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1.- RESUMEN 

El trobojo se real izó en dos fases. en la primera se estudió -

el embalse Chalcatzingo, perteneciente a la Cuenca del Rio Atoyac, en el 

Estado de Morelos. Se determinó la calidad del agua con base en paráme

tros f1sicoquímicos: la temperaturo media fue de 2J.5DC, del ox1geno di
suelto 5. 1 mg/L, pH 6.8, la dureza de 9.5 mg/L, el bióxldo de carbono de 

16.2 mg/L, y los cloruros de 0.37 mil. Se determinó que no existió corr~ 
lación de las variables fisicoqulmicas, y la población de estreptocefál! 

dos en el embalse. 

Se tomaron muestras de los organismos <jurante el verano, dete!:. 

minllndo que el incremento en la talla fue de 10 ,nm durante el verano, se 

encontró que existe correlación r • 0.83 entre la longitud total y las -
sedas en los cercópodos. 

En la segunda fase, se trabajaron dos etapas, en las cuales se 

llevó a cabo el cultivo exper1mental con organismos del embalse, ut111~ 

zando desechos orgánicos, (vacaza y gallinaza) secas y digeridas en con
centración de SO, 100 y 150 mg/ml, en estanques de fibra de vidrio, en -
volumen de 200 y 400 L, en la primera etapa los quistes obtenidos fueron 

desecados y en la segunda permanecieron en estado húmedo hasta la eclo~ 

s1ón. 
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De la pr1mera etapa el mayor número de quistes obten1dos fue de 
357,900 en el tratamiento con gallinaza seca alta concentración, mientras 

que la eclosión más elevada se registró en vacaza seca de alta concentra
ci6n. 73%. 

Por otra parte se determinaron diferencias significativas. en -

las tallas de los organismos, para los tr~t~m1entos ut111zados fue galli

naza seca de alta concentración el mejor tratamiento, en cuanto al crec1-

mlento obteniendo organismos de 32 mm, siendo estos de mayor talla que -

los del embalse. 

En la primera etapa del cultivo se reg1straron el mayor número 

de quiste'> i?n compar;,c1Ón con lll segunda, s1n embargo el porcentaje de 

~closión fue mayor en esta últ1ma de 75.2% en el tratamiento de vacaza -

seca alta concentración. 

La S. mackini representa un potencial como alimento vivo. des~ 

rrollando su cultivo, ya que soporta amplias variaciones en los paráme~ 

tres fisicoqulmicos, caracteristicos de lo5 embalses temporales que hab1 

ta! además de ~us características particulares como son su cuerpo blan~ 

do, tamaño pequeño, altas densidades de cultivo y ciclo de vida corto. 



2.- INTROOUCCION 
3 

De acuerdo con el Inventario !lacional de Cuerpos de Agua Ep1co!!. 

tinentales. en México existen 11.992 embalses pequeños cuya área superfi

cial fluctúa entre 1 y 10 hectáreas y representan el 3.27% de la superfi

cie inundada de aguas epicontinentales lénticas, Vidal (1979). 

Más del 90% de estos cuerpos de agua son temporales y se utili
zan para el riego de zonas agricolas o bien abrevaderos para el ganado. -

En el Estado de Morelos hay aproximadamente 140 cuerpos de agua con dimen 
sienes que van del 0.25 a 10 Has. y que en conjunto suman 1,800 Has, de 

las cuales ZBO pertenecen a cuerpos de agua temporales, Porras (1986). 

Los embalses temporales se caracterizan por una fauna compuesta 

principalmente por cuatro grupos de animales: protozoar1os. rotiferos. p~ 

queño5 crustáceo5 com cladóceros y copépodos. así como eubranchiópodos e 

insectos notonéctidos, coleópteros, quironómidos entre otros, todos ellos 

caracterizados por presentar ciclos de vida cortos. 

En nuestro pals le acuicultura ha tomado importancia en los úl

timos años, constituyendo una de las actividades de apoyo para incremen~ 

tar la cant'idad y calidad del alimento de la población mexicana. Sin 

embargo, uno de los principales problemas de esta actividad, es la obten

ción de alimento de buena calidad y a bajo costci para µe;ces y crustáceos 

de importancia comercial; por tal motivo se con~idera como una alternati

va desarrollar el cultivo de invertebrados como alimento vivo. 

En los cultivos de organismos acuáticos se han utilizado cier

tos grupos del zooplancton, en forma masiva, como alimento para alevines, 

larvas de peces y crustáceos, entre los que destacan el rotifero 

Brachionus spp •• cladóceros como Daphnia spp., así como el anostraco 

Arthemia spp., Theilacker y McMaster (1971), H1rayama y ~Jakamura {1976}. 

Vúfer-a y Pascual (1980, 1983 y 1984). Coll (1983), 

El cultivo de Artemia salino, ha sido amplia.mente desarrolla.do. 

obteniendo valiosa. lnofrmación sobre la calidad de los quistes, la opti

mización del cultivo para. la obtención de altas densidades. de nauplios 

Sorgeloos, (1973). 
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Sorgeloos. et al. (1987). conjuntaron la información obtenida, 

a través de varios años de estudios :;.obre ecolog'ª• cultivo y uso en acu,i 

cultura de Ar-tem111 sp. 

Sin embargo, ~. difiere profund~mente de los otros miem-

bros del grupo en sus caracter1sticas fisiológicas. ecológicas y reprodu~ 

torns, por lo tanto, lo:. métodos de cult'ivo para~ no son funciona

les para los demás anostracos. Meare (1957). 

Los anostracos de agua dulce son caractcrtsticos de hábitats ~ 

temporales durante la primAvera y verano, de los cuales se destaca la fa

milia Streptocephalidae, en general constituyen un grupo que puede ser~ 

cultivado como alimento para peces. 

Se han realizado estudio~ sobre la biologla, distribución esta

ciona 1. as 1 como su de sarro 11 o pos tembr1 onario y ané. l 1 s; s fi logenét 1co. 
de los cstreptocefálidos Prophet (1959. 1963); Moore (1963); B11qai (1963). 

En trabajos más recientes Munuswilmy y Subramanian (1985, 1987). 

estudiaron los centros neurosecretores del cerebro y pedúculo ocular de 
S. dichotomus, 

de las células 

y encontraron una correlación entre la actividad secretora 

d!!l cerebro y el desarrollo del Dvilr1o, asimismo las 
las neurosecretoras del cerebro ejercen un control simultáneo 

actividades de los ovarios y glándula de la cáscara. 

sobre 
célu
las -

En relación al cultivo de anostracos, Moore (1957), realizó 
pruebas con quistes de S. seali, almacenados por 30. 60 y 90 d'ias en est~ 

do seco y húmedo, obtuvo mayores porcentajes de eclosión en los quistes -

almacenados en húmedo. 

· En México se han realizado algunos trabajos sobre este grupo: 

Milcdo. (1982) c~tudi6 la di<;tribución de filópodos, en los Estados de 0.H, 
rango, CoAhui la y lluevo León. 

Herrera (1986), de una muestra recolectada en una charca tempo

ral del Estado de Mé~ico. encontró organismos adultos hembras y machos de 
StrePtocephalus mackini, reconociendo un sólo grupo de edad, asimismo, 

11ev6 a cabo pequeños cultivos de laboratorio, relacionando la longitud 
de los organismos contra su peso y número de quiste~ en hembras. 
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Porros (1986). reg1str6 por ~r1mera vez en el Estado de Morelos 

la especie S. mackin1. en una charca temporal; posteriormente se realiza

.r~~·cuit1vos con adultos de esta espec1e en sistemas abiertos. utilizando 

·desechos orgánicos. Castrejón (1986) obtuvo la reproducción. eclosión y -
desarrollo de S. ~ackini, en sistema abierto. 

objetivos: 

Con base en este plftnteamiento, se establecieren los s1guientes 

l. Conocer algunos aspectos de la biologfa de Streetocephalus 

mackini en el embalse Chalcatzingo, Morelos. 

2. Implementar una técnica p<'!.ra el cult1vo de S. mllckini, util.i 

zondo desechos orgánicos (vacaza y gallinaza) a nivel exper1 

mental • 

. . Este trabajo forma parte del proyecto de invest1gac1ón sobre 

"Cultivo d.e alimento vivo". SEP (No. de Conven'io CBB-01-0229), que se de

sarróllt1 en el Loborotor1o de Hidrobiología y Acuicultura de la Univer:ol

dad Au'tónoma del Estado de Morelos. 
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3.- ASPECTOS BJOLOGICOS Y ECOLOGICOS DEL GENERO Streptocephalus 

El género Streptocephalus forma part(.! de la Clase Crustlicea; Su!!, 

clase Branquiópoda; Orden Anostraca; Fam1l1a Streptocephalidae, caracteri

zados por estar dotados de apénd1ccs torScico~ y por la ausencia de capar! 

zén rfgido, 

las especies de este género reciben d1:;tu1tos nombres vernáculos: 

"camar6n duende", "filópodos", "estreptocefiilidos", Belk (1982). 

La famtlia Streptocephal1dae está representada por un género, -

Str-eptoc:ephalus con 47 especies descritas, su dlstribución abarca Nortea

mértca, Europa, Africa. y As1a, (Belk, 1982). En Nortet1mérica este género 

está representado por ocho especie:; dt: dCUerdo a la clave propuesta por -

Belk (197Sa). la cual fue mod1f1c1td,1 (AllEXO f}, p.:ira 1nclu1r la especie -

rec1entemente de:;;crlta paril Méio:tco, S. k11.r9es1, Spicer (1985), 

StrP~:toc·~"h_,lu:. pre.!.entd un cuerpo delgddo y alargado, clarame!!. 

te segmentado, el tamaño t1abitul!l suele e:;;t,1r comprendido entre los 16 y 

20 mm de longitud total, sjn embargo en cultivo puede alcanzar hasta 32 -

mm, El tóraio: consta de ll segmento~. cada uno provisto con un par de tor~ 

cópodos: es tos apéndice:. :.on de f arma fo l 1 <'Ir b i rrameos y 1obu1 ado:;. los -

toracópodos presentan das tipos de formaciones: Tos e ... opoditos que son s~ 

cos formados por un tegumento muy d11lgado, actúan a modo de branquias, d.Q 

tados de cavidades amplias y desarrolladas por donde circula la hemolinfa 

y los endopoditos, que se local1zan en el margen interior del toracópodo, 

en número de cinco, :;on form4ciones foliáceas erizadas con largas y finas 

sedas, con función principalmente natatoria. El endopodito més cercano a 

la inserc1ón del toracópodo respectivo, se donomina telopodito, es el en

cargado de filtrar el alimento compuesto princ1pa]mente por t.acterias, al 

gas, pequeños protozoos y detritus finamente divididos. posteriormente son 

dirigidos hacia el canal ventral, que corre a lo largo de todo el cuerpo, 

Pennak (1978)~ 

El abdom~n está formado por nueve segmentos ápodos los dos más 

próximos al tórax son Jos segmentos genitales; lo~ siete restantes son -

propiamente abdominales, terminan en e1 telson, el cual está provisto de 

una furca caudal. 
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Los segmentos gen1tales son más volum1no?.os que los tor.'.ic1cos y 

abdominales. en su parte ventral se encuentran óraanos ~e~uales: bolsa 

ovlgera y útero en las hembras, vestcula seminal y pene e:i los mach.,,s, 

La reproducción es pr1ncipalmente se~ual, sin embargo, en algu

nas ocasiones la presencia de machos puede ser escasa en poblaciones nat~ 

roles y se ha observado que la reproducción partenogenética es común. Du

rante la cópula hembras y machos nadan abrazados, el macho asurne una posi 

ción dorsal abrazando con la segunda antena a la hembra en la región del 

segmento genital, completando la tr~nsferenc1a del esperma en unos segun

dos o minutos, La fecundación súlo es efectl~a cuando los oocitos se en-

cuentran en los sacos laterales de los oviductos y en el útero. ya que 

las hembras no t1enen la capacidad de almacenar el esperma, Munuswamy, 

2J: .!.! (1985). El ciclo de vida se completa en 29 dlas. 

El sistema resp1ratorio se halla directamente relacionado con -

la actividad locomotora. Estos org11nismos nadan dorsalmente, por lo que 

la mayor parte del agua pasa dentro del esp<lc10 med10. e>ntre los apéndi-

ces. producen dos fuertes corrientes, las cuales corren ventrolateralmen

te a los lados del abdomen. 

El intercambio de oxigeno y bióxido de carbono, tiene lugar en 

la superf'icie expuesta del cuerpo, pero especid]f:'ente en :-;u; apénd1ces y 

br4nquias. Graham ( 1928). 

Las actividádes respiratoria y excretor4, se localizan en 

los exopoditos de los filópodos. que actúan <l modo de branquias. En gene

l'"al se cree que el tegumento de todo el cuerpo presenta cierta permeabil.1. 

dad al oxlgeno. al ~gua y <l otros iones, (Amat 1985), 

La mayor parte de las especies de filópodos tienen preferencias 

de hábitats especf ficos. Se considera que prácticamente no se encuentran 

presentes en lagos, siendo carncterlsticos de charcos temporales. 

Estos medios presentan amplias fluctuaciones en su nivel de 

agua y por conslguiente cambios bruscos en lo:-; factores fisicoquímtcos de 

la misma. por lo que estos organismos toleran amplios intervalos en temp~ 

ratura, oxigeno, pH y alcalinidad. 
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En la Repúbl1ca Mexicana se han rf'g1strado o;iete especies del 

género Streptocephalus, Craser (1931 cit. en Meare. 1966), menc1ona pare 

el Estado de Veracruz. la especie S. 'ieali. r-ioor~ (1958). señala los nu~ 

vos reg1stros de S. s1milis, en siete localidades de los Estados de: To.

m.aul1pas0 U:Jevo León y San lui:::. Potost, O!!xter (1959 en Moore, 1966), -

menc1ona que el Estado de San Lu1s Potosi es el limite sur de lll dislri

buc1ón de S. te•t."lnus, l-1oore (1966), estableció la distr1bución en Méx1co 

de S, mack1n1, que comprende los Estados de: Durango, Coahuila, Nuevo 

León, México, D.F., Puebla, Edo. de f.1é.11ico, OuE:rétaro, Guanajuato, San -

Lu1s Potosí, Jalisco y Zacatecas, Porras (1986), registró h 
mackird 1::n 1;1 [:.t11do de Morelo!.. 

Moore {1966) menciona que la distr1buciún de S. 1 inderi se li

mita a los. [:;tados de Tamaul ipas. tluevo León y Coa hui la. 

Belk {1973), de:>cribié1 una especie nueva en México, S. morei 

localidad tipo en Chihuahua. Spicer (1985), registró una especie nueva 

S. kargesi para el E=tado de Veracruz. 

La distribución (F1g. 1) de las especies del género 

Streptocephalus en México ::.e resume de la siguiente manera: 

Strcetocephalus s1milis Baird, 1852. 

S. texanus Packard, 1871. 

S. mackini Moore, 1966. 

S. 11 nderi Moorc, 1966. 

S. moore1 Belk, 1973. 

S. seol i Ryder, 1979. 

S. karges1 Sp1cer, 1985. 

Nuevo León, San luis Potosi, 
Tdmaul1pas. 
Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León y San luis Potosi. 

Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
México, D.F., Morelos, Nuevo 
León y Zacatecas. 

Coahuila, Nuevo León y Tamaul1 
pas. 
Chihuahua, 

Veracruz. 

Veracruz. 
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4.- AREA DE ESTUDIO 

El embalse Chalcatzingo se locllliza en el mun1c1pio de Jantetel 

co, en el Estado de Morelos, MéJCico; en la:. coordenadas lB 11 41 '23" L.N. y 

98 11 45 1 47" L.O. (Fig. 2). Con un clima Awo(w)(i)g: (Garcia. 1973). Ester~ 

servor1o recibe agua de la barranca conocida como Amatzinac o corriente -

Amatzinac, la cual desciende de aguas del deshielo del Volcán Popacatépetl. 

Su fonna es de tipo rectongular trapezo1dal, con tres bordes, el perfil -

es de t1po parabó11co, la profundidad m.áxima es de 5.0 m; con mllyor acum~ 

]ación de sedimentos en la zona marginal, con talud de piedra, presenta -

una compuerta que es controlada por los habitantes de las comunidades al~ 

dañas, sus aguas son de mineralización débil y de buena calid<ld p11ra act.! 

vid11des p1scfcolas. de acuerdo a Porras ( 1986), 

El embalse queda comprendido dentro del Eje Ncovolcán1co en la 

llamada subprovincia de lagos y volcanes de Anáhuac. Esta subprovincia la 

constituye la sierra del AJu:;co, lil cu.il se ext1ende al orientC! hasta las 

pro11imidades del Popocatépetl, en el extremo rJoroeste los l'Í'Tlites se ex-

tienden en una faja angosta por las faldas del volcán que col'inda con el 

Estado de Puebla: l.~ otra unidad es el gran llano con lomeríos, a 1,250 

m.s.n.m., que se ext1ende desde Yautepec hasta Axochiapan. 

El suelo de esta zona es regosol eutriclJ, ::.e caracteriza por -

ser claro, y no presenta capas distintas (somero y pedregoso). 

Su fertilidad e:. variable y su uso agrícola está condicionado a 

su profundidad, que frecuentemente es somera y pedregosa, están asocia.dos 

con agricultura de temporal y de riego, pastizal inducido y selba baja C.!! 
ducifolia., SPP (1982). 

la cuenca del Atoyac está constituida en su mayor parte de ro~ 

cas Ígneas y depósitos a.luvitiles cuaternarios y en menor proporción de m.!! 

teriales volcánicos terciarios. la permeabilidad de dichas estructuras ~ 

geológic11s exp11c11 en parl~ la inexistencia de corrientes perennes y por 

Jo tanto la escasez de agua superficial, sobre todo en Ja parte centro y 

sur de la cuenca, SPP ( 1982). 
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El trabajo de l~borator1o y cultivo, se realizó en las instala

ciones del laboratorio de Hidrobiología y Acuicultura. en la Unidad Prof~ 
sional "Los Belenes". perteneciente a la UAEM en Cuernavaca, Morelos. a -

70 Km. del área de colecta. 
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5.- MATERIALES Y METOOOS 

El trabajo de campo y laboratorio se efectuó de enero de 1988 11 

marzo ·de 19~9. 

• .Durante 1 a época de sequ 1 a en el mes de mayo de 1988, se re11 l 1-

zaron dca¡ .... is.itas 111 área de estud10, se tomaron 111 azar 10 muestras de 

1 Kg de s~elo del embalse (fig. J) en el centro y 10 en 111 orilla, se to

mó una s
0

~bmuestra de 10 gr. y se tom1zó a través de mallas 60, 80 y 100 -

micras ~C~n el o.bjeto de registrar y cuanttficar lo?. qu1stes prc::.ente7. en 

el s_Uelo, por medio de un m1croscop10 estereo;,cóp1co, Wi ld Herbrugg, 

A partir del ln1c10 de L' época. de lluvias (fin del m.:i::. di: ju-

nlo y pl"'incipios del mes de julio), (Fig. 4); se estableció un<i est<Jción 

cerca de 111. compuerta del embalse, Yd que es el lugar más accesible al -

mlsm~. c;:ado 4 días. durante 4 meses se evaluaron los factores f1sicoqu'imj_ 

coso ni-wel .de 1.:1 superf1c1~ como: temperatura, oxígeno d1suelto, pH, al

ca11n1dad, dureza, bióxido de carbono, cloro, de acuerdo a los ~étodos -

descritos por Boyd, {1979). 

Durante los cuatro rncse:; de 1nundación del rescrvor10, en la e1 

tac1ón de muestreo se realizaron arrastres horizontales del zooplancton -

con una red de monofllamento de nylon, de 175 micr!I'.'". de abertura, en for

ma de cono truncado, con boca de 30 cm de diámetro, un metro de altura y 

colector de un litro. Las muestras se preservare., en formol al 4% o alco

hol al 70i;, Oexter y Fcrgu:;on (1959). la ldent1f1cac1ón de los diferentes 

estodios de los organlsmos. se htzo con base en el número de segmentos -

del cuerpo, longitud total del cuerpo, número de sedas en los ccrcópodos 

y número de apéndices, de acuerdo al critcr10 tomado por Baqai (1963). 

Trabajo de laboratorio. 

Para detenn1nar la especie se observaron bajo el m1croscop1o -

estereoscópico, las estructuras de la segunda antena del macho, que son -

características para cada especie, la identificación se hizo con base en 

las claves de Baldwtn, (1918); Belk (1975a) y Pennak, (1978). los organi_1 

mos fueron determinados como Strcptocephalus 1n11ckini 0 para corroborarlo -

se enviaron muestras al Dr. Dentan Belk, de "Our Lady of lake University 

of San Antonio" Texas, U.S.A., el cual confirmó el resultado obtenido, --
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quedanJo una muestra en su colecc;ón con el número DB 848. 

Cultivo en estanques de fibra d~ vidr10. 

Durante la ~poca de lluvias se recolectaron organismos del em-

balse, utilizando una red para zoo~lancton, fueron llevados al laborato-

rio en un recipientu de plástico de 60 L. Se colocilron en un estanque pa

ra su posterior separación por sexos. 

El cultivo se llevó a cabo en dos etapas: ~n la pr1mera los 

quistes obtenidos fueron ;.ecados Junto con el sustrato, en la segunda los 

quistes permanecieron en estado húmedo, para la eclosión posterior. 

E 1 ::. is tema ab 1 crto del cu J ti vo constó d>? 13 e:; tanques de f1bra 

de vidrio, colocados en hilera, con d1mens1ones de 1.0 x .50 x O.SO m, y 

una capacidad de 200 lts., (F1g. 5), ~n cadíl e;t~nque se colocaron 2 Kg. 

de tierra de monte como :;u;.trato, 1,1 cual fue ut1l1zada, debido a su fá-
c11 acceso y manejo para :;ecarla y tamizarla. 

los estanques :;e llenaron con agua ha:;ta 180 l. y se fertiliza

ron en diferentes proporcione:; con de:;.echos orgánicos (Tabla A): vaca.za y 

gallinaza (Tabla B) secas y digeridas, e;.te últuno caso la digestión se -

realizó en cubeta:; de 12 l con 4 Kg de estiércol y 10 l de agua, y se -

dejaron por espacio de 20 dias. Po:;ter1ormente se ddicionaron 100 hembras 

y 100 machos a cada tratam1ento. En el test1go :;e adicionó el :;.ustrato y 

los organi:>mos. sin fertilización. 

Tabla A. Concentraciones de desechos orgdnicos utilizadas en las dos eta
pa:; del cultivo de Streptoceph,1lu'> mackini. 

ferti 1 izonte Dosis Fertilizante Dosis 

Vaca.za (Vsl)* so g Gallinaza ( Gs l )* so g 
seca (Vs2)* 100 g seca (Gs2)* 100 g 

(Vs3)* lSO g (Gs3)* lSO g 

Vacaz~ (Vll)* so g Gal 11no..1:e1 (Gll)~ so g 
llquida (VL2)* 100 g 1 'fquida (GL2)* 100 g 

(VL3)* lSO g (Gl3)* lSO g 

Test tgo 

* Se utiliza esta simbolog\a en la descripc16n de los resultados: 
(1 • concentración bajo; 2 .. media; 3 • alta). 
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Tabla B. Características proidmalc;. de los desechos orgán1cos (SARH). 

Z Humedad 

?lot. seca 

Protefnll 

Vacaza 
Base Húmeda % Base Seca = 

10.50 

89. 50 

13.56 

o.oo 
100.00 

15, 16 

Gal 1naza 
Base Húme~a % 6ase Seca ~ 

10.64 

89.36 

25. so 

o.e 
100.0 

26. 54 

Se determinó tres veces a la semana la temµeratura con un term2 

metro de esca la O a 100 11 C, 1 a va lo rae i ón de 1 pH :;e realizó por medio de -

un potenciómetro modelo Cornin;. 

Se tomaron cada lC ó 15 din~ muestras de 20 organismos (10 hem
bras y 10 machos) de cada tratam1ento y fueron medidos can un vern1er, -

con el obJCto de vcr1f1car crcc1m1ento. 

Después de 30 dlas de mantenimiento se retiraron los organismos 

y el sustrato se secó durante 15 dias,*se tomó una submuestra de 20 gr y 

se tamizó a través de mallas del número 60 y 80 (0.25 y O. 19 mm de abertQ 

ra); para contar el número de qui:>te:; obtenidos ~or cada tratamiento, los 

resultados se extrapolaron a 2 Kg. 

Los estanques se llenaron nuevamente y se fertilizaron en las 

proporc1ones señaladas, se adicionó el m1smo su:trato que contenia los -

quistes en su estanque correspond1entc. 

Obtenida la eclosión se tomaron 10 muestras de 1 ml. para con

tar nauplios y metanauplios, lo:. resultados se sumaron y d1vidieron entre 

el número de muestras, el valor obtenido se extrapoló a 180 L. del culti

vo, los organismos fueron mantenidos hasta adultos, determinando su incr!_ 

mento en talla, utilizando la longitud total. 

En la segunda etapa, después de 30 dias de mantcni~iento los O! 

yanisrnos y el sustrato se retiraron este último permaneció húmedo por 

espacio de 15 días. posteriormente (*se procedió de la misma mane

ra que en la primera etapa). 
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An&lisis estad1sticos 

Para conocer la relación de las varia~les, fisicoqulmicas y la 

población de estreptoceí~lidos se aplicó la ecuación de re9res1ón lineal 

sim¡:ile, µor medio del ¡>rogram<l estadtstico di: cómputo LOTUS, \·lhitmore, -

el Al (1981). 

Los resultados del•crecilniento de los or~anismos fueron proce

sados por medio de un análi:;i:; de varianza, a t.ravés del programa de 

cómputo lotus. Para identificar las difercnc1~s s1gntficativas entre me

dias se ut1l1z6 la DSH Tu~.ey, Sokal, et al. (1969) y Levin (1S77). 
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E.- RESULTADOS Y DISCUSION 

La duración y volumen del embalse Chalcatz1ngo est&n condicion~ 

dos en primer lugar al periodo de lluv1as y segundo a las neces1dades de 

riego de las tierras de cult1vo, por lo Qu<.> el tH!mpo de inundación es de 

4 a 5 meses y el t1empo de est1aje varla de 7 .i E' meses. 

Lo:; quistes de S. mackini colect11dos en el er;ibalse Chalcatz1ngo, 

fueron de color marrón arnarillento y amarillos, e:.férico;. con arrugas se

mejantes a una ~elata de golf, mu!ntras que los huevos húmedo:. c'el culti

vo fueron de color blanco, estas características coinciden con la descr1g 

c1Ón dada por ílaqai (1963), el cual mcnclonü que E-1 huevo esfér1co de h 
sea l i varia de O. 20 a O. 31 rmi de diámetro, con un promedio ele O. 2G -"Tlin ;!>, 

de color café amarillento con numero;;os :;urca:; en la :;u,_¡E•rf1c1c c>:tern<i, 

En 1;, descripción hecha por Hcrrer.i (1986), lo:; quiste:; de~ 

~son esfértcos y vari11n dt! ü.19 a .37 u1r., de d1.ir.ictro, d.;o color ca

fé amarlllento con numero;.as arrugas en la :;.uperf1cie externa, tguale:; a 

los observado:;. del embalse Chalcatz1nga, 

Oe lds muestras de suelo del emb11l:;e Chalcatzingo, se encontró 

que el 11Úmero de qutste:; fue mayor en el centro del em~al:;e con una mcdH1 

de 407 y desviación :;.tandard de 206, mt<?ntra:; que '!1l lil ".lrt l Li la med1<l -

fue de 160 y la desviación standar de 91. estos resultados fueron mayores 

a los regi::.trado::. por otro::. autores, tal es el ceo->a de las observaciones 

hechas por Khalaf 'i Hall (1975), con adultos dú Chiroceµhalu'> diaphanus, 

en su hábit<lt natural se acumulan principalmente en el centro del embal::.e 

y la ovopo:;iciÓn tiene lugar en esta zon<l, debido a que los quistes re--

quteren de agua para completar su desarrolla errbrion<"Jrio, en el centro -

del embalse tienen mayor pasibilid<'ld de agud que en la lona rnarg1nal; lo 

cual fue cor:iprobado en sus recolectas regi~trl'!nrfo ~<:>".liJ: e~ 9'J 'i 33 tn ~1 

centro y or1lla del embalse, en un tire.J de 11 m2 de cada zona. 

Es importante considerar el número de quistes en el embalse, ya 

que de estos y de loa factores del ambiente que estimulan la eclosión. dg 

pende la ~oblación del ":>'iguicnte alio, al respecto Belk Q.! lli (1975) con

sideraron que los factores fisicoqulmtco::. actúan en conjunto y que la efj_ 

cacie de un estir.iulo puede de¡iender de la:; condic:'ianes del huevo latente. 
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Las condiciones para term1nar con la latencia de los quistes e~ 

tán generalmente asociadas con cambios repentinos producidos por la inun

doc1Ón del en1balse. por lo que la adición del <'lgua es un evento importan

te pora las especies de filópodos que hab1tan l!Stos ambientes temporales, 

Bclk et .tl· (1975b). 

En el trabaJo reAlizado por Moore (19E8), con el cam<lrÓn duende 

S. seali, de una charca en Louis1ana, E.U.A. encontró que los huevos almA 

cenados de 60 a 90 dias en o: de humedad relativa. su viabilidad decreció 

s1gn1fic11tivamente, eclosionando >Óln 5 rle 400 h1Jevns, en comparación a -

los huevos almacenados en 100% de hum('d<1d, dond" ::;e obtuvo una eclosión 

de 256 huevos, de 400 usados, 

Parll'I la~ quiste::> que tienen L:1tenc1.1 tn r.ud10~ aeróbico~. un 

agudo descenso en la tensión del oxigeno despué~ de la inundación puede 

ser el factor que sincronice 1~ eclo;1ón con ld formac1ón del estanque. 

El llenado inicial de lo~ charcos temporales, probablemente pr2 

duce un impacto osmót1co que lnteractúa con otras caracteristicas del am

biente como la baja saturación de oxlgeno para desencadenar la eclosión, 

Belk et ,tl. (1975b). 

En las pr1rncras lluvias d fine~ del ~e~ de junio. el embalse 

Chalcatzingo comenzó a 1nundarse. a partir de este momento hasta el mes 

de octubre; se realizaron 26 salidas de campo, colectando en total 1863 

orgs/l (942*h y 921*m). (Tabla 2). Se observó un coeficiente de correla-

c1ón de 0.85 entre la población de hembras y machos. 

El 21 de julio se registró el mayor número de organismos 421/L 

principalmente machos, en el siguiente muestreo la población disminuyó a 

47 orgs/L {33 h y 14 rn), (F1g. 6) poster1orrnente se observó un 1ncremen

to el 4 de agosto a 151 orgs/L; en el cual siguen predomtnando los machos. 

el desarrollo de la población fue durante el verano y se tenn1nó antes de 

la desecación del embalse en el mes de octubre, aunque en algunos lugares 

su presencia se extiende hasta el otoño como lo mencionó Herrera (1986),

quien recolectó organismos de S. mackini en una charca temporal del Esta

do de Mé~1co, con temperaturas de 21ºC y con variación de 2.5°C. que es -

menor a la media de la tcmpcraturo rcgi~trada en el cmbal~c Chalcatzingo. 
* h .. hembras * m .. machos. 
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En contraste con lo anter1or en E.U.A. fue registrada S. seal1 

durante todas las estaciones del año de un estanque temporal. y .1:_ 

~. sOlo se observó durante los meses cál1dos en pr1mavera Prophet 

(1963), por lo que se cons1dera que las especies de estreptocefálidos pug_ 

den encontrarse en cualquier estación del año, dependiendo de las condi-

ciones del hábitat en part1cular. 

El día 21 de agosto, se observó una población de 38 orgs/L (27 

h y 11 m), en el emb<'llse Ch<'llC<'ltz1ngo, :;e aprec1ó la d1sm1nuc1Ón de machos 

respecto a las hembras hasta el 28 de agosto: donde se encontró otro incr~ 

mento no tan importante como el 21 de julio, con 140 orgs/L (101 h y 39 m), 

donde se observó que el número de hembra~ fue mayor. 

la relación de se:w:os en la mayoría de lo!. cosos, fue mayor para 

las hembras (Tablcl 2), y solamente en el 30Z de los casos los machos fue-

ron más abundantes oue las hembrds.. lo que concuerd.!l con Moore (1955), 

quien registró una preponderancia de hembras en las poblaciones de 2..!_ 

~ 

En las recolectas del 31 de agosto la población disminuyó drástJ 

camente a 25 orgs/l (18 h y 7 m), despué;; se incrementó a 50 orgs/l hasta 

el 9 de octubre donde se observaron fluctuac1ones de 17 ll. 2 orgs/l que te.r. 

minó con cero organ1smos en el último muestreo. 

Estas diferencias de abundancia, de lo~ machos puede estar corrR 

lacionada con eventos ecológicos y/o estacionales, que hasta el momento no 

han sido claramente entend1dos y se ha sugerido que en la mayoria de las 

especies de anostracos, los machos son escasos en poblaciones naturales, 

por lo que es común la reproducción partenogenética. Pcnnak (1978). 

Correlación de parámetros fisicoqulmicos y la población de 2..!_ 

~ en el embalse Chalcatzingo. 

La temperatura mlnima registrada durante el \/Orano fue de 2011 C 

y la má1dma de 2BºC, con un promud1o de 26 11 C; el registro más elevado de 

temperatura se encontró en agosto (Fig. 7) y durante el mes de septiembre 

la temperatu~a fluctuó de 20 a 25 11 C. 
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Al parecer la temperatura no tuvo influenc1a sobre la población 

de estreptocefólidos, como lo demostró el anól1s1~ de correlación cuyo v_! 

lor fue de r • -D. 13. 

Este hecho parece ser general1zado p<lrA la mayoria de las espe-

clcs del género Streptoceph11lu:;, al respecto 1-loori.' {1955) consideró que la 

especie S. se.ali es eur1térmica pups ha sido recolectada cerca de la temp!_ 

rotura de congelac1ón y tamb11~n durante la época cálida en el verano a te!!! 

peratura de 42 11 C, encontrando Que la temperaturd letal para los adultos r~ 

colectados en verano es de apr,"l;w.1madl\mente 44 11 C. 

Por otra parte Moore (1951) recolectó or911n1smos de b_!~, 

en ch11rcas con temperaturas de 34.6 11 C, las temperaturas altas y bajas apa

rentemente no los afect<!ln, 4demá'.'i lo:> huevos de estos organismos soportan 

ccn9elorn1ento : de'.'iCC3c~én. 

El va lar mi n 1mo de oid' geno di '.'iUe l to durante el mes de julio fue 

~e 2.47 mg/l (Fig.B). y el más alto de 8.76 mg/L. En el mes de agosto el 

oxfgeno disuelto alcanzó en tres ocasiones valores por arriba de 8 mg/L 

sin embargo, al pr1ncipio de e'.'itc mes se registró una concentración de 

2.69 rng/L de oxígeno, valores que co1nc1den con los resultados obtenidos 

por Porras (1986), en el embalse Ch~lcatz1ngo el cual registró 2.2 mg/L 

en el mes de jul1o y 7.8 mg/L de oJi:Ígeno di::.uelto en el mes de septiembre, 

durante el perfcdo dc 1984 a 1985. 

En el mes de septiembre las concentraciones fluctuaron de 8.54 
a 3.82 mg/l en un intervalo de siete días. Durante octubre los registros 

fueron de 8.54 a 2.69 mg/l que son valores menores a les registrados por 

Herrera (1986) que fueron de 12 ppm de oJi:igcno disuelto en una charca te~ 

peral, donde habitan organismos de S. mackin1. La menor concentración de 

oxfgeno disuelto registrada fue de 2.47 mg/L en el tiempo de muestreo, -

sin embo.rgu, st: hun rt:gi:.lrddu v~lort*:. má;. bajo:. tHl t:ml.idl:.es hdl.iilados -

pór f1lópodos; Horne (1971), encontró que el 50% de los organismo;; de h 
texanus, sobrevivieron dos horas en aguas de 20 a JOºC en 0.55 y 0.65 

ppm de oxigeno disuelto. Moore y Burn (1968), ob;;ervaron valores de 1 ppm 

de oxigeno como lfmitc minimo soportado por S. seali, en tanto que orgo.-

nismos de s. te~anus soportaron concentraciones menores de 0.8 ppm. 
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los valores de oxígeno registrado~ en el s1t10 de estud1o fueron 

correlacionados con el número de or9an1smos, encontrando una r -O. 13, lo -

cual indicó que no exist1ó influenc111 de la concentrac1Ón de OKÍgeno sobre 

el número de organismos. 

Como se mencionó t1nter1or1111~nte lo::. hábitdt::. de los llnostracos -

presentan fluctuaciones en los factores abióticos, por lo que estos orga

nismos pueden tolerar amplios 1nter~alos en tcmpcratur~. pH, alcalinidad 

y 01dgeno disuelto (Moore 1951 y Prophet 1959), lo cual co1ncide con re-

gistros de este trabajo. 

El pll rcgi~trado en el embi'llse Chalcatzingo durante el mes de -

julio (Tabla 1) tuvo un Vldor mínimo de 6.2 y má11:1mo de 7.1, 

los datos obtenidos por Prophet (1963). para dos especies de 

semejantes a 

estrcptocef-ª. 

lidos que habitan un charco tc~pordl. con pH r..enor de 8.4, sin l'r'lbilrqo -

otros filópodos como Eubranchipus serratus y Triops platyurus, se han en

contrado en aguas con valores de pH de 7.9 y 7.2 respectivamente. 

En el mes de septiembre se observó un pequeño descenso de pH de 

hasta 6.7, se considera que este parámetro mantiene gran estabilidad 

aunque para otras regiones, se ha encontr<ldo que estas especies viven en 

condiciones mayores de pH, tal es el caso del trab,Jc hecho por Lynch 

(1960) el cual recolectó especlmene~ de Branch1necta campestri en sitios 

alcalinos, con valore!. de pt! de 9.5 a 10.0 y un;i alcal1nid11d total de 54 

a 260 ppm, 

El análisis de correlilc1Ón del número de organismos con los val2 

res de pH registrados en el embalse presentó una r -0.03, lo cual indicó -

que no existió correlación, hecho que coincide con lo mencionado por Pro-

phet (1963). quien sugiere que el pH no tiene influencia sobre la abundan

cia de las poblaciones de s. mackini. 

Durante el mes de Julio los registros de dureza fueron de 4.0 a 

19 mg/L de CaC03 (fig, 9). en los primeros once dlas de agosto se presen

taron variaciones amplias de la dureza que alcanzaron valores de 1 a 21 

mg/l, 
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tlo se encontró relación entre ln. dureza y el número de organismos 

con un valor de r • -0.04. Con respecto a la dureza no se encontró informa

ción de la relación que guarda. con poblaciones de f11Ópodos, sin embargo, 

en amb1entes temporales Castrejón (1982). registró 40 mg/L CaCo3 de dureza 
en una charcft del Estado de Morelo!.. 

El valor promedio de dureza fue de 9,0 mg/L en el embalse Chal-

catzingo que es m~nor a la registrada por Porras (1986), para este mtsmo e~ 

balse con un promedio de 95 rng/L a este respecto, Oaborn (1976) Moldin 

(1980) y Arredondo (1982), descr1b1ero11 en diferentes términos que debido 

al incremento de la prec1pitación pluv1.-.l, se tiene un aumento de volumen y 

por consiguiente una fase de d1 luc1Ón, por lo que los valores de dureza y -

alcalinidad dism1nuyen cons1dcrablcmcnte. 

El comportamiento de la <'llcalinidad (r19. 10), en el mes de julio 

fue de 13 d 60 r.ig/L, valores que co1nciden con los registrados por Praphet 

(1963), para las especie:;. S. tex,ini.:;. y S. seal 1 en aguas con un pH menar -

de 8.4 y alcal1n1dad total de 50 ppm, la que implica que ambas especies 

pueden tolerar un amplio intervalo de µH y alcalinidad, est.J misma caract~ 

ristica puede ser atr1bu1d<l a 5, mackin1. 

Our.Jnte el mes de agosto se encontraron fluctuaciones amplias en 

los valores de alcalin1dad 68 a 24 mg/l, y la población de organismos fue 

de (422 h y 362 m) que es cas1 la mitad de la población recolectada en los 

cuatro nescs del trabajo, 

En el mes de septiembre las valores de alcalinidad fueron altos 

de 60 y 61 mg/l en tanto que, 111 pob 1ac1ór. de anos traeos di sm1 nuyó, s 1 n -

embargo dados los argumentos anteriores cons1deró que la disminución de la 

población se debió a factores d1stinto:;. a la alcalinidad. 

Es conveniente mencionar que los amUientes temporales presentan 

amplias fluctuaciones de este parámetro, por lo que las especies de anostr~ 

cos han sido registradas en diferentes concentraciones de la misma, de -

acuerda a los regi:.tros hechos por Meare (1963) en alcalinidades de 5 a 8 

mg/L encontró organ1smos de S. se11li y E. holmani. Asimismo Moore (1955) 

consideró que el hábitat de S. seali se caracterizó por alcalinidades de 4 

a 15 mg/l y en el caso del presente tr<'lb<'ljo. la especie S. m11ckini vi-
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ve en cond1c1ones de alcal1n1dad varil1bles y pr1nc;palmente elevadas en 

relación a las especies mencionad~s anter1ormente. 

El valor promed10 de alcalinidad en este estud10 fue de 38.6 mg/ 

L menor al obtenido por Porras (1986). en el mismo embalse con una media 
de 81.2 mg/L, reconociendo que esta diferencia se debtó a la mayor dilu-

ción del embalse, ya que el promedio de prec1p1tac1ón pluv1al durante la 

época del trabajo fue de 132.6 mm, m1entras que Porras registró una media 

de 90 mm, lo cual no afecta sign1ficativamente a las poblaciones de~ 

mackini. 

Los valores de b1Ó~ido de carbono fluctuaron de O a 41.6 mg/L 

y se registró 

41.62 mg/L en 

en el mes de Julio de O a 30 mg/L y el valor mSs alto de -

septiembre a fines de este mes y durante octubre los re--

g1stros fueron de cero. (F19. 11), 

Lo corre1ac1Ón de c:.te parámetro con el número de orgainismos. -
mostró ""' r . 0.48. lo que "º' 1 nd l có que lo::. valore:;. de co

2
,ro :;.en de ter-

m1nantes parai la presencia de s. mack1ni en el emb,11 se de estudio. 

Moore ( 1955 ). registró de 17 a 20 pprn de co2 , una charca tempo

ral habitada por S. seali, sin embar~o no 1nd1ca si rn intervalos más am

plios. esta especie puede estar presente, aunque podría suponerse que t4!!! 

bién es ampliamente tolerante a las variac1ones Je este parámetro. 

La cantidad 

lio fue de 1.70 mg/L 

de cloruros má:; nlta Que se regi:;tró el mes de ju-

y la más baja de 0.019 mg/L. el registro más alto -

durante el verano fue de l.32 mg/L, en los meses de septiembre y octubre 

hubo unai variación entre O.OS y 0.54 mg/L, esto:> valores se consideran b~ 

jos de acuerdo a los reportes de McCarrer ( 1970), quien menciona que los 

anostracos soportan 82 ppm de cloruros como m5x1mo. por otra parte Meare 

(1958). menciona valores máximo:; de 82 ppm, en hábitats conteniendo b 
~. esto nos 1nd1c:ai que 5, mack1n1 tolera las var1ac1ones de cloruros 

en el agua, por lo que se con5lderó que no es un factor limitante parai la 

sobrevivencia de los organismos. 
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El crecimiento de S. mack1ni fue determ1nado principalmente por 

las tallds. número de segmentos y sedas en los cercópodos. de acuerdo al 

cri terto de Bai;¡ai ( 1963). 

Durante el mes de julio y pr1nc1pios de agosto se observó en las 

hembras una talla promed10 de 12 m:n (F1g. 12). la cual se incrementó hasta 

18 mn en septiembre, alcanzando una talla de 21 mm en octubre, (Tabla 3) 

el número de sedas en los cercópodos fue de 35 a 60, en los primeros das -

mese<;, llegando h11.'ita 80 seda~. al f1n,,l de las recolectas (Fig. 13). En -

lo:s machos las talla;o fluctuoron dr 10 a 17 mm, en los meses de julio y -

agosto (Fig. 14). 

El r1úmero dt: z.eg:...t:>ntv:; :.i ::.cd.l:; ~"'i lo'.> cercópodos varió de o:cuer

do o: 1 estadio 1 ar va 1 y a 1 n e:;;pec 1 e de que se trate, a este respecto, Baqa i 

(1963), consideró en el desarrollo de S. seali fiO sedas en cada c:ercópodo, 

y las tallas fueron menores de 7.7 mm en machos y 8.42 nvn en hembras, du-

rante e 1 catorceavo es tad-i o larva 1. 

Herrera ( 1986), encontró para S. mac ki ni en el estad ío 1arva1 de 

catorce días., una talla de 6.6 mm en hembras y B. 11 mm en machos. encon-

trando 44 sedas en cada cercópodo. 

De los últimos dlas de agosto al 2 de s.ept1embre la talla de los 

machos se incrementó de 17 a 22 mm y las. sedas. de cada cercópodo au"menta-

ron de 75 a 85 (fig. 41), en el mes de sept1embrc se observó una var1ac1ón 

de l mm en 1 a ta 11 a de machos. debido al i ne remen to de 1 vo 1 umen de 1 cuerpo 

de agua, que arrastra los quiste:> existente:; en la orilla del mismo, eclo

sionando en diferentes tiempos por lo que existió una mezcla de edades en 

la población. 

Moore (196J), reportó que organismos JÓvenes de Eubranch1pus, en 

s.u hllbitat natural, tuvieron un incremento en talla de 0.9 mm por d'ía, la 

talla registrada para los adultos fue de 12.5 mm. 
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En los organismos recolectados en el mes de septiembre se obser

vó que la"tollA de las hembras se incrementó en 3.5 nvn en un intervolo de 

24 dtas, con 80 a 85 sedas por cercópodo. 

En el últ1mo registro de septiembre y en el mes de octubre las -

hembras alcanzaron -la mayor talla de 21 mm y 80 sedas en los cercópodos y 

en los machos de 22 mm con 85 sedas en los cercópodos. se encontraron di f~ 

rencias en relac1ón a los resultados obtenidos por Baqa1 (1963), en orga-

nismos adultos de S. seali encontró 16 mm de longitud en machos y 17.5 mm 

en hembras. en tanto que el número de sedas se incrementó a 85 en las hcm

bros y en los macho:. dism1nuyó a 75 sedas en C<'lda carcópodo. Horrcr<l ( 1986) 

registró tallas máximas de 28 l'íllll en organismos de S. mack1n1. recolectados 

en su hábitat natural. 

la correlación entre la talla de los organismos y el número de -

segmentos. fue mayor en hembras con un valor de r • 0.74 y en machos de 

r •O.So. en tanto que la relación entre talla y número de sedas en los 

cercópodos se apreció una r • 0.83 en hembras y de 0.88 en machos. lo que 

indicó que si hubo relac1ón entre el nÚm•!ro de sedas en lo::. cercópodos y -

el crec1miento de los organ1smos, este hecho coinc1de con las observac1o-

nes hechas por Baqai (1963), de los estadios larvarios y de crecimiento de 

organismos de S. seali, con base en el número de se~nPntos en el cuerpo, -

concluyendo que el 1ntervalo de crec1m1ento larvario fue más rápido en he~ 

bras que en machos. 

Moore (1950), encontró en una charca temporal en Texas, durante 

el verano, tallas de 15 y 16 mm en hembras y machos de S. texanus, después 

de 44 dias la talla se incrementó a 19 mm en ambos sexos, el intervalo de 

crecimiento fue mayor en el embalse Chalcatz1ngo, ya que el dia 21 de ago~ 

to se registraron tallas de 16 mm, después de 42 dias la talla se incre-

mentó a 22 mm en ambos sexos. 

los resultados de las correlaciones entre los parámetros fisico

quimicos y el desarrollo de la poblac1Ón de S. mackin1 indicaron que no 

ex1st1Ó dependencia significativa de los organismos con las variables de-

terminadas, por lo que se considera una especie susceptible de manejo en -

cultivos para su aprovechamiento en acuicultura. 



24 

Cultivo en cstdnques (pr1mera etapa). 

En la pr11ncra etap" del cultivo. con los organismos mantenidos -

en los estanques. se observó un notable incremento en la talla para el tr~ 
tamiento de vacaza ::cci!I con alt.1 fertlltzac1ón. Asimismo se ~bservó en las 

hembras, Pl ~.lCO ov,gero lleno de Qu1stl'S durdnt.e los 30 días de cultivo. 

En los trata~1entos de vacaza seca y líquida los registros de~ 

temperatura fueron de 21 11 C a 29ºC, mientras el pH varió de 6.0 a 8.2 (Fig. 

16). 

En los tratam1entos con g.ill 1na.-=,1 ::ec<l se registraron temperatu

ras de 21 a 29 11 C, el pH varió de 6.8 a 8.8 ob::crvando un incremento de pH, 

con respecto a los tratamientos de vacaza. 

Para los tratamientos de gal l 1naza l iqu1da las temper11tura::; re-

gistradas fueron de 21 a 28ºC, mientras que el pH tuvo una variación de 

6.5 a 8,5 (Fig. 17). En el testigo la temperatura fluctuó de 21 a 28gC y -

el pH 6,3 a B.2. 

Las temperaturas rtJgistrada:;. t:!n t:!Std etapa, fueron muy similares 

a las observadas en <>1 embal:>e, por lo que se consideraron adecuados para 

el desarrollo de los organismos. En el ca;;o del pB e:;te fue alcalino en 

comparación con el pH del embalse, :;1n embargo, como ya se mencionó, no 

existió correlación de estos parámetros sobre lll sobrevivencill de le poblA 

ción. 

Del total de tratamtento:; con vacaza sec<'J se encontró que en el 

tratamiento con alta concentración se registraron 208,000 quistes que co~ 

rrespondieron al 41.5% (f1g. 18), y en las concentrac1ones media y baja se 

encontró 35. 1 y 23,4% re:;pectivamente. 

En Vt'lcaza l'íquida, se rr.gistraron 298,200 quistes (71.6%) en fe.!: 

tilización media (Tabla 5), encontrando valores más bajos en alta fertili

zación 5.4% (fig, 19). 

En los tratamientos con gallinaza seca de alta concentración se 

registró el mayor número de quistes, 337,900 (f1g. 20), en gallinaza liqu1 
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-da de alta fertilización se encontraron 164.000 (31.84) (íig. 21 ); en el 

i.est1go se obtuv1eron 38.000 quis.tes :s.1endo el valor más bajo de todos -

·:los tratamientos probados, estos. resultados se obtuv1eron en 30 dias de 

cultivo, en comparación con los resultados obten1dos por Herrera (1986), 
con un promedio de 1450 quistes en el cultivo de S. mack1n1, en un interv_! 

lo de cuatro d;as. 

Porcentaje de eclosión. 

Los estanques se llenaron y se fert1l1zaron nuevamente, se colQ 

có el sustrato con los quistes obtcn1dos. 

Los valores de tcmpcralur11 y pll de esta fase, :;e presentan en la 

(Tabla 6), En este perlado se observó un descenso de la temperatura a 20"C 

en el testigo e incremento de pH a 8,6 en los tratamientos de vacaza liqu! 

da. 

En los. tratam1úntos. con vacaza seca y ltquida s.e regis.traron te!!!. 

peraturas de 22 a 24vc (F1g. 22) y pH de 7.2 a 9.6. 

En los. tratamientos. de gallinaza s.eca y liquida la temperatura 

registrada varió de 22"' z4vc y el pll de 7.0 a 9.5 (Fig. 23), en el test! 

go las temperaturas fluctuaron de 22 a 25ºC, 

A las 24 hrs, eclos.1onaron los pr1merns nauplios, en todos. los -

tratamientos. hasta los. 6 dlas. s.e tomó el porcentaje de naupl 1os, en rela

c1Ón al número de quistes (Tabla 7). 

En los tratamientos con vacaza se obtuvo el mayor porcentaje de 

eclosión de naup11os. Con vacaza s.eca de alta fertilización se obtuvo el 

73. 1% (Fig, 24), seguido por el de vacaza liquida con fert111zación alta -

37.6% (Fig. 25). 

Se encontró en ~1 tratamiento con gallinaza seca con alta conce~ 

tración de fertilizante la eclosión fue de 42.2% (Fig. 26), mientras que 

en los tratamientos con gallinaza ltquida los porcentajes fueron de 31 a -

34.3%, (Fig. 27), Ob~ervando mayor porcentaje de eclos.ión en el testigo de 

28,3%, en relación a los tratamientos de vacaza seca concentración baja 
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10.8% y mPd1a 16. 1%, asi corno en el de gallinazd seca concentración media 

con porcentaje de 20,9%, 

Esto;; porccntajt:~ rit! ec1os1ó11 se cons1deran adecuados si se co~ 

paran con los re;.ultodos obtl.!nidos por Moer>? {1957), el cual encontró 14 

y 20% de eclosión en qu13lcs almacenados en sustrato seco, durante 30 y -

60 días respectivamente. 

Crecimiento de los organ1r.mos en cult1vo. 

Se encontró en 1 os tra. tam 1 en tos de vacazd seca, 1 a mayor ta 11 a 

para hembra!. en el tr·atamiento de alto concentración, Que fue de 19,9 mm 

en ambos sexos (Tabla B). 

El anflli::1s de veruin2a l"'·;,strS quP ~; l'llStteron diferencias -

sign1f1cativas en el tratam1ento de vacaza con alta concentración respec

to al testigo y a los trat~miento~ de concentrac1ón baja y media, en hem

bras y machos. 

En los tratam1entos con vacaza liquida, se encontraron diferen

cias significativas en C!l crecimiento de los organ1smos mayores para el -

testigo (Tabla 9). 

En los tratam1~ntos con g~ll1naza seca, las diferencias se enco~ 

traron en concentración media y alta de 21.8 y 21.9 mm respectivamente (T! 
bla 10). 

En el tratamiento con galllnaza liquida. el promedio de increme~ 

to en talla fue de 0.67 mm por di.:i en baja concentrac1ón, (Tabla 11), en -

30 dlas de cultivo, este resultado se considera adecuado si se compara con 

los registros de Herrera (1986), que encontró que los organismos cultiva~ 

dos. de S. maclinl tuvieron un crcc1micnlo de C.47 r.::i ¡:.or dL~ en 21 dl.1:0 0 a 

temperaturas de 20 - zzuc, pH de 8 a B.5 y alimentados con Ank1strodesmLS 

convolutus. 

En el segundo mues treo del 15 de nov i cmbre de 1988: 1 as ta 11 as -

máximas se encontraron en los tratamientos de vacaza seca alta concentra-

ción para hembras de 19.5 mm y machos de 20.2 mm (Tabla 12), 
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En relación o los tratam1entos de Ya.caza 1,quída, se encontró -

(Tabla 13), que no existieron diferenctas, entre tratamientos y testigo,

lo que 1ndicó que el crecimiento fue.mayor en el test1go que en los trllt~ 

mientes probados. 

En los tratamiento:; de gal.l.1ni\za s.eca eidst1cron d1ferenc1as e.!! 

tre los tratamientos de concentrac1ó~ media y alta (Tabla 14). En el caso 

de gallinaza 1\quido, se encontrare~ diferenc1~s en las concentrac1on~s -

bajo y medía (Tablll 15). 

En el Último muestrea de esta etapa, se apreciaron diferencias 

significativas entre los tratamientos .qe vaca.za seca y liquida (Tablas 16 

y 17). 

la:;; mayores t:i.llJ.;; se registroron en el tratamiento de gallinaza 

seca alta concentración con una media de 30. 1 mm en ambos sexos (Tabla 18). 

En el caso de gallinaza llqu1da, se encontraron diferencias significativas 

en concentración alta (Tabla. 19). Sólo en do:; oca.::.1ones no o.e encontraron 

diferencias significativas para lo-; tratam1entos con vacaz<l líquida. sin -

embargo en los demás tratamientos, se aprec1aron diferencias significati-

vas sugiriendo que los fertil1zantcs probados, sobre todo en estado seco -

favorecen el crecimiento de los ano:;tracos y en part1cular de S. mack1ni. 

Cultivo en estanques c~~gunda etapa). 

De los organismos obtenidos en el laboratorio durante la primera 

etapa, se tomaron nuevamente 100 hembras y 100 machos, para someterlos a -

los mismos tratamientos. 

En los tratamientos con vacaza seca y llquida, llls temperaturas 

registradas fueron de 19 a 2511 C y pH de 6.2 a B.2 (Fig. 28). 

Para los tratamientos de gallinaza seca y liquida las temperatu

ras fluctuaron de 19 a 24 11 C, mientras el pH varió de 7.0 d B.4 (fig. 29).

en el testigo se rl:!gistraron temperaturas de 18 a 2511 C y pH de 6.8 a 8.4. 

Como Y"' se mencionó anter1ormente los fllÓpodos soportan amplios 

intervalos de pH y temperatura. que no afectan el desarrollo de los orga--
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n1s.mos. sin embargo. en los e¡,;per1mentos realizados por Clyudsley (1966), 

reportó que el 82% de los organismos utilizados de Streptocephalus spp. -

se desarrollaron mejor en temper3turas de 30 a 32~C. lo que muestra las -

voriaciones 1.•n l.1 toleranc1b. de esto:; factores, entre las d1ferentes esp~ 

cies del gÍ!nero. 

Porcentaje de quistes 

De igual fc,,·mll qu.:• en la pr1m1?ra etapa en el conteo de quistes, 

se observó que en los tratam1e,1to:; de v!lCdZd ::.eca, se obtuvieron el mayor 

número de quistes en el lratam1ento de alt.:i concentración 49.2%, {Tabla 22, 

Fig. 30), pero t:>O mer.or c,,nt1do3d, en cor:ipJ.r"c1.'.:i'l con la primera etapa. 

De los tratamientos con vacaza liquida se registró un 1ncremento 

Únicamente en alta concentración en relac16n a la primera etapa, pero el -

número en e3ta fas~ fue de 56,000 quistes que currespond1ó al 51. 1% (Fig. 

31}, en el testigo ~e obtuvo ln menor cant1d~d de Quistes. 

En los tratdrnicnto-:; de gal11n11;'.a :;cc,1 se observ6 también una di,! 

minuci6n con respecto a la p~1mera etap<1, · .. e obtuvo el 69.5% de quistes en 

gallinaz.l seca alta fert1l1zac1ó11 {fig. 32). En el ca!io de los tratamien-

tos con gall1na1a liquida se apreció unu not,1blc d1sminución en cuanto al 

número de qu1stes, encontr<lndo ~l m.1yor de estos en baja fertilización 

(Fig, 33) con 39.2%. 

Porcent<lje de eclosión 

Los estanques se llenaron, fertilizaron y se colocaron los qui.! 

tes obten1das con el sustrato húmedo, la eclosión se presentó a las 24 hr!i.. 

Los parámetro!> f1s1coquímicos, correspondientes a esta etapa se 

observan en la (Tabla 23), encontrando que la temperatura varió de 17 a 

2211 C en los tratamientos de vacaza sec~ y Jiquid~ y en Pl pH las fluctua-

ciones fueron de 5,4 a 9.0 (Fig, 34). 

Para los tratamientos de gallin<"lza seca y líquida, la temperatu

ra fluctuó de 15 a 20 11 C y el pH de 6,5 a 8.8 (Fig. 35). en el testigo la -

temperatur<"l tuvo un intervalo de lB a 2Jl1C y el pH de 6.0 a 8.5. 
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El mayor porcentaje de eclos1ón se reg1stró nuevamente en el tr! 

tamiento can vacaza seca de 74.2% (Ftg. 36), en va.caza llqu1da de concen-

tración alta el porcentaJ~ fue d"' 49.0% (F1g. 37; Tabla 23). 

Sin embargo. en lo'i tratamtentos de gallinaza seca y líquida, 

los porcentajes de eclos1ón fueron menores a los tratamientos con vacaza: 

en gallinaza seca el porcentaje más alto fue de 69. 5'.'.t, correspondió al tr_! 

tamiento de alta conct>ntrac1ó11 (f1g. 66), mientras que en gallinaza liqu1-

da, el mayor porcentaje fue de 39.27~ (F1g. 67). en test190 tuvo un porcen

taje de 27.J, por debaJO de los tr,1li1rn1entos de concentraciones medta y <'ll 
ta pero super1or a lo:; tralc'H'llro>nto> rie ccnc~ntrución bdJd. 

Durante la segunda etapa del cultivo :;e observo' mayor porcentaJe 

de eclos"ión, ya que el sustrato junto con los qu1stes permaneció húmedo. -

es dec1r, no se :cc6 :, ¡::o:;.te1·1..::nn+:>nt•~ se colocó en los e:o>tanques para su -

eclosión, estos resultado'.:. concuerdun con los obtenidos por Moore (1957),

el cual almacenó quistes de S. se~l1, en sustrato húmedo en recipientes s~ 

l lados por perlados de 30 y 90 dÍils, obtuvo un 15 y 57% de eclosión respe_s 

t 'i vamente, en comparac tón de un 14 y l l¡ de eclosión en qu 1 s te?s almacena-

dos en seco. 

Anteriormente se mencionó que Kñalaf y ~<ll i (1975), con;.ideraron 

que los quistes de Ch. dlaphanus, acumulados en el centro del embalse tu-

vieron mayor oportunidold de e::;lar en contacto c.:.n el agua, la que requie

ren para completar su desarrollo embr1onar10, ya que el grado de deseca--

ción de los quistes limita la s.obrev1vencid de los embriones de filópodos, 

Belk y Cole (1975). Por tal motivo se cons.'ideró que los qu1stes almacena-

dos en estado húmedo tuvieron mayore5 porcentajes de eclosión que los des~ 

cados. 

Crecimiento de los organ1smo5 en cultivo 

Del incremento en talln, de los organi:;mos durante el cult1vo se 

encontró que en los trat~mientos dP. vaca~a ~cea e~istieron d1ferenc1as sig 

nificat1vas (Tabla 24). En los. tratamientos de vacaza liquida, el anális1s 

de comparación múltiple reflejó que no e~ist'ieron diferencias significati

vas entre tratamientos y te:;tigo (Tabla. 25). 
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En los trat4mientos de gallinaz.i seca ~e observaron diferencia.;, 

significativas en ambos sexos (Tabla 26). mientras que en gallinaza liqu~ 
da se cnc.ontr-ó que no existieron diferE>nc1as importantes entre tratam1en

t~s (Tabla 27). 

En el 5egundo muestreo del 27 de f~brero de 1989. se observaron 

diferencias signiílcativas entre los tratamientos de vncaza seca (Tabla -

28). 

Para los tratamiento!> de vocaza líquida, se encontraron tallas 

de 12.4 en dmbos sexos en alta concentración, sin embargo, no existieron 

diferencias estlldistica<;. de estos tratan11entos con el testigo, (Tabla 29). 

Se apreciaron diferf'ncias entre lo~ lr<'\ld~1ientos con gall inaz.a 

seca (Tabla 30), cori tallas de 14.2 mm en altd concentración: mientras -

que ol de gall'in<'l1'•1 liquida, la tall.1 fue de 12.l mm en el de ambos sexos. 

sin embargo. se ob:;t;rv<lron dtfer1!nc1n::.. entre tr.:itamicntos (Tabla 31). 

Los mejores rcsultddos en cuanto ~ crecimiento de la segunda -

etap4. se obtuvieron en el tratarn'iento de gall1na2a :.eca alta concentra

ción. con un intervalo en talla de 10.4 a 14,4 mm en 25 dlas. 

En el cultivo real12ado por Moore (1957), encontró que las hem

bras de S. seali alimentadas con levadura produjeron quistes desde el do

ceavo día posterior a la eclosión, con un intervalo en tallas de 15 a 17 
lmJ en 29 dlas, sobre esta base concluyó que la levadura fue el mejor ali
mento. 
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7.- CONCLUSIOrJES 

Los anostracos de agua dulce y en particular la espec'ie h 
mack1ni, representa un potenc1!1l para cult1var como al1mento v1vo. ya que 

soporta omplios 1ntervalos en los parámetro;; f1s1coquimicos, caractertst..!, 
cos de los embalses temporales que habita: ademds de sus caracteristicas 

especlficas. como son su cuerpo blando, tamaño pequeño, altas densidades 

de cultivo a bajo costo, c1clo dP vida corto, y .:ilim1mtación sencilla; -

por lo que es factible, desarrollar una serie de pasos consecutivo:;., como 

es la recolección de quiste:> en ::.u medio natural, con el obJeto de efec-

tuar su eclosión, obteniendo naupl1os para al1mentar crías y juveniles de 

peces, m1entras que una parte d!! lo:. or9ari1smos puedC!n ser mant!'n1dos ha~ 

ta adultos, p.ird la obtención de qu1'>tt?:>. integrdndo así cult1vos ctcli-

cos, 

Los parAmetros fisicoquim1cos del embalse Chalcattingo, como te~ 

peratura y O)(Ígeno, no presentaron correlación con el desarrollo de la po

blación; esto mismo succd1ó pdra lil lllcalinidild. dureza, pH y bióxido de -

carbono. 

La duración de la población de s. m11ckin1 '" el embil lse Chalcat-

z1ngo fue de 84 días. durante es te t1C!mpo se encontró que ex1stló corre la-

ción entre la ta 1 la y el número de seda:; e" lo:; Cf.. r :~redo:; de los organ1s-

mos, as'í como entre la tal la y ol número de segmento;; on hembras y machos. 

Las caracter'íst1cas de temporalidad del embalse. unidas a las e~ 

racteríst1cas fisicoqu'ím1cas del dgua, que si bien no presentaron correla

ción con la población, se mantuvieron dentro de los valores establecidos -

para el háb1t.it de b;; especies del género Streptocephalus, permitiendo el d,2 

sarrollo de la población de S. mackini, durante el verano. 

Del cultivo de S. mack1ni en laboratorio, en la primera etapa: 

e 1 mayor número de quiste;; se obtuvo en el t rt1tl'!mi en to de ga 11; na za seca 

de alta concentrnc1Ón, mientr<ls qu~ el norci?ntnjc de eclo~ión m.is ollto fue 

el de vacaza seca alta concentración, 

Hubo difcrcnciil$ sign1f"ic.:itiva::; en l.:i:; t<lllas de los organismo:;, 

para los diferentes tratam1entos ut1lizados fue el tr;:1tnm1ento con gallin.!! 

za seca de alta concentración, la meJor condición para el crecimiento, ya 
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que se obtuvieron tallas en hPrnhras di.. 29.8 mm y t?n machas de 30.1 mm, 

s1endo de mayor talltl que los :Jel embalse con una diferencia de 7.8 nvn y 

8.1 mm para hembra! y lf'.dchos 1·C'spcct1vamentc. 

Respecto a Jo:; parámetro:; f1s1coquÍrr.1cos, las temperaturas del 

cult1vo fueron s'imil.1re:-. a Jn;. del f:mb~lse, mientras el pH fue mlis alcalj_ 

no en relación ll} pfj dcd cmbul;e. 

fn la segunda etapa el porcenl.lje de cclo:;1Ón fue mayor en ga~ 

llinaza secd de concentración alta. En general el porcent<'lje de eclosión 

fue más <1lto en la segunda etapa, con lo:; qu1:.te:. almt1cenados en cst<ldo -

húmedo, dcb1do probablemPntf! d que en cst.i cond1c1ón logran completar su 

desarrollo embrionario. 

F.1 embalsc> Ch11lc11tz1ngo cunst1:uy<:> \Jna fi..:cnte d.-: dlld:.tec1m1ento 

de 4gua para la comunidad de Jonacatcpec, por lo Que posterior a la época 

de lluv1as en octubre y noviembre el agua del reservor1o es utilizada, 

para el rlego de Jo;; cultivos <:gricolds, qucd<'lndo un pequeño charco al 

centro del embalse. dond.~ se concentran la m<lyor den:;tdad de qu1stes. 

Estos embr1anes criqui stado:; se encargarán de originar una nueva población 

en la siguiente temporada de lluvias. 
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TAOLll. 1. RECISTRO DE Pll.Rll./'t:.TílOS flSICOOUil'llCOS OCL E/l'llALSE CHAlCATZJl.'CO, DLflANTE: LOS reses [)( 
JLLIO - OCTU6RE: OE: 1see. 

J[l"'P[- ALCALI- 010XIDO 
FECHA RAT~A º' NlOAO.- Dl1lE:ZA CARBOUO pH Cl.lllO 

ºe mg/l mg/l mq/l mg/l mg/l 

10-07-BB " 2.60 " 19 19.0 7.1 1.20 
14-07-SB 26 2.92 'º l9 12.sa 7.0 0.019 
18-07-SB 25 4.04 JO • o.o 7.0 o.02s 
21-07-88 21 ).37 " 6 JO.O 6.9 O.JJ 
2ti-07-BB 24 2.s2 JO 9 24.2 6.2 0.19 
20-07-BO ,. 2.47 lJ 18 17.42 7.1 0.59 
Jl-07-60 21 8.76 J7 7 25-16 6.9 O.JO 

04-00-88 24 2.69 •6 5 .'.lú.7 7 .l o.so 
07--0B-DS ;:;; ¡;_¿;¡ ., l 26.13 '·' 0.67 
11-08-68 26 a.31 ,. 21 32.9 6.2 1.32 
14-08-60 22 6.74 .. 14 ;31.94 6.9 o.so 
18-08-60 24 3.82 23 14 36.78 6.9 0.31 
21-08-BB 27 5.62 " • o.o 6.5 0,25 
25-0B·BB 24 8.54 24 5 3J,8 6.6 0.22 
20-08-08 2J 0.09 " J JS.78 6.6 0.45 
31-08-68 " !::,62 42 5 '·' 7.0 0.11 

05-09-88 23 7.19 " 11 til ,62 6.9 o.os 
08-09-00 25 6,54 61 lJ 3,87 7.0 0.11 
11-09-80 22 4.04 '3 15 4,84 6.9 D.59 
15-09-88 20 J,82 J5 11 3.87 7.2 0,14 
18-09-86 24 J,82 35 ' '"' 6.7 Q,li5 
22-09-88 25 4.40 60 7 o.o 7.0 o.os 
25-09-BB 23 4,90 l2 g o.o 7.0 O.JJ 

02-10-66 23 5.39 29 J o.o 7.o 0.30 
06-10-88 22 4,04 25 B o.o 7.0 0.11 
09-10-011 23 '·"' 'º B o.o 7.0 o.so 

Min 1 20 2.47 12 l o.o '·' 0.019 

"''" . 26 8.76 60 21 41.62 7 .1 1.32 

• 23.S 5,12 )9.5 :J.S Hi,2fi b,8 0.37 



TADLA :?. RCLACION OCL tU"(ílO DE ORt;Af'.•ISi1JS tt:r'SRAS Y l"ol\0(]5 DE Strcptocephalu!J IMC:kinl ~ANTE 
[L PERlOOO CC f'IJESTRtU EN EL tl"EALSE CHAi.CATZlt.iGO, VEHANO OC 1990. 

1".AC:HOS 11(.l'llf,AS f:CLA::I~J No TOTAL 
íECllA f>a. ORGS/lt '"'· CJiGS/lt DE stltOS OOGS/lt 

14-07-BB 70 9) 111.19 171 
19· 01-flB 54 º' 111. 72 1'7 
~1-07-80 <:59 .. ~: 118.52 '21 
24-07-BU .. " 112.35 47 
28-07-0B " 30 110.65 76 
:n-01-00 31 " 111.35 73 

04-oa-ea 91 00 110.fi5 151 
01-oa-ea 51 '" 110.913 100 
11-00-BB 51 35 110.68 06 
14-06-BB " ., 111.23 96 
lB-OG-BB " '9 ltl.25 " 21-00-88 11 27 112.45 " 2s-oa-ea " 30 110.90 63 
28-06-00 " 101 112.58 140 
:n-OB-60 7 10 112.57 25 

05-09-00 ., 68 110.19 50 
OB-09-BB 2Ei 21 ltl.31 37 
11-09-BS 3 6 112.00 9 
15-09-60 1 l 111.00 2 
18·09-BB J 14 114.66 17 
22-09-60 2 ' 111.00 4 
25-09-BS ' 2 110.40 7 

02-10-BB o 12 0.12.0 12 
06-10-BB 2 l 110.50 J 
os-10-00 o o o 

TOTAL 921 942 1863 



TABLA 3. OCSAAAtl.LO OC LOS ORCANISl'CS ()t.mANT( EL PE:RIOOO OC f'\J(STREO. 

No. 5(0AS (N No. oc 
lALLFl C:/CtRCOPOOO S(r..l"(.tHCS 

FttHA " H M H M H 

14-07-BS 'º " "" " 17 l7 
lB-07-00 l2 12 35 'º 17 l7 
21-07-88 12 1' 55 60 19 1' 
26-07-88 13.S 12.S 50 60 19 19 
28-07-88 13 12.5 50 50 19 16 
31-07-BB l3.S 12,S 60 50 20 19 

04-08-68 lJ.5 l;.>,5 60 55 2D 'º 07-08-88 13,S 13.5 60 55 2D 19 
ll-08-BB lJ.5 13.5 60 55 20 20 
14-08·88 13.S 13.S 60 55 2D 20 
lB-08·68 l• 13.5 55 55 20 20 
21-06·88 16 16 60 60 20 20 
25-0B•Ba 16.S 15.S 70 70 n 20 
28-0B-88 17 17 00 60 'º 20 
31-0B·BB l'I 17-~ 75 7' 'º 20 

05-09·66 17 17 75 00 20 20 
OB-09-68 17.5 10 75 00 20 20 
11-09·88 17.S 16 75 00 20 20 
15-09-68 16,5 10 70 70 20 20 
10-09-BB 16,5 10 7. 70 20 20 
22-09-68 16 19 75 70 20 20 
25-09·88 21.5 20 60 75 20 20 

02-10-BB 22 21 65 00 20 20 
06-10·80 22 21 65 00 20 20 



lABlA to. fltCISTRO Ot PAAr .. "l:TROS í1SIOX.:Uli1it:C5 OCL CU...TIVO [~¡ ESTAIJQl.ES 

(i:ullho óe 8dultos). PAI.l'CRA ETM'A. 

vs llL es Ci. 
FECHA "C pH "C "" "C pH "C "" 20-0?-ae 21 1.1 " 6.9 " 1.0 21 6.6 

22--01-ea " 6.8 " Fl.:O " 9.f! " o.s 
25-07-65 " 7.S " 7.7 " B.5 24 o.s 
26-07-50 25 6.o 26 7. 7 " 7.9 :os 7.4 
29·07-68 27 6.9 25 1.0 " 1.6 27 7.4 
01-08-65 27 5.S 25 5.• 26 7.2 26 6.5 
Ol-08-BB 29 6.4 '' 6.5 " '"' " 5.9 
oo-ee-sa 2G 6.2 " 6.1 27 M 27 o.e 
10-0S-BB " o.o 26 5.2 27 7.6 26 5.S 
16-06-68 " 7 ·' " 7.3 " 7.J " 5.5 
19-08-69 25 7.9 25 7.1 26 6.0 25 7.2 
22-08-09 26 6.B " 6.9 25 6.9 26 1.0 

"1n • 21 5.0 " 6.1 21 5.8 21 ••• "". 29 7.9 " 6.2 " "·" " e.s 
i 25.4 6.B 24.9 7.0 25.5 7.5 25.2 7.1 

TAOLA s. NU'ERC DE 0Ul5TES OBTEfJIDOS DEL CLl.TIVO. (nn:•l'.JiA ETAPA) 

TRATN'I. OUlSTES TRATAl'l, 

V 5 1 117,500 V e 1 
V 52 176,000 V L 2 
V 5J 200,000 V L J 

e s 1 151,600 C L l 
e 52 21,0IXI C L 2 
6 5 J JS7,900 C L 3 

TESTito J0,000 

TESTIGO 
"C 

21 
23 

" 26 
27 
25 

" " 27 

" 25 
27 

21 
20 
25.lo 

QUISTES 

56,BOO 
298,200 

20,500 

"" 
7.2 
7. 7 
e.2 

••• 
7.2 

••• 
7.1 
5.J 
6.5 
5.B 
7.6 
7.o 

s.J 
0.2 
7.0 



TABLA 6. RCCJSTRO OC PARN'ETROS íISJCOOUlf'UCOS. OCL CIA. TIVO CN E.STMOl..l:S (tt:losión). 
PRil'CRA E.TAPA. 

vs Vl es CL TESTIGO 
FECH• "< O!! O¡; 1'!' O¡; e!! O¡; e!! "< ¡;, 

13-09-88 " '·' ,, 9.0 " B.O 23 9.S " 9.4 
15-09-88 " '·' " º·' 23 9.3 2J ••• zs ••• 
17-09-BB 22 o.s 23 '·' 22 ••• 22 ••• " 9.J 
19-09-BB " 8.7 2J 9.4 2J o.o " o.s " 

,., 
21-09-88 ::'4 ••• .. o.o ¡,,. 7.7 2• '·' " º·' 
25-0.l-llS " 7.6 23 o.s " 7.0 " '·' " 7.D 
Ol-10-88 " 7.2 " B.1 " 7.6 2J 0.3 23 1.2 
10-10-88 " 7.6 23 0.1 " 1.2 22 a.s " 7.1 

M!n ' 22 1.1 22 7 0 !3 ::¡ '·º " '·' 22 7.1 

''" • " 9.2 " '·º ,, 9.J ,, 9.5 " ••• 
' 2J.1 e.o 2J.2 0.6 27. 7 7.9 ~2.8 a.s 20.1 B.l 

TABLA 7. PORCENTAJE OC CQ.OSION. (PRJl'CRA E.TAPA). 

lRATAl'I. OROS. lnAlAl'I! OROS. ! 

V S l 12,690 10.0 V l 1 16,08ü 26.9 
V 52 28 0 336 lü.l V l 2 105,f!Bl JS.S 
V 5 3 152,048 7J.l V l 3 77,080 J7.6 

GS l 55,940 36.9 G l 511,662 J4,1 
GS2 l¡ ,J!ll 20.9 G l ' 48,541 Jl.S 
GS 3 151,0lJ 42.2 G l 3 56,252 "·' 
TCSTJCO 10, 754 28.3 



TABLA B. RESll.TAOOS OCL AWU.ISIS OC VAAJill'IZA (N LOS TRAT"MICNTOS CON VACAZA SCCA 
(IU'DRA~ Y l"J\Of.15) OJ-11-B~. 

íl.CNTt OC 
VAAIAC:J().¡ ti s.c. M,C. F. nbt, r. t11h. 

TRAT. ' 96.47 32.15 14,Jl• 2,04 

'"""' JG oo.~ 2.2 ... 
TOTA!. " 177.]7 

l'COIA A !"COJA /"COJA 2 f"l:LIJA 1 

l'l.9 16 Hl.~ 16.4 
l'COIA 4 3,9• '·' J.5• 
l'EOIA 3 -2.: -0.4 
l'COIA 2 i.o• 
l'CDIA 1 

OSH J.79 2.24/10 •l.79 

OIFEílLIJCIAS SIGf'HFIC:ATIVAS. 

TAOLA 9, RESLl.TA005 OCL ANAllSlS OC VARIANZA EN LOS TRAlAMlEfHOS CDl'l VACAZA llOUIDA 
(1-El'llRAS V MACHOS) 03-11-DB, 

FLCNTC DE. 
VARJACION Cl. s.c. 1"1,C, F .oht, F. t11b. 

TRAT. ' 16.67 s.ss J,99• 2.84 
ERROR J6 "' l.Jl 
TOTAL " 66,77 

l'CDIA A l'COIA 3 l'EDIA 2 l'EOIA 1 

16.1 15.D 15 16.e 
!'COJA ti O.J l. l -0.7 

l'EDIA J o.o -1 
ri'COIA 2 -1.e• 
!'COJA 1 

OSH '·"' 1.39/10 •l.41 

l'COIA 1 • Testigo. 
f'EOIA 2 • lr11tamlentos do Concentnu::lón t::oja. 
f'EOIA J • Tratamientos de Concentración inedia. 
f'EOIA 4 • lratGll'lientos do Conceotrac:ión alta. 



TABL" 10. RtSll.TAOOS OCL ANALISIS ot UARl"NZA EN LOS TRATAMl[NTOS ot CN.Llt/AZA stCA 
(t<l"BRAS Y l'IACl-05) 03-11-68. 

Fl.ENTE OC 
\IMIAC:IOO CL s.c. 1'1.C. F .oht. r. tno. 

TRAT. 3 2ss.:n 86.09 41.60• 2.84 
ERROR 36 74.S 2.05 
TOTAL 39 332. 77 

l"COIA 4 l'CDIA 3 r'COTA ::' f"EDill 1 

21.9 21.a 17.2 16.4 
l"l'.OIA 4 0.1 4.7• s.s• 
r'COIA J 4.6• s.i.• 
1"1'.0IA 2 o.e 
l'EOIA l 

º'" J.79 2.06/10 • l. 7 

TAfl.,A 11. RtSLA.TAOOS DEL ANALISIS DE VARIANZA tN LOS TRATAl"lltfHOS OC GALLINAZA LIOUlOA 
(tf:!•DRAS Y l'IACHJS) OJ-11-08. 

FLENTE DE 
llARtACtGJ GL 5.C. 1'1.C. r .otit. F. tab. 

TRAT. 3 47.1 15.82 D.Jl• 2.84 

'"""' 3G 66.S 1.90 
TOTAL 39 115.97 

f'rOlA a f"EOIA J l"COIA 2 f"COIA l 

16.B 17.1 19.4 16.B 
1"1'.0IA 4 - o.J - 2.6 o 
f'CDIA J - 2.J O.J 
rt:OIA 2 2.s• 
1"1'.0IA l 

ose J.79 1.90/10 •l.65 



lNLA 12. Rr.St.l..TADOS OCL ANAL1S15 OC VllR1ANZA EN LOS lRATAl"llENTOS OC. VACAZA SECA 
{1-UERAS Y l'IAOCS} 15-ll-llB, 

fl.l:NTE DE. 
\:ARIAtlOO Q. s.c. l"l.C. f'. obt, r. tnb. 

TRAT, 3 2ti3.47 61 .15 42,65• 2.64 

""""' 36 6B.5 1.00 
lOTAl 39 311.97 

l'COlA 11 l"E.OIA ' l"E01A 2 l"EDlA 1 

20.1 17 .2 l.:Ool 14,J,i 
l"E.DIA 4 2.9• •• S,"I• 

rt:.OIA 3 3.1• 2.a• 
l'CDIA 2 0.3 
rEOIA l 

º'" J,79 1.90/10 • 1,65 

TAELA 13, RtSl.l.TAOOS DEL ANAL.1515 DE VARIAflZ/\ EN LOS lRi\TAl"llENTOS DE VACAZA LIQUIDA 
(l<l'BRAS Y MAOCIS} 15-11-BB. 

FlCNTt OC 
VAR1AC10tl Q. s.c. 1"1.C. r. ot:it, r. teb. 

TRAT. ' 23.47 7.62 2,03 NS 2.84 

'"""' 36 138,3 3.84 
TOTAi.. 39 161.77 

NS • No e~iet.en diferurc:iea aignlficallvo:i, 



TASL.A 140 RCSU..TAOOS DEL ANALISIS OC VARIANZA LN LOS lRlllAl'lt[NlOS O[ GALLINAZA sm 
(t<.1"8RAS Y l'lACH05) 15-ll·f!B. 

fl.ENTE OC 
VARJAC:lOO r~ s.t. M.C. r. ntit. F. t11b, 

TRAT. 3 BJl ,47 2n.1s 166.~S· 2.04 

'"""" 35 59,J 1.64 
TOTAL 39 690,77 

1'{0JA A fl'COIA J l'TOIA ;> l'COIA 1 

25.7 17.A 17.G l4 .6 
l'CDIA • 9.J• 0.1 • 12.1• 
l'EDIA 3 - 0.2 2.a• 
l'EOIA 2 3 
l'CDJA 1 

OSH J,79 l.6'1/10 . 1.52 

TAa.A 15, RESll.. TAOOS CCL ANA.LISIS OC VARIANZA [N LOS TRATAMUNTOS DE GALLINAZA LICUIOA 
Ht:l'BRAS t l'IACHJS) 15-11-etl. 

FLCNTE DE 
VARIAC!O~J 

TRAT, 
CRHOR 
TOTAL 

l'EOIA t.i 

l'COIA J 
l'EDIA 2 
l'EOIA l 

Q_ 

3 
36 ,. 

l"[OJA 4 

15,6 

OSH 

s.c 

91.47 
52.5 

143.97 

!'COJA J 

16,2 
- 0.6 

J. 79 

fl!.C. '· <>bt. '· t11b. 

JO.t.9 20,90• 2.84 
1.45 

l'l:OJA 2 /'COJA 1 

10. 7 14.6 
- J.l• 1 

2.s• l.s• 
4.1• 

1.45/10 • 1,44 



TABLA 16. RESU..TAOOS otL ANALISIS DE VARIANZA f:t~ LOS TRATAMIENTOS DE \IACAZA SECA 
(t<rrDRAS Y MACHOS) 2J-ll-BB. 

fl.CNTE OC 
VAIHACION GL s.c. M.C. í. obl. F". t11b. 

TRAT. J 2'JS.l.l !IG.46 92.79• 2.e" 
ERROR 36 JB.2 l.06 
TOTAL J9 JJJ.6 

l'TOJA .o rco111. J 1"[0IA 2 l"CGJA l 

20,J 15.B 12.7 ¡5,c; 

!"COJA 4 4,5• 7.(;• 4, 7• 
l'COIA J J.1• o.2 
l"COIA 2 2.9 
l'EOIA 1 

DSH J.79 1.64/10 • i.52 

TABl..A 17. f!ESU..TADOS OCL ANALISIS OC VARIANZA EN LOS TRATAl'llENTOS OE llACAZA LIOUIOA 
(t<l'DRAS Y fl\ACHOS) 23-11-80. 

fl.CNTE DE 
VARTACHlN r~ s.c. 1'1.C. ~. obt, F". t11b. 

TRAT. ' 14.47 4.El2 s.oJ• .... 
ERROR J6 J4.5 0.95 
TOTAL J9 40.97 

l'COJ A l.l l"EOIA J l"EOTA ' f'COJA 1 

14.S 14.ll 16 15.6 
l"COIA l.l - o.J l.S• - 1.1 
!"COJA J - 2.s• - o.e 
l'EOIA 2 o.• 
l'EOIA 1 

DSH J.79 0,95/10 .. 1.16 



lABLA 18. fl[Sl.LlADOS OEL ANAllSlS OC VARIANZA EN LOS TRATAMIENTOS 0( GALLINAZA SE:Cll 
ll-El'llRAS y f'IACt<IS) 2J-11-ee. 

ft.ENT( DE 
\IARl,.ClON 

TRAT. 
ERROR 
TOTAL 

l"COIA 11 
l"EDI" J 
l"CDIA 2 
l'EDlA 1 

GL 

J 
36 

" 
1'(01 A 4 

JC.l 

º"" 

s.c. 

1321.07 
44.7 

1365.77 

!'COJA J 

2l 
9,1 • 

J.79 

"c. r. otit. r, teb. 

440.35 354,65• 2.B4 
1.24 

1'1:01A 2 l'(OIA \ 

16.6 is.a 
13.S• 14,S• 
4,4• s.11• 

l 

1.24/10 • l.JJ 

TABLA 19, Rt.SLI.. TACOS OCL ANALISlS OC VARIANZA EN LOS TRATAMIENTOS [)( GALLINAZA LIOUlOA 
{HEJ"MAS Y l'lACtDS) 2J-ll-6B, 

fllENlE DE 
VARIACION 

TRAl, 

""'"" TOTAL 

l"EOJA 4 
!"COJA J 
!'COJA 2 
l'COIA 1 

GL 

J 
J6 
39 

f"fOJA 4 

19.7 

º'" 

s.c. 

110,G 

273 
Jal.6 

l"COtA J 

15,7 

• . 
J,79 

1'1,C. F. obt. r. t11b. 

3ll.B6 4,86• 2.64 
7,SB 

!'COJA 2 l'COIA 1 

16.6 15,6 
J.l 4,1 • 

- 0,9 0.1 
l 

7.58/10 . 3.29 



TABLA 20. Rl:CISTRO OC PAAArETROS FISICOOUil'IIC:OS, CULTIVO EN ESll\NCll:S (Manlvnim19f1lQ de 

aóullQ!I), Sl:GUNOA t l API\, 

vs "- es GL TESTIGO 
íEO<A "C pli "C pli "C "" "C ph "C pli 

24-10-BS 22 1.i 22 7.9 " 7.0 22 7.9 " e.1 
2e-10-es " '"' 26 7.9 ,, 7.6 " ª·' 2S e.2 
J1-10-ee " 7.6 " 7.9 " º·' 22 ••• " 7.Z 
oJ..11-ee 21 0.2 " 7.8 "' '·' 21 a.2 " a.2 
06-11-BB 21 7.9 22 7.J "' 'o' 2l 7.6 iz 7.2 
10-11-BB 20 7.J " 7.6 20 7.5 20 a.o 21 a.2 
14-11-BB " 7.0 25 7.9 " 0.1 21 7.o " 7.5 
11-11-ee 10 6.2 20 7.l 19 7.1 20 7.1 lB 7.1 
21-11-ee " 6.B " e.2 " 7.7 " 7.• " ••• 
2J..11-ea " 7.2 " 7.B " 7.l 22 7.2 " ••• 
is-11-ea 21 7.2 24 7.9 " 7.1 20 7.1 " 7.9 

IUn 19 6.2 21l 7.J 19 7.0 20 7.1 18 7.7 .... " e.2 26 e.2 " º·' " "·' 2S • •• 
' 21.a 7.2 " 7.7 21.7 7.6 21.4 7.7 22.e 7.7 

TABl.A 21. MJl'ERO DE OUISTES OOTENIDDS DEL C:LA.llVO. (SCCólr'OOA ETAPA) 

TRATA."!. OUISlES TRATlll'I. OUI5Tt:S 

V S l 65.600 V L 1 11,AOO 
V 52 El7,A00 V L 2 ti9,DCXJ 
V 5l 128,900 V L l 6J,OOO 

e s l 67,200 C L l 138,tiOO 
G 52 lBli,100 C L 2 64,100 
e SJ J52,acrJ G L ' 58,900 

TESTICO AG,400 



TABl.A 22, RCr:astRO DE PARAl'CTRDS íISIOXIUIMICDS DEL CU.TlVO [I~ [STANOl.CS (eclosión), 
SEGLW\Cl.11 ETAPA. 

""" "C E!!! "C "'' "C E!!! "C E!!! "C !!! 
06-01-89 l7 5,, 19 5.B 15 6.5 17 6,6 16 6.1 
10-01-89 lB B.5 21 9.0 10 0,5 16 B.5 19 a.5 
12-01-89 19 ü.5 20 0.2 la '·' 19 6.5 19 6.0 

. 16-01-89 16 7,5 'º 6,5 19 ª" 10 ••• 19 7.2 
19-01-89 19 7.9 21 7.5 lB 6.2 19 a.a 20 a.o 
22-01-ee 20 7.6 20 o.o 19 6,5 20 B.l 20 0.1 
25-01-89 'º 6.0 " t:..:! l.J 5,ñ 10 7.J 21 '·º 27-01-89 16 7.7 19 a.o 'º '"' 19 7.6 21 7.1 
JO-Ol-B9 19 7.6 19 7.5 20 7.0 21 7.2 20 7,3 
DJ-02-69 '° 7,9 20 0.2 19 "' 20 7.0 21 7.5 

rtln • 17 o.o 19 5.B 15 6.5 17 6,6 16 a.o ... • 20 º·' " 0.5 20 a.5 20 a.a 21 ª·' i lB.8 7.2 20,l 7.7 18.S 7.6 l!l.9 7.9 19,B 7 .1 

TABLA 2J. PORCENTAJE OE EClOSIOlll (SEGUJOA ETAPA). 

TRATA/l'I. DRG5. ' TRATAM. alGS ! 
V 5 l 15,71]5 12.l V L ! J,556 7.7 
V5 2 17,995 13.B V L 2 18,0!ll 39.0 
vs J 96,933 74.2 V L J 20, 759 5J,4 

• 5 l :a,s14 32. 7 O L ' 20,457 29.2 
• 5 2 48, 766 26.5 6L 2 22,370 Jl.7 
• 5 J l61,S!l2 li5.B 6L 3 27,615 39.l 

TtSTICiO 14,304 '7.3 



TNl.A 24. RESll.TADOS OCL AWILISIS O( VARIAUZA E.N LOS TRATAMIUHOS OC VACAZA S(l:j\ 

(t<l'PlAS Y l'IAOCS) 20-02-139 

fl.ENTE OC 
VAR1ACION GL s.c. l'l.C. f. obt. r. tab. 

TRAT. J 33.2 ll.06 12.93• . ... 
ERROR J6 JO.B o.es 
TOTM. " 64 

l"CDIA ti l'l:OIA 3 !"COJA 2 !'COTA 1 

ll.S 19.'3 9.5 '·' l'COIA 4 l.6• ' . 2.ti• 
l'COlA 3 o.• o.e 
l"COIP. 2 º·' l'CDIA l 

º"" J.79 O.BS/10 . 1-10 

TABLA 25. RE.W..lAOOS DEL WlALISIS OC VARIAtnA EN LOS lílATA...,It:NTOS OC VACAZA LIOUlOA 
(fCJ'l'mAS Y MAOfJS) 20-02-89 

flENTE DE 
VARIACION Q_ s.c. l"l.C. r. obt. r. t11b. 

TRAT. J '"' lo43 2.04 NS 2.8/i 
ERROR J6 2s.2 0.7 
IOTM. 39 29.S 



TAll..A 26. RtSll.TAOOS DEL ANALISIS DE VARIAfUA [N LOS fl'!ATA/'IIUHOS O( CAL.LINAZA S[CA 
(t«:l'flRAS Y l'IACHOS) 20-02-B9 

fLCNTE DE 
VARIACJON GL s.c. M.C. t. oot. t. teb 

TRAT. J e1.5? =7.~2 2s.ss• 2.84 
ERRa! .l6 ""·' 1.06 
TOTAL J9 119.97 

l"CDIA 4 P"COJA J l'COI A '1 l'COIA l 

lZ.9 10.2 '·' 9.1 
l'EOIA 4 2.7• 3 . J.a• 
l'EOIA J ª·' 1.1 
l'EDIA 2 a.e 
l'EDIA l 

ª'" J,79 l.06/10 . l.2J 

TADLA 27. RESU..TAOOS DEL ANALISIS DE VARIANZA EN LOS TRATAMIENTOS DE: CAL.LINAZA LIOtJIOA 
(~AS Y PIAQCIS) <?7-02-89 

Fl.CNTE DE 
VARIACION 

TRAT. 

'"""" TOTAL 

trCOlA 4 
l'COIA J 
l'COIA 2 
l'COIA 1 

"-

3 
.l6 
39 

f'f.:DIA il 

lZ,6 

DSH 

s.c. 

21.87 
46.l 
67.97 

!'COJA J 

11.6 
l 

J.79 

1'1.C. F. obt. t. tab. 

7.29 5,59• 2 ... 
l,ZB 

l'COIA 2 l'COIA l 

11.l 10.6 
l.s• 2 . 
a.s l 

a.s 

1.28/10 . l.35 



lADLA ~. RtS'..l.TAOOS DEL ANAl.1515 DE VARlll.NZA (N LOS TRATAr\lENTOS OE VACAZA SECA 
(IC!'ERAS V 11\ACt<lS) 27-02-89 

f'u:NlE DE 
VARTACI~ GL s.c. M.C. f. obt r. tflb. 

TRAT. l 39.67 13.~ e.12• 2.84 
ERR!Jl "' 58.9 1.63 
TOTAL l9 99.77 

l'EOTA ll l"COIA 3 l'EOIA 2 l"COIA 1 

ll 12.2 11.1 10,t¿ 
l'EOIA Ji o.a 1.9· 2.6* 
f'EOIA J 1.1 l.B• 
l!COIA 2 0.7 
l'EOIA l 

OSH 3.79 1.63/10 l.53 

TRABLA 29, RESll.TAOCIS OCL ANALtSIS OC VARIANZA EU LOS lílATAl'IIDHOS OC VACAZA LIOUIOA 
(tVBRAS Y l'IAO<lS) 27-02-89 

fl.ENTE DE 
VARJACIOO "- !i.C. 1'1.C. r. obt. r. tab. 

TRAT. l 2.9 o.se 1.13 NS 2.84 

'""" "' l0.8 o.es 
TOTAL l9 ll.ó 



TABLA 30. RtSlLTADOS DEL ANAl.ISIS OC VARIANZA EN LOS TRATAMIENTOS DE GALLINAZA SECA 
(tCl'BRAS Y l'IAOCS) 27-02-09 

fl.CNT[ DE 
VARJJU::tCW Cl s.c. rrt.C. • • Clbt. •• l!lb. 

TRAT. 3 85.7 20.56 17.08• 2.84 
ERROO 36 60.2 1.67 
TOTAL 39 145.9 

l"COIA 4 l'COIA 3 l"COIA 2 f"COTA 1 

14.4 11.9 11.5 10.4 
l'COIA 4 2.5• 2.9• ' l'COIA 3 º·' l .511• 
l"CDIA 2 l.l 
l'COIA l 

OSH 3. 79 1.67/10 . 1.5' 

TABLA 31. AESll..TAOOS OCL ANALISIS OC VARIANZA !'.N LOS TRA T Al'II!'.NTOS OC GAlLINAZA LIOUIOA 
{l*:l'DRAS Y f'IAtt«JS) 27-02-09 

FUENTE DE 
VARIACION GL s.c. M.C. r. obt. r, teb. 

TRAT. J 22.1 7.36 6.a• 2.84 
ERRll! 36 29 l.Oa 
TOTAL J9 61.1 

!"COJA A Pr.DIA 3 f'EOIA 2 f"COlA l 

12.2 11.5 10.S 10.4 
l'CDIA ti 0.7 1.7• 1.0• 
l'EOIA 3 l 1.1 
l'EOIA 2 0.1 
l'CDIA l 

DSH 3,79 1.08/10 1.24 
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ANEXO 1. 

Clave para la 1dent1ficac1Ón de las especies del género Streptocephalus 

de Norteamérica. modtf1cada de Belk (1975) y Pennak (1978), 

Las estructuras espec1almente ut111zadas en materia de taaonom1a 

son; la segunda antena del macho, la cual consta tipicamente de un segmen

to basal y un segmento distal {FilJ. 1): deo 111 seogunda antena proviene un -

proceso lateral (o sea segmento distal) y un proceso medio, concluye en -

una estructura queliforme compleja (Ftg. 2). Los machos llevan un par de -
apéndices antena les, cada uno proviene del segmento pro11tmal y basal de la 

segunda antena (Ffg. 3). 

1.- Ojos móviles: sin caparazón. cuerpo elongado, 11 pares de P!. 

tas nadadoras; segunda antena untrrámca alargada utilizada como órgano 

prensil en el macho; algunos géneros con un apéndice frontal o dos apéndi
ces antenales en el macho (figs. 4 y 5). 

OROEt~ ANOSTRACA (camarón duende ••••• • 2 

2.- Segunda antena del macho larga y con un pliegue queltfonne -

que crece fuera sobre el segmento basal (fi~. 6) con un pequeño apéndice 
medio frontal entre la base de la segunda antena. 

STREPTOCEPHALIDAE. Streptocepha lus •••••• ~ 

3.- los cercópodos del macho arqueados y con sedas a lo largo de 
la i:ntad proidmol y con espino::; curvodas distolmente {Ftg. 7) ............ 4 

Los cercópodos del macho derechos y sedas a lo lorgo de los már-

genes (F19, 8) .......................................................... 5 



4,- Rama interior de la segunda antena del macho con dos dien~ 

tes basales sobre el margen anterior; 45 11111 de lorgo; ampliamente d1stri
bu1do en charcas y estanques. Diente proximal sobre la segunda antena 
(f1g, 2) con una cúsp1de d1r1gida medianamente; E.U.A., México, Veracruz. 

Stn1ptocephalus seali Ryder 1979, 

Rama 1nter1or _de la segunda antena del macho con tres dientes -
basales diente prox1mal sobre h1 segunda antena (F1g, 9) consiste de un11 
cúspide dtr1g1da medianamente, conocido en E.U.A •• Texas, Héxico, Nuevo 
león, San luis Potos1 y Tamaul lpos. 

Str~plocephalus simtlts Batrd 1852. 

5,- Segunda antena con ambos procesos medio y lateral elevado -
del segmento basal; el proceso medio termina en una compleja estructura 

queltforme, (Fig, 6) •••••• ••••••••••••• ••••••••. •••••••••••, ,,,, •• ,, •• 6 
Segunda antena no como arr1 b11 ••• , , • , • , • , , , , • , , , , •• , , , , , , , , , , , , ••• , , , , 11 

6.- Espinas proyectadas de la superficie dorsal del pulgar (r~ 
ma del proceso medio) comienza cerca de la espuela y continúa a la punta 

distal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 
Sin esptna:s. a lo l11rgo de la :;.uperficie del pulg11r .................... 8 

7. Con un largo proceso elevado a la base del pulgar, curvado 
anter1ormente y extendido sobre la mitad de la longitud del pulgar, un 
diente sobre el dedo; México, Ch1huahu11. 

Streptocephalus moore1 Belk 1973, 

Sin el proceso largo; dos d1entes en el dedo, 

Strt'ptot:l'ph11 lus anti 1 len'\ is Mattox 1950, 



8.- Dtente proximal más largo que el diente distal; dtente dis

tal de la base del dedo tan corto como el diente proximal; punta del dedo 

aserrada (í1g. 10); E.U.A •• Sureste de Texas. Méxtco, Coahuila, Nuevo 

Leán y Tamaulipas. 

Streptocephalus linder1 Moore 1966. 

Diente proximal igual o más corto que el diente distal; punta -

del dedo de forma variable ............................................ • 9 

9.- Rama interior de la segunda antena del macho sin un proceso 
cerca de la parte distal final (íig, 12) 10 a 18 1m1 long. E.U.A •• Oklaho

ma, Texas y Nuevo Méxtco. 

Streptocephalus dorothae Mackin 1942, 

Sin espuelas en el pulgar ni dientes en el dedo (íig. 11); Méxi 

co, Veracruz. 

Streptocephalus kargesi Spicer 1985. 

Rama interior de la segunda antena del macho con un proceso pos

terior o espina con espuelas en el pulgar y diente~ en el dedo •••••••••• 10 

10.- Espuela en forma de punta, di~nte distal como en la fig, 6; 
cerca de 23 1m1 de longitud: en charcas y estanques en el Sureste de E.U.A,, 

MéKico, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Ourango. 

Streptocephalus texanus Packard 1871. 

Espuela expandida a manera de prominencia en la punta distal; -
diente distal como en la (íig. 13): E.U.A. raro en Texas y Arizona, México. 
Chihuahua, Coa hui la, Ourango, Guanaju,1to, H tda lgo, Ja l i seo, México, O. F,. 

Morelos, Nuevo León y Zacateca. 

Strcptocephalus mackini Moore 1966. 
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