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ABSTRACT. In La Pampa province, shallow lakes (water bodies of low depth, generally 
polimictic and with high trophic level) are abundant and broadly distributed. Although 
previous contributions on these shallow lakes are about their ecology and zooplankton, 
only recently studies have shed light about nutrient concentrations, chlorophyll a and 

their influence on the zooplankton biomass. It has also been determined that phosphorus 
and nitrogen concentrations are higher than other shallow lakes of similar characteristics 
from other regions. The objectives of this contribution are to perform a limnological cha-
racterization of an extensive shallow seepage lake with medium salinity and high trophic 
level of the east-central region of La Pampa province, strongly influenced by human ac-
tivity. We also present information on the taxonomic composition and abundance and 
biomass variations of the zooplankton. We took monthly samples from December 2005 to 
December 2006. In the past, this lake was a temporary lake, but recently it receives water 
from sewage treatment plants of Santa Rosa city and its pluvial drainages. This lake has 
now an important tourist and recreational value related to its condition of permanent 
lake and the presence of  silversides (Odontesthes bonariensis). The zooplankton specific 
richness (15 taxa) was lower than other organic turbid shallow lakes of La Pampa, but 

closer to the observed in other high salinity shallow lakes. Another common feature with 
shallow saline lakes of La Pampa was the prevalence, among the microcrustaceans, of the 
halophilic calanoid Boeckella poopoensis. Cladocerans, on the other hand, were rarely regis-

tered; they had very low abundances and they were small-sized, since they could not 
prosper related to the predatory pressure by the planktivorous fish that inhabit this lake.   
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INTRODUCCIÓN 

 
Los lagos someros (lagunas) son 

cuerpos de agua que generalmente no 
exceden los tres metros de profundi-
dad y sin estratificación, debido a la 
mezcla del agua por efecto del viento 
(Scheffer, 1998; Quirós et al., 2002a; 
Grosman, 2008). Es frecuente que 
tengan elevadas concentraciones de 
nutrientes (fósforo y nitrógeno), lo que 

provoca que sean  ambientes eutrófi-
cos o hipereutróficos (Díaz y Colasur-

do, 2008), con una fauna zooplanctó-
nica que se caracteriza por una com-
posición taxonómica, un espectro de 
tallas y por consiguiente una biomasa 
dependientes, en gran medida, de la 
fauna íctica presente (Scheffer, 1998; 
Renella y Quirós, 2002). 

En Argentina, se han efectuado va-
rias contribuciones acerca de diversos 
aspectos de la ecología de lagos some-
ros, entre las que pueden mencionarse 
las de Quirós et al. (2002a, b, c),    
Boveri y Quirós (2002), Claps et al. 
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(2004), Ardohain et al., (2005); Renella 
y Quirós, (2002 y 2006); Torremorell 
et al., (2007). Estos autores realizaron 
estudios que describen la estructura y 

funcionamiento de cuerpos de agua 
someros en la provincia de Buenos 
Aires, sobre todo en la cuenca del río 
Salado, donde están influidos por el 
régimen de este río (Gabellone et al., 
2001) y por el intenso uso de la tierra 
realizado en la cuenca. En otros ca-
sos, se han estudiado aspectos ecoló-
gicos de otros cuerpos de agua de la 
misma provincia, algunos orientados a 
la producción íctica (Grosman et al., 
2005; Licoff y Grosman, 2008; Mari-
ñelarena y Gómez, 2008; Grosman, 
2008). En cambio, en la provincia de 

La Pampa,  donde los lagos someros 
son abundantes y de relativa impor-
tancia, dada su productividad, diver-
sidad e interés recreativo y turístico, si 
bien existen aportes sobre su ecología 
y el zooplancton (Echaniz y Vignatti, 
1996, 2001, 2002; Echaniz et al., 
2005, 2006; Pilati, 1997, 1999; Vig-
natti y Echaniz, 1999, Vignatti et al., 
2007), en la mayoría de los casos sólo 
se relacionaron las principales varia-
bles físico-químicas, como la tempera-
tura, el pH o la salinidad, con la 
abundancia y composición taxonómi-
ca de la comunidad zooplanctónica. 
Sólo recientemente se han realizado 
estudios que contemplan las concen-
traciones de nutrientes o de clorofila a 
presentes en el agua y su influencia 
sobre la biomasa del zooplancton 

(Echaniz et al., 2008), habiéndose de-
terminado también que las concentra-
ciones de fósforo y nitrógeno son muy 
elevadas, mayores a las de ambientes 
de similares características de otras 
localizaciones. 

Los objetivos de esta contribución 
son aportar información sobre las 
principales variables limnológicas, el 
estado trófico y la composición 
taxonómica del zooplancton además 
de establecer relaciones entre la den-
sidad y biomasa de los organismos 
con la concentración de clorofila a y la 
disponibilidad de nutrientes en un 
ciclo anual en un lago somero de sali-

nidad media y elevado nivel trófico de 
la provincia de La Pampa, fuertemente 
influido por actividad humana. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realizaron muestreos mensuales 

en tres sectores de la laguna, durante 
el período comprendido entre diciem-
bre de 2005 y diciembre de 2006.  

Se determinaron los principales 
parámetros morfométricos: largo y 
ancho máximo, longitud de la línea de 
costa (Dangavs, 1995) mediante el 
empleo de un posicionador geográfico 
Garmin ETrex Legend y fotografías 
satelitales y la  profundidad máxima 
de la laguna mediante sondeos. En 
cada estación de muestreo se midie-
ron la temperatura del agua, la con-
centración de oxígeno disuelto (oxíme-
tro Lutron OD 5510) y la transparen-
cia del agua (disco de Secchi de 22 cm 
de diámetro).  Se tomaron muestras 
de agua para la estimación del pH 
(pehachímetro Cornning PS 15), de la 
conductividad (conductímetro Oakton 
TDSTestr 20) y de la salinidad me-
diante el método de residuo sólido. La 
concentración de clorofila a se estimó 
por extracción con acetona acuosa y 
espectrofotometría (espectrofotómetro 
Metrolab 1700) (APHA, 1992; Arar, 
1997), la de nitrógeno total mediante 
el método de Kjeldahl y la de fósforo 
total mediante la digestión de la 
muestra con persulfato de potasio en 
medio ácido y espectrofotometría 

(APHA, 1992). Además se determinó el 
contenido de sólidos suspendidos to-
tales (seston), orgánicos e inorgánicos, 
mediante el filtrado de un volumen de 
agua, a través de filtros Microclar 
FFG047WPH, secados a 103 – 105 ºC 
hasta peso constante  y posteriormen-
te calcinados a 550 ºC (EPA 1993; 
APHA, 1999). 

En cada estación de muestreo se 
tomaron dos muestras cuantitativas 
de zooplancton mediante una trampa 
de Schindler-Patalas de 10 litros de 

capacidad, provista de una red de 
0,04 mm de abertura de malla y una 
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muestra cualitativa, con una red de 
22 cm de diámetro de boca y 0,04 mm 
de abertura de malla. Las muestras se 
anestesiaron con CO2 previo a la fija-

ción, para evitar deformaciones de los 
ejemplares, ya que ciertas medidas 
son necesarias para el cálculo de la 
biomasa. 

Los recuentos de macro- y micro-
zooplancton se realizaron bajo micros-
copio estereoscópico y óptico conven-
cional, en cámaras de Bogorov y 
Sedgwick-Rafter, respectivamente. 
Para determinar la biomasa del zoo-
plancton se tomaron las medidas con-
vencionales de un mínimo de 30 
ejemplares de cada especie presente 
mediante el empleo de un microscopio 

óptico, con un ocular micrométrico y 
se emplearon fórmulas que relacionan 
la longitud total con el peso seco de 
los ejemplares (José de Paggi y Paggi, 
1995; Ruttner-Kolisko, 1977; Dumont 
et al., 1975; Rosen, 1981; McCauley, 
1984; Culver et al., 1985). 

Se efectuaron correlaciones simples 
entre parámetros ambientales y varia-
bles bióticas. 

 

RESULTADOS 
 

Área de estudio 
 

La laguna del Bajo de Giuliani   
(Fig. 1) es un extenso lago somero 

(profundidad máxima:  2,8 m), situada 
a 10 km al sur de la ciudad de Santa 
Rosa, en la región centro - este de la 
provincia. Está ubicada en uno de los 

valles transversales de la región cen-
tral de la misma y es atravesada, cer-
ca de su extremo oeste, por la ruta 
nacional 35, por lo que fue necesaria 
la construcción de un elevado te-
rraplén. Tiene una superficie de 
1.171,3 ha, un largo máximo de  
7.600 m y un ancho máximo de   
2.543 m. Si bien la mayor parte de su 
perímetro está rodeado por campos 
dedicados a la actividad agropecuaria, 
en un sector de su margen norte se 
encuentra un predio con plantaciones 
artificiales de pinos y en el sur se en-

cuentra una urbanización residencial 
en expansión.  

Es un ambiente arreico que recibe 
el agua de dos plantas de tratamiento 
de los desechos cloacales de la ciudad 
y de los desagües pluviales, y cuyas 
pérdidas se dan por evaporación o 
infiltración. El fitoplancton está domi-
nado por cianofitas (Álvarez et al., 
2004) y carece de macrófitas acuáticas 
En esta laguna se desarrolla una fau-
na íctica con dominancia de        
Odontesthes bonariensis, lo que ac-
tualmente le confiere un importante 
valor turístico. 

 

Figura 1: Ubicación geográfica y croquis de la laguna Bajo de Giuliani. 
 

 
 

 

 
 



ECHANIZ et al. 

74 
 

 

Parámetros ambientales 
 

La salinidad y el pH del agua     
(Fig. 2) fueron relativamente constan-
tes durante el período de estudio. El 
valor medio de la salinidad fue de  
9,82 g.l-1  (± 0,36) y del pH de 9,01     
(± 0,21). La transparencia del agua fue 
escasa y mostró poca estacionalidad, 
con una media anual de                
0,18 m (± 0,03) (Fig. 3). Los coeficien-
tes de correlación calculados entre la 
transparencia del agua y la concen-
tración de clorofila a (r = -0,52;          
p < 0,05; n = 12) y los sólidos suspen-
didos orgánicos (r = -0,63; p < 0,05;   
n = 12) fueron relativamente elevados. 
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Figura 2: Variación mensual de la 
salinidad  (g.l-1) y el pH del agua du-
rante el período analizado en la laguna 
Bajo de Giuliani.  
 
 

 
 

Figura 3: Variación de la transparen-
cia del agua (m) y la concentración de 
clorofila a (mg.m-3) durante el período 
analizado en la laguna Bajo de       
Giuliani.  

 
 
La concentración de oxígeno disuel-

to, medida sub-superficialmente    

(Fig. 4), osciló entre 7,3 mg.l-1 en sep-
tiembre y 13,6 mg.l-1 en noviembre 
con una media anual de 10,7 mg.l-1. 
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Figura 4: Variación de la temperatura 
del agua  y concentración de oxígeno 

disuelto  durante el período analizado 
en la laguna Bajo de Giuliani. 
 

Las concentraciones de nutrientes 
fueron muy elevadas (Fig. 5). En el 
caso del fósforo total, varió desde  
6,25 mg.l-1 en febrero hasta 15 mg.l-1 
en noviembre, con un valor medio de 
10,3 mg.l-1. En el caso del nitrógeno 
total el rango fue desde 7,5 mg.l-1 en 
febrero hasta 28,1 mg.l-1 en diciembre 
de 2005, con una media de           
18,4 mg.l-1. El cálculo de la relación 
TN:TP mostró valores entre 1 (noviem-
bre) y 3,5 (diciembre de 2005) (Fig. 5). 
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Figura 5: Variación de la concentra-
ción de nutrientes  (mg.l-1) y la relación 
TN:TP, durante el período estudiado en 
la laguna Bajo de Giuliani. 
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La concentración de clorofila a fue 

elevada (Fig. 3), ya que su valor medio 
fue 173,74 mg.m-3. También fue un 

parámetro variable, ya que osciló en-
tre 110,36 mg.m-3 en febrero y   
352,44 mg.m-3 en octubre, aunque los 
coeficientes de correlación calculados 
con la temperatura del agua (r= -0,06; 
p < 0,05), concentraciones de fósforo 
total (0,49; p < 0,05) y nitrógeno total 
(0,29; p < 0,05) no fueron significati-
vos. 

El contenido de sólidos suspendi-
dos totales fue un parámetro que 
mostró variaciones, ya que osciló en-
tre un mínimo de 45,4 mg.l-1 en junio 
y un máximo de 146 mg.l-1 en sep-

tiembre. En todas las ocasiones de 
muestreo la mayor proporción estuvo 
dada por los sólidos suspendidos de 
origen orgánico, que a lo largo del año 
representaron el 76% del total (Fig. 6). 
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Figura 6: Variación mensual de la 
cantidad de sólidos suspendidos   
(mg.l-1), durante el período analizado 
en la laguna Bajo de Giuliani. 

 
 

Zooplancton 
 

La riqueza registrada a lo largo del 
período de estudio fue de 15 taxa: tres 
cladóceros, tres copépodos y nueve 
rotíferos (Tabla 1). Los cladóceros se 
registraron esporádicamente, ya que 
tanto Daphnia spinulata como Bosmi-
na huaronensis se encontraron en una 
sola ocasión, en octubre y marzo, res-
pectivamente, y Moina micrura en dos 

ocasiones, en enero y noviembre. En 
todos los casos, las abundancias fue-

ron muy bajas, 3 y 0,67 ind.l-1 en el 
caso de D. spinulata y B. huaronensis, 
respectivamente y 4,3 y 0,7 ind.l-1 en 
el caso de M. micrura. Sus tallas me-

dias fueron reducidas (D. spinulata: 
0,74 mm; B. huaronensis: 0,34 mm y 
M. micrura: 0,69 mm). 

En el caso de los copépodos, las 
tres especies registradas fueron de 
presencia constante (Tabla 1). 
Además, constituyeron el grupo más 
abundante entre los microcrustáceos, 
especialmente el ciclopoideo           
Metacyclops mendocinus (media anual: 
172,89 ind.l-1; desvío estándar: 169,8), 
seguido por el calanoideo Boeckella 
poopoensis (media anual:           
133,31 ind.l-1; desvío estándar: 229,4). 

Estas especies presentaron picos de 
densidad en diferentes épocas, ya que 
en el caso de M. mendocinus fue más 
abundante durante el otoño y alcanzó 
los 556 ind.l-1 en marzo, en cambio B. 
poopoensis registró un  máximo pri-
maveral que superó los 770 ind.l-1 en 
septiembre (Fig. 7).  
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Figura 7: Variación mensual de la 
abundancia de microcrustáceos       
(ind.l-1) durante el período analizado en 
la laguna Bajo de Giuliani.  

 
 
Se verificó una relación negativa 

significativa entre la abundancia de 
microcrustáceos y la temperatura del 
agua (r= -0,64; p < 0,05), ya que la 
máxima densidad se registró tanto en 
otoño (marzo), con 972 ind.l-1 como en 

primavera (septiembre), cuando se 
contabilizaron 1601 ind.l-1. 
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Entre los rotíferos predominó el 
género Brachionus, con cinco especies. 
Brachionus ibericus y B. dimidiatus 
tuvieron presencia más constante, ya 

que se registraron durante 10 y 7 me-
ses (Tabla 1) y las más abundantes 
(Fig. 8), dado que a lo largo del período 
estudiado representaron el 29,8 y     
39 % del total, respectivamente. 

Se obtuvo una correlación positiva 
significativa entre la abundancia de 
los rotíferos y la temperatura (r= 0,69; 
p < 0,05), dado que la abundancia 
máxima total del grupo se registró en 
los meses de mayor temperatura al-
canzando 33.993 ind.l-1 en enero.  

Con respecto a la biomasa de la 
comunidad zooplanctónica, varió entre 

un mínimo de 1.217,3 µg PS.l-1, verifi-
cado en diciembre de 2005 y un 
máximo de 9.893,3 µg PS.l-1 en sep-
tiembre (Fig. 9). Los cladóceros apor-
taron porcentajes muy reducidos, cer-
canos al 0,5 % en enero y octubre. En 
cambio, los rotíferos y copépodos al-
ternaron en la dominancia. Durante 

los meses más cálidos, entre diciem-
bre de 2005 y febrero de 2006, los 
rotíferos fueron los más importantes 
contribuyendo con valores entre 53,3 

y 74,8 % a la biomasa total de la co-
munidad. Esta situación se repitió en 
diciembre de 2006 cuando representa-
ron el 63,7 % del total (Fig. 10). En 
todas las ocasiones, la especie con 
mayor biomasa, dada su mayor talla, 
fue B. ibericus, que superó los 1.529 
µg PS.l-1 en diciembre de 2006. 

Los copépodos fueron los que ma-
yor biomasa aportaron durante el re-
sto del período estudiado, superando 
el 96 % entre mayo y noviembre (Fig. 
10). La especie que realizó la mayor 
contribución debido a su tamaño fue 

B. poopoensis, que superó los 9.280 
µg PS.l-1 en septiembre. Metacyclops 
mendocinus, si bien fue el copépodo 
más abundante durante algunos me-
ses de otoño, tuvo una biomasa que 
nunca superó 1.000 µg PS.l-1, debido a 
su menor talla. 

 
 

Tabla 1: Especies registradas en el zooplancton de la laguna del Bajo de Giuliani y 
frecuencia relativa (porcentaje de aparición en los muestreos realizados). 
 

 

 Frecuencia 
relativa (%) 

Cladóceros  
Daphnia spinulata Birabén, 1917 8.3 
Bosmina huaronensis Delachaux, 1918 8.3 
Moina micrura Kurz, 1874 16.7 
Copépodos  
Boeckella poopoensis Marsh, 1906 100 
Metacyclops mendocinus (Wierzejski, 1892) 100 
Cletocamptus deitersi (Richard, 1897) 100 
Rotíferos  
Brachionus ibericus Ciros-Pérez, Gómez y Serra, 2001 83.3 
B. dimidiatus Bryce, 1931 58.3 
B. angularis Gosse, 1851 50 
B. pterodinoides (Rousselet, 1913) 41.7 
B. havannaensis Rousselet, 1913 8.3 
Keratella tropica (Apstein, 1907) 33.3 
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) 8.3 
Lepadella sp. 8.3 
Bdelloideo sp. 25 

 
 



  Instituto de Limnología “Dr. R. A. Ringuelet”                                      Biología Acuática N° 26, Año 2009:71-82 
  ISSN 0326-1638   

77 
 

20062005

0

15000

30000

45000

60000

D E F M A M J J S O N D
A

bu
nd

an
ci

a

B. ibericus B. dimidiatus Total rotíferos
 

 
Figura 8: Variación mensual de la abundancia de rotíferos (ind.l -1) durante el   perío-
do estudiado en la laguna Bajo de Giuliani.  
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Figura 9: Variación mensual de la biomasa zooplanctónica (µg.l -1) durante el período 
analizado en la laguna Bajo de Giuliani.  

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

El Bajo de Giuliani, ubicado en una 
región en la que la evapotranspiración 
supera las precipitaciones (Roberto et 
al., 1994), fue un cuerpo temporario 
típico de los valles transversales de la 
provincia de La Pampa, de salinidad 
elevada y muy variable, como los que 
se encuentran ubicados más al sur 
(Echaniz et al., 2005 y 2006; Vignatti 
et al., 2007) hasta el año 2000. Desde 
ese momento, se ha transformado en 
permanente ya que no cuenta con 

arroyos efluentes y recibe el constante 
aporte de agua como resultado del 

tratamiento de los desechos cloacales 

en las dos plantas de la ciudad y de 
los desagües pluviales. Es un lago 
somero hiposalino (Hammer, 1986) ya 
que su salinidad media es de         
9,82 g.l-1. Este valor es intermedio con 
respecto a otros cuerpos de agua es-
tudiados en la provincia de La Pampa, 
ya que lagunas con aportes pluviales 
como Don Tomás, aledaña a Santa 
Rosa y La Arocena, cercana a General 
Pico, tienen salinidades muy reduci-
das, inferiores a 1 g.l-1 (Echaniz et al., 
2008 y datos no publicados) mientras 
que lagunas situadas en campos sin 
dichos aportes, en la misma época de 
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este estudio, mostraron salinidades 
superiores a 20 g.l-1. Otro rasgo parti-
cular de esta laguna fue la estabilidad 
de este parámetro, fluctuando apenas 

1,4 g.l-1 en todo el período analizado 
respecto a variaciones entre 13 y       
24 g.l-1 en el mismo período en lagu-
nas del norte de La Pampa, ubicadas 
en campos dedicados a la explotación 
agropecuaria (Echaniz et al., datos no 
publicados). Esta estabilidad se debe a 
las continuas entradas de agua, que 
provocan que su volumen se manten-
ga relativamente constante ya que 
mientras que las lagunas menciona-
das mostraron marcados procesos de 
evaporación durante 2006, con reduc-
ciones de la profundidad entre 0,37 a 

0,91 m, el Bajo de Giuliani apenas 
disminuyó su nivel hidrométrico en 
0,11 m. Si bien este rasgo diferencia a 
esta laguna de la mayoría de los lagos 
someros de La Pampa, que son tempo-
rarios o semipermanentes, la aproxi-
ma a las lagunas típicas pampeanas 
en el sentido regional del término, 
ubicadas sobre todo en la provincia de 
Buenos Aires, caracterizadas por su 
permanencia (Torremorell et al., 
2007). 

Es un ambiente de reducida trans-
parencia, ocasionada por una elevada 
concentración fitoplanctónica, eviden-
ciada por los elevados coeficientes de 
correlación calculados entre la trans-
parencia del agua y la concentración 
de clorofila a y los sólidos suspendi-
dos orgánicos, ya que a pesar de que 

la extensión de la laguna favorecería 
la resuspensión de sedimentos por el 
viento, los sólidos suspendidos de ori-
gen inorgánico siempre fueron la frac-
ción menos abundante, representando 
el 24 % del total.  

La concentración de nutrientes re-
gistrada en esta laguna es muy eleva-
da, situación favorecida probablemen-
te por las constantes entradas del 
agua proveniente de las plantas de 
tratamiento, con importantes cargas 
de fósforo y nitrógeno y que única-
mente se producen salidas de agua 
por evaporación ya que se trata de un 
ambiente arreico. Las concentraciones 

de fósforo total y de nitrógeno total 
son varias veces superiores a las indi-
cadas por Quirós et al. (2002a y c) 
como límite superior hallado en lagu-

nas turbias de la provincia de Buenos 
Aires. En el caso del fósforo, el máxi-
mo valor encontrado por los mencio-
nados autores es 1,25 mg.l-1 y el pro-
medio anual verificado en el Bajo de 
Giuliani es casi 10 veces superior, ya 
que superó los 10 mg.l-1. En el caso 
del nitrógeno la situación es diferente, 
dado que Quirós et al. (2002 a) deter-
minaron concentraciones máximas de 
28,75 mg.l-1 y en el Bajo de Giuliani, 
si bien se registraron valores superio-
res durante algunos meses, con un 
máximo de 28,1 mg.l-1, la media esti-

mada es de 18,4 mg.l-1.  
La relación TN:TP calculada men-

sualmente fue siempre baja, con un 
valor medio para el período estudiado 
de 1,8, lo que sugiere una marcada 
limitación por nitrógeno para el creci-
miento algal, situación similar a la 
registrada en otras lagunas turbias 
orgánicas de La Pampa, como Don 
Tomás, en la que se calculó un valor 
medio de 1,2 (Echaniz et al., 2008) y 
La  Arocena, en la que se calculó una 
relación de 2,4. La limitación por 
nitrógeno que indica la relación TN:TP 
haría suponer mayores concentracio-
nes de clorofila a en los meses en los 
que se registran mayores concentra-
ciones de nitrógeno total, pero la co-
rrelación calculada entre ambos 
parámetros no fue significativa          

(r = 0,29; p < 0,05). Aunque la concen-
tración de clorofila a fue elevada y 
presentó un pico durante la primave-
ra, no se evidencia estacionalidad en 
el desarrollo del fitoplancton, tal lo 
mostrado por el bajo valor del coefi-
ciente de correlación con la tempera-
tura  del agua. 

La laguna puede categorizarse co-
mo hipereutrófica considerando los 
promedios de las tres variables em-
pleadas para la determinación del es-
tado trófico, es decir, transparencia 
del agua (0,18 m), concentración de 
fósforo total (10,29 mg.l-1) y concen-
tración de clorofila a (173 mg.m-3). 
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La riqueza específica del zooplanc-
ton en el ciclo estudiado (15 taxa), fue 
relativamente reducida al compararla 
con la de otras lagunas turbias orgá-

nicas de La Pampa. En la laguna Don 
Tomás se registraron 20 especies en el 
mismo período (Echaniz et al., 2008) y 
durante 2002, en la laguna Quetré 
Huitrú se contabilizaron 37 especies 
(Vignatti et al., 2007), aunque ambas 
son ambientes de escasa salinidad, 
inferior a 1 g.l-1. La riqueza del Bajo de 
Giuliani es más cercana a la registra-
da en lagos someros de salinidades 
elevadas, como las lagunas Los Ma-
nantiales y El Destino, que durante el 
período enero 2001 – diciembre de 
2002 presentaron riquezas de 21 y 17 

especies,  con salinidades medias de 
8,4 y 12,6 g.l-1,  respectivamente 
(Echaniz et al., 2005).  

Además del número de taxa presen-
tes, otro rasgo en común con las la-
gunas de salinidades elevadas es el 
predominio entre los microcrustáceos, 
del copépodo halófilo B. poopoensis, 
que fue el más abundante y el que 
aportó siempre la mayor biomasa.  

Los cladóceros registrados, de pre-
sencia puntual y con baja densidad se 
caracterizan por sus dimensiones re-
ducidas, ya que Bosmina huaronensis 
y Moina micrura alcanzaron una longi-
tud de 0,74  mm  y 1,64  mm, respec-
tivamente en la cercana laguna Don 
Tomás (Echaniz et al., 2008) y           
D. spinulata entre 2,5 y 3,5 mm en 
otros ambientes de la provincia 

(Echaniz y Vignatti, 1996). La causa 
podría ser la salinidad relativamente 
elevada del Bajo de Giuliani, que im-
pediría su desarrollo, ya que             
B. huaronensis  siempre fue registrada 
en lagunas de la provincia que no   
superaron  1,5  g,l-1,  M. micrura en 
ambientes de salinidad menor a      
4,4  g,l-1 y en el caso de Daphnia    
spinulata, la salinidad máxima a la 
que se la registró fue de 6,6  g,l-1 
(Echaniz y Vignatti, 1996).  

Por otra parte, los cladóceros regis-
trados en La Pampa que podrían habi-

tar cuerpos de agua con salinidad 
equivalente a la del Bajo de Giuliani, 

como Daphnia menucoensis o Moina 
eugeniae  son de talla grande y habi-
tan lagunas que carecen de fauna ícti-
ca, logrando con su pastoreo que la 

transparencia del agua sea elevada 
(Echaniz y Vignatti, 1996; Echaniz et 
al., 2005 y 2006; Vignatti y Echaniz, 
2007). La presencia de una población 
de pejerreyes en el Bajo de Giuliani 
con la consecuente  presión de depre-
dación  (Moss et al., 1996; Scheffer, 
1998, Renella y Quirós, 2002) o el 
predominio de cianobacterias (Álvarez 
et al., 2004) con la producción de 
toxinas o interferencias mecánicas 
(DeMott et al., 2001y Wilson et al., 
2006) impedirían el desarrollo de los 
cladóceros. 

De manera similar a lo verificado en 
otras lagunas de la provincia, se re-
gistró un patrón de dominancia alter-
nada entre la abundancia de los mi-
crocrustáceos y la de los rotíferos, 
siendo más abundantes éstos últimos 
en los meses de temperaturas más 
elevadas, lo que coincide con lo verifi-
cado por Ardohain et al., (2005) en las 
lagunas Lacombe y Monte, de la pro-
vincia de Buenos Aires. 

La biomasa total de la comunidad 
estuvo dominada por los copépodos en 
coincidencia con lo verificado en la 
laguna de San Miguel del Monte 
(Claps et al., 2004), pero, su distribu-
ción fue netamente unimodal. La bio-
masa del macrozooplancton del Bajo 
de Giuliani  es mucho más elevada 
que la registrada por Quirós et al. 
(2002a) en lagunas turbias orgánicas 
de la provincia de Buenos Aires, ya 
que el valor medio registrado es supe-
rior al medio observado por los men-
cionados autores para un conjunto de 
23 lagos someros turbios. El  pico 
primaveral de 9.368,1 µg PS.l-1 regis-
trado en Bajo de Giuliani es tres veces 
mayor que los máximos registrados en 
la provincia de Buenos Aires. La bio-
masa aportada por los rotíferos es 
más elevada con respecto a otras la-
gunas de la provincia, ya que alcanzó 
el 22% del total, cuando en otras la-
gunas fluctuó entre apenas el 3 – 6 % 
en el caso de ambientes de salinidad 
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elevada (Echaniz y Vignatti, datos no 
publicados) o el 8% en la turbia orgá-
nica subsalina Don Tomás (Echaniz  
et al., 2008). 

Teniendo en cuenta el elevado esta-
do trófico del Bajo de Giuliani, su alta 
concentración de clorofila a y la au-
sencia de filtradores eficientes, en es-
pecial cladóceros del género Daphnia, 
que no podrían prosperar debido a la 
presión de depredación ejercida por 
los peces en esta laguna (Renella y 
Quirós, 2002), no es esperable que 
ciertas características de la misma 
cambien, tales como la transparencia 
del agua. 
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