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INTRODUCCIÓN

Como se ha descrito en capítulos previos, las especies de moluscos invasores llegaron a nuestras costas
hace aproximadamente veinte años. Durante ese tiempo dos de ellas, Corbicula fluminea (Muller, 1774) (alme-
ja asiática) y Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (mejillón dorado), se establecieron con gran éxito debido a
su potencial biológico, manifestado por el rápido crecimiento, la maduración temprana, la elevada tasa de
fecundidad y la adaptabilidad al ambiente. El mejillón dorado ha tenido una rápida dispersión ocupando, en la
cuenca del Plata, el Río de la Plata, gran parte del río Paraná, y los ríos Paraguay, Pilcomayo y Uruguay, afectan-
do de esta forma a cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Este crecimiento disruptivo se ha
transformado en un serio problema, el macrofouling, que ocasiona complicados problemas ambientales y
socio-económicos (Darrigran, 2002), como los causados por Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) en América
del Norte y Europa (Nalepa & Schloesser, 1993; Claudi & Mackie, 1994; Mackie, 1991; Smit y otros, 1992;
Lepage, 1993; Schloesser, 1995, entre otros).

Es bien conocido el hecho de que estas especies invasoras no tienen depredadores naturales en los nuevos
ambientes colonizados, lo cual, sumado a los atributos señalados para estas especies, permiten un crecimiento
descontrolado de las poblaciones, que de esta manera, se convierten en una presa de alta disponibilidad para
especies que se alimentan del bentos, instalándose una nueva relación depredador-presa.

El mejillón dorado puede colonizar ambientes sujetos a inundaciones. Durante el período del Niño, L.
fortunei, debido a sus hábitos epifaunales, colonizó todos los sustratos disponibles en la llanura aluvial del río
Paraná, convirtiéndose en la presa más abundante del ambiente. Es interesante destacar que las características
de las planicies de inundación de los ríos influyen sobre el rendimiento de la pesca, modificando el recluta-
miento y afectando el desarrollo de las poblaciones (Quirós, 1990).

La elevada disponibilidad de bivalvos invasores ha provocado que varias especies de peces cambiaran la
dieta original y comenzaran a alimentarse de ellos. La almeja asiática fue reportada para el Río de la Plata por
Ituarte (1981) y, en el mismo año, se señala al bagre amarillo, o mandí guaçu (Pimelodus maculatus), como
depredador de este bivalvo en el río Paraná (Oliva y otros, 1981). Posteriormente, se señalaron otras dos
especies, el armado o armal (Pterodoras granulosus) y la boga o piapara (Leporinus obtusidens) (Spinetti y
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otros, 1992; Darrigran & Colautti, 1994; Montalto y otros, 1999; Ferriz y otros, 2000). En el río Uruguay se citan
la boga, el armado, el armado chancho (Oxydoras knerii) y los bagres blanco (Pimelodus albicans), amarillo y
trompudo (Bergiaria westermani), como depredadores de almeja asiática (Amestoy y otros, 1986).

Pastorino y otros (1993) reportan la presencia del mejillón dorado en el Río de la Plata. El primer registro de
depredación sobre L. fortunei es el de la corvina rubia (Micropogonias furnieri) en la misma zona (López
Armengol & Casciotta, 1998). Posteriormente, se señalan como consumidores de este bivalvo, tanto en la
cuenca del Río de la Plata, como el río Paraná Medio e Inferior, al armado, la boga, el bagre amarillo, el
moncholo, otra especie de bagre (Pimelodus argenteus), el armado chancho, el armado amarillo o armal
beiçudo (Rhinodoras dorbignyi), seis especies de viejas o cascudos (Brochiloricaria chauliodon, Hypostomus
laplatae, Hypostomus uruguayensis, Megalancystrus parananus, Paraloricaria vetula, Pseudohemiodon laticeps),
el pacú o pacu guaçu (Piaractus mesopotamicus), la boga lisa o piava catinguda (Schizodon borellii), la carpa
(Cyprinus carpio) y una especie de raya o raia (Potamotrygon cf. brachyurus) (Boltovskoy & Cataldo, 1999;
Montalto y otros, 1999; Montalto, 2000; Penchaszadeh y otros, 2000; Ferriz y otros, 2000; Cataldo y otros,
2002; García & Protogino, 2002, 2005) (Tabla 1).

EspeciesEspeciesEspeciesEspeciesEspecies

Boga, piava, piapará (Leporinus obtusidens)

Boga lisa - voga, aracú pintado, chimburé, piaba, taguará,
piava catinguda (Schizodon borellii)

Pacú, pacu guaçu, baya, caranha, pez chato, mandua,
pacu-caranha (Piaractus mesopotámicus)

Armado - armal, abotoado armão, mandí-capeta,
botoao-barriga-de-folha (Pterodoras granulosus)

Armado amarillo - armal beuçudo, abotoado, armão,
mandí-capeta (Rhinodoras dorbignyi)

Armado chancho armao botoado, foconho-de-porco
(Oxydoras kneri)

Bagre amarillo - mandí uguçudo, mandí amarello, mandí
pintao, mandí saigú, mandí tinga (Pimelodus maculatus)

Moncholo, bagre blanco, mandí-branco, mandí-morotí
(Pimelodus albicans)

Bagre, mandí (Pimelodus argenteus)

Vieja de cola, cascudo (Brochiloricaria chauliodon)

Vieja, cascudo (Hypostomus laplatae)

Vieja, cascudo (Hypostomus uruguayensis)

Vieja de cola, cascudo (Paraloricaria vetula)

Vieja espinosa, cascudo abacaxi (Megalancystrus parananus)

Vieja de cola, cascudo (Pseudohemiodon laticeps)

Carpa, carpa de espejos, carpa germánica (Cyprinus carpio)

Raya, raia, yabebí (Potamotrygon brachyurus)

Corvina, corvina rubia, corvina marisqueira, corvina de linha,
cascuda, cascote (Micropogonias furnieri)

TTTTTabla 1.abla 1.abla 1.abla 1.abla 1. Especies de peces que depredan sobre poblaciones de Limnoperna fortunei en ambientes de la
Cuenca del Plata.

AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes

Río Paraná Medio e Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio

Río Paraná Medio

Río Paraná Medio e Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio

Río Paraná Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio e Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio e Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio

Río de la Plata

Río Paraná Medio

Río Paraná Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Inferior

Río Paraná Medio

Río Paraná Medio

Río Paraná Inferior, Río de la Plata

Río Paraná Medio

Río de la Plata
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Es interesante señalar que algunas de las especies que han cambiado el régimen alimentario, y en la actua-
lidad consumen bivalvos invasores, han sido consideradas como las más abundantes en la pesca comercial,
artesanal o deportiva y otras son objeto de piscicultura.

Entre las especies más abundantes de la pesca comercial del Río de la Plata podemos citar el bagre amarillo,
con capturas de 8,3 kg ha-1, el armado con 3,9 kg ha-1 y la boga con 2,7 kg ha-1 (CARP, 1990). Esta última es la
especie más importante en las pesquerías artesanales del Río de la Plata, representando el 50% de la captura
(Espinach Ros & Fuentes, 2000). Las tres especies mencionadas, junto al bagre blanco, son también las más
abundantes en la pesca del río Paraná Medio (Cleminson, 2000; Del Barco, 2000). En el río Uruguay, el armado
y el bagre amarillo son también especies de importancia de la pesca comercial (Sverlij y otros, 1998).

Por otra parte, el pacú es una de las especies de mayor relevancia en la pesca deportiva, y además se cría
artificialmente con fines comerciales, debido al bajo costo de producción y el alto grado de aceptación en el
mercado (Bechara y otros, 1997).

La corvina rubia es el soporte de las pesquerías costeras de Argentina, Brasil y Uruguay (Otero & Ibañez,
1986; Haimovici, 1998; Haimovici y otros, 1989; Lasta & Acha, 1996). Es una especie que suele frecuentar
ambientes de salinidad variable (Menni, 1983), como el sector externo del Río de la Plata, donde consume
mejillón dorado. Es interesante señalar que este sector incluye áreas como la Bahía de Samborombón y la
desembocadura del río Santa Lucía, que son las principales áreas de puesta y nursery de esta especie (Lasta,
1995; Macchi & Christiansen, 1996; Acha y otros, 1999). Por otra parte, la corvina rubia es considerada la
especie comercial más importante entre los peces demersales del Río de la Plata (Cotrina, 1986; Cousseau y
otros, 1986; Lasta & Acha, 1996; Mianzan y otros, 2001; Norbis y otros, 1992; Norbis, 1995).

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS DEPREDADORES

En los párrafos anteriores se han enumerado las especies de peces que modificaron su dieta después de
la introducción e instalación de los moluscos invasores en el Río de la Plata y en los ríos Paraná y Uruguay. En
esta sección se tratarán, particularmente, las especies que depredan sobre las poblaciones de Limnoperna
fortunei. Sobre la base de la información disponible se describen la dieta original, el comportamiento y las
características anatómicas de estas especies, en particular la posición de la boca y la morfología dentaria, que
inciden directamente en los hábitos alimentarios.

Los Characiformes. Bogas y pacúes.Los Characiformes. Bogas y pacúes.Los Characiformes. Bogas y pacúes.Los Characiformes. Bogas y pacúes.Los Characiformes. Bogas y pacúes.
Este orden incluye más de la mitad de la ictiofauna de América del Sur y se caracteriza por tener el cuerpo

recubierto de escamas cicloideas, con boca poco protráctil provista de diversos tipos de dientes y algunas
formas edéntulas.

Se han citado tres especies de Characiformes como nuevos consumidores del mejillón dorado, dos de
ellas, Leporinus obtusidens y Schizodon borellii, de la familia Anostomidae, y la última, Piaractusmesopotamicus,
un Serrasalmidae.

- Leporinus obtusidens. Conocida como boga (Lámina 1A) o como piava, piapará, piará-uçu, y piau en
Brasil, ha sido definida como una especie omnívora que consume una elevada proporción de plantas acuáticas,
granos, semillas, pequeños peces y moluscos (Mastrarrigo, 1950; Ringuelet y otros, 1967). Está provista de
dientes orales, seis premaxilares incisiformes dispuestos en forma escalonada y con la cara externa cóncava y
seis dientes dentarios (Braga, 1993) voluminosos, fuertes y con superficies triturantes, óptimos para la frag-
mentación de organismos con cubiertas duras (Lámina 1B), y además posee dientes faríngeos que contribuyen
a desmenuzar elementos blandos (Occhi & Oliveros , 1974; Penchaszadeh y otros, 2000).

Hacia fines de la década de 1990 esta especie cambió fundamentalmente la composición de su dieta en el
Río de la Plata y en el río Paraná Medio, debido a la aparición de L. fortunei. Se analizaron tractos digestivos en
los que el mejillón dorado constituyó el 100% de la dieta (Boltovskoy & Cataldo, 1999; Montalto y otros, 1999;
Penchaszadeh y otros, 2000; Cataldo y otros, 2002; García & Protogino 2002, 2005). En el río Paraná Medio se
analizaron tractos digestivos de bogas que contenían hasta 220 ejemplares de L. fortunei, constituyendo prác-
ticamente la composición total de la dieta y, ocasionalmente, se registraron ejemplares de Corbicula fluminea
(Montalto y otros, 1999).

- Schizodon borellii. Esta especie, conocida vulgarmente como boga lisa (Lámina 1C) o como voga, aracú
pintado, chimburé, piaba, taguará y ximborè en Brasil, fue descripta como una especie herbívora generalizada
que consume vegetales superiores y algas. Posee una boca pequeña, provista de ocho dientes orales
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tetracuspidados, frágiles, que carecen de superficies triturantes (Braga, 1993; Ringuelet y otros, 1967). Ade-
más, tiene dientes faríngeos pequeños y dispuestos en placas (Mendez dos Santos, 1981).

Como señaláramos, la dieta de la boga lisa está basada principalmente en la ingesta de material vegetal,
aunque en los últimos años se ha registrado la presencia de L. fortunei en el contenido estomacal de un
ejemplar procedente del río Paraná Medio (Montalto y otros, 1999).

- Piaractus mesopotamicus. Llamado pacú en Argentina y Uruguay, y baya, caranha, pez chato, guaçu,
mandua y pacu-caranha en Brasil, es una especie provista de dientes orales molariformes, especializados para
la prehensión y fragmentación de los alimentos. Los dientes premaxilares se disponen en dos series, la externa
comprende diez dientes con bisel anterior trifestoneado y completada con nueve a diez dientes mandibulares
(Ringuelet y otros, 1967). Ha sido descripta como una especie omnívora, que consume frutos, semillas, vege-
tales, crustáceos, pequeños peces y, en menor proporción, otros invertebrados como moluscos gasterópodos.
Esta dieta fue señalada para ejemplares colectados en los ríos Uruguay, Paraná y Pilcomayo (Devincenzi &
Teague, 1933; Ringuelet y otros, 1967; Bayley, 1973; Hahn y otros, 1997).

Recientemente se ha registrado un elevado número de ejemplares, muy fragmentados, de L. fortunei, en el
tracto digestivo de un ejemplar de pacú proveniente del río Paraná a la altura de la ciudad de Resistencia,
Chaco (Montalto, 2000).

Los Siluriformes. Armados, bagres y viejas.Los Siluriformes. Armados, bagres y viejas.Los Siluriformes. Armados, bagres y viejas.Los Siluriformes. Armados, bagres y viejas.Los Siluriformes. Armados, bagres y viejas.
Hasta el presente, la mayoría de las especies que consumen bivalvos invasores pertenecen al orden

Siluriformes, que, junto a los Characiformes, son los peces dominantes en América del Sur. Los Siluriformes
reúnen un gran número de especies con caracteres muy particulares, con el cuerpo desnudo o con placas
óseas, presencia de barbillas alrededor de la boca y dientes finos y numerosos, dispuestos en parches. Entre
estas especies la más importante, en cuanto al consumo de mejillón dorado, es el armado, y le siguen el
bagre amarillo, el bagre blanco, las viejas y, en menor proporción, el armado amarillo. Estas especies se
caracterizan siguiendo criterios basados en la morfología, la reproducción y haciendo especial énfasis en la
alimentación (Menni, 2004).

Armados
Incluye especies con una sola hilera de placas en el flanco, el cuerpo de sección redondeada o subtriangular,

con hábitos sedentarios que muestran una menor dependencia del fondo que otras especies del orden.

- Pterodoras granulosus. Esta especie es conocida vulgarmente con el nombre de armado o armado común
en Argentina, Uruguay y Paraguay, y como armão, mandí-capeta, armal, abotoao-barriga-de-folha en Brasil
(Lámina 2A). P. granulosus está provista de dientes orales viliformes (dientes finos y delgados, dispuestos en
parches), ordenados en bandas, y dientes faríngeos pequeños, dispuestos en placas.

El armado ha sido descrito como una especie omnívora, de hábitos eurifágicos, que se alimenta de frutos,
semillas, diversos vegetales, crustáceos y moluscos (Ringuelet y otros, 1967), y que consume las presas más
abundantes del ambiente (Panattieri & Del Barco, 1981). Desde la presencia de las especies de moluscos inva-
sores, el armado ha registrado cambios sustanciales en la composición de la dieta, con una visible tendencia a
incrementar la ingesta de estos bivalvos al aumentar la oferta. Este hecho se evidenció cuando, a fines de la
década de 1980, la dieta del armado en la represa de Itaipú estaba compuesta por 64% de macrofitas y algas
y entre 8 y 10% de bivalvos (Darrigran & Colautti, 1994). Cinco años después, en el río Uruguay, la almeja
asiática representaba el 30% de la dieta (Spinetti y otros, 1992). Dos años más tarde constituía el 82% de la
dieta de los ejemplares provenientes del Río de la Plata (Darrigran & Colautti, 1994), y recientemente se elevó
a 88% (Ferriz y otros, 2000).

Posteriormente, a partir de la invasión de L. fortunei, el armado incorporó este organismo en su dieta, como
fue registrado en el río Paraná Inferior y en el Río de la Plata (Boltovskoy & Cataldo, 1999; Cataldo y otros,
2002; García & Protogino, 2002, 2005). Por otra parte, también en el río Paraná Medio, el armado se alimenta
en gran proporción de L. fortunei (Montalto y otros, 1999), habiéndose analizado tractos digestivos de arma-
dos que contenían hasta 2.830 individuos de mejillón dorado, que constituían el 100% de la dieta (Lámina 2B).
En varias oportunidades, en el estómago de estos ejemplares se encontraron agregados de hasta 150 ejempla-
res bisados a un único sustrato, lo que muestra que el pez no necesariamente selecciona estas presas indivi-
dualmente (Montalto y otros, 1999).

- Rhinodoras dorbignyi. Conocido como armado-amarillo, armadito, armado, armado-blanco o marieta en
Paraguay, Uruguay y Argentina, y como abotoado, armal beuçudo, armão o mandí-capeta, en Brasil. Esta
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especie presenta boca angosta, con labios gruesos y numerosos dientes viliformes. Se alimenta principalmente
de peces y crustáceos e incluye restos animales y vegetales (Ringuelet y otros, 1967). Más recientemente se
define a los armados de la familia Doradidae como aparentemente carroñeros. En ejemplares procedentes del
río Paraná Medio, la dieta está compuesta básicamente por insectos y, además, se señala la presencia de L.
fortunei (Montalto y otros, 1999). Previamente se había reportado la presencia demoluscos bivalvos autóctonos
en la alimentación de esta especie en Brasil (Veithenheimer & Mansur, 1975).

- Oxydoras kneri. Esta especie, conocida como armado chancho o armado blanco en Argentina, como
armão botoado, focinho-de-porco en Brasil y como itawá-pochih y ytaguá-pochic en guaraní, tiene hábitos
omnívoros. En algunas especies de este género las barbillas del hocico y las membranas que rodean la boca
forman una estructura de succión (Pinna, 1998). Básicamente se alimenta de insectos, crustáceos, moluscos y
restos vegetales y animales (Ringuelet y otros, 1967). Recientemente se la ha mencionado como una de las
especies depredadoras de moluscos invasores en el río Paraná Inferior y en el sector interno del Río de la Plata
(Cataldo y otros, 2002).

Bagres
Entre los Siluriformes, las especies conocidas como bagres se caracterizan por presentar el cuerpo desnudo,

de sección más o menos triangular, con una faz ventral incolora y la dorsal coloreada, desde amarillenta o
plateada hasta tonos muy oscuros, con barbillas bien desarrolladas y con aletas pectorales provistas de espinas
fuertes y dentadas. Son organismos lentos y, en gran medida, sedentarios (Menni, 2004). Han sido descritos
como peces frecuentadores de fondo (Ringuelet y otros, 1967; Ringuelet, 1975; Menni, 2004) y definidos
como especies omnívoras, eurifágicas, que en general presentan una dieta compuesta por moluscos, crustá-
ceos e insectos, que puede variar a fango, plancton o peces. Los cambios dependen de la época del año y la
oferta del hábitat. Entre estas especies la más común es el bagre amarillo.

- Pimelodus maculatus. Esta especie es conocida con el nombre de bagre amarillo, bagre manchado,
bagre misionero y bagre overo en Argentina, Uruguay y Paraguay, o mandí amarello, mandí pintao, mandí
saigú, mandí guaçu y mandí tinga en Brasil (Lámina 3A). Ha sido descripta como una especie de alimenta-
ción omnívora. Posee dientes orales dispuestos en placas premaxilares y mandibulares, viliformes cónicos y
ligeramente curvados (Bellisio, 1965). Estos dientes sólo sirven para la captura y no tienen función triturante.
También posee dientes faríngeos que son similares a los orales y sirven para la prehensión. La dieta descripta
para esta especie incluye elementos planctónicos, nectónicos y bentónicos, siempre relacionada a las carac-
terísticas de los diferentes ambientes y a la abundancia local y temporal de los nutrientes. Hasta los 6 cm se
comportan como planctófagos, luego se alimentan de peces pequeños y camarones y, finalmente, se con-
vierten en omnívoros e, incluso, iliófagos (comedores de fango) (Bonetto y otros, 1963). Por otra parte, se
señaló que depreda sobre las especies más abundantes del hábitat (Alonso, 1978; Baiz & Cabrera, 1968;
Oliva y otros, 1981), situación que se ve claramente reflejada en las diferencias en la dieta cuando cambia la
disponibilidad de alimento. Algunos autores consideran al bagre amarillo como un consumidor primario,
otros como un carnívoro secundario o como premineralizador que, en el Río de la Plata, depreda las plantas
acuáticas, material inorgánico, larvas de insectos y moluscos en escasa proporción (9,6%) (Oliva y otros,
1981). Es muy interesante resaltar que, en análisis previos a la instalación de las especies de bivalvos invaso-
res, la incidencia de los moluscos en la dieta era muy baja.

En los últimos veinte años la dieta del bagre amarillo ha variado, incorporando un alto porcentaje de
Corbicula fluminea, como se describe para ejemplares provenientes del río Uruguay (Amestoy y otros, 1986).
Es importante resaltar que en esa fecha no se había instalado aún L. fortunei. Posteriormente, se comprobó
que en el río Paraná Medio y en el Río de la Plata consume preferentemente L. fortunei, que alcanza hasta el
100 % de la dieta (Lámina 3B) (Montalto y otros, 1999; Cataldo y otros, 2002).

- Pimelodus albicans. Esta especie es conocida vulgarmente con el nombre de bagre blanco o moncholo en
Argentina y Uruguay, y como mandí, mandí-branco y mandí-morotí en Brasil. La morfología y función de los
dientes orales y faríngeos es similar a la señalada para el bagre amarillo. Posee boca ancha, con pequeños
dientes vomerinos, dispuestos en dos placas, y los premaxilares en una banda angosta. Ha sido considerada
como una especie omnívora, con notoria tendencia a la ictiofagia, dependiendo del ambiente y disponibilidad
del alimento (Menin & Martins Mimura, 1991; Pignalberi de Hassan y otros, 1973). Se comporta como una
especie depredadora-carroñera, es decir, que puede consumir tanto presas vivas como restos de organismos.
Se alimenta en un amplio segmento de la columna de agua. Esta condición, sumada a su eurifagia, le permite
tener una dieta muy variada y un comportamiento oportunista (Haro y otros, 2001).
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Existen datos de trabajos realizados en el río Paraná Medio, con anterioridad al ingreso del mejillón
dorado, donde se señala que los porcentajes de moluscos registrados fueron bajos en todas las ocasiones
(Bonetto y otros, 1963).

Con la llegada de los bivalvos asiáticos, P. albicans comenzó a variar su dieta. En ejemplares provenientes
del río Uruguay se observó, en el contenido estomacal, la presencia de C. fluminea (Amestoy y otros, 1986).
Como en el caso anterior, estos datos son previos a la invasión de L. fortunei. Posteriormente, en el río Paraná
Medio y en el Río de la Plata se registraron altos porcentajes de ingestión de L. fortunei (Montalto y otros,
1999; Boltoskoy & Cataldo, 1999; Cataldo y otros, 2002).

- Pimelodus argenteus. Es otra especie de bagre, que comparte las características generales señaladas para
las anteriores, con boca angosta provista de dientes premaxilares en bandas con poca altura y dientes pterigoideos
sobre el paladar. No existen datos previos acerca de la alimentación de esta especie. Recientemente, se ha
analizado la dieta de algunos ejemplares y se ha señalado la presencia de un alto porcentaje de L. fortunei en
el tracto digestivo de un ejemplar procedente del río Paraná Medio (Montalto, 2000).

Viejas
Este grupo reúne una serie de especies con caracteres que las distinguen claramente del resto. Tienen el

cuerpo de sección transversal triangular, cubierto por varias hileras de placas óseas, el vientre plano, con boca
ínfera, suctora, rodeada de barbillas y con distintas morfologías labiales y dentarias (Lámina 4). En general
prefieren aguas calmas y eligen lugares protegidos. Tienen hábitos bentónicos y sedentarios. Pertenecen al tipo
Loricariforme (Ringuelet y otros, 1967; Ringuelet, 1975) o al tipo V Siluriformes con placas, Subtipo c loricáridos
(Menni, 2004), que en general reúne a peces iliófagos o que se alimentan de perifiton u otros organismos
aplicados, o de gasterópodos. Estos datos previos son muy interesantes, ya que debido al hábito epifaunal del
mejillón dorado, lo convierte en una presa óptima para la ingestión por este grupo de peces.

- Brochiloricaria chauliodon. Es conocida vulgarmente como vieja de cola o vieja con barba (Lámina 4A-B).
En la Lámina 4C se observa un detalle de la morfología dentaria. En estudios recientes se analizó la dieta de
esta especie y se comprobó que se alimenta preferentemente de moluscos nativos, entre otros de Mytella
charruana (d�Orbigny, 1842) y Erodonamactroides Daudin, 1802 y, ocasionalmente, aparecieron algunos ejem-
plares de L. fortunei y restos de plantas (García & Protogino, 2002, 2005).

Las especies del género Hypostomus se alimentan de fango, detritos orgánicos y diatomeas. El tubo
digestivo se desarrolla de acuerdo al tipo de dieta, ya que tienen ductos gastrointestinales largos (Menni,
2004). El fango que utilizan como alimento incluye diatomeas y bacterias provenientes del bentos, restos de
fitoplancton y zooplancton originado en las aguas libres, restos de plantas superiores de la zona bentónica,
restos de microorganismos -tanto limnéticos como bentónicos-, excrementos de organismos heterótrofos,
material orgánico de origen terrestre y material mineral proveniente de la zona emergida y de las orillas
(Gneri & Angelescu, 1951).

- Hypostomus laplatae. No se conocen datos acerca de la dieta natural de esta especie, pero en un ejemplar
colectado en el río Paraná Medio, L. fortunei constituyó el 100% del alimento ingerido (Montalto y otros, 1999).

- Hypostomus uruguayensis. Esta especie fue citada, por primera vez para la Argentina, en un trabajo
donde se mencionan depredadores de L. fortunei. El mejillón dorado representa el 100% de la dieta de esta
especie (Boltovskoy & Cataldo, 1999; Cataldo y otros, 2002).

- Paraloricaria vetula. Conocida vulgarmente como vieja de látigo o vieja de cola (Lámina 4D), se ha descrito
como una especie detritívora. Se ha observado que en el Río de la Plata se alimenta preferentemente de
ejemplares juveniles (entre 4 y 5 mm) de C. fluminea (García & Protogino, 2002, 2005) y que, en el río Paraná,
depreda sobre L. fortunei (Boltovskoy & Cataldo, 1999; Cataldo y otros, 2002).

- Megalancystrus parananus. Esta especie, conocida vulgarmente como vieja espinosa, en Argentina y Uru-
guay, y como cascudo abacaxi en Brasil, presenta dientes filiformes, delgados, sinuosos y bicuspidados, en
forma de manopla, de 20 a 36 en la mandíbula superior y de 22 a 38 en la inferior (Pignalberi de Hassan y
otros, 1970; Miquelarena y otros, 1994). No se conocen datos acerca de la alimentación natural de esta espe-
cie, y sólo se analizó la dieta de un ejemplar proveniente del río Paraná Medio, en el que L. fortunei constituyó
el total del alimento ingerido (Montalto, 2000).

- Pseudohemiodon laticeps. Conocida vulgarmente como vieja de cola o vieja de látigo (Lámina 4E-F), no
existen datos previos acerca de la alimentación de esta especie; sólo se observó en un ejemplar procedente del
río Paraná a la altura de la ciudad de Resistencia, Chaco, la presencia de gran cantidad de L. fortunei en el
tracto digestivo (Montalto, 2000).
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Los Cipriniformes. Las carpasLos Cipriniformes. Las carpasLos Cipriniformes. Las carpasLos Cipriniformes. Las carpasLos Cipriniformes. Las carpas
- Cyprinus carpio. Esta especie, conocida vulgarmente con el nombre de carpa, carpa de espejos o carpa

germánica (Lámina 5B), es de origen asiático y ha sido introducida en distintas épocas del Siglo XIX con fines
deportivos. En 1932 se la introdujo en los alrededores de La Plata y, posteriormente, en Misiones, proveniente
de Brasil. También se la ha sembrado en el Río de la Plata y en el río Paraná (Navas, 1987), en los embalses San
Roque, Los Molinos y Río Tercero en Córdoba, La Florida en San Luis, en las lagunas La Dulce y Urre-Lauquen en
La Pampa, el bajo Vidaña de Trenque Lauquen y se la registró en el río Uruguay (Barla & Iriart, 1987; CARP
1990, Fabiano y otros, 1992). En la década de 1940 fue citada por primera vez para el Río de la Plata (Mac
Donagh, 1945). En la actualidad es una especie muy común en los cuerpos de agua de la provincia de Buenos
Aires y las tallas mayores se encuentran en el Río de la Plata (Colautti ,1997).

La carpa es una especie omnívora y selectiva en cuanto al tamaño de los individuos ingeridos. Se alimenta
principalmente de fango, vegetales e invertebrados bentónicos, y los ítems más relevantes de la dieta son los
microcrustáceos, quironómidos, material de origen vegetal particulado y semillas (Colautti, 1997; Menni, 2004).
Puede, además, alimentarse en la película superficial o por filtración en aguas abiertas. Recientemente se han
analizado ejemplares de carpa que incluían en la dieta a L. fortunei, registrándose, en algunos casos, más de
500 ejemplares de estos moluscos por estómago (Cataldo y otros, 2002).

Los Rajiformes. Las rayas de ríoLos Rajiformes. Las rayas de ríoLos Rajiformes. Las rayas de ríoLos Rajiformes. Las rayas de ríoLos Rajiformes. Las rayas de río
- Potamotrygon brachyuus. La raya (Lámina 5A), también conocida como yabebi o yavevih (en guaraní) o

como raia en Brasil, también como �raya fina� -definida así por los pescadores por la calidad de su carne
(Martinez Achembach & Valentinis de Martinez Achembach, 1976; Ringuelet y otros, 1967)- se distribuye en
aguas poco profundas de los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná y, ocasionalmente, en el Río de la Plata. Es una
especie bentónica, con el cuerpo deprimido y boca pequeña ventral, provista de dientes pequeños dispuestos
en más de 25 hileras (en pavimento) (Ringuelet y otros, 1967). Los ejemplares adultos se alimentan preferen-
temente de crustáceos, moluscos y pequeños peces (Martinez Achembach & Valentinis deMartinez Achembach,
1976); se analizó la dieta de un solo ejemplar de esta especie en el río Paraná Medio con ejemplares juveniles
de L. fortunei en su tracto digestivo (Montalto y otros, 1999).

Los PLos PLos PLos PLos Perciformes. La corvina rubiaerciformes. La corvina rubiaerciformes. La corvina rubiaerciformes. La corvina rubiaerciformes. La corvina rubia
- Micropogonias fournieri. Es conocida vulgarmente con el nombre de corvina rubia, corvina blanca o

roncadora (los juveniles) en Argentina y Uruguay, y como corvina marisqueira, corvina de linha, cascuda o
cascote en Brasil. Es una especie marina que puede vivir en ambientes con salinidad variable (eurihalina). Los
individuos adultos de esta especie poseen dientes mandibulares molariformes capaces de triturar valvas de
moluscos y dientes faríngeos fuertes. La dieta de los individuos adultos de esta especie está basada, funda-
mentalmente, en organismos bentónicos como crustáceos y poliquetos y, en menor proporción, aparecen
moluscos autóctonos como Erodona mactroides y Heleobia sp. (Braga, 1984; Puig, 1986; Sánchez y otros,
1991; Hozbor & García de la Rosa, 2000; Giberto, 2001).Los juveniles, menores de 140 mm de longitud, se
alimentan de copépodos, huevos y larvas de peces y crustáceos. Después de la introducción de L. fortunei se
comprobó que, en el Río de la Plata, el mejillón dorado representaba entre el 60 y el 80% de la dieta de los
ejemplares de corvina mayores de 200 mm de longitud (López Armengol & Casciotta, 1998).

CONCLUSIONES

Generalmente después de una alteración en el medio natural, se experimentan cambios en la dieta de los
organismos y los peces en particular, suelen comportarse como especies oportunistas, consumiendo las presas
más abundantes del ambiente (Angelescu & Gneri, 1949; García, 1984). En este sentido, varios autores han
determinado la variación en la dieta de los peces del hemisferio norte, después de la instalación de Dreissena
polymorpha, también con hábitos epifaunales como L. fortunei. Es interesante destacar que D. polymorpha se
desarrolla principalmente en el bentos de lagos, arroyos y ríos de bajo orden, a diferencia del mejillón dorado,
que lo hace en grandes ríos como el Río de la Plata y los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Por otra parte, la
extensión de la llanura aluvial del Río ParanáMedio provee una gran diversidad de sustratos colonizables, tanto
en la rivera de los ríos como en lagunas aledañas y en la zona de transición acuático terrestre (véase Capítulo 5),
que le han permitido instalarse en distintos niveles verticales y de esta forma ser consumida por especies con
diversos hábitos alimentarios (Montalto y otros, 1999).

Hasta la actualidad se ha registrado la incorporación de L. fortunei en la dieta de tres especies de Caraciformes,
en doce Siluriformes, un Cipriniforme, un Perciforme y un Rajiforme. La mayoría de estas especies están relacio-
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nadas con el medio bentónico o son frecuentadoras de fondo, con hábitos omnívoros o detritívoros y con gran
plasticidad trófica. Es conocido que las características de orden funcional, anatómico y morfométrico del apa-
rato digestivo, están relacionadas con los tipos de alimentos ingeridos y constituyen adaptaciones (Angelescu
& Gneri, 1949; Wootton, 1991; Coussac y otros, 1998). En este sentido, la mayoría de estas especies tienen
bocas adaptadas a la succión o provistas de dientes fuertes, incisiformes o molariformes; algunas de ellas
poseen además dientes faríngeos con distinto grado de desarrollo.

La incorporación de L. fortunei y C. fluminea en la dieta de los peces ha sido causada por la gran oferta de
estos bivalvos. Limnoperna fortunei tiene una densidad de hasta 150.000 ind m-2 en algunos ambientes natu-
rales de su amplia distribución. El rango de expansión de esta especie en los ecosistemas de agua dulce como
el Río de la Plata, es extremadamente rápido, y ha sido estimado en aproximadamente 240 km año-1 (Darrigran
& Ezcurra de Drago, 2000). Si bien el consumo de moluscos por parte de los peces ha sido descrito como un
efectivo regulador de las poblaciones de estos invertebrados (Slootweg y otros, 1993), en este caso no pode-
mos considerar a los peces como un factor de control de L. fortunei, pero ha sido demostrada la importancia
de la depredación de Leporinus obtusidens, Pterodoras granulosus, Pimelodus albicans y P. maculatus como
potencial factor en la reducción de las poblaciones del Paraná Medio (Montalto y otros, 1999).

Por otra parte, la mayoría de las especies analizadas, con excepción de Schizodon borelli, Brochiloricaria
chauliodon e Hypostomus laplatae, tienen amplia distribución en Sudamérica, y se podría predecir un cambio
en el comportamiento alimentario de estas especies en todo el rango de su distribución, a medida que el
mejillón dorado colonice estos ambientes. Por lo tanto, la proliferación de los moluscos invasores representa
un cambio en las tramas tróficas que seguramente provocará transformaciones en la estructura y dinámica de
los ecosistemas (Ferriz y otros, 2000).

Otro de los aspectos que deben señalarse está referido a la bioacumulación. Los bivalvos son organismos
sedentarios, de amplia distribución, con grandes poblaciones, con hábitos filtradotes, y tienen una gran capa-
cidad de bioacumulación. Por todas estas condiciones, han sido reconocidos como organismos indicadores de
contaminación de los ecosistemas acuáticos (Goldberg, 1976; Farrington y otros, 1983; Colombo y otros,
1995; 1997). En el Río de la Plata, la bioacumulación de metales como Cd, Cu, y Zn ha sido confirmada en C.
fluminea y en L. fortunei (Bilos y otros, 1998, Villar y otros, 1999, Cataldo y otros, 2001). García & Protogino
(2005) proponen la hipótesis de que la concentración de metales en la musculatura de los peces podría estar
influida por la incorporación de bivalvos invasores que acumulan trazas de metales pesados. Este aspecto es
muy importante ya que varias de estas especies, como indicáramos, son destinadas para el consumo humano.
En este sentido, la bioacumulación de Cd, Cu y Pb fue estudiada en el armado (Pterodoras granulosus), pero no
se pudo establecer ninguna correlación directa entre la bioacumulación y la alimentación (Villar y otros, 2001).

A través del análisis de la información incluida en este capítulo, podemos señalar que las especies de peces
tratadas, que en general compartían hábitos omnívoros, han cambiado su dieta comportándose como
malacófagas. Esta situación permite inferir que se producirán cambios en las poblaciones de las presas que
formaban parte de la dieta, antes de la colonización de los bivalvos invasores.

Por otra parte, podemos señalar que la presión de depredación sobre los moluscos invasores, fundamental-
mente Limnoperna fortunei, es importante y, si bien no parece suficiente para frenar la expansión geográfica
de su distribución, probablemente sí lo sea para disminuir las densidades poblacionales.
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Lámina 1.Lámina 1.Lámina 1.Lámina 1.Lámina 1. AAAAA: Leporinus obtusidens; BBBBB: Detalle de los dientes de L. obtusidens; CCCCC: Schizodon borelli.

LOS PECES DEPREDADORES DE LIMNOPERNA FORTUNEI EN LOS AMBIENTES COLONIZADOS - MIRTA GARCÍA Y LUCIANA MONTALTO



128

BIO-INVASIÓN DEL MEJILLÓN DORADO EN EL CONTINENTE AMERICANO - GUSTAVO DARRIGRAN & CRISTINA DAMBORENEA (EDITORES)

Lámina 2.Lámina 2.Lámina 2.Lámina 2.Lámina 2. AAAAA:
Pterodoras
granulosus; BBBBB:
Tracto digestivo
P. granulosus,
donde se observa
la presencia de
Limnoperna
fortunei en su
interior.

Lámina 3.Lámina 3.Lámina 3.Lámina 3.Lámina 3. AAAAA: Pimelodus
maculatus; BBBBB: Tracto
digestivo. Por transparencia
se observa L. fortunei.
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Lámina 4.Lámina 4.Lámina 4.Lámina 4.Lámina 4. AAAAA: Vista dorsal de Brochiloricaria chauliodon, 342 mm de longitud standard; BBBBB: Vista
ventral (modificadas de Rodríguez, 2003); CCCCC: Detalle de los dientes del holotipo (modificada de
Isbrücker, 1979); DDDDD: Paraloricaria vetula. 171,1 mm de longitud standard (escala 50 mm); EEEEE:
Pseudohemiodon laticeps, 272 mm de longitud standard; FFFFF: Detalle de los dientes premaxilares
de P. laticeps (escala 70 µm) (modificadas de Rodríguez, 2003).

Lámina 5.Lámina 5.Lámina 5.Lámina 5.Lámina 5. AAAAA: Potamotrygon brachyura
(modificada de Sverlij et al., 1998). Se
han descripto ejemplares de hasta
475 mm; BBBBB: Cyprinus carpio
(modificada de Froese y Pauly, 2004).
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