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SUMMARY: Seasonal variation of the lipid contení in Trigriopus califomicus (Backer) 
(Copepoda, Harpacticoida).

Seasonal variations of the body weight, water contení and lipid amount in adult 
individuáis of Tigriopus califomicus (Backer) frora península Foca, Puerto Deseado 
(Sta. Cruz) were studied. Correlations among them were found.

Experiences were realized during 1978 and 1979, using 100 individuáis as optimun 
number for each test, taking them at random.

Maximun valúes for body weight and for water contení are observed during the 
spring and minimun valúes at the end of the suuuner. In relation to the lipid percenta- 
ge (based in the dry weight) it reaches its máximum valúes during the spring, existing 
an inverse correlation with the former parameters.

It was also proved the influence of the ovigerous female on the lipid content of the 
adult population during 1978.

Maximun valúes were obtained in summer and minimum ones in spring, according to 
the population movement of the species (Lombardo y  Pallares, 1981).

Complementary data of nitrogen and protein percentages (based in the dry weight) 
during 1979 were given. In addition to the lipid and protein percentage, the calorific 
contenta owing to them are expressed in Kcal/g of dry weight.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre la variación estacional del contenido lipídi- 
co, peso del cuerpo y porcentaje de agua en Tigriopus califomicus, copépodo, 
harpacticoideo marino.

Las especies del mencionado género son muy utilizadas para realizar ex
periencias fisiológicas, etológicas, genéticas, etc... por tratarse de organismos 
muy tolerantes a las variaciones del medio y de fácil mantenimiento en el 
laboratorio.
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MATERIAL

El material utilizado para las experiencias fue colectado en el Piso suprali- 
toral de la península Foca, ría Deseado (Sta. Cruz) cuya fisiografía presenta 
piletas de marea distribuidas en los distintos niveles del Sistema Litoral en la 
localidad. La temperatura del agua varía en invierno entre 2 y 4°C y en 
verano entre los 12 y 32°C. La salinidad oscila entre los 28 y 34%«, coinci
diendo los valores más bajos en invierno. T. califomicus habita una facie del 
litoral muy característica por los factores bióticos y abióticos que la controlan. 
Forman una población densa y casi pura la mayor parte del año (Pallares, 
1980).

MÉTODOS DE CAMPO

Los muéstreos planctónicos se obtuvieron mensualmente por el personal 
extractor de muestras de la Estación de Biología Marina Puerto Deseado. Se 
utilizó una red de plancton de 96/¿ y el sistema fue por arrastre. En los meses 
en que la población era muy densa fue necesario diluir la concentración de 
organismos para evitar la muerte de los mismos por intoxicación o agresión.
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MÉTODOS DE LABORATORIO

Debido al tamaño y peso de esta especie de copépodo, fue imposible rea
lizar determinaciones sobre un sólo espécimen, por eso se ensayó con distintas 
cantidades de individuos: 50, 100, 150 y 200. Con 50 los resultados no se 
repetían para una misma muestra mensual, en cambio utilizando entre 100 y 
200 no se observaron diferencias significativas. Se eligió como número para 
cada experiencia el de 100, pues se tomó también en cuenta la disminución 
poblacional que experimenta la especie durante los meses de invierno (Lom
bardo y Pallares, 1981).

De la muestra mensual, mantenida viva a una temperatura de 10°C, se 
separaban pequeñas cantidades de organismos que se colocaban sobre papel 
de filtro, por medio del cual se evitaba el exceso de agua adherida al indivi
duo. De allí se separaban rápidamente bajo microscopio estereoscópico, colo
cándose en pequeñas cápsulas de vidrio o porcelana previamente pesadas.

Para cada determinación se utilizaron 100 individuos adultos vivos tomados 
al azar, sin diferenciar sexos y sin eiyuagarlos con agua dulce.

Se pesaron las cápsulas conteniendo los organismos, lo más rápidamente 
posible y restándole el peso de la cápsula se halló el peso húmedo o peso fresco 
de 100 copépodos. Luego se secaron en estufa a 85°C (Ansell, 1974) hasta peso 
constante, aproximadamente 24 horas, volviéndose a pesar para determinar 
así el peso seco de los 100 individuos.

Todos los análisis posteriores se realizaron partiendo de 100 individuos 
secos en las mencionadas condiciones, expresándose los resultados en base al 
peso seco.

ECOSUR, Argentina, 8 (15): 53-64 (1981)



55

La cantidad de lípidos totales se determinó por el método de Holland y  
Gabbot (1971) con pequeñas modificaciones que se detallan más adelante y 
nitrógeno total por el método de micro-Kjeldahl (Lang, 1958).

Determinación de lípidos

Se ha demostrado experimentalmente (Giese, 1967) que por el método de 
extracción a reflujo en un aparato Soxhlet usando éter etílico como solvente, 
se extraen generalmente menos lípidos que por los métodos en que se usan 
cloroformo y metanol como solventes (Foch, 1956; Freeman, 1957; Bligh, 
1959; Holland, 1971). Esto se debe a que el éter etílico es un solvente no polar 
que extrae principalmente los lípidos de reserva, mientras que los solventes 
polares, cloroformo y metanol, remueven también los lípidos estructurales 
(Niemirko, 1960). Además el método del cloroformo-metanol es más sencillo y 
requiere menos tiempo para la extracción de lípidos.

Se ensayaron entonces dos técnicas extractivas usando como solventes, clo
roformo y metanol: Folch (1956) y Holland (1971). En ambos casos se obtuvie
ron resultados muy similares, eligiéndose el método de Holland, basado en el 
de Bligh y Dyer, 1959, por ser el más sencillo y rápido pero con algunas 
modificaciones.

Descripción de la técnica empleada

Se agregan 200 p\ de agua destilada a 1-2 mg de material seco, se agita 
durante 1 min y se le adicionan 250 p\ de cloroformo y 500 pA de metanol. Se 
agita nuevamente durante 1 min y se deja reposar 10 min a 4°C. Se centrifuga 
a 3500 rpm aproximadamente, durante 10 min. El sobrenadante se separa con 
jeringa y el material orgánico se rextrae con 500 p\ de cloroformo. El produc
to de la reextracción se une al sobrenadante anterior y se procede a separar la 
capa lipídica. Para ellos se agregan al extracto 250 p \ de cloroformo y 250 /ti 
de agua. Se agita 1 min y se centrifuga durante 5 min. Se. saca la-capa supe
rior con jeringa y la inferior se seca en pequeñas cápsulaís de vidrio (Giese, 
1967) a 45-50"C durante aproximadamente 4Í5 min hasta que se evapore todo 
el solvente. Se pesa el residuo seco que contiene lípidos totales y fosfolípidos.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El peso húmedo de los 100 individuos adultos se tomó por pesada directa en 
balanza analítica (Sartorius; 0,1 mg). Se dan valores de peso húmedo con el 
objeto de permitir, si se deseara, comparaciones con la macrofauna, en la que 
generalmente se trabaja con dicho peso (Wieser, 1960). El peso húmedo me
dio de T. califomicus de Patagonia, basado en los datos obtenidos durante 
1979 es de 0,50 mg por individuo y el peso seco promedio es de 0,013 mg por 
individuo. Según Wieser (1960) el peso seco promedio de un copépodo es de
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0,0017 mg y para Mare (1942) el peso (húmedo?) promedio individual es de 
0,0024 y 0,005 mg. En Marshall y Orr, 1955 se da para Calanus finmarchicus 
obtenido en el mar de Barents, un peso seco promedio de 0,67 mg y para los 
obtenidos en el English Channel, 0,019 mg por individuo.

En la tabla I se pueden observar los valores medios mensuales del peso 
seco de 100 copépodos, en marzo es de 0,8 mg, siendo éste el valor mínimo del 
año (fines del verano) y el valor máximo se alcanza en el mes de noviembre 
(primavera) con 1,6 mg.

El peso húmedo de 100 individuos presenta su mínimo valor en marzo con 
1,9 mg y va aumentando en forma más pronunciada que el peso seco hasta 
alcanzar un máximo de 7,8 mg en octubre.

En cuanto al porcentaje de agua, expresado en base al peso seco es de 56,83 
en el mes de marzo, siendo éste el valor mínimo y el máximo de 81,75 en 
octubre; en otoño e invierno es elevado alcanzando el máximo en primavera, 
luego decrece en verano llegando a su valor mínimo.

También se calculan las medias anuales y los coeficientes de variación por
centual.

Los máximos valores del peso seco, peso húmedo y porcentaje de agua se 
observaron en primavera y los mínimos en verano, existiendo correlaciones 
entre ellos (tabla II).

También se observa en la tabla I el contenido de lipidos en 100 individuos 
expresado en mg y el porcentaje de los mismos en base al peso seco. Además 
se calculó el contenido calórico producido por los lipidos usando 9,45 como 
equivalente calórico y expresando su valor en Kcal/g de peso seco (Ansell, 
1974).

El contenido de lipidos alcanza su valor máximo de 37,95%, en base al peso 
seco, en el mes de marzo (fines del verano); decrece en otoño e invierno, 
produciéndose el valor mínimo en primavera con 19,99%.

Existe una correlación inversa entre el peso seco-contenido de lipidos y 
entre el porcentaje de agua-contenido de lipidos. Mientras que el peso seco y 
el porcentaje de agua, alcanzan su valor máximo en primavera, el contenido 
de lipidos tiene en esa misma época su valor mínimo y viceversa (tabla II).

En algunos meses del año 1979, cuando se disponía de material abundante 
se realizaron determinaciones de nitrógeno; expresando los resultados en mg 
de nitrógeno por 100 individuos y en porcentaje de nitrógeno en base al peso 
seco. También se calculó el porcentaje de proteínas (como N x 6,25) y el 
contenido calórico producido por ellas utilizando 5,7 como equivalente y el 
resultado se expresa en Kcal/g peso seco (Ansell, 1974).

Los valores más altos del porcentaje de nitrógeno se registran en verano y 
los más bajos en otoño e invierno.

En la tabla III se detalla el contenido de lipidos durante el año 1978 en 100 
individuos adultos, expresado en mg y en porcentaje en base al peso seco. Se 
da también el porcentaje de hembras ovígeras en base a la población adulta en 
cada mes del mismo año. Se calculan las medias anuales y los coeficientes de 
variación porcentual, no observándose variación. En la fig. N" 2 se observa 
que el porcentaje de lipidos y el de hembras ovígeras tiene su valor máximo
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en el mes de marzo, es decir en verano, va luego decreciendo en otoño e 
invierno para alcanzar el valor mínimo en primavera (octubre-noviembre). 
Esto demuestra la influencia de las hembras ovígeras sobre el contenido de 
lípidos de la población adulta. Al realizar la regresión se obtuvo un coeficiente 
de correlación relativamente bajo: 0,50, pero significativo estadísticamente.

Existe correlación entre los porcentajes de lípidos hallados durante los 
meses del año 1978 y 1979 (tabla II y IV). La media anual durante 1978 es de 
27,26% y en 1979/80 es de 25,16% en base al peso seco; prácticamente no se 
observa variación porcentual (tabla I y III).

Fig. I. Variación estacional del peso, cantidad de agua y contenido de lípidos en Tigríopus califor-
7VÍCU8.

ECOSUR, Argentina, 8 (15): 53-64 (1981)



50
r

58 A. DELGADÓ de LAYÑO y R. PALLARES, Lípidos en T. californicus

ECOSUR, Argentina, 8 (15): 53-64 (1981)

Fi
g.

 2
. 

C
on

te
ni

do
 d

e 
líp

id
os

 (
en

 b
as

e 
al

 p
es

o 
se

co
) 

y 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

he
m

br
as

 o
ví

ge
ra

s 
(e

n 
ba

se
 a

 la
 p

ob
la

ci
ón

 a
du

lta
) 

du
ra

nt
e 

19
78

.



TA
BL

A
 l

GQO
"§
• FH

■'i.
’S• FH

s
c0)

I
<D

CG

•s

0)
o

coo
68
I
0)-t?

'1

S.
' á í

.11
GQa>

i

Lo
s p

or
ce

nt
aj

es
 se

 ex
pr

es
an

 en
 b

as
e a

l p
es

o 
se

co
. N

 =
 n

úm
er

o 
de

 d
ete

rm
in

ac
ion

es
. S

 =
 d

es
via

ció
n 

típ
ica

.



A. DELGADO de LAYÑO y  R. PALLARES, Lfeidoe en T. paüfomicus «1

3
i

2
Ite

2
§
1
&

ECOSUR, Argentina, 8 (15): 63^64 (1981)



62 A. DELGADO de LAYÑO y R. PALLARES, Lípidos en T. californicus

TABLA III
Contenido de lípidos en 100 individuos y porcentaje de hembras ovígeras

durante 1978.

Fecha
Lípidos

(mg)
jned. mens.

S N

Lípidos 
% b/peso 

seco
med. mens.

S N Fecha
Hembras 
% b/pobl. S 

adulta
N 1

18.02.78 43,75
11.03.78 0,6 0;Í6 7 39,81 7,45 7 23.03.78 44,13
7.04.78 0,4 0,20 27 25,86 10,42 27 24.04.78 35,67

16.05.78 0,4 0,10 13 27,09 11,33 13 26.05.78 :34,55
22.06.78 0,4 0,21 3 27,88 10,50 3 29.06.78 37,45
24.07.78 0,4 0,06 3 22,96 3,66 3 25.07.78 29,62
8.08.78 0,6 0,23 7 28,70 13,7¿ 7 24.08.78 25,56
5.09.78 0,3 0,12 6 22,74 11,40 6 18.09.78 21,81

13.10.78 0,3 0,16 23 22,4 9,84 23 24.10.78’ 20,421
6.11.78 0,3 0,15 13 19,92 7,89 13 16.11.78 35,09

16.12.78 0,4 0,18 7 35,29 12,90 7 18.12.78 29,09

med. anual 0,4 0,11 10 27,26 6|l7 10 32,47 r,97 11

c v % 0,27 0,23 0,24

TABLA IV
Contenido de lípidos en base al peso seco durante los meses dé 1978 y los

correspondientes de 1979.

Fecha Lípidos
%

Fecha Lípidos
%

11.03.78 39,81 1.03.79 37,95
7.04.78 25,86 15.04.79 23,71

16.05.78 27,09 2.05.79 20,02
22.06.78 27,88 13.06.79 24,42
2AJZL3& 22,96 13.07.79 25,21

8.08.78 28,70 4.08.79 25',95
5.09.78 22,74 2.09.79 23,16

13.10.78 22,4 5.10.79 26,60
6.11.78 ;i9,9 | 21.11.79 19,99
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RESUMEN

Se estudiaron las variaciones estacionales del peso del cuerpo, contenido de 
agua y cantidad de lípidos en individuos adultos de Tigriopus califomicus 
(Backer) procedentes de península Foca, Puerto Deseado (Sta. Cruz), encon
trándose correlacionados entre ellas.

Las experiencias se realizaron durante 1978 y 1979, utilizándose como nú
mero óptimo para cada determinación el de 100 individuos tomados al azar.

Los valres máximos del peso del cuerpo y <Jel contenido de agua se obser
van en primavera y los mínimos a fines del verano. Con respecto al porcen
taje de lípidos (en base al peso seco) alcanza su máximo valor en verano y el 
mínimo valor en primavera, existiendo una correlación inversa con los pará
metros anteriores. También se comprobó la influencia de las hembras ovíge- 
ras sobre el contenido lipídico de la población adulta durante 1978. Los máxi
mos valores se obtuvieron en verano y los mínimos en primavera, coincidien
do con el movimiento poblacional de la especie (Lombardo y Pallares, 1981).

Se aportan datos complementarios de porcentajes de nitrógeno y proteínas 
(en base al peso seco) el algunos meses de 1979. Además del porcentaje de 
lípidos y proteinas se expresa el contenido calórico debido a ellos en Kcal/g 
peso seco.
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