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ABSTRACT 
The structure and dynamic of planktonic rotifers were analysed in successive 
years in two shallow lakes (Lacombe and San Miguel del Monte) with different 
hydrological characteristics and aquatic macrophytes. Lacombe is characterized 
by the absence of tributaries, its small area and the presence of central annular 
stands of emergent macrophytes (Scirpus californicus) that reduce the open 
water sector. In this lake, during the study colonization by sumerged 
macrophytes occurred and an extensive clear water period was detected. San 
Miguel del Monte has two affluents and the emerged macrophytes (S. 

californicus) are observed in some littoral sectors. Two sampling stations were 
located in both lakes: one at the deeper part of the lake and the other in a 
sector with emergent macrophytes. Spatial-temporal changes of planktonic 
rotifers in the water column were examined. The perennial species found in 
these shallow lakes are considered to be common in eutrophic waters, eurytopic, 
and are widely distributed. The 59% of total species richness were common to 
both environments. The minor number of species recorded in Lacombe could 
be related to the structure of the egg banks in sediments and the impossibility 
of certain species to colonize from other water bodies. The occurrence of 
sumerged macrophytes (Potamogeton pectinatus and Myriophyllum quitense) in 
Lacombe favoured the presence of numerous periphytic species of 
Trichocercidae and Lecanidae in the open water sector. Records of some species 
(Brachionus havanaensis, B. plicatilis, Hexarthra fennica, Keratella cochlearis, 
Notholca acuminata and N. squamula) were related to their temperature or 
salinity preferences. Two rotifer peaks were recorded in Lacombe: one in later 
spring-early summer and other in autumn, whereas in San Miguel del Monte 
occurred in spring and early summer. In particular occasions during these 
seasons, the rotifer abundance diminished related to abundant local rainfall 
that stressed rotifer populations. 

Key words: rotifers, plankton, pampasic shallow lakes, temporal variations, 
causes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los rotíferos planctónicos cum- 
plen un papel significativo en las 
cadenas tróficas de  lagos someros ya 
que alcanzan abundancias muy ele- 
vadas y se alimentan tanto de algas 
como de bacterias, flagelados y ciliados 

(Arndt, 1993; Shao et al., 2001). Su 
densidad está controlada mayormente 
por la depredación y la limitación en 
la concentración del alimento, aunque 
ciertos factores abióticos como la 
temperatura y el pH son importantes 
en la dinámica de las poblaciones 
(Armengol et al., 1998; Devetter, 1998; 
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Pere Legaspi & Rico Martinez, 1998; 
Akbulut, 2000). La gran mayoría son 
considerados estrategas «r» aunque, 
por ejemplo, especies del género 
Keratella responden a una estrategia 
«k». A menudo, los cladóceros planc- 
tónicos que son sus competidores 
directos por el alimento tienen una 
tasa de crecimiento mayor pero res- 
ponden más tardíamente a los cambios 
en el tipo de alimento presente, por lo 
que los rotíferos los aventajan en la 
explotación de nuevas fuentes de 
alimento (Walz, 1987). 

Los estudios que incluyen a los ro- 
tíferos planctónicos de las lagunas 
pampásicas son escasos a pesar de su 
importancia debida al número de espe- 
cies involucradas y a su abundancia 
(Boltovskoy et al., 1990; Gabellone et 
al., 2001; Benítez & Claps, 2000; Claps 
et al., 2002; 2004). 

Se ha considerado importante en 
una primera etapa analizar en forma 
comparativa las taxocenosis presentes 
en lagunas con características limnoló- 
gicas diferentes. Esta información se 
integrará con la que se obtenga en 
otros ambientes y, de esta manera, se 
podrán establecer patrones de distri- 
bución de especies y rangos de tole- 
rancia a factores abióticos (que en el 
caso de los rotíferos suelen ser tan im- 
portantes como los bióticos) como paso 
previo a una caracterización de los am- 
bientes a partir de las asociaciones 
registradas (Whitman et al., 2004). 

Area de estudio 
La laguna Lacombe se encuentra 

localizada en el partido de Chascomús 
(35º 55‘ S - 58º 65‘ O), con una super- 
ficie aproximada de 130 ha, una longi- 
tud máxima de 1.750 m (sentido N-S) 
y un ancho máximo de 1.500 m. Su 
perímetro es de 5,6 km y la profundi- 
dad máxima alcanzada durante el 
período de muestreo fue de 2,5 m. Se 
trata de una laguna somera de carac- 
terísticas arreicas que suele presentar 
gran desarrollo de macrófitas tanto 
emergentes como sumergidas, entre 

las que se destacan Scirpus californi- 
cus, Potamogeton pectinatus y Myrio- 
phyllum quitense. 

La laguna de San Miguel del Monte 
forma parte de un sistema de lagunas 
encadenadas situadas al NE de la 
Provincia de Buenos Aires (35º 27' 30" 
S - 58º 48' O). La cubeta tiene una 
superficie de 655 ha y un perímetro 
de 12,8 km (Dangavs, 1973). Posee dos 
afluentes permanentes, siendo el más 
importante el arroyo Totoral. La laguna 
presenta una compuerta para impedir 
su conexión natural con la laguna Las 
Perdices. Los sectores litorales de la 
laguna exhiben desarrollo de juncales. 
La entrada de agua proveniente del río 
Salado sólo se produce con caudales 
elevados del río debido a la insuficiente 
pendiente regional. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En ambas lagunas se extrajeron 
muestras duplicadas de zooplancton 
en un perfil vertical de cinco niveles 
en el sector de agua libre mientras que 
en un sector colonizado por S. californi- 
cus se efectuó un muestreo por niveles 
en la laguna Lacombe e integrado en 
la de Monte. En Lacombe el período de 
muestreo correspondió al ciclo anual de 
Julio 2001- Junio 2002, mientras que 
en Monte el estudio se realizó en el 
periodo Agosto 2002- Julio 2003. 

Las réplicas fueron extraídas me- 
diante bomba sumergible, filtrando 
100 litros de agua por una red de 35 
µm de abertura de malla y fijadas con 
formol al 5 %. En forma simultánea se 
registraron varios parámetros físico- 
químicos del agua (temperatura, con- 
ductividad, pH. oxígeno disuelto y su 
porcentaje de saturación, turbidez) 
mediante un sensor múltiple. La trans- 
parencia fue determinada mediante un 
disco de Secchi. Se extrajeron mues- 
tras de agua para análisis de nutrien- 
tes, polifenoles solubles y clorofila «a». 

Para la determinación de la con- 
centración de fósforo total se utilizó el 
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método del molibdato amónico con una 
digestión previa con persulfato de 
potasio y ácido sulfúrico, mientras que 
para la de los polifenoles solubles el 
método del reactivo Folin Ciocalteus- 
carbonato tartrato. La concentración 
de clorofila «a» se midió espectrofoto- 
métricamente y se utilizó la fórmula 
de Lorenzen (APHA, 1995). 

El análisis cuantitativo de los 
rotífereos (ind./l) se realizó en cámaras 
de Sedgwick-Rafter y para la identifi- 
cación específica se utilizaron los tra- 
bajos de Koste (1978) y Segers (1995). 

Los resultados de la densidad de 
esta fracción zooplanctónica se expre- 
saron como promedio en las estaciones 
de muestreo en las cuales se realizó 
una discriminación de estratos en la 
columna de agua (cinco niveles). 

Se efectuaron correlaciones sim- 
ples entre la densidad de las especies 
más destacadas y varios parámetros 
físicos y químicos (P= 0,05). 

RESULTADOS 

En Lacombe, durante el período de 
muestreo la conductividad mostró una 
disminución paulatina desde valores 
superiores a los 4.000 µS/cm hasta 
alcanzar los 1.294 µS/cm. Asimismo, 
se observó un aumento en la transpa- 
rencia del agua desde mínimos de 0.30 m 

al inicio del período de estudio hasta 
valores cercanos a 1m durante el otoño 
de 2002. En Monte, en todo el período 
de muestreo la conductividad no superó 
los 1.200 µS/cm y la transparencia fue 
inferior a 0,50 m (Figura 1). 

En Lacombe la temperatura fluctuó 
entre 9.7 (Julio 2001) y 27.9 ° C (Enero 
2002), mientras que en Monte el 
mínimo fue 7.65 (Junio 2003) y el 
máximo 30.7° C (Enero 2003) (Tabla 
1). En ambas lagunas no se registraron 

Figura 1. Variación anual de la transparencia 

(m) y la conductividad (µS/cm) en el sector de 
agua libre de ambas lagunas. 

Monte                                                       Lacombe

                                                    Promedio                  desvío                      Promedio                desvío 
estándar                                                 estándar 

Conductividad  (µS/cm)  992,0  (796,0    1.173,0)  108,4  2356,0  (1.294,0    4.124,0)  836,2 
Oxígeno  disuelto  (mg/l)  8,7 (6,3  11,0)  1,6  8,6 (6,3  10,7)  1,4 
Turbidez  (NTU)  78,8  (23,0   112,0)  29,5  48,0  (12,0   135,0)  41,2 
Temperatura  (°  C)  17,6  (7,7  28,6)  7,0  17,1  (9,9  25,6)  5,6 
pH  8,3 (7,3  9,5)  0,6  9,7 (8,6  10,3)  0,4 
Fósforo Total  (µg/l)  384,0 (210,0   560,0)  110,0  252,0 (101,0   546,0)  139,0 
Sólidos  suspendidos  (mg/l)  66,0  (19,0   130,0)  35,7  28,4  (6,2  100,3)  32,2 
Polifenoles disueltos  (mg/l)  2,2 (1,1  4,4)  0,9  0,3 (0,1  1,4)  0,4 
Clorofila «a»  (mg/m 3 )  28,0  (2,0  62,0)  16,9  23,0  (6,9  42,6)  11,5 

Tabla 1. Algunas características fisicas, químicas y biológicas de las lagunas de Monte y 
Lacombe durante el período de muestreo. Entre paréntesis se incluyen los valores mínimos y 

máximos.
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diferencias térmicas significativas entre 
los sitios de muestreo establecidos. 

En Lacombe, las aguas son alca- 
linas (pH promedio: 9.8) y sin déficit 
de oxígeno disuelto (nunca inferior al 
50% de saturación de oxígeno). En 
Monte el pH fluctuó entre 7.29 y 9.54 
(Tabla 1). La concentración de oxígeno 
disuelto en Monte fue muy baja en el 
sector colonizado por vegetación emer- 
gente en dos ocasiones de muestreo 
(0.1 mg/l en Mayo 2003 y 3.74 mg/l 
en Julio de 2003). 

La concentración promedio de fós- 
foro total fue mayor en la laguna de 
Monte aunque ambas lagunas presen- 
taron valores máximos similares (Ta- 
bla 1). 

La turbidez en Monte estuvo rela- 
cionada principalmente con la presen- 
cia de sólidos suspendidos, ya que la 
biomasa del fitoplancton fue poco re- 
levante. En Lacombe, los valores de 
turbidez solamente fueron elevados al 
inicio del período de estudio por la pre- 

sencia de abundantes algas fitoplanc- 
tónicas y sólidos en suspensión (Tabla 1). 

La concentración de polifenoles 
disueltos fue notoriamente superior en 
la laguna de Monte, probablemente 
vinculada a actividades antrópicas que 
se desarrollan en su cuenca. (Tabla 1). 

En ambas lagunas, la concentra- 
ción promedio de clorofila «a» fue baja 
(Tabla 1). En el sector de agua libre de 
Lacombe, la clorofila presentó valores 
máximos en el invierno tardío-princi- 
pios de primavera, con picos menores 
en meses de verano y otoño, observán- 
dose un patrón similar en Monte. El 
sector colonizado por vegetación emer- 
gente de la laguna Lacombe presentó 
una distribución temporal de la bio- 
masa fitoplanctónica similar al sector 
de agua libre mientras que en el de 
Monte mostró una distribución bimo- 
dal con valores máximos en primavera 
y otoño (Figura 2). 

En Lacombe, se identificaron 42 
especies, con registro de rotíferos ex- 

Figura 2. Distribución temporal de la biomasa fitoplanctónica (µg/l de clorofila «a») y de las 

densidades promedio de rotíferos y larvas nauplii de copépodos ciclopoideos y calanoideos 
(barras blancas y negras respectivamente) en los sectores analizados de ambas lagunas (las 

barras de error representan el error promedio de la densidad en la columna de agua). 
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clusivos en el sector de agua libre 
(Brachionus angularis, B. quadri- 
dentatus, B. patulus, Keratella pro- 
curva, Lecane arcuata, L. lunaris y una 
especie de Colurella, de Proales, de 
Trichocerca y de Cephalodella) y en el 
sector del juncal (especies de Cepha- 
lodella y Synchaeta, Lecane hamata, L. 
hastata). 

En Monte se reconocieron 51 es- 
pecies de rotíferos, con la presencia 
exclusiva en el sector de agua libre de 
Lecane inermis y en el sector lindante 
al arroyo El Totoral de Brachionus 
bidentatus, B. leydigi, Colurella colurus 
y Lecane nana. 

En la laguna Lacombe, solamente 
dos especies fueron perennes (Brachio- 
nus caudatus y Keratella tropica), 
mientras que en Monte juntamente con 
estas dos especies, Keratella cochlearis 
y Polyarthra vulgaris estuvieron pre- 
sentes durante todo el ciclo anual. 

En la laguna Lacombe, la familia 
Brachionidae presentó el mayor núme- 
ro de especies durante el verano y prin- 
cipios del otoño mientras que los 
representantes de la familia Lecanidae 
se destacaron en verano al igual que 
los de la familia Trichocercidae (Figura 
3). En Monte, las especies pertene- 
cientes a la familia Brachionidae siem- 
pre representaron más del 25 % del 
total de especies registradas. Las 
especies de Lecanidae y Trichocercidae 
se destacaron a fines del período de 
muestreo (Figura 3). 

En Lacombe, la riqueza específica 
y la densidad de la taxocenosis presen- 
taron un patrón similar en el ciclo 
anual sin coincidencia con el de la 
temperatura del agua. La densidad 
promedio alcanzó un valor máximo de 
2.600 ind/l en Mayo de 2000, regis- 
trándose un pico marcadamente me- 
nor en el verano (en Enero, promedio 
en agua libres: 588 ind/l y promedio 
en juncal: 834 ind/l). En el resto del 
ciclo anual, la abundancia de la taxo- 
cenosis no evidenció diferencias signi- 
ficativas (Figuras 2 y 4). 

la densidad de los rotíferos mostró una 
tendencia similar y vinculada al patrón 
anual de la temperatura salvo en 
Octubre y Noviembre, cuando la den- 
sidad de los rotíferos alcanzó valores 
mínimos semejantes a los meses 
invernales (Figuras 2 y 4). 

En cuanto a la distribución espa- 
cial de la densidad total de rotíferos, 
en Lacombe no se encontraron dife- 
rencias significativas entre los dos 
sectores analizados, mientras que en 
Monte varios de los picos en la zona 
litoral y en el de agua libre no son coin- 
cidentes en el tiempo (Figura 2). 

En Lacombe, la densidad promedio 
de los estadios naupliares de copépo- 
dos ciclopoideos y calanoideos fue 
superior a la de los rotíferos en varias 
ocasiones del ciclo anual durante la 
primavera tardía y verano tanto en el 
sector de agua libre como en la zona 
litoral (Figura 2). En Monte, la den- 
sidad de las larvas nauplii superó a la 
de los rotíferos en una única ocasión 

Figura 3. Representación porcentual de las 
principales familias de rotíferos presentes en 

ambas lagunas durante el ciclo anual. 

En Monte, el número de especies y



12 

en ambos sectores analizados (Figura 
2). 

En la laguna Lacombe, B. caudatus 
fue una especie perenne (rango de 
temperatura entre 9.8 y 23.8 °C) pero 
con bajas densidades (promedio: 59 
ind/l en agua libre y 42 ind/l en el 
juncal) excepto en Mayo de 2002 cuan- 
do alcanzó su pico en el sector de agua 
libre (promedio: 292 ind/l) y en el jun- 
cal (promedio: 133 ind/l). No evidenció 
diferencias en ambos perfiles verticales 
como tampoco entre el sector de agua 
libre y el de vegetación emergente 
(Figura 5). En Monte, también estuvo 
presente durante todo el ciclo anual 
(rango de temperatura: 11-29 °C) 
aunque con una distribución espacial 
diferente en los sectores ana-lizados. 
Se registraron las mayores densidades 
en primavera (promedio: 74 ind/l) y 
verano (promedio: 67 ind/l) en el sector 
de agua libre mientras que en el juncal 

5). 
En Lacombe, Brachionus havana- 

ensis fue uno de los responsables del 
pico registrado en Enero de 2002 
correlacionándose significativamente 
con la temperatura (r 2 = 0,65). Mostró 
preferencias por determinados estratos 
de la columna de agua tanto en el 
sector de agua libre como en el juncal 
(Figura 5). En Monte, estuvo presente 
con muy bajas densidades en verano 
y otoño. 

Keratella tropica fue perenne en 
ambas lagunas. En Lacombe, sus 
máximas densidades se registraron en 
invierno en el juncal (promedio: 404 
ind/l) y en primavera en el de agua 
libre (promedio: 279 ind/l), mientras 
que en Monte se observaron en verano 
(promedio: 254 ind/l) en el sector 
vecino al arroyo El Totoral (juncal). Las 
mayores diferencias en la distribución 
vertical se detectaron en Monte en 
primavera. Esta especie se correlacionó 
en forma significativa en esta laguna 
con la conductividad (r 2 = -0,73) (Figu- 
ra 6).

En Lacombe, Keratella lenzi estuvo 
ausente en los meses invernales, 
alcanzando sus máximas densidades 
en otoño, siendo responsable del pico 
de la taxocenosis, tanto en el sector 
de agua libre (promedio: 862 ind/l) 
como en el juncal (promedio: 1.163 
ind/l), cuando la conductividad alcan- 
zó los menores valores (r 2 =  -0,72). 
En Monte, tuvo escasa representati- 
vidad tanto en el sector de agua libre 
(máximo: 22 ind/l en Octubre) como 
en el colonizado por macrófitas emer- 
gentes (máximo: 10 ind/l en Octubre) 
(Figura 6). 

Keratella cochlearis fue una de las 
responsables del pico registrado en 
Monte durante Septiembre de 2002 
(promedio: 279 ind/l) en el sector de 
agua libre, con significativas diferen- 
cias en la distribución en el perfil ver- 
tical. Su predominio numérico también 
se registró en otoño (promedio: 80 ind/ 
l) y se correlacionó en forma significa- 
tiva con la conductividad (r 2 = -0,68). 

Figura 4. Variación de la densidad total y 
riqueza específ ica de los rotíferos y la 

temperatura en el ciclo anual de ambas 
lagunas. 

se observó en otoño (152 ind/l) (Figura 
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En el juncal se destacó en las mismas 
ocasiones pero con densidades meno- 
res. Esta especie estuvo ausente du- 
rante todo el ciclo anual en Lacombe 
(Figura 6). 

Keratella americana estuvo pre- 
sente exclusivamente en Monte con 
marcada preferencia por la zona de 
agua libre y máximas densidades en 
verano, correlacionándose en forma 
significativa con la temperatura (r 2 = 
0,59) (Figura 6). 

Polyarthra vulgaris estuvo presente 
en todo el ciclo anual en Lacombe, 
exceptuando Julio y Septiembre 2001, 
con máximas densidades en meses oto- 
ñales en el sector de agua libre (pro- 
medio: 257 ind/l) y en el juncal (pro- 
medio: 308 ind/l). Su distribución en 
la columna de agua no mostró dife- 
rencias significativas en los sectores 
analizados. En Monte, la especie re- 

gistró una mayor abundancia en el sec- 
tor de agua libre, con el pico en Marzo 
(promedio: 407,5 ind/l), observando 
preferencias por sectores determina- 
dos de la columna de agua. En el sector 
con vegetación emergente fue evidente 
su preferencia por el período estival ya 
que sus máximas densidades (rango: 
97 - 221 ind/l) correspondieron a dicha 
estación climática (Figura 7). 

En ambas lagunas, Hexarthra fen- 
nica estuvo presente en los meses 
estivales correlacionándose significati- 
vamente con la temperatura (r 2 = 0,65). 
Tuvo una mayor importancia numérica 
en el sector de agua libre de la laguna 
de Monte en Diciembre (promedio: 141 
ind/l). En la laguna Lacombe, las ma- 
yores densidades se hallaron en el 
sector de juncal (108 ind/l) en Febrero 
(Figura 7). 

Figura 5. Distribución temporal y espacial de especies perennes y estacionales del género 

Brachionus en ambas lagunas (las barras de error representan el error promedio de la densidad 
en la columna de agua). 

En Lacombe, Pompholyx sulcata 

aguas  libres 

Juncal
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Figura 6. Distribución temporal y espacial de especies perennes y estacionales del género 
Keratella en ambas lagunas (las barras de error representan el error promedio de la densidad 

en la columna de agua). 
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estuvo presente en el verano tardío y 
otoño cuando fue una de las especies 
numéricamente importantes (promedio 
en el sector de agua libre: 303 y 896 
ind/l, respectivamente). En dicha 
ocasión se observó una marcada pre- 
ferencia por el sector de agua libre. En 
Monte, fue perenne en dicho sector, 
siendo una de las especies que contri- 
buyó a la densidad total del grupo en 

Figura 7. Especies de distribución temporal restringidas y de eventual importancia cuantitativa 
en ambas lagunas (las barras de error representan el error promedio de la densidad en la 

columna de agua). 

Septiembre (promedio: 152 ind/l) y 
Abril (promedio: 125 ind/l). Su pre- 
sencia en el sector de juncal fue poco 
relevante (Figura 7). 

DISCUSIÓN 

Las especies dominantes en ambas 
lagunas son euplanctónicas e indi- 

aguas  libres 

Juncal
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cadoras de condiciones meso y eu- 
tróficas  (Radwan & Popiolek, 1989; 
Matveeva, 1991). 

El número de especies de las fami- 
lias Lecanidae y Trichocercidae regis- 
tradas en el plancton fue mayor en la 
laguna Lacombe, ya que durante la 
mayor parte del año presentó vegeta- 
ción sumergida que es el sustrato pre- 
ferido por los rotíferos perifíticos (Du- 
ggan, 2001; Duggan et al., 2001) y que 
habitualmente son aportados al agua 
libre (Green, 2003). 

Brachionus angularis, K. tropica y 
K. cochlearis en ambas lagunas se 
comportaron como especies euritermas 
(Pejler & Bërziņš, 1989). 

Hexarthra fennica fue una especie 
típicamente estival en ambas lagunas 
ya que su presencia se registró con 
temperaturas superiores a los 22 °C, 
en coincidencia con lo mencionado por 
Modenutti (1998) en el río Samborom- 
bón. 

Brachionus havanaensis puede ser 
considerada también termófila ya que 
solamente estuvo presente en los me- 
ses de verano con temperaturas supe- 
riores a 24° C. 

En Monte, se registró la presencia 
de especies estenotermas del frío como 
Notholca acuminata y N. squamula con 
temperaturas inferiores a 12 °C que 
estuvieron ausentes en Lacombe. 

Brachionus plicatilis, indicadora de 
salinidades elevadas, tuvo escasa 
importancia numérica en ambas lagu- 
nas, vinculada a la disminución de la 
salinidad en Lacombe y a la baja con- 
centración de sales en Monte. Debe 
señalarse que en la laguna arreica esta 
especie fue dominante en muestreos 
previos cuando la conductividad supe- 
ró los 4.500 µS/cm. 

La presencia de K. cochlearis en 
Monte se vincula a las bajas conduc- 
tividades registradas durante todo el 
período de muestreo, ya que es una 
especie con poca tolerancia a salini- 
dades elevadas (Shao et al., 2001). 
Aunque fue perenne, su densidad fue 
mayor cuando la temperatura corres- 

pondía aproximadamente al óptimo 
para el crecimiento y longevidad de sus 
poblaciones (Pérez Legaspi & Rico 
Martínez, 1998; Ooms-Wilms et al., 
1999; Shao et al., 2001). 

Las bajas densidades registradas 
por H. fennica en ambas lagunas 
estarían vinculadas a la ausencia de 
un aumento en la salinidad esperable 
en el verano y que favorece el creci- 
miento de sus poblaciones, ya que es 
común que en el zooplancton no ocurra 
la eclosión de todos los huevos si las 
condiciones no son favorables y per- 
manezcan en esa condición mucho 
tiempo (Stemberger et al., 1996). 

Las larvas nauplii de copépodos 
calanoideos y ciclopoideos, considera- 
das microfiltradores como los rotíferos 
herbívoros, tuvieron junto a estos últi- 
mos un efecto negativo sobre la bio- 
masa fitoplanctónica, pero sus máxi- 
mas abundancias se encuentran desfa- 
sadas en el tiempo, lo que indicaría que 
existe una competencia por el recurso 
con los rotíferos. 

Las mayores densidades se regis- 
traron en la laguna arreica en una eta- 
pa de fase clara y con valores de con- 
ductividad excepcionalmente bajos 
para este tipo de lagunas. En Monte, 
la abundancia de la taxocenosis fue 
notablemente inferior a la hallada 
durante 1998, período en el cual la 
laguna estuvo colonizada por P. 
pectinatus (máximo: 5.160 ind/l en el 
verano tardío) (Claps et al., 2002). La 
elevada concentración de polifenoles 
disueltos en esta laguna registrada 
durante 2002-2003 puede ser uno de 
los factores que actuaron negativa- 
mente en las poblaciones del plancton 
en general. 

La menor riqueza de especies en la 
laguna Lacombe puede estar vinculada 
a dos características que presenta este 
cuerpo de agua que han sido señaladas 
como importantes por Armengol et al. 
(1998) en lagos españoles para deter- 
minar la complejidad de la taxocenosis 
que son la falta de conexión con otros 
cuerpos de agua y su reducido tamaño. 
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En ambos ecosistemas, la elevación 
del nivel hidrométrico provocada por 
importantes precipitaciones locales 
constituyó un stress para las pobla- 
ciones de rotíferos planctónicos, en 
coincidencia con los resultados de 
Duggan et al. (1998) y Keppeler & Ro- 
drigues Hardy (2004). 

Asimismo, la escasa biomasa fito- 
planctónica representó otro factor ne- 
gativo para la taxocenosis en general, 
ya que ha sido comprobado que la de- 
ficiencia en la cantidad y calidad del 
alimento incide en el crecimiento de 
los rotíferos (Rothhaupt, 1995; Bini et 
al., 2001). 

El comportamiento anual de las 
especies dominantes que pueden ser 
consideradas euritopas fue marcada- 
mente diferente, ya que en Lacombe 
ocurrieron dos picos: uno en primavera 
tardía-verano temprano y otro mayor 
en otoño; mientras que en Monte los 
máximos se registraron al inicio de la 
primavera y en el verano. 

Ambas lagunas comparten un gran 
número de especies (59 % del número 
total de especies registradas) a pesar 
de presentar estados diferentes del 
equilibrio alternativo (Lacombe: fase 
turbia y fase clara, Monte: fase turbia), 
de sus diferencias hidrológicas, de sus 
contrastes en algunas características 
fisicoquímicas (conductividad, sólidos 
suspendidos, polifenoles disueltos). 
Tomando en consideración lo demos- 
trado por Gilbert & Schröder (2004), 
las diferencias en la estructura de 
ambas taxocenosis pueden ser atribu- 
ibles al banco de huevos presente en 
los sedimentos de cada cuerpo de agua 
y a la posibilidad de colonización de 
las especies por diferentes vías de 
transporte 
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