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REQUISTOS El curso está orientado a estudiantes de posgrado, científicos y profesionales 
que trabajen en temáticas afines a la ecología del plancton y el funcionamiento integrado de 
los ecosistemas de plataformas continentales y de océano abierto. Se abordarán aspectos 
sobre la ecología del fitoplancton desde la célula al ecosistema, como así también los 
aspectos ambientales de caracterísitcas físicas, químicas y biológicas que modulan la 
producción, composición y distribución fitoplanctónica en el espacio y el tiempo. 
Preferentemente los alumnos deben tener conocimiento en alguna de las siguientes 
disciplinas de investigación: biología, ecología, ciencias ambientales, oceanografía física, 
química y/o biológica. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Proveer al alumno los conceptos teóricos escenciales sobre la estructura, composición y 
dinámica del fitoplancton en relación con las características hidrográficas, biogeouímicas y 
climáticas en ecosistemas marinos contrastantes. Se discutirán diferentes casos de estudio 
en la plataforma continental Argentina. 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
• Introducir al alumno a la ecología de los productores primarios del océano y su 
interacción con el ambiente, desde ecosistemas costeros, frentes y plataformas 
continentales, hasta el océano abierto.    
• Destacar el rol del fitoplancton en la regulación de los procesos biogeoquímicos y los 
flujos de carbono, en las tramas tróficas, en el sustento de la biodiversidad marina, en la 
regulación del clima y en la salud y el bienestar de las comunidades humanas. 
• Describir los factores físicos, químicos y biológicos que regulan la estructura del 
fitoplancton desde el nivel celular (e.g. viscosidad, difusión molecular, número de Reynolds, 
temperatura, salinidad) hasta el nivel de comunidad y ecosistema (disponibilidad de luz y 



nutrientes, estructura de la columna de agua, predación del zooplancton, masas de agua y 
corrientes,  calentamiento global, etc.). 
• Reconocer los eventos de floraciones (blooms) de fitoplancton incluyendo floraciones 
algales nocivas, y los procesos que los regulan. 
• Proveer al alumno las herramientas teóricas para que pueda reconocer los grupos de 
fitoplancton que dominan el ambiente marino –diatomeas, cocolitofóridos, dinoflagelados, 
otros flagelados y cianobacterias- y sus principales características eco-fisiológicas de 
adaptación en  ecosistemas contrastantes. 
• Integrar el contenido del curso y desarrollar la capacidad para diseñar muestreos a 
campo, técnicas analíticas y trabajos experimentales para estudiar el fitoplancton a distintas 
escalas espacio-temporales con diferentes enfoques y objetivos. 
 
 
PROGRAMA SINTÉTICO 
 
Introducción al fitoplancton marino. Definiciones, rol en el ecosistema, grupos dominantes, 
distribución de la biomasa, biogeografía de especies y nichos ecológicos, fenología de 
floraciones, sucesión, muestreos en costa y en embarcaciones oceanográficas, enfoques de 
estudio a diferentes escalas temporales y espaciales. 
 
Ecofisiología de los grupos dominantes del fitoplancton: diatomeas, dinoflagelados, 
cocolitofóridos, algas verdes, otros flagelados, cianobacterias. Cómo el ambiente estructura 
las comunidades microbianas, los flujos de carbono y las tramas tróficas. 
 
Factores físicos, químicos y biológicos que modulan al fitoplancton a nivel celular, 
poblacional y comunidad en ecosistemas contrastantes. Impactos y riesgos de cambios 
oceánicos inducidos por el cambio climático, sobre los productores primarios marinos y el 
funcionamiento integrado de los ecosistemas. 
 
Floraciones algales nocivas de especies productoras de toxinas y su impacto en el 
ecosistema y sus servicios. 
 
Generalidades hidrográficas y geomorfológicas de la plataforma continental Argentina y su 
talud, corrientes, masas de agua, zonas de frentes, distribución de la clorofila superficial del 
mar. Casos de estudio: fitoplancton en el Estuario de Bahía Blanca, zona de Monte Hermoso, 
plataforma interna y zona estuarial El Rincón, Agujero Azul, frentes de plataforma media y 
externa del Mar Argentino y talud continental. 
 
La participación especieal de los investigadores invitados, quienes integran el consorcio del 
proyecto de investigación BioMMAr del Pampa Azul junto a la Dra. Guinder, enriquecerá la 
discusión y el enfoque holístico del plancton y los ecosistemas marinos. Se abordarán temas 
interdisciplinarios de la oceanografía física, química y biológica como los flujos de carbono 



 

microbiano, experiencias en campañas oceanográficas y monitoreo ambiental periódico 
llevado a cabo por el INIDEP, ecología del zooplancton y mamíferos marinos en los golfos 
norpatagónicos, funcionamiento y estructura de las tramas tróficas marinas, hidrografía y 
forzantes atmosféricos del Mar Argentino, metagenómica del microbioma oceánico, y el 
plancton bajo distintos escenarios de cambio climático. 



 
PROGRAMA ANALÍTICO (incluir actividades, bibliografía y tipo de evaluación) 
 

Introducción conceptual al curso 
 
El fitoplancton juega un papel central en los ecosistemas marinos siendo el 
responsable de casi el 50% (50 Gt C/año) de la producción primaria global. Por ser 
la base de la cadena alimenticia, el fitoplancton modula los ciclos biogeoquímicos 
de los elementos, la exportación del carbono orgánico desde la zona eufótica al 
océano profundo y los flujos de energía a través de las redes tróficas pelágicas y 
bentónicas. Asimismo, mediante la captación de CO2 atmosférico por fotosíntesis, 
estos microorgamisnos tienen un rol central en la regulación del clima regional y 
global. Las floraciones o blooms de fitoplancton son condiciones esenciales para 
la pesca y para el acoplamiento bento-pelágico en los ecosistemas costeros y de 
plataformas continentales. Estos eventos de rápido y significativo aumento de 
biomasa, ocurren en respuesta a cambios en las condiciones de luz y nutrientes 
dados por los ciclos estacionales de la radiación, la temperatura y la estabilidad 
de la columna de agua, mientras que el colapso viene regulado por el 
agotamiento de los nutrientes y por consumo o grazing del zooplancton. En 
ambientes templados, las floraciones fitoplanctónicas de primavera y verano son 
eventos anuales recurrentes, y el estudio de cambios en su fenología, estructura y 
composición constituye una herramienta clave para el seguimiento de cambios 
ambientales de origen natural y/o antrópico. El estudio de las respuestas del 
fitoplancton a perturbaciones antrópicas (e.g. eutrofización, sobrepesca) e hidro-
climáticas (e.g. aumento de la temperatura superficial del mar, estratificación 
térmica) puede ser abordado a campo o en ensayos empíricos. Cambios 
ambientales afectan directamente a los microorganismos, quienes debido a sus 
reducidos tamaños celulares (entre ca. 1-100 µm) y sus cortos ciclos de vida, 
responden con celeridad a perturbaciones ambientales. Asimismo, estos 
microorganismos que se mueven a la deriva con las masas de agua, responden a 
leyes biofísicas diferentes a los organismos de mayor tamaño. Evaluar la dinámica 
y estructura del fitoplancton en relación con el entorno es crítico en el 
seguimiento de la productividad primaria a escala local, regional y global, y 
evaluar el uso y disponibilidad de los recursos pesqueros. Para esto es necesario 
abordar la ecología del fitoplancton en todos sus niveles de organización, desde el 
individuo, -fisiología, crecimiento, movilidad, tamaño y forma celular-, hasta la 
comunidad, -estructura, composición específica e interacciones bióticas. El 
entendimiento de la dinámica espacial y temporal del fitoplancton en el Mar 
Argentino, uno de los ecosistemas marinos más productivos del océano global, 
reviste particular interés por los múltiples servicios ecosistémicos que nuestro 
mar brinda a la sociedad y al equilibrio de los ecosistemas naturales. 
 



1) Introducción al fitoplancton marino: Definiciones y clasificaciones 
generales de los grupos dominantes del fitoplancton marino.  Productividad 
terrestre vs. marina. Distribución vertical del fitoplancton en la columna de agua y 
latitudinal. Dinámica espacio-temporal en zonas costeras, frentes marinos y 
océano abierto. Rol del fitoplancton en los ecosistemas marinos: captura de 
dióxido de carbono atmosférico y secuestro en océano profundo, ciclos de 
nutrientes, base de las tramas tróficas, floraciones o blooms de fitoplancton: 
sucesión, magnitud, fenología. Interacción entre condiciones hidro-cimáticas y la 
productividad primaria. 
 
2) Factores moduladores del fitoplancton. Diferentes escalas de estudio de 
la ecología de los microorganismos.  
 
2.1) A nivel celular: viscosidad, difusión molecular, movimiento turbulento, 
número de Reynolds. Estrategias adaptativas de las células frente a la 
sedimentación, la turbulencia, la foto-inhibición, la depleción de nutrientes, la 
turbidez y la predación del zooplancton. Grupos dominantes del fitoplancton en el 
océano: diatomeas, dinoflagelados, algas verdes, flagelados y cocolitofóridos. 
Evolución de los grupos, estrategias ecológicas. Interacciones específicas, 
habilidades competitivas y dominancia de distintos grupos bajo diferentes 
condiciones ambientales. Diferenciación en el uso de los recursos. Relación 
superficie/volumen celular, morfología, movilidad, secreción de sustancias, 
metabolismo de la captura de nutrientes (cinética de Michaelis-Menden), curvas 
de crecimiento poblacional, curvas P-I y  ciclos de vida. 
 
2.2) A nivel comunidad: Condiciones ambientales que estructuran la composición 
específica, los tamaños y las formas celulares y la funcionalidad trófica 
microbiana. Regulación bottom-up (disponibilidad de nutrientes y luz) y 
regulación top-down (presión de pastoreo del zooplancton, selectividad trófica). 
Efecto directo e indirecto de la temperatura sobre la fenología y biomasa del 
fitoplancton, la estructura de la columna de agua, las corrientes. 
 
3) Floraciones o blooms de fitoplancton: Definiciones. Factores ambientales 
que impulsan y colapsan estos eventos a diferentes escalas espacio-temporales. 
Ejemplos de floraciones en ambientes oligotróficos y eutróficos, someros y 
profundos y a distintas latitudes.  Floraciones estacionales en ambientes 
templados, recurrencia, variabilidad, tendencias. Floraciones de algas tóxicas, 
organismos que las provocan, tipos de ficotoxinas y transferencia trófica, efectos 
sobre la biota y la pesca. 
 
4) Interacciones tróficas y condiciones ambientales: flujos de carbono en la 
trama trófica planctónica; bomba biológica de carbono, microbial loop, virus, 



bacterias y protistas, materia orgánica disuelta, modos tróficos de procariotas y 
protistas eucarióticos (fotótrofos, heterótrofos y distintos tipos de mixótrofos), 
pico-, nano- y micro-fitoplancton, micro- y mesozooplancton. Acople y desacople 
trófico (match-mismatch) y repercusiones en el funcionamiento del ecosistema.  
 
5) Metodologías de estudio de los productores primarios marinos: Diseños 
de los muestreos a campo y de los ensayos empíricos en laboratorio.  
Instrumental de muestreo. Conservación de muestras para análisis cuali- y 
cuantitativo del fitoplancton por diferentes técincas analíticas. Recuentos 
celulares e identificaciones taxonómicas, análisis de especies productoras de 
toxinas y determinación de ficotoxinas. Determinación de clorofila a y estimación 
de biomasa fitoplanctónica por sensoramiento remoto. Estudios experimentales: 
cultivos y mesocosmos.  
 
6) Casos de estudio de ecosistemas contrastantes del Mar Argentino: el 
fitoplancton del Estuario de Bahía Blanca, el área El Rincón de plataforma interna 
surbonaerense, frentes de plataforma media y externa, frente del talud 
continental, el Agujero Azul, etc. 
 
ACTIVIDADES / MODALIDAD 
 
El curso constará de clases teóricas de modalidad presencial en aula con 
presentaciones proyectadas, preparadas por la docente responsable. La duración 
del curso será de lunes a sábado (total 40 horas) organizado de la siguiente 
forma: la Dra. Guinder dictará clases de lunes a miércoles (8 horas diarias 
distribuidas en 3 hs. por la mañana, una hora de almuerzo y 4 hs. por la tarde); 
mientras que el jueves (8 horas) y el viernes a la mañana (4 horas), un grupo de 
siete investigadores invitados presentarán un ciclo de charlas sobre sus líneas de 
trabajo íntimamente relacionadas con el tema del curso. La Dra. Guinder 
coordinará y modulará las charlas y la interacción con los alumnos. El viernes a la 
tarde será libre de clases para que los alumnos lean papers científicos y hagan su  
presentación y discusión el sábado por la mañana (4 horas) a modo de evaluación 
final y conclusiones del curso. El curso será dinámico para fomentar la 
participación de los alumnos en clase, quienes podrán hacer consultas, 
comentarios, responder preguntas y compartir sus experiencias en sus líneas de 
trabajo.  
 
Los docentes/investigadores invitados que darán charlas el día jueves y el día 
viernes por la mañana son: 
 
·Dr. Martin Saraceno (UBA-CIMA-CONICET). Circulacion superficial en el Atlantico 
Sudoccidental a partir de datos de sensoramiento remoto e in-situ. 



·Dr. Ricardo Silva (UNMdP, INIDEP). Monitoreo frecuente de fitoplancton en 
zonas productivas del Mar Argentino. 
·Dra. Celeste López-Abbate (IADO-CONICET). Flujos microbianos de carbono, 
virus, procariotas y protistas. 
·Dr. Federico Ibarbalz (CIMA-CONICET). Metagenómica y otras metas del 
plancton microbiano. 
·Dr. Pedro Flombam (UBA-CIMA-CONICET). El picoplancton y el cambio climático 
global. 
·Dras. Rocío Loizaga y Valeria D’Agostino (CESIMAR-CONICET). Tramas tróficas 
marinas, desde el plancton a los predadores tope. 
  
TIPO DE EVALUACIÓN 
Asistencia y participación en clase, y discusión/presentación de papers el sábado 
por la mañana. 
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