


OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar la posible influencia del vuelco de líquidos lixiviados tratados en el relleno 

sanitario de la ciudad de Santa Fe, sobre la calidad del agua del tramo medio del río 

Salado, empleando la composición y estructura del ensamble fitoplanctónico como 

indicador de la calidad ambiental, en períodos de alta y baja temperatura ambiental y 

precipitaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
OE1.- Relevar la composición y estructura del fitoplancton del río Salado en la zona de 

influencia de descargas de lixiviados tratados en el relleno sanitario de la ciudad de 

Santa Fe, en períodos contrastantes de temperatura y precipitaciones. OE2.- Analizar 

los factores abióticos que intervienen en la estructuración de la comunidad 

fitoplanctónica del río Salado en la zona de influencia de descargas de lixiviados, en 

períodos contrastantes de temperatura y precipitaciones. OE3.- Determinar la presencia 

de cianobacterias potencialmente tóxicas para la salud humana y la calidad del 

ecosistema fluvial. OE4.- Aplicar la clasificación de grupos funcionales basados en la 

morfología (GFBM) para monitoreos de floraciones de cianobacterias potencialmente 

tóxicas.  

METODOLOGÍA 
 
Se seleccionaron tres sitios de muestreo del río Salado: aguas arriba de la descarga de 
líquidos lixiviados (AAR), aguas abajo (AAB) y el punto de vuelco (PV), durante dos 
períodos de verano (VE) y dos de invierno (IN), durante 2018 y 2019.  En cada sitio y 
período se midieron variables fisicoquímicas in situ y en laboratorio. Se determinaron las 
concentraciones de nutrientes (cloruro, nitrito y nitrato), plaguicidas e hidrocarburos 
(HC) en agua. Para el análisis cualitativo del fitoplancton se tomaron muestras de agua 
�✁✂ ✄☎✆ ✆☎ ✝✞ ✟✠✡ colocadas y fijadas en frascos (formol al 2-4%), se examinó con 
microscopio óptico (aumento 40X) y se emplearon claves taxonómicas específicas. Las 
muestras cuantitativas se tomaron y se fijaron en frascos ámbar in situ con solución 
ácida de lugol y ácido acético al 1%. Para la cuantificación se utilizó la técnica de 
Utermöhl (1958) y los valores se expresaron en densidad (ind. mL-1) y biovolumen 
(mm3.L-1). Se obtuvieron mediciones de las dimensiones celulares (25 individuos) de 
cada especie. Con estos valores se calculó un volumen medio por especie. El 
biovolumen se calculó como el producto de la densidad (ind. mL-1) por el volumen medio 
estimado a partir de aproximaciones a la forma geométrica más similar (Hillebrand et al. 
1999; Sun & Liu 2003). A partir de los valores de biovolumen registrados, se trabajó con 
los grupos funcionales según Kruk (2010), quien desarrolló una clasificación funcional 
basada en rasgos morfológicos (GFBM), lo cual agrupa al fitoplancton en 7 grupos a 
partir de 9 rasgos identificables (Kruk 2010; Kruk et al. 2010). Los datos fueron 
analizados utilizando el test de Kruskal Wallis debido a que no presentaban distribución 
normal. 
 

RESULTADOS 
 
En los distintos sitios y periodos, las variables fisicoquímicas mostraron los siguientes 

valores mínimos (Min.) y máximos (Máx.): temperatura Min.14,1 (AAR-IN18) ☛ Máx. 28,9 

°C (AAB-VE19); oxígeno disuelto Min.3 (AAR y PV-VE19) ☛ Máx.10 mg L-1 (PV-VE18); 

pH Min. 7,46 (AAB-VE19) ☛ Máx. 9,2 (PV-VE18); DQO Min. 39,9 (PV-IN18) ☛ Máx. 447,7 

mg L-1 (AAR-VE18); alcalinidad Min. 122,9 (AAR-VE19) ☛ Máx. 310,3 mg L-1 (PV-IN18); 

cloruro Min. 54,9 (AAB-VE18) ☛ Máx. 2318,4 mg L-1 (AAR-VE18); nitrato Min. 4,6 (AAB-

VE19) - Máx. 13,9 mg L-1 (AAR-IN18); nitrito Máx. 0,41 mg L-1 (AAR-VE18); fósforo Min. 





potenciales de toxinas, como Microcystis aeruginosa (cianobacterias) y otras no tóxicas 

como Oocystis spp. (Chlorophyta). Este grupo fue el más alto en todos los periodos, con 

un valor de 280 mm3. L-1. En el mismo sitio, el BV de todos los demás GFBM no 

superaron los 40 mm3. L-1. En el sitio AAB, en VE18 se registró el BV más alto para el 

GFBM I, mientras que en IN18 y VE-IN19 el GFBM VI. Los análisis estadísticos 

demostraron que para el sitio PV y AAB hay diferencias significativas entre el GFBM VI 
y I, con respecto al GFBM III (cianobacterias filamentosas) y GFBM V (flagelados 

unicelulares). En el sitio AAR no hay diferencias significativas entre los grupos 

funcionales. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Las variables biológicas (riqueza, densidad total) son estimadoras de la composición y 

estructura fitoplanctónica, aunque se recomienda el uso de biovolumen como indicador 

de biomasa para el monitoreo de algunos grupos algales de importancia sanitaria. Los 

grupos más representativos fueron Cyanobacteria, Chlorophyta y Bacillariophyta, con 

variación en la dominancia de las especies según si utilizamos densidad o biovolumen. 

La variación temporal y espacial representada por el BV de los grupos funcionales, 

estimaron cómo los grupos se ven afectados por variables ambientales como 

temperatura y nutrientes, posiblemente por las actividades antrópicas. El estudio 

determinó la presencia de cianobacterias, con especies potencialmente tóxicas: 

Microcystis aeruginosa y Aphanocapsa delicatissima, incluidas en el GFBM VII y GFBM 

I, respectivamente. Los GFBM demuestran ventajas adaptativas de las microalgas en 

su hábitat y un riesgo para la calidad del agua debido al potencial de toxicidad de 

algunas especies. El sitio AAR de la descarga de lixiviados mostró deterioro de calidad 

ambiental, demostrando la necesidad de investigar otras posibles fuentes de 

contaminantes. Este aporte brinda información relevante sobre la calidad del agua del 

río Salado, en sitios de descarga de lixiviados de RSU, empleando como indicador a 

una comunidad clave para el mantenimiento de la salud ecosistémica. 
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