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RESUMEN 

Se discute la ecologia y taxonomia de las especies de Lecane registradas en arroyos y esteros del Chaco Oriental 
(entre 10s rios Paraguay, ParancE y Pilcomayo, el paralelo 28” S y el meridiano fiO” 0), y en una laguna de espira del 
valle aluvial del rio Parami (27”27’ S-58”4Y 0), durante el periodo 1982-1987, en épocas de crecientes y de aguas 
b.ajas . 

Las tnuestras (superficiales, 102 en total, 50-100 lifros cada una) fueron fillradas en campo con un tatniz de 
53 ,um de poro, y fijadas con formaldehido a1 10%. 

En 10s arroyos, las especies mcis frecuentes fueron L. bulla, L. c.ornuta y L. curvicornis; las densidades 
maximas se registraron en 10s vegetados (A”“Negro y del Trex), mientras que entutvieron prkcticamente ausentes en 10s 
que presentaron mayores valores de conductividad. En 10s esteros, se registre un elevado ntitnero de especies, siendo 
L. bulla y L. leontina las de aparicion mas frecuente. En el plancton del madrejon, el género estuvo representado por 
menores densidades y ntimero de especies, aunque L. bulla fue la mas frecuente. coincidiendo en ésto con 10s 
ambientes del Chaco Oriental. 

Algunas especies (L. curvic.ornis, L. elsa y L. cornuta) presenfaron una variabilidad marcada en algunas de 
sus caracteristicas morfologicas (tamatïo general del cuerpo, margenes anleriores y espinas de 10s cingulos frontales de 
la lorica, ornamentacick, segmenio posterior de la placa ventral, dedos, espinas secundarias, etc.); se discute la 
validez de las caiegorias utilizadas por 10s aufores para designar las disfintns formas observadas, como subespecie, 
variedad y forma. 

La muyoria de las especies halladas han sido citadas para atnbientes tropicales de slmérica del Sur (Brasil, 
Venezuela, Panatmi, etc.), constituyendo algunas de ellas nuevos registros para la cuenca del Rio de la Plata 
(L. stichaea, L. haliclysta, L. grandis y L. elegans) y la Argentina (ademks de las anteriores, L. rhytida, 
L. stichaeoides y L. tenuiset,a). 
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ABSTRAIT 

SPECIES OF LECJNE NITZCH (ROTIFERA, IV~ONOGONONTA) FROM WATERBODIES OF THE EASTERN CHACO 
AND THE PARANA FLOODPLAIN (ARUENTINA) 

Turrnt!y-five species of Lecane u~ere identified during the course of several studies on fhe ecology of the 
zooplartkton from streams and fropical swamps of the Ensfern Chaco (comprised by the Pilcomayo river to 28” S, and 
the Paraguay and Parami rivers fo 60” IV), and a meander-scroll lake of the Parana river floodplain (2?‘“2?” S- 
58”49’ 11:). These speties? togefher rviih other pseudo-planktonic components, contributed to increase zooplanktonic 
specific diversities in these waterbodies, mainly during high lvater periods. The paper analyzes the spatial and 
iemporal distribution of Lec.ane spp. and their relationships wiih biofic and abiotic facfors (presence of aquatic 
vegetafion, salinity of the water, hydrologie regime, etc.). Some of the intraspecific morphological variations observed 
are described, and the validity of the infraspecific cafegories used by different aufhors is discussed. 

One hundred and two samples (50-100 liters each) rvere collected just below the surface at 34 stations (27 in the 
sfreams, 5 in the suramps-totally covered by Cyperus gigantheus, Thalia multiflora, Leersia .he-xandra and others-, 
and 2 in fhe meander-scroll lake-central free water and « camalotal» of Eichhornia crassipes-), between June 1982 and 
Ma!y 198î’, with a lO-liter mater boitle and a 53 ,um-mesh sieve. Sorne of the streams were subject fo wide environmental 
fluctuations in relation with the hydrologie r.eg.ime (conductivity peaks : 800 to 11000 pS.cm-l during the dry season), 
urhile others presenied low values of conductlvlty (below 500 ,uS.cm-l), and a well-developed aquatic vegefafion during 
both high and ~OU) waler periods. In the swamps and ihe meander-scroll lake, the oxygen confend of ihe water mas fairly 
low during the dry seasons. 

The species mosf frequenfhy found in the streams lvere L. bulla, L. cornda and L. curvic.ornis ; highest densities 
occurred in fhose rvith dense aquatic vegetation («Negro » and «del Tres o streams), urhile streams mith high salinity 
figures mere almost barren of these roiifers. In the swamps, a large number of species was recorded, L. bulla and L. 
leontina being ihe most frequent. Lowest abundances and numbers of species of this genus were recorded in the 
plankfon of the rneander-scroll lake; as in the other waterbodies, L. bulla mas the most frequently found,, but here it 
mas mainly associated with L. hamata rather than wiih L. cornuta. 

Some species (L. curvicornis, L. elsa and L. cornuta) presented conspicuous morphological variability (in size, 
antcrior maryins and spines of the external angles of the lorica, ornamentation, posterior segment of the veniral plate, 
tocs, basa1 sp-icules, etc.). Since a11 Ihe morphotypes in question were found in a restricted area, their taxonomie status 
as subspecies was untenable; besides, the definifive suppression of the infrasubspecific cafegories (variety and form) 
is propowd, berause of their little taxonomical sense and their decreasing use in zoological taxonomy. 

.llmost a11 fhe species found have been recorded previously from tropical wa2erbodies of South America (Brazil, 
I’enecuela, Punama, etc.). Some ure neuf records for the Rio de la Plata basin (L. stkhaea, L. haliclysta, L. grandis 
and L. ekgans), and for Argenfina (in addition to the previously mentioned, L. rhytida, L. stichaeoides and L. 
t.enuiseta). 

KET WORDS : Rotifera - Lecane - Ecology - Taxonomy - Freshwaters - South America - Argentina. 

RÉSUMÉ 

LE PEUPLEMENT DE LECANE NITZCH (ROTIFERA, IVIONOGONONTA) DANS LES COURS D'EAUX 
Du CHAMP ORIENTAL ET DE LA VALLÉE DU PAnANA (ARGENTINE) 

Les rivières et les «esteros» (flaques d’eau plus ou moins temporaires) du Chaco Oriental (entre les fleuves 
Paraguay et Parami et le meridien CO”), et dans une lagune de la vallée d’inondation du Para& (27”27’ S-58”& 0), 
on a trouvé 25 espèces du genre Lec.ane. Celles-ci, accompagna& des espèces de Rotiferes tychoplanctoniques, 
contribuent à augmenter la richesse en espéces du zooplancton de ces cours d’eau, particulièrement durant les hautes 
eaux. Dans ce travail, la répurfition dans le temps et l’espace des esp6ces de Lec.ane sont ètudiées, ainsi que leurs 
relafions avec les facteurs biotiques et abiotiques (végétation aquatique, salinité des eaux, régime hydrologique, etc.). 
Les aufeurs décrivent la variation morphologique iniraspécifique de quelques espèces et discutent de la validité des 
catégories infraspécifiques utilisées par différents auteurs. 

011 a récolté 102 échantillons superficiels (chacun de 50 à 100 litres d’eau, filtrée sur un tamis de 53 pm de vide de 
mailles) dans 34 stations : 27 dans les rivières, 5 dans les « esteros )J avec Cyperus gigantheus, Thalia multiflora, 
Leersia hexandra, etr., et 2 dans une mare a.vec vêg4tation de Eichhornia crassipes, entre juin 1982 et mai 1987. 
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Quelques rivières sont sujettes (1 de grandes puctuafions de leurs caractéristiques physiques et chimiques, en relation 
avec le régime hydrologique (valeurs maximales de conductivité entre 800 et 11000 ,uS.cmF1 en période de basses eaux) 
alors que d”autres prksentent une conducfivitè basse (moins de 500 ,uS.cm-l) et une végétation aquatique abondante 
pendanl les crues normales et les étiages. Dans les «esteros» et la lagune, la concentration d’oxygène est plus basse 
duranf la saison sèche. 

Les espèces les plus communes dans les rivières ont éfé L. bulla, L. cornuta ef L. curvicornis. Leur plus grande 
densifè se trouve dans les cours d’eau avec végétation aqualique abondante (rivières Negro et Del Tres); au contraire 
elles sont absentes des eaux à salin& élevée. Dans les « esterosa on a trouvé plusieurs espèces> L. bulla et rL. leontina 
étanf les plus fréquentes. Dans la lagune, on a observé que le genre présente une faible densité; L. bulla y a éfé l’espèce 
la plus fréquente, associée avec L. hamat,a, au lieu de L. c.ornuta. 

Certaines espèces (L. curvicornis, L. elsa et L. cornuta) présentaient une grande variabilité morphologique 
(taille, marge antérieure, épines des angles externes de la lorique, ornemenfation, segment posiérieur de la plaque 
venfrale, doigis, espicules basales, etc.) ; dans ces cas, le concept de sous-espèce n’a pas été appliqué parce que les 
formes ont été frouvées en coexistence (par définition, les sous-espèces devraient être allopatriques). D’autre part, on 
propose la suppression définitive des catégories infra-sous-spécifiques (variété et forme), en raison de leur sens 
taxonomique litniié. 

La majorité des espèces ont été trouvées dans les cours d’eaux tropicales de l’Amérique du Sud (Brésil, 
Venezuela, Panama, etc.). Quelques espèces sont nouvelles pour le système du Plata (L. stichaea, L. haliclysta, L. 
grandis et L. elegans) et pour l’Argentine (en plus des antérieurs, L. rhyt,ida, L. stichaeoides et L. tenuiseta). 

MOTS-CLÉS : Rotifera - Lecane - Écologie - Taxinomie - Eaux douc,es - Amérique du Sud - Argentine. 

INTRODUCCION 

Durante el desarrollo de varios estudios sobre la 
ecologia del zooplanc.ton en arroyos y esteros del 
Chaco Oriental y en madrejones del valle aluvial del 
rio Parana, se registre la presencia de numerosas 
especies ticoplanctonicas de Rotifera Monogononta, 
que contribuian a elevar en forma considerable la 
diversidad especifica del zooplancton en tales am- 
bientes, particu1arment.e durante 10s periodos de 
aguas altas (MART~NEZ JJ FRUTOS, 1986; MART~NEZ, 
inédito). Uno de 10s gkneros que presento mayor 
ntimero de especies (25 en total, sobre 75 registradas 
en América Neotropical), y de preseneia frecuente en 
10s cuerpos de agua estudiados fue Lecane (subgéne- 
ros Lecane y Monostyla). 

En este trabajo, describimos la distribucion espa- 
cial y temporal de tales especies en la zona de 
estudio, su relaci0n con factores biot,icos y abioticos 
y, en algunos casos, las variaciones morfol@icas 
intraespecificas, discutiéndose la validez de las 
categorias utilizadas por 10s distintos autores para 
designarlas, como subespecie, variedad y forma. 

SITIOS DE MUESTREO Y METODOLOGIA 

Los muestreos se efectuaron en las siguientes areas 
de estudio : 
1. Arroyos y esteros del Chaco Oriental, en la zona 

comprendida por el rio Pilcomayo, el paralelo 28” S, 
10s rios Parana y Paraguay y el meridiano 60” 0 
(fig. lb). Esta zona, ubicada en el NE argentino 
(region zoogeografica Guayano-brasilefia, provincia 
Guarani, segtin FITTKAU (1969)), comprende una 
amplia faja de terreno de unos 82700 km2, donde el 
50% de la superficie esta sujeta a anegamientos 
periodicos por lluvias y desbordes de 10s rios; el 
clima es subtropical maritimo (NEIFF, 1986). 

Se t,omaron 5 series de muestras cuantitativas 
superficiales (66 en tot.al, 100 litros cada una, 
filtradas con un tamiz de 53 prn de poro), a saber : 3 
entre mayo y octubre de 1984, 1 en junio de 1985 y 1 
en abri1 de 1986, en las est,aciones l-20 (arroyos) y A- 
E (esteros), ubicadas en una transecta paralela a la 
ruta national N” 11. Los datos fisicos, quimicos y de 
vegetacion acwitica han sido publicados en MARTE- 
NEZ y FRUTOS (1986). Algunos arroyos presentaron 
amplias fluctuaciones en su contenido de sales, en 
relation con el régimen hidrologico (maximas de 
conductividad - 800 à 11000 pS.cm-l - durante la 
estacion de aguas bajas); otros presentaron bajos 
valores de conductividad (menores de 500 @.cm-l) y 
vegetacion acuatica bien desarrollada, tanto en 
aguas altas como bajas. En 10s esteros, el contenido 
de oxigeno del agua fue bastante reducido (0,2- 
0,7 mg.l-l) durante 10s periodos de aguas bajas. 
2. Rio Negro, ubicado en la zona descripta anterior- 
mente, entre 10s A”” Tragadero y Salado (provincia 
del Chaco). Este rio recibe, particularmente en su 
tramo inferior, 10s efluentes de distintos estableci- 

Rev. Hydrobiol. frop. 21 (4) : 279-295 (1988). 
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FIG. 1 a. - Ubicacion de la zona estudiada en Arn&ica del 
Sur (cuanca del Rio de la Plata). b. - Sector del Chaco 
Oriental y estaciones de muestreo. Arroyos : 1. Nagro 
(Formosa) ; 2. He He Grande ; 3. Islas Malvinas ; 4. Monte 
Lindo; 5. Pilaga; 6. San Hilario; 7. Salado (Formosa); 
8. Cangiii Chico ; 9. Oro ; 10. Quia ; 11. del Tres; 12. Guaycuni ; 
13. Tragadero; 14. Salado (Chaco); 15. Saladito; 16. Palo- 
met,a ; 17. Saladillo ; 18. Tapenaga ; 19. Rabon ; 20. Amores ; 
N. Negro; SV. Salto de la Vieja. Esteros : A. El Lobo; 
B. Morocho ; C. Pati ; D. Cuatro Diablos ; E. Pilaga. c. - Rio 
Parana y su valle de inundacion a la altura de la ciudad 
de Corrientes. M. Madrejon (laguna de espira). Studied area 
and ifs location in South America (Rio de la Plata basin). 
b.-Secfor of fhe Eastern Chaco and sampling stations. Streams 
(l-20) und tropical swamps (A-E) : see references above. 
c. - Para& river and ifs floodplain near Corrientes cily. 

M. Meander-scroll lake 

mientos industriales y 10s desagües pluviales de la 
ciudad de Hrsistencia, capital de la provincia 
(Fig. lb). Se efectuo un muestreo en aguas altas 
(mayo de 1987), en 9 estaciones loc.alizadas a 10 largo 
de su curso y en otros ambientes de su cuenca, a 
saber : rio Neero, nacient.es (estacion l), mitad del 
curso (d), puerto Tirol (5), ciudad de Resistencia (6 y 
7) y cerca de la desembocadura (8); A” Salto de la 
Vieja (2-curso principal- y 3-costa vegetada-) ; riacho 
Barran queras (brazo del Para& donde desemboca el 
Negro) (9). El volumen muestral y el elemento 
Wrante fueron 10s mismos que en el punt.0 1. 

3. Un madrejon (laguna de espira) del valle aluvial 
del rio Parana, en la margen derecha del mismo, 
aproximadamente a 30 km de su confluencia con el 
rio Paraguay (fig. lc). Present,aba un extenso desar- 
rollo de (tcamalot.ales» de Eichhornia crassipes que, 
en épocas de aguas bajas, cubrian casi totalmente el 
espejo de agua. Las muestras (superficiales, 50- 
100 litros cada una, flltradas con tamiz de 53 prn de 
poro) se tomaron con una frecuencia aproximada- 
mente mensual, entre junio de 1982 y enero de 1984, 
en el area libre de vegetacion y en el centra del 
camalotal. Las caract.eristicas fisicas y quimicas de 
las aguas figuran en un trabajo de proxima publica- 
cion (MART~NEz, inédito). 

En todos 10s casos, las muestras fueron fijadas en 
campo con formaldehido a1 10 OJ, ; en el laboratorio, 
10s ejemplares fueron montados en glicerina entre 
porta y cubreobjetos, para su observation. Los 
recuentos para el calculo de abundancia de las 
especies se efectuaron en camaras de Sedgwick- 
Rafter de 1 cm3 de capacidad, bajo microscopio 
binocular (a un aumento de 100x); el errer de 
recuento estimado oscil ent.re 5 y 10%. Para el 
c&lcuIo de afinidad entre especies se utilizo el indice 
de coincidencia de Dic.e-Sorensen (LEGENDRE y 
LEGENDRE, 1983) ; no se consideraron las especies de 
aparicion ocasional (en ~610 una o dos muestras). 
Para la construction de 10s dendrogramas, se empleo 
la técnica de ligamiento promedio no ponderado 
(UPGMA). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Distribucih y abundancia de las especies 

1.1. ARROYQS y ESTEROS 

En 10s arroyos, la densidad total de Lecane oscil 
entre 0 y 66 individuos.lit.ro-l, y el mimero de 
especies entre 0 y 10; 10s mayores valores se 
regist,raron en dos de 10s arroyos vegetados : el A” 
Negro, que presentaba un denso camalotal de 
Eichhornia crassipes, y el A” del Tres, que en realidad 
era un (t seudoestero 11, dado el gran desarrollo de un 
totoral de Typha latifolia que cubria todo el curso de 
agua en el sitio de muestreo. En 10s arroyos que 
presentaron amplias fluctuaciones de salinidad, estos 
organismos estuvieron practicamente ausentes du- 
rante 10s periodos de aguas bajas y elevadas 
concentraciones de sales. Las especies mas frecuentes 
en estos ambientes fderon L. bulla (presente en un 
46% de las muestras), L. cornuta (30%) y L. 
curvicornis (27 O,&), siguiéndoles en importancia L. 
elsa (18 %), L. hamafa (16 y& L. papuana (14 %) y L. 
leontina (12 %), contando las dem& especies con 
porcent.ajes de ocurrencia menores a1 10 %. 

Reu. Hydrobiol. trop. 21 (4) : 279-295 (1988). 
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FIG. 2. - Dendrogramas de afinidad (técnica UPGMA) entre especies de Lecane en arroyos y esteros del Chaco Oriental, cuenca 
del rio Negro y madrejbn del valle aluvial del Parana (se excluyen las especies que aparecieron en sOlo una o dos muestras). 
Phenograms (UPGMA clusfer analysis) of fhe Lecane species (excluding fhose which appeared in one or fwo samples only), from 

streams and tropical swamps of fhe Easfern Chaco, rio Negro basin and meander-scroll lake 

En 10s esteros, las especies de Lecane fueron de 
presencia constante, tanto durante 10s periodos de 
aguas altas como bajas; en uno de estos ambientes, 
se registr6 el mayor ntimero de especies por muestra 
(E” Pilaga, con 13 especies), con dominancia numéri- 
ca de L. bulla, L. curvicornis y L. lunaris. Las 
especies con mayores porcentajes de aparicion en las 
muestras de 10s esteros fueron L. bzzlla (90%); L. 
leontina (50%); L. ludwigi, L. cornuta y L. lunaris 
(40% cada una); L. elsa, L. signifera y L. stichaea 
(30% cada una). 

En cuanto a la afinidad entre especies (fig. 2), se 
observa un grupo constituido por cuako especies del 
subgénero Monosfyla (L. bulla, L. cornuta, L. hamata 
y L. lunaris) que se une, con un nivel de similitud de 
0,44, a otro formado por L. curvicornis, L. leontina y 
L. elsa. Las dem& especies se unen a 10s grupos 
anteriores a bajos valores de similitud, formando L. 
ludwigi y L. quadridentata, por un lado, y L. siichaea 
y L. signifera, por el otro, dos micleos a un nivel de 
similitud de 0,5. 

JOSÉ DE PAGGI (1983) encontr6 que en 10s cauces 
secundarios y tribut,arios del rio Parana, en latitudes 
mas australes (çorrespondientes a la provincia de 
Santa Fe), las especies de Lecane mas frecuentes eran 
L. proiecta (presente en el 50% de las muestras), L. 
leonlina (30-49 %) y L. bulla (lO-29%), apareciendo 
L. signifera y L. pyriformis en menos del 10% de las 

muestras. En 10s arroyos estudiados por nosotros, L. 
proiecta no fue registrada, y el ntimero total de 
especies fue mucho mayor. 

1.2. CUENCA DEL RIO NEGRO 

La densidad y el mimero de especies fueron 
bastante constantes y con valores de moderados a 
bajos, a 10 largo del curso del rio; el menor ntimero 
de especies se registre en las nacientes del mismo, 
estando estos organismos ausentes en el riacho 
Barranqueras. La mayor densidad se observ6 en el 
A” Salto de la Vieja, que drena una amplia zona de 
esteros y carre paralelo a1 Negro, volcando sus aguas 
en éste a través del A” San Carlos. Las especies mas 
frecuentes en la cuenca fueron L. bulla (89%) y L. 
cornuta (78 %), coincidiendo con la situation hallada 
en el resto de 10s arroyos del Chaco Orient,al, 
siguiendo en importancia L. hamata y L. closierocerca 
(44% cada una), y L. curvicornis, L. monostyla y L. 
quadridentata (330/ cada una). Se destaca la elevada 
frecuencia de especies del subgénero Monostyla, 
formando dos grupos de acuerdo a su afinidad 
(fig. 2). 

I.Q.MADREJON DEL VALLE DEL RIO PARANA 

En este ambiente, las densidades totales de Lecane 
fueron bajas, con un valor maxima de 
12 individuos.litro-l en la zona vegetada, coincidente 
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TABIA 1 
Caracteres diagnosticos de L. curuicornis u L. acronycha, segun diversos autores 

Characfers used by differenf aufhors for fhe idenf$cafion of L. curvicornis and L. acronycha 

I 
Lecane curvicornis Lecane acronycha 

Murray, 1913 Harring y M~ers, 1926 Koste, 1978 Harring y M~ers, 1926 

LORICA Sardes a"teriores Coincidentes, en V abierta ;$$ab;;b;,oincidentes, 
con escotadura mediana. 

CO"cavos Dorsal casi recto, Ventral 
cancavo . 

Angulos 
frontales 

Forma general 

Con pequeiïas espinas 
Cur"as. 

Oblonga. 

Con espinas largas y 
puntiagudas. 

Piriforme. Variable. 

Cikpides triangulares 
grandes. 

Ovalada. 

segment.0 
posterior I 

Pequek y redondeado. Pequeïio y redondeado. 
t / 

Pequeiïo y a veces poco 
definido. 

Plata dorsal Mas angosta que la ventral Ovalada, a veces facetada, Ovalada y sin esculturas. 
truncada posteriormente. truncada posteriormente. 

Plata ventral Mas ancha que la dorsal tis ancha que la dorsal. 
y piriforme. 

Surcos laterûlesl~profundos. ~~~ Profundos, no alcanzan el 1 Profundos, no 
borde anterior. siempre alcanzsn 

el borde anterior. 

surco ventral Fuertemente marcado. 
transversal 

Laminas coxales De tamaïïo moderado, puntas Triangulares 
ramas. ronas . 

DEDOS Delgados y curvados, Lagos y delgados, Rectos; en material 
1/2 de la long. lkica. 113 de long. total. conservado, frecuell 

temente curvados. 

Pseudouiïas Con ""a saliencia en su 
base. 

Uiias secundarias Ausentes. presentes. presentes 0 ausen- 
tes. 

Pequeks y ro!las. 

Lagos y robustes, ensancha- 
dos sobre la "fia. tis de 
1/3 de lona. total. 

Relativamente cortas. 

presentes. 

L 

Koste, 1978 

Dorsal recto y ven- 
tral concave. 

Ovalada. 

Mas angosta que la 
ventral. 

Rectos, ensanchados 
en la inserci& de 
la uiïa. 

Rectas. 

presentes. 
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c,on la minima profundidad registrada (2,14 m). 
Aunque el género estuvo mejor representado en las 
muestras tomadas en el camalotal, también se 
observb su presencia en el plancton del kea libre de 
vegetacion, particularmente durante 10s periodos de 
aguas altas. La frecuencia de aparicion de las 
especies fue, en este caso, menor que en 10s arroyos y 
esteros, siendo L. bulla la mas frecuente (58 y/o) ; otras 
especies que contaron con mas del 10 o/. de frecuencia 
fueron L. curvicornis y L. ludmigi (20% cada una), y 
L. hamala y L. quadridenfata (13% cada una). El 
dendrograma de afinidad (fig. 2) muestra dos grandes 
grupos formados a un bajo valor de similitud, uno de 
ellos constituido principalmente por especies del 
subgénero Monoslyla. A diferencia de 10s casos 
anteriores, L. bulla es mas afin a L. hamata que a L. 
cornuta (la tiltima aparecio solo en el muestreo del 
14-3-1983, contando con un porcentaje de ocurrencia 
de 3 %, en contraste con el 30 %, 40% y 78 % 
obtenidos en 10s arroyos, esteros y rio Negro, 
respectivamente). 

SegUn GREEN (1972), L. bulla es generalmente 
encontrada en asociacion con plantas acuaticas, pero 
t,ambién es la especie del género mas frecuentemente 
registrada en muestras de plancton. En un madrejQn 
cercano a la ciudad de Santa Fe (DIONI, 1975), se 
encontre que Lecane estuvo presente casi exclusiva- 
mente entre las raices de las plantas flotantes, siendo 
representado por un ntimero relativamente bajo de 
especies (en orden decreciente de abundancias : L. 
bulla, L. cornuta, L. leontina y L. quadridentata). En 
muestras de plancton del lago Camaleao, en la 
vkzea del rio Amazonas (KOSTE y ROBERTSON, 
1983), la tinica especie de rotiferos que estuvo 
presente con poblaciones bien desarrolladas a 10 
largo del periodo de muestreos (febrero-julio 1981) 
fue L. papuana ; el mimero de especies del género era 
elevado, siendo las mas abundantes, ademis de la 
anterior, L. bulla, L. cornuta, L. curvicornis y L. 
leontina. 

2. Especies que presentaron una variabilidad mor- 
fológica marcada 

Lecane (Lecane) curvicornis (Murray, 1913) (figs. 3-9 
y tablas I-III) 
Analizando el material procedente de 10s ambien- 

tes estudiados, hemos hallado ejemplares en 10s que 
las dimensiones y la forma general del cuerpo, bordes 
anteriores de la lorica y dedos, varian entre las que 
MURRAY (1913) describe como pertenecientes a L. 
curvicornis y las que, posteriorment,e, HARRING y 
MYERS (1926) consideran como de L. acronycha. En 
la tabla 1 se seÏialan 10s caracteres diagnosticos para 
una y otra especie utilizados por diversos autores. 
B&sicament,e, 10s que separan a ambas son 10s bordes 

Hev. Hydrobiol. trop. 21 (4) : 279-295 (1988). 

FIGS. 3-8. - Lecane curoicornis. Formas registradas en 10s 
distintos ambientes. 3. - A” He He Grande (4-‘86), ventral. 
4. - A” del Tres (5-‘84) : a. ventral, b : lateral. 5. - E” 
Cuatro Diablos (5-‘84), ventral. 6. - A” He He Grande 
(4-‘SS), ventral. 7. - MadrejOn (l-/83), ventral. 8. - A” He 
He Grande (4-‘86) : a. ventral, b. dorsal. Escala : 100 prn. 
Lecane curvicornis. Morphoiypes observed in the studied area. 

See references above. Sale : 100 pm 

anteriores dorsal y ventral de la lorica, mas o menos 
coincidentes y en forma de V abierta en L. curvicor- 
nis, y dorsal casi recto en L. acronycha, y 10s dedos, 
mas o menos robustos en la primera y delgados y 
mas largos en la segunda. Los dem& caracteres, 
como forma general del cuerpo y del segmento 
posterior de la lorica, y la presencia de espiculas en la 
base de las seudoufias, se dan con variaciones mas o 
menos semejantes en ambas especies. En la descrip- 
cion de L. curvicornis que realizan HARRING y 
MYERS (1926), hac.en notar la variabilidad en el 
margen anterior, proponiendo en el mismo trabajo, 
sin embargo, la creacion de L. acronycha, consideran- 
do principalmente la diferencia en el borde anterior y 
en el tamafio del cuerpo; el segundo caracter es 
utilizado por dichos autores para relacionar a la 
nueva espeoie con L. ungulata. Posteriormente, 
KOSTE (1978) incluye a L. acronycha en el tcgrupo de 
especies (Art.gruppe) curvicornis )), dada la gran seme- 
janza en su morfologia. 

En nuestros ejemplares, la forma general de la 
lorica es muy variable (de piriforme a ovalada), como 
también 10 es la de 10s mkgenes anteriores de la 
misma, que en algunos ejemplares se presentan en 
forma de V abierta y, en otros, el dorsal es casi recto 
y el ventral, concave. De acuerdo con nuestras 
observaciones, ta1 variabilidad puede ser consecuen- 
cia del diferente grado de contraction de 10s 
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TABLA II 
Medidas (en prn) de L. curuicornis y L. acronycha, segtin diversos autores (H. y M. : Harring y Myers). LT : Longitud 
t.otal; LLD : Longitud de la lamina dorsal; ALD : Anche de la lamina dorsal; LLV : Longitud de la lamina ventral; 
ALV : Anche de la lamina ventral; ABA : Anche del borde anterior; LD : Longitud de 10s dedos; LU : Longitud 

v 

de las seudoufias 
Measurements (in ,um) of L. eurvicornis and L. acronycha, from the literature. LT : Total length; LLD : Length of the dorsal plate; 
ALD : U’idth of fhe dorsal plate: LLV : Length of the ventral plate; ALV : Widfh of fhe ventral plate; ABA : Width of the anferior 

margin; LD : Lengfh of the tocs; LU : Length of fhe claws 

LT 

LLD 

ALD 

LLV 

ALV 

ABA 

LD 

LU 

l- L. curvicornis 

Murray, 1913 1. y M., 1926 

120 

95 

132 

113 

69 

&. acronycha 
I 

:utikova, 1970 Koste, 1978 H. y FI. > 1926 

188-280 

110-120 

95-112 

105-113 

48-79 

9-13 

110-120 

95-112 

130-145 

105-116 

48-79 

8-13 

162 

136 

182 

146 

90 

12 

Kutikova, 1970 Kmte, 1978 

185-290 

111-162 

95 

61-102 

12 

111-162 

136 

125-182 

95-113 

60-102 

10-12 

TABLA III 
Medidas (en prn) de las formas de L. curvicornis halladas en el conjunto de ambientes estudiados. Referencias : ver tabla II 

illeasurements (in pm) of the morphotypes of L. curvicornis obserued in the sampled area. References : see Table II 

LT 

LLD 

ALD 

LLV 

ALV 

ABA 

LD 

LU 

Tipica nitida lofuana 

181-216 195 196-205 

118-140 135 125-134 

97-117 107 102-113 

116-136 134 122-130 

104-124 119 107-115 

71-78 69 70-76 

65-80 65 70-75 

8-14 9 10-11 

organismos durante el proceso de lljacion. Un 
caracter que parece ser independiente de la contrac- 
cion de 10s ejemplares es el borde del segmento 
posterior de la placa ventral de la lorica, que se 
presenta liso (convexe o algo truncado), o con una a 
tres protuberancias mas o menos pronunciadas. En 
cuanto a la forma de 10s dedos, en la mayoria de 10s 
casos éstos son rectos, aunque también se observaron 
ejemplares en 10s que son algo curvos, coincidiendo 
con un escaso desarrollo de las espinas secundarias y 
con el borde posterior de la placa ventral, convexe. 

191-198 

134-136 

106-113 

125-128 

115-120 

75-77 

56-61 

9-10 

El ensanchamiento en las bases de las seudoufias que 
sefialan HARRING y MYERS (1926) para L. acronycha 
se observa en varios individuos, incluso en aquéllos 
cuya description general 10s ubica como mas proxi- 
mos a L. curvicornis; las ufias secundarias son de 
desarrollo variable, llegando a ser muy pequefias en 
algunos ejemplares. 

De acuerdo a1 material estudiado, resulta evidente 
que 10s caracteres utilizados por 10s distintos autores 
para separar a L. curvicornis de L. acronycha son, en 
su mayoria, muy variables, siendo algunos de elles 

Heu. Hydrohiol. frop. 21 (4) : 279~29+5 (1988). 
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FIG. 9. - Lecane curvicornis. Variabilidad morfologica en el borde anterior de la Iorica (a-f), borde del segmento posterior 
de la lamina ventral y dedos (g-m). b : E” Cuat.ro Diablos (5-‘84) ; i, m : A” del Tres (5-‘84); c : A” He He Grande (4-‘86); 
d, f, h, k, 1 : E” Pila& (4-‘86); a, j : Madrejon (AV., 9-‘82); e, g : Madrejon (AL, 4-‘83). Escala : 100 pm. Lecane 
curvicornis. Morphological variabilify of the anterior margin of the lorica (a-f), poslerior segment of the uenfral plate and toes 

(g-m). See references above. Sale : 100 #urn 

dependientes del grado de contraction de 10s ejem- 
plares, por 10 que, a nuestro criterio, no resultan 
apropiados. Por el momento, y hasta que el valor 
genético de las distintas formas sea det,erminado, 
consideramos que las mismas no corresponden a 
especies distint,as, sino a morfos de una especie 
polimorfa (L. curvicornis) ; tampoco se trataria de 
subespecies, dado que comparten 10s mismos habi- 
tats. Resumiendo, proponemos diferenciar a las 
formas de L. curvicornis utilizando como caracteres 
el borde del segmento posterior de la lorica y la 
pesencia de. ornamentacion en la superficie de la 
misma, dada su constancia en 10s grupos de ejempla- 
res estudiados : 
1. Superficie de la lorica, lisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. Superficie de la lorica, 

ornamentada . . . . . . f. nitida @~~RAY, 1913) 

2. Segmento posterior de 
la Iorica convexe 0 
algo truncado, sin pro- 
tuberancias . . . . . . . f. tipica 
Segmento posterior con protuberancias . . . . . . . . . . . . 3 

3. Segment0 post,erior 
con una pequefia pro- 
tuberancia mediana . f. acronycha (HARRINGY MYERS, 1926) 

. Segment0 posterior 
con tres Iobulos de de- 
sarrollo variable . . . f. lofuana (hfURRAY, 1913) 

No consideramos e estas (( formas B como categorias 

Rev. Hydrobiol. trop. 21 (4) : 279-295 (1988). 

con validez taxonomica ; imicamente las utilizamos 
para asignar a las desviaciones del tipo las denomi- 
naciones ya usadas por distmtos autores. MYERS 
(1941) describio una forma de L. curvicornis denomi- 
nandola L. c. var. mianmiensis, caracterizada por la 
presencia de dos espinas en el segmento posterior de 
la lorica, no hallandose entre nuestros ejemplares 
ninguno que 10s presentara. 

L. curvicornis estuvo entre las especies del género 
de mayor frecuencia de aparicion en 10s ambientes 
estudiados, siendo Zofuana y acronycha las ((formas)) 
mas frecuentes (es el primer registro para la region 
Neotropical); fueron hallados solo dos ejemplares de 
la forma nitida en el A“ He He Grande y en el E” 
Pilaga, en abri1 de 1986, mientras que la forma tipica 
se encontre unicamente en 10s A”” He He Grande y 
del Tres, en el Ultime coexistiendo con las dos 
primeras formas, pero con densidad mucho menor 
(0,4-2,8 ind. L-l). 
Registros recientes en la region Neotropical : f. 
tipica : MICHELANGELLI et al. (1980), KOSTE et al. 
(1984), KOSTE (1986); f. tipica y nitida : BRANDORFF 
et al. (1982), KOSTE y ROBERTSON (1983), VASQUE~ 
(1986). 

Lecane (Lecane) elsa Hauer, 1931 (fig. 10 y tabla IV) 
En las muestras estudiadas, particularmente en las 

de arroyos y esteros del Chaco Oriental, fueron 
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TABLA IV 
hledidas (en prn) de L. eh, segtin la literatura, y de 10s ejemplares descriptos en este t.rabajo (formas 1, 2 y 3 : ver texto). 

Referencias : ver tabla II 
Measurements (in pm) of L. elsa, from the literaiure and the specimens described in fhis paper (morphotypes 1, 2 and 3 : 

see text). References : see Table II 

Voigt, 1957 Koste, 1972 

LT 

LLD 127 

ALD 113 

LLV -160 

ALV 128 

LBA 92 * 

LD 60 68 

LU 9 

Koste, 1978 f. 1 (tipica) f. 2 f. 3 

122-140 

102-113 

133-160 

106-128 

60-66 

9-10 

halladas varias formas del subgénero Lecane que, por 
la forma de 10s mkgenes anteriores dorsal y ventral 
y del segmento posterior de la lamina ventral, entre 
ot.ras caracteristicas, fueron asignadas a la especie 
L. elsa. De acuerdo a1 tamaiïo del cuerpo y a la 
presencia o no de espinas en 10s angulos frontales de 
la 16rica, se pudieron distinguir tres formas diferen- 
t.es : 
1. Forma tipica, grande (hast.a 230 prn de longitud 
total) y sin espinas en 10s tingulos frontales (fig. 10a). 
En 10s arroyos y esteros, fue la de mayor frecuencia 
de aparicion (14 y0 y 30 %, respectivamente), aunque 
en densidad baja (0,2-2,8 ind. L-l), mientras que en el 
madrejon fue registrada sOlo en la muestra del 20-4- 
1953. Coincide con las descripciones de HAUER 
(1931), VOIGT (1957) y KOSTE (1978). 
2. Forma grande (hasta 213 prn de longitud total), 
con espinas frontales considerablemente desarrolla- 
das y ligeramente divergentes (fig. lob). Muy escasa, 
fue hallada solo en el A” del Tres, c.oexistiendo con la 
anterior. 
3. Forma mas pequefia (hasta 186 prn de longitud 
total), con espinas frontales curvadas hacia adentro 
(fig. IOC). Se asemeja a la hallada por KOSTE (197’2) 
en Amazonia, aunque presenta las espinas frontales 
mucho mas desarrolladas. Fue la forma mas abun- 
dant,e, aunque presente imicamente en el A” del Tres. 

En 10s ejemplares pertenecientes a las formas 1 y 
3, la superficie de la 16rica est& invariablemente 
pustulada, diferenciandose ile las descripciones de 

Reu. H9drubiol. trop. %l (4) : 279-295 (1988). 

209-230 213 186 

135-145 141 122-129 

110-129 113 105-125 

143-158 137 126-127 

120-145 119 106-114 

84-95 90 70-76 

66-72 76 57-62 

10 11 10-11 

b ;‘ 

FIG. 10. - Lecane elsa. Formas registradas (en vista ventral). 
a : A” Tragadero (g-84); b y c : A” del Tres (9-‘84). Escala : 
100 pm. Lecane elsa. Observed morphoiypes (in ventral view). 

See references above. Scale : 100 pm 
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VOIGT (1957) y KOSTE (1978), quienes recalcan que 
en esta especie la superfkie de la Kwica es lisa. 
PEJLER (1962) comenta la presencia, en rotiferos, de 
formas pustuladas, bajo circunstancias que indican 
que tal caracteristica no posee significado taxonomi- 
CO ; frecuentemente, las encuentra junt,o a individuos 
no pustulados que, en las dem& caracteristicas, son 
idénticos. 
Citas recientes en la region Neotropical : KOSTE 
(1972), BONETTO et al. (1978), VARELA et al. (1978), 
MICHELANGELLI et al. (1980), BRANDORFF et al. 
(1982), KOSTE y ROBERTSON (1983), KOSTE et al. 
(1984), KOSTE (1986). 

Lecane (Monostyla) cornuta (0. F. Müller, 1786) 
(figs. 11 y 12; tabla V) 
KOSTE (1978) considera que hay dos variedades de 

la especie (rotunda y oidipus), distintas de la forma 
tipica por la presencia de pequefias espinas en 10s 
angulos anteriores, caracterizando a la segunda de 
ellas por su tamafio considerable, la conformation 
del pie (segundo segmento acampanado y dedos con 
dos ensanchamientos) y el extremo lingülforme de la 
parte caudal de la placa ventral. 

Nuestros ejemplares forman dos grupos de acuerdo 
a su tamatio : algunos son pequefios (136-156 prn de 
longitud t.otal) (fig. 11) y otros, mas grandes (153- 
187 prn) (fig. 12). Dentro de 10s segundos, las caracte- 
risticas citadas por Koste para la variedad oidipus 
no son de presencia const,ante; el Unico ejemplar que 
las presenta en su totalidad es el de la fig. 12a. En 10s 
dem.%, las espinitas apenas se insimian o estan 
ausentes, el extremo posterior es similar a1 de la 
forma tipica, y el ensanchamiento de 10s dedos no es 

notorio. En 10s ejemplares que corresponderian a la 
forma tipica (10s mas pequefios) se destaca la fuerte 
contraction del borde anterior de la lorica, resultan- 

FIGS. 11-12. - Lecane cornuta. Formas registradas (en vista 
ventral). 11. - Forma tfpica : a. Ejemplar entero, h. Borde 
anterior de la I0rica. 12. - Forma mês grande : a. Ejemplar 
entero, b-c. variabilidad del dedo, d-f. variabilidad del borde 
anterior de la lorica. Escala : 100 pm. 12a : A” Cangüi Chico 
(lO-‘84); Ila, 12c, 12f : A” I-le Ife Grande (4-‘86); llb, 12b, 
12d, 12e : Madrejh (AL, 3-‘83). Lecane c0rnut.a. Obserued 
morphotypes (in cIentra uiero). 11. - Typical form : a. Entire 
specimen, b. Anterior margin. 18. - Larger form : a. Entire 
specimen, b-c Toes, d-f. Anterior margin. Scale : 100 pm. 

Sampling sfafions : see references above 

TABLA V 
Medidas (en prn) de L. cornufa, segh la literatura, y de ~OS ejemplares descriptos en este trahajo (ver t.ext.0). Referencias : 

ver tabla II 
Meas~~remenis (in pm) of L. cornut.a, from ihe literalure and fhe spec,imens described in this paper (see te&). References : 

see Table II 

LT 

LLD 

ALD 

LLV 

ALV 

LD 

LU 

ABA 

II. 
f. tipica 

190 

134 

132 

138 

67 

12 

65 

32 

9 

Koste L 
f. 

-102 107-127 

88-110 119-125 

85-128 145-150 

-105 125-133 

38-46 53-56 

8-10 8-10 

1978 
f. aidipus 

Nuestro m. 
f. pequena 

131-149 173-175 

87-99 124-125 

88-97 107-111 

85-97 112-115 

89-99 118-125 

46-52 61-64 

10 Y-11 

37-42 56-60 

att 95x1 
f. grande 

Reu. Hydrobiol. trop. 21 (4) : 279-295 (1988). 
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do en uI1a deformacikl del margen dorsal, menciona- 
da en HARRING y MYERS (1926). Estos autores 
mencionan en hallazgo de formas (cpequefias)) de la 
especie en Panama (120 prn de longitud total), 
destacando que en todas las demis caracteristicas 
concuerdan con la forma tipica, abundante en la 
misma localidad; sin embargo, las medidas que dan 
para la skima sobrepasan el rango dado por Koste 
(1978) para la forma oidipus. 

Esta especie fue frecuente en 10s arroyos y esteros 
(principalmente la (t forma o oidipus), estando asocia- 
da con L. bulla; su densidad oscil entre 0,2 y 
3,0 ind. L-l y fue hallada casi exclusivamente en 
aguas con bajo c.ontenido de sales, a excepcibn del A” 
Saladillo (octubre de 1984, 1200 yS.cm-1 de conduc- 
tividad). En el madrejcjn, fue de aparicibn ocasional, 
en aguas altas (14-3-1983). 
Citas recientes en la region Neotropical : MICHELAN- 
GELLI et al. (19X0), KOSTE y ROBERTSON (1983), 
KOYTE et al. (1984), KOSTE (1986). 

3. Nuevos registres para la cuenca del rio de la Plata 
(y Argentina) 

Lecane (Lecane) sfichaea Harring, 1913 (fig. 13) 
Nuestros ejemplares se ajustan a las descripciones 

que 10s distintos autores dan de la forma tipica; una 
caracteristica que consideramos importante destacar 
es que 10s dedos no poseen ufias secundarias, sino un 
«escalon, poco profundo en su borde interno, que 
define una seudoufia de longitud variable (KOSTE, 
1978). Se han descripto varias formas de la especie 
(OLOFSSON, 1917; HARRING y MYERS, 1926), de las 
que se desconoce el valor genético. 

Fue hallada en densidades muy bajas en muestras 
de rsteros (Lobo y Cuatro Diablos) y en un arroyo 
salino (Saladillo). 
Medidas (pm) : Longitud total (LT) : 93-116; Longi- 
tud de la lamina dorsal (LLD) : 65-82; Anche de la 
lamina dorsal (ALD) : 58-66; Longitud de la lAmina 
ventral (LLV) : 69-86; Anche de la lamina ventral 
(ALV) : 50-55; Anche del borde anterior de la lorica 
(ABA) : 46-53; Longitud de 10s dedos (LD) : 24-30; 
Longitud de las uBas (LU) : 4-5. 

Lecane (Lecane) haliclysfa Harring y Myers, 1926 
(fig. 15) 
La ornament.acion de las laminas dorsal y ventral 

sigue 1111 modelo poco comim, con facetas separadas 
por una linea doble (HARRING y MYERS, 1926). A 
diferenc.ia de las descripciones de estos autores y de 
KOSTE (1978), 10s dedos estan indentados suavemen- 
te en el borde externo. El tamafïo general del cuerpo 
es bastante variable, aunque las medidas entran en 
10s rangos dados por KOSTE (1978). 

Hen. Hydrobitrl. frop. 21 (4J : 279-295 (I988J. 

FIGS. 13-18. - 13 : Lecane stichaea, E” Cuat.ro Diablos (5-‘84). 
14 : L. stichaeoides, E” Cuatro Diablos (5-‘84). 15 : L. halicZysto, 
madrejh (AL, 3-‘83). 16 : L. tenuiseta, A” del Tres (5-‘84). 17 : 
L. rhytida, madrejon (AL, 4-‘83). 18 : L. hamata, madrejh 
(AV, 1 l-‘82). a : ejemplares enteros (ventral). b : lhica (dorsal). 
Escala : 100 pm. a : Enfire specimens (ventral). b : lorica 

(dorsal). Sale : 100 pm. Sec references above 

Especie rara, fue hallada en dos oportunidades en 
el madrejbn, en aguas altas, y en una muestra del rio 
Negro, entre vegetacion acuatica (Paspalum SP.). 

Medidas (pm) : LT : 107-138; LLD : 77-92; ALD : 
62-75 ; LLV : 77-98,; ALV : 59-74; ABA : 54-59 ; 
LD’: 40. 
Citas recientes : MICHELANGELLI et al. (1980), BRAN- 
DORFF ef al. (1982), KOSTE y ROBERTSON (1983), 
KOSTE et al. (1984). 
Lecane (Lecane) grandis (Murray, 1913) (fig. 22) 

En 10s angulos frontales dorsales de la lorica se 
insinUan 10s ~dientes)) descriptos por MURRAY (1913). 
Las ufias de 10s dedos, conicas, se parecen mas a las 
dibujadas por HARRING y MYERS (1926) (en el 
ejemplar de MURRAY son mas afiladas). Las medidas 
entran dentro del rango dado por KUTIKOVA (1970). 

Especie hallada en un arroyo de baja salinidad que 
drena una amplia zona de esteros (A” Salto de la 
Vieja), 
(conductiv!::: = !??~~~-1 ; 

de fuertes lluvias 
pH = 6,5) ; segim la 
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FIGS. 19-22. - 19 : L. signifera (E” Cuatro Diablos, 5-‘84); a. ventral, b. dorsal. 20 : L. elegans (E” El Lobo, 8-‘84), ventral. 
21 : L. ungulata (E” Pila@, 4-‘86); a. ventral, b. dedos @es). 22 : L. grandis (A” Salto de la Vieja, 5-87), ventral. Escala 

(scale) : 100 prn 

literatura, se la encuentra generalmente en aguas 
salobres. Descripta por primera vez sobre material 
de Rio de *Janeiro, no se habia vuelto a registrar 
hasta el presente en la region Neotropical. 
Medidas (pm) : LT : 190; LLD : 130; ALD : 118 ; 
LLV:141;ALV:118;ABA:Y2;LD:62;LU:lO. 

Lecane (Lecane) eZegans Harring, 1914 (fig. 20) 

Fue hallado un solo ejemplar en uno de 10s esteros 
del Chaco Oriental, en aguas bajas. La morfologia 
coincide con la descripta por HARRING y MYERS 
(1926); la lorica se encontraba algo contraida, 
seguramente por efecto de la fijacion con formaldehi- 
do. 
Medidas (pm) : LT : 135; LLD : 95 ; ALD : 53; 
LLV:gl;ALV:52;ABA:44;LD:52;LU:17. 
Citas recientes : KOSTE y ROBERTSON (1983), KOSTE 
et al. (1984). 

4. Nuevos registres para la Argentina 

Lecane (Lecane) tenuisefa Harring, 1914 (fig. 16) 
HARRING y MYERS (1926) no sefialan ornamenta- 

c.%n en la lamina dorsal de la lkica ; la de nuestro 
ejemplar se parece bastante a la de L. punctata 
Carlin-Nilsson, 1934 (segtin CARLIN, 1939; de acuer- 
do a VOIGT (1957) y KOSTE (1978), ésta tiltima seria 
sinonima de L. tenuiseta), siendo la imita diferencia 
la ausencia de estructuras en forma de mamelones 
circulares refringentes (ver KOSTE, 1978). Ademk, se 
destacan 10s bordes laterales ondulados de la lamina 
ventral, ausentes en 10s dibujos de otros aut,ores. 

Especie muy rara; se hall6 un solo ejemplar en el 
A” del Tres, en mayo de 1984, el que presentaba un 
100% de cobertura de Typha latifolia y Cyperus 
giganteus. 

Rev. Hydrobiol. hop. 21 (4) : 279-295 (1988). 

Medidas (pm) : LT : 103; LLD : 66; ALD : 57 ; 
LLV: 71; ALV: 57; ABA: 49; LD : 32; LU : 10. 
Cita reciente : KOSTE y HARDY (1984). 

Lecane (Lecane) rhytida Harring y Myers, 1926 
(fig. 17) 
La ornamentacion de la placa dorsal es bastante 

nitida, formando facetas semejantes a las dibujadas 
por HARRING y MYERS (1926) ; las medidas generales 
coinciden con las dadas por estos autores (las citadas 
por HAUER (1965) son algo menores). El segundo 
segmento del pie puede ser mas o menos alargado, 
con dos apofisis laterales medianas. Los ejemplares 
determinados como L. rhytida en HAUER (1965) y 
KOSTE (1972) pertenecen en realidad a 
L. amazoniana (ver discusion en KOSTE y ROBERT- 
SON, 1983). 

Especie poco frecuente, fue hallada sOlo en mues- 
tras de ambientes vegetados. 
Medidas (km) : LT : 125; LLD : 85; ALD : 68; 
LLV : 85; ALV : 59; ABA : 43; LD : 40. 
Citas recientes : MICHELANGELLI ef af. (1980), KOSTE 
y ROBERTSON (1983), KOSTE et cd. (1984), KOSTE 
(1986). 

Lecane (Lecane) stichaeoides Hauer, 1938 (fig. 14) 
KOSTE (1978) la considera como una forma de 

L. stichaea, pero en ésta, 10s dedos estan indentados 
suavemente en el borde interno, mientras que en 
L. stichaeoides 10 estan a ambos lados (ver KOSTE y 
ROBERTSON, 1983). La ornamentacion de la lamina 
dorsal es bastante nitida y diferente a la sefialada 
por HAUER (1938). De presencia esporadica, en aguas 
altas. 
Medidas (pm) : LT : 118-123; LLD : 82-87; ALD : 
69-73 ; LLV : 85-90 ; ALV : 70-73 ; ABA : 60-62 ; 
LD : 33; LU : 7. 
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5. Comentarios sobre algunos especies ya citadas para 
la Argentina 

Lecane (Lecane) ungulafa (Gosse, 1887) (fig. 21) 
Las caracteristicas mas notables de esta especie 

son, ademas de las dimensiones (segtin HARRING y 
MYERS (1926) es la especie de Lecane de mayor 
tamafio), la lamina caudal lingüiforme y las ufias 
muy largas (mas de 40 prn en nuestros ejemplares). 
Mientras KOSTE (1978) sefiala que 10s dedos y las 
unas son curvos, nosotros hallamos tinicamente 
ejemplares que 10s presentaban rectos ; en 10s dedos, 
se observan 10s estrangulamient*os en forma de anillo 
cerca de la insercibn de las mïas secundarias, 
mencionados por dicho autor. Segim VOIGT (1957), el 
borde anterior dorsal de la Iorica es recto, caracteris- 
tica observada en nuestros ejemplares. Los angulos 
externos del borde anterior coinciden con 10s descrip- 
t,os por HARRING y MYERS (1926), ya que tienen 
forma de ctispides triangulares, diferenciandose del 
material del Paraguay descripto por DADAY (1905), 
en el cual las proyecciones son curvadas hacia 
afuera. PEJLER (1962) la encontra en forma 
abundante en el bentos, alimentandose de cianofi- 
ceas. Rara en 10s ambientes estudiados, fue hallada 
solo en el E” Pila@. 
Medidas (pm) : LT : 345; LLD : 205-220; ALD : 
170-195; LLV: 211-235; ALV: 180-199; ABd4 : 
125; LD : 110-119; LU : 40-46. 
Citas recientes : MICHELANGELLI et al.(1980), BRAN- 
UOHFF ef al. (1982), KOSTE y ROBERTSON (1983), 
KOSTE ef af. (1984), KOSTE (I986), JOSÉ DE PAGGI y 
KOSTE (1988). 

Lecane (Lecam) signifera (Jennings, 1896) (fig. 19) 
La morfologia de nuestros ejemplares corresponde 

ü 10 que WISZNIEWSKI (1954), KUTIKOVA (1970), 
KOSTE (1974) y JOSÉ DE PAGGI (1979) consideran 
L. signifera ploenensis (Voigt, 1902), por un lado, y a 
10 que KOSTE (1978) denomina L. signifera var. 
ploenansis (Voigt, 1902), por el otro; el tiltimo autor 
caracteriza a la variedad por tener 10s angulos 
frontales mas grandes que en la forma tipica y la 
ornamentacibn de la lorica c.on façetas muy marca- 
das, caracteristiças que no just,ifican la separacion de 
ambas a nivel especifico. Hast.a tanto sea conocida la 
distribution geografica precisa, proponemos c.onside- 
rar a ploenensis como una forma de L. signifera (sin 
valor taxonomico; KOSTE y HARDY (1984) parecen 
considerarla asi en la lista de rot,iferos de dos 
tributarios del Amazonas, aunque no 10 mencionan 
en el texto), no existiendo la seguridad de que se 
t.rate efectivarnente de una subespecie. 

Ya cit,ada por JOSÉ DE PAGGI (1979) para el rio 
Parana frente a la ciudad de Parana; la ornamenta- 
c.ion de la 1oric.a era, en ese caso, mucho menos 

Rw. I~ydmbiol. hp. 21 (4) : 2Y3-295 p9aa). 

marcada que en nuestros ejemplares. Hallada espo- 
radicamente en 10s arroyos, esteros y madrejon, en 
aguas altas. 
Medidas (pm) : LT : 180; LLD : 12.0 ; ALD : 92; 
LLV : 130; ALV : 80 ; ABA : 66 ; LD : 52. 

Lecane (Monosfyla) hamafa (Stokes, 1896) (fig. 18) 
Nuestros ejemplares presentan algunas diferencias 

con las descripciones de 10s distintos autores : la 
lorica no posee ornamentaciones, ni el borde anterior 
dorsal es tan c&cavo c.omo 10s sefialados por 
HARRING y MYERS (1926), y 10s angulos frontales de 
est,e tiltimo son apenas visibles entre 10s del borde 
ventral. El ejemplar proveniente del lago Camaleao 
descripto por KOSTE y ROBERTSON (1983) es muy 
semejante a nuestro material, aunque en el primer0 
el segmento posterior de la lamina ventral es 
sobresaliente y cubre parte del dedo. 

Especie frecuente en 10s ambientes estudiados, 
aparece en general asociada con otras especies del 
mismo subgé.nero, como L. bulla y L. cornufa. 

Medidas (pm) : LT : 95 ; LLD : 64 ; ALD : 50 ; LLV : 
63 ; ALV : 45; ABA : 27 ; LD : 32. 
Citas recientes : BRANDORFF et al. (1982), KOSTE y 
ROBERTSON (1983), KOSTE et al. (1984), BONETTO y 
JACOBO (1985/86), KOSTE (1986). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La mayoria de las especies descriptas en este 
trabajo son cosmopolitas, siendo sOlo cuatro las 
que se distribuyen exclusivamente en areas tropi- 
cales y subtroplcales : L. elegans, L. sfichaeoides, 
L. papuana y L. tnonosfyla. Por otro lado, las 
especies registradas (a exception de L. sfichaea, 
L. fenuisefa y L. grandis) han sido çitadas en casi 
todos 10s trabajos recientes sobre rotiferos en am- 
bientes acuaticos de la cuenca del Amazonas, 
netamente tropicales. 

Los ambientes mas ricos en especies fueron 10s 
arroyos y esteros del Chaco Oriental, incluyendo el 
rio Negro, con 24 especies en tot.al, mientras que en 
el madrejon el ntimero fue algo menor (18). En 
general, en 10s arroyos y en el area libre del 
madrejttn, la riqueza especifica fue mayor durante 
las épocas de creciente de las aguas; tratandose de 
organismos que prefleren las zonas vegetadas (este- 
ras, arroyos vegetados, camalotales), durante las 
crecient,es son arrastrados hacia 10s cursos principa- 
les y 10s espejos de agua, siendo entonces capturados 
en mayor ntimero en las muestras de plancton. 

El hecho de que 10s rotiferos Monogononta sean 
part.enogenéticos facultatives u obligat.orios es, en 
gran medida, la causa de la gran variabilidad 
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morfol6gica estacional y local, incluyendo la varia- 
cion discontinua como el polimorfismo (PEJLER, 
1977), 10 que origina grandes complicaciones en el 
estudio de la taxonomia del grupo. Aunque Ruttner- 
Kolisko (1974) propone seguir, para el caso de 10s 
rotiferos, el concepto evolutivo de especie definido 
por SIMPSON (1961) ( (( secuencia ancestro-descendien- 
te de poblaciones que evolucionaron separadamente 
de otras secuencias y que posee papeles y tendencias 
evolutivas propias )b), existe el problema operativo de 
definir tales papeles y tendencias, 10 que quizas 
plantea mas dificultades que la propia definicion de 
especie biologica (LEVIN, 1979). Por esta razbn, 
generalmente se adopta el concepto morfologico de 
especie, que no carece, sin embargo, de problemas 
practicos, como la delimitacion de las discontinuides 
que separan las especies y la imposibilidad de 
reconocer a las especies ((gemelas)) (Crisci, 1981). A 
pesar de que algunos especialistas en rotiferos 
consideran que, por el momento, estamos forzados a 
caer en el concepto morfologico (KUTIKOVA, 1980), 
otros (HERZIG, 1980; DUMONT, 1980) critican la 
tipologia pura, llamando la atenci0n sobre la dimen- 
sion ecol6gica de las especies. En este sentido, 
estamos de acuerdo con RUTTNER-KOLISKO (1974) en 
cuant.0 a que ~510 podemos llegar a un mejor 
entendimiento de la variedad morfologica en rotife- 
ras, si las diferencias morfologicas muy pequeiïas son 
notadas y su constancia dentro de una poblaci6n y su 
correlaci6n con factores ambientales son determina- 
das. 

Con respect0 a las categorias infraespecificas, 
PEJLER (1977) llama la atencibn acerca del uso del 
concept,0 de subespecie en rotiferos, frecuentemente 
utilizado para designar formas que no difieren 
suficientemente para describirlas como especies. 
DOBZHANSKY (1970), a1 comentar dicho concepto, 

cita la definicion dada por MAYR (1969) (((agregado 
geogr33camente definido de poblaciones locales que 
difieren taxonomicament,e de otras subdivisiones 
similares de la especie,), y concluye que una 
subespecie es una raza (pobla&m mendeliana genéti- 
camente distinta) que el taxonomo considera 10 
suficientemente diferente de otras razas como para 
aplicarle un nombre en latin. Ademas, reca1c.a el 
hecho que, por regla general, las razas son alopatri- 
cas, ya que las diferencias genéticas entre las mismas 
se mantienen, a1 menos en parte, mediante separa- 
cion geografica (en individuos con reproducci6n 
sexual). Dada la falta de un conocimiento adecuado 
de la distribution geografica de la mayoria de 10s 
rotiferos, y el hecho que 10s mismos son potencial- 
mente cosmopolitas (RUTTNER-KOLISKO, 1974), el 
empleo de la subespecie como categoria taxon6mica 
en rotiferos debe ser realizado con ciertos reparos. 
En 10 que se refiere a Lecane, se suma a 10 anterior el 
conocimiento de reproduction sexual (machos y 
huevos de resistencia) en muy pocas especies. 

Con respecto a las categorias infrasubespecificas, 
coincidimos con la opinion de DUMONT (1983), en 
cuanto a que deberiamos considerar a todos 10s taxa 
persistentement,e dist.intos y cohabitantes como 
(( buenas especies )), como 10 sugiere HUTCHINSON 
(1967), y librarnos de las ~variedades)) y ((formas)). 
En la actualidad, existe una tendencia a abandonar 
tales categorias, aunque algunos autores atin las 
siguen empleando (principalmente a la G forma ,) para 
designar las variaciones respecto de la especie tipo, 
sean o no genéticas. Dado su escaso sent,ido taxon& 
mica y su uso cada vez menos frecuente en la 
taxonomia zoologica, proponemos la supresion 
definitiva de tales categorias. 

Manuscrit accepté par le ComitP de Rédaction le 10 octobre 1988. 
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