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RESUMO. Investigaram-se as causas de mortalida-
de em exemplares silvestres de peixe-rei, Odon-
testhes bonariensis, na lagoa pampeana (33º26’W,
64°50’S, 85 ha), localizada na província de Córdo-
ba, Argentina. O surto foi registrado ao término do
inverno de 2007. No local, foi analisada a qualidade
da água e os peixes foram capturados vivos e mori-
bundos para posteriores estudos em laboratório. As
águas apresentaram níveis de pH, temperatura, trans-

parência e abundância do zooplâncton de 9,0 ± 0,3,
14,2 ± 0,5ºC, 46,2 ± 2,3 cm e 111.822 ± 30.150 org/
m3, respectivamente. A concentração de NO

2
 e NO

3
estava abaixo dos limites admissíveis de referência.
Os peixes apresentaram alterações na natação, letar-
gia e sinais típicos de micoses cutâneas com com-
prometimento bilateral. O agente etiológico foi iden-
tificado como Saprolegnia parasitica. Apenas 17,6%
das amostras apresentaram uma pequena hemorra-
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Mortality in wild silverside Odontesthes bonariensis was investigated in a pampean
shallow lake (33º26´W, 64º50´S, 85 ha), located in Cordoba Province. An outbreak was
detected at the end of winter in 2007. Water quality variables were analyzed and living
and agonizing fishes were captured for postmortem studies. Water values for pH,
temperature, transparency and zooplankton abundance were: 9.0±0.3, 14.2±0.5ºC,
46.2±2.3 cm and 111,822±30,150 org/m3, respectively. Concentrations of NO

3
 y NO

2

were under the referred acceptable limits. Loss of equilibrium, lethargy, and typical
signs of bilateral skin mycosis were observed in the fishes. Saprolegnia parasitica was
identified as the etiologic agent. Only 17.6% of the individuals showed small external
hemorrhage, whereas the parasitic studies of the skin and gills resulted negative. The
low water temperature during the days before the mortality could have been an important
developing factor in this outbrake.
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gia externa, enquanto que os estudos parasitológi-
cos da pele e das brânquias foram negativos. As bai-
xas temperaturas da água durante os dias prévios à
mortandade teria sido um importante fator no desen-
volvimento da doença.

PALAVRAS-CHAVE. Peixe-rei, Odontesthes bonariensis,
Saprolegnia parasítica, lagoa pampeana.

RESUMEN. Se investigó la causa de una mortandad
de ejemplares silvestres de pejerrey Odontesthes bo-
nariensis en una laguna pampeana (33º26´W,
64º50´S, 85 ha), ubicada en la provincia de Córdo-
ba, Argentina. El brote se registró a fines del invierno
de 2007. In situ se analizaron variables de calidad de
agua y se capturaron peces vivos y moribundos para
su posterior estudio en laboratorio. El agua presentó
valores de pH, temperatura, transparencia y
abundancia de zooplancton de 9,0±0,3, 14,2±0,5 ºC,
46,2±2,3 cm y 111.822±30.150 org/m3, respectiva-
mente. La concentración de NO

3
 y NO

2
 estuvo por

debajo de los límites admisibles de referencia. Los
peces presentaron alteraciones en la natación, letar-
gia y signos típicos de micosis cutáneas con
compromiso bilateral. El agente etiológico identifi-
cado fue Saprolegnia parasitica. Sólo el 17,6% de
los  ejemplares exhibieron pequeñas hemorragias
externas, mientras que el estudio parasitológico de
piel y branquias resultó negativo. La baja tempera-
tura del agua durante los días previos a la mortandad,
habría sido uno factor importante en el desarrollo de
la enfermedad.

P0ALABRAS CLAVE. Pejerrey, Odontesthes bonariensis,
Saprolegnia parasitica, laguna pampeana.

INTRODUCCIÓN
El pejerrey Odontesthes bonariensis (Valencien-

nes 1835), es el pez de aguas continentales más im-
portante de la República Argentina. El valor que re-
presenta para la pesca recreativa, su potencial
reproductivo, la marcada plasticidad y su amplio es-
pectro trófico que presenta, han permitido que esta
especie habite y logre altas densidades poblacionales
en innumerables ambientes de una hidroquímica
contrastante, incluyendo lagos, lagunas y embalses
de Argentina y del mundo (Vila et al. 1986, Grosman
1995, Rosso 2006, Somoza et al. 2008). Las múltiples
tareas de reproducción artificial y siembras que se
han realizado desde hace más de un siglo, han
posibilitado dicha dispersión (Berasain et al. 1999).
La pesca recreativa de pejerrey, convoca a miles de
adeptos que capturan cientos de toneladas para con-

sumo propio con un extraordinario movimiento
económico conexo (Mancini & Grosman 2008).

Si bien se han realizado un sinnúmero de obras y
publicaciones científicas sobre  ecología, biología y
distribución de O. bonariensis, son pocos los trabajos
referidos al estudio de las enfermedades de esta
especie, las cuales presentarían mayores problemas
en sistemas de cultivo (Kitancharoen et al. 1995).
En este sentido, uno de los patógenos más importan-
tes del pejerrey es Saprolegnia spp. (Lawhavinit et
al. 1986), oomycete considerado en términos
económicos de trascendental gravedad y que a nivel
mundial presenta alta recrudescencia (Torto-Alalibo
et al. 2005). El objetivo de este trabajo fue estudiar
las causas de una mortandad de pejerrey registrada
en una laguna pampeana de Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Zona de estudio

La laguna se ubica en el sur de la provincia de
Córdoba (33º26’W y 64º50’S), Argentina. Presenta
una superficie de 85 ha. Es un ambiente eutrófico de
escasa profundidad media, salinidad inferior a 2 g/L
y agua moderadamente dura (Rodríguez et al. 2001).
En el ambiente se desarrolla desde hace décadas una
pesquería recreativa de pejerrey.

Análisis de la calidad de agua
En 4 sitios de la laguna próximos al lugar de la

mortandad se analizó in situ el pH  (pHmetro digi-
tal), la temperatura y la transparencia (disco de
Secchi) del agua. Se filtraron además 25 L de agua
para evaluar la abundancia de zooplancton. En
laboratorio se analizó la concentración de nitritos
(NO

2
) y nitratos (NO

3
) (APHA, 1992).

Captura y análisis de los peces
Se capturaron ejemplares vivos y moribundos

mediante la utilización de una red de arrastre litoral
y una red de mano. Los peces se trasladaron a
laboratorio, en donde se procedió de inmediato a la
medición de la longitud y a la búsqueda de lesiones
externas e internas. El examen parasitológico exter-
no e interno se realizó de acuerdo a Eiras et al. (2003).
Muestras de piel y branquias se fijaron en formalina
tamponada para llevar a cabo estudios histopatoló-
gicos (Collins 1993).

Para el aislamiento del oomycete, las cepas fueron
obtenidas a partir de piel. Luego de una observación
microscópica para determinar las características
principales como el tipo de hifa (septada ó cenocítica)
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y la presencia de conidios, los cultivos debieron ser
purificados al estar contaminados con flora bacteriana
de la piel de los peces. Para esto, se hicieron traspasos
a placas de Agar Sabouraud o Lactrimel adicionado
con cloramfenicol levógiro (0,05 g/L), gentamicina
(100 mg/L) y agar MAO (Zaror et al. 2004). Las ce-
pas se purificaron por traspasos sucesivos, al menos 5
veces, utilizando un trozo de agar obtenido de la peri-
feria de la colonia en crecimiento hasta obtener culti-
vos puros. Luego se obtuvo un último cuadrado de
agar colonizado y se dispuso en el centro de una placa
Petri con agar Sabouraud adicionado de cloramfenicol
y gentamicina. A los tres días se introdujeron varias
mitades de semilla de cáñamo Cannabis sativa esteri-
lizadas sobre la colonia en crecimiento. Luego de co-
lonizadas las cepas, las semillas se colocaron en pla-
cas Petri con agua destilada estéril y se incubaron a
una temperatura de 4ºC por un período de 20 a 30
días. Para su identificación final se tomaron como
caracteres con valor taxonómico: tipo de esporangio
y su dehiscencia, tipo de pared, la posición y forma de
la oogonia, tipo y número de oosporas, presencia y
origen de anteridio y crecimiento a 30ºC. Las cepas,
caracterizadas como Saprolegnia spp. se clasificaron
según Dick (1973) y Seymour (1970).

RESULTADOS
Los valores medios de temperatura y pH fueron

de 14,2ºC y 9,08 respectivamente. La densidad me-
dia del zooplancton fue de 111.822 org/m3, con una
relación Copepoda / Cladocera de 2,65:1. Los resul-
tados se resumen en la Tabla 1.

La longitud total (LT) promedio de los peces fue
de 135 mm. Los ejemplares más afectados fueron

los comprendidos entre 130 a 170 mm de LT. Algunos
peces  presentaban letargia, alteraciones en la
natación y signos típicos de  micosis externa con
compromiso bilateral, llegando en algunos casos a
invadir más del 30% de la LT. La ubicación de
preferencia fue la sección del pedúnculo caudal y por
debajo de la primera aleta dorsal (Figura 1).

El agente etiológico causante del cuadro fue iden-
tificado como Saprolegnia parasitica. La cantidad
de ejemplares muertos fue baja (aproximadamente
290), con una  distribución espacial bien marcada
dentro de la laguna. La prevalencia en los peces cap-
turados fue del 35,2%, sólo el 17,6% de los
ejemplares presentaba además pequeñas hemorragi-
as en diferentes zonas del cuerpo, principalmente en
la inserción de las aletas.

En la inspección de los órganos internos no se
observaron signos de enfermedad. El estudio
parasitológico de piel y branquias resultó negativo.
Otros peces capturados en ese momento por pescado-
res recreativos no presentaron signos de enfermedad.
En el estudio histopatológico, se observó alteración
de los estratos epidérmicos y presencia de formaciones,
en las que se demostró la presencia de hifas. En otros
cortes se observó ausencia completa de tejido epitelial,
edema y necrosis muscular. En el resto de las especies
ícticas no se observaron lesiones de magnitud.

DISCUSIÓN
Los parámetros analizados del agua se encontraron

dentro de los valores de referencia para las lagunas
pampeanas y se encuadran en el rango de amplitud
de O. bonariensis (Ringuelet et al. 1967, Rosso 2006,
Gómez et al. 2007). La abundancia del zooplancton
fue moderada y estuvo por encima de valores histó-
ricos del propio ambiente (Mancini & Grosman
2004), situación que permitiría hipotetizar que ele-
mentos tóxicos exógenos al sistema no fueron los
causantes de la mortandad.

La severidad de los brotes de Saprolegniasis se
asocian con diferentes especies y cepas presentes,

Tabla 1. Variables limnológicas analizadas en la laguna bajo estudio.

Variable Valor

pH 9,08 ± 0,03
Temperatura (ºC) 14,2 ± 0,5

Transparencia (cm) 46,2 ± 2,3
Zooplancton (org/m3) 111.822 ± 30.150

NO
2 
(mg/L) 0,0

NO
3 
(mg/L) 2,0

Figura 1. Crecimiento miceliar (    ) producido por Saprolegnia parasitica en Odontesthes bonariensis.
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infecciones concomitantes, grado de madurez sexu-
al y estrés de los peces y alteraciones de la calidad
del agua como cambios de temperatura (Stueland et
al. 2005). Si bien desde hace décadas la infección
por Saprolegnia spp. se presenta como uno de los
principales  problemas del manejo de los sistemas
intensivos de incubación de pejerrey en Argentina
(Ringuelet 1943, Grosman 1995), la bibliografía exis-
tente en el país sobre casos en ejemplares silvestres
de esta especie es relativamente escasa. Sin embar-
go, los pocos casos documentados  coinciden con el
presente precisamente con registros de baja tempe-
ratura (Steciow et al. 2004, Mancini et al. 2006).

Diferentes autores remarcan el significado espe-
cial que posee la temperatura en el desarrollo de las
infecciones por Saprolegnia (Roberts 1981,
Kitancharoen et al. 1995, Bruno & Wood 1999). En
clima templado ocurren epizootias a baja tempera-
tura, probablemente debido a la menor resistencia
de los peces y a que algunos oomycetes son más
activos en los meses fríos (Southgate 1993, Noga
1995, Pillay 2002). En este sentido, es importante
destacar la ocurrencia en Argentina de otros dos ca-
sos simultáneos que tuvieron como denominador
común la muy baja temperatura de los días previos,
al registrarse el invierno más frío de las últimas tres
décadas, con registros mínimos del aire por debajo
de -10ºC. El primero, se produjo en una laguna de la
provincia de La Pampa y provocó la muerte de miles
de ejemplares de O. bonariensis (Del Ponti, com.
pers.). El segundo se registró en una serie de cuatro
embalses de la cuenca del río Tercero (provincia de
Córdoba) y también presentó elevada morbi-
mortalidad, pero en cambio no afectó a O. bonarien-
sis ya que más del 97% de los peces enfermos
pertenecían al género Astyanax (Mancini et al. 2008).
Es importante destacar que en estos embalses habitan
más de 13 especies ícticas. Por su parte, otros auto-
res reportaron para la misma época una mortandad
importante en el río Paraná producida en
concordancia con bajas temperaturas y presencia de
Saprolegnia que afectó entre otras a las especies:
mojarra Astyanax abramis, vieja Liposarcus anisitsi,
dientudo Cynopotamus kincaidi y armado
Megalodoras laevigatulus, (Liotta et al. 2007). Estos
autores mencionan además otros casos simultáneos
en una amplia región del país, situaciones que
refuerzan la hipótesis de la importancia que tuvo la
temperatura en el desarrollo de la enfermedad.

De acuerdo a Noga (1995), los brotes más gra-
ves de Saprolegniasis se producen cuando la tem-

peratura del agua está próxima al límite fisiológico
inferior de cada especie, situación que puede haber
sido fundamental en el desarrollo de la enfermedad
al no afectar a todas las especie en cada caso regis-
trado. En particular, O. bonariensis resiste tempe-
raturas bajas (Gómez et al. 2007), aunque por debajo
de 10ºC tendria mayor susceptibilidad a contraer de-
terminadas enfermedades (Mancini & Grosman
2008). En esta especie, la ocurrencia de todos los
casos documentados en los meses fríos coincide con
lo expresado. Otro aspecto que pudo influir esta li-
gado al momento reproductivo de los peces
(Southgate 1993), destacando que el presente re-
gistro solo se observó en peces adultos.

Las lesiones que produce la infección por S.
parasitica son superficiales con cambios
degenerativos de la epidermis y la dermis (Roberts
1981, Udomkusonsri & Noga 2005). En ocasiones
la infección puede comprometer además la muscu-
latura adyacente (Bruno & Wood 1999, González de
Canales et al. 2001, Hussein & Hatai 2002). Los sig-
nos clínicos y las lesiones histopatológicas observa-
das en los peces analizados coinciden con dichos
resultados. Las hemorragias externas podrían ser
propias de infecciones secundarias debido a las
lesiones que produce el oomycete en la piel de los
peces (Roberts 1981), aunque en O. bonariensis no
ha sido bien determinado el rol patógeno primario
de Saprolegnia cuando se presenta asociado a deter-
minadas etiologías bacterianas (Lawhavinit et al.
1986).

A diferencia del presente caso, Kitancharoen et
al. (1995), reportaron una elevada morbilidad en
ejemplares de cultivo de O. bonariensis afectados
por S. diclina. El bajo número de peces muertos
observado se relacionaría con la menor prevalen-
cia.

Se concluye la mayor resistencia que presentarían
algunas especies ícticas, el rol de diferentes aspec-
tos de la biología de éstas en la patogénesis de la
enfermedad, el sistema de cultivo y la temperatura
del agua en el desarrollo de los cuadros de Sapro-
legniasis. Del presente trabajo se destaca que S.
parasitica puede no solo causar problemas en siste-
mas de incubación de O. bonariensis, sino también
desencadenar mortandades de diferente gravedad en
peces silvestres.
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