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RESUffiEN 

Con el pres ente trabajo se pr etende dar un panorama general sobre 
j n :ii t. 11B::i~n .3 c t. 11~l da let1 9spaciea del género A.111bystorae da algu
nos lagos del Eje Neovolcánico Central. 
a anima l má s f amoso ele méxico el menos en el mundo científico es 

el ajolote ; sin embargo la literatura existente se refiere básic!, 
mente e aspectos embriológicos, regenarativos, endocr,inoldgicoa,
ana tómicos, de me t amorfosis y albinismo. 

Aún es posible encontrar a las especies !• mexicanum, !· dumeri~~ 
lJ..i, !· lerrnaensi y a. tavlori excepto !· lacustris en los cuer-
pos da agua donde son carecter!sticosJ se pueden observar casi 1:2 
do ul etiu principalmente en ápoca de lluvia; apreciandose organi_! 
moa de pequeña talle en los meses de invierno. Pera !.• mexicanum

la puesta de huevos ocurre en junio, julio y agosto. 
Son capturados con redes parecidas a lea entomológices aunque de
mayor tamaf'io, chinchorro o fia.ga; siendo atrapados coo ayor facJ._ 
lidad - en- la mañana. 

---~ 

!• meXÍC8DUm, ªº dumerilii y !,. taylori se observen solo CODIO la¡: 
vas y ~ ler rnaense y a. lacustria presentan fase larval y fase a
dulta J en esta lllti11& fase se han en1:ontrado orgsni&llOS aleta'rga

dos en los meses de sequía y calor. 
Su hebitat presenta cierto grado de contaminación y •uastra ten~ 
dencia a la desecación, incluso en la laguna da Larma cierta• zo
nas actualmente son dedicadas a la agricultura o en Lumpango cuya 

laguna fuá desecada y hoy en dia aua suelos son ocupados en agri
cultura o pastoreo. 
i4e.c.;u¡l ffi:. ta aiáa trabajo a acerca de estas especies sobre eu ciclo

biol6gico, relaciones intra e interespec!ticae y la relación que~ 
guardan con el medio ambiente tísico. Asimismo le difusión y com
prensión del valor de estas especies como un recurso 6til. 
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R E S U m E N

Eon al praacntc trabajo aa pretenda dar un panorama ganaral aobra
Jn situación actual da laa aapacíaa dal género hmhyatoma da algu-
nos lagoa dal Eja Naouolcánico Central..
El animal mas famoso da méxico al manos an al mundo cientifico aa
al ajolota; sin embargo la literatura axìatanta aa rafiara básica
manta a aspectos embriológicoa, raganaratiuoa, andacrino1dgicoa,-
anatómicos, da matamorfoaia y albiniauo.
Aún aa poaibla encontrar a laa aapaciaa Q, maxicanun, Q, Quaa¡1=±
131, Q, Larmaenai y Q, tgglori axcapto Q, Qacuatgig an loa cuar--
poa da agua donde aon caractariaticoa; aa puadan obaaruar caai tg
da al ahu principalmente an época de lluvia; apraciandoaa arganig
moa da paqucña talla en loa masas da invierno. Para Q, mgxicanum-
la puaata da huauoa ocurra an junio, julio 3 agosto.
Son capturados con radaa parecidas a laa antomológicaa aunqua da-
mayor tamaño, chìnchorra a fiaga; a1andq_at:§P&doa con mayor faq;
lidad an la mañana.
5, maxicanum, Q, gumagilii y Q, taylggi aa observan aalo como Ia;
uan 3 Q, larmaanaa y Q, lacustgig presentan faaa larval 3 faaa a-
dulta; an aata últiaa faaa aa han encontrado arganiaaoa alatarga-
doa an loa maaaa da aaquia y calor-
Su habitat praaanta ciarto grado da contaminación y luastra tanea
dancia a la daaacación, incluso an la laguna da Laraa ciartaa za-
naa actualmente son dadicadaa a la agricultura o an Zumpango cuya
laguna fué daaacada y hay an dia aus aualaa aan ocupado: an agri-
cultura a paatoraa. `
Hacun falta máa trabajos acerca da catas aapaciaa cobra au ciclo-
biológicc, ralacionaa intra a intaraapacificaa y la ralacidn qua-
guardan con al madio albianta fisica. àaimiala la difuaión y com-
pranaión dal valor da aataa aapaciaa como un racuraa útil.
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I N T R o D u e e I o N 

Desde la remota antigOedad los primeros exploradores mencienaren 
un cierte "pez .te cuatro patas•, coa10 le deacribié Hern,ndez en -
1530. Loa aztecas lo llamaron •a~olotl" y cuya verdadera identi-
dad tu• establecida más tarde por Cuvier en '1er!a. Vera eón ante• 
de que los zedlogoa iniciasen un estudio de la vida de lea ajel•
tea, lea pobladores del Continente Americana ya se ali•entaban de 
ellos en cantidades importantes (Cendreno, 1972). 

LEn el orden Caudata (Oppel, 1811), las relaciones filegen,ticaa -
entre fa~ilia ne eat'n firmemente resueltas (Ed•ards, 1976). Sin 
e111barge est.• orden consta de 6 aub.Srdenea y un tetel de 9 f••111-
as (froat, 1985). Entre éstas se encuentra la familia Aabystoaatts, 
dae (Hallowell, 1858); que se distribuye exclusivamente en la re
gién neártic•J esta zana penetra en méxica a través de au frenta
ra norte entre las des Sierras madres y se extiende en dirección 
Sur, hasta encontrar la Cadena Velc,nica Transversal que marca 

~ ~ 
sus limites meridienalea!) Eata óltima familia se encuentra _.tesda 
Alaska (USA), Sur de Cenada hasta el Sur de la Vlanicie mexicana , 
(maldonado-Koerdell, 1947). ~u habitat característico son loa lu
gares hó~edoa, aguas estancadas (charcos, pantanos, río•), cana-
les de riego y orillas da rioe can poca corrient~ (Graal, 1978). 
Para alimentarse lea ajoletee ne utilizan las manos, sine que a-
trepan l• presa .directamente con las ••nd!bulas y la lengua; Los . 
aúsculos mandibulares son fuertes y lá lengua ea un órgane corte 
y no exten~ible; ésta puede ser apretada fuertemente en el pala-
dar para in~ovilizar a la presa. Poseen también una hilara de ~l
entes alrededor de loa bordes de la mandíbula superior e inferior 
en forma de aristas agudisimas, di~inutaa y semejantes a cer.taa -
de cepille cuya funcién es la inMvilizaci4n de la preaa (Cochran 
1968). Presentan también dientes vomerianoa en filas transversa-
les y poseen ademas v'rtebras anficélicas y surcos costales bien 
definidas (Orr, 1978), y segón este mismo autor el rango de len9! 
tud hocice-cloaca var!a entre loa 4-32.5 c•. 
Entre los ajolotes los dos aexoa participan en el ~orteje ritual, 
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I N T R D D U C C I D N

Desde le remota antigüedad los primeros exploradores eancienaren
un cierto "pez de cuatro patas', como lo dascribiå Hernlnder en -
1530. Los aztecas lo llenaron *axo1otl' y cuya verdadera idanti--
dad fuí establecida ads tarde por Cuuier en Paris. Para aún antes
de que los zadlogos iniciesen un estudia de la vida ds los ojala-
tee, las pobladores del Continente Americano ya se alieentsban de
ellos en cantidades importantes (Cendreno, 1972). _
En el orden Caudete (üppsl, 1811), las relaciones filegeniticas -
entre familia no aatin firmemente resueltas (Eduardo, 1976). Sin
embargo esta orden consta de 6 subfirdsnes y un total de 9 faeili-
es (Frost, 1985). Entre éstas se encuentra la faailia lubystoaatå
daa {Hal1auell, 1858); que se distribuye exclusivamente en la re-
giin neärtica¡ esta zona penetra an léxico a traves de su frente-
ra norte entre las del Sierras Madres y se extiende en dirección
Sur, hasta encontrar la Cadena Uolcinica Transversal que narco -
sus 1imitaa¿meridionalel..Esta ültila familia se encuentra desde
Alaska (USA), Sur de Canada hasta el Sur de la Flanicie üesicana.
(maldonado-Hoardell, l9åÍ).\§u habitat característico son las lu-
gares húmedos, aguas eetancades (charcos, pantanos, rios), cana--
les de riega y orillas de rios con poca corriante¡(Erasd, 1978).
Para slineetarse los ajolotes no utilizan las manos, eine que ¡--
trapan le prasa.diractamente con las eandibulas y la lengua; Las
uüsculos mandibularas son fuertes y la lengua es un órgano carte
y no extensible; ésta puede ser apretada fuertemente en al pala--
dar para inaouilizar I lo presa. Poseen también una hilera de di-
entes alrededor de los bordes de la mandíbula superior s inferior
en forma de aristas agudisimae, diminutas y semejantes a cerdas -
de cepillo cuya funcion es ls inaevilizsciin de la press (Cochran
1965). Presentan también dientes uonarianos en filas transuersa--
les y poseen ademas vértebras enficålicas y surcos costales bien
aeriniese (orr, 197e), y según este misas enter ¢1 range se 1¢ng¿
tud hocics-cloaca varia entre los 4-32.5 ce.
Entre los ajolotes los dos sexos participan en el cortejo ritual,
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las he mbras fr otan su boca contra las gl,ndulas abdominales del ~ 

macha, atraídas tal vez por la secrecidn de las mismas; con frecy 
en~ia el ma cho mu eve su cola abanicandola en direcci6n. a la he•-

bra, presumi bl emente para enviar el olor de eaa secreci'n hacia -
ella (Cochran , op. cit.). La hembra presenta receptáculo esper•á
tic• (Orr , op. cit.). 

La mayor pa rte de loa días especialmente los muy caluro••• les P!. 
san escondidos y durante la noche suelen salir de su · eecondijo en 

busca de alimento ( isópodos, cucarachas, babosas, larvas de inse~ 
tos y lembriz de tierra} (Cochran, cp. cit. ) .. 
En méxico la f amilia Ambystemat.4ti~ está representada por los g! 
neros Rhvacosiredon y P.11bystoma. [ste 6lti110 con urÍa historia ne
menclatural extremadamente compleja (Tihen, 1969). Además de que . 
ha sido usado ampliamente el error de pronunciación como Amblysto 
.!!. en lugar de Ambvstoma . Esta gl!nero está integrado por 28 eepe
cies; de las cuales 15 se encuentran distribuidas en nuestro te-
rri terie · (írost, op. cit.), 

A N T E C E O E N T [ S 

\ 
las priaeras refe~encias impresas sabre ajolotes, ap~recan en 
los trabajos de Xim,nez (1615), Nieremberg (1635) y Jonstenua 
(1649). Los tres se basaron en el trabaje de Hern,ndez {1548) el 
cual fu~ completado en forma manuscrita antes de su muerte en 

1587. A su vez las descripciones de Hernández estuvieron basadas 
en las descripcienes de infor•antes ind!genas durenté sus extensos 
viajes por m'xice da 

0

1570 a 1577 (Ver miranda, 1960) y despu's de 
ou muerte varios naturalistas usaron el manuscrita come referen-
cia obligada (S.mith & Smith, 1971). 

En adici'n varios c•dices (e.g. Bernardino de Sahagón) en el pe-
r!edo de 1558~1577 (Ver Seler 1900-190l;Dibble y Andereon,1963) -
documentan sobre el papel del ajolete eñ la vida . y pensa~iento de 
los aztecas del tiempo de Certás. Ne se registraron o ~ras referan 
cias en un lapso de tiempo muy largo ~ hasta 1864 l ds publicac 0: 

• nea que habían apare ci~~- fueron relativamente pocas (104) (Smith 
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las hembras frotsn su boca contra leo gllndules abdominales del -
macho, streidas tal vez por la secreción de las mismos; con frecg
encia el macho mueve su cola abanicandola en dirocción¿a lo hoo--
bre, presumiblemente para enviar el olor de eee secraciin hacia -
ella (Cschran, op. cìt.). La hembra presenta receptácula esperoaé
tica (Urr, op. cit.).
La mayor parte de loa dias especialmente los auy caluroaaa las pa
aan escondidos y durante la noche suelen salir de su oacondijo en
busca de alimento (isópodos, cucarachas, babosas, larvas de insegr
tas y lombriz de tierra) (Cochran, op. cit.).- '
En Mexico la familia àmbystooatqidqiiosti representada por los gg
neros Rhgacosiredon y Aabgetoma. Este últins con una historia ne-
aonclstural extremadamente compleja (Tihen, 1969). Hdemds do que
ha sida usado ampliamente el error de pronunciación como ñmglgatg
gg en lugar de Hnbystoea. Este genere esta integrada por 28 espe-
cias; de las cuales 15 se encuentran distribuidas en nuestro te--
rritoria (Frost, op. cit.)›

H H T E C E D E N T E S

Las priaeres referencias iaprasss sobre ajoletes, aparecen en --
los trabajos de Ximena: (1615), Nieremberg (1635) y Jonstonus -
(lEa9]. Los tres se basaron en al trabaja de Harnlndez (1548) el
cual fué completado en forma manuscrita antes de su muerte en -
1587. H su vez las descripciones de Hernández estuvieron basadas
en las descripciones de informantes indigenas durante sus extensas
viajes por Música de 1570 a 157? (Ver miranda, 1960) y despues de
au suerte varios naturalistas usaron el manuscrito como referen--
cia obligada (Smith è Smith, 1971).
En adición varios cddices (e.g. Bernardinq se sghagúnj ¡H B1 PB--
riada de l$5B-1517 (Ver Soler 1900-1É0l;Dibble y Hnder¡gn,1g53} _
docunentsn sobre el papel del ajelote efi`la vido_y pensamiento de
los artecas del tieapo de Cortés. No se registraron otras refereg
ciao en un lapso de tiempo muy largo y hasta 1564 1n5 pub11¢¡L ,_
naa que habian aparecida fueron relativamente pocas (lfla) (Smith



& Smith, op. cit.). En t865 se inicia un resurgimiento de publics 
ciones que ha continuado hasta el presente. Con el antecedente de 
que en 1863 se enviaron 34 especi•enea y en noviembre de 1866 
otros tantos m's a (uropa (Smith 1 S;nith, a¡:, • .;H .;. 
La era da la actividad ciantifica sobre el ajolote comenzó en 
1863 y preciae1~ente por eee tiempo, Augusta Duaéril iniciaba una 

e•rie de investigaciones que llevarian al cenoci•iente de la nea
tenia y de otras características biol6gicas relacionadas con h'bi 
toa de vida y reproducción de loa Ambiateútidos mexicanos (lllald!, 
nado-Koerdell, 1963). 
En. 1872 Du•'ril intenta establecer en Francia al ajel• te cemo fu
ente do ali•entaci'n y menciona haber enviado eapecl•enee vivos a 
Inglaterra, Irlanda, Italia, Hola~da, Bélgica, Suiza, Babaria, 
Prusia, Rusia y Suecia que fueron aubeecuentemente enviados a 
otros pa!see incluyendas Australia, Nueva Zelanda, Eetadoa Unidos 
y Polonia (Smith & Smith,' op • . cit.). llon t i celli (1914} tambi11fo h.!, 
bla de su introduccidn. 8art!n del Campe i 54nchez (1936) aencio
nan la descripci'n que hace X!al§nez sobre al uso del ajolote ca .. 
alimente y aedicina, citándose la pr•duc c!•n de un jarabe de ajo
lote prescrita para infecciones del tracto respiratorio (Saith & 
Saith, op. cit.). 

En 1948 maldonade-Koerdell public' un trabajo sabre urodelo• de -
las colecciones zool6gicas tlel lluaeo •·Al frede Duges• de la UniveE. 
sidad de Guanajuato, m•xice, con datos aobre ejemplares de diver
sas especies de alto interés taxané•ico y biogeogr•fica especial
mente la fa;.llia Amby.stomati.dae. Se tenía entonces la intenci.Sn -

de proseguir lea investigaciones sobre este grupo de anfibios en 
otros museos poce conocidos o incluso ignorados; desgraciadamente 

esta labor na continué. •~s tarde, este •is .. auter (1950) ••nci1, 
na en sus trabajos que el género A•bxatoma aparentaba tener una -
distribución restringida a los lagos lle P'tzcuaro, Ler~a, Xochi-
milce y ChalcoJ con grandes diferencias en sus características y 

sus relaciones hidrelógicaa. Este es, ne todas l•• especie• cen-
aervan el mismo patr'n de co•portamiento frente a las condiciones 
ambientales existentes; el ejeaplo •Ás concreto &~ el :.:.aíe:a.0.1\.1;. :> 
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e Smith, op. cit.). En lB65 se inicia un resurgimiento de publica
ciones que ha continuado hasta el presente. Con el antecedente de
que en 1863 oe enviaron 54 especimenes y en noviembre de 1866 -
otros tantos mis a Europa (Smith i Seith, op. :it-:.
La ora de la actividad cientifica sobre el ajolote comenzd en --
1B53 I precisamente por sae tiempo, ñuguste Duméril iniciaba una
serie de investigaciones que llevarían al conocimiento de le nee-
tonio y de otras caracteristicas biológicas relacionadas con habi
tos de vida y reproducción ds los Ambietomatidos mexicanos (flsldg
nado-Koardell, 1963).
En 1872 Dumdril intenta establecer en Francia al ajslste como fu-
ente de alimentación 3 mencione haber enviada especimenes vivas a
Inglaterra, Irlanda, Italia, Holanda, Bélgica, Suiza, Bsberia, -
Prusia, Rusia y Suecia que fueron subsecuentemento enviados a -
otros paises incluyendo: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos
y ¦=a1sn±a (smith e sa±u¬,' ep. _e±z.). eentieaiii (1914) también |¬¿
bla de su introducción. lortín del Campo y'Sanchez (1936) mencio-
nan la deacripcidn que hace Ximena: sobre el usa del ajeleta came
alimenta y medicina, citandess le preduccidn de un jarabe de ajo-
lota prescrito para infecciones del tracto respiratoria (Smith i
Smith, op. cit.).
En 1948 maldonado-Koerdell publici un trabajo sobre uradsles de -
las colecciones ecológicas del lusoo 'Alfredo Dugss' de le Unive;
sidad de Guanajuato, mexico, con datos sobre ejemplares de diver-
sas especies de alto interšs taxanioico y biogeografice especial-
mente la familia nabystamatidas. Se tenia entonces la intancidn -
de proseguir las investigaciones sobre este grupo de anfibios en
otros museos poco conocidos o incluso ignorados; desgraciadamente
esta labor no continuó. las tarde, esta misma autor (1950) eancig
na en sus trabajas que el género Aaggsggaa aparentabe tener una -
distribución restringida a los logos de Pdtzcuaro, Lerma, Iachi--
milco y Chalco; con grandes diferencias en sus caracteristicas y
sus relaciones hidralógicss. Este es, no todas las especies con--
aervan al mismo patrio de comportamiento frente a laa condiciones
ambientales existentes; el ejemplo mis concreto es el referente e



5 

la retención de caractErísticas larvarias de algunas especies o -
bien la transformaci6n al estado adulto inducido por la reducción 
del volumen de agua o la desaparición estacional de dichos cuer-
poe. Por esos años (1945-1950) dos especialistas norteamericanos 
Edmard H. Taylor y Hobart m. Smith, d~ la Universidad de Kansas~
dieron a· conocer en diversos trabajos, loa resultados de sus eXP!, 
dicionea a mé xico, realizados con el fin da estudiar a los anfi-
bios y reptiles de nuestro país. Sus contribuciones ,ae refieren -
al conjunto de materiales (Smith y Taylor, 1945); a la bibliogra

fía sobre anfibios mexicanos (Taylor, 1947) ; ,a una lista sistem'
tica anotada y claves de los mismos batracios (Smith y Taylor, 
19481; a las localidades y tipo de anfibios y reptiles mexicanos 
(Smith y Taylor, 1950). Aunq.ue ya antes en méxico se habían estu
diado también al grupo de ajolotes de varias especies en lagos y 

corrientes en le región central del Eje Neovolc6nico, apreciándo
se desde entonces la gran complejidad de loa problemas sietem~ti
cos y ecológicos de estos .organismos (llaldonado - Koerdell, 1963). 
El presente t~abajo está enfocado principalmente a hacer algunas ---------- . contribuciones sobre la situación actual y el uso de estas espe--
cies que en su mayoría son endémicas y poco estudiadas en nuestro 
país. Haciendo de antemano le consideración de que se aborda el -
problema de manare muy general debido ~la falta de información !. 
propiada y a que la literatura existente es básicamente sobre su 
naturaleza anatómica y experimental y poco se sabe acerca de su -
ciclo biológico y sus relaciones con el medio ambiente. 
Por otra parte la perturbación constante del habitat de estas es
pecies causada por fac:t;ores naturales (se(luía y azolve). y el im-
pacto ambiental ocacionado por el sobre uso de los recursos acu4-
ticos (actividades agropecuarias, domásticas y desagOes urbanos e 
industriales), así como la explotación de estos animales desde h!, 

ce tiempo. 
En virtud de lo anterior y considerando.q~e estas especies han s! 
do empleadas colDO alimento y medicina por algunós grupos humanos, 

se propuso la realización de un estudio en el que se contemp ~ ·n -
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la retención de caracteristicas larvariee de algunas especies o -
bien la transformación al estado adulto inducido por la reducción
del volumen de agua o la desaparición estacional de dichos cuer--
pos. Por osos años (1945-1950) dos especialistas norteamericanos
Eduard H. Taylor y Hobart m. Smith, de le Universidad de Kansas,-
dieron a conocer en diversos trabajos, los resultados de sus espe
diciones e méxico, realizados con el fin de estudiar a los anfi--
bios y reptiles de nuestro pais. Sue contribuciones se refieren -
al conjunto de materiales (Smith y Taylor, 1945); s la bibliogra-
fia sobre anfibios mexicanos (Taylor, 1947); a una lista sistemó-
tica anotada y claves de los mismos bstracios (Smith y Taylor, -
19481; e las localidades y tipo de anfibios y reptiles mexicanos
(Smith y Taylor, 1950). Aunque ya antes en mexico se habian estu-
diado también al grupo de ajolotes de varias especies en lagos y
corrientes en le región central del Eje Neovolcinice, apreciendco
ee desde entonces la gran complejidad ds los problemas sistemati-
coa y ecológicos de estos orgenismoa (Maldonado - Koerdell, 1955).
El presente trabajo está enfocado principalmente s hacer algunas
contribuciones sobre le situación actual y el uso de estas espe--
cias que en su mayoria son endémicas 9 poco estudiadas en nuestro
pais. Haciendo de antemano le consideración de que se aborda el -
problema de manera muy general debido s la falte de información 3
propieda y a que le literatura existente es basicamente sobre su
naturaleza anatómica y experimental y poco se sabe acerca de su -
ciclo biológico y sus relaciones con el medio ambiente.
Por otra parte la perturbación constante del habitat de estas es-
pecies causada por factores naturales (seguia y azolue) y el im--
pacto ambiental ocscionado por el sobre uso de los recursos ecua-
ticos (actividades agropecuarias, domesticas y desagües urbanos e
industriales), asi como la explotación de estos animales desde ng
ce tiempo. L
En virtud de lo anterior 9 considerando.qye estas especies han si
do empleadas como alimento y medicina por algunos grupos humanos,
se propuso le realización de un estudio en el que sa contempl-n -
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los siguientes objetivos : 

09J ETIVO GENERAL 

Conoc ar el estado gen ~ral que guardan las poblaciones de especies 

endámicas del género Ambystoma en algunos lagos y lagunas del Eje 

Neovolc4nico Central (P,tzcuaro, Lerma, Zumpango, Xochimilco y -

Alchichica). 

OBJ ETIVOS ESPE~IFICOS 

a) Verificar la presencia o ausencia de Ambistom,tidos en cada -
zona de estudio. 

b) Conocer el estado actual del habitat. 
e) Observar en que forma ha sido modificado este habitat por las 

poblaciones humanas riberanas. 
d) Estudiar en forma preliminar coRIG se ven afectadas les pobla-

ciones de Ambystome por la actividad humana. 

B

los siguientes objetivos:

DHJETIUD GENERHL

Conocer el estado general que guardan las poblaciones de especies
endémicas del genero Ambgstgma en algunos lagos y lagunas del Eje
Qeovolcónico Central (Pátzcuaro, Lerma, Zumpsngo, Xochimilco y --
ñlchichice).

DBJETIUDS ESPECIFICOS

I) Usrificar le presencia s ausencia de àmbistomótidos en cada --
zona de estudio.

s) censos: a1 estado a¢tus1 ¿B1 habitat.
c) Observar en que forma ha sido modificado este habitat por las

poblaciones humanas ribsrsñas.
d) Estudiar en forma preliminar como es ven afectadas las pob1a--

ciones de ämbggtgms por la actividad humana.



7 

íllCTCDOLOGil\ 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos inicialmente se real! 
za·ron dos salidas prospectivas, una an 'poca de sequ!a- y otra en
ápoca de lluvia con· le finalidad da reconocer las zonas y establ! 
car una for•a de trabajo definitiva, que permitiera determinar el 
astado general, condiciones del habitat y un poco de l• relacidn
entre loa g;rupoa hu11anos ribereftoa y laa poblaciones. da ~· ~
¡!_en la laguna de Alchichic• Pua.; A.• •exicanum en el lago de XiL 
chi•ilco O.f.1 A.· lacu1tri1 en la ex-laguna d~ ~umpango, Edo. de
l,xico1 ~ lermaen11 an la laguna da Lerma, Toluca Edo. de m'xico 
y !_. dymerilii en el lago de P4tzcuaro, lllich. 
~ediante referencias bibliogr4ficae fueron establecidas las aspe~ 

ciee_)ie cada lugar, as! collO información de las mismas q.ue contem 
plan loa siguientes aspectos: identidad (nomenclatura, nombre v6-

lido, ainoni•ia, nombre comón y morfolog!a}, habitat, alimenta -
cidn, reproduccidn,explotacidn (areas de captura, arte de peeca y 

temporada de caza) q~e fueron investigadas mediante entrevistas, 
protección y •anejo. No siendo el mismo petrdn para todas las es
pacies debido a que ae desconocen muchos datos de las especies en 
cuestión. 
Postarior•ente sa realizaron cuatro salida• definitivas •áa. por -
cada localidad con el propdaito de realizar observacionee, encue~ 
tea. y tomar fotograf!at q~e per•itieran verificar y corroborar la 
presencia o ausencia de ainbistomdtidos en cada zona de estudio. -
Para P~tzcuaro las salidas fueron en los meses de junio, agosto y 

diciembre de 1984 y enero de 1985; lerma; noviembre de 1983, ene~ 

ro, marzo y julio de 1984t Lumpango, febrero, marzo, egoato y se~ 

tiembte de 1984J Xochimilco febrero, junio, julio y noviembre de-
1984 y ~lchichica junio, agosto y diciembre de 1984 y enro de 19-
BSJ tambiln se .indagaron las condicio:nes actuales del habitat y -

como se han modificado les poblaciones d~l" glnero llmbystome ente
las condiciones prevalescientes de su habitat y les actividades -
humanas. 
Con asta fin se realizaron une serie de entrevistas , cuyo cue s ~i2 
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WQTDDULDGIÄ

Para llevar e cabo los objetivos propuestos inicialmente se real;
zaron dos salidas prospectivas, una en epoca de sequía y otra en-
época de lluvia con`la finalidad ds reconocer las zonas y establg
cer una foros de trabajo definitiva, que permitiera determinar el
estado general, condiciones del habitat y un poco ds la relación-
entre los grupos humanas ribereños y las poblacionss_de Q, jgglg-
¿Len le laguna de llchichice Pua.¡ Q. egsicenuo en el lago de Kg
chioiiso D.F.; 5. lgmgirig en la en-laguna de I-venenos, Edo. es-
flósico; Q, legmaggsg en la laguna ds Lerma, Toluca Edo. de mexico
y Q, flggggilii en el lago de Pátzcuaro, mich»
Mediante referencias bibliogrdficaa fueron establecidas las espe-
cisside cada lugar, asi como información de las mismas que conteg
plan los siguientes aspectos: identidad (nomenclatura, nombra vd-
lido, einonieia, nombre coaún y morfología), habitat, alimenta --
ción, reproducción,ezplotación (areas ds capture, arte de pesca y
temporada de caza) que fueron investigadas mediante entrevistas,
protección y aanejo. No siendo el sismo patrón para todas las es-
pecies debido a que es desconocen auchos datos de las especies en
cuestión. _
Poaterioraente se realizaron cuatro salidas definitivas ada por -
cada localidad con el propósito de realizar observaciones, encueg
tea y tomar fotografias que psreitieran verificar y corroborar la
presencia o ausencia de ambistoeatidos en cada zone de estudio. -
Para Pdtzcuaro las salidas fueron en los meses de junio, agosto y
diciembre de 1954 v enero de l9B5; lerms; noviembre de 1983, enes
ro, marzo y julio de 1984, lumpango, febrero, marzo, agosto y seg
tieebte de 198d; Xochieilco febrero, junio, julio y noviembre de-
l9B4 y Llchichica junio, agosto y diciembre de l9Ba y enro de 19-
85; tambión se indagaron las condiciones actuales del habitat y -
como se han modificado lea poblaciones del género flmbgstome ente-
lea condiciones prevalescientee de su habitat y las actividades -
humanas.
Con este fin se realizaron una serie de entrevistas, cuyo cuestig



nario se pr =aenta a continuación: 
- o6upaci6n del entrevistado. 
- Artefactos utilizados para la pesca de ajolote 
- frecuencia con que se realiza le pesca 
- Tiempo que le dedica a esta labor 
- Parientes que se dedican a esta actividad 
- Organismos que encuentran durante la pesca 
- Uso que le dan a los ajolotes 
- Talle de loa ajolotes capturados 
- Epoca del ano en que se encuentran con mayor frecuencia 
- Actividades human~ s del lugar y de sitios cercanos 
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- forme en que ha afectado a las poblaciones de ajolo t es el dete-

rioro de legos y laguna• 
- Observaciones varias 
Donde fu' posible adquirir ejemplares, con fines de verificar la

prasencia de lee especie• •• hizo. 
ldem•e por cada zona hemos incluido un ap~ndice indicando como -
son preparados como alimento estos organismos. 
Se entrevistaron a diversas personas, no siendo en todas ocacio~~ 
nea fácil, debido a la falta de colaboración espontanea; entre ~
los entrevistados se encuentran unos que comercien con estos or9,!, 
niamoe en loa mercados principalmente. 
Le razón de efectuar entrevistes ae debió al hecho de que las po
blaciones de ambietomátidoe perecen estar en problemas de conser
vación ade•ás de que su captura ea dificil de aquí la imposibili
dad de trabajar directamente con ellos. 
Finalmente la información común que ha sido posible recoger de t~ 
das las comunidades, la hemos conjuntado a fin de poder reelizar
un análisis final y ea! obtener conclusiones globales de este tr.!, 

bajo. 
En cuento a la nomenclatura utilizada para las especies del g'ne
ro Ambystoma de nuestro trabajo, eatá basado en frost (1985). 

nario se presenta a continuación:
- Ocupación del entrevistado-
- artefactos utilizados para la pesca de ajolote
- Frecuencia con que se realiza la pesca
- Tiempo que le dedica a esta labor
- Parientes que se dedican a esta actividad
- Urgeniamos que encuentran durante la pesca
- Uso que le dan a los ajolotes
- Talla de los ajolotes capturados
- Epoca del año en que se encuentran con mayor frecuencia
- Actividades humanas del lugar y de sitios cercanos
- Forma en que ha afectado e las poblaciones de ejolozes el dete-
rioro de lagos y lagunas

- Observaciones varias
Donde fui posible adquirir ejemplares, con fines de verificar lo-
presencis de las especies es hizo.
àdeeós por cada zone hemos incluido un apéndice indicando como --
son preparados como alimento estos organismos.
Se entrevistaron a diversas personas, no siendo en todas ocaciosr
nea fácil, debido s la falta de colaboración ospontanea; entre r-
los entrevistados se encuentren unos que comercian con estos orgg
niemos en los mercados principalmente.
La razón de efectuar entrevistas aa debió al hecho de que las po-
blaciones de embietometidos parecen estar en problemas de conser-
vación adeeós de que su captura es dificil ds aqui la impoaibilis
dsd de trabajar directamente con ellos.
Finalmente la información común que ha sido posible recoger de tg
dos las comunidades, la hemos conjuntado a fin de poder realizar-
un análisis final y sai obtener conclusiones globales de este trg
bajo.
En cuanto a la nomenclatura utilizada para las especies del góne-
ro fimbgstoma de nuestro trabajo, está basado en Frost (1985).



9 

DESCRIPCION GENERAL DEL AREA 

El • rea general de es tu~i•, mejor cenocida ce•• la Cord~llera Nea 
vel cánica • Eje Necvolc•nice se extiende del Atl•ntice al Pacífi
co siguiendo el paralelo lrf'y cerresponde a una regi•n de gran i
nestabilidad tectónica que ha eetade en actividad desde el Ceno-
zeica, •evi,ndoae de oriente a accidente, de manera que las m•s -
antigOaa estructuras ee~n cerca del Cielfe de m•xica y las mds r~ 
cientes, en la casta del Pacífica y las Islas Revillagigede. Si -
cansideramos su extensi•n del Oc,ane Pacífico al Gel fo de m•xica, · 
canstituya una ancha faja de 130 Km can una longitud de 880 Km. 
Les materiales b4sicea que se encuentran en la cordillera son es
quistos, areniscas y calizas del Cret,cice inferi•r gener•l•ente 
plegadas y sujetas a un levantamiente, que •'s tarde sufrid gran
des fracturas, por donde salieran materiales !gneos que a fines -
del mesozeice y principias del. Cenozoico cubrieron una ancha faja 
1110dificando por co•pleta el .relieve (Tamayo, 1982) .• 

LAGO DE PATZCUARO, mICHOAcAN. 

Este lago forma parte de laa diversas y peque~aa cuencas cerradas 
de la Sierra Volc,nica Transversal. Dichas cuenca• se han farmade 
principalmente per la acumulaci.Sn de uterialee eyectados tante -
de lavas cerno de materiales pirecl6sticea (Calderon, 1978). 

(1 lago de Pátzcuaro, es un lage da recepci•n de r•gi•en regula~, 
durante la sequía el nivel del agua desciende (Valencia, 1974). -

Ea el más i•portante de las lages •ichoacanoa y cenatituye un de
p4s~te alimentado por aguas de varias cerrientes que descienden -
de las mentanas que la rodean entre las que sobresalen el r!e Gua 
n! y Chapul tepac (S,nchez, 1972 ).. Su cuenca se estiiaa en 880 KJl; 

eu eecurri•iente medie anual en 81 mi(lanes de m3(Tamaya, 198.Q).

Su.• extenaitSn se estima en 36 000: 11 de langi.tud, 31 500 11 en su -
parte da ancha y, 55 000 K• de circunferencia;· la profundidad va

ria de 9 a 17 11 (Calder,n, op. cit.) • 
• Este lago se encuentra lacalizado entre laa caordenadas 19° 32 •---
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DESCRIPCION GENERHL DEL àflfifi

El órsa general de estudie, mejor conocida como la Cordillera Ne;
volcánica e Eje Neovolcónice es extiende del ütldntico el Pacifi-
co siguiende el paralelo l9”y corresponde o una región de gran i-
nestabilidad tectónica que ha estado en actividad desde el Cene--
zeico, moviéndose de oriente a occidente, de manera que las mas -
antiguos estructuras estan cerca del Golfo de flósico y las más rg
cientes, sn la costo del Pacifico y las Islas Hevillegigodo. Si -
consideramos su extensión del Dcóana Pacifico el Golfo de Mónica,
constituye una ancho faja de 130 Km con una longitud de BSD Km.
Los materiales bósices que se encuentran en lo cordillera son es-
quistos, areniscas y calizos del tretócico inferior generalmente
plogades y sujetas o un levantamiento, que oía tarde sufrió gran-
des fracturas, por donde salieron materiales ignaos que o fines -
del mesezeico y principios del Cenozaico cubrieron una ancha faja
modificando por completo el relieve (Tamayo, 1982).

LBGO DE PRTZCUHRÚ, MICHBRCRN.

Esta logo foros parts de los diversas y pequeñas cuencas cerradas
de lo Sierra Uolcónica Transversal. Dichas cuencas as han formado
principalmente por le acumulación de materiales eyoctados tanto -
de lavas como de notariales piroclósticeo (Calderon, 1978).
El lago de Pátzcuaro, oa un logo de recepción de rógioen regular,
durante ls sequía el nivel del agua desciende (valencia, 1974). -
Ea el mas importante de los lagos eichoaconea 3 constituye un ds-
póaito alimentado por aguas de varios corrientes que descienden -
de las montañas que lo rodean entre los que sobresalen el rio G3
ni y Chapultepec (Sanchez, 1972). So cuenca es estimo on BBO Kday
su escurrimiento medie anual en El millones de m3(Tomoyo, 1930).-
Su-eztonaión se estimo en 36 DUO m de longitud, Sl 500 m en su --
ports oda ancha 1 55 UDD Ko de circunferencia; lo profundidad va-
rio de 9 a 17 m (Calderón, op. cit.).
Este lago se encuentra localizado entre las coordenadas lÍ,32'---
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19°41' latitud norte y 101°32'-101°40' longitud oeste; el tipo de 
roca circundante al lago est4 constituida por aluvión b'sicamento 
aunque tambi~n se encuentra basalte (DET ENAL, 1978). 

La constituci6n del suelo varía ya que se encuentra d a &u~ f b~ Za~ 

16vice 6rtico, feoze~ h•plico, luvisol cr4mice, gleysol lfttÍlico,a
crisol órtice hasta planosol éutrico (DETD~AL, 1979). Su clilM ea 
~o tipo templado aubh6111edo con lluvias en veran• (1112 ) (UJ) (DETEi·iAL 

1981). Una parte del lago est• rodeado por vegetación de pino-en
cino o por bosque de encino, pero aproximadamente un 85% esta ro
deado por agricultura de tem~oral y riego l DETENAL, 1981). 

LAGUNA DE LERIM, EDO. DE fflEXICO. 

Esta laguna se localiza entre las coordenadas 19°25'-19°26' lati
tud norte y 998 25'-998 30 1 longitud oeste. En la region de Lerma -
se encuentran les cerros de la Ver,nica , Las Tablas y Chupamirto ; 

igualmente los arroyos El Jilguero y San matee(DETENAL, 1977). Su 
suelo es del tipo feoze~ gley=o m•s gleysol m6lico (DETENAL, 197 9 
a). De origen lacustre (DETENAL, 1978). Su vegetación comprende -

al bosque natural de latifoliadas y con!feras con eroei~n h!drica 
fuerte y se practica una agricultura de temporal anual (DETO~AL, 

1979 b). 

La laguna de Lerma, junto cen la de Chinahuapan y Chimaliapan, -
formaban las tres lagunas principales del municipio de Lerma, o-
barcaban antes de la captaci4n de los manantiales, una superficie 
de 10 569 hect,reas, segun datos de Guiller1110 Torres (Lara, 1953). 
Eata laguna era suficientemente alimentada por las corrientes del 
ría Lerma y cerros circundantes , adem's de los arroyos proceden-
tes de Ameyalce. Su extensi6n Sur a Narte era de 24 Km y su anch~ 
ra máxima da 5 K111. El nivel del río Le¡-·¡¡¡a, hasta antes de que ae 
llevaran a cabo las obras de captaci'n de sus fuentes era bastan
te elevada, pero en la actualidad ha bajado mucha, al grado de 
que en la época de secas, la porción más profunda de la laguna 
llegé a ~edir 50 cm de profundidad (Perea, 1954). 

ID

19°41' latitud ncrte y 1ü1°32'-101-40' lengitud ceete; el tipo de
rece circundante al legc está canatituida per aluvión bíeicamente
aunque también ee encuentra baealte LQETENHL, 1978).
La cnnatitucíin del euelo varia ya que ae encuentre desde feerea
Iúuice órtico, feezem hiplice, luuiecl crdmice, gleyeel mi1ice,a-
crieel drtice heeta planoaol éutrice (DETENüL, 1979). Su clima ea
de tipo teaplade aubhúnedc con lluviee en verano (ü2)(w) (üETEüñL
1951). Una parte del lage eetd redeado por vegetación de pino-en-
cine c per bosque de encina, pero apreximadamente un 85% esta re-
deade por agricultura de temporal y riego QDETEHRL, 1981).

Lacuna DE Lfiamn, Eee. ee mzxlco.

Eeta laguna ee localiza entre las ceordenadee 19.25'-19°26' lati-
tud ncrte y 99925'-99.30' longitud oeste. En la region de Lerma -
ee encuentren lee cerros de le Uerdnica, Lee Tablae y Chupemirte;
igualmente lee arroyos El Jilguere y San matee(DETENeL, 19??). Su
suele ea del tipo feazea gleycl ade gleyeel milita (DETENRL, 19?9
a). De origen lacuetre (DETENRL, 1978). Su vegetación comprende -
a1 boaque natural de latifoliadee y coniferae con ereeión hídrica
fuerte y ee practica una agricultura de temporal anual (DETENHL,
1979 b). .
La laguna de Lerma, junte con la de Chinahuapen y Chimaliapan, --
formaban laa tres lagunae principales del municipio de Lerma, a--
barcaben antes de la captación de lee manantiales, una superficie
de 10 569 Hectireae, segun datee de Guillermo Terree (Lara, 1953)
Eata laguna era suficientemente alimentada per lee cerrientee del
rie Lerma 3 cerroe circundantee. además de lee arroyos proceden--
tee de Aneyalce. Su eateneidn Sur a flarte era de 2a Km y eu ancng
ra mdaima de 5 Km. El nivel del rio Leïfil, hafltfi flfitflfl dfi QUH BB
llevaran a cabe laa ebrae de captaciin de eue fuentee era baetan-
te elevada, pere en la actualidad ha bajado mucha, el grade de -
que en 1a épcca de eecae, la perciún ade profunda de la laguna -
llegi a medir SD cm de profundidad (99121, 1954)-
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La laguna de Ler rn a t i en e má s bi en importancia histórica pues casi 

ha desa~arac ido debi do a s u dese ca cacién y la captación de agua -

de los ma nantial es que la irrigaban en beneficie de la Ciudad de 

m~xico (Perea . op. cit.}. 

LA GO DE ZU.ffiPA N GO' rno. DE lllEX 1 ca. 

Se encuentra l ecalizado entre las coordenadas 19•4s~-19•49• lati

tud norte y 99•01 1 -99el0 1 longitud oeste. Su suelo es de origen -
lacustre (DETENAL, 1978) . de tipo feozem h' plice 1114s vertisol p~
lice, feozem háplico más regosel éutrico y luvisol órtico (DETE-
NAL, 1981). Su vegetación es el tular que está fer11ado por plan-

tas monocotileddneas ac..-ticas y cuya especie dominante ea Scir-

E.!:!.!!. validus (Rzedowski, 1981) . En el 'rea que rodea al lago se 

practica la agri cultura de riego anual semipermanente y de tempe

ral perman ente mente an ual, ademas se encuentra pastizal induci~• 

(DETENAL, 1979). 

El mun i c i pio de lumpango de Ocampo, pertene ce a la región del va
sa lacus t re y e s subprovincia del Eje Neovolcánico. La altitud m~ 

dia del municipia es de 2 400 snm. Se encuentra más o menos a 50 

Km al NE de la Ciudad de mexico. esta cuenca pertenecié al Valle 

de méxico. Su laguna era abastecida por el rio de las Avenidas y 

por el canal de Santo Tomás en peque~a escala, por le que su capa 
cidad estaba entre 15 000 y 20 000 • 3 • En la actualidad, la regi: 

én antes ecupada por las aguas, está rodeada en algunas partes 
por unas bardas de ~.SO a 3 m, con parimetre vertical interior r~ 

cubierte por mampostería (Dlalag6n, 1966). 

LAGO D ~ XOCHl ffi lL CO, D. F. 

Esta lago se lo caliza entre las coordenadas 19º15'-198 16' la t itud 

norte y los 99°01 1 -9 9°07' long i tud oest•. ~e en cuentr a al S de l ~ 

Valle de méxi co li mitando a l W con las delega ciones de Tla lpan y 

Coyoacán, a l N con la de Iztepalapa, al E Tlahua c y a l S con 1-

pa Alta (Rojas, 1983). Su suelo es de erigen la cus t re (J~ TENA L, -

ll

La laguna de Lerma tiene más bien importancia histórica pues casi
ha desaparecido debido a su deeecacacidn y la captación de agua -
de los manantiales que la irrigaban en beneficie de la Ciudad de
mexico (Perea. op. cit.). _

LÄGU DE ZUEPRNGU, EDU. DE MEXICO.

Se encuentra localizado entre las coordenadas l9.ú5'-19.48' lati-
tud norte y 99.07'-99.10' longitud oeste. Su suelo ee de origen -
lacustre (DETENRL, 1978). de tipo feozem haplice mas vertiaol på-
lice, feezem háplico ade regosol éutrico y luvisol órtice (DETE--
NñL, låil). Su vegetación ee el tular que esta faraade por p1an--
tae nonocotileddneaa aculticas y cuya eepecie dominante ea §5i¿--
,Egg validue (Rredoueki, 1981). En el area que rodea al lego ee -
practica la agricultura de riego anual eemipermanente y de tempe-
ral permanentemente anual, ademas se encuentra paetizal inducida
(oe†eNnL, 1979).
El municipio de Zumpango de Ocampo, pertenece e la regidn del va-
ea lacuatre y ee subprovincia del Eje Neevolcanico. La altitud me
dia del municipio ee de 2 409 enm. Se encuentra ade o menea a 5D
Ka al NE de la Ciudad de mexico. esta cuenca perteneció al Uelle
de méxico. Su laguna era abastecide por el rio de las Avenidas y
por el canal de Santo Tomás en pequeña eecala, por le que su capg
eieae estaba entre 15 ono y zu ooo a3. En 1a acteaiiuae. 1a regi-
in antes ocupada por las eguae, esta rodeada en algunas partee -
por unae bardas de 2.50 a 3 m, con parametro vertical interior rg
cubierta por mampostería (malagdn, 1966).

LHEÚ DE XGEHIMILCU. D. F.

Este lego se localiza entre las coordenadas l9°15'-l9'l6' latitud
nerte y lee 99°o1'-e9°n7' 1eng±ted eesta. se encuentra a1 5 del 4
Ualle de Wexico limitando el W con las delegaciones de Tlalpan y
Coyoacan, al N con le de Iztapalapa, al E Tlehuac y el 5 con 1-
pe Hlta (Rojas, 1983). Sc euelo es de erigan lacuetre {u;TENeL, -

-4

-.
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1978 ) . Su clima es te mplado s ubhúmedo C(fil2 )(W) (D ~ TENAL, 1981). 
Este lago ya no merece tal denomin a ción porque ya solo consis te -
de una r ed de canales tales como el de Cuemanco, Apatlaco, Santa 

Cruz, el Bordo, Texuila, Amepamilco, etc. (DETENAL, 1979). El an
cho de los canales no sobrepasa los 20 m y a veces las estrechas 
canoas apenas pueden pasar. Los canales proporcionan agua para la 

agricultura, aunque también se practica la agricultura de tempo-

ral (DETENAL, 1979). 
El lago de Xochimilco tiene una superficie aproximada de 36 Km2- y 

su profundidad mayor alcanza los 12.5 m, aunqµe generalmente no -

sobrepasa un ~etro(Rojas, 1983). 

LAGUNA DE ALCHI CHICA, PUEBLA. 

Es una laguna cráter en el Este de Puebla, ffiéxico; localizada en

tre las coordenadas 19°29 1 -19°30 1 latitud norte y 97°24'- 97º25' -
longitud oeste (INEGI, 1984a). Tiene un vol6men de agua de 0.699~ 

8 3 -
x 10 m y su región más profunda alcanza 64.6 m en contrándose a 
una altitud de 2345 m snm; salinidad 8.3% (Brandon,et al,1981). -
Presenta un clima B s1K1 W1 se miseco templado con lluvias en vera

no (htlas del medio físico, 1981). Las rocas presentes son la to
ba basáltica, brecha volcánica, rocas igneas extrusivas ácidas,r2 

cas Ígneas intrusivas intermedias, calizas y lutitas(INEGI, op -
cit.). 
Su suelo está co ~pu e sto por regozol calcárico, feozem calcárico, 
feozem háplico y litosol; con vegetaci6n halófita, rodeando a le 
laguna existen areas de cultivo donde se practica la agricultura 

de temporal; se encuentra también matorral desé~tico rosetifolio 
(matorral subinerme), pastizal natural, pastizal inducido e izot~ 
les (INEGI, 1984 b). Las agrupaciones vegetales dominantes son: -
Nolina parviflora que mide 2 a 4 m dé alto, ~gave oscura, y los -
géneros Salvia, Chieactivia y ~ (RzEMio,mski, 1981). 

12

1e?a). su elima es temp1adu eubnemeuo c(m2)(u) (nrïensi, 1ee1].
Este lego ya no merece tal denominación porque ya solo consiste -
de una red de canales tales como el de Cuemsnco, Apetlaco, Santa
cruz, el seras, †eau±1s, nmapamliee, etc. (ueTenAL, leis). E1 an-
cho de los canales no sobrepasa los 20mm y s veces las estrechas
canoas apenas pueden pasar. Los canales proporcionan agua para la
agricultura, aunque también se practice la agricultura de tempo--
ral (DETENAL, 1979).
El lago de Xochimilco tiene una superficie aproximada de 35 Km2`y
su profundidad mayor alcanza los 12.5 m, aunque generalmente no -
sobrepasa un metro(Rojae, 1983).

LÉGUNH DE ÂLCHIÉHÍÉÉ, PUEBLH.

Es una laguna cráter en el Este de Puebla, méxico; localizada en-
tre 1ae eearaenaeas 1e°29'-19°au' lstitue narra y e1°24'-e?°25' -
longitud oeste (INEGI, l98aa). Tiene un volúmen de agua de 0.5992
a 105 ma y su región más profunda alcanza 64.6 m encontrándose a
una altitud de 2345 m enm; salinidad 8.3% (Brandon,et al,l9Bl). -
Presenta un clima B S1K'W, semiseco templado con lluvias en vera-
no (htlss del medio Fisico, 1981). Las rocas presentes son la to-
ha basáltíca, brecha volcánica, rocas igneas sxtrusivas ácidae,rg
cae igneas intrusivas intermedias, calizas y lutitasÍlNEGI, op --
eit.).
Su suelo esta compuesto por regozol calcårico, feozem calcdrico,
feozem hdplico y litosol; con vegetación halófite, rodeando a le
laguna existen areas da cultivo donde se practica le agricultura
de temporal; es encuentra también matorral deséntico roeetifolic
(matorral suhinerme), paetirel natural, pastizal inducido e izotg
lee (INEGI, 1984 b). Las agrupaciones vegetales dominantes son: -
Nglina garviflora que mide 2 e 4 m de alto, Rgave gsgure, y los -
géneros Salvia, Cgigactivis y Dalea (Rzedeoski, 1981).



SINOPSIS BIOLOGICA DE LAS ESPECIES 13 

AmBYSTO mh oumrnILll 

1 IDE tJ TIDAD 

1.1 Nomenclatura 

1.1.1 

.1.1.2 

1.1.3 

Nombre válido: Ambystoma dumerilii (Duges, 1870). Nat~ 
raleza, México. 1:241 

Sinonimia: 

Nombre comón: 

Reportada por Smith & Smith (1976) 
Amblyatoma dumerili 
Amblystoma dumereli 
Amblystoma dumerilii 
llrnbystoma (Siredon) dumerilii 
Ambystoma dumereli 
Ambystoma dumerili dumerili 
~mbystoma dumerillii 
Bathysiredon dumerili 
Bathysiredon dumerilii 
Bathysiredon dumerilii dumerilii 
Siredon dumerili 
Siredon dumerilii 
Achoque 

1.11 moRFOLOGIA 

~. dumerilii posee una cabeza redondeada, muy aplanada 
de arriba hacia abajo y más ancha en su máximo trena-
versal que el tronco, en ambos ladea del tronco presen 
te .catorce pliegues costales (maldonado-Koerdell, op. 

cit) y segón Taylor (1945) son ónicamente 12. 
La cola es aplanada lateralmente. Los miembros ante--
riores y posteriores presentan membranas interdigita-
les. Su aleta dorso-caudal comienza en un punto de la 
línea media dorsal situada entre los miembros anterio
res, extendiendose sin interrupción hasta la punta de 
la cola, presentando su altura máxima entre los miem-

bros posteriores. Presentan también un pliegue gular -
muy visible; branquias externas cortas y muy tupidas 

(maldonado-Koerdell, op., cit.). 

I.

I.

I
1.1

I.1.1

1.11

1.3

SINOPSIS BIDLDGICE DE LAS ESPECIES 13

RMBYSTUML DUMERILII

IDENTIDAD
Nomenclatura

Nombre válido: Ambgatoma dumerilìi (Dugea, 1870). Hatg
ralaza, méxico. 1:241

1.2 Sinonimia: Reportada por Smith & Smith (19?6)
Amblgatgma dumarí1¿
kmblgatoma dumerelå
Hmblgatoma dumerí1í¿
Ambgatoma (äiredon) dumer¿1ii
Ambgetoma dumereli
Ambgetoma dumerìli dumerili
àmbggtoma dumer;111;
Bathgairedon dumer¿1¿
Bath¡a¿gadon dumer¿1¦;
Bathgairedgn dumer;;1¿ dumerilig
Siredgn dumerili
Siredon dumeri1i§

Nombre común: Achoque

MUHFDLDGIR

La dumer¿L¿; poaee una cabeza redondeada, muy aplanada
de arriba hacia abajo y mae ancha en au maximo trana--
veraal que el tronco, en amboa ladoa del tronco preeefl
te catorce plieguea coetalee (maldonado-Koerdell, op.
cit) y aegún Taylor (1945) aon únicamente 12.
La cola ea aplanada lateralmente. Loa miembros ante---
rioraa y posteriores presentan membranas interdigìta--
lee. Su aleta dorao-caudal comienza en un punto de 1a
linea media doraal situada entre loa miembros anterio-
res, extendiendoae sin interrupción hasta la punta de
la cola, presentando su altura máxima entre los m1am--
brca posteriores. Presentan también un pliegue gular -
muy viaìbla; branquiae externas cortas y muy tupìdae
(maldonado-Koerdell, op., cìt.).
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II HABITAT 

~· dumerilii es el ajolote característico del lago de -
Pátzcuaro; aunque Maldonedo-Koerdell (1948), supone que 
a6n existen en cuerpos de agua cercanos al lago mencio
nado, basándose en indicios vagos de hab r.rr s:.do \1i.3 ·tc:. •• 

por varias personas que as! lo indicaron. 
111 REPRODUCClO~ 

Seg6n Baird (1970), loa criterios usados para determi-
nar la madurez sexual son los siguientes: testículos a
grandados y epidídimo igualmente agrandado y enrrollado 

en los machos; en las hembras los oviductos están agran 
dados y enrrollados, óvulos también agrandados y amari
llentos. Laa gónadas de los inmaduros son pequeñas y 

los conductos reproductores son delgados y rectos. 
La ápoca de crianza, parece ser en primavera (probable

mente en los meses de febrero a mayo) y durante el invi 
erno pocos machos con madurez sexual tienen cloaca hin
chada, con presencia de espermat6foro (diciembre). 
Este mismo autor realizó un estudio basado en la colec
ta de hembras maduras ocurrido durante el mes de agosto 
y encontró que la meyor!a de los ovarios de las hembras 
contenían gran cantidad de óvulos amarillos, algunos lo 
suficientemente grandes como para ser depositados. El -
hecho de que todas les hembras en la muestra tuvieran 2 
vulos maduros sugirió al autor que todos los adultos se 
reproducen cada a~o. Las cloacas de los machos y las -
hembras desde agosto hasta abril llegan a estar progre
sivamente máa hinchadas. El desove puede ocurrir a prin 
cipios de diciembre y puede estar sincronizado con la -
disminución de la lluvia y el incremento gradual de la 
temperatura del aire que va de los meses de enero a ju
nio. Los. espermat6foros son depositados al inicio de la 
época reproductora y los óvulos fértiles son deposita--
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HABITÄT
Q, dumerilii es el ajolote característico del lago de -
Pátzcuaro; aunque maldonado-Koerdell (lådd), supone que
aún existen en cuerpos de agua cercanos al lago mencio-
nado, basándose en indicios vagos de haber sido vist: ~
por varias personas que asi lo indicaron.
REPRUDUCCIGH
Según Baird (1970), los criterios usados para determi--
nar la madurez sexual son los siguientes: testículos a-
grandados y epididimo igualmente agrsndado y enrrollado
en los machos; en las hembras los oviductcs estan agrag
dados y enrrollados, óvulos también agrandados y amari-
llantoa. Las gónadas de los inmaduros son pequeñas y -
los conductos reproductores son delgados y rectos.
La época de crianza, parece ser en primavera (probable-
mente en los meses de febrero a mayo) y durante el inui
erno pocos machos con madurez sexual tienen cloaca bin-
chada, con presencia de asparmatóforo (diciembre).
Este mismo autor realizó un estudio basado en la colec-
ta de hembras maduras ocurrido durante el mas de agosto
y encontró que la mayoria de los ovarios de las hembras
contenían gran cantidad de óvulos amarillos, algunos lo
suficientemente grandes como para ser depositados. El -
hecho de que todas las hembras en la muestra tuvieran_g
vulos maduros sugirió al autor que todos los adultos se
reproducen cada año. Las cloacas de los machos y las --
hembras desde agosto hasta abril llegan a estar progre-
sivamente ads hinchadas. El desove puede ocurrir a prig
cipioa de diciembre y puede estar sincronizado con la -
disminución de la lluvia y el incremento gradual de la
temperatura del aire que va de los meses de enero s ju-
nio. Los-espermatóforos son depositados al inicio de la
época reproductors y los óvulos fértiles son deposits--



15 

dos subsecuentemente por la he~bra y la maduración de 

los óvulos puede estar sincronizada con la dpoca de --
11.uvia (junio) acompaftada por un descenso gradual de -
la temperatura del aire de junio a diciembrew_ 

Baird (1970) considera que existe una correlación en-
tre la longitud hocico-cloaca y la madurez sexual, ya 

que sus especímenes cuyas medidas •• encontraron entre 
los 108 mm y 122 •• algunos son maduros y otros ea~n 
ya madurando, mientras loe que sobrepasan l ·oa 122 aun -
se consideran sexualmente maduros. 
En 1968, durante los meses de agosto, septiembre y di

ciembre, Brandon colectd y preservó una serie de mues
tras con la finalidad de obtener datos acerca de la r.t 
producción de ~ dumerilii. De este conjunto unos eje~ 
plares fueron revisados y otros se mantuvieron en cau
tiverio. En loa especímenes revisados se encontraron -
ciertas condiciones de las gónadas y caracteres sexua
les secundarios que llevaron al autor a pensar que le 
reproducción bajo condiciones naturales se realiza en 
invierno. En loa ejemplares en cautiverio se observó -
que los rasgos sexuales secundarios se hipertrofian 
gradualmente y en forma espontánea a principios de fe
brero de L969 se presenta la reproducción y por prime
ra vez durante loa meses de febrero y marzo de ese mi~ 
110 e~o se obtuvieron 3 grupos de huevos fertilizados,
espermatóforos, huevos depositados, embriones y larvas 
(Brandon, 1969). 

IV E:XPLOTACION 
5.1 A.reas de captura. La actividad pesquera se realiza eft 

la zona litoral y aublitora1 del lago (Calderón, op -
cit.). Generalmente en aguaá de 5 a 7 m de profundidád 
(Baird, op cit.). 

s.2 ~rte de Pesca. Los utensilios empleados son el chinch~ 
rro, la ~heremicua y la red de mariposa (Calderón, o ~ . 

cit.). Baird (_~970) mencione que estas redes 111iden de 
50 a iOO m de largo y de 5 a 7 m de profundidad. 
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dos subsecuentemente por la hembra y la maduración de
los óvulos puede estar sincronizada con la época de --
lluvia (junio) acompañada por un descenso gradual de -
la temperatura del aire de Junio a diciembre.-
Baird (1970) considera que existe una correlación en-
tre la longitud hocico-cloaca y la madurez sexual, ya
que sus especimenes cuyas medidas se encontraron entre
los lüa mm 9 122 ao algunos son maduros y otros estan
ya madurando, mientras los que sobrepasan los 122 mm -
se consideran sexualmente maduros.
En 1958, durante los mesas de agosto, septiembre y di-
ciembre, Brandon colectó y preserva una serie de mues-
tras con ls finalidad de obtener datos acerca ds la ag
producción de Q, dumegilii. De este conjunto unos eje;
plares fueron revisados y otros se mantuvieron en cau-
tiverio. En los especimenes revisados se encontraron -
ciertas condiciones de las gónadas 3 caracteres sexua-
les secundarios que llevaron al autor a pensar que la
reproducción bajo condiciones naturales se realiza en
invierno- En los ejemplares en cautiverio ee observó -
que los rasgos sexuales secundarios se hipertrofian -
gradualmente g en forma espontánea a principios de fe-
brero de 1959 se presenta la reproducción y por prime-
ra vez durante los meses de febrero y marzo de ese mig
mo año se obtuvieron 3 grupos de huevos fertilizados,-
espermetdforos, huevos depositados, embriones y larvas
(Brandon, 1959).

EXPLDTAEIDH.
Areas de captura. La actividad pesquera se realiza en
la zona litoral y sublitoral del lago (Calderón, op --
cit.). Generalmente en aguas de 5 s 7 m de profundidad
(Beira, ap ¢±±.). ' e _
àrte de Pesca. Los utensilios empleados son el chinchg
rro, la cheremicua y la red de mariposa (Calderón, og
cit.). Baird (l9?O) menciona que estas redes miden de
5D a lüü m de largo y de 5 a T m de profundidad.
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El chinchorro es la red más productiva ya que atrapa un 

ma yor núme ro de organismos; la cheremicua es más selec

tiva en cuanto a tallas; la red de trasmallo o de aga-

llas es selectiva también, principalmente para los pe-

ces (s e atoran por las aberturas branquiales y~letas). 

La red de mariposa se utiliza e.n sitios no muy profun-

dos y fangosos (Calderón, op., cit.). 
5 . 3 Te mporada de captura. Se capturan durante todo el año.

Exist i éndo dos jornadas de pescat la nocturna que se i
nicia a las 17 ó 16 hrs. y termina a las 6 6 7 hrs y la 

diurna que empieza aproximada mente a las 6 de la manana 

y termina a las 14 6 15 hrs. del mismo día. En ésta lll
tima se obtiene la mayor cantidad de organismos. 

V IMNE.10 

La pesca no tiene limitación a lo largo del año, por lo 

que a. dumerilii es capturado en todas las tallas y al 

no existir veda, no se permite a su población que pueda 

séguir reproduciéndose adecuada mente. 

El chinchorro es la red más
mayor número de organismos;
tiva en cuanto a tallas; la red de trasmallo o
llas es selectiva tambien, principalmente para
ces (se atoran por las aberturas branquiales y
La red de mariposa se utilize en sitios no muy
dos y fangosoa (Calderón, op., sit.)-
Temporsde de captura. Se capturan durante todo

15

productiva ya que atrapa un
la cheremicua es mas selec-

de ega--
los pe--
aletas).
profun--

el año.-
Existiendo dos jornadas de pesca: la nocturna que se i-
nicia a las 1? d lo hrs. y termina a las 6 6'? hrs y la
diurna que empieza aproximadamente a las E de la mañana
y termina a las le ó 15 hrs. del mismo dia. En esta úl-
tima se obtiene la mayor cantidad de organismos.

MRNEJD

La pesca no tiene limitación a lo largo del año, por lo
que Q. dumerilii es capturado en todas las tallas y al
no existir veda, no se permite e su población que puede
seguir reproducióndose adecuadamente.
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RESULT?. DOS Y ANALI S IS DE LAS ErJC UES TAS 

Los lugares visitados para realizar esta investigación, fueron la 

Ciudad de Pátzcuaro (situada en las cercanías del lago del mismo 

nombre) y la isla de Janitzio. La ciudad fué la zona de trabajo -
más importante debido a la gran concurrencia de diversas personas 

y a que los pescadores de todas las islas llegan al mercado de la 

ciudad a vender sus productos. Janitzio fué visitada por ser la -

isla más importante y ser eminentemente pesquera amén de dedicar

se al comercio turístico. 

En el lago de Pátzcuaro la actividad de pesca se realiza durante 

la madrugada; actividad en la cual capturan pescado blanco, carpa 

charal, acocil ~ajolote. Este altimo reportado en la bibliogra

fía como Ambystoma dumerilii y característico de este lago. 

El producto de la pesca es vendido por los pescadores y/o sus es

posas en el mercado de la ciudad, lugar donde fueron comprados al 

gunos ejemplares de ajolotes. 

Se realizaron un total de 99 entrevistas, de las cuales se obtuvo 

la siguiente información: aón es posible encontrar ajolote en el 

lago aunque su habitat se encuentra deteriorado debido a la contA 

minación (basura, aceites, descargas de aguas contaminadas, as! -

como los desperdicios que arroja la procesadora de pescado Tepe-

pan ,que se encuentra a orillas del lago) y a la desecación que se 

ha venido presentando. 
De la informacion obtenida se encontró que el 98.99% de las pers~ 
nas entrevistadas afir man conocer al ajolote; mientras que el 

1.01% asegura no conocerlo. 
Los lugare~os men cionan que su presencia es notoria en los meses 

de febrero a mayo incrementándose aún más en la época de lluvia, 

sin embargo en los meses de enero se observan ajolotes de pequeña 

talla. En época de frie la población disminuye y en los días de -

mucho viento no los capturan. De las personas que lo conocen el -

44.44% no le da uso en contraste con el SS.SS% que si le da uso. 

De la gente qua no lo emplea,algunos dicen claramente una razón: 

la repugnancia hacia este organismo; los otros no dieron una ex-
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RESULTHDGS Y ÄNHLISIS DE LHS ENCUESTRS

Los lugares visitados para realizar esta investigación, fueron la
Ciudad de Pátzcuaro (situada en las cercanias del lago del mismo
nombre) y le isla de Janitzio. La ciudad fue la zone de trabajo -
mas importante debido a la gran concurrencia de diversas personas
y a que los pescadores de todas las islas llegan al mercado de la
ciudad a vender sus productos. Janitzio fue visitada por ser la -
isla mas importante y ser eminentemente pesquera amen de dedicar-
se al comercio turistico.
En el lago de Pátzcuaro la actividad de pesca se realiza durante
la madrugada; actividad en la cual capturan pescado blanco, carpa
charal, acocil I ajolote. Este último reportado en la bibliogra-
fis como Ämbystoma dumarilii y característico de este lago.
El producto de la pesca es vendido por los pescadores y/o sus es-
posas en el mercado de la ciudad, lugar donde fueron comprados al
gunos ejemplares de ajolotea.
Se realizaron un total de 99 entrevistas, de las cuales se obtuvo
la siguiente información: aún es posible encontrar ajolots en el
lago aunque su habitat se encuentra deteriorado debido a la cent;
minación (basura, aceites, descargas de aguas contaminadas, asi -
como los desperdicios que arroje la procesadora de pescado Tepe--
pan,que se encuentra a orillas del lago) y a la desecación que se
ha venido presentando.
De la informacion obtenida se encontró que el 9B.99% de las perag
nas entrevistados afirman conocer al ajolote; mientras que el -
1.01% asegura no conocerlo.
Los lugareños mencionan que su presencia es notoria en los meses
de febrero a mayo incrementándose aún mas en la época de lluvia,
sin embargo en los meses de enero se observan ajolotes de pequeña
talla. En época de frio la población disminuya y en los dias de -
mucho viento no los capturan. De las personas que lo conocen el -
då.44% no le de uso en contraste con el 55.55¶ que si le de uso.
De la gente que no lo empleafalgunos dicen claramente una razón:
la repugnancia hacia este organismo; los otros no dieron una ex-
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plicación simplemente dijeron •no lo uso~. De las person¿s que lo 
utilizan lo hacen principalmente como alimento un 59.09%, como m~ 

dicina y alimento un 25% y como medicamento un 15.09%. La forma -
común de preparar ajolote como alimento es' 96.77% en caldo y al
gunas veces guisado en salsa verde 3.22% (ver ~péndicel• 
Datos adicionales (visitas preliminares) hacen referencia a pers2 
nas que lo consumen frito, capeado o asado. El uso y presentación 
medicinal más común para el ajolote es en forma de jarabe (prepa
rado por las monjas del convento de la Ciudad de P'tzcuero, no e~ 
pecificando como lo elaboran) con un 37.5%¡ igualmente son usadas 

la piel y sangre frotados en la espalda en un 31.25% y por último 
su cocción en caldo con un porcentaje de 31.25%. 
El tipo de enfermedades que reciben tratamiento con ajolote son -
principalmente las de las vías respiratorias en un 60% y en segun 
do término la anemia con un 40%. Pero el muestreo preliminar ede-
más . de mencionar las enfermedades arriba citadas reveló que tam--
bién es empleado en afecciones renales y como estimulante en la -
producción de leche en mujeres que presenten lactancia. 
La dosis de administración general para el jarabe ful§ proporcion!, 
da por las monjas en la siguiente forma: 
Para niños de 1 a 7 anos: una cucharadita tres veces al día. 
Para mayores de '1, años:. una cucharada cafetera tres veces al d!a. 
Para adultos: una copita en cada comida. 
En caso de tos una cucharada cada cuatro horas. 

` :Ls

plicación simplemente dijeron "nc lo uso”. De las personas que lo
utilizan lo hacen principalmente como alimento un 59.09%, como mg
dicina y alimento un 25% y como medicamento un 15.09%: La forma -
común de preparar ajolote como alimento eat 96.?7%Len caldo y sl-
gunas veces guisado en salsa verde 3.22% (ver apéndicelv
Datos adicionales (visitas preliminares) hacen referencia a perag
nas que lo consumen frito, capeado o asado. El uso y presentación
medicinal más común para el ajolote es en forma de jarabe (prepa-
rado por las monjas del convento de la Ciudad de Pátzcuaro, no eg
pecificando como lo elaboran] con un 3?:5í: igualmente son usadas
la piel y sangre frotados en la espalda en un 31.25% y por último
su cocción en caldo con un porcentaje de-3l.25$.
El tipo de enfermedades que reciben tratamiento con ajolote son -
principalmente las de las vias respiratorias en un GDK y en segug
do término la anemia con un dD%. Pero el muestreo preliminar ade-
mós.de mencionar las enfermedades arriba citadas reveló que tam--
bién es empleado en afecciones renales y como estimulante en la -
producción de leche en mujeres que presentan lactancia.
La dosis de administración general para el jarabe fué proporciona
da por las monjes en la siguiente forma:
Para niños de l a 7 años: una cucharadita tres veces al dia.
Para mayores de 2 años: una cucharada cafetera tres veces al dia:
Para adultos: una copita en cada comida.
En caso de tos una cucharada cada cuatro horas.
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DISCUSION Y CONCUJSION 

Para el lago de Pátzcuaro ha sido desde hace muchos a~os una fu

ente de riqueza pesquera muy importante para los isleflos y los -
habitantes de la Ciudad del mismo nombre. De tal manera que hoy 
en d!a le Procesadora de Pescado Tepepan en esa zona, encargada 
de empacar peacado blanco para au venta al póblico. Esto no qui§. 
re decir que es lo ónice con lo q~e cuenta el lago, sino que cu-
ente tambián con otros . recursos de tipo alimenticio como soni a
eocil.., carpa, charal y ajolote. Cuya situacidn actual ea difícil 
dado que su habitat tiene problemas de contaminación, que no son 
nuevos ya que desde hace 41 afias son reportados. En general en !. 
quel gran cuerpo de agua se encuentran manches de aceite de las 
lanchas que son usadas en el transporte local y turístico; des-
cargas de aguas residuales tanto dom6aticaa como industriales 
aai· como basura arrojada por loe visi tantee. (botellas., latas, 
cigarrillos, papel, boleas de polietileno, etc.). 
Para a. dumerilii no solo existe la conteminacidn constante y -

creciente de su habitet, sino. que también se presenta el proble
ma de la captura indiscriminada (para organismos de cualquier ta 
mafia} y durante todo el afio, lo que va creando poco a poco una -
condicion más precaria para este organismo. Aunque se encuentra 
una oficina de la Secretar!a de Pesca en este lugar, carece to-
talmente de información y no tiene proyectos de investigación S.2, 

bre ~· dumerilii y la empacadora unicamente se dedica a procesar 
pescado blanco no tiene interés alguno en procesar a esta orga-
nismo. Pero no todo está perdido, dado qµe todav!a es posible en 
centrarlo. 
Se deben hacer estudios con objeto de conocer mejor su ciclo re
productivo, h'bitos alimenticios, relaciones intra e interespec! 
ficaa, condiciones fiaicoqu!micas de su microhabitat y en gene-
ral todas las relaciones ecol~gicas de este organismo. 
La gran parte de la población afirma conocerlo y los · que no ~ lo -
conocen, generalmente no pertenecen a la localidad 6 bien les da 
vergUenze decir que lo emplean, (algunos jóvenes).Con basa en 
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DISCUSIDN Y CONCLUSION

Para el lago de Pátzcuaro ha sido desde hace muchos años una fu-
ente de riqueza pesquera muy importante para los isleños y los -
habitantes de la Ciudad del mismo nombre. De tal manera que hoy
en dia la Procesadora de Pescado Tepepan en esa zona, encargada
de empacar pescado blanco para au venta al público: Esto no quig
re decir que es lo único con lo que cuenta el lago, sino que cu-
enta también con otros recursos de tipo alimenticio como son: a-
cocil, carpa, charal y ajolote. Cuyo situación actual es dificil
dado que su habitat tiene problemas da contaminación, que no son
nuevos ya que desde hace 41 años son reportados. En general en 3
quel gran cuerpo de agus se encuentran manchas de aceite de las
lanchas que son usadas en el transporte local y turistico; des--
cargas de aguas residuales tanto domésticas como industriales -
así como basura arrojsda por los visitantes (botellas, latas, --
cigarrillos, papel, bolsas de polietileno, etc.].
Para Q, gumegilii no solo existe la contaminación constante y --
creciente de su habitat, sino que también se presenta el proble-
ma de la captura indiscriminada (para organismos de cualquier tg
maña) y durante todo el año, lo que ve creando poco a poco una -
condicion más precaria para este organismo. ñunque se encuentra
una oficina de la Secretaria de Pesca en esta lugar, carece to--
talmente de información y no tiene proyectos de investigación eg
bre Q, dumegjlii y la empacadora unicamente se dedica s procesar
pescado blanco no tiene interes alguno en procesar a esta orga-
nismo. Pero no todo está perdido, dado que todavia es posible eg
contrarlo:_
Se deben hacer estudios con objeto de conocer mejor su ciclo re-
productivo, hábitos alimenticios, relaciones intra e interespecj
ficas, condiciones.fisicoquimicas de su microhabitat y en gene--
ral todas las relaciones ecológicas de este organismo.
La gran parte de la población afirma conocerlo y los-que noslo -
conocen, generalmente no pertenecen a la localidad ó bien las da
vergüenza decir que lo emplean, (algunos jóvenes).Eon basa en -



20 

esto esperabamos que el uso fuera más elevado y nos apoyábamos -
aún más en el hecho de que es posible encontrarlo en el mercado y 
casi durante todo el a~o; en el mercado y en ciertas pescaderías 
de Pátzcuaro se puede comprar ajolote por pieza, variando su pre
cio de acuerdo al tamano y a la estación del ene, se vende vivo y 

las mismas mujeres (esposas da los pescadores) se encargan da qui 
tarles la piel (vivos). La demanda de a. dumerilii se incrementa 
én la cuaresma y suele ser más abundante entre loa meses de julio 
a septiembre que abarca el periodo de lluvias, disminuyendo con-
forme se acercan la sequía y el frie. 
De las personas que conocen al ajolote y no le dan uso, algunas -
manifestaron aversión ocasionada por el aspecto del organismo. 
En cambio dentro del porcentaje de los que le dan una utilidad, -
la alimentación tiene un papel preponderante¡ considerando que el 

lago cuenta con otroa recursos alimenticios, le sigue en importan 
cia el uso dual como alimento y medicina siendo poca la gente que 
lo usa solo como medicina. Cabe destacar que el aprovechamiento -
del organismo ea total (piel, sangre y carne), principalmente en 

el uso medicinal. Ú\ dicho uso la presentación ~ás común es el JA 
raba, despu's piel y sangre untados en la espalda y por dlti•o en 
caldo tratando enfermedades comunes del aparato respiratorio y a
nemia. 
En la preparación de ~. dumerilii como alimento, la variedad de -
platillos no es euy grande, predomina su presentación en caldo, -
con verduras y alguna• veces guisado en salsa verde. 
Con este p~norama podemos situar a !• dumerilii en une posición,
dificil. Es urgente planear colDo recuperar y preservar este impo¡, 
tanta recurso que pare nuestro pueblo ha significado tanto a tra
vés del tiempo una riqueza en cuento a alimentación se refiere. 
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esto espersbamos que el uso fuera más elevado y nos apoyábamos --
aún más en el hecho de que es Posible encontrarlo en el mercado y
casi durante todo al año: en el mercado y en ciertas pescaderias
de Pátzcuaro se puede comprar sjolote por pieza, variando su pre-
cio de acuerdo al tamaño y a la estación del año, se vende vivo y
las mismas mujeres (esposas de los pescadores) se encargan de qui
tsrlaa la piel (vivos). La demanda de Q, dumegilii se incrementa
en la cuaresma y suele ser mas abundante entre los meses de julio
s septiembre gue abarca el periodo de lluvias, disminuyendo con--
forme se acercan la seguia y al frio.
De las personas que conocen al sjolote y no le dan uso, algunas -
manifestaron aversión ocasionada por el aspecto del organismo.
En cambio dentro del porcentaje de los que le dan una utilidad, -
ls alimentación tiene un papel preponderante: considerando que el
lago cuenta con otros recursos alimenticios, le sigue en importan
cia el uso dual como alimento y medicina siendo poca la gente que
lo usa solo como medicina. Cabe destacar que el aprovechamiento -
del organismo es total (piel, sangre y carne), principalmente en
el uso medicinal. En dicho uso la presentación mas común es el 15
rabe, después piel y sangre untados en la espalda y por último en
caldo tratando enfermedades comunes del aparato respiratorio y a-
nemia.
En la preparación de Q, dumggilii como alimento, la variedad de -
platillos no es muy grande, predomina su presentación en caldo, -
con verduras y algunas veces guisado en salsa verde.
con este panorama podemos situar a Q, dumerilii en una posición,-
dificil. Es urgente planear como recuperar y preservar esta impo;
tante recurso que para nuestro pueblo ha significado tanto a tra-
ves del tiempo una riqueza en cuanto a alimentación se refiera.
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AP8YSTOmA LERmAENSE 

I IDGJ -:" ID~ D 

I.l Nome~clatura 

I.1.1 

I .1.2 

I.1.3 

I.II 

Nombre válido: Ambystoma lermaens~ {Taylor, 1940 "1939") 

Univ. Kansas Sci. Bull., 26:427. 

Sinonimia: Reportada por Smith & Smith (1975) 
Ambystoma lermaensis 

Siredon lermaense 

Siredon lermaensis 

Norabres comunes: ~jol ote sordo (adulto); ~jolote con ore

jas (larvas). 

MGRFO LO Gii\ 

~· lermaP.nse es un organis mo negrusco uniforme, más claro 

en la región ventra l y suele llegar a su completa madura

ción como un adulto grisáceo uniforme (Cendrenc, 1972). 

Taylor en 1939 adquiri6 entre el 4 de marzo y el 30 de di 
cie mbr e una serie de 107 especímenes en la región de Ler

me a orillas de la laguna; éstas consistían en larvas ne~ 
ténicas y adultos transformados! Los adultos se encentra~ 

ron en la serie de marzo. 

De esta serie, dos de las larvas más jóvenes median 51 mm 
de longitud hocico-cloaca; la cola de una media 41 mm mi

entras que la otra tenía parte de la misma cortada; a es

t o edad los dientes maxilares y premaxilares (35-35) es-

tán bien deseri·ollados y en tamaño muy desigual, los die!!, 

tes pter i gaideos están ·uo poco separados de los dientes -

vomeriancs, alcenzan el nivel posterior de las ccanas y -

consiBten de 4 hileras cortas aiagonales de 4 dientes ca

da una 6 2 hileras de dos (6 un) .dientes. Los dientes vo

merianos ~stán rapr esentados por do~ zonas, cada una de -
ellas ccn 11 hileras de 3 a 6 dientes; estas · zones están 

separadas por ur.4 diastema media. 

Las serh:s !ó spleniales tii:,nen cerca ele 40 dientes aco 11-.o d~ 

I
1.1

I.1:1

1.1.2

1.1.5

I-II
|
Q
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HTBYSTGMR LÉRMÉENSE

IDEHTTDÉD

Nomenclatura _
Hombre válido: àmbystoma lermaense (Taylor, 1940 "1939")

Univ. Kansas Sci. Bull., 26:á27.
Sinonimia: Repcrtada por Smith & Smith (1975)

Rmbystome lermasnsis
Eirsdgn lermaenss
Siredon lermaensis

Nombres comunes: Rjolote sordo (adultc);'Hjolote con ore-
jas (larvas).

NBHFULCGIA

Q. lermaense es un organismo negrusco uniforme, mas claro
en la región ventral y suele llegar a su completa madura-
ción como un adulto grisáceo uniforme (Cendreno, 1972).
Taylor en 1939 adquirió entre el ú de marzo y el 30 de di
ciembre una serie de ID? especimenes en le región de Ler-
ma a orillas de le laguna; éstas coneistian en larvas neg
ténicas y adultos transformados. Los adultos se encontra-
ron en la serie de marzo.
De esta seria, dos de las larvas más jóvenes medimn Sl mm
de longitud hocico-cloaca; ls cola de una media dl mm mi-
entras que la otra tenis parte de la misma cortada; a es-
ta edad los dientes maxilares y premaxilares (35-35) ea--
tán bien desarrollados y en tamaño muy desigual, los dieg
tes pterigsideos están-uo poco separados de los dientes -
vomeriancs, alcanzan el nivel posterior de las ccanas y -
consisten de ú hileras cortas diagonales de ú dientes ca-
da una ó 2 hileras de dos (ó un) dientes. Los dientes vo-
merianos están representados por dos_zonae, cada una de -
ellas ccn 11 hileras de 3 a E dientesf estas zonas están
separadas por una diastems media.
Las series ssplenialee tienen cerca de ¿D dientes acomoda
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dos en hileras transversales cortas de dos a tres dientes 

cada una. Los dientes mandibulares son similares a los m_!l 

xilares y pre ma xilares en n6mero, aunqu e aco mo áados e~ 

forme irregular en le mandíbula. 

Un especímen de 62 mm es gris e scuro en la parte dorsal y 

la región ventral y los miembros un poco más claros. 

En las larvas más grandes (118-125 mm de longitud hccico

cloace) las series vomerianas y pterogoideas están organi 

zados en una sola hilera más o men os continua a cada lado 

tendiendo a formar un arco separado en la parte media. 

Los d~ a n te s ospleniale s se presentan ahora con cuarenta o 

cuarenta y cinco dientes en una hilera irregul ar . 

los especímenes transfor~ados más pequeños miden 78 mm de 

longitud hocico-cloacaf la cola 6B mm. Los dientes e~ple

niales han desaparecido; las series vorn c ro-p~la tinas for

man un arco angular; s i n embargo las 2 seri e s están sepa

radas estrechamente en ·la parte media. ~l paladar es cir

cular, profundo y más grande que la coana y se ha dP. sarrE, 

llado la lengua. Otro espec!men en transfo~maci6n pero 

con rastro de branquias, mide 108 mm de l~ngitud hoci co-

cloaca; la cola 76 mm. Es posibl e que ésta 6ltima sea una 

hembra neoténica, mientras que el primer adulto transfor

mado provenga de una larva inmadura. 

La coloración de estos ambistom4tidcs €S gris-café; con -

pr~sencia de gl1ndulas circulares en la pi el , come manchas 

color crema. El ~entdn y la zona ventral sen mucho más -

claras. (Smith y Taylor, 1939-40). 

II HABITAT 

Se encuentran en las márgenes de los cuerpos residual~s -
da la laguna y en los canales de riego alimentados por la 

misma. 

NCTR. Se desconocen datos sobre la biología de la ~specie 
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dos en hileras transversales cortas de dos e tres dientes
cada una. Los dientes mandibulares son similares a los ma
xilares y premaxilaros en número, aunque acomedades en -
forma irregular en la mandíbula.
Un especimen de 62 mm es gris oscuro en la parte dorsal y
le región ventral y los miembros un poco más claros.
En las larvas más grandes (118-125 mm de longitud hocico-
cloaca) las series vomerianas y pterogoideas están organi
:ados en una sola hilera más o menus continua a cada lado
tendiendo a formar un arco separado en ls parte media.
Los dientes esplenialee se presentan ahora con cuarenta o
cuarenta y cinco dientes en una hilera irregular.
Los especimenes transformados más pequeños miden 7B mm de
longitud hocico-cloaca; la cola EB mm. Los dientes esple-
niales han desaparecido; las series vomero-palatinas for-
man un arco angular; sin sabargn las 2 series estan sepa-
radas estrechamente en la parte media. El paladar es cir-
cular, profundo y más grande que la coana y se Ha dnsarrg
llado la lengua. Otro especimen en transformación pero -
con rastro de branguias, mide 108 mm de longitud hocico--
cloaca; la cola 76 mm. Es posible que esta última ses una
hembra naoténica, mientras que el primer adulto transfor-
mado Provenga da una larva inmadura.
La coloración de estos ambistomåtidos es gris-café; con -
presencia de glándulas circulares en la piel, coac manchas
color crema. El mentón y la zona ventral son mucho más --
claras. (Smith 3 Taylor, 1939-dfl).

HHBITHT

Se encuentran en las márgenes de loa cuerpos residuales -
de la laguna y en los canales de riego alimentados ser la
¬ni.s=na .

NCTH. Se desconocen datos sobre la biologia de la especie
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RESULTA DOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

Para la regidn de la laguna de Lerma, se trabajd en tres local! 
dadas, a saber: San Nicolás Peralta, Ataresquillo y Santa Cruz 
Chinahuapan, las cuales se localizan a orillas de la l~guna 
(hoy restricta a cidnegas). Eh esta lccalidad se consiguid un -
ejemplar y otros más en el mercado de Santiago Tiangui~tenco 
(ya que todos los pueblos que rodean a la lagunu van a vender -
sus productos a este lugar). Esta laguna es irrigada ?or agua -
de lluvia y los rios de Ameyalco, Atarasquillo y San Nicolás P.!, 
ralta, que actualmente conducen aguas residuales ~ en otros ti
empos también fué abastecida por los manantiale3 de Alrnoloya 
del Río. L.os habitantes de e•tos lugares ,,se dedican a . la . agri
cultura que se practica incluso en los lugares que antes perte
necieron a la laguna, y con menor frecuencia a la pesca y a le 
caza. Hby en ~ía son capturados con difi~ultad rana, ajolote, -

carpa, acocil (algunos pescadores se dedican exclusivamente a -
la captura de este altimo). En los meses de noviembre a febrero 
la laguna es invadida por cazadores de pato, gallareta y 2erze
ta. 
Los utensilios pera la pesca son la amacla (parecida a una red 
entomol,gica) 6 una red de cuchara con un di,matrc aproximado -

de 80 cm y con ~ un metro de profundidad, con un mango de 2 m; 
chinchorro y fisga. 
Se levantaron un total de 29 encuestas entre los habitantes de 
las localidades antes mencionadas, de lo cual se obtuvo que e-
fectivamente aún se encuentra a_. lermaense, su habitat no solo 
está contaminado, sino que tambi6n presente marcada tendencia a 
la desecación. Del total de las entrevistas el 100% d~ la gente 
expresd conocer al ajolote (tanto en su forma larval corno adul
ta), afirmando que es posible encontrarlos en dpoca de lluvia -
en gran n~mere (en los meses de mayo a agosto), rnientrüs que en 
les otras estaciones es difícil encontrarlos; hasta que final-
mente durante el invierno no se observan (al parecer están ale
targados, tal es que los han encontrado enterrado3 a unos 50 cm 
de la superficie del suelo aproximada mente). Y según algunos r.2, 
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HESULTHDUS ï HNRLIHIS DE LH5 ENEUESTHS

Para la región de la laguna de Lerma, se trabaji en tree local;
dades, a saber: San Nicolas Peralta, Rtarasquillo y Santa Erur
Ehinahuapan, las cuales se localizan a orillas de la laguna --
[hoy restricta a ciénegas). En esta localidad se consiguio un -
ejemplar 3 otros mas en el mercado de Santiago Tianguistenco -
(ya que todos los pueblos que rodean a la laguna van a vender -
sus productos s este lugar). Esta laguna es irrigads por agua -
de lluvia y los rios de hmeyalco, fltarasquillo y San Nicolas Hg
ralta, que actualmente conducen aguas residuales 3 en otros ti-
empos también fue abastecida por los manantiales de ãleoleye -
del Rio. Los habitantes de estos lugares Has dedican e_la.egri-
cultura que se practica incluso en los lugares que antes perte-
necieron a la laguna, y con menor frecuencia a la pesca y a le
care. Hoy en dia son capturados con dificultad rana, ajolote, -
carpa, acocil (algunos pescadores se dedican exclusivamente a -
la captura de este ültimofit En los meses de noviembre a febrero
la laguna es invadida por caradores de pato, gallareta y :erre-
ta.
Los utensilios para le pesca son la amacle (parecida a una red
sntomol6gica} 6 una red de cuchara con un diámetro aproximado -
de BD cm 3 con un metro de profundidad, con un mango de 2 mg -
chinchorro y fisga,
Se levantaron un total de 25 encuestas entre los habitantes ds
las localidades antes mencionadas, de lo cual se obtuvo que e--
fectivamente aún se encuentra Q, legmaense, su habitat no solo
esta contaminado, sino que también presente marcada tendencia a
la desecación. Del tetel de las entrevistas el lüüå de la gente
expreso conocer al ajolete (tanto en su forma larval como adul-
ta), afirmando que es posible encontrarlos en epoca de lluvia -
en gran número (en los meses de mayo a agosto), mientras que en
las otras estaciones es dificil encontrarlos; hasta que finsl--
mente durante el invierno no se observan (al parecer esten ele-
targados, tal es que los han encontrado enterrados a unos 5D cm
de la superficie del suelo aproximadamente). Y según algunos rg
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sidentes la población de ajolotes ha ido en decremento conforme 

t r anscurren los años. 

No todas las personas que conocen al ajolote le dan uso, pero -

e ntre los que lo emplean y lo que no, el porcentaje e·s más o 111,! 

nos equita tivo, pues el 51.72% lo usa ' mientras que el 48.28% no~ 
La razón principal por la que algunos no lo usan as la aversión 

hacia este organismo. En el aspecto alimenticio la gente lo usa 

en un 46.67~ con respecto a un 53.33% como . alimento . Y medicina 

y un 0% como medica mento 6nicamente. Dentro de la alimentación 
el ajolote es preparado en diversas formas, talas co~o: torta ·- . 

25%, fritos 25%, caldo 18.75~ , asado 12.50% ~ guisado 18.75%. 
T~mbi~n se indicó la preparación de mezclapiques o tamales. [n 

uso medicinal tiene las siguientes presentaciones:: en caldo · 

42.85%, jarabe 28.57$ y finalmente asado con 28.57%. F"irÍalmen

t~ el tipo de enfermedades que frecuentemente son tratadas con 

ajolotes son: las de las vías respiratorias, anemia y diabetes 

qu e son t r atadas por los luga reños en la misma proporción, 

33.33%. 

D! SC USION Y COrJCLUSJON 

La la guna de terma que en otro tiempo representó una fuente de 

alimentación y da ingresos hoy no es más que una serie de chaL 
coa alimentados por la lluvia. El cese de egua de los mananti~ 

les, el uso del agua para el riego y el desbordamiento de las 

aguas contami na das del r!o Lerma trae como consecuencia la al

teración de l habita t de~· le r maense y demás organismos que lo 

comparten1 todu esto ha contribuido a alterar las condicione~ 
ecoló gicas de la laguna. 

Grandes ind ustrias de Toluca derraman sus desechos sobre al -

río Lerma; tales complejos son ílexa~ Colorquim y Resisto! en

tre otras, asi co~o el rancho El Colorado s ggún menciona la 
gente. 

En 1977 se s embró carpa que al parecer se adaptó bien a las 

condi : ion es de la laguna pues según co mentarios son mé s a~ u~--
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sidentes la población de ajolotes ha ido en decremento conforme
transcurren los años.
No todas las personas que conocen al ajo1ote_le dan uso, pero

1-

entre los que lo emplean y lo que no, el porcentaje es más o me
nos equitativo, pues el 51.72% lo usa mientras que el 48.28% ne.
La razón principal por la que algunos no lo usan es la aversión
hacia este organismo. En el aspecto alimenticio la gente lo usa
en un åB.67K con respecto a un 53.33% como alimento y medicina
y un üfi como medicamento únicamente. Dentro de la alimentación
el ajolote es preparado en diversas formas, tales cono: torte
25%, fritos 25%, caldo 13.75%, asado l2.5D$ § guisado lB.75¶.
También se indicó la preparación de mszclepiques o tamales. En
uso medicinal tiene las siguientes presentaciones: en caldo` -
d2.B5fi, jarabe 28.5fiÉ y finalmente asado con 28.57%. Finalmen-
tà el tipo de enfermedades que frecuentemente son tratadas con
ejolotes son: las de las vias respiratorias, anemia y diabetes
que son tratadas por los lugareños en la misma proporción, -
33.33%.

DISCUSION Y CONCLUSION
|

_.-

La laguna de Lerma que en otro tiempo representó una fuente de
alimentacion y de ingresos hoy no es más que una serie de cha;
cos alimentados por la lluvia. El cese de agus de los manantig
les, el uso del agua para el riego y al desbordamiento de las
aguas contaminadas del rio Lerma trae como consecuencia la al-
teración del habitat de 1. lermaense y damas organismos que lo
comparten; todo este ha contribuido a alterar las condiciones
ecológicas de la laguna.
Grandes industrias de Toluca derraman sus desechos sobre el --
rio Lerma; telas complejos son Flora, Colorquim y Resistol en-
tre otras, asi como el rancho El Colorado según menciona la -
gente. . J - F
En 19?? se sembró carpa que al parecer se adaptó bien a las -
conditioncs de la laguna pues según comentarios son mas abun--
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dan tes que los ajolotes . 

Co rno t odos l os anfibio s ~· lermaense es más abundante en ~poca 

de lluvia y durante la temporada seca y fria al parecer hiber-

:1a n ya que s e ha n encontrado enterrados entre las ra!c~s del t~ 

le o enterrados en a l lodo a una profundi~ d de 50 cm aproximad~ . 

mente y ra ra vez en zanjas qu e conducen agua de drenajeJ estos 

informes se r P. f i ere n so l o a or ganismos adultos. 

Con este ma rco global s e pe rcibe que la situación actual del a

jolote en le laguna es penosa, dadas lee condicionei de deseca

ción y conta minación que se han manifestado desde hace tiempe y 

adem6s de la co ra e rcializaci6n que se ha hechd con la fauna de -

la laguna. 

Se esperaba que los ajolotes fueran usados por gran parte de la 

gente en vi rtud de que todos le conocens adn as!, su utilidad 

en) esta r egi ón es impo rtante. Los adultos frecuentemente son e~ 
pleados 8n medicina y l e s larvas se preparan co~o ali men t o en -

diversos pl a t i llos . 

Si es ta l aguna des a pa r eciera, con alla s a perd•r!a información 

valiosa q ue con t r i buiría a t ener una visión más clara y precisa 

de nues t r os recursos . 

Por to do esto surge l a necesidad imperiosa de cono ~er, prese~-

var, fo~e n tar y pro te ger esta es peéie y averiguar SG bre su c! 

c l o biológico y sus relaciones ecológicas y etnozoológicas tam

bién. 

Esp e r emos qu e la pl a ni ficación enunciada en el tercer informe -

de gobier no ( sep. l SSS) en c uestión de contaminación y loe avan 

ces nancicnada3 e n el complejo Lerma-Santiago benefic i en no so

lo al gáne r o Ambystoma, sino a todos - los h&bit&ntes de esta la-

guna. 
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dantea que los ajoìotas.
Como todos los anfibios R. lermaense ea más abundante en época
de lluvia v durante le temporada seca y fria al parecer hiber--
nan ya que se han encontrado enterrados entre las raices del tg
le o enterrados en el lodo a una profundiad de 50 cm apromimadg
mente y rara vez en ranjae que conducen agua de drenaje; estos
informes se refieren solo a organismos adultos.
Con este marco global se percibe que le situación actual del a-
jolote en la laguna es penosa, dadas lee condiciones de deseca-
cidn y contaminación que se han manifestado desde hace tiempo 3
ademas de la comercialización que se ha hecho con la fauna de -
la laguna. - _
Se esperaba que los ajclotes fueran usados por gran parta de le
gente en virtud de que todos lo conocen; lún asi, su utilidad
cnïesta región es importante. Los adultos frecuentemente son eg
pleadoa en medicina y las larvas se preparan como alimento en -
diversos platillos.
Si esta laguna desapareciera, con ella se perdería información
valiosa que contribuirie a tener una visión más clara y precise
de nuestros recursos. '
Por todo esta surge lr necesidad imperiosa de conocer, preser--
var, fomentar y proteger esta especie y averiguar sobre su ci
clo biológico y sus relaciones ecológicas y etnozoológicas tam-
bien.
Esperemos nue le planificación anunciada en el tercer informe -
de gobierno (sep. IESS) en cuestión do contaminación y los evdg
ces mencionados en el complejo Lerma-Santiago beneficien no eo-
lo el genero ãmbgstoma, sino a todos-loe habitantes de esta la-
guns.
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A niB YSTOIAA LACUSTRIS 

1 IDENTIDAD 
1.1 

I.1.1 

1.1.z 

1.1.3 

Nomenclatura 
Nombre v6lido: f\mbvsto11e lacustri• (Taylor &- Smith, 1945) 

Proc. U.S. Netl. Mus., 95:532 
Sinonimia; Reportada por Smith & Smith (1976) 

Ambystoma lacustre 

Nombre comón: Ajolote 

I.II IORfOLOGlA 
maldonado-Koerdell (1947) los describe Cümo organismos 

ver-a-olive (loa casi transformados), con tendencia al r~ 
jizo uniforme111ente tli•tribuin esta cel•racUn y en la r~ 
gión ventral cambia al amarillo crema. Las ejemplares 
grandes presentan los labios cloacalea muy abultatlos, lo 
quo indica madu~ez sexual. 
5on salamandras da gran tamaño capaces de trensfcrearee. 
Los miembres son relativamente cortos en proporci4n a la 
longitud del cuerpo. La aleta caudal es pequefta y una pa,¡, 
te de ella puede ser retenida en adultos viejos. La cola 
es elongeda más bien delgada y un peco ~enos que la long! 
tud hocico-cloaca; los dientes vomerinos~ son arqueades --

1 
con una diastema media. las coanas son *uy grandes y elo~ 

gadas. Le cola es ensanchada en la base (S•ith, 1939}. 

II HABIT~T 

Conocido s~lo en el Lago da lumpango, [do. tle m~xico. Es 
importante hacer mención de un comentario que se refiere 
e la distribuci6n original de a. lecustri•; esto se refi~ 
re e que las lagunas de lumpango, Chalco, Texcoco y Xoch,i. 
milco estuvieron históricamente conectadas, de ello se -
pueda suponer que 'sta fu' la distribuci6n original. 
Por etra parte especímenes de Honey, Puebla, han sido pra 
visionalmente asignados a este especie (írost, 1985). 

1.

1.

1'.

I
1.1
1.1

1.11

II

1.2

1.3
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ÉWBYSTONH L&CU5TR[§

IDENTIDHD
Nomenclatura
Nombre valido: fimggsteme lacustrio (Taylor i-Smith, 19d5]

prflflo uaso Nfitlo IUBa¡ 953532

sinsniniu= Reportes; por smith s smith (1976)
âmbgstema lacustge

Nombre común: Rjolote

IUHFDLBGIH
maldonado-Koerdell (l9d7) los describe como organismos -
verde-olivo (loa casi transformados), con tendencia ol rg
jire uniformemente distribuido esta coloración y en la rg
gión ventral cambio al amarillo crema. Los ejemplares -
grandes presenten los labios cloacelao muy ebultadoe, lo
que indice madurez sexual.
Son salamandras de gran tamaño capaces de transformarse.
Loa miembros son relativamente cortes en proporción o la
longitud del cuerpo. La aleta caudal es pequeña y una pa;
te de alla puede sor retenida en adultos viejos. La cola
es elongeda más bien delgada y un peca menos que lo long;
tud hocico-cloaca; los dientes vomerinoe son orqueadas --
con una diasteme media. Las coanas son muy grandes y elog
godae- La cole es enaanchada en la bese (Smith, 19391.

HñBITàT

Conocido sólo en el Lago de Zumpange, Edo. de flérico. Es
importante hacer mención de un comentario que so refiero
a la distribución original de Q, lacustria; este se rafig
ra a quo las lagunas de Zumpango, Chalco, Texcoco y leon;
milco estuvieron históricamente conectadas, de ello ea «-
puede suponer que esta fui la distribución original.
Por otra parte especimenes de Honey, Puebla, han sido prg
viaionelmente asignados a este especie (Frost, 1985).
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Taylor (1945) reporta que esta especie solo es conocida -

para este la!10; pero maldonado-f<oerdell (1947) afirma ha
ber encontrado 12 ejemplares en San Francisco Zacacalco -
en el municipio dG Hueypoxtla, Edo. de ro'xico, en un ja-

gOay, planteando as!, que el encuentro de éstos ampliaría 

el 6rea de distribución conocida para !,. lacustris; esto 
i•plicar.!a varios problemas muy importantes para la mejor 

interpretación de las relaciones biogeográficas de esta -

especie. Sin embargo debemos considerar que los jagOeyes 
son artificiales y posiblemente teles ambistom,tidos ha-

yen sido introducidos y no necesariamente pertenecer en -
sontido estricto a esta localidad. 

NOTA.: Se desconocen otro.a datos sobre la bioleg!a de la -

espacie. 
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Taylor (l9d5) reporta que esta especie solo es conocida -
para este lago; pero maldonado-Koerdell (1947) afirma ha-
ber encontrado 12 ejemplares en San Francisco Zacacalco -
en el municipio de Hueypoxtla, Edo. de méxico, en un ja--
guey, planteando asi, que el encuentro de éstos ampliaria
el area de distribución conocida para à, lacuetrjg; este
implicaría varios problemas muy importantes para la mejor
interpretación de las relaciones biogeografices de esta -
especie. Sin embargo debemos considerar que los jagdeyee
son artificiales y posiblemente tales embisteodtidos ha--
yan aida introducidos y no necesariamente pertenecer en -
sentido estricto a esta localidad.

RUTA: Se desconocen otros datos sobre la biología de le -
especia.



28 

RESULT~DOS Y hNALISIS DE L~S ENCU[STAS 

En la desaparecida laguna de Zumpango se visitaron los poblados -
de San Pedro de la Laguna y San Juan Zitlaltepec~ por se~los más 
grandes y este r situados en las riberas d~ le ex-laguna de Zumpa~ 
go. Ambos poblados se dedicaban a la pesca, la agricultura y en -
menor escala a la caza; de éstas actividades la que est' vigente 
y aün se practica ya en terrenos que ocupó la laguna es la agri-
cul tura y en menor escala el pastoreo. torao es natural ,- dadas las 
condiciones, no se obtuvo ning6n ejemplar. 
Sa realizaron un total de 75 entrevistas, las cuales proporciona
ron la siguiente información: la actividad de pesca se practicaba 
por las 111C1ñanas y durante la primer& parte del día (6 Al a 13 Pm 
aproximadamente), con la característica de ser de autoconsumo y -
cuando era abundante se practicaba el comercio, situecidn genera
lizada en el municipio de Cuautitldn y zonas aleda~as, aunque no 
las 6nlcas ya que en algunas ocaciones se trasladaban hasta la -
Ciudad de !!léxico para co merciar sus productos (Rlercadc de la me!. 
ced}. Los organisrooa capturados se vendían en los 111ercado& prep!, 
radas como alimento 6 vivos para cocinarlos en casa, elaborar j~ 
rabe 6 como animales de experimentaci,n. 
La pesca se efectuaba casi todo el ano,- utilizando chinchorre y· 

algunas veces valiendose de una red de cuchara con un diámetro -
de 2 m aproximádamente; usándola a manera de cuchareo. En cada -
redada era común encontrar: acocil, carpa, charal, atepocate (r~ 

nacuajo), ajolote y a vece$ tortuga. No solo consumían estos pr~ 
dueto$ de la laguna, también incluían en su dieta aves migratc-
rias . y ranas. 
Actualmente estos organis mo s ya no se encuentran y su habitat e~ 
tá totalmente transformado. Sin embargo un 94.66% de los entre-
vistados conocieron a este ajolot~ y un 5.33~ no sabe que alguna 
vez estuvo ahí; segón les entrevistados tos ajolotes $Olí~n ser 
más numerosos en primavera-verano (temporada- d.e lluvia} . para ir 
decayendo hacia el o t oño menguando a6n más en invierno . De la -
gente que conocía a l ajolote el 69.33% lo empleaba mientras q~e 

81 30.66% no lo usaba. Algunos de estos últimos man i fe ata ron las .. 
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RESULTÄDDS Y HNRLISIS DE LRS ENCUESTäS

En 1a desaparecida laguna de Zumpango se visitaron los poblados -
de San Pedro de la Laguna y San Juan Zit1e1tepac¡ por ser_1os más
grandes y estar situados en las riberas de le es-laguna de Zumpag
go. Hmbos poblados se dedicaban o la pesca, la agricultura y en -
menor escala a la caza; de estas actividades la que esta vigente
y aún se practica ya en terrenos que ocupó la laguna es la agri--
cultura y en menor escala el pastoreo. Como es natural, dades las
condiciones, no se obtuvo ningún ejemplar.
Se realizaron un total de 75 entrevistas, las cuales proporciona-
ron la siguiente informacién¦ la actividad de pesca ae practicaba
por Iae mañanas y durante la primera parte del dia (6 AI e 13 Pm
aproximadamente), con la caracteristica de ser de autoconsumo y -
cuando era abundante se practicaba el comercio, situación genera-
lizada en el municipio de Cuautitlán y zonas aledañas, aunque no
las únicas ya que en algunas ocaciones se traaladaban hasta la -
Ciudad oe méxico para comerciar sus productos (mercado de le ms;
cad). Los organismos capturados se vendían en los mercados prepa
rados como alimento 6 vivos para cocinarloe en case, elaborar ja
rabo 6 como animales de experimentación.
La pesca se efectuaba casi todo el año,-utilizando chinchorre y'
algunas veces valiendose de una rod de cuchara con un diámetro -
de 2 m aproximadamente; uaãndola s manera de cucharas. En cada -
redada era común encontrar: acocil, carpa, charel, etepocate (re
necuajo), ajolote y a veces tortuga. No solo consuoian estos org
ductos de la laguna, también incluían en su dieta aves migratc--
rias.y ranas. `
Actualmente estos organismos ya no se encuentran y su habitat es.
ta totalmente transformado. Sin embargo un 9å.66fi de los antre--
vistados conocieron a este ajolote y un 5.33% no sabe que alguna
vez estuvo ahi; según las entrevistados Íoa ejolotes salian ser
mas numerosos en primavera-verano (temporada-de lluvia)-para ir
decayendo hacía el otoño mengoando aún más en inviardo, De la --
gente que conocia al ajolote el 69.35% lo empleaba mientras que
el 30.55% no lo usaba. Rlgunos de estos últimos manifestaron las
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si gui entes razones: repugnancia 6 desconocimiento. Dentro de lea 
per sonas que lo e mplearo n l o hicieron pri nci palmente como alimen
to el 42.66%, sigui endo su uso como medicina y alimento un 22.66% 

y por dlt i mo quienes lo consu mieron exclusivamente como- medicamen 
to con el 4 . 6%. E:n el us o como alimento . les formas más frecuentes 
de preparaci6n del ajolote eran tres~ tlatonile o mole formando -
un 45.33%;- tlapique o tamal un 33.33% y finalmente en torata o C!, 

peado con un 33.33% también. (Ver apendice). 
Por lll timo el uso me dicinal era frecuente en caldo (4·5. 33%) y en 
jarabe (17.33$); algunas personas utilizaban ambas formas confor
mando un porcentaje de 9.33%. 

DISCUSION Y CDNCLUSION 

La otrora laguna de Zumpango en general no solo fde usada en la -
pes')ª' sino que ta mbi~n tuvo gran importancia para la agricultura 
en 'poca de siembra (marzo-abril) se sacaba ~gua para al riego d.!, 
jándose peque~os cu er pos acuíferos a manera de criaderos. De ju-
nio a agosto llegaban las lluvias llenándose la laguna nuevamente 
siendo entonces la pesca más abundante¡ capturándose gran canti-

dad de organismos propios de ese ecosistema entre ellos !.• .!!E.!:!.!,
tris (hoy desaparecido y su biotopo destruido). Ta no existen po

sibilidades de rescatar información acare• de eu biologia y sus -
relaciones ecológicas debido a que esta especie unicamente se re
porta para esta lagun6, a menos que se verifique su existencia en 
el municipio de Hueypoxtla, Edo. de máxico y quizá otros lugares 
cercanos a Z~umpengo. 

Los residentes seftalan que la Secretaria de Recursos Hidráulicos 
es la directamente responsable de la situacidn actual de este de
saparecido cuerpo de agua (q~~n ordend secarlo hace aproximada-
mente 8 aftos}. ~hora el gran problema que tienen es como repartir 

en parcelas el terreno que antes ocupd el agua. 
IJor otra parte la mayoría de las personas encuestadas· mani festa-
rc;m haber conocido a ~· lacustris: sobre todo ancianos y adul toa:, 
los niftos y algunos adolescentes no lo conocieron. Ahc ra pescan -

29

siguientes razones: repugnencia 6 desconocimiento. Dentro de lea
personas que lo emplearon lo hicieron principalmente como alimen-
to el 42.66%, siguiendo su uso como medicina y alimento un 22.66¶
3 por último quienes lo consumieron exclusivamente como-medicamen_
to con el 4.6%. En el uso como elimento.las formes mas frecuentes
de preparación del ajolote eran tres: tlatonile o mole formando -
un å5.33%; tlapiqus o tsmal un 33.33% y finalmente en torate o cg
peado con un 33.33fi tambien. (Her apendice).
Por último el uso medicinal era frecuente en caldo (45.33fl) y en
jarabe (l7.33%); algunas personas utilizaban ambas formas confor-
mando un porcentaje de 9.35¶. I '

DISCUSIUÍ Y CUNCLUSIÚH

La otrora laguna de Iunpango en general no solo fúe usada en la -
pesca, sino que también tuvo gran importancia para la agricultura
en época de siembra (marzo-abril) se sacaba agua para el riego dg
jdndose pequeños cuerpos acuíferos a manera de criaderos. De ju--
nio a agosto llegaban las lluvias llenándose la laguna nuevamente
siendo entonces la pesca más abundante; capturándose gran canti--
dad de organismos propios de ese ecosistema entre ellos Q, lacua-
tgig (hoy desaparecido y su biotopo destruido). Ta no existen po-
sibilidades de rescatar información acerca-de su biologia y sus -
relaciones ecológicas debido a que esta especie unicamente se re-
porta para este laguna, e menos que se verifique su existencia en
el municipio de Hueypostls, Edo. de mexico y quiza otros lugares
cercanos a Zumpsngo.
Los residentes señalan que la Secretaria de Recursos Hidraulicos
es la directamente responsable de la situación actual de este de-
saparecido cuerpo de agua (quién ordenó sacarlo hace aproximada--
mente B años). ahora el gran problema que tienen es como repartir
en parcelas el terreno que antes ocupó el agua.
For otra parte la mayoria de las personas'encuestadas'msnifeeta--
ron haber conocido a Q, lacustris sobre todo ancianos y adultos,
los niños y algunos adolescentes no lo conocieron. ahora oescan -



30 

en el est8do de Hidal go al ~unos de ellos. Su abundancia solía 

ser mayor en ápoca de lluvi a ; los pescadores recuerdan que hace -
aproximadamente 12 a 14 años llegaron a capturar entre 200 a 300 

ajolotes en un solo día de pesca y durante la sequía en el mislllO 
tiempo capturaban de 15 e 20; ninguno ~ra devuelto al agua, por -
lo que organismos de todas las tallas eran retenidos. 
De la gente que conoció al ajolote no todos le dieron uso, entre 
aus razones est6n la repugnancia y el desconociaiiento de la espe
cie. De la• peraonas que le dieron utilidad es importante mencio
nar el uso coma fuente alimenticia, cuya preparación ea sencilla 
acompa~ade de v~rduras de uso co~ón y de ajolot~s jóvenes (larvas 

llamados orejones y los adultos a quienes llaman cimarrones eran 
uaados exclusivamente co:no medicamento prepar,ndose casi sieapre 
en forma de caldo (haciendolo hervir con sal) para curar general
mente niños con deficiencias nutricion~les ('ticos), tísicos (tu
berculosos) y otras afeccionee pulmonares. El jarabe fuá otra foL 

ma de empleo (ae preparaba hirviendo ajolotes cimarrones con azó
·car, col,ndcsa después esta preparacldn) para problemas pulmona-· 
rea y de desnutrición, aunque su uso era menos frecuente. 
De acuerdo a lo antes mencionado su utilidad representó un margen 
amplio para la poblacidn humana que en cierta forma dependid de -
ellos a lo largo de mucho tiempo; au~que los pobladores culpan a 
la Secretaría de Recursos Hidrdulicos de las cohdiciones actuales 
que ahí prevalecen no se puede negar su participaci'n en la eobr,!. 
aKplotacidn de la laguna, por un lado ~n actividades agrícolas y 

dom~sticas y por otro lado abusando en fcrma excesiva de la comeL 
cialización · de embistom6tidos (y otros organismos) co1110 alimente 

y medicina principalmente. 
Consideramos que el problema no solo fué gravísimo pare los ambi~ 
tom6tidos y demás organismos que alguna vez pertenecieron a este 
ecosistema, sino que también afectó enormemente a los habitantes 
de dicha región ya que han estado migrando principalmente a la -
Ciudad de roéxico; en busca de trabajo para satisfacer sus necesi
dades y los que se queden 'las hóce falta agua para el riego y o·
tras actividades primordiales; lo que se manifiesta en le dis min~ 
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en el estado de Hidalgo algunos de ellos. Su abundancia solis --
ser mayor en época de lluvia; los pescadores recuerdan que hace -
aproximadamente 12 a 14 años llegaron s capturar entre 200 s SUD
ajolotes en un solo dia de pesca y durante la sequía en el mismo
tiempo captureban de 15 a 20; ninguno era devuelto al agua, por -
lo que organismos de todas las tallas eran retenidos.
De la gente que conoció al ajolota no todos le dieron uso, entre
sus ratones están le repugnancia y el desconocimiento de la espe-
cie. De las personas que le dieron utilidad es importante mencio-
nar el uso como fuente alimenticia, cuya preparación ee sencilla
acompañada de verduras de uso común y de ajolotss jóvenes (larvas
llamados orejones y los adultos e quienes llaman cimerronss eran
usados exclusivamente como medicamento prepsrdhdoee casi siempre
en forme de caldo (haciendolo hervir cen sel) para curar general-
mente niños con deficiencias nutricionales (éticos), tisicos (tu-
berculosoe) y otras afecciones pulmonares. El jarabe fue otra fo;
ma de empleo (se preparaba hirviendo ajolotee cimarrones con ard-
car, coldndose después esta preparación) para problemas pulmona--
res 3 de desnutrición, aunque su uso ers menos frecuente.
De acuerdo a lo antes mencionado su utilidad representó un margen
amplio para la población humana que en cierta forma dependió de -
ellos a lo largo de mucho tiempo; aunque los pobladores culpan a
la Secretaria de Recursos Hidráulicos de las condiciones actuales
que ahi prevalecen no se puede negar eu participación en la sobrg
explotación de le laguna, por un lado en actividades agricolas v
domósticaa y por otro lado abusando en forma excesiva de le come;
cia1iración`de ambistomstidos (y otros organismos) como alimenta
y medicine principalmente.
Consideremos que el problems no solo fue gravísimo para los ambig
temdtidos y demás organismos que alguna ver pertenecieron s este
ecosistema, sino que también afectó enormemente a los habitantes
de dicha región ya que han estado migrando Principalmente a la --
Ciudad de mexico: en busca de trabajo para satisfacer sus necesi-
dades y los que se quedan les hace falta agua para el riego g o--
tras actividades primordiales; lo que se manifieste en le dìsming
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ci6n de sus cosechas. 
Sabemos que una laguna no puede resolver todos loe problemas de -
un a comunidad, pero si contribuye grandemente a resolver algunos 
de ello s . 
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ción da sus cosechas.
Sabamoa que una laguna no puede resolver todos los prnblamaa de
una comunidad, pero si contribuye grandemente a rusolver algunos
da ellos. ' ;

4



Ai,1BYSTOITIA ffiEXI CMUm 

I IDENTIDAD 

I.l No11enclatura 
1.1.1 Nombre válido: 

1.1.2 S inoni11i.il: 

Ambystpmi mexiconym (Shem, 1789) Net. 
misc.,9:pla, 343 and 344. 

Reportada pcr Smith & S~ith (1 576) 
Amblystoma axolotl 
Amblystome mexicana 
Amblystoma mexicanum 
Amblystpma tigrinum axolotl 
l\ilblyst111a weiemanni 
Ambxstoma (Sir•d1n) mexican um 
Ambystom• axolotl 
~11bxstpma ~ 

Alllbxstoma mexi canum mexicanum 

A!!!bveto•• tigrinqm mexicana 
Ambystpma tigrinUm mexicanum 
Axplptee guttata 
Axplotes guttatus 

Axalotl pi•cifor•i• 
Axelptua piacifor11ie 
Gyrinya edulh j: ... 

Gyrinua mexicanua 
Hypochthtn pisci~ormis 
Lusut aguaru• 
menobranchus piscifpr•it 
Phyllhydrus piacefpr!grmi1 
~ch lubricua 
Protei 111exicani 

prateus •exicanua 
Salamandra tigrina mexicana 
Siredon .!.lB.!, 

!iredon axolotl 
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I-I 'II I-F1-'I 11I-¡I-lI-I

HHBYETUMH MEXIEBHUN

IDENTIDAD
Nomenclatura
Nombre válida: §fl@1¡¿m¡ mg¿1ggggm (Shui, 1739) Nat.

misc.,9:p1a, 343 and Eàå.
1.1.2 Sinunimii: Rupnrtada put Smith à Smith (1575)

' . Amglgsggnu Ixglngl
Hmh¿gstnma mexicana
Hmblgstnma max¿cang¦
ãmblgsägma tiggingm axulutl
kablggtgnu gaigmannfi
Q5¡¿¿gg; (S¿rlg¡n) mgx¿§anug
Ambysggml nxglutl
Anbgsggma edula
ãngstgml maxicangm nex¦cunum
Ágggajgnn gigringg nnxìgggg
Rmggsggmn 113¡1ggg muxficangg
Hzglgìga ggfitlti
Rxglgtgs Qgjjgjgg
Rx¡1ut1 g¿ac1fg¡n¦u
flxgågtgg Qìlcifggnia
Ggringg oduljn I
G¡¡¿nug nnxiclnug
flggnchgbln g¿ac1fu;g1g
Lugug lguuggn
Munnhgflnchug ggacåfggnll

Ehïllhxflafii Hisssiniantmil
P¿u§¿g Lubricus
Fruta; mexican;
Eggtgga ngxjclggg
Salnmlngga t;g¡¿n¡ ma¡¿nlnl
Sgrgdgn gig;
ãigadgn uxulgtl



I.1.3 Nombre comón: 

Siredon Axolott 

Siredon ~ 
Siredon humboldti 
Si~edon humboldtii 
Siredqn m1xicana 
Siredon mexicanum 
Siredon mexicanu1 

Siredpn pitciforme 
Sired1n piacifprmit 
~ pi1ciformi1 
Sirena piaciformia 

Stegopgrus piacifor•i• 

Ajolote 

I.II moRfOLCGJA 
Estos organis~o~ son alargados, gris obscuro con numero-
aes manchas negras y penachos branquiales externos; las -
hembras de mayor taman1 alcanzan los 22 e• da longitud y 
los machos llegan a los 14 cm de longitud (Cendreno,1972) 
Según Alvarez del Villar (1980) a. mexicenum puede sobre
pasar los 25 cm de longitud _y llegar hasta loa 29 cm~ 
PoseEn dientes prevomerianos arreglados en una l!nea 
transversal por detrás de las ceanaa, los adult1a. En la 
larva, le aleta caudal se extiende m's all' de las extre
midades post~riores para formar una aleta dorsal en el 
cuerpo, que se reduce a un pliegue en las formas adultas 
neot6nicas (Casas y McCoy, 1979). El cuerpo tiene surcos 
y la cola contribuye a la natación que se realiza median

te ondulaciones del cuerpo {Alvare_z del Vi llar, op. cit.) 
En condicionas naturales, cuando una mancha de agua sa s~ 

ca los grandes ejemplares mueren, no se transforman, en -
cambio algunos peque~os se Metamgr!osean y según algunos 
autores semejándose a a. tigrinum (~lvaréz del Villar, 
op. cit.). 

I.

J

I.II

1.3
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Siradon àxolotfi
Sigedgn edule
Siradgn humbgldti _

ãiieåea heeeeleåii
âirndnn eaainana
Sigeggg mexicangm
§iLåÉQfi.E2åiE!flHl
Sigeggn pigcifggma
âizsáaa 21221121212
åirea eiaeiinrein
Sirena gigcifggmig i
Sgagggggug giggjfgreia

nJa1ø±¢ 'Nombre común:

NRFULCGIA
Eatoe organismos son alargadas, gris obscuro con numaro--
aaa manchas negras y penachoa branquialoe axtornoaf laa -
hembras de mayor tamaña alcanzan loa 22 ca de longitud y
1ee mecha» 11egan a 1°; 14 en ae 1¢ng1±ua (cenarann.1e72]
Según Alvarez del Villar (1980) 1, nexicaggm puede sobra-
peaar loa 25 cm de longitud_y llegar hasta los 29 cm;
Poseen dientes preuomerianoa arragladoe en una linea -
traneeereal por detras de las coanaa, los adultas. En la
larva, la aleta caudal aa extienda mae alli de las extra-
midadee posteriores para formar una aloto doreal en el -
cuerpo, Que aa reduce a un pliegue en laa foraaa adultas
neoténices (Caeoe y mctoy, 1979). El cuerpo tiene eurcos
y la cola contribuya a la natación que se realiza median-
te ondulacionae del cuerpo (Hlverec del Uillar, op. cit.)
En condiciones naturales, cuando una ¡ancha de agua se eg
ca los grandes ejemplares mueran, no se transforman, en -
cambio algunoa pequeños se metamprƒosaan y según algunos
autores eemejändoee a 5, tiggingm (Alvaro: del Uillar, -
op. cit.).
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II HABITA T" 

&_. mexicanum es una especie característica y descrita pa
ra el lago de Xochimilco y cuya distribucidn original a-
barcaba también al lago de Chalco. Se cree que además se 
encontraba en la cone.cción del lago de Texcoco y el desa
parecido lago de Z..Umpango · {ftost, 1985) ti En . relación a e.! 
to el biól. An!bal H:uerta {inf. pera.) de la Comisión de 
Texcoco indica que se han encontrado algunos ejemplares -
en •poca de lluvia en charcos q,ua ee forman en la región 
del lago de Texcoco, cree qua llegan a través del r!o Chg 

rubusco. 
111 ALIIENTACION 

!;. mexicanu11 ha sido objeto de estudio en alimantacidn en 
el laboratorio pero a nivel de campo no se cuenta con in
formación. 
En condiciones de laboratorio !· mexicanu! ae alimenta de 
moluscos, gusanos, lar.vas de insectos {frigái:tidos, ef6me;
ros, · quironómidos), crustaceoe (ac•lidos, gamáridos), lo,! 
brices y renacuajos; identificándolos por medio del olfa
to. Utiliza su dentadura para retener e inmovilizar • su 
presa (latz, 1979). 

IV REPRODUCCION 
'· 

A.. nivel de laboratorio ee tiene informa6l6n sobre madura-
ción, actividad sexual, puesta da huevos, eclosión y met.! 
morfosisf pero a nivel de campo, desgraciadamente no se -
cuenta con esta información. 
Las iarvas neot6nicaa pueden madurar sexualmente despu6s 
de un año, con actividad sexual nocturna y ovopositando a 
veces en la ma~ana. · La hembra puede depositar da 4 a 10 
huevos sobre plantas y piedras. Después de la eclosión 
del huevo se da a las larvas • ·gua verd' y paramecioa, PO.! 
teriormente se alimentan con larvas naupliua: de ~rtemia J 

dos o tras semanas m6s tarde aparecen las patas y se ali• 
mentan entonces con Cyclops, Dafnia y deapu6a larvas de -

-
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HHBITflT`
L, mexicangg es una especie caracteristica y descrita pa-
ra el lego da Xochimilco y cuyo distribución original a--
barcaba también al lago de Chalco. Sa crea que además se
encontraba en la coneccion del lago de Texcoco y el desa-
parecido lago de lumpango (Frost, l9B5)¿§En.relación a eg
to el biól. Hnibal Huerta (inf. pera.) de la Comisión de
Texcoco indica que se han encontrado algunos ejemplares -
en ¡poca de lluvia en charcos que sa forman en la región
del lago de Texcoco, cree que llegan a travas del rio Chg
rubueco.
¡LIIEHTICIDH
Q, gggiganug ha sido objeto de estudio en alimentación an
el laboratorio pero a nivel de campo no sa cuenta con in-
formación. I
En condiciones de laboratorio Q, mggicanug se alimenta de
moluscos, gusanos, larvas de insectos Ífrigánidos, afémee
ros, quironomidoe), crustaceoa (acdlidoe, gaaäridos), log
brices y renscusjos; identificándolos por medio del olfa-
to. Utiliza su dentadura para retener e inlovilizar a.su
prosa (Iatz, 1979),
REPRDDUCCIDH
arnivel de laboratorio se tiene informacion sobre aadura-
ción, actividad sexual, puesta de huevos, aclosidn y mstg
morfoeis; pero a nivel de campo, desgraciadamente no se -
cuenta con esta información.
Las larvas neotånicas puedan madurar sexualmente después
de un año, con actividad sexual nocturno y ovopositando a
vacas en la mañana. La hembra puede depositar de 4 a 10
huevos sobre plantas y piedras. Después de la eclosión -
del huevo se de a las larvas agua verda v parsmacios, pag
terioreanto se alimentan con larvas nauplius.do Rgtemia ;
dos o tras semanas nos tarde aparecen las patas y se ali-
mentan entonces con Cyclops, Dafnia y despues larvas de -



quiron6mldos1 posteriormente se separan las larvas para -
evitar el canibalismo. Las larvas jóvenes son bastante 
claras, verde-olivo o amarillo-parduzco jaspeado y se v&n 

oscureciendo con la edad. 
En ani mal es metamorfoseados la reproducción es más difí~
cil, pues la maduración sexual ae alcanza hasta loa 3 o 4 
años (matz, op.cit.). 

V EXPLOTf\C:ION 
Aftas atrás antes del amanecer se encontraban chalupas o -
pir~gDas de pescadores que salían con r~dea~ cana~ o lan
zas y retornaban con buena pesca. Tanto la peses colllO la 
cacer!a de aves eran para el autoconsumo. SOlo cuando áa
ta habtá sido abundante algunas mujeres vendían los pro-

duetos en el ~do (Rojas, 1983). 
A la pesca se~ntes del amanecer (5 a 9 de la mañana 
'prox.). En un lugar protegido se colocaban de 10 a 12 en . . 

zuelas sobre una base de plantas acuáticas y hojas. de li-

rio acuático, luego se sacaban con la presa uno • uno. & 
veces tambián saltan dos o trae jóvenes a. pescar con re-
des. Se movían lentamente por lea orilles da lea chinam~
pas. Uno golpeaba con un palo ~as plantes acuáticas, miea 

tras los otros arrojaban la red y aai lograban capturar -
gran número da organismos asustados. Sin embargo lo m4a -
usual era salir a pescar con la fisga, una vara larga cu
yo extremo se fijan una docena de puntee de alambre fuer
te, afilados y dispuestos en forma circular, ensartando -
de este modo al pez o al ajolote en el ague (Rojas, op. -
cit.). Tambián utilizaban una red parecida a la entomol6~ 
gica y la tarraya (com. pera.}. 

VI PROTECCION 
Actualmente la pes'ca está prohib.ida por las autoridades -
locales. La Dra. B.lanca \hsrgas, inves~iga·dora de la Uni-
vereidad Autónoma metropolitana- Xochimilco con ayuda de 
la Delegación Xochimilco se dedica al estudio de flora y 

fauna a fin de repoblar en lo posible el lugar con esta y 

ptras espacies da ~la flora y fauna local. 
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quironómidosç posteriormente se separan las larvas para -
evitar el canibalismo. Las larvas jóvenes son bastante -
claras, verde-olivo o amarillo-parduzco jaapeado y se van
oecureciendo con la edad. H >
En animales metamorfoseados la reproducción ss.mås difi--
cil, pues la maduración sexual se alcanza hasta los 3 o d
años (fiatz, op.cit,).

Exetomcïeu `
años atrás antes del amanecer aa encontraban chalupas o -
piragüss de pescadores que salian con redes, cañas o lan-
zas y retornabsn con buena pesca. Tanto la pesca como la
cacería de aves eran para al autoconsumo. Solo cuando ás-
ts habla sido abundante algunas mujeres vendían los pro--
ductos en el mgrgìío (Rojas, 1983].
A la pesca seíiba ntas del amanecer (5 a 9 de la mañana
eprox.). En un lugar protegido se colocaban de 10 s 12 ag
zuelos sobre una base de plantas acuaticos y hojas de li-
rio acuático, luego se sacaban con la presa uno a uno. IL
veces también salian dos o tree Jóvenes a pescar con re--
dss, Se movían lentamente por las orillas de las chinam--
pas. Uno golpeaba con un palo las plantas acuáticas, misa
tras los otros arrojsban la red y sei lograban capturar -
gran número da organismos asustados. Sin embargo lo mas -
usual era salir a pescar con le fisga, una vara larga cu-
yo extremo se fijen una docena de puntas de alambre fuer-
te, sfilados y dispuestos en forma circular, ensertando -
de este modo al pez o al ajolote en el agua (Rojas, op. -
cit.), También utilizaban una red parecida a la sntoooloe
gica y la tarraya (com. para.).

PROTECCION
Rctualmants la pesca está prohibida por las autoridades -
locales. La Dra. Blanca Vargas, investigadora de la Uni--
versidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco con ayuda de
la Delegación Xochimilco se dedica al estudio de flora y
fauna e fin de rapoblar en lo posible el lugar con esta v
otras especies de`Ía ?lora y fauna local.
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RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUES~ 

Para esta región se trabajó en e l mercado y algunos canales¡ el 

primero por ser el lugar donde concurre gran parte de le poble-

ción y el segundo por ser el habitat de ~ mexicanym. En el mer
cado fueron entrevistadas varias personas; as! como la 6nica peL 

sona que vende actualmente peces de ornato y en oceciones ajolo

tes. Esta persona a su vez los compra en el mercado de San Láza

ro D.f. Este mercado provee todo tipo de peces de ornato y ajol,5!. 

tea, en menor abundancia qµe traen de algunas partes de la Repd-

blica. Se realizaron un total de 3.9 entrevistas, las cualea arra. 

jaron la siguiente informacidns se encontró que aún existe ~· .!!l!. 
x-icanu• en es .tos canales; aunque es di f!cil encontrarlo ya qua 

su habi tait se encuentra perturbado, debido • · la. contaminación -
(penetración de aguas residuales a· loa canales, azolvamiento, -
manchas de aceite y basura)y a que el nivel de agua ha bajado. 

De las . personas encuestadas el 89.14%. afirman conocerlo mientras 

qµe el 10.25%-- RD lo conoce. ·mencionan adelllá.s que se observa en -

mayor cantidad en1 el periodo de lluvias . (julio-septiembre), an-

contrándose crías en loa meses de febrero y marzo y puesta de 
huevos; en los meses de junio, julio y agosto. De los entrevista-

• dos el 33.33% informa darle uso y el 66.67% no ló emplea. Las -

personas: que no lo usen, lo hacen por desconoci,miento ~por re-

pugnancia. Loa -que le dan u~ilidad, lo hacen como alimento 11n 

84.61%;como alimento y medicina el 15~38$, descartándose el uao 

dnico como medicine. Los que consuman !.· mexicanu~ como alimento 

lo hacen de preferencia en chile verde con jitomate o tomate, 

lla114ndole a este gui11Bdo mix110le (6B.75%) o bi6n preparado en -

liu•a de ta11al o tlapique (;U.25%) (ver apéndice). Sin embargo -

estas· no son las ónices formas . de cocinarlo t .ambi6n se capean y 

se asan. En cuanto al uso medicinal lo hacen principalaante en -

el tratamiento de dolores cerebrales (incluso con prescripción -
médica) o bián para nii'los con problemas de desnutrición (6ticos) 

en un 7.69$ ~doseles en caldo o en jarabe. 

La pssca en esta zona eat~ prohibida, pero adn as! existen per-
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HESULTHDÚS Y HNRLISIS DE LSB ENCUESTHS

Para esta región se trabajó en el mercado 3 algunos canales; cl
primero por ser al lugar donde concurre gran parta de le pob1a--
ción y el segundo por ser el habitat de-E, maxicengg, En el mer-
cado fusron entrevistados varias personas; asi como la única pe;
sona que vende actualmente peces de ornato y en ocaciones sjolo-
tes. Esta persona a su vez los compra en al marcado de San Láza-
ro D.F. Este mercado provea todo tipo de peces de ornato y sjolg
tee en menor abundancia que traen de algunas partee de la Repú--
blica. Se realizaron un total da 39 entrevistas, las cuales arrg
jaron la siguiente información: se encontró que aún existe E, gg
xicsnua en estos canales; aunque es dificil encontrarlo ya qe
su habitat se encuentra psrturbado, debido a-la contaminación --
(penetración de aguas residuales a-los canales, azolvsmiento, --
manchas de aceite y baaura)y a que el nivel de agua ha bajado.
De las-personas encuestadas el B9.l4%_afirman conocerlo mientras
que al lU.25$.no lo conoca.'msncionan ademas que se observa en -
mayor cantidad snlsl periodo de lluvias (julio-septiembre), en--
centrándose crias en los meses de febrero y marzo y puesta de -
huevos en los mesas de junio, julio y agosto. De los entrevista-
dos el 33,33¶ informa darle uso y el 65,671 no lo emplea. Las --
parsonaa.que no lo usan, lo hacen por desconocimiento o por re--
pugnancia. Loa-que la dan utilidad, lo hacen colo alimento un -
B4.6l%;como alimento 3 medicina el 15.381, dascartóndose el uso
único como medicina. Los que consumen Q, gsxicanum como alimento
lo hacen de preferencia en chile verde con jitomate o tomate, -
llsadndole a esta guiado mixnole (6B.75$) o bién preparado en -
_§š;aa de taeal o tlapique (31.251) (ver apéndice), Sin embargo -
estas no son las únicas formas de cocinarlo también se capean y
se sean. En cuanto al uso medicinal lo hacen principalaente en -
el tratamiento de dolores cerebrales (incluso con prescripción -
aódica) o bión para niños.con problemas de desnutrición (óticos)
en un 7.6955 dá-ndoaelos en caldo o an ,jarabe-
La pesca en esta zona está prohibida, pero aún asi existan per-
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sana s que l a prac tican en forma clandestina. 
En es t a loca lidad nos fué posible obtener ejemplares de los cua
les a lgunos f ueron donado s por le Ora. Blanca Vargas y uno más -
proviene de la loca lidad de ffiixquic; el cual hemos in~luido aquí 
por tratarse de la misma especi e descrita para Xochimilco. 

DlSCUSlCN Y CONCLUSION 

La comunida d de Xochi~ilco está c~~unicada fácilmente con la 
. 't 

gran mancha urbana del D.F., est~ ha traído como consecuencia-• 
~ . 1 

que sus manantiales que anta~o i,¡rigaban la gran red de canales, 
hayan si.do captados y destinado;s como uso de agua potable para -

los habitantes de la Ciudad de m'xico. 
Aparte de la dis 0: inuci6n de agua en los canales, ia constar.te y 

creciente contaminaci6n de las aguas ha ocasionado que los orga
nismo' de este lugar aparezcan frecuentemente muertos y fl e tando 
en la supe r f ic ie del ague , ocacionando la disminución de las di
versas pob l aciones desde hace 10 a 14 a~oa aproximadamar.te. 
El ajolote en esta localidad no ea desconoc i do para la gran par
te de la población y ellos preporcioneron detos muy valiosos, •!!. · 
tre ello s , la abundancia, que como ya anterior~ente s~ se~el~ 
suele ser mayür en te~porada de lluvias y con el transcurrir de 
las otras estaciones disminuye y con la contaminación aón más. 
Aún así se obtuvieron datos acerca de cuando es factible encon-
trar crías y puesta de huevos. Esto es importante dGdo que los -
habitantes toda via hablan de gran abundancia en la década de los 
cincuentas, fenómeno .que en la actualidad no es ya verificable. 
Como todo recursc faunístice !.· mexicanum se ha utilizado en ~s
ta región ya sea co mo alimento y/o uso medicinal. 
Si se considera e l porcentaje de la gente que lo conoce con 
quienes lo usan este óltime es •UY bijo, posiblemente esto se d~ 
be a la urbanización que de alguna forrna.i~fluy' en .sus coatum-
bres y la escasez de este organismo sea otra razón. De todas foL 
méa es r elevante que quienes lo usaron ~ usan sen personas adul-
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sonas que la practican en forma clandestina.
En esta localidad nos fue posible obtener ejemplares de los cus-
les algunos fueron donados por le Dra. Blanca Uargss y uno más -
proviene de la localidad de mixquic; al cusl hemos incluido aquí
por tratarse de la misma especie descrita para Xochimilco. -

DISCUSION Y CUNCLUSIÚN

La comunidad de Xochimilco eetó comunicada facilmente con la --
gran mancha urbana del D.F., este ha traido como consecuencia --
que sus manantiales que antaño irrigabsn la gran red de canales,
hayan sido captados y destinados como uso da agus potable para -
los habitantes de ls Eiudad de léxico.
Rparte de la disminución de agua en los canales, la constante 9
creciente contaminación de las aguas hs ocasionado que los orga-
nismos de este lugar aparezcan frecuentemente muertos y flotando
en la superficie del agua, ocacionendo la disminución de las di-
versas poblaciones desde hace lü a 14 años aproximadamente.
El ajolote en esta localidad no es desconocido para la gran par-
te de la población y ellos proporcionaron datos muy valiosos, eg
tra ellos, la abundancia, que como ya anteriormente se señaló -
suela aer mayor en temporada de lluvias y con el transcurrir de
las otras estaciones disminuye y con la contaminación aún nds.
Rún asi se obtuuieron datos acerca de cuando es factible encon--
trar crias y puesta de huevos. Esto ea importante dado que los -
habitantes todavia hablan de gran abundancia en la década ds los
cincuentas, fenómeno que en la actualidad no es ya uerificabla¢
Como todo recurso faunietica Q, mexicagum se ha utilizado en ós-
ta región ya sea como alimento y/o uso medicinal.
Si se considera el porcentaje de ls gente que lo conoce con --
quienes lo usan este última es muy bajo, posiblemente esto se de
be a la urbanización que de alguns forms.influyó en sus costue--
bres y la escasa: de sata organismo sea otra razón. De todas fo;
mas es relevante que Quienes lo usaron B usan ssn personas adul-
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tas y ancianos. En la alimentación, que ha sido el uso més fre--
cuente, el ajolote ha sido preparado en diversas formas,destacan
do el guisado en chile y en forma de tamal y como medicina, se -
consume generalmente en caldo sin sal. Sin embargo la Ore. Blanca 
Vargas, explica que ellos utilizan un jarabe que es de elabora--
ción casera; para este fin limpian al ajolote extirpándole v!sce
ras y quitando piel, despuás se lleva a une olla a la que se ha ~ 
'gregado ª'ócar y •ciertas hierbas" y cuando está hirviendo se co
locan los ajolotes, se mueve la preparación hasta que los ajolo-
tes se deshacen, entonces se cuelan y finalmente se coloca el ja
rabe en un frasco. 
Los estudios sobre a. mexicanum y en general sobre ambistomátidos 
son inciertos, acln tomando en cuenta que existen investigaciones 
en su mayoría taxonómicas y anatómicas, casi nada se conoce sobre 

su ciclo biológico y su ecolog!a. Por otro lado la perturbación -
continua de su habitat ha ocasionado una baja en su población, -
por ello es urgente iniciar trabajos destinados a captar y desvi
ar hacia otro lado los rios de aguas negras que se descargan en -
los canales de Xochimilco. Aunque los campesinos del lugar afir-
man que las autoridades están haciendo descargar estas aguas, e -
fin de presionarlos e vender sus chinampas, para llevar a cabo -
una urbanización más intensa. 
La Dra. Blanca Vargas . con apoyo de le Delegación Xochimilco real! 
za una investigación sobre la flore y fauna del lugar a fin de P.2. 
der seguir conservando los recursos flor!sticos y faunísticos de 
asta región. Si esto se logra y realmente se realizan trabajos p~ 
ra evitar la contaminación del agua y de alguna forma se incremen 
tan los estudios sobre ~· mexicanum y se logra un incremento en -
su población junto con la restante fauna y flora, será posible 
conservar este recurso, que se presenta como alternativa de ali~

mentación humana. 
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tae y ancianos. En le alimentación, que ha sido el uso mas fra---
cuente, el ajolote ha sido preparado en diversas formae,destacsn-
do el guieado en chile y en forma de tamal 9 como medicina, se --
consume generalmente en caldo sin sal. Sin embargo le Dre. Blanca
Uargas, explica que ellos utilizan un jarabe que es de elabors---
ción casera; para este fin limpian al ajolots estirpandols visce-
res y quitando piel, después se lleva a una olla e la que se ha_g
gregado azúcar y “ciertas hierbas" y cuando esta hirviendo es co-
locan los ajolotes, se mueve la preparación hasta que los ajolo--
tes se deshacen, entonces se cuelan y Finalmente se coloca el je-
rabe an un frasco-
Los estudios sobre fl. nggiggngm 3 en general sobre ambistomatidos
son inciertoa, aún tomando en cuenta que existen investigaciones
en su mayoria tasonómicas y anatómicas, casi nada ae conoce sobre
su ciclo biológico y su ecologia. Por otro lado la perturbación -
continua de su habitat ha ocasionado una baja en su población, --
por ello es urgente iniciar trabajos destinados a captar y desvi-
sr hacia otro lado los rios de aguas negras que se descargan en -
los canales de Xochimilco. Hunque los campesinos del lugar afir--
man que las autoridades están haciendo descargar estas aguas, a -
fin de presionarlos a vender sus chinampas, para llevar a cabo --
una urbanización mas intensa.
La Dra. Blanca vargas con apoyo de la Delegación Xochimilco reel;
ra una investigación sobre la flora y fauna del lugar a fin de pg
der seguir conservando los recursos floristicos y feunisticos de
esta región. Si este se logra y realmente se realizan trabajos pg
ra evitar la contaminación del agua y de alguna forma se incremeg
tan los estudios sobre Q. ` y se logre un incremento en -sericanum
su población junto con la restante fauna y flora, sera posible -
conservar este recurso, que se presenta como alternativa de alia-
mentación humana.
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AmBYSTOIM IAYLORI 

I IDENTIDAD 

1.1 Nomenclatura 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.J 

Nombr e válido: Ambystoma taylori, Brandon, rllaruska and 

Rumph, 1981. Bull. s. California. !cad. 
Sci. 80: 116. 

Sinonimia: 

Nombre camón: 

Reportada por Smith & Smith (1976} y 

fros,t (1985.}. 
A.mbystoma subsalsa 
AmbYstoma subsalsum ' 
ajolote 

I.11 lllORíOLOGIA 
Predomina el color oscuro con manchas color crema parea
da~ en el cuerpc y solo una hilera en la cola. Un par de 
manchas detrás de los oj~s y una sola mancha media occi

pital con un vientre oscuro. La cola de los machos es u
sualmente unos pocos mm más larga que la de las hembra~. 
Las medidas promedio son pera los machos 176 mm y para -
las hembras 199 mm (Taylor, 1943}. Es una especie neotd

nica del grupo de !• tigrinum (con 14 a 16 vértebras --
troncales); como característica distintiva de esta espa
cie se encuentra le aleta dorsal que al llegar a la cab~ 
za se amplía formando una prominencia carnosa; tiene po
cos dientes vomerianos, tendiendo a formar una sola hil~ 
re a diferencia de &,. tigrinum que forma una mancha de 3 
a 4 hileras de dientes. Las larvas más grandes alcanzan 
una talla de al menos 115 mm de longitud hocico- cloaca; 

en éstes el m1mero de dientes vomerianos varía de 27 a -
43 y los dientes pterigoideos entre 13 y 20. Los dedos - · 
de las larvas inmaduras y larvas un poco máa desarrolla
das se parecen a los dedos de a. tigrinum (triángulares, 
lisos y con un borde aplanado a"lb largo d~ los dedos) -
(Brandon, 1961). 

1.

I
1.1

1.1.1

1.1.2

1.11
1.3
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Hmfiïälflmfi IRYLDBI

IEENTIDAD
Nomenclatura H >
Nombre valido: Hmbïstoma tsglori, Brandon, maruska and

Rumph, 1981. Bull. S. California. Head.
Sci. BD: 115.

Sinonimia: Heportada por Smith & Smith (1976) y --
Frost (1985). 4
àmggstoma subsalsa
Rmbgstgma subsalsum'

Nombre común: sjolote
NURFULUGIB .
Predomina el color oscuro con manches color crema parea-
das en el cuerpo y solo una hilera en la cola. Un par de
manchas detrás de los ojos y una sola mancha media occi-
pital con un vientre oscuro. La cola de los machos es u-
sualmente unos pocos mm mas larga que la de laa hembras.
Las medidas promedio son para los machos 176 mm y para -
las hembras 199 mm (Taylor, 1943). Es una especie neotd-
nica del grupo de E. tigrinum (con lá a 16 vértebras ---
troncales); como caracteristica distintiva de esta espa-
cie se encuentra la aleta dorsal que al llegar a la cabg
za se amplia formando una prominancia carnoea; tiene po-
cos dientes vomerienos, tendiendo a formar una sola hilg
ra a diferencia de Q, tigrinum que forme una mancha de 3
a 4 hileras de dientes. Las larvas mas grandes alcanzan
una talla de al menos 115 mm de longitud hocico- cloaca;
en éstas el ndmero de dientes vomerianos varia de 27 a -
43 y los dientes pterigoidees entre 13 y 20. Los dedos -
de las larvas inmaduras 9 larvas un poco aás.desarro1la-
das se parecen a los dedos de Q, tigrigum (trióngulares,
lisos y con un borde aplanado s'1o largo de los dedos) -
(Brandon, 1951).
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11 HABITAT 
Solo se conocen en la laguna de Alchichica. 
Se encuentran en aguas tranquilas cerca de la orilla, en 
altas horas de la noche segón parece a estas horas emer
gen de aguas profundas para alimentarse (Taylor, op. --
cit.). Durante la noche son visibles en las. rocas que a~ 
soman entre los 6 a 10 m distantes de la orilla; o bián 
en aguas de 4 o 5 m de profundidad, pero se incrementa -
máa. su nómero y su talla a mayores profundidades ( 12 m). 
Tambián son encontrados en las partes bajas de la veget~ 
ci6n que se localiza a 0.5 m de profundidad. Más o menos 
a 12 • se hallan gran cantidad de rocas que asemejan en 

textura arrecifes coralinos con muchos huecos y grietas 
cubiertas de algas y cuando los ajolotes se asustan na-
dan vigorosamente hacia las grietas de esas. rocas, entre 
las algas y sedimente para ocultarse (Brandon, et al. , -
op. cit.). 
No se conocen otros aspectos de su biología ni tampoco -
se conoce que sean explotados y solo se han utilizado -
con fines de investigación científica. 

4D

HABITHT
Solo se conocen en la laguna de Rlchichica-
Se encuentran en aguas tranquilas cerca de la orilla, en
altas horas de la noche según parece a estas horas emer-
gen de aguas profundas para alimentarse (Taylor, op. ---
cit.). Durante la noche son visibles en las.rocas gue a-
soman entre los 6 a 10 m distantes de la orilla; o bien
en aguas de 4 c 5 m de profundidad, pero se incrementa -
más su ndmero 3 su talla a mayores profundidades ( 12 m).
Tambión son encontrados en las partes bajas de la vegetg
ción que se localiza a 0.5 m de profundidad. más o menos
a_l2 a se hallan gran cantidad de rocas que asemejan en
textura arrecifes corslinoa con muchos huecos y grietas
cubiertas de algas y cuando los ajolotss se asustan na--
dan vigoroaamente hacia las grietas de esas-rocas, entre
las algas y sedimento para ocultarse (Brandon, et al., -
op. cit.).
No se conocen otros aspectos de su biologia ni tampoco -
se conoce que sean explotados y solo se han utilizado --
con fines de investigación cientifica.
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RESULT~DOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

Se levantaron un total de 41 encuestas, de las cuales 10 se reali
zaron con gente que vive cerca de la laguna y el resto 5-e hici.eron 

en el pueblo de San José A.lchichica que es el pueblo más cercano a 
la laguna y solo tiene poca relación con ella. 
Dado que la información s e presenta repetitiva por ello no creemos 
necesario obtener un muestreo más amplio. Desafortunad,amente ta11p2 

co pudimos obtener ejemplares de !.• taylori debido a que se reque
ría de equipo de buceo autónomo que no fuá posible tener accecible. 
para este estudioJ por otro lado afortunadamente nos permitieron -
fotografiar algunos ejemplares de !• taylori y otros ajolotes pro
cedentes de la laguna de AJ.chichica , el primero y de otras lagunas 
cercanas a ella los 6l timos, gracias a la ayuda del Dr. Hugh Drum
mond . De la informacidn que fué posible recabar se deduce que aón 
hay ~· taylori,aunque su habitat se encuentra contaminado (basura 
~ desechos de una gasolinería que se encuentr~ a orillas de la la
guna) y desde hace aproximáda men te 10 a~os el nivel del agua he b!, 

j~do. A.s~ mismo de las encuestas se infiere que la priblacidn de ª!. 
tos organismos ha ido descendiendo en el lapso de tiempo menciona
do. Los entrevistados expresaron conocerlo y lo describen como un 
organismo negro cbn manchas grises y de agallas (branquias) peque
ñas. la longitud de su cuerpo varíe llegando hasta loe 200 mm a--~ 
proximadamente aunque se ven durante todo el año los encuestados -
afirman que se vsn en mayor cantidad entre los meses de mayo a 
agosto (ápoca de lluvia) pudiendo verse en este periodo durante la 
noche con lámparas.; sobre las rocas en la parte interna de la lBQY, 
na a profundidades de 2 a 20 m. ~l irse alejando la temporada de -
lluvia y durant.e el · inv i erno se observan pocos organismos o ningu
no ; los lugareños nos informaron que en el mes de abril , a orillas 
de la laguna aparecen ejemplares de a. taylori muertos . No se les 
da . utilidad por parte de los habi tantes de la región. 

el

HESULTHDUS Y ANALISIS DE LR5 ENCUESTAS

Se levantaron un total de 41 encuestas, de las cuales lü se reali-
zaron con gente que vive cerca de la laguna y al resto se hicieron
en el pueblo de San José Rlchichice que es el pueblo mas cercano e
la laguna y solo tiene poca relación con ella-
Dado que la información se presenta repetitiva por ello no creemos
necesario obtener un muestreo más amplio. Desafortunadamente tampg
co pudimos obtener ejemplares de Q, taylgri debido e que se reque-
ria de equipo de buceo autónomo que no fuó posible tener accesible
para este estudio; por otro lado afortunadamente nos permitieron -
fotografiar algunos ejemplares de Q, taglggi y otros ajolotes pro-
cedentee de la laguna de Hlchichica_ el primero v de otras lagunas
cercanas a ella los últimos, gracias a la ayuda del Dr. Hugh Drum-
mond. De la información que fué posible recabar se deduce que aún
hay Q, taglor¿,aunque su habitat se encuentra contaminado (basura
1-desechos de una gasolinaria que se encuantre a orillas de la la-
guna) y desde hace aproximadamente 10 años al nivel del agua ha bg
jade. Hai mismo de las encuestas se infiere que la población de eg
toa organismos ha ido descendiendo en al lapso de tiempo menciona-
do. Loa entrevistados expresaron conocerlo y lo describen como un
organismo negro con manchas grises y de egallss (bronquios) peque-
ñas, la longitud de su cuerpo varia llegando hasta los 200 mm s---
prosimadamente aunque se ven durante todo el año los encuestados -
afirman que se van en mayor cantidad entre los meses de mayo a -
agosto (época de lluvia) pudiendo verse en este periodo durante la
noche con lámparas; sobre laa rocas en 1a parte interna de la lagg
na a profundidades de 2 a 20 m. A1 irse alejando la temporada de -
lluvia y durante el invierno se observan pocos organismos o ningu-
no; los lugareños nos informaron que en el mas de abril, e orillas
de la laguna aparecen ejemplares de Q. taglori muertos. No se les
da utilidad por parte de los habitantes de la región.

a
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DISCUSION Y CONCLUSION 

B.• taylori está adaptada para le vi da en agua salobre, siendo el 
nivel de salinidad en la laguna de A.l.chichica aproximadamente el -
máximo tolerado por muchos anfibios y es tambi6n tolerado por sus 
huevos y embrione~ (Brandon, et al ; op . cit.). la mayoría de los -
anfibios adultos pueden sobrevivir a salinidades por arriba del 
10%. y algunos individuos pueden soportar mayores niveles, pero los 

huevos y embriones son manos tolerantes ~Brandon, et al,J op. cit.) 
~ara los moradores de ~lchichica ~· taylori representa casi algo ~ 
jeno y axtrano por lo que no le dan utilidad alguna a pesar de que 
los ven con frecuencia. 
El campo de investigecidn para esta especie ea muy amplio y esper~ 

•os se abran nuevos caminos en el conocimiento de ella, no solo en 
cuanto a características biológicas y ecol6gicas sino tarnbi6n etng, 

zooldgicas. 
E:.s importante cuidar su habitat que casi aiempre es usado con fi-
nes recreativos por curistas nacionales y extranjeros que llevan -
sus lanchas ya que los residentes carecen de ellas y muestran te-
mor a este cuerpo de agua. La actividad pesquera se reduce a solo 
la captura de charales y es practicada artesanal~ente, dnicamente 
por ninos y mujeres en la orilla de la laguna, u~ilizando una pe-
quefia red o bolsa da plástico. 

, .... ~. 

Sus actividades principales son el comercio y la agricultura. CeL 
ca de la laguna se localizan algunas casas , un restaurant y una -
gasolinera; _los deperdicios de estos lugares se depositan en la -
laguna trayendo como consecuencia su deterioros aunado a esto , la 
laguna pre5enta cier t a tendencia a la desecacidn que des de hace -
una dácada se viene observando . 
Bajo estas circunstancias seria conveniente el cons ervar es e ha-
b i ta t y por ende a todas las especies que a hí se encu entran . 
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DISCUSION Y CONCLUSION

Q, taglori esta adaptada para la vida en agua selobre, siendo el
nivel de salinidad en la laguna de ãlchichica aproximadamente el -
máximo tolerado por muchos anfibios y es tambión tolerado por sus
huevos y embriones (Brandon, et al; op. cit.]. La mayoria de los -
anfibios adultos pueden sobrevivir a salinidadss por arriba del -
lU¶Ly algunos individuos pueden soportar mayores niveles, pero los
huevos y embriones son menos tolerantes (Brandon, et a1,; op. cit.)
Para los moradores de Hlchichica Q, taylori representa casi algo 5
jano y extraño por lo que no le dan utilidad alguna a pesar de que
los ven con frecuencia.
El campo de investigación para esta especie es muy amplio y eapsrg
los se abran nuevos caminos en el conocimiento de ella, no solo en
cuanto s caracteristicas biológicas y ecológicas sino también etng
roológicas.
Es importante cuidar su habitat que casi siempre es usado con fi--
nas recreativos por turistas nacionales y extranjeros que llevan -
sus lanchas ya que los residentes carecen de ellas y muestran to--
mor a este cuerpo de agus- La actividad pesquera se reduce a solo
la capture de charales y es practicada artesanalmente, únicamente
por niños y mujeres en la orilla de la laguna, utilizando una pa-
gueñs red o bolas da plastico.
Sus actividades principales son el comercio y la agricultura. Ce;
ca de la laguna se localizan algunas casas, un restaurant y una -
gasolinera;_los deperdicios de estos lugares se depositan en la -
laguna trayendo como consecuencia su deterioro; aunado a esto, la
laguna presenta cierta tendencia a le desecación que desde hace -
una década se viene observando.
Bajo estas circunstancias seria conveniente el conservar ese ha--
bitat y por ende a todos las especies que ahi se encuentran,
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SUIMRIO Y DISCUSION GENERAL 

Lo primero que observamos en cada localidad, fud la presencia o -
ausencia de las especies del género A.mbystoma; encontrando que la 

mayoria de las especies adn existen en las localidades menciona-
das, a excepción de ~. lacustris de la desecada laguna de Lumpan
go, Edo. de méx ico . Si consi deramos el estado actual del habitat 

de estas especies, nota mos que todos los cuerpos de agua a los 
que nos referimos, no escapan a la contaminación, al ' sobre uso de 

las aguas (destinadas principalmente a la agricultura) y al con~ 
· mo urbano, trayendo esto .como consecuencia su ' desecación, sin ol
vidar la participación tan importante del abastecimiento , de agua 
de algunos de ellos para la Ciudad de mdxico, cuya razón ha sido 
la ceusa principal d·e la reducción a ciénegas ,de la casi deaape
recida laguna de Lerma. En todas las regiones se observa el dat~ 
rioro del habi tat de Ambystoma, pero sin duda lo 111ás grave es lo 
ocurrido en el desaparecido lago de Z..Umpango. 
La abundancia (expresada en tármino s cualitativoaJ de las espe--
cies a l o largo de nuestra zona de estudio se presenta increment,! 
da para todas durante la dpoca de lluvia (junio-septiembre), de-
creciendo cuando ásta ha pasado y escaseando aón más en tempo:ra
das frias o secas. 

Las especies que estudiamos, con eacepci6n de !;. taylori, tienen, 
un papel importante en cuanto a uso se refieres siendo sobrasa-
lientas loa aspectos alimenticio y medicinal, que son los mds B,!; 

tendidos entre los habitantes de las localidades visitadas ya 
que existe un a gran variedad de formas de preparar a jolotes como 
alimento , principalmente guisados y condimentados co n chile, ca
peados . o en forma de tamales; en el aspecto medicinal, en todas 
las comunidades (excepto Aichichica), su uso f recuente es en 
forma de caldo y jarabe. Cabe resaltar que en Xochimilco y Pátz
cuaro, utilizan a las larvas para ambos fines, en cambio en Zum
pango: y L.erma frecuentemente las larvas se "Usaban. como alimento 
y los adultos con fines medicinales. 

#3

SUNHRID Y DISCUSION GENERRL

Lo primero que observamos en cada localidad, fue la presencia o -
ausencia de las especias del género Amb1atoma{ encontrando que la
mayoria de las especies aún existen en las lecalidadea menciona-f
das, a excepción de Q. lacustgig de la desecada laguna de Zumpan-
go, Edo. de méxico. Si consideramos al estado actual del habitat
de estas especies, notamos que todos las cuerpos de agua a los -
que nos referimcs, no escapan a la contaminación, al sobre uso de
las aguas (destinadas principalmente a la agricultura) y al congg
mo urbano, trayendo esto como consecuencia su desecación, sin ol-
vidar la participación tan importante del abastecimiento, de agua
de algunos de ellos para la Ciudad de Mónica, cuya razón ha sido
la causa principal de la reducción a cienegssude la casi deaaplh
recida laguna de Lerma- En todas las regiones se observa al date
rioro del habitat de Hmbgstoma, pero sin duda lo mas grave ea la
ocurrido en el desaparecido lago de lumpangne
La abundancia (expresada en términos cualitativos) de las espa---
cias a lo largo de nuestra zona de estudio se presenta incrementa
da para todas durante la época de lluvia (Junio-septiembre), da--
creciendo cuando esta ha pasado y eacaseando aún más en tempora-
daa frias o secas. '
Las especies que estudiamos, con excepción de Q. taglori, tienen-
un papel importante en cuanta a uso se refiere; siendo eabrasa--
lientea los aepectes alimenticio y medicinal, que son los mas eg
tendidoa entre los habitantes de las localidades visitadas ya -
que ariete una gran variedad de formas de preparar ajclotee como
alimento, principalmente guiaados y condimentados con chile, ce-
peados o en forma de tamales; en el aspecto medicinal, en todas
las comunidades Íexcepto Rlchichica), su uso Frecuente es en »~
forma de caldo y jarabe. Cabe resaltar que en Xochimilco y Pátz-
cuaro, utilizan a las larvas para ambos fines, en cambio en Zum-
panga y Lerma frecuentemente las larvas ae*usaban_como alimento
y los adultos con fines medicinales.
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Los ajolotes son emplea dos en el tratamiento de enfermedades rel~ 
cionadas con el tracto respiratorio, entre ellas la tuberculosis. 

También los usan para combatir la anemia y en Lsrma inclusive pa
ra la diabetea. 
No todas las personas en las diferentes regiones dicen usarlo y -

las razone s que dan son las siguientes : aversión debido a su as-
pepto físico incluso afirman tenerle horror y repugnancia o por -
haber desaparecido, hablamos aquí espec!ficsmente de ~. lacustris, 
habitante de la ex-laguna de l..umpango. 
El arte de pesca de cada comunidad es común entre Lerma y Zumpan
go ye que en ellas se emplea o empleaba la amacle y entre Lerma y 

Xochimilco la fisga. El chinchorro también es usado. Otros arte-

factos son específicos de cada zona en particular. 
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Loa ajolotes son empleados en el tratamiento de enfermedades rehg
cionadss con al tracto respiratorio, entre ellas la tuberculosis.
Tambien los usan para combatir la anemia y en Lerma inclusive pa-
ra la diabetes.
Ho todas las personas en laa diferentes regiones dicen usarlo y -
las razones que dan son las siguientes: aversión debido a su as-
pecto fisico incluso afirman tenerle horror y repugnancia o por -
haber desaparecido, hablamos aqui especificamente de Q, lacuatria
habitante de la es-laguna de Zumpango.
El arte de pesca de cada comunidad es comun entre Lerma y Zumpan-
go ya que en ellas se emplea o empleaba la amacle y entre Lerma y
Xochimilco la fisga. El chinchorro también es usado. Otros arte--
factoa son especificos de cada zona en particular.
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CONCLUSION GLOBAL 

En México se conoce poco de las aguas continentales y es importan 
t e el estudio sistem~tico y organizado de estas aguas, as! como -
su fa una, que ha sido relativamente poco estudiada. Las·- investig!. 
cienes no han llegado más allá de aéálisis descriptivos y su dis
tr i bución dentro de las aguas dulces. la dinámica poblacional y -

las relaciones tróficas de la fauna bent6nice son poco conocidas 
tambián . 
En loe lagos y/o lagunas de Pátzcuaro, Lerma, Xochimilco y Alchi
ch i ca alin es factible encontrar ajolotes.; no así en lo que actua,!. 
me nte es la· ex-laguna de Zumpango. la situacidh actual de estos -
lagos y lagunas ~s ~na tendencia a la desecaci6n como es el caso -
de Xochimilco , qua ya lo manifestaba desde la ápoca prehiasa'nicar 
esto ocurre también para la laguna de Lerma hoy en d!a •eros char
cos y el más grave de todos la desecación total de la laguna de 
Zumpango ordenada por la Secretaria de Recursos Hidráulicos. El l!, 

go de Pátzcuaro y la laguna de ~lchichica no muestran una deseca-
ción tan notoria; sin embargo en todos estos cuerpos de agua se o.2, 
serva corl,taminacidn ya sea por desechos industriales o do11ésticos. 
La pLuviosidad no es equitativa en toda le tierra, como tampoco lo 
es la población humana en proporción a la concentración de agua; -
el consumo total de agua es exponencialmente más alto con el desa
rrollo humano. Para mejorar sus condiciones de vida el hombre aca
rrea el agua hacia regiones de poca pluviosidadr as! como tambián 
la emplee para usos recreativos y si e esto agregamos la sobreex-
plotación de ajolotes y otros recursos durante todo el año, ello -
trae como consecuencia que la población de los ambistomátidos se -
vea afectada debido el impacto del hombre que ha modificado enor-
memente su habitat. 

Por si fuera poco le taxonomía de los ambistomátidos es aún confu
sa, por ejemplo algunos autores afirma~ que &,. lacustris es virtu
a1mente igual a &.• lermaense, pero habría que corroborar esto con 
algunos estudios extensivos y en caso de s"er verídicos, tendremos: 
mayores posibilidades de rescatar adecuadamente e estos ambistomá-
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CONCLUSION GLUBRL

En méxico se conoce poco de las aguas continentales y es importag
te el estudio sistemático Y organizado de estas aguas, asi como -
su fauna, que ha sido relativamente poco estudiada, Las-investigg
ciones no han llegado mas alla de análisis descriptivos y su dia-
tribucidn dentro de las aguas dulces. La dinámica poblacional y -
las relaciones trófices de la fauna bentónica son poco conocidas
también,
En los lagos y/o lagunas de Pátrcuaro, Lerma, Xochimilco y ñlchi-
chica aún es factible encontrar ajolotea; no asi en la que actual
mente es la-ex-laguna de Zumpango, La situación actual de estos -
lagos y lagunas-es una tendencia a la desecación como es el caso -
de Xochimilco, que ya lo manifestaba desde la época prshispnicaf
esto ocurre también para la laguna de Lerma hay en dia meros char-
cos y el nds grava ds todos la desecación total de la laguna de -
Iumpango ordenada por la Secretaria de Recursos Hidráulicos. El lg
go de Pátzcuaro y la laguna de Rlchichica no muestran una deseca--
ción tan notoria; sin embargo en todos estos cuerpos de agua se db
serve contaminación ya sea por desechos industriales o domésticos,
La pluviosidad no es equitativa en toda la tierra, como tampoco lo
es la población humana en proporción a la concentración de agua; -
sl consumo total de agua es exponencialmente más alto con el desa-
rrollo humano, Para mejorar sus condiciones de vida el hombre aca-
rrea el agua hacia regiones de poca pluvioaidadg asi como también
la emplea para usos recreativos y si a esta agregamos la sobresx--
plctacidn de ajolotas y otros recursos durante todo el año, ello -
trae como consecuencia que la población de los ambistomatidos se -
vea afectada debido al impacto del hombre que ha modificado enor--
memente su habitat,
Por si fuera poco la taxonomía de los ambistomdtidos es aún confu-
sa, por ejemplo algunos autoras afirman que à, lacuatrig es virtu-
alnents igual a Q, legmaense, pero habria que corroborar esto con
algunos estudios extensivos y en caso de ser varidicos, tendremos
mayores posibilidades de rescatar adecuadamente a estos ambistoma-
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ti dos. 

Shaffer (1981) dice que la reproducción larval incrementa la di-
vergencia gen•tica favoreciendo la especiación de los ambistomát! 
dos mexicanos; lo que trae como consecuencia que estos organismos 
de la mesa Central sean endémicos. El mis mo autor considera que 
cada población que ha fijado la reproducción en forma larval es -
como un experimento evolutivo, separado e independiente. 
Dentro del equilibrio de un ecosistema tienen una importancia re
levante la flora y la fauna, llegándose a la conclusión categóri
ca, que es indispensable conocer el valor biológico de las espe-
cies que a~n perduran; sea el caso entonces de las especies del -
género Ambysto ma, de ahí que expresemos la necesidad de llevar a 
cabo estudios sistemáticos sobre sus ciclo• biológicos, hábitos,
distribución,- reproducción y todo lo que permita su integra valo
ración como especies. En la actualidad la mayoría de la literatu
ra da ajolotes versa sobre su naturaleza anatómica, taxonómica y/ 
o experimental. 
Desde hace varios siglos los poblador es de los lagos del Eje Neo
volcánicos han aprovechado a los ajolotes que se encuentran en e!. 
ta área y que en la actualidad han disminuido debido a la altera
ción de su habitat y aún en la actualidad existan personas que vi, 

ven de la explotación de estos. animales con carácter de economía 
de subsistencia 'Lcomo complemento de sus ingresos. Dentro de es ... 
ta economía de subsistencia entran aspectos tan importantes como 
son el alimenticio y el medicinal a nivel familiarJ con base en -
esto proponernos que se lleven e cabo una serie de estudios broma
tol6 gicos y . farmacológicos que determinen el valor nutritivo de -
estos animales, esto solo si se logra preservar adecuadamente es

te recurso. 
Por lo anteriormente señalado, se deduce la importancia de estoa 
organismos como recurso natural, que urge manejar racionalmente -
para lo cual, sugerimos las siguientes recomendaciones• 

Rehabilitar habitats y crear otros artificialmente. 
- Solicitar la colaboración de todos aquellos investigadores int~ 
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tidoa,
Shaffer (1981) dice que le reproducción larval incrementa la di--
vsrgencie genética favoreciendo la especiación de los ambiatomdti
dos mexicanos; lo que trae como consecuencia que estos organismos
de la mesa Central sean endémicas, El mismo autor considera que -
cada población que ha fijado la reproducción en forma larvel es -
como un experimento evolutivo, separado e independiente,
Dentro del equilibrio de un ecosistema tienen una importancia re-
levante la flora 3 la fauna, llegóndose a le conclusión categóri-
ca, que es indispensable conocer el valor biológico de las espe--
cias que aún perduran; ses el caso entonces de las especies del -
género Ambgstoma, de ahi que expresamos la necesidad de llevar a
cabo estudios sisteedticoa sobre sus ciclos biológicos, habitos,-
distribución, reproducción y todo lo que permita su integra valo-
ración como especies. En la actualidad la mayoria de la literatu-
ra de ajolotes versa sobre su naturaleza anatómica, taxonómica y/
o experimental,
Desde hace varios siglos los pobladores de los lagos del Eje Neo-
volcanicos han aprovechado a los ajolotes que se encuentran en eg
te area y que en la actualidad han disminuido debido a la altera-
ción da su habitat y aún en la actualidad existen personas que vi
ven de la explotación de estos animales con caracter de economia
da subsistencia ó-como complemento de sus ingresos, Dentro de es-
te economia de subsistencia entran aspectos tan importantes como
son el alimenticio 3 el medicinal a nivel familiar; con base en -
esto proponemos que se lleven a cabo una serie de estudios broma-
tológicos y farmacológicos que determinen el valor nutritivo de -
estos animales, esto solo si se logra preservar adecuadamente es-
te recurso.
Por lo anteriormente señalado, ae deduce la importancia de estos
organismos como recurso natural, que urge manejar racionalmente -
para lo cual, sugerimos las siguientes recomendaciones:
- Hahabilitar habitats y crear otros artificialmente,
- Solicitar la colaboración de todos aquellos investigadores intg
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resados para realizar otros estudios que comprendan aspectos -
biológicos y ecológicos como son: 
a} Hábitos, abundancia, ciclos de vida y relaciones tróficas. 
b) Determinación de la temporada de captura y ~poca d9 veda n.1 

cesaría para el manejo correcto d~ estas especies. 
c} Estudios etnozoológicos en relación con ~su utilización como 

alimento y como medicamento. 

4?

resados para realizar otros estudios que comprendan aspectos -
biológicos y ecológicos como son:
a) Hábitos, abundancia, ciclos de vida y relaciones tróficas.
b) Determinación de la temporada de captura y época de veda ng

ceaaria para el manejo correcto de.estas especies,
c) Estudios etnozoológicos en relación con.au utilización como

alimento y como medicamentce
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A.PENDICE A. 

A continuación se presenten les formas más comunes de preparar a
jolotes en la localidad de Xochimilco, D. f. 

RECETARIO 

Antes de prepararlos en cualquier forma, quite la piel y extirpe
las visearas. 

m1xmoLE 
ingredientes: 
ajo 
cebolla 
cilantro (finamente picado) 
chiles verdes 
espinacas 
nopales hervidos 
epazote 
ajolotes 
(todo esto al gusto) 
modo de preparación: Los tomates y los chi les ya hervidos se mue 
len con ajo y cebolla, se sasona vacian do despuás espinacas y no
pales picados junto con los ajolotes; dejandose hervir 30 minutes 

TLAPIQUES o tamales 
hojas de maiz 
epazote 
chiles verdes en ~ajas o venas de chile 
nopales picados y hervidos 
cebolla 
sal 
ajolotes (uno por cada hoja de maiz) 
manera de preparari El ajolote ya limpio se envuelve con hojas de 
maiz junto con todos los ingredientes y se cuecen en el comal. 

Otra variante es guisarlos con manteca y papas. 
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RPENDICE R

A continuación se presentan las formas más comunes de preparar a-
jolotea en la localidad de Xochimilco, D, F,

RECETARIO
Antes de prepararlos en cualquier forma, quite la piel y extirpa-
las vísceras.

MIXMDLE
ingredientes: -
ajo
cebolla
cilantro (finamente picado)
chiles verdes
espinacas
nopales hervidoe
epazote
ajolotas
(todo esto al gusto)
modo de preparación: Los tomates y los chiles ya hervidoe se mue-
1en con ajo 3 cebolla, se sasona vaciando despues espinacas y no-
pales picados junto con los ajolotea; dejandoae hervir 30 minutas

TLAPIGUES o tamales
hojas de maiz _
epazote
chiles verdes en rejas o venas de chile
nopalss picados y hervidoe
cebolla
sal
ajolotes (uno por cada hoja de maiz)
manera de preparar: El ajolote ya limpio se envuelve con hojas de
maiz junto con todos los ingredientes y se cuecen en al comal,

Otra variante es guisarlos con manteca y papas,
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i\PENDICE B 

En seguida se ilustra las formas mds usuales de preparar alimenr.~ 

to s con ajolotes en la región de Zumpango, Edo. de México. 

TLA TONILE (mole) 
ingredientes: 

RECETARIO 

to mate 6 jitomate (al gusto) 
chiles verdes (al . g9sto} 

manteca o aceite 

cilantro 
cebolla 

ajo 

sal (al gusto) 

ajolotes orejones sin visearas, perfectamente limpios y ain piel 

íorma de preparación: To male s y chiles cocidos se muelen con ajo, 

cebolla y cilantro o si se prefiere se puede agregar este despuda 

finoment~ picado . Se pone a calentar el aceite y se sasona la sal 

ea y posteriormente se agregan lo s ajolotes, dejándose cocinar -

por 30 minutos. 

TLAPIQUES (tamales) 

ingredientes: 
hojas de 111aiz 

cilantro 
chile picado al gusto 

ji tomate picado 

sal al gusto 
ajolotes orejones sin visceras y limpios 
modo de elaboración: en una hoja de maiz colocamos al ajolote un-

. tado de sal, agregando además el ji tomate, chile y cilantro se en 

vuelven y se colocan en el comal. 
I! 

TORTA (capeados) 

Los ajolotes orejones perfectamente limpios se secan y se capean

con huevo a manera de chiles rellenos. 
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APENDICE B

En seguida se ilustra las formas más usuales de preparar alimenr-
tos con ajolotes en la región de Zunpango, Edo. de méxico,

RECETÄRIÚ `

TLåTüNILE (mole)
ingredientes:
tomate ó jitomate (al gusto)
chiles verdes (al gusto)
manteca o aceite
cilantro
cebolla
ajo .
sal (al gusto)
ajolotea orejones sin vísceras, perfectamente limpios 9 sin piel
Forme de preparación: Tomelea y chiles cocidos se nuelsn con ajo,
cobolle y cilantro o ai es prefiera se puede agregar esta despues
finamente picado. Se pone a calentar el aceite y se sasona la sal
sa y posteriormente se agregan los ajolotes, dejándose cocinar --
por 30 minutos.

TLhPIQUE5 (tamales)
ingredientes:
hojas de maiz
cilantro
chile picado al gusto
jitomate picado
sel al gusto
ajolotea orejones sin visceras y limpios
modo de elaboración: en una hoja de maiz colocamos al ajolote un-
tado de sal, agregando ademas el jitomate, chile y cilantro se eg
fuelven y se colocan en el coaal,

TBHTE (capeadoa) I '
Los sjolotea orejones perfectamente limpios ee sacan y se capean-
con huevo a manera de chiles rellenos,
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APENDICE C 

A continuación sa muestra la manera frecuente de preparar achoque 
en P~tzcuaro, ffiichoacán. 

ACHOQUE EN CALDO 
ingredientes: 
Vvrduras como 
papa a 

zanahorias 

cilentro 
cebolla 

ajo 
ji tomate 

chile 
sal 
(todo esto al gusto) 
achoques 

RECETARIO 

manera de pr epararse: Quite la piel y vísceras despu's l~velos. -
Prosiga a picar las verduras, moliendo solo jitomate, chile, cebg 
lla y ajo juntos. En una olla agregue la cantidad suficiente de ~ 
gua para poner a cocer las verduras que tardan más en cocerse, ya 
que est6n un poco cocidas aproximadamente 15 minutos agregue loe
achoques junto con las otras verduras y deje hervir el caldo por-
30 minutos. Sirvase caliente. 

otra variante en la elaboración del caldo es untar limón al acho
que y usar tomate en lugar de jitomata. 

También se pueden eliminar papas y zanahorias. 

Otra forma de preparar el caldo es picando cebolla, ajo, chile y
ji tomate ó tomate; se acitronan y se agregan los achoques ya lim
pios junto con agua y sal al gusto; se dejan hervir. 
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HPENDICE C

A continuación ea cueetra la manera frecuente de preparar schoque
en Pátzcuaro, michoacan.

RECETARID
flCHDQUE EN CALDD
ingredientes:
Verduras como
papas
zanahorias
cilantro
cebolla
ajo _ ,
jitomate
chile
sal
(todo este al gusto) .
achoquas
manera de prepararse: Quite la piel y vísceras despues lavaloe. -
Proaiga a picar laa verduras, ooliando solo jitomate, chile, cebg
lla y ajo juntoa. En una olla agregue la cantidad auficiente ds 5
gua para poner a cocer las verduras que tardan cae an cocerse, ya
que eaten un poco cocidae aproximadamente 15 ninutos agregue los-
achoqusa junto con laa otros verduras y deje hervir al caldo por-
3ü minutos. Sirvaaa caliente.

Dtra variante en la elaboración del caldo ss untar limón al echo-
que y usar tomate en lugar de jitomate.

También se pueden eliminar papas y zanahoriaa.

Dtra forma de preparar al caldo es picando cebolla, ajo, chile y-
jitomate o tomate; aa acitronsn y ee agregan loa achoques ya lim-
pioa Junto con agua y sal al guato; ea dejan hervir.
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l\PENDI CE D 

Ah ora se presentan l a s for mas mds comunes de elabora r ple tillos -

con ajolo te en l a r e gión de Lerma Edo. de méxioo. 

EN CHILE Vf:BDE 

Ingrediente s: 

j i to mate 
chi l e verde en r a j a s 
epazote 

ajolotes 

RECETARIO 

mo do de prepare cióna Se le quita le piel poniéndolos en la ceniza 
de l comal , se desvisceran, se lavan y se escurren; a~ sazona el -

jitoma te pica do o molido junto con las r ajas y el epazote, se a-
gr egan los a jolotes y se deja hervir por espacio de 30 minutos. 

TAIM L 

ingredien~es: 

hojas de n1aiz 

sa l 
cebolla 
e pazote 

venas de chile 

ajolotes 
for ma de eleboracidnz Coloque al ajolote untado de sal, cebolla,
epazote y venas en una hoja de maiz, envuélvalo y áselo en ur. .co

mal. 

TORTA 

Harina 
huevo 
sal 
aCeite O mant8C8 

ajolotes 
manera de elaboraci6n1 Quite piel y viseares~ lávalos y es~~rraloa 

lllSZslelos con harina . y huevo y fríelos. 

También los consu men solo fritos, asados con sal 6 fritos en chi1 

Íe guajillo con epazote. 
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RPENDICE D

Ahora ee presentan las formas más comunes de elaborar platillos -
con ajolote en la region de Lerma Edo. de méxico. g

RECETARIO
EN BHILE venas '
Ingredientes:
jitomate
chile verde en rejas
epazote
ajolotee
modo de preparacion: Se le quita la piel poniåndoloe en la ceniza
del comal, ea deavieoaren, se lavan y se escurran¡ se sazona el -
jitomate picado o molido junto con las rejas 3 el epazote, se o--
gregan los ajolotes 3 se deja hervir por espacio de 30 minutos.

TRMAL
ingredientes:
hojas de maiz
sal
cebolla
epazote
venas de chile
ajolotes
Forma de elaboracion: Coloque al ajolote untedo de sal, cebolla,-
epazots y venas en una hoja de maiz, anvuelvalo y aaelo en un co-
nal.

TURTA
Harina
hueva
sal
Iceite o manteca _
ejolotes _
manera de elaboracion: Quite piel y vísceras, lfivelos y esâåïrfllfll
osaclelos con harine.y huevo y frialos.

También los consumen solo fritos, asados con sal ó fritos en chi;
la guajillo con epaIots.`”"
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