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INTRODUCCIÓN

Los anfípodos son pequeños crustáceos muy comunes en diferentes hábitats y

constituyen un componente importante en las comunidades bentónicas marinas y

de agua dulce de todo el mundo (Thurston 1970; Klages & Gutt 1990 a y b). Se los

puede encontrar asociados a sustratos duros (muros, tosca) y vegetación vascular

acuática (macrófitas) y algas (Muskó 1992; Poi de Neif 1992; Parsons & Matthews

1995). Cumplen un importante papel en los ecosistemas acuáticos, constituyendo

a veces una fracción significativa de la biomasa animal, aunque su tasa de

renovación no sea muy alta (Wetzel 1981). Además, facilitan el flujo de energía

por la transformación de la energía de epífitas y detritos en material orgánico

particulado y biomasa para micro y macro consumidores (Wen 1992).

Se sostiene en la bibliografía que la composición química del cuerpo y en

particular el tenor de lípidos, tiene una estrecha relación con el ciclo de vida de los

anfípodos y con su dinámica poblacional. Rakusa-Suszczewski & Dominas (1974)

por ejemplo encontraron, en el anfípodo antártico Paramoera walkeri, diferencias

en la composición química según las generaciones, edades y condiciones de

alimentación; Clarke et al. (1985) estudiaron el contenido de lípidos en relación

con las condiciones reproductivas de dos anfípodos gamáridos y encontraron una

estrecha asociación entre la acumulación de lípidos y maduración ovárica. Nalepa

et al. (2000) descubrieron variaciones en los lípidos y otros parámetros corporales

según la profundidad y ubicación del hábitat en que se hallaban los ejemplares.



Hill et al (1992) describieron la variación estacional en el contenido de lípidos y la

composición química de dos anfípodos marinos.

Hyalella curvispina es una especie de anfípodo comúmente citada en los

ambientes de agua dulce de la Argentina como componente numéricamente

importante del bentos. Existen estudios taxonómicos sobre el género Hyalella

(Cavalieri 1959, 1968; Grosso & Peralta 1999), también algunos sobre su biología

(Lopreto 1982; García Gonzáles  & Souto 1987) y sobre su dinámica poblacional

(Casset et al. 2001).

Giorgi et al. (1996) registran anfípodos de esta especie y moluscos abundantes en

plantas sumergidas y bentos de arroyos en la cuenca del río Luján y Casset et al.

(2001) describen su dinámica poblacional y su asociación a las macrofitas

sumergidas y el fitobentos.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la composición química del

anfípodo Hyalella curvispina a lo largo del año en un manchón de macrófitas del

arroyo Las Flores (cuenca del río Luján). Se discuten además las relaciones entre

los cambios en la composición química de esta especie y su dinámica poblacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo

El muestreo se desarrolló entre septiembre de 2000 y noviembre de 2001

en el arroyo Las Flores. Este arroyo recibe escasa influencia humana ya que no

existen industrias ni centros urbanos importantes sobre su cuenca de drenaje y la

mayoría de los terrenos que lo rodean se dedican a la cría de caballos; sus aguas

son utilizadas como potables por algunos habitantes de la zona. El arroyo Las

Flores presenta un curso permanente; es afluente de segundo orden del río Luján

(Figura 1) y está ubicado en 59°07’O y 34°29’S, con un recorrido aproximado de

20 km. Regionalmente se lo considera un arroyo de un nivel intermedio de eutrofia

(Feijoó et al. 1999; Giorgi et al. 2000; Casset et al. 2001). El cauce, casi léntico,

presenta algunas zonas más rápidas; su ancho varía entre 0.6 y 11 m y su

profundidad no excede los 2 m, aún en momentos de creciente. Registra



velocidades de corriente de hasta 1 m/s dependiendo de la cantidad de lluvia

caída (Gantes & Tur 1995).

Figura 1: ubicación del punto de muestreo en el Arroyo Las Flores. La caja indica la ubicación

aproximada del arroyo en la provincia de Buenos Aires.

Las muestras se tomaron en un pequeño ambiente situado 3km aguas

debajo de las nacientes del arroyo (Fig. 1); la profundidad en el sitio de muestreo

varía entre 0.3 y 0.5 m, y existe allí una rica comunidad de macrófitas

(Potamogeton sp., Rorippa nasturtium aquaticum, Egeria densa, Ludwiggia sp.)

cuya estructura se ve modificada con la variación de la velocidad del agua (Gantes

& Tur 1995). Estas plantas influyen tanto en el ordenamiento de la comunidad de

perifiton y en el sedimento como también en el fitobentos como fuente de alimento

y refugio (Giorgi & Tiraboschi 1999; Casset et al. 2001).

Muestreo y tratamiento de datos

Se tomaron muestras mensuales en varios puntos al azar de la zona

elegida, hasta obtener un número grande de anfípodos. Cada muestra mensual se

obtuvo mediante el lavado de diferentes plantas acuáticas sobre un tamiz de malla

fina (500 µm); la muestra obtenida se trasladó hasta el laboratorio en un poco de

agua del mismo arroyo.



Bajo microscopio estereoscópico Wild (aumento: 10x) se separaron en

primera instancia, las dos especies de anfípodos presentes en la zona: Hyalella

curvispina  y Hyalella pseudoazteca y luego se separaron los ejemplares por

estadío en  machos, hembras maduras no ovígeras, hembras ovígeras y juveniles,

registrando el número de individuos en cada caso. También se tomó el peso seco

en balanza electrónica Mettler H35AR (sensibilidad: 0.0001 g) dejándolos,

previamente, 24 horas en estufa a 60º C. Se los conservó en freezer  a –20º C

hasta el momento de la extracción. Por último se estimaron proteínas y lípidos

totales por estadío. Para ello se utilizó la técnica de extracción de proteínas que

proponen Meyer y Walther (1988). Para los lípidos, en cambio, se siguió el método

cloroformo-metanol (2:1) utilizado por varios autores: Rakusa-Suszczewski &

Dominas (1974), Scott (1980), Gardner et al. (1985), Schmid-Araya (1992), Hill et

al. (1992) y Nalepa et al. (2000). En el caso de las proteínas, el contenido en las

muestras se mide espectrofotométricamente; en cambio el contenido de lípidos se

calcula por diferencia de pesos antes y después de la extracción.

RESULTADOS

La población del anfípodo Hyalella curvispina presenta mayor abundancia

en primavera, entre los meses de octubre y diciembre, en asociación con la mayor

biomasa de fitobentos en el arroyo, resultado coincidente con lo que observan

Casset et al. (2001).

 La máxima proporción de lípidos coincide con los meses de mayor

reproducción (septiembre y octubre) en contraposición a las proteínas que se

mantienen bajas en dichos meses y en todos los estadíos (Figura 2 y 3).

Algo similar ocurre con el porcentaje de proteínas que es mayor en julio

mientras que los lípidos son bajos, también para todos los estadíos (Figuras 4 y 5).

 El porcentaje de proteínas en el cuerpo de este anfípodo varió entre un

17,7 % de promedio anual para los machos y un 74,2 % de promedio anual para



los juveniles. Las proporciones de lípidos son mucho menores y van desde 0.5

mg/gPS en juveniles a 340 mg/gPS en machos.

Figura 1: Lípidos en hembras de 
Hyalella curvispina
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Figura 2: Lípidos en machos de 
Hyalella curvispina
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DISCUSIÓN

La mayor densidad de Hyalella curvispina  dada en los meses de primavera,

declina posteriormente y se mantiene baja durante todo el invierno, esto coincide

con la abundancia de fitobentos durante el año que, como es su principal alimento,

nos indica la dependencia de él que tienen los anfípodos (Giorgi & Tiraboschi

1999, Casset 2001). Lo mismo puede observarse en otras especies como Hyalella

azteca en Canadá (Wen 1992), que alcanza su pico de abundancia en junio (fines

de primavera para el hemisferio norte) y luego baja. En Dinamarca, Gammarus

Figura 3: Proteínas en hembras de 
Hyalella curvispina
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Figura 4: Proteínas en machos de 
Hyalella curvispina
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pulex (Mortensen 1982) presenta su mayor concentración un poco más tarde, en

septiembre (fines de verano) y la menor en mayo (mediados de primavera).

Los lípidos son frecuentemente almacenados por los animales para proveer

energía durante los períodos donde el alimento es escaso, o bien cuando las

demandas metabólicas son relativamente altas (Hadley 1985). Los invertebrados

marinos también guardan lípidos para la reproducción o en respuesta a factores

físicos externos (Lawrence 1976). Ésto se cumple para Hyalella curvispina ya que

se comprobó que el mayor porcentaje de lípidos está directamente asociado con la

reproducción y ésta, además, con el fitobentos que es su alimento. La

concentración de lípidos ocurre en primavera, perdiendo esas reservas a medida

que avanza el año y llegando a un valor mínimo en invierno, a la vez que las

proteínas alcanzan su máximo. Esto mismo se puede observar en otras especies

de anfípodos como Paramoera walkeri (Rakusa-Suszczewski & Dominas 1974),

Gammarus oceanicus y Echinogammarus marinus (Clarke et al. 1985),

Monoporeia affinis (Hill et al.1992) y Diporeia spp. (Nalepa et al. 2000). En

Pontoporeia femorata (Hill et al.1992) en cambio, los lípidos se mantienen más o

menos estables durante todo el año gracias a su menor actividad y costo

metabólico.

 No parece haber diferencias importantes entre los dos sexos para la

acumulación de lípidos, aunque el muestreo de hembras ovígeras fue algo pobre y

no arroja resultados concluyentes para ese estadío.

En definitiva podemos decir que H. Curvispina en el ambiente estudiado

acumula lípidos en proporción a la oferta estacional de alimento que tiene. Esto se

manifiesta en ambos sexos y no parece haber un efecto umbral en relación con la

reproducción.
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