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INTRODUCCIÓN

La explotación pesquera afecta directa o indi-
rectamente a la composición íctica de los ecosis-
temas pesqueros, habitualmente modificando la
estructura y dominancia de las diferentes especies
que los componen. Uno de los mecanismos posi-
bles de cambio se canaliza a través del alimento
en el marco de una “liberación competitiva”, la
que se puede producir cuando se remueven bio-
masas significativas de un competidor trófico
dominante, permitiendo que crezcan otros grupos
que no suelen ser el objetivo principal de la pes-
quería o que resisten mejor su impacto (ver por
ejemplo, Ruocco et al., 2012). Otro aspecto rela-
cionando el alimento y las pesquerías lo encontra-
mos en la distribución espacio-temporal de los
peces y su relación con la disponibilidad de pre-
sas, lo que puede determinar en parte que encon-
tremos grandes agregaciones de especies de inte-
rés comercial en fondos con una buena oferta
trófica. También, si consideramos un aspecto
práctico, el análisis de la dieta clásica permite la
utilización de los peces como muestreadores natu-
rales de las comunidades bentónicas. En este sen-
tido el contenido estomacal aporta información
muy valiosa cuando se hallan especies o rangos de
talla que no se han obtenido previamente en mues-
treos de bentos tradicionales (Belleggia et al.,
2010). Por todo ello, para llevar a cabo un manejo
adecuado de un recurso pesquero se requiere de
un cabal entendimiento de las diferentes interac-
ciones biológicas que se producen dentro del eco-
sistema. En este contexto los estudios sobre la ali-
mentación de especies de peces comerciales son
una de las herramientas imprescindibles con las se
cuenta a la hora de realizar un manejo sostenible
de los ecosistemas pesqueros de nuestro país, ya
sea a través de estudios clásicos de contenidos
estomacales o mediante una combinación con téc-
nicas de isótopos estables. 

Del total de las especies de interés comercial
de la Argentina mencionadas en Cousseau y
Perrotta (2013 y citas sobre trofismo allí mencio-

nadas), aproximadamente un 60% de ellas obtie-
nen la energía necesaria para sostener su éxito
reproductivo y su supervivencia ingiriendo
invertebrados infaunales (que viven en el sedi-
mento), epibentónicos (que viven sobre el sedi-
mento) o hiperbentónicos (que viven habitual-
mente en la columna de agua cerca del fondo,
como camarones, miscidáceos o larvas de can-
grejos, o son migrantes diarios, como algunos
cumáceos o isópodos). Un ejemplo concreto de
la importancia del aporte del bentos al sosteni-
miento de poblaciones sometidas a explotación
pesquera se puede dar con los Sciaenidae del
ecosistema frontal del Río de la Plata: de un total
de 123 presas registradas en los contenidos esto-
macales de seis especies durante un estudio lle-
vado a cabo entre 2002 y 2005, 21 son del
ambiente pelágico o nectónico, mientras que 102
presas son invertebrados infaunales, epibentóni-
cos o hiperbentónicos (Giberto et al., 2007 a;
Giberto, 2008). Se puede decir que habitualmen-
te existe una transferencia de energía desde el
bentos hacia los peces durante el ciclo de vida de
los esciénidos de dicha región, lo cual se ve apo-
yada por resultados obtenidos a partir de análisis
de isótopos estables que confirman dicha cone-
xión (Gaitán, 2012). Algo similar se puede afir-
mar para varias de las especies de interés comer-
cial mencionadas por Cousseau y Perrotta
(2013), aunque una gran mayoría de estas espe-
cies aún requieren de estudios tróficos más deta-
llados en los diferentes ecosistemas pesqueros
del Mar Argentino. En los siguientes párrafos se
condensan los principales trabajos realizados en
el Laboratorio de Bentos del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INI-
DEP) sobre la ecología trófica de diferentes
especies de peces óseos y cartilaginosos de la
Argentina, habitualmente llevadas a cabo en
colaboración con diferentes grupos de investiga-
ción del INIDEP y de otras instituciones (ver
Tabla 1 para un resumen general de cada una de
las especies). No se incluyen los trabajos en los
que se ha colaborado indirectamente a través de
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la identificación de especies presa y que fueron
llevados adelante por otros grupos de trabajo.  

EL BENTOS EN LA DIETA DE LOS PECES
ÓSEOS

La castañeta Cheilodactylus bergi

La dieta de esta especie se estudió tanto en la
plataforma bonaerense como en la plataforma
patagónica norte, encontrándose un total de 28
ítems presa, de los cuáles cerca del 83% (en térmi-
nos de IRI) son presas bentónicas (Bruno et al.,
2000) (Tabla 1; Figuras 1 y 2). Los poliquetos
constituyen el principal alimento de la castañeta en
ambas regiones (~ 56%), seguido por crustáceos
(anfípodos, eufáusidos y camarones) (~ 26%) y
peces pelágicos (~ 17%). Ocasionalmente incluye
también moluscos (bivalvos y gasterópodos) y
anémonas en su dieta. Las presas principales de
esta especie tienen un hábito de vida móvil, inclu-
yendo tanto presas epibentónicas como hiperben-
tónicas. Las especies más frecuentes encontradas
pertenecen a las familias de poliquetos Onuphidae,
Lumbrineridae y Eunicidae. Con respecto a los
crustáceos, los anfípodos gamáridos son la presa
más importante, mientras que en el grupo de los
peces la Familia Engraulidae es la más destacada.
Los poliquetos dominan la dieta de esta especie y
presentan un porcentaje más estable durante el
año, mientras que los crustáceos y peces presentan
alguna dominancia estacional más puntual en la
plataforma bonaerense. Por otra parte, los indivi-
duos estudiados en la plataforma patagónica (tallas
entre 21-27 cm) se alimentaron principalmente de
poliquetos Onuphidae y crustáceos eufáusidos. En
general, la castañeta se alimenta entonces sobre
presas móviles asociadas al fondo y, al igual que
muchas otras especies de peces de nuestro país, se
estima que está haciendo una selección positiva
sobre los poliquetos móviles dado que los consu-
me en una mayor proporción a la que se encuen-
tran en el ambiente (Bruno et al., 2000). 

La pescadilla común Cynoscion guatucupa

Con respecto a la pescadilla común Cynoscion
guatucupa, se encontró un total de 34 presas en la
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
(ZCPAU) (Giberto, 2008). Esta especie es la que
presenta la relación trófica más tenue con las
comunidades bentónicas y, de manera similar a la
pescadilla real, se vincula con el bentos casi
exclusivamente a través del epibentos y el hiper-
bentos. Se alimenta principalmente de peces pelá-
gicos (Anchoa marinii y Engraulis anchoita),
camarones (Peisos petrunkevitchi, Artemesia lon-
ginaris y Pleoticus muelleri) y, en menor medida,
de misidáceos (Neomysis americana y Mysidopsis
tortonesei), quetognatos (Sagitta sp.), poliquetos
Cirratulidae, anfípodos (Ampelisca sp. y Dexami-
nidae) y copépodos (Calanoides carinatus). Todos
estos invertebrados suelen aparecer en la dieta de
individuos de tallas pequeñas, mientras que a par-
tir de los 20 cm aproximadamente la especie se
alimenta casi exclusivamente de peces pelágicos,
independizándose tróficamente del bentos al
menos de manera directa (Tabla 1; Figuras 1 y 2).

El abadejo Genypterus blacodes 

Los estudios de la dieta de esta especie provie-
nen de información colectada durante la campaña
de investigación “Global de evaluación de Merlu-
za” EH-01/2016 realizada entre septiembre y
octubre de 2016, en el área que comprende los 41°
S y 47° S entre 64 y 114 m de profundidad. De un
total de 278 abadejos capturados en 90 lances de
pesca, 85 individuos contenían alimento en sus
estómagos (Belleggia, datos no publicados). La
longitud total media de los abadejos muestreados
fue de 39 cm, y la mayoría (276) eran juveniles. El
92,31% de las presas del abadejo son especies de
invertebrados bentónicos. Los abadejos estudia-
dos se alimentaron principalmente de crustáceos
bentónicos como la langostilla Munida gregaria,
isópodos Cirolana spp. y Acanthoserolis spp., el
estomatópodo Pterygosquilla armata, el langosti-
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no Pleoticus muelleri y anfípodos (~ 67% de fre-
cuencia de ocurrencia). Los peces son el segundo
grupo presa en importancia (34,1%), entre los
cuales se encuentran especies demersales y bentó-
nicas como otros abadejos G. blacodes, la notote-
nia Patagonotothen ramsayi, la merluza común

M. hubbsi, Myxine spp., Raneya brasiliensis y
condrictios como la pintarroja Schroederichthys
bivius y especímenes de Rajidae. Además, en los
estómagos del abadejo también se suelen encon-
trar poliquetos y corales Flabellum spp. (Tabla 1;
Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Afinidad trófica con los grupos funcionales encontrados en los estudios de dieta realizados en el Laboratorio de Bentos
de las especies de peces óseos (imagen superior) y cartilaginosos (imagen inferior) resumidas en el texto. Peces óseos:
1: Paralonchurus brasiliensis, 2: Umbrina canosai, 3: Micropogonias furnieri, 4: Menticirrhus americanus, 5:
Genypterus blacodes, 6: Macrodon ancylodon, 7: Cynoscion guatucupa, 8: Seriola lalandi, 9: Merluccius hubbsi, 10:
Cheilodactylus bergi. Peces cartilaginosos: 1: Mustelus schmitti, 2: Atlantoraja platana, 3: Bathyraja albomaculata, 4:
B. macloviana, 5: Psammobatis normani, 6: P. rudis, 7: Bathyraja multispinis, 8: Schroederichthys bivius, 9: B. cousse-
auae, 10: B. brachyurops, 11: B. griseocauda, 12: B. scaphiops, 13: Zearaja flavirostris. Excepto 1, 4, 6 y 8 (óseos) y
10 (cartilaginosos), las imágenes de peces se tomaron de Cousseau y Perrotta (2013), de la Guía de identificación de
rayas de altura del Atlántico Sudoccidental (34°‑56° S) (3, 4, 7-9, 12, 13) y de la Cartilla de tiburones del Atlántico
Sudoccidental (34° S‑56° S) (1, 6) (Programa Pesquerías de Condrictios, INIDEP).
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La pescadilla real Macrodon ancylodon

La conexión trófica de la pescadilla real con las
comunidades bentónicas infaunales es menos
obvia que en las otras especies mencionadas ante-

riormente, aunque presenta una clara vinculación
alimentaria con el epibentos y con el hiperbentos.
Se han encontrado para la región de la ZCPAU un
total de 19 ítems presa, principalmente peces
(Anchoa marinii, Engraulis anchoita y ocasional-
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Figura 2. Sitios de muestreo de algunos de los estudios de dieta de peces óseos realizados en el Laboratorio de Bentos
durante las décadas más recientes. 1: Paralonchurus brasiliensis, 2: Umbrina canosai, 3: Micropogonias furnieri, 4:
Menticirrhus americanus, 5: Genypterus blacodes, 6: Macrodon ancylodon, 7: Cynoscion guatucupa, 8: Seriola lalandi,
9: Merluccius hubbsi, 10: Cheilodactylus bergi, RDP: Río de la Plata, RI: “El Rincón”, PV: Península Valdés, GSJ: Golfo
San Jorge. 
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mente otros esciénidos como M. furnieri), cama-
rones (Pleoticus muelleri, Artemesia longinaris)
y misidáceos (Neomysis americana) (Giberto,
2008). Otras presas habituales son el camarón
Peisos petrunkevitchi, el cumáceo Diastylis
sympterygiae?, el poliqueto Onuphis sp. y el isó-
podo Macrochiridotea estuariae. Varias de estas
especies de invertebrados bentónicos se encuen-
tran en zonas de poca profundidad y suelen tener
comportamientos natatorios significativos, lo que
explicaría por qué son encontradas también en la
dieta de una especie que se alimenta principal-
mente de peces pelágicos, al menos en las tallas
más grandes. Los individuos de M. ancylodon
menores a 10 cm se alimentan principalmente de
N. americana, siendo reemplazada esta especie
por camarones decápodos nadadores (Peisos
petrunkevitchi, P. muelleri y A. longinaris) y
peces gradualmente, para alimentarse finalmente
casi únicamente de peces en tallas superiores a
25 cm (Tabla 1; Figuras 1 y 2). 

La burriqueta Menticirrhus americanus 

Con respecto a la burriqueta, otra de las espe-
cies que se alimenta en gran medida sobre el
bentos, se encontró un total de 39 ítems presa en
la ZCPAU. Las categorías principales consumi-
das en mayor proporción para todo el período
fueron los cangrejos, peces pelágicos y camaro-
nes decápodos nadadores. En particular, las pre-
sas principales fueron el camarón Artemesia lon-
ginaris, peces de la Familia Engraulidae, los
cangrejos Cyrtograpsus altimanus y C. affinis y
el poliqueto Alitta succinea. En lo que respecta a
la variación de la dieta con la talla, M. america-
nus se alimenta en gran medida de cangrejos,
anfípodos (Lysianassidae) y camarones (A. lon-
ginaris) entre los 10 y 30 cm, mientras que en
tallas superiores se alimenta de peces (Engrauli-
dae, Trachurus lathami y Cynoscion guatucupa),
camarones (A. longinaris), cefalópodos y poli-
quetos móviles superficiales (Nephtys sp.). Esta
especie presenta un comportamiento trófico

similar al de U. canosai, mostrando una predo-
minancia del mismo ítems presa hasta aprox. los
30 cm, pero produciéndose un reemplazo de los
cangrejos por peces pelágicos (Engraulidae)
como ítems dominantes (Giberto, 2008) (Tabla
1; Figuras 1 y 2).

La merluza común Merluccius hubbsi

La información sobre la alimentación de esta
especie de gran importancia económica para
nuestro país proviene principalmente de 372 lan-
ces de pesca realizados en la plataforma continen-
tal patagónica (PCP) entre los 41° S y 48° S y
entre 36 y 210 m, a partir de ejemplares captura-
dos en seis campañas de investigación del
INIDEP realizadas entre 2011 y 2014 (Belleggia
et al., 2014 a). En estas campañas se muestreó un
total de 46.588 especímenes entre 9 y 90 cm de
longitud total, de los cuales 19.622 tenían alimen-
to (42,12%). La merluza común se alimenta prin-
cipalmente de crustáceos (~ 74% de frecuencia de
ocurrencia) como los eufáusidos Euphausia spp.,
los anfípodos hipéridos Themisto gaudichaudii y
el camarón blanco Peisos petrunkevitchi. Tam-
bién se alimenta en menor medida de peces
(14,78%) y cefalópodos (13,34%). Esta especie
presenta habitualmente variaciones ontogénicas
en la dieta, con un mayor consumo de peces y
calamares a medida que aumenta la talla. Con res-
pecto a los peces, sus presas incluyen otras mer-
luzas, la anchoíta Engraulis anchoita y la notote-
nia Patagonotothen ramsayi, entre otras especies.
El calamar Illex argentinus es el cefalópodo más
importante en la dieta. Por otra parte, las presas
bentónicas más importantes de la merluza común
son especies hiperbentónicas como la langostilla
Munida gregaria (la cual presenta una fase juve-
nil pelágica) y el langostino Pleoticus muelleri,
aunque también suele alimentarse del estomató-
podo Pterygosquilla armata, los isópodos Acan-
thoserolis spp., anfípodos gamáridos, esponjas
Tedania spp., la vieira Zygochlamys patagonica,
erizos Arbacia dufresnii y diferentes especies de
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ascidias y celenterados. Si bien el bentos no es el
principal alimento de M. hubbsi, tiene una cone-
xión trófica que adquiere importancia si se consi-
dera la elevada biomasa que presenta esta especie
en el Mar Argentino (Tabla 1; Figuras 1 y 2).   

La corvina rubia Micropogonias furnieri

La corvina rubia es la especie de la Familia
Sciaenidae más estudiada en la región costera del
Atlántico Sur, debido claramente a su gran impor-
tancia como recurso comercial para las comuni-
dades costeras de Brasil, Uruguay y Argentina.
En el marco de los estudios desarrollados en el
INIDEP referente a recursos costeros de impor-
tancia comercial en costas bonaerenses, se reali-
zaron las primeras caracterizaciones de la dieta de
la corvina rubia en el Laboratorio de Bentos
durante la Campaña EH-13/1994 en el área de “El
Rincón” (Bremec y Lasta, 1998). Los moluscos
bivalvos, específicamente Mytilus platensis y
Atrina seminuda, fueron las presas que aparecie-
ron con mayor frecuencia en los contenidos esto-
macales de ejemplares de entre 36 y 63 cm de
talla, seguidos por poliquetos y crustáceos natan-
tia. Por otra parte, en la región frontal del Río de
la Plata se encontró que durante el verano de
1996 (Campaña EH-02/1996) la corvina rubia
(tallas entre 5 y 70 cm) se alimentó de una gran
variedad de ítems, con una mayoría de invertebra-
dos bentónicos y una clara predominancia del
bivalvo Mactra isabelleana. Los crustáceos y
poliquetos aportaron la mayor diversidad de pre-
sas, pero solamente los crustáceos tuvieron rele-
vancia en la dieta en determinadas zonas. Los
peces fueron ingeridos ocasionalmente, mientras
que los miscidáceos fueron la presa principal para
tallas menores a 10 cm (Giberto et al., 2007  b).
Estudios posteriores confirman el carácter opor-
tunista de la especie, que habitualmente se ali-
menta del bentos más abundante disponible en las
diferentes regiones estudiadas de la costa Argen-
tina (Giberto, 2008). En particular, los individuos
se alimentan principalmente de poliquetos, bival-

vos y gasterópodos, encontrándose un total de 80
ítems alimentarios para esta especie. Las presas
más importantes para todo el período analizado
fueron el bivalvo Mactra isabelleana y los poli-
quetos Capitellidae y Onuphis sp. Otras presas
importantes fueron el bivalvo Malletia cumingi,
los cangrejos Austinixa patagoniensis y Pano-
peus meriodionalis, el misidáceo Neomysis ame-
ricana, los camarones Anacalliax argentinensis y
Peisos petrunkevitchi, el gasterópodo Heleobia
australis, y los poliquetos glyceriformes, Prio-
nospio pinnata, Alitta succinea y Eunicidae. En
lo que respecta a la variación de la dieta con la
talla, la mayoría de los individuos de M. furnieri
menores a 10 cm se alimentaron principalmente
de misidáceos (Neomysis americana). Este com-
portamiento trófico de M. furnieri se mantuvo
hasta los 20 cm, a partir de la cual se alimentó de
gasterópodos y bivalvos y luego poliquetos móvi-
les superficiales y sub-superficiales. También se
alimentó de cangrejos y en ocasiones de peces
como Engraulis anchoita y camarones decápodos
nadadores como Artemesia longinaris y Pleoticus
muelleri. Los resultados sugieren que la corvina
rubia no varía significativamente su dieta a lo
largo del año, alimentándose de las diferentes
presas que encuentra a lo largo del gradiente
ambiental del sistema frontal del Río de la Plata.
En definitiva, esta especie es uno de los ejemplos
más claros de la conexión trófica entre las comu-
nidades bentónicas y los peces comerciales,
alcanzando grandes biomasas que permitieron su
explotación comercial a gran escala. Estas gran-
des biomasas se sostienen a partir de un uso efi-
ciente de los invertebrados bentónicos más abun-
dantes en los diferentes gradientes ambientales
del Río de la Plata y zonas adyacentes (Tabla 1;
Figuras 1 y 2).

El córvalo Paralonchurus brasiliensis 

Esta es una especie de menor importancia
comercial dentro de la Familia Sciaenidae. Se
alimenta casi exclusivamente en el bentos, al
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menos a partir de los 10 cm (las tallas menores se
alimentan del miscidaćeo Neomysis americana),
con una predominancia cada vez mayor de poli-
quetos móviles superficiales (Onuphis sp.) a
medida que aumenta el tamaño de los individuos
(Giberto, 2008). Si bien los poliquetos del Géne-
ro Onuphis son las presas más importantes en la
ZCPAU, se encontró un total de 38 ítems presa
para el córvalo. Otras presas importantes son los
anfípodos del Género Ampelisca y los poliquetos
Alitta succinea, Maldanidae y Ampharetidae.
También ingiere peces pero de manera ocasional.
De manera similar a lo que ocurrió con M. fur-
nieri, la dieta de P. brasiliensis en el Río de la
Plata también muestra variaciones de acuerdo
con la zona del gradiente ambiental (Tabla 1;
Figuras 1 y 2). 

El pez limón Seriola lalandi 

Las citas sobre ecología trófica de esta especie
en aguas bonaerenses son escasas. Si bien esta
especie no presenta reportes de invertebrados
bentónicos en su dieta, sí es una especie que está
asociada a arrecifes rocosos y se la caracteriza
como “bentopelágica” debido a dicha asociación.
En la ZCPAU la especie es capturada habitual-
mente en el banco rocoso conocido como “banco
del pez limón”, en dónde se realizó finalmente el
estudio sobre la dieta de la especie (Vergani et
al., 2008; Genzano et al., 2017, en este volu-
men). Se encontró en este estudio un total de 3
ítems alimentarios. La presa principal es el surel
Trachurus lathami, pero también se encontró el
cefalópodo Doryteuthis sanpaulensis y el coche-
rito Serranus  auriga. El banco del pez limón se
ubica en una región que presenta una alta pro-
ductividad fitoplanctónica cerca de la zona exter-
na del Río de la Plata, encontrándose también en
ese banco una alta diversidad bentónica. En ese
contexto, la asociación del pez limón a este
banco rocoso podría sugerir un aprovechamiento
trófico en una zona de alta productividad (Tabla
1; Figuras 1 y 2).

El pargo Umbrina canosai 

Con respecto a la dieta del pargo, otra de las
especies que muestran una conexión muy fuerte
con el bentos además de M. furnieri, no se cuenta
con mucha información sobre su dieta en las regio-
nes costeras argentinas. En el Río de la Plata exter-
no y zonas marinas adyacentes se encontró un total
de 68 presas alimentarias para esta especie, gene-
ralmente anfípodos (Ampelisca sp.), ofiuras (del
Género Amphiura), cefalocordados (Branchiosto-
ma platae) y en menor medida poliquetos sésiles
(Ampharetidae) y móviles sub-superficiales
(Nephtys sp.) (Giberto, 2008). Además de estas
presas otros ítems importantes fueron los crustáce-
os decápodos, los poliquetos Maldanidae, Lumbri-
neriidae, Ampharetidae, Capitellidae y Glycerifor-
mia, el cnidario Coeloplana sp.? y tanaidáceos del
Género Saltipedis. La mayoría de estas presas se
suelen encontrar en fondos arenosos, generalmente
sobre la superficie o ligeramente enterradas. En lo
que respecta a la variación en la dieta de Umbrina
canosai con la talla, los anfípodos son los ítems
más importantes, aunque entre los 20 y los 30 cm
también fueron importantes los cnidarios, ofiuras y
poliquetos sub-superficiales, y entre los 30 y los 35
cm el cefalocordado Branchiostoma platae. Una
diferencia con respecto a otras especies de Sciaeni-
dae estudiadas en la región de la ZCPAU es que el
pargo muestra una relativa constancia en las presas
principales a pesar del aumento de talla de los indi-
viduos, alimentándose generalmente de anfípodos.
Si bien no se cuenta con demasiada información, se
podría decir finalmente que U. canosai presenta un
comportamiento trófico bastante homogéneo, ali-
mentándose del mismo tipo de invertebrados ben-
tónicos (al menos para el rango de tallas considera-
do en Giberto, 2008) y sin mucha variación anual o
estacional. Todo esto sugiere una especialización
un poco más marcada en esta especie, lo que segu-
ramente estaría limitando su distribución y la posi-
bilidad de desarrollar altas biomasas poblacionales
a regiones muy particulares en dónde pueda encon-
trar el alimento (Tabla 1; Figuras 1 y 2).
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EL BENTOS EN LA DIETA DE LOS PECES
CARTILAGINOSOS

Entre los condrictios (Condrichthyes), las
rayas (Rajidae) revisten un interés especial dado
que presentan una amplia distribución mundial y
viven directamente relacionados con el bentos
(McEachran y Miyake, 1990). En la plataforma
continental argentina se conocen unas 25 especies
de rayas que se alimentan del bentos, al menos en
algún periodo durante su ontogenia, y que perte-
necen a ocho géneros: Amblyraja, Atlantoraja,
Bathyraja, Dipturus, Psammobatis, Rioraja,
Sympterygia y Zearaja. Dentro del grupo de los
tiburones hay especies como, por ejemplo, las del
Género Mustelus que también viven relacionados
con el bentos donde encuentran su alimento. La
pintarroja Schroederichthys bivius, otro tiburón
bentónico de la Familia Scyliorhinidae, también
presenta una dieta basada en presas bentónicas.
En general, son mesopredadores que juegan un
rol clave en el ecosistema bentónico, trasfiriendo
energía entre los predadores apicales y los eslabo-
nes inferiores. A continuación se realiza una revi-
sión de los trabajos realizados directa o indirecta-
mente en el Laboratorio de Bentos y que abarcan
como eje temático al bentos en la trama trófica de
los condrictios (rayas, tiburones y batoideos).

La raya Atlantoraja platana 

En el marco de los estudios desarrollados en la
ZCPAU se realizaron las primeras caracterizacio-
nes de la dieta de la raya Atlantoraja platana en
el Laboratorio de Bentos durante la Campaña
EH-04/2012 (Belleggia, datos no publicados). Se
colectaron 42 ejemplares en cinco lances de pesca
en el área que comprende los 34,4° S y 35,5° S,
entre 88 y 143 m de profundidad. El 87,5% de las
presas identificadas en la dieta de esta raya son
especies bentónicas. Esta especie se alimentó
principalmente de crustáceos epibentónicos
(77,5% de frecuencia de ocurrencia), seguido de
peces (19,9%). Dentro de los crustáceos, el de

mayor importancia es el estomatópodo Pterygos-
quilla armata (54,6%), seguido de eufáusidos,
cangrejos (Peltarion spinosulum, Acanthocarpus
alexandri, Chaceon notialis) y la langostilla
Munida gregaria. Dentro de los peces, la especie
presa identificada más importante es una especie
bentónica: Raneya brasiliensis. Si bien el número
de muestras fue considerado suficiente para
caracterizar la dieta, principalmente debido a la
relativamente baja abundancia de esta especie en
la plataforma continental argentina, esperamos
ampliar el muestreo para futuros estudios que
puedan ayudar a un mejor entendimiento de las
potenciales interacciones entre Atlantoraja plata-
na y el bentos (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La raya Bathyraja macloviana 

La información de esta especie proviene de
estudios de la dieta llevados a cabo en gran parte
de la plataforma argentina, encontrándose un total
de 29 presas principalmente bentónicas (Mabra-
gaña et al., 2005). La dieta de esta raya está cla-
ramente dominada por poliquetos de baja movili-
dad; en particular la especie más importante es
Travisia kerguelensis (Opheliidae), con algún
aporte menor de poliquetos de la Familia Nephty-
dae, Sabellidae y Lumbrineridae. Los crustáceos
son el segundo grupo en importancia, fundamen-
talmente compuesto por anfípodos Gammaridae e
isópodos Cirolanidae, aunque su aporte es signi-
ficativamente menor. La dieta de esta especie es
casi homogénea en toda la plataforma, encontrán-
dose patrones similares tanto frente a las costas
bonaerenses como frente a las costas patagónicas.
Esto refleja un alto grado de especialización en
poliquetos, una estrategia alimentaria muy parti-
cular para nuestra región si se compara la dieta
con otras rayas de la plataforma. Si bien se
requieren más estudios sobre la disponibilidad
bentónica en las áreas estudiadas, al especializar-
se en un grupo muy particular del ecosistema
estaría disminuyendo la competencia con otras
especies de rayas con las que coexiste, lo que le
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Figura 3. Sitios de muestreo de algunos de los estudios de dieta de peces cartilaginosos realizados en el Laboratorio de Bentos
durante las décadas más recientes. 1: Mustelus schmitti, 4: Bathyraja macloviana, 5 y 6: Psamobatis normani y P. rudis.
8: Schroederichthys bivius, 11: B. griseocauda, 13: Zearaja flavirostris. RDP: Río de la Plata, RI: “El Rincón”. PV:
Península Valdés, GSJ: Golfo San Jorge. 
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permitiría subsistir alimentándose de un grupo de
invertebrados bentónicos que no alcanzaría valo-
res de biomasa tan elevados como otros grupos
(Mabragaña et al., 2005) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

Otras rayas del Género Bathyraja 

Los estudios enmarcados dentro del proyecto de
cooperación entre el Centro de Ecología Marina
Tropical (Alemania), la Universidad Nacional de
Mar del Plata y el INIDEP (“ECORAYA: Ecolo-
gía, biología y biodiversidad de especies de rayas
del Género Bathyraja en el Mar Argentino”), pro-
fundizaron el conocimiento de la ecología trófica
de las especies del Género Bathyraja en la plata-
forma continental argentina, a partir de ejemplares
recolectados en 17 campañas de investigación lle-
vadas a cabo durante el período 2003-2005. En
estas especies, el porcentaje de presas bentónicas
es mayor al 87%. De las ocho especies conocidas
del Género Bathyraja, además de B. macloviana
otras dos se alimentan exclusivamente del bentos.
Por ejemplo, B. multispinis es una especie que
tiene una dentición en mosaico, y se alimenta
exclusivamente de crustáceos, principalmente can-
grejos decápodos (Peltarion spinosulum y Libido-
claea granaria) seguido por isópodos del Género
Acanthoserolis spp. (Belleggia et al., 2014 b). Con
respecto a B. albomaculata, las presas más impor-
tantes son los poliquetos (Travisia spp.), seguido
por anfípodos gamáridos (Ampelisca spp.) e isópo-
dos (Cirolana spp.) (Ruocco et al., 2009). Las
especies restantes del Género Bathyraja que se
han estudiado en el Laboratorio de Bentos se ali-
mentan principalmente de peces bentónicos y
demersales, seguido de crustáceos e invertebrados
bentónicos. Como en muchas especies, cambian
su dieta con la ontogenia, alimentándose del ben-
tos principalmente en estadios tempranos de su
ciclo de vida. La raya de cola corta B. brachyurops
es una especie ictiófaga que se alimenta funda-
mentalmente sobre peces bentónicos y demersales
(e.g., Belleggia et al., 2008). Los crustáceos ben-
tónicos (principalmente cangrejos braquiura e isó-

podos) están presentes en la dieta en menores pro-
porciones, y son muy importantes en los indivi-
duos de menor talla. Análogamente, Bathyraja
cousseauae es una especie principalmente ictiófa-
ga, la cual se alimenta secundariamente de isópo-
dos y anfípodos. En el caso de Bathyraja griseo-
cauda, los isópodos del Género Acanthoserolis
spp. son un componente importante en la dieta,
especialmente en los ejemplares de menor talla.
Con respecto a Bathyraja scaphiops, se alimenta
principalmente de peces de la Familia Notothenii-
dae (Patagonotothen spp.) y de anfípodos (Belleg-
gia et al., 2014 b) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

El gatuzo Mustelus schmitti

Hasta mediados de la década de los noventa, el
gatuzo Mustelus schmitti era el pez cartilaginoso
más desembarcado en puertos argentinos, y su
dieta es una de las más estudiadas de todos los
tiburones del Mar Argentino. A diferencia de las
rayas de altura (Bathyraja spp. o Zearaja chilen-
sis), el gatuzo es un tiburón de hábitos bentónicos
que tiene una distribución costera, por lo que la
mayoría de las muestras se obtuvieron en general
a menos de 50 m de profundidad. Durante los
estudios realizados entre los años 2008 y 2011
(34° 45’ S-41° 30’ S) en la plataforma continental
argentina, aproximadamente el 86% de los ítems
presa registrados en la dieta del gatuzo son espe-
cies bentónicas. Se colectaron ejemplares en dife-
rentes campañas de investigación, realizadas por
los tres Buques de Investigación Pesquera del
INIDEP durante los años En la plataforma conti-
nental argentina norte (35° S-41° S) se alimenta
principalmente de presas bentónicas. Se ha iden-
tificado un total de 142 ítems en la dieta: 32 espe-
cies de crustáceos Brachyura, 31 poliquetos, 18
moluscos, 16 peces, 9 isópodos y 8 crustáceos
ermitaños, entre otros invertebrados. Si bien exis-
ten variaciones espaciales en la dieta, las presas
más consumidas suelen ser los poliquetos, segui-
dos por cangrejos y peces. Los crustáceos ermita-
ños son la cuarta presa en importancia relativa,
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superando a los moluscos (Belleggia, 2012;
Belleggia et al., 2012). Entre los crustáceos
Brachyura más importantes de la dieta se encuen-
tran los cangrejos Collodes rostratus, Leurocy-
clus tuberculosus, Libinia spinosa, Libidoclaea
granaria, Leucippa pentagona, Peltarion spino-
sulum y especies de la Familia Pinnotheridae. Las
familias de poliquetos más importantes en la dieta
del gatuzo son: Glyceridae, Maldanidae, Ophelii-
dae (Travisia spp.), Lumbrineridae, Eunicidae,
Onuphidae, Sabellidae, Ampharetidae y Flabelli-
geridae. Pagurus exilis y Loxopagurus loxochelis
son los crustáceos ermitaños consumidos con
mayor frecuencia (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

Las rayas Psammobatis normani y P. rudis

Estas dos especies de rayas son principalmente
bentófagas. Durante un estudio llevado a cabo en
la plataforma argentina (Mabragaña y Giberto,
2007) se encontró que P. normani se alimenta prin-
cipalmente de crustáceos (isópodos y cangrejos) y
en menor grado de poliquetos, mientras que P.
rudis se alimenta también de crustáceos (isópodos,
cangrejos y anfípodos) y en menor grado peces y
poliquetos. En la primer especie se encontró un
total de 26 ítems presa, destacándose los isópodos
Serolidae, los cangrejos Peltarium spinosulum y
Libidoclaea granaria y poliquetos sin identificar.
En el caso de la segunda especie la dieta estuvo
dominada por anfípodos, isópodos Arcturidae,
Cirolanidae y Serolidae, los cangrejos Peltarium
spinosulum y Libidoclaea granaria, el camarón
Austropandalus grayi y la langostilla Munida spp.
Ambas especies presentaron una variación latitu-
dinal de la dieta, dominada por cangrejos al norte
de la plataforma y por isópodos y anfípodos al sur.
Si bien se sabe que dichos grupos se distribuyen
ampliamente en toda la plataforma, no se cuenta
con datos cuantitativos como para confirmar si
ambas especies presentan o no algún tipo de espe-
cialización hacia esos grupos o simplemente se ali-
mentan de las presas bentónicas más abundantes
en cada región (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La pintarroja Schroederichthys bivius 

Se realizó un muestreo de contenidos estoma-
cales de la pintarroja Schroederichthys bivius
(Scyliorhinidae) a partir de 309 ejemplares captu-
rados en invierno del 2016 (EH-01/2016) y en
verano de 2017 (EH-01/17), en el área que com-
prende los 41° S y 48° S, entre 73 y 107 m de pro-
fundidad (Belleggia et al., 2017). El 100% de los
estómagos contenían presas en distintos grados de
digestión, lo que refleja una ininterrumpida activi-
dad alimenticia. Si bien la pintarroja en general
presenta una dieta basada en presas bentónicas,
con un 76,67% (frecuencia de ocurrencia) de sus
ítems presa que habitan asociados al fondo, en
verano se alimenta casi exclusivamente del cala-
mar Illex argentinus (72,21%), seguido de crustá-
ceos brachyura como Libidoclaea granaria
(13,35%) y algunos peces como la anchoíta
Engraulis anchoita. Los poliquetos en veranos
son presas poco frecuentes (3,6%). Sin embargo,
en invierno y con una disminución de la abundan-
cia de calamar en la región, la pintarroja se ali-
menta de crustáceos (53,33%), peces (26,61%) y
poliquetos (18,39%). Entre los crustáceos de
invierno se destacan el cangrejo rojo Libidoclaea
granaria (30,28%), el langostino Pleoticus mue-
lleri (10,54%) y el cangrejo Peltarion spinosulum.
Entre los peces invernales se destacan la anchoita
E. anchoita, la merluza M. hubbsi, y la nototenia
Patagonotothen ramsayi. Los poliquetos estuvie-
ron representados por las familias Onuphidae
(Kimberonuphis tenuis, Onuphis dorsalis), Euni-
cidae (Eunice argentinensis), Chaetopteridae
(Phyllochaetopterus sp. y Chaetopterus sp.), Mal-
danidae, Glyceridae, Sabellidae, Terebellidae
(Lanice sp.), Opheliidae (Travisia sp.) y Aphrodi-
tidae (Aphroditella sp.) (Tabla 1; Figuras 1 y 3). 

La raya hocicuda Zearaja flavirostris 

La dieta de la raya hocicuda Zearaja flaviros-
tris se estudió a partir de ejemplares recolectados
en cinco campañas de investigación desarrolladas
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por el INIDEP entre 2011 y 2013. El área de estu-
dio abarcó gran porción de la plataforma conti-
nental argentina, entre los 35° S y 54° S, y entre
40 y 293 m de profundidad. Es una especie de
hábito demersal-bentónico, principalmente se ali-
menta de peces como la nototenia Patagonoto-
then ramsayi y la merluza común Merluccius
hubbsi, así como del calamar Illex argentinus
proveniente del descarte de los buques comercia-
les (e.g., Belleggia et al., 2016). El 63,6% de los
peces consumidos por Z. flavirostris son bentóni-
cos, y el 89,1% de las presas restantes son espe-
cies de invertebrados bentónicos. Al igual que
otras especies de rayas de gran porte en la región,
los individuos de tallas pequeñas se alimentan en
mayor proporción de presas bentónicas, princi-
palmente de los isópodos Acanthoserolis schythei
(Lucifora et al., 2000; Belleggia et al., 2016).
Otras presas importantes del bentos en la dieta
son los cangrejos (Peltarion spinosulum y Libido-
claea granaria), la langostilla Munida gregaria,
el estomatópodo Pterygosquilla armata, eufausi-
dos, anfípodos, poliquetos y gasterópodos de la
Familia Volutidae (Tabla 1; Figuras 1 y 3).
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