
IntroduccIón

El orden characiformes es uno de los más di-
versos de peces neotropicales, presentando una 
gran variedad de formas, comportamientos y 
adaptaciones al medio (Lowe-Mcconnell, 1987), 
siendo la familia characidae la que posee mayor 
número de especies. Los representantes de la 
subfamilia Glandulocaudinae, alrededor de 50 es-
pecies, se distribuyen desde el sur de costa rica 
hasta Ecuador en cursos de agua que drenan al 
Pacífico; y desde trinidad y norte de Venezuela 
hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, de pendiente atlántica (Weitzman, 
2003).

Pseudocorynopoma doriai Perugia, 1891 es 
el glandulocaudino que presenta la distribu-
ción más austral. Se la encuentra desde el sur 
de Brasil hasta el norte de la Pampasia, en la 
cuenca del río Salado, y en la cuenca parano-
platense. (ringuelet et al., 1967; Almirón et al., 
1992; López et al., 2001). Los miembros de la 
subfamilia Glandulocaudinae presentan especies 
con inseminación. Este grupo se caracteriza por 
el marcado dimorfismo sexual y por la presencia 
en los machos de una glándula caudal con células 
activas que secretan feromonas durante el corte-
jo, lo que facilita la inseminación (nelson, 1964).

Sobre aspectos básicos de la biología de P. 
doriai pueden citarse trabajos sobre distribu-
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Abstract: Feeding of Pseudocorynopoma doriai (Pisces: Characidae) in “El Portugués” stream, 
Buenos Aires province, Argentina. We describe the diet of dragonfin tetra, Pseudocorynopoma doriai, in the 
El Portugués  stream (58° 26’ 30’’ S - 35° 04’ 24’’ W) belonging to the high Samborombón river basin, Buenos 
Aires province. to achieve this aim, samples were taken monthly from May 2004 until April 2005. the methods 
used for the analysis of stomach contents were, frequency, volumetric percentage, numerical percentage and in-
dex of relative importance (IrI). the results obtained indicate a diet with no significant differences throughout 
the year, consisting mainly of aquatic insects, allochthonous insects and spiders. the analysis shows that while 
there were no significant differences in diet at differents range length of this species, individuals less than 42 
mm standard length, consumed a greater number of insects of terrestrial origin. the results allow to characterize 
Pseudocorynopoma doriai as a generalist insectivorous species for this stream of Pampasia.
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Resumen: Se describe la dieta de la mojarra de velo, Pseudocorynopoma doriai, en el arroyo El Portugués (58° 
26’ 30’’ S - 35° 04’ 24’’ W), perteneciente a la alta cuenca del río Samborombón, provincia de Buenos Aires. Para 
tal fin, se realizaron muestreos mensuales desde mayo de 2004 hasta abril de 2005. Para el análisis de los con-
tenidos estomacales se utilizaron métodos de frecuencia, porcentaje volumétrico, porcentaje numérico e índice 
de importancia relativa (IrI). Los resultados obtenidos indican una dieta sin diferencias significativas a lo largo 
del año, constituida básicamente por insectos acuáticos, insectos alóctonos y arañas. El análisis demuestra que 
si bien no se encontraron grandes diferencias en la dieta de esta especie según la talla, los individuos menores 
de 42 mm de longitud estándar consumieron una mayor cantidad de insectos de origen terrestre. Los resultados 
permiten caracterizar a Pseudocorynopoma doriai como una especie insectívora generalista para este arroyo 
de la Pampasia.
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ción (Weitzman, 2003; Menni, 2004), aspectos 
poblacionales (Ferriz et al., 2010), alimenta-
ción (Graciolli et al., 2003), hábitat (Almirón et 
al., 2000), reproducción (nelson, 1964; Menni 
& Almirón, 1994; Azevedo, 2004; Ferriz et al., 
2007), conservación (Zayas & cordiviola, 2007). 

P. doriai, al igual que otros glandulocaudi-
nos, es una especie conocida por los acuaris-
tas desde hace unos 90 años, debido a su fácil 
crianza y su particular cortejo. Son exportados 
desde Argentina, Brasil, Paraguay, trinidad y 
Venezuela (Gómez et al., 1993/94). Este pez pre-
senta un cuerpo fuertemente comprimido, boca 
relativamente grande orientada hacia arriba típi-
ca de un consumidor de superficie, ojos laterales 
y aleta caudal grande.

En las últimas décadas, diversos estudios 
sobre los hábitos tróficos de peces neotropica-
les han demostrado la importancia del aporte 
de los ambientes boscosos y arbustivos, cer-
canos a ríos y arroyos, a las tramas tróficas de 
los Glandulocaudinae y otros carácidos (Lowe-
Mcconnell, 1987; Escalante, 1987; Gracioli et 
al., 2003; Menni, 2004; Pouilly et al., 2006). En 
general, la omnivoría es la estrategia alimentaria 
dominante en los arroyos neotropicales, siendo 

los alimentos dominantes restos vegetales, frutas 
e insectos aportados por la vegetación arbórea y 
arbustiva de la costa.

Factores ecológicos, como el grado de cober-
tura vegetal en los márgenes de los ríos y la ve-
locidad del agua producen un fuerte efecto en las 
presas disponibles para las poblaciones de peces. 
La identificación y cuantificación de algunos de 
estos factores ecológicos es una herramienta que 
permite determinar los mecanismos de la adapta-
ción local para un determinado tipo de alimento 
(Kolm & Arnqvist, 2011), el cual es un importan-
te generador de diversidad en los peces. 

El Portugués, es un típico arroyo de la llanura 
pampeana, con una estacionalidad menos marca-
da comparada con el ciclo de inundación periódi-
ca de los ríos tropicales, siendo la disposición per-
manente del agua y la temperatura moderada los 
factores más importantes que regulan la perma-
nencia de las especies de peces. En este arroyo, 
P. doriai es una especie permanente, que repre-
senta el 6,13 % de la captura anual (Fernández 
et al., 2008).

Históricamente, las investigaciones en 
agua dulce se han centrado en los grandes 
ríos, debidas principalmente a su importancia 
económica y sus recursos pesqueros. Sin embar-
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Fig. 1. Estación de muestreo (círculo negro) en el arroyo El Portugués, Partido 
de San Vicente, provincia de Buenos Aires, Argentina.
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go, el número de estudios sobre pequeños cursos 
de agua ha aumentado recientemente, debido a 
su singular biota y a ser sumamente vulnera-
bles a la degradación como consecuencia de las 
actividades antropogénicas (Menni, 2004). Por 
otra parte, la correcta planificación estratégica 
de gestión necesita de un conocimiento cabal de 
la dinámica de sus comunidades, incluyendo las 
interacciones abióticas y bióticas que promueven 
la coexistencia de las especies. 

El objetivo del presente trabajo consiste en 
caracterizar la biología alimentaria de P. doriai 
en un curso de agua de la Pampasia, correspon-
diente al extremo sur de la distribución de esta 
especie, a través de la variación mensual de la 
dieta y del análisis de la variación de la misma a 
lo largo de su desarrollo.

MAtErIALES Y MÉtodoS

Los peces fueron capturados mensualmente 
desde mayo de 2004 hasta abril de 2005. Las co-
lectas se llevaron a cabo en el arroyo El Portugués 
(58° 26’ 30’’ S - 35° 04’ 24’’ W), perteneciente a la 
alta cuenca del río Samborombón, partido de San 
Vicente, provincia de Buenos Aires (Fig. 1). 

El Portugués es un curso de agua de primer 
orden tributario del río Samborombón Grande. 
Los muestreos se realizaron a 6 km de sus na-
cientes. Las aguas del arroyo El Portugués se ca-
racterizan por tener un color marrón y ser poco 
transparentes (por la gran cantidad de ácidos hú-

micos en dilución), siendo una zona que presenta 
un fuerte impacto de la actividad ganadera. La 
velocidad de la corriente depende de la época del 
año, siendo baja en la época invernal y nula en la 
estival, presentando pozones. La composición del 
fondo es predominantemente limosa. 

La vegetación sumergida se caracteriza por 
el predomino de Myriophyllum aquaticum acom-
pañada de Bacopa monnieri. La vegetación flo-
tante dominante en El Portugués está represen-
tada por la falsa verdolaga, Ludwigia pepoloide; 
la amapola de agua, Hydrocleys nymphoides, el 
helechito de agua, Azolla filiculoide y diversas 
especies de lentejas de agua pertenecientes a los 
géneros Lemna y Spirodella. Entre las plantas 
palustres predomina el junco, Schoenoplectus ca-
lifornicus, y sagitaria, Sagitaria montevidensis. 
Las márgenes bajas, pantanosas, están cubiertas 
por céspedes de Bacopa monnieri. La vegetación 
terrestre en las márgenes de las zonas de mues-
treo es el pastizal de gramíneas con ausencia de 
árboles y arbustos. 

Se utilizó una red de arrastre de malla fina de 
5 mm de distancia entre nudos para la captura 
de los ejemplares estudiados. Los peces fueron 
fijados in situ con una solución de formol al 8% 
y luego conservados en alcohol al 75% para su 
posterior estudio en el laboratorio. Los ejempla-
res analizados se depositaron en la colección del 
MAcn-Ict.

El contenido estomacal fue analizado bajo 
lupa binocular siguiendo las recomendaciones de 
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Fig. 2. composición volumétrica (% V)  mensual de los distintos grupos tróficos encontrados en los estómagos de 
Pseudocorynopoma doriai en el arroyo El Portugués.
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Hyslop (1980). Para cuantificar los principales 
componentes de la dieta fue utilizado el índice de 
importancia relativa (IrI) propuesto por Pinkas 
et al. (1971), donde se relaciona el porcentaje 
del volumen (%V), porcentaje numérico (%P) y 
su porcentaje de frecuencia (%F) a través de la 
expresión:

IrI = (% n + % V) . % F

El volumen (V) de cada ítem alimentario se 
determinó a través de una cámara milimetrada 
de 2 cm2  de superficie  por 1 mm de altura. Se de-
terminó el ancho del nicho trófico a través del co-
eficiente de diversidad  de Shannon-Weaver (H´). 
La amplitud  del nicho es una medida del rango o 
diversidad de los recursos usados por una especie 
en su condición local (crowder, 1990).

Para determinar las variaciones ontogénicas 
de la dieta, los ejemplares estudiados se dividie-
ron en tres grupos: menores o iguales de 42 mm 
de longitud estándar (Lst), entre 43 y 50 mm de 
Lst e iguales o mayores de 51 mm de Lst, tenien-
do en cuenta que las hembras de esta especie, en 
este ambiente, maduran entre los 42-43 mm de 
Lst y que a los 50-51 mm de Lst alcanza dicha po-
blación el 100% de madurez (Ferriz et al., 2007). 
Para analizar la estrategia alimentaria de cada 
uno de los grupos de tallas considerados se gra-
ficó de acuerdo a lo propuesto por Amundsen et 
al. (1996). Este análisis gráfico consiste en repre-
sentar, para cada componente de la dieta, su fre-
cuencia de ocurrencia (Fi) frente a su abundan-

cia específica (Pi). La importancia de cada presa, 
la estrategia alimentaria y la contribución intra e 
interfenotípica a la amplitud del nicho trófico, la 
importancia de las presas y la estrategia trófica 
en términos de especialización y generalización a 
nivel individual y poblacional, pueden ser inter-
pretadas a lo largo de las diagonales generadas 
en el gráfico.

Se construyó una matriz de similitud con la 
cual se elaboró un dendrograma con el método de 
agrupamiento uPGMA. Se utilizó el coeficiente 
de Morisita modificado por Horn (1966) para des-
cribir la superposición estacional de la dieta  de P. 
doriai  mediante el empleo del porcentaje del IrI 
(% IrI) de cada ítem alimentario. Para detectar 
las diferencias mensuales de la dieta, en los tres 
grupos de tallas, se utilizó el método no para-
métrico de diferencias significativas (AnoSIM) 
mediante el empleo  del índice de similaridad 
de Bray-curtis. La importancia de cada presa 
fue evaluada a través del método de evaluación 
del porcentaje de similitud (SIMPEr), procedi-
miento que determina las categorías de presas 
responsables del agrupamiento del cluster. Los 
análisis multivariados se realizaron con el pa-
quete estadístico PASt (versión 1.99, Hammer 
et al., 2001).

rESuLtAdoS

Se analizaron 264 ejemplares de P. doriai 
comprendidos entre los 29 y los 63 mm de lon-
gitud estándar (Lst media =  46,33 mm, dE = 
5,54). Sólo un 4 % de los individuos estudiados 
presentó sus estómagos sin alimento. 

El alimento dominante de P. doriai a lo largo de los 
meses estudiados fue de origen autóctono, excepto en 
el mes de diciembre en el que dominaron los insectos 
alóctonos (Tabla 1 y Fig. 2). En mayo se  registró el  
mayor valor de nicho trófico (H’ = 2,34) seguido del 
mes de enero, siendo los meses de agosto y noviembre 
los que presentaron valores más bajos (H’ = 1,77 y 1,74 
respectivamente).

Los Coleoptera acuáticos (Dytiscidae) fueron el 
grupo dominante en la dieta en los meses de julio y 
marzo, manteniendo una presencia secundaria en el 
resto de los meses. En el mes de septiembre dominaron 
las larvas de Dytiscidae. Amphipoda y Copepoda fue-
ron el alimento dominante en el mes de mayo (2004). 
Los Heteroptera acuáticos (Sigara sp.) fueron el grupo 
dominante en las capturas de noviembre y secundario 
en los meses de agosto, diciembre y abril. Las ninfas de 
Plecoptera registraron alta incidencia en las ingestas del 
mes de agosto y noviembre estando casi ausente en el 
resto de los meses considerados. En cuanto a las ninfas 
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de Zigoptera presentaron su máxima incidencia en ju-
lio. Con respecto a las ingestas de larvas de Diptera sólo 
en el mes de septiembre  presentaron una importancia 
secundaria en la ingesta.

Los insectos alóctonos dominaron sólo en el mes de 
diciembre (% IRI = 51,71) siendo el alimento secunda-
rio en el resto de los meses, a excepción de mayo donde 
no se registraron ingestas de este grupo trófico. Junto 
con los Aranae de origen terrestre los insectos alócto-
nos en los meses de septiembre, enero y abril equipa-
raron y superaron (respectivamente) a las ingestas de 
origen acuático.

De acuerdo al análisis realizado por el método de 
de agrupamiento UPGMA se observan seis grupos 
de ordenamiento para los meses estudiados (Fig. 3). 
AnosiM  muestra una separación significativa entre 
estos grupos (R2 = 0,9624, p = 0,0013). En el grupo I, 
que reúne los meses de diciembre, abril, enero y marzo, 
se reconoce, a través del siMPER, a los Thysanoptera, 
Heteroptera y Coleoptera como al grupo de presas pre-
ferido. El grupo ii, que reúne a los meses de julio y 
febrero, muestra a los Coleoptera, Copepoda y ninfas 
de Zigoptera como las presas preferidas. El grupo iii 
(mayo) presenta una dieta caracterizada por la ingesta 
de Amphipoda, Copepoda, y Aranae. En el grupo iV 
(agosto) dominan las ninfas de Plecoptera; en el gru-
po V (noviembre) dominan los Heteroptera, mientras 
que en el grupo Vi (septiembre) predominan las larvas 
de Dytiscidae, las larvas de Culicidae y los adultos de 
Diptera.

no se observó, según el AnosiM (R2 = 1,333, p 
=1), diferencias significativas en la dieta durante el de-

sarrollo de esta especie (Fig. 4). Se observa un aumento 
del consumo de fauna autóctona con el incremento de la 
talla. La ingesta de presas alóctonas fue mayor en los in-
dividuos juveniles (%V = 33,1), siendo los Formicidae 
el grupo que mayor aporta a estas ingestas. El consumo 
de Aranae y Amphipoda fue aumentando con la talla. 

La diversidad fue más baja en los individuos meno-
res de 42 mm de Lst (H’ = 2,38), mientras que para lo 
ejemplares comprendidos entre 43-50 mm de Lst, el H’ 
fue de 2,83. Para los ejemplares mayores de 51 mm de 
Lst el H’ fue de 2,77.

dIScuSIón Y concLuSIonES

Los carácidos que habitan los arroyos de la 
Pampasia son, en su mayoría, omnívoros e insectívoros 
(Ringuelet, 1975; Escalante, 1987; Menni, 2004, López 
Cazorla et al., 2003), que consumen primariamente 
algas, microcrustáceos, insectos autóctonos e insectos 
alóctonos. Los datos obtenidos en el presente estudio 
evidencian una predominancia de insectos de origen 
autóctonos en la dieta de P. doriai de este arroyo de la 
llanura pampeana, a sola excepción del mes de diciem-
bre donde los insectos alóctonos son los dominantes. 
Esto significa que esencialmente se explotan los mis-
mos recursos, variando la proporción de los mismos, 
probablemente, en función de su abundancia en cada 
uno de estos meses estudiados. 

En general, el marcado régimen de lluvias en la re-
gión neotropical es un factor que altera, en otras cosas, 
la dinámica de la estructura trófica de los arroyos y ríos 
(Lowe-McConnell, 1987), lo cual se manifiesta en los 

Fig. 4. composición volumétrica (% V) de la dieta por clases de largo estándar para los grupos tróficos encontrados 
en los estómagos de Pseudocorynopoma doriai en el arroyo El Portugués.
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Fig. 5. representación de las estrategias alimentarias según el método gráfico de Amundsen et al. (1996) para 
los tres grupos de tallas analizados de Pseudocorynopoma doriai en el arroyo El Portugués. Fi: frecuencia de 
ocurrencia, Pi: abundancia  específica de cada tipo de presa.
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Algas 9,3* - - - - 0,21* - 0,79* - -

restos vegetales 1,6* - - - - 3,5* - - - -

Annelidos - - - - - 0,91 - - - -

copepoda 19,80 17,21 - - 0,86 0,17 4,56 4,56 1,50 9,10

cladocera   0,90 - - - - - 4,25 - 1,76

Amphipoda, Hyalella 34,21 0,73 - - - - - - - -

Acari 10,70 - - - - 4,14 - 8,97 - -

Aranae 18,85 0,29 - 6,49 - 10,79 1.68 18,64 7.34 8,7

collembola - 0,89 - 3,32 - - - - - 8

diptera (A) - 0,59 5,26 20,76 0,34 - 1,85 - 0,16 -

 chironomidae (L)  0,41 - - - 1,83 - 0,52 - -

 chironomidae (P) - - - - - - - - 1,94 -

 tipulidae (P) - - - - - - 0,61 - 0,20 -

 Empidae (L)  0,11 - - - - - - - - -

 Psychodidae (L)  0,15 - - - - - - - - -

 culicidae (A) - 24,17 0,32 - - - 1,11 0,72

 Muscidae (A) - - - 4,35 - 0,17 - - 5,17 4,96

 Simuliidae (L)  0,19 - - 2,24 - - - - - -

 Simuliidae (A) - - - - - - 1,76 - - -

trichoptera (A) - - - 3,39 2,36 - - - - -

trichoptera (L)  0,13 0,23 1,18 - - 0,09 - 2,59 0,20 -

Zigoptera (n)  0,42 27,82 6,48 - - - - - 1,65 1,77

Anisoptera (n)  0,34 1,02 - - - - 1,19 - - -

Ephemeroptera (n) - 0,73 - - - - - - - -

Plecoptera (n)  0,43 0,30 48,47 - 17,07 - - - - -

coleoptera (A) 13,05 45,80 14,07 - 8,85 5,17 24,36 35,60 32,13 11,06

 dytiscidae (L)  0,15 - - 31,07 0,34 - - 2,44 0,41 0,78

 Psephenidae - 1,02 - - - 0,17 - - - -

 curculionidae (A) - - - - 0,29 - - - 0,22 -

 Heteroreridae - - - - - - - - 0,38 -

Heteroptera - 1,18 19,81 - 66,27 25,14 7,49 2,06 7,98 21,21

 Sigara sp.  0,11 - - - - - - 9,49 2,95 2,05

thysanoptera - - - - - 51,71 38,49 1,11 26,47 36,27

neuroptera (n)  0,05 - - - - - - - 1,18 -

Hymenoptera - - - - - - 8,38 1,87 4,24 0,43

 Formicidae - 2,19 4,72 1,90 0,60 - 7,56 - 3,50 1,11

 Vespidae - - - - 0,86 1,54 1,54 - - -

 Apidae - - - - - - - 6,32 1,27 -

restos de insectos 30* 8,9* 21,34* 6,78* 5,75* 7,16* 3* 2.09* 10,39* 0,43*

restos no identificados 5* 0,8* - - - - 1,29* - - -

Mucus 7* 0,5* - - - - - 1,2* - -

H’ 2,34 2,185 1,775 2,038 1,744 2,081 2.248 2,07 2,19 1,909

Indiv. analizados 45 24 19 12 22 28 26 16 38 23

Vacíos 2 2 1 3 1 - - - 2 -

Lst máxima-mínima 44-59 43-61 38-58 48-57 22-56 30-63 36-45 29-56 33-59 39-59

Lst media 51.8182 52.0625 46,5 52.5714 43 37.0435 38.7917 42.6667 45.4839 50,4
dE 4.3269 4.1685 6.6081 3.0394 11.0932 1.3589 2.4996 9.4809 5.6561 5.9976

tabla 1. composición mensual (% IrI) de la dieta de Pseudocorynopoma doriai en el arroyo El Portugués. H’: 
ancho del nicho trófico, A: adultos, L: larvas, P: pupas, n: ninfas, dE: desviación estándar.
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marcados cambios estacionales de la dieta de los peces. 
En cambio, en los arroyos de la Pampasia poseen una 
estacionalidad menos marcada comparada con el ciclo 
de inundación periódica de los ríos tropicales (Almirón 
et al., 2000). La relativa constancia sugiere una dispo-
nibilidad regular de los recursos alimentarios a lo largo 
del año (Rocha et al., 2009). 

Las márgenes ricas en macrófitos de esta localidad 
son el lugar preferencial de alimentación de P. doriai. 
Asociados a las macrófitas, existe una gran disponibi-
lidad de insectos y otros invertebrados acuáticos que 
sirven de alimento a la variedad de peces que allí viven 
(Rossi & Parma de Croux, 1993).

A diferencia de los cambios ontogénicos de la dieta 
que se han observado en la mayoría de los peces omnívo-
ros tropicales y de aguas templadas (Kramer & Bryant, 
1995), P. doriai no presenta diferencias significativas 
en la dieta de los tres grupos de tallas analizadas (Fig. 
4). Sin embargo, se observa un aumento en el consumo 
de fauna autóctona con el aumento de la talla, siendo 
los grupos más consumidos por los adultos: Coleoptera, 
Aranae y Amphipoda. Además, la diversidad de la dieta 
aumenta con el aumento de la talla.

En la Fig. 5 se observa que los tres grupos de tallas 
analizados presentaron una dieta carnívora del tipo ge-
neralista, con una amplitud de nicho trófico caracteriza-
do por una alta competencia intrafenotípica. Lo que sig-
nifica que los individuos de esta población  participan 
o contribuyen cuantitativa y cualitativamente de forma 
similar al nicho trófico, no registrándose especializa-
ciones del tipo individual, es decir comen de todo un 
poco (de todos los elementos que componen el nicho 
trófico del conjunto de la población). 

otros estudios sobre la dieta de varios glandulo-
caudinos muestran resultados diferentes en cuanto al 
origen de los alimentos dominantes. Graciolli et al. 
(2003) en un arroyo del sur de Brasil encontraron que la 
dieta de P. doriai y Diapoma speculiferum Cope, 1894 
está constituido principalmente por insectos de origen 
alóctono. Dufech et al. (2003) estudiando especies del 
género Mimagoniates observaron que estos capturan 
sus presas sobre la superficie del agua y que el 70 a 
90% está constituido por insectos terrestres. Kolm & 
Arnqvist (2011) encontraron, en ríos de Trinidad, que 
Corynopoma rüsei Gill 1858 consume preferentemente 
Formicidae en ambientes con un bosque marginal bien 
desarrollado, mientras que en ambientes de corriente 
lenta y escasa vegetación marginal la dieta estuvo cons-
tituida por Collembola, Acari y Ephemeroptera.

Nelson (1964) afirmó que la dieta de diferentes 
glandulocaudinos, al igual que otros carácidos, está 
constituida por materiales de superficie. Mientras que 
Weitzman et al. (1985) no acepta esta hipótesis, afir-
mando que muchos Tetragonopterinae se alimentan en 
superficie tanto como los glandulocaudinos con los cua-

les dividen el ambiente. Para el sur de Brasil, Dufech et 
al. (2003) y Graciolli et al. (2003) testearon la hipóte-
sis de nelson corroborando sus resultados. Asimismo, 
estos trabajos demuestran la importancia de la vegeta-
ción arbórea y arbustiva en torno a arroyos y ríos como 
proveedora de alimento para ciertas especies de peces. 
Los datos obtenidos en este trabajo apoyan la hipótesis 
de nelson, pues el material consumido fue capturado 
en la superficie del agua o bien en los primeros centí-
metros de profundidad, especialmente los Coleoptera y 
Heteroptera adultos.

La mayoría de los peces tienen la suficiente plasti-
cidad para cambiar la dieta cuando un alimento se tor-
na disponible; muchas especies presentan la habilidad 
para tomar ventaja de esta oportunidad. Ante la falta del 
aporte de insectos alóctonos provenientes de las costas 
arboladas, P. doriai consume dominantemente insectos 
acuáticos que se encuentran entre la vegetación sumer-
gida. En este ambiente, P. doriai es capaz de utilizar los 
recursos tróficos presentes en la superficie del agua y a 
media agua en ambientes cercanos a los parches de ve-
getación sumergida, tal como ocurre con buena parte de 
los carácidos neotropicales (Escalante, 1987; Dufech et 
al., 2003; Graciolli et al., 2003).

La abundancia de insectos en la dieta (tanto autóc-
tonos como alóctonos) y las características anatómicas 
de P. doriai, como el cuerpo fusiforme, grandes ojos 
dorsolaterales y la boca orientada hacia arriba, indican 
que la táctica de esta especie es la alimentación en la 
superficie del agua. Dadas las características de la ve-
getación de la llanura pampeana, especialmente la falta 
de árboles en las margenes de los arroyos, se impone 
en esta especie un cambio en su estrategia alimentaria, 
no consumiendo insectos alóctonos en la superficie sino 
que busca su alimento en la columna de agua unos cen-
tímetros por debajo de la superficie, capturando básica-
mente insectos de origen acuático. 
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