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NOTA

RESUMEN

La tafonomía actualista permite conocer las 
condiciones ambientales que influyen en la 
preservación de restos biológicos, e inferir las 
condiciones de acumulación de restos fósiles. Se 
explora el uso del gasterópodo invasor Rapana venosa 
(Valenciennes, 1846) en el Río de la Plata como 
modelo de tafonomía actualista, utilizando sus rasgos 
tafonómicos.

Palabras Clave: Rapana venosa, Río de la Plata, 
Tafonomía Actualista.

ABSTRACT

Actualistic taphonomy in the alien gasteropod 
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) in the Río de 
la Plata. Actualistic taphonomy allows to know the 
environmental conditions that influence the 
preservation of biological remains, contributing to the 
reconstruction of the depositional setting of fossil 
assemblages. Here we explore the use of the alien 
gastropod Rapana venosa (Valenciennes, 1846) as a 
taphonomic model in the Río de la Plata.

Key Words: Rapana venosa, Río de la Plata, 
Actualistic Taphonomy

La tafonomía es una disciplina que estudia las 
condiciones que determinan la preservación de los 
restos fósiles, y la tafonomía actualista se enfoca 
específicamente en los fenómenos actuales para 
comprender los del pasado. Una de las limitantes para 
el estudio de las asociaciones de restos de organismos 
(sean fósiles o actuales), es la mezcla de individuos de 
poblaciones sucesivas en el tiempo (time averaging) 

(Kidwell y Bosence, 1991; Fernández-López, 1999). El 
objetivo de este trabajo es utilizar al gasterópodo 
invasor Rapana venosa (Valenciennes, 1846) como 
modelo tafonómico actualista, obteniendo un control 
temporal estricto ya que el momento de su introducción 
al Río de la Plata es conocido, y, por ende, el lapso 
máximo de actuación de los procesos tafonómicos.

Rapana venosa fue detectada originalmente en el 
Río de la Plata a fines del Siglo XX (Scarabino, 
Menafra y Etchegaray, 1999; Pastorino et al., 2000) y 
actualmente se distribuye en nuestra área desde el sur 
de la Bahía de Samborombón (Argentina) hasta las 
costas de Rocha y el sur del Brasil en la Playa Cassino 
(Giberto y Bruno, 2014; Scarabino et al., 2019; 
Spotorno-Oliveira et al., 2020). En particular, el 
ambiente costero del Río de la Plata presenta fondos 
fangosos, playas rocosas y zonas arenosas, con 
profundidades entre lo superficial y unos 25m, 
salinidad entre 4 y 33‰, y temperaturas entre 13°C y 
26°C (Giberto et al., 2006; Lanfranconi, Hutton, 
Brugnoli y Muniz, 2009).

Rapana venosa presenta un modo de vida 
epifaunal e infaunal. Su conchilla alcanza hasta los 160 
mm de alto y posee dos regiones bien distinguibles: un 
ápice blanco y liso y una teleoconcha con coloración 
que varía entre tonos anaranjados a salmón 
internamente, y tonos amarronados a nivel externo. En 
su exterior, la conchilla presenta estructuras tales 
como líneas de crecimiento y ornamentación 
(tubérculos y crenulaciones) (Mann, Occhipinti y 
Harding, 2004; Pastorino, 2005; Iyengar, Sitvarin y 
Cataldo, 2008; Hammond y Zubimendi, 2013) (Fig. 1).

Las conchillas fueron recolectadas mediante un 
método sistemático selectivo en la Isla Gorriti de la 
Bahía de Maldonado, durante el otoño de 2016, de 
manera de reducir el efecto antrópico (Fig. 2). Se 
analizaron 100 conchillas obtenidas desde la línea de 
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marea baja hasta el backshore en la playa sureste de la 
Isla.

Se analizaron los siguientes rasgos tafonómicos: 
fragmentación, coloración, bioerosión, bioincrustación 
y corrasión.

La fragmentación se definió como la rotura de las 
conchillas por factores varios (predominantemente 

físicos y biológicos del ambiente) (Hammond, 2014). 
La coloración refiere a variaciones de color a nivel 
externo e interno. La bioerosión es la destrucción de la 
conchilla por organismos perforadores y/o raspadores, 
en vida y postmortem (Fernández-López, 1999; 
Lorenzo y Verde, 2004). La bioincrustación refiere a la 
presencia de organismos incrustantes sobre la 

Fig. 1. Ejemplar de Rapana venosa utilizado como conchilla control (espécimen colectado vivo). Corresponde al estado 0 de 
fragmentación, coloración, bioerosión, bioincrustación y corrasión.
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conchilla (Wahl, 1989). La corrasión combina la 
abrasión mecánica y la disolución química en la 
composición y estructura de la conchilla (Ritter, Erthal, 
y Coimbra, 2013).

Los rasgos tafonómicos estudiados se clasificaron 
según su grado de preservación (0, 1 y 2), siendo 0 el 
de menor grado de alteración, 1 intermedio, y 2 el de 
mayor alteración.  Una conchil la control, 
correspondiente a un espécimen capturado vivo, fue 
utilizada como referencia. La fragmentación fue 
evaluada a nivel general en toda la conchilla mientras 
que, los restantes rasgos tafonómicos se evaluaron 

para la última vuelta exterior (UVE), última vuelta 
interior (UVI) y espira. Los datos fueron tabulados y 
analizados como frecuencias. Como no todos los 
rasgos fueron apreciados en todas las regiones de la 
conchilla, los totales para cada uno son diferentes. 
Solo 10 especímenes preservaron espira, 92 
especímenes presentaban UVE y UVI, pero sólo 57 de 
los 92 evidenciaron presencia de crenulaciones, por lo 
que el total para la UVI en corrasión fue 57 (Tabla 1).

Se observó para la fragmentación una mayor 
abundancia de conchillas en el estado 2 con el 47% 
(Fig. 3). En la coloración a nivel general, los estados 1 y 
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Fig. 2. Sitio de recolección de las conchillas de Rapana venosa. A: Ubicación del sitio de colecta en el mapa de Uruguay. B: 
Ubicación de Isla Gorriti (Bahía de Maldonado, Departamento de Maldonado). C: Área de muestreo (playa submareal) en Isla 
Gorriti (Tomado y modificado de Martínez et al., 2020, imágenes obtenidas de Google Earth, 2021)
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2 fueron más frecuentes con 39% cada uno, en tanto 
que, en la espira, lo fueron el 0 y 2 con 40% cada uno. 
En la UVE el estado 1 representó el 39,13% y el 2 el 
34,78%, mientras que, en la UVI, la mayor abundancia 
se vio en el estado 2 con 36,95% y luego el estado 0 
con 33,69%. Para la bioerosión, a nivel general el 
estado más frecuente fue el 1 con casi el 50% y en la 
espira, los estados 1 y 2 fueron los más 
representativos con el 40% cada uno. En la UVE, el 
estado 1 fue el más frecuente con 46,74%, mientras 
que, por el contrario, en la UVI, los estados extremos 
fueron los predominantes (36,96% cada uno). La 
bioerosión correspondió a la categoría Domichnia, 
representada por el icnogénero Caulostrepsis (Clarks, 
1908), traza realizada por poliquetos (gusanos 
perforadores) (Lorenzo y Verde, 2004; Charó, 
Cavallotto y Aceñolaza, 2017). En la bioincrustación el 
estado 0 fue el más frecuente; a nivel general abarcó el 
78% de la muestra, en la espira 90%, en la UVE 
85,86%, y en la UVI 97%. Se determinaron como 
organismos incrustantes a balanos del género 
Amphibalanus (Darwin, 1854), y briozoarios 
indeterminados. Finalmente, para la corrasión el 
estado con mayor frecuencia a nivel general fue el 2 
con 39%, en la espira el 1 con un 60%, y en la UVE 
nuevamente el 1 con el 46,74%. Mientras tanto, en la 
UVI se observó la misma frecuencia para los tres 
estados (Fig. 4).

La fragmentación de la conchilla de R. venosa pudo 
ocurrir por efectos mecánicos derivados de la energía 
del ambiente, dominado por olas y/o por factores 

biológicos como la bioerosión (Fernández-López, 
1999). La intensa pérdida del color puede deberse al 
desgaste de la capa fina de periostraco en la parte 
externa de la conchilla, y su consiguiente exposición; y 
a factores ambientales físicos y químicos (colisión con 
el sustrato, entre otros). Las frecuencias de bioerosión 
constatadas muestran que al menos gran parte de ésta 
se produjo postmortem, ya que han sido afectadas 
partes ocupadas por el gasterópodo en vida, y no 
podrían haber tenido acceso los organismos 
bioerodantes. La baja bioincrustación, puede deberse 
por un lado al modo de vida semi-infaunal de R. 
venosa, que impide el acceso de organismos 
incrustantes, dado que permanecen en la arena la 
mayor parte del día, con movimientos ocasionales 
durante la detección del alimento y la predación 
(Pastorino, 2005; Giberto, Schiariti, y Bremec, 2011); y 
por otro lado, una vez que las conchillas vacías quedan 
expuestas al medio, a la alta energía y oleaje de la 
playa reflectiva, con una limitada viabilidad de 
adhesión de organismos a la conchilla, debido a ciclos 
de sepultamiento y exhumación de las mismas en el 
sustrato. Por último, las frecuencias observadas para 
la corrasión evidencian una baja preservación de 
estructuras externas, que se corresponde con un 
ambiente de alta energía (Fernández-López, 1999). 
Sin embargo, en la UVI todos los estados se 
presentaron en las mismas proporciones, pero debe 
tenerse en cuenta que el único criterio a evaluar en 
este caso fue la presencia de crenulaciones, lo que 
puede haber limitado la capacidad de análisis.
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Tabla 1. Número de especímenes de cada carácter sobre el total en cada caso en el lado izquierdo y porcentaje de especímenes para 
cada carácter en el lado derecho. Se señala en negrita la mayor abundancia de especímenes para cada estado.

Carácter Tafonómico 0 1 2 N 0 (%) 1 (%) 2 (%)

Fragmentación 30 23 47 /100 30 23 47

Coloración 22 39 39 /100 22 39 39

Bioerosión 22 49 29 /100 22 49 29

Bioincrustación 78 16 6 /100 78 16 6

Corrasión 25 36 39 /100 25 36 39

Espira - Coloración 4 2 4 /10 40 20 40

Espira - Bioerosión 2 4 4 /10 20 40 40

Espira - Bioincrustación 9 1 0 /10 90 10 0

Espira - Corrasión 2 6 2 /10 20 60 20

Última Vuelta Exterior - Coloración 24 36 32 /92 26,08 39,13 34,78

Última Vuelta Exterior - Bioerosión 20 43 29 /92 21,73 46,74 31,52

Última Vuelta Exterior - Bioincrustación 79 10 3 /92 85,86 10,86 3,26

Última Vuelta Exterior - Corrasión 18 43 31 /92 19,56 46,74 33,69

Última Vuelta Interior - Coloración 31 27 34 /92 33,69 29,34 36,95

Última Vuelta Interior - Bioerosión 34 24 34 /92 36,96 26,09 36,96

Última Vuelta Interior - Bioincrustación 90 1 1 /92 97,82 1,09 1,09

Última Vuelta Interior - Corrasión 191 9 19 /57 33,33 33,33 33,33
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Fig. 3. Gráfico de porcentaje de fragmentación para toda la muestra.

Fig. 4. Frecuencias de estados tafonómicos para coloración, bioerosión, bioincrustación y corrasión para nivel general, la 
espira, la última vuelta externa (UVE) y la última vuelta interna (UVI), con los estados cero (celeste), uno (azul) y dos (amarillo).
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Es importante destacar que las frecuencias de los 
rasgos tafonómicos podrían vincularse entre sí. Una 
gran cantidad de especímenes fragmentados 
implicarían mayor pérdida de color, pues los 
fragmentos se encontrarían con mayor exposición. A 
su vez, especímenes muy bioerosionados 
favorecerían una mayor fragmentación. La 
abundancia de la fragmentación y bioerosión podrían 
influir en los bajos niveles de bioincrustación, ya que 
cuanto menor sea la superficie o mayor sea la 
alteración, menor la posibilidad de adhesión.

En síntesis, la mayoría de las conchillas de R. 
venosa se detectaron fragmentadas, corrasionadas, 
con ausencia de coloración, presencia considerable de 
bioerosión y escasos rastros de presencia y/u 
organismos incrustantes. Esto es coherente con el 
ambiente de vida y de la acumulación de conchillas 
locales, en un contexto de alta energía (oleaje) y 
fondos entre arenosos y rocosos.

Al considerar el ambiente, las frecuencias de los 
rasgos observados y, el lapso transcurrido desde la 
acumulación (un máximo de casi 20 años), 
constatamos que las alteraciones tafonómicas pueden 
producirse en escaso tiempo luego de la muerte del 
gasterópodo, lo que se traduce en importantes 
consecuencias en estudios tafonómicos sobre fósiles. 
Evidenciamos que, el gasterópodo invasor Rapana 
venosa es un buen modelo tafonómico actualista, por 
estar documentado su momento de introducción y 
constatarse susceptible a procesos tafonómicos, 
generados por variables biológicas y ambientales en 
un corto período de tiempo.
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