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INTRODUCCION. 

Las marismas son ecosistemas que se encuentran 
distribuidos en todo e1 mundo, pueden estar asociados a cuerpos 
de agua temporales o permanentes, dulces o salados. 

Estos ambientes son difíciles de definir ya que sus 
características varían mucho, particularmente en su composición 
hídrica, edáfica, florística y faunística. Para que se 
estab1ezca una marisma deben combinarse varios factores como son 
e1 clima, el tipo de suelo, la geomorfologia y la vegetación. En 
general, se puede decir que son sistemas dinámicos sujetos a 
inundaciones periódicas por el desbordamiento de cuerpos de agua 
du1ces o salados, por lo que son muy ricos en materia orgánica; 
pueden estar asociadas a los siguientes sistemas acuáticos: 
lagunas, presas, ríos, lagunas costeras, esteros y mar (Jiménez, 
1983). 

Las marismas saladas son aquellas que se encuentran 
relacionadas a esteros, lagunas costeras o al mar. Son 
importantes económicamente ya que el aporte de materia orgánica 
que se origina año tras año (como resultado de la descomposición 
de la vegetación original durante la época de inundación) hace 
que estas zonas sean idóneas para el cultivo de camarón, ostión y 
algunas especies de peces; desde el punto de vista biológico, 
constituyen un tema de investigación interesante por las 
adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de desarrollo que 
presentan tanto las especies animales como vegetales para poder 
sobrevivir a las condiciones adversas que caracterizan a 
este medio, como son los cambios en 1a salinidad, la 
estacionalidad, 1a sequía, etc. 

Recientemente se han iniciado estudios referentes a zonas de 
marismas en México. su ecología, procesos de formación, factores 
que de~erminan el estab1ecimiento de una flora y fauna 
caracteristicas, etc. se desconocen. Hasta lQ fecha ~óio 
existen listados florísticos de algunas zonas costeras incluidos 
en trabajos más genera1es. En cuanto al estudio de su fauna, los 
únicos trabajos que existen se refieren a especies de importancia 
económica, como las mencionadas anteriormente. La investigación 
de otros invertebrados y vertebrados abundantes en estos sistemas 
es muy escasa (Jiménez, com. pers.). 

En el extranjero (Francia y E.U. principa1mente) se han 
realizado algunos estudios referentes a 1a fauna de estos 
ambientes. Teal (1962) hizo un aná1isis sobre los 
macroinvertebrados terrestres y acuáticos de una marisma salada 
en Georgia (E.U.) y encontró que los grupos acuáticos, aunque no 
eran 1os más abundantes, sí eran los más importantes 
energéticamente. Asimismo, Davids y Gray (1966) y Marples (1966) 
estudiaron a las comunidades de insectos que viven en estos 
ecosistemas. 
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Con resp~cto al estudio de los ácaros en estos ambientes, 
existen algunos trabajos, como el de Luxton (1964), que hizo un 
análisis de la zonación de la clase Acarida en los pastos de una 
marisma salada de Inglaterra. También se ha visto que de la 
comunidad de microartrópodos que se encuentran en la hojarasca de 
estos sistemas durante la época de secas, los ácaros son el qrupo 
dominante (PQmeroy and Wiegert, 1981). 

Sobre 
generales, 
mencionan 
unicamente 
Arrenurus 

ácaros acuáticos se han realizado algunos estudios muy 
como los de Gosner (1978) y Brusca (1980); ellos los 
en ambientes salobres y marinos. Para marismas 
Mullen (1976) hace referencia a algunas especies de 
ITruncaturusl encontradas en estos ecosistemas. 

En México el estudio de los ácaros acuáticos es reciente. 
Como antecedentes tenemos los trabajos de: Dugés, en 1873 y 1884 
(In: Viets, 1955), donde describe dos especies de Guanajuato; 
l·'Iarshal1, an 1935, hace 1o mismo para tres especies nuevas de el 
estado de Yucatán; Cook, en 1980, publica un libro en donde cita 
177 especies para México, de las cuales 139 son nuevas, 
colectadas en los estados de: Campeche, Coahuila, Chiapas, Edo. 
de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco 
y Veracruz. 

De los trabajos realizados por mexicanos tenemos los de 
Hoffmann y Cramer, (1979), Galicia, (1981), Cramer, 
(1980, 81,83,84 y 85) y otero, (1984). 

Hasta la fecha no existe 
acuática de estos ecosistemas 
trabajo es el primer estudio 
brinda amplias posibilidades 
organismos en un ambiente tan 
es el de las marismas. 

ninguna cita sobre la acarofauna 
en la República Mexicana. Este 
que se hace sobre el tema, que 

de investigación sobre estos 
interesante y poco estudiado como 

Esta tesis forma parte del proyecto de investigación de la 
M. en c. Crlstina Craw~r Rc:akce: Tax~nomia, Eco1ogia y 
Distribución de los Acares Acuáticos de México, que se realiza en 
el Laboratorio de Acarología, Fac. de Ciencias, UNAM. 
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OB.J"ETV/QS. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

l. El estudio taxonómico de las especies de ácaros acuáticos 
encontrado• en marismas de Hicboacán: Boca de Apiza y de Colima: 
Lll Ci6nega o cuatro Vientos, Valle da laa Garza~, Salinas de 
Zorril1o y Barra da Navidad. 

2. E•tab1acer una cOlllparación entre la• eapeci•• d2 ácaros 
·acuáticos encontrados en cada zona, haciendo referencia a su 
asociación con la vegetación y con algunas de las características 
fisicoquimicaa del aJllJ:liente. 

3. Contribuir al conocimiento de la acarofauna de México, 
espacialmente la que habita en ecosistemas de -.ariamas del Estado 
de ColiJaa. Aaimilllllo, incram.antar la colección de ácaros 
acuáticos de México d•1 Laboratorio de Aoaroloqia, UNAM y la 
información bibliográ~ica sobre estos organismos. 
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ANTECEDENTES. _ 

En 1os ecosistemas de marismas pueden encontrarse 
representantes de casi todos 1os Phy1a de invertebrados 
acuáticos, siendo 1os artrópodos 1os más abundantes. En este 
trabajo se hará referencia exc1usivamente a1 grupo de 1os ácaros 
acuáticos. 

'l'AXONOMZA 

Estos artrópodos tienen representantes du1ceacuíco1as, 
aa1obres y marinos. Los de agua du1ce (Hydrachne11ae o 
Hydracarina) pertenecen a1 orden Prostigmata y suborden 
Parasitengona de 1a el.ase Acarida. Los hidracáridos están 
agrupados en siete superfami1ias, 44 fami1ias y aproximadamente 
5000 especias descritac ~ta la fecha. Pueden encontrarse en 
cua1quier ambiente: 1agos, rios, arroyos, aguas terma1es, 
esteros, mang1ares, etc. (Cramsr, 1980). 

Loa :marinos pertenecen a 1a fami1ia Ha1acaridae, agrupados 
en 10 subfalld1ias y con re1ativaments pocas especies descritas. 
Pueden encontrarse en -teros, mang1aras, 1agunas costeras , mar 
e i.ftc1usive en aquas du1cea (Cramer, 1981). Estos ácaros se 
encuentran taxonómica y fi1ogenéticamente muy a1ejados de 1os 
du1ceacuíco1as. 

Las siete superfami1ias en 1as que 
hidracAridos son 1aa siguientes (Cook, 1974): 

Hydrovo1zioidea 
Hydrachnoidea 
Ey1aioidea 
Hydryphantoidea 
Lebertioidea 
Hygrobatoicie11 
Arrenuroidea 

ORXGEN Y EVOLUCION 

se agrupan ios 

Uno de 1os prob1emaa más grandes para e1 esc1arecimiento de1 
origen y evo1ución de 1oa ácaros acuáticos es ei hecho de que 
11nicamante se ha encontrado un fósi1 de 1a especie 
Protoarrenurus conyerqens (Cook, 1957) perteneciente a1 
Mioceno. Este ácaro tiene una morfo1ogía muy simi1ar a 1a de ias 
espacies actua1es, por 1o que no nos proporciona información 
significativa sobre 1os ancestros de estos organismos. 

Sin embargo, varios autores han ·tratado de axp1icar e1 
origen de 1oa Hydrachne11ae. André, Lallly y Mitche11 (in Woo11ay, 
1961), basándose en 1a conducta y morfo1ogía da 1as 1arvas y de 
1oa ácaros acuáticos primitivos, aseguran qua asta grupo se 
derivó a· partir da ácaros trombidiformes terrestres, ya qua 
conservan un arreg1o simi1ar de 1os órganos internos y de1 
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sistema respiratorio traqueal. Vitzthum (in Woolley, .Qit.. 
~) piensa que el origen de estos organismos es difilético, 
mientras que André, Lamy (l2.Q.... ~) y Cook (1974) opinan que 
es polifilético; Thor (in Woolley, loe. cit.) piensa que es 
monofilético. 

Las evidencias más fuertes y más aceptadas indican un origen 
polifilético. Motas (in Woolley, .l.QQ.,. ~) destaca que los 
estados inmaduros de los ácaros acuáticos reflejan su conexión 
con un ancestro terrestre, ya que tienen hábitos foréticos y 
parasíticos. Además, la larva presenta un pedipalpo con proceso 
uña-tibial-tarso, característico de ácaros terrestres. 

smith (1976) opina que fenómenos como las adaptaciones 
morfológicas, diversificación de los habitats, modificaciones en 
los ciclos de vida y la distribución zoogeográf ica de los 
hidracáridos pueden ser entendidos como manifestaciones de su 
filogenia. Por esto piensa que los estudios de morfología tanto 
de larvas como de adultos son rundamentales para poder establecer 
la filogenia de estos organismos. 

se cree que su evolución fue de hábitats terrestres a 
húmedos (como musgos), a semiacuáticos, a ambientes lóticos y 
finalmente a ambientes lénticos (Woolley, l.Q.Q. Qi.l;,.). 

Mitchell (in Woolley, .lQs;.._ cit.) piensa que las formas 
primitivas no se encontraban eGpecializadas para la natación; la 
forma ancestral existió por mucho tiempo, dando origen a 15 6 20 
grupos, cada uno de los cuales originó una o varias familias. 

Para poder conocer el origen 
necesario comprender a fondo la 
biológico, embriología, etología 
exoesqueleto (Mitchell, 2J2..,. cit.). 

y evolución de este grupo,es 
anatomía interna, desarrollo 

y desarrollo y función del 

Recientemente, el estudio de los ciclos de vida, quetotaxia 
y morfología del estado larval han cobrado importancia en el 
esclarecimiento de esta incógnita. Se ha visto que las larvas 
pueden proporcionar información decisiva ya que en este estado es 
en donde se llevan a cabo cambios morfológicos y de quetotaxia 
que son muy representativos (Smith, 2J2..,. ~);además, las 
~4rvas conservan msjor qua las ninfas y adultos las 
características de importancia evolutiva, por lo que son buenos 
representantes de la filogenia (Prasad y Cook, ls!!;¡. Qi.t..). 

Mitchell (1957) dividió a las larvas de los ácaros acuáticos 
en dos grupos: 

l. Larvas aéreas (las que se mueven sobre la 
superficie del agua). Son las más primitivas. 

2. Larvas acuáticas (las que se mueven activamente 
bajo el agua). son las más evolucionadas. 
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lmaoo de Quiron6mido 

Fio. I l Tomado de B .. attc¡•r ' 1972) 

_____ @J 

Fig. 2 9 obosa Hydrachna 1 l Tomado de Bollger ,197'?.) 



A cada tipo de larva le asoció ciertas caracteristicas 
morfológicas y conductuales. Está clasificación, con el paso 
del tiempo, ha resultado obsoleta. 

Bóttger (1976) hace una clasificación más actual de las 
larvas incluyéndolas en tres grupos: 

1. Fase parásita ocurre dentro del agua. La larva emerge 
del huevo y nada, subiendo a la superficie de vez en cuando en 
busca de un huésped especifico: en el caso de Hydrachna 
globosa (Geer) es ~ ~ L. (Nepidae, Heteroptera), 
fijándose en la parte ventral del tórax. La larva nunca deja el 
agua, por lo que siempre está sumergida y húmeda. No existe el 
problema del regreso al medio acuático al final de la fase 
parasita. A este grupo pertenecen algunas especies de la familia 
Hydrachnidae que parasitan a Hemiptera, Heteroptera y Coleoptera 
(Fig. 2). 

2. Fase pardsita ücurra muy carca de1 agua. L::t 1nrv~ cubo 
a la superficie del agua donde infesta a un huésped especifico, 
alojándose en las burbújas de aire bajo los élitros. Esto lo 
hace cuando el insecto sube a la superficie a renovar su reserva 
de aire. La larva no está en contacto directo con el agua, pero 
por encontrarse muy cerca de ella el regreso no representa ningún 
problema. Este tipo de parasitismo únicamente se presenta en 
las familias Eylaidae y Limnocharidae. Los huéspedes son 
Heteroptera y Coleoptera (Fig. 3). 

3. Fase parásita no ccurre cerca del agua. Las larvas se 
mueven en la región bentónica del hábitat y penetran a los tubos 
de pupas de quironómidos. En este momento la larva no es 
parásita, sino más bién forética: la pupa la transporta a la 
superficie. cuando el quironómido adulto emerge , la larva se 
fija a él en lugares específicos. Todas excepto tres familias de 
Hydrachnellae pertenecen a este grupo. Los insectos huéspedes 
son: Odonata, Plecoptera, Diptera y Trichoptera. La 
característica más interesante de este grupo es que como los 
huéspedes no se encuentran ctirec~amente en el agua, ld~ larvas se 
ven obligadas a parasitar a sus estados juveniles para poder 
llegar a ellos. Además, es mucho más difícil para estas larvas 
regresar al medio acuático que en los primeros dos grupos. De 
acuerdo a la literatura, esto sucede cuando la hembra se acerca 
al agua para ovipositar. Esta explicación no es muy 
satisfactoria ya que los machos también son parasitados y no 
intervienen en este proceso. Lo que probablemente sucede en la 
naturaleza es que como el huésped vive en la vegetación que se 
encuentra en las orillas del agua, la larva cae en un medio 
húmedo· del cual le es fácil llegar al cuerpo de agua (Fig. 4). 

Bottger (~ cit) aclara que no es posible clasificar a 
todas las larvas de los hidracáridos en estos tres grupos ya que 
existen especies que, por el tipo de huésped y parte de él que 
parasitan, pertenecen a dos de ellos. Por ejemplo: Hydrachna 
maqnisculata Marshall pertenece a los grupos 1 Y 2, Arrenurus 
qlobator (Muller) al 1 y 3. 
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FiQ. 3 Limnochores aguatica (Tomado de Bóttc;ier ,19< 

QuironÓmldo adulto 

Fase Forética 

' Larvas de 
""Quirónomido 

·•"'""·«'''·····'' .... "., .. ,.,,.,,~ .. ,,.. ..... ~~-~~~'-~~-:..;·, 
Fig. 4 Limne~ia mac.ulota 

(Tomado de S!ittqer, 19 



Los ácaros du1ceacuicolas son un grupo que ha 
desa_-rro11ado una serie de adaptaciones morfo1ógicas y 
fisiol.égica..-. que 1es pe=i.te habitar en e1 medio acuático. La 
babi1idad. de nadar eficientemente es una de las adaptaciones ~~s 
i.mportantes a este medio. 

Entre ias modificaciones morfológicas, la forma del idiosoma 
y de 1as patas son 1as ~ás interesantes, ya que les permiten 
J:LO"Ve.rse con eficiencia. En 1a que respecta al idiosoma, en 
gene:ra.1 se puede decir que los ácaros que viven en ambientes 
1énticos tienen un cuerpo g1oboso, ya que esto les facilita nadar 
1ihremente; 1os que habitan en medios lóticos la tienen aplanado, 
ya que vi~~n cnt=c los intersticios del su~trato. Las patas de 
estos organismos presentan peines, mechones o sedas gruesas de 
dife.--entes tamaños generalmente en 1a región ventral de los 
artejos distales de las patas IV; esto con el fin de hacer el 
nado más eficiente (Barr, y Smith, 1979); por esto se les ha 
denominado sedas natatorias. El tamaño de las patas también 
varia según e1 ambiente donde se encuentre e1 ácaro. Los que 
viven en sistemas 1énticos tienen por lo genera1 patas y sedas 
natatorias muy 1argas, 1o que 1es permite nadar habilmente; los 
qae habitan en cuerpos de agua lóticos tienen las patas cortas y 
por 1o genera1 carecen de este tipo de sedas, ya que se arrastran 
sobre e1 sustrato. Pieczynski (l976) asegura que las condiciones 
de1 medio , además de1 a1imento y ia depredación, son e1 factor 
p:ri.nc:ipa.l. que afecta 1a abundancia de 1a fauna, a pesar de que 
1os ácaros acuáticos tienen un intervalo amplio de tolerancia. 
Además, al ser móvi1es, pueden nadar hacia las zonas donde las 
condiciones sean propicias. 

La relación entre 1as sedas natatorias y la eficiencia en el 
nado se ha comprobado en trabajos rea1izados con especies de1 
género Ll.JllnOC¿lare:.::-5. ~ ::.guat~ ca ___ r:n:·ef.lATit<"I. estas sedas, 
por 1o que no puede nadar, sino que se arrastra sobre el 
sustrato; en cal:lbio, h americana, que si las presenta en las 
patas :rI:I: y r:v, puede nadar muy bién y por periodos indefinidos 
de tiempo (Ba.rr, y Smith, Qih.. cit.). Generalmente, la genua 
es e1 artejo con 1as sedas más largas; en los demás las 
encon.traJ:lOS como secundarias y más cortas (Krantz, 1978). 

La c1asificación taxonómica actuai de 1os ácaros acuáticos 
está basada exc1usivalllente en su mariología externa. Las 
estruc:tura.s :más il:tportantes para la determinación de estos 
organismos a nivei de fami1ia son las siguientes (Mitchell, 
1957}: 

1. Escieritos asociados a la abertura genital 
2- Gnatoso..a 
3- G1ándu1as cuticuiares 
4- Patas 
s. Escieritos dei cuerpo 
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1. Esta regió°n está formada por la abertura y los acetábulos 
genitales (Fig. 11, 15, 26, 43). A veces la abertura está 
protegida por valvas. Las placas genitales incluyen a las 
valvas, apertura y acetábulos. El número y disposición de 
éstos ~ltimos es muy importante. Existen varias hipótesis 
sobre la.función que tienen estas estructuras: Claparéde 1869 
(in Barr, 1982) Baker y Wharton, 1952 (in Barr, 22· 
cit.) pensaban que mantenían unidas las regiones genitales 
del macho y de la hembra durante la cópula. Thor, 1900 y 
Schmidt, 1935 (in Barr, loe. cit.) concluyeron que su 
función era sensorial y que estaba. relacionada con la 
colocación de los espermatóforos, su localización y la 
oviposición. Alberti (1977) (in Barr, loe. cit.) 
descubrió que la ultraestructura de los acetábulos era muy 
similar a 1a del complejo celular osmorregulador del cloro 
(osmoregulatory chloride cell complex) de los insectos 
acuáticos. Estudios posteriores realizados por Müll y 
Alberti (1979) (in Barr, loe. cit.) apoyan la teoria de 
que estas estructuras, que se encuentran en todos los ácaros 
acuáticos, son sitios importantes de balance iónico. 

2. E1 qnatosoma está formado por 1as siguientes estructuras: 
Pedipalpos.- En la mayoría de los casos son simples (Fig. 
9,27) aunque en algunas familias pueden ser uncados (la tibia 
tiene una proyección ventral al tarso) (Fig. 40) o quelados 
(la tibia presenta una proyección dorsal al tarso) (Fig. 
77); únicamente 1as larvas con~crven el pedipalpo con proceso 
uña-tibia1-tarso como reminiscencia de sus antepasados 
terrestres. La disposición de las sedas y las proporciones 
de 1os artejos son muy importantes para la determinación de 
género y especie. Queliceros.- su tamaño, forma y 
modificaciones en el borde anterior (dientecillos, etc.) en 
ocasiones son tomados en cuenta para la taxonomía de ciertas 
especies. Base del qnatosoma.- su forma y el tamaño de las 
apófisis que presente, son utilizadas a veces para la 
t~~cno:í~ de algunas ~sp~ci~R-

3. Las glándulas cutáneas o "glandularia" son estructuras i;¡ue se 
encuentran dispuestas sobre la cutícula en todos los ácaros 
acuáticos. Consisten en una glándula que siempre está 
asociada a una seda. Pueden estar.colocadas o no sobre una 
placa. Su función es la secreción de sustancias de 
reconocimiento intraespecifico y de defensa contra 
depredadores (Elton, 1922). En algunas familias existen 
glándu1as que las caracterizan, como en la faro. Limnesiidae, 
cuyas especies presentan en la base de la C-III una glándula 
denominada Glándula Limnesiidae (Cook, 1974). (Fig. 12, 16). 

4. El tamaño, disposición y número de sedas en las patas son 
importantes para la taxonomia de estos organismos. Lo mismo 
puede decirse de estas características para las coxas. 
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5. El cuerpo de los hidracáridos generalmente presenta 
escleritos que funcionan como punto de inserción de músculos. 
Las especies poco esclerosadas pueden presentar o no placas; 
por lo general estos organismos son malos nadadores. Las 
especies muy esclerosadas presentan una placa dorsal y una 
ventral, cuya forma y patrones de coloración en algunos casos 
pueden ser de importancia taxonómica. El color de los ácaros 
acuáticos puede variar mucho (rojo,naranja, verde, azúl,café, 
negro , etc.) y les sirve como protección de sus 
depredadores. La coloración puede ser propia de la cutícula 
por la presencia de carotenos (Czeczoga y Czerpack, 1967) o 
por transparencia de los órganos internos (Pennak, 1953). El 
tamaño de los hidracáridos va de 0.1 mm. a a.o mm. 
aproximadamente. 

La mayoria de las especies de ácaros acuáticos presentan un 
dimorfismo sexual muy marcado. En general, el macho tiene 
modificaciones morfológicas del idiosoma, pedipalpos {Fig. 60, 
68) y patas para que la cópula se realice adecuadamente. El 
cuerpo puede presentar proyecciones, concavidades, muescas o 
sedas gruesas para sujetar a la hembra (Fig. 66). En las patas, 
las modificaciones pueden ser a nivel de los artejos 
(protuberancias, hendiduras) (Fig. 49) o en las sedas (gruesas, 
con formas especiales, etc.). La fecundación es interna, ya sea 
por medio de espermatóforos o por cópula. Por lo general el 
macho coloca los espe:rmatóforos sobre el sustrato y ya sea que 
los deje ahí para que la hembra los encuentre, o la carga 
colocándola directamente sobre ellos (Davis y Belier, 1979). 

Los ácaros acuáticos son más abundantes en las orillas de 
los lagos donde se encuentra la vegetación. Esto se debe a que 
las plantas proporcionan microhábitats convenientes para estos 
organismos (Pieczynski, 1976); tanto para su alimentación como 
para la reproducción, los ácaros se encuentran muy ligados a 
ellas. B-Ntttger (in Pieczynski, Qll.. cit.) distingue seis 
tipos de a1imentación para estos organis~o~: depredadores, 
parásitos, carroñeros, herbívoros, omnívoros y detritivoros. Las 
raíces de los lirios, por ser tan densas y encontrarse a poca 
profundidad, son una fuente de alimento para los hidracáridos, ya 
que proporcionan un microhábitat para gran cantidad de pequeños 
crustáceos y estados juveniles de insectos. Para la 
reproducción, muchos machos depositan sus espermatóforos sobre 
las plantas sumergidas; la oviposición también puede llevarse a 
cabo dentro o sobre estructuras vegetales (Davis y Belier, QR. 
cit.). Además, los estados quiescentes (ninfocrisálida y 
teleiocrisálida) pueden encontrarse sobre ellas (Masuda, 1934). 
Es decir, toda la vida de los hidracáridos está estrechamente 
relacionada con la vegetación acuática, por lo cual son más 
abundantes donde esta se encuentra. 

DESARROLLO 

El ciclo de vida de los ácaros acuáticos consiste de los 
siguientes estados de desarrollo (Prasad y Cook, 1972): 
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huevo - pré1arva_1arva - protoninfa_deutoninfa_tritoninfa - adu1to 

La 1arva es hexápeda y es muy importante ya que en la 
mayoria de 1os casos es e1 estado dispersante. 

Las ninfas son octápodas y sexua1mente inmaduras; 1a 
protoninfa lninfocrisá1ida) y tritoninfa (te1eiocrisá1ida) son 
quiescentes; 1a deutoninfa (ninfa) es activa (Bottger, 1977). 

Los adu1tos son octápodos y sexua1mente maduros. 

Típicamente, 1os adultos y 1as ninfas son depredadores de 
vida 1ibre y 1as 1arvas son parásitas de insectos 
semiacuáticos y acuáticos durante un período de tiempo corto. 

A1gunas modificaciones a1 ciclo de vida genera1 de 1os 
hidracáridos son 1as siguientes (Prasad y Cook, .QJ;!.... cit.): 

1. Ninfa y adu1to depredadores, 1arva parásita durante 
varios meses. Este tipo de cic1o de vida es común en especies 
que viven en hábitats tempora1es. La larva se asocia a un 
huésped en e1 verano; al empezarse a secar el cuerpo de agua, 
éste emigra y aque1la seguirá asociada a él hasta que regrese al 
cuerpo de. agua original cuando este se vuelva a llenar. Por 
ejemp1o: especies de las familias Eylaidae e Hydrachnidae. Lo 
más importante de este ciclo de vida es que sobre el huésped 
ocurren dos estados de desarrollo : la larva y la ninfocrisálida. 

2. Ninfas y adultos depredadores. El estado larval no 
existe; ya sea que la larva inmediatamente después de eclosionar 
sufra metamorfosis a ninfa sin alimentarse, o que el estado 
larval ocurra dentro del huevo y de éste emerja la ninfa. Por 
ejemplo: Forelia cooki Habeeb y Piona rotunda (Kramer). 

3. Ninfas y adultos parásitos de moluscos y esponjas de 
agua dulce, larva parásita de dípteros (Janes, 1978). Durante 
mucho tiempo se pensó qu~ 2a5 i~r~~G eran d~~redadoras (Prasad y 
Cook, loe. cit.), ya que nunca se habían visto dentro de los 
moluscos parasitados. Sin embargo, Janes (.Q!h cit.) demostró 
que si eran parásitas pero de dipteros, especificamente, 
quironómidos. Esta modalidad es exclusiva de las subfamilias 
Unionicolinae y Najadicolinae (de la familia Unionicolidae); 
también se ha observado excepcionalmente en una hembra de 
Parasitalb~ sumatrensis Viets (Fig. 1). 

En cuanto al número de ácaros acuáticos que pueden ser 
encontrados en un cuerpo de agua, se ha visto que cuando 1a 
vegetación alcanza una abundancia máxima, el número de especies 
también (Pieczynski, QR cit). Viets (1930) (in Pieczynski, 
.lQQ. gjj;.) propone migraciones estacionales para los ácaros, 
basándose en e1 hecho de que en e1 verano estos organismos son 
más abundantes en la zona 1itora1, mientras que en e1 invierno 
abundan en las zonas sublitoral y profunda. Esto es 1ógico ya 
que a1 irse secando o conge1ando el cuerpo de agua, 1os ácaros 
tienden a nadar hacia 1a zona interna de este. sin embargo, La 
ciénega y Boca de Apiza se encuentran en una región tropical 
donde todo e1 año hay abundante vegetación, por lo que 1os ácaros 
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se comportan de diferente forma a los que habitan en regiones 
templadas o frias. 
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METODOLOGIA. 

Las co1ectas se 11evaron a cabo en las siguientes zonas de 
marismas: La Ciénega, Barra de Navidad, Valle de las Garzas, 
Salinas de Zorrillo y Boca de Apiza. Sin embargo, únicamente se 
encontraron .ácaros en La Ciénega (Col.) y Boca de Apiza (Mich.). 

Trabajo de Campo 

Se utilizó una red de malla fina, pasándola por diferentes 
zonas del cuerpo de agua desde la orilla. En Boca de Apiza se 
lavaron lirios de la especie Pistia stratiotes y plantas 
acuáticas de la especie Bacopa monieri. En La Ciénega se 
colec~ó de igual forma, lavando dentro de la red lirios de las 
especies Pistia stratiotes y Eichornia crassipes. Todas 
las colectas fueron realizadas por la autora. 

Las muestras obtenidas del lavado de las plantas fueron 
colocadas en bolsas de plástico, una por especie de lirio, para 
más tarde poder determinar las especies obtenidas de cada uno. A 
las bolsas se les agregó un poco de agua del lugar de donde fue 
tomada la muestra. Asimismo, se anotaron los datos de 
temperatura y pH; en botes de plástico se tomaron muestras de 
agua para ser analizadas posteriormente. En formatos hechos 
previamente (Cuadro 1), se anotaron observaciones generales de la 
zona. 

Trabajo de Laboratorio 

Las muestras fueron puestas en charolas blancas de plástico 
o peltre; con la ayuda de un gotero de vidrio se fueron 
extrayendo los ácaros para más tarde fijarlos en solución 
Koenike. Esta contiene ácido acético glacial (10%), glicerina 
(50%) y agua destilada (40%) y sirve para mantener a los ácaros 
sjn que se contaminen con hongos, sin que pierdan su coloración 
cuticular y los mantiene flexibles (Barr, 1973). 

Con la ayuda de un microscopio estereoscópico se 
seleccionaron los ejemplares que fueron disectados y montádos en 
gelatina glicerinada (contiene cristales de fenal, gelatina en 
polvo de uso industrial y glicerina). Las disecciones se 
hicieron utilizando alfileres entomológicos afilados y clavados 
en palitos de madera. Para poder disectar a estos organismos, 
primero fue necesario eliminar su contenido interno. Esto se 
hizo colocando a los ácaros en KOH al 10% durante un cierto 
periodo de tiempo, dependiendo del grado de esclerosamiento del 
organismo, hasta que los músculos y el contenido interno 
desaparecieron (Cook, 1974). Para que este trabajo fuera más 
eficiente, se picó lateralmente a los ácaros blandos y se separó 
la placa ventral de la dorsal en el caso de los muy esclerosados. 
Ya que estuvieron limpios, los organismos fueron lavados tres 
veces en agua destilada para eliminar la KOH. Se volvieron a 
colocar en Koenike para que se distendieran. 
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El objeto de la disección es colocar las partes del 
organismo de tal forma que se facilite al máximo la observación 
de estructuras de importancia taxonómica, como sedas, glándulas 
cutáneas, región genital, etc. Las partes del organismo deben 
acomodarse de la siguiente manera sobre el portaobjetos donde 
previamente se colocó una gotita de gelatina glicerinada 
(Fig. 5). 

Es importante que los pedipalpos queden dirigidos hacia ·el 
mismo lado para poder ver las sedas de ambos lados. 

Ya que fue terminada la disección, se dejó enfriar la 
gelatina y se puso una gota de ésta sobre la preparación, y 
encima se colocó un cubreobjetos, tratando de que no quedaran 
burbujas. 

La determinación del material se realizó con la ayuda de 
claves especializadas y bibliografía sobre el tema. 

Fig. 5 

Que1{c•ro1 

Disposición de las partes de 1 
cuerpo en una preparación. 
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CUADRO 

FORMATO DE CAMPO 

SALIOA FECHA 

CARACTERI STICAS DEL AClUA 

FAUNA• 

L .1. lorvas de Insecto 
cr~1s. Grustacaos 
l. A. tn11eotos acuátloots 
P. pecas 

A BU NDANCI A• HOJA 

+ ;- + + predominan 
-t + + muy obundantea 
+ + alguno• 
+ pocos 

FECHA ------------Z=O==N=A==--I ESTAO_O _ _,__º_·_·, J.T<MP ··.1 .. -p H - OLOR/COLOR OIL AIUA 
!'LORA FAUNA 

l 
AaUND~NClA 

--~-~--:_:_::::_::::_=-~~----_------:::. --------------------- _•_&_L_·-~·~~H~ 

- . ---- ·~ -- --- --·---1-----t-- ·-- -----
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LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO. 

El estado de Colima se encuentra dentro de la región D de 
la clasificación hecha por Lankford (1975) sobre los ecosistemas 
costeros de México, que corresponde a la costa del Pacifico 
Tropical Mexicano. Esta región abarca desde Mazatlán, Sin. 
hasta la frontera con Guatemala y comparte las mismas 
características geomorfológicas, climáticas y biológicas; 
comprende aproximadamente 20 zonas de marismas. · 

Se encuentra en la región suroeste de la República Mexicana, 
entre los paralelos 18 41' y 19 27' de latitud oeste. Se 
localiza en las laderas australes del Volcán de Colima y en la 
llanura costera del Océano Pacifico. Está limitado al norte y 
noroeste por Jalisco y al suroeste por Michoacán; al sur y al 
oeste por el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 5,455 
kilómetros cuadrados y cubre el 0.28% del país (Fig. 6). 

Existen relieves montañosos importantes que cubren el oeste, 
norte y parte del este de la entidad. El Estado cuenta con dos 
bahías: Manzanillo y santiago y una extensa laguna llamada 
cuyutlán. 

El clima va de subhúmedo a semiseco y la temporada de 
lluvias es en el verano. 

Hidrológicamente, las cuencas superiores de los ríos 
colimenses se encuentran en Jalisco. El río Armería y sus 
afluentes, Comala y Colima, riegan la parte central del Estado; 
el Cihuatlán la parte oeste y el Coahuayana, con su afluente El 
Salado, la parte oriental. 

Colima cuenta con una superficie forestal 
hectáreas en las que predominan la selva mediana 
templado. Los manglares y las marismas ocupan un 
hectáreas (Jiménez, G. A., 1983). 

de 316,575 
y el bosque 
área de 400 

De las cinco zonas de marismas que fueron muestreadas· ·: 
Barra de Navidad, La Ciénega o Cuatro Vientos, Valle de las· 
Garzas, Salinas de Zorrillo y Boca de Apiza , únicamente se 
encontraron ácaros acuáticos en dos: La Ciénega y Boca de Apiza. 
Esto probablemente se debe a que en las otras 3 zonas la alta 
salinidad actúa como un factor limitante. Es importante aclarar 
que aunque Boca de Apiza se encuentra en el limite entre Colima Y, 
Michoacán, las colectas se realizaron en una zona que pertenece a 
este último. 

A continuación se presenta la localización de cada una de 
las zonas (Tamayo, 1980): 

Barra de Navidad. Se localiza a 19" 14 1 latitud N, 104" 
35• longitud w. se encuentra a J.3 mts. s.n.m., al norte de 
Colima colindando con el estado de Jalisco. 
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La Ciénega. Se 1oca1iza a 19• 07 1 , 19' 38' 1atitud N y 
104' 32', 105• 13' 1ongitud w, a 3 mts. s.n.m. Se encuentra a 
32 Km. de1 crucero Las Brisas, Carr. 200 Manzani11o-Barra de 
Navidad. La hidro1ogía de esta 1aguna es muy interesante: 

E1 agua de La Ciénega proviene de1 río Marabasco y del 
mar (Océano Pacífico). En la época de secas (noviembre -
mayo) 1a boca de1 río se cierra y sube el nivel de 1a 1aguna 
gracias a1 aporte de agua del río. Al estar cerrada 1a boca 
de1 río, e1 agua de1 mar "brinca" y por diferencia en 
densidades e1 agua du1ce es "empujada" hacia la parte interna 
de 1a 1aguna y e1 agua de1 mar queda en la parte más cercana 
a 1a boca. cuando se inicia la temporada de lluvias (aprox. 
en mayo) se producen subidas en los meses de abril, mayo y 
junio. E1 río aumenta de nivel y produce inundaciones por lo 
que es necesario abrir 1a boca: con esto se mezcla el agua 
de1 río con el agua del mar. A fines de 1a época de lluvias 
( noviembre-diciembre) aminora e1 cauda1 del rio y el mar 
tapa 1a boca (información proporcionada por un pescador de la 
zona). En la orilla de la laguna abundan plantas acuáticas 
como 1irios y tule. El canal donde se realizaron las 
colectas se seca durante el estío debido a que la laguna baja 
su nivel de agua. 

Valle de 1as Garzas. se localiza a 19' 06' latitud N y 
104º 19 1 longitud w, a 2 mts. s.n.m. Se encuentra a 5 Km. del 
centro de la ciudad de Manzani1lo, por 1a carretera 200 
Manzani11o-Barra de Navidad. Este estero ha sido bloqueado 
por el hombre, conviertiéndose en un cuerpo endohalino. Los 
aportes de agua provienen de 1a lluvia y del escurrimiento 
de1 drenaje de 1as colonias que se encuentran en el margen 
de1 estero, por 1o que 1a contaminación orgánica es 
considerab1e. Posiblemente en esta zona este sea el factor 
que determine 1a ausencia de ácaros acuáticos. 

Sa1inas de Zorri1lo. Esta zona está asociada a la 
1aguna de cuyut1án. se encuentra a is· 55' 1atitud N y 104' 
O~' longitud w, a 10 mts. s.n.m. Se localiza en el Km. 25 
de 1a carretera 200 Manzanillo-Tecomán. El aporte pri~cipal 
de agua proviene de 1a 11uvia. La sa1inidad del agua es muy 
a1ta (conductividad e1éctrica de 129 mmhos/cm). , 

Boca de Apiza. Se encuentra a 18º 42' latitud N y a 
103" 45' 1ongitud w, al nive1 del mar. Esta zona está al sur 
de1 edo. de Co1ima, 1 Km. después de1 río Coahuayana, en el 
estado de Michoacán. cuenta con un canal artificial de riego 
que 11ega a1 mar. Sin embargo el agua es muy dulce y abundan. 
p1antas acuáticas como 1irios y tule. Este canal es -
permanente. 

Con base en l.as cartas de vegetación de DETENAL 1982, se --
puede observar que a lo 1argo de 1a costa de Co1ima predomina 1a 
se1va baja caducifo1ia, mang1ar, agricultura de irrigación, 
vegetación ha1ófita y cu1tivos fruta1es. 
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Las caracteristicas bioclimáticas de La Ciénega y Boca de 
Apiza son las.siguientes (Garcia, 1973): 

La Ciénega. Clima tropical subhúmedo con estación seca 
larga (SHL). La precipitación es 1000 mm.< pp < 1500 mm. 
Los meses secos son siete ú ocho. La temperatura media 
anua1 ~s mayor a los 18º c (Diagrma ombrotérmico 1). 

Boca de Apiza. Clima tropical subseco con estación seca 
larga (SSL). La precipitación es 600 mm. < pp < 1000 mm. 
Los meses secos son siete ú ocho. La temperatura media 
anual es mayor de 18° c (Diagrama omb~otérmico 2). 

La vegetación más abundante en cada una de las zonas fue 
la siguiente: 

La Ciénega: ~ 
Eichornia crassipes 
monieri (Scrophulareaceae). 

stratiotes 
(Pontederiaceae) y 

(Araceae), 
~ 

Boca de Apiza: ~ stratiotes, ~ monieri, 
Nvmphae sp (Nymphaeaceae) y Thypha dominguensis 
(Typhaceae) (Dalla Torre, 1958). 
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DIAGRAMAS OMBROTERMICOS DE LAS ZONAS DE COLECTA 

Diagrama ombrotérmico 1 Lo Ciénega , Col. 

Tipo Bloclltnitlco SHL 

1000 < pp ( '~ºº "'"' 
~ 7 ni•••• ••Cos 

\ fl40 mm 
\ 
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: \ - 80 mm 

temp : \ 1 :::1------------------------- :: :: 
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Diagrama ombrotérmico 2 

Tipo Blocllw.&llco SSL 
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l Tomado de Jlmenez, 1983) 

Boca de Apizo , Mich. 

PP 
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lTomado de Jlmenoz, 1963) 
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RESULTADOS. 

Como resultado de el estudio realizado en las localidades de 
La Ciénega y Boca de Apiza, se obtuvo un total de 28 especies: 16 
de La Ciénega y 17 de Boca de Apiza , de las cuales 5 fueron 
comunes para ambas zonas. En La Ciénega hubo 10 especies 
exclusivas, mientras que en Boca de Apiza fueron 12. 

Se encontraron once posibles especies nuevas, dos registros 
nuevos para México, dos subgéneros nuevos y dos hembras que no 
habían sido descritas. 

LISTA DE ESPECIES POR ZONA 

La Ciénega 

Hydrachnidae Leach 1815 
Hydrachna sp Müller 1776 

Hydrodromidae Viets 1936 
Hydrodroma peregrina Lundblad 1941 

Anisitsiellidae Koenike 1910 
Anisitsiellinae Koenike 1910 

Mamersellides ventriperforatus Lundblad 1941 

Limnesiidae Thor 1900 
Limnesiinae Koenike 1909 

Limnesia CLimnesial neodentioalois Cook 1980 
Limnesia CLimnesial sp l 

Unionicolidae Oudemans 1909 
Pionatacinae Viets 1916 

Koenikea CNotomideopsisl sp l 

Arrenuridae Thor 1900 
Arrenurinae Wolcott 1905 

Dadayella sp l 
Dadayella sp 2 
Dadayella sp 3 
A. CTruncaturµsl sp l 
a.._ .1..'.!'..J_ sp 2 
A. CMicrµracarus) sp l 
Arrenurus sp 3 
Arrenurµs sp 2 
Arrenurus sp l 

ESPECIES EXCLUSIVAS DE ESTA ZONA 

Limnesia CLimnesial sp l 
Hydrodroma peregrina 
Dadayella sp l 
Dadayella sp 3 
Arrenurus sp 3 
A. CTruncaturusl sp l 
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A... <Micruracarusl sp 1 
Arrenurus sp 2 
Arrenurus sp 1 

Boca de Apiza 

Hydrachnidae Leach 1815 
Hydrachna Cscutohydrachnal rotunda (Marshall 1930) 
!L.. CRabdohydrachnal miliaria (Berlese 1888) 

Anisitsiellidae Koenike 1910 
Anisitsiellinae Koenike 1910 
Hamersellides ventriperforatus Lundblad 1941 

Limnesiidae Thor 1900 
Limnesiinae Koenike 1909 

Limnesia CLirnnesial neodentipalpis Cook 1980 

Unionicolidae Oudemans 1909 
Unionicolinae Oudemans 1909 

Unionicola CPentataxl coniuncta Viets 1954 
Pionatacinae Viets 1916 

Neumania (Tetraneumanial polytricha Lundblad 1942 
Koenikea csubgen. nov.! sp 2 
Koenikea CNotomideopsisl sp 1 
K • ..Q!.,_l_ tolorna Cook 1980 
!L. CKoenikea) zolada Cook 1980 
K. flLl. sp 3 

Arrenuridae Thor 1900 
Arrenurinae Wolcott 1905 

Dadayella sp 2 
Arrenurus <Truncaturus) sp 2 
Arrenurus CSubgen. noy.l !!:e nov. 
Arrenurus sp 4 
A.. CHegaluracarusl bartonensis Cook 1954 

ESPECIES EXCLUSIVAS DE ESTA ZONA 

Hydrachna CScutohydrachnal rotunda 
!L.. CRabdohydrachnal miliaria 
Unionicola <Pentataxl coniuncta 
Neumania CTetraneumanial polytricha 
Koenikea CSubgen. nov.) sp 2 
Koenikea (Notomideopsisl toloma 
.K.. (Koenikeal ~ 
.K... 1.K....l. sp 3 
Arrenurus (Subgen. nov.> sp nov. 
Arrenurus sp 4 
A.._ .{1LJ._ bartonensis 
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LISTA DE ESPECIES POR LIRIO 

m 
h 

macho 
hembra 

A 
o 
N 
E 

abril. l.985 
octubre l.985 
noviembre l.985 
enero l.986 

La Ciénega 

Eicbornia crassipes 

Hydrodroma peregrina m,h,O,N 
Dadayel.l.a sp l. m,N 
Dadayel.l.a sp 2 h,O 
Koenilcea CNotomideopsisl sp l. m,h,O,N,E 
Arrenurus CMicruracarus> sp l. h,N 
Arrenurus CTrµncaturµsl sp 2 m,N 

~ stratiotes 

Hydrodroma peregrina m,h,O,N,E 
~ peregrina ninfas O 
Dadayel.l.a sp l. m,N 
Arrenuridae ninfa, E 
Arrenurus sp 3 h,E 
P-1•"1-ª~ sp 2 m,h,O,N 
Arrenurus CM1cruracarusl sp l. ~,?: 
~ CTruncaturgsl sp 2 m,N,E 
Mamerselljdes ventriperforatus h,O,E 
Limnesia CLimnesial neodentipal.pis m,O,E 
Limnesia CLimnesial sp l. ninfas E 
!...... .u.J_ sp l. m,h,N,E 
Koenikea sp ninfas O,E 
K9enikea CNotomideopsisl sp l. m,h,O,N,E 

~ monieri 

Arreuurus sp l. h,O 

Zonas del canal. sin vegetación 

Hydrachna sp h,A 
Dadayella sp 3 m,O 
Dadayel.l.a sp l. h,O 
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padayella sp 2 h,O 
Arrenurus sp 2 h,O 
Arrenurus CTruncaturusl sp 1 m,o 
Koenikea (Notomideopsisl sp 1 m,E 

Boca de Apiza 

Pistia stratiotes 

Limnesia (Limnesial neodentipalpis ninfas o,N 
Koenikea (Subgen. nov.) sp 2 h,N 
Arrenurus larva, E 

Zona del canal sin vegetación 

Hydrachna sp ninfa O,E 
H.,_ (Scutohydrachnal rotunda h,E 
H.,_ CRabdohydrachnal miliaria h,E 
Mamersellides ventriperforatus m,h,abril,O,E 
Limnesia (Limnesial neodentipalpis m,h,O,N,E 
Unionicola (Pentataxl coniuncta m,E 
Koenikea CSubgen. nov.) sp 2 m, E 
Neumania (Tetraneumanial polytricha h,abril 
Koenikea INotomideopsisl sp 1 m,h,O,N,E 
K.. .DL.J.. toloma m,h,abril,O,E 
Y-. CKoenikeal zol~dª m,h,abril,O,N,E 
K.. .DS.....l.. sp 3 m,abril 
Koenikea sp ninfas O,N 
Arrenurus (Meqaluracarusl bartonensis m,abril 
Arrenurus sp 4 h,E · 
Arrenurus sp 3 h,O 
Arrenurus ninfa abril,O,E 
~ CSubgen. nov.) §P.._ nov. m,o 
~ CTruncaturusl sp 2 m,o 
Dadayella sp 2 m,h,O 

Los dos registros nuevos 
ventriperforatus y [h. bartonensis. 
habian sido descritas son: ~ 
zolada. 
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RESEÑA DE ALGUNAS DE LAS ESPECIES COLECTADAS 

Hydrodromidae 

Hydrodroma peregrina (Koenike, 1905) 

Cook menciona que los ejemplares de esta especie que se 
colectaron en Campeche, Villahermosa y Guanajuato presentan 
diferencias muy marcadas en el tamaño de la región genital. Por 
el número tan pequeño de ejemplares que colectó, menciona que es 
dificil determinar si estas diferencias son los rangos extremos 
de una misma especie, o si se trata de especies o subespecies 
diferentes. El dividió a sus ejemplares en dos grupos! los de 
área genital pequeña y los de área genital grande. 

Definitivamente los ejemplares colectados en 
(3 machos y 8 hembras en octubre y noviembre de 1985 
1986) pertenecen al grupo de área genital pequeña, 
medidas concuerdan con las de éste y el número 
natatorias en IV-4 y IV-5 también. 

La Ciénega 
y enero de 
ya que sus 

de sedas 

El género Hydrodroma ha sido colectado en arroyos, aguas 
intersticiales y aguas estancadas permanentes. Esto resulta 
interesante ya que los ejemplares de La Ciénega fueron colectados 
en un canal de aguas temporales. El género está citado para 
todos los continentes excepto La Antártida. En América ya habia 
sido citado de Brasil, Paraguay y Argentina (Cook, 1974). 

Anisitsiellidae 

Mamersellides ventriperforatus (Lundblad, 1937) 

Descripción de la hembra. 
Acares de color verde obscuro, muy esclerosados, con un par 
de ojos rojos de cada lado. surco dorsal completo, con placa 
ventral y dorsal. 
Placa dorsal. Mide 1016 u de largo y 725 de ancho. Tiene 
seis pares de glándulas cutáneas (Fig.· 7). La parte 
anterior es redondeada y menos ancha que la posterior, a 
diferencia de la del macho cuya parte anterior es truncada. 
Esta placa ti$ne dos zonas de inserción muscular en la parte 
lateroanterior y una media ovalada más esclerosada, debido a 
que en la parte interna de ésta hay un engrosamiento de la 
cutícula; estas tres zonas se ven de color más obscuro, 
aunque el tamaño del poro es igual que en el resto de la 
placa; en el macho no se distinguen estas tres zonas. Existe 
un reborde que rodea toda la periferia de la placa. 
Placa ventral. Mide 979 u de largo y de ancho. El 
espacio medio coxal anterior tiene forma de U. Las coxas 
se encuentran en la parte media anterior. La abertura 
genital tiene un par de valvas bajo las cuales hay tres pares 
de acetábulos genitales. La región genital es grande y 
redonda¡ está situada en la parte media de esta placa. Entre 
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las coxas II y III hay una glándula intercoxal (Fig. 8). 
Gnatosoma. Las medidas en micrones de los artejos de los 
pedipalpos son: P-I: 23 (21-24); P-II: 149 (145-155); P-III: 
78 (74-86); P-IV: 184 (176-190); P-V: 32 (31-33). En la 
parte media ventral de P-II hay un tubérculo del que sale una 
seda gruesa y corta. El artejo P-IV anteroventralmente 
presenta siete sedas delgadas (Fig. 9). 
Patas. Las medidas dorsales de los seglllentos de las patas 
en microones son: I-4: 121 (119-126); I-5: 141 (138-143); 
I-6: 139 (131-143). IV-4: 182 (174-190); IV-5: 213 
(205-219); IV-6: 216 (209-224). En el artejo IV-2 hay tres 
sedas natatorias y en el IV-3 hay cinco (Fig. 10). 

Material examinado: Dos hembras y un macho de La Ciénega 
colectadas en octubre de 1985 y enero de 1986 y 3 hembras y 2 
machos de Boca de Apiza colectados en abril y octubre, 1985 y 
enero de 1986. 

Comentarios: Del macho no hay más observaciones que las 
realizadas por Lundblad, y la hembra no estaba descrita, por lo 
que es un nuevo registro. Esta especie es la única que se conoce 
del género Namersellides, el cual ha sido colectado en lagos, 
pantanos y arroyos de cauce lento. La especie ha sido colectada 
únicamente en Brasil, Paraguay y Colombia, (Cook, 1974), por lo 
qUe es una nueva cita para México. 

Limnesiidae 

Limnesia (Limnesia) neodentipalpis Cook, 1980 

Esta especie fue colectada en La Ciénega en octUbre de 1985 
y enero de 1896 (únicamente machos) y en Boca de Apiza en octubre 
y noviembre de 1985 y encro'de 1986 (machos y hembras). 

Su localidad tipo es Veracruz. El género y subgénero están 
citados para casi todos los tipos de agua dulce y su distribución 
es casi cosmopolita (Cook, 1974). 

Limnesia (Limnesia) sp l 

Descripción del macho. 
Acaras poco esclerosados, con contenido interno negro. 
Placa dorsal. Poco esclerosada, presenta una pequeña 
placa posteromedia qUe mide 75 µ de largo y 56 de ancho. Hay 
aproximadamente 21 glándulas cuticulares. 
Placa ventral. Poco esclerosada excepto por las coxas y 
región genital. Esta tiene forma de triángulo (Fig. ll) y 
mide 119 p de largo y 150 de ancho (en la base); tiene tres 
pares de acetábulos genitales. Las e-IV tienen sus vértices 
redondeados (Fig. 12), por lo que se ven casi redondas, lo 
que no sucede con las demás especies de Limnesia. 
Gnatosoma. Pedipalpos simples; de la parte anteroventral 
de P-IV salen un par de sedas delgadas que miden 43 µ. En 
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la región media ventral de P-II hay una seda pequeña y 
gruesa. ·r.as medidas dorsales de los artejos en micrones 
son: P-I: 17; P-II: 69; P-III: 52; P-IV: 95; P-v: 33 (Fig. 
13). 
Patas. Todas excepto la IV presentan uñas subdivididas; 
esta pata es la única con sedas natatorias: 3 en la genua y 
6 en l~ tibia; el tarso en la parte terminal ventral tiene 
una seda recta, más gruesa que las demás (Fig. 14). Las 
medidas en micrones de los artejos terminales son: I-4: 76; 
I-5: 83; I-6: 88. IV-4: 133; IV-5: 126; IV-6: 126. 

Material examinado: Un macho colectado en La Ciénega en noviembre 
de 1985. 

Descripción de la hembra. 
Acaras poco esclerosados; cuando vivos son negros. 
Placa dorsal. Igual que en el macho; la placa 
posteromedia mide 82 p (75-94) de largo y 66 de ancho. Con 
aproximadamente 22 glándulas dorsales. 
Placa ventral. Poco esclerosada salvo por las coxas y 
región genital. Esta tiene forma de pera (Fig. 15), con 
tres pares de acetábulos genitales y mide 168 p (152-179) de 
largo y 129 (121-138) de ancho. Hay una pequeña glándula a 
cada lado de la región genital a la altura del segundo 
acetábulo. La distancia entre c-I y posterior de la región 
genital es de 463 u (433-489). Las C-IV son muy grandes y 
rodean casi completamente a las C-III; posteriormente a las 
e-IV hay un par de glándulas (Fig. 16). 
Gnatosoma. Pedipalpos simples; hay un un tubérculo 
pequeño en la región ventroanterior de P-IV del que sale una 
seda delgada que mide 90 p de largo. En P-II existe una seda 
pequeña y gruesa en la región medioventral. Las medidas 
dorsales de los artejos en micrones son: P-I: 18 (14-19); 
P-II: 87 (76-102); P-III: 76 (69-81); P-IV: 133 (124-143); 
P-V: 39 (38-41) (Fig. 17). 
Patas. Igual que en el macho. Las medidas de los artejos 
en micrones son: I-4: 92 (90-95); I-5: 103 (100-107); I-6: 
103 (102-105). IV-4: 179 (171-188); IV-5: 177 (169-190); 
IV-6: 165 (160-176). 

Material examinado: cuatro hembras colectadas en La Ciénega en 
noviembre de 1985 y enero de 1986. 

Comentarios: se piensa que es una especie muy cercana a L... 
canvada y a ¡,,_ caltopa por lo siguiente: las medidas de la 
placa dorsal, las proporciones de la pata IV y la región genital 
son muy parecidas a las de ]¿,__ caltopa; la distancia ent~e la 
C-I y la parte posterior de la región genital, las proporciones 
de la pata I y la Glandula Limnesiidae en la base de C-III son 
similares a .I!.._ canvada; sin embargo, el área genital de los 
ejemplares colectados es más larga que ancha lo que no sucede en 
ninguna de las dos especies mencionadas. 

Es importante mencionar que el macho podria ser de una 
especie diferente a la de las hembras, principalmente por la 
forma tan redonda de las e-IV. Por desgracia, este ejemplar está 
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muy mutilado , por lo que unicamente se dan las medidas que se 
pudieron tomar. Por ser el único ejemplar colectado es dificil 
determinar si corresponde a la misma especie de las hembras, por 
lo que se tienen que colectar más machos para poder definir esto. 

Unionicolidae 

Unionicola (Pentatax) coniuncta Viets, 1954 

Se colectaron dos machos en Boca de Apiza en enero de 1986. 
La hembra se desconoce, por lo que seria interesante colectar 
todo el año para encontrarla. Este género más bién se encuentra 
en la parte profunda de los cuerpos de agua, ya que aquí es donde 
buscan a sus huéspedes; como las colectas fueron hechas 
unicamente en la orilla es posible que por esto no se encontraran 
más ejemplares. 

Cook (1980) colectó un macho de esta especie en un arroyo en 
Chiapas. Las medidas del pedipalpo y de las patas I y IV son un 
poco mayores en los ejemplares de Boca de Apiza, sin embargo las 
proporciones se mantienen similares. 

El subgénero Pentatax ha sido colectado en aguas 
estancadas y corrientes. Su distribución es amplia, pero no se ha 
citado en el sur de Sudamérica ni en Africa (Cook, 1974). 

Neumania (Tetraneumania) polytricha Lundblad, 1942 

Esta especie fue colectada en Boca de Apiza en el mes de 
abril y únicamente se encontró una hembra. Posiblemente esto se 
debe a que la fonna en que se realizó la colecta (desde la 
orilla) no fue la correcta para colectar esta especie. 

El subgénero Tetraneumania está citado para aguas en 
movimiento y estancadas. Las zonas donde ha sido colectada esta 
especie son Brasil y Paraguay, aunque se conocen algunas especies 
de Norte y Sudamérica (Cook, 1974). 

Koenikea {Notomideopsis) sp l 

Descripción del macho. 
Acares azúl-amarillentos, muy esclerosados, con placa dorsal 
y ventral presentes, surco dorsal completo. 
Placa dorsal. Mide 450 p (433-461) de largo y 403 
(395-414) de ancho. Tiene seis pares de glándulas {Fig. 
25). 
Placa ventral. Mide 475 ~ (452-489) de largo y 446 
(433-470) de ancho. Los apodemas de las primeras coxas se 
alargan hasta la coxa IV. El poro excretor es tenninal. La 
región genital mide 257 p (235-262) de ancho; el gonoporo 
mide 23 p (19-94) de ancho. Hay un par de glándulas en la 
región acetabular {Fig. 26). 
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Gnatosoma. Las medidas dorsales de los artejos de los 
pedipalpos en micrones son: P-I: 18 (17-19); P-II: 62 
(57-67); P-III: 32 (29-36) ¡ P-IV: 52 (48-52) ¡ P-V: 23 
(21-24). De la parte anterodorsal de P-III sale una seda 
larga (Fig. 27). 
Patas. Las medidas dorsales de las patas en micrones son 
las siguientes: I-2: 116 (88-126); I-3: 92 (90-93)¡ I-4: 133 
(l.3l.-l.36)¡ I-5: 130 (126-136); I-6: l.39 (l.31-l.48). Las patas 
I y II tienen sedas papilares :I-5 tiene 5 de estas sedas I-4 
tiene 2 y I-3 , 2 (Fig. 28). IV-4: 14l. (l.36-l.45); IV-5: 186 
(l.81-193)¡ IV-6: 142 (100-l.55). En la pata cuatro hay muchas 
sedas pectinadas. En IV-3 hay 2 sedas -natatorias¡ en IV-4, 5 
y en IV-5, 3. En III-4, 3 y en III-5, 3. La pata IV no 
presenta modificaciones. 

Material examinado: Doce hembras y 6 machos de La Ciénega 
colectados en octubre y noviembre de 1985 y enero de 1986, y 8 
hembras y un macho de Boca de Apiza colectados en los mismos 
meses. 

Descripción de l.a hembra. 
Acares azúl-amarillentos muy esclerosados, con pl.aca ventral 
y dorsal. presentes, surco completo. 
Placa dorsal. Más o menos ovalada, mide 584 µ (452 - 659) 
de l.argo y 495 (395 - 555) de ancho. Con seis pares de 
glándulas con la misma disposición que en el. macho. En dos 
hembras la pl.aca dorsal.era alargada y más grande. 
Placa ventral. Redondeada y mide 594 p (470 - 668) de 
largo y 600 (433 - 668) de ancho. Los apodemas de las 
primeras coxas llegan hasta la mitad de la e-IV. La región 
genital es terminal y mide 32l. p (254 - 367) de ancho¡ el 
gonoporo tiene 109 p (100 - l.14) de ancho. Hay un par de 
glándulas en las placas acetabulares (Fig. 29). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son iguales a los del macho. 
Sus medidas dorsales an micrones son: P-I: 2l. (l.4-24) ¡ P-II: 
74 (62-78); P-III: 39 (33-45); P-IV: 62 (57-69); P-V: 25 
(21-29). 
Patas. Las medidas en micrones de los artejos de las 
patas son: I-4: 164 (138-176); I-5: 148 (133-155)¡ I-6: 132 
(l.09-l.50) ¡ IV-4: 164 (145-l.76) ¡ IV-5: 203 (l.69-221) f IV-6: 
164 (l.40-l.78). Las patas I son iguales que l.as del macho. 

Material examinado: Doce hembras de La Ciénega colectadas en 
octubre y noviembre de 1985 y enero de 1986 y 8 hembras de Boca 
de Apiza colectadas en los mismos meses. 

comentarios: Cook (1980) menciona que los ejemplares que él 
colectó presentan un tubérculo en la parte ventral. de P-IV del 
que sal.e una seda. Los ejemplares de Colima no lo presentan y en 
las hembras los artejos I-1, IV-4 y IV-5 son mas grandes. Por lo 
tanto, se trata de una especie nueva muy cercana a K... 
puntarenensis, que fue colectada por Cook en Costa Rica. 

El género Koenikea está citado para casi todos los 
tipos de aguas estancadas¡ es predominantemente Neotropical, pero 
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no está registrado para Argentina ni para Chi1e. Existen dos 
especies de Australia y algunas en E.U. y Canada (Cook, 1974). 

E1 subgénero Notomideoosis contiene a las especies más 
primitivas y se encuentra ampliamente distribuido en la región 
Neotropical (Cook, .QR • .Q.U.). 

Koenikea (Notomideopsis) toloma Cook, 1980 

Se colectaron tanto machos como hembras en Boca de Apiza en 
los meses de octubre y noviembre de 1985 y enero de 1986.La 
localidad tipo de esta especie es Veracruz; ahora se 
cita para coiima. Tanto el macho como la hembra concuerdan 
perfectamente con la descripción hecha por Cook (1980). 

Koenikea (Koenikea) zolaga Cook, 1980 

Descripción de ia hembra. 
Acaros azúles con ojos y algunas partes de la placa dorsal 
amarillentas. Muy esclerosados, con placa dorsal y ventral, 
con surco dorsal completo. Esta especie solo se habia 
reportado para el Estado de Veracruz. 
Placa dorsal. Ovalada, la región anterior es un poco más 
angosta que la posterior; con un reborde delgado que rodea a 
toda la placa. Tiene seis pares de glándulas cutáneas con la 
misma disposición que en "el macho {Fig. 30). se puede 
observar un dibujo ovalado de color más obscuro en medio de 
la placa. Sus medidas son las siguientes: 608 p (583-649) de 
largo y 513 (499-536) de ancho. 
Placa ventral. Más ancha que larga excepto en tres 
hembras en donde es más larga que ancha. Sus.medidas son 632 
p (602-668) de largo y 635 (565-706) de ancho. En cinco 
hembras el cuerpo es redondeado con la parte anterior y 
posterior truncadas (en las otras tres el cuerpo es 
alargado). Las coxas están fusionadas en la parte media de 
la placa y no sobresalen de ella. El espacio medio coxal 
anterior tiene forma de u. La región genital mide 278 p 
(245-310) de ancho. Las placas acetabulares se extienden 
lateralmente hasta la mitad de las coxas IV. El gonoporo 
mide 96 p (90-100) de ancho. Los apodemas de las primeras 
co~as se extienden hasta la coxa III (Fig. 31). 
Gnatosoma. Las medidas en micrones de los artejos del 
pedipalpo son: P-I: 27 (26-29); P-II: 83 (69-88); P-III: 42 
(38-48)¡ P-IV: 80 (74-86); P-V: 38 (36-43). En la parte 
ventral de P-II hay dos pequeños tubérculos de los cuales 
sa1e una seda delgada (Fig. 32). 
Patas. Tienen artejos gruesos. La pata IV tiene un par de 
sedas pectinadas en la parte anteroventral de la tibia. Las 
medidas en micrones de las patas son las siguientes: I-1: 40 
(36-43); I-2: 75 (69-88) ¡ I-3: 78 (71-83); I-4: 105 
(102-109); I-5: 110 (107-114); I-6: 110 (107-112). IV-4: 146 
(143-152); IV-5: 167 (162-169); IV-6: 161 (150-167). La pata 
I se observa en la Fig. 33. Las sedas natatorias se 



encuentran en las patas III y IV: III-4 tiene 3, III-5, 3. 
IV-4, 5 y· IV-5, 3. 

Material examinado: Ocho hembras y 6 machos colectados en Boca de 
Apiza en abril, octubre y noviembre, 1985 y enero,1986. 

Comentarios< Solamente se conocía el macho de esta especie, que 
fue colectado por Cook (1980) en Veracruz, por lo que la hembra 
es un nuevo registro. Comparando los machos de Veracruz con los 
de Michoacán, estos últimos presentan las patas I más chicas y 
las IV más grandes y la disposición de las glándulas dorsales es 
un poco diferente a la señalada por Cook. Sin embargo, estas 
variaciones pueden ser consideradas como intraespecíficas, por lo 
que se considera que se trata de una nueva especie. 

Cook coloca a esta especie entre los subgéneros Koenikea 
y Diplokoenikea. Se piensa que no pertenece a este último 
puesto que los machos no presentan dimorfismo sexual en las patas 
III. 

Koenikea (Subgen. nov.) sp 2 

Descripción del macho. 
Acaras muy esclerosados, con placa dorsal y ventral 
presentes y surco dorsal completo. 
Placa dorsal. Ovalada, con los extremos azules y la parte 
media amarillenta. Con tres pares de glándulas dorsales: dos 
sobre la placa y uno sobre la membrana que une a esta placa 
con la ventral. Tiene un reborde que la rodea completamente. 
Mide 367 p de largo y 292 (282-301) de ancho. En los 
extremos antero y posterolaterales la ornamentación es un 
poco diferente a la del resto de la placa (Fig. 18). 
Placa ventral. Ovalada, la parte posterior no es lisa, 
sino c;ue pre~enta pequeñas rugosidades de las que salen sedas 
cortas muy delgadas. Mide 405 p de largo y 343 (339-J4D) de 
ancho. El espacio medio coxal anterior mide 51 p (50-52) de 
ancho. El gonoporo tiene 21 p (19-24) de ancho. La región 
genital es terminal y mide 183 p {179-188) de ancho. Los 
acetábulos genitales se confunden con la ornamentación de la 
cutícula que es rugosa. La coxa IV mide 148 p (143-152) de 
largo y 113 (112-114) de ancho. Entre la e-IV y la región 
genital hay un par de glándulas. Las coxas I y II sobresalen 
un poco de la placa ventral. Los apodemas de las coxas 
anteriores casi llegan a la parte terminal de las coxas III. 
Las coxas I, II y la mitad de las III están fusiondadas en la 
parte media de la placa ventral (Fig. 19). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son simples y característicos de 
Koenikea. sus medidas dorsales en micrones son las 
siguientes: P-I: 19 (17-21): P-II: 64 {59-69): P-III: 27 
(24-31): P-IV: 49 {45-52): P-V: 14 (12-17). 
Patas. Las medidas dorsales de los artejos en micrones son: 
I-4: 86 (83-BB): I-5: 90 (88-93): I-6: 94 (93-95). IV-4: 101 
(100-102): IV-5: 119: IV-6: 132 (131-133). No hay 
modificaciones en las patas IV de los machos. En las patas I 
y II existen sedas papilares: I-3, tiene dos; I-4, dos ; I-5, 
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cinco II-3, l vent. y l lat.; II-4, l vent. y 2 lat.; 
II-5, 2 vent. y 2 lat. La pata IV oresenta escasas sedas 
natatorias: IV-2, l; IV-3, l; IV-4, 2; IV-5:2 (Fig. 20). 

Material examinado: Dos machos colectados en Boca de Apiza, en 
enero de 1986. 

Descripción de la hembra. 
Mismas características generala~ que en el macho. El. 
dimorfismo se:><Ual parece darse unicamente a nivel del tamaño 
del cuerpo y del gonoporo, siendo ambos más grandes en la 
hembra. 
Placa dorsal. ovalada, con los extremos 
posterior y la parte media amarillenta. Tiene 
glándulas cutáneas, todas sobre la placa. 
reborde que la rodea totalmente. Mide 433 
largo y 343 (320-367) de ancho (Fig. 21). 
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Placa ventral. ovalada; la parte posterior tiene 
rugosidades de las que salen pequeñas sedas delgadas. Esta 
placa mide 480 p de largo y 395 (376-414) de ancho. El 
espacio medio coxal anterior mide 62 1-1 ( 59-64) de ancho. La 
región genital es terminal y mide 245 p (226-263) de ancho. 
El gonoporo tiene 93 u (90-95) de ancho. La coxa IV mide 165 
p (164-176) de largo y 132 (128-136) de ancho. Tanto las 
coxas como los apodemas se encuentran igual que en el macho 
(Fig. 22). 
Gnatosoma. Los pedipalpos tienen las mismas 
caracteristicas que en el macho. sus medidas dorsales en 
micrones son las siguientes: P-I: 25 (24-26); P-II: 75 
(71-78); P-III: 37 (36-38); P-IV: 62 (59-64); P-V: 20 
(19-21) (Fig. 23). 
Patas. Los artejos de las I son iguales a los del macho. 
Las II tienen sedas papilares: II-4,3 y II-5, 6. Las patas 
IV tienen sedas natatorias: IV-3, 2; IV-4, 4 y IV-5, l. Las 
medidas dorsal~G da los art~jos en micrones son las 
siguientes: I-4: 103 (102-105); I-5: 103 (100-107); 1-6: 99 
(95-102). IV-4: 113 (112-114); IV-5: 134 (131-138); IV-6: 
131 (121-140) (Fig. 24). 

Material examinado: Dos hembras colectadas en Boca de Apiza en 
noviembre de 1985. 

Comentarios: Este ejemplar se considera como subgénero nuevo por 
la disposición de las glándulas dorsales y porque sus acetábulos 
genitales casi no se distinguen, ya que están fusionados con la 
placa ventral y se confunden con las ornamentaciones que 
presenta. Esta especie está muy cerca del subgénero (Koenikea) 
por el tamaño de las proyecciones posteroventrales del gnatosoma; 
sin embargo no corresponde a este por el número de glándulas 
dorsales en el macho, que en mis ejemplares es de tres pares 
mientras que en este subgénero es de 4 ó 6 pares, rara vez 5. 
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·Koenikea (Koenikea) sp. 3 

Descripción del macho. 
Acares amarillentos , esclerosados, con placa ventral y 
dorsal; surco dorsal completo. 
Placa dorsal. Más o menos redonda, con seis pares de 
glándulas dorsales; en la región lateromedia de esta placa 
hay un par de engrosalllientos de la cutícula que se observan 
como dos circulas más obscuros. La placa mide 452 p 
(442-461) de largo y 442 (423-461) de ancho. No presenta 
reborde (Fig. 34). 
Placa ventral. Es más ancha que larga, mide 489 _µ 
(461-518) de largo y 621 (593-649) de ancho. El espacio 
medio coxal anterior tiene forma de u. Todas las coxas 
están fu~ionadas y no 5Cbresalen de la placa. Los apodemas 
de las coxas anteriores llegan hasta el limite poscerior de 
las C-III. Lateroposteriormente hay un par de glándulas que 
limitan a la C-IV a los lados dú esta hay un par de 
engrosamientos de 1a cutícula que se observan como dos 
círculos más obscuros. La región genital es terminal y mide 
188 µ de ancho; el gonoporo tiene 24 µ de ancho. Existe un 
par de glándulas en las placas acetabulares (Fig. 35). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son simples; en la región 
anteroventral de P-IV hay un pequeño tubérculo del que sale 
una seda gruesa (Fig. 36). Las medidas dorsales de los 
artejos en micrones son: P-I: 27 (26-29); P-II: 100; P-III: 
40; P-IV: 74 (71-76); P-V: 38 (36-40). 
Patas. Unicamente la pata IV presenta sedas natatorias: 6 
en la genua y 2 en la tibia, este artejo además presenta dos 
sedas pectinadas (Fig. 37). Las medidas en micrones de los 
artejos son: I-1: 52 (50-55); I-2: 94 (93-95); I-3: 98 
(95-100); I-4: 144 (140-148); I-5: 156 (155-157); I-6: 151 
(145-157). III-4: 150 (148-152); III-5: 155; III-6: 149 
(148-150). IV-4: l.55; IV-5' ~u~ (lSJ.-183) 1 IV-6: 144 
(136-152). 

Materj.nJ. examinado: Des machos colectados en Boca de Apiza en 
abril., 1985. 

comentarios: se piensa que es una especie nueva que se encuentra 
entre K:_ clav:\.gera y ~ zedima. La primera fue colectada 
por Lundblad (1943) en Brasil y Paraguay; la segunda por Cook 
(1980) en Chiapas y Tabasco. Los ejemplares de Koenikea sp 3 
se parecen en las medidas del pedipalpo y en su distribución a 
K_,_ zedima, pero son diferentes a ella en la disposición de 
las sedas en I-4 y I-6. Las medidas de las patas III son muy 
símil.ares a l.as de K,_ clavigera, pero en l.o que respecta a 
todas l.as demás características es diferente a ésta. 
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Arrenuridae 

Dadayella sp l 

Descripción del macho. 
Acares azúl-verdosos. Muy esclerosados, con placa ventral 
y dorsal, con surco dorsal incompleto. 
Placa dorsal. Es ovalada en la región anterior. sus 
medidas son 379 p (329-405) de largo y 315 (345-358) de 
ancho. Tietie 6 pares de glándulas cutáneas (Fig. 38). 
Placa ventral. ovalada, sin proyecciones. sus medidas 
son 574 p (555-593) de largo y 428 (414-442) de ancho. La 
base del gnatosoma tiene forma de v. Las coxas I, II y III 
sobresalen de la placa ventral. La distancia entre la región 
anterior de C-I a la región posterior de C-IV es de 353 p 
(301-376); la coxa IV tiene 137 p (119-145) de largo y 155 p 
(152·-159) de ancho. La región acetabular mide 322 p 
(292-348) de ancho; la abertura genital mide 15 p (9-26) de 
ancho (Fig. 39). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son uncados. Las medidas 
dorsales de los artejos en micrones son las siguientes: P-I: 
37 (21-69); P-II: 72 (59-76); P-III: 39 (36-40); P-IV: 66 
(52-71); P-V: 23 (21-24). La genua tiene dos sedas dorsales 
largas; P-V es muy pequeño (Fig. 40). 
Patas. Tienen artejos gruesos. Las medidas en micrones de 
los artejos de las patas son las siguientes: I-4: 78 (74-81); 
I-5: 87 (86-88); I-6: 104 (95-109). III-4: 98 (83-105); 
III-5: 114 (93-124); III-6: 121 (107-131). IV-4: 74 (52-93) 
en la región media y 124 (112-133) en la proyección ventral; 
IV-5: 103 (88-124); IV-6: 114 (98-121). La pata IV tiene 
modificaciones importantes en las sedas y en la forma de la 
genua. La genua tiene una proyección ventral que termina en 
punta, de la que salen dos mechones de 4 sedas largas cada 
uno (Fig. 41). 

Material examinado: cuatro mDchos colectados Rn La Ciénega en el 
mes de noviembre, 1985. 

Descripción de la hembra. 
Acaro verde muy esclerosado, con placa ventral y dorsal 
presentes. Surco dorsal completo. 
Placa dorsal. ovoide, mide 659 p de largo y 489 de 
ancho. Tiene 4 pares de glándulas cutáneas (Fig. 42). 
Placa ventral. ovoide, ~ide 696 p de largo y 630 de ancho. 
El espacio medio coxal anterior tiene forma de v. Las 
coxas ocupan la parte media anterior y están fusionadas la I 
con la II y la III con la IV. La parte superior de la coxa I 
y II sobresalen de la placa ventral. La distancia entre la 
parte anterior de la coxa I y la parte posterior de la coxa 
IV es de 376 p. La coxa IV mide 179 p de largo y 198 de 
ancho. Entre esta coxa y la región genital existe un par de 
glándulas • La abertura genital es muy grande: 128 p de 
ancho. Las placs acetabulares son laterales; postriormente a 
ellas existe un par de glándulas caracteristicas de este 
género. La región genital tiene 442 p de ancho. Del extremo 
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terminal de la placa ventral salen dos pares de sedas 
delgadas {Fig. 43). Gnatosoma. Los pedipalpos son 
uncados. Las medidas dorsales de los artejos en micrones son 
las siguientes: P-I: 33; P-II: 88; P-III: 45; P-IV: 78; P-V: 
24 (Fig. 44). 
Patas. Los artejos son gruesos en las patas I y II; los de 
las III y IV son más delgados. Existen sedas natatorias 
unicamente en las patas III y IV: III-4,2 y III-5, 6. IV-5, 
5. Las medidas en micrones de las patas son las siguientes: 
I-4: 83; I-5: 83, I-6: 95. IV-4: 121; IV-5: 126; IV-6: 143. 
La pata I puede observarse en la Fig. 45. 

Material examinado: Una hembra colectada en La Ciénega en el mes 
de octubre de 1985. 

Comentarios: De este género unicamente se conocen las hembras, 
por lo que resulta muy interesante que se hayan colectado machos. 
El género Dadayella Koanike, 1907 ha sido colectado en charcos, 
arroyos y zonas de escurrimiento de agua. Se conocen 8 especies 
y subespecies descritas, que han sido colectadas en regiones 
tropicales del Nuevo Mundo: Brasil, Paraguay, Surinam, Colombia y 
México (Cook, 1974). 

La característica mas importante de este género 
presencia de una par de glándulas posteriores a las 
acetabulares. Sin embargo, esta característica está basada 
hembras; los machos colectados no presentan esta glándula, 
que es posible que no sea una característica para ellos. 

Dadavella sp 2 

Descripción del macho. 

es la 
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Acaros azúl-amarillentos. Muy esclerosados, con placa 
ventral y dorsal, surco dorsal incompleto en la parte 
politerior. . 
Placa dorsal. ovalada, con cuatro pa~es de glándulas 
cutáneas. Es azúl en la parte anterior y amarillenta en la 
posterior. Mide 301 p de largo y 235 de ancho (Fig. 46). 
Placa ventral. Ovalada, sin proyecciones, con las coxas y 
región posterior amarillentas. Mide 433 p de largo y 329 de 
ancho. El espacio medio coxal anterior tiene forma de V La 
región genital se encuentra en la parte media posterior y 
mide 24 p da largo y 178 de ancho. Las placas acetabulares 
son laterales. El gonoporo mide 31 p. de largo y 12 de ancho. 
La parte interna de la C-IV es más angosta que el resto de 
ella. La parte superior de las coxas I y una parte de las II 
sobresalen un poco de la placa ventral (Fig. 47). 
Gnatosoma. Pedipalpos uncados, con sedas largas en P-II y 
P-III. Las medidas dorsales de los artejos en micrones son 
las siguientes: P-II: 52; P-III: 33; P-IV: 50; P-V: 17. De 
la proyección de P-IV sale ventralmente una seda (Fig. 48). 
Patas. Todas tienen uñas subdivididas. Las medidas en 
micrones son las siguientes: I-4: 78; I-5: 83; I-6: 105. 
IV-4: 48 (sin proy. vent.) y 102 (con proy. vent.); IV-5: 
93; IV-6: 100. La genua de las patas IV tiene una proyección 
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ventral de cuyo extrtemo anterior salen 5 sedas largas. El 
telofémur tiene una pequeña proyección ventral. Las sedas 
natatorias se encuentran en las patas III y IV: III-3, 2; 
III-4, 2, y III-5,4. IV-4,2 y IV-5,5 (Fig. 49). 

Haterial examinado: Un macho colectado en Boca de Apiza en 
octubre de 1985 y dos machos colectados en La ciénega en el mismo 
mes y año. 

Descripción de la hembra. 
Acaros azúl-amarillentos; muy esclerosados, surco dorsal 
completo, placa dorsal y ventral. 
Placa dorsal. Ovalada, con cuatro pares de glándulas 
dorsales. Es azúl con la región posterior amarilla. Mide 
487 µ (452-480) de largo y 365 (339-395) de ancho (Fig. 50). 
Placa ventral. Ovalada, con las coxas, región genital y 
región posterior amarillentas. Mide 546 p (518-583) de largo 
y 475 (452-499) de ancho. El espacio medio coxal anterior 
tiene forma de v. La región genital está situada en la 
parte media del cuerpo y tiene 47 p (40-55) de largo y 348 
(329-367) de ancho; las placas acetabulares se dirigen 
lateralmente y posteriormente se encuentra un par de 
glándulas que caracterizan a este género. El gonoporo mide 
109 p (102-111) de ancho (Fig. 51). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son uncados; de la proyección 
anteroventral sale una seda gruesa. Las medidas dorsales de 
los artejos en micrones son: P-I: 26; P-II: 65 (64-67); 
P-III: 40 (38-43); P-IV: 59; P-V: 25 (24-26) (Fig. 52). 
Patas. Todas presentan uñas subdivididas. Las medidas 
en micrones de los artejos distales son: I-4: 70 (59-78); 
I-5: 88 (78-107); I-6: 95 (88-105). IV-4: 102 (98-109); 
IV-5: 111 (105-117); IV-6: 109 (107-114). La pata I puede 
observarse en la Fig. 53. La pata III tiene B sedas 
natatorias en la genua y 10 en la tibia; la IV presenta 5 en 
la genua y 6 en la tibia. 

Material examinado: Cuatro hembras de La ciénega, colectadas en 
octubre y noviembre de 1985. 

Dadayella sp 3 

Descripción del macho. 
Acaras azúl-amarillentos, muy esclerosados, con placa ventral 
y dorsal y con surco incompleto en la parte posterior. 
Placa dorsal. Es curveada, la parte anterior está 
ligeramente truncada. Tiene 5 pares de glándulas dorsales. 
sus medidas son: 334 µ (329-339) de largo (hasta donde 
termina el surco) y 282 de ancho. No presenta cauda ni 
proyecciones (Fig. 54). 
Placa ventral. Es ovalada sin proyecciones. Las lineas 
de sutura entre las coxas se unen con la linea media formando 
una especie de V. Esta placa .mide 470 p de largo y 334 
(329-339) de ancho. El espacio medio coxal anterior tiene 
forma de u y mide 62 p de ancho. Hay un par de glándulas 
entre la coxa IV y la región genital con una seda muy larga. 
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Las placas acetabulares se confunden con la ornamentación de 
la cutícula, pero perece que se prolongan casi hasta los 
extremos de la placa ventral. El gonoporo se encuentra 
desplazado posteriormente. La región genital mide 254 p de 
ancho; el gonoporo tiene 29 u de ancho. El área genital 
tiene forma de V muy abierta. En la parte posterior 
terminal.de la placa ventral hay un par de sedas muy delgadas 
y largas (Fig. 55). 
Gnatosoma. Pedipalpos uncados. Las medidas dorsales de los 
artejos del pedipalpo en micrones son: P-I: 20 (19-21); P-II: 
44 (40-48); P-III: 23 (19-26); P-IV: 40 (38-43); P-V: 15 
(14-17) (Fig. 56). 
Patas. Los artejos de las patas I yII son mas gruesos 
que los de las III y IV • La pata IV tiene la genua 
modificada con una proyección ventral que termina en punta y 
de la que salen 4 sedas da1gadas. La tibia de ésta misma 
pata presenta en la parte anterior 2 sedas muy largas . Las 
medidas en micrones de las patas son las siguientes: I-4: 59; 
I-5: 69; I-6: 81. III-4: 70 (69-71); III-5: 90 (88-93); 
III-6: 102 (100-105). IV-4: 75 (71-78) dorsalmente y 128 
considerando la proyección ; IV-5: 111 (109-112); IV-6: 103 
(100-107). Las sedas natatorias se encuentran en III-4, y 
III-5, IV-5 (Fig. 57). 

Material examinado: Dos machos colectados en La Ciénega en el 
mes de octubre de 1985. No se colectaron hembras. 

Comentarios: Al no tener a la hembra, se vuelve imposible saber 
si este macho pertenece a una hembra ya descrita o si es una 
especie nueva. Habría que comparar sus estructuras con las de 
las hembras ya descritas y ver si pertenece a alguna de ellas. 
Lo más adecuado es seguir colectando donde fue encontrado este 
ejemplar hasta encontrar a la hembra. 

Arrenurus (Tryncaturus) sp l 

Descr1pción del macho. 
Acaro azúl-verdoso, muy esclerosado, con placa dorsal y 
ventral; con surco dorsal incompleto. 
Placa dorsal. Con una pequena "cauda" que mide 169 p. 
con cinco pares de glándulas cutáneas, dos pares de las 
cuales se encuentra en la base de la "cauda". Hay un reborde 
que rodea al surco; de la parte posterior de la cauda salen 
siete pares de sedas. La placa mide 583 p de largo con cauda, 
414 sin cauda y 367 de ancho (Fig. 58). 
Placa ventral. Más o menos redonda. La parte posterior 
está unida a la cauda de la placa dorsal. Esta placa mide 
527 p. de largo y 470 de ancho. La región genital es terminal 
y tiene 508 p. de ancho. Las placas acetabulares son 
ligeramente posterolaterales. El espacio medio coxal 
anterior tiene forma de v. La distancia de la parte 
anterior de la C-I a la posterior de la C-IV es de 367 p. La 
e-IV mide 140 p. de largo y 186 de ancho (Fig. 59). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son uncados, con artejos anchos. 
El fémur en la parte anterior presenta una hilera ventral de 
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sedas cortas y gruesas. Las medidas dorsales de los artejos 
en micrones son: P-II: 67; P-III: 43; P-IV: 74; P-V: 21 (Fig. 
60). 
Patas. El telofémur de la pata IV tiene una proyección 
ventral (Fig. 61); la genua también, y esta llega hasta la 
mitad de la tibia, la cual termina en punta, de la que salen 
10 sedas natatorias. Las medidas dorsales de los artejos en 
micrones son: I-4: 88; I-5: 95; I-6: 112. IV-4: 119; IV-5: 
117; IV-6: 131. Las uñas de las cuatro patas están 
subdivididas. 

Material examinado: 
de 1985. 

un macho colectado en La ciénega en octubre 

comentarios: El subgénero Truncaturus Thor, 1901 es común en 
cuerpos de agua temporales, arroyos o manantiales y es el único 
con alta proporción de especies intersticiales: también puede 
encontrarse en lagos. Está citado para todo el mundo (Cook, 
1974). Hasta la fecha se han descrito 13 especies del género 
Arrenurus (Truncaturus). La mayoria de ellas de Norte 
América y se les ha encontrado en aguas estancadas, charcos 
permanentes y semipermanentes, pantanos y marismas (Mullen, 
1976). 

Arrenurus (Truncaturus) sp 2 

Descripción del macho. 
Acaro grande azúl, con coxas y región genital más claras. 
Muy esclerosados, con placa ventral y dorsal y surco 
completo. 
Placa dorsal. Mide 646 µ de largo con "cauda" y 511 sin 
ella; 518 de ancho. Tiene forma semirectangular con una 
pequeña cauda (que mide 135 p); tiene un reborde que llega 
hasta la base de esta. Presenta 5 pares de glándulas 
cutáneas, dos de 1as cuaJ.es est:.án en 1a cauda. Esta t:iene 4 
pares de sedas en la parte posterior (Fig. 62). 
Placa ventral. Tiene forma circular, marcadamente 
truncada en la parte posterior. Mide 640 p de largo y 694 de 
ancho. La región genital es terminal y mide 419 p. de ancho. 
Las placas acetabulares son laterales. El espacio medio 
coxal anterior tiene forma de u. La distancia de la parte 
anterior de la C-I a la posterior de la C-IV es de 440 p. La 
e-IV tiene 139 p de largo y 256 de ancho. Las C-IV tienen 
forma rectangular. Las coxas I y II sobresalen ligeramente 
de la placa ventral (Fig. 63). 
Gnatosoma. Pedipalpos uncados con artejos gruesos. Las 
medidas dorsales de los artejos en micrones son: P-I: 31; 
P-II: 68; P-III: 34; P-IV: 70; P-V: 33 (Fig. 64). 
Patas. Todas tienen uñas subdivididas. Las patas II, III 
y IV tienen en el telofémur una proyección anterolateral que 
termina en punta y que se proyecta ligeramente sobre la parte 
lateral de la genua. La genua de la pata IV tiene una 
proyección anteroventral de cuya punta salen 4 sedas. Las 
medidas dorsales de los artejos en micrones son: I-4: 127; 
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I-5: 131;_ I-6: 205. IV-4: 
65). 

148; IV-5: 140; IV-6: 154 (Fig. 

Materia1 examinado: Tres machos co1ectados en La Ciénega en 1os 
meses de octubre y noviembre de 1985 y enero de 1986 y un macho 
colectado en Boca de Apiza en octubre de 1985. 

Arrenurus (Micruracarus) sp l 

Descripción del macho. 
Acaro azúl con coxas y región genital más claros. surco 
comp1eto. Muy esclerosados, con placa ventra1 y dorsa1. 
P1aca dorsa1. Redonda con una pequeña cauda de 169 p de 
largo. La placa dorsal tiene 3 pares de glándulas cutáneas y 
4 en la cauda. En la parte media posterior de 1a cauda hay 
un hundimiento de la cutícula en forma de medio circulo. El 
surco dorsal se proyecta lateralmente hacia la región 
ventral. La parte terminal de la región dorsal es completa, 
sin muesca. De la parte terminal de ésta salen tres pares de 
sedas: 2 pares laterales y uno posterior. Las medidas de 1a 
placa dorsal son: 499 p de 1argo con cauda y 329 sin cauda 
(Fig. 66). 
Placa ventral. Septagonal, truncada anteriormente y con 
el vértice hacia la parte posterior. Mide 480 µ de 1argo y 
442 de ancho. El espacio medio coxal anterior tiene forma de 
U. En las coxas IV no se observa c1aramente la línea de 
sutura posterior. Las coxas y la región genital son de un 
color más claro que el del resto de la placa. La región 
genital es terminal y mide 245 µ de ancho. La distancia 
entre la parte anterior de la C-I y la posterior de la e-IV 
es de 329 P· La e-IV mide 114 p de largo y 155 de ancho 
(Fig. 67). 
Gnatosoma. Pedipalpos uncados con segmentos anchos. El 
fémur tiene en la parte anteroventral una serie de sedas 
gruesas que forman un fleco. Ventralmente al tarso hay una 
estructura membranosa que se une a la tibia. Las medidas 
dorsales de los artejos en micrones son: P-I: 26; P-II: 45; 
P-III: 26; P-IV: 55; P-V: 24 (Fig. 68). . 
Patas. Todas presentan uñas subdivididas. Las medidas en 
micrones de los artejos de las patas son: I-4: 86; I-5: 88; 
I-6: 114. IV-4: 131; IV-5: 112; IV-6: 93. El telofémur 
presenta una proyección en la parte anterior (Fig. 69). 

Material examinado: Un macho colectado en La Ciénega en el mes de 
noviembre de 1985. 

Descripción de la hembra. 
Acaro azúl con coxas y acetábulos genitales amarillentos. 
Muy esclerosado, con placa dorsal y ventral presentes y 
surco dorsal completo. 
Placa dorsal. semiredonda, con reborde bien desarrollado, 
y tres pares de glándulas cutáneas. Sus medidas son: 687 p 
de largo y 612 de ancho (Fig. 70). 
Placa ventral. Redonda sin proyecciones; región anterior 
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truncada. Sus medidas son: 922 µ de largo y 847 de ancho. 
El espacio medio coxal anterior tiene forma de u. La 
distancia de la parte anterior de la C-I a la posterior de la 
e-IV es de 499 p. La coxa IV mide 152 µ de largo y 310 de 
ancho. Las c-I se fusionan en la parte media de la placa 
ventral, el resto de las coxas se encuentran separadas . La 
región acetabular tiene 508 p de ancho. Las placas 
acetabulares se dirigen lateralmente (Fig. 71). 
Gnatosoma. Pedipalpos uncados, con artejos anchos; 
tienen las siguientes medidas dorsales en micrones: P-I: 36; 
P-II: 81; P-III: 38; P-Iv: 83; P-v: 38 (Fig. 72). 
Patas. Las uñas están subdivididas. Las patas II, III y 
IV tienen sedas natatorias. Las medidas dorsales de los 
artejos en micrones son: I-4: 150; I-5: 164; I-6: 202. IV-4: 
188; IV-5: 188; IV-6: 205. 

Material examinado: Una hembra colectada en La Ciénega en 
noviembre de 1985. 

Comentarios: Este subgénero se conoce de casi todos los cuerpos 
de agua dulce excepto de aguas termales e intersticiales. su 
distribución es mundial pero no se ha colectado en La Antártida. 
Existen problemas en la separación de este subgénero de 
Megaluracarus y Truncaturus. Se piensa que los ejemplares 
colectados pertenecen al subgénero Micruracarus porque el macho 
presenta una cauda que puede diferenciarse del resto del cuerpo y 
tiene una muesca bien desarrollada (Cook, 1954). 

Arrenurus (Subgen. nov.) §R llQY 

Descripción del macho. 
Acaro verde azul oso con algunas pequeñas partes 

amarillentas, tanto en la placa dorsal como en la ventral. 
Muy esclerosado, con placa ventral y dorsal, surco completo. 
Placa dorsal. Redondeada en la parte anterior y truncada 
en la posterior, con reborde todo alrededor. Con un par de 
glándulas dorsales en la parte posterior. La zona media es 
verde-azulosa y los extremos son amarillentos. Sus medidas 
son: 329 µde largo y 386 de ancho (Fig. 73). 
Placa ventral. ovalada, con la región posterior 
truncada. Mide 734 p de largo y 621 de ancho. Las coxas 
r,rr y III ocupan la parte media superior; la coxa IV es muy 
grande: 310 p. de largo y 235 de ancho, su parte terminal no 
está bién definida. El espacio medio coxal anterior tiene 
forma más o menos de U con 113 p de ancho. La distancia 
entre c-I y la parte posterior de la región genital es de 612 
p. La abertura genital se encuentra entrte las partes 
terminales de las las e-IV y mide 83 p. de largo y 43 de 
ancho. La región genital se encuentra posterior a la 
abertura y está dividida en tres zonas redondeadas. Los 
acetábulos genitales se confunden con la ornamentación de la 
cutícula. A los lados de la abertura genital sobre la coxa 
IV se encuentra un par de glándulas. La placa ventral no 
presenta ningún tipo de proyecciones. En la parte posterior 
existe un peciolo del cual sale una membrana ovalada. A los 
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lados de ésta, sobre la placa ventral, hay 5 pares de sedas 
(Fig. 74). 
Gnatosoma. Los pedipalpos son uncados. De la parte 
ventral de la proyección de la tibia sale una seda gruesa. 
Las medidas dorsales de los artejos en micrones son: P-I: 36; 
P-II: 81; P-III: 43; P-IV: 88; P-V: 33 (Fig. 75). 
Patas. .Todas presentan uñas subdivididas, las de la pata 
IV son muy pequeñas. Las patas III y IV tienen sedas 
natatorias: III-4, 2 y III-5, 2. IV-3, 6; IV-4,6 y IV-5, 4 
dorsales. Las I y II tienen sedas gruesas de diferentes 
tamaños en la parte ventral, siendo más abundantes y largas 
en el fémur y genua de la pata II que en la pata I. Las 
medidas dorsales en micrones de las patas I y IV son las 
siguientes: I-4: 117; I-5: 136; I-6: 140; IV-1: 102; IV-2: 
81; IV-3: 133; IV-4: 162; IV-5: 167; IV-6: 107. Los artejos 
de las patas IV son mucho más gruesos que los de las demás 
patas; adem~s, el trocánter es muy grande. El telofémur 
tiene una proyección ventral de la que salen 2 sedas 
pectinadas. La tibia presenta dos proyecciones anteriores, 
una ventral y otra dorsal. De esta última salen 4 sedas 
natatorias y del extremo anterior de la ventral sale una seda 
corta y gruesa. El tarso es pequeño y tiene la parte dorsal 
cóncava ; de ésta salen varias sedas de diferentes tamaños y 
grósores (Fig. 76). 

Material examinado: Un macho colectado en Boca de Apiza en 
octubre de 1985. 

Comentarios: El género Arrenurus habita en casi todos los 
cuerpos de agua dulce, excepto en aguas termales. Se conocen 
especies de todas partes del mundo, excepto de la Antártida 
(Cook, 1974). Este ejemplar parece pertenecer a un subgénero 
nuevo que se encuentra entre Arrenuropsides Viets, 1954 ya que 
únicamente presenta un par de glándulas dorsales paro no tiene 
cauda y Rbinophoracarus viets, 1916 que presenta un peciolo 
rodeado por una membrana pero no tiene lóbulos pigiales. Sin 
embargo, es necesario tener más ejemplares para poder asegurar 
esto. 
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DISCUSION. 

Existe una gran controversia con respecto a la definición de 
l.os ambientes de marismas. En este trabajo se consideran según 
l.a definición de Jimenez (l.983): sistemas dinámicos sujetos a 
inundaciones periódicas por el. desbordamiento de cuerpos de agua 
dul.ce o sal.ada. Por l.o tanto, aunque los cuerpos de agua donde 
se col.ectaron los ácaros son dul.ces, por encontrarse dentro de 
una marisma sala.da son considerados como tf.tl. Es decir, La 
Ciénega y Boca de Apiza son zonas de marismas sal.adas en cuya 
área se encuentran canal.es de agua dulce pero rodeados por un 
suel.o con alta sal.inidad. Además, por tratarse de sistemas 
temporal.es, se dificul.ta su estudio, ya que .,n una época del año 
no encont~amos organismos~ 

En lo que respecta a l.a parte ta~onómica de este trabajo, 
podemos decir que se ~ncontraron 28 especies en total, 
pertenecientes a seis famil.ias; probabl.emente once sean especies 
nuevas. No es posibl.e ubicar definitivamente a estas especies ya 
que es necesario compararlas con especies de regiones no 
tropical.es, puesto que muchas de el.l.as no tienen una distribución 
restringida. Además, existe el. probl.ema que de muchas especies 
unicamente se conocen l.os machos o l.as hembras, y en otras, l.os 
caracteres taxonómicos únicamente están dados para uno de l.os dos 
sexos, por l.o que no fue posibl.e su determinación hasta especie. 
En muchos casos se col.ectaron uno o dos ejempl.ares, que no son 
suficientes para poder definir nuevos subgéneros o especies. 
También se encontraron dos hembras que no se conocían, de 
especies ya descritas. 

A continuación se discuten someramente algunos aspectos que 
se observaron con respecto a l.as posibles interacciones entre la 
vegetación y algunos factores fisicoquímicos {pH y conductividad 
eléctrica) con l.a presencia de ciertas especies de ácaros. No es 
posib1a prcfundi~ar ~ucho en esto~ aspectos ya que 1a metodología 
que se util.izó no fue l.a más adecuada. Se mencionan con el. único 
fin de dar a conocer aspectos interesantes p<'.ra estudios 
posteriores. 

En l.as qráf icas Ia y Ib podemos ver l.a abundancia de los 
diferentes géneros que fueron colectados en ambas zonas. Existen 
especies que únicamente se encontraron en una zona (Hvdrodroroa, 
Unionicola, etc) y otras que fueron más abundantes en una 
l.ocal.idad que en l.a otra. Estas diferencias se deben 
probablemente a l.os ciclos de vida de los ácaros, l.a forma en que 
fueron muestrados (l.a red solamente se pasó por l.a orill.a del 
cuerpo de agua) y l.a cantidad de muestreos que se real.izaron 
(solo se muestreó tres meses). Seguramente existen factores 
ambiental.es que también determinan esto y que tendrán que ser 
anal.izados utilizando una metodol.ogia especifica. 

En Boca de Apiza se encontraron más especies probabl.emente 
porque hubo una mayor cantidad de l.irio de l.a especie ~ 
stratiotes que en La Ciénega. Esto seguramente se debe a que 
Boca de Apiza es una zona muy perturbada mientras que La ciénega 
no. En ésta se col.ectó la familia Hydrodromidae en forma 
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exclusiva: e~to es interesante ya que Hydrodroma siempre se 
encontró en el envés de las hojas de P. stratiotes. En Boca 
de Apiza, donde únicamente se encuentra esta especie de lirio, no 
se colectó ningún ácaro de este género. 

En las gráficas IIa , IIb , IIIa y IIIb se puede observar 
claramente .que .E.,. stratiotes fue la especie de lirio bajo la 
cual se encontraron asociados una gran cantidad de hidracáridos. 
Esto seguramente se debe a que fue el lirio más abundante y que 
por su superficie rugosa y los surcos que presenta en las hojas 
es un lugar ideal para que los ácaros encuentren alimento, 
resguardo de depredadores y se mantengan a salvo los estados 
juveniles. 

En el caso de Bacopa monieri y Eichornia crassipes 
la superficie lisa de sus hojas y tallos probablemente no son tan 
adecuados para que los organismos se fijen durante periodos de 
tiempo largos. Además, se observó que la cantidad de crustáceos 
y de insectos que están asociados a estas plantas es mucho menor 
que en R.,_ stratiotes, lo que significa menos alimento para 
los ácaros. 

Las especies que se encontraron en La Ciénega deben estar 
adaptadas a las condiciones de sequía que se presentan durante 
varios meses al año. Al bajar el nivel de la laguna, el canal 
donde se realizaron las colectas queda sin aporte de agua y se 
seca. Al reiniciarse las lluvias y subir el nivel de la laguna, 
el canal vuelve a tener aporte de agua y se llena. Sería muy 
interesante estudiar como se lleva a cabo la recolonización del 
canal, si es por medio de huéspedes o porque los ácaros son 
transportados en el agua que 1lega de la laguna. 

Tanto en H.s. monieri como en ~ crassipes se 
encontraron muy pocos ácaros. Entre otras cosas esto puede 
deberse a 1as condiciones fisicoquimicas d~1 ~gua que determinan 
1a presencia de estas p1antas. Es decir, seria interesante 
estudiar si las p1antas determinan las condiciones fisicoquimicas 
del agua donde se encuentran, o si el agua es la que determina 
que vogetación va a poder vivir en e11a. Se observó _que ~ 
crassipes libera una sustancia de co1or café que según gente de 
1a región mancha mucho y no es posib1e lavarla. Posiblemente 
este sea un factor de tipo químico por e1 cua1 casi no se 
encontraron ácaros bajo este 1irio. 

Se tendrían que hacer estudios más precisos sobre 1a 
acarofauna asociada a cada especie de planta y sobre las 
condiciones fisicoquimicas de1 agua donde se encuentra cada una 
de e1las para comprobar si en realidad existe la relación: 

ácaros plantas ----- condiciones fisicoquimicas. 
I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I 

Aunque no hubo grandes variaciones ni en el pH (Gráfica IV) 
ni en la conductividad e1éctrica (Gráfica V) durante 1os tres 
meses en los que se realizaron 1as colectas, podemos decir 1o 
siguiente: l~S pequeña$ variaciones en el pH se pueden deber a 
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que al ir dis1ninuyendo el nivel del agua, los procesos de 
descomposición aumentaron acentuando la acidez del medio. Con 
respecto a la conductividad eléctrica vernos un aumento repentino 
en el mes de noviembre. .Esto puede deberse a que al iniciarse la 
época de secas aumentó un poco la salinidad y posiblement~ en 
enero hubo lluvias fuera de temporada que hicieron que la 
sa1inidad disminuyera. Para poder hacer un aná1isis correcto de 
la variación de estos factores, es necesario muestrearlos 
quincenal o mensualmente durante un período de un año. · 

Las gráficas para conductividad eléctrica en ~ 
stratiotes son muy similares en ambas zonas, debido a que la 
respuesta de la planta a cambios en el medio es parecida aunque 
se encuentre en diferentes zonas. El incremento de conductividad 
en el mes de noviembre coincide con un aumento notorio en el 
número de individuos de los géneros Koenikea spp, Arrenurus 
spp, Dadavella spp (en La Ciénega) y Mamersellides sp (en 
Boca de Apiza). Posiblemente, al aumentar un poco la salinidad, 
los crustáceos se vieron favorecidos aumentando su número y por 
lo tanto hubo más alimento para los ácaros; otra explicación 
podría estar relacionada con los ciclos de vida de estas 
especies, que hasta 1a fecha se desconocen. 

En las zonas donde 
y conductividad eléctrica 
otras especies vegetales. 
fisiológicas de la planta 
sin embargo esto parece no 

hay R.. stratiotes, los cambios en pH 
son más drásticos que en donde hay 

Tal vez esto se deba a las respuestas 
ante cambios en el medio que la rodea; 
afectar para nada a la acarofauna. 

Con lo expuesto anteriormente, se confirma la necesidad de 
continuar con el estudio de la acarofauna de marimas, ya que 
existen muchas incógnitas interesantes con respecto a la biología 
y ecología de estos organismos en un ambiente muy especial y poco 
estudiado. 
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GRAFICA V 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

En las zonas de marismas Boca de Apiza, Mich. y La Ciénega, 
Col. se encontraron un total de 26 especies de las cuales 11 son 
posiblemente nuevas, dos son registros nuevos para México y dos 
hembras que no se conocían. 

Definitivamente es necesario realizar los muestreos en 
ambas zonas de colecta durante todo el año para ver como se 
comportan las poblaciones de ácaros acuáticos; además, debe 
utilizarse una metodología de colecta que incluya todos los 
estratos del cuerpo de agua. 

Existe una relación entre el tipo de vegetación y la 
cantidad de ácaros que se encuentran asociados a ella, 
probablemente por las características de ciertos factores 
fisicoquímicos. Este aspecto puede resultar muy interesante, 
pero debe utilizarse una metodología adecuada. 

En 1a época de secas, las poblaciones de ácaros acuáticos de 
La Ciénega utilizan alguna estrategia para luego poder repoblar 
e1 canal cuando éste se vuelve a llenar de agua. Para poder 
conocerlas, es necesario estudiar los ciclos de vida. 

El hecho de que existan especies exclusivas en cada zona, 
implica que existen diferencias de algún tipo entre ambas, como 
grado de perturbación, vegetación que circunda al cuerpo de agua, 
huéspedes, etc. Estos factores no fueron tomados en consideración 
en el presente trabajo, y constituyen temas de investigación para 
trabajos posteriores. 

La presencia del lirio ~ stratiotes parece 
determinar la diversidad de hidracáridos; el pH y la 
conductividad eléctrica parecen no influir ímportantemente en 
esto, pero se tendría que hac~r un aná1iQis adecuado para 
comprobar esto. 

Durante la realización de este trabajo surgieron muchas 
dudas sobre 1a ecología de los ácaros acuáticos en ambien~es 
de marismas. La respuesta a todas e11as nos ayudará a entender 
mejor a estos organismos y a conocer un poco más estos 
ecosistemas. 
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