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sencia o ausencia de un aro hialino marginal, y la
dirección del extremo proximal del rafe. Cabe des-
tacar la presencia de formas teratológicas en las
muestras, observadas como anormalidades en el
contorno valvar. En actividades de monitoreo de ca-
lidad del agua y estudios paleoambientales, la iden-
tificación precisa del género Cocconeis facilita la
comparación rápida entre especies que comparten
preferencias autoecológicas similares. 

¿POR QUÉ NO CRECIÓ EL PERIFITON?
Why didn’t the periphyton grow?
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La fluorometría PAM (pulso de amplitud modu-
lada) es una técnica instantánea, sensible y no in-
vasiva que detecta la respuesta integral de los
autótrofos para evaluar los procesos fotosintéticos.
La fluorescencia mínima (F0) es el parámetro más
utilizado ya que es directamente proporcional al
contenido de clorofila como proxy de la biomasa
autotrófica. En estudios con colonización del peri-
fiton sobre algún sustrato los valores de F0 aumen-
tan en función del tiempo. Sin embargo, si los va-
lores de F0 se mantienen bajos y constantes cabe
entonces preguntarse qué le pasa a la comunidad
perifítica y si está presente. Para responder estos
interrogantes, se analizaron muestras extraídas a
tiempos sucesivos en dos experimentos de coloni-
zación de sustratos artificiales donde los valores de
F0 se mantuvieron bajos (10-25). En el experimento
realizado a campo la riqueza fue mayor (64) que en
el realizado en laboratorio (24). De las morfoespe-
cies registradas la mayoría corresponden a diato-
meas en ambos casos, siendo la diversidad mayor
a campo. En cuanto a los rasgos funcionales, en
campo se encontraron algas de tamaños variables,
pero bajo perfil lo que se asocia al pastoreo, mien-
tras que en laboratorio fueron en general de pe-
queño tamaño y móviles lo que mostraría que el
inóculo utilizado no fue de una comunidad desarro-
llada. La F0 informa precisa e instantáneamente
sobre la falta de crecimiento y la observación en
microscopio luego nos acerca los posibles motivos
de ese comportamiento.

FITOPLANCTON Y FITOBENTOS DEL RÍO
LUJÁN. Phytoplankton and phytobenthos of Luján
River
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Con el objetivo de estudiar los cambios en comu-
nidades de algas en el cauce del río Luján, se toma-
ron muestras de dos comunidades biológicas en 10
sitios de muestreo en los tramos alto, medio y bajo,
en noviembre del año 2022. Las muestras de fito-
plancton se tomaron con red de plancton de 25 µM
y las de fitobentos mediante cores de 1 cm2. Las
muestras se fijaron con formol 1 a 2% y se obser-
varon con microscopio óptico. Se identificaron los
géneros o morfo especies de algas presentes en cada
sitio y comunidad y se compararon los principales
grupos encontrados y la riqueza presente en cada
una de las comunidades. En el fitoplancton las
diatomeas alcanzaron el 40%, las clorofitas varia-
ron entre 30 y 60% y las cianobacterias y los eugle-
noideos no superaron el 20%. En el fitobentos, las
diatomeas representaron el 70% mientras que clo-
rofitas y cianobacterias representaron el 20% cada
grupo. Se hallaron entre 15 y 35 morfo especies en
el fitoplancton y entre 10 y 20 en el fitobentos. Los
géneros con mayor abundancia relativa en el fi-
toplancton fueron Scenedesmus, Chlorella entre
las clorofitas, Oscillatoria en las cianobacterias,
Cyclotella en las diatomeas y Lepocinclis y Phacus
en los euglenoideos. En el fitobentos los géneros de
diatomeas (Cyclotella, Melosira y Nitzschia) fueron
los más abundantes en todos los sitios de muestreo.
Los organismos presentes indican un alto nivel de
eutrofia y contaminación orgánica y no presentaron
variaciones destacadas en el curso del río.

ECOTOXICIDAD DEL INSECTICIDA LAMB-
DACIALOTRINA SOBRE ULVA FLEXUOSA
Y SOBRE LA POBLACIÓN LARVAL DE
TANYTARSUS (CHIRONOMIDAE) ASOCIADA.
Ecotoxicity of the insecticide lambdacyhalothrin on
Ulva flexuosa and the associated larval population
of Tanytarsus (Chironomidae) 
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Los ensayos de ecotoxicidad suministran infor-
mación para evaluar los efectos de las sustancias
químicas en el ambiente, y sobre los distintos nive-
les tróficos. Varias especies de Ulva y estadios lar-
vales de quironómidos han sido utilizados como
bioindicadores y en la evaluación de toxicidad en
ecosistemas acuáticos. El presente estudio tiene
como objetivo determinar el efecto toxicológico del
insecticida lambdacialotrina en U. flexuosa y larvas
de Tanytarsus sp. que viven en asociación estre-
cha a la macroalga en el Arroyo Napostá (Bahía
Blanca). Los bioensayos con Ulva se realizaron en
salinidad baja (0,8 PSU) y media (12,4 PSU) du-
rante 21 días, con el agregado de 5 concentraciones
de insecticida (0,1, 1, 10, 100 y 1000 µg/L), a 15°C,
250 µmol m-2 s-1, fotoperiodo 12:12 y aireación
constante. Cada 7 días se renovó el medio de cul-
tivo y se estimó la tasa de crecimiento a partir del
peso húmedo. Las larvas fueron expuestas a 0,1 y
1 µg/L en salinidad baja durante 2 días en iguales
condiciones de cultivo. Ambos organismos fueron
comparados con su control negativo. La tasa de cre-
cimiento de Ulva no fue afectada por la presencia
del insecticida en ambas salinidades (p=0,785). Sin
embargo, la tasa de mortalidad de Tanytarsus fue
del 100% en ambas concentraciones y del 0% en
los controles. Los resultados indicaron que la pre-
sencia del insecticida no impacta negativamente a
los talos de Ulva. Sin embargo, la población de lar-
vas de quironómidos asociada se ve fuertemente
afectada. 

INDUCCIÓN DE LA ESPORULACIÓN Y GA-
METOGÉNESIS EN ULVA POR FRAGMEN-
TACIÓN DE TALOS. Sporulation and gametoge-
nesis induction in Ulva by thalli fragmentation 
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Diferentes especies de Ulva son cultivadas en siste-
mas comerciales en Japón, USA, Israel y Sudáfrica
para alimento humano y de animales, para la pro-
ducción de biocombustibles y como herramienta
para la biorremediación de aguas residuales. Varios
factores son determinantes del éxito comercial de
los cultivos, uno de ellos es la fragmentación de
talos, la cual es relacionada con la iniciación de la
reproducción. El objetivo del trabajo fue evaluar
la fragmentación como inductor de la formación de
gametas y/o esporas. Para ello, se cultivaron discos
de 3, 6, 8 y 12 mm de diámetro, porciones fragmen-
tadas en molinillo y talos enteros como control en
agua de mar filtrada y esterilizada a 17°C, 100 µmol
m-2 s-1 y fotoperíodo 12:12 (L:O) Se cuantificó el
número de gametas y esporas cada 24 h durante un
periodo de 7 días en cámara de Neubauer. Durante
las primeras 24 h no se observaron diferencias entre
los tratamientos en el número de gametas/esporas
liberadas (p=0,1441). A las 48 h, en cultivos inicia-
dos con discos de 8 mm se cuantificó el mayor nú-
mero de células reproductivas (p=0,0006). A partir
de las 72 h y hacia el final del experimento, los
talos enteros experimentaron mayor esporulación
y/o gametogénesis (p<0,0001). Los resultados in-
dicaron que la fragmentación no representa un
factor determinante en una masiva formación de es-
poras/gametas. Los talos sin fragmentar experi-
mentan exitosa reproducción, tal como ocurre en
la naturaleza.


