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Ni Nemo ni Dory, con ustedes: Los peces de la laguna 
 La Barrancosa

Andrea Bertora, Pablo Sanzano y Fabián Grosman

En este capítulo presentaremos la composición y estructura de la comunidad de pe-
ces que habita en la laguna La Barrancosa. Para ello consideramos apropiado antes 
de mostrarles los resultados obtenidos durante la etapa del proyecto PAMPAA, co-
mentar sobre en general los diferentes métodos de captura de muestreo de peces, la 
diversidad de equipos de pesca que son usualmente utilizados y el protocolo que se 
realiza una vez obtenida la captura.

Métodos de captura y muestreo de peces
Para llevar a cabo una caracterización de la comunidad de peces que habita en un 
ecosistema acuático, sea una laguna, lago, un arroyo, existen diversos métodos po-
sibles a emplear. El muestreo directo es ampliamente utilizado, consiste en la toma 
de muestras de peces usando un conjunto de artes de pesca. Otra posible forma 
de conocer qué peces habitan es la observación sistemática, la cual requiere de un 
ambiente con aguas claras que permitan la visualización de las especies presentes 
(aplicado en arrecifes o ambientes protegidos donde está prohibido la extracción de 
peces). Por otra parte, el uso de ecosonda es un método mediante el cual el sonido se 
transmite en el agua hasta el pez y el eco que retorna contiene información sobre el 
tamaño, distribución y abundancia, aunque no precisa información a nivel específico. 
Otra alternativa es recabar datos aportados por los pescadores deportivos a través 
de entrevistas o censos. Al igual que en todos los casos, los datos obtenidos se de-
ben sistematizar (esfuerzo de pesca, cantidad de entrevistados, líneas de mano por 
persona, tipo de anzuelo y de carnada, experticia, entre otros) y va a estar sesgada al 
objetivo de captura que tenga el pescador.

Una vez seleccionado el método, que en nuestro caso fue el muestreo directo con 
captura de peces, se determina la cantidad de repeticiones a realizar y el o los mo-
mentos del año en el que se llevará a cabo. Se debe tener en cuenta que cada vez que 
nosotros tomamos una muestra, estamos sacando una “foto”, un estado de situación 
de esta comunidad. Si en lugar de una contamos con dos o más muestras de la laguna 
entonces vamos a obtener un conocimiento más acercado a la realidad de los pe-
ces del lugar. Con este planteo, se podría pensar que lo ideal es contar con la mayor 
cantidad de muestras posibles para incrementar la certeza, sin embargo no resulta 
tan lineal esta relación. Principalmente debemos considerar el tipo de muestreo a 
realizar, si por ejemplo consiste en pescar y no devolver los ejemplares capturados 
(extractivo sin devolución), generamos un impacto sobre dicha comunidad, y cuan-
to mayor número de muestreos, mayor alteración provocaremos. Este efecto varía 
según las dimensiones y dinámica de la población o del ecosistema a estudiar (ca-
sos extremos, un pequeño arroyo pampeano vs. Mar Argentino). Por otro lado para 
muestrear se requiere principalmente de diferentes equipos, materiales, personas 
capacitadas, acceso, tiempo y dinero destinados a las salidas de campo y al posterior 
procesamiento de las muestras e información, factores que son condicionantes para 
determinar la cantidad de repeticiones. Sumado a esto, los objetivos planteados im-
ponen la estrategia a aplicar, ya que no es lo mismo caracterizar en forma explora-
toria la comunidad de peces que habita en una laguna, a realizar una comparación 
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entre las diferentes estaciones del año, de períodos secos-húmedos, puntualizar en 
la biología de una especie en particular, o cualquier otro fin que se tenga respecto a 
los peces. 

Equipos de pesca
Normalmente se suele asociar la captura de peces con cañas o líneas de mano ya que 
es el equipo tradicional que la mayoría poseemos o hemos visto en los hogares y es el 
que utilizan los pescadores deportivos para obtener su tan ansiada presa. Sin embar-
go existe un amplio abanico de opciones a la hora de pescar. A grandes rasgos, los ar-
tes de pesca son clasificados en pasivos y activos, dependiendo del comportamiento 
relativo entre los peces y el arte. En los primeros, la captura se basa en el movimiento 
de los peces hacia el arte de pesca, mientras que con los activos la captura implica 
una persecución dirigida a los peces. También existen situaciones intermedias a esta 
dicotomía. Algunos ejemplos de los artes de pesca son:

-Pasivos: enmalles, trasmallos, espineles, nasas, trampas. 
-Activos: lanzas, arpones, redes de arrastre, atarrayas, dragas, pesca eléctrica.

Para la pesca científica se ha diseñado un tren de enmalle construido con tramos de 
redes con distinta distancia entre nudos (tamaño del rombo) que permite la captura 
de ejemplares de diferentes tallas.

Cada arte de pesca posee la propiedad de selectividad, que es la proporción de pe-
ces que captura respecto de la diversidad, numerosidad y talla de peces presentes 
en el ambiente. El tamaño y forma de actuar de cada arte condicionan su ubicación 
e implementación en diferentes lugares. Por ejemplo, la red de arrastre a la costa 
requiere de sitios de baja profundidad, con fondo plano y sin enganches, en cambio, 
para calar la red de enmalle se buscan zonas de mayor profundidad y aguas abiertas. 
A su vez, es importante aclarar que las diferentes especies y estadios de peces no 
se distribuyen en forma homogénea en todo el ambiente, cada una está adaptada a 
vivir en distintos micro-hábitats: aguas profundas, vegetadas, orillas, rápidos, etc. 
Por lo tanto se recomienda utilizar diferentes artes de pesca para complementar sus 
selectividades y capturar peces de distintas especies, tamaños y hábitats y así poder 
obtener una representación más certera de la comunidad de peces cuando ese es el 
objetivo.

¿Cómo se procesan los peces capturados?
Una vez realizada la captura, los peces son procesados para extraer información con 
el fin de lograr nuestros objetivos de estudio. Algunos muestreos contemplan la de-
volución de los ejemplares, por lo que deben ser analizados en forma rápida para 
generarles el menor estrés posible. Estos estudios buscan detectar la presencia o 
ausencia de especies y/o cuantifican pocas variables (por ejemplo largo total, peso 
total, extracción de sangre, marcaciones, entre otras). Si el muestreo fue diseñado 
sin devolución de los ejemplares y los mismos no van a ser utilizados en ensayos de 
laboratorio, entonces el primer paso es realizar el sacrificio de las capturas contem-
plando normas de bienestar animal. Una vez muertos, normalmente los ejemplares 
son identificados a nivel de especie. El nombre científico de un pez, al igual que to-
dos los seres vivos, está formado por dos palabras, el género y el epíteto específico 
(por ejemplo Cheirodon interruptus), algo así como el apellido y nombre del pez. 
El objetivo de esta nomeclatura es el de poseer un único nombre universal, en cual-
quier idioma, para referirse a esa especie. De esta forma, se evitan las ambigüeda-
des y las circunscripciones poco claras de los nombres vulgares (el nombre vulgar de  
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Cheirodon interruptus es mojarra de rombo, mojarrita, plateada, sardina). Para rea-
lizar la identificación se tienen en cuenta aspectos morfológicos y, en algunos casos, 
se confirma o rechaza mediante técnicas de biología molecular. Esto lo aclaramos 
porque es frecuente nombres populares semejantes para diferentes especies y vi-
ceversa.

Luego que el pescado tiene su identificación, se le adjudica un número consecutivo 
y se le realizan diferentes mediciones estándares tales como peso total, largo total 
(desde el extremo anterior hasta el extremo posterior de la aleta caudal o cola) y/o 
largo estándar (hasta la última vértebra caudal). También se suelen observar y re-
gistrar lesiones, parasitosis, patologías, estado general del ejemplar, extracción de 
escamas, otolitos, tractos digestivos, entre otros. Se determina el sexo a través de la 
identificación de ovarios y testículos así como su grado de madurez. Cabe aclarar que 
es posible realizar diversas mediciones, desde las más sencillas a las más complejas 
pero dependerán del objetivo de estudio planteado.

A partir de los datos obtenidos la información suele condensarse en diferentes indi-
cadores. Uno de ellos aplicado en forma corriente es el índice de diversidad de Sha-
nnon-Wiener que permite obtener información acerca de la estructura de la comuni-
dad de peces, riqueza (cuántas son las especies presentes) y su proporcionalidad. 
La dominancia de Berger-Parker expresa la proporción que representa la especie 
dominante respecto a la captura de toda la muestra. Por otra parte, la captura por 
unidad de esfuerzo (cpue) consiste en relativizar la abundancia y/o biomasa a un es-
fuerzo de pesca determinado tal como 1 arrastre, 12, 15 o 20 horas de actividad del 
enmalle, de modo tal de permitir la comparación entre muestreos. Existen otro grupo 
de índices que reflejan la condición de los ejemplares a partir de relación entre va-
riables como peso, longitud, largo de la cabeza (índice cefálico, factor de condición, 
peso relativo, índice hepatosomático, etc.). Otros índices se refieren por ejemplo a la 
madurez sexual (índice gonadosomático). A partir de esta información se elabora una 
base de datos que posibilita avanzar sobre los objetivos planteados.

Laguna La Barrancosa

Contexto 
Previo al comienzo del estudio (2012) la región atravesaba un periodo de sequía in-
tensa, la cual produjo una disminución del nivel del agua y mortandades masivas de 
peces en toda la región. Al iniciar los muestreos la laguna había recuperado niveles 
promedios en función del incremento de precipitaciones medias anuales.

Durante este período se realizaron siembras de pejerrey en tres oportunidades: 600 
juveniles en el invierno de 2013 (Figura 1), 100.000 y 200.000 alevinos en la prima-
vera de 2013 y 2014 respectivamente. Los mismos provinieron de la Estación Hidro-
biológica de Chascomús. 

Metodología empleada 
Los muestreos de peces se llevaron a cabo tomando una muestra anual en primave-
ra durante seis años consecutivos (2012 - 2017). Para realizar estos muestreos se 
utilizaron una red trampa tipo “garlito”, un tren de enmalle de pesca científica y una 
red de arrastre (Figura 2). La primera se caló en el borde occidental, el enmalle en 
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la zona central, y se realizaron arrastres en el extremo norte y sur de la laguna. Los 
ejemplares fueron identificados a nivel de especie utilizando bibliografía taxonómica 
actualizada. Se determinó la cantidad de ejemplares (abundancia) y el peso (bioma-
sa) por especie. Para el pejerrey además se realizaron mediciones de largo estándar 
(lstd). A partir de los datos obtenidos, se calcularon diferentes índices mencionados 
que reflejan diferentes atributos de la comunidad de peces. Además, se determinó la 
frecuencia de ocurrencia de cada especie a lo largo de los seis muestreos (cantidad 
de veces que la especie a fue capturada/total de muestreos realizados). Particular-
mente para el pejerrey se calculó el peso relativo como índice de condición. El mismo 
es utilizado para contrastar la relación de largo - peso de cada ejemplar con una con-
dición patrón de la especie.

FIgura 1. sIEMbra dE JuVEnIlEs dE PEJErrEy En El InVIErno dE 2013 ProVEnIEntEs dE la EstacIón 
hIdrobIológIca dE chascoMús.

FIgura 2. rEdEs utIlIzadas En los MuEstrEos IctIológIcos. arrIba-IzquIErda: colocacIón dE la 
rEd traMPa. arrIba-dErEcha: rEd traMPa En accIón. abaJo-IzquIErda: rEd dE arrastrE a la costa. 
abaJo-dErEcha: trEn dE EnMallE.
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FIgura 3. IzquIErda, arrIba= caPturas En la rEd traMPa En 2014; abaJo= caPturas En la rEd dE 
arrastrE 2016. dErEcha= EJEMPlar dE MoJarra dE roMbo y PEJErrEyEs caPturados En la laguna. 

Resultados
En total se capturaron 8 especies de peces: tres mojarras, Astyanax sp.,  
Bryconamericus iheringii y Cheirodon interruptus, orillero o tosquero Jenynsia 
lineata, tachuela o limpiafondo Corydoras paleatus, bagre sapo Rhamdia quelen, 
dientudo Oligosarcus jenynsii y pejerrey Odontesthes bonariensis (Figura 3 y 4, 
Tabla 1). La descripción detallada de cada una de estas especies se encuentra en el 
capítulo 15 del presente libro. Characiformes y Siluriformes fueron los órdenes con 
mayor cantidad de especies (Tabla 1). Characidae fue la familia más representada. 
Todas las especies capturadas son nativas, con la salvedad que el pejerrey ha sido 
introducido por el hombre en la laguna. 

FIgura 4. EsPEcIEs dE PEcEs caPturadas En laguna la barrancosa. 1=astyanax sP., 
 2=bryconaMErIcus IhErIngII, 3=chEIrodon IntErruPtus, 4=JEnynsIa lInEata, 5=corydoras 
PalEatus, 6=rhaMdIa quElEn, 7=olIgosarcus JEnynsII y 8=odontEsthEs bonarIEnsIs.
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Tres especies fueron capturadas en todos los muestreos realizados, mientras que 
otras cuatro fueron ocasionales, siendo obtenidas únicamente en uno o dos oportu-
nidades (Figura 5).

FIgura 5. FrEcuEncIa dE ocurrEncIa (%) dE las EsPEcIEs Encontradas En la laguna la barrancosa.

La tabla 2 presenta la abundancia y peso de las capturas discriminada por arte de 
pesca, en tanto la tabla 3, diferencia por especie, arte y año los resultados obtenidos.
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La mojarra de rombo, Cheirodon interruptus, fue la especie más abundante consi-
derando el total de las capturas de los seis años de estudio (Figura 6). Esta especie 
fue acompañada en segundo lugar por el pejerrey. 

FIgura 6. abundancIas EsPEcíFIcas rElatIVas dE los sEIs MuEstrEos consEcutIVos En la laguna.
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La mayor abundancia total fue capturada en 2014 mientras que la biomasa si bien 
en este año fue alta, el máximo valor se obtuvo en 2015 (Figura 7). La estructura de 
la comunidad de peces se modificó en forma notable durante el periodo de estudio 
(Figura 8 y tabla 3). Se produjeron modificaciones en detrimento de especies de me-
nor porte (mojarra de rombo y tosquero) y a favor del pejerrey en el transcurso del 
estudio. En 2012 se observó mayor abundancia del tosquero y de la mojarra de rom-
bo. En 2013 y 2014, existió un predominio considerable de la mojarra de rombo. Sin 
embargo a partir de 2015 se observó un marcado cambio, un aumento progresivo del 
pejerrey, el cual en 2016 y 2017 predominó ampliamente sobre la comunidad. Estos 
patrones observados en la abundancia relativa también se reflejaron en la biomasa 
(Figura 9), con excepción del año 2012 donde ante la baja cantidad de capturas total, 
el bagre sapo, dado su gran porte, mostró un dominio aparente.

FIgura 7. abundancIa y bIoMasa total caPturada En los dIFErEntEs años dE MuEstrEo.

FIgura 8. ProPorcIonEs dE abundancIas rElatIVas dE las EsPEcIEs caPturadas En los dIFErEntEs 
años dE MuEstrEo.
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FIgura 9. ProPorcIonEs dE bIoMasas rElatIVas dE las EsPEcIEs caPturadas En los dIFErEntEs años 
dE MuEstrEo.

En línea a los comportamientos observados en la contribución a la abundancia to-
tal, la mojarra de rombo y el tosquero mostraron un aumento progresivo de su abun-
dancia hasta 2014 (momento de máximo predominio), luego a partir de 2015, fue el 
pejerrey la especie en aumento hasta 2017 (Figura 10). El dientudo aumentó hasta 
valores máximos en 2014 y luego disminuyó progresivamente.

FIgura 10. abundancIa dE las cuatro EsPEcIEs PrIncIPalEs caPturadas En la laguna En los 
dIFErEntEs años dE MuEstrEo.

La riqueza obtenida durante el período de estudio fue semejante (Tabla 4). Sin em-
bargo la diversidad mostró valores máximos en 2012 y en 2015, en contraposición 
con la dominancia, la cual presentó valores mínimos en estos dos años. Los altos 
valores de dominancia estuvieron dados por la mojarra de rombo en 2013-2014 y por 
el pejerrey en 2016-2017.
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El peso relativo del pejerrey (Figura 11), es posible calcularlo a partir de los 115 mm 
de lstd, por lo que los ejemplares menores a dicha talla no fueron considerados (el 
año 2013 quedó sin representación y 2014 solamente uno de los dos capturados). La 
mayoría de los pejerreyes se halla con menor peso esperado para su talla, por debajo 
de la línea horizontal la cual marca un buen estado físico. Son escasos los pejerreyes 
mayores a la talla de captura reglamentada (25 cm lt = 20,75 cm lstd (a la derecha de 
la línea vertical) y la mayoría corresponden al año 2015. 

FIgura 11. PEso rElatIVo dE los PEJErrEyEs caPturados En los dIFErEntEs años dE MuEstrEo. la 
línEa horIzontal Marca la condIcIón dE buEn Estado FísIco dE los EJEMPlarEs, la línEa VErtIcal dE 
guIonEs Marca la talla dE caPtura rEglaMEntada (25 cM lt = 20,75 cM lstd).

Discusión y conclusiones
Las ochos especies de peces encontradas en la laguna La Barrancosa son típicas 
representantes de la ictiofauna pampeana. Una comunidad íctica dominada por inte-
grantes de órdenes Characiformes y Siluriformes es un patrón habitual para esta área 
geográfica y para los peces neotropicales en general. El pejerrey es una especie em-
blemática en Argentina dada su importancia en las pesquerías deportivas, por esta 
razón fue reiteradamente sembrado en esta laguna durante el período de estudio.

La comunidad de peces de la laguna La Barrancosa presentó diferentes patrones en 
respuesta a la abundancia de precipitaciones (períodos de sequía e inundaciones), 
las condiciones físico-químicas y biológicas así como por la acción humana. Previa-
mente al comienzo del presente estudio, la región atravesaba un periodo de sequía 
en el cual la laguna La Barrancosa presentó niveles mínimos de agua, con registro 
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de mortandades masivas recurrentes de peces. A mediados de 2012 el incremento 
de precipitaciones generó un aumento del nivel de agua; sin embargo la laguna se 
encontraba sólo con aquellos pocos ejemplares que habían sobrevivido. Sumado a 
esto la laguna carece de afluentes y efluentes que pudieran aportar ejemplares. Ante 
este escenario, se produjo la colonización masiva por parte de la mojarra Cheirodon 
interruptus y el tosquero Jenynsia lineata. En 2013 y 2014 se efectivizaron siembras 
de juveniles y alevinos de pejerrey. Al cabo de 3 años, se observó el establecimien-
to y aumento poblacional del pejerrey en la laguna. Fueron escasos los pejerreyes 
mayores a la talla de captura reglamentada y con baja condición corporal. En 2016 
se habilitó la pesca deportiva de costa con caña, con pescadores que concurrieron 
en forma masiva, con muy altos rendimientos en número de ejemplares, ávidos de 
comida que se reflejaba en la voracidad del pique pero que en forma muy ajustada 
lograban la talla mínima permitida. 

Estos cambios registrados no sólo sucedieron en La Barrancosa, sino que este am-
biente posibilitó documentar una sucesión relativamente recurrente que se repite 
en otros sistemas acuáticos de la región pampeana. Ante ello, nuevos conceptos de 
sostenibilidad deben ser repensados en el aprovechamiento y gestión de los recursos 
pesqueros. 
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