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ABSTRACT

 In the present study, the first record of the presence of Corbicula fluminea (Müller, 1774) is reported in the 
aquaculture systems of the Mala Basin, Lima, Peru, and some diagnostic characters are detailed for easy 
identification. Fifty specimens were collected from a ditch of Mala River, in which the temperature and 
the pH were measured. Some conchiliometric variables and characteristics of the visceral mass were 
analyzed. The descriptive statistics of the variables were obtained and a graph of frequencies of the valve 
length (LV) was made. The normality of the variables was confirmed by a Q-Q test, then this was 
reaffirmed by the Kolmogorov-Smirnov test. Subsequently, Pearson correlations were performed to 
check the morphological stability. An average of 1.57 cm was found for LV, with a maximum value of 2.50 
cm. The highest proportion of individuals was found in the interval of 1.50 cm to 2 cm, calculating the age 
of the population of the Mala River in at least one year. The C. fluminea revealed a great positive 
correlation among all its variables. Externally, it presents conspicuous concentric ribs; internally, the 
inhaling and exhaling siphon are bordered by a dark coloration of pigments. The C. fluminea differs from 
Neocorbicula limosa (Maton, 1811) in its bathymetric distribution. The temperature found provides the 
appropriate conditions for the C. fluminea reproduction. It is presumed that the individuals found 
represent a satellite population, dispersed due to the El Niño phenomenon.                                                                                                                                                                                                                     
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RESUMEN

En el presente estudio se realiza el primer registro de la presencia de Corbicula fluminea (Müller, 1774) en 
los sistemas acuícolas de la Cuenca de Mala, Lima, Perú y se detallan algunos caracteres de diagnóstico 
para su fácil determinación. Se colectaron 50 ejemplares provenientes de una acequia del Río Mala, en la 
cual, se midió la temperatura y el pH. Algunas variables conquiliométricas y características de la masa 
visceral fueron analizadas. Se obtuvieron los estadígrafos descriptivos de las variables y se hizo un gráfico 
de frecuencias de la longitud valvar (LV). La normalidad de las variables se comprobó mediante una 
prueba Q-Q plot, ratificada por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente, se realizaron 
correlaciones de Pearson para comprobar la estabilidad morfológica. Se encontró un promedio de 1,57 cm 
para LV, con un valor máximo de 2,50 cm. La mayor proporción de individuos se halló en el intervalo de 
1,50 cm a 2 cm, estimándose la edad de la población del Río Mala, en por lo menos un año. C. fluminea 
reveló una gran correlación positiva entre todas sus variables. Externamente, C. fluminea presenta unas 
costillas concéntricas conspicuas; internamente, el sifón inhalante y exhalante están bordeados por una 
coloración oscura de pigmentos. C. fluminea difiere de Neocorbicula limosa (Maton, 1811) en su 
distribución batimétrica. La temperatura hallada proporciona las condiciones apropiadas para la 
reproducción de C. fluminea. Se presume que los individuos localizados representan una población 
satélite, dispersada por efecto del fenómeno El Niño. 
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factor antropogénico, este planteamiento es 
apoyado por Paunovié et al. (2007) quienes indican 
a los cursos de agua con cierta perturbación como 
áreas receptoras, adecuadas para la introducción y 
adaptación de tales especies.

Entre las especies de moluscos invasores de mayor 
importancia a nivel mundial se encuentran la 
“almeja cebra” Dreissena polymorpha (Pallas, 
1771), la “almeja quagga” Dreissena rostriformis 
bugensis (Andrusov, 1897) y la “almeja asiática” 
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (Barba-
Macías & Trinidad-Ocaña, 2017). Esta última 
especie ocasiona daños obstruyendo los canales de 
riego y tuberías de agua potable (Paunovié et al., 
2007), actuando a modo de “biofouler” (Williams 
& McMahon, 1986). Tan solo para EUA los costos 
asociados a pérdidas por la invasión de esta especie 
ascienden a mil millones de dólares por año (Isom, 
1986; OTA, 1993). Además, C. fluminea puede 
causar problemas para la industria de arena y grava 
(McMahon, 1983). 

El género Corbicula (Megerle von Mühlfeld, 
1811) ha tenido una rápida y continua expansión 
(Darrigrán & Colauti, 1994; McMahon, 1983; 
Hakenkamp & Palmer, 1999), y en particular, la 
especie C. fluminea ha detentado una gran 

La introducción de especies exóticas en ambientes 
acuáticos es una preocupación mundial (Barba-
Macías & Trinidad-Ocaña, 2017). Se considera 
como especie invasora, aquellas que, además de ser 
exóticas, se caracterizan por una rápida 
maduración sexual, gran capacidad reproductora y 
un formidable potencial adaptativo a los ambientes 
que colonizan, sean naturales, artificiales, 
dulceacuícolas o salobres (Darrigran, 1997). Las 
especies invasoras son consideradas como uno de 
los principales protagonistas causantes de pérdidas 
de biodiversidad (McNeely et al., 2001; MEA, 
2005). Antes de adquirir la connotación de 
invasoras, las especies son: (i) importadas e 
introducidas, (ii) establecidas, una vez que se 
generan poblaciones autosostenibles e (iii) 
invasoras, es decir, alcanzan una amplia dispersión 
y generan un impacto negativo en poblaciones 
nativas (Baptiste et al., 2010). 

Generalmente, aquellos ecosistemas que son un 
alojamiento ideal para las especies invasoras se 
caracterizan por carecer de depredadores naturales, 
asimismo, estos ambientes poseen nichos 
ecológicos vacíos, debido principalmente a un 
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debido a la similitud en la formación de un 
marsupio con la finalidad de incubación de las 
larvas, y el cuidado parental de los juveniles. La 
primera cualidad señalada, es detallada 
explícitamente en Mackie (1986) y Morton (1991). 
Sin embargo, esta estrategia reproductiva, solo se 
restringe a los taxa de agua dulce (Morton, 1986). 
El acelerado crecimiento, madurez temprana, vida 
corta, fecundidad elevada y su capacidad de 
incubación, típicamente “endobranchous” 
(Morton, 1986; Martins et al., 2006), otorgan a C. 
fluminea, un gran potencial para colonizar 
diferentes ecosistemas, dulceacuícolas y salobres.

Se ha demostrado que los bivalvos no nativos 
cambian la estructura de la comunidad y los 
procesos de los ecosistemas en las áreas que 
invaden (Strayer et al., 1999). Los impactos 
negativos incluyen el desplazamiento o extirpación 
de poblaciones de moluscos nativos, la 
sedimentación, restricción de las fuentes de 
alimentos pelágicos y/o desviación de la 
productividad primaria (McMahon, 1983; Cohen 
et al., 1984; Lauritsen, 1986; McMahon, 1999; 
HakenKamp & Palmer, 1999; Lucas et al., 2002). 
Se sospecha que C. fluminea continuará 
propagándose hasta que alcance su límite de 
temperatura más baja (Foster et al., 2008).

En tal sentido, este trabajo representa el primer 
registro de C. fluminea en la Cuenca de Mala, 
Lima, Perú, además se enfatizan dos caracteres de 
diagnóstico para su fácil determinación.

Se recolectaron especímenes de C. fluminea 
p r o v e n i e n t e s  d e  u n a  a c e q u i a   
(12°39´44.1´´S;76°39´3.18´´W) paralela al Río 
Mala en el departamento de Lima, Perú (Fig. 1). La 
metodología de recolección siguió un muestreo 

2
probabilístico en un área de 0,36 m , introduciendo 
una pala pequeña, en un rango batimétrico máximo 
de 20 cm, para obtener una muestra de sedimento y 
posteriormente cernirla en tamices de 2 mm. En 
cuanto a los parámetros fisicoquímicos, se midió la 
temperatura superficial y del sedimento con la 
ayuda de un termómetro (0,05°C), así como el pH, 
con cintas de pH (Kamburska et al., 2013).

capacidad de dispersión geográfica (McMahon, 
2002), catalogada como uno de los invasores 
acuáticos más exitosos de la historia (Kramer-Wilt, 
2008). 

Según Morton (1986), C. fluminea es nativa de las 
regiones templadas y tropicales del Mediterráneo 
oriental hasta el suroeste de Asia, así como de 
partes de África, e incluso algunas zonas del este de 
Australia. En orden cronológico, es registrado por 
primera vez para Canadá en el año 1924 (Britton & 
Morton, 1982; Counts, 1986). Luego, en 1938 se 
describe su presencia en Washington, Estados 
Unidos (Burch, 1944). Posteriormente, su 
existencia para Sudamérica se inicia en Río de la 
Plata, Argentina, introducido entre fines de la 
década del 60 e inicios del 70 (Ituarte, 1981). 
Veitenheimer-Mendes & Olazarri (1981) lo citan 
en la costas de Brasil. Dos años después, 
Veitenheimer-Mendes (1983) lo reporta para 
Uruguay. Una década después Darrigrán (1992) 
ratifica su presencia para el Río de la Plata.

Araujo et al. (1993) tipifican el sustrato de C. 
fluminea de la Península Ibérica, señalando que 
vive en sustratos de arena, lodo y grava, siendo 
típicamente de aguas lóticas, esto último, es 
revalidado por Takeda et al. (2002), adicionando, 
que los canales secundarios de los ríos presentan 
condiciones apropiadas para el establecimiento de 
especies exóticas. No obstante, C. fluminea, puede 
tolerar niveles de salinidad 13 ppm, durante 
períodos cortos de tiempo (Evans et al., 1979; 
Morton & Tong, 1985), extendiéndose también a 
estuarios (Kramer-Wilt, 2008; Barba-Macías & 
Trinidad-Ocaña, 2017). C. fluminea puede 
mantenerse estable en un intervalo de temperatura 
de 2−36°C (Balcom, 1994), empero, requiere de 
temperaturas superiores a 16°C para poder 
reproducirse (Foe & Knight, 1986).

Corbicula fluminea es un hermafrodita simultáneo, 
posee la capacidad de autofertilizarse (Kraemer et 
al., 1986), su fecundidad se estima en 68.678 
juveniles por adulto en cada año (Aldrigde & 
McMahon, 1978). En América del Norte se ha 
documentado dos períodos reproductivos anuales, 
uno desde la primavera hasta verano y otro desde 
finales del verano hasta principios del otoño 
(Kramer-Wilt, 2008). Park & O Foighil (2000) 
comentan acerca de la convergencia adaptativa que 
existe entre las familias Sphaeriidae y Cyrenidae, 

MATERIALES Y MÉTODOS
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considerando los dientes laterales como inicio y 
fin; H, altura de la valva; Hi, distancia entre el 
borde superior de la charnela y el extremo inferior 
de la valva, para ello se usó un vernier con una 
precisión de 0,05 mm (Fig. 2). Las variables se 
sometieron a un análisis Q-Q plot para determinar 
la normalidad de las mismas, ratificándose con una 
prueba Kolmogorov-Smirnov. Asimismo, se 
realizó un diagrama box-plot con la finalidad de 
observar la dispersión de los datos y un gráfico de 
frecuencias para la longitud total de la valva, la que 
se consideró como talla. Se determinó la 
estabilidad morfológica (Pérez-Quintero, 1990), 
mediante la prueba estadística paramétrica de 
Pearson.

Ulteriormente, se realizó el trabajo de laboratorio, 
para ello, se limpiaron los especímenes con agua de 
grifo y con la asistencia de un cepillo, evitando 
dejar residuos orgánicos e inorgánicos. Los 
ejemplares reposaron a la luz del día para eliminar 
toda humedad posible, a fin de manipularlos 
adecuadamente. La eutanasia se aplicó únicamente 
a los organismos que presentaban la masa visceral, 
los cuales fueron fijados en formol al 4% y 
conservados en bolsas herméticas.

Los estadígrafos conquiliométricos siguieron lo 
mencionado por Araujo et al. (1993), estas se 
redujeron a LV, longitud total de la valva; Li, 
longitud de los extremos de la charnela, 

Figura 1. Localización de la población de C. uminea en una acequia del Río Mala, Lima, ubicada a 22 km del mar.

 
 

 

 

Figura 2. Parámetros conquiliométricos en C. fluminea en una acequia del Río Mala, Lima, Perú (LV, 
longitud; Li, longitud entre los extremos de los dientes laterales; H, altura; Hi, distancia entre el borde 
superior de la charnela y el extremo inferior de la concha).
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Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el 
software estadístico SPSS versión 24 con un nivel 
de significación (    ) del 0,05. Los especímenes se 
encuentran depositados en la Colección del Museo 
de Historia Natural “Vera Alleman Haeghebaert” 
con el código UTZ2017-0001.

Se recolectaron 50 especímenes de una acequia 
paralela al Río Mala, Lima, Perú en el mes de mayo 
del 2017. Una minoría de ejemplares se encontró 
con masa visceral. La altura del agua del canal se 
encontró en 56 cm y el ancho fue de 74 cm. La 
temperatura superficial del canal fue de 21,4 °C y la 
del sustrato 20,9 °C. El pH se halló en 6. El suelo 
del canal se presentaba fangoso con gran cantidad 
de producción orgánica analizado mediante la 
turbidez del agua. 

La población de C. fluminea encontrada en un 
canal secundario artificial del Río Mala presentó un 
periostraco de color heterogéneo ocre dorado 
oscuro a claro en un sentido dorso-ventral ornado 
de numerosas costillas concéntricas marcadas. La 
superficie interna es lustrosa, luciendo una 
coloración blanquecina, a la vez, presentando 
bandas concéntricas violetas, siendo más oscuras 
cerca al margen ventral, a veces, puede carecer de 
aquellas bandas y ser totalmente blanca, carece de 
seno paleal. La valva es ligeramente inequilateral, 
s iendo prosogira ,  denota  un contorno 
subtriangular, el márgen de la concha es cortante y 
el borde posterior es levemente elongado. Muestra 
una charnela heterodonta, exhibiendo tres dientes 
cardinales, diente lateral anterior y posterior 
alargado, dividiéndose en numerosos dientecillos. 
Ligamento articular opistodético conspicuo (Fig. 
3).

RESULTADOS

 

 Figura 3. Interior y exterior de C. fluminea colectada de una acequia del Río Mala. A. Valva derecha. B. Valva izquierda. C. Vista 
exterior desde la valva izquierda con pronunciadas costillas concéntricas. D. Vista dorsal, obsérvese el ligamento articular 
conspicuo. 
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A continuación, se describe el carácter de 
diagnóstico de la especie, en base a las partes 
blandas del espécimen sensu Britton & Morton 
(1979), apoyado por Harada & Nishino (1995) y 
sus ten tado  en  Mar t ins  e t  a l .  (2006) .  
Focalizándonos en los sifones, C. fluminea 
presenta unos del tipo B (Yonge, 1982), bordeando 
los sifones inhalante y exhalante existe una 

marcada pigmentación oscura, que se hace un poco 
tenue en las cercanías del sifón exhalante, respecto 
a la organización de los tentáculos, el sifón 
inhalante presenta tentáculos grandes ordenados en 
dos filas. Britton & Morton (1982), señalan que en 
una fila se encontrarían los tentáculos filtradores y 
en la otra, los sensoriales. El sifón exhalante 
muestra numerosos tentáculos pequeños (Fig. 4).

 

 

Figura 4. Individuo colectado de C.  fluminea. Detalle de los sifones, pigmentación oscura en el sifón exhalante (A) e inhalante 
(B), típico de C. fluminea. 

Los estadísticos conquiliométricos se presentan en 
la tabla 1. El promedio de la longitud valvar (LV) 
fue de 1,57 cm, siendo la talla mínima 0,60 cm y la 
máxima 2,50 cm, la distancia entre los extremos de 
la charnela (desde el diente lateral anterior al 
posterior, Li) osciló entre 0,50 cm y 2 cm siendo el 
promedio 1,24 cm, el mínimo de la altura valvar 

(H) fue de 0,50 cm con un valor máximo de 2 cm, 
teniendo una media de 1,24 cm, la altura desde el 
borde superior de la charnela hasta el extremo 
inferior de la valva osciló entre 0,40 cm y 1,80 cm, 
alcanzando un promedio de 1,11 cm. La mayor 
proporción de individuos midieron entre 1,50 cm a 
2,00 cm. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos conquiliométricos en cm de la población de C. fluminea recolectada en una 
2acequia del Río Mala, Lima (n, muestra; Mín., mínimo; Máx., máximo; X, promedio; s, desviacion estandar; s , 

varianza). LV = longitud total de la valva; Li = longitud de los extremos de la charnela; H = altura de la valva; Hi = 
distancia entre el borde superior de la charnela y el extremo inferior de la valva. 

n  Mín. Máx.            s s 2

LV 50
 
0,60

 
0,48 0,23

Li 50 0,50 0,38 0,14

H 50 0,50 0,40 0,16
Hi 50 0,40

2,50
 2,00

2,00
1,80

1,57
 1,24

1,24
1,11 0,37 0,14
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Según el test Q-Q plot, nuestros resultados, encajan 
perfectamente en una distribución normal; sin 
presentarse algún valor atípico. Comprobado el 
requisito de normalidad. La prueba paramétrica de 
Pearson, visualizó correlación positiva fuerte entre 
LV y Li (r= 0,98;  p= 0,00), de igual modo, con H 
(r= 0,98; p= 0,00) y Hi (r= 0,98; p= 0,00). En 

adición, Li presentó una correlación positiva fuerte 
con H (r= 0,99; p= 0,00) y Hi (r= 0,98; p= 0,00). 
Por último, H tuvo una correlación positiva fuerte 
con Hi (r= 0,99; p= 0,00). Todas las correlaciones 
fueron estadísticamente significativas con un nivel 
de confiabilidad al 95% (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

Tabla 2. Correlaciones de Pearson de las variables conquiliométricas de la población de C. fluminea recolectada en 
una acequia del Río Mala, Lima, Perú. LV = longitud total de la valva; Li = longitud de los extremos de la charnela; H 
= altura de la valva; Hi = distancia entre el borde superior de la charnela y el extremo inferior de la valva.

L Li H Hi

LV 1
 

0,98**
 

0,98**
 
0,98**

Li  1  0,99**  0,99**

H  1  0,99**

Hi
   

1

** La correlación es signicativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Este estudio ha revelado la presencia de C. 
fluminea en una acequia proveniente del Río Mala, 
Lima, Perú. La investigación no presentó 
limitaciones en su realización. La longitud valvar 
máxima encontrada en nuestros resultados ha sido 
de 2,50 cm; el cual es un valor cercano al 
encontrado por Araujo et al. (1993), 2,00 cm para la 
población del Río Miño en la Península Ibérica, 
concordante con Mouthon (1981) para Dordogne, 
Francia, en el cual hallan una longitud máxima de 
2,00 cm, sin embargo, el mismo autor revela una 
talla máxima de 4,1 cm para el estuario de Tejo, 
Portugal. En el Lago Maggiore, Italia se obtiene 
una longitud máxima de 3,1 cm (Kamburska et al., 
2013). Kamburska et al., (2013) realizan una 
estimación de la edad en relación con la talla, 
usando la ecuación de Ludwing von Bertalanffy 
(Cataldo & Boltovskoy, 1998), encontrando que 
los individuos de 1,5 a 2,25 cm correspondían a un 
año de edad, siguiendo este criterio, la población 
estudiada tendría por lo menos un año de edad, 
dado que la mayor cantidad de especímenes 
colectados se ubicó en el intervalo de 1,5 a 2 cm.  
Las variables conquiliométricas según, Harada & 
Nishino (1995) presentan una correlación 

altamente positiva para las tres especies de Japón, 
similar a lo que se obtuvo para la población de la 
acequia del Río Mala. 

En el mes de marzo del presente año (2017), 
ocurrió el fenómeno El Niño/Oscilación del Sur 
( E N S O ) ,  p r o b a b l e m e n t e ,  e s t e  e v e n t o 
climatológico haya actuado en favor de la 
dispersión de C. fluminea, por consiguiente, se 
presume que la verdadera población núcleo estaría 
alojada río arriba desde el punto de muestreo. La 
premisa anterior, se sustenta, en la pequeña 
proporción de especímenes vivos colectados en la 
acequia. Si fuera así, estas poblaciones satélites 
acelerarían la invasión (With, 2002).

Renard et al. (2000) mencionan que pueden existir 
diferentes morfotipos de C. fluminea, pudiendo 
tener un origen en Asia y/o América del Norte. Por 
otro lado, Pérez-Quintero (1990), señala que al 
describir la biometría en base al análisis de unos 
pocos individuos, se corre el riesgo de sesgar los 
resultados, o también, como consecuencia de 
diversas condiciones abióticas (Kamburska et al., 
2013). Sin embargo, la descripción puntual de una 
población en estado de crecimiento, es necesaria, 
debido a que nos informa acerca de la estructura 
general de la misma. 
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Morton (1979) precisó que la solución a la 
sistemática de Corbicula, se basa en el estudio 
morfológico de las partes blandas asociadas a los 
caracteres de la concha. Por tal motivo, el criterio 
de análisis para la determinación abarcó 
características de los sifones. 

Existen dos especies similares a C. fluminea, una es 
la especie Neocorbicula limosa (Maton, 1811), la 
única especie del género sudamericano (Focht & 
Veitenheimer-Mendes, 2001), N. limosa, presenta 
unos  s i fones  a la rgados  y  se  d i fe renc ia 
evidentemente por la ausencia de costillas 
concéntricas, además, es exclusiva de lechos 
arenosos, donde se ubica a profundidades 
inferiores a los 2 m. La otra especie, comparte el 
mismo origen asiático, Corbicula largillierti 
(Philippi, 1844), su disimilitud radica en las 
costillas concéntricas, siendo más próximas entre 
sí; asimismo no son tan marcadas en comparación 
con C. fluminea (Mansur & Pereira, 2006). Martins 
et al. (2006) mencionan que C. fluminea posee un 
denso anillo de pigmentos alrededor de los sifones 
inhalante y exhalante, mientras que en C. 
largillierti el anillo de pigmentos está restringido 
únicamente a la región del sifón exhalante. Yonge 
(1982) señala que los tentáculos del sifón inhalante 
funcionan como filtros para evitar que las grandes 
partículas sean inhaladas.

El éxito invasivo y la posterior dispersión de C. 
f luminea  depende  de  una  in f in idad  de 
características propias de la especie y ajenas a ella. 
La gran variabilidad genética y plasticidad 
fenotípica, los tiempos de generación cortos, 
acelerado crecimiento y madurez sexual, así como 
su comportamiento oportunista, típico de r-
estrategas (Sousa et al., 2008). Sumado a las 
innumerables adaptaciones reproductivas, luego 
de la liberación de las larvas, los juveniles se anclan 
a superficies duras o blandas, e inclusive a las 
plumas de algunas aves (McMahon, 1999; 
McMahon, 2002), debido a la presencia de un hilo 
mucilaginoso en la fase pediveliger (Sousa et al., 
2008). McMahon (2002) menciona que el período 
de maduración se da entre los primeros 3 a 6 meses, 
cuando el tamaño de la concha alcanza de 6 a 10 
mm, su ciclo de vida, varía de 1 a 5 años. Cabe 
resaltar, que C. fluminea, paralelamente a su activa 
filtración, puede presentar una alimentación pedal, 
con alteraciones consecuentes en la capa superior 
de sedimentos (Sousa et al. ,  2008). Una 

peculiaridad es que también se ha reportado 
individuos hermafroditas, que tienen la capacidad 
de reproducirse a través de un mecanismo 
denominado androgénesis (Pigneur et al., 2011).

Corbicula f luminea  se  es tá  propagando 
sigilosamente por el mundo entero, sin el más 
mín imo conoc imien to  de  las  en t idades 
gubernamentales, sobretodo, en países donde aún 
no se reconoce el potencial económico que 
“esconde” la biodiversidad de especies, genética y 
de ecosistemas. La almeja asiática tiene una 
relación directa en perjuicio de la biodiversidad. El 
principal motor de esta silenciosa proliferación es 
el hombre, se debe educar teniendo en cuenta la 
r iqueza  con  l a  que  conv iv imos  y  que , 
lastimosamente “poseemos”, no bastan normativas 
que prohíban y/o incriminen. 

La especie encontrada en una acequia con aguas 
que provienen de la Cuenca de Mala, Lima, Perú es 
C. fluminea. Probablemente, su introducción se 
haya dado hace un año, fundamentándose en la 
mayor proporción de individuos que se obtuvieron 
con la talla de 1,5 cm a 2 cm. La temperatura 
hallada genera condiciones apropiadas para su 
establecimiento y reproducción. Se desconoce la 
modalidad de introducción, aunque, se presume, 
q u e  l o s  a c u a r i s t a s  h a y a n  i n i c i a d o  s u 
establecimiento, debido a que constantemente 
frecuentan los ríos cercanos a Lima, en búsqueda 
de especies ornamentales. Asimismo, no se 
descarta la posibilidad de que los fenómenos 
climatológicos favorezcan la dispersión de 
especies exóticas invasoras, en nuestro caso, el 
ENSO, posiblemente generó esta población 
satél i te observada en la acequia,  donde 
innumerables valvas esculpen una frontera hacia el 
ingreso del canal. Se enfatiza la necesidad de 
realizar estudios de monitoreo, asimismo, debe 
realizarse estudios sobre la dinámica poblacional 
de C. fluminea en el Río Mala y conocer con certeza 
su distribución.
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