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l~csumcn 

Se estudió la estructura de la comunidad de bdélidos de la hojarasca y suelo 
de dos cuencas hidrológicas (Cuenca 1 y Cuenca 4) de la Estación de Biología 
Chamela, Jalisco. 

La zona de muestreo comprendió una área de 2,500 m 2 en cada cuenca. Se 
hicieron muestreos aleatorios mensuales de suelo y hojarasca Uulio de 1991 a junio 
de 1 992). Las muestras obtenidas se procesaron por el método de Berlese-Tullgren 
durante 6 días, tres días sin luz y tres con luz. 

Se encontraron 16 especies, siendo todas nuevos reb,.¡stros para el estado de 
Jalisco y Cyta magdalenae es un nuevo registro para México. 

En general, las especies que presentaron mayor abtmdancia y densidad en ambas 
cuencas fueron Bdella /ongicornis, Cyta magdalenae, Bdella longistriata y Spinibdella 
bifi1rcata. 

Por su coeficiente de frecuencia Bdella longistriata . Bdella longicornis y Cyta 
magdalenae fueron constantes-dominantes en el suelo de ambas cuencas. La última 
especie presenta características morfológicas, propias de los organismos eudáficos. C 1 
presentó una mayor diversidad, equidad y riqueza que la C4, ocasionado por la 
presencia de Bdella longistriata la que tiene la capacidad de influir re&'l.tiando las 
comunidades de los bdélidos. 

Por otra parte, los factores climáticos y edafológicos que tuvieron influencia 
sobre la densidad de las poblaciones de los bdélidos füeron temperatura, precipitación y 
la humedad. En general los tactores edáficos que presentaron una correlación 
significativa y positiva con las especies de bdélidos füeron los relacionados con 
porosidad, arcilla, limo y fracción fina. 

La mayor abundancia de los estadios inmaduros fi.1e en época hÚITleda y en los 
adultos durante todo el año, lo cual sugiere que sus ciclos reproductivos son desfasados, 
con una tendencia a torrnar poblaciones en expansión. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Fan1ilia Bdellidae (Acari formes: Prostign1ata) está representada 

exclusivamente por especies depredadoras de artrópodos pequeños o de sus 

huevos (Kethley, 1990). Habitan en el follaje, en las capas superiores de Ja 

hojarasca y suelo, constituyendo un eslabón i1nportante en las cadenas 

alimenticias edáficas. Se les puede encontrar en varios tipo de vegetación tales 

corno desiertos, sabanas, bosques templados y bosques tropicales (Snetsinger, 

1956; Wood, 1971; Wallace, 1972; Athias et al., 1974; Sorensen et al., 1983; 

Ireson, 1984; Otero-Colina, 1986; Palacios-Vargas, 1986; Estrada et al .. 1988; 

Cepeda et al., 1990; Stanislav, 1994). También se les encuentra en diferentes 

tipos de cli1nas entre Jos que se encuentran Jos tropicales, templados y áridos 

(Whitford, 1983; Wallwork et al., 1985; Cepeda, 1990). 

Los bdélidos tiene hábitats diversos, ya que se les ha registrado en 

hierbas, pantanos, zonas litorales, sustratos arenosos y rocosos (Wallace, 

1974), nidos de roedores (Sasnina, 1967), nidos de aves (Solirnan, 197Q) y en 

suelos alcalinos (Whitford, 1984). 

Algunas especies de bdélidos son importantes corno control biológico. 

Varios autores (Snetsinger, 1956; Atyeo, 1960; Wallace 1972, 1974; Alberti 

1973; Sorensen et al., 1983; Ireson, 1984; Otero-Colina, 1986) han registrado 

que estos artrópodos pueden ser eficaces para la regulación de las poblaciones 

de colémbolos y de otros grupos de ácaros. Bdella depressa. por ejemplo, se 

alirnenta de los ácaros Bryobia proetiosa, Tetranychus telarius, Petrobia latens 

y Petrobia harti, así como de Jos colén1bolos Bour/etiella hortensis y TVi//owsia 

platani. En la Tabla 1, se registran los ácaros y colémbolos de las cuales se 

ali1ncntan algunas de las especies de bdélidos. . ... ·. 
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Atyeo (1960) ha revisado las caractedsticas rnorfológicas de los 

Bclellidae, quienes se caracterizan por tener el gnatosorna ni.odificado en un 

amplio cono bucal, con un par de quelíceros muy desarrollados y pedipalpos 

geniculados que presentan dos largas sedas terminales, a excepción del género 

!Vlonotrichobdel/a que presenta sólo una. Tienen sexos separados, su ciclo 

biológico coni.pleto incluye seis etapas: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa, 

tritoninfa y adulto. La transmisión de los espermatozoides la realizan por 

medio de espermatóforos, los que son depositados en lugares húmedos o 

secos. Son ovíparos, durante la rnuda tejen un capullo de seda para 

protegerse, ya que al final de cada etapa inmadura se quedan en un período 

de letargo, así la seda les puede servir para atrapar a su presa (Alberti, 1977). 

En estudios realizados en el laboratorio Snetsinger ( 1956) observó que 

Spinibdella depressa es una especie que requiere de una temperatura de 15 a 

21 ºC y una humedad relativa de 75 a 90% para completar su desarrollo de 

larva a adulto, el tiempo en días que tarda en desarrollar cada una de sus 

etapas son: huevo 8, larva 1-2, protoninfa 2-3, deutoninfa 5-8, y tritoninfa 6-8 

días. 

A los Bdellidae se les ha colectado con mayor frecuencia cuando inicia el 

desarrollo de la vegetación. También se ha observado que cuando el contenido 

de la materia orgánica es bajo, hay una mayor abundancia de Prostigmata y 

una disminución de los oribátidos (Wallwork et al., 1985). 



Tabla 1. Especies de ácaros y colémbolos que son utilizados como 
alimento por diversas especies de bdélidos. 

ESPECIE DE 

BDELLIDAE 

Bdella lo11gicor11is 

Bdella /ongistriala 

Bdella iconica 

Spinibdel/a depressa 

Cyta /atirostris 

Bdellodes (B) lapidaria 

Neomulgus lilloralis 

Neo11111lg11s capillatus 

ESPECIES DE QUE SE ALIMENTA 

LAS 

ÁCAROS COLÉMBOLOS 

Na11orche.s1es A1111rüla n1aritin1a 

Rhagiididae 

Tetra11ych11s 

pacificus 

Eupodidae 

Arthropleona 

Cunaxidae 

Oribátidos Josulmella striata 

Guveniles) Haplochthoius l"ariabi/is 

Bryobia proeteosa 

Petrobia late,,_,. 

Tetranyclms telavies 

Petrobia harti 

Galumna sp. 

Oppiasp. 

Arthropleona 

~ymphyple011a 

Snli11th11n1s viridis 

Na11orchestes A1111rida n1arilima 

amphihi11s 

~i11i11th11n1s viriúis 

REFERENCIA 

Alberti ( 1973) 

Sorensen et al. (1983) 

Alberti ( 1 973) 

Wallace (1974) 

Wallwork et al. (1985) 

Alberti (1973) 

Snetsinger (1956) 

Alberti ( 1 973) 

Wallace et al. ( 1972) 

Alberti (1973) 

Ireson (1984) 

Alberti 1973 

Wallace ( 1974) 



La densidad estimada p<U<l los Prostigmata en desiertos de Chihuahua 

es de 1,000 a 6,000 ind/m2
, siendo las familias más importantes Bdellidae, 

Nanorchestidae, Tarsonemidae y Tydcidae (Cepeda, 1 990; Estrada el al., 1988; 

Kethley, 1990). Wood (1971), por su parte, en un estudio realizado en el sureste 

de Australia registró una densidad de Prostigmata de 680 ind/m2 en suelo árido; 

4,700 ind/m2 en un suelo semiárido y 20, 900 ind/m2 en un suelo subhúmedo 

Los Prostigmata incrementan su densidad después de las lluvias, por lo cual 

se sugiere que la humedad estimula la eclosión de los huevos (Luxton, 1981 ). 

También se ha visto que el aumento de las poblaciones de los depredadores 

coinciden con las de sus presas. En el Sur de Canadá, por ejemplo, una alta 

densidad de bdélidos en invierno tuvo una correlación positiva con la abundancia 

de los colémbolos (Kethley, 1990). 

Los estudios realizados sobre la fauna de bdélidos en la República 

Mexicana han sido muy escasos, estos sólo han tratado aspectos taxonómicos y 

geográficos como son los de Bakery Balock (1944), Atyeo (1960,1962), Santos et 

al. (1981), Palacios-Vargas (1982, 1986), Gispert (1983), Wallwork et al. (1985) 

y Mejía (1986) en los cuales se incluye registro de las localidades y presencia de 

las especies en México. 

Tal panorama deja entrever la necesidad de recopilar más datos acerca de la 

biología y ecología de los bdélidos, que nos permita evaluar su importancia en la 

dinámica y estructura de las comunidades edáficas. 
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II. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

1. Determinar la composición de las comunidades de bdélidos edáficos de dos 

cuencas hidrológicas en Chamela, Jalisco, así como la densidad relativa de las 

especies que las conforman. 

2. Determinar la variación espacial horizontal y vertical de las comunidades 

de bdélidos considerando dos estratos edáficos (hojarasca y suelo) de las dos 

cuencas. 

3. Conocer la variación temporal y la fenología de la comunidad de bdélidos. 

Las hipótesis que se sustentan en este trabajo son las siguientes: 

a) Se espera que no cambie la estructura de las comunidades de los bdélidos, en 

función de la variación espacial horizontal ya que las cuencas seleccionadas tienen 

valores similares de producción primaria (4, 250 Kg ha· a año· 1) y una estructura de 

vegetación similar dominada por las especies: Guapira linearibracteata, Plumeria 

rubra, Bursera inestabilis, Lonchocarpus eriocarinalis y Celaeodedron '"exicanum. 

b) Se espera encontrar diferencias en la abundancia de las comunidades de bdélidos 

del suelo y hojarasca, ya que ambos biotopos presentan factores abióticos distintos, 

lo cual puede afectar la preferencia que tenga cada especie por determinado estrato 

edáfico. 

c) Como es una zona con muy marcada estacionalidad, se espera que las 

comunidades de bdélidos respondan a estos cambios estacionales. 
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111. ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó con material colectado en la Estación de Biología 

Chamela (EBCh). Jalisco. del Instituto de Biología de la IBUNAM, del proyecto 

denorninado "Efectos del uso de la selva baja caducifolia sobre la fauna de 

artrópodos". 

La estación se encuentra ubicada entre 19° 30' y 19° 33' N, y l 05° 00' y 

105° 04' W, ubicada en la región de Chamela, Municipio de la Huerta, kilómetro 

59.5 de la carretera 200 Barra de Navidad - Puerto Vallarta, sobre las costas 

centrales de Jalisco (Fig. 1). Fisiográficainente se encuentra cerca del límite norte 

de la provincia de la Sierra Madre del Sur, en la región donde confluyen tres de los 

macizos montañosos más importantes del país: la Sierra Madre Occidental, la Sierra 

Madre del Sur y el Eje Volcánico Transversal. 

La región se caracteriza por su topografia que es muy irregular, lo que hace 

que gran parte de la zona se clasifique co1no lomeríos bajos que van de los 20 a 

los 250 msnm (Maass et al., 1988). Se distinguen cerros altos mayores de 500 m 

predominando las pendientes de tipo convexo, con una inclinación entre 15.5° y 

8.8° (Cervantes et al., 1988). La cercanía al mar, aunado a la topografia hace que la 

Estación tenga una exposición directa al viento y la brisa marina en la época de 

secas y de las tormentas ciclónicas durante la época húmeda (Solís, 1993). 



ME..XICO 

Estac:i6a de Biologia 
de ChnmclA 
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Figura L Localización de la =na de estudio en la Estación d.; Biología de Cb.!llnela., Jal. El 
rectángulo delünita el área de la resen·a. Las Zonas de muestreo se muestran sombreadas: cuenca 
1 (Cl) y cueca 4 (C4). Simbología: Edificio de la Estación de Biología de Chamela (EBCH), 
Arroyo el Za=o (AZ) y camino (C). 
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El tipo de clima es A'\vo(x')i (García, 1963, 1978; Bullock, 1986). La 

precipitación anual es de 748 m.m, y el 80% de la lluvia se precipita entre julio y 

novien1bre. La dinámica en las lluvias deli1nita dos estaciones climáticas: la de 

sequía, que abarca de diciembre a mayo, y la húmeda que va de junio a noviembre 

(Fig. 2), la que fue diferente a la encontrada en esta 1nisma zona en el año de 

estudio. En la figura 3 se da el Climograma ( 1991-1 992), es interesante señalar la 

presencia de una elevada precipitación en el mes de enero (648.3 mm). También 

puden presentase algunas lluvias ocasionadas por los huracanes en los meses de 

diciembre a febrero (Cervantes, 1988; Maass et al., 1988). Presenta una temperatura 

media anual de 24.9ºC. Los valores mínimos mensuales oscilan entre 14.8 y 

22.9ºC, 1nientras que los máximos mensuales entre 29. l y 32° C. La temperatura 

fluctúa en intervalos muy estrechos a lo largo del año, siendo enero cuando se 

registra la media mensual más baja (20ºC), y en agosto la más caliente (27ºC) (Solís, 

1993). 

Las comunidades vegetales dominantes son la selva baja caducifolia 

(Miranda y Hernández, 1963), en las laderas y cimas de los lomeríos con 

pendientes ligeras, con árboles de entre 5 y 12 m de altura de copas extendidas 

lateralmente y gran riqueza de especies, que en época de sequía pierden la totalidad 

de su hojas. Sin embargo, en las partes bajas así como en las orillas de los arroyos 

y ríos se localizan zonas de vegetación de selva mediana subperennifolia, con 
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árboles entre 1 O y 25 1n de altura, de grandes copas, que pierden entre el 60 y 80 

'% de hojas en la época de secas. Se reporta la existencia de más de 1,000 especies 

de plantas vasculm·es (Lott, 1 985). Hay más de 200 especies de árboles en la zona 

de estudio, entre los tnás importantes destacan Guapira linereaobractecta, Plumeria 

rubra, Bursera inestabilis. Lonchocarpus eriocarinalis y Celaeodedron n1exicanz1111. 

En el dosel se encuentran bejucos y epífitas que abundan en los árboles de las 

laderas nlás hú1nedas; la flora de la estación sobrepasa las 780 especies de 

traqueofitas, las dos familias 1nás representativas son Legmninosae y 

Euphorbiaceae. La similitud florística en las cuencas es alta, sin etnbargo, se 

distinguen cuadros en la cuenca 4 por la presencia de Celaenodendron mexicanwn, 

Cedrela salvadorensis y Euphorbia tanquahuete; mientras que Guapira 

/inearibracteata está presente en todos los sitios (Lott, 1985; Bullock, 1988; 

Cervantes, 1988; Salís, 1993 ). 

La zona de estudio se localiza en un sistema de cinco pequeñas cuencas, que 

se encuentran en un área de 10,000 ha. De éstas se seleccionaron la cuenca 1 y 4, 

para su estudio dado el interés de comparar su fauna existente a pesar de que son 

muy similares por su producción 

producción promedio de hojarasca 

primaria neta (Martínez-Yrízar, 1980). La 

es de 4,250 Kg ha - 1 año - i la cual está 

constituida por hojas en un 70o/o, un 20o/o por ramas, 8% por semillas, flores y 

frutos y el resto por componentes de origen animal y 1naterial no identificado. La 

caída de las hojas se efectúa en dos temporadas, una tiene lugar al final de las 

lluvias y la otra en el período seco; sin embargo las estructuras reproductivas caen 



cuando comienzan las lluvias y las ramas en la etapa media de Ja época lluviosa. 

Se ha observado que Ja producción de hojarasca es rnayor cuando hay un mnnento 

en Ja precipitación (Martínez-Yrízar et al .• 1990). 

El área de la cuenca 1, es de 149,102 m• y de Ja 4 es de 118,153 m•. La 

geología está representada por rocas ígneas terciarias y cuaternarias (Cervantes y 

l'.Vlaass, 1988). Sobre el cauce principal de cada cuenca predomina un sustrato 

pedregoso. El terreno está formado por rocas de basalto, riolitas y andesitas, 

mientras que en Ja región circundante el granito es abundante, los suelos son 

arenosos, neutros con un pH de 6.5, con poca materia orgánica. Las condiciones en 

las cuales se desarrolla el suelo no favorecen Ja fonnación de horizontes, lo que 

resulta un suelo poco desarrollado al que se clasifica como Entisol del suborden 

Orthens. 

Los suelos dominantes en la mayor parte de la Estación son someros, su color 

oscila entre café amarillento pálido en seco y café amarillento oscuro en húmedo. La 

textura es migajón arenosa. La proporción de las partículas en promedio es 62% 

arena, 20o/o arcilla y l 8o/o limo. Es bajo el contenido de nutrientes, pero el calcio es 

el más abundante, seguido del magnesio y el potasio (Solís, 1993). Los datos de los 

análisis físico y quí1nicos registrados para el suelo, con sus promedios anuales y su 

error estándar asociado para Ja cuenca y 4 en el año de colecta se dan en Ja 

Tabla 2 (Castaño-Meneses, 1997). También realizó un análisis de varianza para 

comparar las muestras de la C l y C4, de Jos diferentes parámetros edáficos. En 

donde se encontró por medio de un análisis de varianza que los factores edáficos 
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prcsentm·on diferencias significativas entre las cuencas: la fracción gruesa, fracción 

fina, densidad aparente, porosidad, pl-1, litno, materia orgánica, carbono, CICT, 

111.agnesio y potasio. Entre los meses hubo diferencias significativas en la fracción 

fina. porosidad, materia orgánica, arbono, CICT, tnagnesio, potasio y humedad, 

con una p < 0.05; gl = 234. 

Tabla 2. Análisis del suelo en un año de colecta (1991-1992) en Charnela, Jal. 
Valores promedio± error estándar. Tornado de Castaño-Meneses (en prep.). 

Característica 

Fracción gruesa> 2mm (o/o) 
Fracción fina< 2 mm(%) 
Densidad aparente (g/crn3 ) 

Densidad relativa (g/cm3 ) 

Porosidad (g/crn3 ) 

pH 
Arena (%) 
Limo(%) 
Arcilla(%) 
Materia orgánica (o/o) 
Carbono(%) 
CICT (meq/100 gr) 
Calcio (rneq/100 gr) 
Magnesio (meq/100 gr) 
Sodio (rneq/100 gr) 
Potasio (rneq/100 gr) 
Humedad (%) 

Cuenca 1 

56.7 ± 4.21 
46.4 ± 1.2 
1.1 ± 0.008 
2.6 
53.4 ± 

± 0.18 
0.24 

± 0.06 
1.4 
0.41 

6.3 
71.9 ± 
17.0 ± 
6.8 ± 0.17 
6.9 
4.0 

± 0.25 
± 0.15 

18.6 ± 0.62 
11.2 ± 0.56 
2.5 ± 0.1 
0.6 ± 0.025 
0.8 ± 0.02 
3.8 ± 0.20 

Cuenca 4 

43.2 ± 
53.6 ± 
1.18 ± 
2.49 ± 
52.5 ± 
6.6 ± 

2.86 
1.47 
0.008 
0.007 
0.24 
0.06 

73.7 
17.9 
7.0 
5.5 
3.2 
16.6 
10.5 
1.9 
0.84 
0.71 
3.75 

± 0.92 
± 0.32 
± 0.14 
± 0.21 
± 0.12 
± 0.58 
± 0.46 
± 0.08 
± 0.21 
± 0.02 
± 0.24 
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IV. MÉTODO 

l. Muestreo 

El estudio se realizó en la C 1 y C4, en la parte media de cada cuenca se 

delirn.itó una área de 50 x 50 m 2
• Dentro de esta área se seleccionaron 

aleatoriamente las muestras de suelo y hojarasca. Se hicieron muestreos 

mensuales de julio de 1991 a junio de 1992. Cada mes se tomaron l O 

porciones de hojarasca y 10 de suelo con un nucleador con una profundidad 

de 5 cm y un diámetro de 95 cm' (475 cm" de volumen). Las colectas se 

realizaron de las 7:00 a las 11:00 AM. 

Con este tipo de colecta se distinguieron cuatro comunidades de 

bdélidos hojarasca (HCl) y suelo (SCl) de la cuenca 1; hojarasca (HC4) y 

suelo (SC4) de la cuenca 4, las cuales en lo sucesivo se reconocerán por sus 

siglas. 

2. Procesamiento de muestras 

Extracción 

Las muestras recogidas en el campo se trasladaron en cajas de plástico al 

laboratorio ubicado en EBCh el mismo día de su colecta. Su extracción se 

realizó en el embudo de Berlese-Tullgren por seis días, los tres primeros sin 

luz y los últi1nos con luz. La fauna se recolectó en frascos con alcohol al 96 º, 

obteniéndose un total de 80 frascos recolectores al mes de ambas cuencas (10 

muestras x 2 horizontes x 2 tipos de extracción x 2 cuencas). 
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El 1natcrial obtenido se tt·asladó postcl"iormente al Laboratorio de 

Ecología y Sisten1ática de IV1icroart1·ópodos de la Facultad de Ciencias, 

UNAI\'l para su separación, cuantificación e identificación por especie y etapa 

de desarrollo. Para la elaboración de las preparaciones de los ácaros bdélidos en 

particular, se aclararon los ejemplares en lactofenol por 5 1nin. a una 

temperatura de 60° a 75° C. Posteriormente se hicieron preparaciones de éstos 

en líquido de 1-loyer. Para su identificación a nivel específico se utilizaron los 

trabajos de Atyeo ( 1960), Den Heyer ( 1981) y Mejía ( 1986). 

Humedad del suelo 

Para obtener el contenido de humedad en el suelo, se utilizó un método 

que consistió en tomar muestras del suelo al momento de hacer la colecta. Las 

muestras se pesaron húmedas, posteriormente se secaron en un horno a una 

temperatura de 105 al lOºC y se volvieron a pesar. El contenido de humedad se 

expresó en porcentaje, se calculó tomando en cuenta los gramos de agua 

contenidos por cada 100 gramos de masa de suelo ( Gavande, 1976). 

3. Análisis de los datos 

Con los datos obtenidos, se calcularon los siguientes índices para cada 

especie: 

A) Abundancia relativa (Ar) de cada especie, dependiendo de su 

abundancia se clasificaron en: ( 1) dominantes, cuando su Ar > 5; (2) 

medianamente dominantes, cuando 2 <Ar:::;; 5; y, 

cuando 1 < Ar :::;; 2 (Mateas, 1992). 

(3) poco dominantes 
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B) Frecuencia relativa (Fr) de cada especie, a partir de la cual se 

1·cconocieron cuatro categorías de especies: (1) euconstantes cuando su Fr > 

75; (2) constantes, cuando 50 < Fr ~ 75; (3) accesorias, _cuando 25 < Fr 

~ 50 y (4) accidentales, cuando Fr < 25 (Mateas, 1992). 

C) Porcentaje de permanencia (Pp), el cual evalúa la fidelidad de los 

ácaros a un dete1·n1inado biotopo. Se calcula co1110 (número de meses en que 

aparece el taxón x 100)/ número total de meses muestreados (Rapoport y 

Najt, 1966). 

Se reconocen tres tipos de ácaros, según.su permanencia: (1) dominantes, 

cuando su Pp > 66; (2) abundantes, cuando es 33 < Pp < 66; y (3) raras, 

cuando Pp < 33. 

D) Densidad relativa (Dr) de cada especie por m 2
• 

También se calcularon los siguientes atributos de la comunidades de 

bdélidos: 

(1) La riqueza especifica (S), que es el número total de especies en cada 

comunidad. 

(2) Índice de diversidad de Shannon-Weaver (H'), el cual se calculó con 
la siguiente ecuación: 

s 
H' = - ¿;'pi* lnp i 

i-1 

Donde: p i = N i / N. N i = número de individuos de la especie i, N= 
número total de individuos. 
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(3) Equidad (E), la cual se calculó con la siguiente ecuación (Magurran, 

1988): 

E=H'/ In (S) 

(4) Para el análisis entre los factores climáticos y edáficos y la 
abundancia de los bdélidos, se utilizó el programa Statgraphics 5.0. 

(5) Asimismo, para comparar las comunidades de bdélidos en el 
muestreo, se calcularon los índices de similitud de Sorensen (Iss) y de 
disimilitud de Bray-Curtis (D), el primero mediante la siguiente ecuación: 

ISs = (2CIA+B) 100 

Donde: A = número de especies en la comunidad a; B = número de 
especies en la Comunidad b; y C = número de especies que comparten 
ambas comunidades. 

El índice de disimilitud mediante la ecuación: 

D= 

k 1 XI;- X 2j 1 
;-1 

k (x1;+x 2;) 
;=J 

Se comparó también la estructura de la comunidad entre pares de 

especies, tmnando en cuenta el número total de ejemplares colectados por 
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especie en el afio de estudio. Se co1nparó la frecuencia de cada especie. las 

especies que registraron baja abundancia se agruparon bajo la categoría de 

·'otras especies'". Los datos de frecuencia fueron co1nparados con una prueba 

de x"', calculando los valores esperados 1nediante una tabla de contingencia 

(Zar, 1978). 

(6) Por último, se calculó el índice de asociación entre dos especies 
(V) se calculó según la siguiente fórmula: 

V ad - be 

\/(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) 

En donde: a = número de muestras en donde están presentes ambas 

especies, b = número de muestras en que está presente la especie 1, e = 
número de muestras en que está presente la especie 2 y d = número de 

muestras en donde están ausentes las dos especies. Para determinar si V es 

significativamente diferente de cero, se aplicó una prueba de x 2 (Krebs, 1985). 
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V. RESULTADOS 

l. Con1posición de la comunidad de bdélidos cdáficos: Taxonomía 

De la colecta que se rclalizó en suelo y hojarasca, se encontraron 1,440 

ejemplares representandos en 16 especies (Tabla 3) incluidas en seis géneros 

de cuatro Subfamilias de Bdellidae (Acariformes: Prostigmata), una de las 

cuales, es nueva especie para la ciencia. 

Tabla 3. Lista de especies de Bdellidae encontradas en el suelo y hojarasca de 
las cuencas 1 y 4 . Se da el nombre de la especie y la abreviatura respectiva. 

Especies de Bdélidos 

Bde/la /ongieornis 
Bde/la /ongistriata 
Bdella museoru111 
Bdella tropiea 
Bdllodes (Bdellodes) bisetosa 
Cyta eoeru/ipes 
Cyta latirostris 
Cyta magdalenae 
Cytaspuria 
Odontoseirus a/pinus 
Spinibde/la bijüreata 
Spinibde/la eronini 
Spnibde/la depressa 
Spinibde/la tenuirostris 
Spinibdella thori 
Traehymolgus sp. nov. 

Abreviatura 

Bis 
Bit 
B111s 
Btr 
BBb 
Ceo 
Clt 
Cmg 
Csp 
Oal 
Sbf 
Ser 
Sdp 
Stn 
Sth 
Tr 



La ubicación sistemática de los bdélidos encontrados se da a continuación. 

Familia Bdellidae 
Sinonimia: Bdellei Dugés, 1834 

Subfamilia Bdellinae Grandjean, 1938 
Género: Bde//a Latreille, 1795 

Bdella. /ongicornis ( Linnaeus, 1758) 

Sinonimia: Act1r11s longicornis Linn<leus .. 1758 
Sc.:irus vulgaris Hennann. 1804 
Bciellci unguinesetosa Edwing, 191 O 
Bdella tesse/lata E""1ng .. 1913 
Bdel/a longicornis Atyeo, 1960 
Bde/la septentrional is Alberti, 1986 
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Material estudiado: 121 ejemplares colectados en el suelo y 253 en la 
hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Colima, Distrito Federal, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos. 
Además se conoce de Alemania, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de 
América, Japón y Panamá .. 
Nota: Es una de las especies más abundantes y tiene una distribución muy 
amplia, así mismo es una de las más activas del género, el biotopo que se le ha 
citado más frecuentemente es en la hojarasca. 

Bdella muscorunz Ewing , 1909 

Sinonimia: Bdella muscorurn Ewing. 1909 
Bde/la lata Ewing, 1910 
Bde/la subnigra Ewing, 191 O 

Bdella n111scorz1111 var minnesotensis Ewing, 1913 
Bdella recens E\.ving, 1937 

Material estudiado: 1 ejemplar colectado en el suelo y 1 en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Jalisco; además de Alaska, Alemania, 
Estados Unidos de América, Islandia y República Checa. 
Nota: Es una especie muy cercana a B. lo11gicor11is, pero se puede diferenciar 
por la quetotaxia de las patas y de los pedipalpos (8 ó 9 sedas en el tibiotarso). 
Se ha citado en el biotopo de musgo. 
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Be/ella tropica Atyeo, 1960 

Material estudiado: 16 ejemplares en el suelo y 16 en la hojarasca. 
Distribución conocida: IVIEXICO: Estado de México , Jalisco y Panain:í. 
Nota: Descrita de Panmn:í, es una especie que aparente1nente tiene una 
distribución restringida. 

Bdella /ongistriata Atyeo, 1960 

Material estudiado: 1 73 ejemplares colectados en el suelo y 44 en la 
hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Colima, Estado de México, Gue1Tero, 
Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas. 
Nota: Descrita de México, es una especie que tiene una distribución restringida, 
sólo se ha citado de México. 

Sub:familia Odontoscirinae Grandjean, 1938 
Género Odontocirus Thor, 1913 

Odontocirus alpinus Atyeo, 1960 

Material estudiado: 1 ejemplar en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Jalisco, Estado de México y Morelos; 
además en Estados Unidos de América. 
Nota: Una especie poco abundante, fue colectada en Estados Unidos de 
América a una altitud de 2, 41 O m. 

Género Bdellodes Oudemans, 1937 
Subgénero Bdellodes Oudemans, 1937 

Bdellodes (Bde/lodes) bisetosa Atyeo, 1963 

Sinonhnia: Bde/lodes bisetosa Atyc09 1960 

Material estudiado: 12 ejemplares en el suelo y 8 en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Chiapas, Estados de México, Jalisco y 
Puebla. 
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Nota: Es una especie descrita de México, sólo se ha citado para México. 

Subfamilia Cytinae, Grandjean. 1938 

Género Cyta von Barden, 1826 

Cyta coerulipes ( Dugés. 1834) 

Sinonimia: Bdel/Cl coerullpes Duges. 1834 

Material estudiado: 19 ejemplares en el suelo y 1 l en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Baja California, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
San Luis Potosí y Tamaulipas; además en Alaska, Cuba, Estados Unidos y 
Haití. 
Nota: Es una especie de Europa, se le ha colectado en hojarasca y suelo. 

Cyta /atirostris (Hermano, 1804) 

Sinonimia: Scin.LS /atirostris Hennan. 1804 
Bdella robustirostris Ewing .. 1913 
Cyta novang/iae Jacot .. 1939 

Material estudiado: 36 ejemplares en el suelo y 29 en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Distrito Federal, Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla y San Luis Potosí; además en A:frica, Alaska, 
Australia, Cuba, Estados Unidos de América, Italia y Jamaica. 
Nota: Es una especie cosmopolita que habita en diferentes biotopos. 

Cyta magda/enae Den Heyer, 1981 

Material estudiado: 30 l ejemplares en el suelo y 73 en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Jalisco; además en Africa. 
Nota: Esta especie fue descrita de Africa en dunas y en Chamela se encontró 
con una mayor abundancia en el suelo; presentan características propias de los 
organisrnos eudáficos. 

Cyta spuria Atyeo, 1960 

Material estudiado: 3 eje1nplares en el suelo. 
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Distribución conocidn: MEXICO: Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y 
Vcracruz. 
Nota: Especie descrita de México, poco abundante en hojarasca y suelo, 
colectada con la técnica de golpeo en bambú y bajo rocas (Atyeo, 1960). 

Trachy1110/gus sp. nov. 

Material estudiado: 57 ejemplares en el suelo y 9 en la hojarasca. 
Disti·ibución conocida: MEXICO: Jalisco. 

Subfmnilia Spinibdellinae Grandjean, 1938 
Género Spinibdella Grandjean, 1938 

Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944) 

Sinonimia: Bdella cronini Baker & Balock9 1944 

Material estudiado: 4 ejemplares en el suelo y 2 en la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Estado de México, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León y San Luis Potosí; además en Australia y Estados Unidos de 
América. 
Nota: Existen diferencias entre las especies descritas de los lugares citados 
anteriormente, las estriaciones del propodosoma en las especies de mexicanas 
son oblicuas entre las sedas laterales propodosomales, la separación de las 
estriaciones en las especies de Australia están finamente separadas y en las de 
Estados Unidos son menos finas. 

Spinibdella bifurcara Atyeo, 1960 

Material estudiado: 83 ejemplares del suelo y 48 de la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Manzanillo, Michoacán, Oa.xaca y Puebla. 
Nota: Especie descrita de México, esta especie se ha citado también bajo rocas, 
troncos y corteza de coco. 



Spinibdel/a depressa (Ewing, 1909) 

Si non inda: Bdellt1 depresse1 E\.ving. 1909 
Bde//e1 vil:t:ara Ewing. 191 O 
Bdella c:he1p11/repece1L\"i.s Bnkcr & Balock. 1944 
Bde//a rio-k•rmen.\·is Bnkcr & Balock. 1944 

Material estudiado: 9 ejemplares en el suelo y 2 en la hojarasca. 
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Distribución conocida: MEXICO: Distrito Federal, Estado de 1'vléxico, Jalisco 
y Morelos; además en Australia y Estados Unidos de América. 
Nota: Especie originalmente descrita de 1'vléxico. 

Spinibdella tenuirostris (Ewing, 1914) 

Sinonimia: Bde//a tenuirostris Ev.Ang, 1914 
Spinibdella wilsoni Jacot. 1938 

Material estudiado: 2 ejemplares del suelo y 4 de la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Estado de México Jalisco y Morelos; 
además en Australia y Estados Unidos de América. 
Nota: Especie que fue colectada también bajo rocas. 

Spinibdella thori (Mayer & Ryke, 1959) 

Sinonimiu: Bdel/a thori Meyer & Ryke. 1959 
Spinibdella ornara Atyeo. 1960 

Material estudiado: 48 ejemplares del suelo y 36 de la hojarasca. 
Distribución conocida: MEXICO: Distrito Federal, Estado de México y 
Jalisco; además en Australia y Sudáfrica. 
Nota: En esta especie la sinonimia con S. ornara es incierta hasta que no se 
colecten machos. 
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2. Variación tc111poral de la estructura de la con11111idad de los bdélidos. 

Se realizó un análisis de vnrianza (ANOV A), para comprobar si existen 

diferencias entre los factores y la densidad de los bdélidos, se encontró que fueron 

significativamente diferentes los m.eses ( F = 2.49, g/ = 1 l, p < 0.005) y los 

biotopos (F= 109.7, gl = 1, p < 0.0001); así como, las interacciones mes x 

cuenca (F = 3 .2. gl = l 1, p < 0.0005) y mes x biotopo (F = 6.4, gl = 1 1, 

p < 0.0001); pero entre las cuencas, se vió que ambas son similares en relación con 

la abundancia de los bdélidos (F = 1.9, gl = 1, p > 0.05); así como en las 

interacciones cuenca x biotopo (F = 0.003, gl = 1, p > 0.05) y mes x cuenca 

x biotopo ( F = l. 73, gl = 11, p > 0.05) (Tabla 4.) 

Tabla 4. Análisis de varianza para ver el efecto que tienen el mes, cuenca y 
biotopo sobre la densidad de bdélidos. 

se I CM F 
Mes 14.60 11 1.32 2.49 < 0.005 
Cuenca 1.050 1 1.05 1.90 n.s. 
Biotopo 58.55 1 58.55 109.7 < 0.0001 
Mes-Cuenca 18.70 11 1.70 3.20 < 0.0005 
Mes-Biotopo 37.58 11 3.41 6.40 < 0.0001 
Cuenca-Biotopo 0.002 1 0.002 0.003 n.s. 
Mes-Cuenca-Biotopo 10.16 11 10.16 1.73 n.s. 

En el suelo se observó una mayor abundancia que en la hojarasca en las 

cuencas 1 y 4 (Tabla 5 ). 



Tabla 5. Densidad de los bdélidos encontrados en las cuatro cornunidades 
muestreadas en el ciclo dejulio, 1991ajunio,1992 en Chamela, Jalisco. 

Co1nunidadcs 

HCl 
HC4 
SCl 
SC4 

Densidad 
No. (ind/m2

) 

199 
156 
466 
435 

Los géneros Bde/la y Cyta fueron los que presentaron una mayor abundancia 

en las comunidades. 

En la HC 1, su mayor densidad fue en noviembre y la menor en marzo. En el 

sel, las mayores densidades se presentaron en diciembre y en mayo en tanto que la 

menor ocurrió en octubre (Fig. 4). En HC4 los meses en los que se registraron los 

más altos valores de densidad de bdélidos fueron julio, octubre y febrero, mientras 

que la más baja ocurrió en marzo y diciembre. Pero en el SC4 se incremento su 

densidad en marzo, junio, agosto y diciembre y decreció en enero (Fig. 4), estos 

datos se relacionan con el clima debido a que hay un incremento de su densidad 

después de lluvias y una disminución en la época más seca (Fig. 4); también se 

observó que la densidad de los bdélidos fue mayor en el suelo, que en la hojarasca. 

En el suelo se encontró un promedio de 2.5 veces más bdélidos que en la hojarasca 

(suelo: 450.5 ind/m2 ; hojarasca: 1 77 .5 ind/ m 2 ). 

En los meses secos la densidad de los bdélidos aumentó en el suelo 

presentando densidades de hasta 340 ind/m2 en el se 1 en diciembre y mayo, y en 

el SC4 en marzo y junio; sin embargo en la época húmeda se observó un 

descenso en el 1nes de octubre en ambas cuencas, pero en enero que presentó la 

mayo1· precipitación del año de colecta sólo en el SC4 se observó la mayor 

disminución (Fig. 4). 
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3. Variación ten1poral de la densidad de las es11eeies principales. 

Las especies que p1·esentaron una densidad elevada en la 1nayoda de los 1neses 

de colecta en las cuatro cointmidades cdáficas f"ueron Bdella longicornis, Be/ella 

longistriata, Cyta magdalenae y Spinibdella bifitrcata (Fig. 5-8). 

En la tabla 5, se presentan los meses en que las especies 111ás representativas 

de los bdélidos. registraron su mayor densidad, los picos de mayor abundancia 

fueron diferente en cada una de las especies dependiendo de la cuenca y biotopo en 

el que se les encontró. Como fue el caso de Bdella longicornis que estuvo presente 

en los meses húmedos teniendo su máximo en los mes de noviembre (HCI).octubre 

(HC4) y en septiembre (SCl y SC4) (Tabla 5, Fig. 5-8), Bdella longistriata presentó 

su mayor abundancia el mes de noviembre en la HC 1 y SC 1, sin embargo no se le 

encontró en la C4 (Tabla 5, Fig. 5-8), por otro lado en Cyta magdalenae su densidad 

fue mayor en la época seca en ambas cuencas, en la HC 1 y HC4 lo fue en el mes de 

febrero, pero en el SC 1 incremento más su abundancia en el mes de mayo y SC4 en 

junio (Tabla 5, Fig. 5-8), por último en Spinibdella bifurcata su densidad aumento 

en julio en la cuenca 1 de ambos biotopos, pero en la HC4 fue en mayo y en el SC4 

en el mes de abril (Tabla 5, Fig. 5-8). Parece ser que los cambios de densidad que se 

efectuaron en las especies en relación con su distribución en los estratos (hojarasca y 

suelo) estudiados, fue el resultado de los cambios climáticos fuertes (época de 

lluvias y época seca), fueron más notorios en la hojarasca de ambas cuencas 

(Fig. 5-8). 
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Figura 7. Variación temporal de la estructura de las comunidades de bdélidos er 
HC4 en Chamela, Jal. Bdella longicornis (Bis); Cyta magda/enae 

(Cmg); Spinibdella bifurcata (Sb.f); otras ver clave Tabla 3. 
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Fil,'1.ll"a 8. Variación temporal de la estructura de las comunidades de bdélidos en el 
en Chamela, Jal. Bdella longicornis (Bis); Bde/la longistriata (Bit); Cyta magdale 

(Cmg); Spinibdellabifurcata(Sb.f); otras ver Tabla 3. 
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Tabla 5. Meses en que estuvieron presentes las especies de bdélidos 1nás abundantes 
en cada una de las comunidades edáficas, en Chamela, Jal. Hojarasca cuenca 1 
(HCI); hojarasca cuenca 4 (HC4); suelo cuenca 1 (SCI); suelo cuenca 4 (SC4); no 
se presentó en esa comunidad (Np). 

Comunidad Bdel/a Bde//a Cyta Spinibde//a Otras 
longicornis longistriata magdalenae bi/itrcata 

HCI Noviembre Noviembre Febrero Julio Septiembre 

HC4 Octubre Np Febrero Mayo Septiembre 

SCI Septiembre Noviembre Mayo Julio Marzo 

SC4 Septiembre Np Junio Abril Mayo 



4. Estructura de la comunidad de bdélidos. 

Fueron cuatro las especies que dominaron en cuanto a su abundancia: 

Bdella /ongicornis, Bdel/u longistriata, ():ta magdalenae y 5pinihdella hifiwc:ata. 

ya que en total representaron un 75% de abundancia para cada una de las cuatro 

cormmidades estudiadas. Ahora bien, si consideramos los datos de hojarasca y 

suelo agrupados. obseivamos que la especie con mayor abundancia en el suelo de 

la C4 füeron Bdella longicornis y Cyta magdalenae; mientras que en la hojarasca 

Bdella /ongistriata y C.,vta magdalenae (Fig. 9). Al comparar la estructura de 

ambas cuencas sin considerar biotopo. también se obseivó que las especies 

nmnbradas como «otras" (Bdella muscon1111, Bdel/odes (Bdellodes) bisetosa, Cyta 

spuria. Cyta coendipes, Spinibdella cronini, Spinibdel/a depressa, Spinibdel/a 

tenuirostris y Odontoscin1s alpinus) tienen mayor abundancia en la Cl. Las 

diferencias en estas frecuencias fi.1eron significativas (x::: = 274. gl = 8, p 

<< 0.001) (Fig. 9). 

Para saber que tan parecidas eran las cuatro comunidades de bdélidos. se 

realizó una tabla contingencia y de acuerdo a Ja r obtenida, nos demostró que las 

comunidades SCI vs SC4 presentaron tma mayor diferencia que las HCJ vs HC4 

(Tabla 7). En cambio el SC1 vs HCI y SC4 vs HC4 füeron las más parecidas. Es 

de interés resaltar el hecho de que se parecen más las comunidades de bdélidos en 

el suelo y hojarasca de la misma cuenca (Tabla 7). 

Tomando en cuenta la densidad de las especies Bdella fongicon1is fue la 

de mayor densidad en el SC4 (186 ind/m2
; 40%) y en la HC4 (74 ind/m2

; 47%); 

mientras que Cyta magdalenae lo füe en el SC1 (137 ind/m:::; 28%) y en el SC4 

(161 ind/m2 ; 35%); por otro lado Bdefla fongistriata sólo se 
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observó en SCl (154 m 2 ; 3lo/o); sin embargo en las demás especies 

fue muy baja ( Fig. 9, 10; Apéndice 3). En cuanto al número total de 

individuos en las cuatro con1unidades, el suelo de ambas cuencas fue el que 

presentó una mayor abundancia (Fig. 11 ). 

Tabla 7. Valores de x2 para la :frecuencia de las especies de bdélidos en las 
cuatro comunidades. gl = 8 

Comunidades x2 p 
comparadas 

SCl VS SC4 351 << 0.001 

HCl VS HC4 90 << 0.001 

SCl VS HCl 32 < 0.001 

SC4 VS HC4 63 <<0.001 
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Figura 9. Comparación de la estructura de la comunidad de 
bdélidos de las cuencas 1 y 4 de Charnela, Jal., agrupando 

los datos de hojarasca y suelo. Las distribuciones 
difieren entre sí (x =27 .2; gl = 8; p < 0.001 ). 
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Figura 10. Comparación del número del individuos de bdélidos colectados en cada una 
las cuatro comunidades edáficas de Chamela, Jal. Ver abreviaturas Tabla 3. 

Se quitaron las especies que presentaron un número menor de 6. 
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de bdélidos. N denota la densidad (No/m2 ) colectados en un año. 

Ver abreviaturas tabla 3. 
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5. Clasificación ecológica . 

Se clasificaron las especies de Bdellidae según su Abundancia relativa 

(Ar); Porcentaje de permanencia (Pp) y Coeficiente de frecuencia (Fr). Las más 

importantes en cuanto a su abundancia relativa (Ar) en la hojarasca y suelo 

fueron: Bdella /ongicornis, Cyta magda/enae y Spinibdella bifi1rcata en la C I 

y C4; Bdella /ongistriata sólo se le observa en la e 1 en ambos biotopos, 

pero fue la más abundante en el suelo (Tabla 8). 

Por su abundancia las especies dominantes en la e 1 y C4 en ambos 

biotopos fueron Bdel/a longicornis, Cyta rnagdalenae, Cyta latirostris y 

Spinibdella bi.fiircata. Pero Bdel/a /ongistriata sólo lo fue en la He 1 y se 1. 

Las especies medianamente dominantes en ambas cuencas y biotopos son 

Spinibdella thori y Trachyrno/gus sp. nov. 

Tornando en cuenta el Porcentaje de Permanencia (Pp) las 

comunidades He 1 y HC4 las especies de bdélidos dominantes fueron Bdella 

longicornis, Cyta 1nagdalenae, Cyta latirostris y Spinibdel/a bifi1rcata; 

mientras que Bdel!a /ongistriata sólo estuvo presente en He 1 (Tabla 8). Las 

especies abundantes en estas mismas comunidades fueron Cyta latirostris, 

Cyta coerulipes y Spinibdel!a thori. El resto de las especies tuvieron un Pp 

menor del 1 7% por lo que se les considera corno raras (Tabla 9). 

En SC 1 y Se4 las especies dominantes fueron Bdella /ongicornis, 

Cyta magda/enae, y Spinibdel/a bi.fi1rcata; pero Bdel/a longistriata y Cyta 

latirostris sólo en se 1. Las especies abundantes fueron Spinibdella thori, 

Trachyrnolgus sp. nov, Cyta coerulipes y Spinibdel/a depressa (Tabla 9). 
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En las Tabla 8. Abundancia relativa (o/o) de las especies de Bdcllidac presentes 
en hojarasca y suelo en Charnela, Jal. Las especies en negritas corresponden a 
las 111ás i111portantes. 

CUENCA CUENCA 4 

ESPECIE 1-lojarasca Sucio 1-lojarasca Suelo 

(º/o) (º/o) (º/o) (º/o) 

Btle/la /011gicor11is 17.2 9.8 46.1 42.6 

Bde!la 111uscoru111 0.5 o o 0.2 

Bdella /011gistriata 19.4 32.5 o o 
Bdella tropica 6.2 2.6 1.1 0.4 

Bdellodes (B) bisetosa) 3.1 0.8 0.6 1.6 

Cyta n1agclale11ae 19.4 28.4 16.3 30.3 

Cyra spuria o 0.4 o 0.2 

Cyta coeru/ipes 4.4 3.4 0.6 0.2 

Cyta /atirostris 7.5 6.0 6.7 0.8 

Spinibde/la cronini 0.5 0.4 0.6 0.4 

Spinibdella bif11rcata 10.0 7.0 14.0 9.3 

Spinibdel/a depressa 0.9 1.3 0.6 0.4 

Spnibdel/a tenuirostris 1.3 o o 0.4 

Spinibdel/a thori 5.7 4.5 12.9 4.9 

Trachu1110/gus sp. nov. 3.5 3.0 2.2 8.3 

Odontoscirz1s alpinus 0.4 o 0.6 o 

Abundancia absoluta 227 532 178 503 

Densidad pron1cdio anual (No/m2) 199 466 156 435 

No. de Especies (S) por comunidad 15 13 12 14 

Nún1ero de especies (S) por cuenca 16 15 
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De acuerdo con el coeficiente de frecuencia (Fr) en las comunidades 

estudiadas no se presentaron especies euconstantes; sin e1nbargo, las 

especies constantes en SC 1 fueron Bde/la longistriata y Cyta 111agda/e11ae: y 

en SC4 Bde/la longicornis. En la HC 1 la especie accesoria fue Cyra 

magdalenae y en HC4 Bdella longicornis; mientras que en el SC4 lo fue 

Spinibde!la bifurcata (Tabla 1 O). 

Tabla 9. Porcentaje de permanencia temporal de los bdélidos en las dos 
cuencas y biotopos en Chamela, Jal. N= 12 

HCl SCI HC4 SC4 
ESPECIE º/o o/o º/o % 

Bde//a Jo11gicor11is 67 92 83 100 

Bdella 1nuscoru1n 8 o o 8.3 

Bdella longistriata 75 100 o o 

Bde/la tropica 33 2S 17 17 

Bdellodes (B) biserosa 17 2S 8 17 

Cyta magdalenae 75 100 75 100 

Cyta spuria o 8 o 8 

Cyta coerulipes 42 so 8 8 

Cytn latirostris 50 100 2S 2S 

Spinibdel/a cronini 8 33 8 17 

Spilribdelln bifurca/a 67 83 so 67 

Spinibdel/a depressa) 8 33 8 8 

Spnibde/la tenuirostris 17 8 o 8 

Spinibdel/a thori 42 so 42 42 

Cf. Trachu1110/gus sp. nov. 17 33 8 50 

Odontoscir11s alpinus 8 o 8 o 
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Tabla 10. Coeficiente de frecuencia (%) en las especies de 
bdélidos de una colecta anual en Chan-iela. Jal. N= 120 

ESPECIES HCI SCI HC4 SC4 

Btlella lo11gicor11is 22 29 38 66 

Bdella IJlllSCOrUlll 
2 o o 

Bde/la lo11gistriata 21 62 o o 

Bdella rropica 8 9 2 2 

Bdellodes (B) bisetosa 2 3 5 

Cyta ntagda/enae 28 59 15 47 

Cyta spuria o 2 o 

Cyta coerulipes 6 14 

Cyta /atirostris 14 23 6 4 

Spinibdel/a cronini 2 

Spinibde//a bifurcata 16 21 17 28 

Spinibdella depressa 4 2 

Spnibdel/a tenuirostris 3 o o 

Spinibdel/a thori 9 15 10 15 

Trachu111olgzts sp. nov 4 9 16 

La clasificación de las especies de bdélidos en función a su frecuencia y 

abundancia en las cuatro comunidades estudiadas se señalan en la Tabla 11. 

Es interesante señalar que Bdella /ongistriata y Cyta magdalenae 

fueron constantes-dominantes en el SC 1 y en la HC4 lo fueron Bdella 

longicornis y Cyta magda/enae (Tabla 11). 
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Tabla 1 l. Ubicación de las especies de bdélidos de Charnela de acuerdo a su 
frecuencia y a su abundancia, según la clasificación propuesta por Mateas 
(1992). 

Clasificación HCl 

Consta11tes
Donlioantes 
Accesorias-Medio Cyta 111agdalenae 
Don1ioantes 

set HC4 

B /011gistriata 
Cyta 111agda/e11ae 
Bde/la /ongicornis Bdel/a longicornis 

Bdel/odes (B) bisetosa Bdella tropica 

Cyta coeru/ipes 

Trachymolgus 
sp.nov 

Cyta coerulipes 

Spnibdella thori 

Trachymolgus 

SC4 

Bdel/a /011gicor11is 
Cyta magdalenae 
Spinbdel/a thori 

Trachymolgus 
sp.nov. 

--------------------------~E~~-------------------~-----------Accideotales - Bdel/a muscorum Bdellodes (B) Bdellodes (B) Bde/la muscorum 
Raras bise tosa bisetosa 

Cyta spuria Cyta spuria Cyta coerulipes 

Spinibde/la cronini 

Spinibde/la depressa 

Spinibde/la 
tenuirostris 

Odontoscirus a/pinus 

Spinibdel/a cronini 

Odontoscirus 
alpinus 

Bdellodes (B) 
bise tosa 
Cyta spuria 

Bde/la tropica 

Cyta coeru/ipes 

Cyta latirostris 

S. cronini 

S. depressa 

S. tenuirosrris 
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6. Variación temporal de la diversidad 

Mediante el índice de diversidad (H') se observaron las variaciones que los 

bdélidos presentaron en el suelo y hojarasca, con relación a su abundancia y 

diversidad a través del año de estudio (Fig. 12). La diversidad en el CI fue mayor 

que en la C4, así mismo en la tabla 13 podemos ver que la HC 1 presentó el mayor 

índice de diversidad (H'= 2.23), mientras que la máxima abundancia y densidad 

se registró en el suelo de ambas cuencas (Tabla 13 ), el análisis estadístico de t, 

mostró que hubo direrencias significativas entre las cuencas (t = 42,95; gl = 1; p < 

0.05). El estadístico de t, para la diversidad entre los meses fue significativo (t = 
25.4; gl = 11; p < 0.05), Jo que nos sugiere que hay una variación temporal en H'. 

Por ejemplo en la HCI enjulio presentó un H' = 1.8, pero en agosto decreció hasta 

un H' = 1.3 posteriormente incremento a un H' = 1.9 en septiembre, esta fue en 

general para las cuatro comunidades (Fig. 12) 

Tomando en cuenta los índices de equidad (J), riqueza (S) y diversidad (H'), 

se observó que la CI fue la que presentó los más altos índices (HCI: H' = 2.23; 

J' = 0.82; S = 15 y en SCI tuvo un H' = 189; J = 0.74; S = 13) (Tabla 12), 
(.• 

mientras que en C4 fue en la que se vieron los valores más bajos (HC4: H = 
1.57; J' = 0.65; S = 11 y en el SC4: H' = 0.58; J' = 0.58; S = 14) (Tabla 

12). 
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Figura 12. Variación temporal de la diversidad (H') en las cuatro 
comunidades de bdélidos, en Chamela, JaL 
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Tabla 12. Índices ecológicos de las comunidades de Bdellidae de Chamela, Jal. 

Cuenca/ Comunidad HCI SCl HC4 SC4 

Abundancia absoluta 227 532 178 503 

Densidad (ind/111') 199 466 156 435 

Diversidad (H') 2.23 1.89 1.57 1.53 

Equidad (J') 0.82 0.74 0.65 0.58 

Riqueza (S) 15 13 11 14 

7. Índices de asociación 

Al analizar el índice de asociación (V) entre pares de especies, considerando 

sólo a las más abundantes (Bdella /ongicornis, Bde/la longistriata. Cyta /atirostris. 

Cyta magdalenae, Spinibdella bifz1rcata y Spinibde/la thori), se encontró que en 4 

de las 15 comparaciones posibles se registró un V positivo y significativamente 

diferente de cero. Estas asociaciones positivas se encontraron entre Bdella 

/ongicornis vs Cyta magdalenae; Bde/la longistriata vs Cyta latirostris; Bdella 

/ongistriata vs Cyta magdalenae y 

(Fig. 13). 

Cyta magda/enae vs Spinibdella thori 
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B Is B lt Cmg Sbf C Ir Sth 

B Is 1 1 0.02 *0.13 0.09 0.05 0.07 

B lt 1 *0.17 0.01 *0.16 0.015 

Cmg 1 0.071 0.08 *0.20 

s b.f 1 -0.05 0.06 

e 11 1 0.058 

Sth 1 

Figura 13. Índices de asociac1on entre las especies más abundantes de las 
comunidades edáficas de Bdellidae en Chamela, Jal. (* P < 0.05; gl = 479). 

Los resultados obtenidos con el índice de similitud de Sorensen (ISs) 

muestra que las comunidades tienen un alto índice de similitud, por consiguiente la 

mayor similitud que se encontró fue entre el SC 1 y la HC4; y entre _§C4 y HC4 

(Fig. 14). 
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SC4 HCl HC4 

SCl ,93 93 96 

SC4 93 96 

HCl 90 

Figura 14. Índice de Similitud (/Ss) entre las cuatro comunidades edáficas de 
Bdellidae estudiadas en Chamela, J al. Datos obtenidos de los registros del periodo 
julio 1991ajunio1992. 

Ahora bien, si consideramos el índice de Bray-Curtis (Lunwing y Reynolds, 

1988; Washington, 1984), se obtuvo una mayor disimilitud entre la HCl y SC4 

(Fig. 15). También se pudó observar que la hojarasca y el suelo de a1nbas cuencas, 

se parecieron más entre si (Porcentaje de similitud: HCl - HC4 = 60o/o y SC1-

SC4 = 58%) (Tabla 13 y Fig. 15). 
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Tabla 13. Matriz del porcentaje de disimilitud (PD) y similitud (PS) del índice de 
Bray-Cm·tis para las cuatro comunidades de bdélidos. de Chamela. Jal. 

PD 

SC4 

o 

Comunidades 

HCl 

HC4 

SCl 

SC4 

HCl 

40 

43 

61 

SCI HC4 

25 50 

HC4 

60 

60 

52 

75 

Disimilitud 

SCJ 

57 

40 

42 

PS 

HCI 

SC4 

39 

48 

58 

100 

Figura 15. Eje simple del índice de disimilitud de Bray-Curtis para las cuatro 
comunidades de bdélidos, de Charnela, Jal. Hojarasca cuenca 1 (HCl); suelo 
cuenca l (SCl); hojarasca cuenca 4 (HC4); suelo cuenca 4 (SC4). 



8. Efecto de los factores clinuíticos sobre la estructun1 de la 
con111nidad de bdélidos. 

50" 

Los ractores cli111áticos registrados durante el transcurso de la colecta 

rueron la ten1peratura. precipitación y hun1edad. La ten1peratura niedia anual 

füe de 26.3 ºC Gulio 1991 a junio de 1992), presentando la máxima 

temperatura en los meses de mayo y junio, y la 1nínin1a en lebrero (Tabla 

14). 

Tabla 14. Factores climáticos en el periodo de julio de 1991 a junio de 
1992, en Chamela, Jal. 

Factores Climáticos 

Temperatura media anual (ºC) 
Temperatura máxima (ºC) 
Temperatura mínima (ºC) 
Mes más frío (ºC) 
Mes con temperatura máxima (ºC) 
Precipitación media anual (mm) 
Época de lluvia 
Época seca 

En el año de estudio el período 

Año de colecta 
Julio 1991 - Junio 1992 

26.3 
37.0 
22.0 
Febrero (14.5) 
Mayo y Junio (33.5) 
1314.8 
Junio a octubre 
Noviembre a Mayo 

húmedo se presentó de junio a 

noviembre y el seco de diciembre a mayo con excepción de enero que fue en 

donde se observó una precipitación de 648.3 mm. Las lluvias iniciaron a 

mediados de junio de 1991. el término de estas fueron en noviembre de 1992 

(Fig. 3). 

La hurnedad que se registró en el suelo fue muy parecida en ambas 

con1unidades, aunque en la C4 fue ligeramente mayor con una máxima en el 

mes de enero 12.4 o/o. Sin embargo al realizar el análisis de varianza 
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(Castaño-Meneses, 1997). se observó que no presentaron diferencias 

significativas entre las cuencas (F = 0.80; gl = 234; p > 0.05); pero si hubo 

di:ferencias entre entre los meses (F = 19.97; gl = 234 y p < 0.05). 

En la figura 15, se presenta la gráfica de las abundancias totales de las 

comunidades de bdélidos, agrupadas en los dos períodos climáticos, se 

observó una disminución de la densidad en la HC 1 y HC4 en la época seca 

y un aumento en la humedad, mientras que en el en el SC 1 y SC4 fue más 

constante en ambos períodos. 

Para ver el efecto que presentaron la abundancia total de las 

comunidades de bdélidos (SCl y SC4), con los factores edáficos y climáticos 

(temperatura y precipitación), se realizaron regresiones simples (Statgraphic 

5.0). 

Tomando en cuenta la abundancia total de las comunidades de 

Bdellidae, se observó una correlación positiva y significativa con temperatura 

(r = 0.1 O; g/ = 468; p < 0.05), en cambio fue negativa con la precipitación 

(r = - 0.14; gl = 468;p < 0.05). 

Al analizar los datos obtenidos en la tabla 15, se pudo ver que sólo la 

precipitación (r = - 0.22; gl = 234; p < 0.05) y la humedad (r = - 0.21; 

gl = 234; p < 0.05) tuvieron una con·elación negativa y significativa con la 

abundancia total de los bdélidos en el suelo, pero fue no significativa con la 

tem.peratura y precipitación en la hojarasca (r = 0.03; gl = 234; p > 0.05), es 

de interés resaltar el hecho de que no se realizó la correlación entre hojarasca 

y hmnedad por ser sólo edáfica (Tabla 15). 



No. de 
Individuos 

SC4 SC1 HC1 HC4 

Comunidades de bdélidos 

~Seca l!llHúmeda 

Figura 15. Abundancia total de los especies de bdélidos, 
agrupadas en la etapa seca y húmeda, de las 

cuatro comunidades en Chamela, Jal. 
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Tabla 15. Índices de correlación (r) entre la abundancia total de los Bdellidae 
por muestra del suelo y hojarasca, con la humedad edáfica. temperatura media 
mensual y precipitación media mensual en Chamela. Ja!. * p < 0.05. 

Comunidad 

Temperatura 

Precipitación 

Humedad edáfica 

gl 

234 

234 

234 

Abundancia 

Suelo 

r 

0.13 

* - 0.22 

* - 0.21 

Total Abundancia Total 

Hojarasca 

r 

0.03 

-0.03 

No se realizó 

Se consideró de interés hacer las correlaciones entre los factores 

climáticos y edáficos, con las especies más representativas de las comunidades 

de bdélidos (Bdella longicornis, Bdella longistriata, Cyta magdalenae y 

Spinibdella bifitrcata), para saber si estos factores afectan la· abundacia y 

distribución de estos bdélidos. 

En Bdella longicornis el factor que posiblemente influyó fue la arcilla, 

rnientras que en Bdella /ongistriata Ja fracción :fina, arena y potasio, pero en 

Cyta magdalenae la fracción fina, el limo, Ja temperatura, precipitación y 

humedad edáfica y por último en Spinihdella b(fi1rcata sólo la temperatura y 

humedad edáfica (Tabla 16). 
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Tabla 16. Índices de correlación (r) entre la abundancia total de las especies 
más representativas con los :factores edáficos, temperatura media mensual, 
precipitación media mensual y humedad del suelo en Chamela, Jal. (gl 
= 234; * p < O.OS) 

Factores Bdella Bdel/a c:v1a !Spinihdel/a 
Edáficos /onRicornis /onRislriala nlagdalenae h(fitrcala 

Fracción !,,'t"llesa -0.07 -0.07 0.02 -0.09 

Fracción fina -0.11 * -0.13 * 0.14 0.06 

Densidad aparente -0.06 -0.09 -0.03 -1.0 

Densidad real -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 

Porosidad 0.07 0.04 0.04 0.01 

pH 0.07 -0.02 0.04 -0.06 

Arena(%) 0.01 * -0.02 -0.02 O.OS 

Limo(%) 0.03 -0.07 * -0.02 0.03 

ArciJla (%) * 0.16 -0.08 -O.OS -0.03 

Materia orgánica(%) 0.04 0.09 0.03 -0.02 

Carbono (%) 0.03 0.08 0.01 -0.03 

CICT 0.08 0.06 0.01 -0.09 

Calcio 0.08 0.05 -0.02 -0.08 

Magnesio 0.03 0.01 0.04 -0.06 

Sodio 0.01 -0.03 0.07 0.08 

Potasio -0.01 * 0.02 0.02 0.03 

Temperatura -O.OS 0.06 * 0.2S * 0.1 

Precipitación -0.03 0.05 * -0. I 1 -0.04 

Humedad edálica 0.31 0.03 * 0.31 * -0.31 



9. Fcnología. 

En la Tabla 1 7. se da la abundancia de la estructura por edades de las especies 

de bdélidos más representativos en el afio de estudio. en general se puede observar 

que los estadios variaron en el transcurso del ai'io y las etapas inmaduras tuvieron un 

mayor incremento en la época húmeda siendo más abundantes las larvas y 

protoninfas en el mes de agosto. 111ientras que las deutoninfas lo fueron en el mes de 

noviembre. Por otro lado fue notable el amnentó que presentaron las tritoninfas en 

el mes de marzo (período seco) (Fig. 16). En cuanto a la abundancia de los adultos 

se pudo observar que presentaron tma distribución más homogénea, presentando su 

máxima abundancia en los meses de noviembre y marzo. (Tabla 1 7. Fig. 16). 

Ahora bien. si considerarnos a sus estadios inmaduros en las especies. 

observrunos que en Bdella longicornis se presentaron sólo en la época húmeda; 

mientras que en Cyta magdalenae. Bdella longistriata y Spinihdella hifi1rcata se 

distribuyeron una forma regular en ambos períodos, siendo más abundantes las 

protoninfas y adultos de Cyta magdalenae y Spinihdella hifi1rcata; 1nientras que 

en Bdella longistriata lo fueron las deutoninfas, tritoninfas y adultos (Tabla 17) 

Tomando en cuenta la distribución de edades de los bdélidos durante los 12 

meses de colecta y basándonos en dos de las categorías prerreproductivo (""larva, 

protoninfa. deutoninfa y tritoninfa") y reproductivo ('"adultos") que da Bodenheirner 

(Kormondy. 1978), nos puede dar una idea de corno se comportan las poblaciones 

de los bdélidos. Con base a lo anterior se observó que los estadios 
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Figura 16. Abundancia relativa de cada una de las etapas de desarrollo en 
las comunidades de bdélidos edáficos, en un año de colecta en Chamela, Jal. 

Larva {L), protoninfa (P), deutoninfa (D),tritoninfa (T) y adulto (A). 
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Tabla 17. Número de individuos colectados de cada etapa de desarrollo 111ás 
abundantes de Bdcllidac en Chamela, Jal. 

Especie Estadio J A s o N D E F M A M J 

IJ1/el/a /,,11gicor11i.'i Larva 2 11 2 2 

Protoninfa 3 4 

Deutoninfa 2 7 

Tritoninfa 5 5 5 8 2 

Adulto 14 4 6 11 17 4 4 3 2 4 

<:;.vta 1t1agdale11ae Larva 3 3 

Protoninfa 6 19 2 2 4 8 7 7 3 

Deutoninfa 2 

Tritoninfa 4 

Adulto 7 12 6 16 6 2 2 11 6 18 

&Leila longistriata Larva 12 10 6 3 5 

Protoninra 2 15 15 8 23 3· 3 

Deutoninfa 13 5 32 21 5 7 6 

Tritoninfa 8 14 14 31 39 40 12 

Adulto 6 19 18 

Spinihdella hifurcata Larva 3 4 5 3 

Protoninra 5 2 2 10 3 17 

Deutoninra 2 2 2 4 

Tritoninfa 9 3 2 2 2 4 

Adulto 4 2 7 3 3 4 4 3 .,~ 
_ _, 

5 3 7 
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presentaron cambios durante el transcurso del año. pasando de una población en 

expansión en donde los estadios más abundantes fheron los inmaduros 

(prerreproductivos) de julio ( 1991) esta abril de (1992), posteriormente en el mes de 

mayo (1992) pasó a ser una población en extinción, para finalmente ser una 

población más o menos estable en el mes de junio (1992) (Fig. 17). 

Para determinar que cmnportarniento tuvieron las especie de bdélidos se 

estudiaron individualmente cada una, observándose en Bdella /ongiscornis y 

Spinibdel/a b[/itrcata un comportamiento parecido, ya que en el periodo húmedo 

presentaron la caracteristica de ser poblaciones en expansión y en el seco de 

extinción, como lo podernos observar en la Tabla 18. Por otro lado Bde!la 

longistriata fue tma población en crecimiento en ambos periodos, sin embargo C)1ta 

magdaledae en la etapa húmeda f"ue estable y en la seca pasó a ser tma población 

decreciente (Tabla 1 8). 

Para ver la distribución temporal y espacial que presentaron los estadios de 

los bdélidos se tomó en cuenta la abundancia relativa total de cada de uno de ellos. 

Al analizar la figura 1 6, se observó un incremento en la hojarasca en todas las etapas 

de desarrollo en la época húmeda y una disminución en la seca, así 1nismo los 

adultos fueron los 1nas abundantes en este periodo. Otro hecho de interés f"ue el 

amnento que se vio en las tritoninfas en enero, ya que fue el 1nes que presentó la 

mayor precipitación. Todos los estadios tuvieron una respuesta positiva al inicio de 

las lluvias (junio), a excepción de las deutoninfüs (Fig. 18). 

Por otro lado, en el suelo se vio un comportatniento más o n1cnos homogéneo 

en el período húmedo, aunque en el mes de noviembre decrecieron notablemente los 

estadios y las protoninfas presentaron su mayor abundancia en 
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Figura 1 7. Variación de la estructura de edades de los bdélidos de 
julio de 1991 a junio de 1992, en Charnela, Jal. Prerreproductivos 

(larva, protoninfa, deutoninfa y tritoninfa) y reproductivos (adultos). 
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Figura 18. Abundancia relativa de cada una de las etapas de desarrollo en las 
comunidades de bdélidos edáficos, en la hojarasca en un año de colecta en 

Chamela, Jal. Larva (L), protoninfa (P),deutoninfa (D), tritoninfa (T) y adulto (A). 
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agosto. En cuanto en la época seca las tritoninfas y adultos fueron las más 

abundantes en el 1ncs de marzo (Fig. 19). 

Tabla 18. Variación de la estructura de edades en las especies de bdélidos más 
abundantes, en un año de colecta en Chamela, Jal. Población en expansión (P. exp.); 
estable (P. est.) y en extinción (P. ext.). 

Especies/ Período 

No. de Individuos Húmedo Seco 

Prerreproductivo Reproductivo Prerreproductivo Reproductivo 

Bdel/a 160 9 197 20 
longistriata P. exp. P. exp. 

Bdel/a 60 52 6 14 

/011gicor11is P. exp. P. ext 

Cyta 41 41 37 47 

magdale11ae P. est. P. ext 

Spinibde//a 29 19 36 42 

bifurcata P. exp. P. ext 
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Suelo (Cl y C4) 
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Figura 19. AblUldancia relativa de cada lUla de las etapas de desarrollo de las 
comunidades de bdélidos edáficos, en el suelo en un año de colecta en Chamela, 

Jal. Larva (L), protoninfa (P), deutoninfa (D), tritoninfa (T) y adulto (A). 



VI. DISCUSIÓN 

Los ácaros depredadores juegan un papel esencial dentro de las comunidades de 

microartrópodos. constituyen un eslabón trófico. que funciona como regulador de las 

poblaciones de otros rnicroartrópodos (Diaz. 1988). Los bdélidos, en particular. regulan 

las poblaciones de algtmos colémbolos y ácaros que causan daños a cultivos, por lo 

que se les considera como eficaces en el control biológico (Snetsinger. 1956; Wallace. 

1974; Sorensen. 1983; Ireson. 1984). 

La riqueza especifica de bdélidos en suelo y hojarasca encontrada en la selva baja 

caducifólia estudiada fi1e de 16 especie. Esto constituye el primer estudio ecológico 

sistemático en suelo y hojarasca para la familia Bdellidae. En investigaciones realizadas 

por Wallace (1972-1974) en Australia y Nueva Zelandia y Atyeo ( 1 960-1963) de 

Europa así como del norte y centro América. han citado un número rnayor de especies 

principalmente del género Bdellodes y Neon10/g11s. pero son estudios realizados en 

diferentes comunidades y en una gran variedad de nichos. así como de métodos de 

colecta. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que este trabajo nos da una idea de 

como es la estructura de las comunidades de bdélidos en esta región. Cabe señalar que 

es necesario colectar en un m~unero mayor de biotopos y a diferentes horas del día, para 

saber más sobre su riqueza en esta zona. 

Es de interés señalar que los Bdellidae ocupan el quinto lugar en importancia 

dentro de las familias de los Prostigmata. identificadas para Chamela (Ctma.xidae, 

Eupodidae. Bimichaelidae y Nanorchestidac) (Martínez- Sánchez, 1994). Athias en 

1974 encontró que los bdélidos fueron más abundantes que los Ctma.xidae en un 

ecosistema tropical htunedo en una sabana de Lamto. 



El sucio presentó una densidad mayor en ambas cuencas. esto tal vez se deba a 

que es una zona de clima estacional y la hojarasca no es un 1nedio favo1·able para 

soportar estos cambios, lo que hace que los bdélidos tiendan a tener una distribución 

vertical durante la época crítica y ésto haga que disminuya su abundéU1cia en este 

biotopo en general. Santos (1981) menciona que un buen aporte de hojarasca sirve 

cmno tm reservorio de nutrientes el cual puede influir en la abundancia de los 

organismos, con lo citado anterionnente podemos considerar que es un factor importante 

debido a que en la zona de estudio la abundancia de la hojarasca fue muy baja. 

Las especies más abtmdantes de las comtmidades de los bdélidos fueron Bde!la 

/ongicornis, Bde!la /ongistriala, Cyta magda/enae, y .'>pinibde//a bifitrcata. 

Considerando la afinidad a un biotopo determinado, se observó que Cyta magda/enae y 

Bdelfa longistriata presentaron un incremento de su densidad en el suelo. esto se 

podria relacionar con las características mmfológicas hemiedáficas que presentaron. Es 

interesante señalar que Bde//a /ongistriata posiblemente sea tma especie endénlica para 

México, así como tma especie indicadora. debido a sólo se registró en la cuenca 1 y tal 

vez esto tenga que ver con la alteración que sufrió hace 1 O años la cuenca 4. 

En este trabajo las comunidades de Bdellidae presentaron una variación tanto 

espacial como temporal, quizá esto se deba tanto a los factores abióticos (temperatura. 

precipitación • humedad, composición del suelo y cobertura vegetal), como a los 

bióticos (competencia y depredación) son dos aspectos importantes que se encuentran 

estrechamente relacionados con el desarrollo de dctenninadas especies de bdélidos. 

Por otro lado. el suelo presentó su máxima abundancia después de la época 

húmeda (diciembre). Luxton ( 1981) y Silva (1989) mencionan que los ácaros. y en 

particular los prostigmados aumentan su densidad después del período de lltl'v;as. 

Aunque se señala que en zonas estacionales los factores climáticos no afoctan 



directamente a las poblaciones. Es posible que otros factores, tales como la densidad de 

otros depredadores y la cantidad de presas disponibles (colémbolos y los oribátidos) 

influyan en general en el desarrollo de las comunidades de bdélidos. El co111portamiento 

depredadm·-presa, se puede explicar con los datos obtenidos en la misma zona de 

estudio por Gómez-Anaya, (en prep), quien al comparar la abundancia de los 

colémbolos con los bdélidos, observó que coinciden en tiempos. 

La mayoría de las especies de bdélidos se distribuyeron de una manera 

irregular en el transcurso del año, obsen1ándose una marcada disminución en la 

-época seca. Posiblemente se deba a que exista tma competencia más intensa por el 

alimento y espacio, entre los miembros de la comunidad en este periodo, lo que 

detennina una reducción en la abundancia de los organismos. La territorialidad es 

un comportamiento que Sorensen (1983) lo observó en Bdella /ongicon1is cuando 

el espacio y alimento disminuye, en un 1nomento de máximo estrés, se tonia at,>resiva 

y puede llegar al canibalismo. 

Con el porcentaje de permanencia y coeficiente de frecuencia se pudo determinar 

con que constancia, abtmdancia y fidelidad los bdélidos estuvieron presentes. Las 

especies fi.mdamentales en el suelo fi.1eron Bdel/a /ongistriata, Cyta magdalenae y 

Bdella /ongicornis, esto se debió a. que hubo una gran cantidad de organismos en 

una sola muestra, lo que explica su elevada agregación en este biotopo. Con base a 

los datos obtenidos, un factor que podría aclarar en parte este comportamiento es la 

cobertura vegetal que en la zona de estudio f'ue escasa, y cuando las condiciones 

rnicroclimáticas son críticas los organismos tiendan a adaptarse a un hábitat más estable 

(suelo), Whitford (1984) menciona que los Bdellidae en especial Bdella sp. para 

protegerse de los cambios de te1nperatura presentan movimientos verticales. 

Rapoport (1970) clasificó como especies hemiedáficas a las que habitan el suelo 

orgánico, Cyta magdalenae puede ser considerada dentro de este b'Tltpo, debido a 



66 

que presentó los valores m<iximos de lídclidad en el suelo de ambas cuencas. 

además de tener las características 1norfológicas propias de estos organismos como 

son: un cuerpo pequeño, no esclerosado, con estriaciones, sin pigmentación; reducción 

de ojos así como de los apéndices. sedas del cuerpo cortas y alargamiento del idiosoma 

entre el intervalo de las patas 11 y lll. Lindquist y Palacios-Vargas, 1991 consideran 

estas características corno adafonnorfismos. Con relación a lo anterior y por el clima 

estacional que presenta la zona de estudio. las especies presentaron un po1·centaje 

mayor en el suelo que en hojarasca, esto se debe a que el suelo es un medio más estable 

en el cual los cambios climáticos no son tan drásticos como en la hojarasca. 

En la cuenca 4 Bdella longicornis y Cyta magdalenae fueron las especie más 

importantes, mientras que Bdel/a /ongistriata sólo lo fi.1e en la cuenca 1; quizá estas 

especies probable1nente se encuentren ctunpliendo un papel ecológico específico, 

modificando la densidad de las poblaciones de los bdélidos dentro de este ecosistema. 

En el caso de la cuenca 4, la diversidad de las comunidades de bdélidos disminuyó tal 

vez debido a que Bdella /ongicornis y Cyta magdalenae son especies genera.listas, las 

cuales utilizan los recursos intensamente, y al existir una gran competencia, desplazan a 

las especies competitivas, que provoca una disminución en riqueza. Por otro lado, en la 

cuenca 1 se observó una mayor diversidad y equidad, en estas comunidades las especies 

se distribuyen de una forma más homogénea, posiblemente sea debido a la presencia de 

Bdella /ongistriata, que no estuvo presente en la cuenca 4. Se vio que al aumentar la 

diversidad se reduce el i1npacto de las dominantes (Bdella /ongicornis y Lyta 

magdalenae). Bdella longistriata puede ser de cierta fonna la que reb'l.tle la abundancia 

de estas especies, al ser una competidora más eficiente y por lo tanto haga que 

coexistan en equilibrio, y crea las condiciones favorables para el crecimiento de las 

especies poco competitivas. 
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Tomando en cuenta sólo n los biotopos, en la hojarasca los índices de 

diversidad. equidad y riqueza fueron elevados, esto se:_debe.a.·se.J~ considera como 

un microhñbitat temporal e inestable el cual sustenta .. unri ·· iiai\ivariedad de 
. .. . ·- ~' ' -· . ' 

especies, de acuerdo a lo mencionado por Santos ( 1981 ): Por otr~ lado, en el suelo 

dorninan un número menor de especies, puede deberse .a que sólo algunos bdélidos 

se especializan a un nicho detenninado, como en el caso de Cyta magda/enae que es 

una especie especialista que presenta adaptaciones tnorfológicas características de 

los organismos eudáficos. 

La comunidad de la h HCl y SCl fueron las que presentaron una 1nayor 

diversidad y equidad en comparación con SC4 que apesar de tener una riqueza 

sünilar su diversidad fue menor, esto sub>iere que las dos primeras comunidades 

tienen una distribución más homogénea de sus especies, en catnbio en el SC4 Bdella 

longicornis y Cyta magdalenae son las especies dominantes, y como se mencionó 

anteriormente Bdel/a /ongistriata qtúzá juegue tm papel importante . en el 

comportamiento de las comunidades de los bdélidos. 

De acuerdo a los sitios en donde se colectaron los bdélidos, sólo se 

encontraron asociaciones significativas y positivas entre Cyta magdalenae con 

Bdella longicornis, Bdella longistriata y Spinibdella thori. Esta relación puede 

deberse a que es poca la diferencia entre sus nichos fundrunentales, los cuales 

disminuyen la competencia entre los bdélidos más competitivos. 

El índice de similitud de Sorensen encontrado en las i;;:uatro comunidades fue 

muy parecido, siendo la HC4 la que presentó un mayor porcentaje de afinidad con 

el SCl y SC4 (96 %), lo cual se confirma con los datos obtenidos del índice de 

disimilitud de Bray-Curtis que nos da la diferencia que puede haber entre las 

comunidades, como fue el caso entre la HC 1 y el SC4, esto se justifica al comparar 

los datos de densidad, diversidad, equidad y riqueza que difiere entre an1bas. 



El clima que se observó en Chamda en el aiio de colecta fue atípico, la 

precipitación encontrada en el mes de enero (648 1111n pro111cdio mensual) en el año 

de colecta fue la más elevada que se ha citado para esta región, semejante 

comportamiento se ha citado en otros años pero en los meses de febrero y dicieinbre 

(Bullock, 1986; Cervantes, 1988; Maass el al., 1988; Barajas, 1989). Por lo tanto el 

período húmedo en el año de colecta fue de junio a novie1nbre y el seco en los 

111eses de dicie111bre a junio; esta estacionalidad constituye la caracteristica de la 

región (Solís, 1993). Para el propósito de esta investigación, el año de colecta 

mostró un comportamiento local, lo que dificulta el poder asegurar que este sea el 

co1nportamiento que presentan de las comtmidades de bdélidos en esta zona 

regulannente. 

Los factores abióticos que influyeron en la abundancia total de los bdélidos 

ñ1eron la precipitación y temperatura. McNaughton (1984) considera que la 

temperatura afecta poco a los organismos en runbientales estacionales, sin embargo 

en este trabajo se observó que estos dos factores son importantes en la estructura de 

las comunidades de los bdélidos edáficos de Chamela. Ireson (1984) por su parte, 

observó que el tamaño de las poblaciones de Bdel/a lapidaria se determina más por los 

efectos del clima que por la presencia de alimento (colémbolos). Por otro lado en 

algt.mos géneros de Bdellidae, como Spinibdel!a resisten los crunbios estaciones, 

adaptándose bien en la época seca (Wallwork et al., 1985; Estrada et al., 1988). 

Tomando en cuenta sólo la abundancia total por biotopo, el suelo fue el úniEo que 

presentó una correlación negativa y estadísticamente significativa con la precipitación y 

humedad, lo que puede estar relacionado con el tamaño de las partículas y la retención 

de agua. Por lo que pode1nos considerar que estos factores de cierta forn1a rebrulru1 el 

crecimiento de los organismos en el suelo, tal como lo observó Wallace (1972, 1974) 

quién cita gran diversidad de especies, en comunidades húmedas. 



De las cuatro especies de bdélidos que se tomaron en cuenta para dctcnninar los 

coeficientes de corTelación entre la abundancia y los fhclor~s e,dáficos. los . que fueron 

estadísticamente significativos f"treron para Hdella /ongicr;rnis la arcilla, mientras que 

en Hdella /ongistriata la fracción fina. arena y potasio y en Cyta n1agdalenae con la 

fracción fina, limo. temperatura, humedad y precipitación. Es posible que la consistencia 

y drenaje del suelo sea importante en la abundancia de los bdélidos, como lo menciona 

Sorensen et al. 1 983 en un estudio realizado con Hdella longicornis, la cual tiene 

cierta preferencia por suelos arenosos y partículas f,>nlesas. Relacionado con esto, 

Rapoport (l 966) menciona que la densidad de las poblaciones edáficas pueden 

variar dentro de tma misma estación del año por la influencia de una lluvia intensa, 

lo cual esta relacionada con los factores edáficos. Spinibde/la hifi1rcata la humedad 

edáfica y temperatura le efecto, este comportamiento que presentó, tal vez se deba a 

que esta especie tiene la capacidad de adaptarse a los climas áridos, ya que es un 

medio en el que se les ha citado con mayor frecuencia en trabajos realizados por 

Athias (1974), Santos (1981), Wallwork (1985) y Estrada (1988). Esto puede 

estar en relación con las papilas genitales que tienen los bdélidos, ya que Alberti 

(1973) observó que estas estructura tienen la función de almacenar agua, lo cual les 

permita habitar sitios en donde la humedad es escasa. 

En general se observó que la estructura de edades en los bdélidos fue 

diferente en el transcurso del año, en los estadios inmaduros su abundancia fue 

mayor en la época húmeda. En las especies estudiadas sólo en Bdella longicornis se 

vio tma marcada dis1ninución de las estadios inmaduros en el período hútnedo. Tal vez 

se deba a que en climas estacionales (seco y húmedo), los factores climáticos tienen 

una mayor importancia para la sobreviviencia de estos estadios de los bdélidos. En 

investigaciones realizadas en laboratorio se observó Hdella depressa para tener un 

número mayor de individuos adultos y una menor mortalidad de los inmaduros 

ES1;.. :i:: . :'f 
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depende de la humedad y temperatura. como lo mencionan Snetsinger ( 1956) y 

Sorensen ( 1983 ). el tiempo necesario para pnsar de larva a adulto es de J 4 a 2 J días 

en condiciones de 2 1 ºC con una humedad relativa de 90%, mientras que a una 

temperatura de J 5.5 ºC, el tiempo es mayor (21 a 30 días), así mismo, con una 

humedad baja (28%) y con un intervalo de 32 ºC a 4 ºC los estadios inmaduros no 

se desarrollan. 

Es importante hacer notar que la colecta no rue la adecuada para estadios 

irunaduros ya que presentan periodos de hibernación y debido a que las hembras los 

protegen ovipositando en lugares que ofrecen protección como son las fisuras, 

hoyos y grietas, tanto de corteza de árboles como de rocas (Atyeo, J 960; Alberti, 

1973; Sorensen, 1983), Jos cuales son biotopos que no se tomaron en cuenta en este 

estudio. Sin embargo se encontraron más prerreproductivos que adultos. 

Tomando en cuenta la categoría por edad en general las poblaciones de las 

especies de los bdélidos tienden a tener Ja característica de poblaciones en 

expansión en los meses húmedos y de extinción en Jos secos. Esto denota la 

influencia de los factores climáticos en el desarrollo de las poblaciones. 

En el estudio realizado en Chamela durante un año atípico, los resultados sólo 

pueden tener un valor temporal, como sucedió con los ciclos reproductivos que 

fueron desrasados. No obstante Alberti (1973), menciona que controlando los 

factores climáticos los bdélidos tienden a tener ciclos cortos. Por lo que en la 

Estación de Chamela existieron varias generaciones simultáneas. 
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VII. CONCLUSIONES 

Un total de 1 ,440 bdélidos fueron colectados en sucio y hojarasca. que 

representan 16 especies nuevos registros para el Estado de Jalisco, de las cuales 

Cy1a magclalenae es citada por primera vez para la República Mexicana. 

Las especies más abundantes e importantes de la familia fueron Bdella 

/ongicon1is. Cyta magdalenae. Bdel/a longistriata, ::-.pinihdel/a hifi1rcata y 

Spinibdella 1710ri. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la estn1ctura de las co1nunidades de los 

bdélidos se observaron variaciones en el tiempo y espacio, explicados por la 

influencia de los factores biótico y abióticos sobre las especies. 

El suelo de ambas comunidades presentó una mayor densidad, las 

comunidades de bdélidos presentaron variaciones entre los meses y biotopos. 

observándose en los meses de junio y noviembre un número mayor de individuos. 

Tanto en el suelo corno en la hojarasca las especies dominantes fueron 

Bdel/a /ongicornis, Bdella /ongistriata, Cyta magdalenae y Cyta latirostris. Es 

importante resaltar en hecho de que a Bdella longistriata sólo se le encontró en la 

cuenca 1. 

Bdella fongistriata parece ser una especie endé1nica para México, así como 

una reguladora de la densidad de las demás especies con las que comparte el nicho, 

haciendo que coexistan en equilibrio. 

La diversidad, equidad y riqueza füe mayor en la cuenca 1 que en cuenca 4. En 

el suelo de la cuenca 4 a pesar de tener mm riqueza especifica elevada, su diversidad 

fue la más baja, esto es por la presencia de dos especies dominantes (Bde/la 

fongicornis y Cyta magdalenae) lo que provoca que la estn1cnrra de la comunidad sea 

rnenos homogénea. 



La diversidad anual fue más constante en la cuenca 4. sólo en el mes de enero se 

observó una disminución debido a factores abióticos. que se presentaron en el año de 

estudio. 

<.)·ta magdalenae ti.1e la que presentó una mayor asociación positiva con Bdel/a 

/ongicon1is, Bde//a longistriata y ~pinihde//a tlwri, lo que significa que coexisten 

promoviendo, la variación de la dominancia y riqueza de la comunidad. 

La mayor similitud entre las comunidades de bdélidos füe en la hojarasca de la 

cuenca 4 con el suelo de la cuenca l y suelo de la cuenca 4, así como la más alta 

disitnilitud la presentaron la hojarasca de la cuenca l y el suelo de la cuenca 4. 

El año de estudio fue atípico debido a la precipitación que se presentó en el mes 

de enero, por lo que las comunidades de los bdélidos no sih'l.Úeron un patrón estacional 

marcado. 

Los factores edáficos (la arcilla, fracción fina, limo, arena y potasio) y climáticos 

(temperatura, hwnedad y precipitación) influyeron significativamente en alb:ri.mas 

especies de bdélidos edáficos, afectando la distribución y abundancia de los Bdellidae. 

Los estadios inmaduros (prerreproductivos) füeron más abtmdantes en el periodo 

híunedo y los adultos (reproductivos) fueron constantes en ambos periodos. La 

comunidad de los bdélidos en general presentaron la característica de ser tma población 

en expansión con muchos individuos prerreproductores y reproductores durante todo el 

año, lo que hace que sus comunidades awnenten de tamaño continuamente. Bde/la 

longistriata fue la única especie que en ambas épocas presentó la peculiaridad de ser 

una población en expansión. 
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Apéndice 1 

Densidad promedio (No/ m 2
) de los Bdellidae de Chamela, 

Jalisco de 12 meses de colecta. en hojarasca y suelo. 

Especie HCI HC4 SCI SC4 

Bdella longic1>rnis 34±25.4 74±28.8 46±25.4 186±69.3 

Bdella m11scon1m 1±1.5 o o 1±1.5 

Bdella longi.~ata 44±31.2 o 154±40.2 o 

Bdella tropica 13±12.9 2±2.0 13±12.0 1±2.0 

Bdellodes (B) bise/osa 6±5.3 1±1.5 4±3.4 7±10.61 

Cyta spuria o o 18±3.0 18±1.5 

Cyta coen1/ipes 9±6.3 1±1.5 16±10.4 1±1.5 

Cyta /atirostris 16±8.3 11±12.3 28±9.0 4±3.4 

Cyta nragtlalenae 40±19.6 24±12.6 137±42.7 161±59.9 

Spinibdella cro11i11i 1±1.5 1±1.5 7±3.0 3±2.0 

Spinibdella hifurcata 22±15.3 20±18.1 27±12.8 41±22.9 

Spinibdella depressa 2±3.04 1±1.5 6±5.7 2±3.0 

Spinibdella te1ruirostris 3±3.3 o o 2±3.0 

Spinibdel/a thori 11±15.7 18±14.8 21±14.5 21±21.4 

Trachymolgus sp. nov 7±10.6 4±3.8 15±13.5 18±32.9 

Odo11toscin1s alpilms 1±1.5 1±1.5 o o 
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