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Introducción. El aumento en la concentración de gases 
de efecto invernadero (GEI) ha ocasionado un 
incremento en la temperatura media del planeta, lo que a 
su vez ha causado cambios en el clima. Está reportado 
que los lagos son responsables del 6 al 16% de las 
emisiones globales de CH4 a la atmósfera (1). Dichas 
emisiones son el resultado de diferentes procesos y 
principalmente dos procesos antagónicos; la  
metanogénesis, que es la generación de metano por 
arqueas ubicadas principalmente en los sedimentos 
anaerobios, y la metanotrofía, que es la oxidación de 
metano por bacterias aerobias ubicadas principalmente 
en la columna de agua (2,3). Se ha reportado que la 
metanotrofía oxida del 60 al 80% del metano producido 
por las metanogénicas (4). Debido a la importancia de la 
metanotrofía en el ciclo del metano, es primordial 
cuantificar la velocidad a la cual se realiza el proceso. 
Las técnicas actuales consisten en la medición de la 
oxidación de metano, en muestras de agua aireadas y 
adicionada con CH4. El inconveniente de esta técnica es 
que determina la velocidad de oxidación del CH4, bajo 
condiciones idóneas (potencial metanotrófico) y no en las 
condiciones reales de oxígeno y CH4 disuelto.  
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un método que 
permita conocer la velocidad real de consumo de CH4 por 
bacterias metanótrofas en muestras discretas de agua. 
 
Metodología. Como modelo de estudio, se consideraron 
dos lagos subantárticos de la Patagonia Chilena: Hambre 
y Lynch (-53°36.24’, -70°57.18’; -53°10.55’, -71°0.50’, 
respectivamente). En ambos lagos se tomaron muestras 
con una bomba peristáltica a distintas profundidades de 
la columna de agua óxica. Esas muestras fueron 
tomadas con jeringas previamente limpiadas con 
nitrógeno de alta pureza y luego enjuagadas tres veces 
con agua del lago. Las  jeringas fueron cerradas e 
incubadas por varios días a 10°C (temperatura promedio 
del agua de los lagos). Para comparar los resultados con 
las técnicas actuales de determinación de potencial 
metanotrófico, algunas jeringas fueron incubadas, con un 
espacio de cabeza conteniendo oxígeno y metano. 
Frecuentemente, se tomaron 5 ml de sub-muestras de 
cada jeringa en jeringas de 12 ml a las cuales se 
agregaron 5ml de N2 libre de CH4. Las jeringas de 12 ml 
se agitaron vigorosamente durante 20 s para transferir el 
CH4 al espacio de cabeza, que fue analizado por 
espectroscopia láser de cavidad integrada (OA-ICOS por 
sus siglas en inglés). 

Resultados. La Figura 1 presenta un ejemplo de la 
disminución de la concentración de CH4 en las pruebas 
de actividad real (1A) y potencial (1B), ambas en la 
misma muestra. En este ejemplo, un consumo de 1*10-4 
mg CH4 l-1 h-1 fue observado bajo condiciones reales y de 
1.8*10-3 mg CH4 l-1 h-1 bajo condiciones potenciales. 
Resultados similares fueron obtenidos en todas las 
muestras. Las actividades metanotróficas medidas bajo 
condiciones de adición de CH4 y O2, fueron en promedio 
13 veces superiores a las velocidades reales. 

   
Fig. 1. Gráfica de la actividad real (A) y potencial (B) en un punto 

superficial del lago Hambre. 
 

Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran que 
el método desarrollado permite medir en unas cuantas 
horas, velocidades de oxidación de metano bajo 
condiciones reales. Los resultados también mostraron 
que la velocidad bajo condiciones de adición de CH4 y 
O2, que es la técnica tradicionalmente utilizada, da 
valores de actividad metanotrófica que no corresponden 
a la realidad. La técnica desarrollada es por lo tanto útil 
para determinar la actividad metanotrófica real en 
ecosistemas acuáticos y tiene el potencial para mejorar 
nuestro conocimiento del ciclo del CH4 en lagos. 
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