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Resumen ejecutivo 

Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2013, se llevaron a cabo seis campañas 

de muestreo en el marco del proyecto “Evaluación biológica y pesquera de especies de interés 

deportivo y comercial en el Río Paraná, Argentina”. El proyecto, que originalmente se 

denominó “Proyecto de Evaluación del Recurso Sábalo en el Río Paraná”, surge, en 2005, como 

respuesta a la necesidad de los integrantes de la comisión de pesca continental y acuicultura 

(CPCyA) de obtener conocimiento acerca de los recursos pesqueros de la cuenca y, de este 

modo, contar con fundamentos científico-técnicos para la toma de decisiones e 

implementación de políticas de manejo. Durante el desarrollo de estas campañas se realizaron 

maniobras de pesca con redes agalleras y muestreo de ejemplares cuyo fin es recabar 

información biológica de las diversas especies blanco de las pesquerías y, por lo tanto, de 

mayor interés para el proyecto, así como de la fauna acompañante. La información y datos 

registrados en las campañas son de uso común en los estudios de biología pesquera y 

permiten estimar distintas variables de interés tales como: abundancia, estructuras de tallas 

de las poblaciones presentes, presencia de cohortes e importancia relativa de las localidades 

en el esfuerzo reproductivo. 

Introducción 

Las campañas de investigación pesquera a lo largo del tiempo proveen información 

fundamental de base sobre abundancia, estructuras de tallas y patrones de diversidad (Zeller, 

2005). Esta información es potencialmente útil, entre otras cosas, para contribuciones a las 

series de datos temporales utilizadas, por ejemplo, para optimización en el manejo de stocks 

pesqueros (Richards et al., 1998; Cox et al., 2002). 

El proyecto “Evaluación biológica y pesquera de especies de interés deportivo y comercial en el 

Río Paraná, Argentina” (ex Proyecto de Evaluación del Recurso Sábalo en el Río Paraná) lleva 

nueve años de implementación ininterrumpida. Esto ha permitido contar con una serie 

temporal de datos biológicos y pesqueros de gran valor, que no solo permiten evaluar la 

situación de los diversos recursos en la actualidad, sino que también  permitiría elaborar 

predicciones en el marco de un modelo conceptual de la cuenca más complejo. 

Durante el período que comprende el proyecto, se presentaron diversas condiciones 

hidrológicas. Esto ha permitido documentar por primera vez, en un muestreo sostenido, la 

entrada de clases anuales de las principales especies de interés pesquero. Con esta 

información es posible inferir los factores que determinan la fuerza de la clase anual y evaluar 

su evolución durante los subsiguientes años de explotación. 
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El objetivo del presente informe es reportar los resultados globales del proyecto en el período 

comprendido entre los años 2012 y 2013, con un total de seis campañas.  Por otro lado, se 

realizará un análisis en perspectiva de las capturas desde los inicios del proyecto en 2005.   

Los informes de cada campaña se encuentran en línea y pueden ser consultados en: 

http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_continental/index.php 

Área de estudio 

Las localidades de muestreo pertenecen a la denominada Cuenca del Río Paraná. Esta cuenca 

representa aproximadamente la mitad del área de la Cuenca del Plata. Normalmente es 

dividida en tres subcuencas: Paraná Alto, Medio y Bajo. La mayor parte del caudal proviene de 

las secciones alta y media, con un aporte menor de la sección baja. Altos flujos del Paraná 

Medio producen grandes inundaciones sobre extensas áreas del Paraná Bajo, incluso sin una 

contribución local significativa (Berbery y Barros, 2002). La formación de lagunas, producto de 

las inundaciones de la planicie aluvial, son de vital importancia en la biología de diversas 

especies (Junk et al., 1989) incluidos los peces (Junk et al., 1989; Welcome, 1979) y ha sido 

extensamente reportado en la bibliografía.  

Las capturas se realizaron en lagunas de la planicie de inundación ubicadas en tres localidades 

de la provincia de Santa Fe (Reconquista, Cayastá y Helvecia) y en dos de la provincia de Entre 

Ríos (Victoria y Diamante) (Fig. 1). Estas lagunas corresponden a las subcuencas media y baja 

del Paraná. Con excepción de Reconquista, en estas localidades se lleva a cabo una intensa 

actividad pesquera comercial a lo largo de casi todo el año. 

En la Tabla 1 se muestran las coordenadas de las lagunas donde se desarrollan las maniobras 

de pesca.  

Algunas de las lagunas fueron siempre muestreadas en las campañas mientras que otras, 

debido a dificultades hidrológicas, no siempre fueron accesibles para llevar a cabo las 

maniobras de pesca. 

http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_continental/index.php


 

9 

 

 

Figura 1- Fotografía satelital mostrando la ubicación de las localidades de muestreo sobre el río Paraná. 

Tabla 1- Coordenadas y localidad a la que pertenecen las lagunas donde se llevaron a cabo las maniobras de 
pesca 

Localidad Sitio Coordenadas 

Victoria 
La Gaviota S 32.67975° – W 60.17273° 

La Grande S 32.58426° – W 60.35000° 

Diamante 

Parador Sur S 32.05364° – W 60.06539° 

Saco de Nico S 32.03484° – W 60.69592° 

Las Mochas S 32.04668° – W 60.70813° 

Cayastá 

La Seca S 31.18557° – W 60.09753° 

La Angostura S 31.21428° – W 60.06404° 

La Cortada S 31.17125° – W 60.09002° 

Rinconada Camargo S 31.19406° – W 60.13341° 

Helvecia 

Las Luisas S 31.04659° – W 60.03199° 

Machado S 31.03830° – W 60.02147° 

Acollaradas S 31.09596° – W 60.04964° 

Macedo S 31.07780° –  W 60.04782° 

Las Puertas S 31.07466° – W 59.99527° 

Zanja de los Vascos S 31.07797° – W 60.00117° 

Reconquista Cementerio Indio S 29.03380° – W 59.39986° 
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Nivel hidrométrico y conectividad 

Dentro del marco conceptual de pulsos de inundación propuesto por Junk et al. (1989) el nivel 

hidrométrico y la conectividad dentro de la llanura de inundación juegan un papel clave en 

este tipo de sistemas. En la estación Paraná, y por extensión a el área de estudio del proyecto, 

la plena conectividad de ambientes lóticos y lénticos se da por encima de los 3 metros de 

altura del río (Del Barco et al., 2012). A lo largo de las seis campañas del período 2012-2013, 

esta situación se observó en dos ocasiones: entre Junio y Agosto de 2012 y entre Abril y Agosto 

de 2013, reportándose un máximo hacia fines de Julio y principio de Agosto (Fig. 2).  

Se utilizó como referencia el hidrómetro del puerto de Paraná, cuyos datos se encuentran 

disponibles en:  http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dico_alturas.php 

 

Figura 2- Nivel hidrométrico durante el período 2012-2013 en el puerto Paraná. Los rectángulos indican las fechas 
donde se llevaron a cabo las campañas. La línea roja indica la altura del río en la que hay plena conectividad entre 
ambientes. 

Metodología de captura 

Los artes de pesca utilizados consistieron en dos equipos de trenes de redes agalleras simples 

(agallera) y tres telas (trasmallos) construidos con un coeficiente de armado de 0,5. Los 

tamaños de malla de las redes agalleras medidas entre nudos opuestos fueron de 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 105, 120, 140, 160 y 180 de hilo de nylon multifilamento y 90 de hilo 

monofilamento. Los tamaños de malla de los trasmallos, construidos en su totalidad con hilo 

de nylon multifilamento, fueron los siguientes: paños externos de 240 mm entre nudos 

http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dico_alturas.php
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opuestos e internos de 105, 120, 140 y 160 mm entre nudos opuestos. Las redes fueron 

caladas al atardecer y viradas a primeras horas de la mañana siguiente, permaneciendo en el 

agua alrededor de 12 horas en cada sitio. En cada localidad se pescó dos noches consecutivas y 

en algunas ocasiones tres noches. 

Análisis de datos 

Especies estudiadas 

A partir de su importancia comercial, abundancia de datos y presencia en las campañas de 

muestreo, se han definido dos categorías de especies para el análisis. Las especies de orden 1: 

sábalo (Prochilodus lineatus), boga (Leporinus obtusidens), dorado (Salminus brasiliensis), 

tararira (Hoplias malabaricus) y surubí (Pseudoplatystoma corruscans). Sobre estas especies se 

llevaran a cabo análisis más profundos de los resultados, que incluyen regresiones largo-peso, 

captura por unidad de esfuerzo (CPUE), análisis de estructura de tallas, Densidad Proporcional 

de Captura en Talla Permitida (DPPT), factor de condición. Las especies de orden 2: patí 

(Luciopimelodus pati), armado (Pterodoras granulosus) y las pirañas (Serrasalmus maculatus y 

Pygocentrus nattereri). Sobre estas últimas especies se llevaran a cabo análisis generales 

debidos a la carencia de datos e importancia relativa en la pesquería. 

Regresión Largo-Peso 

La información sobre la historia de vida asociada al crecimiento y a la madurez es esencial para 

el correcto manejo de poblaciones de peces sometidas a explotación (Froese, 2006). Las 

regresiones de Largo-Peso son de particular importancia en las pesquerías porque permiten 

estimar el peso de un ejemplar a partir de su talla: uno de los datos más frecuentemente 

adquiridos para manejo de pesquerías y fiscalización. Por otro lado, la talla media en la que un 

pez se vuelve maduro sexualmente (Lm) es también un parámetro de importancia, utilizado 

para monitorear la existencia de suficientes juveniles dentro de un stock que puedan madurar 

y desovar (Froese y Binohlan, 2000). 

En el presente informe se mostraran las regresiones obtenidas con las capturas de especies de 

interés comercial y sus parámetros de crecimiento. Parte de estos resultados se encuentran 

publicados en Llamazares et al., 2014.  

Para este análisis se incluyen los datos obtenidos en el proyecto desde 2005. 
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Separación en grupos de tallas 

Para el sábalo y la boga, algunos análisis se llevaron a cabo separando a la captura en tres 

grupos de tallas. Esta separación está basada en la información publicada  en Llamazares et al. 

(2014) considerando la talla de primera madurez. El primer grupo de tallas considera 

individuos juveniles que no han madurado, el segundo grupo de tallas contiene la talla de 

primera madurez, y el tercer grupo de tallas considera individuos que han madurado 

sexualmente al menos dos veces.   

Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) forma parte de la información esencial obtenida en 

las campañas de muestreo. La interpretación de los datos de captura y esfuerzo, y la 

construcción de índices de abundancia del recurso basados en esta información, es parte 

integral del proceso de manejo de stocks en muchas pesquerías (Campbell, 2004). 

En el presente informe, se presentan las capturas de las especies de orden 1 a lo largo del 

período 2012-2013. La captura se estandarizó para poder comparar los resultados en los casos 

en que el esfuerzo de captura fue desigual. La captura registrada por cada red del tren de 

redes caladas se corrigió a 50 metros, para cada red, por noche de pesca (CPUE). Se estimó la 

CPUE, de toda la batería calada en una noche, tanto en número (CPUE (n)) como en peso (kg) 

(CPUE (Peso)).  

Por otro lado, sobre las especies de orden 1 se llevó a cabo un análisis global de la información 

donde se incluyen las capturas desde 2005 hasta 2013. 

Estructura de tallas 

Históricamente, las capturas de peces han sido reportadas como distribuciones de frecuencias 

de tallas, debido principalmente a que la presencia de modas separadas podría revelar la 

existencia de grupos etarios (Macdonald, 1979). Numerosos métodos han sido desarrollados 

en biología pesquera para estimar las tallas promedio y la abundancia relativa de cada grupo 

de edad en la muestra (Macdonald, 1979). Estos análisis se complementan frecuentemente 

con información de la edad de los ejemplares, siempre que existan estructuras validadas para 

tal fin. 

Se llevaron a cabo los análisis de frecuencia de tallas (longitud estándar (cm)) para el sábalo 

durante el período 2005-2013.  Se analizaron  las distribuciones en conjunto, con el fin de 

observar el desplazamiento de las modas de tallas en el tiempo y la identificación de cohortes 

potenciales. 
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Densidad Proporcional de Captura en Talla Permitida (DPTP) 

Con el fin de evaluar y cuantificar la calidad del recurso pesquero de las especies más 

abundantes se calculó la densidad proporcional de peces de calidad comercial (con tallas de 

captura permitida), según la fórmula: 

      
                                              

                              
      

Este índice se aplicó únicamente al sábalo y la boga, debido a su abundancia en los muestreos 

y la amplia legislación sobre tallas para estas dos especies en el área de estudio. 

Factor de condición 

Los estudios de condición son una práctica común en ecología pesquera. Este tipo de estudios 

están basados, en su mayoría, en información obtenida de análisis de largo-peso (Bolger y 

Connolly, 1989). El supuesto general de los estudios de condición es que un pez más pesado de 

lo estimado para una dada talla, presenta una mejor condición (Bolger y Connolly, 1989). 

Existen numerosas formas de calcular el factor de condición y, en general, revelan 

satisfactoriamente un panorama general del estado de los individuos (Bolger y Connolly, 

1989). 

A partir de la regresión largo-peso se estimó el factor de condición (Kn) (Le Cren, 1951) de la 

siguiente manera:  

Kn=Peso observado/Peso estimado 

El peso estimado se obtuvo a partir de la aplicación de las curvas largo-peso obtenidas de la 

base de datos de los Laboratorios de la Dirección de Pesca Continental (Llamazares et al., 

2014). 

Con el fin de identificar un posible patrón estacional en el factor de condición, este índice se 

construyó incluyendo las capturas desde 2005 a 2013. 

Debido a la abundancia de datos y su importancia pesquera, este análisis fue hecho 

únicamente sobre el sábalo.  
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Especies de Orden 1 

Sábalo 
Boga 

Dorado 
Surubí 

Tararira  
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Sábalo (Prochilodus lineatus)  

Biología 

El sábalo Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836), es un caraciforme iliófago presente en 

numerosos ríos sudamericanos: Paraná, Uruguay, Río de la Plata, Paraguay, Pilcomayo, 

Bermejo y numerosos ríos de Brasil (Sverilj et al., 1993; Toledo-Filho, 1983). Esta especie 

muestra comportamiento migratorio y estratificación poblacional en términos de su 

distribución de clases de tallas y grado de madurez sexual (Toledo-Filho, 1983; Gomes et al., 

1989). 

De acuerdo a Sverlij, Ros y Orti (1993), P. lineatus representaba, hasta inicios de la década del 

90, un 40%, 86% y 95% del total de las capturas comerciales en los ríos Paraná, Río de la Plata y 

Uruguay, respectivamente. Bonetto (1975, 1994) reportó que esta especie representa más del 

60% de la ictiomasa total en el bajo río Paraná. Como consecuencia de sus hábitos de 

alimentación detritívoros y sus grandes poblaciones, P. lineatus juega un rol significativo en el 

flujo de energía de los sistemas acuáticos tropicales donde habita (Winemiller 1996) y es 

funcionalmente dominante en algunos ecosistemas acuáticos (Welcomme 1985; Flecker 1996). 

La talla de primera madurez reportada para esta especie en el río Paraná se encuentra entre 

los 22 y 26 cm de largo estándar (Llamazares et al., 2014). 

Regresión Largo-Peso 

Con los datos de tallas y pesos registrados (n=13968 sábalos) a lo largo de todo el proyecto, se 

confeccionó la curva Largo-Peso de sábalo (Fig. 3). Los parámetros de la curva son los 

siguientes 

                

Donde LE es el largo estándar del ejemplar en centímetros y P el peso en gramos. 
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Figura 3- Regresión Largo-Peso para el sábalo. Los puntos azules representan los ejemplares y la línea roja la 
curva de ajuste potencial. R

2
 representa el valor del ajuste por cuadrados mínimos. 

Revisión histórica de la pesquería 

La información existente concerniente a la comercialización del sábalo se remonta al año 1925. 

Las capturas de sábalo, reflejadas por los volúmenes de exportación (Fig. 4), mostraron un 

fuerte incremento a partir de fines de la década del 90 con un máximo en 2004 de 32.000 

toneladas (t) de sábalo eviscerado, correspondientes a 36.000 t de pescado entero en el año 

2004. En el marco de las medidas restrictivas de la exportación aplicadas desde fines de 2006, 

las exportaciones fueron de 27.505 t en ese año, 17.491 t en 2007, 10.026 t en 2008, 14.831 t 

en 2009, 13.499 t en 2010 y de 14.027 t en 2011, de acuerdo con las certificaciones de SENASA 

y los registros de Aduana. 
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Figura 4- Capturas de sábalo en miles de toneladas entre 1925 y 2011, no se dispone de información entre 1988 y 
1993; los datos a partir de 1994 corresponden solamente a las capturas para exportación. (Fuentes: ex Dirección 
Nacional de Pesca Continental, SENASA y Administración Nacional de Aduanas). 

Análisis de las capturas 2012-2013 

El análisis de los cambios de la CPUE en el tiempo, en número y peso, muestra un incremento 

en las capturas entre Septiembre y Diciembre de 2012 y 2013 (Fig. 5 y 6). Esta tendencia 

general se observa en todas las localidades con excepción de Victoria en el invierno de 2012. 
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Figura 5- Captura por unidad de esfuerzo en número (CPUE (N)) del sábalo por localidad de muestreo durante el 
período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 

 

Figura 6- Captura por unidad de esfuerzo en peso (kg) (CPUE (Peso)) del sábalo por localidad de muestreo durante 
el período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 
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Densidad Proporcional de Captura en Talla Permitida (DPTP) 

El análisis de la DPTP (Fig. 7) muestra una disminución en el porcentaje de capturas dentro de 

los parámetros permitidos desde abril de 2013. Con excepción de Reconquista, el descenso del 

índice fue abrupto. Por otro lado, la localidad de Reconquista presentó valores altos de la DPTP 

hasta abril de 2013. En las posteriores campañas se evidencia una caída del índice en esta 

localidad, registrando su valor más bajo en noviembre de 2013. 

 

Figura 7- Densidad Proporcional de Captura en Talla Permitida (DPTP) del sábalo a lo largo del período 2012-2013. 

Actualmente en todas las localidades los valores del índice son por debajo del 50%, y en tres 

de ellas por debajo del 12%. Esto indica la ausencia de ejemplares aptos para la pesca 

comercial en las capturas. 

Cabe destacar que este índice responde directamente a las tallas predominantes en el 

muestreo, y esto debe ser tenido en cuenta en la interpretación. Valores bajos podrían indicar 

alta abundancia de una cohorte joven en la captura y no necesariamente una disminución de 

los ejemplares adultos en el ambiente.  

Perspectiva global: Análisis de los resultados globales del proyecto 

En la figura 8 se presentan las capturas estandarizadas de sábalo desde los inicios del proyecto. 

Se separaron las capturas en tres grandes grupos: menores a 20 cm de LE, entre 21-32 cm de 

LE y mayores a 33 cm de LE.  
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Figura 8- CPUE (en número) promedio de sábalo por campaña a lo largo del proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 
2013). Los colores indican los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 

Hacia finales de la primavera e inicios del verano de los años 2007 y 2009 se observa, con una 

marcada moda, la presencia de ejemplares de pequeño porte (menores a 20 cm) en las 

capturas. Este hecho indica el ingreso o presencia de nuevas cohortes en esos años. Las 

condiciones ambientales de esos años fueron favorables para el reclutamiento, con niveles 

hidrométricos superiores a los 4 metros. Si se continúa analizando la evolución de esas modas, 

se observa que en meses posteriores disminuyen para, posteriormente, incrementar la captura 

de ejemplares de tallas medias. Finalmente en los últimos meses los ejemplares de tallas 

medias disminuyen, para dar lugar a una moda de menor magnitud de ejemplares de tallas 

mayores. Es de destacar que la magnitud de esas modas decrece a lo largo del año, siendo las 

más bajas de ejemplares de gran porte y las más altas las de ejemplares juveniles. 

Esta tendencia general en las capturas también se observa en todas las localidades con 

excepción de Reconquista. En las figuras 9 y 10 se representan la CPUE de sábalo a lo largo del 

proyecto en dos localidades que siguen la tendencia general (Victoria y Cayastá) y, en la figura 

11, se muestran las capturas de Reconquista. 



 

21 

 

 

Figura 9- CPUE (en número) promedio por campaña registrado para la localidad de Victoria. Los colores indican 
los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 

 

Figura 10- CPUE (en número) promedio por campaña registrado para la localidad de Cayastá. Los colores indican 
los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 
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En la localidad de Reconquista existe un claro predominio de ejemplares de mayor porte. Esta 

tendencia se observa en las capturas desde los inicios del proyecto y se ha mantenido en el 

tiempo (Fig. 11). No se observa la tendencia que muestran las otras localidades, donde el 

ingreso de potenciales cohortes es bien definido y puede ser confirmado en el tiempo. Sin 

embargo, a inicios de 2007 y primavera de 2010, se observa una moda compuesta por 

ejemplares juveniles, indicando la presencia de nuevas cohortes. 

 

Figura 11- CPUE (en número) promedio por campaña registrado para la localidad de Reconquista. Los colores 
indican los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 

Las diferencias observadas en Reconquista con respecto a las otras localidades pueden 

deberse a un conjunto de factores. Esta sección del río presenta características fisonómicas e 

hidrológicas diferentes y, por otro lado, la actividad pesquera en esta localidad es de menor 

escala comparada con la de localidades como Victoria o Cayastá. El predominio de ejemplares 

grandes podría deberse, entre otras cosas, a desplazamientos de la especie con fines 

reproductivos o de alimentación hacia el tramo medio.  

Un análisis de la proporción de ejemplares grandes (mayores a 33 cm de LE) y de menor talla 

(menores a 32 cm de LE) comparando Reconquista con otra localidad pesquera (Victoria) (Fig. 

12) confirma la diferencia en las tallas observada previamente. 
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Figura 12- Proporción de ejemplares grandes (mayores a 33 cm de LE) y pequeños (menores a 32 cm de LE) en 
Victoria y Reconquista. 

Análisis de estructura de tallas: identificación de cohortes 

En la figura 13 se presentan las distribuciones de frecuencias de tallas del sábalo en el mes de 

Marzo/abril desde 2005 a 2013. 

En los primero dos años es posible identificar al menos dos modas en las tallas, pero, debido a 

la falta de información previa, se discutirá en profundidad acerca de la presencia nuevas 

cohortes nacidas durante el período que abarcan las campañas del proyecto. 

En 2007 es posible identificar una moda de ejemplares juveniles de baja talla (Fig. 13 corchete 

rojo), cuya presencia es posible seguir en años subsiguientes. En años posteriores a 2007, la 

talla media de esta cohorte incrementa gradualmente, evidenciando el crecimiento de los 

individuos que componen dicha cohorte. Desde 2010 en adelante la abundancia de esta 

cohorte en las capturas de las campañas disminuye sensiblemente. 

En 2010 se evidencia el ingreso de una nueva cohorte con un comportamiento similar al 

observado para la cohorte de 2007. La talla media aumenta gradualmente hasta 2013. Es esta 

última cohorte la predominante en las capturas de las campañas desde 2010. 
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Figura 13- Distribución de tallas del sábalo en los meses de marzo/abril  en las capturas desde 2005 a 2013. Los corchetes rojos y verdes delimitan las cohortes 2006-2007 y 2009-2010 
respectivamente. La C seguida de un número indica el número de campaña.
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La tendencia en el aumento del LE, la abundancia y aparición de nuevas cohortes se muestra 

en la figura 14. Los parámetros LE medio, número (N) y desviación estándar surgen a partir de 

un ajuste de las distribuciones de tallas a una distribución normal. 

 

Figura 14- LE medio (ajuste a distribución normal) de las cohortes 2006-2007 y 2009-2010 desde su aparición en 
las capturas. En diámetro de los círculos indica en número (N) producto del ajuste a una distribución normal. Las 
barras indican la desviación estándar. 

La disminución en la abundancia de las cohortes en las capturas no implica necesariamente 

una disminución en el número de ejemplares de la población. Esto se evidencia en 2011 (Fig. 

13 y 14), donde las capturas de sábalo de ambas cohortes fueron bajas. En el año 2012 las 

capturas de la cohorte 2009-2010 incrementaron y luego descendieron nuevamente en 2013. 

Las oscilaciones en las capturas pueden atribuirse a diversas causas, donde los problemas 

metodológicos podrían ser los principales: cambios en la conformación de las redes, 

complicaciones climáticas que impedían el acceso a las lagunas, cambios en las localidades de 

muestreo. Si se consideran estos inconvenientes metodológicos sumados a las variaciones  

propias de la especie, las oscilaciones en las capturas pueden representar situaciones 

puntuales y no necesariamente una tendencia a la disminución o incremento del tamaño del 

stock. Sin embargo, bajo condiciones normales, se espera una disminución gradual de la 

abundancia de las cohortes principalmente debido a mortalidad natural y la pesca. Los factores 

citados previamente podrían enmascarar esta tendencia natural a la disminución en las 

cohortes.  
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Influencia estacional y el nivel hidrométrico 

El análisis de los datos provenientes del total de las campañas llevadas a cabo desde 2005, 

aunque con un desvío importante, muestra una tendencia a la disminución en las capturas con 

el aumento del nivel hidrométrico (Figs. 15 y 16), considerando el límite de 3 m planteado 

previamente.  Nos obstante, esta tendencia es observado principalmente en los individuos de 

tallas medias. Por otro lado, no se observan gráficamente diferencias significativas entre 

invierno y verano en las capturas. 

La localidad de Reconquista presenta capturas significativamente altas de ejemplares grandes 

(mayores a 33 cm de LE). Sin embargo esta tendencia no se observa en los ejemplares de tallas 

medias. En general, los ejemplares de mayor porte han estado escasamente representados en 

las otras localidades tanto en invierno como en verano independientemente del nivel 

hidrométrico. 

 

Figura 15- Valor promedio por localidad de la CPUE del sábalo con tallas entre 21 y 32 cm de LE (período 2005-
2013) (período 2005-2013) en invierno y verano en dos situaciones hidrológicas diferentes (por encima y debajo 
de los 3 m del nivel hidrométrico). Las barras indican la desviación estándar. 
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Figura 16- Valor promedio por localidad de la CPUE del sábalo con tallas mayores a 33 cm de LE (período 2005-
2013) (período 2005-2013) en invierno y verano en dos situaciones hidrológicas diferentes (por encima y debajo 
de los 3 m del nivel hidrométrico). Las barras indican la desviación estándar. 

Las caídas de la CPUE que se registran a niveles hidrométricos mayores a 3 m podrían ser 

atribuibles a un efecto de dilución de las capturas a niveles hidrométricos altos. 

Factor de condición 

Se calculó el factor de condición para el sábalo desde 2005 a 2013 (Fig. 17, 18 y 19).  
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Figura 17- Factor de condición de sábalo para los ejemplares menores a 20 cm de LE durante el período 2005 a 
2013. La Línea roja indica el valor de Kn=1. Las barras verticales indican la desviación estándar. 

 

Figura 18- Factor de condición de sábalo para los ejemplares entre 21 y 32 cm de LE durante el período 2005 a 
2013. La Línea roja indica el valor de Kn=1. Las barras verticales indican la desviación estándar. 
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Figura 19- Factor de condición de sábalo para los ejemplares mayores a 33 cm de LE durante el período 2005 a 
2013. La Línea roja indica el valor de Kn=1. Las barras verticales indican la desviación estándar. 

Los ejemplares más pequeños no muestran grandes oscilaciones en su condición. El valor más 

bajo registrado para ese grupo fue un solo ejemplar en Abril de 2013 (Fig. 17). En el invierno de 

2007 (de Marzo a Julio), este grupo de tallas mostró altos valores de Kn. Estos altos valores en 

la condición también se observan en la misma época en los otros dos grupos de tallas (Fig. 18 y 

19). Los siguientes incrementos significativos de Kn se muestran en el invierno-verano de 2009 

y entre Marzo y Octubre de 2011 pero solo en ejemplares intermedios o grandes.  

Estos incrementos en la condición de los peces coinciden con períodos de grandes 

inundaciones. Los cambios ambientales de esta magnitud podrían presentar condiciones más 

adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la especie, traduciéndose en un incremento del 

Kn.  
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Boga (Leporinus obtusidens) 

Biología 

La boga habita ambientes tanto lénticos como lóticos (Ringuelet et al., 1967; Bonetto et al., 

1969, 1970) y es una de las especies más abundantes y comunes capturadas en la cuenca del 

Paraná. Es una especie ribereña (Mastarrigo, 1950; Delfino and Baigun, 1985; Bonetto et al., 

1971, 1981) que migran río arriba al menos una vez por año para desovar (Oldani and Oliveros, 

1984; Oldani et al., 1992; Agostinho et al., 1995). Presenta una dieta omnívora, con una 

prevalencia de plantas tanto acuáticas como terrestres (Hahn et al., 1998). 

Regresión Largo-Peso 

Con los datos de tallas y pesos registrados (n=3317 bogas) a lo largo de todo el proyecto, se 

confeccionó la curva Largo-Peso de la boga (Fig. 20). Los parámetros de la curva son los 

siguientes 

                

Donde LE es el largo estándar del ejemplar en centímetros y P el peso en gramos. 
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Figura 20- Regresión Largo-Peso para el sábalo. Los puntos azules representan los ejemplares y la línea roja la 
curva de ajuste potencial. R

2
 representa el valor del ajuste por cuadrados mínimos. 

Análisis de las capturas 2012-2013 

El análisis de la evolución en el tiempo de la CPUE, en número y peso, muestra un incremento 

visible en las capturas en Agosto de 2013 en tres de las cinco localidades (Fig. 21 y 22). 

Reconquista y Diamante mostraron capturas bajas de boga durante todo el período 2012-2013 

con muy pocas oscilaciones. 
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Figura 21- Captura por unidad de esfuerzo en número (CPUE (N)) de la boga por localidad de muestreo durante el 
período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 

 

Figura 22- Captura por unidad de esfuerzo en peso (kg) (CPUE (Peso)) de la boga por localidad de muestreo 
durante el período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 
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Densidad Proporcional de Captura en Talla Permitida (DPTP) 

El análisis de la DPTP (Fig. 23) no muestra una clara tendencia al  descenso o ascenso en las 

capturas. La localidad con los valores más altos registrados fue Diamante en una sola ocasión. 

Por otro lado Cayastá se muestra como la localidad más estable durante el período 2012-2013, 

mostrando un índice que oscila entre el 20 y 40% de la captura por encima de la talla 

permitida. 

 

Figura 23- Densidad Proporcional de Captura en Talla Permitida (DPTP) de boga a lo largo del período 2012-2013. 

 

Perspectiva global: Análisis de los resultados globales del proyecto 

En la figura 24 se presentan las capturas estandarizadas de boga desde los inicios del proyecto. 

Se separaron las capturas en tres grandes grupos: menores a 20 cm de LE, entre 21-32 cm de 

LE y mayores a 33 cm de LE.  
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Figura 24- CPUE (en número) promedio de boga por campaña a lo largo del proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 
2013). Los colores indican los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 

La presencia de dos picos de abundancia durante la primavera-verano de 2007 y 2009 podría 

sugerir la existencia de dos cohortes. La tendencia en el crecimiento de los grupos es similar a 

la observada en el sábalo: la aparición de situaciones favorables en el ambiente para el 

reclutamiento se evidencia con los ejemplares pequeños. 
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Dorado (Salminus brasiliensis) 

Biología 

El dorado, Salminus brasiliensis, es el characino más grande de la Cuenca del Río de la Plata, 

con tamaños de hasta 116 cm y 31,6 kg (Morais-Filho y Schubart, 1955) y una amplia 

distribución en Sudamérica (Lowe-McConnell, 1975). Esta especie es objetivo de pesca 

deportiva, comercial y de subsistencia debido a su excelente sabor y facilidad de captura 

(Hahn, 2000). Los adultos de dorado son ictiófagos tope y tienden a alimentarse en aguas 

rápidas principalmente durante el período crepuscular (Hahn et al., 2011). La migración para 

desove de los dorados en la Cuenca del Río Paraná está relacionada con el régimen de 

inundaciones de un año particular (Agostinho et al., 2003), con la mayoría de los dorados 

iniciando la actividad de desove después de que el nivel hidrométrico asciende (Godoy 1975). 

Regresión Largo-Peso 

Con los datos de tallas y pesos registrados (n=1441 dorados) a lo largo de todo el proyecto, se 

confeccionó la curva Largo-Peso del dorado (Fig. 25). Los parámetros de la curva son los 

siguientes 

                

Donde LE es el largo estándar del ejemplar en centímetros y P el peso en gramos. 
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Figura 25- Regresión Largo-Peso para el dorado. Los puntos azules representan los ejemplares y la línea roja la 
curva de ajuste potencial. R

2
 representa el valor del ajuste por cuadrados mínimos. 

Análisis de las capturas 2012-2013 

El análisis de la evolución en el tiempo de la CPUE en número, muestra un incremento visible 

en las capturas de Agosto en el 2013 en tres de las cinco localidades (Fig. 26 y 27). Por el 

contrario, en esas mismas fechas, Diamante y Cayastá muestran una disminución en las 

capturas. Las CPUE en peso siempre se mantuvieron en valores bajos, con un ligero ascenso en 

Agosto de 2013. 
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Figura 26- Captura por unidad de esfuerzo en número (CPUE (N)) del dorado por localidad de muestreo durante el 
período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 

 

Figura 27- Captura por unidad de esfuerzo en peso (kg) (CPUE (Peso)) del dorado por localidad de muestreo 
durante el período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 
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Perspectiva global: Análisis de los resultados globales del proyecto 

En la figura 28 se muestra la proporción de ejemplares mayores e iguales a 40 cm de LE y 

menores a 40 cm de LE a lo largo de los años de duración del proyecto. Se considera esta 

separación teniendo en cuenta la talla de primera maduración (entre 30 y 38 cm LE) 

(Llamazares et al., 2014). 

 

Figura 28- Proporciones de las capturas con ejemplares de dorado menores a 40 cm de LE y mayores e igual a 40 
cm de LE a lo largo de todo el proyecto. 

En términos generales, se observa un predominio de ejemplares de tallas bajas durante todo el 

período. Durante el año 2010 se evidencia un claro incremento en las capturas de ejemplares 

pequeños. Ese incremento corresponde casi en su totalidad  a la primavera-verano de 2010 de 

forma similar a lo observado en la boga y el sábalo durante ese año.  Este ascenso en las 

capturas podría atribuirse también al ingreso de una nueva cohorte. En los tres años 

subsiguientes al incremento de 2010 se observa un aumento en la proporción de ejemplares 

mayores. 

En el análisis de estructuras de tallas (Fig. 29) es posible determinar la composición de esos 

ejemplares menores a 40 cm de LE en las capturas. Existe un predominio de ejemplares de 26 

a 39 cm de LE. 
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Figura 29- Análisis de la estructura de tallas del dorado a lo largo del proyecto. 
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Surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) 

Biología 

El surubí es un importante recurso debido a su alto valor comercial y su rol ecológico como 

predador tope (Bayley y Petrere, 1989; Barthem y Goulding, 1997; Petrere et al., 2002; 

Carolsfeld et al., 2003). Desde una perspectiva ecológica, los grandes bagres son conocidos por 

su destacable comportamiento migratorio de grandes distancias en los grandes ríos como el 

Amazonas, Paraguay, Paraná y Orinoco (Barthem y Goulding, 1997; Carolsfeld et al., 2003). 

Regresión Largo-Peso 

Con los datos de tallas y pesos registrados (n=246 surubíes) a lo largo de todo el proyecto, se 

confeccionó la curva Largo-Peso del surubí (Fig. 30). Los parámetros de la curva son los 

siguientes 

                 

Donde LE es el largo estándar del ejemplar en centímetros y P el peso en gramos. 
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Figura 30- Regresión Largo-Peso para el surubí pintado. Los puntos azules representan los ejemplares y la línea 
roja la curva de ajuste potencial. R

2
 representa el valor del ajuste por cuadrados mínimos. 

Perspectiva global: Análisis de los resultados globales del proyecto 

En la figura 31 se muestran la proporción de ejemplares mayores e iguales a 40 cm de LE y 

menores a 40 cm de LE a lo largo de los años de duración del proyecto. 
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Figura 31- Proporciones de las capturas con ejemplares de surubí pintado menores a 40 cm de LE y mayores e 
igual a 40 cm de LE a lo largo de todo el proyecto. 

En el caso del surubí se observa un predominio de ejemplares mayores a los 40 cm de LE. Este 

hecho también se observa en su distribución de tallas (Fig. 32). Sin embargo, se observa el 

ingreso de ejemplares de menor talla en 2007 y 2010, indicando el ingreso de nuevas cohortes. 

Las dificultades para detectar un patrón claro en el crecimiento pueden deberse al bajo 

número de capturas de esta especie: 289 ejemplares en lo que va del proyecto. Por otro lado, 

existe escasa información sobre la biología, comportamiento y reproducción de esta especie 

en la cuenca y sobre todo en el área de muestreo. Es necesario incrementar la información 

acerca de esta especie con el fin de identificar factores que podrían influir en las bajas 

capturas. 
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Figura 32- Análisis de la estructura de tallas del surubí pintado a lo largo del proyecto. 
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Tararira (Hoplias malabaricus)  

Biología 

La tararira (Hoplias malabaricus) es un ictiófago con un amplio rango distribución desde los 11° 

Norte a los 35° Sur; y desde los 85° Oeste a los 35° Oeste (Fowler, 1950; Reis et al., 2003). En 

Sudamérica (Volcan et al., 2012; Pedroza et al., 2012; Carvalho et al., 2011; Teresa et al., 

2010), esta especie habita la mayoría de las cuencas hidrográficas con excepción de los Andes 

y Patagonia. Es una especie frecuentemente capturada en lagunas continentales para consumo 

humano en Argentina (Grosman et al., 2004), Colombia (Bentancur-Vásquez et al., 2004) y 

Uruguay (Crossa, 1994; Amestoy, 2001). En Argentina, la tararira se encuentra presente en el 

Paraná bajo y medio, bajo Uruguay y ríos y arroyos pampeanos donde es capturada con 

propósitos comerciales y recreativos (Espinach Ros y Sanchez, 2007). Habita generalmente 

ambientes lénticos (raramente lóticos), vegetados y de profundidad variada, tanto sujetos a 

estrés hídrico como permanentes, tolerando cambios de salinidad y de oxígeno (Azevedo y 

Gómez, 1942; Parma de Croux, 1983 a y b; Pinto Paiva, 1972; Godoy, 1975). Presenta cuidado 

parental de sus crías a través de la construcción de nidos que son cuidados por los machos 

hasta que las larvas comienzan a alimentarse (aproximadamente 10 días) (Azevedo y Gómez, 

1942; Pinto Paiva, 1972; Godoy, 1975; Ramírez, 1963). 

Regresión Largo-Peso 

Con los datos de tallas y pesos registrados (n=2840 tarariras) a lo largo de todo el proyecto, se 

confeccionó la curva Largo-Peso de la tararira (Fig. 33). Los parámetros de la curva son los 

siguientes 

                

Donde LE es el largo estándar del ejemplar en centímetros y P el peso en gramos. 
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Figura 33- Regresión Largo-Peso para la tararira. Los puntos azules representan los ejemplares y la línea roja la 
curva de ajuste potencial. R

2
 representa el valor del ajuste por cuadrados mínimos. 

Análisis de las capturas 2012-2013 

El análisis de la evolución en el tiempo de la CPUE, en número y peso, muestra un incremento 

en las capturas Agosto de 2013 (Fig. 34 y 35). Esta tendencia general se observa en todos las 

localidades con excepción de Victoria. Esta última localidad muestra valores de CPUE en 

descenso desde mitad de 2012. 
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Figura 34- Captura por unidad de esfuerzo en número (CPUE (N)) de la tararira por localidad de muestreo durante 
el período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 

 

Figura 35- Captura por unidad de esfuerzo en peso (kg) (CPUE (Peso)) de la tararira por localidad de muestreo 
durante el período 2012-2013. Las barras indican la desviación estándar. 
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Perspectiva global: Análisis de los resultados globales del proyecto 

En la figura 36 se presentan las capturas estandarizadas de tararira desde los inicios del 

proyecto. Se separaron las capturas en tres grandes grupos: menores a 20 cm de LE, entre 21-

30 cm de LE y mayores a 30 cm de LE. El criterio de separación en grupos de talla considera la 

talla de primera madurez como punto de inflexión (Llamazares et al., 2014). 

 

Figura 36- CPUE (en número) promedio de tararira por campaña a lo largo del proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 
2013). Los colores indican los tres grupos de tallas analizados. C indica el número de Campaña. 

En el caso de la tararira, hay un predominio de ejemplares grandes (mayores a 30 cm de LE) en 

las capturas. Desde 2005 se registran bajas capturas de ejemplares pequeños y valores 

intermedios para el intervalo 21-30 de LE. Esta tendencia observada en la tararira es opuesta a 

lo registrado en las otras especies de interés comercial. La baja presencia en las capturas de 

tarariras pequeñas podría deberse, entre otros factores, a un uso de hábitat diferencial por 

parte de los juveniles que produce un sesgo hacia ejemplares de mayor porte con las redes 

agalleras. 
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Patí (Luciopimelodus pati)  

Biología 

Esta especie es encontrada en ríos con aguas preferentemente turbias y profundas con 

corriente moderada (Zaniboni et al., 2004). Existe escasa información bibliográfica acerca de la 

biología, comportamiento, reproducción y distribución de esta especie. Su presencia en las 

capturas es baja o nula, apareciendo ejemplares adultos. Nunca se observaron hembras con 

huevos en las capturas del proyecto. 

Análisis global de las capturas 

En la figura 37 se presentan las capturas de patí desde el año 2005 hasta la fecha. 

 

Figura 37- CPUE (en número) promedio de patí por campaña a lo largo del proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 
2013). La C indica el número de Campaña. 

Las campañas con capturas más abundantes fueron la cuarta y séptima, capturándose un total 

de 38 ejemplares en cada una. Hasta la campaña 22 no fueron registrados en forma 

sistemática las tallas de esta especie, sin embargo sí se registraron sus pesos. El peso promedio 

en gramos por campaña se muestra en la figura 38. Los picos con capturas más abundantes en 

2005 y 2006 corresponderían a ejemplares pequeños de poco peso, al igual que en la campaña 

21. 
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Figura 38- Pesos promedio de patí a lo largo del período 2005-2013. Las barras indican la desviación estándar. La 
C indica el número de campaña. 
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Armado común (Pterodoras granulosus)  

Biología 

El armado P. granulosus, uno de los dorádidos de gran talla,  ocupa originalmente las regiones 

media y baja del río Paraná (Cantanhêde at al., 2008). Es un pez migrador de grandes 

distancias: se han reportado desplazamientos de 100 a 200 km de distancia en el río Paraná 

(Bonetto et al., 1971; Makrakis, 2007). Estas migraciones representan estrategias 

reproductivas y de alimentación donde los juveniles migran junto con los adultos (Makrakis, 

2007). En el Río de la Plata el armado representa un recurso pesquero importante y las 

capturas más abundantes se registran en el alto Paraná (Agostinho et al., 2003). Es una especie 

considerada omnívora (Hahn et al. 1992, 1997; Gaspar da Luz et al. 2002), aunque en la zona 

de inundación del Alto Paraná presenta tendencias a la herbivoría (Hahn et al. 1992). Además 

de plantas y larvas de insectos acuáticos, los moluscos forman parte importante de su dieta 

(Hahn et al. 1992). Esta última característica ha sido mencionada en numerosos trabajos que 

han estudiado la dieta del armado en relación a la presencia de moluscos invasores como 

Limnoperna fortunei y Corbicula fluminea (Cantanhêde at al., 2008; García y Protogino, 2005; 

Gaspar da Luz et al., 2002). 

 

Análisis global de las capturas 

En la figura 39 se presentan las capturas de armado desde los inicios del proyecto en 2005. 
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Figura 39- CPUE (en número) promedio de armado por campaña a lo largo del proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 
2013). La C indica el número de Campaña. 

Las capturas reportadas en el año 2004, 2005 y 2006 mostraban un descenso brusco del 

armado, sobre todo en el río Uruguay (Spinetti y Espinach Ros, 2008).  Estos descensos se han 

atribuido a eventos de mortalidad masiva de la especie (Foti et al., 2006). Debido a lo antes 

mencionado, es importante destacar el incremento gradual de las capturas de armado en la 

zona. La reaparición gradual de esta especie en las capturas podría indicar un recupero de las 

poblaciones a nivel local.  
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Pirañas: Serrasalmus maculatus, Serrasalmus marginatus, Pygocentrus 

nattereri 

Las pirañas se encuentran entre los principales predadores en los ecosistemas neo tropicales 

de aguas continentales. Son piscívoros, pero se han registrado un amplio rango de ítems 

alimentarios para las especies del género Serrasalmus (Braga, 1954; Bonetto et al., 1967; 

Goulding, 1980; Northcote et al., 1986; Machado-Allison y Garcia, 1986; Northcote et al., 1987; 

Nico y Taphorn, 1988; Sazima y Pombal, 1988; Winemiller, 1989; Sazima y Machado, 1990). 

Hay basta documentación sobre sus hábitos diurnos de alimentación, sin embargo, existe poca 

información acerca de la edad y la influencia ambiental en su comportamiento de predador 

(Almeida et al., 1998). 

Este grupo de peces ha cobrado especial interés recientemente debido a un elevado número 

de ataques reportados en el río Paraná durante el verano de 2014. 

En la bibliografía, los ataques se han asociado a fenómenos vinculados a la reproducción de 

estas especies. En el caso de P. nattereri, la presencia humana produce el abandono pasivo del 

nido y sus huevos (Uetanabaro et al., 1993), mientras que S. marginatus ataca al humano 

identificándolo como un potencial predador. El cuidado parental y la agresividad de S. 

marginatus  ha sido registrado en la Reserva de Itaupú, donde individuos de esta especie 

ocultos con sus crías en los bancos de macrófitas sumergidas (Nytella), comenzaron a atacar a 

nadadores (Agostinho et al., 2000). La agresividad de S. marginatus también se ha observado 

en la defensa de su área de alimentación (Agostinho et al., 2003). 

Análisis global de las capturas 

Con el fin de proporcionar mayor información sobre la presencia y abundancia de estas 

especies en el río Paraná, en la figura 40 se muestran las CPUE en número de las tres especies 

juntas en el período 2005-2013. 

Con respecto a las localidades, Reconquista es la que presenta mayores capturas de pirañas 

durante todo el período. De las tres especies de pirañas presentes, P. nattereri siempre fue la 

más abundante.  



 

54 

 

 

Figura 40- CPUE (en número) promedio de las tres especies principales de pirañas por campaña a lo largo del 
proyecto (Mayo 2005 a Diciembre 2013). La C indica el número de Campaña. 
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Conclusión General 

Los resultados de los monitoreos del “Proyecto Evaluación biológica y pesquera de especies de 

interés deportivo y comercial en el Río Paraná. Argentina” efectuados durante los años 2012 y 

2013 muestran, en perspectiva con los años anteriores, la permanencia de dos cohortes 

predominantes de sábalo y de otros peces migratorios, como son el surubí, la boga y el 

dorado. La entrada de dichas cohortes en el sistema se visualiza en las altas capturas de 

individuos juveniles registradas durante los muestreos llevados a cabo en 2007 (cohorte 2006-

2007) y en 2009 (cohorte 2009-2010). En dichas campañas la importancia relativa de los 

individuos juveniles del año fue significativa, y gradualmente se trasladó a tallas intermedias y 

grandes en los años subsiguientes. En particular, durante los muestreos 2012-2013 no se 

registró la presencia de individuos juveniles en ninguna de las localidades exploradas. Existe 

información fehaciente (Fuentes et al., 2010) que muestra, no obstante que durante dichos 

años se registraron desoves tanto de sábalo como de otras especies migratorias. La ausencia 

de juveniles durante el período 2012-2013 es una evidencia contundente que apoya la 

hipótesis que sostiene que en años con caudales bajos sostenidos, como los ocurridos durante 

dicho período, aun existiendo pulsos de reproducción, los reclutamientos no se hacen 

efectivos. Consecuentemente, la distribución de tallas de sábalo durante dicho período estuvo 

dominada por individuos que, en principio, es muy probable estén representados por las 

cohortes supernumerarias arriba mencionadas (2006-2007 y 2009-2010), en intervalos que 

corresponderían, mayoritariamente, a la clase 2009 los comprendidos entre 21 y 32 cm de LE y 

a la 2007 los de tallas superiores a 33 cm de LE. La composición en talla de las capturas 

comerciales de sábalo es coherente con estos resultados (Del Barco et al., 2012), siendo el 

valor medio de la talla próximo al límite superior del grupo correspondiente a la clase 2009. 

Todo indica que dicha clase debería jugar un rol preponderante en el sostenimiento de la 

pesquería en años subsiguientes. 

En relación a la tararira, es necesario recalcar que en el período 2012-2013, el intervalo de 

tallas dominante fue mayor a 31 cm de LE. Esto es coherente con lo registrado en las capturas 

de las campañas en los últimos diez años, en las que la talla predominante también estuvo 

ubicada en valores semejantes. Si bien, la tararira es un recurso alternativo aunque de menor 

escala en cuanto a la explotación, su estrategia reproductiva, la cual involucra baja fecundidad, 

cuidado parental y nidificación, podría implicar cierta vulnerabilidad de la especie. Aun así, es 

necesario destacar que, si bien, con oscilaciones, durante los últimos diez años la CPUE no 

presenta una tendencia declinante. 

En el caso de los armados, una especie que ha sufrido distintos episodios de mortandad en la 

última década, los resultados indican que se encuentra en proceso de recuperación. 
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La cohorte supernumeraria del período 2009-2010, actual y mayoritariamente distribuida en el 

intervalo de tallas entre 21 y 32 cm de LE incorpora la talla promedio predominante en las 

capturas comerciales. Estos datos indican que la pesquería de sábalo está operando 

fundamentalmente sobre dicho grupo de individuos, se considera necesario y oportuno 

reducir la captura máxima permisible de esta especie en 3000 toneladas con respecto al 

informe 2008-2011, ubicándola en 17000 toneladas. Esto va en línea con las medidas tomadas 

durante el período informado y fundamentadas en la información recaba en los muestreo 

experimentales, de desembarque y de exportación.  
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