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Resumen. El objetivo del presente trabajo fue aportar información sobre la dieta de nueve especies 
de peces carnívoras del río Uruguay, a través del estudio de los contenidos digestivos. Se realizaron 
cinco campañas de muestreo ictiológico, entre septiembre de 2013 y marzo de 2015. Las localidades 
relevadas fueron Mocoretá (embalse de Salto Grande), Puerto Yeruá, Concepción del Uruguay y 
Gualeguaychú (“Aguas Abajo” de la represa) y Villa Paranacito (en la zona de la desembocadura, 
con mayor influencia del Río de la Plata que las anteriores). La amplitud del nicho trófico mostró 
una mayor diversidad “Aguas Abajo”, luego siguió Mocoretá y finalmente Villa Paranacito, lo que 
estaría indicando una mayor oferta de presas “Aguas Abajo”. Asimismo se observaron diferencias 
en la dieta de los peces analizados a lo largo del eje latitudinal del río en el tramo relevado. Las 
especies analizadas muestran un amplio espectro trófico, siendo los peces las presas dominantes, 
seguidos de invertebrados destacándose los moluscos invasores Corbicula fluminea y Limnoperna 
fortunei. En términos generales se puede concluir que las especies estudiadas son generalistas con 
un marcado predominio a la ictiofagia.

Palabras clave. Peces, alimentación, represa Salto Grande, Río Uruguay.

Abstract. The aim of this study was to provide information about the diet of nine carnivorous 
fish species from the Uruguay River, analyzing their digestive contents. Five ichthyological 
sampling were conducted, between September 2013, and March 2015. The surveyed locations were: 
Mocoreta (Salto Grande reservoir), Puerto Yeruá, Concepción del Uruguay, and Gualeguaychú 
(“Downstream” of the dam), and Villa Paranacito (at the river mouth, with a heavier Río de la Plata 
influence, than the prior ones). Trophic niche amplitude, showed a greater diversity “Downstream”, 
followed by Mocoretá, and finally by Villa Paranacito, which would indicate a greater supply of 
prey “Downstream”. In addition, difference on diet was observed on fish along the river’s latitudinal 
axis on the revealed stretch. The analyzed species showed a wide trophic spectrum, being the 
dominant prey fish, invertebrates followed by highlighting the invaders molluscs Corbicula fluminea 
and Limnoperna fortunei. Overall it can be concluded that the studied species are generalists with a 
marked predominance to ichthyophagy.

Key words. Fishes, trophic, Salto Grande dam, Uruguay River.
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INTRODUCCIÓN

El río Uruguay tiene un recorrido de apro-
ximadamente 2.200 km y, juntamente con el 
río Paraná, da origen al Río de la Plata. Es 
uno de los 25 ríos más caudalosos del mun-
do y su cuenca imbrífera ha sido calcula-
da en 350.300 km, de los cuales 75.300 km 
pertenecen a Brasil, 65.000 km a Argentina 
y 210.000 km a Uruguay, donde abarca más 
de la mitad del territorio del país. A pesar de 
ser un río de llanura sus nacientes se encuen-
tran a unos 2000 m de altura (Tossini, 1959; 
Di Persia y Neiff, 1986; Sverlij et al., 1998). 

Presenta actualmente tres centrales hi-
droeléctricas en su cauce principal, siendo 
Salto Grande la ubicada en territorio ar-
gentino-uruguayo. Entre la unión con el río 
Cuareim, por donde pasa la frontera entre 
Brasil y Uruguay, y la altura de la ciudad de 
Salto (Uruguay) se extiende actualmente el 
embalse de Salto Grande, delimitado por la 
represa, presentando cinco brazos principa-
les, con particularidades limnológicas que 
los diferencian entre sí y con el cauce princi-
pal (Quirós y Cuch, 1989).

Aguas abajo de la represa, el río corre en-
cajonado hasta la localidad de Colón, donde  
presenta una serie de brazos e islas, ensan-
chándose luego desde Gualeguaychú hasta 
su desembocadura, con un máximo de 12 
km. En este último tramo, relacionado con 
el río Paraná por una serie de canales, se ma-
nifiesta fuertemente la influencia del Río de 
la Plata. 

Uno de los mayores atributos de su cuenca 
es su alta riqueza biológica. Está considera-
da como una de las áreas de mayor biodi-
versidad de peces y de elevada riqueza es-
pecifica comparada con otros grandes siste-
mas fluviales. Habitan más de 150 especies 
de peces, cuyos elementos predominantes 
pertenecen a los órdenes Characiformes y 
Siluriformes, con hábitos de alimentación 

muy diversos (López et al., 2002; López et al., 
2005). Relacionados con su cauce conviven 
además, gran variedad de especies vegetales 
y animales. 

Los estudios sobre el régimen alimenticio 
y las relaciones tróficas de peces indican un 
aspecto del flujo de energía y muestran las  
relaciones presa-depredador, lo cual permi-
te una mejor interpretación de la dinámica 
de las poblaciones en estudio (Poully et al., 
2006). Los peces piscívoros contribuyen con 
un alto porcentaje de biomasa a la mayoría 
de las pesquerías de las aguas dulces neotro-
picales (Lowe-McConnell, 1987) y específica-
mente son un componente importante de las 
redes tróficas en la llanura aluvial de la cuen-
ca Parano-Platense (Almeida et al., 1997). En 
función del tamaño y de las capacidades de 
los depredadores para capturar su alimento, 
la variedad de las presas encontradas pue-
de ser muy amplia, y estar determinada por 
la disponibilidad de las mismas, las cuales 
están asociadas a diferentes respuestas bióti-
cas y abióticas en el ecosistema (Pratchett et 
al., 2004, Berumen et al., 2005). Los cambios 
en el ecosistema provocan el desarrollo de 
nuevas adaptaciones y estrategias en los pe-
ces para aprovechar los recursos disponibles 
y no limitarse a consumir sólo los preferidos 
(Pratchett y Berumen, 2008).

El presente trabajo tiene como objetivo 
aportar información sobre la dieta de nue-
ve especies de peces carnívoras del río Uru-
guay en sus tramos Medio y Bajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las campañas de muestreo ictiológico se 
realizaron en septiembre-octubre de 2013, 
enero, marzo-abril y octubre de 2014, y 
marzo-abril de 2015, en cinco localidades, 
tanto aguas arriba de la represa de Salto 
Grande, en la zona del embalse (Mocoretá, 
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redes agalleras de diferentes tamaños de 
malla: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 105, 120, 140, 160 
y 180 mm de separación entre nudos opues-
tos. Las mismas fueron caladas al atardecer 
y viradas al amanecer del día siguiente, per-

provincia de Corrientes), como aguas abajo 
de la misma (Puerto Yeruá, Concepción del 
Uruguay, Gualeguaychú y Villa Paranacito, 
provincia de Entre Ríos) (Figura 1, Tabla 1).

Se utilizó una batería compuesta por once 

Figura 1 - Localidades muestreadas en las campañas de la actividad “Re-
levamiento de la Ictiofauna del Río Uruguay”. De norte a sur: Mocoretá 
(Corrientes), Puerto Yeruá, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villa 
Paranacito (Entre Ríos).
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maneciendo en el agua aproximadamente 
doce horas. Los ejemplares capturados fue-
ron separados por especie y por malla, regis-
trando luego las longitudes estándar (Lst) y 
total (LT) en cm, el peso en gramos y el sexo 
y estadío gonadal de cada individuo.

Para el estudio de la dieta fueron seleccio-
nadas nueve especies, tomando como criterio 
los siguientes factores: 1) Especies carnívoras 
(incluyendo piscívoras y omnívoras) 2) De 
importancia comercial y/o deportiva, 3) Con 
alta frecuencia de aparición en las capturas 
y 4) De fácil identificación de los contenidos 
estomacales en campo (Tabla 2). Para extraer 
el contenido digestivo de cada individuo, se 
abrió la cavidad abdominal mediante una 

incisión longitudinal en la zona ventral y 
una vez separado el tubo digestivo, se cortó 
a nivel del esófago (Amezaga-Herrán, 1988). 
Todo el contenido fue volcado en una caja 
de Petri, determinándose los ítems al menor 
nivel taxonómico posible, y registrando su 
peso. En el caso de O. bonariensis, se estudió 
la parte anterior del tubo digestivo.

Para el análisis de los datos, se clasificaron 
las localidades de la siguiente forma: 1) Mo-
coretá (zona del embalse); 2) Puerto Yeruá, 
Concepción del Uruguay y Gualeguayc-
hú, denominando al conjunto de estas tres 
“Aguas abajo”; 3) Villa Paranacito (zona de 
la desembocadura, con mayor influencia del 
Río de la Plata). 

Localidad Latitud Longitud

Mocoretá 30º40´06.90"S 57º52´51.06"O

Puerto Yeruá 31º32´49.65"S 58º02´06.00"O

Concepción del Uruguay 32º29´04.20"S 58º14´13.09"O

Gualeguaychú 33º04´27.42"S 58º25´12.24"O

Villa Paranacito 33º42´55.38"S 58º32´15.61"O

Especie Nombre Común Orden 

Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) Pejerrey Atheriniformes

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Tararira Characiformes

Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) Dorado Characiformes

Acestrorhynchus pantaneiro (Menezes, 1992) Dientudo paraguayo Characiformes

Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1836) Boga Characiformes

Raphiodon vulpinus (Spix y Agassiz, 1829) Chafalote Characiformes

Cynopotamus argenteus (Valenciennes, 1836) Dientudo jorobado Characiformes

Ageneiosus militaris (Valenciennes, 1836) Manduví Siluriformes

Pimelodus maculatus (Lacèpede, 1803) Bagre amarillo Siluriformes

Tabla 1 - Posición geográfica de las localidades muestreadas en 
las campañas de la actividad “Relevamiento de la Ictiofauna del 
Río Uruguay”.

Tabla 2 - Especies ícticas seleccionadas para el estudio de los hábitos alimentarios.
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Se analizaron los contenidos de los estó-
magos por los métodos gravimétrico y de 
ocurrencia. Dado que cualquiera de estas 
técnicas por si solas no son suficientes para 
completar el cuadro de importancia de una 
dieta (Hyslop, 1980) se utilizó el índice ali-
mentario “IA” (Lauzanne, 1975) donde:

IA= (%O x %P)/100
Siendo %O el porcentaje de ocurrencia 

de un determinado ítem alimenticio y %P 
el porcentaje del peso de cada ítem de la 
dieta. Este índice presenta valores entre 0 
y 100%. Los valores menores que 10% indi-
can ítems raros, entre 10% y 25% ítems oca-
sionales, entre 25% y 50% ítems esenciales, 
y mayores de 50% ítems dominantes.

Se determinó la amplitud del nicho trófi-
co con el coeficiente de diversidad de Shan-
non-Wiener, siendo H´= - Σpi ln(pi), donde 
pi es la abundancia relativa de cada catego-
ría alimentaria (Pielou, 1972). La amplitud 
del nicho es una medida del rango o diver-
sidad de los recursos usados por una espe-
cie en su condición local (Crowder, 1990).

Se construyó una matriz de similitud con 
la cual se elaboró un dendrograma con el 
método de agrupamiento UPGMA. Se uti-
lizó el coeficiente de Morisita modificado 
por Horn (1966) para des cribir la superpo-
sición estacional de la dieta de las especies 
estudiadas, en las distintas zonas, median-
te el empleo del porcentaje del IA (% IA) 
de cada ítem alimenta rio. Para detectar las 
diferencias de la dieta se utilizó el método 
no paramétrico de diferencias significati-
vas (ANOSIM) mediante el empleo del ín-
dice de similaridad de Bray-Curtis (Clarke, 
1993). Los análisis multivariados se realiza-
ron con el paquete estadístico PAST (ver-
sión 2.16, Hammer et al., 2001).

RESULTADOS

De los 435 ejemplares estudiados sólo 
el 42% de los estómagos tuvieron alimen-
to (Tabla 3). Las ingestas de alimentos do-
minantes de los peces analizados, estuvo 
constituida por fauna acuática de origen 
autóctono, excepto por la presencia de or-
tópteros terrestres en Acestrorhynchus pan-
taneiro y Salminus brasiliensis (Villa Parana-
cito), himenópteros en Pimelodus maculatus 
(Villa Paranacito) y Odontesthes bonariensis 
(“Aguas Abajo”) y ofidios y roedores en Ho-
plias malabaricus (“Aguas Abajo”) (Tabla 3). 

El análisis de la dieta de las especies es-
tudiadas indicó una clara diferencia entre 
Mocoretá (aguas arriba de la represa) y las 
localidades ubicadas debajo de la misma. 
La amplitud del nicho trófico mostró una 
mayor diversidad “Aguas Abajo”, luego 
siguió Mocoretá y finalmente Villa Para-
nacito, lo que estaría indicando una ma-
yor oferta de presas “Aguas Abajo”. Siete 
de las especies ictiófagas aquí estudiadas, 
exhibieron una relativa amplitud del nicho 
trófico. Raphiodon vulpinus resultó ser la es-
pecie más especializada, dominando en su 
dieta el clupeido Lycengralis grossidens; en 

Tabla 3 (página siguiente) - Composición (%IA) de la 
dieta de los peces del Río Uruguay. Referencias: HM: 
Hoplias malabaricus Mocoretá, HA: Hoplias malabari-
cus Aguas abajo, SM: Salminus brasiliensis Mocoretá, 
SP: Salminus brasiliensis Villa Paranacito,  SA: Salmi-
nus brasiliensis Aguas abajo, ApP: Acestrorhynchus 
pantaneiro Villa Paranacito, AM:  Ageneiosus militaris 
Mocoretá, AA: Ageneiosus militaris Aguas abajo, LP:  
Leporinus obtusidens Villa Paranacito, LA: Lepori-
nus obtusidens Aguas abajo, RA: Raphiodon vulpinus 
Aguas abajo, CaM: Cynopotamus argenteus Mocoretá, 
CaA: Cynopotamus argenteus, Aguas abajo, PP: Pime-
lodus maculatus Villa Paranacito, OP: Odontesthes bo-
nariensis Villa Paranacito, OA:  Odontesthes bonariensis  
Aguas abajo.  H’: amplitud de nicho trófico, Lst: longitud 
estándar, DE: desvío estándar. (M: Mocoretá; A: Aguas 
Abajo; P: Villa Paranacito).
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cambio H. malabaricus y S. brasiliensis fue-
ron los que presentaron una dieta más di-
versa (Tabla 3). 

En el cluster realizado a través del méto-
do de agrupamiento UPGMA, se obtuvie-
ron once grupos con alto grado de simili-
tud (Figura 2). El primer y segundo grupo 
(A y B)  estuvo representado por Leporinus 
obtusidens de Villa Paranacito y de “Aguas 
Abajo”, respectivamente, que consumieron 
Limnoperna fortunei, Corbicula fluminea y 
restos vegetales; el tercer grupo (C) inclu-
yó a los peces que consumieron principal-
mente Astyanax sp., otros peces (restos no 
identificados), L. fortunei y otros moluscos; 
el cuarto grupo (D) incluyó a H. malabaricus 
de “Aguas Abajo” que consumió peces y 
moluscos y que presentó la mayor diversi-
dad en la dieta (H’: 2,128); el quinto grupo 
(E) constituido por S. brasiliensis de “Aguas 
Abajo” que ingirió Prochilodus lineatus y 

bagres (especies no identificadas); el gru-
po F incluyó a Cynopotamus argenteus de 
Mocoretá y “Aguas Abajo” que consumie-
ron  Pachyurus bonaeriensis, Astyanax sp. y 
otros peces; el grupo G correspondió a S. 
brasiliensis de Villa Paranacito dominando 
en su dieta el clupeido L. grossidens, bagres 
(restos) y ortópteros; en el grupo H, R. vul-
pinus de “Agua Abajo”, L. grossidens fue 
dominante en la dieta, y secundariamente 
otros peces. A. pantaneiro de Villa Parana-
cito, correspondiente al grupo I, consumió 
ortópteros, crustáceos y peces. S. brasiliensis 
de Mocoretá conformó el grupo J, que con-
sumió principalmente P. lineatus, Iheringi-
chthys labrosus y otros peces. Por último, en 
el grupo K, conformado por H. malabaricus 
de Mocoretá, predominó en la dieta Serra-
salmus marginatus.

Se observaron diferencias en la dieta de 
los peces analizados a lo largo del eje lati-

Figura 2 - Dendrograma de similitud de la dieta de los peces analizados. 
Coeficiente de correlación: 0,9545. (Véase Tabla 3 por las abreviaturas).
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tudinal del río en el tramo relevado (ANO-
SIM, R=1,008; p=1). En la zona del embalse 
de Salto Grande (Mocoretá) H. malabaricus 
consumió en forma dominante a S. margi-
natus, I. labrosus y L. grossidens, mientras 
que “Aguas Abajo” dominaron otros pe-
ces, roedores, ofidios y moluscos (Figuras 
3, 4 y 5). S. brasiliensis consumió en forma 

dominante a P. lineatus en Mocoretá,  a 
Ageneiosus militaris  “Aguas Abajo” y a L. 
grossidens y bagres en Villa Paranacito. A. 
militaris consumió exclusivamente peces, 
dominando en Mocoretá carácidos y siluri-
formes, y “Aguas Abajo” carácidos, con un 
alto porcentaje de mojarras del género As-
tyanax. A. pantaneiro y P. maculatus sólo se 

Figura 3 - Composición de la dieta de Cynopotamus argenteus (CaM), Ageneiosus militaris (AM), Salmi-
nus brasiliensis (SM) y Hoplias malabaricus (HM) en la localidad de Mocoretá. 

Figura 4 - Composición de la dieta de Odontesthes bonariensis (OA), Cynopotamus argenteus (CaA), 
Leporinus obtusidens (LA), Raphiodon vulpinus (RA), Ageneiosus militaris (AA), Salminus brasiliensis 
(SA) y Hoplias malabaricus (HM) en las localidades situadas “Aguas Abajo” de la represa de Salto Grande.
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analizaron en Villa Paranacito, representan-
do los ortópteros y crustáceos más del 75% 
de lo ingerido para el primero, y dominando 
en el segundo, los peces y moluscos.  Para C. 
argenteus, P. bonaeriensis representó aproxi-
madamente el 90% de la dieta en el Moco-
retá, mientras que “Aguas Abajo” consumió 
P. bonaeriensis y otros peces. L. obtusidens se 
caracterizó por consumir C. fluminea y L. for-
tunei “Aguas Abajo” y en Villa Paranacito. 
En estas últimas, O. bonariensis  consumió en 
forma dominante peces y moluscos.

DISCUSIÓN

La alta frecuencia de estómagos vacíos 
en los ejemplares analizados en este trabajo 
es coherente con resultados obtenidos por 
otros autores (Bennemann et al., 2000; Rocha 
et al., 2011). La alta incidencia de estómagos 
vacíos es una característica de las especies 
carnívoras, dificultando especialmente el 
estudio de la dieta de los peces ictiófagos 
(Gerking, 1994). El hecho de que las especies 

ingeridas sean relativamente grandes, con 
un alto valor nutritivo y de fácil digestión, 
aumenta el tiempo de saciedad, lo que con-
duce al individuo a alimentarse con menos 
frecuencia (Hahn et al., 1999; Pacheco et al., 
2009). 

La construcción de represas y la conse-
cuente formación de embalses causan im-
portantes alteraciones en la estructura po-
blacional. Estas alteraciones, en parte, se 
deben a profundas modificaciones de los 
recursos alimentarios disponibles para los 
peces, aumentando la abundancia de algu-
nos y disminuyendo la de otros (Pereira et 
al., 2002).  S. brasiliensis consumió de forma 
dominante en el embalse (Mocoretá) a P. 
lineatus, presa fundamental del primero en 
otras cuencas hidrográficas (Sverlij et al., 
1986; Del Barco, 1990; Bistoni y Gutiérrez, 
1996). En cambio, en las otras localidades es-
tudiadas, con una dinámica del río distinta, 
no consumieron P. lineatus pero sí otros ca-
rácidos y siluriformes.

Los moluscos invasores C. fluminea y L. 
fortunei, incrementaron sus poblaciones 

Figura 5 - Composición de la dieta de Leporinus obtusidens (LP),  Acestrorhynchus pantaneiro (ApP), Salminus 
brasiliensis (SP), Odontesthes bonariensis (OP) y Pimelodus maculatus (PP) en la localidad de Villa Paranacito.
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y su distribución en la cuenca del Plata 
desde los años 90, y en la actualidad se 
los registra por el río Uruguay hasta Be-
lla Unión en costas uruguayas (Brugnoli 
et al.,, 2011). Desde su introducción, apa-
rentemente se incrementó la oferta ali-
mentaria para varias especies de peces de 
la Cuenca del Plata (García y Protogino, 
2005). La invasión de estos moluscos en la 
región Neotropical produjo cambios en la 
dieta de peces omnívoros, que han pasa-
do de una baja calidad en su dieta, predo-
minantemente basada en vegetales, a una 
dieta rica en energía dominada por mo-
luscos (Vieira y Lopes, 2013). Estos fueron 
encontrados en L. obtusidens, O. bonariensis 
y P. maculatus, tanto “Aguas Abajo” como 
en Villa Paranacito, pero en ningún caso 
en Mocoretá, lo que indicaría que la dispo-
nibilidad de estos moluscos en el embalse 
es menor en relación a otras presas. Para 
O. bonariensis fue observado en el Río de 
La Plata un consumo oportunista de am-
bos bivalvos para tallas superiores a los 
200 mm (Brancolini et al., 2015) dato que 
coincide con lo observado en este trabajo.

H. malabaricus es un carnívoro genera-
lista que captura a sus presas en aguas 
costeras vegetadas (Bistoni et al., 1995). En 
Mocoretá consumió exclusivamente peces, 
mientras que “Aguas Abajo” incorporó a 
su dieta moluscos, roedores y ofidios, es-
tos últimos capturados probablemente 
por la mayor abundancia de camalotales 
en época de crecidas. Meurer y Zaniboni-
Filho (2012), para la alta cuenca del río 
Uruguay, encontraron que A. pantaneiro 
consume un 99% de peces (en peso). En Vi-
lla Paranacito, se comporta como un carní-
voro oportunista consumiendo principal-
mente insectos de origen terrestre, peces y 
crustáceos. A. militaris tanto en Mocoretá 
como “Aguas abajo” consumió exclusiva-
mente peces, dominando en las ingestas 

mojarras del género Astyanax y restos de 
otros peces, en concordancia con Ferraris 
(2003) quien reportó que todas las especies 
del género Ageneiosus son piscívoras. R. 
vulpinus “Aguas Abajo” consumió en for-
ma dominante L. grossidens y otros peces, 
reafirmando que es un pez esencialmente 
ictiófago tal como lo describieron Pacheco 
et al., (2009). Almeida et al. (1997) conside-
ra que esta especie es un ictiófago oportu-
nista que varía su dieta según los recursos 
del ambiente. 

Como conclusión, a juzgar por la infor-
mación obtenida, se observa una amplia 
adaptación trófica de estos peces con un 
importante porcentaje de generalistas e 
ictiófagos, los cuales en estos ambientes 
fluviales encuentran una amplia y variable 
oferta de alimentos, y en especial para las 
especies que tienen la capacidad de consu-
mir a los moluscos invasores mencionados 
anteriormente.
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