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Abstract: Feeding habits of Pterodoras granulosus (Valenciennes) (Pisces, Doradidae) in the lower 
Plata Basin. The feeding hiology of Rerodoras granulosus (armored catfish) was studied in an extensive area 
comprising two environments of diflerent characteristics, a typical lotie system, the Lower Parana River, and 
an environment transitional towards an estuarian system on the right margin o f  the Rio de la Plata. The 

eunaha~c  and hhardlv selective oraanism consumineveeetation and molluscs, whith littlc selectivity, its diet being 
doknaLd hy vegetation in the ~ i w e r ~ a r a n i ~ i v e r  a& molluscs on the right margin of the Rio dela Plata. T ~ E  
molluscs Corbicula {Zurninea and Lirnnoperna fortunei showed a high percentage of occurrence in all sampling 
sites. The eventual importance of tho feeding habits of P gra,arilosw on the population density of C. flurninea 
and L. f"rtunei is discussed. 
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Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1833), 
armado cornfin, es un  siluriforme endemic0 de 
bas cueucas del Amazonas y del Plata (Ringuelet 
et al., 1967; Amestoy & Fabiano, 1992; Lopez et 
al., 1981,1982, 1987,19891. Enlos rios Parana y 
Uruguay es un conspicuo representante de la 
fauna ictica. Posee importancia comercial y, on 
la zona estudiada, registra migraciones despla- 
zaudose aguas arriba durante el invierno y aguas 
abajo durante el verano (Bonetto et al., 1981). 
Frecuenta zonas profundas de rios y arroyos cau- 
dalosos, y se lo encuentra asimismo en lagunas 
del valle aluvial del rio Parand (Panattieri & Del 
Barco, 1981). Fue descripto como omnivoro de 
habito macrofago con una dieta compuesta b8si- 
camente por frutas, semillas, vegetales diversos, 
crust&ceos y moluscos (Ringuelet et al., 1967), 
presel~talldo nna marcada capaeidad adaptativa 
para el consumo de 10s alimentos mas abundan- 
tes en ol medio (Panattieri & Del Barco, 1981). 

Corbicula fluminea es un  molusco exotica ori- 
ginario del Sudeste asiatico observado por pri- 
mera vez en la costa del Rio de la PIata en 1981 
(Ituarte, 19811, registrando desde entonces un  
rapid0 incremento t a n t o  de  s u  densidad 
pohlacional como asi tamhien de sn area de dis- 
trihucion. Representa en la actualidad un  com- 
ponente comun y por lo general dominante de la 

comnuidad beutonica en la haja cuenca del Pla- 
ta  (Darrigran & Coppola, 19941, llegaudo en el 
Delta del Parana a densidades entre 300 y 1000 
individnos mVCataldo & Roltovskoy, 1998). En 
1991 se observ6 por primera vez la presencia del 
mitilido Limnoperna furlunei (tambi6n origina- 
rio de Asia1 en l a  costa del Rio de  la Plata 
(Pastorinoet al., 19931. A1 iguai que C. fluminea, 
L. fortune2 amplio rapidamente sn densidad y 
distribuci6n abarcando actualmente la cuenca del 
Plata (Villaret al., 1997). bas  especies invasoras 
suelcn caractorizarse por su a l ta  capacidad 
reproductiva y de adaptation ambiental. La co- 
lonizaci6n de un nuevo amhiente suele verse fa- 
vorecida por la ausencia de predadores y enemi- 
gos naturales. Slootweg (19871 y Slootweg et al. 
(1993) sugiercn que 10s peces malacofagos son 
efectivos reguladores d e  ias poblaciones de  
moluscos. Aparentemente, desde la introducci6n 
de C. fluminea en la cuenca, se habria rogistra- 
do un incremento en l a  oferta alimentaria para 
ol armado en el rio Uruguay (Amestoy et al., 
19861, y mas recientemente Dell-igran & Colautti 
(1994 j observaron que C. fluminea result6 el com- 
poneute dominante de la dieta en la zona coste- 
r a  del Rio de l a  P la ta .  Lopez Armengol & 
Casciotta (1998) citan por primera vez el consu- 
mo de Limnopermu fortunei por  pa r te  de  
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90 y 60 km aguas arriha de su desembocadura, 
respectivamente. Pun t a  1,ara ( 3 4 - 3 9 ' s  y 
57"59' 0) y Magdalena (35"3' S y 57'29' 0 )  se lo- 
calizan aproximadamente 4.0 y 100 km aguas 
debajo de la ciudad de Buenos Aires (Fig. 1). 

Durante 10s meses de diciembre de 1997 has- 
ta marzo de 1998, se llevaron a cabo sucesivas 
operaciones de captura hahiendose ohtenido u n  
total do 77 individuos (17-21 ejemplares en cada 
sitio). Los artes de pesca utilizados fueron 
espiueles y lineas de mano. 

Los cjemplares fueron pcsados y medidos 
determinandoso su peso total (P) en gramos y su 
longitud estandar (I&) en milimetros. Luego de 
someterlos a diseccibn so midi6 la  longitud total 
del intestino (Li), en milimetros y se extrajeron 
10s cstdmagos que fueron cougelados para su 
posterior analisis con lapa binocular. Para cada 
ejernplar se calcul6 ei indice de condici6u k de 
acuerdo a la ecuaci6n: 100.000 Pas t3 .  

Figura 1: localizaci6n de las localidades de 
muestreo. 

Micropogonias furnieri, si hien el mismo resulta 
de oseasa importancia; en cambio Boitovskoy & 
Gataldo (1999) indican que en algunos individuos 
de Pimelodus albicans, Pterodoras granulosus, 
Leporinus obtusidens, Hipostomw uruguayensis 
y Paraloricaria cf uetula el consumo deL. fortune2 
representa el 100% de lo ingerido. 

El ohjeto del presente trabajo es estudiar y 
caracterizar la dieta de P, granulosus en una 
extensa area geografica de la baja cuenea del 
Plata aharcando dos ambientes diferent,es, uno 
tipicamente 16tic0, el Bajo Parana y otro de tran- 
sicion hacia un sistema estuarial, la margen de- 
recha del Rio de la Plata. Se incluyen en el pre- 
sente trabajo consideraciones sobre el eventual 
efecto biorregulador de P. granulosus sobre la 
abundancia de 10s moluscos exoticos. 

MATERIALES Y METODOS 

Los ejemplares de P, granulosus estudiados 
en el presente trabajo fueron capturados en dos 
sitios del Bajo Parana (Ibicuy y Otamendi), y en 
otros dos sobre la margen derecba del Rio de la 
PIata (Punta Lara y Magdalena) aharcando una 
zona de aproximadamente 240 kin entre 10s pun- 
tos m8s distantes. Ibicuy (33-44' S y 59"ll '  0) se 
encuentra sobre la margen izquierda del Parana 
Guazu y Otamendi (34"11' S y 58-52' 0) sobre la 
margen derecha del Parana de las Palmas, unos 

Se compararon 10s indices de condici6n de- 
terminados en cada sitio de niuestreo a traves 
de un analisis de la varianza (ANOVA). 

La caracterizacion de la dieta se efectu6 a 
partir del peso hfimedo y la frecuencia de apari- 
cidn de cada item alimentario (Hyslop, 1980; 
Gonzalez & Hernandez, 1991). Para  cuantificar 
la dieta se utilizir el indice aiimentario (1A) pro- 
puesto por Lauzanne (19751, modificado utilizan- 
do el porcentaje dei peso en vez del volumen; 
donde se relaciona el porcentaje del peso de cada 
item alimentario (%P) y suporcentaje de ocurren- 
cia (%0)  a travOs de l a  expresion: 
IA= %P x %0/100. 

Este indice presenta valores entre 0 y 100, 
10s valores menores que 10 indiean items raros; 
entre 1.0 y 25, items ocasionales; entre 25 y 50 
items esenciales y mayores de 50 items domi- 
nantes. 

Se tomaron muestras de C. fluminea en 10s 
mismos sitios que 10s peces. Se determine la  pro- 
poreion del peso total de C. fluminea representa- 
do por las partes hlandas anaiizando de 310 ejem- 
plares capturados. En Punta Lara y Magdalena 
10s ejemplares se recogieron manualmente du- 
rante la  marea haja. En Ibicuy y Otamendi se 
utiliz6 una draga de tip0 Eckman. 

Los peeos analizados fueron agrupados en 
forma arbitraria en tres grupos de tallas: meno- 
res de 350 mm de Idst, entre 351 y 449 mm, y 
mayores 450 mm. Se realizaron analisis de la  
varianza (ANOVA) a fin de establecer si huho 
diferencias significativas en la dieta entre estos 
tres grupos. Los datos (porcentaje de ocurrencia) 
fueron previamente sometidos a una transforma- 
ciirn angular (ARCSEN) (Sokal& Rohlf, 1979). 
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RESULTADOS el Parana, representando un 84.88% del peso en 
Punta Lara y Magdalena, respectivamente, mien- 

En la tabla 1 se eonsignan 10s caracteres tras que el material de origen vegetal registrd 
meristicos de 10s ejemplares de P. granulosus una menor importancia relativa, con nn 16 y 12% 
estudiados, y en la tabla 2 los items ingeridos del peso, respectivamente. E n  Otamendi, Punta 
por 10s peces en cada una de las estaciones de Lara y Magdalena C. fluminea result6 el item 
muestreo. mejor representado, mientras qne en Ibicuy L. 

El contenido estomacal registrh diferencias fortunei represent6 la  mitad del peso y C. 
entre el Bajo Parana y el Rio de la Plata. En el j'Zuminea solo un 2%. 
Bajo Parana 10s bivalvos representaron aproxi- El molusco C. fluminea registr6 elevadas den- 
madamente la mitad del peso total del contenido sidades en el area costera de Punta Lara y Mag- 
estomacal (52%), mientras que el material de dalena, una densidad mucho menor en la zona 
origen vegetal: maiz (Zea mais), trigo (Tritricum de Otamendi, y en Ibicuy, a pesar de haberse 
sp.), sauce (Saliz humboltiana), ceibo (Erythrina realizado muestreos exhanstivos, no so lograron 
cristagalli) y restos no identifieables, represent6 captnrar ejemplares de esta especie. Las valvas 
practicamente la mitad restante (44 y 47% en de 10s moluscos ingeridos aparecen enteras a lo 
Ibicuy y Otamendi, respectivamente). En la mar- largo del tubo digestivo de1'. granulosus. El con- 
gen derecha del Rio de la Plata, 10s bivalvos re- tenido de tejido blando registr6unamedia de 19% 
gistraron una mayor importancia relativa que en del peso Lotal do1 moluseo en Otamendi, 22% en 

Tabla 1: Caracteristicas meristicas de 10s ejemplares de Pterodoras granulosus 
capturados 

Ibicuy Otarnendi Punta Lara Magdalena 

Capturas 18 21 17 21 
Lona. St. (cm, mediaid.s.1 419i76 423i5G 381*54 411+104 
~ o n g .  S t  (em, rango) 237-495 350-495 325-520 325-520 
Peso (g, mediaid.s.1 20061869 1773i654 1414i700 1699i968 
Peso (g, rango) 530-3065 1090-3780 680-3370 680-3370 
Indice de Cond. 2,63+0,37 2,68+0,50 2,57*0,39 2,56*0,35 

Tabla 2: Contenido estomacal en ejemplares de Pterodorasgranulosus en los distintos localida- 
des de muestreo. 

lbicuy Otamendi Punta Lara Magdalena 
Item % P  8 0  IA % P  % O  IA % P  % O  L4 %I' % O  IA 

Moliusca 
CorbLcula spp. 
Lirnnqperr~a sp. 
Crust6cea decapoda 
Aegla sp. 
Pisces 
Restas 
Gramineas 
Zea mis  
TritLcum 8p. 
Otras semillas 
Salk hunboltiana 
Erythrinacristagalli 
Restos vegetaies 
Bamo-arena 
Restos organicos 
Otros 
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Punta Lara y 28% en Magdalena. El porcentaje 
del peso total del contenido estomacal de P. 
granulosus representado por 10s tejidos blandos 
de C. fluminea result6 de 10% en Otamendi, 18% 
en Pnnta Lara y 25% en Magdalena. Si se consi- 
dera solo el peso de las partes blandas de 10s 
bivalves, la vegetaci6n representa el item domi- 
nante en el bajo Parana y C. fluminea en el rio 
de la Plata. 

Llama la alenci6n la escasa ocurrencia de 
otros alimentos de origen animal como crust& 
ceos y larvas de insectos, 10s cuales aparecen 
como restos de artejos muy disgregados. No se 
observaron cambios significativos en el porcen- 
taje de ocurrencia de 10s distintos i tems 
alimentarios en la dieta de 10s tres grupos de 
tallas analizadas. No se observaron diferencias 
significativas en el indice de condici6n de 10s 
ejemplares en 10s distintos sitios de muestreo 
(Tabla 1). 

La relacion entre la longitud estandar (Lst) 
y la del inkstino (Li) vario entre 2,71 y 5,77 sien- 
do el valor medio 4,19 (DE: 0,783). Se obsew6 
una relacion significativa entre la  longitnd 
del intestino y la longitnd estandar siendo la 
ecuacion qne expresa dicha relaci6n 
li=exp(6,09+3,21.10-" Lst). 

Los datos obtenidos en el presente trabajo 
presentan a P. granulosus como bent6fago que 
consume moluscos y vegetales, poseedor de un 
fuerte poteneial eurifagico quo le permite explo- 
tar el recurso mas abundante en cada sitio. P. 
granulosus registr6, dentro de sn espectro trofico, 
una diferencia sustancial en la dieta entre el Bajo 
Parana y el Rio de la  Plata, con predominio de 
material de origen vegetal yL. fortune2 en el pri- 
mero y de C. fluminea en el segundo. El rapido 
incremento de la densidad de moluscos le permi- 
ti6 a1 armado explotar este nuevo recurso snma- 
mente abundante con un mny bajo costo en la 
busqueda del aliment0 y una maximizaci6n en 
el consumo energetico, dado que las presas de 
origen animal tienen una asimilaci6n mucho mas 
efidente qne 10s vegetales (Magalhaes, 1992). No 
obstante, a pesar de la diferente calidad del ali- 
mento no se registrd cambio alguno en el indice 
de condicibn entre los ambientes estudiados. 

La plasticidad de su comportamiento tr6fico 
se condice con su escasa selectividad como se 
desprende de la diversidad de items alimentarios 
encontrados en su contenido estomacal, y tiene 
su correlate con sus caracteristicas anatomicas 
como sn relacion entre la longitud del intestino y 
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la longitud estandar que lo caracterizan como 
omnivoro (Bertin, 1958). 

La importancia relativa de los distintos items 
observados en el contenido estomacal de P. 
granulosus se correspondieron con la  abundan- 
cia relativa de 10s mismos en el ambiente. E n  el 
Bajo Paran6 la presencia del valle aluvial con 
canales y cauces secundarios con bordes cnbier- 
tos por bosque en galeria determina una mayor 
disponibilidad de 10s componentes vegetales de 
la dieta. Por el contrario, en el Rio de la Plata la 
presencia de vegetacihn so lilnita a la zona cos- 
tera, mientras que C. fluminea registr6 elevadas 
densidades resultando en una mayor disponibi- 
lidadrelativa de este recurso. La ausencia de C. 
fluminea en el contenido estomacal de P. 
granulosus en Ibicuy result6 consistente con el 
hecho de no haberse observado la  presencia del 
molusco en ese sitio a pesar del importante es- 
fuerzo de muestreo realizado. El menor tamaiio 
de L. brlunei determin6 una menor importancia 
relativa en tbrminos de peso. No obstante, regis- 
tr6 un elevado porcentaje de ocurrencia en la die- 
t a  de P. granulosus. La proporci6n relativade C. 
fluminea y L. fortunei en el ambionte tambibn 
guarda relacidn con las caracteristicas dei mis- 
mo. L. fortunei so adhiere a substratos firmes 
tales como las superficies sumergidas de rocas, 
tallos de arboles, ramas y construcciones 
costeras, elomentos cuya importancia relativa 
sera mayor en un sistema deltaico que en uno 
estuarial ,  resultando en una  mayor oferta 
alimentaria que se traduce en nna mayor impor- 
tancia relativa en el contenido estomacal en el 
Rajo Parana. Por el contrario, la importancia 
relativa de C. fluminea result6 mayor on Rio de 
la Plata. 

Estos resnltados son tambibn consistentes con 
las referoncias editas sobre el particular, que 
registran una mayor importancia relativa de la 
vegetacihn en la dicta en el Alto Parana, repre- 
sentando un 64% del contenido estomacal en 
Altonia (Souza Stevaux et al., 1994) y del 80% 
en Puerto Rico (Segatti Hahn et al., 1992), y una 
mayor importancia relativa do C. fluminea en el 
Rio de la Plata (Darrigran & Colautti, 1994) y 
Nueva Palmira, cerca de la desembocadura del 
rio Uruguay (Spinetti et al, 1992). Segatti Hahn 
et ul. (1992) estudiaron el contenido estomacal 
de P. granulosus en el Alto Parani,  en el embal- 
se de Itaip6, yen  varios de sus afluentes meno- 
res, registrando una disminuci6n de la importan- 
cia relativa de la vegetacion en la dieta, repre- 
sentando un 80% en el Alto Parana, un 50% on 
10s tributarios menores y un 45% en el embalse 
de ltaipu y la tendencia opuesta en la injerencia 
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relativa de 10s invertebrados aumentando de nn  abundancia relativa de las especies que como P. 
10% en el alto Paran i  a 15% en 10s tributarios granulosus es capaz de aprovechar este nuevo 
menores y 20% en Itaipu, sugiriendo el compor- recurso alimentario. 
tamiento eurifagico deP. granulosus y el cambio 
en la importancia relativa de la vegetaci6n y 10s AGRADECIMIENTOS 
invertebrados en el pasaie de un sistema 16tico a 

tema estuarial. 
Cuantificar el efecto de P. granulosus en la 

ahundaneia de C. fluminea resulta conjetural con 
la informaci6n disponible. El elevado numero de 
ejemplares de C. fluminea en el contenido esto- 
macal de P. granulosus sugiere un importante 
impacto de predaci6n. No obslante, debido a la 
actividad migratoria estacional deP. granulosus, 
tai impacto estaria limilado a un periodo de tiem- 
po comparativamente corto. La ausencia de tal 
presi6n durante la mayor parte del aiio segura- 
meutc contribuye a lograr las elevadas densida- 
des de C. fluminea que se registran en la este 
ambiente. Por el contrario, la influencia de P. 
granulosus sobre la densidad de C. fluminea se- 
ria mayor en el Bajo Paran6 que en el Rio de la 
Plata debido a la permanencia del mismo en ese 
ambiente durante casi todo el aiio. Alternativa- 
mente, Boltovskoy et al. (1996) sostienen que la 
baja densidad del fitoplancton y concentraci6n 
de materia organica particulada generan una 
condici6n limitante del recurso alimentario de 
C. fluminea en el Bajo Parana. Dado que tanto 
la concentracibn de s6lidos suspendidos como asi 
tambi6n de carbon0 organico particulado son 3 a 
5 veces mayores en la margen derecha del Rio de 
la Plata queen Bajo Paran6 (Villar et al, 1999a, 
1999133 puede inferirse que la oferta alimentaria 
para C. Jluminea es mayor en el Rio de la Plata. 
No parece impropio suponer que la mayor pre- 
si6n de predaci6n por parte deP. granulosus y la 
menor disponibilidad de alimentos contribuyan 
a la menor densidad de C. fluminea observada 
en el Bajo Parana e inversamente, que las ma- 
vores densidades en la costa del Rio de la Plata 

(IFS) y ol Consojo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET). 
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