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Descomposición de macrófltos 
en bañados de la planicie inun
dable del río Paraná
Idalia Y. Bruquetas de Zozaya^ y Alicia Poi de NeiffC*)

ABSTRACT: Decomposition of marsh macrophytes in Parana  
river floodplain

This paper deais with foliar 
decomposition of three macrophytes 
species from Paraná river non forested 
wetlands (27°27'S-58°57'W). Loss of 
both dry weight and nutríent was 
measured using litter contalners 
submerged near the sediments. Decom
position rates (k) for Typha latifolia,
Thalla multiflora and Paspalum repans 
were 0,0051; 0,0055 and 0,0092 ct1 
respectively. After 170 days, 7 to 8% of 
the nitrogen initial mass disappeared

INTRODUCCION

La planicie inundable del Bajo Paraná está 
ocupada por extensos bañados (Neiíf, 1981) poblados 
por más de 70 especies vegetales. Muy pocas ocurren en 
forma simultánea debido a la amplitud del régimen 
hidrológico (Neiíf, 1986). Entre éstas, Thalia multiflora, 
Typha latifolia y Paspalum repetís forman extensas 
praderas de cobertura continua y con dominancia 
absoluta de una de ellas.

La producción y descomposición de la vegetación 
palustre ejerce una marcada influencia en el flujo de 
carbono en ambientes poco profundos y densamente ve-

while the percentage loss for the other 
nutrients were minor than 2%.The abun- 
dance of invertebrates per g remaining 
was approximatety the same from the 
different plants. Nevertheless, between 
30 and 96 days the greatest number of 
individuáis was recorder in the P. repens 
litter. In this time, collectors (filterers 
and gatherars) accounted more than 
46% of the macroinvertebrates fbund in 
the litter containers.

(1) Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). Casilla de Correo 291 
(3400) Corrientes, Argentina.
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getados como los "bañados" de la planicie inundable del 
rio Paraná.

Los movimientos del agua son lentos en estos 
ambientes durante la mayor parte del ciclo hidrológico, 
debido a la posición lateral de la planicie inundable 
respecto del eje de escurrimiento del río. El agua se 
carga rápidamente con la materia orgánica particulada y 
disuelta disponible, agotando en pocas horas el oxigeno 
disuelto en ella.

La tasa de descomposición de los macrófítos 
depende esencialmente de la composición del material 
vegetal y de varios parámetros físicos y químicos influen
ciados por la circulación del agua.

La importancia de los macrófítos en el flujo de la 
energía de los ecosistemas litorales ha sido ampliamente 
discutida (Dykijovay Kvet, 1978; Wetzel, 1979).

Para algunas plantas de distribución cosmopolita 
como las del género Typka, existe una amplia bibliografía 
sobre los procesos de producción y descomposición 
(Boyd, 1970; Howard Williams y Howard Williams, 1978; 
Puriveth, 1980; Danell y Anderson, 1982; Hill y Webster, 
1982; Kulshrestha y Oopal, 1982; Sharma y Gopal, 
1982; Davis, 1991).

La información disponible para la planicie de 
inundación del Paraná es aún incompleta por la comple
jidad y variedad de ambientes en los que crecen las 
plantas. Se conoce el coeficiente de decaimiento de 
macrófítos que se descomponen en ambientes lénticos 
(Poi de Neiff y Neiff, 1988; Bruquetas de Zozaya y  Neiff, 
1991) y en ambientes lóticos (Poi de Neiff y  Neiff, 1989; 
Hammerly et al., 1989; Poi de Neiff y  Bruquetas, 1991).

En esta contribución se proporciona la tasa de 
descomposición in situ de tres especies conspicuas en 
bañados del Bajo Paraná y datos sobre la liberación de 
nutrientes durante este proceso. Se discute, además, la
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colonización por macroinvertebrados asociados al detrito 
remanente, categorizándolos por grupos tróficos.

Los resultados se comparan con los obtenidos en 
experiencias simultáneas realizadas en esteros y canales 
de la planicie de inundación del rio Paraná.

MATERIAL Y METODOS 
Area de estudio

Se seleccionó un cueipo de agua somero ubicado 
en la planicie inundable de la maigen derecha del rio 
Paraná, a 2 km del cauce principal. El sitio se encuentra 
a 27°27'S-58°57'0 cerca de Barranqueras (Chaco, Argen
tina). Dicho bañado cubre unas 350 ha y se conecta 
difusamente por superficie a otros ambientes similares 
durante el período de inundación del río.

La vegetación está compuesta por una matriz 
herbácea continua de macrófitos, con palmas (Copemicia 
alba), separadas por 5 a 10 m.El estrato herbáceo estuvo 
integrado por Paspalum repens, Typha latifolia y Thalia 
multiflora, cuyas hojas fueron objeto de este estudio. 
Sobre la superficie del agua se registraron esporádica
mente: Pistia stratiotes, Azolla caroliniana, Althemantera 
phyloxeroides y Nymphaea amazónica.

Métodos
Hojas secas de T. multiflora, P. repens y T. latifolia 

fueron colectadas en julio de 1986 y secadas al aire. Se 
colocaron 10 g de materia vegetal en cilindros plásticos 
de 15 cm de alto y 7 cm de diámetro, perforados con 200 
agujeros equidistantes de 2 mm.

Se formaron tres lotes (uno con cada especie 
vegetal) que fueron fijados al fondo dentro de una 
gradilla metálica en agosto de 1986. De cada lote se 
retiraron tres réplicas a los 7, 30, 40, 68, 96 y  170 días.
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El material extraído fue lavado sobre tamices para 

separar el detrito de los macroinvertebrados, y secado en 
estufa a 105°C hasta obtener peso constante.

El coeficiente de decaimiento de la materia vegetal 
fue calculado a partir de la ecuación: Wt ■ W^e*11* (Olson, 
1963). Los valores de peso seco obtenidos por triplicado 
en cada fecha de incubación fueron ajustados a una 
curva exponencial negativa mediante un análisis de 
regresión no lineal. Conociendo este coeficiente se estimó 
el tiempo para la descomposición del 50% (0,693/k) y 
del 95% del material vegetal (3/k).

Los cambios en la concentración de nutrientes 
fueron determinados a partir de submuestras al comien
zo y al final del experimento.

Para analizar el contenido de nitrógeno el material 
fue digerido en una mezcla de peróxido de hidrógeno y 
ácido sulfúrico, medido usando neslerización directa y 
analizado colorimétricamente por espectrofotometria. El 
fósforo fue valorado por el procedimiento del vanadomo- 
libdofosfórico a color amarillo. Los cationes (K, Na, Ca y 
Mg) fueron determinados por espectrofotometria de 
absorción atómica.

La pérdida porcentual de masa de nutrientes 
respecto de la masa inicial fue calculada por diferencia 
entre la masa seca inicial por la concentración inicial de 
nutrientes y la masa seca final por la concentración final 
de nutrientes.

Los macroinvertebrados fueron obtenidos por 
lavado de las muestras sobre una malla de 250 M para 
ser identificados y contados bajo microscopio estereos
cópico. La densidad fue expresada por gramo de materia 
seca remanente. Los invertebrados fueron asignados a 
grupos funcionales de acuerdo a Merrit y Cummins 
(1978) y a observaciones personales.
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RESULTADOS
Condiciones físicas y químicas

La experiencia se inició con una temperatura de 
20°C en el agua, elevándose gradualmente a 26°C a los 
96 dias de incubación. El pH se mantuvo ácido, el 
oxigeno disuelto fue escaso y la conductividad eléctrica 
comprendida entre 57 y 100 pS.cm*1 (tabla 1). La 
profundidad del agua varió entre 25 y 50 cm.

En el bañado la concentración de N03-N y NOa-N 
no fue detectable y la de NH4-N fue de 0,15 mg.1*1. El 
fosforo total varió de 0,106 mg.1*1 (al comienzo de la ex
periencia) a 0,25 mg.l*1 (al finalizar). Los sulfates alcan
zaron a 2 mg.l*1 y la COD osciló entre 53 y 60 mg.l*1. La 
dinámica de los nutrientes en estos ambientes ha sido 
estudiada por Carignan y Neiff (1992).

Los cambios en el peso seco remanente de las 
hojas en descomposición se presentan en la Fig. 1. 
Durante los 170 días de incubación en el bañado no 
hubo diferencias significativas al comparar las pérdidas 
de peso seco de las tres plantas estudiadas. El análisis 
de varianza (Anova) incluyó la totalidad de los valores 
testeados al nivel de significación <0,1.

T a b la  1: V a ria c ió n  d e  te m p e ra tu ra , c o n d u c tiv id a d , o x íg e n o  
d is u e lto  y  p H  d e l a g u a  d u ra n te  e l p e río d o  d e  in c u b a c ió n .
A  =  Thalia multiflora; B  =  Paspalum repensy Typha latifoKa

D ía s  d e  in c u b a c ió n 7
A B

30
A B

40
A B

96
A B

170 
A B

Tem peratura (°C) 
Conductividad (pS.cnrr1) 
Oxigeno disuelto (mg.l*1)

PH

21 21 
57 65 
0.7 1.6

6,1 6,3

20 20 
63 60 
0.4 
0,9 
6,2 
6.1

21 21 
83 78
1.3 2

5.3 5,5

26 26 
69 60 
1.2 

2.4 
5.9 

5.8

24 24 
90 100

5,7 6.5
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Las tasas de descomposición (k) de T. latifolia, T. 
multiftoray P. repens fueron 0,0051; 0,0055 y 0,0092 d '1 
respectivamente. El ajuste a la curva exponencial 
negativa mediante análisis de regresión dio valores de r2 
comprendidos entre 0,85 y 0,93.

Son necesarios 75, 126 y 136 días para que se 
descomponga el 50 % de las hojas de P. repens, T. multi- 
flora y T. latifolia, respectivamente. El tiempo estimado 
para que se descomponga el 95 % de las hojas fue de 
325 días (P. repens), 545 días (T. multiflora) y  590 días 
(T. latifolia).

La composición mineral de las hojas al inicio y al 
final de la incubación se presenta en la tabla 2. Después 
de 170 días, el nitrógeno tuvo la mayor pérdida porcen
tual de masa (entre 7 y 8 %) en las tres plantas en des
posición. Los otros nutrientes perdieron como máximo el 
2 %  de la masa inicial (tabla 2).

Independientemente del tipo de planta en descom
posición, el número de invertebrados por g remanente no 
es significativamente diferente (Anova P < 0,01). No 
obstante, si se considera el período comprendido entre 
los 30 y 96 días las diferencias en el número de coloniza
dores por g remanente fue significativa (Anova P <, 0,05).

Se registraron entre 19 y 26 especies de inverte
brados (tabla 3) encontrándose la menor riqueza específi
ca en el detrito de T. latifolia.

Los invertebrados colonizadores de las hojas en 
descomposición de T. multiflora fueron fundamentalmente
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Tab la  2: Concentración de nutrientes en hojas de Typha 
latífolia, Thalia m’ultifíora y Paspalum repens  expresada en g 
por 100 g de masa seca al inicio del experimento (I) y al final 
(F) y pérdida porcentual de masa de nutrientes (P).
Las d esv iaciones de los valores m edios fueron in ferio res al 2 0% .

Typha
latifoKa

Thaüa
multiflora

Paspalum
repens

Fosforo total I 0,035 0,030 0,052
F 0,043 0,039 0,048
P 0,195 0,095 0,249

Nitrógeno I 1,28 1,29 1,70
F 0,96 1,10 1,38
P 7,37 6,71 8,43

Sodio I 0,061 0,030 0,040
F 0,030 0,030 0,040
P 0,423 0,135 0,187

Potasio I 0,035 0,035 0,035
F 0,035 0,035 0,035
P 0,160 0,158 0,164

Calcio I 0,40 0,28 0,01
F 0,28 0,13 0,01
P 2,4 1,949 0,046

Magnesio I 0,10 0,15 0,05
F 0,08 0,08 0,05
P 0,55 0,996 0,234
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recolectores (oligoquetos) con valores de abundancia 
relativa comprendidos entre 65 y 97 %. Ellos son signifi
cativamente los grupos más importantes en términos de 
número de individuos por g remanente entre los 30 y 96 
días (Anova P á 0,05). Sólo a los 7 dias de incubación se 
registraron 4 especies de moluscos (tabla 2) y su mayor 
abundancia.

Durante los primeros 96 dias de incubación de las 
hojas de T. latifolia la abundancia relativa de los recolec
tores fue superior al 40 % y la de los raspadores osciló 
entre 15 y 45 %. A los 170 dias la proporción funcional 
fue diferente con mayor abundancia de predadores y 
colectores filtradores.

Los recolectores (oligoquetos y quironómidos) 
representaron siempre más del 35 % de los invertebra
dos asociados a P. repens. A los 30, 40 y 68 dias fue 
importante la porporción de colectores filtradores 
(ostrácodos). La riqueza especifica de oligoquetos y 
ostrácodos fue comparativamente alta (tabla 3).

DISCUSION

Los resultados indican que T. latifolia y  T. multiflo- 
ra se descomponen con cinética semejante. La menor 
tasa de descomposición de P. repens podría relacionarse 
con la textura comparativamente blanda de sus hojas y 
su mayor contenido en nitrógeno.

Typha latifolia tiene un coeficiente de decaimiento 
más bajo (k ■ 0,003) cuando se descompone en un 
estero cercano en condiciones de anaerobiosis (Bruque- 
tas y Neiff, 1991). La velocidad de descomposición de T. 
latifolia en la planicie de inundación del Paraná fue más 
lenta que en otros humedales tropicales (Howard 
Williams y Howard Williams, 1978). Estos autores 
reportan una pérdida del 20 % en los primeros 7 dias y 
un peso seco remanente cercano al 40 % después de 144
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días. A su vez fue más rápida que en charcas de clima 
templado (Boyd, 1970) o bañados del hemisferio norte 
(Puriveth, 1980). En este último ambiente se necesita 
duplicar el número de días para que se descomponga el 
52 % de la biomasa de T. latifolia.

De acuerdo a Wetzel (1979) las tasas de descom
posición están influenciadas por factores que inciden en 
el crecimiento bacteriano como la temperatura, concen
tración de nutrientes y disponibilidad de aceptores de 
electrones, especialmente oxígeno. En el humedal estu
diado la temperatura del agua durante la experiencia 
resultó elevada por lo que, la lenta descomposición se 
relaciona con la permanente escasez de oxígeno y  con la 
baja disponibilidad de nutrientes en el agua.

En lagunas del valle del río Paraná densamente 
vegetadas, la concentración de nitrato es muy baja (no 
detectable a nivel de 0,05 pmol.1*1). El nivel de amonio 
(0,5-4,8 jamóles.I1) medido entre la vegetación es mucho 
más bajo que en otros ambientes tropicales con 
abundancia de macrófitos (Carignan y Neiff, 1992).

Si se compara la cinética de la descomposición de 
estos humedales marginales de la planicie del Paraná 
con la registrada en el cauce del río resulta más lenta. 
Paspalum repens, por ejemplo tiene un coeficiente de 
decaimiento de 0,01 cuando se descompone en condicio
nes de aerobiosis y con velocidad de la corriente de 0,03 
m.s*1 (Hammerly et aL, 1989). A mayor velocidad de flujo 
del agua (0,6 m.s*1) la descomposición se acelera (k “  
0,06).

En ríos del Hemisferio Norte con escasa planicie 
de inundación y alta velocidad de la corriente, Typha 
latifolia se descompone más rápidamente (k = 0,007) aún 
cuando la temperatura es comparativamente baja (0- 
14°C) durante el tiempo de incubación.
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La concentración de nitrógeno en las hojas de 

Typha en este bañado coincide con la concentración 
media encontrada por Boyd (1978) para plantas que se 
desarrollan en sitios con diferentes características 
químicas. Las concentraciones de fósforo, sodio, potasio, 
calcio y magnesio están por debajo del límite inferior 
registrado para la especie (Boyd, 1978).

De la misma manera, las concentraciones 
encontradas por Hammerly et al. (1982) en hojas de 
Paspalum repens en el valle del Paraná son superiores a 
las encontradas aquí. Es posible que la baja cantidad de 
nutrientes en las muestras de hojas de las plantas 
analizadas se deba a que se utilizaron hojas secas en pie 
y no hojas verdes. Según Boyd (1978) la composición 
química de las plantas acuáticas como Typha latifolia no 
sólo varía entre distintos ambientes sino que declina 
drásticamente con la edad de las hojas, i Partes 
fisiológicamente jóvenes o viejas de la misma planta que 
entran a formar parte del detrito tienen diferente 
composición (Brock, 1984).

El número de invertebrados que colonizan las 
hojas en descomposición de T. latifolia, P. repens y T. 
multiflora se encuentra en el rango de abundancia 
registrado para otras especies de macrófitos en el valle 
del río Paraná (0-215 ind per g rem.; Poi de Neifif, 1991). 
P. repens tuvo mayor abundancia de invertebrados 
respecto de T. multiflora y T. latifolia entre los 30 y 96 
días de incubación.

Las hojas de T. latifolia fueron colonizadas por un 
número máximo de invertebrados semejante al reportado 
por Bruquetas y Neiff (1991), durante su descomposición 
en un estero cercano con condiciones de hipoxia. La 
colonización de esta planta es escasa (menor de 4 
invertebrados per g remanente) en ríos del Hemisferio 
Norte (Hill y Webster, 1982).
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La proporción de invertebrados que procesan 
partículas menores de 103 micrómetros (colectores) fue 
elevado en los tres sustratos especialmente entre los 30 y 
96 dias de incubación. Estos constituyeron más del 46 % 
(T. latifolia), del 67 %  (T. multiflora) y  del 75 %  (P.repens). 
La abundancia de colectores en las hojas que se 
descomponen en condiciones de escazés de oxigeno 
disuelto ha sido señalada en otros trabajos (Poi de Neiíf y 
Neiíf, 1988; Bruquetas y Neiff, 1991).

Esta proporción en los grupos funcionales difiere 
de la encontrada en ríos del Hemisferio Norte, donde 
Typha latifolia es colonizada fundamentalmente por 
partidores y colectores filtradores (Hill y Webster, 1982).

Las hojas de descomposición de P. repens tuvie
ron, comparativamente, la mayor riqueza de especies de 
oligoquetos y ostrácodos. El número de especies de 
invertebrados encontrados en T. latifolia es semejante al 
que reportan Bruquetas y Neiff (1991) en un estero del 
chaco.
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Tab la  3: Invertebrados colonizadores de la broza de Thalia 
multiflora, Paspalum repetís y Typha latifolia categorizados por 
grupos tróficos.
RE = recolectores; PRE = predatores; FIL = colectores filtradores; RA = raspadores

Thalia Paspalum Typha Grupo
trófico

Oligochaeta
Prístina macroehaeta - + + RE
Prístina leidyi • + + RE
D ero pectinata + + + RE
D ero botrytis - + - RE
D ero evelinae - + - RE
D ero multibranquiata + + - RE
D ero  (Aulophorus)  furcatus - + - RE
D ero (D e ro ) sp. + - + RE
Opistocysta funiculus + - - RE

Hirudinea
H elobdella stagnalis - + + PRE

Ostracoda
Cytheridella ilosvayi + + + FIL
Physocyprís crenulata - + - FIL
Strandessia pedronensis - + - FIL

Am phipoda
H yalella curvispina - + - RE

Insecta
Proisotom a  sp. + - - RE
Campsurus sp. (ninfas) - - + RE
Callibaetis sp. (ninfas) - + - RE
Libellu lidae (1 ° est. n infal) + + - PRE
V eliidae (n infas) + - - PRE
Pleidae (n infas) - + - PRE
Celina  sp. (adulto) + + - PRE
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Continuación tabla 3
Thália Paspálum Typha Grupo

trófico
Scirtes sp. (larvas) + - - RE-RA
Beroáus sp. (larvas) - - + RA?
Bezzia sp. (larvas) - - + PRE
Hydrellia sp. (larvas) - - + RA
Chironomus sp. (larvas) + + + RE
Cricotopus sp. (larvas) + + + RA

Acariña
Hydrozetes sp. + + + RE

M oilusca
Uncancylus concentricus - + - RA
Gundlachia moriccmdi + - + RA
Drepanotrema lucidum + + - RA
Drepanotrema cimex + - - RA
Drepanotrema anatinum + - - RA

TOTAL DE TAXA 17 21 14
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Figura 1: Peso seco remanente (como % del peso seco inicial) de la broza 
de Thalia multiflora, Typha latifolia y Paspalum repens.

100

Figura 2: Número de invertebrados por gramo de materia seca en la broza 
de Thalia multiflora, Typha latifolia y Paspalum repens, Las barras verticales 
indican la desviación estándar.


