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RESUMEN 

La laguna Tranca Grande es un sistema en donde se realiza la truch icultura, actividad productiva 
que sustenta a la laguna desde 1995 . Se localiza en el piso Páramo o Montano Tropical en el departa
mento de Junin , provincia de Jauja a 4320 msnm (11°43'57" S) Y (75°13 '18" W ). Entre enero y diciem
bre de 1996, mensualmente se eva luó la com posición y estructura comunitaria del fitoplancton super
fi ci a l, en relación con 21 variables físico-quimicas de las aguas. Se registraron 51 especies correspon
dientes a las Divisiones Bacill ariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta , Eugl nophyta , Chrysophyta y 
Pyrrophyta. Las especies dominantes fue ron Gloeocyslis gigas , y Ulothrix sp. En el período lluvioso la 
precipi tación atmosférica influye en la dil ución y sedimentación de los macronutrientes responsables 
de la conductividad, alcalinidad, dureza total, calcio y magnesio, los cuales disminuyen sus valores , 
as i como los valores de la diversidad y la densidad, que también decrecen. En el período de estiaje, las 
caracteristicas mencionadas se presen tan de manera inversa al periodo lluvioso. Se defi nió dos 
ecuaciones que pueden util izarse para predecir el número de especies y la densidad del fi toplancton 
median te un Análisis de Regresión Múltiple: 

a) N° de especies = 7,32 + 10,59 (Transparencia) - 0,1614 (dureza de calcio) + 4,90 (nitratos). 

b) Densidad =-1,00 + 4397,18 (pH) - 223 ,6 (alcalin idad total) -1,4 (fosfato) 

Palabras clave: fitoplancton, laguna tropical, Tranca Grande, precipitación atmosférica. 

ABSTRACT 

The Tranca Grande lagoon is one of the systems where the truch iculture is rea lized, a product ive 
activity which supports the lake since 1995. It is located in the Paramo floor or Tropical Montano in the 
Depa rtment of Jun in, Province of Jauja to 4320 m of alti tude (11°43'57?S) and (75°13'18? W) . The 
structure and composition of the superficia l phytoplanktonic comm unity was stud ied fro m monthly 
samples collected from January to December on 1996 in rel ati on to 21 physical-chemical variables of 
water. The community showed 51 species belonging to Bacillariophyta, Chlorophyta , Cyanophyta, 
Euglenophyta , Chrysophyta and Pyrrophyta . The highest average values of density were from Gloeocystis 
gigas and Ulothrix sp . On the rainy months , the rain fall had a considerable infl uence on the dilution and 
sedimentation of the macronulrients responsible for the conductivity, alkalinity, hardness, calcium and 
magnesium which decrease their values, and likewise the values of the diversity and density decrease. 
In the period of low-water mark, the characte risti cs mentioned aboul rainy period appear on the inverse 
way. The quan tity of species and their density on the phytoplankton were found with the Mu ltiple 
Regression Ana lysls . 

a) Species = 7,32+ 10,59 (The clearness of water)) - 0, 1614 (hardness of ca lcium ) + 4,90 (nitrates). 

b) Density = -1,00 + 4397,18 (pH) - 223, 6 (total alkalin ily) - 1,4 (phosphates) 

Keywords : hytoplanckton, tropical lagoon, Tranca Grande, atmospheric rainfall . 

INTRODUCCiÓN 

La Ira cendcnc ia eco lógica de las com u
nidades a lgales en los ecosistemas de lagos, 

(*)Lab. de Fauna Dulceaculcola. Fac. de Ciencias Bioló
gicas . UNMSM. e-mail : d190066@unmsm.edu.pe 

lagunas reservarias tropicales ha sido des
tacada por Findencge (1965), Bry linsky y Mann 

( 1973) Y Lázaro ( 1981). 

Los estudios sobre la estructura de la co
munidad algal en sistema lagunares tr pica

114 



les de alta mo ntaña en vías de e, plotaci ' n 
son parc ia lmente conocido s, no obstante ue 
juegan un pap I vi tal en l, producción prima
ria y como aliment del zooplancton. según 

Scasso et al. ( 2001). 

Los estudios limnológicos realizados en la
aos del Sur de América han estab le ido que 
b , 

' stos pr sentan una 01igotrotia con camelen 
ticas com unes las conocidas en otras latitu
des, segú n Loffl er (1964), Riche rson et 
aI.( 1977), Roldán (1 980), Campos (1984), 
Dejoux e l itis (1 991). La limitación en 
nutrientes s la !1lejor exp licación para las con
diciones ol igotróticas de sta laguna y de otro 
sistemas; estos iones son los principales facto
res regu ladores el la biomasa ti toplanctónica, 
según Schindl ry Fee ( 1974). 

En el Perú, la mayoría de los es tudios rea
li zados con las algas plancíón icas superfic ia
les son de tipo taxo nómico y de dist rib ució n 
g ográfi ca, según Lom er (1 964), Richerson 
et al.( 1977), f'ávara ( 1980), Hegewa ld et al. 
(1 980) ; Carney et al. (1 987), Dejoux e litis 
(1 99 1) Y Montoya (1993 ); existien escasos 
est ud io s sob re las com un id ades 
tito planctónic as y sus variaciones en tiempo y 
es pacio, según Loayza ( 1976), Carney et al. 
(1987), Rojas (198 8) y Zehda et al. (1994). 
Esta circunstancia susc itó e l interés ele l autor 
por realizar invest igaciones de algunos aspec
tos limnológicos en la lagun a Tranca Gra nde, 
una de las más prósperas en producción 
pesq uera de la región and ina del centro de l país, 
comenzando en 1995 con un programa de pro
moción de piscicultura sem iinten s iva de 
Oncorhynclllls mykiss "Tru ha arco iris", para 
contribuir a l mej r aprovechamiento y aclmi
ni tración de los recurso' hidrohiológico . Los 
o j etivos de ste trabajo fueron: 

1) dete rm inar la estructura de la comun i
dad algal durante un ciclo anual, consid rando 
la composici ón, diversidad, a bunda nc ia yes
pec ies domi nantes; 

2) determ inar la si milaridad ecológica en
tre las comun idad es y la estac ion es de 
mues lre ; y 

COl1lpOS lclon ., estructura de la com un idad 

3) estab le er la relac ión que ex iste entre 
los a lores físico -químicos de las aG uas . 

MATERIAL y MÉTODOS 

LI estudi o se llevó a cabo en la laguna Tran
ca Jrande, ub icada en el valle glaciar de la 
subcuenca del río u IUlll ayo ( 'om as), cu enca 
alta del río Percné, a 4320111 de altitud, locali
zada en los 11 °43 ' S y 75° 13' W en el distrito 
de Apata a l este ele la provincia de Ja uja, de
partamento de JU Il Ín (Fig.l). La laguna tiene 
un a su perfic ie de 164 ha, profundidad media 
dc 24 ,4 m. una línea de desaITollode2,28yun 
v lumen de desarrol lo de 1..59 lar iano (2000) . 
, e establ cier Il cu atro es taciones fijas: las 
estaciones L I y L2 que abarcaron la zona lito
ral , mientras que P I y P2 abarcaron la zona 
pel ági a. 

Los dato físico-químicos de las agllas SLI

p rfl ia les, e obtll ¡eron mensualmente en 
cada una de la e taci nes de mueslreo. Se to
maron subm ll es tras de agua (2 L) desde una 
embarcac ión ele pesca artesana l, para e lanáli
sis el : 1) oxígeno disueJ t , 2) anh ídrido carbó
nico libre, 3) demanda biológica de oxígeno, 
4) nit ra tos. 5) fos fato , 6) alcalin idad total, 7) 
dureza total, R) turbidez, 9) conductividad, 10) 
fie rro, 11) temperatura. 12) p I. 13) sólidos to
tales, 14) maLeria orgánica, 15) potasio, 16) 
suI1:1tos, 17) ca Ic io , 18) magnesi . 19) sod io, 
20) sili catos y 21) transparenci a, respectiva
mente, las uale fu eron de te rminadas seg ún 
metodologías de Fukus hima et a l. ( 1982) Y 
Aph (1993 ). La muestra pa ra los aná lisis 
de demanda biológica de oxígeno, turbidez.. fie
rr , sól iJos total· y materi a orgánica, e con
ser aron a 4 oC y en la oscuridad (Apha, 1993) 
para poste riormente ser ana lizada. n los la
borato rios de agua de CCRQU IM E, Lima, 
la transparencia rue me lida con un disco de 
Secchi. 

Los muestreos mensuales de 1fitop lancton 
superfi cial por estación de muestreo fueron 
rea li zados desde una embarcac ión de pesca 
artesa na l. En ~ada f clla se obtuvo tr s mu s
tras de 100 mi , fi ltrando 100 litros de agua con 
el uso de red estáJld, l' de 40 ~l. Las muestras 
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Tabla 1. Valores promedios de los factores flsico-químicos de la laguna Tranca Grande 

FACfORES PERÍODO 

Estiaje Lluvioso 

TEMPERATURA (0 C) 11.200 11.210 
2 SÓLIDOS TOTALES (mgjL) 27.590 2 .100 
3 TURBIDEZ (UNT) 0.570 0.630 
4 T RANSPARENCIA (m) 7AOO 7. 100 
5 CONDUCTIVIDAD (uSjcm) 61.660 51.750 
6 pH 7.5 10 7.130 
7 NITRATOS (mgjL) 0.010 O.ülO 
8 FOSFAT S (mgj L) 0.050 0.050 
9 SULFATOS (mgjL) 3.660 6A90 
10 OXÍGENO DISUELTO (mgj L) 7A30 7.360 
11 DB05 (mgjL) 1.170 11.00 
12 MATERIA ORGÁNICA (mg j L) 0.020 0.055 
1.3 ALCALINIDAD TOTAL (mgjL) 29.070 2 1.990 
14 D UREZA TOTAL (mgjL) 21.910 17.890 
15 CALCIO (mgjL) 4.630 4AOO 

16 MAGNESIO (mgjL) 0.400 0.380 
17 SODIO (mg j L) 1.070 1.040 
18 POTASIO (mgjL) 0. 410 OA10 
19 CLORUROS (mgj L) 5.830 5.890 
20 SILICATOS (mgjL) 39.150 37.750 
21 HIERRO (mg j L) 0 .030 0. 030 

ya preservadas con 3 gotas de so luc ión lugol 
fueron anal izadas según la metodo logía de 
Prescott (1978) y Apha (1 993), uti lizando la 
cámara Sedgwich Ra ffte r de 1 mi de capaci
dad. La abundanc ia de las especies se expre
só en número de ind ividuosjl itro . La estructu
ra comunitaria fue ana lizada basándose en la 
determinación de e pecies y sus densidades . 
El Índice de diversidad H' de Shannon-Wiener 
fue calculado usando log2' 

Los anális is multivari ado de la variación 
de la estructura comunitaria fitop lanctón ica, a 
lo largo de l año, fueron realiz dos utilizando 
los Índices de simi laridad de las densidades. 
Se calculó el índ ice de si m ilaridad de Bray y 
Curti s para determinar el grado de d iferenc ia 
o semejanza entr las densidades de cada es
tación de muestreo mensual. S e laboró una 
matriz de si mi lar idad y su posterior clasifica
ciónjerárqu ica acumulat iva, usando e l méto
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do de agrupamiento UPGMA para obtener un 
dendrograma. Se usó el escaleo no métrico 
multidimens ional (NtvlDS) co mo técnica com
plementaria para la determinación de los gru
pos (Fasham, 1977). Se rea l izó el Análisis de 
Componentes Pri nc ipales para determinar las 
relac iones existentes entre las variab les estu
d iadas . Los datos considerados para este aná
li sis corresponden a los val ores de cada uno 
de los factores fís ico-químicos de l agua por 
estac ión de muestreo mensual. 

Se uti lizó el Análisis de Regresión Múlti
ple para es tablecer cuá l de los fac tores 
abióticos estarían cond ic ionando al número de 
especies y la den ¡dad del fi toplancton; la prue
ba se llevó a cab con todos los parámetros 
físico-químicos estudiados. Se usaron los mé
todos de selección de variables expl icati vas, 
basados en las correlaciones sign ificativas más 
a ltas, lo que qu iere decir que est s variab les 



Composición y es tructura d la comunidad 

Tabla 2. Composición cualitativa del fitoplancton de la laguna Tranca Grande 

Grupo Especie 

1 Eugle nophyta EuglenQ (lCUS Ehren berg 
2 Phacus contortus Bou r 
3 Cyanophyta Oscillato ria limosa (Ro th ) C.A. Agardh 
4 Oscilla toria p rinceps Vauch er 
5 Nostoc sphaeriu rn Va ucher 
6 Nostoc s p. 
7 Bacilla riophyta Fragilaria leptostauron (Eh renberg) Hustedt 
8 F ragrlaria '(¡pusina Dcsmazieres 
9 Cera toneis araLa (Ehren berg) Kuetzing 
10 Synedra accus Ku etzing 
11 Synedra ulna (Ku etzmg) Eh renberg 
12 Eutonia lunans Manguin 
13 Achnanthesflexella (Kuetzin g) Bru n . 
14 Achnanthes uiflata (Kutz). Grunow 
15 Navicula cusp idata Kuetzing 
16 Navicula do losa Manguin 
17 Navícula lanceo /ata Kuetzin g 
18 Na vicu la rauchii Manguin 
19 Na vicula subdeliverata Manguin 
20 Frus ruliafrenquelli M nguin 
21 Frustulia vu lgaris Thwaltcs 
22 Gomphonema acurninatw n Ehrenberg 
23 Gomp honema abgustaturn (Kuetzing) Ra ben horst 
24 Gomphonema constricrum Ehrenberg 
25 Gomphonema gracile Ehrenberg 
26 Cy rnbella heterop leura (Her.) Kuetzing 
27 Cyrnbella lanceo/ata (Eh r .) Kirch 
28 Epithernia aarhus Kuetzing 
29 Epithern ia sorex Kuetzing 
30 Nitzschia linearis W. Smith 
31 Nitzschiapalea (Kutz. ) W . mith 
32 Pinnularia microstau roll Manguin 
33 Pinnularia dactylus Ehrenberg 
34 Chlorophyta Pandorilla morum (MuelI) Bory 
35 Spirogyra sp. 
36 Mougeotia sp. 
37 Zygnema sp . 
38 Closterium pseudolunula Borge 
39 Closterium Cynthia De Notaris 
40 Closterium renifonne (Ral fs ) Archer 
41 Cosmarium botrytis (Beneghini) 
42 Volvox aureus Ehrenberg 
43 Gloeocystis gigas(I<uetz) Lagerheim 
44 Sphaerocystis achroeteris Chodat 
45 Cladophora glomarata (L. ) 
46 Oocystis bongei (Snow) 
47 Crucigen ia irregularis (W ¡He) 
48 Staurastrum diekei (Ralfs) Lilheroth 
49 UZothrix sp . 
50 hrysophyta Hyalobryon mucicola Pascher 
51 Pyrrophyta Gl nodinium sp. 

1! 7 
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contribuyen a la explicac ión del comportamien
to del nú mero de espec ies y de la densidad. 
Toda variable no sign ifica ti va tiene un impac
to despreciable en el modelo por su escasa con
tribución. Este análisis conduce a la formula
ción de una ecuación que puede utilizarse para 
predecir el valor de algunas de las variables 
dependientes (número de especies y densidad) 
conociendo el valor de las variables indepen
dientes asociadas a ell as. 

El procesamiento estadístico de los datos 
fue rea lizado ut ili zando los programas 
comp utacional es SPSS (Y. 9.0), 
STAT RAPHfCS (V 7.0) Y PRIMER. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Características físicas y químicas de las 
aguas 

En la tabla I se indi ca que la composición 
físico-química de las aguas superficiales es 
poco variable. El sistema presenta aguas blan
das, de baja conductividad y baja cantidad de 
nutrientes. En el período lluvioso (diciembre, 
enero, febrero, marzo, abrí I y mayo), la preci
pitación atmosfér ica se relaciona con el des
censo de los valores de los macronulrientes de 
las variables conductividad, alcalinidad total, 
du reza tota l, calcio y magnesio. Las observa
ciones concuerdan con Lewis (1987), Loffler 
(1 964) y Margalef ( 1965), quien~s reportan 
que en los sistemas de alta montaña tropical , 
la preci pitación influye en la dilución y sedi
m ntación de los macronutrientes. En el pe
ríodo de estiaje Uun io, julio, agosto, setiem
bre, octubre y noviembre) las características 
se presentan de manera inversa al período llu
VIOSO. 

En la fi gura 2, se presenta el Análisis de 
Componentes Principales de los datos físico
químicos del sistema. Los dos¡ primeros ejes 
de los componentes explican un 67% del total 
de la var ianza de los datos. Se obs~rva una 
clara diferenciac ión en dos zonas, la de mues
tras en período ll uv ioso y las de período de 
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estIaJe. El período ll uvioso se relaciona con la 
turbiedad sólidos di sueltos totales y en me
nor grado al oxígeno disuelto. También se ob
serva cierta relación de las estaci nes de la zona 


. norte, la esta ión pelágica a valores de trans

parenc ia y conductiv idad y la estación litoral 

(L2) al oxígeno disuelto. Las es tacio nes sur 
tienden a tener características semejantes for
mando una agrupación asoci ada a la turbie
dad y sól idos disueltos. La época de estiaje se 
relaciona más con las vari ables ind icadoras de 
eutroficación. 

Los rangos de 1 s va lores de estos facto
res se encuentran dentro de los estándares en
contrados para otros lagos o lagunas de alta 
montaña tropicales de origen glaci al, como las 
lagunas situadas en la cordil lera and ina tropi
cal de An cash (Sto ne, 1982 ), Co lombia 
(Roldan, 1980 y Roldan et al., 1984) YChi le 
(Campos et a l., 1987 ). 

Composición del fitoplancton 

La comunidad fitoplanctónica superficial 
durante el afio 1996 se ha ca racterizado por la 
presencia de un total de 51 especies (Tabla 
2), de las cuales dos fue ron Euglenophyta 
(3,92%), 4 Cya nophyla (7 ,8 4%), 27 
Bacillariophyta (52 ,94%), 16 Chl orophyta 
(31,37%), una Chrysophyta (1 ,96%) y una 
Pyrrophyta (1 ,96%). Se determ inaron que las 
espec ies Gloeocystis gigas, Ultrotrix sp., 
Zignema sp ., Closterium pseudO/l/nula, 
Closterium cynthia, Cosmarium reniforme, 
Cosmarium botrytis y Volvox al/reus, fue
ron las más fre uentes y abundan tes domi
nando en más del 63 ,38% de l si stema. El nú
mero de taxones es variab le para la comun i
dad algal en las diversas lagunas and inas del 
Perú, as í: Loayza (1 976) para la laguna 
Langu i-Layo, regi tra 43 espt!cies; Távara 
(1980) para el Lago Junín, 102 exceptuando 
Bacillar iophyta y Charophyta; Zelada et al. 
(1 994), para la Laguna San N ico lás 63; 
Camey et a l. (1 987) para el Lago Titi caca, 
259 ' Mari ano et al. (1996) para la Laguna de 
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Tabla 3. Estructura de la comunidad fitoplanctón ica. 1-12,13-24, 25-36 Y 37 -48 =Meses del 
año de enero a diciembre, para cada estación estudiada. 

ESTACIÓN 
Densidad 
N° ind.¡1 

1 

2 

3 

2070 

1234 

10 2 

20 

19 

Gloeocystis gigas 
Ulotllrix sp. 
Ul1J lhríx 5].1 . 

17.98 

19.30 

2.35 
2.70 

4 

5 
1510 

1552 

19 

24 
Ulo lh rix sp. 
Ulo thrix st'. 

11.23 
12.15 

2J4 

2.59 

Ll 
6 
7 

8 
9 

3214 

2979 

962 

3962 

30 
30 

32 

32 

UlOtl1riX 5].1 . 

Ulothrix sp. 
Gloeocystis gigas 
Ulothrix 5].1. 

9.69 

9.74 

10.54 

13.81 

262 
2.52 

2.82 

2.82 

10 

11 
12 

2979 

2070 

1062 

30 

20 
19 

Zignema sp, 
Ulothrix sp. 
Ulothrix sl!.. 

U .15 

14.41 

12.25 

2.52 

2.26 
2.70 

L2 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

994 

994 

994 
1062 

1510 
2915 

1540 

2915 

2735 
5136 

1101 
1189 

17 
17 

17 
19 

19 

24 
20 

24 

24 

25 

18 

17 

Ulolhrix sp. 
Gloeocystis gigas 
Zignemasp 
Zigllema sp 
Wo lhrix sp. 
Zignema sp 
Zignemasp 
Ulothrix sp. 
Ulolhrix sp. 
Zig1lemasp 
Zignema sp 
Zi~(>masl!. 

10.46 

10.82 

11.36 

18.26 

7.21 

7.47 

1.2.72 
5.55 

5.92 

7.22 

11.62 

10.26 

2.20 
2.20 

2.20 

2.70 

2.14 

2.41 
2.17 

2.40 

2.48 
2.42 

2.32 

2.25 

25 

26 
27 

28 

2070 

994 

1101 
1510 

20 

17 

18 
19 

Cloeocystis >rigas 
GloeoCljstis gigas 
G/oeocystis gigas 
Navícula dolosa 

15.36 
12.07 
1725 
LO.06 

2.26 

2.20 

2.32 
2.14 

P1 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

2070 

2907 

3214 
3962 

3214 

3214 

20 

28 

30 

32 
30 

30 

Gloeocystis gigas 
Epithernia argus 
Cloeocystis gigas 
Gloeocystis gigas 
Gloeocystis gigas 
Navícula dolosa 

12.75 

5.09 

9.64 

5.24 
10.26 
4.23 

2.26 

2.59 

2.62 

2.82 

2.62 
2.62 

35 

36 

1510 

1101 

20 

18 
GloeoCtjstís gigas 
Ulothrix ~. 

20.52 

15.25 

2.17 

2.32 

37 

38 

39 
40 

1737 

1510 

1189 
1062 

17 

19 

17 
19 

Gloeocystís gigas 
Gloeocystis gigas 
Gloeocystis gigas 
Cosmarium renifonne 

11.16 

16.15 
27.08 

11 .48 

2.27 

2.14 
2.25 

2.70 

P2 

41 
42 
43 

44 
45 

46 
47 

48 

1234 
2915 

2070 
2907 

2915 
2070 

1101 

1544 

20 

24 
O 

28 

24 
20 

18 
17 

Gloeocystis gigas 
Glococystís gigas 
Epithemia argus 
Gloeocystis gigas 
Gloeocystis gigas 
Gloeocystís giga.s 
Gloeocystis gigas 
GloeoCtlstis gigas 

25.7 

7.20 
6.37 

9.35 

9.12 
7.00 

9.99 

9.45 

2.35 

2.41 
.26 

259 
2.41 

2.26 
2.32 

2.14 

119 

en Densidad % 
16.42 



M nriano 

Tabla 4 Coeficientes de Correlación de Spearman más significativos respecto a la asocia
ción con las variables . 

Coefióen t d correlación de 5e earman 
Pará metros Densidad del 

físico - químicos N° de es~ecies Fitoelancton 

r • E-value e -value 

Alcalin idad Total 0,4618 0,0100 0,4910 0,0100 

Cal io -0,4016 0,0500 -0,41.22 0,0500 

Du reza to tal 0,4113 0,0500 0,4314 0,0500 

pH 0,4219 0,0100 0,3962 0,0100 

Nitra tos 0,3910 0,0500 0,3610 0,0500 

Fosfatos 0,3962 0,0500 0,3984 0,0500 

Sílice 0,3925 0,0500 0,4210 0,0500 

Tr ansEarencia 0,4867 0,0100 0,4933 0,0500 

Nivel no significativo (p > 005) 

• p-value :probabilidad de re chazo del parámetro estimado. 

Paca, 50; Mo ntoya (1993) para la lag un as cos vari aciones e 11 las condicione qll Ímicas. 
Santa Ana , N inococha y Tinquicocha registra La densidad del fi lo planct0n var ió ent re los 
51 taxones, Es tas d iferencias de los valores taxa. La División Chlorophyta fuc la rn á::. re 
en taxones se deben a los cambios de los pre. entativa con 30 858 ind./L (75,86%), se
su bstratos geoló icos que se presentan en los guido de la División Ba illariophyta con 8 630 
d iferenlcs ram ales de la cord illera and ina y ind./L ( 2 1,15% ), yanophyta 7(1 0 illd / L 
que a su vez generan en los s istemas acuáti
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Figura 1. Mapa con la ubicación de la laguna Tranca Grande. 
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Figura 2. Análisis de componentes principales de los factores físico-qulmicos en la laguna 

Tranca Grande . • = Meses de estiaje, X = Meses de precipitación pluvial. 

(1 ,86%), la Chrysophyta con 224 ind ./L 
(0 ,55%), la Pyrrophyta con 208 indJL (0,5\ %) 
Y Euglenophyta con 150 ind./L (0,37%). Re
sultados simi lares en la dominancia de las 
ChJorophyta, segu ido de la Bacillariophyta 
fueron obtenidos por Carey (1 975) , Carney 
el al. (1 98 7), Loayza (1976) y Lázaro ( 1985) 
en las lagunas tropicales andinas. Se obtu ie
ron valores de 944 a 5136 ind.lL por muestra 
(Tabla 3). Las estac io nes de muestreo situa
das en la zona sur regi traron las mayores den
sidades; mientras que los valores más baj os se 
registraron en las estaciones de la zona norte 
que tienen rel aci ón con la transparencia y 
conductividad. 

Con respecto a la den sidad, en los perío
dos de estiaje y ll uv ioso, la mayor den" idad 
promedio fu e en el est iaje con 30216 ind/L, 
mientras que en el período ll uvioso fue 19702 
ind/L, respecti vamente. 

Estructura comunitaria 

El índice de diver idad (H ' ) en general fl uc
tuó entre 2,14 Y 2,82 biti s (Tabla 3). El p río
do de e tiaje registró la mayor divers idad con 
2,43 bi tios y el período lluvioso con 2,34 bitios, 
valores que son típicos de sistemas acuáticos 
oligotróficos, lo que es co nsi derado por 
Ma rgalef (1 965) como una característica del 
es tado ol igotrófico en lo cuerpos de agua dul
ce. Tal como lo sugieren Loffer (1 964), Lewis 
( \98 7), Y Hegewald et al. ( 1980) ob ervaron 
que los cambios en los valores de la diversi
dad y número de especies slaría asociada 
principa lmente a la precipitación pluvial y a la 
intensidad de la luz, lo cua l coincide co n los 
resu ltados obtenido en el presente estudio. 

El análi sis de agrupamien to (Fig.3) en tre 
las muestras mensua les del Jit pl ancton per
mi tió direrenciar tres grupos al 50% de simda
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Composición y eStruc tura de la comunidad 

ridad , cada uno conformado por los periodos 
de lluvias y de e tiaje. El gru po [, asociado a 
las muestras de In zona pelágica norte (P2) 
con valores promedios de ivers idad (2,34), y 
nú m ro de e pecics (20). El grupo Ir aglome
ró [as mue tras de la z na pelágica y litoral sur 
(L 1Y PI) caracterizado por va lores promed ios 
de di ersidad (2,46) y número de especies (24). 
Fi nalm nte el grupo m, asociado a la estación 
li to ra l norte (L2) que exh ib ió valores prome
dios de diversidad (2,30) y núm ro de especies 
( 19). Esto demuestra que en [os meses I[uvio
sos las muestras tienen un menor grado de si
milaridad influenciado por la prec ipitación at
mosférica que establecen la dilución y sedimen
tac ión de los macronutrientes. En los meses de 
e · t i~e las muestras tienen un grado de similari
dad mayor, particularmente en los meses de 
junio,ju lio, agosto y set iembre donde son esca
sas [as Il u ias. 

Tipificación de los parámetros abióticos 

La tabla 4 muestra las correlaciones en
tre los factores fís ico-químicos (alca li nidad 
total, calc io, dureza t tal, pH, nitratos, fosfatos, 
sílice y transparencia) y los parámetros bioló
g icos (nú mero de espec ies y den sida d 
poblac iona l) del fi toplancton y se observa que 
existen correlac iones signi fi cativas (p <0,05) 
entre estos factores mencionados. 

El Anális is de Regresión Múltip le para el 
número de espec ies del Fi toplancton (Y) se de
fi nió en un 61% con un tota I de 3 parámetros 
am bientales, m dianLe la sigu iente ecuación: 

Y = 7,32 + 10,59 (transparencia) - 0,16 14 
(dureza de Calc io) + 4,90 (n ¡tratos) 

Con R2= 0,3 7 R = 0,6 1 p = 0,001 

Mien tras la den ¡dad del fitoplancton (Y) se 
definió en un 65% con un tota l de 3 parámetros 
amb ientales, se define con la ecuación: 

Y = - 1.00 + 4 397 , 18 ( rH) 22 3,6 
(alea lin idad t ta l) - I,4 (fosfato) 

Con R~ = 0,42 R= O, 65 p = 0,001 

Los mode los de regresión lineal muestran 
que el fi r plancton de la lagu na esta predomi
nan lemente contro lado por las condiciones fí
sico-químicas de l aÚlla, además proveen evi
dencia ind irect de las interacciones bióticas, 
las cua les pueden estar j ugando un rol impor
tante en e I e tado trófi 'o 
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