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RESUMEN 

A pesar de. la amplia diversidad que presentan los ácaros, son de los grupos de 

artrópodos mellas estudiados y eri particÍllar aquellos que habitan en el agua. Hasta la 

fecha son pcicos los trabajos r~alizados en torrio a:esté gnipo en MéXii:o y aún más 

desde el punto de vlsta .ecológico. Por esta r~ón. el objetivo del presente ~studio fue 

determióar la. composición~ riqueza,· abúndancia y· diversidad de las especies de ácaros 

ai:uáticos de dos zon~ de Xochimiico, D:F; asfcorlici; s~·c~rrelación con factores 
' ,, . '.'.:" . 

ambientales durante 12 meses de. colecta. 

Los ·ácaros acuáticos fueron recolectádos en dos difer~ntes canales de la ¡ona de 

Xochimilco: Cuemanco una área turística y La Asunción un canal localizado en el 

· centro de un barrio con severa influencia urbana. 

Mensualmente se tomaron diez muestras en cada uno de los canales; usando un 

cuadro de aluminio de 1 m2, la vegetación (Elcho':nia crasslpes) qúe cala dentro·. del .. 

cuadro fue lavada, tamizada y depositada en frascos de plástico. Se midió. para cada'· 

punto de colecta la temperatura, pH, oxígeno y conductividad. 

En total fueron recolectados 2479 ejemplares entre las dos localidades, .1916 

para la zona de Cuemanco y 563 para La Asunción, pertenecientes a 3 familias;·3 

géneros y 8 especies: Llmnesla sp., Piona sp., Arrenurus sp. 1,. Arrenurus. sp. 2, 

Arrenurus (Megaluracarus) sp. 1, Arrenurus (Megaluracarus) sp. 2, Arrenurus 

(Arrenurus) xochtm//coensis Crnrner y Cook 1992, Arrenurwi (Dadayel/a) sp. 

Dentro del periodo total de colectas (12 meses) hubo diferencias significativas 

entre las dos localidades concernientes a la diversidad y riqueza. Durante parte del 

periodo de sequfas (noviembre, febrero, marro y abril), la abundancia y el pH mostraron 

diferencias significativas; asimismo en La Asunción se correlacionó significativamente 

el pH y la temperatura y la conductividad con el oxígeno mg/l; mientras que en el canal 

. de Cuemanco solamente la riqueza con la temperatura. La diferencia entre la 

abundancia total en los canales es posiblemente debido a la naturaleza qulmica de los 

componentes arrojados hacia los cuerpos de agua, provocando toda In alteración 

ecológica del sistema 



INTRODUCCIÓN 

Los ácaros es uno de Jos grupo~ máS ~iversos de artrópodos, donde su amplia 

diversidad los enmarca en un gran número de' hábitats, incluyendo a Jos acuáticos. A 

pesar de. que hasta Ja fecha son poeo~:·Í~s ·~,í'¡·~s ecológicos realizados en ácaros 

acuáticos, se sabe que estos pueden vi~i~ en '1~ mayoría de los hábitats acuáticos del 

mundo. Debido a su pequefio tamalÍo y~ Ío oc~Jto de sus hábitats, Jos ácaros acuáticos 

.están ausentes o bajamente representados·en Ja5 muestras que son colectadas usando 

técnicas estándares para. capturar inseétos, crustáceos u otros organismos. Con 

frecuencia los resultados de los análisis de las comunidades de a&>ua dulce son erróneos 

y generalmente el papel que Jos ácaros· acuáticos juegan en estas comunidades no es 

tomado en cuenta .. 

Como lo mencionan Smith y Cook (1991) entre los biológos existe poca 

familiarización con Jos ácaros acuáticos, tendiendo a disgregar el poco conocimiento 

ecológico y taxonómico; ya que Jos agrupan juntos de una manera sin mucho sentido. 

La mayorla de las especies muestran un amplio intervalo en las condiciones del 

microhábitat. Temperatura, velocidad de corriente, tipo de substrato, factores 

fisiográficos y geomorfológicos son los mayores determinantes en la composición de las 

especies de ácaros acuáticos en las comunidades de agua dulce (Sabatino et al., 2000). 

Taxonómicarnente el trabajar con organismos tan pequeftos, el desconocimiento 

actual del grupo, y la laboriosa disección de sus partes para Ja identificación, haeen que 

no sea un grupo de gran interés para Jos biólogos. Desde el punto de vista ecológiCo 

como ya se mencionó, son pocos los estudios realizados sobre el hábiiat de estos . 

organismos, fundamentándose más que nada en el pequeño tamailo de Jos ejemplares, 

asf como por los lugares ocultos de sus hábitats, pero no por esto es imposible de 

realizar. 

En el Laboratorio de Acarologfa "Anita Holfmann" de Ja Facultad de Ciencias 

de Ja UNAM se inicio en 1978 el proyecto general "Taxonomla, Ecologfa y 

Distribución de los ácaros acuáticos de México", parte de los resultados de dicho 

proyecto es una tesis de doctorado y seis tesis de licenciatura, ·además de varias 

publicaciones donde se han descrito 48 nuevas especies para Ja ciencia Aunado a esto 

en 1 999 se inician una serie de subproyectos de ácaros acuáticos, en donde se 



contemplan los aspectos de biomonitoreo y control biológico, particularmente en los 

canales naturales de la parte Sur de la ciudad de México, los cuales han sido 

considerados desde hace 20 nl\os, como una zona lacustre altamente contaminada; esta 

situación marca la necesidad de realizar estudios de la estructura y distribución de las 

comunidades bajo la influencia de factores microambientales. Aunque los programas de 

investigación en esta área han incluido el conocimiento de varios grupos de la fauna de 

invertebrados, los estudios realizados con Hidracáridos son muy pocos. Cramer y Cook 

(1 \192) describieron Arrenurus (Arrenurus) xochimtlcoensts para la zona y más 

recientemente Marln-Hemandcz (2002) registró Piona sp. nov., sin embargo, los 

trabajos ta.xonómicos. son escasos, y ha:;ta ahora es cuando se han realizado desde el 

punto di: vista ecológico. 

ANTECEDENTES 

Los estudios sobre ácaros acuáticos en México son relativamente escasos, 

dieciséis autores han reiilizado investigaciones· con fauna del país, de los cuales siete 

son extranjeros; los trabajos abarcan principalmente los temas de ta.,.onomla. 

biogeografia. ciclos de vida y asociación pnrasftica con dlpteros culicidos, 

quironómidos, y odonatos. Enfocandose principalmente a la founa del suroeste y centro 

de la República. 

Cook (1974) describió cuatro especies mexicanas para los estados de Chiapas, 

Veracruz, Guerrero y Oa ... aca; posteriormente el mismo autor en 1980 realizó el estudio 

de ácaros. acuáticos neotropicales, considerado hasta el momento como el más amplio 

en la zona. ya que hace referencia a 177 especies de las cuales 139 son nuevas para la 

ciencia, abarcnndo los estados de Campeche, Coahuila. Chiapas, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca. Puebla. San Luis Potosi, Tabasco y 

·veracruz. 

Galicia en el ailo de 1981 (citado in. Cramer, 1988) describió a Hydrachna 

macgrcgorl señalando información sobre su ciclo de vida y su relación pnrasltica con 

Belostoma confasum (lnsecta: Hemiptera) en Mixquic, México. 

Cramer (1984 y 1986) analizó las relaciones pnraslticas de los Hidracáridos con 

dlpteros quironómidos y con moluscos bivalvos. La misma autora en 1987 describe tres 
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especies de la familia Limnesiidae para el estado de México: Neomamersa temazca/a, 

Kcrwamuracarus iansmilhl y Neotorren//co/a davecooki. 

Otero-Colina {1986 y 1987) en su trabajo sobre ácaros acuáticos del sureste de 

México, cito 66 especies pertenecientes a 19 fanúlias de las cuales 1 O de ellas son 

nuevas para la ciencia y 2 géneros constituyen los primeros registros para el país. 

Cramer y Costero (1986) describieron una especie del género Hydra~hna para 

una poza de agua temporal en el Estado de México. 

Cramer y Cook (1991) publicaron una especie nueva del género Mlraxonldes. 

(M. geronimol) para Nayarit. Cramer y Smith (1991) describieron y trabajar~n sobré.' 

especies de Bandakta, Neoacarus y Chapputsides del es_tado de México. 

Cramer y Cook {1992 a, b, c) describieron 14 especies nuevas deArrenurus para 

los estados de Colima, Distrito Federal, Michoacán y Veracruz, en donde ubic~·i ni~el 
de subgénero al ta'Cón Dadayel/a considerado hasta entonces como género; describieron 

el macho y una nueva especie de Stygarrenurus. 

Cramer y Smith (1993) describieron una especie nueva para Mamersel/tdes, 

incluyendo una discusión sobre su posición taxonómica. 

Cramer y Cook (1996) reubican a1· género Stygarrenurus a la familia 

Hungarohydracaridae con material del estado de México del cual se describió una nue\'a 

especie. Los mismos autores en 1998 describen dos nuevas especies, una de Rectfe//a y 

otra de Corlicacarus para Veracruz, en este mismo estado posteriormente describen 

(2000) tres nuevas especies de Neotraclides y una de Pseudotorrentlco/a. 

Cada uno de estos estudios aborda de manera diferente a Jos ácaros acuáticos, 

pero casi ninguno contempla la ecologfa de estos organismos; a nivel mundial son pocos 

Jos trabajos realizados referente a esto, aparentemente debido a Ja escasez de 

información ecológica disponible de este grupo. 

Algunos de estos estudios son los realizados por Mitchell (1965) quien colectó 

en el estanque Burt en los Estados Unidos de America, en este estudio determinó la 

abundancia relativa de adultos del género Arrenurus, la interpretación de las colectas las 

basó en presunciones hechas entorno a la dispersión, y a dos fases del ciclo de vida, lá 

más importante la fase larval parásita. El éxito y Ja abundancia máxima de las especies 

durante la fase parásita es una función de Jos requerimientos y el comportamiento del 

húesped potencial del ácaro (Mitchell, 1964). 

Modlin (1970) realizó un estudio ecológico en Wisconsin, Estados Unidos con 

ácaros del género Hygrobares; este estudio presenta información del ciclo de vida, 



comportanúento y hábitat; él menciona que la abundancia de los adultos empie:za a 

incrementarse a finales de julio y con_ un máximo en octubre, declinando después 

rápidamente, no encontrando maehos en invierno y principios de la primavera 

Pieczynski (1976) realizó un estudio sobre la ec?logla de Jos ácaros acuáticos en 

lagos, contemplando su alimentación, regularidades en su desarrollo, efectos de 

predación de los adultos y ninfas, así como los efectos del parasitismo de sus larvas 

entre otras cuestiones. 

Más recientemente Sabatino et al. (2000) realizó una revisión de la ecología de 

los ácaros acuáticos especialmente en ambientes lóticos incluyendo, tipo de 

reproducción y requerimientos alimenticios. 

GENERALIDADES DE ÁCAROS ACUÁTICOS 

Los ácaros que han invadido el medio acuático pertenecen a especies de los 

órdenes Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata y Oribatida; sin embargo, es dentro del 

orden Prostigmata en donde se encuentra el mayor número de especies colonizadoras. 

En términos -generales, los ácaros acuáticos de agua dulce pertenecen a la cohorte 

Parasitengona, qÚe conforman alrededor de 48 familias (cuadro 1) que en su conjunto se 

designan como Hidracáridos. 

Los ácaros acuáticos son también el más abundante y diverso componente 

bentónico en muchos hábitats. Smith y Cook (1991) mencionan como ejemplo que en 

un metro cuadrado de substrato de litoral, y embebidos en hierbas en lagos eutróficos, 

pueden encontrarse cerca de 2000 deutoninfas y adultos, representados por más de 75 

especies en 25 o más géneros. 

Orden 
Prostigmata 

Cuadro. 1 Clasificación de los ácaros acuáticos. 
Suborden Supercohorte Cohorte Subcohorte Superfamllla 
Promata Eupodina Halacaroidea 

Eleutherengonina Parasitengona Hydrachnidia Stygothrombidioidea 

Hydrowlzioidea 
Hydrachnoidea 

Eylaioidea 
Hydryphanloidea 

Lebertioidea 
Hygrobatoidea 
Arrenuroidea 
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Existen pruebas comparables de un área equivalente de substrato en ranuras de 

rocas, en donde ·existen corrientes, y frecuentemente se encuentran como 5000 

individuos d.e más de 50 especies en 30 géneros (Sabatino et al., 2000). 

Los ácaros acuáticos han.coevolucionado con algunos de los grupos de insectos 

dominantes. en los. ecosi.stemas de agua dulce, especialmente dípteros ·nematoceros y 

mantienen importantes biorrelaciones con estos insectos en todos los estados en su ciclo 

de vida (Smith yCook, 1991). 

MORFtiLOGÍA DEL ADULTO 

Ge~eralinent~;. in· forma del cuerpo es redonda, pero hay especies aplanadas 

dorso ve~trnÍrhente o I~iérlllmente, alargadas (en forma de gusano) o en forma de balón. 

El inten;alo dé tamaftos es de 0.2 mm en los más pequeños (Aturidae y Feltridae) y 

arriba de los 5 mm en los más grandes (Hydrachnidae y Eylaidae). Aunque la mayoría 

de las especies están entre 0.5 y 1 mm. 

El cuerpo de los Hydrachnidia sigue la organización tipica del plan corporal de 

Jos ácaros. Sin embargo, es fácil diferenciarlos de otros ¡,'!Upos con base en los 

diferentes patrones de coloración que presentan, asi como a las variedades de formas en 

el idiosoma. La coloración varia del rojo intenso o pigmentos amarillos en las 

superfamilias inferiores a una combinación de grisáceos, verdosos, amarillentos, rojizos, 

y azules en las superfamilias superiores: Lebertioidea, Hygrobatoidea y Arrenuroidea 

La coloración se puede deber a gránulos de pigmento que se distribuyen en todo 

el cuerpo; en organismos poco esclerosados el pigmento está por debajo del tegumento 

y en los que presentan mayor grado de esclerosamiento los gránulos están integrados a 

la culicula Cramer (1988) menciona que los pigmentos son en su mayoría, carotenos, 

xantoina, luteina, astaceno y equienona, 6 bien el patrón de coloración lo dan los 

6rgru1os internos que se observan a través de la cuúcula transparente. 

Cada uno de los queliceros consiste de un artejo basal largo y una uña robusta y· 

terminal, sólo en Hydrachnoidea, los artejos básales y las uilas están fusionád!15, 

formando un estilete delgado y largo. Los queliceros tienen una función .de,·,·corte. y 

penetración del integumento de las presas (en deutoninfas y adultos) y de l~s huéspécÍ~s 
:.;.' ,.·.·-. 

(en larvas). ..,. · <,. ..}. · · 

Los pedipalpos están fonnadospor cinco artejos libres lllÍinad()s: .i~oC:anter, (P-
I); femur, (P~ll); · gemía.'· (P·l.If?; tibl~ )P~ÍV); t~s?~ (P:Y>,:• Jos~ ~uál~s ; son 

:--'.;~<~ ,._,<', :-~ ' ;,· ·::. ·. '-·'. ~ ~-
" .. ·'·" 
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esencialmente articulados pem1itiendo In flexión ventral. Por lo general Jos pedipalpos 

son simples pero esta condición puede variar como en el caso de In superfnmilia 

Hydryphantoiden donde una prolongación distal de In tibia aparenta ser una queln, a lo 

que se denomina como· "quelado" otro caso es el de Ja supeñamilin Arrenuroidea en 

donde la proyección de Ja tibia es ventral y se conoce como "uncado", ni parecer ambas 

modificaciones tienen una función prensil. En unos cuantos grupos la segmentación de 

los pedipalpos se ve reducida por la fusión de algunos de ellos. Es importante 

mencionar que la quetotaxia de los pedipalpos es de gran valor taxonómico. en las 

diferentes categorlas taxonómicas. 

En los ácaros acuáticos, el idiosoma es globular y membranoso <in una 

segmentación· externa trazada; sin embargo, probablemente en respuesta a las 

adaptaciones de la vida acuática y a nuevos modos de locomoción (Mitchell, 1957) en 

la mayorla de los grupos los musculas se adhirieron a placas esclerosadas, con 

tendencias al desarrollo del esclerosamiento completo del idiosoma. 

Los ojos son simples y varlan en número y disposición, se localizan en la parte 

antera-dorsal del idiosomn, generalmente un par a cada lado ya sea bajo o sobre el 

tegumento ó bien en placas anteromedinles. En algunas especies sólo hay un par ó 

incluso están totalmente ausentes como sucede en ácaros intersticiales. Además en otras 

especies de Hidracáridos primitivos, se puede observar un ojo medio u órgano frontal 

variando asl el número de ojos de cero a cinco. 

Ventralmente,. cuatro pares de placas coxales esclerosadas sirven como puntos 

de inserción de las patas y sus músculos. Las placas coxales 1,2 y 3,4 están fusionadas 

fonnando d.os grupos, separados a su vez por una membrana, dichas cnracteristicas son 

considerada!; .como una condición ancestral, aunque hay tendencias a extensiones y 

fusiones sucesivas en supeñamilias menos primitivas. 

Las patas en las larvas son seis, y en los adultos ocho; los artejos son: coxa, 

trocánter, fémur (en ocasiones dividido en basifémur y telofémur), genun, tibia y tarso; 

con un par de uftas terminales con o sin subdivisiones. 

Dependiendo del largo y ancho de las patas, tipo y disposición de las sedas 

podemos encontrar diferentes tipos de locomoción según Pieczynski (1976): los 

replantes, trepadores, corredores, cavadores, nadadores y flotadores. Los trepadores y 

nadadores tienen patas cortas o al menos no tan largas como la de los flotadores del 

género Unionico/a. 



La abertura' genital o gonoporo, puede localizarse entre las coxas JI, llJ y IV o 

como una condición derivada en el extremo posterior del idiosoma Este está rodeado 

anterior y posteriormente por pequeños escleritos (pre y posgenitales) y en condiciones 

plesiomorficas flanqueados por tres páres de acetábulos varian en número incluso de 

estar ausentes, como en las familias Hydrovolziidae y Pontarachnidae, hasta llegar a 60. 

IV-pata-1 
l 
1 
1 
1 

\ 
1 

IV-~ata-3 IV-pata-4 

IV-pata-2 
1 

J 
1 

... 
IY-pata-5 

,IV-pata-6 

Figura.! Moñologla de la pata IV y P•-dipulpo (Modificado de Cook, 1974) 



(A) 

B) Proceso ancora! 

(C) 

del primer grupo coxal 
., ......... 

Glándula epimeral 2 .-
Acetábulo_.,., ............ 

/ 
,-' 

Esclcrito posgenital' 

Placa ventral·---

¡• -y."'\:·-----·ojo.lat .. eral 

/i ~ 1\ __ \ . 
Glándula dorsal, .. -

¿, I r- 1 _____ b _____ -·Postocularia ·. 
ltgoo; eJ /8 . . ·.· 

.......... 

".">:'surco dorsal Poros del cuerpó' ,-,- . 

Plac~ dorsal/ 

---- -- Lóbulo pigial . 

Figw-a. 2 Moñologfa de 3 adultos dC ácáros acuátlc0$ (Géneros Plytmamersopsis a, Piona by An-enuros 
· e), (Modificado de Cook, 1974), 
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SISTEMÁTICA 

Los ácaros acuáticos scin considerados un ciado monofiletico originado de 

ancestros terrestres que invadieron los hábitats acuático~ (Sabatino et al., 2000). 

Alrededor de 5000 especies de ácaros acuáticos están clasificadas en el mundo, 

representadas por más de 300 géneros y subgéneros en 100 familias y subfamilias 

(Viets, 1987), la diversidad de especies de los ácaros acuáticos puede ser comparable 

con la de diferentes órdenes de insectos acuáticos. 

Las familias están agrupadas dentro de ocho superfarnilias, cuatro de estas 

Stygothrombidioidea, Hydrovolzioidea, Hydrachnoidea y Eylaoidea, probablemente 

representan grupos naturales. Las otras Hyd1yphantoidea, Lebertioidea, Hygrobatoidea 

y Arrenuroiden- son todas o parafileticas o polifileticas, Jo cual sugiere una futura 

re1·isión en forma de estudios de cladismo con In fauna existente, para que permita la 

construcción de mejores clasificaciones en cuanto a las superfamilias se refiere (Smith y 

Cook, 1991). 

Acorde a lo mencionado por Mitchell (1957), Cook (1974), Snúth (1976), Smith 

y Oli1·er (1976 y 1986) la mayoria de los estudios filogenéticos pueden aportar un 

mayor entendimiento en cuanto a la evolución de los ácaros acuáticos, asl como una 

clasificación más natural basada en Ja morfologla de todos los estadios, atributos de 

comportamiento y datos del ciclo de vida, de los cuales desafortunadamente aún se 

desconoce en la mayorfa de las especies. 

Mitchell (1964) sugirió que In clasificación a nivel de familia es arbitraria e 

inconsistente, pues sólo considera cnracteristicas moñológicas del exoesqueleto, las 

cuáles sufren modificaciones sutiles, por lo que resultan ser indicadores pobres para la 

reconstrucción de la filogenia en este nivel. 

Posteriormente Cook (1974) sei'laló que el sistema de clasificación se basa en 

las carncterfsticas morfológicas de los adultos, cuya evolución posiblemente fue 

convergente, además sugiere que las larvas, cuya moñologia y etologla es más 

conservadora, proporcionarían instrumentos mucho más sólidos para la reconstrucción 

de la filogenia del grupo. 

Smith y Cook (1991) estiman que 1500 especies se encuentran en América del 

Norte, representadas por 124 géneros, distribuidos en 66 subfamilias y 38 familias; 

donde los géneros más diversos tales como Sperchon y Aturus en hábitats lóticos y 
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Piona y Arrenurus en hábitats lénticos, probablemente contienen mas de 100 especies 

neárticas cada uno. 

ORIGEN Y.EVOLUCIÓN 

Una propuesta.reciente de Smitb'y Oliver (1986) sugiere que un.grupo primitivo 

de Parasitengona pudo hab~r': sldo acÜáti6o; semejante a ciertos Hydryphantoidea 

actuales. De acuerdo a esta,postur~ iiis á~os~cuaticos divergen de ancestros terrestres 

con desarrollo directo,: como lo que sucecle enlós Anistoideos existentes, los cuales se 

desarrollan en el modelo básic'~ de ciclo de ~ida.de l~s Parasitengona, en donde tienen 
·.:' ··':··.:· .·. '• 

un grupo de adaptaciones para explotw espacial_ e, intermite_ntemente hábitats acuáticos 

(Smith y Cook, 1991). 

El origen del grupo se remonta al periodo'Jurásico ·(Smith y Cook, 1991) con 

organizaciones fundamentales en el ciclo d~ vida y en •el desarrollo ontogenético 

permitiendo la invasión y la diversificación en'~¡ tii~dio acuiÍÍicó Cwiggins et al., 1980). 

Cook (1974) menciona quii la falta de registros fósiles dentro de los ácaros 

acuáticos es un obstáculo para poderÍ:Onober su 'origen, Con base en la similitud 

morfológica, ciclo de vida y evolución' ·etologica de las Jarvas varios autores han 

propuesto hipótesis sobre el origen de ·los Hidra~:Íridos. 

CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida de los ácaros acuáticos .está conformado de huevo, prelarva, 

larva, un estadio ninfa! (ninfocrisalida), otro estadio ninfa! correspondiente a la 

deutoninfa, otro más correspondiente a la imagocrisalida y el adulto. 

Los huevos son típicamente depositados en masas, dentro de una matriz 

gelatinosa y son fijados a plantas, a partfculas de madera o sobre piedras (Soar y 

Williamson, 1925 en Srnith y Cook, 1991 ). 

Las hembras de Hydrachnidae usan un ovipositor alargado, para depositar 

individualmente los huevos dentro de los pedúncuJos de las plantas acuáticas, algunos 

otros como los Unionicolidae· usan pequeñas sedas modificadas, las cuales le ayudan 

para ovipositar en los tejidos de esponjas o moluscos (Smith y Cook, 1991). 

Dentro de la membrana del huevo, y por medio de esta, usualmente los ácaros 

acuáticos pasan un estadio de prelarva, desarrollándose rápida y directamente a una 
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larva, al cabo de esta _los individuos formados pueden ser observados moviéndose 

dentro de la membrana del huevo justo antes de emerger 1 ó 3 semanas después, sin 

embargo Smith (1982) menciona que en las larvas· de Unionicolinae, Teutonidae, y 

Anisitsiellinae no emergen, sino hasta seis meses despÚé_s de que los huevos son 

depositados. 

Posiblemente las h~mbras · poseen' adilpt~don'es': para seleccionar sitios 

apropiados para la oviposición, asl como pO:a q~·e las. '1W:Vas ·que emergen en lugares 

cerrados estén cercanas a numerosos huésp~d;; ~Ót~n~i~es;i~ cual implica que tendrían 

altas probabilidades de sobrevivir. >::', 
Después de eclosionar de la membrana del huevo, la larva hexápoda recorre por 

fuera a un huésped apropiado y se cónVierle en ectoparásito, este es transportado 

pasivamente, mientras que se alimenta de fluidos del huésped, Cuando se completa el 

crecimiento, la lan·a se transforma en ninfocrisálida (correspondiente al estadio de_ 

protoninfa), ocurriendo reorganizaciones radicales de estructuras durante este est~io, 

dando posteriormente ni nacimiento de la actividad deutoninfal, la cual se asemeja ni 

adulto en ser octápodo pero siendo sexualmente inmaduro, exhiben esclerosamiento 

débil y quetota.xia incompleta. Las deutoninfas comen y crecen en tamaño, no sin antes 

entrar a otro estadio de reposo, la imagocrisalida (correspondiente al estadio de 

tritoninfa). Después de completar la metamorfosis durante este estadio, el adulto madura 

y emerge. para asf complementar su ciclo de vida 

BIORRELACIONES 

Parasitismo 

Después. de eclosionar, la larva inmediatamente comienza a exhibir un 

comportamiento hacia la localización de huésped. Los insectos huéspedes le proveen a 

los ácaros acuáticos el origen de la nutrición necesaria para el crecimiento lan•al, asf 

como su mecanismo de dispersión primario (RoIITy Mnrtens, 1997). 

Las larvas de Hydrovolzioidea y la mayorfa de Eylaoidea e Hydryphantoidea 

realizan una exploración para buscar a los huéspedes en las capas superficiales de agua. 

exhibiendo un comportamiento plesiotópico terrestre. En contraste, las Ian·as de 

Stygothrombidiidae, Hydrachnoidea, Lebertoidea, Hygrobatoidea y Arrenuroiden, 
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empiezan a nadar en Ja columna de agua, o se arrastran en el substrato como 

adaptaciones de organismos acuáticos (Smith y Cook, 1991). 

Los hábitats de las larvas en muy pocos casos no son esencialmente acuáticos, es 

decir se encuentran en substratos terrestres, por lo cual pueden localizar a sus huéspedes · 

únicamente cuando ellos \Ísitan o pasan entre las capas superficiales. 

Después de localizar a sus huéspedes, estas larvas se adhieren al integumen~o de 

la pupa hasta que emergen a Ja superficie; entierran sus queliceros, y entran en Iá fase 

parásita. Rolff y Martens (1997) mencionan por ejemplo que las hembras ponen un 

número relativamente pequei\o de huevos (frecuentemente menor de diez) indicación de 

que las larvas encuentran eficientemente a sus huéspedes con una amplia probabilidad 

de regresar a un hábitat apropiado. 

Las larvas de ácaros acuáticos regularmente parasitan de 20 a 50% de los adultos 

en las poblaciones naturales de insectos acuáticos en diversas familias como Corixidae 

(Hemiplera), D:1-1iscidae (Coleoptera), Libellulidae (Odonata), Culicidae y 

Chironomidae (Diptera). En algunas poblaciones de huéspedes, casi todos los 

individuos son parasitados (Lanciani, 1985). 

Estudios experimentales han demostrado que el parasitismo de ácaros acuáticos, 

perjudica el crecimiento vital, la movilidad y Ja fecundidad de los inse.ctos huéspedes, 

estos efectos son proporcionales a la carga parasitndn. 

Las especies que empiezan a establecerse bien en un hábitat,· frecuentemente 

mantienen las poblaciones estables por muchas generaciones. En estos casos el ciclo de 

vida de los ácaros puede ser sincronizado a Jos hábitats o a·s~ huéspedes, por ejemplo 

en que el periodo de emerger de las larvas de áciíros y. los insectos adultos coincidan. 

Smith (1988) menciona que en general, los huéspedes cargan 'con la larva parásita, In 

carga está limitada a niveles que le permiten a algunos huéspedes reproducirse, asl bien 

esto es evidencia de que los ácaros ocasionalmenl~ i.nclucen una alteración eri las 

poblaciones de los huéspedes 

Muchas especies de ácaros parasitan varias . especies de insectos y existen 

parásitos simultáneos de insectos, es decir un huésped puede albergar varias especies de 

parásitos; por ejemplo Lanciani (1985) cita que· en casos extremos, más de 6 6 7 

especies de ácaros de diferentes géneros, pueden atacar al mismo huésped. 
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Impacto como depredadores 

L8s deutoninfas y adultos de vida libre son típicamente depredadores voraces de 

pequefios organismos acuáticos; incluyendo huevos de insectos y de peces, larvas de 

dlpteros y de otros insectos y también de una amplia variedad de ostrácodos, cladóceros 

y copépodos (Smith y Cook, 1997). Algunas especies, al menos ocasionalmente se 

encuentran en organismos muertos. La mayoría de las especies tienen preferencias por 

presas de particular medida, morfología y atributos de comportamiento. Caminando y/o 

arrastrándose los ácaros tienden a comer organismos sedentarios, tales como huevos de 

insectos o galerias de larvas de quironómidos, mientras que nadadores ágiles pueden 

cazar activamente a sus presas, tales como larvas de mosquito o cladóceros . 

En estudios experimentales, algunas deutoninfas y adultos exhiben una tasa 

alimenticia bastante alta para ser considerada como potencial influencia en la medida y 

estructura de las poblaciones naturales (Paterson 1970, Mullen 1975, Lanciani 1979, 

Wiles 1982, Winkel y Davids 1985 y 1987, Marln-Hemández 2002 ). 

Las deutoninfas y adultos de especies comunes de ácaros, son presas en estadios 

inmaduros de las mismas especies de insectos que ellos parasitan como larvas (Davids 

1973; Wles, 1982). Este fenómeno requiere de una investigación futura, pero 

indicaciones preliminares sugieren que muchas especies de ácaros están especializadas 

para explotar un grupo de insectos por toda su vida 

Importancia como presas 

Los ácaros acuáticos no son el mayor grupo de presa de los vertebrados de agua 

dulce, aunque deutoninfas y adultos, ocasionalmente forman una parte significativa de 

la dieta de peces. En muchos estudios por ejemplo Macan (1965 y 1977), Stenson. 

(1978), Henrikson y Oscarson (1978) se ha demostrado que los ácaros acuáticos pueden 

ser vulnerables a la predación por peces. Mats et al. (1980) realizó un estudio en el cual 

comparó la abundancia de ácaros acuáticos en un estanque con peces y sin ellos. Se han 

visto ejemplos de contenido de estómagos de individuos de trucha y coregónidos, que 

consisten exclusivamente de varios cientos de adultos de una especie de Pionidae e 

Hygrobatidae respectivamente. 
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Existen experimentos que han mostrado que el color rojo de los ácaros acuáticos 

es desagradable para los peces, los cuales aprenden rápidamente a desecharlos como 

presas potencial_es. Es muy interesante que la mayorla de estos ácaros viven en hábitats 

marginales y charcos temporales, en donde los peces están ausentes. Esto sugiere que el 

pigmento rojo _desarrollado en estos ácaros principalmente es en respuesta de otros 

factores ambientales, tales-como __ la necesidad a absorber calor de la radiación incidente 

en hábitats de agua fria. Aparentemente, esta coloración es un beneficio secundario para 

los ácaros (Smith y Cook, 1991). 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Debido a su pequeño tamai\o y sus frecuentes hábitats ocultos, los ácaros están 

ausentes o poco representados en pruebas estándar_es. La mayorfa de los entomólogos 

están poco familiarizados con Jos ácaros, proporcionan poco conocimiento ecológico, 

tienen dificultades taxonómicas o los agrupan juntos en una manera sin sentido. Con 

frecuencia los resultados de los análisis de ·tas comunidades - de agua dulce son 

incompletos, ya que los ácaros acuáticos no son tomados en cuenta. 

A pesar de que hasta la fecha son pocos los estudios ecológicos realizados en ácaros 

acuáticos, se sabe que estos pueden vivir en la mayorla de: lo·s hábitats acuáticos del 

mundo; sin embargo, existen factores ambientales en los cuales los ácaros disminuyen 

sus poblaciónes, o en su defecto se adaptan a estas condiciones. Pieczynski (1976) 

menciona que los factores abióticos tienen un amplio rango de efecto sobre estos 

organismos, el cual tiende a ser menor para algunas especies bajo condiciones extremas. 

En el caso de la temperatura se puede encontrar un amplio rango de variabilidad, 

ocasionando la formación de termoclinas. Hasta el momento se sabe que este factor 

puede influenciar directamente la \•elocidad de desarrollo en los diferentes estadios de 

su ciclo de vida, además el aumento de la temperatura constituye una contaminación 

térmica que puede ocasionar una disminución en la di\'ersidad y densidad de estos 

organismos. Angelier et al. (1985) por ejemplo, considera que el pH no es un factor de 

gran influencia, pero es sabido que en aguas muy ácidas no se les encuentra. 

El oleaje constante impide la sobrevivencia y/o establecimiento' de la fauna en el 

litoral, además los hidracáridos soportan muy bajas concentraciones de oxigeno, a lo 

cual parecen adaptarse reduciendo su actividad y ritmo respiratorio (Young, 1974). 
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La influencia de ¡os factores abióticos y bióticos ~ de naturaleza muy diversa, por 

ejemplo Cramer (1988) menciona que la textura del sustrato es un factor muy 

importante en el desarrollo de comunidades de estos artrópodos, siendo los más 

favorables aquellos de grano gru~o, los que permitirán el establecimiento de especies 

bentónicas. Por otro lado, la presencia de vegetación ejerce una influencia indirecta en 

la abundancia de los ácaros acuáticos, ya que, aunque su relación no es de ninguna 

manera trófica, si propordona resguardo para alimento y sitios de oviposición entre 

otros. 

HÁBITAT 

En toda Ja evolución de Jos ácaros acuáticos, estos han tenido éxito en la invasión y 

explotación de nu~vos hábitat que han dependido, en g~an medida del desarrollo de 

adaptaciones· compatibles y estrategias durante los diversos estadios (Sabatino et al., 

2000) 

Las· larvas tienen características que tienden a promover el paras1bsmo y Ja 

dispersión en los huéspedes, mientras que las deutoninfas y adultos favorecen la 

alimentación, el crecimiento y la reproducción en el agua Las especies de ácaros 

acuáticos están re&'lllarmente provistas de oportunidades para colonizar nuevos hábitats, 

esto gracias al transporte pasivo de las lnn•as en Jos huéspedes, el cual ha sido el primer 

mecanismo promotor de especiación y divergencia, al cabo del tiempo. 

No obstante, en muchos grupos monofileticos que representan géneros o familias, 

están restringidos a uno o a pocos tipos similares de hábitats. La fuerte correlación entre 

ciertos ciados y hábitats sugiere que ciertos factores, como los requerimientos 

adaptativos para localizar a sus huéspedes, presas y sitios de oviposición, tienden a 

impedir una radiación adaptativa (Smith, 1988). Entre los hábitats citados por Smith y 

Cook (1991) que existen para los ácaros acuáticos se tienen los siguientes: 

Manantiales (incluyendo las áreas de escurrimiento) 

Especies de 23 familias y nlgunos grupos de taxones viven en detritus húmedos, 

asociados con corrientes. Los miembros de los taxones más antiguos, pudieron haberse 

originado en este tipo de hábitats, con características de cuerpo blando (e.j 

Tartarothyadinae) o parcialmente esclerosados (e.j Thyadinae). Los adultos de grupos 
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derivados. que aparentemente invadieron manantiales, hábitats de escurrimiento y en 

corrientes de agua,' han .desarrollado más recientemente placas dorsales y ventrales 

enteras. 

Ranuras 

Especies de 25 taxones viven en substratos en áreas de corrientes rápidas: de arroyos 

y ríos. Los miembros de unos pocos taxones son de cuerpo blando (e.j Protziinae), pero 

los adultos de la mayoría de los grupos tienen cuerpos fuertes, aplanados y bien 

esclerosados. La mayoría de las especies reolilicas; están adaptadas a lugares frlos 

estenófilos. 

Hábitats intersticiales 

Especies de 34 taxones viven· en arena y· depósitos de grava en una profundidad de 

SO cm o más, principalmente en zonas de arroyos y corrientes. Deutonillfas y aduitos 

nadan en los espacios .entre partfculas, frec~entenie~te. coll considerable rapidez y 

agilidad. L~s ·miembros de la mayoría de IÓs taxone5 de. grupos derivados, son de 

cuerpo · blar;d~ · (Rhyncholimnochnrinae), y algunos son también vermiformes 

(Stygothrombidiidae e Hydryphantidae). En los adultos _de grupos más recientes, el 

d~rso y el. vientre están parcialmente cubiertos por varios es~udos o pequeñas pl~cas 
(Rhynchohydracaridae, Lirnnesiidae e Hygrobatidae); o están bien esclerosados con una 

u. otra placa dorsal o ventral, o con las placas dorsales muy extendidas (Aturidae y 

·.Árrenuroidea). Los ácaros adaptados a estos tipos de hábitats tienen reducidos los ojos y 

la escasez de pigmentación en el integumento. (Sabatino et al., 2000). 

Charcos estenotérmicos 

Las especies de 31 taxones viven en substratos obstruidos, en manantiales 

pobres, en charcos fangosos y depositados en áreas de arroyos. Los miembros de 

taxones antiguos son de cuerpo blando (Pseudohydryphanlinae), mientras que los 

adultos de grupos más recientes, e.xhiben la perdida de esclerosamiento, asi como un 

delgado alargamiento de las placas dorsales y ventrales (Teutoniidae y Pionidae). 
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Adultos de otros grupos, han retenido las placas dorsales, como si se empezaran a 

adaptar secundariamente para nadar (Axonopsinae y Mideopsinae). La mayoría de los 

habitantes de charcos, están adaptados a lugares fríos. 

Lagos 

Especies de 33 taxones habitan grandes cuerpos de agua estancada (incluyendo 

estanques permanentes, pantanos, cienegas y fangos). Los miembros de los primeros 

grupos de taxones derivados son de cuerpo blando (Limnesiinae, Hygrobatidae, algunos 

Pionidae), mientras que los adultos de varios grupos-que han invadido secundariamente 

estos tipos de hábitat tienen placas dorsales y ventrales esclerosadas (Aturidae y la 

mayoría de Arrenuroidea). La mayoría de las especies son buenas nadadoras, tienen 

· se?as largas y delgadas en la genua y tibia del segundo, tercero y cuarto par de patas. 

Estas sedas natatorias ayudan a impulsar a los ácaros a moverse hacia la superficie del 

substrato o entre las plantas. Cienas especies de varios taxones son capaces de habitar 

lodazales desiertos, lagos alcalinos o pantanos ácidos (Limnocharidae y 

Hydrodomidae). 

Cha reos teinp~~ltles 
·, . , ' 

Las especies d.e algunos ta.-.¡ones viven p~r temporiidas en. charcos anuales. Los 

miemb;onl~ antiguos taxones que pudieron haber~e migm'iido é~ este tipo de hábitat 

son de cue,:Po blando, caminan (Thy~idae) o .nadan (Eylaida~). algunos ácaros que 

tienen placas integumentales, se arrastran o nadan . torpemellt~ (Hydr~clmid~e. 
Hydryphantidae). Los ácaros acuáticos que habitan estos charcos temporal.es, están 

adaptados para evitar o para endurecerse en la fase seca del ciclo anual. 

Hábitats marinos 

Dentro de los Hidracáridos adaptados al medio marino, sólo se han citado poi:as 

especies de la familia Pontarachnidae, ya que practicamente este tipo de hábitat ha sido 

invadido por Halacaridae, una familia también de Prostigrnata pero que no se relaciona 

filogenéticarnente con los ácaros dulceacuicolas 
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, Las especies de ácaros acuáticos están especializadas para explotar rangos 

estrechos 'de regimenes físicos y qulmicos, muestran ser indicadores sensibles al 

impacto de los cambios ambientales en las comunidades de agua dulce. Estudios 

preliminares de fisicoqulmica y contaminación ecológica de la fauna de Europa, han 

demostrado 'que los ácaros acuáticos son buenos indicadores de hábitats naturales. Los 

resultados de estos estudios, junto con otras observaciones llevan a la conclusión que la 

diversidad 'de ácaros se reduce en hábitats que son degradados por contam;nación 

química o disturbios fisicos (Smitli y Cook, 1991). 

Se han hecho estudios, en Jos cuales, los datos muestran . especies que son , 

bioindicadores de rlos altamente contaminados por hierro y zinc, en el trabajo 

desarrollado po.r Wauthy el al. (1977) los cambios que aparecen en las poblaciones de 

estos estudios son considerables; existe la substitución de especies dominantes, y en· 

contras.te aparecen esp_ecies nue\•as como es el caso de Hygrobatesf/uvlalllls. 

Algunos otros estudios como Jos de Kowalik y Biesiadka (1981) realizados 

igualmente en rlos contaminados, muestran una correlación negativa entre la 

abundancia de los ácaros acuáticos y el número de sus especies contra el deteriorado 

ambiente acuático. 
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OBJETIVOS 

El presente estudio tien~ como finalidad, el determinar Ja composición de las 

especies de ácaros acuáticos, su diversidad, abundancia, densidad y riquei:a a Jo largo de 

un aí\o, asf ~orno conocer 185 'interaccio~es abióÚc~, que ~fluyan en la dinámica dé las . 

poblaciones presentes' en l~s ~~ales del área de Xochli'nil~o; Par~ l~ ~uiil es ~eÍ:e~ario el 
. . . - ' . . ... ~ - . \ . ,- . . , . :~·.- . . 

cumplimientó de cuatró objetivos pÍIÍticulares:• / •· ·.·:; / ; . . \\. . .. 
',. . '· ;;~;:~'//~'j;,\~:.:;t:•" - ·' ·~:·: '~i_,._. "!:~_:_-:: 

• Determinar la compo~:ici<)~,est~~~1áa ~e:l~::.~Ls ai~át~~s•de las 'dos. zonas de 
, . -· .. ·,:. .... :>_.· ·~,/:L -:-:.;.:·:.~ . . .- -- _·/. . ·.· .. . 

colecta .\.;:~y .. ·•\:<;;':/.•' ' 
, ... · . ::;:.:_;-,: =;~~·~~-- . J: ~~ .. -.-

• Realizar la descripción tidonó~ic~:de íii~ dlfere~ies.estados de des.arrollo de las 
especies re~olectadas_-'.- :~<·;~-: ,-. · :·;·'.~ '~-·., · 

:·· .. 

• Determinar la aburidancia;', de'~idlid', rlqueza y divers.idad, así como analizar su 

variación temporal. 

• Correlacionar los parámetros ecológicos (riqueza, densidad y diversidad) con los 
diferentes factores ambientales (temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad). 
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ÁREA DE ESTUDIO 

El área de esnidio se localiza dentro de las mediaciones de la Delegación Xochimilco 

(19° 16" latitud Norte y los 99° 06" longitud Oesle; Alt. 2240 msnm.) en el Sur de la 

Ciudad de México, el estudio se llevó al cabo en dos canales (fig. 3). La primera zona 

comprendida dentro de un rectángulo, abarca 450 metros de largo por 20 metros de 

ancho; se encuentra en el antiguo canal de Cuemanco ubicado en los 19° 17' 27" latitud 

Norte y los 99° 06'16 longitud Oeste; la zona es un canal adyacente secundario, ubicado 

en el antiguo canal, enfrente de la pista de canotaje .Y a unos cuantos metros del Parque 

Ecológico de Xochitiiilco. Dicho canal es un área turis(Jca nueva, por lo cual la 

afluencia de visitantes y vendedores es continua; en las inmediaciones de este se 

encuentran gran variedad de aves tales como gallaretas y garzas entre otras. 

La segunda zona es un canal pequeño circundado de casas habitación de uno del 

barrio de La Asunción Colhuacatzinco Atlitic considerado como uno de los barrios más 

grande de Xochimilco, la principal entrada a éste es por el Callejón de Bodoquepa, en el 

cual se celebran diversidad de fiestas patronales. Este canal al estar en una zona 

urbanizada se ve seriamente influenciado por los' desechos domésticos arrojados al 

cuerpo de agua El canal se encuentra ubicado entre los 19º 16'03" latitud Norte y 99° 

05 · 55" longitud Oeste. 



Figura. 3 Mapa que muestra la localización de las dos áreas de 
estudio en Xochimilco, D.F. 
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Figura 4. Zona especifica de Colecta en el Canal de Cuemanco, en dos meses de colecta 

distintos a) oc1ubre 2001 y b) abril 2002 

Figura 5. Vegetación (E1chornia cra.u1pes) de la zona de colecta en Cuemanco 



Figura 6.Vegetación (Eichornia crasipess) en La 
Asunción 

Figura 8. Zona de Colecta en la 
Asunción 

Figura 7. Influencia urbana dentro del área de 
estudio en La Asunción 

Figura 9. Trajineras, e influencia urbana en 

La Asunción 



25 

METODOLOGIA 

El presente trabajo se llevó al cabo en las áreas de estudio nntes mencionadas, 

después de im,a exhalistiva busqueda que comprendió diferentes zonas de cnnales de la 

delegación XochÍffiilco, lo_s lugares de estudio se seleccionaron\ tomando como 

referencia .una s~r_ie de colectas preliminares que nos indicaron la presencia de 

Hidracáridos,. vegetáción acuática asociada a los hábitats de éstos, 'as! como . la 

accesibilidad para tomar las muestras. 
1 

Las colectas se realizaron durante un afio mensualmente, iniciando en el mes. de 

mayo del 2001. 

TRABAJO DE CAMPO 

En ambos sitios se recolecto el lirio acuático que. e5tuviese contenido en un 

área de un metro cuadrado dicha área se repartió de.manera· aieatoria,'hasta donde fue 

posible, en cuadros de lm2 los cuales fueron delimitados p~ruri~ai~o'd~ ~umÍnio. ~I 
contenido de lirio obtenido por cada uno de los l? cuadrosmué~_treados ,se la~6 por 

separado con ayuda de redes acuáticas y cubetas, posteriormente el lavado se hizci pasar 

entre un tamiz del No. 60 con abertura de malla de 0.25 'iriffi fdef'N'o:ií4 éon abertura 

de malla de 1.4 mm, por último el filtrado se depositó en frascos d~ ph\stlco de 250 mi 

previamente etiquetados con el número de cuadro tomado, par~ su posterior' rev_isión en 

el laboratorio, cabe mencionar que estas colectas se hicieron en .las orillas de ambos 

canales o hasta donde se podfa tener acceso. La medición· de los parámetros 

fisicoqufmicos (temperatura, oxigeno disuelto, pH y conductividad) se hizo con dos 

aparatos marca YSl, para el oxigeno se utilizó un oxlmetro modelo Nº 55 y para el resto 

de los parámetros con un pHmetro- conductimetro- termómetro modelo Nº 63, dicha 

medición se llevó acabo durnnte la fase de colecta y en cada uno de los cuadros en los 

que se tomaba la muestra 
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TRABAJO DE LABORATORIO 

Separadón, fijación y limpieza de ejemplares 

En el laboratorio, el material se vació en charolas 'de peltre, separando a los 

ácaros acú~ti~oS CO~ ayuda de Un gotero, posteriormentese dep()Sitarori eri Íf85COS de 

yidrio de so ~. 
. Esios' ejemplRres se cuantificaron en cada colecta y posierlorrrie~te se fijare~ én 

0 

lfquid~ de Koenike dentro de pequeftos tubos de vidrió; para ~I mant~~imiento cfo, I~s 
ejemplares, ¡iosieriormente los especimenes se aclararonen iina soludóri de Hidróxido 

de Potasio siguiendo In técnica propuesta por Mitchell y Co~k (i9s2)':~it~d~ ;11 Barr 

(Í 973), ésta solución elimina Ja materia orgánica, as! com~:~l. C!~Jr¡;¡{dihí¡~ht!i'de Jos 

músculos lo que hace que el organismo sea rriás manej~ble p~~·su fuiúrn 'disección y 

montaje. <' :'. ·:::• :: · 

Disección, montaje, medición y determina~iÓn 
.:' 

: ' 

El montaje y disección se llevó al cabo en' gelatin~ gllcerlnada la cual pe~lte 
menos movibilad del ácaro al mom~ni(}: d~.s~r'~ije~clo:.En, un pÓrtaobjet~s se c~locó 
una pequeña gota de gelatina glicerinndadisÜelt.~ en'~1a se pUso,aláCaróf se proéedió 
a la disección con ayuda de miéroagujJ,; .. '.;¿ .•'.':)\.;'<•· .. . ' . . 

Cada organismo ·se colocó ~ri~p~sición ven,~r~'icón·el;.•fin\de,s:par~ los 

pedipalpos, quelfceros y las patas de ~ri ·!~~.:; clél ~ti~rÍi6; ;ri' ~í' ~~º 'iié' á~or muy 

· esclerosados, se les desprendió la placa dorsal de la ventral orientándolos 

adecuadamente para su identificación. 

Posteriormente se realizaron los dibujos de las estructuras más importantes de 

cada uno de los ejemplares, con ayuda de una cámara clara adaptada al núcroscopio 

óptico para facilitar la determinación de los géneros y especies. 

Por último se colocó una segunda capa de gelatina 
0

de los ejemplares 

protegiendo asi al organismo de basura ya colocada la segunda capa se procedió a 

tomar las medidas de las estructuras taxonómicamente importantes, con ayuda de un 
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. ocular micrométrico todas las medidas que aquí se presentan fueron tomadas en 

micrones, por lo cual se omite el símbolo después de cada una de ellas. 

Por último cabe mencionar que la determinación taxonómica de los ejemplares 

fue hecha con base en los trabajos de Besh 1968, Cook 1960, 1974 y 1980, Cramer y 

Cook 1992 a, 1992 b, Cramer y Smith 1993; Marfn-Hemández 2002. 

La descripción de las especies, tanto de ninfas como de adultos se realizó 

siguiendo el criterio de Cook (1974) para la nomenclatura de los artejos de pedipalpos y 

patas. 

TRABAJO DE GABINETE 

Por cada localidad y por cada mes de colecta se correlacionaron, tanto los 

parámetros ecológicos (riqueza, densidad, dil'ersidad y abundancia) como los factores 

ambientales, (oxigeno disuelto, temperatura, pH, y conductividad) utilizando una 

correlación (no paramétrica) de Sperman. Cabe sei'lalar que en el caso de la diversidad 

ésta fue determinada utilizando el Indice de Shannon-Weaver. 

Para comparar tanto los parámetros ecológicos como los factores ambientales 

entre ambas localidades se utilizó una prueba de Wilcoxon para muestras pareadas. 

Todos los análisis fueron realizados con ayuda del paquete Statistica versión 6. 
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RESULTADOS . 

TAXONOMÍA 

En total fueron recolectados en las d~s localidad~s 2479 ~jemplares, 1916 para Ja 

zona de Cuemanco y 563 para Lá As~ndÓn, Íos indi~iduo~ ~~ id~tificaron y ubicaron 

en 3 familias, 3 géneros y 8 especies: 

Phylum Arthropoda 
Superclase Chelicerata 

Clase Acarida 
Orden Prostigmata 

Suborden Parasitengona 
Familia Limnesiidae 

Género Limnesia 
l. Llnuiesla sp. 

Familia Pionidae 
Género Piona 

2. Piona sp. 
Familia Arrenuridae 

Género Arrenur11s 
3. Arrenurus sp. l 
4. A"enums sp. 2 

Subgénero Arrenur11s 
5. A"enurus (Arrenuru.•) xochindlct1emls Cramer y Cook 1992 · 

Subgénero Megaluracarus 
6. A"enurU.\' (Megaluracaru.•) sp. l 
1.Arrenurus (Megaluracaru.1) sp. 2 

Subgénero Dadayel/a 
8. Arrenurus (Dadayella) sp. 

La familia Limnesiidae estuvo representada sólo por un género y por una especie, la 

cual se presentó sólo en la localidad de Cuemanco, en el mes de noviembre se recolectó 

un macho, mientras que en el mes de diciembre se obtuvó una hembra (Cuadro 8). 

La familia Pionidae también estuvo representada por un solo género (Piona) con una 

especie, sin embargo está se presentó en ambas localidades y prácticamente en todo el 

allo a excepción del mes de noviembre en ambas localidades y en distintos meses para 
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cada una de las zonas d~ estudio, cabe mencionar que en Olgunos. de estos meses 

solamente fueron obtenidos estadios ninfales (Cuadro 8 y 9). 

La familia Arrenuridae estuvo representada por seis especies todas pertenecientes al 

género Arrenurus, el cual representó 97% de la abundancia totitl de los individuos para 

la zona de Cuemanco (Gráfica 24 y 25) y 98% de la abundancia total. en el área de La 

Asunción. Este género se presentó practicamente a lo -)argo. de·. todo ·.el afio con 

excepción del mes de febrero en donde en la localidad de La Asunción no se presentó 

ningún individuo de este género; el porcentaje total del género se ve seriamente 

influenciado por sólo tres de las seis especies recolectadas. 

Descripciones de las familias, géneros y especies. 

Familia Limnesiidae (Thor, 1900) 

Grado de esclerosamiento del cuerpo variable, de secundario a placas dorsales y 

ventrales bien desarrolladas; glándula "limnesia" ·presente, variable en posición pero 

usualmente localizada cerca de la línea de sutura entre la tercera y la cuarta coxa; coxas 

en tres ó cuatro grupos o fusionadas formando una sola unidad; cuarta coxa con 

tendencia a ser un tanto triangular; reborde esclerosado en las placas genitales en las 

hembras, usualmente las placas están fusionadas anteriormente; tres o muchos 

acetábulos genitales presentes en cada lado, gnatosoma usualmente con apodemas 

posteriores, seda en la parte ventral del tro~ter del p~dipalpo variable, cuarta pata con 

uilas o sin ellas, sedas natatorias pre;éntes: o áúseóú~s •. ocasionalmente puede haber 

dimorfismo sex:~al -~ri f~- ~~~~·.:~:, ,.·,: · 
;.-.;\··.(:' 

DÍstribución: Ampliani~te distribuida~ citad; para todos los continentes. 

Género: Limnes/a (Koch, 1836) 

Cuerpo variando de muy esclerosado a no esclerosado en ambos sexos; · acetáb.ulo 

genital variando de tres pares a muchos; valvas genitales movi~les presentes en las 

hembras; valvas del macho usualmente fusionadas anterior y posterionnente; glándula 

"limnesia" variable en posición, pero usualmente cercana a los márgenes medios del 

grupo coxal posterior, en la región de la linea de sutura entre la tercera y cuarta coxa; 
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seda sobre el lado ventral del P-U variab.le' en .medida y puede o no estar lo~alizada 
sobre un tubérculo; complejo eyacÚJador del macho '"tfpico'' como e~ la 'mayorla de los 

ácaros acuáticos; no se pres~nÍa dimorfis.;¡d ~~üal en · las ¡)átiis;-sedas natatorias 

presentes o ausentes. · · : : ::;::· . . , :' . ::< · : .. 
Hábitat:. Citado en la mayoría dé los cuerpÓs de aiiua dÚJce. 

Distribución: Pr~tic~~~t~ ~~~~dJ>ó1ÍÍ~; :· ;¿ > \ •· 
Llmnesla sp; ·::- . · <;: 

Macho: Dorso con un par de músculoi ITI~~ Je~U:.;h~s ~he~dos alas placas en la parte 

posterior: longitud entre el extremo anteri~( dé la.'pnfué~a 'clixa yelextremo posterior 

de la placa genital 498. 74; glándulá "limnesia" local.iUcta lateral y ligeramente posterior 

a las sedas medias de la tercera coxa; placagenital 228.48 en longitud, 180.80 en su 

porción más ancha; placa genital un tanto triangular, con el pequef!o gonoporo 

localizado anteriormente; El primer par de acetábulos separados de los dos pares de 

ncetabulos posteriores por lo de un diámetro de acetábulo (Fig. 1 O); longitud dorsal de 

los segmentos del pedipalpo: P-1, 59.50; P~II, 233:24; P-Ill, 138.04; P-IV, 130.90; P

V,54.74; P-11 con un tubérculo ventral como cojinete con una seda en forma de estaca la 

cual es dirigida un tanio proximalmente, el Indo ventral de la P-IV un tanto abultado. 

cerca de la mitad (Fig. 11); gnatosoma 197.62 en longitud; queliceros 479.92. en 

longitud; longitud dorsal del segmento distal de la primera pata: l-pata-4, 159.46; I~ 

pata-5, 197.54; l-pata-6, 180.88 (Fig. 13); longitud dorsal del segmento distal. dela 

cuarta pat~: IV-pata-4, 301.13; IV-pata-5, 348.19; IV-pata-6, 338.78; IV-~ata-4 ccin 

cuatro sedas natatorias; IV-pata-5 con cinco sedrui natatorias . 
. ' ' .,- . 

Hembra: longitud entre la porción nnterior de Ja primera co_xa' y Ja poición posterior de 

Ja placa genital 470.51; dorso con un pequeño par de mú.s~los adh~rldbs a I~ plaquetas 

posterolateralmente; primera coxa tendiendo a estar separada en la porción superior 

pero fusionadas medianamente en una sola; glándula limnesiae localizada cerca dirigida 

lateralmente a la seda media de la tercera coxa (Fig. 14); apodemas posteriores del 

grupo coxal anterior relativamente grandes; placa genital 216.58 en longitud, 178,50 en 

amplitud; tres pares de acetábulos genitales; par de acetábulos anteriores separados de 

los otros por más de un diámetro de acetabulo; longitud dorsal de los segmentos del 

pedipalpo: P-1, 28.56; P-11, 116. 12; P-111,73,78; P-IV, 145.18; P-V, 26.18; pedipalpo 

más angosto en P-11 que el del macho (Fig. 15 ); P-11 con un tuberculo ventral portando 
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una seda en fonna de estaca In cual es dirigida un tanto proximalmente; gnatosoma 

173.74 en longitud; queliceros 338.78 en longitud; longitud dorsal del segmento distal 

de la primera pata: l-pata-4, 123.76; I-pata-5, 149.94; I-pata-6, 142.80 (Fig 16); longitud 

dorsal del segmento distal de la cuarta pata: IV-pata-4, 192.78; IV-pata-5, 221.34; IV

pata-6, 230,86; IV-pata-4 con siete sedas natatorias; JV-pata-5 con siete sedas 

natatorias; seda en Ja punta de IV-pata-6 In figura 17 y J 8 ilustran la quetotaxia y 

proporciones de esta pata. 

Ejemplares: Un macho de Cuemanco del 28-11-01 y una hembra de la misma localidad 

del 20-12-01. 

Discusión: La presente especie cumple con todas las características para el género, la 

placa genital del macho se parece en grwi forma a Limnesia amazanlca descrita por 

Lundblad (1930); sin embargo, la abertura y tamaño del gonoporo no concuerdan, de la 

misma fonna presenta carácterfsticas que relacionada con Llmnesla /aeta (Stoll, 1 í!87 en 

Cook, 1980) tales como en Ja fonna de Ja placa acetabular de la hembra; sin embargo, el 

arreglo del grupo co¡¡al posterior morfológicamente no se parece. Linmesla es de los 

géneros con mayores problemas taxonómicos, no existe una re\'isión exhausti\'a sobre el 

gr~ número de especies que lo conforman, por lo cual se decide no asignarle epiteto 

especifico, hasta no realizar una re\'isión más exhausti\'a o en su defecto contar con un 

mayor número de ejemplares. 

··:-.··~'":·· ... · 
; . ·. ' 

> ·:. .. '· .. . \ ~ . 

\. : 

Figura. t O. Acetábulo genital del macho de Llmnesia sp. Figura. 11. Pedipalpo del macho Limnesia sp 



32 

Figuro. 12. Visla ventral del macho de Limnesia sp Figura. 13. Pata I machoLimnesia 

Figura. 14. Visla \'entra! de la Hembra de limnesia sp. 
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Figuru. 15. PedipaJpo de Ja hembra de Limnesia sp. Figura. Jó. Putu J hembralimnesi" sµ. 

Figw-o. J 7. Pata IV hembrn de Limnesiu sp. 

Familia Pionidae (Thor, 1900) 

lntegumento típicamente débil y usualmente liso, pero pnpilado en la 

Subfamilia: N~utarachninae; ocasionalmente el esclerosamiento secundario puede ser 

e'.'tensiva c.an placas dorsales y ventrales formadas, ojos laterales debajo del 

i?tegumento;·:c0xas usualmente en cuatro grupos pero pueden ser fusionados dentro de 

tres. grupos. ci dentro de un solo grupo; apodemas posteriores del primer grupo coxal 

us.ualmente cono (excepto en We11/11a), glándulas ausentes de la tercera y cuana coxa; 

un par de glándulas localizadas entre la cuana coxa y la placa genital; márgenes 
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posteriores de Ja cuarta coxa usualmente con proyecciones o apodemas, pero están 

ausentes en algunas especies; gnatosoma separado de Ja coxa; gnatosoma con o sin un 

proceso anclado; queliceros separados medianamente, pedipalpo segmentado; extremo 

distal de Ja pata cuatro (P-IV) usualmente con una seda en forma de botón, esta seda 

puede ser media, o ventral, y actualmente ausente en Jos Nautarachinae; sedas natatorias 

presentes o ausentes; uíla con un gancho; el tercero o cuarto par de patas (a menudo 

ambas) del macho exhiben dimorfismo sexual (excepto en _Wettina), acetábulo genital 

\'ariando de tres pares a numerosos. 

Hábitat: citado -en la mayoría de las veces para agua dulce, excepto manantiales 

termales 
,. " ' -

Distrib~ción: La m~yoria abund~te en la región Holártica, 

algunos repr~~entante~ '.s~n'eÍ1~~ritiaéÍ~~ ~n-Íod~s !~~ continentes. 

pero por lo menos 

,.,... ''.;_,._ 

Género: Pi~da ;(Ko~h. l8J6) 

Género con Jos ;aractei;. d¿ 1~' ~ubfamilia. Jntegumento mas o menos aislado y sin 

papilas; ac~tábulosús~almerite riumerosos pero ocasionalmente tan pocos como cinco; 

una de las coxas con sedás' más. gruesas, márgenes medios de la cuarta coxa bien 

~esarrollados; gnatosoma con un proceso ancora] distinto; abertura de Ja boca 

sub terminal; P-JIJ ._carente de una seda larga; P-IV con una seda localizada 

dorsoventralmente en forma de estaca; JV-pata-4 del macho cóncava de un lado y con 

sedas en forma de estacas asociadas; lll-pata-6 modificado para la transferencia de 

espennatorofos, el dimorfismo sexual de este segmento varia de mfnimo a muy 

marcado, especialmente en las uílas; sedas natatorias usualmente bien desarrolladas. 

Piona sp. 

Macho: Longitud entre el extremo anterior de la primera coxa y el extremo posterior de 

Ja placa genital 668.12-762.22; primera coxa separada medianamente o ligeramente 

fusionada como se ilustra (lig.18); glándula epimeral 1 libre; puntas de Ja primera coxa 

extendiéndose más allá del gnatosoma; linea de sutura entre Ja tercera y la cuarta coxa 

completa o ligeramente incompleta; grupo coxal posteriores separado medianamente; 

apodemas del grupo coxal anterior cortos; esquinas posteriores de Ja cuarta coxa 

proyectándose; placa genital ligeramente fusionada con Ja cuarta coxa; placa genital 
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extendiéndose lateralmente a las proyecciones posteriores; placa genital 348. 19-385.83 

en amplitud, aproximadamente 169.39-178.80 en longitud; una pequefta depresión 

presente posterior al gonoporo; de 20 a 25 acetabulos genitales presentes en cada lado; 

poro excretor libre; glándula epimeral 2 libre; quelfceros 263.49-282.31; longitud dorsal 

de los segmentos del pedipalpo: P-I, 49.98-52.36; P-II, 147.56-188.21; P-llI, 88.06-

92.82; P-IV, 226.10-235.26; P-V, 104.72-114.24; P-IV con tres tubérculos y sedas 

asociadas, la figura 19 muestra las proporciones y quetotaxia del pedipalpo, (incluyendo 

procesos ancorales); longitud dorsal de los segmentos distales de la primera pata: I-pata-

4, 254.08-348.19; I-pata-5, 310.54-385.83; I-pata-6, 197.62-329.36; l-pata-5 y 6; 

longitud dorsal de los segmentos distales de la pata III: IIJ-pata-4, 225.85-244.67; IIl

pata-5, 301.13-338.78; III-pata-6, 135.66-152.32; la ufta de la tercera pata con un 

gancho que es dificil de ver; la figura 20 muestra 111-pata-5 y 6; longitud dorsal de los 

segmentos distiiles de la pata cuatro: IV-pata-4, 216.44-282.31; IV-pata-5, 225.85-

376.42; IV-pata-6, 216.44-263.49; la figura 21 muestra la estructura de IV-pata-4 

cóncava de un tado y con sedas en forma de estacas asociadas; 11-pata-5 con cinco o seis 

sedas· natatorias; III-pata~5 con seis sedas natatorias; pata-4 con cuatro o cinco sedas 

natatorias; IV-pata-5 con siete u ocho sedas natatorias. 

/:: .:· ""- . 

·V:f >· ~. 
;¡ i--•. , /~

~·.· .. --.·~ .. ·· 

. . . --~ .. · .. ~ ' ~ \,{~ \ 

\\ . lJ 

Figura. 18. Vista ventral macho Piona sp. Figura. 19. Pedipalpo del. macho de Piona 
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Figuro. 20. Tibia y Tarso Pata UI macho PiofUJ 

Figura. 21. Gcnua y Tibia palo IV "macho Piona sp. 

Figura. 22. Queliccro del mocho _de Piona sp. 

Ninfa: Longitud entre el extremo anterior de la primera coxa y el extremo posterior de 

la placa genital 414.06-432.87; primera coxa separada medianamente o ligeramente 

fusionada como se ilustra (fig. 23); glándula epimeral 1 libre; puntas de la primera coxa 

extendiéndose más allá del gnatosoma; lfnea de sutura entre la tercera y lá cuarta coxa 

completa; esquinas posteriores de la cuarta coxa un tanto proyectadas; placa genital 

libre; placa genital extendiéndose ligeramente hacia las proyecciones posteriores; placa 

genital 166.60-188.21 en ancho; dos acetábulos genitales presentes en cada lado, 

gonoporo no desarrollado; poro excretor libre; epimeroglandularia 2 libre; queliceros 

173.74-178.80; longitud dorsal de los segmentos del pedipalpo: P-1, 30.94-35.70; P-11, 

104.72-114.24; P-llJ, 52.36-66.64; P-IV,121.38-135.66; P-V, 69.02-76.16; P-V cóncavo 
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ventralmente, Ja figura 24; muestra Ia5 proporciones y quetotaxia del pedipalpo, 

(incluyendo procesos mÍcorales); longitud dorsiil de Jos segmentos distales de la' primera 

pata: l-pata-4, · 12Ú6-142.80i 1:i)~1~-5; 161.84-i S8,02; l~pata-6, l:ÍJ. 76-13S.o4; l~p~t~~ 
5 y 6; longitud dorsal del~s ~~gn;e~tos dis~ale~ de Ja pata III: llJ-pata-4, 147.56-159A6; · 

IU-pata-5, 195.16-ÍJ0.86; ll~p~ta~6. l6Ú4-195.i6 extremo distal d~ III-p-6 sin ufta 

(Fig. 25); longitud dorsáJ\íe lcis·~eg~entos distales de Ja pata cuatro: IV-pata-4, 149.94-

180.88; IV-paúl:5; 2°04:68~-2~0.381; IV-~ata-6, 166.60-197.54. · 

Ejemplares': 

L As nción 
1 del 27 /02/02 

ninfa: 1 del 16/08/01 

~igura. 23. Vista ventral de la nirúa de Piona Figura. 24. Pedipalpo ninfa Piona sp. 

Figura. 25. Pata N-1-5 ninfa Piona sp. 
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Discusión:. La presente especie comparte caracterlsticas con Piona coccinla americana 

Marshall y Piona interrupto Marshall, descritas originalmente para los Estados Unidos 

en la primera difiere en detalles de la placa ventral y de los apendices en la segunda In 

disposición de la placa acetabular es práctivcamente la misma; sin embargo la diferencia 

central radica en el número acetabulos así como en que_la presente especie tiene una ui\a 

·larga y otra corta en IJI-pata-6 (Marln-Hemández, 2002). 

Por otro lado el arreglo y fusión de los grupos coxales, comparten muchas similitudes 

con Piona sel/pes (Cook, J 980) incluso presenta In fusión de la placa genital con la 

cuarta coxa, pero nuevamente las ui\as al como el arreglo del proceso anclado. 

Recientemente Marln-Hemández (2002) describe a ejemplares pertenecientes a éste 

género del embarcadero de Belem Xochimilco constituyendo éstos una especie nov. 

para el género; la descripción realizada por este autor coincide con la de nuestros 

ejemplares; sin embargo, este trabajo esta en proceso de publicación oficial por lo que 

nos reservarnos la asignación especifica hasta su publicación. 

Familia Arrenuridae (Thor, 1900) 

Cuerpo altamente esi:lerosado ~on placa dorsal y ventral usualmente declinada; 

el surco dorsal puede ser completo, incompleto o completamente ausente, en cuyo caso 

no hay distinción :·e~tre Ía5; placas dorsales y ventrales; placa dorsal usualmente 

ocupando la mayorla del área del dorso pero ocasionalmente reducida enormemente; 

número de glándulas en la placa dorsal variable, con uno o tres pares (o más en ciertos 

ArrenÚrus machos en los cuales la cauda esta incorporada dentro de In placa dorsal); el 

cuerpo puede estar o no aplanado, ojos laterales debajo del integumento, pero pueden o 

no tener un área limpia del integumento en la parte anterior; coxas en tres grupos, o más 

o menos fusionadas dentro de un solo grupo; un par de glándulas localizadas entre la 

placa genital y la cuarta coxa, márgenes medianos de la cuarta coxa variando de bien 

desarrollados a reducidos a medianos ángulos, glándula sobre In cuarta coxa no 

presente, aberturas para inserciones de las patas cuatro con proyecciones asociadas; 

puede haber o no cauda desarrollada en los machos, acetábulos genitales numerosos 

localizados en las placas acetabulares la cual esta fusionada con la placa ventral; 

pedipalpo segmentado y típicamente uncado (excepción Micruracaropsis); el pedipalpo 

puede estar o no rotado, las patas pueden o no exhibir dimorfismo sexual, sedas 

natatorias presentes o ausentes. 
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Hábitat Conocido en aguas dulces, e.xceptó termales 

-- . .. ._-

Distribución Todas las áreas excepto la Al)tártida 

Género: Arrenurus (Duges, 1834) 

Pedipalpo uncndo; P-11 puede tener una quetota.xia simple o tener un grupo de varias 

sedas engrosadas; el pedipalpo puede o no estar girado; en los machos surco dorsal 

completo o incompleto; surco dorsal confinado a la superficie dorsal o pasando por los 

lados del cuerpo y puede continuar posterior a la placa acetabular hasta juntarse y 

formar un surco dorsal completo; los machos exhiben varios grados del dimorfismo 

sexual y del desarrollo de la cauda; gnatosoma, cuando se ve dorsalmente, usualmente 

con un par de proyecciones posteriores bien desarrolladas; faringe usualmente no visible 

externamente; placas acetabulares tendiendo a extenderse más o menos lateralmente del 

gonoporo; espacio del gnatosoma tendiendo a una forma de V o en U; márgenes medios 

de la cu~a coxa u~~~niente (pero no siempre) desarrollados y no reducidos a ángulos 

medio; hembra con. un, par de glándulas localizadas inmediatamente posterior a las 

placas acetabÚlarés; cuerpo de la. hembra simple y sin cauda pero ocasionalmente con 

tubérculos glanduÍares alargados. 

Arrenurus sp. 1 

Macho: Cuerpo oval; longitud del cuerpo 536.38, 461 .1 O en' ancho; primera y segunda 

coxa fusionadas; linea de sutura entre la primera y la segunda coxa incompleta; coxa 111 

y IV fusionadas forrnando el segun~o grupo coxal; cavidad del gnatosoma en forrna de 

U; un par de hi\eras de poros entre 'el_ primer y segundo grupo coxal; surco dorsal 

confinado a la superficie dorsal; si'n un desarrollo de Ja cauda; sin peciolo o hendiduras 

en la p9rción posterior del c~erpo; con d~s sedas posteriores a la placa acetabular, más 

separadas del par anterior de Ja misma ]llaca; placa acetabular 255.62 en amplitud, 

aproximadamente 52.36 en' longittÍd ,' en su parte más ancha; placa acetabular 

extendiéndose lateralmente a la_ altura del margen exterior de la cuarta coxa; poro 

excretor libre; seis sedas en la porción posterior del cuerpo (fig 26); longitud dorsal de 

Jos segmentos del pedipalpo: P-1, 16.66; P-11, 19.04; P-IJI, 28.56; P-IV, 59.50; P-V, 

28.56; pedipalpo quelado con quetotaxia simple, P-IV con una seda delgada y otra más 
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gruesa; P-V con una pequefta seda en la parte media (Fig.27); longitud dorsal de los 

segmentos distales de la primera pata: l-pata-4, 90.44; l-pata-5, 92.82; l-pata-6, 97.58; 

longitud dorsal de los segmentos distales de la cuarta pata: IV-pata-4, 135.66; IV-pata-

5, 128.52; IV-pata-6, 152.32; extremo distal de IV-pata-4 extendiéndose más allá de la 

ins.erció.~ de IV-pata-5; la figura 29 ilustra las. proporciones y quetotaxia de estos 

segmentos, IV-paUi-3 con l l sedas ~at~torias, destacando la más cercana al siguiente 

artejo por su longitud; IV-pata-4, 5 y.· 6 con nlÍmerosas sedas natatoria cortas y largas. 

Hembra: Cllerpo un tanto redondeado; longitud del cuerpo 508.5 y 406.1 O en amplitud; 

~•pacio del gnatosoma en forma de U; las cuatro coxas fusionadas, para formar un solo 

grupo coxal; márgenes medios de la cuarta coxa reducidos a ángulos medios y más 

excluidos de la linea de la linea media que el tercer par; placas . aeetabulares 

extendiéndose lateralmente hasta los ángulos de la cuarta coxa y curvándose 

ligeramente hacia arriba; región de la placa acetabular 385.83 en amplitud, 

aproximadamente 357.60 en longitud; gonoporo relativamente grande 161.84 en 

amplitud, 159.46 en longitud, tres sedas a cada uno de los lados del gonoporo y sobre la 

placa acetabular; poro excretor libre, situado en la porción extremo del cuerpo; seis 

sedas en la porción posterior del cuerpo (Fig. 26); longitud dorsal de los segmentos del 

pedipalpo P-1, 26.18; P-n. 57.12; P-Ill. 42.84; P-IV, 71.40; P-V, 26.18; P-IV girado 

cerca a los 90 grados relativo al P-III, P-11 más grande que el presentado por el macho y 

portando dos sedas gruesas, dos sedas en el P-IV relativamente cortas (Fig.31); 

gnatosoma 112.93 en longitud; longitud dorsal de los segmentos distales de la segunda 

pata: U-pata-4, 99.96; 11-pata-5, 107.10; ll-pata-6, 116.62 (Fig. 32) longitud de los 

segmentos distales de la cuarta pata: IV-pata-4, 140.42; IV-pata-5, 159.46; IV-pata-6, 

161.84, (lig. 33); IV-pata-2 con seis sedas natatorias; IV-pata-6 con una seda natatoria 

larga. 
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Figuro. 26. Acetábulo genitul hembra Arrcnurus sp. 1 Figura. 27. PedipaJpo muchoArrenunu sp. 1 

Figura. 29. Pata IV.del mnchoArrenuro.'fsp. 1 
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Figuru. JO. Vista ventral de Ja hembru de Arrenun1.f sp. 
Figura. 31. Pcdipalpo hembra Arrenunis sp. 1 

Ejemplares: 1 maého y! hembra de !-a Asunción recolectados el 16/08/01. 

'./·· 

Discusión: Segí:in el iánlnno pr~s~r{tado' ¡íor esta especie panicularmente del macho, 

podría pensarse que sé tratara de una ninfa de alguna otra especie colectada, sin 

embargo las numerosas sedas natatorias que presentan en la pata cuatro asf como la 

inserción del anejo 4 más allá del quinto artejo nos hacen suponer que es un adulto, el 

que no exista una cauda ni un peciolo en In porción posterior del cuerpo nos indica que 

no se trata ni del subgénero Arrenurus ni Mcgaluracarus, se puede decir que tiene más 

acercamiento al género Tru11ca1urus; por lo mismo de una cauda ausente, por no estar 

muy estrecha en la porción posterior del cuerpo, los relativamente largos márgenes 

medi_os de la cuarta coxa, asf como el pequeño número de sedas en el P-11, son 

características que comparte con alguna de las especies del subgénero como Arremirus 

(Trunca/Urus) zukovus Cook; sin embargo es un tanto aventurado colocarlo dentro del 

subgénero, hasta que no se haga una revisión más exhaustiva de los subgéneros aunado 

al reducido número de ejemplares se decide dejar la determinación a nivel genérico. 

~ =··-, .... , c.: 
c..:; o 
cr.i ~ 
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Figura. 32. Pato Il hembra Arrenuru., sp. 1 

Figura 33. Patn IV hembru Arrcnurus sp. 1 

Hembra: Cuerpo redondo con pequeilas proyecciones en su borde; longitud entre la 

porción anterior de la primera coxa y la porción posterior de la placa genital 686.94; 

primera coxas fusionadas medianamente formando el primer grupo coxal; puntas del 

primer grupo coxal agudas y un tanto alargadas; dos y tres hileras de poros del cuerpo 

separando el primer grupo coxal del segundo; poros del cuerpo grandes, llnea de sutura 

entre la tercera y cuarta co:o.:a completa, surco dorsal incompleto; placa ventral 837.50 en 

longitud, 856.32 en amplitud; un par de glándulas situadas entre el segundo grupo coxal 

y la placa acetabular. cada uno con una seda asociada; placa acetabular extendiéndose 

lateralmente hasta la altura del margen exterior de la cuarta coxa; región de la placa 

acetabular 564.61 en amplitud y aproximadamente 159.98 en longitud, gonoporo 

r~dondo relativamente grande; gonoporo 188.21 en amplitud, 150.57 en longitud; 4 

·. sedas a cada lado del gonoporo sobre la placa acetabular; poro excretor libre con dos 

sedas alrededor de este; dos sedas más largas posteriores al poro excretor y más 

separadas que el par anterior, una seda a cada lado del cuerpo en los márgenes de este, 

la Fig. 34 muestra la quetotaxia y morfolog!a del cuerpo; longitud dorsal de los 

segmentos del pedipalpo P-1, 47.60; P-11, 88.06; P-111, 76.16; P-IV, 128.52; P-V, 59.50; 
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P-IV extendiéndose más allá de la inserción de P-JV; P ·IV con cuatro sedas y 2 sedas 

gruesas, una colocada en la porción extremo del pedipalpo más larga 45.22 en longitud 

(Fig. 35); gnatosoma 199.92 en longitud; longitud dorsal de los segmentos distales de la 

primera pata: J-pata-4, 152.32; J-pata-5, 161.34; I-pata-6, 173.74; longitud de los 

segmentos distales de la cuarta pata: IV-pata-4, 238.00; IV-pata-5, 173.74; IV-pata-6, 

218,96; l-pata-4 y 5 con siete sedas natatorias (Fig. 36); IV-pata-6 con númerosas sedas 

natatorias del segundo al sexto artejo (Fig. 37), 

Figtira 34. Vista ,..;rif"'I de lu hemtta doA,,.enums sp. 2 
1, •• 

Figura. 35 pcdipalpo hembraA,,.enums sp. 2 Figura. 36. Pata 1 hembra Atrenurus sp. 2 
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Figura. 37. Pala IV hembra A"enurus sp. 

Figura. 38 Vista ventral ninfaA1Trnun1s sp. 2 Figura 39. Pedipalpo ninfa AtTenurus sp. 2 

Macho: desconocido 

Ninfa: Longitud entre la porción anterior de la primera coxa y la porción posterior de la 

placa acetabular 301.13; primera dos coxas fusionadas casi n todo lo largo de sus 

márgenes medios, formando el grupo coxal anterior; puntas del primer grupo coxal 

extendiéndose más nlla del margen del cuerpo; espacio del gnatosoma ancho en forma 

de U; linea de sutura entre la tercera y cuarta coxa incompleta, márgenes externos del 

segundo grupo coxnl extendiéndose más nlla del cuerpo, un par de glándulas localizadas 

anterior a la placa acetabular; región de la placa acetabular 235.26 en ancho y 
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aproximadamente : 47.60 de longitud en su parte más grande; placa acetabular 

extendiéndose lateralmente y con una curvatura hacia la porción inferior del cuerpo; 

longitUd del 8natosoma 131.75. gonoporo ausente; poro excretor libre situado entre la 

placa~etab~Iai; dos pares de sedas posteriores al poro excretor, el segundo par más 

Íllejado que el primero; un par de sedas en la porción más posterior del cuerpo (Fig. 38); 

longitüd dorsal de los segmentos del pedipalpo P-1, 28.56; P-II, 47.60; P-Ill, 45.22; P

IV, 69.02; P-V, 49.98; pedipalpo como se describe para el adulto (Fig. 39); seda larga 

del P-IV 30.94 en longitud; longitud dorsal de los segmentos distales de la primera pata: 

l-pata-4, 76.16; l-pata-5, 95.20; 1-pata·6~ 102.34 la fig. 40 muestra la quetotaxia y 

proporciones de ésta; longitud de los segmentos distales de la cuarta pata: IV-pata-4, 

130.90; IV-pata-5, 140.42; IV-pata-6, 145.18; cuarta pata con numerosas sedas 

natatorias pero no mas que las del adulto (Fig. 42). 

Figura. 40. Pata 1 ninfa Arremtro.s sp. 2 

Ejempláres: 1 hembra. del canal de .Cueman.co recolectada el 24/10/01, 1 ninfa de 

Cuemanco recoÍectada el i.i!OG/CJI 
'/,' 

Discusión: Dado, q~~'. p~~ deterÍniriar el. subgénero en la familia Arrenuridae es 

ne~es~io f:j ~ch~~:: (e~¿;;pto Dadayella), no es posible conocer exactamente el 

- subgénii() iii'c1u~perien~ce este ejemplar; sin embargo, las características del pedipalpo, 

asi coni'o eÍ ~~~io d~ los acetábulos dentro de una placa, hacen suponer que se trata de 

' un~:';specÍ~.~~~Ígénero Arrenurus, con base en lo anterior decidimos mantener la 

::id~tidlid dé -~uestros ejemplares como Arrenurus sp. 2 a reserva de realizar nuevas 

. ~olecias que neis permitan obtener los machos y así determinar su posición sub genérica 

: e icl~ntificación específica 
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foigura. 41. Pata IV ninfa Arrenurus sp. 2 

Subgénero: Arrenurus (Cook, 1974) 

Machos con un peciolo y usual~ente ea~ lóblllos pigiales iiJgo reducidos, si el peciolo 
i . ' .. ·. ,, . ' ' - ·- ..• 

es largo, los lóbulos i]Í!liiiles 'se exiienden·imieroposterlór'IÍJ extremo del cuerpo, si el 

. peciolo .es .rono·.~11óbuio'~;i~;;~~t~.-~~!·~,¡;~~'.~7~.~oÍJ~ó.:; .• '. :'~.·.·· •. · .... ·· . 

Ái-renu;~i (Airenu;~;) xo;h~nli/~1;;¡,sls ~;~er y Cook 

Árrenunis (Arrenuroi) xochlmi/conesf• C;.;.mcr y Cook, 1992. ÁC81'~108i¡ í'.'iXXu)/r~~: 4, p. 354 

Macho: Cuerpo incluyendo el peciolo 1138.63-1251.14 pla;;a>~~~ 931.60-978.65 en 

longitud, 752.81-809.27 en ancho; longitud entre el extremo _ruiterlorde la primera coxa 

y el extremo de la placa acetabular 752.81-809.27; lóbulos pigiales bien desarrollados y 

dirigidos posterolateralmente; an1plitud entre los márgenes externos de los lóbulos 

pigiales 526.97-686.94; surco dorsal pasando por a lado del cuerpo hasta la base del 

lóbulo pigial; en la porción de la cauda de la placa dorsal porta dos pares de glándulas, 

en In más posterior se encuentra una proyección bien desarrollada; amplitud entre la 

apertura de las glándulas del último par 348. 19-376.42; proyecciones de la placa dorsal 

pareciendo un tanto puntiaguda cuando se ve lateralmente; el extremo anterior del 

cuerpo proyectándose y un tanto cóncavo entre los ojos; porción dorsal de la placa 

ventral sin proyecciones laterales pronunciadas; lóbulos pigiales en términos generales 

truncados en vista lateral; peciolo 112.93-150.57 en longitud, 71.40-78.54 en amplitud; 

pieza basal del peciolo abierta dorsalmente y con un par de sedas giradas cerca de la 
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mitad; pieza. central. con una quiUa mediana la cual es más ancha en el extremo de su 

parte posterior; apéndices hialinos muy conos pero mucho más anchos que el peciolo; 

placas acetabulares extendiéndose lateralmente por arriba de la placa ventral un tanto 

más allá de lá glándula asociada; región de la placa acetabular 451.69-517.56 en 

amplitud, aproximadamente 78.54-107.10 en longitud (Fig 42); longitud dorsal de los 

segmentos del pedipalp~: P-1, 33.32-47.60; P-IJ, 59.50-95.20; P-111, 73.78-78.54; P-IV, 

116.62-123.76; P-V, 54.74-61.88; pedipalpo como se ilustra en la Fig. 43; longitud 

dorsal de los segmentos distales de la primera pata: l-pata-4, 161.36-171.36; l-pata-5, 

171.36-176.12; l-pata-6, 225.85-244.67; longitud dorsal de los segmentos distales de.la 

cuarta pata: IV-pata-4, 263.49-282.31; IV-pata-5, 1":59.46-171.36; IV-pata-6, 185.64-

214.20; extremo distal de IV-pata-4 extendiéndose más allá de la inserción de IV-pata-

5; la figura 45 ilustra las proporciones y quetotaxia de estos segmentos; segmentos 3, 4 

y 5 de las patas 11, llJ y IV con sedas natatorias; segmento seis de las patas 1 y 11 con 

peq ueilas y numerosas sedas natatorias 

Figura.42 a) Vista dorsal, b)vistn ventral y e) vista lateral del machoA"enurus 

(A"enurus) iochimi/coensis a) y e) tomado de,Cramer y Cook 1992 a. 
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Fi~llrU. 43. Pcdipalpo 11111choA. (A.) xochimi/coensis Figuru 44 . .Puta 111·2.3 A. (A.) xochimilcoensi.s 

Figura. 45. Puta JV-4,5 A. (A.) xochimilco<11sls 

Hembra: Longitud entre el extremo anterior de la primera coxa y el extremo de la placa 

acetabular 771.63-799 .. 86; placa dorsal Y.ventral presentes, cuerpo un tanto ovalado, sin 

proyecciones dorsales prominentes y ligeramente cóncavo entre los ojos; surco dorsal 

incompleto, las placas dorsal y ventral fusionadas posteriormente (Fig. 46); placa dorsal 

ponando las sedas postocularias y tres pares de glándulas, con 658.71-884.55 en 

amplitud, sin que la coxa se proyecte anteriormente llJ propio cuerpo; dos o tres hileras 

de poros en el cuerpo localizadas entre la segunda y tercera coxa y entre el grupo coxal 

posterior; área genital relativamente pequeila con las placas acetabulares extendiéndose 

posterolateralmente; amplitud entre los márgenes exteriores de las placas acetabulares 



so 

508.15~592.84; gonoporo redondeado y con 159.98-178.80 en longitud, 176. 12-207.03 

en amplitud; longitud dorsal de los segmentos del pedipa!po: P-1, 30.94-38.08; P-11, 

59.50-69.02;,P-IIJ, 61.88-78.54; P-IV, 99.96-126.14; P-V, 49.98-61.88; segmentos del 

pedipalpo gruesos; superficie media de P-11 con dos sedas largas; la figura 47 ilustra la 

proporción y quetotaxia del pedipalpo; longitud dorsal de los segmentos distales de Ja 

primera pata: I-pata-4, 157.08-195.16; I-pata-5, 112.93-188.02; I-pata-6, 159.98-195.16; 

segmentos 3, 4 y 5 de las patas Il, III y IV con sedas natatorias. 
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Figuru. 47. Vista dorsal y ventral de la hembr• de A. (A.) xochimllcoensls 
tornado de Crumer y Cook t 992 

Figura. 48. Pedipapo de lo hembra A. (A.)xochlmi/coensi.• Figura. 49. Pcdipalpo ninfa A. (A.) xochimilcoensis 
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Ninfa: Longi_tud entre el extremo anterior de la primera coxa y el extremo posterior de 

la paica genital 235.26-385.83; placa ventral 329.36-555.20 en longitud, 338.78-611.66 

. en amplitud; cuerpo redondo; surco dorsal incompleto, placa dorsal y ventral 

'fusi~~iidas. coxa 1 y u fusionadas formando el srupo coxal anterior, línea de sutura 

entr.e la iercera y cuarta coxa completa, glándula epimeral 2 libre, porcr excretor libre, 

región de lá placa acetnbular 123.76-244.67 en amplitud, aproximadamente 28.56-49.98 

en longitud; gonoporo ausente (Fig. 47); longitud dorsal de los segmentos del 

pedipalpo: P·I, 11.90-35.70; P-11, 35.70-47.60; P-IJI, 21.42-49.98; P-IV, 35.70-73.78; P

V; 19.0449.98; segmentos del pedipalpo gruesos, úpicamente uncndo (Fig. 49); longitud 

dorsal de los segmentos distales de In cuarta pata: 1\'-pata-4, 69.02-128.52; IV-pata-5, 

85.68~138.04; JV-pata-6, 95.20-147.56; IV-pnta-5 con cinco sedas natatorias (Fig. 50). 

l'iguru.49. 'isla wntral de la ninfa de A. (A.) xochimilcoensls Figura. SO. Parta IV de A. (A.) xochimilcoensis 

Ejemplares: 

LAunin 
o' 

~ 1 del 28/11/01, 1 del 27/10/01 

ninfo 2 del 28/1 1 /O l. 2 del 16/08/01 . · 

Discusión: Arrenurus xochimilcoensls no se ·ve cercanamente _relacionada a ninguna 

especie descrita previamente, sin embargo eJ peciolo que porta un par de sedas sugiere 

alguna afinidad con otros miembros de subgéneros úpicos encontrados en México y el 
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Suroeste de los Estados .UrÍidcis: El peciolo es mássimple que en ninguna de esÚ1s otras 

formas y la joroba dorsal puntiaguda de la p~eserÍt~ -espeei'~ esta'ausente. La medida ·, . . ' - .. , ' - '.·' ' .•.' ., . " , .. 

comparativa. larga. del cuerpo, .relativárnente estrech'a é.n. la terc~ra y cuartá éoxa .Y la 

relativamente peq'uefla ár~'genitai slrVeii par~ dlsÍhlghlr ~ I~ h~~tira'.~~~raiile; y Cook, 

~::~;ros previos: .1 macho'y una~e~ti~ ~-~--1~6}~~-~ci'.~hi~'.~o:;~is:~to'Federál, 
''º•:,·· .. :: Junio de 1986. • 

_-/.'/•;;.:;. ';:-.:tc:···· 

Subgénero:_Megalu~ai::arus (Tltor,1900)·· . ; :~f:l~· 
Machos: Con cauda tÍpicamente distinguida del rest~d~I i~t:Pd/p6~ciÓi. po~terior de la 

cauda sin ·una muesca bien desarrollada, cauda r~lativ~\J;:i;;'_JiÜ-~~- surco dorsal con 

tendencias a ser completo pero puede estar confinado al dorso o pasando sobre el lado 

ventral de las· placas acetabulares; hendidura postero.mediÍd, usualmente ausente pero 

puede estar presente en algunas especies; un peciolo generalmente ausente, pero si esta 

presente es pequei\o y en forma de estaca; sin lóbulos · pigiales presentes; placas 

acetabulares tendiendo a extenderse lateralmente de la región del gonoporo. 

A"enuru.• (Megaluracarus) sp. 1 

Macho: cuerpo 668.12-705. 76 en longitud, 367.01-508.15 en amplitud; cauda 

marcadamente colocada desde el propio cuerpo y es más angosta en este punto; longitud . ' . . 

entre el· extremo anterior de la primera coxa y el extremo posterior de la placa genital 

376.42:..i6LIO; cauda medianamente larga 159.98-207.03 y 80,92-263.49 en su parte 

más ancha; ~auda más o menos uniforme a lo largo de toda su longitud; cauda sin una 

hendidura media o peciolo; en la porción de la placa dorsal porta las sedas postocularias 

y dos pares de glándulas cerca de la periferia; el par posterior de las glándulas 

ligeramente más separado que el par anterior, amplitud entre las aberturas glandulares 

del último par 69.02-71.40; Ja porción anterior del cuerpo proyectándose ligeramente y 

no cóncava entre los ojos; porción dorsal de la placa ventral sin proyecciones; lado de la 

placa ventral con proyecciones laterales bien desarrolladas inmediatamente posterior a 

las inserciones de las patas cuatro; surco dorsal completo y pasando ventralmente n la 

base de Ja cauda y continuando inmediatamente posterior a las placas acetabulares; 

grupo coxal anterior pasando más allá del propio cuerpo en vista dorsal (fig. 51 ); cauda 

sin proyecciones en vista lateral; placas acetabulares extendiéndose por los lados del 
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cuerpo 42.84 en longitud (Fig. 52); gonoporo 28.56-45,22 en amplitud; longitud dorsal 

de los segmentos del pedipalpo: P-1, 23.80-26.18; P-11, 49.98-59.50; P-IJI, 28.56-38.08; 

P-IV, 57.12-69.02; P-V, 21.42-26.18 la Fig. 53 muestra la quetotaxia y proporciones del 

pedipalpo; longitud dorsal de los segmentos distales de la primera pata: I-pata-4, 69.02-

83.30; I-pata-5, 73.78-90.44; l-pata-6, 90.44-116.62; segmentos 3, 4 y 5 de las patas 11, 

lll y IV con sedas natatorias; IV-pata-4 extendiéndose un tanto más allá de la inserción 

de la IV-pata-5 notablemente hacia abajo; las Fig. 54 y 55 muestran las proporciones y 

quetotaxia de estos segmentos; la segunda y tercera pata con sedas natatorias rlgidas y 

las de la cuarta pata son flexibles. 

( (.
, 

. 
~ 

'\ ·. j; 

·--'t-. ·.G_¿._.~/ i··
>-J-~ ,. 

Figura. SI. vista dorsal y ventral del mucho de A1Ten11ros (Megaluracaro.t) sp. 1 

Figura. 52. Vista laterlll del mucho de .41Tenuros 

(Mtga/uracaros) sp. 1 



Figura. 53. Pedipolpo del macho 
de ArrenunJS (m:galurac:arus) sp. 

Figuru. 54. Genua y Tibia. Pata IV del macho de 

Arrenuros (Alegaluracarus) sp. 1 

Figura SS. Pata IV del mucho deArrenurus (Jift!galuracarus) sp. 1 
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Hembra: Cuerpo 508.15-630.48 en longitud, 649.30-677.53 en amplitud; placas 

dorsales y ventrales presentes; surco dorsal completo; placa dorsal penando tres pares 

de glándulas; la porción anterior del cuerpo con pequeñas proyecciones redondas en la 

región lateral de los ojos; borde del cuerpo· con proyecciones posterolaterales (Fig. 56); 

d~s hÍleras de poros en el cuerpo entre el primero y seg\;ndo grupo coxal posterior; 

placas: ac~tabu_lares extendiéndose posterolateralrrien~e; .. amplitud entre las lineas 

e~teriores de la placa acetabular 367.01-432.87, aproximadamente 164.22-178.50 en 

longitud; gonoporo redondo 145.18-159:46 en. wli~llt~d, aproximadamente 116.62· 

15_9.4enlongitud; longitud dorsal de los segmentos ·del pedipalpo.: P-1, 23.80-30.94; P-

11, 49.98~59.50; P-III, 37.70-42.84; P-IV, 6G~G4~80.9Í; P-V,' 23.80-33.32 (Fig. 57); 

longitud dorsal de los segmentos distáles d~ la prim~ra pata: I-pata-4, 85.68-104.72; 1-
"' - ';' : .. · . - ' 

pata-5, 90.44-114.24; I-pata-6, 102.34-109.48; cuana pata con numerosas sedas 

natatoria a partir de su segundo artejo (Fig.: 58). 
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Figura. · . 58 Pata N hembra Arrenurus (Alegaluracarus) sp. 1 

----·7\ 

~~~~, 
i <; ({.:-__ .J 1 
' ' - "1 ~ l, - .. , ¡ 

\ ¡' . 

/ , ... ,,~ 
·-7'"-~- ''-· 

. tn ventral de la nirüa de Figura. 59. Vis luracaros) sp. 1 Al7enurus (¡\lega 
. 60 Pc'<lipalpo de la ninfa de Figura. · 1 

"ftga/uracarus) sp. An-enurus 1•• 
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Ninfa: longitud del cuerpo 385-395.24 en longitud; 329.26:395.24 en amplitud, longitud 

entre la porción anterior ile la priméra coxa y la porción posterior de la placa genital 

225.85-272.90; cuerpo. redondo; 'Ull pÍ1rde.sedas en la porción posterior del cuerpo; 

surco dorsal incompleto; pla~~ dórsal ; .n~tral fusionadas. Coxa 1 y II fusionadas 

fonnando el grupo cox~ ~ten~r; p~tru;de la coxa 1 extendiéndose más allá de la línea 

del cuerpo; Iíneade sutura e~tre I~ t~r~~;~· y ~uana coxa completa, coxa III y IV 

fusionadas formando ~I grupo ~ox~ posterior; poro excretor libre; región de la placa 

ricctabular 123.76-244.67 en amplitud, aproximadamente 28.56-49.98 en longitud; un 

par de sedas asociadas inmediatamente de~pués de la placa acetabular y un par anterior 

a éste; un par de sedas ampliamente separadas posterior al segundo grupo coxal; 

gonoporo ausente (Fig. 59); longitud dorsal de los segmentos del pedipalpo: P-1, 16.66; 

P-11, 30.94-33.32; P-llI, 21.42-23.80; P-IV, 47.60; P-V, 21.42-23.80; P-11 con las 

mismas características de los adultos, P-IV con tres sedas y otra en forma de estaca en 

su parte media; (Fig. 60); longitud dorsal de los segmentos distales de la cuarta pata: 

IV-pata-4, 71 .40-73.78; IV-pata-5, 88.06-92.82; IV-pata-6, 97.58-104.72; IV-pata-3 con 

cinco sedas natatorias, IV -paia~4 con 2 .sedas naiat~ria.S, IV-pata-6 con una sola seda 

natatoria un tanto larga con li las demás (Fig. 61 ). I-pata-6 con 5 sedas 

natatorias muy cortas (Fig.62). 

Ejemplares: 

; 2 ci~i 28/í ilií1 ·.· 

sunció 

1 del 16/08/01 

2 del 16/08/01 

Discusió~: El Í~Ón pr~~ntado y párii~~I'arm~nte el macho del cual se diagnostica a la 

·.especie, presenta ~~acierls;icas tlpi~ del gé~ero ·cuenta con una cauda típicamente 
. . .- . 

distinguida del resto del cuerpo, la porción posterior de la cauda no presente una muesca 

bien desarrollada, la cauda es relativamente larga; surco dorsal completo, en vista dorsal 

es semejante a Arrenurus (lvfegaluracarus) campechensis Cook, aunque el acetabulo 

genital de este esta estrechamente .cercano al surco dorsal, mientras que en la presente 

especie esta más separado, en vista dorsal el último par de la glándula dorsal esta más 

alejado que en A. (Jvf.) campechens/s, la asociación de este macho con la hembra es más 

que nada a la quetotaxia y morfología del pedipalpo, en ambos la disposición de las 



sedas en P-Jl es similar, asl como en P-IV ambos tienen dos sedas y un pequef\o borde 

en la porción extrema de éste. Dadas las características del grupo y la búsqueda 

exhaustiva de especies registradas, es necesario profundizar más en está para conocer 

con certeza si se trata de una especie nue1•a; sin embargo, se puede concluir que si se 

trata de un registro nuevo del subgénero Megaluracarus para la zona. 

Figura. 6). Puta IV de la ninfa de .4rrenun1.r (Afcgaluracarus) sp. 1 

Fhzure. 62. Pata I de Ja nirúa deArrenurus fMega/uracaru.r) so. J 

Arre~1urus (M_egalurácarus) sp. 2 
,':•-

Macho: Longitud del cuerpo 60~.;'5}7¡;j¡;~i{alI1plit~d; cauda marcadamente colocada . . . ' ·~ . . ' . ,-: ·~:,' ' ~·.-- ,~. . ·-·~~ . _. ; - -

desde el propio cuerp~; cau:dá corta I42.So:en longitud· y 310.54 en su parte más ancha; 

cauda de muy iincha a:~ás ~~~~ta ~ ~~·:poi~ió1/~osterior; caud~ sin una hendidura 

media o pe~iolo;c.en la porción de la placñ dorsal porta los postocularias y dos pares de 

glándulas· é:erc·a de la periferia; el par posterior de las glándulas ligeramente más 

separado q'ue el par anterior; la porción anterior del cuerpo sin proyectarse y no cóncava 

entre los ojos; porción dorsal de la placa ventral sin proyecciones; lado de la placa 

ventral con proyecciones laterales bien desarrolladas inmediatamente posterior a fas 
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inserciones de las patas cuatro; primera coxa proyectándose un tanto más allá de In 

porción anterior del cuerpo en vista ventral (Fig. 63); aproximadamente tres hileras 

entre Ja segunda y Ja tercera coxa en vista lateral (Fig. 64); surco dorsal completo y 

pasando ventralmente a In base de la cauda y continuando inmediatamente posterior a 

las placas acetabulares; cauda sin proyecciones cuando se ve lateralmente; placas 

acetabulares extendiéndose por los lados; región de la placa acetabular 272.90 en 

amplitud y 78.54 en longitud en su parte más grande; gonoporo 26.18 en amplitud; 

longitud dorsal de los segmentos del pedipalpo: P-1, 26.18; P-11, 49.98·52.36; P-111, 

35. 70-38.08; P-IV, 54. 74-69.02; P-V, 26. 18; P-11 con varias sedas en Ja parte media y u 

n tanto más en su porción inferior; P-IV con una seda muy gruesa dando Ja apariencia 

de un pedipalpo quelado, Ja Fig. 65 muestra Ja quetotaxia y proporciones del pedipalpo; 

longitud· dorsal de los segmentos distales de la primera pata: J-pata-4, 78.54-88.06; J

pata-5, 92.82-97.58; l-pata-6, 114.24-119.00; IV-pata-4 extendiéndose un tanto más allá 

de Ja inserción de Ja IV-pata-5 notablemente hacia abajo pero no tan grande como en Ja 

Arrenurus (Mega/uracarus) sp. 1; la Fig. 66 muestra las proporciones y .quetota.xia de 

. estos segmentos. 

Figura. 63 y 64. Vista \'Cntrul y lateral del macho de Ancnurus (Mcgaluracarus) sp 2. 

Ejemplares: machos; 2 del 26/06/01 y 2 del 28/J 1/01 todos ellos recolectados en el 

Canal de Cuemanco. 

Discusión: Aunque las proporciones de la cauda de la presente especie no corresponde 

con las del subgénero, las demás caracteristicas si corresponden, se puede distinguir de 
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Ja especie descrita anteriormente en algunos aspectos, por ejemplo Ja inserción del 

artejo 4 de Ja cuarta pata no se proyecta tan extensamente como en Ja especie 1; de la 

misma forma se puede observar que los artejos de Ja pata-4 son más robustos que en la 

Arrenurus (Megaluracarus) sp J. De primera instancia esta especie no se ve que tenga 

relación alguna con otra descrita; sin embargo, el tarnafto de la caudn Ja asocia más con 

el subgénero Trunca1urus que con Megaluracarus. 

Figura. 65. Pcdipulpo del macho de 
An"emm1s (.\legaluracarus) sp. 2 

Figura.. 66.Pata IV-5.() del mucho de An-enuros (Alegaluracan1s) sp. 2 

Subgénero: Dadayella (Koenike, 1907) 

Diagnosis: caracteres de la Subfamilia Arrenurinae; pedipalpo uncado y rotado; sedas 

del pedipalpo no muy largas; surco dorsal presente; ha)• wiá teríd.enda de los poros del 

cuerpo a estar ausentes entre los grupos coxales;. cuarta coxa usualmente reducida 

medianamente a ángulos medios; placas acetabulllres pas~d~: ·y extendiéndo~e 
lateralmente del gonoporo; un par de glándulas localizadas inmediatamente posterior a 

las placas acetabulares, pero estas pueden estar colocadas mucho más lejos en algunas 

especies. 
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Arren11ru.r (Dadayella) sp. 

Hembra: placa dorsal y ventral presente; surco dorsal completo y confinado a la 

superficie dorsal; placa dorsal oval 649.30-724.58 en longitud; 555.20-639.89 en 

amplilud; placa dorsal portando los postocularia y tre5 pares de glándulas; placa ventral 

oval 621.07-733.99 en longitud, 555.20-668.12 en amplitud; puntas de In primera y 

segunda coxa sin extenderse un poco más allá del propio cuerpo; el gnatosoma ancho y 

en forma de V; márgenes medios de la cuarta coxa reducidos a ángulos medios y más 

excluidos de la línea media que el tercer par; placas acetabulares extendiéndose más o 

menos, dirigidos lateralmente pero curvándose ligeramente hacia arriba 367.01-395.4 

en amplitud, aproximadamente 131.75-178.80 en longitud; gonoporo relativamente 

grande y colocado en In parte media posterior de la placa ventral; gonoporo 152.32-

166.60 en amplitud, 112.93-173.74 en longitud; glándulas inmediatamente posterior a 

las placas acetabulares localizadas más cerca de las lineas medias de Ja placa (Fig. 67); 

longitud dorsal de Jos segmentos del pedipalpo P-1, 23.80-26.18; P-11, 57.12-64.26; P-

111, 35.70-42.84; P-IV, 69.02-71.40; P-V, 23.8-33.32; P-IV girado cerca a los 90 grados 

. relati\'o al P-IJJ, superficie media del P-11 portando dos sedas gruesas, seda del P-IV 

relativamente corta (Fig. 68); gnatosoma 112.93-122.34 en longitud; longitud dorsal de 

Jos segmentos distales de la primera pata: I-pata-4, 85.68-104.72; I-pata-5, 85.68-

107.10; l-pata-6, 97.58-114.24; longitud de Jos segmentos distales de la cuarta pata: IV

pata-4, 138.04-152.32; JV-pata-5, 147.56-164.22; IV-pata-6, 145.18-173.74, (fig. 69); 

tercera pata con numerosas sedas natatorias. 

Fi~lUa. 67 y 68. Vista ventral y pedipalpo de An'enuros (Dadawlla) sp. 
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Ejemplares: 3 individuos recolectados el 24/10/01 en ·cuemanco y 1 en La Asunción el 

26/03/02 

Discusión: La presente especie posee una de las mayores características de Dadaye/la, 

el ángulo de los márgenes medios de la cuarta coxa, sin embargo la quetotaxia del P-11 

de la especie aquf mencionada, no corresponde por la descrita para el subgénero, 

morfológicamente en vista ventral las placas coxales no se parecen a las especies 

descritas para México tales como Arrenurus (Dadayel/a) zempoa/a (Cook), Arrenurus · 

(Dadayclla) adrianae Cramer y Cook, Arrenurus (Dadayella) veracruzcns/s Crnmer y 

Cook y Arrcn11rus (Dadayella) aztecus Cramer y Cook. 

La ausenéia del macho no posibilita la de1erminación de los ejemplares a esp'ecie. 

Fig. 69. Pata IV de la hembra de Aan-enuru.r (Dadaye/la) sp. 
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ECOLOGÍA 

Parámetros .. ecológicos 

La abundancia fue muy diferente entre las dos localidades; en el_ canal de 

Cuemanco el número total de ejemplares recolectados es prácticamente el triple con 

respecto a La Asunción, teniendo su valor máximo en el mes de junio del 2001 con _una 

abundancia total de 540 individuos, a partir de este mes la abundancia desciende hasta 

Jos 72 organismos en el mes de febrero del 2002, y en el siguiente mes de recolecta se 

tUl'O un incremento con 209 organismos. En la gráfica 1 se puede obser\'ar que durante 

los primeros cinco meses de recolecta se obtuvieron los valores más altos, mientras que 

en los últimos dos meses sucedió Jo contrario. A diferencia de Cuemanco, en La 

Asunción el valor más alto se presentó con tan sólo 252 ejemplares (agosto del 2001) 

por debajo de los valores de tres meses de recolecta de Cuemanco, el valor mlnimo para 

La Asunción fue de tan sólo seis individuos, pero más arriba del valor mlnimo de la otra 

localidad. 

La riqueza especifica total para Cuemanco fue de 7 especies y 5 para La 

Asunción. Los valores para esta última localidad fueron desde uno en el mes de febrero 

del 2002 hasia cuatro en los meses de agosto y diciembre del 2001 y marzo y abril del 

2002, la riqUeza en promedio fue de 3 .con unri variación mínima en los meses de enero 

· a marzo del · 2002 (gráfica 8). Por otra parte en Cuemanco los valores de riqueza 

váriaron en el tiempo desde tres como mlnimo (septiembre del 2001, abril y mayo del 

2o_o2j y hasta seis como ~áxfmo úunio, octubre .Y diciembre del 2001), con un 

prnmédio general de 4.4 y presentando una· variación muy fluctuante a lo largo de todo 

el periodo de recolectas (gráfica 9).-

La variación que mostró la diversidad en ambas localidades fue muy fluctuante. 

En Cuemanco los '~alares minimos obtellidos corre_sponden a Ios meses de junio. y 

noviembre (O. 743 y 0.69 bit/individuo respectivamente) todos los demás meses 

·alcanzaron valores mayores al primer mes de colecta, manteniendo valores con 

variación mlnima (gráfica S). En cuanto a la localidad de la Asunción, la variación en la. 

diversidad fue mayor, a partir de mayo alcanzaron dos de los tres valores más altos 

durante todo el al\o, pero a partir de diciembre del 2001 y hasta mayo del 2002 los 

valores obtenidos son muy fluctuantes (gráfica 6). Tomando en consideración cada uno 

de los meses de colecta y obteniendo Ja media y desviación estandar para cada uno de 
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ellos (gráfica 12 y 13) se obtu\'o que en la La Asunción durante todo el periodo de 

colectas la fluctuación fue grande, obteniendo valores promedio desde el O hasta 0.3 

bits/individuo y con la desviación estandar (O.E.) más grande en el mes de diciembre; 

por otra parte en el Canal de Cuemnnco en el periodo que comprende desde el mes de 

diciembre hasta el de mat7..o,se puede observar una homogeneidad entre sus promedios 

y desviaciones, la media mínima se obtuvo en el mes de abril. 

Factores ambientales 

El pH obteniclo en Cuemanco n lo largo de todo el periodo de colecta, mostró 

una tendencia básica con un promedio de 8.34 (cuadro 9), obteniendo el valor más 

cercano al pH neutro en el mes de abril. En la Asunción al igual que. en la primera . 

localidad se obtuvó una tendencia básica. aunque en promedio an~al el vnlo~ se_acerca 

más hacia el pH neutro, solamente en el mes de noviembre ~e alcanza un pH > 8.- C¿n 

base en Ja gráfica 16 se puede ver que In linea de Íos p~tos medlos es muyh.eterogÍ!nea -. 

durante todo el periodo de tolectas. 

La temperatura registrada n lo largo de todo el allo se mant~vo il~ni~~ d~ '1as·22 y 

23 •e dentro de los meses cálidos (junio, septiembre, ~ctubre, ~¡¡fzo/'ftbriLy mayo), y 
disminuye considerablemente en los meses fríos(no\iérnbre/ dici~inbre,-tm:ero y• 

febrero) hasta encontrarse en el intervalo de los 15 a los Í6 ~C {g~Afl~a~ 3 y '?u~d.ro 9)-. A 

diferencia de Cuemanco en la Asunción la temperatura enÚ ép¿cafríaabárca'dos 

meses más de Jos considerados cálidos, octubre'e'.l~d~~i~~~j·~~~-M~o pr~senió 
baja temperatura con valores menores a Ios 20 ~c,'siend°: ei"me5 ele dÍ~i~mbre el más. 

frio con tan sólo 14.8 ºC (gráfica 4 y i:uad;o · J )j, c6°~ biÜ.~ eri 1·i:s g~áf.c~ r~izadas (18 
' - ,,. -<'• ·,···',,_. ){''' ·''··· •' _. 

y' 19) para cada uno de 1.os meseS .se puédé observár Claramente como duránte la epoca 

fría los valores •. de temperatura d~cieriile~, marcadlll11ente y visce~ersa. durante In 
;¡:. :~ 

temporada cálida · ' <· ..... ,.,. ·•::.-··; ;.::·.,_ .... 
. -,·De Ja c~nductividad. ~ é~~rit'~co, 'cabe mencionar que los valores. obtenidos 

_. fuer¿n ho~~gé~~~~ ~,p~ir del ter~er mes de colecta, ya que los dos primeros meses los 

val~res' re~lstr~Ós fue~on I~~ dos más bajos de iodos (cuadro 9 y 17). En la otra 

lo~id~ Ja conducthidad fue más fluctuante que en Cuemanco, ya que se obtuvieron 

en tres meses (marzo, agosto y diciembre) valores menores a los 700 US, sin embargo, 

el valor promedio en La-Asunci~n fue ligeramente más alto que el obtenido para 

· Cuemnnco. "' ·"' 
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Entre Jos parámetros ambientales el oxigeno fue el que mayor fluctuación 

mostró a lo largo del periodo de colecta en ambas localidades. En Cuemanco su válcir 

mínimo se obtuvo en el mes de mayo con tan sólo 0.428 mg/I, por.debajo del valor 
. - ·. . 

mínimo obtenido para La Asunción (0.538 mg/I en el mes de noviembre); el valor 

má.~imo en Cuemanco fue. de 3.652 mg/I mientras que el de La Asunción soiamente · 

alcanzó 2.013 mg/I, la mayor diferencia se notó en el promedio de ambás lo~Ólidades. 
(cuadros 7 y 9, gráficas 5 y 6). A partir de Jos promedios y desviaciones estandnr para 

cada uno de los meses de colecta se tiene que en La Asunción los valores son menos 

dispersos de su media en el primera periodo de colecta, mientras que para el Canal de 

Cuemanco sucede lo mismo pero se refleja en el segundo periodo de recolectas. 

Como resultado de las pruebas estadisticas realizadas, tomando en cuenta todo el 

periodo de colecta, se obtuvó que la riqueza especifica, Ja abundancia y el pH mostraron 

diferencias significanth·as entre las dos zonas de C<?lecta (cuadro 3). 

Cuadro 3. Comparación de Jos parámetros «="COlógicos y focton:s umbh .. ~tales pura todo el periodo de 
colecta entre las dos localidades con Ja prueba de Wilcoxon para muestras pureadas (sólo se menciomm 

aquellos con diferencias significati\'B.'i p<0.05) 

Riqueza 

pH 

Ahundanclu 

Densidad 

N 

10 

10 

10 

10 

z 
2.073221 

2.803060 

2.650165 

2.803060 

p 

.038160 

,005065 

.008049 

.005065 

A diferencia de los valores obtenidos para todo el periodo de colecta, la comparación 

P.or cada mes de colecta con la prueba de Wilcoxon para. muestras pareadas, mostró 
. . ... 

mayores datos con p< 0.05,. en el cuadro 4 se observa .. que apanir del mes de octubre y 

hasta el mes de marzo (omitiendo el· mes· de diciembre), el pH muestra diferencias 

significativas; cabe mencionar que fos meses con ·mayores diferencias significativas 
.. ,¡ . 

entre las dos localidades son los de octúbre, noviembre y febrero. 
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Cuadro 4. Comparación de Jos parámetros ecológicos y factores runbicntules puru cadu mes de coleclH 
entre las do.'i localidades con la prueba de \\'iJcoxon pura muestras pareudas, sólo se mencionen nqucllo.'l 

con diterenciu.'i significativus p<O.OS. 

N z p 

Octubre 2001 
pff 10 2.803060 .005065 

Temperatura 10 2.803060 .005065 
Oxigeno JO 2.803060 .005065 
Riqueza JO 2.520504 .011724 
Dh"Crsldad JO 2.395342 .OJ6611 

Noviembre 200J 
pff JO 2.701130 .0069J4 
Oxigeno JO 2.701130 .0069J4 
Abundancia JO 2.665570 .007690 
Riqueza JO 2.665570 .007690 
Dh·enldad JO 2.520504 .011724 

Enero 2002 
pH JO 2.803060 .005065 

Febrero 2002 
pff JO 2.803060 .005065 
Temperatura JO 2.803060 ,005065 
Oxigeno JO 2.240448 .025069 
Abundancia JO 2.520504 .011724 
Riqueza JO 2.5211504 .011724 

f\.1Hrzo 2002 
plf JO 2.803060 .005065 
Temperatura JO 2.803060 .005065 
Oxfgeno 111 2.803060 .005065 
Abundancia JO J.960392 .049959 

Abril 2002 
Temperatura JO 2.8031160 .005065 

Muyo 2002 
Temperatura JO 2.J9J483 .028424 

En cuanto a los resultados obtenidos ~·partir de la prueba de correlación por rangos de 

Sperrnan en todos los meses, se obtuvo que: en La Asunción los factores ambientales 

que se correlacionan significativamente son el pH y la temperatura y la conductividad 

con el oxigeno disuelto por otra parte en la zona de Cuemanco solamente Ja riqueza se 

corelaciona con la temperatura (cuadro S). 
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Cwidro S. VaJores de correlación (Speunnun) entre purlimetros ecológicos y füctores umbientalcs paro 
todo el periodo de colecllt en Cuemanco )' Lu Asunción~ sólo son considerados aquellos que fueron 

significativos p<0.05. 

N T z p 

pH .. Temperatura (Asundón) JO -.68085 -2.62930 .030211 

ConduclMdad - Oxigeno (Asunción) J(I .745455 3.16322 .013330 

RJqueza • Teinperatura (Cuerna neo) 10 -.661495 -2.49482 .037241 

De los análisis de correlación de Spermnn por mes, se obtm·o que en Cuemllllco existe 

mayor número de variables correlacionadas, y entre ellas cabe destacar que en 

pnicticamente todos los meses (excepto octubre, febrero y abril) de colecta existen 

correlaciones significativas (cuadro 6). 

Cuadro 6. Valores de correlación (Speannan) entre parámetros ecológicos y factores urnbic...~tales para 
cada mes de colect.u L*n Cuemanco, sólo son considerados aquellos que fueron significati\'os p<0.05. 

N R t(n-2) p 
Junio200l 
pH . Temperatura JO .9114316 .26541 .000242 
pH . Oxigeno JO • 7118482 .86674 .020933 
pH . Conducth"fdad JO -.657343 -2.46718 .038881 
Temperatura -Oxigeno JO .6582282 .47304 .038528 
Oxigeno • CunduclMdad 111 -.645320 -2.38933 ,043902 
Oxlg•no • Riqu•za JO -.888147 -5.46622 .000597 
Oxigeno • Dh .. rsldad IO -.786562 -3.60275 .006955 
Rlqunu - Divertid ad IO .8137673 .96028 .004175 

Septiembre 2001 
·pH ConductMdad JO -.900438 -5.85497 .000381 
plf Abundancia 10 .805605 -3.84604 .004905 

_. Telnperatura • Oxigeno JO .990639 20.52644 ·ºººº : Cunduclh'ldad ·Abundancia 10 .718435 2.92130 .019253 
Riqueza- Dh·enldad JO. .700649 2.77746 .024019 

Octubre 2001 
pH· Temperatura IO .940360 7.81861 .000051 

Noviembre 2001 
pH . Temperatura JO .962733 10.06833 .000008 
pH . Conduclhidad JO -.6770t9 -2.60188 .031525 
pH . Abundancia 10 .644220 2.38237 .044381 
Temperatura • ConduclMdad JO -.714286 -2.88675 .020300 
Temperatura ·Abundancia 10 .754658 3.25322 .011645 
ConductM<lad ·Abundancia 10 -.668762 -2.54419 .1134485 
Riqueza ·Dlnrlldad JO .915702 6.44503 .0011199 
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Cuadro 6. (continuación) Valores de correlación (Spea.nnun) entre parámetros ecológicos y füctorcs 
umbitmtales pura cada mes de colecte en Cucmanco, sólll son considerados aquellos que fueron 

si~mificativos p<o.os: 

N R t(n-2) 

Diciembre 2001 
pH .. Oxfgenu ID .924051 6.83708 .000133 
Temperatura -Abundancia 10 -.648445 -2.40927 .042557 
Oxígeno - Cunduclh'ldad 10 .701535 2.78437 .023764 
Ahundanda -Riqueza JO .690692 2.70148 .027012 
Abundando -Dlvenldad JU .679025 2.61618 .030833 
Riqueza -DJ ... rsldud 10 .965234 10.44466 .0011006 

Enero 2002 
pH - Oxfgenu JO .772152 3.43696 .008863 
pH -Abundancia 111 -.635233 -2.32638 .048435 
Tempcraturu • Cond ucllvldad JO -.79875~ -3.75505 .005584 
Tempcrutura -Ahundancla JO .786J79 3.59815 .007001 
Te1nperatura • Riqueza JO .814734 3.97426 .004094 
Tempcntura • Dh·ersldad JO .924944 6.88270 .000127 
Conducth'ldod • Abundancia JO -.746J26 -3.16964 .0132112 
Cunduclh'ldad • Riqueza JO -.774194 -3.45960 .008573 
Conduclh'ldad • Diversidad 10 -.933852 -7.38506 .000077 
Ahunduncla • Rlquezn JO .952501 8.84652 .000021 
Ahundanclu -Dlwnddud 10 .794404 3.69929 .006049 
Riqueza • Dlvcnldad JO .833797 4.27179 .002718 

Febrero 2002 
pH .. Temperatura JO -.64706 -2.40040 .043150 
Tcmpcraturu • Oxigeno JO -.64706 -2.40040 .043J50 
Temperatura • Conducllvlda 10 .64706 2.40040 .043J50 
Ahundanclu .. Riqueza JO .8Jl86 3.93304 .004338 
Riqueza ·Diversidad JO .87003 4.99142 .001064 

Murzo 2002 
'pH -Temperatura JO .65161 2.42968 .04J223 
.pH •Ahundancla JO .799(JO ,,,,; 3.758J2 .005559 
pH ·Riqueza 10 .86266 '.:.·· 4.82412 .DOJ3J4 

·. pH ·Diversidad 10 .84714 •'·:' 4.509J9 .OOJ978 
Temperatura -Riqueza JO .67096' 2.55936 .033681 
Oxigeno ·ConduclMdad 10 -.90874 ·6.15SIO .000271 
AbundancJu ·Riqueza JO .89731 5.74966 .000429 
Abundancia ·Dh·cnldad JO .78055 3.53190 .007711 
RhJUCZU ·Dh·enldad JO .89191 5.57858 .000523 

Abril 2002 
AbuncJancla .. Riqueza JO .98601 16.73320 ·ºººººº 
Mayo 2002 
pH ·Temperatura 10 .96000 9.69746 .000011 
pH ·Oxigeno ID .64000 2.35587 .046255 
pH ·Conductividad IO -.92000 -6.63953 .OOOJ63 
Temperatura -Cunducth'Jdad IO -.80000 . -3.77124 .0054Y. 
Oslgcno ·Cuoducll"idad ID -.80000 -3.77J24 .005456 
Oxigeno ·Abundancia 10 .65525 2.45337 .039728 
Abundancia ·Riqueza 10 .99228 22.62739 .000000 
Abundancia ·Dh .. nldad 10 .78935 3.63655 .006622 
Riqueza -Dil·ersld11d JO .78567 3.59211 .007063 
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En La Asunción a diferencia de Cuemanco uno de Jos diez meses (diciembre) no 

mostró ningun valor significativo; el mes con . mayor número de correlaciones 

significativas fue el mes de abril en donde la riqueza y abundancia se corelacionan con 

el pH, temperatura y conductividad, en los meses de mayo 2001, agosto y mayo del 

2002, uno de los tres párametros ecológicos se \'e relacionado con algun parámetro 

ambiental, mientras que en el mes de enero se encuentra la unicn correlación 

significativa que presentó In diversidad (cuadro 7). 

La diversidad ecológica, exprésadaa partir del indice de Shannon-we~ver se 

muestra en el cuadro 18 y 20 respectivamente. 
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Cuadro 7. Valores di: correlación (Spennan) entre pnrwnetros ecológicos y factores ambicnlülcs paru 
cada mes de colecta eri La Asunción {sólo son considerados aguellos gue fueron si¡e1ificativos e<0.05~. 

N R t(N-2) p 
Mayo 2001 
pH ·Riqueza IO ... 66971 -2.551169 .034138 
Temperatura -Riqueza IO -.66971 -2.551169 .034138 
Oxigena -ConductMdad 10 -.78571 -3.59258 .007058 
Abundancia -Riqueza 10 .97298 11.91919 .000002 
Abundancia ·Diversidad IO .89887 5.80182 .000404 
Riqueza -Diversidad 10 .911178 6.23928 .000249 
Agosto 2001 

"pH -ConductMdad IO .898734 5.797125 .000406 
Temperatura -0.dgcoo 10 .924354 6.852482 .000131 
Temperatura -Abundancia JO .717941 2.917158 .019315 
Ahum.lancJa -Diversidad JO .719526 2.93049 .018984 
Riqueza -Diversidad JO .873863 5.08391 .000949 
Octubre 2001 
pll -Conductlvldad 10 -.765070 -3.36tJ.14 .009925 
Temperatura .. Oxigeno 10 .810127 3.90851 ,0044911 
Oi:igenu -Conductividad 10 .772152 3.43696 ,008863 
Abundancia -Riqueza 10 .819918 4.05183 ,003675 
Abundancia -Diversidad 10 .821805 4.Ó7958 .003536 
Riqueza -Diversidad 10 .947450 8.37691 ,000031 

No1iembrc 2001 
Abundancia -Riqueza 10 .976408 12.78963 .000001 
Ahundanda "Dh·enldad 10 .697217 2.75092 .025023 
Riqueza ·Dlvenldad 10 .190569 3.65148 .006480 

Enero 2002 
·pH -Oxigena 10 .823899 4.11186 ,(!03382 
Temperatura -Conductividad 10 .647659 2.40423 ,042893 

e •• OJfgcno -Diversidad 10 .634441 2.32152 ,048803 
'Abundancia -RJqueza 10 .996117 3200012 .000000 
~Abundancia ·Diversidad 10 .772840 3.44456 .008765 
:Riqueza -Dlwrsldad 10 .785674 3.59211 .007063 

Febrero 2002 
PH ·Temperatura 10 ,64706 2.40040 ,043150 
pH -Oxigeno 10 .64706 2.40040 .043150 
pH -Conductlvldad 10 -.64706 -2.40040 ,043150 

Mano2002 
Temperatura -Oxigeno 10 -.772152 -3.43696 .008863 
Abundancia .. RJquczu 10 .989949 19. 79896 ·ºººººº AhunduncJa -Dh·crsldud 10 .848528 4.53557 .001910 
Rlquoza ·Diverlidad 10 .833333 4.26401 .002746 
Abril 2002 
pH -Temperatura 10 .844904 4.46750 .002090 
pH -ConductMdad 10 .898734 5.79712 ,000406 
pH -Abundando 10 .691554 2.70794 .026743 
pH .. RJqueza 10 .818303 4.02673 .003805 
Temperatura -ConductMdad 10 .951348 8.73308 .000023 
Temperatura -RJqueza 10 .785355 3.58830 .007102 
Conducth"ldad -Abundancia 10 .691554 2.10194 .026743 
Conducth"ldad -Riqueza IO .818303 4.02673 .003805 
Abundancia -Riqueza 10 .962250 I0.00000 .000008 
Mayo2002 
Temperatura -ConductMdad 10 .798759 3.75505 .005584 
Oxi~eno -Abundancia 10 -.647915 -2.40587 .042783 
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Cuadro 8. Abundancia lolal en Cuemanco d111111Jle Jos doce meses de colecta 

Cuemanco Jun-()1 Sep-01 Oct-01 Nov-01 · ..• _.Dic·01_·· Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Total 

. , ... 
A. (A} xodrimilcoensis 7 .. 33 19 3• 4 13 2 o 92 
A. (Mega/uracarus} 1 340 270 154 90) 19 ••·83 1. 5 1056 
A. (Mega/uracarus} 2 2 o 3 . 2 o o. o. o 8 
Ammurus sp. 1 o o o o o o o o o 
Arrenurus sp. 2 1 o 1 o o O. o .o o 2 
Pionasp. 1 o 3· o 3 4 25 19 o ···- 3 58 
Umnesiasp. ·o o O· o o o o o 2 
A. (DadayeBa} sp. 189 . 177 81 63 33 30 24 94 1 6 698 

Total 540 480. 261 159 98 79 72 209 4 14 1Wl. 

Cuadro 9. Valores promedio de los panimetros ambientales y ecológicos del área de Cuemanco. 

~ X 
Riqueza 6 3 6 5 6 4 4 4 3 3 4.4 

Diversidad 0.743 0.875 0.988 0.69 1.108 0.979 1.245 1.117 1.04 1.061 0.9846 
Densidad 54 53.33 26.1 15.9 9.8 11.285 9 26.125 1.333 3.5 21.4 

pH 7.714 7.846 8.909 8.906 8.302 8.24 8.68 8.782 7.643 8.378 8.34 

Temperatura (ºe) 22.13 21.9 20.01 16.08 15.6 16.26 16.05 20.45 21.59 21.52 19.159 

Conductividad US 635.2 593.3 742.7 726.5 746.9 742.4 718.4 735.8 745 721.6 710.78 

Oxigeno disuelto m!>'I 0.678 1.456 3.652 2.502 0.703 1.294 0.583 0.819 0.68 0.428 1.2795 
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Cuadro 1 O. Abundancia total en La Asunción durante los doce meses de colecta. 

La Asunción May-01 Ago-OÍ Oct-01 Nov-01 Dic-01 Ene-02 Feb-02 Mar-02· Abr-02 May-02 Tola! 

A.(A) xochimilcoensis o 3· .3 o 2 o o L 2 10 21 
A. (Megaluracarus) 1 19 .143 128 2 7 6 o 5 o 311 
A (Megliuracsrus) 2 o º· o o .o o o ... o o o· o 
Anenurus s p. 1 o o o o 2 o o •O o· o 2 
Anenurus sp. 2 o o o o o o o o o ·o o 
Pionasp o ci o 1 7 1 2 o 13 
Limnesiasp o o o ·o o o o o o o o 
A. (DadayeUa) sp. 18 105 71 5 5 2 o 7 1 2 216 

Total 38 252 202 7 16 9 7 14 6 12 563 

Cuadro 11. Valores de lós promedios de los parámetros ambientales y ecológicos del área de La A.sunciórt 

La Asunción X 
Riqueza 3 4 3 2· 4 3 4 4 2 3 

Diversidad 0.796 0.761 0.719 0.598. ' .. 1.245. 0.849 o 1.091 1.33 0.451 .0.784 

Densidad 9.5 28 2244 1.75 8 2.25 7 2.33 1.2 3 . 8.547 

pH 7.151 7.229 7.245 8.062 7.585 .• 7.519 7.605 7.641 7.252 7.074 7.4363 . 

Temperatura (ºe) 20.05 21.04 18.39 16.35 14.8 16.01 17.93 18.63 20.05 20.11 . 18.336 

Conductividad US 655.2 641.4 748.6 701.2 691 . 793 737.4 748.4 730.6 705.2 715.2 

Oxigeno disuelto m9'1 0.673 0.642 1.037 0.538 0.545 1.031 1.46 2013 0.835 0.758 0.9532 
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DISCUSIÓN 

Mientras que en el canal de Cuemanco se presentan siete especies pertenecientes 

a tres géneros y tres familias; en la Asunción se presentan cinco especies en dos géneros 

y dos familias (cabe mencionar que una de estas cinco especies sólo se presenta en esta 

localidad, aunque con tan sólo dos ejemplares)," de las ocho especies colectadas 

solamente dos ya habían sido registradas para la zona (Arrenurus (Arrenurus) 

xochiml/coensis Cramer y Cook) y la otra está sin publicar (Piona sp. nov). 

Al finalizar este estudio se tiene que de las ocho especies recolectadas seis son 

nuevos registros para la zona, una de ellas perteneciente al género Limnes/a que 

corresponde un nuevo registro para el Distrito Federal. Además se describe por primera 

\'CZ la ninfa de Arrenurus (Arrenurus) xochiml/coensls. Dado los problemas 

taxonómicos que se generan dentro del grupo para determinar a las especies, y saber si 

constituyen nue\'as entidades taxonómicas o no, se encontró prácticamente que no 

existen revisiones taxonómicas exhaustivas de géneros o subgéneros, además. de que en 

algunos casos no se cuenta con el número suficiente de ejemplares o bien no se cuenta 

con los machos, necesarios en la mayoria de los casos para poder identificar y describir 

a las especies de algunos ácaros acuáticos; por lo anterior en este trabajo se presentan 

las descripciones sin asignar el epfteto especifico o incluso sin designarlas como 

especies nuel'as, a reserva de realizar en un futuro una búsqueda más exhaustiva de las 

últimas especies descritas y/o en algunos casos de contar con un mayor número de 

individuos por especie. 

A partir de los datos obtenidos, particularmente de lá abundancia y riqueza de 

las especies colectadas a lo largo de 12 meses,' se tien~ que en eÍ canal de Cuemanco la 

abundancia es más del doble a la obtenida para el canal de Li A~~nción (culldro n y 

19) (gráficas 1 y 2). La prueba de Wilcoxon mostró tiria clif~r~n~i~ signiflíi'ativa en e' ' ,... ., 

cuanto a la abundancia de las dos localidades con· un' Ír': 0.008049 · (cUndro .3), 

considerando la prueba realizada para cada uno de 1.os m$es; tres d~··c:u~s· (noviembre, 

febrero y marzo) arrojan diferencias significativas con ~n 1"50.0~-(~u~roh: : . 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la vegetación iú:Üáúc;;·la'especie 
. -.: .... ,,·,'.•': '. _;-· 

dominante que se presenta en las áreas de estudio es el lirió (EÍchorfiia. crasslpes), d 
cual es removido periódicamente a lo largo del año por los habitantes d~ Ía ~~~a. Estas 

.acciones son más marcadas en el canal de La Asunción que en Cuemanco debido a la 

urbanización. Pieczynski (1976) menciona que las plantas asociadas a los cuerpos de 
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agua crean microhilbitats, dichos ambientes ofrecen alimento, hábitat y resguardo de 

depredadores, Jo cual ayuda a que Ja adecuación y por lo tanto a que la abundancia de. 

los ácaros sea mayor. A través de Ja metodologfa utilizada a Jo largo de este estudio, 

prácticamente se obtienen los ácaros acuáticos asociados al lirio, por lo que 

posiblemente la remoción de la vegetación en estos canales afecte los valores· de la 

abundancia, siendo éstos 50 % menor en La Asunción que en Cuemanco. 

Ln variación en la abundancia podría adjudicarse también al periodo de sequlas 

(en donde esta disminuyó considerablemente, ver Cuadro 8 y 1 O); ya que probablemente 

se asocia a la ausencia de huéspedes, los cuales se pensaría que como en la mayoría de 

los insectos aumentan su tasa poblacional en la época de lluvias; situación observada 

por Pieczynski (1976) quien menciona que la dis¡;ionibilidad de huéspedes durante la 

fase parásita del ciclo de vida podrla ser un foctor limitante para las poblaciones de 

ácaros acuáticos. En especifico y con base en este estudio no se puede saber si esto es 

del todo cierto, ya que lamentablemente no se pudo obtener ningún huésped; sin 

embargo, dado que esta fase es esencial en el ciclo de \•ida de los ácaros acuáticos se 

presume que existe dependencia de Jos huéspedes para aumentar o disminuir Ja 

abundancia de los ácaros acuáticos. Por otro lado Ericksson et al. (1980) sugieren que la 

variación de la abundancia de los ácaros acuáticos no puede adjudicarse solamente a Ja 

disponibilidad de huéspedes, sino también y en especifico a las interacciones biológicas 

que pueden regular Ja abundancia de sus poblaciones.como, la depredación por insectos 

o la cantidad de alimento disponible; haciendo énfasis nuevamente en las interacciones 

indirectas que sostienen Jos ácaros acuáticos de . estas zonas con el lirio y Ja 

urbanización, se puede suponer al igual .~~te ant~ri~rmente, que el retiro del mismo 

reduce estas interacciones, es decir disminuye el .alimento, espacio limitado al resguardo 

y espacio para estadios quiescentes,· po~ -l~ q¿e· se. piensa que al no haber vegetación 

abundante, por ende la abundancia· dé -Jos ácaros acuáticos, asl como Ja de otras 

poblaciones de artrópodos se ven afectadas. de cierta forma 

Por otra parte existen también ciertos valores de Jos factores abióticos, 

relacionados con una disminución en Ja abundancia d elos hidracáridos, o bien algunas 

poblaciones llegan a adaptarse a estas condiciones (Ericksson et al. 1980); sin embargo, 

con base en Jos resultados obtenidos a partir del coeficiente de correlación de Spennan 

en este estudio, se puede observar que a diferencia de lo seilalado por dicho autor, 

durante todo el periodo de colectas no hubo diferencias significativas de la abundancia 

en relación a Jos factores ambientales medidos. Tomando en consideración los valores 
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con una p< 0.05 de cada uno de los factores ambieniales en los diferentes meses 

(cuadro 6), al parecer existen pequeños indicios de que estos factor.es abiÓticos se 

correlacionan con la abundancia de los ácaros a~uáticos auñq1.le en !ó~a·~nimn; ·par lo 

cual no se refleja el aumento o disminución de la abundlÍncia ~orrel
0

aCiÓn~da c~n estos 

factores a lo largo de todo el afio. '·.. : · .: ·._ .· . . . .-:·: · '· 

Según Pieczynski (1976) los factores ~biÓticos también'\i~~en un • amplio 

intervalo de efecto sobre los ácaros acuáticos, el cual tiende a ser menor para algunas 

especies bajo condiciones extremas. Sin embargo, como ya se mencionó ninguno de los 

factores ambientales cuantificados en este estudio, fluctúan de manera importante a lo 

largo de todo el año, por lo que se considera que el rango de tolerancia hacia estos 

factores no es evidente. No obstante que el pH mostró diferencias significativas para 

ambas zonas de recolecta, se sabe que la mayoría de los ácaros acuáticos viven en 

condiciones neutras, con un amplio rango de tolerancia siendo unicamente limitante un 

pH muy ácido como lo señalan Angelier et al. (1985). Al observar nuestros resultados 

(Ver cuadros 9 y 11, gráficas 1 O y 11) corroboramos que el pH en ambas localidades es 

básico y cercano al valor neutro por lo que cumple con las condiciones aptas que otros 

autores han señnlado para el desarrollo de los hidracáridos en muchos de los cuerpos de 

agua 

Por otra parte se puede encontrar un amplio rango de variabilidad, ocasionando 

la formación de terrnoclinas: sin embargo, en este la metodología no contempló la 

detección de termoclinas ni los hidracáridos iísociad~s a cada una de ellas si es que 

estan presentes; no obstante, se encontró a partir del c~eficiénie de correlación de 

Sperrnan, que en la zona de Cuemanco la riqueza se correlaciona significativamente con 

la temperatura A pesar de que en época de frlo es marcado el rango de variación de 

temperatura, en este caso no puede ser considerado como contaminación térmica como 

lo señalan Sabatino et al. (2000) para otros cuerpos de agua, ya que las condiciones 

llevadas acabo en su estudio fueron realizadas en condiciones extremas, por lo cuÍll no 

existe punto de comparación del que se pu.eda inferir que la contaminación térmica 

pueda de cierta forma disminuir la tasa poblacional de los ácaros acuáticos, a pesar de 

que. en las. pruebas estadlsticas se correlacion~ de mane'ra s.ignificativa ·estos dos 

parámetros. 

Siguiendo el análisis de los factores arribientales registrados, en el cuadro 12 se 

muestran los valores fisicoqulmicos cuantificados de diferentes sitios de la Delegación 

Xochimilco por la SEMARNAP-UAM-X en 1997. En estos se pueden observar los 
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rangos de oxigeno disuelto de un sitio a otro, lo que hace suponer que en algunos 

lugares existe mayor probabilidad de vida Comparando los resultados obtenidos de la 

SEMARNAP-UAM-X con los obtenidos en este estudio, se puede corroborar que en el 

canal de La Asunción el oxígeno disuelto es del 50% menos, lo que hace pensar que no 

obstante que los valores caen dentro de los limites de supervh•encia de los organismos 

acuáticos, dado por los criterios ecológicos de la calidad del agua (CECA), existe 

seguramente un posible agotamiento de oxigeno en el área. Comparando el promedio 

anual de oxigeno disuelto en ambas localidades (cuadro 9 y 11) podemos obsen·ar que 

en La Asunción existe menor cantidad de oxigeno lo cual hace suponer (como seilala la 

SEMARNAP-UAM-X) que, existe mayor probabir1dad de la presencia y abundancia de 

ácaros acuáticos que en el canal de Cuemanco; sin embargo, al igual que sucede con el 

pH con base en las pruebas estadísticas, no existe e1·idencia significativa de correlación 

del oxigeno con alguno de los parámetros ecológicos a lo largo de todo el ai\o, pero si 

en dos de los meses Gunio y mayo 2002 para Cuemanco y enero y mayo 2002 para La 

Asunción) de recolecta, por lo que se podría suponer que la cantidad de oxigeno 

disuelto para este estudio infiere en forma discreta sobre los parámetros ecológicos 

registrados; sin excluir la posibilidad de que el oxigeno alt~re la abundancia en ambas 

zonas de colecta, tomando en consideración también la cantidad de materia orgánica 

suspendida (la cunl origina una notable demanda bioquímica de oxigeno). Es de hacer 

notar que la materia orgánica en suspensión reduce el paso de la luz solar, por lo que la 

mayor parte del fondo de los canales presentan condiciones de WlOXia, ocasionando 

seguramente que las poblaciones de hidracáridos se distribuyan superficialmente 

asociados a la vegetación (Eichornia crassipes). 

º' Temptr•IUfl Dlsutlto Fosf•to Nitrito Seoohl P1ofundidi1 
Esl•oión •e oH mUI mMn nWI tcml '"" lnfl•rnllo 1 15.0 ' 2.2 12.tSO Ci02.Q3 17.0 1.10 
lntletnitoll 1S.8 ' 2.2 14.13 CI043.&Q 18.7 1.03 
L.. Asunol6n 10.Ci e 1.0 11.BO 204.SD 17.0 2.10 
Club Esp.1ñ• 17.0 a 1.8 10.°' 104.0B 10.3 0.82 
Fern•ndo Cel. 18.0 o 2.3 '·"" 1034.~ 340 0.80 
A. Sn Muces 15.Ci e 8.2 28.28 204.87 a.o o.gCi 
L•gun• roro 21.0 ' 10.1 2.Ci:i 104.24 17 o 1.10 
C. B•nlo 18 15.0 ' 3.5 •1.g3 135.BO ••• 120 
B•UIO 18 10.0 ' 2.5 2.41 204.97 2ag 0.05 
Acu•dchltl 17.0 ' 2.0 241 407.QS 221 0.77 

Cuadro 12. Análisis fisicoquímicos en diferentes sitios de muestreo de la zona lacustre 

de Xochimilco. (SEMARNAP-UAM-X, 1997). 
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Cabe mencionar ·que la z~mi. de Cueriianco· es un área turística abierta con 
. ,;· ,'.,:·-", 

algunos Indices de contruninación • piincipalmente basura, mientra5 que la segunda zona,· 

la de la Asunción presenta: UII~ gran ari~encia' de contaminantes (basura, residuos 

alimenticios, grasas, jabones," etc.)' asl e como elevadas concentraciones de desechos 

fecales originados por los ~~tamientos humanos y el arrastre de los fertilizantes y 

plagicidas de las. zonas agrlcolas y ganaderas. Estos factores pueden estar ocasionando a 

su vez que en estas dos loclÍlidades y particularmente en La Asunción se vea afectada la 

abundancia a partir de una alteración ecológica total del sistema 

Dadas las condiciones microclimáticas en la que habitan los ácaros acuáticos 

colectados en ambas zonas, seria de gran relevancia desarrollar un estudio más 

detallado, monitoreando no solamente los factoras ambientales cuantificados en· este · 

estudio, sino tainbién los valores de nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, plomo, sóHdos 

disueltos y stispendidos, para evaluar si estos valores caen dentro de lo_s criterios 

ecológicos de Ja calidad del agua (CECA) o dentro del rango para la protección de la 

vida acuática o del que se muestra propicio para una vida acuática. ind.eseabl~ ·o 

desagradable. La variación de todos estos factores nos permitir~ e~aluar la 

probabilidad de que alguna (s) especie de hidracáridos pueda ser bioin.dicado~a de la 

cal id ad de agua 

A partir del Indice de diversidad de Shanon-Weaver se obtuvri que, la Asunción 

tiene un promedio menor al obtenido para el canal de Cueman~o;_ l~_~ultl Ín.dlca que la 

comunidad de Cuemanco también es más diversa; al obser\.ar el cuadro 12 y 13 se ve 

que en ambas zonas dominan dos especies Arrenurus (Dadayella) sp y Arrenurus 

(Jvfegaluracarus) sp. 1. El hecho de que haya una dominancia de estas dos especies con 

respecto al resto se debe, probablemente se debe a una mejor adecuación al ambiente, a 

las interacciones biológicas presentadas o incluso al método de colecta, dado que la 

metodologfa se aplicaba a las especies que circundaban la vegetación suspendida y no el 

substrato donde la abundancia de otras especies pudo haberse dado (Piona). 

Lamentablemente, como ya se mencionó con anterioridad, no se pudo encontrar 

algún huésped parasitado por larvas de las especies recolectadas; sin embargo, serla de 

gran interés saber él porque de las fluctuaciones en la abundancia de los ácaros 

acuáticos y conocer si la disposición de estos huéspedes es la causa principal. Es de gran 

importancia mencionar que las larvas parásitas, deutoninfas y adultos de ácaros 

acuáticos tienen efectos directos en la medida y estructura de las poblaciones de 

insectos en muchos hábitats. (Smith 1983, 1988; Lanciani, 1983 citado en Smith y 
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Cook, 1991). Se sabe que a una gran carga parasitaria de larvas la tasa de natalidad en 

los insectos se ve severamente afectada Con base en esto, queda por de más destacar la 

importancia que tienen los estudios realizados sobre ácaros acuáticos, en cuanto a su 

ecologla e interacción en la comunidad; debido a su posible utilización como control 

biológico de insectos transmisores de enfermedades, serla de gran ayuda que se pueda 

conocer la tasa de monnlidad que estos organismos puedan propiciar a los insectos en 

cualquiera de Jos estadios de desarrollo. Se sabe que las larvas de ácaros acuáticos son 

en algunos casos especificas de sus huéspedes, por lo que conocer Ja abundancia; 

rique7.a y diversidad de las especies en los estanques ayuda a conocer la posible 

infh1encia que estos puedan tener en sus huéspedes específicos. 

Es sabido que los ácaros acuáticos no causan gran motivación entre los biólogos, 

tal vez por las técnicas de disección, la taxonomía o desinformación del grupo; sin 

embargo, el conocer las posibles influencias hacia insectos vectores dañinos para el 

hombre, su posible utilización como bioindicad~re~ de' lac~idad del agua y su peculiar 

abundancia en comparación con .algunos_ Ó~d~n~s de insectos acuáticos como 

Ephemeroptera y Trichoptera (Proctor, 2002) haee pensar que éstos en un futuro serán 

un grupo de gran interés para la ciencia:. 
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CONCLUSIONES 

De las ocho especies recolectads seis especies· con.stit~yen nuevos registros 

taxonómicos para la zona de canales 'de XochimiJco perteneciendo una de ellas al 

género Limnesla el cual rep~e~entÜ ~:nue~o ~;gisir~ p~a el Distrito Federal, 
México, ' .. •/.: '>: /;:::; 

Se describe por primera vez la ninfa de A~re~~!;,;}~ridn~;~s) xochiml/coens/s, 

La diferencia de abundancia, riqueza y di~er~idad eni~~ Jasdos zonas de colecta se 

debe en gran proporción a la influencia urb~'a~'porend~a los desechos arrojados 
•• ··.-.' > <· _. ·. -

al sistema acuífero. 

La remoción de la vegetación altera las ~ela~ion~s:; directas. e indirectas tales como 

hábitats, protección, alimento, sitios de. ovlp~sición ·y de fijación para estadios 

ninfales quiescentes de los ácaros acuáticos, ); por consecuencia las fluctuaciones y 

presencia de las poblaciones, . . . 

El método de colecta pudo no haber contemplado especies que sólo: ltabiúin el ·. 

substrato, ya que se basó solamente en la recolecl;d~'orgahis~b~ q~e s;Ílsoi:lru; ·~·.·· 
las raices del lirio acuático, y por lo tant~ no se ;o~Ó en cue~;a la ahii~cl;;;¡¿ia de los 

.·. .. --· "'r,;·- · ... , 

hidracóridos bentónicos. 

En futuras investigaciones es recomendable conocer los huéspedes .de las especies 

recolectadas y saber de esta forma si la disposición y abundancia de estos; afectan o 

no la dinámica, abundancia y riqueza poblacional de estos ácaros. 

En futuras in1•estigaciones es necesario tomar otros factores 'ambientales (como: 

nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, plomo, solidos disueltos y suspendidos) y ver si 

éstos se correlacionan con la comunidad de ácaros acuáticos, y asl saber si pueden 

ser utilizados o no como bioindicadores. 

De las ocho especies recolectadas Arrenurus (Megaluracarus) sp, 1 y Arrenurus 

(Dadaye//a) sp. son dominantes sobre las otras, posiblemente debido a la adecuación 

que éstas tienen hacia el ambiente o a las posibles biorrelaciones dentro de la 

comunidad, 
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Material y Equipo 

Reactivos: 

Equipo: 

Material: 
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• Líquido de Koenike 45 panes de glicerina, 45_ de H20 destilada 

y 1 O de ácido acético 

• Potasa Hidroxido de potasio al 1 O% . . 
• Gelatina glicerinada. 

• Microscopios; Esteroscópico y de contraste de fases con cámara 

clara marca ZEISS. 

• Oxlmetro marca YSI, modelo Nº 55/12 FT SN: OOA0632 AA 

• pHmetro, Conductimetro, Termómetro marca YSI, modelo 

Nº 63/10 FT SN: OOH1258 AC 

• Charolas de disección de peltre color blanco 

• Frascos de plástico de 250 mi 

• Frascos de vidrio de 50 mi 

• Goteros de plástico de 1 mi 

• Viales de 4 mi 

• Red de malla fin"a de 25 cm de diámetro y 60 cm de largo 

• Tamices del Nº 60 con abenurn de malla de .25 mm y del Nº 

14 con abertura de malla de 1.4 mm. 

• Cubetas 

• Material de disección 

•Etiquetas 

•Plumones 

• Cuadro de aluminio de un metro x un metro 

• Pipetas Pasteur 

•Soga 

•Botas Proline deluxe insulated para ambientes acuáticos. 
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Cuadro 13. Colectas mostrando el número de individuos ¡ior especie, sexo y estado de desarrollo 

CllnfllllfCO 

Jun Sep Oc! Nov Die .··Ene Feb Mar Abr May Total 
A (AJ xoclrimilcoensis 

f1 o 10 9 3 1 2 3 2 o 31 

9 o 8 6 3 º·. 2 4 o o 24 
Ninfas 7 15 4 2 2 o 6 o o 37 

A (MegBluracarus} sp.1 

f1 251 196 116 59 41 34 . 14 71 1 2 715 

9 73 34 4 18 7 6 3 5 o 3 153 

Ninfast:I 7 6 5 2 2 2 o 5 o o 29 
Ninfas9 9 34 29 11 .2 o 2 2 o o 89 

A (Megs/uracaros} sp. 2 2 o 3 2. 1 o o o o o 8 
Ammuros sp. 2 o o 1 o o o o o o o 1 

Ninfas 1 o o o o o o o o o 1 

Amlmnus sp. 1 f1 o o o o o o º' 6 o o o 
Ammuros sp. 1 9 o o o o o o o o o o o 

Piona sp. 1 o 3 o o 4 25 16 o 2 51 
Ninfas o o o o 3 o o 3 o 1 7 

Umnesia sp. f1 o o o 1 o o o o o o 1 

Umnesiasp. 9 o o o o 1 o o o o o 1 

A. (Dadayella} sp. 189 m 81 83 33 30 24 94 1 6 698 

Total de ninfas 24 55 38 14 7 4 2 13 o o 163 

Tolal 540 480 261 159 98 79 72 209 4 14 19111 
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Cuadro 14. Colectas mostrando el número de individuos por ~Pecie; ~xo y estado de desarrollo. 

La Asunción 
May Ago Oc! Nov Die Ene: . Feb Mar Abr May Total 

A (AJ xochimUcoensis 

rr o o o o 2 o o 1 6 10 

9 o o o o o o o o 4 5 
Ninfas o 3 3 o o o o o o o 6 

A (Megaluracarus) sp. 1 

rr 19 117 100 2 9 6 o 3 1 o 255 

9 o 13 8 o o o o o o o 21 

Ninfas rr o o ·4 o o o o o o o 4 

Ninfas 9 o 13 16 o o o o 2 o o 31 
A (Megsluracarus) sp. 2 o o o o o o o o o o o 

A111J11urussp.2 o o o o o o o o o o o 
Ninfas o o o o o o o o o o o 

Amlnurus sp. 1 rr o o o o o o o o o 1 

A111J11urus sp. 1 9 o o o o o o o o o 1 
Piona sp o o o o o o 7 o 2 o 9 
Ninfas 1 1 o o o 1 o 1 o o 4 

Umnesia sp. rr o o o o o o o o o o o 
Umnesia sp. 9 o o o o o o o o o o o 

A (Dadayefla} sp. 18 105 71 5 5 2 o 7 1 2 216 

Total de ninfas o 16 23 o o o o 2 o o " Total 38 254 202 7 16 9 7 14 6 12 563 



Cuadro 15. Valores depH ~~n su Mediay DesViaci6~ Es;andar ~ée; _Canal ~e Cuemanco durante los 12 meses de coleda 

Cuemanco 
Jun-01 ·· · . Sep-01 Mar-02 Abr.02 

pH 

Jun.01 
Cuadrante 

i 21.6 
¡¡ 21.6 
¡¡¡ 21.6 

21.2 19.4' ' 16.3;: 15.4 16.9 15.9 ·' 
21.2· ' ',_19.4 '· '• .16.3'.'• 15.6 16.9 15.4' :. ' 

' 21.4 20' 16.4 15.6 16.4 15.4' 
iv 23.1 21.4 20 17.1 15.6 16.4 15.4 
V 23.1 21.4 20 17.1 15.3 16.4 16.2' 

T°C vi 22.3 21.7 20.5 15.5 15.3 16.3 16.2' 
vii 22.3 21.7 20.4 15.5 16 16.3 16.2 
viii 21.5 22.2 20.4 15.6 16 15.7 16.6 
ix 21.5 22.2 20 15.6 15.6 15.7 16.6 
X 22.7 24.6 20 15.4 15.6 15.6 16.6, 
X 22.13 21.9 20.01 16.08 15.6 16.26 16.05 

S.D 0.658365 1.01543641 0.37844712 0.65625198 0.24494897 0.464758 0.5016639 

IOI 

. May-02 

22.1 
,19.8 
19.8 

.·19.8 
'19.8 . 
22.9 

'·229 
22.9 
22.6 
22.6 



Cuadro 17. Valore$ de Conductividad con su Media y Desviación Estandar en el Canal de Cuemanco durante los 12 meses de colecta 

cuemanco 
Jun-01 · Sep-01. · oct-01 · · · Nov:o1 •:,;: · Dic-01 . Abr-02 May-02 

Cua~rante :· 633 589 ;;: •689· ·,,.,. ·~~ ... ·_," 6~2>. 
1
64'1·. '/i1sT; >711 .820 617 

iij ~~ ~:; '· .•. ;~ ::,• <' ' .. 765 644 : •. :b·~~f:·;,',"; 711 :~~ :~ 

~ ~; . 51 ~ ffi ,, : ~,i~~·,' ~ :: ,1~:2Q 1!~ª:·.'.·.···,·.· .. , .• _ .• :.•_.·.·.·, .. _· .. ·.· .... •.·.;· __ •.... ·.• .. ······:···.:·······::.:.• .. ~.:-.¡~¡~¡~•.·.:._···.···.· .. :··.

1
'.; ' lli . 5 ~~¡ :~ ~:~ ~;~ ~~~:· !' '.:~~;~_¿_,:,;:,~~~-.. : '/' g~ ., . :_: ; ,; ~~~' :; 

~ 6~1~ 5~~~ /1:1 7~~5 ·. ifs~9;·,::·~:1~5i.4}:.,~·;•1;7;.4r.¡.,.::.1~~~/:: ... ,'.·m · 1~~6 
S.D 10.30426 15.39Bn34 60.9426871 37.2953676 . 33.90·~~78!¡}~·~.~n4: ->~~:54_2~~ -~ 27'.76~~~.t 5_1.8694944 ,· 85.8813135 

Cuadro 18. Valores de Oxígeno mg/I con su Media y Desviación Estaiid;;f ~n el. Canal deCúé~co durl!lltelos 12 meses de colecta 
Cuemanco _., '.~:,"; .. ,·;':::~:·::":· .. 1".>:'.~-~~·::.·:,::~"',:_·::· :··~::;-<)::,·~:·L .... ··:"·._,·. 

Jun-01 
Cuadrante 

1 0.79 
li 0.79 
lii 0.79 
lv 0.94 
V 0.94 

0 2 m9'1 Vi 0.53 
Vii 0.53 
Viii 0.36 
lx 0.36 
X 0.75 
X 0.678 

S.D 0.2176 

Sep-01 

0.23 
0.23 
0.31 
0.31 
0.33 
1.18 
1.18 
1.27 
1.27 
8.25 
1.456 

2.43312 

Oct-01 

4.06 
4.06 
2.17 
2.17 
2.17 
7.23 
4.73 
4.73 
2.6 
2.6 

3.652 
1.64187 

Nov-01 Dic-01 '- .;", Ene-Ó2.-' ;.• : f'.iJ4í2'Y.·:\:::c;,.;:02 /:;; · Abr!Íl2 · · · May.02 

· !·•5' !l~~IJj¡;~111:~!f :?~ f11•.•· 
5.35 0.42 : . ., 1.37 ~· i .·: •• 0.21 · ; '.: •. 0.12 : : ·. ;· 0.64. 
2.502 0.703 : '· 1.294 ; .•. : •:. 0.583 •. · . "0.819 . 0.68 

1.58565 o.33223. o.72396 ·., 0.58614 .· . o,39784 . · · · o.47831 

1.92 
0.05 
0.05 

·0.05 
0.05 
0.08 
0.08 
0.08 
0.96 
0.96 
0.428 

.0.64351 



Cuadro 19. Valores depH con su Media y Desviación Estandar en el Canal de La Asunción durante los 12 meses de colecta 

La Asunción 

pH 

T'C 

Cuadrante 

¡¡¡ 
iv 
V 

vi 
vii 
viii 
ix 
X 

X 
S.D 

May-01 

19.5 
19.5 
20 
20 
20 
20 
20 

20.5 
20.5 
20.5 
20.05 

0.3689 

Ago-01 Ocl-01 Nov-01 Dic-Of· · · Ene-02 •· · · Feb-02 · '· : Mai-02 . 

.:·.~~~>;:;·~:'"·.' :-1¡; /'.i'· ~ ,,:,'.~,~-'~·:··.-,;,_.: ' . . .:':' 1 .. ,,,: 

· ~;~.(;·!1~\{~1:·f ! • • ~~:F·.:··.'.;.:_-.•·.··•.~.···,lº!º:,5: __ .:.i ·· ~··1iI ff i ~t! 
21 ;:>\'.;11.8, •· ':· •• 15.6 ·•:.. · •· :· t1s.T ~ 17· 18 

2~12 'J ~~:~-, ,·· ;~~:~ • ··,~~~~~s·,' ·::~~} ')~' ... _;_::.·~1~9.: .•. '.~... .. ~~:~ 
21.2 18.6. 17.6 : Colectadas · · 16.1{ {{ . ·/.; 1!Í.2 . 
21 18.6 : 15.9 Debido a 1á: · · 16.1 '• 17.5 ·. · · 18.7 
21 '19 ·15.7 Escal_1s1~10zq~, 16.1:. f17.5>·' . , 18.6 . 

~~;., 1~.;9 1
1i.Js 14.B 1~d1 ·.• : 1V.'i3 '; < ;';, 1~~ :' 

0.18379 0.4383 0.78067 o 0.1792 0.75873 .... 0.45717 
. 

Abr-02 

19.9 
19.9 
19.8 
19.8 
19.8 
19.8 

::19.8 
.. 19.7 

21 
21 ,·· 

.•:20.os· 
0,50387 

IOJ 

May-02 

7.09 
7.09 
7.09 
7.17 
7.05 
7.05 
7.19 
7.19. 
6.91 
6.91 
7.074 

. 0.10102 

May.02 

20.3 
20.3 
20.3 
20.4 
18.6 
18.6 
20.9 
20.9 
20.4 
20.4 
20.11 

0.82792 
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Cuadro 21. Valores de Conductividad con su Media y Des,·iación Estandar en el canal de La Asunción durante los 12 meses de colecta 

· La Asunción 
May-01 

Us 

May-01 . 
Cuadrante 

1 0.91 
li 0.91 
tii 0.58. 
lv 0.58 
V 0.58 

0,mgll Vi 0.58 
Vii 0.58 
Viii 0.67 
lx 0.67 

.X 0.67 
X 0.673 

S.D 0.1315 

Ago-01 Oci-01' 

··~,,·; 

0.75 .. i ,'. 1.1. 
0.75 i 1, ,:, 0.48 . 

. 0.63. . 0.48 
0.63. 0.38 
0.63 0.38 
0.79 1.05 
0.79 1.05 
0.55 1.05 
0.55 2.2 
0.35 2.2 
0.642 1.037 

0.13734 0.68259 

Nov-01· : Dic-01 '-: .•. Eni!-02 Mar-02 · .. Abr-02 May-02 

·0.61 
0.61 
0.61 
0.33 
0.79 
0.79 
0.92 
0.92 

1 
1 

0.758 
0.21617 
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Glosatio * 

Apodema: Un ténnino usado en todos 
los artrópodos para una extensión 
interna más gruesa en la cutfcula. 

Acetábulo' genital: Otro término para 
nombrar.los acetábulos. 

Cnl'id.~d del gnatosoina: Área en forma 
dé U o en fonna de V entre la primera 

·coxa en la cual el gnatosoma esta 
sittiado. 

Gnatosoma: Un esclerito complejo de 
origen múltiple el cual llel'a las partes 
bucales, queliceros y pedipalpos 
adheridos. 

Cauda: Una extensión posterior del 
cuerpo la cual es mas o menos 
distinguida del resto del cuerpo. Es 
típica de los machos de Arrenuridae, 
pero esta ocasionalmente presente en 
pocos géneros en otros grupos. 

Complejo eyaculador: El ténnino usado 
por Barr (1972) para los escleritos 
internos {y estructuras asociadas) para 
el sistema reproductor del macho en los 
ácaros acuáticos. 

Condilos: Los puntos fuertemente 
esclerosados de las articulaciones entre 
la coxa de la pata y el trocánter. Ellos 
son usados taxonómicamente sólo con 
el área de inserción de la cuarta pata 

Coxa: El segmento más proximal de la 
pata. En los ácaros acuáticos esta 
grandemente expandido y normalmente 
es considerado como un esclerito del 
cuerpo. La coxa puede ser tan 
expandida como para ocupar Ja mayorla 
del área del cuerpo. 

Dorsalia: Peq ueilo esclerito dorsal el 
cual carece de sedas o glándulas 

asociadas. Su principal función es 
proveer un sitio fim1e de adhesión para 
los músculos dorsales. Se usa en común. 
el termino plaqueta es usado 
intercambiablemente. 

Dorsocentralia: Pared dorsal de las 
plaquetas las cuales están localizadas 
relativamente cerca de la linea media. 
Son especialmente importantes en la 
clasificación de ciertos de géneros de 
Hidriphnntes 

Dorsolateralia: Pared dorsal de las 
placas las cuales son más laterales en 
posición que Ja dorsocentrnlia 

Epimero: Otro nombre aplicado para las 
coxas. 

Esclerito postgenital: Un esclerito 
mediano localizado en la porción 
posterior del gonoporo. Esta usualmente 
presente en las hembras, pero esta 
frecuentemente fusionado con las placas 
acetabulares en el macho. En los ácaros 
con un gonoporo terminal el esclerito 
postgenital puede estar en posición 
dorsal. 

Esclerito pregenital: Un esclerito 
mediano localizado en la porción 
anterior del gonoporo. Esta 

. frecuentemente fusionado con las placas 
acetabulares. En los ácaros con 
gonoporo terminal, el esclerito 
pregenital estará en posición \'entra!. 

Faringe: en la ta..;onomia de Jos ácaros 
acuáticos el termino faringe es aplicado 
para la porción .más fuertemente 
esclerozada de la faringe- Ja porción 
\'entra! de In bomba faríngea!. 

Glándula epimeral: Término aplicado a 
dos pares de glándulas las cuales están 



estrechamente asociadas con las coxas. 
Glándula epimeral 1 está asociada entre 
la segunda o tercera coxa La Glándula 
epimeral 2 está típicamente localizada 
entre la placa genital y la cuarta coxa, 
pero puede estar situada lateralmente o 
más adelante. 

Glimdula limnesiae: Glándulas o 
glándularias asociadas con el grupo 
coxal posterior en Limnesidae. 

Glandularia: Par de glándulas asociadas 
cada una con una seda. Usualmente la 
glándula y la seda comparten una base 
común esclerozada, pero en lo 
Hidrovolzidae la glándula y In seda 
están en escleritos separados. 

Gonoporo: Abertura del sistema 
reproductor. 

Grupo coxal: En general, la primera y 
segunda coxa están fusionadas sobre sus 
respectivos costados (grupo coxal 
anterior) y la tercera y In cuarta coxa 
está fusionadas sobre sus respectivos 
costados (b>rupo coxal posterior). 
Cuando la coxa esta separada 
medianamente existen cuatro grupos 
coxales. Ocasionalmente. El grupo 
coxal anterior puede estar fusionado 
medianamente para dar tres grupos 
coxales, o todos pueden estar 
fusionados en un sólo grupo. 

Hendidura genital: Depresión del área 
asociada con el gonoporo del macho. 

Lóbulos pigiales: Extensiones 
posterolaterales de In cauda del macho 
en los miembros deArrenurus. 

Ojo medio: un solo ojo ocasionalmente 
presente en los ácaros acuáticos más 
primitivos. Esté puede o no tener 
pigmento y puede o no localizarse sobre 
la placa frontal. También llamado 
órgano frontal. 
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Ojos laterales: Los dos pares de ojos 
localizados típicamente anterolateral
mente. Los ojos pueden estar en 
cápsula, los lentes pueden estar 
asociados al integumento o pueden estar 
por debajo de éste. 

Organo frontal: Otro nombre para el ojo 
medio 

Peciolo: Una pequeña proyección del 
esclerito localizada en la parte posterior 
del cuerpo en los machos de ciertos 
ácaros acuáticos. Es especialmente 
común entre machos de Arrenurinae. 

Pedipalpo: El segundo par de apéndices 
los cuales están adheridos al gnatosoma 

P-1 (P-II, P-Ill, P-IV,P-V). Con\'ención 
usada para describir los segmentos del 
pedipalpo. P-1 es el primer segmento y 
P-V el segmento terminal. 

Placa (plaqueta): un termino general 
para los escleritos secundarios de varios 
tipos y medidas. Puede ser el mismo 
como dorsal o ventral o puede ser 
aplicado para las bases grandes de las 
sedas o bases de las glándularias. No 
existe una clara distinción entre placa y 
plaqueta. En general una placa es un 
esclerito grande y una plaqueta es un 
esclerito pequeño, pero la condición 
intermedia es dificil de definir. 

Placa del ojo: esclerito portando el ojo o 
los ojos. Al menos que exista una 
designación caracteristica como placa 
lateral del ojo, está se refiere a la parte 
frontal (placa mediana del ojo). 

Placa dorsal: Un sólo esclerito dorsal 
grande o dos o mas de menor tamaño 
(pero los escleritos situados 
cercanamente) los cuales ocupan el 
dorso y estan en un surco dorsal 
distinto. 



Placa genital: termino usado para 
definir toda el área genital. Está incluye 
no sólo los gonoporo, si no también el 
área cubierta por los acetabulos 
genitales. Generalmente la placa genital 
esta bien delineada por las placas 
acetabulares, pero cuando las lineas 
laterales están ausentes, puede ser un 
área bastante difusa 

Placa \'entral: El área \'entra! 
fuertemente esclerozada en la cual las 
coxas y la placa genital se fusionan con 
una esclerotización secundaria para 
formar un solo esclerito ventral o una 
serie de escleritos propiamente 
relacionados. 

Poliacetabulo: Que lleva numerosos 
acetábulos genitales, usualmente siete o 
más pares, pero existe el caso cuando el 
termino es empleado cuando más de 
cuatro pares están presentes. 

Poro excretor: (Frecuentemente llamado 
poro rurnl). Abertura posterior del 
sistema digestivo. Sin embargo como el 
intestino posterior de Jos ácaros 
acuáticos ha perdido su función 
digcsti\'a y es ahora estrictamente un 
órgano excretor, es preferible el primer 
termino. 

Poros del cuerpo: Pequei'\as áreas 
circulares del integumento delgado (de 
\•arios diámetros) en Jos ácaros 
acuáticos fuertemente esclerosados. Su 
función es para facilitar el intercambio 
de gases, lo cual seria dillcil si el 
integumento fuera uniformemente 
grueso. 

Postfrontalia: La parte más posterior de 
dos pares de dorsalias localizadas en la 
región del ojo medio . Ja postfrontalia y 
prefontali a son frecuentemente grandes 
y están fusionadas para formar la placa 
frontal. 
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Postocularia; El área más posterior de 
dos pares de sedas con sus bases 
asociadas, localizada en la porción 
anterior del dorso. No existen glándulas 
asociadas con 1 os postocularia 

Prefrontalia: La parte niás anterior de 
dos pares de dorsalias localizadas en la 
región media del ojo. 

Preocularia: El área más anterior de dos 
pares de sedas con sus bases asociadas 
localizadas en la porción anterior del 
dorsCI, No existen glándulas asociadas 
con los preocu:aria. 

Quelado: En los ácaros acuáticos se 
refiere a la condición del pedipalpo en 
el cual la porción dorsodistal del cuerpo 
segmento se extiende más allá de la 
inserción del quinto segmento. El quinto 
segmento es capaz de doblarse en contra 
de su extensión para formar un apéndice 
para apretar. 

Quellcero; El más anterior de los 
apéndices. Esta típicamente segmentado 
en dos pero ocasionalmente existe la 
fusión de estos dos segmento. Los 
queliceros están rodeados por el 
gnatosoma en las ninfas y adultos. 

Rostrum: Una proyección más estr~cha 
a la porción anterior del gnatosoma. 
Sedas natatorias; Largas sedas adheridas 
a los segmentos distales de las patas, las 
cuales ayudan a Ja natación. 

Surco dorsal. El área más angosta 
(usualmente circular) del integumento 
blando separando la placa dorsal de la 
ventral. El surco dorsal puede ser 
angosto o aparecer como una linea en 
los dibujos. Como el nombre puede 
sugerir, esta área de la membrana 
delgada es usualmente dorsal o 
dorsolateral. Sin embargo, está 
ocasionalmente es definitivamente 
lateral y no puede verse en vista dorsal, 
o .:orno en algunos casos de Arrenurinae 



machos, parte-del surco puede ser dorsal 
y parte (porción posterior) puede ser 
ventral. 

Uncado: En los ácaros acuáticos, se 
refiere a Ja condición del pedipalpo en 
Ja cual Ja porción ventral del cuarto 
segmento esta grandemente expandido y 
el quinto segmento esta doblado en 
contra de su porción expandida. 

Uña del quelicero: La punta. segmento 
terminal de Jos queliceros, 
ocasionalmente es estilado. 

Valrns genitales: Par de escleritos, Jos 
cuales son moYibles (en los más 
primitiYos) y cubren al gonoporo 
cuando se cierra. En Ja ma\'oría de Jos 
casos Jos lóbulos genitale~ no tienen 
aceinbulos pero e\'entualmente cubren 
los acetabulos (los cuales están 
asociados con el gonoporo) cuando se 
cierra Durante la evolución dentro de 
ciertas familias los lóbulos se han l'isto 
un tanto reducidos en medida de esta 
manera cubren sólo parcialmente al 
gonoporo y a los acetabulos, o se 
com·irtieron en pequeños escleritos 
inrnol'iles. En Ja familia Limnesiidae Ja 
placa acetabular Ja cual también cubre 
al gonoporo cuando se cierra es también 
llamado lóbulo genital. 

Ventralia: Termino equivalente a la 
parte \'entral de la dorsalia. 

• Modificado de Cook (1980) 
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