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Resumen 

Las especies invasoras son la principal causa de pérdida de biodiversidad del planeta, producto de la 

depredación que afecta a la fauna local mediante competencia, hibridación, alteración del hábitat y 

transmisión de enfermedades. En este estudio se describe la posible implicancia del pez mosquito sobre 

la fauna de invertebrados en un humedal boscoso presente en la región de la Araucanía, Chile. Los 

resultados nos indican la presencia de Gambusia affinis en todos los sitios de muestreo, destacándose su 

gran adaptabilidad a la temperatura y pH. El rol depredador de Gambusia affinis sobre mosquitos, puede 

favorecer al desarrollo de sus larvas, al consumir invertebrados predadores de éstas, influyendo en la 

estructura trófica de las comunidades.  

 Palabras claves: Humedal boscoso, Gambusia affinis, Invasión, Depredación 

 

Abstract 

Invasive species are a leading cause of loss of biodiversity on the planet, due to predation affecting the 

local fauna through competition, hybridization, habitat alteration and disease transmission. In this study 

is described the possible implication of mosquito fish on invertebrate fauna in a forest wetland present 

in the Araucania region, Chile. The results indicate the presence of Gambusia affinis in all sampling sites, 

highlighting its adaptability to temperature and pH. The predatory role of Gambusia affinis on 
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mosquitoes, can favor the development of their larvae, invertebrate predators to consume them, 

influencing the trophic structure of communities. 

Keywords: Forest wetland, Gambusia affinis, Invasion, Predation.  

 

 Gambusia affinis (Baird & Girard 1853) corresponde a un pez depredador omnívoro oportunista, 

se alimenta de algas y depreda sobre larvas de mosquitos, crustáceos e insectos, incluso larvas de peces 

y anfibios (Leyse et al. 2004). Posee una gran capacidad de adaptarse a un alto rango de condiciones 

ambientales en los sistemas acuáticos, lo cual le permite ocupar hábitats propios para otras especies 

(Figueroa et al. 2009). Su enorme potencial biológico, que la hace ser especie dominante en la mayoría 

de estos hábitats, ha provocado un impacto negativo en la fauna nativa local (Ruiz & Marchant 1989). 

Esta especie es originaria del hemisferio norte y fue introducida en Chile con el objetivo de ser utilizado 

como controlador biológico de mosquitos a principio de la década del 30’ (Iriarte et al. 2005). El objetivo 

de la presente investigación es reportar la presencia de G. affinis en un humedal boscoso de Chile y 

analizar las posibles implicancias sobre la fauna local de invertebrados. 

 El área de estudio corresponde al humedal de Mahuidanche (39º15’S; 72º47’W). Este sitio se ubica 

en el sector costero del Sur de Chile y corresponde a uno de los principales humedales boscosos 

presentes en la región, presenta una superficie de 331 hectáreas y alberga a especies vulnerables y en 

peligro tanto como vertebrados e invertebrados (De los Ríos-Escalante et al., 2011). Su cuenca (2.824 ha) 

presenta un uso mayoritariamente compuesto por plantaciones forestales de especies exóticas (Pinus 

radiata y Eucaliptus globulus). Está dominado por especies arbóreas de la familia Myrtaceae (Correa-

Araneda et al. 2011), las que determinan gran parte de sus características; implicando una baja 

penetración de la luz, una alta heterogeneidad de hábitats por la formación de islotes y un aporte 

constante de materia orgánica foliar (Correa-Araneda et al. 2012), 

Se realizaron muestreos en 8 puntos durante los meses de enero y febrero del 2011, cuando el humedal 

presenta sus menores profundidades (Schaltter & Sielfield 2006). La toma de muestras se realizó 

mediante la utilización de redes de mano, recorriendo todos los hábitats disponibles. Los individuos 

fueron identificados in situ y luego se retornaron hacia la columna de agua. 

 Las invasiones biológicas producidas por especies exóticas son consideradas, junto con la 

destrucción del hábitat, una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad 

(Clavero & García-Berthou 2005), y que producto de la depredación afectan mediante competencia, 

hibridación, alteración del hábitat y transmisión de enfermedades (Gozlan et al. 2010). En Chile, la 
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introducción de especies en ambientes acuáticos ha sido fragmentaria y los principales propósitos son el 

uso en la acuicultura, pesca deportiva, uso ornamental y el uso como controladores biológicos (Iriarte et 

al. 2005, De los Ríos-Escalante 2010). Para el último caso, muchas veces su implementación no ha sido la 

adecuada ni con suficientes estudios sobre las consecuencias, generando problemas en las comunidades 

de fauna nativa existente (Leyse et al. 2004). 

Los resultados muestran la presencia de G. affinis en todos los puntos de muestreo estudiados en el 

humedal boscoso Mahuidanche. Su presencia se debe a su introducción para el control biológico de 

mosquitos, que corresponde a una práctica ampliamente difundida a nivel mundial, producto a su gran 

adaptabilidad en cuerpo de agua y su gran voracidad frente a la exposición de mosquitos, los cuales 

afectan a la población. Sin embargo, su empleo ha generado conflicto, habiéndose documentado efectos 

nocivos directos de estas especies sobre diversos organismos nativos de los ecosistemas en los que han 

sido introducidas (Leyse et al. 2004). En relación a su adaptabilidad se registró un rango de pH entre 6,30 

y 7,54 mostrando que la especie presenta tolerancia tanto a condiciones ácidas como básicas, además en 

un rango térmico entre 14,7 y 23,1 °C. Los niveles de conductividad detectados son bajos en relación a 

los registrados comúnmente en ecosistemas de agua dulce, al igual que los valores de sólidos totales 

disueltos (Tabla 1) (Lampert & Sommer 2007). 

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo y variables fisicoquímicas de la columna de 

agua en cada uno de los puntos de muestreo. Temperatura (°C). Conductividad (µs/l), Sólidos totales 

disueltos (STD) (mg/l). 

 
Coordenadas S Coordenadas O pH Temperatura Conductividad STD 

P1 39°11'02.9'' 72°47'00.8'' 6,73 16,9 0,001 0,001 

P2 39°13'45.1'' 72°50'26.7'' 6,30 19,2 0,060 0,030 

P3 39°13'43.3'' 72°50'23.7'' 6,80 23,1 0,030 0,010 

P4 39°13'42.6'' 72°50'22.5'' 6,83 15,1 0,001 0,001 

P6 39°13'37.8'' 72°50'15.3'' 7,01 16,0 0,010 0,001 

P7 39°13'35.5'' 72°50'10.5'' 7,54 14,7 0,001 0,001 

Max - - 7,54 23,1 0,060 0,030 

Min - - 6,30 14,7 0.001 0,001 

 

 



Sustainability, Agri, Food and Environmental Research 2(1): 85-89, 2014. 
ISSN: 0719-3726 

88 

 

 

Blaustein (1992) plantea que Gambusia affinis de forma indirecta puede favorecer el desarrollo de las 

larvas de mosquito al consumir invertebrados predadores de éstas. Por lo tanto, la introducción de 

especies hidrobiológicas pueden llegar a influir en la estructura de las comunidades tróficas de 

invertebrados. Inclusive, las tramas tróficas dominadas por omnívoros tienden a ser sumamente 

dinámicas y los principales flujos de energía varían su curso en el tiempo según la abundancia de 

recursos, tornándose dichas tramas más complejas y con controles descendentes en cascada difíciles de 

visualizar (Polis & Strong 1996). 
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