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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
 
En este documento se informan los resultados del estudio realizado en el año 2011.  
 
 
1. Muestreo 
 
Se llevaron a cabo 3 campañas de muestreo de acuerdo al siguiente  cronograma de trabajos. 
Se trabajó en las estaciones de muestreo previstas originalmente, ubicadas en el Canal 
Principal del estuario de Bahía Blanca: 1-Boya 26 (mencionada en informes previos como 
Boya 24), 2-Cloacas, 3-Ing. White (frente al Pto. de Ing. White), 4-Galván (frente a Pto. 
Galván), 5-Canal Galván (interior del canal del mismo nombre), 6-Maldonado (frente a la 
desembocadura del Canal Maldonado), 7-Cuatreros (frente a Pto. Cuatreros en Gral. Cerri) y 
8-Nueva Planta,  sitio ubicado aguas abajo de la descarga del efluente de la Planta 
Depuradora de líquidos cloacales de ABSA SA.  
 

 
Cronograma 

 
Muestreos 1 2 3 
Fechas 24/02/2011 22/03/2011 06/04/2011 

 
 
 
En cada uno de los puntos de muestreo, se registraron las siguientes variables físico-químicas 
del estrato de agua sub- superficial: temperatura, salinidad, turbiedad, oxígeno disuelto, pH y 
conductividad y se extrajo agua para determinar clorofila-a (principal pigmento fotosintético 
que poseen los organismos autótrofos), feopigmentos (compuestos de degradación de 
pigmentos fotosintéticos) y materia orgánica particulada (MOP), de la fracción de partículas 
suspendidas en el agua de tamaño mayor a 0,45 µm (fracción particulada constituida por 
detritos, plancton y sedimentos).  
 
En cada una de las estaciones de muestreo, se procedió a obtener muestras de plancton de 
tres fracciones de tamaño: 20-200 micras (microplancton), 200 micras – 2 mm 
(mesoplancton menor) y 2-20 mm (mesoplancton mayor).  
 
 
2. Laboratorio y análisis   
 
 
2.1. VARIABLES BIOQUÍMICAS 
 
Los análisis de clorofila a y feopigmentos se realizaron en el Laboratorio de Ecología y 
Taxonomía de Zooplancton del IADO, por espectrofluorometría y siguiendo la técnica de 
Holm Hansen et al. (1965).  
 
 
2.2. PLANCTON 
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En  muestras de cada una de las siguientes fracciones planctónicas: fitoplancton,  
microzooplancton, mesozooplancton menor y mayor a 2 mm, se analizó la  ocurrencia, la 
abundancia y la biomasa de los organismos presentes. Para ello se procedió a hacer el estudio 
taxonómico mediante técnicas de observación y análisis microscópicos apropiados para cada 
fracción. A posteriori se efectuó el análisis  ecológico a partir de los datos obtenidos de las 
variables bióticas y de las físicas y químicas consideradas. 
 
 
2.2.1. FITOPLANCTON 
 
Las muestras cuantitativas, obtenidas con botella Van Dorn fueron analizadas de la siguiente 
forma: 10 ml de cada muestra  fueron colocados en un cilindro de decantación. Fueron 
sedimentadas durante 24 horas, y posteriormente se realizó la identificación y recuento de las 
microalgas presentes utilizando un microscopio invertido Utermöhl marca Nikon  con 
objetivos de 10, 20 y 40x (Hasle, 1978).  
 
Para la determinación del biovolumen de las microalgas presentes, se tomaron sus medidas 
utilizando un ocular micrométrico  y un objetivo de 40 x. El cálculo del  biovolumen se 
realizó asemejando el volumen de la microalga al de un cuerpo  geométrico simple. Para la 
conversión del biovolumen individual a carbono orgánico  se utilizaron las ecuaciones 
propuestas por Eppley et al. (1970): log10 C = 0.76 (log10 V) - 0.352   (para las diatomeas). 
Los valores finales se expresaron como mg C L-1  (miligramos de carbono por  1litro de 
agua).  

 
 
2.2.2. MICROZOOPLANCTON  
 
Se utilizó la misma metodología expuesta en los informes previos correspondientes a los 
años 2007 y 2008, excepto aquella referente al cálculo del contenido de carbono orgánico de 
algunos grupos taxonómicos. 
 
El contenido de carbono de los ciliados aloricados y con lórica (tintínidos) y de foraminíferos 
como la especie Globorotalia  sp., se calculó utilizando el factor de conversión 0,19 pg C por 
µm-3 del biovolumen (BV) (Putt y Stoecker, 1989). En el caso de otros componentes del 
microzooplancton, el carbono orgánico se calculó multiplicando el BV en µm3 por un factor 
de conversión estipulado para cada grupo. Los valores se obtuvieron en pg C por litro y luego 
se llevaron a µg C L-1 (microgramos de carbono  por  1 litro de agua). Para los dinoflagelados 
(Gyrodinium fusus) se utilizó: BV0,939 x  0,216 , según Menden-Deuer y Lessard (2000), para 
los rotíferos: BV x 0,052, según Heinbokel et al. (1988) y para las larvas nauplius de 
copépodos (y otros estadíos larvales de Gastropoda y Polychaeta): BV x 0,008, según Beers y 
Stewart (1970). 
 
 
2.2.3. MESOZOOPLANCTON  
 
Se utilizó la misma metodología expuesta en los informes correspondientes a años previos.  

 
 
2.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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Se utilizó la misma metodología expuesta en los informes correspondientes a años previos. El 
análisis es básicamente descriptivo y utilizando sólo estadística básica (promedio y desvío 
estandar). 
 
 
3.    Resultados 

 
 
3.1. VARIABLES FISICAS, QUIMICAS Y BIOQUIMICAS 
 
Tabla I.  Información ambiental general de febrero, marzo y abril 2011. Prof, profundidad (m), Temp, 
temperatura superficial (ºC), Cond, conductividad (mS/m), Sal, salinidad, OD, oxígeno disuelto (mg l-1), Turb, 
turbiedad (ntu), pH, potencial Hidrógeno, Cla, concentración de clorofila-a (µg l-1), FEO, concentración de 
feopigmentos (µg l-1) y MOP, carbono orgánico particulado (µg l-1).  
 

 
 
En los tres meses analizados la temperatura superficial del agua mostró espacialmente, una 
perceptible disminución hacia la cabecera del estuario. El valor promedio fue de 20.16ºC 
para el período estudiado. La salinidad, a juzgar por los valores de conductividad, fue mayor 
en febrero, disminuyendo paulatinamente hacia marzo y abril. Su valor promedio fue de 
49.93 mS.  
 
La clorofila-a mostró máximos en febrero cercanos a 5 µg l-1 y disminuyó hacia el mes de 
marzo con valores alrededor de 2 µg l-1. Los valores registrados de estas variables están dentro 
de los usuales para el sector analizado del estuario. Se advierte que durante el período 

MES FECHA ESTACION HORA PROF TEMP COND SAL O D TURB pH Cla FEO MOP

Febrero 24/02/2011 Boya 24 11:20 11.3 21.3 54.7 6.81 111 8.09 4.02 2.50

Cloacas 12:06 10.5 21.1 53.5 6.62 279 8.06 3.71 2.28

White 13:15 10.8 21.3 56.1 6.45 191 7.98 4.58 2.85

Galvan 13:47 4.5 21.3 54.8 6.33 269 7.96 4.52 4.76

Canal Galván 15:09 1.8 21.5 50.7 7.54 264 8.04 4.80 2.09

Maldonado 15:30 4 20.7 53.7 7.15 539 8.07 4.40 3.56

Nva. Planta 15:52 3 21.5 51 7.52 532 8.07 4.87 1.85

Cuatreros 16:20 6 21.1 51.1 6.97 208 8.06 4.31 1.86

Marzo 22/03/2011 Boya 24 08:50 4.5 23 49.5 33.4 4.06 179 8.49 3.66 1.31 1403

Cloacas 09:12 9.5 22.4 50 34 3.91 210 8.68 3.80 1.17 693

White 09:35 13 22.22 50.1 34.4 3.87 257 8.66 3.25 0.80 976

Galvan 10:00 12 22 49.7 34.3 3.94 360 8.63 3.20 1.73 2177

Canal Galván
Maldonado 10:21 12 22.6 49.2 34.3 3.95 182 8.66 2.63 0.81 1848

Nva. Planta 10:40 4.5 21.67 48.2 33.7 4.09 168 8.72 2.87 1.04 1127

Cuatreros 11:21 7.8 21.5 47.9 33.2 4.3 130 8.67 3.03 0.85 1450

Abril 06/04/2011 Boya 24 10:15 5 17.6 36.9 23.54 8.69 48 7.97 3.53 1.43

Cloacas 10:45 7.5 17.6 36.6 23.35 8 76 7.93 3.66 1.28

White 11:10 9 17.4 56 35.73 8.21 115 7.97 3.33 2.01

Galvan 11:30 10.5 17.3 49.5 31.58 7.63 160 7.91 2.94 2.54

Canal Galván 12:00 3.5 17.3 36.9 23.54 8.14 141 7.94 2.86 2.02

Maldonado 12:20 9.9 17.1 52.4 33.43 7.94 100 7.96 2.41 1.24

Nva. Planta 12:46 3.3 17.2 55 35.09 7.8 115 8.02 2.82 2.30

Cuatreros 13:25 6 16.9 54.8 34.96 8.2 130 8.05 2.33 2.05

Promedio 20.16 49.93 31.90 6.44 207.13 8.20 3.54 1.93 1382.12

DS 2.20 5.77 4.46 1.74 127.15 0.31 0.77 0.93 509.63

Error 
multisen

sor
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informado, el fitoplancton mostró condiciones de la floración de verano, con un máximo en 
febrero hasta valores decaídos en marzo-abril.  En el pico, los valores fueron cuasi 
homogéneos a lo largo de la zona del estuario bajo consideración. Los recuentos de 
fitoplancton resultaron congruentes con los valores de clorofila-a observados y representaron 
parte del pico de verano que está ocurriendo durante los últimos ciclos anuales. 
  
 
3.2. FITOPLANCTON 
 
Febrero 2011 
 
Se observó el predominio de diatomeas céntricas formadoras de cadenas, en particular 
Paralia sulcata y de distintas especies de Thalassiosira, como Thalassiosira minima, en 
todas las estaciones. La mayor densidad de Paralia sulcata correspondió a las estaciones 
Boya 24 y Maldonado (59780, 41 células L-1 respectivamente; y la mayor de T. spp se 
encontró en la estación Cloacas, con 1,3718628  células L-1.  
Las diatomeas pennadas fueron poco abundantes en las estaciones estudiadas. 
Los mayores valores de abundancia se encontraron en la estación Boya 24  (81340  células 
L-1), y la mayor biomasa en Cloacas (9,38  mg C L-1). La menor abundancia correspondió a 
la estación Maldonado (41650 células L-1). 
 
22 marzo 11 
 
Persistió el predominio de diatomeas céntricas en especial  Paralia sulcata. Dentro del 
género Thalassiosira, las especie más abundante fue T. minima. En las estaciones Boya 24, 
Cloaca, White y Galván,  Paralia sulcata  presentó la mayor abundancia (50960, 28420, 
12740 y 28420 células L-1, respectivamente). En la estación Maldonado la especie más 
abundante fue T. minima con 5390 células L-1. En cambio, en la estación Cuatreros la 
dominancia correspondió a Cyclotella spp (11760 células L-1). 
La mayor abundancia y biomasa total correspondió a la estación Boya 24 (84280 células L-1 

y 11,70 mg C L-1, respectivamente).  
 
Abril  11 
 
En todas las estaciones se observó un predominio de diatomeas céntricas, principalmente  
especies formadoras de cadena. La especies más abundantes fueron  Paralia sulcata (14700, 
26460, 35770, 20090, 26950, 15680 y 26460 células L-1 en Cloacas, White, Maldonado, 
Nueva Cloaca, Cuatreros  y Canal Galván,  respectivamente, y  T. minima (22540  células L-

1) en la estación Boya 24.  
Los mayores valores de biomasa correspondieron para las estaciones, Cloacas, White, 
Maldonado, Nueva Planta, Cuatreros  y Canal Galván, a Paralia sulcata (1,55, 2,79, 3,77, 
24, 2,84, 1,65, 2,79 mg C L-1) y en la estación Boya 24 a Podosira stelliger  (2,39  mg C L-

1). Los valores máximos de abundancia se observaron en la estación Galván (70560 células 
L-1) y los mínimos en la estación Cloacas (23030 células L-1). La mayor biomasa total 
correspondió a la estación Galván (11,54 mg C L-1). 
 

 
3.3. MICROZOOPLANCTON 
 
Febrero 2011 
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La mayor abundancia de tintínidos se registró en Galván, la menor en Cuatreros. 
Tintinnidium balechi y Tintinnopsis parva se encontraron presentes en todas las estaciones 
de muestreo. La mayor abundancia de los micrometazoos también se registró en Galván, la 
menor en Boya 24. En Maldonado y Nueva Planta, no se observaron micrometazoos. El 
mayor valor de biomasa de tintínidos se registró en White, debido al mayor número de 
Tintinnopsis lavalae, el menor se registró en Boya 24, siguiendo la tendencia de a la 
abundancia numérica. El mayor valor de biomasa de los micrometazoos se obtuvo en Canal 
Galván, debido a la mayor abundancia de larvas nauplii; el menor valor de biomasa de 
micrometazoos se registró en Boya 24, también siguiendo la tendencia de la abundancia 
numérica. 
 
La abundancia de ciliados aloricados presentó un valor mínimo de 100 ind L-1 y un máximo 
de 2600 ind L-1 en las estaciones Galván y Canal Galván respectivamente. Los valores 
mínimos y máximos de biomasa se registraron también en las estaciones Galván, 1.21 ug C 
L-1 y Canal Galván, 13.97 ug C L-1, acompañando los valores mínimos y máximos 
registrados para la abundancia. La especie con mayor frecuencia fue Strombidium 
capitatum, presente en seis de las ocho estaciones y la especie más abundante fue 
Strombidium conicum, con valores de 1250 y 1166 ind L-1, registrados en las estaciones 
Nueva Planta y Maldonado respectivamente. La estación con mayor riqueza específica fue 
Canal Galván. 
 

 Marzo 2011 
 
La mayor abundancia de tintínidos se registró en Boya 24, la menor en Cuatreros. 
Tintinnidium balechi y Tintinnopsis brasiliensis se encontraron presentes en todas las 
estaciones de muestreadas. La mayor abundancia de los micrometazoos también se registro 
en White y Maldonado, la menor en Nueva Planta. En Boya 24 no se observaron 
micrometazoos. El mayor valor de biomasa de tintínidos se registró en White, el menor se 
registró en Cloacas, siguiendo la tendencia de la abundancia numérica. El mayor valor de 
biomasa de los micrometazoos se obtuvo en Galván; el menor en Cloacas, también 
siguiendo la tendencia de la abundancia numérica. 
 
Nueva Planta fue la estación con el valor de abundancia total más elevado con 3600 ind L -1 
y Galván la estación donde se registró la abundancia más baja 733 ind L–1. El valor más alto 
de biomasa fue de 19,8 µg C L –1 observado en la estación Nueva Planta y el menor de 2,1 
en la estación Galván. Las especies más frecuentes fueron aff Strombidinopsis spiniferum y 
Strombidium dalum mientras que Tontonia sp,  Strombidium capitatum y Strombidium 
dalum fueron las más abundantes (1266,6 y 882 ind L –1) en las estaciones Cuatreros y 
Maldonado respectivamente. El mayor número de especies distintas fue observado en las 
estaciones Boya 24, Maldonado y Cuatreros. 
 
Abril 2011 
 
La mayor abundancia de los tintínidos se registró en Boya 24, la menor en Cuatreros. 
Tintinnidium balechi y Tintinnopsis parva se encontraron presentes en todas las estaciones 
de muestreo. Se observó un pulso de Tintinnidium balechi, característico de la época, cuya 
magnitud disminuyó hacia las estaciones más internas.  Los micrometazoos estuvieron 
representados sólo por larvas nauplii en las estaciones más externas. El mayor valor de 
biomasa de los tintínidos se registró en Cloacas, el menor se registró en Cuatreros.  El mayor 
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valor de biomasa de los micrometazoos se obtuvo en Canal Galván; el menor en Cloacas y 
Boya 24. 
 
La abundancia de ciliados aloricados presentó un valor mínimo de 529.4 ind L–1 y un 
máximo de 3294 ind L–1 en las estaciones Galván y Boya 24 respectivamente. Los valores 
mínimos y máximos de biomasa se registraron en las estaciones Galván, 3.32 µg C L –1 y 
Boya 24,17 µg C L –1, acompañando los valores mínimos y máximos registrados para la 
abundancia. Las especies más frecuentes fueron aff Strombidinopsis spiniferum, 
Strombidium conicum y Cyrtostrombidium longisomun. La especie más abundante fue 
Strombidium conicum, con valores de 1941 y 1176 ind L–1, registrados en las estaciones 
Boya 24 y  White. La estación con mayor riqueza específica fue Boya 24. 
 
 
3.4. MESOZOOPLANCTON 
 
Febrero 2011 
 
Las especies más abundantes  en el mesozooplancton menor de 2 mm (Meso<2 mm) fueron 
Acartia tonsa y Neohelice granulata con valores de abundancia promedio de 264,64 ind m-3 
y 177,69 ind m-3, respectivamente. Luego, Balanus amphitrite con un promedio de 
abundancia de 15,86 ind m-3. En el mesozooplancton mayor de 2 mm (Meso>2 mm) la 
especie que resultó más abundante fue Alpheus puapeba con un valor de abundancia 
promedio bajo, de 0,25 ind m-3. En general, el resto de las especies también presentaron 
bajos valores de abundancia promedio. Cabe mencionar que todas las muestras se 
encontraban muy sucias, con restos de granza, vegetales y sedimentos.  
 
Los valores de biomasa húmeda (Meso<2 mm) oscilaron entre 0,143 (Boya 24) y 3,138 mgC 
m-3 (Canal Galván). Esta última, junto a Galván, Maldonado y Cuatreros presentaron valores 
por encima de 1 mg C m-3, en tanto el resto de las estaciones presentaron valores inferiores. 
Los valores de biomasa húmeda (Meso>2 mm) resultaron en general bajas (≤ 0,2 mg C m-3). 
Los valores más altos se hallaron en Cloacas  (0,163 mg C m-3) y los más bajos en Boya 24 
(0,008  mg C m-3). 
 
Marzo 2011 
 
Las especies más abundantes en el mesozooplancton menor de 2 mm fueron Acartia tonsa y 
Neohelice granulata con abundancias promedio de 316,52 ind m-3 y 43,73 ind m-3, 
respectivamente. Luego, Euterpina acutifrons con una abundancia promedio de 2,56 ind m-3. 
El resto de las especies mostraron abundancias bajas, relativamente similares. En el 
mesozooplancton mayor de 2 mm la especie que resultó más abundante fue Alpheus 
puapeba con un valor de abundancia promedio bajo, de 0,09 ind m-3. En general, el resto de 
las especies también presentaron bajos valores de abundancia promedio. 
 
Cabe mencionar que en la estación Galván no se encontraron individuos representantes de 
esta fracción. Los valores de biomasa húmeda (Meso< 2 mm) oscilaron entre 0,136 (Boya 
24) y 2,192 mg C m-3 (Galván). Esta última,  junto a Maldonado y Nva.  Planta presentaron 
valores por encima de 1 mg C m-3, en tanto el resto de las estaciones presentaron valores 
inferiores. Los valores de biomasa húmeda (Meso>2 mm) resultaron en general bajos (≤ 
0,02 mg C m-3), exceptuando Nva. Planta 3,246 mg C m-3. 
Abril 2011 
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La especie más abundante en el mesozooplancton menor de 2 mm resultó ser Acartia tonsa 
con una abundancia promedio alta, de 123,9 ind m-3. Luego, Euterpina acutifrons con una 
abundancia promedio de 9,59 ind m-3. Paracalanus parvus y Neohelice granulata tuvieron 
una abundancia promedio similar, de 3,95 ind m-3 y 3,8 ind m-3, respectivamente. El 
mesozooplancton mayor de 2 mm contribuyó con Pachycheles haigae, la especie más 
abundante, con un valor promedio de 0,18 ind m-3. En general, las abundancias promedio de 
las especies que aparecieron en esta fracción planctónica fueron bajas.  
 
Los valores de biomasa húmeda (Meso< 2 mm) oscilaron entre 0,030 (Cuatreros) y 1,267 
mg C m-3 (Galván). Presentando en general bajos valores de biomasa. Los valores de 
biomasa húmeda (Meso >2 mm) resultaron en general bajos (≤ 0,3 mgC m-3), el máximo 
valor fue hallado en Boya 24 (0,205 mg C m-3) y el  mínimo en Nva. Planta (0,001 mg C m-

3). 
 

 
4. Conclusiones 
 
 
Las características taxonómicas de las fracciones del plancton estudiadas fueron similares a 
las observadas en verano-otoño de los últimos tres años. En tanto las características 
ecológicas como riqueza específica (número de taxones presentes), porcentaje de ocurrencia, 
abundancia numérica, biomasa e índices de diversidad específica muestran ausencia de 
cambios en las comunidades y fracciones de tamaño, evidenciando semejanza con las 
características observadas durante los meses bajo estudio de años precedentes. La dinámica 
espacial y temporal de las fracciones de tamaño planctónicas durante el período febrero- 
abril, tampoco muestra diferencias con la observada previamente.  
 
Se recomienda igualmente la continuación de un monitoreo planctónico para evaluar el 
estado de estas comunidades a lo largo del tiempo y detectar tempranamente, los posibles 
cambios que puedan llegar a producirse en el sistema estuarial debido a fuentes puntuales o 
difusas de contaminación provocadas por el desarrollo industrial y portuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 9 

TABLAS DE RESULTADOS  
 

 

 
 
 
 

Tabla 1. Número de taxones (S), abundancia (N) y biomasa (B)

FITOPLANCTON
Año 2011 Ests. Muestreo S N (Nº ind l-1) B (µg C l-1)

Febrero Boya 24 9 81340 9.21
Cloacas 13 52920 7.17
White 8 41650 5.80
Galván 12 60270 9.39
Canal Galván 11 62230 8.85
Maldonado 9 52920 6.26
Cuatreros 11 48020 7.92
Nueva Planta 10 45080 6.64
Promedio 10.38 55553.75 7.65
Desv. estandar 1.58 11754.74 1.30
Rango 8 - 13 41650 - 81340 6.26 - 9.21

Marzo Boya 24 10 84280 11.71
Cloacas 12 47040 6.64
White 8 27930 4.32
Galván 10 50078 5.69
Maldonado 9 16660 2.43
Cuatreros 7 25480 3.46
Nueva Planta 6 20580 2.11
Promedio 8.86 38864.00 5.19
Desv. estandar 2.04 23738.93 3.31
Rango 6 -12 16660 - 84280 2.11-11.71

Abril Boya 24 13 69580 8.60
Cloacas 6 23030 2.69
White 11 53900 6.59
Galván 13 70560 11.54
Canal Galván 12 52920 7.35
Maldonado 10 44100 6.39
Cuatreros 12 43610 5.12
Nueva Planta 10 55370 6.73
Promedio 10.88 51633.75 6.88
Desv. estandar 2.15 14319.28 2.40
Rango 6 -13 23030 - 69580 2.69 - 11.54
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Tabla 2. Indices de diversidad de Margalef (d), d
de equitatividad (J') y de diversidad de Shannon Wiener (H') 

FITOPLANCTON
Año 2011 Ests. Muestreo d J' H'

Febrero Boya 24 3.13 0.93 1.02
Cloacas 1.93 0.90 0.99
White 1.86 0.94 1.03
Galván 2.17 0.91 1.00
Canal Galván 1.91 0.91 1.00
Maldonado 4.55 0.93 1.02
Cuatreros 2.03 0.91 1.00
Nueva Planta 2.34 0.93 1.02
Promedio 2.49 0.92 1.01
Desv. estandar 0.93 0.01 0.01
Rango 1.86 - 4.55 0.90 - 0.93 0.99 - 1.03

Marzo Boya 24 0.79 0.57 1.32
Cloacas 0.84 0.55 1.27
White 0.68 0.75 1.55
Galván 0.83 0.65 1.50
Maldonado 0.82 0.78 1.72
Cuatreros 0.59 0.75 1.46
Nueva Planta 0.50 0.88 1.58
Promedio 0.72 0.70 1.49
Desv. estandar 0.13 0.12 0.15
Rango 0.50 - 0.84 0.55 - 0.88 1.32 - 1.72

Abril Boya 24 1.08 0.79 2.01
Cloacas 0.50 0.62 1.11
White 0.92 0.71 1.69
Galván 1.07 0.66 1.70
Canal Galván 1.01 0.64 1.60
Maldonado 0.84 0.73 1.67
Cuatreros 1.03 0.74 1.84
Nueva Planta 0.82 0.69 1.59
Promedio 0.91 0.70 1.65
Desv. estandar 0.19 0.05 0.26
Rango 0.50 - 1.08 0.62 - 0.79 1.11 - 2.01
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Tabla 3. Número de taxones (S), Abundancia (N) y Biomasa (B)

MICROZOOPLANCTON
Año 2011 Ests. Muestreo S N (Nº ind l-1) B (µg C l-1)

Febrero Boya 24 9 424 10.26
Cloacas 12 586 14.93
White 14 526 18.83
Galván 9 821 10.22
Canal Galván 13 847 26.98

 Maldonado 11 526 21.87
Cuatreros 9 383 13.40
Nueva Planta 8 703 15.77
Promedio 10.63 602.00 16.53
Desv. estandar 2.20 173.06 5.79
Rango 8 - 14 383 - 847 10.22 - 26.98

Marzo Boya 24 17 2055.29 5.81
Cloacas 14 1853.33 7.93
White 16 2830.00 13.12
Galván 12 1453.00 9.74
Maldonado 17 4210.59 21.19
Cuatreros 16 3986.67 24.75
Nueva Planta 14 4340.00 23.26
Promedio 15.14 2961.27 15.11
Desv. estandar 1.86 1214.74 7.82
Rango 12 -17 1453 -4340 5.81 - 24.75

Abril Boya 24 18 6334.12 19.16
Cloacas 12 2822.35 9.20
White 15 3870.59 16.99
Galván 11 1649.41 6.00
Canal Galván 12 1925.88 7.46
Maldonado 11 1900.00 5.38
Cuatreros 9.00 1245.88 6.32
Nueva Planta 11 2417.65 6.30
Promedio 12.38 2770.74 9.60
Desv. estandar 2.83 1651.37 5.39
Rango 9 - 18 1245 - 3870 5.38 - 19.16
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Tabla 4. Indices de diversidad de Margalef (d), 
de equitatividad (J'), de diversidad de Shannon Wiener (H') 

MICROZOOPLANCTON
Año 2010 Ests. Muestreo d J' H'

Febrero Boya 24 1.19 0.85 1.87
Cloacas 1.56 0.90 2.24
White 1.82 0.88 2.33
Galván 1.17 0.79 1.74
Canal Galván 1.47 0.91 2.33
Maldonado 1.26 0.80 1.92
Cuatreros 1.04 0.74 1.62
Nueva Planta 0.90 0.71 1.47
Promedio 1.30 0.82 1.94
Desv. estandar 0.30 0.08 0.33
Rango 0.90 - 1.82 0.71 - 0.90 1.47-2.33

Marzo Boya 24 2.10 0.87 2.48
Cloacas 1.73 0.89 2.36
White 1.89 0.81 2.24
Galván 1.51 0.91 2.26
Maldonado 1.92 0.81 2.30
Cuatreros 1.68 0.78 2.12
Nueva Planta 1.68 0.77 2.07
Promedio 1.79 0.84 2.26
Desv. estandar 0.19 0.06 0.14
Rango 1.51 - 2.10 0.77 - 0.91 2.07 - 2.48

Abril Boya 24 2.12 0.31 0.90
Cloacas 1.45 0.32 0.80
White 1.93 0.53 1.43
Galván 1.42 0.46 1.11
Canal Galván 1.39 0.40 0.95
Maldonado 1.55 0.52 1.29
Cuatreros 1.47 0.35 0.85
Nueva Planta 1.27 0.22 0.48
Promedio 1.58 0.39 0.98
Desv. estandar 0.29 0.11 0.30
Rango 1.27 - 2.12 0.22 - 0.52 0.48 - 1.43



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Número de taxones (S), Abundancia (N) y Biomasa (B)

MESOZOOPLANCTON (< 2mm)
2011 Ests. Muestreo S N (Nº ind m-3) B (mg C m-3)

Febrero Boya 24 9.00 77.46 0.14
Cloacas 4.00 253.51 0.88
White 5.00 298.05 0.83
Galván 3.00 588.80 2.36
Canal Galván 4.00 650.27 3.14
Maldonado 5.00 1197.21 1.64
Cuatreros 3.00 500.15 1.19
Nueva Planta 5.00 46.16 0.21
Promedio 4.75 451.45 1.30
Desv. estandar 1.91 374.89 1.04
Rango

Marzo Boya 24 5 54.75 0.14
Cloacas 7 239.87 0.68
White 8 143.79 0.63
Galván 5 656.61 2.19
Maldonado 5 596.67 1.51
Cuatreros 5 230.87 0.63
Nueva Planta 6 625.32 1.97
Promedio 5.86 363.98 1.11
Desv. estandar 1.21 253.41 0.78
Rango 5 - 8 54.75-656.61 0.14-2.19

Abril Boya 24 7 38.76 0.11
Cloacas 8 37.87 0.07
White 11 183.74 0.60
Galván 7 635.85 1.27
Canal Galván 7 90.80 0.29
Maldonado 7 102.95 0.35
Cuatreros 7 17.28 0.03
Nueva Planta 4 10.60 0.08
Promedio 7.25 139.73 0.35
Desv. estandar 1.91 208.41 0.42
Rango 7 - 11 10.60 - 635.85 0.03- 1.27
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Tabla 6. diversidad de Margalef (d), 
equitatividad (J') y diversidad de Shannon Wiener (H') 

MESOZOOPLANCTON (< 2mm)
Año 2011 Ests. Muestreo d J' H'

Febrero Boya 24 1.84 0.20 0.44
Cloacas 0.54 0.48 0.66
White 0.70 0.25 0.40
Galván 0.31 0.50 0.55
Canal Galván 0.46 0.41 0.56
Maldonado 0.56 0.32 0.51
Cuatreros 0.32 0.49 0.54
Nueva Planta 1.04 0.44 0.71
Promedio 0.72 0.38 0.55
Desv. estandar 0.51 0.12 0.10
Rango 0.31 - 1.84 0.20 - 0.49 0.40 - 0.71

Marzo Boya 24 1.00 0.46 0.75
Cloacas 1.09 0.39 0.75
White 1.41 0.39 0.80
Galván 0.62 0.10 0.17
Maldonado 0.63 0.26 0.42
Cuatreros 0.74 0.25 0.40
Nueva Planta 0.78 0.18 0.31
Promedio 0.89 0.29 0.51
Desv. estandar 0.29 0.13 0.25
Rango 0.62 - 1.41 0.18 - 0.46 0.17 - 0.80

Abril Boya 24 1.64 0.53 1.04
Cloacas 1.93 0.64 1.33
White 1.92 0.24 0.58
Galván 0.93 0.18 0.35
Canal Galván 1.33 0.20 0.39
Maldonado 1.29 0.09 0.17
Cuatreros 2.11 0.25 0.50
Nueva Planta 1.27 0.17 0.24
Promedio 1.55 0.29 0.57
Desv. estandar 0.41 0.19 0.40
Rango 0.93- 2.11 0.09 - 0.64 0.17 - 1.04
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Tabla 7. Número de taxones (S), Abundancia (N) y Biomasa (B)

MESOZOOPLANCTON (> 2mm)
2011 Ests. Muestreo S N (Nº ind m-3) B (mg Cm-3)

Febrero Boya 24 4 0.17 0.01
Cloacas 7 0.58 0.16
White 6 0.28 0.04
Galván 8 0.83 0.03
Canal Galván 8 1.39 0.09
Maldonado 6 1.48 0.05
Cuatreros 5 0.56 0.03
Nueva Planta 6 0.38 0.01
Promedio 6.25 0.71 0.05
Desv. estandar 1.39 0.49 0.05
Rango 4 - 8 0.17 - 1.39 0.01 - 0.16

Marzo Boya 24 4 0.08 0.01
Cloacas 3 0.27 0.01
White 7 0.50 0.01
Galván 0
Maldonado 6 0.27 0.02
Cuatreros 2 0.13 0.01
Nueva Planta 8.00 0.51 3.25
Promedio 4.29 0.29 0.55
Desv. estandar 2.87 0.18 1.32
Rango 2-7 0.08- 0.51 0.01- 3.25

Abril Boya 24 6 0.40 0.205
Cloacas 5 0.42 0.023
White 2 0.17 0.060
Galván 8 0.85 0.030
Canal Galván 8 0.58 0.027
Maldonado 4 0.15 0.010
Cuatreros 1 0.06 0.003
Nueva Planta 3 0.08 0.001
Promedio 4.63 0.34 0.05
Desv. estandar 2.62 0.28 0.07
Rango 1- 8 0.06 - 0.85 0.001- 0.205
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Tabla 8. Indices de diversidad de Margalef (d), 
de equitatividad (J') y  de diversidad de Shanon Wiener (H') 

MESOZOOPLANCTON (> 2mm)
2011 Ests. Muestreo d J' H'

Febrero Boya 24 0.68 0.94
Cloacas 0.84 1.64
White 0.89 1.59
Galván 0.85 1.77
Canal Galván 21.18 0.79 1.65
Maldonado 12.77 0.91 1.63
Cuatreros 0.79 1.27
Nueva Planta 0.88 1.57
Promedio 16.98 0.83 1.51
Desv. estandar 5.95 0.07 0.27
Rango 12.77 - 21.18 0.79 - 0.89 0.94 - 1.77

Marzo Boya 24 1.00 1.39
Cloacas 0.89 0.97
White 0.90 1.75
Galván 0.00
Maldonado 0.90 1.61
Cuatreros 0.59 0.41
Nueva Planta 0.86 1.79
Promedio 0.86 1.13
Desv. estandar 0.14 0.70
Rango 0.59 - 1.00 0.41 - 1.79

Abril Boya 24 0.89 1.60
Cloacas 0.83 1.33
White 0.72 0.50
Galván 0.72 1.50
Canal Galván 0.82 1.71
Maldonado 1.00 1.39
Cuatreros 0.00
Nueva Planta 0.95 1.04
Promedio 0.85 1.13
Desv. estandar 0.11 0.59
Rango 0.82 - 1.00 0.50 - 1.71
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