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RES1JMEN

En el presente estudio se elaboran caracteristicas morfologicas del ca-
parazon, de las extrernidades y de la furea de una nueva espeeie colornbiana
del genero Strandesia Stuhlmann, 1888 (loe. typo Colombia, ciudad de Turbo,
golfo de Uraba, Departamento de Antioquia).

SUMARY

The present study deals with the morphology of the earapax the extre-
mities ancl the furea of a new species of the genus Strandesio Stuhlmann,
1888 (lac. typ.: Colombia, ciudad de Turbo, golfo de Uraba, Departamento
de Antioquia).

ZLJSAMMENFASSUNG

In cler vorliegenden Studie werden Merkmale der Morphologie cler
Sehalen sowie cler Extremitaeten und der Furca einer neuen Art der Gattung
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Strandesia Stuhlmann. 1888 (loc. typ.: Colombia, ciudad de Turbo, golfo
de U raba, Departamento de Antioquia).

INTRODUCCTON

EI genero Strondesia Stuhlmann, 1888 tiene una amplia distribucion en
Colombia y est a representado por un gran numero de especies. EI genero se
considera como cosmopolite con preferencia para latitudes bajas, cerca del
ecuador. La distribucion del genero en Colombia corresponde a la preferen-
cia para dimas calidos ; especies del genero raras veces sobrepasan los mil
metros de altura sobre el nivel del mar.

Dentro de las especies colombianas del genero pueden diferenciarse va-
rios grupos en base a caracteristicas estructurales de las extrernidades y en
especial de las val vas. Se justifica el levantamiento de subgeneros, como pro-
puesto por Broodbakker para especies del genero encontradas en algunas
islas del Caribe (West-Indies, Broodbakker, 1983) Broodbakker redefine dos
subgeneros, A canthocvpris y LVeocvpris, originalmente introducidos por
Claus (1892) y Sars (1901) y acumula especies que no curnplan con los
diagriosticos de estos subgeneros, en otros grupos, que se denominan segun
una especie tipica. En el presente y los siguientes trabajos sobre el genero
en Colombia seguimos este concepto, dejando campo para una futura revision
del genero.

EI prcsente estudio describe rasgos morfologicos genencos y especi-
ficos de una nueva especie colombiana del genera Strandesia Stuhlmann
1.888 de considerable tamafio, encontrada en la cuenca del rio Magdalena y en
el golfo de Uraba. La especie se usa como especie de referencia para el in-
ventario de las formas colornbianas del genero, objeto del presente y de los
proximos estudios de la serie sobre los ostracodes de agua dulce en Colombia.

EI estudio conto can el apoyo financiero de COLCIENCIAS (Proyec-
tos nurneros 20004-1-20-78: 20004-1-32-80 y 20004-1-48-83) y de la Un i-
versidad de los Andes.

MA TERIALES Y YJETODOS

Los especimenes utilizados en este estudio se recolectaron en la cuenca
del rio Magdalena y en el golfo de U raba en los alrededores de la ciudad de
Turbo - Departamento de Antioquia.

Las val vas de los tipos se conservaron en laminas micropaleontol6gicas,
los cuerpos se diseccionaron, SP inc1uyeron en balsamo y se montaron sobre
laminas 0 se conservaron en alcohol.
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Las mediciones se realizan entre las articulaciones laterales (externas)
y /0 ventrales. La medicion de las ultimas unidades de una extremidad se
efectua a partir de su articulacion con el penultirno segmento y contra la
mitad de la linea recta entre sus extremos distales. La medicion del ramo
furcal se realiza entre sus extrernos proximales y distales; sus cerdas y ufias
marginales se miden a partir de su articulacion con el ramo furcal en linea
recta contra la punta de su extremo distal. La longitud de las setas nata-
tori as de las segundas antenas se deterrnina a 10 largo de su curvatura
natural, mientras su alcance respecto a las ufias terrninales toma como punto
de referencia su extrerno distal en su posicion natural.

Para el estudio de la estructura de las zonas marginales de las val vas
se uti Iizaron tecnicas de cortes de parafina.

ABREVIATURAS

En las figuras y graficas se usaran las siguientes abreviaciones:

c. cal: capa calcarea de la lamina externa; c. q. ext: cap a quitinosa ex-
terna de la lamina externa; c. q. int: capa quitinosa interna de la lamina
extern a ; en: endopodito ; ex: exopodito ; Fc: furca; 1. ext: lamina extern a ;
1. int: lamina interna; list. int. ),~: Iiston interno 1 y 2; 1. into cal: lamina
interna (parte calcificada).: 1. int. cut: lamina interna (parte cuticular);
1. fus : linea de fusion; p. c: protuberancia caudal; p. gl: protuberancia glan-
dular; p. p. max) : pal pus maxillaris; p. p. md : palpus mandibularis ; p. sost:
pilar de sosten ; r. cut: ribete cuticular; s. 1. int: surco longitudinal interno ;
s. sens: seta sensorial; 1'1,2: toracopodo 1 y 2; v. d: valva derecha; v. i: valva
izquierda ; z. fus : zona de fusion.

Otras abreviaciones se explicaran en el texto.

SUBCLASE

ORDEN

FAMILIA

SUBFAMILIA

TRIBU

GENERO

SISTEMATICA *

Ostracoda
Podocopida
CYP1'ididae
Cyp·r-idina.e
CYP1'-icercin1:
Strandesui

Latreille, 1806

Mueller, 1894

Baird, ]845

Baird, 1845
McKenzie, 1971

Stuhlrnann, 1888

* Segun BROODBAKKER 1983.
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Strandesia variabilis n. sp. Figs. 1-10

HOLOT] ro : <;> adulta, ?--;Q lCN -Clc-Ll 6-83 (Instituto cle Ciencias N atu-
rales-Museo cle Historia Natural, Universiclacl Nacional cle Colombia,
Bogota), Val vas secas en "Celula de Franke", extremidades inc1uidas en
balsarno y montadas sobre laminas.

PARATII'OS: 9 Q adultas, N9 ICN-CR-li 7-83, val vas secas en "Celula
cle Franke", extrernidades inc1uidas en balsamo y montadas sobre laminas;
Nos. lCN -CR-118-~3 ha sta lCN -CR-130-83, conservaclos en alcohol; Nos.
MUA-CR-216-R3 hasta MUA-CR-230-83 (Musco de Historia Natural, Uni-
versidad cle los A ncles, Bogota 1, conservaclos en alcohol.

Locxt.rn.vn TIPIU\: Colombia, Departamento de Antioquia, pozos y la-
gun as en los alredeclnres de la ciuclacl cle Turbo.

ESTRATO TipICO: Reciente.

ETlMOLOGiA: EI epiteto especifico de la especie se refiere a la grClIl
variabiliclad en la forma clel proceso de la zona marginal secunda ria en el
extreme posterior de la valva derecha.

DIAGNOSIS: Una Stran desia con las siguientes caracteristicas Esp ecie
cle tamafio mayor. Val vas clesigua1es, la derecha can proceso fuerte cle la zona
marginal secunclaria del extreme posterior. El proceso puecle ser cle diferente
forma y tarnafio pero siempre posee una base ancha, tanto en los contornos
dorsales y ventrales como laterales, La val va izquierda sobrepasa la valva
derecha en el extreme anterior y tapa en mayor grado la base clel proceso
posterior en el extreme opuesto de la valva clerecha, visto lateralmente.

Color de fondo blanco-transparente con banclas y manchas de pigmentos
grrses y negros.

DFSCRlPCION DEL HOLOTIPO

EL C"APARAl,6N

El contorno clel caparazon en vista dor sal es eliptico con la anchura
maxima un poco por clelante cle la mitad de la longitud. EI extreme posterior
de la valva derecha terrnina en un proceso Iuerte cle punta gruesa y con base
ancha. Tanto en la region anterior cle la valva izquierda como en la parte pos-
terior cle 1a val va derecha se aprecian zonas cortas, casi rectas clel contorno. El
extreme anterior tiene aspecto cuneiforme (Figs. lc, 2c, 3c). Su punta es
sua vemente reclondeada.

La valva izquierda en vista lateral es cle forma ovalacla (Fig. 2a). A
nivel cle una cuarta parte de 1a 10ngitucl en la zona anterior, se observa una
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proyeccion cle la zona marginal prnnana, causarido una irregulariclacl en el
contorno ventral.

FlGURA I. Strondesio ['(wialJilis n.sp., vistas laterales (a, b) y vista dorsal (c).
Paratipo (No. ICN-CR-118-83).

De particular interes son las zonas marginales cle arnbas val vas, qt e
garantizan un cierre eficiente clel caparazon. A continuaci6n se clescriben
algunas caracteristicas estructurales, especial mente cle la zona marginal pr i-
maria cle ambas val vas, que sen cle interes tanto a nivel cle especie como a
nivel generico.

La zona marginal cle la valva izquiercla es acentuadarnente ancha en las
regiones ventrales, anteriores y posteriores (Figs. 3c, 4a, b, c). Cortes trans-
versales revelan su formaci6n a partir cle un cloblamiento cle las zonas peri-
Iericas clel caparaz6n. Se cliferencia una lamina extern a fuerternente calcifi-
cacla y una lamina interna, presentando calcificaci6n en menor graclo
solamente en sus partes distales, £1 limite entre la zona calcificacla cle la
lamina interna y su regi6n no calcificacla se caracteriza como borcle interno.
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Se observa que una zona ancha de la lamina interna se fusiona en sus
regiones distales con la lamina externa a traves de sus partes quitinosas
(Figs. 4a, b, c). EI limite entre la zona fusionada y la region libre de la
lamina interna se denomina como linea de fusion primaria (comp. Roessler,
1982). La zona de fusion presenta penetraciones par parte de canales de
poro que marcan el limite entre las laminas externa e interna y que perrniten
la cornunicacion de la luz de las zonas perifericas del caparazon con las setas
sensoriales de la superficie de la lamina extern a en la region fusionada (comp,
Figs. 4a, b, c). El borde externo de la zona marginal prirnaria esta carac-
terizado por un ribete cuya base presenta calcificacion, Su region periferica
es de variables dirnensiones en las diferentes zonas de la valva y parece
exclusivamente cuticular (comp. Figs. 4a, b, c y HARTMAN N, 1966).

a

c

b

9,4.milL

[<'IGURA 2. Vista lateral interna de 1a valva izquierda (a) y de la valva derecha (b).
Vista dorsal de ambas valvas (c), Holotipo (No. ICN-CR-1l6-83).
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FIGURA 3. Vista anterior (a) y posterior (b) del caparaz6n, Paratipo. Vista ventral
de arnbas val vas (c), Holotipo. (Abreviaciones, vease p. 579).

De interes especial en la presente especie y a nivel gener ico es aquella
zona que se extiende a partir de la linea de fusion hasta e! borde interno
(Figs. 4a, b, c). Se observa un plegamiento doble en la region proximal ere
la zona libre de la lamina interna Iormando un surco longitudinal. La acu-
mulacion de una matriz quitinosa en determinados puntos aproximadamente
equidistantes a 10 largo del surco causa Iusiones parciales con la parte
quitinosa interna de la lamina externa. En transsectos que cortan la super-
ficie de las zonas marginales en un angulo de 90 grados, estas acurnulaciones
quitinosas tienen aspecto de pilares curvados (Fig. 4b).
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FIGURA 4. Cortes transversales (b. c) y longitudinales (a, d, e, f) de las zonas rnargi-
nales del caparazon, Par atipos, Corte longitudinal en la parte posterior de la valva
izquierda (a) y der ccha (d). Corte transversal en la region ventral de la valva izquierda
(b) y derecha (e). Corte longitudinal en la parte anterior de la valva izquierda (c)

y derecha (f).
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FIGUHA 5. Vista lateral de la primera y segunda antena, Holotipo.
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Un segundo cloblamiento en senti do opuesto en inmediaciones clel pri-
mer surco longitudinal da origen a un pliegue 0 listen longitudinal paralelo
(Figs. 4a, b, c). Su curvatura externa (meclial) sera clasificada como listen
interno. La zona calcificada cle la lamina interna que se extiende proximal
del listen interno es muy reclucida en las partes ventrales mientras las regie-
nes anteriores y posteriores cuentan con extensiones mayo res (comp. Figs.
4a, b, c).

Especialruente interesantes y aparentemente caracteristicas para la
mayor ia de las especies del genero son las zonas 0 puntos de refuerzo en los
cuales se fusiona la parte quitinosa interna clel surco longitudinal con la
parte quitinosa interna de la lamina externa. Se observa una matriz quitinosa
acumulada sobre la curvatura interna del surco en la cual se encuentra
incrustado carbonato cle calcio. Aparentemente participa la zona quitinosa
interna de la lamina extern a en el proceso de la fusion clependiendo de la
region de la valva (comp. Figs. 4a, b, c).

La restriccion de la fusion a ciertos puntos perrnite el lihre contacto
cle las regiones centrales de la luz clel caparazon can sus partes perifericas,
garantizando ai tiernpo un maximo cle estabiliclad estatica y un minirno de
peso.

En los extrCI110S anteriores y posteriores se acortan paulatinamente en
direccion dorsal tanto la zona marginal fusionada como la zona calcificacla
libre cle la lamina intern a <II tiempo que se aumenta la distancia entre las
laminas. Consecuenternente las zonas fusionaclas del surco longitudinal se
vuelven mas pequefias y los pilares de sosten se alargan. Se aumenta la
participacion de la lamina externa en la forrnacion de ios pilares en 13, misma
direccion, formandose un doblarniento de su parte quitinosa interna (comp.
Fig. 4a)

En la valva derecha se observan basicamente las mismas estructuras
invoiucradas en la forrnacion de las zonas marginales (Figs. 4 cI, e, f). Se
recorroce eI cloblamiento cle la region marginal clel caparazon, resultanclo una
lamina extern a y una interna. una zona de fusion primaria, un surco longitu-
clinal poco acentuado y una zona libre de la parte calcificacla cle la lamina
interna. EI borde distal cle las laminas fusionadas esta doblado en un angulo
fuerte presentanclo un ribete cuticular angosto (Fig. 4e). El margen medial
de la valvn clerecha esta forrnado consecuentemente por Ia lamina interna cle
la zona fusionada.

Se reconoce que las estructuras marginales cle la valva clerecha actllan
de forma exacta contra las estructuras marginales de la valva contralateral,
garantizanclo un cierre hermetico clel caparazon. Se observa el clesvio y la
clistribucion de fuerzas contra la curvatura clel contorno cle las valvas en el
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FIGURA 6. Vista lateral de la mandibula, Hol6tipo.
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caso de un cierre forzoso 0 voluntario. Las valvas de la presente especie son
fuerternente calcificadas y el contorno transversal del caparazon es de forma
redondeada u ovaloide. garantizando un maximo de resistencia mecanica
(cornp. Figs. 3a, b).

Cabe mencionar, que en la presente especie existe un segundo liston
interno en la parte calcificada de la zona libre de la lamina interna de la
parte anterior de la valva izquierda (Figs. 2a; 4~). Este liston esta confor-
mado por un doblarniento de 1a lamina interna que se proyecta en direccion
antero-ventral y media (Fig. 4c). EI .borde medial de esta proyeccion
no cuenta con una contraparte especial mente estructurada en la valva con-
contralateral sino descansa libremente sobre la superficie calcificada de su
lamina interna. Probablernente es un dispositivo protector para las antenas.
Este listen no esta restringido al genero St randesia Stuhlmann, 1888. sino
se observa tambien en algunas especies del genero Chlinnvdotlieca Saussure,
1858 y especial mente pa rece ser caracteristico para el genero Bennelonqia
De Deckker ""-McKenz ie, 1981, endemico de Australasia (comp. DE DECKKER

& McKENZIE 1981). TRLEBEL menciona este tipo de listen interno en el
caso de Tnnvcvpris iuado qascarensis (G. '.V. MUELLER, 1898); comp.
TRIEBEL, 1959.

Las zonas marginales secundarias formal 1 parte del borde de las valvas
en mayor grade solamente en las partes posteriores y anteriores como dorsa-
les de la valvla derecha, donde al tiernpo participan en el mecanisrno del
cierre (comp. Figs. 2c. f; 4 d, f).

La valva derecha tiene aproximadamente el mismo contorno que la valva
contralateral con excepcion del extremo posterior que se destaca por la pre-
sencia de un proceso voluminoso perteneciente a la zona marginal secundaria.
El proceso tiene forma triangular y una base ancha a partir del contorno
posterior de la valva, proyectandose hacia atras (Figs. 1 a, c; 2 b, c; 3 b, c).
Su ! unta se encuentra un poco por encirna de la mitad de la valva en vista la-
teral.. Su contorno tranversal se caracteriza por un angulo acentuado en su par-
te dorso-caudal y medial, que se continua hacia adelante, reforzandose e inte-
gran dose en las cstructuras de la bisagra (comp. Fig. 4 d).

Existe un listen externo poco acentuado en la parte ventral, pertene-
ciente a la parte quitinosa extern a y reforzado por la parte calcarea de la
lamina externa (Fig. 4 e).

La superficie de las val vas est{l provista de un nl1l11ero reducido de
cerdas sensoriales y tiene un aspecto brillante y liso.

EI contorno transversa] del caparazon tiene forma de un circulo ligera-
mente deformado (Figs. 3 a, b) .
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FIGURA 7. Vista lateral del pen ultimo y ultimo segmento del endopodito de la segunda
ar.tena con setas sensoriales y uiias terminales (a), Paratipo. Vista lateral del palpo

mandibular (li), Paratipo
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Las dirnensiones de Holotipo (N9 ICN-CR-l16-83) son:
Longitud: Valva derecha, 2,07 mill; valva izquierda ,2,0 111m.
Altura: Valva derecha, 0,93 mm ; valva izquierda, 0,93 111111.
Anchura : Valva derecha, 0,47 111m; valva izquier da, 0,48 111m.
Relacion !ongitudjaltura: Valva derecha, 2,2; valva izquierda, 2,15.
Relacion longitudjanchura : Valva dereeha, 4,4; valva izquierda, 4.17.

LAS EXTREMTDADES

Las pr imeras antenas (antenulas ) consisten de oeho podorneros, de los
cuales los primeros dos pertenecen al protopodito segun Ja homologacion
propuesta para ChtarnydotherG colombiensis Roessler, 1984 (Roessler, 1984).
Las restantes seis unic1ades representan al endopodito (Fig. 5). El equipa-
miento de los oeho podorneros con setas de diferente estructura morfologica
y funcion sigue el mismo esquema deserito anteriorrnente para Heterocypris
boqoten sis Roessler, 19~2 y par" el genero Chlcmvdotheca Sa us sure, 1888
(ROESSLER, 1982; 1985).

Destacan dos eerdas sensoriales a nombrar: A. El "organo de Rome",
(r), en posicion ventrolateral del primer scgmento del endopodito, que se
presenta bien desarrol1ado (Fig. 5). B. La segunda seta sensorial (Ya) se
encuentra en el extreme distal en posicion dorsal del ultimo segmento del
endopodito. Tiene una longitud total de 155 {-'m. Con 14 {-'111 el bulbo terminal
tiene aproxirnadamente el 1070 de la longitud de la base (141 {-'111). Como
anteriormente mencionado, las denorninaciones de las eerdas sensoriales Y
dernas estructuras de las extremidades siguen en 10 posible al esquema pro-
puesto por Broodbakker & Danielopol (1982).

La relacion de las longitudes de los segmentos IV hasta VIII es de 3,3:
1,5: 1,3: 1,1: 1. La relacion de las longitudes de la unidad IV con la seta
sensorial Ya es de 1: 1,3.

Las segundas antenas (antenas) presentan seis podomeros, de los cuales
los prirneros dos pertenecen al protopodito. El exopodito consiste de una
placa quitinosa, portadora, de tres cerdas de diferente longitud Y estructura
y se encuentra en posicion distal Y lateral de la segunda unidad del proto-
podito . El enc1opodito consiste de cuatro segmentos, de los cuales las unida-
des II y III quedaron fusionadas, fonmlndose una sola unidad funcional
(Fig. 5).

SegLU1BROO])BAKKER&. DANIELOPOL (1982) las segundas antenas en la
superfamilia CYPTidarea pueden portar cuatro setas sensoriales especializa-
das (aesthetases), denominadas segl11l estos autores Y, Yl, Y2 e YO. Y1 no
esta presente en las especies colombianas del genero Stmndesia Stuhlmann,
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FIGURA 8. Vista lateral de la pr imera ma xila, Hol6tipo.
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1888. Y, denorninado en los estudios anteriores COIllO "organo sensorial", se
encuentra en la parte proximal y ventral del primer segmento del endopodito
y tiene una longitud total de 65 ,ulll (Fig. 5). La seta sensorial Y2 se encuen-
tra en posicion ventro-distal en el tercer segmento. Y x es una cerda sensorial
doble. De una base comun se originan dos setas de las cuales la primera
termina en un bulbo sensorial redondo, mientras la segunda cerda termina
en punta aguda y es de mayor longitud (Figs. 5, 7). Las dirnensiones de 1a
base com em, de la seta sensorial redonda y de la seta puntiaguda son 23 ,um,
137 ,um y 165 ,u1l1.

El extreme distal del tercer segmento porta tres ufi as fuertes, denomi-
nadas segun BROODBAKKER 8<. DANIELOPOL como G1 y G3 (una interna dorsal
y una interna ventral y G2 (una extern a dorsal). G2 tiene una denticion
diferente a las dernas ufias .Y es la mas variable referente a su tamafio, Su
variabilidad conserva caracteristicas especial mente a nivel generico y en me-
nor grado a nivel de especie.

El ultimo segmento del endopcdito porta una cuarta una fuerte (GM),

cuyo extreme distal termina aproximadamente al rnismo nivel que las ufias
G1 y Go. Se aprecia una quinta ufia dentada de menor tarnafio (Gm) en
posicion ventral de G~[ (Figs. 5 y 7a).

Las setas natatorias de las segundas antenas tienen aproxirnadamente la
misma longitud que E, r-r u mas G1 y no a1canzan los extremos distales de
las ufias terrninales.

La reiacion de longitudes de las uniclades Er: Elf.lJl con las ufias ter-
minales G1: (;2: Gx es de 1,4: 1: 1,1: 1,01: 1,02.

La relacion de longitudes de las ufias terrninales G]: G2: G3 es de 1,1:
1: 1,02. Las longitudes relativas de E! y de la seta sensorial Y son de 3,9:
1. Las longitudes relativas de E[ en cornparacion con Y3 son de 2,75: 1.

La mandibula tiene la misma estructura basica descrita anteriormente
para H eterocyt-ris boqotensis Roessler, 1982 y el genero Chlamydothew
Saussure, 1858, (ROESSLER, 1982; 1985). EI palpo mandibular porta tres
setas sensoriales (u, Ii, y), cuyas longitudes se relacionan con la longitud clel
segmento III como 1.04: 1: 1,4: 1,8 (cornp. Figs. 6, 7a). El proceso man-
dibular porta una hilera de siete dientes fuertes entre los cuales se encuen-
tran cerdas modificadas (Fig. 6). Una seta plumosa sobre el borde externo
y dos setas con setulas sobre el borcle interno complernentan una gran varie-
clad estructural de cerdas. La placa branquial de la mandibula porta seis
setas grancles sobre su borde distal y clos setas mas cortas (Fig. 6).

El palpo maxilar de las primeras maxi las (rnaxilulas ) consiste de dos
segmentos enumerados con cifras rornanas I y II (comp. Fig. 8). Los
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FIGURA 9. Vista lateral de la segunda maxi la, Hol6tipo.
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procesos masticatories interno, medio y externo se caracterizan con los nu-
meres 1, 2 y 3. EI proceso masticatorio externo porta dos ufias fuertemente
dentadas, tipicas para el genero (Fig. 8). Las iongitudes de los segmentos I
y II del palpo ma x ilar se relacionan con la longitud de la una dentada pos-
terior (interna) como 2,4: 1: 1,5.

Cabe mencionar Cjue una de las dos setas del proceso masticatorio 111-

terno que se encuentran en posicion proximal y medial, en un 100/0 de los
especimenes examinados, procedentes de la localidad del Holotipo esta modi-
ficada como seta sensorial con un bulbo terminal redondeado (comp. Fig. 8 c).
La variacion aparece bilateralmente y se puede excluir la posibilidad de una
especie de "heterornorfosis' despues de una perdida parcial 0 total de la
seta (comp. Kaestner, 1967).

Las segundas maxilas (maxilulas) presentan el mismo plan estructural
como descrito anteriormente para H eterocypris boqot ensis Roessler, 1982 y
el genero Chlamvdotheca Saussure, 1858 (ROESSLER, 1982; 1985). Se pue-
den diferenciar basicarnente cuatro diferentes tipos de setas que son (Fig 9) :

1. Cerdas filtradoras con ramificaciones fuertes y poco flexibles.

2. Setas con setulas flexibles relativamente largas.

3. Setas cortas con setulas cortas (existen dos sobre el borde anterior
del protopodito ):

4. Setas natatorias con setulas largas flexibles (existen seis como partes
de la placa branquial ):

Cabe mencionar que las agrupaciones de las setas rnencionadas del en-
dopodito (expodito segun otros autores) pod ria considerarse como indicia
para la dernarcacion de limites de segmentos que en esta etapa del desarrollo
toda via no se han separado (los ostracodes no se mudan mas, una vez al-
canzada la etapa de la maduracion sexual). Se pueden diferenciar un primer
grupo de cinco setas con setulas flexibles largas en la parte distal externa
del endopodito seguido por un grupo de cinco cerdas filtradoras (Fig. 9).
Sigue otro grupo de cuatro setas con setulas largas flexibles sabre el borde
distal interior, notablemente separado del primer grupo. El tercer grupo
estaria tan solo presentado por una seta a nivel del primer tercio de la
longitud del endopodito, Una cuarta seta dernarca el limite entre endopodito
y exopodito.

El primer toracopodo esta conforrnado pOl' el protopodito y el exopodito
(endopodito segllll otros auto res ). El exopodito presenta cuatro segmentos
reconocibles y una una terminal fuertemente dentada (Fig. 10). Se diferen-
cian dos tipos de setas:
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FIGURA 10. Vista lateral de la region posterior del cuerpo con torac6podos
y furca, Holotipo.
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1. Setas con setulas largas y flexibles (existen clos, en los borcles an-
teriores cle las clos uniclacles reconocibles clel protopodito respect iva mente ).

2. Setas con setulas relativamente cortas (existen cinco en los extre-
mos distales ventrales y dorsales de los segmentos clel exop6dito).

La relacion cle longitucles del protopodito con las longitudes de los
segmentos I y (II-III) y con la una terminal es de 1,8: 1: 1,1: 1,4.

EI segundo toracopodo cuenta con eJ protopodito y un exopodito con-
sistente de tres segmentos (endopodito segun otros autores ) y una una
terminal fuerte y relativarnente corta (Fig. 10). Las longitudes de los seg-
mentes J y II del exopodito se relacionan con la longitud de la ufia terminal
como: 4: 3: 1.

Las Iurcas son fuertemente desarrolladas. Los ramos furcales muestran
series de dientes cuyo tamaiio crece hacia el extrema distal (Fig. 10). De
particular interes es la estructura de las crestas quinitosas de soporte y de
la articulacion cle las furcas en el extremo posterior del tronco. En cornpa-
racion con los generos Chlauiydotheca Saussure, 1858 y Heterocypris Claus,
1892, tanto el extrema dorsal por encima del punto de articulacion, como la
parte ventral por debajo cle el, es extrernadamente alargaclo (Fig. 10). Se
clestaca una eresta quitinosa corta fuerte cle forma curvada que articu1a en-
ganchada en el extreme superior del ramo furcal. Estas especializaciones
c1eben verse en relacion con la capacidad de las especies del genero de llevar
a cabo una especie cle saltos, causados por fuertes golpes de la furca contra
un sustrato solido (partes vegetales par ejernplo ) 0 el medio acuatico, Estos
movimientos Iueron mencionados ya por SARS (1901) y probablernente
aumentan Ias probabiliclades de escapar a predadores potenciales.

Las relaciones de las longitudes del ramo furcal con las setas margina··
les y las ufias terminales en di reccion anterior-posterior son de 9,8: 2,5:
3,5 :2,1:1. En la parte anterior del soporte para las furcas se puede observar
una apertura anular, tipica para el genero (Fig. 10).

En Colombia no se encontraron it; it; de Strandl'.I"ia var'iabihs n. sp.

DISCLJSION

Stral/desia 7!arialJihs es una especie de tamano mayor y cle regular ocu-
rrencia en la Cuenca del rio Magdalena y en el Golfo de Urabil. Una forma
similar pero de dimensiones menores es Stra·ndes·ia ce'ntrum K1ie, 1940,
reportada del Nor-este de Brazil. Mientras la longitud de la especie colom-
biana supera los dos milimetros (Holotipo 2.07 mm) Strandesia centm'ret
alcanza solamente una longitud de 1,5 m111.Las clos especies mencionadas
son estrechamente relacionadas con otras dos formas' colombian as, de las
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cuales una es de dimensiones com parables con la especie brasilefia pero con
un proceso posterior muy pequefio, mientras la otra es de un tarnafio muy
superior y posee tina protuherancia caudal mas larga que Strondesio. cen-
trura. Estas dos especies nuevas seran descritas en uno de los proximos
estudios y tienen en Celom hia aparentemente una restriccion geografica a
rcgiones al este de la Cordillera Oriental.

Las especies mc ncionaclas se c1estacan per un caparazon alargado de
paredes relativarnente gruesas y de superficies lisas. Es caracteristico un
proceso de la zona marginal sccundaria de la valva derecha en su extremo
posterior que siempre posee una base ancha tanto en vista lateral como dorsal.
Este proceso puede var iar considerablemente en las especies colombianas y
especialmente en la forma aqui descrita. Klie (1940) no menciona variacio-
nes en los ejemplares de St randcsia centrum, Diferencias en caracteristicas
de las extrernidades de las tres forrnas colombianas no son de mayor grade y
se relacionan ante todo con las diferencias en el tamafio de las species.

Cabe mencionar que las cuatro especies mencionadas son difererites a
otras forrnas del genero descritas anteriormente porotros autores y que
tambien poseen un proceso posterior de la valva derecha. Ejernplos son
Strandesia m ucnmata (Sars, 1901) y Strond.esia inoruata (Sars, 1901) que
rnuestran diferencias signi ficantes tanto en la forma general clel caparazon
como del proceso y en mecliclas relativas cle las extremiclacles.
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