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ESTUDIO DE LOS CAMBIOS 
EN EL ENSAMBLE DE PECES 
DE LA LAGUNA CHASCOMÚS

La laguna Chascomús está situada en la cuenca 
baja del río Salado de la provincia de Buenos Aires e 
LFWLRJHRJU£ͤFDPHQWH�VH�XELFD�HQ�HO� O¯PLWH�VXU�GH� OD�
Provincia Parano-platense (Ringuelet, 1975). Al igual 
que la mayor parte de las lagunas pampeanas está 
habitada por una fauna de peces empobrecida que 
representa el 21% de las especies presentes en el Río 
de la Plata a la misma latitud (Iriart y López, 1989).

(O�SULPHU�WUDEDMR�FLHQW¯ͤFR�VREUH�OD�ODJXQD�&KDV-
FRP¼V� IXH� SXEOLFDGR� SRU� &RUGLQL� ��������PRWLYDGR�
por la disminución de la pesca comercial de pejerrey. 
En los años siguientes, Ringuelet (1942) estudió este 
ambiente y confeccionó la primera lista sistemática 
de peces con comentarios sobre sus abundancias, 
ubicación en la laguna y sus relaciones con el pe-
jerrey. Entre los años 1965 y 1969 como parte del 
“Convenio Estudio Riqueza Ictícola” se estudiaron 
diferentes temas ictiológicos, habiéndose analizado 
el crecimiento, el desarrollo, la numerosidad, la com-
SRVLFLµQ�\� OD� WD[RQRP¯D�HVSHF¯ͤFD�\�VXEHVSHF¯ͤFD�
de las poblaciones de peces de esta laguna. Ade-
más, se presentaron los primeros datos de abun-
dancia relativa de las diferentes especies a través 
de estudios con red de arrastre costero (Freyre et al., 
1965; Alaimo y Freyre, 1969). Maroñas (1984) utilizó 
el mismo arte de pesca y comparó sus resultados 
con la información obtenida durante el Convenio 
Estudio Riqueza Ictícola, lo que le permitió detectar 
un cambio global en el funcionamiento del sistema. 
Barla (1991) estudió la composición de la ictiofau-
na de la laguna utilizando diferentes artes de pesca 
(nasas, trampas y redes de arrastre costero). Padín 
et al. (1991) realizaron una evaluación del número y 
biomasa de peces de la laguna Chascomús median-
te técnicas acústicas, red de arrastre de media agua 
utilizada con tangones y red de arrastre costero, ob-
servando un incremento en la abundancia relativa de 
los siluriformes y una dominancia neta del porteño 
sobre el pejerrey, ambos planctófagos y potenciales 
competidores (Destefanis y Freyre, 1972; Ringuelet 
et al., 1980). Luego Berasain y Velasco (2001) reali-

zaron un estudio con red de arrastre durante 1994 y 
1995, donde comprobaron que el porteño continua-
ba siendo la especie más abundante, seguido por 
OD�PDQGXͤD��HO�EDJDULWR�FDQWRU�\�HO�SHMHUUH\��%DUOD�H�
Iriart (1987) e Iriart y López (1989) aportaron el re-
gistro de nuevas especies para la laguna, entre ellas 
se destaca la presencia de la carpa, Cyprinus carpio. 
Durante 1999 y 2000 Berasain et al. (2005) realiza-
ron estudios con trampa para peces (Colautti, 1998) 
y observaron que el porteño era más abundante que 
el pejerrey en las capturas, tanto en número como en 
peso. El análisis en conjunto de estos estudios fue 
realizado por López et al. (2001), quienes concluye-
URQ�TXH�HQ�OD� ODJXQD�VH�UHJLVWUµ� OD�SUHVHQFLD�GH����
especies de peces entre permanentes, ocasionales 
y exóticas. Más recientemente, Colautti et al. (2015) 
analizaron el ensamble de los peces de la laguna 
compilando información obtenida en pescas coste-
ras realizadas por otros autores y propias entre 1966 
\� ������ GHPRVWUDQGR� OD� DOWD� GLQ£PLFD� GH� FDPELR�
que posee la estructura del ensamble. No obstante, 
el trabajo destacó que la comunidad íctica siempre 
estuvo dominada en número por el grupo de espe-
FLHV�SODQFWµIDJDV�FRPSUHQGLGR�SRU� OD�PDQGXͤD��HO�
porteño y el pejerrey, cuyas abundancias también 
fluctuaron drásticamente en el período referido. En 
este trabajo se evalúa la composición y estructura 
del ensamble de peces de la laguna Chascomús y 
sus cambios en el tiempo a partir de información 
obtenida en muestreos costeros y en aguas abiertas 
con diferentes artes de pesca.

En el marco de los estudios limnológicos e ictio-
lógicos que se realizan desde mediados de la dé-
cada del 90 por personal de la Dirección Provincial 
de Pesca a través de la Estación Hidrobiológica de 
Chascomús y en el marco del proyecto Pampa2, 
dedicado al estudio limnológico integral de lagunas 
pampeana, se presentan los resultados de los estu-
GLRV�UHDOL]DGRV�HQWUH�ORV�D³RV������\������FRQ�UHG�
de arrastre costero, trampas para peces y redes de 
enmalle en la laguna Chascomús.



Tabla 1: 1RPEUHV�FLHQW¯ͤFRV��YXOJDUHV�\�DEUHYLDWXUD�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�SHFHV�FDSWXUDGRV 
durante los muestreos con todos los artes de pesca implementados.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR ABREVIATURA

Cyprinus carpio Carpa Cc

Platanichthys platana Mandu"a Pp

Cyphocharax voga Sabalito Cv

Hoplias argentinensis  Tararira Ha

Oligosarcus jenynsii Dientudo Oj

Psalidodon sp. Mojarra cola colorada Ps

Bryconamericus iheringi Mojarra plateada Bi

Cheirodon interruptus Mojarra cola negra Ci

Loricariichthvs anus Vieja La

Hypostomus commersoni Vieja de río Hc

Corydoras paleatus Tachuela Cp

Parapimelodus valenciennesi Porteño Pv

Pimelodella laticeps Bagarito cantor Pl

Rhamdia quelen Bagre sapo Rq

Odontesthes bonariensis Pejerrey Ob

Jenynsia lineata Tosquero Jl
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1- Estudios con red de arrastre costero: Se uti-
lizó esta metodología de pesca en las primaveras 
de los años 2015 a 2018. Para la realización de los 
lances se siguió la metodología descripta en Padín e 
Iriart (1991). El diseño del arte de pesca aplicado fue 
HO�VLJXLHQWH�����P�GH� ODUJR�����P�GH�DOWR�\�XQ�FRSR�
FHQWUDO�GH��P�GH�SURIXQGLGDG��/DV�PDOODV�GH�ODV�DODV�
y del copo de la red tuvieron 10mm y 5mm entre nu-
dos adyacentes, respectivamente. 

2- Estudios con trampa para peces construida 
según Colautti (1998): Este arte de pesca se utili-
zó en las primaveras de 2014 a 2018 y la trampa se 
caló en sentido perpendicular a línea de costa con su 
boca orientada hacia la orilla. Los tendidos tuvieron 
una duración de 12 horas que abarcaron períodos 
crepusculares y nocturnos.

3- Estudios con redes de enmalle: Se utilizó 
un tren de redes de enmalle en las primaveras de 
�����D�������(O�PLVPR�HVWXYR�FRPSXHVWR�SRU�UH-
GHV�GH�PXOWLͤODPHQWR�FRQ�OD�VLJXLHQWH�DEHUWXUD�GH�
malla entre nudos adyacentes (mm) y longitud (m): 
14mm (4,5 m), 19mm (7,4m), 21mm (8,6m), 25mm 
�����P��� ��PP� �����P��� ��PP� �����P��� ��PP�
(45m) y 40mm (70,2m). El tendido fue realizado en 
forma paralela a la dirección del viento, en aguas 
abiertas de la laguna, y las redes estuvieron tendi-
das aproximadamente durante 12 horas, realizán-

dose el calado a las 19 horas y retirándose a las 7 
horas del día siguiente. Las capturas concretadas 
con cada paño fueron estandarizadas a 25m de 
longitud de red. 

En todos los períodos de estudio, los ejempla-
res de peces capturados con los diferentes artes de 
pesca fueron separados por especie registrándose 
el número de individuos y el peso total para cada 
especie. Para todos los artes de pesca se calculó la 
captura por unidad de esfuerzo en número de indivi-
duos (CPUEn°) y en peso (CPUEp) como el promedio 
del número de individuos y del peso por especie por 
lance para la red de arrastre, como el promedio del 
número de individuos y del peso por especie por 12 
horas de pesca para la trampa, y como el promedio 
del número de individuos y del peso por especie por 
12 horas de pesca para la sumatoria de lo obtenido 
con cada paño estandarizado a 25m. A efectos de 
obtener valores de abundancias relativas, para efec-
tuar comparaciones entre las composiciones de los 
ensambles en los muestreos, ambas CPUE fueron 
convertidas a porcentajes CPUEn°% y CPUEp% para 
cada arte de pesca por especie.

En la Tabla 1 se presenta la lista de los nombres 
FLHQW¯ͤFRV�� YXOJDUHV� \� DEUHYLDWXUDV�GH� ODV� HVSHFLHV�
capturadas en la laguna Chascomús con todos los 
artes en el período completo de trabajo.
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RED DE ARRASTRE COSTERO

Como se puede observar en la Tabla 2, con la red 
de arrastre costero se capturaron ejemplares de 15 
especies y la CPUEn° varió entre 57,5 y 670 ejem-
plares, siendo el último muestreo el de mayor valor 
por un notable incremento en la CPUE en número 
y peso del porteño. También se puede observar en 
la Figura 1 que el porteño fue la especie con ma-
yor valor de CPUEn°% en 2016 y 2018 y el pejerrey 
en 2015, mostrando una importante disminución de 
ese año en adelante. Si tenemos en cuenta los pro-
medios estimados para las CPUEn°%, el porteño es 
OD�HVSHFLH�FRQ�HO�PD\RU�YDORU�����������VHJXLGD�SRU�
HO� SHMHUUH\� ���������� HO� EDJDULWR� FDQWRU� ���������� HO�
GLHQWXGR� ��������� OD�PDQGXͤD� ��������\�HO� UHVWR�GH�
las especies. Asimismo, aunque se observan varia-
ciones en las abundancias relativas de peso en las 
especies, en los promedios de la CPUEp% el porte-
ño es la especie con mayor valor (49,98%), seguida 
SRU�HO�SHMHUUH\�����������OD�FDUSD����������HO�GLHQWXGR�
(4,52%) y el resto de las especies (Figura 2).

TRAMPA PARA PECES

Como se puede observar en la Tabla 3 con la 
trampa se capturaron ejemplares de 15 especies y 
las CPUEn° variaron entre 288,5 y 44 registrándose 
este máximo y mínimo en los años 2014 y 2015. La 
CPUEp presentó los valores más altos en los años 
2014 y 2018 fundamentalmente por el aporte de la 
vieja de río que, aunque numéricamente no se desta-
có, su tamaño hace que aporte mucho a las capturas 
en términos de peso. Si tenemos en cuenta el prome-
dio de las CPUEn°%, el porteño fue el más abundante 
����������VHJXLGR�SRU�HO�VDEDOLWR�����������HO�GLHQWX-
GR�����������HO�EDJDULWR�FDQWRU����������OD�PDQGXͤD�
���������\�HO�SHMHUUH\�HQ�XQ��������/DV�DEXQGDQFLDV�
relativas en número mostraron una distribución más 
balanceada entre especies en los años 2015 y 2017, 
probablemente por la disminución de la CPUEn° de 
porteño, y aunque esta especie en promedio dominó 
las capturas, en 2016 compartió los máximos valo-
UHV�GH�&38(Qr�FRQ�OD�PDQGXͤD�(Figura 3). Si tene-
mos en cuenta el promedio de las CPUEp, los valores 
YDULDURQ�HQWUH������\������NJ��VLHQGR�OD�YLHMD�GH�U¯R�OD�
HVSHFLH�FRQ�PD\RU�&38(S������������VHJXLGD�SRU�HO�
SRUWH³R����������HO�VDEDOLWR����������OD�YLHMD����������
HO�SHMHUUH\������\�HO�UHVWR�GH�ODV�HVSHFLHV�(Figura 4).

Tabla 2: Captura por unidad de esfuerzo en número y peso (CPUEn° y CPUEp) por especie y por año, 
obtenidas con red de arrastre.

CPUEn° CPUEp

Especie 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Cc   0,5    539,0  

Pp 2,0 22,0 16,5  8,0 66,0 87,3  

Cv   2,5 1,0   156,8 252,0

Ps 3,0 7,0 11,5 3,0 36,0 39,0 102,5 37,0

Bi 0,5 0,5   1,5 0,5   

Oj 7,5 9,0 18,5 9,0 119 182,0 153,0 158,0

Chi 0,5 2,0 8,5 12,0 0,5 2,5 8,3 7,0

Ha  0,5 0,5 1,0  115 187,5 477,0

Cp 1,0  2,0  3,5  6,5  

La  0,5 2,0 1,0  8,0 353,0 198,0

Hc  1,0 0,5   170,5 21,7  

Pv  136,0 27,0 508,0  2968,0 870,5 15997,0

Pl 0,5 26,5 64,5 132 1,5 163,5 105,1 622,0

Ob 42,5 8,5 1,0  1628,5 176,0 1,8  

Jl    3,0    12,0

Total 57,5 213,5 155,5 670,0 1798,5 3891,0 2592,9 17760,0
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Figura 1: 
Captura por unidad 
de esfuerzo en 
número de 
individuos 
porcentual 
(CPUEn°%) por 
especie, 
obtenidas con red 
de arrastre entre 
los años 
2015-2018.

Figura 2: 
Captura por unidad 

de esfuerzo en 
peso porcentual 

(CPUEp%) por 
especie, obtenidas 
con red de arrastre 

entre los años 
2015 al 2018.

TREN DE REDES DE ENMALLES

Como se puede observar en la Tabla 4, con el tren 
de enmalle se capturaron ejemplares de 11 especies 
\� OD�&38(Qr� YDULµ� HQWUH� ���� \� ����� HMHPSODUHV� HQ�
2017 y 2016 respectivamente, siendo el porteño la 
especie con mayor CPUEn°%, la cual varió entre 45,7 
y 90,6%, seguida por el pejerrey que varió entre 2,46 
y 41,19% (Figura 5).

Al analizar por años lo presentado en la Figu-
ra 5, se observa que el porteño es la especie más 

abundante en las CPUEn°%, seguido por el pejerrey 
SDUD�ORV�D³RV������������������\������\�HO�VDEDOLWR�
para los años 2016 y 2017. Si tenemos en cuenta la 
CPUEp (Tabla 5)��OD�PLVPD�YDULµ�HQWUH������\�����NJ��
predominando el porteño, con abundancias en tér-
PLQRV�GH�&38(S��GHO�������\�HO��������VHJXLGR�SRU�
HO�VDEDOLWR������D��������HO�SHMHUUH\������D�������\�HO�
resto de las especies.

Como se puede observar en la Figura 6, el por-
teño es la especie más abundante en las CPUEp% 
entre los años 2014 y 2018 y el pejerrey solamente 



LAGUNA CHASCOMÚS: APORTES DE LA CIENCIA PARA SU MEJOR CONOCIMIENTO | 127

Figura 3: 
Captura por unidad 
de esfuerzo en 
número de 
individuos 
porcentual 
(CPUEn°%) por 
especie, obtenidas 
con trampa entre 
los años 2014-2018.

Tabla 3: Captura por unidad de esfuerzo en número y peso (CPUEn° y CPUEp) por especie y por año, 
obtenidas con trampa.

CPUEn° CPUEp

Especie 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Cc 6,5  0,5 1,0  7590,0  653,0 1305,0  

Pp   47,0 1,0 1,0   177,5 6,0 6,0

Cv 39,5 13,5 2,5 10,0  6085,0 1790,0 486,5 20,0  

Ps 1,0 0,5 1,0 1,0  22,5 2,5 11,5 13,0  

Bi 12,5 3,5 1,0 33,0 4,0 297,5 138,5 23,0 243,0 30,0

Oj  1,0 0,5 22,0 8,0  1,5 0,3 12,0 8,0

Chi 2,0     2072,5     

Ha 8,0 3,0 2,0   65,0 22,0 6,0   

Cp 67,0 1,0 1,0 1,0 3,0 6412,5 119,0 135,0 200,0 546,0

La 47,5  0,5 4,0 11,0 33105,0  76,5 4707,0 6764,0

Hc 91,0 1,5 53,5 15,0 76,0 5715,0 178,0 1313,5 1517,0 2932,0

Pv 4,5 12,5  11,0 4,0 67,5 72,0  14,0 15,0

Pl     2,0     974,0

Ob 8,5 7,5 0,5  1,0 585,0 361,0 17,5  1,0

Jl 0,5     0,8     

Total 288,5 44,0 110,0 99,0 110,0 62018,3 2684,5 2900,3 8037,0 11276,0

HQ�HO�D³R�������(O�VHJXQGR�OXJDU�OR�RFXSD�HO�SRUWH³R�
HQ�������HO�SHMHUUH\�HQ������\�HO�VDEDOLWR�HQWUH������
y 2018.

Si promediamos la CPUEn°% para el tren de redes 
de enmalle para los seis años de estudios, la espe-
FLH�P£V�DEXQGDQWH�HV�HO�SRUWH³R�����������VHJXLGD�
SRU�HO�SHMHUUH\�����������HO�VDEDOLWR���������\�HO�UHVWR�

de las especies. Si tenemos en cuenta la CPUEp% 
promedio para el período, la especie más abundante 
sigue siendo el porteño (61,64%), seguida por el sa-
EDOLWR�����������HO�SHMHUUH\����������\�HO�UHVWR�GH�ODV�
especies. Al considerar la abundancia de las tres es-
pecies zooplanctófagas capturadas con red de en-
PDOOH�HQ�FRQMXQWR��PDQGXͤD��SRUWH³R�\�SHMHUUH\��RE-
servamos que representan el 89,55% de la CPUEn° 
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Figura 4: 
Captura por unidad 

de esfuerzo en 
peso porcentual 

(CPUEp%) por 
especie, obtenidas 

con trampa entre 
los años 

2014-2018.

Tabla 4: Captura por unidad de esfuerzo en número y peso (CPUEn° y CPUEp) por especie y por año, 
obtenidas con tren de redes de enmalle.

CPUEn° CPUEp

Esp. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cc 0,6 0,4 791,9 531,3

Pp 11,1 5,6 14,5 29,6 88,9 83,3 125,6 287,1

Cv 59,6 15,5 62,6 47,7 61,2 26,6 3157,0 1751,9 8818,6 8032,7 11007,9 5068,9

Ps 6,8 14,0 3,4 206,1 441,0 94,6

Oj 11,9 15,9 31,8 16,0 12,6 10,3 1200,0 1201,5 2407,5 629,5 361,7 399,9

La 2,1 0,9 264,0 153,3

Hc 0,6 74,9

Pv 302,8 305,8 550,8 925,7 314,4 323,9 14493,4 18065,1 33289,2 41288,7 15827,3 18125,5

Pl 1,9 11,2

Rq 1,9 0,4 3759,3 221,9

Ob 272,7 98,7 167,2 25,1 26,9 91,8 19228,0 6496,7 5686,0 895,0 1457,8 2886,4

Ttal 662,1 443,4 826,9 1021,3 430,0 487,5 38442,5 31357,8 50326,9 51052,0 30109,4 27622,0

y el 77,90% de la CPUEp. Al estimar la correlación 
entre las CPUEn°% anuales de las dos especies zoo-
planctófagas más abundantes durante el período de 
muestreo (porteño y pejerrey), se obtiene un valor 
DOWDPHQWH�VLJQLͤFDWLYR�\�QHJDWLYR�GH�������S͠������OR�
que nos indica claramente que cuando una de es-
tas especies aumenta en número la otra disminuye, 
dando prueba de la competencia que existe entre 
ambas.

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES ARTES DE PESCA 

6L�DQDOL]DPRV� ODV�FDSWXUDV�REWHQLGDV�FRQ� ORV���
artes de pesca que se utilizaron, podemos observar 
que la menor cantidad de especies (riqueza) fue ob-
tenida con el tren de redes de enmalle (11 especies), 
a diferencia de las 15 especies capturadas con red 
de arrastre costero y trampa para peces. Con las 
redes de enmalle que se utilizaron en el centro de 
la laguna no se capturaron las siguientes especies: 
mojarras (Bryconamericus iheringi y Cheirodon inte-
rruptus), tachuela y tararira; en cambio con la red de 
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Figura 5: Captura por unidad de esfuerzo en número de individuos porcentual (CPUEn°%) por especie, 
obtenida con el tren de redes de enmalle entre los años 2013-2018.

Figura 6: Captura por unidad de esfuerzo en peso porcentual (CPUEp%) por especie, obtenida con el tren de redes 
de enmalle entre los años 2013-2018.

arrastre no se capturó bagre sapo y con la trampa la 
mojarra Bryconamericus iheringi. 

Como se puede observar en la Figura 7, donde 
se muestran los valores promedio de CPUEn°% para 
el período de muestreo por especie, el porteño es la 
que muestra mayores valores de CPUEn°% para los 

WUHV�DUWHV�GH�SHVFD��VHJXLGR�SRU�OD�PDQGXͤD�SDUD�HO�
arrastre costero y el pejerrey para la red de enmalle.

En contraposición, como podemos observar en la 
Figura 8, el porteño es la especie con mayores valo-
res de CPUEp % para la red de enmalle y arrastre y la 
vieja de río para la trampa.



130 | ESTACIÓN HIDROBIOLÓGICA | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO . INSTITUTO TECNOLÓGICO CHASCOMÚS . UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Al analizar las capturas de los artes de pesca uti-
lizados con la información disponible de estudios 
previos (1965, 1969, 1984, 1994-1995 y 1999-2000), 
se observa que con la red de arrastre siempre fueron 
dominantes en las capturas las tres especies zoo-
planctófagas principales de la laguna: porteño, man-
GXͤD�\�SHMHUUH\��(VWD�¼OWLPD�HVSHFLH�QXQFD�VXSHUµ�HO�
����GH� DEXQGDQFLD��PLHQWUDV� TXH� OD�PDQGXͤD� IXH�
muy abundante en los tres primeros estudios (1965, 
�����\�������� GRQGH�DOFDQ]DED�HO���������������\�
59,89% de los ejemplares capturados respectiva-
mente. El porteño por su parte, en los períodos de 
estudio 1994-1995 y 1999-2000 ocupó el primer 
puesto de abundancia en las capturas, represen-
WDQGR�HO�������\�������UHVSHFWLYDPHQWH��(VWR� OOHYµ�
a enunciar a Padín et al. (1991) que estaba ocurrien-
GR�XQ� UHHPSOD]R�GH� OD�PDQGXͤD�SRU�HO�SRUWH³R��(O�
pejerrey ocupó el segundo lugar en abundancia en 
1965, el tercero en 1969, el cuarto en 1984, el sexto 
durante 1994-1995, volviendo a estar segundo du-
rante el período 2014-2018, lo que es una prueba de 
la inestabilidad poblacional de la especie en la lagu-
na. No obstante, en términos de capturas en peso 
con la red de arrastre, el pejerrey resultó dominante 
en 1969, el sabalito en 1994-1995 y luego de dichos 
D³RV�HO�SRUWH³R�VH�DͤDQ]µ�WDPEL«Q�FRPR�OD�HVSHFLH�
dominante en términos de peso.

En lo que respecta a las capturas con trampa para 
peces, cuando se comparan los resultados de este 
estudio con los de Colautti et al. (2015) podemos ver 
una tendencia al aumento de la abundancia relativa 
GHO�SRUWH³R�\�GH�OD�PDQGXͤD�\�XQD�GLVPLQXFLµQ�GHO�
pejerrey. Si tenemos en cuenta el peso capturado 
por unidad de esfuerzo y lo comparamos con los re-
sultados obtenidos entre 1999 y 2000 por Berasain 
y Velasco (2001), podemos observar un aumento de 

OD�YLHMD�GH�U¯R��XQ�OHYH�DXPHQWR�GH�OD�PDQGXͤD�\�XQD�
disminución del porteño, del sabalito y del pejerrey.

Con respecto al tren de redes de enmalle, se ob-
serva que los resultados de este estudio muestran 
un incremento de la riqueza de 4 especies (dientudo, 
sabalito, porteño y pejerrey) a 11, según lo registrado 
por Berasain y Argemi (2008). En lo referente a las 
abundancias de las especies dominantes, el porteño 
incrementó su representación (del 62,01 a 68,59%) y 
HO�SHMHUUH\�GLVPLQX\µ��GHO�������D���������

Es interesante destacar que los tres artes de pes-
ca expresaron cierta selectividad en sus capturas, 
que podría estar no solo asociada a sus caracterís-
ticas particulares de confección y funcionamiento 
sino también al sitio del cuerpo de agua donde ope-
raron. Es así como el enmalle muestra una tendencia 
a capturar relativamente más pejerrey que la trampa, 
cuyas CPUE% estuvieron más equitativamente dis-
tribuidas entre las especies respecto del enmalle y la 
red de arrastre.

Sobre la base de los resultados obtenidos en 
este estudio, y más allá de la imagen que proveyó 
cada arte de pesca, se puede observar que aunque 
el ensamble mostró inestabilidad en su estructura y 
composición durante el muestreo, existió un patrón 
GHͤQLGR�SRU�HO�FODUR�SUHGRPLQLR�GHO�SRUWH³R��$O�UHYL-
sar la información disponible sobre esta especie en 
las lagunas pampeanas, se puede concluir que esta 
situación no es exclusiva de la laguna Chascomús, ni 
que tampoco estaría asociada a cambios ocurridos 
en los últimos tiempos en los cuerpos de agua. Ya en 
1890 los pescadores comerciales de la laguna veían 
disminuidas sus ganancias debido a la gran canti-
dad de porteños que “disminuían las poblaciones de 

Figura 7: 
Captura por unidad 

de esfuerzo  
orcentual en 

número de 
individuos (CPUEn°) 

promedio por 
especie para los 

tres artes de pesca 
utilizados durante el 
período de estudio.
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Figura 8: 
Captura por unidad 
de esfuerzo en peso 
por especie (CPUEp) 
promedio para los 
tres artes de pesca 
utilizados durante 
el período de estudio.

SHMHUUH\� \� GLͤFXOWDEDQ� ODV� WDUHDV� GH� SHVFD” (Bera-
sain y Velasco, 2020). Paralelamente, existen varios 
estudios que dan cuenta de que esta especie pre-
sentó una clara dominancia sobre el resto en otras 
lagunas como Barrancas y Tablillas (Remes Lenicov 
\�&RODXWWL�� �������'HO�%XUUR� �%HUDVDLQ�\�5HPHV�/H-
nicov, 2004), Chis-Chis (Berasain y Velasco, 2018), 
Lobos entre 2002 y 2006 (Berasain y Argemi, 2006), 
Monte (Berasain y Velasco 2016) y Gómez entre 
2001-2004 y 2017-2018 (Remes Lenicov y Berasain, 
2004; Berasain et al., 2018). Asimismo se ha obser-
vado que en lagunas donde la dominancia del por-
teño en el ensamble de peces está establecida, solo 
se producen cambios sensibles de dicha situación a 
través de mortandades masivas de peces por bajas 
temperaturas a la que la especie es particularmente 
sensible. Sin embargo, estos fenómenos de mortan-
dad no son tan frecuentes porque deben coincidir 
con bajos niveles hidrométricos del cuerpo de agua 
(Freyre, 1967; Diovisalvi et al., 2010; Colautti et. al., 
2015). De hecho, cuando se producen estos eventos 
inusuales, dos de las tres especies zooplanctófagas 
GRPLQDQWHV� �SRUWH³R� \� PDQGXͤD�� PXHUHQ�� SRU� OR�
cual queda disponible para el pejerrey el zooplanc-
ton. En los dos o tres años posteriores, además, se 
observa que al evento de mortandad existe un nota-
ble incremento numérico en la población de pejerrey, 
tal como fue documentado por Colautti et al. (2015). 
Como contrapartida, durante períodos de estabilidad 
hídrica y sin ocurrencia de anomalías de bajas tem-
peraturas, el porteño es la especie zooplanctófaga 
TXH�P£V�VH�EHQHͤFLD�

Sobre la base de lo expuesto en los párrafos ante-
riores resulta evidente que en más de una oportuni-
dad logró documentarse que los cambios ocurridos 
en el ambiente se vieron reflejados en la composi-

ción y estructura del ensamble de peces. La laguna 
Chascomús supo albergar poblaciones de pejerrey 
que sostuvieron simultáneamente pesca deportiva y 
comercial durante tres décadas, tal como comprue-
ban Berasain et al. (2001) al analizar tanto la pes-
FD�GHSRUWLYD�FRPR�FRPHUFLDO�HQWUH�ORV�D³RV������\�
1966. Sin embargo, a partir de la década del 70 se 
prohibió la pesca comercial por disminución del po-
WHQFLDO�SHVTXHUR��6HQGUD���������(VWH�KHFKR�PRWLYµ�
estudios como el publicado por Freyre et al.���������
quienes realizaron muestreos entre los años 1974 y 
1982 y observaron una disminución del éxito repro-
ductivo del pejerrey en la laguna Chascomús, tal vez 
debido a una caída en la fecundidad y eclosión y en 
la supervivencia de los juveniles. Estas cuestiones 
fueron además vinculadas a los efectos del deterioro 
que estaba experimentando la laguna Chascomús 
(Romano y Cueva, 1988; Barla et al., 1999). Actual-
mente, hace más de 50 años que la laguna no recu-
pera su atractivo pesquero que otrora fue el motor 
de un pujante desarrollo turístico. 

Teniendo en cuenta la sensibilidad del ensamble 
de peces a los cambios ambientales, cabe pregun-
tarnos entonces si será posible que en el futuro el 
pejerrey se convierta nuevamente en la especie do-
minante capaz de sostener una pesquería de calidad 
en la laguna. Sin embargo, deberíamos preguntar-
nos antes si la laguna Chascomús es igual a aquella 
que fue hasta la década del 60, y aquí las respues-
tas acerca del futuro de su ictiofauna comienzan a 
hacerse difíciles de responder. La ciudad ha creci-
do enormemente en torno al cuerpo de agua y con 
ello su impacto, ya que se han hecho murallas y se 
han levantado terrenos y compuertas para que la la-
guna no desborde (Dangavs et al., 1996), pero para 
que tampoco se vacíe. Así los campos que drenan 
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hacia el espejo están siendo utilizados mucho más 
intensivamente y, entre otros aspectos a considerar, 
también la carpa ha invadido toda la cuenca. Todo 
esto que hemos mencionado no representa aspec-
WRV�PHQRUHV�\D�TXH�VH�KDQ�JHQHUDGR�PRGLͤFDFLRQHV�
que alteran el funcionamiento global del ecosistema. 
Por ejemplo, se han atenuado los pulsos de crecien-
te o sequía, se ha incrementado el aislamiento de 
la laguna con el resto de la cuenca, quitándole sus 
zonas de rebalse. que. Estas zonas de rebalse, ade-
más, son una parte fundamental de la laguna don-
de ocurren procesos físicos y químicos esenciales 
para su dinámica y se caracterizan por ser sitios 
de anidamiento, desove, crianza, refugio y alimen-
tación para muchos los seres que la habitan. Ante 
este escenario que se aleja bastante del original, lo 
más probable es que, como viene ocurriendo, otras 
especies diferentes al pejerrey sean las que dominen 
entre las poblaciones de peces que actualmente ha-
bitan la legendaria laguna Chascomús.
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