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R£.SUMEN

Sc JISl:Ulcn la hiodiveTsiJad y aspectos ecológicos de moluscos dulcc<lcuícolas de la "Presa El Muertn'" Espcl.:ics dI.:

gastrópouos pulmonados acuáticos fueron idelltificados: 1'/mlOrhel/lI tril'o/vis y C;ynlllbl.'i SI'. (Planorhid:u:); 1<wlix

IlllriCI/J¡".ill y /'sewIrJSllccinc(1 ('(,[umella (I.Ylllnacidac)� I/ehetancy/us excenfriClIS (Ancylidac); I'hysell'l SI'. (1'll�'sid,Il.:).

Los pek¡;ipoJos estuvieron representados sólo por MIISClllilllll franWí'I'SIIIII (SphacriJae). TOJ\lS estos orf,:anisllIos \'¡\'en

¡;n aguas sOllleras léllticas o Ii�cnllncnte lóticas habitanJo en fondos rocosos o arenosos-arcillosos. Los car:.lcolcs tamhién

Il.lhltan s\lhn.: Lall(ls y hojas de faneró�amas acuaticas. Los fact(lreS prc\'alecicntcs durante el ailo litefOn: LClllpcratllra clltn:

7 a 2.1°C. el o'\igcno disuelto "arió de 6 a 6.X mgll y el pB de 6.2 iI X.2 Los principales depred,ulon:s de cs.tos moltlsl'\lS son

las S<1Il�uijuclas y lar"as de insectos

P<ll<lhra\ daH'. MohL<>COS. BioJi"crsil1ad. Ecología. Presa El Muerto. ThL'\cala

ABSTRACf

Data on hlolhwrsity and ecological aspects 01' freshwa1l'r mollusks from --El Mucrto rcscr"oir" are pnwit.k'd '111l'I'1.' \\l.'rl'

111cnuliloJ puluHlnutc aquatic gastropods sllch as Planol'hella fril'ol\'Ú; and (iymll/lls .�p. (Planorhitlae): !<adix CII/ricll/ar/¡¡

,mJ P�t'"do,nl,cil1('a co/un/ella (L)'l11I1aeidac)� 1h'helancylus ('xcelJlriclIs (Ancylidac)� 1111."'\"1'110 SI'. (Physitlac). l\:b.'\ �)(xJ.s

\\l'Te TcprcscnlcJ only by.-\fllsclI/illm flwls\'el',wm (Sphaeridac). 1\11 ofthesc organisms 1i\'C on shalJllw lculie nI" sln\\ Jotil'

\\a1CT mhabiting in rnd!' and sandy-claycy holloms. Snails lIlay also live 011 stcms amI Icaves of aquatic phanem¡.!ums

hl\lfOlllllcnlHI prc"ailing Ülctors thrnughout the ycar Wl.'re: tClllpcfalure from 7 to 2�oC allll dissol\'l.'tl o'\Y¡;l:n \\'as li'tllll (,

to (d� mgll amI pll from ú.2 to X,2. Main prcdalors that l""ecd 011 thcsc lllo11usks are Iccchcs and insccts laTYilc.

K('y Wunh. MlllluSKs. BioJi"crsitr Ecology. El Muerto rescTvoir. Tlaxcala.

INTRODUCCiÓN algas y materia orgánica cn descomposición lJo�inen.

1 <)X3). De hecho estos molll';QJS si"CIl <Lo ahmento a ""

smlguijuclas. insectos acu.;ticos. crustáceos. rx.�- TL1)tilcs.

a"es y mamíferos. La ausencia de caracoles de los

ecosistemas dulccacuícolas pueden indicar colllall1in;lción

por metales pesados. condiciones de acidez o Ircclll"..'Iltes

pcr1urbacioncs físicas cuando se arroja baslIrtl.

Los caracoles dulceacllícolas constituyen una parte

nllponante de la fauna bentónica de estanques. lagos

� rios: la mayoría son consumidores primarios.

ocupando la parte baja de las cadenas alimentarias. ya

que durante su alimentJcián raspan varios tipos de
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La malacología de agua dulce está sumamente

dcsalcndidn. a pesar de que reviste una gran importan

cia pnra di\'crsos asentamientos humanos de países

subdesarrollados. así como para el ámbito cicntílico que

enfoca este lema bajo diferentes puntos de \'ista. \'. gr.

el eeológico. en el qne se anali7n el papel Cuncional de

los moluscos en la naturaleza o bien como indicadores

de ambientes perturbados por acumulación cxccsiyu

de maleria orgúnica (Margaicf. 1983).

Es menester lomar en consideración que la biología y la

sislemática constituyen un serio problema sobre la

biodi\ersid.1d de moluscos duiccacuicolas en México. por

la escascl. murc..,da de estudios y bibliogrnfia al respecto.

sobre lodo para detenni""r e identificar a las especies de

trasccndencia sociOlX:onómica y científica.

La inlonn<lción sobre moluscos paro embalses de Tlaxcala

es muy poca ya que sólo existen los trabajos de Pérez

Rodriguel. (1992. 1995a. 1995b: 199X) y ulm tesis de

licenciatura C11 mcdicina vctcrinaria dc la Univcrsid1d

Nacional Autónoma de México UNAM (Vázquel.. I'JX5).

Cabc mcncionar quc los moluscos dulccacuícolas.

anlibios � tl':rrestrl':S ticncn gran importancia en la

ilctuaJidad desdc el punto de vista parasitológico. por ser

alglUlos de cllos hospederos intennediarios de trcmatodos

y nematodos quc parasÍlan animales acuáticos de la

presa. cuyo interés es alimentario. así como al ganado

que se acerca a consumir "egetación litoral: también

pueden propiciar las parasitosis en el hombrc.

Prácticamentc estas relaciones inlercspccificas no se han

estudiado cn generol en México y al parecer hay varias

especies de gastrópodos endémicos que resultan ser

hospederos pOlenciales de lan'as de plalelminlos

panísilos. (L1molhe-Argumcdo.19X3).

,'¡',meA VOL.J (200J):45-55

No obstante lo anterior. los moluscos corresponden a

un gmpo de organismos bien reconocido y ubicado en

la escala animal. el cual resalta entre los il1\'ertebmdos.

junto con los artrópodos. por mostrar una gran

radiación adaplativa y notable plasticidad. que los hace

cosmopolitas con muy diversas formas de vida en

ambientes muy diferentes. (Pérez.Rodríguc/.. 1')1)5a).

La finalidad primordial de esta investigación ha sido

conocer la di,'ersidad especílica de los moluscos

gastrópodos y pelecípodos. su hábitat y destacar

algunos aspectos ecológicos pre,"alccientes en la

Presa de Buena\'isla. Tlaxcnla.

ÁREA DE ESTUllIO

El cuerpo de agua en cuestión. es conocido en la

localidad como "Presa dcl Muerto". se cncucntra 10

calil.ada a 1700 m al sureste del puebln José Maria

Morclos dc Buenavista. Municipio de Tlaxco. cn el

Estado de Tlaxcala: la cucnca dc captación es alimcn

tada por los canales dc Tcpeyehualco y Laguuillas. los

cualcs son anuentes que únicamente aportan agua cn

la época dc lluvias.

Con base en la información de INEGI (1 ')')4 l. la

posición geográfica dc esta cubeta lacuslrc est:í

dctenninada por las coordenadas I 1)0 �(I' oo'. de

lalitud None \ 98° 18' 00" de longitud Este. ncupa",ln

una posición dentro de una cuenca ma� or dc la

Altiplanicie Mexicana en la parte Oricntal dc la

entidad: muestra una eleY3ción dc 2.5-W m.S.I1,II\_ �

tiene una Cilpacid1d de almacenamicnto total dc 1)3

000 m'. con lOta área dc captaciónde(.� ha IFig. 1).

Las características edafológicas dc la presa indican que

en el fondo de la misma existen tcrrigcnos del tipo
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Fi�ura l. Mapa que muestra el área de estudio y estaciones de recolecta

Faco/em haliplico (INEGI. 1')')0). provistos dc

�bllndanlc carbonato de calcio. lo cual impide In

pcrrncabilidad del agua y por lo tanto el embalse ad�

quiere características de pcnnancntc. ya que por muy

acentuado que sea el descenso de su lli\d en la época

de estiaje. afio con <lilo se mantiene COI1 una reserva

importante para apoyo agrícola. ganadero y pesquero

1:11 el Jrca rural donde se encuentra.

En esta parte del municipio mencionado. se 11t..1.nificsta

un clima semi frío. con lIu\ias de ,.erano en los

meses de junio a septiembre. presentando tilla

precipitación pluvial de 71.2 mm: los meses mús

calurosos son de ll1arl.D a mayo. con ulla temperatura

promedio de 30°C.

MATERIALES Y Mt:nHlOS

El estudio se realizó durante dos ciclos nnuak:s. dc Junio

dc I ')')X " Mayo dc 2000. habiendo estahlecido cinco

localidades de trabajo en la periferia del embalse. de

las cuales tres se ubicaron a lo largo dd muro de
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contención o "cortina": una en el extremo suroeste.

otm en In parte Illcdill y la tercera en el extremo

noroeste: las dos restantes estuvieron en el lado este y

opuestas a las anteriores (Fig. 1).

Para seleccionar las localidades de trabajo se tomaron

en cuenta los dos criterios que a oontimk1Ción se describen:

a. Áreas litorales rocosas. COIl vegetación acuática

emergente representada por fanerógamas. donde el

agua mostraba movimiento constante y con oleaje

notable por efccto del vicnto. correspondientes a

1.011n5 lóticas.

b. Áreas determinadas por sustratos con terrígenos

arcl1o-arci liosos. con presencia de agua estancada que

mostraba escasa o nula circulación y provista de

vegetación ncuatica emergente y tlolantc. correspondien

tes a l,(lllas 1�l1ticas.

Se reali/.aroll ,.isitas l11ensuales al área de estudio para la

recolección (k moluscos. que en todas las ocasioncs lltc

manual. directamcnte en los sustratos cOITespondienles.

o bien revisando matorrales de vegetación acuática: la

obtención de material biológico incluyó la llora y ('<luna de

<lcompaii<llll ienlo.

De manera simultánea. con equipo electrónico de

inducción fueron registrados en el agua. los ractores

tisicos � <Iuímicos referentes a temperatura. oxígeno

disuelto y pH. asi como la tlUbidCL cmplcmdo un disco de

Sccchi coll,encional.En alglUlóls ocasiones se colt."i<:i."'fÓ 1X."f

tinellle �Ii/ar clllti\os de caracol� en labor.ttono. swninis

lcindolcs h(�ias de lochu�1 como alimento. a fin de d1flc se

guimienlo cn lo posible al ciclo biológico de las especies que

ao;;¡ lo 1>L'Tl11itieITl1l con la intención de conocer su ¡:x:Jlencial

reproductor en lllllción de los tipos �. cantid.1dcs de d�H.�.

asi como par.:l detcnl1inar en al1,'Ul1OS <:a<;QS la <ldquisición de

tallas con madure/. sexual y cstim..'lf su longevidad.

J"fiIV:A VOL.! (2IXlJ):45-55

Ln identificación dc gastrópodos fue realilada

tomando COl1\O base las descripciones de Hl1l'ch ( 1 ')X2)

y Burch y Cnll-Reyes (l9X7). De igu<J1 manera. d

trabajo dc Pérel-Rodríguez (191)5 l. contribuyó a

corroborar los tipos de hábitat que ocupaban.

Con respecto a la ubicación taxonómica de pck"'Cipodos.

se recurrió a las publicaciones de Burch � I'altcrson

(197(,) \ de Jacobson y Emerson (1971 l.

RESULTADOS Y I>ISClJSIÓl"

Los moluscos identilicados correspondieron a cuatro

familias de gastrópodos pulmonados dulceacuicolas.

que incluyeron cuatro especies y dos géneros: para el

caso de los pclecipodos sólo fue registrada una li.u11ilia

con una Ílnica especie representativa (Tabln 1 l.

De igual rorma se dan a conocer las t:1nerógamas que

se ellcontraron integrando la ,.egelación acuútlca

típicn de In locntidad y que constituyeron In llnrn dc

acompailamiellto de las especies de moluscos en

cuestión: la relnción que se presenta sigue un orden

descendente con respecto a su abundanci<l y/o

dominancia entre ellas registrada durante los dos

alias de trabajo (Tabla 2).

ASPECTOS ECOLÓGICOS

CLASE GASTROP()I>A

Puede decirse que. en general los Cilraco!Cs

registrados mostraron una distribución en Il'<la la

longitud de la porción basal de l<l cortina quc est:i en

contacto con el agua constituyendo gran parte dc la

linea litoral. donde además existian abundanles

matorrales de vegetación acuática. en los <lile apareció

como dominante ecológico el "tule" .\'órpus nll,dlls.

mncrofila de In familia Cypemcea. el cunl apareció

distribuido en lada la periferia de la presa.
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GASTROPODA

familia Género y/o c'ipt.'dc

Plantlrbidac Representada por Plannrbdla tri\lllvis (Say)

(....r:mlus Sfl.

LYllluacida(: Repres!"'n 1.ll.la por ¡'scudosuccinca colulllc11a (Sav)

Radix auricularia (Lillnacu�) .
Anc\lidac RcpTcscnt:'lda f)tlf Ilcbdnlll,;vlus excentriclIs (MI'rclc1)

I'hYsídac RcprCSl'!l latta nor Ph\'sdla. Sil

PELECYPODA

Familia

Sphacridac RcprcM:II1ada por 1\.lusculiulll IranSWT<;UIl\ (Say)

Tahla l. Moluscos rccoleClados en la Presa El Muerto

FANERÓGAMAS
Familil,

CvtlC'raccac Rt.:lncscn wda llor ScirPlIs \'ulidus (Vahl) Kiih,"th

C;en liallaccac Rcpn.�sl'n lada our Nvmnhoidcs 1:'lllax ()rndulf

lJmhdtilerac Representada llllT Ilvdrol:ot\'lc TallllllCuloidcs 1..

( )na�r3ccac RCNl.:scntada n\JT I,udwi Tia ncnloidcs (lIBK) Ran:n
IltlIVClll1,H;CaC RCllrcscntada nor I'OlYCllllUlll 1:.\Jl:llhi¡;.lliulll. L.

r .cmnacc:\l' Rcnrcscntada (l(lr I.cnll13 gibb. L

Tahl:l 1. Flora reprcsentativa en el área de cstudio

Todos los gastrópodos identilicados vivcn y desonm cumplcn sus funciones de rcproducción. tk:sarrollo.

tanto en superficics rocosas como cn la vegctación crecimiento y alimclllación. adcm::Ís de constituir un

acuatica. pcro prcfcrcllICmCnle en csta Í1l1ima. hábitat que Ics proporciona rcfugio y protccción contra

adJ\ln�ndosc al envés dc las hojas y superlicie de los depredadores.

1.11105. de donde toman alimento ';'.0 y materia org..;nic....

acwllulada. Desde el punlo de \"ista la relación Irótica. los moluscos

en el periodo de dcsoye. son una importante filente de

Durante el ,.erano y otoño. las fancrógamas de las alimento vj,'o para olros organismos de Ins

fanullas Gelltianaccae y Umbelliferac son notables comunidades acuáticas que reprcsentan su fauna de

Imasoras dc gran parte del cuerpo de agua y sirvcn de acompaiiílluiento. como son los anélidos hirudineos

�ustmto � nlojamiellto a juveniles. aunque no falta la conocidos como sanguijuelas. de las especies

pr�scncia dc formas adultas. Al respecto. pudo obser- J�'rpohdell{l PUI1Ctlltll. Moorohdel/a m;c",u,\tOJ11t1 �

\¡¡rse que estos cnracoles pulmonados ticnen tina Helohdella sfagnalis. (Bndillo-Solís (" (//.. I ')t)X):

estrcchn dcpcndencia con las fanerógamas acuáticas. larvas de insectos de los órdenes Odonata. Cll�OS

puesto que ellas representan un sustrato vital donde géneros típicos fueron Aeschl1t1 y J:'l1tfllagmo:
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Colcaptcra. con los géneros IJyly,\'CliS y Tropislenms:

Hcmiptcra con la especie Helosloma ('on};ls"s y el

género No/mu:e/a: cruslaccos de los órdenes Isopoda

(rcprcscnlado por Asellus communis). Amphipoda

(con Hya/ella azteca) y Decapoda (con la especie

('amharc:l/us fl1ontezmnae). cntre otros invertebrados

(Pére/-Rodriguez- 1995b).

La existencia de estos diversos depredadores suele

nbatir en gmn medida a las poblaciones de caracoles.

aunque esto es más notable en la época de desove para

las especies /'scudosllccinea co/umelln, Radix

ttllricu/aritl, I'/anorhel/a trIvo/vis y Ph.l/sella sp.

Conviene reconsiderar que la depredación no sólo se

debe interpretar como relación intcrcspccífica

ncgati\u. sino que también flmciona como un proceso

biológico regulador de poblaciones de moluscos y más

aún cuando éstas alcanzan un crecimiento desmedido

como sucede con I'hysel/a sp. (Pérez-Rodríguez

1995a).

El parasitismo también es un laclor importante desde

el plinto de vista ecológico. como es el caso de algunos

gastrópodos que actúan comohuéspedes intcnnediarios

de parásitos que pueden ser transmilidos a los peces. a

los anlibios. a las aves � al hombre mismo y por lo

tanto representan un rcnglón importante en la sanidad

acuícola para los asentamientos mrales de la región.

Por otro lado. pudo apreciarse con frecuencia que las

especies identilicadas como }'/anorhella Iril'oh'is,

Radix (llIricl//aria, j'seru(osuccinca co/umella y

/'},.1's<'l/o sp. pueden convivir compartiendo el mismo

hábitat. de tal manera que el proceso de competencia

�ntre ellas. es una lucha o interacción que puede darse

por di,ersns causas: alimento. espncio. sustrato y

protección.

J'ÉRJCi\ Y.OI..I(2(XH):45-55

Estos aspectos son muy significntivos en cialas casos.

los cuales pucden llevarlas a una posible c.\tinción por

exclusión competitiva. como ha \'cnido sucediendo COIl

el Lymnaeidae R .allricll/aria, al cncontrars� actual

mente muy disminuida su presencia en el área de esuldio.

Familia Plannrllillae

Los individuos de j'/al1orhd/a Iril'o/l'is. constituyen

poblaciones frecuentemente abundantes. especialmente

en el vemno y oloilO durante y despu�s eh:: la época de

lluvias. siguiéndoles en importancia a los Physidae: se

les halló tanto en aguas quietas como con ligero

mo\'imiento. siempre y cuando estu\"iera presente

\'cgctación acuática representada por Nymp/lOidcs

}aUax de la familia Genlianaccac. la cllal es prclerida

por las formas juveniles. en tanto que los adultos

pueden hallarse indistintamcnte cn sustmlos rocosos o

de sedimentos consolidados provistos de materia

orgánicn. en profundidndes que varían desde O a 1.20

m: este último caso se ha registrado cn ejcmplares

adheridos a la base de los ..tules"

Los PI.morbidac la especie }� lril'oh'is licn�nlU1a con

cha con coloración gris. marrón y a \� rqjo ladrillo:

O\ipositan en It\asa.� de loona O\'alacl..1 � plana de oolor ana

r.mjado o gris..-ícco. conteniendo apro.ximadll1X'1lte de 25 a �(l

hucvecillos. que resistcn temperaturas b.�ias de ha.'iL.1 ¡OC �

dcsccación c.xtrema en la" orillas del embalse al inici;u'SC

el estiaje. a tal grado que sobre\i\ 'Cll en pcquCllas charcas

litorales a 111.:ÍS de 27°C. donde pueden observarse IlUl11em

sos desovcs sobre la superlieie de las conchas d� los inui\ ¡

duos que se cncuentran agmpados en esas condiciones.

Estos moluscos lienen un ciclo dc \ida anllal o mayor.

según lo demostraron cultivos de laboratorio que se h.lI1

logrado malllener hasta por 1(, meses. COI1 datos
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también prO\'cnicIllcs de su cauti"erio. se dClcnninó

quc su 1110durcz sexual'" odquieren olllegor o tollos de

7 milímetros de diámetro y la talla má\:ima obtenida

fue de 2.2 cm de diámetro.

El Género (iyraullls (estación 2) por su pane. estuvo

escasamente representado y por su tamatlO es casi un

micromolusco. dado que las tallas registradas

dilicllmcntc rebasaron los dos milímetros de diámetro:

en sus formas scxualmcntc maduras se observó la

producción de desoves que en repetidas ocasiones

estaban fommdos por dos huc\'ccil!os microscópicos.

Este diminuto caracol de color marrón o grisáceo. fue

recolectado en aguas muy someras. principalmente al

hallarse en superficies rocosas o en fragmentos de

"(ulc". sobrc la vcgctación acuática adhcrido a tallos y

hO.I<IS. teniendo como especie preferente a ¡,udwigia

peplO/e/es. Hmerógam3 de la familia Onagraceac.

Familia Ph�'sidac

El géncro I'hysclll/ (cstociones 1.2,3.4, y 5) fuc el

tUlICO reprcscntantc de la familia y corrcspondió

al caracol más abundante en distribución y cantidad de

IIldí\ iduos: en todos los casos mostró dominancia tanto

en desm es como en juveniles y adullos cn toda la

Ion gil ud de la cortina y' \'cgetación acuática prcsente

cn el resto dc la presa. haciéndose más densas sus

poblaCIOnes durante los meses de julio a septiembre.

Rcgulanllcntc ocupa porcioncs de agua somera con

un má'\imo de 20 a -lO cm de profundidad.

La coloración de la concha de este gastrópodo sucle

tcner \'ariacioncs que \an desdc el tono negro. marrón

oscuro. marrón claro. rojizo o gris y muchas \cces con

dlllllnutas puntuaciones o manchas más oscuras sobre

la supcrlicie: de manera similar. el pie muscular de los

animales puede ser muy pigmentado. negro o

grisáceo claro.

Lo 10110 l11óxill1o dc los cjemplores rccolectados y

cultivados en laboratorio. tile de 2A cm. aunque los ta

m�1110s dominantes por su máxima densidad poblacionaL

fueron entre 1 y lA cm casi al finali/,ar el \ er.:UlO.

Los desoves de estos caracoles son cn forma dc gota.

gelatinosos y transparentes. con una cantidnd de

hue\'ccíllos que va de 200 a 350 según los casos

obse"odos. De todos los gostrópodos idcntilicodos,

fueron los que manificslaron un ma�or potencial

reproductor y por consiguiente constituyeron los domi

nantes cn el embnlsc. desde cl momento en que el

reclutamiento de juveniles a las poblacioncs fue mu�

numeroso y contínuo.

Es dc 1I01110r la otención el hccho dc quc 1'/1,1'.'"1'110 ,'JI

puede ser caníbal. cuando la carencia de alimento lo

amcrita: esto fuc observado en condiciolll:s l:.\tremas

de estiaje y confinllado por M6ens. (com.pers. I ()IJO.

cilodo por Pércz-Rodrigucz 1995).

Familia L�'mnacid�lc

Las especies representativas de esta familia fueron

Radix 11llriclllaria y P.\"f!lldo.\'llccil1etl eo/umel/a

(estaciones 2.3 y -l). que son caracoles que \ iyen ad

heridos al el1\.és de las hojas de \'egetación aCll�tic..1

fonnada por fanerógamas Gentianacc.lc. de la cspecie

Nymphoide'\" .!al/ax y por lImhel/lji:rtll'. representa

das por Hydrocotylc rammcu/oidl'.\. las cuail:s se

desorrollon cn longitud dcpcndiendo dc lo prohll1didod

del agua. sin embargo el primero de los gastrópodos

mencionados suele reptar sobre el sustrato arcno

arcilloso o encima de pcquellas piedras sUlllergidas.

Estos caracoles sc mostraron un tanto selcctiyos dcl

hábitat en el cuerpo de agua. ya que solamente

aparecieron en la porción norOl:stc del mismo y en

ningún momento se encontraron en las rocas litorales
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de la cortina: la profundidad donde fueron

recolectados. cra sumamente escasa y además las

porcIOnes de agua se mostraron protegidas por

bnrrems de vegetación que les atribuían

características de zonas lénticas (Pércz-Rodrígucz y

Badillo-Solís. 199X).

Al parecer. la r.:Izón por la cual se ubican en este lugar

los L� 1l1l1acidac mencionados. es que en esta parte del

embalse. durante la él)OCa de lluvias se incrementa el

ni\cl del agua y es aquí donde comienza a crecer la

\"cgetación acuática constituida por fanerógamas de la

familia Gcntianaccac. 1a cual florece de manera

abundante: por otro lado es una zona I11UY somera y

protegida. que a su vel. esta enriquecida con muclm

malcria orgnJ1lcn.

Fmnilia Anr�:lillac

Los gastrópodos pertenecientes a esta familia tienen

una distribución mundial y tienen ulla concha o

exoesqueleto COIl fonna de sombrero chino o gorro. en

el cual el ópicc está en el lado derecho o inclinado hacia

la derecha. según lo describe Burch (19X2).

La especie Heh£.toncyllis exccntricliS (estación 2 y

3) fue 1<1 Ílnica observada y recolectad<1 como repre.

sentante de esta Hunilia: al parecer tiene tendencias a

selcccionar su hábitat puesto que prefiere como sustrato

3 fl,yeimc(}ty/e rmlllncu[oides. que es una fanerógama

Umbelliferae notan te o ligeramente emergente:

ocasionalmente también fue hallada adherida a hojas

llotantcs de NympJwides fa/ltu: que es una

Gentinnaccac. Dc mnnera muy ocasional se observó

sobre rocas litorales sumergidas.

Los Ancylidae en cucstión. producen deso\.es laminnres

transparcntes dc aproximadamcntc 50 a XO huc\'ecillos.

de tam31io inferior a un milímetro. en virtud de que la

talla del animal cs menor a cuatro milímetros.

3'ÉI\lCA VOL.! (2fXH):45-55

Su presencia no fue significativa comparada con los

representantes de las olras tamilias y por otra parte

sólo pudo observarsc durante el \-crano y otoilo.

cunndo la \'cgetnción acuática sc cncucntraha en su

má:lo;ima capacidad de llorecimiento y era lIna bucn�

abastecedora de periliton para ellos.

CLASE PELECYI'OnA

familia SJ'haeridae

Los bivalvos que fueron hallados como representantes

en el área de estudio. correspondieron únicamente a I�

especie ""llIsculiunJ tran.n'er.mm. (estación 2). cu�os

ejemplares fueron poco frecuentes de obscf\ ar � csto

fue posible al revisar los sustratos areno-arcillosos. cn

los que se entierran oClIpando los primcros dos a ln;s

centimetros de los sedimentos del fondo. alargando el

sifón inhalante hasla donde se halla la maleria

orgánica particulada y suspendida que les sine dc ali

mento despues de filtrarse.

Estos organismos presentan caractcrísticas

conquiliológicas muy conspicuas en sus '.ah'as. como

es el ápice prominente que remata en el umoón con

una cstmctura en fomla de tapadera o gorro: adcmús

la fonna. color y dclicadcza dc su concha les ha ,alido

el sobrenombre de "almejas Uli;]" (Jacobson y Emcrson.

1(71), Suelen habitar en porciones dc agua somera COII

ligero o cscaso mo\'i1niento y más bien transparente:

forman colonias con pocos indi\.iduos. cu� o talll�II\O

puede variar de I 111m a lA cm

FACTORES AM8IENTALES

Los factores ambientalcs preyalecientes en el cuerpo

de agua. dclinitiyamentc influyeron en la presencia de

gastrópodos y pelccípodos. originando cambios cn las

manifestaciones conductllales dc estos. así como de

los demás integrantes de Ins cOlllunidades
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dulccacuícolas incluyendo llora y fauna de acompa.

ilamicnlo.

Tcmpl'ralu ra

Una \CI más pudo comprobarse que la temperatura

ejerció una acción prioritaria en la presencia)

abundancia de las poblaciones. de tal manera que fue

el principal factor limitante en el ambiente. como

sucede en los camcoles pulmonados. al presentarse

procesos de aletargamiento. ya sea debido a bajas

temperaturas o al calor excesivo. siendo capaces de

desarrollar mecanismos de adaptación para cstiyar o

hibernar rcspccti\";:lI11entc. aunque también estos

procesos pueden ser ocasionados por los cambios de

nivel del agul1 en el embl1lse ( Pérez-Rodríguez, 1995).

En los caracoles Lymnacidac de aguas dulces. la

tcmpcrntura es lIn factor que interviene directamcnte

en el aUlllento de tamai10. ya que su crecimiento es al

parecer lento en invierno. pero más rápido en

pmlll1\Cfl1 y 111 principio del ,emno (Mc Cmw, 1961;

19711 citl1do por Ml1fgl1lef. 19X 1). Asi también 111

temperatura actÍla indirectamente al limitar la

dislribución a través de sus cfectos cn la capacidad de

compelencia. la resistencia a las enfcmlcdades. la

dcpredación o el pl1msitismo (Krebs. 1985).

La lemperatura presentó ,"ariaciones bruscas durante

el transcurso de los dos periodos anuales. sobre todo al

presentarse los cambios estacionales. lo cual fue muy

perceptible en el invierno. con 7 a 12 oC : al comenzar

la primavera se incremcntó a los 15 y )()oC: en el

Diaño � ,erano se man(u,.¡eron valores muy

collstantes. con cambios de 17 a 21°C. Sin embargo.

en ciertas ocasiones consideradas C0l110 excepciona.

les. se registmron temperaturas muy bajas de ()OC y

Il1s mas I1lil1s hl1sll1 de 2X"C

Según Hl1mll111 (1974), citl1do por Margaler( l'iXX). el

ciclo vital de los caracoles de agua dulce dc las

regioncs templadas. ticnde a ser anual � pueden tener

un periodo de reproducción en prim;1\ era u o1Oi10 o

,"arios pcriodos reproducti\os a lo largo del vcrano.

Oxígenu disuelto

Las condiciones de oxigeno para el agua de la presa.

mostró ligcras variaciones cn toda su superficie. en las

diferentes épocas del ai'10. puesto que se trala de UI1

cucrpo de agua muy somero y continuamente eSlá

sometido al efecto de vientos dominantes procedentes

del norte. lo cual se traduce en un<:1 ain.;ación casi

constante del cpilimnion en el cmbalse. d� tal manera

que siempre se registraron concentraciones cle este

elemento. oscilanclo entre (, y Ú.X mgll: lo anterior eo

incide con datos de Pérez.Rodríguc/. (1 ()I) )a).

Aunque el oxígeno disuelto es escncial para el

metabolismo de todos los organismos acuúticos que

presentan respiración aerobia. en particular para los

moluscos dulccacuicolas. también es indispensable

tomarlo en cuenta para comprender la distribución. el

comportamienlo y el crecimicnto de los mismos.

siempre y cuando 110 se olvide que b soluhilidl1d del

oxígeno en el agua se ye afcctada por la temperatura.

aumentando considerablemcnte cuando ésta última

disminuye (Ml1rgl1lef. l 'IX)). De igual ml1nefl1, el

oxígeno también es limitati,"o en los clh:rpos de agua

con pesada carga de materia orgánica (OJum. It)93).

Indepcndientemente de las considernciones anteriores.

cs importantc haccr notar que los gastrópodos

pulmonados en ciertas condiciones de anoxia en el ngua.

pueden utili;¡..ar aire atmosférico para la respiración y

logran ,"i\"ir por periodos de tiempo considerablemente
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largos debido a la presencia de estructuras

denominadas pscudobranquias (Pérez-Rodrígucz.

1995)

1'11

Con relación a las condiciones de alcalinidad o acidez

que mostró el cuerpo de agua. puede considerarse como

de aguas duras alcalinas. ya que muestran valores que

lluctúan entre Cl.2 a H.Z: lo cual es consecuencia de la

gran cantidad de carbonatos presente en el agua.

especialmente CaCor cuya importancia para los

moluscos estriba en constituir la materia prima para la

elaboración de la concha.

Es importante que el pH funcione como regulador de

los procesos respiratorios y de los sistemas cnzimálicos

de todos los organismos y es ampliamente conocido

que. cuando la alcnlinidad total es constante. el cambio

de este factor es proporcional al cambio de bió.xido de

carbono. constituyendo un indicador útil en la

determinación de In intensidad del mctabolismo de la

comunidad total. es decir respecto a la fotosíntesis y a

la respiración (Margalcf, 19X3).

Desde otro punto de vista. las características dcl

cmbalse con terrígenos del fondo que contiene

abundantes carbonatos. garantizan una reserva alcalina

estable, capaz de sobrelle\'ar los procesos de ó.xido

reducción en la matcria orgánica por un tiempo

relativamcnte indefinido.

CONCLUSIONES

La diversidad especifica de los moluscos dulccacuicolas

recolectados en la Presa El Muerto. definiti\amente es

baja. razón por la cual no fue aplicado ningún indice de

diversidad. La fonna de distribución que mostraron los

individuos lile en todos los casos dcltipo agregado.

,'Émc¡\ VOL. 1 (2(m): 45 - 55

La distribución y prescncia de las especies dc moluscos

encontradas. está detenninada por el tipo de sustrato

ya sea rocoso o con terrígenos arenoarcillosos y

especialmente por la existencia de \cgctación

acuática. la cual es utilizada como sustrato alimentario.

para dcsovar. como protección y como refugio de

depredadores: se desarollan en la zona litoral donde las

porciones de agua son muy someras con escaso o nulo

movimiento.

De las cuatro familias de gastrópodos pulmonados

encontradas. la Physidae fue la más abundante por

mostrar un allo potencial reproduclor, el cual pudo

apreciarse por la gran cantidad de ueso\ cs y

reclutamiento de juveniles a las poblacioncs.

siguiéndole en orden de importancia los Planorhidac.

los L)ltmaeidae y finalmente los Ancylidae.

Los caracoles dulceacuicolas identificados

desempcllan un papel importante en IlJ degradación dc

la materia orgánica depositada. especialmente de tipo

vegetoL aunque no tan marcada como para llevarla al

estado de mineralización. pero sí a un estado de

fragmentación considerable. desde el momento to:l1 'luto:

son consumidores primarios y representan parte d� los

primcros niveles tróficos en las cadenas alimentarias"

A su vel. estos moluscos representan alimento \"¡\ o para

otros organismos que conforman las comunidades

acuáticas. como son diversos invertebrados adultos o

en estadio larvario. así como anfibios. peces y m"cs: sin

embargo en algunos casos como sucede con los

LYI11J1aeidae, e.xiste la posibilidad de que puedau

actuar como huéspedes intcffilcdiarios de lanas de

gusanos parásitos que pueden transmitirse a di\ ersos

vcrtebrados acuáticos e inclusivc al hombre.

Los representantes de las cuatro familias de gastropodos

pulmonados. SOI1 organismos que demuestran una alta
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tolerancia a \"luiaciones bruscas y en ocasiones a

condicIOnes extremas de factores lisieo-quÍmicos. ya

que en los meses correspondientes al invierno muchos

resisten hasta temperaturas de ()OC y durante el

\crano � otOll0 soportan hasta los 2M oC: éstos a su vez

aceptan cambios de concentración de oxigeno disuelto

desde S.X hasta 6.6 rngll. además toleran variaciones

de pH enlre 6.2 y X.2
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