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El presente trabajo .ue.tra lo. re.ultado. de un •• tudio .obr. 
la dinuica de la abundancia en campo (un aAo) y otro d. un cultivo 
en laboratorio para la faailia Corixidae (cinco ..... ). 

El .istema •• tudiado en el campo pre.entó 2 periodos en su 
conducta flaico-quiaica1 uno d. concentración (.n.ro a aarzo) y 
otro de dilución (julio a dicieabre)1 pa.ando por uno int.rmedio 
de abril a junio en el que peraaneció •• co. 

Se reqistraron 3 e.pecie.: Cori"Ua .du1i1, Rampbocorixa 
aCUlllinata Y Krizou.acorixa f..,rata. Encontrando a la pri.era en 
ambo. periodos, aunque fué la .. no. abundante, r.pr ••• ntando .ólo 
el 19' de la captura anual. R. agualoata fué la .a. abundante en 
.1 periodo de concentración, reqi.trando el 39' d. la captura. La 

•• pecie K. femorata fué la lÚa repre.entativa para el .egundo 
periodo, representando el 42' de la .ue.tra anual. 

COIlO sequnda parte del .. tudio en el laboratorio .e iapl ... ntó 
una té~nica de cultivo para la e.pecie Corilella eduli. de quien 
se obtuvo dos 98neracionea bajo condicion.. de acuario .uy 
estable •• Con la priaera generación .. realizó una tabla de vida 
para conocer .1.1 coaportaaiento generacional. 

El presente trabajo nuestra los resultados de un estudio sobre
la dinamica de la abundancia en campo (un año) y otro de un cultivo
en laboratorio para la familia Coriaidee (cinco meses).

El sistema estudiado en el campo presento 2 periodos en su
conducta fisico-quimica: uno de concentración (enero e marzo) y
otro de dilución (julio a diciembre): pasando por uno intermedio
de abril a junio en el que permaneció seco.

Se registraron 3 especies:  , Emphggggin
gggginggg v 5¡1¡gg¡¡gg¡1¡¡_1¡¡g¡¡g¡. Encontrando a la primera en
ambos periodos, aunque fue la menos abundante, representando solo
el 19% de la capture anual. ¡¿_¡gg¡1n¡g¡ fue le sas abundante en
el periodo de concentración, registrando el 39% de la captura. la
especie L,__¦_¡¡g¡'_¡L¡ fue la mas representativa para el segundo
periodo, representando el 42% de la muestra anual.

coso segunda parte del estudio en el laboratorio se implementó
una tecnica de cultivo para le especie Qgri¡¡1L¡_¡gu1L¡ de quien
se obtuvo dos generaciones bajo condiciones de acuario euy
estables. con la primera generacion se realizo una tabla de vida
para conocer su comportamiento generacional.
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Desde un punto de vista biológico los insectos son 

indudablemente, una de las formas más prósperas en el reino animal . 

Se ha estimado que más de un millón de especies han sido 

identificadas. Muchos de los insectos cambian constantemente sus 

hábitats, y algunos están altamente especializados a los más 

inconcebibles hábitats. Sin embargo como grupo, los insectos no 

han sido del todo afortunados en la colonización de los ambientes 

acuáticos. Efectivamente, menos del 1% del nÚlDero total de las 

especies, están dentro o sobre el agua , al menos durante una fase 

de su desarrollo. 11 de los 30 ó 35 órdenes de insectos tienen 

especies acuáticas o semiacuáticas (Pennak, 1978). 

El orden Hemiptera es el único que tiene organismos 

paurometábolos de vida acuática. En este grupo la metamorfosis es 

gradual, y las series de formas inmaduras llamadas ninfas son 

semejantes a los adultos excepto en tamaño, proporciones corporales 

y desarrollo de las alas, mucha. especies de Hemipteros habitan 

bajo la superficie del agua en ambos estados (ninfal y adulto). 

(Wetzel,1981). 

Dentro del orden está la familia corixidae, que no solamente 

contiene muchas especies, sino además sus individuos son muy 

abundantes. Habitan en casi todo tipo de aguas epicontinentales, 

aun con un alto contenido de sales. Sin embargo sólo unas pocas 

especies se encuentran en aguas con corriente, son más 

caracteristicas de aguas tranquilas (Bland,1978) . 

Esta familia, es conocida como "barqueros" y son los más 

comunes de todos los Hemipteros acuáticos. Son insectos de tamaño 

mediano a pequeño, usualmente menores de 12 _ de longitud. El 

cuerpo es algo aplanado, el color es grisáceo obscuro regularmente 

moteados o marcados con amarillo, café o negro . Sus partes bucales 
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Desde un punto de vista biológico los insectos son
indudablemente, una de las formas mas prdsperas en el reino animal.
se ha estimado que mas de un millon de especies han sido
identificadas. Hucbos de los insectos cambian constantemente sus
hábitats, y algunos están altamente especializados a los mas
inconoebibles hábitats. Sin embargo como grupo, los insectos no
han sido del todo afortunados en la colonización de los ambientes
acuaticos. Efectivamente, menos del 1% del numero total de las
especies, estan dentro o sobre el agua , al menos durante una fase
de su desarrollo. 11 de los 30 o 35 órdenes de insectos tienen
especies acuáticas o semiacuaticas (Pennak, 1978).

El orden Hemiptera es el único que tiene organismos
paurometabolos de vida acuática. En este grupo la metamorfosis es
gradual, y las series de formas inmaduras llamadas ninfas son
semejantes a los adultos excepto en tamaño, proporciones corporales
y desarrollo de las alas, muchas especies de Hemipteros habitan
bajo la superficie del agua en ambos estados (ninfal y adulto).
[Hetzel,l9Bl).

Dentro del orden esta la familia Corimidae, que no solamente
contiene muchas especies, sino ademas sus individuos son muy
abundantes. Habitan en casi todo tipo de aguas epicontinentales,
aún con un alto contenido de sales. Sin embargo sólo unas pocas
especies se encuentran en aguas con corriente, son mas
caracteristicas de aguas tranquilas (B1and,l978).

Esta familia, es conocida como "barqueroe" y son los mas
comunes de todos los Hemipteros acuaticos. Son insectos de tamaño
mediano a pequeño, usualmente menores de 12 mm de longitud. El
cuerpo es algo aplanado, el color es grisaceo obscuro regularmente
moteaaos o marcados con amarillo, cafe o negro. sus partes bucales
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están retra1das dentro de la cabeza, sus e.t i 1et • • loa usan para 
atravesar y raspar. 

El tarso frontal ea especial , e. uni .eqaentaci:':I , aplanado , 
semejante a una cuchara y adornado con cetda •• 

Las patas intermedias 80n larga., delgada. y terminan en dos 
uñas tarsa1es. Las patas traseraa, .on re1ativa .. nt e larga., poro 
aplanadas y proviatas con flecos para nadar (Pennak, 1978 ). 

Los cor1xid08 re.pi ran el oxigeno de l aqua a travis de una 
masa gaseosa interpuesta. Es el 11aaado plá.tron. Con.iate 
esencialmente en una auperfici poco aoj ab1e situada junto a l a. 
aberturas de los estigmaa y suel •• tar r eve.tida por f inas •• da 
hidrófobas. Con la respiración baja la ten.ión del oxígeno en l a 
burbuja y aumenta la concentración d. COz 1 'ste .e diauolve 
rápidamente en .1 aqua . Por el consumo parcial del oxígeno, 1 •• 
presiones parciales del Nz y del 0a dentro de la burbuja varían 
en el sentido de aumentar la priaera y di •• inuir la •• qunda , 
conservándose su total iqua1 a la pr •• ión atao.f'rica 11'. 1 
presión hidrostática. En con.ecuencia, algo d. oxigeno pa • • del 
agua a la burbuja y queda a dispo.ición do1 aniaa1, y una pequo~a 
cantidad de nitrógeno ga.eoso . •• di.uelve en el agua, Por •• ta 
razón el volumen de la burbuja decrece paulatinamente y 

desapareceria .i el animal no •• pu.iera a tiempo en contact o con 
la atmósfera. El nitrógeno, que .irve de vehículo, prolongA e l 

periódo de utilización de la burbuja lIucho más tiempo que .i '.t a 
contuviera solamente oxígeno (Marga1.t, 1977 ). 

La función del p1astron fue primera •• nt . d •• crita , aunque .as 
rudimentariamente por Ross en 1973 y el l A l l alló coao un re •• rvario 
de aire para la inmersión, describe : los i n.actoa acart'4an con 
ellos una pelicula o burbuja de alrQ pegada en alguna parto dal 
cuerpo, la acarrean ent.re l a vellosidad que tiene" 01'1 la CIU'I'J 

ventral del cuerpo ést a burbuja SQ mantione en au lU9~r deoiáo a 
los pelos hidrófobos quú impiden el eSe/.po del airo (RoG~, 1973) . 

__I

estan retraidas dentro de la cabeza, sus sstiletes los usan para
atravesar y raspar.

El tarso frontal es eepscial, es unisegmentada, aplanado,
semejante a una cuchara y adornado con cerdas.

Las patas intermedias son largas, delgadas y terminan en dos
uñas tarsales. Las patas traseras, son relativamente largas, pero
aplanadas y provistas con flecos para nadar (Pennak, 1978).

Los corixidoe respiran el oxigeno del agua a traves de una
masa gaseosa interpuesta. Es el llamado plestron. consiste
esencialmente en una superficie poco mojable situada junto a las
aberturas de los eetigmas y suele estar revestida por finas sedes
hidrofobes. con la respiracion baje le tension del oxigeno en la
burbuja y aumente la concentracion de C¬O¡ : ¡ets se disuelve
rapidamente en el agua. Por el consumo parcial del oxigeno, las
presiones parciales del II¡ y del 0¡ dentro de la burbuja varian
en el sentido de aumentar la primera Y disminuir le segunda,
oonservandose su total igual a la presion atmosferics mas le
presion hidrostdtica. En consecuencia, algo de oxigeno pasa del
agua a la burbuja y queda e disposicion del animal, y una pequeña
cantidad de nitrógeno gaseoso_se disuelve en el agua. Por este
razon el volumen de la burbuja decrece paulatinamente y
desapareceria si el animal no se pusiera a tiempo en contacto con
la atmosfera. El nitrógeno, que sirve de vehiculo, prolonga el
periodo de utilizacion de la burbuja mucho mas tiempo que si esta
contuviera solamente oxigeno (flargalef, 1977).

La funcion del plastron fue primeramente descrita, aunque mas
rudimsntariamente por Ross en 1973 y el le llamo como un reservorio
de aire para la inmersión, describe: los inlectos acarrean con
ellos una pelicula o burbuja de aire pegada en alguna parte del
cuerpo, la acarrear: entre la vellosidad que tienen en la cera
ventral del cuerpo esta burbuja se mantiene en su lugar debido s
los pelos hidrofobos que impiden el escape del aire {Hoaa,1aï3).



Para la familia Corix i dae en Nortea meri c a s e repo rtan 

aproximadamente 130 especies y 20 géneros, de las cuales hay 

varias especies que i ngieren partículas o tejidos de planta s pero 

algunas son depredadoras de algunos otros peque ños insect os. 

(Lehmkuhl, 1979). En este mismo sentido Hungerford (1977 ), menciona 

que son en gran parte herb1voros, pueden alimentarse e n el fondo ; 

al analizar los contenidos estomacales , se han encontrado restos 

de materia orgánica además de otras poblaciones acompañant e s, ambas 

de plantas y animales , encontrándose en su mayor1a las de origen 

vegetal . En el proceso de la alimentación ellos ingieren Euglena 

y otras algas unicelulares , fil amentos de Oscillatoria, Zi gnema , 

MQugeotia y spirogyra. La ingesta de organismos .ulticelulares y 

las madejas de algas filamentosas es un aspecto único entre los 

organismos succionadores del orden Hem1ptera (Hungerford, 1977) . 

S in embargo probablemente todas las especies ingieran alimento de 

origen animal (Lehmkuhl, 1979) . 

Dentro de su alimentación que es de origen animal, 

recientemente se ha demostrado que hay c anibalismo en determi nadas 

espec i es, siendo unas más eficientes que otras (Pajunen, 1987). Se 

sabe que dicho canibalismo está determinado por la pala, ya que su 

forma de "cuchara" favorece éste hábito; también se p ueden 

alimentar de larvas de mosquito, cu11cidos y quironómidos ; de forma 

similar las hembras necesitan más al i mento de origen animal durante 

sus periódos de ovopositación (Hungerford, 1977). 

Aparentemente , esta familia es capaz de tomar pequeñas 

cantidades de líquidos a partir de pequeñas partículas sólidas y 

ademas, los integrantes de esta familia son l os únicos de l orden 

con la capacidad de ingerir algo mas que mater i ales líquidos puest o 

que se ha r eportado que atraviezan a su p resa con su est i lete 

(Slater, 1978). 

Los machos de algunas especies de c orixidos pue de n produci r 

sonido 'por estr i dulación c uando esta n p rov istos de una hi l e r a d e 
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Para la familia corixidae en Norteameríca se reportan
aproximadamente 130 especies y 20 géneros , de las cuales hay
varias especies que ingieren particulas o tejidos de plantas pero
algunas son depredadores de algunos otros pequeños insectos.
{Lehmkuh1, 1919). En esteïmismo sentido Hungerford {19??], menciona
que son en gran parte herbivoros, pueden alimentarse en el fondo:
al analizar los contenidos estomacales, se han encontrado restos
de materia organica ademas de otras poblaciones-acompañantes, ambas
de plantas y animales, encontrándose en su mayoria las de origen
vegetal. En el proceso de la alimentacion ellos ingieren Egglgng
y otras algas unicelulares, filamentos de Qfigillgtgrig, Ligngpg,
Hggggggig y figiroggga. La ingesta de organismos Iultioelulares y
las madejas de algas filamentosas es un aspecto único entre los
organismos succionadores del orden Hemiptera (Hungerford, 1977).
Sin embargo probablemente todas las especies ingieran alimento de
origen animal (Lehmkuhl, 1979).

Dentro de su alimentacion que es de origen animal,
recientemente se ha demostrado que hay canibalismo en determinadas
especies, siendo unas mas eficientes que otras {Pajunen, 1987). Se
sabe que dicho canibalismo esta determinado por la pala, ya que su
forma de “cuchara” favorece este habito: también se pueden
alimentar de larvas de mosquito, oulicidos y quironomidos; de forma
similar las hembras necesitan mas alimento de origen animal durante
sus periodos de ovopositacidn (Hungerford, 1977).

Aparentemente, esta familia es capaz de tomar pequeñas
cantidades de liquidos a partir de pequeñas particulas solidos y
ademas, los integrantes de esta familia son los únicos del orden
con la capacidad de ingerir algo mas que materiales liquidos puesto
que se ha reportado que atraviesan a su presa con su estilete
(Slater, 1978).

Los machos de algunas especies de coriridos pueden producir
sonido por estridulacion cuando estan provistos de una hilera de



pequeños picos endurecidos (pegs) en la base del fémur frontal, 
produciendose el sonido cuando los picos son frotados sobre el 

margen cefálico de la cabeza (Lehmkuhl, 1979; Hunger :ord , 1977). 

Normalmente estos individuos poseen alas bien (Iesarrolladas 

para el vuelo y realizan vuelos nocturnos atra1dos por alqunas 

luces; no obstante en ciertos géneros las alas .e han reduc ido a 

tal punto de no ser funcionales, como por ejemplo en los géneros 

Palmacorixa, Krizousacorixa y Cimatia (Hungerford, 1977). 

Estos organismos ovopositan adhiriendo sus huevecillos a 

cualquier lugar provisto de aqu& y es común encontrarlos en la cara 

inferior de l as hojas de lirio fonaando cubiertas sólidas . En 

alqunas partes de México éstos huevecillos son utilizados COMO 

alimento (Ancona,1933; Hungerford, 1977: Borror, 1976). 

El presente estudio tiene como final idad dar a conocer a lqunos 

aspectos sobre la dinámica poblacional de la familia corixidae para 

que en un futuro se pueda propiciar un adecuado manejo de ella ; 
considerando el importante potencial co .. rcial que puede llegar a 
representar. 
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pequeños picos endurecidos (pags) en la base del fdmur frontal,
produciendose el sonido cuando los picos son frotados sobre el
margen cefalico de la cabeza (Lehmkuhl, 19?9: Hunger*ord, 1977).

Normalmente estos individuos poseen alas bien rssarrolladas
para el vuelo y realizan vuelos nocturnos atraídos por algunas
luces: no obstante en ciertos géneros las alas me han reducido a
tal punto de no ser funcionales, como por ejemplo en los generos
Balmsoriza. H af Qimatia lfluneflrfflrd. 1977)-

Eetos organismos ovopositan. adhiriendo sus nuevecillos a
cualquier lugar provisto de agua y es común encontrarlos en la cara
inferior de las hojas de lirio formando cubiertas sólidas. En
algunas partes de llerico estos huevecilloe son utilizados como
alimento (Ancona,1933: Hungertord, 19T?: Horror, isïaj.

El presente estudio tiene como finalidad dar a conocer algunos
aspectos sobre la dinamica poblacional de la familia coriridae para
que en un futuro se pueda propiciar un adecuado manejo de ella:
considerando el importante potencial comercial que puede llegar a
representar.

I



Una cantidad considerable de trabajos sobre la ecologia de la 

familia Corixidae, se han presentado durante los últimos 25 años, 

pero casi todos son de naturaleza puramente descriptiva, se han 

hecho colecciones y se describen los rasgos comunes de todos los 

lugares donde han sido encontradas las especies (Macan, 1954) . Según 

Ancona ( 1933), en Méx ico los corixidos eran ya conocidos por los 

aztecas quienes explotaban para consumo humano sus huevecillos 

conocidos como ahuautle (aún en nuestros dias son consumidos) as1 

como su forma adulta llamada por ellos Axayacatl (atl-agua y 

xayacatl-cara,rostro), que aún en la actualidad se utilizan como 

un complemento en la alimentación de pájaros y es conocido como 

"mosco"; este tipo de observaciones eran ya descritas por Francisco 

Hernández, 1649 - "Son pequeñas moscas lacustres que se reproducen 

en las superficies de las aguas y se recolectan en determinadas 

épocas del año ; sus huevos llegan a ser tan abundantes que, 

triturados y formando una masa, se venden en los mercados después 

de que han sido cocidos por los indigenas en agua de nitro y 

envueltos en hojas de mazorca de maiz". Thomas Gage, 1625 menciona 

como alimento regional a " ..• las pequeñas tortas hechas con \IDa 

materia espumosa, que proporcionan unos insectos que se extraen de 

los lagos mexicanos". Francisco J. Clavijero, 1780 añade que " •• • 

Debido al aislamiento en que v iven algunas tribus del lago y a sus 

muy pobres recursos se ven obligados a comer entre otras cosas los 

huevos del axayacatl" . León Coinde t, 1867 dice que " •.• Los huevos 

de axayacatl cocidos se conocen con el nombre de ahuautli y son muy 

agradables a los mex i canos . Los insectos se venden en las calles 

llamándoseles por los nativos como mosco para los pájaros • En lo 

referente al ahuautle , estos huevecillos son ovopositados 

abundantemente en los tules CScirpus lacustris L.); que bordean los 
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Una cantidad considerable de trabajos sobre la ecologia de la
familia Corixidae, se han presentado durante los últimos 25 años,
pero casi todos son de naturaleza puramente descriptiva, se han
hecho colecciones y se describen los rasgos comunes de todos los
lugares donde.han sido encontradas las especies (Hacan,1954}. Según
Ancona (1933), en Hexico los coriridos eran ya conocidos por los
aztecas quienes erplotaban para consumo humano sus huevecillos
conocidos como ahuautle ¡aún en nuestros dias son consumidos) asi
como su forma adulta llamada por ellos Axayacatl [atl-agua y
xayacatl-cara,rostro}, que aun en la actualidad se utilizan como
un complemento en la alimentación de pajaros y es conocido como
"mosoo": este tipo de observaciones eran ya descritas por Francisco
Hernandez, 1649 - “Son pequeñas moscas lacustres que se reproducen
en las superficies de las aguas y se recolectan en determinadas
epocas del año: sus huevos llegan a ser tan abundantes que,
triturados y formando una masa, se venden en los mercados después
de que han sido cocidos por los indigenas en agua de nitro y
envueltos en hojas de mazorca de maiz”. Thomas Gage, 1625 menciona
como alimento regional a “...1as pequeñas tortas hechas con una
materia espumosa, que proporcionan unos insectos que se extraen de
los lagos mexicanos". Francisco J. Clavijero, 173o añade que "...
Debido al aislamiento en que viven algunas tribus del lago y a sus
muy pobres recursos se ven obligados a comer entre otras cosas los
huevos del amayacatl". Leon Coindet, 1867 dice gue '... Los huevos
de arayacatl cocidos se conocen con el nombre de ahuautli y son muy
agradables a los mexicanos. Los insectos se venden en las calles
llamandoseles por los nativos como mosco para los pajaros . En lo
referente al ahuautle, estos huevecillos son ovopositados
abundantemente en los tules_1§gi;pg§_1gggg§¡1s_L¿1:-gue bordean los



márgenes del lago de Texcoco y en divers os canales de Xochitenco 
y Chimalhuacán (Ancona op . cit). 

En cuanto a estudios ecológicos más recientes s , tiene que se 
estudiaron las estrategias de dispersión en la familia corixidae 
y se observó que un estanque temporal recibió mucha. especies 
inmigrantes de chinches de agua que usualmente habitan en 
estanques, pero pocas de las que viven en lagos mayores y 

corrientes de agua (Brown 1951, en Krebs , 1985). 

En otro tipo de estudios que se han real izado con esta 
familia, se evaluan los efectos de la temperatura en la tasa de 
pérdida de agua, sugiriendo que hay cambios en la proporción de los 
lipidos insaturados que tienen en la cut icula resultado los cambios 
proporcionales de tiempo y aumento de temperatura al que sean 
expuestos (Cannings, et al. 1987). 

Una investigación realizada en el lago de Texcoco precisó 
cuáles eran las especies de cor1xidos existente. y dió a conocer 
una aproximación de la densidad del mosco (Olivares, 1965). 

Recientemente Kato y López de 1984 a 1985, trabajaron en 
la presa La Goleta, con el f1n de dar a conocer y dsscribir laa 
diferentes especies de cor1xidos as1 como au variación y 
abundancia estacional encontrando 3 especie. , Trichocorixell¡ 
mexicana exclusiva de la presa Gr¡ptocorixa abdo;inalil habitante 
del arroyo y KriZous¡corix¡ fe;orata presente en ambos hábitat. 
(Kato y López, 1985). 

También durante 1984 a 1985 Kato y Alcocer trabajaron en 
los tres lagos del Bosque de Chapultepec, para realiza r un 
inventari.o actualizado de las especie. de cor1xido. y noton'ctidos, 
y correlacionar sus abundancias relativas con el grado de eutro t1a 
de los lagos (Kato y Alcocer, 1986). 

Kato, et al ., caracterizó hidrobiológicamente al lago mayor 
de Chapultepec, identificando a acoc11e8, charales, ajolotes y 
"moscos de agua" (Kato et al., 1986) . 

márgenes del lago de Texcoco y en diversos canales de Xochitenco
y chimalhuacan (ancona op. cit).

En cuanto a estudios ecologicos mas recientes sa tiene que se
estudiaron las estrategias de dispersión en la familia ooriridae
y se observo que un estanque temporal recibio muchas especies
inmigrantes de chinches de agua que usualmente habitan en
estanques, pero pocas de las que viven en lagos mayores y
corrientes de agua (Brown 1951, en Krebs, 1985].

En otro tipo de estudios gus se han realizado con esta
familia, se evaluan los efectos de la temperature en la tasa de
perdida de agua, sugiriendo gue hay cambios sn la proporcion de los
lipidos insaturados gue tienen en la cuticula resultado los cambios
proporcionales de tiempo y aumento de temperatura al que sean
expuestos (Cannings, st al. 1987).

Una investigacion realizada en el lago de Texcoco precisó
cuales eran las especies de corixidos existentes y did a conocer
una aproximación de la densidad del mosco (olivares, 1985).

Recientemente Rato y Lopez de 1984 a 1985, trabajaron en
la presa La Golsta, con el tin de dar a conocer y describir las
diferentes especies de corixidos , asi como su variación y
abundancia estacional encontrando 3 especies, igignggggiggllg
pggigapa exclusiva de la presa §¡gpgggg¡1¡¡_¡pgg¡1p¡11¡ habitante
del arroyo y 5¡1¡pg¡ggg¡1¡¡_1¡¡g¡¡L¡ presenta en ambos hábitats
(Rato y Lopez, 1985).

Tambien durante 1984 a 1985 Rato y Alcocer trabajaron en
los tres lagos del Bosque de Chapultepec, para realizar un
inventario actualizado de las especies de corisidoe y notonectidos,
y correlacionar sus abundancias relativas con sl grado de eutrofia
de los lagos (Rato y Alcocer, 1986).

Kato, et al., caracterizó hidrobiologicamente al lago mayor
de Chapultepec, identificando a acociles, charales, ajolotes y
“moscos de agua" (Rato et al., 1986).



En la presa Oarucho , .e realizó una investigación de 
organismos bentónicos, encontrando a lo. cor lxidos como uno de 108 
grupos dominantes en ese .istema (Xato et al., 198!). 

Al analizar la variación e.tacional aal eOlio BU compo.ición, 
de las comunidades aacrobentónica. d.l Embal •• Tiacaque, Bdo. de 
México; y dentro d. su. resultado. encontraron a la especie 
CQrisella tarascona como un nuevo regi.tro para el Bdo. de México 
(Kato, et al., 1987). 

Durante 1988, se trabajó la ca.poaición y variación .stacional 
de los macroinv.rtebrados .n .1 eabal •• La Goleta, !do. d. México, 
registrando a los corlxidoa eOlio uno d. 108 a'. iaportante., con 
la especie TrichQCorixella .exictna (Xlto,.t al ., 1988) . 

De los mes •• d. en.ro a •• ptiembr. de 1988, para e.tudi ar l a 
variación temporal d. T .• exicanl, en .1 embal •• La Gol.ta, Edo. 
de México , encontrando una alta den.idad .n lo ...... d. nerQ 
marzo , abril y septiembre, y bajas abundancia •• n aayo, junio, 
julio y agosto. En lo . ..... d. baja pr.cipitación como Ilayo y 
junio coinciden con la baja abundancia de lo. orc¡aniallo. . Sin 
embargo en lo. meses donde auaenta . 1 niv.l d. aqua, no hay una 
variación dr'stica .n aua abU:ftdancia., ob.ervando con •• to un 
patrón de re.pue.ta tardl0 al increaento del niv.l d.l aqua. (Rato, 
et al., 1989) . 

A lo largo del afto d. 1989, •••• tudió la dini.ica de los 
grandes grupos macrozQQbénticoa d. tondos blando. en .1 bbals. La 

Goleta, !do. de México, registrando a lQ. corlxido. coso un grupo 
cQnstituyente en el siat ... (Nava , .t al., 1989) . 

La urbanización caun una futura reducción en la talla y 

nWDerQ de h6bitats a .. inatural • • pero provee una variedad d. 
algunas nuevas , lo •• fectoa combinados en la flora y la fauna •• 
dQble: la .xtinción d. .apeci.. aeno. tol.rant.. y 114. 
especializada. y un incr ... nto d. otraa .apeci ••• uritr6ficaa y 
sinantrópicas (Maund, 1978) . 
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En la presa Danxho, se realizó una investigacion de
organismos bentónicos, encontrando a los corixidos como uno de los
grupos dominantes en ese sistema (Rato et al., 198€).

Al analizar la variacidn estacional asi como su composición,
de las comunidades macrobentonicas del Embalse Tiecague, Edo. de
Mexico: y dentro de sus resultados encontraron a la especie
gg¡1gg11g_t¡¡¡¡g¦p¡ como un nuevo registro para el Ido. de Mexico
(saco, st ai., 1es1}.

Durante 1988, se trabajo la composicion y*variación estacional
de los macroinvertebrados en el embalse La Goleta, Edo. de Mexico,
registrando a los corixidos como uno de los mas importantes, con
la especie I¡1ghpgo¡i¡¡11¡_¡¡ig¡n¡ (Rato, et al., 1988).

De los meses de enero a septiembre de 1988, para estudiar la
variación temporal de 1¿_¡¡¡1g¡g¡, en el embalse La Golete, Edo.
de Mexico, encontrando una alta densidad en los meses de enero
marzo, abril y septiembre, Y bajas abundancias en mayo, junio,
julio y agosto. En los meses de baje precipitacion como mayo y
junio coinciden con la baja abundancia de los organismos. sin
embargo en los meses donde euente el nivel de agua, no hay una
variación drástica en sus abundencies, observando con esto un
patrón.de respuesta tardio al incremento-dal nivel del agus. (Rato,
et al., 1989).

A lo largo del año de 1989, se estudio la dinamica de los
grandes grupos macrozoobenticos de fondos blandos en el Embalse La
Goleta, Edo. de mexico, registrando a los corixidos como un grupo
constituyente en el sistema (Nava, et al., 19891.

La urbanizacion causa una futura reduccion en la talla y
número de hábitats seminatureles pero provee una variedad de
algunas nuevas, los efectos combinados en le flora 7 le fauna es
doble: la extinción de especies menos tolerantes y mas
especializadas y un incremento de otras especies euritróficas y
sinantropicas fflaund, 1978).



Más especificamente en el Valle de México, casi se han agotado 

sus recursos naturales y su biocenosis s e han modificado, si lo 

comparamos con la época de la conquista o aun con los principios 
del siglo pasado (Llera, 1984). 

Debido a todo lo anterior, el presente trabaj o tie ne como 
objetivo pr incipal, aportar un conocimiento sobre la variación 
anual en la abundancia de los corixidos en un estanque rural próximo 

al embalse La Goleta , Edo. de México ; y su relación con los 

factores ambientales , para propiciar un adecuado manejo de la 

familia Corixidae, dada la importancia coaercial que puede llegar 

a representar; como objetivos particulares se contemplan: 

1.- Identificar a nivel especifico los corixidos 
colectados en el estanque. 

2.- Conocer las variaciones mensuales en la abundancia 

de cada una de las especies a lo largo del año . 

3 .- Relacionar la. variaciones aabientales, con la 
abundancia de las especies. 

4.- Implementar una técnica de cultivo en el 
laboratorio, para una especie. 

5.- Elaborar con ese cultivo una tabla de vida. 
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Más especificamente en el Valle de México, casi se han agotado
sus recursos naturales y su biocenosis se han modificado, si lo
comparamos con la época de la conquista o aun con los principios
del siglo pasado (Llera, 1934).

Debido a todo lo anterior, el presente trabajo tiene como
objetivo principal, aportar un conocimiento sobre la variación
anual en la abundancia de los corixidoe en un estanquerural próxino
al embalse La Goleta, Edo. de México; yr su relacion con los
factores ambientales, para propiciar un adecuado manejo de la
familia Coriuidae, dada la importancia comercial que puede llegar
a representar: cono objetivos particulares se contemplan:

1.- Identificar a nivel especifico los corixidos
cclectados en el estanque.

2.- conocer las variaciones sensuales en la abundancia
de cada una de las especies a lo largo del año.

3.- Relacionar las variaciones albientales, con la
abundancia de las especies.

4.- Inplenentar una tecnica de cultivo en el
laboratorio, para una especie.

5.- Elaborar con ese cultivo una tabla de vida.



VBlCACIO. D. LA SO" D •• B~IO . 

El estanque donde se realizó el pres ente estudio se encuentra 
próximo al embalse denominado La Goleta, Edo. de México ; el cual 
se encuentra ubicado en el Municipio de Soyaniquilpan, a una altura 
sobre el nivel de l . llar de 2460 •• s.n.m. con las siguientes 
coordenadas geográficas: 
20' 04' 00 " Y 20' 04' 15" Lat. Norte; 99' 33' 12" Y 
99' 31' 4 4 " Long . Oeste. (SPP, 1978 ) . 

(Ver el mapa de localización de la zona de estudio). 
La zona de estudio es perteneciente a la cuenca del Alto 

Pánuco y se encuentra comunicado con la carretera México-Querétaro 
en el Km 98 por un camino de terraceria transitable todo el año. 
(CETENAL, 1979). 

Las tierras de la región son uti lizadas para la agricultura 
temporal, permanente de riego y pastizal inducido. 

La región se encuentra localizada en un 10.eri0 de colina 
redonda con un tipo de suelo a luvial y de roca ignea extrusiva del 
tipo de brecha volcánica que es predominante en esa zona . Las 
unidades del suelo al sur corresponden al feoze. hápl ico grueso y 

mediano, y al norte vertiaol pético de textura mediana (CETENAL, 
op. cit.). 

El clima del lugar según Kóppen mod ificado por Garcia (1986), 

es de tipo C (W2 ) w ,que corresponde a un clima templado subh~edo 
con lluvias en verano , siendo el más hUmedo de los sobhúaedos con 
una temperatura media anual que oscila entre 12' C y 14' C y Una 
precipitación media anual de 700 a 800 ... 

Presenta una frecuencia de granizadas de O a 2 dias, la 
frecuencia de heladas es de 40 a 60 dias y pr esenta un cociente de 
P/T entre 43.2055 con porcentaje de lluvias menor a 5 (Garcia, op. 
cit.) . 
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UHIEICIUI DI LI IOI DI IBIUDID.

El estanque donde se realizo el presente estudio se encuentra
proximo al embalse denominado La Golata, Edo. de Hexico; el cual
se encuentra ubicado en al Municipio de Soyaniguilpan, a una altura
sobre el nivel del nar de 2460 m.s.n.m. con las siguientes
coordenadas geográficas:
zo' 04' 00" y zo- 04' 15" Lau. norte ; aa' 1:' 12" y
99' 31' 44" Long. Oeste. (SPP, 1978).
(Ver el mapa de localizacion de la zona de estudio).

La zona de estudio es perteneciente a la cuenca del Alto
Panuco y se encuentra comunicado con la carretera Mexico-Queretaro
en el Km 93 por un camino de terraceria transitable todo el año.
(CETENAL, 1919).

Las tierras de la region son utilizadas para la agricultura
temporal, permanente de riego y pastiaal inducido.

La region se encuentra localizada en un lomerio de colina
redonda con un tipo de suelo aluvial y de roca ignea axtrusiva del
tipo de brecha volcanica que es predolinante en esa sona. Las
unidades del suelo al sur corresponden al feosem haplioo grueso y
mediano, y al norte vertisol pdtico de textura mediana (CETEHAL,
op. cit.).

El clima del lugar segun Koppen modificado por Garcia (1986),
es de tipo C {H¡) v ,gue corresponde a un clisa templado subhúmedo
con lluvias en verano, siendo el mas húmedo de los sobhumedos con
una temperatura meia anual que oscila entre 12'C y l4'C y una
preoipitacion media anual de 700 s 800 sm.

Presenta una frecuencia de granisedas de D a 2 dias, la
frecuencia de heladas es de 40 a 60 dias y presenta un cociente de
PVT entre 43.2ü55 con porcentaje de lluvias menor a 5 (Garcia, op.
cit.) .
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D'l'ODOLOGIA DB OXPO. 

Los muestreos del presente trabajo se efectuaron a partir de 

enero de 1989 hasta diciembre del mismo año, con una temporalida d 

de un mes entre cada uno de ellos ; en el estanque se establecieron 

dos estaciones, en cada una de las cuales además d e hacer una 

descripción ecológica que contempl aba el tipo de vegetac ión, 

presencia de materia orgánica suspend ida, color del agua y 

dirección del viento; se obtuvieron también muestras de o rganismos 

con una red de bentos de malla fina, la cual se construyó con una 

área de 500 cm2 (rectángulo de 20 X 25 cm), el cono de la red tiene 

35 cm de longitud y una capacidad de 5.83 lts de volumen ; el ma ngo 

de la red tiene una longitud tota l de 2.32 ats, 23 cms ant es de l 

rectángulo con la red, tiene un ángulo de inclinación de 145·, esto 

con la intención de perturbar lo menos posible las condiciones del 

hábitat de los organismos acuáticos. 

Se real izaron ' arrastres de 2 mts de longitud, ya obtenida la 

muestra con sedimentos se lavó en un tamiz del No. 30 para quitarle 

el exceso de lodo que pudiera maltratar a los organismos 

colectados, la muestra tamizada se pasaba a bolsas de polietileno 

debidamente rotuladas con los siguientes datos: localidad, 

estación, fecha, arte de colecta y nombre del colector. 

Una vez la muestra en su bolsa, era fijada con formol al 40t 

yagua, en una proporción de 1:2 respectivamente . Ya en el 

laboratorio la muestra se separó de la siguiente forma: nuevamente 

se lavaba la muestra en un taaiz del No . 30 al chorro de agua 

corriente, los cor1xidos fueron separados de otras poblaciones 

acompañantes con la ayuda de un microscopio estereoscópico, los 

corlxidos se pasaron a frascos viales, quienes conten1an etiquetas 

con los mismos datos de la bolsa de procedencia, el resto de los 

organismos fueron identificados hasta el nivel de orden. 
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IITODOLOGII DI GLIPO.

Los muestreos del presente trabajo se efectuaron a partir de
enero de 1989 hasta diciembre del mismo año, con una temporalidad
de un mes entre cada uno de ellos: en el estanque se establecieron
dos estaciones, en cada una de las cuales ademas de hacer una
descripcion ecologica que contemplaba el tipo de vegetacion,
presencia de materia organica suspendida, color del agua v
direccion del viento: se obtuvieron también muestras de organismos
con una red de bentos de malla fina, la cual se construyó con una
area de 500 cm: (rectángulo de 20 X 25 cm), el cono de la red tiene
35 cm de longitud y una capacidad de 5.83 lts de volumen: el mango
de la red tiene una longitud total de 2.32 mts, 23 cms antes del
rectángulo con la red, tiene un angulo de inclinación de 145', esto
con la intencion de perturbar lo menos posible las condiciones del
habitat de los organismos acuaticos.

Se realizaron arrastree de 2 mts de longitud, ya obtenida la
muestra con sedimentos se lavo en un tamiz del Ho. 30 para quitarle
el exceso de lodo que pudiera maltratar a los organismos
colectados, la muestra tamizada se pasaba a bolsas de polietileno
debidamente rotuladas con los siguientes datos: localidad,
estacion, fecha, arte de colecta y nombre del colector.

Una vez la muestra en su bolsa, era fijada con formol al 40%
y' agua, en una proporcion de 1:2 respectivamente. Ya en el
laboratorio la muestra se separo de la siguiente forma: nuevamente
se lavaba la muestra en un tamiz del Ho. 30 al chorro de agua
corriente, los corixidos fueron separados de otras poblaciones
acompañantes con la ayuda de un licroscopio estereoscopico, los
corinidos se pasaron a frascos viales, quienes contenían etiquetas
con los mismos datos de la bolsa de procedencia, el resto de los
organismos fueron identificados hasta el nivel de orden.



En cada estación se determinaron los siguientes par 6m.tros 
F1sico-qu1micos como fueron: 

1.- DORIZA; con la técnica del EDT~ al o. rl M. (Rodier, 
1981) • 

2.- ALCALIHlDADI se~ la técnica de la fenolftale1na, 
con H~al 0.2 N. (Rodier , 1981). 

3.- OIIOBMO DI80BLTOI utiliaando el método de Winkler 
modificado . (APHA, 1971). 

4.- ~BHPZRATURA; con un termómetro marca Taylor: con un 
rango de -35 +50 'C 

5.- TRAH8PAaBHCIA y paorONDID&D I .e e.timó atrav'. de 
la profundidad de la vi.ión con un disco de Secchi. 

Paralelamente a 'sto. par6metros se tomó otra muestra de aqua, 
en un frasco de p16stico debidamente rotulado , Gl oual s •• antenia 
en una hiel era para ser transportada la .uestra hasta el 
laboratorio para ah1 deterainarle: 

6.- pHI utilizando un pH-aetro oalibrado a 7.0 
7. - JII~TOa l se~ la técnica de la bruoina 

(Franco, 1985). 
8.- ORTOrOarATO., seqún la técnioa del cloruro 

estaftoso. (Franoo, op . cit .). 
También se tomaron las .edidas del perimetro del .stanque en 

los meses de menor y mayor precipitación pluvial. 
A los cor1xidos una vez aeparadoa , •• les identificó hasta 

nivel especifico seqün las claves de Hungertod (1977). 
Los resultados obtenidos se correlacionaron con la abundancia 

de las especiea , de acuerdo a una re;res1ón simple deterainando la 
significancia de la relación con una prueba de t. (Schetler, 1981). 

13 

En cada estacion se determinaron los siguientes parametros
Fisico-quimicos como fueron:

1.- DURIIL: con la tecnica del EDTA al D.f1 H. (Rodier,
1991:. '

2.- lncahïilnab: segun la tacnica de la fenolftaleina,
con HHm,al 0.2 H. (Rodier, 1981).

3.- OIIHIIO DIIUILQOI utililendc el mltodo de Hinklsr

modificado. (APRA, 1911).
4.- IIIPIILTURI: con un termosetro marca Taylor: con un

rango de -35 +!0'C
5.- TRLHBPIRIHCII y PIDIUIDIDIDI le estilo atraves ds

la profundidad de la vision con un disco de seccni.
Paralelamente.a estos parametros se tomo otra muestra de agua,

en un frasco de plastico debidamente rotulado, el cual se mantenía
en una hielera para ser transportada le muestra hasta el
laboratorio para ahi determinarle:

5.- pl: utilizando un pH-metro calibrado e 7.0
7.- Ilìsamol: segun la tecnica de la bruoina

(Franco, 1985).
B.- olmolollaroll segun la tecnica del cloruro

estañoso. (rranoo, op. oit.).
Tambien se tomaron les medidas del perímetro del estanque en

los meses de menor y mayor precipitación pluvial.
A los corimidos uns ves separados, se les identifico hasta

nivel especifico segun las claves de Hungerfod (1977).
Los resultados obtenidos se correlacionaron con la abundancia

de las especies, de acuerdo a una regresion simple determinando la
significancia de la relacion con una prueba de t. (schefler, 1981).



A los valores de correlación obtenidos para parámetros y 

especies determinadas se les apl icó e l estadistico: t= ~ 
Y¡=l=- =-::'¿-/ n- --2 

para la prueba de hipótes i s de correlación lineal simple con un 

nivel de significancia (a) de 0.05. 

Los resultados que resultaron significativamente diferente s 

se marcaron c on un asterisco en la misma tabla . 
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A los valores de correlacion obtenidos para parametros y

especies determinadas se les aplico el estadístico: t= 1 - Q
Ji@

para la prueba de hipotesis de correlación lineal simple con un
nivel de significancia fc] de 0.05.

Los resultados que resultaron significativamente diferentes
se marcaron con un asterisco en la misma tabla



UBOD'l'OIlIO. 

Para cumplir con otro de lo. objetivos del pre.ente trabajo 
se procedió a iniciar un cultivo en laboratorio para el cual •• 
eligi eron organismos de una e.pecie ya conocida en el e.tanquel y 

además que su transporte no implicara t anto tiempo , ya que . e trata 
de organismos sumamente delicado. y no toleran mucha manipulación, 
por lo que se decidió colectarlos en un e.tanque del poblado de San 
Francisco Mazapa , Edo. de M"xico (próximo a la. pirámide. c1e 
Teotihuacan) y su transportación no implicaba má. de 40 mi nuto8 
hasta el laboratorio ; los organiallOll .e colectaron con redadu 
masivas, en las que .e separaban con cuidado a loa corixidoa de loa 
demcis organismos aCOlllpaflante. , .e colectaban en una cubeta de 
plástico de aprox. 4 lts de capacidad a la cual .e le colocaban 
algunas piedras para que los organismos •• adhirieran a ell ... 
También se colectó simultáneamente una mue.tra de agua de aprox. 
20 lts, con el tin de ir agregando (durante el CUltivo), l a que 
fuera necesaria para mantenerl •• un ai.mo nivel de aqua (14 - 15 
cm) • 

Una vez en e l laboratorio, .e procedió a retirar a l o. 
organismos que e.tuviesen .uerto., el resto de lo. organi.mo ••• 
tueron seleccionado. de dno en uno con. iderando .u. principale. 
caracter1sticas vi.uale. para la eapecio Cori.el la .dul i. 
procurando no .altratar a lo. organi .. o. , una vez .eleccionado. y 

debidamente registrado, en una bitácora, .e colocaron en una pecera 
de 37.5 lts de capacidad (50 X 30 X 25 ca), el cultivo •• inició 
el 27 de junio de 1990 y ba.ta .u t'naino .e .uainiatró una 
oxigenación artiticial; a'la captura .. le ali.entó con pUlga cle 
aqua y lombriz de aqua adquirida. comarcilllm nte , regiatranclo 
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IIIODDLDGII DHL GULIIVD II

LIBOIIIOIIO.

Para cumplir con otro da loa objativoa dal praaanta trabajo
no procedió a iniciar un cultivo en laboratorio para al cual no
aligieron organianoa da una oopacia ya conocida an al aatanqua: y
ademas quo ou tranlpcrta no iaplicara tanto tiampo, ya quo no trata
da organismos aunanonta dalicadoa y no tolaran mucha manipulación,
por lo qua cc decidió colcctarloa an un aatanqua dal poblado oa San
Franciaco I-laaapa, Edo. da Hóxico (próximo a laa piramidaa da
Teotihuacan) Y au transportación no inplicaba naa dc ¿D ainutoa
hasta al laboratorio: loa orqanianca aa colactaron con rodada:
naoivaa, an laa qua lo aaparaban con cuidado a loa ccrixidoa da loa
donas organiamoa aconpañantaa, la colactahan an una cubata da
plastico da aprox. 4 lta da capacidad a la cual Ia la colocaban
algunas piedras para qua lol orqanianoa la adniricran a allal.
También ao colactó ainultanaauanta una muaatra da agua do aprox.
20 lts, con al fin do ir aqraqando (duranta al cultivo), la quo
fuara necesaria para nantonarlaa un liaao nival da aqua [14 - 15
on).

Una vu on al laboratorio, la procedió a ratirar a loa
organismos qua aatuviaaan Iuartca, al raato do loa orqanianon ca
fueron aolcccionadoa da úno an uno conaidarando ¡ua principalaa
caracteristicas vioualaa para la capccio Qg¡1¡¡11¡__¡gg¿1¡ ,
procurando no Ialtratar a loa orqanialca. una val aalaccionadoa y
dcbidamantc rcqiatradol an una bitacora, lo colocaron an una pccara
dc 37.5 lt: da capacidad [50 X 30 X 25 cl): al cultivo aa inicio
al 27 da junio da 1990 y halta au tórnino la auliniatro una
oxigenación artificial! a*la captura II la alinantó con pulga da
agua y lombriz da agua adquiridal cclarcialmanta, rcqiltrando



diariamente temperatura ambiental y del agua, número de organismos 

muertos tanto para hembras como para los machos; durante la primera 

quincena se contaron las puestas que hacían sobre las p i edras 

(tezontle) y corales que se habían colocado en el fondo, se incluyó 

otro tipo de sustrato (clip de metal) para observar la respuesta 

a este nuevo material. 

En los inicios del cultivo se determinó la cantidad de oxígeno 

disuel to en el agua y cada tercer día se registraba el pH del 

cultivo. 

Una vez que se presentaron las eclosiones en el cultivo 

diariamente se registraban las exubias y todos los organismos 

muertos (ninfas). 

Debido a la preferencia que se observó por parte de los 

organismos hacia el nuevo sustrato, éste fué el único sustrato que 

se colocó en una pecera diferente de aprox. 2 litros de capacidad 

en la que no existía ningún organismo adulto (a esta nueva pecera 

le denominaré en adelante "pecera pequeña"). Este nuevo hábitat 

igualmente se mantuvo con oxigenación artificial y el alimento 

suministrado a las ninfas consistió en pulgas de agua y fragmentos 

de lombriz de agua. De manera similar se registró diariamente en 

otra bitácora, la fecha, temperatura del agua, temperatura 

ambiental, número de organismos muertos y vivos. La determinación 

del pH se hizo cada tercer día. 
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diariamente temperatura ambiental v del agua, número de organismos
muertos tanto para hembras como para los machos: durante la primera
quincena se contaron las puestas que hacian sobre las púedras
{tezont1e) y corales que se habian colocado en el fondo, se incluyo
otro tipo de sustrato (clip de metal) para observar la respuesta
a este nuevo material.

En los inicios del cultivo se determinó la cantidad de oxigeno
disuelto en el agua y cada tercer dia se registraba el pH del
cultivo.

Una vez que se presentaron las eclosiones en el cultivo
diariamente se regístraban las exuhias y todos los organismos
muertos (ninfas).

Debido a la preferencia que se observó por parte de los
organismos hacia el nuevo sustrato, este fue el único sustrato que
se coloco en una pecera diferente de aprox. 2 litros de capacidad
en la gue no existia ningún organismo adulto [a esta nueva pecera
le denominará en adelante “pecera pegueña"). Este nuevo habitat
igualmente se mantuvo con oxigenación artificial y el alimento
suministrado a las ninfas consistió en pulgas de agua y fragmentos
de lombriz de agua. De manera similar se registró diariamente en
otra bitacora, la fecha, temperatura del agua, temperatura
ambiental, número de organismos muertos y vivos. La determinación
del pH se hizo cada tercer dia.



USUL'l'ADOB DBL 'rJlAJmJO DB CAIIPO. 

Los organismos colectados a lo largo del muestreo, se 

presentan en la tabla No. 1, y se expresan en número de organismos 

por cada 100 litros, para el caso de los corixidos , el resto de las 

poblaciones acompañantes , se muestran en la tabla 2. Los corixidos 

adultos se identificaron hasta nivel especifico empleando la 

clasificación de Hungerford 1948 y actualizada en 1977 (Apéndice 

Al; encontrando las siguientes espec ies Ramphocorixa aCuminata , 

Krizousacorixa femorata y Corisella edulis las cuales se enlistan 

en la tabla 3 de donde se observa que la mayor captura de 

organismos adultos se realizó entre los meses de enero a marzo, en 

tanto que la mayor cantidad de ninfas colectadas fue en los meses 

de noviembre y diciembre. 

La determinación de los valores para los parámetros fisico

quimicos s e muestran en la tabla 4. De la cual e s importante 

señalar que durante los meses de abril , mayo y junio no hubo 

dete rminacione s ya que el estanque permaneció seco. 

Aplicando un análisis de c o rrelación para ver el grado de 

asociaci ón entre los parámetros fisico-quimicos se utilizó la tabla 

4.A y los resultados se muestra n e n la tabla No. 5, 

Corrie ndo un a matriz de correlación simple entre las especies y 

l os parámetros determinados, a partir de las tablas 3.A y 4.A se 

obtuvo l a t a b la No. 6 en la c ua l encontramos como único valor 

s igni ficat i v o la relación ent r e la presencia de C. edulis con el 

oxige no. 
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HIBULILDDB DEL IRLBLJD DI CLIPO.

Los organismos colectados a lo largo del muestreo, se
presentan en la tabla No. 1, y se expresan en número de organismos
por cada 100 litros, para el caso de los corisidos, el resto de las
poblaciones acompañantes, se muestran en la tabla 2. Los corixidos
adultos se identificaron hasta nivel especifico empleando la
clasificación de Hungerford 194! y actualizada en 1977 (Apéndice
A3: encontrando las siguientes especies E¿mpQggg;1fig_¿ggpiQg§g,
 Emmm Y Qtis_ell.a_aduJ.ia las Wales es solistas
en la tabla. 3 de donde. se- observa. que la mayor captura de
organismos adultos se realizo entre los meses de enero a marzo, en
tanto que la mayor cantidad de ninfas oolectadas fue en los meses
de noviembre y diciembre.

La determinacion de los valores para los parametros fisico-
quimicos se muestran en la tabla 4. De la cual es importante
señalar que durante los meses de abril, mayo y junio no hubo
determinaciones ya que el estanque permaneció seco.

Aplicando un analisis de correlación para ver el grado de
asociación entre los parametros fisico-quimicos se utilizó la tabla
4.A y los resultados se muestran en la tabla No. 5,
Corriendo una matriz de correlación simple entre las especies y
los parametros determinados, a partir de las tablas 3.A y 4.A se
obtuvo la tabla No. 6 en la cual encontramos como único valor
significativo la relacion entre la presencia de Q. gdglig con el
oxigeno.
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TABLA No. 1 CORIXIDOS COLECTADOS DURANTE 1989. 

MES/ORGANISMO MACHOS HEMBRAS NINFAS 

ENERO 20 0 200 117 

FEBRERO 100 150 33 

MARZO 250 267 O 

ABRIL M e s e s e n q u e 

MAYO p e r 11 a n e e i 6 s e c o 

JUNIO e 1 e s t a n q u e . 

JULIO 33 83 O 

AGOSTO 17 50 400 

SEPTIEMBRE 83 83 183 

OCTUBRE 100 83 483 

NOVIEMBRE 100 266 517 

DICIEMBRE 84 184 717 

Las abundancias se reportan en , de organismos/lOO lts . 

TABLA No. 1 CORIKIDÚS CDLECTADOS DURANTE 1959.

lnssfoscaursso F sacaos ~ Hs:-¡asas sisras
...__ . - . 

FEBRERO É lflü
r * 1 J

150

257

ENERO Eüü 200 11? ,

33
.___HH__________+_____________________________fl____________H_fl

DMARZO 25D

r ABRIL

F MAYO

I JUNIO -

JULIO 33

H e s e s e n QUE

p e r m a n e c i 6 s e c o

e 1 e s t a n g u e .

B3 D

AGOSTO 1?

SEPTIEMBRE E3

WW
HÚVIEHBRE lflfl

50
í

400

83

B3

256

DICIEMBRE B4 134

183

433

Las abundancias se reportan en i de organismos/100 lts.
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Gráfica de la Tabla no.1 
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ENE FES M1\R JtJL 100 SEP ocr WN Ole 

amranchicpxla 83 450 1 

~ 533 350 300 800 I 750 2450 

laIV. Qb1atos 17 17 100 250 133 50 133 

Gasteropcxlcs 17 100 33 

iGerride 17 

DecapOOos 233 550 283 283 217 100 67 17 317 

Cblecpt. adulto 17 50 17 33 

I' ......... -......ldcs 267 17 83 217 1817 1783 583 250 200 

laIV. Tr~. 17 

Berosus 33 17 33 

Chlrcnani.dae 17 433 50 17 50 183 433 766 

oiaptcmJs 150 1250 6650 2667 1300 250 267 4350 

Gemllas espooja 6650 667 1333 1033 

Himerq:Itero 33 

lbD:lptero 17 

oipteros adulto 200 67 

~ 33 33 

~idae 17 

Bibalvos * 117 ., al .. da lIbrll 

las ablrdanciaa 1!18 reportan al • da ~100 lta. 

THEAHD. 2  HflBIflBR.

boom-.oa11 11 _ 'inn zoo 1:11 su '
,

III! -ÚIIII

'Elan 11 «

lïnaeroptera 513 _ 350 300 $00 1. 750

1 l I-I I Y

rr ioo b 1

Decapodos 233 550 283 283 217'-_] 100 67 1?

R,asma es 11 1,., al 2,..-.›
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TABLA No. 3 ABUNDANCIA MENSUAL POR ESPECIE Y SEXO 

K femorata R acuminata C edulis . 
Mes/Sexo MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 

ENERO 33 117 167 83 

FEBRERO 67 100 33 . 50 

MARZO 217 267 33 

JULIO 33 33 50 

AGOSTO 17 50 

SEPT. 83 50 33 

OCTUBRE 83 33 17 50 

NOV. 100 233 33 

DIC. 67 167 17 17 

TOTAL 417 583 · 333 567 217 216 

Las abundancias se reportan en I de organismos /100 lts. 

TÄBLR No. 3 ABUNDHNCIH HENSUAL POR ESPECIE Y SEXO

Hes/Se

K. femorata E, acuminata C. edulis _

KO' HACHOS HEHBRRS HÄCHOS HEMBRAS NACHO5 HEHBRàS

ENERO

FEBRERO 67

HARZO

JULIO

I I-
IOO 33

33 117

ii- .O _.-.-.¢..±.-_-.

I I O l É J I l

16? B3
_'_ FIC

_5O
.IIí""_” .

217 26?
¬ _ ,_ __. .

F- 33
I J

. I

AGOSTO 17
l I ¡IU Í

SEPT. B3 - 50

33 33

50

33

50
l l i l _ ífl.

OCTUBRE B3 33
1

NOV.

DIC.

100 233

1? 50

33

67 15?

TOTAL I 417 583
1

Las abundancias se reportan en 4 de organismos ƒlüú lts

17 17

É 56* 211 216
O ¿ Í J
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TABLA 3-A 

MES/ESPECIE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

f DE ORGANISMOS MENSUALES POR ESPECIE . 

( ADULTOS) 

K. femorata R. aCUlllinata C. 

150 

167 83 

484 

66 

17 50 

133 33 

116 

333 

234 34 

1000 900 

edulis 

250 

33 

50 

67 

33 

433 

Las abundancias se reportan en I de organismos/lOO lts . 
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TABLA 3-A Í DE ORGANISMOS HENSUALES POR ESPECIE

[ ADULEOS )

K. femorata 1 R. acuminata C. edulissas/sspscis
ENERO

I í l

 í

FEBRERO

150 250
_ íïínàfll _|l-leí

15? Í

MARZO

JULIO
Y

B3
I B B Y

l 1

484 33

AGOSTO 1?

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

133

G6

50

33

50

NOVIEMBRE

_ DICIEMBRE
I l

_ TOTAL

116

333

234

IOOO

34

900

Las abundancias se reportan en I de

33

433

organismosƒlüü lts.

Í
-
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GRAFICA DE LA TABLA 3-A. 
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SE REPRESENTA LA ABUNDANCIA MENSUAl POR ESPECIE. 

GRAFICA Dt LA TABLA 3-A.
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íjïìiièni-1-_

l

BE REPHEBEHTA LA ABUNDAHCM MENSUAL POR EBPEC-IE.



TABlA No. 4 PAAAME:IR:6 FISlcn QJIHIcx:6 (R:R ES'I1ICICJI) • 
25 

axr. Alcalin . D.Ireza Trans . Prof. Talp. ¡ji 00) ro 4 
ug/1 Dq caQ:l /1 ug/1 cm cm ·c RD RE 

Ene A 14.8 36 79.2 9.5 9.5 20.0 
B 16.0 38 77.2 13.2 55.5 17.0 8 . 0 0 . 0 3.565 

FOO A 7.0 42 92.06 8.0 8.0 26.0 
B 6.4 46 97.02 8.0 26.0 19.5 7.5 0.0 4 . 408 

Kll' A 6.0 42 136.62 6.0 18.0 
B 7 . 0 40* 116.82 6.0 26.0 22.0 7.5 0.0 6.279 

lV:Jr A 
B K e s e s e n q u e 

Hay b p e r 111 a n e e i Ó B e e o 
B 

Jun A e 1 e s t a n q u e 
B 

Jul A 5.0 15 39.66 8.4 29.0 23.5 
B 5.2 15 43.56 8.5 52.8 22.0 7.7 2.85 3.472 

l>q) A 5.8 16 45.54 13.5 94.0 25.0 
B 6.0 20 17.82 12.0 127.0 24.0 0.0 3.753 

Sep A 6.0 19 134.68 31.0 100.0 25 . 0 
B 6.2 19 126.72 28.0 140.0 19. 5 7.0 0.127 5.344 

Oct A 7.6 24 142 . 56 24.0 96.0 20.0 
B 7.6 25 148.50 20.0 123.0 18.0 7.0 0.0 

N<71 A 8.2 24 61.38 25.0 8-4.0 18.0 
B 9.4 32* 61.38 22.0 120.0 17.0 7.0 10. 491 

Die A 8.6 32 81.18 16.0 80.0 11. 0 
B 7.6 30 81.18 15.0 140.0 9.0 7.0 3.565 

* Reaociál a:n fero1ftaleína 

'I

TABLA NO. 4 PARAHTROS FISICO QUIMICOS (PÍÍEESHICÍON).

i i.

ìí...|_"IIÄIì

Alcalin+ tu-:I
._iaq;1 og oaoo /1

Duràäl
mqfl

l-'_II-a-Ir

ETB A¦›14.B
B .16 O

36
33

¬'f

.=*:`f›'NN
¡--_-

'I'rans. Prof.
CI (lll

__ _____¡___ ____

FP [QUI
T 1

. Feb A
'Í

Ch"-I -FI-'D
42
46

92.06
97.02

H
GO! DD

I I

9.5
f 55.5

20.0
17.0 8.0 0.0

rpg .I 1

FJ' Ut@ DO
Y ._

26.0
19.5
._.__r

¡ff ¡¡33 Püa
PPI r PFI11

3.565

7.5 0.0 1.408

I- I

B
¬ .J __

Hat A .
B '-4131 DG

F

,¬_.¬_ .
42 "I 1
40* 1

Abit* A
B Hesles

35.52
15.82 Ohm C-¡Cl

| 18.0
26.0 i

. I
22.0 7.5 0.0

_ _.'1. " '_ -.Fl l_.I-_-.--I-ul-_1-I.

6.279

1-¡aq

1

HAY .A
B

P | 5 I'

en que
I

JU .A
B

ell

Jul A
B

I'

LHIJ1 HD 1
15
15

N #-

AGA

` 5EP

1

l

Y

A
B

A
B

O'iU'I DO?

Cl'1|O"I- IONO

_I

16
20

19
19

Oct

NOV

k
a
a '-I-I O10@

MO@ II-bd

24
25

24
32*

Dic

k
;A
B

Arn,
¡ H

-.Im mm
32
30

148 50

134 68
126 72

142 56

OI U1

we O'l.¦I"I

24 0
20 0

61 33 25 0
61 38 22 O

39 GG

IEINEEEEIEEEEEEEEEIEEENEEEIE
81.18 B0 0
$1.13 FF OO

96.0
123.0

.FOO

14oÍn
¡SII l l |I|_| 1

Rsaociån con fenolftaleina

.H

94 O 25 0
127 O 24 D

FF 'JID

ecio seco

`estangu._e

g 29.0 , 21.5
52 e " zz o 1.1 z.as 1.41241.56 _ j . .

45.54 . .
11 az . .

31 o L 100.0
za o 140.0

 à Fil I T _ É 'í“_íÉ'__ 

I. H I1

0.121 5.344

$3 DO

F5 OD

PF'DD

10.491

3.565



26 

TABLA 4A PARAMETROS FISICO-OUIMICOS (PROMEDIO PARA EL ESTAWQUE) 

-
OXIGENO ALCAL _ DUREZA TRANSP_ PROF_ TEMP. pH NO) P04 

~ES/PAR. lÍlgilt ~CaC"J/1 t lIIg/lt 
o e CIII CIII PP'" pp!I 

ENERO 15.4 37 78_2 11.3 32.5 18.5 8.0 o_o 3.565 

FEBRERO 6.7 44 95 . 04 8.0 17.0 22 .5 7.5 0.0 4.408 

MARZO 6.5 41- 126 . 72 6.0 22.0 22.0 7.5 0.0 6.279 

JULIO 5.1 15 41.61 8.4 40 .9 22.7 7.7 2.856 3.472 

AGOSTO 5.9 18 31.68 12.7 110.5 24 .5 --- 0.0 3.7'53 

SEPT . 6.1 19 130.7 29.5 120.0 22.2 7.0 0.127 4.344 

OCTUBRE 7.6 24.5 145.55 22.0 109.5 19.0 7.0 0.0 0.0 

NOV. 8.8 28- 61.38 28.5 102 .0 17.5 7.0 0.0 10.491 

DIC. 8.1 31 81.18 15.5 110.5 20.0 7.0 0.0 3.565 

NO HUBO LECTURA 

- REACCIOII COII FENOlFTALEIIIA. 

los meses de abrí 1 a j.., i o no se reportan debido 11 que no h\.ixl 

muestras de agua en el sistema. 

TABLA LA PARAHETROS FISICO-ÚUIHICOS IPRCIIIEDIU PARA EL ESTAHüUE}

- ¡cano aLc¿L. ounszi reinas.
Esfpia. mail: H-taco3ƒL: agflr

H mm
PROF

32.5

17.0

rene
'c

13.5

pa-| No3
HI!

"Ús
WB

B.fl 0.0 3.565

T.5 0.0 4.405
_ O l 1 “É

FEBRERO 6.? I Lå 95.Då 3.0

MARZO I 6.5 ' $1* 12ó.T2 6.0 22.0 ?.5 D.ü 6.2??

3.L72

3.753

EÉÃEÉE
OEM@

-*- IO HUO LEETUIA

' IEACCIOI COI FEHOLFTALEIIA.

5 I D D D

."". É

Los meses de abril a junio no se reportan debido a que no hubo

muestras de agua en el sistema.

¿.3¿¿



PAR/ PAR 

PROF . 

OXICENO 

ALCAL . 

pH 

DUREZA 

P0 4 

TRANSP. 

TEMP. 

TABlA No. 5 MA TRIZ DE CORREl ACION SIMPLE DE LOS PARAME TROS 

FISICO· OUIM ICOS. 

PRO F. OXICENO ALCAL . pH DUREZA 1>0 4 TRANSP . 

-0.1 95 

-0.629 0.408 

0.225 0.440 0.323 

0.034 -0 .013 0.324 -0.422 

0.203 -0.017 0.098 '0.496 0. 141 

0'.788- 0.005 '0.420 ,0 . 7'50- 0.258 0. 582 

'0. 137 '0.67'5- '0.253 0. 217 0. Z17 ' 0.490 ·0.446 

- VALOR QUE RESULTO SIGNIfiCATIVO AL APLICAR EL ESTAD ISTlCO , 

27 

TEMP . 

TABLA Ho. 5 MATRIZ DE CEIIELACIOII SIMPLE DE Lflfn Pl-HAHETHOS

FISICCPOUIHICOS.

u°“““'W "°** '”""' 'W'  

' VALE!! HE RESULIO SIGIIFICATIVO AL APLICAR EL ESTIDISTICO.
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TABLA No.6 MATRIZ DE CORRELACION SIMPLE DE ESPECIES CONTRA 

PARAMETROS F-Q . 

Por/ESPECIE K. femorata R. acuminat a C. edu1is 

PROFUNDIDAD -0.08 2 -0.563 - 0.3 27 

OXIGENO 0.287 0.060 0. 92.1* 

ALCALINIDAD 0.423 0 . 540 0.346 

pH -0.186 0.343 0.683 

DUREZA -0.035 0.463 -0.103 

FOSFATOS 0.716 0.710 -0.355 

TRANSPARENCIA 0.377 -0.493 -0.209 

TEMPERATURA -0.780 -0.089 -0.353 

* VALOR QUE RESULTO SIGNIFICATIVO AL APLICAR EL ESTADISTICO. 

| rr-u_u-11-I

TABLA ND.6 HATRIZ DE CORRELACION SIHPLE DE ESPECIES CONTRA

OXIGENO

PARAHETROS F-Q.

AICALINIDAD A
1

0.28? 0.060

L Por/ESPECIE _I_§._j¿emo_1-ata J-.L-lcdulis

PR-mula -am A
0.921*

O.l23 0.540 0.346

PH

DUREZA
Í Y Y Ú

-0.186 0.343

-0.035 0.463

0.633

-0.103

FOSFATOS

TRANSPARENCIA

O-715 Ú.71Ú

0.317 -0.493

-0.355

TEMPERATURA -O.?BO -0.089
I 1 I 1

* VALOR QUE RESULTO SIGNIFICATIVO AL APLICAR EL ESTADISTICO.



1lB8DL'!ADOS DBL CUL~ .. 

LaBOJlA'1'OIUO. 

El cultivo permaneció durante 4 meses (11 ,julio 1990-
15,noviembre 1990), obteniendo las siguientes t ablas: tabla No. 1 
del cultivo en la pecera inicial, en donde se observa en cada 
intervalo de tiempo (5 d1as) , el nÚllero de orqanisllOs adul tos 
muertos (hembras y machos), adeaAs del núDero de ninfas vivas y de 
exubias encontradas . 

Como ya se mencionó se colocó un nuevo sustrato (clip) y los 
organismos mostraron una gran preferencia hacia él y se decidió 

colocarlo en una pecera exclusiva para e l Clip, la cu6l fué de 
aproximadamente 2 lts de capacidad (pecera chica) y no conten1a 
ningún organismo adulto. A partir de la cual se obtuvieron las 
tablas 8 y 9. En la primera (Tabla 8) se resume la evolución de 
los organismos reportando el nÚllero de organismos (ninfas) vivos 
y llUertos para cada intervalo (5 d1as), exubias encontradaa, 
.temperatura ambiental y del agua. A partir de esta misma tabla y 
para evidenciar aún más el incr.e_nto o decremento de la población 

B8 elaboró la gr6fica No. 10 titulada eolIO gr6fica del cultivo en 
laboratorio. 

También en la tabla 8 se marca con un aBterisco el intervalo 

de 16 a 20 dlas como el periodo en el que se reqistra el. mayor 
núaero de organismos vivos. Ea en .. te miamo intervalo cuando se 
forma la tabla No. 9 en donde se va siguiendo detenidamente la 
cohorte (ahora considerando intervalos de siete d1as), con la cual 
se torma la tabla de vida (Tabla No. 10) . 

En la tabla No. 9 también .. reportan los valores de 
temperatura del agua y del ambiente, as1 CallO también los valores 
de pH, además del nÚllero de organismos promedio por intervalo. 

29 

RESULTADO! DEL CULTIVO II

LIHJIAEIOIIO.

El cultivo permaneció durante 4 meses [l?,julio 1990-
15,noviembre 1990], obteniendo las siguientes tablas: tabla Ho. 7
del cultivo en la pecera inicial, en donde se observa en cada
intervalo de tiempo (5 dias), el número de organismos adultos
muertos (hembras y machos), ademas del número de ninfas vivas y de
exubias encontradas.

Como ya se menciono se colocó un nuevo sustrato (clip) y los
organismos mostraron una gran preferencia hacia el v se decidio
colocarlo en una pecera exclusiva para el clip, la cual fue de
aproximadamente 2 lts de capacidad (pecera chica) y no contenía
ningun organismo adulto. A partir de la cual se obtuvieron las
tablas 8 y 9. En la primera (Tabla B) se resume la evolución de
los organismos reportando el número de organismos (ninfas) vivos
y muertos para cada intervalo (5 dias) , exubiaa encontradas,
temperatura ambiental y del agua. A partir de esta misma tabla y
para evidenciar aún mas el incremento o decremento de la población
se elaboró la grafica Ho. 10 titulada como grafica del cultivo en
laboratorio.

Tambien en la tabla B se marca con un asterisco el intervalo
de 16 a 20 dias como el periodo en el que se registra el mayor
numero de organismos vivos. Bs en este mismo intervalo cuando se
forma la tabla Ho. 9 en donde se vs siguiendo detenidamente la
cohorte ¡ahora considerando intervalos de siete dias), con la cual
se forma la tabla de vida (Tabla Ho. lo).

En la tabla Ho. 9 tambien se reportan los valores de
temperatura del agua y del ambiente, sei como tambien los valores
de pH, ademas del numero de organismos promedio por intervalo.



Cabe destacar que e n la pecera c hica sólo se "sembraron" 

organismos una sola vez (clip). 

De la tabla de vida (Tabla No . 10) se g raficó la c o lumna d e 

sobrevivencia (Ix), obteniendo l a gráf i ca No . 11 . 
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Cabe destacar que en la pecera chica solo se "sembraron"
organismos una sola ves (clip).

De la tabla de vida (Tabla No. 10] se grafico la columna de
sobrevivencia (lx), obteniendo la grafica Ho. 11.



TABIA No . 7 CULTIVO EN lABORATORIO 

PECERA INICIAL . 

MUERTOS POR INTERVALO 

Intervalo Machos Hembras Ninfas vivo 

día 1- 5 2 4 O 

6-10 2 2 O 

11-15 1 6 O 

16-20 11 2 1 38 

21- 25 1 1 12 

26- 30 1 1 2 

31-35 4 7 6 

36- 40 7 6 34 

4l-45 1 12 .26 

46-50 O 7 30 

51-55 1 1 44 

56-60 O 3 25 

61-65 1 2 11 

66-70 O O 5 

71-75 O 1* 2 

76-80 O O O 

81-85 O O 1 

CI día 20 se traslada el Clip a una pecera pequeña. 

* último organismo inicial ' en morir. 
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Exub la s 

O 

O 

O 

O 

7 

10 

6 

9 

38 

10 

17 

18 

7 

7 

5 

2 

2 

TABLA No. 7 CULTIVO EN LABORATORIO

Intervalo Machos

dia 1-5

Gmlfl

11-15

ia-:og
21*25

26-30

31-35

36*4O

PECERA INICIAL.

HUERTOS POR INTERVALD

I 33

íì H
E=

_ fi

Hinfae viv Exubias

O D

1 D D

1 í
41-45

46-50

51-55
íí

1 í
55-GO

61-65

66-10

11-75

16-B0

B1-B5

° ìì
íí

g día 20 se traslada el clip a una pecera pequeña.

1 filtimo organismo inicial en morir.

34

1 ììì
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TABLA No. 8 PECERA CHICA (NINFAS) . 

TEMPERATURA ORGS.VIVOS ORGS.MUERT 

Intervalo Agua Ambiente promedio en el int . e xubias 

día 1-5 20 21 65 O O 

6-10 20 21 142 15 38 

11-15 20 21 162 16 32 

16-20 20 21 170* 18 38 

21-25 20 21 162 11 19 

26-30 , 18 20 152 7 23 

31-35 .20 21 138 23 52 

36-40 20 21 120 19 15 

41-45¡i 20 21 96 7 11 

46-50 20 21 71 10 1 

51-55 20 21 41 6 5 

56-60 20 21 18 2 4 

* día 17 se registra el mayor número de organismos vivos (176). 

m día 42 eclosiona el primer organismo adulto . 

TABLA ND. B PECERA CHICA {NINFAS]

TEHPERATRA ORGS.VIVOS ORGS.HUERT

32

Intervalo Agua Ambiente promedio Len el int exubias._
1 í I 1

dia l-5 U

 

IO CI' IO 1-* Hi U1

142 . 15

. 'J-___&L I

O

3B

3211-15 21 152 15

16-2D 21 170* IB 33

H I-U 1-' I-I'

26-30 20 152 7

31-35 21 138 23

se-4o 120 19
41-45@ 'J

1---¬
19 _

23

52

15

11

21 71 1O

21 41 5

56-60 20 21 18

1

5

* día 17 se registra el mayor número de organismos vivos (116).

q dia 42 eclosiona el primer organismo adulto.
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TABLA No. 9 RESULTADOS OBL CULTIVO DE LABORATORIO. 

(COHORTE DE LA PBCERA CHICA) 

OIA ORGS. VIVOS pH TtMP. AGUA TEMP. AMB . 

O 176 7 18.6 19. 7 

7 161 7 19.2 20.28 

14 143 7 20 21 

21 125 7 19.8 20.71 

28 86 7 19.7 20.71 

35 49 7 20.1 20. 7 

42 13 7 20 21 

Se reportan lo. organi.ao. vivo. h •• ta ••• dia . 

TABLA No. 9 RESULTADOS DEL CULTIVO DE LABORATORIO.

(COI-IORTE DI LA PBCBRA CHICA)

ORGS VIVOS TRIP

tu1--4 1»-Ie›

NÉ1-

75

. AIIIB

19.7

19 2 20.28

19.8 20.71

19 '7 20 71

I-"' Iel

¡DT

Se reportan los organismos vivos hasta eee die.



TAmA No. 10 TABlA lE VIDo\ 

x Nx lx dx l000qx Uc: 

O 176 1 O O 0.957 

1 161 0.914 15 93 0.863 

2 143 0.812 18 125 0.761 

J 125 0.710 18 144 0. 599 

4 86 0.488 39 453 0.383 

5 49 0 . 278 37 755 0.175 

6 13 0.073 36 2769 -
DIta¡ lJlB se ootuviercn da la cdIcrta dltaú.da ... laboratorio. 

X representa un intetva10 de 7 días. 
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Tx OX 

3.738 3.738 

2.781 3.042 

1.918 2.362 

1.157 1.629 

0.558 1.143 

0.715 0 .629 

- -

TIBLA ND. 10 ¶lBlA.DE VIDA

1 _ rr""'“¬""' '
x Rx ll

' " T
dl IOOOQI II

0 † 0.951O 176 1 O

¬r¬-'---¬,f-----¬images!v A h__l .
3.133 |

. .J

*I
.-1

3.733
-_-m¬r_-e- | Y 1

1 161 O.B14 15 ea ; o.asa 2.731 3.042

2 143 e.s1:¡ ia us :mai 1. su-1
m-e__| T ¡_

1 :mai
-ìír- 1 x 1-11! 1 I Q 1

3 125 O.71O 13 144 0.599

~ Jfi W am
G mwfiwmsm -

Imtoecpeeecmtuviercndelaodxmtedltfliidamlabcratorio.

1-157

xottamirltetvalothïdim.

 ¬

1-E29 '

1.143

0.529



DISCUSIO. DB RBSUL~ DB 

OXPO . 

Dentro de los resultados obtenidos para cada estación (Tabla 
4) se observaron algunas diferencias ya que la estación A se 
caracterizaba por tener un fondo lodoso rico en materia orgAnica, 
poco profunda y además sombreado, aqui se encontró una mayor 
diversidad de especies con respecto a la estación Sr la cual era 
más profunda y tenia en un extremo una pared rocosa; lo cual 
concuerda con Bennet y Humpries (1985) quienes citan que "El tipo 
de orilla es importante; as1 una orilla abrigada con un fondo rico 
en materia orgánica y plantas con raiz tiene una fauna muy 

diferente de la de una orilla de rocas expuestas. Los juncales y 
carrizos reducen el movi miento del agua al minimo de forma que la 
exhuberante vegetación y fauna de un gran lago puede parecer una 
charca a este respecto". 

En cuanto a las dimensiones y forma del estanque se presentan 
para el mes de mayor capacidad registrada durante el año es el mes 
de septiembre; también cabe sei\alar que hacia la estación B se 
cuenta con una represa rocosa con la que se controlaba el volumen 
de agua. Y esto parece determinar nuevamente el tipo de flora y 
fauna (Bennet y Humpries op. cit). 

En relación a los parámetros fisico-quimicos es importante 
sei\alar que se presentan dos periódos de acuerdo a la profundidad : 

el primero de éstos periodos (a), se presenta de enero a marzo y 
se caracteriza de forma general por encontrar los máxiaos valores 

de algunos paruetros (dureza, alcalinidad, oxigeno y fosfatos 
principalmente); correspondiendo con la disminución en el volumen 
de agua presentando bajos valores en la profundidad (gráfica 1), 
ya que es en ese periodo cuando ocurre una concentración de sales 

35 
DIICUBIOI DI RIBUUTADOB DI

OAIPO.

Dentro de los resultados obtenidos para cada estación (Tabla
4] se observaron algunas diferencias ya que la estacion A se
caracterizaba por tener un fondo lodoso rico en materia organica,
poco profunda y ademas sombreado, aqui se encontro una mayor
diversidad de especies con respecto a la estacion B, la cual era
mas profunda y tenia en un extremo una pared rocosa; lo cual
concuerda con Bennet y Humpries (1985) quienes citan que 'El tipo
de orilla es importante: asi una orilla abrigada con un fondo rico
en materia organica y plantas con raíz tiene una fauna muy
diferente de la de una orilla de rocas expuestas. Los juncales y
carrizos reducen el movimiento del agua al minimo de forma que la
exhuberante vegetación y fauna de un gran lago puede parecer una
charca a este respecto".

En cuanto a las dimensiones y forma del estanque se presentan
para el mes de mayor capacidad registrada durante el año es el mes
de septiembre: también cabe señalar que hacia la estacion B se
cuenta con una represa rocosa con la que se controlaba el volumen
de agua. Y esto parece determinar nuevamente el tipo de flora y
fauna (Bennet y Humpries op. cit).

En relacion a los parametros fisico-quimicos es importante
señalar que se presentan dos periodos de acuerdo a la profundidad:
el primero de estos periodos (a), se presenta de enero a marzo y
se caracteriza de forma general por encontrar los máximos valores
de algunos parametros (dureza, alcalinidad, oxigeno y fosfatos
principalmente): correspondiendo con la disminución en el volumen
de agua presentando bajos valores en la profundidad (grafica 1),
va que es en ese periodo cuando ocurre una concentración de sales



y materia org~nical el .equndo periodo (b) .e preaenta de j~lio • 
diciembre se caracteriza por una diaminución en lo. pari.etro. de 
dureza, alcalinidad oxigeno 'i fo.fato. principal.odte, e.to como 
consecuencia de un incremento en el vol~.n de aqua debido a la 
precipitación, podriamo. decir que e. una fa.e de dilución que 
presenta el estanque, e. en eate periodo cuando la tranaparencia 
alcanzó su valor m~ximo de 0.28 a. (gr6f ie. 8), Arredondo (1982), 
anal i zó (entre otros parimatros) la conducta fl.ico-quiaica de un 
estanque temporal encontrando un eoaportaaiento lDUy .iailar al del 
presente estudio , los parAmetro. ante • • encionado. van aumentando 
en su concentración a cada .ue.treo . con lo que velllo la 
recuperación que va adquiri endo el cuerpo de aqua en .~ 

productividad: la cual madiao. indirectamente eon lo. valore. de 
oxigeno disuelto (qr6t!ca 2). Aaí a!allO , tanto en 1& alcalinidad 
como en el pH y en la dureza .e ob.erva una tendencia a un aumento 
proqresivo de su. valorea (qr6fic a 3, 4 'i 5 re.pectivamente). En 
el periodo (a) o de concentración, .e e.tima que 108 valor.. de 
alcalinidad y dureza, reflejan un balance entre la precipitación, 
evaporación y nivel de aqua del estanque (Arredondo op. oit .). Para 
el caso de los nutriente., .speoíficamente en loa foatato. (grifiea 
7) en el primer periodo •• ob •• rva un comportuiento . i.ilar, ya 
que es aqu1 cuando .e ob.erva un incre.ento en .~. valore. conforme 
va disminuyendo la profundidad, y en el segundo periodO taabi'n .e 
va recuperando poco a poco. En el ca.o de lo. nitrato. (grifiea 7) 
solamente se regi.tran alqunoa valore. en dos ••••• del aegundo 
periodO que Bon jUlio y aeptieabr •• 

Para la transparencia (gr'f ica 8) , v lilOS que mantiene una alta 
relación directaaente proporcional, con r apecto a l a profundidad 
en amboa periodo. lo cual •• , reaarca con el valor obtenidO an la 
aatriz de ccrrelación .i.ple (Tabla No.5) entre l o. pari.etro. 
f1sico-quimicos de hecho el valor (0.788) .e aarca como 
estad1sticament. significativo , Debido a que la concentración da 
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y materia organica: el segundo periodo (b) se presenta de julio a
diciembre se caracteriza por una disminución en los parametros de
dureza, alcalinidad oxigeno y fosfatos principalmente, esto como
consecuencia de un incremento en el volumen de agua debido a la
precipitación, podriamos decir que es una fase de dilución que
presenta el estanque, es en este periodo cuando la transparencia
alcanzo su valor maximo de 0.28 m. (grafica al, Arredondo (19B2),
analizó (entre otros parametros) la conducta fisico-quimica de un
estanque 'temporal encontrando un comportamiento-muy similar al del
presents estudio: los parametros antes mencionados van aumentando
en. su concentracion a cada muestreo, con lo que vemos la
recuperación que va adquiriendo el cuerpo de agua en su
productividad: la cual medimos indirectamente con los valores de
oxigeno disuelto [grafica 2). Asi mismo, tanto en la alcalinidad
ooo en el pH v en la durara ee observa una tendencia a un aumento
progresivo de sus valores (graficas 3, 4 v 5 respectivamenteì. En
el periodo (a) o de concentración, se estima gue los valores de
alcalinidad y dureza: reflejan un balance entre la precipitación,
evaporacion v nivel de agua del estanque (Arredondo op. oit.). Para
el caso-de los nutrientes, especificamente en los fosfatos (grafica
7) en el primer periodo ee observa un comportamiento similar, ya
gus es agui cuando se observa un incremento en sus valores conforme
va disminuyendo la profundidad, y en el segundo periodo tambien se
va recuperando poco a poco. En el caso de los nitratos (grafica 7)
solamente se registran algunos valores en dos meses del segundo
periodo que son julio y eeptiebre.

Para la transparencia (grafica H), vemos que mantiene una alta
relacion directamente proporcional, con respecto a la profundidad
en ambos periodos lo cual se remaroa con el valor obtenido en le
matriz de correlación simple (Tabla IIo.5) entre los parametros
fisico-quimicos de hecho el valor (o.1aa} ee marca como
estadísticamente significativo: Debido s gue la concentración de



sólidos disueltos y en suspensión; asi como la disminución del 

volumen y el efecto del viento sobre la masa de agua incrementa la 

turbidez. 

En cuanto a la temperatura (grafica 9) en el inicio del 

estudio se encuentra relativamente baja, y no es s i no hasta e l 

segundo periodo en el mes de noviembre que encontramos otro valor 

bajo de 17 . S e; observando que la temperatura v a disminuyendo 

conforme se acerca el invierno, cabe destacar que en este mismo 

periodo (b) en el mes de agosto se registró el valo r más a lto 

(24.S'e) ; generalizando podemos ver que las restantes tempera turas 

se encuentran en su mayoria alrededor de los 22'e. 

En este mismo parámetro podemos ver en la tabla no. S que la 

correlación que mantiene con el oxigeno disuelto es 

estadisticamente significativa con un valor de -0.67S ; con lo que 

sugiere que la asociación inversa entre las variables es real y no 

aleatoria. 

El tercer valor significativo que se encuentra en esa misma 

t abla (No . 5) es entre la transparencia y e l pH aún cuando su 

asociación es alta y negativa (-0.750); lo que nos indica que al 

disminuir la transparencia (Principalmente por un aumento en la 

materia orgánica) dismuyen los valores de pH (Wetzel , 1979 ). 

También es importante mencionar que para el mes de julio, es 

cuando hubo un incremento en la biomasa de las macrófitas 

emergentes, y son quienes representan en ese momento un importante 

aporte de materia orgánica, quienes al degradarse aumentan la 

productividad en el fondo del sistema y los valores de los 

restantes parámetros también se ven aumentados (Margalef, 1987); 

con lo que nos dA una idea de la recuperación del sistema asi mismo 

se observa un incremento en las demás comunidades bentónicas del 

estanque (Tabla 2), quienes muestran un alto indice de formas 

juveniles, siendo los ejemplos más ilustrativos algunos organismos 

decápodos del género ea!pbarellus e incluso algunos otros 
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solidos disueltos Y en suspension: asi como la disminucion del
volumen y el efecto del viento sobre la masa de agua incrementa la
turbidez.

En cuanto a la temperatura (grafica 9) en el inicio del
estudio se encuentra relativamente baja, y no es sino hasta el
segundo periodo en el mes de noviembre que encontramos otro valor
bajo de 17.5 C: observando que la temperatura va disminuyendo
conforme se acerca el invierno, cabe destacar que en este mismo
periodo (b) en el mes de agosto se registro el valor mas alto
{24.5°C); generalisando-podemos ver que las restantes temperaturas
se encuentran en su mayoria alrededor de los 22'C.

En este mismo parametro podemos ver en 1a tabla no. 5 que la
correlación que mantiene con el oxigeno disuelto es

estadísticamente significativa con un valor de -o.5?5: con lo que
sugiere que la asociacion inversa entre las variables es real y no
aleatoria.

El tercer valor significativo que se encuentra en esa misma
tabla (No. 5) es entre la transparencia y el pH aún cuando su
asociación es alta y negativa (-0.750): lo que nos indica que al
disminuir la transparencia (Principalmente por un aumento en la
materia organica] dismuyen los valores de pH (fletzel, 1979).

Tambien es importante mencionar que para el mes de julio, es
cuando hubo un incremento en la biomasa de las maorófitas
emergentes, y son quienes representan en ese momento un importante
aporte de materia organica, quienes al degradarse aumentan la
productividad en el fondo del sistema y los valores de los
restantes parametros también se ven aumentados fflargalef, 1987);
con lo que nos da una idea de la recuperacion del sistema asi mismo
se observa un incremento en las demas comunidades bentonicas del
estanque (Tabla 2], quienes muestran un alto indice de formas
juveniles, siendo los ejemplos mas ilustrativos algunos organismos
decapodos del genero Qgmhaggllgg e incluso algunos otros



Hem1pteros de la tutUa Notonectido. , .obre lotil dect\podoa •• 
importante mencionar que loa eor1xido& Buelen ovopoaitar sobre la 
parte dorsal del pereión, habiéndose coleotado ejelllJllare3dultos 
oon un nÜlllero conaiderable de huevecillos. · Eate CIOIIIJ'ortalliento .a 
un rasgo adaptativo d. algunos ina.ctoa con el tin de a •• qurar au 
propia existencia (Borror, 1976). 

En cuanto a la proporción de aexos por .specie vemoa en la 
gráfica que Be desprende de la tabla No. 3 que la proporción de 
sexos para las tres especies .ncontrada •• n el sist.u e. Co;1all10 
eduUs quien tiene una proporción da 1: 1; para ISrizouuc"rixo 
femorata vemos que el nÜlllero de .. chos .e liglraaenta .. no!: que 
el de las hembras (42 y 58 , respectiv .. ente) en tanto que 
Ramphocorixa aCY.IDinata •• quien tiene la aayor proporción de 
hembras registrados en el estudio ya que encontraaos una relación 
de casi 2:1 (6l' heabra. y l7, .. chos). 

Ahora 8i v .. os el nda.ro total de organi •• o& en la tabla No. 
l-A y en la gráfica que de ella ae deriva, VAoa que la menor 
abundancia anual la tiene e. tldulil con 433 01'98/100 lta/aflol 
podemoa ver que ca.i la mitad da .ua individuo. loa tanemo. en el 
primer me. de mue.treo y .u número total repr ••• nta .ólo .1 1" de 
la captura total en el e.tanque. Aún cuando habllJlO. la m.nor 
abundancia anual cabe de.tacar el hecho de que •• la •• peele que 
tiene lo. lIOyor.a rang08 de tolerancia d. casi todo. 10. parÁlllotr08 
fie!co-qu1mico. det erminado. (Oxigeno, Alcalinidad , Dureza, 
Temperatura, pH , y Po.tato.) . Pi9Ura (2) . 

En orden creciente d. importancia en cuanto a l. abundanc!o 
anual tenemos a R. aCUllinatl .. pee!e que con 900 individuo. 
representa el 39' de la captura total y su aayor trecuene!a la 
ten .. o. en el mes d. aarl01 .u aparición en el .equndo perlodo •• 
poco abundante aunque no tan baja coao la de C. tldylil . 

Finalmente veao. que K. t.morAto COD 1000 individuo. 
repre.enta el 42' de la captura anua l y 8U pre.'De!a e ••• u 
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Hemipteros de la familia Iiotonectidae, sobre los deoapodoa se
importante mencionar que los corimidoe suelen ovopositar sobre la
parte dorsal del pereion, habiendose colectado ejemnlares adultos
con un numero considerable de huevecilloa. Este comportamiento es
un rasgo adaptativo de algunos insectos con el tin de asegurar su
propia existencia (Horror, 1976).

En cuanto a la proporcion de sexos por especie vemos en la
grafica que se desprende de la tabla Ho. 3 que la proporcion de
memos para las tres especies encontradas en el sistema es ggriggiig
¡ggug quien tiene una proporcion de 1:1; para  m
ggnggggg vemos que el número de machos es ligeramente menor que
el de las hembras (42 y 58 t respectivamente) en tanto que
 es quien tiene la mayor proporcion de
hembras registradas en el estudio ya que encontramos una relacion
de casi 2:1 (638 hembras y 37% machos).

ahora si vemos el número total de organismos en la tabla Ho.
3¬a y en la grafica que de ella se deriva, vemos que la menor
abundancia anual la tiene g_,_¡g¡¡]_L¡ con 433 orgs/¡LOU lts/año:
podemos ver que casi la mitad de sus individuos los tenemos en el
primer mes de muestreo y su número total representa solo el 19! de
le captura total en el estanque. aún cuando hablamos la menor
abundancia anual cabe destacar el hecho de que es la especia que
tiene los mayores rangos de tolerancia de casi todos los parametros
fisico-quimicos determinados (Oxigeno, alcalinidad. Durera,
Temperatura, pH, y Folletos). Figura (2).

En orden creciente de importancia en cuanto a la abundancia
anual tenemos a  ¡ especie que con 900 individuos
representa el 39! de la captura total y su mayor tre-cuencia la
tenemos en el mes de marzo: su aparicion en el segundo periodo es
poco abundante aunque no tan baja como la de ¡¿_aduLi¡.

Finalmente vemos que ¡¿__1¡¡g¡¡t¡ con 1000 individuos
representa el 42! de la captura anual y su presencia es mas



abunda nte sobre todo e n e l s egundo periodo . Esta especie a l igual 

que R: acuminata son quienes comparten e l mayor intervalo de 

profundidad con un valor de 74 cm (Figs. 1 y 3 ). 

Con r e s pecto a la d i námica d e l as e s pecies encontradas e n e l 

estanque : tenemo s que para el pri mer peri odo (a) l os r e presentantes 

de l a e s pecie Ramphocor i xa a c uminat a son l o s únicos organis mos que 

i ninter rumpidamente apa r ecen du rante e s o s tres meses c omo podemos 

v e r e n la f i gura 1; t ambién l a especie t iene amplios intervalos de 

t o l era ncia , sobre t odo e n oxigeno disuelto y dureza : i nc l uso su 

mayor a b undanc i a se regi stra en el mes de marzo c uando los 

parámetros está n más conce ntra dos , esta 

a bundancia es la má x ima r eg i s trada durante el desarrollo del 

estudi o . 

Tambi é n l os orga nismos de Carjsella e duljs (figura 2) : aparece 

en dos de l os tres meses que forman e l primer per iodo, est ando muy 

bien representada su abundancia sobre todo e n enero cuando s e 

observa un valor .uy a lto ; y al i gua l que Ramph QCorixa acumi nata ; 

tienen márgenes ampl ios de tolerancia, ya que ambas e s pec i e s e s t án 

bien representadas s obre todo en el p rimer periodo pero también 

aparecen en el p r imer mes del segundo periodo y a partir de 

entonces su presencia no es del todo rel ev ante (en cuanto a s u 

abundancia). En cuanto a la presencia 

de C. edulis podemos decir que es más bien escas a durante t odo e l 

año (Tabla 3). 

Para la especie Krizousacorjxa femorata e n la figura 3 se 

observa que también aparece en ambos periodos, a unque e n el primero 

de ellos se presenta sól o en el mes de f ebr e ro con una abundancia 

importante; con lo que podemos apreciar indi rectamente que esta 

especie realiza los llamados vuelos de dispersión como una 

estrategia para colonizar otros hábi tats (Brown, 1951, e n 

Krebs,1985); ahora bien en el segundo periodo es la especie más 

representativa del sistema aunque no aparezca en el primer mes de l 
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abundante sobre todo en el segundo periodo. Esta especie al igual
que  Egg son quienes comparten el mayor intervalo de
profundidad con un valor de 74 cm (Figs. 1 y 3).

Con respecto a la dinamica de las especies encontradas en el
estanque: tenemos que para el primer periodo fa) los representantes
de la especie Eamphogp¡i3a_gggp1ngtg son los unicos organismos que
ininterrumpidamente aparecen durante esos tres meses como podemos
ver en la figura 1: tambien la especie tiene amplios intervalos de
tolerancia, sobre todo en oxigeno disuelto y dureza: incluso su
mayor' abundancia se registra en. el mes de marzo cuando los
parametros estan mas concentrados, esta
abundancia es la maxima registrada durante el desarrollo del
estudio.

Tambien los organismos-de,ggr1§e11aHegu11s,(figura 2]: aparece
en dos de los tres meses que forman el primer periodo, estando muy
bien representada su abundancia sobre todo en enero cuando se
observa un valor muy alto: y al igual que Bamphggg;13a_aggm1naLa¦
tienen márgenes amplios de tolerancia, ya que ambas especies están
bien representadas sobre todo en el primer periodo pero también
aparecen en el primer mes del segundo periodo y a partir de
entonces su presencia no es del todo relevante {en cuanto a su
abundancia). En cuanto a la presencia
de Q¿_gdg11§ podemos decir que es mas bien escasa durante todo el
año (Tabla 3).

Para la especie E¡1¡ggg¡§g¡1¡a_fie¡g[g1g en la figura 3 se
observa que también aparece en ambos periodos, aunque en el primero
de ellos se presenta solo en el mes de febrero con una abundancia
importante: con lo que podemos apreciar indirectamente que esta
especie realiza los llamados vuelos de dispersidn como una
estrategia para colonizar otros hábitats (Brown, 1951, en
Krebs,l9B5): ahora bien en el segundo periodo es la especie mas
representativa del sistema aunque no aparezca en el primer mes del



muestreo (julio), pero es a partir de agosto cuando es la única 

especie que aparece ininterrumpidamente hasta el final del 
muestreo; encontrando su máxima abundancia en el mes de noviembre, 

la cual si bien no es la aáxima aensual registrada fi presenta la 

máxima abundancia anual deterainada, en este estudio, segu ida por 

R. aCuminata y finalmente C. edulis. 
Dentro de la dinámica poblacional: la mejor estrategia en 

estanques es que la población aantenga una relativa alta magnitud 

de dispersión en todos los niveles de densidad . Esta estrategia se 

ve en estudios de cor1xidos realizados por Brovn (1951), en Price 

(1975); cuando en situaciones ef1aeras tuvieron altas tasas de 

dispersión y cuando estuvieron en cuerpos de agua peraanentes con 

bajas tasas de dispersión (Price, op cit ) , con esto se puede 

explicar la aparición de algunas especies en el estanque quienes 

pudieron haber volado de un sisteaa léntico en el que Kato (1985) , 

encontró a Krizousacorixft femorata y bien pudo realizar vuelos de 
dispersión hasta e l estanque , sobre todo en el segundo periodo del 

estanque (b). Southwood, (1962) taabién resume numerosos datos que 

demuestran que la dispersión es más frecuente en los insectos que 

ocupan habitats temporales, y que aquellos son eje.plos idóneos de 

especies animales adventicias seqdn Krebs, (198 5). 

En relación a la abundancia que tiene cada especie a los 

parámetros determinados en este estudio; en el cuadro de la figura 

1 se observa que R, acuaiDAta requiere de aguas en promedio bien 

oxigenadas, aunque BU rango de tolerancia es bastante amplio ; casi 

i gual al de C. edulis (figura 2), a pesar de que es ésta última 

quien res i te las mayores concentraciones de alcalinidad y dureza 
r egistr ada s s obr e todo en el priaer periodo , I qualaente veaos como 

consecue ncia que ésta .. pecie es quien aenos r equiere de aguas 

profundas y transparentes , pero si r equiere de t emperaturas bajas 
(19. 5' C) en promedio . 

Al observar la figura 1, e n este caso vemos que R r AkW!IiData 
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muestreo (julio), pero es a partir de agosto cuando es la única
especie que aparece ininterrumpidamente hasta el final del
muestreo: encontrando su maxima abundancia en el mes de noviembre,
la cual si bien no es la maxima mensual registrada si presenta la
maxima abundancia anual determinada, en este estudio, seguida por
B.,__a§umiaa.t.a af finalmente s';.._adu.Lis-

Dentro de la dinamica poblacional: la mejor estrategia en
estanques es que la población mantenga una relativa alta magnitud
de dispersion en todos los niveles de densidad. Esta estrategia se
ve en estudios de coriridos realizados por Brown (1951), en Price
(l9?5}: cuando en situaciones efimeras tuvieron altas tasas de
dispersion y cuando estuvieron en cuerpos de agua permanentes con
bajas tasas de dispersión (Price, op cit}, con esto se puede
explicar la aparicion de algunas especies en el estanque quienes
pudieron haber volado de un sistema lentico en el que Rato {19B5ì.
encontro a fl¡1¡gg§pgg¡1¡¡_1g¡p;¡t¡ y bien pudo realirar vuelos de
dispersion hasta el estanque, sobre todo en el segundo periodo del
estanque (b]. Southvood, (1962) también resume numerosos datos que
demuestran que la dispersión es mas frecuente en los insectos que
ocupan habitats temporales, y que aquellos son ejemplos idóneos de
especies animales adventicias según Rrebs, (1985).

En relacion a la abundancia que tiene cada especie a los
parametros determinados en este estudio: en al cuadro de la figura
1 se observa que fl¿_agp¡1naL¡ requiere de aguas en promedio bien
omigenadas, aunque su rango de tolerancia es bastante amplio: casi
igual al de g¿_gfl¡11¡ (figura 2), a pesar de que es esta ultima
quien resite las mayores concentraciones de alcalinidad y durara
registradas sobre todo-en el primIr'periodo. Igualmente vemos como
consecuencia que esta especie es quien menos requiere de aguas
profundas y transparentes, pero si requiere de temperaturas bajas
(l9.5' C) en promedio. ~

al observar la figura 1, en este caso vemos que B¿_acp1p¡;¡



no requi e r e de aguas altamente alcalinas pero sí de aguas 

media namente dur as a pesar de que p"resenta un amplio intervalo de 

tol e rancia que va de 39.6 a 136.62 mg/ lt; así como para tolerar 

aguas poco profundas hasta muy p rofundas (140 c.). A pesar de ello 

es importante mencionar que su máxima abundancia se registró en el 

mes de marzo, mes en el que la mayoría de los parámetros estaban 

muy concentrados como consecuencia del poco volumen de agua 

existente en ese mes . 

En la figura 3 se observa que el comportamiento de K. !emorata 

en cuanto al oxigeno disuelto, es la especie que tolera los valores 

más bajos; a l igual que e l valor de pH, y temperatura, aunque 

comparte este promedio con R. aCUliData . Por otra parte la 

alcalinidad y dureza presentan valores bajos los cuales resultan 

con una rel ac ión inversa con la profundidad y la transparencia. 

La mayor frecuencia de aparición de I, temorata ocurre sobre 

todo en el segundo periodO del estanque, en el cual se registraron 

valores bajos en algunos parámetros . El hecho de que se presente 

esta especie en el mes de febrero podría sugerir que la profundidad 

y product ividad del sistema no es esencial para su frecuencia de 

aparición; a l menos no tan esencial como lo podria ser para los 

product ores primarios del sistema (Margalef, 1986) 1 con lo que 

podemos señalar que K. femorata es la especie más representativa 

para el segundo peri odo y R, acuminata lo es para el primer 

periodo, en tanto que C . edulia no tiene una frecuencia importa nte, 

en cuanto a su abundancia, en n inguno de los dos periodos . 

Estudios sobre la abundancia en la familia corixidae se han 

r e alizado en esta nques de Michigan donde reportan que la 

c oe x i stenc i a e s permitida a l menos en parte por una especie de 

desar rollo temprano e n la temporada y una c o n de sarro llo tardío : 

concluyendo que est as diferencias ecol6qi cas e ntre especie s 

cercanas trae una reducida competencia por a l iment os (Price , 1975). 
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no requiere de aguas altamente alcalinas pero si de aguas
medianamente duras a pesar de gue presenta un amplio intervalo de
tolerancia que va de 39.6 a 136.62 mg/It; asi como para tolerar
aguas poco profundas hasta muy profundas (140 cm). L pesar de ello
es importante mencionar que su maxima abundancia se registro en el
mes de marzo, mes en el que la mayoria de los parametros estaban
muy concentrados como consecuencia del poco volumen de agua
existente en ese mes.

En la figura 3 se observa que el comportamiento de fi,_1gmg;g§§
en cuanto al oxigeno disuelto, es la especie que tolera los valores
mas bajos: al igual que el valor de pH, y temperatura, aunque
comparte este promedio con R,__ggg¡1¡¡;g. Por otra parte la
alcalinidad y dureza presentan valores bajos los cuales resultan
con una relación inversa con la profundidad y la transparencia.

La mayor frecuencia de aparición de §¿_1§pg;a§a ocurre sobre
todo en el segundo periodo del estanque, en el cual se registraron
valores bajos en algunos parámetros. E1 hecho de que se presente
esta especie en el mes de febrero podria sugerir que la profundidad
y productividad del sistema no es esencial para su frecuencia de
aparición: al menos no tan esencial como lo podria ser para los
productores primarios del sistema (llargalef, 19861! con lo que
podemos señalar que E,_§gmg¡ggg es la especie más representativa
para el segundo periodo y 3,__¡_g¡¿mL¡¡¡1;,¡ lo es para el primer
periodo, en tanto-que-§,_g§g11¡ no tiene una frecuencia importante,
en cuanto a su abundancia, en ninguno de los dos periodos.

Estudios sobre la abundancia en la familia corìridae se han
realizado en estanques de Michigan donde reportan que la
coexistencia es permitida al senos en parte por una especie de
desarrollo temprano en 1a temporada y una con desarrollo tardío:
concluyendo que estas diferencias ecológicas entre especies
cercanas trae una reducida competencia por alimentos { Price, 1975) .



Con lo anterior pod8ll0S decir que la coexistenoia que hay 
entre las especies encontradas en el sistema nos d4 una idea de 
que la división de recursos no origina una competencia o al .en08 
no muy marcada ya que en la tabla 3 veaos que en cada .ue.treo 
siempre encontramos a dos de las tres especies encontradas en el 
sistema: aun cuando no se registraron a las tres en un .i •• o 
muestreo, s1 se registraron las tres coabinacione. posibles de 
coexistencia y son: a) X, femonta - R, acwainata, b) R, acuminoti' 
- C, edulis y c) X. temorata - C, edulis . 

De las tres especies encontradas en el aistema, cabe señalar 
que se le encontró a RamphQCorixa ICuminata como nuevo registro 
para el Estado de México, ya que Hungertord (1971) no la reporta. 

Este mismo autor reconoce en la .isma zona, especifica.ente 
en el lago de Texcoco a las dos especies restantes. 

Ya recientemente y espec1ficamente en la zona de estudi o Kato 
(1988): localizó a la especie Krizousa~orixatemorlta en el eabal •• 
La Goleta y en un r10 próximo al .ismo. 

El presente trabajo representa un aporte de 1 e.pecie nueva 
para el Estado de México (RIIRDhQCorixa lcuminata), y una especie 
nueva para la zona de e.tudio (Cori.ella eayli,). 
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con lo anterior podemos decir que le coexistencia que hay
entre las especies encontradas en el sistema nos da una idea de
que la division de recursos no origine una competencia o al menos
no muy marcada ya que en la tabla 3 vemos que en cada muestreo
siempre encontramos a dos de las tres especies encontradas en el
sistema: aun cuando no se registraron e las tres en un mismo
muestreo, si se registraron las tres combinaciones posibles de
Cflfiïífltflflfiil Y I0n¦ H) Ex_1lhQIàIl_:_Bl_l§HliHsilf U) Bi_lEHlÄHAìs
:_§l_sdulia Y si Ki_1aserata_:_§l_sdulisl

De las tres especies encontradas en el sistema, cabe señalar
que se le encontró a 3g¡pnQgQ¡1¡¡_¡gg¡1n¡g¡ como nuevo registro
para el Estado de Mexico, ya que Hungertord (1911) no le reporta.

Este mismo autor reconoce en la misma sona, especificamente
en el lago de Texcoco a las dos especies restantes.

Ya recientemente y especificamente en la sona de estudio Kate
(1988): localiso a la especie K¡1¡gg¡agg¡1¡a_L¡¡Q¡at¡ en el embalse
La Goleta y en un rio próximo al mismo.

El presente trabajo representa un aporte de 1 especie nueva
Para el Estado de Hiriee (Bamnnsserixa_ssssinatn). y una .spani-
nueva para la sona de estudio (Qgri¡¡L1¡_¡flg11¡1.
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Graf. 3 COMP. ANUAL DE ALCALINIDAD 
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Graf. 4 COMP. ANUAL DE pH 
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Gr.f. 6 COMP. ANUAL DE DUREZA 
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GRAF. 8 COMP. ANUAl DE TRANSPARENCIA. 
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GRAF.9 COMP. ANUAL DE TEMPERATURA 
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TABLA DE LA FIG. 1 
Abundancia oe los organismos en relaci6n a 18 tolElf ano. 

oe lOS parámetros lisloo~ ,micos . 

Par'metrolMtxlmoMlnno PromedIo 

OKlgeno 14.8 5 8.8 mg/It. 
AJcaIIn. 48 115 30.8 lnQ CaC03 
0I.nza 138.823UMI 88.14 IIIQ/It. 
Tranap. 28 • 17 CIft 

ProfIRI. 140 8 74 cm 
T~. 28 I 17.15 e 
pH 8 7 7.15 
N03 o o o 
P04 8.278 3.472 4.878 PPIft 

La .................... -
FIGURA 1 

AllUNOIUtCIA MENSUAL DE R. .cumifllJlliJ 

ENI! fEa MAR A8R WAY JUM .IUl AOO lE" OC\' NCN DI<: 

MES 
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TABLA DE LA FIG. 1
ebufudeflcia de loa ofnarnarfoo en relaocfl a la ¦o«efen:~a

de los Dflaluetroa Haioo¬uu"'fH-oca

_PsremetrofluIexineIlrüne Promedio
üslosno 14.8 B 9.0 IIIO-VII.
Alcsln. el 15 30.0 Ing Gsüüa
Du-en 136.02 39.00 00.14 Insill.
Trenls. 28 en
Prehncl. 140
Teen. 26
p|~| 8 7.8
N03 O
Püe 6.279 3.472 4.076 pps:

Lssfluslflunlkflssprslnemuselsfimnflïm.-I

G DHIÚIC

'II-sbaul $1
17.5 C

FIGURA 1ssueem-ce asesina es e eawmf.:

_ †_

sus Fssmaanssusvmienaeeosseecreevmc
ME8

_.. _ _.. _ Í"`. . __.._.1 _



TABLA DE LA FIG. 2 

AD.Jnd8noa oe los oroan1sos en rel&CtOO 11 la tolerancia 

de los par 6m&troo 1I.lco-QJlmlcoo. 

Par6lllltroMbillloMlnlrno Promedio 

OxIgeno 18 8 I mgllt 
AIcaIIn. 42 24 33 mg CaC03 
DInz.a 148.5 81.38 104.8 mgllt 
Tr .... 25 8 15.5 cm 
Pl'oIIlnd. 12S 8.5 88.25 cm 
Temp. 22 17 18.5 e 
pH 8 7 7.5 
NOS o o o 

FIGURA 2 
ABUNDANCIA MENSUAL DE C. 900119 

ENE· FEa MAR ABA MAV JUN JUl AOO SEP OCT NOV DIe 

t.lESES -...... _ ........ 
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TABLA DE LA .E16 2
Ao..ro-nos oe los ofgeniaoa en feieo-on a =.1 :ola-rar-oa

de los oerlmelroa Hai-co-ta-Irrflcoa
T É I

Psrllestrolüslleeflinino Profnedle _
Oxigeno IE G
Mosh.
Dunas 143.5 I 1.38
Trenes- 25 B 'I 5.5
Heard. 1 23 0.5 66.25
Temp. 22 1 7 10.5
el-I l 7 7.6 |
HD3 D El 0

É:-I a
flääåšš

Hausa 2 ` `
AÍUHDAIÍ-(ii-A MENSUAL DE G- BGIJHB

lema-|**IDDIts. _ _ _ _

\ 1

¡LL

eesreseasiensmfauuauineoasnocraov elo
¡E858 -

_msem msnm



TABLA DE LA FIG. 3 

Ar Jnclancla de 108 organlamos en rel8clO~ a la 100er ancla 

de 10 8 par érretros IIS ICO-OUlmtcoa 

Par'metro MblmoMlnlmo Promedio 

Oxigeno tU 8.8 1.8 mg/lt 
AIcaIin. 48 18 31 mg CIC03 
Dureza 148.e 11.82 83.18 rngllt 
Tranap. 31 8 HU cm 
Pro'. 140 8 14 cm 
Temp. 28 8 11.5 C 
pH 1.e 1 1.25 
N03 O O O 
P04 10.4 3.e8 8.88 ppm 

FIGURA 3 
MUND. W&HIUAL CII K. remo'." 

EHI 'U MM AM IMY JUN ~ NtO ., 0Cf NOV * 
MESES -........ _ ...... 
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TABLA DE LA FEG. 3
ar .-ndaooa de loa orgafilarvoa en reac-of a a todefancia

ns los osràmetroe †¡a.:o-onmftoa

Q I  .

Psrsmetro Haxhofllnbne Promedio
Oxigeno 9.4 0.8 1.6 ¡mili
Noslin. 48 10 31 mg GIGDG
Dunsrs 148.5 17.82 83.16 mg-Hi
Trsnsp. 31 I 1fl.5 em
Prof. 140 om
Temp. 26 C

7.26
N03 O O _'
PD4 10.1 6.98 ¡msn J
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FIGURA 3
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DI8COSIOJI DBL CUL~IVO D 

El cultivo realizado en el laboratorio a partir del mes de 
julio hasta septiembre presentó de forma general las siquientes 

caracter1sticas: el pH se mantuvo neutro a lo largo del estudio el 
cua l es muy parecido al registrado bajo condiciones naturales , 
(estanque) al iqual que el valor de la temperatura del aqua que se 
mantuvo alrededor de los 20'C en tanto que la del ambiente presentó 
un valor medio de 22'C, La cantidad de oxigeno disuelto bajo 
condiciones de acuario fué de 11.2 aqjlt mientras que en 
condiciones naturales fué de 6.0 a 16.0 mqjlt (Ver Fiq. 2). 

El periodo en el cual se registró una mayor densidad de ninfas 

fué en el intervalo de 16 a 20 d1as (Tabla 8) y descendió 
paulat inamente hasta llegar a 13 organismos al final del cultivo 

(ver tabla 9). 
Por otra parte los organis.os iniciales que murieron durante 

el cultivo, se identificaron hasta nivel e specifico según las 
claves de Hungerford (1977), esto con el fin de corroborar que en 
el cult ivo no estaban presentes otras especies diferentes a h 
edulis encontrando solo un organismo (macho) de la especie 
Ramphocorixa acuminata indicando e llo que el cultivo manejado no 
estaba contaminado por otras especies . 

Los huevecillos ovopositados por los organismos progenitores 
(77 org.), fueron aproxiaadaaente 912 con lo que se obti,ene un 
promedio de 11 huevecillosjhe.bra bajo las condiciones del presente 
cultivo. 

La preferencia que se observó hacia el nuevo material de 
ovoposición (clip), tal vez se pueda expl icar con lo que menciona 
Lehakhul , (1919): -Los adultos abandonan el aqua para los vuel os 
de dispersión y pueden observarse en enjambres sobre las masas de 
aqua, y a veces son atra1dos por las luces". Probablemente el 
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DIICUIIU DEL CULTIVO II

LIIDRIIOIID.

El cultivo realizado en el laboratorio a partir del mes de
julio hasta septiembre presento de forma general las siguientes
caracteristicas: el pH se mantuvo neutro a lo largo del estudio el
cual es muy parecido al registrado bajo condiciones naturales,
(estanque) al igual que el valor de la temperatura del agua que se
mantuvo alrededor de los 20'C en tanto que la del ambiente presento
un valor medio de 22'C. La cantidad de oxigeno disuelto bajo
condiciones de acuario fue de 11.2 mg/lt mientras que en
condiciones naturales fue de 6.0 a 16.0 mg/lt (Ver Fig. 2).

El periodo en el cual se registro una mayor densidad de ninfas
fue en el intervalo de 16 a 20 dias (Tabla B) y -descendio
paulatinamente hasta llegar a 13 organismos al final del cultivo
(ver tabla 9).

Por otra parte los organismos iniciales que murieron durante
el cultivo, se identificaron hasta nivel especifico según las
claves de Hungerford (1977), esto con el fin de corroborar que en
el cultivo no estaban presentes otras especies diferentes a Q,
gflglig encontrando solo un organismo (macho) de la especie
3apphggg¡iga_gggminatg indicando ello que el cultivo manejado no
estaba contaminado por otras especies.

Los huevecillos ovopositados por los organismos progenitores
(77 org.}, fueron aproximadamente 912 con lo que se obtiene un
promedio de 1'? huevecillos/hembra bajo las condiciones del presente
cultivo.

La preferencia que se observo hacia el nuevo material de
ovoposicidn (clip), tal vez se pueda explicar con lo que menciona
Lehmkhul, (19?9): 'Los adultos abandonan el agua para los vuelos
de dispersidn y pueden observarse en enjambres sobre las masas de
agua, y a veces son atraidos por las luces". Probablemente el



brillo emit ido por el material del clip atrajo la atención de laa 
hembras, además .ate lIiamo autor .enciona que -lo. huevo. .on 
pegados a matariale. sólido. eOlio piedra., madera. y c'.cara. en 
el 'aqua", matariale. que tienen .uperficie. ruc¡o.a. o abrupta., 
sin embargo lo. organi.mo. de l cultivo probable.ente ovopo.itaron 
ahi ya qua no cuentan con otra superficie dl8ponible. Ancona 
(1933), escribe que lo. luc¡are~os del lac¡o de Texcoco colectan lo. 
huevecillos de hojas del -tule- Csgirpus 1agultrisl. 51 se 
con.ideraran las ob.ervaciones de e.te trabajo en un cultivo 
extensivo de corixidos, la colecta de huev.cillos que ovopositaran 
80bre materiales de superticie brillante y li.a •• ria ... t'cl1 de 
realizar . 

El cultivo que .e mantuvo .n la pec.ra pequ.fta pr ••• ntó .u 
primer organisllo adulto a lo. 42 d1a. de que .e rec¡i.tr aron la. 
prillera. eclo.ione., lo que parec.ria indioar que loa pri.ero. 
orqanl8llo. en eclo.ionar probablemente no enoontraron la. 
condicione. adecuada. en .1 cultivo para 11ec¡ar a .u e.tado adulto, 
ya que Hunqerford (1977) y Ancona (1933) r eportaron que 
aproximadamente a la. tr ...... na. (31 d1a.) de eclosionado. 
alcanzan la madurez e.tos organismo •• 

Para la elaboración de la tabla de vida a partir de lo. 
registro. diario. .e .speró basta encontrar el .. yor nÜllero de 
eclosi ones (contando el nÜllero de organi.mo. vivo.) y a partir de 
e.e d1a (d1a 17» .e con.ideró eOlIO e l dia O (c¡r'flca 10) y .e 
consideraron los regi.tro. de cada .iete d1 •• ha.ta 1189_1' al d1a 

, 49. A partir' de la cohorte que .e .iquió .e obtuvo un. tabla de 
vida horizontal o e.pecifica por edades (Varley,197S) la cual .e 
mue.tra en la tabla No.lo.. A partir de la cual obtenemoa la 

qráfica de aobrevivencia (c¡r'fica No. 11) la cual ,tiene una 
tendencia a .er dal tipo II segUn Krab., (1985) Y Bec¡on (1984) , en 
donde bay un nümero constant. de ani .. le. que mueren por unidad de 
tiempo. Pianka (1989) llene ion_ que a partir de esta curva se 
obtiene el porcentaje de sobreviviente. (lx) que para 
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brillo imitido por il matirial dil clip atriji li itinøión di lai
hembras, adnmai iiti iìilu autor lincinni qui 'lui huiv-ai Inn
piqadoa a natiriilii iúlidui como piidrai, iadirii y niiiirii in
il agua", latirlilii qui tiinin iupirficiii ruquiai u ihruptii,
iin inbarqu lui urqiniinoi dil cultiva Prubahliiinti uvopiiitiron
ahi ya qui nu cuintan con otra iupirticii diipunihli. Lncuni
(1933), iicrihi qui lui luqariñni dil laqo di Tiruuuu cnlactan lui
huivicilloi di hujai dil 'tula' 1fl¡1¡¡u¡__1¡¡u¡L¡11L¿ B1 ii
coniidiraran lii nbiirvacionii di iiti trihijn in un cultivo
ixtiniivo da coriridui, li colicti di huivicillii qui ivapiiitiran
iobri natirialii di iupirticii brillanti y liii iirii iii ticil di
rializar.

E1 cultiva qui ii iintuvo in la picira piquifli priiintó iu
primer nrganiinu adulto a lui 42 diai di qui ii riqiitriron lai
prinirai iclniiunii, In qui pariuiria indinir qui lui priiirni
urqaniinui in icluiinnar prnbablininti nn innuntrirnn lai
cnndicínnii adiuuadai in il cultivo para lliqir i lu iitidn adultul
ya qui Hungirturd (1977) y Ancnni (1933) ripnrtarfin qui
apruxiiadaininti a lai trii iiiinii (21 diiij di icluiionadui
alcanzan la nadurii iitni ørqiniiioi.

Para la ilaburaciún di la tabli di vida i partir di loa
rigiitrni diariui ii iipirú haiti incontrir il iiynr nuiiro di
icloilunii (cantando il núniru di orqiniinai vivni) y a partir di
iii dia (dia 11)) ii cuniidiró caia il dia 0 [grafica 10) y ii
conildiraron lui riqiitrni di cada iiiti diii hiiti lliqir al dia
49. A partir di li nnhnrti qui ii iiquiu ii ahtuvn uni tabla di
vida huriiuntal n iipicitiui par ididii (vir1iï.1iT5} li cuil ia
nuiitri in li tabla Hu.1D-. A partir di li qual nhtiniiui li
qritiui di iqhrivivincia (qrafici Hu. 11) li null tiini uni
tindincia a iir dil tipa II iiqun Kribi, (19851 y Iiqun (1984): in
dundi hay un númiru unnitanti di anililii qui Iuirin por unidad di
tiiipo. Pianka (1989) ¡inclina qui a partir di iiti curva ii
nbtiini il purcintiji di iubriviviintii (lx) qui piri
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este estudio fué del 7% hasta el final del mismo. Para linearizar 

la curva se utilizó la formula: 
Nt= Noe- zt 

donde: z= -0.3822 y nos indica la disminución geométrica de la 

población. 
No=- 262 

La forma linearizada se presenta en la gráfica No. 12. 

También se obtuvo una correlación (r) de -0.8885, lo que nos 

indica una alta relación i nversamente proporcional entre l a edad 

y el número de muertes. 

Para determinar la edad critica se aplicó la fóraula 

In Nt - In Nt-1 

z=m= 
t 

encontrando los siguientes resultados : 

m, -0.089 lis -0.562 

m2 -0.1185 .. -1. 326 

III:J -0.1345 

m, -0.373 

A partir de los cuales podemos ver que la edad más critica 

es la última que va de los 35 a los 42 dias. A~que de manera 

general podemos decir que los valores van aUllentando 
progresivamente con una relación inversa al número de individuos 

y a la edad. Aunque ésto no implica necesariamente que la edad 

critica sea el último estadio ninfal previo al de ser adultos . Ya 
que el primer adulto se obtuvo en el dia 42 del cultivo de la 

pecera pequeña o bien en el dia 25 de la tabla de vida. 

Dentro del cultivo se obtuvieron 8 organismos adultos (en la 
pecera chica) de los cuales 5 fueron machos y los 3 restantes 

fueron hembras. 
En la pecera grande se obtuvieron 12 adultos y al dia 128 del 

cultivo (28 jun.90 - 15 nov.90) se observaron aproximadamente 

5?

este estudio fue del ït hasta el final del nismo. Para linearizar
la curva se utilizo la formula:

nt- aoe`"
donde: z= -0.3822 y nos indica la disminución geométrica de la
población.

No- 262
La forma linearizada se presenta en la grafica Ho. 12.
Tambien se obtuvo una correlación (r) de -0.8885, lo que nos

indica una alta relacion inversamente proporcional entre la edad
y el número de muertes.

Para determinar la edad critica se aplicó la formula
ln Ht - ln Ht-1

z=m= o e'“
t

encontrando los siguientes resultados:
m, -= -o.oa9 1, = -0.562
mz - -0.1135 1, = -1.325
1», =- -0.1345
un I -0.373

A partir de los cuales podemos ver que la edad mas critica
es la última que va de los 35 a los 42 dias. Aunque de manera
general podemos decir que los valores van aumentando
progresivamente con una relación inversa al numero de individuos
y a la edad. Aunque esto no implica necesariamente que la edad
critica sea el último estadio ninfal previo al de ser adultos. Ya
que el primer adulto se obtuvo en el dia 42 del cultivo de la
pecera pequeña o bien en el dia 25 de la tabla de vida.

Dentro del cultivo ee obtuvieron B organismos adultos (en la
pecera chica) de los cuales 5 fueron machos v los 3 restantes
fueron hembras.

En la pecera grande se obtuvieron 12 adultos y al dia 128 del
cultivo (28 jun.sD - 15 nov.9D) se observaron aproximadamente
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20 ninfas (lo que no. indica quo es la .equnda qeneración en el 
laboratorio). Y aproxiJlladamente 99 huevecUlos quel"landO para •• e 
dia 2 adultos vivos (de los 12 que eclosionaron). 

considerando que do &abas peceras se obtuvieron 20 orgenia.os 
adultos que alcanzaron el estado adulto entOnCes tena.os qué de los 
912 huevecillos sólo el 2.19' de ell08 loqró alcan.ar su aáxiao 
desarrollo . Se sabe que los principios que 
determinan la dinAmica de las poblaciones se aplican tanto en 
condicionos particulares, co.o son 108 cultivos de labOratorio en 
los que se halla presente una sola •• pecie co.o en las region •• 
naturales, en las que existen conjuntalMnte auchaa poblaciones. 
(Clarke, 1971). 

Además de que estos organialDos pasan por cinco estacHos 
ninfales (Pajunen, 1987; Peters, 1971: 1973): y son bien conocidos 
sus hAbitos de canibaUs.o de 108 corixidos (Pajunen op oit) Y 
'también de otros .iembros del orden Hea1ptera (faail1a 
Notonectidae) (Sih, 1982). AabOs trabajos revelan que 108 adultos 
tienen una gran preferencia por los dos o tres pri.ero. estadios 
ninfales, el canibalis.o en nqtonéctidoB se debió en qran parte a 
las alteraciones en el espacio que a BU vez reduclan su libre 
desplazamiento; en el caso de la taailia corixidae, la do.inaneia 
social de los adultos .s co.prenaibl. dadO su .ayor taaa~o y su. 
necesidades de asegurar recurso. adicionalea para W'I posterior uso; 
este comportaalento dentro de la taal1ia tal vea expllque el bajo 
porcentaje de organismo. que aloana.ron el •• tado adulto . 

Con lo anterior .. pultde explicar el bajo nllaero cle 
orqanismo8 adulto. en la pecera qrande ya que l •• ninta ••• vieron 
expuestas a W'I supu .. to ataque de 108 adultos (progenitore.) t pero 
en el caso de la pecera pequefta (2 lta) no .xi.tia ninqlin 
depredador natural 1 es decir no e.tú>an concHoionados a nifl911n tipo 
de dominancia social, sln eabarqo parece .er que .1 li.itante .n 
.ste caso fu' la disponibilidad d •• spacio , 
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zo ninfas (lo que nos indica que es la segunda generacion en el
laboratorio). Y aproximadamente 99 huevecillos quedando para ese
dia 2 adultos vivos (de los 12 que eclosionaron).

Considerando gue de ambas piceras se obtuvieron 20 organismos
adultos que alcanzaron el estado adulto entonces tenemos que de los
912 huevecillos solo el 2.19% de ellos logro alciniar su maximo
desarrollo. Be sabe que los principios que
determinan la dinamica de las poblaciones le aplican tanto en
condiciones particulares, coo son los cultivos de laboratorio en
los que se halla presente una sola especie como en las regiones
naturales, en las que existen conjuntamente muchas poblaciones.
(Clarke, 1971).

ademas de que estos organismos pasan por cinco estadios
ninfales {Pajunen, 1987: Peters, 1971: 1973): y son bien conocidos
sus habitos de canibalismo de los corixidos {Pajunen op city v
tambien. de otros miembros del orden .Hemiptera (familia
Hotonectidae) (Sih, 1982). Ambos trabajos revelan que los adultos
tienen una gran preferencia por los dos o tres primeros estadios
ninfales, el canibalismo en notonictidos se debio en gran parti i
las alteraciones en el espacio que a su ver reducian su libre
desplazamiento: en el caso de la familia corixidae, la dominancia
social de los adultos es comprensible dado su mayor tamaño y sus
necesidades de asegurar recursos adicionales para un.posterior uso,
este comportamiento dentro de la familia tal ves explique el bajo
porcentaje de organismos que alcinsiron el estado adulto.

Con lo anterior se puede explicar el bajo numero de
organismos adultos en le pecera grande ya que las ninfas se vieron
expuestas a un supuesto ataque de los adultos (progenitores): pero
en el caso de la pecera pequeña (2 lts) no existia ningun
depredador natural: es decir no estaban condicionados i ningun tipo
de dominancia social, sin embargo parece ser que el limitante en
este caso fui la disponibilidad de espacio.
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A este respecto Margalef menciona que los parámetros 

demogr!ficos varian ampliamente dentro de una misma especie y no 
sólo bajo dist i ntas condiciones de cultivo , sino también en función 
de la proximidad de los individuos y organización del espacio 
(Margalef, 1977). Incluso los resultados de la tabla de vida 
muestran en la columna dx que la mortalidad aumentó de una forma 
directa con la edad , incluso la esperanza real de vida 
(ex) va disminuyendo progresivaaente con la edad con lo que se 
asume que las muertes fueron debidas a factores como son el 
clima y la densidad princi palaente. Krebs (1985) menciona que la 
mortalidad no afecta por igual a todas las edades, siendo más 
frecuente en los individuos más jóvenes o viejos lo cual se observa 
claramente en l os valores obtenidos para la edad critica Cm). 

E

A este respecto Hargilef menciona que los parámetros
demográficos varian ampliamente dentro de una misma especie y no
solo bajo distintas condiciones de cultivo, sino-también en función
de la proximidad de los individuos y organizacion del espacio
(I-Iargalet, 1977). Incluso los resultados de la tabla de vida
muestran en la columna dx que la mortalidad aumento de una forma
directa con la edad, incluso la esperanza real de vida
(ex) va disminuyendo progresivamente con la edad con lo que se
asume que las muertes fueron debidas a factores como son el
clima y la densidad principalmente. Rrebs (1955) menciona que la
mortalidad no afecta por igual a todas las edades, siendo mas
frecuente en los individuos mas jovenes o'viejos lo cual se observa
claramente en los valores obtenidos para la edad critica (m).

Í;
.f
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Graf. 11 SUPERVIVENCIA. 
Columna Ix de la tabla de vida (10). 
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Graf. 12 Linearizacl6n de aobrevlvencla 
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COJICLOSIOJOUJ DBL 'fllABAJO DB CAIIPO 

Los dos periodos !"egistrados en el estanque, marcan una 

notable diferencia en su comportamiento fisicoquimico, y que 

aparentemente determinan la abundancia de las tres especies 

encontradas en el sistema. 

Las primera de las dos fases fué: a) Concentración (enero

marzo), seguida de b) Dilución (julio- diciembre). Durante l os 

meses intermedios de abril a junio el sistema permaneció sin agua. 

La primera se caracteriza por un descenso en el volumen de 

agua lo que provoca un incremento principalmente en la 

alcalinidad , dureza y fosfatos. La transparencia mantiene una 

relación inversa con el volumen . 

En la fase de dilición hay un incremento en el volumen de agua 

y un decremento en los valores de oxi geno, alcalinidad y dureza, 

mostrando al paso de los lIeses una recuperación en su 

product ividad, lo que tra1a como consecuencia un incremento en sus 

valores. La transparencia aumenta de forma directa con el volumen 

de agua. 

En ambas fases el pH no .ostró cambios notables, la 

temperatura en la primera fase fué aumentando y en la segunda fué 

disminuyendo conforme se hacercaba el invierno. 

La dinámica de las tres especies encontradas vemos que 

Ramphocorixa aCuminata es la dominante en relación a su abundancia , 

para el periodo de concentración, seguida en orden decreciente de 

importancia por Corisella odulil y Krizgusacorixa femorata. 

Durante el periodo de dilución es Krizousacorixa femorata 

quien mayor abundancia registra en el sistema , segui da de 

RamphQCorixa aCuminata y de Corisella edulis. 

,..¬
-Ul-

DOICLUBIGIU DHL IILBLJO DI CIIPÚ

Los dos periodos registrados en el estanque, marcan una
notable diferencia en su comportamiento fisicoguimico, y que
aparentemente determinan la abundancia de las tres especies
encontradas en el sistema.

Las primera de las dos fases fue: a) Concentración (enero-
marzo), seguida de b) Dilucion (ju1io- diciembre). Durante los
meses intermedios de abril a junio el sistema permanecio sin agua.

La primera se caracteriza por un descenso en el volumen de
agua , lo que provoca un incremento principalmente en la
alcalinidad, dureza y fosfatos. La transparencia mantiene una
relacion inversa con el volumen.

En la fase de dilición hay un incremento en el volumen de agua
y un decremento en los valores de oxígeno, alcalinidad y dureza,
mostrando al paso de los meses una recuperacion en su
productividad, lo que traia como consecuencia un incremento en sus
valores. La transparencia aumenta de forma directa con el volumen
de agua.

En ambas fases el pH no mostro cambios notables, la
temperatura en la primera fase fue aumentando y en la segunda fué
disminuyendo conforme se hacercaba el invierno.

La dinamica de las tres especies encontradas vemos que
Eg¡pnggg¡1¡¡_¡gg¡1ngt¡ es la dominante en relación a su abundancia,
para el periodo de concentracion, seguida en orden decreciente de
iflsflftflflsifl Per G.Qr.ii.slli_adnl.Ls Y -

Durante el periodo de dilución es  gg
quien mayor abundancia registra en el sistema, seguida de
 Yfle -
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Generalizando se ob.ervó que la e.~cie e, ed~ JJ.a e. qu ien 
presenta lo. mayo re. i ntervalos de tolerancia a casi todo. l os 
paráJIetros detendnados, aUn cuando .u abundanc i a tu. la .enor 
registrada durante el estudio repre.ent ando sól o el 19 , • 

Las especie. R, aCUlllinata Y I, r emorata t ueron 1 ..... 
reprentativas en el e i stema con un 39 y 42 , de la capt ura t otal 
respectivamente; de quienes ya .e .. ncionó, que l a pri.era tu. la 
más abundante en la tase de concentración y la otra en l a de 
dilución. 

B4

Generalizando se observo que la especie Q_,_¡_¢,1¡,-1,11 es quien
presenta los mayores intervalos de tolerancia a casi todos los
parametros determinados, aún cuando su abundancia fue le menor
registrada durante el estudio representando solo el 19 1 .

Las especies 3,_¡c1¡m1¡1¡_t_¡ y ¡_,__L¡1g¡_¡;¡ fueron las mas
reprentativas en el sistema con un 39 y 42 t de le captura total
respectivamente: de quienes ya se menciono, que la primera fue la
mas abundante en la fase de concentracion y la otra en la de
dilucion.
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COBCLU8IO. DEL~O DE 

UBOIlA'1'OJUO . 

El cultivo en laboratorio de la especie Corisella edulis se 

inició con 77 organismos adultos, de los cuales el último murió al 

d1a 75 del cultivo. La población de ninfas que eclosionaron en este 

mismo sistema, no tuvieron un número considerable, deb i do a sus ya 

conocidos hábitos de canibalismo por parte de los adultos. Sin 

embargos se obtuvieron 12 organismos adultos , y al fi na l se 

contabilizaron 99 huevecil los, además de algunas ninfas. 

Debido a que los adultos mostr aron una preferencia a un 

determinado sustrato (clip) para ovopositar, este se retiró a un 

acuario independendiente, en este segundo acuario exclusivo para 

ninfas (cohorte seguida durante el cultivo), eclosionó el p rimer 

adulto al d1a 42 del cultivo, a diferencia de los 21 d1as que 

señalan otros autores. Se obtuvieron 8 organismos adultos, de los 

cuales 5 fueron machos y 3 hembras. Aqu1 la limitante parece ser 

el espacio ya que el acuario era de aprox imadamente 2 lts. 

La especie manejada en el laboratorio, mostró a lo largo del 

cul t ivo una buena adaptación, a las condiciones de acuario, y a que 

se lograron obtener dos generaciones. 

En el presente estudio la mayor abundancia de ninfas se 

registró de los 10 a los 25 d1as (cultivo de la cohorte). 

Por último se recomienda que en un cultivo con fine s 

comerciales se procure retirar los huevecil l os de los organismos 

adultos, para que no depreden a sus propios descendientes, adeaás 

que las ninfas deben deberán tener un espacio considerable para 

un mejor desarrollo. 

Los estudios extensivos que se realizen con miembros de esta 

familia, independientemente de lo redituable que puedan llegar a 

ser, cabe señalar, como lo menciona Valdivia , (1981): realizar 

estudios a futuro que impliquen el conocimiento y uso racional de 

los recursos naturales ayudarán a impulsar a la econom1a 

moderna. 

E5

DDIELUHIÚI DEL IIIBIJD DI

LLBDILIDRID.

El cultivo en laboratorio de la especie Qp¡j§g11g_ggp11§ se
inicio con T? organismos adultos, de los cuales el ultimo murio al
dia T5 del cultivo. La poblacion de ninfas que eclosionaron en este
mismo sistema, no tuvieron un numero considerable, debido a sus ya
conocidos habitos de canibalismo por parte de los adultos. Sin
embargos se obtuvieron 12 organismos adultos, y al final se
contabilizaron 99 huevecillos, ademas de algunas ninfas.

Debido a que los adultos mostraron una preferencia a un
determinado sustrato (clip) para ovopositar, este se retiro a un
acuario independendiente, en este segundo acuario exclusivo para
ninfas (cohorte seguida durante el cultivo), eclosiono el primer
adulto al dia 42 del cultivo, a diferencia de los 21 dias que
señalan otros autores. Se obtuvieron B organismos adultos, de los
cuales 5 fueron machos y 2 hembras. Aqui la limitante parece ser
el espacio ya que el acuario era de aproximadamente 2 lts.

La especie manejada en el laboratorio, mostro a lo largo del
cultivo una buena adaptacion, a las condiciones de acuario, ya que
se lograron obtener dos generaciones.

En el presente estudio la mayor abundancia de ninfas se
registro de los lo a los 25 dias (cultivo de la cohorte).

Por ultimo se recomienda que en un cultivo con fines
comerciales se procure retirar los huevecillos de los organismos
adultos, para que no depreden a sus propios descendientes, ademas
que las ninfas deben deberan tener un espacio considerable para
un mejor desarrollo.

Los estudios extensivos que se realizen con miembros de esta
familia, independientemente de lo redituable que puedan llegar a
ser, cabe señalar, como lo menciona valdivia, (19311: realizar
estudios a futuro que impliquen el conocimiento y uso racional de
los recursos naturales ayudaran a impulsar a la economia
moderna.
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&l'DDICII. 

Krizousacorixa femorata 

Tamaño : Lonqitud de 5 .15 JUI , sachos pequetlo. a 7 . 15 u de 
hembras qrandes y cabeza con una aaplitud de 1.8 a 2. 27 am o 

Color: Superficie general u.ual .. nte bri llante pero puede 
ser obscura cabeza y la coloración de la pala aaar1l1a, el 
mesosternum y el vientre abdominal de aacho. u. ual •• nt. n.qro. El 
pronoto atravezado por un n\lmero variable d. delqaeSa. lineas 
obscuras (8 a 17) que pueden .er furcaeSa. o incompleta • . Patrón 
del hemi e l itro formado de numero.a., furcados, ana.toao.aeSoa e 
interrumpidas lineas obscuras t ranver.a. que l i . itan lo. p'lidos 
interespoc ios . Sutura .embranal aarcada por una p.lida raya 
oblicua . Membrana con figuraa como en zig- zaq. Membrana con figu r as 
coao en ziq- zoq. La .. nbrana lzquierc1a con el patr ón i nt.rio1'1llente 
borrado . El emboliua puede .er ca. i neqro, ob.curecieSo o p.l l do . 

Caracteristica. e.tructural e.: Cabeza del sacho exaqerada, el 
vértex agudamente f01'1llado en e l margen lateral eS. la cabeza, .'s 
allá del ángulo caudolateral de lo. ojo. , muy ancho y .1 .apacio 
suboculor muy amplio: e.pacio int.rocular tan ancho coao un ojo . 
El espacio detr's del ojo ancho, tan ancho como l o l argo eSe1 ult i mo 

. segmento abdominal el cual e • • ólo el 31 .25' eSe la longitud del 
tercero. Impre.ión facial del aacho grande, no .uy profuneSa y 
cubierta con fino. y tupieSo. cabello.. Pronoto exagerado , 
moderadamente larqo, li.o en forsa. braquiópt era. y tran.ver.a.ente 
depri.ido en 10 mitad po.terior en foraa. braqulóptera •• El frente 
de las patos como se muestra en el eSibujo No. l. Féaur auy grue. o 
con una fuerte prominencia en el 1aeSo inferior eS. au be... En el 
fémur un larqo pedazo eSe den.o. 

GG

IIIIDIGI.

 is.a_fam9.:.a3:.a

Tamaño: Longitud de 5.15 ma, machos pequeños a 7.15 mm de
hembras grandes y cabeza con una amplitud de 1.8 i 2.27 mm.

Color: Superficie general usualmente brillante pero puede
ser' obscura cabeza y la coloracion de la pela amarilla, al
misosternum y el vientre abdominal de machos usualmente negro. El
pronoto atravesado por un numero variable de delgadas lineas
obscuras (B a 17) que pueden ser furcadas o incompletas. Patron
del hemielitro formado de numerosas, furcados, anastomosados e
interrumpidas lineas obscuras tranversas que limitan los palidos
interespacios. sutura membranal marcada por una palida raya
oblicua. Membrana con figuras como en sig-seg. Hembrana con figuras
como en zig-zag. La menbrana izquierda con al patron interiormente
borrado. El ambolium puede ser casi negro, obscurecido o palido.

caracteristicas estructurales: Cabeza del macho exagerada, al
virtex agudamente formado en al margen lateral de la cabeza, mas
alla del angulo caudolateral de los ojos, muy ancho ynil espacio
subocular muy amplio: espacio interocular tan ancho como un ojo.
El espacio detras del ojo ancho, tan ancho como lo largo del ultimo
segmento abdominal el cual es solo el 31.25! de la longitud del
tercero. Impresion facial del macho grande, no muy profunda y
cubierta con finos y tupidoe cabellos. Pronoto exagerado,
moderadamente largo, liso~en formas braquioptsraa y'transvereamente
deprimido en la mitad postirior en formas braquiopteras. El frente
de las patas como se muestra en el dibujo No. 1. Pimur muy grueso
con una fuerte prominencia en el lado inferior de su base. En el
fimur un largo pedazo de densos
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cabellos insertados y extendidos por debajo, sobre su prominencia 

basal cerca de 11 hileras de fuertes pegs estridulantes de 3 a 6 

en cada hilera. Pala relativamente estrecha , ancha más allá de la 
parte media, los pegs forman una rara hilera en forma de curva, 
semejente a la letra omega mayúscula, en la porción final de la 
pala. El número de los pegs as1 como su arreglo son algo variables . 
El quinto tergito abdominal con un mechón de fuertes cabellos 

preestrigilares. Estrigilo pequeño , tan largo como ancho con 3 ó 

4 peines. La pala o ·clasper· es como se presenta en la figura 

No.4. 
La hembra. El vertex de la cabeza usualmente producido de 

forma distinta. El pronoto muy corto en formas braquiopteras, pero 

normal en formas macropteras. El metaxyphus corto, despuntado en 
el ápex, con márgenes laterales cóncavos , l as patas no muestran 

razqos distintivos . Jaczewski dá las siguientes medi das : 

Pata intermedia-fémur:tibia:tarso:uña::100 : 44.8:29.8:36.0: 

Pata trasera-fémur:tibia:tarsol:tars02 ::100:96.1:107.9:51.3: 

Localización de tipos en Hungerford: En el edo. de México, 
Lago de Texcoco, Palmer, 3machos (dextrales) 1 hembra. 

E?

cabellos insertados y extendidos por debajo, sobre su prominencia
basal cerca de ll hileras de fuertes pega estridulantes de 3 a o
en cada hilera. Pala relativamente estrecha, ancha mas alla de la
parte media, los pegs forman una rara hilera en forma de curva,
semejente a la letra ümega mayúscula, en la porcion final de la
pala. El numero de los pegs asi como su arreglo son algo variables.
El quinto tergito abdominal con un mechon de fuertes cabellos
preestrigilares. Estrigilo pequeño, tan largo como ancho con 3 o
4 peines. La pala o 'c1aspe¡“ es como se presenta en la figura
Ho.4.

La hembra. El vertex de la cabeza usualmente producido de
forma distinta. El pronoto muy corto en formas braquiopteras, pero
normal en formas macropteras. El metaxyphus corto, despuntado en
el apex, con márgenes laterales concavos, las patas no muestran
razgos distintivos. Jaczeuski da las siguientes medidas :
Pata intermedia-femur:tibia:tarso:uña::lüO:44.S:29.E:35.c:
Pata trasera-femur:tibia:tarso1:tarso2::1üü:9o.1:lü?.9:51.3:

Localizacion de tipos en Hungerford: En el edo. de Hexico,
Lago de Texcoco, Palmer, Bmachos (dextralesj 1 hembra.



ilustraciones de lrilOUl&corixa 'taorata 

1. - Cabeza del aacho, IIOstrando el aqudo Angula inferior del 
ojo, el cual es un car.ct.r genérico . 

2.- Cabeza y disco pronotal de la hembra. En toraas 
braquiópteras el disco pronotal .. muest ra reducido. 

3.- Pata frontal del macho. 

4.- Cápsula genital del aacho. 

5.- Cabeza y patas frontal •• del aacho mostrando la ancha 
sutura hipoocular , extendida obl i cua.ente desde el 
margen inferior del ojo y Ca) el margen esclerotizado 
de la cabeza cerca del cual.. encuentra una área de 
picos del f'mur, (e) quien .. frotados producen la 

estridulación, (d) la tibia, (e) la pala. 

6.- Vista dorsal del abdomen d.l !lacho. 
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iluutraciunan da ¡.n:Luuunsu:;LlL1.ua:aia

1.- Cabeza dal tacha, Inatrandn al aguda anqulu inferior dal
ojo, al cual la un caractar qanúrico.

2.- Cahaza y diana prunntal da la hanhra. ln furlaa
hraquióptaraa a1 disco prenatal aa ¡uaatra raducidn.

3.- Pata frontal dal nacho.

4.- Capaula ganital dal nacho.

5.- Cabeza y pataa fruntalaa dal nacho ¡oatrandn 1a ancha
sutura hipuocular, axtandida ohlicualanta danda al
largnn inflriur dal aja 3 ia) al larqan alclarntizadu
da la cabaaa carca dal cual aa ancuantra una araa da
pican dal finur, ic) quianaa tratada: pruducan 1a

aatrìdulaciún, (dj la tibia, ic) la pala.

E.- ¶iata dorsal dal ahdulan dal nacho.
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Coriaella edulis. 

Tamaño: Lonqitud desde 6.3 mm en macho. peque~o. ha.ta 7.98 
mm en hembras grandea; anchura de la cabeza de 1.9 .. a 2.48 am. 

Color: Superficie general de brillante a medio. Pronoto 
atravezado por 10 ó 12 bandas obacuraa tranaveraaa muy delgadaa, 
quienes pueden aer p41idaa en el frente y de.aparecer lateralmente. 
Clavo con patrón borrado en la baae inferior, el reato del 
hemiél i tro cerrad ... nte marcado con pequefaa., tranaver.a., 
onduladas e irregulares 1ineaa obacura., la. marca •• e ordenan para 
formar 4 series longitudinalea irregularea, .utura membranal 
marcada por una p4lida linea oblicua , la membrana izquierda p41ida 
en .u interior. Eabolio blanco, algunaa vece. ob.curecido . Cabeza, 
patas y vientre tor4xico uaualmente p41ido, vientre abdominal del 
macho uaualmente negro. 

Caracteristicaa eatructuralea : Vértex del aacho como .e 
mueatra en la figura No. 5. Vértex de la hembra ligeramente m'a 
formado que en C. inacripta. Eapacio interocular tan ancho como un 
ojo . Depredón frontal del macho aovado , honda y .u auperficie 
cubierta con cabe 11 oa tupido., ro.tro de la hembra un poco 
deprimido. Eapacio poatocular e.trecho excepto en el Angulo 
inferior de loa ojoa. Seqmento. antenale. : 1: 2:3:41:20:15:48:20 en 
el machol 1:2:3:4::23:15:48:23 en la hembra . 

Pronoto U.o, bri 1.1 ante &in media carina. He.iélitro 
brillante, area pruinoM larga , en e l lado corial de la autura 
claval. Me.oepi .. ron eatrecho, la g14ndula olorifer. ubicada en la 
porción .uparior lateral del mia.o . 11 .. taxiphu. varia deade tan 
ancho como largo a un tamaño peque~o. 'émur frontal del macho con 
au mitad baaal piloaa . La.tibia y pala como .e ven en la figura 5. 

La pata media:fémur:tibia:tar.o:ufaa. 11100: 45: 913 0. 6:J7.5. La 
pata traaera:fémur:tibia:taraol:tara02 ::100:87.5 :125:57.5. El 
lado superior del fémur trasero con una hilera de 6 o 7 peque~a. 
espina., el lado m4a bajo con 5 o 6 e.pina •. 11 lado ... bajo 
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Tamaño: Longitud dando 6.3 no an aachoa paquañoa haata 7.98
mm an hembras qrandaa: anchura da la cabaaa da 1.9 an a 2.4! aa.

Co1or:$uparrioia ganaral da brillanta a aadio. Pronoto
atravazado por lo o 12 bandas obaouraa tranavaraaa ¡uy dalqadaa,
quianaa puadan aar palidaa an al tranta y daaaparacar lataralaanta.
Clavo con _patron. borrado an la baaa infarior, al raato dal
hauialitro carradaaanta marcado con paquañaa, tranavaraaa,
onduladaa a irraqularaa linaaa obacuraa, laa narcaa aa ordanan para
tornar 4 aariaa longitudínalaa irragularaa, autura nanbranal
aaroada por una palìda linaa oblicua, la naobrana iaquiarda pálida
an au intarior. Rnholio blanco, alqunaa vacaa obacuraoido. Cahaza,
patas y viantra toraxico uaualnanta pálido, viantra abdominal dal
nacho uaualnanta naqro.

Caractariatioaa aatructuralaas Vartax dal aacho cono aa
muaatra an la figura Ho. 5. Vartaa da la haahra Iiqarananta ata
tornado qua an g¿_Ln¡g¡1p;¡. lapacio intarocular tan ancho como un
ojo. Dapraaion frontal dal nacho aovado, honda y au auparfioia
cubiarta con caballo: tupidoa, roatro da la haabra un poco
deprimido. Eapaclo poatocular aatracho axcapto an al anqulo
intarior da loa ojoa. Sagnantoa antanalaa: 1:2:3¦4¦¦20¦15¦4B¦2O an
al nacho: 1:2¦3:4¦¦¦3¦15¦4B¦23 an la haahra.

Pronoto liao, hrillanta ain nadia carina. Haaialitro
brillante, araa pruinoaa larga, an al lado oorlal da la autura
claval. Haaoapiaaron aatraoho, la glándula olorilara ubicada an 1a
porción auparior lataral dal aiaao. 21 aatariphua varia daada tan
ancho cono largo a un taaaño paquaño. Faaur frontal dal nacho con
au mitad haaal piloaa. La.t1b1a y pala ooao aa van an la figura 5.

La pata nadia¦faaur:t±hia:tarao¦unaa¦¦1o0¦4!¦9¦JO.G¦3?.5. La
pata traaara¦!anur¦tibia¦tarao1:taraoI¦¦1Dü¦I1.!¦1¦5¦57.5. E1
lado auparior dal Ianur traaaro con una hilara da G o 7 paquañaa
aapinaa, al lado naa bajo con 5 o 6 aapinaa. I1 lado lla bajo
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del fémur posterior casi libre depilosidad excepto en la base 

y a lo largo de su margen posterior. El dorso abdominal y la 

cápsula genital como se ve en el dibuj o. El último segmento 

abdominal de la hembra con su margen posterior casi recto . 

Notas comparativas : Estas especie s y c. inscripta (Uhler) son 

especies grandes más que otros miembr os del géner o y pueden ser 

distintoasa como se indica en ésta clave . 

Localización de tipos: Chapultepec, Texcoco . 

T4

del femur posterior casi libre de pilosidad excepto en la base
y a lo largo de su rmrgen posterior. El dorso abdominal y la
cápsula genital como se ve en el dibujo. E1 último segmento
abdominal de la hembra con su margen posterior casi recto.

Notas comparativas: Estas especies y g¿_in§c¡ip;g (Uh1er) son
especies grandes más que otros miembros del género y pueden ser
dìstintoas a como se indica en esta clave.

Localizacion de tipos: Chapultepec, Texcoco.
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i luatracion •• de Coriae111 eOy1ia 

1. - Pala del macho . 

2.- Cabeza del macho . 

3.- Cápsula qenital del macho. 

4.- Vista dorsal del abdomen del macho . 

iluatracionaa da Qg¡i¡a1L¡_afln1L1

Pala dal macho.

Cabeza dal macho.

Cúpaula ganital dal macho.

Viata dorsal dal abdoaan dal nacho.
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Rampbocorixa acuminata . 

Tama~o:Lon9itud de 5 .. a 5.5 .. , ancho t rav'. de 11 cabeza de 
1.47_ a 1. 8711l1l. 

Color: Superficie general pilida, de gd.'ceo a ob.curo, 
patrón parcial o ca.pletaaente borrado cuando pre.enta, el disco 
pronotal reducido es aarginado en oolor obscuro y atrave.ado por 
casi cuatro bandas recta. ob.cura. , algunas anteriores .uchas vece. 
p6lidas; clavus casi tran.parente. aarginado con caf'. cerca de una 
tercera parte de su 'rea adyacente al e.cutelo ioaaoulada, unas 
pocas .e~ales completa. Wl6s all' de la .itad, linea. ooriales 
confu.amente interruapida. u obaoleta., fu.ionada. para foraar 3 
delicadas bandas l ongitudinale. veraiculada., que oontinuan aun 
sobre la membrana. Cabe.a, pata. y vientre de blancos a 
amarillentos. El vientre abdaainal del aacho oon una aapl ia banda 
submarginal de oolor negro en &aboa lado. extendi~o.. .obre el 
tercero, cuarto y quinto e.t.rnito. 

Caracter1.tica. e.truoturale.: Cabe.a de la beabra aaplia y 
redondeada en coaparaci6n con la del aacho quien tiene .u oabe.a 
evident ... nte foraada en tor.. de quilla 1 eapaoio poatooular muy 
eatrecho; e.paoio int.rooular iC)\lal a lo ancho de un ojo, iapreaion 
facia l de la bembra poco profunda, y la del aacho e. a.pHa, 
profunda, en foraa de bellota, ocupando por co.pleto el e.pacio 
entre lo. ojo. y extendiendoae dea4e el pico ba.ta la terainaclon 
aguda d. la quilla; .uperfioi e bundida oerrada con finoa cabel lo., 
longitud de lo. .egaentoa de la antena 0080 .igue: 
1:2:3:4::20:13:35: 24. Diac8 pronotal algo reducido, lenticular , su 
margen posterior unitoraeaente redondeado, e~niendo la punta de 
.u e.cutelo. Hemiélitro mucha. vec ..... ihalino, el coriua cubierto 
con uno. pocos cabello. finoa blanquecino. y la .itad baaal del 
clavua: 'rea pruino.a del .urco 

 -

Tamaño:Lcngitud da Sam a 5.5ml: ancho atravaa da la cabata da
1.4711 a l.8'?mm.

Color: Suparricia qanaral palida, da qriaacao a obacuro,
patron parcial o complatamanta borrado cuando praaanta, al dimco
pronotal raducido aa marginado an color obacuro 3 atravaaado por
caai cuatro-bandam ractaa.obmcuraa, algunaa antarioraa auchaa vacaa
palidaa: clavua caai tranaparanta, aarqinado con cata, carca da una
tarcara parta da au araa adyacanta al aacutalo inmaculada: unaa
pocas aañalaa coaplataa mas alla da la mitad, linaaa corialaa
confuaamanta intarruapidaa u obaolataa, tuaionadaa para tornar 3
dalicadaa bandas longitudinalaa varmiculadaa, qua continuan aun
aobra la mambrana. cabaaa. pataa y viantra da hlancoa a
amarillantoa. El viantra abdominal dal macho con una amplia banda
aubmarginal da color naqro an aaboa ladoa artandiandoaa aobra al
tarcaro, cuarto y quinto aatarnito.

caractariaticaa aatructuralaa: cabua da la hambra amplia y
radondaada an comparacion con la dal macho quian tiana au cabaaa
avidantamanta formada an torna da quilla: aapacio poatocular muy
aatracho: aapacio intarocular igual a lo ancho-da un ojo: impraaion
facial da la hambra poco pr-ofunda, y la dal nacho aa amplia,
profunda. an forma da ballota. ocupando por complato al aapacio
antra loa ojoa y artandidndoaa daada al pico hasta la tarainaoion
aguda da la quillai auparticia hundida oarrada con tinoa caballoa:
longitud da loa aagaantoa da la antana como aigua:
1:2¦3:4¦:20:l3:35¦¦a. Diaca-pronotal algo raducido. lanticular, au
margan poatarior uniformamanta radondaado, arponiando la punta da
au aacutalo. Hamialitro muchaa vacaa.aamihalino, al coriua.cubiarto
con unoa pocoa caballoa tinoa blanquacinoa y la mitad baaal dal
clavua: araa pruinoaa dal surco
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emboliar posterior a la raja nodal:puente cubital::1:2, e igual a 
la longitud, área a lo .largo de la sutura clava!. Mesoepimerón 

delgado, el osteole de la glándula 010r1fera justo al lado de su 

punta . Metaxiphus corto y triangular. La pata frontal del macho 
tiene la pala una hendidura profunda en su margen dorsal y una 

hilera sigmoidea de aproximadamente 18 pegs (ver figura No.6) . La 

pata .edia:fémur:tibia:tarso:uña::100:82.5:39:58. Pata 
trasera:fémur:tibia:tarso1:tarso2::l00:l00:114:57. Algunas veces 

hay uno o dos pegs sobre la brillante superficie dorsal del fémur 

y unos pocos pegs esparcidos en la superficie ventral mente dificil 

de ver. Abdomen y cápsula genital del macho callo se vé en la figura 

6. 

75

emboliar posterior a la raja noda1:puente cubita1::l:2, e igual a
la longitud, area a lo largo de la sutura clavel. Hesoepimeron
delgado, el osteole de la glándula olorifera justo al lado de su
punta. Hetaxiphus corto y triangular. La pata frontal del macho
tiene la pala una hendidura profunda en su margen dorsal y una
hilera sigmoidea de aproximadamente 18 pegs [ver figura Ho.6). La
pata media:famur:tibia¦tarso:uña::100:82.5:39:5B. Pata
trasera:f6mur:tibia:tarao1:tarso2::100:l00:1la:5T. algunas veces
hay uno o dos pego sobre la brillante superficie dorsal del femur
y unos pocos pegs esparcidos en la superficie ventralmente dificil
de ver. Abdomen y capsula genital del macho como se ve en la figura
6.
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ilustracion •• di "'Abogorl •• ,gualp,t,. 

1.- Cápsula qlnital del .. cho. 

2.- Pata frontal dll .acho . 

3.- Ampliación di la u~a di la pala dll .. cho. 

4.- Vista frontal di la cabeza dll lacho. 

5.- Vista doraal del abdo.ln dll .acho. 

6.- Ampliación dll I.triqilo. 

ilultrasionn dl uum 

1.- Cápsula ganital dal macho.

2.- Pata frontal dal nacho.

3.- ampliacion da la una da la pala dal macho.

4.- Viata frontal da la cabara dal macho.

5.- Vista doraal dal abdoman dal macho.

6.- Ampliacion dal aatriqilo.
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