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resumen

La asignación de los organismos a los grupos funcionales tróficos 

queda aún por resolver en la Región Neotropical ya que, generalmen-

te se utilizan clasificaciones realizadas para especies de la Región Ho-

lártica. Así, Hyalella curvispina es citada como triturador, depredador, 

raspador y colector-recolector. El objetivo del trabajo fue determinar 

el grupo funcional trófico que integra H. curvispina. La hipótesis fue 

que H. curvispina consume preferentemente tejido vegetal, clasifi-

cándose en la categoría de triturador. Se recolectaron 30 individuos 

adultos para analizar su ingesta en tres ambientes leníticos durante 

el período abril-agosto del 2009. Los valores medios de las propor-

ciones de cada ítem alimentario para los ambientes estudiados fue-

ron: detritos 66,3%; tejido vegetal 28,2%; tejido animal 4,4% y algas 

1,4%. Se encontraron diferencias significativas (p<0,01) en los ítems 

consumidos por los organismos entre las lagunas. No se observaron 

diferencias significativas en el consumo entre machos y hembras. Se 

concluye que H. curvispina integra el grupo funcional de los colecto-

res recolectores, siendo además un triturador facultativo.
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abstract

In the Neotropical region, the allocation of macroinvertebrates in 

functional feeding groups is usually based on classifications carried 

out for species of Holartic region. Thus, Hyalella curvispina is defined 

by many authors as a shredder, predator, scraper and collector-gath-

erer. The objective of this study was to allocate H. curvispina in a func-

tional feeding group by the analysis of its diet among different sites. 

Our hypothesis was that H. curvispina is a shredder. The study was 

carried out in three lentic environments of Paraná River floodplain 

from April to August 2009 and 30 individuals were collected on each 

site. Gut contents were analyzed quantitatively. The mean values of 

the proportions of the food item were: detritus 66.3%, vegetal tis-

sues 28.2%, animal tissues 4.4% and algae 1.4%. Significant differ-

ences (p<0.01) were found in H. curvispina feeding habits between 

the floodplain lakes, but not between males and females. Therefore, 

we concluded that H curvispina is defined as collector gatherer and 

facultative shredder.
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introducción

Los anfípodos son abundantes en los ambientes acuáticos y pueden representar una 

importante fracción de la biomasa total de los invertebrados (Peralta, 2001). Por sus 

hábitos alimentarios juegan un papel fundamental como productores secundarios y 

como fuente alimenticia para otros invertebrados, peces, anfibios y aves (Giorgi & Ti-

raboschi, 1999). Gran parte de los anfípodos bentónicos de Sudamérica pertenecen a 

Hyalellidae, no obstante Serejo (2004) ha realizado una propuesta de clasificación en 

base a cladística, donde considera que Hyalellidae y Najnidae son sinónimos de Do-

gielinotidae, lo cual aun se discute (Peralta & Grosso, 2009). Dentro de esta familia, el 

género Hyalella es el único que comprende especies de agua dulce y cuenta con más 

de 60 especies, de las cuales al menos 50 son sudamericanas. Actualmente, se cree que 

Hyalella curvispina, abarca un complejo de especies, debido a la gran homogeneidad 

morfológica que presentan (Peralta & Grosso, op. cit.). 

H. curvispina es una especie que se encuentra principalmente asociada a macrófitas 

sumergidas y flotantes y en el bentos (Poi de Neiff, 1992; Giorgi et al., 1996; Casset et al., 

2001). Se cuenta con estudios taxonómicos sobre Hyalella curvispina (Cavalieri, 1959; 

Grosso & Peralta, 1999, Peralta & Grosso, 2009), sobre su biología (Lopretto, 1982; García 

Gonzáles & Souto, 1987), su dinámica poblacional (Casset et al., 2001) y su papel como 

bioindicador de contaminación (Di Marzio & Saenz, 2006; Di Marzio et al., 1999), pero 

aún es escasa la información sobre sus hábitos alimentarios.

El análisis de grupos funcionales alimenticios (GFA) se ha desarrollado y aplicado des-

de hace más de tres décadas y se basa en la agrupación de los organismos por la pre-

sencia de estructuras morfológicas y comportamentales que determinan modos simi-

lares de adquisición del alimento clasificándolos en: colectores recolectores, colectores 

filtradores, trituradores, raspadores y depredadores (Cummins, 1973; Cummins & Klug, 

1979; Cummins & Wilzbach, 1985; Merrit & Cummins, 1996 a y b; Cummins et al., 2005). 

Aún se discute la escasez de trituradores en las regiones Tropical y Subtropical y sus po-

sibles causas (Rosemond et al., 2002; Capello et al., 2004; Rueda Delgado et al., 2006; Want-

zen & Wagner, 2006). Los hábitos alimentarios de trituradores de diferentes regiones se 

encuentran descriptos por numerosos autores (Rosi-Marshall & Wallace, 2002; Henriques 

Olivera et al., 2003; Motta & Uieda, 2004; Cheshire et al., 2005) y en Argentina se describen 

para larvas de insectos en ríos de primeros órdenes (Albariño, 2000; Albariño & Díaz Villa-

nueva, 2006; Gill et al., 2006; Reynaga, 2009), mientras que la dieta de los invertebrados do-

minantes del bentos de ambientes de la llanura aluvial del río Paraná aún se desconoce.

H. curvispina ha sido asignada por distintos autores a diferentes grupos funcionales. 

Cummins et al. (2005) consideran a la especie dentro del grupo funcional de los triturado-

res, mientras que Wantzen & Wagner (2006) sostienen que actuaría como raspador y de-

predador. Giorgi & Tiraboschi (1999) evaluaron el efecto del pastoreo de esta especie so-
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bre algas epífitas y Poi de Neiff & Neiff (2006) además de incluir a H. curvispina en el grupo 

funcional de los raspadores consideran que actúa asimismo como colector recolector.

En el presente estudio se plantea la hipótesis que H. curvispina integra el grupo fun-

cional de los trituradores y el objetivo fue determinar el grupo funcional que integra H. 

curvispina a través del análisis de su contenido intestinal en diferentes ambientes. 

materiales y mÉtodos

ÁREA DE ESTUDIO

Los ejemplares adultos de H. curvispina fueron recolectados en tres lagunas de la lla-

nura aluvial del río Paraná con conexión directa al cauce y distinta cobertura vegetal: 

laguna Setúbal, laguna La Cuarentena y laguna Miní.

La laguna Setúbal (31º 42’ S - 60º 38’ O) se caracteriza por presentar un área costera 

con sedimento arenoso con escaso contenido de materia orgánica particulada gruesa 

en descomposición. La vegetación, principalmente flotante, se restringe al área litoral y 

las especies dominantes son Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Pistia stratiotes L., Pani-

cum spp., Salvinia sp. y Nynphoides sp.

La laguna La Cuarentena (31º 40’ S - 60º 32’ O) presenta un sedimento limo-arcilloso, 

con vegetación arraigada cubriendo gran parte del área limnética, con dominancia de 

E. azurea (SW.) Kunth, Myriophylum sp., Ludwigia peploides (H.B.K) Raven, Victoria cruzia-

na Orb., Salvinia sp., Azolla sp. y E. crassipes. 

La laguna Miní (31º 37’ S - 60º 39’ O) presenta sedimento de fondo limo-arcilloso, 

abundante materia orgánica particulada gruesa en descomposición y dominancia de E. 

crassipes cubriendo el área litoral y parte de la limnética, encontrándose en bajas pro-

porciones Salvinia sp., Nymphoides sp., Utricularia sp. y Myriophyllum sp.

RECOLECCIóN Y ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de la dieta de H. curvispina, se recolectaron 90 ejemplares adultos aso-

ciados a macrófitas en las tres lagunas estudiadas desde abril a agosto del 2009 y los 

ejemplares fueron fijados en formol al 10%. Se registraron las siguientes variables am-

bientales: temperatura del agua, pH, conductividad, oxígeno disuelto (con multipará-

metro Horiba U-10), profundidad y transparencia (con disco de Secchi). 

A los efectos de determinar si la dieta de H. curvispina presenta variaciones en relación 

con la composición de especies de macrófitas se realizó un muestreo complementario 

en la laguna Miní en noviembre recolectando ejemplares (n=30) en una asociación ve-

getal integrada por proporciones similares de E. crassipes, Salvinia sp. y Pistia sp. 
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El análisis del contenido intestinal de los ejemplares se realizó a través de la disec-

ción ventral bajo microscopio estereoscópico (4x). El material extraído fue colocado 

sobre un portaobjeto con una solución de glicerina (50%) y luego analizado cuali y 

cuantitativamente. El análisis cuantitativo se realizó bajo microscopio óptico utilizan-

do una cuadrícula ocular de 10 x 10 según Cheshire et al. (2005). La estimación de la 

abundancia y proporción de cada ítem alimentario se realizó mediante el análisis del 

contenido total de los ejemplares de cada ambiente estudiado. Los ítems alimentarios 

consideraros fueron: detritos (materia orgánica particulada fina y microbiota asociada 

y partículas minerales), algas, tejido vegetal y tejido animal. Los ítems alimentarios no 

fueron expresados en términos relativos o porcentuales sino en valores absolutos, es 

decir en unidades de área, lo cual permite la aplicación de test paramétricos. 

Se recolectaron ejemplares de las especies vegetales dominantes y se determinaron 

sus características histofoliares como referencia para la identificación de los restos ha-

llados en los contenidos intestinales de H. curvispina, siguiendo las metodologías de-

talladas en Arriaga (1986). La abundancia de los ítems alimentarios obtenidos en cam-

po se analizó aplicando ANOVA factorial (utilizando como factores fijos a ambientes y 

sexo) y el post test de Diferencias Mínimas Perceptibles (DMS) para determinar diferen-

cias significativas entre los distintos ambientes estudiados, sexos de los organismos y la 

interacción entre ambos utilizando el Software SPSS 11.5. Para realizar la comparación 

entre ítems, se calculó la importancia relativa utilizando el porcentaje de superficie ocu-

pada por cada ítem y su frecuencia (Cortés, 1997): 

Importancia relativa  =  S% . Fr % 

donde S% es la superficie ocupada por determinado ítem expresada en términos porcen-

tuales y Fr% es la frecuencia de determinado ítem expresada en términos porcentuales.

 

resultados

Las variables ambientales medidas en los sitios de muestreo indican condiciones lim-

nológicas similares. No obstante, el punto de muestreo de la laguna Miní se diferencia 

de los otros por una mayor profundidad (Tabla 1) y una dominancia de E. crassipes. 

La proporción de hembras y machos respectivamente fue del 66% y 33% (laguna 

Setúbal), 46% y 54% (laguna La Cuarentena), 30% y 70% (laguna Miní en Agosto) y 47% 

y 53% (laguna Miní en Noviembre).

El detrito fue el ítem alimentario que se halló en mayor proporción y frecuencia en los 

contenidos intestinales de H. curvispina seguido por tejido vegetal. Los restos animales 
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y las algas filamentosas fueron ítems mucho menos frecuentes y con menor proporción 

de superficie ocupada (Fig.1-3). A diferencia de ello, en el muestreo complementario en 

la laguna Miní, el tejido vegetal fue el ítem dominante (Fig. 4)

En cuanto al contenido vegetal, se observó que el tejido de raíz es un ítem muy im-

portante dentro de la dieta de H. curvispina y un alto porcentaje de restos vegetales no 

pudieron ser identificados, debido al avanzado proceso de digestión. En la mayoría de 

los contenidos intestinales no fue posible realizar la determinación taxonómica de los 

restos animales (Fig. 5).

Se encontraron diferencias significativas entre ambientes en relación con los ítems 

alimentarios detrito y tejido vegetal. Para los ítems restantes (algas y tejido animal) no 

se registraron diferencias significativas entre los ambientes. La prueba DMS determinó 

que las diferencias significativas encontradas corresponden a la laguna Miní. No se ha-

llaron diferencias significativas en los contenidos intestinales entre machos y hembras 

(p>0,01) (Fig. 6-9). 

En el análisis de varianza factorial utilizando como factores fijos a los ambientes y el 

sexo se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05) entre los ambientes pero no entre 

sexos. El efecto de interacción entre factores tampoco resultó significativo (p>0,05). 

Tabla 1. Variables ambientales medidas en las estaciones de muestreo.

Profundidad (m)

transparencia (m)

ph

temperatura (c°)

oxígeno disuleto (ppm)

conductividad (µs.cm-1)

  0,13

  0,13

  7,6

23

  7,7

92

    0,17

    0,17

    7,2

  17

    7,3

110

  2,05

  0,59

  7,3

20

  7,1

84,5

  3,06

  0,73

  7,3

29

  7,3

85,1

laguna 
setúbal

laguna 
la cuarentena

laguna miní 
(agosto)

laguna miní 
(noviembre)
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Figura 1. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en la laguna setúbal.
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Figura 2. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en la laguna La Cuarentena.
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Figura 3. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en la laguna miní en el mes de agosto.
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Figura 4. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en la laguna miní en el mes de noviembre.
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Figura 6. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en machos y hembras H. curvispina 

de la laguna setúbal.
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Figura 5. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario de origen  vegetal en los cuatro muestreos.
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Figura 8. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en machos y hembras H. curvispina 

en la laguna miní durante el mes de agosto.

Figura 7. importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en machos y hembras de H. curvispina 

en la laguna La Cuarentena.
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discusión

Si bien el ítem alimentario con mayor importancia relativa en los tres ambientes fue 

el detrito, en la laguna Miní se encontró una mayor proporción de tejido vegetal que 

incluso llegó a ser el ítem dominante en el muestreo complementario de noviembre.

Dichas diferencias no se pueden explicar por la diferencia de proporción de sexos en 

los muestreos realizados, ya que no se encontraron diferencias significativas entre el con-

sumo de ambos sexos y el efecto de la interacción entre el sexo y los ambientes tampoco 

fue significativo. Las variables ambientales como pH, temperatura y oxígeno disuelto 

fueron similares en los tres ambientes, por lo que tampoco pueden explicar las diferen-

cias encontradas. Es posible, sin embargo, que la diferencia se deba a que en esta laguna 

el punto de muestreo fue de mayor profundidad (2,5 m) en relación con los puntos de 

muestreo en las lagunas Setúbal y La Cuarentena (0,13 m y 0,17 m respectivamente). 

Al respecto, los tallos y raíces de las macrófitas en ambientes acuáticos de escasa pro-

fundidad actúan como corredores de invertebrados entre la superficie y el fondo (Neiff, 

1990). De esta manera es posible inferir que los organismos en los sitios de muestreo 

de la laguna Setúbal y La Cuarentena, hayan tenido disponibilidad del detrito asociado 

HÁbiTos ALimENTARios DE Hyalella curvispina  |  SAIGO et al.

Figura 9.  importancia relativa porcentual de cada ítem alimentario en machos y hembras H. curvispina 

en la laguna miní durante el mes de noviembre.
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tanto a raíces de macrófitas como al del sedimento. Por otra parte, en el sitio de mues-

treo de la laguna Miní, la mayor profundidad permite suponer que los organismos obtu-

vieron sólo el detrito asociado a macrófitas. Así, el hecho que, en la laguna Miní se haya 

encontrado una proporción relativamente alta de tejido vegetal y baja de detrito podría 

ser explicado por la mayor asociación de H. curvispina con las macrófitas en este sitio.

Las diferencias en la composición de la ingesta encontradas entre los dos mues-

treos temporales en la laguna Miní, pueden ser explicadas debido a que en el primer 

muestreo se recolectaron ejemplares de parches con amplia dominancia de E. crassipes 

mientras que en el segundo fueron recolectados parches con proporciones similares 

de E. crassipes, Salvinia sp. y Pistia sp. Es posible entonces, que cuando H. curvispina se 

encuentra asociada a macrófitas consuma mayor proporción de tejido vegetal cuando 

existe una oferta más variada de plantas. 

Por otro lado, la alta proporción de detrito consumida por H. curvispina puede ser ex-

plicada por el hecho de que la concentración de microflora está directamente relacio-

nada con la superficie expuesta del sustrato (Odum & De la Cruz, 1967) y por la mayor 

digestibilidad que presentan para Hyalella las bacterias y hongos presentes en el de-

trito (Hargrave, 1970). Los restos vegetales presentan una relación superficie/volumen 

menor que el detrito y además Hyalella no puede asimilar la lignina ni la celulosa (Har-

grave, op. cit.). Por lo tanto, estas condiciones hacen que el tejido vegetal sea un ítem 

alimentario que requiera adaptaciones particulares para ser explotado eficientemente. 

Al respecto, en los ríos tropicales la mayoría de los invertebrados carecen del complejo 

enzimático necesario para tal fin, por lo que la hojarasca es una fuente de alimento nu-

tricionalmente pobre (Bärlocher, 1985; Suberkropp, 1992; Graça, 1993).

En los ríos templados de primeros órdenes, los trituradores tienen el papel principal en 

la descomposición de hojas (Hiebber & Gessner, 2002). A diferencia de ello, en ríos tro-

picales Irons et al. (1994) han propuesto que la descomposición de las hojas es llevada a 

cabo principalmente por acción microbiana dado que la actividad de las bacterias y hon-

gos es más intensa a altas temperaturas. Rosemond et al. (1998) llegaron a conclusiones 

similares estableciendo que no hay correlación entre la abundancia de invertebrados 

bentónicos y la tasa de descomposición de las hojas en un río tropical de Costa Rica. 

Otra hipótesis para explicar la escasez de trituradores en las zonas tropicales es la 

propuesta por Stout (1989), Ostrofsky (1997), Quinn et al. (2000) y Wantzen et al. (2002), 

quienes sostienen que diversas sustancias presentes en las hojas de árboles tropicales 

reducen su palatabilidad. Esta hipótesis se focaliza en la materia orgánica de origen 

alóctono, es decir de la materia orgánica particulada gruesa (MOPG) proveniente de 

árboles. En el caso de la llanura aluvial del río Paraná, la mayor parte de la MOPG provie-

ne principalmente de las macrófitas. Las familias Pontederiaceae, Hidrocharitaceae, y 

Nimphaceae, que son algunas de las más abundantes en esta zona, presentan las tasas 
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de descomposición más altas (Webster & Benfield, 1986). Por esta razón, la hipótesis 

mencionada no puede ser aplicada a estos ambientes. 

Wantzen et al. (2007) a su vez, proponen que los macroconsumidores omnívoros 

desplazan a los trituradores de menor tamaño consumiendo gran cantidad de MOPG. 

Sin embargo, en ríos tropicales en los que escasean los trituradores, se presentan altos 

niveles de MOPG (Dobson et al., 2002). En muchos ambientes leníticos de la llanura 

aluvial del río Paraná Medio se encuentra un gran depósito de necromasa disponible 

como abundante recurso trófico (Marchese et al., 2002; Ezcurra de Drago et al., 2007). 

Por lo tanto, no puede afirmarse que la escasez de trituradores en estos ambientes se 

deba a la exclusión competitiva por un recurso limitado. 

Ha sido propuesto que los taxa clasificados como trituradores han desarrollado adap-

taciones que les permiten explotar ese nicho en climas templados y que por razones fi-

siológicas relacionadas a las condiciones climáticas, éstos no han podido colonizar zonas 

tropicales (Irons et al., 1994). Esta hipótesis, si bien puede dar respuesta en parte, no res-

ponde a por qué las adaptaciones para la explotación de MOPG surgieron en las regio-

nes templadas y no en las tropicales. Además hay que considerar que ciertas especies de 

zonas subtropicales como H. curvispina pueden actuar como trituradores, lo que indica 

que las adaptaciones morfológicas existen en los invertebrados de estas regiones, pero 

el de la MOPG es un nicho subexplotado como lo indica la baja proporción de biomasa 

de trituradores y el abundante depósito de necromasa proveniente de macrófitas.

Al ser más elevada la actividad microbiana en zonas cálidas, también es más abun-

dante la materia orgánica particulada fina (MOPF) y al ser ésta más rica nutricionalmen-

te (Bärlocher, 1985; Suberkropp, 1992; Graça, 1993) y de fácil manipulación y consumo, 

los invertebrados la preferirían como ítem alimentario. 

En los ambientes de la llanura aluvial del río Paraná, las especies varían su tamaño 

poblacional en función de las variaciones periódicas de las condiciones ambientales 

que genera el pulso de inundación (Neiff, 1999). Estas variaciones son muy marcadas en 

las zonas de mayor depósito de MOPG, es decir, en las márgenes de las lagunas. De esta 

manera, al no llegar a ser limitante la disponibilidad de MOPF, no existirían presiones 

selectivas para la explotación de nuevos nichos tróficos. Incluso sería predecible que 

ante la colonización de un taxón triturador, éste no experimente una explosión demo-

gráfica como la que se observa en las especies que colonizan un nicho vacío, ya que 

sus adaptaciones para la alimentación no le conferirían ninguna ventaja sobre otras 

especies. Si asimismo, el organismo triturador pudiese optar por la MOPF como ítem 

alimentario, que es abundante y más rica nutricionalmente, podría adoptar una dieta 

mixta y ser un triturador facultativo. Teniendo en cuenta los resultados del presente 

trabajo este podría ser el caso de H. curvispina. 
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conclusiones

Los resultados de este estudio indican que H. curvispina no puede ser clasificada como 

triturador sensu stricto debido a que el ítem alimentario dominante fue el detrito. Por 

lo tanto, debido a la importancia que representó el consumo de tejido vegetal en el 

ambiente de mayor profundidad, H. curvispina se clasifica como colector recolector y 

triturador facultativo. 
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