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Resumen
El lago San Miguel es un humedal artificial ubicado en San Miguel de 
Tucumán. La macroalga Chara sp., es un componente importante entre 
las macrófitas de este cuerpo de agua. Su presencia aumenta la hete-
rogeneidad del hábitat y repercute en la biodiversidad. Los moluscos 
utilizan a las algas como hábitat y se alimentan del perifiton asociado y 
Chara sp. se beneficia porque disminuye su competencia por la luz y nu-
trientes con el perifiton. Analizar esta relación contribuiría a comprender 
la dinámica ecosistémica del humedal. Los objetivos fueron determinar 
la riqueza perifítica y malacológica asociada a Chara sp., y establecer 
si existe interacción multitrófica entre ellos. Se recolectaron especíme-
nes de Chara sp. en una transecta marginal, en aguas bajas y altas. Se 
identificaron las especies de microalgas y gasterópodos, determinándo-
se que la composición fue similar entre estaciones. En asociación con 
Chara sp. se registraron 48 taxones algales, 4 especies de gasterópodos 
y masas de huevos. Entre los gasterópodos se identificó la especie exó-
tica Melanoides tuberculata, predominante sobre las especies nativas, 
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siendo este su primer registro para el NOA. No se observó variación en 
la riqueza del ficoperifiton debida a los moluscos, sin embargo, sería 
importante evaluar fluctuaciones poblacionales a lo largo del año. La 
observación de los especímenes recolectados reveló que existen signos 
de alimentación por raspado en la superficie de Chara sp. De forma 
coincidente, se detectaron restos del alga en el contenido estomacal de 
M. tuberculata. Comprender los cambios en la composición de especies 
en los ecosistemas es vital para entender cómo podrían verse afectados 
su funcionamiento y servicios ecosistémicos. Estos resultados revelan la 
necesidad de continuar los muestreos durante al menos un ciclo anual 
e incorporar la medición de nuevas variables bióticas y fisicoquímicas, 
para profundizar el conocimiento de las interacciones entre las comu-
nidades acuáticas. 

Palabras clave: Biodiversidad; funcionamiento de los ecosistemas; Melanoides 
tuberculata; perifiton.

Abstract
Lake San Miguel is an artificial wetland located in San Miguel de 
Tucumán. The macroalga Chara sp. constitutes a significant component 
among the macrophytes of this water body. Its presence increases hab-
itat heterogeneity and impacts biodiversity. Mollusks use the algae as 
habitat and feed on the associated periphyton, and Chara sp. benefits 
because this reduces its competition for light and nutrients with the 
periphyton. Analyzing this relationship will contribute to understanding 
the ecosystem dynamics of this wetland. Our objectives were to deter-
mine the periphytic and malacological richness associated with Chara 
sp., and to establish the presence of multitrophic interactions between 
them. Specimens of Chara sp. were collected along a marginal transect 
during high and low water level periods. The species of microalgae 
and gastropods were identified, determining that the composition was 
similar between both sampling periods. In association with Chara sp., 
48 algal taxa, 4 species of gastropods, and egg masses were recorded. 
Among the gastropods, the exotic species Melanoides tuberculata was 
identified, with a significant predominance over the native species. This 
is the first record for the NOA. No variation in the richness of the periph-
yton was observed due to the mollusks; however, it would be important 
to evaluate population fluctuations throughout the hydrological year. 
The observation of the collected specimens revealed that there are signs 
of scraping feeding on the surface of Chara sp. Coincidentally, remnants 
of the algae were detected in the stomach contents of M. tuberculata. 
Understanding changes in species composition in ecosystems is vital to 
comprehend how their functioning and ecosystem services might be 
affected. These results reveal the need to continue sampling for at least 
one annual cycle, along with the need to incorporate the measurement 
of new biotic and physicochemical variables, to increase the understand-
ing of interactions between aquatic communities.

Keywords: Biodiversity; ecosystem functioning; Melanoides tuberculata; 
periphyton.
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INTRODUCCIÓN

Los humedales son ecosistemas complejos, que incluyen una gran diver-
sidad de formas y ambientes, y se encuentran entre los medios más pro-
ductivos del mundo. Constituyen importantes reservorios de diversidad 
biológica y son fuente de agua y productividad primaria para la biota que 
los habita (Secretaría de la convención de Ramsar, 2006; Vizcardo y Gil-Ko-
daka, 2015). Los cuerpos de agua artificiales también se engloban dentro 
del concepto de humedales (Schnack et al., 2000) y sus características de 
extensión, profundidad y ubicación, entre otras, los hacen vulnerables a 
las actividades antrópicas. Estas acciones provocan, con frecuencia, el cre-
cimiento excesivo de plantas acuáticas y de algas que interfieren en el fun-
cionamiento normal del ecosistema (Mancini et al., 2012). Estos sistemas se 
desarrollan en suelos anegados, con el nivel freático en la superficie o cerca 
de ella, donde son comunes las macrófitas (Claverie et al., 2021).

Las macrófitas incluyen comunidades de organismos fotosintéticos 
adaptados a ambientes húmedos, tales como plantas acuáticas y macroalgas, 
y junto a las microalgas son componentes importantes de los humedales 
y son responsables de la producción primaria (Medeiros y Henry-Silva, 
2017; Claverie et al., 2021). Asimismo, influyen en los ciclos de nutrientes, 
proporcionan estructura física y aumentan la complejidad y heterogeneidad 
del hábitat, generando la disponibilidad de refugios, sitios de alimentación 
y reproducción, lo cual repercute en la estructura de las poblaciones, la 
densidad, y composición de la biodiversidad de especies nativas y exóticas 
(Kraufvelin, 2009; Mormul et al., 2010; Thomaz y Ribeiro da Cunha, 2010; 
Medeiros y Henry-Silva, 2017; Claverie et al., 2021). Desempeñan además 
un rol clave en la composición del ecosistema al participar de las interac-
ciones multitróficas. 

Una macrófita importante en muchos ambientes es el alga Chara sp. 
(Charophyta, Characeae), que tiene una alta tasa de absorción de carbono, 
nitrógeno y fósforo, y ayuda a mantener las concentraciones de nutrientes 
en el agua en niveles bajos, evitando el crecimiento excesivo del fitoplanc-
ton (Albertoni, 1999). Las especies de Chara se encuentran enraizadas o 
ancladas en el sustrato y crecen por debajo de la superficie del agua (Denny, 
1985; Chambers et al., 2008). Presentan un talo rígido y áspero que se dispo-
ne en un eje dividido en nudos y entrenudos, con ramificaciones dispues-
tas en verticilos (Fig. 1). Dicha morfología, otorga una extensa superficie 
para la colonización de una gran comunidad perifítica, conformada por 
diversos organismos (algas, bacterias, hongos, protozoos y microcrustáceos) 
que constituyen un importante recurso alimentario para los invertebrados 
acuáticos (Albertoni, 1999; Guerrero Lizarazo et al., 2021). 

Según Mormul et al. (2010) existen importantes interacciones entre 
macrófitas, epífitas e invertebrados. Estas interacciones pueden estar media-
das por la quimiorrecepción ya que algunas especies de macrófitas liberan 
compuestos químicos que los caracoles detectan.
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Ciertas sustancias actúan como inhibidores para algunas especies, y 
como estimulantes o atrayentes para otras, por lo cual la interacción sería 
especie-específica. Esta relación beneficia tanto a las macrófitas como a 
los moluscos, ya que los caracoles se alimentan del perifiton asociado a la 
macroalga y también de tejidos de las macrófitas. Los caracoles también 
disponen de un sustrato para oviponer y protegerse de depredadores (Li et 
al., 2009a). Las algas por su parte pueden beneficiarse del pastoreo realizado 
por los caracoles, porque eliminan la cubierta epifítica, lo que disminuye 
su competencia por la luz solar y los nutrientes con el perifiton (Li et al., 
2009b; Medeiros y Henry-Silva, 2017). 

El patrón alimentario de los moluscos tiende a favorecer a ciertas mi-
croalgas perifíticas de Chara sp. ya que promueve la regeneración de la 
comunidad.

Fig. 1. Morfología del talo de Chara. A) Aspecto de la planta. B) Detalle de nudos, en-
trenudos y ramificación en verticilos. C) Detalle de estructura reproductiva. D) Epífitas 
filamentosas creciendo sobre el talo.

Fig. 1. Morphology of the thallus of Chara. A) Plant aspect. B) Detail of nodes, internodes, 
and verticillate ramification. C) Detail of reproductive structure. D) Filamentous epiphytes 
growing on the thallus.
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Los caracoles presentan herbivoría selectiva sobre el perifiton, prefi-
riendo ciertas especies, además de que pueden elegir el área o microhábitat 
donde se alimentan (Mormul et al., 2010; Medeirosa y Henry-Silva, 2017; 
Loo, 2021). Así, la presión de depredación sobre la comunidad perifítica 
puede provocar la desaparición de algunas especies, haciendo que otras 
se vuelvan dominantes, y de esta manera alteran la dinámica trófica en 
los ecosistemas acuáticos (Vasconcelos et al., 2013). El incremento de las 
densidades poblacionales de los gasterópodos puede afectar negativamente 
el crecimiento de las macrófitas, dado que son capaces de modificar sus 
hábitos alimentarios al reemplazar el consumo del perifiton por el tejido 
vegetal (Li et al., 2009a; Medeirosa y Henry-Silva, 2017). 

Los lagos urbanos son humedales artificiales de importancia como 
fuentes de biodiversidad, sumideros de carbono y por su valor paisajísti-
co (World Water Quality Alliance [WWQA Ecosystems], 2023). Sufren el 
impacto del uso intensivo, el vertido de aguas residuales, la eutrofización, 
entre otros, que afectan su biodiversidad (Mancini et al., 2012; Chaves Ra-
mírez, 2022). Resulta necesario abordar el análisis de la biodiversidad de 
estos ambientes y de las interacciones multitróficas que en ellos se dan. 
El Lago San Miguel, en la provincia de Tucumán, es un ecosistema de 
origen antrópico, en el que estudios previos describieron su comunidad 
fitoplanctónica (Taboada y Bustos, 2021, 2022a, 2022b; Taboada et al., 2021). 
Recientemente, se identificaron algunas especies de macrófitas y de molus-
cos asociadas a la macroalga Chara sp. en dicho cuerpo de agua (Miranda 
et al., 2024; Taboada et al., 2024). Analizar la relación entre Chara sp., el 
perifiton y los gasterópodos puede contribuir a comprender de qué ma-
nera esta macroalga influye en el establecimiento, diversidad y densidad 
poblacional de estos grupos lo que afectaría la dinámica ecosistémica de 
este humedal urbano.

Los objetivos de este estudio fueron determinar la composición en la 
riqueza perifítica y de moluscos asociada a Chara sp., y determinar si existe 
interacción multitrófica entre el alga y su biota asociada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El lago San Miguel es un humedal artificial ubicado a los 26° 49’ 58,29” S 
y 65° 11’ 20,80” W, en el Parque 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, Tucumán, Argentina (Fig. 2). Tiene una superficie aproximada 
de 3 hectáreas y una profundidad máxima de 1,5 m. El suministro de agua 
proviene de un sistema de bombeo de agua subterránea y drena hacia un 
canal urbano que aporta agua al río Salí. Su principal uso es recreativo y por 
estar inmerso en la ciudad, su presencia contribuye a disminuir contami-
nantes de la escorrentía a través de la sedimentación, la absorción biológica 
y la filtración por las macrófitas (Persson, 2012).
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El clima regional es subtropical con estación seca en el período de 
marzo a octubre. Las temperaturas medias varían de 18 a 20 °C y la preci-
pitación anual entre 900 y 1.000 mm (Guido y Sesma, 2014). 

Se llevaron a cabo relevamientos en aguas altas (verano/2024), y aguas 
bajas (invierno/2024). Los muestreos de macrófitas se realizaron en el área 
litoral del cuerpo de agua, debido a la presencia de especies arraigadas y a la 
posibilidad de acceso. Se recolectaron muestras de 10 a 30 especímenes de 
Chara sp. en puntos distribuidos aleatoriamente a lo largo de una transecta 
marginal. Las muestras fueron trasladadas al laboratorio en bolsas plásti-
cas con agua destilada, para poder determinar la presencia de microalgas 
perifíticas como así también de gasterópodos.

Para la estimación de la abundancia-cobertura de Chara sp. se empleó 
el método de Braun-Blanquet que permite estimar la abundancia-cobertura 
de las especies.

Fig. 2. Área de estudio. Ubicación del Lago San Miguel en el Parque 9 de Julio de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. Fuente: Google Earth.

Fig. 2. Study area. Location of San Miguel Lake in Parque 9 de Julio, San Miguel de 
Tucumán city, Tucumán, Argentina. Data source: Google Earth.
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Los valores de la escala de Braun-Blanquet (Mueller-Dombois y Ellen-
berg, 1974) son los siguientes: 

r  uno a tres individuos con cobertura menor a 5 % 
+  pocos individuos con cobertura menor a 5 %
1  abundantes individuos con cobertura menor a 5 %
2  cobertura del 5 al 25 %
3  cobertura del 25 al 50 %
4  cobertura del 50 al 75 %
5  cobertura del 75 al 100 %

De los ejemplares recolectados se seleccionaron aleatoriamente 15 que 
fueron seccionados en varias partes de entre 5-7 cm y se procedió a lavarlos 
y agitarlos (aproximadamente 2 minutos) en un vaso de precipitado con 
agua destilada, para extraer la taxocenosis perifítica. Otra técnica empleada 
fue el raspado con pincel, cepillo y bisturí para remover las microalgas. El 
material extraído fue conservado en agua destilada y fijado con solución 
de formaldehído al 4%, en frascos herméticos. Para el análisis cualitativo 
de los taxones algales se realizaron preparados mediante alícuotas de las 
muestras. Para la identificación de las especies se utilizó un microscopio 
binocular Zeiss, los taxones fueron medidos y fotografiados con un software 
incorporado al microscopio. Los géneros y especies se determinaron según 
bibliografía específica y se actualizaron con la base de datos AlgaeBase 
(Guiry y Guiry, 2025). De esta manera se obtuvo la información para la lista 
de riqueza. El resto de los ejemplares de Chara sp., fueron inspeccionados 
minuciosamente bajo lupa estereoscópica Nikon SMZ745, para detectar 
y separar manualmente los especímenes de gasterópodos. Las conchillas 
vacías obtenidas fueron fotografiadas en vistas dorsal, ventral y lateral y 
conservadas en seco, mientras que los especímenes vivos fueron fotografia-
dos a fin de conservar registros de la coloración natural del cuerpo y poste-
riormente conservados en alcohol absoluto. La identificación taxonómica 
de los moluscos se llevó a cabo sobre la base de caracteres conquiológicos. 
Se seleccionaron especímenes de Melanoides tuberculata Müller, por ser la 
especie más abundante y de mayor tamaño, para la realización de disec-
ciones anatómicas a fin de constatar la presencia de restos de algas en su 
interior. Una vez identificados todos los especímenes registrados, se elaboró 
un listado taxonómico y se realizó el conteo de los mismos, a fin de deter-
minar su abundancia.



M. J. Miranda et al.: Interacciones multitróficas en un humedal urbano artificial302

RESULTADOS

Según la escala de Braun-Blanquet el porcentaje abundancia/cobertura de 
Chara sp. en el lago fue del 50-55% (nivel 3 de cobertura) en ambos perio-
dos de estudio.

En la superficie de Chara sp. se determinaron un total de 48 especies 
de microalgas: Heterokontophyta-Bacillariophyceae (17), Charophyta (12), 
Cyanobacteria (10) y Chlorophyta (9). Algunos ejemplos de las especies 
identificadas se muestran en las figuras 3 y 4. 

Fig. 3. Algunas especies de Cyanobacteria, Charophyta y Chlorophyta presentes en el 
lago San Miguel. A) Merismopedia sp. B) Microcystis sp. C) Oscillatoria jasorvensis. D) O. 
limosa. E) Planktolyngbya sp. F) Gomphosphaeria sp. G) Coelastrum sp. H) Cosmarium sp. 
1. I) Cosmarium sp. 2. J) Spirogyra sp. 3. K) Cladophora sp. L) Oedogonium sp. 1. Escala: 
10 μm (A, B, C, D, E, H, L); 2 μm (F, G); 5 μm (I); 20 μm (J); 50 μm (K).

Fig. 3. Some species of Cyanobacteria, Charophyta and Chlorophyta present in Lake San 
Miguel. A) Merismopedia sp. B) Microcystis sp. C) Oscillatoria jasorvensis D) O. limosa. 
E) Planktolyngbya sp. F) Gomphosphaeria sp. G) Coelastrum sp. H) Cosmarium sp. 1. I) 
Cosmarium sp. 2. J) Spirogyra sp. 3. K) Cladophora sp. L) Oedogonium sp. 1. Scale: 10 
μm (A, B, C, D, E, H, L); 2 μm (F, G); 5 μm (I); 20 μm (J); 50 μm (K).
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La riqueza específica por grupo algal, en las diferentes épocas se re-
presenta en la Fig. 5. En relación al hábito, las formas unicelulares (22 
especies) predominaron sobre las filamentosas (14 especies) y las coloniales 
(12 especies). Algunas de las especies de diatomeas identificadas (Gompho-
nema sp., Cocconeis sp., Encyonema sp. y Diatoma sp.) se caracterizan por 
la producción de mucílago que les permite la fijación al talo de Chara sp. 

En asociación con Chara sp. se registraron un total de 233 especímenes 
de gasterópodos en el invierno de 2024, identificados como Melanoides tu-
berculata (115 especímenes), Heleobia sp. (99), Physidae (10) y Biomphalaria 
sp. (9) (Fig. 6). En verano se registraron 177 especímenes de las mismas 
especies con los siguientes valores de abundancia: M. tuberculata (110), He-
leobia sp. (60), Physidae (2) y Biomphalaria sp. (5). Cabe destacar que este es 
el primer registro de M. tuberculata para el Noroeste Argentino.

La mayor parte de los especímenes de gasterópodos recolectados en 
ambas estaciones corresponden a conchillas vacías, a excepción de M. tu-
berculata, especie en la cual se registraron todos los especímenes vivos y en 
diferentes etapas de desarrollo (Fig. 7). Asimismo, se registraron masas de 
huevos, no identificadas (Fig. 8). 

Fig. 4. Algunas especies de Heterokontophyta (Bacillariophyceae) identificadas en el lago 
San Miguel. A) Cocconeis placentula. B) Craticula ambigua. C) Craticula cuspidata. D) Dia-
toma vulgaris. E) Diatoma sp. F) Ephitemia sp. G) Encyonema silesiacum. H) Gomphonema 
affine. I) Gomphonema capitatum. J) Ulnaria ulna. Escala 10 μm.

Fig. 4. Some species of Heterokontophyta (Bacillariophyceae) identified in Lake San Mi-
guel. A) Cocconeis placentula. B) Craticula ambigua. C) Craticula cuspidata. D) Diatoma 
vulgaris. E) Diatoma sp. F) Ephitemia sp. G) Encyonema silesiacum. H) Gomphonema 
affine. I) Gomphonema capitatum. J) Ulnaria ulna. Scale 10 μm.
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Fig. 5. Riqueza específica por grupo algal para las dos épocas de muestreo.

Fig. 5. Specific richness for each algal group in both sampling periods.

Fig. 6. Gasterópodos asociados a Chara sp. A) Melanoides tuberculata. B) Heleobia sp. 
C) Physidae. D) Biomphalaria sp. Cada especímen vivo se acompaña de una imagen cor-
respondiente a su conchilla en vista ventral.

Fig. 6. Gastropods associated with Chara sp. A) Melanoides tuberculata. B) Heleobia sp. 
C) Physidae. D) Biomphalaria sp. Each live specimen is accompanied by an image of its 
shell in ventral view.
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Fig. 7. Especímenes de Melanoides tuberculata hallados en asociación con Chara sp.

Fig. 7. Specimens of Melanoides tuberculata found in association with Chara sp.

Fig. 8. Masa de huevos registrada junto a Chara sp. A) Masa de huevos completa con 
un especímen de Biomphalaria sp. como referencia de tamaño (diámetro de conchilla 
de 4 mm). B) Detalle del embrión contenido en uno de los huevos. C) Especímen juvenil 
de gasterópodo.

Fig. 8. Egg mass observed with Chara sp. A) Egg mass with a specimen of Biomphalaria 
sp. as size reference (shell diameter 4 mm). B) Detail of the embryo contained in one of 
the eggs. C) Juvenile gastropod specimen.



M. J. Miranda et al.: Interacciones multitróficas en un humedal urbano artificial306

La observación bajo microscopio estereoscópico indicó que existen 
signos de raspado y alimentación en la superficie de Chara sp. (Fig. 9). En 
concordancia con esto, las disecciones de los especímenes de M. tuberculata 
revelaron que también presentaban restos del alga.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los cuerpos lénticos suelen presentar un mosaico estructural determinado 
principalmente por macrófitas acuáticas que, según su morfología, presen-
tan diferencias en la composición y abundancia de perifiton y macroinver-
tebrados asociados, debido a las distintas opciones de refugio y alimento 
que ofrecen a estos (Oertli, 1995).

Fig. 9. A-C) Diferentes segmentos del talo de Chara sp. con evidentes signos de raspado 
y consumo de tejido vegetal. D) Restos de Chara sp. hallados durante las disecciones de 
Melanoides tuberculata.

Fig. 9. A-C) Different segments of the Chara sp. thallus with evident signs of scraping 
and consumption of plant tissue are shown. D) Remains of Chara sp. found during the 
dissections of Melanoides tuberculata.
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El porcentaje de cobertura de Chara sp. registrado para ambas estacio-
nes fue similar, lo que estaría asociado al nivel hidrométrico constante del 
lago ocasionado por su suministro mediante el bombeo de agua subterránea. 
Asimismo, el perilago no presenta árboles que ocasionen sombreado, lo que 
favorece el ingreso de energía lumínica continua facilitando el desarrollo 
óptimo de las macrófitas y del perifiton.

Las microalgas del perifiton se encuentran en una posición estratégica 
para asimilar los nutrientes disponibles en la columna de agua, así como 
los liberados por el macrófito (Burkholder, 1996). Debido a que Chara sp. 
puede capturar y almacenar grandes cantidades de fósforo disponible en 
la columna de agua, estos macrófitos pueden favorecer el aumento de la 
biomasa y riqueza epifítica a través del intercambio de nutrientes, lo que 
da soporte a la notable interacción entre ellas (Blindow et al., 2014).

El ficoperifiton estuvo representado por taxones cosmopolitas y de alta 
frecuencia en aguas continentales los que fueron mencionados para otros 
lagos urbanos del país (Ehrenhaus y Vigna, 2006; Daga y Pierotto, 2011; 
Mancini et al., 2012; Cano et al., 2012, 2013; Leyes et al., 2018; Borja et al., 
2023). Entre las especies identificadas se encuentran mejor representadas las 
formas unicelulares y las filamentosas, y en menor medida las formas colo-
niales. Estudios previos revelaron la predominancia de estos tipos morfoló-
gicos en lagos tropicales, y reconocen que características como la presencia 
de mucílagos resultan ventajosas para las algas al favorecer la fijación al sus-
trato (ej. cianobacterias). Además, se ha reconocido que algas filamentosas 
(como Oedogonium) poseen mejores capacidades para el aprovechamiento de 
la luz, el espacio y altas concentraciones de nutrientes. Grupos de carofitas 
presentes en el lago, como Cosmarium, también fueron reconocidas por ser 
típicamente perifíticas y representativas en el perifiton de lagos tropicales. 
Especies de diatomeas de los géneros Encyonema, Gomphonema y Navicula 
también fueron registradas como abundantes en el perifiton de lagos y otros 
cuerpos de agua (Moreno y Aguirre, 2013). 

La escasa profundidad del lago favorece la mezcla permanente entre 
comunidades, ya que los organismos fitoplanctónicos pueden ocupar zonas 
subsuperficiales con adecuadas condiciones lumínicas (Martínez Martínez 
et al., 2018). 

La composición de especies de algas entre estaciones fue similar, en 
aguas bajas se registraron 31 taxones y en aguas altas 35. Lo que podría 
relacionarse con la poca variabilidad hidrométrica del lago, lo que otorga 
cierta estabilidad en la columna de agua y tiende a favorecer una comuni-
dad perifítica constante entre estaciones. 

Respecto a los gasterópodos identificados, Melanoides tuberculata y He-
leobia sp., fueron las dos especies más importantes en cuanto a abundancia 
de especímenes registrados, en ambas estaciones, indicando una estrecha 
relación con el alga. Existe escasa información disponible sobre las estra-
tegias alimenticias del género Heleobia siendo básicamente detritívoros 
(Pereira et al., 2011).
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Albertoni (1999) sugiere que las mayores densidades de las comuni-
dades de raspadores y detritívoros, como algunas especies de Heleobia, se 
relacionan con una mayor abundancia de perifiton (cianobacterias filamen-
tosas) sobre Chara sp., en algunas épocas del año. El hábitat provisto por 
Chara sp. es favorable para el desarrollo de los gasterópodos especialmente 
de Heleobia. Relevamientos previos realizados en el lago registraron cinco 
especies de gasterópodos (Taboada et al., 2024) de los cuales únicamente 
Pomacea canaliculata Lamarck no fue encontrada asociada a Chara sp. Esto 
puede deberse a que, si bien la especie suele alimentarse de macrófitas o 
de material adherido a sustratos duros sumergidos, tiene otras estrategias 
alimenticias, como la recolección de materiales en la superficie del agua 
(Martín et al., 2017). Asimismo, las hembras suelen depositar masas de 
huevos sobre cualquier sustrato firme, por encima del nivel del agua, donde 
pueden recibir humedad.

Entre los principales factores que regulan la fauna malacológica dul-
ceacuícola pueden mencionarse, el sustrato, el movimiento de las aguas, 
la temperatura, el contenido de carbonato de calcio, la disponibilidad de 
nutrientes y otras variables físicoquímicas (Darrigran et al., 2014). Según 
Vázquez Perera y Gutiérrez Amador (2007) tanto la presencia de plantas 
acuáticas como las relaciones interespecíficas entre poblaciones de moluscos 
constituyen los principales factores bióticos que afectan a estos organismos. 
Las carofitas tienen una alta capacidad de asimilar bicarbonato para la foto-
síntesis lo que se traduce en la producción de incrustaciones de carbonato 
de calcio (calcita) en la superficie de sus talos. Estas incrustaciones pueden 
representar el 86% del peso seco de la masa algal (McCourt et al., 2017; 
Strzałek et al., 2024). Este podría ser uno de los factores que determinan la 
preferencia alimenticia por los moluscos, que requieren del calcio para la 
elaboración de sus conchillas. Además, las carofitas proporcionan una densa 
cobertura que redunda en gran disponibilidad de perifiton para alimento 
y de refugio contra predadores para los gasterópodos (van den Berg et al., 
1997). Esto pudo constatarse a través de la presencia de masas de huevos 
en desarrollo sobre el alga.

Es importante destacar la presencia de M. tuberculata, una especie exó-
tica, nativa de Asia y África oriental que ha invadido las áreas tropicales y 
subtropicales del mundo, con pocos registros actuales en Argentina desde 
1999, cuya introducción en el país podría haber ocurrido por transporte a 
través de vegetación flotante (Peso y Quintana, 1999; Gutiérrez Gregoric 
et al., 2007; Peso et al., 2011). A partir de este nuevo registro se amplía el 
área de distribución conocida para esta especie en el país. Se pudo obser-
var que la población de M. tuberculata, se encuentra bien establecida en el 
lago San Miguel, ya que todos los especímenes fueron recolectados vivos 
y es evidente el predominio de ejemplares juveniles en diferentes etapas 
de desarrollo, sobre los adultos, demostrando su reproducción exitosa. M. 
tuberculata posee características que la convierten en una invasora exitosa, 
como ser su reproducción por partenogénesis, su rápido crecimiento y baja 
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tasa de mortalidad, lo que le permite mantener densidades poblacionales 
altas (Vasconcelos et al., 2013; Raw et al., 2016). Asimismo, respecto a sus 
características ecológicas, toleran altas amplitudes de temperatura, salinidad 
y pH (Hiba y Zainab, 2022). En cuanto a la alimentación, es un depredador 
generalista que consume indiscriminadamente microalgas, perifiton y detri-
tos finos de superficies sólidas, bacterias, partículas orgánicas depositadas en 
el sedimento y plantas en descomposición (Vogler et al., 2012; Vasconcelos 
et al., 2013; Vizcardo y Gil-Kodaka, 2015). De acuerdo a Oliveira y Oliveira 
(2019), la presencia y abundancia de esta especie está asociada con la pre-
sencia de macrófitas acuáticas. Vasconcelos et al. (2013) demostraron que 
existe una disminución de la diversidad y riqueza del perifiton dada por la 
presión de depredación ejercida por esta especie, lo que sugiere que, en el 
medio natural, la presencia de M. tuberculata disminuye la calidad ecológica, 
por la desaparición de algunas especies y el fomento de la dominancia de 
otras. Estos resultados no son coincidentes con lo registrado en el lago San 
Miguel donde no se ha observado una variación en la riqueza del ficope-
rifiton atribuible al molusco, sin embargo, sería importante incluir datos 
de abundancia en trabajos posteriores a fin de evaluar el efecto de posibles 
fluctuaciones poblacionales.

Los resultados obtenidos permitieron detectar el amplio predominio 
en cuanto a abundancia de especímenes de M. tuberculata sobre las especies 
nativas de gasterópodos. En concordancia con nuestros resultados, varios 
estudios demuestran que en los lugares donde esta especie exótica se ha 
establecido y se ha vuelto abundante, se registró una disminución signifi-
cativa de la densidad de gasterópodos nativos (Peso et al., 2011; Vasconcelos 
et al., 2013; Vizcardo y Gil-Kodaka, 2015; Barros et al., 2020). De acuerdo 
a este estudio, por cada especímen de Biomphalaria sp. pueden hallarse 
aproximadamente catorce de M. tuberculata, en coincidencia con Pointier 
(1993) quien indicó que cuando existen densas poblaciones de la especie 
exótica, las poblaciones de Biomphalaria sp. se ven afectadas reduciendo 
drásticamente su número quedando restringido su hábitat a refugios sumer-
gidos, como el representado por Chara sp. Las especies exóticas invasoras 
son consideradas a nivel global como una de las principales amenazas a 
la biodiversidad (Pyšek et al., 2020). Esto repercute en las poblaciones de 
niveles tróficos superiores, como ser crustáceos y peces, que dependen de 
ellos para su alimentación.

Dadas las amenazas a la biodiversidad, impulsadas por los cambios 
antropogénicos, comprender los cambios en la composición de las especies 
en los ecosistemas es vital para entender cómo podrían verse afectados el 
funcionamiento y los servicios ecosistémicos futuros (Loo, 2021; Santamari-
na et al., 2023). Los resultados obtenidos en este trabajo revelan la necesidad 
de continuar los muestreos sistemáticos en este humedal urbano, junto con 
la medición de variables fisicoquímicas y ambientales para profundizar el 
conocimiento de las interacciones entre las comunidades acuáticas.
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Asimismo, resulta relevante el monitoreo de M. tuberculata en este y 
otros ambientes acuáticos de la provincia, aún no detectada, ya que este lago 
drena hacia un canal que aporta agua al río Salí y dadas las características 
reproductivas y la alta adaptabilidad ecológica de esta especie, podría re-
presentar un severo problema en un futuro próximo. Esto permitirá tener 
una visión holística de la dinámica ecológica de este lago urbano.
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