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RESUMEN.- Se realize el estudio al microscopio optico y electronico de la variacion 
morfologica estacional de muestras de poblaciones que segun criterios tradicionales 
podrfan ser ref eridasa Rhizosolenia alata, Rh. inermis y sus respectivas subespecies. Se 
analiza la variacion de los caracteres considerados como mas significativos (tamano y 
forma de los procesos y ultraestructura), complementdndose el estudio con datos am
bientales (luz y temperatura), asi como biologicos (biomasa de pigmentos a 10 largo del 
ano) tomados durante el ano 1976 y prlnciplos de 1977. 

Se aplica el conceptade "fase" (Hendey 1937) para deflnir dicha variacion, anali
zando la incidencia de laforma y el tamaiio sobre 10 flo tacion de estos organismos. Se 
establece que la misma es intraespecifica. y por 10 tanto ambos nombres son sinonimos, 
debiendose reconocer la especie par Rhizosolenia alata Brightwell. 

SUMMAR Y. - Thestudy was carried out through optical andelectronicmicroscope of 
the seasonal morphological variation of population samples that according to tradi
tional criteria could be referred to as Rhizosoleniaalata; Rh. inermis and their respecti
ve subspecies. The variation of the specimens considered as more significant (size and 
shape of the processes and ultrastructure) wasanalyzed. and the study was supplemen
ted by environmental data (light and temperature). as well as by biological ones 
(biomass pigments throughout the year) taken during the year 1976 and at the begin
ning of 1977. 

The concept of "phase" (Hendey 1937) is applied to define that variation, analy
zing the incidenceof the shape and size on the sinkingrate of these organisms. It is es
tablished that the same is intraspecific and. therefore. both names are synonyms and 
the species must be recognisedas Rhizos~/enia alata Brightwell. 

RESUME.- A l'aide d'un microscope optiqueet electronique on afait une etude de 10 
variation morphologique saisonniere d'echantillons de peuplements qui. selon lescrite
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res traditionnels, pourraientetre referes alaRhizosolenia alata, Rh. inermiset ases res
pectives sous-especes. On a analyse la variation des caracteres consideres comme les 
plus significatifs (dimension et forme des proces et ultrastructure), completant l'etude . 
avec desdonneesdu milieu(lumiere et temperature) ainsicomme biologiques (biomasse 
de pigments pendant l'annee). qui ont ere recueillies en 1976 et au commencement du 
1977. 

On applique Ie concept de "phase"(Hendey 1937) pour definir ladite variation. 
analysant /'incidence de laforme et de ladimensionsur Iejlottement de cesorganismes. 
On etablitque lameme est intra-specijique et pourtant lesdeux nombressont dessyno
nimes, devant reconnaitre l'espece comme Rhizosolenia alata Brightwell. 

ZUSAMMENFASSUNG.- Mittels eines optischen und elektronischen Mikroscops 
hat man dasStudium der morphologischenjahreszeitlichen Variation mit Proben von 
Bevolkerungen durchgefiihrt die. traditionellen Kriterien gemass, in Beziehung mit 
Rhizosoleniaalata; Rh, inermis und ihre Abarten gestellt werden konnten. 

Man hat die Variation der Charaktere analysiert die mehr als hervorragend 
betrachtet wurden (Grosse und Gestalt der Prozesse und Ultrastruktur), und dabeidas 
Studium mit Angaben der Umwelt (Licht und Temperatur) sowie mit anderen biolo
gischerArt (Biomasse von Pigmenten im Lauf des Jahres) ergiifJzt, die wahrend 1976 
und anfangs 1977 gesammelt wurden. 

Man wendet die Auffassung "Phase" (Hendey 1937) an. um die genannte Va
riation festzustellen, indem der Einfall der Gestalt und der Grosse in das Schwimmen 
dieser Organismen analysiert wird. Es wird bestimmt doss dieselbe introspezlfisch lst, 
und desshalb beide Namen sinngleich sind. und die Art als Rhizosoleniaalata Bright
well anerkannt werdeq muss. 
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l.- IN TRODUCCION 

EJpresente trabajo se ha elaborado en base al analisis de un conjunto de muestras 
de fitoplancton colectadas en bahia Paraiso (lat 64" 53' S, long 62° 53' WI, Antartida 
Occidental, desde fines del verano de 1976,durante el invierno del mismo ano y parte 
del verano de 1977. 

EI motivo de su ejecucion se fundo en el hallazgo de una aparente continuidad 
morfol6gica que parece ligar intirnamente a loscomponentes de las poblaciones de Rhi
zosolenia alata Brightwell y Rh. inermis Castracane, asi como a las distintas forrnas de 
ambas que reconoce la bibliografia consultada. Este hecho dio lugar a sugerir la sinoni
mia para los taxa especificos, asi como para los subespecificos, que segun Vanlan
dingham (1978) hasta el presente serian los siguientes: 

R hizosolenia alata Brightwell 

- -fa. digitata (Dangeard 1927:387, fig, 47)
 
- fa. gallaecica (Osorio Tafall 1936:74, figs. 20-27),
 
- fa. gracillima (Cleve, en Cleve et Moller 1878; Cleve 1881; Grunow en Van Heurck
 
1882, lam. 79, fig. 8),
 
- fa. curvirostris (Gran 1900:120, lam. 9, fig. 22).
 
- fa. indica (H, Peragallo 1892) Hustedt 1929:602, fig , 346,
 

R hizosolenia lnermis Castracane 

--fa. rostrata (Heiden et Kolbe 1928:522, lam. 8, fig. 162; lam. 9, fig. 167). 

Hay antecedentes sobre el tema para la Antartida, pero con un enfoque parcial, ya 
que los muestreos fueronesporadicos y si bien se mencionan variantes en loscaracteres 
no se Ilegan a dar conclusionesdefinidas (Manguin 1960; Frenguelli 1960; Frenguelli y 
Orlando 1958; Ferreyra y Torno 1979; etc.). 

11.- MA Tt-J? IA Lt .-:; Y METODOS 

Se colecto un total de 37 muestras cualitativas a 19 largodel ano, tomadas median
te arrastres con red de 55 Jl de apertura de malla, a unos 300 m de la costa, Las mismas 
fueron fijadas con formol neutralizado al 5% dandoseles un ordenamiento de colec
cion. 

En principio se trato de lograr una' regularidad en los intervalos de rnuestreo, pero 
por ultimo esa tarea se vio supeditada a las posibilidades operativas dadas por el estado 
del tiernpo. En el Cuadra 1Il se detallan las fechasen que se Ilevaron a cabo las distintas 
pescas. 

Los datos ambientales y de pigmentosfotosinteticos utilizadosson losya presenta
dos par Ferreyra y Torno, 1979, en la descripcion de la variacion cuantitativa esta
cional de las diatomeas del fitoplancton de bahia Paraiso, aunque las fechas de extrac
cion de datos y los muestreos eualitativos no siempre coinciden. 

I , Microscopia 6ptica: 

Los conteos celulares para el calculo de relaciones porcentualesse realizaronsobre 
submuestras sin tratar, usando un microscopio invertido Uterrnohl, 

Para losestud ios morfologicos al microscopio optico se oxid6 el material con per
manganato de po tasio en medioacido y agregado de per6xidode.hidrogeno a las24 ho
ras, lavando con agua destilada hasta su neutralizacion. 

Par ultimo se cfectuaron montajes en Balsamo de Canada, y los preparados pasa
ron a formar parte de la colecci6n de estudio del Instituto Antartico Argentino, 
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El analisis se efectuo con un Microscopio Wild M20 dotado de un equipo de 
rnicrofot grafias, carnara clara y condensador con contrastre de fases, 

2. Microscopia electronlca: 

Se trabajo con un equipo de microscopia electronics de transmision (MET) facili
tado p r el Institu to de Embriologia, Biologia e Histologia, Catedra " A" de la Facultad 
de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de la Plata y con el Mieroscopio del 
Servicio de Microscopia Electronics de Barrido (MEB) perteneciente al Institute de 
Neurobiologia del Conscjo Nacional de Investigacione: Cientificas y Tecnicas (CONI
CET). 

a) Microscopio Electr6nico de Transmisi6n: para la eliminacion de la materia or
ganica se uti li zo el metodo an teriormente descri pto. 

Los ejernplares estudiados fueron selcccionados baj o el microscopio optico y sepa
rados del resto del material por media de un rnicro rnanip ulador. Seguidarnente, las celu 
las aisladas fuero n colocadas sobre grillas cubiertas pa r una pelicula de parlodium, so
metiendoselas luego a desecacion lenta bajo una lampara. 

b) Microscopio Electronico de Barrido: se siguio un procedimiento analogo al 
aplicado con el MET, pero en este caso las muestras fueron montadas sobre trozos 
cuadrangulare de vidrio de 5 mm de lado. 

111.- A N TECED ENTES 

Las espccies reconocidas por algunos autores como Rhizosotenia a/ala Brightwell 
y Rh. inermis Castraca ne, se caracterizan por una gran variacion morfologico y su estu
dio puede lIevar a interpretaciones erroneas en 10 que haec a la sistematica, principal
mente al tratarse los taxa sube pecificos. 

Resulta bastante complicado establccer con claridad, las difcrencias que dcterrni
nan la existencia de uno u otro rango infraespecifico en estas dos especies. Ello se debe 
a que los caracieres tornados en cuenta para su identificacion, no son 10 suficienternen 
te precisos. 

El primer taxon fue creado par Brightwellen 1858, mientras que eIsegundo 10 fue 
par Castracane en 1886. Desde entonces han sido varios los autores que los han estu
diado, algunos de los cuales Ics asignaron distintos ranges segun cl caso, 

Osorio Tafall (1 936) sigue el criterio de Pavillard (1925), quien considera posible 
. d ividir al grupo cn dos series: una encabezada por Rh. a/ala y la otra por Rh. inermis, 
usando com criterio clasificatorio. cI tiro de banda conectival y la simetria ceJular. 

Este enfoque se ajusta adecuadarncnte a la sinonimia recorncndada por Vanlan
dingham (1 978). esquema que sera utilizado como punto de par tida para el analisis en 
este trabajo. 

Las disimilitudes entre las fo r rnas de ambas especies se fund an, en gran medida. en 
los tarnanos relativos asi como tarnbien en la morfologia, principalrnente de los proce
sos. AI rcvisar los valores dados por la bibiiografia se aprecia que existe una tendencia a 
un "continuum" de los mismos, habiendo en algunas citas supcrposiciones bastantes 
notables (Cuadro I). 

IV.- OESER VA ClONES 

AI comparar con nuestro material las descripciones morlotogrcas soo ic el lema. :-'C 

obscrva una coincidencia con todas las formas ex pues tas, apareciendo adernas una call 
tidad de ejemplares euya rnorfologia y medidas son intermedias entre aquellas. 

Este hecho se ve reforzado par el hallazgo de gran cant idad de individuos que pre 
seruan arnbas valvas con caracteres de una LJ otra forma. caracteristica esta que no sc 
podria atribui r a un procesode auxosporu lacion ya que.' los diarnerros de ambas valvas 
son iguales. 



5 
VARL\(' ION ~ 10 R F OIO(j I CA ESTAC IO, AI. DE RHIZOSO!.f:NI A AI.:\TI\ BRIGHTWELl . EN 

RAHII\ PARI\ ISO. ANTA RTIDA OCCIDENTAl. 

'En la Lamina I se presenta un esquema en el que se han dibujado ejemplares tran
sicionales de las especies en estudio y sus formas. 

Se puede apreciar alii una polaridad dada basicamente por el aspecto y tamafiodel 
proceso apical, ocupando un extremo los ejemplares con procesos truncados iRh. iner
mis y Rh. alata fa. gracillima) y el otro, aquellos que 10 presentan mas 0 menos de
sarrollado y que parecen acercarsc a la forma curvirostris de Rh. alata. 

1.- Distribuci6n estacional: 

La aparicion del conjunto de caracteres morfologicos y estructurales senalados an
teriormente, muestra una marcada correspondencia con las variaciones del ambiente. 
En efecto, durante los periodos de mayor intensidad de luz y temperatura , practica
mente la totalidad de los individuos encontrados pertenecen ala especie Rh. inermis y a 
la forma gracillima de Rh. alata, mientras Que durante los lapsos de mayor "stress" am
biental Jlegan a hacersc numericarnente importantes los haJlazgos de celulas con carae
teristicas perteneeientes al resto de las formas de Rh. alata, incluyendo a la variedad ti
po de la misma y la forma rostrata de Rh. inermls. No obstante, se eneuentra durante 
todo el ana en las pescas a la espeeie de Castraeane. 

2.- Caracteres ultraestructurales: 

Al cstudiarse la ultraestn.ictura al MET y MEBse observe, par un lado, que la pa
red celutar de Rh. inermis presentaba una distribuci6n locular regular' (60 loculos cada 
10 micrones), y poros interloculares (Okuno 1960), can paredes mas engrosadas, dis
puestos irregularrnente y cada uno rodeado por 6 loculos (Lam. 11 , fig. 3y 4). Par otro 
lado, las formas con proceso no truncado, es decir los ejemplares que segun el esquema 
transieional propuesto tienden a las formas curvirostris 0 rostrata (Lam. 11, fig. 6-12), 
presentaron un ordenamiento y numero de loculos semejantes (5 5 cada 10 micrones), 
perc con un aurnento en el espesor de la pared, asi como can un creciente "taponamien
to" de los mismos (Lam. II, figs. 5, 6, II , 13 y J4), llegandose a ver en algunas bandas 
conectivales que la pared celular apareee practicarnente sin estructuras distinguibles ex
cepto aquellas dadas par perforaciones que parecen corresponderse can los poros in
terloculares par el tipo de distribucion que presentan (Lam. II. fig . 12). 

EI esquema siguicntc, basado en el presentado por Okuno (1 966), fue realizado 
can material coleetado en verano y da una idea tridimensional de la estructura de los 
loculos, y de un poro interlocula-: 
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Merecen aqui tenerse en cuenta alguna observaciones de Hasle (1975) acerca de 
R h. alata Brightwell. Esta autora no hace en ese trabajo, ninguna distinci6n entre las 
varias formas descriptas para la especie, ya que no cncuentra evidencia de las va
riaciones cualitativas dadas por otros. Sin embargo. hace menci6n de que el cultivo con 
el cual trabajo se correspondia en tarnano y forma con la indica, la que al cabo de un 
par de ano e transforrno en la forma alata. 

A nivel d la estructura de 1a oared celular, la difcrencia que expone para ambas 
esta dada por la cantidad de 16culos que radea a los poros interloculares; mientras que 
en la forma indica estaban rodeados por cuatro, en el resto de las formas exarninadas, 10 
estaban par seis. 

3.- Relaci6n Superlicie/Volumen: 

Wimpenny (1 936), analiza las relaciones existcntes entre los diarnetros de algunas 
especies y la salinidad y temperatura del agua de mar. Campara en su trabajo 10 que 
ocurrc con varios generos con respecto a los parametres rccien mencionados (a partir 
de datos propio y de otros autores). 

La conclusion a la que arriba cs que en muchos cases. las species 0 variedades del 
rango generico que viven en aguas rna frias son mas pequenas que aquellas que 10 ha
cen en las z nas de mayor temperatura, y que la salinidad en general, no tendria una 
influcncia notable en este hecho. 

EI autor tarnbien considera que te au rncnto seria una estrategia de cornpensa
cion de la relacion entre asimilacion y re piracion, ya que no se podria explicar un 
increment en condicion s de rnenor viscosidad en cl agua (heche que aceleraria mas la 
velocidad de decan.acion de las celulas). 

AI elevar e la temperatura se produce el consiguicntc aurnento de la respiracion, 
pero la asimilacion, no xperimentaria un ascenso a la misma velocidad. Esto produci
ria un desbalance que podria llegar a matar a la celula. 

La razon del mayor diarnetro en las especies de aguas mas calidas seria resolveres
to, pues es sabido, que un mayor tarnano implica una reducci6n en las tasas de repro
ducci6n y respiracion. 

Can referenda a 10 antedicho, losautores opinan que un mayor diametro no signi
fica necesariamente un mayor volumen ni tampoco una menor superficie relativa, pa
rarnetros estos que quizas podrian definir mejor esta situacion. 

A fin de obtener alguna informaci6n acerca de estos aspectos se compararon las 
superficies relativas y los volumenes de los individuos con proceso truncado (estivalesl 
y las que 10 poseen mas 0 menos desarrollado Iin vernales). 

Para ellose calcularon superficies y volurnenes de 60~lulas de cada grupo, 
correspondiente a las muestras N" 2 (estivalt y N° 20 (invernall . Se midieron los espe
cimenes que caian en campos tirado al azar sobre preparados rnontados en agua. 

En la Lamina IV puede apreciarse la relaci6n existente entre superficie y volumen 
para ambos grupos. _ 

La Lamina V rnuestra la frecuencia de los diferentes volurnenes para cada 
muestreo y en el Cuadro II figuran los valores de las mediciones. Como se ve, la moda 
para las dos fases es igual (7.500 micrones cubicos), pero la media del grupo invernal no 
coincide con la misma mientras que la del grupo estival si. Ello estaria explicado por la 
mayor dispersion alrededor de la media de la prirnera, ya qu en la segunda no apare
cen valores superiores a los 15.000 micrones cubicos. En consecuencia el grupo inver
nal no solo tiene un mayor prornedio de volumenes sino tambien una mayor variabili
dad en 10 que a tarnafio se refiere. 

Para cornparar ias superficies relativas de ambos grupos, se hizo un ensayo de dife
rencias de medias para una distribucion normal. dando un valor de la variable tipifica
da z = - 4,0 I. Las diferencias son altamente significativas al nivel de significacion de 
0,0 I para un en ayo unilateral, de 10 que se concluye que existen diferencias concretas 
entre ambas series de rnediciones. 
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4.- Aspectos ecol6gicos: 
En la Lamina III se han colocado las frecuencias relativas de Rh. lnermls y Rh. 

a/ata fa. gracillima (como fase estival), y el resto de los taxa en conjunto (como fase in
vernal), tomando en cuenta tarn bien aquellos casos en los que aparecen celulas de una 
forma 0 especie en una valva y de otra en la valva opuesta. 

En la misma lamina puede apreciarse la correspondencia que existe entre las modi
ficaciones en las cantidades de ambos grupos con la variacion estacional de la biornasa 
del fitoplancton y dos variables ambientales (heliofania efectiva y temperatura superfi
cial del agua). 

Tarnbien se adicion6 alli un grafico en el que se muestra el comportamiento esta
cional de la relaci6n entre las c1orofilas aye, cuya curva mensual muestra una tenden
cia semejante a la dada por los histogramas de frecuencia recien mencionados. 

Este cociente brinda una interesante informacion acerca del estado del sistema fi
toplanctonico, ya que durante los lapsos en que ocurren florecimientos arroja valores 
mayores que aquellos que se dan para los periodos en que aparecen lirnitantes arnbien
tales del crecimiento. Ademas se pueden establecer asociaciones coherentes entre la ri
queza especifica y el mencionado indice. Efectivarnente, cuando este presenta valores 
altos, la primera los da bajos, y viceversa. 

EI indice de correlacion lineal entre la heliofania efectiva.y la biomasa de c1orofila 
a rroja un valor de 0.93, altamonte significativo con un 95% de confianza aplicando un 
test de t, y de 0,94 para 1a rclacion entre temperatura y c1orofila, coI1 igual conclusion. 

Lo mismo ocurre en el caso de la heliofania y la temperatura enfrentadas con el in
dice de c1orofilas ale, que da como resultado 0,88 y 0,94 respectivamente, utilizando el 
mismo test e igual confianza. 

Como un aporre descriptivo mas, se dan en las Laminas VI y VII dos graficos en 
los que se han volcado regresiones lineares multiples entre las dos variables indepen
dicntes recien mencionadas, y la conccntracion de clorofila a y elcociente de las clorofi 
las ale. 

Alii pucde aprcciarse con bastante claridad la semejanza entre las tendencias de 
ambas series de datos. 

V.- CONCLUSIONES 

1.- Taxonomlcas; 
Ell atenci6n a 10 expuesto hasta aqui, los autores piensan que no hay razon para 

considerar como valid os a los diferemes taxa subespecificosde Rh. a/ala, asi como tam
poco tomar a Rh. inermis como taxon distinto del anterior. 

En consecuencia, la fa. rostrata de Rh. inermis, esta ultima y las formas gracillima, 
gallaecica, curvirostris e indica de R h. a/ata son sinonimos, interpretandose como va
riaciones de la variedad tipo en el sentido linneano, es decir , afectadas de plasticidad fe
notipica en respuesta a las variantes del ambiente, reconociendose a la especie y sus di
ferentes formas ecol6gicas como R h. a/ata Brightwell. 

2.- Ecolugicas: 

De acuerdo con 10 observado, todas las formas con procesos no truncados parecen 
entrar dentro de la definicion de esporo de resistencia endogene, ya que en muchas 
oportunidades se las observe dentro de valvas cuya estructura se correspondia can la 
de R h. inermis 0 de aquellas forrnas con un grado interrnedro de desarrollo (caracteristi
ca presente ell la Division Chrysophyta). 

Esta suposicion se ve justificada por el engrosamiento que estas formas presentan 
en la pared celular, I POl' el hecho ya mencionado de que su frecuencia es mayor duran 
te los periodos en que el ambiente es mas desfavorable para el crecimiento de las micro
algas. 
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Para la descripci6n de este fen6meno podria ser de utilidad el concepto de "fase" 
enunciaclo por Hendey (1 937), con algunas modificaciones. 

La mencionada aurora considera que: "A collection of individual variants under 
any given set of environmental factors constitutes what I ca ll a phase". Estas variantes, 
pOl' 10 que se deduce del texto, son exclusivarnente fenotipicas. 

Este criteria se ajusta adecuadamente a los requerimientos explica tivos de este tra
bajo, pero no ya para definir un gradiente de frecuencias de distintas cornbinaciones de 
caracteres en el espacio, sino en el t iernpo, 

En consecuencia, Rh. a/ala presenta dos fases, una estival y la otra invernal que se 
distribuyen a 10 largo del ano, M anejandcn os con la nomenclatura utilizada hasta el 
presente, y sin considerar en este memento la sinonimia propuesta en este trabajo, a los 
fines descriptivos, tendriamos como Iase estivala los taxones considcrados por otros co
mo Rh. inermis y la fa. gracillima de Rh. a/ala, y como fase invernal, a Rh. a/ata con 
sus formas gallaecica. curvirostris e indica y la fa. rostrata de Rh. inermis. 

E/ siguiente cuadro comparative resume las difcrencias mas notables entre losdos 
grupos considcrados: 

Iase estival fase invernal 
--- apices truncados. -- apic s con procesos de mayor 0 rnenor 

tarnano. 
.- habito de vida tipicamente colonial. - tendencia al abanc!ono del habito de ' 

vida colonial. 
- pared celular fi na. ripicarncnte locular, - pared celular mas 0 menos engrosa da , 

con poros loculares mas engrosados y con paulatino " taponamiento" de los 
dis tribuidos al.azar, loculos, 

Con nuestro material ocurre un fcnorneno inverso al que podria esperarse acep
tando los supuestos de Wimpenny, ya que los tarnanos menores se registraron durante 
los periodos de mayor temperatura (no s610 can respecto al volurnen sino tarnbien al 
diarnetro). 

En esos mementos la rasa de reproduccion era sensiblernente mas alta (vale la pe
na aclarar que duran te el periodo Febr ro-Marzo de 1976, la fase estival fue dominante 
con respecto al resto de las especies de diatomeas en todos los muestreos). 

La no correspondencia can 10 descripto par este autor quiza POI' un lado se deba a 
que se trata de una misrna especie, y por el otro a que el rango de variaci6n de la tempe
ratura es minima (vel' Lamina III) . 

P OI' otro lado, seria de esperar. que de acuerdo a la forma, la superficie relat iva de 
la fase invernal fuese mayor que la estival; sin embargo, en 1a realidad ocurre un feno
meno opuesto. De manera que la mayor superficie relativa de la fase estival se podria 
explicar poria disminucion en el tamano que presenta esta. 

Ello parece coherente y estaria ligado a la mayor tasa de multiplicaci6n (favoreci
da en consecuencia par una mayor area de asirnilacion) de la especie, durant e las epocas 
del ano con presiones a rnb ie n ta lcs mas a te n ua das. 

Si bien el hecho de que las celulus de esta fase al SC I' mas pequeiias retardarian la 
sedimentacion, no hay que olvic! I' que en la naturalcza, de ordinario, no se encuentran 
solitarias sino formando grandes colonias aciculares. Esto tendria un efeeto opuesto al 
de facilitar 13 f1otaci6n, de rnanera que quizas aqui sea prudente t ner en cuenta el esta
do Iisiologicode estos organisrnos para comprender 10 que ocurre, ya que las celulas en 
crecimiento suelen demorar mas Sll caida a niveles inferiores (Margalef 1957). 

Es intenci6n de los autores cornpletar estc primer estudio con la cdicion de infor
macion proveniente de cultivos sometidos a la influencia de distintas variables fisicas y 
quimicas, a fin de explicar adecuadarnente SlI comportamiento en condiciones experi
mentales. 
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DIRE CION N ClONAL DEL I ARTICO 

INSTI UTO ANTARTICO ARGENTINO 

C ADRO I 

Rh. alata B f a. curvirostris f a. gallaecica fa.l(1T1d/lima fa. indica Rh. lnermis fa. rostrata I"Or. genuina 

, . L , L (I L , L , L (I L , L • I . 

eupp (19431 7-18 ,. I mm 13·24 4-7 16·54 12-13 

MANGUIN (1960 9-25 700 3,5-6 4~ 0 29-3 8 9-17 

OSORIOTAFALL 
(1936) 20-40 nasta 7 40 7· 20 

HENDEY (19371 10-20 750 4-7 > 500 20-60 10 ~ o 

HUSTED! (19291 7·15 700 

HENDEY (19641 8-1 5 ;> 600 8-15 4-6 ,. 100 20-60 

HEIDEN Y KOL-
BE (1928) 5·7 7 · ~9 212·945 176-415 

GRAN (19051 
(en Robinson 1957) 48 '7·15 

PAVILLARD 
(1 925) 
(en Robinson 1957) 

48-70 < 20 

BODEN (1 950) 
en Robinson 19571 7·15 4-7 20-60 

/ldiAmetro 
L Largo 

CUADRO II 

Fase Invernal Fase Estlval 

S V SlY S - v SlV 
~ 

1 
2 
3 

' 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

9179,33 
2684,16 
2193,07 

11 527,53 
12542,14 
16575,10 · 
7759,05 

13411 ,43 
6476,99 

15678,95 
10434,43 
2771 ,37 
5699.69 
4010,80 
2939,15 
4040,71 
7663,22 
3691,57 
2672,35 
2075,51 
4358,98 
5520,01 
4964,92 
1437,95 
2135.72 
3650,71 
2586,52 
3370.97 
3993,03 
3672,80 
2336,21 
3166.72 
2642.96 
4084,25 
4793,15 
4904,01 
4381.89 

38294,76 
7451,27 
4294,30 

48642,03 
42416,25 
78559,48 
34169,53 
46939,40 
17832,39 
49049,37 
29754,97 
7759.49 

16122,03 
1014 ,93 
4894,85 
6795,62 

24183,26 
5346,90 
4513,26 
2829,69 
9565,32 

15551,34 
13723.68 

1954,04 
5501,1 7 
5661 ,96 
4919,06 
6539.17 
5815,24 
8313,84 
2678,72 
7118,25 
3550.35 
6936,82 

14764,97 
14353,4 1 
15268.14 

0,24 
0,36 
0,51 
0,24 
0,70 
0,23 
0,23 
0.29 
0,76 
0,32 
0,35 
0,36 
0,35 
0,40 
0,60 
0,59 
0,32 
0,69 
0,59 
0,73 
0,46 
.0,35 
0,36 
0,73 
0, 39 
0,64 
0,53 
0,52 
0,69 
0.44 
0,87 
0,44 
0.74 
0,59 
0,32 
0,34 
0,29 

3209.96 
4739,44 
3149,81 
4739.44 
5277,93 
3561,94 
2191.00 
2143 ,24 
2007,59 
3755,19 
321 9,38 
2468,79 
4089,79 
4159,87 
5122,22 
3671 ,54 
2712,96 
3076,95 
3110,86 
3617,28 
3133,47 
2893 ,82 
3074,69 
3074,69
4252.56 
4124,00 
3149,29 
3508,76 
3180,95 
2334,65 
5495,25 
3988,05 
1309,00 
1173,36 
2226,89 
2091 ,24 
3165,12 

6511.58 
8 72~ .28 
5743,22 
8725,28 

11300.54 
6516,35 
2699,81 
3713,21 
3468,92 
6616,19 
7283,00 
4299,51 

10553,34 
11 807,36 
10529,36 
7481 ,39 
4739,23 
5394,74 
7122,42 
8338,44 
5496,53 
6601,27 
7035,56 
7035,52 

10993.06 
9554,46 
6384,12 
8077,86 
6450,62 
2759,57 

12847,86 
9228,74 
11 60,37 
1038,23 
3257.20 
3053,63 
4665.27 

0,49 
0.54 
0,55 
0,54 
0,47 
0,55 
0,81 
0,58 
0,58 
0,57 
0,44 
0,57 
0,39 
0,35 
0,49 
0,49 
0,57 
0,57 
0,44 
0,43 
0,57 
0,44 
0,44 
0,44 
0,39 
0,43 
0,49 
0,43 
0,49 
0,85 
0,43 
0,43 
1,13 
1,30 
0,68 
0,68 
0,68 
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VARI CIO MORFOLOGICA ESTAClO, ,.\L DE RllIlOSOl.E I L ,T·' BRIGHlWELL [·N 

BAHI·' PARAISO. A, rARTIDA CXTIDE TAl 

Cuadro Htcontinuaciou) 

Fase Invernal I)!'e ¥Slh'al 
S IV SIV s t SIV 

0,68 
1,12 
0,58 
1.12 
0,57 
0,85 
0,85 
0,85 
0,38 
0,39 
0,39 
0,39 
0,49 
0,49 
0,49 
0,49 
0,86 
0,58 
0,44 
0,45 
0,53 

' O,1l5 
0,62 

0,50-

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45, 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 . 
58 
59 
60 

3138;10 
4980,78 
5253,17 
3695,41 
3341,59 
3608,42 
2978,82 
3248,89 
4426,86 
5445,35 
2524,50 
1913,91 
481 1,16 
3997,63 
6151 ,12 
1664,31 
3400,45 
.4078,99 
6119,11 
3873,41 
3090,69 
3636,72 
1144,13 

5281,1 9 
12661,02 
14797,65 
8201,37 
7448,14 
7994,51 
4237,15 
6802,46 

13721,87 
16858,23 
4756,68 

- 35} 1,27 
13776,16 
7150,48 

17264,08 
4158,82 
6021,30 
8065,54 

17209.46 
12612,39 
6272,83 
9129.27 
1566.74' 

0,59 
0,39 
0,36 
0,45 
0,45. 
0,45 
0,70 
0,48 
0,32 
0,32 
0,53 
0,54 
0,35 
0,56 
0,36 
0,40 
0,56 
0,51 
0,36 
0,31 

: 0,49 
0,37 
0,7 

2317,32 
2168.11 
2251,76 
1602,91 
3698,67 
1663,95 
1844,8 1 
1808,64 
4089,79 
3927,00 
3886,32 
3642,15 
3085,99 
2959,39 
3737,48 
3275,90 
1266,05 
1844,81 
2604,44 
2025,68 
3328,46 
1754.38 
3176,99 

3392,92 
1933,96 
3908,64 
1425,03 
6514,41 ' 
1954,32 
2171,47 
2128,04 

10553,34 
10113,62 
10003,69 
9344,10 
6521 ,12 
5995.11 
7619,93 
6650,12 
1476,60 
3175,77 
5906.39 
4516,66 
6307,44 
2062,89 
5131.79 

4875,85 13776,16 0,35 3069,37 6095.77 

CUADRO III 

n de 
muestra 

Fecha 
U de 

muestra Fecha 

I · 
2· 
3· 
4
5· 
6
7
8
9
10
11 
12-
13· 
14· ' 
15· 
16· 
17 
18 

20111176 
181111176 
30/111176 
121IVI76 
29JlV176 
8N176 
15N176 
271 176 
4JVI176 
61Vll76 
1iNI176 
23JV1176 
6N l1J76 
12JVlI176 
19N IIJ76 
6JIX176 
14JIXn6 
171IX176 

19· 
20
21· 
22
23
24
25
26· 
27
28
29
30· 
31
32-
33
34· 
35· 
36- • 
37

20lX176 
61X176 
71X176 
13IXI76 
23IXI76 
291X176 
31/XJ76
61XIJ76 
17/Xln6 
161XI J76 
21XlIJ76 
IOIXlI176 
191XlI176 
281XII176 

211177 
811J78 
1311n8 
19/1178 
28/1178 
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LAMINA I 

Fig. I: Rhizosolenia a/ara fa. gracillima 
Fig. 2·3: Rhizosolenia inermls 
Fig. 4: Rh. inermis y R. a/ara fa. gracillima 
Fig. 5: Rh. a/ara
Fig. 6·9: formas transicionales 
Fig. 10: Rh. inermls fa. rostrata 
Fig. 11 : Rh. alata fa. indica 
Fig. 12: Rh. a/ara fa. curvirostris 
Fig. 13: forrnas transicionales 

10 

/ ' 



2 

5 

C} 

•...v.·n~~:-· -... j 

............ .;#.. . •
 

.. . ,. '. ~. .."' "1 .I ._"' .:It . . .."'~.., ~ ,- '.~ •.' " ' ~. , ' .,,, ,. 
,. .~ ,,~ 

• • l'- •.,":- ' • . . .... ~..; '• 
... ~ (T _ ;~ , •••• ,. . . . . . .... .6:- .lIt..__ "* ' . . 
~.... J~~ -:'. .~~~# 

..... "'" .J' ,. ~~ . :.• . ,". "1.., "I,. ,. . . •,# .t.• 

~ • •••~ "ro., r.«, 
... ... • ".." ,. ;r. ,. " .. ... . .. . .. . *' 111 1' # •.. . .. ... ... . ,.,."':................:
..........10
 

.~ • '''''' .......... ....·······.. . . . .···~.1··....•., •• • it_ • _........ .. -.
.,.. ..
 
'••••.. ~ •••••••• . ••.........•

.... . ... 4-..". 

6 

10 . 12
11 

15
LAMINA II 

Fig. I: Rhizosoleniaatata. rase estival (MO x 200) 
Fig. 2: extrema del proceso de la Iase estival (MO x 200) 
Fig. 3: l6culos y poros imerloculares en un cj .mplar de verano (MET x 28.600) 
Fig. 4: vista general de la loculaci6n en un ejernplar de verano (MET x 9.800) 
Fig. 5: vi.ta general de la loculacion de un cjernplar de verano (MET) 
Fig. 6: vista general de una banda conectival de la fase estival (MET x 3.6001 
Figs. 7,9: formas transicionalcs IMO x 200) 
Fig. 10: vista general del proceso en un ejemplar de la f'ase invernal (MER x 1.5001 
Fig. 11 ' detalle del taponamiento parcial de los loculos en una banda conectival de la rase invernal 
(MET x 14,100) 
Fig. 12: taponarnicnto (mal de los loculos ell una banda conectival de la rase inverual (1vIET x 2.5001 
ri~. 13: det al le de l tupo na micn to I rcial de I~ loculos en [Ina ba nda con ec tiva l de la fuse in vcrna l 
tMEBX 20,000)
rig. 14: vista general del proccso en till ejern plar de la fasc invcrnal (MET x I.SOOI 

ig, 15: detallc del proceso en un cjernplar de la Iase estival (l\IEHX 5,0001 

13 
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CLO R O F I LA • (",~/n , l ) 
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_ ___-40 
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- d. 
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2"C 

0 % 

II t · ... ~ \' t. _ \'A F " ~E l ~ \' E ~· N ..,l 
. ... :. O· "' .. ~ ':' -;.t F "' I \ ...~ 

FA, E EO, I "

Lamina III 
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VARIACION MORFOLOGICA ESTACIONAL DE RHIZOSOLENIA ALATA BRIGHlWELL EN 

BAHIA PARAISO, ANTARTIDA OCCIDENTAL 

Fa s e i n ve rnal 

10 

superticie Relativa =C),3S 

20 

15 

25 

5 

330 
Vol umel1 

Fase estival 

25 

Superf;t ;. Relativa =QSO 

20 

15 

10 

5 

10 5 1 0 
Superlici. <;<2 x ioco I 

Lamina IV 
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.Fase est i val 

S=3039,3G (desvio standara) 

5
 

Fase mver nat 

40
 

s =' 4052,55 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 GO 65 70 75
 

vorume n IftJ .1.000) 

Lamina V
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VARIACION MORFOLOGICA ESTACIONAL DE RHIZOSOLENIA ALATA BRIGHlWELL EN 

BAHIA PARAISO , ANTARTIDA OCCIDENTAL 
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