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     Figura 243 - Diagramas de correlación de los caracteres morfométricos de Centropyxis aculeata  

en cultivo Nº 39, sin fuente adicional de alimentación  
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Figura 244- Variaciones morfológicas y morfométricas de individuos de Centropyxis 

aculeata obtenidas en el cultivo N° 39 (sin fuente adicional de 

alimentación). 
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Figura 244- continuación. 
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Tabla 42 - Principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en cultivo N° 40,  

                 sin fuente adicional de alimentación (todas las medidas están expresadas en µm). 

       

       

 
N° espinas Diám. s/esp. Diám. c/esp. Diám. seud. Long. esp. 

 1 3 85 90 50 15 
 2 7 75 95 30 20 
 3 6 95 125 40 30 
 4 5 60 75 25 15 
 5 2 65 70 20 10 
 6 5 65 80 30 15 
 7 4 80 90 30 10 
 8 2 85 100 35 15 
 9 5 85 95 30 10 
 10 6 80 100 35 20 
 Media 4,5 77,5 92 32,5 16 
 Máximo 7 95 125 50 30 

 Mínimo 2 60 70 20 10 
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        Figura 245 -Análisis de frecuencia de los parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en  

el cultivo Nº 40 sin fuente adicional de alimentación  
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Figura 246 - Diagramas de correlación de los caracteres morfométricos de Centropyxis aculeata  

en cultivo Nº 40, sin fuente adicional de alimentación.  
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Tabla 43 - Principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en cultivo  

N° 97, alimentados con células de levadura (todas las medidas están 

expresadas en µm). 

 

 

 N° espinas Diám. s/esp. Diám. c/esp. Diám seud Long. esp. 

1 6 115 140 40 25 

2 4 105 125 45 20 

3 6 75 100 30 25 

4 5 90 110 30 20 

5 5 100 120 35 20 

6 6 115 130 40 15 

7 5 120 145 40 25 

Media 5,29 102,86 124,29 37,14 21,43 

Máximo 6 120 145 45 25 

Mínimo 4 75 100 30 15 

 

 

 

Figura 247- Variaciones morfológicas y morfométricas en individuos de Centropyxis 

aculeata obtenidas en el cultivo N° 97 alimentados con células de 

Saccharomyces cerevisiae 
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Figura 248 - Análisis de frecuencia de los parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en el  

cultivo Nº 97 alimentados con células de levadura 
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  Figura 249 - Diagramas de correlación de los caracteres morfométricos de Centropyxis aculeata  

en cultivo Nº 97, alimentados con células de levadura 
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Tabla 44 - Principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en cultivo  

N° 98, alimentados con células de levadura (todas las medidas están 

expresadas en µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 250 - Variaciones morfológicas y morfométricas en individuos de Centropyxis 

aculeata obtenidas en el cultivo N° 98 alimentados con células de 

Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° espinas Diám. s/esp. Diám. c/esp. Diám. seud. Long. esp. 

1 5 100 130 30 30 

2 5 140 175 45 35 

3 3 115 140 35 25 

4 6 135 165 45 30 

Media 4,75 122,5 152,5 38,75 30 

Máximo 6 140 175 45 35 

Mínimo 3 100 130 30 25 
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Figura 251 - Análisis de frecuencia de los parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata en el  

Cultivo Nº 98 alimentados con células de levadura. 
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Figura 252 - Diagramas de correlación de los caracteres morfométricos de Centropyxis aculeata  

en cultivo Nº 98, alimentadas con células de levadura 
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Tabla 45 - Estadísticos de los principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata 

 
                      en ambientes lénticos del partido de Magdalena. 

 

      

jun-98 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,54 100,61 124,10 35,12 21,92 

máximo 10 140 175 60 35 

mínimo 0 70 80 20 10 

desvío 2,05 21,69 28,61 9,18 7,75 

coef. var. 0,45 0,22 0,23 0,26 0,35 

      

jul-98 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 3,94 97,81 118,00 33,13 21,33 

máximo 7 135 155 55 40 

mínimo 0 65 80 20 10 

desvío 1,54 19,17 22,65 8,30 6,94 

coef. var. 0,39 0,20 0,19 0,25 0,33 

      

ago-98 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,70 103,98 129,94 36,36 25,63 

máximo 8 140 165 60 45 

mínimo 2 70 85 20 10 

desvío 1,22 14,74 18,22 7,10 7,98 

coef. var. 0,26 0,14 0,14 0,20 0,31 

      

dic-98 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,46 91,29 112,43 34,43 21,86 

máximo 8 120 160 50 40 

mínimo 1 60 80 20 10 

desvío 1,98 16,82 19,94 7,55 6,76 

coef. var. 0,44 0,18 0,18 0,22 0,31 

      

mar-99 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,93 95,50 116,50 35,17 20,50 

máximo 9 120 140 50 30 

mínimo 2 70 85 20 10 

desvío 1,26 17,39 18,67 9,05 4,02 

coef. var. 0,25 0,18 0,16 0,26 0,20 

      

jun-99 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,73 102,67 124,00 36,50 23,17 

máximo 8 140 175 60 35 

mínimo 6 140 165 50 25 

desvío 1,53 21,20 25,24 8,22 7,37 

coef. var. 0,32 0,21 0,20 0,23 0,32 
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Tabla 45 - Estadísticos de los principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata 

 
                      en ambientes lénticos del partido de Magdalena. 

 

      

ago-99 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,53 120,67 146,33 40,83 25,33 

máximo 9 170 195 60 40 

mínimo 2 75 90 25 10 

desvío 1,72 22,92 24,84 7,78 5,86 

coef. var. 0,38 0,19 0,17 0,19 0,23 

      

oct-99 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,00 106,67 129,00 37,83 22,00 

máximo 8 120 140 45 30 

mínimo 1 90 110 30 10 

desvío 1,46 7,23 9,04 4,68 5,51 

coef. var. 0,37 0,07 0,07 0,12 0,25 

      

may-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 7,09 100 130 40,45 30 

máximo 12 140 180 60 50 

mínimo 4 50 70 25 15 

desvío 3,30 35,21 45,11 14,74 11,62 

coef. var. 0,47 0,35 0,35 0,36 0,39 

      

jun-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 5,17 105,33 129,17 35,33 25,00 

máximo 10 140 170 55 35 

mínimo 2 65 90 25 15 

desvío 1,88 24,03 26,13 7,76 5,87 

coef. var. 0,36 0,23 0,20 0,22 0,23 

      

jul-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,08 119,20 144,79 42,60 23,96 

máximo 9 160 180 60 35 

mínimo 0 80 95 20 10 

desvío 2,04 21,05 25,43 9,80 7,80 

coef. var. 0,50 0,18 0,18 0,23 0,33 

      

ago-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,50 133,00 157,67 44,83 23,67 

máximo 9 160 185 60 30 

mínimo 1 85 100 30 10 

desvío 2,05 18,64 18,60 8,95 5,07 

coef. var. 0,45 0,14 0,12 0,20 0,21 
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Tabla 45 - Estadísticos de los principales parámetros morfométricos de Centropyxis aculeata 

 
                      en ambientes lénticos del partido de Magdalena. 

 

      

      

sep-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,63 122,17 145,83 43,67 23,83 

máximo 9 150 200 60 55 

mínimo 1 80 90 30 10 

desvío 1,96 18,60 23,57 7,87 8,48 

coef. var. 0,42 0,15 0,16 0,18 0,36 

      

oct-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 6,00 91,43 115,71 32,86 20,00 

máximo 9 120 145 40 25 

mínimo 3 70 85 20 15 

desvío 2,16 19,52 21,49 7,56 5,00 

coef. var. 0,36 0,21 0,19 0,23 0,25 

      

nov-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 5,17 111,50 134,33 42,00 22,50 

máximo 9 130 160 50 35 

mínimo 3 65 85 30 10 

desvío 1,51 14,63 18,74 6,90 7,63 

coef. var. 0,29 0,13 0,14 0,16 0,34 

      

dic-00 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 6,23 113,00 138,83 44,17 27,17 

máximo 12 130 170 50 40 

mínimo 2 80 100 40 15 

desvío 1,92 10,64 15,79 3,96 6,91 

coef. var. 0,31 0,09 0,11 0,09 0,25 

      

ene-01 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 6,24 112,60 142,80 45,40 29,80 

máximo 10 130 160 60 40 

mínimo 3 75 105 35 25 

desvío 1,85 10,52 11,28 6,28 4,44 

coef. var. 0,30 0,09 0,08 0,14 0,15 

      

feb-01 

N° de 

espinas 

Diam. sin 

cuernos 

Diam. con 

cuernos 

Diam. 

Seudostoma Long. cuernos 

media 4,95 118,64 145,91 42,50 27,05 

máximo 9 160 195 60 40 

mínimo 2 80 100 25 10 

desvío 2,08 19,41 23,13 9,10 8,68 

coef. var. 0,42 0,16 0,16 0,21 0,32 
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Figura 253- Centropyxis aculeata en provincia Buenos Aires, Argentina.  

                    (a) Diagrama de correlación entre diámetro de la teca y diámetro del seudostoma. 

                   (b) Diagrama de correlación entre longitud y número de cuernos. 
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DIFFLUGIA CORONA 

 

Esta especie presenta cinco caracteres estructurales marcados, 

cada uno de los cuales pueden contarse y medirse: (1) número de cuernos 

sobre la superficie de la teca; (2) longitud de la teca; (3) ancho de la teca; 

(4) diámetro del seudostoma y (5) número de dientes presentes en el 

seudostoma. Todos estos caracteres son producidos en el momento de la 

fisión, y los organismos no crecen en tamaño a lo largo de su ciclo de vida. 

Los resultados del análisis morfométrico, obtenidos en poblaciones 

de la provincia de Chaco durante la primavera de 1997 y el otoño de 1998, y 

aquellos registrados en la provincia de Buenos Aires durante el período 

1998-2001, se exponen en las tablas 46, 47 y 48, respectivamente. 

Los especímenes evaluados en cada ocasión de muestreo, 

demostraron una amplia variación en sus caracteres morfométricos. Las 

variaciones típicas se muestran en la figura 254, la que representa 

individuos ideales dibujados en la misma escala. 

 

Provincia de Chaco 

 

Las poblaciones de Difflugia corona obtenidas durante la primavera 

(Fig. 255) presentaron dimensiones marcadamente superiores, respecto de 

las registradas durante el otoño (Fig. 256). 

El número de cuernos no varió significativamente entre las 

poblaciones analizadas; se registraron desde organismos carentes de ellos 

hasta aquellos con un número máximo de seis (otoño) y siete (primavera). 

En la primavera, la longitud de las tecas varió de 100 µm a 220 µm, el 

ancho de 100 µm a 230 µm y el diámetro del seudostoma de 30 µm a 90 µm 

(Tabla 46). En los individuos de otoño, la longitud osciló entre 50 µm y 120 

µm, el ancho de 50 µm a 130 µm y el diámetro del seudostoma de 20 µm a 60 

µm (Tabla 47). El número de dientes presentes en la región oral de la teca, 

fue ligeramente mayor en la primera de las poblaciones (media = 11,62 y 

9,75, respectivamente). 

El diámetro de la teca y el del seudostoma (Fig. 257c) están 

estrechamente relacionados en otoño (r = 0,63); en primavera esta relación 

no es significativa (Fig. 257a). En tanto, existe una marcada correlación 

entre el diámetro y longitud de la teca en ambas estaciones climáticas (Fig. 

257c y d). 
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Provincia de Buenos Aires 

 

Los valores de los estadísticos de los principales parámetros 

morfométricos evaluados por mes se muestran en la tabla 48.  

Los representantes de la especie presentan un diámetro de la teca 

superior a 170 µm en los meses de junio y julio, en tanto en los meses de 

diciembre y enero los valores máximos registrados no superan las 100 µm. 

Los cuernos, en promedio, fueron tres, con un mínimo de dos y un máximo de 

ocho registrado durante mayo de 2000. 

La longitud de la teca osciló entre 80 µm y 187 µm, el ancho entre 

88 µm y 204 µm, y el diámetro del seudostoma de 30 µm a 76 µm, 

presentando un mínimo de siete y un máximo de 19 dientes (Tabla 49). 

Como puede observarse (Fig. 258) existe una marcada correlación 

entre el diámetro del seudostoma y el ancho de la teca (r = 0,81) y entre el 

ancho y longitud de la teca (r = 0,94). 

 

De la comparación de las distribuciones de frecuencias de los 

parámetros morfométricos de las tres poblaciones analizadas (Fig. 259), se 

desprende que: 

 la mayoría de los individuos de las tres poblaciones presentan entre 

tres y cuatro cuernos en sus tecas (Fig. 259a); 

 la curva de distribución de la longitud de las tecas(Fig. 259b), en las 

muestras de la provincia de Chaco, exhiben dos picos. La mayor 

parte de los individuos de primavera presentan tecas de 160 µm de 

longitud, en tanto en los de otoño las tecas más numerosas 

presentan una longitud aproximada de 80 µm. En las poblaciones de 

la provincia de Buenos Aires, existe una tendencia a formar dos 

grupos, superior e inferior, con respecto a la longitud de las tecas. 

En este caso, un número máximo de tecas tienen longitudes entre 

80 µm y 100 µm y el otro máximo corresponde a longitudes de 180-

190 µm, mientras pocos representantes de la especie tienen 

longitudes entre 110 µm y 160 µm; 

 la curva de distribución del ancho de la teca, al igual que la de la 

longitud, muestra dos picos de distribución para las poblaciones de 

Chaco. Los individuos de primavera presentan tecas más anchas que 

los de otoño. Para la provincia de Buenos Aires, el rango de 80 µm a 

175 µm de ancho está representado por un alto número de tecas 

(Fig. 259c); 

 en relación al diámetro del seudostoma, las poblaciones presentan 

las frecuencias más altas entre 30 µm y 50 µm (Fig. 259d). 
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Tabla 46- Estadísticos correspondientes a Difflugia corona (primavera), en Chaco, Argentina. 

       

 
Longitud (µm) Ancho(µm) Seudostoma(µm) Nº de cuernos A / Ps n°de dientes 

n 100 100 100 100 100 100 

Media 159 162,8 55,6 3,34 3,03 11,62 

Desvío 23,69 25,23 12,17 1,49 0,63 1,48 

Coef. variación 0,15 0,15 0,22 0,45 0,63 0,13 

Valor máximo 220 230 90 7 5,33 16 

Valor mínimo 100 100 30 0 1,71 9 

       

       

       Tabla 47- Estadísticos correspondientes a Difflugia corona (otoño), en Chaco, Argentina. 

       

 
Longitud(µm) Ancho(µm) Seudostoma(µm) Nº de cuernos A / Ps n°de dientes 

n 100 100 100 100 100 100 

Media 80,1 81,2 36,5 3,33 2,26 9,75 

Desvío 15,47 17,24 7,57 1,14 0,4 0,87 

coef. var. 0,19 0,21 0,21 0,34 0,18 0,09 

Valor máximo 120 130 60 6 3,25 12 

Valor mínimo 50 50 20 0 1,4 9 

       

       

       Tabla 48- Estadísticos correspondientes a Difflugia corona, en ambientes lénticos del partido  

 
de Magdalena, Buenos Aires, Argentina. 

   

       

 
Longitud(µm) Ancho(µm) Seudostoma(µm) Nº de cuernos A / Ps n°de dientes 

n 428 428 428 428 428 428 

Media 131,69 144,61 51,49 3,07 2,80 12,14 

Desvío 39,72 40,11 12,13 0,62 0,37 1,61 

coef. var. 0,30 0,28 0,24 0,20 0,13 0,13 

Valor máximo 187,17 204,33 76,17 4,23 3,71 15,53 

Valor mínimo 80,00 88,33 30,00 2,17 2,07 10,14 
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Figura 254 – Individuos ideales de Difflugia corona en poblaciones de campo de las 

provincias de Chaco y Buenos Aires. (escala = 50 µm). 
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Figura 255- Difflugia corona. Ejemplar de primavera de la provincia de Chaco (escala 

= 50 µm). 

 

 

Figura 256- Difflugia corona. Ejemplar de otoño de la provincia de Chaco (escala = 50 

µm). 
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Figura 257- Difflugia corona en provincia Chaco, Argentina.  

                    (a), (c) Correlación entre diámetro de la teca y diámetro del seudostoma.  

                   (b), (d) Correlación entre diámetro y longitud de las tecas. 
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Figura 258- Difflugia corona en Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

            (a) Correlación entre diámetro de la teca y diámetro del seudostoma.  

            (b) Correlación entre diámetro y longitud de las tecas. 
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        Figura 259 -Análisis de frecuencia de los parámetros morfométricos de Difflugia corona 

                                    en poblaciones naturales de las provincias de Chaco y Buenos Aires 
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NETZELIA CORRENTINA 

 

Provincia de Chaco 

 

En muestras de esta provincia, la longitud de las tecas varió entre 

245 µm y 295 µm, el diámetro de 150 µm a 175 µm y el diámetro del 

seudostoma de 54 µm a 69 µm; estos individuos presentaron siempre una 

protuberancia posterior bien desarrollada (Fig. 140)con una longitud 

promedio de 48,11 µm (Tabla 49).  

Los parámetros morfométricos de la teca no mostraron correlación 

entre ellos (Fig. 260). 

 

Provincia de Buenos Aires 

 

Las poblaciones de N. correntina presentaron dimensiones 

ligeramente mayores en el mes de mayo (Tabla 50 y 51). la protuberancia 

posterior estuvo, en general, poco desarrollada (Fig. 261) o ausente (Fig. 

262). 

Al igual que en las poblaciones de la provincia de Chaco, no existe 

correlación entre los caracteres morfométricos (Fig. 263). 

 

Comparando las curvas de distribución entre las tres poblaciones 

analizadas (Fig. 264), se observa que, en general existe un solapamiento 

entre poblaciones de la provincia de Buenos Aires, en tanto las tecas 

analizadas en la provincia de Chaco presentan dimensiones mayores en los 

tres parámetros graficados. 
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Tabla 49 - Estadísticos correspondientes a Netzelia correntina en ambientes lénticos  de Chaco,  

                    Argentina, octubre de 1997. 
    

       

 

Longitud (µm) Diámetro (µm) Seudostoma (µm) Long. Cuernos (µm) D/ Altura Seudos/ Diam. 

n 9 9 9 9 9 9 

media 268,89 161,00 62,22 48,11 0,56 0,39 

máximo 295 175,00 69,00 56,00 0,65 0,43 

mínimo 245 150,00 54,00 36,00 0,50 0,33 

valor máximo 15,21 7,92 5,33 7,17 0,05 0,03 

valor mínimo 0,06 0,05 0,09 0,15 0,09 0,09 

       

       

       Tabla 50 - Estadísticos correspondientes a Netzelia correntina en ambientes lénticos del partido de 

                       Magdalena, Buenos Aires, Argentina, abril de 2001 
  

       

 
Longitud (µm) Diámetro (µm) Seudostoma (µm) Long. Cuernos (µm) D/ Altura Seudos/ Diam. 

n 30 30 30 30 30 30 

media 206,05 133,29 56,67 20,30 0,65 0,43 

desvío 11,94 6,91 5,41 7,36 0,05 0,05 

coef. var. 0,06 0,05 0,10 0,36 0,08 0,11 

valor máximo 233,10 149,80 68,00 33,30 0,76 0,51 

valor mínimo 183,00 123,20 46,60 9,99 0,57 0,33 

       

       

       Tabla 51 - Estadísticos correspondientes a Netzelia correntina en ambientes lénticos del partido de 

                       Magdalena, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2001 
  

       

 

Longitud (µm) Diámetro (µm) Seudostoma (µm) Long. Cuernos (µm) D/ Altura Seudos/ Diam. 

n 30 30 30 30 30 30 

media 219,30 142,18 49,35 22,64 0,65 0,35 

desvío 17,13 7,41 7,41 7,58 0,06 0,05 

coef. var. 0,08 0,05 0,15 0,33 0,09 0,14 

valor máximo 250,00 156,50 64,00 36,60 0,75 0,45 

valor mínimo 189,80 126,50 39,90 6,60 0,51 0,27 
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Figura 260- Netzelia correntina en provincia de Chaco, Argentina.  

                   (a) Correlación entre diámetro de la teca y diámetro del seudostoma.  

                   (b) Correlación entre diámetro y longitud de las tecas. 
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Figura 261- Netzelia correntina. Ejemplar con protuberancia terminal poco 

desarrollada (escala = 50 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 262- Netzelia correntina. Ejemplar sin protuberancia terminal (escala = 50 µm). 
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Figura 263- Netzelia correntina en provincia de Buenos Aires, Argentina.  

                   (a) Correlación entre diámetro de la teca y diámetro del seudostoma.  

                   (b) Correlación entre diámetro y longitud de las tecas. 
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Figura 264- Análisis de frecuencia de los parámetros morfométricos de Netzelia correntina 

                    en poblaciones naturales de las provincias de Chaco y Buenos Aires 
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IV. 4. Discusión  

 

Las curvas de crecimiento poblacional se ajustaron al patrón logarítmico. 

Independientemente de la dieta suministrada, Arcella dentata y A. 
discoides presentaron altas tasas de reproducción. Heal (1964) consideró a 

Arcella  principalmente como consumidor algal, pero capaz de servirse de un 

amplio rango de microorganismos. Las presentes observaciones concuerdan con 

las del mencionado autor puesto que, aunque los coeficientes de crecimiento son 

ligeramente superiores en un tratamiento algal, no existen diferencias 

significativas respecto de los otros tratamientos. La rápida duplicación de las 

poblaciones cualquiera sea el alimento del que se sirvan, justifica la ocurrencia 

constante y las densidades elevadas de los representantes del género, tanto en 

el plancton como en el pleuston. 

En otras especies, la división celular demuestra estar influida por el tipo 

de alimento; tal el caso de Centropyxis aculeata, que presenta tasas de 

crecimiento más altas cuando se suministran células de levadura al medio de 

cultivo, en tanto ante los otros tratamientos las diferencias no son significativas. 

Netzelia wailesi, alimentada con levadura y en cultivos monoclonales, 

crece más rápidamente -y produce individuos con una morfología tecal diferente 

de aquella de la célula madre- respecto de las que crecen en cultivos policlonales 

y bajo idénticas condiciones ambientales. Entre cultivos monoclonales, las tasas 

de crecimiento son significativamente superiores para organismos alimentados 

con Saccharomyces cerevisiae , poniéndose en evidencia la selectividad de estos 

frente a las células de levadura como principal fuente de alimentación. Aunque el 

valor nutricional de la levadura comparada con otras fuentes alimenticias no ha 

sido determinado, se ha podido observar que durante su suministro la ameba 

recolecta células en grandes cantidades y, por retracción de los lobópodos, las 

conduce hacia el seudostoma formando una masa en dicho orificio. Luego la 

ameba permanece sedentaria. Esta condición se observa también en Difflugia 
urceolata. 

Las especies de Netzelia producen partículas silíceas en el citoplasma y 

por ello fueron removidas del género Difflugia por Ogden (1979) quien creó el 

género Netzelia para contener a aquellas que secretan idiosomas. Las partículas 

tecales son producidas dentro de vacuolas intracelulares por nueva síntesis, o por 

deposición silícea sobre partículas de alimento no digeridas modificadas en 

vacuolas digestivas (Anderson, 1987a). 

El género también es conocido por incorporar una amplia variedad de 

materiales en las tecas, produciendo variaciones en la morfología tecal 

(Meisterfeld, 1984). Resultados de estudios realizados por otros autores 

muestran que la variación estructural en la morfología de las partículas tecales 
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está también relacionada con el tipo de alimento consumido por Netzelia. 

Anderson (1989) sugirió que las partículas tecales de forma más regular de 

organismos que crecen con levadura, resultan de un cambio fundamental en el 

patrón de biomineralización de la célula.  

Anderson (1987a), en cultivos de Netzelia tuberculata alimentados con 

células algales, observó tecas formadas por granos de almidón cubiertos por 

sílice. A lo largo de sucesivas generaciones en el transcurso del presente estudio, 

Netzelia wailesi presenta tecas con gránulos de morfología y tamaños diferentes, 

constituidos por células de levadura no digeridas cubiertas por sílice. Al igual que 

N. tuberculata, N. wailesi modifica las partículas y las incorpora sobre la teca.  

En el cultivo N° 24 de esta última especie, los individuos inoculados en 

una cápsula de 0,5 cm de diámetro crecen aunque con cierto retraso, que se 

interpreta como debido al aumento de densidad en relación con el pequeño 

espacio disponible. Cuando son transferidos a un recipiente de mayor tamaño (1,5 

cm de diámetro) el tiempo de duplicación de la población disminuye, confirmando 

el razonamiento anterior. 

Luego de la primera generación de Netzelia en cultivos monoclonales se 

observa la secreción de tecas vacías. Podría tratarse de un fenómeno próximo al 

de exuviación, al que se hiciera referencia en la introducción de este trabajo. 

Pese a las numerosas experiencias realizadas, en pocas oportunidades se observó 

el fenómeno; además, la fragilidad de las tecas vacías resultantes imposibilitó la 

realización de estudios adicionales para permitir conclusiones sobre este punto. 

Cuando Centropyxis aculeata y Netzelia wailesi crecen juntas en cultivos 

policlonales, una u otra presentan disminuciones importantes en sus tasas de 

crecimiento. C. aculeata presenta coeficientes de crecimiento más altos en 

cultivos sin fuente adicional de alimentación y en aquellos con células algales, en 

tanto N. wailesi duplica más rápidamente sus poblaciones cuando se provee a los 

cultivos de células de levadura. En cultivos monoclonales, C. aculeata presenta 

parámetros de crecimiento significativamente mayores, bajo cualquiera de los 

tratamientos. Cuando las amebas se desplazan, recogen las partículas de 

levadura. Durante este proceso se observa un camino sinuoso y libre de 

partículas en la cápsula de cultivo. Puesto que los representantes del género 

Centropyxis presentan menores velocidades de desplazamiento, se infiere que 

Netzelia explota más rápidamente el recurso alimenticio y como consecuencia 

resultan tasas reproductivas más elevadas.  

Durante el proceso de locomoción, las amebas testáceas extienden los 

seudópodos en una dirección determinada, adhieren el extremo al sustrato y 

luego lo acortan arrastrando la teca hacia adelante. El desplazamiento en los 

tecamebianos es extremadamente lento, habiéndose realizado pocas 

observaciones sobre el particular. Entre las velocidades conocidas es posible 

mencionar las registradas por Deflandre (1929) para Arcella gibbosa (60 µm/min) 

y Lesquereusia spiralis (180 a 240 µm/min), y por Chardez (1967) para A. vulgaris  
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(51 a 90 µm/min), Centropyxis aculeata (30 µm/min), C. discoides (45 µm/min) y 

Difflugia oviformis (50 µm/min). Las velocidades observadas en el presente 

trabajo para C. aculeata son superiores a las registradas por Chardez (op. cit.) y 

se aproximan más a aquellas de L. spiralis. Pese a que los representantes del 

género Centropyxis se describieran como extremadamente lentos, en el 

transcurso de este estudio muestran elevados grados de actividad, aunque muy 

inferiores a aquellos registrados para Netzelia correntina (1,10 mm/min). 

En la mayoría de los cultivos realizados, Netzelia wailesi, Centropyxis 
aculeata y Difflugia corona presentan los mayores tiempos de supervivencia. Las 

dos primeras especies evidencian, también, una alta tasa de crecimiento, 

mientras D. corona sólo se reproduce en dos de los cultivos dando lugar, en cada 

ocasión, a un solo individuo hijo que no presenta cuernos en la teca.  

Chardez (1966) cultivó, en un medio rico en algas, individuos 

seleccionados de poblaciones salvajes y estudió las modificaciones morfológicas 

de sus descendientes, encontrando un aumento en el número de cuernos de 

aproximadamente 30 % de las poblaciones analizadas, así como también un 

oscurecimiento rápido de las tecas, que atribuyó a la abundancia de quitina como 

posible reemplazo de los elementos exógenos del medio. Nuestros resultados 

referidos a la coloración tecal y la disminución del número de cuernos a lo largo 

de sucesivas generaciones en los individuos de Centropyxis aculeata cultivados, 

no concuerdan con los de dicho autor, pero sí aquellos vinculados a las 

modificaciones de la morfología tecal y del seudostoma. 

La división celular está precedida por la construcción de una nueva teca, 

la cual se forma externamente y frente a la región oral de la vieja. Luego de la 

división, una célula hija se mueve dentro de esa nueva teca (Netzel, 1972). 

Cuando Difflugia urceolata crece en medios desprovistos de partículas de arena, 

no experimenta divisiones celulares, lo cual puede atribuirse a la incapacidad de 

las células para llevar a cabo la fisión binaria sin un suministro adecuado de los 

materiales necesarios para la construcción de su teca. Otras especies que 

construyen su teca con xenosomas como D. corona, si bien son capaces de 

dividirse y construir una teca en ausencia de partículas minerales en el medio, 

sólo experimentaron una división celular y la morfología tecal se vio alterada por 

la ausencia de cuernos. Por el contrario, en cultivos de laboratorio en un medio 

desprovisto de células de diatomeas, Netzelia correntina se dividió dando lugar 

en sucesivas generaciones a descendientes con tecas diferenciables de las 

células progenitoras, tanto en su constitución como en su morfología (Fig. 210).  

En las experiencias realizadas en el presente estudio, es evidente que la 

tasa de crecimiento poblacional de amebas testáceas es dependiente de la 

identidad de la especie y que, en algunas de ellas, la dieta constituye un factor 

importante. Así lo confirman las experiencias realizadas con Centropyxis 
aculeata y los representantes del género Netzelia, que crecieron mejor en 

medios enriquecidos con células de levadura. Por otra parte, la fuente de 



Blanco, M. A. 

266 
 

alimentación no afectó el crecimiento en Difflugia urceolata, pero la ausencia de 

reproducción en medios desprovistos de granos de arena, pone de manifiesto una 

clara dependencia del sustrato necesario para la construcción de sus tecas.  

La taxonomía de las amebas testáceas está basada casi enteramente en 

el tamaño, forma y estructura de la teca, pero estos organismos presentan una 

enorme variabilidad morfológica, tal como lo demuestran trabajos previos 

(Hegner, 1919; Heal, 1963; Chardez, 1967; Anderson, 1987a, 1989, 1990; 

Schönborn y Peschke, 1988; Bobrov et al., 1995; Wanner, 1999) y nuestros 

propios resultados. Si bien los caracteres morfológicos y morfométricos son 

útiles para la identificación y clasificación de estos organismos, se han creado 

numerosas variedades y formas, e incluso nuevas especies y géneros, sin tener en 

cuenta la enorme plasticidad de formas que presentan. 

Las dimensiones promedio de los parámetros morfométricos evaluados en 

cultivos de Centropyxis aculeata, no se desvían demasiado de aquellos 

registrados en muestras de campo; sin embargo, los organismos obtenidos en 

experiencias de laboratorio presentan notorias alteraciones de la morfología 

tecal. Si bien queda demostrada la existencia de un amplio rango de variación en 

los parámetros morfométricos de organismos salvajes, los coeficientes de 

variación entre muestras son bajos (Tabla 52). De acuerdo a Foissner y 

Korganova (1995) esto no es evidencia para la separación en especies diferentes. 

Las poblaciones de Difflugia corona provenientes de la provincia de 

Chaco, exhiben dos picos en la curva de distribución de la longitud, ancho de la 

teca y diámetro del seudostoma, lo cual pone en evidencia una clara separación de 

las poblaciones de primavera y otoño, cuyas medias difieren significativamente 

para un nivel de significación  = 0,05.  

Por otra parte, los tamaños registrados para la especie en otoño 

presentan un mínimo muy inferior a las dimensiones observadas por otros 

autores: Leidy (1879) menciona tecas de 320 µm de diámetro, en tanto Penard 

(1902) señala diámetros de 200-250 µm. Los diámetros de los especímenes de 

África dados por Gauthier-Lièvre y Thomas (1958) varían de 120 µm a 190 µm. 

Green (1963) encontró individuos de esta especie en el río Sokoto (Nigeria, 

África) con un diámetro tecal que osciló entre 90 µm a 125 µm, y fueron 

consideradas como “distinctly smaller than is usual for this specie” (Green, op. 
cit., p. 504). La disminución registrada en el tamaño de las tecas de otoño, se 

corresponde con los cambios producidos en el hábitat debidos a intensas 

precipitaciones que afectaran el ambiente, y la consecuente disminución de la 

vegetación acuática.  

Los coeficientes de variación entre las poblaciones analizadas (Tablas 53, 

54 y 55), se aproximan a 50 % entre las poblaciones de primavera y otoño de la 

provincia de Chaco, en tanto entre estas poblaciones y aquellas de la provincia de 

Buenos Aires, son muy bajos.  



Blanco, M. A. 

267 
 

Netzelia correntina fue registrada por primera vez en el “madrejón” Don 

Felipe (Santa Fe) en muestras de vegetación acuática flotante (Azolla caroliniana 

y Salvinia herzoguii) por Dioni (1970), quien erróneamente la describió como 

Difflugia kempny (Stepanek) comb. nov. Vucetich (1978) la citó en muestras de 

Salvinia herzoguii del estero de Las Maloyas (Corrientes). Posteriormente 

Vucetich y Escalante (1986) compararon esta forma típica con ejemplares 

recolectados en la isla Martín García en muestras de vegetación flotante 

integradas por Pistia stratiotes, Azolla sp. y lemnáceas.  

A lo largo de la presente investigación, se realizaron los primeros cultivos 

clonales de la especie. Uno de los objetivos fue evaluar características que 

permitan descubrir las causas por las que esta especie, con características tan 

peculiares, estuvo presente sólo en tres ocasiones de muestreo. Para ello, se 

postula la hipótesis que, en ausencia de diatomeas, estos organismos podrían 

construir su revestimiento utilizando otros materiales disponibles en el medio y 

pasar, entonces, desapercibida frente a otros representantes del género. Las 

tecas obtenidas en cultivos difieren en la morfología de aquellas encontradas en 

muestras de campo, siendo evidencia de una alteración significativa en 

características diagnósticas que podrían ocurrir en ambientes naturales, de por 

sí difíciles de constatar. Pero esto, sumado al hecho que la especie estuvo 

presente esporádicamente -pese a los registros efectuados en el cuerpo de agua 

durante más de un año-, permite inferir que podría no ser una especie diferente 

sino tal vez un morfo de otra especie de Netzelia, la que en presencia de un 

suministro adecuado de diatomeas, construye una teca como la observada en N. 
correntina. 

Comparando los coeficientes de variación entre muestras (Tabla 56), 

estos nunca superan 50 % para ninguno de los caracteres evaluados. 

En la Tabla 57 se comparan las medidas de ejemplares registrados por 

otros autores con las obtenidas en la presente investigación. En general, los 

organismos obtenidos en las provincias de Corrientes y Chaco presentan 

dimensiones superiores a los de la de Buenos Aires. Las principales diferencias 

entre nuestros registros y los de otros autores son: los valores promedio de los 

parámetros morfométricos son intermedios entre los registrados para 

especímenes de Corrientes y de la isla Martín García; el revestimiento tecal 

presenta una menor densidad de diatomeas; el seudostoma es pentalobulado en la 

mayoría de los casos; la protuberancia posterior está bien desarrollada en pocas 

formas y la mayoría presenta un extremo terminal romo sin indicio de tal 

proyección. 

 

Tanto los estudios realizados en cultivos clonales como en poblaciones 

salvajes han suministrado importante información acerca de la variabilidad 

intraespecífica, estructura fina de la teca y de la matriz orgánica. Si bien los 

resultados obtenidos en la presente investigación proveen herramientas para un 
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adecuado tratamiento de las especies, continúan siendo necesarios estudios 

adicionales.  
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Tabla 52- Coeficientes de variación entre muestras de Centropyxis aculeata, partido de Magdalena,   

                 Buenos Aires, Argentina. 
   

      

      

 

N de espinas Diam. sin cuernos Diam. con cuernos Diam. Seudostoma Long. Cuernos 

junio 1998 4,54 100,61 124,10 35,12 21,92 

julio 1998 3,94 97,81 118,00 33,13 21,33 

agosto 1998 4,70 103,98 129,94 36,36 25,63 

diciembre 1998 4,46 91,29 112,43 34,43 21,86 

marzo 1999 4,93 95,50 116,50 35,17 20,50 

junio 1999 4,73 102,67 124,00 36,50 23,17 

agosto 1999 4,53 120,67 146,33 40,83 25,33 

octubre 1999 4,00 106,67 129,00 37,83 22,00 

mayo 2000 7,09 100 130 40,45 30 

junio 2000 5,17 105,33 129,17 35,33 25,00 

julio 2000 4,08 119,20 144,79 42,60 23,96 

agosto 2000 4,50 133,00 157,67 44,83 23,67 

septiembre 2000 4,63 122,17 145,83 43,67 23,83 

octubre 2000 6,00 91,43 115,71 32,86 20,00 

noviembre 2000 5,17 111,50 134,33 42,00 22,50 

diciembre 2000 6,23 113,00 138,83 44,17 27,17 

enero 2001 6,24 112,60 142,80 45,40 29,80 

febrero 2001 4,95 118,64 145,91 42,50 27,05 

coef. var. 0,17 0,11 0,10 0,11 0,12 
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Tabla 53- Coeficientes de variación entre poblaciones de Difflugia corona, Chaco, Argentina. 

       

 
Longitud (µm) Diámetro (µm) Seudostoma (µm) Nº de cuernos A / Ps n°de dientes 

Chaco 1997 159 162,8 55,6 3,34 3,03 11,62 

Chaco 1998 80,1 81,2 36,5 3,33 2,26 9,75 

Coef. Variación 0,47 0,47 0,29 0,00 0,21 0,12 

       

       

       

       Tabla 54- Coeficientes de variación entre poblaciones de Difflugia corona,  
                  Buenos Aires y Chaco, Argentina. 

   

       

 

Nº de cuernos Diámetro (µm) Longitud (µm) Seudostoma (µm) n°de dientes 

 Buenos Aires 3,07 144,61 131,69 51,49 12,14 

 Chaco 1997 3,34 162,8 159 55,6 11,62 

 Coef. Variación 0,06 0,08 0,13 0,05 0,03 

 

       

       

       

       Tabla 55- Coeficientes de variación entre poblaciones de Difflugia corona,  
 

 
Buenos Aires y Chaco, Argentina. 

   

       

 

Nº de cuernos Diámetro (µm) Longitud (µm) Seudostoma (µm) n°de dientes 

 Buenos Aires 3,07 144,61 131,69 51,49 12,14 

 Chaco 1998 3,33 81,2 80,1 36,5 9,75 

 Coef. Variación 0,06 0,40 0,34 0,24 0,15 
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Tabla 56- Coeficientes de variación entre poblaciones de Netzelia correntina, Buenos Aires 

 
                  y Chaco, Argentina. 

   

       

       

 

Longitud (µm) Diámetro (µm) Seudostoma (µm) Long. Cuernos (µm) D/ Altura Seudos/ Diam. 

abril 2001 206,05 133,29 56,67 20,30 0,65 0,43 

mayo 2001 219,30 142,18 49,35 22,64 0,65 0,35 

coef. var. 0,04 0,05 0,10 0,08 0,00 0,15 

abril 2001 206,05 133,29 56,67 20,30 0,65 0,43 

Chaco 268,89 161,00 62,22 48,11 0,56 0,39 

coef. var. 0,19 0,13 0,07 0,57 0,10 0,07 

mayo 2001 219,30 142,18 49,35 22,64 0,65 0,35 

Chaco 268,89 161,00 62,22 48,11 0,56 0,39 

coef. var. 0,14 0,09 0,16 0,51 0,10 0,08 

 

 

                       Tabla 57- Tabla de medidas de ejemplares de Netzelia correntina, en distintas localidades. 
                                         (todos los datos están expresados en µm) 

  

      

      

    
Presente investigación 

Referencia Dioni (1970) Vucetich (1978) Vucetich y Escalante (1986) abril 2001 mayo 2001 

Localidad Santa Fe Corrientes Isla Martín García Magdalena, Buenos Aires 

Long. de la teca (L) 210 - 240 240 - 260 183,72  183 - 206 190 - 250 

Diám. de la teca (D) 126 - 130 130 - 145 142,06 123 - 149 126 - 156 

Diám.  seudostoma (d) sin datos 65 - 75 52,97 47 - 68 40 - 64 

D/L sin datos 0,56 0,77 0,57 - 0,76 0,51 - 0,75 

d/L sin datos 0,26 0,29 0,33 - 0,51 0,27 - 0,45 

Long. protuberancia  45 - 50 10 - 30 sin datos 10 - 33  7 - 37 
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IV. 5 Conclusiones 

 

 La tasa de crecimiento poblacional dependió de: (a) la identidad de las 

especies, (b) la dieta suministrada y (c) los materiales necesarios para la 

construcción de las tecas. 

 Los mayores coeficientes de crecimiento fueron registrados para los 

géneros Arcella, Centropyxis y Netzelia. 
 En cultivos monoclonales de Centropyxis aculeata, de Netzelia wailesi y 

de N. oviformis, cada especie sobrevivió y se reprodujo explotando 

diversas fuentes como alimento, pero ante la disponibilidad de células de 

levadura presentaron tasas reproductivas y tiempo de supervivencia más 

altos, de donde se concluye una selectividad del ítem alimentario. 

 Cuando se suministraron células algales a cultivos policlonales de 
Centropyxis aculeata y Netzelia wailesi, la primera especie fue la más 

exitosa. Cuando se alimentaron con células de levadura, N. wailesi creció 

mejor. Puesto que ambas especies recogen las partículas de 

Saccharomyces cerevisiae durante su desplazamiento, los movimientos 

más rápidos de N. wailesi pueden ser la causa de una explotación más 

eficaz del alimento, lo que resulta en una tasa reproductiva más alta.  

 Netzelia correntina sólo se dividió en cultivos con células de levadura 

como alimento. Las células hijas presentaron revestimientos formados 

por partículas no digeridas cubiertas por sílice y una morfología muy 

diferente a la de la célula madre. 

 Difflugia corona sólo experimentó divisiones en cuatro de los 21 cultivos 

implementados, dando origen a organismos sin cuernos en sus tecas. 

 La tasa de supervivencia de todas las especies demostró independencia 

del tipo de alimento suministrado. En el caso de Suiadifflugia 

microstoma, Cucurbitella crateriformis y Difflugia urceolata no 

experimentaron divisiones celulares en cultivos pese a sus prolongados 

tiempos de supervivencia. En la última de las nombradas se registraron 

divisiones celulares sólo en presencia de materiales tecales necesarios 

para la construcción de sus tecas. 

 La realización de cultivos clonales puso de manifiesto diferencias en la 

morfología y dimensiones de algunas especies de tecamebianos, así como 

la aparición de anomalías en la ubicación del seudostoma y las espinas, 

pérdida de ornamentaciones, ondulaciones de las tecas y diferentes 

composiciones tecales. 

 En Arcella dentata y Centropyxis aculeata se observó la pérdida 

progresiva de cuernos a lo largo de sucesivas generaciones. 

 Centropyxis aculeata presentó variabilidad de los caracteres 

morfométricos, más pronunciada en cultivos que en la naturaleza.  

 Difflugia corona dio origen a células hijas de mayor tamaño y sin cuernos.  
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 A lo largo de sucesivas generaciones, Netzelia correntina mostró 

variaciones que la alejaron de la morfología típica de la especie, 

asemejándose sus células hijas a N. wailesi e incluso a otras especies del 

género.  

 El análisis morfométrico de individuos de Centropyxis aculeata aislados 

de la naturaleza reveló coeficientes de variación inferiores a 50 %, 

siendo los parámetros más variables el número y la longitud de las 

espinas. 

 Los parámetros más variables en individuos salvajes de Difflugia corona 

fueron longitud y ancho de la teca.  

 

 

Todas las modificaciones señaladas dependen, sin duda, de las 

condiciones del medio en el cual se desarrollan las poblaciones de testáceos. 

Es por ello que se debería ser especialmente prudente en la descripción de 

nuevas especies al trabajar con este taxón, analizando la faúnula 

procedente de diferentes tipos de ambientes, realizando un cuidadoso 

registro de las condiciones ambientales, y complementando los estudios con 

cultivos experimentales, dado que es allí donde se encuentra la mayoría de 

las anomalías. 

Por otra parte, estos trabajos aportan resultados sorprendentes 

pero no suficientes para determinar especies. Por ello, resulta 

imprescindible considerar los conocimientos adquiridos al presente, como un 

modelo perfectible de base sólida y convincente, para extender los estudios 

al campo de la biología molecular, la que permitirá -a través del 

conocimiento de las secuencias de ADN- alcanzar un sustento con suficiente 

rigor científico que permita modificar y esclarecer la taxonomía de este 

grupo. Motivación personal suficiente que impulsa una propuesta de trabajo 

basada en este modelo de estudio, que permitirá continuar desarrollando los 

conocimientos sobre los aspectos reproductivos y variaciones 

intraespecíficas de amebas testáceas subtropicales y pampásicas. 
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