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Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el cuerpo de agua y los sedimentos de una 
charca estacional, además de describir el ciclo de vida y proporciones de sexo de 
Dendrocephalus affinis en condiciones de laboratorio. La charca se muestreó desde 
2010 hasta 2012, la cual se caracterizó la fisicoquímica del agua y la granulometría 
y metales pesados del sedimento. Simultáneamente se tomaron muestras de se-
dimento para recolectar los quistes usados para la descripción del ciclo de vida, la 
supervivencia y proporción de sexo de D. affinis en laboratorio. La charca mostró 
condiciones mesotróficas en época de lluvia y mayor carga orgánica en época seca. 
El suelo dominante fue lodoso, lo cual facilitó la retención de agua. Los metales 
pesados mostraron concentraciones dentro del rango habitual en estos ambientes. 
Los macroinvertebrados asociados estuvieron conformados por representantes 
de siete órdenes y 28 géneros, de los cuales los órdenes Hemiptera y Coleoptera 
fueron los más abundantes con el 39.7 y 31.8 % respectivamente. El ensayo de 
laboratorio mostró que los nauplios de D. affinis vivieron 30 días, y tuvieron una 
supervivencia del 31.6 %. Este trabajo también contribuyó con una descripción 
una charca estacional del ciclo de vida de D. affinis en condiciones de laboratorio. 
Dendrocephalus affinis mostró ser un organismo con corto ciclo de vida, de creci-
miento rápido y alta tasa de supervivencia, lo cual favorece su uso como potencial 
alimento vivo en la acuicultura.

Abstract
The aim of this work was to evaluate the water system and the sediments of a tem-
porary pond, in addition to describe the life cycle and asses sex proportions of D. 
affinis in laboratory conditions. The pond was sampled during the years 2010 - 2012, 
the physicochemical of the water, granulometry and heavy metals of the sediment 
were also evaluated. Simultaneously, we took samples of the sediment to collect 
the cysts that were used to describe the life cycle, survival and sex proportions at 
laboratory. During the rainy season, the pond showed mesotrophic conditions and 
in the dry season high organic load. The muddy soil was dominant and allowed 
the water retention. The heavy metals values were found in the normal ranges 
of similar systems. The macroinvertebrates associated to the pond were formed 
by seven orders and 28 genera, which Hemiptera and Coleoptera orders were the 
most abundant with 39.7 and 31.8 % respectively. Laboratory essays showed that 
nauplus of D. affinis lived 30 days and had a survival of 31.6%. This work also con-
tributed with a description of a temporary pond and of the life cycle of D. affinis 
in laboratory conditions. Dendrocephalus affinis showed be organisms with short 
life cycle, fast grown and high survival ratio, this favor its use as live food potential 
in the aquaculture.
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Introducción
Las charcas estacionales son cuerpos de aguas natu-

rales que experimentan una fase seca recurrente, por lo 
general son predecibles en el tiempo de aparición y du-
ración. Este tipo de charcas se han estudíado principal-
mente en zonas templadas (Sancho & Lacomba 2012), 
donde se ha documentado que diversas especies adap-
tadas a una marcada estacionalidad con una variedad 
de mecanismos de supervivencia, tales como díapausa 
y formación de semillas (Williams 2006). Los insectos y 
crustáceos dominan en este tipo de ecosistemas, tanto 
por sus abundancias como por su función trófica (Almo-
nacid & Molinero 2012).

Los branquiopodos son un grupo primitivo de crustá-
ceos (Rogers 2013) de origen marino del periodo Cám-
brico que colonizó aguas químicamente inestables a lo 
largo de todo el mundo incluyendo además zonas tem-
pladas como la Antártida, estas comunidades están aso-
ciadas generalmente a cuerpos de aguas temporales, las 
cuales son más abundantes en las regiones áridas y se-
miáridas del planeta, con excepción del género Artemia, 
que habita en salinas litorales y de interior (García-de-
Lomas et al. 2015). La clase Branchiopoda esta compues-
ta por ocho órdenes, dentro de ellos se encuentra Anos-
traca, representado por 10 familias, 46 géneros y más 
de 353 especies (Rogers 2013). En Sur América se han 
registrado cinco familias: Artemiidae, Branchinectidae, 
Branchiopodíade, Streptocephalidae y Thamnocepha-
lidae (Alonso 1996). La familia Thamnocephalidae esta 
constituída por los géneros Thamnocephalus, Branmchi-
nella y Dendrocephalus. Éste último género incluye 12 
especies válidas en Sur América, distribuidas en Argenti-
na, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Costa 
Rica y Estados Unidos (Calviño & Petracini 2004, Chaves 
et al. 2011, Rogers, 2013; Cohen et al. 2014; Barros-Alves 
et al. 2016).

Los anostracos han desarrollado adaptaciones como 
la regulación osmótica, hábitos alimenticios diversifica-
do y la producción de huevos císticos, que les ha permiti-
do mantenerse a lo largo de su historia evolutiva (Rogers 
2013). La osmorregulación es un mecanismo que les ha 
permitido colonizar diversos ambientes (Cohen 2006). 
En las larvas este proceso se realiza con el intercambio 
de iones entre la hemolinfa y el medio a través del órgano 
nucal (Cohen 2006). El género Dendrocephalus es conoci-
do comúnmente como "artemia de agua dulce", estos or-
ganismos habitan en charcas estacionales dulceacuícolas 
(Cohen 2006, Williams 2006) poseen tamaño variable 
(longitud total promedio en hembras: 15 mm, promedio 
en machos: 20 mm), se caracterizan por experimentar 
uno o más periodos de desecación o congelamiento a 
lo largo del año, en función de las características de los 
suelos sobre los que se asientan y de las condiciones hi-
drológicas de las áreas donde se localizan (Cohen 2006; 
Pérez-Bote et al. 2005), se alimentan de material en sus-
pensión (como bacterias, algas, protozarios, metazoarios 
y restos de materia orgánica) que previamente es rete-
nido por sus apéndices toráxicos (Calviño & Petracini 
2004). Es importante realizar estudios en los cuales se 

describan detalladamente las condiciones ambientales 
donde habitan estos organismos para entender de mejor 
manera aspectos sobre su biología y ecología, además de 
su potencial como alimento vivo, como fuente primaria 
de nutrientes durante las primeras etapas de desarrollo 
de las larvas de peces y crustáceos en acuicultura (Esla-
va-Eljaiek et al. 2011).

Los ciclos de vida de los branquiópodos que viven en 
aguas dulces temporales están fuertemente influencia-
dos por las condiciones ambientales que inciden sobre 
las charcas en las que se desarrollan, por lo cual, sus po-
blaciones responden al desarrollo de estrategias para la 
supervivencia (Stross 1987, Silva 2016). Algunos anos-
tráceos tienen importancia económica relevante, en es-
pecial Artemia, que se comercializa en forma de quistes 
de resistencia para servir de alimento vivo en acuicultu-
ra y acuariofilia (Bengtson et al. 1991). El objeto de este 
estudio fue caracterizar las condiciones ambientales de 
una charca estacional en el departamento de La Guajira 
(norte de Colombia) y describir aspectos biológicos de 
Dendrocephalus affinis Pereira, 1984.

Material y métodos
Sitio de estudio. El trabajo se desarrolló en una char-

ca estacional en el sector del Ebanal, departamento de La 
Guajira localizado entre los 11°16'25.0"N - 73°07'22.1"W. 
a 122 de altitud. El espejo de agua durante el periodo de 
lluvias presentó un área promedio de 756 m2. El régimen 
de precipitación en la zona es bimodal, presenta un pe-
riodo de sequía mayor entre diciembre y abril, seguido 
de lluvias menores de mayo a junio, luego el periodo de 
sequía menor de julio hasta agosto, finalmente las lluvias 
mayores inician en septiembre y se extendienden hasta 
noviembre (Orjuela-Rojas et al. 2011). La vegetación de 
la zona esta dominada por bosques subxerofíticos, cons-
tituída por vegetación de pequeño porte con predominio 
de leguminosas como Prosopis juliflora (SW) y Acacia 
farnesiana (L.) Willd (Halffter & Ezcurra 1992). 

Diseño de muestreo.- Los muestreos se realizaron 
de mayo a diciembre de los años 2010, de mayo a sep-
tiembre de 2011 y de abril a julio de 2012. Durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 no se 
pudo hacer la recolección de muestras porque la charca 
estaba desbordada y toda la zona se encontraba innun-
dada, toda vez que coincidió con eventos de altas intensi-
dades pluviométricas asociadas al fenómeno de La Niña.

Variables ambientales.- Durante las visitas.se mi-
dieron la temperatura (°C), pH, sólidos suspendidos 
(mg/L), conductividad (µS/cm) y oxígeno disuelto 
(mg/L) con un multiparámetro WTW Multi 350i/SET; 
la intensidad lumínica (Lux) se determinó con un Luxí-
metro digital MLM- 1010 LNINIPA. Adicionalmente, se 
colectaron muestras de agua para evaluar en laboratorio 
nitritos (µg/L), nitratos (µg/L), amonio (µg/L), ortofos-
fatos (µg/L) y turbiedad (NTU) (APHA 1998). Todas las 
muestras se refrigeraron durante su traslado al Labora-
torio de Calidad de Aguas de la Universidad del Magdale-
na para su análisis.
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Durante las primeras precipitaciones del año 2012 
(abril - junio) se tomaron 1000 g de sedimento con un 
corazonador (diámetro: 10 cm) y se depositaron en fras-
cos previamente rotulados y esterilizados para realizar 
un análisis de granulométrico, medíante la técnica de 
Cribación en set de seis tamices, acoplado a un equipo 
Prufsieb (ISO 3310 %), para estimar las proporciones de 
gravas, arcillas y limos. Las muestras para determinar los 
metales pesados se tomaron directamente del sedimen-
to con cucharas plásticas, posteriormente el material se 
almacenó en frascos plásticos hasta completar 4000 g. 
Todas las muestras se refrigeraron a 4 oC para su traslado 
y análisis en el Laboratrorio de Química en el Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR). Los 
metales pesados analizados fueron cromo (Cr), cobre 
(Cu), plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni) y zinc (Zn), 
con el método de Digestión Total (EPA 1996) - Espectro-
metría de absorción atómica con flama directa (Standard 
Methods 3500). Adicionalemente se analizó el pH (son-
da electrométrica WTW pH 315), el fósforo total (por 
digestión ácida, Standard Methods 4500-P) y la materia 
orgánica oxidable (por digestión en frío con dicromato 
de potasio-Método Walkey y Black). 

Proporción de sexos en adultos silvestres.- Para 
conocer la proporción de sexos y la eficiencia de produc-
ción de quistes en los adultos silvestres, en abril de 2012 
(12 días después de la primera lluvia del mes) se realizó 
una colecta, empleando una red de mano (30×40 cm y 
abertura de malla de 100 µm). Los organismos se fijaron 
con formalina al 4%. En el laboratorio, se observaron en 
el estereomicroscopio Leica EZ4 y se registraron las me-
didas de longitud total (Lt) y número de quistes en cada 
saco ovígero.

Macroinvertebrados.- Para caracterizar la fauna 
asociada a la charca, se realizó un muestreo mensual 
entre abril y junio de 2012, siempre y cuando la charca 
tuviese agua, para lo cual se utilizó una red tipo D-net 
(abertura de malla: 100 µm). Durante cada muestreo se 
realizaron cuatro arrastres en las zonas litoral y limné-
tica de la charca durante 20 minutos para conformar 
una cuentras compuesta. Los organismos se almacena-
ron en bolsas herméticas y se preservaron con formol al 
4%. La identificación taxonómica se hizo hasta el nivel 
de género (excepto en algunos coleópteros), utilizando 
las claves y descripciones de Lopretto (1995), Posada-
García y Roldán-Pérez (2003), Domínguez y Fernández 
(2009) y Merritt et al. (2008). Con los registros se cal-
culó el índice de Dominancia de Simpson medíante la 
fórmula: λ= ∑pi2 donde pi es el número de individuos 
de la especie i sobre el número total de individuos de la 
muestra (Moreno 2001).

Cultivo y desarrollo de Dendrocephalus affinis.- Se 
recolectaron 50 kg de sedimento seco (lodo petrificado) 
en 20 puntos aleatorios del ecosistema temporal (cuan-
do estaba completamente seca). Para estimar la eclosión 
y desarrollo de Dendrocephalus sp. en condiciones de la-
boratorio se siguió la metodología descrita por Brito et 
al. (2011). Esta metodología consiste en moler el lodo 
seco en un mortero hasta obtener un sedimento fino; en 

cada uno de 90 frascos plástico de un litro se disuelven 
50 g de sedimento en 800 mL de agua del grifo. y se incu-
ban por 30 días a la intemperie. Después del tercer día de 
la siembra, se les proporcionó 100 ml de una solución de 
la microalga Chlorella vulgaris con una concentración de 
5x106 cel.ml-1 para alimentar y compensar las perdidas 
por evaporación.

Cada 24 horas después de la siembra y hasta el día 
30, se retiraraban de manera aleatoria tres frascos con 
el propósito de filtrar su contenido utilizando una malla 
de 100 µm. El material retenido en la malla se removió 
con agua destilada, se depositó en una caja de Petri y se 
fijó con formalina al 4 %. Los diferentes estados de de-
sarrollo se observaon en un estereoscopio Leica EZ4. La 
identificación taxonómica de la especie se confirmó si-
guiendo la descripción de Cohen et al. (2014).

Resultados
Variables ambientales.- Las precipitaciones anuales 

fueron de 792 mm en 2010, de 2127 mm en 2011 y de 
2200 mm en 2012 (Tabla 1). La precipitación promedio 
multianual (desde 1958 hasta 2017) fue de 1387 mm, 
por lo cual se puede considerar que el 2010 fue un año 
de bajas precipitaciones, mientras que el 2011 y 2012 
fueron más altas. El sistema se caracterizó por presentar 
algunas variables fisicoquímicas estables como la tempe-
ratura del agua (28 °C ± 1.67), el pH (7.35 ± 0.62), el oxí-
geno disuelto (5.23 mg/L ± 1.05) y la turbiedad (240-94 
NTU ± 94.14). Mientras que los nitritos y el amonio no 
mostraron una tendencia clara, donde los mayores regis-
tros se obtuvieron en agosto de 2011 (6.04 µg/L y 4.02 
µg/L respectivamente), periodo que correspondió con el 
inicio de las mayores precipitaciones del año. Los nitritos 
presentaron el mayor registro en agosto de 2010 (1.78 
µg/L), aunque los demás registros de ésta variables no 
superaron los 0.90 µg/L. Los ortofostatos mostraron los 
mayores registros en octubre de 2010 (3.33 µg/L) y abril 
de 2012 (4.00 µg/L), meses que coincidieron con los ini-
cios de las lluvias en estos años (Anexo 1). El sedimento 
del sistema se puede definir como un lodo arenoso lige-
ramente gravoso, con un 77.7 % de material clasificado 
como limos y arcillas, y un tamaño promedio de grano de 
29.86 µm. Los suelos con este tipo de composición tienen 
un alto grado de retención de agua por impermeabilidad 
conservando de esta manera un hidroperiodo más pro-
longado. Los metales con mayor concentración en este 
estudio fueron el Zn, Cu y Ni con 46.15, 19.97 y 6.45 μg/g, 
respectivamente (Tabla 1). 

Proporción de sexos en adultos silvestres de Den-
drocephalus.- A partir de los organismos recolectados 
durante los muestreos del 2010 y 2011, se observó una 
proporción de sexos 1:1. Las tallas en los machos estu-
vieron entre 11.2 y 20.1 mm (promedio: 16.9 ± 2.39 mm) 
y en las hembras entre 11.0 y 17.6 mm (promedio: 16.9 ± 
2.39 mm). El número de quistes por hembra varió entre 
1 y 183 (promedio: 99.7 ± 47.6); no obstante, el 24.7 % 
de las hembras no tenían quistes en el saco ovígero.

Macroinvertebrados.- Se recolectaron 2309 indivi-
duos representados en siete ordenes, 19 familias y 28 
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géneros. Hemiptera y Coleoptera fueron los grupos más 
abundantes con el 39.7 y 31.8% respectivamente y con 
13 y nueve géneros. Los taxones más abundantes fue-
ron Macrobrachium (Decapoda), Buenoa (Hemiptera) 
y Biomphalaria (Basommatophora) con 183, 141 y 113 
organismos respectivamente. En contraste los géneros 
de menor proporción fueron Lethocerus, Brachymetra y 
Neotrephes (con 49.51 y 55 individuos respectivamente) 
(Tabla 2). La dominancia fue alta (λ= 7.39), efecto que 
estuvo influenciado por las altas abundancias de Macro-
brachium (Domínguez & Fernández 2009).

Cultivo y desarrollo de Dendrocephalus affinis.- El 
ciclo de vida de D. affinis fue de 30 días. Las principales 
características de las fases de desarrollo se describen 
en la Tabla 3. De 120 individuos sembrados al inicio del 
ensayo sobrevivieron 38 (31.6%). La supervivencia de 
las hembras fue de 53% y en los machos el 10% (n= 60). 
El porcentaje de supervivencia de hembras y machos en 
la primera semana fue del 93.3%, y la menor fue en la 
cuarta semana (40.6%). Al comparar la mortalidad en-
tre los sexos por cada semana se observaron diferencias 

durante las semanas dos y tres (p<0.05), con mayores 
mortalidades en machos. Durante la semana cuatro el 
promedio de la mortalidad entre machos y hembras fue 
la misma (2.2 individuos). Las hembras ovarón desde el 
día ocho de incubación. 

Discusión
Los valores en los nutrientes del agua podrían estar 

relacionado con los aportes derivados de la fertilización 
de los suelos en zonas agrícolas y ganaderas cercanas 
al sitio de muestreo, que usualmente son arrastrados 
por el lavado de los suelos durante las primeras preci-
pitaciones anuales (López 2014). Así mismo, la declina-
ción de los valores de nutrientes durante el periodo de 
sequía puede deberse al consumo de las comunidades 
fitoplanctónicas (Marín 2009). Por otro lado, las altas 
precipitaciones registradas en el mes de octubre podría 
generar una dilución de la concentración de los nutrien-
tes (Wedler 1998), mientras que durante los periodos de 
bajas precipitaciones se pudo favorecer el aumento de 
las concentraciones de amonio, debido a que hay mayor 
acumulación de materia orgánica. La composición del 

Tabla 1. Caracterización ambiental del cuerpo de agua y los sedimentos de la charca estacional 
de el Ebanal (norte de Colombia). En paréntesis se presentan los datos de la desviación estándar. 
Número de muestras= 16.

Variables ambientales 2010 2011 2012

Precipitación (mm) 792 2127 2200

Caracterización del cuerpo de agua 

Nitrito (µg/L) 0.52 (0.7) 0.48 (0.2) 0.17 (0.1)

Nitarto (µg/L) 0.72 (1.1) 2.09 (2.3) 0.33 (0.1)

Amonio (µg/L) 0.30 (0.3) 2.07 (1.4) 0.37 (0.1)

Ortofosfatos (µg/L) 1.54 (1.3) 1.48 (1.2) 1.44 (2.2)

Temperatura (°C) 27.80 (0.7) 30.17 (1.9) 27.9 (0.1)

pH (Unidades) 7.12 (0.7) 7.83 (0.3) 7.12 (0.4)

Conductividad (µS/cm) 104.4 (40.7) 82.8 (33.4) 122.7 (37.4)

Oxígeno disuelto (mg/L) 5.0 (0.9) 5.0 (0.9) 7.0 (1.8)

Turbiedad (NTU) 172.4 (71.1) 338.8 (29.4) 227.3 (101.2)

Caracterización del sedimento 

Cromo (µg/g) <0.8

Cobre (µg/g) 19.9

Plomo (µg/g) <0.8

Cadmio (µg/g) <0.2

Níquel (µg/g) 6.4

Zinc (µg/g) 46.1

pH (Unidades) 6.8

Materia orgánica oxidable (mg/g) 53.0

Fósforo total (µg/g) 115.1

Granulometría (%)

Gravas (%): 4.4

Arenas (%): 17.9

Limos (%):   77.7
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Tabla 2. Composición, abundancia y porcentaje de la fauna acompañante recolectada en el estudio. N.D.: no determinado

Orden Familia Taxón N° Ind. %

Basommatophora Planorbidae Biomphalaria 113 4.89

Coleoptera

Dryopidae N.D. 105 4.55

Dytiscidae

Laccophilus 59 2.56

Thermonectus 85 3.68

N.D. 84 3.64

Elmidae N.D. 100 4.33

Hydrophilidae

Hydrophilus 83 3.59

N.D. 70 3.03

Hydrochus 83 3.59

Berosus 80 3.46

Decapoda Palaemonidae Macrobrachium 183 7.93

Diptera Culixidae Culex 98 4.24

Ephemeroptera Baetidae Guajirolus 68 2.94

Hemiptera

Belostomatidae
Belostoma 89 3.85

Lethocerus 49 2.12

Corixidae Tenagobia 70 3.03

Gerriadae

Brachymetra 51 2.21

Trepobates 61 2.64

Rheumatobates 68 2.94

Hebridae Hebrus 62 2.69

Helotrephidae Neotrephes 55 2.38

Hydrometridae Hydrometra 59 2.56

Noteridae Hydrocantus 63 2.73

Notonectidae Buenoa 141 6.11

Velidae
Steniovelia 65 2.82

Microvelia 68 2.94

Odonata
Calopeterygidae Hetaerina 83 3.59

Gomphidae Progomphus 114 4.94

TOTAL 2309 100

Tabla 3. Descripción morfológica del ciclo de vida de Dendrocephalus affinis en condiciones de laboratorio, de quiste hasta pre-adulto. 
Machos (M) y no determinados (ND). Lt: longitud total.

Estado de desarrollo Horas de desarrollo/ 
hidratación Sexo Lt (mm) Descripción morfológica

Quiste 6 ND Forma poliédrica, con una cubierta externa gruesa, color salmón. Diámetro 
promedio: 197±16 µm.

Nauplio 24 ND 0.4 Se distingue la cabeza y el tronco, presenta ojo nauplial central, se observa un 
par de antenas cefálicas.

Nauplio 48 ND 0.5 Inicia la desaparición del ojo nauplial.

Metanauplio 72 ND 1.7 Ojos compuestos definidos, se observan las maxilas.

Metanauplio 96 ND 2.4 Se observan los segmentos torácicos bien definidos.

Metanauplio 120 ND 4.9 Se empiezan a diferenciar estructuras en las hembras (antenas bien formadas).

Juvenil 144 M 7.3 Inicia la diferenciación sexual: se observa en las hembras la formación del saco 
ovigero.

Juvenil 168 M 8.0 Se distinguen los apéndices sexuales en los primeros segmentos del abdomen.

Juvenil 192 M 9.5 Se observan hembras ovadas y machos con antenas desarrolladas.

Pre-adulto 7200 M 10.5 Dimorfismo sexual definido en tamaño y órganos reproductores.
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suelo en términos de la granulometría y la composición 
mineral son característicos de este tipo de ecosistemas 
(Sancho & Lacomba 2010, Almonacid & Molinero 2012), 
dicha composición podría favorecer el afloramiento de 
agus subterráneas que alimenten el sistema. Los valores 
de metales pesados observados en el estudio se encuen-
tran dentro de los rangos óptimos según la OIEA, lo cual 
también concuerda con estudios donde se evaluaron 
las concentraciones de estos metales en la naturaleza y 
algunos ecosistemas (López 2014), por tanto se puede 
considerar que tienen origen geogénicos, y en menor 
proporción antropogénicos producto de las actividades 
agropecuarias que se desarrollan cerca a la charca.

Los macroinvertebrados que estuvieron presentes en 
la charca temporal brindan una aproximación sobre la 
estructura de la comunidad que coexisten con D. affinis 
en los periodos en que el sistema tiene agua (Begon et 
al. 2006, Morin 2011). Dentro de los taxones que habitan 
la charca, los odonatos, los hemípteros y los coleópteros 
pueden ser considerados como los principales depreda-
dores de estos ambientes y controladores de las pobla-
ciones de D. affinis y demás organismos presentes en sis-
tema durante las lluvias. Estos resultados coinciden con 
los estudio de García (1997) en Venezuela y por Sancho y 
Lacomba (2012) en España, quienes encontraron que los 
Hemiptera, los Coleoptera, los Odonata y los Diptera son 
los grupos dominantes en charcas estacionales de Vene-
zuela donde habita Dendrocephalus geayi Daday 1908. 
La presencia de los órdenes Basomatophora y Epheme-
roptera, podrían estar relacionadas con los pulsos de 
inundación del río Tapias, que en época de lluvias fuertes 
puede inundar sectores de la parte baja del río.

La duración del levante de D. affinis en laboratorio 
fue similar al registrado en D. geayi (Mai et al. 2008, Ra-
bet & Thiéry 1998) en estanques de tierra en pesquerías 
de Talarico (São Paulo) que estuvo entre los ocho y los 
30 días. Sin embargo, en estudios realizados en estan-
ques para esta misma especie, el ciclo duró entre 70 y 
80 días (Freita et al. 2017). Los porcentajes de supervi-
vencia en hembras en este estudio fueron casi el doble 
de los registrados por Brito et al. (2011) en ensayos de 
cría de D. spartaenova Margalef 1961, con supervivencia 
del 30% al final del ensayo. No obstante, la superviven-
cia de los machos en nuestro caso fue mucho menor que 
el D. spartaenova. El tiempo de ovación de las hembras 
D.spartaenova fue similar a los registrados en charcas 
estacionales del estado de Guárico en Venezuela (Brito 
2007). Aunque este mismo autor observó hembras ma-
duras entre nueve y 12 días en D. spartaenova, en ensa-
yos con diferentes densidades poblacionales.

La variación temporal de las poblaciones naturales de 
D. affinis esta relacionada con el pulso de las lluvias, toda 
vez que durante los periodos de bajas precipitaciones 
se ha registrado menor tasa de eclosión (Cohen 2006). 
Los resultados de este trabajo sugieren que la baja pro-
porción de eclosion de quistes observadas en los meses 
de junio y julio de 2011 y 2012, podría deberse a una 
estrategia de reproducción relacionada con el periodo 
de lluvias que no son suficientemente prolongadas para 

garantizar la supervivencia y la permanencia de la po-
blación (Cohen 2006). Esto es coherente con lo expuesto 
por (Silva 2016) quien afirma que algunas poblaciones 
de anostracoas de agua dulce que viven en cuerpos de 
aguas temporales pasan por periodos de seguía y deshi-
dratación, de igual manera Stross (1987) encontró que la 
eclosion de quistes debe pasar por un estado de refrac-
tancia previo a la eclosion, es decir los quistes requieren 
de un tiempo en inmercion en el cuerpo de agua antes de 
pasar por la deshidratación (díapausa).

El corto ciclo de vida y la alta tasa de supervivencia 
son atributos ecológicos que generan pautas para rea-
lizar otros trabajos dirigidos estudíar aspectos nutri-
cionales, para valorar de manera integral su potencial 
como alimento vivo de uso en la acuicultura; toda vez, 
que el principal anacostraco utilizado en esta actividad 
es Artemia sp. Además, su ciclo de vida y su abundancia 
en los ambientes naturales, los convierte en organismos 
atractivos como bioindicadores de la calidad ambiental 
de las charcas estacionales, así como en experimentos 
de bioacumulación de metales pesados u otro tipo de 
sustancias químicas.
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Anexo 1. Variables ambientales documentadas durante los 16 muestreos realizados.

Año Mes Nitrito Nitrato Amonio Fosfatos Temperatura PH Conductividad Oxígeno Turbiedad

2010

Mayo 0. 3 0.40 0.20 3.08 28.1 7.80 150.00 6.80 300.00

Junio 0.18 0.39 0.14 0.06 27.30 7.00 85.20 4.50 132.00

Julio 0.18 0.20 0.13 0.02 28.00 6.80 64.00 4.30 130.00

Agosto 1.78 3.40 0.40 2.44 28.00 7.63 147.00 5.30 280.00

Septiembre 0.90 1.00 0.34 1.43 27.00 7.63 97.00 6.50 180.00

Octubre 0,O5 0.15 0.07 3.33 28.73 6.47 150.00 5.20 180.00

Noviembre 0.04 0.12 0.08 2.41 28.27 7.60 97.00 6.10 177.00

Diciembre 0.01 0.10 1.08 1.10 27.00 6.00 45.00 5.00 100.00

2011

Mayo 0.21 0.30 0.1,4 1.40 32.60 8.43 120.00 5.20 360.00

Junio 0.33 1.17 2.27 0.35 29.43 7.64 102.00 4.10 321.00

Julio 0.50 1.69 0.76 0.32 29.00 7.60 97.00 4.10 317.00

Agosto 0.53 6.04 4.02 2.85 31.80 7.70 50.00 5.30 316.00

Septiembre 0.81 1.25 1.23 2.47 28.00 7.77 45.00 6.30 380.00

2012

Abril 0.15 0.45 0.29 4.00 27.80 7.32 150.00 7.00 321.00

Mayo 0.17 0.24 0.32 0.11 28.00 6.83 138.00 4.10 241.00

Junio 0.18 0.31 0.50 0.21 27.9 7.41 80.00 3.80 120.00


