

los endógeos, viven dentro del suelo y comen tierra. 

· Lavel le <1Q7Q, 1Q81a, 1Q81b> subdivide a los endógeos 

en tres categor1as, de acuerdo a la riqueza de materia 

org~nica que inaieren: lo• Polihúmicos, HesohÚllicos y 

Oliaoh(&micos. Y por último los anécicos que se 

alimentan de la hojarasca pero viven la mayor parte del 

tiempo en una red de galeria• que forman dentro del 

suelo, y son estrate¡as del tipo "K~ 
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tL_: eaún Barnes, (1977) las lombrices de tierra san 

organismos que ~struyen sus galerías por intr.oducción 

del extremo anterior mediante la deglución de tierra 

durante su excavación y que con el moco producido como 

r•aultado de desecho forman un revestimiento en las 

galerías, parte de este material eliminado es expulsado 

del tubo como moldes excrementicios, siendo el 

intestino el mayor productor de moco :_) 

~n el intestino de las lombrices de tierra se ha 

observado que existe la misma clase de microorganismos 

que la observada en el suelo, esto explica que la 

microtlora no es alterada al pasar por el tubo 

digestivo de la lombriz en cuanto a variedad se refier~ 

CSatchell, 1967>. 

En muchas investigaciones se ha demostrado que Ja 

población bacteriana de los nidos es mucho mayor que la 

correspondiente al suelo circundante, pero pocas veces 

es posible distinguir si esto deriva de una 

alimentación selectiva de los materiales que forman el 

sustrato para la actividad microbiana o si derivan de 

las cambios que tiene lugar en el intestino las 

lombrices de tierra. CPierce, 1978>. 
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La especie de interés para el presente estudio es 

Pontoscolex corethrurus COligochaeta-Glossoscolecidae>, 

descrita por Müller en 1857, es un organismo Anélido de 

la clase Oligochaeta, presenta unas cuantas quetas en 

cada segmento del cuerpo, su reproducción es asexual 

por partenogénesis y es la única especie de la familia 

Glossoscolecidae que se encuentra en otros lugares 

tuera de América, es cosmopo l ita de distribución 

Pantropica 1, restringida a zonas costeras, y 

posib l emente se origina en algún lugar de América del 

Sur, según Gates C1973> . Los adultos son clitelados 

con longitud de 7 a 10 cm diámetro de 3 a 4 mm, y un 

peso de 600 a 2000 mg . El aparato reproducto r mascu l ino 

está atrofiado. Son de color ama r i l lo crema a gris 

pálido. 

Lave! le, et al C1983a> y Lavelle <1986) observan 

que la actividad mecánica, el crecimiento, la 

reproducción y la mortalidad de la especie Pontoscolex 

corethrurus está estimulada o inhibida por las 
/ 

condiciones fisicoquimicas y biológicas del suelo. L!:a 

presencia de colonias bacterianas en el sustrato, 

estimulada por las condiciones f1sicas del suelo más 

favorables, se desarrolla a costa del •oca producido 

por la lombriz, para después poder tener la capacidad 

de digerir las sustancias complejas de la materia 

orgánica del suelo, C"prlming effect"> la microflora 
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al incorporar las secresiones producidas por la especie 

a sus ciclos metabólicos aumenta su capacidad 

catal1tica favoreciendo la hidrólisis de los compuestos 

húmicos liberando ácidos urónicos, hexosas y compuestos 

pe.ptidicosi los cuales benefician al organismo lo que 

implica una relación aparentementff mutual ista_:J 

La finalidad del presente trabajo esi contribuir al 

conocimiento de la relación que guarda la microflora 

de} suelo con la especie interpretando el efecto que 

produce la disminución en la población de la microflora 

del suelo sobre la ingestión de tierra, el incremento 

de peso y la fecundidad de la lombriz mencionada. 
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111. ANTECEDEhlTES. 

Los traca.Jo: rea.l 1 za.dos con lo1nbr1ces ae t ierTa en 

paises tropicales y templados. en su mayorCa con alto 

desarrollo inau5t r 1al como Jap6n. E:t a do: un1aos, URSS, 

ln9laterra y Ft·ancia han sido orientaao con t1nes 

aqron6m1cos y comerc1ale5 1Edwars y Loft y , 19771. Estos 

autores refieren que las lombrices de tierr• son 

emplea.das en la al1mentac16n humana y animal por sus 

contenidos proteicos. como sucede en hlueva 2elanda, 

Jap6n. el sur de Africa, Nue va Guinea pot' tribus 

nati vas, además en sociedades primiti vas son u tilizadas 

con fines curativos en algunas entermeoaoes. 

Los est udios realizados con estos orqanismos ~on 

vastos y var · iaoos, uno de los traoaJOE más antiquos es 

el de Oarwin en 1881, sin emoarqo e Kiste poca 

inro r mac16n acer·ca de como inter· ac túan la;; especies 

qe6ta9as con la m1crotlora del suelo para llevar a cabo 

la e:<plotac16n de las reservas n~m1cas del suelo en 

zonas tropicales nómedas. 

Dentro de lo5 traba.Jos r·ea.l 1 za.aes encontramos el 

de La velle 119751, con la especie M1llsqn1a anoma.la 

(Megascolec1dae1, que p1·edom1na. dentro de la poblac16n 
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de lombrlce9 d• tierra tn la s abana d• Laato e n Coi ta 

de Hartil, Atrica. Ob••rvo qu• •I con•u•o del euelo en 

condiciones naturales ••t• en tunclOn d• la hu••dad, l a 

temperatura y el P••o d•I oraanl••o encontrando que el 

consuao es entr• 3.8 y 9.4 vece• •u propio peeo para la 

po b 1 a c i On de M ......... _ _,aLn'-'-"'o ... 11:11Llwaa. la cual presenta una denetdad 

de 215,000 or11nlsaos, lo• cual•• repreeentan 250 le¡ d• 

pes o tre9co y ademas 

tonelada• de suelo seco por hect•r•a por aAo . 

En H•xico P. cor•thruru• •• abundante, y •• ha 

local Izado en Nayar lt <Teplc y San Bias >, ªª'ª 
California Sur <Hirarlor••• Todo• lo• Santo• y San Jo•• 

del Cabo>, Sinaloa <Hazatt•n> <Eie•n, 1Q001, Ja I l ICO 

<Cuadajaral, Cate• ( 1'173l' V•racruz <La¡una V•rde 1 

<Lavel le, Haury y Serrano, 19811 ¡ Los Tuatlael, 

Guerrero, Taba•co y Chiapas 1 Hontebe I 1 o • 1 zt ta 1 

Fraao•o y Lav•l I•, ad•••• d• •u ublcaclOn •• l\An 

realizado ••ludio• d• su dletrtbuclOn y abundancia, 

citado en l••I• Fra¡o•o <1985>. 

Poptoscoltx cortthruru•, •• una ••p•cle end61•• 

•••ohúalca que •• ha encontrado en pa•tlzal•• del •rea 

de La¡una Verde, Veracruz. lnv••tl¡ador•• del lnetituto 

dt Ecolo¡ia ( 1984)' observaron que la coaunldad dtl 

euelo eeta contoraada prlnctpala•nt• por la poblac10n 
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mencionada, estimando una densidad de 188 indi v iduos 

por m2 y 86 gramos de peso tresco contormando el 70% de 

la 01omasa total de la fauna ed~fica. 

~La ingestión del 

de apro Mimaaamente 300 

SL1e lo en cona i cienes na tut ' a les es 

toneladas por hectárea por aAo, 

la especie se alimenta de suel o con baJO conten100 

que pasar por el tracto d19est1vo 

transforma los compleJos n6micos en elementos s1mo!e~ 

observando un aumento en los h1arosolubles en el 

intestino anterior hasta del 16/. y del 12 . 7~; en la. 

región posterior del mismo <La vel le e=-"t--'a'"' ..... 1., 1983a). 

Barois <1982J por SLl parte reporta QLte l'! l pH del suelo 

al o asa r po r el t r acto digesti vo t iende a la 

neL1tra1 iaad; las modificaciones - , TlSlCOQLllmicas y la 

mez c la en la molleJa e intestino, est{mulan el 

incremento en la acti v 1dao respiratoria de la 

mi c roflora con un rango ae veces en la parte 

anterior aumentando a 1. 69 v·eces en las deyecciones~ 

Baro1s (1982), Baro l s e~t~~ª~l~· (1983 1 , y Barois y 

Lav e 11 e ( 1986 ! , E_ug i eren que la actividao microbiana 

primero es fuertemente estimulada por las condiciones 

físicas del suelo, incrementadas costa de lo& 

mucooo l i sacáridos prod UC ldOS par· la lombriz, quien 

tien e l a capaci aaa de d1qer1r los compleJos orgánico& 

del suelo en s u oenet ic 10 .j 
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En apo y o a esta teor1a Ranqei {en prensa! real 1 :::6 

un estudio de l tracto digestivo de f- ·onto:;c ole:-< 

coretn rurLts poniendo en e v idencia con técnicas 

n i.s toQu Ím icas bioQu{micas compuestos oe naturaleza 

g l icocon JLtqada en las secres1ones QLle proouce el 

organismo. refiriendo Que se trata de Qli c aproteínas de 

tipo fucomucina, y un compuesto de naturaleza similar a 

los glicosaminglicanos. 

coretht 'urus e;: un 01 iqoQLteto oe interés par su 

, 
c aracter c osmopolita <Gates, 19T:..1 así como por su 

c apacidad de colonizar habitats donde las condiciones 

naturales nan sido alteradas , como es e l caso oe Lag u na 

Ve r de Ve racruz !Ins t ituto de Ecoioqia, 1 9 84 ) y las 

zon as pertu r bada$ del ChaJul, en la. Se 1 va. Lacandona, 

Chiapas \ Frago so , 1985 1J 

!;_atcnell 1196 7) encantr6 q u e la mic roflora de l o s 

e xcrementos de l o mbrices de ti e rra era ma yor que la del 

sue lo no consumido, sin sabe r Que era la cantidad o la 

c alidad del suelo consumida 1 a. que p rovocab a este 

aument o . 

r arq 1_1em.ad a y Asakawa 

especie E· 
mi c robiana en el 5Lle l O 

( 1981 i l aose r· varan que la 

aumentaba la pool a c i6n 

cansL1m1d o en una . .l. r e q i ._,n 



amaz6nica, encontraron 

microorqan 1smos de 

o e yec c iones . j 

2 a 5 

que la. lombriz aporta 

veces por· medio de sus 

L E :: perimentos recientes en l a India 

que l a b acterizaci6n del suelo con 

han demostrildo 

Azotobacter y 

e :: c r e ciones de lombrices de ti er r a. proporcionan 

condiciones fa v orables para. el desarrollo y la 

actividad del mismo;} 

En Mé x i co las lombrices terrestres han sido poco 

estudia.das se tienen regist ros de 60 especies mientras 

que en la India son 5l)(J especies \ Fraqoso , 1 9851. 

Además e:< is ten a lgunos traba Jos sobre protozoarios 

parásitos de lomb r ices terrestres l Méndez-Franco y 

LOpez-Ochoterena., 19771 . 

Debido a la escasa informaión que e x iste en la 

relación que guarda la mi cro fl ora del suelo Junto c on 

la lombri z de t i er ra F._·-=·--=c,_,o=-r-=eo..t=h,_.t_' L:.:t_,_r_,L,,_t=s r ealizó e l 

presente traba.jo. 
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IV. DESCRIPClON DE LA ZONA úE ESTUDIO. 

El paraje de Laguna Verde , Ver., •e localiza en 

una zona de cl i ma tropical húmedo en la reg16n del 

golfo de H•xico. Comprendida entre lo• J.9°4.3'36" de 

latitud norte y 9s•23•43n de longitud oe•te. La zona de . 

colecta •• un pastizal en el km 22 a 800 msnm cercano 

al poblado denominado "Plan de las Hayas" situado a 3S 

Km del borde del mar, el terreno •• eleva gradua lmen te 

desde la co•ta transportAndose por terracer 1a, e l ' 

relieve del 6rea •• ba•tante desigual, •• compone de 

cerro• y ramal•• volc6nicoa que torman parte d e la• 

estribacione• de la Sierra Hadre Oriental. lLavelle, -..!.. 

ah. 1981> 

Reyes-Ca•tillo, 

<Figura 

J.IHS L 

1 Toaada de Halttter 

La geomortología del 6rea de Laguna Verde, Ver., 

es variada, existiendo lomerlos de diversas pendientes, 

llanuras, cañadas, adem6• de zona• de montaña, lo que 

proporciona la tormac16n de un mosaico de habltats 

tanto naturales, así como moditicados por la acción del 

hombre originados a lo lar¡o de 100 años de actividad 

productiva de la zona, lRangel P. en p.ren•a1. 



14 

La geolo¡ta del ~rea presenta una gama amplia de 

rocas de diferentes tiempos geológico• asl se tiene 

zonas de basalto que contorma acantilados, cenizas 
• 

volcAnicas y aluviones producto de depósitos recientes 

tian1el P. en prensa1 . 

El suelo con el que se trabajo, presento las 

si¡uientes caracteristicas¡ de•arrollado por la 

• interperizaci6n del material parental de origen 

bas•ltico y andesltico; en general son •uelos poco 

profundos de permeabilidad lenta a moderada. El al to 

contenido de arcillas expandibles, lo hace un . suelo muy 

pe1ajoso cuando est• hó.aedo y •uy duro cuando est6 

seco, adhesivo y pl•stico. lLavel le, et a 1 • , 1981 1 

Ran1el P. en pren•aJ. 

El clima en la re1iOn de Laguna Verde presenta una 

temperatura media anual de 2s•c, siendo la temperatura 

la mtnima de 1s•c. La 

precipitación media anual es de 1500 •m en el litoral, 

au•entando con la altitud llegando a 1800 mm en las 

inmediaciones de los 800 metros sobre el nivel mar. La 

temporada de lluvias comprende de mayo a noviembre, 

pero durante la temporada de sequla que se extiende de 

diciembre a mayo, se presentan lluvias acompañantes de 

los frecuentes trentes de masas polares, tGarcla, 

H170J. 



15 

La vegetación primaria que se desarrolló en la 

zona corresponde a un "encinar de mediana altitudtt que 

se caracteriza por la presencia de Quercus oleoides 

lOómez Pompae :~t~·~-=ª~l~·~• 1972J . Actualmente se observa un 

pastizal inducido que puede ser con~iderado como una 

fase sucesional caracterizada por la presencia de 

Panicum maximum Jacq., una especie de Paspalum y Aldana 

dentata; entre otras. <Ran¡¡¡el y Rochin, 1986J. 

Los suelos pertenecientes a esta unidad son 

utilizados en la producción de pastos; una extensión 

muy reducida es utilizada para la agricultura de 

temporal produciendo maiz para forraje y consumo 

humano. CRangel P. en prensa). 
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V. 11ETODOLOG1A. 

Las lombrices se ootLh' leron por el método de 

e :·( tracci6n manual directa, el suei.o emple·ao o provino de 

los primeros 10 cm de profundidad y tue secaao a l il 

sombra, pulverizado y tamizado. 

Para disminui r la acti v idad de la microtlora del 

suelo se emplearon dos métodos 

previ os a cada cambio de cul t i vo. 

El primer método de esterilizacidn se r eal1z6 en 

un autocla v e vertical marca "AESA'' modelo CU-250 a l~ 

libras/pulg 2 de presion durante 2 horas, la tierra se 

introduJo en un recipiente metálico cerraoo para e v itar 

el humedecimiento del suelo. El segundo método de 

esterilización se efectuó en una es tu ia marca ·'MAPSA " 

modelo HOP 1334 a 250"C ourante 2 horas. El suelo para 

el cultivo control no rec1010 t r atamiento alguno. 

Gaviño, et al., \ 197 5 1 mencionan estos metooo·s de 

esterilización como principales y mis comunes. 
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Se evi t6 el uso de otros m~todos de 

esterilización, tales como el empleo de cloruro oe 

metilo o penicilina, ya que podrian afectar la 

acti v idad de los organismos en estudio como es el caso 

del enterobacterin que reduce la sobrev ivencia de la 

lombriz en un 50% du r ante 45 días, los hongos se 

i ncrementan de 300 a 5 00% , e influye sobre las 

propiedades del suelo alterando el pH, tosta tos 

m6v i les, humus y la cantidad de nitrdqeno del suelo, 

lAtlav in yté, et. al. 1982 ) . 

Se establecieron 12 lotes e xpe r imentales, da los 

suelo cuales, 5 correspondieron al cultivo del 

esterilizado en autoclave. 5 lotes se emplearon con 

suelo este r ilizado por estufa y 2 lotes cont ro l. 

Al realizar los cambios del suelo se trato de 

mínimizar la contaminación de los cultivos , 

ester1lizanoo el mismo d{a, y realizando cambios 2 

veces por semana, durante los 4 meses oe e xperimento. 

El suelo fue humectado al .30i~ cercano a la 

capacidad de campo y es la humedad en la que ~ 

corethrurus registra acti v idad Óptima con una tasa de 

crecimiento diaria positiva, Lavelle y Cruz, l19821. 
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El suelo ya humedecido con agua esterilizada, fue 

forzado a trav6s de un tamiz de abertura 1.68 mm !malla 

1 o) para obtener una e~tructura nomoqénea que nos 

permiti6 separar eficientemente las oeyecciones 

producidas por los organismos. 

Los cultivos se prepara r on con el suelo 

prev iamente humeoecido colocando 300 g de tierra en 

caJas de pl,stico con medidas de 1 2 cm de largo por 11 

cm de ancho y 6 cm de altura. 

Las lombrices se pesaron y fueron •grupadas en 

con Juntos 

ca Ja. 

de 4 organismo~ de peso s1m1lare s en caoa 

Óurante cada camoio de culti~o se pesaba una por 

una, para obtener el peso por organismo , y despul!s 

determinar los pesos promed io para cada lote, las caJ as 

se lavaron y se limpiaron con alconol al/0 0% . 

Las caJas fueron cerradas para evitar la péroioa 

de numeoad y la entraoa de microorganismos que puo1esen 

contaminar los cultivos, enseguida fueron i ntroducidas 

en una estufa de cultivo con temperatura constante 

dentro de.l rango óptimo para el desarrollo del 

organismo !entre 23.8" y 29.7"C> reportado por Pineda y 

Hernandez, \ 198.31. 



El incremento de peso del organismo fue 

determinado por la formula: 

f'f-f' i 

!::. F-' i'.tD= ------- I D X 10•) 

f' i 

Dondez 

f'f= f'eso final 

F·i= Feso inicial 

D = d1as 

bF-'= incremento de peso 

La reproducción se determinó pot· el 

ca.pul los encontrados en ca.da cambio o e SL•.elc., en t re 

los mg del individuo y entr·e el liL11r.er · ·.:. ae día:. 

Durante c .aaa c.:.mo 1 0 i a.s aey ecc.1one ::. Tueron 

separada: Ge l suelo no ing e rido, secanoolas a o0 'C por 

espac io de 48 horas. una ve z secas fueron pesadas, y a 

parcu·· de estos pe:os se oe ·termino el consumo de suelo 

diario por gramo de peso fresco del organismo. 

Las de yecciones =ecas se emple::.r·on para el 

an~. l is1s de matet· 1a orgánica n1drosoluble. 

realiza pesanaa 1 gramo de suelo que :E· :.yreqa a 11:• ml 
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de agua destilada, se calienta la mezcla a bú"C por 

espacio ae una hora, con a9itacion constante, se 

centrifuga a 3000 rpm durante 1~ m1n., ;;e 11ltra, 

posteriormente se deseca al 
, 

vac10 y tinalmente se 

rehidrata con agua destilada a un volumen final 

conocido para la determinación de los pa.1·ámetros 

bioqufm1cos 1Rangel com. personal ! . 

El extracto hiarosoluble del suelo se empleo para 

realizar la cuant1ticoac1Ón de los componentes 

bioqufm1cos que a. continuación se mencionan: 

-Carboh1dratos totales por el método de Orcinol 

IMontreuil 1963). 

-Determinación de compuestos peptÍd1cos mediante 

el uso de reactivo de Fol1n ILowry et al. 19511. 

-Determinaci6n de ~cides ur6n1cos por el m~todo ae 

8itter y Muir 11962! 

Los análisis t1sicoquí'micos que se realiza1·on con 

el suelo no consumido y las deyecciones son las 

siguientes: 

-pH por el métoao del potenciometro, relac16n 

suelo-agua 1:2. 1Soil keaction Committee, 

Intern., 193(il. 
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-Capacidad de intercambio catiónico por el método 

de Varsenato. EDTA 1J~ckson,19821. 

-Calcio y Magnesio intercambiables, por el m6toco del 

varsenato, Jackson, 19821. 

-Materia org,nica por el método de Walkley y 

Black. 119.34!. 

-Nitr6geno tota l por el métod o de Micro-KJendanl. 

\AOAC Offic1al Metnods of Analysis, 19841. 

Al suelo testigo además de las determinaciones 

fisicoqu(micas realizadas a las deyecciones se le 

determinaron los siguientes pa r ,metros: 

-Textura por el mdtodo de bouyoucos, \19511. 

-Densidad real por el método del picn6metro. 

-Densidad aparente IDominguez y Agu1lera, 19851. 

-Color del suelo mediante las tablas de Munsell. 

\Munsell So1l Color Chart 1954). 

-Capacidad de campo. \Determinado en el centro de 

edafologia del Colegio de Posgraduados de 

Chapin90 1. 

-Punto de marchitez permanente. (de terminad o en el 

centro de edafología del Colegio de Posgraduados 

de Chapingo >. 

El conteo total microbiano se realiz6 por el 

método de placa-agar E. 1971) en el suelo 

test i c;¡o, suelo e~t.er1lizado en autoclave, s1.1elo 
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esterilizado en estufa, y en los turr!culos obtenidos 

en cada lote experimental, empleando un contador de 

colonias 

Quebec. 

bacterianas American Optical, Darkfielo 



24 

RESULTADOS: 

1. HICROFLORA DEL SUELO: 

El método empleado para el conteo total microbiano 

arrojo resultados importantes. 

Se encontró disminuida la microflora en los dos 

métodos de esterilización, sin embargo solo uno de 

estos dejo ver el desarrollo del organismo, al ser 

cultivados en este suelo estéril, y tue el de 

autoclave. Al observar que el suelo esterilizado por 

estufa presenta 317 187 microorganismos por gramo de 

suelo seco < µo r g / g . s . • . > , mientras que en el suelo 

000 µorg1g.s.s. estéril por autoclave es de 1 665 

siendo estos valores representativos con el 11.39% y el 

59.8% respectivamente en relación a la tierra no 

tratada que presento 2 783 437 µorg/g.s.s. 

Los turriculos que depositaron los organismos en 

los cultivos también sufren moditicación en las 

poblaciones de los microorganismos encontrando, que 

para los cultivos testigo sus valores son de 5 162 

187µ.org/g.s.s. 

con respecto al 

deyecciones de 

lo que representa un aumento del 110% 

suelo no consumido, mientras que las 

los organismos encontrados en suelo 
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por autoclave muestran incrementos hasta del estéril 

266.4~ con respecto al núme r o de microorganismos 

encontrados en el suelo estéril. (Figura 2 J . 



6X1<:/J 

conteo total de 
microorganlsmoslg suelo 

3 X HÍ' 

1 X 1cF 

o 
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fig . 2 Conteo total microorgaRismospor- 9 - de suelo 

encontrado · en suelo y turriculos para los 

diferentes cultivos. 
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2. CONSUMO DE SUELO. 

El consumo de suelo por la lombriz de tierra 

Pontoscolex corethrurus en la primera tase del cultivo 

presentó una serie de cambios que posteriormente se 

normalizan. Se observó una tendencia . a incrementar el 

consumo durante el primer mes, llegando a un promedio 

de 3 . 0 g. de suelo los organismos del cultivo testigo y 

3.8 g. de suelo1gramo de peso tresco l g. p. t. ' del 

organismo para los cultivos en autoclave; sin embargo 

posteriormente, los organismos de l cultivo en suelo 

esteri l izado por autoclave continúan aumentando este 

consumo con pequeñas variaciones llegando a ingerir 

hasta el final del cultivo 4.3 g.s.s;g.p.t. de lombriz 

l Fig. 3 Tabla 1 J. 

Los organismos testi¡o por su parte tiende a 

estabilizar el consumo del suelo con valores cercanos a 

los 3 ¡ramos. 

El consumo del suelo de los organismos cultivados 

en suelo esterilizado por estufa es del orden de l. S a 

4 . 5 gramos de suelo 11eco 1 g.p.t. por lombriz, 

registrándose el consumo mayor al término del cultivo, 
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siendo éste hasta de 4.5 g.s.s. 1 g.p.t.de lombriz en el 

momento en que murieron los organismos de este cultivo. 
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F¡g. 3 Consumo de suelo promedio en función del tiempo. 
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TESTIGO AUTOCLAVE ESTUFA 

FECHA X s X s X s 

17-Nov-BS 3.4 o 2.7 o 1. s o 

29-Nov-85 3.4 0.28 2.7 1. 03 1. 5 0.3 

10-Dic-85 3.8 0.42 2. 1 0.14 2.4 0.6 

22-D1c-85 3.15 0.79 2.62 º·"ª 4.5 0.42 

3-Ene-86 4.12 0.96 3.8 0.94 

15-Ene-86 2.58 0.60 3.12 0.82 

27-Ene-86 2.68 0.51 3.72 0.56 

9-Feb-86 3.3 O.SS 3. 1 0.40 

21-Feb-86 3.25 0.40 4.05 0.67 

4-Mar·-86 2.75 0.21 3.8 o. 14 

16-Mar-86 3.05 0.70 4.35 0.17 

TABLA <IJ. VARIACION PROMEDIO DEL CONSUMO DE SUELO A LO 

LARGO DEL CULTIVO EXPRESADO EN GRAMOS DE SUELO POR 

GRAMO DE PESO FRESCO DEL ORGANISMO POR DIA. 
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3. PESO PROMEDIO 

El peso proaedio de la lombriz mostro en el inicio 

del cu 1 ti vo una tendencia a increaenta r se en 

aproximadamente el 25~ para los organismos presentes en 

el lote testigo, misma tendencia que prevaleció el 

primer mes de cultivo, 

organismos ha•ta valores 

iniciales durante los 

decreció el 

similare• al 

tres meses 

peso de lo• 

de los pesos 

restantes. 

organismos de los cultivos en suelo estéril 

Los 

por 

autoclave durante los dos primeros meses, mantuvieron 

en forma m~s o menos constante su peso, sin embar¡o en 

e 1 tiempo restante del cultivo se obse r vó que estos 

fueron incrementando paulatinamente su peso llegando a 

ser este incremento en Ja tase final de l cultivo, 

ce r cano al 50~ CFig. 4). 

En cuanto a los organismos del cultivo por estufa 

se observa una marcada p@rdida de peso durante los 

primeros 15 d1as ha•ta 1 legar a la muerte de los 

organismos, la tabla de peso promedio muestra las 

variaciones para los diferentes lotes, l Tabla 11 ). 
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fig. 4 Variacion d'el peso promedio d e la lom br iz en func ión 
del tiempo. 
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TESTIGO AUTOCLAVE ESTUFA 

FECHA X s X s X s 

17-Nov-85 800 o 900 o 700 o 

29-Nov-85 800 51 861 80 674 54 

10-Dic-85 840 51 836 61 520 62 

22-Dic-85 927 24 755 74 270 80 

3-Ene-86 1018 31 866 38 

15-Ene-86 967 37 936 25 

27-Ene-86 835 52 993 47 

9-Feb-86 757 32 1046 32 

21-Feb-86 790 33 1150 39 

4-Mar-86 807 58 1151 41 

16-Har-86 829 65 1152 43 

TABLA <11). VARIACION DEL PESO PROMEDIO DE LOS ORGANISMOS 

A LO LARGO DEL TIEMPO DEL CULTIVO EXPRESADO EN mg DE 

PESO FRESCO. 
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4. INCREMENTO DE PESO POR CIENTO POR DIA 

El incremento por ciento por día l A P" l ú 

presenta variaciones porcentuales por medio del peso de 

los organismos a lo largo del cu l tivo, y nos pueden dar 

una idea más clara de l estad o fisiológico del 

organismo, de esta torma se puede observar un periodo 

de adaptación de los individuos a las nuevas 

condiciones ambientales a las que fueron sometidos. 

<Fig 5 y Tabla 111>. 

Analizando en forma particular cada uno de los 

lotes se tiene que el testigo en e l p ri me r mes p res enta 

un marcado incremento en su peso hasta valores 

cercanos al 50", sin embargo a partir de esta techa las 

variaciones tueron negativas manitestándo una tendencia 

al equilibrio para obtener al 

incremento real de peso del ª"· 
ti na 1 del cultivo un 

Los organismos cultivados en suelo esterilizado 

por autoclave sutren fuertes variaciones porcentuales 

negativas de peso durante los primeros diez d1as de 

cultivo, llegando a reducir su peso hasta en un 37" 

aproKimadamente. Sin embargo en el tiempo subsecuente 
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los organismos van teniendo variaciones porcentuales 

promedio positivas siendo estas más o menos uniformes 

obteniendo al final un incremento del 28~ lFig. SJ. 

Finalmente en cuanto al cultivo de organismos, en 

suelo procesado en estufa, únicamente sufrieron 

variaciones negativas teniendo como resultado la muerte 

de los organismos tFig. 3J. 
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fig . 5 Variac ion porcentual promedio del peso de los 

organ ismos a lo largo del tiempo . 
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TESTIGO AUTOCLAVE ESTUFA 

FECHA X X X 

17-Nov-85 o o o o o o 

29-Nov-es 16.5 5 -25 5 -36 10 

10-Dic-85 34 6 -37 5.5 -75 5 

22-Dic-85 47 10 -23 7.5 -98 1 

3-Ene-86 42 8 -18 4 

15 -Ene-86 31 9.5 -14 5 

27-Ene-86 28 6 -3 2 

9-Feb-86 33 12 -0.09 0.5 

21-Feb-86 18 7 5 

4-Mar-86 11 5 8 3 

16-Mar-86 8 6.5 21 5 

TABLA llll1. VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO DEL PESO DE 

LOS ORGANISMOS A LO LARGO DEL TIEMPO DEL CULTIVO. 
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5. PRODUCCION DE CAPULLOS Y REPRODUCCION 

Resulta de interés hacer un seguimiento de la 

producción de capullos, ya que en cierta torma esta 

producción puede ser el reflejo de la conversión de la 

materia orgánica ingerida en biomasa, as1 tenemos que, 

no existen diterencias marcadas en cuanto a la 

producción de capullos entre los dos lotes de cultivo 

en los cuales se registró producción, aunque se observa 

una 1 i gera tendencia a incrementar la producción en 

los organismos de cultivo en tierra estéril, esta 

diterencia se hizo notar al tinal de l cultivo. lFig. 6 

y Tabla IV,. 

Al igual que en el resto de los parámetros, se 

observó al principio un periodo de adaptación. Para los 

organismos del cultivo en suelo estéril la producción 

tue de cero durante la primera semana, mientras que los 

organismos del testigo produjeron 0.16 número de 

capullos1g.p.f.org.1dia. durante el mismo tiempo. Sin 

embargo el cultivo testigo desciende la producción de 

capullos a valores que fluctúan entre 0.016 y 0.16 

número de capullos1g.p.t.org.1dia. En los organismos 

cultivados en suelo estéril por autoclave siempre 

marcó una tendencia ascendente llegando a producir 



hasta 0.199 número de capullos 1 g.p.t.org. 1dia. En el 

cultivo por 

capullos. 

estufa no se observó producción de 

La fecundidad se determinó , c onsiderando e l número 

de ca pu 11 os p r- oducidos 

px-esentes y el tiempo de 

siguiente fó x- mula: 

por- el númer·o 

x-ep rodu cc i 6n. 

de adultos 

Ap l icando la 

F= t--- - -------- - / 1 dias >l365 dias> 

1 adultos 

Donde: 

F Fecundidad 

K Númex-o de capullos 

Se observa que los cultivos de suelo procesado en 

estuta no presentan producción de capullos. En los 

cultivos en 

fecundidad 

suelo 

de 

capullos 1adulto 1año. 

procesado por autoclave, la 

los organismos es de 4.3.50 

Casi el doble de la cifra de los 

organismos testigo quienes presentaron una tecundidad 

de 24.68 capullos1adulto1año, lo que sugiere que los 

organismos del cultivo por autoclave presentan una 



mejor eticiencia para el aprovechamiento del suelo 

consumido, esto quizá es contribución de la actividad 

microbiana en el suelo con bajos 

orgánica hidrosoluble. 

contenidos de materia 
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de peso fresco del organismo por día. 
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TESTIGO AUTOCLA VE 

DIAS ~E CULTIVO D K # cap. 1 gpt.o r g 1D K # cap . 1 gpt . org 1D 

17 - Nov-85 o o o o o 

29-Nov-85 12 4 0.16 o o 

10-Dic-85 24 14 0.036 12 0.12 

22-Dic-85 36 9 0 .020 23 0.026 

3-Ene-86 48 9 0.021 27 0 . 029 

15-Ene-86 60 8 0.021 37 0.037 

27-Ene-86 72 7 0.024 29 0.024 

9-Feb-86 84 8 0.028 25 0.019 

21-Feb-86 96 7 0.030 47 0.045 

4-Mar-86 108 4 0 . 016 49 0.049 

16- Ma r-86 120 3 0.046 23 o. 199 

TOTAL 120 73 0 .402 272 0.548 

X 0.0402 ± 0.004 0.055 ± 0.06 

TABLA (IVi. NUMERO DE CAPULLOS PRODUCIDOS POR GRAMO DE PESO 

FRESCO DEL ORGANISMO POR DIA. 
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6. ANALISIS BlOQUlMICOS. 

a.CARBOHIDRATOS. 

Durante el primer mes de cultivo se p re sentó un 

marcado incremento el conten ido de carboh1dratos en 

las deyecciones del suelo procesado en la autoclave con 

valores que van de 160 µg hasta 317 µg 1 g.s.s . as1 como 

en los testigo que presenta ron valores si•ilares que 

van de 167 µg hasta 210 µ¡;g . s.s. r·especttvamente, 

estos se comportan de manera similar y se mantienen 

estables desde el primer mes de cultivo hasta el f 1nal 

del mismo. CFig. 7> 

El contenido en las deyecc i ones provenientes del 

cultivo en suelo estéril en autoclave es de :288 

µg 1 g.s.s. siendo este valo r ap roximadamente 80% mayor 

que el contenido encon trado en las de y ecciones del lote 

testigo. Sin embargo en ambos casos estos valores son 

mayores, que el contenido de carbohidratos de la tierra 

no consumida que presenta valores de 156.7 

promedio, representando un incremento próximo al 

µg en 

100% 

con respecto a los turrículos del lote estéril, 

mientras que el incremento de las deyecciones del lote 

testigo es apenas cercano al 30%. <Tabla V>. 
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b. COMPUESTOS PEPTIDICOS. 

Los compuestos peptldicos de igual forma que los 

respecto al carbohidratos sufren un aumento con 

contenido encontrado en el suel o no consumido. El valor 

promed i o a lo largo de todo el culti vo en el suelo no 

consumido es 

transcurri r el 

peptldicos en 

de µg 1 g. s.s. 

tiempo de cultivo, 

las deyecc i ones de l 

mientras que al 

los compuestos 

lote procesado en 

autoc lave tue incrementándose desde 23 hasta 43 

µg 1 g.s.s. al término de l cultiv o 

incremento de l 98~ . Por ot ra pa r te 

representando u n 

los contenidos de 

estos compuestos en las d e y e cciones del lote testigo al 

igual que en la s deyecciones e n el lote estéril se 

obser va un incremento aunque meno r con valores que van 

de 25 µg a 34 µg l g.s.s. , siendo 50~ menor que el valo r 

presentado po r el cultivo estéril. lFigura 8. Tabla V>. 
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c. ACIDOS URONICO S. 

Loa ácidos urónicos manifiestan un comportamiento 

contrario al presentado por carbohidratos y compuestos 

peptidi co s para el caso de las deyecciones del cult iv o 

en suelo estéri l, ya que el c ontenido de ácidos 

urónicos de las deyecciones varió de ~o µg hasta 26 

µg / i. s.s. al 

contenido en 

térm ino de l cultivo, 

los turr1culos del 

por otro lado e l 

cultivo testigo se 

incrementaron al inicio de 16 

al término de este. tTabla VJ. 

µg 1g. hasta 26 µg 1 g.s . s. 

Como puede obser vars e en el pr1mer caso hubo un 

decremento, y en el segundo hubo un incremento, en 

ambos casos el contenido de Acidos u róni c os a l tinal 

del cultivo y durante todo el tiempo f ue mayor que el 

r eportado para la tierra no oonsumida, representando al 

final en ambos casos un incre mento del 

aproximadamente. tFigura 9J. 



PROTEINAS CARBOHlúRATOS AC. URONICOS 

(Xilj.lg 1 g1 (Xilµg , g¡ \ X¡ \ µg / g J 

DJAS úE CULTIVO TNC TUA ruc TNC TUA TUC TNC TUA TUC 

17-Nov-85 
29-Nov-85 :24 23 25 165 160 167 20 "º 16 
10-úic-85 23 24 26 169 243 181 18 37 23 
22-Dic-85 23 30 32 146 ¿97 223 20 35 2.6 

3-Ene-86 2ú 36 3,. 165 295 ..:...:.1 17 31 27 
15-Ene-86 2 .. 39 36 l « 7 303 ¿ 37 15 30 2.6 
.2 7-Ene-66 25 « l 35 14 7 301 ..:2J 7 17 26 24 
9-Feb-86 2"' «l '42. 1«9 .j(J¡,¿ 2 30 17 27 25 

21-Feb-86 23 46 3 3 150 303 :-.5 17 ~6 2 8 
4-Mar·-86 2« 4« 3,. 162. 306 ,:17 16 -,-

~ 1 28 
16-Mar - 86 2.3 ,.3 34 165 317 ~ l ú 18 26 26 

PROMEDIO 23.3 36.7 32. l 156.5 26¡;.g 2 16.8 17.5 30.7 24.9 

~ :tl. 33 ±1.28 ±l. 2 ±9. 38 ±3.5 ±2.. 13 ±l. 58 ±1.04 ±1.02 

TUC TURRICULOS CONTROL 
TUA TURRICULOS AUTOCLAVE 
TNC TIERRA NO CONSUMIDA 

TABLA ( VJ. VARIAC ION EN EL CONTENIDO úE LAS úlFERENTES FRACCIONES HIDROSO
LUBLES DEL SUELO INGERIDO Y CONTROL úE LOS úlFERENTES CU LTIVOS. 
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Vll.ANALISIS FISICOQUIHICOS DEL SUELO. 

En la tabla VI y VI 1 se resumen los valores 

obtenidos para los di f eren tes parámetros quimicos y 

tisi cos registrados. En general e 1 cambio más 

significativo que se presenta es en cuanto a la 

capacidad de intercambio catiónico y al calcio 

intercambiable se refiere, tanto en el suelo no 

ingerido, asi como en las deyecciones del testigo, y 

el suelo tratado en autoclave. 

a. REACCION DEL SUELO <pH>: 

La reacción del suelo empleado tiene valores 

promedio como sigue, para los cultivos es moderadamente 

ácida con un valor de 5.62 ± 0.01, mientras que el pH 

en las deyecciones tanto del testigo como el de los 

organismos del cultivo estéril son l igeramente acidos 

de 6.09 ± 0.20 y 6.03 ± 0.30 respectivamente, no 

existiendo diferencias reales de acidez entre las 

deyecciones de ambos cultivos. En cuanto al cultivo en 

suelo procesado por estufa no se registró este 

parámetro por no contar con material 

tal efecto. 

sut ici.ente para 



51 

b. CAPACIDAD DE INTERCAHBIO CATIONICO: 

Como se mencionó anteriormente uno de los 

parámetros que sufre cambios s1gnif 1cat1vos es la 

C&pacidad de Intercambio Cati6nico (CICJ al observarse 

que los valores son mayores en las deyecciones tanto 

del testigo como del cultivo del suelo esterilizado en 

relación al suelo no ingerido, teniendo los primeros 

incrementos en la CIC que tluctua entre 22 y 2 7% con 

respecto al testigo, evidenciando un efecto sobre el 

suelo al pasar por el tracto digestivo de ~ 

corethrurus ttabla VIJ. 

c. CALCIO Y HAGNESIO INTERCAMBIABLES 

El calcio presenta variaciones similares a las 

obtenidas para la CIC, siendo l as deyecciones del 

testigo como el cultivo en autoclave mayores que en las 

del suelo no ingerido, aunque no existen diferencias 

signiticativas entre las deyecciones de 

referidos. 

El magnesio presenta una relación 

los cultivos 

inversa al 

calcio encontrando que mientras el calcio aumenta en 

las deyecciones el magnesio disminuye. 
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PARAHETROS SUELO NO DEYECCIONES DEYECCIONES 
INGERIDO TESTIGO AUTOCLAVE 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 18. 18 ± 0.5 23.99 ± 0.82 22 . 38 ± 0.0.67 
CATIONICO 

meq/100 g 

CALCIO y Ca 8.25 Ca 10. 1 Ca 9.46 
MAGNESIO Mg 7.4 Mg 5.42 Hg 5.94 

meq/100 8 

NITROGENO u" 0.360 ± 0.022 0.322 ± 0.023 0.324 ± 0.0.23 

MATERIA 
ORGAN ICA l ") 7.58 ± o. 2.1 7.26 ± o. 15 7.01 ± o. 18 

pH 5 .62 ± 0.01 6.09 ± 0.20 6.03 ± 0.03 

TABLA lVI>. VARIACION DE LOS PRINCIPALES PARAHETROS QUIHICOS 
DEL SUELO, RELACIONADO CON EL PROCESO DIGESTIVO DE 
Pontoscolex corethrurus. 



Determinación 

Textura 

Densidad Real 
l ¡1m 1) 

Densidad Aparente 
<g 1ml> 

Porosidad l'l) 
lDuchautour, 1978> 

Color del suelo 

Capacidad de campo l"'> 

Punto de marchitez 
permanente l"'J 

pH 

53 

Resultados 

Arena 
Limo 
Arcilla 

2..52 

1. 08 

57.14 

Cat é obscuro 

34.50 

18.35 

5.62 

36 % 
46 % Franco 
18 % 

Tabla VII. Valores de los diterentes par~metros t1sicos 
del suelo empleado en el cultivo de los organismos. 



VII. DlSCUSION: 

Se trató de crear un medio exento de actividad 

microbiana en un suelo tropical, 

laboratorio empleando dos métodos 

en condiciones de 

de esterilización; 

uno por estufa y 

empleado alteró 

otro por autoclave. El primer método 

las condiciones tisicoquimicas del 

suelo y no dejó vivir a las lombrices de tierra por más 

de 15 dias, mientras que el método por autoclave 

permitió seguir el desarrollo de los organismos, bajo 

las 

40% 

condiciones experimental es, además disminuyó en 

la población microbiana del suelo. Dada la gran 

variedad taxonómica y principalmente fisiológica de 

población microbiana, no es la metodologia adecuada 

para medir con exactitud sus poblaciones, más se pudo 

tener una estimación <Clark, 1971). 

fue suficiente para observar cambios 

Esta disminución 

importantes en el 

consumo de suelo, incremento de peso y fecundidad del 

organismo, as1 

bioquimica de 

in¡erido. 

como los cambios en la composición 

la tracción hidrosoluble del suelo 
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~l suelo al transitar por el tubo digestivo 

de Pontoscolex corethrurus sufre moditicaciones 

tisicoquimicas suficientes para aumentar la actividad 

de la microtlora as1 como su tasa de reproducción. Los 

excrementos de lombrices de tierra poseen ~randes 

cant i dades de materia orgánica en 

digerida y fácilmente asimilable 

terma parcialmente 

los organismo.:.J por 

lSatchell, 19711. El incremento microbiano en las 

deyecciones tanto del testigo como del cultivo estér· il 

por autoclave muestran el etecto que tienen los 

Oligoquetos sobre el suelo que estos i ng ier·en, a 1 

duplicar la población microbiana en aproximadament e 8 

ho ras , si consideramos que estos organismos consumen 

entre 3 y 4 veces su propio peso en 24 ho ras. 

Los resultados aqui obtenidos concuerdan con los 

reportados por Torquemada y Asakawa \1981> quiene!i 

observaron que-~s lombrices de tierra aumentan e l 

número de microorganismos edaticos de dos a cinco veces 

por medio de sus excresiones, asi mismo este incremento 

en la población microbiana es congruente con los 

resultados obtenidos por Barois ll982> donde muestra 

por medio de medidas respirométricas incrementos en la 

producción de C02 en las deyecciones as1 como en las 

muestras obtenidas de la región anterior y posterior 

del tubo digestivo de P. corethrurus. 



56 

El incremento en la cantidad de microorganismos 

encontrados en las deyecciones con relación al suelo no 

consumido reportado en este 

reportado por Torquemada y 

tr·abajo, 

Asaka wa 

incremento en la producción de C02 en el 

asi como lo 

<1981) y el 

sue lo que ha 

estado en el tubo digestivo de P. corethrurus \ Barois, 

1982)' se puede atribuir a las secreciones producidas 

en el tracto digestivo de P. corethrurus 

contenido energético. 

dado su alto 

contenido energético de las secreciones puede 

ser atribuible a la composici ón glicoconjugada 

previamente reportada por Range l, <1985 1 pa ra la misma 

especie. Estas secreciones a l ser inco r po radas en l as 

v1as metabóficas microbianas activan l os procesos 

enzimáticos que desembocan en l a mineral ización de 

parte de la materia orgánica del sue l o as 1 como la 

l iberación de moléculas hidrosolubles a partir de la 

materia orgánica compleja, hecho que se demuestra al 

obs ervar los inc re mentos de las diferentes tracciones 

analizadas en este traba0.<Tabla V> ·. 

Como resultado del aumento de la actividad 

microbiana producida por las secreciones intestinales 

de ~p~·---c~o~r~e~t~h~r~u~r~u~s se observan incrementos en la 

capacidad de intercambio catiónico , calcio y magnesio 

en las deyecciones, as1 como la tendencia a la 
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neutralidad del pH para el suelo consumido con relación 

a los contenidos del suelo no consumido t Tabla VIJ 

siendo estos resultados congruentes 

por lBarois, 1982; Rangel 1985!. 

con los reportados 

Al comparar los diferentes parámetros bloqulmicos 

analizados en las deyecciones correspondientes al 

organ1smos incluidos testigo y las deyecciones de los 

en el suelo esterilizado, se puede observar dos hechos 

sobresalientes ligados entre si. 

El primero es de que en las deyecciones del lote 

de suelo estéril el incremento en e l núme r o de 

microorganismos con r especto al sue l o no consumido fue 

de 166.4% contra el 110% en las deyecc1ones de l 

testigo, l o que representa un 56 . 4% más microorgan i smos 

en las deyecciones de los organ1smos q ue consum1e r on 

suelo donde se disminuyó la actividad de la microtlora . 

El segundo hecho es el incremento en el contenido 

de carbohidratos que se observa en las deyecciones 

obtenidas del lote estéril en relación al contenido de 

esta tracción en las deyecciones del control tTabla VJ. 

Las diferencias encontradas entre las deyecciones 

del control y las deyecciones del cultivo estéril tanto 

en el número de microorganismos como el contenido de 
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carbohldratos nos 

lombriz de tierra 

hace pensar que debido a que l~ 

~- corethrurus parece no tener un 

equipo enzimático fuerte capaz de degr adar la materia 

orgánica compleja lhecho a comprobar1 obliga al 

organismo 

encontradas 

a alimentars e de sustancias simples 

en el suelo y que al no encontrar los 

nutrientes necesarios es tos organismos secretan una 

ma yor cantidad de moco intestinal mismo que estimula la 

actividad catalltica de los microorganismos liberando 

de esta forma compuestos simples a partir de la 

mate ria orgánica compleja y como reflejo de esta 

actividad catalitica se tiene la alta tasa reproductiva 

de los microorganismos. 

La 

estimula 

dismi nución de la actividad microbiana 

la inges tión de suelo lFigura 3> hecho que 

resulta~_lógico, ya que al no disponer de los 

requerimientos energéticos min1mos, se ve estimulado el 

consumo de suelo para compensar dicha deficiencia 

energética, los organismos del cultivo por estufa 

aunque consumen mas suelo estos bajan de peso debido 

quizá a que lo s nutrien tes fueron quemados y pie rd en 

propiedades esenciales para el desa rrollo del 

organismo, las cuales provocan poca asimilación pa r a el 

individuo hasta producirles la muerte sin embargo, si 

se observa las gráficas 4 y 5 se tiene que a partir 

del máximo decremento de peso, los organismos 
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correspondientes al cultivo estéril por autoclave 

fueron más eficientes en cuanto a la producción de 

biomasa con relación al testigo lo que implica que el 

gasto energético llevado a cabo para producir 

secreciones altamente energéticas con el fin de 

estimular la actividad de la micr·ot lora se ve 

recompensado con la liberación de la materia oriánica 

fácilmente asimilable por el organismo como producto de 

la actividad microbiana. Semejante fenómeno se observó 

para la especie M. anomala al tener un suelo pobre en 

hidrosolubles se notó el aumento de la activaci ón de 

una m1crotlora capaz de producir materia simples a 

partir de sustancias húmicas complejas. 

La eficiencia en la producción de biomasa por 

parte de los organismos del cultivo en suelo procesado 

en autoclave con respecto al testliO se observo también 

en la producción de capullos1g.p.t.org. 1 dla teniendo 

que los primeros producen mayor número de capullos, i o 

que nuevamente nos muestra la gran eficiencia en la 

relación lombriz de tierra-microtlora maxime sl se 

observa conjuntamente los incrementos de peso porciento 

por d1a y el número de capullos producidos por el 

organismo lGrática 5 y 61. Ademas de tener una mayor 

fecundidad de . casi el doble que el testigo 43.Sü 

capullos1adulto;año contra 24.68 capullos 1 adulto1año. 
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En base a los resultados obt •nido• en est e 

tr abaj o, as1 c omo los presentados p o r Baroi s l 1982>, 

La vel l e t19Bl a, 19861 y Torquemada y Asaka wa \19811,l:'.e 

observa una vez más la r elación interdependiente entre 

la mi crotlor a del sue lo y la especie geó taga, 1 o qu• 

nos acerca a pensa r en una relaci ón mutualista. _j 

l':ªs int eracc ione s mutual istas son mecanismos de 

acción bien conocidos dentro del sistema suelo , tal es 

el caso de la intera c c i ón microorganismo-planta en la 

zona de la rizóst era; ahora bien se puede sugerir una 

similitud en el mecanismo lombriz-microtlora similar al 

mecanismo presente en la rizósrera, ya que a nivel de 

esta última las raíces producen exudados mucila¡inosos 

que son utilizados por las bacterias aumentando as1 la 

población bacteriana a medida que la raíz crece y 

produce sus exudados, tormando agregados de colonias 

bac terianas las cuales hacen un medio propicio para el 

crecimiento de la raiz según lo refieren Revira 

and Me Dougall l19691, quienes dicen que, donde las 

ratees de las plantas crecen a través del suelo, existe 

un marcado increment o en número de bacterias y hongos 

en el sue lo cerca de las ra1ce~ 

La población microbiana del suelo es alterada 

cuantitativamente y cualitativamente por la presencia 

de ratees de plantas, esta zona no es una zona invasiva 
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de asociaciones, sino una asociación mutualista entre 

ralees - y microorganismos in si tu, situación que se 

puede sugerir para el caso de la interacción 

lombriz-microflora. 

De la misma forma como sucede en la interacción 

lombriz-microt l ora donde se observan contenidos 

elevados de carbohidratos, compuestos pept1dicos y 

variaciones de ácidos urónicos, semejante fenómeno se 

ve en la población microbiana de la rizóstera, 

observándose en esta, también en sus exudados aumento s 

de azúcares, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgánicos, 

y nucleótidos, l os cuales demuestran soportar 

poblaciones elevadas de microorganismos. tPaul,1975J. 

En un hecho más de convergencia que apoya los 

resultados aqu1 obtenidos, es el que al igual que en el 

caso que nos ocupa, al este rilizar ralees Paul, t1975> 

hace med iciones bacterianas directas de los exudados, 

_encontrando que l as bacterias producidas eran resultado 

de la actividad de la raiz y no del propio suelo, al 

comprobar componentes diferentes del med10, con 

relación a los exudados de la raiz. 

\_ Co1110 resultado de 

donde esta última, 

la relación lombr1z-m1croflora, 

por las secreciones del tubo 

digestivo de Pontoscolex corethrurus es activada al 
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incorporar estas secresiones a sus v1as metabólicas, 

incrementando ast su actividad catal1tica, que actúan 

sobre los compuestos organometál1cos de las part1culas 

del suelo movilizándo la tracción mineral 

correspondiente , de ah1 que se incremente la capaci dad 

de intercambio catiónico y el calcio, además de 

neutralizar el pH lTabla Vli asi como otros componentes 

como el amonio l8arois, 

l Range 1, 1985 ¡ ._j 
l.982J el nitrógeno y tóstoro 

La capacidad de colonización de habitats 

pertur·bados puede atribuirse al hecho de encontrar 

carencias en los requerimientos nutritivos , alterada en 

sus condiciones microclimát1cas y t1sicoqulm1cas del 

suelo, que traen como resultado la inmovilización de la 

materia orgánica aunado a la reducción en la actividad 

de la microtlora. Este organismo bajo estas cond iciones 

incrementa la ingestión del suelo tGráfica 3, Tabla l> 

y revitaliza las colonias de microorganismos ed~ticos 

\Figura 2)' aumentando su capacidad catal1tica 

favoreciendo la liberación de Ja materia orgánica 

simple lF1guras 7, 8 y 9> y la mineralización lBaro1s, 

J.982; Rangel, J.985a y b i . 

lJontoscolex corethrurus al producir el lllOCO 

1ntest1nal, que trae como consecuencia el 1ncremento en 

el contenido de carbohidratos tavorece una serie de 
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procesos mejoradores de las condiciones del suelo, ya 

que Stevenson ll982i refiere que los carbohidratos son 

capaces de promover la formación de agre¡ados estables 

al ligar partlculas del suelo inorgánico, as1 como 

p'omueven la tormación de comple jos de iones metálicos 

que sirven como precu rs ores en la s1ntes1s del humus. 

Po r otra parte la mineralización de am inoazücares y 

compuestos tostorilados llevan a la formación del 

nitrógeno y tóstoro indispensables en el crecimiento de 

las plantas. Además que algunos azúcares ayudan en la 

elongación de las raices. ~ 

todo lo anterior se puede pe nsar que esta 

e~pecie es susceptible de ser utilizada como un 

elemento auxiliar en programas de recuperación de 

suelos del · tr6p1co húmedo, a reserva de complementar 

los estudios con los que actualmente se cuenta_:_) 



CONCLUSlON 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran 

los efectos que tuvo la disminuci ón en la actividad 

microbiana del suelo sobre el consumo de tierra, 

incremento de peso y fecundidad de la 

~ontoscolex corethrurus. 

La esterilización por autoc lave 

para detectar 

estudiada. 

cambios tisiológicos 

lombriz geóta¡a 

fue sufic i ente 

en la lombrtz 

Los organismos que se desarrollaron dentro del 

suelo esterilizado por autoclave 

influencia sobre la actividad de 

tuvieron mayor 

la microflo r a en 

rel~clón al cultivo testigo, al incrementar el número 

de microflora en 166.4~ 

del cultivo testigo. 

los primeros, contra el 110~ 

La disminución en l a actividad microbiana estimula 

la remoción del suelo por parte de 

favoreciendo la producción de biomasa y 

de capullos. 

la lombriz 

la producción 
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LEI sue)o al transitar por- el tracto digestivo de 

Pontoscolex corethrurus sufre modificaciones 

considerables a nivel qu1mico y bioqu1mico~ 

. L El contenido de carbohidratos es la tracción más 

favorecida en el suelo que translta por el tubo 

digestivo de Pontoscolex corethrurus en condiciones 

normales, as1 como en el suelo donde la actividad 

microbiana ha sido disminuida_j 

La disminución en la microtlora del suelo trae 

como consecuencia un increment o en lo s carbohid r a t os de 

los turri c ulos cercano a l 100~ . mi entras que en las 

deyecciones de los organismos cu l tivados en cond i c i ones 

normales es ape-nas del 30~. 

Los compuestos peptidicos es 

que se ve incrementada en el 

la segunda tracción 

suelo consumido por 

Pontoscolex corethrurus siendo mayor el incremento en 

el cultivo de suelo con una microtlora d1sm1nuida en su 

actividad. 

Los ácidos urónicos por su parte, al igual que las 

demás tracciones son aumentados en el suelo consumido 

por los organismos. 
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Las condtctones qulmicas del suelo más arectadas 

por el tránsito en el tracto digestivo de Pontoscolex 

corethrurus fueron la capacidad de 1ntercamb10 

catiónico y el calcio, siendo incrementados los valores 

d~tectados en las deyecciones de l testigo, asi como los 

encontrados en las deyecciones del cultivo de suelo 

esterilizado 

ingerido. 

en 

l_!ontosco 1 ex 

autoclave en 

corethrurus 

relación a suelo no 

se puede considerar como 

un agente mejorador· de las cond1ciones del suelo en 

relación a los parámetros es tudiados en el presente 

trabajo . _J 

Es necesario realizar estudios para comp lementar 

el conocimiento acerca de la especie objeto de este 

traoajo que 

más se sabe. 

a la fecna se puede dec ir que es de la que 
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