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l proceso de intervención humana en las sabanas 
inundables del Casanare ha generado un conjunto 

de ecosistemas acuáticos parcialmente artificiales que 
constituyen espacios de confluencia para la biodiversi-
dad de la región. A fin de comprender el funcionamiento 
y el papel que están desempeñando estos ecosistemas, 
se analizó la composición de la comunidad de plancton 
en tres ecosistemas acuáticos, y se encontró que los or-
ganismos más comunes son característicos de ecosiste-
mas acuáticos pobres en nutrientes o con bajos conteni-
dos de minerales y de aguas quietas y limpias.

E
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El municipio de Orocué, localizado al sur del de-
partamento de Casanare (figura 1), es un municipio 
predominantemente de sabana, con una extensión 
de 41.777 km2, donde prima la actividad pecuaria 
y agrícola. Orocué posee una gran riqueza cultural 
—con la presencia de diferentes etnias indígenas—, 
ambiental —con una gran diversidad de fauna y 
flora asociada a sus sabanas inundables— e hidro-
gráfica —cuenta con importantes ríos como el Meta, 
que permite la navegación en épocas de lluvias, y 
caños y cañadas que ayudan a drenar la sabana 
inundable de la zona— (Esquema de ordenamiento 
territorial Orocué, 1998-2007).

Las sabanas inundables del Casanare hacen parte del complejo 
de humedales más importante de Colombia. Adicionalmente, en esta 
región se ha venido presentando la creación de humedales artificiales 
como resultado de un proceso de intervención humana relacionado 
con la construcción de reservorios de agua para la irrigación de cam-
pos de arroz, como bebederos de ganado, o por la construcción de las 
zanjas de drenaje y de canales laterales en las vías, producto de la 
extracción de material para terraplenes. Estos humedales artificiales 
se han convertido en espacios de confluencia de biodiversidad con 
una dinámica novedosa en términos de la relación entre ecosistemas 
terrestres y acuáticos (Ariza y Baptiste, 2007). 

Por este motivo, dentro del proyec-
to Ecología y manejo adaptativo de los 
ecosistemas acuáticos de origen antrópi-
co en las sabanas inundables de Orocué 
(Casanare) se analizó la composición de 
las comunidades de fitoplancton y zoo-
plancton en tres ecosistemas acuáticos: 
el estero Malvinas (modificado por un 
terraplén y registrado por el Gobierno 
como Reserva Natural de la Sociedad Ci-
vil), el Parque Ecotemático Wisirare —lla-
mado antes los “Módulos de Orocué” en 
el que fue construido un embalse hacia 
los años setenta— y el estero natural Sa-

La palabra plancton 
significa errante, es decir, 
son organismos diminutos 

que viven libremente 
en el agua. El plancton 

constituye la unidad 
básica de producción de 
materia orgánica en los 
ecosistemas acuáticos.

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Orocué, 

Casanare. Recuperado de http://orocue-casanare.gov.co/

nuestromunicipio.shtml?apc=msxx-1-&m=f.
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banales (figura 2). El estudio de fitoplancton 
y zooplancton se realizó teniendo en cuenta 
que estas comunidades son muy sensibles 
a la variación ambiental, es decir, que cual-
quier alteración en el cuerpo de agua va a 
afectar inmediatamente a los microorganis-
mos y a dar como resultado la variación en 
la cantidad de individuos (abundancia), la 
diversidad de especies o la composición de 
la comunidad. 

Entre junio del 2009 y junio del 2010 
se realizaron muestreos de agua para eva-
luar las comunidades de fitoplancton y 
zooplancton presentes en los tres ecosiste-
mas. El agua se filtró a través de una red 
de nylon (figura 3), en forma de cono, con 
unos poros diminutos que permiten obte-
ner el fitoplancton y zooplancton. Para la 
observación y el conteo de los individuos se 
utilizó un microscopio convencional y una 
cámara de conteo. La identificación taxonó-
mica, que consiste en conocer a qué grupos 
pertenecen los organismos para darles un 
nombre científico, se realizó a nivel de gé-
nero y se llevó a cabo por medio de claves 
especializadas.

F itoPLancton :  inD icaDoreS  
De  La  caL iDaD DeL  aGua  
en  Lo S  humeDaLeS  art iF ic iaLeS

En el inventario de la comunidad fitoplanc-
tónica se observaron 63 morfoespecies per-
tenecientes a 36 géneros y 6 clases. Las algas 
más comunes fueron las algas verdes (perte-
necientes a la clase Zygnematophyceae), que 
representan aproximadamente el 50 % del 
total de organismos presentados, seguidas 

fitoplancton

El fitoplancton, junto con algas y macrófitas 
bentónicas (plantas que crecen en el 

agua), es uno de los productores primarios 
fundamentales en los ecosistemas acuáticos. 

Esto significa que realizan fotosíntesis y 
así forman parte de la base de la cadena 

alimenticia, ya que son consumidos por otros 
organismos y generan una transferencia de 
energía. También son muy importantes en 
la regulación de los gases en el agua (por 

ejemplo, las burbujas de aire que producen) 
y tienen acción depuradora, es decir, que 

mantienen limpio el cuerpo de agua. 

zooplancton

La comunidad zooplanctónica representa 
una parte muy importante en la cadena 
alimenticia, pues es el eslabón entre el 

fitoplancton y los consumidores secundarios 
(peces y algunas aves). Su estructura permite 
caracterizar los sistemas acuáticos y conocer 

algunas de las relaciones entre ellos. Para 
entender el funcionamiento biológico en 

los cuerpos de agua y detectar cambios en 
ellos, es esencial investigar el desarrollo de 
sus poblaciones planctónicas, ya que son 

muy sensibles a cambios físicos, químicos y 
biológicos. 

estero

Terreno pantanoso que suele llenarse de 
agua por la lluvia o por la filtración de un 

río o laguna cercana y en el que abundan las 
plantas acuáticas.
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en menor proporción por las algas clorofíceas (clase Chlorophyceae) y 
las algas verde azuladas (clase Cyanophyciae) (figura 4). 

Dentro las algas verdes (clase Zygnematophyceae), los géneros 
reportados en el presente estudio son comúnmente encontrados en 
superficies de cuerpos de agua, caracterizados por ser pobres en nu-
trientes (Márquez y Guillot, 1987) o con bajos contenidos minerales, 
con un pH bajo, es decir, ácido y en aguas no contaminadas (Branco, 
1986; Márquez y Guillot, 1987). Por ejemplo, un grupo de algas re-
portadas en este estudio, del género Micrasteria, es utilizado como 
un bioindicador de la calidad de un cuerpo de agua, debido a que son 
extremadamente sensibles a cambios ambientales. Esto significa que 
estos humedales artificiales que se han creado en Orocué pueden ser 
definidos como aguas con pocos nutrientes y no contaminadas.

Con respecto a las algas verde azuladas (clase Cyanophyciae), 
en este estudio no se encontraron como grupo 
dominante y tampoco fueron abundantes. Este 
resultado confirma que nos encontramos frente 
a humedales artificiales no contaminados, pues 
la presencia abundante de algas verde azuladas 
puede ser indicio de eutroficación en un cuerpo 
de agua (Wetzel, 1981). Un cuerpo de agua eu-
trófico o en proceso de eutroficación típicamente 
presenta una o dos especies de algas cianófitas 
dominantes acompañadas de otras en menor 
abundancia, por lo que se han usado como in-
dicadoras de contaminación orgánica (Peinador, 
1999; Gómez-Aguirre, 1966).

Figura 2. Estaciones de muestreo. De derecha a izquierda: Malvinas, Sabanales y Wisirare

claves especializadas

Son una herramienta que permite 
identificar a los organismos 

taxonómicamente. Estas claves son 
dicotómicas y se basan en definiciones 

de los caracteres morfológicos, 
macroscópicos o microscópicos; de 

ella parten dos soluciones posibles, en 
función de si el organismo tiene o no 
determinado carácter. Este proceso se 
repite con diferentes características, 
hasta llegar a la identificación del 

organismo en cuestión. 



43

Adicionalmente a estos resultados, la 
caracterización fisicoquímica del agua en la 
que las concentraciones de amonio, nitritos, 
nitratos y fosfatos fueron nulos o muy bajos 
son consistentes con los resultados encon-
trados para el fitoplancton.

Zo oPLancton :  orGaniSmoS 
micro S c óPic o S  tranSFormaDoreS 
De  mater ia  y  enerG ía

Se observaron 119 morfoespecies repartidas 
en 50 géneros, aun cuando se destacó la 
abundancia de los protozoos (Subphyllum 
protozoa, organismos unicelulares, que tie-
nen capacidad de locomoción o desplaza-
miento y se encuentran en su mayoría en 
medios acuáticos), los rotíferos (Subphyllum 
rotifera, organismos multicelulares, acuáti-
cos y semiacuáticos, que poseen un órga-
no con cilios que produce un movimiento 
aparentemente rotatorio utilizado para na-
dar o atraer el alimento) y los crustáceos 
(Subphyllum crustacea), existen en grandes 

Figura 3. Redes cónicas de nylon para fitoplancton (izquierda) y zooplancton (derecha)  

con las que se filtraron 20 L de agua de superficie

categorías taxonómicas

El género y la clase hacen parte de las 
categorías taxonómicas. La figura que se 

presenta a continuación muestra las diferentes 
categorías que van desde lo mas general: el 
dominio, hasta lo más específico: la especie.

Fuente: 11866.0.Biological_classification_L_Pengo_
es.svg: User:Pengo. Modificado por Xvazquez. 
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cantidades, tanto en las aguas dulces como 
en las saladas, que forma parte del planc-
ton. Un ejemplo es la pulga de agua.

Los rotíferos fueron el grupo dominan-
te tanto en el número de morfotipos como 
en la densidad de organismos a lo largo de 
todos los muestreos. Este hallazgo es de 
suma importancia por el papel que tienen 
los rotíferos en las cadenas alimenticias, 
ya que pueden transferir materia y energía 
desde bacterias y partículas de pequeño ta-
maño, que son recursos que otros organis-
mos planctónicos no utilizan. Igualmente, 
la dominancia de rotíferos, más que la de 
los crustáceos, permite el desarrollo de una 
comunidad mayor de fitoplancton, lo cual 

Figura 4. Porcentaje de géneros que conforman las 

seis clases de fitoplancton encontradas en este estudio

concuerda con los resultados del presente 
estudio. Según Fonseca (1997), la predomi-
nancia de rotíferos también puede deberse 
a que estos organismos son oportunistas 
y predominan en ambientes inestables o 
muy variables, como son la mayoría de los 
humedales naturales y artificiales de Oro-
cué. En general, los organismos registra-
dos en los humedales artificiales de Orocué 
durante el presente trabajo hacen parte 
de la comunidad normal que conforma el 
zooplancton en sistemas de agua dulce, 
constituidos esencialmente por rotíferos y 
crustáceos. 

c oncLuSioneS

En términos generales las densidades y los 
grupos que conformaron la estructura de la 
comunidad plantónica en el presente estudio 
corresponden a ambientes oligotróficos. El 
buen estado ambiental general de la región, 
así como el uso actual de la tierra, dedicado 
a la ganadería extensiva no parece afectar 
negativamente las dinámicas tróficas de los 
ecosistemas acuáticos, así sean de origen 
artificial. Estos resultados indican buenas 
posibilidades para el desarrollo de sistemas 
productivos basados en el uso de los abun-
dantes recursos hídricos que posee la región.

rec omenDac ioneS

Para evaluar otras condiciones que permi-
tan determinar exactamente el tipo de am-
biente y por qué se favorece el desarrollo o 
la abundancia de algunos organismos sobre 
otros grupos se necesitan más estudios en 
los que se incluyan datos de productividad 

Zygnematophyceae

50%

21%

9%

8%

8%
4%

Chlorophyceae

Cyanophyceae

Bacillariophyceae

Euglenophyceae

Diatomophyceae
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y biomasa y datos obtenidos en diferentes 
épocas del año. 

Es de particular importancia analizar 
el papel de la variabilidad en las lluvias  
—los eventos tienden a ser muy intensos, 
con aguaceros que frecuentemente superan 
los 50 mm/día— y el efecto de la escorren-
tía superficial, especialmente al inicio de la 
temporada de lluvias, justo antes de la cual 
son comunes los eventos de quema de pas-
tizales en la sabana, con liberación de nu-
trientes y arrastre de cenizas a los cuerpos 
de agua. Los habitantes de la región conocen 
el impacto de los aportes básicos repentinos 
al agua, causantes de extensas mortalida-
des de peces, fenómeno al cual denominan  
barbasqueo.

Debido a que la composición y abun-
dancia de organismos de las comunidades 
estudiadas puede variar por las caracterís-
ticas y las condiciones locales, se recomien-

dan más estudios a través del tiempo para 
que se puedan realizar análisis comparati-
vos posteriores o estudios de evolución del 
ecosistema.
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