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SUMMARY
"PHYCOFLORA ECOLOGY FROM WATERBODIES OF THE EASTERN CHACO (ARGENTINA) : AN 
APPROACH"

The present study describes the al gal flora of some streams and tropi^ cal swamps ("esteros") settled in the Eastern Chaco between the Pilcomayo (25°15'S; 57°45'W) and Amores (28°15'S; 59°30'W) rivera towards the Para- guay-Paraná axis..
Samples taken during 1984 at different hydrometric levels within the annual hydrologic re gime, were compared.
The quali and quantitative study of the phytoplankton was carried out, 

as well as the periphytic flora from natural substrates* with addition of SEM 
analyses. Counts of phytoplankton were done by the Utermtthl method.

Phytoplankton density was low during the high water period (between 15 
and 280 ind.ini”1), and high species richness were found.

During the low water period the phytoplankton density ranged from 20 
to 1746 ind.ml”1. The highest density was recorded in highly salinitized water 
bodies with blooms of halophi Idus species (Glenodinium balticum and Protope- 
ridinium achroma ticum).

In response to high salinity and alkalinity diatoms such as Nitzschia 
acicularis var. elosterioides, Surirella striatula, Campylodiscus clypeus 
and Bacillaria paradoxa were found in the phytoplankton. Besides, Audouine- 
11a sp. (Rhodophyta) and Enteromorpha sp. (Chlorophyta) were observed in the periphyton.

In the tropical swamps the phytoplankton density ranged from 22 to 525 ind.ml”lwith high species number of Euglenophyta. Acidity indicators species (within Chrysophyceae, Xanthophyceae and Diatomophyceae) were recorded in the periphyton.
Thus, local populations showed strong differences with respect to other regional waterbodies of the Northeastem of Argentina.

INTRODUCCION
Los ambientes acuáticos permanentes y temporarios del Chaco Oriental 

tienen peculiaridades de interés respecto de otros del nordeste argentino. La marcada estacionalidad fisico-qufmica (4) hacen que estos sistemas tengan alta variabilidad (7).
La determinación de parámetros físicos y químicos permite una caracte rización rápida de los limnótopos, en tanto que la organización de una comu nidad biótica puede reflejar no sólo un estado puntual sino también el pretérito (6) .

(*) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), Casilla de Correo 
291 , (3400) Corrientes -Argentina-
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Las comunidades así,expresan la integración de factores que actuaron 
durante cierto tiempo y las posibilidades de ajuste a la variabilidad del 
medio,resultan un indicador de los mecanismos de selección que en él se ope 
ran.

Se puede inferir entonces que en ambientes sometidos a grandes fluctuaciones, el análisis de la estructura biótica puede brindar valiosa infor mación.
No hay antecedentes en el tema en el oriente chaqueño. García de Emi- 

liani y Anselmi de Manavella (3) estudiaron el fitoplancton de cauces secun 
darios y tributarios del río Paraná en su tramo medio, aguas abajo de la zo na estudiada por nosotros. Por su parte, Apesteguía et al. (1) y Sacchi (117 
realizaron estudios sobre producción del perifiton en ambientes acuáticos del valle aluvial del Paraná Medio, a la altura de la ciudad de Santa Fe,en 
ambientes de características muy disímiles, lo que limita las comparaciones.

MATERIALES Y METODOS
Se seleccionaron los ambientes acuáticos más representativos (7,9)pro 

curando cubrir las condiciones ecológicas más conspicuas del Chaco Orientan
Los datos físicos y químicos como así también una descripción del á- rea de estudio figuran en los trabajos de Lancelle et. al (4), Neiff (7),Or« feo (8) y Patino y Orfeo (9) .
Se estudió el fitoplancton de algunos cursos de agua (fig. 1) y de es teros (fig. 2) ubicados entre los ríos Pilcomayo y Amores,' inclusive (entre 25°15'S; 57°45'W y 28°15'S; 59°30'W).
Los muéstreos fueron realizados estacionalmente a lo largo de una tran 

secta paralela a la ruta nacional N° 11, durante el año 1984, abarcando las fases de aguas altas,medias y bajas.
Se tomaron muestras cualitativas (destinadas a las determinaciones sis 

temáticas en el laboratorio), las que fueron concentradas con una red de 
plancton de 25 um de apertura de malla y fijadas con formol al 4%. Las cuan 
titativas se colectaron subsuperficialmente y fueron fijadas in si tu con so lución lugol. Los recuentos se realizaron con un microscopio invertido, em
pleándose el método de Utermohl (13).

Las algas del perifiton (considerándose como tales las estrictamente epífitas y las de vida libre que se encuentran entre las primeras) se estu
diaron en los esteros: El Morocho, El Homero y Cuatro Diablas (fig. 2); ríos de Oro y Guaycurú; arroyos Salado, Canguí Chico y Quiá (fig. 1). Se a- nalizó el perifiton de los sustratos más conspicuos en cada cuerpo de agua. Las muestras se fijaron in si tu con formol al 4%. El análisis cualitativo 
se realizó mediante la observación en microscopio óptico convencional por 
raspado de la superficie del sustrato. Se utilizó una escala arbitraria de abundancia relativa (abundante -A-, frecuente -F-, escaso -E-, raro -R-) es tableciéndose "tipos", los que estarían determinados por una o varias espe
cies y/o bioformas dominantes por su abundancia y otras accesorias, de presencia escasa o rara.

La distribución de las algas dominantes (diatomeas) sobre el sustrato 
se observó mediante el microscopio electrónico de barrido a partir de mues
tras desecadas a estufa durante 3 días.

Los resultados del perifiton se comentan separadamente.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los cursos de agua del Chaco Oriental, cuyo balance hídrico está regu lado fundamentalmente por la estacionalidad de las lluvias (9), se caracterizan por la amplia variación en la salinidad (4). Para un mismo ambiente (por ejemplo el A° He-He Grande), se registraron diferencias de conductivi

dad comprendidas entre 350 (30/V/84) y 11000 uS.an-1 (24/X/84) en los estados de creciente y aguas bajas, respectivamente (tabla 1).
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Durante el muestreo realizado en aguas altas (V/84) la densidad del fitoplancton fue generalmente baja (fig. 1), con valores comprendidos entre 
15 ind.ml-1 en el río de Oro, y 280 ind.ml""1 en el A® Negro, registrándose una alta riqueza específica (tabla 2), lo que también fue observado con frecuen cia en otros cuerpos de agua de la región (12). Esto se debería a la conexión de esteros y bañados con los cursos de drenaje (9) por transfluencia, produciendo el arrastre de los componentes del plancton, plocon y perifiton hacia el cauce principal. Allí, las poblaciones sufrirían una reducción en su número, posiblemente por dilución de las aguas, dependiendo su presencia, además, de la propia capacidad de supervivencia a los cambios cuando son a- 
rrastradas aguas abajo. En algunos casos, sin embargo, se registró una mayor densidad de fitoplancton debido a la probable concentración por arrastre la 
minar durante las transfluencias de cuencas.

En agosto de 1984, todos los cursos de agua al sur del río Tragadero (estación 10 d€í la fig. 1) , se encontraban en aguas bajas (río Salado, Palo 
meta, A° Saladillo, Tapenagá y Amores). La densidad numérica del fitoplancton en ellos fue baja (entre 20 y 120 ind.ml-l, excepto en el río Salado don 
de alcanzó a 1746 ind.ml~l (valor máximo del período de estudios respecto a los restantes ambientes estudiados).

La mayoría de estos cursos de agua (fig. 1) fueron ricos en diatomofí ceas, siendo Suri r e l ia  s t r ia t u la  y Campy1 odiscus clypeus las especies más 
numerosas (mencionadas por varios autores como típicas de aguas salobres(5, 6,10). En el río Salado, en cambio, se observó un desarrollo masivo de dino flagelados (Glenodinium balticum  y Protoperid in ium  achroma ticum ), especies 
que suelen encontrarse en aguas continentales salinizadas (Boltovskoy, com. 
pers.). En esta fase se verificó un abrupto incremento de la salinidad (ej. 
río Amores: 1400uS.an“ ;̂ río Salado:6500 uS.anrl; A° Saladillo: 11000 uS.cm“l) 
(4) , y cambios en la composición específica del fitoplancton con entidades 
adaptadas a la salinidad.

En octubre de 1984, al comienzo de la fase de creciente, se observó predominio y persistencia de la mayoría de las diatomeas encontradas en a- guas bajas, y también B iddu lph ia  la ev is  y Terpsinoe música, que fueron más abundantes en el A® Saladillo. La primera presentó reducción del diámetro valvar respecto de lo observado para otros ambientes no salinizados como el río Paraná (14), probablemente como adaptación a la salinidad. En el río A- mores, se constató además la abundancia de euglenofíceas con especies heleo planctónicas (tabla 2).
En los ambientes situados al norte del río Tragadero, el estiaje más pronunciado se dio en los muéstreos de setiembre (estaciones 8,9,7 y 10) y octubre de 1984 (estaciones 1,2,3, y 4). En estos cuerpos de agua hubo un incremento de la salinidad, verificándose paralelamente cambios significati

vos en la composición de la ficoflora.
Aquellos cursos con elevada concentración salina (11000 uS.cnf1, como 

el A® He-He Grande (tabla 1)), el fitoplancton estuvo integrado por especies típicas de aguas salobres, especialmente diatomofíceas (Nitzschia acicularis va r. el os te ri oi des , Surirella striatula y Bacillaria paradoxa, entre otras) y en menor proporción dinoflagelados (Glenodinium balticum).
A diferencia de lo señalado para el A® He-He Grande, en los restantes cuerpos de agua,la conductividad osciló entre 245 (A® Negro) y 3200 uS.cnr1 (riacho Monte Lindo). Aquellos ambientes que presentaron una conductividad 

moderadamente ba-ja (A® Negro, Inglés y Salado) la composición florística del plancton fue semejante a la encontrada en otros ambientes dulceacuícolas del NEA (14). En el riacho Monte Lindo y en el río de Oro donde predominaron las diatomofíceas, sé colectaron también algunas especies típicas de aguas salo bres (como S u r ir e lla  s t r ia t u la  y N itz s ch ia  a c ic u la r is  var. c 1 os te r i oi des) .
En el río de Oro se encontraron además, diatomeas céntricas como Terpsinoe 
música y B iddu lph ia  la e v is .

Los esteros del área estudiada se caracterizaron por su escasa profun didad, abundante vegetación, aguas ácidas, bajos tenores de oxígeno y aguas dulces (7).
La densidad del fitoplancton osciló entre 22 y 525 ind.ml”1, observándo se el máximo en el muestreo de aguas bajas (octubre/84) en los esteros El 

Lobo y El Morocho (fig. 2). En esta fase predominaron las euglenofíceas con
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alta riqueza especifica, las que suelen ser frecuentes en ambientes ricos en materia orgánica (tabla 2). Algunas euglenoflceas poseen la facultad de 
la heterotrofia en condiciones limitantes de luz. Estos organismos, por ob servaciones realizadas hasta el momento son abundantes en ambientes con den 
s a  cobertura vegetal en el NEA.

En los restantes muéstreos del periodo de creciente, las entidades más frecuentes y numerosas fueron las diatomoflceas (particularmente penna das) con varias especies de los géneros Eunotia, P in n u la r ia  y Gomphonema(ta bla 2).
La presencia constante de plancton con numerosas especies y su abun

dancia en el área de estudio, se contrapone a lo que señalaran Cárter y Beadle para "esteros" del Chaco paraguayo (2).
Las crisoflceas fueron poco abundantes (tabla 2) con poblaciones tlpî  cas de ambientes ácidos (Rhipidodendron hux le y i) .
En las tablas 2 y 3 se presentan los resultados del análisis de las 

algas del perifiton. La riqueza especifica fue mayor en los esteros, con la 
mayoría de especies típicas de ambientes ácidos y muy vegetados. Aquí, esta colectividad resultó poco abundante, con excepción del E° Cuatro Diablos.

Entre las algas epífitas, el hábito más frecuente fue el filamentoso, 
con algas de la familia Zygnemtaceae. Esto concuerda con nuestras observa
ciones del perifiton de esteros y ambientes de características semejantes del nordeste argentino: baja abundancia y alta riqueza especifica, con espe. cies epífitas y otras presentes entre vegetación que conforman el metafiton. 
Aquí se encontraron entidades que viven en ambientes muy vegetados y con pH bajo.

En los ambientes lóticos se analizaron los sustratos existentes en el 
lugar y en las fechas de muéstreos. La vegetación acuática fue rara o nula 
en esas oportunidades, en tanto que se hallaron troncos y cortezas de árboles sumergidos.

La colonización de estos troncos fue conspicua, con baja riqueza espe 
cífica y predominio numérico de entidades comunmente presentes en ambientes con alta salinidad, tal el caso de la rodofícea Audou inella  sp. que formaba manchones macroscópicos y muy abundantes, juntamente con En te romorpha sp.

Se puede observar al microscopio electrónico de barrido la disposición 
espacial de estas algas sésiles en troncos pertenecientes al río de Oro(fig. 
3) . Si bien el tratamiento de las muestras permite aquí sólo la observación de estructuras duras, la ilustración refleja fielmente el aspecto del material vivo. B iddu lph ia  la e v is ,  diatomea muy característica en el fitoplanc
ton, se la encontró en gran cantidad epífita sobre troncos (fig. 3, fotos 1, 3 y 4). Su presencia en el plancton se deberla al desprendimiento y posterior acarreo producido por la corriente. En la foto 2 se observan filamentos de Audou inella  sp. epifitados por Gomphonema sp.

Según la bibliografía disponible, los taxones encontrados en el perifiton (tablas 2 y 3) son indicadores de:
luctuante: B iddu lph ia  la e v is ,  Terpsinoe música, S u r ir e l la  o- 

v a l is ,  S. ovata, Cocconeis c f.  p la cen tu la , diatóme as en tubos mucilaginosos (N itzsch ia  sp .) . Chlorophyceae: Enteromorpha s p ., Si fonales. Rhodophyceae: Audou inella  sp.Acidez: Xanthophyceae: todas las entidades presentadas en las tablas 3 y 4.Chrysophyceae: Rhipidodendron hux ley i.
Desmidiaceae: todas las entidades presentadas en las tablas 3 y 4. 

22£»Y292£22Í22_¥_2ito_contenido_en_materia_orgánica: Euglenophyceae: todas 
"las~eñtidades"presentádas"en"Xas"tablas"3~y 4.
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CONSIDERACIONES FINALES
-Existe correspondencia entre la integración florística y las características fisico-quí micas de los ambientes.
-La ficoflora encontrada difiere sustancialmente de lo observado en o- tros ambientes del NEA, por la presencia de especies halófilas y eurihalinas
-La densidad del fitoplancton fue generalmente baja con respecto a la de otros cuerpos de agua de la región.
-En creciente, la riqueza de especies fue mayor debido al ingreso de 

ganismos desde áreas vecinas por transfluencia de cuencas y escurrimiento 
minar, modificando sustancialmente la sucesión propia de cada ambiente.

-En bajante, al reducirse o detenerse la corriente, se genera un pobl miento propio en cada ambiente, resultante de las condiciones del medio fi 
sico-químico y de las poblaciones algales preexistentes. En ambientes altamente salinizados la riqueza específica fue baja, presentando una alta densidad de especies características de ambientes salinos.

-En el perifiton se encontraron entidades característic^R de condiciones ambientales fluctuantes y extremas de salinidad y alcalijj£|ad.
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Ainbientes Fecha

A° Negro
30/V 28/VIII 
2 3/X 
30/V

A° He-He Grande
29/VIII
24/X
30/V

A° Inglés
29/VIII
24/X30/V

Rcho. Monte Lindo
29/VIII24/X30/V

Rcho. Pilagá
Z9/VIII
24/X
29/V

A° Salado
29/VIII25/X
29/V

A° Cangul Chico 25/X
29/V

Río de Oro
19/IX25/X
19/IX

A* Quiá 25/X29/V

Río Guaycurú
19/IX
25/X29/V

Río Tragadero 19/IX30/X23/V

Río Salado
20/VIII
31/X23/V

Río Palometa
20/VIII
31/X23/V

A° Saladillo
20/VIII
30/X23/V

Río Tapen agá
20/VIII30/X23/V

Río Amores 20/VIII
30/X

Tabla 1: Conductividad y salinidad de
a l.  (4)).

Conductividad Salinidad
(uS.cra” )̂ (mg.1-1)

240 168,7260
245 140,2
350 250,3

8100
11000 5449,9

420 302,7
420

1050 477,2
420 305,8
1650 10733200 1414,6
210 144,6
265
120 89,1
280 260,6
8101150 628,1
220 184,6
93 100,6

285 222
1650 911,990 79,4
510
185355 310,0
450 281,6303 211,0
95

2650230
140 99,6

6500 5004,1
470 297,585 75,5

4300 2665,5190 135,7180 120,0
11000 8129,51200 740,7

90 91,0
1700 1154,0700 396,6180 148,9
1400 1010,0
430 296,7

los arroyos (tomada de Lancelie eO
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I E S T U D IA D O S X 2 3 4 5 « 7 •
vvnxx v viii x vvnxx vvn ix  vvnxx vm x vx vvxnx

CWMOEHVTA
ép.

A. kpüwtéu «MI.

L  tíam U na Lém .
L. tmUoat* itm.
PanitmopaáU tttaU ééim  l e h h .
OkcUttLtBHÁa. ép.
UapkUlapélé mfrf/fnwitfi

Q
O

O  • O • •

CHLOROEHYTA

háÁAtAodumu bibéaLamm ( r e in s c h )  k o r s .
A . ialcMÍué (CORDA) RALES.
IméuÁÍAO, txx&íuottf. u m . g*ac¿U *ctn á

(NOROST.) WOLLE

(htmydamoaaé ép.
CíoétéKüm ép.
C. kitacxjm  EHR.
C o ttcu tM u m  m ccA vpokijm  MAG.

ComafUm ép.
C. tOKUpVUtm RALES.
ComafUm éaatleu latm  borde  
v m . ianlAeutatim
C . dutUciUtuóm  v a n , om té 6RONBLAO 
C . motUJUioma (T U R E .) RALES.
C. 4*puééuúm  IL E U IN 6  
C. pátndau ttmatm  n o r o s t e o t  
w m . péaudaammittm
Comaajüm ép.
Com ocladim  ép.

HORREN
l VM . tJ h M A b u i& U  KUTZ. 

9 .  jéacÁtapé (NOROST.) LAGERHEIH 
P¿c¿po*pko*AAm putekattm  W0 0 0  

Oúaoéphecocctu ttmatué a . BRAUN 
Eloké&otivUx gtJLa&úéoéa wille 
EuaéXAtm didatta, (T U R E .) RALES 
E. vtAAUCOééum EHRENO. « x  RALES.
Eudaalm alagaaé  Eh r e h b e r g  
EvdoKina ép.
Goaatozggaa ép.
Gonúm ptclQA&U HUELLER 
Hyoloékaaa dUélLUmé v m . Kím u  WOLLE 
H. mueoéa (H E R T .)  EHR.
Kiadm ajU alta toma/Ué ( k i r c h . )  h o e d .
HÍCAMétaAlOé obtoapta WEST S WEST 
M . ítH tm iintata (N A O .) ARCHER 
M. n N ( I M  v m .  CUgCLHUo*. ( 6 . S.WEST)CROMO.

• Q

HcttoaapéUcUm aontaatm  ( t h u r e t in )  kq m . l e g . Q O  <* • •• • • •

Tabla 2: Composición específica y densidad del fitoplancton de los ambientes acuáticos del Chaco Oriental.Referencias: l.A#Negro; 2.Estero El Lobo; 3.Estero Morocho; 4.A°He-He Grande; 5.A°lngl£s; 6.Riacho Monte Lindo; 7.Riacho 
Pilagá; 8.Estero Patí.
• 1-10 ind/ml; O ü ‘50 ind/ml; Q  51-100 ind/ml;QlOl-250 i n d / m l ;  ^  251-500 ind/ml; #  501-1500 ind/ml
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Tabla 2 (continuación): 9.A°San Hilario; 10.A°Salado; 11.A° Canguí Chico; 12.Río de Oro; 13.A°Quiá; 14.Riacho del Tres; 
15.Estero Cuatro Diablos*; 16.Río Guaycurú; 17.Río Tragadero; 
18.Río Salado; 19.Río Saladito; 20.Río Palometa; 21.A"SaladjL* lio; 22.Río Tapenagá; 23.Río Amores.
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AMBIENTES ESTUDIADOS 

FECHAS DE MUESTREO
1

v vin x
2 3 4 • i  1 •

v viii x v vxxx x v vuz x v vxxx x vni x v x v vm x
E S P E C IE S

Mougtot¿& ép.
OocyétU ép.
OtdbgotUm ép,
P am bU m m o** ( N t tC U .)  M A Y
futánUm ép.
H dCU tmm ÉtptU NBVIN • •
p. tétUM  (C H A IR O .) RALFS.
PCHÚM ép.
flm etotu m  ép.
VUuAAtMrtjm %h ita *  n$ U  < « « ■ • )  W  OARY 
P . woáum  (R A IL EY ) LOROELI 
ftmtMjotutUm ép.
ScÁOuU U a éU ip U é  d C N R O O .)  LEHHERMANN
SecMtdsiwni 4pp. • • •  • • • • • • •
SotuUum  tmuléémm  ÍR O M U H ) SCHNIOLC 

Soééét/um ép» .
SphMAOépUU é + *0 tfV U  CHOOAT 

p étii ép»
Sphoviozosm tu » é  ««a .  U tu m i*-** v e s t ) fo a s t«  •
SptuLééétosm ép»
SpiAogpVL ép»
SpondptoéJm puiehéum (R A IL .)  ARCHER
SpondploéÁtM ép. #
StdUéééttom l» « A pééééU  (B 0 E R 6 .) RACIR .
S . r i ,i f iU B g É W  n o r o s t .  •
S . itp té é itám  m *. CCJUuUum WILLE
StauéAétam  UptocUdum  n o r o s t  
s. quad*A*gu¿a*M. RAES. « u . taufauiguAue 
S . AétuU  NOROST.
S . éU ipvum  CLEVE M M .. éUípVüm  #
S. éUipéJum  C l .
S . tKÍ(Mtm  i n h .  Ájé̂ Léxum w. t  H IST
S . tokopékatiptil é t  W OUE m m .  tokoptkaUgtnét 9 ,
&tnwuut*um ép,
Xt<u*o4ééim* déjéctMé ( M C I . )  T i n . .
S. MlNi
v m .  itU pfim té 4» mimo* ( s h it h )  t e i l . •
s. t*4 **p *t*é U  O A M R N .)  T E IL . .
TfHIArféRMM épp,
TtUMdéon u gn tm * Ñ U T I.
TsSMMáUR ép. •
«**rtifT ép. a

P M é rfe m e  m c a . boupU FORSTER 
X. I W C l i t M  NOROST.

tNOLRNOniYTA

Tabla 2 (continuación)
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9 10 11
X VXX2 X V  VXZX X

12 13 14 15 u 17 11 19 20 21 22 23
V VIII IX XI IX X IX V v n x x i V  IX V VIII X X X VIII X v v z n  x V  V U I  X

O

Q O • • • O  • • • O  • • •

O

Tabla 2 (continuación)
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AMXJDITBf ESTUDIADOS I  2 3 4 S i 7 t
VSCHAS OS MDKABBO V V III X V V III X V V IH  X V V III X V V III X V U I X V X V V H I X

smciEs
****** *pp. ! • • • • $  . q o  ' ' ' 9  • • O
LtpoCÁmcJU* é ** i j * * * it  (CARTER) LENN.
(mmmé. COMRAO)

l . ovtm ( a m e n » . )  Ltm . m
L. éú tim  F tlTS C M  #  #
l j p 0C ü ieg¿4 4 # .  •
f lh a o u  comtotubu M U M t. #
P . UitbH jU  ROURR. m
P . Itm&ieMtdM. ( i .)  OUJAMOih • f •

S tU M é rM O M U  (L E H H .) O E F l.
S . f r f l é w a  (P U k V F .) M F L .  .
S . §ÁbbUU3é& W R . lon p lco tlié  PLAYP.
S . ovatíé  (P IA V F .)  0 E F U
S . AO&Mrfft (P IA T E .)  DEFL. #

St W * W W M  4 J * .  C O  *
Tm A i I M M I  M M t e  v M .
UIMM. « M i .  DEFL.
r .  M U f t  « M .  F U T E .  M .  DEFL*. .  .
T .  M M b t t  ( C . )  fT E IN  Q  
r. CMud íta ( E . )  STEIN
7 .  i M u U í e u  FLAYF.
r. ¿L tfu p tu  m l. 
r .  o v ftt  TELL ( t  ZALOCM  
r. p ttg etW M C M I PLAVF.
T .  V O lvO C Ú M  EHR.
T**xMm>*u *pp. . . Q  Q  •

Q

• O  O  • O

Chry>apbyc«M

V¿*o6*jfO* ép.
UaJUcmomé ép.
VUpcdodtmUon kuxJUpi RENT. 
&¿p¿dod€itd*OK ép,
SpnutA ép.
TrlfctpftyeM»

Ophiotytüm ép. 
e ia to m o p h yeeee  
*••(*<«* ép.
9*c¿U axU  paéadcM. CHELIN 
BidduípkU Leu.»Áé EHR. 
Campptediécsu rfpptut EHR. 
CpUotUU mmpklminm. KUTZ. 
CyclofU* ép, 
cmtPmUé pfméñtPtñ tm. O

Q

CIIIIWW— n  « M S  ( H R . j  ( l « l .

fumotÁM jtMWiflR EHR.

Tabla 2 (continuación)
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»  ! •  U  12 U  14 15 1 * 17 1 * 19 20 21 22 21
x v iu  x vvxzxx v viii ix xi ix x xx v v  ix x xi v ix v  viii x x x vnx x vvxxxx v vn i x

• • • o o  . o

• o • • • • o ■ • • • • • o

o  • .o

Tabla 2 (continuación)
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AMBIENTES ESTUDIADOS 
FECHAS DE MUESTREO

ESPECIES
£. flttRl— Iff KUTZING.

E. imm  MUST.

E. étAA/L EHR.

Eunc£¿a ¿pp..
¿p.

Gampkoncma aaumítmtm EHR.

G. tuiguA EHR.
G. temctotatuirí EHR.

2
v  v i n  x

3
V VIII X V VIII X V VIII X

o o

Haivtzécki*. Ap.
H. mmpiUoxtfé va*. «Averna m. PER. 

UUcU a a  dlUoné (EHR.) KUTZ.

M. §*awutm1m (EHR.) RALFS.

HetoÁÁAa. épp.

navícula c4 ‘ KUTZ.

W avícola ap.
N. aclcu lan lt vojc. ctoAttAloldcé GRUN.

HltzéckLa épp.

PlnnuXaAla ép.
PlagloVtoplé ¿p.

Rhlzoéoltaia ép.

Stauxonelé ¿p.

SaMxzJUüa oval¿ó BREBISSOH
S. ovalo KUTZ.

S. étAlatula TURPJH 
SuAlxctla épp:.

SyneÁna ip.
Tcupélnoc muélca EHR.
Vamktukckia ¿p.

Di ateneas pennada» (otras)

Q  •

• • • O

O
PYRROPMYTA

Cryptophyceae 
Cfcroaaonas sp .

Ogptamoncu, ¿p.

Oinophyceae

G-tcaacUnluir, baltlcwn LEVANOER

P'iotopeAlcUniim achAomeUlcum (LEWRMPER) RALECH

PtAldlnlmi Ap.

• O• • • o o
O  Q  • O  Q  • 

•  Q  •

VIII X V X V VIII X

o

o

o o

• Q
• •

• O  • O

Tabla 2 (continuación)
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1 0 6

11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23
V VIII x V VIII IX XI xx x XX V V IX X XI V IX V VIII X X X VIII X V VIII X V vxxi X

O

• • •  • • • • • • •

o o • • • • • •

• • • •

• • • • o
• • • • • &

o

• •
o  • • • • •

o o o Q O O OO

O Q
Q  •

Q  •

O  O Q O  
• Q

O
• •
• •

Tabla 2 (continuación)
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AMBIENTE SUSTRATO PERIFITON

E° E l Moro- Sal vi ni a sp. 
cho "ra lees"

ESCASO: detritus-»*filamentosas. A: Spirogyra sp. 
A ccesorias  F: Oedogonium sp.; Eunotia c f.  acus 

Rhipidodendron hux ley i.
E-R: Chlorophyceae: Uronema conferv ico lum ; 
Protoderma sp.; Oocystis sp. 
Bac ila r iophyceae: Eunotia s p . ; Cymbella sp.; 
N i& s c h ia  (en tubos).
Desmidiaceae: C losteriuro sp.; Cosmarium im- 
presulum.
Xanthophyceae: T e tra e d r ie l1 a acuta; Ophiocy 
tium sp.; Charac iopsis p ir i fo rm is  var. za- 
lo c a r i i .

ESCASO: a lgas filam entosas: Spirogyra sp.'*11 
A cceso ria s  F: Oedogonium sp.; Eunotia sp p .; 

Cocconeis c f .  p la cen tu la ; Gomphonema sp.
(en tra c to s) .
E-R: Chlorophyceae: Scenedesmus sp .; P ro to 
derma sp.; Tetraedron sp.
Bac ila r iophyceae: Na vi cu la  sp.
Desmidiaceae: Euastrum c f .  evolutum 
Xanthophyceae: Ophiocytium sp.; Gonioch lo-' 
r is  con to rta; Charac iopsis tuba.

E° 4 D ia - gramínea 
b lo s

ABUNDANTE: a lgas filam entosas; Chlorophyceae: 
Oedogonium sp.; Spirogyra spp.*; Mougeotia sp. 
Desmidiaceae: Sphaerozosma laeve var. latum; 
T e i l in g ia  granulatum; Hyalotheca d is s i l ie n s .  
Bac ila r iophyceae: M e los ira  i t á l i c a ;  Eunotia sp. 
(en f i la m . )•
Accesorias: A-F: Gomphonema augur (en tractos); 

Rhipidodendron huxley i
E-R: Chlorophyceae: Pediastrum dúplex;Soras 
trum spinulosum; Scenedesmus sp.; Chaetothe 
ke sp.; Characium sp.; Ki rchn e r ie l la  sp.; 
G laucocystis  s o l i t a r ia ;  Ankistrodesmus s p i-  
r a l is ;  Stigeoclon ium  s p .; Coenochloris sp.; 
Selenastrum sp.; Uronema conferv ico lum ; Ra- 
d io filu m  c f .  flavescens.
Bac ila r iophyceae: C y c lo te lla  sp .;Eunotia  sp. 
Cymbella sp.; Hantzschia sp. (en tubos). 
Desmidiaceae: Staurastrum spp.; Cosmarium 
c f .  subtimidum var. minutum; Gonatozygon a- 
culeatum; Cosmarium sp.; Staurastrum c f .  ro 
tu la ;  Staurastrum c f .  setigerum. 
Xanthophyceae: Ophiocytium ilk a e ;  Ophiocy
tium g ra c il ip e s ;  Ophiocytium coch leare; 0- 
phiocytiura capitatum; Ophiocytium sp.; Chy- 
t r id io c h lo r is  acus; Characiopsis sp.; C h a r a  
c io p s is  py r ifo rm is;  Charac iopsis p y r ifo rm is  
var. z a lo c a r i i .
Euglenophyceae: Phacus sp.; Trachelomonas 
ce rv icu la ;  Trachelomonas v o lv o c in o p s is ; Tra 
chelomonas vo lvoc ina  var. v o lv ic in a ;  Trache 
1 omonas scu lp ta ; Trachelomonas curta .

E° E l Hor- A zo lla  sp. 
ñero " ra íce s "

RARO:E-R: Oedogonium sp.; Zygnematales; P lancto - 
nema 1auterborn i i ; Cosmarium impresuluro; 
Eunotia sp.; Gomphonema sp.; Rhipidodendron 
hux le y i.

Tab la 3: P e r i f i t o n  de este ros asociados a m acró fitos  (A: abundante; F: f r e 
cuente; E: escaso; R: r a ro ) .
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AMBIENTE SUSTRATO PERIFITON
A° Salado Hydrocotile sp.

"raices”
ESCASO: F-Cocconeis cf. placentula

E-R: Otras diatomeas: Eunotia sp. (fila 
mentos); Gomphonema sp. (en tractos); o 
tras en tubos mucilaginosos. ~~ 
Achnanthes sp.
Chlorophyceae: Oedogonium sp.; Protoder 
ma sp. (brotes) . ~~

A° Canguí Lemnáceas 
Chico MODERADO: detritus + diatomeas; A: Eunotia sp.

solit. y filam. Eunotia cf. pectinalis; 
Achnanthes sp.

Accesorias F: Oedogonium spp.
E-R: Chlorophyceae: Mougeotia sp.; Cha- 
raci um sp.
Diatomophyceae: Nitzschia sp.; Gomphone 
ma cf. augur (en tractos); Stauroneis sp. 
Desmidiaceae: Cosmarium sp.; Cosmarium 
norinbergense var. pseudodepresum. 
Xanthophyceae: Ophiocytium sp.; Chara- 
ciopsis sp.
Chrysophyceae: Rhipidodendron huxleyi. 
Cyanophyceae: lyngbya sp.

Río de Oro Troncos y cor 
te zas

ABUNDANTE: macroscópico; A: Audouinella sp.
F: Enteromorpha sp.

Accesorias A-F: Diatomophyceae: Navicula sp.; 
Gomphonema (en tractos); otras en tubos 
mucilag.; Biddulphia laevis; Terpsinoe 
música; Synedra sp.; Surirella ovalis; 
Suri reí la ovata.
R: Chlorophyceae: Oedogonium sp.; Sifo
nales.

A° Quiá Troncos MODERADO: macroscópico; A: Audouinella sp.
Accesorias F: Cyanophyceae: Lyngbya epiphyti- 

ca. ’
R: Diatomophyceae.

Río Uruguay Troncos ESCASO: macroscópico; A: Audouinella sp. 
Accesorias R; Diatomophyceae.

Tabla 4: Perifiton asociado a distintos sustratos en los ambientes lóticos (A: abundante; F: frecuente; E: escaso; R: raro).
IO

IP



Monte Lindo; 5: Riacho Pilagá; 6:A* Salado; 7: Río de Oro; ¡ 100 ind/ml
0: A* 9: río Guaycuru; 10: río Tragadero; 11: río
Salado; 12: río Palometa; 13: A* Saladillo; 14: río Tapena 
gá;'* 15: río Amores.

Kig. 1: Ubicación de la zona de estudio, puntos de mues- 
t’reo y composición cuali-cuantitativa del fito
plancton de ambientes lóticos. En la figura las 
cifras romanas indican los meses del año y las 
flechas el estiaje mas pronunciado.

a natación de Maestree 
| Aguas Bajas



1. Estero El Lobo
2. Estero Morocho
3. Estero Patl
4. Estero Cuatro Diablos

i 100 ind/ml

A Estación de muestreo
i Aguas Bajas

Fig. 2: Ubicación geográfica de los esteros estudia 
dos y composición cuali-cuantitativa del fi" 
toplancton. Las cifras romanas indican I o e T 

meses del año y las flechas el estiaje más 
pronunciado.
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Fig. 3: Perifiton sobre restos vegetales presentes en río de Oro observado al M.E.B. Foto 1: filamentos de Audouinel la sp. junto a Biddulph ia  l a e v i s  (39x). Foto 2: Gomphonema parvulum epífitas sobre 
Audouine l la  sp. (442x). Foto 3: Biddulphia  laev i s  sobre corteza (44,4x). Foto 4: Biddulph ia  laev i s  con epífitas: Gomphonema sp, (356x). La escala corresponde a 100 pm«


